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INTRODUCCION. 

A través del tiempo y el1 épocas actuales, la insuficiencia alimentaria es y ha sido un 
problema de gran magnitud; hechos reales demuestran que la población está rebasando 
los niveles de la producción alimenticia. 

' .. 
Ante tal problema. existan en el mundo organizaciones como la FAO. que plantean 
estrategias generales para ayuda allm9ntari;:¡ '1 al mismo tiempo transmiten técnicas de 
producción agrfcola, esto con el fin de que las aconomlas entren en un proceso mundial de 
desarrollo. En este cont€lxto, la importancia Que lier.e este fonómeno en el planeta es 
preponderante; anlb ésta situación los paises de bloque desan'oUado y subdezarrollado 
han tomado conciencia frente a dicha limilante. 

En el caso de Móxico, el pais actualmente cuenta con una pvoJlación mayor a los ochenta 
millon3S de habitantes; esto hace posiblo 111 reflexión eje tener presente la actualización y 
optimizeción de Jos recoJrsos para generar los alimentos necesarios al margen del 
crecimiento poblacional. 

Asf en México y en olrao lugarEls, se han realizado invesligaciones abordando el problema 
alimenticio y su influencia en la economla; sin embargo, 6~OS trabajos han presentado 
diversas interpretaciones en rolación al análisis del fenómeno. 

Bajo este panorama el objet'l del presentE: trabajo de tesis, es realizar un análisis de la 
problemática alimenticia en México y sus repercusiones sobre otras áreas de la economla. 
Es de interés pr9senla~ en ésta investigación no solo un hecho aislado, sino compaginar la 
realidad a un todo social y económico. 

En virtud de lo mencionado, se pretende plantear una serie de elementos de peso, que 
permitan eslimarde la forma más objetiva posible el impacto dela alimentación en la vida 
económica, social y polltica. Asimismo se intenta avanzar en et estudio del papel que tiene 
la banca de fomento y la Industria alimentaria. en el desarrollo de la problemática en estudio. 

Se espera que los resultados qce aquí se presenten, ayuden a los interesados en el 
prOblema de la industria alimentaria y el financiamiento de la banca de desarrollo. a tener 
una visión clara; a replantear una serie de conceptos e instrumontos metodológicos 
prát.1icos que les permita analizar, objetivamenttl éste que es indudablemente uno de los 
problemas más importantes en MéICico. Además de la gran Importancia planteada. el 
siguiente trabajo de investigación nace de lineamientos de política económica, la que 
menciona la necesidad de aclualizar la producción de alimentos al margen de la demanda 
poblacional. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989 • 1994 se menciona en el apartado 6.2.4 algunas 
bases fundamentales de la alimentación y abasto. ML.a Política Alimentaria liene como 
objeto asegurar el abasto de alimentos a la población en condiciones adecuadas de calidad 

\ 



y precio, sobre todo o los grupos de más bajos ingresos. Las acciones correspondientes 
abarcan desde la produc:r¡":-¡ hasta la comorcialización y 01 consumo, pasando por el 
acopio, el transporte, la distribución, el almacenamiento y la transformación industrial de los 
aUmentos-o (1) 

-En lo qUtf rospecta a la producción agrícola y ante el detorioro de la balanza comercIal 
agropecuaria, en eSpecial al incmmanto da las importaciones do productos para la 
alimentación; la suficiencia alimentaria ha cobrado ura prioridad fundamontal. Es preciso 
revestir el deterioro del sector agrlcola con un aumflnto de su producclón y productividad 
global en el uso y asignación de los recursos". (2) 

Paralolamente de tomar lineamienlos de palmea económica, la presenle investigación 
p¡etende englobar el probloma alimflntario en México, a un ejemplo concfeto como lo es la 
Industria Alimentaria y la Banca de Desarrollo. El caso de la Industria Procesadora de 
Harina de Trigo 1990 • 1991 . 

El Introducir en la invesllgación a la Industria .-\limentaria, es considerar que dicha unidad 
productiva Slit desprendo de una demanda de alimonlos. A la vez. dichos produclos tienen 
un origen primario, el cl'al es Iransformado en un proceso industrial. 

Se liene claro y con exactitud quo la base de alimentación en el mundo es el provenionte 
de la agricultura. Dentro de esta actividad, In produccIón más prometedora paja la 
subsishmcla es el de los cerealos. 

En MéxiCO 01 producto agrrcola que ha planteado consumo en varios centenares de años, 
es al maJz; sin embargo ha existido aira semilla como es la de trigo. que S9 encuentra por 
detrás de la ~emiUa de marz; se ha comprobado que el trigo tiene igualo mejor contenido 
biológico que el marz. En dé~<>d~s pres~nles, se observa que el trigo establece maJores 
resuttado~ en productividad en relación a ser.llllas básicas. Con estas caracterlstlcas es 
100ico suponer. que el trigo tienda a mantener mejores márgenes de oferta para 31 
consumidor. 

Se debe tener claro que el consumo do trigo se expone al público no en su estado natural 
sino bajo un proceso Industrializado, es decir, mediante otros matices de ¡)resentaclón. 

Al colocarse con otras caracterlslicas, se observa que el trigo pasa a un proceso de 
transformación en donde se convierto de trigo entero a harina. Asl, la Industria básIca que 
utiliza en primera instanda a dicha samma, es la procesadora de harina de t ri~o, Dicha 
industria emprende su existencia a través del modelo de sustitución de Importaciones. en 
donde toma un lugar en la vida productiva del pa¡~ . 

(11 Podef E)KI.IUvo FedtI,,1. Plan Nacional de Duarrol lo 1 989·19~4 . P6g. 107, 108. 

(2) Ibldllm. 
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'i procio, sobre lodo a los grupos de más bajos ingresos. Las acciones correspondientes 
abarcan desde la producriA:1 hasta la comercialización y el consumo, pasando por el 
acoplo, el transporte, la distribución, el almacenamiento y la transformación industrial de los 
alimentos", (1) 

-En lo qut.l respecta a la producción agrlcola y 8nte el deterioro de la balanza comercial 
agropecuaria, en especial al incramento de las importaciones de productos para la 
alimentación; la suficiencia alimentaria ha cobrado Uf a prioridad fundamental. Es predso 
revestir el deterioro del sector 8grlcola con un aumento de su producción y productividad 
global en el uso y asignación de los recursos". (2) 

Pa ralolamente de tomar lineamientos de polltica económica, 19. presente ir,vostigación 
pretende englobar el problama alimpntario en México, a un ejemplo concreto como lo es la 
Industria Alimentaria y la Banca de Desarrollo. El caso de la Industria Procesadora de 
Harina de Trigo 1990 - 1991. 

El inlroducir en la investigación a la Industria ".Iimentaria, es considerar que dir.ha unidad 
productiva S9 desprende de una demanda de alimonlos, A la vez , dichos productos tienen 
un origen primario, el cual es Iransformado en un proceso indust rial. 

Se tiene claro y con exactitud Que la base de alimentación en el mundo es el proveniente 
de la agricultura. Dentro de esta actividad, la produccitln más prometedora paía la 
subsishmcla es el de los cereales. 

En México el producto agrlcola que ha planteado consumo en varios centenares de afias, 
es al malz; sin embargo ha e)l:istido otra semilla como es la de trigo, que se encuentra por 
detrás de la semilla da malz; se ha comprobado que el trigo tiene igualo mejor contenido 
biológico que el marzo En dócadas pre~entes , se observa que ellr;go establece majares 
resultados en productividad en relación a ser.1i1las básicas. Con estas caracteristicas es 
lógico suponer, que el trigo tienda a mantener mejores márgenes de oferta para al 
consumidor. 

Se debe tener claro que el consumo do trigo se expone al público no en su estado natural 
sino bajo un proceso Industrializado, es decir, mediante otros matices de :)resentaclón. 

Al colocarse con otras características, se observa que el trigo pasa a un proceso de 
transformación en donde se convierte de trigo entero a harina, Asl, la industria básica Que 
utiliza en primera instancia a dicha semilla, es la procesadora de harina de tri{,lo. Dicha 
industria emprende su existencia a través del modelo de sustitución de importaciones, en 
donde toma un lugar en la vida productiva del paí!i . 

(1' Poder E)ecullvo ~r.1. Plan Nacional de 09sall01lo 1989·19!l14. Ptog. 107. 108. 
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Con el paso de los afias se !la descubierto una problemática dentro de la Industria. ésta se 
establece en una serie de ineficiencias desprendida de fana de recursos económicos. Por 
un lado. la escases de medios económicos impide la actuaiización de su planta productiva 
yen otro extremo el principal problema que interesa a la presente investigación, es la falta 
de recursos para la compra de su materia prima. 

Esta última limitante, se desprende del carácter estacional de la producción de la materia 
prima. En efecto, el 95% de la cosecna nacional se levanta durante los meses de mayo y 
junio. debiendo almacenarse el producto para cubrir durante los siguientes doce meses, 
;os requerimientos de la industria. Ante tal situación, ésta enfrenta dificulta.des para 
allegarse de los rtlcursos necesarios que le permitan !inanciar sus requerimientos totales 
ce materia prima. (3) 

fn 1989 la Secretaira de Hacienda y Crédito Público ha nombrado a Nacional Financ:era 
para crear y estrut.iurar un programa de financiamiento que apoyado por la banca 
comercial. harán llegar los recursos a la Industria Procesadora de Harina de Trigo en 1990 
- 1991. 

Además de la problematica mencionada. se encuentran inmemas otrss dos. Las que se 
refieren a la insuficiente producci6n alimentaria y a las malas costumbres dietéticas . que 
perjudican a la población relrasando su nivel de productividad. 

Las afirmaciones quedan establecidas en base a una necesidad real, que se ha analizado 
a través de la política económica actual. Se sabe por ejemplo. Que se pretende elevar el nivel 
alimenticio de la población mexicana en cantidad y calidad. Se debe considerar que el 
ingreso de las clases bajas ha sido limitado, paralelamente se observa que la política 
económica pretende sino elevar el nivel de ingreso. si mantener e! precio de los productos 
de la canasta básica a un bajo costo. Para esto. ya no se subsidiará la producción, sino más 
bien se darán líneas de crédito preferenciales sobre la producción. 

Para exponer dichas problemáticas. se plantean tres hipótesis de trabajo: 
La primera establece que si la mala alimentación restringe la energía humana hasta el grado 
de retrasar considerablemente el proceso de desarrollo. entonces un aumento en la 
producción agrícola y en la producción industrial alimentaria y, sobre todo una mejora de 
las costumbres dietéticas, podrán tener un efecto a aumentar la producción tolal. 

Como segunda hipótesis se considera que si el aumento de la producción de harina de trigo 
se incrementa al mismo tiempo en que se desarrolle una adecuada estructura de consumo, 
se tendrá como efecto un aumento en la capacidad 'i energía del ser humano, mejorando 
asr las costumbres dietéticas. 

/3) C. F . Inatltuto Nacional de Estadistica, Geogralla . lnlorrMtlca. Abasto y Comerc]ali:atción da Produclos BflsioC!s. 
Trigo. Pág. 33. 

.. 
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Dentro da la ultima y tereeia hipótesis se plantea qUA la banca de desarrollo cuenta con 
recursos financieros a un bajo (.:osto capaces de fomentar aclividades productivas. 
entollces si esos recursos se encauzan hacia la In"lustria Procosadora de Harina de Trigo, 
serán capaces de reperculiren loscostosde producción, ampliando asf a la producción total 
y disminuyendo su gasto por financiamiento. 

Los Obj9tivos a cubrir para llevar a cabo esta investigación son: A) Analizar los nexos 
aoecuados del problema alimentario en México; esto con el fin de establecer el porqué de 
la presente eshucturade consumo. B) Analizar la estnJCtura productiva de tri:}o, realizand'l 
una comparación con (JIras semillas básicas; pretendiéndose con esto observar si la semilla 
de trigo promete ser un susli¡uto de la semilla dR maíz. C) O!:>servar Jos factores que 
participan en el desenvolvimiento dA la Industria Procesadora de Harina de Trigo. O) 
Comprender el mecanismo del de~arrollo económico a través del financiamiento de la 
banca de segundo piso. 

El objetivo general es analizar de que manera la bancá de segundo piso contribuye al 
financiamiento <Jel desarrollo de la Indus!ria Procesadora de Harina da Trigo en 1990 · 1991 . 
Paralelamente se pretende observar, corno tal industria contribuye a la elevación de las 
costumbfes dietéticas. 

Una vez expuestas las hipótesis y los objetivos de trabDjo, se divido a la presente 
investigación en cInco capítulos. ·9n dondo en el prirner apartado se aborda la leorla y del 
segundo al quinto se desarrolla la investigación. Al linal se conside ra un apartado de 
conclusiones, sUGerencias y recomendaciones y se anoxa la bibliografía. 

Dentro de la primera jJarte, en el primer capitulo se enuncia el marco teórico donde se 
explica la problemática a través de una teorla. Hay que tener presente que la realidad 
teórica del estado mexicano es diferente a cualquier otra. Es por ello que quizá el !ratarde 
adaptarle una teNia establecida para otra realidad, seria más bien una contradicción; sin 
embargo la objetividad del desarrollo mexicano. responde a una serie de leorlas que hasta 
cierto límite ~e asemejan a la existencia del estado mexicano. 

Entre estas teorlas utilizadas se pueden apreciar la Malthusiana y la Estructuralísta. En 
donde la primera se preocupa por el crecimiento desmedido de la población en relación al 
crecimiento de los alimentos; es bueno observar que en pa(ses en vfas de desarrollo el 
crecimiento de la población es mayor al crecimiento de los bienes ele subsistencia. En la 
época contemporánea, el problema alimenticio se ha reducido en base al desarrollo 
tecnológico, el que traduce la realidad a mejores condiciones productivas; aumentado con 
ello cuantitativamente la ración en alimento. 

oentrode la segunda leorfa mencionada y utilizada, se loma a Jos paises latinoamericanos 
como base de su estudio; en ésta se explica que el problema de estas naciones do 
desprende a partir de las estructuras, desarroilo económico y desvinculación del sIstema 
económico. En concreto como úlllmo inciso de este capitulo, se menciona como la 
alimentación es la base del desarrollo económico. 



Al pasar al segundo capítulo, llsle enfoca todo su estudio a un análisis histórico de la 
alimentación mexicana; dicho apanado divide a la dieta en dos etapas: la primera se 
establece antes de 1940, la segunda, Afecto de un proceso industrial enloca su visión a los 
alimentos ya industrializ&dos. Aún más, dentro de este capítuloseestablace una comparación 
entre el tipu de alimento de origen animal y el de origen vegetal, esto con el fin de observar 
cual es el más viable para la población, 

Como último inciso, se clasifica a la alimenlación Que slguo el pueblo en México y se 
compara el nivel alimenticio del país con otras realidades. Se observa en esta sentido, si 
la nación ha establecido satisfactorios niveles de alimentación. 

Pa~ando al lerce r capítulo, aquí se entra en materia para explicar el dasa,rollo de la 
producción agric:ola ; en ospecial la de los principales granos básicos entra ellos el del trigo. 
Internamente en el capítulo se lleva impresa la trascendencia de la semilla de trigo a través 
de su histOlia en México. Por último se tr&ta de dejar claro cual es la producción en los 
últimos Cli'\OS, esto cor.: el fin dq observar la ofer1a dispor.:"le pa~a la induslria procosadora 
do harina de trigo. 

En el capítulo cuatro, se toma a la Industria Procesadora de Harina de Trigo como una 
unidad productora que mantiene una importancia en la alimentación y en la economía. Se 
menciona con eXActitud, que esta industria participa con una marcada cantidad de 
productos dentro de la canasta básica, En este contexto, es convenie~lte quo su eslruciura 
de costos no sean muy altos para no elevar el precio de su producto final, perjudicando así 
al consumidor. 

En el quinto y últImo capitulo se plantea la par1icipación que llene la banca en especial la 
de tomento, en la economla y sobre todo en la Industria Procasadora do Harina de Trigo ; 
inmerso dentro del mismo, se observa el funcionamiento del programa de apoyo económico 
que prevaleció hacia la Industria Procesadora en 1990·1991, A la vez se discute la 
participación de la banca comercial en la economía y se enfoca el desarrollo productivo a 
una realidad entre la banca de fomento, la múltiple y la industria. 

Además de los cinco capitulas mencionados, el documento se complementa con un 
apartado de conclusiones, recomendaciones y sugerencias, anexándose su bibliogralia. 



CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

A. Teorla Mallhuslana 

La leorlo Ma" husiana parte en su esturJio, de dos razones importantes de ser: 1) Ei 
crecimiento eJe la población y 2) El crecimiento de los alimentol), 

1) En lo que al crecimiento de la población se refiere. Mallhus menciona que la 
reproducción humana actúa por instinto. Por [)t;fa razón se observu que para el mediano 
plazo. la población llegará a extremos incontenibles. 

A la vez la teoria expone que existen en la vida a lguno~ frenos que. hasta cierto limite, 
impiden el crecimiento pleno de la población; "" Ire estos se pueden observar: los 
preventivos y los positivos. 

Los frenos prevenli'los se caracterilan por ser voluntarios, efecto da que son peculiares del 
hombre, porque se deben a su capacidad de prever acontecimientos futuros y se pueden 
tomar medidas para modifi .:a su realidad. 

Por ot ro lado, existen los frenos positivos cuya causa de alguna manera contribuye a acortar 
la duración de la vida humana, como es el caso de la epidemias, etcétera. 

Al examinar los obstáculos que se oponen al aumento de la población y que ha dividido 
Mallhus. en frenos preventivos y positivos, estos los reduce al freno moral. al libertinaje y 
a la miseria. 

El freno moral, dice, es el aplazamiento del matrimonio acampanado de la abstención de 
salisfactores irregulares. 

El libert inaje. por aIra parte. es a la vez preventivo y positivo. En cuanto comprende 
re laciones promiscuas, pasiones antinaturales, vio laciones del lecho conyugal y 
procedimientos impropios para ocultar las consecuencias de las conexiones irregulares, 
esto es, cuando disminuye la fecundidad y al propio tiempo está considerado Inmoral. Por 
último, la miseria está caracterizada por la clase de frenos positivos. 

En concreto. las anteriores explicaciones quedan reducidas al siguiente esquema: 

, 



Capacidad de 
crecimiento 
de la población 

Instinto de la 
reproducción 

Libertinaje 

Esquema I 

Frenos al crecimiento de la población 

Frenos preventivos 

... 
Limitaciones voluntarias 
ó racionales de los 
nacimientos 

Freno Moral Libertinaje 

Frenos positivos 

... 
Causas de 
mortalidad 

MisOIia 

. 

2) Para Malthus la subsistencia alimentaria se debe a tres clases principales de causas: 
ta cantidad y calidad de la tierra, la industria y organización sociat del pueblo '191 estado de 
los CJlicios. 

L& teoría Matthuslana menciona que la tendencia al aumenlode los medios de subsistoncia, 
signilica Que, perfeccionanllo la explotaciÓn agrlcola. ha1Jria más alimentos que podrán 
ester en congruencia con el crecimiento pobtaclonal y, por consiguiente, los precios se 
mantendrían proporcionales a los salarios. Al disminuir el rendimiento por haber más 
cultivadores por hectáre& y al roturarse tierras menos productivas, el costo da los alimentos 
tenderla a subir más rápidamente que los salarios, como tenderlan a subir, tambIén, las 
renlas de los terralenlenles. Asi, el crecimiento de la población Impedirá que las mejoras 
introducidas en la explotación condujeran a un aumento proporcional de la subsistencia. 

En conclusión, entre los medios de subsistencia y el crecimiento poblacional so establecen 
tres proposic!ortes: 

1) La población se encuer.\ra limitada por tos medios de subsistencia. 
2) AUI donde aumentan tos medios de subsistencia, aumenta la población Invariablemente, 
a menos que lo Impidan obstáculos poderosos y evidentes. 
3) Estos obstáculos y los que reprimen la capaCidad superior de aumento de la población 
y mantienen sus efectos al nivel de los medios de subsistencia, puedell todos resumirse en 
la abstención moral, los vicios y la miseria. 

Flnatmente, la teorfa Malthusiana concluye con una predicción de suma importancia para 
su estudio, la cual dice al respeclo : la población crece de alguna manera geométrica, 
mien!ras que los alimentos lo hacen aritméticamente. 
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B. Teorl. Estructur. nst •. 

l a teoria eslruC1ural ista parte como su nomure lo dice, del término de eslruc1ura, e l cual es 
definido desde diferentes puntos de vista: 1) Para el economista francés Perroux eltélmino 
de estructura lo define como el concepto da las proporciones y relaciones que caracterizan 
un conjunto económico localizado en el tiempo y espacio. 2) Andre Marchal menciona al 
respecto, que anle la heterogeneidad de las unidades que forman un conjunto. se encuentra 
una interdependencia de la inlegración de los elementos. 3) El alemán Wageman habla, 
que la ostructura representaria aquello qll9 es más permanente. "1 

En form~ re~lJmid¡:¡, al concepto de estructura se le define (:omo un lodo sistemático y 
ordonado, que al actuar con creatividad y organización se ha de tratar da establecer una 
nueva fasE'! de desarrollo. 

Así, ia teoría E:lstructuraUsta, vlstaen un sistema oconómico, divide a lal por estructuras. Es 
por eso Que se define a la sociedad I13n su conjunto por: es!rucl'Jra social, que comprende 
lasdifarentes ctasee sociales existentes; estructura pf\lftica, aquella que es nombrada por 
la estructurct social y es encargada de gobernar; estructura económica, aquolla qll~ 
engloba las diferentes actividades productivas; estructura aducativa, que se refiere a la 
base del desarrollo de conocimientos de la sociedad. 

1, Estructura Económica. 

El panorama económico demuestra que, a más de cian años de historia, las economías se 
han agrupado en dos grandes lineas. 

En un extremo se observan aquellas economías que !lan experimentado un proceso de 
industrialización, en cuanto cumplen con tecnologla de punta, allo nivel de ingreso per 
cápita. atto nivel educativo, etc. A la vez es importante analizar que estas econamlas no 
mantienen ninguna desvinculación de los factores y se pretende, ante todo, incrementar 
la productividad introduciendo nuevas técnicas. El crecimiento de una econom ia desarrollada 
es, pues, un problema principalmente de acumulación de nuevos conocimientos. 

En contraposir,ión con las economías anteriores se encuentran las economlas 
subdesarrolladas. cuyos paises su; géneris carecen de un proceso industrial de punta, el 
nivel de vida es bajo, quizá pue~a mencionarse que su principal sector productivo es el 
agrícola, el nivel educativo es también precario. entre otros. 

El crecimiento de las economías subdesarrolladas CS, pues, el resultado de un proceso de 
asir ,ilación de técnicas existentes. En una zona subdesarrollada existe siempre subempleo 
de los factores de la producción dentro de los limites de las técnicas conocidas. 

(1) Barros, o. castro, Antonio y l .. u, FllnctlOO. Inrroducdóna fa Econom{a., P.tIg. 6 
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Sin embargo, dicho subempleo no surge necesariamente de una combinación errónea de 
los factor9S existentes, sil la habit;Jalmente de la escasez de capital . De esta manera se 
despUfarra y se desperdicia el trabajo. 

De alguna fonna histórica la introoucción de los lérminos de deGorrollo y subdesarrollo, 
nacen a partir de la segunda guerra mundial. siendo el resultado de una globalizaC1ón de 
las economlas. conocida como la teoria centro periferia. 

La teoría c"mtro periferia menciona Que las economías céntricas corresponden a todas 
aquellas naciones que man:ienen grandes riquozas, haciollelo posible la impor1ación de 
materia prima, para sor trans/armada en un producto final. 

En contraste los países perifl-ricos respondon a pobreza, at raso, niveles bajos f., educación. 
procesos bajos en su estructura prcdu<..1iva, productores de materia prima. etc. 

La leorla centro periférica explica, que en el periodo mercantilista , existi eron parses como 
Espalla. Portugal, Inglate7ra, Francia, etc., que encontraron tiln América su fuente de 
riqueza. Extrayendo de aquelllls lugares biones con un alto valor económico. dando paso 
a un nuevo sistema de producción. 

Más adelante, se da lugar entonces a un sistema capitalista globalizado, en donde el 
desarrollo industrial mantiene una brecha de cambio. Nace as!, una nueva línea que divide 
a los países, como es el (i':lsarrollo y el subdesarrollo, quizadichos términos se encuentran 
divididos por el desarrollo económico. 

El desarrollo económico consiste en la introducción de nuevas combinaciones de factores 
de producción, que tienden a aumentar la productividad del trabajo. La técnica modema 
es la suma de procedimientos cuya implicación hace posible dicho aumento de la 
productividad. A medida que aumenta la productividad, se da el aumento de la renta 
nacional real, es decir, aumenta la cantidad de bienas y servicios. Aún más, el aumentode 
las remuneraciones resultantes de una elevación de las rentas reales lleva a un cambio 
en la estructura de la demanda del consumidor. (~) 

2. Sistema Económico. 

La sociedad descansa sobre una base económica que, removida por las necesidades 
acciona el trabajo, cuyo fin es el de elaborar una serie de bienes y servicios con el propósito 
de satisfacer los requerimientos del hombre. 

En una forma concreta, el sistema económico es concebido como un conjunto de 
actividades coordinadas para desarrollar bienes en beneficio de la sociedad. 

(2) CF. AO.rvw.I. , S logh. LI! Eoonomlll del Subdesllrrol/o. Pég. 2&3 
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El sistema económico a nivel general, desprende una seria de actividades que se dividel) 
en tres grandes apartados: 1) actividad primaria . aquella que se ojerce próxima a (os 
recursos nalurales; 2) actividad secundaria, especifica a las acllvidades industriales, 
medianl.e lOS cuales los bienes son transformados: 3) sector terciario, que reúne aquellas 
actividades generadoras. solamente de servicios. (~l 

Para poder adentrarse más a fondo acerca del sistema económico. es necesario mencionar 
que todas estas actividades son posibles por medio de lo:; recursos humanos. 

Es importante hablar acerca de la potencialid2d y nivel qlJe ocupa el hombra dentro del 
sistema económico, vaque transforma a la naturaleza e inventa; esto es el r~su ltado de un 
proceso educativo , 01 cual ha ocasionado que todo avance y tmnslormación se encauce en 
beneficio de la humanidad. 

Dentro de la actividad económica S8 observa 01 trabajo , que es definido como la acción de 
realizar una actividad. Pero, ¿qué es lo Que se trall"lorma dentro de la actividad? El sector 
primario se encarga de transformar los recursos naturales, ya sea para ser consumidos 
inmediatamente o para ser utilizados en un nuevo proceso. El sector secundario transforma 
insumo!> O productos adquiridos por unidades económicas y que, con el trabajo humano y 
el de las máquinas transforman un artículo nuevo para consumo inmediato o un producto 
utilizado para un nuevo proceso, o sea que se puede definir a este productor.omo producto 
de consumo final o producto de consumo inlermedio. !'J 

En lo que respecta al sector terciario. éste reúne la actividad del hombre para producir, no 
un bien tangible, sino un servicio de máxima importancia, ya que hará posible que se 
desarro;lo la actividad de los sectores primario y secundario. 

Así el sistema económico engloba en conjunto a un todo, siendo que reúne dentro de él al 
sector productivo, a la tecnología. a la población en sus diferentes niveles y al Irabajo 
mismo. 

Para ser más explícito. es necesario definir cada uno de los terminos mencionados: 

a) ¿Qué es el sector produclivo? 
Se refiere al conjunto de empresas o fábricas que producAf'I un bien homogéneo por medio 
de técnicas similares. 

b) ¿Qué es la tecnología? 
En la vida actual, la tecnología es un factor de considerable necesidad para toda sociedad. 
Ya que de aqul depende el grado de desarrollo de todas la:: actividades económicas. Es 
por esto que a la tecnología se le define como un conjunto de instrumentos, procesamientos 
y métodos empleados en las distintas ramas industrialas. 

(3) 8l1rro. , o. Cntro, AntonIo, LaIA, Fr.nclllCO. Op. CII . Pág. 18 

(4) Secratllr ' . da Programacl6n y P"lIupuaato. El ABe d(i la$ CU(inlas NacionN6S. Pág. ,,, 
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cl ¿A qué responde la división de la población en la actividad? 
La población toma un lugar dentro del sistema económico y , a nivel conjunto, se le divide 
en: población activa y población ocupada. La primera es la porción de la población que se 
encuentra efectivamente dentro del mercado de trabajo; la segunda comprende a los 
individuos que ejercen una actividad profesional rernunerada. Ladiferencla entre población 
ocupada y población activa se refiere enqlJe se excluye a los empleados, no mencionando 
en consecuencia, a la población disponible sino al contingente efectivamente absorbido por 
el sistema. 

Da alguna forma esquemática, el sistema económico comprende lo siguiente: 

Sector 
Primalio .. 

Sector 
Secundario 

Sector 
Terciario 

ESQUEMA 11 

-
Actividad Económica 
Unidades Productivas 

Se generan 
bienes 

• 
Se comercializan 

Se crean nuevos Ingresos 

Hay un salario " Mercado 
interno 

A nivel macroeconómico, si se observa el sistema económico a partir de una unidad 
productora, se podrá decir que una empresa que produce un bien tangible, absorbe cierta 
fuerza de trabajo originándole ingreso, a la vez se demanda material de trabajo, 
proporcionando Ingresos a otras unidades productoras. 

En forma clara, el esquema macroeconómico describe como se desenvuelve la economía 
a partir de la unidad productora, ra que se crea un Ingreso para la población, los que en un 
futuro se convierten en demanda; si el ingreso rebasa el nivel de consumo, entonces 
quedará un remanente para ahorrar e invertir. 
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Retomando el sistema económico, como se describió anteriormente, éste se divide en tres 
seClores productivos, se puede anexar aun que el sector primario se divide en agricuhura, 
pesca, silvicultura, ganaderfa y caza. 

El sector secundario engloba a la minoría, industria manu:acturera, industria de la 
construcción, electricidad, agua y gas. A la vez, por su gran dimensión, el subsector 
manufacturero se subdivide en divisiones: 1) productos alimenticios, bebidas y tabaco; 2) 
:extiles, prendas de vestir e industria del cuero; 3) industria de la madera y productos de 
madera; 4) papol, productos de papel, imprentas y editoriales; 5) sustancias qulmicas, 
derivados del petróleo, productos de crucho y pláo;tico; 6) productos minerales no 
metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón; 7) industria metálica basica; a) 
productos mGtálicos, maquina~ia y equipo y 9) otras industrias manufactureras. 

La división de productos alimenticios, bebidas y tabaco, que atiende al presente estudio , 
se subdivide por rama de la siguiente manera: 1) carnes y lácteos; 2) otros productos 
aUmenl.icios; 3) molienda de trigo: 4) molienda de ni:...d.mal; 5) aguas gaseosas; 6) 
producción de azucar; 7) Producción de cervaza y malta; 8) generación de tabaco y 
bebidas alcohólicas: 9) aceitos ygrasascomesllbles; lll) beneficio y mo1i enda decafé; 11 ) 
alimentos para animales; 12) generación de lrutas y legumbres, elc. 

El seClorserviciosse divide Eln: comercio, las comunicaciones, la educación, la intermediadón 
linanciara, el turismo, los servicios médicos, servicios profE1sionales, servicios de 
esparcimiento. elc. 

Por último. cabe agregar qua el sistema económico mantiene cierta int13 rrelación dentro de 
sus actividades, quizá dicho sistema puede quedar resumido en un cuadro, que explique 
las diferentes transacciones de producción y venIa de sus tres sectores productivos. 

A tal cuadro de transacciones suele dársele el nombre de tabla da insumo producto, 
llegando a describir la producción de cada sector. 

En síntesis, para un cierto periodo, la agricultura absorbe en su proceso: semilla, abonos, 
servicios de transpone, energra, etc., cuyo valor puedo ser 25 unidades monetarias, y en 
suma el empleo. tierra y bienes de capital se obti~ ne cierto monto de mercancías. con un 
valor bruto de producción igual a 100 unidades monetarias. En una forma rápida se observa 
que el valor inicial atribuido a tos insumas fue de 25 unidades monetarias, pero el precio del 
producto final respondió a 100 unidades monetarias. El resultado fue porque se le 
agregaron a los insumos servicios de trabajo, uso de tierra, equipos 8 instalaciones. La 
diferencia de 75 responde al valor agregado. También es de suponerse que exislieron 
remuneraciones: salario 40, renta de la tierra 15, intereses 5 y ganancias 15. 

Además la actividad industrial y el seClorterciario durante ese mismo periodo demandó: 1) 
El sedar industrial compró 80 unidades de malerias primas agrícolas, 40 de insumas 
industriales y 10 de servicios. 
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El valor agrogtY.1o responde a 70 unidades. En salarios se gastó 40. intereses 5. rentas 5, 
ganancias 20, el valor bruto de la producción fue de 150 unidades monetarias. 

2) El sector torciano realiza compras de insumos por las unidades; divididos en 5 de 
insumos industriales y 5 de servicios. Además se gastan 75 unidades de salarios más 10 
deintQreses, 5dfl rentas, 40 deganandas. loque suma 130devaloragregado. El resultado 
dal valor bruto da la producci6n as t 40. (Véasa Cuadro Al 

CUADRO A 
Cuadro de Relaciones Inlerseclorial 

Compo<;iClón 

de ¡nsumos 

-
Tolal 

Venias 

Oi5lribuci6n Agríe. Indos. Sorv. Inlerm. T.1131 

de (1roduc. 

Agricuilura 5 30 35 65 
Industria 10 40 5 55 95 -- ---------
Setvlclos 10 10 5 " 115 _._--------
Tolallnsumos 25 80 10 11 ,1) 

Salarlos 40 40 75 

Intoresos 5 5 10 
Ingresos 15 5 5 -------
Ganancias 15 20 40 

V. A. 75 70 130 275 
V,B,P 100 150 140 

FU'nI': BIItto.. C8l1tro, ~. Introducción a la Economla. Pag. 32. 

Demarv.:la Final 

aiones y Servo Bienes y Sorv. 

de Cons. de Cap. V.B.P. 

65 100 
50 45 150 

115 140 

390 

Per último se reconoce que el desarrollo sectorial debe de seguir un equilibrio congruente, 
efecto de que la actividad total debe establecer una reprocidad equilibrada. 

C. La alimentación como base del desarrollo económico. 

El ser humano ha buscado a través del tiempo, la manera de obtener sus propios alimentos 
en circunstancias rápidas y seguras, pero se ha encontrado con condicionantes que 
afectan al nivel de consumo, por ejemplo: el efecto climatológico. el nivel de tecnología y 
la forma de organización social. 

La búsqueda de alimento es y ha sido, la fuerza motriz fundamental del desarrollo de la 
humanidad y sobre todo, pieza clave en el desarrollo de la ciencia por obtener recursos 
alimenticios. 

• 
, 

\ 
, 



Pero, ¿a qué se refiere el concepto de alimentación? El concepto de alimentación incluye 
a los procesos productivos como distributivos de alimentos. a los valores culturales de los 
mismos, a las práctictls y hábitos de consumo alimentario y a la nutrición misma. (SI 

El alimento por sí solo es un factor aislado, pero al momento que se pone en contacto con 
el hombre, se convierte en un lactar activo capaz de nutrir el cuerpo humano. 

De 50de cierto punto de vista químico-biológico, la alimentación favorece al sor humano, ya 
que dentro de él se producen interacciones para establecer relaciones. Corno un ser 
biológico, compueslo por la mayoria de sustancias quimicas básicas. el hombra no es 
diferento de otros ar.imales, plantas o aUI! de una simple bacteria. Esto quiere decir que 
se deben cubrir cie rtas necesidades fisiológicas de fuentes externas a su cue;po para que 
sobreviva. 

Le. nutrición, por consiguiente, se convierte en un objeto de considerable complejidad. 
Como una neces.dad del hombre, que AS algo común pero r.uando es vista como un proceso 
mediante el cualllam..:, m~s a algo alimento, incluye todos los factoros psicológicos, sociale5 
y económicos que gobiernan la elección de aquellos con los que ploveemos para nuestra 
alimentación. 

Para incluir en Urla dieta una buena nUlrición. hay que sab.gr que ésta debe de permitir el 
dosarrollo del hombre eil condiciones óptimas de sus potencialidades genéticas, las qua se 
oxpresan en su t~lIa y peso, en su capacidad IIsica y en su desarrollo intelectual. 

La disponibilida de alimento es el reflejo de un buen tipo y calidad de producción. Esta parte 
desde la producción agrfcola en la cual se debe de disponer de terrenos para la siembra, 
el desarrollo pecuario y pesquaro, así como de auonos, semilllls, sistomas de liego, 
métodos de cu ltivo, recolección y almacenamiento, buenos métodos de distribución, 
procesamiento industrial y comercialización. Por otro lado, en muchas ocasiones hay 
condicionantes que ¡n ,piden un buen desarrollo en la disponibilidad de alimentos, entra 
estos están: los medios de comunicé:1ción, el tipo de producción predominante de la zona, 
el inQreso, la escolaridad, la cultura, etc., que de =3.1guna forma determinan que los alimentos 
estén o no estén disponibles en un momento dado, para pode~ ser consumidos. 

En México los alimentos adquiridos, en su mayoría, provienen de la agricultura nacional, 
pasan por un proceso industrial y se mandan al mercado local; es así como la agricultura 
participa de una manera importante en la producción de alimentos y. sobre todo, es pieza 
clave del desarrollo económico del país. 

Por la razón anterior, la agricultura es considerada como la base de la alimentación en 
México y contribuye al desarrollo económico. Dicho sector distinguG dos elementos: 
Primero. es una actividad muy importante, en algunos paises la única rr dvante, que genera 
entre el 30 y 50% del ingreso nacional y Clcupa entre 9130 Ó 40% de la tuerza de trabajo. 
Segundo, se presenta en r::: actualidad un descenso notable en la dimensión del sector, 
debido a un aumento en la producción Industrial. 

(5) C.F. Moaquelra, Guillermo. La Sa/vd )' /os AI/men/os. Pago :D , 
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El incremento de la producción agrícola contribuye al crecimiento económico. bajo las 
siguientes proposicionos: 

1) Et desarrollo económico se ha caracterizado por un incremento sustanciat en la demanda 
de rroduclos agrícolas: ellr&caso para expandir la oferta de alimentos al ritmo de 
crecimionto de la demanda puede obstaculizar seriam~nte el desarrollo económico. 

2) La exportación de productos agrlcolas puede ser uno do los medios más prometedores 
de alJmento de ingreso y de divisas. 

3) La luerzade trabajo para la industria de Iransformac'~m y de otros sectore'i en 8xpansiófl 
de la economla, se alimentan de productos de origen agrícola. 

4) La elevación de los ingresos netos 90 afectivo de la población agrícola, r/ueden ser 
importantes como estímulo de léI expansiun industrial. 

Asi, "Et desarrollo económico es un proceso mediante el cual una población aumenta su 
eficiencia con que proporciona los bienes y servicios de::. ... ados. aumentarlClo con 0110 los 
niveles de vida per- cápila y el bienestar social: 161 

El objeto IJrincipal del desarrollo económico es elevar el nivel de vida de la población 
humana. Esto quiere deci r que hay que aumentar más rápidamente la producción total de 
bienes y servicios en comparación al crecimiento de la población. 

