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El aspecto coyuntural y cambiante de la economía implica 

una variaci6n constante en los.planes, programas y pol!ticas 

que se implementan por parte del Estado; los cuales tienen a 

su vez repercusión en las instuciones, empresas pablicas y 

los precios de los bi~nes y servicios proporcionados por el 

sector Pilblico. 

Por tanto puede suceder que al momento de la terminación 

e impresión de este traba~o, algunas de las cuestiones que 

se analb:an, como son: loa precios_, algunos planes y ~ro

gramas en donde ha participado la CONASUPO en combinación 

con otras instituciones, hayan dejado de tener vigencia o no 

correspondan al momento actual, 

Sin embargo, algunas de esas ·Jestiones contempladas en 

esta tesis1 pueden mostrar la trayectoria e influencia as! 

como la proyecci6n que est~ adquiriendo la funci6n estatal 

sobre la econom~a, en un sector tan espec!ficci como es el de 

la comercializaci6n (Cia. productos bbicos) a trav4s de la 
émpr~sa de estudio. 



IN'l'RODUCCION 

Es importante considerar la problemática que en materia 

alimentaria existe en las diferentes regiones del mundo y 

que en los dltimos tiempos se ha manifestado en forma impr~ 

sionante, más o menos aguda en cada lugar seg6n el caso. 

As! tambi~n los alimentos en determinado momento han sido y 

son usados corno una arma econ6mica y política de unos pa.1'.ses 
1 

respecto a otros, con el fin de condicionar las políticas 

internas en beneficio del pa!s condicionante. Y adn dentro 

de algunos paises se da cierto condicionamiento con respecto 

a los alimentos. 

México no es ajeno a esta problemática. Y para tratar 

·de contrarrestarla, el Estado ha implementado algunos meca

nismos en hase a proyectos, programas, pol!ticas y diversas 

formas de acci6n a trav~s de ·sus instituciones y empresas, 

que para tal efecto se adec!ia su organizaci6n y funciona

miento. 

Esto se ha dad.o desde que el mismo Estado a aumentado su 

· participaci(5n dentro de las diferentes ramas de la econom!a; 

reSUl tadO esto mismo I de las ·presiones interna.S que generan 
. . 

las luchas entre grupos dentro del conflicto social. 

La CON$UPO. como empresa del Estado se ha avocadq a 
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cuestión tratando de r.egular el mercado de algunos productos. 

La finalidad de este trabajo es conocer el funcionamiento 

Q.e ílLa 11.c:ti'ltidadcometio:bal .de CONASUPO en cuanto a los produ,2 

tos básicos agropecuarios, de los cuales se seleccionaron 

cuatro granos básicos (ma!z, frijol, trigo y arroz) por ser 

considerados de vital importancia en la dieta de las mayorías 

del pa!s y tambi~n por ser ~stos a los cuales se avoca en 

forma prioritaria la acci6n reguladora del Estado a trav~s de 

la CONASUPO, 

Y al mismo tiempo ver si ésta cuenta con planes y progra

mas para la comercializaci6n de los productos mencionados.y 

si han sido congruentes con los objetivos originales plantea

dos porl.a instituci6n. 

Asimismo se quiere conocer la repercusi~n que tiene en la 

eco11om!a popular el Plan de :Productos B~sicos "Alianza", el 

cual forma parte importante del p;i;og;rruna comercial de CONASUPO 

a nivel nacional. 

se aduce que los intexmedia~ios o acaparado~es.obstaculi· 

zan en 9ran medida las actividades de 1a CONASUPO, al influir 
. . 

en el mercado ae granos, controlando las compras de w:an ¡:>ar:" 

te de laproaueci~n o-.rariarido los.p;i;eoios en competencia ~e.! 

le(ll con los preciosof.i,o1ales o Cle <¡a.randa. 
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También, que laincapacidact· de almace.namiento y transporte 

por parte de CONASUPO hacen deficiente su actividad comercial, 

li.lllitando al mismo tiempo su funci6n reguladora .Y objetivo s,2 

cial. 

En este trabajo se pone especial énfasis en la evolución 

seguida por la empresa en el período de 1970 a 1980, advir

tiendo que en donde fue posible o necesario se tomaron en con 

sideraci6n cuestiones anteriores.o posteriores a dicho per!o-

do, 

En el primer capítulo· se centra el análisis de los princl:, 

pales aspectos te~ricos y referentes al problema, con. el: fin 

de ubicar y determinar una concepci6n clara y precisa oe los 

principales elementos que conforman el proceso de comerciali:

zaci6n. As! como la influencia y acciones ejercidas por él·· 

Estado para apegar este proceso adecuadamente a las condicio

nes del momento. Tal es el. caso 'de los· instrumentos y medi-

das de pol~tica económica que emplea para log;ra;r gue'la. conteE. 

cializacidn, principalmente a nivel oficial, se de en form~ 

ágil y adecuada .con miras a favorecer a l.a clase trabajadora; 

ya sea imponiendo. normas y otros mecanismos de control a la 

comercializaci6n en general, hasta ·su propia intervenci6ri. .dire.s; · 

ta, en. ~sta, con el fin d.e lograrlo, 

. Adem~s de crear programas particulares c::omQ el de 
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y generales como el' Sistema Alimentario Mexicano (SAM) entré 

otros para complementar y guiar sus acciones. 

AqÚ! tambi~n se hace necesario ubicar dentro del contex

. to hist6rico el origen d~ CONASUPO,· lo cual se analiza en 

otro capítulo; y como ésta no surge de manera espont~nea, si 

no que se da dentr.o ·de una coyµntura, t.ambién se anal.izan las 

empresas antecesoras .a ella, para comprender la influencia 

que ha ·determinado los ·cfilnbio.s de las diferentes insti tucio

nes creadas para intervenir en el mar.cado de los productos 

· bá~icos, mediante su. acci6.n reguladora que muestran la tra

yectoria cle·éstas hasta dar origen.a la actual CONASUPO. 

·El capitulo tercero trata ·10 referente a la participa

.··. ci~n. oficial. para el· establecimiento y regulaci6n de precios 

de l~s .productos básicós y s'Ús rep;,;rcusiones tanto al consu-. .· . . - . . . . 

midor cómo al producto;r, Estableciendo, por un lado, precios 

tope a los productos c,iue se contemplan dedicados al consiimo 
•·; . 

intermedio y ~~nal; y por otro lac1o, preciOs·rn~xirnos y mfoi;.. 

· · mós de~garant!a ·q~a de ~19u~a rnane~a furicionan ~Omo indicádor-
. . 

pax-a determinar los espacios. c1e producci~n y prefere~cia de 

·cultivos~ Y .. al mismo tie~po ClUe ejercen i11fluencia para con-

• t;rarresta;r. o regular lasv~riaciones exagex-aaa's que experi

mentan los precios dé los mismos productos en el mercaoli-
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En el cáp!tulo cuarto se analiza la actividad comercial 

por parte de CONASUPO a nivel nacional e internacional, do_!! 

de se refleja la participaci6n e influencia que tiene ~sta 

dentro de la comercialización en el país y la relaci6n a que 

est~ sujeta con el exterior en materia comercial. 

se destaca también el estudio de los problemas que afec

tan la comercialización en la empresa de estudio como son: 

intermediariamo, almacenaje y transporte. 

concluye el capítulo con lo referente al an~lisis del 

Plan de Productos B!isicos "Alianza", que conforma la conclu

si6ri de las políticas estructurá.das con el fin de brindar un 

verdadero apoyo a algunos sectores de la poblaci6n gue consE_ 

111en estos productos 1 ya que otros se.ctores no los prefieren 

por diferentes factores, entre los cuales destacan los gustos, 

la influencia publicitaria de otros productos a gue est~n su

jetos o la posici6n econ6mica de la gente que los conforma, 

'etc, 

Finalmente se presenta· unap~ndice estad~stico que conti~ 

.ne una serie d:;ii cuadros, gdficas y diagramas que ilustran y 
1 ( 

complementan el anti.lisis general sobre la empresa, así como 

las variaciones de ·sus propios programas y actividades y de 
. . 

otros en los cuales participa o t:Í.ene relaci6n, 
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I. ASPECTOS TEORICOS Y REFERENCIALES DE LA COMERCrALIZACION 

Para hablar de la cornercializaci6n es necesario remontaE 

se al origen de la expansi6n que experimenta el c9rnercio a 

partir de la época de la revoluci6n metalúrgica y de los co

mienzos de la civilizaci6n, en que se funda·el desarrollo e

conómico desigual. 

La desigualdad y diversidad de recursos entre sociedades 

vecinas o capaces de comunicarse entre s!., experimentan esas 

condiciones, que se encuentran por toda la supe_rficie del 

globo terrestre, hasta los tiempos mas remotos en que se pr~ 

sentan estos sucesos. 

El comercio se p:tesenta;13ntoda sociedad.primitiva, cua! 

do comerciantes extranjeros llegan de una sóc.Íedad·. más avan.:. 

zada • 

As! pues, se habl.a de cotrterciali:i:aci6n cuando se da un 

proceso d~ comercio caracterizado por la división del traba~ 

jo y la especialización en el intercambi.o de bienes y servi

cios, o sea, cuando la econom!.a mercantil se transforma en 

econom!a capitalista que tiene ya una difusión y dominio ge

nerales. 

Se considera que por lb:z.egular exist~· uria d!Visi6n y e!. 
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pecializaoi6n, no sol.amente er,tra productores y comerciantes, 

sino tambi~n dentro de ambos sectores, ya que se encuentra en 

cada uno de ellos una división social interna. Esta a su vez 

se acentt:ia ~ntre los sectores al aparecer.:J,a división de com

pradores, esto es pequeños comerciantes con una clientela fun 

damentalmente campesina y otros, comerciantes din~micos que 

compran a los agricultores capitalistas. Estqs hechos apuntan 

no s6ló hacia una división social del trabajo entre los dife

rentes sectores, sino también dentro de ellos y, por lo tanto 

hacia una estratificaci6n social general y al mismo tiempo se.s 

torial y aan intrasectorial. 

Este aspecto f;je_relaciona con el pensamiento marxista1 

conforme el ·cual, mercado es la escena en que se desarrolla 

el proceso de cambio y aparece como una categor~a de la econ~ 

m!a mercantil que en su desarrollo se transforma en econoni!a 

capitalista, 

La fase d.e comercialiiaci6n del procesoecon6mico, se en-

tiende que comienza al, final de la etapa de producci6n (crea

ci6n de articules), opera por el intercambio y termina en la 

•etapa inicial de utilizaci~n (distribuci6n oe los a;i;tfoulos a 

trav~s del consumo), 

. El comercio profesional surge .r:omo :i:esultado .de una divi- · 

'si6n del .trabajo que evita .ª los productores las p~rdid¡;¡s. 
¡ ~-
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les hubiera causado la interrupción de la producci6n con mi

ras a la venta directa de sus productos~ 

Ya dentro del proceso general de circulaci6n de las mer

cancías ·explicado por Carlos Marx3 , se considera el problema 

de la comercialización. 

En una sociedad fundada principalmente en la producción 

de valores de uso, .la ganancia de los comerciantes proviene 

de la compra de mercancías a un precio por debajo de su va

lor y la venta de las mismas a un precio por encima de este 

valor. 

De lo anterior se desprende que, en sus orígenes el co

mercio. no pudo desarrollarse entre pueblos que vivieron con 

desarrollo econ6mico rn~s o menos id~ntico. En este caso, c~. 

da uno de los pueblos que intervienen en la operaci6n conoce 

aproximadamente el tiempo de trabajo necesario para la pro

ducción de las mercancías intercainbiadas. Por el cont:i;:ario, 

el comercio con pueblos que se encuentran a un nivel de des~ 

rrollo econ6mico inferior crea las ·condiciones ideales para 

la obtenci6n de importantes beneficios~ 

En la. fase intermedia del proceso econ6mj,co, la comérci~ 

·•. lizaci~11 depende de la producción que l.o genera y lo, .sus ten"." . 

ta y a la vez permite y sostiene la util:Lzaé::i6n. 
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Concebir formalmente la cornerc:ializaci6n corno uri proceso . . 
econ6rnico real, es considerar a los jndividuos y.a' los bie.,-

nes que circulan entre un punto y otro, si:guiendo un patr6n 

y en catidades mesurables, un flujo· material impulsado por 

una serie de actos de comunicaci6n y toma de· decisiones. 

Dentro de la comercialización se toman en cuenta algunas 

implicaciones a nivel nacional e internacional, dependiendo 

de la relaci6n econ6mica existente entre diversos.países. 

As! pues debido a factores tales como el aumento demográ

fico, la creciente complejidad tecnol.~gi~a, las facÜidades 

de comunicaci~n y de transporte a larga distáncia, la impl~

mentaci6n de leyes y c6digos uniformes y universales a nivel 

mundial, la creciente ur.bani°zaci6n y la emisión de una moneda 

internacional es un hecho incontrovertible que ha cambiado 

fundamentalmente las relaciones socioeconómicas dentro y entre 

comunidades, ·regiones, pa!ses y continentes. 

Por ello la extensi6n del sist~ma econ6mico capitalista 

a escala· mundial y la creaci6n ele u·na economía de mercado en 

la cual circulan librem<inte capital, fuerza de tra.bajo y me!: 

canc!as han transformado desde su base las relaciones socio-

con6mi_cas, circunscrita_s .antes, en no poca mediad a los 

les de subsistencia. 
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Respecto a la circulaci6n libre de mercancías basada en 

el juego del mercado libre (propuesto por la economía libe

ral al postµlar que la demanda regula la oferta), se rompe 

por condicionantes como son: por un lado el desarrollo rno

nop6lico con sus actos de acaparamiento y por otro la inteE_ 

venci6n directa del Estado para equilibrar la oferta de pr~ 
•' . 

d~ctos básicos a precios-asequ~bles para la mayoría de los 

compradores con bajos recursos. 

Alites de seguir adelante es importante hacer notar que 

la: comercialización sé eiun'arca generalmente en lo que se co

noce como ·mercado 1 si tuaci6n que ·implica necesar.iamente acl!!_ . . . 

·, .i:ar este t~.:r:mino dado que· exi~ten infinj.dad de definiciones 

que en' esencia tienden a ser similares. 

Atendiendo a Oiskin· y Coók4 mercado se refiere a una si~ 

tuación te~rica o ideal de transacciones entre categor!as ah.! 

tractas de proveedores y solicitantes' enfocada al comporta- . 

'miento de .los precios y las cantidades, . así corno a la :retri

:buci6n de benefiCios á ptoductores ·, a vendedores. 

Se incluye adem~s de consumo o proauccii6n ·de me:rcancilts · 

u otra actividad espec!fica aislada, par'a el intercambio, ''el 
. . 

conjunto de todos los elemetos de la estructura econdrnica.del 

proceso de intercambio,.· junto con los. vectores o fuerz.as que 

determinan el de.sarrollo de dicha. estructura, es decir, 1a 

. . 



transformación profunda de las relaciones socioecon6micas de 

intercambio, la divisi6n social del trabajo mencionada y la 

especializaci6n. Comprende además aquellas operaciones que 

se refieren a la transferencia de las mercancías (bienes en 

general), o su propiedad. 

Lo cual implica que se trata de.dos aspectos o dos proc~ 
. . 

sos conformadores de la estructura del mercado, uno consiste 

en la transferencia física de los bienes (y servicios) y el 

otro en la transferencia del título de los mismos. 

Se refiere tambHn al tiempo· y lugar determinados en que 

compradores y vendedores físicamente se retinen para comer

ciar, concentrándose en su manera de actuar y en los résul

dos observables y cuantificables de esos actos. 

Dentro de un conteKto más amplio, el t~rmino mercado 

puede referirse a una área de distribuci6n de productos de":' 

pendientes de determinada:> plazas o mercados y de los cen.::. 

tres de producci6n que surten a los mismos. 

Por Otro lado· un sistema de mercados, implica las rela.., 

cioneís regularizadas de interdependencia entre individuos, 

bienes y sitios en un proceso coordinado y anilllado por co~ · 

rrientea de infQrmaoitS.n •. 
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El sistema de mercados dentro de la comercializacidn, fun 

ciona, como proceso físico de transferencia de bienes en el 

espacio y en el tiempo de productor a consumidor o, específi

camente del lugar de producci6n al de intercambio y al de uso. 

L-0s mercados seccionales como sistema regional de merca

dos, corresponde al movimiento horizontal de los bienes, en 

el cual aunque las comunidades son cuerpos independientes 

fuera del mercado, cada comunidad es una sección del sistema 

y el acto de transacci6n relaciona una secci6n con otra. 

También la red de mercados, como extensión de la :red so

cial, o niveles de comercia:lización en pequeña y gran escala, 

dentro y fuera de una regi6n, se refie:re a una situaci6n en 

la cual los bienes fluyen del origen de producción hácia es

feras sociales más amplias, mediante mecanismos cada vez más 

especializados de mayoreo, almacenamiento, transporte y ven .. 

ta. En este caso la producci6n llega a mercados nacionales 

'e internacionales, a veces comprometidos con qpnvenios de cr! 

dito. Aqu! el contacto es vertic< ,, dándose' un intercambio 

de biene.s y dinero entre miembros de las diferentes clases 

sociales5 • 
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. 1. POLITICA ECONO!lICA 

De acuerdo a los objetivos e intereses del presente trab~ 

jo se hace necesario incluir algunes cuestiones de política 

económica con el fin de conocer la injerencia del Estado en 

la economía y más concretamente a través de las empresas pl'.i-

blicas. 

La participación del Estado en la economía y hasta su fal:. . . 

ta de acci6n en determinados problemas y circunstancias.per

manentemente es evaluada por la población y por las empresas 

nacionales e internacio{lales¡ ello a causa de los efect~s que 

provoca, ya que sus desiciones y actos económicos no quedan 

sujetos ·a los tipos de riesgos de las empresas privadas, 

El proceso de política económica es eminentemente social 

y político, se origina en la contraposición de intereses de 

las distintas agrupaciones socialep. Gran parte de este pr~ 

ceso tiene lugar en el interior y alrededor de las entidades 

que constituyen el Estado, de ah.1: la identidad de la política 

econ6mica con las acciones estatales relacionadas con la eco 

nom!a. 

A.la vez contribuyen en su·origen la intenci6n de pe.rso- · 

nas, a9rupaciones .de individuos y de autoridaCles gubernamen

tales para.alterar.el funcionamiento del sistema econ6míco\· 



- 14 -

Esto implica modificar algunas instituciones del sistema o 

crear otras; alterar la conducta de las personas y empresas 

y, en consecuencia cambiar el curso y la identidad de las 

actividades econ6micas. 

como se ha expuesto, en política econ6mica acttla una am 

plia diversidad de personas, e~presas o agrupaciones y ent~ 

dades nacionales y tambiGn forlneas. 

Por otro lado, se desarrolla en forma simultánea un con-

junto de procesos parciales que no necesariamente están orien 

tados en una direcci6n dada y que pueden ser incoherentes y 

hasta contradictorios entre s!; estas posibilidades de inco

herencia y contradicci6n del conjunto de procesos parciales 

es mayor en la medida gue hay equilibrio entre los grupos de 

poder y, 'el gobierno no logra encausarlos, 

Por la fuerza que en s! tiene el gobierno, de hecho, al-
' ,._, 

canza una posici6n dominante en el proceso de poHtica econ~. 

mica. Como este gobierno es impue~~o o dominado por las. fueE 

zas pol!ticas relativamente más fuertes, se supone gue est~ 

en condiciones de imprimirle una orientaci6n a dicho proceso; 

para ello.necesita.un programa: de objetivos generales, sufi

ciente fuerza política y capacidad de persuasi6n para trans

formar tal programa en el centro de gravedad de todos los·t>r2· 
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ceses de política eccnom!ca, 

Un método para garantizar la orie.ntaci6n de la política 

econ6mica, darle coherencia y hacerla técnicamente más con-

sistente, es ampliar la planificación· económica creando con 

esto condiciones para una amplia participaci6n socia16• 

En cuanto a la posibilidad gue tiene la poblaci6n para 

tomar parte en los procesos se pol!tica económica, está la 

estrecha relaci6n con las oportunidades y garant!as para ac-· 

tuar y sus formas de agrupación, 

Por lo tanto los instrumentos empleados por el·Estado as! 

como los resultados, vienen a .ser el producto del proceso de 

política econ6mica, los' cuales. al l.ograrse a través de una: 11! 

cha de poder en donde predominan la.s ideologías e intereses 

de los más fuertes, no siempre ni necesariamente, re.sponden a 

las mejores o más eficientes alternativas. téc_nicas; De .ahí 

que a menudo haya problemas econ6micos factibles de ser re-

sueltos desde un punto· de vista técnico y sin embargo, conti-.. 
núan.pendientes o se les da soluciones t~cnicamente inadecua-

das. 

