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INTRODUCCIÓN 

El problema de los inmigrantes mexicanos que desesperadamente buscan 

cruzar la frontera norte con la ilusión de encontrar un empleo mejor 

remunerado, abandonando su lugar de orígen, padres, esposas,. hijos, es el 

problema que en las zonas rurales se ha venido marcando con mayor fuerza 

desde los ai'los ochentas. Muchos de ellos abandonan el campo, debido 

pricipalmente a la pobreza en que nacieron y con tristeza observan que sus 

hijos siguen el mismo paso que ellos. Esta misma afluencia de inmigrantes se 

observa en el interior del país, donde cada vez mas población de las áreas 

rurales llegan a las principales ciudades de México en busca de mejor vida para 

sus familias, donde algunos cuantos. de los muchos que llegan, logran 

permanecer y vivir ahí. Este problema surge principalmente por las diferencias 

en el desarrollo entre las comunidades rurales y las ciudades industrializadas. 

De hecho encontramos que la población en las zonas rurales carecen de los 

principales servicios de desarrollo urbano, tales como agua potable, electricidad, 

drenaje, pavimentación. También encontramos que la distribución de los 

artículos de primera necesidad no son repartidos en su totalidad dentro del 

territorio nacional. El sistema educativo en estas zonas rurales aún carece de 

edificaciones necesarias para Impartir la ensei'lanza , así como también los 

planes de estudio no han sido lo suficientemente adecuados y adaptados para 

integrar a los campesinos al sistema educativo nacional. Los viciados canales 

de distribución para los productos agrícolas y de fuentes generadoras de 

empleos provocan la marginación económica y social de las zonas rurales con 

respecto al resto del país . La falta de proyectos específcos para la creación 
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de empresas o uniones agrícolas que permitan la mejor comercialización de los 

productos agrícolas dentro del territorio mexicano, propician también que la 

creación de fuentes de empléo, de empresas agrarias en las zonas rurales sea 

nula. Por lo tanto, estas regiones continúan recurriendo a la producción para el 

autoconsumo, cuyo medio de producción es el trabajo familiar. o recurren a 

trabajos manuales para poder subsistir. Asl mismo, existen escasas 

agrolndustrias nacionales cuyo objetivo principal sea la comercialización de los 

productos agrlcolas dentro del territorio nacional, situación aprovechada en 

miles de ocasiones por los acaparadores que compran los productos agrícolas a 

muy bajo costo, y por otro lado aprovechan la mano de obra barata sin aportar 

ningún beneficio para el desarrollo de las comunidades rurales. La creación de 

la Secretaria de la Reforma Agraria, La Secretaria de Desarrollo Social, la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretarla de Comercio y 

Fomento Industrial, Banco Nacional de Comercio Exterior, no han podido 

aportar políticas económicas para impulsar el desarrollo de la creación de 

empresas agrarias que se dediquen a la comercialización de sus productos 

agrarios dentro y fuera del país. La falta de estas políticas de impulso a provocar 

el desarrollo de las comunidades agrarias se debe principalmente a la 

descapitalización del campo provocado por la estructura económica-política· 

legal del campo, semejante a la etapa prehispánica de nuestra historia, y que 

tiene como consecuencia el desinterés de las instituciones de crédito , de los 

inversionistas y de las instituciones gubernamentales para poner en práctica, a 

través de reglamentaciones, proyectos para lograr la transformación de la 

agricultura tradicional de autoconsumo a la creación de empresas o uniones 

agrícolas para el aumento de la producción, comercialización de productos 

agrícolas y del bienestar social de la población campesina. El haber 
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enfrentado esta estructura econ6mlca-polltica·legal a los objetivos del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, donde la capacidad de producción 

agrícola de Estados Unidos y Canadá son consideradas las mas fuertes del 

mundo, Incrementó la crisis del agro. 

Generalizando, el problema de la migración , miseria, mínimo desarrollo social 

en las comunidades rurales, que por aflos har> dejado de ser parte Importante 

de las políticas económicas del país, se debe a la actual estructura económica

legal-política que causan la descapitalización del agro y la falta de proyectos 

concretos para promover el paso de una agricultuta tradicional, basada en el 

autoabastecimiento familiar a una agricultura de mercado. 

En el capítulo 1, conoceremos los antecedentes mas relevantes de la 

inmigración indocumentada a Estados Unidos y del crecimiento de la población 

en las principales ciudades de México proveniente de las zonas rurales del país. 

En el capítulo 2, explicaremos el proceso de la agroindustrialización del campo 

mexicano, detallando en el, la participación de la agroindustria nacional , la 

agroindustria transnacional y la participación de las uniones de ejidatarios en 

este proceso de industrialización y su relevancia. En el capítulo 3, analizaremos 

la situación actual de las empresas agrarias en México, evaluando la 

agroindustria desde el aspecto del financiamiento y los efectos causadas a esta 

por la apertura comercial negociada en el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. En el capítulo 4, propondremos un proyecto de comercio 

exterior, para promover la exportación de productos agrícolas, en este caso el 

aguacate, y también propondremos que se reestructure el sistema económico

polítco-legal ejidal que permita la liberalización de la agricultura mexicana del 

control de las instituciones, que lo han mantenido fuera de la autocapitalización, 

a través de una institución propia de los ejidatarios, pequeños propietarios y 
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particulares, crear una agroasoclación que promueva el desarrollo social de las 

comunidades rurales. 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES. 

A pesar de que el campo mexicano cuenta con uno de los mejores climas del 

mundo para poder realizar perfectamente las actividades agrícolas, producción 

de frutas. legumbres, granos y así poder alimentar a todos los mexicanos y aún 

mas poder producir para vender y exportar. es inaceptable que cada vez mas 

un mayor número de campesinos mexicanos abandonen sus comunidades 

rurales para aventurarse en el dificil camino de buscar empleo en Estados 

. Unidos, como indocumentados y a las zonas urbanas de México. La estadística 

de la gran afluencia de población mexicana a Estados Unidos, para emplearse 

por un menor salario del que recibe un ciudadano estadounidense, nos indica 

que de cada cien personas indocumentadas que cruzan la frontera como 

indocumentada setenta y cinco de ellas obtienen un empleo casi de inmediato. 

Este mismo fenómeno de migración se observa en las zonas urbanas e 

industriales del país, donde cada vez mas se incrementa los niveles 

poblacionales de ciudades como el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, 

etc .• provenientes de las zonas rurales del interior de la Repúblca. 

Este éxodo de migración a Estados Unidos y ciudades urbanas de México, 

busca la elevación de sus condiciones de vida, empléo educación, atención 

médica; pero al contrario que en Estados Unidos, las zonas urbanas mexicanas 

carecen de la capacidad de absorción de mano de obra en una forma rápida; 

provocando el agravamiento de la pobreza en las zonas de la periferia de las 

ciudades urbanas, pobreza que en la mayoria de las veces se ve reflejada en la 

carencia de los principales servicios como son agua, energía eléctrica, 

educación. servicios médicos, etc. Este fenómeno de migración de las zonas 

ruales a Estados Unidos y ciudades urbanas de México, provocado por la 



• 
carencia de empleo dentro de las comunidades rurales, refleja el desequilibrio 

que existe entre el desarrollo industrial de las zonas rurales y urbanas. Es decir 

que las políticas económicas de sustitución de importaciones imprantaaas 

durante los allos treintas, provoca la creación de empresas Industriales para la 

transformación, requiriendo grandes estímulos financieros, mano de obra y 

planificación para poder operar; dejando fuera de la cartera de prioridades 

gubemamentales a los problemas del desarrollo industrial del campo. 



1.1 LA MIGRACIÓN DE CAMPESINOS A ESTADOS UNIDOS 

Y LAS GRANDES CIUDADES DE M~XICO. 

7 

Los antecedentes de la migración campesina a Estados Unidos se remontan a 

mediados del siglo pasado (1848) cuando el Tratado de Guadalupe-Hidalgo 

reconoce la cesión de los territorios de la Alta Calllomia, Nuevo México y 

Arizona a Estados Unidos, cumpliendose así la política de expansión territorial 

de Estados Unidos hacia el sur propuesta por Thomas Jefferson, no importando 

el costo para lograrlo, lo que provoca la necesidad de reglamentar las políticas 

de migración para aquellas personas que se encontraban en los territoros al 

momento que se firmaron los tratados de cesión. Es de esta manera que Inicia 

el procesar de miles de inmigrantes mexicanos buscando mejores niveles de 

vida, dentro de un país que busca Incesantemente ser una de las grandes 

potencias económicas en el mundo a través del crecimiento de la industria y de 

la expansión de sus empresas fuera de sus fronteras. 

La capacidad de Estados Unidos para absorber mano de obra mexicana, se ha 

visto determinada principalmente por distintos fenómenos acontecidos a nlvel 

mundial, que a su vez han definido las políticas migratorias que aceptan o 

deportan a los inmigrantes según las necesidades económicas que 

prevalezcan. Es decir, los grandes cambios geográficos ó fronterizos, 

económicos y sociales originados por las crisis económicas y conflictos bélicos, 

han determinado en multiples ocasiones el acceso de inmigrantes mexicanos a 

Estados Unidos. debido en primer lugar a la necesidad de este país por cubrir 

las vacantes que los ciudadanos estadounidenses dejan en las industrias en 

épocas de guerra, para ir a combatir, y también por otro lado en las épocas de 

bonanzas económicas, donde la necesidad de mano de obra barata es 
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requerida para pQcler cumplir con 91 ritmo de producción que la economía 

norteamericana le esta marcando a la Industria en general. Pero también por 

otro lado en las épocas da crisis económica, las necesidades de mano da obra 

en la industria estadounidense se reducen, debido principalmente al reajuste de 

la .economía y la saturación da los mercados. la escasez de empleos provoca 

los conflictos da razas entre los blancos, negros y los latinos, obligando muchas 

veces a las autoridades migratorias de ese país a la deportación de mexicanos 

a nuestro territorio. Durante la Primera Guerra Mundial (1914) el reclutamiento 

de ciudadanos estadounidenses a las milicias provocó un descenso en la mano 

de obra, tanto en el campo como en la industria, y ante la Imperiosa necesidad 

de cubrir este faltante, las políticas migratorias de Estados Unidos se 

ablandaron y abrieron las puertas a la migración mexicana, principalmente 

proveniente de los estados del centro.del país. como. Aguascalientes, 

Guanajuato, Durango, Mlchoacán. "La expulsión de los inmigrantes asiáticos y 

el estallido de la Primera Guerra Mundial aumentaron significativamente la 

demanda de brazos de los campos agrícolas. El sistema económico de Estados 

Unidos descubrió entonces que la fuerza de trabajo que necesitaba se hallaba 

justo al sur de su frontera'(1). Al término de la Primera Guerra Mundial (1921) 

se incia el retorno de los soldados estadounidenes combatientes a sus lugares 

de origen, la economía de guerra finaliza su periodo de producción y se dispone 

entonces a iniciar el trabajo de reconstrucción económica. La escasez de 

recursos financieros, la escasez de empléos, la escasez de alimentos hacen 

notar un 

(1).·Morales,Patricla. Indocumentados mexicanos. caysaa y razpn11 da la 

mlgr1cJ6n labpral p 19 
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periodo de crisis económica, en la cual las oportunidades de empleo se reducen 

en tal magnitud que la competencia por un solo puesto en cualquier lugar es 

realmente excesiva y por lo tanto cualquier vacante es objeto de conflictos entre 

los inmigrantes mexicanos y los ciudadanos estadounidenses. Es por ello que 

en ese mismo ano se inicia la época de las deportaciones y para 1924 se 

aprueba la Ley de Inmigración en Estados Unidos y también se crea la patrulla 

fronteriza. Este efecto de la recesión económica de la postguerra se extiende 

por varios años y para el periodo 1929-1935 son deportados 400,000 

inmigrantes mexicanos. (2) 

Durante la Segunda Guerra Mundial, nuevamente Estados Unidos vuelve a 

requerir mano de obra mexicana, y se presenta la misma situación de la Primera 

Guerra Mundial. El enrolamiento de ciudadanos estadounidenses a las milicias 

para enviarlos a combate a las zonas del Pacífico y Europa hace decrecer la 

mano de obra en el campo y la industria norteamericana y la necesidad de ésta 

abre las puertas de la frontera, de nueva cuenta, a los inmigrantes mexicanos. 

México, durante este periodo logra acuerdos bilaterales con el gobierno de 

Estados Unidos, en los cuales se regula la migración de mexicanos. 

Los acuerdos bilaterales acerca de los indocumentados permitieron que a partir 

de 1964 no existiera regulación oficial alguna para con el moviemiento 

migratorio; pero con la caraterística en la carencia de documentaciones, de ahí 

la denominación 'INDOCUMENTADOS', constituyéndose así en una gran 

población de mano de obra dispuesta a aceptar condiciones laborales muy por 

debajo de lo establecido en las leyes de Estados Unidos. De esta manera , 75 

de cada 100 consiguen trabajo y por el que ganan un salario que si bien es 

(2).·lblmm 
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inferior al de un norteamericano en similares condiciones, es superior al que 

obtiene en su lugar de origen. • (3). 

Así a finales de 1986. se aprueba la Ley Slmpson-Rodino que sanciona a 

empresas estadounidenses si contratan a inmigrantes ilegales, tratando con ello 

de desalentar el flujo de Inmigrantes mexicanos a ese país, a través de la 

presión de los contratantes de mano de obra mexicana y obllgandolos 

jurldlcamente a no emplear a indocumentados. Esta ley, que pretendía alcanzar 

la reducción de la migración y el desaliento para nuevos inmigrantes hacia 

Estados Unidos, no tuvo el electo que las autoridades estadounidenses 

esperaban. De hecho no pudieron detener esta gran afluencia, que de una u 

otra forma conformaron y buscaron alternativas para poder cruzar la frontera y 

poder quedarse, en muchas ocasiones a radicar en Estados Unidos. En los 

últimos anos, las políticas en contra de los inmigrantes ilegales se han 

recrudecido en tal magnitud que hoy en día la patrulla fronteriza ha sido provista 

de equipo empleado por el ejército norteamericano, para la localización de 

Inmigrantes al momento de cruzar la frontera, lentes electrónicos para poder 

observar claramente en la obscuridad, helicópteros, patrullas, armas, radares, 

Instalaciones, aumento de electivos, etc. En general, han dispuesto un gran 

cantidad de recursos financieros y humanos para evitar que los inmigrantes 

indocumentados no lleven a cabo su cometido de cruzar la frontera de Estados 

Unidos. Pero todos estos intentos y esfuerzos por evitar la afluencia de 

indocumentados, no han dado los resultados que se esperaban, dado que ahora 

existen otras personas dentro del interior de Estados Unidos que se 

dedican a ayudar a los mexicanos a cruzar la frontera, utilizando para ello la 

lalsillcación de documentos, transportación en vehículos especiales y otros 

(3).• .lllUllm 
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mecanismos para cumplir con su cometido. Estas personas son mejor 

conocidas como ºpolleros• que ofrecen este tipo de servicios por una cantidad 

de dinero delremlnada por ellos y en muchas ocasiones liegan nasta oirecer ei 

contactar a los Indocumentados recién llegados con los contratantes de mano 

de obra. El último Intento por detener la inmigración ilegal mexicana a Estados 

Unidos la realiza el gobemador por el Estado de California a principios de 

noviembre de 1994 , con la famosa iniciativa de Ley 187, que propone la no 

prestación de servicios médicos y educativos a los Indocumentados. Aunque 

esta Ley no ha sido aceptada por el Congreso de Estados Unidos, los debates 

para la aprobación des ésta Ley han resultado muy dalllnos para la población 

latina, dado que provoca la intranquilidad y la inseguridad de miles de familias al 

verse en peligro de no recibir los principales servicios médicos que cualquier 

Estado debe proveer a la población. 

El otro gran destino de los emigrantes agrícolas de las zonas rurales de México 

es la ciudad de México, la cual absorbe el 35. 18 o/o de la inmigración 

proveniente de los campos rurales, el tercer lugar lo ocupan las capitales de los 

Estados con un 34.070/o y un 30.47% lo ocupan algunos otras ciudades del 

interior del país. El siguiente cuadro nos muestra las estadísticas de afluencia 

que Jesus C. Morett obtuvo de una investigación directa: 



EMIGAACION 

LUGARES 

Eatadoa Unido• 

M6xlco,D.F. 

C.pltal Eltlltal 

Otraa Partea 

PORCENTAJE 

58.45% 

35.t8% 

34.07% 

30.C7% 

t2 

fuente: Tomado de Morett C, JHIÍI. Alt•m11/v11 de Mod•rnlzacl6n del 

Ejido. Ed. GrlJ1lbo. México 1992 p 90 

Las condiciones que se viVlan durante el régimen de Porfirio Díaz, quién 

Introdujo la industrialización a México, sin analizar el costo social, económico y 

poffllco, provocó también el éxodo de las zonas rurales a la ciudad de México y 

Estados Unidos. El ferviente deseo de Iniciar a México en la "modernidad" 

requirió de grandes esfuerzos financieros y principalmente humanos, dejando 

que las zonas rurales fueran desatendidas. De hecho los proyectos de este 

régimen no incluían la industrialización del campo, unicamente consideraba el 

desarrollo industrial de las zonas urbanas, causando un desequilibrio social 

mayor que empujarla a las fuerzas políticas y sociales mexicanas a la 

Revolución Mexicana de 1910. Así, la población de las ciudades mexicanas y 

las fronterizas de Estados Unidos se incrementaron dada la migración obligada 

por el conflicto bélico iniciado en México. El desabasto alimentario, los 

reclutamientos violentos de campesinos mexicanos por parte del ejercito federal 

para combatir a los rebeldes, que cada vez tomaban mas fuerza, la violación de 

los derechos humanos, el clima de anarquía política en México obliga a un 

porcentaje muy ano de la población mexicana a huir a Estados Unidos. 
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Despues de la Revolución. (1921) la pobreza, la reconstrucción polltlca interna, 

económica y social, la penuria del erario público, en general las condiciones 

económicas y sociales de inestabilidad fueron causantes de un mayor flujo 

migratorio a Estados Unidos y algunas ciudades mexicanas. Una vez terminada 

la revolución, los campesinos mexicanos se encontraron muy lejos de sus 

tierras que los vieron nacer, que tampoco tenian tierras para cultivar y que 

tampoco tenlan alimentos para sus hijos ni para ellos mismos, asf tamblen la 

falta de viviendas y servicios urbanos. Todos estos problemas de inmigración, 

falta de desarrollo urbano, para la absorción de mano de obra, la Inestabilidad 

política, económica postrevolucionaria incrementa aún mas el éxodo de 

campesinos . 

"Durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas se sientan las bases para el moderno 

desarrollo de México, en el cual la industria serla definitivamente el eje del 

conjunto de la economía y donde se Impulsó fuertemente la reforma agraria con 

vistas a frenar el creciente movimiento campesino (que amenazaba con hacer 

estallar una nueva revolución) y configurar un sector agropecuario capaz de 

responder a las necesidades del crecimiento económico. En estas condiciones, 

la existencia de una oligarquía terrateniente constituía un lastre para el 

despegue del país" (4). El régimen carclenjsta con su oolitica de acabar con el 

latjfundjo como orjocloal forma de tenencja de la tierra permjte el reparto de 

tierras y con e51e fjn • exprgpla a los hacendados y reparte la tjerra entre los 

peones bajo una partjcular forma de teoencja En una época donde. al 

contrario clt la clt bpy. sobra la tierra v faltaban trabajadores" (5). 

(4)Morett, C. Jesús. Altetnallvas de Modtmlgclón del EUdo. p5. 

(S)· illlm. 
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Aún así que esta política permitió que la migración campesina se detuviera por 

algún tiempo muy corto, debido a la espera ansiosa de los campesinos por el 

reparto de tierras, esta reforma agraria solo tocó los puntos que la revolución 

exigía, que era el reparto de tierras, pero nunca creó políticas para impulsar el 

desarrollo industrial de las zonas rurales a través de un proyecto de 

Industrialización del agro. Tampoco hizo por crear granjas familiares para la 

producción en conjunto con los Integrantes de las familias y solo permitió que 

con un mínimo de tierras los campesinos mexicanos pudieran subsistir 

precariamente. 'El resuhado invariablemente fué desde su inicio la existencia 

del minifundio' (6).· Y también una nueva oleada de Inmigrantes Ilegales a 

Estados Unidos y a las principales capitales de México, aumentando el número 

de asentamientos irregualres en las perilierias citadinas, las actividades propias 

del subempleo , vendedores ambulantes, mendicidad y también la falta de 

recursos económicos, educativos y de vivienda obligan nuevamente a los 

campesinos mexicanos a emigrar fuera de los ejidos. 

Por lo tanto y por todo lo anteriomente escrito en este capítulo es importante 

destacar que el campo en México sólo ha servido para abastecer de fuerza de 

trabajo a las ciudades industrializadas fronterizas de Estados Unidos y las 

ciudades urbanas de México cuando las circunstancias económicas así lo 

permiten, y también de retener.la en los tiempos en que la producción Industrial 

en estas ciudades no la demandan. Es decir que en los tiempos de crecimiento 

económico-Industrial, o de bonanza, económica, la industria en las ciudades 

urbanas requieren de un aumento de la fuerza de trabajo, para alcanzar los 

objetivos de producción-ventas fijados por ellos mismos, pero en 

(6).· lbldlm p.9 
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épocas de crisis económicas , donde las inversiones decrecen, la estabilidad de 

la moneda mexicana se devalúa y por lo tanto los despidos laborales se 

recrudecen en tal forma que no existe la suficiente generación de empleos para 

poder absorber la fuerza de trabajo desempleada. • De 1bC qui 11 rt11ncl6n clt 

!1 fytrza dt lrtb1!0 ID !pi 1Hdo1 ffl ctcll YU Dll' dlffc!I cpmp lp 

dlmy111r1n !p1 raay1t1dp1 d1 nutBtra !nytll!pcl6n 10 dpncft 10 m4• dtl 

79"' dt 1Jlp1 11 di 1 !1 mlgreclón. Ppr lp qyt 1! 1lldp 11 va conyldltndp 

cadl vtz mu 10 yo expy!sor de fyeru de tr1b1lo !nc1p1clt1d1. • (7).· 

Hoy en día y a pesar de que se han repartido alrededor de noventa millones de 

hectáreas, las condiciones de penuria de muchos campesinos no han cambiado. 