Por último, el consumo de alimentos es de especial importancia debido: 1) al efecto directo 
sobre el bienestar y la felicidad humana; 2) a su efecto indirecto sobre la producción, 
ejerciendo Influencia sobre la capacidad del hombre para trabajar, y sobre su actitud hacia 
el trabajo ; y 3) a su afecto indirecto sobre el ingreso per cápita, a través de una influencia 
sobre la tasa de mortalidad y por ende sobre el crecimiento demográfico. 

En los paises de bajos ingresos, la productividad industrial y los productos agrfcolas son de 
naturaleza que tanto la cantidad como la calidad de los alimentos consumidos es 
insuficiente. Es evidente que el consumo de alimentos, por lo menos de la población, se 
encuentra restringido de tal manera que incluso el consumo de calorras es insuficiente para 
alcanzar el crecimiento pleno y desempeñar actividades básicas. Además, un gran número 
de individuos siguen una dieta carente de importantes características cualitativas, tales 
como ciertos aminoácidos y vitaminas. i1l Como resultado la salud se ve minada, disminuye 
la resistencia a la~ enfermedades y la capacidad de trabajo se ve reducida. 

El estado actual de la nutrición humana plantea un problema de bienestar de grandes 
desproporciones. Desgraciadamente no se sabe con exacti tud en qué medida las dietas 
deficientes r&ducen la actividad económica. 

(6) Ml lIor. Economla del Desarrollo Agrfcola. Pág. \5 

(7) La FAOpubficd Ufla fovisfa. en la cual profundiZa más ampliamente a que se debfJn las mil/liS elleras aiimentfdas de 
p;:Ilses stix/9sarrollados. paTa mayor jn/el9s vsase en -FAO qus 9S t cual9s su comotido" 
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En lo qU{, rospecta a la dieta. los cambios efoctivos deponden de cambios en los mgrosos 
por cápita y el mooo en que Jos individues decidan gaslllr los aumentos de su ingreso 
También dopende de la disponibilidad de ahmenlos. Mucho tiene que ver, aun en 105 paises 
subdesarrollados, las costumbres alimentarias y la producción generada dentro de su 
territorio 

Conforme avanza el dosarrollo. la economia se vuelve más dmámica y las pOSibilidades de 
un consumo y de patrones de consumo diferentes se lornan realizables. 

Cuando el desarrollo económico proporciona ingresos por encima del nivel de subsistencia, 
se puede disponer de fondos pilra gastos suntuarios. Asimismo, so amplia la oportunidad 
do alección individual en alimentación, educación y desarrollo personal, lo cual se relleja 
en un individuo más íntogro en SLJ form<.>ción, pudiéndose adaptar tie una manera más 
eficiente al trabajo. 

Ca medición del avance en el desarrollo económico. es importante por las siguientes 
razones: 1) para indicar la medida del progreso global; 2) para medirel éxito de programas 
específicos oe desarrollo y para diagnosticar nuevos programas; y 3~ para medir nuestro 
desarrollo en relación a las tasas de crecimiento con el ... .derior 

En sintesis. la realidad econÓmica de un país se encuentra inmerso dentro de un sistema, 
el cual se integra a través de un todo social, histórico y político, etcétera. 

Es racional pensar. que cualqUier alteración o Illoliciencia puede repercutir a todas las áreas 
del conjunto. 

AsI, el problema del crecimiento geométrico de la población en relación al aumento 
aritmético de los alimentos, responde en un principio a una falla del desarrollo recíproco de 
alimento · población. 
Al paso del tiempo dicha inaficiencia resulta de la lalla de tecnologia, la que puede utilizarse 
en beneficio de la actividad productiva alimenticia. 

En este contexto. dentro del sistema económico se encuentra inmerso la producción de 
bienes alimenticios, la que reconoce un avance o atraso de acuerdo a la estructura 
productiva. 

Es lógico suponer que en un entorno económico, existen diferentes actividades como la 
primaria que se ejerce próxima a los recursos naturales, la industrial que utiliza insumos 
Integrándoles un mayor vGl lor agregado y la actividad de servicios; es decir, que dentro de 
cada actividad se remunera a unacanlidad de población, generándole un ingreso que crea 
demanda. Activándose en esta forma, la producción de algunas actividades productivas. 

Recapitulando, dentro del sistema económico se remunera con un ingreso a la población 
ocupada, la cual siempre cubre necesidades de primera instancia como la alimenticia, por 

" 
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lo tanto €: imj.X)rtaflle analizar la manerade cubrir esta demanda: sin olvidar que de acuerdo 
al ingreso, se puede pasar de un aumento de consumo de bienes primarios a bienes 
sunluarios 

En algunas sociedades existe el pleno problema del desarrollo de actividades, que reflejan 
en la producción alimentaria limitacionos. A un más, so encuentran inseguridades que 
perjudican el buen nivel I"lutricional como. la cultura existente, la escasa integración de 
actividades y malas castumbre5 dietética.:;. 

En concreto la estructura total de una economia, puede establecerse de la forma siguiente: 

Dentro del sistema económico se remunera con un ingr~so a!gún sector de la población, el 
cual siempre cubre la necesid3d de alimento como primera instancia, por lo tanto es 
primordial que se an;:¡lice la forr.m de cubrir esta demanda, Sin olvidar, que de acuerdo al 
ingreso de la población, se puede pasar de un aumento de consumo de bienes de primera 
r.ecesidad a bienes suntuarios. 

En sintesis la estructura total de una economía queda descrita de la manera siguiente: 

La población ocupada dentro 
de las actividades, demandan 
bienes de consumo. 

Sistema Económico 

Sector Primario .. 
Soctor Secundario .. 
Se:;tor Terciario .. 

Se crea 

Se crea un ingreso 
a través del sistema 
productivo. 

Dentro de la estructura 
productiva se generan 
los a!imentos. 

El nivel de demanda 
.. existe de acuerdo al 

nivel del desarrollo 
económico. 

... un mercado .. Existe una 
demanda 

) 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DE LA ALIMENTACiÓN EN MÉXICO. 

A. Alimentación Tradicional. 

La alimentación Irad¡cjon~ 1 tiene sus origenes en el periodo de la cultura azteca , en donde 
la (; ¡v¡ti~ación depende principalmente de la agricu ltura y en menor medl(la por los animales 
domésticos como: el guajolote y el perro. 

Dentro de la agricultura. la producción se encu~ntra básicamente en los cultivos de malz, 
frijol . chile, nopal, alyodón, calabaza. maguey, caca~, elc. En con¡un~o se cultivan una 
extensa variedad adaptadas a !as distintas condiciones ambientales. 

Además, de 10 5 anteriores cu ll ivos existían aun al chayote, ¡itomate. el huauhzonlli , el 
epazote, la semi lla de el huauhlli, ellloall!, la chia. camole, jicama. Entre las frulas se 
encuentra el aguacate, chirimoya, mamey, zapotes, ca~ulín , tejocole, ciruela, guayaba. 
/lanche, vainas, etc. (1) 

Así, los indígenas de mesoamérica. si bien disponian de pocas sspecies de animales. si 
cuHivaban un vasto número de plantas con las que ilsegUfabnn un buen abastecimiento de 
productos alimenticios. (1) 

Ya durante el período de la conquista , se introdujeron a América varios cultivos. resullado 
de un consumo alimenticio diferente al de la región . 

El cambio en alimentación durante dicho momento rue posible , porque los espaf'loles 
consumían distintos cultivos alimenticios en comparación a los de América : entre estos se 
encuentran ellrigo, el centeno, la aVGna, elc. 

La importación de tales productos a la Nueva España era lardada y demasiado costosa por 
lo tanto se tuvo la necesidad de tener que introducir dichas semillas al cultivo de la tierra 
conquistada. 

Entre la gran variedad de productos alimenticios traldos por los espat'ioles se pueden 
encontrar: el trigo, el arroz, la avena, la cebada, el centeno; entre las hortalizas se 
encuentran: la cebolla, e l ajo, el nabo, la colillor, el rábano; entre las frutas se pueden 
mencionarla manzana, lagranada. el higo. el dátil, e l durazno, tacereza y el melocotón. En 
lo que respecla al café y la catía de azúcar. estos prosperaron con Increlble rapidez. 

(11 CF. G.fe f., Mlnfnn, almlfdo. ,l. Lull, 1111. Hislorill de M6.ioo /, Tomo f. Pág. 182 

(2) CF. LÓpez, Roudo. Curso de Hisloria db M9d:;o. Pág. 28 



Es importante observar, que en poco tiempo SE! produjeron todos los vegetales Que 
consumían los espal"ioles en el viejo mundo. 

No se debe olvidar que además de los alimentos agricolas traldos por los espai'loles, 
también se adquirieron animales para el consumo como: ovejas, vacas, cabras, cerdos , 
caballos, bueyes y asnos. (3) 

Una vez bien estructurada la Nueva España, la alimentación se caracterizó por mantener 
dos grandes horizontes. Por un lado, se encuentra el consumo de maíz, que dominaba la 
reglón y Que era adquirido por el indígena. En otro extremo dominaba el consumo de trigo, 
que ora acoptado por el espal"iol. 

De esta manera sa estableció una marcada contradicción entre el consumo de trigo y da 
m3iZ. 

Transcurriendo al tiempo, ya para el período independIente comprendido entre 1821·1680, 
la producción alimenlicia se encontraba obstaculizada por el movimiento de independencia 
y la inestabilidad social. 

Para entonces los cenlros de prodUCCiÓn como las haciendas y campos dejaron de producir 
por la inseguridad en campos y caminos. Bajo este panorama la: gente se refllgia en 
ciudades, conwm¡endo muchas de las veces la prodUCCiÓn ya elaborada. 

Durante 1870 el principal cult~la de producción lo era al maíz, seguido por el trigo y otros 
granos 'lue constituían la base del consumo ¡ntorno. 

Elcafé y el azúcar prosperaron Con bastanted¡namismo.l~1 Pero, fuoron base de la producción 
exportadora del momento. l~1 

En lo que respecta al ganado para consumo, éste era demasiado escaso, ya que en lo 
principal St:l ocupaba para el arrastre de la siembra. 

Las pocas cifras obtenidas y elaboradas del períudo, se pueden encontrar en un cuadro de 
López Rosado que describe el afio de 1878, el cual establece que la mayor produc;ción de 
cabezas de ganado se encuentra concentrado en el ganado caprino y ovina con 1 033.5 
cabezas, a continuación le sigue el porcino COn un 2% menor al anterior. En tercer lugar 
'i8 coloca el ganado bovino con Un 18% menor al primero, en cuarta y quinta posici6n se 
establece el ganado asnal y caballar, respectivamente, !ienen una relación de 24 y 2% con 
el primero. (8) 

(3) Ibld., Pág. 90 
(4) Ibld., Pág. 173 
(5) Ibld,m. 
(6) Ml ld., P6g. 176 
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En In dócnda do 1000.01 pais surge como unA nación independiento. se dobo do proGLlrélr 
con esto producir todo lo necesariO para el consumo interno y la demanda oxterlor. Pero. 
dicho e~octo do sobornnia no pudo traducirse on 01 establecimiento do una organización 
global, consecuencia do una escasa vinculnción soctorial 

Una vez eslablecido el rógimen de Porfirio Oiaz, México entra on una etapa más o monos 
acelerada del cap;ialistllo. Tal hecho fUD posible por los cambios intornos y oxternos do la 
econorr,ia internacional . 

El pr:noram~l inlornacional demOSlraba que las econornlns InduSlriales, provocan cQmblos 
sustanciales en In división internacional del trabajo. dicho momento o)(presa una fuerlO 
delllJnda de materias primas y alimentos por parte do los pafses cén triCO:;, ya qua el 
desarrollo de la gran Induslria asi lo oxigia. El incremenlo en la demandA bonofició a los 
países dependientes o pentélicos. puos fuerun Quienos logrnroncubrlrdichas necesidades, 
ObleniGlldo con e3to bastanles ingresos. 

Es asi, en esle plano, como la economia mOlcrcana olllprefldió su desarrollo en 01 pNlodo 
mdependiente. Interna mento la economia nacional se dirigió a la oxportación. ontre 1877-
1878'f 1910-1911 el valor tolal eJe las exportaciones crocioron dEl 32.5 millones do posos 
a 281 miilolles; oslo relleja un creCimiento del 864"10. 1/\ 

La agricultura de la época. oSlá catalogada y dedicada para producir al extorior. La 
agricultura para consumo inlerno en ocasiones aumenla y disminuye, camclfuizada por el 
elevado aumento de los precios. Enlre 1877 y 1907 el ritmo agrlcota de consumo interno 
subió en 0.9%. mientras que la producción lJara la oxponadóll lo hizo en 6.45%. ¡') 

La estructura (in lA producción para consumo ¡nterno. si bien es cierto quo no creció a uno 
tasa igual de la demanda exlerna. si se puedo deCir Que disol'ló ciertas divisiones en la 
producción total y sobre todo en la divisiÓn de alimentos. 

La división de ali01enlos y bebidas durante los anos sennlados decrecieron a una lasa del 
0.47%. El malz que se establecia como el punlo principal decayó n una lasa anual del 
0.84%. Entre lanlo la población llegó en 1910 a 15'160,400 lo que caracterizaba con un 
crecimiento del 61 .5% enlre 1877-1910. rol 

Es de gran u!ilidad mencionar que durante 1878-191 1, la economla S9 Idenlilica por l oner 
una naciente economla Industrial. elaborando bionos do consumo con un mayor valor 
agregado, es asl como las manufacturas emergen en la hisloria induSlrial del pals. 

En 1911, el avancoo riglnado en a~os atraso so vo fronado poror movimienlo revo lucionario. 

(7) AV.t.a, JON, 81. ",:0. Jo ... -E/ flUOVO liS Iado y 1.1 o.\'p"us!ón do ¡tU mnnu/RCtUlItS MIl!tlco. 1877· 1930--811 Corriela. 
Ro/ando. D"sarro//o y Crlsl. d,,1a Economf.I Ma~ic."". PAO. 17 

(8) Ibld., PAg 19 
(9) Ibld.m. 
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Era lógIco ospornrque la producción descondiOrll a 1"1IVOl05 insospochados; por lo tunto, untl 
vel lermlnada la revuelta social y hasla 1 9~5· 19JO . 01 goblorno enfrento la pmocupación 
por lo roconslrucción do lo oconomla. 

Do 1930 o 1940 el pals enlronlagrandos IranslormacionQs. Dicha década os doflnida como 
el perlado do In transición . la que tendrá un illlpEcto mlportanlO on Iu oCOf"lomla nacional 

El panorama mundial entre 1929-1933 observa In crisis de los mayores morCO(lOS, eSlo 
circunstancia. hace posIble que Móxlco cambio sus ostructuras do producción . 

En oste momento, la poHtica económica nacional so disoi'lil bíljo un f1;JOVO esquoma do 
dosarrollo, esto con ollin espoclfico do romper con la ocorlOmln do onclavo provaloclente, 
dando Inicio a un nuovo modo lo. 

DIChO modolo so estnrctura I)n desarrollarurla Industna sólida. capaz do cubrir la domanda 
inlorna. La nocesidad do amprander esta Induslriallzación lue rosul!ndo de la cambIante 
estruClura mundial, ya quo MÓlllco ve caldas sus ganancios por oXJ.mrtación, dando como 
consecuencia la restricción de sus Irnpor1aclones. 

Et modalo, pretende en primor instancia croar in lraostructll~a para quo la Industria 
produClora de bienes de consumo, pueda dosarrollarSE:!. 

Posteriormente. se pondrá en marcha la induslria productora do biones de consumo 
Intermedio y, por ulllmo so eslablnco umt tercera etapa que engloba H la Industria 
productora de bIenes do capital. 

ES de esperar que durante este lapso histórico. la economla moxlcana experimenta 
cambios y modillcaclonas en la división Intorn a del trabajo, on donda el lnclpl6n1e desarrollo 
Industrial está basado on UIlB transferencia de valor de la ag ricultura a la Intlusl ria. 

El transcurso del decenio de los treintas, crea basos firmes para el despegue de la 
industrialización; dontro de eslas basos se consldora la formación d9 infraestructura y la 
formación do empresas estratégicas. 

En forma concreta, las Inversiones públicas favorecieron al dosarrollo de la Industria, y 
dentro de ésta , mantuvo grandes resultados la Industria allmonlaria. 

En 1940 la división de alimentos panlclpa con un 32.5(1/0 on rolaclón a la industria 
manulacturora. Paro 1945dicha partlc1r>sclón vnrló mlnimamolnlo on un 0.1 . eslobloclénclosa 
en 32.6%, poro para 1950 dicha rotación decayó un 2.7 con respecto a 1940 (Véase grálica 
2. 1). 
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GRAFICA 2.1 
Partlclpacl6n de lo Industria Alimentaria dentro del sector Manufactureld. 

(Porcentajes) 

TMC' (4.5) 

1940 
32S'/o 

"Tasa metlia de crecimiento. 
1950 

30.1% 

1945 
32.6% 

Fuente: Dato. obIenidlls V elabo'lI~ en b~se al documenlo do Solis, Loop:. ldo. l a Roalidad Económica de Mó~k:o. 

PAg. 221 . 

De 1940 a 1950 la induslria alimenlaria redujo su participación dentro del sector manufacturero 
a una tasa promedio por quinquenio de 4.5%. 

En lo que se refiere al valor de la producción en la división de alimentos. bebidas y tabaco, 
se desarrolla de la sigulonte forma : 3. precios de 1940, en este ano se obtuviqron 640 
millones dp pesos por este concepto. para 1945 se elevó el valor en 48%, para 1950 la 
elevación se estableció a un 62% mayor en relación a 1940. (Véase gráfica 2.2). 
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GRAFICA 2.2 
Producción dela Industria Alimentarla. (A precios do 1940) 

TMC' 62.2 

1950 
1,677 MILLONES 

DE PESOS 

'Tasa media de crecimiento. 

1940 
640 MILLONES 

DE PESOS 

1945 
MILLONES 

DE PESOS 

Fuente: Dal JS oblflnidos y elaborados en baso al documonto de Solis. Leopoldo. La Realidad Económica 
de MéxICO Pág. 221 . 

LaproJucción lolal de la industria alimentaria creció durante los quinquenios de 1940-1950 
a una tasa promedio de 62.2%. 

En lo que respecta a los sueldos y salarios, la remuneración entredichos anos (1940-1950) 
fueron mejor pagados en la rama 1) d9 la construcción, 2) indulT1entaria y tocador, 3) artes 
gráficas, 4) madera y muebles, 5) cerámica y vidrio, 6) aparatos y material eléctrico, 6) joyas 
y objetos de arte, etc. Los sueldos V salarios menor pagados se establecieron en la rama 
de alimentos. 

En promedio se pagó dentro de la división una cantidad de 1 ,272 pesos por familia a precios 
de 1940 en el mismo año, para 1945 decayó a 691 equivalente un 30 por ciento menor al 
quinquenio anterior , para 1950 dicho pago por sueldos y salarios se establece en 1,203 
pesos, en dicho quinquenio se redujo el pago en 6% con respecto a 1940. 

En conclusión, a la división de alimentos, bebidas y tabaco le corresponde el 18.8% de las 
remuneraciones totales, en relación al sector manufacturero, para 1945 disminuyó su 
participación 4.1%. (I~I 

Dicha distribución de las remuneraciones dentro de la rama de alimentos, se debe a que 
el gobierno trató de mantener el costo de los mismos a un bajo predo, afecto de que el valor 
repercute dentro de la estructura de la canasta básica. 

(10) C.F. Arrol lo, Junior, Raymundo. "ElprOOf}SO do mduslrializ<lción y la paupDr ación do/ plOlaj;wnd(J m(wcafl(l 1940 
1950 • Véase en Cordera, Rolando DesalfOUo y C"sis de la ecooom[a Me~ican il, Pag 119 
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De manera ganeral. como consecuencia del proceso Industrial, los salarios tienden a 
elevarse, impactando a la demandade productos alimenticios. De esta forma , después de 
1940 la industria alimentaria fue una de las más importantes y dinámicas dentro de la 
industria manufacturera. 

El efecto del desarrollo de ta industria manufacturera tuvo como consecuencia que, entre 
loS arios de 1950·1965 se demandara mano de obra a una tasa superior a la del crecimiento 
de la fuerza de trabajo. En 1936·1956 1a ocupación creció en 4.2%, para 1957· 1967, lo hizo 
en 6.3% anual. 1"1 

El increso familiar en 1963 se establecía más o menos de 1,276 pesos mensual. pero de 
2cuerdo a la étctividad y el área de trabajo dicho ingreso podía variar. Por ejemplo, las 
familias que laboraban en el sector agrupecuario perciblan un ingreso mensual de 818. sin 
embargo, las que desempei'laban su trabajo en el sector industrial percibían 1,481 Y la~ 
otras que trabajaban en el sector servicios obtenían un ingreso de 1,700. IIZ¡ 

Sintetizando, la evolución de la industria manufacturera representa en 1950-1965 un 
cambio importante, consecuencia ds la trans/ormación del modelo de sustitución de 
importaciones de bienes de consumo da primera necesidad a bienes intermedios. La 
alteración observa un aumento de la participar::ión de la división de productos químicos, que 
pasado 8.8% en 1950 a 16.6% en 1965, a continuación le siguieron siderurgia}' productos 
metálicos con 7.7 a 14.0% y otros con 16% a 17.6% (Véase cuadro 2.1) 

CUADRO 2.1 
Evolución de la Industria ManufActurera. (PorcAntaJes) 

RAMO 1950 1960 1965 
-Alimentos, bebidas y tabaco. 30. 1 28.9 27.2 
• Textiles, calzado, prendas de vestir y 

manufacturas textiles. 24.1 17.4 15.6 
· Industria de la madera, papel y 

productos de papel. 8.2 4.9 4.4. 
• Productos químicos. 8.8 14.6 16.6 
• Minerales no metálicos. 4.4 4.5 4.3 
• Siderurgia y productos metálicos. 7.7 13.5 14.0 
· OIros 16.0 16.1 17.8 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Solll, LaopoIcto. la Realidad Económica de México. Pllg. 222. 

Dentro de la división de alimentos. bebidas y tabaco, aún cuando de 1960 a 1970 bajo su 
participación en el sector manufacturero. Todavía lué importante mantener algunas 
actividades para generar bienes alimenticios. 

(11) C.F. Solll, Leopotdo. Lit Real idad Econ6mica da México PAg. 224 
(12) Ibld., PAg 300 
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BaJo este conte xto, durante la década de los sesentas la rama que presentó mayor 
dinamismo, en primera instacia fue la de carne y tál..1eos con una participación promedio del 
17%, a continuación le siguieron: azúcar con 12%. molienda de nixtamal l 1 %. molienda de 
trigo 10%. etcétera. 

Cuadro 2.2 
Evolución de la participación de las romas dentro de la división de alimentos, 

bebidas y tabaco 
1960-1969 

(Porcentajes) 

Concepto 1960 1561 1962 1963 1564 156S 19G6 1967 1568 196. 1970 

Carnos V lácteos " 18 ,. 18 " " " " " " " FI'IJlas y legL.;nbros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Mollonda do Trigo 10 10 '0 10 ' 0 ' 0 '0 '0 '0 '0 ' 0 
Molienda do Nilllamal 12 12 12 " " " " 10 " " " Beneficio de Calé • 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Azlicar 13 12 12 12 '3 '3 " " ' 3 ' 3 " Aceite y grasas 
comestiblos • 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Alimentos para animales 2 2 2 2 , 2 2 2 2 2 2 
OIros alimentos 9 9 • • 9 9 9 '0 9 9 '0 
Bebidas aloohóticas 5 5 5 5 5 5 • 5 • • • 
Cerveza y mana 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 
Refroscos yaguas 6 6 6 6 6 7 7 7 7 e B 
Tabaco • • • • • , , , • • • 
TOTAL 10O 100 100 l OO ' 00 ' 00 100 100 100 ' 00 '00 

Fuente: NooIoll lIl FInanciara. La Economla Mllxicana en Cifras. Pág. 257. 258. 
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Cuadro 2.3 
Tasa media de crecimiento de PIB de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

par rama 196Q..1970 
(Poroentajes) 

Concepto TMC· TMC' 1960-65 l 'MC' 1965-80 
Carnes y lácteos 4.5 3.6 5.5 
frutas y legumbres 9.1 3.3 15.2 
Molienda de trigo 5.5 4.9 6.2 
Molienda de Nixtama l 5.1 4.1 6.0 
Beneficio y molienda de Café 6.3 9.6 2.9 
Azúcar 4.5 7.2 1.9 
Aceites y grasas comostibles 7.4 10.3 4.5 
Alimentos para animales 6.6 7.4 10.2 
Otros alimento!:; 7.0 5.8 6.2 
Bebidas alcohólicas 5.0 5.9 .q. 1 
Cerveza y malta 6.6 6.0 7.3 
Refrescos yaguas 
Gaseosas 10.0 9.4 10.6 
Tabaco 4.9 5.2 4.7 
TMC· Taca media de crecimiento . 
TMC' r<,sa media de crecimiento por quinquenio. 

-Fuente: Olllos elab,)rados 9n bas9 al documento d9 Nllcio ... al F1I1l1ocle,a Economla Mllx tCana 9n Cil ras. Pág. 257. 

25B. 

Dentro de la división de alimentos. bebidas y tabaco entre 1960-1970, la rama que creció 
a una tasa promedio mayor fué la de refrescos yaguas gaseosas con 10.0%, siguiéndole 
frutas y legumbres 9. 1 %. alimentos para animales 6.6%. aceites ygrasas comestibles 7.4% 
otros alimentos 7.0%, cerveza y malta s.se/o • etcétera. 

El desarrollo de las ramas en estos a~os se porfiló hacia los envasados, lo que hizo posible 
un aumento de clenas areas. El desarrollo industrial permite entonces presentar productos 
ya elaborados con un grado mayor de producción 

B. Alimentac ión Contemporánea.· 

A partir de 1970, se interacciona con un nuevo tipo de alimentación, resultado del cambio 
estructural de la economía. 

Ante el nuevo modelo de sustitución de importaciones, se dio como efecto: 1) Distribución 
de ingreso, que muchas ocasiones fue inequitativa. 2) Concentración de la población en las 
ciudades. 3) La estructura productiva se conviene en heterogénea. y 4) El desarrollo 
industrial tiende a cambiar los patrones de nutrición prevalecientes. 

De alguna manera lógica la alimentación contemporánea tiene sus orígenes porun lado en 
las características de la dieta que consume la población Dicha dieta ha sido el resultado 
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de diversos factores que operan a lo largo de ia Ilistoria. entre los cuales deslaca de manora 
espacial, la disponibilidad de cierto tipo do alimentos originarios de la geogralla. Por otro 
lado, la alimentación contemporánea también obtiene su esencia por medio del desarrollo 
de la ciencia en la rama alimenticia, efecto de la estructuración en la línea de produCCiÓ:1 
que hasta cierto limite está transformando a la alimentación en general. 

ASí entre 1970-1960 la división de alim~ntos, bebidas y tabaco, ti ene una participación 
dentro del subsector manu facturero de 26% promodio por año. E!. lógico plantear, que a l 
nivel do ingreso de la población urbana demanda satisfactoriamente productos básicos, 
repercutiendo sobre la producción alimenticia. 

Cuadro 2.4 
Industria Manufacturera por dl\l'lsión 

1970-1980 
(Porcentajes) 

(Millones de pesos a precios de 1960) 

Conceplo 1960 1961 1962 1963 1964 1965 .965 1967 1968 1969 1970 
· Pl"oduCloS allmcnliclOS 
beblClas y labato 2a 
· TaxtilQS, prendas do 
vestir e Industria del cuero 16 
- Industria de la madera 
y productos de maClefa .. 
- Papel, ;lroduclos de pa. 
pel, Imprentas y editoriales 6 
- Sustancias quimicas, 
derivados del petroleo 
produClos de caucho 
y plástico 
- ProduClOS de minerales 
no melálicQs elc 
- InduSirlas melélicas 
básicas 
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4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 

13 14 " 15 
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- ProduClos metálICOS 
maquinaria y equipo 17 17 16 19 20 20 19 16 20 20 21 
· Otras industr ias 
manulaclurera!> 

TOTAL 

55-4-4-434~443 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuenla; Salinas da GOrla,¡ Carlos. T~UC91 Inlorme de Gobierno. 1991 . Pág. 138. 

Como es de observar, los porcentajes de las divisiones demuestran, que durante la década 
de 1970-1980 quien mas participación estableció fué : productos alimenticios, bebidas y 
tabaco, productos metálicos, maquinaria y equipo, textiles, prendas de vestir, industria del 
cuero, er .... étera. 
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Con ~os anteriores porc:entaJes. puede anali zarse que la tercera etnpa del modalo de 
sustitución de importaciones. no pudo llevarse a cabo como se planteó. A simple deduCCión 
hubo divisionos importantes para la industria de bienes de capital , que no lograron proouClr 
lo necesario para emprender dicha etapa. Sin embargo. en este penado la división de 
productos alimenticios fué hegemónico, aun cuando descendió en dos puntos porcentuales 
su participación 

Con respecto a la evolución de la división do productos alimenticios, bebidas y tabaco, las 
ramas que demuestran avance son: el primer fugar bebidas alcohólicas. con una lasa de 
crecimiento anual durante el decenio de 1970-1980 de 8.3('1/0, posteriormente so colocan 
cerveza y malla 7.6%. alimentos para animales 7.3, etcétera. 

CuaJro 2.5 
Porcentajes '1 tasa modia de crecimiento de los productos allme:1tl clos, 

bebidas y tabaco por rama 1970-1980 
(millones de pesos a precios de '1990) .... 

Concepto 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 19613 19t19 1910 TMC 
Carnes y lácteos 17 10 18 10 18 10 " 18 18 ,., 16 4.3 
Frutas y legumbres 2 , 2 • 3 2 2 , 3 3 3 5.1 
Molienda de TligO 10 10 11 11 11 \1 \1 \1 10 10 10 4 .' 

M()~ienda de Nixtamal 11 11 10 lú 9 9 10 10 10 10 10 3.8 
Bonelicio 'J mol¡enda 
de Calé 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 J5 
Azúcar \1 12 \1 1\ \1 'O 10 • 10 • 8 1.8 
Aceite y grasas 
comestibtes 5 5 6 5 5 5 5 5 4 4 ; " Alimenlos para animales 2 2 2 2 3 , 3 3 3 3 3 7.:.1 
Otros alimenlos 10 10 10 10 10 1\ 1\ 10 11 11 11 6.6 
Bebidas alcohólicas 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 8.3 
Cerveza y malla 7 6 6 7 8 • 7 8 8 8 9 7.6 
Gaseosas O 7 7 8 7 8 7 7 8 • • 6.3 
Tabaco • 8 8 7 6 6 6 7 6 6 6 2.1 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TMC Tasa media de Crecimiento 

Fueote Oalos olabO/ados 00 base al documeoto do Nacional Fmal1Ciela Eoonomla Me. icana en Cillas. Pago 
258,259 

En forma histórica para el pueblo mexicano, el unico producID que ha rebasado la 
alimentación antigua para colocarse dentro de la alimentación contemporánea, es el cereal 
y. dentro de esta gran variedad. el mayor volumen absorbido es del maíz y ellrigo; hay que 
especificar que después de 1970 las características de consumo de estas semillas. se 
presentan al mercado mediante un proceso ya industrializado. 

El proceso industrial manifiesta. que el maíz y el trigo para poder ser consumido ahora 
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deberá seguir por una tran sformación de molienda. 

Desde otro punto de vista y de acuerdo con las cifras do López Flosado, se tiene que .Ia rama 
de molienda de trigo entra 1970-1980 experimentó un dinamismo menor respeclo al sector 
manu facturero , ya que logró una tasa de crecimiento anuat de 4% 

Durante la década sei'talada ta producción de la rnma de harina de trigo aumentó en un 40%, 
al pasar de 2,155.4 a 2,989.1 toneladas. 

Las impOl1aciones al igual que las exportaciones no repre3entaron grandes costos, ya que 
el primero fue mínimo y el segundo no se pudo reatizar p;::¡rconsecuanciade una tecnologla 
poco competitiva con el exterior. 

En 1970 la mayor producción de harina de trigo fue de 2 155.4 toneladas, cuyo volumen se 
utilizó en la generación de pastas, gallelas, pan, etc. En 1975 dicha producción llegó a 
2.41 7.9 toneladas. equivalente a un 12% mayor 31 quInquenio anterior. P",ra 1980 la 
generación de harina se elevó en 39% en relación a ~ 970 

Al principio de 1970 la Doblación er, México rep/esenla 50.7 mlllone!> de habitantes. lo que 
astipula en este ano un consumo aparente pfH cápita de 4.:-.. 1 kilogramos do harina. 

En 1975 el consumo aparonte percápita fue da 41.S kilogramos de harinade lrigo, de 1970 
a 1975 dicho consumo descendió en 1.5%. En 1960 el consumo sufrió un ascenso al pasar 
a 44.3 kilogramosJhabilanlg, gquivalgnlg a un 2% mayor aldg 1970 (Véasg cuadro 2,6), La 
tasa media de crecimiento fue para el consumo aparente de 13.5% y para el consumo per 
capita es de 3.5% (Véase cuadro 2.6) 

Concepto 

Consumo aparente 
(Miles de toneladas) 

Millones de habitantes 

Consumo aparente 
per cápila kg. 

CUADRO 2,6 
Producción aparente y consumo de trigo 

1970 - 1980 

1970 1975 1980 

2,155.4 2,41 7.9 2,989,1 

50.7 58.5 67.4 

42.1 41.5 44.3 

tTasa media de crecimiento . 

Fuente: Lopa:. Roudo, Diego. P,obl8m;lll EC(lnóm~ <;18 México Pág '76 

TMC t 

17.5 

3,5 

En lo que respacta al marz y a sus productos indust ri alizados, estos experimentaron entre 
1970-1960 una tasa de crecimiento del 3.2% en relación a ta división. 
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La oferta a.umentÓ a Uf! ritmo más acelerado que el cre;::imiento demográfico. durante los 
quinquenios de 1970·75 y 80. la producción de nixtc:"nales en los molinos aumentó a una 
tasa media de 30.3% y el de las tortillas a 34.8%. La producción de harina experimentó un 
notable impulso, alcanzando una lasa media quinquenal del 116%. 

Cuadro 2.7 
Producción Industriai de harina y derivados de maiz 1970-1980 

(Miles de toneiadas) 

Concepto 1970 1975 1980 
Moli~os de Nixtamal 3200 4400 5400 

Tort il1as 2600 3700 4700 
Fábrica de Harina 262 623 1280 
Total 6062 8723 11350 

· Tasa media de crec:imiento, 

TMC' 
30.3 
34.8 

116.0 

Fuome: Datos cblonidos \ 8!aLoratlos on ba~8 al documonto do I.ÓPOl. nn~ado. Diogo. Problomas Económicos do 
~á~ioo. P2g. 177 

El consumo nacional aparente per cápita la representa en 1970 120 kilogramos al ariol 
habj l~nle , el porcentaje para 1975 es de 149 kilogramosJaiiolhatJilante, en este aM 
aumentó el consumo en 24 por ciento. Para í 980 el consume pef cápita llegó a 168 
kilogramos, aumenlando con esto un 40 por ciento más en relación a 1970 (Véase cuadro 
2.8). 

Cuadro 2.8 
Evoh.l~lón del consumo de malz 1970-1980 

(Miles de tonelad~s) 

Mo 
1970 
1975 
1980 
TMC' 

Miles de toneladas 
6062 
8723 
11350 
36.4 

·Tasa media de crecimiento 

Fuonle: Datos elllborados an baso al CUllU¡O 2_5 'f 2.4. dol mismo documonlo. 

Consumo por habitante 
120 Kglaño 
149 Kglano 
168 Kg/año 
17.5 

La relación del cuadro 2.8 demuestra, que la producción en la rama de moliendo de maiz 
durante los tres quinquenios, crecieron a una tasa media de 36.4 por ciento. A la vez el 
consumo por habilante aumentó a una tasa media del 17.5 por ciento. 

En síntesis la producción industrial y el consumo de las dos semillas de maíz y de trigo 

" 
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demuestran. que el maiz y SllS derivados siguen ocupando el primer lugar de consumo y 
de producción. S~ sabe con exactitud que el maíz durante bastantes año:> ha tenido un 
apoyo subsidiado. lo que lo Ilaco más barato An relación a otros productos 

Entro 1970·1980 la distribución del ingreso se establecIó mequllativamente. lavoreciondo 
a algunas capas sociales y estimulando su nivol de consumo. La realidad domoslró que no 
toda la sociedad mantenía un buen nivel de ingraso, por k1 tanto su consumo 59 dirigla a 
productos no muy caros. 

En este con!OIClo el maíz luo una semilla que reprosen!ó gran consumo en relación a la 
semilla do trigo. En 197001 consumo de trigo representa un 35 por ciento del consumo de 
malz, para 197~ dicha rolación se coloca en 28 por c:~nlo Para 1980 el consumo do lrigo 
llegó a 26 poi cientc on relación al maiz. 

Es acordo obsorvarque el consumo de maíz, Sigue ocupando los primeros lugares durante 
la década de los solon\as. Dicllo efecto IJS consecuoncia del pf'Oceso industriai que sigusn 
cada uno de estos produCIOS. 

Tal es el hecho que 01 malz '1 sus derivados. mantienen costos de venta accesibles para 
población. No siendO el caso dellrigo. ya que sus subproductos absorben cada vez más 
valor agregado 'l. sobre lodo qua se presentan al público baJO diferentes matices. 
Es imporlanle recalcar que fa I1milante de consumos de estos dos productos, se coloca on 
el nivel de ingreso de la población. Sin embargo, 103 estratos sociales que comitmzan a 
vislumbrarse, empiezan a cambiar una estructura de consumo por una dieta a base de trigo. 