La pol~tica econ6mica describe el proceso mediante el 

cual el gobierno7 a la luz de su fines poHtic:c;>s generalesª.!! 

tablece la importancia relativa 
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zando si es preciso instrumentos o cambios .institucionales 

en su intento por conseguir aquellos objetivos. Entendien 

·do que ($ata comprende el ané1lisis de los elementos fundame.!1 

tales que son comunes a los instrumentos parciales de la 

acción de los gobiernos, política fiscal y monetaria, pol! 

tica de balanza de pagos y de desarrollo cuyo conocimiento 

es indispensable para interpre~ar debidamente la interrel~ 

ci6n que existe con las distintas herramientas de la pol!-

• tica econ6míca y el carácter unitario de los objetivos fi

nales de la misma. 

. ·, Los fines generales de la pol~tica son conceptos tales . 

como bienestar económico, igualdad, ley y .orden o seguridad 

exterior. Sin embargo los fines no son lo suficientemente 

precisos como para ser utilizados en el anlilisis cuantita.ti 

vo de la. pol~tica econein~ica, 

La mayor!a de los objetivos de la pol!ticaecon6mica son 

el resultado de traducir una serie de fines de poU:tica gen~ 

ral a conceptos. en su mayoría cuant .ficables, tales como pl_2 

no emp·leo, estabilidad de preci?s, expansi611 de la producoi6n, 

.educaci~n, sanidad., etc; Lo qué el gobier'no quiere lograr se 

puede poner en cifras y se les .llama cifras objetiV\:>; y las. 

cifras quede hecho se alcanzan, se llaman resultados o cifras 

Y direcciones que .(le he.cho se .· c:Ónsiguen 9• 

" 
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Los instrumentos o medidas de política económica vienen 

a ser las creaciones permanentes de proceso; son l.as formas 

en que se concretan la política y la parte gue en definitiva 

afecta los intereses y la posici6n de las personas, empresas 

y grupos. Por lo mismo, lo más decisivo de las negociacio

nes gira en torno a ellos. 

Estos instrumentos se clasifican en gener~les o macroec.o 

ri6micos.y los particulares o microecon6micos, l.os primeros 

actt1an sobre variables generales de la actividad económica 

y los segundos sobre sectores o industria.a específicas. 

El hecho de influir a trav~s de los precios en el funci2 

namiento del mercado supone que afecta en menor medida que 

modificar. la disponibilidad de bienes, aumentando o disminu

~endo .la cantidad disponible, aunque en algunos casos puede 

suceder lo contrário9 , 

También son instrumentos de política econ6mica, ent_re 

otros, las diferentes clases de impuestos, las inversiones y 

los gastos ptiblicos, el crédito que otorgan y toman institu

ciones estatales, los precios, los salarios y las tari:fas del 

gobierno, el tipo de cambio y la tasa de inter~s cuando son 

fijados o re(_.¡ulados por el gobierno, las cuotas o cupos de 

expc.d:acfones, las. prestaciones o beneficios de seguridad so~ 

c:iali.la capacidad de las autoridades piíblicaspara .,;utoriza;r 
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prohibir o condicionar, por ejemplo, la instalaci6n de est~ 

blecimientos industriales, la circulaci6n de mercaderías, 

la explotaci6n de recursos, yacimíentos mineros, de bosques, 

etc. 

Por el pontrario, cada instrumento significa ganancias o 

ventajas para algunos sectores de la poblaci6n y de 1.-is empre

sas, en tanto para otras significa pérdidas o desventajas¡ 

en otras palabras, en todo instrumento siempre hay implícito 

un beneficio para algunos y un costo o sacrificio para otros, 

por ejemplo: los impuestos reducen el ingreso de las perso

nas mientras que los gastos pGblicos aumentan los ingresos de 

.quienes reciben del Estado sueldos, intereses o utilidades. 

En suma los instrumentos son capacidades o poderes confe

ridos al gobierno para dirigir u orientar las actividades ec2 

n6micas, Y como surgen de los procesos de negociaci6n y de 

la contraposici~n de intereses y fuerzas políticas, es funda"" 

mental .considerax:los en·conjunto, en un momento dado, para 1,2 

, grar los objetivos de la política econ6rnica, 

'Ha sido tradicional en esta materia considerar unicamente 

los aspectos econ6micos en la .formulaci6n de la política eco-· 

n6mica, Pe este modo el tratamiento resulta incompleto; ya 

que "es imposible abstraerse de la realidad de los factores 

pol.1'.ticos y sociales que c9ndicionan notoriamente las opciones 
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efectivas que se presentan 11
•
10 As! pues la planificación 

económica que en los países capitalistas corresponde a u~a 

concepción y definición determinadas a priori y que preten

de dar un sentido de organizaci6n a la intervención estatal 

en la economía, se torna básica en la formulación y ejecu-

ci6n de la política econ6mica; donde un plan, desde el punto 

de vista formal, es considerado como un conjunto coherente de 

objetivos de orden cualitativo y de metas, fijándoles priori

dades y plazos para sus logros, previ~ndoseles recursos -fac

tores e insumos-, los recursos'financie~os y medidas que re

quiere su ejecución. Un plan es una solución racional a una 

situación económica estimada e insatisfactoria, compatibiliza 

objetivos y metas con los recursos, armoniza las medidas y 

prevé las dificultades que puede enfrentar su ejecuci6n. 

En general los planes tienen diferentes caracter!sticas, 

segGn :el alcance que se quiera tener, as! hay globales, sec

toriales, regionales, específicos, de inversi6n, etc.; invo~ 

lucran éstos, todos los aspectosecon6micos de la sociedad 

eti relaci6n con el tiempo y el espacio. 

Dentro de las diferentes actividades que se dan en la ec2 

nom!a, de acuerdo a los planes y.programas implementados por 

el Estado, la empresa p~blica juega un papel importante ya que 

a trav~s de ~ata, como instrumento de. política. econ6mica, és 

posible la Vinculaci6n entre la orientaci6n y racionalización 
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_de las empresas gubernamentales11 ; además, de acuerdo a los 

objetivos concretos de la política econ6mica, se busca ayu

dar al gobierno a mejorar la organización y dirección en ma 

teria empresarial; donde en base a la empresa pdblica se pre 

tende impulsar la economía con el fin de mejorar las condi

ciones de vida de la poblaci6n, reducir la dependencia econ§. 

mica y pol!tica del país, mediante un desarrollo socioecon6-

mico. 

La empresa pública en s!, hace posible la concretizaci6n 

de la política econ6ooica, de aCuerdo a los mecanismos imple

mentados por ésta, con el objeto de incrementar la propensión 

a la inversi6n con efectos multiplicadores en los demás sec

tores de la economía, . 

La rentabilidad o eficiencia de la empresa pública dep~n

de de factores que trascienden las relaciones cuantitativas y 

financieras, para encual:lrarse en el desarrollo de las estrat~ 

gias de política económica gubernamenta1; 12 y por lo mismo sus 

alcances y resultados, en algunos aspectos, estarán en funci6n 

de su posici~n política en la economía. y no de los ;requerimie,!! 

tos que la misma presenta para su expansi6n como lo establecen 

los criterios al respecto, 

Una. forma de definir a la Empresa Publica es la siguiente: . 

. "Las empresas públicas son aquellas. organizaciones ecion6micas 
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o económico-sociales organizadas institucionalmente por el 

Estado que participa con su capital en forma total o parcial; 

pero que le permite tener un control sobre los objetivos y la 

administraci6n 11
•
13 

Los nombres que recibe son variados, en algunos países se 

les identifica como organizaciones laborales, de sociedad an6 

nima, establecimientos públicos, entes aut6nornos, etc•, y su 

presencia se da en forma semejante tanto en economías centra

lizadas como capitalistas. 

Retrospectivamente, fue a partir de la crisis del sistema 

capitalista, en 1929, cuando se plante6 la necesidad de una 

participacii5n más activa del estado en la econom.ía; desde enton

ces la Empresa Ptiblica se convierte, en forma paulatina, en 

un instrumento de pol.ítica económica, corno ya se explic6. Las 

causas concretas que dieron or.ígen a ésta son: 

a) Incapacidad e ineficiencia del sector privado para as~ 

gurar la producción de ciertos bienes y servicios. 

b) Neces.idad de la producción de ciertos bienes y servi

cios ~undamentales para el sistema. 

c} Cuando hay activida.des que generan grandes ex.cedentes 

que .Eil Estado debe captar para dirigir los programas 

de inversión. 
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d) cuando la producción de ciertos bienes y servicios no 

resulta atractiva a la iniciativa privada. 

e) Para impedir la creación de monopolios dentro de la 

economía en alguna esfera de la producci6n, comercio. 

u otra actividad. 

f) Para fortalecer la soberanía nacional. 

Es a partir de los años setenta cuando la Empresa Pablica 

se institucionaliza en al mayoría de los países del mundo, y 

la contribuci6n al desarrollo económico por parte de ~sta, se 

centra básicamente en la magnitud de compras e in~ersiones re~ 

lizadas, as~ como la prestaci6n de servisios y comercio, lo 

cual imprime cierto dinamismo a la economía. Se considera gue 

la Empresa PGblica sirve como columna vertebral del sistema, 

debiendo por ello, según Rafael Buendía14 , tener una relevan

cia mayor sin modificar la estructura de éste, 

La concepción de Empresa. !>Gbli1.-<> es variada, por 13jemplo, 

para la llamada Escuela de Chicago, la Empresa PGblica y la 

Privada tienen cierto grado .de similitud en su funciopamiento 

pues ambas buscan la maximi2:aci6n de la riqueza; en tanto que 

para al enfoque Keinesiano el Estado busca el inte:r~s ptíblico 

y por tanto, act~a sobre los distintos grupos de la sociedl';ldt 

la. corriente marxista muestra un Estado que.es copcebido1 en 
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sus funciones determinadas, por estructuras sociales cuyo 

fin es reproducir a la sociedad, con miras a las transfor

maciones en las mismas. 

La intervenci6n en la economía ha dado lugar a un capit~ 

lismo monopolista de Estado y con él su carácter cada vez 

mds social de 1a producci6n que se extiende a un gran núme

ro. de sectores y al mismo tiempo parte de la soluci6n de los 

problemas de la crisis se expresa directamente en el funcio-

namiento de la empresa pública. 

As! tambi6n la corriente estructuralista que estudia los 

vínculos entre 1a política de Dstado y la clase capitalista 

reconoce cierta autonomía relativa de éste para ofrecer a tr~ 

V~S de la Empresa t'ública una estrategia.política y acceso S_2 

cial• 

La influencia de las corrientes mencionadas, se plasma en 

la constante revisión del papel desempeñado por las empresas 

públicas; ya que algunas aconsejan por ejemplo, que la acti

vidad. de estas. ernpres~s se ceptre en la producción y manejo 

de productos b~s.icos para el desarrollo econ~mico;_ este mod!'! 

lo tiene vigencia en la mayor.ta de los países subdesarrolla-" 

dos, y se considera que la intervenci6n del Estado no est2i 

supeditada a un sistema de.terminado pues funciona .. de igual 

manera en el capitalismo y en el socialismo. 
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Otros le asignan relevancia creciente sin que ello implá-_ 

que mocUficaciones en la estructura econ6mica, su finalidad 

b!sica ser.ta mantener el empleo, incrementar la producci6n, 

etc. Otra más le asigna mayores perspectivas pues a trav~s 

de esta entidad debe buscarse la transformaci6n del sistema, 

con el fin de constituirse en un instrumento estrat~gico que 

ayude a la acumulaci6n de capital estatal y, de esta manera, 

orientar el desarrollo hacia una meta diferente. 

Por otro lado, los problemas a que se enfrenta la Empresa 

Ptiblica son variados. y de índole diferente a la de una Empre

sa Privada, ~ato en cuanto a la eficiencia, la cual ha sido 

considerada en forma controverdida de acuerdo a diferentes an.é_ 

·lisis. 

Se considera tambi6n lo referente a la política de p;recios 

· y tarifas, que siendo bajos representan en suma una transfere12 

_cia de recursos financieros del sector p~blico al privado. Un 

programa real en este rengl6n supone riesgos de desatar presi_2 

nes inflacionarias o encarecer arti~icialmente los productosi 

la ausenci~ de una planeaci9n acecuada de precios ha ocasiona

do la limitaci6n de planes de a.utofinanciarniento en programas 

de inversi~n y operaci~n, incrementando as! los subsidios. y la 

dependencia financiera ya que los préstamos otorgados a la Em

presa P<iblica se han dedic1;1do en g:ranproporci6n al pagó de 

gastos corrientes y no ele oper~ci6n. 
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Cabe hacer notar que el sector pablico y sus empresas re

presentan un 9ran avance en el sistema, a trav~s del. cual el 

Estado asegura con éxito parte de sus planes económicos, la 

evoluci6n hist6rica en este aspecto puede resumirse en los si 
guientes puntos; 

a) En sus inicios s61o actu6 como factor de complementa

ci6n a la inversión privada. 

b) En una segunda etapa se utiliza para acelarar el pro

ceso de inversi6n de empresarios privados mediante la 

proporci6n de insumos estrat~gicos como electricidad 

y otros. 

e) Por 111tirno, en una tercera etapa que representa un 

avance cualitativo, pues debe penetrar ep. la produc

ci6n de bienes.de capital logrando paulatinamente una 

sustitución de importaciones e impulsar la mejor dis

tribuci6n del ingreso ampliando el mercado interno y 

mejorando los sistemas de comercialización. 

Para el caso espec!~ico de M~xico, la empresa pública se 

ha consolidado debido a la intervenci6n estatal en la econo• 

m!a, resultado de los gobiernos producto del movimiento rev2 

lucionario; la base constitucional de ~sta se encuentra en la' 

Constituci6n de l.917 en donde se implementa ya un programa de 
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.gran alcance en materia econ6mica, pol!tica y social. 

El sector pablico comienza as! una pol!tica intervencio

nista, como ha ocurrido desde la génesis de esta funci6n del 

Estado, y se dan, por lo tanto, algunas modificaciones como 

lareestructuraci6n del sistema bancario, creando el Banco de 

M~xico en 1925. Otras instituciones cuyo fin era proporcio

nar un desarrollo econ6mico y social fueron~ Nacional Finan 

ciera, s. A. y el Banco Agr!cola y Ejidal, s. A. 

Posteriormente penetra en la esfera industrial con la e~ 

propiaci6n de yacimientos petroleros, cuyo decreto del 18 de 

marzo de 1938 da una base s6lida para la industria nacional 

mendiante la creación. de Petr6leos Mexicanos, s, A. (PEMEX), 
' . 

y as! con:tint'.ia el proceso de creaci6n y consolidaci6n de la 

Empresa Ptlblica en México en sus diferentes ramas y formas. de 

acci6n. 

Se considera en forma general que a partir de 1925 el Est5 

do interviene en más renglones ecor1?micos 1 el per!odo de ma

yor .actividad estatal se localiza. entre 1943 y 1952 en cuyo 

lapso el gobierno encamina su acci6n financiera en la Consti-

. tuci6n e incorporaci6n de. 34 empresas. · Tambi~n con el objeto 

de proteger al consumidor se crean posteriormente la ~ONASUPO, 

El Institu.to Nacional del Consumidor, )i'ONACOT , "IMSS e ISSSTE~ 
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Los gobiernos postrevolucionarios se han encargado de cr~ _ 

ar las fuerzas generadoras que el pa~s ha requerido para su 

desarrollo. La Empresa Plfülica ha s.ido el instrumento eficaz 

para fomentar estas fuerzas y suplir a la vez.la ausencia e 

insufiéiencia de inversi6n en algunos sectores econ6micos, 

tratando de atender las necesidades mds urgentes, las cuales 

se tornaban m~s agudas a medida que el país crecía. 

Por último, las características y atribuciones generales 

de la Empresa Püblica, se enct1entran en la Ley para el Con

trol de los Organismos Descentralizados y Empresas de Parti

cipaci6n Estatal, en donde se considera como organismos des

centralizados a las empresas cuya personalidad jurídica fue 

creada por la Ley del Congreso de la Unión o por Decreto Pr~ 

sidencial del Ejecutivo, publicado en el DiarioOficial de 

la Federaci6n, que establece que el patrimonio pertence al 

Estado15 • 

Se denominan empresas de participaci6n estatal aquellas · 

cuyo capital se constituye a trav~s de acciones cuya suscrie 

ción es responsabilidad y competencia directa del gobierno 

o cuando su capital social o acciones pertenecen en 50 por 

ciento al Estado o tambHn cuarido tiene la facultad de nom

brar a funcionarios y de vetar 1os acuerdos de la dirección 

de la empresa. 
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As! pues el Estado tfone la funci6n hist6ricamente asig

nada de participar en la acumulaci6n de capital, por la cual 

revierte los excedentes eoon6micos, a trav~s de una mayor o~ 

ganizaci6n que garantiza un mercado flu!do y una mejor redi~ 

tribuci6n del ingreso teniendo en cuenta el aspecto social. 



2. INTERVENCION DEL ESTADO EN LA COMERCIALIZACION 

En el caso concreto de México la comercializaci6n presen 

ta un agudo problema al ser considerada frecuentemente como 

una actividad superflua que implica un complemento pasivo y 

automático de la producci6n. Además de que no ha r~cibido 

el debido apoyo de los distintos sectores del pa!s para su 

mejor funcionamiento. Algunos observadores ven corno supues-

to cuando se arguye que lo importante para cada sector es pr2 

ducir, y no distribuir o vender; prueba de ésto es el descui

do, el desorden y el abandono en que se encuentra la actividad 

comercial que está regida por una rnarañ~ inconexa de leyes, 

reglamentos, disposiciones y costumbres que se .reflejan en.el 

C6digo de Comercio en vigor, a más de ochenta años de su pro~ 

rnulgaci6n16 • 

Por otro lado, los problemas de insuficiencia alimentaria, 

derivados del estancamiento de la agricultura, agudizados por 

el crecimiento de la población, el asentamiento de la dependen 

cia financiera, tecnol6gica y alimentaria; la falta de competl:_ 

tividad de la industria, la ineficiencia de la estructura co

mercial, la concentraci~n sectorial regional y personal del in 

greso,· el crecimiento delsubempleo y desempleo, etc.: son se

cuela del modelo de desarrollo seguido por nuestro paf s desde 

1940, cuyo objetivo b~sico pro·cu:r~ la sustituci6n de importa

ciones de bienes de consumo, .determinado de alguni;i. manera, . tam 
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bién, por la divisi6n internacional de trabajo. 

Por lo tanto queda al Estado enfocar acciones para garan

tizar tnínimos de bienestar sobre todo a los sectores menos f~ 

vorecidos. Con el prop6sito de atenuar las diferencias prin

cipales y finiquitar aquell&s que sean posibles, el Estado d~ 

cide profundizar su incidencia.en el ámbito económico, invol.!:! 

erando su intervenci6n tanto en el esfera de la producción cg_ 

mo en la distribución, en prácticamente la totalidad de los 

sectores. 

La intervenci6n é!el .Estado en el ámbito agrícola es ya u

na práctica remota que en los (iltimos tiempos se ha vuelto más 

penetrante, sobre todo a partir de la consumaci6n de los alean 

ces del llamado desarrollo estabilizador, que caracterizó a la 

economía naéional durante el período 1959-1969. 

