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INTROOUCCION 

Ja alimentación, es actualmente uno de los problemas más gr-aves, al que se 
enfrenta la humanidad y para vergüenza del género humano, el hambre se 
constituye como el .. modo de vida de millones de seres humanos ". 

Existen estudios que basados en marcos conccptualos incompletos asocian 
unilateralmente el hambre con el aumento de 1 a población, con la escasez de tierra 
cullivable. con la falta de tecnología adecuada. con deficiencias climatológicas o 
inclusive atavismos. tradiciones y preJu1c1os religiosos. (en tal sentido el déficit 
alimentario const1tU1ria un.:i dcsgracsn , .. rc1ncd1able en el presente que se 
profundizaría de modo mev1tatJlc en el L1tLro Sin emb.argo. la experiencia ha 
demostrado que la verdader-a causa de li1 falta de alimnntos y sus terribles 
consecuencias (hambre y desnutnc1ón). se crcucntra oculto en g..-an medida en el 
sistema soc1occonómico y polit1co 1..-rac1onal que en aras de la maxim1zación de 
ganancias y del dotn1n10 del interés pnv.1do sact1fica a los sectores más 
desprotegidos 

El problema del hambre y la desnutrición 5o lc·cal1za fundamentalmente en el tercer 
mundo. étUnque Csla no deja de preocupé1r tamb1Cn a los paises desarrollados; 
situación que obedece como se podrá constatar a profundos problemas de 
organización económica y dcsequ11Lbrio soc1a1 Obstáculos que a la fecha no han 
sido removidos ni existen pcrspcc11vns c1ert.1s de que asi ocurra en el futuro 
próximo. por !o que el hambre y la dcsnutnc16n continuaran ensombreciendo el 
porvenir de unn gran parte de la humanidad. al grado de que actualmente se ha 
llegado a calcular que alrededor de Setec1ent:>s millones de personas (14~'o) en el 
mundo sufren desnutnc1ón crónicD de lo!> a proximodan1cntc 51 00 m1lloncs de seres 
humanos que pueblan la t1crrn 

El lema alimentario, ha cobrado nctual1dad no por ser nuevo sino porque ha llegado 
a situaciones criticas sin precedente en mucho de sus aspectos. Así cs. como a 
nivel mundial se experimenta un notable c:rec·n11en10 del harnbre y la desnutrición, 
una gran concentración de la producción de ahincntos bés1cos en unos pocos paises 
desarrollados (especialmente Estados Unido~.). y al mismo tiempo una creciente 
acumulación del poder comercial de exportaci1~n y el manejo de las existencias por 

parte de tales países. lo cual permiten demost~ar la consolidación de un esquema o 
modelo alimentario que bnsado en los desarrollos tecnológicos de los paises 
centrales y de las empresas transnac1onales agroalimentarias, desarticulan las 
estructuras agrarias de tos paises subdesarroll.1dos. 
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Es por esto que se requiero, que la poblaoón da todo el mundo asuma una posición 
conctente sobre la actual situación intomacional. Para ello se requiere que exista 
mas y mejor 1nform.<lc16n sobre los aspectos que han llevado a la humanidad al 
estado critico nlimentano en que se encuentra, donde los nlirnentos juegan un 
importante papel como instrumento de peder y negociación de los paises 

desarrollados y sus empre5<J'5. qwcnes hiln lo;1rndo tal poder . al grado de llegar a 
simbohzar y representar para .algunos l<l rlest!u•:c16n de la idcntidild nacional, han 
llegado a ser el mecanismo med1an1e el cual se esta org."lnrzando el proceso de 
internacionaflzación dPI capital. así corno el ac:~len1micnto de la tasa de crec1rn1ento 
de la producción a una escala 1nternac1ona . de tal modo que h;i permitido la 
organización del traba¡o en una nueva d1v1s1ón par<i la realrzac16n del lucro y la 
expansión de la producción cap1tal1sta 

Hoy en dia, no podernos hablGr de hnmbrunas y desnutrición en algunas regiones 
del mundo, hoy la cns1s alrrJicntnna es olot.al, hoy los paises exportadores de 
materias pnmns se han convertido en irnpor1adores de n/tmentos y a su vez en 
monoexportadores do illgun producto altme-it1c10 que los paises desarrollados 
requieren purn sus poblaciones de altos ingresos. En consecuencia. las pollt1cas 
encaminadas a S<:lfisfaccr la!> necesidades allrnentanas ya no son el objetivo 
principal de un Estado, sino que ahora estan en función de satisfacer las exigencias 
que el capital transnac1onal demanda 

Las tendencias 1nlernuc1onulc~ dcniuestran sEr cada vez más determinanlcs sobre 
las econoni1as de las nziciont'.!s depen·jicntes Si en un momento la 
internacmnallzación del cap1talisn10 se hizo poi· necesidad, hoy ese fenómeno forma 
parte de su propia cx1stenc1a en una d1alect1ca que desborda el concepto de lo 

nacional al mrsrno tiempo que lo conltene y le da un nuevo impulso. 

Es por eslo, que ha surgido la necesidad de c·t:ofablecer un nuevo orden económico 
internacional, que permita dar las pautas para solucionar Ja problemática al1mentana 
que afecta a los paises subdesarrollados Asl como, las estrategias a seguir, 
implementando polit1cas e instrumentos enccmrnados a abatir el problema de la 
desnutrición que t:!O la actualidad es un hecho irrefutable y de desastrosas 
consecuencias para el desarrollo pleno do l.a s capacidades y habilidades del ser 
humano, es decir que el problema alimentario implicará en el futuro consecuencias 
irreversibles que amenazaran la capacidad dt::· dirección de las clases trabajadoras 
del pais, ya que una clase trabajadora hoy subalimentada y en particular una 
juventud y una nif'lez subaflmentada, serán mañana un elemento subordinable y 
manejable que ponga en peligro nueslra independencia y soberania alimentaria. 
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En nuestro país. como todos los del tercer mundo subsisten estructuras in1ustas y 
esquemas ideológicos que justific.."ln e intentan velar lo quo la r-ealídad se empena 
en demostrar El problema no se refiere solo a la disponibilídad do alimentos o al 
aumento de la producción, sino que incluye tarnb1én la mejor d1str1buc16n del ingreso 
y de la producción entre rico5 y pobres, asl como entre sectores de alta y baJa 
capacidad adquis1t1va de cada n3ción 

Por tanto, MCx1co se encuentra inmerso en I~ órbita de la intcmnc1onalización del 
capital. lo que implica una nueva d1v1sión 1nternac1onal del trabajo donde después de 
ser un país exportador de rnatcnas pnn1as se ha convertido en importador de fo que 
antes producin y en ésta dintunica los desarrollados exportan alrmentos a los 
subdesarrollados 

Tal s1tuac16n ref1e1a una rnarc.adil ine::.ta b1f1dad en el sistema económico. una 

estructura soc1:il altamente- desequ1llbrada y •Jían concentración de la nqueza en 
unas cuantas manos. al grado de que esta, ha 1mpl1cado que el 20º/o de Jos mas 
ricos acumule el 54°/o del ingroso, rTI1entras que los más pobres part1c1pon sólo con el 
18o/o y la clase media con un 27°"0 

Una de las respuestas que ha buscado implerrentar ol Estado en éste sentido, es la 
planeación a rrnvés de crear programas y planes como es el Programa Nacional de 
Alimentación como respuesta a la política social del Plan Nacional de Desarrollo 

(1983-1988). que postula dentro de sus granees tareas :;atrsfacer las necesidades 
básicas de la población y elevar el bienestar er1 forrna permanente. Jo que finalmente 
deberia de traducirse en el fof1aJecimiento ce la soberanía y autodeterminación 
alimentaria, manteniendo y reforzando la indep·::?ndenc1a do In nacion. 

Dicho Programa const1tuyt~ el primer paso en la integración programática del 
quehacer pút:-lico. vinculado con la cadena al mentana que tiende hacia un n1ayor 
orden y nprovecham1ento de Jos recursos j1spon1bles Sin embargo, el bagaje 
histórico que sustenta este proceso no resulta lo suficientemente claro para dar pie a 
un verdadero anállsis ciontifico. por lo que e·crste gran confusión en cuanto a las 
condiciones prevalecientes 

Por ello se toa propuesto como uno de los objetivos fundamentales de éste estudio. 

demostrar que una de las CéJusas de la crisis alimentaria que actualmente v1v1mos en 
México, se debe ;:ir grado de transnac1orallzaci6n del sector al1mcntano. y 
consecuentemente a la subutil1z~ción que se hace de los recursos disponibles para 
la producción de suficientes alimentos para el consumo humano. 
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La problemática que aqueja al sector lechero se explicará a través del análisis del 
proceso de transnacionalizac16n de la industria lechera bovina, sector que en su 
proceso de industrializac16n ca!'1 en un cien p::>r ciento se encuentra dominado por 
las empresas transnacionales. no asl la producción dt? leche fluida y pasteurizada 
donde el dominio corresponde a empresas on su rnayoria de capital nacional 
privado, lo que ha repercutido notablemente er• el déficit para satisfacer la demanda 
interna del producto al incidir negativornonte t!n la nutnci6n de ln5 moyorias y por 
ende. pone en peligro la sobcrariia alimentaria. configurando en éste sentido una 

estructura de comerc1ahzac16n tendiente h~cia ·:!I merC<-'ldo exterior 

Para llevar a cabo el estudio. es pruciso seguir un procP.so d€~ análisis que primero 
nos proporcione el apoyo teórico ncccsan :> pnra la comprensión de ciertos 
conceptos y categorias. así como el marco en que se ha desenvuelto el proceso de 
la lntemac1onalizac1on del capital y su influencia en el sector alimentario Mexicano. 

Segundo, una descnpc16n de la s1tuac16n del 5ector allrnentnno y en panicular de la 
rama de actividad lechero y su relación con t: 1 proceso de mternac1onalizac16n del 
capital; asimismo, la infllJenc1a que todo ello implica en los sectores más 
desprotegidos del pnls en su C.:ipacidnd d~ ac\qu1r1r los S<lttsf<1ctorcs necesarios de 
alimentación, élsí como lo~. clc1nentos y mec.:in1smos de apoyo para realizar una 
evaluación de los acontcc1m1cntos en congruencia con los ob¡et1vos e h1p6tes1s 

planteadas en el marco de la investigación 

Tercero obtener conclusiones y proponer alternativas de solución. congruentes con 
la realidad y en el marco del Tratado de Libre ::ornerc10 con América del Norte. que 

hoy en día es de gran trascendencia para la ec:momia del pais 

Esto significa la utilización de un método, qui~ s1gu1endo las lineas fundamentales 
desde la intemacionahzac1ón del capital y SllS efectos en el sector alimentario 
mexicano. abstraiga ciertas categor-ias y proce·;os inherentes a una formaClón social 
determinada y quo on base a la part1culanzaci:ln y desarrollo de éstas, r-ealicc una 
interpretación de la realidad económica y soc:1al que dé la pauta para una nueva 
conceptualización sobre procesos bien dcfin dos quo particulanccn y definan la 
situación del sector lechero mexicano y que además resulten nodalcs para esta 

investigación. 
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De tal suerte, que la internac1onallz.ación del capital como causa de la cns1s 
alimentaria en México. (caso del sector lechero 1975-1995). surja como respuesta a 
la urgente necesidad de contar con estudios que profundicen tol situación, ya que es 
un hecho evidente que la crisis al1mentana y la falta de d1spornb1hdad de leche en el 
pals, se debe al mal uso que se hace de los re::ul"Sos d1spon1bles para la producción 
de éstos y el nivel tan avanzado de transnac1onahzaaón que ha onllado a sustituir la 

producción para las mayadas por la de mrtyor valor ngregado quo sólo consumen los 
sectores de mayores ingresos. lo que hn est1rnulado el proceso de ganadorización 
en el campo, al grado de decir que la dcpendt:mc1a qua aque1a al sector lechero en 
su fase de 1ndustr1a1izac1ón. surge con10 consecuencia del nivel de 
transnac1onal1zación de l<J 1ndustna nhmentaria. y por ende. de la tendencia cada 
vez mayor de producir p .. H[ii exportar que para el consumo interno, asf como por la 
incapacidad de los gobiernos de instrumentar n1ecanismos efectivos que limiten o 
eliminen la tendencia transnac1onal1.zadorn del sector, e integren en un todo o 
sistema que pPrrrnta abatir los rezugos y estimulen la producción lechera del pais, ya 
que es de sobra snb1do que nuestro país no escapa de entre los paises de bajos 
niveles nutncionales. de aqui que se reconozca el esfuerzo que México ha venido 
haciendo en materia de producción ngncola en general y de al1n1cntos en particular 

La importancia fundamental de abordélr tal investigación es con el obJeto de tener 
una clara conoencia de la situación prevaleciente en el sector lechero y que ha 
repercutido notablerr1ente en la dicta nut:-1culnal de millones de rne)(icanos. en 
especial de los nu"los y ancianos que son qtJiénes requieren mayores ca/arias y 
proteínas, esto con el fin de estar en posibd1da11 de alcanzar la meta establecida por 
el Instituto Nacional de la f'Jutnc1ón que son como mínirno rccon'lcndnble 2750 
kdocalorias y 80 gr:amos de protcina 

El objetivo central esta enfocado hacia el proceso de la producción. 
comercializac1on. d1stnbuc1on y consumo del s-~ctor lechero mexicano. partiendo del 
hecho de que no e)(1sten estudios. que cualifiquen y cuantifiquen el conjunto de 
operaciones y actividades que la integran, o que ha permitido que éstas se efectúen 
en forma desorganizada amparadas en el librn 1uego de las leyes de la oferta y la 
demanda del mercado. mismas que han he·:.ho critica la incompat1bilidad en la 
producción y el consumo. 

Al mismo tiempo, poder alcanzar los objetivo:.; propuestos en esta investigación y 
comprobar las hipótesis planteadas a travl!·s de establecer como instrumento 
fundamental de análisis el empleo de una metodologia adecuada que nos permita 
desarrollar este trabajo. de tal suerte que partamos de lo general a lo particular y 
viceversa. desde un contexto histórico ya establecido y un marco teórico de 
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referencia Indicado que servm.'tn de base y estrategia para poder desentranar las 
conexiones Internas y externas de ta problemática que vive el sector lechero, desde 
el análisis de sus principales fases como desde la influencia del fenómeno 
transnacional en el morco de la crisis de la industrid alimentaria 

En tal sentido. la cstructllrél de estn investigación tratará de responder a las 
necesidades y perspectivas de análisis que se pretende realizar. segUn el guión de 
trabajo propuosto y explicado de la s1gu1cntc m OJnera· 

El prirncr capitulo, Apoya teóncarncnto ni trabajo, estableciendo ciertos 
planteamientos metodol691co~ importantes. donde se aborda el tema del proceso de 
la internacionnhzac1on del capital como ba!;e fundamental del desarrollo del 
capitah!;mO a nivel mundial, analizando Jos elementos relevantes que le dan el 
carácter de intcrnac1onnl. tales corno la ncces1.jad de valonzar y reproducir el capital 
a escala mundial Proceso que en ~u contexto histórico ha 1mpl1cado actualmente 
una nueva d1vis1ón internacional del trabajo y til necesidad de un nuevo orden 
económico menos deshun1nmzado As1m1smo. se hace refercncm a su presencia en 
el sector alimentario mexicano y el papel quo ¡ucga en la crisis que éste padece. 
desarrollando los aspectos y c..·uacteristicas qt..c pretenden justificar la presencia de 
dichas empresas en el sector 

El segundo capitulo, hace referencia al marco h1stónco. a través del cual se han 
venido desarrollando las ernpre~as transnac1onales como los instrumentos a través 
de los cuales son exportados los cnp1tnle~. p.:ua su valorización y reproducción a 
escala mundial. así corno su integración e 1riflucnoa en el sector allmcntano de 
Mé><•co Por otro lado, se pretende hacer Lln recuento de la evolución de las 
principales empresas de procedencia extr.:injera en el sector agropecuario. 
analizando hasta cierto grado dicho proceso. 3 fin de tener una visión del grado y 
trascendencia de la invers1on extran1era en el sector allmentano mexicano. 

El tercer capitulo, analiza al sector lechero bovino en México desde la perspectiva de 
la producción, comercialización y consumo. fases importantes que conforman a todo 
el sistema lechero durante el periodo de 1975-1995 (20 anos). Al propio tiempo se 
analizara la influencia y consolidac1ón del capital extranjero en el sector y sus 
implicaciones en la industria, lo que finalmente ha conducido a la actual problemática 
de dicho sector. traduciéndose esto en un proceso gradual de la pórdida de la 
capacidad para satisfacer cada vez más la de1nanda de leche en el país y combatir 

la balanza comercial deficitaria de dicho sector 
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El cuarto capitulo de osta investigación, estaro't enfocado hacia los planteamientos. 
estrategias, alternativas especificas y conclusk:mes que serán los instrumentos con 
los cuales comprobaremos la seriedad y el profes1onali.smo con que fue tratado el 
tema, demostrando quo cfect11Jamente las hipCtes1s y los objetivos se han cumplido 
en su mayor parte. 

Asimismo. se verá que todo intento por parto dnl Estado conducente a abatir la crisis 
del sector alimentario, asi como el de recuper.ir la autosuficiencia al1mcntana, será 
esténl st se pretende únicamente eliminar las C1)nsecuencias de ésta y no las causas 
que la originaron corno son el proceso de l 3 1ntcrnnóonalt.zaci6n del capital en 
México. la inversión extran¡era directa. las pe líticas de puer1ns abiertas al capital 
lransnacional, las importaciones crecientes de alimentos. In ganaderización del 
campo, la distrrbuc1ón del ingreso. los estimulas al cnmpo para producir 
alimentos de consumo humano. la sust1tuc10n de unportac1ones etc 
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CAPITULO l. LA INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL 
MARCO DE REFERENCIA. 

1.1 EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIDN DEL CAPITAL 

Desde el renacimiento se formaron en Europa empresas volcadas hacia el comercio 

exterior. En !taha. Fsparla. Portugal. Inglaterra y Holanda e>e1stían importantes 
complejos empr~sanilles destinados a oxp'ot;,:_.r el comercio colornal. abierto hacia 
Europa a travtJs de los doscubnm1entos n1aritirnos do los srglos XV y XVI Empresas 
que tuvieron un papel muy importante en la acurnulac10n prim1t1va de capitales que 
dieron lugar al surg1n11enlo del r .... ap1tal15rno contr:l'mportlneo 

Sin embargo fue hasta !a segunda rnitnd d0I siglo XIX donde surgieron las 
verdaderas empresas c;1p1ta1tstas. desarroltr ndo Rct1vidades importantes en el 
exterior, part1cularmentc en las colonias En és·r. perloao se crean nuevas formas de 
reparto del mercado mternac1onal a tri1vns de los acueTdos comeTc1alos y los 
cárteles entre las grandes empresns nionoi:ól1cas, también sA e)(pnndicron las 
inversiones en el exterior d1ng1das osenc1ulrn·~nte hacia los paises que tenían un 
cierto desarrollo cap1tahsta. 

Teniendo entonces, que el centro de expansión económica del caprtal1smo su ongen 

fundamentalmente en Inglaterra. qu1on en 1850 era el unico p<Jis industnal1zado, 
uniéndosele poster1onnente. Alemania. Noruef;a. Suecia, Búlgrca. Austria y algunos 
otros. que al establecer una 1ndustna de bnse y conseguir industnailzar !a producción 
de maquinaria. abneron un3 perspectiva de gran expansión parn sus inversiones y al 
mismo tiempo aumentaron la demanda de matenas pnn1as y productos agncolas 
formandose de éstn forma en el mundo una economla exportadora de alta escala 

Asi. la supremacía de las mvcrs1cnes oxtran1eras directas (IED) la tenia Inglaterra. 
Francia y Alemania, paises que controlaban (m 1914 el 82 6~'ó del total En estos 
at'\os Estados Unidos apenas representaba e 6_5%,_ Para 1030, ya sustentaba el 
segundo lugar atrás de Inglaterra y amba de Frdlnc1a, concentrando entre los tres 
más del 95%, de la Inversión extranjera en el m•Jndo. (1) 

(1) UNO MAS UNO. Diana. Sábado 20 de julio de 1967. México, D.F. pp. 9. 



-9-

La primero guerra mundial y su secuela d(' d·~strucción, asl como el tiempo de ta 
revolución Rusa y el surgm11ento de las luchas anticolonmllstns haclan de muchos 
paises periféricos terreno inseguro para las 1nv1?rs1ones. lo que 1mpl1caron un cambio 
en las tendencias de las 1nvcrs1ones. canalizár dosc éstas hacia Europa, quien abre 
enom1es perspectivas de 1nvcrs1ón corno efecto de su recuperación cconóm1ca. lo 
que las empresas Nortea1ncnc.-inas aprovechan, gracias .a las venta1as de que 
disponian parn usar esta recuperación como instrumento de expansión de sus 

propias 1nvers1oncs 

Para 1945, Estados Unidos ocupa el pnrner IU!J<-H dcsplnzcindo a Inglaterra, quienes 
para entonces juntos controlaban el 64.5%, de la 1nvers1ón cxtr¡¡n¡era en el mundo 
En la postguerra las mverstones s.e reorientara, dcf1rntr-.1arnentc. lo que s1grnf!có que 
para 1950 estas se cana\1.zaran hacia An1ér1::a Latina y Ca.nada Par;,:i los ar"\os 
sesenta, Ganada y Europa Occidental y n,tts t..-=rdc Japon pasaron a pnmer plano en 
cuanto a absorción de inversiones. de los p<115·~s des;Jrrollados, siendo por tanto las 
zonas de preferencia 

Es de ser"\alarse. que la f!)(pans16n de las emp·csas transnac1onales a nivel mundial 
se dio con mnyor intensidad a par11r de la segL- nda gucrrn mund1:1\. etapa en que se 
consolida en lo econom1co y polit1co el predo1r-.inio y la hegernonin de los Estados 
Unidos. Como puede aprec1arsf'.! en el cuadre• nU1ncro 01. donde se observa que 
Estados Unidos ha mantenido la supremacia desde 1940 a la fecha. contnbuyendo 
con más del 60º/o de la inversion extranjera d1·ecta en nuestro pais, siguiendole en 
orden de import<incm Alemania. Japón e lnglL?terra entre los 1nás importantes y en 
quienes se concentra alrededor del 80% de la 1 ,versión ex~ranJera directa en México 
Asimismo. en ol lapso de 1989 n 1994. la 1nvc ·sión externa provino pnmord1almente 
de América do\ Norte, que contribuyó ccn el 64.8'!,0 del total. la Unión Europea. 
participó con 20.2°/o: otros paises de Amónca ·r 0%, la As'-"'>c1aci6n Europea de Libre 
Comercio 4.2<;.1,,. lo~ paises Asiáticos 2 8'%: y ctros paises 1º/o. con esto el grupo de 
los pnnc1pales paises mvers1omstas en Mcx1c.o durante este periodo lo encabeza 
Estados Unidos con una participación promedio de 63.2~~ del total, seguido por el 
Reino Unido con G.4º/o; Francia con 3.9º/o: Suiza 3.9º/o. Alemania 3 4%; Holanda 
3.3°/o y Japón 2.4% (2). 

(2) SECOFI. Resultado de la Nueva Pol\lic..a de Inversión Extranjera en México 
1969-1994. pp.17. 
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Asf la inversión extranjera captada en el pais on el lapso de 1989 a 1994 ascendió a 
48,773.6 millones de dólares cantidad que sut:·era en 103.2o/o a los 24.000 millones 
de dólares (md) propuestos como meta original para todo el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari. Al cierre del mes de junro de 1994 el saldo histórico de la 
inversión extranjera se ubicó en 72,861.0 md. 

El dinamismo que a partir de 1989 muestran los flu¡os de inversión extranjera se 
refleja en un incremento en la part1c1pación porcentual del capital externo en la 
inversión total, al pasar de 9 4% en 1988 a 21 6% en 1993. As1m1smo. el porcentaje 
de participac1on de la inversión extranjera on el Producto Interno Bruto (PIB). 
ascendió a 1 8°/;, en 1988 a 4.3% en 1993 

En este sentido, la mtcrnac1onallzac1on del cnp1tal no es más que el proceso 
inexorable de su expansión, tanto en su dimensión social como geográfica para la 
conformación del modo de producción car11tal1sta a nivel mundial Generada esta. 
como consecuencia del incremento de la Composición Orgarnca del Capital y de la 
calda de fa tasa media dr. ganancia. y ader,ás por Ca necesidad de valorizar y 
reproducir constantemente el proceso du procJucc16n capitalista Es decir. que los 
paises cconón1·camcnte desarrollados exportan sus excedentes de capitales hacia 
otros. con el fin de obtener me1ores cond1c1onns, mayores ganancias al aprovechar 
los recursos y 1as venta1as que les son más favorables. realizando por tanto. por 
pnmera voz en In historia huf"'lana, una verdac ern división 1nternac1onal del trabajo. 
un verdadero rncrc.:ldo mundial umversdl, que une íntimarnente entre si a todos los 
paises del mundo Consecuentemente, el trasl.1do de los capitales y el consiguiente 
colonialismo. constituye una rü.:icción de: c3p1tal de los monopolros contra el 
descenso de la lasa de ganancia en lo i paises rnetropolrtanos altamente 
industrializados y contra W reducción de lo~. campos de inversión de capitales 
aprovechables en esos países 

Es decir. la exportación de cnpitales no es otra cosa que la expresión. en un 
momento histórico dado, de una caracteristic:a general del modo de producción 
capitalista de su crecimiento y propagación. hacia las esferas donde la tasa de 
ganancia prev1s1b/e es superior a la media. 

Hoy La exportación de C<:lpitales a pals!~S leJanc1s no implica la misma actitud hacia el 
colonialismo, que la oxportac1ón de mercanc as. El nesgo ya no se circunscribe 
estrictamente en el tiempo, ya no se trata de qaranlizar un pago único, se trata de 
asegurar una ola ininterrumpida de entregas de dividendos, intereses y 
amortizaciones. 
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La exportación de capitales se genernliza en una etapa precisa del desarrollo 
capitalista. la etapa de los monopolios. durantu la cual los grupos capitalistas como 
los Sindicatos, Holdings y Trusts dominan ya amplios sectores de la producción en 
los paises metropolttanos. y donde el proceso de expansión e integración de la 
economla mundial se da como consccuenc1a de un fenómeno que se origina en la 
edad media y en la fase comercial de los siglos posteriores. 

Fue el proceso de acurnulación que tuvo lugar a partir del siglo XVIII. el liberalismo 
económico, la expanstón del cap11al1smo mduslnnl de producc16n rn3s1va y la guerra 
de los cien afias. los hechos que contnbuyero'l n t.:i formación de los dos primeros 
Estados Europeos (Inglaterra y Francia) quienes encabcLaron la Revolución 
Industrial de Europa Occidental. cstnblcc1endc L:m norrnas de operación que luego 
se afirmaron y consolidaron en el siglo XIX y >:X. convirt1endo asi a Inglaterra en el 
primer pais capitalista. quien il mediados dt. siglo XIX implantó el libre cambio. 
pretendiendo ser el .. taller do todo el rnundo. el proveedor de anlculos 
manufacturados"' para todos los paises, los que a cambio suministrarlan materias 

primas, lo que genero una revoruc16n aqrlco!a c¡ue al liberar grandes contingentes de 
fuerza de trabajo de oste sector, 1rnphco una 1llrrnt<Jda oferta de mano de obra, la que 
una vez reclutada s1rv1ó n I~ form;1c16n dül proletariado mr1ustna1. Asimismo. facilitó 
la disponibilidad de alimentos baratos y por en::tc. el desarrollo del mercado interno 
Es decir. que la .. prov1s1ón·· de alimento~ bari1tos fue conccb1do como un aspecto 
fundamental inherente al desarrollo del cap1tal1sn10, porque constituye un elemento 

esencial par~ el proceso de reproducción de la fuerza de trabaJO. para el 
mantenimiento de costos salar1alt!S baJOS y r:or consiguiente, para el proceso de 
acumulación del capital. Pero tomb1Cn. porque contribuyó a lo formación y 
consolidación de los mercados internos de los paises cap1tallstas centrales 

El triunfo del libre cambio y de la burguesía mdustnal en ascenso en Europa a 
mediados y fines del siglo XIX, determinaron la re5tructurac1ón del sistema capitalista 
y de la d1v1s16n del trabajo a escala mur1d1al. estos procesos contribuyeron 
lógicamente al proceso de acumulac16n de lo~. paises centrales. conv1rt1endo a los 

paises de la periferia en abastecedores de rn.aterins primas y alimentos baratos, lo 
cual originó la expansión y desarrollo de lo; mercados internos de los centros 
capitalistas avanzados y ademas que los excec entes de población provocados por la 
penetración del capitalismo en la agricultura fueran expulsados a la periferia en 
panicular a las zonas de reciente colonizac1on 
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Con la era del impenal1smo se nbrieron e)ltensos y nuevos territorios para la 
previsión de alimentos y recursos baratos a las metrópolis, ya que la penetración del 

capitalismo en las agriculturas del tercer mundo fue un puente para satisfacer los 
requenm1entos de ncumulnc1ón capitalista de los paises centrales, teniendo muy 
poco que ver con el desarrollo de los rn1~rcndos internos y con lns necesidades de 

acumulación de la periferia, por lo que la!.. ·~ccnomiAs del tercer mundo tendieron a 
desarticularse cada vez mtl:. 

Es en este contexto en que surgn una nueva ~:;1tuac1ón <:1l1rnent,c1a mundial, donde la 
agricultura del tercer mundo al ser incorpor<1da a In cconomia mundial adquirió 
nuevas facetas y d1mens1ones "con una nrnpl tud mucho mayor que en el pnsado. 
originando por lctnto, la necesidad de reestructurar y adaptar las economias agrarias 
del tercer mundo a ros requenrrnentos de una nueva fase de acumulac16n cap1talista 
manejadn por las transnac1on:-lics o ngnbu51ne~;~ .. 

Al propio t1empo. y en la medida en ciue los capitales se ponen de acuerdo para 
sustituir a la libre cornpotencia del vicio c¿1p1tahsmo, caracterizado éste por la 
exportación c_fr~ mercanciilS. en los paisos lndustn<.HCS de Europa empieza a 
aparecer un excedente de c<Jp1tales. fcnórne,o Umco de t?~.ta naturaleza que se 
presenta desde la Revolución !ndustr:al y que da lugar al surg1m1ento del nuevo 
capitalismo, donde el prcdorninro de los rnonopolios es lo determinante y su 
caractcrist1ca ta cxportac1on de c;ip1talcs. los que no pueden ya ser consumidos 
1mproduct1vamente por los r:ap1tnlistas 

Al respecto nos d:c~ Ltnin· ·· lo que CJracti::·nza al vreio capitalismo. en el cual 
domrnaba poi completo la libre compPtencia. era la C,(Portr1c1ón de mercancías, lo 
que caractenza al c.;.1p1tahsmo moderno '~n el que trnpcra el monopolio, es la 
exportación de capitales.(3) 

Es decir, el s1stem;i cap1tafi5ta representa hoy on dla el grado máximo de producción 
de mercancías. incluyendo a la fuerza de tr:::ib.:tJO como una mercancia más. asi 
como un particular incremento del mtcrcamb10 tanto en el interior del pais como en el 
terreno internacional. convirtiendo a las empresas. ramas industriales y distintos 
países en un desarrollo desigual 

(3) Lcnin. El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo. (esbozo popular). 
Ediciones de Cultura Popular 11. Editori.:il Progreso. 1979. pp. 68. 



-14-

La exponación de capitales o su internac1onahzaci6n constituye uno de los pilares 
fundamentales del imperialismo, un instrumento para el reparto del mundo entre las 
alianzas monopolistas, el medio principal do la olCpi1ns1ón 1mpcnalista y de la 
transformación del cap1taltsmo en un sistema universal de operación colonial y de 
estrangulamiento financiero de la inmenso ma;ioría de la poblac16n por unos cuantos 
paises adelantados 

Es a partir de la postguerra, cuando el entrecruzamiento de capitales individuales a 

nivel mternac1onal se dn con mayor 1ntens1dad. lo que ha dado como resultado un 
aceleramiento de las fuerzas productrvas y de las relaciones cJc producción. De ahi, 
que la estructura do los procesos de trabaio que estuvieron vigentes antes de esa 
etapa. sufríeran nlternoon~s de tal suerte qLC se requirio de nuevas estructuras 
sociales que fueran rnós adecuadas n las nccos1dadcs inmediatas de valonzac16n y 
reproducc1on del capital a esenia mundial 

Permitiendo por ende. el traslado de lo~. sistemas de producc1on de los paises 
metrópolis hacia In oeraferaa n1ed1ante la estandarizacrón de la producción a nivel 
mundial y su nsocmc1ón al capital 50c1.:ll doméstico 

Al finalizar la segunda guerra mundial las oconomLas de los paises Europeos y fa de 
Japón se encontr¿iban profundamente deterioradas en su aspecto tanto económico 
como politice. lo que favorec10 la puesta en marcha de programas de rcconstrucc1ón. 
ya que en los dos primeros arlas después de la segunda gut:?rra (1946-1947). dichos 
paises sólo hablan pagado la rmtad de sus ceompras hechas n los Estados Unidos. 
por lo que a partlf de 1948 se tuvreron que sujetar a los programas de ayuda, 
originando con esto que se volcaran cantidades cons1dcrablcs de dólares a vanos 
paises entre 1946 y finales de 1951 de Estados Unidos, a tal grado que para 1964 
las filiales do firmas Norteamericanas controlaban el 80~/0 de la producción de 
máquinas electrónicas de c."llculo, el 24°,0 de a producción automovdishca, el 15~0 
de la produccion de caucho sintético y el 10%i de la producción petroquírrnca; razón 
por la cual. la Empresa Transnac1onal Norteamericana Jugo un papel muy importante 
en el proceso de internac1onnlizac16n del capital, consolidando a los Estados Unidos 
del Norte como una potencia capitalista que contó con los recursos suficientes para 
ayudar a la dcva::;tada Europa en su reconstruc:cion con una muy fuerte inyección de 
cap1lal, a través del llamado '"Plan Marshall" el primero y más amplio programa 
posbélico de expansión econom1ca de Estado:; Unidos de Norteamérica. el cual fue 
capitalizado esencialmente por las empresa~> Norteamericanas. que les abre la 
posibilidad de avcnta1ar a sus competidores Europeos. 
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Asimismo, los excedentes de estas empresas encuentran el terreno propicio para 
invertir, logrando asf una escala de operacionus superior a la que era factible en el 
pafs do origen. 

La amplia expansión econórrnca da los Estado!· Unidos do Norteamérica encontró su 
expresión más patente en é-stos planes y programa5 de ªayuda'" a o1ros paises 

La ayuda a los estados e:.ctranjeros como forma especifica sucedánea del 
mov1mionto internacional del capital. incluye a la par los tipos trad1c1onales de 
movimiento do cap1Uil en forma de empréstitos. la concesión de recursos en 
condiciones ventajosas fuu un fenómeno cnrad:erfslico en Ja actividad posbélica de 
la Admin•straciOn Norteamcric:ina p.1r;i estimular la expor1ac16n de capitales. 
asegurar condiciones favor;:¡bles parn c.I func10 lnmicnto de las filiales extranjeras de 
sus corporaciones y mantener el caracter dependiente del desarrollo de muchos 
estados de Asia. Afnca y Amenca Latina. étl grado de que esta .. ayuda" durante el 
periodo de 1946 a 1961 alc..-"lnzó l¡i sumz, de 107,000 millones de dólares. 
canalizándose más del 60'% a los p~ises nuropeos como Inglaterra. Francia y 
Alemania Occidental. c)(:pLJnd1éndose posler ormente también hacia los paises 
subdesarrollados 

Al mismo hempo, cabe mencionar otros factor.'!c:. que influyeron en la consolidación 
de los Estados Unidos como centro rector del sistema capitalista mundial. la 
expansión del socialismo y el surgirnicnto del dólar como moneda internacional a 
partir de la conferencia de Bretton Woods en ·: 044. la climinac16n del patrón oro, el 
cual fue acabado por las dos guerras rnundi'11es y l<.1 crisis general. las polltic..1s 
monetarias seguidas por los Buncos CE:ntralcs y los Orgams1nos Internacionales 

Otros factores a considerarse en la expansicn del c.npital transnac1onal fueron la 
Revolución Tecnol6g1ca en lo referente a-. Jo:. transporte!>, fas cornputadoras. los 
ordenadores. ;isi como la facrl1dad de mternac1on hacia paises subdesarrollados 
{sobre todo de Aménca Latina). las po/it1cas fiexibles hacia la 1nvers1ón extranjera, la 
importación de tecnologii1 y por úit1mo, los factores de tipo politico que han ut11izado 
los Estados Unidos para poder penetrar sus empresas en los paises penféncos. 
como Jo han ~ido los drferen1cs tipos de .. ayuda" al exterior. garantizándose un clima 
de estab1l1dod apropiado para los n1::-goc1os Norteamericanos en el extranjero. 
Asimismo, en este proceso de 1nserc1on de c..::-tp1tales y mercanclas influyeron los 
siguientes factores económicos como son: acumulac16n de capital. aumento del 
ingreso real. progreso tecnol6g1co en la indust-ia, lü agricultura. las comunicaciones 
y la organización del capital financ1e•o en paises que se hablan incorporado al 
proceso de la revolución industrial. 
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En América Latina, la instalación y penetraclór de las empresas transnacionales ha 
llevado a comprometer muy seriamente la oriuntación de su desarrollo económico, 
polltico y social en la medida en que dichas empresas: 

1) Saquean y explotan los recursos naturales n :.cionales 

2) Poseen el centro de sus decisiones en el ex·enor (país de origen), a fin de reducir 
en lo más mínimo la 1nflucnc1a quR un pais pue.je tener sobre las filiales 

3) Se carnctenzan por la libertad de acción en todos los sentidos. teniendo la 
propiedad total y mayontaria de la emprAsa 

4) Eluden la formación de un mercado nacional da capital, ya que se rehusan a 
vender sus acciones al mercado local 

5) Intervienen act1varriente en la polit1ca internn de los paises huéspedes 

Todo esto les ha pcrn-11t1do asegurnrse tasns de utilidad rnás elevadas que las que 
obtendrian s1 pern1anecieran en su pa1s, lo qLe logran operando en función de los 
intereses generales de la empresa. busc.-'lndo obtener el máximo beneficio global: 
incluso se ven en In nncA~idnd de nctu<.1r 1~n campos aienos a sus actividades 
onginales para asegurar el control de los recur~ os disponibles 

Se puede obser.•ar que es a partir de ésta époc¿_t cu~ndo surge con m<Jyor ngor la 

exportación de capitales hacia las reg10,1es subdesarrolladas mediante el 
establecimiento de inversiones directas, puosto que es ahi donde se dispone. sobre 
todo de fuerza de trabajo barnta, adernás de contarse con estimulas fiscales y una 
polit1ca de puer1as abiertas a la inversión exHan1era 

De esta forma, los c3p1tales de una esfera na ::1onal se vierten en otra por diversos 
canales como la 1nterpenetrac1ón de los capitales nacionales, dando como resultado 
una dependencia internacional representad.:¡ por las denominadas Empresas 
Transnaciona!es. Esto nos lleva a afirn1;lr que la 1nternac1onalizac16n o exportación 
del capital, se da como con5ecuencia de tn nece!>1dad de obtener una mayor tasa de 
ganancia, lo que ha adquirido nn los ultimas decenios gran unportanc1a. ya que tiene 
como finalidad esencial. la explotación de la f1Jerza de trabajo a nivel internac1onal, 
así como el de las relaciones de produco6n de capital; es decir. que es la expresión 
de la mejor forma posible de la reproducción dE·I capital sobre la base de aumentar la 
tasa de explotación capitalista 
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Al respecto sol"\ala Carlos Marx, la exportación do capitales, es una consecuencia de 
las condiciones internas del desarrollo del r<é\;imen de Producción Capitalista y que 
el excedente de C4-"lpttal se for-mn CtlmO afecto del proceso do concentración del 
capital y como consecuencia de la tendencia a la disminución de la cuota de 
ganancia; as1m1smo. subrélya que s1 el capital ·~s enviado al e;.rtranjero no se debe a 
que no pudiese de manero absoluta encontrar aphcación en el interior del pais de 
origen; sino porque ~n el nxtrnnjero podía ser ut1l1zado con uno cuota de ganancia 
mayor.(4) 

Por tanto, la neces1dnd dfJ' exportar cap1talC!o obedece a que en unos pai!'>cs el 
cap1tali5mo está "den1as1ado m<'.lduro .. y o.I cap tal le falta cspoao para su aplicación 
lucrativa Razón por la cual. los cap1tallstas se enfrentan entre si en el plano 
internacional en una comp0tenc1a. que obliga a los d1st1ntos productores a buscar 
continuamente forn1as de trans1ormar el p~oceso producuvo. creando nuevas 
tccnologlas e incorporando u nuevos grupo~ sociales a la fuerza de trabajo para 
posteriormente convertirlos en consun11dorns. y ns! forzar una reestructuración del 
aparato productivo en cada pills, corno part•~ d,3 la intcgrac1on de una sola economía 
capitalista mund1al y por lo tanto de su movilidad; factor que es fundamental en el 
proceso de va\onzilC16n. proceso que buseü la formación de una sola tasa de 
ganancia en todas ILls rurn;:is 1ndu5tr1¡1tcs. a t~avés de integrar y elevar la tasa de 
cxplotac10n do la fucr7a de tralla¡o ex1stenle a mvel mundial. 

En consecuencia. la lntcrnac1onal1.l.ac16n e~ un problema de valonzac16n del capital 
a escala global. que se desprende de la nece!•idad de la P1oducci6n-Rep,.oducc16n
Amphación constante de la relacion fundamertal del capital. Es tnmb1én. algo más 
que la inversión oJCtranJcra, es la transformación de los aparatos productivos. del 
proceso de trabajo. asi como el promotor de una nueva división internacional del 
trabajo y ademas de la 1ncorporac1on de nuevo> sectores a la producción capitalista. 

En este sentido y como lo define Carlos M.1rx, la valonzac16n del capital es la 
producción de mercancia~. que contengan -nás trabajo que el pagado por el 
capitalista. o sea, que contenga una parte de valor que nada le cuesta al comprador 
y que sin embargo, se realice mediante la vE:inta de las rnercancias. Por tanto, la 
fuerza de trabajo no se compra aqui para s¿1t1sfacor mediante sus servicios o su 
producto las necesidades personales del comJ:rador. smo que el objetivo perseguido 
por éste es la valor1zac16n.(5) 

(4) Marx Carlos. El Capital. (El Proceso Global de la Producción Capitalista). 
Tomo 111. Vol.06. cuarta Edición. siglo >:XI Editores, S.A. 1980. pp. 329. 

(5) lbldem. pp.767. 
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Es por tanto que en esta etapa de la 111ternacionalizac16n del proceso do 
valorización, en que las fuerzas productivas se expanden a nivel mundial, las 
contrad1cciones entro el cap11a.1 social y los capitales individuales se agudizan. 
jugando un papel importantn un esta cue!;.tion el capital financiero, ya que es el que 
asegura la Reproducc1on del Cnp1tnl, pe~1rnt1endo la 1Ju1culac16n del proceso de 
producción y del proceso de circulación por rned10 de lé1 élrt1culac16n dP- las formas 

monetarias. mercantil y productivas del C.""l~·1tal Es por esto, que surgen los 
organismos monetarios y cred1t1c1os mas 1rnpurtantes corno P.I Fondo Monetano 
Internacional. el Oanco Mundial y los Oüncos Regmna!es como el Banco 
Interamericano do nesarrollo 

En el presente siglo el desarrollo del cap1tahsn1:) ha sido n trnvn!; del impulso que se 
le ha diJdO a lu producc16n de bienes de con~urno. es dec:r, LJ .:-¡quel!os que giran en 
tomo a la defin1c1on de la fuerza cte trabajo Lo quP. c.aractenza fundamentalmente a 
este proceso. es no sólo la tcndt!n:::::.ia a la ha T1ogcneiz<.ic16n do los es!ándares de 
producción, sino también de los patrones de consumo, s1endo por tanto la Empresa 
Transnac1onal el canal pnra controlar y transformnr la fuerz.c:1 laboral. estructurar los 
nuevos mercados haciéndolo~ aptos pnra la producc1on y parn el consumo masivos 
Asimismo, la expansión de la c1enc1a. de la tocnologia y de los medios de 
comunicac1on han sido las forn1ns elcrncntalo::·s en quo se pone de manifiesto la 
ostandarizac16n. lo que conlleva n un de~ arrollo t&cnolog1co de las fuerzas 
productivas vinculando estrcch¡imento a la erg.- nizi1c16n del trabajo 

Es decir, la lnternac1onahz;ic16n del Capital e~•ta determinada por la expansión del 
proceso prodLJCt1vo a rnvel mundial. el cual se mñn1fiesta en una concreta d1vis16n 
internacional del traba10. donde las propias empresos transnaciona\es y cada 
fracción del capital so cnglobn en las leyes del proceso 1nternac1onal. donde la 
dinámica de estas leyes es controladn por la:> ck1ses sociales dominantes de los 
paises del centro. (6) Motivo por el cual. la cconornia mundial es concebida como un 
entrecruzamiento de capitales privados. los cuales requieren para su valorización 

(6) González Rodríguez Osear ... La lnt1,rnacionaltzación del Proceso 
Productivo en el Sector Agropecuario Mexicano. Capital Extranjero." 
Habemus, Tortillas no Sabcmus ... En el Desarrollo Agroindustrial y la 
Economia Campes.ina. Documentos de Trabajo para el Desarrollo 

Agroindustnal. Num 2. S.A R.H. 1979. p.p. 94. 
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generar una unidad orgánica de capital a escala mundial. que sera el factor 
deternilnante de los mecanismos do producc16n y reproducción del capital y de la 
fuerza de trabajo. Lo que a su vez. determinara para todos los paises las relaciones 
sociales apropiadas a los ObJet1vos de la acumJlación y reproducción del capital 

Esto nos lleva a establecer que una de las lnycs que ngen la dmilmica actual del 

desarrollo capitalista. es la que se refiere a la tendencia decrecu::nte de la tasa de 
ganancia, por lo cual el capital :.;e ve en la necesidad de trasladarse hacia otras 
regiones que le gnrnnt1cen unn mayor- plu~"'aH.3. por lo quP. hoy en dla. un país ya no 
definirn sus pollticas económ1ca!'> en función do sus necesidades internas. sino que 
estarttn sujetas a las necesidades que los ::ap1tale~ externos requieren para 
acumulación a escala mundi:1\ en cond1c1oncs de desigualdad 

Por ende y como síntesis de lo ilQUi e·>bozado, se puede af1rn1ar que la 
internacionahzac1on dt..•I capital es el proceso a través del cual ta e)(pans16n del 
capital se do a rnvel mundial. corno consecuencia de la necesidad que tu~nc de 
valorizar sus rnercanclas. debido a un grado muy avanzado d~ su Compos1c1ón 
Orgánica de Cétp•ta: y de su gran 1ntegrac1ó, entre empresas, forrnando grandes 
monopolios al grado de que ellos mismos se obstruyen y por tanto. su tasa de 
gannnc1a t1enrle a d1sminu1r 

Ahora bien. para asegurar la continuidad de las condiciones propias de la 
reproducc16n, :!':.e requiere de la 1n1crvcnci6n d1!I Estado, pero este dcbcra contar con 
cierta autonon1ia frente o\ capital. con ob1eto de orientar de una manera mas 
provechosa la ns1gnac16n de recursos y por tanto, el ntmo de acumulación Sin 
embargo. la lnternacionalizac1on del proceso de valorizac16n del capital ha 
agudizado tas contradicciones internas dt?I capital. puesto que ha detenorado la 
autonomía relativa del Estado y ha disminuido el potencia\ d<:! acción de éste. Tal es 
el caso de la acción de las empresas trm1sr:acionalcs, que como se ha señalado 
antenormente. son los vehiculos o vectores de la internac1onahzac1ón. las cuales 
prácticamente contrarrestan y h<icen casi nula ta política económica que el mismo 
Estado diseña para hacer compatibles los rt:quenm1entos tanto 1nd1v1duales como 
sociales del capital 

Resumiendo diremos, que el origen de la inversión extranjera directa en México tiene 
como centro fundamental a los Estados Unid<:>s del Norte. siguióndole en orden de 
importancia Inglaterra, Frnncia, Suiza. Alcrnania, Holanda y Japón, etc. Asl la 
inversión cxtran1cra que captó el pals duran~e 1989 a 1994, ascendió a 48,773.0 
millones de dólares (md), canbdad que supera en 103.2º/., a los 24,000 md 
propuestos como meta original para todo el sel(en10 de Ca..-los Salinas de Gortari. 
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Al cierre del ano de 1994, el saldo histórico de la 1nver!.ión extranJera se ubicó en 
72.861.0 millones de dólares. El dinamismo que a partir de 1989 muestran los flujos 
de la Inversión extranjera se re neja en un 1nc1 emento en la participación porcentual 
del capital externo en la inversión total, al pa:;nr de 9 4% en 1908 a 21 6 en 1993, 
asimismo el poi-centajc de part1c1pac16n de 1.1 inversión cxtran1era en el Producto 
Interno Bruto (PIB) ascendió de 1 8%, en 1 988 a 4 3°/::. en 1993 

El repunte de la inversión extranJera c..•plada a lo largo de la Adrn1mstrac1on dio lugar 
a que México se ubicara en 1992 en la novena posic16n corno receptor de mvers16n 
extranjera directa a nivel mundial, al captar 1~1 2 .6~'o del toléll Asimismo. ocupó el 
tercer lugar dentro del grupo de paise~ en desarrollo .LJI rec1t;1r el 10°/., de la 1nvcrs1on 
destinada a éstos y ocupó el primer lugar entre- los paises lat1noamcn~""lnos 

Considerando únicamente la 1nvc:ns16:'1 extran¡1!n1 d1rectil. c1 capital externo ascend10 

a 21.606.7 md cantidad que supera en 60 G~'o a los 13.455.4 md captados en el 
sexenio 1983-1988 En este lapso el cap1t~l foraneo se destino u las act1v1dades de 
la industria manufacturera que captaron :~1 .3'Yu del total: los Transportes y 
Comunicaciones rec1b1cron 19.7Y-:i. 105 Serv1c1os Comunales y Sociales 1 O 4°/a: los 
Servicios Financieros 14 ~.JO/o el Cornerc10 10 7°/-., la Construcción 2 5'%, el Sector 
Extractivo O B'Y.., y el Agropecuario O 7º/,_, 

A nivel de subsectores económicos. ~ capital externo en la 1ndL1stna manufacturera 

se orientó pnnc1paln,ente a productos alirnent c1os. bebidas y tabaco que recibieron 
29.3% de la inversión en el sector, productos mctalicos. maquinaria y equipo 24 8°/o; 
sustancias químicas. prodL1ctos derivados del carbón de hule y de plAst1co 18.4~/o y 
productos n1inerales no metálicos 11.2~/o. 

En los sectores de Servicios Cornunales.. Financieros y Cornurncac1ones y 
Transportes. la Inversión Extrnn1era se deslln·~ principalmente a los subsectores de 

Comunicac1oncs que captaron el 34.8%: Servicios Profesionales. Técnicos 
especializados y personales 22.1 %; Alquiler :1 Adrnmistrac1ón de bienes inmuebles 
18.3%; Restaurantes y Hoteles 11 .2ci/o y Servicios Financieros de Seguros y Fianzas 
9.1°/o. 
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En el lapso de 1989-1994 la inversión extern:i provino primordialmente do América 
del Norte que contribuyó con el 64 8º/o del :atal: la Unión Europea participó con 
20.2°/o: otros paises de América 7.0'Yo; Asociación Europea de Ubre Comercio 4.2º/o; 
los paises asiáticos 2.8% y otros paises 1°/o. con esto los principales paises 
inversores en México son Estados Unidos del Norte con una part1c1paci6n del 63 2% 
del total; seguido por el Reino Unido 6 4'Yo. Frunc1a 3.9°/o, Suizíl 3.9°/o, Alemania 
3.5°/o, Holanda 3.3% y Japón 2 4°/o, ve~se cuajro número 02 
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FUENTE: SECOFI. Resultados de la Nueva Pc•litica de Inversión Extranjera en 
México 1989-1994. 

Por otro lado, de acuerdo con el Word lnvestr-ient Report 1996, dado a conocer por 
la UNCTAD, senata que los flujos mundiales de inversión extranjera directa 
mantuvieron en 1995 su tendencia ascendente. iniciada en 1993. El flujo de 
recepción alcanzó en 1995 un total de 314,933 millones de dólares (md), cantidad 
que además de resultar 401% mayor a ta de 1994. es la mas alta 1amás registrada. 
Sin embargo, a pesar de este dinamismo mas· rada en 1 995, cabe seflalar que estas 
inversiones fluyeron principalmente <JI grup:> de paises desarrollados, quienes 
absorbieron el 64.5<% de la inversión total. mic,tras que los paises en desarrollo sólo 
captaron el restante 35.5º~-ó. Presentando esta tendencia en 1995 una alta 
concentración, ya que en tan sólo tres paisns desarrollados (Estados Unidos del 
Norte, Inglaterra y Francia) se concentró el 54.3o/o de la inversión total destinada a 
paises desarrollados, en tanto que el 60.6% ,je la IED se canalizó a los países en 
desarrollo concentrándose en tan sólo cinco de estos (China, México, Malasia. 
Singapur y Brasil). 
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Asimismo, et flUJO de la IED en 1995, fue rusultado do la actividad de cerca de 
39,000 empresas transnaclonales. con alrededor de 270.000 sucursales en el 
extranjero, las que a la fecha registran un saldo de IED acumulado por 2. 7 billones 
de dólares. Tan sólo las principales 100 transnac1onales en el mundo son 
responsables de una tcrcern parte do dicho s•lldo, localizándose en su totalidad en 
los paises desarrollados 

Asl. las empresas transnac1onales mas grardcs del mundo en tCrrn1nos de sus 
activos en el extran¡ero son Ln empresa Royal Dutch Shell del Reino Unido/Paises 
Bajos. encabeza la lista. r-ord de Estndos Unidos. ocupa el segundo lugar y la 
Estadoun1densn Exxon se localizu en ¡¡-¡ tercc ra pos1c1ón Por otro 1.:tdo. se sel'\ala 
que en los paises en desarrollo la lista de osl.:ls empresas la encabeza Dncwoo de 
la República de Corco, seguida por Hutch1son V\lhampoa de Hong Kong y Cemex de 
México. 

En este sentido. México en 1995 absorbió 6,'384 md dP. 1ED. cantidad que si bien 
resulta menor en 12 5"/o a lil registrada en 199-i {7.978 rnd), representa el 7.0"/o de la 
IED captada por el bloque de paises en desarrollo, ubic...""'tndose por tanto. nuestro 
pals en 1995 en el segundo lugar como rt:!'ceptor de IED y corno principal centro de 
atracción del capital externo en Arnónc.a Latina A nivel mundial obtuvo en el mismo 
ano (1995). la décima primera posición como ::entro de tnversion P.><tran1era directa. 
al captar el 2.2~-',., del flujo de recepción global 01cha IE.D en 1995, se destinó 
principalmente al sector industrial que rec1b16 ~>6.7º/o del total: a serv1c1os fue 19.7º/o, 
a transportes y comun1cac1ones 12 0°/o, a con,t!rc10 10.4º/.,, y a airas sectores el 1.2°/o 
restante. como se puede observar en el cuadre· 03 

De acuerdo con el pais de ongen. en 1995 l;i IEO provino de ~stados Unidos 64.4°/o 
del total; de Holanda 9.1°/o; de Alemania 8 0°/o de Suiza 3 1º/0. de Canadé 2.3º/o; del 
Reino Unido 2.1 %, y de otros paises 11.0% 
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FUENTE: SECOFI. Dirección General de Inversión Extranjera Septiembre de 1996. 
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1-1.1 LA INTERNACIONALIZACION Y EL SECTOR ALIMENTARIO. 

El proceso de 1ntcrnac1onalizoc16n del cnpital hacia los sistemas alimentarios de los 
paises subdesarrollndos. se ha efectuado a partir de la época contemporánea, bajo 
la forma de capital comerc1al, productivo y dinerario. expresado éste a través de tas 
grandes empresas transnacionales 

El modo como dicha tnlornac1onal1zac1ón se está llevando n cabo hoy en día, se da 
como un proceso p.,·ua organiza!" el trabajo, para la realización del lucro y para la 
expansión do la producción cap1tal1sta. Es un proceso contrad1ciono que 
homogeneiza las condiciones de producción a través de la competición. Pero al 
mismo tiempo se d1ferenc1n, porque In compet1c16n misma induce a una mayor 

lnnovac16n. Esto acelera el cambio. pero también promueve un desarrollo desigual 
en la medida que los anticuados patrones de t:!xtracc16n de ganancias son relegados 

a las partes más otrasadas del sistema. comQ subconjuntos del mismo proceso de 

modernización de las regiones nvanzadas. 

Por décadas las corporac1ones se han expandido hacia afuera en busca de 
alimentos y matenns primas que no se encontraron con sufic1~ncia en sus lugares de 
origen, lo cual ha 1mpilcado el establec1m1cnto de plantaciones. haciendas. estancias 
y otras formas. institucionales para la cxplotac16n de los recursos económicos 
disponibles. para producir bienes que po-=.teriormcntc exportaron a sus mercados 
nativos. lo que s1gn1fic6 un paso hacia la expan!".1ón del cap1tahsmo 

Al propio tiempo, las empresas transnacionak~s. junto con las polit1cas dominantes 
han generado la homogeneización de la producción la comercialización de alimentos 
a escala internacional y las pautas de cmislirno alimenticio; empero. no podemos 
dejar esto sunplernente corno efecto de la ern:>resa transnac1onul, sino que también 
las grandes empresas nacionales cmp1ez<1n a utd1zar el mismo tipo de tecnologia. de 
organ1zac1ón del trabajo y de! mercadeo, en subordinación il las filiales extranjeras e 
inclusive muchas veces apoyadas por politica~• de los propios estados nacionales. lo 

que finalmente tambión ayudn al proceso de integración 

La internac1ona!lz.:ición de la producción y d1st11bución de IO!i alimentos, ha 1mpllcado 
numerosos cambios en las economias lat1noarncricanas. a pesar de ser un sector 
que por el grado de perec1bdidad de ciertos ~1llmentos que limitan las posibilidades 
de una producción y un consumo internacionalizado. Sin embargo, en las últimas 
décadas ha habido avances importantes en los transportes y en las tecnologias de 
elaboración y conservac1ón de alimentos, lo que ha permitido un mayor 
intercambio 1nternac1onal y una mayor transferencia de tecnologías por parte de las 

filiales de empresas transnac1onales. 
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Al respecto se scl'\ata que .. el sistema alimentario internacional se constituye por lo 
tanto, como resultado de la mteracc16n de múl•iples agentes. algunos más poderosos 
como son las empresas transnac1onales agroalimentarias (ETN). ciertos organismos 
lntemocionales (Banco Mundial) y estados nacionales (Departnmentos de Agricultura 
de Estados Unidos). y otro:;. subordinados 1;·n Qt'ado diverso como las empresas 

nacionales, los estados del tercer mundo. lo!• productores agricolas sobre todo los. 
campesinos y finalmente los consum1dott~~;" (7) 

Lo anterior enc4sminado hacia el control dü ciertos productos ··er.tr<1tég1cos", a rnvcl 
del morcado mundial como son los cereales. cárnicos. soy<-i. azúcar. cnfé. leche, 
ciertas frutas y legurnbres, etc asl como, ni de lo~• mercodos internos de los países 
relativamente más grandes e 1ndustoa!lzildos del tercer mundo, lo que ha onginado 
una gran diném1ca del proceso g!ot.Jal de ~1cu"T1ulac1ón cnp1téll1sta a partir de la cual 

se podrán observnr las transformaciones qut: ha sufrido el ~~ector alimentario y su 
correspondiente efecto e,.., el sector lec..-.ero -ncx1cano En consecuenc1él el centro 

fundamental y el problemrt de la internacaoné hznc1ón del capital no es mfls que la 
necesidad de la expansión gtobal de las relaciones sociales de producción 
capitalista 

En efecto. en las actualc•:; circunstancms no e i d1f1c1I que en la actualidad, alrededor 
de mil millones de seres humanos, n"las o mPnos unn cuartn par1e de la población 
mundial sufra de algún grado de desnutnc1ó11 FAás aún, cuando sabemos que se 
encuentran localizados en los paises subdesarrollados alrededor de 500 millones de 
seres que padect"?n permanentemente- estas ::ond1ciones, tales que sus niveles de 
ingesta están muy lejos de I05 mínimos recomendnbles Esta, es la verdadera 
dimensión social y política de uno de los aspt;ctos más dramé'.1t1cos que caracterizan 
al tercer mundo y lo peor de todo, es que incluye un núme10 sustantivo de mflos y 

mujeres hecho que hace más. trascendente y J:reocupante el panorama 

(7) Gonzalo Arrollo, Ruth Rama y Fernando Rello. Agricultur-a y alimentos 

en América Latina, El Poder de las Transnac1onales. UNAM.-lnstituto de 
Cooperación Iberoamericana, Mé><iC•:> 1985. pp 1 5 y 16. 
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La preocupación es evidente y se manifiesta ·~n la medida en que sabemos que los 
esfuerzos realizados. sólo se han hmrtado a circunscribir el problema alimentario 
como correspondiente sólo a los ámbitos tóc meo y nacional, haciendo infructuosa 
abstracción de fundamentales consideraciones de ordon soc1opolitico, estructural y 
también internacional 

Es indispensable que los an.;lllsts y lns ~1cc1ones consideren en plenitud las 
verdaderas causas h1stóncas de la pobre ~a y por consiguiente del hambre. 
As1m1smo. que mcorporen n cabal1dnd la pt~rspcct1va de la dependencia en sus 
diferentes grados de man1festac1ón 

Es necesario qLH! cada vez mtls, rccono.zc;unos Ja 1mportanc1a del problema 
alimentario y sus secuelas, asi como el que 1dcnt1fiquernos que es un problema de 
naturaleza tipicamente estructural y polit,co Si no se hace así, no encontraremos 
resultados positivos en esta ineludrbfo lucha pnr erradicar el hambre. 

El hambre en el tercer mundo como su propio subdesnrrollo no es mas que la lógica 
consecuencia del propósito de don11nac1ón. e:cplotac1ón y expohac1ón a que ha sido 
sometido por parte de la~. riotenc1as 1mpena rstas, prmcipnln1ente por ros Estados 
Unidos de Norteaménca 

El hambre se ha inst1tuc1onahz.::ido como una de las categorias soc1opolit1cas. que 
mayores dividendos de todo trpo deja a lo~. paises que monopolizan las existencias 
alimentarias De aqui. qu*'.! los propósitos dit:· 5obernnla nlrmentaria se ubiquen y 
consideren como pnorrtanos para la segur1dc:d nacional y la autodcterm1nac16n de 
los pueblos En consecuenc1a, no resu!ta exa~ erado d~clarar que la errad1cac16n del 
hambre en los pnises subdesarrollados .,o esta msc:nta m:ts que en las 
dcclarac1ones retóricas y demngóg1cas de los Estados Unidos de Norteaménca y 

otras economias avanzadas de occidente. :,. en particular de los propios países 
subdesarrollados que sufren en carne propia tal situación 

El monopolio altmentano por definición no actua en consonanc1n con los 1mperat1vos 
del hambre. De nuevo el asunto no es técnico sino esencialmente polit1co y doctrinal. 
El hambre del tercer mundo es por consecuen•:1a J~ mayor segundad para EE UU. en 
materia de colocac16n de excedentes. y en la rncdida, que esta persista sera el mejor 
estimulo para ese pais. razon por la cual no e:: tán 1nteresndos en erradicar esta. 
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Asl el hambre del tercer mundo, de cientos de millones de seres. se enser.orea 
como ta categorlo más rentable pollt1ca, social y económicamente hablando, que 
además pospone y con toda seguridad hace improbable cualquier nuevo orden que 
erradique la cadena de sufr1m1cntos y vejacio,es en que éstos seres se han visto 
inmersos. El hombre constituye un proyecto :le aniquilación social que no puede 
calificarse de otra manera que de crimen al>ominable del imperialismo. en esta 
también llomadn guerra económica que sin ser del todo nueva caracteriza a nuestros 
di as. 

El hambre y la dosnutnción de los paisos depc nd1entes fundamentalmente agrlcolas 
y en otro tiempo exportadores netos do íllirnentos. han registrado mutaciones toles 
que hoy en día no producen tos suficientes pro.juctos básicos para nutnr adecuada y 
oportunamente a sus poblaciones, ten ·en do que recurnr creciente e 
inconternblemente a 1mportac1ones desde los paises cercalP.ros, en primer lugar 
EE.UU. que cubre el 80°/o de tas ventas en el Exterior y atiende a más de 90 clientes 
en el mundo subdesarrollado 

No hay contrad1cc16n más intolerable, que la provocada por la irracional e injusta 
división internac1onnl del trnbnJO y por tas pno-1dndes del sistema que se sustentan 
en la part1culnr simbiosis de la opulencia con 'a pobrez:él; logrando eso si. que esta 
Ultima se reprodtu:ca de manera espectacular. El hecho concreto es que en la 
actualidad, como casi de5de siempre el mu'ldo y n1uchos paises en pnrt1cular. 
disponen de un volurnen suficiente de alimentes como para satisfacer sobradamente 
a todos sus pobladores. subrayando que ni todns ILls pos1b1lidades ni todos los 
recursos estan nún cxplotacJos 

El pin neta puede nUn multiplicar vanas vece:..; sus rnveles de producción. pero sin 
embargo. alrededor de mil rn1ltones do seres registran cnrenc1as nutncionalcs muy 
por debajo de los minimos recomendables. c1fr :i que se ha venido acrecentando muy 
a pesar de los avances cicntificos, tecnológico:; y de todo tipo Hay consenso de que 
los próximos años seran de rnccrtidurnbrc aú;""t mayor y de que n1 para fines de la 

década de los noventa habra de lograrse la err-adicac16n del hambre en la faz de la 

tierra. 