En conclusión. es posible y seguro Que la cambiante ellUClura del ingreso de algunos 
sectores. se IraduzC8 en la mayor absorción de cierlos productos alimenticios, en su caso 
ya sea de maíz o de Higo. De acuerdo al análisis anterior de la división alimenticia '1 
especificandO un estudio elaborado porel lnstituto Nacional de Nutrición, en su publicación 
~la Alimentación del Pueblo Mexicano", se da a continuación una definición acerca de la 
dieta que sigue el sector social a parlir de 1970: el cual se divide en tres grandes apartados, 
en donde se clasificada manera especial, en qué consiste el evaluar el patrón de nutrición 
de la población mexicana. 

a) Existe una población llamada población marginal, que se define como aquélla que hasta 
cierlo Hmite se encuentra aislada de la economla y cultura nacional y cuyos patrones de 
ali mentación dependen en gran medida en técnicas de origen pro hi~pánico, correspondiendo 
gruesamente del 25% al 30% de la población mexicana. El maíz aporta do160 a 80% de 
las calarlas y se complementan con escasas cantidades de frijol. chile. diversas frutas '1 
verduras regionales y en algunos lugares pulque. La característica principal de esta dieta 
es que sus ingredientes son obtenidos localmente y contienen pequeñas cantidades de 
productos comerciales como la sal, azúcar y ocasionalmente el cafe. Asimismo alimentos 

de tipo de trigo y la carne se encuentran sólo por excepCión. 

b) Pob;ación denominada baja. popular o proletaria que, corresponde a aquélla del campo 
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o la ciudad que recibe ingresos an escasa cantidad, con frecuencia oventualmente pefO. 
queen cierta m3nef8 ya participa en la economiil nacional. Este grupa. soestlm3 alrededor 
del50%de la población mexicana, consume una dieta semejanttl a!a anterior. pero con la 
inclusión de varios alimentos. Se siguen alimentando de tortilla, frijol y los demás alimentos 
mencionados anteriormente y. todavia éstos constituyen la principalluente de calorías, 
pero en el desayuno ya aparace el pan y en ocasiones la leche, la comida del medio día 
incluye sopa y guisado. la mayoria de las vecos carno aunque soa en poca cantidad y en 
la noche lo mismo que on I)i desayuno, pero en monor proporción. a esta dieta suelo 
lIamársele mesllza. 

e) Finalmente se tiene a laclaso media y alta alrededor del 20% del total, Que son sectores 
Que realmente se han beneficiado hasta cierto limite dol desarrollo económico y social que 
ha oxperimentado el país, en las últimas décadas, cuya dieta obviamente es variada y que 
consume los alimentos más valiows, IIlcll.sive en exceso. 

Comparando estos trec; tipos de dietas. se puede dElducir que las dietas más deficitarias e 
inadecuadas se localizan en áreas rumIes o marginales. en contrapo~ición las más 
adecuadas rospondan en su mayor'a a las de la ciudad. 

la población del ~rea rural, tiende a depender principalmellte del campo para salisfacf'r sus 
requerirr. :Antos de calorías, en tanto que el ha~ltan t a de la ciudad pese a que consume 
cantidades imponantas de estos productos ya obtiene una cantidad Substancial decalorias 
de alimenlM con un valor biológico más allo. como son los provenientes del pan y las 

paslas. Cuando una dieta depende básicamente de un alimento, las caracterísiit:as de 
dicha dieta van adepender básicamente do las propiedades nutricionales de ese alimento. 

ASi, que la alimentación rural , muchas ocasiones además de ser deficitaria en calorlas, lo 
es en vitamina A, ribollamina y vitamina C. A la vez no sólo !a cantidad global as baja, siriO 
que su calidad misma lo es también. la proteína del marz resulta inadecuada debido a su 
contenido limitactu de aminoácidos esenciales para la nutrición humana. 

e, Alimentación ceroolista en contrasto con la alimentación animal 

En la época actual, la autosuficiencia alimentaria, es uno de los grandes problemas que 
enfrentan lOS paises subdesarrollados, entre ellos México. Ciertos paises persiguen el 
objetivo de lograr la capacidad productora de alimentos, con la utilización de los recursos 
naturales disponibles, sin lener que buscar una complementaci6n del exterior. 
Así, la alimentación rica en proteínas en general se obtiene de dos manera: 1) a partir de 
la producción animal y 2) a partir de la producción cerealista. De esta forma se pueden 
analizar dos rogímenes da consumo, el primero es el régimen accesible a la población con 
solvencia económica y que es de llamarse régimen da opu lencia, constituida principalm€ "Ite 

por carne, leche, huevo, harinas y azocar; 2) el segundo es el régimen cerealista, que es 
muy baral0 y se obliene a partir de los cereales. 
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E l régimen ceroalista es el método alimenticio mAs antiguo, ya que lo utilizaban los romar lOS 

y hasta el mismo Napoleón lo utilizó para dar de comer a su gente en rllomentos de batalla. 
Ante la anterior explicación. debe a continuación conocerse clara:nente las implicaciones 
do ambo::; rogrmenas. observando quizá con t:Js tu, cuál seria el mejor para la población de 
México. 

Para oblanor los alimentos del régimen de opula'1cia, se realiza un despilfarro de energía. 
recursos naturales y dinero. El desear utilizar dicho régimen para alimentar a una nación 
sOlía la manera mas ilógica d~ afrontar el problema do la autosuficiencia alimentaria. 
Querer dar ca rne, lecho y huevo cotidianamonte a todo mundo solamente empeoraria 
enormemente el panorama general del abasto de alimentos. En contrupartida, el régimen 
cerdalista hace uso nar:ional de los recursos naturales. y evidentemonte. se evita el 
despil farro general propio del réginlen de opulencia. 

Básicamente el régimen cerealista es antagómco del régimen de opulencia. Esto es el 
resultado de qUt:J ambos siguen rulas distintas en lacadenade losalimenlos. 413) El régimen 
de opulencia y et ce realista podrían esquematizarse de ta manera siguiente: 

Régimen do opulencIa y cerealista 

Agricultura ..-. 
(Proc'Jcción de 

cereales y pastura) 
Alimento para 

el ganado 
Alimento para el 

ser humano 

En contraste, el régimen cerealista describe la cadona en forma simplificada: 

Agricultura 
(Producción dA cereales 

y otros alimentos) 
Alimentos que sirvAn directamente 

al ser humano 

As! toda producción agricola que se canaliza a la ganadería (al régimen de opufencia) 
produce una merma al régimen cerealista . 

Además es importante considerarque los animales vistos como convertidores de alimentos, 
son extremadamente ineficientes y generan enormes despilfarros en recurso naturales, 
energfa y dinero. Se considera según estudios del Club de Roma (1 979), que el 40"'/0 de 
la producción mundial de cereales se emplea para alimentar ganado.4ul 

En forma roal, alimentar animales es un proceso caro. Se sabe por ejemplo que: Un terreno 
destinado al cultivo de productos para consumo humano directo . alimenta 14 veces más 
gente, que si ese mismo terreno se utilizara para forrajes o alimentos para ganado. ~1 cual 
ha de servir luego para aliment/) para el ser humano. 

(13) CF. Mo-.que 'r., GuUlermo. la Salud y los AlimefllOs. Pág. 55 
(14) CF.lbld&m. 
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Un cultivo ele Irlgo produce 2 000 000 Cal por hecléroa para el consumo humano directo, 
y únicamenle 500 000 Cal. cuando ese mIsmo cultIVO sirva primero para ganado. Así que 
los animales comestibles (ganado) utilizan para su sustento 3/4 partos do las calo,·ías 
obtenibles por cada lioclarea cultivaca. 

Los animales son ineficientes como convertidores do calorias para consumo humano. 
D~bldo a que las calo rías usadas por cada animal. únicamente recupera el hombre 15% en 
forma de leche, 7% en forma de huevo y 4% en forma de carne de ras. 

En conclusión, dos hectáreas dG tierra pueden cubrir las necasidades de alimento y 
vestuario de uno familiar de cuatro personas, mientras que esas mismas dos hectáreas 
apenas alcanzan para mantener a una vaca. l'~) 

D. Indlce de alimentación y caracterlstlcas 

Actualmente la Secretaría de Salud tecomionda ante todo. que el alimento que :Jea 
consumido por el hombre, cubra una diela básica que reúna proteína, carbohidrato, 
vitaminas y mlnerale::;. 

El porcentaje requerido de alimento o de calorías, depende do la ac.: l ividad de cada 
individuo. Pero no hay que olv¡déir que exirite un nivel promedio de alimentación y, sobre 
todo, debe de existir una alimentación quo cubra una dieta equi librada. 

La dieta equilibrada se refiere a las cantidades de los diversos nutrientes que integran a la 
alimentación debiendo guardal una relación de proporcionos entre si, para asegurar su 
mejor aprovechamiento. Si se considera la nOC6sidad energética como base. la proporción 
entre los diversos nutrientes es la siguiente: carbohidrato del 55 a160% de la energía total, 
proteinasdell O a1 15% de la energia tata: . grasas del 25 a135% de la energía total, el grado 
de vi taminas y minerales puede variar. 

El calculo de la cantidad de gramos de nutrientes es sencillo , si se considera que un gramo 
de carbohidrato es cuatro kilocalorias, un gramo de proleína es cuatro kilocalorias y un 
gramo de grasa es nueve kilocalorias. Por ejemplo, si una mujer adulta de 50 Kg. requiere 
2 000 Kcal. su alimentación debe contener carbohidratos 60% '" t 200 Kcal. entre 4 '" 300g. 
de carbohidrato, proteina 1 0% "" 200 Kcal. entre 4 :: 509. de proteina.grasa 30% =600 Kcal. 
enlfe 9 = 66g. de grasa. 

Como concerniente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (ONU·FAO), ha determinado una labia alimenticia. en donde especifica el 
nivel nutricional para la población en ciertas condiciones. 

En el caso del pueblo mexicano, se determino que en promedio entre 1984-1986 se 
consumieron los siguientes alimentos/kilogramos por año: 

(15) Ibld., Pág. 60 
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Cada individuo consume 160 kilogramos al año de ce reales (excluyendo calVeza), ra lees 
y luberculos 11 .0 Kg.lano, endulcaranles 015.9 Kg.laM, leguminr.sas secas 14 Kg/ano , 
nueces y semillas oleaginosas 3.3 Kg/año . hOftaliz.as 29.4 Kg/año, frutas (excluyendo vino) 
87.6 Kg/año, carnes y frutos dt:ll mar 9.7 Kg/año, leche (excluyendo mantequilla\ !O~ . 3 I\gl 
año. aceites y grasas! 4.2 Kg/año 

La FAO determina que los alimentos consumidos, d6úen de proveer un promedio de 3 123 
calorías por día (para la población mexicana). A la vez se debe de dividir IfI dicta en 
administrar 81 gramos por dia de proleina. el cual debe de provenir de 50.9 gramos de 
origen de productos vegetales y. e130. 1 restante de produclos de origen animal. 

En laque respecta 3 las grasas. el hombre suministrarf! a su cut3rpo un tolal de 67.7 gramos 
pordla. Estlls se dlvidirf!n en 50.6 de origen vegetal y 37 1 de produclos do origon animal, 
las calorias laltantes son obtenidas de lOS carbohidratos. 

Lo expuesto anteriormente. lue lo recomendable qUEi expuso la FAO, pero la misma 
organización realizó un estudio en donde observó que el alcance real de alimentación negó 
a otra fase. deduciendo lo siguiente: La población en México se alimenta en promedia de 
3 118 calorías, óstas se obtienen de 80.6 gr; , 110S de proteína, 87.9 gramos de grasas y el 
restante de r.arbohidratos. Estas mismas calorías son generadas de 2 590 calorías de 
origen vegotal y el restante de productos de origen ani r- "1L 

A la vez, es De gran importancia saber que los cereales aportan el 48% del total de las 
calorías sumin!Slradas por día; el lrigo mantione Ima aportación del 26% de los certfales y, 
se ve $uperado por el maíz que aporta el 70% de las calorías generadas por los cereales. 
En comparación tos alimentos de origen animal , como lo son las carnes, generan 918% de 
calorías diarias suministradas, en forma paralela los aceites vegetales proporcionan e19% 
de las calorías y los endulcaranles 14%. el porcentaje restante se obtiene de alimentos 
menores (leguminosas secas, hortalizas, especies, frutas, etc.). 

Si se analiza lo expuesto anteriormente, es fáci l de deducir que el llombre en México, debe 
de obtener una cantidad de 3 118 calorías por día. para generar su actividad. También hay 
que considerar que la mayor cantidad do calorías provienen de los ce reales, esto relleja la 
importancia que es para el pais. el tener una base sélida en la producción de ce reales. Esto 
con ellin de manlener un balance alimenticio, en condiciones positivas y aceptables. 

la Organización para la Alimentación y el Desarrollo (FAO), dictamina un cuadro u hoja de 
balance de alimentos. para diferentes paísas. Dentro de sus estadísticas, promedia que 
para el pueblo mexicano el consumo de calorias IIeg6 a 3 118 en los años de 1964-1966; 
para E.U. el promedio de calorías suministradas supera al de México, éste llega a 3 595 
calorías. de las cuales 106.6 gramos son proteina y 165.0 gramos provienen de grasas. 

En lo que a Cuba se refiere, aquí se consumen 3 097 calorías por día, 77.7 gramos son de 
proleína y 65.5 gramos son de grasas. A la vez estas calorías se obtienen de 2 410 calorias 
en productos de origen vegetal y el restante de origen animal. 
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Para Japón se promedia un total de 2 805calorias por día, 80,1 gramosde proteína por 78.8 
gramos de grasas. En 01 caso de España, la población consumo 3 403calorias pordia, 98.8 
gramos provienen de la proteína 'i 146.2 gramos de las grasas. 

la República Germana Democrática (antes de la unificación) establece un consumo da 
3 817 catorias por dia habitante, éstas provienen de 111 .9 gramos de proteína y 148.4 
gramos de grasa!:. La República Federal Alemana llegó solamente a 3 473 calarlas por 
habitantes dividido por 10 1.4 gramos de proteínas por 148.7 do grasas. 

Para Bélgica el consumo de calorias habitante es de 3 877, divididos en 105.6 gramos 
proteína por 196 .9 gramos de grasas. 

Por último se encuentran en otro extremo e' pais DA la India, con un \X)nsum') de calorías 
de 2 143 provenientes de 52.4 de proteína por 36.8 gramos de grasas. 

Como os de observarse la población mejor alimentada es aquélla, la cu .. 1 pertenece a los 
países desarrollados e industrializados. En primer lugar queda Bélgica con 3 877 calorlas 
por día habitante, le sigue en segundo lugar la República Democrát!ca Alemana con un 2% 
menor. el tercer lugar lo ocupa Eslado~ Unidos con 3 595 cctlOrlas, el cuarto lugar es para 
la República Federal Alemana con un porcenlaje de 10.5% menor a l primer lugar. El quinto 
lugar es para Espal"la con un 12.3% menor en relaciÓn al primer lugar. En último apartado 
queda Japón con un consumo de calorías de 2 805 por habilante día, equivalente a un 
27.7% menor al primer luºar. 

En lo que respecta los paí::;es del bloque subdesarrollado. de la serie mencionada, en primer 
lugar queda México con un consumo de 3 1 t8 calorías por habitante dia. el segundo lugar 
es para Cuba con 3 087, en la úhima posición se coloca la India con 2 143 calorlas habitante 
día. 

La realidad demuestra que los paises industrializados han llevado su desarrollo económico 
en la linea correcta. en lo que se reliere a la alimentación humana. La única excepciÓn es 
el caso de Japón , qu ien al ser una nación con alto grado de desarrollo 'i de grandes riquezas 
financieras, no ha sido capaz de generar las diferentes fuentes alimenlicias para alcanzar 
niveles óptimos, en el consumo de calorias. 

Para hacer más comprensible el desarrollo alimenticio de estos países. e$ conveniente 
indicar cuál es la producción generada de alimentos, en lo que respecta a ce reales, 
obteniendo así el consumo nacional aparente. 

México en promedio (1984·1986)(\6) produjO 24 534 toneladas de cereales, importó 4 334 
toneladas, realizó cambios en existencias de 59 toneladas, exportóycomercializó productos 
elaborados en 166 toneladcts; dando esto un total de consumo nacional aparente de 29 087 

(16) CF. FAO, ONU. Cuadro u hoja de balance. Pág. 128 
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elaborados en 16610noladas; dando esto un 10tal de consumo na~ional aparente do 29087 
tonetadas de cereales. 

En E.U. se produjefor. 325 937 toneladas de cereales. se Importaron 964 toneladas. se 
tuvieron 39 176 cambios de existencias, se expvrtó 78 425 toneladas. se comercializaron 
4666 productos elaborados y se tiene un consumo nacional aparente de 204 f) 1410netadas. 

Para Cuba la producción de careales es muy pobre. ya que se goneraron 646loneladas, 
pero se importaron 1 722 toneladas. se lienorl 21 lonel.:¡rjas de cambios en existencias, se 
exportó cero y se comercializaren productos elaborados en 60Bloneladas. llegando asi a 
un consumo lolal de 2955 toneladas. 

En lo que a Japón se refiere. mantiene una producción de 15891 ¡anotadas de cereales. 
importó 26 859 toneladas , mantuvo 1 650 cambios de existencias. exportó cero , comercializó 
478 toneladas de productos elaborado:... y tiene un consulllO de 11 578 toneladas de 
cereales. 

Espai'la llegó a una producción de 19497. se importaron 3 7eO toneladas. se tuvo una 
cantidad negativa en los cambios de existencias en 227. se exportaron 746. se comercializaron 
productos GlaboraJos en 15 :onoladas. llegando a un consumo nacional aparente de 22 
617. 

La República Democrática Alemana mantuvo una prOdUCCión de cereales de t 1 551 
toneladas, importó 2 855, sus cambios de existencias fueron de 537 toneladas, las 
exportaciones son 377. comercializó menos 710neladas y mantiene un consumo nacional 
aparente de 13499 toneladas. 

la República Federal Alemana. produjo 26 031 toneladas (fe cereales. importó 5 050 
toneladas, mantuvo 1 100 cambios de exis~encias, exportó 2776 !oneladas, comercializó 
producción elaborada de 315 toneladas. llegó a un consumo nacional aparente de 26 890. 

Para Bélgica la producción en cereales fue de 2 375. importó 4 994. realizó cambios en 
exislenc¡a~ de 104 toneladas. exportó 746. comercializó productos elaborados en 491. su 
consumo lolal menciona! aparente fue de 4 237 toneladas de cereales. 

Para la India la producción de cereales Ileyó a 165 038 toneladas, importó 545 tonelada. 
mantuvo 5 596 cambios de existencias, exportó 151 toneladas. comercializó 67 toneladas 
de productos elaborados, llegando a un consumo nacional oparente de 159770 toneladas 
de cerealas. 

('on los datos expuestos, se puede elaborar una comparación y sacar un Indice de 
aiimentación, que refleje el alcance del pueblo mexicano. 

En dicha comparación. también se incluirán los consumos de las tres semillas básicas, 
como son el trigo, maíz y arroz. 
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El suministro de las tres semillas básicas en MéxiCO son de la manera siguiente: el r.onsumo 
individual de trigo por día es de 138.9 gramos. en maíz se tiene 326.9 gramos por personal 
día y en arroz se observa un consumo de 22.2 gramos por persona/día. 

En E.U. el nivel de absorción de las tres semillas básicas. se desarrollan con 205.4 gramos 
de trigo persona/d ía. 2 1.5gramos de maíz persona/día y 17.3 gramos de arroz persona/día 
(véase cuaciro 2.9 ). 

Cuadro 2.9 

México E.U. Diferencia 

Calorías 3 118 3595 (477) 

Prote ína 80.8 grs. 106.6 grs. (25.8) 

Gmsas 87.9 9rS. 165.0 grs. (77.1 ) 

Trigo 138.99rs. 205.4 9rs. (66.5) 
Malz 32G.2 grs. 21.5 grs. ~04 . 7 

Arroz 22.2 grs. 17.3grf 4.9 

Fuonle: C~'AS olaboradas. con dalos do la FAO. ONU. 011 su documOllto roquisllos mllllmos de alimentación. eU(ldro 

u Mili do balanco 1990. 

Si del cuadro 2.9 la d iferencia la multiplicamos por la población mexicana, se tendrá en 
calorías un délícít de 38 160000000 por día. En 10 que al trigo se refiere. también se ti ene 
un dé ficit de consumo de 5 320 toneladas por día. en maíz la situación cambia. ya que 
México mantiene un resu ltado positivo en re lación E.U. con un suministro mayor de 24 376 
toneladas/día, en arroz el consumo también es favorable con un superáVit de 39210neladas 
por d ra. Los cuadros 2.10 Y 2. 11 explicar! la situación para Cuba y Japón : 

Cuadro 2.10 

México Cuba Diferencia 

Calorías 3 118 3 087 3 1.0 

Prote ína 00.8 grs. 77.7 gTS. 3.1 

Grasas 87.9 grs. 65.5 grs. 22.4 

Trigo 138.9 grs . 229.39rS. (90.4) 

Maiz 326.2 grs. 226.2 

Arroz 22.2 grs. 222.0 grs. (199.8) 

Fuento: C~ras olaoo'ildas. con dalOS dela FAO. ONU. on su do<::umento roquishos m!nimos do alimenlaciÓn. cuadro 

u hoja do balal1C(l1990 
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Cuadro 2.11 

México Jopón Diferencia 

Calorias 3118 2 805 313.0 

Proleina 80.8 gr5. 88 1 grs. (7. ~) 

Grasas 67.9 grs. 78.8 grs 91 
Tngo 138.99r5. 1147gr5. 24.2 
Malz 326.2 grs. 57.7 grs. 268.5 
Arroz 22.2 gr5. 281 9 yrs. (259.7) 

. 
fuenle C~ras 9!aborad .. ~. con datos do la f AO. ONU. fin SJ docum9!'11o reQll.srtos 'TIl;'11,"05 de Cllimllr'l,aClo". cundro 

u ho¡.t d9 ba1a'lte 1990. 

Si la diferencia del cuadro 2.10 la multiplicamos por la población mexicana, se tiene en 
primer lugar un superávit de calorías d~ 2 400 000 000 por día. en lo que al Irigo se reliere 
el consumo es diferente, ya que se obtiene Ult déficit de 7 : J2loneladas día a Iq vez tamb¡én 
se tiene un défici t con lo que respeaa al c.onsumo de a r(~z, consecuencia que el pueblo 
cubano suministra a cada inrlividuo 199.8 gramos más equivalente a un 90% mayor. 

l a comparación del cuadro 2.11 observa a un país de América, con un país asiatico 
altamente desarrollado, cierta relación da la conclusión de quo México supera a Japón en 
suministro de calorías diarias por habitante en 313, en consumo de trigo la siltr~ción es 
simitar siendo que se supera a Japón en 25040 toneladas diarias, en malz el superávit es 
de 21 440 toneladas por día. pero en consumo de arroz. el panorama cambia ya que Japón 
supera a México en 259.7 gramos consumo por habitante. esto da un déficit para México 
de 20 776 toneladas/dia. 

El cu.::tdro 2. 12inlegra a España, Bélgica, Alemania Democrática y Federal, y por ultimo la 
India (consumo de calorías, trigo, malz. arroz). 

Cuadro 2.12 
(Consumo Individual en gremos por dial 

México Espafia Alem.D. Alem.F. Bélgica India 

Calarlas 3118 3403 3817 3473 3877 2 143 
Proteína 80.8 98.8 111.9 101.4 105.6 92.4 
Grasas 87.9 146.2 148.4 148.7 196.9 36.8 
Trigo 138.9 262.5 219.6 181 .0 2"6.2 138.6 
Maíz 326.2 23.6 29.0 9.1 2 1.2 
Arroz 22.2 24.6 7.1 9.0 22.4 268.8 

FU9nte ' Datos etaborados en bas9 at dOCllmentode reQuisitos minimosdo alimentacKln. cuadro u hoj¡¡ debalance t990 
FAO. ONU 



El análisis a observar en el cuadro 2.12 es que México solamente supara a la India en 
calorias suministradas y maíz, pero se encuentra por debajo de ~Ior¡as suministradas de 
los pa ises indusirializadOs y, consume menos trigo por habitante, pero en lo que se refiere 
al maiz se consumen de 100 a 150 veces más en México Que en países industrializados. 

En lo que al arroz se rellere la India consume por arriba de los demás paises, pero es 
variable el consumo de dicha semilla 

En síntesis , la alime, llación que el pueblo mexicano h3 desz.~rollado a través de su historia, 
ha sido el resultado de faClores c:ue en conjunto caracterizan a la dieta. 

Entre estos factores se pueden encontrar: 1) la forma Iradicional do alimentación, que 
obedece a los orígenes de la propia cultura; 2) la introducción de una alimentación ajena 
a la de la región, pero tiplca de Europa; 3) una transformación alimenticia diferonte, 
consecuencia de un modelo de desarrollo que parte en 1970, cuya resultanta hace posible 
la inclusión de una dieta, con características de un proceso industrializado. Además de los 
lactares mencionados, la alimentación se encuentra condicionada por los pMncipales 
cultivos que ofrecen ciertos productos, originarios de la ~'1ografía y del clima regional. 

Es hegemónico considerar, Que durante muchos años la agricultura en México, ha sido la 
esencia de la alimentación, efecto deque aqu! se produce la mayorcanlidi'ld de productos 
alimcn!ic.:ios. Se debe observar que en la agricu ltura se prodL,cen los cereales, que a ta\/és 
de la historia han podido colocarSG en lodas las civilizaciones. En MéxiCO dicho producto 
actualmente aporta la mayor cantidad de calorías pordia habitante, por Jo tanto no se debe 
de descuidar tat producción, 

ASi, en Mé):ico, la población es netamente consumidOia de maíz y derivados por dos 
razones importantes: 1) por un lado el cultivo es satisfactorio en la región y 2) el producto 
es subsidiado haciendolo más accesible para la población. Pero, se observa que para la 
década de los ochentas el nivel de subsidio tiende a reducirse teniendo que pagar el 
consumidor su valor real. En este cOnlexto, el producto Que puede tomar iniciativa será muy 
probablemente el trigo, por su gran valor tanto productivo como biológico. 

En lo que respecta a los alimentos provenientes de los animales, éstos par1icipan con un 
pequeño porcentaje dentro de la dieta del mexicano. la razón es la siguiente: los animales 
para su desarrollo utilizan Ires cuartas partes de una hectárea de cultivo, sin embargo 
aportan sólo un 15 por ciento de alimento en forma de leche, 7 por ciento en forma de huevo 
y 4 por ciento en forma de carne de res. Es lógico analizar que al utilizar el animal bastante 
producto para sustento, su valor tiende a elevarse, siendo a veces demasiado caro en el 
mercado, en consecuencia sólo ciertos sectores de la sociedad alcanzflO a consumirlo. 
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CAPITULO 111 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE TRIGO 198()-1990 

A. Panoramd y Antecedentes del Sector Agrlcola 

El seclor agrícola es una actividad de importancia para cualquier economía, siendo GSI.:t 
generador de alimentos y materias primas Que sirven de apoyo a los demás sectores 
económicos. 

El mencionar el seclor agrícola en México, es remontarse estrechamente a los orlgenes del 
desarrollo mexicano, siendo que los aztecas 58 dedicaron en su principal actividad a la 
agricultura, bajo los cultivos de maíz, ¡rijol. chile, cacao, algodón, elc. P) 

De manera histórica y bajo el periodo de la colonia, se introdujo a la región una cantidad de 
cultivos desconocidos para los indígenas. Entre éstD~ se encuentra el dellrigo, producID 
que fue lavortlcido por las condiciones climatológicas de la zona y en pe<:o tiempo obtuvo 
rasullados satisfactorios. Para 1850 con el movimiento de independencia, el sactor agrícola 
no manifiesta avances significativos, siendo esto resultado de una sociedad cambiante que 
comienza a estructurarse. 121 

De 1880 a 1910, bajo el gobierno da Oiaz, la actividaD ;,rimaria emorge con gran potencial. 
dicho efecto es consecuenCia de una producción elaborada 'ln unidades productoras como 
haciendas y rancharías. Este momento histórico se caracterizo: porque la economfa coloca 
su crecimienlo hacia la exporlaclón, donde el estado se distingu6 como agl:fnte económico 
desempenando un papel relativamente pasivo. y el mercado se desenvuelve bajo el libre 
juego de la olerla y la damanda; las qua se encuentran vinculadas lotal y directamenle al 
mercado internacional. 

Una vez establecido el lapso posrevolucionario (1917-1940), se observa que la actividad 
primaria sulre los más grandes dssastres do su historia. 

Así. en 1911 el volumen producido de los cinco principales granos básicos, se establece 
aproximadamente en 2.4 millones de toneladas, represenlando so lamente el 58 por ciento 
del total alcanzado en 1908, y para 1915, los 1.3 millones de toneladas, significan apenas 
el 31 .7 por ciento de 1908. 

Para 1925 el surgimiento de algún movimiento social se encuentra nulo,la paz parece estar 
ostable y la producción llega al 63.4 por ciento del total de 1908, la cuallue de 4,043 

(1) Véase CapItulo dos. 
(2) CF. ArOU'Uo, Gllbeno. El prime, msdio 5ig.O de vida independiente. Pég. 91·191 
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toneladas. a su vez las ci fras de 1940 domuestran que hubo un retroceso del 36 porcienlo 
e,l relación al lolal producido en 1908. 

Es evidenle analizar que en un lapso de 32 ai'tos. la producción lotal de las cinco semi llas 
básicas no logran recuperar los niveles de 1908. consecuencia de dos factores: 1) La 
sociedad carece de un proyecto que hiciera luncionar a la estructura productiva en el 
campo, y 2, La concentración de la tierra en unas cuantas manos impide el dosarrollo del 
mismo (véase cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1 
Prl)ducclón de Granos Béslcos 19()8..1940 

(Miles de toneladas) 

Producto 1908 1911 1915 1925 1940 
Maíz 3032 1 790 lOBO " 969 1 640 
Trigo 566 3~6 1'19 296 464 
Frijol 242 143 90 166 97 
Arroz 63 36 17 66 326 

Garbanzo 120 96 29 62 66 
Total 4043 2345 1335 ? 603 2 593 

Fuente: Garcla. Ramos. Froocisco. El Si~loma Conosupo como Inshumenlodo lo Po1f1ica de Regulación y Abasto del 

Mercado de los ArHculos Alimenticios Básico. P¡¡g. 57. 

Cuadro 3.2 
Estructura Porcentual 

Producto 1908 1911 1915 1925 1940 
Maíz 75.0 76.3 60.9 75.6 63.2 
Trigo 14.0 14.0 9.0 11 .4 17.9 
Frijol 6.0 6.C 6.7 7.2 3.7 
Arroz 2.0 1.6 1.3 3.3 12.6 
Garbanzo 3.0 2.0 2. 1 2.4 2.5 
Total 100 100 100 100 100 

FU9n1e: Datos elaborados en base al CUildro 3.1. 

" 
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Cuadro 3.3 
Tasa Porcentual de Crecimiento 

Producto 1908 1911 1915 1925 1940 

Maíz (1 6. 1 ) (11.0) 6.2 (1 .2) 

Trigo (1 6.8) (22.3) 9.6 2.9 

Frijol (16.1 ) (10.9) 2.6 (4.3) 

Arroz (2?.9) (18.2) 176 9.3 

Galbanzo (47.6) ( 11.8) 7.9 OA 
Total (16.6) (1 3. 1 ) 6.9 (0.02) 

Fuenle: Dalas olaborados un basD al cuadro 3.1. 

La tasa medía d~ crecimiento demuestra que JJrante 1911 , el woducto que más decayó 
fue el garbanzo, con un 47.6 por ciento por a.ño de 1 !:JOS a 1911. En esta di rección le siguen 
el arroz , trigo. maíz y frijol. 

En 19151a estructura cambió. aquí el prodllctode mayordecrecirniento fue el trigo con 22.3 
por ciento por año, posteriormente le siguieron el al roz, garbanzo, maíz y friial. 

Para 1925 la recuperación económica muestra avances significativos, y de 1908 a este 
periodo el crecimiento de la tas.:l porcentual refleja un aumento en arroz de 17.6 por año. 
seguido por el trigo, garbanzo, frijol y maiz. 

Durante 1940 se presenta cierta inestabilidad on el crecimiento porcentual, entre 1925 y 
1940 el producto que presentó crecimienlo fue el arroz con 9.3 por ciento por ano, seguido 
por elll"igo de 2.9 por ciento anual y el garbanzo 0.4 por ciento, sin embargo el frijol y el maiz 
reflejaron decrecimiento con 4.7 por ciento y 1.2 por ciento. 

Para comprender aún más claro, el cambio efectuado en la producción de las semi llas 
básicas de 1908 a 1940. es conveniente explicar que la economía en 1910 enfrenta 
problemas de índole pollUco. 

En 1910 se da ellevantamienlo de movimientos revolucionarios en varias áreas de la 
República. En 1911 Diaz renuncia a la Presidenciayde esta año a 19171a situación política 
impide una estabilidad productiva. 

En 1917 se promulga la Constitución que establece cambios en la estructura agraria. el 
capital, el trabajo y la participación de la iglesia. 
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Así, se fundamenta la constitución en dar tierras a quienes han sido despojados alias airás 
(se confiscan tierras de funcionarios, etc.) . 

La situación constitucional considera alargar una reforma agraria, la Que pMe de tres 
fases: 

t a primera corresponde al periodo de 1910 - 1915, la cual retoma hechos de un descontento 
social, la lucha constante de ciertas clase!i campesinas hace posible la repanición de la 
tierra. La segunda fa~e parte de 1915 a. 1935, en que se desarrollan luchas do clase 
constantes Intensivas y el latifundismo impide el cambio do la relorma agraria. Posteriormente 
en una tercera etapa do 1940 - 1956, la reforma agraria es frenada, al mismo tiempo e! 
capitalismo se consolida y la agricultura entra sin o!)stáculOS en el sistema capitalista.el! 

!:stableciéndose el año de 1940, la economla mexicana enfrenta cambios en la est ructura 
económica y sobre todo en 1& agricultura. Pero es importante observar que parses como 
México y de América l.atina, se han visto favorecidos al lener un territorio en condiciones 
satisfactorias para amp1!ar y desarrollar al sedar agricola. 

A parti r de 1940 estas -aconomias han establecido su crecimiento mediante programas de 
desarrollo; ciertos programas se basan en el impulso de algún sector de actividad, sobre 
todo aquél en que se está empleando el factor más abundante. Dicho sedar debe de 
generar ahorros suficientes, para que aquellos menos desarrollados puedan utilizarlos, 
convirtiéndose en la baso del crecimiento armonizado. 

En México el sedar agrícola ha impulsado el d3::arrollo del país cumpliendo cuatro 
funciones fundamefllales: a) Proveer productos agropecuarios para los mercados locales 
y exteriores, b) Proporcionar un ingreso adecuado a los productores agríco las, c) Ofrecer 
una base propicia para el desarrollo dE'! los demás sectores de la oconomía y finalmente, 
d) Generar divisas para un proceso de industrialización. 

Mediante el panorama anterior, la producción agrícola en , 940 muestra en general avances 
muy lentos. Cierta lentitud se debe a transformaciones en la reorganización y reacomodo 
del repartimiento de la tierra, laque refleja en este momento una limitante; sin ambargo para 
décadas futuras, existe un avance en la producción de granos básicos. 

(J) CF. Gue.eman, Mlchal. -las vic,slludes deis R(¡forms Agraria-. En eien aoos de/ueha da e/asa lIIl Móxico. '876-' 976. 
Colmenares, M. Ismael. GalJo, r. Miguol A Pago 20 

" 



Así, los pocos logros obtenidos on los cuarentas, son un efecto de la modernización 
tecnológica, siendo que los cultivos se desarrollan con nuevas variedades de semillas de 
allo rendimiento, un paquete mejorado de prácticas agrícolas, producción bajo cosechas 
de riego, maquinaria, nuevos métodos ae arado, elc. 

Al paso del tiempo 01 resullado de cambios reflejaron un aumento en la superficie sembrada, 
el volumen cosech~do y el aumento en los rendimientos. El cuadro que él continuación se 
desglosa, engloba las $eis semillas básicas para la arir ~entaclón : arroz, maíz, ajonjolí, 
sorgo. Ingo y Injol(Véase cuadro 3.4). 

Anos 

1940 

1945 
1950 

1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1979 

TMC 

Cuadro 3.4 
Rendimientos, Superficie y Volumen Cosechado 

lQ40 -1979 

SuperficIe Cosechada Volumbn Cosechad!) Rend imIentos 

(Millones de hectéreas) (Mlllono~ da toneladas) (Kg. Hoct.) 

4.B 2.3 45B 

5.4 2.3 537 

6.9 4.3 623 

B.7 6.2 713 
10.B B.O 741 
14.4 12.9 896 
14.6 15.2 1 041 

10.9 16.9 1 550 

8.8 15.9 1807 

7.7 27.3 18.5 

Fuonto: Gafchl. RarTH;!$. Flancisco. El Sistoma Conasupocomo InstfUmento do la Politice. do Rogulacl6n V Ahasto dol 

Mo/cado do los Anlculos Alimenticios eásioos. Pág. 58. 

El cuadro 3.4 especifica que la superficie cosechada fue de una tasa porcentual por 
quinquenio de 7.7, sin embargo la cosecha en toneladas llegó hasta 27.5 por ciento de 
crecimiento por quinquenio (1940-1979). 

Además de la importancia del crecimiento de las semillas básicas, es necesario mencionar 
el panorama macroeconómico del período. En 1940 ante el gobierno de Avi la Camacho, 
se logra cierta unidad nacional de los distintos sectores de la sociedad mexicana. La 
inidativa privada incrementó su fuerza, a la vez que las organizaciones obreras cada vez 
se integran a las acciones del gobierno; en maleriaagraria, la pequefla propiedad fue la más 
favorecIda, aún cuando no significó la desaparición del ejido. 
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De 1946 - 1952 la pOlilica económica estuvo orientada a la industrialización del pais. Asi, 
el gob:erno de Miguel Alemán Valdés dedicó particular atención a la creación de ooras 
públicas indispensables ¡.Jara el desarrollo del pals , entre ellas, la ampliación de la red de 
carreteras nacionales. la construcción de numerosas obras de irrigación. el aumento de la 
capacidad de electrificación y la edificaci~n de hospitales, muhifamiiiares y grandes centros 
escolares. 

Se buscó, por otra parte, el incremento de la producción basándose en el empleo de 
técnicas agricolas avanzadas y maquinaria moderna: la extensión de la pequei\a proplooad 
fue ampliada y se uti lizó :a expropiación de terrenos por causas de utilidad pública. 

Para el periodo de 1954 • 1970 con el gobierno de Auiz Cortinez, López Mateas y Diaz 
Ordaz, se eslr .... ctura un cambio de la economía que se nombra como el periQ¡Jo del 
Oesarrollo Estabilizador. 

Dicho momento reconoce en M~xico una fastJ de desarrollo que puede considerarse como 
una etapa avanzada en el proceso de sustitución de importaciones, iniciándose en 1954. 
Enlrp ese año y 1970 se impuso un modelo de corto plazo llamado eSlabilizador. La 
expresión designa a un conjunto da medidas 9conómici:6G cuyos ejes son la polltica 
monetaria· linancisra y la acumulaciÓn del ahorro inlerno que permite multiplicar lE\. 
inversión ¡nlerna. Esle modelo segun Villarreal. apunta que el probloma de las divisas y el 
comercio exterior son desigual y deficitarias. Dando lugar a un aumenlo de las impo rtacionas 
ya un crecimiarlto lento da las exportaciones. El desequilibrio externo asl ocasionado ha 
llegado a convertirse en el problema clave del país, no porque no existan otros problemas 
sino por~ue es el principal obsláculo para solucionar el desempleo. la baja de inversión, la 
inflación, etc. 

René Villaneal precisa que para corregir el problema de desequilibrio extorno, seria 
necesario utilizar ciertos lineamientos: devalualorios, estabilidad de gasto y liberación del 
comercio. Claro está que estos mecanismos no pueden corregi rdel todo tales deficiencias. 
porque más bien son problema de una industria ineficiente. 