Las zonas rurales no han podido consolidarse como unidades económicas 

independientes, productivas y generadoras de empléos suficientes para detener 

la migración a otras ciudades u otros países. Al contrario, se han creado 

dependientes de las instituciones gubernamentales y financieras, en tal forma, 

que a la fecha y después de haber sido un país que exportaba granos, hoy 

somos un país importador de ellos. Los problemas del endeudamiento y cartera 

vencida, son la consecuencia de no poder producir y comercializar productos 

agrícolas con costos bajos como en el mercado internacional. 

(7).· lsllm. 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA AGRARIA EN Ml!XICO 

Casi el 90% de los ejidos carecen de algún tipo de instalación agrolndustrial. el 

10.7% restante (2999 ejidos) tiene Instalaciones en su mayoría muy 

rudimentarias dedicadas casi siempre a 1.a primera transformación, empaque o 

acondicionamiento de las materias primas agropecuarias y forestales. De los 

ejidos donde hay agroindustrias las empacadoras constituyen el 27"A. de sus 

instalaciones, las aserradoras el 19.1%, las beneficiadoras de café el 1204, las 

desfibradoras el 6.8%, las deshldratadoras el 4.9% y otras el 46%. (8) 

Como podemos observar la empresa agrícola es prácticamente inexistente en 

México, pues al tener un 10.7% de participación en las zonas rurales, realmente 

se debe considerar que hasta la fecha no se han elaborado proyectos para 

impulsar la creación de empresas agrícolas e iniciarlas en la actividad 

productiva. Pero igual que en todo el ejido, la falta de tecnología novedosa hace 

de las pocas empresas agrarias un organismo ineficiente en la productividad y 

solo un porcentaje mínimo utilizan tecnología moderna como semillas 

mejoradas, agroquimicos, fertilizantes, mecanización y prácticamente no existe 

asistencia técnica ó si existe no es utilizada par los campesinos. 

Por otro lado la estructura de la industria alimentaria se encuentra muy 

palarizada: • ... las empresas capitalistas medianas y grandes (8.3% de los 

establecimientos) generan 85.50 % de la producción y cerca del 60% de los 

empleos y las industrias familiares (52. 70%) participan con un solo 4.40% de la 

producción y 19.00% del empleo• (9) 

(11).· Morett C. Jesús. S)a&.11. p73 y 74 

(9).-Romero Polanco.E: LI Cdala y la Allmant1clón; opclon11 de 

dtgrrol!p.pB64. 
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De esta manera coexisten microempresas manufactureras de artesanias que 

producen ates y du~s. hasta empresas transnacionales como la Nestlé, 

Bacardí, Domecq, que imponen condiciones de control sobre áreas rurales 

enteras y la distribución de alimentos. •entre las 500 empresas más importantes 

de México, 71 son productoras de alimentos, bebidas y tabacos (encabezadas 

por la Nestlé)que generan el 7.1°A. de las ventas de esas 500 empresas• (10) 

Los objetivos del gobierno mexicano a partir del Plan de Desarrollo Industrial 

(1979) tienen la prioridad de Impulsar.la creación de agroindustrias capacitadas 

para producir y comercializar los productos que las demandas del mercado 

nacional y de exportación requieran, y a la vez que sean independientes de 

subsidios provenientes del gobierno. Este úhlmo punto acerca de los subsidios 

es muy Importante. • El uso de subsidios como Instrumento de fomento no será 

indefinido, ni servirá mucho menos, para establecer • Industrias con muletas '. 

Me Interesa que quede muy claro: la reciente decisión del gobierno de México 

de no incorporarse por ahora al GATT no significa un sí al proteccionismo y a la 

Ineficiencia industrial. Por lo contrario, tenemos la Intención de contar con una 

industria cada vez mas sana y competitiva en el ambito internacional' (11 ). 

La creación de empresas agrarias o agroindustriales planteada por el gobierno 

desde principios de los ai'los ochentas es uno de los objetivos para el impulso 

de la instauración de un sector exportador diversificado y que México no 

dependa únicamente de las exportaciones de petróleo. 

(10).·ldlm 

(11).· Silva Herzog, F. Jesús. La• polrtlcas Maxlcanaa da lndustrla!!zec!ón y 

di Comtrc!p Exterior p 619. 
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• ... Para fines del presente decenio se pretende que los hidrocarburos no 

signifiquen mas del 40% del total de nuestras exportaciones" (12) 

Las empresas agrlcolas establecidas como podemos ver, son, en número, 

principalmente de caracter familiar y cuya capacidad de producción y 

comercialización y acceso a los adelantos en tecnología y maquinaria son 

realmente limitados. Por otro lado la existencia de empresas transnaclonales 

que, a través de contratos, comprometen a los agricultores y a las escasas 

empresas agrícolas nacionales con la producción, que ellas necesitan para 

seguirse beneficiando . Prácticamente podemos decir que la empresa agrícola 

en MéJ!iCo, con su 10.7% del agro equipado con tecnología rudimentaria, no 

participa significativamente en la producción y comercialización de productos 

agrícolas y también se considera que no tiene ninguna participación en las 

exportaciones. 

12. • lllldlm.. p 620 
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1.3 PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA 

MEXICANA 

Después de haber sido un país , durante los anos Posteriores a la revolución y 

hasta los anos sesenta, con autosuficiencia alimentaria y exportador de 

productos agropecuarios, en la actualidad las importaciones de alimentos son 

necesarias para abastecer el consumo nacional • Esta situación tan 

desconcertante en esos anos no pudo ser descifrada. Muchos análisis acerca 

de la falta de productividad del campo se hicieron aunados a los estudios 

sociológicos de fa migración de campesinos mexicanos, sus causas y orígenes, 

sin llegar a tocar el punto principal que define toda esta situación. El crecimiento 

desmedido de las zonas urbanas, sin poder atender la demanda de servicios 

que este crecimiento provocó, fué una las principales preocupaciones de los 

distintos regímenes de goblemo durante los anos sesentas, setentas y 

ochentas, sin llegar a realizar un proyecto de investigación serio y sobre todo sin 

llegar a poner el interés necesario por que se resolviera el problema agrario. 

El primer instrumento que se creó para atender esta problemática fué incluida 

en el Plan de Desarollo Industrial (1979) con el objetivo de crear agrofndustrias 

entre otros objetivos, necesarias para apoyar el incremento de la producción 

agrícola a través de dotar al ejido y a las pocas empresas agrícolas de técnicas 

de cultivo y créditos para mejorar la productividad. También en este mismo 

periodo se creó el Sistema Alimentario Mexicano, mejor conocido como SAM., 

también con el propósito de atender y asegurar el abasto alimentario dentro del 

territorio nacional y también como indicador de las deficiencias del campo y 

como alarma para el.posible desabasto. 
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El 4 de Octubre de 1993, se hizo et anuncio oficial del nuevo plan para la 

modernización del campo PROCAMPO. Una alza en los costos de producción 

agrícola, precipitación en la apertura comercial , los problemas estructurales del 

campo que derivan de que fué subordinado a los Intentos para desarrollar la 

economía industrial y urbana, durante los anos treintas en adelante, promueven 

la estructuración de este programa PROCAMPO. 

ºEl nyevo programa es yn cambio fyndamental en los Instrumentos de apoyp al 

campo gye hay qye analizar en dps panes la que Persigue e!ectps djstrjbyljvos 

del ingresp entre la sociedad rural y la que suopne el alineamjentp jnmedjato de 

tpdps lps precjps agrfcplas jnternos cpn lps jnternacjpnalesº(13) • De esta 

manera Procampo otorga créditos sin Imponer reglas acerca de los productos 

que los campesinos quieran producir y ademas el gobierno renuncia a la antana 

tarea de fijar precios de garantía y deja que la oferta y la demanda del mercado 

sean las fuerzas que determinen el precio y la producción, incluyendo la oferta y 

demanda internacional, con todo y la diferencia de costos de producción 

externo, tecnología y maquinaria (que ayudan en los paises como Estados 

Unidos y Canadá a la reducción de costos) entre el mercado interno y externo. 

Pero muy a pesar de este proyecto , el problema del ejido en México no ha sido 

resuelto . PROCAMPO únicamente está observando las instancias de 

tecnología y precios, pero no observa que la reestructuración agraria del ejido 

en México requiere de una privatización de la tierra y fomentar la idea de 

producir para vender y tener ganancias, generar empléos y no de producir para 

sobrevivir. Aún qye tsla ld11 parece 11tar en contra del sistema elida!. :..El 

ejido 11 casi una r1pllca fiel dt la principal forma prehlsp6nlca de t1n1ncla 

dtJa 

(13).·Knocbenbauer, Gu!!ermo. procampo. Hacia la L!btra!lzaclón p 33 
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lltrrt. ti Cllautll. L1 tltrre 11 dt gropltd1d cgm!)n. ng lndMdy1!. ti 

C1taulltc qy1 dtb1 y qylttbl tierras ts 1hor1 ti cpmlsarlado tilda!. la 

lltrra H btrtda 1 flm!!larta y talé muy atomlgda. Igual qyt tnlonc11. ti 

PPIHdo' merdt •u• d•rachoa •! dela dt cy!tlyor •u• terranoa dyr1n1t dpa 

'ªº' y al lrlbylo qyt 10111 u tnlrtgaba al qñgr de T1nochtlt!1n 1bor1 u 

paga a la lndystrla. 1 11 spcltdad yrblna y 1 11 byrpcracla. que apn. 

fln1!m1nt1. •u• domln1dor11.• (14). 

Sin duda que la actual estructura del ejido en México es un obstáculo para el 

desarrollo de las agroindustrias. La actual conformación del sistema ejidal 

conserva estructuras que se establecieron en la etapa prehispánica de nuestra 

historia, y que por lo tanto hoy en día son estructuras que no permiten que las 

comunidades rurales eleven sus niveles de vida. Mientras que el resto del país 

pretende aumentar su desarrollo industrial, para alcanzar un grado mayor en 

su competitividad frente a los productos de las empresas transnacionales, la 

producción agrícola de las zonas rurales del país está en desventaja, dado que 

se enfrentan a una competencia desequilibrada, en la que las empresas 

transnacionales competiran con productos, que por ser procesados a través de 

maquinaria especializada, cuyos costos en su elaboración son mas bajos que 

los 'procesados• en los campos mexicanos. 

La única ventaja de este sistema ejidal es que ha podido evitar la efervescencia 

política en las zonas rurales a través de las organismos que han distribuido las 

tierras durante décadas. Por el contrario, la desventaja se ha podido observar 

en la falta de inversiones de capital y financiero en los ejidos, provocando que la 

producción ejidal haya disminuido su capacidad en grado de alto riesgo. 

(14).· Ramos Oranday, Rogelio. Elementos para la p!scys!ón di! El!do. 

p.840. 
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Antes de iniciar la redacción de este capítulo es Importante exponer la definición 

que se dá a la agroindustria o agroindustrlalizaclón por parte de Juán José 

Flores Verduzco y otros autores en su ponencia dÜrante el 1 er Seminario 

Nacional de Agrolndustria en México 1987, Universidad de Chapingo, • ... 

definimos a la Agraindustria como un proceso de producción social que 

acondiciona , conserva y transforma las materias primas, cuyo origen es la 

producción agrícola, pecuaria o forestal...además de que en algunos casos 

transforma los productos agrícolas realizando modificaciones de sus 

características, para adapatarlas al consumo, con lo cual diversifica las formas 

del consumo y genera nuevos bienes y productos.• (15) Como podemos 

observar este concepto de agrolndustria nos hace pensar en una empresa típica 

capHalista, cuyo único objetivo es el de explotar, producir y comercializar 

productos agrícolas para tener grandes utilidades . Sin embargo el proceso de 

agroindustrialización en México no ha alcanzado el nivel deseado dentro de la 

lista de prioridades de los distintos regímenes posteriores a la revolución 

mexicana de 1910. dejando que las estructuras sociales para la producción 

agrícola se mantengan casi sin cambio desde la época prehispánica. Esto 

debido en primera instancia a que las políticas agrarias de estos regímenes se 

(15).· Flores Verduzco Juán J. y otros. La Agroindustria en México !er 

Seminario Nacional de la Agroindustria en México. ponencia "Agrojndustrja· 

Conceotualizacjón y Njye!es de Estudjo Universidad Autónoma de Chapingo. 

México 1987 p 3. 
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caracterizaron por servir de plataforma para la creación de industrias de ramas 

intermedias (química, metalice básica, etc.). A pesar de que el campo 110 nabia 

manifestado inestabilidades productivas, a partir de los allos . sesentas se 

empezó a hacer notar el delicit de la producción agrícola, decaimiento de los 

índices de producción, incremento de la población, migración de la población 

hacia Estados Unidos y las principales ciudades de México, incrementos en los 

costos de producción. 

La agroindustria por tanto, no ha podido o mas bién no ha logrado satisfacer las 

demandas de empleo y alimentos necesarios para alcanzar la estabilidad 

económica que demanda el mercado nacional y mucho menos se alcanzan los 

niveles de exportación que en entallo se tenían y que provocaban tranquilidad a 

las comunidades rurales. 
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2.1 LA AGAOINDUSTAIA EN MtXICO 

Retomando el concepto de agroindustria e11Puesto por Juán José Flores 

anteriormenta, podemos decir que la agroindustria en México tiene sus primeros 

antecedentes a mediados de los allos cuarenta y durante los cincuentas. donde 

las principales ramas industriales eran los alimentos, textiles, calzado, bebidas, 

madera, cuero, Imprenta y la plantación de tabaco, cuya actividad Industrial 

demandaba una expansión mayor de la producción agrlcola. «"En este periodo 

estas ramas conduelan, en gran medida el proceso, industrializador; daban 

cuenta del 72% de la producción, de 61% de la demanda Interna y de 80% de 

las exportaciones ... "» (16) En esta etapa el equilibrio entre la producción 

agrícola y el consumo nacional era equilibrado, es decir que la actividad 

productiva en el campo satisfacía sin ningún problema la demanda de 

alimentos, la demanda de productos para su procesamiento industrial y además 

los excedentes podían alcanzar los niveles de producción necesarios para 

cumplir con las demandas de exportación. 

Durante el periodo de 1955-1965 las políticas para el crecimiento económico del 

país cambian su orientación encaminándose al desarrollo de la industria hacia 

ramas muy distintas a la agroindustrialización. En esta etapa los Intentos por 

desarrollar la industria química, debido principalmente a la casi reciente 

expropiación del petróleo por el gobierno de Lázaro Cárdenas y el interés por 

(16).·Montes de Oca, Rosa Elena y Zamorano Ulioa, José. "La Articulación 

Agrlcultura·lndustrla en !01 prlnclpates granos v ol11glnosas. citado por 

Moran Sanchez. Jesús. "La Adlculac!ón Agrlcultura·lndustrla en México". 

en LA AGROINDUSTRIA EN MÉXICO. !er seminario Nacional sobre la 

Agroindustria en México, Universidad Autónoma de Chapingo, México 1987 pp 

330·331. 
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productos derivados del petróleo, la industria metálica básica, tambien necesaria 

para la fabricación de acero que se utilizaría para la construcción de las plantas 

petroquímicas, y por la misma razón el interés por desarrollar fábricas y 

minerales no metálicos, papel, hule, transportes, productos metálicos, 

maquinaria y aparatos eléctricos necesarios para la industria petrolera. Es 

decir, que la orientación de la economía mexicana, basada ahora en la 

extracción del petróleo, requiere crear empresas industriales que produzcan 

insumos necesarios para la producción de petróleo y productos derivados del 

mismo, así como también, se requiere la creación de empresas que consumían 

dichos artículos. De esta manera el alejamiento de las políticas 

gubernamentales hacia la industrialización del campo se ven alejadas y aún 

más , el proceso demanda mayores recursos financieros y humanos para poder 

realizar sus actividades productivas. Así, • ... la articulación general entre 

agricultura· industria se va debilitando y se hace menos directa en la medida 

que <<' ... ta dirección del proceso industrializador es tomada paulatinamente 

por ramas que no ejercen, al menos tan directamente, aquellos efectos de 

arrastre hacia el sector agrícola.»' (17). Es así que la agricultura, y por tanto la 

agroindustria, pierden su papel de regidores de la economía mexicana, y por lo 

tanto, el Interés de los inversionistas en desarrollar proyectos que permitan la 

creación de empresas agrícolas. 

En el periódo que va de 1965 a los años setentas, el proceso industrializador 

emprendido en los años cuarenta se ha desarrollado aún mas e incrementa su 

participación en la producción, y por lo tanto marca definitivamente el abandono 

del sector agrario como regidor de la política económica del país. Este 

abandono empieza a hacerse notar en el déficit de la producción agrícola. En 

(17).· lblsllm. 
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En este periódo los propietarios y los campesinos cambian su forma de cultivo 

o el desplazamiento de cultivos básicos por cultivos rentables para la industria y 

a la exportación. Tambien se hace notar la ineficiencia o insufuciencia de los 

métodos de distribución; ante este déficit la producción agrícola es incapaz de 

abastecer las necesidades alimentarias tanto de zonas urbanas como rurales, la 

situación • ... se agudizó a partir del auge agrícola exportador de la agricultura 

norteamericana a partir de los anos sesenta, que desalentó indirectamente la 

producción interna. sobre todo en el renglón de granos básicos.' (18). Estos 

dos factores. ineficiencia productiva por parte de la agricultura mexicana y 

superavit productivo de Estados Unidos, provocan que a partir de esta etapa, 

México Importe alimentos. • Mientras que durante el perlódo 1964-1966 la 

producción agrícola nacional creció a una tasa acumulativa anual de 7.3 % y la 

producción per capita a razón de 4.0 %, en el lapso 1964-1966 a 1966·1978, el 

crecimiento de la producción del sector se limitó a 1.8 % observándose el mismo 

porcentaje en la producción per capita. La superficie cosechada se incrementó 

en el primer periódo 6.6 millones de hectáreas a 14.9 millones, mientras que el 

lapso critico posterior la frontera agrícola apenas aumentó de 14.9 a 15 millones 

de hectáreas. • (19). Algo que también resultó afectado por el delicit e 

Ineficiencia productiva en el agro fueron las exportaciones de frutas, legumbres 

y café, que tuvieron una fuerte calda. También es este periódo se empieza a 

notar otro gran problema • el creciemiento de la población a • ... un ritmo de 3.4% 

(18).• Salinas O, Argelia, Torres T. Felipe. Tendencias de la oroauccjón 

agrojodustdal en Méxjco en el marco de los cambjos tecnol6gjcos actuales 

Agrajndustrja en Méxjco,. !er seminario sobre agroindustria en México. UACH. 

México 1987. p 285. 

(19).· llll.dlm. p 285·286 



27 

anual y por otra parte la producción no superó el 2 %; ello provocó un desplome 

en la disponibilidad de la producción del 1.4 %" (20). 

Como podemos observar el modelo de desarrollo industrial de sustitución de 

Importaciones, Iniciado en la déelida de los cuarentas, y que utilizó a la 

producción agrícola para mantener los precios bajos y de retén de la fuerza 

laboral cuando la industria urbana no la requiriera., se encuentra ya en crisis 

total. La Insuficiente oferta de alimentos, contribuyó a la crisis de la industria. La 

agroindustrla practicamente se encuentra estancada sin poder producir lo 

suficiente para cubrir las necesidades propias de su comunidad, al no tener 

ganancias. Ante esta situación, el Estado se vé obligado a intervenir, para 

estimular la producción agrícola, utilizando para ello la política de aumentar los 

precios de garantía de los cultivos. • ... lo que provoca un elevamiento en los 

precios de los bienes-salario y, consecuentemente, una alza en las 

percepciones de los trabajadores."(21). Recordamos que uno de los objetivos 

principales que planteó al iniciar el desarrollo Industrial a través de la sustitución 

de importaciones, fué el de asegurar que los precios de los productos agrícolas 

no se incrementarían, ya que para tal efecto institucionalizó los llamados precios 

de garantía; por lo tanto, el ajuste de estos precios obviamente debía repercutir 

en el alza de los salarios de los trabajadores, tanto rurales como urbanos. 

Así entonces tenemos que la • ... agroindustria mexicana , ingenios, 

desfibradoras de henequén, beneficios de café y de cacao, molinos 

despepitadoras de algodón, tinacales de pulque, fábricas de aguardiente, 

aserraderos, etc, han desaparecido, operan con graves dificultades·o subsisten 

gracias a fuertes 

(20).• kllm. p. 286 

(21).· Morett S. Jesús. Le Anlculacl6n Agdcy!tura-lndustrla., op.cit,. p. 337 
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subsldlos"(U). 

La agricultura en México sirvió cabalmente como soporte para el crecimiento 

Industrial al contribuir a la disminución en el precio de los alimentos, ofertar 

fuerza de trabajo abundante y barata para la agricutlura y la Industria y retenerla 

en los tiempos que no es absorbida por las fuentes de empleo. Esta también de 

esta forma que la agrolndustria ha sido obstaculizada con políticas que no 

buscaron el desarrollo paralelo de agroindustria y crecimiento industrial, de la 

rama metalmecánica y petroquímica, sino que mantuvo y mantiene aún alejadas 

a las pocas agroindustrias nacionales de políticas que la hagan desarrollarse y 

poder así ofrecer a los mercados nacionales y de exportación productos con las 

caraterísticas y precios acordes a sus necesidades. 