En otras palabras. la 1nsegundad alimentaria de los paises penféncos. es ya y no 
sólo un pronóstico sino uno de los más efect1v•:>s d1spos1t1vos de que ha dispuesto el 
poder central para promover o bien condicionar u obstaculizar el devenir de nuestros 
pueblos Tan es así, que el hambre y la desnutrición se han instalado entre las 
categorías económicas y t<lct1cas que may::>r control y dividendos reportan al 
imperialismo, no sólo por su gr.un capacidad de milniobra y acond1cionamiento. sino 
en razón de su alta sensibilidad. virulencia y potencial represivo en la esfera de las 

negociaciones y la autodeterm1nac16n. 
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Es de reconocerse que la actual situación ahmcntaria mundial os la peor que se ha 
registrado desde 1973, fecha que recuerda U.'la de las más severas crisis en este 
campo. a la que el hombre se haya enfrentado. Lrts cosechas deficientes de 1972-
1973 (periodo en que la producción mundial b.1jó por primera vez en muchos ai"ios). 
desquíciaron la economia alir-nentana mund1nl. El cambio súbito y goncral do un 
exceso de existencias (sobrcproducC'ón) a una aparente C!icascz. junto con las 
primeras compras mas1v<"s de granos por p<"lrtc· dn la Un1on So1,11et1ca. provocaron un 
salto espectacular un los precios del grano en PI mercado rnundial. en todas partes 
se sintieron los efectos df~I alza del precio de los alimentos que perjudico 
espec1atmente a los pobres. Un.:i inminente han1bruna an1cnazaba en ol Sahel 
Africano, en Ehopia y luego en Bangladesh S n embargo. esta cns1o; alimentaria del 
alza de precios fue en gran parte el resultado directo e internacional de la politlcd 
Norteamenec:."lna del .. poder alinH:tntano ... que vio en la escasez la oportunidad de 
Incrementar tanto el voluff1en como los pr<.!Cll. s. do tas exportaciones agricolas. "El 
poder alimentano ... fue unn c&trntegia pu1a crear deman,;:ja y aumentar los precios 
con el Objeto de elevar los ingresos en drvisas je EE.UU 

Con esto. los funcionanos de EE UU. empezar::m a maniobrar. se preparó la carnada 
de los alimentos nlf..:!d1antc la devnluacion del dólar (que abarató los granos 
Norteamericanos en el exterior). la derogación de la ley que estipulaba que la mitad 
de los granos destinados a la Union SoviCt1ca y C:uropa Oriental debía transportarse 
~n barcos Norteamencancs y 13 ofF>rt;¡ de financ1am1ento para las compras soviéti.::as 

de granos. 

Todo esto, permitió que la sobreproducción de alimentos que en realidad fue lo que 
sucedió en 1972-1973 en EE.UU fuera abat1ca mediante este tipo de políticas, asi 
como la reducción de hectáreas para sembra~ cierto tipo de alimentos o incluso el 
pago a los productores a fin de que retirasen un determinado número de hectáreas 
de la producción. Oc aqui que se haya llegado a decir que .. el problema agricola de 

EE.UU. no es como producir más alimentos, smo cómo producir menos. por tanto 
hay escasez, pero no de alimentos. lo que escasea es población con acceso a los 
medios para producir sus propios alimentos o 31 dinero para cornprar éstos. De aquí 

también que se destinen a la alimentación del uanado más de una tercera parte de la 
producción mundial de granos. 
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Hoy en dia el hambre y la desnutrición, siguen siendo una brutal realidad para una 
proporción vergonzosamente alta de la hun'lanidad. Al hacer un balance de la 
situación alimentaria mundial en i978, la F.A.0. concluyo que se ha progresado 
poco o nada hacia la n1eta bé'.lsica de In clirr inación del hambre y la desnutnci6n. 
según éstn el nümero de personas desnutndas de hecho a aumcntndo. alcanzando 
casi quinientos millones de personas o sea un 3 de cada ocho de los habitantes de la 
tierrn sufren desnutrición crónica 

Una de las exphc;1c1ones rnás ampliarncnto aceptadas de esta s1tuac16n es la idea 
de que hay demasiadas bocas qut~ al1mf""! ,t;ir y un;) c.nnt1dad insuficiente de 
alimentos para dar de corTier n toda!"., en otras palabros. corno lo argumentó por 
primera vez eri 1798 el oconornista Thon,as Malthus. In sobrepobtac16n es la causa 

de1 hambre. 

Mas de medio siglo dcspuós, C'3r1os Marx o1rec16 una explicación rnd1calmentc 
distinta de la misma pobrt!Za y hambruna m.=Js1va obsmvada por Malthus. Lo que 
parecia ser un problen'a de sobrepoblac1ón en los prohft.:r<:intes cinturones de rn1ser1a 
de lns grandes ciudades. era desde la per~ pechva de Marx un problema social 
masivo originado por la dinámica del cap.tahsn10 en expansión 

En el campo las unidades capitalistas para h producc1ón agricota en gran escala 
estoban dcspl~znndo n los pcquef'lo5 agricultores de sus tierras. expulsándolos 
hacia las ciudades sobrcpoblndas. estas dcccn<.is de millares de desempleados 
aparecian como una población -excedente·· p•}ro de hecho funcionaban corno parte 
del "'c1ercito de reserva de traba1adores" del cap1tahsrno industrial. Entonces como 
ahora, esta reserva de trélbaJadores le1os de ser supcrllua para el sistema era 
mdisµen;;ablc pai .... garontlzar u los capitalista:; un suministro constante de mano de 
obra barata. Su hambre corno su pobro¿a P.rnn consecu&nc1a de la organ1zac16n 
social y econ6m1ca de la sociedad. 

Desde la época en que escr1b1uron Mai-x y Malthus, tos acontecm,1entos sólo han 
fortalecido la opirnon de que son factores soci.:1les. y no la escasez los causantes del 
hambre. 

El verdadero obstáculo a la soluc16n del hambre en el mundo es la sensación de 
impotencia que se nos inculca. la idea de que la magnitud del problema lo coloca 
fuera de nuestro control y que debe encomendarse a otros. asl como el control 
impuesto y ant1democrático de los recursos productivos. 
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Lo que nos ha llevado a afirmar que el estanc:1miento do la producción de alimentos 
bésicos; se debió por un lado a las limitaciones impuestas al desarrollo de los 
mercados internos fruto de una creciente marginali7ación de vastos sectores de la 
población del tercer mundo, y por el otro, debido o lrt pol<lrización social en el 
campo, a ta desarticulación de las economias campesinas. a la expulsión de masas 
campesinas a las zonas urbanas. a las tendencias propias del desarrollo del sistema 
capitalista mundial y al estancamiento de la producción de nlrmentos básicos. lo que 
se traduce en la cns1s mundial de olimentac16~ que nos Afecta profundamente 

La crisis de los anos 1072 - 1974, en apa·1enc1a surge como consecuenaa de 
factores circunstanciales y aleatorios con10 

a) Calamidades naturales y clirnalol6g1cas quo gravitaron en la calda de la 
producción mundial de alinu~ntos 

b) Cornpras masivas de granos de lil UR~;s, Afr1ca, Amórica Latina, ele que 
presionaron la demanda mundial. 

e) Alzas de precios de combustibles. dfl los fletes y de los fertilizantes después de 
1 973, que presionaron los costos de la producción de alimentos mundial 

Sin embargo, es de subrayarse que es la me!otab11idad intrínseca al tunc1onam1cnto 
del sistema capitalista mundial la máxima dete- rminante de ésta cnsis. y lo podemos 
constatar en Estados Unidos del Norte que a partir de 1 968 la polltica agraria y el 
comercio e.xtcnor sufren un c..:•mbio dram;'H1co. lo que sume a éste país en una 
profunda cns1s. que viene a derrumllar 1'!1 • s1sloma de segundad"' unilateral de 
alimentación de los Estados Unidos del Norte y Canadá descendiendo a niveles 

extremadamente boJOS. demostró'..Jndo con C!llO que no seria un oferente seguro de 
cereales 

Las repercusiones fueron trcn1endas en los r:níscs del tP.rce1· mundo y sobre todo 
cuando la mayorla de los países son 11nportadorE:s netos de productos básicos. Los 

precios mundiales de tos alimentos aumenta1 on repentinamente a partir de 1972, 
luego de que se habion mantenido estables cesde comienzos de 1960 En febrero 
de 1974. los precios de las exportaciones de :ngo de los Estados Unidos del Norte 
e ron ya cuatro veces más altos que lo que h.:::1bian sido en 1un10 de 1972, el precio 
del arroz de Tai!and1a se habin incrementado •:!n cuatro veces y media desde 1972-
1974 Por otro lacio. las reserva~ de cert:·al1:·s mundial cayó de 178 millones de 
toneladas en 1970 a 1 03 en 1974 51 o::or antcnondad csns reservas hablan 
representado un 23"/a del consumo mundial, ahora sólo alcanzaban un 12º/o. Las 
reservas de tngo de los principales países exportadores cayeron de 49 millones de 

toneladas en 1971-1972, a 29 millones en 197~~-1973 
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En términos globales, en ta actualidad existo la cantidad suficiente de alimentos para 
todos. El mundo produce cada dia 0.9 kilos de granos (mas de 3000 calorias) y 
bastantes protcinas para cado hombro. mu1e' y rnf\o sobre la tierra. Una tercera 
parte de esos granos se destina a la al11nento::1c16n del ganndo Esta est1mac16n de 
3000 calarlas equivalente al consumo tlproxt nado del Nortenmoricano medio. no 
incluye muchos otros ahmcntos nutritivos qLif! consumo ta gente. (frijoles. nueces. 
frutas. legumbres, tubérculos y carne p1oduc1d~ a bnse d~ pnstos) Por tanto, el 
hambre existe frente a la abundancia lo QL e es indignante ya que los limites 
naturales de la tierra no hcnor. culpa a\gunLJ de ú'c'>ta Es In !;.ubutd17oc1on o el mal 
aprovechamiento de los recursos lo que provoca el harnbro para muchos y el 
exceso para unos cuantos 

De acuerdo con IRi F A O actu.:1lrncnte ~n cult1vn menos dt.!l 60'YQ de la tierra de labor 
disponible en el rnundo Tanto en Afnc.., corno en Sudamérica se cultiva menos del 
20'% de la tierra potencialmente arable, los rcndin11entos en lil producción de granos 
que se obtienen en los p'1iscs subdesarrol\¡¡dos tcndrian que duphcarse para 
alcanzar la productividad rnedta de los pai~ocs industn31es Y no existe razón fis1ca 
alguna para que l<J producci6n por hectárea t:n la mayor par-1.e de estos pai5es no 
pued;t exceder la de los industrmhzados 

De hecho, Mex1co produce hace t1en1po allmc?ntos suf1c1cntcs para toda su 
población Sin embargo, el consun10 nparente de Cülorins por persona bajó de 2750 
en 1967 a 2510 en 1976 y el hambre y l<"l desnutrición son males endémicos en 
grandes grupos sociales. al grndo de decirse que por lo menos la cuarta parte de la 
población padece severos niveles de desnL tnc16n Lo que ocurre es simple y 
dramático, el v3\or de las exportaetones d1J origen agropecuano representa 
alrededor de In cunrta parte de lo que se produce un todo el sector. La industria de 
forrajes orientada sobre todo al consumo ce g1upos pnv1leg1ados o al exterior, 
absorbe más alimentos que 20 m111on~s de campesinos marginales Juntos. los 
animales y los consumidores externos comen m.;),s alimentos b.as1cos producidos en 
México que el grueso de los mexicanos.(8) 

(8) Moore Lappó. Frances y Co\lins Josep, "Comer es Primero más a11á del 
mito de la escasez'º. Siglo XXI pp. 28. 
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Por tanto. no es posible atribuir el hombre a la escasez, m1enlras la enonne 
capacidad product1\IC1 de la tierra se encuentra subut!lizada o dedicada a atender las 
demandas de quienes ya están bien allmentad·:ts. 

Sabemos que son los terratenientes quiénes controlan la mayor parte de la tierra en 
casi todas las regiones dor.'1c- existe gente han1bncnta 

La mitad de los mexic...,nos padece desnutrición aunque el pals dispone de más tierra 
cultivable per cápita que Cuba donde nndm ah•:>r.-1 se encuentra en esa situación. 

El hAmbre mundial es un negocio en r;1p1.jo expansión -ras masas inmensas 

malnutridas de los países pobres conternpl;ui como sus recursos se aplican para 
producir y exportar ;:illmcntos frescos y pos~rc!., en tanto se importa en proporciones 
crecientes granos y lácteos 

La malnutrición diremos no tiene su origen centralmente en la incapacidad de la 
humanidad par.'.l producrr ahn1entos suf1c1en1es para satisfacer sus necesidades. sino 
en que la inteligencia c1ent1fica, la aptitud tecnológ1ca, la organización 1nst1tuc1onal y 

financiera, asi como los recursos naturale~ e:>t<~n al servicio cada día y en mayor 
medida para loa producción de ilhmentos dc!>tin 3.dos a In dicta <ic los neos 

Sabemos de sobr01 que el problümé.i al1mcnt<Jrin. s1en1pre se ha tratado de JUSl1ficar a 
través de expllcarlo. por medio de mitos que al 1mpenat1smo conviene y no desde la 
verdadera y real pcrspect1vn para solucionar •) abatir en gran medida tal srtuac1on. 
de aqui quo se maneje como causas deterrirnantes de fa escasez y la falta de 
alimentos a 105 siguientes n11tos 

- la agricultura en los paises subdesarrolladc s esta atrélsada debido a que existe 
demnsiada gente en el campo para que pLeda encontror empleo en el trabajo 
productivo. Si esto fuera cierto, países como Japón y Taiwan quo tienen una 
agricullura próspera deberían tener menos tratl::iJadores por hectárea y sin embargo, 
poseen dos veces mélS trabajadores agrícolas por hectárea que F1l1pinas e India y el 
valor de su producción en Japón os 7 veces rr1ayor que el de Filipinas y 1 O veces al 
de la India. Por tanto, una población rural abJndante no es como comúnmente se 
cree una desventa1a 
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• La agricultura ya no puede absorber mas gente, el excedente de las zonas rurales 
necesariamente debe dirigir-se a las ciudacles donde es preciso crear nuevos 
empleos en la industria. Este tipo de enfc>ques llevó a los planificadores del 
desarrollo a sugerir en los anos cincuenta y sesenta que se desatendiera la 
agricultura y se promoviera la industrialización, el resultado fue muchas inversiones 
de capital y un número notablemente bajo de nuevos empleos industriales En todo 
caso, carece do sentido emperiarse en resolver el problema del desempleo medrantc 
la creación de empleos en zonas urbanas centralizadas 

- El crec1miento de La población es una am~·naza terrible para las economias del 
tercer mundo. 

La crisis alimentar1a que padece actualmente Ed mundo ha cobrado gran 1mportanc1a. 
fundamentalmente en los paises subdesarroll<::1dos. debido a que cada vez es mayor 
el número de ind1v1duos que sufren hambrt:! y desnutnc10n Tal es c.;_-¡so según 
estadist1cas del Programa de Naciones Unida~; para el desarrollo, en México hay un 
millón 600 mil mf1os menores do cmco ano·>. desnutndos similar al nUmero que 
existe en Nepal y muy por encima de lo:; 641 mil infantes con las mismas 
caracterist1cas en Angolrt (9) 

Asimismo, se estima quo existen a nivol 1nund1al aprox1madarnento unos 700 
millones de habitantes con pésimos nivele?; de nutrición. situación que se ha 
generado corno efecto del proceso de re·producc1ón del sistema económico 
capitalista, afectando a sectorf"is fundamentale;o de los paises del tercer mundo como 
el allrnentano 

Lo antcnor unido n l.'.ls msuficrcric1as estructur;:ir~s. la persistencia de desigualdades 
sociales y desequilibrios económicos internos. la falta de integración de los procesos 
productivos y la cnrencin d".:!' recursos para financiar el crecirTiiento, explican la dificil 
situación coyuntural por la que atraviesa nuest-o pais 

En tal sentido, ta protección y el adecuado fun ::1onamiento de la producción nacional 

de alimentos adquiere particular relevanci.a y sabre todo, cuando sabernos que el 
problema se genera por la mala distribución de los recursos disponibles para la 
producción de suficientes alimentos y el des gual control de éstos que afectan la 
prodL'rrit-in rl-=- In.:; pniscs subdesarrollados. lo que lo~> he1 cspec1alizndo en producir 
para satisfacer las necesidades de lucro del cap1tnlismo desarrollado y no para cubnr 
los minimos de bienestar de sus pobl.gciones. es decir producir para el mercado de 

exportación. 

(9) MACRO ECONOMIA Revista quincenal abril 15 de 1996, ar:o 3, número 
33, México, D.F. pp. 18-19. 
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La situación alimcntoria mundial se ha convertido en un tema central de d1scus1ón y 
análisis, de formulación do miciatavas. asl CO'TlO de enfrentamientos derivados de 
intereses contrapuestos. El llamado a la coopnración inlernac1onal para erradicar el 
hambre y la desnutnc16n ha sido motivo de preocupación en todos los foros 

internacionales en especial del Consc10 Mundial de Ahmenlacion 

El viejo esquema en el que las naciones en d·~seorrollo nportaban materias primas y 
alimentos a los m/ts desarrollados a c;in1b10 de manufacturas. ha sido cambiado 
violentamente. lo cual ha unpllcado que é~to~. hoy en dia tengan que importar las 
materias pnmns y los alimentos que expor1ab 'In. Ejcmpllficando diremos que cinco 
son los países que nportnn In mayor proporc1on de granos p.irn exportación: Estados 
Unidos de Norteamérica. Canadá, Argentina, J~ustralia y Nueva Zelanda. quiénes al 
poseer las mayores reserv.as de grnno!; y ~xce::1entes ol1mentanos los han utilizado y 
convertido en arma polit1c.::1 y inedia de rnan1pulnc16n y control económico de los 
paises subdesarrollados. los cuales frente a su e!"~quema de escasez de alimentos y 
materias primas enfrentan el fenómeno df! la penetración de tas transnacionales 
respaldadas generalmente por amplios c:1vn'1ces tccnológ1cos y de promoción, 
modificando los h8b1tos de consumo y los esqLemas de producción 

El crecimiento llrr.itado de la 1rdustna altmentana puede atribuirse a factores que 
actúan desde el lado de la oferta tanto co1 no desde líl denianda, sin negar la 
importancia di;, faclores atnbu1Dles a condicior es de oforta tales como controles de 
precios, incertidumbre polit1ca. variaciones clunatológicas y el control vertical de 
grandes consorcios nac1ona:es y trnnsn~c1o·iales ag101ndustnales (10) Desde la 
demanda se observan dos tendencias corn~lementanas 

Por un lado, la concentrac10n del poder de C•Jmpra como consecuencia de la alta 
concentración del ingreso qurJ caractenza al país Por el otro, la elasticidad de 
ingresos decrecien:es de la demanda de la ma·¡oria de los p1oductos al1mentanos. 

(10) En determinados sistemas agro1ncus1n<.:1les. tales como el de frutas y 
legumbres frescas y congeladas, se ha comprobado. la incidencia de 

empresas extranjeras que se dedican a su comerc1a1tzaci6n externa e 
interna en todas las fases del proce~.o de producción ngricola en el 
país, incluyendo el control de insumos. créditos y asignaciones de tierras. 
véase a Rama y Rello 1978 
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La concentración del ingreso prevalece desde los inicios del proceso de 
industrialización, la cual se ve reforzada por dicho proceso lo que revela pocos 
cambios durante el periodo de 1950 a 1977, excepto para los estratos mas altos 
cuya partfcipaciOn ha bajado constanlernen· e todavía en 1977 el 80% de la 
población de nivel do ingreso más bajo conlrolaba sólo el 44 9% del ingreso 
nacional. mientras que ol 10º/o mas alto seguía recibiendo casi ol 40°/o de todo el 
ingreso (véase cuadro número 04) Tal conccntrac16n del ingreso produce dos 
tendencias simultáneas en fa dcmnndn de alrmentos· 

- Reduce la 1rnportanc1a de la demanda de alrmentos en el presupuesto fam1har de 
las familias de alto ingrcso.(11) y cambia la composic1ón de la demanda de 
alimentos hacia productos lácteos. carnes y frutas con detnmcnto de los productos 
básicos tradicionales Asim1srno. algunos productos do la 1ndustna al1mentana son 
objeto de demanda derivada de los produc1os más d1námrcos como lácteos, carnes, 
galletas y otros tal es el Cc"lso de los alimentos para animales aceites y grasas 
vegetales, azUcar cuya demanda corno insur1os in!nrmedios que se incorporan a 
otros productos puede llegnr ¡¡ ser tan impor1ar te como su demanda directa 
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mexicana Cofcgro de México pp. 31 1984. 

(11) Para más detalles. véase a Laos y Cc>rdova Chavez. 1979 
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Por otro lado, podemos afirmar que los producto:; que crecen a los ritmos mas altos 
son aquellos demandados por los grupos sociales de altos ingresos (productos 
modernos). mientras que los do expansión rnoderada consumidos 

mayontariamente por las amplias capas de 1nenores ingresos (productos básicos 
tradicionnles) 

En México. Ja situación nutric1onal qun afecta él gran pi"lrte de la población se 
encuentra influida en forma detorminante por a 1nequ1tat1va distribución del ingreso, 
la reducida producción nacional cJe alinientos bc'.ls1cos, su dt:--sv1nc16n a propósitos no 
alimentarios y su dcfic1ent~ d1stnbución interna. asi corno el 1mpacto de factores 
demográficos. culturalt.:s y educativos el cornportam1ento del consumo 
alimentario. 

La nuevn economla ahmcntana presenta un c1 ec1ente grado de transnac1onallzac1ón 
en el sentido fucr1e del tcrrn1no no sólo el ca;::d;-il, el proceso de producción sino el 
ciclo completo del producto :ll1rncnt1c10 est.:in s1·~ndo con!rolados por un pu"ado de 
empresas. En sintes1s. la 1ndustnal1zac.c1n ch~ los alirnento!:. abrió la v1a a la 
conccntrac16n de los proveedore:o y estc1 él su .;ez la abre a la tr;:u1~nac1onallzac16n y 
al control de empresas alimentarias por grupo:• 1ndustnales no alrrnentanos corno las 
empresas quin11C<:ts. farmaccut1ca, petroleras y otras 

Estos grupos polivalentes y d1vcrslf1cados. que g~ac1ns a una conccntrac1on 
creciente imponen nuevas tecnoroglas a la 1r.dustria nlirnentana. mas que producir 
masivamente buscan rebajar los costos de projucc1on para satisfacer mercados más 
reducidos pero tamb1Cn mas rentables 

Desde esta perspectiva. podemos afirmar. qLe la llamada "crisis de alimentos" no 
corresponde a una s1tuac16n coyuntural, sine n un fenómeno estructural que se 
manifiesta en situaciones de falsa escasez. fuertes oscilaciones en los precios 
internacionales, en un claro control en las cot1;:nc1ones de los alimentos por parte de 
paises que disponen de grandes reservas. 
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CAPITULO 11.- LAS TRANSNACIONALES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

2.1 LA INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR. 

El objetivo fundamental de este capitulo esla enfoc..1do hacia el proceso a través del 
cu.ni ha surgido la transnac1onallz.nc16n del sector alimentario. destacando los 
aspectos más 1mportantes que nos permiten i jent1ficar la evolución del fenómeno, 
que visto en su contexto h1st6nco aparece com·:> la culm1nac1ón del poder económico 
y polltico que lils ernprcsas transnac1onales ha11 adquirido a través del control directo 
de sus inversionns en el sector y el pnpcl cstrntég1co que juegan en la producción y 
partic1pac16n de los rTlercndos tan~o internos co -no externos 

Durante el periodo 1950-1060, mediante loda .Jna revoluc1ón tecnológica en el agro 
Nortearncncano, pcrrn1t10 a Estados U111dos conv1~rt1r5.f:!' en el principal exportador 
agrlcola del mundo. resultando con usto d1s·:ioncr en gr.an medida de un poder 
polil1co y de ncgoc1ac1ón económica E~te de~.an ollo tr~JO corno consecuencia que 
surgiera toda una compleja red de firmas d1\lersas integradas verticalmente que 
controlaron desde los msurno:; para la agricultura tiasta la transformación, el 

transporte y la d1st11buc16n de Jos prodt.ictos al meritic1os asi como sus sustitutos de 
origen quin11co 

En el mundo las 100 primeras firrnas mundiales reallzan alrededor del 40%> de Ja 
producción n1und1al Oc 1<1~• 170 firmas agroa1 mentanas. el 50º/o son americanas y 
realizan las dos terceras partes de las V~!ntH5 totales, destacándose por su 
importancia fundan,ental la5. s1gu1entes. en el con,erc10 de granos. Carg1ll y 
Continental Gra1n. en la producción de ill1m1~ntos transformados y d1fcrenc1ados. 
Beatrice Foods, General Foods y Kraft Ce•. en alimentos concentrados para 
animales. Ralston Purina, en frutas y lcgumbrns. Urntcd Brands; en leche. Borden: 
en bebidas no .-ircohollzndas. Cae.a Cola y Pepsi Co.; en distribución por 
supermercados. Safeway S1 bien las pnnc1pale5 firrnas mundiales son europeas 
(Urnlever y Ncstle). los Estados Unidus. s:n embargo controlan la mayoria de los 
sectores del ramo (12), Vf.!'ase el cuadro núrrero 05 y cuadro 26, donde se puede 
obseivar también el número de empresa; del sector lechero por año de 
implantacion. fiflal y ongen del capital en México 

(12) Mestnes, Francis_ "'Las Agroindustrias Transnacionales en Amórica 
Latina". En lztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 
UAM. ano 1. Núm. 2 enero~junio 1980. pp. 168. 
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CUADRO NUM. 05 
LAS PRIMERAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

EMPRE!::J\ F·.flO DE 

TM1'LAHTAC10tl 

ISWIFT ES?-4' ..... '\RK lBfl~ 

luNI'rEo FHUIT 1t~'JSt 

ITATE ANO LYLF: 11::170 

IBROOKE BOU:> 1U92 
ICASTLE AN':-J r:oor: lq'J.1 

1 LE VER BHO~ (t i:J 1LEVE\~1 1 H '*·: 
1 Bt.:NGE E P.OR?l 1 H 'H:< 

IANDERSON Ct..-\.YTn~l l <10.: 

INESTLE 1~·0~. 

ACTIVIDAD i'H.ItlCIPAL 

í'F OD. DE CT'\P!"lE 

B1·.:u,n·J E:tl cr.::Tii·:.1 At-:F.:P. 1 e;\ 
A:· U•:::/\R E?< AFR 1 CA 

r::• 1'. f;!-: F.::Pr:c I !-::; Y TJ!F. 

Ff· IJTA!:i TI•Ol' !.Cl,LE!:; 

;,r·f. l TE, !.I-.·-=H~. ET'_:. 

r.r.1,~;rx·; y n·:·H0:~ r·? ::.r;ur:·-:·"."i~; 

La fuerza que tienen las empresas tran5nncionales agroalimentarias radica 
principalmente en que cuentan con una alta productivídad del trabajo; una 
producción masiva y d1vers1ficada con una 1áp1da rotación de capital. Asimismo. 
destinan elevadas cant1dildes de dinero para .:>ubllc1dad y marketing a nivel mundial 
con lo cual se sirven para cambiar los hábitos de consumo de los habitantes de los 
paises subdesarrollados 

Básicamente. la incursión de las empru~as agroaluncntarias en los países 
subdesarrollados fue med1:Jntc la compra de t1~rra5 para la cxplotacion de productos 
tropicales, cereales, carne. azucar, cacao. cau::ho. etc. 

Después de la segunda guerra mundial y hasta finales de los sesentas. surgen 
durante este período nuevas firmas transnacicnales. la mayor parte provenientes de 
Estados Unidos las que son dmg1das hacia E u ropa y Japón. Sin embargo, hacia el 

ano de 1955 los mercados europeos se enco:>ntraban saturados de producción de 
alimentos procesados y habiendo una a9uda competenc1a entre las firmas 
agroindustria!es locales. los Estados Unido!; se ven obligados a canalizar sus 
inversiones sobretodo hacin los mcrc<ldos 1nas grandes de Amenca latina y a 
aquellos. en donde hubo mayores pos1b1:1d2des de desarrollo agrícola. a fin de 
contranestar la tendencia a lo baja de la tas 3 de ganancia que se presentaba en 
Europa 

Las firmas transnac1onales incursionaron en ésta etnpa en los paises 
subdesarrollados olaborando productos básicos. pero sobretodo alimentos de alto 
valor agregado onentados a mercados urbano~; de ingresos elevados. 
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A partir de 1955 en América Latma comienza a aparecer filiales orientadas hacia la 
satisfacción de las necesidRdcs alimenticias de las clases medias y altas de la 
poblac•On urbana de estos paises, mlroduc1endo productos de un fuerte valor 
agregado como los subproductos sofisticados de la carne. leche. cereales para el 
desayuno, platos preparados. aceites y salsas. confil~rfa, etc. Esto expresa y a la 
vez facilita la implantación del modo do consumo de los. paises industrializados al 
seno do las clase5 pnv1logiadas del tercer n1undo 

Al respecto Gon7afo Arrollo señala, que estos allmP.nlos de lujo. con respecto al 
conjunto de la población son de alfo valor agmgado y de rentabilidad mayor que los 
alimentos básicos de la población Esta rentab1l1dad elevada se debe al control 
oligárquico de morc.-idos urbanos de altos ing1esos que las filiales de firmas 
transnac1onales logran e1ercer r~n pai~es en que léi competencia de firrr1as 
agroindustriales nac1onél!e!> es ba¡,, S1 la ccrnr C::"lc-ncia existe 1n1cialmentn esta puede 
ser eliminada mediante la ndqu1sic1ón de f;n. agro1nduslnas locales y acudiendo 
también a técn1c~1s publ1c1tanas experirnt!ntad;ts antcnorn1ente en Estados Unidos y 
Europa Esto perrrute controlar una buHnn p~1rte de los mercados urbanos a nivel 
nacional Adema!'. el upoyo de pot1t1cas estatales favorables al desarrollo 
agroindustnaJ y a la introduccrón de c<ir>rta~c!s y tecnologias extranjerns puede 

mostrarse decisivo ( 13) 

Aún cuando Estados Unidos tia sido el productor de excedentes agricolas por 
trad106n (cereales sobre todo). csil continua s1tuac1ón le creo con el tiempo al 
gobierno el problema de como situar tales ex :edentes tanto en su mismo mercado 
como en el extenor corno ya se vio an1cnorrne111e 

Vanas razones fueron las que provocaror1 la sobreproducc1ón en el campo 
estadounidense Entre ellas se podrian contar las facilidades que el gobierno brindo 
a los agricultores para aumcnt<..ir la product 111dad del sector aún por encima del 
sector industrial Esas facilidades lo fueron sui duda Ja dotación via subsidios de 
fertilizantes, pesticidas, ~crnillas me1orac1as e innovaciones tecnológicas. que 

permitieron la acumulación de importantes excedentes que. por otro lado, sin 
embargo, habrían de aumentar sus costos f1na'lcieros por concepto de almacenaje. 

(13) Arrollo, Gonzalo. "Firmas Transnacicinalcs Agroindustriales, Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural 00 en lnvest gación Económica. vol. 38. Núm. 
147. enero-marzo 1979. Fac. de ecoriomia. UNAM. pp. 20. 
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No obstante. los excedentes crearon diversas contradicciones. Por un lado. los 
principales productores agricolas pugnabar1 porque esos excedentes no se 
distribuyeran en el mercado interno dado el nesgo de que se deprimieran los precios 
y por ende sus mgresos. 

En este sentido y para buscar una solución al problema de los excedentes agrícolas 
fue necesario crear en 1954 la ley pública 480, que dio al gobterno Norteamencano 
un mstrumento perfectamente diser"lado para disponer dr.I excedente, dicha ley fue 

anunciada corno un programa de ayuda para l :>5 paises extran1eros. pero sobre todo 
para proporcionar asistencia n los agnculton!S nortenmencanos y ill comerc10 de 

granos En esonc1a, el sistcrna cons1shó er, =lUC la!> n1ercancías Ligricolas salieran 

del país. pero que el dinero pcnnanec1era en ca~a. lo que convirtió a Estados Unidos 
en el pnnc1pal financ1ador del comercio de gra ,os, este progr¿irna coadyuvó a que el 
llamado '"ngnbus1nc~" no11earncncano, ~e exp;1nd1ern a nivel 1nternac1onal 

Do lo an1enor t>e pw!de nflrrnar que esto s1~1n1ficó todo un mecanismo perfectamente 
disef"lado en beneficio de Estados Urndos. pJesta qlJe los paises Que recibían la 

ayuda allmentana hucian sus pagos con mont0 da loc..'ll que en par1e se destinaron al 
financ1am1ento d•~ proyectos agrrnndustnale 5 de tas e ni presas transnacionales 

norteamericanas ('n el exterior. logrando con esto que los excedentes agricolas 

nortcamencanos fueran ab~orb1dos por esas nusmas agroindustnas 

Adernás, a partir dP- la década de los sesenla !':C dc:SnrTOlla otro tipo de 1nver-s1ones al 
surgimiento de reformas anrarias en varios paises del tercer- mundo y con el impulso 

que se le da <t la investigación agncola con la llamada "revolución verde", el Estado 

impulsa el dc~nrrollo de ta agricultura corner-c1a\ mediante la construcción de obras 
de 1nfracstructura. polit1ca de precios. créditos y con programas de investigación 

agricola como ya se menoonó 

En la etapa de los nf"los setenta. existieron además diversas circunstancias que 
influyeron en la cuestión agricola de Estados Unidos y del mundo. siendo por- tanto. 

estos ar"'los en que dicho pais pierde su preponderancia ante Europa y Japón. 

sobretodo en el plano industnal con el consecLente pequtcio de la balanza de pagos. 
problema que se agrava aun más con el conricto de Vietnam. Es entonces cuando 

se vuelve a considerar la importancia del sector agropecuano, con el propósito de 
usarlo como instrumento que contrarrestara los efectos de la crisis por la que 
atravesaba la Unión Americana. 



-40-

Por medio de una reestructuración del agro y de su polit1ca agraria. Estados Unidos 
reafirmó su poderlo agrlcoln en el mundo. comenzando un periodo de exportoc1ones 
masivas de productos agrlcolas y agroindustnc,les haci.:s el mercado mundial, asl las 
exportaciones agrlcolas estadounidenses pasó do 6.5 mil millones de dólares en 
1966-1970 a 34 7 mil millones en 1970 y a un máximo histórico que alcanzó los 43.8 
mil millones cr1 1981 Las exportaciones agrícolas estadounidenses crecieron mas 
rápidamente que el comcrc10 mundial de esos productos. como consecuencia 
aumentó la part1c1pnc16n de esto pnis en las exportaciones mundiales de productos 
agrlcolos pasando de 14.3%1 en 1970 a 18 2 en 1978 "'ás importante aun fue su 
participación en el comercio cerealcro mundwl. en el periodo 1970-'1971 exportó 41 
millones de ton~lo.d<is de granos. lo cuül represente. <"lprox1rnndnmcntc 37º/o del 
comercio mundial dt~ f3-slo~ productos y en el pt~riodo 1QH0-1981 e~,tas exportaciones 

ascund1cron a 11 O n-111lones de tonelndns lo quA represento un 56°/o de tos ccrea\e~ 
comerciAhzndos a nivel mundml ( 14) 

Asimismo. se ha visto que los n1ed1os de consumo. son los que determinan el valor 
de l.:i fuorLa de trnbn10 De ahi se desprende, quE.~ uno de los principales objetivos 
que persiguen las políticas económ1\ ..... ns <Jo los paises industrializados fue 

precisamente que se lograra producir una of•~rta abundante de alimentos baratos 
que mantuvieran ba10 el costo de reproducción de la fuerza de trabajo Oc esa 
forma. y corno ya ~.e d1¡0 antenormentc los Estados Ur.idos implementaron políticas 
de apoyo a los productores ugricolas rne111nntc el otorgamiento de diversos 
subsidios incluyendo las innovaciones tecnológicas en el agro de ese país, to que 
posteriormente se tradu10 en nito!> rendtm1entos por hectár~a y en In product1v1dad 
del traba¡o agrícol<J 

Como se vio. nsto provocó la caida de los precios de los productos agricolas dada la 
continua polit1ca de apoyos, que contribuian a generar sobreproducción en ese 
renglón 

AUn cuando el gobierno de Estados Unidos continuó fomentando su politica de 
aumentar las cxportac1ones agropecuarias y agroindustriales para evitar el 
deterioro de su balanza de pagos y la calda de los precios de sus productos 
agrlcolas. existió además otro problema. prec1!;amcnte el de mantener el alza de los 
precios de los alimentos y en consecuencia los costos de reproducción de la fuerza 
de trabajo en el mercado interno norteamericano 

(14) Teubal. Miguel. .. Internacionalización del Capital y Complejos 
Agroindustriales: Impactos sobf'e la ,t,gricultura Latinoamericana'". En 
Investigación Económica. Num. 170, octubre-diciembre. 1984. Fac. 
de Economia. UNAM. pp. 135-138.m 
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Este problema se suscito a raiz principnlmcnt~ y como consecuencia de las grandes 
exportaciones de cereales a la URSS. QUE! en ol periodo 1972-1973 adquirió 
alrededor de 18 millones de tonoladns de tngo do Estados Unidos 

Es por éstos at\os, cuando surge el problema •::ontrad1ctorio de que por una parte se 
fomentaba como se ho dicho. una pol1tica de expnnsiOn de las exportaciones y por 
otro, In necesidad de mantener dentro de lim1h's polit1camente ncoptables los costos 
de reproducc16n de la fuerza de trab<'1JO y las presiones de tipo inflacionario, 
mediante la tendencia a sostener el nlzn d~~ IC•!"· precios Se afirma que el problema 
es contrad1ctono. puesto que s1 se quieren f<.)mcntnr l~s exportaciones. estas 
deberan reilhz.arso a precios compot;t1v•JS internnc1onntmente y que no 
necesariamente vnn a contribuir a contrarrc slar substanG1alrnente lns presiones 
salariales o intlac1onanas del pais exportndor 

De tal manera que Estados Unidos se v16 en a necesidad de aumentar la provisión 
de alimentos bas1cos y rnatenas primas del e:w:·cnor pilrn hacer frente a tal s1tuac1ón, 
sobre todo para rnnnlcner ba¡os sus co~tns :>al.éHiates intc-rnos E:» asi como una 
parte ad1Cjonal y creciente de las fuentes de at a5tcc1m1en~o de los alimentos bé.sicos 
se intcrnac1onaltza Es decir, no sólo sü au1ncntnrian la:; cxportac1ones del mercado 
mundial, sino que se acudiría a nuevas fucr·tes de altrnentos baratos y rnatenas 
primas en el exterior esto es en lo~. paises suhdes<.lrro\1ados 

Es de esta manera. como se da la expo.ns1ón del llamado .. Agnbus1ness··. oncntado 
principalmente a la producc16n pnra el mercad:> interno sobre todo de altos ingresos 
de los paises del tercer mundo o la prov1s1C.n de tecnologin y equipos para sus 
agriculturas que a su vez g<nanticen la d1spornhih<1ad de matenas pnmas y de 
insumos para la 1ndustna norteamencana Ot• c!>t<:l forrna se prop1c10 e impulsó la 
transformación del campo en 105 Estados Un d05 y ademds se produjo una fuerte 
conccntri"lc16n y centra1Lzac1on del cap1t.:l.\ que i;_1cneró a su vc:z la intens1ficac1ón de la 
integración vcrt1ca\ de esas industrias. 

Para esto, las empresas agromdustnales !le\/ar:m a cabo dos medidas: 

1) La adqu1sic16n de más predios agricola5 para contar con la seguridad de disponer 

de una oferta regular y de determinada calidad de matenas pnmas para sus plantas. 
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2) Utilización dol sistema de agricultura por contrato, donde la ventaja es atenuar las 
dificultades que implica la producción directa. Es decir. que las empresas deberán 
suministrar crCditos. asistencia técnica, insumos y hasta maquinaria agrlcola a 
cambio de un con1prom1so en ocasiones escrito de entroga do la cosecha por 
parte del productor. siendo por ende. este si~tema extendido también a los paises 

subdesarrollados 

Otros factores que 1nc1d1eron en forma deterrninante para que el .. Agrobustncss .. se 

expandiera a mvol mundial fueron la tuerto competenc1n entre las compañlas 
agroindustnalcs. las bajas en sus ut1/idndes debido a la cns1s que se presentó. sobre 
todo a partir de la década de los setentas y por Ultimo a la cada vez mayor 
monopol1zac1ón de los mercados 

Las empresas agromdustnale~. al penetrar en los paises subdesarrollados. lo 
hicieron siguiendo las mismas medidas que 1rr plernentaron en sus paises de origeff 
las odqwsrciones do empresa!; locnles. d1·e1enc1ac16n y d1vers1ficación de su 
producc16n, creciente integración vf~rtical .., horizontal E-;to pcrrn1t16 que las 

empresas transnac1onales agro1ndustrial~s mterv1meran en todas las etapas de 
transformación. comerciallzac1ón y hasta c-n In'> de producción, la mayor parte de las 
veces mcd1anto la agricultura por contrato 

De esta forrTla, los paises 1ndustnal1zad•Js al ser provistos de productos 
agropecuarios de los paises subdesaroo!iacos obh ... v1eron doble vcnta1a. por un lado, 
aquellos paises al partrc1par en el financ1arnie"llo. comcrciall.zac16n y distribución de 
esos productos obluvrcron fucrt~s gan.anciJs :?n cada una de esas actividades Por 
otro lado, y de acuerdo con sus znlt!resés par11c1paron en el diseño y venta de 
tecnologia apropiada que les retribuyó gran je~ utd1dadcs. pues aun cuando los 
cultivos que se producen en el <1gro de ros p.:iisc-s subdesarrollados requieren de 
gran cantidad de fuerza de trab<JJO. tambrón se reqwcre la aplicación de tccnologia 
costosa y en forma intensiva como el uso dt~ rertrlizantes. insecticidas. pesticidas, 
etc. 

Si a esto se agregan las fac1hdades. Jos subs1d1os y la protección que los gob1er-nos 
de Jos paises subdesarrollados otorgan a las grandes empresas agroindustriales 
extranjeras y a /05 empresanos o agricolas locales que se dedican, sobre todo a la 
producción para la exportación. se puede asegurar entonces que los paises 
desarrollados se apropian de! valor que les tra "lsfieren los subdesarrollados. 
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Tradicionalmente, América Latina y fundamentalmente a panir de los anos treinta, 
fue el proveedor de alimentos y meterías primas complementarias para Estados 
Unidos y Europa ya que éstas regiones eran por lo general autosuficientes en gran 
parte de sus alimentos básicos. Asimismo fue también autosuficlente en su 
consumo de alimentos básicos, los que principalmente provenian de sus economías 
campesinas. 

Entonces la inversión extranjera procedente de Estados Unidos y Europa se dingia 
al procesamiento. comercializac16n, transporte y financiamiento de los productos de 
exportación. Solo en casos excepcionales la industria alimentaria se orientaba al 
mercado interno de América latina, es decir en aquellos mercados en donde existía 
una importante demanda potencial. 

Con el sur-gimicnto de la cns1s de los lremta. a reestructuración de las agriculturas 
latinoamericanas no se deJ6 esperar. y es sobre todo en los paises más grandes y 
urt>anizados de esta región en donde comen2 6 un proceso de industrialización via 
sustitución de importaciones. que se fue extendiendo a los demás paises 
latinoamer-icanos después de la segunda guerra mundial y cuyo objetivo fundamental 
er-a el de producir todos aquellos bienes que ~e e5taban importando como eran- los 
textiles. el calzado, los alimentos empacados. algunos productos quirn1cos. etc. 

Por tal motivo. las agriculturas latinoamericanas se transformaron cada vez má5 en 
proveedoras de alimentos. materias primas. exportaciones, mano de obra barata y 
capitales para el proceso de mdustrralización. el cual era uno de los objetivos 
primordiales de la politica económica de svstitución de importaciones. Esto sin 
embargo, no significó en ninguna forma mod.ficar el objetivo principal del sistema 
capitalista que es la apropiaciOn de la plusvalía. Lo que en realidad varró fue la forma 
en que se apropiaría ese excedente, o sea lrar stormando el proceso de trabajo y por 
consiguiente, la forma de extracción de la plusvalía. ya que si bien. a principios de 
siglo el capital monopolista penetró en las e:;onomias no capitalistas de América 
Latina, en busca de mercados y de materias primas para su producción. éste patrón 
cambio en forma cualitativa al iniciarse en esa región el proceso de industrialización. 
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La transformación masiva de la sociedad to:1tlnoamericana que éste proceso ha 
gestado. es ta manífcstac1ón de la internacionalización del proceso de producción o 
fase de compra y uso de fuerza de trabajo on condiciones. do producción netamente 
caracterlstica del capitalismo ilvanzado. Es de·cir. la fase do la producción en masa 
de me,-canclas manufacturadas para la ex:tracc1ón acelerada de plusvalia relativa El 
proceso de industrialización a que ha llev.1do la sustitución de 1rnpor1aciones 
constituye, en si, el preces.o por medio del cual las cconon11as lat1noamct1canas se 
han insertado a la dinámica de ncurnulac1ón dictada poi requcrnrncntos del 
capital internacional. (15) 

La pol!tica de sustitución de importac1onos iortnlec16 en gmn n1edida las bases 
materiales de la agriculturn capitalista como lo fueron los sistemas de transporte. 

sistemas bancarios y financieros. institucmnes de educación e 1nvest1gac16n 
Además ese proceso de industrial1zac16n creo una industria manufacturera bBsica, 
estimuló la formación de una clase obrera y crr~ó las bases de un mercado interno de 
consumo en los centros urbanos en crec1mien10. lo que contribuyó en gran medida a 
que se intensificara la agroindustnal1zac1on que 1n1c1almente fue impulsada con 
capitales locales y que a partir de los cincu1?nta fue promovida e impulsada en forma 
creciente por el capital internacional 

En particular, a partir de los setentas el desarrollo de la agricultura latinoamencanil 
hacia el renglón agroindustnal se intensificó y se transnacionallzó en forma más 
intensa. La inseretón de esta agricultura en la economía mundial se fue modificando 
de tal manera que, surgieron nuevos productos para la exportación, creció el 
proceso de agroindustrialización dirigido por las empresas transnac1onales en los 
paises centrales como en los paises latinoamericanos 

Se intensificó la producción tanto para exportación como para un mercado interno de 
altos ingresos de los siguientes productos· 1:;arne, lácteos. soya, sorgo. frutas y 
legumbres. cte. esta etapa. aumentó la dnpendencia alimentaria del exterior, 
sobretodo de cereales básicos, puesto que éstos se convirtieron en importantes 
productos de importación para la mayoria de los paises del continente americano. 

(15) Rozo. Carlos A. "'Sustitución de Importaciones e lntcrnac1onalización del 
Capital"', Reporte de Investigación. Núm. 30. UAM-Xochimilco. Abnl 1980 
pp. 13-15. 
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Lo anterior tuvo necesariamente, consecuencias graves para los paises 
tradicionalmente productores de osos articulo~. ya que al estar sujetos a constantes 
importaciones, l;:i producción interna de alimentos bAsicos se vio desplazada y 
desestimulada. El surgimiento y promoción dE· nuevos productos agroindustriales y 
de exportación, también contribuyeron a la creciente dependencia de alimentos 
básicos. 

Respecto a la agncultura, orientada al mercado interno de lácteos, carne, frutas. 

honalizas y productos como refrescos, bebidas alcoholizadas, alimentos enlatados, 
etc., fue impulsada en grnn medida, en virtud del crecimiento que hubo de estratos 
sociales de altos mgro~os qun surgieron a raiz: de los procesos de mdustnalización y 
urbnnización que se gestaron con anterioridad 

El dominio que hnn tenido las empresas trarisnacionales en las agriculturas 
latinoamencanas, innuyó en forn1a s1g111fic<:1t1v.1 en sus procesos productivos. en la 
utilización de insun1os y de tecnologia, en les f:atrones de cultivo, y en general en las 
características del procesnrrnento industrinl y agroindustnal de la producción del 
sector ngropecuür10 Es aqu1 donde se pLJede afirmar. que las empresas 
transnac1onales al penetrar en el agro de los piiisos subdesarrollados. no tan sólo 
determinan que es lo que ~.e van proauc1r. sirio como se va a producir, de tal forma 
que a través de los me1:<.1n15rnos ser"lalados .1nteriormente es corno los productos 
agropecuarios de esta regrón se 1nternac1onahzan de acuerdo a las necesidades y 
especificaciones que rigen t-~n el mercado mundwl 

Todo esto. alteró las estructur¿is soc1ale~; y cconóm1c.-is del sector agrlcola de 
Amónca Latina, puesto que se despl.170 t~n Jran par1e la agncultura de temporal 
dedicada la produccion de al11nentos bas1cos. por aquetlos productos 
transnac1onales util1Lados en las agromdustnas. o bren dcstmados a la exportación. 
Estos sustituyeron a los de consurno trndic1on :il en esta región que son el maiz y el 
trigo. 

Por otra parte. se intensificó la descampcmz Jc16n y la proletanza.c1ón de la clase 
campesino al perder éstil su control sobre sus procesos productivos y como 
consecuencia del surgimiento de nuevas formas de explotación y de la articulación 
del campesino a los complejos. agroindustr1atcs, sobre todo del extranjero. El 
campesinado cambio su papel de ser proveedor de alimentos básicos y baratos para 
la muyoria de IJ población, al de ser ürncamcr.tc reserva de mano de obra barata. lo 
que contribuyó también a la pérdida de capac1 jad para la reproducción de su propia 

fuorza de trabaJO. 
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Asimismo, el capital transnacional al penetrar en esa misma región, transformó las 
formas de producción agropecuoi-ia. modificando los patrones de cult1vo en esa 
zona, dando como resultado los problemas crónicos de déficit de su balanza 
comercial de alimentos básicos, el creciente dcsoJustc social y sectorial de sus 
economfas. asi como la constante paupenzac16n. Todo esto. como consccuenc1a 
que conlleva a la necesidad que tiene el c:apital de acumularse y expandirse 

internacionalizándose 

Por- ello, es necesario reconocer que s111 dud<:: alguna. el elemento más vigoroso y 
perturbador de lu dependencia econórn1ca lo conshtuye la presencia de las 
empresas transnac1onales. su prollferuc1::m. crccim1ento y podcrio acentuado 
répidamente en los últimos treinta ar'\os. ns 1 cCtmo lil influencia polit1ec"3 y económica 
cada vez mayor que e1crcen tanto en los paisc~; de origen como en los receptores. lo 
cual da relevancia a los rasgos fundan1entalos que resaltnn su 1mportanc1a en la 
economía mundial 

Es de señalarse. que una n1amfcstac1ón alarmé1nte del fenómeno transnacional es su 
presencia creciente en el sector agroallmentano. n lravós de cor.trolar los insumos 
tecnológicos. fcrt1llznntcs. insecticidas. semillns. npoyo ftnnnc1ero y el mcrC<1do 
mismo. En este sentido. el proceso de penetración ex1ran1cra ligada al sector 
alimentario en1p1ez:a a adquirir su mayor auge a partir de las ultimas décadas del 
siglo pasado. cuando las empresas transnac1onales se fueron integrando hacia la 
explotación directn de la tierra y al con!rol de la transfor.nac16n de productos 
agricolas. como materias primas y en la prcidu~cíón y d1stnbuc16n local de alimentos 
básicos destinados a vastos soctores de 1~1 población. de esta época data la 
presencia de algunos establecimientos de empresas tronsnacionalcs como la Swith
Mark (1885), Brooke Bond (1892). Cas.tle y Cc.ok (1894). Uruted Fru1t (1099), Bunge 
y Born (1898), Nesllé (1905). etc. según lo podemos :;iprec1ar en el cuadro número 
5. 

Posteriormente, se empezaron o establecer algunas filiales más de empresas 
transnacionalcs. en las agroindustrias dedicad 3s principalmente al procesamiento de 
alimentos industnales bésicos corno: harina leche condensada y aceites. Para 

mediados de este siglo, hasta la segunda guerra mundial podemos constatar el inicio 
de una nueva fasr: en el desarrollo del capit.-:: flsmo en la penferia, que se reflejó a 

través de la mdustrializac1ón sustitutiva de importaciones que. aunque en forma 
limitada fue ampliada particularmente en ciertas naciones de América Latina, 
alcanzando su mayor auge en aquellos lugares. donde mas se expandieron los 
mercados internos y donde los gobiernos brindaron las condiciones pollticas para un 
proceso de acumulación "hacia adentro" 
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Como ya se senaló, después de la segunda guerra mundial, empezaron a surgir 
varias sociedades tr-ansnacionales nuevas. que preferentemente so onentaron a la 
fabricación de alimentos diferenciados con una clara tendencia hacia los mercados 
de los paises desarrollados que no so encontraban todavla saturados como los de 
Europa y Japón en particular. 

Empero, como la competencia empezó a ser más fuerte con las empresas 
transnacionales alimentarias locales, ol grado de que la tasa de ganancia tendió a 
disminuir, dichas empresas se dirigieron ha.::1a países de América Latina cuyos 
mercados ofrecieron rnaycres posibrlidades de desarrollo. Tal hecho. se manifestó 
con mayor intensidad en /a reg1on. donde la pr:>ducc1ón se orientaba en gran medida 
hacia los mere<."Jdos internos o regionales. con una acentuada tendencia a satisfacer 
las necesidades de ros sectores medios y altos. de la poblnc1ón Los estratos mas 
pobres y rnarg1nalc5 no fueron rn e!itc'tn incorporados al sistema alimentario 
dominado por la gr11n empresa transnacional, la que por otra parte. sigue siendo 
predominante en las actividades de expor1ac16·.,. (16) 

Para fines de la decada de los sesenta la c.<:tracterist1ca relevante fue la 
consolidación hegemonica de lc1s transnac10.,alcs agricolas en el interior de las 
economlas nac1onalcs. quienes se preocupar::ln principalmente por d1vcrs1ficar sus 
inversiones locales a través de recurnr a los C"Cditos internos y al apoyo del Estado 
para desarrollar sus operaciones 

Podemo5 ob~ervar. que a pnrt1r de ésta dücada comienza a conformarse una nueva 
situac1on. donde la larga ola de expansión <Jel cap1tahsmo de postguerra parece 
concluir, man1festtindose as1m1smo, la cns1s del capitalismo de múlt1ples formas tales 
como. cns1s monelana. cr1s1s energética. cnsis alimentaria, etc .. lo que impulsó a los 
paises capitalistas centrales a lilnzarse f.!n !a búsqueda de nuevas fuentes de 
materias pnn1as, nl1mentos. fuentes energét1c~s y fuerza de trabajo barata en el 
tercer mundo. seleccionando las regiones cionde la oferta de estos productos 
pudiera obtenerse a ba1os costos para decidir invertir. lo cual implicó una nueva 
situación al1rnentari¡i mundial y unn nueva división 1nternac1onal del trabajo 

Cabe seJialar. quo en México y en paises similares el proceso de penetración 
extranjera. lo podemos situar siglos atrás, desde el establecimiento de la colonia. 
que trajo profundos cambros en las relaciones de producción y en Ja cx1stenc1a de Ja 
población indígena, ilsi como de tas inc1p1ente:: manifestaciones del capitalismo. 

(16) Revista Económica de América latina. CIDE. México_ semestral, Marzo 
1979. Num. 2 pp. 63. 



-48-

Con la independencia y la lucha de México pe r sobrevivir como nación, la injerencia 
extranjera se manifestó en forma de relaciones comercialc!; e inversiones en los 
recursos naturales y sistemas para explotarlo!. Pero la penetración internacional en 
la segunda pane del presente siglo asumo nuevas d1mcns1ones, ahora no se trata 
simplemente de la producción do mercancias, sino más bien de la manera en que se 
producen, la determinación de qué se produce y para quién se produce 

Cabe destacar. que aunque hubo 1mplantac1ones precoces de empmsas 
tr-ansnacionales en nuestro pa1s como Ande-son Clayton, Ncstlé y otras, el flujo 
masivo comenzó a principios de los m°'os sesentn, como consecuencia de la r;:'lpida 
expansión del mercado interno por efecto e: e la 1nduslnal1zac16n y urbanización 
experimcntodns., Qf<JC1as a la política ab1uf1a al capital extranjero. las lazas de 
cambio estatales y la libre conver11bd11iad de ta moneda, a!.>• corno la d1spon1bilrdad 
de ciertas matenas pnmas y do mercados protegidos para sus productos finales. lo 
que convirtieron a México en uno de los pn ,c1p;,lcs huéspedes lnt1noamer1canos. en 
especial de las empresas nortearr1encan.as cuya inversión llegó a representar 
alrededor del 80º/~ del total en et pais ( 17) 

Asi, hasta 1993 1::1 inversión Hxtrnnjcra d1rc:;ta acumulada alcanzó los 47.930 7 
millones do dolares, de In cunl 50 ();;., se 1;oncentr.:i en la 1ndustna. 39 3%1 en 
scrv1c1os: 8 5°/o en corncrc10, 1.2':'0 en 1ndu itria extract1va y O 4°1~ en el sector 

agropecuario. y por pais de origen el 71 5~,;, prov1en1~ de Estados Unidos: 2 3 de 
Alemania; 3 9':-'o de Gran Brct¡-iña, 2.1% de Suiza y el 1 Gº/, de Japón, que son los 
principales invers1on1s!as en el pais (18) se~un se pued•~ apreciar en el cuadro 
número 1. 

Por ende. el proceso de transnac1onal1zac1én e e la industria alimentaria y en general 
de la economia n¡-ic1onal !:.e da fund..l1nen'.a!rnente con10 consecuencia de la 
internacionalización del capital. que cons15te En Ja amplración de la acurnulac1ón de 
éste a ese.ala mundial al reunir los d1st1ntos ceotros naclonales de producción en una 
sola unidad e integrándolos a la cconomla capitalista mundial, mediante la 
expansión y In penetración de las relaciones sociales de producción capitalista en 
nuevos grupos sociales y geograficos 

(17) Revista Comercio Exterior. Méxrco. n1Jviernbre 1984 número 11. vol. 34. 
pp. 1085. 

(18) CONCANACO SERVYTUR MEXICO. Anuario Estadístico de Comercio. 

Servicios y Turismo 1 994. pp. 87 
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De esta manera, el capitalismo lntemacional como un sistema integrador penetro a 

las economías nacionales en distintas formas y reestructura el aparato productivo y 
los patrones de producción. de trabajo y de consumo. 

Cabe destacar, que lns empresas transnac1onalcs (ET) en México abarcan todas las 
fases del complejo agromdustrial. lo cual indica quo existe un nito grado de 
diversificación do la producción y una sólida c~.tructuru de 1ntegrac16n vertical. siendo 
estos en algunas ramas el factor detennmnnte como. on la fabncac1ón de tabaco 
donde casi la totalidad del valor agregado lo producen tales empresas o en la de 
lácteos donde más del 60°/o lo producen sólo cuatro empresas 

Lo mas sobresaliente. es la ventajosa posicron que poseen estas empresas por su 
tamano, postura ollgopolist1ca en los mercad::>s rnundiales. así como su acceso a 

tecnologlas y modos de organización y aparatos de comerc1ahzac16n mucho mejor 
articulados que imponen a las nacionales. dorrunnndo por ello. el avance tecnológico 
mundial. Pues las c1on empresas mtt5 importantes on cada uno de los paises 
avanzados del bloquo caprtallsta mane1an el 70 y 90°/o del total de rnvest1gac16n y 
desarrollo en cnda pals a excepción de J<:ipon. donde ol control es de 52º/o. (19) 

Todo ello permito quo se puedan instalé r en los paises confortablemente. 
aprovechando las poliflcas nacionales de 1ndustriallzac16n. los estimulas y prosperar 
en el mercado caut1110 que so mantiene como consecuonc1a de las politrcas 
proteccionistas 

Ello nos muestra. Ja influencia importante que tienen éstas empresas en la 
configuración de la economía nacional y en la fonna como el país se inserta en la 
emergente división internacional del trabaJO 

En éste sentido, una parte cada vez más importante de la producc1on y d1stnbuCJón 
de los alimentos. es realizado en el mundo contemporáneo por un nuevo tipo de 
empresas que opera a nivel 1nternac1onal. bajo una dirección ccnlraltzada. Dichas 
empresas se conocen corno transnacionales y se definen como aquellas que 
realizan actividades productivas en diferentes paises y cuyo capital tiene su origen 
en un pals industrializado, es decir, que operan en grupo para hacer negocios en 
dos o mas paises, donde el poder de mayor dec1s16n se encuentra concentrado en la 
matriz que planea y determina el funcionam1en·.o de estas empresas 

(19) Barkin David y Suárez Blanca. Fin de ta Autosuficiencia Alimentaria. 
México, 1985. pp. 158. 
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La expansión de 'ª actividad económica estuvo acompar.ada desde un principio de 
grandes corrientes de capitales que se desplazaban segUn las exigencias de 'ª 
propia actividad económica a nivel mundial, a::iquldendo la exportación de capitales 
diversas fotTTias como: 

- Emprés\1\os gubernamentales 
- inversiones directos de empresas (en forma ce part1cipac16n 

o control total). 
- Apertura de crCd1tos entro los grandes bancc·s de d1st1ntos 

paises. 
- Compra de acciones de empresas cxtran1ora:t. 

Todo esto fue una practica generalizada y sigrnf1cb desdo un pnnciplo. la injerencia 
de tos capitales cxtran¡cros en las divet sas economias nacionales. 

La invers16n extranjera de las mctr6pohs estat a preferentemente orientada hacia \os 
paises que const1tuian sus colonias. asi corno por la necesidad de los diversos 
pa\ses acreedores por asogurar ciertas zonas de tnf1ucnc1a entrclazandose de esta 
forma los intereses puramente econom1co~. con los po\it1cos, a tal grado quo serla 
dificil deternlinar el peso que a cada uno le corresponde 

El que existiera una cconomia mundial con ro\atwa movilidad en 1os factores de la 
producción. hizo suponer a los te6ncos de \n época que \os canales del progreso 
econ6m1co estaban abiertos. s1n embargo, parn la mayoria de los paises su 
incorporación a la cconomia mundial significo In consohd<:tc16n de una d1v1s16n 

internacional del traba}o que ayudó poco a la consecución de un desarrollo tndustnal 
genuino. lo que puede ser atnbuido a que algunas fueron regiones menos 
favorecidas por las cornentcs de capitales y en parte. a que el flu¡o de capital 
extranjero en la medida en que desarro\16 ~ector!!s pnmanos con\nbuyo a mantener 
en una paréhsis relativa a los ottos sectores dtl la economía 

La armazón de la economia mundial Que se h:::.bia erigido durante parte del siglo XIX 
y los primeros aí'\05 del XX. contenía sin t~mbargo. dos elementos b<ls1cos de 
inestabilidad: 

- La inestabilidad de una población exces1-.·a en los paises industrializados de 
Europa, donde la producción de n\lmentos para su sustento era insuficiente. y que 
por tanto depend\an de su comercio ex.tenor que era poco estable. 

- La inestabilidad de \.JO sistema social y una nrganizac16n politica que d1f1cu\\aba la 

adopción de medidas económicas sin afectar intereses especificas. 
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El equHibrio que se habla establecido era procano y osto lo demostró la guerra de 
1914, al estimular cambios en la faz económica y polftica del mundo occidental. 
nuevos paises surgieron. vastas zonas de innuencia escaparon al control del 
sistema mundial on el cual Inglaterra era el cnntro hegemónico. E.U.A paso de ser 
un pals deudor a ser el prrncipal acreedor. representando sus inversiones en la 
década 1920-1930 dos lercer;is partes de In in,,¡ers16n nueva mundial 

El proceso dn concentración e mternac.1onal1zoic16n que se ha operado a lo largo de 
los úlfitnos 1 00 al'\ os responde ., la dinñrn1ca misma de la economía de mercado, por 
lo que, la 1nvorsión extr.:in¡era constituye ur tema de G¿lp1tal 1mportanc1a desde 
cualqwer ángulo que se le prt~lnnda examinar, yn sea .Jurid1co. Económico. Pollt1co o 

Social; pero no sólo la tiene desde el punto de vista del análisis teórico. sino aún 
más, desde la perspectiva de ~.us consecuencias prácticas 

La 1nvers1ón extranjera. en las .3ctrv1dades eccnorn1cas de Móxrco est.á d1roctamentc 
vinculada con los pnnc1pales problemas qu~! debe resolve~ el pais en el corto. 
mediano y largo plazo y esto no quiero decir. que ésta sea IJ vana.ble fundamental 
para financiar el desarrollo niJc1onal, pero si es nccc!.:.arra. sobre todo, debido a sus 
aportaciones tecnológicas y cualit;¡fivac;, mi.is cue a su monto 

La inversión oxtrnnJcra ha evoluc1onndo paralelamente al desarrollo del pais y su 
participación y comport;lmrcnto obedece ¡¡J cambio de las circunstancias 
socioeconóm1cas 1nlernas Toda vez. que en la mayoría de Jos estudios del 
desarrollo económico en MCx1co, sn ubican por lo general a partrr do 1940 (segunda 
guerra mundial). sin tomar en cuenta los <:iños anteriores que dtremos fueron la base 

de este desarrollo y que muchos consideran c:imo un periodo en que el pais estuvo 
dedicado a fa reforma agranil Sin embargo fue desde ni período colonial cuya 
caracteristica fundamental fue el predom1rno E spaflol, el que p,.ovoco la transición y 
desintegración del Feudalismo y posteriorm,mte la formación de un capitalismo 
embrionario. ya que la propia estructura económica colonial no permitió la 
acumulación de e<.iprtal de origen externo dura 1te la época Por lo que es a partir del 
México 1ndepend1ente (1810). que se originó Ln cuadro de motivaciones para at,.aer 
inversionistas extranjeros sobre todo de Inglaterra y Francia, principales paises 
exportadores de capitales en el mundo. qwenc:·s se establecieron en la minería y el 
comercio respectivamente. en la minería con objeto de proveer de materias primas a 
las industrias europeas prmc1palmente las que carecian de ellas. 
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Con la acelerada industrialización. surgió el rápido aumento en la migración campo
ciudad. la poblac1on rural se dirigió al sector urbano de servicios y de allf fueron 
absorbidos paulatinamente por la 1ndu!.ln~.. de acuerdo a lo que esta iba 
demandando en su proceso de desarrollo 

De esto diremos. que en 1 940 sólo el 35º/o de la población mexicana vivia en zonas 
urbanas Sin emb¡ugo. la población u1bana del pais ha venido creciendo 
considerablemente ni gr;;¡do de que para 19SO es.ta representada ya el 71.3°téi del 
total de la población. s1gnific.."lndo por su pdrtt:J la población rural 28 7%, del total de la 
población en el m1sn10 arlo. con 23 rmllones 290 mil habitantes 

Lo anterior qurerc decir, que la pobl.ac16n ~E viene concentrando en las grandes 
ciuCades. que cuentan y3 c:on saturación dí• hdb1tnntes, debrdo al desplazamiento de 
las poblac1one~ ruralP.s R las urbanas quedanr:lo poblnc1oncs rurales muy pequcnas. 
asl en 1990, 57 millones de hab.tantes residían en áreas urbanas y 23 millones en 
localidades rurnles. y pnrn 1 DO~. In poblac1ór. totnl alcanza ya los 91 millones de 
habitantes con un crec1m1•!nto prorned10 anual del 1 8°/o. como se puede observar en 
el cuadro numero OG 

Por otro lado, los precios dt>! los procfuctos agricolas durante esos ar'\os se 
desbordaron, dado que la demanda urbana de éstos superó a su oferta. hubo 
escasez de trigo y de maiz. par lo cual se tuvieron que importar dichos bienes. 

