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INTRODUCCION. 

En la actualidad nos encentramos ante 

un problema de gran importancia como lo es L1 alimenta

ci6n; el Estado de Morelos cuenta con rc•c'l, .. ,,n,¡ ~!11€! P•'.lr

miten; con la debida explotaci6n de ellos · ~ni1· a con-

tribuir a resolver en parte este problema. 

En cuanto a la actividad comercial de 

los productos básicos es una tarea de utilidad insosla

yable, que influira en la creaci6n de una estructura co 

mercial eficiente, que elimine los intermediarios inne

cesarios y que sea capaz de atender las necesidades bá

sicas y propicie la existencia de patrones de consumo -

ajustados a las necesidades y capacidades de las mayo-

rias de la poblaci6n del pa1s, que aumente la eficien-

cia y coordinaci6n de los sistemas comerciales, orien-

tandolos hacia la distribuci6n de bienes básicos y pro

piciando prácticas de comercio sanas que protejan el -

ingreso de los consumidores, sobre todo las clases pop~ 

lares. 

El estado contribuirá a lograr el ob

jetivo de garantizar un consumo m1nimo de alimentos, i~ 

crementando el abasto de bienes básicos a precios reduci 
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dos en este caso esos productos de cultivo b~sicos motivo 

de nuestro estudio son: (malz, trigo, frijol, arroz, ji

tomate, cebolla, cafta de a:acar) ,ar su representatividad 

agrlcola productiva en el estado de Morelos debido a que

el volumen que arrojan las estadtsticas sobresalen, lo - . 

cual quiere decir que el estado de Morelos en relación -· 

con los demás estados del país es factible en la produc-· 

ción de tales productos. 

El incremento en el abasto de bienes -

básicos, en el que el estado de Horelos juega un papel -

importante a nivel nacional a través de-las funciones de

comercialización que efectua y por medio de los subsidios 

que otorga, tendra como objetivo la redistribución de las 

clases populares, la lucha contra las prácticas de abuso

y especulación. 

Para asegurar la distribución eficien

te de los productos es necesario una red articulada de -

medios de transporte y vlas de comunicación y afortunada

mente el estado de Morelos cubre estos requisitos. 

La mayor eficiencia de los metodos de

conservación y empaque contribuiran a mejorar esta activi 
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dad. 

Es pues la actividad comercial un vi~ 

culo de todas las actividades econ6micas y gracias a -

está la producci6n cumple su labor de satisfacer la de

manda. 

La comercializacidn de los productos

b!sicos tiene una labor importante en dos grandes !reas: 

1.- AUJ11entar la prOductividad de la

econam1a en su conjunto. 

2.- Apoyar a las clases mayoristas,

especialmente a las marginadas. 

Los productores de alimentos b!sicos

se enfrentan ante los siguientes problemas: Tienen bajo 

poder de negociaci6n y participan escasamente en el - -

proceso de comercializ~ci6n debido al desconocimiento -

de las condiciones del mercado; los aspectos de tipo --
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sociolQgico y polltico en que se desenvuelven las deficie~ 

cias en la infraestructura y los sociales son notables. 

El aparato distributivo de mayoreo .y -

menudeo es anticuado sin planificaci6n; con muchos merca-

dos en una ciudad y con un número insuficiente en otros. 

Los compradores ~on acceso a los merca

dos y con facilidades de transporte, capacidad financiera

y conocimiento de mercado, que se enfrenta a un número <lis 

persa de productores, con bajos volumenes de oferta, y 

como consecuencia de esto se enfrenta con gran frecuencia

con monopolios y oligopolios. 

Por otra parte se han ocasionado despe~ 

dicios por excedentes temporales debido a que no existe -

infraestructura física adecuada en los mercados de origen

ni en los finales. 

Otro problema al que se enfrenta este -

estudio es, al de tipo tecnol6gico. Las pérdidas de 

post-cosecha en el proceso de comercialización alcanza ma~ 

nitudes alarmantes debido a factores biológicos y fisicos; 

por deficiencias en las cosechas, en el empaque, el trans· 
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porte, el manejo y el almacenami~nto de los citados produs 

tos motivo de nuestro presente estudio. 

Nos encontramos con problemas alarman--

tes en los precios y distribución de los productos b~sicos 

debido a que no hay una sincronización de la oferta con la 

demanda, que genera variaciones considerables en los ingr~ 

sos del productor, que se ve obligado a ajustar su produc

ci6n en condiciones de alto riesgo e incertidumbre, es por 

esto que el estado interviene, dentro de un marco jurtdico 

apropiado con apoyos y servicios complementarios, en dife

rentes fases de proceso integral de la ~omercializaci6n de 

los productos blsicos regularizando precios en el mercado

persiguiendo dos objetivos fundamentales, 

1, Proteger al agricultor de fluctua-
ciones estacionales exageradas en -
los precios rurales porque da a co
nocer con anticipación el nivel de
precio de garant1a de los productos. 

Z. Proteger al consumidor de alzas in
moderadas en el precio de los art1-
culos de primera necesidad. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL ESTADO. 

El estado de Morelos es una de las eri 

tidades más pequeñas del territorio nacional, con una -

extensi6n de 4 941 kin 2 que representa el 0.25% de la s~ 

perficie total del pa1s. 

Se localiza entre los is•21• 10" y --

19°7' 30" de latitud norte y los 98º 42' 22" y 90º 24'-

13" de longitud oeste. 

Forma parte de la altiplanicie mexica 

na y la regi6n centro del pa1s, limita, al norte con el 

Distrito Federal y el Estado de M~xico, al sur con los

Estados de Guerrero y Puebla¡ al oriente, con el Estado 

de Puebla y, al piniente con los Estados de Mfucico y --

Guerrero. 

guientes: 

Al Norte 

La Sur 

Sus fronteras naturales son las si---

La Sierra del Ajusco y el Volc!n Pop~ 
catepetl. 

Los R1os Tepalcingo y Amacuzac. 



7 

Al Poniente La Sierra de Ucuitico y Chalma. 

La Oriente La Sierra de Puebla y el Rto Nexapa. 

El Estado se encuentra dividido en treinta y tres munici 

pios. 

*El sistema monta~oso del estado de Morelos esta conpues· 

to por diversas serranías que se desorenden del Ajusco y 

del Po.p<>cat!petl, ob5ervados de mane~a general que en -

suelo es un plano que se inclina de norte a sur de 2 fiOZ 

metros de altura sobre el nivel del mar, en el extremo -

norte en el municipio de Hitzilac ft 840 metros sobre el-

nivel del mar en el extremo sur. 

Se observa un crecimiento demográfico acelerado en la --

última d@cada del S\ que redunda en la reducción de co-

berturas de los sistemas de agua potable y alcantarilla· 

do 59.Z y l4.S respectivamente, 

La poblaci6n del estado cuenta con grandes posibilidades 

de lograr el desarrollo social y vida digna que con der~ 

cho demanda ya que cuenta con cerca de Z hect,reas por -

familia para cubrir sus necesidades. 

Tiene la necesidad de generar como a!nimo cerca de 

Geografía del Estado de Morelos 
Profesor Gualberto Castañeda Linares. 
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17 000 empleos anuales para lograr mantener la tasa de -

desarrollo: 

Cuenta congrandes posibilidades de lo 

grarsc esto por los siguientes aspectos: 

1, Su cercan fa con el centro de mer
cado más inoortante en el pats el 
Distrito Federal. 

2. Alta precipitación, temperaturas
estables entre 10 y zs• centigra
dos y escasez de heladas. 

3. Fuertes volumenes de mantos subte 
rraneos que alcanzan millones dc7 
metros cóbicos¡ inexplotados y -
topografta suave. 

4. Capacidad técnica de sus product~ 
res que se manifiesta con 110 to
neladas de azacar v altos rendi-
rnientos en jitomat~. cebolla, fri 
jol, trigo, ma!z y arroz. 

Por lo tanto contamos con los recur--

sos que queda unificar y coordinar esfuerzos para alcan

zar las metas deseadas. 
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C A P 'I T U L O .I 
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CAPITULO No. 1 

LOCALIZACION DE ZONAS DE CULTIVO 

Con la participaci6n conjunta de lo• productore1 y de los gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal: de dar particular atenci6n al desarrollo de 

zonas de cultivo, las que convenientemente organizadas y t6cnicamente ex

plotada11 serin factor de swna importancia para acrecentar la producci6n -

nacional de productos báaicos. 

Es necesario explotar al ndximo los recurso• con los que contamos. 

Morelos dhpone de c&inpos Hirtiles pero con deficiencia• tales corno1 ina

decuado shteJn.a de riego, esca•a mecanización, lenta transferencia de tec

nología e investigaci6n agrfcola limitada. 

Existen p<>rciones de tierras que esta.n fuera de cultivo por lo que pa

ra explotarla• se necesita mejorar el terreno con obras de infraestructura 

boi:sica dando lugar a oportunidades de empleo. 

El pr••ente estudio esta encaminado a conocer las cirCW1'8t&ncias en 

que se realiza la comercialización de los productos básicos ya mencionados 

y que en momentos tan difíciles de la situaci6n alimenticia mundial nos dará 

a conocer esas circunstancias ya que la demanda de productos de cultivo bá

sicos aUinenta con•iderablernente, en tanto que las soluciones que se dan a -

este problema avanzan lentamente. 
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El Estado de Morelos cuenta con grandes 

posibilidades de superar este problema si sus recursos --

son explotados adecuadamente. 

La.s tierras con que cuenta el Estado de 

Morelos producen una variedad muy rica de alimentos nece

sarios para la dieta básica de los mexicanos los cuales -

por su mayor importancia y volumen de producci6n en los -

altimos años destacan: 

CAAA DE AZUCAR 
ARROZ 
MAIZ 
JITOMATE 
CEBOLLA 
FRIJOL 
TRIGO 

Estos productos tienen su pr~ncipal 

zona de cultivo en los siguientes municipios: 

Destacan en producir: AZUCAR 

ZACATEPEC 
YAUTEPEC 
CUAUTLA 
TLALTIZAPAN 
VILLA DE AYALA 

JOJUTLA 
XOCHITEPEC 
PTE. IXTLA 
MIACATLAN 
MAZATEPEC 

Producen: ARROZ 

JOJUTLA 
CUAUTLA 
E. ZAPATA 
TEMIXCO 

XOCHITEPEC 
TLALQU ILTENANGO 
JANTETELCO 
AXOCHIAPAN 

TETECALA 
TLAQUILTENANGO 
E. ZAPATA 
TEMIXCO 

JIUTEPEC 
V. AYALA 



Producen: MAIZ 

AXOCHIAPAN 
PTE. IXTLA 
VILLA DE AYALA 
TLAQU ILT ENANGO 
CUERNAVACA 

TEPALCINGO 
CUAUTLA 
COATLAN 
i'AUTEPEC 
ZACUALPAN 

Producen: JITOMATE 

AXOCHIAPAN 
TEPALCINGO 

i'AUTEPEC 
JONACATEPEC 

JIUTEPEC 
i'AUTEPEC 

TLANEPANTLA 
TOTOLAPAN 

V. AYALA 
ATLATLAHUACAN 

Producen: CEBOLLA 

XOCHITEPEC 
VILLA DE Ai'ALA 

Producen: FRIJOL 

XOCHITEPEC 
AMACUZAC 

Producen: TRIGO 

OCUITUCO 
TETELA DEL VOLCAN 

12 

La superficie agr!cola del Estado de Mo

relos es de 154, 000 Has,, el 89% son tierras ejidales, el 

11% son de dstas 154,000 Ras., 111,000 Has son tierras de-

temporal y 43,000 Has son tierras de riego. 
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LOOALIZACION DE ZONAS DE COLTIVO 

Jl:O'?E.PEC 

CU!':!Uf A. VACA 
YAUTEPEC .._ __ _ 

1 
...... ~ ..1 •• B, ZA..i:'ATA. 

• '?BMIXCO 
l XOCHI'rl::r'EC 

' 

JOJUTLA TE?ALCINGO 

YEC ,, X'l'LA 

'rE~BLA DEL 
VOLC 

ACUALPA.M 

VILLA DS AYALA 

JA.i."ITETELCO 
,.._ _ _,,,c.~TQNt.CATE.i:'EC 

1 
ZACATE?EC 
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C A P I T U L O -·2 



15 

CAPITULO No. 2. 

EVALUACION DE ZONAS DE CULTIVO 

El Estado de Morelos es eminentemente agricultor. La Revoluci6n 

de los campesinos principi6 en el Estado par lo que se le conoce como la ~ 

na del m.ovilTliento Agrario Mexicano. El hombre del campo crece con una 

conciencia de re11p0nsabilidad hist6rica y tiene tanto cariilo par la tierra, -

que aquel lugar donde se establece, lo atrae de tal manera que solamente vi

viendo con ellos puede comprenderse ese gran carifio. 

Morelos cuenta con recursos, capacidad, experiencia lo que falta -

modernizar los sistemas de cultivo y unüicar metas en forma ordenada y 

congruente para que con paso firme se alcancen los objetivos deseados. 