En forma clara el periodo del desarrollo estabilizador, incluye cuatro objetivos fundamelllales: 
a) estabilidad del tipo de cambio, b) estabitidad de precios nacionales. c) el logrode una tasa 
de crecimiento del producto nacional entre el6 y 7% anual y d) financiamiento del desarrollo 
con ahorros voluntarios, nacionales y del exterior. 

Realmant/!) este período estableció ciertas limitaciones por la desfavorable relación de 
precios de intercambio con el exlerior, aún más la salida de recursns porserviciode la deuda 
impidió un aumento en la inversión interna. Es Importante mencionar que las econcmlas 
subdesarrolladas manUenen una distribución del ingreso desigual. 

Bajo esta visión, este momento trajo consigo algunas deliciencias ocasionando lallas al 
desarrollo estabaizador, entre éstas se encuentran : un desequilibrio externo, un aumento 
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en el sector público, se incremenla el desempleo y subempleo. se da más preferencia a la 
polltica nlonelaria sobre la fiscal. 

De 197 1 a 1976 el desarrollo tiende a llamarse compartido. éste pretende cambiar la 
estructura ecollómica, siendo que el periodo anterior no lo pudo lograr. 

Los objetivos puestos en rnarcha son: 

al Aumento en el ernpleo. 

b) Mejor dislribución del ingreso. 

e) Reducción de la dep.:¡ndencia del exterior. 

d) Mejor soberanía y aprovochamiento de los recursos naturales. 

Estimando la problemática alimenticia de 1940-1970, los gobiernos con sus planas 
9conómicCis pretenden un aumento en la producción alimenticia, las razones son obvias, 
la producción industrial se encuentra emerg i~ndo y reqll;qre de alimentos y matenas primas 
para generar su desarrollo. 

En este contexto la nueva estructura social demanda bienes de consumo, que solamente 
se producen en el sector agrícola. 

En la década de los ochentas, con una nueva reestructuración oconómica, se hizo posible 
un diserio de cambio para la agricultura; esto con el fin de dinamizar a dicho sector. 

En virtud de lo establecido el gob:erno federal planteó una nueva estrategia de desarrollo, 
partiendo de dos objeIJv03 fundamentales: 

1) Incremento rápido de la producción de alimentos básicos. 

2) Apoyos múltiples para aumentar el consumo de las mayorias. 

El cumplimiento de los objetivos determinados, fueron causa da estrategias que perseguían 
dinamizar al sector rural; procurando con esto utilizar tierras ociosas, asimismo se propon la 
reforzar la atención de la agricultura de temporal sin descuidar la de riego. 

En este escenario, durante la píesente década se estableció !a siguiente producción de 
granos básicos: arroz, frijol, maíz, trigo, ajonjolí y sorgo (Véase cuadro 3.5). 
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Cuadro 3.5 
Produccl6n de Granos Básicos 1980-1990. 

Año Superficie Cosechada Volumen Cosechado Rendilf1lentos 

(MUoa de hectáreas) (MUas de lanoladas) (Kg. por Hect) 

1980 10975 21 416 2222 
1981 12522 25860 2349 
1962 10117 20761 2377 
1983 12063 23307 2200 
1984 1 ! 501 23809 2361 
1985 12809 2766: 2 409 
1986 11 231 23 015 2263 
1987 11 673 23965 2424 
1988 11 368 21507 2233 
1989 PI 10702 21387 2 167 
1990 El 11 749 23039 22BO 
TMC 0.69 073 0.26 
TMC l 3.13 525 1.63 
TMC2 (1.7') (3.59) (1 .09) 
PI Dalas preliminares El Dalas esl imados 
TMC Tasa media eje crecimiento 

TMCl Quinquenio 1980-1985 TMC2 Quinquenio 1985-1990 

Fuen!e: Nacional Financiera. Economla MOKicana on Crlras. PAn. 188. 

Los datos demuestran que durante el decenio de los ochentas la superlicie cosechada 
promedio por año. de los seis produclos básicos lue de 11 515090 hecláreas. En lo que 
al volumen cosechado se refiere, en promedio por año se generaron 23 251 727 toneladas. 
En lo que respecta a los rendimientos, estos en promedio fueron de 2 298. Por último en 
to que se refiere a la lasa media de crecimiento, en dicha década la superlicie cosechada 
aumentó en un 0.69 por ciento, en relación al decenio anterior. la tasa media de crecimiento 
fue mayor, siendo que en 1970-1979 la tasa llegó hasta el -22.3 por ciento. En lo que se 
reliere al volumen cosechado en 1970-1979 se tuvieron mejores resultados, siendo que se 
luvo una tasa de crecimiento del 2.2, en contraposición en 1980-1990 se llegó a sólo 0.69 
por ciento. En lo que respecta a rendimientos en 1980-1990 decayeron a una tasa de 31.2 
en relación a 1970-197$. 

En conclusión y de manera global. en 1980 el subseclor agrícola aportó más dol 50 por 
ciento del PIS primario, para 1985 su participación aumentó a 59.7 por ciento. un aumento 
del 9.7 por cienlo en comparación a 1980, en 1989 las características siguieron muy 
similares, la agricullura participa con el 58 por ciento del seclor (Véase cuadro 3.6). 
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En lo que a la economiaglobal se refiere , la participación del sector primario dentro del PIS 
es la siguiente: en 1980 aportó el 8.7 por cIento, posteriormente el sector secundario 
establece un 34.5 por ciento y el de servicios 50.7. 

Para 1985 la participación sectorial fue muy similar, a excepción de que el sector primario 
aumentó en 0.2 por ciento , el secundario disminuyó en 1.1 , sin on cambio el sector servicios 
tiende a aumentar en uno por ciento en relación a 1980. 

Bajo el último año de la década de los ochentas. la participación del seclor primario y 
terciario dis/TIinuyen, uno con O.Ji y el aIro con 0.1 por ciento, en contrapm; ición el sector 
industrial aumenta en 0.5 (Véase cuadro 3.7). 

Esta reláción sectorial deja explicito, Que el sector primario es el mas pobre en cuanto a 
aportación del producto inlerno bruto. Sin el¡ cambio, el dector servicios aún cuando en 
1981 disminuyó su participación, sigue sien~o el hegemónico. 

Es importan:e mencionar Que la dimensión dol sector público trende a disminuir, es decir se 
espera que para la década de tos noventas la participación de aste sector tienda a decaer, 
dando paso CI una transferencia. de recursos al sector indu<: 'riat y primario. 

Cuadro 3.6 
Produc~o Interno Bruto del Sector Primario (1980-1989) 

(Porcentaje a millones de pesos de 1980) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
AgricuHura 58.8 59.8 58.0 58.4 58.7 59.7 58.1 58.9 58.0 58.0 
Ganaderfa 32.8 31.9 33.5 33.3 32.8 31.9 33.4 32.0 32.6 33.0 
Silvicultura 5.0 4.8 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 5.0 5.4 5.3 
Caza y Pesca 3.3 3.5 3.7 3.3 3.5 3.4 3.4 3.8 4.0 3.6 

Fuonte: Nacional Financio'a. Economla Mexicana on Cifras. Pág. 192 Cuadlo 5.4. 
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Cuadro 3.7 

Estructura Porcentual Sectorial del PIS (1980~1989) 

(Millones de pesos a precios de 1980) 
Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Seclor Primario 8.7 8.5 8.3 8.9 8.8 8.9 8.9 8.9 8.5 8.3 

Seclor Secundario 34.5 34.7 33.9 32.3 32.7 33.4 32.7 33.2 33.4 35.0 

Sector Terciario 56.7 56.8 57.7 58.8 58.5 57.7 58.3 57.8 58.1 56.G 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuenla: Naci:)n31 FinancIara. EOOlI(¡mla Mexicana en C~ra~ . Pág 192. 239. 240. 440. 441. 
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B. Condiciones de la Producciófl del Cultivo de Trigo 

Los modernos estudios de la vida vegetal ense"an el rendimiento de los cereales: por una 
parte, tratando adecuadamente el suelo, y por otro, empteando métodos mod(' -nos en la 
siembra o la recolección , 

El entra r a explica r la producción del cultivo, d<'l paso a lenor q'Je reconocllr que el suelo es 
un lactor primordia! para la g6rminación de toda semilla 

Al examinar a los seres qll3 viven en la lierra, se obsorva que la vida de todos depende de 
los lenómenos que habitualmento se producen en la superficie de la corteza terrestre. 

La acción combinada del aire, el agua y los 5eres vivos, r.rean una capa superficial que se 
transforma en lo que se llama suelo, cuyo espesor puede variar de unoS cen:imetros a 
algun05 metros. Claro esta que siempre es fácil determinar el espesor de un suelo, porque 
las s\lslancias minerales y orgfmicas frecuentemente se diluyen en las zonas próx=mas a 
él 

1. Caracterfstlcas de las dl1IJrentes clases de suelo. 

Las proporciones de los elementos que componen los suelos de cultivo más importantes 
varian y esta variación la delata el color de la tierra. Asi, los suelos ricos en materiales 
orgánicos presentan un color casi negro ° castaiío oscuro propias de las regiones 
templadas. Los terrenos en que abundan los compuestos ferrosos suelen ser rojos, aunque 
también pueden presentar una coloración amanlla y aun gris, si se hallan mojados. Por 
último, los sue los casi blancos contienen mucha sales en disolución principalmente de 
calcio y potasio. 

Para el caso del cultivo de trigo, éste se puede desarrollar en una extensa variedad de 
suelos Sin embargo, para obtener una óptima cosecha, os nacesario que las condiciones 
flsicas del suelo sean las siguientes: 

a) Una estructura regular, que permita la aireación y el movimiento del agua en el suelo. 

b) Un perfil de t:arra cullivable de hasta unos 30 cm. para un enraizamiento adecuado. 

c) Que no sea susceptible e la formación de costras que dificulten la germinación y la 
aenación. 

d) Que tenga su ficiente materia orgánica. 

Antes de realizar el cultivo de trigo, es necesario analizar el suelo para determinar su 
fertilidad, acidez y salinidad. La acidez determina la va riedad a cullivar y :a salinidad 
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solamente da lugar a una cierta variedad de cultivo de trigo .!~ ' 

En el territorio nacional las condiCiones del suelo son de extensa aceptación, siendo que 
el cultivo se realiza por lo regular en 20 a 25 estados. 

Las zonas de gran prOducción de trigo se fundamentan en dos regiones pnncipalmente: 

1) La norte - noroeste, conformada por los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja 
California Norte y Baja California Sur, que contribuyen roan el 70. 1% de la producción 
nacional. 2) La región r.enlro, integrada porGuanajualo, Michoacán y ,Jalisco, contribuyendo 
con el 24.3%. 

El porcentaje restante proviene de eStados como: Aguascalientes, Coahuila, Durango, 
Hidalgo, Morelos, Na'larit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla. Querétaro, S3n Luis Potosi, 
Tamau lipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas 

Z. Modos de proteger los suelos para el cultivo. 

Puesto que el rendimiento de las superficies del terreno dedicadas al cultivo dep~ndtm no 
sólo <.lel clima favorable. sino también dellralamiento que reciban da la mano del hombre. 

Es lógico observar que existen dos métodos de cultivar la tierra : el primero aprovecha las 
condiciorl9s climatológicas para su desarrollo y ocupa intensivamente la mano del hombre, 
el segundo rT!ás técnico y especializado, ya utiliza tecnología, fertilizantes , diferentes 
variedades de semillas, maquinaria para riego , etc. 

Los países que se dedican a la explotación intensiva han destinado estaciones agrícolas, 
con el fin de obtener mejores cosechas. 

En México, durante el último decenio los cultivos han tenido significantes avances, ya no 
solamente se producen en lemporal sino también en cu ltivos de riego , que mantienen los 
mejores rendimientos. 

En 10 que a la producción de trigo en México se refiere. este cultivo se desarrolla de una 
manera especifica: se principia por la preparación del suelo, el que no representa 
exigencias difíciles en comparaciór. con olras semillas. 

l a tierra debe llevar a cabe las formas más esenciales de preparación: 1) Desvare, labor 
útil para desmenuzar e incoporporar los residuos de un cultivo anterior, pro;>iciando su 
descomposición, prevenir la mUltiplicación de plagas: se recomienda realizar dicha actividad 

(4) CF. Manualea pare .ducacl6n IQropeculrla. T,igo, Cebada. Avofla Pago 23y 24 
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cuando el terreno esté ligeramente humedo. 2) Barbecho, esta operación debe efectuarse 
a una profundidad de 20 a 30 cm. on algunos suelos conviene cruzar, es decir hacer un 
segundo bArbecho perpendicular al primero. 3) Rastreo, dar uno o dos pasos de rastra de 
discos, según lo requiera el terreno , pa.ra preparar el suelo de textura arcillosa y pesada , 
excepto cuando ha caído una lluvia ligera después del barbecho. 4) Nivelactón , es útil 
puesto que permite riegos uniformes, ovita los enchar('.amientos que originan daMs a la 
plantación y ahogo en las raices, con 13510 se obtier.e también una buena dislribución y 
profundidad uniforme de [a semilla , así como poblaciones óptimas ae plantas de igual 
tamaiío . Por lo general el terreno debe ser nivelado de:;puós del rastreo, en caso de Que 
al suato se ponga duro se debe volver a rastrear. 

En las labor6sde s:"'Jmbradebende usarse sAmillascerttficacJasd~ la variedad recomendada 
para cada zO/ta. Dichas variedades deben sembrarse dentro de las fechas recomendables 
para cada una de éstas. La necesidad de sembrar variedades en las fechas indicadas y 
zonas recomendables, lleva al éxito de obtenEtr altos rendimientos. 

la porción (jq s8rnilla que se debe de emplelir por hec!área, depende de la varierlad, de la 
época de siembra y principalmente d91 grado de lertilidaC; Je l terreno. 

la siembra se puede realizar a mano y con sembradora, la primera es bastante sencilla y 
es usual en las peque flas explotaciones, se procesa de la forma sigUIente: se trazan en el 
terreno en su longitud de lo posible , platabanl'jas, melgas o besanas con una anchura de 
5 a 10 mIs. El sembrador lleva la semilla en una bolsa colgada al cuello, y la va dislribuyendo 
at boleo de una pasada o dos segtJn el ancho de la melga. La semi lla en este tipo oe siembra 
debe ser tapada inmediatamenle, con arado do palo o con una rastra de discos. 

La siembra a máquina debe realizarse en seco, en suelos arcillosos y pesados. dando un 
riego inmediatamente después. la siembra hecha on seco favorece a una germinación 
uniforme de la semilla y por lo mismo, asegura una bUEtna población de plamas; además 
facilita la operación de la maquinaria, dado que en suelos pesados y húmedos las 
sembradoras no funcionan correctamente. 

Las fechas de plantación de trigo en nuestro país, se realizan en otoflo invierno y primavera 
verano; la segunda será un 10% de la producción lolal de oloflo invierno. 

Dentro del mismo terreno se deben realizar labores de fertilización de acuerdo a: 1) El 
número de anos que el cullivo ha estado produciendo. 2) Rotación de cultivos que se ha 
seguido en ellerreno. 3) El tiempo que dure el terreno en descanso después de la última 
cosecha. 4) Rendimiento obtenido en la última cosecha con o sin fertilizante; en caso de 
haber al'ladido fertilizante. clase y cantidad que se aplicó. 

la fenilización se puede !Ievar aplicando la cantidad de fósforo que se haya recomendado 
al efectuarse la siembra, asl como el nitrógeno cuando el suelo es pesado, si el sucio es 
ligero, se aplica la cantidad recomendada de nitrógeno en la siembra. y la otra mitad antes .. 



del primero riego que sigue a la siembra. 

Durante las labores de cultivo deben observarse las medidas necesarias en la preparación 
del suelo , siembra , aplicando correctamente los lartilizantes, fungic;das, etc. 

Una vez aesarrollado el cult~vo se debe pasar al proceso de cosochado que debe sel con 
mucho cuidado. La cosilcha debe tmcerse tan pronto como el grano esté maduro y seco, 
sobre todo cuando en la zona hay peligro de granizo. En las regioMs trigueras de México, 
la cosecha se efectúa en los meses de abril, mayC' o junio, dependiem.lo de la fecha en que 
se sembró, de acuerdo a la variedad y zona que se trate. 

Se puede 113var la cosecha, a mano (,.1 con máquina. el proceso manual no es muy usuable, 
salvo en áreas muy redlJcidas. 

El lJSO de las maquin¿:rias segadoras para el corte y la trilla posterior es aIro sistema 
empleado, aunque en la actualidad el más usado es el oombmaco. en el cual una sola 
máquina reune las operacions:; do cone, trilla y lirT' .... ieza del grano, recibiendo el trigo a 
aranel. en tolvas, en la misma máquina o en algún camión o trailer.IS) 

3. Area cultivada en riego y temporal 1980-1990 

El área cultivada es la superficie del suelo. en el que se prepara f'1 próximo cultivo a 
cosechar. 

En lo que a la producción de semilla:; básicas. éstas se elaboran mediante dos procesos: 
a) En el primero. se prepara la tierra para sembrar aprovechando las condiciones 
climatológicas, por lo regular se utiliza intensamente la mano de obra y los pueblos de 
América Latina. son un ejemplo real de este regimen de producción. b) El segund'l proceso 
de preparación es más técnico. ya que ocupa maquinaria tie riego como de arado, semillas 
certificadas. fertilizantes, etc. 

Duraole el período de 1980·1990 la superlicie sembrada de cinco semillas básicas en riego 
y temporal es el siguiente (Véase cuadro 3.8): 

(5) CF. Oulloz. Crespo, Ralael. Problemas y PI1fspeclivas d6 la prodUCCIÓt1 d~ ,¡igoen la República Mfuicana. Pág. 22 .. 
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Cuadro 3.8 
Superficie Sembrada de los Principales Cultivos on Riego y Temporal 1980 - 1990 

(MU • • de hectóreos) 
Mo Arroz Malz Trigo Frijol Sorgo 
1980 154 7597 777 1 967 1 671 

1981 193 8700 940 2408 1 867 
1982 201 8566 1 W6 2439 1635 

1963 165 8449 900 2205 1989 

1984 145 7932 1 019 2026 1899 

1985 210 8363 1 274 2080 2 060 
1966 197 6071 1282 2322 1 914 

1987 165 6294 1 041 2323 2 056 
19as 175 8029 965 2344 1 941 
1989 PI 226 7561 1 205 1 726 1 696 

1990 El 114 7628 944 2115 1869 
TMC al (2.9) 0.04 1.9 0.69 1.23 
S.P.A bI 18S 3109 1 045 2178 1892 

TMCl 11.9 1.9 10.4 1.1 4.3 

TMC2 (15.8) (1 .8) (5.8) 0.3 (1.1) 

al Tasa porcentual promedio de crecimiento. PI Datos preliminares 
bI Superticie promedio por anoEf Datos estimados 
TMCl Tasa porcentual do crecimiento 1980·1985 
TMC2 Tasa promedio do crocimiento 1980·1990 

Fuente: Salinas de Gortarj. Carlos. 11 In'Ofme de Gobloroo. Ano_o Esladlslico. Pág. 124. 

Si del cuadro 3.8 se toma al trigo como base para compararlo con las otras semillas. se 
podrá decir. que en 1980 se sembró cinco veces menos superficie de arroz en relación al 
trigo. Respecto al mafz su superficie fue mayor diez veces. el frijol al igual mant:ene una 
superficie superior de tres y el sorgo uno punto seis superior. 

Para 1985 la comparación no varió mucho. ya que la superficie sembrada do arroz siguió 
por debajo del trigo en cuatro punto siete. El malz cuatro punto seis por arriba. el frijol uno 
punto ocho y el sorgo uno punto seis respectivamente. 

En 1990 el arroz se colocó ocho puntados menos superlicie sembrada que el trigo. el maíz 
es ocho veces más. el frijol dos punto dos positivo y el sorgo dos veces mas. 
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la lasa media de crecimiento durante 1980-1990, en lo quo al arroz respecta es negativa 
en 2.9 por ciento, el maíz se establece en una lasa de 0.04 por ciento, el1rijol con 0.69 por 
ciento. sorgo 1.23 por ciento y el trigo alcanza un récord de 1.8 por ciento. 

En comparación general, la superficie promedio por año de las cuatro semi llas es la 
siguiente: el arroz se sembró cinco punto cualro veces menos que el trigo. el malz sietB 
punto uno mayo~ . ellrijol dos punto cero mayor y el sorgo uno punto ocho superior. 

Reagrupando la información, estas cifras dejan explicito que la semilla mayor f,embrada en 
México durante los últimos diez ailos es ladol malz, seguida porellrijol. sorgo. trigo y arroz. 

Hay que tener presente la diferencia que existe entra la siembra y la cosecha, quizá es muy 
enga"o$O observar que se siembran grandl:ts cantidades de semilla en extensas porciones 
de tierra, pero al momento de recoger el fruto puede existir algún taC10rque impida el éxito 
esperado en la cosecha (Véase cuadro 3.9). 

Cuad'o 3.9 
Superticlo Cosechada de los cinco principales cultivos en riego y 1emporal 

1980-1990 

Superficie de riego 
(Miles de hectáreas) 

Ano Arroz Malz Trigo Frijol Sorgo 
1980 75 1115 616 226 479 
1981 109 981 709 316 590 
1982 89 1009 906 330 516 
1983 56 951 722 219 562 
1984 73 883 899 161 520 
1985 133 978 1050 140 588 
1986 80 927 1 100 212 570 

1987 72 910 857 253 639 
1988 35 826 700 181 521 

1989 PI 77 915 929 181 521 
1990 El 50 816 723 216 570 
TMCAI (3.9) (3.1 ) 1.6 (0.4) 1.7 
TMC l 12.1 (2 .6) 11.2 (9.1 ) 4.2 
TMC2 (17.8) (3.5) (7.2) 9.0 (0.6) 

Conlinúa ... 
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Con!. Cuadro 3.9 
Superficie de Temporol 

(Mile. de hectárea.) 
Aft. Arroz Mafz Trigo Frijol Sorgo 

t 980 52 5651 108 1 32t" 1 064 

1981 66 6688 151 1 675 1 094 

1982 67 4815 103 1 275 918 

1983 77 6470 135 1 739 966 

1984 53 6010 135 1 518 1 116 

1985 83 6612 167 1 642 1 274 

1986 78 5490 101 1608 963 

1987 83 5891 131 1 535 1 214 

1988 91 5230 212 1 710 1277 

1989 PI 109 5553 216 1 132 1003 

1990 El 53 6152 156 1 688 1 218 

TMCaJ 0.2 0.8 3.7 2.4 1.3 

TMCl 9.8 3.2 9.1 4.4 3.7 

TMC2 (~.6) (1 .4) (1 .3) 0.5 (0.9) 

PI Datos preHminare$ 
El Datos estimados 
a) Tasa media de crecimiento 
TMCl Tasa media de crecimiento 1980-1!''3S 

FUllnla: Salinas da Gorlarl, Carlos. IIlnlorma da Gobi91nO. Ana.o Es!adlslioo. 125. 

El resu"ado del cuadro 3.9 muestra que el maíz sigue siendo el cu ltivo de mayor aceptación 
en México, pero se obtiene en su mayo:fa a través de cultivos de temporal, estando 
esperanzados a las condiciones climatológicas no siendo el caso de las tierras de riego. 

A continuación se analiza el cuadro 3.8 con el 3.9. esto con el lin de obServar cuánta 
superficie se dejó de cosechar. 

La superficie por ano en la presente década, expone que el arroz se sembró 185 mil 
hectáreas y se cosecharon 151 mil, existe una pérdida de 34 hectáreas. En maíz la 
superfK:ie promedio sembrada se coloca en 8 109 mil y la cosechada es de 6 806, o sea que 
se perdieron 1 045 mil hectáreas. En trigo se sembró 1 045 mil y se cosecharon 984, existió 
una diferencia de 60 mil hectáreas. La semilla de frijol se sembró en 2 178 mil hectáreas, 
oosechándose sólo 1 758, la diferencia sin COsechar es de 420 mil. Por üllimo en el sorgo 
se sembró 1 892 mil hectáreas y se cosecharon solamente 1 653, una pérdida do 239 mil. 
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De manera general en las cinco semillas básicas, se sombraron en promedio por año 13 
409 mi l hectáreas y se cosecharon 11 352 mil, el porcentaje de tierras sin cosecha fue del 
15.3 por ciento. 

Loscultivos que establecen grandes superficies cosechadas en temporal son: el malz, frijol, 
sorgo, trigo y arroz. En lo que a cul!ivos de riego, el que más superficie cosechada tiene 
es el maíz, trigo. sorgo, frijol y arroz. 

En 1990 el arroz se coloca en ocho pllnlodos menos que ellrigo, el maíz es sembrado ocho 
V6ces más, el frijol dos punto do:; positivo y el sorgo dos veces más. 

En cuanto al régimen de cuNivo de los cinco semillas Me.icas, un 76.3 por ciento 
correspond9 a la superficie de lemparal, y un 23.7 porcienlt> a la suporflcie de riego. 

Referente a la tasa media porcentual de crecimiento do la superficie cosechada. el arroz en 
cultivos de riego llegó con un porcentaje negativo de 4.0 por ciento en los arios de 1960-
1990 , la superficie de temporal mantiene una tasa de 0.23 por ciento. El malz en la 
supp.rficie de riAgo tiene una ta58 negativa de 3.0 por ciento, ell la superficie de temporal 
la tasa es de O.US. EllrigO en riego lienA una tasa de ~.3 por cienlo y el lemporal cae a 0.36 
pl)r ciento. El frijol en e.uperficie de riego la tasa es negativa con 0.4 por ciento, no así en 
la superficie de temporal que Uegó a 2.4. 1:1 sorgo mantiene una tasa de 1.6 por ciento y 
en temporal 1.9 por ciento. 

En síntesis se perdió un 15 porcienlode los cu ltivos sembrados al momento de la cosecha, 
esto especifica que al estar la producción agrícola en su mayoría en cu ltivos de temporal, 
se tiene que esperéJnzar a las condiciones del clima; que muchas de las ocasiones aheran 
al ciclo de cultivo. 

Para finalizar es importante observar, que el grano que mantiene una menor diferencia 
entre superficie sembrada y cosechada, en primer lugar es el trigo con 5.7 por cienlo, 
seguido por el maíz con 12 por ciento, sorgo 12.6 por ciento, arroz 18.3 por ciento y frijol 
de 19.2. 

4. Comparación del cu ltivo de trigo con otros cultivos, rendimiento y ventajas 
1980·1990. 

Ellrigo ha sido un cultivo que desde su origen en México, ha establecido formas comunes 
de producción, basadas en condiciones del territorio nacional como en condiciones de 
infraestructura. 
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Actualmente. la semi lla de trigo es un componente esencial en la dieta alimenlida de la 
población mexicana y, es al momento un produclo básico que contribuye en el d!3sarrol1o 
de la economía; ya que se encuentra centro de los d¡QZ cultivos más importantes del ciclo 
anual. 

La producción de trigo en 1980·1990, en relación al arroz. malz, frijol y sorgo queda descrita 
en el cuadro 3.10. 

Cuadro 3.10 
Ptoducclón de los Prlncipsles Cultivos de Riego y Temporal 198()..1990 

Riego 
(Miles de tonaladas) 

Año Arroz Malz Trigo Frijol Sorgo 

1980 325 3042- 2640 270 2 101 

1981 488 3009 2932 393 2615 

1982 348 2926 4253 398 2410 

1963 25 1 2725 3262 295 2476 

1984 346 2798 4277 204 2305 

1985 549 3286 4971 176 2603 

1988 310 290 1 4626 307 2416 

1987 306 2 857 4 2:)9 324 2993 

1988 154 2 634 2447 280 2459 

1989 PI 329 2697 4068 229 2542 

1990 El 218 22733 3517 276 2677 

TMC al (3.9) (U ) 2.9 0.2 2.4 

TMCl 11 .0 1.5 13.5 (8.2) 4.4 

TMC2 (16.9) (3.6) (6.7) 9.4 0.5 

Continúa ... 
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Continuación cuadro 3.10 
Temporal 

(Miles de toneladas) 
Aí\o Arroz Maíz Trigo Frijol Sorgo 
1980 121 9383 145 665 2588 
1981 164 11540 221 938 3472 

1982 168 7 193 138 582 2308 

1983 164 10463 201 991 2392 
1984 138 9990 228 727 2788 
1985 213 10818 243 736 3994 
1986 239 8821 143 777 2386 
1987 265 6 750 206 699 3301 
1988 305 7966 218 577 3436 

1989 PI 308 8248 308 357 2 264 

1990 El 128 9266 242 831 3077 

TMC al 0.6 (0.12) 5.2 2.2 1.7 

TMC1 11 .9 2.9 10.9 2.0 9.1 
TMC2 (9.7) (3.0) (0.1) 2.' (5.1) 
al Tasa media porcentual de crecimiento 
PI Datos preliminares 
El Datos estimados 
TMC1 Tasa media de crecimiento 1980·1985 
TMC2 Tasa media de crecimiento 1985-1990 

Fuente: Salinas de Gortari, Carlos. 11 Informo de Gobierno. Anoxo Estadístico. Pago 2t4. 

La producción generada de los anteriores cultivos fue elaborada en dos condiciones 
altamente diferentes, la semiUaque mayor participación mostró en ambos cultivos es la del 
maíz, con promedio anual durante los once anos do 2 873 mil toneladas en cultivo de riego 
y 9 312 en cultivo de temporal ; la relación se establece en 3.2 veces más en temporal que 
en riego. 

En segundo lugar se coloca el sorgo con un promedio de 2 512 mil toneladas en riego y 2 
950 en temporal; su comparación es 1.2 más en temporal. 

La tercera posición es para ellrigo, que desarrolla su mayor volumen de producción en 
cultivos de riego, con 3 840 mil toneladas en promedio anual de 1980 a 1990, la producción 
en cultivos de temporal eS muy pobre, llegando sólo a 208 mil toneladas: la relación se 
observa en 18.5 veces más en riego que en temporal. 

El frijol ocupa el cuarto lugar con 286 mil toneladas en riego y 716 en temporal, la relación 
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se establece 2.5 más en temporal. Por ultimo se ve la producción de arroz con 329 
toneladas en riego y 203 en temporal; queda la relación en 1,6 en riego. 

En lo que a los rendimientos, los productos que han expenmenlado mayor crecimiento por 
hec I.'ea son el trigo y el sorgo. Levemente ha aumontado la fertilidad promedio en la 
cosecha de maíz. Y, por el contrario cosechas como el frijol y el arroz, han presenlado 
(·." .anCRmiento y en muchas de las ocasiones descenso. En conclusión bajo el decenio 
1980· ~ 990 como promedio, se producen por hectárea más de 3 500 kilos de arroz, 1 700 
do malz, 4 100 de trigo, 600 de frijol y 3 200 de sorgo. 

Hay Que obselVar que las cosechas de riego son productivamente mayores en un 36% a 
las de temporal en el caso del arroz, para el maíz las cosechas de lemporal es 69% mayor 
con respecto a la de riego, en el trigo la producción de riego es un 94.4% mayor que en 
temporal , par¿¡ el sorgo el cultivo de riego es 12% mayor en comparación al cultivo de 
temt>orai. 

En México el trigo y el arroz son cultivos típicos de riego, no siendo el caso del frijol y sobre 
todo dellT':líz, ya que estos ultimas están esperanzados a la suerte del temporéll agrícola. 

Cuodro 3.11 
Rendimiento de los cinco cultivos cvsechados por hect~rea en riego y temporal 

1980-1990 

(Toneladas I Hectárea) 
Afta Arroz 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1909 PI 
1990 El 
TMc. al 
TMC1 
TMC2 

PI Dalas preliminares 
El Datos estimados 

3.6 
3.7 
3.3 
3. 1 
3.8 
3.5 
3.4 
3.8 
3.6 
3.4 
3.4 

(0.6) 
(0.6) 
(0.6) 

al Tasa media de crecimiento 

Malz 
1.8 
1.9 
1.7 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.6 
1.7 
1.7 

(0.57) 
(0.0) 
(1.1 ) 

TMC1 Tasa media de crecimiento 1980·1985 
TMC2 Tasa media de crecimiento 1985·1Y90 

Fuente: DalaS elabolados en base al cuadlo 3.9 y 3.10. 

Trigo 
3.8 
3.7 
4.3 
4.0 
4.3 
4.3 
3.9 
4.5 
4.0 
3.8 
4.5 
1.7 
2.5 
0.9 

Frijol Sorgo 
0.6 3.0 
0.7 3.6 
0.6 3.2 
0.6 3.2 
0.5 3.1 
0.6 3.5 
0.6 3.1 
0.5 3.4 
0.3 3.2 
0.4 3.1 
0.6 3.2 
0.0 0.6 

3.1 
(1.8) 
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La tasa mt:ldia de crecimiento demuestra que durante 1960-1990 la semilla que mayor 
rendimiento estabieció fue la del trigo con 1.72 por ciento, seguida por el sorgo con 0.65, 
el fri jol no 'iufre variación, pero el arroz y el maíz decaen con 0.97 por ciento y 0.57 por 
ciento. 

C. CompoSición biológica y consumo de trIgo on la ultima década 

Ellrigo contiene un excelente potencial biológico. siendo consecuencia de la concentración 
de proteína. grasas. carbohidratos. calcio. hierro, Hamina, riboflamina, etc. 

Dentro del cuadro posterior se desglosa elcontenidcde trigo en calorias y nutrientes (Véase 
cuadro 3. 12). 

Cuadro 3.12 
Contenido de Calorías y Nutrientes del Trigo 

--=-==~~~~==~~~~~~~ (En cien gramos de peso neto) 

Cereal Agua 
(grs.) 

Celorlaa Protelnas Gra98S Total calcio Hierro 
(gra.) C8rbo 

Trigo duro 12 
Trigo blando 12 
Arroz 
Maíz 

Trigo duro 
Trigo blando 
Arroz 
Maíz 

13 
12 

332 
333 
357 
356 

Rlboflamlna 
0.13 
0.08 
0.05 
0.11 

13.8 2.0 
10.5 1.9 
7.5 1.8 
9.5 4.3 

Acldo Nlcotónlco 
5.4 
4.3 
4.6 
2.0 

hidratos 
70 27 4.1 
74 35 3.9 
77, 15 1.4 
73 10 2.3 

Tlamlna 
(gra.) 

0.45 
0.38 
0.33 
0.45 

Fuenfe: CI8S90. Qt¡iroz, Rafael. Probtemasy Perspect ivas de la Produocl6ode Trigo eola Repúbhca Me~ica/la. Pég. 48. 

El cuadro 3.12 e:.cpona que el cereal con mayor calorías concentradas, es el arroz con 357, 
seguido por el maiz con un 0.3% menos, el tercer lugar es para el trigo con 7.0% menos en 
relación al arroz. 
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Es clave considerar que el trigo se encuentra por arriba en contenido de protefnas. ya que 
tiene concentrado 13.8, en segundo lugar se encuentra p.1 maíz y en tercero el arroz. 

En lo que a grasas, el maíz contiene 4.3 (grs.), seguido por el trigo y pOI ultimo el arroz. En 
carbohidratos en primera inSlancia está 031 arroz, después el trigo y posiblomenle en tercer 
lugar el maíz. 

En vilaminas 031 Irigo ocupa el primer lugar, por contenar más calcio, hierro, Iiamlna, 
roboflamina ~' ácido nicolénico. 

En base Ala información anterior se puede dedL'ci r que el trigo es una semilla alimenticia, 
que tiene impreso un gran valor nutricional. 

la destinación de esta semilla en el mercado de ::J1imen!os. es de total participación en la 
"ida del ser humano. En la a~ualidad el consumo de dicha semilla contribuye a la 
alimentación humana a través de industrias panificadoras. producción de pastas y galletas 
hasta la generación de gluten. 

l a elaboración de productos a bastl de trigo. es hoy en día para los mexicanos una nueva 
forma de alimentación; consecuencia de que del trigo $ '3 obtiene harina y, de esta úllima se 
elaboran derivados que contienen diferentes presentaciones sin descuidar su valor 
nutricional. 

En los últimos afias de la década de los ochentas. se ha introducido al consumo underivado 
de la harina de trigo con un valor nutricional y eficiente. 

Cierto producto es el gluten, el cual es una mezcla de harina de trigo sin almIdón, 
caracterizada por mantener los mismos nutrientes, y pudiéndose preparar al igual que la 
carne . Este producto pueda ser sustituto de otros alimentos en la mesa familiar. 

La ventaja del gluten sobre otros alimentos, es que. es más bmato y fácil de preparar. 
contribuyendo al estímulo de la economla familiar. 

Regresando a la realidad existente del consumo de trigo, se utiliza aparta de la suministración 
humana. en la industria qu fmica. como semilla para siembra y para alimentación animal. 

A continuación se desglosa la evolución del consumo. entre los af'losde 1981-1990 en miles 
de toneladas (Véase cuadro 3. 13). 
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1981 

1982 

1983 
1984 
1985 

1986 
1987 

1988 
1989 PI 
1990 El 

TMC al 

PI Dalos preliminaros 
El Dalos eslimados 

Cuadro 3.13 
Evolución del Consumo de trigo 1981 - 1990 

(Miles de toneladas) 

Producción Nacional Importaciones 

(1 ) (2) 

3193 1 172 

4391 517 

3463 465 
4 505 

5214 
4 770 
441 5 

2665 
4376 
3759 

1.8 

al Tasa media porcentual de crocim!anto 

Total 

(1)+(2) 

4365 
4908 

3928 

4505 
5214 

4770 
4415 

2 665 
4376 

3759 
(1 .5) 

Fuente: C~ras olaboradas en base al documento 1) Salinas de Got1ari, Carlos. 11 Informa da Gobierno. Anuo 
Estadlstico. Pág. 214, Y 2) Instituto Nacionalda Estadistica, Geografla a tnlormétk:a. Abasto y Comarclallzaclóll 
de Produclos B.bicos. Trigo. Pég. 58. 

El consumo general de trigo en México durante 1981 -1990 ha seguido una línea negativa, 
ya que la producción ha salisfecho solamenle a la alimentación humana. Según datos 
obtenidos por la FAO, la población mexicana necesita un total de 4 056 mil toneladas en 
promedio anual para cubrir su requerimiento de alimento. A la vez hay que tener presente 
que el país necesita dicha semma para olros consumos como: alimentación animal. semilla 
para siembra, etc. 

De acuerdo al problema anterior, en los últimos anos la polflica alimentaria ha tralado de 
ser autosufíciente en la producción de semillas básicas, la realidad ha demostrado que tales 
lineamientos se han obstaculizado por factores económicos y sociales. 

Los años de 1984-1986 repartieron al consumo nacional de trigo la siguiente cantidad: en 
1984 se destinó al consumo humano un 79.9%dellotal , para 1985 ss incrementó esta cifra 
en 2.9% y para 1986 se eleva un 6.0% en relación a 1984. Además del consumo humano, 
también se contabiliza la semilla ocupada en la siembra, otros consumos y mermas. 
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La semilla para siembra en 1984 absorbll 1.7%de la producción tOlal, duranlO ese mismo 
año se tuvieron 15.7% en otros consumos y lIog6 a una merma de 2.7%. 