CUADRO NUM CXi 
URBANIZACION 1960-1995 
(%Y MILES DE HABITANTES) 
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n199..;.Hse,4.02 2.1 
Ul99Sl91,120 1.8 .. 

u a 

1-H;f-"J\L '"'. 

:::. 7,;.: l 7 

.: 9, c-11-:> 

DE LA POBLACION TOTAL 

so .. , 
58.7 
'°JÓ. ) 

7 1. 1 

RUPl'"L 

4'L 3 
·11. 3 
3·1. 7 

~8.7 

FUENTE:- La Economla en Cifras. México. Nacional Financiera, 1974. 
- INEGI. 25 de abril de 1996. 
- Elaborado por CONCANACO SER\'YTUR. con datos del INEGI 
(Anuario Estadistica de Comercio. Servicios y Turismo, 1994. PP- 36. 

(*)UNO MAS UNO, viemes 26 de abril de 1996 pp.48 y 60. 
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Aunque en las ciudades escaseaban, en el •:ampo habla suficiente disponibilidad 
para los habitantes de las zonas rurales, lo qu·:t sucedia fue que la clase gobernante 
deseaba que la producción agricola se destinara fundamentalmente hacia 
compradores urbanos y extran1cros 

Hay que sei\nlar, que si esa forma do produce ión agrlcola de5t1nad;i al consumo de 
las clases pudientes se hubiera reah7ado a l.::1 par. de llevar a cabo 1nvcrs1oncs de 
tipo social para el desarrollo rur<ll como lo pl<'l,teó Cárdenas, se hubiera logrado un 
auténtico desarrollo en el campo Por el contrario. la nueva clase gobernante trataba 
de minimizar y hasta desprest1g1ar la abril Circlenrsta en el agro, aduciendo que la 
escasez de alimentos fLH~ consecuencia do In 1nopornnc1~1 e 1nefic1cncia de la 
reforma agrana de Cárde1ias Sin embargo, durélnte este periodo gubcrnarnental 
(1935~ 1940) se rcpartrcron mas tierras y se beneficwron a rnn~ personas que en 
otros sexenios. corno se puede apreciar en el cuadro numero 07 

CUADRO NUM. 07 
SUPERFICIE REPARTIDA Y 13ENEFICIARIOS 1915-1995 

D PEF. IODO !..JUH:.:1-.r: .. -..ME~~Tt,:. 

1 
1 

l 1915/ 20 \'ENtJsT:r,t~o r.,.-:...Rp;,r:zr, 
f1921/24 ld~'./AP.O OHí':E..:GCU 
11925/30 I'Lll7AHCO ELr;,!> r:r,LLE'.":: 

11931/34 PA~C~AI. OR7IZ RUD!O Y 
1 k!JELl\RDO RUDRIGtJEZ 
l 1935/40 LAZAF.0 C'AHOF:?U\S 

l 1941/46 f'-U\HUEL AVI.lJ-\ cr~Y.ACHO 

R 194 7 / 52 MIGUEL ALE:-4'.AN VM.LOE:.:. 

D 1953/56 ;,ooLFO RUI<'- coPTiliEZ. 

g 1959/64 r,001.Fo LOPr:z MATEOs 

11965/70 GU.S':'A'JO DI!\Z OP.Dl-..Z 

11971/76 LUI~ ~CliEVERFIA 

1 
1 

H !-: !-'id~·:· r l)r,~; P.Et;r-..: F r r:r 1 .. D;,s B 
!Tc_>~J. 1 

lAl, 9;'6 77,203 
l,7~H,t~R6 1 ~-1. l.2(, 

::',4]R,~ll 18'/, 27') 

J, 285, 980 216. 387 

20, 136,935 77~,A4~ 

s, 970, 399 122. 941 
5,439,528 108, 625 

s. 771,712 226,292 

9,093,000 28•1, 161 

18, 134,625 ]')5, 194 

13,900,000 

FUENTE: Mechthild Rustsch La Ganadería Capitalista en México. Ed. Linea. 1964. 
pp.22. 
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De esta manera. los organismos creados ::Jurante el régimen anterior a Avila 
Comacho, como el Banco de Crédito Ejidal, el Departamento Agrario, sufrieron 
fuertes presiones al lim1társclos sus presupl!estos y además se, combatió a las 
organizaciones campesinas 

Como resultado do lo anterior, In mayor parte del campesinado hubo de recurnr al 
ofrecimiento de su fuerza. de trabélJO baratn para el sector industrial o bien, sobrevivir 

en base a una agricultura de subs1stenc•a y sin ningún apoyo por par1e del Estado. 

En consecuenciil. n lo que tendian el reg1men dtt Av1la Camacho y los gobiernos 
subsecuentes era polarrzar el sector agric:ola, esto es desatendiendo a los 
agricultores de sub~istencia no otorgándoles ninguna ayuda. pero en cambio les 
dieron n1as f.:ic1ltdades a los produciores ugricolas pr1vrleg1ados que contaban con 

tierras de nego y que en su rnayorin t~ran privados Esta tendencia que fue 
prornovida por la í~l1te industr1al1zadora en el poder, dcterrrnnaba las estrategias a 
seguirse en el agro mexicano. en pocas palabras. se trato de emular al n1odelo 
norteamericano para el de~.nrrollo agrícola 

Modelo de desarrollo que impulsó el cultivo de productos como el sorgo. la soya y 
algunas frutas y legumbres de gran demnnd01 ·~n el exterior. redundando en perjuicio 
de la producción de ahn1enlos b.:1s1cos para el qrueso de la población. Hoy en dia. no 
sólo las meiores tierras, smo también la mayc•r parte de las inversiones agricolas y 
los apoyos parn el incrernento de la product1v1jad, se han destinado a los rubros de 
exportación o a productos demandados por los estratos de alias ingresos de la 
población. 

Como se ha dicho. de esa forrna se coloco en un Jugar secundano el fomento a la 
producción de bienes agr1colas básicos de consumo popula.r. además de que la 
mayor parte de las tierras y aguas se fueron incorporando a aquellos cultivos que 
garantizaron mayor rentabilidad 

Se puede afirmar que. el modelo de mdustnall ~ación impulsado por el Estado. fue el 
factor que contnbuyó en forma fundamental a la creación del patrón de 
agroindustnal1zac1ón que consolidó el proceso de rnternacionahzaciOn del capital en 
el sector industrial, motivo por el cual el Estado mexicano d1rig1ó su política 
económica en beneficio de ese sector. Con este fin la polit1ca comercial mantuvo 
bajos los precios de los productos básicos, co'1 objeto de controlar los salarios y los 
precios de algunos insumos para la industria. lo cual provocó una descapitalización 
del sector agropecuario. con graves consecuencias para la producción pnrnaria. 
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La agroindustrializaci6n se benefició de esa transferencia. poro a cambio generó 
desequilibrios estructurales que favorecieron la valorización sin considerar las 
demandas alimenta nas de la poblac1ón, adc más de que fueron un obstáculo al 
crecimiento económ1co 

Lo antonor nos dcn1uestra la 1nfluenc1a dec1s1•1a que poseen los Estados Unidos en 
todos los aspectos de nuestra economia. y rnientras d1chn situación se mantenga 
inalternda, las perspectivas de 1ndcpcndenc1a 'I autonomía serón cada vez mcnorc5. 
sobre todo cuando en la actualidad la crisis n.::>s orilla cada vez m.:'ts a depender de 
éste, por cuanto que l;i rn<lyor parte de nuestras trnnsaccioncs las realizamos con 

ellos 

No obstante las bases sobre las que descansó la 1nvers1ón extranjera en el pasado. 
estas se han ido modificando en la actualld :td En efecto 1'1 Inversión Extranjera 
Directa en t-..1(!:.c:ico tuvo como principal alract1vc:• las elevadas barreras proteccionistas 
que se unpusrcron para impulsar el desarrollo del mercado interno Asi, la Inversión 
Extranjera Directa se ostabtec16 en un mercad1J cautivo en el que, en todo caso. sólo 
tenla Que competir con alguno!> empresas nacionales a las que muchas veces les 
faltaba la tecnolog10 y el capital para cnfrcnt<= r directamente la competenc1a de las 
empresas cxtran1eras cconórn1cas y tecnológicamente mas poderosas 

Esto no supone que por fuer-za las empresas 1 orñneas hayan clm1inado o absorbido 
a las nacionales. En varios sectores hubo acut: rdos tácitos de '"vivir y dejar v1v1r'' y de 
reparto de morcados 

Es de notarse. como en los últimos años (1~)89-1994), la presencia de empresas 
transnac1onales se h.n ido agud1:-:ando notablemente. canalizándose 
fundamentalmente hacia el sector manufacturero. Transportes y Comunicaciones y 
Scrv1c1os Comunales, concentrando sus <=1ct1v1dades en los subsectores más 
dinámicas y rentables. quienes entre los tres t- an absorbido alrededor del 70% de la 
inversión. los que han desempe~ado un papel ::.entral como orientadores del proceso 
productivo y como factores determmantt-s de la composición y destino de la 
producción en México, según puede apreciarse en el cuadro nUmoro 08. Asimismo, 

se observa tamb1en que en esta medida. el proceso transnacional se ha ubicado 
cada vez más en los sectores económicos dinámicos y con mayor valor agregado, 
concentrándose fundamentalmente en la industria rnanufacturera que captó el 31 .4°/o 
del total; los Transportes y Cornun1cac1onc!> recibieron et 19.7°/o; los Servicios 
Comunales y Sociales 19.4°/o, los Servicios Financieros 14 9ºAi: el Comercio 10.7°/o; 
la Construcción 2.~%,; el Sector Elócinco 0.80/.., y el Agropecuario O 7°/o en el periodo 
de 1989 a 1994, proviniendo la inversión externa principalmente de América del 
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Norte que contrrbuyó con 64.B% del total; Ja Unión Europea participó con 20.2'%; 
otros paises de Amónca 7 0°/a; Asociación E.uropea de Libre Comercio 4.2º/o; los 
Paf ses Asiáticos 2 8o/o y otro::; paises 1 o/o, con esto el grupo de los principales paises 
inversionistas en México lo encabeza Estados Unidos con 63 2o/o, Reino Unido 6.45, 
Francia 3.9o/o; Suiza 3 9°/o; Alemania 3.5o/o Holanda 3 3o/o y Japón 2 4°/o, (20) lo 
que permite palpar claramente hucia QU!! sectores y rarnas de act1v1dad se ha 
canalizado dicha inversión, asi como los paises que intervienen y tienen gran 
Jnnuencia económica. polit1ca y social en J\.1éx1co 

De ésta forma. es como México incursiona dentro de una franca linea de crcc1m1ento 
y desarrollo capitalista Esto hizo suponer que nuestro país oblendrla Jos beneficios 
característicos de una sociedad. que al lograr aUos niveles de desarrollo contnbwria 
a crear condiciones de vida mas aceptatifes, asi como la conformac16n y 
consolidación de un mercado interno que log ·ara equrpararse a la de fas naciones 
más prósperas y ademas ªJustarse a las pautas cap1ta/1stas 

Cabe senalar. que tal situilc•ón comienza a rnanifestarse desde comienzos de los 
cincuenta cuando Ja inversión extranjera directa. empieza a abandonar los sectores 
que hablan sido hasla entonces los que despf!rtaron su interés como la electricidad, 
los ferrocarriles, comunicaciones y las 1ndustnas extract1vas. asi tamb1cn se 
empiezan a fortalecer los grupos cconómrc.os más importantes del pals. que 
controlan la banc_'11, Ja agricultura. la mdustna y los servicios y que actuc:ifmenfc 
inciden en los aspectos más relevantes de las oorít1cas estatales 

Este cambio scctorral de la inversión extran1era. obedece en gran medida a la 
creciente intervención del Estado de reservarse en un pnncipio. ciertos sectores 
básicos de la economia nacional, como fue la compra de la empresa eléctrica en la 
década de los sesenta. el inicio del proceso e e rnexican1zacion del sector minero y 
las altas utilidades que se obtenfan en fas actividades manufactureras. ya que 
posteriormente con la aplicación de instrumentos de politica neoliberal durante los 
últimos dos sexenios, el Estado tiende a deshacei·sc de sus empresas dejándolas en 
poder del sector prrvado. 

(20) SECOFI. Resultados de la Nueva Politica de Inversión Extranjera en 
México 1989-1994. México. D.F. 199A. pp. 15-17. 
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Por otro lado. éste desan-ollo planteaba un modelo que ampliase las bases sociales 
de la producción y acumulación que por medio del Estado fomentara la CTeaci6n de 
organizaciones democráticas tanto en el aspecto económico como en el polit1co. 

Sin embargo. ose desarrollo fue creando sus propias contradicciones· automatismo 
económico y penetración del capital extranjero que impulsaron al Estado en una 
dirección que lo apartaba de los objetivos socmles y nacionales que cons11tulan su 
razón original do ser. así los mov1m1entos sociales y las actitudes nacionalistas de 
amplios grupos. llevaron ni enfrentamiento con los centros económ1cos y pollt1cos 
del poder dominante en la sociedad. tanto a nivel nacional como internacional 

Por medio de las pol1t1cas de desarrollo industrial quo promueven la producción de 
bienes intermedios y de consumo. continuando con la pauta de la sustitución de 
importaciones. surge el n1eCiln1srno de la 1ntcrnac1onahzac10n del Cétp1tal, con lo que 
México se introduce a la competcnc1a del mercado mundial de ahí que 
aproximadanienle entre 1955 y 1970. y dado que, el Estado impulsó de gran manera 
el crec1n11enlo mdustr1al, nace lo qut~ ~u dcnormno ··e1 rrnlugro n1cx1cano". ya que la 
tasa promedio do crec1m1ento en MCxico alcanzó alrededor de 6 5o,p quo fue m::is alto 
que el que alcanzaron las naciones mdustnal1zadas, exceptuando a Jélpón quien 
alcanzó 1 O 3°/o promedio anual 

Al respecto R Hanscn señ.:ila. que durante lus tres dCcadas posteriores a 1940 la 
economla mexicana ha crecido a una tasa anual de más del 6C>/o. en datos per cftp1ta 
la tasa ha excedido del 3c;/º Durante ese pereodo la producción rnélnufacturera se ha 
elevado aproxrmadamentc en 8"/; al ario La producción agncolJ creció a una tasa 
aún más rap1da durante la pnmera década de ese per1ado y baJó a una tasa anual de 
4.3% durante la década s1gu1ente Entre 1940 y 1962 el producto medio por persona 
empleada en el sec1or agricola se elevo en 68°/o, es decir el 2 4":/" anual En 1940. el 
sector agrícola empicaba el 65~/º de la fuerza de trabajo de Mex1co y constituia más 
del 23º/o del Produc10 Nacional Bruto. tres décadas más tarde empleaba menos de la 
mitad de la fuerza de trabajo y contnbula con un 1 G~~ al Producto Nacional 
Agregado. Las actividades manufactureras elevaron su pilrt1cipac16n en el Producto 

Interno Total de 17 8%. al 26°/o y ahora emplean mas del 16°/o de la fuerza de trabaJo. 
Excepción hecha de la mmeria, tos sectores industriales registraron las mas altas 
tasas de crec1m1ento anual De 1965 a 1968, por e1emplo los sectores 
manufactureros de la construcc1ón y de energla eléctrica crecieron toaos con 
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tasas anuales medias del 9%. o mayores ParLJ 1970, México era en gran parte 
autosuficlente en Ja producción de comeslibles. productos petroleros. bés1cos. acero 
y la mayor parte de los bienes de consumo (21) 

Hay que considerar también el hecho de que en ésta etnpa. el nivel de precios se 
mantuvo con una relativa estabilidad. así corno la pandad del peso frente al dólélr 
(12.50 pesos por dólar). para ev1tnr los altos costos en lns 1rnportac1oncc; necesnnas 
para la planta productiva Estos dos aspectos contribuyeron a que el Estado 
fomentara la 1ndustnalizac1ón del pais 

En cuanto a los niveles de 1nnac1on. éstos no eran alarmnntt!S debido por una parte 
a la acelerada expansión da la produc::c1ón y por otra a los incrementos bél¡Os. pero 
constantes de los ingresos reales de la cla<>e tr<1bajadora 

Asl en la década de los setentas surge una nueva polit1ca de desarrollo denominada 
del "Desarrollo Estab11!zador··. En esta etapa se logró mantener la tasa de aumentos 
de los precios a un nivel 1nfenor al 3<"l/,., • logrñndose controlar así los niveles de 
inflación. Sin embargo, es en lo!> ult1rnos meses de 1976 cuando ;¡parece en la 
escena económica la deva/uac1on del peso. fenómeno que no se presentaba desde 
hacia más de una década Esto provocó nuevamente la-:; tondenc1as alcistas en los 
precios. registrándose tasas supcnores al 4~0 rnensual 

Se ha visto que. a partir de la segundil postguerra, a México fluye capital financiero 
cuyo destino pnncipal es la producción do manufacturas que van a ser causa del 
desequ1l1brio existente entre la agricultura y otras ramas industriales, como 
consecuencia de la alta part1c1pac16n del sector plJbllco en la economía y que esta 
condicionada al proceso de varonzación a nivel internacional. Es decir, al 
desarrollarse h1stóncamente el capital. este ha engendrado sus propios mecanismos 
encaminados a lograr mayores ventajas en todos niveles. De ahi que, si bien ante 
las decisiones que se hacian para el logro de una meta eran en forma 1nd1vidual y 
hasta con fines sociales, actualmente esas decisiones se toman en términos de 
obtener mayores ganancias y de reproducir el sistema cap1tal1sta 

(21) Hansen. Roger D. La Polltaca del Desarrollo Mexicano. Ed. Siglo XXI. 
treceava Edición. México. 1983. pp. 57. 
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En este sentido, el capitalismo al expandirse al inte1"ior de las economlas nacionales. 
provocó una transfonnación importante en las relaciones intersectoriales 
convirtiendo a la agricultura en un sector, que antes determinaba lo que sucedía a la 
industna. en un sector dependiente de las demandas que tiene el sector industrml 
Esto indudablemente alteró los procesos de trabajo y de valorización del sector 

agrícola 

Los cambios que el cap1tnl logró en el sector agricolo fueron rnediante la adopción 
de innovaciones tecnológ1cas que pcrm1lleron incrementar la product1v1dnd del 
sector, de tal manera que puede afirmarse que las transformaciones que se dieron 
en el agro mexicano durante las últimas décadas. se debieron a la incursión de éste 
en la economin capitalista mundial 

No obstante. la modcrn1zoc16n que sufre el agro rnox1cano. la integración de lc:i 
economia internacional y el rápido proceso de 1ndustriai12ac1on han demostrado que 
no se a1ustan a tas necesidades que el país demanda Esta 1ndustnallzac16n guarda 
las condiciones de subord1nacrón y de dependencia. 

Basta observ<:Jr que el principal rnercddO de exportación de materias primas viene a 
ser cada vez m..:is Est<tdO!:> Unidos y el pnnc1pal proveedor de bienes de c.np1tal en 
adelante lo será el. con10 se puede observar, la etapa de postguerra en México se 
caracterizó por la 1mportanc1a del repliegue del capital financiero hacia la producción 
manufacturera en per1u1cio de otras ramas mdustriales y de la ngncultura. y corno 
consecuencia do la crccrcnte part1c1pac1on del sector público en la economía 
mexicana que ha estado subordinctda a las necesidades de la 1ntcrnac1onaltzación 
del capital Esto significa que los ob1et1vos principales de la polit1ca económica de 
México en esa etapa se encontraban estrechamente vinculados con el proce~o de 
mtcrnac1onal1zac1ón del cap1tLll 

Por consrguiente. el Estado al tener mayor partic1pac1on en la actividad econorn1ca 
ha llegado a ser un mecanismo fundamental pnra lograr la transformación de la 
agri-:::ultura mexicana. el desarrollo de un rápido proceso de industnallzac1ón y la 
integración económica internacional del pais, los que han sido procesos que 
confirman la incongruencin de los requenm1cntos sociales del pais con las que el 
propio Estado busca en la oconomin mternac1orial. Al respecto nos se~ala Hansen. 
que la politica de desarrollo industnal de México y las cada vez mayores 
dimensiones del mercado do consumo mexicano, han atroído a los inversionistas 
tanto estadounidenses corno mexicanos 
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En la etapa del .. Dc~arrollo Estnbillzador"", para permitir que el proceso do 
intemacionalizacíón so intensificara més. el Estado. junto eon el capital transnacional 
se dieron a la tarea de intervenir con n"layor fuerza en la actividad económica con 
objeto de preservar la tosa do ganancia. Por tal motivo. promovieron la captación 
de recursos por medio del sistema tributano. asl de recursos provenientes del 
endeudamiento mterno y externo, ambas captaciones s1rv1eron fundamentalmerotf~ 

como estimulo a la 1nvers1ón privada ya que n las obras de tipo social sólo se fes 

asignó una parte 

Como ya se ha dicho anlenormcnte. es asi como la pollt1ca oconómiC4.."l al orientar 
sus ObJel1vos h<:ic1a la part1c1pac16n de México en el marcndo mundial basada ante 
lodo en el crecun1ento del sector manufacturero. ha n1ot1vado la creación de un gra•.1e: 
desequ1l1brio 1ntcrsectona! como lo cv1denc1a el hecho de que por ejemplo. en lo que 
se refiere al sector agrícola la pol1t1ca de precios que se ha seguido para ese sector. 
en lugar de bcr.ef1c1ar al peque~o productor lo ha perjudicado. ademas que esa 
política ha ido en dotrm1ento del propio desarrollo del país, al orientar a los 
productores hacia la µroducc1ón do alimentos para animales. tanto cereales corno 
oleaginosas. así como la producción de bienes internied1os destinados al sector 
agro1ndlJstr1al de cxportac16n deteriorando la producción para ol consumo interno. 

Lo anterior dio con10 resultado qu~ s.e importaran en forma cons1dcrahle los 
pnnc1pales alimentos constituyentes de la dieta del pueblo mexicano (maiz y frijol) 
No obstante. inicialmente en el sector agrícola hubo mayor desarrollo que en el 
sec1or industrial. esto es que la producción agrícola creció a 7 4º/o anual entre 1949 y 
1955. rnicntrns que la producción bbnl creció a 6.9°/o. la capacidad eléctrica a 7~"" y 
la producción de petróleo a 6º,.~. para el periodo 1955-1965, el sector agricola 
alcanzó tasas de crcc1m1ento del 4 4%, mientras que el sector industrial 
manufacturero alcanzaba tasas de 8 80/r, y la e 1ectnc1dad y el petróleo se 
desarrollaban al 9 5v;º y 7%, rcspect1vamentc Como se puede apreciar el sector 
agricola ha ido cediendo su lugar al sector industrial rezagándose definitri1amente a 
partir de la llamada etapa del "Desarrollo E st<lbil1zador" 

Esto deja entrever que la política estatal esta fundamentalmente c.J1rig1da a convertir a 
la producción de manufacturas en el elemento propulsor del desarrollo económ1co 
nacional a costa de desatender al sector agricola, provocando así la pérdida de la 
autosufic1enc1a ahmentana y por lo tanto, la incapacidad del Estado de enfrentarse al 
gran capital transnac1onal mediante lo efectiva proyección, aplicación, desarrollo y 
mejoramiento de verdaderos programas conducentes al logro de una estrategia de 
autosuficiencia alimentaria 
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Por otra parte. al sector agricola se le ha considerado como una fuente do ganancia 
generada en el ámbito do la circulación. al transformar sus productos en rtiercancias. 
Su participación en el proceso de acumulación se dio a través de su efecto sobre el 
nivel medio del salario industrial, tomando en consideración que los productos 
básicos son los que definen el valor de la fuerza de trabajo. 

Sin embargo, actualmente el capital logra su proceso de acumufac16n mcd1an!e las 
ganancias que obtiene por rnod10 de la agncultura moderna. la cual al incorporarse al 
proceso de valonzac1ón contribuye a ser un sector más dentro del proceso de 
reproducción cap1tallsta global a esenia mundial Por tal motivo el productor 
individual o los can1pcs1nos ya no tornan dec1s1ones en lo referente. a la producoon 
agrlcola por si solos. m tarnpoco los proyf!ctos agricolas ya no se a1ustan a las 
demandas sociales que ~ay sobre ese aspecto. puesto que como señalan C Rozo y 
D. Barkm, progresivamente la estructura productiva agricola refleja las necesidades 
y las conlradicc1ones de la valonzación del capital y de fa reproducción del 
sistema en su con1unto. es decir. Ja!; necesidades de producir ganonc1a~ para los 
invers1ornstas y mercancias para mantener el equ;IJbno en el aparato productivo 
cada vez más rndustrial1.:rado 

La producción agrícola es entonce~. p;:ir1e de In economia mundial y como tal se h<J 
modificado en función de su creciente relación con las fracciones mdustnales y 
comercial dol capital El móvil de la producción se define por las exigencias del 
mercado y no por criterios de neces•d<Jd socral. Esto es particularmente relevante en 
las llan1ados paises en víns de desarrollo donde las carencias de las mnyonas no 
llegan a ser priontanas pnrn la produccion capitalista. 

En un pnnc1p10, en los paises avanzados se comenzó a producir alimentos básicos. 
Sin emb<lrgo. al extenderse las relaciones de producción hacia el cultivo de 
cosechas para ser consumida~ en forma masiva 1mphcó que se generara el 
desplazamiento de trabaJO farn1har por mano de obra asalariada y la uti11zac1ón de 
maquinaria e insumos modernos debido a la aplicación de 1nvestigac1ones y 
tecnología en el campo 

En lo que se refiere a los paises atrasados. su producción agrlcola fue destinada 
sobre todo a la 1ndustna y/o a la exportación, esta situación fue fomentada por el 
capital extranjero utilizando para este fin las mercancias que se integran a una 
cadena de producción que él mismo controlaba. 
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En el caso particular de México. al penetrar el capital extranjero motivó que el Estado 
participara activamente en la transformación de la agncullura con el Objeto de 
aumentar sus utilidades. de to:1I forma quo !->e crca..-on grandes obras de 
jnfraestructura. se participó en la invastigac16n y en la producc1on de insumos pal"a l;i 
agf"icultura. 

Sin embargo, la part1cipac16n directa del Estado en la producción agricola no fue en 
forma directa. Su participación se llevó a cabo en términos de incentivar y subsidiar 
a los intereses privados con objeto de que éstos d1senaran sus propias metas de 
producción. Paralelamente a esa s1tuac16n, la producc16n de bienes básicos se dejó 
en manos de los productores trad1c1onales que srn apoyo adecuado y sin la 
preocupación por Ja extracción de plusvalía no tuvieron la capac1d<1d para compelir 
al nivel de precios establecidos por sus productos en el mercado rnund1al 
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2.2 PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS 

La crisis alimentana y el grado de desnutrición de grandes sectores de la poblac•On 
mexicana se ha tornado cada vez rn<'.ts grave. a pesar do! gran desarrollo 
agroinduslrial que ha alcanzado T;;tl hecho se debe a que fas empresas 
transnacionalcs. sobre todo las norteamencanas son las que han dado forma al 
desarrollo agroindustrial lo que 1nnuy6 not;iblementc en el comportam1ento da la~ 
empresas nacionales, ya que estas hnn seguido las pnutas del modelo 
estadounidense de producción. c11strrbuc1ón y consumo ailrnentano. quien en última 
instancia tiene una integración du sus empresas mas completa predominando en 
varios mercados stmult:ineamento. gracias a que poseen gran poder financiero, 
tecnol691co y publ1c1tano por lo que la subord1nac1ón de nuestras empresas es un 
hecho ev1d~nte 

Asimismo. es necesario indicar que desde fa postguerra el desarrollo industrial 
basado en el modelo de sushtuc16n de 1mpor1ac1ones. se oncntó a satisfacer un 
mercado ya conformado, sat1sfac1cndo In demanda generada por los estratos de 
altos ingresos. pero fue incapaz. de crear simultáneamente. como en las economias 
desorrolladas d los asolanados y a los consumidores, lo que 1mpllcó que la 
estructura productiva se orientara hacia la producción de bienes duraderos. 
relegando a la industria alimentaria que es la pílncipal rama productora de bienes. 
salario, y perdiendo por ende. peso de su par11c1pac1on en la industria 
manufacturera Esta caída de la participación es consecuencia de un desarrollo 
industrial cada vez mayor. dentro del cual la demanda efectiva de alimentos pierde 
peso relativo rtnte la de otros productos mas compleJOS, pnnc1palmente bienes de 
consumo duradero. Esto es. aún más cierto d~bido al patrón desequ1/1brado de la 
distribución del ingreso 

Consecuenternenle. el desarrollo tan rilp1do experimentado por las grandes 
empresas transnacionales a nivel mundial ha logrado inquietar y preocupar a los 
gobiernos tanto de paises desarrollados como subdesarrollados al grado de 
estimular una concl~nc1a de la grave situación que ha generado el proceso de 
transnac1onaflzación de sus economias que cada vez se agudiza más 

Esta inquietud y preocupación. se ha fundamentado en gran medida en el poder que 
estas empresas han llegado a adquirir al grado que en un momento dado pueden 
rebasar los !Imites d<? un Estado. tan es asi, que se puede decir que el poder polit1co 
de una de éstas inclusive es compar3ble al de Ja primera potencia mundial o que las 
reservas monetaí/as son de dos o tres veces superiores a la de todos los bancos 
centrales. así también se ha dicho que el presupuesto de la General Motors es mas 
Importante que el de llalia o Japón 
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En México, dicho proceso en el sector alimor:tario se ha multiplicado en los últimos 
af\os en las distintas lineas que la conforman o través del establecimiento de filiales 
por parte de los monopolios internacior.ales o absorbiendo empresas ya 

establecidas o de extran1eros con larga residencia en el pals. 

Es importante sef\alar. que la presencia de empresas transnac1onales er. l"l industria 
alimentaria es de gran s1gnifrcación ya que a rededor de 130, poseen algo más de 
300 establecimientos donde alrededor dnl 80°/a de éstos son de onge:.n 

estadounidense 

Al mismo tiempo se ha pod1do observar que en la n1nyoria de tales empresas. la 
participación del capital e)I, tr.:inJero es superi<"•r al 50~0 del capital social y llegan a 
predominar los casos del 100% como ta comp.u"\ia Nostlé 

El problema allment<tno actualmente ha super.:.do a la angustia atómica o nuclear en 

los paises industri~lizados. de aqui que la ahmentilción se vuelva un m5trumonto de 
poder y coerción. 

Las dos terceras partes de la humanidad dep1~nden de E U A para su alimentación; 
el 50% del tngo y del mC1IZ. el 80~'') do la so1a y el 20%. de todas las materias primas 
de origen animal o vegetal vendidas en los mercados mternac1onalcs pro\11enen de 

los E.U.A .. de aqui que la agricultura ~e "ª"ª cada vez mas convirtiendo en un 
sector demasiado sensible y esrratég1co, lo que ha pern,1tido que las empresas 
transnac1onales se vayan integrn.ndo en forma vertrcal y diversificada corno son la 
Boeing que cultrv~ también papas. la ITT (lr1ternational Telephone and tclcgraph) 
crla pavos. Jonh Hancok Mutunl L1fo (seguro~.) comef"C1alizn COf"n1das para asar y la 
Getty Oil almendras. toda~ estas empresr1s son Norteamericanas Otras han 
comprado oxtP.nsiones de tierras como es el B :ink of American de San Francisco que 
es propietario de 50 mil hectáreas. otras como es r111utual Lite and Casualty 
compaflia aseguradora de Connet1cut posee! 150 mil hectáreas. Volkswagen es 
prop1etana de vastas superficies de t1er:-a r.n Brasil, etc. de esta manera las 
empresas se van diversificando al grado de 1nnuir notablemente en los sectores 
econ6m1cos nlás importantes, toda vez. qu<:! en el ramo alirnentano el fenómeno de 
integración vertical y su d1vers1ficac16n es m:?nos notorio, por ejemplo Coca Cola 
sólo posee 15 mil hectareas, Unllever consorcio que ocupa el pnrner lugar en el 
ramo alimentario cuyo capital es Angloholand(!S. a nivel mundral por su movilización 
de operaciones alcanza los 15 mil millones de dólares. C:on todo esto, podemos 
afirmar que este es et esquema que presentan tos E U A de la integración y sus 
empresas. Sin embargo. existen países. que se f"CS1sten a este tipo de esquemas 
como es el caso de Francia donde el me.delo Norteamericano será dificil de 

imponerse. debido a que es un pais propenso a conmoverse y a veces hacer 
fracasar una finca por tal o cual personalidAd cel Shaw Business. 
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Hablar del problema alimentario que on la ac.tualidad vive el mundo e~ recordar el 
papel preponderante que juegan fas dos firma~• más importantes do la industria como 
es Un1lever y Nestlé. firmas que se han ido empequer"iecicndo en la medida que 
surgen cada vez más empresas competidora·>. pero que sin embargo, actualmente 
son las más poderosas. 

El desarrollo tan rapido de /;1s firmas rnu/finac1onafcs porm1r.ó la toma de conc1enc1a 

ta,-dla pero muy real de ros responsables polit1cos. ya que el poder de estos 
consorcios es il1m1tado. al grado de decir!>e =1uo el pod~r polít1co de una firma es 
posible compararse con el do la pnrnera potencia mundial, este poder de las 
mult1nac1onales es muy real· sus reservas 1nonetanas son de do5 a tres veces 
superiores a lns de todos los bancos centr-ilcs De las cien mayores potencias 
económicas n1und1alcs, 4~ son eslatales y 51 pnvadas. El presupuesto de General 
Motors es m<ls 1mpor1ante que el de Italia o el de Japón Por olro lado. se dico que 
/as firmns europeas no son por lo general lo bastante poderosas como para 
considerarlas como mult1nac1on.alcs f:":mpt.!rO, no es posible aceptar esto tan a la 
hgera. ya que en el sector af1mcntario el numero uno lo ocupa Umlcver con capital 
Angfoholandes Qwen por cierto no se dedrca al renglón purarnentc alrmentano. sino 
que tiene algún grado de diversificación mientras que sus compet1dores como Sw1ft o 
Kraftco se ded1C<,n solo al ri'uno al1mcritano. A contmuac1on mencionaremos algunas 
empresas importantes en el ramo al1rnentano· 

- UNILEVER cuyo ec,p1tnl es Angloholandes. posee fábricas en todos los rincones del 

mundo como: !taha. Reino Unido. Francia. 1:spana. Dinamarca, Bélgica. Austria, 
Noruega, Paises BüJOS, Alemania. Suiza. Portugül, Estados Untdos. Canadá. 
Argentina. 8rasrl, Chile, Colombia. Perú, Ml·xrco, Venezuela. Africa y Asia 

Dicha transnaciona/ no re51st10 la d1vers1ti =-ac1on hacia sectores que le eran 
totalmente a1enos. siendo esta rmpulsad.a por Jna de sus filiales de Unrlever L TO, la 
UAC lntemat1onaf. surgida de la antigua Un lecf Afnca Company, la cual fue resultado 
de la fusión en 1919 de la socredad anórnma de aceiteros del Congo Belga fundada 
en 1890 por \/V.H. Lever (convertido en Lord l.everhulme). Todo esto encaminado a 
controlar mejor sus fuentes de matenas primas y a su pnnc1pal competidor la Africa 
and Eastern Trade Corporat1ón. Postenormnnte. La Umted Afr1ca Company se 
transformó en UAC lnternat1onal en rnar¿o de 1973, especia/izada en la gestión de 
plantacionc::. y en operaciones comerciales anexas, esta instalada en 39 paises y 
emplea a más de 60 mil personas. dicha ernpresa (UAC lnternat1onalJ posee un 
tremendo grado de d1vers1ficació11 que produce casi de todo en distintos paises. 
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Unilever el rey de la mnrgnrina como se ha llamado, tieno co1no origen a tres firmas 
competidoras que cuentan con intereses en numerosos paises: por un lado. Jurgens 
y Vanden Bergh en los paises bajos y por otro Levar Brother en Inglaterra. Las dos 
primeros operaban sobre ol mercado de la margarina y de otros cuerpos grasos 
alimenticios y In tercera fabricó y vendió jabon(~S 

La pnmera etapa, de la fusión e integrnción fuo realizada en 1027. cuando .Jurgcns y 
Vanden Bergh fundaron Margane Urne en los paises b¡ijos y Margane Unión en Gran 
Bretana Poco tiempo después Hurtog que prcducia chacinados en los paises bajos 
y Sch1cht que fabricaban aceites y jabón en Europa Central y Oriental entraron en la 
sociedad En 1930, Lever C3rothers y sus filiales se incorporaron al grupo para que 
naciera Unilever. Entre sus productos la producción de detergentes es uno de sus 
p1lores. con1untan1cnlc con bases, productc•s de tocador Unilever tiene como 
competidor a partir de 1974 u Nestlé al par11c1:::iar esta en L'Oreal (francesa, primera 
empresa mundial en cosn1eticos) 

- NESTLE. S A. con 100%, de capital Suizo. qwen dentro del sector alimentario 
mundial ocupa el segundo lugar de importancia. ya que el primero le correspondP. a 
la compañia Unilever 

La cornpar''li.a Nes!lé ha logrlldo d1vers1ficarse hacia otras ramas no alimentarias 

como es su partrcrµación a partir de 1974 en L'Oreal de Paris, firma Francesa 
primera en el mundo de los cosméticos Ant<~s en 1960 adqu1n6 la firma Briténica 
Cross y Blackwell cuyo origen se remonta a 1 706 Postenormente recupera a 
Locatelli en Ita Ita firma dedicada a la producc1é n de quesos. con lo cual esta firma se 
integra al sector quesero. adquinendo por tanto. porcentajes variables en diversas 
sociedades como sucedió en Francia donde teoma el control de queserias Roustang, 
asi también. se a~egura part1c1pac1ones may.:>ritarias en las queserías Grosjcan y 
minoritarias en Jos productos lácteos Chamboursy (20"/o) y en la compañia 
internacional de Wagons Ltts. 

Posteriormente. ::ibordó otro can1po. que fue el de los helados y cremas. con Jopa en 
Alemania. Italia y Austria. Derivados Lélcteos. S A. en España. Para 1970, antes que 

continuar llbrando una batalla de precios cC1ncluyó un acuerdo con su principal 
competidor Unllever. creando soaedades com:Jncs en Alemania, ltaha y Austria, con 
una participación del 7!:; 0/a para Unilcver y J::5o/o para Nesllé. Asi también, se le 

encuentra en sociedad con otras importantes firmas como son· Quesos Club y 
Alimentos Findus. 
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Asimismo, Suiza encabeza igualmente las 20 mayores empresas farmacéuticas det 
mundo con HoHmnn y Laroche, este hecho es destacable en cuanto que el mercado 
suizo es muy reducido. Es evidente por tanto que el 95º/o de la producción. Nestlé 
concreta sus negocios en el extranjero. Sin 9rnbargo. est~ grupo de los cien esta 
dominado por Estados Unidos. 48 firmas reali~:an casi dos tercios do la cifra total de 
operaciones segUtdas por el Reino Umdo cori 23 firmas. entre las francesas sólo 
ocho se clasifican aqui: el primero Gervais·D.mone se encuontra en el lugar 17. el 
último en Francia (Perner) ocupa el 98'-' puesto. sobre ros ocho lideres franceses. se 
observa la prcsnnc1a de tres grupos coopcrat1•1os El grupo Gnma. la Unión Lechera 
Normanda y Sod1n1a Yopla1I, y por Ultimo se fu ;mna con la en1prcsa Carnatión. 

Nesllé ha logrado la hazar'ia d~:? düsarrolla~ unn gamn de productos con una 
diversificación tal. que es posible:- hacer una eo:Hnida cornpletn utilizando Un1camP.ntc 
tales productos Cuando Enri Nestlé emp1c-za a perfeccionar la hann<l lacteada, un 
ano antes de esto los nor1eamencanos. los hermanos Page, hnbian pensado en 
extraer parte de la buena lechn su1zn, conserv 3ndola ba10 forrna concentrada, segun 
el procedimiento descubierto en 1856 en EE.UU por Ga1I Oorden. fundando la Anglo 
Sw1ss Condensed Milk Co que tenia como objeto fabricar leche condensada Pero 
Enri Nostlé no so quedó ;::itrás y contmuú con la compctencr.:i hasta que en 1905 la 

Anglo Swiss se fusionó con l"Je&tlé La nueva firma resultan~e de la fusión efectuada 
en igualdad. adopta como razon social el ,ombre de Ner..tlé and Anglo Sw1ss 
Condensad M1lk Co. Después de Ja segunda ~ uerra mundial se franquea una nueva 
etapa tras el acuerdo concluido con otra f1nna suiza. All'Tlentana S A (caldos y 
sopas Magg1) Esta soc:ed<::!d y Nestle fueron r:::!unidas dentro de una unica sociedad 
Holding que ton10 ni nombre que conserva de~dl.! entone.es. Nt~stlé Ahmentana, S A .. 
prosiguiendo con su polit1ca de d1vers1f1C<tc1Cn, Nestlé adqU:ere en 1960 la firma 
Británica Cross y Blackwcll cuyo origen se rcn10nta a 1 706 

La instalación en el extran1ero de las firma~. le::heras de Estados Unidos, se efectuó 
desde comienzos de siglo. en 1889, Borde;, IC1 hace en Canadé, en 1916 Carnat1on 
se instala también en ese país. en 1923 Carna:ión en (asociación al pnnc1p10 con Pet 
lnc) en Francia; en 1925 Kraftco en Griln Bretaña, en 1953 Foremast se implanta en 

Hong Kong. en 1961 Beatnce Foods lo hace en Francia y asi sucesivamente se han 
ido instalando las tmnsnac1onales en otros pcdses distintos al de su origen. Asl en 
México. Nestló en el sector alimentario ocupc1 ol primer lugar, y dentro de las 500 
empresas más importantes del país, ocupa el 1 Jgar numero trece 
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En cuanto a las firmas nor1carnencanas agroalimenlarias estas empiezan a 
continentnlizarse antes do m1Hrnac1onalizarse, contrario a Untlever y Nestlé El 
ámbito de expansión fue d1ng1do en primer lugar ni continente americano, Canadá y 
Amórica Latina, dcspuós de 1950 y sobre todo en 1960 las inversiones se 
desarrollaron rápidamente hacia Europil. entre estos podemos contar las siguientes· 

• ANDERSON CLAYTON. P.mpresa de or1g(•n norteamericano. dedicada en C!ie 

tiempo al comercio del algodón y dentro de la industria alimentnria al proccsammnto 
de la semilla de ésto. Posteriormente compro la empresa APJ-ABA cuyo capital es 
mixto (extran1ero y nacional) As1rn1smo, aclqu1i:·re !o empresn de dulces LUXUS 

· PRODUCTOS OUAKER DE MEXICO. S A je C V, dedicada a la fabncac1ón do 
otros productos al1mcn!1cios, cuyo capital es de origen Nortcnmcncano, ton1cndo 
como matriz a Thc Ouaker Oats Co 

- CHICLES ADAMS. S A de C V . filial de la norteamericana Warner Lambert 
Company, ded1C<.'"lda a la fabncac16n de chicles 

Para los años cuarenta se nstablncen las s1gu1·:!nte-; empresas· 

- COCA COLA, fil1íll de ta nortearnencana The Coca Cola Export Corp. dedicada a la 
fabricación de concentrndos. jnrabes y coloran'.es para alimentos. 

- PEPSI COLA, de origen norteamencano, filial de Peps1co, !ne 

- MC CORMICK. cuya matriz es la nor'.earnencnna Me Corrnick and Ca. lnc. 
productora de envuses de sal, mostaza, vinagre y otros condimentos. etc 

Continuando con el procc~o de la 1nvcrs1ón e <tran1era en el pais, resulta que en la 
década de los cincuenta se llegan a estabtec~r un total de 31 nuevas filiales entre 
las que figuran-

- GENERAL FOODS DE MF.XICO. S A .. de procedenc1.;J nortenmencana, compaflia 
con integración vertical y horizontal, iniciando sus operaciones en "'\ 953 con 
productos de Kool A1d. En 1 954 adquiere la Perkins Products. adqu1nendo en 1960 
la Industrial Fénix compañia harinera. Pos ter ormente en marzo de 1962. adquirió 

productos Rosa Blanca. S a .. haciendo que pasara a formar parte de In Industrial 
Fénix, formándose en este mismo arto la General Foods de Mexico, S A. como tal, 
con un capital de 83.2"~0 de acciones representadas por Industrial Fénix y 
asociándose con Cafés Solubles de México. empresa formada desde 1957 
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Para 1967 forma la empresa B1rs Eye de Mcx1co, S A . productora de frutas y 
vegetales, productos de papa. frutas concontradas y jugos, adqu1nendo en 1968 el 
100o/o de las acciones de ósta y el 00 2% ce la General Foods de México como 
companla integral. Asi también, Hdquinó los la~:>oratorios Mil/s de Mél(ico productores 
de Alka Scltser, as1m1smo. adquiere a lndus1rms Carrancedo, Aceitera la Glona y 
otras. Entre los productos que fabrican tenemos algunos con-lo Consomés y sopas 
rosa blanca, productos kool-ard. gclilfrnas 1cll-o, dulces y chocolates luxus. dulces 
charrns. concentrados pnrn refrescos t<"lng. cnres oro. rnaxwell-house, pronto, AG y 
tapioca. 

- KRAFTCO se destaca por su posición dom1nnnte para los quesos fundidos y 
pastas semiduras (75'~/" del mercado Ingles., :50%, del morcado Afernán compartido 
con Urnlever) 

- BORDEN es un gran exportador de leche en :>olvo hacia Aml•nca Latina y Asia. 

- CARNATION es especialista en leche co·,densada, instalada sobre los cinco 
continentes (en Frnncia produce leche glona en pos1c1ón de duopoho con Nestlé) 

- BEATRICE FOODS tiene una c-slrateg1a de adqu1s1ciones muy numerosas del tipo 
aglomerado (crem.:-is. helndos en España. filial con Gcrva1s Danone en Bélgica). 

- DEL MONTE compal"'lla creada en 1916 de la fusión de vanas empresas 
enlatadoras de alimentos Con esta fusión O:=:L MONTE ingresó a las filas de las 
grandes corporaciones en/atadoras del murdo En la década de los veinte la 
corporación se transnac1onahz6. rmc1ando con cultivos de piña en Ha1t1 y en las islas 
Filipinas 

Si en un pnnc1p10 DEL MONTE habla salido al extranjero en busca de mercancias 
espec1alos para el mercado norteamericano cerno la piña y la sardina. para los años 
cincuenta volvió su atención a los mc"frc<"tdo:; e:<tr¡in1eros de consun10, especialmente 
en los paises 1ndustrial1zados occ1dcntalcs En la década de los sesenta dicha 
empresa instaló enlatadoras en Jos paises 1::fel tercer mundo con dos objetivos: 
Desarrollar mercados en otros paises y export;ir de allí suto productos a los paises 
industnal1zados. 

Es de notarse que la mayor parte de las f hales transnac1onales se establecen 
durante el periodo de 1961 a 1970, donde se cuentan un total de 93 filiales que 
abarcan ya las 27 clases donde ahora están presentes Sin embargo, de 1971 a 
1975 ya se hablan abierto en éslos cinco af"los 41 nuevos establecimientos. lo cual 
muestra que la transnac1onalizaci6n en esta rama ha ido en constante aumento 
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por lo que podemos decir. que para fin•?s de ésta década el número de 
establecimientos puede ser mayor que el du la década anterior. 

El proceso transnac1onal de las econornias ec1pitalistas eslá provocando 
transformaciones importantes que rncluso. llegan a afectar a los paises de transición 
al socialismo. Dicho proceso se constituye 1:on10 el medio a través del cual los 
países se han ido insertando cada vez. más al modo de producción capitalista 
mundial en un todo homogeneizado, man1fcstándosc tal hecho en la presencia de 
las denominadas empresas transnac1onales. 

Al respecio, d1ren1os que las ernprc!;as transnac1onL1lcs procesadoras de alimentos 
actúan en forma monopólica au1ncntando el :osto de los alimentos. determinando 
las zonas de producción. tipos de cultivo y dec1d1endo que es lo que se va ha 
exportar, también de conformidad con el poder que poseen determinan que semillas, 
fertilizantes, inscct1c1das y maqwnaria usarán y adcm.:is pueden fiJar los salarios de 
los trabajadores agricol.as y fabriles. Es decir que en Móxico a la agricultura la 
victiman y controlan las compat"\ias cxtran1aras activas en la anduslria de los 
alimentos 

Adicionalmente es de se~ararsc Ja 1mpo11ancia que tiene el proceso transnacional en 

el mundo, donde destacan los Estadoz Unidos como uno de los monopolios de gran 
trascendencia en el panorama alimentur10, ya que genera aproximadamente el 43º.10 

de la producción mundial de n1aiz. 48% de ~Of!JO, 14c;o de trigo y 20º/0 de avena. 

En .-elación al con1erc10. la hegemonía agrico1<:1 de los Estados Untdos. se manifiesta 
en el control de las tres cu ... 1rtas partes de las E!Xportacionos mundiales do alirnentos 
La agncultura noneamencana proporciona adern;;'1s, casi el 60°/o de los nllrnentos 
para el ganado (forrajes) ar mercado 1nterrac:onal (22). asi por ejemplo, seis 
compariias norteamericanas controlan más del 85S.O de las exportaciones mundiales 
En 1974, de éstas empresas sólo CarGil: operaba el 20':.-~ del trigo. exportando 
además 16°/o del maiz. 22~';, de sorgo. 42% de cebada, 32%. de Ja avena y el 18º/o de 
Ja soya (23) 

Lo anterior. nos da idea del desarrollo que ha adquirido el sector agrlcola 
norteamericano y el poder hegemónico que i:oseen a nivel mundial en mater-ia de 
alimentos, asi como la concentración en la pr:>ducción y exportaciones de cer-eales 
en alrededor de tan sólo seis empresas 

(22) Portilla Belfor, Balazar Rebeca y Del Valle Silvia. Alimentos. Dependencia 
o Desarrollo Nacional. pp. 35 

(23) lbldem. pp. 52. 
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Las estadlsticas no dejan lugar a dudas de la importancia que Estados Unidos de 
Norteamérica tienen en el panorama mundial de los alimentos. ya que provee o 
genera el 43°/o de la producción mundial de malz, 48º/o de sorgo, 14º/o de tngo y 20º/o 
de avena. En cuanto al Cór'nercio la hegemonf.:. agr-icola de EE.UU. se manifiesta en 
el control de las tres cuartas partes de las e c:portac1ones mund1alos de alimentos 
Por ejemplo, en cuanto al maíz Estados Unidcs cosechó en promedio anual durante 
1991-1995, el 40°/o de la produccion mundrn1 y lo coloca como el primer produc1or de 
este grano. Entre 1 994-1995 participó con el 63. 7u/o de la producción mundial, según 
puede apreciarse en el cuadro numero O~• lo que 1ncJica que La agncultura 
norteamericana ha expenmentado en el lapso de un siglo cambios fundamentales 
que se les hn llamado revoluciones agricol.<:1s La primera se 1n1c10 en los años 
sesentas del siglo pasado, caracterizada por la transición de una producción basada 
en Ja fuerza de trabajo humana a otra con alta utilización de tracción animal. La 
segunda consistió en unél mayor ulil1zac1611 de maquinana sustituyendo a los 
animales de tiro (el número de tractores excedió al de caballos y mulas por primera 
vez en 1955) 

CUADRO NUM. 09 
PRODUCCION DE MAIZ DE ESTADOS UNIDOS Y CHINA 
(MILLONES DE TONELADAS) 

p A I " g ~f l / :.•:: S•:! /93 93/94 94/9~ 

DEE.U'J. ~j l R ') • ~t 240. 7 161.0 256.6 

o ;¡ 
ICHIN/\ il 98.H y~,. 4 IC::'. 7 99.3 

B 11 

1 11 

gsu,...A if 288. 6 336. l 263. -, 35:;.. 9 

1 !I 
IPROD. MUt.¡DIAL lf 4 8º/. 5 ~38.6 47~.:. 558.5 

1 il 

IAPORT. AL TOT. H 
IMUNDI/\L l'ti) n ~9 . .2 t..:". 4 ~~. 4 63.7 

1 u 

• Cifras preliminares 
-Pronósticos 

9~/96"' 96/ 9·1 •• 

187.3 231.8 

11 ;~.o 11•1. o 

29!1. 3 345.8 

Sll.5 ~6S.O 

~A.S 61.2 

FUENTE: SAGAR. Centro de Estadistica Agropecuaria. Boletln semanal de 
información agropecuaria, Vol. 5 Núm. 206 semana del 15 al 19 de julio 
de 1996. México 1996. pp. 4. 
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A esto se sumó la introducción do semillas mc1oradas, de cambios genéttcos en el 
ganado y la aplicación de fortilizantcs y productos quim1cos, asi como de 
insecticidas y horb1c1das A la utilización masiva de maquinaria y productos químicos 
se le ha llamado la revoluo6n quim1ca rnccánica de la agricultura norteamencana. 

Lo que ha llevado a preguntarnos acerca del 1:Tipacto que tiene dicho proceso sobre 
la problerntltrca alimentaria y ademas de quó •nilnera el tipo de desarrollo adoptado 
en la industria, ha repercutido notablernento.1 en el gréldo de allmentac10n y nutrición 

de las mayorias, nsl corno su recuperación en lo!'. estratos poblac1onalos de niveles 
més bajos de ingreso Perpetuándose de astil forma el subdesarrollo 
soc1oeconóm1co al 11nponer una r1m1t.ac16n n ¡ :l act1v1dad física y mental. afectando 
los mveles du In producc10n y df:·I mnroso. lo que a su vez cond1c1ona la capacidad 
para consumir unn d1etn adecund.3 

Ev1denlemente el hambre en el tercer rnundo como su propio subdesarrollo. no es 
más, que la lógica consecuencia del propósito '1e dornmac16n. explotación y 
expoliac1on n que ha sido sornet1do por ~arte de las potencias 1mpenal1stas, 
principalmente los E5tados Unidos (24) 

En México el proc,.~so transnnc1onal de la economln hn venido evolucionando 
paralelamente a su desarrollo y su particip<::: c16n y comportnmrenlo obedece ni 
cambio de las carcunstnnc1as socioeconóm1c.as internas, es decir. el constante 
desarrollo de las tecnologias especificas tiene efectos multiplicadores que se han ido 
presentado en las distintas ilreas de lit activ dad económica. lo que ha implicado 
problemas de empico en los paises de sarro lados Podernoc; decir. a manera de 
ejemplo que éste desarrollo tecnol6g1co en la creación de robots vendrn a desplazar 
cada vez más a la fuerza de trabaJO emplt.•ada en el proceso productivo. Este 
impacto no sera menor en las cconomias en d~SiHrollo al tran5fcnrse la tecnologia a 
estos y poco a poco empic.za el proceso 01 travé5 del cual la fuerza de trabajo es 
sustituida por la automat1zac1ón. siendo de esta maneru relativa la ventaja 
comparativa de estos paises en el costo de la tuerza de trabajo. 

(24) Echeverria Zuno, Alvaro. Problema Alimentario y Cuestión Rural. Nueva 
Imagen. México, 1984. pp. 32 
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2.3 LA CRISIS ALIMENTARIA Y SUS IOFECTOS. 

Es Indudable que en la actualidnd la econornla mundial atniv1esa por una etapa en la 
cual la incertidumbre y la insegundad son concllcionantes del desarrollo económico y 
de cada uno de los paises; sobre todo, la de los subdesarrollados, en los cuales su 
estructura socioeconóm1ca se debil1ta cada vez más. enfrentandose a senos 
problemas do hambre y desnutnción que ~-e potencializan nnte la fuP.rza del podor 
alimentano que e1crcen los paises 1ndu!;triallzados Esto ha tenido como 
consecuencaa que las relaciones de intercan1b10 en materia alimentaria se hayan 
venido deteriorando, y la hrocha entre los paíse~ neos y pobres se haga cada vez 
más grandes. sin v1slumbrarso alguna pos1b1lldad de solución para el corto plazo. 

En términos generales, la s1tuac1ón ahm•!nfan 3 niund1a1 se cncucntr¿i en una etapa 

critica, que no puede cahficarse como .-:oyuntural smo que se inscribe en la 
estrategia de control que establecen las grandes potencias mdustriales a través de 
una falsa escasez y políticas protecc1ori1stas que tnducen la producc16n hacia los 
cultivos mas rentables, fuertes osc1lac1ones en los precios internacionales y un claro 
control en las cotizac1ones úe los c:11tmentos 

Si aunado a lo anterior relacionan1os el cree un1ento dmám1co de la poblac16n, el 

balance que se obtiene es el de un déficit e•i In d1spon1b11idad de alimentos. esta 

insuficiencia abarca desde un rango de sin-ple defic1t de calorias hasta niveles 
criticas de desnutrición Aproximadamente. una décima parte de la población 
mundial se encuentra en el limite de la sobrcv1venc1a y se estima que cerca de la 
cuarta parte del total no alcanza a satisfacer sus necesidades nutnc1onales. 

Bajo este contexto. tenernos que la crisis alimentaria mundial ha repercutido 
fuertemente en la economia nacional. ª!Jravando nún mas los problemas 
estructurales del aparato productivo y d1stnt>ut1110 del pais Estos se han manifestado 
de manera más directa en lit reducción d ~¡ crecimiento de la producción de 
alimentos básicos, la 1ncqu1tativa d1stnbuc16n del ingreso. deterioro de los niveles de 
consumo. elevadas tasas 1nflac1onanas y menor capacidad adqu1s1t1va de los grupos 
de menores ingresos. 

Ante una cnsis como la actual, el Estado !•e vio en la necesidad de crear un 
instrumento que permitiera encauzar el sistema económico. lograr la participación 
social, generar confianza y racionalizar el uso je recursos como punto de partida de 
la nueva estrategia de desarrollo El rcsulWúo de este proceso dio lugar a la 
creación y publicación del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) 
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El PND sintetiza los esfuerzos del Estado para dar coherencia a las acciones del 
sector público, crear el marco pura inducir y concertar In acción de los sectores 
soc1al y privado y conjuntar. asi el esfuerzo de la sociedad para recuperar las bases 
del desarrollo nacional 

En lo relativo a la 1nstrumentac1ón del PND. la política social cobra vital importancia 
dado que define los objetivos de empleo y d1s:nbucion del ingreso y se plantean los 
propósitos y las lineas de acc16n correspondientes a lo~ renglones de las 
necesidades básicas fundamentales educac1•~n. umpleo. nl1mentac16n y salud F.n 
este sentido, la ahrncntac16n se e11ge como la ClH.!st1on fundélnlentnl n resolver. pues 
es In base pnnc1pa1 para garnntszar el d1~frutc de los demás sat1sfactores 

Es indudable que para ale<Jnzar los ob1etivos planteados por el Prograrna Nacional 
de Alimentación (PRONAL). se requiere el estuer.!'o con¡untci de todos y cada uno de 

los sectores involucrados en la cadcn;t nh'Tlentaria nacional En este sentido. 
tenemos que las onentac1ones del programa ~e constituyen en obligatorias para las 
diferentes instancias del Sector PUbltco Fcder<;I 

Uno de los uistrun1entos ccn los quo cuenta el Fstado en la producción y d1stnbuc16n 
de productos básicos es la Comparlia N.1c1onal de Subs1stcnc1as Populares 
(CONASUPO). la cual asume la rcsponsabdtdad de procurar el bienestar social, a 

través de ta regulación y el abasto del mercadc• dr. produc!o~. bnsicos 

Para cumplir con el propósito encomendado, CONASUPO se apoya en empresas 
filiales cuyas funciones abarcan una extensa g 3ma de act1vnJades en los amb1tos de 
comercialización agropecuana. transformaciór industrial d~ alimentos y d1stnbuc1ón 
al mayoreo y menudeo de productos de consu1no necesario 

A medida que se va conforn1<1ndo el proce!;o de 1ndustr1alizac1ón en los paises 
subdesarrollados la d1vision internacional del trabajo adquiere otro matiz. en donde 
Estados Unidos del Nor1e nsume la hegcmon1a y coordina una estrategia mediante 
una política hberal del comcrc10 1ntcrnacion.JI, oncntada a cl1minar las barreras 

comerciales y las políticas protecc1ornstas de l::>s estados nacionales. Tales políticas 
propiciaron la expansión del capital transnac1onal (pnnc1pHlmente de EE.UU.), así 
como el apoyo a proyectos de desarrollo agro:~ecuario y de explotación de recursos 
primarios en ciertos paises del tercer mundo 
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Asimismo, el sector agropec;:uano tiene imponanc1a considerable en la estructuración 
que ha tenido el país en el aparato industrial. ya quo ha proporcionado los elementos 
necesarios para sostener este proceso de indl1s1rializac16n. por medio del suministro 
de alimentos básicos pélra la alimenfélc1ón de la clase obrera. y además de 
proporcionar las materias primas para la mdustna ahmentana y no alimentaria Por 
otro lado. también ha proporcionado d1v1sas para financiétr lo~ bienes de cap1lal 

indispensable. tanto para el sector agropecuario como para la industria, desplazando 
al mismo tiempo n1ano do obra rural hacia los centros urbanos 1ndustn::il1zados 

A cambio de esto. el sector agropecuario S(: ha desarrollado en una marcada y 
profunda hcterogene1dnd de su estructura econórruca, pues el proceso de 
marginación en el campo sn agudiza cada vez más. como consecuencia de las 
condiciones que 1rnpone la agricultura rnode ·na. al dar pnondad a Jos productos 
comerciales que fas empresas transnac1onal•:!S desarrollan y ost1mulan. haciendo 
pensar que las enipres;is transn<.Jcronates agrc1industnales era•1 la base fundan1ental 
para desarrollar el aparato productrvo. sin e-nbargo. en la realidad lo un1co que 
lograron fue des.-1rrollar una profunda dcp1!ndcncia del exterior y una mayor 
descap1t<.1l1zac1ón 

En este sentido, la act1v1dad pccuana represerta un alto valor por ser el abastecedor 
de la industria alimentaria. dado que propon;1ona los principales productos de la 
dieta nac1onnl como carne, leche y huevos. y además influye en La canalrzación de 
la producc10n al consurno nacional la que puede ser de gran utilidad para la 
problemática de la cns1s alrmentaria en lrt actualidad. asimismo. permite que se 
emprendan prograrnas de autosuficiencia 1ndepend1entes o por lo menos, que 
contribuyan a resoiver los problernas del h¿imt1re, el subcmpleo y el desempleo, Jo 
que en consecuencia generaría gobiernos fuE rtes y cambios fundamentales en las 
pnondades de producción y d1stnbuc1ón, jonde las niayores pnondades de 
producción se ci1nal•zarían hac1n los bienes de consumo inh?rno y no para bienes de 
exportación 

Ahora bien. las empresas tran!>nac1onales al insertarse en la actrv1dad alimentaria de 
nuestro país logran imponer una sene de ir1strurnentos que tes permiten modificar y 

regir tanto a la estructura del ngro como a la ele la industria en todos sus niveles de 
producción. transformación. comercrallzac1ón )' consumo. Entre los cuales podemos 

enumerar los siguientes 

1 .- La transnac1onQlizac1ón del sector abarca d ~sde la obtención de insumos hasta la 
comercialización pasando por la transformación 
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2.- Poseer la capaddad de convertir en pocos altos a sus empresas transnacionales 
en empresas lideres agroindustriales, a trElvés de ser representativas en lo 
económjco, financiero y tecnológico. 

3.- Obtener altas tasas de ganancias que aumonten su poder. 

4.- Integración vertical del proceso productivo que ha provocado modificaciones en 
la estructura ngrana. fundamentalmente por la tendencia a concentrar grandes áreas 
de cultivos 

5.- Agud1zac1ón del proceso do descampcsini..!ación por una mayor ganaderización 
en el agro e incremento del rent1smo 

6.- Aparición del "contrato de producción", c•:>rno mecanismo a través del cual el 
pequeño productor compromete su producción con la transnacional a un precio 
preestablecido. 

7.- Alteraciones en lil estructura agrlcola por ·~• desplazam1en'o de cultivos básicos 
(frijol y maiz) de las meJore5 arcas de cultivo. por aquellos de mayor valor agregado, 

según demande el mercado 

8.- Desnaciona11zac16n de 1'1 planta agroindustrial mediante el procedimiento de 
preferir la adqu.s1c1ón de plantas nacionales ~·n operación a la creación de nuevas 
empresas. 

Todos ellos son algunos de los mecant!>mos que implican el establec1m1ento de las 
empresas transnacionalcs para mantenerse y c:onsoildarsc en un pnis 

As1m1smo, la lransnac1onaluac1on del poder al!mentano supone la transformación de 
la dieta y la 1mposic1ón de usos y formas de vida que el monopolio de los medios de 
comunicación social transforma en ind1cadore~; cotid~anos que inducen por la fuerza 
al consumismo Esta tendencia ha hecho que tal consumismo penetre más 
profundamenle en los sectores desnutndo5 y sobre todo en Jos niños. restándoles 
los pocos recursos con que cuentan para com(!r. 

Lo antenor se hace evidente a través de los si•JUientes datos, donde el 34°/o del total 
del sector más pobre de las familias consumen refrescos embotellados. el 15°/o 
dulces y postres preelaborados. el 35%1 corsume leche apenas. el 13°/o comen 
queso y un escaso 9°/o compra frulas. teniendo esto por tanto. consecuencias 

desastrosas. ya que no se cubren los minímo~> de proteinas y calarlas requeridas y 
el gasto se canaliza hacia productos superfluo!>. 
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Los Instrumentos de publicidad juegan un pnpol clave en ese proceso que se ha 
dado en llamar enajenación, que nos obliga a cambiar nuestras necesidades do 
acuerdo con sus propias reglas. lo que implic.a vaciarse cada vez más de nueslro 
propio volumen para encajar con la facilidad necesaria en el síslema 

Es tal dicho proceso monopól1co. que la publicidad que domina la televisión 
mexicana es una proporción más elevada que en la de otros paises y no se esfuerza 

en poner al alcance de la mente los valores socioculturales mejores. más bien se 
emper"Ja en borrarlos, a fin de impregnar sobnl todo a lo~ niños con lo'.3 idea de que 
todo en la vida podrá lograrse a través del con :;urna. Por e1emplo. se sostiene que el 
riesgo, la aventura Ja podemos vivir cons.urni•!ndo pmgu1nos rnar1nela. o aquello de 
"mens sana 1n corpore sano" lo representa el quesito nlio. el nan fiarnby y la 

mayonesa helmans, etc 

Esto nos lleva a rf'fiex1onar y a imaginar qun algún día no rnuy lc1ano lleguemos a 
pensar con el eslórnago, yil que éste sera quien nos mueva al consumo de tal o cual 
producto. 