2..1 CLIMA 

El clima presenta diversas variaciones derivadas de las condiciones 

to Po ¡p:' áfi ca s • 

Las heladas en la generalidad de los municipios son raras, circuns

tancias que favorecen a la agricultura. 

CLIMA SEMIFRIO. - En la zona de tlalnepantla a 3 040 mts. sobre el 

nivel del mar en Cuernavaca. Tepaztlan, Totolapan, Tlayacapan, Tlalne--
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pantla, Atlatlahuacan, Ocuituco, pa1:te de yeca.pixtla, Zacualpan y Tete la 

del Volcá.n. Con lluvias en vera.no segdn Koeppen. 

CLIMA TEMPLADO. - En los mwticipios de Atlatlahuacan, parte -

de Cuerna.vaca, Temoac, Zacualpan, parte de Yecapixtla Tepoztla.n, Ya!:!_ 

tepec, Jiutepec, Temixco, Miacatlan y Tetecala, con una participaci6n -

pluvial de l 000 mm. con lluvias de verano. 

CLIMA SEl'vUCALIDO.- En los municipios de Emiliano Zapata, Xo

chitepec, parte de Tetecala, Miacatlá'.n, Yautepec, Temoac, Jonacatepec, 

Tepalcingo, Jantetelco, CW>.utln, Zacatepec, Jójutla, Tlaquiltenando, Tlal

tizapan, Villa de Ayala Puente de Ixtla y !v1a.zatepec, 

Con temperatura promedio de 24 "y precipitación pluvial de 800 a l 000 mm.. 

CLIMA TROPICAL.- Por su grado de humedad según Koeppen se -

loca.liza entre los subhumedos y entre loa cálidos tenienC:o una temperatura -

promedio de 24"C y variación mensual de 19 a 21:c. Aquf tenernos princi

palmente el municipio de Macuzac. 
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CLIMA SEMIFRIO SUBHUMEDO. - Con lluvias en vera.no y en las 

partes más altas llega a descender la temperatura hasta O •c. 

CLIMA TEMPLADO. - Precipitación pluvial de l 000 mm. 

CLIMA SEMICALIDO. - Precipitación pluvial de 800 a 1000 mm. 

CLIMA TROPICAL. - La precipiblci6n pluvial varia entre los -

774 mm. a 1 026 mm. 
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1.- En el Estado de Morelos los suelos 

son complejos de montaña, ricos en humus (descomposici6n 

de materias orgánicas de origen generalmente vegetal) -

predominan los suelos gris negruzco tipo chernozem, deb~ 

do en parte a la intemperizaci6n de los basaltos y las -

calizas. 

2.- Las partes altas de serrania del -

norte estan cubiertos por cerros complejos de suelos ri-

cos en humus, la parte sur esta formada por capas de se-

dimentos y aluviones de espesor considerable que contie-

ne cantos rodados de andesitas y basaltos, aqui abundan-

los suelos negros de estructura migajos. 

3.-·Las caracter1sticas de estos sue--

los son de pradera, limo arcilloso y limo arenoso con --

preponderancias de los chesnut. Existen corrientes subte 

rraneas con poca profundidad que aunado a la proximidad

del eje volc4nico dan o rigen a aflorar diversos manan--

tiales de aguas dulces y sulfurosas. 

Por condiciones climatol6gicas, la oro 

graf!a y los suelos la vegetación esta compuesta funda--

mentalmente por selva baja caducifolia y matorral subi--

nerme, prevalecen las leguminosas y burseras, espinosas, 

nopales y cacahuates. 

* COPRO DE MOR. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
S.P.P. 
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Por lo que toca a la selva caducifolia 

se localiza en los cerros de 3 cruces (Tlaltizapan, en -

altitudes de 1000 a 1750 mts) y en los municipios de 

Villa de Ayala, Tlalquiltenango y Puente de Ixtla. 

4.- Se tienen suelos de textura pesada 

pobres en materia orgánica y nutrientes tales como nitr6 

geno y fósforo. 

s.- Los suelos de esta parte del Edo.

son arcillo arenosos, limo arenosos, limo arcillosos y -

de migajón, La composiciOn qu1mica de estas tierras pr~ 

senta los siguientes elementos: HidrOgeno, FOsforo, Pota 

sio, Nitrogeno, Calcio, Magnesio y Hierro. 
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2. 3 HIDROGR.AFIA 

Las características topográ'.!icas del estado hacen que el 

agua proveniente de la precipitación y el deshielo corra siguiendo el de

clive del suelo dando origen al nacimiento de diversos rios. 

La inclinaci6n del norte a sur del suelo facilita. escurrí -

m.ientos de las aguas que siguen esa dirección para llegar al rio Aznacu

zac que es el más importante y caudaloso. 

Los rios de manera general son poco caudalosos, sus -

aguas provienen de numerosos manantiales y el escurrimiento de los vol

canes• solo en tiempo de lluvias son torrenciales, tos más importantes -

son: 

RIO AMACUZAC.- En eldepasitan sus aguas tod s los rios del Es-

ta.do. 

RIO CHALMA. - Conocido también par los nombres de Tete cala. y -

Coatlan en Puente e lxtla recibe aguas del rio Tembembembe, para conti

nuar con dirección sur hasta et rio A:macuzac. 

RIO TEMBEMBEMBE.- Se introduce al territorio de Morelos por el 

municipio de Miacatlá'.n, Mazatepec y Puente de Ixtla, donde se une c,n el -

· rio Chalma. 
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RIO TETLAMA O JOJUTLA. - Se forma con el agua de los manan

tiales y barrancas que se encuentran en el municipio de Guernavaca, para 

seguir su curso par los de Temb<:co, Xochitepec y Zacatepec, en Jojutla 

se une el ria Yautepec. 

RIO CUEIL'\iAVACA. - Se llam.a también Apatlaco, se forn~a de bs 

n~nantiales que llevan sus aguas por pequef'los arrollas sigue su curso -

hacia el sur para unirse al ria Jojutla por medio de los rios Xochitepec 

yS alado. 

RIO YAUTEPEC.- Nace en tos manantiales de Oaxtepec, con el -

nombre de Itzamatitlan, en su camino al sur recorre L>s municipios de -

Yautepec, donde se une el Rio Tepoztlán, Tlaltizapan lugar donde recibe 

las aguas del rio Dulce, Jojutla donde se une al ria del mismo nombre, 

para continuar hasta Alnacuzac. 

RIO CUAUTLA.- Los escurrintlentos del Popocatépetl, junto con 

las aguas del ria Ayala y Baranca de la Cuera, forman este ria que si

gue al· sur por tos municipios de Ocuituco, Cuautla Villa de Ayala hasta -

Amacuzac, 

Por dltimo en ta regi6n del Este, los pequef'ios rios Jantetelcl y -

Jonacacatepec conducen aguas de la regi6n montañosa del municipio de Te

la del Volcán, para continuar su curso al sür, recorren los municipios de 
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Ocuituco, Cuautla, Villa de Ayala hasta Amacuzac. 

Por ~ltimo en la región del Este, los 

pequeños r1os Jantetelco y Jonacacatepec conducen aguas 

de la regi6n montañosa del municipio de tetela del vol

cán, para continuar su curso al sur, recorren los muni

cipios de Tetela del Volcán, Zacualpan, Jantetelco y -

Jonacatepec y seguir al Estado de Puebla hasta el r1o -

Cotzala. 

En la parte sureste se encuentra la -

subcuenca del r1o Nexapa los principales afluentes son: 

La barranca del Arnatzinac, y el r1o Tepalcingo, que - -

nacen en el Estado y se dirigen al de Puebla donde jun

tan sus aguas para continuar rumbo hacia el sur. 

El Estado de Morelos cuenta asirnismo

con varias lagunas y numerosos manantiales de agua dul

ce y sulfurosa. Entre las primeras la laguna de Teque~ 

quitengo, situada en el municipio de Jojutla, la de - -

Coatetelco, ubicado en el municipio de Miacatlán y las

lagunas de Zempoala de las cuales cuatro pertenecen al-
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Estado de Morelos (en el municipio de Huitzilacl y tres 

se encuentran en el Estado de México. 

2.4. INFRAESTRUCTURA. 

El Estado cuenta con una importante -

infraestructura econ6mí:ca y grandes recursos para su -

desarrollo, a esto debe agregarse su inmejorable local~ 

zaci6n con el centro de mercado más importante del pa!s 

el D.F. 

Existe una amplia red de comunicación 

(l,801 Km.) que hace del Estado el mejor comunicado a -

nivel nacional. 

Cuenta también con una red ferrocarri 

lera susceptible de mejorarse y aprovecharse en forma -

óptima, 

Infraestructura de riego en 44 133 -

hect4reas, disponibilidades dubterr~neas y superficia-

les d_e más de mil millones de M3 suelos y climas adecu~ 

dos. 
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CAPITULO 3 

PROCESO D E e o M E R e I A L r ~ A e r o N 

El Estado de Morelos no cuenta con un centro de 

Abasto importante lo que ?rovoca que sus sistemas de co-

mercializaci6n est~n estrecha~ente vinculados con la Ciu

dad de M6xico, con los centros de abasto de Jamaica y La· 

Merced. 

La Merced constituye hoy el núcleo comercial más 

importante del país, ~ues a la ve: satisface el consumo de 

la Ciudad de México y también interviene en el abasto y 

distribuci6n de otros mercados y como centro financiero -

de las siembras nacional~s. 

El crecimiento demográfico de la última década,

provoc6 grandes deficiencias comerciales y multiplicó los 

defectos del inadecuado sistema vigente, con graves probl~ 

mas en la comercialización de los productos. 

Los planes formulados por las comisiones coordi

nadoras estatales toman en consideración la disponibilidad 

de recursos físicos y económicos, los patrones regionales-
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y la tecnologio de producción, los criterios de ventajas -

comparativas regionales, los requerimientos y la disponibi 

lidad de los diversos recursos e insumos productivos 

Para ~¡can:ar la meta del crecimiento en la pre 

ducción habrá que seguir un programa de desarroll~ en dos

etapas: 

la.- Los aumentos en la producci6n deberán es-

tar a~oyados principalmente por el aumento en la superfi-

c ie cultivada. 

Za. - El oumento de los rendimientos y el cambio 

en los patrones de producción serán los elementos que sus

tenten el crecimiento sectorial. 

El compesino afronta los problemas en el proceso 

mismo de la producción y en la venta de sus cosechas. 

En el medio rural donde el co~ercio de alimentos 

al menudeo registra las mayores elevaciones en los precios, 

por la insuficiencia de canales de distribución, situacio

nes que justifican el destinar mayores recursos y esfuor:os 

oficiales que supriman la desf3vorable relación de interca~ 
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bio de vender barato y comprar caro. 

El medio rural muestra una gran disposición de -

sus habitantes, lo que incide en los costos del estableci

mie~to de unidades comerciales, pero que deben asumirse -

con un profundo sentido social. El abatimiento de 5quellos 

puede lograrse mediante la instalación de pequeftas unida-

des de venta, manejadas por los propios campesinos y con -

cuadros b5sicos limitados en donde no se manipule tanto la 

producción y la comcrciali:aci6n de los productos tan nece 

sarios para la diaria subsistencia. 

El centro de abasto de La Merced es el lugar de

mayor arraigo en el monopolio de productos perecederos de

los cuales son objeto de nuestro estudio el jitomate y la

ccbolla. 

La influencia del centro de abasto de La Merced

en el medio rural est6 determinada por los agentes comisio 

nistas que adquieren del cam~esino las cosechas a precios

cstablccidos los cuales son fijados ~or ellos y los deter· 

minan en función de la oferta y la demanda, 6stos son con· 

tro\ado~ nnr un pequcno ~r11po de grandes mayoristas que ·· 

snn quienes fij1n los precios a los comerciantes menuJis--
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tas, a trav&s del control de existencias; cuando hay dema

siadas existencias de un producto lo abaratan y cuando 

existe escasez lo encarecen a su libre albedrío. 

Por otra parte las grandes cadenas de autoservi

cio o bien utilizan igual siste~a a base de a~entes comí-

sionistas o mediante mayoristas que controlan el mercado -

de productos perecederos en el centro de abasto de La ~cr

eed. 

El pequeño productcr tiene difícil acceso en for 

ma directa para comerciar sus productos en esos centros de 

consumo, por lo que se ve obligado a tratar con agentes co 

misionistas o de lo contrario su producto ?ierde valor. 

Como observamos el productor en pe~ueño se encuen 

tra desorganizado r poco se puede hacer frente al poder 011 

gop6lico de los mayoristas. Esto se agrava por la carencia 

de un organismo oficial que realmente regule el mercado de

sus productos, pues es escaso el poder de negociación que -

tiene y ésto impide cumplir adecuadamente sus funciones y -

su impacto dentro del mercado es escaso o nulo. 

En el Estado de ~orelos es evidente la estructura 
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monopólica que prevalece en el proceso de corncrciali:aci6n 

de los productos perecederos que influyen de manera decisi_ 

va en la fijacLón de Jos precios tanto los que se pagan al 

productor como los que tiene que cubrir el consumidor. 

3. 2. I:\n:STlGACION DE ~IERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE CULTIVO 

3. 2.. 1 

BASICOS. 