Esta nueva actitud proviene de la evaluci6n de los result~ 

dos de dicho modelo de desarrollo que entre otros indicadores 

macroecon6micos de singular importancia, mostraton en eJ mosa~ 

co econ6mico graves diferencias intersectoriales, COfl. las cua'

les pretendía de manera paulatina diluir divergencias sustant!_ 

vas, e inducir a un crecimiento armónico, haciendo part.1'.cipe a 

la agricultura, de los beneficios de una economía en ascencso, 

sector que en antaño había concurrido con desventaja en el re-

.· pa:rto económico en aras de las necesidades del modelo, 
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El actual comportamiento no es Onico ni excepcional pues 

las econom!as desarrolladas han seguido este camino desde tie~ 

pos atrás, con. el prop6sito definido.en la agricultura de con

tinuar desempeñando el rol asignado por las relaciones sociales 

de producci6n y el desarrollo de las fuerzas productivas. Es

to es, mantener el nivel de oferta requerido pcr la industria, 

por el creciente consumo humano y animal, y como medio eventual 

si se quiere, para adquirir divisas en el mercado internacional. 

La decisiva participación del Estadoenelsector agropecua

rio cobra mayor dimensión cuando es analizada a partir de sus 

posibles implicaciones en el ámbito internacional o como·re

flejo de medidas espec!ficas y derivadas de la pol!tica de c,e 

marcio exterior de productos agr!colas de los pa!ses de.sarro-

llados. 

La amenaza de un nuevo instrumento de sujeci6n comercial 

internacional, es concretada, en lo que algunos conocedores 

de la problemática agr!cola denomina, "poder!o alimentico", 

término que en su asepci6n más amplia significa el uso del 

poder.to en la producci6n de granos corno medio condicionante 

y de p:resi6n entre pa!ses en las negociaciones bi y multila

terales y, por tanto, .fuente de beneficios extraordinarios; 

pode:r!o que, corno en los Estados Unidos principal pa!s expo_;: 

tador de granos en el mundo y en consecuencia rep:resen_ta~te 

iridilloutible del "poder~o alimenticio'' •. · Este pa!s, tuvo co-
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mo base inicial el alto !ndice de productividad, emanado de 

la tecnificación masiva de sus ltreas de cultivo, c;¡ue le pe!: 

miti6 tener costos de prod1.!cci6n relativamente bajos, y por 

ende, precios inferiores a los vigentes en nuest:t·o pa!s y 

en el de muchos otros. 

A ra!z de la crisis mundial de granos, la presencia de 

los rendimientos decrecientes en las áreas de labor (loa CO.§!. 

tos de producci6n a2 han tornado crecientes) y porque las e~. 

portaciones de productos agropecuarios significan ya un ins

trumento importante ~ara equilibrar la balanza de pagos¡ co

mo en el caso de los Estados Unidos, las cotizaciones de es

tos productos se manejan unilateralmente, congestionando los 

canales ·de distribuci~n y de convenien.cia comercial para los 

pa~sea impórtadores, 9uedan~o a merced de las prácticas esp~ 

culativas y del mercado negro. 

Ante esta situaci6n, el Estado mexicano deside profuncli

zar sus mecanismos de incidencia en el sector primario, ta,n

to en la esfera de la producci6n como en la distribuci6n, 

buscando al mismo tiempo, reducir las distancias entre los 

sectores de la econom~a y los .m~rc¡renes de in:terencia intern! 

ciona;i,. 17 

La actitud del Estado no es, sin embargo, circunstancial 

puesto que los medios de apoyo a la agricultiu:'a ylo 
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nado con la distribuci6n y comercializaci6n de la producci6n, 

partieron desde el diagn6stico&preliminar en la economía y 

que desemboc6 en el establecimiento del Plan Global de Desa

rrollo, que entre sus estrategias de punta designa a los ener 

géticos y a la producción de alimentos básicos como las más 

relevantes; éste dltimo, en el contexto del Sistema Alimenta

rio Mexicano18 cuyos propósitos generales persiguen el logro 

de la autosuficiencia alimentaria, la creación de más empleos 

en el agro, y por consiguiente, la ampliaci6n del mercado in

terno y un mayor acceso al consumo de básicos a la mayoría de 

la población, y de este modo lograr mejores índices nutricio

nales. 

La aplicación de la política agrícola en 1980 se centra 

en los principales cultivos, sobre todo en los alimentos bás_! 

cos (ma!z, frijol, trigo, arroz, etc,), no obstante, el radio 

de acción es más amplio y se inscribe en la totalidad de pro

ductos que conforman a la agricultura, estos productos const¿ 

tuyen uno de los elementos mti.s importantes de la dieta alime_!l 

taria nacional porque utilizan parte significativa de la su

perficie cosechada, por ejemplo en 1978 el 63 por ciento de 

la superficie cultivada fue atribu!do a este grupo, y porque 

generaron, en ese año, aproxima.damente el 33 por ciento del 

valor de las cosechas, 

De ah! que .el. Estado intervenga en la c);'eaoi~n. ·.de más , .··.· 
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centros de , almacenamiento de granos, manejo de precios de ga

rant!a como resorte de la producción a corto plazo, est!mulo 

al financiamiento para impulsar las obras de infraestructura 

hacia los cultivos, donde, para 1980 el 82 por ciento se siefil 

bra en ~reas de riego, esto logra reducir la estructura pro

ductiva de temporal; para el ma!z se tiene un 83 por ciento de 

siembra ternporalera contra un 85 por ciento respecto al año 

anterior. Los datos para el frijol son 80 y 77 por ciento y 

para el trigo son de 13 y 10 por ciento. 

La producci~n teinporalera tuvo otros soportes en ese año, 

la regularización y el impulso de los distritos de temporal, 

a través de mayores recursos aplicables a la producción de 

granos b~sicos y la creaci6n de disposiciones jurídicas que 

incidieron en la expansi6n de. las cosechas, 

La relevancia del Estado se deja ver incluso en la conse_:f 

vaci6n de.las cosech~s. A pesar del almacenamiento de granos 

ha sido reourrenternente dificitario. 

Por otra parte, hay una a¡nplia diferencia de opini6n. con

cerniente a la extensi~n eri la cual el 'iJObiex-no debe interve

nir directamente en la co¡npra y venta de productos y asumir 

ad, funciones de inter1)1ed,iaró. Aunque los intermediarios 

del sector privado.continúan siendo el eje central del sist_! 

ma de alimentos, ~stos hacen poco para agregar valor al pro-
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dueto ;¡ pueden obtener ingresos exhorbitantes por sus serv,! 

cios. 

Se estima a la vez, con respecto a la estructura comer-

cial, que el total de establecimientos dedicados al comercio 

de alimentos en nuestro país es de cerca de medio millón, de 

los cuales el 76 por ciento corresponde al pequeño comercio¡ 

el 18 por ciento está en manos de las grandes tiendas organ,! 

zadas en cadenas y el porcentaje restante constituye el es

fuerzo del Estad~ para incidir regulándolo en este mercado. 

Con ello se favorece la situaci6n que afecta a las grandes 

mayor!as y a los grupos marginados. 19 

La mayor parte del proceso comercial se da en el sector 

privado aunque en años recientes, el Estado ha tenido una 

participaci6n cada vez mayor en distintos aspectos del .co

mercio. 

Grosso modo, puede considerarse que nueve décimas partes 

del proceso de comercio de alimentos se da en el secto;rpri

vado y una décima parte en el sector pablico. El incremento 

de la participaci6n del sector ptíblicoen dicho proceso no se 

ha dado en forma programada. En pocos años crecieron mucho 

los puntos de venta a1 menudeo. Por ejemplo CONASUPO, y en 

otros se intervino con más energía en la re9.ulaci6n \'.le los 

precios t sobre de productos·. básicos. 
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Por otra parte, en la organizaci6n del sistema comercial 

no 'están bien estructuradas las distintas etapas para que se 

de un flujo eficaz. Carece nuestro país de infraestructura 

física y operativa adecuada (bodegas, mercados, etc.) para 

hacer eficiente el flujo de bienes del productor al consumi

dor, de productos básicos; muchos de los sistemas para el c2 

mercio de estos productos se han establecido, en los últimos 

años y sin sufrir modificaciones sustanciales, en relaci6n 

con las iniciales, más que las requeridas por el crecimiento 

de la poblaci6n por atender. 

El Estado, en general ha intervenido ya sea directamente 

o a trav~s de normas ~ estímulos en las etapas intermedias 

del sistema comercial 

El objetivo del sistema de tiendas CONASUPO, columna ver' 

tebral del aparato comecial del Estado en el mercaao de ali

mentos y abarrotes, no es s6lo el de operar un ntimero dado de 

unidades comerciales, sino una organizaci6n tendiente a modi 

ficar la estructura comercial, apoyando la producci6n y dis

tribuci6n de artículos básicos y beneficiar en forma.directa 

y tangible a los grupos marginados del pa!s, 

Este Sistema de Tiendas CONASUPO se basa en pequeños co

merciantes que, aunque independientes, est~n integrados como ' 

concesionarios,· de los cuales la mayoría se .ubican en las 
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lireas rurales; y al mismo tiempo pequeños comerciantes se han 

visto beneficiados con la operación de bodegas para pequeño 

comercio instaladas en diversas ciudades del país. 



3. EL PAPEL DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

Al hacer un analisis de la intervenci6n del Estado en la 

economía, de acuerdo a las políticas en las cuales se han v~ 

nido implementando planes, programas y otro tipo de medidas, 

todas ellas con el objeto de encontrar la mejor solución a los 

problemas que en,materia de al~mentaci6n, empleo, etc., vive 

el país, no puede dejar de considerarse al Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM) que en el momento hist6rico de su constituci6~ 

pretende solucionar parte de la problematica mencionada; al 

ser incluído ademas .en el nuevo modelo de desarrolle del pa!s20 • 

Debido a la crisis, durante 1976 principalmente, en el 

sector.agropecuario, e incluidos los alimentos y los energ~

ticos como primordiales para la econom!a, el 18 de marzo de 

1980 surge el SAM1 y el 21 de mayo del mismo año se pone en 

marcha, como medio para obtener una autosuficiencia en pro~ 

ducci6n y consumo de alimentos con un desarrollo hacia el 

interior del país, ayudando con ello a los cultivos princi

palmente de temporai. 21 

El SAM pretende un enfoque totalizaclo:r porque contempla 

el objetivo de autosuficiencia alimentaria a trav~s de ac~ 

cienes en el Smbito de la producci6n y el consumo, as! como 

sus r.elacionea con ef resto de la econom!a, 
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Es un.instrumento de planificación integral, pues plantea 

objetivos, metas cuantificadas e instrumentos de acción a co_f 

to y largo plazos, ligados a su intervenci6n totalizadora. 

El área que abarca éste, coadyuva al cumplimiento de los 

cuatro grandes objetivos trazados en el Plan Global de Desa-

rrollo, y son los siguientes: 

1. Reafirmar y fortalecer la independencia del país al 

orientarlo hacia la autosuficiencia alimentaria asegurando 

as! la soberanía nacional ante el llamado "poder alimentario" 

que cobra singular re1evancia en los últimos tiempos. 

2. Tender a proveer de ocupaci6n y mínimos de bienestar 

a la poblaci6n al fomentar la creaci6n de empleos rurales y 

la reorientaci6n del consumo de las mayorías hacia la satis•· 

facci6n de sus ~equerimientos mínimos. 

J. Buscar una mejor distribución del ingreso entre pers2 

nas, .factores y regiones mediante la react~vación de lo.s pro-

ductores y zonas temporaleras y la reasignación de recursos. 

4. Promover un crecimiento econ6mico alto sostenido y 
. . 

eficiente de toda la cadena alimentaria, buscando a la vez la 

autonomta tecnol6gica na(lional en dichas actividades. 22 
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As.t¡ a través del SAM se reconoce que la viabilidad de la!_ 

go plazo de la est:r.·ategia del Plan Global de Desarrollo depen:le 

del éxito que tenga el desarrollo del sector agropecuario en 

combinaci6n tanto con el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 

como el de comercio y Empleo tomando en consideraci6n su con-

sistencia y retroalimentación positiva con el SAM. 

Por lo tanto, el SAM incluye ramas de actividad con capa'."" 

cidad para satisfacer en forma directa las necesidades esenci2'. 

les de la población y propiciar la integraci6n de lineamientos 

acordes con las ramas prioritarias de la economia. Para lo

grar esto, el SAM contiene 20 programas o proyectos que van 

desde la producción hasta el consumo, Los programas se enun

cian a continuidad: 

l. Autosuficiencia Alimentaria, La politica de autosuf.!. 

ciencia alime_ntaria se encuentra estrechamente vinculada con 

la reactivaci6n económica y con la acción del Estado mexicano 

en un modelo de desarrollo. Por ello se considera la inciden 

cia económica y social _de la po1.ttica mencionada y la capaci• 

da~ real que posee el Estado para-concurrir a la solución del·· 

prcblema alimentario. 

2, Nutrición de la Población. El objetivo p;dmordial de 
. . 

sa,tisfacci6nd.Í.nárnica de las.necesidades nutriciona1es de la 

poblaci6n, exigi6 primero conocer su sittiaCi6n actual, Par?t 
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ello, a trav§s de unfl encuesta levantada durante 1979, el SAM 

defini6 el perfil nutricional y una poblaci6n como objetivo, 

integrada por aquellas. personas con déficits nutricionales. 

3. Balance de Oferta y nemanda de una Oanasta de ñlimen

~ Después del estudio del proyecto, mencionado con anteri2 

ridad, y de una encuesta ingreso -gasto de 1977 se conform6 

una canasta de consumo actual, como visi6n para la estructura 

del consumo de alimentos. 

Se elabor6 como una visi6n cuantitativa y cualitativa de 

los requerimientos de productos básicos agrupados en una ca- · 

nasta Msica Recomendable (CBR), que cubriera una dieta ad~ 

cuada, co.nsiderando, hábitos alimenticios, costos, capacidad 

de compra real de la poblaci6n y el potencial de recursos hu 

manos y materiales del pa!s. 

4. Sistema Alimentario ínternacional. Actualmente a ni 

vel internacional se observan dos grandes tendencias en rel_!! 

ci6n a la problemática alimentariat la transnacionalizaci6n. 

de los patrones alimenticios y la conversi6n de un ntlmero i!!! 

portante de países de exportaci6n en importadores o dependie_u 

tes netos. Esto vislumbr6 la perspectiva de no depender del 

exterior si en nue.stro pa~s existe un ¡;>otencial productivo, . 

financiero y tecnol~gico, s6lo en lo que toca al suministro . 

de cereales basicos. 
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S. Insumos y Servicios mstratégicos. Para que México d~ 

sarrolle su potencial productivo y tecnol6gico en la cadena 

alimentaria y con ello propicie una integraci6n econ6mica es 

necesario contemplar los insumos y servicios, agua, fertili

zantes, semillas, maquinaria, bienes de capital, seguro y cr~ 

dito que inciden en los problemas alimentarios. 

6. Producción Agropecuaria. Al aumentar la producci6n 

no s61o se busca en el ~rea de productos b~sicos sino·, se bu§. 

ca una estrategia capaz de generar una mejor distribución del 

ingreso entre los tr.abajadores o productores, Siguiendo esa 

v.ía se identificaron los diferentes estratos campesinos y Z,9. 

nas ecológicas a fin de alcanzar las metas propuestas en el 

marco de Alianza Productores -Estado, 

7. Industria Alimentaria. Promover la industria alimen

taria e impulsar la creación de agroindustrias integradas, pr~ 

picia formas de organización superior por parte de los campe

sinos y permite al Estado canalizar su acción de apoyo, regu

lación y asistencia, agentes más calificados y en menor núme

ro mejorando su eficiencia. Se hizo un an~lisis de la concen 

tración y operación de la industria alimentaria en conjunto y 

las estrategias de las empresas transnacionales, con el fin 

de indentificar el núcleo dominante de cada sistema y obtener 

pautas de acci6nen política econ6mica que permitan una gra

·dual reorientación hacia los productos básicos. 
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8. Mercados, Oomercializaci6n y 0.istrihuci6n. Es nece

saria la coordinación de las actividades comerciales y dis-

tribuci6n en una red, a fin de lograr o garantizar la compra 

-venta tanto de insumos como de alimentos; bajo el método aJ:. 

macenaje, transporte y empaque. Abrir un canal de comercia-

lizaci6n por estratos sociales de ingreso que permita subsi

diar y fomentar la selección de la venta de productos, esto 

es, que se establezcan precios diferentes dependiendo del e~ 

nal de comercializaci6n. 

9, CONASUPO. La importancia de esta instituci6n al in.;; 

terior del SAM, est~ dada porque constituye un canal impor

tante para la aplicaci6n de diversos instrumentos de políti-

ca; una diversificación de sus acti.vidades, así como una me

jor integraci6n, asegurando una mayor cobe.rtura de. acci6n 

además de sus funciones tradicionales. 

10. Pol!tica de consumo, Dist:ri:buci6n del Ingreso y Míni

mo de Bienestar. La estrategia de producción-ingreso del SAM 

implica no s6lo elevar y mejorar el consumo;.. sino también la 

generaci6n de ingreso. De esta forma se identificaron las n~ 

cldades eaenciales de la población, analizando posibles modi

fiacaciones del ingreso y en la estructura de la demanda. 

11. Sistema de Granos Btisicos. El eje de este sistema lo 
--. -· ' .- ' j 

constituye el maíz, no s6lo por su importancia en la d.ieta de 
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la población en su conjunto, sino porque además constituye el 

cultivo fundamental de la economía campesina. De ahí que 

reactivar el temporal supone también incluir a los consumido

res deficitarios de la Canasta Básica Recomendable (CBRJ . 

Otros granso básicos cuyos sistemas producci6n -consumo repr~ 

sentan interés e importancia son: frijo1 23 , trigo y arroz. 

12. Sistema de Oleaginosas. México enfrenta serios pro-

blemas de oleaginosas, dado el enorme dinamismo de la demanda 

de alimentos balanceados; siendo necesarias importac#r6nes cr~ 

cientes y a precios cada vez más altos. Por eso se formula

ron metas realistas para la autosuficiencia en el mediano pl~ 

zo y la· introducción de una mayor diversidad de cultivos fo-

rrajeros. 

13. Sistemá de Alimentos Protectores (proteínas). Al ere 

cimiento y modernización del pa!s, se tendrá que proveer tam

bién la demanda de abasto de carne, leche, huevo, etc. Al 

respecto se propone la reconversión de la ganadería a un rnétQ 

do intensivo, para poder atender eficazmente a su gran deman

da futura. Y al mismo tiempo liberar tierras para el. cultivo 

de granos • 

14, Sistema de ?ezca y Acuacultura. Este sector de gran 

•.potencialidad tiene Ún papel importante dentro del SAM ya que 

el pescado tiene un alto !ndice nutricional y porque su precio 
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por gramo de prote.!na es el más bajo entre los alimentos de 

or!gen animal. El plan de pesca y fomento a la acuacultura 

en las zonas rurales empobrecidas del pa:Cs, para la obten

ci6n de especies de escarna, son una gran inversi6n nutrici.2_ 

nal para M~xico, previ~ndose en la CBR un incremento susta~ 

cial de consumo. 

15. Sistemas comelentarios. El sistema azdcar constit~ 

ye un complemento cal6rico muy importante en México. 

La participación estatal en esta rama tan problem~tica y 

el potencial de desarrollo horizontal que posee, exigen cui

dadosa evaluci6n de su función econ6mico -alimentaria. As! 

mismo, los sistemas de frutas y legumbres son.importantes 

porque son fundamentales para la nutrici6n y porque son cul

tivos altamente intensivos en ocupaci6n y porque contribuyen· 

con divisas al pa!s. 