(22).· lsam p. 342 



2.2 LAS AGROINDUSTRIAS TRANSNACIONALES 

La agroindustria en México, como en cualquier parte del mundo, también está 

compuesta de inversionistas extranjeros. Esta agroindustria transnaclonal que 

se presenta como complemento a las actividades de producción agrícola, 

conjuntamente con agroindustriales y ejldatarlos mexicanos, opera en México a 

través de contratos con los ejldatarios. "En México, donde el crédito agrícola es 

!imitado, o inexistente, el cultivo por contrato resultaba una oferta atractiva, tan 

atractiva que terminó por modificar la estructura en el Bajio"(23). El ejemplo es 

la compai'lia Del Monte, que era prácticamente la única fuente de financiamiento 

en la región y a la cual, durante la década de los ai'los sesenta, muchos 

campesinos o ejidatarios recurrieron para obtener créditos. Con esto. Del Monte, 

influyó en la agricultura del Bajío e Introdujo los cultivos que necesitaba para sus 

procesamientos agroindustriales. De esta manera y con contratos Del Monte ha 

logrado controlar estrechamente al conjunto de agricultores, que para elevar sus 

niveles de vida, decidieron obtener contratos con esta empresa transnacional y 

sembrar lo que la empresa les requería. Los agricultores para poder accesar a 

dichos créditos, debían garantizar el préstamo con equipo o maquinaria 

agrícola. Así Del Monte, pudo consolidar durante el periódo de 1964·1977 el 

control de ejidatarios a través de préstamos-contratos, para asegurarse el 

abastecimiento de productos agrícolas. Sin embargo, la actividad de esta 

empresa ha provocado también muchos más perjuicios que beneficios .::J.ga 

expertos en 1grlcu1tur1 qye lrabalan para dlyersas entidades 

gubaroamentales en el Baljo. observan qye yo gran número de pegyeños 

(23).· Burbach, Roger, Flynn. Patricia. "Las Agrolndystr!as Transnaclonales" 

Ed. Era. México 1983. P· 198. 
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egrlcu!tort• hin comenudo • elqullar o vender •u• tierra• a los maypres. 

Loa 11( dtapogldps dt sus tierras. trabajan para ti nuayo duañp p 

by1c1n otrp medio d9 yld1 en yn1 reglón Y' nptable ppr 11!1 1111 d1 

deumpleo. • (24). Por lo tanto, esta población de desempleados, orignada por 

la venta o renta de tierras, aparecen y desaparecen en la zona del Bajío, de 

acuerdo a las necesidades de mano de obra para la plantación y cosecha de los 

productos agrícolas, o mejor dicho, según los del mercado, ya sea que se 

requiera mas o menos mano de obra. La producción requerida por la compañía 

Del Monte se trata de elote dulce, chícharos y espárragos, productos agrícolas 

que no forman parte de la dieta del mexicano y que por lo tanto, nos indica que 

estos productos no serían destinados al mercado nacional sino por el contrario, 

estos productos son procesados para el mercado extranjero. Aún aue 11!1 

11!u1clón b1c1 PDrtcer qya la actividad agrolndystrlal de estas empresas 

Q!!Otra dMsas para et país· recordemos qye una empresa transnaclpnal 

opera a traVés de la factyraclón qye reciba de sus empresas matrices y 

gua oor lo tanto. son facturas que a corto plazo deben pagarse. por 10 qye 

este tipo de empresas. normalmente no retiene estas divisas en Méxlcp. 

sino que las dlylsas obtenidas por el cpncaptp de exportación son 

y!l!lzadQs Para oagar toda aquella facturación a sus matrices. 

Otro tipo de empresas similares son Ralston Purina, Anderson Clayton e 

lnternational Multifood (Hacienda), que se ubicaron en el periódo de 1955-1975, 

veinte empresas filiales en México que junto con Nestlé y Del Monte hacen el 

grupo de empresas transnacionales agroindustriales mas fuertes del país. Estas 

empresas se localizan principalmente en los estados de Sonora y Sinaloa y 

dedicadas vitalmente a la producción de alimentos balanceados y a la genera

(24).·Jam p. 200 
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ción de material genético. permiténdoles mantener el control del procesamiento 

de estos alimentos para la porcicultura y avicultura. 

Sin embargo, y al igual que cualquier otra empresa capitalista, estas empresas 

también se caracterizan por contribuir a la falta de inversión y al desempleo en 

las épocas de crisis económica. 'la compai'\ía Anderson Clayton que en 1950· 

1965 concentraba sus actividades en México en los rubros de algodón y 

oleaginosas, y en si transformación y exportación en el caso del algodón, 

incursionó con gran fuerza en el subsector de alimentos balanceados de 1960 

hasta 1975, mientras se retiraba de todo lo que involucraba al algodón. 

Finalmente, a partir de 1982, se agudiza su pérdida de Importancia en el 

paquete tecnológico relacionado con la producción intensiva de carne y huevo, 

para vender a la UNILEVER, primera transnacional alimentaria a nivel 

mundial... '(25) . En este mismo periódo donde la crisis de la agricultura 

mexicana empieza a tener los primeros avisos de inestabilidad económica, tal 

como lo comentamos en el inciso 1.1, y como lo podemos observar. los efectos 

causan también inestabilidad a las empresas transnacionales. Esta 

inestabilidad provoca movimientos de las inversiones y capital hacia otras 

formas relacionadas principalmente con los requerimientos del mercado; tasas 

de ganancia y mejores condiciones de reproducción, ampliación y permanencia. 

Es así como las empresas transnacionales deciden invertir cada vez menos en 

la producción de alimentos para el consumo humano, e invertir en 

procesamiento de alimentos para animales , sorgo, soya, forraje, etc. La 

introducción de la ganaderia intensiva demanda una mayor extensión de tierra 

(25). Gómez Cruz, Manuel y otros. "Problemática ten!lenc!as y a1ternat!yas 

dt la agro!ndustrla mexicana . Nuevas tendencias del desarrollo agroindustrial 

y planteamiento de alternativas en México. UACH México 1991. p. 32 
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para el cultivo, y ofrece. mejores espectativas para incrementar las ganancias. 

Definitivamente, en este periódo que inició en 1965 las empresas 

transnacionales también se ven afectadas por la crisis estructural que la 

agricultura mexicana padece desde los anos cuarenta, y pasa por alto, aquel 

concepto en el que la agroindustria transnaclonal es un complemento y a la vez 

el "ente" salvador de los paises con problemas de alimentación. Sin embargo, 

estas empresas transnacionales, a dWerencia de los agricultores mexicanos y 

algunas agrolndustrias nacionales, cuentan con grandes recursos financieros, 

técnicos y de mercado para poder salir rapidamente de cualquier eventualidad, 

provocada por el decaimiento de la capacidad de producción y de cualquier otro 

fenómeno económico que pudiera hacer disminuir su tasa de rentabilidad. 
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1.3 LA AQROINDUSTAIA NACIONAL 

Los principales monopolios nacionales agrolndustriales, son Bachoco, Nutricos, 

Mezquital del Oro, Grupo Romero, Grupo Sanfandila, cuya conformación se 

realizó entre 1955·1965, iniciando con la producción de carne de puerco. pollo, 

huevo, incorporando poco a poco la actividad pecuaria, la producción agrícola y 

comercialización. La producción de estas compallías esta orientada hacia los 

mercados externos, principalmente a Estados Unidos, al igual que General 

Foods Corp, Standard Brands lnc, Del Monte Corp., Phillip Morris lnc., Pittsburg 

Corp y Bud de California. Estas empresas agroindustriales al igual que las 

transnacionales, cuentan con el equipo y maquinaria necesaria para producir o 

hacer producir la tierra. En consecuencia, también la agrolndustria nacional 

tiene que recurrir a los préstamos-contratos con los campesinos, para poder 

realizar todas las actividades productivas. La única diferencia entre éstas y las 

transnaclonales es que las ganancias en divisas por concepto de exportaciones 

no se mandan al extranjero. Existen otras empresas, como Empacadora del 

Noroeste S.A., Yavaros Industrial S.A., y conservas del Mayo, ubicadas en el sur 

de Sonora entre 1960 y 1989, y la actividad principal de estas es • .. la maquila a 

otras firmas (60%) como: Herdez. Clemente Jacques, Del Monte, Del Fuerte, 

Full Flavor , La Preferida, Conchita ... • (26), pero al igual que las agroindustrias 

transnaclonales y nacionales, otorgan financiamiento para la realización de un 

(26) Carabeo López, Felipe y otros. "Lo producción del Sur de Sonora• en La 

agroindustria y la organización de productores en México. Universidad 

Autónoma e Chapingo, México 1991. p. 44 



34 

contraio o compromisos de venta. •vavaros Industrial, como Empacadora del 

Noroeste S.A. otorgan financiamiento para algunas hortalizas previa realización 

de contrato o compromiso de venta.;. V quienes operan crédito con esta 

empresa tienen la ventaja de la asesoría y un mercado seguro, aunque con un 

precio mas bajo' (27). Ptro también otr• Sll"cttrfstlca djfert/lfe d@ las d@mas 

empresas es gye vavaros lndys!rjal S A y Empacadora del Noroelle S A 

reciben flnanciamjento de algynas empresas transnacionales prjncipalmente 

pgra desgrrollgr las magyilas necesgr!H ogra lg exportación 

La agroindustria nacional, tiene caraterlsticas tan especiales que nos hace 

pensar que su principal actividad es el mercado de exportación, pero un 

mercado de maquila de exportación, trabajado primordialmente para las 

agrolndustrias transnacionales. 

(27),• ldlm p. 55 
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U PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CAMPESINAS COMO 

AGROINDUSTRIAS. 

Tal como lué comentado en el capítulo 1 inciso 1.2 , la mayoría de los ejidos en 

México carecen de instalaciones agroindustriales y el 10.7 % tienen 

instalaciones rudimentarias, dedicadas casi siempre a ta primera 

transformación, empaque acondicionamiento de las materias primas 

agropecuarias y forestales. V de los ejidos donde hay agroindustrias tas 

empacadoras constituyen el 27 % de sus instalaciones. 

En el Estado de Sonora, algunos productores organizados de escazos recursos 

iniciaron su Incursión hacia ta integración agroindustriat. Esta inquietud fué 

Iniciada por las organizaciones ejidales • ... ARIC Jacinto López, ARIC Coalición 

Maximltlano R, López. y USPRSS. Estas organizaciones han incursionado a 

buen nivel en agroindustrias del despepite, produción de fertilizantes (fósforo 

líquido, aguamonla, etc.) y mezcla de pesticidas' (28). Otros intentos ·mas se 

dieron en 1978 con et desarrollo de un empaque hortícota establecido en 

terrenos del Ejido Huatabampo, a través de ta Asociación de Sociedades 

EJidales del Sur de Sonora (ASESS) , pero debido a que el empaque no se 

desarrollo a través de un estudio de mercado que te permitiera informar de tos 

requisitos del mercado, como logística, distribución, conocimiento del mercado 

objeto, y nivel de organización, ta empacadora fracasó. Otro intento mas se 

desarrollo en 1988, con los ejidatarios del Valle del yaqui en Sonora, con mucho 

mejor suerte que et anterior intento mencionado, creando también una 

empacadora hortícola. • ... en este caso el financiamiento para cosntruir et 

empaque estuvo ligado al compromiso de comercialización de tos productos 

(28).· Carabeo López, F. y otros QA&IL p. 45 
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hortícolas por parte del financlador, Asl mismo, los 19 socios que componen la 

sé>ciedad han asegurado un abasto mínimo para el funcionamiento rentable del 

establecimiento; en este sentido también colaboran otros miembros de 1a 

UARPH •Juan de Dios Terán"; a los cuales se les maquila su producto• (21). Los 

intentos y los apoyos por hacer de las comunidades rurales o ejidales 

comunidades agroindustriales han sido escasos. La promoción para la creación 

de este tipo de agrolndustrlas entre las comunidades rurales ha sido nula 

prácticamente y por lo tanto la capacidad de elevar la competencia frente a 

grandes monopolios nacionales y transnacionales desalienta al resto de las 

comunidades ejldales para incursionarse y convertirse en agroindustrias. Por lo 

tanto la participación de las comunidades agrarias dentro del proceso 

agrolndustrializador es desapercibida; pero con todos los ánimos de mucha 

gente en seguir adelante y lograr conformar este tipo de empresas que 

seguramente los ayudará a elevar sus niveles de vida. 

(211).· llllillm p. 46·4 7 
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1.5 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN APOYO AL FORTALECIMIENTO DE 

LAS AGROINDUSTRIAS Y LAS EXPORTACIONES. 

Algo muy peculiar sucede con la participación del Estado en torno al apoyo del 

fortalecimiento de la agroindustria y las exportaciones. Muy distintos han sido 

los planes y proyectos nacionales para impulsar el desarrollo de la agroindustria 

y la exportación de productos agrícolas, pero en ninguno de ellos ha logrado 

alcanzar los objetivos que se buscan. 

El Estado desde los ar'los treintas a los cuarentas emitió distintas leyes que 

modificaban completamente las relaciones de trabajo entre los mexicanos. En 

esta época la primera Ley que reformó el status del agro fué la ley de La 

Reforma Agraria, que impulsaba la creación de un sistema ejidal sobre la tierra, 

dando a los campesinos determinadas porciones de tierra para su subsisitencia. 

De esta misma Ley de la Reforma Agraria, emanan distintas instituciones 

coordinadoras del reparto agrario y coordinadoras del desarrollo de la 

producción agrícola y agropecuaria. Una de las instituciones importantes es 

BANRURAL que promueve a través de financiamientos el desarrollo de 

agroindustrias. • Sjn embargo uno de los mavores problemas en los ejidos es el 

crédjto pero mas de la tercera parte de ellos le! 37 6 %1 no djspone de 

préstamos bancarios por la falta de una garantía hipotecaria pero los gue gozan 

de este bene!icio tienen toda yna serie de problemas, no sólo por Jo gue 

respecta a las altas tasas de interés, sino por gye la princjpal institución gue 

brinda préstamos a los ejjdatarios BANRURAL entrega el dinero en cantidades 

jnsu!icjentes y muchas veces a destiempo junto con e!!leodidas práctjcas de 

corrupción en el manjeo uso y destino del crédito. Este constituye un elemento 

jmportantfsimo de control de los campesinos por lo gue el Estado muchas 
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veces maneja el otorgamjento de créditos con !jnes polilicos y no con orjncipjo 

pro<fuctlvas • (30). Ante esta situación las probabilidades para un desarrollo, 

llámese agrícola, rural, agroindustrial, de exportación o cualquier otro son 

escasas, de ahí que los objetivos planteados por los distiotos regímenes de 

gobierno en México desde la Reforma Agraria no hayan podido lograr el objetivo 

principal de cualquier Ley en el mundo, el de elevar el nivel de vida de los 

ciudadanos . 

Ante los primeros signos de debilitamiento de la capacidad productiva de la 

agricultura mexicana, durante la decada de los sesentas y setentas los distintos 

regímenes de gobierno posteriores intentan elaborar planes para enfrentar este 

disminución de la producción . Se reestructura la ley de la Reforma Agraria, se 

promueve la Ley de Fomento Agropecuario, se elabora y pone en práctica el 

Plan Nacional de Desarrollo. el Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior (PRONAFICE). Programa de Modernización del Campo 

(PROCAMPO), se créala Nueva Ley Agraria. y la ley de Comercio Exterior; se 

fortalece al BANRURAL y al BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. 

como instituciones financieras y todo con el único obje)jyo de eyjtar lo que José 

Lujs Calva estimó para el año 1989 • la jmportacjón de alimentos rebasará los 

4000 mWones de dólares cjfra que por ejemplo duplica el presupyesto 

des!jnado al desarrollo rural. al dedjcado a jncrementar las comynjcacjones y el 

transporte o el gye bysca melorar el comercjo y el abasto '(31) 

Aún así que la nueva Ley Agraria permite ya la creación de empresas dentro del 

interior de los ejidos. con la finalidad de que los ejidatarios exploten en forma 

(30).- Morett. Jesús. Alterna!lyas de Modernización del Elido. op.cit. p.76 

(31).-Calva. José Luis. Falto de Inversión, Crédito, de Maquinaria, el campo no 

produce para que el país coma .. PROCESO. No. 668. p. 14 
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empresarial las tierras ejidaies , aún no se han Implantado los mecanismos para 

fomentar el apoyo a los productores rurales para la creación de este tipo de 

empresas, financiamientos y proyectos específicos por área para e1 mejor 

aprovechamiento de los recursos fina"cieros, humanos y de rnercado. 

Asl podemos mencionar entonces que las diferencias entre la agrolndustrla 

nacional y transnaclonal son las siguientes: 

1.- La agrolndustria nacional mantiene las divisas por concepto de 

exportaciones en el país y la agroindustria transnacional las transfiere a sus 

países de procedencia. 

2.- El mercado de exportación para los productos de empresas mexicanas es 

restringido. 

3.- En algunos casos las agroindustrias nacionales operan como maquiladoras 

de empresas transnacionales. 

4.· La participación de las agrupaciones ejidales es muy pequeña, aún asl que 

existen algunos intentos de agroindustrlas ejldales. 
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CAPITUL03 

ANAUSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS AGRARIAS EN 

MÉXICO (TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL A UNA 

AGRICULTURA DE MERCADO). 

En el capitulo anterior explicabamos que la producción agrícola de exportación 

se encuentra dominada por la existencia de grandes empresas transnacionales 

que acaparan no solo la tierra de los ejidatarios, sino también grandes recursos 

financieros y humanos para transformar los recursos agrícolas y agropecuarios 

en productos alimenticios de exportación; cuyas divisas originadas por la venta 

de exportación, serán utlizadas para el pago de los compromisos que estas 

transnacionales tiene con sus compañías matrices y quizas con alguna otra 

empresa proveedora de insumos para la elaboración de estos artículos. De esta 

manera encontramos que en la agricultura de exportación la mayor participación 

la tienen las empresas transnacionales como Nestlé, Del Monte, Anderson 

Clayton, Purina, Domecq y otras mas que han desarrollado estrategias legales 

(contratos con ejidatarios), financieras (en muchas ocasiones absorbiendo 

recursos del Estado), tecnológicos de recursos humanos y asegurarse la 

materia prima para la elaboración de sus productos, La Agroindustria nacional 

por su parte, no ha desarrollado estrategias para su modernización industrial y 

también comercial. La fatta de políticas que orientan los esfuerzos financieros y 

humanos para optimizar estos recursos y encaminarlos hacia los objetivos de 

~,:;dernización, han fracasado por los 
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excesivos y severos requisitos para el otorgamiento de recursos financieros. Así 

mismo, la agroindustria nacional ha pasado a formar parte de las empresas 

maquiladoras de empresas transnacionales, dejando de lado toda iniciativa para 

alcanzar la autosuficiencia en la exportación y la comercialización interna. 

La contracción de los créditos otorgados por las instHuciones financieras del 

país se redujo en el periódo de 1980-1988 en un 33% (32) ocasionando que 

haya una escasez y encarecimiento del dinero 

Por otro lado, la apertura comercial provocó severas políticas de ajuste 

estructural de la economía nacional ó •modernización'; para sanear los distintos 

rubros de la economía mexicana, agricultura, comercio, finanzas, etc. La 

reducción de los precios de garantía de los productos agrícolas con la inclusión 

de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio durante 

el periódo 1982-1988 provocó que los precios de las materias primas para la 

actividad agrícola se incrementaran en 9.689% , en tanto que el pago a los 

productores por sus cosechas solo se elevó en 5.742%, lo cual significó una 

pérdida del 41.3 % en los términos de intercambio' (33) 

En la actualidad, la tendencia del comercio mundial es la creación de zonas 

exclusivas de Tratados de Libre Comercio o uniones económicas que fomenten 

la comercialización y fabricación de artículos originarios de esa zona. con el 

único objetivo de hacer crecer sus industrias. Sin embargo, en el caso de 

México, la liberalización del comercio está provocando un efecto contrario, a la 

vez que los precios de garantía establecidos ya no hacen recuperar el gasto de 

los insumos de la materia prima • ... Las relaciones de intercambio entre el sector 

agropecuario y el resto de las ramas de la economía nacional, plasmadas en 

(32).· .l.llllllm p. 16 

(33).· ldtm 
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los precios relativos, succionan al primero una proporción desmedida de su 

plusproducto, no será posible incrementar sostenidamente el stock de capltal 

productivo y, en consecuencia, tecnificar y elevar la productividad' (34) 

Comerciar nuestros productos agrícolas en el extranjero es definitivamente , 

ante este panorama, la única salida para poder obtener las ganancias 

esperadas, es la mejor opcfon para poder vender nuestros productos. 

(34).·Jdlm. 
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1 ~ 
3.1 EVALUACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS DE LA 

~ANCA ESTATAL V COMERCIAL, V LA DESCAPITALIZACIÓN DEL AGRO. 

(CARTERA VENCIDA). 

Jno de los mayores problemas que enfrenta actualmente la agroindustria 

~acional, es la escasez de financiamientos agropecuarios para la producción. ya 
1 

no solo el de la producción para la comercialización. sino también el del 

~utoabasteclmiento familiar. La discriminación de los créditos agropecuarios por 
1 

~arte de la banca Estatal y comercial durante los anos ochentas provocó que la 

i~versión y la atracción de capitales al campo disminuyera. Las consecuencias 

tÜeron que también las áreas de cultivo se redujeron debido a la escasez de 

~réditos suficientes para continuar con el apoyo a la producción de productos 

~grícolas. "El Plan Nacional de Desarrollo 1989·1994 reconoce que la expansión 

~ostenlda de la producción agropecuaria requerirá necesariamente de una 
1 

recuperación significativa de la inversión en el sector• (35). 