EXPOSICimi DE LOS FINES DE LA Il\"VESTIGACIOll SOBRE· 

LA COMERCLU.I:ACION DE LOS PRODUCTOS DE CULTIVO -

üASICOS 

El p1·op6sito de este estudio fundamentalmente es 

investigar las características generales en que es llevado 

a cabo la come1·ciali:aci6n de los productos que son moti~o 

de nuestro estudio tales como por ejemplo: a:úcar,. maí:, -

frijol, arro:, trigo, cebolla y jitomate, los cuales son -

imprecindibles en la ¿icta diaria de todo individuo. Para 

conocer hasta. c:ué punto la comerciali:aci6n de los mencio

nados producto! est~ utili:~ndo técnicas adecuadas de co-

merciali:ación relaciona1as con el transpcrtc, organi:aci6n 

administrativa comercial, ncrmas de calidad y publicidad. 

3. 2. 2 ~IETODOLC1GIA EMPLEAD/1 

El p:occdimiento empleado en est3 investigación-
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se encuentra canprendido de la siguiente maneras 

Para 1levar a cabo este estu~io fue necesario uti

:Lizar dos tipos de inveatigaci6n, la exploratoria y la con-

c1uyente •. La investigacién exploratoria fue necesaria por-

que en ella se utili:z:6 el .método de encuesta para hacer más 

objetivo y real nuestro estudio. La investigación concluyen 

te fue utilizada por contener el método estadístico. 

Se consideró necesario el uso de la investigación 

exploratoria porque existen bancos de información útiles pa

ra nuestra investigación cano son: documentos estatales y -

federales que pel:11Ú.ten hacer un análisis intonsivo y más 

profundo el cual nos permite caiocer la manera en que se han 

ccmerciado los mencionados productos analizando el pasado y 

las experiencias obtenidas a través del tiempo, sobre todo -

serin imprescindibles l.as encuestas a personas conocedoras. 

La investigación concluyente ha sido de gran util! 

dad porque la técnica empleada nos permite analizar por medio 

del método estadístico y utilizando el método procentual 

l.a recopilaci6n de datos que han sido necesarios recoger 

cano información securd aria. 
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- Por otra parte los únicos lugares disponibles 

son los componentes antes mencionados. 

TRABAJO DE CAMPO 

Para la obtención de la información primaria se 

llevó a cabo el trabajo de campo en forma directa en los 

mercados municipales, mercados sobre ruedas y supermerca

dos0 primeramente se hizo una prueba sobre el terreno pa

ra después proceder a levantar las encuestas reales. 
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DISENO DEL METODO ESTADISTICO 

La ventaja que se observ6 en el uso de este méto

do son ·las técnicas adaptadas a los datos masivos por su ob 

jetividad en el análisis, ya que permite hacer generaliza-

ciones más precisas y nuestro estudio es objeto de hacer -

esas generalizaciones ya que el consumo de nuestros produc

tos tiende a generalizarse en toda la Repdblica Mexicana. -

Además ésto es lo mismo dfa con día en nuestra alimcntaci6n 

en lo cual podemos sustituir otros productos pero éstos co~ 

siderados de consumo básico son dificilcs de sustituir como 

el azúcar, frijol, maiz, el arroz, el trigo, el jitomate, -

y la cebolla, los cuales son productos de cultivo básico y

difícilos de hayar un sustituto que venga a cubrir la nece

sidad o el h5bito del mexicano. 

Es conveniente hacer notar que es utilizado este

método de recolecci6n de datos secundarios porque no es el

objetivo de nuestro estudio tratar de introducir un nuevo -

producto ni incrementar las ventas de otro sino de conocer

de una manera profunda algo ya establecido como lo es el -

proced~miento que se ha venido empleando en la comercializ!. 

ci6n de los mencionados productos en determinado período y

difícil de cambiar si para ésto no intervienen los factores 



como lo son el Gobierno Federal, Estatal, el Productor, y

Consumidor. 

PREPARACION DE LOS FORMULARIOS O ~IODELOS DE RECOPILACION -

DE DATOS 

Hemos mencionado que se determin6 hacer uso de -

la investigaci6n exploratoria en donde se utiliza el méto

do de encuestas a personas conocedoras es por ésto que se

consider6 necesario elaborar cuestionarios dirigidos a los 

consumidores, productores, intermediarios, vendedores que

son personas conocedoras de la materia en cuestión. 

El tipo de cuestionario empleado fue el estruct~ 

rado no disfrazado y de entrevista personal en donde se -

formularon preguntas abiertas, dicótomas y de opción multi 

ple porque son f6cil de manipular y dificil <le que haya -

sesgo. 

Para la elaboración de nuestro cuestionario se -

tuvo muy presente las ~artes con que debe constar un cues

tionario como son: la información básic3 buscada, motivo

principal de nuestro estudio, y la información de clasifi

caciones como son mercados, su~ermercados, tiendas de aut~ 

servicio, etc., y la inforrn3ción de identific::ici6n. 
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REPRODUCCION DEL CUESTIO~ARIO 

Para la elaboración del cuestionario se observa

ron los siguientes aspectos como son: procurar que nuestro 

cuestionario tuviera aceptación desde la presentación del

mismo es decir de buena calidad y que a primera vi~ta les

pareciera ameno y fácil de contestar. Facilitar la mane

ra de mantener un control de los cuestionarios numerándo-

los y facilitar la manipulación de los mismos. 

Antes de llevar el cuestionario al terreno se hi 

zo el trabajo de prueba sobre un número reducido de perso

nas entrevistadas para proceder después a la aplicación -

real. 

INFORMACION SECUNDARIA 

Sabemos que tenemos a nuestra disposición dos m~ 

neras de obtener información para cualquier investigación: 

Datos primarios 

Datos secundarios 

se ha hecho uso de estos dos métodos por las siguientes ra 
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zones fundamentales: 

Para conocer la realidad en forma objetiva,-

rcalidad que nos dá la investigación de información prima

ria que se ha obtenido de una mar_ora muy cuidados:i median

te la elaboración de encuestas. 

Los datos secundarios los hemos encontrado a 

nuestra disposición de una manera abundante que nos ha pe!:_. 

mitido conocer la problemática en cuestión. 

De esta raenera hemos contado con la posibilidad

de reforzar nuestra investi~aci6n efectuada en forma parti 

cular con la información oficial existente. 

Al hacer uso de los datos secundarios, no se han 

considerado si antes no han sido analizadas las circunstan 

ciasen que han sido recopilados. Sabemos además que son

confiables también dada la importancia que se ha dado actual 

mente al tema. 

Una vez que la•investigaci6n de campo se realiza 

se refuerza con la información que dan los datos secunda-

rios a la vez que se confirman las hipótesis. 
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De esta manera los datos son recogidos en el cu~ 

so ordinario de los acontecimientos y de este modo están -

sujetos a los sesgos que podr[an ocurrir si la investiga-

ci6n fuera completamente ex~loratoria por encuesta. Por -

raz6n obvia nos encontrarnos con la limitante de que esta -

informaci6n no se ajusta a las necesidades en forna compl! 

ta de nuestro presente estudio por eso decimos que el re-

sultado obtenido por medio de datos secundarios se ve re-

forzado con los datos primarios (las encuestas). 

Son v5lidos los datos secundarios que exponemos

porque los productos <le cultivo b5sico son en la actuali-

dad de gran importancia dada la problem5tica que existe so 

bre la alimentación nundial sabre todo en las poblaciones-

subdesarrolladas como un cjcm~lo de esa importancia que se 

ha dado a esta problem5tica tenemos que en la Secretarla -

de Comercio se creó el Comité ~ixto Consultivo de Abasto -

de Productos Básicos*en donde se dejó constancia de la ne-

cesidad de sistemati=ar una serie de acciones para soluci~ 

nar problemas relacionados con el abasto y la comercializa 

ci6n de productos básicos, así también tenemos que existe

una Unión Nacional de Productores de Hortali:as, una Comi

sión Nacional de la Industria del Maíz, Secretariado Técni 

co del Gabinete Agropecuario, Industrias Conasupo, etc., -

* Serie Product.os Básicos Presidencia de la República. 
"f'roqram1 de Abastos de ProJ,1.:t:;s Sási;:,1; 1981-1982". S. C. 
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creadas con fines especificas parn 1olucionar problemas re 

lacionados con la alimentación. 

Por otra parte los productos alimenticios objeto 

de nuestro estudio forman parte de la dieta alimenticia de 

todo individuo sin distinci6n de clase,raz6n que justifica 

afin más el uso de los datos secundarios. 

EVALUACION DE LA INFOR.'1ÁCION SECUNDARIA 

J.- AZUCAR 

El azúcar como artículo de primera necesidad, es b5si 

co en la alimentaci6n diaria de la poblaci6n mexicana y co 

mo materia prima en la elaboración de un gran número de 

productos por ~sto el Gobierno Federal tiene un interés 

primordial en dicho sector de la economía, dcs~rendiendose 

de ello el esfuerzo de ~lanificación de esta industria, -

con el prop6sito de contar con los volúmenes suficientes -

de producci6n y satisfacer los requerimientos de consumo -

industrial y doméstico. 

*Tomando en cuenta el volumen de la oferta esperado p~ 

ra 1981 la producci6n de azúcar alcanzó cubrir el total 

• Pn>!l"'ama de Abasto de Productos Básicos 1981-1982. S. C. 
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del requerimiento de la entidad obteniéndose un superávit

de 106,613 toneladas de azúcar, que podrá ser destinados a 

satisfacer las necesidades de este producto en otras enti

dades. 

El abasto, la regulación y la cornercializaci6n de --

azúcar se hará a través de UNPASA (Unión Nacional de Pro-

ductores de AzGcar, S.~.). quien canaliza el producto al -

mercado por conducto de su re~ de distribuidores y del a~~ 

rato comercial del sector oficial como lo es COKASUPO que

atiende tas necesidades de consumo familiar cuya acció:1 

operativa respo~de al siguiente esquema, garantisándose en 

el mercado de detalle la nornalizaci6n de su distribución. 

La producción de azúcar es cubierta por los ingenios

de OACALCO-YAUTEPEC, CASASANO en el municipio de CUAUTLA,

y el Ingenio de EMILIANO ZAPATA situado en el nunicipio de 

ZA.CATEPEC. El estado de 1·Iorelos tiene un ir.:portante volu

men Ge producción a nivel nacional de azúcar pues además -

de ~atisfacer las nece~id~des de este producto en el Esta

do, contribuye con otras entidade~ del país. 

I t. - .\RROZ 

La Secretaría de Cocerci? por medio ~e la Compafila Na 
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cional de Subsistencias Populares (tO~ASUPO), tiene c~mo -

objeto regular el abasto a precios ucccsibles, proteger el 

ingTeso de los produ:tores, fonen:ar la producción> apoyar 

a la industria privada en la co~e·cializaci6n del arr0z. 

Pa~a efHctos de regular el mercado d3l arro~ pulido -

y de acuerdo al comportamiento comercial del sistema CONA

SUPO, se estima que ese organismo canalizará al mercado º! 

tatal 1 ,820 toneladas que representan el 30.1\ del consumo 

humano y adicionalmente mantener una reserva técnica de --

2,377 toneladas, aunentando su cobertura al 33.6\ respecto 

a la demanda total estiMada en 8,57C toneladas. 

Conforme las recomendaciones del Comité Mixto Consul

tivo de Abasto de la Entidad es i~portante que los abastos 

oficiales en sus diferentes canales rn lo posible cnrrrspn~ 

dan a las estimaciones de la demanda por plaza de consumo

zonas CONASUPO-COPL~~R y del resto del estado, cr atención 

a la infraestructura del propio sistema oficial de conerci! 

lizaci6n y en consider~ci6n a la estructura comerrial en -

su conjunto_ 

En relaci6n a los abastos oficiales de las zonas COPLA 

MAR l~ operaci6n de los suministros corresponde a la infra

estructura y ~rogramas que al respecto se tien~ definido en 
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el marco operativo de DICONSA. 

Se estimula la pro~ucci6n <le arroz mediante la compra 

de este producto a precios de garantia y con la formaci6n

de reservas reguladoras se asegura el abastecimiento opor

tuno a los consumidores. 

*La producción total de la entidad se canaliza a la cm 

presa de Buenavista, situado en Cuautla, la Hacienda El Re 

fu2io situada en Cuernavaca, la Asociación Agrícola San Vi 

cente situada en el Municipio de Emiliano Zapata, la Arro

cera de Norelos en Puente de Ixtla, la Arrocera de Jojutla 

y la Sociedad Fabril Horelense en el Municipio de Yautepec. 

III. - ~fAIZ 

Este producto de cultivo básico refleja gran importa~ 

cia en el aspecto econ6mico, político y socio-rultural ya

que es el producto que constituye la base de la alimenta-

ción nacional. 

** El sistema de comercialización en el estado se encuen 

tra ante la imposihilidad ~ara cubrir la demanda local en

su totalidad. de aquí se desprende que para cubrir el abas 

* Programa de Abasto de Productos Básicos 1981-1982. S. C. 
** Plan Estatal de Desarrollo Socioeconómico Coprode1:ior (Gob. del Edo. 

de Mlr.). 
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to total se hará de manera oficial,directa y el resto se -

destinará para el programa CONASUPO - COPLAMAR y de otros

canales oficiales, privados tales como DICONSA, BORUCONSA, 

IMPECSÁ y CONASUPO - COPLAMAR, etc. 