En 1985 Y 1986 1as siembras invierten más semillas, pasando a tener un consumo de 2.7% 
a 3.3%. En lo que se reliere a otros consumos ha disminuido éste pasando en 1985 de 
'1.1 % a 7,6% en 1986. Las mermas no han podido disminuir sino al contrario se han 
agudizado, en 1984 2.7 a 3.4% en 1985, para 1986 el electo por mermas se redujo un poco 
en 0.2% estableciéndose en 3.2% del consumo total (Véase cuadro 3.14). 

Cuadro 3.14 
Consumo Nacional según destino 1984~1986 

(Miles de toneladas) 
Destino 1984 % 1985 % 1986 % 

Consumo tot~1 4505 100 5214 100 4770 100 
Consumo humano 3599 79.9 431 7 R., .~, " . . 4097 85.9 
Semilla para siembra 77 1.7 141 2.7 157 3.3 
Otros consumos 707 15.7 57g 11.1 363 7.6 
Mermas 122 2.7 177 3.4 153 3.2 

Fuente: Oal(;S elaborados en base el dOC!Jmento t) Salinas de Gortari. Carlos. 11 Inlorme de Goblefno. Anexo 
Estadistica. Pl\t; . 214 Y 2j lnstituto Nacional de ESllldislica. ~rana (1 Infmmétic:.::. Abuloy Comercialización 

de P/(lductos Bflsicos. Trigo. Pago 21 . 

En 1986 el trigo destinado al consumo humano se distribuyó en 70%, a la induslriagallelera 
y pastas el 11 %.7.0% a la producción de frituras y tortillas (Véase cuadro 3. 15). 

Cuadro 3.15 
Volumen de Consumo Humano 1986 

(Miles de toneladas) 
Destino 

Consumo humano 

Industria panificadora 

Industria galletera y pastas 
Frituras y tortillas 

Consumo doméstico 

Volumen 
4097.0 

2867.9 

450.7 
286.8 

491.6 

Fuente: Datos elaborados on base al cua<ho 3.14 y porcentajes del doc: 110, ... 1\ o del lnsl~lIto Naciooal de ESladfsticiI. 

Googralla e tnlormélica, Abasto y Comercialización de ProduclO$ tla5ico~. Trigo. P¡¡g. 24. 
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En sinlesis. el tngo actualmente ocupa los primeros lugares de producción en relación a las 
semillas básicas. En cuanto al tolal de léI superficie cosechada. el trigo ha mantenido 
estabilidad. lo que demuestra un incremento de su producción; la cual se ha fundamentado 
on el incremento del rendimiento productivo de tas tierras tia labor. 

El rendimiento promedio de trigo en los años do 1980·1990, se encueníra en 4 000 
kilogramos por hectárea; esto lo tlace el produclo más rentable por arriba del maiz. frijol. 
arroz y sorgo. 

la producción de trigo en México es tipico de cultivos de riego, ya que observa un mejor 
resultado, obteniéndose de un 90 a 94.4% más en riego que en cosecha de temporal. 

La oxplicación anterior, hace posible que tosagricuUoros manlengan grandes expectativas 
de inversión en 61 cultivo de trigo. Es por 15tO , que los recursos serán más abundantes en 
anos futuros, siendo efecto do quo los CRpilales buscan inversiones seguras y rentables. 
Aún más, es importante cOl'"!siderar qUA los patrones de consumo de la población moxicana, 
cada vez se enfocan más al consumu de trigo. en sus di:erentes presentaciones: de esta 
forma se dirige a Ulla mayor demanda de dicho producto. 

En lo que al contenido biológico del trigo. se argumenta que esta semilla contiene una 
infinidad de nutrientes. que sirven a la dieta del hombre. Además es importante analizar que 
de la semilla se obtienen una infinidad de derivados como: salvado, germen, harinas. 
pastas, galletas. etc. 

Aún más de los anteriores productos, también se produce el gluten, cierto producto es un 
elemento que contiene un excelente valor biolngico y económico; en lo que re specta a lo 
biológico, contiene los mismos nu;rientes que el trigo excepto el almidón, en lo que se refip-re 
a lo económico, tal producto puede ser sustituto de la carne y sobre todo ha de estimular 
a la economía familiar. siendo que su COSlo es más accesible en comparación a airas 
alimentos. 
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CAPITULO IV 

PRODUCCION y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE HARINA 
DE TRIGO 1990-1991 

A. Panorama del Desarrollo Industria l en México 

El desarrollo de la industrialización en MéxiCO parte durante el decenio de tos !minlas. En 
este po,iado la politicaecon6mica pretende lIovar al país a un cambio estructural, mediante 
un modelo de industrialización vía sustitución de importaciones. 

En cieno momonto histórico, en el área internacional se presenta 1" crisis mundial. la qur. 
hace posible que las economías subdesarrolladas se percaten de que no se puede vivir a 
expensas de la exportación de maleriar primas. Bajo este escenario la reducción do la 
demanda mund:al contrae la entrada de divisas para paises exportadores. 

Así, en virtud de lo mencionado. se requiere la n3cesidad para México de hacer a un lado 
su prevaleciente economía de enclave, estructurando ahora un nuevo modelo de desarrollo. 

Dicho modelo económico, reconoce tres etapas; en su primera de 1938·1950, se eslablecA 
una industria interna, con ellin de 61aborar una alerta de bienes de consumo (alimentos, 
vestido, etc.). 

Para 1959·1970, entra la segunda fase, la que observa la generación de bienesde consumo 
intermedio. 

Por último, se encuentra la tercera parte, que Inicia en 1960-1970, en donde se desea 
establecer una industra productora de bienes de capital. 

El inicio de cierto modelo exigió cambiar algunas Uneas de desarrollo en las estructuras 
político, social y educativo. Anto este perlil el cambio rellejó lAna coordinación equilibrada 
de las diferentes relaciones corporativas. 

En lo que respecta a los lactores macroeconómico, éstos toman matices esenciales; la 
inversión es la clave del desarrollo, la generación de la demanda es consecuencia de la 
cambian estructura de la población, ésta última se desarrolla ahora en una economía 
urbana, que exige y necesita productos de primera necesidad. 

Desde otro enfoque, pero, bajo el mismo modelo, al establecerse industrias se crean 
empleos para la población, que han de adquirir un ingreso. Y si esta remuneración es mayor 
que el gasto, se tendrá un excedente , que muy posiblemente ha de servir de ahorro 
productivo si se coloca en alguna institución bancaria . 
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Si el ahorro se encauza de la manera anterior, ést6 I'H\ d" estimulara la inversión, generando 
una espiral de cambio estructural. 

Aún cuando el allorro en 1930-1940 pretendió ser la base de la inversión, el modelo de 
sustitución de importaciones nlantuvo ciertadeliciencia, en cuanto observó un d&sequilibrio 
externo para la economía mexicana, 

Según René Villarreal en su lioro Desequilibrio Externo, interpreta que el modele de 
sustitución de importaciones no es malo en esencia, pero para el ca~o de México, el país 
no responde al cien por ciento a dicho modelo. 

Quizá la limilante que perjudicó al esquema económico, es que México carece en 1930-
1940 de una industria sólida capaz de generar lo necesario. Se tiene entonces que traer 
c!al exterior maquinaria, equipo y tecnología que muchas de las ocasiones no es de punta, 
tales compras implican salidas de recursos, que son con ingresos de endeudamiento del 
exterior, creando para el país un gran peso en balanza de pagos. 

En 10rOla clara y resumida, estas compras afectan a la balanza com&rcial, o sea que so 
importa mas de lo que se exporta, incurriendo a un dese:,Jilibrio en balanza de cuenta 
corriente. 

Ante tates condiciones, al gobierno trató de disminuir dicho des~quilibrio por medio de 
movimiento devalu<?:!crios, fiscales, etc .• no llegando a la correcdón total, ya que más bien 
tal problemática es netamente estructural. 

Para mi I novecientos ochenta se presenta un ajuste estructu ral, que marca transformaciones 
Importanles en el pensamiento político, social, de las economías en desarrollo. En este 
momento la participación del sector público deba de restringirse a áreas netamente 
importantes, dando paso a la inversión privada, 

El modelo económico que en décadas pasadas había prevalecido, a la mitad de tos 
ochentas no es posible continuar con él; asi, el crecimiento hacia adentro observa 
trastornos que perjudican al mismo desarrollo. 

Si en 1970 el avance tuvo éxito con la aplicación de pollticas proteccionistas, a partirde 1980 
empiezan a vislumbrarse grandes desventajas. Es claro que las industrias protegidas, ya 
no pueden seguir el paso par el gran atraso de avances tecnológicos. En la mayoría de las 
ocasiones, en vez de emparejarse a un periodo de aprendizaje, se quedan cada vez más 
rezagadas , volviéndose dependientes en forma gradual a la protección. l a participación 
constante del sector público en actividades productivas, da lugar a subsidios crecientes 
para cubrir los déficit de empresas públicas mal adminis:radas. 

Es por lo anterior que para el decenio da los ochentas, la preocupación se dirige a la 
intervenCión gubernamental. Se obser,a a nivel internacional que la participaCiÓn del 
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gobierno debe dirigirse solamente aciertos sectores prioritarios y estratégicos. Es asr como 
el sector publico se ve en la necesidad de privatizar y desregularizar ci ertas áreas. 

A nivel macroeconómico durante los ochentas. se producen cambios l'adicales en economía 
en desarrollo . La crisis de 1982 en México conlleva a estancamientos. dando lugar a la 
suspensión de pagos y a la crisis del sistema financiero. 

En 1985 se establece un programa de apertura co mercial variando la potrl ica 
macroeconÓmica. A partir de este momento el tipo de cambio deja de sor un freno para la 
inllación convirt lijndose ahora en el instrumento pi imordial para equiliorar la balanza de 
pagos. 

En 1987 se pone en marca el Paclo tia Solidaridad Económica (PSE). En donde se 
establece. un acuerdo entre el Gobierno, los S;ndicatos. lasCámaras Industrial y Comercial. 
con los siguientes lineamienlos a seguir: 

1 ) Un ajuste en las tarifas de bienes y servicios del sector pUblico, y a mayor austendad 
en el gasto pübllco, un menor déficit fiscal. 

2) Un ajuste y congelamiento del tipo de cambio controlado por lo menos hasta Junio 
de 1988. 

3) Un aumenl0 salarial d! inicio del Pacto y. los incrementos de éste. se encontraron en 
base a la inflación a partir de marzo de 1988. 

4) Se comprometen las cámaras de no elevar los procios y los sindicatos de no 
demandar aumento salarial. 

5) Elevar la aceleración de la apertura comercidl.l'l 

El Pacto de Solidaridad Económico. se establece en seis perícdos; el primero empieza el 
15 de diciembre de 1987 y el último termina el 16 de octubre de 1988. El 18 de junio el 
programa toma el nombre de Pacto para la Estabi lidad y Crecimiento Económico; siguiendo 
lineamientos como: el tipo de cambio ·se ha de deslizaren 1990 un peso diario. en 1991 80 
a 40 centavos diarios y en enero de 1993. en 20 centavos. En lo que a las linanzas públicas 
se reliere. en los noventas se tratará de llegar a un presupuesto congruente entre los 
ingresos y egresos. Los precios se concertarán entre comerciantes. agricultores e 
industriales. 

Retomando la realidad de la política económica, es necesario ver además de los hechos 
macroeconómicos, el desarrollo del sector industrial: esto con ellin especifico de analizar 
cuál fue el comportamiento de dicho sector en la economía (Véase cuadro 4.1). 

(1) BancomeKl Vol. 42, Num. 6.lunio de 1992, Pág. 525 a 526 
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TMC' 6.2 

Año 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Cuadro 4.1 
Producto Interno Bruto del Sector Industrial 

1960-1979 
(Millones de pesos a precios de 1980) 

PIB 

367604 
381 255 
399295 
438049 
504481 
531988 
576 725 
618509 
666 347 
716 '167 
764666 
774259 
845326 
929293 
986766 

1 031 730 
1 081 482 
1 100316 
1215649 
1 350088 

Incremento Porcentual 

3.7 
4.5 
9.9 

15.2 
5.5 
6.4 
7.2 
7.7 
7.6 
6.7 
1.2 
9.2 
9.9 
6.5 
4.5 
4.8 
1.7 

10.5 
11.0 

• Tasa media porcentual de crecimiento 

Fuente: N~al Flnllndora. la Economfa Moxicaoa 80 Cd¡¡lIs. Pilg. 240. 

El producto inlerno bruto del sector industrial de 1960 a 1979, aumenta a un nivel promedio 
por año de 49 124.2 millones de pesos a precios de 1980, equivalente a una tasa porcentual 
de crecimiento del 6.2% anua1. 

El aumente del PIS industrial, fue posible gracias al apoyo dirigido a la polilica económica 
al subsector manufacturero. 

Dentro del período 1969·1979, el gobierno utilizó algunas estrategias de cambio, las que 
aponan programas específicos de desarrollo económico. 
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En primera instancia se incluyó un programa Qua participaba con cuatro objetivos 
fundamentales: 

1) La estabilidad del tipo de cambio. 

2) La estabilidad de los precios nacionales. 

3) El apoyo de una tasa de crecimiento del producto nacional entre el 6-7% anual. 

4) Financiamiento del desarrollo con ahorros vo lunlarios, nacionales y del ex!erior. 

Al mismo liempo que estuvieron en marcha las anteriores estrategias, el esta10 implementó 
políticas como ent6 promotor: 

a) Asignación de recursos. Se han de canalizar recul sos crediticios a emprRsas industriales, 
creando infrsestructura que apoye al desarrol:J indusl"oll. 

b) Politica impositiva. La política impositiva, en su aspecto de promoción industrial, consiste 
principalmente en exct:lpciones de los impuestos sobre :a renta, importación, ingresos 
mercantiles y de exportación, que se ofrecen a industrias nuevas y necesarias por un 
período de cinco, siete y diez años. 

c) Politica comercial. La política comercial constiluye un elemento muy importante de la 
política de fomento industrial, sobre todo a base de modificaciones de los arancoles, 
precios oficiales de los articulas objeto de comercio exterior como son: permisos previos 
o licencias de importación, etc. 

En 1960-1969, el sector industrial y sobre todo el manufacturero, mantiene avances 
significativos, resultado de una participación de ciertas divisiones y ramas. 

En este contexto et sector industrial como se mencionó ya anteriormente , se encuenlra 
dividido por subsectores: Minería, manufactura, construcción , elect ricidad. A la vez el 
subsector manufacturero se establece por división, y la división de alimentos, bebidas y 
tabaco se subdivide por rama. 

Concretando, en los años de 1960-1969 el sector industrial establece una tasa media 
porcentual de crecimiento del 2.3 por ciento anual (Véase cuadro 4.2). 

.. 
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Cuadro 4.2 
Crecimiento del Sector Industrial 

1980·1989 
(Millones de pesos d e 1980) 

Al\os 

1980 
1961 
1982 
~883 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
TMC· 

PIB Incremento Porcentual 

1 464383 
1 59577 1 
1 592 634 
1 923034 
1 490076 
1 592190 
1 474190 
1 520300 
1 549897 
1 624 203 

2.3 

Fueflle: Na;:;,onal Fina11ClM3. la Economia Mexicana en Clrlas. Pég 240. 

6.~ 

(0.2) 
(10 .6) 

4.7 
6.8 

(l.4 ) 
3.1 
1.9 
4.8 

La industria manufacturera participó de una manera mayoritaria en el sector i·'ldustrial. En 
1980 aportó 986 900 millones de pesos a precios de este al\o, equivalente a167.5% del Pie 
industrial del año en curso. 

En 1985 aumentó la panlcipación monetaria a 1 051 109 millones. pero realmente la 
participación fue menor , equivaliendo sólo el 67.2%. En 1989 el subseclor manufacturero 
llegó a tener una intervención del 68.9%. 

A continuación es importante desglosar el subseclor induslriat por división. sabiendo con 
eslo, que quien más part icipación realizó en 1980-1989 fue la división de produclos 
alimenticios, bebidas y tabaco, aportando el26% en promedio, a la vez le siguen la división 
de productos metálicos, maquinaria y equipo con 18'to y sucesivamente se establecen las 
sustancias químicas, derivadas del petróleo, productos de caucho y p lástico con 17%. la 
división texti l, produclos minerates no metá licos, industrias metálicas básicas, papel y 
derivados, elc. (Véase gráfica 4.1). 
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Porcentajes GréflC8 4.1 
Porcentajes del Pie Manufacturero por Div isión 

Induslrl. 1 1960-1989 
(Millones de pesos de 1980) 
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1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
2. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 
3. Industria de madera y productos de madera. 
4. Papel, productos de papel, imprentas )' editarials;. 
5. Sustancias Químicas, ciQ~ i lladm:: (lAI r~tro leo ~rcd:.:~os da caucho y plásticos. 
5. r'roductos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del pertoleo y carbón. 
7. lndistrias metálicas básicas 
8. Productos metálicos, maquinaria y oquipo 
9. Otras Industrias Manufactureras 

FuMIG. Nacional Final"lCiO/a ECOI"lOmla Mexicana en cihas. P~. 18 

Aun cuando la división de alimentos, bebidas y tabaco establece gran peso dentro del sector 
manufaclUrero, es importante además observar cual es la participación por rama do la 
presente división. 

De esta forma, la gráfica 4.2 t:lxpone de manera clara el desarrollo de las ramas industriales . 
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Gráfica Acumulativa 4.2 
Porcenlales el PIB por rama 

1900-1989 
(Millones de pesos o precios de 1980) 
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1. Carnes y l ácteos 

2. Frutas y Legumbres 
3. Molienda de trigo 

4. Molienda de Nixtamal 

M 

:Ji 

5. Beneficio y molienda do café 

6. Azúcar 

7. Aceites y grasas comestibles 

8. Alimentos para animales 

9. Otros productos alimenticios 

10. Bebidas alcohólicas 

11. Cerveza y malta 

12. Refrescos yaguas gaseosas 

13. Tabaco 

Fuenlu· Nacional FinanCiera. Eoonomla MEt~ lCana on Citra$. P<Íg 259 

0 2 ., 
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La gráfica 4.2 describo que allranscurso dela presenledécada.la rama Qua impono nmyor 
participación os en primer lugar la de carnes y lácteos. con un 16 y 17% en promedio. De 
manera parale la le siguen aIras productos alimenticios con 11 %, on ¡creer lugar secolocan 
la molienda de higo. molienda de nixtamal, refrescos y aguas gaseosas, panicipando con 
el 10%. En cuMa lugar se establecen el azucaro cerveza y malla 8%. sexto bebidas 
alcollólicas.séptimo aceites comestibles. grasas y tabacos 5%. noveno frulas y legumbres 
3% y décimo alimentos para animales 2%. 

Año 
1980 
1981 
1982 
'1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

CUADRO 4.3 
Producto Interno Bruto General 1980·1989 

(Millones de pesos 8 precios de 1980) 

Valor 
t1 ?J2 654 
4 t:O l 887 
45979f=4 
4404831 
4560280 
4677 056 
4503705 
4576533 
4693469 
4 635534 

Variación porCenllJal 

8.7 
(0 .08) 

(4.2) 
3.5 

2.05 
(3.7) 
1.6 
1.5 

(0.2) 

Fuente: Da,os obtenidos V elabo,ados en baSq al documento [oonomfa Modcnna on C,ilas. Nacional Financie,a 
Pág. 192.240.440,441. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Cuadro 4.4. 
Variac ión Porcentual del Pie Industrial 
División de alimentos, bebidas y labaco 

Rama Molienda de trigo 
1981-1989 

Seclor Industrial Oivisión Productos Molienda de trigo 

8.9 
(2. 1 ) 
(8.9) 
4.7 
4.8 

(5.6) 
3. 1 
1.9 
4.8 

alimenticios. bebidas y tab. 

4.3 
4.5 

(1 .3) 
1.4 
3.8 

(0.5) 
0.9 
(0.03) 
7.2 

5.5 
4.4 
0.9 
3.4 

(1.8) 
(6.2) 
2.8 
1.4 
7.2 

Fuente: Datos obtenidos V elaborados en base al documento Eoollf'mla Me~lC3na ell Cif,as. Nacionat Financiera 
Pég. 248. 259. 70 
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La variación porcentual demuestra que la década de 1980. fu e una de las que han sufrido 
grandescnsis económicas, ante esto se puede observar que el PIB general delpaisen 1963 
se estableció en su punto inferior, al paso del año de 1984 trató de recuperarse. pero aún 
as ; no se pudo llegar a generar la producción de 1980. El PIB industrial al igua! que el PIS 
general sufre los efeclos de la crisis no sier,dotan marcado el PIBde la división de alimentos 
que se mantuvo con variaciones Inferio res. En lo que respecta a la molienda de trigo , és!e 
también tiene electos de la cri sis económica pero, fue una rama Que tiene estabilidad 

El reconocer la ca ída d81 producto mIoma bruto durante los ochentas , da como resultado 
tener Que observar que México en este periodo sufrió una serie da fenómenos económicos 
internos y ex ternos 

Asi. luego del d~seqUilibrio macroeconómlco y las distorSiones de precios, que se 
suscitaron entre 1983-1985. se hiZO necesarto el manlenfir las Ilnanzas publicas bajo una 
estricta disciplina, se encuentra al a vez en el mercado lOS efectos del Incremento en las 
tasas de intereses internacional y del derrumbe dt:!1 mercado petrolero. 

Luego en 1986 se procura un reforzamienlo del programa de ref&mas económicas. para 
hacer frente a una pérdida de ¡ngroso. con~ecuencia de la disminución del PIS. 

Anle la caida del PIS se tiene presente aún más el .actor exógeno, como lo l ueron los 
lerremotf"l3 de septiembre de 1985 y, otra vez, la caída de los precios del petróleo en febrero 
de 1986. 

En un entorno concreto México enfrenta los ochentas con un proceso de ajuste de reforma, 
pero fa situación es de gran vulnerabilidad exlerna. La muy elevada proporción de los 
ingresos por exportación que dependía de las ventas de un solo productO: laexcesiva deuda 
externa, cuyos montos equivalían a más de la mitad (53%) del PIB y cuya amortización 
debía cubrirse en plazos perentorios (27% del total en 1986y 46% en tres al'los), haciéndola 
impagable; la enorme magnitud de los desequi librios fiscal y externo, que hacian crecer año 
con ai'lo las necesidades financieras del sector püblico, eran los principales, aunque no los 
únicos factores de vulnerabil idad. Si bien es cierto que en [os ochentas la economia 
mexicana se ve sacudida por choques o accidentes externos de fuerza y frecuencia 
inusitada, también es cie rto que ella misma se volvió particularmente proclive a los 
accidentes y había llegado a un estado de práctica defensora ante sus consecuencias . 

8. Formación de la Industria Procesadora de Harina de Trigo en MéxiCO 

La Industria Harinera mexicana se encuentra actualmente reunida en 136 establecimientos, 
los cuales están localizados en su mayoría cefC"!. de los centros de consumo. Esta industria 
establAce una pequeña organización, resultado de una división o agrupación de cinco 
cámaras, un comité y una representación, que diVide al pais en zonas geográficas. 

En laque respecta a su calendarización de producción , ést~ sedivide en un Ciclo especifico , 
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• 
El que se denominacic1o molinero y abarca doce mese~. principiando en mayo y finalizando 
en abril ; lal razón da porque la cosecha de trigo dal ciclo otono invierno empieza en los 
rnasoto de abril y mayo, por lo que se observa que la materia prima empioza a estar 
disponible pafa su operación durante el ciclo molinero. 

Durante 1986 la capacidad técnica instalada de la industria harinera por turno de 24 horas, 
es de 19 404 toneladas; pero la molienda efectiva representa sólo el 81,5%. l os datos 
obtenidos reflejan que el conjunto de empresas en México. trabajando a una capacidad del 
100% pueden producir al año 6 985 440 toneladas. Pero la realidad demuestra que en 
México difíci lmente se ha trabajado al 100%, el efecto ha sido el resu ltado de cuestiones 
ya sea de ¡ndole laboral o do obsoletas operaciones técnicas, las que impiden llegar a un 
éxito lolal. 

En concreto se evalu6 que la producción de molienda de trigo en 1966 sería de 5 693 134. 
La realidad demuestra segun datos actualizados, Que cieno porcentaje aún trabajando al 
81.5% no fue posible. esto es consecuencia de utilizar una tecnologia obsoleta y poco 
competiliva. 

A nivol nacional la producción de harina de trigo se encuentra por áreas geográficas. Como 
primera instancia se coloca a la zona metropolitana del D.F. que participa con una tercera 
parte de la producción lotal. Otras regiones producen las sl~uienles cantidades: Zona Norte 
con el 20%, Noroeste 17%. y Puebla 13% (Véase gráfica 4.3). 

El 70% d(J la producción de esla industria se compone de harinas en sus diferentes 
composiciones: estándar, semifina, fina y extrafina. El 30% restante se compone de 
subproductos como: asemile, salvado y salvadiUo. 

Grétlca 4.3 

1. Area MOlrOlX)lilana 
2. Zona Norte • 3. Zona Puebla 
4. Zona Noroeste 
5. Zona Centro 
6. Zona Gollo 

3 --...L_- , 7. Zona Jalisco 

Fuenle: Canacintr • . Produccióo Industrial de Harma de Trigo. Pág \5. 

Por último a continuación se nombran las empresas que par1icipan en la Industria 
Procesadora ubicadas por región. las cuales son las siguientes: 
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1 Zona Distrito Federal y Estado do México 
Compaf\ia Harinera de México 
Compradora Nacional de Trigo 
Companía el Duero 
Harinera Anáhuac 
Harinera La Espiga 
Harinera Harun 
Molino Cuauhtémoc 
tvlolinos Vascos 
Compania Harinera Los Angeles 
Compañia Nacional de Harinas 
Harinera Vasconia SA 

2 Zona Puebla 
Campan la Harinera de Orienle 
Compa/Ha Harinera León 
Companla Harinera San José 
Emilio Maurer Sucesores 
Harinas y Alimentos Industriales 
Harinera El Paraíso 
Harinera La Moderna 
HarinfJra Santa Lucia 
Harinera y Mfra. de Ofizaba 
Industria Harinera la Asunción 
los Angeles Companra Harinera 
Molino Harinero San Bias 
Molino Para Trigo La Fé 

3 Zona Norte 
- Coahuila 
Companla de Coahuila 
Companra Harinera de la laguna 
Harinera Monclova 
Industrial Harinera 
Molinera de Morelos 
Molinos el Fénix 
~[inos Millar (Mol. del Carmen) 
Negociación Harinera de Sattillo 
Sabinas Industriales 
San Fernando Molino de Hras. 

- Chihuahua 
Arie de Ri (Chihuahua) 
Harinas de Chihuahua 
Industrial Harinera de Juárez 
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Industrias Ema 
Molinera LAB (Cd. Juárez) 

· Ourango 
Harinera La Providencia 
Molino Los Cantabros 

• Nuevo León 
Gamosa Monterrey 
Harinera Santos 
Industrial González 

• Zacatecas 
Molino de Tiigo Sánchez Soto 

4 Zona Centro 
• Agua.scalientes 

PoAolino San Marcos 

• Guanajuato 
Harinera Bel6no 
Harinera Cayón 
Harinera de lrapuato 
Harinera de SUJO 
Harinera Euzkaro 
Harinera d9 Montana 
Harinera los Pirineos 
Harinera Rodrlguez 
Molino San Francisco 
UP a Agrisa 

• Hidalgo 
Harinera Tolteca 
Molino de Trigo El Dorado 
Malino San Pedro 

• Michoacán 
CompalHa Harinera de Lourdes 
Harinera Michoacsna 
Induslrlas de Zitécuaro 
Molino Aurora 
Molino de Trigo Guadalupe 
Molino de Trigo de Jlqullpan 
Molino de Trigo La Blanca 
Molino de Trigo La Gloria 
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Molino de Trigo San Rafael 
Molino Deusto 
Molinos Morelia 

• Morelos 
Harinera El Refugio 

· Ouerétaro 
Harinera Querotana 
Harinera T eyde 

• San Luis Potosi 
Compania Harinpra de San Luis 
Harinera Tepeyac 

5 Zona Jaliscc 
• Jalisco 

Atequiza 
Compai'\ ía Harinera de Parayas 
Harinera de Alolonilco 
Harinera Santa Maria 
Industrial MolinerA Lagos 
Molino central 
Molino Guadalajara 
Productos de Trigo 

6 Zon!l Golfo 
· Campeche 

Molinos del Sudeste 

· Chiapas 
Harinera de Chiapas 

• Guerrero 
Harinera Seis Espigas 

• Veracruz 
Compai'\ ía Ha:inera Veracruzana 

• Yucatán 
Harinas del Sudeste 

7 Zona Noroeste 
• Baja Calilornla Norte 
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Asociaciónes de Sociedades lázaro Cárdenas 
Molinera del Valle 
Molino Harinero El Rosal 

o Baja Ca!ifornia Sur 
Harinera La paz 

o Sinaloa 
A.S. Ej del Valle del Carrizo 
Blanco Alimentos 
Harinera de Sinaloa 
Industrias Agrfcolas Marfil 
Molino Harinero de Mazatlán 
Molino Mochis 
S. de P.R. Hernando Villafam.l. 

o Sonora 
Companla Harinera la Estrella 
Gamasa 
Molino Harinero San Luis 
Molino La fama 
Soc. Coop. Cons. Alfredo Bonfil 
Arie. Alianza Ai ylo M. Coborca 

8 Otras Reglonos 
o Ourango 

Industria Canasupo (G. Palacio) 

o Nuevo León 
Industria Conasupo 

- Sonora 
Industria Conasupo (Cd. Obregón) 
Industria Conasupo (Navajoa) 
etc. 
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C. Proceso y C09tO de la Producción do Harina de Trigo 

1. Proceso de Producción de Harina de Trigo 

la producción industrial de harina de trigo, comprende la actividad de transformar el trigo 
entero en harina linay algunos derivados. Estatranslormación lleva un proceso especializado, 
en donde como pri mera instancia se debe clasilicar la materia prima, ya que dentro del 
mercado se encuenlran una gran variedad de esta semilla.m 

las numerosas variedades de trigo que existe en el mercado se diferencian, en base a su 
color y textura, dn variedades rojas y blancas, blandas y maduras. los trigos rojos duros 
dan una harina adecuada a la panificación, mientras que las variedades rojas y blancas 
blandas se emplean en la producción de harina qu~ se ha de utilizar en la pastelería. la 
producción de bizcocho y repostarla, Aún más, a una variedad de trigo , se le conoce como 
durum Que liena endospermo tram¡lúcido muy duro, empleándose en la fat.ricación da 
pastas para sopa. 

Una vez comprendidas las di lerentes variedades de trigo utilizadas para la producción de 
harina, es importante explicar E:iO qué consi$te la J"J lturclclón de trigo o transformación de 
trigo en harina. 

la multuración de trigo establ9ce una serie de trituraciones sucesivas, todas ellas con 
ayuda de molinos de cilindros. seleccionándose en cada una de éstas, tritu raciones 
diferentes. 

Cada una de estas trituraciones individuales puede ser más o menos completa, según las 
caracterlslicas de la porción de trigo que entra en el molino. En general, si esta porción está 
formada sólo por endospermasl3)se puede triturar profundamente, mientras que si contiene 
gran ('.sntidad de partes cilíndricas, la trituración tendrá que ser más ligera. 

En cada una de estas etapas sale un triturado que consiste en una mezcla de partlculas de 
distinto tamaf'lo. que a continuación se separan mediante tamices en dos o más fracciones. 

En la trituración con molinos de rodillos. las part iculas que son de muy distinto tamano 
también son de distinta composición : ras partículas del endospermo. frági les y quebradizas 
son de menor tamano que las capas corticales. flexibles y correosas. Así mediante el 
cernido o tamizado no solamente se separan las partk:ulas según Su tamano, sino que hasta 
cierto punto, según su composición (Endospermo y salvado). 

(2) EJ Iflgo ~ ulla carIÓpside. ComPlende un ombllón p¡¡queño y o¡'¡oso situado ell su exJlomo inforior. un elldospermo 
O albumell taculanlo. muy da5arroflado. el1"uehos ambos por una eaOil rica en alaurOlla y por una eublor1a . A $U \f(Jl, el 
grano eSlé cerrado da las gJumeras (cascabtllos). 
(3) Elldospemlo, capa superior doJ grano de J"go. 
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Simpli licando, en cada elapa lle In!uración se produce cierta proporción de harina (formada 
por las particulas más pequeñas del triturado) que S9 separa en la siguiente tamización. 
formando parte del producto final. También se produce cierta proporción de partículas 
groseras que pueden ser así: a) particulas capaces de proporcionar harina, éstas se envían 
a otra etapa de tri turación: b) part iculas que ya no darán harina útil, éstas so eliminan del 
sistema de trituraciÓn y formarán parte de les productos secundarios (deSPojos), tales como 
el salvado o t,arinas de tercera o tercerilla, mclinaje, etc. o destinados al consumo animal. 

ReciElntes avances en la fabricación de harina menciona que :-tasta comienzos del siglo 
actual , e: sistema de multuración del trigo tendía a se. más complicado, mayor subdivisión 
de la.e; fracciones trituradas y multiplicación de las alapas de tri turación , en un e:;fuerzo por 
conseguir una mayor extracción de harina blanca y mojar separación entre el endospermo, 
salvado y el german, se procuró la reestructu ración industriai. 

Desde la última guerra mundial se observó una tendencia hacia la simplificación, qlJe se 
caracteriza por una disminución del nú mero de trituraciones, empleo de mayores velocidades 
en los cilindros, mayor carga an los m~iinos da cil i ndro~ 'j en los cernedores y eliminación 
de los purificadoras. Como resultado de todo ello se ha aumentado considerablemente la 
capaciciad de las fábricas sin aumentar su tamano. 

Así, existen diferentes métodos de trituración como: El sistema Knauff que usa cilindros 
con estriado especial , velocidadesditerentes de 6:1 ó 7:1 en las quebrantadoras I y 11 , pocas 
etapas de trituración y cargas pesadas. 

El sistema Meyer usa cilindros con estriados especiales y varias velocIdades. El sistema 
Oonath emplea medios adecuados que permiten variar las velocidades diferenciales de los 
rodillos durante la operación. El sistoma Pratique utiliza cargas muy pesadas en los rodillos 
y baja específicamente de éstos (20 pulg/saco/hora). 

El procesado Bellera o Molinostory el sistema Buhgler utiliza baja longitud especifica de los 
rOlJillos (35 pulg .Jsacolhora), cargas pesadas en los cernedoras planos, y no utiliza 
purificadores. 

El sistema intensivo Miag prescinde de los purificadores, restrige el número de etapas de 
trituración en la reducción. pero emplea desi"legradores de salvado que trabajan por 
vibraciones y por impacto. 

En formada resumen, se puede mencionar que la harina se produce por medio de una muy 
complicada operación de molienda y tamizado que separa el salvado de los demás 
componentes del grano, operación que se puede ajustar para que dé una harina que 
contenga cualquier cantidad deseada de los componentes principales. La proporción de 
extracción de la harina es el porcentaje de los granos enteros de trigo que se obljenen en 
forma de harina y se la puede variar para que incluya más o menos gérmenes y salvado 
según se desee. Con una proporción de extracciÓn del 70% se obtiene una harina blanca 
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muy fina. constituida casi totalmente por endospormo. mientras(>'JO con una proporción de 
ext racción del 100% se obtiene una harina entora que contiene todos los componentQs. 

La elaboración de harina de trigo sigue el proceso siguionte: El grano se pasa por 
quebrantadoras hasta obtener la harina que se desee, posteriormente se dirige a los 
purificadores y cernidoras. En estas dos úhimas fases se obtendrá harina y derivados, si 
se quiere obtener harina más fina es conveniente volver a pasar el contenido por una nueva 
~uebranlacI6n . Es conveniente recalcar que dentro de cada quebranlación se obtiene un 
tiPO de harina. y si se pide que el producto elaborado sea de más calidad se lendrAque pasar 
a una nueva quebranta-:ión obteniéndose harinas más finas y blancas. 

2. Costo de la materia prima hacia la Indus1rla Procesadora 

La Industria Procesadora de Harina de Trigo obtiene su principal materia prima, de la 
compra de la cosecha :1acional como de algunas importaciones, si así se requiere. 

Durante la ultima década. la industria se estuvo abasteciendo de materia prima. mediante 
la concurrencia directa con el productor, o bien a través Otr Conasupo. De 1983 a 1985 la 
industria harinera compró por medio de Conasupo un porcentaje del 86 al 96.9% de la 
cosecha naciona!." ) 

En 1965 se creó el Comité de Participación de Comercialización del Trigo. el cual mantenía 
el propósito de que el sedar privado realizará la venta de la materia prima de la cosecha 
nacional, a la vez se trató de hacer más eficiente la participación de Conasupo en la 
regulación del marcado de productos básicos. 

Se pretendió con esto ostablecer un mecanismo tendiente a apoyar a la fndustria harinera 
en la 9dquisición de la materia prima. En 1986 la industria desea realizar sus compras de 
materia sin participación de Conasupo o alguna otra institución. Ante lo anterior, la industria 
pretende movilizar el grano con sus propios recursos, pero onfrentadosgrandes problemas: 
1) El financiero y 2) El de coordinación logistica para la movilización de la cosecha.(5) 

Es importante observar que la industria recurre a gastos extralimitadoss. ahora que desea 
moviliar su propia materia prima. 

Por lo tanto, a continuación queda resumido el gasto del industrial al comprar su materia 
prima, debiendo pagar por esto jos siguientes conceptos: 

(4) CF. lnslilulO NaclOnalde Estadislica,Googfalla 81nfofmáhca Abaslo y ComOfciahzacióndo P'odlJCtosBtlsicos. Trigo. 
Pág. 32. 
(5) Véaso más a londo 9n 8S19 mismo capítulo InCISO E 
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La estructura de costos de adquisición integra a los valoros siguientes: 

· Casio de adquisición (Precio del trigo) 
• Maniobras de entrada 
• Almacenamiento 
• Maniobras de salida 
• Costos financieros 
• Fletes 
· Costos de administración 
• Mermas 

En 1966 por los conceptos anteriores, Slil negó al gas~o posterior (Véase cuadro 4.4): 

Cuadro 4.4 
Integración Trlmastral de CostOI Nacionales de Adquisición Prom4dlo 1986 al 

(Pesos tonelada) 

GoncoplO Trimestre 1 Trimootru 2 Trimestre ') Ttimestre4 

Total 58795 74967 85764 92283 

· Costo de adquisición bl 38300 52593 59740 59797 

• Maniobras de entrada 910 964 1 021 1 021 

• Almacenaje y conservación 2704 3881 4645 5322 

• Costo destino el 15602 16567 19365 25370 

a/lnclll'¡le un melda almaconajay a llaapec::tlvo oostofinanclelo an balo al e ,p.p. an lodo, loe caso" OXceplo an los OO!lo! 
de dalllno. 

bIIncluye pt'edo de garanlla '1 bonlficaociones por norma de calidad, 
el Incluye maniobro da .. lidade centro, roceptor. IW)$ de báscula, gaslOl<t. adminislraclón dallele a cenlroconsumldor 

y melm .. , ooIocaci6n da oontrapuerta.. 