Quizás en ningún pais del mundo el cambio c1ctét1co hnya srdo tnn brusco, que en 

tan sólo alrededor de 25 anos los hábitos alimentarms camb:aron drásticamente a tal 
grado que Ja antigua base alimentaria const1t J1da por tort1!~as, y fnJoles se le haya 
incorporado refrescos. pastelillos. sopa do pa~•ta y otros productos industrializados 
Tal dieta incrementó el consumo de grasas. 1esultando suficiente en calorías pero 
insuficiente en calidad. 

La influencia de la publicidad ha originado qui~ cada vez mas la leche materna sea 
sustituida por leche industnal1zada dt? vaca, argulléndose que esta tendencia se 
debe a defic1encms fisrol6g1cas o impedunentos por cuestiones de trabajo para 
amamantar a los hiJOS. hecho que se ha visto reílejado en una mayor mortalidad 
infantil y un mayor deterioro del poder ndqu1s1tr.10 

Ante ésta profunda modificación de los patrcncs de lactancia en la población, la 
industria de los productos alimenticios para la población infantil crece y se fortalece 
cada vez mas en un país como el nuestro. en el que la desnutnción sigue siendo un 
grave problema. 

Asimismo, la propaganda de leche para bcbi?s trabaja hábilmente con ideales: el 
hecho de que las europeas y los miembros de la respectiva clase alta en su mayor-ia 
hayan sustlturdo la al1mentac16n de pocho por el biberón, es sutilmente aprovechado 
por la propaganda. Las madres en los coloridos folletos desplegables de Nestlé 
pertenecen, sin lugar a dudas a la clase al1a y viven evidentemente en un ambiente 
confortable y do elegancia europea 
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Un ejemplo do la utilización de tecnologia inadecuada para la situación en que vive 
la población de la región en que es instHlndH una planta lechera. es el e.aso de la 
fábrica do Ncstlé en nuestro pais en Chmpa~ .. a la que llega lil mayor parte de la 
leche del Estado que ha de ser elaborada (Chapas es una vez y medio más grande 
que Suiza). Esta empresa de fabricac10n supermoderna, genera solamente 90 

puestos de traba;o para empleados de hernpo compl~to ÍIJOS y otros 90 para 
trabajadores por hora, ;11 mismo tiempo la empr•;11sa 1mp1de la creación de numerosas 
queserías de tipo 1ndustnal y como consccJencia la generación de lugares de 
traba10. de esta manera cierra el circulo v11::1oso ya que desarraiga 01 miles de 
personas que se ven arrojadas a las zona!• marginadas y que forman alli un nuevo 
pUblico prer'\ado de gannncia, blanco pnra la prop.:1ganda do Jos grandes consorcios 

Paralelamente. en las zonas rurales del pAis. e onde existen menos trpos de leche en 
polvo disponible, se ha observado la tendencia a consumir productos menos 
apropiados para la alimentación infantil corno E!S el caso de la leche Nido, ta cual por 
tener una mayor d1stnbuc1ón es adqu1nda libremente por las madres en farn1ac1as. 
tiendas y supermercados 

En tal contexto la influencin lransnac1onal. ha provocado que en México los hábitos 
de ¿¡limentación prc!".enten un¡¡ gran heterogenerdad. al grado de que del total de la 

población (91 rrnllones de habitantes). el 20°/o o sea alrededor de 18 m11lones 
aproximadamente 1ng1eran dietas variadas. neas. suficientes y casi siempre 

equilibradas. aunque una parte de ellas incurran en dietas excesivas y 
desequilibradas que provo1:<."'ln alteraciones, e.amo la arteriosclerosis, diabetes y 
obesidad, encontrándose el resto con niveles i:·és1mos de allmentac1on. por lo que se 
ha llegado a decir que alrededor del 70'/o de la población mexicana sufre 
desnutrición en la actualidad 

En los Ultimes años. se ha d•fundido uno c'1eta que da énfasis al consumo de 
proteinas de origen animal. v1~culada ésta con el desarrollo acelerado de la 
ganadcria, y cuyo costo mayor de la carne ha incidido negat1\lamente en el balance 
nutricional de la población de bajos ingresos. ya que la proteina animal que alcanza 
a comprar no compensa la que deja de consumir de tipo vegetal. 

ESTA 
SALIR 

TE~'~ 
DE. Lh 

NIJ IJEIE 
&IBLllHECi 



-80-

Por tanto, los hábitos de consumo regionales han ido convergiendo hacia uno más 
heterogéneo, al tiempo que se crea una induslria alimentaria que de manera circular 
refuerza y difunde un nuevo usquema de putrcncs alimentarios fuertemente influidos 
por modelos desarrollados oxtemamunte E'!.te proceso afectó profundamente la 
estructura productiva, condicionando las lineas de productos; desplazó tecnologías 
tradicionales, destruyó capacidades locales de producc16n e impuso modelos 
nonnal!zados provenientes de las sociedac1es occidenlHles que las ompresas 
transnac1onales se han encargado de difundir ::en resultados fatales y con el sólo fin 
de lucro y en desafió a las leyes morales 

Analizando las estadlst1cas y los 1nd1cadores e·::oriómicos del pals. hemos de ver que 
durante la década de los setentas la oconomía mexicana creció a un ritmo 
considerable del B"~~ anual promedio, crcc1mionto al que siguió una contracción en la 
actividad económtca. No obstante esto crec1fniento, la aguda concentrac10n del 
ingreso no se ha rnodtficado, lo que ha traido como consecuencia que los grupos de 
menoi-es ingi-esos vean cada vez disminuida su p;ut1c1pac16n en el 1ngi-eso total Sin 
embaruo. a pesai- del exti-aordinano ci-cc:m1cn•o. éste no ha sido hornogcnco en los 
distintos sectoi-es económ1cos que conforman al pa1s y el i-ez<.igo de uno de ellos y 

sobre todo, el de la tndustn~ alimentaria pone en aprietos al pais y por tanto. hace 
peligrar la soberania nacional. sobre todo cuando lil evoluc1on renl de este sector ha 
sido muy lenta con relación a la de la econon·ia del pals. lo que al final de cuentas 
impacta fuertemente en las condiciones de vtdn de los grupos de menores ingresos. 
tanto a nivel rural como urbano 

Todo ello nos inclina a pensnr en la neces1da:i de una par11c;pac1ón mas activa del 
Estado como agente comerc1allzador y di!".lrihu1dor, a efecto de canalizar e 111f1uir 
decisivamente en la regulación del mercado, cuyo fin este encaminado a cubrir los 
requerimientos de los sectores populares que enfrentan serios problemas de 
consumo y nutnc1ón. a través de lograr un importante refor-zam1ento de la act1v1dad 
pi-oduct1va de la industna. reducción de la dPpendcncia de esta. control férreo del 
alza de los precios y la gai-antla de un consumo btlsico, asi como una mayor
demanda y capacidad de dirección en la industna alimentaria del pais 

La participación del Estado ha sido fundament.c1l y decisiva en la medida que tiende a 
proteger los ingresos de las mayorias a ti-aves de instrumentos de regulación y 
control de precios y existencias que dieron lunar a la creación de organismos tales 
como CONASUPO y su Sistema de D1stribuidcras conasupo (DICONSA). quiénes al 
enconti-arse en un proceso de liquidación )' su postenoi- desaparición, el 
papel regulador del Estado dentro de la acti\I idad comercial se detenora cada vez 
más y las repercusiones en el ingreso de las fnmilias no se ha dejado esperai-, al 
debilitarse por endo la participación y la acción reguladora de precios. 
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Por otro lado, es necesario tener en cuenta que en cualquier familia o grupo. el nivel 
do vida adecuado y la satisfacción de sus rnlnimos de bienestar esta en función del 
nivel, la distribución y origen del ingreso 

- En cuanto a lo primero el Jinute para cubrir lé1s necesidades deberla estar dado en 
principio por el salario mirnmo. pero en éstas condiciones se reqweron de más de 
dos. 

- En cuanto a la d1stnbucion del ingreso éste se ha concentrado cada vez más en 
unas cuantas familias. 

- En cuanto al origen de los ingresos. éste ·~xplica el grado y la forma como se 
satisfacen las necesidades de minimos de bicrestar. 

En este contoxto. la crisis alinicntaria ha afectado a la rnayorla de ta población de 
nuestro pals. al grado de que quienes en un ti1!rrlpo fueron desnutridos, actualmente 
presentan cuadros de desnutrición severa Po~ tanto. el campo presenta una nueva 
crisis agricola a partir de 1882. Siendo en 198:' la cosecha de granos para consumo 
humano por habitante inferior al 25 1 °/,, a l.:i de 1 981, y la cosecha global de 
alimentos por persona en 1987 inferior en 11.8'~'., a la de 1981. 

Es necesario reconoce,- que- la crisis a/rrnerit~ria no puede ser comprendida al 
ma,-gen de la cns1s general de f~ economla y de las pollt1cas mstrun1entad;is por el 

Estado a partir de 1982 

Durante mas de 25 años. después de fa segunda guerr.::i mundial. México alcanzó 
tasas elevadas de crecimiento agrícola. con una expans1on media anual del 6. 1 °/D 
entre 194 7 y 1965. Para 1966 y hasta 19713 aparecía una nueva recesión que 
representó un crec1m1ento agrícola d~ O 8''./o cinual, inferior en 2.5°/o al crecimiento 
demográfico. posteriormcn1o para 1977 y 198 ·r la agncurtura mexicana recupero su 
dinamismo al crecer con una tasa promedio de 5 9o/o anual en términos del Producto 
Interno Bruto, con la introducción de la revoluc1:)n verde. se pretendió como objetivos 
fundamentales incrementar la producción en e 1 ya próspero sector agricola privado 
de México, pero sin darle 1rnportanc1a a la solución de los problemas que aquejaban 
a Jos campesinos pobres. 
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Sus principales metas se concentraron en tratar de proveer de un excedente 
alimenticio para una población urbana en rápido crecimiento, asi como el de ser 
además proveedor de insumos para las nuevas industnas. lo que más adelante. 
constituyó la puntft de lanza de la cual se se1virian los capitales extran1eros en su 
mayorla norteamericanos. p<'ira penetrar y !>Obre todo. asegurnr la subordinación de 
la ngncultura al sector industrial, dado el surg1m1ento y expansión de las 
agroindustr1as transnac1on,-iles en México 

De este modo en 1941, el ~¡ob1erno rnex1cano 1 ,ícia pláticas con representantes de la 
fundación Rockenfeller. con ob¡eto de establecer un programa de ayuda tócnica para 
aumentar la productsv1dad agrícola en l\1é)(1co, de tal manera que es a partir de 1943 
que inicia sus ilCt1v1dades la Oficina de E5tud1os Especiale~. (OEE). dependiente de 
la fundación Rockenfeller, pero nnmarcada a su vez., dentro de la estructura orgO.n1co 
de la Secretaria de Agricultura dt:! nuestro p~ is As1rnVimo. el responsable de esa 
oficina. era func1on.1no de dicha fundación y su labor cons1stla en d1ng1r una 
revolucion técnica en el agro mex1c..-ino. 

Por razones de tipo político so fueron descart;:;:ndo en forma s1sternat1c.<.J alternativas 
de invest1gac1on onentadas hacia el sector agr icolil de subs1stenc1as y de temporal. 
tales investigaciones se destinaron al dcsan olio de unn tecnologin 1ntcns1va de 
capital. aplicable sólo en las é.'Heas rel.at1vnmente mejor dotndas o en aquellas que 
pudieran crearse basadas en grandes proyectes de 1rngac1ón (como Sonora. Sin aloa 
y Tamaul1pas por mencionar algunos): lo que posteriormente culminó en la 
denominada Revolución Verde, cuyos objetivos fundamentares se encaminaron 

hacia la adaptación de las scm1llns a los sueles locales. bu~.C<;:tr mezclas adecuadas 
de insecticidas y fertdizantes, ut1llz.aci6n efic1er te del agua, etc todo ello con la idea 
de que el tipo de tecnologia aplicado en E~.tados Unidos podria ser transferido 
directamente n Mél(1co. por lo que. lo escrc1al era descubrir y fac1lltar los insumos 
requeridos y su técnica de empleo. Asi. la n1odern1zación agricola se convertia en 
sustituto del desarrollo rural Asrmismo. al prE·tender adaptar y transfenr el tipo de 
tecnologia estadounidense en el agro mex1c--ino. no consideraba In situación que en 
ese entonces prevalecía en ese sector. come· el tipo de tenencia de la tierra y la 
infraestructura existente. 



-83-

De hecho, la acción de la OEE en México contribuyó on gran mod1da a los cambios y 
orientación de la agricultura Sus esfuerzos so concentraron t:n los predios privados 
comerciales, los cuales a la fecha tienen un c::>ntexto econórmco diferente al de los 
ejidos y los rnimfundios. sobro todo debido a que dichos predios son administrados 

con fines comorc1ales, ademas los propretanos de estos se guían por las 
indicaciones del mercado. por los costos y ros 1~nd1mientos y no por las necesidades 
alimentarias directas de las familias Se puede decir que son empleadores antes que 

proveedores de mano de obra, combinan los recursos de capital con los de la tierra y 
la mano de obra en alto grado, a fin de lograr una operación más eficiente y rentable 
Todos ellos conforman un grupo que tn1ta de nTutar las aspiraciones y ob1ctivos de 

los ogncultores comerciales nortcamcr1cano~. de tal forma que la investigoción 
agrlcola en México muestra planteamu~ntos muy aleJados o poco interesados en las 
consecuencias que lil aphcac1ón de la tccnclogia tiene parn las diversas clases 
sociales 

Como resultado de la revolución verde, se log ·nron en la producción de tngo. crfras 
impresionantes. al grado de que despues de •:?Star estancada durante 20 ar9los con 
alrededor de 400.000 toneladas en el periodo de 1930 y 1950. En tan sólo seis anos 
(1950-1956) esta se triplicó. conv1r11cndo a Meneo por un corto tiempo en exportador 
de trigo. relegando a segundo plano al rnaiz, ya que sP. dice que este. es un 
producto generado por la inmensa mnyorin du los agncultores de subsistencia, los 
cuales son por lo general olvidados de los planes ofic1nles de desarrollo, implicando 

además que los créditos y el mayor porccn:a1e de las inversiones en obras de 
irrigación e infraestructura ~.e hayan hecho en beneficio de la agricultura comercial. 

Las regiones involucradas en el proceso de modernización agricola mediante la 
revolución verde. se vieron precisadas a la cornpra de bienes intermedios que dicho 
proceso demandaba como son los fert1l1zantes químicos, semillas. insecticidas, 
maquinaria agrlcola, asesori;1 técnica y otros necesarios. En los cinco años de la 
segunda guerra mundial, México importó unos 3.000 tractores de los Estados Unidos 
con un costo de mas de 60 millones de pesos. en la década de 1940 a 1950, el 
gasto nacional total en maquinaria importada y aperos. pasó do 600 millones de 
pesos a cast seis veces el valor estimado de toda la maqu1nana y herramientas que 
habla en el pais en 1940 Asimismo. cabr~ señalar que la mecanización fue 
establecida en func1on de la revolución verde, habida cuenta de que la visión que se 
tenla del agro mexicano. estaba caractenzatJa por una agricultura comercial en 
forma de empresas agricolas, en las cuales tomaban parte importante las de 
semillas de alto rend1m1ento. la de los fertilizantes y las de maquinaria 
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De esta forma, la mecanización de la ngricultura on México ha significado lil 
transferencia de fondos de eso sector hacia los intereses comerciales lanto locales 
como extran1eros, permitiendo ademas el clesplozam1onto de la fuerza laboral 
campesina, logrando por tanto, mantener un qerc1to industrial de reserva accesible 
en todo momento. contranestnndo asl Jo-; ufec:tos de la tendencia decrcc1ento de la 
tasa de ganancia y además mnntener bajos Ion niveles ".;;a/armlPs dada In i3bundant'3 

oferta de fuerza de trahaJO 

La injerencia de las empresfls transnac1ona es como provf~cdores de todos los 

insumos y maquinaria a ernplearse en los pro~ran1as de invest1guc16n agrlcola, fue 
crucial debido a la transfe..-enc1a tecnológ1ca que genornron en el agro mexicano 
mediante la compra dol paquete tecnológico A n1ed1dn que In producción agrícola 
era más dependiente de los 1nsurnos comprad•:>s y al n11smo t1ornpo. que aumentaba 
Ja producción agricola comcrc1al la inversión de In agrotndustna tr~nsnac1onal se 
hacia mas necesaria, de esta forma se financi.Jba la expans1Cn de éstas para 

incrementar la venta de insumos 

No obstante que. por un lado, lo anterior gene raba y d~sarrotlaba l:l modernrzación 
de la agricultura. al mismo t1f!mpo provocó una transformación de las estructuras 
agranas de nueslro país. en vez de d1sminurr las desigualdades y favorecer un 
desarrollo equilibrado. se tendió a producir una polarización dentro del sistema de 
tenencia de la tierra al concentrar en unidades il?flCOlas de taméJno morfo·> y gr:¡ndt:-. 
el capital, las me1ores tierras, los recursos tecnol6g•cos. el crédito estatal y la 
asistenoa técniC<., Aunque so logró un a·Jmento de la producc:.ión y de la 

productividad agricola, no se dio en forma equ1 1brada tanto a nivel de regiones como 
en función de los productos cultivados. 

La modernización en el agro mexicano se centró principalmente en las empresas 
agrlcolas comerciales onentadas a producir materias pnmas para fa agroindustria y/o 
para la exportación, de tal forma que se desa~end16 la producción de los alimentos 
básicos para la población de bajos ingrnsos Entre las repercusiones que ocasionó el 
proceso de modernización agricoln. destacan 13. agudización de la desintegración de 
la agricultura do subsistencia. la paupenzac1ór1 del campesino minifundtsta y de los 
campesinos sin tierra. asi corno el aumento de la emigración campo-ciudad 



-85-

Como apunta Corles Perzabal, surgió urn agricultura bipolar neolatífundio
minifundio: uno de los polos concentró en Jos Ultimes 35 anos la tierra de riego. el 
crédito. el 62º/o del capital. los mercados ce exportación. la mayor producción 
(53.5°/o) y el mayor ingreso por trabajador. El airo polo concentró la desocupación, 
los jornaleros agrlcolas, los campesinos sin tierra y los ingresos de subsistencia. 

El rompimiento del e1ido y ahora el neolatifund10 como camino al desarrollo del 
capitalismo en el campo, dio lugar a una contrad1cc16n insalvable bajo las 
condiciones del desanollo económ1co depe1d1ente y subordinado E.1 ejido es 
incapaz, por una parte de restablecer su cond c16n de unidéid productrva y no es ya 
por tanlo, un medio de control de la lucha de clases en el C<"lmpo Por la otra, a la 
agricultura comercial monopolista so le asigna el papel de únicCl forn1a económica de 
creación de la renta absoluta y la renta diferencial. la cual al ser atesorada y no 
reinvertida. determina que el sector agrupc~cuano ~e oxpanda e 1mp1dc el 
crecimiento del cocfic1ento de importac1oncs. 

Por- tanto. el sector agropeCLJnno que debe ·ia jugar un 1mportc-tnte papel en el 
desarrollo mdu:>tnat en el periodo de sust1tuc1.~n compleja de las 1n1portaciones, se 
tr-ansformó debido a la estructura bipolar. en una forrna que generó nuevas 
contr-adicciones de clase en el campo y fue mc:apaz de cubrir los requcnmiontos del 
sector- industnal en el nuevo modelo de acumulación monopol1sta (25) 

Con el fomento que le dio el gobierno a la ere ;ic1ón de nuevos distritos de riego, se 
aceleró la transformación de la producc1on en el campo y se tendió además al 
establecimiento de ejidos individuales y colect1vos. 

Sin embargo, la propiedad privada logró don··1nar casi en su totalidad en el pals, 
gener-ándose asi una nueva c.:ista de ilgncu tares que constituyeron la punta de 
lanza de la pene11ac16n caprtahsta en la agricultura mexicana. es decir la 
combinación del capital doméstico con el mlernacional 

(25) Perzabal. Carlos. Acumulación Cai:•:tahsta Dependiente y Subordinada: 
El Caso de México, (1940-1978) Edit. S XXI, México, 1979. pp. 43. 
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Para evitar su desaparición agrlcola otros propietarios agrlcolas se vieron obligados 
a efectuar innovaciones en sus métodos de producción, efectuar nuevas formas de 
organización y en suma cambiar la mentalidad hacia la producción agrlcola. Esto 
significó que los capitalistas nac1onalos se vr·3ran obligados a adaptarse a nuevos 
métodos o desaparece,., a unirse al capital transnac1onal o entre si para poder 
competir; de esto resulta que no tan sólo se transformó la estruc1ura productiva. sino 
que lo más importante. la manora en que se organ1.ro la producción y la forma en 
que se obtienen /as ganancias durante la producc1on 

El capital al ir 1nternac1onallzándose t11~nde a generar un proceso de 
homogene1zación que penetra en todos lo~ ffipectos do la producción y de la vida 
social del mundo capitalista. es decir se t1en11e a la creación de un sólo mercado 
capitalista a escala mundial un el cual los capitales transnac1onales esté'ln operando 
par.n establecer un ap.nrato produclivo ln1:co, S•! trata de elevar la tasa de explotación 
de la fuerza de traba10 que a su voz permita max1m1zar fas tasas de ganancia. Por lo 
tanto, las transformaciones que sufrió el agro mex::1c..1no tuvieron que ver 
necesanamento con las neces1dadns de valoriz;u:1ón del c;ipitnl. do ahi que el móvil 
de la producción se rigiera por las cx1gcnci;1s del mercado y no por entenas de 
necesidad sooal. Do esta forma. fue que la producción de alimentos básicos en 
México se fue estancando al grado dA quf~ SP empezaron ;-i irTipnrt¡-¡r grandes 
volUmenes do esos productos. dado Q'.Je pura los agncultares cap1tallstns no les era 

rentable producirlos 

Este proceso. de modern1zac16n llevó a la pérdida de la autosufic1enc1n ~11mentaria o 
nivel de píOdl1(:tures. La nueva estructura productiva relegó a segundo término la 
satisfacción de lns necesidades sociales de la población Las exportaciones 
agropecuarias se drversific.aron en los últ¡n1os decenio!i y ahora incluyen entre sus 
renglones más importantes. frutas y legtnnbres.. café. tabaco y ganado. Por otra 
parte, el volumen de los 1mportac1oncs d .. .) granos básicos sigue aumentando a un 
ritmo alarmante. superando los seis millones ce toneladas en 1980. lo que ocasionó 
serios problemas loglst1cos en la infraestructura portuana, ferrocarriles y de 
almacenaje. (26) 

(26) Op. Cit. Barkin. D. pp. 38 y 39 .. 
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Como es sabido, uno de los objetivos del sector agropecuario es la generación de 
divisas para financiar las importaciones de les derné.s sectores, pero sobretodo el 
industrial. Esto motivó a pen~ar que uunque hubiera problemas eri ese sector, la 
obtención de divisas podrlo llevarse a cabe mediante el petróleo como recurso 
alternativo. Sin embargo, cuando se onginarc n los problemas en la producción de 
alimentos b3sicos la solución fun import<1rto~ .. lo cual generó a su vez conflictos 

sociales internos y una mayor dependencia del país con el extranJero Oc esta forma 
el proceso de internnc1onahzac1ón del ci1p1tal en el agro rne:io: 1cano. fup mas a11a de la 

participación de las empresas transnac1onales. ya que ta contnbuc1on que tuvo el 
gobierno en este proceso med1anto su pol1t1ca econórn1ca de modernizar In 
agricultura y expandir' a la agr0tndustrin. g.01ri1nt1zó li1 partrc1pac16n conjunta del 
capital privado y público del país en la reeslr1Jcturac1on de la econoniía nacional. y 
su mejor- a1uste con la 1nternac1onal 

Como et mismo Bar~.1n dico-
La intemacion¡¡11zac1on del capital en la agr1 :.u!tur-a mexicana. entonces. no debe 
entenderse como la presencia de tas ET (Ernpr-esas transnac1onales) o de 
extran1eros en cualquier modalidad en t1er1as n<Jc1onalüs Es más impactante en el 
grado que se manifiesta por la presencia di".· productores nacionales, quienes se 
comportan do la misma manera como si fueran grupos extra-nacionales Es decir. 
eligen los productos a sembrar. la tecnolog1a para cultivar y los mercados en donde 
comercializar. de la misma n1aneri3 que cunlquier buen capitalista en los mercados 
mundiales. La internacionalíz:ac16n del capital resulta en la plena interpenetrac1ón de 

la economia nac1onnl con la internac1on3I y al final de cuentas daria la mas plena 
oportunidad a los cap1tal1stas a comprobcu que ei capital carece de bandera. (27) 

Para mediados de los arios sesenta y como r·~sultante de la penetración del capital 
extran1ero en el agro mexicano. el panorama en este sector se presentaba cada vez 
más desalentador. pues esos años marcaron el preambulo de lo que a la postre 
vendria a pro\locar las voluminosas y crónicas 1mpor1ac1ones de granos básicos. 
sobre todo maiz y trigo, agudizándose asi nuentra dependencia alimentaria Es decir-. 
que se presentaron nuevas tendencias en la anncultura tales como 

(27) Barkin, David ... El Uso de la Tierra Af;rlcola en México ... En Problemas del 

Desarrollo. Núm. 47/48 agosto 1981. enero 1982. llE-UNAM. México pp.65. 
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1) Los precios de garantla para los productos hásicos dejaron de estimular la 
expansión. 

2) El área cultivada total se estabilizó en torno a los 15 millones de hectáreas. lo cual 
indicó un abandono de las áreas de temporal dedicadas a la agricultura tradicional 
ante la falta de 1nvcrs1ones y recursos. a rncdi:ia que el gobierno segula impulsando 
y subsidiando los distntos de riego 

3) La compos1ción de los cultivos se modifico en las zonas más productivas del país. 
pues los trad1c1ona1es (frijol y mai.z) fueron reemplazados por otros de mayor valor 
comercial, producidos en muchos casos baj•:. contratos directos o md1rcctos con 
intennediarios vinculados con el mere.ad:> norteamericano Así adquirieron 
importancia los cultivos do frutas y legumbres en ciertas partes del pais ( sobre todo 
en el BaJIO y el Noroeste) 

4) Las exportaciones tradicionales (algodon y azúcar) se volvieron menos 
importantes en términos relativos 

Resumiendo diremoá. quo la nloderrnzac16n dt; In agricultura en MCx1co basada en la 
introducción de los insumos y técnicas de ta revolucion verde. generó consecuencias 
tanto en términos :ioc1ales corno econom1co!:. y que a la fecha y paralelamente a 
otras circunstancias se agudizaron 

En pnmer lugar. se presenta una polnnzac16r1 de la estructura agrana del pais. ya 
que se concentraron en pocas manos las me¡ores tierras. el crédito estatal. la ayuda 
técnica, las innovaciones tecnológicas ugrrcolas y el capital 

No obstante que con el experimento de la revolución verde en nuestro pais se logró 
aumentar la producción y la productividad .:tgrícola. los beneficiarios fueron los 
agricultores con mayor poder económico. que tenían acceso a la compra de los 
insumos y del paquete tccnológ1co en neneral. Se puede afirmar que la 
modernización se c1rcunscrib16 n las en1presas agrícolas comerciales productoras de 
materias pnmas para la agro1ndustria y/o para 'a exportación o bien para la población 
de altos ingresos Puesto qué la modcrn1zac16n no se caractenzaba precisamente 
por alcanzar el desarrollo rural a largo plazo, la pauperizac1ón del campesinado. 
sobretodo pobre y sin tierra, se agudizó. provccandose con esto que se intensificara 
la emigración masiva campo-ciudad con todas las consecuencias que eso entraña. 
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Por último, otro factor que hay que considerar determinante para la penetración y 
desarrollo del proceso de modernización agricola en nuestro pais. fue sin duda la 
polltica de puertas abíertas que le brindó el g·:>b1emo mexicano cil capital extranjero 
para el logro de esos Objetivos. A medida que el prograrna de modernización 
agrfcola se desarrollaba y en vista de que el pals carocla práe11camente de todos los 
elementos que const1tulan el paquete tecnol6g1co, se tuvieron que importar del 
extranjero. Como ya se anotó antenonnt:•nh~. maquinaria agrlcola. semlllas, 
fertilizantes. msoct1c1das y herb1c1das, asi con10 la infraestructura hidr<'iulica que se 

construyó via empréstitos oxtran¡ero5 ,JI pa1s. part1cularrnento de las empresas 
transnac1onaJes que part1c1paron f~n el paqueto tecnologico de la revolución verde. y 
que hoy en dla tienen gran influencia en el Sf!ctor agrícola destacándose entre las 
más importantes Onyer. C1ba-Gc1gy y Hocchst para el rubro de SFHn•ll<1s me1oradas; 
empresas petroquim1cas como. Dow-Chcm1cal y para el caso de maquinaria agricola 
Caterpillar, John Decre, íord Motor Company, lnternat1on;il Harvester. etc 

De lo anterior se deduce, que entr-:? mé'is vincul 3do esté nue~tro país a lns dec1s1ones 
del capital extranjero, se pone en 1ucgo nuestra mdepcndencrn económica y 
particularmente nuestra autonornla al1muntar1;1 Asun1smo, se pone en duda poder 
alcanzar un pleno desarrollo a9ricola y rural 9Qtul1brado que permita satisfacer las 
necesidades basicas de al11nentación y b1enes1ar para las mayorias 

La modernización do la agricultura en México cntraf16 una sene de consecuencias 
que afectaron no tun solo al sector agrtcola s1110 al total de 1<1 economla nacional. en 
la medida. en que la~. preferencias se inclmiHO!l por la producción de cultivos de alto 
valor comercial y/o exportablt~s. lo que tro:o corno consecuencia la destitución de los 
productos básicos al alcauce de la niayorla C'e la población. e hizo cada vez más 
palpable la part1cq."lación do nuostro país en una d1vis16n internacional del lrabaJO 
caractenzada por lil tran~nac1onahzación de sus sistemas productivos y por la 
polarización que so dio en su estructura agrari:i. lo cual significó mayor dependencia 
en alimentos bas1cos y una mayor espec1al1zac1on en su agricultura 

Esto también significó que, !a producción agricola de México asumiera las 
caracterist1cas de un modelo alimentario senteJante a la de los paises altamente 
industrializados. conv1rt1endo a la agricultura en una rama mas de la industria, 
debido a la creciente subordinación de aqut~lla a esta, al tener influencia en la 
orientación de sus estructuras productivas conformándose asl la agroindustria como 
un factor determinante de la modernización agricoln. 
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La introducción del paquete tocnológ1co para la modernizoción de la agricultura 
mexicana, condicionó a este sector a evolucionar. posteriormente en base a la fuerte 
participación del capital extranJcro. su1 cmba-go, lo sobresaliente del caso no era 
tanto la presencia de l<Js empresa~ ·ransnacionalcs en los complejos 
agroindustrialcs o a9roailmentarios. sino l.:t actopc16n de las formas de producción y 
o,-ganización de esas empresas en nuestro país. dada en función misma de los 

cambios que hablan registrado los mcrcildL'S de alimentos en Estados Unidos. 
principal país de origen do In inversión foranca. Esos cambios so dreron 
principalmente como consecuencia del aumento del ingreso per cap1ta 
norteamericano (a part.r de los af¡os cincuentil), con er c..u,~11 se demandaba 
mayor variedad de productos ahn1ent1c1os 

En nuestro país, al surgir y desarrollarse el proceso de 1ndustrmllzaclon, provocó 
aumentos considerables del ingreso en d fcrcntcs sectores de la población, 
sobretodo de los estratos mt~c11os y altos A su vez. esto provocó que se generara 
una mayor dcn1anda de los productos tradicionalmente consumidos, y por otro lado. 
que la demanda fuera hasl.-i selectiva ni rne¡1:>rar los niveles de ingreso da dichos 
sectores. de esa manera ~e adoptó el p¿1trón de producc1on y de consumo 
norteamericano en nuestro pals, es dPcir, !;e prop1c1ó el traslado del esquema 
agroalimentano prevaleciente en Estados Unidos. acentuando la tendencia a la 
transnacionalización agroal1mentana en Moxico 

La afluencia mas1vn r1A C"' .. ap1ta1 transnHcional en el ~octor agroal;rr,entano ffno!x.iCdno 
comenzó a partir de los años sesenta. puesto que el pais d1sponla de una serie de 

ventajas para la penetración de fas empresas 1ransnac1onales. De esta manera a las 
empresas transnacionalcs agroindustnalos les atrala. entre otras cosas. el mercado 
interno en rápida expansión. debido tanto al incremento demográfico cuanto a la 
industnalizac16n y urbanización experimentada por el país. la política abierta al 
capital extran1ero, las tasas de cambio est.::1bles y In libre convert1b1lldad de la 
moneda, asi como la disponibilidad de ciertas materias primas y de mercados 
protegidos para sus productos finales. México se convirtió asi en uno de los 
principales huéspedes latinoamericanos para las empresas transnacionales 
agroindustriales. en especial las provenientes de Estados Unidos, que representaron 
alrededor del 80°/o de los establecimientos con capital extran1ero ubicado en México. 
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Por otro lado y como consecuencia de las ventajas que ofrecía México al capital 
norteamericano en la industria alimentaria, es~o se estableció sobre todo en cicrtils 
actividades do transformación de productos 3limcntario5 en donde podía obtener 
mayor control y ventajas económicas. Por tal razón, lns empresas transnac1onalcs 
tuvieron gr.:in penefrac16n en las s1gwenles etapas de la cadena agro1ndustnal. 

1) Producción de insumos y equipos agromdJstnales (máquinas. semillas. abonos 

insecticidas, herbicidas, productos farrnacéutic::is y otros) 

2) Procesamiento agroindustnal de product(is agrícolas. forestales y pesqueros 
(agroindustria alimentaria, textil, bebidas y cue-os) 

3) Distribución de los prodlJctos elaborados hasta el consumidor final (serv1c1os de 
almacenam1cnto y transportes. comerc1ar1i:ac1on a granel y en detalle, consumo 
organizado. etc) 

Además. se cuentan los servicios de créd•lo, asesorarrnento técnico. servicios 
tecnológ1cos y publlc1düd e influyendo t.-:imb1ór1 en las politic-.as de precios agrícolas. 
subsidios. importnc1ones y export.:tc1ont~s 

Las empresas transnac1onalcs operan en ras rarnas más. cinarntcas de la mdustna 
alimentana en nuestro país, reproducmndo o::•n ella los rasgos fundamentales del 
modelo alimentario tran.::11uc1ona: Al ser lns 1 ;irnns más d1nam1c."Js. se tendré que 

comprender porque son las n1¿'15 transnacmnaf1zadas y las de rnayor grado de 
monopo/1zaci6n. 

Al mejorar el nivel de vida de una parte de la poblac1on mexicana de estratos medios 
y altos como se habia dicho. se generó un aurnento de la demnnda de alimentos de 
origen animal. eslo abnó la pauta para qUt.! S·~ n1oderrnzara la avicultura. asl como 
parte de Ja porc1cultura y ganadcria lechera de pnis él p<lrtir de los ar'ios cincuentas 

Las empresas transnacionales agro1ndustrivles fueron las que propiamente 
desarrollaron a esas industrias. asi como l<l cJo altmentos para animales dado que 
esas transnacionales son sus proveedoras de .nsumos 

Las empresas transnac1onales al tener el dominio en el procesamiento agrmndustrial 
de los productos agricolas y en la d1stnbuc1on (comercializac16n} de esos productos 
ya elaborados o procesados y considerando el hecho de que en cada cadena 
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agrolndustrial o agroalimentana existe una utapa a partir de la cual es posible 
mantener un dominio sobro el re!>to de las etapas. es decir una etapa que permite 
controlar el proceso de valorización del capital a lo largo de la cadena para su propio 
beneficio, se entenderla por ejemplo, que en el caso de la industria de alimentos 
para avos, l~s empresas transnac1onalcs al tener el control sobre las materias 
primas y los insumos para drcha industria (soya y sorgo pnnc1palmente), logran un 

control total que va desde la cría hasta la comt:·rc1alizaci6n de los productos avico!Js 

Asl por ejemplo. las grandes empresa5 transnac1onales que hegemonizan el sistema 
soya. han fincado su poder en el control de la industria de alimentos balanceados y 
de las etapas lecnológ1c...,_'"ls mas refinadas d1? la 1mportac1ón y producción de las 
nuevas razas de aves Este conlrol le ha pcrm t1do subordinar a un importante sector 
de granJeros medianos. a traves de contratos de aparcería mediante los cuales las 
grandes empresas controli"ln la E-tnpa de ennorda ofreciendo alimento. asistencia 
técnica y financ1amrcnto a los gran1cros. lo~. cuales se cornprometen a venderles los 
animales engordados a las empresas De esta forrna se aseguran los beneficios no 
sólo de las etapas iniciares sino tamb1cn de la comcrc1al1zac1ón de la carne de pollo 
(28) 

Lo antenorrnente ser)al.?tdo se hace tan1bi,~n ':!.c:tcnsívo pari'l otro tipo de productos 
pecuarios como carne. o bien para la engordil de ganado. orientados pnnc1palmente 
al consumo de la población de altos ingreso~. y/o para exportación Es importante 
senalar que las principales materias pnmas para elaborar los alimentos balanceados 

para el ganado son tambrén la soya y el sorgo 

En suma, los sei'lalam1enlos de los casos unt•:?riores. bastarían para afirmar que en 
México, el desarrollo agroindustnal hace resal· ar el proceso de la valonzac16n como 
dominante en la intemacionallzación del c~1p1tal. ya que esta ha orientado la 
producción hacia la satrsfacc16n de la demanda en mercados con altos niveles de 
rentabilidad Por una parte, esta la transformación productiva del sector agropecuario 
donde los productos trad1c1onales de consume popular son desplazados por cultivos 
de gran valor comercial. como es la sust1tuc1ón del maíz por el sorgo 

(28) Rello, Fernando. "Sistemas Agroindustriales, transnacionales y Estado 
en México ... En Investigación Económica. Núm. 150. octubre-diciembre 
1979. Facultad de Economfa. UNAM. pp 153. 
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El fin ha sido el de ncclcrar la trilnsformAciCn industrial de alimentos a pesar del 
estancamionto de la producción del sector prin1ano, las operaciones de las empresas 
transnacionales agroindustrmlcs sobre los ms:Jmos y las materias primas agrlcolas, 
han hecho quo dosaparezcan de la oscona productiva d1vcl"sos cultivos. teniendo 
además como antf'.!Cedentt~s de este fenómeno el programa de la revolución verde, 
que como se ha visto. su tendencia so mcl.nó preferenternente a los cultivos de alto 
valor comercial y L•xpor-table Do esta formLl, r uestro país se inscribió en una nueva 

división 1ntcrnac1onal del trabélJO, asumrcndo t!f papel de generador de productos 
secundarios para la exportac1ón, mientras QUI! ol abastcc1m1ento de granos y otros 
productos ba.s1cos se concentra en torno a lo!. centros de mayor eficiencia que son 
tos propios p..iises 1ndustnahzados 

Hay que scr"'lalar, que el 1nterú~ que so tuvo por producir granos forrajeros para 
elaborar alimentos balanceados para anime les. obedeció al hecho de que los 
productores d1~ esos granos cibtenian mayor utilidad, dndas las facilidades que se les 
otorgaron. corno por e1empio el me1oram1ento constante do sus precros de garantia. 
politicas de estimulo. a través del crédito. la as1stcnc1a técnica y la creación de 
infraestructura. así como el acceso a 1nnovac1ones tecnológicas que permitieron 
notables aun1cntos de produr.:tiv1darl de la t1er"a y una demanda industrial o externa 
en gran medida favorables 

Por el contrario. los productos bas1cos 111antu,11eron por lo regular, bajos precios de 
garantía duran le !as dos últimas décadas hac1 ~ndo que se estancara su producción. 
propiciando asi su desmedida rmpor1nc1ón 

La fuerte demanda do soya y sorgo de E!sfas mdustnas (allrnentos balanceados p.:ua 
animales). aunoda a Jos precios baJos e in~ movibles por lnrgos periodos. de los 
cereales de consumo humano, determinaron un cambio rápido en la utíl1zación de 
parte de la me1or tierra temporalera del pais 

Como se puede apreciar. 1unto a una agricultura de productos básicos claramente 
estancada. crece y se desarrolla una agncultura productora de insumos para las 
empresas transnaaonales y otras grandes empresas o bien ,-eoncntada a satisfacer 
sobretodo las necesidades dP.I mercado estad ::>unidense. A esto habria que agregar 
que los agricultores que producen cultivos traCic1onales, para evitar ser desplazados 
o bien para no desaparecer de la escena productiva, tienen que ajustarse y 
adaptarse a las nuevas exigencias del merca·jo, convirtiéndose y con el apoyo del 
Estado en provee:dores de insumos de la!• empresas transnacionales, con el 
consecuente detrimento de la producción de granas básicos para el consumo 

humano. 
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Resumiendo du-emos. que la incursión de las ·~mpresas transnacionales en el sector 
agropecuario de México, trajo como consecuoncia alteraciones en su estructura 
agraria y agricola al prop1c1ar lo producción dn mntenas primas agromdustriales que 
compiten con los cultrvos básicos de consun-o humano. relegando a estos niveles 
tan bajos que finalmento contribuyeron en forma detel'"minante o la p6rd1da de 
nuestra autosufic1enciu alimenlnr1n. 

En los tiempos recientes. la economía mexic.::'lrm encuentra cada vez más obstaculos 
que le impiden continuar con •~I ritmo de crec1·niento que la caracterizó durante más 
de 3 décadas. Es cierto que el sector .:igropccJano se le rcconocla como uno de los 
pilares pnncip.ales que sostuvieron el cn.!s:1micnto acelerado de la economla Sin 
embargo, las contr1buc1oncs de ese sector so1 hoy claramente insuficientes. lo que 
impone la necesidad ineludible de impulsar el proceso de rnodcrniznc16n del sector 
agropecuario asi corno. de la cconomia nac1oral 

A lo largo de los últimos 20 anos se desarrclla la 1lan1ada cns1s de la agricultura. 
Durante buen tiempo cstil ha sido referida casi exclusivamente a aquella parte del 
sector productor dH bti.s1cos sin crnharuo. n1<1s recientemente se comienza a 
reconocerla como una crisis que abarca rnás areas de! sector agropecuario y se le 
define como una crisis generalizada. Por lo que se debera anahznr tornando en 
consideración al sector en su con1unto y en s11 H.~1nc16n con el resto de la economía 
nacional e internacional espec:iafrnente debcr<1 tomarse en cuenta que esta crisis no 

se explica a partir de causas sólo inhernntes al sector agropecuario. puesto que los 
componentes de la misma son hoy mucho más diversos y por lo tanto. de un mayor 
grado de complejidad que rcqwere de soluc1oocs integrales Al parecer. se asiste a 
un proceso que se expresa en un~i acenluac16n de la pérdida relativo de importancia 
del sector agropecuarto y de sus contnbucion1~s ar resto de la economia As1m1smo. 
los efectos de arrastre que la 1ndustna ha provocado trad1c1onalmcntc sobre la 
agricultura. comienza a dism1nuu. desdn que 1~sla se demuestra incapaz de cumplir 
un papel antes ns1gnado Es decir, rcsult;:.= cada vez rTiéis evidente un cierto 
resquebrajamrento de la relación agncultura-r·~sto de la economla n11entras que se 
consolida paradójicamente la relación en el sentido inverso Por una parte la 
industria y en especial la agrorndustna nlimenlana. se autonom1za con respecto a la 
agricultura mexicana en cuanto proveedora de matenas primas, pues ta primera. 
pasa a depender mas de las importaciones ele materias pnmas. Por otra parte, la 
segunda en la medida en que se modern1.!'.a necesita cada vez mas insumos 
agroindustriales. 
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A partir del reconocimiento de que el sector agropecuario y más espocificamente 
aquel que produce alimentos b6sicos entra en un proceso de crisis o estancamiento 
relativo, varias políticas económicas durante por lo monos los últimos tres sexenios 
han intentado dar respuesta a esto probluma. 

Sin embargo, todo md1ca que en vez de d1sm1nu1r. más bien aumenta la polarización 
o heterogeneidad económ1ca·soc1al en el seclor rural, y so consolida el proceso de 
pérdida de la autosufic1enoa alimentaria en granos básicos y de la consiguiente 
dependencia al1rnentaria del exterior 

Estas polit1cas han considerado como estrató~rico y pnontar10 al sector agropecuario 
en su conJunto y supuestamente han puesto ónfas1s en la producción de granos y 
otros productos básicos destinados a cubrir las n~ces1dades de la mayoria de la 
población No obstante. estas acciones fueron 1nsuf1c1cntos no sólo en su 
concepción y en ~.u 1nstrurnentac1on. sino que ademas se toparon con los limites 
impuestos por la c11s1s que atraviesa el coniunlo de la cconomia nacional. 

En efeclo, el sector ilgropecuano curnplló ~.ni· ~fac:tori<trncnte t1asta mediados de los 
anos sesenta el papel quo le fue asignado 1?n In econornia nacional. rn1sma que 
durélnte varias déc..adns registró un crec1rn1ento favorable paru su desarrollo, tanto 
por condiciones econ6rn1cas y soc1éllcs propicias para el crec1m1ento como por una 
acción estatal decrd1da en el sexenio C..."":\rdE:~nista En este periodo las politicas 
agricolas y sociales del Estado fueron sin lugar a duda una palanca determinante en 
el buen func1onam1ento del sector Sin ernbargo, en In actuilhdad las condiciones 
como se sabe. sori muy d1fcrP.ntes y poco all~ntadoras para la economia nacional. 
pero especmlmente para el sector agropecuario Las medidas de reajuste tanto 
econ6m1co como 1nst1tuc1onales se han rnul .1plicado en los Ultunos tiempos. sin 
responder a obJot1vos de largo alcance pero mas bien para resolver problemas 
coyunturales que se mult1pl.c•u1 en el pais. con10 es la enorn1e deuda externR que ha 
orillado a recurnr a las ultima~; reserva!-. para pagar los serv1c1os de la misma. 

Este proceso de rt.!aJustcs. que se demuestril perrnilnente y a veces errático, tiene 
sin duda efectos directos e indirectos sobre el sector agropecuario como resultado 
de una sene de medidas entre las cuales estár. las siguientes: 
- La rcprivahznc1ón de la economía 
- L1beralizac16n del cornerc10 internacional 
- la reducción o desaparición de los subsidios. 
- La contracción del aparato estatal. 

- La reducción del gasto, del crédito y de la 1nv1?rsión pública. 
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- Las poJlticas camb1aria y arnncelaria. 
- Y fas politicas antrrnflnc1onanas como HI pacto de solidaridad económica, que 
disminuye drástic..-imente los ingresos roaleH o actualmente el Acuerdo para la 
Recuperación Económica instrumentado a panir de 1995. 

Esto se refrere purt1culannentc a los recursos pnra la mvers10n, el gasto y crédito, fas 
obras púbhcas de infraes.tructura, los cuales en términos reales se han reducido 

significativamente en los últimos af'los y acentúan probablemente la 
descapitalizac1ón de la agricultura De est~ modo, las metas que debla alcanzar el 
PRONADRI hacia 1988 para lograr la autosu·icienc1a en algunos granos básicos y 
obtener un crcc1m1ento más acelerado del producto agricola no se ha cumplido en la 
gran mayoria de los casos como se ha podido constatar Sin embargo. sat.cmos que 
el país cuenta con los recurso~;. naturales y r urna nos. con et acervo de bienes de 
capital y el potencial tecnológico que le pttrm1tirán en el corto plazo lograr la 
"sobernnia ahmenlaria ... y adem.'.'l.s aumentar su producción de mercancias ngricolas 
a fin de generar excedentes exportables en rarnas dcterm1n.1das de la producción en 
donde se poseen ventnJaS competrtrvas a nivel niund1a1 (con10 el Jitornatc. la fresa. el 
melón. el café. etc) 

Para que México Logre la autosuf1c1enc1a al1m·~ntana deberil incorporar al cultivo las 
enormes reservas <Je tierras susceptible de ser cultivables. asi como voluntad 
polittca para aplicar la leg1slación agrana y las tierras acaparadas por los 
latifundistas ganaderos e 1ndcb1damente dedJ=.adas a la ganaderla extensiva sean 
expropiadas oor razones de ut111d3d pública. puesto que se ha determinado que el 
pais cuenta con una supcrfic;c nacional aprc•vechable para la agricultura de 32.7 
millones de hectttreas las cuales sólo se cultivan actu.::ilmente 21 millones. las que 
promedian un rend1m1ento de 1 6 toneladas por hectárea. quedando una reserva de 
alrededor de 9 5 mliloncs de hectáreas dt:! t11.?rri1S con vocación agrícola Por otro 
lado. deberá impulsar un profundo viraJe en la política económica. ya que la 
autosuficiencia alimentaria, resulta inconcebtb·C ~1n la recuperac1on de la soberanía 
nacional en materia de politica económica. 

Además de las enormes reservas de tierra cultivable. Móx1co tiene un potencial 
enorme de crcc1m1ento agrícola mcd1a.nt.-~ la adecuada aplicación de los resultados 
de las 1nvest1gac1ones cientificas y tecnolói;11cas renllzadas en el pais y en el 
extranjero, lo que rmplrcnria combatir el rt:·zago considerable en materia de 
rendimientos agricolas, al elevar los rendm1ientos a través de duplicar actualmente 
con la misma superficie cultrvable la producción de maiz al pasar da 1 .6 toneladas 

por hectarea a 3 2 toneladüs por hectarea. 
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México, dispone entonces de un enorme potencial no aprovechado de recursos 
natu.-ales y tecnológicos no sólo para recupE1rar en breve plazo la autosuficiencia 
alimentaria, sino pura estimular realmente la p1oducc10n do cosechas exportables. 

A partir de 1982 se observa una nueva recaidn en la cnsts agricola al declinar la tasa 
media de crcc1rna!nto anu.JI hasta el O 7°.''o. du ~ante el periodo de 1 982 a 1987 tasa 
inferior al crecimiento demogr·tlfico (2 8''./o) nnual en este lapso. véase cuadr-o número 
10 . y continudndo tal tendencia hasta nuestros días La rcapanc1on de la crisis 

agrlcola durante los últimos años md1C<"l que o~.>t¿"l es producto de causas cconómico
pollt1cas profundas que inciden notnblnmenle ·~n la depond~ricia alimentaria, la cual 
se ha profundizado a tal grado Que en el pc.-fodo 1983-1987 la 1rnportac1on anual 
media de granos. alcanzó la cifra de G 9 millones de toneladas, que representaron 
mas del 20%, del consumo interno, no obstante el SC'vcro deterioro de los niveles 
alimentarios de la población mexicana 

CUADRO NUM 1 O 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRICOLA Y AGROPECUARIO 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 
(1946-1987) 

Pl[\. 7"::lT/d. ICi•E.c. I P!~. PER rJ\PITA 

PERIODO or ... c;p r ·:·:H.}\ Ht\l-::t--:or·:-:l: 1 DEi"'.o-; 1 ;;r:;~.i. T cr:i:.;\ D ~-,<-;P· ~l ¡..::_:ur ... !-1 ro 1 
u 1 u n 1 

-a u " 
ll947-l96S h. l ~, . 1 i. o B 1. 1 U 2.:. 1 
f19€6-197b o.,, 7 • fj '-\u -C'.r, u -1.C' n 
'1977-1981 u ':.>.':• .;.·1 ,_. 11 3. e 1 1. fi 8 
11982-1987 ~il) 11 0.7 1 . l 2.;, u -~., 1 -i_·; 11 
11982-!.997 (b~ u (l. " ;i e.o U -l.9 H n.~. U 

(a) Para 1981·1986. con base en datos del INEGI, para 1987 est1mac16n con base a 
los indicadores tnmestrale!i de la act1v1dad p..-oduct1va del Banco de México y en 
datos de la SARH 
(b) Para 1981-1986. datos de INEGI. para 1987 calculado con base en la estimación 
de la SARH del cre-c1m1ento agricola 1986-198:". 

FUENTE: Banco Ce México. Departamento de estudios económicos, cifras absolutas 
tornadas del INEGl-INAH. estadlsticas históricas de México, México. 1986. 

Secretaría de salud, INEGl-SPP, CONAPO y Centro Latinoamericano 
de Oemografia 
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La profundización de la dependencia alimentaria asociada a la crisis agrícola del 
periodo de 1982-1087 adquiere mayor gravccktd, preciso mento porque se produce 
en medio de una crisis alimentaria que afecta duramente a la población pobre de 
México a partir de 1083, y que cada vez rnás se vn agudizando hasta nuestros días 

Esta situación, no es solarnento un resultado do la crisis agricola, sino en general. 
debido a la nociva polit1ca ccon6m1ca instrunwntada a partir do 1982 y que se sigue 
manteniendo. incapn7 no sólo de me1orar. sin:> n1 s1qu1c?ra de mantener el consumo 
nacional do alimentos por persona al nivel de 1981. al grado de que se ha tenido que 

ir importando cada vez más productos ngropecuanos para producir alimentos como 
lo podemos apreciar en ol cuadro númf'~ro 1 · A pesar de lo cual la dP.pP.ndcnc1a 

alimentaria se ha profundizado con graves r1e5.gos para la sOb<:!ran1a nacional 

La dr.á::;.t1ca d15minuc16n de l<l d1sponrbilidnd intema de productos agropecuarios por 

habitantes es realrnc:nte lraumática. puesto que qwenes re-;1enten el impacto. es la 
población más pobre que literalmente trubitJ3 :::iara comer. que no puede reemplazar 
o suprimir el consurPO por otros productos par.1 mantener su consumo de ahmentos 
(lo que no dedica a la compra de con1c~ot1hles lo destina a la renta. pago de luz. 
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FUENTES: Jase Luis Calva. Crisis Agrlcola y Altmentana en México 1982 - 1988. 
Ediciones FONTAMARA (una contribución al anélisis de la crisis general 
de la economia mexicana) apéndice ostadistico. pp. 196. 
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Es decir, a gastos que no son selectivos sino md1sponsables). Para esta población 
un recorte dol 10°/o al 20~'º en la d1sponit 1hdad de alimentos por persona en 
pro1ned10 nacional. puede s1gn1ficar un recorte del 20 .. /o o del 40o/., en su nivel de 
consumo, siluac1ón quo agr ;:iv.;1 aun mas los m·1eh~s de desnutrición 

Las causas cconórntcas y poJ1t1cns do /.a crisis agricola las podemos ;igrupar en tres 

grandes con;untos mteractuantes 

1.~ Calda de la domanda interna de alimentos (determinada a su vez por la 
contracción de los sal.:inos realos). que su convierte en un factor depresor de Jos 
precios agrlcolas relativos en el mercado ~b1er10 Esta ca1da afecta de manera 
desigual a fas d1fcrnntes ramas y subramas dE producción del sector agropecuario a 
partir de 1982 y en forma part1cularmcritc sc\lcra en 1986 y 1987. vi grado do que 
mientras el Indice general decrece en un 5572o/o, el indice de precios del sector 
agropecuario crece solamente en un 3899o/o .jurante 1981 a 1987, lo que significa 
una pérdida de más del 30% en los termino'.3 d·:?' rnterec"'lmb10 del sector agropecuario. 

2.- Caída de la rentatJ1/1dad dt: las invers•on ::is agrícolas y (je la acumulac16n de 
capital en ciertas rnmn!> dP lil producción r Jral. (cuya compos1ci6n organ1ca de 
capitales es relativamente alta) y en aquello> estratos campesinos que producen 
principalmente con mano do obra propia y fan1rllar. 

Este dctcnoro de la rentabilidad denv.:i . .::i su vez, pnmero de la caida de /os precios 
relativos de los productos agricolas y segunde, de la elevación de los precios de los 
insumos agropecuarios (fertilizantes, 1nsect1c1das, combustibles, etc.) con tasas 
superiores a los precios agricol2s y al indrce g1!ncral de precios 

3.· Las políticas económicas. instrumentadas por el Estado a partir de 1982 que han 
determinado: 

a) Una brusca caida de la 1nvcrs1on pública en irrigación, romento agrlcola y crédito 
rural. 

b) Contracción de la demanda interna de alimentos y materias primas agropecuarias 
(al deprimir los salarios y el n;vel de actividad industrial) 

c) La evolución de las relaciones de precios ::1esfavorables i<I la agricultura de una 
manera directa, mediante la fijación de los prec:1os de garantia de los granos y de los 
precios de venta de ciertos ínsumos produc1d:is por el Estado (como fertilizantes y 
combustibles) y de manera indirecta por una politica cambiaría que ha encarecido 



-100-

la maquinaria agrfcola y ha puesto al consumidor nacional de alimentos en 
desventaja respecto al consumidor extranjero que paga en dólares sobrevaluados. 

4.- Cambios en el patrón de cultivos y la adopción de un patrón de insumos 
trensnacionalizado por parte do la industria alimentaria 

Asimismo. a la desacumulaoón de capital pn.¡ado en la agricultura (o acumulación 
negativa), y a la evolución regresiva de su compos1ción técnica, so ha unido la 
declinación del gasto público en el sector agropecuario y en consecuencia la 
declinación de la acumulación procedente do la inversión estatal directa y del capital 
de trabajo disponible en forma de cród1to agrlcola oficial. Tomando en conjunto el 
gasto público ejercido en desarrollo rural. observamos un abrupto desplome. el gasto 
público destinado al sector agropecuario cayó en 1986 al 52 1 "/o del ejercicio en 
1981. 

En suma, la calda de la rentabilidad de importantes ramas de la producción agricola 
y pecuaria esta afectando seriamente In ac .Jmulac16n y composic16n técnica del 
capital pnvado en el campo, y ésltot fenomeno rúpresentn una grave amenaza a largo 
plazo para la econornla nacional, sino se introducen profundos cambios en la polltica 
económica. 

Esta contracción ha sido mayor que la dismnución del gasto público programable 
total, que cayó en 1986 al 67.3"/o del ejercicic en 1981, según fo podemos apreciar 
en el cuadro número 12. 
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CUADRO NUM 12 
GASTO PUBLICO EJERCIDO TOTAL Y DESTINADO AL DESARROLLO RURAL 
(MEXICO 1960-1986) 
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En otras palabras. el sector agropecuano de México ha sido especialmente 
castigado por fa pollt1ca reces1va instrumentada por el gobierno a partir de 1982. 

En realidad el rubro verdaderarnonto pnv1legmdo a partir de 1982, ha sido el pago de 
los servicios de la deuda púbhca que crecieron en un 227°/o. En 1D81. los servicios 
de la deuda absorbieron '"solamente'" el 25% del presupuesto federal; en 1980 

absorbieron el 52 6°/o del gasto gubernamental segun cuadro 12 Mientras tanto. el 
gasto destinarlo a desarrollo 1 ural dcclFnó del 7 3o/o dnl presupuesto federal en 
1981 a solamente el 3 5''/o en 1986 lo que como ya se d110. es resultado de la 
politica económica instrumentada cuyo eJC primordial ha sido el pago de los servicios 

de la deuda externa 

S1 vo/tean1os la vista a la inversión dú caprtal f110 estalnl en fornento agropecuano. 
vemos que ósta ha sido todavi.:t rnns ilff!Cfada que el gnslo publico agropecuano 
corriente La 1nversrón publica real1zadn en el cnrnpo decrec10 al 38 5"/n de la 
realizada en 1981 y ni 31 8º,;, de l:t realrL.ada en 1980. el sector agropecuario ha 

sido también en esta P-sfcrn. el nias castigado de los sectores directamente 
productivos: la 1nvers16n total decreció en un 46 gr~," entre 1981 y 1986. mientras que 
la inversión agropecuana decreció en un 61 ~º,O en ese lapso, en pesoc; constantes 
de 1970. la 1nversrón publica dest1nact<l ni do~arrollo ag..-opecuano en 1986 fue 
incluso inferior a la realizada en 1973. e~ dec::1r é:Hlfcs de que Méx1c-::> se conv1rt1erri en 
gran exportador de petroleo En 1973 se 1nv1rtreron 5,318 8 millones de pesos. en 
1986 sólo 5,0!>9 rmllones 

La contracc1ón de la mversron pLlbJrca en fomento ilgropecuano se ha plasmado en 
hechos corno el sigwentc En 198 1 -1982 su beneficiaron con obras nuevas de 
irrigación un promedio anual de 127,859 hectáreas. en 1085 solo se beneficiaron 
66,737 hectáreas y en 1986 sólo 46.::100 hect~reas con10 se observa en el cuadro 
número 13. 

De lo anterior podemos decir. que el gasto pUbilco destinado al campo se ha 
contraldo severamente. que las inversiones físicas est.:Jtales han caído a la mitad de 
fas de 1981, que el crédito agropecuario ha d1sminu1do en un 40º/o, que los precios 
de garantía han crecido menos que /os precios de los combusUbles. los tractores y 
los fertilizantes, que los términos de intercambio del sector agropecuario en su 
conjunto se han depnm1do en un 30°/o enlre 1 982 y 1987. y que los trabajadores 
asalariados del campo que producen rnás de la mitad de las cosechas en México. y 
los que ya antes de la crisis padecian niveles lacerantes de m•scna han vísto 
decrecer el poder adquisitivo de su salario al 61~'0 del que tenian en 1981. 
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CUADRO NUM. 13 
INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA EN FOMENTO AGROPECUARIO 
(MEXICO. 1973-1986) 
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Analizando la situación de la crisis agricoln y do la profundización de la dependencia 
alimentaria. enconlramos que el verdadero problema do onólists económico-político 
no estriba en explicar la caída del producto agricola sino mas bien en explicar 

porqué ésta calda no ha sido todavia mas profunda 

El .. secreto·· radica pnnc1palmcnte en el alto peso especifico de los dos causas 
contrarrestantcs corno son 

Primero, la 1ncreible capacidad de nuestros obreros agrícolas para no morirse de 
hambre con salarios renles reducidos a más de Ja mitad de los que tcnlan en 1976 
(que ya eran de hambre). y la 01prop1<:1c1on de esta plusvalía absoluta resultante de la 
contracción salarial por lo~ cap1talrstns ngr1r::olas, gr-<1ndes. rned1anos y pcquei'tos 

Segundo, la tristemente t1ero1ca c¡ipiJcidad de enorn1os masns de campesinos 
pobres para cultivar sus tierras con los c5tOmagos n1ns vacios de lo quo ya estaban 
antes de la cns1s Pero esla capacidad de superv1vencm en cond1c1ones de miseria 
agudizada, esta llegando a su limite f1s1ológ1co c.Y adelante que-:>. s1 la sociedad c1v1I 
no reacciona y obliga al Estado a introducir c;imbios profundos en la pollt1ca 
económica. los peligros en el mediano plrtzo y <iün P.n et corto. pueden re5ultar 
catastróficos para la aqncuHura. la allrnenrnc1on del pueblo e incluso peligrar la 
estabilidad políl1ca que por rnuchos nr"los sei1 1n¿.1nton1do estable 

En suma. la caída de lu rent:.:1bJl1di1C1 de 1n1portantes rarnas de la producción agricola 
y pecuaria esta afectando seriamente la acun1ulac1on y composición técnica del 
capital privado en el campo to que representa una gr¡1ve <imenaza a largo plazo para 
la economía nacional. y sino se introducen profundos cambios en la polit1ca 
econ6rn1ca, que se reflejen en el combare a la cns:s almientana que actualmente 
vivimos los mexicanos y la cual se ha dado como consecuencia del deterioro 
alimentano. provocado por una severa d1snunuc1ón del consumo per célp1ta de los 
más importantes alimentos. donde ol consumo de carne de res. cayó de 15 8 kg 
anuales por persona en 1981/1982 a 11 6 kg en 1985/1986 es decir, dcscend10 en 
un 26 6°/o en aprox1madan1cnte cuatro años no, obstante el incremento poblac1onal 
el consum.:::> de carne de cerdo disminuyó en un 30 4°/o, el consumo de leche fresca 
disminuyó en un 29 4°/o: el Fn1ol 28 1°/o: el consumo de malz registra una 
disminución del 6 2°/0. véase cuadro número 14. 
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Cabe senarar que la disminución en el consumo del malz per cá.pita, no contradice el 
incremento del consumo de tortillas en sustitución de otros alimentos de mayor valor 
nutritivo. lo que indica es una baja del consumo de maiz como forra1e. causado por 
el desplome del consumo de productos pecuarios. baja que se observa también en 
el sorgo, cuyo consumo aparente cayo de 104 kg per cáp1fa en 1981/1982 a 91.6 kg 
en 198511986. 
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CUADRO NUM. 14 
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
(MEXICO 1981·1986) 
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Ahora bien, el descenso del consumo observado a partir de 1982 se debe a la 
pérdida del poder adqu1s1tivo dol sah..u10 dto! los traba¡adores Que ha ido en constante 
aumento. tanto de los estrLitos rnns pobres de la soc1ednd como entre los empteado3 
y obreros lHbanos con empico regul;u y con in9rPsos supenores al Séllano rninímo 

Lo mtls relevante de eMo son 'º"" rn1nuc1osos o:u1i.'lils1s de los cambios regresivos en 
la allmentación de lo~ obreros Donde durcir1~e tu~~ años de 1~~GO hast.-i 1081. c~I 

patrón nl1mentano ~e presentó corno de tipo trans1c:1onnl entre l.:t dieta rural y e1 

modelo de tipo urbnno. debido n que presenta carncter1~t1cas rur¡¡IP.s porque se 
consume mucha tort11la, fn1ol. pan y pasta-s y poca Ci"tnlldnd de frut.:ls ¡ verduras: 
pcquer'\as cantidades de huevo y c¡-¡rne y l.:i cantidad de leche corresponde a unn 
ración diana As1rrnsrno. después de 21 años hCJ~.ta 1 !)81-1 !)8ü. la al1mentacion 
urbana es fund.:irncntalrnente diferente. dtsnunuyc ta Cilnt1c.iad de lort1llas y frijoles y 
aumentan los alimentos mdustnallzados y tos refrescos, hac1endose presentes !ns 
carnes y leches industnallZLJdas A partir de 1987 se observ¡t clarilmente una 
regresión d1ctet1ca. se regresa il los consumos de aprox1rn.ndan1ente 1970-1975, es 
decir, una proyccc1on E!ntrc los rnveles de 1~160-1081 l.:i compos1c16n de 1<15 
proteinas y caiorias se9ún la calidad de sus fuentes de origen retrocede Por 
ejemplo ~n 1960. las proteinas prover1ian 0n su rn<iyoria d•'.:! alln1entos. de DílR~n 
vegetal y en 1981 ya provienen de aluncntos de or1~en animal y en 1987 vuelven las 
prote1nas vegctLJlcs <l prevalecer ~obre la"i anirna\es 

El retroceso alimentario ha sido n1uy brusco y st contmú<" a la misma velocidad, Pn 
poco tiempo s.e regresara a los niveles atrmentanos urbanos de 1960 

St recordamos. que éstos recortes dramáticos en lo canasta de consumo popular se 
produce en una soc1ed;1d que ya antes de la crisi.s padecia senas dcfic1enc1as 
nutncionales. c..-iptarcrnos la d1mens16n de los efectos desastro!>os que la politica 
económ1ca 1nst1ument.<Jda a par11r de d1c1ernbre de 1982 provocó en la salud pública 
de México. al grado de que el 40% de la población no obtenia ingresos suficientes 
para cubrir sus requerimientos al1ment1c1os básicos y que en 1979, 19 mdloncs de 
personas presentaban gl"avc déficit en sus consumos de calorías y protelnas. 
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A modo de comparación según los anuarios do la FAO, mientras los países 
capitalistas desarrollados consumen 98 9 gramos de protelnas por persona al dla, de 
los cuales 56.2 gramos son de origen nnunal y los paises dos.arrollados en transición 
af socialismo (URSS y Europa Onental) consumen 100 6 grnmos de proteinas al dfa. 
de los cuales 51 4 gramos son do origen animal (29) 

Sin embargo. en Móx:1co la recomcndz.c1on diana de ingesta proteica es de 80 
gramos al dia. segUn el Sistema Allment;u10 Mexicano (SAM). en la realidad 
observamos que ésta es inferior al de los paises dcsarrol/ndos 

Por tanto, el cambio estructural má!:O profundo introducido en la econornia mexicana 
a partir de 1982, ha sido prcc1s<Jmente deprimir los salarios rninimos a menos de la 
mitad del poder de compril que teni¿¡n en 1976, (46 9o/o para 1987), y al 60<}0 del que 
tenian en 1981 Eslo s1gn1fica que las furnil1as con ingresos cnrcanos al sa!ano 
minimo en 1978 o 1981 lograron mantener él sus niños con una desnutnc1ón leve. se 
vieron despOJados dí:! unn parte vrlal de su raquit1ca canasta al1mentana y quienes 
en 1981 eran desnutridos leves pas.aron <:l pndecer dcsnutnc16n grave a partir de 
1983. 