El estado cuenta con reservas técnicas debido a la in 

fraestructura del almacenamiento del sistema CONASUPO v sus 

centros de distribuci6n establecidos estratégicamente. 

El estado no cuenta con planta industrial de h3rina de 

maíz por lo que su demanda al respecto se satisface con -

oferta de otras entidades productoras que presentan si.t.er

lvits comercial como es el caso de los estados de Jali~~o. 

México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulip• 

y Yeracruz. 

IV.- TRIGO 

Existe un nuevo sistema instituido en el 5mbito de C~ 

NASUPO este nuevo sistema es el Comité Mixto Operativo del 

Trigo que bajo re~las prestablecidas regula el mercado de

este producto con base en las compras de las cosechas naci1 

nales y en los volGmenes de importación de tal manera que

la industria harinera copartícipe de manera relevante en -
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las captaciones de sus propios requerimientos, que se hacen 

del conocimiento de las instituciones participativas de di

cho comit~, dando asi transparencia a la operación comercial 

de los distintos establecimientos industriales y a partir-

de lo cual se establecen las participaciones de cada 11na de 

ellas en el monto de las importaciones. Este nuevo sistema 

de comercialización, aún cuando es reciente ha dado muestras 

de su ventaja operativa, representa los esfuerzos públicos

y privados por establecer el orden en el proceso comercial-; 

del trigo y sus derivados. 

En consideración al comportamiento productivo de la 

planta harinera del estado en anos anteriores, la oferta de 

la harina de trigo esperada para 1981 de la industria local, 

se ha esti.mado en 7,SlZ toneladas; por otro lado cabe hacer 

notar que se ha identificado una capacidad de producción -

instalada de 15,00U toneladas. 

En la harina de trigo, estrechamente relacionada con -

los nuevos sistemas de comercialización del trigo a partir

del respectivo Comit6 Mixto Operativo que funciona en CONA

SpPO, su abasto suficiente corresponsabiliza a la planta 1~ 

cal y a la infraestructura productiva a nivel nacional, en

la que participa tambi6n el estado como productor de harina 
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de trigo. 

El aparato de comercializaci6n oficial ofertara en la 

entidad un volumen de harina de trigo de 1 ,001 .1 toneladas 

dirigidas al mercado de menudeo para consumo humano (pan,· 

galletas. etc.). 

Este abasto oficial se ofertará directamente al pObl~ 

co consumidor a través de las tiendas DICONSA y oara aten

der las demandas del comercio en oequeño mAs necesitado me 

diante el sistema de ventas de IMPECSA. 

En cuanto a las zonas CO?L~~R debe indicarse que cu

bren el 4. 1\ de su áem~ada, representan el 5.1\ de la ope

raci6n de DlCONSA en el estado r el ~.31 del total de abas 

to del Sistema Nacional de Comercialización. 

V.- FRIJOL 

Este producto es distribuido a través de los canales -

comerciales de la entidad (mercados públicos, mayoristas.·

etc. ,) y el sistema CONASUPO básicamente a través de DICO~

SA, IMPECSA y BORUCONSA cara lo cual la estructura del mer

cado dentro de los suministros del sistema de tiendas DICON 
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SA se operarán los volúmenes de abasto destinados al progra

ma CONASUPO - COP~~MAR a fin de garantizar mínimos de bien -

estar social y normalizar la comercialización de este pro-

dueto, los abastos oficiales cubrían el 15% de la demanda -

para consumo humano en el estado. 

La Secretaría de Comercio tiene programadas las siguie~ 

tes estrategias: las compras efectuadas por medio de CONA-

SUPO a los productores se cfectuan pagando precios de garan

tía, para proteger el ingreso de los productores y estimular 

la producción. 

Con la integración de reservas reguladoras se busca ga

rantizar el consumo total de manera suficiente y oportuna, -

la especulación y los aumentos de precios, protegiendo el -

ingreso de las familias de escasos recursos. 

Conasupo a través de la comercialización de productos -

perecederos brinda a los pequeños productores canales ade--

cuados para la comercialización de sus productos e influye -

también en li regulación de precios en beneficio de los ---

consumidores; ~emprando directamente en distintas regiones -

del pais y vendi~ndo a través de las tiendas Conasupo. 

VI. JITOMATE 

En el período comprendido de 1970 a 1978 el crecimien-

to anual que registró la producción de este cultivo fue del 

orden del 27.3i situación que coloco al Estado de Morelo: -

en un 2° lugar a nivel nacional. 

Pero cabe hacer notar que para el ciclo de producci6n -
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1982 obtuvo un volumen de producción de 107 964 toneladas. 

Los cuales al compararlos con las 117 523 toneladas regis-

trados en 1978 nos da como resultado una variación porcen-

tual del orden del 8.1% en los últimos 5 años. En lo que a 

volumen de producción figuran como principales productores 

los Municipios de: ATLATLAHUACAN, YECAPIXTLA, TOTOLAPAN, -

CUAUTLA y JANTETELCO. 

Por la calidad de la producción, este producto presenta 

gran demanda en los mercados nacionales e internacionales. 

VII. - CEBOLLA 

Con respecto a la producción de cebolla en el ciclo de 

producción 1981 estuvo asesorada la comercialización de este 

producto en el Ejido de Atlacahualoya por el Gobierno del ~

Estado de Morelos en la que se comercializaron 12 toneladas 

con un importe de * $ 2 480 570 OO. 

El Estado de Morelos registró una producción total de -

39 478 toneladas de cebolla en 1981 ** este cultivo es el --

2º en importancia en la horticultura de la entidad conside-

rando su superficie cultivada, correspondiendole a la enti-

dad el 5º lugar dentro de la producción nacional la cual --

participa con el 17.9% y dicha producción canalizad~ a los -

·merca.dos nacionales e internacionales (Ver Anexo Uno). 

** TRIGO 

Se tienen· rta.to·.r est'adisticos· de la· producción de trigo 
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en el Estado de Morelos pero hay gran diversidad de los mí~ 

mos por lo que se consideró prudente no manejarlos en este 

estudio. En realidad este producto comparado con los otros 

6 elegidos para este estudio es menor en cuanto a producción 

en toneladas pero se sabe plenamente que siendo un producto 

de cultivo indispensable para la alimentací6n merece que se 

estímule su producción ya que Morelos cuenta con tierras ---· 

propicias para este cultivo como lo son los Municipios de: -

Ocuítuco, Tlalnepantla, Totolapan y Tetela del VolcSn que -

son de clima frío y que limitan al Eatado de M&xico. La dís 

tribucí6n de este producto ae canaliza principalmente al --

Distrito Federal y al Estado de México ya que al introducir

lo al Estado de Morelos rerreaentaría ~ara los productores -

una elevación en sus costos de trans~orte y por consecuencia 

verían reducidas sus ganancias. 

PRODUCCION COMPARATIVA DE LOS PRODUCTOS '' 

DE CULTIVO BASICO ULTIMOS 5 AílOS, 

(Toneladas l. 

1978 1979 1980 1981 1982 

PRODUCTO VOLUMEN DE PRODUCCION' ANUAL ESTIMADO 

I.- AZUCAR 1 791 200 1 712 916 1 928 952 1 995 840 2 395 008 

II.- ARROZ 35 150 23 572 28 083 30 514 35 376 

rrr.- MAIZ 95 036 61 987 107 543 114 t.95 122 295 

*IV.- TRIGO ññ ** ''* '':* ** ----
V.- FRIJOL 8 544 6 634 8 259 9 881 11 858 

VI.- JITO MATE 117 523 105 523 74 213 154 2 34 107 964 

VII.- CEBOLLA 54 410 57 544 32 324 39 478 47 098 

FUENTE: V Informe de Gobierno. 

* Programa de Abasto de Productos Básicos. 



INFOR."11\CION PRIMARIA 

Determinación del Universo. 

METODO EXPLORATIVO. 

El primer punto de esta investigaci6n 

de tipo exploratorio de encuesta a personas conocedoras 

consta en determinar que tipo de persona reunen los re-

quisitos a nuestro juicio para obtener de ellos lo -

que desearnos conocer con respecto a la comercializaci6n 

de productos b~sicos. 

Por lo anteriormente expuesto, se - -

llegO a la conclusión de dividir nuestro universo en --

tres grupos: 

I.- Productores de cultivo básico. 

II.- Intermediarios o vendedores de 
productos básicos. 

III.- Ama de casa. 



I. PRODUCTORES DE CULTIVO BASICO. 

El proceso de abasto de consumo ali-

menticio debe fundamentar la acci6n para seguir un cri

terio integral de un proceso que es Qnico PRODUCCION -

DISTRIBUCION - COMERCIALIZACION - CONSUMO¡ con la cons! 

guiente planeaci6n, organizaci6n y ejecucidn. 

Nuestra investigaci6n secundaria nos

ha arrojado el siguiente resultado. "Debido a la ina-

decuada organizaci6n de los productores agr!colas1 a -

la estructura de tenencia y explotaci6n de la tierra, -

existe una gran dispersi6n en la oferta de sus produc-

tos, que ocasiona que los intermediarios se apropien de 

los margenes de utilidad generados por la comercializa

ci6n. 

Como podemos observar esto es obvio,

pero por medio de nuestras encuestas queremos captar -

m!s de cerca su sentir conocer también sus pensamientos 

que nos haga m!s objetiva la situaci6n prevaleciente. 
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II. INTERMEDIARIOS O COMERCIANTES 
DE PRODUCTOS BASICOS. 

Hemos detectado en nuestra investiga--

ci6n secundaria que un sinnamero de problemas que preva

lecen desde el más pequeño comercio hasta el centro ca-

marcial más grande que se instalan en lugares estrátegi-

cos a diferencia de otros centros de comercio donde el -

problema empieza desde pagar al diablero hasta el trans-

porte para llevar la mercanc!a a los mercados. Todo es

to está firmemente evaluado en nuestra investigaci6n se-

cundaria que se encuentra dividida en los tres grupos --

antes mencionados que forman nuestra muestra. 

III. AMA DE CASA. 

Se opt6 por conocer los puntos de vis

ta con respecto al ama de casa por lo siguiente: 

Es ya~ tan trillado el tema de la ca--

rest:ta de la vida que es el "ama de casa" quien con res-

pecto a la al:únentaci6n tiene que sufrir y conocer a fo~ 

do esta situaci6n pues son ellas quienes efectuan las --

compras diarias; cuesti6n que ni los t~cnicos ni los co-

nocedores de este problema saben realmente. Se sabe que 
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el problema. m4s grave de nuestros d!as es "el hambre" -

qua la alimentaci6n del pueblo y el estado nutricional

de los importantes grupos humanos que habitan en las ~

zonas rurales, han constituido y lo siguen siendo pro-

blema de vital .importancia y a pesar de ello, apenas m~ 

n:tmas y espor!dicas acciones se han inducido por mejo-

rllr la situac16n. 

OISEGO DE LA MUESTRA. 

l. Determinaci6n de la unidad de mue! 

treos, se determ1n6 utilizar el m~todo directo. 

METOOO DIRECTO. 

1.1. Lista de establecimientos que ex 

penden los productos que son objeto de estudio. 

En el Estado de Morelos resulta facti 

ble contar con una lista de establecimientos en el Muni 

ctpio de Cuernavaca (con un nOmero reducido de 75 ele-

mentO'S) contando entre ellos los cinco centros comercia 

les m4s grandes en el Municipio unos son: La Luna, Co-

mercial Mexicana, Aurrera, Blanco y otras de menor irn-

portancia como son: El sardinero, etc. 
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1.2. Determinaci6n del tmnaño de la --

muastra.. 

I. PRODUCTORES DE PRODUCTOS PERECEDE-

RO~z 50 ELEMENTOS. 

II. INTERMEDIARIOS O VENDEDORES 75 ELE-

MENTOS. 

III. CON RESPECTO A LA MUESTRA "AMAS DE

CASA" SE DETERMINO CON TAMARO DE 200 ELEMENTOS. 

PROCESO DE SELECCION. 

Cano expltca:mos ya con anterioridad las 

amas de casa encargadas de administrar en el hogar son -

quienes comurunante hacen las compras para la alimentac16n 

de los que tnteqran su famtl;ta. 

Para levantar las encuestas ae determi

ne bAce:lo en los centros comerciales y a una hora deter

mtnada ~ra que no se inoportunara; por otra parte el - -

cueat:tonarto fue breve y ameno. 
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En el ca.so de loa vendedores deproduc

to• de cultivo •• 1eleccion6 • los entrevistados al -

asar* lo mismo que a los productor••· 

De manera general podemos decir que se 

hizo uao del metodo al azar simple por las siguientes r~ 

zoneaa 

• El Universo ea pequeño1 Son contados 

los lugaree con ciertaa caractertsticaa que expenden 

nuestros producto• objeto de nueatro estudio. 

- Elc1ate una lista del Universo. 