Fuenl8: Cih .. elaboradas en bata allrlst~uto Nacional da Estacllstial. Geog,afl, alnlo,m'tlea. Aballo)' Come,dalizoción 
de Productos BUioos. Trigo. P6g. «. 

Durante el primer trimesiia de 1986. el valorportonelada de trigo era de 58 794 pesos; para 
el segundo trimestre del arlo en curso, el precio paso a 74 967 pesos. el aumento fue de 
16 172 equivalente a un 28%. 

Para ellercertrimestre, la elevación de precio se eslab~ece en un 46% en relación al primer 
trimestre. Y, para los últimos tres meses del al'lo, el precio aumentó un 57% con respeclo 
a los primeros tres meses de 1986. 
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Es impor1ante ver que el precio por tonelada de trigo al final de 196659 €l levó en más del 
50% de su costo ; lo que hace obsorvar que el indUS1rial transrtere dIcho gasto al precio de 
su produdO finaL 

Dentro de los costos de adquisición de materia prima, ellnduslrial paga su mayor aportación 
porconceptode adquisición delrign 65%, posteriormente le siguEln los gastos de transporte 
con el 26%, costos fi nancieros 5%, almacenamiento y conservación 2% y maniobras de 
entrada 1.5% (V9ase gráfica 4.4). 

Gráfica 4,4 
CompoSición porcentual de los costos de adquisición de materia prima 

2 

1. Adquisición de trigo 
2. Gastos de transpOr1e 
3. Costo financiero 
4. Almacenamiento y conservación 
5. Maniobra de entrada 

Fuonta: Inst~uto Nacional da F.liladlslica. Googralla a Inlorm' tica. Abasto y CtmlarciaJlzación da Producto, Básicos, 
Trigo. PAgo 44. 

3. Costo de Producción 

La industria harinera a su produdo lija un precio, que refleja en éste los siguientes 
conceptos: en primera instancia se encuentra el costo de la compra de trigo, posteriormente 
se coloca la bonificación por norma de calidad, apertura de centros de recepción, 
administración de centros de recepción, maniobras de entrada, derechos de registro de 
ce rtificados de depósito, notario, habilitación y certificados de depósito, almacenaje y 
conservación, maniobras de embarque si es necesario , flete y costo financiero. 

Como se puede analizar, estos conceptos de costo no generan ningún bien, pero sí elevan 
el precio del producto final. Además de los costos mencionados existen las que pertenecen 
realmente a la industria procGsadora como: costo de molienda, gaslos de administración, 
gast('ls de venIa, envases y costo financiero (Véase cuadro 4.5). 
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Cuadro 4.5 
C09tO de Producción de la Industria Procesadora de Harina de Trigo 

(Porcentajes) 

Concepto 

Costo 10tal de la harina 

Precio uellrigo 
Bonilicaciones pDr norma de calidad 
Cooperación CIANO 
Apertura de cenlros de recepción 
Ad!ninistración de centros de recepción 
Maniobras de entrada 
Derecho de registros de certifjc~dos de depósito 
Nolario 
Habililación y certi ficados de deposito 
Almacenaje y conservación 
Maniobras de embarque 
Mermas 
FtGte 
Cesio financiero 
Subtotal costo del trigo en destino 
Costo de molienda 
Gastos de adminIstración 
Gastos de venta 
Envase 
Costo financiero 
Sublotal coslo de molienda y distribución 

100% 

46.6 % 
1.54 
0.01 
0.13 
0.0 1 
0.32 
0.10 
010 
0.03 
2.15 
032 
0.48 
9.32 

30.70 
91.81% 
3.73% 
1.59 
0.43 
t .63 
0.8 t 
8,19% 

fuente : Insl~ul0 Nacional de ESladlstica, Geografi a e Inlomlélica. Abaslo'l ComefclaliLaClón do Productos W ... doos. 
T.igo. PAg. 62. 

La relación de costos de producción conlleva a lo sIguIente: sIendo el trigo la materia 
principal, es de esperar que participe con el 46.6%. En lo que respecte al costo financiero , 
tambIén mantiene una participación con e131.0 1 %, a continuación le siguen gastos de flete 
con 9.32%, costo de molienda 3.73%, y asl sucesivamente. 

En conclusión, se puede decir que el costo por molienda no es tan grande en relación al 
producto linal, sin embargo los costos por concepto de gastos de flete y financiero, elevan 
el precio de manera excesiva. En lo que respecta a la compra de trigo, éste se encuenlra 
regulado por el estado con precio de concer1ación, por lo tanto es difícil poder mover el 
gasto por este concepto , no siendo el caso de los gastos de transpor1e y 1inancieros. 
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4. Infraestructura de Almacenamiento. 

El almacenamiento constituye uno de los servicios que deben desarrollarse eficientemente 
en 01 mercadeo de granos como de harina. esto con 01 fin de cumplir las funcionesdo acopio. 
preparación para el consumo y distribución. 

El almacén aparte de guardar en un lugar seguro el producto. mantiene otras imponantes 
r220119S : 1) Constituye a la reducción de mermas fisicas on la comercialización y loscoslos 
de los mismos. 2) Contribuye a la redl.:cciól1 de las fluC1uacion~s violentas de 105 precios 
en los mercados al e,tabllllzarsela Dlena y la demanda. 31 En las zonAS produr.toras evita 
recargos periódicos de los sistemas detranspOl1e en épocas de cosec.:ha. 4) En gran escala 
permite uniformar las calidades. asr como la Información de mercados. 5) Puade al mismo 
tiempo actuar como lactorde eslímulo para la producción y para el consumo. estabilizando 
los precios. facilitélndo 9bastGcimiento y mejorando calidades. 6) Otro aspecto es qua Stt 
üone la comodidad de consumir el produclo en cualquier época del ano. evitando la 
n9residad de comprar grandes volúmenes para un futuro consumo ,u·l 

El almacén como un lugar físico debe de llevar la caracteristica de ser un lugar segurtl. est.,1r 
ventilado. con poca enlrada de luz, que no se penetre 01 agua. es necesario desinfectar 
periódicamente. se deben dimensionar las áreas a lo a" ::ho y hacia lo atto. 

Para el caso de la Industria harinera. durante el cotclo molinero de 1 986· 1~87 se mantenia 
una capacidad de almaconamiento de 1 954.5 mil tonoladas (Véase cuadro 4.6). 

La capacidad de almacenamiento S8 encuentra dividida en República Mexicana por área 
geográfica (Véase cuadro 4.6). 

Cuodro 4.6 
Capacidad de Almacenamiento de la Industria Harinera 

Ciclo Molinero 1986"19&7 
(Mil •• delonelcdosl 

-
Cámara. Comité o Representación Capacidad instalada Participación 

Total 1 954.5 '00% 

Zona Metropolitana 301.5 , 5.4 
D.F. 152.8 7.8 
Edo. de MéxiCO 148.7 7.6 

Zona Puebla 256.8 13.2 
Puebla 244.0 12.5 

(6) CF Anhmez. Ovl8do. Eduardo. Caracleri sllCas del Sislem l de AlmaceMmrenlo Rural ele Granos ()~sicos Algunas 
P8Ispeclivas P'y 32 
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Veracruz 12.8 0.7 

Zona Jalisco 62.7 3.2 
Jalisco 62.7 3.2 

Zona Centro 386.8 198 
Michoac..'\n 72.3 3.7 
S.L.P. 8.0 0.4 
Guanajuato 252.0 12.9 
Morelos 3.5 0.2 
Querétaro 17.0 0.9 
Hidalgo 24.0 1.2 
Aguascallentos 10.0 0.5 

Zona Gallo 65.0 33 
Veracnn 18.0 0.9 
Yucatán 16.0 0.8 
Chiepas 13.0 0.7 
Guerrero 15.5 0.3 
Campeche 12.5 0.6 

Zona Norte 383.8 19.6 
Coahuila 91 .8 4.7 
Zacatocas 5.5 0.3 
Chihuahua 90.0 4.6 
Ourango 53.5 2.7 
Nuevo l eón 143.0 7.3 

Zona Noroeste 497.9 25.5 
Sonora 199.8 10.2 
S.C.S. 13.1 0.7 
Sinaloa 211.0 10.8 
S.C.N. 74.0 3.8 

Fuonte 1n1lilulo Nacional de ESl8dI5ti(;.1. GeouraUIl e Inlormátlca. Abasto y Comolcllll!l~n do P rodUdOI Bhlcos. 
Trigo. Pág. 63. 

El cuadro 4.6 establece la capacidad en almacenamiento por zona, quedando de la manera 
siguiente: en primer lugar se coloca la Zona Noroeste con un 25.5 por ciento del lolal de 
almacenamiento nacional. 

El segundo lugar es para la Zona Centro con un 19.e ,.>O, ciento del almacenamiento general 
y, un 22.0% menor al primer lugar. La tercera posIción es para la Zona Norte con 19.6% 
y. un 24 por ciento menor en relación al primero. La cuarta magnitud es para la Zona 
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Motlopolitana con 1!.1 4 por ciento de la capacidad lotal y on qUinto, soxto y séptimo quodan 
la Zona Puobla, Zona Gollo y Zona Jalisco. 

O. Progrol1lft de Producción do .. terina de Trigo 199().199·1 

Lfl Indllslrln Harinora en MéxIco so encuonll.l rop,ulid;) on IO{l,1 In Ilepública, 
apro>.imadfHllunle con 127 omprcs<l.s on :986 1967. La::: qll,,) sogún capacidAd instalada 
y ulilimda I¡Ol len un:l rroclu(,;ción do : <1) 19404. e, y b) 15 304 7 toneladas diarias (Véase 
CLiHdro tl 7). 

Cuadro 4.7 
Capacidad Inslaluda y Utilizada por Turno do 24 hrs. de la Induatrla Molinero 

Ciclo Mollnoro 1986-1987 
(Toneladas I dla) 

~ 

CM\,)raso~ NlIIIClO de lMIlMesas C"""",, ""'011 C'I"lÓIld ~'ladJ % 

Total 127 al 19404 15804 a 1.4 

Zona Metropolitana 28 6015 5116 65. 1 
Distrito Federal 17 3715 3061 92.3 
Edo. ele Móxlco 11 2300 2055 89.3 

Zona PUElbla 12 2765 2 060 752 
Puobla 11 ? 685 2 03~ 757 
Veracruz 60 45 56.2 

Zona Jalisco 10 617 494 80.1 
Jalisco 10 61 1 494 00.1 

Zona Contro 31 26?7 2 506 68.0 
Michoacón 11 737 644 87.4 
S. L P. 2 130 105 60.8 
Guarl<ljunlo 11 1 264 1 215 96.1 
Morelos 1 55 47 85.4 
Querélmo 2 136 125 9 19 
Hidalgo 3 325 250 769 
AguascalionlGs 180 120 66.7 

Zona Golfo 5 065 665 76.9 
VeracrUl 200 190 95.0 
Yucatarl 200 200 71.4 
Chiapas ?'O 200 63.3 
Guelrero 45 45 100.0 
Campeche 100 30 30.0 

as 
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Zona Norta 23 3227 2627 8 1 4 
Coahuila 8 84~ 754 89.4 
Zacatacas 2 40 27 67.5 
Chihuahua 7 764 423 53.9 
DurangtJ 3 630 553 67.6 
Nuevo León 3 930 670 93.5 

Zona Noroeste 18 3088 2316 75.0 
Sonora 10 1843 1 272 69.0 
B.C.S 1 ' 05 57 54.3 
Sinaloa 5 720 597 82.9 
S.C.N 2 420 390 92.9 

al NfO incluye 9 mc~no5. (10 lo, cuales no se !IOn\! rerx>r1!1 sobro r;u cnpocidad instalada y utilizada 

!=Ullntll : Insti1u10 Nacional do ESlrtd[sl ica. Googmllo 11 Inlormiuica IIbrrsto y CommClIllilaclÓ1l de Productos 61),,1009. 
Tr igo. P60. 56 

La producción generada anual de los 127 molinos es: 1) Si se trabaja al 100% la producción 
llegará a 7 062 460 toneladas de harina. 2) Si se Irabaja al 61.45% la producción se 
establece en 5 768 460 toneladas. 

De 1986 a 1991 la producción elaborada no fue la esperada, efecto da una mala tecnología 
en operación, métodos obsoletos y mala organización. Por lo lanlo, a C('ln1inuación queda 
explicito la producción real de los anos mencionados (Véase cuadro 4.8). 

Año 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

el Dala eSlimado 

Cuadro 4.8 
Producción de Harina de Trigo 1982-1991 

(Mlle. de toneladas) 

Toneladas Año 

3 t23.5 1987 
3 26 1.9 1988 
3404.0 1989 
3 170.0 1990 el 
2299.5 1991 eJ 

Toneladas 

2629.7 
2960.0 
3 071.0 
2812.0 
3 104.6 

Fuento: Dal0$ elabof:\dos en base: 11 El Flnancrero Miguoles. RtJbbll. Rudillo. I.ourdos. Ptlg. 6,1. 

A conlinuación se establece un programa de producción a nivel regional de la indust ria 
harinera en 1991, la información 9stá hecha en base al cuadro 4.7 y 4.8. 
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Cuadro 4.9 
Programa de Producción de la Industria Harinera 1991 

(Miles de tonelados) 

Región Número de Total % 
empresas 

Total 127 3104.0 100.0 

Zona Metropolitana 26 1 005.9 32.4 
Zona Puobla 12 409.6 13.2 
2oné~ Jalisco 10 95.2 3.1 
Zona Centro 31 490.5 15.6 
Zona Gallo 5 130.3 4.2 
Zona Norte 23 515.4 16.6 
Zona Noroeste 18 453.3 14.6 

Fuenle: PalOS olaborados on baso al ClJadro 4.7 y 4.9. 

El progíama d~ producción demuestra, que aún cuando existen regiones con gran 
cantidades de unidades productivas, la Zona Metropolit~'a es la que más producción de 
harina elabora. Esta producción es clara en cuanto se reconoce qllO la zona metropolitana 
es la que rnás concentración de población tiene, y por lo tanto mayor demanda existe. 

En este escenario, es lógico esperar que las unidades producloras en el área metropolitana 
producen volúmenes elevados, para cubrir una elevada demanda prevaleciente . 

E, P~rfll y Problemática de la Industria Procesadora de Harina de Trigo 

la Industria Harinera enfrenta tres grandes problemas; 1) A nivel financiero, la falta de 
crédito opoltuno y barato, desde muchos ailos atrás ha obstaculizado su financiamiento. 
2) la esc:.:asa producción generada en relación al mercado exterior, hace que el precio del 
producto final se eleve, y 3) En los noventas la competencia ante el TLC, realiza la 
necesidad de que los molineros de México se reorganicen para podercolnpetir, en calidad 
y productividad ante la apertura comercial. 

1) La problemá\;.-:a de financiamiento a la Industria Halinera ha interesado a la política 
económica, desde muchos años atrás. pero hasta antes de 1990 no se había podido 
financiar el 100% de sus necesidades. 

En 1985 se crea el Comilé Participativo de Comercialización de Trigo, con el propósito de 
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fomentar la palticipación del sector privado en la comercialización de trigo, asi como do 
hacer más eficiente la presencia de Conasupo en la regutación do mercado do productos 
básicos, 

En oste contexto, se establecen una selie de mecamsmos tendientes a apoyar a la InduSlria 
Molinera en la a&..!uisición directa de la mr.tona prima. 

Posteriormente a 1986 se abandona el esquema de compras patticipativaz, toniendo la 
induslria ya no la intermediación. En este momento las empresas tienen quo movilizar el 
grano con recursos propios. Esta nueva lorma en~renta dos deficiencias: a) EllinanClero 
y b) el de coordinación logística para la movillzac:ón de la cosecha. 

a) La deficiencia financiera se relaciona al caráctereslacionalde la produccion. En electo, 
el 95% de la cosecha nacional se lovanta durante los meses de mayo y junio, osblendo 
almacenarse el prmudo paracllbrir, durante los doce mases siguientes, los requerimientos 
de la industria. Ante tal situación, la empresa enfrenla dilicultades para allegarse los 
recursos necesarios que le permitan financiar sus requerimientos totales de mataria 
prima. Es poreslo, que el gasto financiero se convierte en un factoreie suma Importancia 
en la estructura de costos de la industria. 

Bajo este panorama, rturante 1986, la Secretaría dl:t Hacienda y Crédito Público brindó 
apoyo a la industria mediante la apertura de lineas de crédito para financiar sus compras 
de materia prima. El fina nciamiento otorgado cubría el 80% de lOS requerimientos. 
aportando la in.dustria el 20% restante. con recursos propios. Para 1987-1968. debido a la 
escasez de cróditos y 3 su creciente costo, la industria participó con el 69% de las compra!; 
nacionales, e" tanlo que Conasupo adquirió el31% re slanle. 

b) En lo que se reliere al problema de la coordinación logistica para la movilización de la 
cosecha, la alta concentración de la producción nacional de trigo en el noroeste del país. 
requiere de recursos para la movilización de la producción. 

En dicha región se produce el 69"10 de la producción nacional de trigo , que en su mayor 
proporción se destina para cubrir el abasto de todo el país. Ante tal circunstancia se requiere 
de una optimización de infraestructura de acopio. almacenamiento y transporte. 

Es conveniente destacar la importancia de valorizar conceptos como almacenaje y 
linanciamiento, debido a que af\aden valor al grano en el tiempo y repercuten en la 
estimación del precio de venta. Como se sef'ialó anteriormente, el periodo de almacenamiel' to 
de trigo cubre hasta doce meses, razón por lacuallosgastos financieros y de almacenamiento 
resultan muy elevados e incrementan su participación conforme transcurre el tiempo, en el 
costo del producto. 

2) El segundo gran problema de la Industria Harinera. es el de la poca producción generada 
en relación al mercado exterior. La escasa producción elaborada se debe a que la .. 
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industria carece de una tecnología moderna, capaz de producir con mojaros rendimientos 
y mejores calidades. 

En comparación al mercado &Sladounidense, se producen más de 200 toneladas diarias de 
hanna por empresa, en el caso de México, se producu por debajo de las 100 toneladas por 
unidad productora. 

3) El tercer gran problema de la Industria Harinera radica que pafa los noventas, la 
competencia anta 01 TLC realiza la necesidad de que los molineros se reorganicen para 
[loder competir en calidad y ¡Jroductividad. 

Actualmente la integración llevada a cabo por la industna. es poca en relación a la industria 
extranjera. Para tiempos futuros les molineros nacionales deben agruparse, unificando sus 
estructuras con el hecho de poder competir. 

Por airo lado Stl observa que las agrupaciones n::lcionalesde molienda, compran su matena 
prima a un precio controlado, como también se los impone la compra de cosecha nar.ional. 

Tales expectativass de compra re~tringe su com¡>etoncia , ya sea por el hecho de que no 
entran al proceso dA ofertü y demanda. 

Para la década de los noventas, la integración de motienda debe consolidar y agrupar a la 
pe-quena empresa con el hecho de no hacerla desaparecer, sino más bien de aprovechar 
estructuras. De acuerdo a estándares inlernacionales aqu'lllas unidades productivas con 
una capacidad de molienda inlerior a las 1 00 toneladas diarias, serán lasquedesaparecerán, 
ya que no son rentables ni económicamente viables. En México la mayoria trabajo por 
debajo de los estándares mencionados y en E.U. en contraposición, las Industrias harineras 
(75%), trabajan por arriba de los estándares: además nuevas inversiones a nivel mundial 
yen particular en Estados Unidos se han dirigido a ampliar la capacidad para lograr por to 
menos 450 toneladas diarias. 

En síntesis. durante el decenio de los ochentas. la rama de molienda de trigo ocupa la 
tercera posición en producción, con respeclo a la división de alimentos. bebidas y tabacos. 
Sin embargo se espera que en años futu ros dicha participación sea mayor, consecuencia 
de la cambiante lorma de alimentación del pueblo mexicano y, sobre lodo de mayores 
inversiones en dicho sector. 

Ante la anterior expectativa tambión se debe tener presente, que quizá pueda existir una 
¡imilante que obstaculice el desarrollo pIona de la industria procesadora: la que opera en 
relación a la alerta y demanda. Es decir que al carecer dicha industria de una Integración 
y productividad competitiva, no puede responder a la demanda de mercado, que cada vez 
tiende a globalizarse. 

.. 
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En virtud de la aclual siluaclün, la politica econÓmic¡;¡ se encuentra estudiando la manera 
de incrementar la inversión en tales áreas. Esto con 01 fin de actualizar la tecnolog ía, los 
métodos de producción, etcétera. 

l a problemática de la industria procesadora de harina delrigo, radica en ciertos factores. 
entre éstos se encuentran: grandes volúmenes de costo financiero por concepto de 
almacenamiento de su materia prima, escasa integración de estnJcturas productivas, 
compra de materia prima a un precio fijo y de cosecha nacional, tecnología poco 
competitiva. elevados casios dentro del proceso productivo ajenos a la molienda. 

l os anteriores factores hacen posible que la producción sea pobre en relacién a estándares 
internacionales: la realidad internacional demuestra que industrias del exterior producen 
por empresa, arriba de las tOO toneladas diarias de harina de trigo. en el caso de México 
se generan solamente ent~e el 20 y 25% de dicha producción. De esta manera se analiza 
que así. no so podrá competir con el exterior, pudiendo si lesionmse la empresa mexicana, 

l a solución posible para la industria procesadora. recae en reestructurar ciertos factores 
como: 1) conseguir préstamos financieros con baja!'> tasas de interés, con el hecho de 
financiar la compra y almacenamiento de la materia prima; 2) realizar unificaciones de 
pequeñas y medianas empresas, siendo capaz de unir sus capitales , para actualizar 
tecnología y métodos productivos; 3) reducir mermas; .1) reducir gastos de adquisición de 
maleria prima; 5) comprar materia prima de buena calida..:! ...; un precio accesible ya sea de 
cosecha nacional o de algunas importaciones. 
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CAPITULO V 

POLI TIC A CREDITICIA DE LA BANCA DE DESARROLLO (NAFIN) A LA INDUSTRIA 
PROCESADORA DE HARINA DE TRIGO 1990-1991 Y, PARTlCIPACION DE LA BANCA 
COMERCIAL EN DICHO PROGRAMA. 

A. La Banca de Desarrollo en México 

La bancada desarrollo se encuentra impresddenlro dsl Sistema Financiero Mexicano. Tal 
sistema actualmente se observa repartido en varias instituciones, que luncionan como 
capladores de dinero, prestadores del mismo, emisión de valores, reguladores de la 
moneda en ci rculación, etcétera. 

BásÍI.:amento, el sistema linanciero mexicano so estructura a partir de la Socretaría de 
Hacienda y Crédito Público, esta 'uloridad máxima ejerce ~u hegomonía a través de la 
Subsecretaria ~e la Banca, regulando y supervisando la actividad financiera via Bal'co de 
México, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y Comisión Nacional de Valores. 

A partir de las anteriores autoridades del sistema financiero, existen también las sociedades 
nacionales de crédito como la banca múltiple y la b'lnca de desarrollo, que entre sus 
funciones destaca: a) Fomentar el ahorro nacional, b¡ r:-acilitar a l públiCO el acceso a los 
benelicil)$ del servicio público de banca y (.Iédito, c) Canalizar eficientemente los recursos 
financieros, d) Promover la adecuade participación de la banca mexicana en los mercados 
financieros internacionales, e) Procurar un desarrollo equilibrado del sistema bancario 
nacional y una cc:m~etencia sana entre las instituciones de banca múltiple, f) Promover y 
financiar las actividades que determine el Congreso de la Unión como especialidad de cada 
institución de banca de desarrollo. 

Además de las funl}iones señaladas las sociedades nacionales de crédito realizan las 

siguientes operaciones: 1) Reciben depósitos a la vista, de ahorro y a plazo con previo 
aviso. 2) Aceptan préstamos y créditos. 3) Emiten bonos bancarios y obligaciones 
subordinadas. 4) Constituyen depósitos en instituciones de créditos y entidades financieras 
del extranjero . 5) Efectúan descuentos y otorgan créditos vía tarjota de crédito. 6) Operan 
con valores. 7) Prestan servicios de cajas de seguridad. 8) Expidon cartas de crédito y 
realizan pagos por cuenta de clientes. 9) Realizan. en el caso de las instituciones de banca 
de desarrollu. los operaciones necesarias para atender al correspondienle sector de la 
economía. etcétera. l ' ! 

Aparte de las sociedades nacionales de crédito. existen dentro del sistema financiero 
arrendadoras, uniones de crédito, inSi iluC!Ones do fianzas, instituciones de seguros, 
organismos bursátiles (Véase esquema 1). 

P ) CF V~I9Qa s. Edua.do y Ortega, Rosa El Sistema f.nanc.ero. P.'fI (s) 31 .32 
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Esquema I 
Organización del Sistema Financiero Mexicano 

¡S:H~c · p ·1 

lfu!bsecretaria de la Banc~ 

~. ~ Dir. Gral de 
folilic~ Bancaria 

Dir. Gral. de l [Dir. Gral. de r' DIL ' Gral de ., 
Banca de DesarrolloJ Banca t.:1últi le Valo~e!J-ª-~~s I 

1 Soco Nales de 2 ¡nsl. Privo de 
Crédito Crédito 

Banca Multiple Citibank 

Banca de B~nco Obrero 
Desarrollo 

[ Banco df' México I [.Com. Na!. de Valore~J 

3 Org. y Act Aux. 4 Inslituciones 5 Organi smos 
de Crédito de Bursátiles 

Privadas/Nales Seguros Casas de 

Arrendadoras Privadas! Bolsa 
Nales Agentes de Uniones de 

Crédito Vida Bolsa 

Almacenes Accidentes y Soco de 

Gralas. de Enfermedades Inversión 

depósito Daños Bolsa 

Casas de Mexicana de 

Cambio Valores Etc. 

Es bueno destacar que dentro del sistema financiero mexicano, existen instituciones 
dedicadas al financiamiento productivo empresarial, como lo son la banca de desarrollo y 
la comercial. Asimismo, las empresas pueden obtener recursos por medio de otras 
instituciones del sistema, entre éstas se reconoce a las uniones de crédito, dedicadas al 
financiamiento de ciertas áreas de actividad. También existe la oblención de recursos por 
medio del mercado de valores, cierto mecanismo maneja la emisión dEl acciones. colocadas 
dentro del mercado. claro está que la emisión '1 el precio se encuentra al margen de las 
espectativas de la economía. 

1. Polltlca Cred lllcla de la Banca de Desarrollo. 

Al referirse a ta políticacredlticia en una econOmía subdesarrollada, es de máxima magnitud 
que los recursos utilizados se destinen a las actividades que puedan propiciar un avance 
significativo. para el cambio 'Ita transformación estructural de la nación. 

En este contexto, la politica monetaria '1 crediticia en nuestro país . ha requerido del uso 
intensivo de instru mentas de canalización de aho rro nacional, en inversiones mas producti vas 
'1 útiles a la comunidad. 
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La falta de recursos en ciMas sectores do la economía, ha sido w¡ laclor limital1te que Iw 
llevado a las au toridades a establecer un sistern;:¡ de prioridades. en materia do crédito 
se lectivo. 

La orientación selectiva del crédito es un objetivo que ha enCOl1trmlo nu sólo plena 
justificación, sino campo abundante en Móxlco. Así, se ha evolucionado en el uso de 
instrumentos que proveen da cuantiosos recursos ul sector público para financiar sus obras 
110 in fraestructura. También se l1a evolucionado 011 la canalización de recursos que capta 
la banca privada hacia actividades priorit arias, y so ha creado un crédilo supervisado a 
través de Naciorml Financiera para el desarrollo de actividad OS, como la ampliación de la 
producción alimentaria y turística. (21 

En virtud de lo rllencionado, acerca de política crediticia, el Plan Nacional de Desarrollo 
1989·1 994 determina al respecto de planeadón financiera. los siguientes puntos: 

a) La reorg anización económica destaca una i01por1ante responsabilidad en la lucha contra 
la inflación y la inestaoilidad cambiaria , as! como también ei apoyo a la planta productiva 
micro. pequeña y rnediana. b) El financiamiento debe de seleccionar prioridades que 
favorezcan al desarrollo del país. A la vez deben observarse objetivos primordiales, que 
deben de seguir las sociedades de crédito para B5 t ruclur:~ una transformación, los cuales 
son : 

1) Asegurar la sobrovivencia de la planta productiva que sea variable, dentro de su proceso 
de operación 

2) Apoyar a las empresas micro, medianas y pequeñas, procurando estimular y promover 
su eficiencia y competitividad. 

3) Favorecer a empresas que exporten o sustituyan importaciones, y qua ocupan mano de 
obra en forma intensiva y eficiente. 

4) Respaldar programas de interés pma la población en general: vivienda de inlerés social , 
producción de básicos (alimentos), créditos industriales. etcétera. 

La banca de desarrollo además de tener presente los anteriores puntos, utiliza algunas 
politicas especiales de crédito ; éstas deben de perseguir Hneasde acción estructurales, ya 
sea de actividades productivas como de desarrollo. 

Existen asi, varios tipos de crédito que cataloga la banca, como lo son los créditos de apoyo 
a la producción industrial. 

(2) CF Fer !"la,,(f~2. Hl.lrt¡tAo. Ernesto Cmcuenla años de Banca Cenital PAg (s) 23. 24, 25 
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t) Crédito relar;donario. Los créditos refocdonmios los alarga la banca para financiar la 
adquisición. reposición . suslilución O incremento do biones de Rctivos fijo s de las empresas 
induSlrialos o de survicios. 

2) Crédito hipotecario industrial. la bóJllca otoroa esto tipo do préstamo cuando las 
necesidades de la empresa, por su naturaleza y divorsidad. no quedan tlebidamente 
sati sfechas con créditos de avío o refoccionaflG, '/ concluya que, por la Indole tlel apoyo 
requerido, resulte conveniente tener un mayor COI~lro l sobte la empresa acreditada. 

3) Crédito de habititación o avlo. Este tipo de crédito se concede por un plazo máximo de 
tres años; su objetivo fundarllenlal es el linanciamlonlO de los ciclos productivos de las 
empresas do producción y de servicios; su garanlia especificóJ siempre queda constituida. 
en primer lugar, a favor de la institución que o\org;] el crédHo. 

l o!"> créditos de habilitación o avio generalmente se destinan a cubrir las necesidades de 
capital de trabajo, para fortalecer los ciclos productivos eJe tas empmsas. 

A~imismo de ¡os créditos de apoyo industrial , €:Ix is!en los créditos particulmes para el 
financiamiento a las empresas como : a) Créditos parh ,a inversión de activos circulantes. 
destinados a satisfacer las necesidades de capital de trabajo transilo~o. b) Créditos para 
la inversión de activos fijos. 

2. Formación de la Banca de Desarrollo en Mexlco (19408 1990). 

La banca de desarrollo mantiene una importante razón de ser. en los (,Uimoscuarentaaños 
los gobiernos de un número creciente de paises subdesarrollados, han estabtecido o 
promovido IR organización de corporaciones de fomento o, en su caso, bancos de 
desarrollo; esto con el fin de crear un cambio estructural a nivel económico. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, se define a la banca de desarrollo. como 
una institución financiera, la cual se preocupa de proveer capitales así como ayuda 
financiera, hacia actividades prioritarias y especificas; con el propósito de contribuir a un 
desarrollo en toda su plenitud. (3) 

En elcaso particular de México, dentro de la banca de desarro llo existen varias instituciones 
que canalizan su visión hacia el apoyo económico, muy diferentes entre si. Entre éstas se 
pueden enumerar: 1) Nacional Financiera. dedicada fundamentalmente a fomento indus
trial de la micro. pequeña y mediana empresa. 2) Banco de Comercio Exterior, que por su 
materia apoya lo referente a aquellas unidades productivas que deseen exportar, asi como 
otorgar faci lidad para importar lo que en un momento determinado. les sea indispensable 
dentro de su proceso de producción. 3) Banco Nacional de Obras y Servidos Públicos, el 
cual tiene una magnitud trascendental básica en la descentralización de la vida nacional; 

(3) CF. Kitchen, Richard El Financiamiento de los paises en Desarrol lo. Pág. (s) 21. 22. 23. .. 



en esle panorama 8anobras asigna crédilos a los estados do la República con ell1echo de 
construir inlraeSll\JCIUra adecuada, para la dsscenlralización ds la población de ciertas 
zonas. 4) Banco Nacional de Crédito Rural, que atiende al sector social que participa en 
la producción agropecuaria 5) Banco Nacional Pesquero y Portuario, que promueve el 
desarrollo marítimo. 

Por la importancia que tiene Nacional Financiera dentro de la banca de desarrollo y, por la 
gran movilidad de rocursos económicos realizados a través d9 911a, S9 comentará a 
continuación la formació n de dicha institución , en la economia mexicana. 

Na!in nace en 1934, resu ltado de una cambiante estructura productiva nacional; el país en 
este momento toma una transformación netamente industrial, la que debe ser apoyada con 
recursos ya sea individuAles o do institucion9S financieras. 

Así. la lundació!1 de Nacional Financiera, cunstiluyo uno de los pasos más trascendentales 
en el campo de la organización bancaria nacional. Por su ordonamiento legal. la institución 
queda facultada para organizar y participar en empre5as, intervención de emisión de 
valores y aCluar como ager.:e financisro del gobierno federat. 

En 19d 1. la institución inició una dostacada participación en la movilización de recursos 
financieros como en la promoción industrial. En ese ai'lo puso en circulación su primera 
emisión de certificados do participación, que marcaron una etapa nueva en la evolllr.ión del 
mecanismo de inversión en México. 

También en 1941 se establecieron, en forma sistemática, estudios e iniciativas para la 
promoción de empresas nuevas, entre estos proyectos existe , la instalación de una fábrica 
de ce!ulosa, una de sosa cáustica. y una planta produdora de art ise la, asimismo. S9 
promovió el establecimiento de Altos !-iornos de México, S.A. y se creó la empresa 
Cementos Guadalajara, S.A. 

Durante 1941 -1947. se intensificaron las inversiones públicas de infraestructura y el Estado 
inició el fomento de la industrialización, habiéndose adoptado medidas de protección 
industrial y estfmulos a la formación de capital. En este marco Nacional Financiera se valió 
de certificados de participación para captar recursos internos y varios créditos de fomento 
que obtuvo del exterior, apoyando diversas inversiones públicas y financiando la creación 
y consolidación de empresas en campos básicos de la actividad económica. 

Antes de cumplir 10 ai'los de serviCIO, Nacional Financiera ocupaba ya el tercer lugar, por 
el monto de activos. entre las instituciones bancarias del país . 

La Ley Reformatoria de la Orgánica, el 30 de diciembre de 1947, confirma a Nacional 
Financiera la función de obtener y manejar crédilos de fomento del exterior. 
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Se determina que Na!in sera la encargada de la negociación, contratación y manejo de los 
créditos a mediano y largo plazo de instituciones extranjeras privadas, gubernamentales e 
intergubernamentales, cuando, ~ara obtenerlos, sea requisito la garanlia del Gobierno 
Federal. También le encomienda vigilar el endeudamiento externo de los organismos del 
sector publico, función para cuyo desempflrlo se formó en 1954 la Comisión Especial de 
Financiamis •• tos Exteriores, que opera en el sono de la instilución , 

Los valoros emitidos por Nacional Financiera logran penetrar en el mercado nacional, 
conquistando las preferencias de los ahorradores porsu gran liquidez, y enseñan a1 público 
a Invertir con conlianza en titulas d€ ¡snta fija. 

Con el paso delliempo Nacional Financiera amplía y diversi fica sus fuentes de recursos en 
el exterior y canaliza landas tanto de fin anciamientos a mediano plazo provenientes de 
bancos y proveedores, como de los créditos a largo plazo de organismos gubernamentales. 
En 1967 emite bonos externos que se han de colocar en tos mercados privados de capitales. 

A lo largo de lo:; 40 Ó 50 años de actividad, Nacional Financiara ha ayudado en el 
financiamiento de ¡as inversiones publicas en maleria de obras de ri ego y caminos. 
rehabil itación de los ferrocarriles y expansión de las inst?"ciones de eleClricidad y petróleo. 
A la vez se ha aportado recursos a los proyectos de transporte y servicios aéreos, el 
transporte llrbano, las telecomunicaciones y otras obras públicas. 

En los uaimos 20 años la función fundamental de Nafin, es el financiamiento del desarrollo, 
el cual se realiza básicamente a travésde dos vías; 1) el crédito y 2) la inversión como capital 
de riesgo. En cuanto al crédito, desde una perspectiva histórica, la mayor parte se ha 
destinado al sector industrial paraestatal, si bien ésta es una polltica que tiende a 
desaparecer. Hoy en día se ha apoyado a sectores industriales qu~ tienen el caráct,;,r de 
prioritarios en el proceso de desarrono . Asimismo, Nacional Financiera cuenta con un 
conjunto de mecanismos para el apoyo fi nanciero y técnico a las pequel'ias y medianas 
industrias. principalmente a través de los fondos de fomenlo económIco, y con frecuencia 
estructura programas específicos para apoyar sectores en los que el gobierno federal tiene 
un interés particular. 

Dentro de este tipo de programas se encuentran: el apoyo a la industria de bíenesde capital, 
el apoyo a la industria farmacéutica y. el aumento de recursos al programa nacional 
alimentario . 

También Nacional Financiera, se encuentra desempeñando una actividad fiduciaria, que se 
compone de diversos aspectos: uno de ellos es la realización de fideicomisos públicos y 
privados; otro es la constitución de fideicomisos de garantía a la micro industria , a través 
de los cuales se otorga garantia a los rnicroempresarios. pequeño empresarios y mediano 
empresarios. 

Actualmente muchos fideicomisos se han fusionado (4irectamenle con Nacional Financiera, 
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quedandodantro rJe esta institución: la Formación de Uniones de Crédito, Fonatur, Promic, 
elcélAra . 

En la década de los ochentas, con frecuencia se discule la presencia de Nacioné'..1 
Fmanciera. Es claro que, de acuerdo al artículo 28 constilucional, el Estado tiene 
exclusividad para pal1icipar en los sectores estratégicos de la economía, pudiendo 
participar, junIo con los sectores privado y social, en los sectores prioritarios. La existencia 
de Natin se circunscribe al apoyo de empresas eficientes olvidándose de empresas que no 
signifiquen una importancia clave para el desarrollo econOmlco de Méxfco. Por otra parte 
es sumamente importante fortalecer la inversión temporal y minoritaria en el capital sociai 
de las empresas, para apoyar el aparéltu productivo induslriétl en forma sana. Esto conlleva 
a darle solvencia n quienes necesiten recursos, para un mejor aprovechamiento de los 
mismos. Así Nacional Financiera observa, que no debe sftr beneficiario de unas cuantas 
empresas, y que debe cuidar no beneficiar rüiteradamente a las mismas empresas, porque 
eso implica el riesgo al é.'poyo de la ineficiencia. 