La dieta alimentaria en r .. ie)(1co. so car.-icterJ~il por un alto consumo de cereales 
como ef n1aiz y l.:is legun11nosas como fnJol, quo son los pnncrpafcs apartadores de 
calorias y proteinas Lil d1spon1bd1dad de calorías (vegetal y ñnimal) entre 1974-1976 
y 1979-1981. pasó de 271 7 n 2890 dianas per cap1til er' proteinas se incrementó de 
67.4 a 74.9 gramos. de las cuales las de origen animal aportaron solo el 28'~/o y el 
32o/o respectivamente Sin embargo, en los países desarrollados y tamb1en 
socialistas. estas Ultunas fueron la fuente principal de proteinas en la d1t~ta En 
efecto. de 1979 a 1981 en esos paises la 1ngesta de proteinas animales superó el 
50°/o, con aproximadamente 1 00 gramos diarios en promedio 

En México. el consumo de proteinas de origen animal está bastante concentrado en 
la medida que fa mitad de la población consumió sólo un 20SO de las proteinas 
disponibles. Es aecir, esta 1ngesta de proteínas animales no cumplió con los 
requerimientos minimos recomendados por la FAO y el Instituto Nacional de la 
Nutrición, (35% de fa mgesta de proteinas animales en promedio) 

(29) F.A.0. Anuario de Producción 1983, Roma. 1964. 
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Los aceites y grasas vegotal6S forman par1e de la canasta básica y cada 100 
gramos proporcionan 804 k1localorias, lo que los hace ser principal fuente 
energética, ya que tcbasa las proporciones nportadas por el maiz (359), azúcar 
(384) y los productos de origen animal (huevo. pollo y pescado) En 1 075 la ingesta 
calónca-protc1ca consumida en promedio a rn\/el nacional fue de 2107 k1localorias. 
los aceites y mantecas aport<-lron 194 y los c'3reafes 1169 k1localorias. es decir. más 
de la mitad de la encrgca consurn1da pron1ed10 correspondió a estos úll1mos Del 
consumo promedio totnl de proteínas de 61 7 gramos. los productos animales 
aportaron 20 8 grnmos (34%), los dcnv3dos de cereales 28 3 (45°/o) y las 
leguminosas y oleaginosas 11 4 ( 19'Y-.). los aco1tcs, mantecas y azucares no 
contienen proteinas 

El Programa NélC10nill de Al1mentac1on 1985-1988 (PRONAL). serl.:tla un consurno 
min1mo per c<lp1ta de 2300 calorías y 60 gramos de proteína Tomando en 
cons1dcrnc16n ra d1~ponib1lldnd nacional tanto de ca/arias como de proteínas y la 
relación con otros montos de consumo recornend;:-idos, se concluye que con esas 
disponib1l1dade::. riodr1nn sal1sfilccrse en promedio las calor1as requeridas 
especialmente tncd1nnte el consumo de maiz y sus denvados Sin embargo, en el 
caso de lé1S proteínas y en particular de origen nmrnal, la d1sponib1l1dad es 
msuf1c1ente. Esta s1tuilc1ón nutric1onal cxan11nada en forma general. debió ilgravarsC? 
en los últimos ar"'los nnte los efectos provocildOs por la crisis. la caída del ingreso. el 
aumento del desempleo y la marginación social 

la éltte 1ndustr1alrzador<.1 en el poder. determinó Jns cstratPg1;is .:.l seguirse en el agro 
mex1~""Jno: en pocas palabras. se trato de en1ular al modelo nortean1encano para el 
desarrollo agrícola de México 

Modelo de desarrollo que en el campo, impulso el cuU1vo de productos como el 
sorgo, soya y algun;is fruta5 y legumbres de gran demanda en el exterior. 
redundando en per1uic10 de la producc1on de alrmentos básicos para el grueso de Ja 
población. Hasta hoy en din, no sólo las mejores t1orras. sino también la mayor parte 
de las inversiones agricolas y los apoyos para el incremento de la productividad. se 
han destinado a los rubros de exportación o hacia productos demandados por los 
estratos de altos ingresos de la población. Como se ha dicho. de esa forma se 
colocó en un lugar secundano el fomento a Ja producción de bienes agricolas 
básicos de consumo popular, además de que la mayor parte de las tierras y aguas 
se fueron incorporando ~ aquellos cultivos que garantizaron mayor rentabilidad 
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Se puede afirmar que, el modelo do rndusrrrahznción impulsado por el Estado 
durante el periodo analizado unplicó que se haya agudizado en México el despojo 
del campesinado a lo largo de su historra y sigo dándose en la actualidad Se podrfa 
pensar que en esto cuso el e11d<:1tnno csti1 protegido en ese sont1do, sin embargo. es 
un hecho que en la práctica dos o tre!': e11datanos en un ejido controlan la tierra en la 
mayor parte de las zonas de productos agncolas rentables 

Por lo demi'ls I~ gran .tJgncul!ura cnp1taltst~ esla en manos de consorcios que a su 
vez estan conectados con /.a 1ndustri.,.1. la banca y los scrv1c10s. Asl una par1e 
creciente de la población campesina va 1ndcpend1zt1ndose de las condiciones de 
producción. con1untamcn1e el procr~so de Jos despfa7am1cnlos del campo a la ciudad 
continúa paulatrn<l pero inrxorablemenlo. como so pudo observar en el cuadro 
número 6 Donde se observa que desde 1 950 el proceso r1e ur ban1zac1ón se ha ido 
incrementando al grado de que 1~n 1995 alrededor del 80°/o de la población en 
México se encuenira en el sector urbano ctel pais, es duc1r. que la población urbana 
ha venido creciendo cons.1derablemente en los Ull1mos treinta arios, part1c1pando en 
1990 con 71 3º/a del total de la población Por su parte la poblac1on rural concentra el 
28_7"/o del total de la población en 1990. con 23 millone5 290 mil habitantes 

Lo cual significa que la población se ha '.'enido conccntri1ndo cada vez mas en 1.-15 
grandes ciudades que cuentan ya con saturación de hab1tanlc5. debido ¿:1/ 
desplazarn1en10 de poblaciones rurales a fas zonas urbanas. quedando por tanto, 
poblaciones rurales muy pequeñas 

La agncultura en nLJcstro pa1s, presenta ciertos factores que la carélctenzan y que ha 
orillado que los campesinos se vayan a la ciudad n ocuparse en la 1ndustna y 
servicios, ac11v1dades que aumentaron su población ocupada en mas del doble. 
como consecuencia de las s1gurentes razones 

1) Una productividad creciente del traba¡o 
2) Una d1sminucion absoluta del trabajador ocupado en el campo. a pesar de los 
aumentos de población en el país 
3) La constante mccan1zac1ón del campo y su consecuente desplazamiento de Ja 
mano de obra 
4) Una agigantada m1grac1ón a las ciudades 
5) A que el capitalismo incorpora cada dia más fuerza de trabajo a su esfera de 
explotación 
6) A que las formas de lenenc1a de Ja tierra se fueron subordinando a la producción 
capilal1sta 
7) A que la desocupación y subocupac1ón en el campo se aceleró 
EJ desarrollo del capitalismo en el campo es pues, un hecho innegable, sin embargo, 
existen todavla formas de producción que frenan ese desarrollo como La propiedad 
comunal, el minifundio, parv1fund10 y el e¡ido. a los que por un lado la burguesla 
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agraria tiende a destruir, y por el otro el Estado trata de limar IHs contradicciones que 
esto genera, a fin de evitar que los antllgonismos so agudicen. y que del 
enfrentamiento de estas tendencias su11a la 11:.:.mada pollt1ca agraria. En tal sentido 
se tJene un doble aspecto del e11do como unidad productiva y como 1nstanc1a pol1t1ca 

En el primer aspecto. se tienen dos tipos de •:!Jidos que corresponden al desarrollo 
de Jas fuerzas productivas en el campo· el e ido de tierras de temporal con bajos 
Indices de rend1m1entos. donde se cultiva sobre todo productos que sirven como 

alimento, Los campesinos se ven obligados a vender su fuerza de traba10 durante 
deterniinado tiempo. ya que tienen que atender sus siembras, la producción de su 
parcela se convierte en un complemento del salario. a la vcL. y de rnnnera directa es 

explotado por qwen lo ocupa como Jornnlcro n9ricola. siendo su s;il<100 baJo, y su 
oferta de fuerza de trabajo hace que se mantBngan bajos los ~nfanos de los peones 
sin tierras. 

El obstáculo que representa este tipo de cñmpc3rnos ill d("sarrollo caprtalrstn. esta 
en que contribuye poco a cxtcnc1cr el mcrca<:o interno r..11entrns que los ejidos de 
riego tienen mayores rend1m1entos y la!i tierra~ son de me1or calrdnd t-sto hace que 
sean rentadas a cap1tal1stas agricolas que se benefician de lns venta1as que otorga 
el Estado a los ejidatarios como el agua más barata. etc. esta rent~ disfrazada ha 
servido para ocultar la concentración de la tierra 

Como los recursos financieras destinados al 1::·11datano son escasos. este no puede 
producir a precios competitivos y se ve obligado a alquilar su parcela y a ocuparse 
en otro tipo de actividades, recibiendo aden1as una pequeña renta. La l1m1tac10n que 
este tipo de ejido tiene al desarrollo de las fuerzas productivas en el campo se 

manifiesta en que el capitalista agrícola no introduce mejoras tecnológicas en las 
tierras arrendadas. como nivelación del terreno. construccion de canales 
secundarios y de pistas de aterrizaje para Jos avi~nes fumigadores. 

Se puede afirmar también. que el modelo ele industrialización impulsado por el 
Estado, fue el factor que contribuyó en forma fundamental a la creación del patrón de 
agroindustrialización que consolidó el procesCI de internacionalización del capital 
en el sector industrial, razón por la cual. e Estado mexicano dirigió su politica 

económica en beneficio de ese sector. 
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Con este fin la polltica comercial mantuvo bajos los precios do los productos 
básicos. a efecto de poder controlar los salar os y los precíos de algunos insumos 
para la induslria. provocandose asl una descap1talizac16n del sector agropecuario, 
con graves consecuencias para la producción pnrnaria. la agroindustnahzación se 
beneficíó de esa transferencia, pero a carnb10 ele generar de-ooequihbnos. estructurales 

que favorecieron la valonzac16n sin cons1de1 ar las demandas ahmentanas de la 
población. además do que fueron obst.aculo nt ::.rec1m1ento econon11co 

La crisis quo hoy vive el pais se ve refh1Jada con profundidad en el sector 
alimentario A pesar de poseerse una biod1·1ersrdad quo Junto con otros cuatro 
paises concentrn mas del 70':'>/1 del potenc1a1 b1ogcn6t1co alimentnno del mundo, 

vivimos y sufrimos una de la5 nmyores crisis .;1l1mcntar1ils de !a htstorra Esto quiere 
decir. que en los últimos af'los se ha perd·co ~1cülerada:-nente nuestra capacidad de 
producción de alimentos bús1cos, presentando déf1c1t del 80'!'-,, en lil producción de 
leche y 40'% t:n la producción dt" granos bas1c,::>s. mientras que las importaciones de 
carne han aumentado 3Go~::, Nueslra dcpcnd1:nc:1.a almv:!'ntann ha alcanzado niveles 
sin precedente· para 1996 se importaron 14 millones de toneladas de granos con un 
costo de 3 mil rmlloncs de dólares. que rcpresenlnn 1 5 veces el presupuesto anual 
destinado al sector <igropcc:uano y pcsquoro 

En los últimos 18 meses el consumo de aiim1?ntos básicos ha d1sn11nu1do en 29ci/o. 
Uno do cada dos mexicanos no ttene nc:ce>o al minimo de al1mentac1ón diana 
establecido por la OMS y la FAO [2.340 calorins) 

Por otro lado. según el IMSS 158 mil n1f'¡os mt.eren cada ano antes de cumplir los S 
años. por enfermedades relacionadas con la desnutnc1on: en las zonas rurales el 
50o/o de la poblacion padece de desnutrición en alguno de sus grados, por ejemplo, 
en algunas comunidades de Oaxaca, Chiilpa!: y Guerrero 80<% de los niños sufren 
desnutrición. 

La calidad nutric1onal y sanitaria de los allmen1os disponibles para la mayoría de los 
mexicanos se ha deteriorado aceleradamente. al sustituir los alimentos natu..-alcs por 
productos industnaltzados de menor calldad Además nos hemos convertido en 
importadores de subproductos y desech Js agroalimentarios de empresas 
transnacionales. 

Si bien las causas de esta cns1s son estructurales estas se han profundizado en los 

últimos 14 anos de politicas neolLberales. 
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CAPITULO 111. EL SECTOR LECHERO BOVINO EN MEXICO 

3.1 EL SISTEMA LECHERO MUNCIAL 

El proceso de Intensificación y especialización quo fue paulatinamente sufriendo el 
sector agropecuario se originó como respuesta a la creciente demanda de alimentos 
tralda por la industrializaetón. ur-banizoción y alto crecimiento demográfico. asl como 
consecuencia de los cambios tecnológicos, eo:onómicos y sociales operados en la 
ganaderla y en las agroindustrias ligadas a la misma. 

La creciente demanda de alimentos tr.nlda por la industnalizac1ón y urbanización de 

las sociedades y el alto crec1m1ento demográf1.:o sobre todo en los paises del tercer 
mundo coadyuvó a una gran intens1ficac16n y cspcciallz<1c16n de la producción 

agropecuaria en este siglo 

En materia ganadera las mnovi1c1oncs tccnoló!J•cas se fueron dando paulatinamente 
mediante la selccc16n de los animnles ni.'is productrvos segun los objetivos buscados 
dentro de los sistemas de producción pecuaria de carne. leche, sementales y 
vientres 

Asl es como para la producc1on de carne. en Inglaterra se desarrolla La raza Hereford 
o "cara blanca" en Escocia la Aberdeen Angus. en Frnnc1a la Charolais y la 
Limousin, en Alemania la S1mmental. todas do las especies Bos Taurus. Para la 
producción de leche se desarrolla la raza Holstein, Pardo Suiza y Jersey, creadas en 
zonas de clima templado. En Francia actu 3fmente se 1dcnt1fican a tres razas 
lecheras importantes, las que dominan claram•:!nte por su efícicnc1a como son: Pnn1 

Holstein (1,951 ,000 vacas controladas en 1994). la Normandn (279.000 vacas) y la 
Mont-Beliarde (302.000 vacas) 

En zonas tropicales se desarrollan las razas de ganado Cebú ospec10 Bos lnd1cus, 
proveniente de la India, yn que en este pélls no se consume carne de res. la 
selección fue estrictamente natural, dando como resultado un animal de baia 
productividad. pero muy ros1stente en climas calurosos y húmedos, las razas que 
destacan son: Gyr, Guzerat, Nelore y Sindhi a·jemás de la Orahrnan y la Indo Brasil 
que se crearon en América a partir del ganado Ira.ido de la India 

Históricamente la intensificación de la ganadcria se fue desarrollando en Europa y 
Norteamérica con técnicas intensivas en ca.:utal. en Oceanía concretamente en 
Australia y Nueva Zelanda con un nivel intermedio y en Aménca Latina. Asia y Africa 
con predominio de las explotaciones extensiva:>. 
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Ya desde los arios cuarenta Cslados Unidos d•:!I Norte logra trnnsformarse en eje de 
la producción y del comercio mundial gnnadcrc. quo hasta entonces habla dominado 
el Imperio Bntanico, quien manten la su prE dominio en cond1c1onos propias de 
marcos coloniales. es decir mcd1anle un control extrafrontera y con escaso 
desnn-ollo tccnol6g1co 

En cambio Estados Unidos del Norte lransfc·rma mtcrn.-irnc11le sus explotaciones 
ganader-as trad1c1onales 1ndustr1ah7ándolas cHda vez n1ás con el npoyo de 
economlas externas a la ganadería. como rne;or dotac1on de recursos. superioridad 
cienllfica y técnica, rcvoluc16n agr icola en CBre 'lfos. entre las pr1nc1pales 

Con esto se abren los e.anales de comcrc1al zac16n para Estados Unidos. lo que 
facilitan la internac1onalización de la ganadería Norte<lmericana reforzada por el 
surgimiento do sus empresas. transnac1onalcs tanto productivas como de serv1c1os. 
que se volcaron para consolidar su modelo Agroal1rnentario él escala mundial. 

La revolución tecnolog1ca y cornerc1al 1091straca en las nanadt~rias est;irJountdenses 
tuvo resultados ~orprendentes que se manifestaron en un doble fenómeno 
reducciones relativas de sus 1nvenlar1os gnné:tdcros con1b1n;ido con incrementos muy 
significativos en los rend1m1entos por animal 

En el caso de l.:is carnes, los incremento~. en la cant·d.:id de productos son 
imputables en 70%, a los rend1rrnentos. En cambio en la producción de leche resulta 
más importante la combinac16n de mayores rendimientos y menores inventarios; 
según se puede apreciar en el cuadro numero 15 

CUADRO NUM. 15 
PRODUCCION LECHERA E INVENTARIO GANADERO 
(MILLONES DE CABEZAS) 

E :.; ·;- A U D :; U ?l J D O :; 

l\ÑO p:~.::1n. D!:: u¡ tl\."E?lTl\? :o REND. ;;,:;;u ... L 

.:..t-.:CHi:; 0 LT:;. POk VACA 
y 

19~0 !:12 • 4 ~) fJ 2;~. o 2. 38 9 
1970 ~3, 0~13 l;'. o 'i. 2Sr3 
l<.J~ s 64, 95·1 ~.H 5, 84 4 
1994 70,000 
1995 ·10. 800 9. ·1 7. 470 

FUENTE: CANILEC. Lacticinios (La Leche es Salud) Epoca 2 vol. 4 Num. 3. Revista 
Bímestral mayo-junio 1996 pp. 19. 
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El caso de la Unión Sov1érica es singular, pues si en 1950 ocupaba el segundo lugar 
después de los EE.UU., en menos do una década, producto de un desarrollo 
lnusirado en la producción de leche, pasa a ocupar el líderozgo mundial que 
conservó hasta 1085. según se puede apruc1;1r en el cuadro número 15 donde de 
acuerdo con el Departamento de Agricultura ;jt:> Estados Unidos (USOA). Estados 
Unidos; Rusia, India; Alemania; Francia: Brasil y Ucrania, produ1eron con¡untamcnte 

231 millones de toneladas, ü0.4'% del total mundial. Rusra y Ucronm vieron disminuff 
su producción en 7 9~0 y 6.0o/o rcspecti.tarncntc, decrementos que fueron 
compensados con aumentos en Estildos Unir!O!i, India, Alemania. Brasil y Francia. 
Para 1996 se preve un volumen nu1nd1al d~ 385 1 mrllones de tonef;idas. que 
pudieran representar O 6°/o de 1ncremcnfo. 

En Estados Unidos e India se esperan 1mporfa'1tes aumentos y en menor medida en 
Brasil, los que compensarán liJ tendencia q11e se viene observando en Rusia y 
Ucrania; asi la producción mund1ii/ de leche s ~ ha mantenido ligeramente por aba10 
de lo obsen.H1d;1 en 1991. Por otro lado. t.~I hato ganadero ha venido descendiendo a 
partir de 1991 en fa mayor parte de los pnisns. ten1óndose en 1 995 un rotal de 135 7 

millones de c.."'lbczas de ganado y parél 1 99G se estima con la misma tendencia 
a/rededor 134.7 n11//ones de cilbcz¡is, asi nn •.?:.>te sentido. Estados Unidos contrnUa 
ocupando el pnmer lugar en la producción mundial, s1gu1endole Rusia en segundo 
lugar: India corno tercer productor, ele f:n f~us1a la tendE·ncia observada se debe 
a que las refonnas soooeconómicas 1mp/anfa:ju5 impactaron fuertemente al sector 
lechero, /o que ha inOwdo en una tendnncm a la ba¡a en el tlafo ganadero y por 
tanto, en la producción de leche Así se dice QLC entre los afro5 de 1991·1995. Rusia 
segundo productor de leche de vaca rer1rstró unn disminución en el hato de 9 5% y 

24.2o/o en la producción de feche 

La expansión del modelo amencano de e.-..plof.1ción y consumo ganaderos se dirigió 
desdo un principio mayoritariamente a los paí:.es desarrollados de Europa y Japón 
Sin embargo, países como Espaf'ia. Grecia. Marruecos, trttn. México, Brasil. entre 
otros se ven mflurdos por este modelo hacia los años sesenta. teniendo gran ex1to 
dieha expansión en paises que hoy estün fuertemente endeudados; as1m1smo. 
también influyó la revolución verde. la ayuda a/1mcntaria, la transnac1onahzac16n y 
particularmente ahi donde los gobiernos de /os respectrvos paises han 
instrumentado decididamente políl1cas de fomento a dicho modelo. 

El dinamismo de la ganadería mundial se prcsvnra a partrr de la segunda postguerra. 
y se relaciona estrechamente con el aumento :ter ingreso per cápita de la población 
de Europa Occidental, EE.UU. y Japon lo que provoca un aumento en Ja demanda 

de los alimentos de origen animal 
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Desde sus orlgenes. el sistema lechero Mexicano se encuentra estrechamente 
ligado y determinado por el sistema mundial de leche. Por ser un sistema 
fundamentalmente influido desde sus erige nes por los paises desarrollados. 
principalmente Europa, EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda y Australia, y por ciertos 
lideres del conjunto de ganaderos, en dondo so encontrarán a los interlocutores más 
asiduos del fomento y desarrollo de la act1vidac lechera de nuestro pols y de algunos 
otros paises del mundo que la han visto surgir recientemente y con gran impulso. El 
conocimiento del sistema mundial de leche. de su expansión y de la configuración de 
grandes tendencias que se vienen constituyendo en lo que va del presento siglo. 
pero con especial énfasis a partir de la segunda guerra mundial. perm1t1ra 
comprender la dinémica y las carocterlst1cas dE~I sistema lechero nacional 

Una de las principales ca..-acterlsticas que rev ste el sistema lechero mundial es su 
pertenencia a los paises desarrollados. Estos lo mantienen bajo su control. porque la 
parte central del mismo esta ubicado dentrc1 de sus fronteras y porque lo han 
expandido mundialmente, garantizando su dorTiinio Dentro del proceso general de 
expansión del capitalismo mundial las actividades agroal1montarias y en particular 
las referidas a la producción y consumo de leche han expenmentado un proceso de 
recuperación acelerado a partir de la segund 3 guerra mundial. Esto hace que los 
paises Europeos. EE.UU .• Canadá y Japón ve3n sobresaturados sus mercados, por 
lo que se ven inmersos en una crisis de rcahzac16n de sus excedentes, crisis que es 
relativamente permanente. 



CUADRO NUM. 16 
PROOUCCION MUNDIAL DE LECHE 
(MILES DE TONELADAS) 

PAISES 1950 1960 

U.R.S.S. )), 228 w, eco 
E.U.A. 52,456 55, 102 
FRAllCIA 14, 540 n,~69 
ALE.'!A.~IA ll,008 l~,250 
POto~llA . 11,488 
REINO Ull!C>O 9, 920 12,0BO 
ITALIA 9, 712 
HQLAfl¡A 6,836 
CA.~ADA . 8,393 
AUSTRALIA - €,592 
11. ZELAll~·A - 5,321 
BP.ASI!. 5,052 
ilF.GE!ITl!IA . 4,111 
MEXICO - 4,469 
CHINA . . 
UCP.A::IA . . 
Jñto:; 
INDIA - -
cnr.•.J•M..i• 

TOTAL PAISES 
SEtECCICXAD03 123,152 23~.179 

iOTAL M'J!;DI;J. 191,641 2JWOO 

(')Estimaciones 

1910 

82, 400 
ll,05] 
í'7,21B 
21,816 
14, 918 
12, 930 
9,354 
8,139 
8,314 
1,500 
1,900 
7 ,Jll 
4, 196 
l,053 . 
-

. 

1E6, 314 

m 1üs 

FUENTE. ·Anuanos Eslad,slicos de la FAO, vol 10 al 31 
• CONAFOPALE. A.C Y CPAEL 
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lm 

90,JOO 
52,314 
19,686 
21,604 
16, 375 
ll,937 
9,385 

10,211 
7, 752 
6,698 
6,014 
9,971 
1,650 
5,808 . 
-
. 
. 

185,715 

]90 ;;J 

1905 !994 m5 1996• 

91, 765 . . . 
64,954 69,661 70, 800 71,600 

ll, ººº 15,lCO 15,€00 21, 600 
21, 671 17, 810 28,800 18, 100 . 11.740 ll,400 ll, 100 
16,250 . . . 

. . . . 

. . . -. - 7 ,800 . 

. . 8,500 . 
- . 9, 700 10,COO 
. 16, 669 17,400 18,200 . . . . 
. . . . 
. . . . 
- 18,126 11,100 IE,581 . . . . 
. . 32,000 33, 000 . . - . 

237, ¡44 1€9, 722 221,!0Q 21:,597 

m ,10 o 115,0 00 JSS,100 

• CANILEC. Lactionios (la Leche es Salud), ~poca 2, vol 4 num. 3. rev~la bmestral mayt>junio 1996. pp 14-24 
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Este ha sido uno de los factores importantes para explicar, por una parte Ja 
estructura y el dinamismo de la producción 1nund1al de lácteos y, por la otra, su 
proceso de expansión Jntemac1onal. 

Otra de las caracleristicas también import.ant·~s del sistema lechero mundial es el 
creciente proceso de agroindustl"ializac1ón qu•: experimenta. (fenómeno mediante el 
cual la producción de lecho pasa C1"cc1entenlente por su transformación industrial 
para obtener denvados como la m.an1equ1lla, el queso, ta leche condensada. 
evaporada y en polvo) entre los más 1mportant1!s 

En efecto l"esulta evidente que el esfuerzo dB recupel"ac1ón láctea iniciado por los 

paises de Europa, fue acompar"lado por un creciente proceso de mdustrialrzación. 
fenómeno que se presentó con antenondad en EE.UU. y Canadá 

El dinamismo Cl"üCicntc y supcnol" do l;t producción de derivados lácteos 
industrializados respecto a la misma producción de leche, conduce a un creciente 
uso industrial de la misma y a reforzar el predc,mm10 de la ag¡-oindustna 1.-:lctna sobre 
la producción pnmana y su consumo directo 

Otra caracterlst1ca sobresaliente del sistema lnchc!"o mundial consiste ~n que el 
desarrollo tecnológico de las diferentes producciones de leche y sus derivados ha 
tenido un comportam1enlo relativamonte s1nu~tnco entre las d1sl1ntas fases del 
sistema, particularmente entre la producción primana y ta fase 1ndustnal. 

El desarrollo tecno/691co do ta ganaderia l.:lct·:?a es mucho más s1gn1ficat1vo en los 
paises capitalistas desarrollados y dentro de estos mismos en unos más que en 
otros. 

Otra caractel"istica del sistema lechero mundial es el p¡-oblema de sus excedentes de 
producción que juega un papel fundamental eri el proceso de la internacionallzac1ón 
del mismo. En efecto, los excedentes de producción láctea se presentan pal"a 
Eul"opa a finales de los anos sesenta, y hace mucho tiempo atl"ás para EE UU Sin 
embargo, la satu!"ación de mercados y del consumo en estos paises se viene 
presentando cada vez con mayor agudeza en la Ultima década, como consecuencia 
del avance tecnológico que ha incrementado fuertemente la p1"oducc1ón y la 
disponibilidad de este alimento. al grado de qL e la producción y el consumo 1acteos 
se encuentra excesivamente concentrados en esos mismos paises. 
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Sin embargo, el crecimiento esta acampanado de un escaso o nulo incremento de la 
población humana de esas latitudes. Por el cor trano, en los paises subdesarrollados 
el indicador de producción per cáprta no registra substanciales avances a lo largo de 
los anos recJentes. Pero si se considera el fuerte crecimiento demográfico de los 
mismos, se concluye que el peso de la poblc; c16n influye dcterrmnantcmcnte sobre 
tal indicador. lo que revela sus esfuerzos importantes para incrementar l;i producción 
de leche 

Esto Ultimo deberti con todo referirse a .aquellcs paises del tercer mundo con mayor 
propensión a la producción y consumo do l;'iCft!OS. donde se ha registrado de hecho 

el fomento y surg1m1cnto reciento de esas actrv dades 

El fenómeno de la concentración de la producción mundial de leche, esta también 
presente en ef consumo de la misrna Esto se ·efleJa en los niveles de consumo que 
se registran en las poblac1one~ do los distintos paises Partiendo del hecho que el 
mercado mundial de lacteos es margrnal re~;.pecto a la producción, el consumo 

medido en términos per capita de leche res.ulta un 1nd1cador :iprox1mado del volumen 
consumido en los diversos grupos de pais0s De tal forn1a que s1 se considera un 
consumo recomendable de fecho por persona al año de ~ 46 kg. desde 1970 /os 
paises capltahstas desarrollados consumen prácticamente el doble de lo 
recomendado e incluso mayor para alguno dt:..• ellos Al contrario de los paises 
subdesarrollados que registran una producc:1ón que sólo cubre un qumto del 
consumo óptimo. 

Evidentemente el consumo de lácteos en los paises del tercer mundo responde a 
consideraciones de carácter cultural de 3fimentac16n y de los contenidos 

nutricionales de dietas específicas a cada región o país. Sin embargo. en la 
perspectiva de una creciente influencia del patrón alimenticio occidental se concluye 

que dichos paises presentan déficit de leche e1 altas proporcroncs Sin embargo. en 
Jos paises capitalistils desarrollados se prodL:cen con frecuencia y en rnagn1tudes 

crecientes crisis de sobreproduccion debido a ~;us mercados sobresaturados 

En efecto a finales de la década de los sesenta se acumulan por pnmera vez en 
Europa excedentes lácteos que demandaron :•olucioncs novedosas mstrumcntadas 
por los principales países. particularmente los ::Je la Comunidad Económica Europea 
(CEE). Asl en 1968, se crea el mercado común de productos lácteos como 
respuesta a la necesidad de regular el mercado. caractenzado por la llamada 
.. afluencia blanca" que ocasionaba crisis dt::· corocaciór"i de los rmsmos, desde 
entonces diversas medidas so han tomado: el Plan Mansholt. los montos 
compensatorios, las primas de reconversión, la ayuda alimentaria internacional, las 

tasas de corresponsabilidad. y más recientem1~nte (1984), las cuotas de producción 
fijadas por Bruselas a cada pals. 
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En reacción a la sobreproducción se da un fLerte proceso de modcrnizac16n do la 
producción lechera a la iniciativo de produclorc·s individuales y de sus agrupaciones, 
con el fin de .-esolver los problemas de n1ercado La lógica do estas acciones 
consiste en establecer una feroz competencia por reducir costos y tener asi ventajas 
sobre el resto de los paises. Esta competen·:1a se acolerit aún mas con la fiJaCión 
de las cuotas máximas de producción por pals 1mpue!.tas por la Comunidad 

Económica Europea 

Sin embargo, esto sólo logra incrementar los excedentes y por consiguiente 
aumentar los problemas de los mercados que sr? pretenden resolver AUn más. esta 
y las anteriores medidas senaladas se han instrumentado sobre Ja base de 
concentrar la producción y los capitales, lo cu.:: 1 s1gn1fica desincentivar la producción 
proveniente de los pequcf'los productores y de las econon1ias familiares. Jo que a su 
vez ocasiona éxodos rurales s1gmficat1vos com :> lo ilustra el caso de Francia 

Una de las tendencias mas recientes y predominantes del desarrollo de las 
economlas nacionales es su relación cada vez. más fuerte con las economlas 
internacionales El movrm1ento actual no es comparable a los mov1m1entos 
internacionales en el marco de los 1mpe11os coloniales. Tales relaciones 4ue ligaban 
a las economias nacionales. eran sobre todo relaciones comerciales. Actualmente 
ellos se han 1ncrerncntado y de manera vert1~11nosa, pero nhora se acornpal"lan de 
movimientos internacionales financieros y rJe procesos t(•cn1co-product1vos no 
menos importantes. que ligan todavía m3s a los paises entre sí hnciéndolos cada 
vez más interdependientes 

Por lo que a las actividades lécteas se refl ~re, estas han estado vinculadas al 
fenómeno de la internacionalización de las economias, configurando lo que hemos 
denominado el sistema lácteo mundial y quo a JUSto titulo corresponde un decidido y 
selectivo proceso de expansión extra-frontera:;. de tales actividades. Dicho proceso 
de expansión mundial tiene dos vertientes b<"1s1cas. por un3 parte. un proceso de 
expansión multilateral entre los paises desar.-ollados donde fundamentalmente se 
actúa sobre actividades y mercados lácteos arraigados y estructurados. Por 
consiguiente. se establece entre agentes eco ,6m1cos nacionales o internacionales 
especializados en estas act1v1dades y dec1dicos a luchar por intereses a menudo 
contradíctorios, una competencia tecnológica, productiva. de mercados, de precios, 
presentaciones, divers1ficac1ones y calidades. 
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La segunda vertiente de la internacionalización láctoa, corresponde ilUn proceso 
orientado hacia mercadospotencialmente demandantes de productos lácteos y 
donde no sólo pueden C..'"lnohzarse los excedentes que élr"lo con al'\o quedan 
almacenados en los paises desarrollados. sino donde puedan producir leche y 
subproductos para obtener gananc1ns crec1rnlf~s en rolac1ón a las l1m1tac1ones de las 
inversiones en sus paises do ongcn Estc•s mercados han sido encontrados 
fundamentalmente en cienos paises subde >nrrollndos que reunen cond1c1oncs 
favorables. No obstanre. este proceso engloba a <1lgunos paises desarrollados como 
Japón, Israel y algunos catalogados entre los nuevos pilises 1ndustnallzados (NPI). 
Conviene precisar que dicha expansión n1und1al de las act1v1dades l.:Jctcas 11ene un 
carácter selectivo y restnct1vo que quizá no rebase el número de 30 paisP-s del tercer 
mundo 

Una caracterlst1ca importante del comercio mundial de productos ladeos se refiere al 
reducido margen de rntercarnbios mternaciontlles respecto a In producción mundial 
pues estos no representan mtts de un 3 o 4"/o r:e la n11sma Por otra parte. se trata de 
intercambios de productos relativamente d1vern1ficados· leche entera o descremada, 

leches deshidratadas. mantequilla. queso. materias grasas lácteas. suero entre los 
principales. Paralelamente. los mercados n los que se de~tinan estos productos son 
relativamente poco numerosos y de capacidn1fP.s de consumo restr1ng1dos. los que 
son mercados poco fluidos o flexibles que registran además una d1smrnuc1ón de su 
demanda solvenle, debido a la cnsis econótnic.:1 que los afecta 

Pa.-adójicamente. los paises desarrollados continúan incrementando sus 
rendimientos y sus producciones. al tiempo que sus mercados internos de por si 
satu.-ados .-egist.-an también reducciones en la jemanda de estos productos 

Po.- ot.-a parte, las empresas transnacionales que se han desplazado a paises 
subdesarrollados han Jugado un papel muy importante en el fomento a la producción 
lactea. 

Aparentemente esto limitarla las 1mportacione:• de esos productos. Sin embargo, Ja 
experiencia sct\ala que ahi donde existen empresas transnacionales. las 
importaciones de lácteos se encuent.-an constantemente con10 es el caso de México. 
Brasíl, Perú, etc. Por ello, seria inexacto co-iclu1r que la internacionalización del 
capital productivo se desarrolla a expensas del comerc10 mundial. por el contrano 
uno y otro se complementan a fin de cuentas. 

El dinamismo de las exportaciones de producic•S lácteos se ha venido incrementando 
rápidamente a par11f de la década de los sesenta y con mayor ímpetu aún en los 
setenta. A partir de este año el crecimiento se consolida y se refuerza en los ochenta 
y noventa. 
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El grueso de las exportaciones mundiales ele lñcieos se genera en los paises 
desarrollados. La partictpac16n de los subdesarrollados es sumamente marginal y 
circunscrita básu:.::-imento a pequer"los mercadc•s regionales y por lo demás tiende a 
desaparecer ante la embestida oxportadora láctea do los paises desarrollados. Esta 
situación se refleja en su pérdtda de pnrt1c1pac:1ón que pasa de 5°/o en 1971 a 1.7°/o 
en "1980. El cuadro número 16 da una v1s1ón s1ntét1c.r.1 de los m<ls grandes paises 

productores de !acteas hacia com1cnzos de los ochentas Sin embargo. desde 
entonces y hasta uhoro se han producido rnuchos c..--:imb105 quo afectan por !;upuesto 
a las empresas especializadas en el campo d(· la leche y sus derivados. la recesión 
que ha afectado a las economías industna 1.radns en los lJlt1mos 15 ar'"los. ha 

provocado una sene de desajustes 

Al propio tiempo e:iostc un;'.l tendenci<.i crcG1cnte a la concontrac16n de estas 
empresas expresadas por fusiones y takl!'-O\lcr (que ha aumentado en su 
frecuencia) Por CJernplo Cnrnat16n fue adquinca recientenlcnto por Nestlé 

En el cuadro numero 17 identificarnos í1 5e1~. grandes empresas Nestlé, Borden, 
Camatión, Danone. Yopla1t y Un1gat y su presencia en f!I mundo (excluidos los 
paises industrializados salvo .J:lpón y los socia 1stas) 

Una pnmera observación es la nltil corre5pondencia entre la presencia de empresas 
transnacionales y el dinamismo de la produccié·n de leche 

Esta situación se aprecia mejor s1 se toma '!n ::ons1dcrac1ón que el dinamismo de la 
misma en los pnnc1pales paisos a los que el :oisterna lácteo engloba en su proceso 
de internacionalización, es con creces suy:::: er1or al registrndo a nivel mundial y 
superior al de los principales paises lácteos en el mundo. 

En efecto. aquellos paises que registra.., mayor presencia de empresas 
transnacionales. tales como la India. Espal'"I~ .. Brasil. México. Colombia. Japon y 
Venezuela. registran las tasas de CH!C1rnicnt•:> más altas en el mundo. Espaf'la y 
México son paises en los que el arribo de las empresas transnac1onales lácteas ha 
sido francamente masivo Japón es singularmente otro caso. junto con Israel. pues 
representan respecto al conjunto de estos pai~;es una relación diferente con EE.UU. 
y Europa. 

Sin embargo, existe un conjunto de paises cel continente africano y asiático que 
presentaron en un momento dado posibilidade:;. de fomentar la producción de leche y 
a los cuales se dirigieron kis empresas trarsnacionales pero que por diferentes 
motivos la experiencia ha sido mas bien negat1.1a. 
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CUADRO Nt1M. 1 7 
EMPRESAS TRJ\N51-:ACIONALE'S L.AC'TEA9 Y PAYSKS SELE:CCICl'IADOS 
ll9S0-1'J80) 

PAJ.ZES NF.!; CARt:A- BOR 01\NO YOPLAIT tlt:l PRooor:czrJU 
TLI-: ·r•or: :>Er• NE (;AT IMZLE!:: [!E. Tüfl.Mf:T.) 

ESPJ\ÑA l•I X X ;.: 
GRECYA l X 
PORTUG;,L 2 ;.: 
TUR•JUIA 1 
s. AFRIC/\ 10 :·: >: 
J<Et:YA l 
It:O!A 
JAP'.JU 4 :·: 
llRA.']lL '3 Y, ;..: 
MEXtCO 9 :-: .. 
COL.::>1'1B:A 11 
VEUEZ:UEI.A 7 
PEfCJ :-: 
ECUADOR 
GUATEMALA l 
curr.i:: 6 

SUD!'OTAL 86 

TOTAL ?~UNDl:Ft.L 

SUlil"OTAL/TOTAI. 
MUUDIA!. 
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FUE:JTE• En bane a F.A.O. Year Book. 1986. 
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Las empresas transnacionales no han logrado desarrollar los mercados para 
satisfacer sus ambiciones. 

Otro aspecto tiene que ver con la emorgencié1 en la arena mundial de Importantes 
productores de derivados lácteos como son los países socialistas de Europa, 
quienes para 1985 disputan ya una tcrcora parte de la producción mundial de 
mantequilla, corca de una cuarta pnrtc dt~I queso. p<?ro especialmente leche 
condensada, evaporada y en polvo para alcan~~ar la quinta parte de las dos pnmeras 

y una cuarta de la Ultima 

Dicha afirmación tiene que ser matizada, pue~• debe tomarse en consideración que 
las sociedades europeas del mundo soc1al.sta mantienen una fuerte trad1c1ón en la 
producción y consumo de leche y deriva.jos, tal es asi que en productos 
tradicionalmente artesanales como la mantP.qudla y el 'lueso. estos paises 
mantenian una par1icipac1ón relativamente alta en 1950. Sin embargo. para 1980 
no sólo la han incrementado considerablemente sino que desarrollan la producción 
de leches que requieren de un gran esfuerzo de industríal1zac1ón. tales corno las 
deshidratadas, condensadas y evaporadas A!d de pi"lrt1c1par en 1950 con al.-ededor 
de 1º/o de este tipo de leches, pnra 1980 pa-;an a 11 2 y 10°.< r<!spect1vamente 

Un tercer elemento que conviene resaltar es la creciente presencia de los paises 
que mayormente han resentido el proceso de ·~xpans1ón del sistema mundial lácteo 
En efecto, con la excepción de la producción de rnantequ!lla, en todos los demás 
rubros los paises de Espat"la, Grecia, Portugal, Turquía, Sudáfrica, Ken1a, 
Indonesia, Japón, Brasil, Chile. Colombia. Ecuador, Guatemala, México, Perú y 
Venezuela, han visto no sólo incrementar d1nármcarnente sus producciones. sino que 
por su magnitud en la producción mundial, he y disputan un lugar de cons1derac16n 
en relación a unas décadas atrás en Ja que prácticamente no figuraban Sm 
embargo, la aparente pérdida de participación je los paises desarrollados lácteos en 
la producción mundial, corresponde en reahd3d a un proceso impulsado por ellos 
mismos que entre otras cosas les pcrmrte, hoy bajo nuevas formas no sólo mantener 
sino incrementar el control de la parte esencial y mayoritaria del sistema mundial 

lácteo. AUn más debe considerarse que para 1 350 el proceso de 1nternacionallzación 
del sistema lechero mundial estaba basta-,te adelantado. vale decir, que la 
implantación de las empresas transnacionales en los países a que nos hemos 
referido se venia dando prácticamente en la mayoría de ellos desdo hacia varias 
décadas. 
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En este sentido, la leche ocupa un lugar prepcindcrante en la dicta del hombre y no 

existe pueblo alguno que no la considere como ingrediente base en su alimentación. 
México no es la excepción y es por ello que la producción de loche entera fresca de 
vaca en 1995 alcanzó la cifra de 7 millones 547 mil toneladas métricas. colocándolo 
en el décimo segundo lugar n nivel mundial y en cuarto s1t10 a nivel de América 
Latina. Asi. la producción do loche en Es!nd::>s Unidos del Norte en 1995, creció 

entre 1.5°/o a 2°/., con respecto al nf"\o antenor. totalizando una producción de 70.800 
millones de litros Esta mayor producción a pesar de la baJa en la cantidad de 
ganado productor de leche (9 4 Pi1/lones}, !>e debió fundamen!almcntc a una mayor 
productividad por va~ ... (74 70 litros por vi\ca), derivado di: una me1or genet1ca 
constanto. los buenos precios rec1b1dos y -~spcrados y c.11 uso cada vez mas 
generalizado de la hormona 8ST. son factores que perrrnten csper;1r incrementos de 
producción futuros a un ritmo ccrc.:'"lno al 3"/o ar- ual 

A la fecha, el sector lactHo de Estados Unidos del Norte se ha enfocado en lo 
fundamental hacia el consumo interno que ha::1n la exportación, la que es utilizada 
como una forma de cflminac1ón de los nxcedentes de consumo En consecuencia, la 
participación de los Estados Umdos en el mercado mundwl es relativamente baja. 
Para cumplir con sus ob1ct1vos disponen de un paquete de subsidio basado en 4 
mecanisrnos. 

1.- El D.E.I P. (Da1ry Exports Jnccnt1ve Prograrri) 
2.- Ventas directas de la C.C C. 
3.- Los Programas de la PL 480 y 
4.- Las donaciones de alimentos (Food A1d Sec:tion 416). 

Dentro de los mismos. el DEIP es el que más luerza ha cobrado en los últimos af'los 
enfocado hacia aquellos mercados tradicrcnaies como un medio de contrastar los 
subsidios de la Umón Europea. Así Ja prodw:c1ón mundial de leche se encuentra 
distributda de la siguiente manera: Estados Unidos ocupa actualmente el primer 
lugar; seguido por India, Alemania; Francia; Brasil; etc, quienes en conjunto 
producen hoy en dia alrededor del 40% de la leche entera fresca. Asimismo. el 
comportamiento de la producción mundial de !(·che se encuentra fuertemente 1nflu1do 
por la evolución respectiva de los principales paises Europeos y de la URSS, los 
cuales en los pnmeros ar'\os de postguerra inician aceleradamente su recuperación 
económica. 

Hoy la estrategia actual de los paises exportacores es disminuir tanto los inventarios 
que ya tienen (a través por ejemplo, de programas de ilyuda alimentaria), como sus 
niveles de producción. ajustándolos a su demanda interna Muestra de esto último es 
el programa de reducción del hato lechero i111c1ado por Estados Unidos en 1986; a un 
elevado costo, se pago por anticipado la produccíón estimada de un ar'\o a los 
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propietarios de alrededor del 7º/o de las cabezas, a cambio de que los establos 
fueran desmantelados y los animales enviados al rostro o exportados. 

Asimismo, la aplicación de un s1stem.::1 de cor1tingenctas que penalrza, vla precios. 
los excesos de producc16n. ha estimulado In oxportnción de ganado de leche, 
alternativa que además de ofrecer ingresos al vendedor, !Imita el crccim1ento en el 
tamaflo de rebal"lo. Destinar un volumen crt·c1ente de leche a la producción de 
quesos y diferentes derivados ha sido otra sahda. en los Ult1mos diez ar.os la 
elaboración de este producto en los paises de la Comunidad Económica Europea se 
ha incrementado en un 35°,-;,. 

Cabe destacar que la par11c1pac1ón de los paises en desarrollo en el mercado 
internacional de la leche en polvo se ha 1ncren1entacto sustancialmente. pasando del 
45°/o en 1975 al 54o/o diez años después periodo en el cual sus compras se 
incrementaron en un 137~.'é. 

En una primera instancia. esto favoreció un cr.~c1m1ento en tos p1ec1os del producto 
No obstante, la posterior contenc16n e incluso 1educc1on de la demanda por la 
situación econ6m1ca rcce51va que pnva en múltiples naciones. 1mpllcó mayor 
acumulación de existencias. presionando a la reducc1on en los precios 

Los consumos pcr e.apita en las diferente!> rF•ffOnes del rnundo son rcflc¡o de las 
condiciones hasta .LJqui descritas Las na;1ones europeas. en particular las 
pertenecientes a la Comunidad Econon11ca Eu·opea. son las mayores consumidoras 
de leche, seguidas por Estados Unidos y ALstralia. En ol otro extremo están los 
paises asiáticos y africanos, situación que adc'T1~'is esta influida por la falta de hábito 
en la ingosta de este producto 

En México, el consumo aparente que incluye p·oducc1ón nacional e 1n1por1aciones es 
de 330 m1hlitros por día, menos de la tercera parte que el de la C.E.E .. pero 5 veces 
más que en paises de Asia y Atrica. Dada la piram1dc de edades en el pais. el 

promedio referido s61o seria defic1tano en nlrededor de un 7~'º 

Sin embargo, el consumo del producto esta muy concentrado en los grupos sociales 
de mayores recursos. en tanto que no esta presente en la mesa de amplios sectores 
de la poblacíón. que son precisamente los. peor alimentados. Para ellos. la leche 
resulta una alternativa valida ante la deficiencia de proteínas y grasas. en particular 
de origen animal que caracteriza su dieta. 
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3.2 LA GANADERIA Y SU MODERNIZACION. 

A partir de la llegada de Hernan Cortes a Mé:<1co en 1521. ingresaron los primeros 
ejemplares de fa especie caballar al nuovo c.:mtinente. por lo tanto, el inicio de la 
ganadcrla se remonta a In lleg¿1da de Jos conquistadores espanolcs a nuestro 
territorio, siendo originalmente quince equmo:i once caballos y cuatro yeguas que 
acompal"laban ni ejército compuesto de qu1n1ertos ocho guerreros y once navios. 

Los bovinos y ovinos quo se necesitaban pilra alimentar a los eiércitos. fueron 
trafdos de las is/ns la espnflola y snlvacfor en pequenos hatos. posteriormente 
vinieron en n1ayor número dlfcctnmcntn de España y del Norte de Afrrca, lo cu<:tl 
implicó el verdadero ongcn de la gnnaderin en toda Améncil 

Durante la colonia prcvalcc16 el cnterro de la cantidad y no el de la c-..alidad y 
conforme av¡1nzó 101 colonizac1on se ex1end1C la act1v1dad gélnadera sin selección 

alguna. Esto originó la degeneración de rilzas importadas de Europa e India y la 
constitución del llamado ganado cnollo 

Se considera que existen dos tipos propicios de nichos agro-ecológicos para el 
desarrollo ganéldero, las praderas de climas te-mplados y las sabanas tropicales 
México tieno ambos tipos en su terntorio. pero predominan las zonas áridas, 
abarcando la región desértica un 60.7~-'.,, la templ.Rda 26 2°,.0 y Ja tropical 13.1º/o del 
área total del pais; ro cual restringe el area susceptib!e de pnstorco. de aqui que una 
amplia zona considerada como ganadera se C·:>mpongan de agostadero con forra1es 
naturales de ba¡o valor nutritivo que ha obligado a la cx1stenc1a de una ganadería 
extensiva. 

Desde el siglo pasado. el crecimiento de la ac.t1v1dad ganadera se ha basado en la 
expansión de tierras. mtis que en la introducc16n de rnc1oras en las unidades de 
producción. 

Las actividades agropecuilrias tienen oran peso e importancia en la economla 
nacional, al grado de que a pnnc1p1os de la déc:..1da de los setentas este sector en su 
conjunto part1c1paba con alrededor del 10~~. del Producto Interno Bruto (PIS). como 
se aprecia en el cuadro numero 18, drsminuyendo paulatrnamente como ha ido 
pasando el tiempo Esto quiere decir. que l.:i ganadería ha ido perdiendo dinamismo 
en su crecimiento, para alcanzar en 1985 una ·asa medra anuo:il de 1 7°/;, aba10 de fa 
tasa demográfica. 

La superficie ocupada por la ganadcria cxtersiva abarca cerca de 82 millones de 
hectáreas y si se incluyen unas 46 millones 
de hectáreas de agostadero de menores rendimientos se llega a 128 millones. 
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CUADRO NUM. 18 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
(MILLONES DE PESOS) 

IACTIVIDAD ,, 11 o s 
a 1 ••~_,o l '160 1970 1980 

fAGROP. .SI LV. y PESCl'\flS, 9GA 23, ~no 3<:. !:.i35 75,703 

1 1 
1 AGR I CU L TURJ', a 9, 673 11. 7 ~10 21, 14 o 43, 627 

1 R 
IGANA:>ERIA B 5, 1 9·1 7. 966 11 , B 4 8 2 6, 968 

1 g 
ISILVICULTURJ', 1 913 8H2 1 .. 14 9 3,062 

1 1 
fCAZA y PE.SCA 1 198. 332"' 398• 2. 0-15 

1 1 
fMINER!l\. 1 1,739 2,306 2 .. 859 27,Jqo 

1 1 
f IND. NAUUF'i\C7'CRERA .. • 11 6, 711 34,020 80,355 209,681 

1 1 
fCONSTRUCCJON 1 3,028 6, 105 13, 583 46,379 

1 1 
IELF.CTRICIDAD a 619 1,502 5,. 357 :2,593 

1 1 
ICOMERCIO 124,001 46,880 94, 491 21 t.l, 17..: 

1 n 
fTRANSf'ORTE 1 2,269 4,222 2. 577 ~:2. <J70 

' 1 
ISERVICIOS 119,509 33, 025 61, 41.0 190. 9(il 

1 1 
fTOTAL !67,876 .: S2, O:iO 300, 167 8·11, 95·1 

" NO INCLUYE PESCA 

1985 

86, 023 I 
1 

50 .. 2401 

1 
29.967D 

R 
3,154§ 

1 
2,660f 

1 
34,49~1 

' 223,9871 

a 
42,8091 

u 
l6,831B 

1 
217,1531 

n 
b9, 7641/ 

11 
220, 479IJ 

n 
.-.1 1 ~ 5 ·1 ·1 u 

- INCLUYE: ENERGETICOS. TRANSFORMACION, ALIMENTOS Y SIMILARES. 
TEXTILES O INDUMENTARIA, DERIVADOS FORESTALES. PRODUCTOS 
OUIMICOS, MATERIALES NO METALICOS, BIENES DE CAPITAL Y OTRAS 
INDUSTRIAS. 

FUENTE: La economia en cifras. Nacional Financiera, S.A. México. D.F. 1981, parR 
1950 a 1975. SPP.INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de Móxico. En anexo 
estadlstico del 4° informe de gobierno. MiguE:!I de la Madrid Hurtado, para 1980 a 
1985. 
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Por otro lado, Ja tendcncta del padrón ganador•' ha tendido a la baja, ya que en 1982 
el ganado bovino ascendla a 37.2 millones de cabezas; en 1986 el hato se redujo a 
31.9 millones de cabezas como Jo podemos apreciar en el cuadro número 19. es 
decir que se registró una d1sm1nuc16n del 140/c, Esto decremento del stock ganadero 
esta asociado a la drást1c...• caída de la demanda interna de productos pecuarios. 
resultado inevitable de la cnida dt't los salarios reates 

CUADRO NUM. 19 
GANADERIA BOVINA 
1981-1986 

1 
a 
a 
1 
1 
1 

Il'JVENT; ... p:o ;'.'-1; :....E:' OE CABE:~/\.~) 

A!10!-~ T:'._17'l\L 

.l :i8l )ó 6~• ".""' 

1982 n 191 
1 98 J n ~) ;·;: 
l 98 4 JO ·1 ·¡ [~ 

l 985 Jl 489 

1986 )1 884 

u 
n 
1 
1 
1 
a 

f'RODUCCIGN DB LF:CHE 

MlLILTTHO.:: 

6 ASE 

6 ')::.'4 
ti -, t.>~· 

fi Af.r: 

7 l 7 :~ 

FUENTE: Presidencia de la República. Anexos estadísticas del V Informe de 
Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. México, 1987. 

Por otro lado, es necesarir:> que se impulsen todas las acciones encaminadas a 
aumentar la productividad en la actividad de fas ganaderos recheros Los obstáculos 
a vencer son dific1fes. pero también se tierien grandes pos1b1lldades; se debe 
trabajar en varios campos simultáneamente para evitar qun una medida anule a la 
otra y lograr que so complementen para que su impacto sea pos1t1vo y duradero 

Debe impulsarse el desarrollo do fa ganadcda en el trópico paro aprovechar su 
potencial. también se hace necesario redefinir ·as regiones de explotación en función 
de los costos y de la disponrbtlidad de insumos tan importantes como el suelo y su 
uso, el agua y los esquilmos agricolas. ere. para esta localrzación de zonas 
productoras debe también considerarse zonas de consumo. las instalaciones 
industriales, las existentes y las que deben crearse 

A Jos productores de leche se tendrá que asegurar el uso de su producción, 
procurarles apoyos para una mejor orgamzac1·!>n. mane10 del hato. calidad genética, 
condiciones higiénicas y de calidad de la leche producida. con el fin de que la 
lecherfa se convierta en una actividad rentable y en constonte superación. 
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La concertación entro productores industriales y ot.cclor püblico es requisito 
Jndispensable para que la planeoc10n dol desarrollo de la produccJón, 
industrialización y consumo de la leche y sus donvados sea efectiva. además de 
resolver problemas emergentes. El más agudo que se tm presentitdo en los últimos 
anos es el de excedentes temporales en algunas regiones. con el tiempo este 
problema debe ir reduciéndose hoslo su el1mmac16n y a corto pla.z:o deben sentarse 

bases firmes para que los sobrantes sean absorbido~ de m;incr<l equitativa entre 
todos los involucrados. 

Los precios intcrnac1onalns de Ja leche en polvo han sido ba1os con motivo de loz 
altos excedentes de los grandes productores C~tados Unidos. Canndá, Nueva 
Zelanda y la Comunidad Economic;l Elnope;i. pr1nc1pnlmf"!nte 

La 1mpor1ac1ón de leche en polvo no pued~ eliminarse e.Je un dlil pura otro. s.n 
embargo. debe tenerse en cuenta su ehrn1n:ic1ón gr¡¡dual. a través de aumentar la 
producción interna con base en incrementos de fa product1v1dad. niayor rr.nd1m1ento 
del hato, menores co~tos. más calldad. y siendo por ende. el prf'!Cto un es!irnulo a la 
producción 

La producción de ahn1entos en f\..1t-x1co r..~g1str a un;i fuerte tnndonc1a a estructurarse 
más on func1on d~ los patrones i-tllrnent1cros propios de los paises 1ndustria!1zados 
que de los relativos u la dicta trad1c1onal del país Estos cambios desplazan el 
consun"lo de alimenlos prin1anos por alimentos 1ndustr1allzados. como es el caso por 
ejemplo de la sust1tuc1ón de la nianleca de cerdo por aceite. la carne de res y la 
leche no son una excepción. ya quo se 1nscnben en la dicta basada en proteina de 
origen animal. que impulsa el n1odc/o 11/Jrnentario 1n1portado en gran escala en 
paises como el nuestro donde dicha dieta no esta al alcance de toda la poblacion. 
Asl en 1981 40.a·~;, do la poblac16n de los seis estratos de menores ingresos 
consumiíl 14 2°/C, de la oferta de carne de res y 14 8°/o de la leche y denvados 
lácteos: mientras que 59 2%, de los habitantes comprend•dos en los estratos de 
ingresos medios y aftas, consurrnó 85.8°/o de la leche y sus denvados. 

Esta s1!uac16n se hél agravado drásticamente en los U1t1mos ª"ºs debido a la 
creciente pérd¡da df~I poder adqws1t1vo de la mayo1 pnrte de la población del pais, el 
crecimiento de los salarios min1mos en el periodo 1982-1986 fue de 46.7º/o. mientras 
que el aumento del grupo de productos básicos fue de 672.3o/c, as1m1smo cabe decir, 
que alrededor de 2000 000 de familias en México absorben el 60º/o del ingreso. 
mientras que en más d1J 80 000 000 de habitantes se reparte el 40% restante del 
ingreso 
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En efecto, la relación entre salunos y proc1os ha deteriorado el podor adquisitivo de 
la mayorfa do la población afectando no sólo a los consumidores que perciben el 
safario mfnimo. slno incluso a las clases de medianos ingresos quo antes de la crisrs 
consumia buena parte de la oferta de productos pecuanos Es a p;;1rtir del inicio do la 

década de los ochentas que e/ consumo de carne de res. leche y sus derivados por 
parto de estos sectores con1ienza a decner 

El análisis de los pr1ncipilles subsistemas ganaderos. permite ob~~rvar su gran 
dinamismo y el ef~cto de arrastre que su encadenamiento agro1ndustrial hu tenodo 
durante los a~os sesenta y setenta sobre la agricultura mexicana 

Hoy resuffn evidente que In qilnadenzacrón du In agrrcultura, tanto en su forrnil 
directa como indirecla. responde n una estrategia de v1~culnc1ón y art1culac16n entrr:.
d1versos sectores de: la econornia del p<lis El núcleo hegen1órnco del proceso rJe 
acumulación de un.l de las partes centrales del sector agrot1hmcntar10 p1ovoc.:> .. el 
nudo problemático ganadero... cuyo corazon se encuentra lo que 
convencionalmente podría definirse como el complejo alimentos balanceados 
Aunque no aparezca claramente ante la opinión pública uno de los elementos que 
contnbuye a crear el bloqueo f~n terminas de dt.:-sarro/lo econónuco y social, bloqueo 
que es propro de un nurlo·problcma. e~ el surg11111ento bast;inte reciente y con gran 
lmpetu de una nueva ole;ida de ganadenzac1on, el auge de Ja ganadería extensiva 
bovina que se encuentra cslrecha, aunque indirectamente relacionada con el 
proceso de ganadenzac1ón 1ntens1va da los años sesenta 

Las cond1c1oncs actuales son rnuy diferentes a los años do bonanza eCC;"'Jón11ca 
iniciada con el rnodclo d~ desélrrollo estab1/1.z:ador Por lo que el problema mas álgido 
al que se enfrenta la ganadcriu tecnificada en ~1 p~fs es precisamente el 
agotamiento de ese modf~fo de e::wpfotac1ón gan.:idcra. altamente dependiente de las 
tecnologlas e insumos importados del exterior De ah1 que se explique el surgrm1ento 
de la explotac16n ganndcra extensiva como linica forn1a viable en las cond1c1ones 
presentes. 

Los tipos de ganadcnznc1ón existentes en ~1éx•co (extensivo, gan::1deria de carne y 
leche y subsistem.:is pecuanos intensivos). conforman un vértice en el que 
convergen cuantiosos recurso'i naturales, económicos. productivos. financieros y 
humanos provenientes no sólo del sector agropecuario. sino de la economia 
nacional. se trata de un nücleo que succmna los cródilos, los financ1am1enlos. las 
tierras. los servicios. los granos básicos para la alrmentac1ón humana. las 
importaciones mismas que cada vez mas se onentan hacia ol complejo ganadero, 
etc. 
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Resumiendo podemos decir, que fa producc1ón-consumo de granos básicos de 
alimentación humana. como el malz se encuentra en buena parte determinada por el 
proceso de ganaderización, que implica entre otras cosas una profunda 
transformación de los patrones regionafes de cultivos Esto ha resultado en la 
sustrtución de áreas antenormentn cultivadas de maiz por cultivos torra1eros 
Tambión ha frenado su posible expans1on en Ja frontera agricola, rec1entementP. 

abierta Estas superficies han sido ocupadas tanto por los cuU1vos forra¡eros cerno 
por los pastos inducidos o naturales 

Por tanto. en Mexico la ganaderizac16n es el resultado más in1portante de la 
transnac1onnli.zación de Ja agricultura, ol factor que más influencia ha tenido sobre el 
proceso 1nlerno de •'..u::unH1lación de caprtal y tamb16)n sobre los grupos rurafes. 

Este concepto des1gn.Lt un proce~o de crec1m1cnto muy <'.lcelerado do la tierra 
dedicadn al ganado bovmo. así corno de la superficie sembrada de culhvos 
forrajeros (alfalfa. sorgo y soya principalmente) 1rnpulsado por el rápido aumento de 
la rentabifidna de la ganaderia comparada con la de otras act1v1dades. esta rf'?sponde 
a Ja demanda externa. provocando por tanto. un avancP. rmpctuoso de una 
burguesia gun.Ltdcra que su extiende sobre con1unidades carnpes111as que producen 
granos básicos para el autoabastf~c1m1ento. así corno tilmb1ún se extiende sobre las 
áreas de frontera agricola. 1mp/Jcando lil dcsposcs16n de esas comunidades o su 
asfixia econ6m•ca debido u que cercan ylo reducen sus zonas de expansión, y la 
depredación ecológica del tropico húmedo y subhúmcdo 

La presión sobre las coniumd¡ides campesinas ha sido tan fuerte que ha provocado 
una enérgica reacción defensiva por parte de éstas. a través de las tomas de tierra y 
la movilización politiCc-"l No es exngerado decir que la mayor par1e de los conflictos 
agrarios v1ol~ntos se den por lo general en zonas de expansión ganadera. 

En el mes de mayo del prt?sente ano la producción de leche bovina se ubicó en 
604.4 millones de litros 4 20/.., mayor al registrado el mismo periodo del año anterior. 
para un acumulado a/ citado mes de 2.875 8 millones de litros. representando un 
aumento del G 2% con respecto al mismo lapso del ar"io de 1995. que fue de 2.707.B 
millones de lrtros A la feche se tiene un avance del 36 8°/o en relación a la 
producción esperada para el presente año. que es de 7,816.4 millones de litros. 