16. Alimentos •i'radicionales y Elnri9ueciíniento de lHisicos. 

Es necesario utilizar todo el potencial productivo del pa!s, 

incluyendo aquellas fuentes no tradicionales de alimentaci6n 

(tanto humano como animal)1 rescatar algunos alimentos de al 

to valor nutritivo y bajo costo que han sido abandonados por 

la modernizaci6n comercial de las dietas. En este proyecto 

se incluye prioritariamente el anlilisis potencial, productivo 

y alimenticio de algunos productos (naturales y sintéticos) 
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de consumo no generalizado para determinar si es factible o 

no su incorporación a la estructura alimentaria nacional. 

17. Suministro de Alimentos a Zonas Críticas. La prec! 

sa ubicación geogr~fica de la poblaci6n, objetivo del SAM, 

es un requisito indispensable para llevar a cabo la estrate

gia propuesta, tanto productiv~ como de consumo; esto se re~ 

lizó para municipios críticos del país que se vincularon al 

diseño y ejecución de los esquemas de producción y abasto 

COPLAMAR -CONASUPO principalmente, as! como 'a otras zonas. 

18. Tecnología de Alimentos, Nuestro pa!s posee un pote~ 

cial real para ser aut6nomo productiva y tecnológicamente en 

toda la .cadena alimentaria. A partir de las tecnologías uti

lizadas en esta cadena, se formu16 un cuerpo de cuatro crite

rios acordes para lograr la autonomía tecnológica nacional y 

una racion~lización de costos y abatimiento de mermas en áreas 

estrat~gicas. 

19. Promoci~n y Educación para.la Broducci6n y el Consumo, 

Es necesario modificar paulatinamente muchos hábitos de alime.n. 

tación de :Lá poblaci6n para lograr una buena nutrici6n, sobre 

todo a partir de la determinaci6n de la CBR. Es as! corno se 

programa una campaña de di'fusi6n masiva para regiones y gru

pos de edad de la poblaci6n objetivo, utilizando los distin-

. tos medios de comunicación para fo:i:-mar una adecuada "cultura 
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nutricional" que sea realista y basada en nuestras disponibl 

lidades e id~osincrasia; además la difusión de prácticas 

agrícolas. 

20. Análisis i.nstitucional, l!iegal y Administrativo del 

SAM. La ejecución completa de todo el sistema es la conse

cuci6n de sus metas productivas y de consumo, es sobre todo, 

un basto esfuerzo dentro de la reforma administrativa. 

Particular importancia tiene mencionar que la Alianza 

para la Producci6n se hace realidad a través del binomio Es

tado -Organizaciones campesinas en torno a la autosuficiencia 

alimentaria, incorporando el esquema de riesgo compartido. 

El SAM atiende a la estructura agraria en la que se fornen 

ta y potencializa al ejido en alianza con el Estado en torno 

a la problemática alimentaria. También se pugna.por el res

peto a ha pequeña propiedad y por enfrentar concretamente el 

problema de la pulverización del minifundio, · 
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II. ANTECEDENTES Y CREACION DE CONASUPO 

En este capitulo se analiza la historia de los esfuerzos 

oficial~s para incidir en .M6xico en el manejo de la produc

ci6n y distribuci6n de productos básicos. El Estado mexica

no, en su pol!tica de intervenci6n en la econom!a ha implemen 

tado medidas al respecto en al~unos sectores de la economía, 

como el sector agropecuario, sobre todo en los 11ltimos .tiem-

pos. 

LO anterior contemplado como el Iesultado de una serie de . 

presiones contradictorias, reflejo de la fuerza del conflicto 

entre clases sociales dentro de la sociedad como un todo. 

La importancia otorgada a la agricultura y al sector agrf 

cola en general, en cuanto al papel que se le ha asig.nado en 

la estrategia global de desarrollo econ6mico, responde entre 

otros factores, a la necesidad de incorporar a la pol!tica 

nacional las conquistas obtenidas por campesinos y obreros 

durante la lucha revolucionaria, ,. ~1 mismo modo de no ser 

por las presiones que han estado en juego desde principios 

del siglo, tal vez el Estado no hubiera considerado la nece

sidad de dedicar recursos financieros, en la magnitud que 

los ha asignado, para la fijaci6n de precios y la disponibi~ 

lidad de productos básicos. 
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Circunstancia que da la pauta para enunciar brevemente el 

desarrollo hist6rico de CONASUPO y de sus antecedentes insti 

tucionales, tomando en cuenta su importancia en el mercado 

de granos y de productos procesados. Es aquí donde se toman 

decisiones trascendentales que afectan a todos los participan 

tes en las actividades respectivas incluyendo al consumidor. 

Como consecuencia se contempla la importancia del papel 

de CONASUPO al dictar los términos de la relaci6n entre agri 

cultor e industrial y entre obrercsy campesinos en la sacie~ 

dad mexicana como se ha mencionado, esta reflexi6n supone an 
te todo, el reconocimiento explícito de que el Estado mexic~ 

no n~ca·ha podido representar exclusivamente los intereses 

de un sólo grupo social> aunque en su configuraci6n y orien

ta~i6n haya predominado un pequeño sector econ6micamente po

deroso. 

Es necesario recordar que el Estado se ha ocupado de pro .. 

mover y proteger de una u otra :forma el desarrollo capitali~ 

ta del país, donde los avances registrados benefician de.ma

nera desigual a los .diversos grupos sociales, concentrando 

sus frutos en un estrato privilegiado .de la sociedad, 

1, ORGANISMOS DE COMERCIJU,IZACION ANTERIORES A CONASUPÓ 

lra historia de la intervenci6n reguladora del Estado me-
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:xicano en l.a comerciali:zacidn ha' re9istrado constantes cam

bios. Desde que se reconoci6 la necesidad de tales acciones 

entraron en juego una serie de intereses contradictorios que 

imprimieron la característica de inestabilidad en la respec

tiva estructura institucional. 

Las motivaciones originales.de proteger los ingresos de 

. los campesinos y garantizar cierta estabilidad del abasteci

·miento nacional, enfrentaron los esfúerzos de otros para ca

nalizar recursos hacia el naciente sector comercial en el 

agro. 

En El Plan Sexenal elaborado en 1934, durante la campaña 

presidencial del General Llizaro Cárdenas, se incluyen algu

nos planteamientos sobre la intervenci6n del Estado en mat~ 

ria de precios y de.regulaci6n del comercio. La administr~ 

ci6n Cardenista dedic6 especial atenci6n a la inflaci6n, la 

esca:zes y la especulaci6n, que limitaban severamente los e~ 

fuexzos oficiales tendientes a beneficiar a las clases pop~ 

lares. 

La primera instituci6n estatal con prop6sitos regulado

res fundada en 1934, Almacenes Nacionales de Dep6sito, s. A. 

(ANDSA), buscaba "regular o atenuar la competencia ef!tre co

merciantes e impedir las actividades mercantiles meramente 

especulativas", 
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El :Limitado alcance de sus operaciones llevó en 1937 a 

la creación del Comité Consultivo de los Artículos,. sustitu.f 

do en 1938 por el Comité Regulador del Mercado de Subsisten-

cias, con facultades para actuar en los mercados de trigo, 

harina, pan, maíz, carne, garbanzo, sal, azúcar y pescado s~ 

co. 

El propio Comité en su informe anual de 1940 señalaba 

que su acci6n tenía el doble objetivo de proteger a product_Q 

res y consumidores. En la obra consultada, 1 se muestra el 

origen y acción concreta de dicho Comité; se explica que és

te fué creado con el propósito fundamental de intervenir en 

el mercado da los artículos de primera necesidad, con obje-

to de regular los precios, pero se dedujo en forma inmediata 

que su función no debería limitarse solamente a impedir incr~ 

mento en los precios de una manera exagerada, más bien debe

ría, por otro lado, asegurar a los productores agrícolas un 

precio remunerador para sus productos. Si la acci6n del Corni 

tl:i probaba su eficacia para impedir la elevación de precios, 

el resultado iba a ser que los comerciantes e intermediarios, 2 

abatieran considerablemente los precios a que los agriculto-

res·. pueden vender sus cosechas. 

La eficacia de esta institución fue limitada. En 1938 

trat6 de fijar precios rurales oficiales para los productos 
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con que operaba. Sin embargo fueron estériles los esfuerzos 

del Estado para impedir que los ejidatarios y pequeños pro

pietario.~ agrícolas sufrieran la acci6n de los acaparadoiC!s 

e intermediarios; dichas acciones incluyeron la apertura de 

centros de compra en diversas partes de la república y su 

principal impacto se observ6 en los mercados de trigo y arroz. 

En el maíz y el frijol la situaci6n era distinta, pues las 

condiciones en que se encontraban los campesinos y la disper

si6n de la.producci6n impedía el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

Después de detallar el procedimiento de los mecanismos 

de compra del maíz y frijol, el propio Comité señal6: " 
el campesino común no puede cumplir con todas esas modalida

des, ni satisfacer todos esos complejos requisitos; muchas 

veces los más elementales están fuera de sus posibilidades y 

recursos. Ocurre entonces que el campesino usa intermediarios, 

ya sea porgue el tiempo de la cosecha es el tinico camino ase

quible para concurrir a los mercados o porgue, por .un fen6me

no rudimentario del crédito, la cosecha pertenece a interme

diarios antes de ser levantada. 

La acci6n del comit~ para regular el precio del maíz y 

el frijol en el campo era. relativa. Ademc!is pretendía crear 

un control directo sobre los precios urbanos, a trav~s de im

portaciones que permitieran equilibrar la demanda .con la 
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oferta a los precios prevalecient~s y de esta forma influir 

sobre los precios rurales. 

Las funciones de éste no dieron los resultados de su 

planteamiento original, debido a los obstáculos presentados, 

al tratar de influir en aspectos de la comercializaci6n, am 

pliarnente controlada por empresarios privados y no contar 

con los recursos y los medios suficientes. como resultado 

de eso el Comité se ve!a envuelto en un conflicto de inter~ 

ses contrapuestos. Durante su período de función fue ampli~ 

mente combatido concretamente en 1939, y esto daba la impre

si6n al Comité de que en el fondp se agitaban interese polí

ticos empeñados en desprestigiar toda la obra social del Es

tado, por posicionas delimitadas. 

En mayo de 1941,La Nacional Distribuidora y Reguladora, 

s. A., sustituyó al comit6 creado tres años antes el cual 

fue liquidado; dejando al gobierno en una posici6n difícil, 

por la ine~cia de los conflictos anteriores a los cuales tu

vo que hacer frente esta 'nueva instituci6n. 

La nueva organizaci6n incluía la participaci6n de los 

propios comerciantes, Mn as!, no se logr6 un impacto sign.!. 

ficativo, 

En 1943, se form6 La Comisi6n de .Abastecimiento. y .. control 
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de Precios, que tenía por funci6n abastecer y distribuir art! 

culos de consumo necesario en el Distrito Federal. 

A partir de 1949, La Compañía Exportadora e Importadora 

Mexicana, s. A., (CE!MSA) absorbió a los demás organismos y 

funcion6 como el ~nico regulador de los precios de 1os artí

culos de primera necesidad en todo el país. 

Durante el período 1941-1952 se pierde la visión nacional, 

del problema de la regulaci6n de precios y se actúa con un 

criterio localista, con mi~as a cubrir la demanda de la ciu

dad de México y sin tomar en Cuenta el interés de los produ_9 

tores. Esta se considera la etapa aciaga de la regulación de 

precios, los cuales funcionaban casi siempre como precios to

pe, en México, en la época del mercado de los contrabandos de 

unas entidades a otras. La intervención gubernativa en el 

mercado, en términos generales, no daba los resultados esper~ 

dos. 

Así pues, el primero de diciembre de 1952, al. tornar pose

si6n de la presidencia de la rep.t1blica Adolfo Ru!z Cortínez, 

se inició un cambio en esta orientaci6n. En ·su discurso de

~lar6 lo siguiente: 

"El más angustioso de todos los problemas actuales, por 

cuanto afecta a la mayoría de lapoblaci6n, es sin c'\uda 

alguna, el de la escazesy la carestía de los art!cl.llos 
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alimenticios. Con la ayuda decidida de la nación entera 

y como plan de urgencia que iniciaremos en el ciclo 1953-

1954, empleauemos los recursos morales y materiales que 

sea menester para abaratar y poner al alcance del pueblo 

el maí2, el frijol, el azacar o el piloncillo, las grasas 

comestibles, la manta, la mezclilla y el percal .•. serán 

prop6sitos del gobierno lograr que se descongestione el 

pesado aparato comercial, reduciendo la legión de inter

mediarios no indispensables 113 • 

Por lo tanto, a partir de 1953, simultáneamente con el 

aumento de los precios de garantía, la CEIMSA comenz6 a est,2 

blecer agencias de compra de ma!z y otros gra~os. Para el 

ciclo agrícola 1953-1954.dicha instituci6n operaba con más 

de 120 agencias. A partir de 1954 los Banco Agrícolas Naci2 

nales comenzaron a adquirir maíz a los precios de garantía, 

desplazando y eliminado por completo a las agencias de CEIMSA. 

Entre 1.953 y 1958 el incremento de la capacidad regulad2 

ra fue importante, se mantuvo concentrada en pocas regiones 

y no lleg6 a alcanzar al productor ampliamente; únicamente 

para los agricultores comerciales de trigo del Noroestes se 

implantaron mecanismos adecuados que les hacían llegar efect,! 

vamante el precio de garantía. 

Concretamente en.esa 11lipoca, que :va del final del per!odo 
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cardenista y durante la administraci6n.de Avila Camacho se 

crearon la Compafi!a Exportadora e Impo1•tadora, s. A., y 
(NADYRSA). La primera se·ocupd fundamentalmente de las 

operaciones globales de regulaci6n a trav~s del comercio ª! 

terior, realizando importaciones al presentarse el d~ficit 

en la producci6n nacional y exportaciones cuando apareo.tan 

excedentes, o sea, intervinien~o en la magnitud global de la 

oferta para protección de productores - en caso de exceden

tes- o de consumidores en caso de d6ficit NADYRSA se ocup6 

principalmente de la distribuci6n urbana, a trav6s de expen

dios al menudeo y otros mecanismos d& comercializaciOn, has

ta ser absorbidos por CEIMSA. 

Estas entidades funcionaron hasta ser sustitu!da.s por 

CONASUPO, sociedad An6nims, en 1961 y organismo ptlblioo des

centralizado a partir de 1965, el cual ser~ analizado en el 
/·' 1 

siguiente punto. 



2. PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA CREACION DE CONASUPO 

La creaci6n de CONASUPO se da como la combinación de una 

serie de mecanismos, empleados por el Estado mexicano en su 

intervención dentro de la comercializaci6n y distribución de 

productos básicos, en forma de instituciones que han venido 

adecu§ridoseo modificándose de acuerdo a las condiciones pre

valecientes en los diferentes momentos históricos, delimita-

dos por la funci6n política, social y econ6mica imperante. 

La intervención d'el Estado, de. 1945 a 1970, en su acción 

reguladora qued6 puesta al servicio de un modelo que otorgó 

prioridad absoluta a la industrializaci6n. 4 Esto exigía, en 

las ciudades, un abastocreciente de subsistencias a precios 

regulados, para que la.estabilidad de los bienes -salario 

permitiese mantener bajo control la presión obrera y atender 

las crecientes necesidades de una clase media en rápida expa_!! 

sión, que cumplía diversas funciones econ6micas, políticas.y 

sociales en el modelo¡ por ello 1a intervención reguladora 

tuvo un papel estratégico que cump1ir dentro de 6ste. 

En torno a 1970 los recursos sociales destinados a la fun 

ción reguladora, por medio del subsidio del gobierno federal 

y canalizado. a través de CONASUPO, se avocaba principalmente 

en su mayor parte a proteger el consumo urbano y muy particu:-. 

.. larmente el de la ciudad de México: 
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En el campo, el modelo exig.1'.a que la intervenci6n regul_!! 

dora contribuyese a garantizar la opcraci6n del mecanismo de 

transferencia de recursos, necesaria para financiar la indu~ 

trializaci6n y sobre todo apoyar el desarrollo de las formas 

capitalistas de explotaci6n agrícola en las cuales se esper~ 

ba la soluci6n de la escasea. 

De acuerdo a l.o anterior y siguiendo con la funci6n reg_!:! 

ladora del Estado, en el mes de marzo de 1961, se puso en li · 

guidaci6n La Compañía Exportadora e Importadora, s. A., y en 

su lugal;' se cre6 La Compañ¡l'.a Nacional de Subsistencias Popu

lares, s. A., (CONASUPOSA). Esta nueva instituci6n deber.ta 

mantener los precios de garant!a, constituir reservas, regu

lar, distribuir, comprar y vender principalmente ma!z, trigo, 

frijol., arroz y sor.go. El capital de operaci6n de esta empr~ 

sa era de 80 millones de d6lares, cantidad suscrit~ y pagada 

por el gobierno federal con cargo a los activos de la CEIMSA 

en liquidaci6n, 

Si bien CONASUPO se fund6 ofivialmente el 2 de marzo de 

1961, como se menciona, los dos años precedentes corresponden 

a la operaci6n que ha sido llamada CEIMSA ampliada. De 1959 

a 1961 este organismo estuvo en una etapa de cambio y ampli! 

ci6n de sus funciones que la hac!an similar a la futura CON~ 

SUPO. Por lo demás, la información de la misma los conside~ 

ra corno años integrados a su período administrativo. 
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Al liquidarse CEIMSA y fundarse la CONASUPO, s. A., se maE_ 

tuvieron en esta tíltima los objetivos perseguidos por la prim~ 

ra; sin embargo, se introdujeron ciertas modificaciones tendieE_ 

tes a hacer el sistema de recepción y de compra mc!is fluído' y ex

pédi to lo cual redunda en beneficio al agricultor y a todo el 

sistema. 

Entre 1959 y 1964 la actuación de CONASUPO en el campo m~ 

xicano se limit6 a la compra de productos agrícolas a precios 

de garantía. Los mercados regulados fueron principalmente de 

los granos antes mencionados. 

El ritmo de sus actividades creci6 aceleradamente durante 

dicho período, de 697 mil toneladas adquiridas en 1959 sepa

s6 a más de 2 rnil1ones en 1963. 

En cuanto a la distribución, ésta la realiza casi exclusi 

vamente en los grandes centros urbanos, especialmente en la 

ciudad de México, donde el subsidio a la alimehtaci6n se pro

porcionaba en forma de precios bajos para la masa, tortilla, 

pan blanco y leche. 

En las zc¡nas rurales su mayor actividad se dirigi6 a la 
compra de productos básicos, especialmente maíz y trigo. A 

pesar de la importancia del primero en la estructura sociec.Q:., 

n6mica del. pds, e1 organismo privilegió en forma relativa a 
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los productores 'comerciales. En el caso del trigo las compras 

se efectuaron en gran medida en los Estados de.Sonora, Sinaloa, 

Baja California Norte y sur, donde CONASUPO compr6 el 97.5 por 

ciento de la cosecha segdn ci'.ilculos de la propia instituci6n. 

Cabe también señalar que los mecanismos de compra de tri

go implicaban el trat9 directo, y previo entre la instituci6n 

y .las uniones de crédito agr!cola y asociaciones de producto

res, con lo que se aseguraba que el productor directo recibi~ 

ra realmente el precio de garant!a. En el caso del maíz la 

protecci~n consist~a en un mi'.ix:imo de recepción de, 9 toneladas 

por vendedor y hasta 300 toneladas cuando la banca oficial 

agropecuaria ·avalaba que era de un pequeño propietario, 

El interés que mov!a a la institución a la compra de los 

tres principales productos mencionados, muestra or~genes dif~ 

rentes, En el ma!z se trataba de abastecer el consumo de loe 

.grandes- centros urbanos, sin importar mucho la procedencia 

del producto que se llegc'.5 a importar y a comprar en las zonas 

de riego para asequrar el aba.ato y <.:ombati:r el acaparamiento 

y la especulaci6n .urbana. . un interés semejante observamos en 

el caso del frijol. 

En el mercado de trigo parece, en cambio, reforzarse la 

ayuda sistem~tica, canalizada a los productores trigueros por 

otras instituciones oficiales; éstas impulsaron la producción 
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comercial en las zonas de riego mediante polrticas que aumen

taron la rentabilidad financiera del cultivo entre los agri-

cultores m~s productivos. 