Una tercera parte de los ejidos no disponen de préstamos bancarios por la taita 

de garantías hipotecarias para tener acceso a créditos agropecuarios. Pero 

también aquellos que sí gozan de algún crédito para financiar las actividades de 

~roducción agropecuaria, hoy por hoy, enfrentan una gran cantidad de 

~roblemas de liquidez y carteras vencidas. 'Mas de la mitad de los ejidos que se 

estudiaron (el 51.9%) tenían cartera vencida. Esto es que al no haber podido 
1 

~agar un préstamo tenlán agotada su posibilidad de crédito, No son sujetos de 

financiamiento mientras no liquiden el adeudo o bién el gobierno, cosa nada 

rara, se las condone. De esta manera el crédito muchas veces constituye un 

(35).• .ll2ldlm. p.15 



verdadero subsidio y una forma de enmascarar la Ineficiencia" (36). La Cartera 

vencida de los ejldatarios provoca que grandes manifestaciones de descontento 

se hagan presentes en cualquier reglón del país, exigiendo la reestructuración 

de las carteras vencidas. Organizaciones de productores de Nayarit, Colima, 

Tabasco, Veracruz, Chiapas, Michoacan, movimientos como el del "Barzón" 

marcharon al Zócalo de la Ciudad de México exigiendo atención Inmediata al 

problema de la cartera vencida y pidiendo nuevos créditos. De esta manera, el 

escaseamlento y encareclemiento de los créditos, resuHado de las políticas 

monetarias y contractivas del achicamiento del Estado, impactó de manera 

particularmente adversa al sector agropecuario . "El crédito rural ejercido por la 

banca Nacional de Desarrollo disminuyó (en saldos a diciembre a precios 

constantes a 1980) de 85,459.6 millones de pesos en 1981 a 38,055.9 millones 

en 1992, sin que el achicamiento de BANRURAL fuera compensado por los 

créditos de miseria de PRONASOL (que con préstamos ridículos de 300,000 

viejos pesos por hectárea en 1992), solo ejerció 2,422 millones de pesos en 

1980, en "solidaridad para la producción" . SimuHaneamente los créditos 

otorgados por la banca comercial, se redujeron en un primer momento de 

85,235.5 millones de pesos en 1981 a solo 40,406.8 en 1988, cuando habilitó 

2.3 millones de hectáreas con redescuentes del FIRA." (37). 

Ante esta situación el gobierno de México, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició un programa de poyo a la banca 

(36).· Morett S., Jesús C. A!terna!lyas de Modernización del Elldo. Op.Clt., 

p.76. 

(37).· De Luna, Juán M .. Flores V. Claudia. "Sistema Producto. Aguacate• . 

SARH, UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHAPINGO, CIESTAAM, p. IX 
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comercial para que reestructure la cartera vencida de los productores, 

garantizando a estas instituciones financieras, a través del FIRA. el 50% de 

recuperación de los créditos a los que les diera ese trato. Oferta que por si 

misma los bancos privados no podían rechazar. • Ante el deudor, los programas 

de la banca comercial y BANRURAL son semejantes, se condona la sobretasa 

de intereses moratorios. se consolidan los adeudos vencidos y vigentes del 

acreditado y se establece un plazo de 15 años para pagar, al momento que 

resulta inferiores a 200 mil nuevos pesos• (38). Por otro lado, el problema de la 

cartera vencida de los productores agrícolas va aún mas allá. Los créditos que 

otorga la banca Estatal y comercial no subsidian la supervivencia de agricultores 

, cuya infraestructura y recursos técnicos les aseguran una alta rentabilidad. De 

esta forma BANRURAL otorga créditos a agricultores con bajos recursos, pero 

con potencialidades y la banca comercial atiende a productores que ya tienen 

eficiencia y rentabilidad competitivas. "La mayor oarte de los productores 

explicó son temporales de atto rjesgo o sea gue sys áreas de sjembra son 

afectadas por la seguía., las lluyjas excesjyas o las heladas El no otoroarles 

crédito sjgni!ica desamparar a los mas pobres y en este caso se encuentran el 

30% de los 15 millones de hectáreas gye se culliyan en el oajs oesctacó gue el 

año pasado alrededor de 750 000 campesjnos no alcanzaron a cubrir con sys 

cosechas el jmporte de los crédjtos destjnados a la sjembra de ma!z. (39). El 

crédito selectivo de la banca en general provoca que una gran parte de 

productores agrícolas se enfrenten dramaticamente al embargo de los 

pocos bienes que tienen, tractores, animales. granjas y eso cuandolos hay. 

(38).· Knochenhauer. Guillermo. "Créditos y Carteras vencidas en el campo". 

Este Pala. No. 38. p. 38. 

(39).· Calva. José Luis.~ p. 16 



48 

Provocado por la contracción y la gran demanda de los financiamientos 

agropecuarios, la elevación en el costo de los créditos se ha sumado a la ya 

gran lista de factores que Impiden que los agricultores regresen a la estabilidad 

económica. "El crédito es en efecto uno de los insumos que se ha quedado en 

los niveles mas altos de la nueva estructura de precios, ya que la apertura 

económica. actuó, en este caso, en favor de la decisión, de mantenerlo 

artllicialmente alto. '(40). Con el prooóstto de evilar qye al otorgar los créditos 

con jntereses bajos anjmar(a la cjrcylaclón de mas djnero en el mercado y por 

electo tambjén se jncrementarja la jnf!acjón de precios y por otro lado con el 

objeliva de atraer la jnversjón extranjera al pa(s la decisión del Estado por 

mantener los Intereses de los créditos anos fyé tecmjnante Sjn embargo esta 

polj!jca económica de mantener las tasas de jnterés altas para atraer la 

jnyersjón extranlera a México provaca reaccjones contrarias a las esperadas por 

el Estado va que no debemos otvidar que cada entjdad extranjera con el 

propóstto de realizar jnversjones en el pajs, lo hace con el únjco !jo de obtener 

mayores ganacjas qye el capjtal jnvertjdQ v normalmente todas esas ganancias 

son retomadas al pajs jnversor, De esta forma, podemos decir que estas 

inversiones no están fomentando que estas ganacias se Inviertan en México, un 

ejemplo es el siguiente: "Es un hecho que a mayor inversión extranjera en el 

país mayor salida de capital, por ejemplo, para el periódo 1975·1980, la 

inversión extranjera ascendió a 2756 millones de dólares y se enviaron al 

exterior por concepto de utilidades y pagos afines 5440 millones de dólares, 

(40).· Knochenhauer, Guillermo. "Crddltos y carteras vencidas en el campo" 

COMERCIO EXTEBIOB.p.38. 
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es decir, un saldo negativo de casi 3 mil millones de dólares."(41). Pero a pesar 

de permitir esta inversión extranjera, en el sactor agropecuario no podemos 

observar como esta inversión puede ayudar a solucionar el problema de la 

cartera vencida. 

Aunado a este gran problema de la cartera vencida, otro gran problema es la 

política de los precios de garantía, que no han alcanzado a elevarse lo suficiente 

y de acuerdo al incremento en los precios de los Insumos para la producción • ... 

de acuerdo con los índices oficiales, de 1981 a noviembre de 1988, el precio de 

las materias primas para la actividad agrícola se incrementó en 9.689% en tanto 

que el pago a los productores por sus cosechas sólo se elevó en 5.742%, lo 

cual significó una pérdida del 41.3 "lo en los términos de intercambio ... el precio 

real de garantía del maíz descendió de 5373 pesos en 1981a 3133 en 

noviembre de 1988, o sea, una pérdida del 41.17%" (42). 

Como hablamos comentado también en el capítulo 2, la Industrialización del 

país cimentó sus bases en la sustitución de importaciones, no permitiendo que 

los precios de los alimentos se elevaran. Tal situación no ha cambiado hoy en 

día. La política de los precios de los productos agrícolas enfrentan hoy el reto 

desequilibrado de la apertura comercial de los productos agrícolas importados. 

Dado el alto grado de la tecnología en la elaboración de productos agrícolas en 

Estados Unidos y Canadá, los costos de producción son realmente mas bajos. 

Maquinaria e investigaciones tecnológicas hacen posible una mejor producción 

(41).· Gómez Cruz, Manuel A. "El marco general da la reconversión 

111rolndustrl1I en México." ponencia. La Agroindustria en México. 1er 

seminario Nacional sobre la agroindustria en México. UACH .. p. 295. 

(42).· Calva, José Luis.~ p.16. 
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y por lo tanto, una reducción de los precios. En México esta situación pone aún 

mas a la deriva a miles agricultores que enfrentan una competencia desigual, 

donde los costos de los insumos para la producción agrícola son mayores que 

los precios de venta de los productos importados. De tal suerte que 'El campo 

por lo general se encuentra descapitalizado y la cjudad djf!cllmente aceQlarfa yn 

incremento masjvo de precjos ryra!es gye además chocarla con las políticas 

macroeconomjcas de estabilidad' (43). 

La escasez del financiamiento agropecuario y la abolición de los precios de 

garantía de los productos agropecuarios, exigida por la apertura comercial, 

provoca al final de cuentas que la producción en el agro mexicano decaiga, 

"Durante los pasados seis años, la producción de granos básicos cayó en un 

19%, lo que ha tenido como consecuencia lateral la desocupación de dos 

millones de campesinos•. (44). Además de la descapitalización del agro, el 

inexistente equilibrio de las inversiones nacionales y financiamientos entre el 

sector agropecuario y las demás ramas de la industria, tiene como 

consecuencia que mientras el segundo absorbe todos los recursos financieros el 

sector agropecuario no podrá mantener, y mucho menos elevar, el capital 

invertido ni la producción. 

La escasez de créditos, caros, de las inversiones nacionales, la 

descapitalización, llevan como consecuencia que los niveles de la produción 

agrícola decaigan forzosamente y ante esta situación el Estado decide mirar a 

(43).· Cabreros, Alfonso. "La Modernización del campo" Il.E.MfQ. P.22 

(44).· Maya Nava, Alfonso. "México en 1994" El Unlvaraal 28 de diciembre de 

1994. p.14 
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las Importaciones de alimentos no como una arma para provocar la reducción 

de precios y equipararlos a los internacionales, sino como una solución para 

asegurar el abasto a la población en general. "Por lo que toca a las 

importaciones de leche en polvo, indicó que rebasan las 230,000 toneladas y al 

paso que vamos el país absorberá el 80% del mercado mundial, a lo que hay 

que agregar que su precio se ha incrementando en 163% en los últimos cinco 

meses además que sus propiedades nutritivas son muy reducidas y sólo es un 

engañahambre para el pueblo... Informó que la zafra ha repuntado con una 

producción de 3 millones 400,000 toneladas, por lo que sólo se importarán 

200,000 toneladas despues de cuatro años de ser autosuficientes y hasta 

exportadores del dulce ... "(45). 

Sin duda, la descapitalización del agro en México es el reto a vencer y que, no 

debemos permitir que siga avanzando, sabemos que aunque las políticas para 

estructurar la construcción de un mejor sistema de comercialización ha sido 

mucho sacrificio para el campo, pero que es necesario levantar los niveles de 

producción y de comercialización, para evitar, no sólo crisis económicas y 

políticas, sino la crisis social del país. En la medida que apoyemos la elevación 

de la producción agrícola, tanto para el consumo nacional el de exportación y 

mejoremos la tecnificación del cultivo, incrementaremos nuestra seguridad 

alimentaria y nuestra estabilidad política y social. 

(45).· Calva, José Luis. ~ p.17 
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3.2 ACTITUD DE LOS AGRICULTO~ES FRENTE AL TRATADO DE UBRE 

. COMERCIO DE AMéRICA DEL NORTE. 

Antes de iniciar con la exposición de la actitud de los productores agrícolas y 

agropecuarios, acerca de los electos provocados por la apertura económica, es 

importante mencionar las circunstancias económicas y políticas internacionales, 

que influenciaron las políticas económicas mexicanas para negociar un tratado 

de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. 

Una de las grandes prioridades para cualquier país es el de asegurar el abasto 

de los alimentos a la población a precios que aseguren también la tranquilidad 

política social y económica. Durante muchos allos el objetivo principal de 

cualquier gobierno era el de evitar el desabasto de alimentos a la población. 

Pero debido a los avances tecnológicos , y de inversiones en los subsidios, 

paradójicamente durante la década de los setentas y ochentas, la producción 

agrícola en el mundo alcanzó niveles no esperados en Estados Unidos y la 

Comunidad Europea, y con ello inundaron las reservas que crecían 

constantemente. 'El temor a la escasez ha sjdo reemplazado ahora por la 

preocypacjón por la sobreabyndancja, La prodycción excedente de alimentos en 

el myndo desarrollado sobre todo en Estados Unjdos y la Comynjdad Europea, 

ha tenjdo como consecyencja onerosos gastos gybernameotales' (46). Este 

último punto, el de los onerosos gastos gubernamentales es el mas importante. 

En el afán de los gobiernos por asegurar el abasto de alimentos, las politcas 

gubernamentales en cualquier país lué la de subsidiar la producción. En los 

países desarrollados donde la población que trabaja en el campo es 

(46).·Von Witzke, Harald. Ruttan, Vernon. 'Polltlcas Agrícolas: Necesidad de 

una Reforma.IiluJIRl!_No. 68. p. 60. 
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pequena, los Estados intervienen la producción con un fuerte subsidio, Al 

cgntraJ!o de lga pafgs en yjas de de51rollo donde yna gran parte de la 

ppblag!6o u dtdjel • " prodygc!6n agrícpla los gpbltmo• optan por pgljlicas 

!mpoal!lyas a lp11 productos agrícolas lmoortadQs y tgmb!én pgr yng ®lí!jcg de 

mgnten!mjento de lgs precjos bglos g estos ProdUctos de esia forrng estos 

pgísas an y!as de aesgrrollp garantlzgn tstab!!idgd de precios g lps 

cgnsum!doras nacionales • Estas intervenciones mercantiles del gobierno en la 

agricultura mundial - impuestos a la agricultura en países menos desarrollados y 

de subsidios en los de altos ingresos dan lugar a distintos afectos económicos 

adversos. Los precios de garantía agrícola en los países desarrollados originan 

un desperdicio de recursos económicos. Se menoscaban los posibles beneficios 

provenientes del comercio y existe una población mayor en la agricultura de los 

que sería óptimo en términos económicos' (47). 

El sostener estas políticas económicas, precios de garantía y subsidios ha 

provocado la necesidad de designar grandes cantidades de recursos del 

Estado, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, para mantener la 

estabilidad económica de la agricultura. En los países desarrollados el electo de 

Jos subsidios se manifiesta en la elevación de la producción agrícola y a su vez 

, esto influye en la reducción de los costos o en los precios del mercado 

mundial, pero en los paises en vías de desarrollo, con bajos recursos, donde la 

agricultura es importante para el desarrollo económico, las consecuencias de la 

Intervención de los Estados de Jos países desarrollados en el mercado agrícola, 

pueden afectar dramáticamente la producción nacional , provocando el 

decaimiento del consumo de los productos agrícolas nacionales prefiriendo los 

productos agrícolas importados. • Los precjps deprjmjdos del mercado mundial_ 

(47) . .J.IWllm.... p. 61. 
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r@dypen al !ncantjw da !ps países de ba!os Ingresos M[I aymentar la 

prodyecl6n agrfcpla . A manudQ tatos países tienen problemas en sys balanzas 

da QIQOI lp QUI imp!dt imPAf11C @!imeotps ayfiQitnlal MCI 1y1 grec;ientts 

poblaclpnas Cpn dlmglada frgyencla 1QD lp1 magros lncentlvp1 para la 

prgdycclón agrícola • a cÍuu di lps ba!ps precios en el merpa¡fg mundial· !ps 

que contrjbyyen en grado s!gnillcatiYQ a !ps Problemas de la balanza di 

~(41). 

Siendo las estructuras económicas de los países en vías de desarrollo muy 

suceptibles a las variaciones de los mercados mundiales y a las políticas 

proteccionistas de los países desarrollados, muchos países, como México, han 

experimentado, ante las brusquedades de los mercados intemacionales, 

verdaderos golpes a sus programas de equilibrio en la producción agrícola, 

debido al proteccionismo y subsidio de los países desarrollados. 

Sin embargo, como mencionabamos al inicio de este capítulo, los gastos 

gubernamentales para subsidiar la producción agrícola en los países 

desarrollados, se incrementan requieriendo grandes recursos para poder 

subsistir, y por lo tanto un gran peso para poderlo mantener: • En Estados 

Unidos, los desembolsos gubernamentales para la agricultura crecieron de 

8,800 millones de dólares en 1980 a 25,400 millones en 1987. Igualmente los 

gastos presupuestarios de la Comunidad Económica Europea aumentaron de 

casi 12,000 millones de dólares a mas de 38,000 millones de dólares en el 

mismo periodo"(49). Aunque el gasto en subsidio agrícola por los países 

desarrollados ha ido en ascenso, y por lo tanto un gasto dispendioso, los 

gobiernos de estos países han empezado a resentir el problema del subsidio 

(41).• .ldlm 

(49).· .ldlm 
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de la sobreproducción que ellos mismos originaron ; orlllllndolos a estructurar 

polltlcas que eliminen todas aquellas dlriK:trices que desajustan la producción, 

el consumo y el comercio agrlcola mundial. La propuesta de los paises 

desarrollados para resolver el problema de la sobreproducción mundial y la 

comercialización es sencilla: • En los paises de bajos Ingresos, la abolición de 

la discriminación de la agricultura a través de los gravámenes expllcitos o 

lmpllicitos , no sólo originarla un uso más eficiente de los recursos, sino también 

una mayor producción agrlcola, lo cual a su vez reduciría los problemas de la 

balanza de pagos ... La elimnlnaclón de subsidios agrícolas en los países 

Industrializados tendrla los mismos efectos que en los países de bajos ingresos. 

No sólo llevaría a una utilización más eficiente de los recursos y a crecientes 

beneficios provenientes del comercio, sino que además evitarla los efectos 

adversos en la distribución de los ingresos y reduciría los gastos 

presupuestarlos • (50). Como podemo1 @umr. 1111 propu11ta pora 

1oluc!onar 11 101Ktproducclón 19rrcol1 de 101 p1C111 c1tsauollado1 tlont 

la ln1tncl6n dt CQDIPl!dar !1 unificación dt !01 mtrcadoa di !01 paísu to 

yC11 dt dlyrrpllp 1 loa mtrcado• dt lp1 par111 dt la cpmunldtd 

EconómlCI Eurppaa y E1lado1 Un!dp1. La apertura económica de !01 

po(g1 to yf11 de clturrol!p 11 abpra una prioridad para la pQIUlca 

tc0n6mlct dt 101 Mf111 clturrolledpa. Para 11101 as la única aoluc!On al 

problttM de la apbrewoducclón. 

Durante la década de los ochentas y dentro del marco del Acuerdo General 

Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Estados Unidos se ha 

pronunciado decididamente por la apertura arancelaria de los países en vías de 

(50).• .uwam p. 62·63 



desarrollo, ta abolición :le los precios de garantía a tos productos agropecuarios 

y también la abolición de los subsidias a la producción agrícola ; el objetivo es 

construir un sistema económico mundial libre de las intervenciones en el 

mercado de las políticas intervencionistas de tos gobiernos y dejar que sea la 

oferta y ta demanda quienes definan los precios. precios internacionales de tos 

productos agrícolas, agropecuarios y en general todo aquel producto que es 

comerciado en los mercados internacionales. 'Un sistema de Comercio agrícola 

internacional abierto y liberado de las disposiciones políticas constituye un bien 

público; resultaría beneficioso para todas las partes. Pero un único país no 

puede proporcionar este bien público internacional. En la mayoría de los países 

industrializados que garantizan los precios de los productos agrícolas, tos 

efectos económicos adversos de esta política, principalmente los gastos 

presupuestarios que ella causa, ya alcanzaron niveles que han provocado y 

siguen provocando fricciones políticas.• (51). 

Por estas razones la demanda de cambios estructurales en el comercio mundial 

a favor de un libre comercio internacional en la agricultura, es hoy por hoy una 

de las grandes prioridades de los países desarollados dentro de las 

negociaciones de organizaciones económicas como el GATT, hoy Organización 

Mundial de Comercio (OMC). 

Para México, el inicio de la adopción de las teorías acerca de la liberalización 

del comercio , se ubican en el periodo 1982·1988, cuando el entonces 

presidente de México Miguel de la Madrid Hurtado Inició su gobierno 

estructurando diversas políticas para reformar múltiples leyes que adecuaran en 

forma paulatina la economía nacional a los nuevos principios de liberalización 

(51 ).- llWll!n. p.51. . 
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comercial lntemacional. "Desde hace aproximadamente afio y medio, ha 

aparecido en forma reiterada en la prensa nacional el término reconversión 

Industrial. Los voceros del régimen la mencionan como una de las políticas 

económicas mas Importantes. en los IV y V informes presidenciales. se hace 

mención explícita y se precisa en relaclón a su activación 6reas comprendidas y 

se desarrollo. Y ya en el 111 informe de goblemo en 1985 se acullaba el término 

y su signflcaclón, al decir se busca vincular en forma eficiente la actividad 

productiva del país a las corrientes comerciales y los procesos de reconversión 

industrial que lntemacionalmente se están poniendo en práctica. "(52). 

El periodo 82-88 se caracterizó entonces por una gran reforma política, 

económica y social, donde el objetivo primordial sería enfrentar el sistema 

económico mexicano a las poli1icas liberallzadoras del comercio de Estados 

Unidos y la Comunidad Económica Europea. Es decir, que a través de la 

reconversión Industrial, definida como todas aquellas políticas económicas para 

preparar al .sistema económico mexicano modemizando y racionalizando la 

organización tecnológica y la producción de las empresas y enfrentarlo a las 

condiciones de competencia intemacional con empresas extranjeras, que con su 

fuerza tecnológica y financiera han conseguido reducir los costos de sus 

productos, los cuales son vendidos en muchas partes del mundo, desalentando 

la venta de productos de origen por sus altos costos de fabricación. En pocas, 

palabras el planteamiento de liberalización económica planteado por el Estado 

durante el sexenio 1982·1988. • ... trata de que el comercio exterior se convierta 

en el motor de un crecimiento mas autónomo y mas igualitario ... Los relos que 

implica nuestro ingreso al GATT, son los mismos que ya había venido enlren

(52),. Gómez Cruz, Manuel A. ~ p. 295. 
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tando la economía mexicana durante los últimos atlos: elevar la ellciencia y la 

prOductividad de su aparato productivo que se hablan estancado e incluso 

menguado. por políticas excesivamente proteccionistas lo que indebidamente 

perjudicaba a los consumidores nacionales y a nuestro nivel de competitividad 

lntemacional... • (53). 