Los e&tados productores con mayor avance de leche fresca para el presente ano 
son. Jalisco. que destacñ con 475 O rn1llones de litros. lo que representa el 16.5°/a del 
total nacional; le sigue Durango con 290.3 mi/Iones y 10.1~ó; Coahu1la 265.1 rnillones 
de litros y 9.2o/o, Guanajuato 250.2 y 8 7'%; Chihuahua 199.2 y 6.9%, y Veracruz 
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con 170.0 millones de litros y una partic1pac16n porcentual de 5 Do/o del total nacional, 
los que en conjunto contnbuyen con 1649 9 rrnllones do litros. que roprcsentan el 
57.3~'0 de la producción total del pais 

Actualmente, el sector lechero todaviil no so encu~ntra entre los ámbito~ 

exponadores. a pesar de que la mdustna lechera néicion;'lf dispone de atta calidad, 

precios compct1trvos y cercanla gcogrtif1ca al mercado de los Estados Urndcs, que 

tiene una gran poblnci6n hispana acostumbrada n los 1tpos de productos lácteos. 
como quesos y crem.:is del gusto mexicano 

Sin 1~mbargo. en nuestro p;iis tenemos un grnn déficit por lo que 1rremed1ablemente 
se tiene que unportar alrededor dHI 35-'/~, del consurno nacion.il de la leche, según lo 
podemos apreciar en el cuadro numero 20 El cual n1uestra las in1portaciones de 
leche y la sat1sfacc1ón del consumo n través de unportac1ones y producción nacional. 

CUADRO NUM 20 

CONSUMO NACIONAL DE LECHE 
(MILLONES DE LITROS) 

a cor1c:-..: P:«J 1 ':l:+O 1991 n ] ~¡ ') .2 l ~,g3 

Rco~;.:;u~o '•. 0 ')3 . O 0 q. 8 ~ 8 • 5 ll l O. 'J 1 t... S JI 1 l • 3 G :·,. l A 
n 8 11 il 11 
ff PRODfJCC;.O?~ •.:.. i42.0Rti,717.0I ~-•• c¡7 .¡. 3 D 7. 4 ().;. l 11 

1 n 6 D il 
1 IMP0?'7ACIO?; • 2,9~l.OU].141.!.>0 3. 'Ct4.2. 2 fl 3. ~-i 6 i . ci n 
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0CONS. PE!~ 112.ig 11 9. 21\ 1"9. 2 JI : "~." n 
ftCAPITA g 11 u JI 
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11 % 08 l.~PO~ .• / J2.S0 31 . 911 ) G. : 11 ! ., . "11 
ncousu~o D 11 u 1: 
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l'-14•1 

l.:... ·199. (J 1 
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7,320.0fi 

u 
". 17'>. 011 

Il 
i 3 !. . o D 

1 
fl 

3.:.. 3" 
11 

n 
•Incluye cambio de inventarios de leche en polvo manejado por CONASUPO. 

FUENTE: CANACINTRA. La industria Alimentaria Mundial en Me><ico. Sección 
Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales. 1994-1995. 
México. pp. 29. 
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3.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA LECHERO. 

En México y como en todos los paises del mundo, principalmente los 
subdesarrollados. ra autosufiC1Anc1a ahmerltana se ha vuelto un asunto prioritario 
durante los últimos at"\os La crisis agrícola que debilita al sector campesino desde 
hace decenios. se agud•.7..'.l c;idn vez más a pesar de Jos reiterados proyectos de 
corto plazo para est1mul;1r la producción agricola, como son EJ Programa Alimentario 
para 1970-1976. el Sistema Allrr:~ntano Mox1cano (SAM) y el anuncio del Programa 
Nacional de Alimentos. (PRONAL) y del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Integral (PRONADRI) en ra admin1srrac1ón pasada y el Plan Nacional de Desarroflo 
(1995-2000) en la .-:=1ctual Adm1n1strac1ón. en casi todos se destaca con mayor o 
menor úrifas1s el carar:icr urgente y pnontano de un apoyo al sector rural. Pero las 
acciones de cono pJa,.-..o que en con1unlo p/ant~nn ósto~~ plann~. solamente resuelven 
en parte el problenld trascendental. que en el largo plazo exhibe la ec:onom1;t 
mexicana. tales corno fa creciente brecha entre las necesidades sociales y l.:. 
incapacidad del aparato producl1vo de entregar los bmnes requeridos para sat1sfar.er 
dichas necesidades. asi como el cada vez niás alfo deterioro en los niveles de 
nutnc16n 

Hoy el agro ya no puede surtrr los productos bas1cos de consumo masivo. debido a 
que se ha convertido en un en-1pono cap1tal1sta que margina a las mayorias 
campesinas La socredad hoy no puede ofrecer empleo o ingresos a grandes 
sectores de la población y en consecuencia éstos deben consumir menos de lo 
necesario para subs1sf1r. lo que se ve refle1ado en el grado de desnutrición que 
padece, y aun. quiénes poseen suficientes ingresos se ven acosados por la 
propaganda y los canales de d1stnbuc1ón, onllándolos por tanto. a consumir artículos 
que s1stemát1camente deterioran sus niveles nutritivos de su consumo diario 

Ahora bien, la crisis de abastec1m1ento de granos y por end~ de al1menfos. no Sfl 
explica por lo que hü ocurrido en el campo. sino que a través de que la industria de 
transformación de estos productos ha experimentado profundas modificac1ones. Se 
trata de nuevos productos. procesos de trabajo, empresas e inclusive industrias. 
además hay cambios en la estructura 1ndustr1al, como efecto de la mayor 
importancia que tienen las empresas trnnsnac1onales en ciertas ramas y de una más 
fuene concentración del control sobre Jos medios de producción en ~"lsi todas. 

Bajo éste marce se encuen:ra organizada Ja estructura del sistema lechero 
mexicano, el cual está fundamentalmente conformado por dos trpos de ganaderia: 
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1.- Ganaderia especiohzada en producir exclusivamente leche, concentrada en 
explotaciones de tipo estabulado. 

2.- ganaderla de doblo propósito que produce carne y leche, localizada en 
explotaciones de tipo sem1estabulado y de libre pastoreo. Sistemas donde se 
localiza alred~dor del 80"A> del total del halo ganadero en México 

En tal sentido. podemos afirmar que nuestro hato ganadero so encucnttil 
determinado esencwlmente por dos sistemas de explotación· scm1estabuJado y libre 
pastoreo En estos se concentra el mayor número de cabezas f..1n c.-xplotac1ón y la 
mayor parte de exploti1c1ones lecheras Empero, a pes;1r de que es aquí donde 
precisamente se contempla la mayor cant1d;:1rJ de explotaciones y número de 
vientres. lo produccion y los rf~ndunu~ntos son mucho mnnorc">. cont1ano a lo que 
sucede en el tipo estu.bulado dondn <>e alcanza a producir c=ilrededor del 60'% de la 

leche en ~I país. sf:~gUn se puede <1prec1ar en el cuadro núrnero 21 Y 22. y que lo 
caractenzñ como el renglón mOs productivo y dinámico con un alto desarrollo 
tecnológico En estos cuadros podemos observar que es en el sistema de l1hre
pastoreo donde ~e cDncentr,, ~I n1ayor nt'Jniero cxp!otac1onos y vientres de ganndo 
bovino en nuestro pais. Gin ernbargo los rend1m1entos por vientre no alcanzan a 
promediar un litro de leche Asim1sn10. observamos que en el sistema estabulado es 
en la reg1on ten1plada donde se concentra el mayor número de vientres y 
explotaciones y genera In ni.nyor producción de litros de leche 

CUADRO NUM. 21 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS TECNICAS Y ECONOMICAS 
DE LA GANADERIA LECHERA EN MEXICO 
(1978) 
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FUENTE: CIDE. Economia Mexicana. Sector Agropecuario. Departamento de 
Economia. Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. Serie 
Temática 1. 1983 pp. 37. 
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La situación anterior es consecuencia de que los pequer.os propietarios que son la 
mayorla. se distinguen por un ese.uso grado de organización y sus explotaciones son 
reducidas, pequer"las y poco tccnificndas Paralelamente coexisten grandr:,s 
productores con ganado espcc1altzndo en la producción de leche que en prornedio 
producen trece litios diarios. y cuentan con los rn~d•os necesarios para ese fin· 
mano de obra espec1al1zada, financiera. 1nfraestr-uctura adecuada. etc (30) 

Ejempllf1cando d1rcrr.os, que de los 1 SO 000 pronuctores que ex1stian en 1977. un 
alto porcentaJe (70'~/'0>) eran pequei"los p1oductorcs. caracterizados por encontrarse 
totalmente desorganizados. dispersos, con b.,F1 product1v1dad y con un promedio de 
producción de leche cerca de dos litros dianas Sólo el 3Q~f,. de éstos o se;t 45 000 
se encontraban orgarnzados, contahan con infraestructura adecuada p¡;r;i 

almacenam1~nto. enfriado. conservoc10n y transporte del producto 

En los últimos años uno de los problemas que mayor interes ha despertado a nivel 
mundial. ha sido el efecto que t1ene el consumo de In leche en polvo en la salud de 
los niños del tercer mundo lnv(·St1qndorc!"i de diversos pa15cs han empezado .:i 

informar que el c.onsurno de lec~e 1ndustr1al1z.:ida tiene ciertos efectos nocivos sobre 
la salud. refleit.mdosc en el tincho de que la mortalidad es de dos a tres veces mayor 
en niños alimentados con biberón que en los alimentados con seno materno. 
Poden1os afirmar que en Tll1estro pais una de las causas importantes de mortalidad 
infantil se angina en el abandono de la lactancia nntural, que implica la pérdida do 
factores pro:ectores contra una gran canl•d<Jd de 1nfecc1ones Entre los dano-; 
causados por el consumo de fórnnilas mi1f1ciales para la alimentación infantil 
tenernos. 

- Mala oclus16n dental de los ninos. 
- Mayor frecuencia de célries dental 
- Obesidad 
- Mayor probabilidad de contaminac1on. 
- Mayor probabilidad de sufrir Gastroenteritis 

A parte de lo anterior. el consumo de este producto en forma 1ndustnalizada (leche 
en polvo). representa un gasto muy elevado, que en familias de muy escasos 
recursos condiciono a utilizar dicho producto en forma muy diluida lo que con mucha 
frecuencia conducen a la desnutrición del nii'lo 

(30) Diagnóstico Económ1co de la leche. Estudio elaborado por el Instituto 
Nacional del Consumidor (INCO). mayo de 1982. México, p.11 
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CUADRO NUM :?:'. 
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3.3.2 EXPLOTACIONES GANADERAS 

Como ya se mencionó anteriormente la ganadería en nuestro pais se explota 
fundamentalmente bOJO tres sistemas importantes_ estahulado, sern•estabulado y 
libre pastoreo. en las que varían las cond1c1ones de producc16n, los costos y también 
los beneficios. localizéndose preferentemente en las regiones andas. sem1andas y 

templadas 

SISTEMA ESTABUU\00 
Este consiste fundamentalmente en mantener el gnnado en establos. es altamente 
tecnificado t:" intens;·,¡o, !o~ invers!cries ._~., r..nn,;frucc1oncs e 1nstalac1oncs son las 
más elevadas del ramo. reduciendo al máximo el espacio a ut11tzar por an1n1al Dicho 
sistema se empieza a desarrollar entro los ar"'los de 1935· 1940. cuando el proceso de 
industrialización. produjo un crec1m1cnlo ncclerado de la poblilc1on urbana y con ello 
un aun1ento de la demanda de alimentos. nntro c\lo!;. In leche 

En dicho sistema encontramos ganado especinltzado de raza pur.,. con un buen 
porcentaje de animales de registro. de los cuales la rnélyoria pertenece a In raz.:i 
holstein, cuya producc1on n1cd1a anual nlcanzil los 3400 litros df"! JechP.. similar n In. 
producción media por vaca en los paises desnrrolln.dos As1m1sn10. el P•;!'ríodo de 
ordei"la alcanza los 305 di as al"'"º· por lo que para 1983 aproximadamente el 58 6~·'" 
de la producc1on nacional de leche provenia de éste sistema. quien solo absorbía el 
12~'º del hato lechero nocional 

Los productores cuentan con los adelantos tecnicos. n1as avanzados. una tercera 
parte de estas explotaciones manejan la técnica más moderna a nivel mundial parn 
ordef"la mecilnizada; poseen el mejor ganado espec1al1zado d1spon1blo en el pais y 
todos cuentan con equipo para mane10 del ganado. así como con el equipo 
necesario para el enfnam1ento de leche y por lo general disponen de aireas de cultivo 
para forrajes. el ganado se '?ncuontra confin<'tdO en establos y su alimentación e::. a 
base de concentrados y forrajes de corte. Este sistema de explotación, también se 
distingue por los s1gu1entes niveles de productores: pequeños con un hato de uno a 
veinte vientres. medianos con un hato de 21 a 80 vient,-es y grandes que cuentan 
con más de 80 vientres 

SISTEMA SE~,¡1IESTABULADO 
En este sistema encontramos alrededor del 20%. del hato ganadero y esta 
constituido por animales que provienen de las cruzas de ganado criollo con las razas 
holstein, suizo o cebú El periodo de ordena es mucho más corto ya que fluctúa 
entre 120 y 1 50 días al año, por lo que la producción anual por vaca sólo alcanza 
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644 litros aproximadamente, cantidad que llega a representar 1 8 litros por dla en 
promedio, producción insuficiente para el consumo de una fam111a, este si~tema 
aporta alrededor del 15%. de la producción nacional de leche 

En este sisterna identificamos productores tradicionales, por lo que se utilizan 
métodos de explotación con poca tccnologia. siendo por ende su producción 

variable y por lo general la alimentación del hnto es a base de pastoreo. Aqul se 
combinan el pastoreo con la alimentación en los establos y su fin puede ser sólo de 
leche o de doble propósito (carne y leche), desarrollándose pnncrpalmente en 
regiones tropicales. lompladas y ándas 

SISTEMA DE LIBRE PASTOREO 
El sistema de f1b,-e pastoreo se caracteriza fundamentalmente por tenPr como cnteno 
predorn1nante el de producir carne. ya que la producción de leche queda en segundo 
lugar. c;.1n emb3rgc, en los pe1iodos de lluvia ante la abundancia de p8stos. la 
producción de leche es mnyor y por tanto. son vendidos los excedentes. Aquí 
localizamos al igual que en el sisfP.tna serniestabulado la ganaderia de doble 
propósito. carne y leche, cuyas razas tienden a hornogene1znrsn al crear una que 
reUna las dos c;u,,ctcrisl1cas, dostacandoso la shor1hon ltc-chera. la red pol!s y la 
devons; asimismo. se han tenido buenos resultados con las cru;;:as de ganado cebú, 
de éstos lJ/timos se ha destacado Ja de cehú con parda suiza. de !a cual se ha 
incrementado la explotación en México 

Cabe señalar que por lo regular este tipo de ganado no es un productor persistente 
de leche. pero se puede explotar de acuerdo con las variaciones en la demanda de 
leche y a fas cond1c1ones geográficas y cl1rnatológ1cas del pais Dentro de este 
sistema se locail7a alrededor del 700:::, de los vientres. part1c1pando con un 27u/o de la 
feche total del pais Es decir. que el 41 4°.rO de la oferta nacional de leche se origina 
en los técnicamente atrasados. Este sistema se distingue ademas por Ja existencia 
de ganado no especializado para la producc1on de leche. ganaderla que se da 
comUnmente en los clm1as tropicales con temperaturas elevadas y sujetos a 
enfermedades causadas por la garrapata. ganado alimentado generalmente por 
gramíneas, se carece de un sistetna de mercado donde se serlalen precios d1st1ntos 
a las diferentes calidades del producto. La pasteunzac1ón se realiza en un porcentaje 
muy pequerlo de la producción total. ya que la mayor par1e se consume como leche 
bronca y la ofer1a se encuentra muy dispersa, por lo que Jos mayoristas encarecen el 
producto. tenrendo esta feche como destino principal las plantas rndustnahzadoras 
corno Nestlé y Carnatión (actualmente fusionadas). quiénes compran a bajos precios 
para transformarla en polvo, condensada y evaporada. 
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AquJ se depende lotalmente del libre pastoreo del ganado y se realiza cuando ha'r· 
abundancia de pastos. se trata de establecimientos familiares en los que la 
producción de leche es una de tantas aclividados que se desarrollan para lograr la 
subsistencia de la famiha campesina. 

Este sistema productivo se realiza con ganado no especializado en leche y las 
condiciones de producción son las más atrasadas por Jo que su productividad es 
muy baja. lo que ha significado que la lactancia oscile entre 60 y 180 dlas con una 
producción promedio de 300 litros por vaca. 
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3-4 FASES DEL PROCESO LECHERO 

En la producción de leche existen tres grandes tipos de explotaciones en las que 
varlan las condiciones de producción. los casios y también los beneficios. Esta se 
localiza principalmente en las regiones áridas, sem1andas y templadas Su estructura 
productiva esta conformada por las explotaciones modernas con ganado estabulado. 

sorniestabulado y de ordeña estacional 

Las explotaciones con vacas estabuladas se desarrollan a partir de 1935·1940. 
cuando el prcccso de mdustria11zac1ón produ10 un crecim1f:!nto acelerado de lo 
población urbana y con ello un aumento de la dernanda de nllmentos. entre ellos la 
leche Estas empresas n1odcrnas productc.ras de leche provienen de f.=t evolución de 
alguna explolac1ón lechera fam1!1<=1r yto de nuevas inversiones en un sector que 
prometi.:i gnnanc1<1s ntrnct1vas y segurJS Estus nxplolric1oncs se r.;;.-iructüf"IZ<lri r~ar 

tener al ganado en establos y la allmentac1on es a base de conccnirados y forraJe~ 

de corte 

Desde el punto dí! vista de los cond1c1oncs tccn1cas-ptoduct1vas la ac11v1dad 
ganadera requiere de una eficiente relación de dos variables irllpor1;"Jntes el anim.nl y 
el medio que lo rodea Lograr equilibrar esta relación es el obJel1vo central del 
manejo de los hatos y de Ja fuente de alin1entac16n del mismo. e-~ decir la agncultura 
De ahi que la descnµc16n que se hace de los s1sten1as pecuarios bovinos ~e centra 
en la al1mentac1ón. la genfO'flc<t. la sanidad y el mane10 

Las explotaciones de tipo sem1estabulado comb1n<ln el pnstoreo con la al1mentac1ón 
en los establos y su fin puede ser sólo la leche o dP. doble propos1to (carne y leche). 
aqul el mane10 del ganado no es el más adecuado. generalmente no se lleva registro 
de las vacas rn selección al interior del hato según sea su periodo de lactancia o no, 
de tal manera que las vacas de producción reciben la misma ración al1men1ana que 
las secas. 

Los productore~ con ordei"la estacional. no tienen como ob1ettvo primordial producir 
leche para el mercado y por lo general producen carne o producen para el 
autoconsumo. Sin embargo. en periodos de lluvia ante la abundancia de pastos 
vencen los excedentes de leche, aqui se tiene una capacidad limitada frente a una 
mayor demanda. pues esta no esta generalmente interesada ni organizada para 
au,nentar su producción. 
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La ganaderla lechera de ordena estacional es la mas débil en términos económicos 
y tecnológicos, pero paradójicamente registra un crecirnienro significativo Se trafa 
de establecimientos familiares en los que la producción de leche es una de tanta5 
actividades que se desarrollan para :ograr la subsistencia de la familia campesina 
Este sistema productivo se realiza con ganado no especializado en leche y l.,s 
condiciones de producción son las más atrasadas por lo que su productividad e:; 
muy baJa. Por ello su lactancia oscila entre 60 y 180 dias, con una producción 
promedio anual de 300 litros por vaca. Eslas exp!otac1one'i dependen de la industPé..I 
recolectora y ni por el monto de su producc1on n1 por la d1sµombll1d.:id de otr.:is 
alternativas est.:ln en condición de negoc1ilr el precio con lils cn1presi.ls ocop1adoras 
de leche para la 1ndustna, este tipo de explo1ac1oncs lecheras cx1slen por todo el 
pals aunque dominan en regiones apartadas y pobres Son lil pnnc1pal íLicntc de 
abastecirn1ento para las grandes ernprt!Sil:.. espcc1a!rneritc p2rti las en1presas 
transnacion.:iles que 1ndustnaf17an la feche fresen 

Efectivamente. la Nestle se surte de estos pequer,os productores para lo cu::tl 
montan redes de rccolecc1on y enfriadoras en lugares estrntegicos de !:>US rutas. 
acudiendo a los lugares rnás apartados. y QUH-!nes por lo gün•!ral ofrf"cen el menor 
precio en función de las normas de calidad que cx1g • .;-n 

En la ganaderia de leche estabulada se sun11n1stra una a!wnentac1ón generalmente 
consistente en alimentos balanceados alfalfa y ensila1es Este sistema permite 
obtener la más alta producl1v1dad puesto que puede /legar a proporcionar 4 mil o 
más litros por vaca al año. con una lactancia de 290 a 305 di~s Se Ir.ala dP ganado 
especializado y lu ordeña generalmente es rnecán1ca. sobre todo en el caso de los 
productores que cuentan con hatos de más d~ 80 vientres en linea de ordena 

Esta forma de producción de leche depende en buena medida de insumos 
importados: medicamentos. semen, equipos. maquinaria y v.t:1qudlas de remplazo 
Esto incide cada vez mas en altos costos de producción, sobre todo ante Ja 
constante devaluación del peso respecto al dólar. Este hecho Junto con la polit1ca 
económica que ejerce un control de precios sobre la leCht!, pero no sobre los 
alimentos concentrados y que ha eliminado en tiempo relat1vamonte recientes los 
subsidios al sorgo y a la soya. hacen de 12 explotaciOn lechera baJO ese patrón 
tecnológ1co. una act1vrdad que encuentra cada vez más senas dificultades para 
reproducirse o peor aún, presiona al alza de los precios, lo cual se traduce en un 
encarec1mienlo constante de los productos lácteos y un menor consumo de los 
mismos. 
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La leche producida en estos establos tiene como destino las empresas 
pasteurizado.-as. empresas productoras de derivados lácteos y en mucho menor 
escala a la población consumidora de leche fluida. Después de la fase primaria de 
producción de leche. el paso a seguir es la conservación mediante enfriamiento y 
posteriormente la pastcur1znc1ón 

CUADRO NUM. 23 
POBLACION PECUARIA 
(MILES DE CABEZAS) 
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FUENTE: Para 1960-1975 el sector alimentario en MCx1co, SPP Para 1980-1986 
Secretaria de Gobernación. anexo estadlstico del 4° informe de gobiemo 
del Lic. Miguel de la Madnd. 

A fin de poder evaluar la product1v1dad de la ganaderia es necesario tener en cuenta 
el estock ganadero con que cuenta el pais, según podemos apreciar en el cuadro 
número 23, donde se observa que la expansión de la ganaderia en los Ultimas anos 
ha sido la de su d1n1ension con m<Jyores rendimientos Asimismo. se demuestra que 
las existencias de ganado bovino en un principio va en ascenso hasta 1983 para 
decaer en los últimos 3 anos al nivel que alcanzaba a finales de la década de Jos 
setenta. 
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Sin embargo. por si rnismo el volumen dt' las existencias de oanado no permite 
inferir la productividad de la ganaderla. Es la estructura de los hatos la que refle1a In 
eficiencia ganadera. En efeclo p;ira la ganadería bovinil la proporcion de V<tcas f"!n 
relación a todo el halo marca la potencrahdad de producción de becerros y de leche 
Por el contrario, una alta población de nnimales no productivos reflP.Jil la mcf1c1encia 
de la explotación ganadera 
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3.4.1 PROOUCCION 

Esla fase tiene esencial importancia, puesto que es el inicio de la induslria, lo que 
implica que su desarrollo incida notablemente en el de5envolvim1ento de las demas. 
encontrándose, integrada por OJidos. comunidades agrlcolas y propietarios privados. 
asl como por ganado espec1aJ1zado y no espec1allzado que producen generalmente 

leche bronca para el consumo directo. la cual es obtenida directnmente de la vaca 
sin ningún tratamiento previo 

El sistema actual que fiJ<l los precios es muy restringido y poco flexible. lo quo h~ 
ocasionado ademas de prácticas fuera de Jos l1m1tes legales vigentes. venta de 
leche bronca. descremado exc-.esavo y desallcnto de los actuales productores. 
impidiendo por tanto. la arnpllac1ón y rr:;>ul1zac1on do nuevas inversiones. se h.:-i 
marginado al pequeño productor y se favorece n las nrandes .-:·mprcsn~ rnonopóhcn5 
que son quienes pueden abatir costo::. a través d~ su produccion <1 gran escala Esto 
ha implicado que no exista control alguno. lo cual se ve reflcJado ,_•n un mayor prc>CfO 
que ha llegado a superar en un 60~;º al de la leche p;1str:tir1znd;t, ;1si como 
inadecuados náb1tos de consurno de fa pobl<1c1ón 

Lo anterior ha entrañado /a dcsvmc16n del vital producto il~--ic1:1 la elabcrac1on de 

productos no pnontanos. hecho que se manJfiesta en la mdustna láctea. gener01ndo 
un déficit do la materia pnma. y provocando por tanto. una gran capacidad ociosa 
Es decir. que debido al predominio de una ganadcna no espec1a/1zndn y a la 
estac•onnlldad de la producción. la d1spornb1hdad en la planta es irregular, fenomcno 
que se acentúa en las mdustnos no integradas con los productores pnmonos. 
además como ya se mencionó. la política de pn~c1os inadecuada y los habitas de 
consumo. permiten que solo el 55"..0 de la producc1on de leche bronca fluya a la 
planta industrial. Es decir, que dicha política inadecuada de precios que fija un precio 
tope a la leche pasteurizada y deja libre de todo control a los productos lácteo5 
industnallzados. derivados y leche bronca. provoca la dcsv1ac1on de grandes 
cantidades de la materia prima hacia la elaboración de derivados, '/ que son estos 
factores que han inc1d1do en el decremento del volumen de la leche pasteurizada 

La caracteristica prrncipal de la actividad lechera en México. ha sido la de ser 
siempre deficitaria. debido a que los niveles de producción nunca han permitido 
satisfacer los requerimientos minimos de la población en el consumo de este 
producto. 
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En este sentido. podemos establecer que una de las causas principales do este 
problema tiene su origen fundamentalmente en la composición y organización de la 
producción primaria, en donde se presenta, por un lado. un sistema de explotación 
especializado (estabulado). y otro considerado de doble propósito y libre pilstoreo 
(no estabulado). 

En cuanto a su composición, encontramos que en la explotación de ganado lechero 
subsisten dos formas el sistema de explotación espec1ahzado, que con 
aproximadamonte el 13º/o del total del ganado produce casi el 60%, de la produccir'1n 
y cuenta con as1stenci.:1 técnica vetennana y una dtClit balanccadil 

La otra forma de explolac16n se 1dent1f1ca como la no especializada: esta actividad 
agrupa el 87°/o del ganado destinado a la producción de leche y aporta casi el 40'% 
de la producción nacional. su nivel do product1vrdad es rnuy baJO y su producción es 
em1nenten1entc estac1onnl 

La polarización de estos dos sistemas de cxplotac1ón ha :raido como consecuenc1a 
que la producción nacional sea deficitaria con respecto a los requerimientos de la 
población nacional 

Tenemos que los n1vclc5. d<? crec1m1ento mostrados por la producción nacional de 
leche han sido rnenorcs al crec1m1ento natural de la población, provocándose con 
ello un déficit nacional de este producto cercano a los 4.000 millones de litros. Paril 
cubrir esta d1ferenc1a sP. ha hecho necesario complementar la oferta nacional con 
1mportac1ones cada vez rnas significativas En 1985, el sector estatal. a través de 
CONASUPO. importo 145 mil toneladas de leche en polvo. de la cual 
aprox1madamenle el GOn,,, fue destinada a LICONSA. y el restante 40º/o se le 
proporcionó a la 1ndustna privada. como se puede apreciar en el cuadro numero 33 
Cabe mencionar que la part1c1pac1ón del Est:.1do en la act1v1dad lechera está 
encaminada .:i reh1dralnr leche y a procesar algunos otros lacteos para destinarlos a 
los consumidores de escasos recur-sos 

Ahora bien en cuanto al destino de la producción nacional. so tiene que de la 
producción total obtenida en 1985 el 48"'/o de leche bronca es destinada al 
autoconsumo. ya sea para consumo directo o en forma de derivados artesanales. El 
52o/o re~tante (3, 739 millones de litros) se canalizó a procesos mdustnales 
guardando las siguientes proporciones para pasteunzac16n se destinó el 46~"o; para 
leche industrializada. evaporélda condensada. polvo descremada. polvo entera. 
dietética, el 12% y para productos derivados. queso, mantequilla. cremas. otros 
productos. el 42% 
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En resumen, las causas del déficit en la producción de leche son varias, aunque se 
reconocen como factores pnnctpales la inadecuada organización de la producción. 
las injustas relaciones de intercambio entre los agentes involucrados en el proceso 
productivo, baja produc11v1dad de los medianos y pequenos productores, baja 
retribución para el productor y precios altos para el consumidor_ 

Tenemos que la clase de pasteunzac16n, rchidratación y envasado de leche. cinco 
empresas procesan un poco más de la mitad de la producción Para la fabricación de 
leche condensada, evaporada y en polvo, cinco de los establec1m1entos produc.Pn 
las dos terceras partes Ocl totnl de la producc16n bruta En In tercera subrama. al 
igual que en los casos anteriores. ocho grandes empresas aportaron el 50°/o de la 
producción 

Los datos ser.alados vienen a corroborar el alto indice de concentracion que 
caracteriza a la industria de lácteos 

Por otro lado. sólo nueve estados de la repUbhca aportaron más del 60'%• de la 
producción nacional de lectH-!. donde el 5QC>/o do lit misma se obtiene en apenas 4 
meses. Esta s1tuac1ón establece una paradoja. en un pais que debe recurrir a las 
importac1oncs para complernentnr su consumo. existen excedentes en algunas 
regiones, los que en los meses de alla producción, derivan en pórd1da5 para los 
ganaderos. que deben optar entre tirar su producto, utilizarlo corno alimento para sus 
animales o venderlo por debajo de los precios oficiales 

Asimismo. el 17%1 del ganado produce el 54% de la leche del pai~ resultando de la 

operación de establos nlt.u,.1ente tecnificados y espec1a/1z<1dos. pero que dependen 
de las irnportaciones de vaquilla~ para reponer su hilto; estas unidades coexisten 
con explotaciones poco productivas, en las que se da pnondad a la obtención de 
carne. aunque el costo por litro os n1enor que en el otro sistema 

El rendimiento promedio de las vacas estabuladas ( 11 4 litros por dia) es 5.4 veces 
superior al del ganado en n::g1mcn de pastoreo, ademas la producción en el primer 
trpo de explotación es prncl1carnentc constante a lo largo del año, en tanto Que el 
BOo/a de la leche proveniente del ganado de doble proposito se concentra en solo 
cinco meses. 

Existen en el sector empresas agroindustn;iles que, con tccnologia y modernos 
métodos de orgamzac1ón, parten desde la producción primaria y llegan hasta el 
procesamiento industrial, con una gama amplia y creciente de productos lácteos. En 
el otro extremo. Ja mit<Jd de la leche fresca se destina al consumo directo. en tanto 
que gran nUmero de prorluctores están situados en una posición desventajosa con 
las empresas a quienes venden su producto 
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La situación descrita se agrava por la falta de capacidad inslalada on acopio. 
enfriamiento, transpone y proceso de leche. as! como por la distribución actual de 
las instalaciones y la taita de dinamismo que ha caracterizado al sector. Sirva como 
ejemplo. el que seis estados de Ja república no disponen siquiera de una planta 
pasteurizadora. cuyo número i1dernás, ha venido d1sm1nuyendo 

En f..¡1éxrco, la producción de leche no escapa a los efectos de la crisis que estamos 
viviendo y una n1uestra es la grave d1sm1riuc1ón en el ritmo de producción· en la 
décadR de 1970-1980 la producción total do leche aumentó un 50 4'%. a un promedio 
de 4.2° ... ~ anual Entre 1980-1985 el ntn10 anual de crec1m1ento hn sido de 1 18''>/o y 
durar.te 1 9~10-1995 la producc16r1 de leche aumentó 2!:>'% rn1entrCls que la población 
del pais creció en 1995 a un ritmo de 1 9°/o anual 

En 1985. datos de SARH, la producción nacmnal de leche alcanzó los 7.172,995,000 
litros. alcanzando en los s1gu1entes siete ar,os un;-i r>roducción n1enor a la de 1985 y 
siendo hasta 1993, qut.-- estrt producción fue super.'1da, roor<'111dosi:.~ unil producción 
nacional de 7,40·1.078,000 litros. para llegar a 1995 con una producción de 
7,398.598.000 litros. alcanzando dur.:inte el periodo de 1985 ~ 1995 un crcc1m1ento 
de aproximadamente un 3 2°/0 en el lapso de estos 1 5 ar"'los Cantidad insuficiente 
para i.ltender una poblnc1ón dH 91 .120.433 habitantes que requieren alrededor de 
12.000.000,000 de litros (114 5 litros) p3ra consumo humano 

En 1995, la demanda total anual de leche se acercó a los 12.000,000,000 de litros. 
mientras que la producción llegó a loe; 7.398,598,000 de litros, por lo que se alcanzó 
a atender a alrededor del 80()/i, de la demanda Sin embargo, en 1996 sólo se ha 
alcanzado a cubnr el 60% de la demanda nacional por lo que se debe importar el 
40~~ Para el año 2000 Mé...:1co tendrá más de cien millones de habrtnntes de los. 
cuales mas del 50'~~" no habrd cumplido los 16 año~. Uno de los problemas mas 
graves será el tener que alrmentar a esa población JOVen 

Por otro lado. la producción de leche se concentra fundamentalmente en seis 
estados que producen el 51° .... 0 de la leche nacional. véase cuadro número 24 Los 
estados produc1ores con mayor avance y donde se concentra más del 50'!-'(. de la 
producción nacional de leche bovrna en el periodo dA 1 993 a 1995 son: Jalisco, 
Veracruz. Coahuila. GuanaJuato y Chihuahua. quienes Juntos contribuyeron con 
alrededor del 50% de la producción de leche bovina en 1995, destacando la 
participación constante con un mínimo de vanación en su producción la de Jalisco y 
Veracruz. lc.·s que se han mantenido dentro de los tres primeros Estados de mayor 
producción lechera 
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Esta concentración plantea un grave problema para la transportación del producto 
hasta los consumidores del resto de la república 

Al propio tiempo el Estado a tra\lé5> de la creación de Centros de cnscri.anza, 
inveshguc16n y extensión a la ganaderln trop1cnl ha propiciado el desnrr-ollo de 
tecnologlas apropiadas de producc10n de leche y carne. med1¿-tnle el estudio do los 
sistemas de doble proposito, lo que ha onginado que actualmente se cuente con 
varios tipos de ganado bovino en desarrollo como 

- ve.1cas denornmadu$ FI tas que 5-0n una cruza de 1-lolstcm con Cebú para la 
producción de leche Este tipo r1e producciO., esta basado en un sistema de pastor.-~o 
rotacional (doble propos1to), de éllta dens•dnd con sup\cn1cntaci6n en cpor.as criticas 
del ano Con este tipo de vaca~ en México se pretende obtener producciones ha~tn 
de 5,000 litros de leche por hectárea al año y 1.300 k1lo~lramos de carne por 
hectórcn. ya que es!e t1rio óe V<"lcas dél alrededor de 3 mil htros de leche por año. es 
un nnirnnl que s.1~ acJar!a nluy bten a las cond1c1ones del trcpico y su tipo de 
al1mentac16n es pnrecido a In que roc1be el ganado cebú As1m1snlo, se están 
comprando vacas Beef-Mastcr que es una raza s1ntet1ca para us:lrla como base 
maternn en la cruza con gunado Belg1an Blue (de origen Belga). las que ya ~e están 
produciendo en Mex1co Con este cruzan11en:o se pretcrtdc rnc1crar resultados. ya 
que habra más producción de carne, pero También de leche, dado que la base 
materna produce m~'ts de cinco litros por dia, y el Bclg1.:in Blue es una raz:-i cárnica 
por excelencia. Asin11smo, se const1tu1ra la cruza de Belgian Blue con Beef-Master y 
con Brahmán, de las cuales se tendrá como resultado los h1bridos Belg1an Blue X 
Beef·Master y Belginn X Brahmán. rcspect1vnrnente. (31) 

(31) UNAM. Gaceta Núm. 3022. 13 de junio de 1996. pp. 1, 14-17 
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3.4.2 COMERCIALIZACION 

Esta fase es rea!lzada fundamentalmente por agentes privados, el recolector 
inre,-modiano /a capla y destina al consumo directo o bien a la planta industrial. 
adquiriódola a puerta de ostablo y/o a bord :> de carretera para trasladarla a la 
empresa transform~dora que elobora los procfuctos ftlcteos y ademas. se obtiene 

tambíén la leche a través do productores integrales Esto últ·mo, serio el mecanismo 
idóneo para evitar el 1nlermcd1arismo al ox1st·r una part1c1pnción o integración del 
productor primano a los procesos rndustriarcs o medianto cooperativas de 
productores quo canal1con directamento su pro::1ucción a la empresa 

Cabe set'\alar. que debido a Ja estructura product1vn existente en este sector los 
canales de comercm/1zación, los hábitos al1mentanos y la poltt1ca da precios dan 

lugar a que la loche producida en el país, en su mayor parte sea consumida como 
leche bronca. concentrándose el resto ,ac1a procenos industriales como 
pasteunzac16n, derrv.:idos e mdustrraliz;ic1on, en ese orden. como se puede apreciar 

en el cuadro número 25. el cual nos muestra q....1e la mayor parte de la leche de vaca 
producidn en ol pais es utr!1zada como leche t·ronca. s1tuac on que es pn~ocupante. 
ya que esta llegan s1gnificur rnás del 50°/,,, sin contar con /os rninímo~ necesarios de 
higiene. así como tambt~,... goza de libertad de precios. lo que repercute 
notablemente en el ingreso de lns familias rna~. necesitadas del pais 

En los Ultrmos ar"los se puede obscrv;ir que J ;i tendencia ha sido en mínima parte 
hacia la baJa. srn embargo, esto no es motivo ce optrm1smo, puesto que tal hecho ha 
ido a repercutir en el renglón de productos derivndos que poco o nada tiene que ver 
con el consumo de las mayorias y si mucho co-. su gasto 

Por otro lado, la leche que se destina a pasteunzac1ón que es la que generalmente 

deberia de llegar a la totalidad de la población. sólo representa cerca de una cuarta 
parte de la producción nacronal y ademas con un control dt:.• precios poco flexrble. y 
si con caracterfst1cas de higiene recomendables 

Por otro lado, el proceso de comerciar1zoc1ón presenta como caracreristica común 
una excesiva mtcrrncdiac1ón en los flu1os ce la leche hacia su transformacíón 
industrial y de ahf hasta su consumo final. Esfo se debe a la presencia de un gran 
número de agentes que sin incorporar ningün beneficio al proceso. lo involucran en 
una diném1ca especulativa y distorsionada que repercute en la elevación del margen 
de comercialización y por Jo lanto. en el encarecimiento del producto. 
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Ahora bien, la problemética que se observa en esta fase, está referida a una baja 
eficiencia en los procesos extract:lvos, falta de integración, subut1llzación de Ja 
capacidad instalada y pésima localización ospc1cial de las plantas 
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La leche es un producto extremadamente versátil. se puede consumir fresca o 
procesada, en forma de quesos o yogur en múltiples presentaciones y 
combinaciones; se le utiliza también para elaborar rcpostcria y dulces en general. la 
obtención de subproductos es también relevante: mantequilla. crem.;1 y caseina son 
las más importantes Asimismo. los métodos para garant1LéH su ~anidad son por 
demás variados y von desde lo rntis simple ha:;ta lo mas complejo 

La necesidad de prolongar la vida útil do la !(!Che y de diserlar env.:tses especiales 
para fac1lltar su consumo. va asociada con el surgimiento y crec1miento de las 
ciudades El periodo de tiempo que media entre la ordcr"la y el consumo se prolongó, 

dificultando la distnbuc1ón dP. un producto altamente perecedero y que resulta un 
buen medio do cultivo para d1verséls bacterias 

As¡ la d1stnbuc16n de lecho cruda de c..c-isa en casa. pélra ser hervida y consumida. 
presenta dificultades cr-ec1emes. mas aun ante la tendencia a sacar los establos de 
las ciudades. Jo que onginó que La pastc:...1n.zac16n y la d1str1buci6n dorniciliana se 
envasara en botellas de vidno retornable. las que fueron ganando terreno 

Posteriormente. los envases de cartón, que eliminaban la necesidad de retornar 
botellas y qw~ permitían la d1stnbuc16n un centros comerciales. s1mpllficando por 
tanto la venia 

Los procesos tan"lb1cn se hicieron más complejos. La cstcnllzación y el envasado 
aséptico prolongaron la vida de l.a leche sin reces1dad de rcfngerac1ón. reduciendo 
la necesidad de vehículos cspcciah.z:ados par.-1 d1stnbución y de cadenas de fr¡o, en 
puntos de venta Los envases plásticos mas baratos que los de cartón. fueron el 
siguiente puso Se utilizan a ra fecha botella!;. y bolsas paru cort<.1 o larga vida del 

producto dependiendo de la necesidad asepsia y capacidad del matcnal y del equipo 
utilizado. 

El secado de leche. por su parte da una respL.csta a la necesidad de almacenar por 
largos periodos el producto. asi como de traslé:1darlo a grandes d1stnncias 

Así los desarrollos tecnolónicos permiten el ce nsumo de leche y derivados en zonas 
densamente pobladas o en donde no hay pr:>-:!ucc16n local. Complementariamente 
los avances referidos tienen una racionalidad económic.oT abatir costos de envasado 
(el más importante después de la leche en si). de distribución y venta. 
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En la actualidad las tendencias est n definidas el vidrio esta siendo sustituido por el 
cartón y éste por el plástico. Esta conversión esta asociada al cambio de leche 
pasteurizada por leche esterilizada (como es la ultrapasteurización). 

El avance tecnológico es inherente a este proceso. o 1mpliec"l mayor ncxibilidad de la 
industna para responder a las nnces1dades del mercado 

No obstante, la s1tuac16n a nivel mundial dista de ser homogénea. La d1stribuc16n de 
leche cruda a lomo de animales de carga e más frecuentemente, con vehlculos 
motorizados. aún es importante y en algunos paises es la forma de comercialización 
prevalec1cn1e 

La coex1stenc1a de procesos modernos y connurno directo tampoco es rara; México 
es un ejemplo de e!lo Alrededor de la rnitad d1! su producc1on nacional (o el 42%. del 

consumo nac1on3! aparente) no tiene proceS•l alguno Sin embargo, las leches de 
larga vida van ganando terreno. a lr.:JvCs de LICONSA. el país fue pionero en el 
desarrollo de la leche uttrapasteunzadn-conc·~ntrada. Con todas las venta1as de la 
leche liquida para el consurrndor. el proceso je este producto conlleva importantes 
ahorros en uso de equipo, env;ise y trnnspcr1e, con la cons1gu1cnte reducción de 

costos y precios 

El mantemm1en10 de forn1as rud1mentnnas de d1stnbución no es casual. El hábito de 
consumo de leche bronca. asi con10 la cree11c1.a de que es un producto de mayor 
calidad. es uno de los factores que dt~lerrnin<:·n su permanencia. La cercanla de los 
consumidores a las unidadP.s de producc1on. favorece tarnb1én la compra directa 
Influye además la insuficiente capacidad d~ proceso. y el precro ofrecido por el 

industnal. generaln1ente menor al que el productor puede obtener comercializando la 
leche por sus propios medios 

El procesamiento y d1s1rrbucrón de la Ice.he m s que a una concepción de 
modernismo debe responder a las cor.d1c1ones del entorno. D1sponibihdad de 

recursos para inversión. existencia o requerimientos de cadenas de fria. cond1crones 
sanitarias, hábitos de consumo. disponibilidad de materias primas y materaalcs. son 
factores a considerar, utilizando el desarrollo tecnológico que corresponda a ellos. 

Es de sobra sabido. que el proceso industria/ de la ramn de act1v1dad lechera 
mexicana se encuentra totalmente conc:enlrada y dominada por las empresas 
transnac1onales 
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En nuestro caso, la empresa Nestlé. S.A. dontina el 95%, del mercado nacional de 
leche induslriahzada. disputándose Cstc, con oiros como Mead Johson. Weth Wales, 
Camatión, etc. Sm embargo. no es significativa la part1cipac16n de estas empresas 
en tal mercado, ya que NcstlC lo maneja en su totalidad 

En esta forma. el proceso de expansión trnnsr:acional en el sector industrial lechero 

y sus derivados en México se empieza a conformar a partir de la década de los 
treinta, cuando en 1935 Nestlé at1rnt~ntnr1n, S A de c.1p1t;i 1 Suizo P.Stablecc su 
primera fihal dedicada a la fabncac16n de lec.he condensada, evaporada y en polvo 

En la décadn de los cuarenta. se establece Célrnat16n de México, S A pnrncra 
empresa norteame11can:J que JUnto con Ncstlé se dedicaron a la fabncac1ón de leche 
condensada, evaporada y en polvo Poslenorrnente. en la dCcada de los cincuenta 
ya figuraban cuatro filiales con10 las más 1rnportantcs en el rnmo. de las cuales tres 
son de procedencia norteamencan<l y una Su17a entre lns que locnlizamos il 

Camatión de México, S A Kraft foods de Múxtco. S A de C V , Bnstol-Meyers de 
México. S.A. y Ncstlé, S A 

Asimismo, en la d.cada de los sesenta el e<>ta Jfec1m1cnto de filiales transnac1onales 
se empieza a incrementar al grado de que se 1 cgaron <l contab1ltzar un total de siete 
empresas o la fecha como fueron Lacto Productos la Loma, 1iilal de Beatnce Foods 
Company; Kraft Foods de México, S A de C \J., f1l1al de Krattco Co. Carnat1on Cofe 
Mate y Carnat16n de México, S A ambas filiales de Carnat1ón Company; Proteínas 
Lácteas y alimentos. filial de M1lk protuins lnc.. tedas estas de origen 
norteamericano; Industrias Al1menfic1as "Club ... S A filial de Detaware Lay Company 
(otros). cuyo capitnl es de ongen Swzo: Corntnnado lndustnal de Sonora. S A filial 
de Adela Compaf'lla de Inversiones. S A (otros) cuyo capital os de Luxemburgo 

Ya en la década dP. los setenta. la afluencia de empresas transnacionales y el 
establecimiento de algunas privadas nacionales y estatales en el sector lechero y 
sus derivados se 1ntens1fica notablemente. al grado de quo é• mediados de la década 
ya se contaban alrededor de diez empresas de las cuales destacan como las más 
importantes las s1gu1entes · 

Wyath Wales, S.A., fihat de Américan Home P1oducts.S.A (otros). Rafmex. S A. filial 
de Archer Oaniels Midland Mead Johnson de México, filial de Bnstol-Myers 
lnternational lnc.; PROLESA de C.V. y Holstein. ambas filiales de Améncan Borden. 
todas estas de procedencia nortcamencanLJ: Compaf'lia Nestlc. S.A . filial de Nestlé 
Alimentaria de procedencia Suiza; Danone dn M,xico S.A. y Xalpa Industrial. S.A. 
ambas filiales de BSN·Gerva1s Oanone de capital Francés, Complejo Agropecuario 
Industrial de Tizayuca Hidalgo. 
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Lo anterior lo podemos constatar en el cuodro número 26. donde se encuentra el 
nümero de emprosas establecidas en et sector lechero 

En esta forrrla, podemos observar como la empresa transnacional ha venido 
integréndose al sector industrial lechero, dorninéndolo en su totalidad donde sólo 
aproximadamente ocho empresas mane1an la producción y el merca.do. entre éstas 
podemos ubicar a Nestlé, Carnatión, Wyth Wales. Mead Johnson, Kraft Foods, 
Hosteln, PROLESA, LICONSA, dominando por tanto, Estados Unidos del Norte por 
el número de establecimientos que posee. si1 embargo. como ya se mencionó. es 
Nestlé quién maneja el mercado y la producción del sector lechero nacional. 
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3.4.2.1 BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LECHERO 
En nuestro pala lo produccl6n do locho os lnsuhc1ento para cubrir laa necouidados 
do conaurno Penaiato un fuorto dé"c1t. n posar de que en los Uh1mos 30 at'\oa so han 
registrado numcntos en su producción Lo ln:sufiaoncm do lecho ha implteado lu 
creciente recunenc1a al ntorcado exterior. os ta depondcnc1a so prosonta desdo k>5 
at\oa cincuonta, hasta nueslfos d1as As1rn1srno. el volumen do PfOdur..ctón lechera hA 

venKio aec1.,ndo s.us.tnnc.mlmento d1?sdc~ 1960 a 1 !)9!i con rr.puntHs y bnjns. sin 

embargo la tendenan ha tudo por lo g~nttral a In .tlru En kl!'!. ultimo~ cuico anos. la 
producoón se ho 1ncr~rncntndo. ~ro la!'l 1mportac1onos continúan ropros.irtntando 
alrododor del 35% un pro""'d10 dtt Id oferta total dtt la leche, l.•'9lHl so puf-lodo! ver ~n 
ol cuadro número 2·1. 

CUADRO NUM 27 
OFERTA TOfAL DF: LECHE= Dl:. VACA 1000-1905 

ANO lMl'Oll'IAl"l(>tl (t>J t'Al•TI<" rr··•--r~:1J 

(MI t.!.O~il-::; IM:'. ;-;r; {.>f"EhT/\ 

1.17tHl~; l l. I Ti~O~; 1 

11 <•no i',(l'• 

11 ~.-, C'I 44H;> ..!'·" '·' 11 ~80 ~,·14 ..' l j'1fl Hl:;.'U l J. o 
l 1961 1147 ll00:3 14. '.'\ 

l 198;! f;'l2.t; 0:.39 74 L.l 

l l ~tB _I (,lf,fi A7•1 ?~<t2 10. !l 

11~84 "10 ·:-1"JO 1l . -
l 190~ ·1 l 'J' lllb ••7H 9 l :i. 4 

1¡4Ab f, 14 ~ 11. 6 

l l 9H7 'lf,}€:; 

l 1988 61!:.9 

11989 ~'>'17 .,.,1 
) 1.<J'lO 614.:.' 29!'•1 90"•:3 .12. !".> 

ll"•Ql f'.J17 ..!141 '"'JH~A :11.'l 

1199~ 696t.. 3942 lO'JOH _u,.1 
ll99'J '140.t; ..!'161 11 '\6!> 3·1. H 

1 !.994 7):.CO 4 ¡ 7<,¡ l 14 ')9 .H •. } 

ll'l9~ .,,,,,o 

(a) Ingeniero Eduardo Peaqueira OkJa. de la SAH.H. 10-11 1987 

(b) Conatder8"1o. un Indice dot eonvera10n da un kg de leche en polvo a 7 7 htroa de 

...,ci'lon nuida. ya que t 30 gram~ ele loec.he en potvo equt>.<alo a un Id.ro 

FUENTE· - 1960.1970 IV y V ennso agricola. ganaOOro y eii<ial 1980-1986 SARH y 

CONA5UPO. anexo estadlshco. IV mfoone de got11.,mo de Moguel de la 

Madrid H 

- CANACINTRA lndu$lrta Alll'T'len1ana AnITTlal en LV1ex1eo (SecoOn 

FahOCilnlea de Ahnvtntos Oalanc.oados para Anom.'lles 1994 1995) 

Mo&x•co. O F pp 29 

1 
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Si se atiende, no a la demanda efectiva, sino a la demanda social, entendsóndose 
por ella la satisfacci6n para toda la población del requerimiento mlnimo de leche por 
die, la magnitud del déficit es aUn mayor. En efecto la FAO establece un consumo 
diario per e.apita de 500 m1l1l1tros. os decir. 182.5 litros anuales, sin embargo, la 
producción nacional de leche para 1960 arroJC una disponibilidad per ca pita de 101 7 
litros, en 1980 bajó a 98 lllros y en 1986 se sitúo en 71 litros, ahora bien si se 
pretendiera que cada mexicano pudiera consumir al menos medio litro de leche 
diariamente, el monto de las 1mportac1one~. seria mayor En otras palabras, la 
producción actual de lecho do vaca en el pais. está en pos1b1lldades de satisfacer 
únicamente 40º/o del consumo óptimo recorTic11dado 

Finalmente todo parece indicar que el logro de la autosufic1enc1a en materia de leche 
es casi imposible en las cond1c1ones actuales, si no se da una sene de 
transformaciones estructurales que abarquen desde lo tecnológ1co hasta lo social. y 
en consecuencia 1a dependencia alimentaria sera cada \/CZ mayor para el país. 

Como es obvio en todo proceso productl\/O, la elaboración de un producto para su 
utilización tiene que pasar por un<l sene de etapas o fases fundamentales donde 
confluyen los factores de la producción para dar un producto final útil de aqul que en 
nuestro sistema lechero. identifiquemos cinc:> fases esenciales de procesamiento 
Producción. Comercialización, Proccsn.m1erto o tran!i.forrnnción. D1str1buc16n y 

Consumo. 

Asimismo. la calidad y la d1stnbuc16n del producto no han s1do lo suficiente 
adecuados. para que lleguen a toda la p•:>blación, especialmente a los nií\os, 
ancianos y mu1eres lactando, en condiciones higiénicas y en cantidades necesanas. 
lo cual ha implicado que se disparen las irnp:>r1ac1ones de leche en polvo como se 
observa en el cuadro número 28. lo que agudiza nuestra dependencia alimentaria al 
exterior y el sector privado nacional t1end1} por tanto. a comportarse como la 
empresa extranjera. 

En este cuadro podemos observar que la tendencia de las importaciones de leche en 
polvo se ha comportado un tanto irregular co1ncidíendo de alguna forma con los 
periodos de crisis de la economia mexicana y norteamericana. as! como otras 
causas como son movimientos politices. (cabe ser"\alar que 1976-1982 son años de 
cambio de gobierno en México. de auge de la crisis económica y algidez política, 
etc.). 
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CUADRO NUM. 28 
IMPORTACION Y OISTRIBUCION DE LA LECHE EN POLVO 
(MILLONES DE LITROS) 

1 ANO CANTIDAD Licor-.;.~r\ n INDUSTRIA 

1 IMf>OHTAD/\. o:;:s D PR!V/\DA 

-a 
11975 147.2 N.O. tl. [•. N.O. 
11976 506.9 N.O. IJ. r•. N.D. 
11977 775.] 38.5 ºº 3A.9 
11978 758.9 37. l 49 )~.7 

11979 748.a 3 ~~.o ·15 ..,, J. 4 

!1980 809. 7 9~. 4 .¡7 102. ;:!. 

11901 834.0 73.2 .-_,,!) 5 9. l 

11982 857.3 44. o ·1!:> ~3. ·1 
11983 968.2 39. 8 ·16 4 7. 4 

11984 (•) 1040.0 53.1 ~~ 1 50. <j 

11985 1340.0 94.6 71 39.6 

11986 1311 . o 8 6. 3 G6 44.8 

1 
1 

r;. o. 
N. D. 

50 
51 
55 
53 
45 
55 
0.4 
49 
29 
34 

(*)A partir de este ano no fue considerado el DIF. debido a que maneja desde 
entonces su programaª"' for-ma independiente. 

FUENTE: - CONAFOPALE. A.C. 
- CIDE. México 1983. número 83. 

En este mismo proceso. nuestra balanza comercial de productos lécteos es 
deficitaria, ya que nuest.-as importaciones •::Je productos lácteos es mayor que 
nuestras exportaciones corno lo podemos constatar en los cuadros números 29, 30 
31y32. 

Es decir, que en cuanto al comercio exterior de productos lácteos. y en base a la 
información de fa SHCP, BANXICO e INEGI, la balanza comercial del mes de abril 
del ano en curso, presenta un déficit de 217.8 millones de dólares, incremento de 
160.0 puntos porcentuales en relación al misrr.o periodo del ano pasado, en donde el 
déficit se ubicó en 83.7 millones de dólares. En el déficit de abril de 1996, sobresale 
el incremento de 251.1 º/o en la importación total de leche. 
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En las exportaciones de productos lacteos. re!.alla, en el reporto al mes de abril de 
1996 del INEGI. el incremento del 76.2 º/o en E1I rubro de las demás leches, natas y 
cremas, que se ubicó en poco mas de 780.9 toneladas. 

Por su parte, en las importaciones de leche en polvo, el INEGI reportó para el mes 
de referencia. un volumen acumulado de 68 9 mil toneladas. 95 1 %, mayor a la 
importación de 1995. con valor de 163 4 millo'les de dólares. lo que representó un 
aumento de 285. 1 º/~ con respecto al mismo periodo del ar'\ o anterior. Asimismo, cabe 
senalar el incremento del 227 5% con relación al ano previo. en la importación de 
suero de leche en polvo con contenido de prote.Jnas 

Cabe senalar que en nuestro pals en 1995. con la producción nacional de leche 
obtenida sólo se alcanzó a cubrir el 65°/o del consumo. por lo que se tuvo un déficit 
de 200 mil toneladas métricas De aqui que durante ese ano el valor total de las 
Importaciones fuera de 445.5 millones de dólares mientras que el de las 
exportaciones fue de 15.8 millones, de aquí que se tenga un gran déficit en la 
balanza comercial de leche bovina y es prec1::.amente el comercio exterior el sector 
en el que la industria lechera nacional deberá buscar ampliar sus horizontes, a fin de 
poder en el corto o mediano plazo abatir el re.z::ago de la oferta y poder satisfacer el 
consumo nacional de leche. el cual a 1996 asciende a 12 mll millones de litros. 

Actualmente las exportaciones se centran on productos lácteos '"tlp1cos" como 
cajeta, rompope, changos zamoranos. heladcs, queso panela. etc. a paises como 
Guatemala, Francia, Bélgica. Canadá, Pcrü lnqlaterra y Estados Uncdos, entre otros, 
siendo el principal mercado importador el de los Estados Unidos, por lo que se busca 
que se ampllen las cuotas arancelarias de productos lécteos, siendo estas en el 
marco del Tratado de Libre Comercio de 796 toneladas, de las cuales a septiembre 
de 1996 fueron cubiertas un total de 554 toneladas. (32) 

Aqul podemos mencionar varios elemen10 que han impedido el crecimiento de 
nuestras exportaciones lácteas tales como: 

1.- Gran dependencia de la industria nacional por insumos importados. 

2.- Orientación tradicional de las empresas del sector a la atención primordial del 
mercado interno. 

(32) Revista del Consumidor. Núm. 235. revista mensual, septiembre de 1996. 
México pp. 15 
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3.- Severídad en las normas sanitarias de empacado y eliquetado en el mercado de 
los Estados Unidos. 
4.- restricciones cuantitativas de acceso al mercado do Estados Unidos debido a que 
en el TLCAN, se convinieron llm1taciones a través de los cupos reducidos. durante 
todo el periodo de transición del tratado, pan1 los productos lácteos mexicanos. Sin 
embargo, el TLCAN dispone de mecanismos de revisión y de aceleramiento al 
proceso de desmantelamiento de barreras cornerciales. 

Por otro lado. es de senalarse como la ccmercialización en nuestro pais de la 
producción láctea refleja un gran déficit, ya que la producción naclonal de leche no 
alcanza a satisfacer la demanda naetonal, por lo que se requiere de las 
importaciones constantemente como se aprecia en los cuadros número 29, 30, 31 y 
32. Donde la balanza comercial del producto os deficitaria 

En resumen, las causas del déficit en la prOducción de leche son varias, aunque se 
reconocen como factores principales la inadocuada organización de la producción, 
las injustas reladones de intercambio entre l•:>s agentes involucrados en el proceso 
productivo, baja productividad de los medianos y pequef\os productores, baja 
retribución para el productor y precios altos p;;1ra el consumidor. 
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3.4.3 INDUSTRIALIZACION 

Sabemos que la mayor parte de los alimentos !;.on producidos por la agricultura y la 
ganaderia. actualmente el problema alimcntariet adquiere una magnitud mundial. de 
ah1 que todos los recursos humanos se canalicen para resolver et problema de la 
nutrición. 

Es de notarse, que desde los albores de la civ111zac16n el ho1nbre ha empicado para 
su alimentación a la leche de otros mamiferos. En algunos pueblos por meses 

enteros han vivido casi exclusivamente dP. In leche, ya que este producto es un<J de 
las fuentes m s equ1hbradas de nutr1entes para las necesidades dietéticas. 

De aqul. que la progenies de los marnifcros depondn fundamentalmente de éste 
alimento en las primeras etapas de su vida. siendo de entre todos los alimentos que 
el hombre consume el más valioso concentrn jo proteico. lo cual hoce resaltar su 
impor1anc1a en el logro de me¡ores cond1r;1011es de nhmcnt;:"lci6n y nutnc1ón que 
conllevan al pleno desarrollo de las capac ida.des y potenc1nl1dndcs de cada 
individuo 

En consecuencia. desde t1en1pos rernotos el hombre pnm1t1vo domestlc6 el ganado 
salvaje que deambulaba por los bosques y praderas, siendo entonces. que quizól se 
empezó a ut1hzar como ahmento humano la leche. es ind1scut1ble que m1c1almcntc el 
interés mayor del hombre fue dmg1do mas a la carne de los animales que a la leche 
que producían. 

La ganadería es una de las mñs antiguas ocupact0nes humanas que en la .poca 
mode.-na se constituye en una industria de transformación de los productos del 
suelo, lo que te da mayor 1mportanc1a 

Se dice que la ganaderia se inició con la llegada de los conqu1stadores cspafloles a 
nuestro territono, lo que impulsó el aprovechamiento de la leche natural como 
alimento. complet3ndose con el uso de al!JUnos denvados. siendo el primero 
seguramente una leche acidificada más tarde inantequi\la, queso y cremn obtenidos 
en formas rudimentarias. pero que indudablerrente indican los primeros pasos de la 
transformación de la leche. (33} 

(33) Saucedo Montemayor, Pedro. Histon.:. de la Ganaderla en México, D.F. 
UNAM. 1984. vol. l. pp.9. 
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En México. inicialmente se utilizó la leche de vaca como complemento de la 
alimentación humana. Poco a poco se emp•)ZÓ a emplear para ta elaboración 
artesanal de algunos derivados. sobre todo para lograr la conservación de los 
ingredientes alimenticios de la misma. En ésta forma, nacieron los primeros 
productos industnaltzados de la leche como queso, mantequilla y crema No es una 
verdadera actividad industrial y mucho rnenos se conocian o fondo las normas 

higiénicas que perm1tian la elnborac16n de productos de calidad impecable. pero si. 
fueron los primeros pasos de lo que actualment~ es la industnn lechero en el pais. 

A partir de la década de los cuarenta, la industria lechera adquiere gran auge. 
gracias a que fue impulsada por la cada ve;: mayor exigencia del mercado, así 
también, podrlamos decir que crecieron los adelantos científicos de la pcd1atria 
moderna Es desde ústa década en que el gobierno. acepta !a urgente necesidad de 
proporcionar todas !as facilidades para la 1rnportac1on de ganado de registro y en 
esto empezó prácticamente el nac1m1cnto de la nueva industria lecht:!ra. 

Esta industria t1ende desde un pnnc1p10 e cubnr la dernanda de alimentos 
procesados, surgida a ralz del ascenso de os sectores popul;Hcs urbanos. los 
grupos medios y las clases altas modernas En efecto. en lo!:'.. años treintél y cuarenta 
el consumo de lec~e y derivados ltlch~os. anteriormente restringido en numerosos 
paises a algunas minarlas urbanas, comienza <1 expandirse ráp1dnmente De manera 
que las empresas artesanales de lácteos cnto11ccs existentes resultaron incapaces, 
dadas las condic1onos de salubndad, c.:-ihdad y volumen de oferta que mane1aban 
para hacer frente a ese r pido incremento de la demanda Por tanto, la apanc16n de 

amplios mercados urbanos constituyó durante esta pnmcra etapa el pnncipal factor 
dinamizante de la agroindustnalización de la leche 

Sin embargo, debe quedar claro que mientras que en un pnmer momento la 
implantación de empresas agroindustriahLadora.s de la leche responde sobre todo a 
la mecanización del proceso subst1tut1vo y a la existencia de un mercado creciente 
para ese tipo do ahmcntos. más adelante las p:Jsibilidades de expansión de aquellas 
empresas dependen prioratanamonte de QU(! controlen la nueva tecnolog la de 
lácteos. 

Es asl, que la expansión de estas empresas a partir de los años sesenta depender. 
sobre todo, de su capacidad de realizar un manejo riguroso de los hatos y de su 
material gen,tico, lograr la estandanzac16n de los pastos y suelos (para obtener la 
homogeneización del producto final). combatir os elementos patógenos de la leche y 
adoptar las ultimas innovaciones respecto al contenido en grasas, sabores y 
empaques del producto. Esto último se re aciana con otra de las estrategias 
importantes de estas empresas· 
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La diversificación de las presentaciones de la leche. En efecto, las compat'lias 
lideres del ramo son capaces de ofrecer leche fluida tradicional, som1descremada. 
esterilizado (para consumo en el trópico), baja en calorias. bülgara. etc 

Dentro del panorama alimentario, el sector tiene fundamental importancia debido a 
que es una industria donde se procesa uno do los alimentos m s completos. ya que 
contiene proteinas de alta calidad, carbohidratos, grasas, enzimas y vitaminas como 
se puede apreciar en el cuadro número 33. 

CUADRO NUM 33 
COMPOSICION PROMEDIO DE LA LECHE DE VACA 

C O M E· O N E N T E ~ 

AGUA 
LACTOSA 
Ll\C'fO AI.A:JMI?IA 

GLORULINA 
CASEINA 
GRASA NEUTRA 

FOSFOLIPIDOS 

ETER DE COLESTEROL TP.AZA 
CALCIO 

FOSFORO 
SODIO 

POTASIO 
CLORO 
ACIOO CITRICO 

87.00 1 
4.90 1 
0.52 a 
0.05 1 
2. 90 u 
3.70 1 
0.04 i 
0.15 n 
0.12 1 
o. 10 1 
0.06 a 
o. 15 D 
0.11 • 0.20 1 

FUENTE: SARH. El Desarrollo Agrolndustrial y los Sistemas Alimentarios Básicos 
(leche). Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial. Documentos 
Técnicos para el Desarrollo Agroindustrial. Núm. 8. 1982. pp.66. 