La preferencia de la instituci6n para apoyar la agricul

tura comercial est~ confirmada por los datos sobre el volúmen 

de sus compras de granos. En vez de fortalecer su infraes-

tructura en las zonas campesinas para cumplir con sus metas 

para apoyar este grupo social, conccntr6 sus recursos finan-

cieros en las regiones más pr6speras del pa!s. Como conse-

cuencia sus programas para ma!z y frijol se cumplían tan s6-

lo en una m!nima parte, que fluct(io entre. el 3 y 22 por cíe_!! 

to para el ma!z y el 33 por ciento para el frijol. 

Aparentemente esta situación era racional y conveniente 

para CONASUPO, la cuaJ. se guiaba por los objetivos de regulo! 

ción del m.ercado y· de asegurar el abasto nacional; y concre

tamente corno característica principal de su intervención, en 

este per!odo 1959-1964, en el mercado de granos se ocupó de 

privilegiar la agricultura comercial y de riego que empezaba 

a concentrarse, 

Una._nueva etapa en la cornercializaci6n de granos de M~xi._ 

co la constituye .la nueva empresa Compañía Nacional de Subsi.!! 

tencias Populares, creada por decreto presidencial el 10. de·. 

abril de 1965, 5 en .sustituci6n de. la Sociedad .Mercantil de e_!! 
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tado denominada Compañ!a Nacional de Subsistencias Populares, 

s. A., este nuevo organismo pGblico descentralizado del go

bierno federal mantiene el mismo nombre de su antecesora y 

enfrenta sus labores con los mismos instrumentos con que con 

taba ante.riormente, entre ellos se encuentran filiales para 

rehidrataci6n de leche, la distribuci6n de·productos básicos 

y la industrializaci6n de maíz. (MINSA). 

El período de 1965 a 1970 es considerado para CO.NASUPO 

como etapa de estabilidad y mantenimiento de la posición xe

lati va ya al~anzada en el plano político y econ6mipo: Se con 

sider6 por parte del gobierno que este organismo tuviera una 

mayor participación en la comercialización de los productos 

agrícolas, se le dot6 de patrimonio, personalidad y jerarqu~a 

suficientes para perm.itirle cumplir los pro.gramas y funciones 

que se le encomendaran al respecto, Tambi~n se le.asignaron 

una $erie de atribuciones como la de actuar a nombre· propio 

y como asesora, en los t~rminos marcados por las leyes, ante 

organismos oficiales y descentralizados relacionados con la 

reg1amentaci6n, planeaci6n y contro.i. de la proclucci6n, ven~a· 

y distribución de los productos agrícolas, p:rincipalmente 

.. ma~z, trigo y frijol. 

Al ~ismo tiempo tuvo como encomienda hacer estudios (le . 

carticter econ6mico que pudieran servil:' de base para calcular 

y fijar los precios de garant!a, seg\'in los costos de,produc-



- 65 -

ci6n y grados de calidad de acuerdo a las condiciones en que 

se realiza la producci6n de cada uno de los artículos de pr¿ 

mera necesidad. 

Tuvo a su cargo también la labor de planificar, organizar 

y ejecutar, la intervenci6n del gobierno para mantener los 

precios de garantía, mediante el establecimiento de los sis

temas adecuados, segan las características de la regi6n pro

ductora y de los mercados, 

Se facult6 a este organismos para adquirir cosechas a f.)! 

turo, pignorar o retener las existencias a fin de controlar 

las reservas y regular el mercado interno. Se le dieron atr! 

buciones para intervenir en la distribuci6n de los productos 

agrícolas a través de los canales adecuados. En igual forma 

se.le dieron facultades para importar o exportar, en las can;.. 

tidades que estima.re convenientes, los artículos agrícolas 

necesarios para mantener el equilibrio interno y el abasteci

miento en sus nive1es recomendables, 

Se autoriz6 a 1a empresa para crear, organizar y dirigir 

instituciones filiales que le ayuden en el buen cumplimiento 

de las funciones encomendadas, debiendo coordinar sus activi

dades con otras instituciones oficiales o privadas que tengan 

relaci6n con el cam~o y los agricultores, con los bancos,. as!. 

como con cualquier otro tipo de organizaci6n agrícola. 
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En forma qeneral, estos son los lineamientos a que debe 

ajustarse la nueva CONASUPO, para la regulaci6n del mercado 

de productos agrícolas. 

De acuerdo con la trayectoria de la CONASUPO como empre

sa descentralizada de participación estatal, el periodo de 

1965 a 1970 es de estabilizaci~n y mantenimiento, como ya se 

indic6; y a partir de 1971 esta institución da un viraje de 

gran importancia. Dicho ca~bio se inscribe dentro del modelo 

de "desarrollo estabilizador", época en que se evidenciaba la 

crisis agrícola nacipnal, ya que .comü pa!s exportador, se e!!! 

pezaba a depender del mercado externo para el consumo alime~ 

ticio de la poblaci6n. 

El objetivo prioritario de CONASUPO pasó a .ser la recon• 

quista de la autosuficiencia nacional alimenticia1 plante~n

dose la necesidad de llevar la intervenci6n reguladora al n,! 

vel de la comunidad campesi.~a y en contacto directo con el 

productor en un enfoque integral que comprendiera los mecani! 

mos a travllis de los cuales hab!a es-' ado perdiendo sus excede,!! 

tes econ6micos acumulables, señalando a la econom!a campesina 

como un hecho socio-econ6mico .de naturaleza distinta a la 

agricultura capitalista, situa.ci6n que mostraron los estudios 

que la instituci6n realiz6 sobre este tipo de relaciones eco• 

n6micas que sosten!a dicha econom!a con el resto del conjunto 

sociál~ 



- 67 -

El periodo de 1971-1976 aparece, en consecuencia, como un 

esfuerzo por profundizar el impacto de los programas de CONA

SUPO. su acción reguladora tradicional (basada en los pre

cios de garant!a y el control óe _carercio e:xterior) no result6 

suficiente para ello. La complement6 con programas directos 

de apoyo a los campesinos, logrando cierto grado de éxito 

conforme a su presencia activa en las comunidade~ campesinas. 

Como se observa, desde su conformaci6n CONASUPO ha mostrE 

do diferentes formas de acción, dentro de la comercializaci6n 

de los productos básicos agropecuarios, adecu~ndose a las po~ 

líticas implementadas en cada r~gimen de gobierno así como a 

la influencia de las condiciones cambiantes en el plano nací~ 

nal como internacional, 

En este contexto a principios .de 1980 _se anuncia El Sist~ 

ma Alimentario Mexicano (SAM) 6, que plantea, entre otros as

pectos la acci6n de CONASUPO en tres direcciones~ la agrope

cuaria, la transformaci6n industrial y la distribuci6n. Se 

señala que CONASUPO, como instrumento regulador, debe compro.,.. 

meterse a incentivar la producci6n de alimentos b~sicos para 

ejecutar. acciones concretas de regulaci6n de la oferta, as! 

como la visi6n concreta en cuanto a las importaciones, 

Debiendo adem~s proporcionar el paquete tecnológico: sen,! 

llas, agroqu!micos y servicios de .comercializaci6n ?- los t:iª":' 
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queños agricultores celebrando contratos de producción y de 

compra. 

A nivel de transformaci6n industrial, la intervención de 

CONASUPO no cambia sustancialmente. Se prevé que aumente 

su participación en el abasto directo en la industria alime~ 

ria. En relaci6n a la comerci~lizaci6n se pretende, establ~ 

cer un sistema de responsabilidades participativas para los 

sectores público y privado, en la compra y abasto de materias 

primas para la industria alimenticia; \asi come un proceso prg 

gresivo que conduzca. a trasladar los subsidios de las materias 

primas a los productos intermedios y finales e integrar Los 

Comités Mixtos de Operaci6n·para cada una de las ramas indus~ . ' 

triales cuyos productos sean regulados en el mercado por CON8 

. SUPO. 

Télmbi@in se plantea. la vinculaoi6n CONASUPO.-COPLAM.AR, 7 con 

lo cual se pretende integrar un sistema de distribuci6n en 

las zonas marginadas, que por medio de centi;.os de distribuci~n 

y almacenes garantice a precios ad~~uados el flujo da produc~ 

tos suficientes para estas zonas, El convenio señala que, 

basado en 1a garant!a del abasto y el transporte, la autosuf! 

ciencia :financiera, la penetraci<Sn territorial de COPLAW\R, · 

l~ participaoi6n organizada de l.a comunidad y el control da 

.CON~SUPQ, debe abastecerse de productos básicos a estas zonas 

cubrir sus n,ec13sidades y a la vez regular su me~cado, 
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con lo anterio~ se busca establecer mecar,ismos más eficieE 

tes para la comercializaci6n de los productos básicos que ga

ranticen su aprovechamiento por los consUI!lidores y a la vez 

asegurar la reproducci6n de la fuerza de trabajo en el campo. 

Estas medidas plantean, en el marco de acci6n de CONASUPO, 

estimular la producción agricola a fin de limitar las impor

taciones; y por otro lado, no subsidiar los insumos sino los 

productos intermedios y finales básicos como parte de una po

l!tica global de reducir los precios al consumidor de estos 

bienes. En tales circunstancias se observa la reorientaci6n 

y reforzamiento de los objetivos de CONASUPO en la regulaci6n 

de los mercados, aün cuando los beneficios los recibirart, en 

forma indirecta, las empresas privadas vía subsidio a.los 

productos finales. 

En este contexto, CONASUPO tiene gran relevancia, pues 

como empresa asegura el papel del Estado en la reproducción 

de la fuerza de trabajo, al proporcionar a través de los di .. 

ferentes medios establecidos los productos necesarios para 

reproducirla como tal: y por otro lado _favorece a los grupos 

industriales atentos a la extensión de las relaciones de pr2 

ducci6n capitalista en todo el pa!s. Además de jugar un :nu~ 

vo papel como agente importante en la comercialízaci6n y di~ 

tribuci6n de_ productos b4.sicos; dentro del. proceso de 

nacionálizaci6n de la e~onom!a y del capital, 
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En la actualidad, debido. a las refor:mas efectuadas· en 

1976 referentes a la globalizaci6n de entidades por ramas 

econ6micas y la política de sectorizaci6n, la CONASUl?O que

d6 inclu!da en el Sector Comercio teniendo como cabeza del 

mismo La Secretar!a de Comercio (hoy Secretar!a de comercio 

y Fomento Industrial de acuerdo al Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de diciembre de 1982). 
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XII. PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA REGULACION DE PRECIOS 

Resulta de gran importancia para este trbajo el conoci

miento y análisis de las funiciones de les precios as! como 

de algunos conceptos relacionados con la determinaci6n de los 

mismos en la econom!a; y corno a la vez el Estado influye en 

la determinaci6n y regulaci6n de éstos, tratando de incidir 

con ello en la correcci6n de desajustes en la oferta y demanda 

generadas por el consumidor y productor de algunos productos;. 

concretamente los productos básicos agropecuarios que son con 

siderados en el an~l~sis, mencionando a la vez otros productos 

en forma comparativa o referencial, 

En una economía de libre empresa, los precios sirven como 

un mecanismo regulador de la producci6n, distribuc.i6n y cons.!:!. 

mo de productos agropecuarios donde el consumidor, por un lado, 

distribuye sus compras entre los productos disponibles confor

me a los precios de cada uno de ~stos, y a su preferencia; y el 

productor, por otro lado, planea su producci6n de acuerdo con 

1os precios relativos de cada culti .'J, adaptable y provechoso 

de la regi6n. 

Al mismo tiempo, la distribuci6n de los artículos sobre el 

.tiempo y el espacio, depende de las diferencias corrienteso 

esperádas en los precios d.e cada estaci6n o lugar. 
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At1n en loa pa.i'.ses c'?n eco.nomias reguladas emplean. el mee~ 

nismo de los precios para realizar sus diferentes objetivos y 

pol!ticas. 



l. PRECIO DE MERCADO 

Diferentes estudios muestran que el precio de un producto 

en el mercado se establece, por la demanda y por la oferta del 

mismo. Estos dos conceptos se rapresentan como l!neas rectas 

o curvas en una gr~fica y consecuentemente, el precio de equ! 

librio es aquel donde se cruzan esas dos lineas. 1 Por lo tan 

to, el nivel del precio depende, segdn lo anterior, del nivel 

de la demanda en el mercado y de la cantidad ofrecida. 

La demanda, en este caso, se ref~ere solamente a los de-

seos efectivos que existen de un producto f isico o servicio 

usado por el consumidor. La demanda dentro de un pds depen

de de la poblaci6n y su clasificación, el n·ivel de ingresos, 

los gustos y preferencias de sus habitantes. La demanda ex

terior depende de las condiciones mundiales del producto. 

La demanda econ6mica2 aplicada a una relaci6n entre la can . . -
tidad y el precio en el mercado, se define como una serie de 

cantidades de· un producto que se co.,¡prarán en el mercado a pr_2 

cios que var!an desde cero hasta el infinito. 3 

Este concepto se muestra como una l!nea recta en la f i9ura 

l del apl':Sndice, la cual indica los miles de toneladas de u.n 

producto, por ejemplo mah, que puede comprarse en el mercado 

a precios que var!andeade $400 hasta $1, 600 por tonelada. ··En 
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esta ilustraci6n teórica, los compradores adquirirán seis 

mil toneladas a un precio de $400 la tonelada y 3 mil tone

ladas a un precio de $1,600 la tonelada. 

Aunque el concepto teórico de la demanda se refiere a 

una gran curva, la cual abarca una muy amplia gama de canti

dades y precios, el alcance de las variaciones actuales en 

esos factores cubre s6lo una pequeña porción de arco de la 

curva. Por lo anterior, es posible utilizar una línea recta 

como lo muestra la figura 1, para representar la curva de la 

demanda; al tratarse de distancias cortas, casi coinciden la 

línea recta y el arco. Un cambio en la demanda ocurre Gnic~ 

mente cuando la cantidad y el precio generan una nueva linea 

recta o curva en una posici6n a la derecha o izquierda de la 

curva anterior. 

El otro factor asociado a la determinación del preci9, ~ 

demás de la demanda, es la oferta. Los consumidores generan 

la demanda, los productores suministran la o:ferta. Se cons,! 

dera la oferta como la relación existente entre la cantidad 

producida o sometida para venta y el precio. La cantidad en 

este caso sube o baja con un aumento o disminuci6n del precio; 

La .curva de la oferta se forma por las varias cantidades 

de un producto que· los vendedores ofrecen para su venta cuando 

los precios .varían desdo cero hasta el infini.t~. 4 En. la fig.!:! 
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ra 1 se muestra 'que la oferta con un precio de $600 pesos por 

tonelada será de 4 mil toneladas y con un precio de $1,000 p~ 

sos por tonelada será de 6 mil toneladas. Un cambio en la 

oterta ocurre cuando los vendedores presentan m<'.is o memos cant.!_ 

dad al mismo precio u ofrecen la misma cantidad a un precio 

m~s alto o más bajo. La nueva oferta se presenta por una nu~ 

la línea recta o curva situad~ a la derecha o a la izquierda 

de la línea anterior. 

Si aceptamos el concepto de que s6lo dos factores son los 

causantes del precio., segan se ha expresado con anterioridad, 

la oferta es una cantidad definida en la mayoría de 1os casos, 
''\" 

en tanto que la demanda semeja una cana'sta en la que se refl~ 

jan todas las demás influencias de los precios. En consecuen 

cia es preferible tomar de esta canasta los factores moneta

rios que han tenido bastante efecto en los niveles de precios 

en América Latina y aún en México durante los últimos tiempos. 

Se considera que existen cinco fuerzas generales determi~ 

nántes en el precio de un artículo en cualquier país y son a

grupados éstos, como factores monetarios y son los si9uientes: 

1. La demanda del producto monetario mundial. 

2. La oferta del mismo producto, 

3. El valor de la moneda corriente en el pa!s en térmí-: . 

nos de producto monetario mundial. 

Como complemen-to de éstos, encontramos los Factores .Aso-
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ciados con el Producto considerado. 

4. La demanda para aquel producto. 

S. La oferta para aguel producto. 

La formaci6n del precio tambi~n depende,de la demanda exceE 

cional en algunos casos. 

Bajo esta clasiÍicaci6n, el precio del maíz, p~r ejemplo, 

depende a la vez del nivel general de precios existentes en 

el país as! como de la· demanda del producto por parte de los 

consumidores y en los abastos ofrecidos por los productores, 

Durante un período de estabilidad monetaria mundial y de 

estabilidad dentro del pa.1'.s, el primer grupo de f:actores ti~ 

ne poca importancia en la determinaci6n del precio de trigo, 

ma!z y otros productos; durante tal período, los factores as2 

ciados con los productos del campo generan todos los cambios 

en los precios. 

A trav~s de un.largo período, los factores monetarios han 

tenido mucho ef~cto sobre el nivel de precios de todos .los 

productos agropecuarios. El pe:r!odo de deflaciCSn ocurrido de 

1930 a 1933 es un ejemplo de efectos drásticos y privaci6n 

creados por condiciones monetarias, donde todo el inundo tuvo 

dificultades monetarias en aquel t:er!odo y. tarde o temprano 

cada uno d~ los pa.!ses tuvo devaluaci6n en su moneda corrien;.. 
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te, para aliviar el efecto depresivo del alto valor del prodU,2 

to mometario. Es importante señalar que cualquier época de. 

precios rápidamente descendentes se deFígna como una época de 

defla.ción. Asimismo, una época de precios ascendentes es de

nominada como de inflaci6n. 

En rescímen, los factores monetarios determinan el nivel 

al cual han de operar las otras fuerzas respecto a un nivel 

general de los precios en el país, dando atención particular 

al efecto del nivel sobre el producto bajo consideración; se 

reconoce este hecho cuando se usan los precios en moneda con~ 

tante, en vez de los precios realmente existentes. 5 

¡\demás de los aspectos mencionados en la determinación del 

precio se dan otras cuestiones.que de alguna manera tienen in 

fluencúf en ello, como es el caso de <ilgunas formas de concen 

traci6n áomercial implementadas por un sólo vendedor represe~ 

tando una forma de monopolio; y al contrario cuando se da la 

existencia e influencia de un solo comprador en alguna forma 

de mercado, esta situaci6n representa una forma de monopsonio; 

tan'to una forma como la otra pueden ejercer cierta influencia 

y determinací6n del precio, lo cua.l es posible solamente en 

algunas t:}pocas y regiones dentro de la libre concurrencia. 

Otro aspec:to es . en cuantó a los márgenes de utilidad y 

beneficio que hacen vadar .a las funCiones del mercado, el 
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consumo y la producci~n expresados ~stos en elasticidades p~ 

ra cada aspecto. Dichas elasticidades representan las vari~ 

ciones porcentuales por cada unidad o unidades componentes 

del período y momento de an~lisis de cada producto. 6 



2. PRECIO DE GARANTIA 

Para algunos países no todos los precios están estable

cidos por la oferta y la demanda y los otros factores menciQ 

nados, ya que algunos gobiernos no permiten la operaci6n de 

un mercado libre. Raz6n por la cual fijan precios de gara~ 

tía más altos para los productore~ campesinos que los precios 

de equilibrio y máximo para los diferentes consumidores a 

los que ocurrirían si se permitiera la actividad de un mere~ 

do libre. Para mantener este doble sistema de precios, a m~ 

nudo se hace necesaria la aplicaci6n de grandes subsidios. 

Tales acciones no revocan las leyes econ6micas; sin emba! 

go los objetivos que rigen las políticas de los gobiernos en 

la fijaci6n de los precios son usualmente sociales más que 

econ6micas. 

Para el caso de MGxico, independientemente de lo sefialado 

én el punto sobre el establecimiento de los precios, la polf 

tica oficial de precios y comercializaci6n se limita casi e.!f 

clusivarnente a l.os productos básicos, ésto en base a la nec.@. 

sidad de configurar una política de precios determinada por 

las siguientes prioridades: 

a) La exigencia de regular la cantidad disponible y el 

precio da los principales productos agrícolas. Eso requiere 

d,e la intervenci6n constante de un mecanismo oficial en el me,t: 
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cado con posibilidades de comprar productos a un precio fijo. 