Otra de las políticas que el gobierno de Miguel de la Madrid pretendió realizar, 

es la reducción o achicamiento del Estado y la reducción del gasto público, 

medidas sugeridas por el Fondo Monetario lntemacional, durante los años 

setentas y principios de los ochentas e igualmente sugerido por el gobierno de 

Estados Unidos. Así durante ese sexenio, el inicio de la estructuración de la 

venta de empresas paraestatales, la reducción o •achicamiento• del Estado, la 

reducción del presupuesto, la estimulación de la inversión extranjera, 

principalmente en el área de finanzas. son las medidas que conjuntamente con 

la apertura a la competencia comercial extranjera, conforman el modelo de 

desarrollo que se pretende implantar en México para corregir las fallas que la 

estrategia de sustitución de importaciones originó y que provocó que la 

economía se hiciera dependiente de las importaciones, que la empresa privada 

no tuviera interés en la competitividad y la calidad, debido al mercado 

proteccionista; crecimiento de un Estado participativo en el proceso productivo a 

través de subsidios, reductor de impuestos, créditos en condiciones favorables, 

precios de garantía de materias primas agrícolas a bajos precios y políticas 

salariales restrictivas, participativa totalmente de la producción energética, 

metalúrgica, teléfonos, ferrocarril. "Participación Estatal que solo pudo ser 

sostenida con déficit permanente y recurriendo al financiamiento externo ... sin 

alentar cambios en tecnología empresarial al coadyuvar en el sostenimiento del 

(53).· lsBln 
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mismo monto de la tasa de ganancia.• (54). 

Las medidas tomadas por el Estado para modernizar la planta industrial y el 

comercio y enfrentar la apertura económica son: 

a).· Política Devaluatoria.· buscando afectar importaciones y estimular las 

exportaciones. 

b).· Abaratamiento de la fuerza de trabajo.· para evitar el crecimiento de los 

precios y ser mas competitivos con los precios de los mercados Internacionales. 

c).· Ingreso al GATT.· Por lo cual permitió la reducción de aranceles y la 

abolición de una gran cantidad de permisos de importación que serían 

necesarios eliminar para adecuar los lineamientos del GATT al sistema 

arancelario mexicano. 

d).· Promover la inversión extranjera.· Con altas tasas de Interés y permitiendo 

las asociaciones de empresas mexicanas con acreedores extranjeros. 

e) .• Fomentar la producción para la exportación a través de estímulos 

bancarios. 

f).· Modernización de la planta productiva.· Utilización de nuevas técnicas de 

fabricación y nuevas técnicas de logística y métodos de producción para 

estimular la reducción de costos , al nivel de los costos de manufacturas 

internacionales. 

Pero tales medidas han traido como consecuencia que el 'Fomentar la 

exportación a través de contraer el mercado interno, ... reducir el nivel de vida, 

relegar la inversión del estado en el sector salud, educación, aumentar el 

desempléo, mantener la permanente devaluación con claros efectos 

inflacionarios • etc, es poner en duda los beneficios del proyecto modernizador 

(54).· llWllJD. p.297-298 
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para exportar, pues los datos así lo corroboran' (55). 

Durante, el periodo de 1988-1994 la polltica económica y comercial sólo fue una 

continuación del sexenio anterior , caracterizado por la radicalización de los 

programas de apoyo e Instauración de las polltrcas de adecuación a la apertura 

comercial. Los lineamientos de achicamiento del Estado, reducción del 

presupuesto, continuación de la venta de paraestatales, reprivatización de la 

banca, fomento a las exportaciones, polltícas devaluatorlas, atracción de la 

Inversión extranjera a través de altas tasas de interés, y lo más sobresaliente 

lué la reforma al artículo 27 constitucional y el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá. 

Las neqocjacjones del Tratadp de Ubre Cpmercjo de Alnérjca del Nprte 

reflejaron fielmente lps orjncjolps de liberación económjca manifestados opr 

Estadps Unidos Canadá v la Cpmunjdad Ecpoómjca Eyrpoea· negociar tra!adps 

de ljbre cpmerclp ego países en vjas de desarrpl!o qye oerrnitan ta entrada de 

productos provenientes de países desarrollados sjo problemas aduanates de 

ojnquna esoecje qye permjtan vender la sobreproduccjón aue han veojdo 

alcanzando en las últimas dos décadas. 

De esta forma el Estado Mexicano durante los últimos doce años se ha 

empeñado en aplicar las políticas económicas internacionales, sugeridas por el 

GATT y por los acuerdos referentes al Tratado de Ubre Comercio de América 

del Norte, a una realidad económica contraria desde cualquier punto de vista 

a los planteamientos de liberación económica expresados por los países 

desarrollados en diversos loros internacionales. 

(55).• midtm. p.303 
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Así tenemos, que desde 1982 el presupuesto del gobierno para fomentar la 

actividad agraria ha venido reduciéndose drásticamente; el gasto asignado a la 

alimentación indica que • El consumo de carne de res percapita desciende de 

12.5 kg. en 1975 a 7.9kg. en 1986. El consumo de leche de 98 lltros por 

habitante a 74 litros en el mismo periodo y es el consumo mas bajo en los 

últimos 16 anos. El consumo de huevo se reduce de 12 kg a 11 kg, etc., 

registrando el conusmo mas bajo pcr habitante en la última década. En 

contrapartida el consumo de los productos básicos arroz y maíz se incrementa, 

en éste último producto, casi único en la dieta de muchos mexicanos, el 

consumo percapita nacional asciende a 200 kg en 1986. Y por cierto los 

subsidios a los básicos han ido en constante reducción desde 1982. "(56). Datos 

más recientes demuestran que la producción agrícola, también reciente 

fuertemente el decaimiento en el consumo de productos agrícolas y 

agropecuarios por parte de la población en México "Las políljca neoliberales de 

aluste económico y estabjlizacjón arrojan resultados notprjamente negaliyos en 

el sector agropecyarjo y forestal. En valores percapita la producción agricola 

(PIB) en 1992 resultó 18.5% inferior a la de 1981, la producción pecuaria declinó 

14.1% y la producción forestal dismunuyó 17.1%. En kilogramos per cepita, la 

producción de los ocho principales granos declinó 19.1%, la producción de 

carnes (de bovinos, de.porcinos, aves, etc.) declinó 17.8%, la de leche se redujo 

20.1% y la producción forestal maderable disminuyó 31.2%. Como resultado 

las Importaciones da alimentos se dispararon de 1790 ml!!ones de dólares 

en 1982 a 6094 mll!onas en 1992 • (57). 

(56).· llllm 

(57).· De Luna Juán Manuel, Flores Valdez, Claudio. ~p. VII y VIII 
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Como mencionabamos al inicio de este inciso, una de las grandes prioridades 

de los gobiemos a lo largo de la historia del hombre ha sido garantizar el abasto 

de alimentos antes de cualquier otra política menos importante, pero también 

mecionábamos que la sobreproducción alcanzada por Estados Unidos y la 

Comunidad Económica Europea obligaba a estos a replantear los objetivos de la 

estructura económica mundial, requiriendo al sistema mundial una gran apertura 

económica a través de acuerdos de libre comercio regionales, de tal forma 

negociados que permitiera una competencia desigual en costos. tecnología y de 

subsidios; que provocan en el consumidor un alejamiento de los productos 

agrícolas originarios del país por los menos costosos productos importados. 

Pero esta situación de competencia desigual, no solo afecta, como hemos visto 

con anterioridad, al consumudor; 'Las causas del desastre agrícola derivan de 

la aplicación de los principios de instrumentos escenciales del programa 

neoliberal. En primer lugar la apertura comercial (combinada con la política 

cambiaria que ha rematado con la sobrevaluación de nuestra moneda), ha 

hecho descender los precios reales de numerosos y diversos productos, y por lo 

tanto la realidad agregada agropecuaria: los términos de intercambio del sector 

en su conjunto se deterioraron 24.6% entre 1981 y 1993, afectando 

particularmente a los productores de granos. Por ejemplo, la relación de 

intercambio de maíz respecto a las materias primas de la actividad agrícola 

sufrió un descenso del 49.1%; el frijol perdió 41.7%; el trigo 38.2%.etc.(58) 

• Sabiamos perfectamente, antes de negociar el tratado de apertura comercial 

con Estados Unidos y Canadá que la estructura del sistema ejidal presentaba 

(58).· Knochenhauer, Guillermo.Procampo, hacia la Llberallzaclón. 

~.34 
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signos ele ser un sistema basado en un modelo de la tierra prehispánico, donde 

al Calpulll significaba que la tierra es propiedad de la comunidad, y el Calpullec 

la Institución que repartía las tierras, pero que existe en la actualidad supeditado 

por la Industria y las finanzas urbanas. De esta forma la estructura de los 

precios de los productos agropecuarios son altos y también resultado de la 

descapitalización, que se ha venido ejerciendo desde la decada de los anos 

treintas. La tecnología, la inversión, el subsidio y una población pequei'la 

dedicada a la producción agrícola en los países. desarrollados hace que los 

costos de producción sean menores, y por ello , también el precio de venta. Al 

contrario que los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, donde 

la falta de tecnología, la falta de inversión el escaso subsidio y una abundante 

pero muy abundante mano de obra, hacen que los precios de los productos 

agrícolas sean altos. El enfrentamiento de estos dos sistemas económicos ha 

propiciado en México grandes trastornos económicos. 

El Estado mexicano al darse cuenta que la apertura económica la inició antes de 

tratar de modernizar o revolucionar la estructura económica, promueve la 

reforma al artículo 27 de la Constitución, haciendo una nueva Ley Agraria cuyo 

objetivo es • ... fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades 

productivas; propiciar todo tipo da aaoclaclonas con finas productivos 

entre ejldatarlos comuneros y psqueilos propietarios y cualqulera de 

estos entre al; promover la investigación científica y técnica y la transferencia 

de sus resultados entre todos los productores rurales; apoyar a la capacitación, 

organización y asociación de los productores para incrementar la productividad 

y mejorar la producción, la transformación y la comerclallzaclón; asesorar 
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a .los trabajadores rurales ; y llevar a cabo las acciones que propicien el 

desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural" (511). 

De este artículo &o se desprende, que los principios liberales de la apertura 

económica formulada por los paises desarrollados, obliga al Estado a cambiar la 

estructura de las relaciones de producción en el agro, alejándose del modelo 

ejidal planteado durante la decada de los allos treintas y cuarentas, y optar por 

la creación de uniones ejidales que puedan establecer empresas especializadas 

para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de sus ejidos, a través 

de la conjunción de sus tierras ejidales en contratos de asociación o 

aprovechamiento. • Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato 

de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidai, o 

por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas 

respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por 

terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente no 

mayor que treinta anos prorrogables.• (60). De esta forma el Estado pretende 

tener como resultado la creación de un mayor número de agroindustrias 

capaces de aprovechar mejor las tierras, así como también la comercialización 

y transformación de productos, la prestación de servicios y cualesquiera otros 

objetos que permitan a los agricultores el mejor desarrollo de sus actividades. 

Sin embargo, la reestructuración de las relaciones de producción en el agro 

eKpresadas en la nueva Ley Agraria, han provocado reacciones muy diversas, 

que van desde las protestas de los políticos de la oposición hasta el desarrollo 

(511).· Ley Agraria.J(tulo Segundo. capltylo 60. artícylo 60.p. 5 y 6 

(60).· llWlmnTítuio, capítulo dos, artículo 45. p.20 
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de los eventos armados en el sur del país. • Las indicadas causas del desastre 

agrlcola en vez de ser combatidas. fueron trastocadas; Inculpándose al ejido y 

a la comunidad agraria como los causantes del desastre. En consecuencia fue 

decretada la Reforma Neoliberal del régimen agrario que rompe el contrato 

social de la Revolución Mexicana: al dar por terminado el reparto agrario antes 

de cumplir cabalmente el mandato redistributivo del constituyente, al suprimir el 

carácter patrimonial ( inalienable, inembargable e imprescriptible ) de la 

propiedad campesina ejidal y comunal al abrir multiples vías de reconcentración 

de la tierra, incluso bajo la figura de sociedades mercantiles que podrán 

acaparar, en sólo 10933 latifundios por acciones la totalidad de 180 millones 

de hectáreas agrícolas ganaderas y forestales de México. De esta manera. en 

vez de resolverse la crisis agrícola se agregó a ésta una crisis política: el 

alzamiento de campesinos en Chiapas. cuyo detonante fue precisamente, como 

senaló el subcomandante Marcos la reforma al artículo 27 constitucional • (61). 

Movimientos campesinos como el del Barzón apoyan los mismos ideales del 

EZLN, pues buscan la restauración del antiguo sistema ejidal de distribución de 

la tierra y sobretodo la reestructuración de las carteras vencidas 

(61).• De luna, Juan M .• Flores Valdéz, Claudia.~ p. X 
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3.3 PERSPECTIVAS DE LAS AGROINDUSTRIAS O UNIONES AGRICOLAS 

DE ACUERDO A SU CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA 

ENFRENTAR LOS RETOS DE LA COMPETENCIA DE LA APERTURA 

COMERCIAL. 

Las perspectivas para enfrentar la competencia comercial venida de Estados 

Unidos y Canadá con productos que por su valor agregado son menos costosos 

que los producidos en países en vías de desarrollo como México. • A la lecha no 

existe una definición precisa de la reconversión ; se desconocen sus 

características por rama industrial, por sector, por tipos de empresas, sus 

principales limttaclones, su planeación y desarrollo, los requerimientos 

tecnologícos, etc. • (62). Aunque la reconversión industrial no es la única política 

eonómlca del Estado por alcanzar el desarrollo Industrial en todas las áreas de 

la economía, pues se encuentra interrelacionada con otras políticas, como el 

impulso al comercio exterior, la devaluación del peso frente al dolar, la 

reprivatlzaclón de la economía, las reducciones del gasto público, la promoción 

de la Inversión extranjera en el país, la contención de las luchas obreras; tggu 

estas polüjcas se han desenyyetto por separado sjn una coordjnacjón que 

hasta el momento haya consegyjdo encontrar la lórmyla para consegyjr el 

desarrollo en conjunto y al mjsmo ljempo lograr el desacrollo del país La 

severa devaluación del peso frente al dólar el día 20 de diciembre de 1994, en 

aproximadamente 15%, y que los días posteriores osciló en el 45%, nos hizo 

despertar a todos lo mexicanos y ponernos en la realidad, de que es preciso 

señalar los pasos para alcanzar el desarrollo, no sólo agropecuario sino de todo 

el conjunto de la economía, y olvidarnosde las individualidades que han 

(62).· Gómez Cruz, Manuel A. ~. p.307. 



15 

provocado y provocan danos a la población en México, al no tomar las 

decisiones adecuadas en los momentos justos. "Quién no se sorprendió fué el 

Dr. Rudlger W. Dombusch, profesor del exsecretario de Hacienda de México, 

Pedro Aspe. Este especialista del Instituto TecnológiCO de Massachusets ... hizo 

diferentes llamados al goblemo mexicano, en el curso de los últimos dos anos, 

para que reconociera que el peso estaba sobrevaluado y para que devaluara 

entre 20% y 25% la moneda, a fin de reemprender el crecimiento económico del 

pafs" (83). 

Las desmedidas importaciones de productos, ante lo reducido de nuestras 

exportaciones y la sobrevaluación del peso, estabilizado en forma ficticia por el 

Ingreso de divisas por concepto de la venta de paraestatales e Inversión 

extranjera, provocaron una realidad falsa de la economfa mexicana. La balanza 

de pagos advertía que las importaciones de productos con precios bajos crecía 

en demasfa desde la apertura comercial y, que la competencia se manifestaba 

desigual en contra de los exportadores y de la economía mexicana. La 

devaluación como mencionaba el Dr. Dornbusch, debía realizarse hace dos 

anos a un 25%, sin embargo la devaluación considerada el 6 de enero de 1995 

es de un 59.42%. (64). 

Debido a todo lo anterior, las perspectivas de las pocas agroindustrias 

nacionales, rurales, están enfrentando un panorama de cambios radicales y de 

crisis económica, pero es muy Importante tomar en cuenta que la única salida, 

{83).· Agencia APRO. "Porovoce reacciones encontradas en Estados 

Unidos fa sorpeslva devaluación" El mañana di Nyayo Larado. 21 de 

diciembre de 1994. p. 11A 

(64).• Editorial. "Historia de las devaluaclonea• Sección financiera, .El 

Unlyersal. 6 enero 1995 p. 1. 
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ante las .nuevas normatividades y de competencia comercial, es la de enfrentar 

a la competencia con mejores alternativas de comercialización. SI bien es cierto 

que los productos me>cicanos en el eldranjero afrentan las reglamentaciones 

fitosanitarlas poniendo obstáculos a los productos del campo, debemos negociar 

y buscar otros mercados que nos permitan comercializar nuestros productos de 

la mejor manera y en las mejores condiciones. y en otros mercados que no sean 

necesariamente la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es 

necesario competir, es cierto, pero también debemos mejorar el producto para 

poder alcanzar el crecimiento que demanda nuestra seguridad alimentarla y 

economica regional. 
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CAPITULO 4 

PROYECTO DE COMERCIO EXTERIOR PARA UNA AGROINDUSTRIA 

PRODUCTORA DE AGUACATE 

El anuncio de la devaluación del peso mexicano frente al dólar de Estados 

Unidos, el día 20 de Diciembre de 1994, ha provocado innumerables reacciones 

dentro y fuera del país. 

En México el endurecimiento de las políticas económicas restrictivas, 

contracción aún mayor del gasto público, incremento al precio de algunos 

energéticos, alza de las tasas de Interés bancarias , estancamiento de los 

salarlos, estancamiento de los créditos, la firma de la carta de Intención con el 

Fondo Monetario Internacional y la negociación de un préstamo por 40 000 

millones de dólares por parte de Estados Unidos; (que por cierto , este 

préstamo no es para que el Estado Mexicano lo destine a las prioridades de la 

reactivación económica ; por el contrario, este préstamo será destinado a 

garantizar a los inversionistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos, el 

pago de los Intereses de sus inversiones en México, en casos en que el 

gobierno Mexicano declare no poder pagar tales Intereses. De presentarse el 

Incumplimiento , México podrá hacer uso de estos 40 000 millones de dólares 

para poder liquidar los intereses , y también deberá destinar las divisas 

obtenidas por la venta del petróleo, al pago del uso de esta linea de crédito ), 

ésto plantea un futuro no muy prometedor y que en estos momentos recrudecen 

las protestas populares ante las medidas de ajuste económico. En el extranjero, 

el Congreso de Estados Unidos se manifestó muy reacio a otorgar el préstamo 

de los 40 000 millones de dólares, argumentando que no existen las suficientes 

condiciones y garantías para poder otorgar a México un trato preferencial de tal 
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magnitud. Exige que este préstamo no debe de ser entregado en las manos de 

los mexicanos, sino que debiera ser controlado desde Estados Unidos, y que 

sirva únicamente para dar confianza a los inversionistas extranjeros, para que 

vuelvan a Invertir en México, por que a fin de cuentas, lo que los inversionistas 

extranjeros desean, son garanlias de que habrá dinero para recuperar la 

inversión y el pago de intereses. • El peso, cerca del derumbamiento y 

acompailado con elevadas tasas de interés y una arrollada Bolsa de Valores 

Mexicana, dtmostró dt mantra enfática que Mlx!cg 11tli myy !1!01 de 

cpnyencer al mundo dt !ps negpclpa !nternac!pnales de que ha supt[ldQ 

la etapa dt las ppHtlc11 1conómlc11 errlitlcas y autpcrlitlc11 • (65). Como 

podemos obsrvar, ésta situación manifiesta que en México no existen las 

garantías suficientes para que los inversionistas de Estados Unidos tengan la 

confianza de realizar sus inversiones en México Las políticas de ajuste 

económico estructuradas por el Gobierno Mexicano, principalmente la 

contracción del gasto público, políticas para aumentar el volúmen de las 

exportaciones, reducción del gasto en inversiones sociales, con el único objetivo 

de impulsar nuevamente la actividad industrial; reflejan fielmente la adaptación 

de la economía mexicana a las exigencias de las recomendaciones 

internacionales para estabilizar la crisis económica en México. 

Ante este panorama de crisis económica y restricciones a las inversiones 

sociales, agrícolas y agropecuarias, las posibilidades de reconstruir la actividad 

económica nacional y aumentar el nivel de vida de la población, se ven 

reducidas definitivamente, haciéndose necesario un replanteamiento de los 

objetivos a nivel nacional: México al pertenecer al mundo capitalista y estar 

(65).· Editorial. "Mexlcp'a Wlka yp cal!" Newsweek" Enero 9 1995,p.42 



61 

inmerso en un sistema monetario donde el dólar de Estados Unidos, ha sido 

durante mlis de medio siglo la base de la economla mundial, y que por lo tanto, 

el no contar con esta moneda dentro de las reservas intemacionales significa, 

que el valor del peso no tenga ningún respaldo económico. Es por ello la 

importancia en que las pollticas económicas ya no sólo deben ser desarrolladas 

~ través de Planes Nacionales o Programas tendientes a estabilizar la moneda, 

sino que debemos empezar a realizar aquellos planes específicos con el único 

objetivo de estructurar nuevos mecanismos de industrialización, distribución y 

comercialización, ya no sólo de productos agrlcolas y agropecuarios, sino 

también industriales, que permitan exportar productos nacionales al extranjero y 

poder generar divisas en cualquier moneda, dando cpmo resultado la 

estabilización y crecimiento de la economla nacional. 