En , 990 Nacional Financiera reforma politieas financieras esenciaies para la transformación 
del pais, consecuencia de laglobalización económica mundial. Ei"! donde la hace funcionar 
como banca de segundo piso sin tener que competir con I~ banca rnúltipltl . 

Para 1991 el matiz de 12 banca de desarrollo. reestructura sus bases mediante cambios 
singulares como: 

1) La reducción del número de instituciones mediante la extinción o lusiOn de diferentes 
fideicomisos y bancos de desarrollo, para racionalizarestrucluras, simplificar mecanismos 
de operación y evitar duplicaciones. 

2) La reordenación de sus operaciones, principalmente al segundo piso, descontando 
operaciones crecientes a la banca múltiple y buscando, más que competi r, consolidar su 
coordinación con dichas entidades. 

3) La reestructuración integral de sus apoyos financieros, para disminuir o prácticamente 
suspender su papel canalizador de recursos a un grupo reducido de entidades del sector 
público, que llegó a representar más del 90% de sus operaciones. Al presente, la banca 
de desarrollo destina ('.asi la totalidad de su apoyo a un número creciente y diversificado de 
acreditados de los sectores social y privado, impulsando en esencia a las micro, pequenas 
y medianas empresas y productores, mediante el financiamiento de sus operaciones de 
producción, industrialización, comercio exterior y comercio interior, así como el desarrollo 
de su estructura básica y la prestación de servicios, entre los que destaca la actividad 
turistica y el apoyo linanciero al sector alimentario. 

4) Se con solida su asistencia técnica y la capacitación para impulsarel desarrollo de mayor 
producción en condiciones competitivas a fin de atender la creciente demanda tanto del 
mercado interno como para la exportación. 
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Actualmente la banca de fomento toma su aspecto primordial. como banca de segundo 
piso, lactar muy importante para el nuevo porfil de la banca de desarrollo, en donde se dirige 
a trabajar conjuntamente con la banca múllipl'3. 

Como banca de segundo piso, se entienden las siguidntes caracterlsticas: serun banco de 
desarrollo que esté on su carácter de inductor, en asumir una función subsidiaria y no 
competitiva. de servicio y no de autoridad. 

Esta situación permite que los gobiernos sigan siendo dueiios de ellos sin que pierdan su 
vocación inductora y de servicio. A la vez, se establece un filt ro con los intermediarios para 
evitar o atenuar riesgos de una ()xcesiva o inadecuada politización. 

Debe entenderse la función principal del segundo piso como inminenle induc!f)r, pudiendo 
abarcar cualquiera de las actividades que emprende la bancado desarrollo: el otorgamiento 
de créditos, la aportación de capilal,la capacilación, la asistencia técnica o la captación de 
recursos. 

3. Polltlca de Nacional Financiera, en el Presente $o)(onlo. 

La institución como banca de desarrollo, se encuentra dentro de un sistema financiAra 
internacional que constantemente se tmnsforma para impulsar los cambios estructurales de 
l<i economía nacional; tcfsle cambio demanda dla a día ser mas ágil , tlspecializado y eficiente. 

En 1989, t~aciona l Financiera inició un nuevo perfil flstructural concebido en tres etapas: 1) 
reestructuración en 1989, 2) consolidaci6n en 1990 pa(a preservar avances y pasar de la 
restricción a la promoción y el fomento. y 3) en 1991 se pretende el crecimiento de los 
programas institucionales para apoyar la recuperad6n económica. 

El apoyo institucional se orienta 1 00% para los sectores privado y social. Actualmente Nalin 
no apoya al sector público, salvo en su actuación como agente financiero del gobierno 
federal ante organismos internacionales y en proyectos cuya recuperación esté garantizada 
y no afecte a la masa crediticia destinada a los sectores privado y social. 

Por otro lado, S8 pretende apoyar por medio de crédito de fomento a la micro, pequeña y 
median& empresa, mediante los principios de masividad y automaticidad. para que con 
reglas claras y sencillas se lacilite no sólo su inmediata agilidad geográfica al crédito. sino 
la agilidad en su otorgamiento. 

Es por esto que hoy por hoy, la transformación de Nacional Financiera estipula su 
participación dentro del sistema financiero como banco de fomento de segundo piso. 
T enjendo como objeto primordial canalizar sus recursos a través del sistema financiero, con 
el propósito fundamental de recuperar estructuras superpuestas y ampliar su cobertura. 
mediante el eleclo multiplicador que olrece el operar a través de la eslructura de la banca 
múltiple .. 



ASi, la banca uo desarrollo conlleva el propósito fundamental, de que la banca de fomento 
elimine superadas nociones de competencia con respecto a la banca de plimerpiso. Ahora 
se pretende ser un socio más do la banca múltiple que le ofrece negocios adicionales , 
apoyados en los recursosdo largo plazo para los proyectos de los empresarios: Na!in buSC'.a 
acercar a las sociedudes nacionales de crédito la clientela que anteriormente atendía en 
forma directa; desea allegarles nuevos clienles con su calidad de fomento; es decir, hacer 
más negocios que impulsen el desarrollo económico. 

Asimismo. con el objetode respaldarla par1icipación de la ballca múltiple en alfinanciamienlo 
de la gran masa da acreditados que con forman la micro, pequel'ia y mediana empresas, se 
está promoviendo un programa de garanlias de crédito para inducir una mayor inversión 
privada y social en proyectos sanos y viables en actividades y sectores prioritarios. 

Para los bancos que opten por la garantía auto01álica. en todos los créditos destinados a 
la micro y pequei'\a empresas la garan!la quedará vinculada automáticamente al descusnto. 

En las empresa!> mfJdianas, con proyE/clos prioritarios de gran impacto, as! como en 
proyecto~ de desarro llo tecnológico, la garantia 9S se lectiva y se liga a la evaluación de 
proyectos. 

En conjunto, Nacional Financiera y laA.M.B. han concer1ado reglasgeneralesdeoperaclón 
que compactan los diver50S programas de descwmto y de garantías institucionales. 

Con objeto de propiciar una disposición ágil y opor1una riel los recursos di~ponibres en los 
distintos programas, se han definido dos modalidados para el descuento de loscréditos que 
la banca otorga a los acreditados que califiquen para su financiamiento. 

al Descuento automático. 

En este esquema, aplicable a195% del tolal de las operaciones de desclJento a la micro y 
pequena empresas, se asegura en forma masiva su acceso ágil y oportuno al crédito. 

De esta manera, con cargo al programa de la micro y pequeña empresas, la banca múltiple 
puede autorizar de manera automática créditos por alrededor de mil millones de pesos por 
acreditado. con la garant ía complemenlariade Nafin, destinados a financiar sus proyectos 
V proceder a su descuento automatico con la institución. 

b) Oescuento facultativo. 

Comprende las operaciones que requieren automatización previa a la disposiCión de los 
recursos. Bajo este grupo so incluyen las operaciones de crédito a la mediana y a la gran 
empresa que corrosponden a los programas de modernización, mejoramiento del medio 
ambiente, desarrollo tecnológico, líneas globales e infraestructura industrial. 

.. 
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cl Anticipo de descuento. 

Dentro de la modalidad de descuento facultativo. es opcional para la banca. on las 
operAciones en moneda nacional de los programas de modernización, solicitar un anticipo 
de descuonto mediante solici tudes apegadas al marco normativo de cada programa . 

En resumen , Nacional Financiera reVisará a pC1sterioridad la evaluación practicada por los 
bancos para asegurar Que la operación sea etegible para londeo externo y someterla a la 
consideración de sus in!'lancias de aulonzaclón 

Si el doscuento operado 110 so ajusta a la Ilormatividad , Ni3cional Financiera podrá solicitar 
la devolución de los recursos. 

Por último se hablará de la capacidad de concer1ación de Nacional Financiera; la capacidad 
se orienta en este contexto a la formación dl3 recursos humanos para la promoción, 
ejecución, evaluación y seguimianto de ¡:royectos, y a efecto de dar a conocer a los 
funcionariOS de la banca m(Jltiple en la localidad, los programas de Nalin, suS reglas de 
operilción, los criterios de e1egibllidady los términos de referencia que deben observarpara 
la fl'/aluación. descuento, garanlias y seguimiento de acreditados y proyectos. 

En este sentido. la meta es elabOrar conjuntamente con la banca mú!tipte. en el seno del 
comité de crédito, normas, manuales y lineamientos como una primera etapa, hasta un 
sistema automatizado. 

B. Problema de Financiamiento de la Industria Procesadora de HarIna de Trigo. 

La producción alimentaria, es una actividad de extensa magnitud para la economía 
mexicana. Se debe considerar Que en t990 la población ha llegado a los 86 millones de 
habitantes, es lógico pensar que el consumo de alimento ha aumentado de manera 
excesiva. 

Ante esto aumento de necesidad, la industria alimentaria ha estudiado la forma de generar 
Jos suministros alimenticios, más urgentes para el país. 

Así, la Industria Procesadora de Harinade Trigo ha sido parte esencial dentro de la Industria 
Alimentaria: el hecho es consecuencia de la transformación del trigo en harina, utilizada en 
varios procesos para la generación de productos como: pan blanco, pastas. galletas, 
etcétera. 

Debe de observarse que la demanda cada vez mayor de subproductos a base de harina 
de trigo. tiende a expanderse, resultado de dos factores. Por un lado existe la transformación 
de los patrones de consumo, que cambian de una demanda de productos a base de maíz 
por productos a base de trigo. En aIro extremo se conoce que en 1990 ellrigo tiene tos 
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mejores rendimientos de produchvidad, 10 cual lo hace ser un produCIO atractivo para el 
productor industrial y sobre lodo para el consumidor. 

Se debe considerar que el consumo de tngo no se reoliza en su estado natural. Más bien 
se presenta al publico bajo dilerenles presentaciones. 

En virtud de lo mencionado, el Uigo pasa por un woceso de transformación, que en una 
primera etapa s610 es convertido en harina y posteriormente en productos de consumo fi nal , 

En esta primera etapa, todo el trigo pasa por un proceso de quebrantación. Por lo cual. es 
necesario tener una plGtnta de transformación capaz de generar la oferta necesaria para 
cubrir la demanja existente. 

Durante bastantes años. el gobierno federal conjunto con algunos organismos, apoyaron 
económicamente a la industria procesadora. La necesidad de tal apoyo era resullado de la 
exce lente oferta da productos, que constituian parte integral de la (;anasta básica. 

Así , el apoyo se dirigió por medio de subsidios en diferentes niveles; en un primer apartado 
se subsidiaba a la empresa por compra de trigo, al paso de los aíias se subsidió por venIa 
de costal de harina. Pero en la década de los ochentas los recu rsos tienden a extinguirse, 
efecto de una transformación de la economía nacional que venía sufriendo grandes 
cambios. 

En este contexto, se acostumbra a la industria a financiarle ciertas'necesidades económicas, 
que al desaparecer fa unico que se logró fue crearles más deficiencias derivado de un apoyo 
monetario. 

Se dedujo con lo anterior que la reducción de subsidios trajo consigo la necesidad de 
financiar el proceso productivo de la Industria Procesadora, mediante otros mecanismos. 

Es importante recalcar que el problema de financiamiento responde a la falta de recursos, 
que en un momento determinado le hace falta a la industria procesadora para su co rrecto 
funciorlamiento. 

Ante este problema, el banco de desarrollo, como la banca comercia l o el capital particular, 
pueden financiar tales insuficiencias. 

El que la Indust ria Procesadora teng€! acceso al financiamiento externo. es parte de politica 
económica que figura dentro del apoyo a la industria alimentaria. 

Así, el problema hnanciero de la Industria Procesadora, so refiere al carácter estacional de 
la producción de su materia prima. Es decir, el 95% de la coseclla nacional se levanta en 
los meses de mayo y junio, debiéndose almacenar el producto para ser consumido 
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paulatinamente en el ciclo molinero. Es en f)sta forma como el industnal debe do fmanciar 
con recursos propios o ajenos, el acopio de la materia prima. 

Otro factor que ha contribuido a la problemática de la industria es como ya se mencionó, 
la ayuda fina nciera o subsidiaria qualla recibido a t ravés del liempo, pero que actualmente 
pierde terreno. 

Al respeclo de este último, durante la pasada década, la Industria Harinera su frió cambios 
importantes , efecto de que se encontraba acostumbrada a obtener subsidios para la 
compra de materia prima como de su misma producción ds harina. 

De manera histórica en 1985 se eliminan los subsidios que se otorgan por medio de 
Cona supo al sistema trigo-pan. De 1959 a 1979 el subsidio se otorga al industrial vía predo 
de venta del grano. Para 1979/1980 y 1981 /1982, se concede: a la producción de harina de 
trigo , boni ficaciones al diferenci<.\1 entre 10$ costos de producción y el precio oficial de venta 
del saco de 44 kilogramos. Con esto mismo, en febrero de 1981, se otorgó un sutsidio de 
37 pesos por saco destinado a la industria paniiicadora. 

A partir de marzo de 1982, el subsidio abarcó so lamente él la harina semifin8 vendida a la 
industriapanificadol a. A la vez Conasupo mantiene , .. lconvenio con la industria productora 
de pastas y galletaG, en el cual se otorg.::ln un s;.¡ ~:;idio a la totalidad de harina empleada tin 
estos productos vía precio de adquisición de la misma. A partir del ciclo molinero 1983/84 
Y 1985/86, el subsidio se destina exclusivamente a la fabricación de pan blanco. En mayo 
de 1986 se eliminó el sllbsidio al sistema trigo, harina, pan. 

En los años subsiguientes el precio de la harina de trigo se elevó al desaparecer el subsidio al 
sistema trigo, harina, pan, como es de esperarse cargaron al producto linal, los gastos totales 
por concepto de: acopio del grano, almacenamiento, transporte, transformación y ventas . 

C. Recursos Dirigidos hacia la Industria Procesadora de Harina de Trigo (Créditos 
otorgados) t 9!KJ..1991. 

1. Recursos de Nacional Financiera hacia la Industria Harinera (Créditos Otorgados). 

Con el objeto de que la Industria Procesadora de Trigo cuente con recursos sulicientes para 
las compras nacionales y de importación de trigo para el ciclo 1990/91. en apoyo al Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), el gobierno federal ha designado a 
Nacional Financiera como institución crediticia para la negociadó r¡ de un programa de 
apoyo financiere, a dichas empresas. en la cual se persiguen ciertas características: 

A) Objeto y destino. - Financiar a la Industria Procosadora de Trigo el 100% de las compras 
de la cosecha nadonalde trigo panificable y cri stalino, y en 100% las importaciones de trig o 
panificable. 
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B) Cosecha nacional.- Se financiará la compra de trigo panificable por 2.9 mi llones de 
toneladas y de trigo cristalino por 300 rniltonelaOas. 

La compra de lrigo dp. importación será de la forma siguiente: Trigo panificable de 
impor1ación por 800 mi l toneladas. 

Se eslima que el lolal frnanciado. será de 4.0 mi llones de tone ladas de trigo panificable y 
cristalino para el ciclo 1 Q90/91. 

Se prevé que 01 precio vigente por tonelada da trigo será de $464,000 pesos M.N. en 
cosecha nacicnal '/ en trigo da importación 160.00 dólares. 

La fuenla de recursos par", lal programa se obtendrá de fa forma siguienle : Los recursos 
en moneda nacional poúrán proven;r de: 

1.- La aportación inicial para el financiamiento doi programa. por 43 500 millones de pesos 
aproximadamenle. que 01 gobierno fedoral entrega a Na!in. 

2." El gobierno lederal. via emisión de valores gubernamentales, proveerá a Nacional 
Financiera, como mandataria, de recursos para que fon ... de a la banca. 

3.- Nafin fondeará los recursos complementarios para alcanzar ellinanciamiento total de 
1.6 billones de pesos M.N. mediante la emisión de valores. 

4.' Créditos a Nafin, esta institución podrá conlratarcrédilos con la S.N.C. negociando con 
cada una de ellas las condiciones particulares de los créditos, tales como, montos, plazos 
y lasas, en ol ros de acuerdo a la parti cipación de cada sociedad denlro del programa. 

El programa estipula una forma especifica de Amortización de capital: 

En lo que al trigo de cosecha nacional se reliere , el lotal acreditado se dividirá en dos partes: 
Si se considera el valor por tonelada de trigo en $484,000 pesos, la primera partida será de 
t12, 737 pesos por tonelada de trigo en un primer pago que realizará el banco acreditado, 
dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha de la disposición. 

La segunda disposición es de 37t.263 pesos por tonelada de trigo en 10 amortizaciones 
mensuales. iguales y consecutivas, pagaderas los días 30 de cada mes o, si éste luera 
inhábil. el siguiente día hábil debiendo realizar, la primoradeellas. aquellos induslrialesque 
hayan dispuesto de créditos con fecha de abril/mayo, el 30 de junio de 1990. Los 
industriales que suscriban obligaciones por disposición en el mes de junio, deberén realizar 
la primera amortización el 30 de junio de 1990. 

El pago de intereses se cubrirá conjuntamente con el capital , de la siguiente forma: 
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1. - Los generados por la pnmora partida se cubrirán on una sola mdllbición. 

2." Los generados por la segunda partida során mensuales sobro saldos insolutos. 

La tasa de interés aplicable a lodo 01 programa de cosecha nacional e importación sera: tasa 
de interés fija para las S.N.C. do 33% y para el industrial 35%. 

A manera de ej~mplo, considerando a una industria mlllinora X, e1l-la90 se desarrolla de 13 
manera siguiente. (Por tonelada de trigo, ('.Qsecha nacional). 

Industria Molinera 
(pesos) 

1 Q Partida 
Mes Monto Inleroses Total a pagar 
Mayo 7 112737 767.2 113504.2 

2° Partida 
Mes Pago Monto Interes T olal a pagar 
1 Mayo 37 126.3 371 263.0 10828.5 47954.8 
2 Junio 37 126.3 334136.7 9745.6 46 87 1.9 
3 Julio 37126.3 297010.4 8951 .5 46077.8 
4 Agosto 37126.3 2598C::.1 7832.6 44956.9 
5 Septiombre 37126.3 222757.8 6832.6 43623.4 
6 Oc1ubre 37126.3 105631.5 5594.7 42721.0 
7 Noviembre 37126.3 148505.2 4331.4 41 457.7 
B Diciembre 37 126.3 111378.9 3356.8 40483.1 
9 Enero 37 126.3 74252.6 2237.8 39364.1 
10 Febrero 37126.3 37126.3 1 046.7 38173.0 

Total 431685.7 

Si esta segunda partida se compara, con un mismo préstamo pero a precio de mercado, se 
podrá observar que: 1) La tasa de interés en el mes de mayo se establece en 46%, 2) En 
junio baja a 37 y 3) de ju lio en adelante se coloca en 35%. 

Pr(jstamo a tasa de mercado 

Mes Pago Monto Interés Tolal a pagar 

1 Mayo 37126.3 371 263.0 14 706.1 51 832.4 
2 Junio 37 126.3 334136.7 10302.5 47429.8 
3 Julio 37 126.3 2970 10.4 8951 .5 46077.8 
4 Agosto 37126.3 259884.1 7832.6 44958.9 
5 Septiembre 37126.3 222757.8 6497. 1 43623.4 
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6 Octubre 37 126.3 185631.5 5594.1 42721.0 
7 Noviembre 37126.3 146505.2 4 331.4 4 1457.7 
8 DiclAmbro 37 126.3 111378 9 3356.6 40483.1 
9 Enero 37 126.3 74252.6 2237.6 19364. 1 
10 Febrero 37 126.3 37 126.3 1 046.7 36 173.0 

Total 436 120.2 

Realizando ulla cornparación entre la linea de crédito de Nacional Financiera y el crédito 
en el mercado, se aprecia que portonelada Nalin dio a ahorrar al industrial una cantidad de 
4 434.5 pesos. 

Es interesante deSlacar que durantel:fl segundo semestre de 1990 y el primero de 1991, 
las tasas de lnterés en ['1 mercado se observan a la baja, llegando a colocarse hasléI32%. 

Anta esta disminución de tasas de interés, 01 industrial no abandonó la linea de crédito de 
Nal;n. Bajo esle marco de referencia, el mecanismo utilizado por el industrial fue el 
siguiente: El molinero conlmló un primElrcródito con I~afin, ddquiriendo una lasa de interés 
Inferior a la del marcado en su momento; posteriormente al colocarse lasas en I'JI mercado 
inferiores, los mollneroscontratan un segundo crédito er' , 1 mercado, para cubrir el primero. 
Da esta manera, el segundo préstamo establece un benoficio dtJ algunos puntos, 
consecuencia de expec.1aUvas de mercado 

Aún, cuando las lasas de interés descendieron en el segundo semestre de noventa y 
noventa y uno, el molinero siguió adquiriendo créditos de Nalin por fazones cualilalivas y 
no cuanlita livas. 

En virtud de lo mencionado, la linea de crédilo establec:da por Nacional Financiera, aún 
cuando las tasas de mercado su fri eron cambios a la baja, sí lue atractiva por razones 
cualitativas como : a) Que el induslrial obtHnga un crédito seguro, sin preocuparse del 
aumento de la tasa de interes; b) la tinea de crédito también incluía permisos de 
transportación , almacenamiento hasta llegar a un lugar clave, absorbiendo dichos costos 
Nalin; c) En lo que respecta al trigo de importación, Nali" realiza el pagoda todos los gastos 
generados por tal concepto como: permisos de importación, control de calidad. transporte 
y almacenamiento hasta llegar al puerto O un lugar clave. 

En cuanto a las características de pago para 91 trigo de importación, dicha retribución en 
comparación al programa de trigo nacional varió bastante. Efecto de liquidar el monto en 
un plazo no mayor a 60 días, divididos en dos pagos. a una tasa del 35%. 

A manerade ejemplo, si un molinero contrata trigo de importación, deberá pagar de la forma 
siguienlp.: Se considera que el precio por tonelada es de 160.00 dólares, es primordial 
mencionar que Nafln cobra los recursos al industrial en moneda nacional ; pactando un 
precio por dólar al tipo de cambio vigente, en el momento de la conlratación. 
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Mes 

Mayo 

Junio 

Industria Molinera 

(l'oneladaJdólar ::: 8 manera de ejemplo $2 900 M.N.) 
(Posos) 

Pago Monto Interés Total a pagar 

232000 464000 13964.1 245 9fl4 . 1 

232 00e 232000 6766.2 238766.2 

Es conveniente destacar que existe una dilerencia real entro obtener créditos para la 
compra de trigo nacional y de importación. Dicha disconforrnidac: se desprende de dos 
asp6Ctos: a) El trigo nacional da un margen más amplio para su pago, dando as! 
oportunidad para que el industri al recupere dichos recurso5., 110 siendo asi para el trigo de 
importación. b) El obtener trigo de importación encuenlra dos limilantes: 1) Su procio se 
evalúa segun su valor en procedencia y 2) El valor !:- 'Tlbién puede sufrir variación si el tipo 
de cambio fluctúa, no siendo el caso para la compre. de trigo nacional y sobre todo que el 
precio de este último, se encuentra pactado a un precio de concertación. 

De manera global, el crédito otorgado hacia la Industria Harinera a nive l empresa, se !lavó 
a cabo en 1990-91 a nivel regional, quedando establecida de la forma siguiente: En cosecha 
nacional la compra se redujo por zonas, as! los recursos se dieron en mayor volumen en 
elArea metropolitana con un 35%, le siguen la Zona Centro con' 8%, Zona Norte 16%,Zona 
Noroeste 13%, Zona Puebla 12%, Zona Jali sco 4% y Zona Golfo 2%. En total se financió 
en cosecha nacional 3 132 870 toneladas con un valor de 1 542725 mlllones de pesos 
(véeso gráfica 5.1.). 

Gráfica 5.1 
Apoyo Financiero a la Industria Proeeaadora de Trigo por Reglón Cosecha Nacional 

1990-1991 

Región 
Zona Metropolitana 
Zona Centro 
Zona Norte 
Zona Noroeste 
Zona Puebla 
Zona Jali sco 
Zona Golfo 

Porcentaje 
35.0 
16.0 
16.0 
13.0 
12.0 
4.0 
2.0 

PorcentaJes 

Fuente: Datos obllJnklos y elaborados en baso a los wadros 5.1 ni !i.7. 
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Como se obsorv6 en la oratlca 5 1 . el mayor volumen do tocurf,O~ SO dlll91Ó a la compm 
ele tngo pélra la IndllSlna quo so colocadentro del área metropolitana. es lógico slIponerque 
la 9).cosiva población que se encuentra en esla área defllílnda cíldíl voz más dichus 
productos a base de tl'lOo. Por lo lanlO '" continuación f,f) doscnbo el apoyo financiero por 
lona (Véase cuadro 5.1 al 5.7.). 

Cuadro 5.1 
Programa de Apoyo Financiero B lalndultrla Procesadora de Trigo COBec tUt Nacional 

Zonft Mattopolltpna 
199().1991 _. 

Empresa Tonaltidas Valor M/N 

(~liltontls do pOflOS) 
Cia. Harinern do Mex. 58 f)()O 200Bo 
Compradora NdC. de T rioo 285000 136800 
El Duoro ·12 000 20 160 
Harinera <\m\lluae 27000 12960 
Harinora La Espiga 75000 36000 
Harinera Vascunia 9212 .., 422 

HalUn 494701 237457 

Molino Cuauhlémoc 17516 8400 
Molinos Vascos O O 

Cia. Harinera Los Angeles 20000 9600 
Cia. Nacional de Harinas 70000 33600 

Total 1 '090,931 $ 52'1 400 

Fl,lanlo : NacIOnal F lnanclar¡1 Prouramil do Apoyo flnancioro a la III0u5\l\;'\ PrOC"lIallof a 110 T r lijo 19110/1091 . fideicomiSOS 

nS5UmOn Pago Z. 

Las omprosas colocadas on el áron metropohlana rocibieron un apoyo dol 35% del tOlal . 
oquivalente a la compm de t ·09B.931 toneladas do trigo. con un valor do 527 4B8 millones 
de pesos promedio. 

La empresa que mayor volumen en toneladas absorbió en 01 arDa motropolitana lue Hal\lll 
con un 45%, posteriormenle se encuentran Compradora Nacional do Tri\jo con 26%. 
Harinera La Espiga 7%. etcélera. 

EXlslen además de las anteriores empresas que allqlneron lA mnyorcanUdad de recursos. 
airas con monor volumen (Véase cuadro 5. 1. ). 
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Cuadro 5.2. 
Programa de ApoVO Financiero a la Industria ProC8sadon, de Trigo. Cosccha Naclon"I 

Zona Puobla 
199().1991 - --

Emprosa Toneladas Vnlof en M/N 
(Millones do pesos) 

Cia. Harinora de Oriento O 
Cra. l-Iarln9ra LOÓ'l 18 000 8640.0 
era. Molinera Sun José 3799 1 823.5 
Emilio Mauror Sucesores 2 1 750 10 440 
Harinas y AUmentos Indusl. 16200 6 736 
Harlnol'fl El Pmaiso 33 000 15840 
Hmlnern ln Moderna 18000 6640 
Harinorn Snnla lucra 5 630 ? 702.4 
Harinera MFra. clo Orizabn 9 615 4615.2 
Induslrial Hra. La Asunción 170 460 8 1 82 1 
lons ',ngetes Cía Harinora O 
Molino San Olas 75 000 36000 
Molino para Trigo l a Fo 2 076 1 380.5 
Tolal 376330 $ 100.639 

FU0nlo: Nacional FinMci0ra. Progmm:\ tl0 Apovo I'frlllfldero a 1" lrldu91rlll Proc"'luiora do lr loo ,(10019 1 FId0lo:on)I~9 

Illl.umon PAg. 3. 

Dentro de la Zona Puebla, la emprosa que demanda mas recun:os os la Industria Harinora 
la Asunción con un 45% del total de la zona, en segundo lugar so encuentra el Molino San 
Bias con 20%. la lercern posición es para Harinera El Paralso con 9%. los demás molinos 
llenen un menor vo lumen absorbido. El lolal do volumen ropartklo on la zona so colocó en 
376 330 10nolMas. 

Cuadro 5.3 
Programa de Apoyo FInancIero a la Indus tria Proc888dora de TrIgo. COBochB NocIonal 

Zona Norte 
1990-1991 

Empresa Toneladas Valor M/N 
(Millones do Pesos) 

Cia. Harinera de Coallulla 16516 7928 
Cia. Harinera de l a laguna 39803 19 105.4 
HarinerA Monclova 14502 6961 
Industrial Harinera 12 025 5772 
Molinera do Morolos 1 040 499.2 
Molinos El Fénix 52330 251 10.4 
Molinos Del Carmen 1 575 756 
Negociación Hra. SnlUllo 20574 9875.4 
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Sabinas Industrial 3303 1 585.4 
San Fernando Molino de Harinas 1860 893 
Aric de Ai (Chihuahua) 29000 13920 
Harinas de Chihuahua 49292 23660.2 
industrial Hra. de Juárez 15385 7385 
Induslrias Ema 550 264 
Molino LRB 29000 13920 
Harinera La Providencia 5400 2592 
Molino de Canlabros 72 000 34560 
Gamesa Monterrey 95954 4G 058 
Harina Santos 64115 30775.2 
Industrias Gonzálaz 2445 1 174 
Molino de Trigo SálK;hez Soto 723 347 
Total 527392 $253. 149 

FUI.IfIIQ· Nadonul r,nanCIIII:¡¡ . P'ogram" de Apoyo Finunciero a la I Mu~ l fla Procosado,¡¡ do Trogo 19!10I91. FideIComIsos. 

Resuman Pág. <1 '! 5. 

Dentro de la Zona Norte la empresa que nlayor tonelaje absorbió en el programa fue 
Gamesa Monterrey con un 18%. posteriormente le siguen Molino de Cantabros con 14%, 
harinera Santos 12%. etcétera. El volumen tolalde laZona se colocó en 527 39210neladas 
ubicándola en la lercera posición a nivel nacional. 

Cuadro 5.4 
Programa de Apoyo Financiero a la Industria Procesadora dI;! Tr1tJo. Cosecha Nacional 

Zona Centro 
1990-1991 

Empresa Toneladas Valor M/N 
(Millones de pesos) 

Molino San Marcos 31298 15023 
Hra. Beleno 42000 20160 
Hra. Cayon 8255 3962.4 
Hra. de Irapualo 33090 15883.2 
Hra. Silao 11 273 5411 
Hra. Euzkaro 86629 41 582 
Hra la Montana 11 184 5368.3 
Hm. los Pirineos 37000 17760 
Hra. Rodríguez 5748 2759 
Molino de San Feo. 4699 2255.5 
UP. A. Agrisa 6000 2880 
Hra. Tolteca 19422 9322.6 
Molino de Trigo El Dorado 11 300 5424 
Molino San Pedro 25000 12000 
Cia. Hra. de lourdes 9100 4368 
Hra. Michoacana 22906 ,O 995 

10. 



InduSI. de Zllácuaro 1 439 691 
Molino Aurora 5917 2840.2 
Molino Guadalupe 63939 3069 1 
Molino de ,Jiqui lpan 26000 12 480 
Molino de Trigo la Blanca 9500 4 560 
Molino de Trigo la Gloria 3469 1665 
Molino de Trigo San Ralael 10000 48001 
Molino Deuslo 9735 4 673 
Molinos MOTalia 17450 8376 
Hra. El Relugio 1:l 000 " 00 
Hra. Querelana 22000 10 560 
Hra. Teyde lO 000 4800 
Hra. San Luis Potosi a 701 4176.S 
Hra. Tepeyac 153"i4 7 370 
Total 583408 $280037 

Fuenle: Nacinnal Flnanclela. PI~I¡¡mada Apoyo Financiero a la Indusllla Proc.asadorada Tr~o 1990'91 . FideICOmisos. 

Rasumon Pág. 6 Y 7. 

Cuadro 5.5 
Programa de Apoyo Financiero d la Industria Procesadora de Trigo. Cosecha Nacional 

Zona Jalisco 
1990-1991 

Empresa Toneladas Valor M/N 
(Mlltones do nosos) 

Ataquiza O 
Cia. Hra. dei Parayas 33050 15864 
Hra. de Atotonilco 17 272 8290.6 
Hra. Santa MarIa 2085 1 001 
Industriar Molinera Lagos ID 000 4800 
Molino Cenlral 30000 14400 
Molino Guadalajara 25000 12000 
Productos de Trigo 20738 9954.2 
Total 138145 $66309.8 

Fuente: NitCional Financiara. Ploglama da Apoyo Financioro a la loduSIIl¡\ Plocosadora da TI90 1990~ 1 . Fidaicomiso 

RaSUm9n Pég 8. 

Dentro de la región del eenlro de México las cinco primeras empresas que demandan gran 

apoyo financiero, es : al Harinera Euzkaro con 15%, b) Molino Guadalupe 11 OJo. e) Harinera 

Belena 7%, d) Harinera Los Pirineos 6%, e) Harinera de Irapuato 6%, etcélera. En lotal se 

financió dentro de la zona la compra de 583 408 toneladas de trigo, colocándose en el 

segundo lugar a nivel nacional. 
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En lo que respecta a la región de Jalisco el volumen financiado en toneladas es de 138 145; 
tas empresas que demandaron más cantidad de apoyo son 1) Compañia harinera del 

. Parayas con 24%. 2) Molino Central 22%. 3) Molir.o Guadalajara 18%. etcétera. CiMa 
regió'1 es colocada en el penúlt imo lugar de la repartición . a nivel gene",l. 

Cuadro 5.6 
Programe de Apoyo Financiero a lo Industria Procesadora de Trigo. Cosecha Nacional 

Zona Golfo 

Empresa 

Hra. de Chiapas 
Cia. Hra. Veracruzana 
Tolal 

1990-1991 

Toneladas 

10000 
24000 
34000 

Valor M/N 
(Millones de palios) 

4800 
11 520 

$16320 

Fuontl: Nacional FmanelElra Programo¡ de Apoyo Finanellr() a la Industria Procesadora de Trigo 199019 1 FKI,icomisos 

n e5umlO Pag. 9. 

Cuadro 5.7 
Programa de Apoyo Financiero a la Industria Pror.esadora de Trigo. Cosecha Nacional 

Zona Noroeste 
1990-1 991 

Empress' Toneladas Valor M/N 
(Millones de pesos) 

Molinera del Valle 19000 9 120.000 
Molino El Rosal 25000 12000.000 
Hra. La Paz 13850 6648.000 
Blanco Alimentos 5 540 2659.200 
Hra. de Sinaloa 27500 13200.000 
Industrias Agrícolas -Marfil 17272 6 2~0.560 
Molinera del Fuene 62500 30000.000 
Molino Harinero de Mazatlán 28786 13617.260 
Molino Mochis 28786 13817.280 
S. de P.R. Hernando ViUafana 28786 13817.280 
Cia. Hra. La Estrella 5100 2448.000 
Gamesa 36650 16552.000 
Molino Harinero San Luis 56700 27216.000 
Molino la Fama 51 652 24792.960 
Soco Caop. Canso Alfredo Sonfi ! 15542 7460.160 
Total 424664 $203637.0 

Fuenlo: Nacional F,nancillra. Programa de Apoyo Finaoc:: iero a la Induslfia Procesadora co Trigo 1990/9 ' . f ldDlcomisos 

Rosumen Pág. 10 
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El apoyo dirigido a la Zona del Golfo sedio sólo hacia dos empresas, I l Compañia Harinera 
Veracruzana con el 70% y, 2} Harinera Chiapas con 30% restanle. El lolal de tonelaje 
financiado en la Zona llegó a 34 000, con valor de 16 456 millones de pesos. El escaso 
reparto y absorciÓn de trigo en esta zona, la establece en el último lugar. 

La Zona Noroeste acapara un tolal de 424 664 toneladas de trigo equivalMte a 205 537 
millones de pesos. El reparlo por empresa y en lonelaje so colocó en primera instancia para 
Moliner;¡ del Fuerte con 150:>/0, posteriormente Molino Harinero San Luis 13%, Molino La 
I='ama 1 :2%, etcélora. E:sla región absorbe un 13 por ciento dellolal reparlido por zona, 
ubicándola en la posici6n cuarta. 

Una vez explicado el apoyo que se dirigió a fa compra de trigo en cosecha nacional, se 
menciona a conlinuación el apoyo que respecta a la fase de compra de trigu de importación. 
Los cuadros que a conhnua~ión se exponen se relieren al apoyo recibido por zona en trigo 
de imporlación. 

A nivel regional la zona que mayor volumen absorbiÓ en cierta fase fue la del Distrito Federal 
con un 43%, en menor medida le siguen la Zona Gallo 23%, Luna Norte 18%, Zona Puebla 
13% y Zona Centro 3%. En lolal se financió del exterior un total de 386 060 toneladas de 
trigo (Véase Gráfica 5.2.). 

Gráfica 5.2. 
Apoyo Financiero a la Industria Procesadora de Trigo por Reglón 

Fase Trigo Importación 

Zona Distrito Federal ············ 43% 
Zona Golfo ·························23% 
Zona Norte •. ..•.••..••..••......... 18% 
Zona Puebla ···················· ··· 13% 
Zona Centro ·························3% 

1990-1991 

Fu"nlO. Oal0S obtenidos y olatxllados 9fl baso a los cuadros 5.8 al 5.12. 

Los cuadros 5.8 a 5. 12 muestran el apoyo que se dio para la compra de trigo de importación 
a nivel regional. a la vez se mencionan las empresas que se beneficiaron en cantidad de 
toneladas absorbidas 
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Cuadro 5.8 
Programa do Apoyo Flnancleroslalnduslrla Procesadora de Trigo : Fase Tngo de Importación 

Zona Distrito Federol 

Empresa 

Cia. Har. de México 
Compradora Na~ . de Trigo 
Hm. Anahuac 
Hra. La Espiga 
Hra. Vasconia. S.A 
Harun 
Molino Cuauhlémoc 
Tolal 

1990-1991 

Toneladas 

11 733 
35720 

1 590 
32 ?lB 

O 
4 2 114 
41 783 

1 ~5 718 

Valor ti/N 
(Millones de pesos) 

-
Valo! dólares 

• Por escasa información y porque la compra de trigo de importación 59 r€.alizó en varias 
lechas regi strando v¡:uios valoros. solamente se dará el valor en moneda nacional y en 
dólares a nivol banca múltiple. 

Fuente ' Nacklnat Fmanci9ra Programa de A¡)Oyo FinilnCIEtrO a IlIlndusl ria I'rOOlsador3 do Trigo 1990/9 1. Fideicomiso. 

Rosumon Pág. 11 

El apoyo en lacompradelrigo de importación dentro del áwadel Distrito Federal, se coloca 
repartida en las siguientes empresas: en primera instancia Harvn compra un 25% al igual 
que Molino Cuauhtén lQc, Compradora Nacional de Trigo absorbe un 21 % Y existen otras 
empresas que demandan menor volumen. En conclusión la zona del Distrito Federal 
absorbió un lolal del 43% de la compra de triC? de importación equivalente a 165 718 tons. 

Cuadro 5.9 
Programa de Apoyo Financiero a la Industria Procesadora de Trigo. Fose Trigo de Importación. 