'b) La necesidad de que un organismo oficial venda los 

productos a un precio, bájo condiciones fijas. 

c) La capacidad para controlar efectivamente los precios 

por parte de la acci6n oficial y estimular a la vez la produE 

ción considerando la rentabilidad privada del'producto, o sea, 

que el márgen sobre los costos que representa el precio ofi

cial para cada grupo de productores sea superior al que ofre~ 

can otras alternativas productivas. 

Por otro lado la necesidad del Estado de intervenir a tr~ 

vés del comercio exterior, en la compra y venta de productos 

·agrícolas en los mercados exte.rnos, impl,ica una mayor injere_!! 

· cia de éste . en la regulaci6n del mercado dentro de un comercio 

libre. 

Otro objetivo no menos importante del Estado es: sosten1i!r 

los ingresos agr~colas a niveles adecuados, al fijarse un pr~ 

oio m!nirno de compra para 1os productora~, ésto asegura una 

base aceptable para la existencia de los campesinos·, de tal 

manera que éstos no s6lo.estarían dispuestos a perrnaneceren 

el campo, sino t¡:¡.mbién a seguir produciendo o incluso.aumentar 

sus niveles de producci6n. 
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Es evidente que los ingresos de los productores no depe,!! 

den s6lo del precio de sus productos, sino tambian de los 

costos de los mismos requeridos para producir. De ah! la i!!! 

portancia de controlar dichos costos a través de la interven 

ci6n oficial, abaratando éstos mediante una reducción en los 

márgenes de comercialización de los mismos. 

El objetivo más importante en cuanto a la pol!tica de 

precios se centra en la regulacH5n de la cantidad disponible . 

de productos básicos y elevar los ingresos de los campesinos 

y, alguna forma Ci.e b.eneficio a los consumidores urbanos 1 te

niendo en cuenta el precio de los productos básicos como uno 

de los componentes del costo de vida de los obreros y quesus 

demandas están regidas en parte por las alzas de estos pre• 

cios. El control de los precios de productos básicos podr!a 

constituir la base de una política de fomento industrial y 

estimulo a la inversión, asi como para cierta estabilidad de 

los salarios urbanos, 

Por consiguiente, tengamos en cu0 nta que en el pa!s axis ... 

te una.amplia gama de instituciones y mercados utilizados pa

ra la comercialización de los productos b!!lsicos agropecuarios 

a nivel mayoreo y menudeo. Sin embargo e1 principal instru

mento del Estado para la comercializaci6n de dichos productos, 
. . . ' ' . 

es CONASU!?O, quien a su vez ejerce una 'funci6n reguladora, 

a<trav~s del establecimiento de precios de garantía a 
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tos primarios y precios tope, implementados a través de sub

sidio para los alimentos básicos de consumo popular y final; 

estos dos tipos de precio, en forma generalizada se les den2 

mina precios de garantía. 

a) Precio de Garantía al Productor. 

Los programas del Estado para garantizar precios mínimos 

de sustracci6n a los agricultores, a través de su empresa 

CONASUPO están limitados por un lado por la necesidad de e~ 

tablecer un nivel de.precios que busque un nivel de produc

ci6n deseado que satisfaga los requerimientos del mercado. 

Es importante resaltar la funci6n del precio de garantía en 

la producci6n, tomando para ésto un caso concreto: el maíz, 

para ilustrar dicha funci6n, as! pues se tiene que una vari!! 

ci6n puede impulsar la producci6n o en su defecto, cuando no 

hay estímulos mantenerse constante¡ sucede lo contrario como 

puede observarse en el cuadro l del apéndice que durante to

do un decenio (1963-1973)_ pe:rmaneci6 congelado este precio y 

la producci6n se mantuvo casi constante. 

A partir de 1974, fue necesario por parte del Estado la 

instrumentaci6n de una serie de mecanismos institucionales 

de fomento a la producci6n, reflejado ~sta en un aumento en 

la participaci6nde la inversi6n agropecuaria, los programas 

de crédito, aseguramiento, fertilizantes, semillas mejoradas 
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y el respectivo aumento del precio de garantía, con el objeto 

de obtener la autosuficiencia de éste y otros productos bási

cos, considerando la expansión de la demanda interna generada 

por elaurnento constante de la población. 

La anterior situación se explica ampliamente, de acuerdo 

a la modalidad implementada por CONASUPO en 1975, 7 en relación 

a una nueva política de precios de garantía variables por pr~ 

dueto y por ciclos. Este sistema de precios de garantía en.,.. 

globa por un lado, un cambio de precios pero anunciado antes 

de la preparación de las tierras, con alternativas de sembrar 

cultivos que rindan más ingresos al agricultor; y por·otro l~ 

do que el monto total de ingresos para todos los campesinos 

supere, para recapitalizar al campo, aquel que antes existía. 

con una política de precios rígidos. 

Aquí se tomaron encuenta algunos argumentos como el pla!! 

teado por los campesinos al indicar que el precio se garantía 

es el equivalente aro que es el salario para un. trabajador, 

,a9regando además que un precio de garantía es una conc<uista 

irreversible y, por lo tanto debe mantenerse rígido: en contr!! 

partida se plantea, de acuerdo a la versi6n oficial, que no 

es posible mantener ·fijo un precio de garantía cuando éste se 

establec.i6 en condiciones de eme,rgencia. 

La nueva pol!ticade precios variables .se implant6 en .. fÓE. 
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ma general y teniendo en cu~nta el precio como factor más di 

námico para la planeaci6n agrícola, para servir de manera 

más eficaz al equilibrio, a la autosuficiencia nncional y al 

mejor empleo de los recursos productivos. 

Para el caso del frijol se registraron altibajos en la 

producci6n desde 1970. 8 A partir de 1973 su tendencia es 

decreciente a consecuencia de igual comportamiento observa-

do en superficie cultivada, no obstante los considerables ª1! 

mentos de precios. 

Hasta 1972 e.1 precio de garant.1'.a del frijol no fue sufi

ciente para incidir fávorableme~te en incrementos en la pro

ducci6n, en 1973 y atribuible a un aumento en éste a $2,150 

pesos por tonelada, se logr6 un incremento con respecto al· · 

anterior, sin embargo este incremento se.vi6minimizadocon· 

. la escalada inflacionaria que caracteriz6 a ese año. 9 

En 1974 el precio se volvió a elevar en forma sustanc .. ial 

a $6, ()00 pesos por tonelada, con lo que se logr6 obtener iri"" 

crementos .suficientes para satisfacer,el consumo interno y 

para excedentes exportables. Empero en 1976, fue necesario 

reducir el precio de garantía ae $6,000 por tonelada, pr~cio 

que se habra mantenido de acuerdo a una situación de emergen 

cia, a S4,750pesos por toneladá, considerando que si se hu
biera ~anfonido el precio anteriOr se incrementaría. la ya ,de· 
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por sí gran acumulaci6n de existencias de frijol, en ese mo

mento, en detrimento de la producción de maíz que estaba ha

ciendo falta e inclusive, que otras áreas del cultivo como 

el arroz se dedicar~n al cultivo del frijol debido al precio!º 

Al mismo tiempo que se reducía el precio de gatantía del fr! 

jol, se elev6 el del maíz de $1,750 pesos a $1,900 pesos por 

tonelada. 11 

Aunque en los siguiente años hasta 1980 se da un incremen 

to en el precio de garantía, la producci6n_ es variable debi

do a otras cuestione.s colaterales que de alguna forma tienen 

influencia sobre ésta e inclusive en la determinaci6n delpr~ 

cio en forma reversible. 

)?ara el caso del trigo se observa una situación semejan

te i 12 y para el arroz, en la. década de los 70 's mostró este 

·cultivo un comportamiento muy irregular, 13 debido a la - supe.;: 

ficie cosechada y por las constantes modificaciones en el 

precio de garantía. En 1974 se da un crecimiento en la pr_e 

duccíón con respecto a 1970 como resultado de la expansión 

de superficies cosechadas en Sinaloa_y Veracruz, influido en 

gran parte por una mayor disponibilidad de agua, lo que per

mitió incrementar los rendimientos. Así coino por el corres

pondiente aumento.en el precio de garanüa que pas6 de $1,100 

pesos a $3 1 000 pesos por tonelada.-



- 87 -

En 1976, como consecuencia de una baja en el precio de 

garant;(a, la superficie y el ·voHlmen cosechado disminuyeron 

debido al desplazamiento de áreas arroceras hacia cultivos 

más remunerativos; er1 1977 y 1978 hubo otro desplazamiento 

de superf.icies con la consiguiente reducci6n en la produc-

ci6n. Para 1979 y 1980 cambia la situaci6n al darse un in

cremento en la producci6n debido al aumento en el precio de 

garant!a que implicó a la vez el incremento de la superficie 

cultivada. 14 

Como se observa, en el comportamiento de los productos· 

mencionados, el precio es determinante para impulsar o contr~ 

er la producci6n tanto intensiva .o extensiva de éstos, as! 

como de otros produétos sujetos a control. 

b} Precio de Garant!a al consu~idor 

La otra de las dos fo:rmas en que se divide este precio 

se refiere al p.recio tope de gq.rantía al consumidor, establ~ 

cido en funci6n de la política de mantener relativa estabi

lidad en los niveles salariales y permitir niveles accesi~ 

bles de consumo para la mayor.ta de la poblaci6n, lo cual co_!! 

tribuye,, además, a mejorar el nivel de vida a~ los grupos. 

marginados rurales, mediante el.establecimiento de una cana~ 

ta básiea ;reccmendable de alimentos a precios ·subsidiados sin 

quel!sto signifique una carga excesiva para la sociedad sino 
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una diferente asignaci6n de.los subsidios. 

Esto se plantea el Estado y para lograrlo ha implementado 

diferentes mecanismos de acción reguladora a través de CONASQ 

PO en este caso, y las empresas antecesoras a ésta. 15 Apar

te de la operación del mecanismo descrito, dentro de la Seer~ 

taria de comercio existe una Dirección General de ~recios, en 

la cual se apoya CONASU:PO para determinar los precios al men!! 

deo a que deben venderse los productos al consumidor. Aunque 

todavía en la práctica se dan algunas formas de especulación 

tanto en la ciudad cpmo en el campo, debido a los filtros en 

los mecanismos de comerci.alizaci6n implementados por el Esta

do, determinando esto que parte de los beneficios de la polí

tica de los precios de garantía, se diluya en· una estructura 

.de intermediaci6n negativa para los intereses mayoritarios al 

no poder abarcar CONASUPO en su totalidad este mercado 

diferentes formas de manejo. 
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IV. LA COMERCIALIZACION A TRAVES DE CONASUPO 

El comercio en México se re<i.liza de dos formas, una a tr~ 

vés del Sector Privado con nueve dácimas partes de este proce

so y otra con solamente una décima partre a través del Sector 

Público1 del cual forma parte CONASUPO que ha contribu.tdo en 

la regulación del mercado, principalmente de productos básicos. 

En este aspecto, CONASUPO tradicionalmente centra su ac

tividad en la cornercializaci6n de los productos agropecuarios, 

siend~ no.table el cas~ de los granos por ser artículos de pr,,! 

mera necesidad. Además su obj.etivo principal es proteger al 

agricultor contra bajas exageradas en el precio rural de sus 

productos y al consumidor contra alzas inmoderadas en el pre

cio de los artículos básicos necesario¡¡,. 

Asimismo, haciendo uso de las facultades que se le han 

otorgado, la CONASUPO interviene en la regulaci6n de la come~ 

d.alizaci6n de granos y otros productos de primera necesidad, 

de varias formas, siendo las principales, las siguientes: 

a) Programaci6n de la producci6n agrfoola.- La empresa 

bas~ndose en las experiencias de los ciclos anteriores coor-"·. 

dina sus actividades con la Secretar!a de Agricultura y Recu~ 

sos Hidráulicos, as! corno con los Bancos Oficiales de Crédito 

Agr!cola, teniendo en cuenta que dichas dependencias son las 

enéargadas dé la produccidn agropecuaria de' esta . forma se ari_! . 
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lizan los datos sobre excedentes o faltantes, requerimieritos 

probables, rendimientos regionales, etc., como resultado de 

esto se sugiere l~ superficie a sembrar para ¡;umentar; conseE, 

var o diminuir las .!lreas de cultivo y por consiguiente las 

existencias futuras. 

b) Precios m!nimos de garant!a.- Estos precios los fija 

el gobierno a través de CONASUPO, como ya se explic6, tomando 

en cuenta los estudios que sobre el particular ha realizado 

este organismo. Dichos estudios han considerado el nivel de 

la producción agr!cola, la demanda efectiva de los consumido

res, los incrementos de la poblaci6n, los precios de los pro

ductos sustitutos, etc •• Adem.!ls ·del ~nfasis que quiere darse 

a la producci6n del art!culo del cual se trate. 

Por otra parte, se pretende que los precios de garant!a· 

fijados no se aparten demasia_do de los precios que rijan para 

el producto en el mercado internacional, Sin embargo hay si

tuaciones especiales como en el caso del maíz, donde su precio 

de garantía ha sido superior a su cotizaci6n en los mercados 

extranjeros, pero tal pol!tica por parte,de la CONASUPO.ae·ha 

orientado preferentemente a los campesinos de áreas de tempo• 

ralt con esta medida se pretende ayudar a los agricultores .de 

más bajos ingresos, tomando en cuenta. gue en México el ma!z es 

un producto cultivado por la mayor!a de los campesinos de las 

re9iones do tempóral. 
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c) comercio internacionai.- La CONASUPO puede exportar 

o importar los granos necesarios en los volamenes correspon

dientes para mantener el equi1ibrio interno y la estabilidad 

de los precios cuando se presentan d~ficitso excedentes. Al 

importar ayuda para satisfacer la demanda del producto en 

cueati6n evitando situaciones de escasez. cuando exporta, 

alivia al pa!s de excedentes no necesarios, una vez que la 

demanda interna est~ satisfecha¡ y.ai. mismo tiempo, evita la 

presi6n sobre los precios y la demanda de una mayor superficie., 

de almacenes y bodegas. 

d) Almacenamiento.- Tomando como base el punto antes me!!. 

cionado; referido a la programaoi6n de la produccidn de los 

cultivos principales (mab, frijol, trigo y arroz). as! como la 

informaci6n que le proporcionan ios bancos oficiales y la pro~ 

pia Secretar.1'..a de Agricultura y Recursos Hidrltulicoa1 la CONA

SUPO formula con anticipaci6n 1os programas de compra de cada 

uno de los granos mencionados, Dichos programas se desglosan 

de tal_ modo que segt1n la regi6n, se asigna una proporci6n o 

cuota a cada uno de los puntos <.'le ent"rega o centros receptores •. · 

Con la programa.cit.sn señala.da,. la CONASUPO est4 en posibi

lidad de solicitar a Alrnaoenao Nacionales de Dep6sito1 S• A., 
. . 

la superficie ele almacenamiento requerida. En aquellos.casos 

en que .ANDSA no cuenta con la superficie' requerida, se rentan 
' . . ' ~ . - .. . -. - ' - - ., . -· - . ' 

bodegas, con podbilit'lad de. acondicionarse para swninist.rar t,! 
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les servicios. 

Al iniciarse la cosecha y al mismo tiempo· la recepci6n de 

granos, la CONASUPO distribuye los volamenes necesarios a los 

centros de consumo o bien a las bodegas para su almacenamien-

to. De esta manera, el organismo regulador mantiene reservas 

en las bodegas a cargo de ANDSA que como se dijo, es la instl,_ 

tuci6n encargada de suplir la funci6n de almacenamiento. Al 

contar con reservas, la CONASUPO tiene l.a capacidad de lanzar 

al mercado los vo16menes que el consumidor necesita, centro-

lando as!, en su mayor parte, el flujo de la cosecha a los ceg 

tros urbanos, manteniendo la estabilidad en los precios. 

l. La Actividad Comercial a Nivel Nacional e Internacional 

La actividad comercial de CONASUPO en su conjunto represen· 

ta, la presencia oficial en el mercado de productos blisicos al! 

menticios y se encuentra organizad.a en dos ramas: el mayoreo 

y el menudeo, etapa terminal del sistema CONASUPO· en su red de 

distribuci6n hasta eltUtimo consumidor. Esta actividad se rea-

liza a la vez en otros niveles: el rural, urbano¡ nacional e 

internacional. 

Los diversos programas que.desarrolla la CONASUPOmotriz 

y sus E;im¡!resas filiales, se ag;rupan en cinco rubr~s principa.;;: 

les: e1<ae comercio agropecÚa;rio como punto terminal ,del des~ 
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rrollo del sector1 el de abasto industrial para dotar de m_!! 

teria prima a los programas de básicos de acuerdo a la Cana~ 

ta Básica Recomendable; el de fabricaci6n de artículos de 

consumo generalizado para la introducci6n de acciones para

lelas al Programa de Productos Alianza; el de comercio al 

medio mayoreo y al detalle de los productos de consumo nec~ 

sario para el apoyo del desarrollo y modernizaci6n del me

diano y pequeño comercio y, al mismo tiempo para la partici

paci6n en el abasto y la regulaci6n del mercado de estos pr2 . 

ductos1 y; el de almacenamiento y distribuci6n de los bienes 

que maneja el sistem~. 2 

Desde la fundación de la CONASUPO como sociedad an6nima, 

en 1961, fue un instrumento comercial de una poU:tica orien

tada,. en nombre de la industrialización del pa!s y d.e la .mo

dernizaci6n de su agricultura, a fomentar la generaci6n de 

excedentes exportables, a desempeñar funciones de abasto me;.. 

diante la irnportaci6n de faltantes de alimentos y a interve

nir de·rnanera estrictamente marginal en los mercados para 

ejercer una regulación de los mismor que se ajustase a los 

requisitos del desarrollo estabilizador que def.i.n!a la pol!~ 

tica econ6rnica global. 

A .partir .de 1971 se intent6 un viraje en esa orientaci6n 

de 1a política, en t~rrninos operativos la profunda transfor ... 
. . 

maci!Sn que sufri6 CONASUPO en esos años es innegable, ya que· 
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en s6lo cinco años la instituci6n duplic6 sus operaciones y 

elev6 el nfimero de sus filiales de cuatro a di~cinueve. El 

presupuesto de operaciones que no lleg6 a cinco millones de 

pesos en 1970, fue de cerca de cuatro mil millones en 1976. 

Los activos de CONASUPO pasaron de $2,355 millones de p~ 

sos en 1970 a 15 mil millones en 1975. su pa'trimonio se in

crementó de 1, 71"3 millones de pesos en 1970 a 6, 481 cinco a-

ños despuás. El valor de sus inventarios se elev6 de 1,319 

millones de pesos en 1970 a mtis ~ 8,000 en 1975. · Sus financi~ 

mientas bancarios sumaron 375 millones en diciembre de 1970; 

se requirieron más de 7 mil en la operación de 1976. La en

tidad recibi6 en conjunto, durante el período, un subsidio 

del gobierno federal de 12,000 millones de pesos. 3 

Siguiendo con el an.!llisis de la transformaci6n de CONAS![ 

PO, para 1980 cuenta 9on un presupuesto que asciende a 38,717 

millones de pesos. Cobra as~ importancia en el contexto ec2 

n6mico la labor de. esta empresa, al orientarse de acu,erdo a 

l.a ¡;>ol!tica integral de consumo social imt>lantada por el Est~ 

do, con la cual se pretende asegurar el suministro adecuado 

y a precios bajos, en ese momento, de 91 .Productos b~sicos 29 

· de ellos exentos de IVA. 4 

En t(lrminos de servicio la E;!Xpansi6n es aanmás sign~fi

cat,iva.. CONASUPO import6 entre 1971 y 1975 más de 12 millo-· 
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nes de toneladas de productos básicos y realiz6 compras naci2 

nales por un volt:i.men superior, con lo que sus adquisiciones 

totales ascendieron a cerca de 25 millones de toneladas. 5 

En 1970 el sistema CONASUPO contaba con menos de 2,000 e~ 

tablecimientos de venta al menudeo, que realizaron en ese año 

operaciones por 898 millones d? pesos; en 1976 operaba direc

ta o indirectamente 15,000 mi.llones,.de ventas al menudeo. 