Un punto fundamental para poder impulsar el mejoramiento de la economía, es 

no crear leyes que digan lo perfecto que es nuestro sistema económico-jurídico, 

y lo espléndido que pueda ser en el futuro; sino gye existan metodglogias y 

tecnplog(as oye permjtan crear las cpndjcjpnes necesarjas oara yn perfecto 

acoplamientp entre las nyevas leyes y tgs objetjygs ecpnómicps-cpmercjales por 

alcanzar. en otras palabras, leyes perfectas en la práctica no en la letra. Existen 

la Ley de Comercio Exterior y la Nueva Ley Agraria, que nos plantean todos los 

objetivos que en exportaciones se desean alcanzar, s;n embargo en njngún 

ladp se mencjpna comp hacerlo a la yez que se crean innymerab!es • 

cpmlsjpnes • para regylar y hacer aolicar estas nyeyas leyes· perg sjn fomentar 

las actjyjdades para las cuales !yeron creadas 

Nuestra necesidad de exportar requiere de un trato inmediato, es necesario 

jroplantar coropracjones estatales o grjyadas cyva actjyjdad prjncjpal sea 
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oromover las exportacjones· cero oor rama de la industria de tal manera que 

propicie las asociaciones comerciales para exportar • la coordinación entre 

estas asociaciones y las distintas entidades de gobierno, que propicien el 

cambio en los canales de distribución de los productos agropecuarios, que se 

comercialicen en el interior y exterior del país . Asl mismo, que se dedique a la 

investigación tecnológica, a la investigación del llamado• know how • e impulsar 

los productos mexicanos en el extranjero. 

Para lograr nuestro objetivo de comercialización de productos agrícolas en el 

extranjero, es importante conocer el ámbito social, político y económico 

externo. así como también la capacidad de producción, calidad y políticas de 

apoyo internas, para así exportar nuestros productos en las mejores condiciones 

posibles. De aquí, la Importancia por desarrollar proytctoa de comercio 

eKterlor. que a trayés da lnve1tlqaclones de marcado nos mrml!an 

evaluar las poslbl!!dades de producción. financieras. de canales de 

distribución. aduanales. costos. Precios Sin duda, podremos encontrar 

muchísimas razones para poder competir y exportar, así como también razones 

para no hacerlo; pero si algo debemos de hacer notar, es que debemos adaptar 

las características de apariencia física de los productos agrícolas a las 

demandas internacionales para poder penetrar a los mercados internacionales. 

En los mercados lnternaclonales existen muchísimas empresas 

compitiendo con productos equivalentes , y que su objetivo es cumplir 

satisfactoriamente las necesidades de los consumidores. lo que a la vez 

provoca el desarrollo tecnológico de estos productos. Conocer las exigencias de 

los consumidores y adaptarlas a nuestro producto, obliga muchas veces a la 

inovación en presentación del producto que marque distinciones muy notorias 

para los 
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consumidores de cualquier producto, agrícola o industrial. En la medida que 

conozcamos más acerca de nuestro producto y todo aquello que lo rodea nos 

ayudará en la estrategia de comercialización que permita ampliar las 

oportunidades de exportación. 
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4.1 ESTUDIO TECNICO. 

4.1.1 CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL AGUACATE EN MEXICO. 

"México cuenta· con cerca de 93 000 hectáreas de cultivo de aguacate, de las 

cuales el 80% de la producción se cosecha en el Estado de Michoacán, el 

Estado de Puebla aporta el 2.6%, y el Estado de México el 2.4%º (66). Sin 

embargo, a pesar de contar con un área muy grande para el cultivo del 

aguacate y que es la mayor del mundo, este producto actualmente enfrenta un 

gran problema de comercialización. tanto a nivel nacional, debido principalmente 

a la sobreproducción; debido a que el mercado interno no puede aumentar el 

consumo necesario, y a nivel internacional porque no puede exportar los 

excedentes productivos a otros paises como Estados Unidos, Japón o a 

Europa, dado que en la actualidad enfreta problemas fitosanitarios, tales como 

el gusano barrenador del hueso y por no cubrir las normas de calidad 

requeridos en Estados Unidos. México es el primer país productor de aguacate 

en el mundo; y debemos encaminar nuestros esfuerzos aprovechando la 

apertura de mercados, la giobalización, los bloques comerciales, para impulsar 

la exportación de este y otros de los productos mexicanos que en un principio 

tienen características potenciales para poder competir y tener éxito en los 

mercados de exportación. La necesidad de México por absorber divisas 

internacionales, solo podrá llevarse a cabo a través del mejoramiento de bienes 

mexicanos y adecuarlos a los requerimientos de los consumidores 

internacionales. 

El crecimiento productivo del aguacate se inició durante la década de los 

sesentas con inversiones en variedades mejoradas del aguacate. 

(66).· De Luna.Juan Manuel. Flores Valdéz, Ciaudio. ~ p.1 
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Durante los allos setentas el Estado de Michoacán se convierte en el primer 

productor de aguacate en México. Debido a las condiciones favorables del 

mercado interno, la oferta de la producción del aguacate satisfizo las 

necesidades del consumidor, ya que se comercializaba a los precios, calidad y 

cantidades suficientes para el mercado nacional. Los problemas se inician 

durante la década de los anos 80. 

a).-EI aumento desproporcionado de la oferta, por la constante incorporación 

de huertas a la producción. 

b).-EI debilltamiento del mercado Interno, debido a la caída de los salarios, la 

caída del precio del aguacate , por lo tanto, la rentabilidad. 

c).-Problemas de organización , falta de conocimientos sobre mercados 

internacionales, barreras arancelarias, barreras fltosanitarias, provocaron la 

cerrazón de las exportaciones del aguacate al extranjero y que hasta el 

momento no han podido solucionarse. 

Como menclonabamos al principio, el aguacate en México cuenta con 13000 

hectáreas de áreas cultivadas, lo que representa alrededor de 756,000 

toneladas al año, convirtiéndolo en el primer país productor del mundo con el 

43% de la producción mundial (67). Comparación hecha por Juan Manuel de 

Luna y Claudia Flores, los principales paises productores de aguacate son: 

Estados Unidos participando con un 22.59% de la superficie cultivable,Chile con 

6.42%, Israel con el 5.96% y México con el 65%. (68). Por otro lado, en estos 

cuatro paises existe una producción total de 1,096,642 toneladas de las cuales 

México produce el 68.93% con 756 000 toneladas, Estados Unidos con el 

23.97% 

(67).- UWWn. p.11. 

(68).- llmllm.. p.26. 
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con 264 491 toneladas, Chile con el 4.0% con 45 000 toneladas e Israel con el 

3.44% con 38 000 toneladas. (89). 

El punto problemático se presenta en la estadística de las exportaciones. 

México exporta en el ciclo 92·93 18,448 toneladas lo que representa el 2.65% 

de su producción total, teniendo un consumo interno del 97.35% (736000 

toneladas). Israel en el mismo ciclo exportó 27 100 toneladas equivalentes al 

71 .32% de su producción total y cuyo consumo es de 10 900 toneladas 

equivalentes al 28.68% de su producción total .(70) 

La mayoría de los productores del aguacate tienen entrada sin problemas a 

Estados Unidos a excepción de México, debido a la presencia de problemas 

fitosanitarios, lo que se vuelve un obstáculo para poder exportar el aguacate 

mexicano a Estados Unidos. 

4.1.2 PAISES IMPORTADORES. 

Dentro de los principales paises importadores de aguacate se encuentra Japón, 

quien consume 3 472 toneladas ( equivalentes al 0.24% de 

mundial ). 

IMPORTACIONES DE JAPON. 

AÑO E. U. ( t) 

1189 1684 

1190 991 

1991 1010 

1992 2160 

1993 3163 

(69).·lbklem. p. 27. 

(70).-lbklem. p. 27-28. 

MEXICO (t) 

1009 

1252 

1645 

1398 

309 

TOTAL (t) 

2693 

2163 

2664 

3558 

3472 

la producción 
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Otro país Importador de aguacate ,aunque también es exportador de este 

mismo producto, es Estados Unidos. Las Importaciones de este país se han 

Incrementado considerablemente, en 1990 consumía el equivalente a 3,679,000 

USO, y en 1993 a 13,188,000, USO por lo que se observa un país con 

potencialidades para la exportación del aguacate mexicano, dada la gran 

población latina en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de las 

potencialidades de México como productor y Estados Unidos como 

importador, México no ha podido ingresar como proveedor debido a la presencia 

del barrenador del hueso y a la mosca de la fruta, los cuales no han podido ser 

erradicados, y por lo tanto, no se ha permitido la entrada al aguacate mexicano 

en los mercados consumidores de ese país, donde sólo ha sido aceptada la 

presentación en pulpa. 

IMPORTADORES DE AGUACATE EN PULPA 

POR ESTADOS UNIDOS (mll11 de dólar11). 

ORIGEN 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992·1993 

MEXICO 

OTROS 

TOTAL 

3879 

o 
3879 

9662 

29 

9691 

11750 

27 

11777 

13168 

22 

13188 



IMPORTACIONES DE AGUACATE EN FRESCO 

POR ESTADOS UNIDOS ( mllH de dóleree) 

ORIGEN 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992·1993 

78 

MEXICO 37 547 1375 951 

A.DOMINICANA 549 964 2099 2573 

CHILE 

BAHAMAS 

JAMAICA 

ISRAEL 

OTROS 

TOTAL 

15238 

17 

o 
o 
s 
15846 

14338 

88 

o 
o 
30 

15963 

15393 

30 

4 

o 
58 

18957 

4579 

128 

25 

8 

3 

8267 

Fuente: Tomado de De Luna, Juan Manuel; Valdéz Flores, Claudio. ~ 

dt '1oducto Aau1cete• UACH p. 32. 

4.1.3 PAISES EXPORTADORES DE AGUACATE. 

Los principales paises exportadores de aguacate son: Israel, en primer lugar, 

Chile , Estados Unidos y México. 

Israel exportó el 57.89% de su producción total de 1991 y para 1992 esto se 

incrementó al 81.08% de su producción total, a partir de 1994 su exportación se 

ha mantenido por arriba del 70% de su producción proporcionando el 2.64% de 

la producción mundial. 

Chile por su parte también incrementó sus exportaciones constantemente desde 

1980 hasta 1992, de 12 toneladas a 16,654 toneladas respectivamente, y para 

1993 sus exportaciones se redujeron a 5 000 toneladas proporcionando el 

3.12% de la producción mundial.Estados Unidos exportó a Japón 4 617.3 

toneladas en 
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1985 y para 1993 se redujo a 3 153 toneladas compitiendo en este mercado 

con et aguacate mexicano. 

EXPORTACIONES PRODUCCION TOTAL Y PORCENTAJE DE 

EXPORTACIONES. 

PRODUCCION TOTAL DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE 

AGUACATE. 

Afto Exporteclon11 (t) 

ISRAEL. 

11170-11171 

11175-11178 

11180-11181 

11113-11184 

11188•11187 

11187-11188 

11188·11189 

1989-1990 

11190-1991 

111111-11192 

111112·111113 

CHILE. 

11175-11176 

11188·19811 

11191-111112 

111112·1993 

4400 

15000 

6300 

42600 

118000 

26000 

13000 

35700 

38600 

50300 

27100 

12 

3592 

16654 

5000 

Producción Total Porc1nteJ1 

7600 

18500 

8000 

52500 

127000 

33300 

17900 

45700 

52700 

74400 

38000 

25000 

37000 

45000 

45000 

57.811 

81.09 

78.75 

81.1 

77.17 

78.08 

72.65 

78.18 

73.2 

67.61 

71.32 

.os 

37.01 

11.11 
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Afto Exportaclonea (1) Producción Total PorcentaJe 

Eatadoa Unldoa. 

1180-1181 87.12 

1188-1181 2315.75 174721 .17 

1n.1tt1 784.08 141567 .55 

1tt2•1tt3 264491 

México. 

1180-1181 65.34 ---
1186-1187 522.70 441104 

1190-1191 14215.96 686301 2.08 

1991-1992 18488.02 780000 2.37 

1992·1993 14784.87 725000 2.04 

Fuente: Tomado de De Luna, Juan Manuel. Valdéz Flores, Claudio. !Sllllma 

di Producto Agu1c11a•. UACH. p.35. 

La producción mundial de acuerdo al anterior cuadro es de 1, 441,000 toneladas 

al año, de las cuales Israel produce 38,000 toneladas (2.64% ). Chile 45,000 

toneladas (3.12%). México 725,000 toneladas (50.31%), Estados Unidos 

264,491 toneladas (18.35%). algunos otros paises productores cooperan con el 

(25.58%); pero sin ser relevantes. 

Por lo que podemos observar de la información anterior. nos confirma que la 

potencialidad en la producción del aguacate en México lo ubica como el primer 

productor en el mundo; pero no el primer exportador de este fruto. El 

desconocimiento de los mecanismos de la exportación por parte de los 

productores de aguacate, la imposibilidad de los productos para imponer 
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Afio Exportaciones (t) Producción Total Porc1nt1J• 

Estádos Unidos. 

1H0-1tl1 17.12 

1111-111111 23115.75 1747211 .17 

11190-111111 784.08 141567 .SS 

111112·111113 2644111 

México. 

11110-11111 65.34 

11116-11117 522.70 448104 

11190-11191 14295.116 666301 2.01 

19111-111112 18488.02 780000 2.37 

111112·111113 14784.87 725000 2.04 

Fuente: Tomado de De Luna, Juan Manuel. Valdéz Flores, Claudia. "Sllftm• 

de Producto Aguacate•. UACH. p.35. 

La producción mundial de acuerdo al anterior cuadro es de 1, 441,000 toneladas 

al año, de las cuales Israel produce 38,000 toneladas (2.64% ), Chile 45,000 

toneladas (3.12%), México 725,000 toneladas (50.31 %), Estados Unidos 

264,491 toneladas (18.35%), algunos otros paises productores cooperan con el 

(25.58%); pero sin ser relevantes. 

Por lo que podemos observar de la información anterior, nos confirma que la 

potencialidad en la producción del aguacate en México lo ubica como el primer 

productor en el mundo; pero no el primer exportador de este fruto. El 

desconocimiento de los mecanismos de la exportación por parte de los 

productores de aguacate, la imposibilidad de los productos para imponer 
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normas de calidad en México, debido a las presiones de los agricultores por 

reduclr los precios, producto de la venta de fruta robada.etc .. Es por ello que 

para poder comercializar los productos mexicanos, debemos pensar que los 

mercados extranjeros pueden ser una alternativa, entre otras, para colocar los 

excedentes de la producción y para la generación de divisas internacionales, 

que lamentablemente, son necesarias para la estabilización del sistema 

económico mexicano y su desarrollo. Fomentar la agrupación de los agricultores 

para la creación de agroasociaciones y a su vez empresas dedicadas, 

exclusivamente, a la producción para la exportación. El consumo nacional de 

aguacate en Israel es aproximadamente una tercera parte de su producción 

total; por lo que este producto en éste país es sólo cultivado y cosechado 

principalmente para la exportación. Es por ello que nuestras políticas 

económicas, antes de liberalizar nuestra economía, deben encaminarse a crear 

empresas o agroasociaciones exportadoras de tal forma que podamos inplantar 

una plataforma agroindustrial de exportación 

4.2 INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN 

Ser el país con mayor potencialidad de producción de aguacate en el mundo; 

pero no el principal exportador , plantea grandes interrogantes, ¿ por qué al ser 

el mayor país productor de este fruto en el mundo, no somos el mayor 

exportador ? ¿ cuáles han sido los problemas que han enfrentado los 

productores de aguacate para exportar este fruto ? . 

El gran problema que han enfrentado los productores de aguacate, tanto en el 

mercado nacional como en el internacional, ha sido la comercialización del 

producto. • El objetivo de la comercialización del cualquier producto es obtener 
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las mayores utilidades, mediante la realización de actividades legitimas de 

comercio, que en nuestro país, lamentablemente son entorpecidas por 

diferentes factores: 

a).·Los contratos de compra-venta de fruta son deficientes. La comercialización 

del aguacate , tanto el destinado al consumo nacional como a la exportación, 

generalmente se realiza mediante contratos concertados verbalmente ... En las 

ventas de exportación las operaciones son concertadas a través de brockers, en 

forma verbal donde no existe un documento legal que obligue a las partes a 

cumplir con los derechos y obligaciones y sanciones por Incumplimiento "(71). 

Siendo la comercialización la actividad encargada de transportar, empacar, 

almacenar, distribuir, de ofertar el producto, es necesario que los productores 

conozcan a fondo las condiciones en que es comercializado el aguacate en el 

mercado de destino, tal como lo dicen Juan Manuel de Luna y Claudia Flores, 

los contratos no pueden ser negociados en forma verbal. Un contrato es 

negociado de esta manera sólo cuando se desconocen los mecanismos del 

comercio internacional, así como también todos los requerimientos y 

restricciones de los productos agropecuarios en el mercado de destino. 

Compradores potenciales pueden alejarse si desconocemos sus requerimientos 

en cuanto a empaque, calidad, cantidad, lugar de entrega, precio, condiciones 

de pago, restricciones filosanHarias. requerimientos aduanales, certificados de 

origen, certificados de calidad, etc. 

b).·"EI manejo de la cosecha y postcosecha no es homogeneo muchos 

productores, no utilizan los procedimientos técnicos adecuados para cosechar, 

deteriorando la fruta, ocasionandole daños irreversibles, disminuyendo la 

calidad y provocando la disminución de precios en el mercado. Debido a las 

(71).:.UWWn. p.39. 
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necesidades económicas de muchos agricultores se ven precisados a vender en 

huerto, cosechando y vendiendo fruta tierna o pasada de maduración e inclusive 

algunos empacadores ineptos y ambiciosos comercializan fruta robada 

vendiendola a precios infimos y desplomando el mercado, perjudicando con esto 

a los productores de aguacate. Por otro lado existen empacadoras clandestinas 

y temporales que no clasifican fruta en cuanto a tamallo y peso, ni observan 

normas de sanidad y calidad y donde no les interesa acreditar ni su etiqueta, ni 

su marca, mandando al mercado, pésima fruta, porque venden una sola vez, 

siendo un empaque oportunista, donde el Estado ni la Unión de productores han 

podido crear un control ... '(72) 

Los problemas técnicos en la producción del aguacate. los problemas 

económicos de los agricultores y principalmente el problema de la 

comercialización, han provocado que el producto que se oferta, dentro del país y 

el de exportación, no cumplan con las normas de calidad mexicanas ni 

extranjeras. Por lo que obliga en muchas ocasiones, que los productores 

agrícolas vendan sus productos a acaparadores o personas que no les interesa 

en nada la calidad del producto ni el mejoramiento de las condiciones de 

comercialización del producto en México y en el extranjero. Y nuevamente 

insisto en el desconocimiento de los mecanismos de la exportación y de la 

comercialización del aguacate en olros paises. Por ejemplo: El kiwi, un producto 

neozelandés ha alcanzado a penetrar en distintos y muy diversos paises . 

Europa y América han sido los mercados más atacados por los productores del 

kiwi. En México este producto se vende ya en las cadenas de supermercados , 

lo que habla de sus buenas condiciones de comercialización, pues algunos años 

atras era desconocido.Es importante que la Unión de productores de 

(72).• lbldlm.p. 40-41 
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aguacate se interese por conocer más sobre las exigencias de los mercados 

para poder negociar la com11rcialización del aguacate en las mejores 

condiciones. 'La lana total de atandares de empaQlle y venta han creado una 

attuación muy complicada. En M•xlco hay empacadoras que trabajan con 6 

dfferentes criterios de tamano y otras que sólo tienen 2 tamallos como 

consideración de calidad lo que implica una desuniformización absoluta de los 

atandares de calidad y no hay ningún criterio de cosecha que mantenga normas 

mínimas de contenido de aceite requerido, teniendo como único factor limitante 

el momento en que los compradores ofrecen comprar la fruta al productor, por lo 

tanto, la calidad de la fruta comercializada en el mercado varía 

significativamente. ... Mucha de la fruta vendida en México no pasa por 

standares de calidad de los requerimientos del mercado internacional' .(73). 

Esta as el pr!nc!oal obstáculo de la comerc!a!jzacjón <fe! agyaca!e la 

!ngaMcjdad para jmooner nomias de calidad para la compra-vepta de aguacate 

en Máxjco v en el extranjero El no contar con astas aganas de calidad ha 

proo!ciadg Que lgs prodyctgres mjnjmjzen sys cgstgs cgn el resyltado de gye 

m111gs del 15% de la producCjón es de calidad de axPºrtacjón. 

Aún así que el costo de producción del aguacate mexicano sea el más bajo del 

mundo y lo vuelve el producto más competitivo del mundo frente a Israel y 

Estados Unidos , no exportamos lo suficiente. 'Los costos de la tierra son 

mucho más bajos en Michoacán que en California, y la diferencia entre el valor 

de la tierra es el factor que más contribuye a la ventaja de los costos de 

producción en México, mientras que en San Diego el costo por hectárea es de N 

S 200 000 por hectárea de huerta establecida, en Michoacán la hectárea no 

rebaza los NS 40,000 por hectárea. En cuanto a los costos de producción en 

(73).·~.56 
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Mlchoacán se estiman en un 25°4 de los de California, siendo Id producción de 

Mlchoacán 1.5 veces m's barata que la de Califomla".(74). 