• El costo de nuestras entrevistas es

m!nin:lo porque fueron levantadas las entrevistas an Cuer

navaca, de esta manera en cualquier lugar que se levante 

es repreaentattva dal Universo, porque desde el de menor, 

al maygr ingreso todo individuo necesita de alimentos de 

culttvo ~4aico. 



SJ 

FORMULARIOS 



CUESTIONARIO AL PRODUCTOR 

1.- ¿Cu&.l:. de estos productos cultiva usted? 

A) MAIZ 
B) FRIJOL 
C) CEBOLLA 
D) JITOMATE 

2.- ¿NormaL~ente a quién vende usted sus p~oductos~ 

A) CONSUMIDOR ___________ ~---

3.-

B) COMERCIANTE 
C) INTERMEDIARIO MAYORISTA 
D) OTRO 

¿Qu€ problemas se les presentan aJ 
productos? 

A) ACAPARMif.NTO 
B) PRECIOS 

i.:. ll 1.--..t .:,_.3 

------·-----·· - ··-·-- ·-
C) TRANSPORTE 
D) UBICACION 

4.- ¿C6mo fija usted sus precios? 

A) COMPARATIVAHE!ITE 
B) OFERTA Y DEMANDA 
C) COSTOS MAS UTILIDAD 
D) OTROS 

5.- COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
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CUESTIONARIO AL VENDEDOR 

1.- A) SUPERMERCADO~~~~~~~~~~~~~~-

B) MERCADO~~~~~~~~~~~~~~~~~-

C) MERCADO SOBRE RUEDAS-----~----~---

2.- ¿Ante qu~ problemas se encuentra usted al co-
merciar con los siguientes productos: azdcar,
ma1z, arroz, frijol, trigo, cebolla y jitoma.te? 

J.- De qu6 manera llegan a usted estos productos -
para la venta al consamidor? 
A) Por medio de mayoristas _________________ __ 

B) Directamente del centro de abastos ____ _ 

C) Directmnente del productor ___________ ~ 

4.- En base a qu6 factores se determina el precio? 

A) Costo m4s utilidad ___ ~--~~---~---
B) En base a las existencias o al volumen de -

produce16n? 
C) Oferta y demanda _______________ _ 

S.- ¿Por qu6 no los compra directamente al produc
tor? 
A) Porque el transporte es caro __________ ~ 

B) Porque exista intermediarismo _____________ _ 

C) Elt1ste acaparamiento en las cosechas? __ __ 

6.- ¿cano son transportados estos productos aq~i? 

7.- 't.tenen establecidas noDIUlS de calidad? 
A) sr 
B) NO 

s.- ¿culles aon? 

9.- ¿Los menc:tonados productos le ocasionan gastos 
de public.tdad? A) SI 

B) NO 

10. Los medios de publicidad empleados cuáles son? 
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ENl'REVISTA AL CONSUMIDOR 

AMA DE CASA 

1.- ¿Es usted ama de casa? 

Si contesta sí , hacer la siguiente pregunta. 

Si contesta ro, oo cx>ntinuar con la enrrevista. 

SI 
NO 

2.- Es usted quién hice las a::rnpras de alimentos para "su s:i: 
rogar? NO 

3. - ¿Cuál de los siguientes productos considera ird.ispen
sable para su alimentación? 

A) · ·KO..J.:AR C ) D) TRIGO 

B) MAIZ El CEOOL!.A 

C) FRLJOL F) JITOMATE 

4.- Generalmente d6nde ccmpra usted estos productos? 

A) MERCAOO 

B) SUPERMERCADO 

C) MERCAIX> SOBRE RUEDAS 

D) PRODLCT'ORES 
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G) ( ) 

) 

) 

E) MAYORISTAS ) 

5.- Por qué pre.fier-e usted h3.cer :.;us a:mpras ahí? 
A) POR lA CEFCANIA 

B) POR EL PRECIO 

C) POR SU CALIDAD 

D) POR HIGIIllE 

E) C1l'RO 

6,- ¿Dón:ie considera usted el lugar ideal para hacer sus 
ccrn.pras? 

A) MERc.AOO 

B) MERCAOO SOBRE RUEDAS 

C) SUPERMERCADO 

7 .- Q.lé o:>nsidera usted que está pasando con la venta y -
dia~iblci.ón de estos productos? 

( 
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AilALISIS PE LA INFORMACION PRIMARIA. 

El trabajo a emprender en este paso consiste en -

"desunir" o examinar cri t:ícament:e las partes y una vez sepa

radas esas partes se procede a: 

1.- Ordenar los datos en categorías significat:i-

vas para su REVISION y CODIFICACION. Los propósitos princip~ 

les de la revisión y la codificación son eli~inar los erro-

res de los datos en bruto y clasificar estos datos en cate-

gorias de manera que pueda tener lugar la tabulación. 

En e~te caso se puede decir con toda confianza que 

al preparar nuestros formularios se tuvo esp¡cial cuidado de 

que quedaran las preguntas formuladas por categórias. Y con 

ello· facilitar psi el trabajo de análisis. 

2. - TABULACION 

El plan a seguir para conteo de los datos es media~ 

te tablas diseñadas de tal manera que se puedan contar y de

terminar los porcentajes de los datos incluidos en el cuesti~ 

nario. Estas tablas por consiguiente contendrán la necesaria 

información muestral. 

PRODUCTORES 

Los resultados hallados en este grupo determinado 

por nuestra investigación fueron los siguientes: 

1.- ¿cugl de estos productos cultiva usted? 

PRODUCTOS No. DE ENTREVISTAS ~~!Tt~ti 
A) Maíz - . -
8) Frijol - . - - . -
C) Cebolla 22 ,..,.., 
D) Ji tomate 26 52% 



Cultivan 2 productos 

Cebolla 

Ji tomate 
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Se entrevistó a dos personas que normaL~ente siem

bran jitomate y cebolla a la vez. 

Es de suma importancia aclarar aquí que los produ~ 

tos elegidos por esta investigación son: azúcar, arroz, maíz 

trigo, frijol, cebolla y jitomate, de estos 7 productos los 

5 primeros ya han sido analizados por separado con la inf or

mación secundaria antes mencionada y en la que observa.~os que 

estos productos pertenecen a un mercado cautivo y el jitornate 

y la cebolla definidos como productos perecederos se conside

ran en esta parte de nuestro estudio por que la comercializa

ción de los mismos merece especial atención ya que es maneja

da en forma relativa un tanto diferente como a continuación -

se explica. 

Del 100\ de los productores entrevistados el 56\ -

correspondía a productores de jitomate; el 44\ de producto-

res de cebolla y únicamente el 4% producen jitomate y cebo-

lla a la vez. 

Pregunta No. 2 

¿Normalmente a qui~n venden sus productos? 

ENTREVISTAS 

A) Consumidor 1 

B) Comerciantes 12 

C) Intermedial:'io Mayorista 35 
D) Otro 2 

PORCENTAJE 

2\ 

24\ 

70\ 

4t 
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Sólo el 2% de las personas entrevistadas afirr.ian -

vender su producción a los consumidores pero dentro del lu

gar donde esté ubicado su lugar de residencia. 

El 24% afirma vender a comerciantes es decir a pe~ 

sonas que llevan su cosecha hasta el consumidor final. 

El 70% vende su producción a inter'r.lediarios o may~ 

ristas de. una manera que se explicará ~ 

mas adelante. 

Y por último el 4% afirma tener otro destino su pr~ 

ducción ya sea por consumo propio o para pago de otras deu

das contraidas con anterioridad. 

Pregunta No. 3 

¿Qué problemas se le presentan al vender sus productos? 

No. de Entrevistas Porcentaje 

A) Acaparamiento 40 80% 

B) Precio 28 56% 

C) Transporte 41 82% 

D) Ubicación 30 60% 

El 82 por ciento de los entrevistados dicen tener 

como principales problemas el transporte ya sea por el cos

to que esto implica al transladar sus cosechas. En una me

nor medida como lo es el 80% afirman tener como problema -

que existe acapar~~iento en sus cosechas, es notorio el pr~ 

bl~~a de ubicación que por razones de infraestructura no 

tienen libre acceso a los centros donde puedan comerciar 

sus productos, y es un oorcentaje también rep~esentativo 

el problema en el ~recio en un 56% por ciento de las perso

nas entrevistadas que se tienen que sujetar a los preaios -



que sean impuestos por los acaparadores. 

Pregunta No • lf. 

¿Cómo fija •1sted los precios? 

A) Comparativamente 

B) Oferta y demanda 

'e> Costo más utilidad 

D) Otro 

Entrevistas 

19 

3 

2 

t..2. 
so 
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Porcentaje 

38% 

6% 
l¡.\ 

_gi 
100% 

En forma m~s elevada el 52% afirma tener como medi 

da para fijar sus precios en función a como los co~pren y -

coco mejor les convenga, en algunas ocasiones afirmaron que 

les convenía vender sus productos en las circunstancids en 

que se les presentará,porque a esas alt:uras ya no contaban 

con dinero para sus gastos y si se les presentaba un compr~ 

dor que se encargara de levantar la cosecha y encima de --

eso le paga de contado acepta. En otras ocasiones afirma-

ban no encontrar mejor comprador pues se exponían a que sus 

cosechas se perdieran. 

El 38% afirr:ian fijar sus precios según como venda~ 

otros es decir, comparando. 

El 6% dice fijar sus precios en relaci~on a la --

oferta y demanda, 

En un 4% tiene establecido el método costo más uti 

lidad para fijar sus preci~s, 

Pregunta No. 5 

Comentarios y Suguerencias, 
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Con respecto a este renglón se encuentran los ---

siguientes hallazgos que dan a la luz la realidad con res-

pecto a la comercialización de los productos perecederos -

aquí vamos a conocer lo que está pasando en realidad con la 

comercialización de los productos jitomate y cebolla. 

JITOMATE 

La producci6n principal se registra en los munici

pios del norte. Está producción es acaparada por gente del 

Distrito Federal, Guadalajara, Edo. de México, que vienen -

a Morelos y compran libre a bordo parcela. 

Quiere decir que compran la producciór. en la pare~ 

la. 

Dicha producción se clasifican en la., 2a., Ja., -

~a., y papeles o sea desechos. El productor hace trato con 

el comprador según sea la clasificación; los compradores se 

encargan de empacar, y cargar sus camiones posterior:nente -

se di.J:'egen hacia las centrales de abasto. Lstos comprado-

res fijan el precio de antemano. 

Este intermediario denominado también "coyote" ad

quiere por determinado precio toda la producción cuando la 

huerta está a punto de ser cosechada se pone de acuerdo -

con el dueño de la huerta, esté le entrega al intermedia-

río quién se encarga de cosechar y comercializar. Es por -

esto que el productor no participa en la comercialización -

en un 70!!;. 

EL PRODUCTOR INTERVIENE DIRECTAMENTE. 

Cuando el productor cosecha y transporta posterio~ 

mente se dirige a los mercadea de Cuautla, Jojutla, Cuerna-
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vaca, pero sigue habiendo intermediaci6n o coyotaje porque -
se les encuentra en estos centros comerciales y co~erciali-

za con ellos. El coyotaje en la mayoría de los casos adqui~ 
re esta producci6n y la vuelve a transportar al D.F., Guada
lajara, Puebla, etc., para llevarla a intermediarios o bode
gueros; aquí se agreg6 un eslabón más a la intermediación -
es por esto que se aumentan tanto los precios cuando los --
productos llegan al consumidor final. Estos bodegueros en-
tregan a otro que va a llevarlo a los minoristas y por Últi
mo llegan al consumidor final. 

Hay productores que han tenido las siguientes expe
riencias, transladan su producci6n a las centrales de abasto 
llamese la.Merced, Oaxaca, Toluca, Guerrero, etc,, aquí tie
nen que hacer gastos de transporte, empaque, comisiones, - -
(que es regulannente m!a del 10\ de la venta), adem!s tienen 
que pagar el derecho de plaza por caja, posteriormente ven-
den al bodeguero estos venden al minorista quienes compran 
a cr€dito y estos al conswnidor final. 

El Estado de Morelos vende sus desechos de jitomate 
a Guanajuato en donde hay una procesadora de jitomate. En -
Morelos se ha proyectado crear una procesadora de jitomate -
p~ro no existen organismos que puedan o quieran hacer ese -
tipo de inversiones ya que concideran que los productores -
no son sujetos de cr&dito. Ni la iniciativa ~rivada ni las 
dependencias oficiales han querido inver'tir en este ~oyec-
'to. 

· El afio de 1982 fu& un 41\0 declarado de desastre --
·porque por falta de lluvia·s se hech6 a perder 1.a producci6ñ. 

· Consideran que no existe comunicaci6n entre las di

ferentes dependencias oficiales entre SARSH por ejemplo ----
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«nc•r&&d& de r~ul•r l•• areas de cultivo, tampoco existe -
comunicaci6n por parte del gobierno de los estados por dis
tribuir las areas de cultivo para que no haya sobre produc
ci6n o falta de ella ni tierras ociosas. 

Cabe aclarar otro aspecto sobresaliente como lo es 
el que el jitomate clasificado en la. y 2a. es el que se va 

· al mer>cado foráneo. 