En 1977 ampli6 notablemente sus tareas en el ramo comer

cial creando en ese año la Impulsora del Pequeño Comercio, ~. 

A.1 (IMPECSA), con la finalidad de apoyar la distribuci6n y 

abastecimiento de productos básicos a las clases más necesi

tadas, a través de la estruc'tux-a dél. pequeño comercio con que 

cuenta el país. 

La característica de esta empresa en términos comerciales, 

es su carácter de filial mayorista de CONASUPO para la dis

tribuc i6n, fundamentalmente de artículos básicos para el pe

queño y mediano comercio por las vías de afiliaci6n o de se.;: 

vicio de abasto a un sistema de distribuci6n de básicos.que 

elimine la intermediaci6n innecesaria, abata costos y garan

tice los precios finales más conve11ientes para el consUillidor. 

En relaci6nconel acceso dé la poblaci6n a proauctos con 

precios acordes a sus posibilidades el Presidente L~J?eZ port.! 
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llo manifest6: 

"No le podemos pedir a una empresa particular, que J.ega1, 

mente tiene derecho a una ganancia y a una utj.lidad, que 

la sacrifique en beneficio de una clase, pero si'. le pod,2 

mos exigir al Estado que oriente subsidios para redistri 

puir el ingreso y a este prop6sito estatán orientados 

hasta donde sea posible los subsidios que legitimen es

tos procesos de justicia redistributiva 11
•
6 

En este sentido el Estado busca ampliar la cobertura co

mercial de los productos básicos a través de CONASUPO la 

cual cuenta con una amplia red comercial; para 1977 las tien 

das operadas por esta empresa eran 2,876, operando en la.di~· 

tribuci6n al detalle rural y urbano, de las cuales 751 se 12 

cal.izaban en zonas rurales y 2,125 en las ciúdades. 

En 1979 el sistema CONASUPO operaba una red comercial iE 

teg;rada de 4,780 tiendas rurales, l,760 urbanas, 118 miniceE. 

tros comerciales y .9 grandes centros comerciales que hacen un 

total&6,667 unidades que dan servicio a alrededor de 7,500 

poblaciones. 

Para 1980 las cifras se modificaron, teniendo para ese 

momento unaoperaci6n de 11,500 establecimientos, 9,150 de 

ál1os funcionando en el campo y 2 1 350 en .centros urbanos. 
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En 1981 el nt1mero de tiendas es de 12,449 debido a la cr! 

ciente penetración del Sistema de Distribuidoras Conasupo, s. 

A., (DICONSA) en el mercado nacional. Se declara en términos 

oficiales, conforme a la red comercial descrita que los esta

blecimienr.os comerciales de CONASUPO siempre están en un pun-

to de equilibrio en términos financieros; no se gana ni se 

pierde esto es, que las ganancias que se obtienen en los gran 

des centros comerciales sirven para subsidiar a los más pequ! 

ños, todo dentro de una "armoniosa" operaci6n. 7 

Como podr~ observarse el aumento de la red comercial de 

CONASUPO se realiza, .paulatinamente, en mayor proporci6n en 

el ámbito rural, en virtud del impulso dado por el programa 

CONASUPO-CúPLAMAR para el abasto de zonas marginadas; y en 

general los programas de comercializaci6n de CONASUPO están 

dirigidos a toc;J.a la poblaci6ri, pero en particular a dos .sec- · 

tares: el campesino y el obrero. 

Por otra parte, en 1972 las reservas internacionales de 

granos. hab.ían caído a su nivel más bajo en 20 años yen más 

de 40 países cundi6 del hambre; en ese momento nuestro país 

se enfrentaba a la posibilidad de no obtener los productos 

que requería para la poblaci~n, en los mercados internacion.!! 

les a ning'Cin precio; esta perspectiva permiti6 que las impo! 

taciones previas de CONASUPO resultasen finalmente. aprobadas' 

Y que en el seno de la Comisidn Nac.ional Coordinadora del Se2, 
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tor Agropecuario, que agrupaba a todas las entidades pdblicas 

y sociales relacionadas con el sector, se adoptase como meta 

prioritaria la autosuficiencia. 

As! pues, la lentitud en los avances hacia la autosuficien 

cia y la persistencia de fenómenos climáticos adversos deter

minaron que se mantuviera la necesidad de realizar grandes i~ 

portaciones de alimentos. Por lo tanto para atender el abas

to nacional en la década analizada CONASUPO adquiri6 en el e~ 

terior casi 20 millones de toneladas de granos. 

Las importanciones de granos que efectúa. CONASUPO., las 

realiz.a principalmente a tr.avés de empresas transnacionales 

norteamericanas. Las principales son: Continental Grain, Bun 

ge Corporation, Cargill Inc., Garnac Grain y Audre; en conjun 

to, estas empresas controlan el 90 por ciento de las export-ª' 

·· ciories de granos en Estados Unidos y cerca del so por ciento 

del comercio mundial. La mayor parte de las compras mexicanas 

se realizan precisamente mediante estos consorcios internaci2 

nales, 

Debido a la dificultad pa:ra la. obtend~n de datos para t.2, 
.da la d~cada de estudio, en el cuadro No. 6 se muestra la in

fluencia que ejercen .las empresas mencionadas, as! como otras 

de 9ran importancia en dicha actividad comercial en el,año de 

1979 respecto al trigo, el cual e's i~u~tra~ivo :E>ª;ª 
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El dominio ejercido por las empresas mencionadas, en la 

producci6n y comercializaci6n de los granos ha permitido que 

influyan en la fijación de los precios, y que incidan direc

tamente sobre el consumo alimenticio de la poblaci6n mundial, 

determinando incluso nuevos patrones y h4bitos de alimenta-

ci6n. 

Al mismo tiempo CONASUPO interactda en la transmisi6n de 

la dinámica del mercado mundial al interior de la econom!a 

nacional y participaci~n de los esfuerzos oficiales para e! 

tender las relacio~e~ sociales de producci~n y creaci~n de b~ 

ses amplias para la acumulaci6n capitalista internacional. 

'A fines de los años 50 hab!a optimismo en M~xico .con res

pecto a su capacidad para abastecerse de alime.ntos básicos, 

En aquella época los rendimientos a.umentaban r~pidamente y· la 

. 'superficie cultivada se expandía con la introducci~n de nuevas 

áreas de riego y la apertux-a y mejoramiento de zonas tempora

le~as. Veinte años más tarde la.situaci6n cambi6 d;ramáticamen . ·. ·, .·-
te, el problema ya no era falta de r mocimiento tticnico, ni 

ausencia de terrenos irrigaQ.oa sino la actual escasez peX"lUa .. 

nente que el pa~s padece en especial de granos.de consumo b_! 

sico, 

Los datos sobre el comercio.exterior de.granos ;revelan 
-· - . -

claramente este cambio 1. po;r '&j~.mpio 1 
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de au~entcssistem~ticos de producción y exportaci6n de exce

dentes hasta finales de los sesenta. En 1969 todavía se ex-

portaron casi 250 mil toneladas (Ver Cuadro No. 9), sin em

bargo a partir de 1970 la producci6n descendi6 lo cual oca

cion6 al año siguiente, la importación de fuertes cantidades 

de grano, en los afies subsecuentes la situaci6n no cambia 

practicamente, la producción es deficitaria en relaci6n a 

los requerimientos y CONASUPO sigue importando trigo. 

En cuanto a los otros tres granos analizados aquí, su s~ 

tuación es muy similar (Ver Cuadros Nos. 7, 8 y 10). Es in

teresante resaltar la situación cel maíz que a pesar de te

ner una demanda nacional creciente su producción no ha podido 

ni siguiera mantenerse, esto se debe en parte, a los proble

mas climatol6gicos as! como a otros fenómenos como la falta 

de incentivos adecuados y la creciente orientación de los agr! 

cultores más eficientes a cultivar otros productos competiti

vos, corno es el caso del sorgo. Otro fa7tor especial con re

ferencia al ma!z es la ausencia de un programa sostenido de 

apoyo para los campesinos, lo que induce al abandono de pare~ 

las, disminuci6n de rendimientos y creciente pobreza en algu

nas zonas que dependen de este cultivo. 

El monopolio que ha ejercido CONASU:PO en el comercio ext~ 

rior de granos le da un buen már9en de capacidad para regulaJ::· 

el mercado interno ya que su papel en·las importaciones-le 
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otorga un alto grado de determinaci6n sobre el complejo comeE 

cial, al tener el control y la decisi6n sobre el suministro 

de las· materias primas agr!colas hacia la i~dustria, adern~s 

de "moldear" e incidir en las pautas de comportam~ento de c,e 

da una de laa cadenas productivas que componen el núcleo del 

proceso comercial de granos en el pa!a. 

La necesidad de recurrir a la importaci6n de estos cuatro 

granos para satisfacer las necesidades básicas de coasumo y 

uso industrial ocasiona algunos problemas a la pol~tica agr! 

cola mexicana. Se coneidei::a que la escasez de estos produc

tos se debe a factores que s61o en parte est~n fuera del con 

trol de la sociedad, o sea, fruto del mismo·prooeso de mode!, 

nizaci~n de la agricultura y de una pol!tica de comercializ! 

ci6n de la producci6n que responde casi exclusivamente a las 

señales del mercado y no a las necesidades socialmente dete! 

minada.a. 

Se entiende que el pa~s tiene la capacidad t"!sica de sa
ti Sf<'\oer la demanda, de los cuatro gr nos citados, pero ello 

requerir!a de un n.uevo equilibrio poHtico que permitiera la 

reca.{lalizacit5n de recursos hoy en d!a dedicados a subsidiar 

a la agricultura comercial en los distritos de rie901 es de

cir reorienta?' los recursos fiscales ~ue actualmente sostie

nen la agricultura a9roexportadora y los productos destinados 

a los mercados suntuarios ..internos. l?or ahora y.en un futuro 
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cercano, es probable que el pa!s continGe con déficit de gra-

nos ocasionando problemas lógicos de abasto, crecientes subsi 

dios oficiales para igualar los precios externos a los nive

les domésticos y por lo tanto enormes desequilibrios sociales. 

En relación a la comercializaci6n, de los productos anali 

zados, por parte de CONASUPO a nivel nacional y en cuanto a 

las compras principalmente, es importante aclarar que dados 

los porcentajes que adquiere dicha empresa (Ver Cuadro No. 11) 

de los volúmenes de producci6n nacional aparentemente altos, 

~n forma comparativa, intervienen varios factores en la deteE 

minaci6n de tales porcentajes de compras¿ as! uno de estos 

factores, determinante en cuanto al maíz por ejemplo, y de al 

guna forma en cuanto a los otros tres productos, es el auto

consumo; esto propicia una :reducci6n en la proporci6n de la 

producción adquirida por·CONASUPO. 

Las adquisiciones de ma!z nacional se redujeron del ).3.4 

por ciento en 1970 al 4.1 por ciento de la cosecha total en 

1975; 23 por ciento en 1979 reduciéndose al año siguiente a 

casi menos de la tercera parte 6,9 por cien~o; lo que in~ica 

que en promedio, conforme a los años citados, alrededor del 

40 por ciento es destinado al autoconsumo. 

' . 

En estas condiciones, el descenso del vol!lmen tota.l p;ro- . · 

ducido, afecta en primer lugar y. de ínanera más que p;roporci2 
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nal, a la parte comercializada. Adicionalmente, es probable 

que ante una coyuntura favorable, los productores campesinos 

aumentaran su consumo familiar de maíz antes que venderlo.; 

esta coyuntura puede ser en parte efecto de los programas de 

obras p(iblicas que ampliaron la cornunicaci6n en zonas rura

les y de los awnentos de los precios rurales del maíz y del 

frijol. 

También se observa una relativa disminución en sus com- . 

pras nacionales de trigo y arroz, segdn el periodo de estudio 

y aún antes del mismo; y en 1977 l1egan a representar el PºE 
centaje más bajo de toda la historia de CONASUPO, respecto 

al trigo con una participaci6n del 19.5 por ciento y en 1973 

para el arroz con O,OB por ciento (Ver cuadro No, 11)¿ vol

viendo en 1980 a su posici6n tradicional cuando cubre nueva

mente más del 40 por ciento de trigo y una situaci?n amplia~ 

mente variante del arroz y para l9B2 se muestra una situaci6n 

positiva respecto a ambos productos. 

Pero a la. vez que disminuyeron J.as compr'as naciona.les de 

granos básicos en algunos años, el.lo no implicó una reducci6n 

de la.actividad regulaclora de la empresa, desde el punto de 

vista del consumo nacional apare_nte, 9 ya que las deficier¡cias 

se cubrieron con importaciofles. -

Otro de los factores quei intervhtmen en la: dete;t."111inaC.i6ri 
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de los porcentajes de compras por CONASUPO, relacionado con 

la producción nacional aparte del autoconsumo, es la comer

cializaci6n privada, controlada en su mayor parte por inter

mediarios; y, en un elevado porcentaje destinada a la indus

trializaci6n. Se considera agui, de acuerdo a este último 

factor: por un lado la elaboraci6n de pastas para sopa, ga

lletas y en general productos de consumo humano. Y por otro 

lado la elaboraci6n de otros productos derivados y alimentos 

balanceados para ganado. 

Las modalidades de operaci6n de CONASUPO varían de una r~ 

gi6n a otra y en los distintos cultivos, principalmente sobre 

los ingresos agr!colas determinados por las políticas de comeE· 

cializaci6n implantadas por la empresa. Se contempla el sis• 

tema de bonificaciones por fletes y maniobras y de servicios 

de apoyo a la comercializaci6n (desgranado, costalera, crédito 

al consumo, capacitaci6n, distribuci6n de productos básicos, 

etc.) esto oper6 de 1973 a 1976. 

Este mecanismo permiti6 canalizar directamente ciertos 

subsidios a pequeños productores campesinos, logrando que su 

ingreso real mejorara al modificarse sus relaciones de inteE .. 

cambio tanto en sus compras como en sus ventas; esto contra~ 

ta con la situaci6n más común, en la cual esos productcres r~ 

cibén precios inferiores a los de garantía (por no tener ac

ceso a la instituCi6n o por los descuentos que ésta les apl_! 
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ca) y pagan por lo que compran precios superiores a los prev_!! 

lecientes en el mercado. 

Por otro lado también los grandes productores de granos 

disfrutan de alguna forma de las bonificaciones implantadas 

por CONASUPO, de las cuales la empresa capta los mayores vo

ltí.menes de granos, tal es el caso del arroz y el trigo de la 

zona noroeste del país; así como .de maíz y frijol en las gra~ 

des regiones productoras que han respondido a los incentivos 

de la empresa, de las cuales realiza las mayores compras, di~ 

tribuyéndose la mayoría de éstas en los centros urbanos en es 

pecial en el Distrito Federal (Ver cuadros Nos, 12 a 27). 

El abastecimiento de granos requiere de la coordinaci6n 

de varios grupos: conswnidores indus~riales (molinos de arroz 

maíz y trigo procesados)'r consumidores directos o finales, los 

campesinos y los productores comerciales. Por lo tanto los 

programas oficiales necesitan tomar en consideraci6n los int~, 

reses de cada uno de estos grupos a fin de minimizar las dif.:!:_ 

cultades del abastecimiento, tratando de i.ncorpo:rar criterios 

de aprovechamiento 6ptimo de los :recursos y analizar las dive.;: 

sas restricciones financieras y logísticas, que se asocian; 

sobre todo a la disponibilidad en los mercados i.nternacionales 

al confrontarse con las posibilidades reales de importar o e~ 

portar los producos, sus precios y la capacidad internada 

ctransporte y almacenamiento. 
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El sistema CONASUPO en su programa de desarrollo comercial 

implant6 un programa para la prestación de servicios y apoyos 

al campo con preferencia a los campesinos más atrasados. Es

te desarrollo logr6 avances con sustento en los programas in~ 

titucionales de compras y en la transformaci6n cuantitativa y 

cualitativa de su red de bodegas rurales, 

El esfuerzo de mayor importancia cualitativa y el gue al

canz6 a un mayor número de comunidades fue el establecimiento 

de un nuevo sistema de distribuci6n de productos básicos. E~ 

te sistema se implant6 bajo el principio de que las comunida

des asumían la responsabilidad de movilizar las mercancías de~ 

de las bodegas rurales, que de esta manera funcionaron como 

almacenes concentrados, hasta las comunidades mismas, por m_e

dio del transporte más adecuado y se ocupaban tambi~n de ven

der las mercanc.ías al menudeo a los precios establecidos por· 

CONASUPO. Esta a su vez, se comprometía a pagar los fletes y 

maniobras por la movilizaci6n de las mercancías y entregaba a 

crédito el primer lote de la.s mismas que se constituía en una 

especie de fondo revolvente, Para resurtirse, la comunidad 

depositaba en un bal\CO el importe de las ventas efectuadas y 

obtenía la mercancía en. CONASUPO a cambio de la ticna banca-

ria,. 

Sobre estas bases·y con éxito creciente llegaron a operar 

cerca· dé S, 000 centros de venta, . 1, 126 de ellos en las propias 
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bodegas rurales y el resto en locales proporcionados por las 

comunidades. conforme a la misma l!nea de accí6n se organi-

z6 también un programa de tiendas institucionales donde CON~ 

SUPÓ otorgaba a las instituciones pública: involucradas fon-

dos revolventes de mercancías cuya distribuci6n quedaba a caE 

go de las propias instituciones, quienes la operaban a través 

de las organizaciones de produ?tores. 

Un cornplemen~o de gran utilidad de los programas anteri2 .. 

res fue un nuevo programa de crédito al consumo campesino, 

que lograba sustitu!r también, en gran medida, la operaci6n 

tradicional de los intermediarios. 

Como consecuencia del nuevo enfoque que se les di6. a to

dos los programas de CONASUPO en el midio rural se presentó 

la necesidad de capacitaci6n campesina, en un primer momento 

para los programas de la institución y con el tiempo para 

atender otras necesidades planteadas por .1os campesinos . 

. Para realizar estas actividades CONASUPO inici6 en 1971 

un programa de capacitaci6n y orientaci6n campesina que com

prendió el uso de variados métodos de orientaci6n, difusi6n 

y divulgací6n, Con .todo lo anterior y las nuevas normas. de 

compra y venta de productos al menudeo representan un avance 

.decisivo en la comercializaci6n rural, al pel1etrar profunda_. 

mente en las estructuras económicas. delca.Jllpo mexicano y.que 
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son fuente de constantes cambios. 

Por lo que se refiere a la comercializaci6n urbana, como 

ya se indicó, la mayor parte de las disponibilidades de gra

nos básicos que capt6 CONASUPO dentro de su función regulad~ 

ra, sea en compras nacionales o mediante importaciones se han 

canalizado al comercio, consumo humano y a la industria. 

En base a lo expuesto se puede deducir que la acci6n de 

CONAS_UPO, de alguna forma ha tratado de incidir en el campo 

nacional de granos básicos en base a su acción reguladora; 

considerando a la vez que dicha empresa por sí sola .no puede 

acabar con todos los males y deficiencias existentes al res

pecto, Además de que .todas las medidas implementadas por la 

instituci6n, han desatado reacciones tendientes ·ª impedir su 

contínuaci6n, puesto que afecta intereses específicos y pone' 

a la vez en entredicho aspectos fundamentales del sistema 

econ6mico. 

Aunque no fue posible recatJélr infornaci6n reciente en 

cuanto a los logros y avances de los programas implementados 

por CONASUPO; lo importante y para los propósitos de este tr.e_ 

ba~o es mostrar. algunas experiencias y la constitución de bá

sea para .actividades que de momento no es posible llevar a la 

práctica en toda su aIJ11U.t.tud :sino •.a 'fi.utur.q. Y más importante 
. . . 