Los problemas de la comercialización inducen a muchos agricultores a vender el 

aguacate a los acaparadores, prohibiéndoles prácticamente la venta directa a 

los centros de abasto. El costo de producción del aguacate y la adopción de 

normas de calidad que permitan ofrecer a los mercados extranjeros un producto 

altamente competitivo, permitiré que la venta del aguacate a nivel intemacional 

tenga un factor muy importante a su favor. 

Algunas opciones para mejorar la comercialización que se han sugerido para las 

empacadoras son: 

•a).· Contar con equipo cosechador para que no se golpee el producto. 

b).· Cajas cosecheras adecuadas para evitar el mal manejo y que pasen lo 

menos posible a la lnterperie. 

c).· Una vez llegado el producto al empaque el proceso debe ser: 

1.· Andén de recepción. 

Se Inicia el acondicionamiento de la fruta, la fruta está apta para ser 

procesada si tiene 21.8% de materia seca, aqul se Checa que la lona 

del camión este bien colocada y éste tenga buena ventilación. Que las 

estibas este bien colocadas. Se datermina la temperatura del fruto con 

un termómetro y la turgencia con un penetrónomo. Es muy importante 

que la carga no se caliente y se maneje adecuadamente. La distancia 

máxima que se realizan las cosechas al empaque es de 100 km. a la 

redonda. Se debe tener mucho cuidado en todos los aspectos ante • 

riores para conseguir la calidad de la fruta. 

(74),•lldlllm.P. 59 



2.· Dilplraant• a presión. 

Se 1Plica un diaperaante a presión que elimina Impurezas e insecticidas 

El dlspersanle no es otra cosa que la aplicación de un retardador y en· 

cerado d4ndole una cnuntaclón aceptable. 

3.· Prelavado y aplicael6n de fungicida. 

La fruta pasa por asper10re1 lo1 cuales la mojan con una solución de 

agua con tecto 60 ( Tiabendazol ) es un fungicida sistem•tlco y da con· 

tacto con una vida útil de 13 a 18 dlas .... 

4.• Selección. 

Como la fruta puede tener daftos mecánicos o de plagas y enferme

dades se elimina este paso. 

S.· Etiquetado. 

Se realiza con una etiquetadora au1om•t1ca que 18 acciona por medio 

de fotoceldas etiquetando cada uno de los frutos. 

8.· Pesado y clasificación. 

La fruta pasa por charolas con sensores, que captan el peso mandan· 

do este dato a la computadora la cual saca un promedio, regresando 

la orden al lugar que le corresponde a la fruta de acuerdo a su calibre 

para dar un peso constante de 4kg. por caja. 

Los calibres que se trabajan en la empacadora llamada 'Misión' son 

loa siguientes: 



u 
CALIBRE PESO EN GRAMOS 

12GRANDE 295·315 

14 290-300 

18 245-290 

18 220-245 

20 185-220 

28 150-180 

7.·Empaque. 

Se realiza manualmente en cajas de cartón y cadll caja llava un mlmaro 

da control da calidad. 

8.· Palatlzado 

Acomodan 12 cajas en una tarima de madera de 1.20 por 1.0 m. de 

base por 21 cajas de altura. Aquí se folian y flejan siendo el pallet la 

unidad de exportación.es manejada por el montacargas para su trans· 

porte el cual debe ser trailer o camión refrigerado. 

9.· Refrigeración. 

La temperatura de la fruta en campo es de 21 · a 27· e , la fruta ya em • 

pacada debe tener una temperatura de 9-10· c. La fruta debe ser r• 

frlgerada se acomoda en un túnel a manera que queden los paneles 

de cada lado.dejando un pasillo central. Con prefrío se logra en 8.5 h . 

que la temperatura de la fruta se reduzca a 4.4· e teniendo en cuenta 

que la temperatura mínima que tolera el aguacate es de 4· c. 



10.-Almacenamiento. 

En cámara de almacenamiento en 4 c. 

11.-·Tranaporte. 

En trailer refrigerado para exportación • .(75). 

.. 

Por todo lo anterior nos encontramos en la poalbllldad de poder exportar 

exitosamente sin nlnglln problema, si recurrimos a analizar los mercados 

patenclales, y algunos otros que no siendo potenciales podemos Investigarlos a 

través de un estudio de mercado. Como mencionamos anteriormente un estudio 

de mercado que permita el conocimiento de la.s exigencias del mercado extemo 

y poder adaptar toda la producció'n del aguacate a las normatlvidades 

lntemaclonales. 

EL MERCADO. 

"La apertura hacia una economía de mercado supone al empresario agrario una 

mayor dependencia del exterior y en consecuencia, un incremento del riesgo en 

una doble vertiente, área del producto y de los factores productivos. 

En el producto hay una serie de riesgos de tipo económico ( ligados a 

oscilaciones de precios ), financiero ( al recurrir a fuentes de financiación 

extema ) , y de tipo físico ( por deterioro de la mercancía ). • (76). 

Por tal motjvo es necesacio Iniciar con el olan de comercjalizacjón para conocer 

el entamo gye rodea al mercado d&I aguacate a niyel lntemacjonal. de tal forma 

que nos permita entender la situación económica del mercado, situación legal, 

(75).· llllsltDw>.41 ·45 

(76).• Caldentey,P. Britz, Julián. "Marketing Agrarlo"Ed Myndj-prensa. p.22 



10.·Almacenamlento. 

En úmara de almacenamiento en 4 c. 

11.· Transporte. 

En traller refrigerado para exportación • .(75). 

.. 

Por todo lo anterior nos encontramos en la poalbllldad de poder exportar 

exltoaamente sin ningún problema, si recurrimos a analizar los mercados 

Potenciales, y algunos otros que no siendo potenciales podemos Investigarlos a 

traws de un estudio de mercado. Como mencionamos anteriormente un estudio 

de marcado que permita el conocimiento de las exigencias del mercado extemo 

y poder adaptar toda la producción del aguacate a las normatlvldades 

lntemaclonales. 

EL MERCADO. 

"La apertura hacia una economía de mercado supone al empresario agrario una 

inayor dependencia del exterior y en consecuencia, un Incremento del riesgo en 

una doble vertiente, área del producto y de los factores productivos. 

En el producto hay una serle de riesgos de tipo económico ( ligados a 

oscilaciones de precios ), financiero ( al recurrir a fuentes de financiación 

extema ) , y de tipo físico ( por deterioro de la mercancía ). • (76). 

Por tal mQljyg es necesario Iniciar con el plan de comercja!!zec!ón para conocer 

el eptomp que ro!lea al mercado del agyacate a plyel jntemaclonal. de tal forma 

que nos permita entender la situación económica del mercado, situación legal, 

(75).• lllldlm...p.41-45 

(76).· Caldentey,P. Britz, Julián. "Marketing Agrarlo"Ed. Mypdi·Prensa. p.22 
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situación política, localización y número de mercados, intermediarios. precios, 

centros de contratación, situación de la competencia, niveles de consumo.etc., 

asl como también nos permitirá conocer las posibilidades de los productores de 

aguacate, conforme a la capacidad de respuesta en cuanto a recursos 

disponibles, capacidad productiva, recursos financieros, mano de obra; 

localización , desarrollo tecnológico; 11 cllcfr. c1tdlc1mo1 1 11 !dtntWaclón 

.. nradp mtll o nlcbp di grgdp. 

"Ello plantea la necesidad de investigar aspectos económicos, sociales, políticos 

y comerciales del pal& o paises en los que se pretende introducir los productos. 

En el área de economía interesa conocer los indices macroeconómiéos, tales 

como PNB, la PFA agraria la renta y la evolución del consumo, entre otros.En 

los aspectos sociales, ... sistema educativo, cultural. hábitos y costumbres ... En el 

área política, ... si es de economía central o planificada, de economía mixta 

(social de mercado) , o de economía liberal... 

En el campo comercial ... situación de la demanda, ... las actuaciones de la· 

competencia, canales comerciales habituales. "(77). 

Con la información obtenida de la investigación y análisis de lo que rodea al 

mercado objeto de estudio, podemos continuar entonces con el dlsei'lo del 

plan de comercialización, el cual forzozamente debe incluir primordialmente la 

adaptación a la avoluclón a la demanda, es decir, que "La adaptación de la 

evolución de la demanda y el cambio en los gustos de los consumidores, es 

consecuencia de una elevación en la capacidad adquisitiva, y una mayor 

formación en la población en aspectos alimentarios. Resulta imprescindible el 

seguimiento de las nuevas tendencias en países desarrollados hacia productos 

(77),· Britz, Julián. "El ABC di! comercio exterior aqrarto•. Ed. Mundi· 

Prensa. p.67-68 



.. 
naturales, menor proporción en grasas, preocupación por el colesterol, aumento 

de peso, etc .. º(71). 

La importancia en el conocimiento y seguimientq en la evolución de esta 

demanda, determinar4 también la evolución en la presentación y modificación 

en el producto, aún asr en el caso de los productos agropecuarios, es muy difícil 

modificar su escencia, es necesario dar seguimiento a las etapas de 

Industrialización de estos mismos. De ahí que, para ofrecer una mayor 

seguridad al plan de comercialización, es necesario tomar en cuenta esta 

evolución de la demanda. 

El plan de comercialización deber4 contener: 

1.- Producto. 

2.-Promoción. 

3.-0istribución 

4.-Preclos. 

El Producto. 

ºNuestros envíos al exterior deben competir en forma eficaz.y para ello ha de 

mostrar agilidad para preséntar los productos más adecuados. El producto 

incluye comercialmente el envase y demás características de presentación al 

consumidor ... por su carácter más o menos perecedero hay que hacer hincapié 

en el análisis de la etapa del ciclo comercial del producto, introducción, 

crecimiento, madurez y declive."(79). 

Pensamos entonces que el producto debe cubrir distintas necesidades, por 

ejemplo: alimenticias, medicinales, etc., la adaptación de nuestro producto debe 

considerar este hecho tan importante para poder introducirse al mercado, 

(71).·lblsllm.. p.69 

(79).- lblsllm..p. 71-72 



.. 
modificar el producto o la prnantación conforme a la demanda, para que 

podamos prevenir las fases de crecimiento, maduración y declive, y volver a 

adaptar la producción a la demanda. Para el aguacate, también es importante 

continuar con las alternativas propuestas en el inciso anterior con respecto al 

procedimiento para mejorar la calidad del aguacate. 

Para diferenciar este producto de los producidos por la competencia y que es 

identHlcado por si mismo, es preciso elaborar nuestra propia marca comercial. 

La marca ea el distintivo que permite indicar al comprador de una forma simple y 

resumida las caracterlsticas de un producto. 

Promocldn. 

La promoción del aguacate ea responsabilidad de las agroasociaciones, asl 

como también de las entidades gubernamentales dedicadas a la promoción de 

productos agropecuarios, a través de la participaoión en • ferias y exposiciones, 

folletos informativos sobre atributos y usos del producto, invitaciones para visitar. 

la empresa productora, demostraciones y/o degustaciones del producto, 

distribución de muestras gratis, regalos y premios, concursos, ofertas especiales 

con paquetes mllltiples, o descuento de precios• .(80) 

De esta actividad depende el interés que el consumidor manifieste por el 

producto, y de ello se desprende el éxito de la comercialización. 

Distribución. 

Los canales de distribución pueden ser muy variados , según los productos y 

seglln las regiones: 

--Tipos de agentes que lo Integran, corredores.tratantes, mayoristas en origen, 

industrias minoristas, etc .. 

(80).· Caldentey, P. y otros . .Qa&1L p. 95-96 



··Longitud del canal, el tamano del canal de distribución. 

--Organización de los agentes dentro del canal. 

IO 

Por otro lado la loglsllca de Distribución, se refiere-.al verdadero conocimiento 

fundamentalmente del transporte y almacenamiento. 

El número, dimensión y localización da almacanea, para poder ubicar la 

produccldn de aguacate es muy importante. Algunas empresas acostumbran a 

tener bodegas para la mejor distribución, si alguna de éstas es propiedad de la 

competencia , ae estaría en una posición desventajosa frente a los 

competidores, ya que la capacidad de respuesta de ellos serla más pronta .. De 

optar por una decisión equivalente a la instalacldn de bodegas o almacenes, es 

Importante considerar el carácter perecedero del producto, costos de 

almacenamiento, estacionalidad de la demanda, evolución de los precios a 

largo tiempo, propensión al riesgo por parte del agricultor, etc .. 

Precio. 

"Sea cual fuere el método que la empresa emplea para fijar sus precios, a la 

hora de decidirlos habrá de tener en cuenta sus objetivos generales para que 

aquellos sean acordes con tales objetivos. Asl, si pretende penetrar en un 

mercado puede hacerlo a base de precios bajos. Si por el contrario, trata de 

explotar una situación beneficiosa, pondrá precios altos con miras a recuperar 

pronto su inversión. "(111). 

Además deberá considerar las cantidades y calidades de los productos que 

llegan a los mercados, la regulación de precios, las distintas formas de compra

venta. Asl mismo se puede fijar un precio introductorio para dar a conocer el 

producto en el mercado y así llamar la atención del consumidor. Algunos precios 

(81).· llWSlm.. p. 6t·62 
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tambi6n son Influenciados por la Intervención estatal, a trav6a de aubsidioa que 

permiten una mayor CIPOf1unidad para Introducir precios más competitivos en el 

mercado designado. 

"El buen éxito de una operación comercial depende en buana medida de la 

transparencia de las condiciones expuestas por ambas partes, y de la forma 

que aa plasma en contrato comercial .... 

A continuación exponemos a título de ejemplo algunos de loa aspectos más 

significativos: 

a).· El modelo de contrato de compra-venta lntemaclonal recoge los siguientes 

puntos: 

1.· Especificación del comprador y del vendedor. 

2.· Objeto del contrato. 

3.· Precio de los productos. 

4.· Calidad de los productos. 

5.· Empaquetado.envasado y etiquetado. 

6.· Entrega y acep1aci6n. 

7.-Seguro. 

8.· Forma de pago. 

9.· Situaciones especiales provenientes de fuera de los sujetos 

comerclales(fuego, robo,seguros,guerra,etc.). 

1 O.· Arbitraje para la resolución de posibles desacuerdos. 

11.· Otras condiciones referentes a aspectos fiscales, derechos, 

propiedad.etc .. 

b).· Como principio general, han de especificarse, de la forma más detallada 

pasible, las obligaciones y compromisos por ambas partes. 

1.· Características de la mercancía éalidad, cantidad, márgen de acep· 



taclón de posibles deterioros. 

2.· Precio del producto sellalando la divisa considerada, fonna, medio 

y plazo de pago ... 

3.· ... A veces existen prob.lemas de tipo administrativo que pueden di· 

ficultar ... la operación comercial, como son la obtención de licencias 

de importación o exportación ... • (82). 

12 

Un contrato comercial equivale a plasmar todas aquellas características del 

producto, condiciones de compra. seguros, términos de embarque, forma de 

pago, etc. que permitan asegurar al comprador y al vendedor, la calidad del 

producto que se comercializa. Es el reflejo y culminación de toda la investigación 

de mercado cuyo fin fué poder comercializar el producto. 

Italia es el tercer pals de la Comunidad Europea importador de vegetales 

provenientes de paises en desarrollo. La importancia de este mercado para el 

aguacate mexicano es similar a la de otros paises europeos como Alemania y 

Francia. Sin embargo, aquí tambien encontramos que en Italia como en otros 

paises del mundo, las importaciones de aguacate, principalmente provienen de 

Israel . Pero aún así existen varias premisas que permitirían exportar aguacate 

mexicano a este país: 

1.· El arancel para el aguacate es del 3.5% 

2.- El aguacate esta exento de inspección de calidad. pero es conveniente 

tomar en cuenta que la calidad es una de las causas que no permiten la entrada 

del aguacate mexicano a Estados Unidos; por lo cual los productores de 

aguacate en México deberán resolver los problemas fitosanitarios para poder 

exportar el aguacate a cualquier país. Los controles de calidad están 

(82).• Britz, Julián. OJ2..cll. p. 81 ·82 
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establecidos en el reglamento del Consejo de la Unión Europea CEE 

No.1035n2 del 18 de Mayo de 1972. En este se expresan todas aquellas 

reglamentaciones para el control de calidad de las frutas y hortalizas destinadas 

a aer consumidas en su estado natural o para destino industrial. 

Por otro lado la Comunidad Europea concede a terceros países la autorización 

para realizar Inspecciones de calidad en el puerto de exportación, a través de 

centros de Inspección autorizados por dicha comunidad para realizar estas 

Inspecciones. •como México no cuenta con organismos autorizados por la UE 

para expedir certificados de control de calidad desde origen, el proceso de 

Inspección de calidad deberá realizarse a la llegada de la mercancía a· territorio 

de la Comunidad .. . El proceso de comprobación de un lote comprende los 

siguientes pasos: 

.• Exámen del envase y la presentación para comprobar la conformidad y 

la limpieza del envase, incluidos los materiales de embalaje y la conforml· 

dad de la presentación . 

. • La comprobación de que se respeta el mercado . 

. ·La comprobación de la conformidad de los productos. 

Cuando dicho inspector haya comprobado la confonnidad del lote con las 

disposiciones comunitarias vigentes para el producto expedirá certifica·· 

do de control. • (83) 

El certificado fitosanitario es un requisito primordial para garantizar al mercado 

seguridad en el producto. Este certificado debe establecer ausencia de 

organismos nocivos, debe contener información exacta, nombre del producto. la 

(13).• FUENTE: BANCOMEXT: Representación comercial de Bancomex en 

Italia. 



variedad, peso neto, país de orígen, número de cajas por paquele y estar 

redactado en uno de loa Idiomas de la comunidad. En México este certificado es 

expedido por la Secretaria de Salud y debe ser expedido no antes de los 14 días 

de la partida de la mercancía del lugar de orígen . Al arribo de la mercancía a 

territorio de la Comunidad Européa este certificado es canjeado por un 

Pauporte Vegetal (PV) para que la mercancía pueda circular libremente en 

Italia, pero condicionado a cumplir satisfactoriamente con los requisitos 

fitosanltarios de la Comunldact Europea. 

COmo podemos observar, y a pesar que dentro de la Comunidad Europea no 

existen regulaciones de tipo técnico para el aguacate; en especial la calidad en 

los productos Importados por los países de E~ropa es lo mas importante, esto 

se debe en gran proporción a que la C0munldad Económica Europea ha creacto 

economías netamente para exportar. "Sin embargo, hoy en día esto no está 

penmltldo en conformidad con los acuerdos de regulación decretados por la 

comunidad europea desde 1992. De aquí se desprende que el mercado 

europeo fija claramente sus demandas en cuanto al control de calidad y la 

calidad de los productos . • (84) 

3.·PREC!OS 

•cuando los productos de otros países, no miembros de la Comunidad 

Económica Europea, ofrecen productos a precios menores que los precios de 

garantía, un impuesto adicional se aplica a las Importaciones provenientes de 

los primeros. Este impuesto es la diferencia entre el precio de oferta de los 

(84).• CB!. Center for the Promotion of imports from developlng countries ~ 

fru!ts and vegetab!es· A syoo¡~ gf the Ne!herlands and gther major markets In 

!he Eyrogean Unlgn• Proporcionado por la Representación Comercial de 

Bancomext en Italia. p. 15 
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paises productores no miembros y el precio de garantía fijado par la CEE; con 

el único objetivo de proteger a loa productores de la Comunidad Económica 

Europea y contra pasible inestabilidad en el mercado. • (15). El Impuesto 

compensatorio es similar que en cualquier parte del mundo, que ea utlllzadci 

para equilibrar el precio de los productos Importados a loa precios de loa 

producidos en la Comunidad Europea. Sin embargo la ventaja del aguacate 

mexicano, se debea que el costo de producción es bajo haciendolo un producto 

competitivo en Italia. Como en muchos otros paises, en Italia también Importan 

este producto donde no existe una regulación o control de precios· , donde 

tampoco existe Inspecciones fitosanilarias y donde únicamente se aplica el 3.5°4 

de Impuesto al comercio exterior par parte del estado o la Comunidad. Por lo 

cual el aguacate mexicano tiene muchas ventajas para competir contra otro 

producto semejante en éste pals. la empresa CADSKI SPA , en Italia, está 

Interesada en Importar aguacate mexicano (86) 

4.· EMPAQUES 

'Los empaques no tienen regulación alguna u obligaciones para las 

Importaciones de vegetales y frutas. No obstante es recomendable que se 

cumplan con los deseos de los importadores, pues son ellos quienes conocen 

las demandas de los consumidores mejor que nadie. ... Esto es que los 

materiales de empaque sean los adecuados,. .. que se sei'lalen los pesos de la 

mercancía en los empaques, el número de productos o envases que están 

(85).•llllm 

(86).• Boletín de Oportunidades Comerciales Internacionales UH2CJl.No. 181 pp. 

2. Agosto 1994. 
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empacado• dentro de cada cartón: el grado ele absoltlencil de la humedad del 

empaque, las po11bllldade1 de ventilación y la resillencil del número de estibas 

m6xlmo que aoporta cada cartón y sus cuidado• en el manejo. º(17) 

Como podemos observar no existe normatlvldad alguna en la Comunidad 

Europea al respecto de los empaques: pero queda claro que la calidad en la 

prenntacl6n de loa mismos ser• Importante para lograr venta• en Italia como 

en cualquier otro páls. Es por ello, que un empaque fuerte y con buena 

presentación acompallado con las Instrucciones para su manejo y cuidados 

ser•n 

conliderados por el mercado para su mejor comercialización. 

5.• CAfW.ES PE QISTRIBUCIÓN 

Apesitr de que el estudio realizado por la CBI no menciona cuales son los 

canales da distribución en Italia, aclara que usó ejemplos en los principales 

paises de Europa . ºTodos los paises européos han visto una fuerte 

concentración en las ventas al por menor de productos alimenticios durante los 

Pasados diez o quince anos... el crecimiento de una larga cadena de 

hlpermarcados• (88) . La creación de hipermercados en Europa como en 

América ha venido a acelerar el consumo de vegetales y hortalizas en Europa. 