El Estado de Morelos es un productor potencial, a
bastece al Es

0

tado de México, D.F., Guerrero, Puebla, Oaxaca 
y en cuestiones de exportación ha llegado a ocupar lugares 
impor>tantes en todo el país. 

CEBOLLA 

Adquieren la cebolla empresas .establecidas en los -
Estados Unidos quienes tienen representantes que a su vez 
dentro del Estado tienen coyotes regionales encargados de -
localizar las mejores parcelas siguiendo los siguientes pro
cedimientos. 

INTERMEDIARIO LIBRE.- Este tipo de comercialización se da -
en las centrales de abasto los acaparadores compran en la -
parcela y la cebolla ya seleccionada dirige la de mayor cal~ 
dad a Estados Unidos y la demás al mercado nacional. En las 
centrales de abasto por poder comercializar se tiene que --
pagar comisiones y en variadas ocasiones en las bodegas tar.i
bien compran acaparadoz:tes quienes a su vez entregan a mino:
ristas que hacen llegar este producto al consumidor final. 

El pequeño productor se encuentra imposibilitado 
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para poder llevar a cabo la comercialización, una vez que la 

parcela esta lista para ser cosechada tiene que buscar quién 

la coseche porque répresenta un gasto más para él, en tanto 

que si él vende su parcela sin cosechar, recupera irunediata

mente su inversi5n. Esta situación es aprovechada por los -

coyotes o acaparadores para hacer negocio porque con el ---

hecho de que cuenten con un ~edio de transporte se convier-

ten en coyotes o acaparadores. Si un productor se compra un 

. vehi~ulo de transporte para sus proGuctos, encuentra la for

ma de convertirse en coyot~ y los que no cuentan con este -

medio de transporte están sujetos a la intermediación. 

En el Estado de Morelos sólo existen tres seleccio

nadoras de cebolla que son propiedad de ejidatarios que han 

caido en manos de la inter:nediacién porque en ellos existe -

el. temor ante la inestabilidad que existe en el mercado en -

cuanto a precios. 

r.a ocurrido también que los propietarios de parce-

las al4uilan sus tierras, rentan sus tierras y a su vez se -

alquilan como peones o capataces de las mismas para el culti 

vo de la cebolla. 

Se da la comercialización directa de los producto-

res pero en un porcentaje muy bajo inclusjve, comercializan 

en forma directa a Estados Unidos es decir, exportan la ce-

bol1a directamente. 
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INI'ERMIDIARIOS-VINDEOORES DE PRODUCTOS 8ASICOS 

En la aplicación de cuestionarios se obtuvieron los 
siguientes hallazgos: 

Pregunta No, 1 

Esta pregunta tuvo como finalidad la de clasificar en categ~ 
rías o tipos de prestadores de servicio, así tenemos que de 
los cuestionarios aplicados a cada categoría fue de la si-
guiente manera. 

ENTREVISTAS PORCEN"i'AJE 

A) SUPERMERCADO 5 6. 6 

B) MERCADO 52 69 ,3 

C) MERCADO SOBRE RUEDAS _u_ ~ 
75 100. o 

Pregunta No, 2 

¿Ante qué problemas se encuentra usted al comerciar con los 
siguientes productos: azúcar, arroz, maíz, frijol, trigo, -
cebolla y jitomate? 

Como se ve es una pregunta abierta ante la cual se 
obtuvieron innumerables respuestas que analizadas nos die~
ron como conclusión lo siguiente: 

Existe escasez de productos de primera necesidad ya 
sea justificada, provocada o circunstancial. 

Justificada,- Dadas las condiciones del Estado y -

de las escasa o deficiente distribución de los productos ali 
menticios, 
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Provocada.- Por la existencia de intermediarios y 

su insaciable e irracional afán de enriquecimiento ocasiona 
das por la especulaci5n de este producto. 

Circunstancial.- Porque en el caso de productos -
perecederos que están sujetos a las variante~ del factor -
clima, y la falta de planeaci6n por la existente desorgani
zaci5n de productores y dependencias oficiales. 

Pregunta No , 3 

¿De qué manera llegan a usted estos 
al cunsumidor? 

A) Por medio de mayor is tas. 
B) Directamente de la central de 

abastos. 
C) Directamente del productor 
0) Otro 

productos para la venta 

ENTREVISTAS PORCENTAJE 

55 73.34 

14 18.67 

5 6.66 

1 --1..:21. 
75 100.00 

Es obvio este problema de distribuci6n en donde el 
intermediario excesivo, el coyotaje, el acaparamiento y --
prácticas desleales de competencia en el comercio. Esto -
nos explica porque el precio que paga el consumidor tiene·
la diferencia de cuatro veces más y a veces todavia mucho -
más que el precio que rec~be el productor, esto se confirma 
aan m!s con 1a pregunta 4 y 5. 

Pregunta No. 4 

lEn base a qué factores se deteI'!llina el precio? 

ENTREVISTAS 

A) Costo más utilidad 2 

B) En·base a las existencias o al 
volwnen de producci6n 16 

C) Oferta y dem.1.nda 57 
'T5 

PORCENTAJE 

2.67 

21.33 
76.00 

100.00 



Pregunta No. 5 

¿Porqué no los compra directamente al productor? 

A) Porque el transporte es caro 

B) Porque existe intermediarismo. 

C) Porque existe acapar~~iento en 
las cosechas. 

Pregunta No. 6 

ENTREVISTAS 

33 

29 

13 

75 

¿C6mo son transportados estos productos aquí? 

67 

PORCENTAJE 
44.00 

38.67 

17.33 

100.00 

Esto. fue una pregunta abierta que en el total de -

nuestra muestra nos arrojó lo siguiente: 

Los transportes son controlados por los bodegueros

y acaparadores que proporcionan tillnbién el empaque. Conside 

:t'an que el transporte es un ele.mento indispensable en la --

cooercializaci6n por ld ~a~6n de que la mayorta de los p~o-

du :::tore;::. carecen de recur:;o3 p.:ira ?Oderse comprar este -

vehículo y la p~rson~ 01e lo logra es mis que suficiente pa

ra que se convierta ~ ye~ue~o inte!"'mediario y así se inicia 

el circulo, com·.:> el p>:!que.:'.o productor no cuenta con capital 

para esto; se ve obligad:::> a estar en ma,.os de los coyotes y 

acaparadores. 

Pregunta No, 7 

¿Tienen establecidas normas de calidad? 

A) SI 

B) NO 

Pregunta No, 8 

¿Cuáles son? 

ENTREVISTAS 

11 

64 

75 

PORCENTAJE 
14,67 

85,33 

100.00 

El 85,33\ de los entrevistados afirman no tener es 
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tablecidas normas de calidad porque esto viene a recaer en -

el precio y muchas veces el comprador no paga el precio debi 

do; por eso antes de ver calidad, tienen que saber que pre-

cio esta dispuesto a pagar el consumidor. 

Por otra parte en cebolla y jitonate lo que es de -

primera calidad esta fuera del alcance de la mayoría de los 

consumidores. 

El 14.67% de entrevistados que afirma tener establ~ 

cidas normas de calidad la tiene en base a lo siguiente: a-

firman que el comprar los productos cebolla y jito:nate debe 

reunir los condiciones necesarias para que en poco tiempo -

no se descompongan, dadas las características del producto; 

que en un tirnpo dado pueden ya no estar en condicio~PS de -

consumirse, además de que en la :nedida d·~ 1 precio está la -

calidad del producto. 

Pregunta tia. 9 

¿Los mencionados productos le ocasionan gasto de publicidad? 

A) SI 

B) NO 

Pregunta No. 10 

ENTREVISTAS 

4 

71 

75 

¿Los medios de publicidad empleados cu&les son? 

PORCENTAJE 

5.33 

94, 67 

100.00 

Pregunta abierta para saber en que medida los pro-

duetos motivo de investigación se involucran en esta tgcnica 

de comercializaci6n .. 

El 94,7 afirma que estos productos no ocasionan 

gasto por publicidad lo cual quiere decir a grandes rasgos ~ 
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que no exioten técnicas de comercializaci6n,al llevar estos 

productos del vendedor al consumidor, es un porcentaje real 

mente muy alto el obtenido por este concepto. 

El 5.33% de entrevistados qeu afirma tener gastos 

de publicidad ocasionados por estos dos productos afirma -

que es muy importante para el ama de casa el ahorrar y cua~ 

do un producto se puede vender a menor precio del existente 

en otra parte hacen llegar este al consumidor por medios de 

publicidad. 

Pregunta No. 10 

¿Los medios de publicidad empleados cuSles son? 

Radio, peri6dico, cartelones en las tiendas, etc, 



Pregunta No. l 

¿Es usted aína de casa? 

A) SI 

B) 

CONSUMIDORES 
AMAS DE CASA 

ENTREVISTAS 

75 

70 

PORCENTAJE 

100.0 

Esta pregunta fue en principio para detectar si la perso

na eleqida realmente para la entrevista fuese ama de -

casa, de lo contrario no formarian parte de nuestra mues-

tra. 

Pregunta No. 2 

¿Es usted quién hace las compras de alimentos para su - -

hogar? 

AJ .. SI 

B) NO 

75 

Pre<¡Unta que se hizo con el fin de dar inicio a la entre

vista sobre el tema a lo que el 100% contesto efectuar -

las compras de alimentos para su hogar. 
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Pxeganta llo. 3 

¿a.11 de loe •igll.l.-tea (llEOllactos c:onafdera .i.ndf.spensa

blaa ¡Mir& ... al.1-t:ac16a7 

PmJIJDC'!O HJWIOS CDnZSr.IDOS WDDJE 

A) u.cu 118 , .. 
B) DU 141 70 

C) nLJOL ua M 

D) ftlGO. 141 70 

E) CE1IOL'1A 1~5 82 

F) J1'tUIQ!B 200 100 

G) ..... 175 ªª 

La pobhc16t enb:eYi.atad.a que c:oas«ctero 

a1 jf.t:cmat:e amo - ps:odw::b> fndfspencabJe para l.a ~ 

blciOD ea - 100& le ••gaen en. orden ele ~. azd

c:ar y h:l.jo1 en an H&., el. m:roz, QXa un U&, l.a c:ebol..la-

•txa y por dl.-

t:JJmo el. ~ y el. trigo en m:i 7fH peEO esd cLfra - al.~ 

llfleDte ~. qae.,.,. c:oafü:Da cpae l.os ¡¡»Jtoduct:os

el.eg1dos para la ~ ese& b1er:a f'vrnd-lt:allos -

paes -. a.lbaeDt:e fndfspemsabJes. 
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Pregunta No. 4 

¿Generalmente dónde compra usted estos productos? 

ENTREVISTAS PORCENTAJE 

A) MERCADO 53 23.S 

B) SUPERMERCADO 94 47.0 

C) MERCADO SOBRE RUEDAS 53 23.S 

D) PRODUCTORES 

E) MAYORISTAS 

200 lOOl 

Pregunta No, 5 

¿Porqu~ prefiere hacer sus compras ah1? 

A) POR LA CERCANIA 70 35 

B) POR EL PRECIO 36 18 

C) POR SU CALIDAD 24 12 

D) POR HIGIENE 36 18 

E) O'I'RO 

166 83 

Contestaron por 2 opciones 

Higiene y Calidad 34 17 

200 100% 
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La pregunta ~ trae como consecuencia la pregunta -

No. 5 en donde la mayor parte o sea un 35~ manifiesta hacer 

sus compras en determinados lugar por la cercanía y en 2º -

lugar toman en consideración aunque se conjugan por el pre

cio y la higiene en un 18% y un 12~ afirma hacerlas por su 

calidad, el 17 por ciento afirmó hacerlo por higiene y ca-

lidad. 

Pregunta No, 6 

¿Dónde considera usted el lugar ideal para hacer sus co~pras? 

ENTREVISTADOS PORCENTAJE 
A) Mercado 106 53 i 

B) Mercado sobre ruedas 12 si 

C) Supermercado 82 41% 

200 100% 

Como respuesta a esta pregunta el porcentaje más 

alto se registro como lugar ideal para hacer las compras en 

el mercado con un 53%, el supermercado en un 2° lugar y el -

12% en el mercado sobre ruedas como tercer lugar. 

Pregunta No, 7 

¿Qué considera usted que esta pasando con la venta y distri

bución de estos productos? 

La respueta a esta pregunta fueron maltiples, que -

han dado como conclusión lo siguiente: 

En una variedad muy alta de ocasiones las amas de -

casa consideran que los productos de mejor calidad se van 

para la exportación; otras afirman que lo escasean con la • 

finalidad de aumentar los precios, otras que mientras su pr~ 

cio aumenta su calidad disminuye, otras más afirman que es -

manipulación de los acaparadores que manejan todo lo relacio 

nado con su venta y distribución porque no hay quien lo impi 
tla. 
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3.3 

CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los canales de comercialización en el Estado tienen 

tres origenes: Público, Privado y Cooperativo. 

Pol' parte del sector público. La c.omercializació:-i 

se efectúa a través de *CONASUPO, que cuenta con 35 bodegaG 

con una capacidad de almacenamiento de 15 750 toneladas y --

75 tiendas distribuidoras a nivel estatal. 