Sin embargo, en los últimos anos ha ido perdiendo importancia dentro de la industria 
alimentaria. debido a los notables descensos que sufrió en las tasas de crecimiento. 
propiciadas fundamentalmente por la escase2. y la especulación de precios de los 
forrajes y otros insumos: la baja tecnificación de los pastos naturales; el 
desaprovechamiento integral de subproductos agrlcolas e industriales; la escasez de 
mano de obra calificada; la baja participacion de los productores dentro de los 
programas de asistencia técnica y producción de insumos del Estado y la 
inadecuada polltica de control de precios. 
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Todo lo anterior, ha determinado la falta de rentabilidad de las explotaciones. 
elevados desechos, mayor Inclinación a la pr oducc16n do corno, exportación de 
ganado en pie, descontento y desalienlo entre los productores. obstaculizando por 
ende, la organización y la integración vertic.."11 y horizontal de la producción 

En cuanto al mercado de productos 1ndu:;trialtzados l:lcteos, se detecta el 
predominio de productores privados: además 5= e tiene que el número de empresas 
industriales son pocas y algunas de ellas con inversión extran1cra De ah 1 que la 
estructura industrial de esta rama. se caracterice por un alto 1 ind1ce de 
concentración de la producción en unas cu osntas empresas y una inadecuada 
distribución geográfica que ha repercutido negat1Yamcnte sob1e el abasto. el costo 
del transporte y los precios de los productos finales 

Hasta 1980. la rama estaba const1tu1da por 558 empresas de las cuales 1 16 
establecimientos correspondlan a la cla!~e de pnsteunzac16n. reh1dratación y 
envasado do leche, 11 empresas dedicadas a la fabnc..."lc1ón de leche evaporada, 
condensada y en polvo. y las 431 restantes correspondieron a la fabncac16n de 
queso, crema y manteqwlla, como se puede ap;·eciar en el cuadro número 34 

CUADRO NUM. 34 
NUMERO DE EMPRESAS DE LA RAMA INDUSTRIAL POR SUBRAMAS 

SU!3RA."1A ! r:,-,·:, i ~q:io : C.8 ~ :., 9'.tO 

f Pa5teuriza=ión1 r~hi- •n 116 
ldrntación y o->nvasado 

lde leche 

1 
IFab. d<'.! lto"Che canden- 10 11 
lsada, f..:!'Vd.p. y en polvoft 

D 1 
IFab. de queso y mante-a 361 431 
lquilla 1 
1 n 
1 1 
1 o 
ITotai de la rama o 4 52 558 

FUENTE: Censos industriales. 1975, SPP. CAl"'JACINTRA e Instituto Nacional de la 
Leche. 
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La Importancia nutricional de la lecho radica prirnord1almente en la alta d1gestibi11dad 

y la balanceada composición de sus protelmo.s. que le dan a este alimento una 
importancia esencial para nif'los. ancianos y personas con problemas digestivos 

la importancia de la leche pasteurizada como nllmento es que conserva 
prácticamente intactas las caracterist1cas nutncaonales de la leche "bronca". y 

elimina los gérmenes patógenos que pudiera c'.lntener. nsi como una gran cantidad 
de los m1croorganismos saprofitos que pudieran descomponer la leche 

Existen dos tipos bils1cos de pasteurización 

~ Pasteurización lenta o baja. que consiste en elevar la temperatura del producto 
hasta 63 grados centigrados durante 30 minuto"> . 

• pasteurización rápida o alta. que es la mas usada 1ndustnalrnonte y que consiste en 
elevar la temperatura del producto hastJ '2 grados centígrados durante 15 
segundos. 

El Proceso de pasteurización consiste en los s1nuicntes pasos 

1.- Recepción de planta. En lo planta pasteurizadora se recibe leche proveniente de 
los centros de acopio y de ganaderos aleda~o~ a la misma. Esta recepción consiste 
en una cuantificación. calificación y enfriamiento 

2.- Clarificación Este proceso libera a la leche: de particulas que se incluyen en In 
ordena y transporte, para que pueda continu.ir a los siguientes procesos lo más 
limpia posible. 

3.- Estandarización. Este proceso consiste en regular el contenido de grasa en la 
leche para que su proporción en el producto terminado sea de 30 gr/lt, cuando la 
leche "bronca.. presenta excedentes de gr asa se produce crcmél como un 

subproducto. 

4.- Oeodorizado. La deodorización elimina rred1ante bajas presiones. sustancias 
volátiles que provocan olores y sabores extraños en la leche. debidos en su mayorfa 
al alimento ingerido por las vacas 

5.- Homogeneizado Este paso consiste en d.sminuir mediante altas presiones. la 
dimensión de los glóbulos de grasa. para que ~>e logre emulsificar lo mejor posible Y 
no se produzcan separaciones de grasa en el ~reducto terminado. 
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6.- Pasteurizao6n. El proceso consiste en ele·1ar la temperatura de la leche hasta 
niveles letales para los microorganismos pntOnonos y eliminar la mayorlo de otros 
microorganismos que no producen enfermodnd•~s al ser humnno 

l.• PASTEURIZACION Y HOMOGENEIZACION 
El primer nrvel de procesamiento de leche (pa~.1eun.tac16n y homogene1zac16n) esta 
a cargo fundamentHlmcnte de empresas nacionales. tanto privadas como públicas 

En 1980 las empresas Pasteunzadora t.agunu. S A de C V (LALA); Ganaderos 
Productores do Leche Pura. S A (ALPURAL :::1de1corrnso fondo del Programa de 
Desarrollo Lechero (PRODEL). Boreal, Productores do Leche S.A (PROLESA). 

Chipilo del grupo bonafina con pnrt1c1pac16n d•~ In empre~.a norteamericana Borden 
lnc., y Estrella de Xalpa. produjeron el 47% ele la lech~ pnsleunzada d1anamonlc. 
Las que a cont1nuac1on se detallan 

PASTEURIZADORA LALAGUNA, S A 
La Pasleunzadora LALA se fundo en 1951, con una capacidad instalada de 300 
millones de litros por arlo, siendo sus produclos. leche pasteurizada. donvados 
lácteos y jugo de naranja. locat1zádose su planta pnnc1pal en Torreón Coahuila 
Sociedad que en su acta con::;t1tutrva mencior a como obllgac1on la de que ningún 
socio puede tener en acciones rn s del tres por ciento del total o una acción por 
vaca, dicha empresa es de capital privado nacional. y produce la leche l..J\LA en sus 
variadas presenlac1ones con una producción diana de 800 000 litros en 1979. lo que 
le permitió ocupar en la ,poca el pnmcr lugar en el sector. La gran mayoria de los 
establos que conforman este complo¡o 1ndustn<1I tienen gan.tldo Holstorn tipo Grey. el 
cual es importado y se esl1ma que posee alrededor de 70 000 cabezas de ganado y 

400 establos Por otro lado. la industria de! g<'\nado lec~ierc en la reg10n constituye 
una fuente de lrnbajo para 1 O 000 Jefes dH famllta 

COMPLEJO AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE TIZAYUCA (CAIT) 
Surgida como resultado de la creación en 1972 del F1de1comiso Fondo del Programa 
de Ocscentralizac16r: de las Explotaciones Lecheras del 01stnto Federal (PRODEL). 
y con apoyo del Banco Nacional de Creditc Rural {ante~~ BANAGRO). Nacional 
Financiera y el Banco Interamericano de C esarrollo. Así se creo el Complejo 
lndustnal. quien inició sus operaciones en 1976, conformado por 126 establos de 
propiedad particular. de los que en la época 1 :JS estaban en operación con un hato 
promedio anual de 20 000 cabezas de ganadc:• d~ la raza Holstein-fncsian Además 
en esta planta se procc~;a la leche paste1Jnzada Boreal. recolectada en los 
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establos, la cual sustenta la catogorla de pasteunzada preferente extra. Dicha planta 

posee una capacidad para almacemu a 500 000 litros diarios de leche, siendo la 
más importante de Latinoamérica, por ser ta única que cuenta con un centro de 
recrio. 

El Fideicomiso PRODEL se fundó en 19T' en el CompleJO Agroindustnal de 
Tizayuca. Hidalgo. El objetivo que guió su Crt!ac16n fu~ el traslado de los establos 
que se encontraban en el D1stnto Federo! y sus alrededores Es un gran complejo 
que cuenta con establos, contras de rc::ria. asistencia médica y técnica. 
ordenadoras mecánicas en cada establec1rnierto y la planta de pasteurización. 

PRODUCTOS DE LECHE, S A. (PROLESAl. 
Empresa que producía en un pnnc1p10 lu lf~che CtllPILO y que a partir- de 1984 se 
dedicó a elaborar queso. mantequilla y otros derivados. contando con un 50º/o de 
participación de capital extranjero 

La empresa PROLESA. en 1983 abandonó la pas1eu11znc16n y su linea de 
productos. restnngréndose a los derivados láct.~os. 

GANADEROSPRODUCTORESDELECHEPURA 
Empresa que produce la leche ALPURA en sus vanadas presentaciones como son 
ALPURA 2000, blanca. fresa. vainilla, etc as1m1smo. produce queso. mantequilla y 
cremas. 
Los Productores de Leche ALPURA, crema. rr.antcqu11Ja y yogur de la misma marca 
y refresco CAPY. iniciaron sus actividades en 1972, en su planta ubicada en 
Cuautitlán Estado de México, con una producc.16n promedio de 650 mil litros diarios 
Por lo demás se trata de un gran CompleJo Agroindustr1al (INDUSTRIDATA). sus 
filiales son Distribuidora Alpura y Transportes J\lpura 

En 1985 los Ganaderos Productores de Lecho Alpura ocuparon el lugar número 57 
dentro de las 500 empresas más importantes cel pais. 

En 1981 la empresa paraestatal leche industrializada CONASUPO (LICONSA). 
Ingresa a la pasteurización. y a la fecha opera con vanas plantas. En cambio para la 
rehidratación. ésta empresa cuenta con cuatro plantas. De este modo el primer nivel 
de procesamiento industrial de leche esta concentrado en empresas de capital 
nacional. Sin embargo éstas son dependientes de insumos y especialmente de 
maquinaria y equipo, producido por empresas transnacionales y/o importado del 
exterior. Estas empresas proveedoras son entre otras: 
Alfa Lava! (Sueca). Westfalia Agrotec (Alemana), Oc Laval (Americana), Gordon 
(Americana), quiénes ofrecen todo tipo de maquinaria (ordeñadoras mecánicas, 
centrifugas, pasteurizadoras y homogeneizadoras). 
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La leche antes de su pasteurización debe ser iometida a procesos do conservación 
para evitar la proliferación de bacterias a nJ\leles nesgosos al consumidor. Dicho 
proceso, tiene como ob1eto destruir las bacttmas patóg~nns mas comunes en la 
loche por medio del calor (elevación de la te1nperatura de la leche a deterrninado 
grado. enfnándola rapidamcm1e) La leche Ja podemos encontrar en el mercado en 
diferentes prcsentac1onos ya mdustnal1zada 

Leche pasteurizada 
Es aquella que antes de ser hactocentnfugadi=l y pasteunzilda debe tener una media 
Jogaritmica de 2 000 000 de lcucoc1tos por rmf: 1tro en plac3s de agar. sin rebasar los 

2 000 000 de Jeucoc1tos por m1hi1tro en cuenta drrecta. después de estos procesos 
deben de existir menos de 30 000 colon.as por md1lrtro 

Locho pasteurizada proforontc 
Esta se distingue de la anterior debido a QUB antes de ser pastP-unzada no debe 
exceder la media logantrn1ca de 300 mil colonias por m1ld1tro ni de leucoc1tos. La cifra 
anterior no debe de cxccdc-r dü 30 rnrl colonias por m1lll1tro ni de leucocitos. 

Locho pasteurizada preferente extra 
Esta es sujetada a un control san,,tario roás estricto, ya que antes de ser 
pasteurizada el número de colonias y leucoc1tos debe :-;t~r inferior a 50 mil y después 
no debe dar lugar~ más de 15 md en cuenta d.rccta. además su contenido graso por 
litro es mínimo (35 gramos) 

Lecho ultrapastourizada 

Las constantes fis1co-quim1cas son iguales que para la pasteurizada preferente. 
excepto el contenido graso por litro. que sera ce 28 gramos como mínimo Asimismo. 
tendrá una fecha de caducidad de 90 di as a p¡:: rt1r de la fecha de envase. 

Leche semidoscromada 
Este tipo de leche es procesada en planta» que pasteurizan n la preferente o 
preferente extra. su contenido graso debe ser de 16 gramos como minrrno y 18 como 
máximo. además es obligatorio que se le adicinnen v1tam1na A y D. 

En esta etapa del sistema. han predommado las inversiones del capital pnvado 
nacional, y el Estado ha participado de alguna manera a través de LICONSA, sin 
embargo su participación tiende a ser cada vez menor. ya que a la fecha cuenta con 

tan sólo 4 plantas pasteudzadoras en opera•:16n, y además con la liquidación de 
CONASUPO la influencia se deteriora cada vez más. El capital extranjero part1c1pa 

sólo con 4 empresas, sin embargo, la influenc a de éste capital se da a través de 
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maquinaria y equipo utilizado, y en el proceso mediante asistencia técnica y control 
tecnológico lo que es común tanto en la industrialización como en la producción 
primaria. 

Tradicionalmente la fuente gcnori1dora de m¿1yor empleo en esto sistema ha sido 
dicho subsector. ya que es el que más ha beneficiado con la afluencia de 
inversiones y donde las empre!ias grandes (las quo emplean a más de cien 
personas). han sido las más din<lrnicas en tarto que las. medianas y pequeOas han 
registrado fuertes decrementos en su inversión 

Cabe destacar, que del total de la producc10n lechera nélcional alrededor de un 21°/o, 
fue destinada en 1970 a posteurizac16n. en 1980 un 22°/o y en 1986 alrededor de un 
26º/o, canalizándose el resto a denvados 22º/o, 1ndustnal1.zac16n 7%, y a leche bronca 
cerca del 46%1, para mayor información véase +::il cuadro numero 25 

Es de senalarse que la falta de infraestructura par<.1 efectuar la comercialización del 
producto en lo que se refiere a vías de accPso. asi como la cadena de trio necesaria 
en el manejo de la leche ha tenido mucho que ver con la problemáttca en la 
subrama. En 1979 esta clase industrial rno~;tró una acentuada disparidad en el 
tamano de sus plantas. su rango de producc1on O!>clla entre 7 rnd litros r.n la planta 
más pequena y 775 mil en las mas grandes cnrno se puede apreciar en el siguiente 
desglose que se hace: 

a) Las plantas pcquef'las producen entre 7 mil y 50 mil litros dianas. las que 

representan el 54'% del total de /¡is plantas, s n embargo. su producción representó 
solamente alrededor del 12<1/o con una capac1d.:id utilizada promedio del 38°.r~ 

b) Las plantas medianas producen aprox1mad;1mcntc entre 50 mil y 150 rnd litros por 
dla, constituyendo el 33.5º/0 de los plantas y p-ocesadoras, en 1979 parttQparon con 
el 25% de la producción, con una capacidad uldizada del 28 7% 

e) Mientras que las plantas grandes, de 150 rr1I a 775 mll litros de producción diana, 
con solamente el 12.2% de las plantas. Pt·::>ccsaron alrededor del 62.7'% de la 
producción, con una capacidad utilízada prom(!d10 de 48.4°/o 

En esta subrama, a la fecha se contabilizan alrededor de 110 plantas 
pastcurizadoras, de las cuales solo cuatro procesan mas del 50°/o de este tipo de 
leche a nivel nacional. Cabe ser"lalar que el nUmero de plantas ha ido disminuyendo. 
En 1970 ex1stian 231, para 1980 operaban 116 y a finales de 1986. descendieron a 
110 plantas, lo cual significa que en tan solo 15 años (1970-1986), la reducción de 
éstas fue de aproximadamente un 50''/o o lo que es más acertado. el grado de 

concentración se agudizó significativamente. 
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Adicionalmente, observamos que el grado de dependencia al exterior se da en la 
adquisición de maquinaria y equipo, en la fabricación del envase y en el proceso del 
envasado que son importados en su mayorla. 

11.- EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE 

Entre las grandes empresas que participan no sólo en la primera fase de 
transformación industrial do la leche. sino acernás intervienen activamente en la 
segunda fase industrial, produciendo productos lácteos y otros derivados se 
encuentra la empresa Nestlé. firma transnac1onal de origen Suizo, quien es la 
segundo mas grande en términos de ventas anuales dentro de la rama alimentaria 
mundial. Para 1985 figuraba en el número 17 dentro de las 500 empresas más 
importantes que operaban en el pais y ha logrado siempre permanecer entre las 
primeras treinta empresas. 

En este nivel, encontramos el proceso de industnahzación de la leche, donde 
participan empresas privadas nacionales. tran!;nac1onales y del Estado. De acuerdo 
con su destino y utilización, la leche en esta etapa presenta diferentes grados de 
industrialización como pasteurizuda, conder sada, evaporada en polvo, queso. 
crema y mantequilla. 

Asl pues, en esta actividad se ha dado un grari desarrollo de las fuerzas productivas, 
lo cual ha sido aprovechado por las grandes empresas transnacionales y nacionales 
que cuentan con los medios de producción. E~. evidente que su actividad tiene como 
objetivo fundamental la búsqueda de una m¡:1yor rentabilidad, lo que ha implicado 
que la oferta del producto sea limitada. orilléndo al Estado a importar leche para 
rehldratarla y ponerla a disposición de los seciores populares a través de LICONSA. 
Sin embargo, esto no representa una solución al problema del abasto. debido a que 
más de la mitad de las ventas se canalizan al consumo de altos ingresos y también, 
una parte se usa como matena prima para 13 industria. lo que significa que los 
esfuerzos que realiza el Estado para abatir el déficit de la demanda de leche de los 
sectores populares. no ha tenido los resultados esperados, por lo que los recursos 
que utiliza de nuestros impuestos. sólo subs1d a las necesidades de la gran empresa 
para industrializar el producto, manteniéndose por tanto dicho déficit. 
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Locho condensada 
En la fabricación de este tipo de leche, el control por parte de las empresas 
transnacionales es mobjetable. siendo la compat\ia Ncstlé. S.A. quién posee el 
monopolio del procesan,1cnto y dol mercado La inversión cxtran1cra directa es del 
100°/o de su capital En Mex1co. esta empresa so encuentra ampliamente 
diversificada tDnto en el interior de In rnma lechera y derivados. como en otros 

sectores de la econo1nia 

Leche evaporada 
Este tipo de leche es obtcrnda por la evaporac1on de una par1e del contenido acuoso 
de la leche de vnca. o por la reh1dratac1on de la leche en polvo hasta una 
concentración adecuada. conservándose ésta grncias a un proce!lo térmico. y su 
clasificactOn se da de acuerdo con las caracterist1cas de la leche de la que proviene, 
de aquí que esta leche pueda ser. evaporada entera. evaporada descren1ada. 
evaporud.a somuJ1~scrc1n,1da y evapori"ida cnnqu~c1da con crcrn.a La producción casi 
en su tataltd.ad es realizada por I;¡ Carnat1ón de México de origen estadourndense. 
siendo 5u capital 100°/o extran1ero y la cual actualmente se encuentra fusionada con 
Nestlé, controlando por ranto toda la producc10n aunque hasta 1983 un 28º/o de la 
maquila lo rea.lrzaba LICONSA 

Lecho en polvo 
esta se define corno el producto que se obtiene por la desh1dratac1on de la leche 
pasteurizada de vaca ya sea entera. total o pétrc1alrnente descremada Corno los 
microorganismos no pueden producirse en ausencia de ogua. por lo que la 
eliminación de ésta hace que so conserve mucho mas tiempo sin alterar sus 
características 

En la producc1on de este tipo de leche, predomina el capital transnac1onal. aunque 
partictpa un mayor nUrnero de empresas. El 97°/o de la leche en polvo entera y 
descremada se fabrica f-~n Nestló. S A y sólo el 3º/o es producido por LICONSA 

Por otro lado, es de notarse In tendencia n 1ncrenlcntar el volumen de importaciones 
en éste renglon. puc5 durante el periodo de 1970-1978 éstas se incrementaron en 
158.4 mil toneladns il una tnsn <lnuill de crec1m1cnto del 18°/o. siendo los pnnc1pales 
paises abastecedores de tal producto en 1979. Canadá (54~~). Estados Umdos 
(25.4°/o) e Irlanda (19 6°/..,) 

De éste tipo de leche. en 1978 fueron importados alrededor de 78 000 toneladas, de 
la que fue reconst1tu1da P-1 54°/o a travós de L!CONSA para el consumo de la 
población de escasos recursos y el 46°/o restante fue canalizado hacia 13 industria 
láctea. Dentro de ésta última el 85°/o fue .nbsorbiaa por los fabricantes de leche 
evaporada, condensada y en polvo. el 8°/o se canalizó a la producción de queso. 
mantequilla y crema, consumiendosc el resto (7%). por diversas industrias 
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procesadoras de otros productos como conf1terla. paníficación. holados y otros 

alimentos en general 

Por otro lado, cabe senatar que éstas importaciones fueron reahzadas 
exclusivamente por la compnf<lia ostatal CONASUPO a través de su filial LICONSA. 
quién absorbió una parte importante de Csta. distribuyendo el resto a la industria 

privada en forma selectiva de acuerdo con el tipo de producto qui! elaboran Es 
decir. que en Mex1co las rndustnas que fabrican algún producto a base de leche 
o con cierto contenido de ésta, son clns1ficadñs pnra su aprovrs1onamiento y de 
acuerdo con In 11nport.:incin del producto en el rarno alimentario, en tres secciones 

denominadas COJonc:s 

1ª CAJON. Aqui se incluyen las industrias elaboradorns de productos lácteos 
incluidos en la canastn bós1ca y ~mnen prec..io conlrolado por SECOFI. En sus 
proce~os 1ntcgrnn teche liquida y leche en polvo nacional, la leche de importación 
para estt~ ca16n !ten.o.- un ptec10 prcfcrPnc1al 

2º CAJON. Se locnllzan a las industrias clnboradoras de derivados lácteos como 
queso yogures y otros Siendo su pnnc1pnl con,ponentc la leche liqutda 

3° CAJON. Se encueritrnn 1nclwdas las inr1ustnas productoras do chocolates. dulces. 
pan1ficudorets y tudas aquell~s que no pucdiln 1ndu1r leche fresca t"'!n sus procesos. 
odomós dn quo 1.:r. locho no not.0 f;.ll pnnc1p; .. I 1nQrPrhPnln Orchn cn¡ón tinnP mnnnr 

importancia y no es pr1ontano en cuanto a la absorción de leche importada. Para 
mayor información véase el cuadro número 35 

Leche matemlzada 
En este nivel de la indust11a 1nterv1enen cuatro firmas importantes. donde el 59°.-Q lo 
aportó Nestlc. s_A . 38';0 Jo produ1eron dos firmas norteamencanas Wyth Wales y 

Mead Jonhson. y produciéndose el resto en la compañia estatal LICONSA. 

La utilización de la tecnologia tiene aqui un carácter cerrado. es decir que sólo se 
vende a las filíales de las grandes empresas a las quo se tiene que pagar de por 
vida por el empleo de marcas y patentes. lo que equivale a un fuerte desembolso 
para el pais. Dicha tecnologia es controlada en éste caso por tan sólo dos 
empresas transnacionalcs como son Nestlé y Carnat1ón. mismas que realizan 
actividades de investigación y desarrollo con1untamcn1e 
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CUADRO NUM 35 
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO 
(1985-1986) 
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DERIVADOS LACTEOS 

La segunda fase de transformac1on esta encaminada a la producción de derivados 
lácteos tradicionales· queso. crema y mantequilla. Aqui intervienen generalmente 
empresas nacionales y extran1cras Entre las primeras, y con cada vez mennr 
importancia están las queserias de nivel productivo i1rtes.;:inal y cuya 
comercialización de los productos se realiza en mercados IOCélles y/o regionales. 
estas poco a poco han sido dcsplaLadas por las pasteurizadoras que cuentan con 
sus lineas de derivados o por las empresas transnac1onnles Dentro de esta 
transformación de la leche. Nestlé p..-acticamente no tiene c;ornpct1dores en la 
elabo..-ación de leche condensadn y en polvo El competidor es LICONSA. la cual 
no se puede con~iderar como lJn fuerte con1cnd1cnte puesto que la primera tiene 
mayor volumen de operación y una iníluenc1a preponderante en el mercado naoonat. 

En cambio, en la fabricación de leches maternizadas esta transnac1onal no detenta, 
como en el caso anterior un Cuasi-Monopolio, pues los laboratorios. Weth Vales y 
Mead Johnson le disputan 33~0 del mercado y LICONSA 8°/o 

En la fabricación de derivados lácteos, el Estado no participa; todos los productores 
son privados y existe una gran cantidad de pequei"los establec1m1entos artesanales 
de origen nacional. 
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Asl a nivel industrial ol número do empresas es mas reducido. en esta participan 
agentes tanto nacionales como extranjeros. Entre las empresas más dinámicas 
existe una presencia transnacional muy importante a trovós de: Kraft Corp. do origen 
norteamericano: Compagme Gervais Danone, de origen Francés; Borden lnc .. de 
or-lgen norteamericano. vla sus siguientes subsidiarias Productos de leche S.A • 
Holstein, el Sauz y Ch1pilo, por último la compal'\ia Nestlé, mediante su subsidiaria 

Industrias Club, S A 

Las clnses espec1allzadns en producción de d~nvados lácteos reúnen 74'!"o de los 
establecimientos d'2' las tres clases consideradas en la rama. pero por lo general 
tienen plantas de reducido tamaf"lo Sólo dos plaritas el 4"/::. de ellas logran rebasar 
las cien personas ocupadas. lo cual denotn una fuerte atom1znc1ón Es de scñnlarse 
que esto se da debido a que existen num<:rosos establec1m1cntos fan11/wres en el 
interior de estas industnas 

La tercera transforrnac1ón industrial de la leche. ~e refiere n los derivados lácteos 
.. modernos ... como son los yoguros en d1vcrsa5 presenlac1ones. los helados. los 
flanes. las cajetas y productos 5imdares a base de leche, todos ellos introducidos por 
empresas transnac1onales Como algunas de estas pnrt1c1pnn en los dos niveles de 
procesamiento industrial las mencionarnos Junlas Kraft Corp (USA). Compogrne 
Gerva1s Oanone (Francia). Borden lnc (USA) que opera baJo la razón social de 
productos de leche. S A (PROLESA) Todas ellas abarcaban en 1970, 81 º~o de la 
producción de cremas. 95"/o de queso procesado. 93'% df~ l<:i elaboracion de 
mantequilla y 61 ~/º de los yogures; Nestlé part1c1pO con 5°;;. del queso proc~sado y 
38°/o de yogures b.LlJO la marca de Chambourcy 

Kraft Food de México se cstnblecc en 1955 y su linea de productos incluye quesos, 
mayonesas. rnosta.t:as. ch1closo5. salsa~. mermeladas y margannas En 1985 pasó 
de la posición 180 a la 159. dentro de las empre5<lS más importantes de México 

PROLESA se mstola en 1958 con 51% de capital nacional y Danone de México en 
1972 con la misma compos1c1ón de c:ap1tnl 

En slntesis diremos que las etapas mas simples de procesamiento industnal están 
en manos de capitahstns nacionales y aquellas más complejas son controladas por 
filiales de compan1as mult1nac1onales 

En este subsistema sólo se contemplan· queso. crema y mantequilla por ser los más 
representativos Esta tan1b1Cn. es una actividad dinámica donde la producción es 
efectuada en general por el capital privado, quedando el Estado rcelegado. 
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Asl también, el capital transnacional tiene cierta influencia y participación. figurando 
entre otras las siguientes empresas: 

1.- Productos de leche, S.A. (PROLESA), filial de la norteamericana Améncan 
Borden. participando con el 50% de la inversión, siendo el resto capital privado 
nacional, y produciendo mantequilla y otros derivados; hasta 1984 producia la leche 
pasteurizada .. Ch1p1lo" 

2.- Krnft Foods de Mex1co. S A. filial de la norteamericana Kraft-Corporat1on. 

3.- Industrias Ahment1c1a~ Club. S A Sub~1d1aria de Nestlé, S A 

4.- Holstein. filial de la estadounidense American Borden, se dedica a producir 
quesos y mantequilla 

5.- Compagn1e Gcrl>n1s Danono. de origen francés. 

Dentro de esta acti\lrdnd encontramos que existe una gl"an d1vel"sidad en el uso de 
tecnologia, desde la de tipo doméstico haslíl las más avanzadas de pl"ocesos 
d1scont1nuos. scrn1actual1zados y comb1nodos Talos formns do pl"oducción están 
estrechamente relac1onctdas con el tamano de la empresa y la escala de p1"oducc16n. 

La tecnologia se encuentra incorporada al equipo. en el caso de algunos quesos se 
utilizan patentes en el uso de equipo cs.pcc1al y de aditivos Dicho equipo resulta 
muy costoso y rcqwcre do personal con experiencia. debido a que el control de 
calidad debe ser riguroso En otras árens del proceso productivo el personal obrero 
puede admitirse sin experiencia y una vez dentro capacitarse. 

La inversión y el numero de empresas aumentó en 1979, lo que se refleja en el 
incremento de la producción y en el empleo de mas personal, aunque se observa 
que debido a la técnica empleada. se incrementa m3s el nümcro de empleados que 
el de obreros, véase cuadro numero 36 La arnphac16n de esta act1v1dad se ~ebe 
también a la poslbd1dad de obtener rná5 ut1lrdades, gracias a que no existe control de 
precios para el producto final y l:l matcna prima es más fácil de conseguir. y por 
tanto, se pueden ofrecer mejores precios a los productos primarios 

Ahoro. bien. el que~o es ur. producto fermentado que se obtiene de la coagulación de 
la leche, ya sea entera. serntdcscremada o descremada proveniente de la vaca o de 
algún otro mamífero como la cabra. la ove1a o ta búfala 
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CUADRO NUM. 36 
COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE 
QUESO, CREMA Y MANTEQUILLA (1970-1979) 
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FUENTE: Censos Industriales 1970, 1975 e Instituto Nacional de la Leche. 

La cuajada se obtiene coagulando la lt:Jche con renma u otras encimas o bien con 
ácido láct1co que le dan al queso sabor y cualidades especiales 

El queso es una buena fuente de calcio, grasa y protcinas. esto es. que un queso 
fresco tiene entre 16 y 18 por ciento de proteínas. A su vez. un queso maduro aporta 
entre 22 y 28 por ciento de estas. En general tos quesos son clasificados por su 
humedad y grado de rnadtJ1ac1on. en blando, scmrduro y duro 

Resumiendo diremos que de lo anterior. se desprende que toda la actividad 
desplegada mediante la modernización de la agroindustna para conseguir un mayor 
volumen de producción, ha sido causa y a la vez efecto de una cstructurn productrvn 
con marcadas tendencias hacia la concentr-ac1on en cada uno de los d1fer-cntes 
subsistemas que conforman dicha industria. basándose en la ut1hzac1on de tas 
formas modernas de producc1on en grandes empr-esns que cocxi~ten con los 
m,todos tr-ad1cionales empicados peqLicr"'las unidades productivas. Tal 
modernización contnbuyB a aumentar- la concentración, debido a que requiere de 
una producción en gran escala y por ende, de una mayor mver-s1ón 

Asimismo, la selección de técnicas de producción y de las rner-cancias a elaborar se 
determina de acuerdo con la racionalidad del sistema economico y la forma como se 
organiza la producción. 
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En éste sentido. por las caracteristicas propias de un mercado en donde los precios 
de los productos básicos (leche posteunzada). están sujetos a control estatal, el 
desanoflo de la industria so ha inclinado hacia la fabricación do productos no 
básicos, debido a que en estos so obtiene una mayor r~ntabllidad como efe<:to del 
incremento de la demanda que se ha generado por el desarrollo urbano. por la 
incorporación masiva de la mujer al trnbaJO y por la seguridad del consumo del 
sector de ingresos elevados. nsi como, el alto nivel e.Je concentrnción qu<! conforma 
un mercado ollgopollo que funciona libre do control estatal de precios. 

Por otro lado. en fa elaboración do luche pasteuriz.:lda. tnrnbien se observa la 
utilización do técnicas n1odernas autOff'lat1zada~ en l;i mnyor p.-1r1e del proceso de la 
producción. a la altura de los paíse~ desarrollado~. poro que dadas las 
caracteristicas de nuestro pais no hnn perm1t1do obtener un producto menos 
costoso. al contrario a pesnr de manlener un control de precios, éste ha aumenl;:ido 
considerablemente 

El deterioro del ingreso de amplios sectore~ dí! la poblacion .agr;iv;1 aún más est;i 

situación. de tal n1anera que cada vez son rneno~ l.3'.'.> pos1b11!d;:ldes de adciwrir esle 
producto. 

Adicionnlmcnte. cabe señalar que exisle un seno problema de abastec•mrento de 

matena pnma La producción primaria de leche presenta una estructura productiva 
polarizoda Los que operan con una mayor product1v1dad y Clportan rn s de la mitad 

de la producción total. tienen un sistema de producción dependiente del extonor c>n 
insumos. equipo y financiamiento 

En cambio los quo traba¡an con ganado estacional presP.ntan una product1v1dad muy 
baja. Los primeros, enfrentan problemas de rentab1lrdad y /os segundos realizan una 

actividad desorganizada en manCJO y :o.anidad; por ello, en su conjunto se 
encuentran traba¡ando de manera mefrc1ente, y la actual cns1s de la economía 
mexicana ha agudizado éslas defic1enc1as 

El desarrollo rndustnal demanda de la labor pecuaria. un mayor volun1cn de lec:he 
natural, de tal manera que ecto hn inflwdo también parn que se haya dndo un 

proceso de desarrollo gan:Jdcro en el campo, que ha beneficiado a los grandes 

productores organizados e integrados a la pasteurización. y paralelamente se este 
manifestando cierta cornpctenc1a, entre las reas dedicadas a l<l ganadería y !ns de 
producción de cereales 

La dedicación de los pequei'ios productores solo les ha permitido mantenerse en 

ésta actividad. aunque en la rnayoria de las veces no obtienen ingresos suf1c1cntes 
para satisfacer sus nccc5idades básicas y rnucho menos para re1nvert1r, lo que los 
ha llevado a buscar otras fuentes de ingreso. 
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Por otra parte, la utilización do formas do producción automatizadas y 
semiautomatizadas intensivas de cnp1tal, generan empleo de fuerza de trabajo al 
iniciarse las operaciones. pero una voz encaminada la actividad se puede prescindir 
de dicha fuerza de trabajo. Ademas, estos sistemas de producción permiten a la_, 
empresa un mnyor poder de nogociaci6n frente a los trabajadores. ya que los 
requ1s1tos para su co11tratac16n en su rnayof"ia son minin1os. de t;;il munera que la 
competencia por el empleo es muy amplia 

As1m1smo. se mantiene una fuerte dependencia del exterior. donde las empresas 
productoras de leches industrializados y la5 m s 1mportan1os de derivados lácteos 
son fi11.:iles de transnacionales. a las que se paga ademas de las utilidades, el uso de 
potentes y marcas. asi con,o ns1stenc1a técnica pcrn1anentc 

Ante esta s1tuac16n Ja solución al problcrna transnac1onal y de abasto no es fácil 
tendran que surgir alternativas populares que apunten hacia la or-ganización do la 
producción sobre la base de las necesidades de las mayorias. as! como aprovechar 
los recursos ut1ltzando unn tecnología adecuada Todo esto fincado en la distribución 
democrá~ica de los recur::oos y evitando cada vez rnils que la ganadcria sea 
elemento de desplazilm1ento o de cornpctenc1a del campo entre In pr-oducc16n de 
forrajes y la producción de sen1tllas para el consumo humano 

En 1995 la pr-oducc16n nacional de leche bovina se ubicó en 7 ,690 2 millones de 
litros, representando un aumento del 5 1 °/o con respecto a 1 994 Siendo Jalisco. 
Veracruz, Coahu1la, Durango. Guana1uato y Chihuahua los Estados con mayor 
producción de leche fresca, los que en conjunto contribuyeron con 4,413.6 millones 
de litros (57 4~/o) de la producción totrtl, des1.:ici:mdose Jalisco con una producción de 
1,453.5 mellones de litros lo que representó el 18 7º/o del total nacional 

En relación con las 1rnportac1ones de leche en polvo se reportó en 1995 un volumen 
de 123 5 mil toneladas 32 9°/0 menor a la importación de 1994, con un valor de 222.6 
millones de dólares 10 que significó una disminución de 3.5°/o con respecto al ar'\o 
antenor 

As1m1smo, en la act1v1dad industrial lechera la encuesta industrial mensual del INEGI 
reporta una tendencia a la ba¡a en lo producción de los rubros industrializados en 
1995 y 1994 
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En relación con la leche evaporada esta presenta decrementos tanto de volumen 
como en valor y lo hace en 5.5"/o y 87.6°/o, .:1 la baja en ambas variables, otros 
productos a base de leche con 40.4o/o y O.Bº/o respectivamente. Los siguientes 
productos presentan disminución en volumen y aumento en valor: leche fluida 2.0º/G 
y 45.7; leche en polvo 3.9~~ y 68.5ºAi.; condenfiada 29.6°/o y 21.9°/a, derivados de 
leche 21.4°/o y 15.7°/o y queso 31 0°/o y 17.5~~-

El empleo generado por la actividad industrial en pasteunzac10n, rehidratación, 
homogeneización y envasado de leche, asi como en la elaboración de leche 
condensada, evaporada y en polvo. la encuesia industrial del INEGI reportó 13,557 
personas 1.1°/o superior a la de 1994. La derrarna económica alcanzó por tanto, 44.0 
millones de pesos 13.2o/o superior respecto al ano anterior (1994). 
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3.4-4 DISTRIBUCION 

La distribución es entendida como el medio o canal a través del cual los productos 
llegan al consumidor en sus distintas presenta=1ones, distribuyéndose en tiendas de 
autoservicio, tiendas. tenda1ones. mercados. ti -inguis, a travC.s de LICONSA o venta 
directa del productor al consumidor. donde confluyen comercmntes: público, 
privados y empresns trnnsnac1onales 

la realización de. ésta fase esta ligada a la ex1stonc1a de suficientes almacenes. de 
un sistema de transporte adecundo, de maquinaria y equipo suficiente que permitan 
abatir el grado de perec1brlldad dol producto. su1 que esto redunde en un excesivo 
costo. 

En tal sentido. l.a transportar:16n as1 como In orgamzac1on de los productores 
coadyuvar a la d1stnbuc16n m s cqwtat1vn de los productos allmcntic1os. por lo que 
se hace necesario impulsar acc1oncg QUC! cons:>l1den su coord1naci6n con el acopio y 
el abasto. 

Adquiriendo por tanlo. fundamental 1rnportanc a el sistema 1n1egré'll de transporte al 
dar trato preferencial al traslado de éstos productos 

La producción lechera es d1str1bu1da y come~c1alizada a traves de intermcd1anos. 
quiénes efectúan la recolección y el traslado a tos lugares de vento o procesam1ento, 
los que casi siempre son ganaderos y comerciantes por contar con los medios 
suficientes para el transporte del producto Sin embargo. por lo general el acarreo es 
inadecuado, debido a lo precario de los medios que se utilizan. ya que no se cuenta 
con tanques enfriadores ni pipas suficientes .,. adecuadas. lo que hn implicado una 
mayor ac1d1ficación del producto y contaminación bacteriana A tal problema se 
af\ade el de los horanos. que al no coincidir con los de los lugares de ordel'"la 
provocan una ba;a en la calidad del prodJcto. as¡ como el de las rutas de 
recolección que en muchos casos son C)<'ce ~1vamcnte largas. deteriorándose por 
ende, la leche en el recorrido. Al n11smo tiempo. una gran cantidad de leche 
producida en el pais es d1stnbuida diroctaml~nte a los consumidores a puerta de 
establo, siendo recolectada en su mayor partr' por los intcrmedianos. lo cual se ha 
visto reflejado en el incremento de lo5 precios. sobre todo de los productos no 
sujetos a control oficial. lo que se ha traducido en el desvlo de la producción lechera 
hacia los renglones que no se encuentran con· rolados como es el de derivados. esto 
en detrimento de los volúmenes de leche piira pasteurización 
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En este sentido se observó en el cuadro número 25, que en 1986, del total de la 
producción nacional de leche, el 45"/ ... se cons..1mi6 como leche bronca: un 26º/o, se 
canalizó hacia pas1eurización; el 7°/o hacia su !ndustr1ahLaC1ón y el resto 22ri/o, hacia 
la elaboración de dorivados. Ello manifiesta una tendencia a incrementar la que se 
destina a denvados lécteos y al consumo directo, debido ni precio libre que los 
caracteriza. al mismo tiempo observamos ·=lUC en conjunto estos dos rubros 
representan alrededor del 68%1 du lil producc1on nacional y el 1~sto corre~ponde a la 
lecho con control de precios, lo que incide susl<1ncmlmente en el precio del producto 

y en la econornia de los grandes sectores de la población. 

Dentro del ámbito de la transformación 1ndustnal. la filial de CONASUPO, Leche 
Industrializada Conasupo. S A. do C.V (LICONSA), tu:!ne corno propósito básico 
regular y abastecer el mercado de productos !.acteas, con l<.l finalidad de 1nc1d1r en la 
protección del poder adqurs1t1vo de la pobtac1on de escaso~ recursos. apoyar la 
descentr-alizac1on de la producción y procuré.ir que una rnaycr c..,nhdnd de fam1l1as 
tenga acceso a este producto 

De esta mancr-a el sistema Conasupo, por mec10 de L1consa. trnta de part1c1par- cada 
vez m s en el mercado nacional do lactoos. no para sustituir ni chmm;ir a lo empresa 
privada sino para estimularla y fortalecerla, ayudando n que st:~ logro una producc1on 
suficiente y un a busto oportuno y eficiente 

Con el propósito do cubnr las necesidades de los sectores de bajos ingresos que no 
tienen acceso a la leche y coadyuvar ni equ1l1::>rro del mercado de leche natural. en 
periodos clclicos. en que su ofer1a regional es rebasada por Ja demanda. LICONSA 
decidió en 1983 participar directamente en fil industria de productos lactcos. para 
apoyar la capitación, transforrr1ación. d1stnbuc1ón y comcrc1altzac16n de estos 
productos, a fin de contnbuu- a reducir el déficit de ln producc1on nacional 

Como ya es por todos conocido, los producto~. 13cteos industnaltzados ofrecen gran 
ventaja para hacer accesible la leche a un grcui número de mexicanos. ya que una 
vez procesados y envasados son de tac1l manHJO y no requieren refrigeración. 

En un pais con las caracterlsticas de Méxíco. y con su actual grado de desarrollo, 
estos productos tienen un papel determinante para alcanzar la meta de proporcionar 
las necesidades básicas a la población mayoritaria del pais. 
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Para realizar la producción de diferentes variedades de leche. LICONSA ha 
construido plantas industriallzadoras en tc.cto el terTitorio nacional ubicadas 
estratégicamente en Acayucan, Aguascalicnt<~s. Oue,-étaro y Ciudad Delicias para 
garantizar el abasto con la oportunidad requerí.ja. 

En sus plantas de Acayucan, Aguascallentcs y Ciudad Delicias se llevan a cabo los 
procesos de reconstitución de leche. pé1Sfourizaci6n de leches de doble 
concentrac1ón, denominadas leches ultr<Jpasteurizadas. Asimismo, en las plantas de 
Acayucan y Aguascallentes se lleva a cabo ta•Tlbién el proceso de secado de leche, 
del cual se derivan las leches enteras y leches maternizadas. 

Para lograr estas variedades de leche. las pi :1ntas de Acayucan. Aguascalientes y 
Ciudad Delicias funcionan con los sistemas ~ equipos nt s modernos del mundo y 
manejadas Por mano de obra altamente calificada 

Asimismo, su distnbución nos muestra come• CONASUPO a través de LICONSA 
absorbe una gran parte de estas irnpor1acioneu, restando partietpación cada vez más 
a la Iniciativa privada quién en 1966 sólo obsorbfa un 34º/o, cuando en 1977 lo hacia 
en un 50o/ci. En este proceso de Integración del sector lechero en México se han 
constituido a la fecha alrededor de 35 cuencas lecheros. corno lo podemos apreciar 
en el cuadro número 37. las que se localizan principalmente cerca de Jos principales 
mercados de consumo. 
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3.4.3.1 PRINCIPALES EMPRESAS PROCESADORAS 
DE LECHE Y DERIVADOS 

Es obvio, que uno de los objetivos fundamentales del sistema capitalista se 
manifiesta en la obtención de la mttx1ma ganancia, encerrando por tanto. nuevas 
formas de dominación del CLlpital donde se presenta la concentrac16n y 
centralrzac16n de In producción y del propio cap1tnl. Lo que ha 1mpllcado que sus 
inversiones sean canalizadas hacia act1vrdades que contengan y aseguren un mayor 
nivel de rentabilidad y además cuenten con un mercado para la valorización de sus 
mercancías. 

En éste sentido. las empresas transnac1ona/ ~s se compor1an y figuran como el 
instrumento para transferir Jos recursos naturales. las ganani::1as que generan en los 
paises subdesarrollados. todo esto como consecuencia de las venta1as que poseen 
debido al gran desarrollo cientifico y tecnológico que han log:ado 

Asimismo. cabe señalar que las mvers1ones de tilles empresas se canalizan hacia 
los paises que reúnen ciertas cardcterísticas corno segundad cconóm1ca, estabilidad 
polltica. un mercado grande y una población numerosa en donde tengan buena 
recepción sus productos. En México. la rama de alimentos es un lugar apropiado 
para la penetrac1on de las empresas extran11;;·ras. ya que encuentran un mercado 
adecuado y una población en constante i11Jmento, adernás de que el Estado 
garantiza su permanencia en el país 

El control del capital foráneo en la industria de alimentos es muy amplio e incluye 
alimentos para el consumo humano de todos tipos, productos intermedios y 
productos para el consumo animal. es decir participan en vanas clases de la rama 
con lineas diferentes en los productos de cada una de las clases, como uno o vanos 
establecimientos. Sin embargo, en la producc1on de alimentos superbáslcos corno el 

malz, frijol. pan, carne y huevos la par1icipaci~ n de éstas crnpresas es pequef'a. ya 
que dichos alimentos en gran medida son producidos por agricultores. industrias 
nacionales y campesinas, y no figuran en l.::i estrategia de venta de tales empresas. 
ello se debe a que son productos agropecuan :is o alrmentos procesados de escasa 
transformación. 

Por otro lado. se encuentra el grupo donde la participación de las empresas 
transnacionales es mayor como en la producc1!m de leche condensada, evaporada y 
en polvo, mantequilla, queso y crema. frutas '( legumbres procesadas, tendiendo a 
agudizarse en In producción de golosinas cara 5 muy procesadas. poco nutritivas que 
en los Estados Unidos se les ha denominado "Junk Food" alimentos basura o 
chatarra, como los flanes y gelatinas, dulces y confituras. bombones chicles. 
concentrados, jarabes y colorantes artificiale:> para alimentos, palomitas de malz, 
pepitas y charritos, refrescos embotellados. etc. 



-192-

Las empresas transnacionales juegan un pa~el muy impor1ante en la actividad 
alimentarla la cual esta constituida por un tot:1I de cuarenta clases entre las que 
figuran como din micas 16 de éstas. debido al gran desarrollo alc...'lnzado en los 
últimos anos en sus procesos productivos, ya q Je los productos que procesan tienen 
buena demanda intermedia y ~anal Aqui des' aca por su importancia en la dieta 
alimentaria la industria lechera quién se encuentra dominada en alrededor del 95º/Q 
de su proceso industrial. gracias a que goza de libertad de precios en el sector. 
controlan el mercado. las investigaciones. rnaqu1nana y equipo y la 1ntervcnc16n del 
Estado es casi nula. 

Entre los principales paises productores de leche en el mundo destacan por su 
importancia tres: U R.S.S., U.S.A .. Francia y Alemania Federal. quiénes en conjunto 
producen prácticamente la mitad del total producido en el mundo en los Ulllmos 
anos, v6ase cuadro nUmero 38, el cual rnucstrn los pnnc1pnles paises productores 
de leche, incluyendo a México que debido a su producción do leche y gran variedad 
de productos lácteos ocupa actualmente el d•Jceavo lugar a mvet mundial. donde 
Estados Unidos ocupa el primer lugar con una producción de 69 millones de 682 mil 
toneladas métricas, seguido por Alemania y Frc1nc1a que cada uno alcanza a rebasar 
los 20 millones de tonetada5 métricas. y a nivel de América latina nuestro pais ocupa 
el cuarto lugar. sin embargo es necesario recurrir a constantes 1mport.:ic1ones debido 
a que no se alc..,nzn a producir la suficiente 1cche demandada 

Cabe destacar. que de éstos paises. once son desarrollados y tres 
subdesarrollados. donde la producción de cada uno ;:t excepción de México. les 
permite obtener cantidades suficientes para 5at1s.facer su mercado doméstico y 
exportar sus excedentes ya sea como leche mdustnalizada o como productos 
elaborados (queso, mantoqu1lla. crema. etc·1, lo que nos permite conocer las 
condiciones actuales de la oferta en el mundo al mismo tiempo que la desigualdad 
de las zonas productoras. 

AJ sumar la producción de los paises m s impcrtantes destacan la U.R S.S. y E.U.A 
por contribuir con el 40%1 del total de la leche que se produce, y si agregamos Ja 

producción do los dos siguientes de la clasificación, entonces esto nos lleva a decir 
que son sólo cuatro paises los que producen E~I 50º/o de la producción total de leche 
en el mundo, dichas estadlsticas confirman la desigualdad en la producción y la 
concentración que existe en la oferta de los prc1ductos lácteos. 



CUADRO NUM. 38 
PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE 
(MILES DE TONELADAS) 

H f'AI ~>F.!J 1 ')hC• l'.170 

IU. R.". s. n t,OHOO A2400 
IE.U.A. 1 :):,·102 r,3c~3 

ft FRAtlC rt~ l .-'2 qt_,r_i 777113 

ftl\.LEMN.:JA n·:D 1 1 Y.250 ;'. l R~6 

IPOLOtJlA 1 1~•1 HR 1 4 :• :¡ fl 

IRElNO tm11 o ¡ : ~"'08() l/?30 

IITA.LIJ\ l 47 12 q 3 •_,.-:, 

IHOLJ\ND/\ B f,816 ·~2 39 

ICANADA 1 ~3c1;--. tl -~ l 4 

8AUSTH.ALIA. 1 (", ~) ~·2 ·::oo 
IN. ZELAtlOJ.,, 11 "..> 1 ~· 'j ":.900 

IBRASlL 1 ~n:,;· -, 3 5 3 

IARGENTINA 1 ..; ~11 4 l 9f_, 

UMEXICO 1 •'\t\f,(1 3:-:~13 

u l 
0TOTAL PAI!:'C:S n 
U !JELECf.:IONADO~; U:: J 4 1 ., ,, ::.:LtJ.! l ·0 

U TOTAL MUNDIALQ31·1600 }lf,64 os 

FUENTE: Anuarios Estadlsticos de la 
CPAEL 
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19"1$ 1976 1917 l 'J85 
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::· 1604 ....'. :~ l t) =- .~ 2 ':12 2 /.S67~, n 
l• 37 ~.l l f.~) l <:_ .. l -; MOO N.O. 1 

' , '• -. -, 144?8 l •.0.11 16250 

~-- j f; :, ~Í'.l 7? lJfi2(J N. D. 
te 2;:: i 10-1'.-!] lObM.2 ?l. D. 

·1 ·1~..:. -,._,93 --:·1i:,1 N.O. . (,C...H t-•• 1-12 ~.B ')7 N. D • 

t-,'} 14 ( ';. "38 t;•.J3S ?l. D. 

~"·-¡ 1 t C~•J7 1 l ·1?•"i ?J. D. 

sn~r) ~f 4 7 ~.7_Q(J ?J .o. 
=·hOH ~907 t> 1A1 ~¡.o. 

20:71~ 2•n.•'JOU :: :,19127 

3 ')(•7 t:•] 3 Y71 -H; 4 () ~ <=¡ 4;: 

FAO, vol 10 al 31 CONAFOPALE. A.C. y 

Por otro lado. al relacionarla con la población f11urid1al, nos. indica la disponibilidad de 
leche que existe en cada pais. donde todos lt::>S grandes productores registran una 
elevada cantidad de leche por habitante, sobresaliendo Holanda con una producoón 
de 744 kg. anuales por habitante, seguido por Francia con 556 kg , según puede 
apreciarse en el cuadro 39. mientras que México se localizaba en último lugar. 

En México, el desarrollo que ha venido experir-,entando la rama de actividad lechera 
ha conformado un sistema cada vez más integ1·ado, que ha implicado un alto nivel de 
concentración de la producción, así como una mayor dependencia de la actividad 
industrial a las empresas transnacionales. ~.obre todo. en aspectos tales como 
inversiones. adquisición de insumos. ma:erlas pnmas y tecnologia. lo que 
demuestra que ésta rama de actividad se encuentre subordinada en sus fases 
principales al capital extranjero. 



-194-
CUADRO NUM. 39 
RELACION ENTRE LA PRODUCCION DE LECHE Y NUMERO DE HABITANTES 
POR PAIS. 

l'Al.S V PRUD. :_,r; LECHE D f¡tHH7ANTF.!-; 

1 CMILE:; DE TO?l.) 1 !MILE!J) 

IURS.O "I ft 91, 300 

IEE. L1tl. afl 52,-114 

IFRANCIA c11 ~ ~·. ~36 
IALEMA.!H.-'\ FED. .. / 11 ;~ 1 • ~;o •3 

D f'OLO?Jil\ ,,¡u !~.~f.7 

IREINO UNI:-10 <>11 13, ')~7 

1 ITALIA ,, / 1 9, )Or.t 

1 HOW."\?.JCl\ t>!I 1 º· 2? l 
ICANJ\DJ\ ¡,¡ 11 7, 7"::2 

UAUSTRALIA bll f,;. ( ':"•8 

1 BRJ"\SI L ~"' / 1 8. -170 

IARGE?JTIN/\ 1o11 ~·. (;~() 

IMEXICO .-i I 1 4. <"180 

al Datos correspondientes a 1 974 
b/ Dalos para 1975. 
el Datos para 1976. 

n .L:';-i.2, Ob4 

B :;•1 1, 904 

a ~;~, 9;~7 

11 ~.2. 0·11 

u j .3, t:;<_" .. l 

i ~)<.J. 9fJ8 

a ":>'::>, ~ .. t-,, 1 

n 13.7.~4 

u .'.J. U2~ 

! l " ~-u::.i D '" 3 • ~: f) ·1 

1 2 ~. 3 <¡ -~ 

11 F,u, 1 ·1 s 

FUENTE: ONU, anuario estadístico de la FAO, vol. 31. 
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~. ~ f1 

:.¡.;(", 

·1Cf6 

~~9 

.! 6H 
-, ·1 ~ 

-iJ6 

•iCcl€, 

y¡ 

~22 

B:> 

NAFINSA, el mercado do valores, ario XXXVIII. NUm 30 1978 

El papel fundament~I que juega dicha rama er la dieta allment1c1a. ha hecho que se 
busque un uso m s racional del producto. con HI fin. por un Indo de aprovechar en su 
mayorla los nutrimentos que ésta contiene y cuo son necesarios en la alimentación 
básica de la población; por otro lado, se busca abatir: el déficit en la demanda de 
leche, las importaciones que cada vez mas se incrementan. los allos costos en la 
producción que se originan por efecto de la de 1cquillbrada politica de precios. lo que 
ha traldo como consecuencia que la deman•ja se e.analice hacia los estratos de 
mayores ingresos de lo anterior. se desprendo que la "estruc1Ura en la demanda de 
leche y productos lácteos muestra una marcada concentración del consumo en los 
estratos poblacionales con ingresos supenorcs al salario minimo" 

Esto es preocupante, cuando el objetivo prioritario que persigue el Estado, es de 
abatir el hambre a través de lograr una mayor producción de alimentos baratos, 
encaminados a satisfacer los mlnimos requerimientos nutricionales de las grandes 
mayorlas cuyos ingresos son bajos. Sin cn1tmrgo, tal objetivo esta muy lejos de 
alcanzarse, ya que dicho sector se encuentra en un grado muy avanzado de 
transnacionalización en su proceso de industrialización_ 
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Donde se contempla la fabricación de teche condensada, evaporada y en polvo. y 
cuya producción es dominada por las cmpre!.óls transnac1onoles, observándose un 
alto nivel de concentrac16n al dominar In em:>resa Nestló el 95'% de tal actividad, 

quién es la ürnca empresa que fabrica la leche condensada. tenmndo por tanto. el 
monopolio del procesamiento y del mercndo 

Nestlé quién en más de 25 años de opcr :ic1ón tin e!.tablccado vanas fábric.As 
procesadoras de leche en distintos lugnres dP.! pai s corno (_•s en lagos do Moreno y 
Ocotlán. en el Estado de Jithsco. Huarn.intla .¡ Toluca. en el C:;tado do México. en 

Coatepec. Veracruz, en Tamuin, San Luis Potosí y otras mas en ti estado de 
Tabasco. 

El sistema de operar de ·~sta ernpres<l con~.1stc en comprar la leche a distintos 
grupos ganaderos. es decir n los que hacen SL1 explotac16n P.n potreros o pastoreo. a 
los que tienen sem1estabulado su ganado y .:>or Ultimo a los que !o estabulan, en 
proporción estimada del 70°/o, 20~'0 y 1 O~á Pr(>porc1ona créci1to a los ganaderos o lo 
consigue para establecer potreros y comprn de ganado Proporcrona también. 
servicio técnico que abarcü de!~de, scrnbrcir L n p.:isto. construir un silo, mone1ar el 
ganado. importar vaquillas y sementales. insernin.:ic1ón artificial. combate de 
enfermedades. plagas y ayuda económ1r--i en la construcc16n de silos. mcd1c1nas y 

concentrados a precios reducidos 

LECHE EVAPORADA 
Con relación a la leche Evnporada. estn es producida por dos empresas 
transnac1onales y una estatal a saber Carr- at1ón de Mex1co. quién mantenía el 
dominio tanto a mvel tecnol691co como del mnrc...'"ldO, Junio con Nest!C, actualmente 

su socio, y el Estado par1ic1pa con LICONSA. la cual maquila alrededor del 28%. para 
éstos organismos. 

LECHE EN POLVO 
En la fabricación de leche en polvo en sus formas entera. descremada y 
maternizada predomina el capital transnac1onal donde destacan las s1gu1entcs 
companlas: 

Nestlé, Mead Jonhson, Laboratorios Farma-:;éuticos de origen angloamericano. 
Weith Wales; Laboratorios Farrnacéutico5 de erigen norteamericano y PROLESA. El 
Estado participa en la fabncación de leche mat·~rnizada n través de LICONSA con un 
8°/o y Nestlé participa con 59'Yu y el 38º/o lo producen las restantes firmas. Cabe 

destacar que el 97°/o de la leche en polvo entera y descremada es fabricada en 
NestJé. mientras que sólo el 3o/o se produce en LICONSA. 
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DERIVADOS LACTEOS 
En lo referente a derivados lácteos, nqui s:>lo contemplaremos crema. queso y 
mantequilla por ser los más representativos, donde existen alrededor de 2 500 
empresas participando, siendo dicha actividad muy dinámica y sus productores son 
de capital privado tanto nacional como transnaclonal y donde et Estado no tiene 
participación alguna, en dicho proceso, se goza de un mercado libre de control de 
precios. Aqul se pueden destacar las siguientes empresas: PROLESA, con 50°/o de 
capital extran1cro. Kraft Foods de México. S A., lndustnas Allment1c1as Club, S A.; 
Productos de Leche f'Jochcbucno:: Hol~teir.; El Sauz y Ct°'ípilo 

De éstas. sólo Nochebuena es de capital nn•:tonal. las demas son subsidianas de 
tres grandes compal"'lias transnacionale; Kraft Corporat16n de capital 
estadounidense. Amóncan Borden del m1sr"'10 :>ngen con sus subs1d1anas PROLESA 
Y HOLSTEIN y la Companla Nestló, S A dt! origen Suizo a través do Industrias 
Club. 



-197-

3.4.3 CONSUMO 

El análisis de los productos pecuaríos revela uno de los problemas centrales de la 
ganaderia nacional bovina; su incapacidad pura l1garso suficientemente al consumo 

de la mayor par1e de la población por la mefic1enc1a de su proceso productivo y los 
problemas derivados de Id d1stnbuc1ón del ingreso Esto la ha llevado a concentrar 

su mercado en los estratos de ingresos medios y altos de la sociedad. 

Recurriendo a unn d1stnbuc16n funcional del c::>n~urno de los productos lácteos. entre 
los distintos estratos de ingresos personal. se observa que para 1981 los dos 
estratos de n1ayorcs mgrcso!;. que cu11F.t1tu;,'cn e! 8 4':;/.,. d«:> !ns habitantes. 
concentraron una quinta parte (20 3c-¡;,) de la ingesta total de esos productos 

Comparativamente los dos estr<Jlos de m~nc•rcs ingresos que con-;.t1tuyen también 
una fracción de la poblac1011 similar al 8'!"., lograron realizar apenas una ingestión de 
2.5°/.:, de este tipo de productos. As! pues. el ·:onsumo pr-orned10 anual pcr cáp1ta de 
leche en nuestro pais alcnnza alrededor de 120 litros. s1tuandosc en 1994 con un 
consumo de 131 O lrtros. como se aprecia en •?I cuadro numero 40. 

Es de sobra sabido, que en nuestro pais existe In necesidad de transportar grandes 
distancias el producto lácteo, ya que este no se prod1Jce donde 5e consume. 
Asimismo, existen Estados quo producen mas de lo que su!:. habitantes demandan. 
por lo que hay un excedente del producto (como en 1 .. gunscal1entes. Coahuila. 
Chiapas, Chihuahua. Durango, Guantljuato. Jalisco. Querctaro. Tnhasco y Tlaxcala) 
y otros que producen por abaJO de su dcma'"lda (como el Dtstnto Federal, México, 
Nuevo León y Guerrero). 

A pesar de tener e&ta distnbuc1on gcogri1f1ca on la producc1on y consumo de leche. 
no siempre es conveniente fomentar fa producción en las regiones defic1tar1as, 
debido a que la actividad lechera y en especial sus costos se ven sumamente 
afectados por factores cl1malolog1cos y por la :::>roducc1ón agricolo de la r-egión 

La capacidad mstnlada de pasteurización en el pais es de 3,325 rnllloncs de litros 
que equivalen al 45°/o de la producción en 1 !:186 Estn capacidad instalada tiene una 
distribución geográfica contrapuesta al esquema de producción, ya que en los 
Estados con mayor déficit de leche se concentra el 35 86'% de la capacidad 

instalada total. En tanto que. existen 4 Estados cuya capacidad instalada de 
pasteunzaoón excede sigrnficot1vamente su rnvel de producc1on de leche corno son. 
Ba1a California, Distrito Federal. Hidalgo y Nut?VO León 
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CUADRO NUM. 40 
PRODUCCION V CONSUMO PER CAPITA DE LECHE BOVINA EN MEXICO 

(LITROS; 
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l 1.r·;-¡<:o;_; i 

: 12. 4 

:.or,. s 
: 1 ~. 1 
llS~.~, 

1 :32. 2 

1 3 l . {) 

FUENTE: SAGAR. Centr-o de Estadistica Agropecuaria. con información de la 
encuesta industrial mensual, INEGI. 
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3.5 EL PROCESO TRANSNACIONAL Y SUS IMPLICACIONES EN LA 
INDUSTRIA LECHERA 

El grado de dependencia al que ha estado Sujeto el proceso de industrialización del 
sector lechero de nuestro país, ha traldo =orno consecuencia que la fase de 
lndustnalizacion, asl como los c.:-,nales de comerc1alizac16n en lo fundamental sean 
absorbidos y manipulados on su totalidad por las empresas tronsnac1onales Esto ha 
generado que la producción nacional de lecho y sus productos sea canalizada, por 
un lado a la industria lechera transnac1onnl quien goza do libertad de precios y por el 
otro, hacia los estratos poblac.ionales de mayores ingresos. quedando relegada la de 
escaso poder .adqu1s1t1vo que son la n1ayoria. De aqui que sen urgente y necesario 
que el Estado intervenga directamente en dicha indu~lna y se busquen fórmulas y 
mecanismos mas efectivos de d1stnbuc1ón del ingreso a manera que se genere una 
mayor demanda del producto y ademas se le 19it la capacidad de. al mrsmo tiempo 
producir más y a mejores precios y ofertar una mayor cant1d4"ld de leche al público. 

La transnac1onalr7ac16n de la industria lccheró" en M6>r1co ha 1mpl1cado una sene de 
situaciones que el Estado deberá de combatir :i en su caso atenuar tales como 

1.- Una mayor dcpondcnc1a de la tndu~tna al1rncntariil nacional y por ende un mayor 
cuestionamiento a nuestra soberanla nl1mcritar1a. asi corno poner en peligro la 
autodeterminación del pueblo mexicano 

2.- Niveles de desnutrición tremendamente n~1udizados en la actualidad. sobre todo 
en los menores de edad, ancianos y mujeres lactantes 

3.- Una clara tendencia a que la produc.:16n nacional de leche se canalice 
generalmente hacia su procesamiento y hacia denvados. asl como hacia los niveles 
industriales que gozan de l1bertud de precios 

4.- Mayores costos de producción con10 t:·fecto del control que se e1erce en 
maquinana y equipo. así como In dependenc.1a de la tecnologla a que esta su1eta 
dicha industria. lo que finalmente se refleja en el poder de compra de los más 
pobres. 

5.- Una mayor tendencia a sustituir In leche n1aterna f)Or leche industrializada 
argulléndose problemas fisrológ1cos o de tr.:1bajo Lo que en última instancia no 

creemos que esto sea decisivo, como pueden ser tos efectos de la publicidad la cual 
ha llegado a cambiar drásticamente los patro1es de consumo de nuestra población 
en todos los niveles. 
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6.- mayor importancia del sector agropecuario, el cual cado vez más gana terreno a 
la agricultura, de aqui que se diga C1UC hoy en dla la ganadoría se encuentro 
compitiendo arduamente con el sector primario de la cconomla. 

7.- Que los estudios e mvest1gaciones realizados en nuestro pals son por lo general 
de autores extr-anJeros y enfocados hacia los paises industrializados y de quienes 
dependemos béis1carncnte como EE UU y ndemós controlados y rnnne1ados por tas 

empresas extran1cras 

8.- Que la transnacional Nostlé, S A. controle alrededor del 95º/o de la 
mdustrializac1on de la leche en el pais. Junto con dos empresas norteamericana~~ y 
que 01 Estado solo participe en una mirnma parte n través de LICONS/' .... reh1dr;:i;tando 
leche importada y que pone al u/canee de los sectores populares maro1nndos y de lil 
propia empresa transnac1on.-il 

Un aspecto central de la estrategia de 1rnplantac1ón y expansión de las cornpañi;-is 
transnacionales reside en los paises en sus rclac1one5 con los sectores que les 
proveen insumos que a su vez estas empresas utllizc1n p;ira producir leche, producto 
importado para el consumo del pueblo. destmRndose a In producción de alimentos 
lácteos cada vez mas elaborndos y d1vers1ficndos Esto unpl1c;:,. a nivel del con:;.umo. 
una transferencia de leche liquida de parte de los sectores populares. hacia 
denvados lácteos adquiridos por las clnses de ingresos medios y il!los. en pequ1cio 
del nivel general de nutrición 

Mientras que las empresas transformadoras, sobre todo las transnnc1onales no deJan 
de aumentar y de diversificar su producción 1ndustriallzando volUmenes cada vez 
más importantes de materia prima la producción nacional de leche fluida es 
insuficiente incluso para satisfacer la demanda solvente. al grado de que es 
necesario en México importar leche en polvo para Ncstlé y su socia Carnat1on n 
través de la paraestatill CONASUPO. 