(87).· CBI Centre for The Promotion of lmports from Devaloping Countrles 

ºFrasb fru!ts and vegetables: Asyrvey o! !he Netberlands and tbe otber major 

mar1s1ts In tbe EyroMan Un!gn• prooorclonada oor la Representación 

Cgmercla! da BANCOMEXJ en Italia o 16 

(88).· JDldlm..P. 34 
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8.• LICENCIA QE IMPQATACIÓN 

Lot productos frutícol11 como el aguacate requieren de permiso o licencia de 

importación. 

7.• BEQUUQÓN 1QU DI LA CQllCUNIQAD EUBOPIEA 

Ella regulación concleme a las Importaciones de productos llamados •exóticos" 

dentro de los cualea u encuentra el aguacate. Ante la lnliatencia del gobierno 

de Espana para que u considerasen productos regulados el aguacate y otros 

mas por la Comunidad Europea se emite la regulación No. 1035, con el objetivo 

de proteger a loa productores del sur de éste país cuando productos 

equivalentes sean Importados por la comunidad procedentes de terceros países. 

8.• psoMOCIÓN Y PUBUC!DAQ 

En el campo de la publicidad en la Comunidad Europea existen las siguientes 

organizaciones dedicadas a la promoción de frutas y vegetales mas relevantes 

en este campo: 

• Prometleburo voor Groenter en Fruit (General Promotion Office for Dutch and 

importad fruit and vegetable) 

151 Bezuidenhoutseweg The Hague. 

tel.+ 31703.175051, fax+ 317031838540 

• Prduktschao voor Groenten en Fruit (Commodlty Board for Freah fruit and 

Vegetable in the Netherlands), 

151 Bezuidenhoutseweg, the Hague 

tel.+ 31701850500. fax.+ 31703850220 

• Nederlandse Verenlging voor de fruit en Groentenimporthandfen (Associalion 

of Fresh Fruit and vegetable importers in the Netherlands), 

82 Bezuidenhoutseweg, The Hague 

tel.+ 31703850100. fax.+ 31703 475253 



.. 
4.3 AOROASOCIACIONES O AOROEMPRESAS. 

Como mencioné en el capítulo 1 de esta lnvel1igaclón , la migración de 

campesinos a los Estados Unidos y a las ciudades indul1riales de México, ccn la 

finalidad de encontrar el empleo que sus lugares de origen no les puede ofrecer, 

ocasionando que miles de estos campesinos crucen la frontera con E11ados 

Unidos para convertirse en trabajadores Indocumentados, lo que hoy en dla se 

ha convertido en un grave problema a resolver. Se ha mencionado como causa 

principal de este problema la escasez de recursos para financiar el desarrollo 

del campo, pero detrás de estas explicaciones, además del problema del 

decaimiento de la productiivldad del campo mexicano, encontramos que el 

problema se debe principalmente a la estructura legal y politizada, que ccmo 

modelo de desarrollo de la actividad agrícola, al inicio dió la estabilidad política 

que durante las décadas de los anos treinta y cuarentas se necesitaba, para 

lograr la pacificación que se necesitaba, posterior a la etapa de la Revolución 

Mexicana Iniciada en 1910; y que hoy sólo ocasiona el desinterés de los 

Inversionistas en este sector, dejando prácticamente sólo al Estado como única 

fuente de financiamiento. At final de cuentas, la descapitalización del campo 

mexicano es el efecto de la actual estructura política y legal que ocasiona que 

las políticas económica fracasen. 

Por tal motivo, debemos decir que para lograr que el campo sea atractivo a los 

inversionistas debemos construir una nueva estructura que permita superar la 

etapa de una• ... agricultura tradicional a una agricultura moderna. La primera se 

caracteriza por tratar de seguir el máximo abastecimiento de la propia 

explotación, que a su vez desarrolla conjuntamente las actividades de 

aprovisionamiento. producción básica y comercialización de los residuos 

excedentarios. La agricultura moderna supone una ruptura respecto a la 



" concepción anterior. El empresario agrario se abre al mercado, buscando una 

mayor especlalizaclón. A au vez las actividades empreurlalea que antes se 

desarrollaban en forma global van tomando una mayor lndeP.8fldencia y llegan a 

constituirse en sectores con entidad propia ... • (19). 

El construir una nueva estructura legal, social y política en el campo, promoveré 

y hanl de la agricultura en México, una buena razdn para atraer la inveraiol\ y el 

otOtgamiento de crédito por la banca comecial. 

Las propuestas para la modenización del ejido en México, que se han 

elaborado, proponen una modernización política y un cambio en la estructura 

legal. 

1.• Modernización polftlca en el campo. 

a).· Desaparición del tutelaje e Injerencia absoluta del Estado sobre el ejido. 

• ... el ejido constituye un auténtico aparato para el control del campesino. Sin 

embargo, las habituales formas de dominación sobre el ejido han limitado su 

crecimiento y nos encontramos ante la quiebra de las tradicionales· 

organizaciones para el control del campesino. º(90).Una de las formas habituales 

es el crédito, que en muchos de los casos es otorgado no para elevar la 

productividad y el bienestar , sino que sufre desviaciones para ser manipulado; 

pero a pesar de las reformas al artículo 27 constitucional y nueva Ley Agraria no 

se contempla esta desaparición. 

b}.· Dar POr termjnas!o el reoarto agrarjo • .. aún entregando según los 

maa elevados. las propiedades susceptjbles de ser emrgpladas baria falta la 

existencia de tierras yjroenes en una superfjcje eguiyalent@ a 1 5 l/8C8S el 

(11).· Ca~entey, Pedro. Britz, Julián. ~.20 

(IO).· Morett, Jesüs. ~. 141 
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territorio nacional" (91 ), 

Ou!ya yno dt !pi mp!IVRa pafl np dlr ppr 11rmlgdp 1111 rtp•dP 1gr1rlp 

""' 11 cpntrpl pp!ftlcp gy1 1 travfa dt la Stc.d1 dt !1 BtfprfDI Agr1rla 

M •relé 10 11 pagdp. Aún que la Nueva Ley Agraria no expresa 

propiamente el fin del reparto agrario, en sus artículos 74, 75, 100, 108, 109, 

112 y sobre todo el 126, manifiesta de manera lmpUcita la terminación del 

reparto agrario, que hoy en dla es el arma política de lucha del Ejercito Zapatista 

de Liberación Nacional. 

c).• P.rcelacjón de los ejjdos: 

A!ln que la parcelacjón de los ejjdos es yna actiyjdad gye debjó haberse 

rulizaclo desde el injcjo de la Reforma Agraria en el gobjemo de Lázaro 

Cárdenas mychos eildatarjos no tjenén certi!icado de derecbos agrarjos "Esta 

es una medida urgente de realizar si se pretende crear las bases para la 

capitalización ejidal. Sin embargo el deslinde, que durctnte muchos años no se 

realizó por no convenir a la estructura caciquil de los ejidos, solo podrá hacerse 

en la que el Estado impulse, la modernización política en el campo• (92). ~ 

es yna de las prjncjpales caysas en la descaojtalización del ejjdo, por gye 

ningyna insljtycjón de crédjto o jnyersjonjstas guerrja hacer socios a eiidatarjos 

gye no tjenen legalmente tierras gye sembrar por falta de garantías 

di • Hacer del ei!do materja de garantfa para acceso al crédjto 

El arlculo 74 de la Nueva Ley agraria dice• La propiedad de las tierras de 

uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos 

(91).• JIWllm.p. 142 

(92).• JIWllm.p. 143 
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previstos en el artículo 75 de esta ley" (113). y el artículo 75 unicamente 

menciona que cuando el núcleo de la población ejidal manifiesta su utilidad, 1111 

debgrj transmjtjr al dgminio de sys tjerras da yso común a aoci@dad@$ 

mercan!lle• o civiles 

Otra razón mas de los inversionistas e instituciones de crédito para no invertir en 

el campo es que los ejidatarios no tienen ninguna garantía debido a que la tierra 

es ºInembargable'; a no ser que no son lo suficientemente atractivos para 

realizar capltalización. 

2).· Dentro del cambjo estryctyral en las refounas legales 

a).· La legalización de la renta de la tierra que ya está contemplada en el 

artículo 79 de la Nueva Ley Agraria. 'El ejidatario puede aprovechar su parcela 

directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, 

mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto 

jurídico, no prohibido por la Ley ... • (114) 

b).· Legalizacjón da la venta de parcelas 

Aún que la venta de tierras ejidales se ha venido presentando a través de 

•cesión de derechos' en un 48% de los ejidos, La Nueva ley Agraria no 

contempla la venta y entonces la pregunta es: ¿Por qué no legalizarlo? :Ei 

preferjble menor número de ejjdos pero tener en ellos gente gye 

yerdaderamente gyjere segyjr habitandolos y fortalecjendolos economjcamente, 

gye eiidos emoobrecidos y con djyjsjones internas' 195) 

La desconfianza de los inversionistas ante este tipo de transacciones aleja la 

posible capltalización del campo. 

(113).·ldlm 

(114).· Morett C. Jesús. OJL....Cll.p. 145. 

(115).· IJllm. 
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c).· Entregar la tjerra en propiedad al eiido y eliminar el dpmjnjo l;S)atal 

"El mínjmo da modirnjzaclóo y de dt!scentralizacjóo aoetecjble es gye el elido 

ya prgpieclad da los oi!datgdoa y gya estgs se grganlcen fista qamblg en la 

1eg111tg!6n agrarj• darfa m111QC y!ab!!!d!ld 1 •u propywas oraced@ntta" (H) 

En cualquier otra rama de la Industria, los empresarios se han organizado en 

agrupaciones por rama de la Industria para defender sus Intereses. 

Controlar el movimiento campesino fundamentó en la antigua Ley Agraria las 

bases para descapitalización del agro. En el capítulo 2, comentabamos que la 

agroindustria nacional se encuentra dirigida por unas cuantas familias del norte 

del país y que muchas de estas maquilaban productos para empresas 

transnacionales y cuya participación en la generación de empléos e inversiones 

en México ha sido mínima. 

Como podemos observar, la descapitalización del agro mexicano se debe 

principalmente a la estructura político-legal que durante mas de cinco décadas 

ha sido utilizada para contener la lucha campesina, en lugar de propiciar las 

condiciones para la capttalización del campo y desarrollo de las comunidades 

rurales. 

Las condiciones anteriormente enunciadas son requeridas cada una para 

facilttar la inversión de capitales en el campo; de tal manera que se puede crear 

el ambiente propicio para la generación de agroasociaciones campesinas 

interesadas en producir, industrializar y comercializar productos agropecuarios. 

(96).· Jdlm. p. 145 
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CONCLUSIONES 

La causa fundamental de la incipiente migración de indocumentados a Estados 

Unidos y ciudades Industrializadas de México, se debe a la descapitalización del 

agro mexicano: descapitalización que hace sentir sus primeros efectos a finales 

de los anos sesenta y principios de los ai'los setenta cuando el entonces 

presidente de México Luis Echeverria devaluó por pirmera vez el peso mexicano 

frente al dólar, despues de décadas de estabilidad en el tipo de cambio y como 

consecuencia del decaimiento de las exportaciones y de la capacidad de 

producción de los productos agrícolas que durante casi treinta anos dieron al 

peso mexicano su estabilidad frente al dólar. Esta descapitalización que tiene su 

fundamentación en la falta de interés de los inversionistas en el campo 

mexicano es propiciada por la actual estructura económica·política·legal del 

agro donde aún persisten características de un sistema agrícola muy similar al 

de la etapa prehispánica de la historia de México, donde el Calpulli era 

conformado por los hombres que labraban la tierra y el Calpullec por quienes 

repartían la tierra. Otro asoecto que debemos seilalar es qye. al ser las tjerras 

el!dales o parcelarlas jnembargables las institycjones de crédito y cyalgujer 

otro jnyersjonjS!a no otorgan !jnancjamjentos y sj llegan a gto~arlps es en 

torma selectjva· es decjr solo a aquellos qye pyeden dar garan!jas a yo crédjto 

La descapitalización por lo tanto, ha provocado lo siguiente: 

a).· Que las empresas transnacionales hayan encontrado una estructura ideal 

en la cual pueden poseer la tierra sin comprarla, comprometiéndolos también a 

cultivar todas aquellas hortalizas o frutos que estas empresas requieren. 

b).· También esta estructura demostró ser solo un instrumento político para 

controlar todos los movimientos campesinos que aún seguían latentes 
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posteriores a la etapa de la revolución mexicana y que durante los arios treinta 

pudo Integrarse este movimiento campesino a los partidos políticos y al sistema 

político por estructurarse. Pero tal control político no fué acompal\ado de la 

modernización del sistema ejldal que se requerirla para el futuro del desarrollo 

económico, político y legal de las comunidades rurales; pasando estas a 

segundo término y supeditadas el desarrollo Industrial de las ciudades. 

c).· Todos los planes e instituciones creadas para promover el desarrollo de las 

comunidades rurales no han tenido éxito, porque solo han considerado que el 

problema de la descapitalización del agro en México es de índole tecnológico, 

siendo éste el menor de los problemas, cuando realmente es un problema de 

la estructura económica-legal-política del siste1T1a ejldal. 

d).· la agrolndustria nacional participa con un porcentaje menor dentro de las 

Inversiones en el agro. Gran parte de ellas trabajan como maquiladoras de las 

empresas transnaclonales y por lo tanto la riqueza de la producción agraria es 

trasladada fuera del país. 

e).· Los precios de los productos agrícolas a partir de la apertura y competencia 

comercial cayeron estrepitosamente , de tal manera que no reflejan, en muchas 

ocasiones, los costos de producción. Como se mencionó en el incicso 3.2 de 

este trabajo, la Incapacidad de competencia de los precios de los productos 

agrícolas mexicanos frente a los provenientes de Estados Unidos y Canadá se 

debe al grado de tecnificación y de las cantidades mínimas de mano de obra 

utilizada para la producción agrícola en estos países, provocando un 

desequilibrio en contra de la demanda de los productos mexicanos. 

f). Al haberse creado una agricultura, dependiente de la inversión extranjera, 

provoca también la demanda de la divisa de Estados Unidos para poder pagar 

las deudas de estas empresas con sus compañías matrices. 
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g).· A pesar de que en la nueva Ley Agraria , publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de febrero de 1992, se han elaborado reglamentaciones para 

propiciar un cambio hacia un nuevo sistema agrario, estas no han sido lo 

suficientemente profundas para fomentar la inversión en el agro. Es necesario el 

cambio del régimen legal de la tierra; la aceleración en la parcelación de los 

ejidos es importante y básico para poder fomentar la inversión, dando títulos de 

propiedad a los ejidatarlos. 

h).· La comercialización nacional de los productos agrícolas se encuentra 

regida por un 'sistema• de mayoristas, los cuales en muchas ocasiones fijan 

precios sin tomar en cuenta aspectos como el costo de los productos, 

provocando desaliento mayor en la iniciativa para aumentar la producción. 

Durante el periódo que va desde la etapa de la Reforma Agraria, hasta la 

década de los sesentas, el peso mexicano manifestó estabilidad, manteniendo 

una paridad de 12.50 pesos mexicanos por un dólar de Estados Unidos. Esta 

estabilidad se debió principalmente a las exportaciones de productos agrícolas 

principalmente a Estados Unidos y paises de la Comunidad Europea, 

obteniendo recursos en moneda extranjera necesarias para la estabilidad del 

tipo de cambio. Sin embargo, el alejamiento de capitales de la producción 

agrícola, tanto nacionales como extranjeros, para ser invertidos en el modelo de 

sustitución de importaciones. desarrollado en los años cuarentas a los setentas, 

provocó la descapitalización del agro, el decaimiento de la producción agrícola y 

por lo tanto que los campesinos buscaran las zonas industriales dentro y fuera 

del país para conseguir empleo. 

El inicio de la reciente devaluación del peso mexicano frente al dólar, 20 de 

diciembre de 1994, nos muestra que el enfrentamiento de esta estructura 

económica ejidal al modelo de desarrollo' económico a través de la 
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liberalización comercial es completamente desigual. Efectivamente, el problema 

estructural del agro es incapaz de poder competir contra el sistema de 

comerclallzación de Estados Unidos y ~anadá. La liberalización del comercio en 

México mantiene matices muy positivos para la economía nacional, pues podría 

haber obligado a modificar el comercio en México. haciéndolo más dinámico y 

alejado de acaparadores; sin embargo, las políticas de adaptación no dieron 

oportunidad para modificar la estructura politica y social del ejido, lo cual 

provocó una gran demanda por los productos extranjeros. Otra de las causas 

de esta devaluación, es que las políticas económicas que se practicaron en los 

pasados seis anos, fué la de obtener recursos provenientes del exterior a través 

del ofrecimiento de altas tasas de interés para atraer la inversión financiera, 

bolsa de valores y no inversiones de capital fijo; las consecuencias provocaron 

en gran medida la desestabilización y la fluctuación del peso mexicano frente a 

cada unidad de divisa extranjera, cuando estas inversiones abandonaron el país 

al sentir que en lugar de obtener ganancias tendrían pérdidas. Las medidas de 

ajuste económico anunciadas por el gobierno mexicano, el día 9 de marzo de 

1995, se sustentan en el aumento a los impuestos, encarecimiento de bienes y 

servicios del sector público, así como una reforzada restricción del gasto 

público, de créditos y reducción del salario, y cuyo principal objetivo son el de 

reunir fondos necesarios para poder pagar el préstamo de 40.000 millones de 

dólares que garantizan el pago a inversionistas financieros extranjeros y al 

Fondo Monetario Internacional. 

Todo lo anterior confirma que las políticas del neoliberalismo económico 

aplicadas durante los últimos doce años y que enfrentaron la débil y 

desprotegida estructura económica-social-política agraria a una apertura 

comercial que nada tuvo de gradual, tuvieron como consecuencia la 
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degradación de la capacidad pt'Oductlva, adquisitiva y del nivel de vida de las 

comunklade3 rurales. 

SI lo que pretendemos es hacer crecer la economla nacional, lo que menos 

necesitamos son políticas receslvas para pagar pntstamps a costa del 

empobrecimiento de nuestras comunidades rurales, lo que necesitamos es: -

1 ).· Dejar el abatimiento de la Inflación como política económica principal. Esta 

política ha motivado durante los ¡jftlmos doce allos que la Inflación se haya 

controlado a través de las políticas de estabilización del tipo de cambio, 

adquiriendo deuda externa o atracción de Inversiones temporales a través de 

altas tasas de Interés, (Inversiones llamadas también •capital golondrino'). 

2).· Concentrar las políticas económicas en hacer verdadera economía, 

fomentando la industrialización o agrolndustrlalización. En esta etapa es 

importante que: 

• Se despolitice la legislación actual sobre la tenencia de la tierra, 

permitiendo la venta de la tierra con el !jnlco objetlyo de QOderla vender a 

gujenes realmente estén jnteresados en orodycjr y prgyocar la papttalizaclón del 

.cal!l'2ll. 

• Fomentar la asociación entre ejldatarios, pequellos proplelarios y 

particulares a través de una institución independiente el Estado, y creada por los 

Interesados, con el objeliyo de promoyer iDvesligar y comercjaUzar lgs 

productos agropecuarjgs clentro y fyera del país a través de estydjgs de 

• Crear nuevos mecanismos de distribución para fomentar que los precios 

de los productos agrícolas sean comerciaUzados a preciso justos, alejados de 

intermediarismo, acaparadores, coyotes, etc. 



toa 
3).· Egmantar la crag!6n de una platafonna BKPAd•dpra gapaz da anylar los 

prgdyQlpa 1prprw;u1rip1 11 IKt[IDjtro Ql[f poder gr yaod!dos Y QbflDBC da 

raqraag 111 diyiy• y rteY"P' naeesarigs para la gararacióo dt agrolndystriaa y 

QQC lp flfttQ lfDQllQ A'rt lga CtmP'liDQI m@Xicangt 

Esta acción requiere de un verdadero esfuerzo de las futuras agroasociaclonea 

para: 

• Mejorar la calidad, no 1010 del aguacate mexicano, sino de todos los 

productos agrícolas en general. 

• Conocer todos los mecanismos del comercio exterior y sus implicaciones. 

• Realizar astudjgs de mercadg jntarnagignal para provacar gue los 

esfuerzos de lgs inyerslgnjstas estén bjén djrjgldgs y eyüar gastos jnnecesarios 

Debemos reconocer que en los últimos doce ai'los, la estructuración de las 

políticas liberalizadoras implantadas produjeron una gran cantidad de 

desempleados. Hgy más que nunca debemgs crear una liberaljzacjón de las 

estructura ecgnómjca-pg![tjca-legal del elido meKjcang, esforzarnos por la 

creación de agrojndystrjas y esforzarnos aún mas por la creación de 

agroindustrjas nacjonales ellliodadoras capaces de generar diyjsas necesarjas 

para el fortalecimiento del peso meKjcaoo, " ... si lo que realmente se persigue es 

combatir la pobreza, lo primero que debe hacerse es dejar de producir 

pobres• .(117) 

Dependiendo del alejamiento de las políticas económicas de la contención de 

la inflación a través de la estabilización del peso mexicano y el acercamiento de 

las políticas económicas para la creación de un peso meKicano fortalecido por la 

capacidad de producción de su estructura económica, será el bienestar, no 

(117).· Calva, José Luis. "La deuda social y la oferta del bienestar para la 

famma• EL FINANCIERO 10 Marzo 1995. P.33 
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solo de los hoy llamados "indocumentados• sino de todos loa mexicanos en 

general. 

Estamos al inicio de un nuevo sexenio gubernamental, el cual tiene la 

oportunidad de pasar a la historia como un gobierno relvlndlcador de la 

economía nacional, creadora de la nueva industrialización y del empleo, o 

quedar como un gobierno mlls dentro de los ya faHoa de preocupación por el 

pueblo de M4xlco. 
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