La·comercialización de azúcar, maíz, frijol, arre=. 

cuando rebazan el mercado local se canalizan al mercado na-

cional e internacional. 

Por lo que corresponde a DICONSA (CONASUPO) a la f'.::_ 

cha cuenta con 68 tiendas; se observa la conveniencia de --

aumentar la cobertura de CONASUPO en este reglón a fin de -

desarrollar un mejor control de precios, salvaguardando la 

economía de los morelenses. 

•sector Privado. Para 1980 el valor privado parti

cipa con 5 supermercados que expenden todos los productos 

mencionados, 6 750 establecimientos distribuidores en los -

principales centros de población como son: Cuernavaca, ----

Cuautla, Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango y Tlatlizapan. 

Existen 9 mercados sobre ruedas de los cuales 4 se 

sitiían en Cuernavaca, uno en Jintep~c, uno en Zacatepec, uno 

en Puente de Ixtla, uno en Tlaltizapanyuno en Tetecala, los 

cuales son manejados por intermediarios evitando la libre.-

ocurrencia de los productores, 

* Plan de Desarrollo Socioeconómico.- Morelos. S.P.P, 
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*Cooperativo. Existe en el Estado una cooperativa 

de consumo que con residencia en la localidad de Jonocate-

pec, cubre 31 localidades de la regi6n oriente que cuenta 

con 5 977 socios. 

Los productos perecederos como el jitomate y la -

cebolla es canalizada por intermediarios mayoristas al mer

cado nacional e internacional; se registra tambiP.n un proc~ 

so de triangulaci6n ie la siguiente manera: La ?reducción 

del estado se dirige hacia el mercado de la :1erced y Jama.f. 

ca, posteriormente adquiridos por grandes mayoristas estat~ 

les; así regresan a su lugar de origen. 

CANALES DE DISTRIBU'.:IO:~ DEL ARROZ. 

Harinera El Refugio 

Asociación Agrícola San Vicente 

La Arrocera de Jojutla en 

Arrocera de Morelos 

Sociedad Febril Morelense 

3.4 

TRANSPORTES 

Cuautla 

E. Zapata 

Jojutla 

Puente de Ixtla 

Yautepec 

* El sector privado es el que se encarga de transpo~ 

tar la producci6n de pequeños productores que no cu~ntan con 

medios de transporte, 

El transporte es un elemento de vital importancia 

en el Estado de Morelos no existe un ejido con transporte 

propio, los bodegueros proporcionan el vehículo. , 

* Plan Estatal de Desarrollo Socioeconómico,- S.P.P. 
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Es de vital importancia contar con equipo de trans
porte propio para poder garantizar el abasto y agilizar las 
operaciones. 

• CONASUPO COPLAMAR cuenta con la flota más grande 
del mundo operada por una solo empresa a nivel nacional. 

En un principio, el prograr:ia operaba con 1 864· ---
vehículos, la partida económica inicial fue de 689 millones 
de pesos; también se utilizaron desde un p~incipio animales 
de carga para transportar mercancías a lugares donde no e-
xisten caminos accesibles para los vehículos y no es posi-
ble construir pistas de aterrizaje. 

El programa a nivel nacional tiene a su disposición 
15 aviones bimotor. 

3. 5 

ORGANIZACION ADMINISTRATI~A COMERCIAL 

La Secretaría de Comercio cuenta con unidades admi

nistrativas de apoyo, que proporcionan los recursos humanos, 
materiales y financieros al resto de la estructura orgánica 
del sector a facto de racionalizar el uso de dichos recursos 
y para contribuir al mejoramiento de los esquemas operativos 
a proyecta~ su ámbito hacia entidades del sector se procede 
a disefiar e implantar el sistema de control operacional y -

administrativo a nivel sectorial; adecuar e implantar el si~ 
tema de control y seguimiento físico y financiero, revisar 
y adecuar con oportunidad programas de capacitación y adies
tramiento al personal. 

Por otra parte aún cuando existen en el Estado aso
ciaciones de productores agrícolas, no operan efecientemente 

• Organo de Difusióm del Sistema Conasupo. Junio 82. 
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por lo que los agricultores pierden S'·S utilidades y parte -

de su justa retribución al trabajo en el proceso de comerci~ 

lización a través de los intermediarios en la co~pra de los 

bienes que requieren para su desarrollo y en la venta de sus 

productos. 

Desgraciadamente no exi3te organización; desde los 

productores; no existe planeación; por parte de SARH encarg~ 

da de regular las areas de cultivo; no existe comunicación -

por parte del Gobierno, para planificar la producción para 

que no haya sobre producción ni falta de productos por la -

mala organización aquí en donde todo principia, es notable -

la falta de planeación, situación que es aprovechada por el 

interrnediarismo. 

3.6 

NORMAS DE CALIDAD 

El Estado de Morelos se caracteriza por producir el 

mejor arroz del país el cual es enviado al exterior para reu

nir las condiciones de calidad. 

Con respecto a la cebolla se caracteriza también por 

producir de muy buena calidad y esta se canaliza al extranje

ro y 2a y 3a. para el Estado y el interior del pais como ---

Oaxaca, Guerrero, Puebla, Edo de México y D.F. 

En relación al jitomate sucede lo mismo salen del -

Estado la. y 2a. se quedan 3a. y 4a, calidad y los desechos 

denominados papeles se envían a la procesadora de Guanajuato. 

3. 7 
PUBLICIDAD Y EMPAQUE 

El empaque normalmente utili::ado en el t:stado de -

Morelos para el jitomate es l.a "c.'J.ja ra=xicana" que es una --
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rejilla de madera de aproximadamente 30 Kgrs. 

Con respecto a los ejidatarios a través de las mar

cas que han establecido son unas bases rudimentarias. Al no 

haber financiamiento para efectuar la comercialización; los 

productores tienen que acoplarse a lo que este a su alcance. 

En el caso de los productores de cebolla existen el3_ 

presas grandes que finac!an el transporte, la selección, el 

empaque, los impuestos; con el requisito de que se les entr~ 

gue la producción para su distribución. Si el destino de -

la producción es el mercado internacional se empaca en cost~ 

les de henequén sin ninguna clasificación y se transporta a 

la empacadora para su selección y envase. 
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C A P I T U L O 4 



CAPITULO 4 80 

FINANCIAMIENTO PARA LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 

* En los últimos a~os, la demanda de alimentos -

Msicos ha ido en aumento debido al gran crecimiento de la -

población. Esta situación ha requerido de una mayor inter-

vención estatal para poder garantizar a las clases populares 

de su más valioso derecho: el derecho a la subsistencia. 

El Gobierno dió origen a una organización que en -

la actualidad ha tenido mucha importancia "CONASUPO" S.A., -

que partió de una estructura privada para la elaboración de 

algunos productos básicos "Industrias Longoria;• S.A. Y que 

posteriormente el Gobierno adquirió estas instalaciones, 

ICONSA filial de CQNl\SUPO coadyuva en el abasto de 

productos básicos y, para lograrlo aprovecha, al. máximo la 

capacidad instalada para satisfacer en su total.idad trigo y 

maíz. 

El Gobierno Federal para apoyar la autosuficiencia 

alimenta~ia a través de una política de precios que fcmente 

la oferta interna y permita la mejor integración de los ---

sectorn::.; r.'::c<luctivos además que protege el poder adquisitivo 

de la~; clase::~ pcpular.e3 mediante t.1na política de precios que 
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haga accesible el consumo de los bienes básicos. 

Por otra parte reduce los márgenes de comercializa

ción. especialmente en los productos básicos, de tal forma -

que se estabil~cen los precios de venta al consumidor y esti

mule la producción a través de una mayor retención del exce-

dente en los productores, y modifica las tendencias estructu

rales del sistema comercial evitando el monopolio y la espec~ 

lación. restringiendo las excesivas ganancias del comercio -

conforme a sus costos reales de operación. Y vigilar el cum

plimiento de las normas que protegen al consumidor, en las ac 

tividades comerciales, 

El Estado de Morelos se une con los objetivos fede

rales para cumplir con los objetivos sociales y económicos -

del Plan Global de Desarrollo, los esfuerzos del sector come~ 

c1al se orientan a apoyar la producción de alimentos básicos, 

organizar mecanismos comerciales que a corto plazo puedan co~ 

tribuir al abasto b5sico y regular con criter!os selectivos -

los incrementos en los precios a fin de reducir su impdcto en 

la economía popular. Todo esto para elevar el nivel de vida 

de la población. 

El Estado fomenta la organización de comerciantes al 

mcnud00 y de productores para que a través de la racional iza--
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ci6n y ampliaci6n de sus operaciones obtengan economías de 

escala. promueve tambi~n la constitución de asociaciones -

de consumidores para efectuar compras en común que logran 

considerables disminuciones en el precio de los productos 

adquiridos, apoya los sistemas sociales de distribución, -

mercados sobre ruedas y tiendas de sector público y promu~ 

ve la modernización y la organización de establecimientos 

comerciales ubicados en zonas marginadas. 

Para consolidar mecanismos de distribución que 

operen como canales integrados dP abasto para las clases -

populares, induciendo la eficiencia en el pequeño y media

no comercio al eliminar pasos de intermediación innecesa-

rios. 

El sector comercio incita al Estado a participar 

en la producción y distribución de los productos indispens~ 

bles para la población. Para ello promueve convenios entre 

los sectores público social y privado tendientes a incremen 

tar el abasto, reducir los precios y aumentar la calidad de 

los productos de cultivo básicos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió 

un acuerdo pÚblicado el 8 de enero de 1981 en el Diario Ofi-
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cial de la Federación a través del cual establece ciertos esti 

mulos fiscales a favor de los productores de productos básicos. 

en donde se otorga el 3.3S del precio de venta del productos -

multiplicado por el nQmero de arttculos básicos no vendidos. la 

solicitud de este acuerdo se presentará trimestralmente ante la 

Dirección de Promoción Fiscal. 

Los esttmulos fiscales se otorgarán mediante certifi

cados de Promoción Fiscal, que son los documentos en que se hace 

constar el derecho de su titular. para acreditar su importe -

contra impuestos federales a su cargo. 

* La Secretarfa de Comercio, participa en tres funcio

nes dentro de las acciones desarrolladas por el sector público 

federa 1 : 

- Producción manufacturera. 

- Fomento y reglamentación del comercio. 

- Regulación del mercado. 

Las dos funciones Qltimas son las que en este caso 

nos interesa. analizar para conocer las actividades que rea-

* Pian del Sector Comercio 1980-1982. 
Volumen 1 
Secr2t3r•a de Comercio. 
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liz el sector comercio para cumplir con sus atribuciones 

legales. 

Las tres funciones anteriores astan in 

tegradas por 7 funciones correspondientes, cuyas finali-

dades son congruentes, homog6neas y subordinadas el sen-

tido y objeto de la función correspondiente y son: 

1. Fabricación de alimentos 

2. Administración 

J. Planeaci6n y Programación 

4. Reglamentaci6n y Fomento del Comercio 
Exterior 

s. Reglamentación y Foment·o del Comercio 
Exterior 

6. Comercialización de Productos Básicos 

7. Cornercializaci6n de Productos Espec!-
ficos. 

Podemos observar que la Secretar!a de

Córiíercio se ocupa especialmente de las actividades orie~ 

tadas· a la defensa de la econom!a popular, de las 7 fun-

cienes anteriores nos interesan los puntos 1, 2, 3, 4 y-

6, pero se han mencionado las 7 para hacer comparativo -

lo que ya se ha mencionado los intereses de la Secreta-

r!a de Comercio están encaminadas a la defensa de la eco 

nom!a popular. 
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Cabe subrayar que a trav~s de estas as 

tividades, el programa de defensa de la economia popular 

busca contribuir a generar los mini.roos de bienestar que

requiere la población, principalmente en materia alimen

taria, toda vez que impactan en la oferta estratégica de 

productos agrícolas. 

Las actividades comerciales son vincu

lo entre la producción y el consmno. En consecuencia -

se caracterizan porque ateiende la necesidad de planear

coordinar y evaluar el impacto de la política comercial

y su adecuación legislativa. Comprende una estructura -

administrativa coordinadora responsable de revisar, ana

lizar, l.?Illitir y ejecutar pol!ticas comerciales y progra

mar los recursos presupuestales requeridos, establecer -

las modalidades administrativas necesarias para garanti

zar la regulación y el abasto de productos basicos. 

La Secretaria de Comercio para re~ol-

ver los problemas de distribución y consumo crea el Sis

tema Alimentario Mexicano y est~ a su vez por medio de -

CONASUPO busca el logro de la autosuficiencia interior -

en alimentos básicos. 
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Una de las primeras tareas a emprender 

por Coplamar fue la elaboraci6n de un diagn6stico a ni-

vel municipal, estatal y regional sobre las condiciones

de subsistencia de la población marginada en cuanto a -

alimentac16n, se analizO y evalu6 con ayuda de Detenal,

Defensa Nacional; Carninas Vecinales de SAHOP para deter

minar la ubicaci6n de almacenes y centros de distribu--

ci6n _para esto se cont6 con la colaboración de los Coor

dinadores Regionales y Estatales del Progr;:una Rural de -

DICONSA. Posteriormente se procedio a la contribución -

del almacen central ubicado en Alpuyeca con 26 centros-

de distribución. 