Esta situación conduce a que las empresas transnac1onales estan permanentemente 
negociando con el Estado las condiciones de importación de productos lácteos y los 
precios internos de la leche al productor. esta evaluación de las cond1c1ones de los 

proveedores y del niercado internacional no la pueden aprovechar igualmente las 
plantas locales. por lo cual se ven obligadas a depender de los precios fijados al 
producto La cspcclill1zación de las empresas nacionales en leches fluidas y en 
general en los estadios más elementales del procesamiento, obedece entre otros 
aspectos a este hecho. 
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Dentro de éste contexto de producciones nacionales deficitarias y de pollticas 
gubernamentales que no estimulan su incremento, el abAstec1miento de matena 
prima constituye un aspecto dete..-mmante do la eslrategia de 1mplanlac16n y de 
expansión de las empresas transnac1onales. generéndosc asl subordinación de 
amplios sectores de la agricultura y de la ganaderla, transformados en verdaderos 
enclaves lecheros estrictamente controlados 

El primer efecto de la 1mplantac10n de las ornpresas transnac1onales en la$ zonas de 
abastec1mícnto es el desplazamiento de las industrias locales y la rcorgan1zac16n de 
los métodos de transforn1ac1on y d1stnbuc16n de lecho 

Las empresas logran el control de la producc1on lechera regional ofreciendo a los 
productores me1ores cond1c1ones y precios más altos que los que pagan la población 
y las plantas existentes. provocando asi l<.1 rnarg1nac1ón y la quiebra de la 
competencia. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES-NUEVOS PLANTEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS 

4.1 CONCLUSIONES 

De este trabajo se desprende que el capital para consolidarse y reproducirse en un 
sólo sistema a nivel n1und1a/, es necesario que se valorice y ncun1ule, 
expandióndose, es decn. mlcrnac1onallz<.lndose. siendo el vector de esa 
internaciona/izac1ón la ernpresn transnac1onal qut..• se inserta en Jns actividades 
fundamentales de las economias. sobre todo subdeSéHrolladas La forma en que 
fluye el capital hacia otros paises es a traves de las 1nvers1ones directas (39). cuyo 
fin y ob1er1vo fundnmentnl es la obtención de mayores rnárg~nes de utilidad. asi 
como el contrarrestar los efectos de la tendencia dccrec1enle de la tasa de ganancia. 
re.zaga característico del c ... ap1ta/1srno avanzndo 

La expansión del capital en form;¡ 1ntcnsrva fue en sus •meros. emprendida por 
Estados Unidos del Nor1e al fin.alizar fa segunda guürra mundial, quien surgió a partir 
de esa épocil corno potencia hegemonica y como centro rector de ta economla 
capitalista mundial las grandes rnyeccrones de capital norteamericano para la 
rcconstrucc1ón de Europa a través del Plan Marsha/. n1nrcaron lél pauta para la 
penetrac1on rnas1va de c¿1p1ta/ estadounrdens~ en esa reg:on. e':!Ctend1éndose 
poster;ormente hacia /os paises subdesarrollados 

Sobre éstos últimos. hay que señalar quP. en virtud de que el sistema capitalrsta. 
actualmente para su conformac16n y conso/Jdac1on en la escena mundial ya no 
aspira únicamente a la adqurs1c1on de n1ercancias para la reahzacrón de plusvalia. 
sino que. ahora para lograr mayores niveles de esta. el ob1et1vo del capital consiste 
en la compra de fuer¿a de rrabaJo procurando extender y gencra/1z.ar ésta práctica. 
sobretodo en fo5 paises subdesarrollados que cuentan con ese recurso de manera 
abundante y barata 

(39) Clasificando a las inversiones extran1eras en d1re1...to3 ~ indirectas, 
siendo directas aquellas en que se desplazun c.:;1p1t.;;¡¡Jos privado~ P"'ra 
emprender negocios en el C)(lerior. e indirectas las celebradas a través 

de préstafTY.)s, emisiones de títulos, etc. 
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Cabe serialar que la afluencia del capital extranjero al interior de Jos paises 
subdesarrollados. significó al mismo tiempo, el traslado de los sistemas productivos 
y de consumo de los paises exportadores de capital hacia aquellos, dada la 
estandarización o adecuación que de la producción y el consumo lleva a cabo el 
capitallsmo a nivel mundial. de esta forma no tan sólo no surge enfrentamiento entre 
el capital foráneo y el local, sino que adernás, se hacen compatibles entre si, 
supeditándose esta Ultimo a aquel y con la anuencia del Estado del pais receptor el 
cual fungo como intermediario entre los dos cap1tahstas. 

Para el caso especifico de Mex1co. partrcuJurn1ente en su sector agropecuario. lo 
anteriormente mencionado no le fue ajeno. puesto que con eso se contribuyó a la 
gcstacion y al desarrollo de In cns1s en ese sector, aunados a otros factores 
dignos de considerarse, los que finalmente 1ncid1eron en la crisis a/lmentaria y 

deficiencias profundas en la producción de feche 

Las alteraciones que se dieron en la estructur.:.. agr~u1a y JgrlcOld d~ Me)(ICO ttl 
penetrar el capital trnnsnnc1onal en el campo. propiciaron que se deprimiera /a 
producción de n/unenros bc:ls1cos a niveles tales. que conrnbl'yeron en formn 
definitiva a la pérdida de la autosufic1enc1a aJirnentaria. la cual se tradujo en las 
alarmantes e 1n1nferrump1das hasta la fecha 1mportaciones de granos bas1cos en 
perjuicio de nuestra soberania e rndependenc:a económica 

Asi1T1ismo. cabe señalar que la experiencia ha demostrado que todo intento o acc1on 
por pat1e del Es!ado encamrnado a la recuperación de la autonomia alimentaria. no 
deberá únicamente c1rcunscr1b1rse al aumento de la producción de alimentos básicos 
que demand<'..J fa poblac1on. sino que. una auténtrca autonomia alin1entana deberá 
implicar el control y maneJO por pat1e del Estado de todas las fases del proceso 
productivo del sector agroalrrnentano, sobre todo de aquellas ramas mils sensibles y 
dinámicas Sin embargo. baste decir que aun es muy remoto que se lleve a cabo una 
acción de esa naturaleza. si se considera Que para tal efecto. necesariamente se 
tendrlan que tocar y afectar intereses de dos fuerzas d1f1c1les de exclulí del 
panorama econom1co. pollt1co y social de nuestro pais el capital lransnac1onal y la 
burguesía local dom1nan1e y a su vez dommada por dicho capital 

En consecuencia la escasez. no es la causa del hambre, nhora bien. la ilusión de la 
escasez es consecuenc1n de las cxtremns desigualdades en el control de loo; 
recursos para produc" alimentos que bloquean su desarrollo y distorsionan su 
empleo. Por lo tanto. en las 1nvest1gac1ones realizadas se ha encontrado que no 
existe. virtualmente país alguno que carezca de los recursos agrlco/as necesarios 
para alimentar a su poblac16n 
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Ahora bien. si dijéramos que el hambre so debe a un exceso de población. se 
deberla esperar que en pasies que llenen mayor población por hectárea cultivada, el 
hambre fuese más grave. pero no existe lal correlación. Compárese China con la 
India por ejemplo. l;i cantidad de hectéreas cultivadas por persona en China es la 
mitad que en la india, s111 embargo. en sólo 25 af\os China logró eliminar Ja 
desnutnc16n aparente. rmcntras muchos hindúes pndcccn por la escasez de 
alimento 

Móxico, donde la mayor parte de la población rural sufre de desnutrición. trene más 
tierra cultivada por persona que Cuba. donde ;1ctualn1en1e no tiay. virtualmente 
persona algunn subnhmentada 

Por tanto, n1 la d1mens1on rn la tasa do crec1n11ento de la poblac1on de un país son 
actualmente causas de hambre 

La segundad allrncntana dP. un país en que los grandes agnculloros corncrc1ales 
controlan v1rtualmente la producción agricola se encuentra senan1ente en nesgo, ya 
que estos grandes productores tienden a retlrélr alimentos del mercado en penados 
de alzas de precios. por la expectativa de obtener mnyores utilidades más adelante 
Ahora bien, s1 en verdad nos proponernos atender las leg1t1mas necesidades de 
alimentos de la gente, no será acaso 1nd1spen5able el uso de pest1c1das?. dada la 
urgente necesidad de producir más alimentos. tendremos que aceptar los nesgas 
ambientales y de salud que parecen 1nev1tnblemente asociados al empleo de 
productos quimrcos mortíferos?, sm embargo, estas conclus1onc5 en los hechos no 
se dan. ya que 

-Alrededor de una tercera parte de los pesticidas en los Estados Unidos 
emplean en suelos agncolas stno en campos de golf, parques y Jardines 

- Sólo alrededor del 5'% de la tierra dedicada a cultivos y forra¡es en la nación 
norteamencana es tratada con inscct1c1das, 15º/o con herbicidas y O.St.'/o con 
fungicidas 

- Alrededor de la mitad de todos los 1nsect1c1das aplicados en la agncultura 
norteamericana se emplea en cultivos no alimentarios. Sólo el algodón recibe casi la 
mitad (47o/o) de todos los 1nsect1c1das 

Es necesario ante todo. 1dent1f1car los obstaculos que 1rnp1den que la gente adquiera 
el control de Jos recursos productivos y de este modo logre producir lo que le hace 
falta. Con frecuencia los productores que han sido desplazados de ros recursos 
productivos conocen bien esos obstáculos y se encuentran luchando en todas partes 
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del mundo por recuperar el control de esos recursos y producir los alimentos que 
hacen falta. desatando procesos de modernización que no olviden las necesidades 
de la gente. y al mismo tiempo contribuyan a la domocrac1a y al bienestar de toda la 
sociedad. 

En ocasiones se ha llegado a pensar que para combatir el hambre sólo se requiere 
sustituir la producción de alimentos de lujo de exportación por Alimentos básicos de 

consumo loc.."ll Sin embargo, el problema de falta de .ahrnentos no radica 
simplemente en éste cuestionam1cnto. sino que va mas alió. sosteniendo que es la 
desigualdad en el control de los recursos productivos \~ causa de la falla de 
producción de alimentos y su desigual drstnbución, es decir. en tanto no se enfrente 

la cuestión de quien controla HI proceso productivo, ningún cambio de cultivos. asi 
sea para producir ahrncnlos nutnhvos, resolverá el problema del hambre y la 
desnutrición Por olro lado. sin una comprensión cabal de los mecanismos que 
realmente crean el h;tr11bre, estamos expuestos a un sent1m1ento de culpa difuso e 
intenso a la vez Los hambnentos se convierten en una poderosa amenaza y al 

niisrno tiempo en una 1nelud1ble responsabilidad para quienes controlan las grandes 

reservas at1mcntanas y para quiénes en sus manos esta el resolver el problema del 

hambre 

Por otro lado se ha demostrado y de acuerdo con la FAO actualmente solo se 

cultiva el 60"/.., de la tierra disponible de labor en el mundo. tanto en Afnca como en 

Sudamérica se cultiva rncnos del 20°/o de la tierra potencialmente arable En muchos 
paises subdesarrollados lo tierra que se cosecha una vez por ar'"lo podria duplicar o 

triplicar sus cosecha~ 

La producción de nlirnentos hél srdo 1nsufic1ente en años recientes par¡i satisfacer la 

creciente demanda de la poblac1on mexicana, de ahi que para satisfacer esta 

demanda y evitar la escasez a niveles criticas. se han estado 1rnpor1ando elevadas 

cantidades de n1aiz, fnjol. 50rgo, oleaginosas y productos lácteos Se estima que con 
una mejor organ1zac1on nc.1c1onül µara la producc1on agropccu~rta se pueden evitar 

estas 1mportac1ones y dadas las cond1c1ones ecológicas favorables del país. se 

podrlan exportar algunas cantidades de productos agricolas dcspues de satisfacer 
las necesidades internas 

Efectivamente, el mundo vive una de las etapas mas criticas. después de la segunda 
guerra mundial· el profundo y agudo desorden monetario. la lucha at.>1~rtci y Tlun~t 
por la posesión y control do loe, onergót1cos. los nnfr~ntam1ontos de las potencias en 
el comcrcto 1nternac1onal y el deterioro cada vez más agudo entre las naciones, son 

algunas de las expresiones del profundo desequihbrio estructural de la mayor parte 
de los pueblos. 
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Los conflictos monetarios agudizan la inflación y el desempleo. desembocando 
fatalmente en tensiones politicas y convulsiones sociales. Por ello resulta ingenuo y 
altamente peligroso. hacer depender la alimentación básica de los mexicanos de un 
panorama tan inseguro como el que prevalece hoy en dia en el mundo capitalista 

Comer es primero, por ello y frente a la realidad conternporónea. en que se presenta 

un desquiciamiento gene,-alizado de la economia mundial, en donde ni con 
disponibilidades ilimitadas de balanzas d~ pago. es posible tener segundad para la 
compra de alimentos, obhgo a Mex1co en forma urgente y pnontana a recuperar la 
autosufic1enc1a alimentaria. nun a costa de sacnfic1os financieros. porque no es 
deseable que la altn1entac1ón general dependil de n1ercados externos sobre los 

cuales no tenemos ningún poder de dcc1s16n 

La escasez de alimentos en la actualidad solo se da como consecuencia de la forma 
en que se distribuyen en el seno de la econornia cap1talrsta mundial y que tiene muy 
poco que ver con la d1spomb1hdnd absoluta de alimentos, sino con los intereses de 
las ernpresas transnacionales que lo controlan todo. Habiendo millones de seres 
humanos desnutridos se alimenta al ganado con aproximadamente el 35º/o de la 
cosecha mundial de cereales. todo esto debido a que éste es un sector que produce 
mayores ganancias. ya que v1v1mos en un s1stcrna económico en que los alimentos 
son producidos para su venta al mejor postor y no de acuerdo con las necesidades 

humanas 

La llamada "'cns1s de ahrncntos··. no corresponde a una s1tuac16n coyuntural, sino a 
un fenómeno estructural que se manifiesta en s1tuac1oncs de falsa escasez, fuer1es 
oscilaciones en los precios internac1onales y un cloro control en las cot1zac1ones de 
los alimentos por parte do los paises que d1sponon do grandes reservas Existe hoy, 
una conciencia mundial de que no padrón atenderse los requerimientos creaentes 
de alimentos. sin un cambio radical en las formas de producción. transformación y 
distribución que enfatice las prioridades del desarrollo nacional y que contemple la 
satisfacción de las necesidades de Jos gr-upas rnayoritanos. 

Se r-equ1ere hoy más que nu'"lca, defimr una canastñ que sea verdaderamente 
representativa de los bienes y servicios que demanda en su reproducción mlnima 
necesaria la clase obrera y en general los trabajadores asalariados. A este conjunto 
de bienes y serv1c1os se les debe aplicar un réyi.men de regulación 
salarios/prec1os/ganancias, de modo que sen posible reducir la pres101, mn~cionaria 
sobre dicha canasta básica de bienes salarios. lo que podrá detener el deterioro d..:.I 
nivel de vida de los traba1adores. 
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En este contexto. In integración interna del sector alimentario podria convertirse en 
un eje fundamental de la reactivación econornica, contribuyendo a consolidar la 
independencia y la soberania nacional a fin de reducir asl la vulnerabilidad en 
campo tan sensible y vital parn el pais 

En la aciualidad, las empresas 1ransnac1onales basan su act1v1dad en el 

aprovechamiento do lns condiciones internas de acumulación Por ello se ubican 
preferentemente en los paises que muestran n1ayor dinamismo Su est..-ategia ha 
conducido a generalizar pautas de producción y de consumos distintos a los 
tradicionales. provocando cambios en el uso del suelo y por !nnto en la onentaciOn 
de la agricultura. que tienden producir los bienes que son insumos de las empresas 
transnacionales Ello ha generado una marcada tendencia al empleo capitalista de la 
tierra agrícola para la producción de proteinas. lo cual supone sustituir las dietas 
trad1c1onales en el pais por hábitos de consumo que les permiten obtener mayores 
ganancias como es en el consumo de los llamados alimentos chatarra 

También es importante que en esta gran expansión, las empresas nacionales cada 
vez tengan una mayor partrc1pacion en l<'l producción y en el mercado Su 
func1onam1ento y comport;im1ento ya poco las d1ferenc1a de sus homólogas 
transnac1onalcs. pues ut1l1zan estrategias similares de abastecimiento y de 
vinculacron con los productores r-uralcs. es decir, adoptan formas de control y 
sistemas do producc•on quo las 1dPnt1fican plenamcnto con las empresas 
transnacionales De ahi la 1mportanc1a dr comprender los cambios complejos, que 
implican un amplio proceso de 1nternac1onallzac1ón que transforma la manera de 
producir proteina animal. de d1stnbu1rla y de crear un mercado de consumo para los 
nuevos productos 

Oue quede muy claro. no se pretende con este estudio el1m1nar la 1nvers16n 
extran1era. sino lun1tar e instrumentar los mecanismos que permitan obtener y 
absorber los conoc1m1entos técnicos y científicos de éstas empresas y adaptarlos a 
nuestras necesidades El Estado debe intervenir mas activamente en la compra de 
tecnologia, debera dar paso a la creac1on de empresarios y técnicos mexicanos 
eficientes y calificados para que no sean desplazados por los extran1cros. y crear 
mecanismos para aprovechar al máximo los beneficios que la inversión extranjera 
representa pora el país, sobre todo hoy que nos encontrarnos integrados al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, que entre en vigor a partir del primer-o de 
enero de 1994 

Cabe recordar que las transnac1onales procesadoras de alimentos funcionan como 
monopolios. aunientando el costo de los alimentos. determinando las zonas de 
producción y tipos de cultwos y dec1d1endo que es lo que se va ha exportar. 
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También determinan que semillas, fertilizantes, insecticidas y maquinaria se usarán y 
fijan los salarios de los trabajadores agricolas y fabnles. En el sentido más amplio a 
la agricultura mexicana la victiman y controlan las compantas extranjeras activas en 
la industria de los alimentos. 

Ahora bien, de acuerdo con la hipótesis fundamental que se ha propuesto desarrollar 
en esta inveshgac16n, se sostiene que una de lns causus y la mós importante de lo 
crisis allmentana y sus 1n1pllcac1ones en el sector lechero, ha sido la 

lntemac1onahzac16n del capital. el cual se ha ido insertando en México a partir de los 
anos 40, mediante inversiones directas a través del estélblec1m1ento de crnprcsas 
transnac1onales en el país. y que actualmente son las que dorrnnan y maneJan al 
sector alimentario. toda vez que son quienes dctermman qué producir. cómo 
producir y para quien producir 

Se puede afirmar que el modelo allmentnno transnac1onal ha impactado 
profundamente en la sociedad mexicana. manifestándose en insuf1c1enc1as de la 
producción agricola. dependencia alimentaria. empobrec1m1ento del campesinado. 
inconformidóld social. desnac1onalizac16n de la 1ndustna allmentana. los que son 
efectos y consecuenc1os de este modelo de desarrollo adoptado 

Asimismo. la creciente devaluación del peso frente al dólar y el cons1gu1ente 
oncorocimionto do los proce&o& productivos y comerc1ales. sobr~ todo. de manera 

directa en aquellas actividades altamente dependientes del extcnor. y el auge de la 
inflación y de las actividades especul.nt1vas son elementos que llevan a acelerar el 
dislocamiento de la economía del pais 

Debe igualmente considerarse la reducción significativa y acelerada. del poder de 
compra de la mayoria de la población, con lo cual uno de los factores centrales que 
estuvieron presentes durante el auge de la economía mexicana. es decir, un amplio 
y d1vers1ficado mercado interno deja de desempeñar el papel de impulsor de la 
economia. la cual tiend<:! al estancamiento. 

Tod? lo anterior junto con los problemas internos inmersos en el sistema alimentario. 

conduce a la aceleración de su heterogeniF?idad estructural y a la pérdida de la 
autosuficiencia alimentaria. 
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4.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACION HACIA LA POSIBILIDAD DE 
CAMBIOS EN EL SECTOR 

Con el in1c10 do la nueva administración a la pres1denc1a de la república en 1995. la 
crisis del pais se manriene con una inflac1on que va cada vez mas en aumento. y 
que presiona hacia la l1berac1ón de los precios de los productos básicos. un déficit 

sin prescdentes del secror público, falta de ahorro para financiar su propia inversión. 
un rezago de precios y tarifas públicos que pone a /;is empresas del Estado en 
sítuación defic1tarra, encubriendo 1ncfic1enc1as y subs1d1ando a grupos de altos 
ingresos. un deb1hram1ento en la dmámrca de los sectores productivos que nos ha 
colocado en crecimiento cero. una severa devaluac1on dol poso. un /evnntam1ento en 

armas en el estiido de Chrapas, como consecuencia de los rezagos en la s0Juc1ón 
de los problemas que aque1a11 a la rcgrón. deudas con el sistema bancano (carteras 
vencidas), frecuentes cambios en el gabinete. lo QU!'! genera desconfianza. 
inestabilidad e inefic1enc1a, desapanc1ón de importantes poli11cos S1tuac1ones que 
han impactado drast1can1cnte a nivel económico. político y social del pais, al grado 
de eslarse en una /atenre posrbll•dad de mcstab1/1dad soc1nl y pol1t1ca 

Para tratar de conlrarrcstar tal s1tuac1on se hnn puoGto en n'larchil on osto y on los 
antenores sexenios vanos programas. alianzas y pactos como el Plan Nacional dP. 
Desarrollo Económico 1983-1988. Alianza para la Recuperac1on Económica (APRE). 
cuyos ObJetlvos estan cncamrnados a combatir a fondo l.ri rnflac1ón. proteger el 
empleo y la planta productiva. rccupcrilr las bases de un desarrollo dinámico. 
sostenido, ¡usto y eficiente. cornbat1r la cns1s en todas sus n1amfestac1ones. luchar 
por un cambio politico SP.gun se ha sostenido en ef discurso y lo que en realidad ha 
sucedido es lo contrario 

Una vez puesto en marcha tales progran1as como estrategias de corto plazo. al 
hechar a andar el Plan Nac1onal de Desarrollo (PND 1983- 1988 el Estado establece 
las líneas generales de acción Que se pretenden segulí durante ese sexenio 

En tal sentido se menciona. que si bien el programa de .. Reordenación Económica··. 
es la linea de corto plazo del Plan. cabe definir otras vias que supuestamente 
flevarón al cambio estructural del sistema económico 

Sin embargo, y aün cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se distinguen una 
serie de desequrlibnos estructurales. corno los del aparato productivo y distnbutivo. 
no se definen claramente y en forma cuant1tat1vn. arguyendo que el Plan debe ser 
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flexible y no establecer cantidades fijas, lo cual nos deja en la incertidumbre, ya que 
al final de cuentas no sabremos si los programas y estrategias instrumentadas por el 
Estado se han ido cumpliendo o no y que. medidas debemos de adoptar 
dependiendo del problema. 

Posteriormente otro instrumento de polillca establecida coyunturalmente fue la 

puesta en marcha del denominado Programa de Aliento y Crec1m1cnto (PAC) 
manejado por el discurso oficial a finales de 1986 y pnnc1p1os de 1987 Cinco anos 
después y con el 1nic10 de la puesta en marcha del Pacto de Solidaridad Económ1ca 
(PASE). cuyos. ob1et1vos estan encaminados a evitar. la H1permflac16n, el detonara 
del poder adqu1s1t1vo y el desempleo Ln s1tuac16n es otra, es decu·. la estrategia 
econ6m1ca n1anep1da ha demostrado en tos hechos que el camino trazado para el 
desarrollo no ha dado los frutos esperados 

1.- Se duplicó el numero de mexicanos sin empleo ni remuneración alguna. 
agudizándose durante 1982 y 1983. cuando por primera vez en muchos aflos el 
desempleo cae a 0.8°/c y 1 8"/o respectivamente. Durante el periodo 1982-1986, 
fueron creados 37,000 nuevos empleos remunerados. Partiendo del hecho de que 
en el pais se requieren aproximadamente crear un millón de empleos por año. 
diremos entonces que solo se alcanzó a cubrir el 1 "lo de lo requerido. lo que 
evidencia claramente la agud1zac16n del desempleo y la mcapac1dnd del Estado de 
generar o promover la creación de ernpleos 

2.- La malnutnc16n es severa, ya que el consumo de ahmentos neos en proteinas se 
redujo en un 40% y por tanto, sólo una pequeña parte de la poblac16n se puede 
considerar con una dieta adecuada 

3.- El ingreso familiar de las mayorias no alcanza para adquirir n1 la mitad de la 
canasta básica de alimentos. Prueba de esto es que segUn datos del congreso del 
trabajo, el 15% de las familias (las neas) en México concentraban alrededor de la 
mitad del ingreso nacional y sólo el 5%1 (las más neas) se apropiaron del 29%1 (casi 
un tercio del total de nuestra riqueza). lo cual ha 1mpllcado que las mayorías 
obtengan una minima parte de dicho ingreso. La pobreza se agud1.za y se C)(tiende a 
estratos antes menos golpeados. formando por tanto, una generación de mexicanos 
con menor capacidad de rac10cinio y v1tahdad menguada. Más aun cuando en 1994. 
los niveles de vida de la población cada vez se han ido deteriorando, al grado de que 
la riqueza se ha d1stnbuido cada vez menos en el transcurso de la administración del 
Lic. Carlos Salinas de Gortari (1989-1994). de tal manera que según el INEGI. 
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corresponde al 10°/o de In población mas nea el 38.16°/o del ingreso nacional. 
mientras 10o/o de la población más pobre participan del 1.55°/o de los recursos 
disponibles. Asimismo. se dice que el 90% de los habitantes del pais han d1sminu1do 
su part1cipac16n en el ingreso total desde 1984, e 1nclus1ve se observa un dcchvo en 
los estratos medios. 

Por esto es necesario que el Estado e><amine el func1onarn1ento del mercado laboral, 
las pollt1cas instrumentadas para abatir el dcsenlpleo y subempleo. la as1gnac16n de 
recursos a los rubros econón11cos rnás sensibles que provocan las desigualdades en 
la soc1ednd. n1ect1nismoc; y politrcas que contribuyan a una me1or d1stnbuc1on del 
ingreso. el func1onam1ento de la economía inform<ll. l<l apertura comercial. etc. (40) 

Asi con la puesta en marcha del Pacto parn Ja Estabrl1dad y el Crecimiento 
Econ6m1co (PECE). se ernp1cz3 i1 dar una etapa de llberac1on gradual de precios. la 
que ha sido la principal delerrnmanlc de que la tasa de 1nflac1on a mediados de 1990 
fuera próct1carncntc s.crneJilntc a la estimada para ese m1srn0 nrio. conternplc'..lndosc 
por tanto. un crcc1m1ento del 1 ",~, en prorncd10 tt efecto de lograr al final del ano una 
inflación de 6 1 '%. De todas formas y pese a las 1ntens1ones de reforzar el control 
sobre los precios. el deterioro salarial superó el 15:./~ al mes de diciembre de 1990 

Por otro lado, en rclac1on ni Plan Nacional de Allmentnc1on (PRONAL) para 1989-

1994, establece tres grupos pnonta11os a los que debera canalizar sus ObJcl1\los y 
n'ctns 

PRIMER GRUPO- el que se encuent1·a conformado por los sectores de la población 
m.'iis vulnPrablAs a los efPctos de uni'l 1ngestn dCJfic1ontCJ de nutrientes y a los que 
dicha defic1crlc1a provoca nlterac1ones con un 1rnpac10 1nmed1élto en el desarrollo de 
sus capacidades fis•cas e intelectuales Dando especial atenc1on a nu"los en edad 
preescolar, mu1eres ernbarazadas y en periodo de lactancia y ancianos. población 
que fue estimada en alrededor de 20 millones de me:.:1canos 

SEGUNDO GRUPO- Integrado por aquellos cuya precaria s1tuac1ón económica 
presenta nesgo de no cubrir sus requerimientos alimentarios. y donde en 1984 se 
integraba el 66c/o del total de la población 

(40) UNO MAS UNO ... Crcc1ento Concontración de la Riqueza"": INEGI. 

México. D. F. Diario, miércoles 26 de enero de 1994. pp. 1 y 46. 
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TERCER GRUPO- constituido por la población que presenta condiciones criticas en 
s.u estado nutricional y a la que se hace necesario, dirigir acciones inmediatas a fin 
de evitarles danos lrreversiblos 

Todo lo anterior, so da como causa de una drástica rac1onalizac16n de\ gasto público 
que repercute gravemente en las mayorlas y por ende. agudizo profundamente el 
proceso de proletanzac10n de los mexicanos, as\ como incrementa cada vez más las 
importaciones de alimentos A pesar de las buenas intensiones de dichos programas 
o planos, las 1rnportac1oncs continuaran creciendo y no existen perspectivas de que 
disminuyan en el mediano plazo. 

Paralelo n esto hay Q1.H, rcconocor qur. ndomns ex1Gtcn cnrnb1os profundos en la 

estructura industrial. a causa de la n1ayor 1mpor1anc1a de las empresas 
transnac1onales en ciertas ramas y de una rnás. fuerte concentración del control 
sobre los medios de producción Aunque corno es sabido. la presencia del eüp1tal 
transnac1onal en el campo no se encuentra part1c1pnndo directamente. sino 
1nd1rectamenle proporcionando créditos. 1nsun1os y mercados para tos productos de 
mayor rcntab1\1dad En este sentido el lff1putso a ILt ganadería restnngc la 
d1spon1b1hdad de granos para el consumo hurnano. pues el sorgo compite hoy en dia 
con el maiz. y los pnst1znle5 con el trigo 

De esta manera. et cap1tahsrno internac1onal corno un s1sterna integrador. penetra ta 
economía nacional en distintas formas. reestructurando et aparato productivo y los 
patrones de produccion de traba¡o y de consumo 

Las cond1c1ones de alirnentac10n y los mve\es de nutnc1on cstan estrechamente 
hgados a tos niveles del ingreso familiar que, c:"l SlJ vez. estan cond1c1onados por el 
acceso a recursos de producción y a tas pos1b1hdades de obtener un empleo 
productivo y remunerado 

Esto ha originado que a partir de 1985. se requiera que la generac16r. de empleos 
aumente a una tasa anual de entre 3.41;1/o y 4c1a y de mnntencr en tanto se logra esa 
meta, los programas e!';pec1ales de protección y creación directa de puestos de 
trabajo, que permitan a\ Estado salvaguardar los ni\leles de ingreso y de consumo de 
los sectores mas desprotegidos según lo indicaba el Programa Nacional de 
Atimentac10n (PRONAL) 

Los propósitos de rcdistnbuc16n del ingreso postulados constituyen una premisa 
fundamental del PRONAL Es evidente que no basta lograr una producción suficiente 
de alimentos s1 a la par, no se apoya la capacidad adqu1s1t1va de las poblaciones con 
mayor potencial de consumo. 
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En la situación nutncionol del pals influyen en forma determinante la 1nequ1tativa 
dlstr1buct6n del ingreso, la reducción en el crecimiento de la producción nacional de 
alitnentos básicos. su dcsv1ac16n hacia propósitos no alin1entanos y su deficiente 
distribución interna No puede deJnr do reconocerse el impacto de factores 
demograficos. culturales y educativos en el cornportam1cnto del consumo lo que trae 
como consecuencia que de los dos rmllones de scrus hutnanos que nacen 
anualmente en el pil1s, .alrededor de cien rn1\ n1ueran durante los pflmeros años de 
vida por factores relac1onndos con la rnaln nutrición y un m1llon sobrevivan con 

defectos fis1cos y mentales debido a 1nsufic1Pnc1as alimentarias 

Seg Un las cncucstJs levantad:ls un 1979 por el Instituto l\.lac1onal de la Nutncaón, 19 
m11\oncs de personas prcsentnban grave déficit en su consumo de calorias y 
proteinas. de éstos 1 3 rmllones habitaban en arcas rurales, donde alrededor de G 
millones eran menores de 14 ar"'los. y 6 n-ullones vivían en centros urbanos de los 
cuales 2 7 m1llones corrospond1cron a menores de 14 arios 

La población con grandes prohlcrnas de consumo y nutnc1on sugún el Plan Nacional 
de Desarrollo. se encuentra locahzndil en 638 rnunicip1os críticos, principalmente en 
los estados de Oaxnca. Ch1apds. Guerrero. Puebla, Hidalgo, Tabasco. Ouerétaro y 
en la penfcrm del Distrito Fedcr;il 

Oespues de 1940, el pais se caracterizo por un acelerado desarrollo Urbano
lndustnal La rap1da urbarnzac1on y el comportamiento de la distribución y 

crec1m1ento del ingreso influyeron en la evolución y onentac16n del aparato de 
producción y en el consumo de alimentos El resultado fue la conforn1ación de una 
cadena alin1entaria desarticulada, insuficiente, dcsperd1c1adora de recursos y 
producción, dependiente de insumos y equrpo y orientada esencialmente hacia la 
satisfacción de un patron urbono de consumo 

En la actualidad los productos que presentan procesos integrados. desde la 
producción hasta el consumo giran en torno a empresas agroindustriales fuertes. con 
frecuencia de prop11Bdad estatal o con fuerte participación extranjera o bien alrededor 
do las grandes cadenas comcrc1allzadoras de los centros urbanos 



-214-

Durante varios anos las acciones gubernamentales en materia agropecuaria se 
encontraron en las zonas de gran potencial productivo, fomentandose la agricultura 
de riego a través de la construccion de infraestJuctura, el desarrollo de un sistema de 
investigación agricola d1ngido n promover la aplicación de tucnologias intensivas de 
capital y apoyos cred1tic1os y do un aseguramiento orientado a los cultivos de más 
alta rentabrlld;id. As1m1smo. SH alentaron los productos destinados n los mercados de 
exportación. n la producción pacuana o ded1ca:tos a la transformac16n mdustnal y se 
desplazó la producc16n de maiz y fflJOI a l.:ls zonas de temporal 

Hasta mediados de la década de los S05fmta el ritmo de producción primaria de 
básicos alimenticios perm1t16 cubrir amphame1te la demanda efectiva intema y la 
exportación de excedentes, sin en1bargo, !a s1qrnficat1va d1sminuc16n de la inversión 
pública en el campo que se observó desde fint"?s de los anos cincuenta y hasta 
princ1p1os de los sesenta. asi como las des1gu;:1les 1elac1ones de intercambio entre el 
sector rural y el u1Uano 1ndustna1, y la influerc1a de léis er-lpresas transnacionales 

agroahmentarias en fnvor de la producción pf~cuaria intensiva, se rnanifestaron en 
una calda en e! ntmo de crec1m1en10 de la producción de alimentos, 
fundamentalmente a par11r de 1965 

El uso del suelo sufnó rnod1f1cac1ones importantes. entre 1960 y 1980 la superficie 
cosechada de maíz. fn1ol. trigo y arroz haJó de 18º/o a 58º/n del total, en tanto que los 
forra¡es y las oleaginosas aumentaron su importancia relativa al pasar de 3 a 11 º/o y 
de 2 a 6°/o respectivamente 

Asimismo, es de señalarse que entre 1950-19'70, México logró tosas de crec1m1ento 
económico elevadas que alcanzaron en prornod10 anual de 6 6'Vo, lo que significó un 
aumento del 3",é anual del producto per cap1ta del país De pnnc1p1os de los setenta 

en adelante. el pais ha registrado crisis económicas recurrentes con una 
periodicidad casi sexenal. y una dcsacelernc16n pronunciada del crecimiento 

económico. Entre 1970 y 1994, el crec1rnientc del producto del país tuvo una tasa 
media anual de 3 9%, Peor aún, entre 1981 y 1994 esta tasa fue de 1 4%1 En ese 
lapso el producto per cap1ta se redujo en .:;as.i 7º/o Además, el estancamiento 
económico ha ocurrido precisamente cuando, por razones demográficas y sociales, 

la demanda por empleos ha crecido a las taséis mas elevadas de la historia, según 
se ha contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo (1994-2000) 

Actualmente, con ol 1n1c10 de la nueva administración (1994-2000), la situación del 
pais presenta una estructura. donde cercz de 4.9 millones de unidades de 
producción en el ámbito rural, vive alrededor dnl 27º/o de la población del pals. 
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Desde 1965, el crecimiento del valor de la oroducción agropecuaria ha sido en 
promedio inferior al crec1m1ento de la población total. Al detenor-o del campo y sus 
niveles de vida han contribuido el atraso técmco y la escasa d1vers1dad en la 
producción; el descenso de la rentabilidad y pE1rdida de con)pct1hvidad. el rezago en 
la inversión pública y la dcscapitalizaci6n. y la incertidumbre e 111!>cgundad en la 
tenencia de la tierra 

Todos estos factores han conducido o un circulo v1c1oso de carencias y necesidades. 
que se manifiesta en que Iros cuartas partes de la poblac16n en extrema pobreza 
residen en el campo Actualmente, 4 9 mdlonoi; de mexicanos detentan alrededor de 
177 millones de hectáreas n:1!'.l1cas. de ellos. 3 5 millones son ej1datanos y 
comuneros agrupados en 30,000 riUc eos agrarios quienes dominan 
aproximadamente 103 millones de heclárc2s. y 1 4 m1'lones son prop1ctanos 
privados de 74 millones de hectáreas 

Hoy existe un amplio proceso de frngmentoc1ón y polan¿ac16n en la estructura 

agra na (en 1970 habia 2 2 millones de e11datai 1os y en 1991 Pran 3 5 millones) que 
agrava una situación en que léJS unidades de producción no generan el ingreso 
suficiente para el sustento famll13r 

Al propio tiempo, para hacer frente a I~ pro ·un da y prolongada cns1s del sector 
agrano el Estado emprendió desde 1992, refo m;is fundamentales a la constitución 
que pusieron fin al reparto .::igrano. pero presc va ron los limites a la propiedad para 
impedir su acumulaoOn 1mproduct1va, conc·~d1éndose con cs:o a los núcleos 
agranos la propiedad de la tierra para su libre mann10 y ID pos.1bd1dad de carllb•ar el 
uso del suelo y la libre asoc1nc1ón 

Los procesos 1ndu5tr1ales traldos de los pai:::.c:; desarrollados ex1g~n homogeneidad 

en las caractcrlsticas de la materia prima (frutos. fibras o sümlllas). de modo que el 
desarrollo agroindustríal condyuvó a la sustltuc 1ún de scmlllns y pies de cria criollos 
por variedades hibndas o me1oradas que ofrecen mejores rund1m1entos pero exigen 
también mayores cuidados 

En el pais nUn subsisten sectores ~ocial1~s que no han alcanzado niveles 
satisfactorios de alimentación y nutnción en :o actualidad se estima que más del 
40°/o de la población. no obtiene ingresos sufic 1entcs para cubrir sus requerimientos 
alimenticios básicos. Estos requcnrn1entos 1ncl.Jyen además las cantidades min1mas 
de aquellos alimentos en los cuales el consurno de la poblacrón es deficitario, aún 
antes de presentarse esta ultima etapa de la cr1s1s. 
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Si bien las cantidades de requerimientos adioonales necesarios no fueron muy 
elevadas para 1984, el número de productos involucrados disminuye en 1988, en 
función del crecirnlcnto sustanclilf de la dHmond.a efectiva que resulta de la 
recuperación de la cconomia nacional y da los cambios estructurales previstos y los 
que a la fecha no se han dado lodavia, tal sítuación Ja podemos apreciar en el 
cuadro número 41 

CUADRO NUM. 41 
REQUERIMIENTOS PER CAPITA DE ALIMENros PRIORITARIOS PARA LA 
POBLACION OBJETIVO. 1984-1988 
(KG POR PERSONA POR AÑO) 

f PRODUCTOS ILJEMA:;Li\. EFECTrvr, CON J\?ORTE T\'JlCIOUALD 

1 l l 9Y2 1 q;¡.; l ~HA l ~·8 ·1 1988 

IMAIZ 1124.4 1 34 • B 1 ;: 4 • ~) 136.P 130. l 

8TRIGO D ;'6. h lb.~ :~ ':1 • 1 :~ 6. l 3~.6 

1 FRIJOL u 1 ~J • :< 10: e, l ~ .. 1 1 (;. l l t>. 3 

fARROZ 1 6.0 " l c. l 

fAZUCAR a :!'). 3 ~- 1 :~ 8. l :.:. 7. l 29.6 
!ACEITE y GR..-'\:;A::; 1 
fVEGETALES u s.~ 

. , .4 '.:.> • 1 (,. 8 

fLACTEOS TGTAI.E.'..; ( l ) u ·~n. 7 27. 3 ~~ J . 3 ~7.7 66.6 

IHUEVO u ~i. K ;- .8 5.J 6. () B.O 
1cr~HE DE r,VE ¡ 2.~ u .. , ;: . 2 2.5 

!PESCADO u ; • 9 1 3 ' ·1. 3 ~} . 7 

B 11 

(1) Comprende leche fluida y denvados {litros) Para las cantidades ad1c1onales 
solamente se considera leche fluida y procosada. 

D 

1 
1 
1 
B 
D 
u 
1 
1 
1 
1 
H 
n 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal. Programa Nacional de Alimentación 1983-1988. 
talleres gráficos de la nación, octubr•? de 1983 

De lo anterior surge la necesidad de una cana!.ta bósic.,'l, es decir, de un conjunto de 
bienes y serv1c1os indispensables parn que los trabajadores y sus familias puedan 
llevar una vida digna. pero como su ha podido advertir, 1~sta siempre ha estado 
ligada a la cuestión del salario mínimo el que debera ser '"suficiente para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de famllia, en el orden material, social y cultural 
y para proveer a la educación obligatoria de los hijos", según reza el articulo 123, 
Fracción VI de Ja Const1tuc16n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Asl en este panorama descrito. tenemos que para nadie es desconocida la 
importancia do la leche en todo régimen alimenticio. La loche, junto con la carne. 
huevos y pescado son fuente primordial de proteínas, dentro de las cuales se 
encuentran Jos aminoácidos, que son una de las sustancias indispensables para el 
desarrollo y conservación del organismo, ya quo a través de ellos se efectúa la 
reproducción de las células 

La producción nacional de leche en los últimos anos ha sido deftotnria, motivo por el 

cual se han venido realizando importacmnes p;módicas de leche en polvo. Para el 
ano de 1970 la producción interna fuo de 6 mil 438 millones de litros de leche. 
incrementándose a 7 mil 374 millones para 1975, as1m1smo. las importaciones de 
leche también se elevaron de 490 millones de litros en 1970 a 1 mil 066 en 1975, la 
producción interna no se elevo al mismo ritme· que las importaciones. ya que estas 
subieron en más del 100°/o. Ello significa la urgencia que existe de incrementar la 
productividad de la industria lechera y no segdr elevando las importaciones de este 
producto por la forma negativa en que se afcct.J la balanza de pagos 

A través de las cifras anteriores se puede deducir. que a pesar del fuerte incremento 
de la población, el consumo pcr cápita de leche se elevo de 136 litros a 140 litros 
an1,.1ales. 

No obstante. el déficit de leche se eshma t!'n 750 y 1 mil 25 millones de litros para 
1976 y 1982 respcctívamente. Aún apreciardo lo elevado de estas cifras, sólo 
corresponden al 9.41% y 9 6% de la oferta estimada de leche para los mismos anos. 
Jo cual desde un punto de vista económico, no es dificil lograr un incremento de sólo 
un 10º/o anual, mismo que se obtcndrla aumen:ando la productividad por vaca. en un 
litro diario. Considerando las cifras del hato lechero nacional. el número de vacas en 
producción y las diferencias entre el ganaclo estabulado, semiestabulado y de 
ordef\a estacional (libre pastoreo) 

Sin embargo, el problema no es sólo de tipo técnico-económico, sino también 
económico-social, ya que el verdadero escollo es que la leche llegue a todos los 
sectores de la población, dado que el consumo per cápita nacional, no sólo es bajo 
con respecto a otros paises, sino que se reduce aún más en et sector rural. quienes 
consumen aproximadamente 50o/o menos qun la población urbana, aunque la de 
más bajos ingresos de la ciudad se equipara a la del campo. 
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Do aqul que el gobierno, dándose cuenta del problema y ante fa presión ejercida por 
Jos productores de leche. ha llegado a acuordos para fijar precios minimos de 
garantia al productor de lecho y prec109 máximos al comerciante y al pUblico. De 
estos acuerdos se han reah7ado tres. El del !i de jumo de 1979, el de octubre de 
1979 y el del 14 de marzo de 19HO. que increm·~ntaron el p..-ecio del producto en 20º/o 
para Jos productores y 1 O'}é, para los consumidores. en lota! un 30'% más sobre el 

precio anterior 

Si bien estas rned1das son cstnnulantes para el produc1or. ellos se comprometieron a 
tomar medidas colaterales para me1orar IHs c:>nd1ct0nes de la ganaderla como, la 
creación de centros de recría, bancos de forn1¡es. creación de nuevas cuencas 
lecheras, ampliación do campar"i.Js sanitarias y una mayor eficacia productiva 

La leche es un producto básico de consumo n1.~cesario que obliga a todos gobierno. 
empresarios y trabaJndores a reducir costos a :raves de una mcJor ut11!zac1ón de los 
recursos requeridos para lrt producción de leche, tierra. agua. mano de obra, tipo de 
ganado y de buscar nuevos sistemas d1~ producción. modificando total o 
parcialmente las formas .3ChJales de eslabul.icrón en las cuales son necesarias 
elevados inversiones y alto~; costos de operac1é1n 

La s1tuac16n de Mtix1co ha sido cada vez m.-'.1s grave, ya que en las últimas dos 
décadas el despierne del salario real, el empl(~o y el gasto social tian provocado la 
contracción de los rnercados y de las inversiones productivas Es decir, que durante 
los últimos 20 ar"os hemos observado que nw~stra economía se carnctenzó por las 
siguientes siluac1ones 

1.- El Producto ln!erno Bruto (PIB). creció a razón de una tasa promedio anual de 
sólo 2.7%1, crec1m1ento infenor al de dccadas pasadas y el PIB pcr cáp1ta tan sólo 
alcanzó a crecer en 0.6°/o. 

2.- La mvers16n bruta fiJa total creció en 2 2"/o, la publica se redujo en O T/a. en tanto 

que la privada aumentó 3.4C:lo. 

3.- Dicho deterioro angina que durante 1976·1995 la Población Económicamente 
Activa (PEA}, se incrementnra on casi 19 millores de personas. el sector formal de la 
economia sólo alcanzó a dar empleo a 7 millones de mexicanos. lo que significa que 
más de 12 millones de personas tuvieron que sumarse al desempleo o subernpleo 
en la economía informal 

Por su parte el desempleo abierto como proporción de la PEA. registró una 
tendencia creciente para ubicarse en 12°/o al cierre de 1995. 
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4.- En este periodo el salario mlnimo decreció a una tasa anual promedio de -7o/o, 
acumulando un deterioro do poco más de 80<'/c 

5.- La distribución familiar del ingreso ha rogi strado una evolución regresiva ba10 el 
modelo económico actual donde 4on;º de los hogares con menores ingresos 
disminuyen su part1c1pac1ón on el total. de 14 ,..~e,~, en 1984 a 12.7~1'. .. en 1992. mientras 

que el 20o/o de la población con mayores rngr<~sos la éJumento de 49 5 a 54 2°/o y los 
estratos medios bajos se ernpohrec1eron al d s1nmu1r su ingrc~so de 3ü 1 ~,.º a 33 1 o/o 

en esos anos 

6.- El estancamiento en el empleo y el dete·1oro salarial real determinaron que la 
participación del trabajo en el ingreso nacio1al d1spon1blü ~e redujera de 475 en 
1976 a 30º/o en 1995 Por su par1e los ingrese·~ provenientps del capital elevaron en 
el mismo lapso 5U proporción de 53.40,0 a 57C:'o, para mayor 1nform.ac16n véase 

cuadro número 42 

7.- El reforzamiento de los procesos concentradores df".!I ingreso condujeron a un 
círculo perverso. En la medida que el rt1ercado rnterrio se contrae en segmentos 
reductdos asociados a los serv1c1os y lél es:>ecul.:ic1ón, d1sn11ntJyp11 los incentivos 
para ampliar y modernizar la planta produc·1va. lo que repercutió de manera negativa 
en el crecimiento de la productividad. et empleo y los salancs. 

En el mismo sentido, opera la apertura externa con el propósito de reducir la 
inflación y estimular la compet1t1v1dad intern JClonal del <:1parnto productivo. En el 
lapso 1976-1!)95 la tasa 1nnac1ona11a anual fu:?- de 45 4~0 en promedio, nueve veces 
mayor- a la de nuestro pnnc1µal socio cornerciill 

En materia de b1enestr.r social los saldos son rguafmente preocupantes: 

8.- El gasto social per cáp1ta tuvo un crcc1m1e nto real de 3 2°/o en promedio durante 

Jos últimos 20 años. siendo de solo O 4% ~:mual entre 1983-1994 

Todo esto conduce a un gran deterioro tanto en cantidad como en calidad de la dieta 
de la población mcxiec:.,na. 

9.· Según estadísticas del Programa de Na::::1ones Unidas para el Desarrollo, en 
México hay un millón 600 mll nioos mf!nor<?s de 5 ar'\os desnutridos. similar- al 
número que existe en Nepal y muy por- encima de los 641 mil infantes con las 
mismas caracterist1cas en Angola. 
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10.- Otro aspecto Jmpor1anto es el de la vivienda, no obstante el aumento del número 
de viviendas entre 1980 y 1992 de 12.1 a 17.2 millones y actualmente en alrededor 
de 18 millones, el déficit habltoclonol on el pala osdundo a 0.4 rn1llont:i1a. 

La desigualdad que padece México es creciente y alarmante, razón por la cual no 
podrá ser abatida la actual cr1s1s con medidas aisladas de polil1ca social las que 

sucumbiran dramáticamente ante los embates del monctarismo neoliberal que ha 
predominado en la torna de decisiones 

11.- De aquí que el PRONASOL como programa social en años recientes no pudo 
abatir la pobreza y el constilnfe empobrec1rn1ento, sino que al contrario esto se fue 
dete11oranc.Jo anlt!' la prccrn1ncnc1a de In polit1cn económ1cn ac!vcrsa al bienestar 

social 

Por ello no obstante la relevnncia polit1ca de dicho programa. resultó ser 
marginalmente ante la globalidad y profundidad de la dinámica concentradora del 
ingreso y la riqueza generada por la polit1ca económ1cn Peor aún. hoy so vuelve 
más preocupnntc la s1tuac16n, ya que a la fecha no se cuenta con programas de 
carácter social que en un momento dado de agud1zac1ón y desbordamiento de las 
contradicciones a nivel social, politice y econom1co pueda ser controlado 
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4.3 ALTERNATIVAS ESPECIFICAS 

Considerando las caracteristicas nutritivos de la leche y teniendo en cuenta que el 
70º/o de la población mexicana se encuentra desnutrida. y que la mayoria de ésta 
corresponde a nii"los, la preocupac16n quo se tiene es G.cómo hacer llegar tal 
producto al consumo de la población y en especial a la infantil?. cuando el consumo 
esta estrechamente ligado al nivel del ingreso de los estratos sociales 

Cabe hacer nota.r que el Estado mexicano no ha creado una politica adecuada que 
le permita influir dec1s1vamcnte en las diferentes actividades que conforman el 
sistema lechero. por lo que hnsta ahora el control de precios se ha concretado a la 
teche de tipo pasteurizada y a la 1mportac1on de leche en polvo. regulando el 
mercado de esta última sin considerar ni sistema lechero en general v tampoco. ha 
establecido control alguno de los precios en las leches mdustnallzndas De aqui, la 
preocupac1Cn por buscar una explicación o tal estado de cosas y sobre todo cuando 
se crean programas tales como el Progrnrn;::1 Especifico do ProdtJCC16n. Ab:lsto y 
Control de Leche de V<tca. el Programa Nacional de Al1rnentac10n, Programa 
Nacional Ganadero, etc . donde no se contempla la totalidad del sistema. sino que. 
sólo esta enfocado a la producción primaria y a la pastcurizac1on. 

Preocupado por el problema que representa el proceso transnac1onal tanto del 
sector alimentario como en especial de la rarna de act1111dad lechera y sus derivados 
en México. asl con10 sus unpllcac1ones en lu rllilyoria de la población margmada. es 
1mpresc1nd1ble y necesario que se instrumenten los mecanismos capaces de influir 
decis1varncntc en el comportamiento y ejecución de los planes y programas que el 
Estado ha venido implementnndo para el desarrollo de un sistema lechero mexicano 
y la posible nac1onal1zac1ón de la mdustna alimentaria Dicha invest1gac1án. puede 
aportar 1mportante5 elementos de 1u1c10. asi como tarnb1en puede ser fuente de 
consulta para estudios posteriores. donde se contemplen datos fundamentales del 
proceso transnactonal dentro de una rama de act1v1dad especifica como es el de la 
industria lechera y sus derivados. y que permita dentro del marco de este contexto, 
ampliar las 1nvest1gac1ones proponiendo importantes puntos de vista. tanto al rnvel 
del problen1a en gener~I corno a nivel de otras d1sc1phnas. que nos permitirán en el 
futuro explicar a fondo la importancia del terna a través de conocer el fenómeno de 
estudio, mediante 

1- Conocimiento a fondo de la evolución del proceso transnacional que se ha venido 
dando en el pais, con el fin de que se propongan medidas trascendentales y de vital 
importancia para desarrollar una industria alimentaria y lechera con alto contenido 
nacional y accesible a las mayorlas. 
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2- Proporcionar un conocimiento más actualizado y elementos de juicio, que nos 
permitan caracterizar la situación dependiente que vivo el sector alimentario 
mexicano. 

3- Crear una conciencia de que el problema de la industria alimentaria y en particular 
del sistema lechero, no es causado por la falta de recursos. sino por la mata 
dlstrtbuciOn que se hace de éslos. En tórn1anos globales, en la actunlidad existe lo 
cantidad suficiente de alimentos para todos El mundo produce diariamente 
alrededor de tres mil calarlas y bastantes proteínas. 

4- Proponer perspcctivris de solución al problema del sistema lechero n"lex1cano, que 
conlleven a la mtegrac16n y consolidación de una industria totalmente nacional y hbre 
de capital extran1ero 

5· Establecer una a\lmcntación nea en nutrimentos que permita satisfacer nuestros 
requerimientos en forma adecuada cubriendo los rn1n11nos de calorías y proteínas 
(2750 y 80 gramos respectivamente). as1m1smo poder explicar J¡i s1tuac1ón critica que 
ha impedido que los ahn1cntos sean accesible para la poblac1on mexicana de 
escasos recursos 

6- Por otro lado. mostrar al pueblo mexicano las características y formas de 
transnac1onal1zacion que presenta la rama de act1v1dad lechera y sus derivados, 
proponiendo como una solución la 1ntervenc1ón d1rectn del Estado en la actividad o 
bien mediante la reglamentac1on de las inversiones y al rnismo tiempo controlar el 
mercado nacional 

7- Explicar el porqué de l.:1s cns1s alimentan.as. cuando 5e poseen lo5 recursos 
suflc1ente5 y necesanos en el pais para alimentar a nuestra población hambnenta y 
desnt1tnda que en la actualidad asciende a la cuarta parte. alrededor de 20 millones 
de habitantes As1 como crear una conc1enc1a creciente sobre la pobrezn en que se 
desenvuelve la poblac16n y que como consecuencia de esto no posee los recursos 
suficientes para allegarse los productos ahmcntic1os para sobrev1vtr 

8- Por otro lado. proponer medidas que nos permitan alcanzar la soberania 
ahmcntana. rP.duc1r la excesiva intermediación en los nlln1entos. modernizar la 
infraestructura de etcop10 y almacenanuento pnra d1sm1nu1r los despilfarros. reduc.r 
las importaciones de leche en polvo pnnc1palmcnte 

9- Demostrar que las empresas extrnn¡cras han impuesto patrones de consumo no 
sólo a;cnos a nuestra cultura alln1ent1c1a de nue!,,lro pueblo, sino ajenos también a 
las exigencias nacionales mínimas. corno en el caso de los·· Alimentos Chatarra•· y 
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en el de la rama lechera la tendencia a sustituir la leche materna por la 
industrializada de vaca corno Nido, Nan, Nesbr-um. Cerelac, etc. todas éstas 
producidas por la transnacional Nestlé, S.A. Asimismo. por- tener esta actividad un 
caracter estratégico como producto de pnmora necesidad y ademas por representar 
uno de los sectof"es mas transnac1onall7ados, dinámicos y con mayor valor agregado 
del pais y como representativo en el proceso dcpendiento de la industrta ahmentana 
mexicana. 

Asimismo. para elevar el volumen actual de producción de lecho 5e sugieren las 
sigwentes medidas 

10 - 01senor correctamente las plantas productoras de leche tomando en cuenta 
todos los factores ocas1onales. pero prmc1palmente elegir el tipo de ganado que 
mejor se adapte n las caracterishcas geográficas tales como Holstean para regiones 
de reheve escarpado y cruza con ganado cebú para zon<ts costeras 

11 .- Utilizar técn1Cé.1s mas adecundas parn 1ncrerT1cntnr la product1v1dad, tales como 
diferentes tipos de ahmentac1on segun el periodo por el que atraviese la vaca, 
destetar al becerro lo mas pronto posible. empico de personal espec1ahzado y 
encontrar los tipos de pastos n1as adecuados para el clima y propósito del ganado 

12.- Elevar la calidad genét1c~ del g<'lnado criollo o cruLado, empleando en forma 
mas amplia la 1nseminnc16n art1f1c1al, la que para el ganadero de e!;casos recursos 
tiene la grnn ventaja de un bOJO costo As1n11smo, a fin de reduc1!" un renglón 

tecnológ1camente 1mpor1ante de dependencia externa. reforzar la 1nvcst1gac16n 
genética para n--1e1orar y ampliar el pie de cria nacional 

13.- Mane¡ar mas adecuadarn(!Ote al ganado de doble propósito. ya que el ganado 
lechero no ullllzn las an1plias posibilidades de incrementar bcnefic1os por la venta de 
carne. criando y engordando becerros machos en lugnr de sacrificarlos a los pocos 
días de nacidos y en el caso del ganado de carne. 1nv1rt1endo pequeña~ cantidades 
adicionales para obtener un n1ayor volurnen de leche, como a\lmentac16n 
complementaria para la vaca en producc1on y retirarle a las crías pc:ira que no 
consurnan un gran volunien de leche 

14 - Au mentnr la 1n1portac1on de vaquillas de rernplazo para que a trnvés de ellas se 
mcremcntc el volumen de leche producida y se reduzca las 1mportac1one~. pero sólo 
durante el tiempo que sea neccsano para me1orar y aumentar el hato lechero 
nacional y después eliminar totalmente esta actividad que provoca fuga de divisas 
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15.· mejorar los canales cred1hcios. tan necesarios para el correcto desarrollo de 
esta actividad. 

16.· Incrementar la cooperación de los ganaderos en beneficio propio fa cual apenas 
se inicia tanto técnica como financieramente. lo que podría originar la creación 
colectiva do pl.untdS 1ndustr1~l<-q, <tn pnstP-uri7ac16n y r>roducción de donvndos 

Ante la necesidad de buscar tnecanismos que combatan la cns1s que esta viviendo 
el pals, es un hecho insoslayable la descallficac1ón de la te51S neolib~ral que 
sostiene que la economia debe prevalecer sobre la po/1t1ca y la sociedad. El 
encubrimiento de la cconomia y. n1as aún. algunos c.uantos c,oqu1libnos financieros. 
se impone sobro la politica y la sociedad. derroti'1ndo él la pollt1cé-l social y 
eventu.:llmcnte a la estabrlJdad polil1ca. 

De aquí que todos los 1nd1cadores de pobreza y malestar politico y social hayan 
CTec1do en afias rec1üntes, al trempo que dücaycron los resultados üConónucos, a 
pesar del mane10 que se h1.ro de las esli1dist1cas ofioales 

En la perspectiva econorn1ca, resulta 1nv1nble Ja n1odern1.znc16n competitiva del país 
asentada en un mercado de mrserables s•n capacidad de compra n1 pos1b1lldades de 
competir. Considerando el nivel de ingreso per cáp1ta de los paises de la OCDE. 
México se ubica en el antepen(J/11mo fugar sólo adelante de Turquía. Nuestra 
asimetna con los socios del TLC es similar el producto per cáp1ta de EE UU y 
Canada resulta ocho veces rn3yor que el nu~stro 

El Banco Mundial so.5t1ene que durante /os pasados 15 afias el numero de pobres 
aumento en 51°/o, de manera que hay 31 millones mexicanos en la pobreza y la 
miseria 

En este contexto. es neccs~no definir claramente el concepto de desarrorlo social S1 
por ello enlendcmo~. la clevac1on so~ten1da de los niveles de vida de los grupos más 
desprotegidos, debe conceb1rse como un proceso mediante el cual se amplían y 
mejoran las oportunidades económicas. socinles, culturales y polítrcas de las 
mayorías 

Sin embargo. en la actualidad no parece pertinente hablar de desarrollo social 
mientras prevalecen polit1cas económicas rnás poderosas que agudizan la 
desigualdad y crean misen a. que en el corto plazo tendrá 1mplicac1ones políticas que 
conducirán 1rremed1ablemente a la inestab1/1dad 
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En consecuenc1a, el pr-oscguir en una estrategia económica que ciararnente 
ocasiona la pobreza y el empobrccim1cnto. que abate las posibilidades de la 
producción nacional y lil torna especulativa volcada al extorior; quo deménta los 
niveles de vida y provoca ta desazón político no sólo inviable sino inmoral. Y es 
inmoral porque se bélsa en el engafto respecto al proyecto nac1onnl y los propósitos 
justicieros del pueblo mexicano l"especto a la acción pública adversa a ambos. 

El desafio no es fácil de remontar Proponer una polihca social exitosa quiere decir, 
que la acción pública se exprese indiscutiblemente en el bienestar creciente de la 
mayorla de la poblac16n, lo cual s1grnficaria mas y mejores ümpleos. remunernc1ones 
suficientes, acceso pleno a In allmentnción. In salud, la v1v1enda, la educación 
Significando, pues el desnnollo integral de In sociedad 

En la n1ed1da que el Estado nacional, que en su n1omento creó las 1nslltuc1ones. las 
ctases sociales. las leyes. las pollt1cas publicas y privadas. etc . cesa o se cancela a 
si mismo en su capacidad rectora. do sus con1pron11sos h1st6r1cos de clase. es Ja 
sociedad entonces. la que comienza a desarrollar sus propios estamentos, 
rebasando las mstélnc1;¡s estatales AL..n rnás. el mismo Estado esta tornando 
decisiones adversas Por c1emplo, aunque hily rnuchos mas mexicanos pobres, 
resulta criticable el hecho de que CONASUPO ceda a la 1rnc1at1va pnvada la compra 
de granos básicos. que se qwte el subs1d10 a la tortilla. lo que atenta contra la 
esen<"'til misma de combatir la pobreza. sobre todo, en esta epoca de caída de la 
prod!•Ccion, de 1nflac1on galopante y en general de crisis econom1ca 

Se ofirma desde el gobierno. tal vez por una mezcla de insegundad y de 1gnoranc1a 
que anula los sentidos. que no hay opciones Asi lo hemos escuchado desde hace 
tiempo en sexenios pasados No sólo las hay sino que ademas existen. e1emplos de 
estrategias alternativas ya aplicadas que sirven para lograr razonablemente. el 
crec1m1ento economice. l.:J paz social y la estabilidad política 

La economia de mercado ha demostrado efic1enc1a para impulsar el crcc1rn1ento. 
pero no da respuesta satisfactoria a los requenrnicntos de equidad social. 
Histódcnmnnto sn ha visto quP. por si mismo el mercado no sólo no ha respondido 
sino. al contrario, provoca la desigualdad, la rnarginac1ón y la cns1s. Esta realidad, 
inobjetable demuestra sus propios lirmtcs 

En nuestro caso. es posible y urgente diseñar una propuesta de política económica 
alterna que sea técnicamente viable y socialmente compromct1da 
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La polltica econ6m1ca para el beneficio social debe tener como meta vincular las 
intervenciones productivas al objetivo de redistribuir con mayor equidad posible el 
ingreso y la riqueza entre la mayoria de los mexicanos 

La opción oslnba en producir para distribuir el ingreso y la riqueza, generando 
empleos en gran escala y también de producir para exportar con el fin de generar 

divisas y promover una inserción arménica en la economla internacional n partir de 
equilibrios 1ntenores hoy escasamente explorados 

Resulta 1n1perat1vo confcnr prioridad n la 1nvers16n productiva nacional y el empleo, 
sobre In 1nvor~1on especulativa externa, con n1cd1dns vinculadas. unas a otras, como 

las s1gu1entes 

Sin duda. se podrra nvanzar en una propucst;1 sustentada en una nueva economia 
socinl financiada con ahorro interr-io mov1ilzado a partir de la reestructuración de las 
carteras vencidas de los bancos. en reduc1r la tasa de interés para premiar 
actividades gonerndorns de empleos productivos y d1v1sas, en abaratar y alargar tas 
cond1c1oncs de crédito a los productores y nmphar la d1spornbd1dad cred1tic1a, 
pnvilegiando la producc1ón y el empleo, en soc1ahzar el crédito y In inversión; en 
apuntalar la cap1t<Jllzac1ón de empresas e)(portadoras. en replantear una pollt1ca 
fiscal de estimules a In producción y al consurno social y económicamente 
justificados. y de desaliento a In acumulac1011 11nproduct1va y a In especulación. en 
canalizar la deuda e)(lerna a producir y no especular o en su caso declarar la 
moratoria. hasta en tanto no se tenga un crec1m1cnto real y sostenido de la 
cconomia 

Nuestro gran desafio estriba en saber conc11tar In eficiencia del mercado libre y 
competitivo para producir los bienes y servicios. con la C)(1gencw elemental de 
Justicia y equidad. 

Ello sugiere explorar fórmulas novedosas de economía social que respondan a los 
lmpetus de la transición para conferirle orden y estabilidad. de suerte que conduzca 
a la democracia econ6rn1ca. política y social y no al caos y la represión; al 
autoritarismo y/o al fascismo El riesgo de fracasar en el intento no sólo conlleva la 
polanzación polit1ca y social y IA inestabilidad o la intolerancia, sino el riesgo mayor 
de provocar la ruptura de la nac1on. Ese sera el precio de equivocar el rumbo 
histórico. 
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