Empresa Toneladas 

Cia. Har. León 492 
Emilio Maurer y Suco 7308 
Har. El paraiso 6000 
Har. Sta. Lucía 1 200 
Har. Mira. de Orizaba 5912 
Ind. Har. La Asunción 30 270 
Total 51 182 

Zona Puebla 
1990-1 991 

Valor M/N Valor dólares 
(Millones de pesos) 

-

• Por escasa información y porque la compra de trigo de importación se realizó en varias 
lechas regi strandO varios valores. solamente se dará el valortolal en moneda nacional y en 
dólares a nivel banca múltiple. 

F\Jeote: Nacoonal Floaociera Plograma de Apoyo FloallciarOill ~ Industria Proces;¡dOIPdo Trigo 1990191 . Fidllicomisos 

Resumen Pág. 12. 
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Dentro de la compra de Irigo de importación, la Zona Puebla demanda un 13% dei lolal y 
dentro de esla región las primeras tres empresas que acaparan la mayor cantidad son: a) 
Induslria Harinera La Asunción con 59%, b) Emi lio Mauref y Sucosores 14% y e) Harinera 
El Paraíso 12%, etcétera . 

Cuadro 5.10 
Programa de Apoyo Financiero 8 la Industria Procesadora de Trigo, 

Fase Trigo de Importación Zona Norle 
1990·1991 

Empresa Toneladas Valor M/N Valor Dólares 
(Millones de pesos) 

Hra. Monclova 
Sabinas Industrial 
Hra. Santos 
Inds. González 
Agroind. Inl. 061 N0r19 
Total 

2041 
1005 

30 079 
1 485 

34 427 
69039 

. 

• Por oscasa información y porque la compra de trigo do f~~portación se realizó en varias 
lechas. registrando varios valores, solam&nte se dará el valor total en moneda nacional y 
en dólares a nivel banca múltiple. 

F ueole: Nacional Firl3l1ciora Proglama do Apoyo Flnaloclero a lalndusllia Ploces¡odora de Tugo 1990191 . Fidoicomisos. 

Resumen Pag. 12. 

La región Norte absorbe un 18 por ciento del total en trigo de importación y las empresas 
que mayor tonelaje financiado requieren son: a) Agroindustria Int. del Norte con 50"/0, b) 
Harinera Santos 43%, e) Harinera Moncl(}va 3%, etcétera. 

Cuadro 5.11 
Programa de Apoyo financiero a la Industria Procesadora de Trigo. 

fase Trigo de Importación Zona Centro 

Empresa Toneladas 

HrlJ. Cayon 200 
Hra. de Irapuato 1 000 
Mol. de Trigo San Francisco 1 000 
Mol. de Trigo Et Dorado 1 000 
Mol. S3n Pedro 7541 
Total 10741 

199Q.1991 

Valor M/N 

• 

• 

Valor Dólares 
(MHlcmes da P&sos) 

• 
• 

• Por escasa información y porque la compra de lrigo de importación se realizó &!l valias lechas. rogistrando varios valores. 
solamente se daré al valor IOIal en monada nacional y en dólares a nivol banca mú~iple: 

Fuenlo: Nacional Fif1ancoel3. Ploglama de Apoyo a la Industria Procesadola do Tligo \990191 . Fideicomisos ResumOfl 
Pág. \3 

'" 
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La Zona Cenlro se co;oca en el último lugar dentro dol lolal financiado en trigo de 
importación, siendo que financia eI 3%. Las empresas que demandan mayor volumen son: 
a) Molino San Pedro con 70%, b) Harinera de Irapuato , Molino San Francisco, Molino de 
Trigo El Dorado con 9% cada uno. 

Cuadro 5.12 
Programa de Apoyo Financiero a la Inrfuslrla Procesadora de Trigo. 

Empresa 

Mol. del Sudeste 
Harinas de Chiapas 
Hra. Seis Espigas 
Cia. Mol. Veracruzana 
Harinas del Sureste 
Tolal 

Fase Importac!ón. 

Toneladas 

10706 
11646 
4 226 

20118 
42684 
89 J8U 

Zona Golfo 
1990-1991 

Valor M/N Valor Dólares 
(Millones de pesos) 

• 

• Per escasa información y porque la compra de trigo de importación se realizó en varias 
fechas, registrando varios valores, solamente se dará el valor lolal en moneda nacional y 
dólares a nivel banca múltiple. 

Fuont,,: Nacionill Financiera. Programade Apoyo a le Industria Procesadora de Tr'\jQ 1990191 FidoicomlS05. Resuman 

Paq. 14. 

La región del Golfo en trigo de importación se encuenl ra en el segundo lugar, efeclo de 
financiar el 23 porcierttodel total. A nivel de empresa. Harinas del Sureste demanda dentro 
de la zona un ,W%, posteriormente se encuentran Compañia Molinera Veracruzana con 22 
por ciento, Harinas da Chiapas 13%, etcétera. 

D. Participación de la Banca de Primer Piso dentro del Progl ama de Financiamiento 
a la Industria Procesadora de Trigo. 

La politica económica del presente sexenio (1 989- t 994) Y las transformaciones dei sistema 
financiero, hacen posible que la banca de lamento ya no tenga que competir con la banca 
comercial. 

AClualmente una será banca de segundo piso y la otra banca de primer piso. Esto quiere 
decir que la banca que se encuenl re en contacto directo con quienes necesiten los recursos, 
se llamara banca de pri mer pi so , y la otra encausará todos sus acciones de crédito. por 
medio de la primera. 

Ante 10 mencionada, la banca comercial mediante el Programa de Financiarniento a la 
Industrta Procesadora de Trigo, establece tres razones importantes. 

'" 
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1) Que la banca mulliple participe con 01 papel que ha sido seflalada. en la cual será banca 
de primer pISO y no compelira directamente con la banca de lamonlo. 

2) Que la banca múltiple ponga los recursos donde sean necesarios; esto 4uiere decir, que 
al no lener Nacional Financiera en 1990 instituciones fisicas colocadas en loda la AepLlblica 
Mexicana, dará el apoyo a la banca múlliple, para qUo:1 ella tenga la oportunidad de hacer 
Ilegm los créditos necesarios ti todos los lugares geográficos de la ropública. 

A la vez se ha estudiado que Ja banca comercial cuenta con 4 433 olidnas, repartidas a nivel 
regional dentro del terntorio nacional de la siguiente forma (Véase cuadro 5.13.). 

Cuadro 5.13 
Numaro de Oficinas Registradas por Rog ión y por Estado da la Banca Múlllpla1990. 

Región o Estado Número de Oficinas 
Zona Metropolitana 902 
Distrito Federal 820 
Estado de México 82 
Zona Puebla ¡69 
Puebla 1~:1 

Tlaxcala 30 
Zona Jalisco 425 
Jali:>co 425 
Zona Centro 682 
Michoacán t8S 
San Luis Potosi 86 
Guanajuato 181 
More los 49 
Querétaro 47 
Hidalgo 58 
Aguascalientes 35 
Colima 40 
Zona Golfo 809 
Veracruz 239 
Yucatán 77 
Chiapas 100 
Guerrero 82 
Campeche 28 
Tamaulipas 213 
Tabasco 70 
Zona Norte 801 
Coahuila 155 
ZacateC'.as 69 
Chihuahua 188 
Durango 61 
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Nuevo León 
Nayarit 
Zona Noroeste 
Sonora 
S.C.S. 
e .C.N. 
Sinaloa 
Zona Sur 
Quintana Roo 
Oaxaca 
Total 

FUIIOIO: AsociacIÓn MOXlCana de Bancos. B1UlC'I Mulliple. 1990 

272 
56 

536 
177 

3 1 
168 
162 
107 
33 
74 

4433 

3) Recuperación de créditos. La banca múltiple de acuardo al programa eSlablocido por 
Na!ín, se encontral á en la mayor dispunibilidad de pedir al prestéttario los documentos 
necesarios para dar el crédito disponible, a la vez Nacional Financiera recuperará sus 
recurso~ otorgados. exigiéndole a la banca múltiple d:-hos porc.sntajbs. 

Las disposiciones de crédito entre Na!in, banca múltiple y los molineros, queda de la 
siguiente manera: 

Nalio entrega a la banca cuadros que señalan específicamente la canlidad en toneladas de 
trigo panilicabia que cada molino pueda tomar en financiamiento, as! como el importe en 
mon elja nacional a que equivale n dichas toneladas de acuerdo a los pr€lcios de concertación 
de ese producto O en su caso al trigo de importación de acuerdo a precio vigente. 

En caso de que el banco no aplique los recursos disponibles y pactados en el plazo 
señalado. se aplica una sanción de dos veces cetes vigente a 28 dias a la fecha de pago 
de cada día transcurrido. 

Bajo los anteriores lineamientos, el programa empezó en mayo de 1990 y lerminó en mayo 
y junio r:le 1991. Finiquitando el apoyo a nivel banca múltiple de la forma siguiente (Véase 
cuadro 5.14 a 5.17). 
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Cuadro 5.14 
Programa Financiero en Apoyo a la Industria Procesadora de Trigo 1900/91 

Cosecha Nacional Financiamiento otorgado por socledados nacionales de crédito 
Junio 1991 

S.N.C. Financiamiento Toneladas % 
M/N 

1 Bancomer 656842692000 1357113 42.6 
2 Bé:tnamex 50 1256536000 1035654 32.5 
3 Serfin 11 1894:'08000 231187 7.3 
4 Somex 79860000000 165000 5.2 
5 Promax 56844832000 117448 3.7 
6 Banaro 30907272000 63858 2.0 
7 Merca:'llil del Norte 23408176000 48364 1.5 
8 Atlántico 17182000000 35500 1.1 
9 Banco de Oriente 16940000000 35000 1.1 
10 Internacional 15931344000 32916 1.0 
11 Bancen 12175020000 2QOOO 1.0 
12 Comermex 14036000000 25155 0.8 
13 Banpaís 3230700000 6675 0.2 
Tolal 1540509080000 3182870 100.0 

Fuen1a: Nacional Fiflancio' 8. Programa do Financiamiento a la Indust, ia Procesadora do trigo 1990191 , Fideicomisos 
Banca Mu~iple anoxol . 

Como as de analizar el mayor apoyo de cíédilO se dió a partir de Bancomer y Banamex 
(75%), es lógico pensar que al tener físicamente más oficinas en el territorio naciunal 
tianden a dar mayores volúmen de crédito, en varios lugares de la república. 
La recuperación de los créditos a las sociedades nacionales de banca múlliple, son 
recuperados en forma total a nivel amortización e inlere~es (Véase cuadro 5.15) 

H' 
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Cuadro 5.15 
Programa Financiero on Apoyo 8 la Industria Procesadora de Trigo 1990/91. 

Cosecha Nacional 
Financiamiento otorgado por sociedades nacionales de créd ito 

S.N.C. Amortización Intereses 
de Capital Cobrados 

1 Bancomer 656,8<2,992,000 69,682,103,293 
2 Banamex 501,256,536,000 55,989,762,294 
3 Ser1in 111,894,508,000 11,404.967,346 
4 Somex 79,860,000,000 7,855,951,042 
5 Promex 56,844,R32,000 6.534,807,939 
6 Banara 30,907,272,000 3,533,84 1,287 
7 Mere. del Nte. 23,408,176,000 2,265,774, 146 
8 Atlantico 17,182,000,000 2,009,240,787 
9 Bco. de Oriente 16,940,000,000 1,125,56 1,671 
10 Internacional 15,931,344,000 1.458,541,463 
11 Bancen 12,175,620,000 1,608,606,499 
12 Comermex 14,036,000,000 973,086,235 
13 Banpais 3,230,700,000 411,481,718 
Total 1,540,509,080,000 164,853,725,720 

Fuenle: '~acional AnaOCKlr3. Programa de Financiam,enlO a la IMl/slr1a Procesadora de Tligo 1990191. Fldow:omi$O$ 

Banca Mú~'!)I1 Anlxo Z. 

El cuadro5.1 4 y 5.15 muestra a manara de resumen, que el importe programado para apoyo 
financie ro en trigo de cosecha nacional dtlberia de ser de 1,548,800,000 pesos moneda 
nacional igual a la compra de 3.200,000 toneladas de trigo. Pero, realmente el eje rcido llegó 
casi altotal quedando establecido en 1 .540,509,080,000 pesos moneda nacional equivalente 
a 3,182,870 toneladas. 

La diferencia entre lo programado y lo ejercido a nivel monetario fue de 8,290.920,000 y en 
toneladas 17,130, En total se dejó de ejercer un porcentaje del 0.54%. 

En lo que respecta a los intereses generados. es dificil poderdeducir cuantos se pr Irlujeron 
con respecto a lo programado. El hecho es porque al principio se planeó cobrar en un 
periodo de tiempo el préstamo pero, hubo indust riales que pagaron capital e intereses antes 
de la fecha indicada, lo que hace alterar el total esperado. 

En este contexto y en virtud de no poder obtener cuadros estadísticos por empresa en 
momento del pago, solamente se darán las cifras lolales. por banca múltiple. 

Una vez señalada la forma de pago del apoyo fin~nciero en trigo nacional . se explica a 
continuación la fase de trigo de importación. . 

n' 
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En lo quo respecla al trigo de importación, dicho apoyo no logra financiar 01 cien porcienlo 
del programado, siendo quo solo se financió un 48%. A nivel monetario la estimación no 9S 
muy calculable efeclo de los constantes cambios cuantitativos monetarios (Véase cuadro 
5.16 y5.17). 

Cuadro 5.16 
Programa Financiero en Apoyo a la Industria Procesadora de Trigo 1990/91 

nlgo de Importación 
Financiamientos otorgados por las soclodades nacionales de créojlto. 

S.N.C. Toneladas Financiamiento Financiamiento % 
Ejercidas en M/N en dólares 

ISel ftn 53,389.9 19,620,764,976 6,~73, 100.6 13.8 
2 Ban<tmex 241,596.7 84,252,388,538 28,615.253.6 62.6 
3Sornex 7,308.0 2,558,178,262 874,598.0 2.0 
4 Comermex 32,121 .1 11,895,800,573 4,055,026.8 8.1 
S Intornacional 11,646.0 4,243,973,551 1,417,635.0 3.1 
6 Bancomer 38,408.0 13,315,515,445 4,47~.075 . 2 10.0 
7 Atlántico 1,590.0 583,866.264 195,577.1 0.4 
Total 386,059.7 136,470,487,609 46310266.4 100 

Fuor,Ie: NaClClI1al Financ:ora. Programa do Finaociamienlo a la Induslrip Procesadol'a de Tngo 1990191. Fidoicomlsos 
Banca Muhipl9 Anexo 3. 

Cuadro 5.17 
Programa de Financiamiento en Apoyo a la Industria Proc9sadora 

de Trigo 1990/91 Trigo de Importación 
Financiamientos otorgados por socledadeJ nacionales de crédIto 

S.N.C. Amortización Inlereses Saldo 
Capital M/N Cobrados M/N Insoluto M/N 

1 Serfin 19,1 39,647,161 737,985,320 481,117,815 
2 Banamex 82,929,039,983 2,743,485,700 1,323,348,555 
3 Somex 2,558,178,262 143,385,2 13 O 
4 Comermex 11 ,895,800,573 72,280,273 O 
5 Internacional 4,243,973,551 55,575,611 O 
6 Bancomer 9,349,197,092 339,436,141 3,966,~18,353 

7 Atlántico 583,866,264 17,017,421 O 
Tolal 130,699,702,886 4,1 09,165,679 5,770,784,723 

Fuenle: Nacional Financiera. Programa do l inaociamiento a la Induslria PrOCGsadora d9 Trigo 199019\ Fidoicomisos 
Banca Mu~ipfo Anoxo 4. 
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El mayor vollírnen de recursos monetarios se dió por medio du Banarnex con un 62.6 por 
ciento, se estiml'l qua tal ,.,orcentaje fue gracias a que en dicho momenlO la banca 
mencionada, ocupa en el mercado el primer lugar a nivel dimensión: ya sea por la excelente 
colocación ce recursos. la gran publicidad o por la 9ran cantidad de oficinas ubicadas en 
la República. 
Posteriormente aparte de Banamex existieron dentro del programa bancos con menor 
medida de participación cemo: Seriio 13.8% 8~ncomer 10%. etcétera. 

E. Per5pectlva Industrial 

En base a algunas entrevistas elaboradas a los industriales molineros, estos responden de 
manora firma las dificultades que se presentan actualmente en su producción. 

Para la industria nacional de harina de trigo el problema radica en que el resu ltado es 
consecuencia de una escasa integración , a la vez la restricción para importar cereal de 
mayor calidad es efecto de un margen excesivo de impuestos. En la compra nacional de 
trigo el control de precio hace nulo el electo de mercado, implanlárdose así un precio , que 
hasta cierto límite en vez de ayudar a la industria la pe,iudica imponiéndole un precío a su 
producto linal. 

En este contexto uno de los principales problemas que afectan la competitividad del sector 
es el control institucional de precios. Por una parte las autoridades determinan el precIo 
mínimo del insumo más importante de la molienda (:rigo, vía precio ds concertación) y, por 
otra, el precio máximo del pan, que COnSli!uye el principal producto final de fa harina, lo que 
trae como consecuencia que el precio de la harina no solo se controle sino que se administre 
en función de los mert.:ados de trigo y pan. 

Así. los molineros se encuentran más preocupados por el mercado interno que por el 
mercado exterior. Se opin;:¡ que::s conveniente que exisla une. liberación sobre el precio de 
la harina, para ele'/ar la calidad y en un fuluro poder competir. 

En lo que respecta al marco del acuerdo de libre comercio, los molineros nacionales opinan 
que los márgenes de co:npetenda con el exterior son muy reducidos. Para enfrentar al libre 
mercado es necesario que la industria interna se asocie cada vez mas regionalmente para 
hacer más eficiente la producción. 

La integración comercial podria en MéxiCO implicar la desaparición de la mayoría de los 
molinos del país: se estima que los molin!"'.; que estélhlecelluna producción mayor afascien 
loneladas diarias podrán compe~lf . SI no es asi , sería conveniente que las pequeñas 
empresas unan sus estructuras para ampliar dicha producción. 
Además de que los molineros observan sus je ficiencias, estudian la forma de poder salir 
adelante, bajo este escenario se concretan a realizar algunas demandas para emprender 
su cambio eslructural. 

En el marco del TI.C se procuró demandar básicamente que se modifiquen en forma 

,,, 



estructural la politica comercial. como una condiCLón para aceptar la desgravación de 
arancoles en las importaciones y exportaciones de harina y subproductos. Se pIde además 
medidas de desregulación, entre &stas pueden existir liberación de precLos, sustitución de 
mocanismos de subsidios Que se otorga a los productores via industriales, lineas de crédito 
accesibles con tasas prefo(ellciales , acceso libre al mercado internacional de trigo y la 
eliminación de la compra forzosa de la cosecha nacional. 

Sobre este último punto, cabe aclarar que tradicional monto, como una forma de proteger 
los intereses de los productores de trigo el gobiorno concerta con los industriales para que 
estos comoren toda !a cosecha de abril y mayo cubriendo las necesidades de iorJo ei año 
transfiriéndole así los costos financieros y de almacenamiento. Además os importante 
mencionar que en estas adquisiciones no hay discriminación por tipo de trigo , lo cual afecta 
la cariuad del producto industrial. 

Por úhimo los industriales observan que existe insficiencia en su integración, la cuallimila 
que la industria molinera de !rigo pueda competir a nivel internacional. 

Mientras qua en México la integración y diversificac!ón de los productos ha sido practicamante 
inexistente, en Estados Unidos se ha observado en general un proceso de concentración 
de la industria en los últimos 15 años que ha propiciado que la indu<>lria molinera 'Se integre 
no s610 hacia tos tradicionales productos finales, sino hacia otros sectores agroindustriales. 
En efecto, en muchos casos la molienda de trigo representa una pequ~ñaproporción de los 
negocios de los conglomerados agroindustriales. Las cuatro industrias harineras mé.S 

grandes de Estados Unidos eon conglomerac!ls agrolndustriales con una extraordinaria 
Integración vertical y horizontal (Con Agra, A.D.M., Cargill y Pillsbury). 

A nivel interno, en la república mexicana el gobierno federal maneja una ineficiente 
estructura de casIo:;, no tomando en cuenta que existen diferencias de capacidad y de 
costos de producción entre las industrias. Y a esto se agrega el problema de los precios de 
concertación y la irre,)I;: id de algunas de las cifras definidas en renglones tales como 
costos de flete, con las cuales las utilidades previstas para 01 industrial se ven reducida~ en 
forma significativa. 

Ante esta estructura de costos no so considera tampoco posibles incrementos qus al final 
deben ser absorbidos por los industriales, ni se toma en cuenta la product:ión de Baja 
California Norte y qaja Ci:ilifornia Sur, dada su dificultad para trar.'Sportar a !os centros dA 
consumo. 

Para finalizar, de manera clara el induc:;!rial se expresó que es conveniente y tajantemente 
qua el gobierno deje de participar en la compra de su materia primé? ".om("t en la V9r"a de 
su producto final. 

Se expresa que actualmente la globalLJción de los mercados reconocen que ciebe seguir 
existiendo la ley de la oferta y la demanda. Ya que es la única que establece un precio real 
t. :lbre el producto. 



En conclusión el industrial molinoro opina, que el apoyo financiero es bueno si se presentan 
bajo buenas expúclalivas an lasas prelerenciales, no importando de donde provengan. El 
tlecho es que si Nacional Financiera presenla una linea de crédito atractiva el industrial 
pactará, sino es así recUrrirá a otros mercados de dinero como la banca comercial ó en su 
ca so al mercado accionario. 

El Industrial eslá concienle que los recursos son escasos ydebiln de seguir prioridades, por 
lo 1anlo analiza la manera para que el gobierno le de márgenes mayores de utilidad en su 
producción, como trata de desaparecer prácli cas forzosas de compra de insumo. A la vez 
se estudia la manera de poder adquirir la materia pri ma paulatinamente y en forma paralela 
a su producción. esto con el hecho de no recurrir a elevados costos de almacenamiento. 

En sintesis la banca de desarrollo en t 990 ha seguido lineamientos a la cual ha sido 
asignada: en la presente década dicha banca pasa a ser de segundo piso, esto con el fin 
de realizar acciones conjuntas y no de competir con la banca múltiple. 
Así, ia banca de desarrollo se dirige hacia el apoyo crediticio, apoyo técnico, capacitación, 
etcétAra en actividadds prioritarias y esenciales. con el hecho de estructurar un cambio 
económictl para el país. 

Bajo este contexto. Nacional Financiera ha creado en 1990 un programa de crédito, con el 
propósito de fi nanciar el cien por ciento de la compra de maleria prima para la Industria 
Procesadora de Harina de Trigo en 1990-1991. 

Cierto programa de apoyo responde a la necesidad que tiene la industria de obtener 
recursos propios O ajenos para la obtención y acopio de su materia prima. 

La necesidad de recursos de la Industria, responde a que la cosecha de oloño invierno de 
trigo, empieza a estar disponible en el mes de abril y mayo. por lo tanto el industrial debe 
de adquiri r tal mate¡ia prima para ser consumida durante su ciclo molinero que empieza en 
mayo y junio. 

La conclusión del programa de apoyo financiero dió como resultado en 1991 un excelente 
beneficio. ya que se financió en cosecha nacional el 95 por ciento de la maleria prima y en 
trigo de importación el48 por ciento. Es importante recalcar que lacomprade materia prima 
programa era: 1) 3.2 millones de toneladas en cosecha nacional y 2) 800 mi l toneladas en 
trigo de importación. 

En lo que a la 8anca Múltiple se reliere, al pasar a tomar su participación como banca de 
primer piso dentro del programa. los mayores recursos se obtuvieron por medio de 
Bancomer (.;on un 42.5 por ciento en trigo nacional y un 4.7 por ciento en trigo de 
importación. 

El segundo lugar es paraBanamexcon un 32.5 porciento en compra de trigo nacional y 6-;.7 
por ciento en trigo de importación. 
la lerce ra posición es para Ser1in con 7.2 por ciento en trigo nacional y 14.4 en trigo de 



importación. Adf"más de flstos tres bancos aparecen otros diez con menor volúmen 
repar1ido. 

De acuerdo al total de intereses generados, estos observan beneficios cuantitativos y 
posteriormente cualitativos. En lo que r{>specta a los cuantitativos al principio del programa, 
la tasa de intereses de Na/in eff!. atractivo en al mercado siendo que el precio de estos 
préstamos con estas características eran más alias en el mercado. 

Al paso de los meses, ciertos intereses en el mercado tienden a descendercúlocándose por 
debajo de ta tasa de Natín. Para entonces se observó que no solo dicha lineade crédito ¡I¡VO 

en su momento bf!nelicios cuantitativos sino también cualitativos. 

En lo que a los beneficios cualitativos, estos representan el apoyo que tuvo e! industrial para 
obtener un crédito sor:!9uro sin expectativas de mercado, a un más ot industrial no se 
preocupó por pagaren trigo de Importación licencias de transporte hasta el puerto, pago de 
control de calidad, control lilosanitario, etcétera; lales gastos fueron absorbidos por 
Nacional Financiera no repe rcutiendo en el casio de la Industria Procesadora. 

, 
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CONCLUSIONES. 

1. Actualmente la problemática alimentaria en MéxiCO ha sido consecuencia de dos 
aspeCIos: a) crecimienlo desmedido de la población y b) poco desarrollo de actividades 
dedicadas a la producción alimentaria. 

En base a estas deducciones la teoría Ma"huSiana explica que los alimentos crecen 
aritméticamente mientras que la población lo hace en forma geométrica. Así, S9 observa 
una desvinculación entre alimento y población. 

2. El desarrollo de la economía mexicana y en particular la industria alimenlicia se sustenta 
a Iravé!> de las categorlas de la tec"ía estructuralista. Asi la sociedad y la economía se 
enlazan por medio de una serie de estructuras, las cuales conjugan elementos que 
observan un todo. 

En este conttlxto existen en ,(;1 economía en general, la estructura social, educativa, 
económica, poli tica, etcéter<l:. 

Dentro del sistema mexicano, la estructura económica eslablece el nivel de desarro llo 
económico del pais. Las difereníes actividades como agricultura. ganadería, !3ilvicultura, 
industria y de servicios se entremezclan para desarrollar y mantener al pais a un nivel de 
producción, que en un principio es de enclave y posteriormente toma matices de un proceso 
industrial. 

3. El desarrollo económico de una sociedad tiene como base aseGurar el nivel alimenticio 
de una población. En este contexto, se observa que un aumento en los niveles de vida per 
cápita, podrán traducirse en un incremento de los medios de subsistencia y del bienestar 
social. En realidad no se sabe con exactitud en que medida un aumento del nivel alimenticio 
se tradUlea en un incremento de la producción; la objetividad deja claro que. al encontrarse 
un individuo mejor alimentado tiende a mantener mejores resultados en su productividad. 

4. En MéxiCO el problema de alimentación se desprende de tres factores: 1) la alimentación 
de la población se condiciona por una cultura; 2) el desarrollo limitado de algunas 
actividades perjudica al nivel alimenticio y 3) las malas costumbres dietéticas han sido 
resu~ado de un proceso industrial que hasta cierto limite perjudica a la alimentación. 

Bajo estos factores, la alimenlación en México establece dos fomlas especificas; la primera 
llamada alimentación antigua que se reconoce antes de 1940. y la segunda llamada 
alimentación c.ontemporánea, resu ltado de un proceso industrial. Ante esta evolución los 
patrones de consumo tienden a transformarse , absorbiendo productos con un valor 
agregado más elevado. 

5. En una sociedad moderna se reconoce fa existencia de una industria productora de 
alimenlos. A la vez se debe tener presente que tal industria necesita de insumas 
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provenientes do la agricultura. Dicha actividad genera materias primas y productos 
almentidos fan importantes para fa sociedad como lo han sido los cereales. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), los cereales 
aportan el48%de lascalorlas suministradas por Indlvidu!), el porcentajo restante se obtiene 
de alimentos como: leguminosas secas, edulcarantes, nueces, semillas oleaginosas, 
hortalizas. frutas, carnes, frutas del mar, etcétera. 

6. De acuerdo a la producción de semi llas básicas, éstas constituyen una necesidad par~ 
e!consumode la población. En esta lorma debe procurarse la cultivación de mal'!, trigo, frijol 
y arroz. 

En la última década, 911rigo ocupa uno de los primeros lugares de productividad en relación 
al maíz, frijol, BrTOZ y sorgo. En CUBilto al total de la superficie cosechada, el trigo ha 
mantenido e~abiljdad . En laque respecta a rendimiento entre 1980-1990, el trigo establece 
una productividad de 4000 kilos por hectárea, convirtiéndolo en un producto atrac¡ivo y 
rentable. 

7. Entre 1940-1970, el consumo de trigo se presenta ,.....,diante un procAso industrial. Tal 
proceso lransfonna altrigo on harina para posteriormente utilizarlo en la generación de pan 
blanco, galletas, pastas. Mediante esta evolución la dieta tIende a transformar su patrón de 
consumo, 81ecto de considerar a dichos productos como básicos. 

En este momento se localiza una contradicción marcada entre el consumo de trigo Y el de 
maíz. AUn cuando el malz es hegemónico, empiezan a existir otras alternativas para el 
consumo. 

Bajo este contexto. la molienda de trigo representan dsntro de la división de alimentos, 
bebidas y tabaco un tercer o cuarto lugar en producción, a la vaz paralelamente existo 
competencia con la moUenda de nixtama!. 

En 1980-1990 la molienda de nixtamal está por arriba de la molienda de trigo, pero los dos 
se enruen1ran dentro de fa tercera posición en la división de alimentos, bebidas y tabaco. 

De acuerdo a la molienda de trigo ésta transformación trae consigo algunas limitaciones 
para la industria, es interesanta mencionar que su proceso de producción utiliza materia 
prima que 1ie08 un ciclo estacional . 

Bajo este panorama. el industrial debe de adquirir su materia prima en un periodo para ser 
consumida paulatinamente. Esta necesidad lleva consigo tener que almacenar dicha 
materia prima, inaJrriendo a gastos de almacenamiento, traduciéndose en un gasto 
financiero. 

8. la oblención de realfsos de financiamiento se encuentra al margen de una politica 
monetaria y crediticia Actualmente los recu rsos son escasos 'i deben de buscar prioridades 
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empronchendo una efl .. iente combinaCión de l<Jctores, indispensables para una mayor 
prodUCCión, 

En Méll.ico, la selechvldad de crédito busca hoy on dia pnoridades fUndamenlales, a la vez 
la nueva reGstrudumclón financiera plantea que la banca de desarrollo se coloque como 
banca de segundo piso con funciones de capacitación, apo~'o técnico, asistencia. capital 
de riesgo 

La inlegración de dicha banca al segiJnda piso se reduce en primera instancia a: 1) no 
competir con la de pnmerpiso; 2) a Irabajarconjunlamente con la banca múltiple raalizando 
acciones de descuento, aplicaciór, de recursos en forma automática. etcétera y 3) al no 
tener regad~s en toda la república, da~á todo su apoyo a la banca comercial para que haga 
llegar los recursos hacia aquéllos lugares que lo soliciten. 

En 1990-1991 la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico dictamina que Nacional 
Financiera como banca da segundo piso establezca una linea de financiarnirmto para la 
compra de materia prima de la Industria Procesadora de Harina de Trigo. 

Como antecedente se planeó realizar la compra de 2.9 millones de toneladas da trigo 
panificable, 300 mil de trigo crislalino: lodo ello en cosecha nacional. Además se plantea 
importar 600 mil toneladas de trigo panificable; en tot8.1 se pretende contratar una cantidad 
de 4.0 millones de toneladas. 

En conclusión el programa financió un 95% de la cosecha nacional y sólo un 48% del 
proyectado on trigo de ilYlportación. 

Paralelamente al beneficio que se le dió a la industria con ésta linea de crédito, también salió 
beneficiado el productor de materia prima, ya que se le compró de la cosecha de 1989 un 
porcentaje que significó un 74%. 

En concreto, el programa de financiamiento hacia la Industria Procesadora establece 
beneficios lanto cuantilativos como cualitativos. En cuanto a los primeros beneficios, el 
industrial en 1990-199 1 adquiere créditos por medio de Nacional Financi9Ta a una tasa del 
35% mientras que en el primer semest re del año se colocaban en el mercado esos mismos 
créditos hasta 46%. 

Al paso de los meses las tasas de mercado tienden a bajar, en este momento los industriales 
adquieren un segundo crédito con la banca comercial para pagar el primero, utilizando así 
un crédito puente; se debe observar que aun cuando las lasas de interés se obserw¡rOIl a 
la baja, los industriales molineros siguieron GCO'1lratando créditos con Nafin por razones 
cuali tativas. 

En cuanto a los beneficios cualilativos, se puede apreciar que la linea de crédito de Na!in 
hizo posible la repartición de recursos sin expectativas de mercado, en este aspecto se 
analizó que era un crédito seguro sin cambios ni modificaciones. Además conjuntamente 

\ 



este apoyo se dirigió a la contratación de tngo de Importación. adqulrlondo Nacional 
Fmanciera todas las responsabilidades que implica lal mecanismo En eSle escenario. el 
industrial no estableció gastos por importación. chequeo lItosaflllario. etcétera reduciendo 
asi gastos por operación. 

En re sumen en 1991 la producción de Incremento un porcentaJe del 1 0.4%. al pasarde 281 2 
mil toneladas en 1990 a 3104.6 mil toneladas en t:l91 Ante ésta conclusión puede 
asegurarse que el apoyo económicodictarninado por Nacional F Inaflciara si fuó satisfactorio. 
cubriendo asf los objetivos determinados 

Como conclusión 'inat, la polilica económica prevaleciente. pl'atendió mediante este 
programa establecer una linea de crédito, con el fin de incrOnlf:!ntar la oferta de harina de 
trigo en base a la reducción de sus costos financieros. 

En este sentido la población tuvo acceso a productos como pan blanco . pastas. g3t1etas a 
un precio moderado, lo que permitió mamener un nivel de compro ehlable sobre articulas 
de primera necesidad. consliluldos dentro de la canasta básica 

RECOMENDACIONES. 

A través de la historia de las civilizaciones, se ha reconocidv '-lue los cereales son el a~imento 
básico de la humanidad. Se debe de aceptar que el alimento constiturdo por cereales 
siempre será accesible y económico. No siendo 61 caso c:!al alimentlJ de origen animal que 
en su ploducción se gastan excesivos recursos. perjudicando al consumidor final por su 
elevado CaSIo. 

Con lo que a MéxiCO se refiere, aqui la producción de semillas es de gran importancia, 
actualmente la excelente producción de trigo ti ende a expander el consumo en relación a 
semillas básicas . 

De acuerdo a un estudio de la FAO ONU, el hombre en México necesita para sustento, una 
cantidad de 50 ki logramos de trigo anual. 

Se debe de considerar, que el consumo de trigo se presenta bajo diferentes formas: el 
primero es en su estado natural, posteriormente también se consume a través de procesos 
reduciéndose en pan blanco , pastas, galletas y en un futuro gluten. 

El consumo de trigo por habitante deja Claro , que si se multiplican los 50 kilos por la 
población total en México. se tiene un consumo de trigo de 4.3 millones de toneladas. 

Así en realidad el consumo en 1990 si fue cubierto casi en su totalidad. consecuencia de 
que en 1989 se generaron 4.37 millones de toneladas de trigo: claro está que se debe 
considerar que el trigo no sólo se utiliza para consumo humano. sino también se ocupa 
como semilla para siembra. en la industria quimica, etcétera. 

\ 



Aun cuando la produC<.:ión de trigo fué satislactona,)lay que considerar que el consumo no 
se presenta al publico en su estado normal. Más bien la mayor parte de la domanda está 
a cargo de una olflrta de productos netamente industrializados. 

En este escenario, la Industria Procesadora debe de generar la transformación de trigo en 
harina, ampliando cada vez mas la producción para cubrir la demanda de otras empresas. 

Se debe considerar que el ampliar la producción trae consigo varios problemas para la 
industria. Entre estos se reconOCAn el tener que financiar con recursos propios el 
almacenamiento de su materia prima al transcurso de ser consumida en el ciclo molinero. 
Ante esta necesidad se podría pedir oue el gobierno federal a~p1ie por medio de la banca 
de desarrollo, lineas de crédito capaces de dar márgenes adt:lcuados de intereses y de 
pago. 

Paralelamento a los gastos financieros que existen para ampliar la producción, ellOdustrial 
pOdría aumentar la anterior ampliando y actualizando su maquinaria y equipo, hay que tener 
claro que rlO es tan hicil por el hecho de que se deben invortir recursos, quo en ocasiones 
son escasos. A manera de recomendación, es posible y se ha dado el financiamiento a 
través de acciones en el mercado de valores. 

Hoy en día, cuantas empresas no cotizan en la bolsa mexicana, un ejemplo es Telmex, 
Banamex Accival, etcétera. El problema del mercado accionario se encuentra en base a la 
falta de información al publico usuario, siendo que no saben realmente el mecanismo de 
mercado, pero, en la medida de loposible si pcdria ser una manera positiva de financiamiento. 

Conjuntam6nte con las anteriores formas de obtener recursos, se reconOCtl l1 actualmente 
en el mercado de financiamiento las uniones de crédito, quienes son una alternativa más. 

Su funcionamiento se desprende de una organización credi ticia que agrupa a personas 
físicas o morales dedicadas a actividades agropecuarias, comerciales e :ndustriales; o bien 
a la combinación de dos de elias. 

Las uniones de crédito se forman bajo sociedades anónimas de capital variable con un 
mínimo de veinte socios, el capital requerido se dictamina cada afio por la Secretaria de 
Hacienda, el tiempo de duración de la unión es indefinida. 

Su función principal de una unión es crea r apoyo económico y financiero a aquéllas 
actividades que se cotoc.an dentro de la micro, pequei"la y mediana empresa, siempre y 
cuando se constituyan como tal. 

Entre los objetivos que persiguen las uniones de crédito se encuentran : a) Facilitar el uso 
de crédito a sus socios. b) Pre:;;tar a sus socios lagarantia y/o aval en los créditos que éstos 
contralen. c) Practicar con sus socios operaciones de descuento, préstamos y créditos de 
toda clase . d) Apoyar la adquisición de materias primas, insumos y maquinaria, así como 
realizar accio nes conju nlas en materia de industrialización y ca n ¡ercialización de productos. 



SUGERENCIAS. 

Ante el aumento de los rendimientos de trigo y ante mayores inversiones en el campo, es 
posible que en años tuturas el consumo tienda a elevarse. Por estas ci rcunstancias 56 debe 
taneral márgen de producción, a la Industria Procesadora de Harinada Trigo, laque provee 
a otras empresas que demandan harina. ya que ellrigo actualmente no se consume en su 
estado natural. 

Considerando el aumento de la demanda de harina de trigo , se sugiere que se inicien 
proyectos de inversión que resallen las bondades da este productc : con el objeto de 
propiciar nuevas inversiones y generar una alimentación balanceada para la población de 
bajos ingresos. 

De manera práctica se sugiere un estudio de mercado del glutSll, que es un producto 
derivado de la harina de trigo que expresa un valor positivo tanto económico como biológico. 
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