Para alcanzar los objetivos se agrupan 

varias dependencias para encaminar sus esfuerzos de una

manera planificada integral y coordinada a través de un

convenio establecido entre el sector comercio compuesto

por CONASUPO y sus filiales y COPLAMAR con apoyo de 

SAHOP y SEPAFIN (Secretar!a de Patrimonio y Fomento rn-

dustrial). 

El sistema opera a través de mOdulos -

de abasto formados por un almacen regional y 26 centros

~k d ~.str:tbuci6n en las comunidades vecinas a Alpuyeca, -
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autosuficientes en su operaci6n, adrninistraci6n de los -

prillleros será realizada por DICONSA y los centros de di~ 

tribuci6n habilitados y operados por las propias comuni

dades. 

Opera además a trav~s de un modelo de

admin1strac 16n que funciona de acuerdo a las caracter!s

ticas regionales y particulares de consumo, promueve la

participaci6n organizada de la comunidad en la gestión -

y supervisión de las actividades, procura el transporte

propio del sistema y el almacenamiento estratégico para

una redistribución eficiente que minimice los costos y -

permita redistribuir los beneficios de las comunidades. 

4,1 ~~STl'l11\S D~ CIU:DITO 

Entre los factores de la producci6n -

adquiere singular relieve el crédito. El f inanciarniento 

tiene relaci6n directa con la productividad dadas las -

circunstancias econ6rnicas de los productores. 

El crédito para la agricultura es pro

piciado por dos instituciones del sector püblico. 



88 

Banco Nacional de Crédito Rural y 

FINASA. 

Y 5 Bancos Privados. 

FIRA (Banco de México) 

4.1.1 TIPOS DE CREDITO 

*En 1977 se otorqaron por crédito de -

avio 182 000 000 de pesos de onde el 96.2% fue dedicado-

a la agricultura. 

En cuanto a crédito refaccionario se -

otorgaron al Estado 21 748 384 en donde el 74.8% se des

tinó a la agricultura. 

En 1978 el crédito a la agricultura 

alcanzó $305.1 millones de pesos, de los cuales 275.7 

millones fueron de avio y 29.4 crédito refaccionario. 

Los cultivos habilitados en 1978 que -

son materia de nuestro estudio fueron de la siguiente --

manera: 

*Plan Estatal de Desarrollo Socioecon6mico.- Morelos. 
S.P.P. 
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FINASA financi6 17 716 toneladas de -

caña de aztlcar. 

MAIZ 2 890 

ARROZ 12.9% 

Se observa falta de crédito hacia la-

cebolla. 

**Créditos de avio agrícola otorgados 

al 5 de mayo de 1900 al 30 de abril de 1981. 

NOMBRE OBJETO BENEFICIADOS 

l. Ejido de Diversos culti-
Atlacahualoya vos 184 752.00 1 

2. P.P. José Pon 4.5 toneladas -
ciano Llanos= de ji tomate. 
G6mez. 40 000.00 1 

** 5º Informe de Gobierno. Sría. de Desarrollo Agropecuario. 
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Crédito de avio. Se otorga para la -

adquis1ci0n de insumos, teniendo un plazo de liquida---

ciOn de seis meses a un año y sus intereses difieren de 

acuerdo a la instituciOn que lo otorga (del 9 al 12% 

anual). 

Cr~dito ref accionario . El cr~dito que 

se otorga para la adquisición de maquinaria y refaccio

nes el plazo fluctua de dos a cinco años de plazo y su

liqUidaciOn as1 como los intereses soosobre saldos inso 

lutos, 

4,1.3 REQUISITOS 

Cr~dito de avio, Tener firmas de con~ 

c:buientos, canprobaciOn de individuo como sujeto de eré 

dito en el caso de ser ejidatarios, comprobar haber na-

cido en el ejido, tener tierras de cultivo, certifica-

ciOn del comisariado ejidal este crédito se tiene que -

pagar en un periodo no mayor de un año, se pagan intere 

ses muy bajos. 
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Crddito refaccionario. Los requisitos 

son tener propiedades libres de cargos fiscales en el 

caso de los ejidos, el ejido es el sujeto de cr~dito, 

los particulares y pequeños propietarios deben demostrar 

ser propietarios mediante escritura. 

4,2 ASISTENCIA TECNICA 

*Por lo que corresponde a asistencia -

tAcnica el servicio pUblico alcanza6 a cubrir el 89.6 de 

las tierras cultivadas. La asistencia t~cnica desarrolla 

da gracias a los programas de descentralización desarro

llados a·partir de 1978 observa una importante mejor1a -

pero a1ln no alcanza a cumplir su objetivo pues no eicis-

ten montos importantes canalizados hacia este sector por 

lo que se considera que es un obstaculo para el desarro

llo ef~ciente de la actividad productiva. 

4;3 ESTIMULOS FISCALES. 

Los estimules f 1scales son un instru-

mento :tmportante da fomento econOmico y social, cuando -

se orienta a apoyar objetivos precisos, se reduce al - -

rn~~irno la corrupci6n, Si a los estfmulos fiscales se --
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les utiliza debidamente y se utilizan de acuerdo a las -

pol!ticas gubernamentales no caen cano comunmente sucede 

en la ineficiencia, el derroche en donde se crea campo -

fuerte para la corrupci6n. 

En la actualidad en el sector agrario

practicamente no se pagan :tmpuestos. Pero dadas las ci~ 

cunstancias en que atravieza el pa1s se ha hecho necesa

ria la reducci6n del presupuesto y en cuanto a esttmulos 

fiscales se hace necesaria "la racionalizaci6n en el uso 

de los est1mulos y exigen una administraci6n más cuida

dosa de los instrumentos existentes". El sector agrope-

cuario y a productos básicos en cuanto a estímulos fisc~ 

les 'vislumbra un futuro prometedor. 

Los subsidios en t~rminos econ6micos -

tienden a distorcionar el funcionamiento de las fuerzas

del mercado y afectan una racional agrupación de los fa~ 

t~res productivos, En una econom1a como la nuestra los

subsidios constituyen un instrumento transitorio del - -

estado para poner a sectores productivos en condiciones

de igualdad con otro~ sectores más desarrollados, o bien 

para cumplir objetivos de pol1t1ca econ~ica, o porque -
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resultán socialmente necesarios, pero con la gran des--

ventaja de que son instrumentos de interás pol!tico que 

en gran medida se alejan de los prop6sitos para qi1e se-

crean, 

4.4 POLITICAS DE PRECIOS DE GARANI'IA Y COMERCIALIZACION 

Los precios de garant!a establecidos-

en el ma1z, frijo, arroz, y trigo fueron estables hasta 

el año de 1972 a partir de 1973 en donde se registraron 

movimientos inflacionarios en todos los productos y a -

part!r de entonces las superficies sembradas para estos 

productos sufr16 una dism1nuc16n mientras el precio de-

9arantfa aument6 la producci6n ha venido disminuyendo. 

La reacci6n que desata la elevaci6n -

de los precios de garant!a de los productos de subsis-

tencia es una elevación generalizada de todos los pro-

duetos agr1colas. 

Todo esto es sencillamente porque los 

precios de garant1a que se han establecido son bajos --

comparados con el aumento que resienten los dem!s pro-

duetos, esto provoca que el productor tome la *determi

nac16n de sembrar otro producto que le reditue mayor g~ 

nancia. 

* .i:'inanCiamiento e i.nversidn para el desarrollo, 
2° Corgreso Nacional de Ecorx:mistas, A.C. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Exi•ten neceeidadea vi tale• en el ser humano· - -

como son: el vestido, la vivienda, el tranaporte, la educación, la ª!. 

lud, la recreación, la cultura, pero la necesidad más ap!'emiante y

mA11 angustiosa es la alimentación• 

Debemos reconocer que existen graves proble

ma• e.a cU&nto a pr'oducció.n y dhtribuci6n de alimentos y admitir - -

que .no ee cuesti6.n de circunstancias pa11ajera11, sino de eatructura ,

de la forma en· que e11tamo11 organizados y no es solamente en nues- -

tro paíe sino que ea a nivel mw:u:tial Estamos frente a un desafio; --

. la díficil situació.n alimentaria en el mundo ea producto de algun mo

do de la improvisaci6n y el bajo aprovechamiento de los recuraoe - -

naturales, humano a y t~cnicoa dieponibles 

Durante siglos, el cunpesino de las areas de -

temporal ha sembrado va.liendoee de loe más elementales instrurne.!!_ 

toa, queda en manos del Estado respaldar y hacer más productivo -

su trabajo, a base de apoyo t6cnico y crediticio, del seguro y pro- -

tecci6n de sus cosechas 

En el Estado de Morelos la comercialización 
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de los productos de cultivo b~sicos es de carácter monopo

lice por la falta de infraestructura adecuada para su de-

bido desarrollo y por los esfuerzos oficiales que son ais

lados ha provocado una mayor participación de los intere-

ses extranjeros y una excesiva concentración del poder de

dec1si6n sobre la oferta y la demanda, que incide negativ~ 

mente en la fijaci6n de los precios al pequeño comercian

te y ~l consumidor final. Que al parecer son manejados 

irremediablemente por los que tienen su control. 

Los sistemas do producción, transporte,

y comerc1alizaci6n funcionan de tal manera que la dif eren

cía entre el precio que recibe por una parte el productor

y el precio que paga por otra el consumidor tienen la dife 

rencta de 4 veces más. 

Por otra parte existe insuficiencia pro

ductiva, problemas de sistema de transportación, problemas 

de falta de almacenaje, problemas de distribución en donde 

predomina el intermedíarismo, excesivo, el coyotaje el - -

acaparamiento y prácticas desleales de competencia, 

Es urgente diseñar un programa de abaste 

c:trniento de alimentos considerando lo siguiente: 

l. Infraestructura en primer lugar para ini 
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ciar el proceso 

2 ·-Crear centro a de distribuci6n situados en·- -

forma estratt!gica con loe servicios de transporte, almacenes, fi- -

nanciamiento apropiado que sustituya la usura característica del !i-

nanciamiento al comercio sobre todo al pequel'l.o comercio 

3·· Elaborar un programa de desarrollo y aa:i6n

del abasto y producci6n de alimentos 

Ea realmente una tarea difícil de sustituir o - -

cambiar, loe miles de agentes económicos que integran la actividad -

de producci6n, distribuci6n y consumo de alimentos b:í.aicos, pero -

no se debe aceptar que el Estado abdique de sus funciones regulato

rias y de in.tervenci6n marginal pero eficaz en los mecanismos del -

mercado Mientras que un reducido segmento competitivo del come.!. 

cio utiliza tl!cnicae modernas para hacer frente a los grandes volú- -

menes de operaci6n y actua en condiciones de escala y de mercado -

que le reportan atractivas ganancias; la mayor proporción del seg- -

mento competitivo del comercio e.pera con procedimientos rutinarios 

in.eficaces y a precios relativamente elevados, aunque con menores

utilidadi:?a 

La eficiencia. de fas grandes unidades no se -
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traduce necesariamente en menores precios, puesto que las condi-

clones de baja rentabilidad en que operan lo e pequeños y medianos -

comerciantes, determinaran loe precios que prevalecen en el mer

cado 

Según información aportada por la Secretarfa -

de Comercio nos informa que en loe 6.l.timos 5 a!'los la distribución -

de alirnentoe ha presentado un fortalecimiento el sector moderno a

c:oeta del 11ector tradicional esto es que los supermercados en el Es

tado han adquirido gran significación 

Ante este panorama y para resolver problemas

de distribución y conswno de alimentos se creo el sistema alimenta

rio mexicano que en el Estado buscara la autosuficiencia alimenta-

ria en cuanto a productos básicos con los objetivos de fomentar y - -

aplicar normas a la actividad comercial con las funciones de articu

lar eficaz y eficientemente la oferta con la demanda para que respoE_ 

dan a las necesidades sociales. Esta tarea de impulsar la producción 

de alimentos debe estar aunada simultánean1ente a mejorar las con

diciones de vida de los hombres del campo 

Debemos incrementar la producción de alimen

tos en zonas las latitudes porque alimentar a la nií'lez, es preservar 
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su sano desa:c:ollo f!sico y mental; alimentar a la adolescencia es ~ 

rantizarle la plenitui1 al.únentar a los adultos es disponer de su es

fuerzo o capacidad creativa, al:ilrentar a los anciano, es conservar -

las experiencias ViVida.s. 

Tenem:>s hanbres, tierra y agua añadarros, la deci 

si& ante esta situac16n tan dif:l'.cil, todo parece indicar que contra 

la pos1h111dad de diseñar un nuevo sistera, existe la intenci6n de -

mantero de retroceder en el actual, pues todo lo que se planea se -

traduce en ineficien::ia e inequidad, porque sigue prevalerw=iendo -

"ptOteocionism:>, especulaci6n y mani¡;:uleo lo cual defornu el Cooorcio". 
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