.• e~ el
1 
.ver <:JUe determinados grupos sociales que no ocupan la 
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posici6n dominante a nivel de la sociedad global pueden to

mar aparatos del Estado y ponerlos a su servicio; como es el 

caso de varios grupos campesinos y de algunos consumidores 

urbanos que aprendieron a actuar de manera organizada al pa~ 

ticipar en algunas de las fases de la comercializaci6n lle-

vadas a cabo por la instituci6n. 

Tambi~n es importante señalar que las características ac

tuales de la institución no le permiten ejercer un control tQ 

tal del mercado de granos, pero sí influir de manera deciaivá 

en el mismo no obstante los aspectos de la acci6n reguladora 

(referidos más a su eficiencia que a su eficacia) es induda-

ble que CONASUPO ha cumplido su papel como fuente complement~ 

ria de abastecimiento (o de desahogo) de materia prima; ha con 

tribuido a evitar algunos problemas de la alimentación bási

ca de la población y reportado beneficios (así sean diferen

ciales) a los productores agrícolas e industriales. 

En la práctica, la acci6n de CONASUPO puede tener impac-

to incluso sin intervenir directamente en la compra o venta· 

de dichos productos, En numerosas ocasiones se detectó in

fluencia real en el mercado con el sólo anuncio de sus inten· 

cienes.de actuar en circunstancias específicas. Es claro 

que_ su presencia influye en el comportamiento de los demás 
., 

compradores, que no pueden hacer caso omiso del precio d'e g_e 

ranÜa ode lasoondiciones de recepci6n y venta que' la ins-
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tituci6n establece, 

2. Problemas de Almacenaje y Transporte 

El almacenamiento conquistador del tiempo y el transporte 

. 9 1 . conquistador del espacio, como dicen Haag y Soto dos e emen-

tos que ligados entre sf, son fundamentales en el desempeño 

de las actividades de CONASUPO. 

Existen dos tipos generales de almacenes, El primero de

nominado como almac6n general u ordinario, para un gran surti 

do de art!culos: y el segundo que es clasificado como bodega 

especializada, porque su uso se limita a ciertos productos¡ 

los silos para granos, que en su mayor fa utiliza CONASUPO, co

rresponden a esta clasificaci6n. 

La existencia y establecimiento de bodegas dependen de un 

nlimero variable de factores, entre otros se deben considerar 

las áreas de producci6n, los centros de consumo y en algunos 

casos, ciertos puntos intermedios¿ además de considerar la PE. 

sibilidad de coordinaci6n con el transporte, que por lo gene-

ral no es suficiente para mover un producto tan pronto como. 

es cosechado, por lo que es· necesario tener espacio local en 

la región para recibir la mayor parte de la cosecha y reteneE 

la para remesas futuras. -
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En la regi6n productora los almacenas deben ocupar un si

tio estratégico con el objeto de que el producto pueda trasl~ 

darse a cualquier dirección sin duplicidad, principalmente a 

los centros de transformaci6n y consumo local. En el caso de 

los granos manejados por la CONASUPO, el precio de garantía 

de éstos es constante durante el año. Un tipo de V"ariaci6n 

estacional·ocurre, por ejemplo, en el precio del trigo pagado 

por los molinos, los cuales pagan a la CONASUPO después de la 

cosecha un pYecio más alto que lo pagado por el trLgo recibi-. 

do directamente de los productores en la época de cosecha. 

Los precios máximos establecidos por la Secretaría .de Co

mercio a través de CONASUPO no varían durante el año; es por 

eso que los cambios estacionales en tales precios se eliminan 

cuando·la demanda es suficiente para conservar los precios a 

su nivel máximo durante todo el año, en base al almacenamien

to que influye en la conservaci6n del equilibrio de la empre

sa conforme a los precios del mercado. 

Para la funci6n reguladora, de la empresa, la constitu

ci6n y manejo racio.nal de reservas constituye un instrumento 

fundamental; por ejemplo, en el período de estudio, se enfre,E 

taron serias dificultades para lograr tal objetivo, pues la 

escasez internacional de granos ilnpidi6 lle\.·ar las reservas 

a los niveles aconsejables¡ en conjunto, como se ;refJ,eja en las 

cifras. de inventarios de dichos años, puede consicle;rarse que 
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las reservas existentes pudieron cumplir su función, tanto 

para la intervenci6n marginal· de CONASUPO como para acciones 

más penetrantes y extensas de la institución en los mercados 

de subsistencias. 

Al mismo tiempo México cumplió con su parte en el Compr2. 

mismo Internacional sobre Seguridad Alimentaria Mundial que 

se relaciona con las políticas de reservas de productos bás! 

cos y en el año de 1976 y 1977 se lograron las reservas más 

altas del período para los productos analizados (Ver Cuadros 

7 a 10), 

De acuerdo a la transformación de la red de bodegas rura

les, las compras de CONASUPO en el rengl6n de granos básicos 

regis.traron, durante el período, un incremento anual promedio 

de 55 por, ciento en voll1lnen y de 17 por ciento en valor., A.B, 

tes del período mencionado CONASUPO operaba a través de su 

comisión promotora 1,109 "graneros del pueblo" que en el ci-

clo 1970-1971 llegaron a 1 1 890, funcionaron ya como centros 

de compra o de venta y en ocasiones para otras actividades; 

y captaron 220 mil toneladas de maíz y frijol y que ·tenían 

una capacidad de almacenamiento de un poco más dé un mill6n 

de tone;Ladas. 

La filial creada ep 1971 para manejar Bodegas Rurales 

CONASUPO, s. A. de c. v.; logr6 captar de 1971 ·ª 1975 Ull tO"'." 
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tal de 2 millones 687 mil toneladas y certific6 1 mill6n 550 

mil toneladas. Su capacidad final de almacenamiento lleg6 a 

cerca de 1.5 millones de toneladas en 2,157 centros. En 1980 

se lleg6 a la cifra de 3,111 centros de este tipo, así como 

a grandes centros de almacenaje en los núcleos urbanos, sie~ 

do los principales los localizados en Tlalnepantla y Pantaco 

en la ciudad de México. 

No obstante los esfuerzos realizados por CONASUPO en la 

transformaci6ny ampliación numérica de los centros de alma

cenaje no ha podido S?.tisfacer la demanda creciente; resulta- · 

do esto de los amplios volúmenes de importaci6n de granos ig 

crementadosen los 1lltimos años debido al déficit nacional. 

De acuerdo con ésto para 1981, la Secretaría de Comercio 
- 1 

declaraba que eran insuficientes las unidades del sistema de 

bodegas en México, constitu!do y apoyado prácticamente por 

s6lo dos centros principales de acopio: El Sistema de Bode-
. . 

gas CONASUPO y Almacenes Nacionales de Dep6sito (ANDSA) ya 

que los nuevos centros de acopio pertecenecientes a BORUCONSA 

tienen una capacidad reducida de mil a 5 mil toneladas; 10 ~ 

demá.s las mermas en los vol1lmenes de almacenaje son de alr~ 

dedor del 20 por ciento debido a algunas deficiencias regi2_ 

tradas en dicho sistema y en algunos casos al uso de carros 

· de ferrocarril y bodegas de .barcos para tratar de suplir. las 

exigen~ias·de almacenaje mencionadas. 
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En materia de transporte CONASUPO registra algunas, defi

ciencias debido a la escasez y poca capacidad del mismo. De 

las diferentes formas de transportaci6n existentes la empre-

sa utiliza tres principales: el carretero, el ferroviario y 

el fluvial. 

El .transporte realizado por CONASUPO se debe considerar 

en forma comparativa con el transporte nacional, tanto priv~· 

do corno pablico, al cual se encuentra estrechamente ligado, 

para poder entender el surgimiento y agudizaci6n de la probl!! 

rnática. 

El sistema de transporte desempeña un papel fundamental · 

pues es el eslab6n que hace posible la uni6n de las fases del 

proceso económico {producci6n, distribuci6n y consumo) ya que 

en general el comportamiento del sector de comunicaciones y 

transportes. constituye un factor importante para el crecimien ; __ 

to econ6mico. 

Recientemente la problemática del sistema de transporte 

mexicano especialmente e;t terrestre, capt6 la atenci6n de los 

medios de inforrnaci~n y gener6 consideraciones y análisis 

abundantes acerca de ese fen6meno. Ello obedeció al surgi~ 

miento de agudos cuellos de botella que se em~ezaron a mani 

festar en el sector a mediados de 1976. Esta situación se 

basa en la pequeña recuperaci6n econ6mica y. las deficiencias 



- 116 -

en el sector agropecuario que obligaron a realizar importaci~ 

nes de alimentos, y las fuertes compras en el exterior de e-

quipos y materiales para duetos fueron los factores añadidos 

a los problemas estructurales provocando la crisis. 

Las inflexibilidades se ubicaron principalmente en los si~ 

ternas de transporte ferroviari? y marítimo. El primero no co_!! 

t6 con la fuerza motriz suficiente debido a la falta de equipo 

y a lo obsoleto del disponible, lo cual se vi6 agravado por 

los inadecuados sistemas de organizaci6n. 

Los expertos han dado mayor atenci6n al sistema ferroviario 

en raz6n, quizá, de que ahí radica el origen del problema del 

transporte y de sus soluciones. Aquí se resumen, en primer 

lugar, algunas caracterísitcas del autotrasnporte carretero, 

dejando para más adelante el an~lisis del transporte ferrovi!!!_ 

ria.Y fluvial. 

Durante muchos años el crecimiento del transporte carret~ 

ro fue muy din~mico, Para 1970 el sector camionero había cr§! 

cido en forma considerable; en ese año los transportes se en

contraba.n distribuídos en 730 ;rutas específicas; situación 

que dificulta ejercer un control estricto y mucho menos cuan 

tificar la capacidad ofrecida por ruta. 

En 197.1 con el fin de normalizar la situaci6n y conocer 



- 117 -

la estructura y organizaci6n del sector, se puso en marcha un 

d 1 . '6 . "'d' 11 proceso e regu arizaci n Juri ica. A partir de esta regu-

larizaci6n legal, el movimiento de carga por carretera creció 

en forma notable. Mientras que la carga movilizada por el 

servicio prtblico federal fue en 1971 de 113 millones de tone

ladas, en 1979 la cifra se elevó a 224 millones de toneladas 

por autotransporte no federal, sumando un total aproximado de 

280 millones de toneladas que representan ya el 80 por cien

to del total de carga movilizada en el país por vía terrestre, 

estimándose, en ese momento, que para los siguientes 4 años 

se superarían los 400 mi.llones de toneladas de carga por este 

medio. 

De lo ante;rior se desprende que el: tránsito por carretera 

aumenta constantemente, teniendo en 1980 .una capacidad de 394 

millones de toneladas al año, 13 por ciento superior al voltí ... 

men de 1979. En ese momento, 313 millones de toneladas corre~ 

popden al autot;z:ansporte (79.5 por ciento del total y 12 por 

ciento mayor a la cifra alcanzada en el mismo año) y el resto 

al ferrocarril. Para movilizar esa carga el autotransporte 

federal cuenta con 109,898 unidades, para mover 25l milones 

de toneladas (14 por ciento más que en 1979) en tanto que el 

estatal y privado se ocupar!a de los 62 millones restantes. 

Se menciona todo ·esto debido.a la situaci6n que guarda 

CONASUPO dent.ro de las. complejas actividades de e.ste sector 
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y de otros ya analizados; utilizando en forma de fletes parte 

de este servicio, teniendo que competir para lograr el mayor 

nümero de unidades posibles para sus necesidades de transpor

te; ya que no puede eje:r:·cer ningún tipo de presi.6n en este 

sistema de transporte, como puede hacerlo por ejemplo, en el 

ferroviario que es oficial, como se veré!i desputís. De esta 

forma cualquier situaci6n nega~iva dentro del sector reperc~ 

te en la instituci6n. 

Por otra parte, la demanda de carga en 1980 es de 388.l 

millones de _toneladas de las cuales 310.4 millones (casi el 

80 por ciento) corresponden al. transporte carretero y el re~ 

to 77.7 millones al ferrocarril. En esta demanda total par

ticipan 5 entidades estatales, entre ellas CONASUPO, que re~ 

quieren transportar 54.3 millones de toneladas (14 por ciento) 

de ('i;ste 52 por ciento por carretera y 48 por ciento por ferr,e 

carril (Ver cuadro 28). 

Se estima que ahora son insuficientes las .unidades para 

satisfacer la demanda a pesar de que el autot;ransporte ha cr~ 

cido hist6ricamente m~s de prisa que el resto de la actividad 

econ6mica. Existe un elevado déficit en la p;roducci~n de e~ 

miones medianos y pesados, esto debido a la orientaci6n de 

la industria de automotores destinada a satisfacer los reque

rimientos de una éstructu;ra de consumo profundamente deforma• 

da.que propici6 la carencia deveti.!culos para carga. El. d~!! 
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cit actual de este tipo de camiones es de 10,000 unidades, en-

su mayoría trailers; no obstante que la fabricaci6n de camio

nes pesados asciende a 36.9 por ciento más que en 1979, se a-

duce que at1n así se registra un déficit de 2, 000 unidades en 

el año, el cual podría ampliarse por los retrasos en la entr~ 

ga de los vehículos que fluctaan de 12 a 14 meses. 

Esta situaci6n ha obligado a importar unidades usadas de 

diversas marcas y en muchos casos distintas a las necesidades 

del país, con la consecuente problemática de obtener refacci~ 

nes y servicios adecuados. 

Aunado a lo anterior, se calcula que en la actualidad só

lo se aprovecha 68 por ciento de la capacidad de carga anual, 

esto obedece, por una parte a que aproximadamente el 15 por 

ciento de la flota vehicular está fuera de servicio en forma 

permanente por razones de mantenimiento y reparación; y por 

otra, con el porcentaje restante, se atribuye a un conjunto de 
' causas que están relacionadas con la organizaci6n y forma de 

operación del sistema de autotransporte, 12 

Al mismo tiempo, de los 212 mil kilómetros de extensión 

que aproximadamente conforman el sistema de carreteras del 

pais, sólo 65 mil están pavimentadas y no tienen ya capaci

dad para soporta¡:- la intensidad, ni el peso del tráfico actual, 

.y, su .cobertura deja aislada a un alt:.o porcentaje de la super-
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ficie y de la población del país. 

El sistema de autotransporte de carga conlleva una serie 

de problemas que tienden a agravarse constantemente; esto 

y la demanda creciente del mismo provoca su escasez y encar~ 

cimiento de los fletes·, con la consiguiente repercusión en 

los costos de operación de las mercancías que son transport.e_ 

das por este conducto. 

En lo referente al transporte ferroviario, el panorama no 

es muy halagador. Es. sabido que en el país este sistema de 

transporte no ha sido ampliado prácticamente desde su nacio

nali zaci6n hace 60 años. El trazo de la act.ual red ferrovi~ 

ria es similar a la original, cuyo objetivo había sido la c~ 

rnunicaci6n entre las principales enti<d.ades políticas del país 

así como el transporte de productos para la exportación a E_!! 

tados Unidos, hasta 1978 comprendía 19,999 kil6metros de vías 

principales y 5,098 de víás auxiliares, sumando 25,097 kiló

metros; lo cual revela que en los últimos 50 años, s6lo se ha 

incrementado un 20 por ciento; mientras que el volGmen de ca!: 

ga transportado en el mismo período ha" tenido un crecimiento 

aproximado de as.a por ciento . 

. La participacit5n del ferrocarril en el manejo total de la 

carga transportada por .vía terrestre ha: venido disminuyendo 

en forma al.armante como consecuencia directa de los· bajos e 
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inconstantes incrementos en la fabricación e importaci6n de 

equipo ferroviario, ya sean carros de carga o locomotoras e~ 

tre otras cosas. La fabricaci6n de furgones dentro del país 

s6lo satisface el 20 por ciento de la demanda; en 1979 por 

ejemplo, se obtuvieron apenas 1,200 furgones y carros cuando 

se necesitaban 6 mil. Tal escasez no s6lo bloquea el desarr~ 

llo industrial sino que empieza a afectar seriamente el comeE 

cio exterior ya que los barcos no pueden ser cargados oportu-" 

namente por el retraso de la mercancía a los P.uertos por fal

ta de carros. 

L.as importaciones de carros y equipo ferroviario, princi

palmente de Estados Unidos, son muy reducidos ya que se surten. 

en un 10 por ciento y hasta menos los pedidos. Tal vez esto 

se deba a una forma de "control o presión" por parte de las 

empresas norteamericanas para obligar al sector público y pr_! 

vado para que les contraten este servicio en forma de alqui

ler tratando con ello de suplir el déficit. En una informa

ci6n .al respecto se explica que en 1979 se experimentaron re

trasos notables en el transporte de bienes de cons'umo, tanto 

agrícolas como industriales. 

Por ejemplo, sobresalen los retrasos hasta de 40 días en 

la zona norte de Sinaloa y de Nuevo León y prácticamente las 

principales áreas productoras del pa.1'.s, esto obliga en ocasi.Q. 

nes a los productores a alquilar V•agones de Estados Unidos a 



.. 122 -

precios tan disparados como 400 d6lares por hora, y 90 mil.P~ 

sos diarios de renta por cada locomotora al servicio de Ferr2 

carriles Nacionales de las cuales se encuentran en el país e!!_ 

tre 65 y 85. 

MOltiples empresas rescienten la falta de transporte re

queridó para proveerlas de materias primas y componentes; mieg 

tras que en el sector agrícola se calcula que el 60 por cien

to de la producci6n carece de facilidades en este transporte 

tanto suficientes como oportunas; esta situación complica aan 

mlis las cosas ya que. una nueva e inucita:laalza de la demanda. 

estadounidense para carros de carga, en ese año, ha cerrado ' 

la posibilidad de que la dependencia alquile o compre defini 

tivamente este equipo en el corto plazo, de ese país. 

La situaci6n de los Ferrocarriles Mexicanos tanto en su 

estructura como en su financiamiento és difícil, por lo cual 

enfrenta varios y complicados problemas. En cuanto a esto, 

algunos observadores señalan; en primer lugar que dentro de 

la red ferroviaria. del país prevalece actualmente una situa

ci6n ciertamente ca6tica; hacia fines de 1979 las vías f~rreas 

de México alcanzaban 25·mil kilómetros, una extensi6n que d~ 

j6 de cubrir entre 20 y 25 por ciento de las 11ecesidades co

merciales internas, estas líneas que sirven al país se encuen 

tran tan dispersas que en algunos casos .s6lo contribuyen a ª!!! 

peorar la situaci6n. Aunque las necesidades actuales de un 
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mejor funcionamiento en los ferrocarriles implica la incorp~ 

ración de más equipo, así como una organización congruente 

con sus servicios, cosa que adn no ha podido lograrse, aunque 

en los dltimos años se han incrementado de manera insufície~ 

te ya que la empresa se ha avocado más al mantenimiento que 

a su ampliación por lo que se ha caído en un d~ficit crónico 

entre necesidades y servicios. 

En segundo lugar, conforme al financiamiento segan decla

ración de la empresa citada, actualmente el sistema ferroca

rrilero sólo cubre el 3 por ciento de sus programas de inveE 

sión con recursos propios; el 53 por ciento se financia con 

cr~ditos externos y recursos del gobierno federal; la persiE_ 

tencia de subsidios por medio de tarifas que resultan incos

teables no permiten· la generación de recursos. Ademas la 

empresa no puede aprovechar libremente los créditos internos· 

en su totalidad ya que algunos de ellos son supeditados a que 

los fondos tienen que destinarse a la compra de productos en 

el país acreedor. Esto no es conveniente para la empresa 

porque tal situación implicaría cambios de marcas y la impo! 

tación de más refacciones. 

Por otro lado, el sistema de transporte flúvial, ¡>rese.!!. 

ta una situación semejante a la del ferrovüi.rio, Ex: is te t,e · 

da una gama dentro de la conflictiva portuaria; ésta fluctúa 

desde las naves insuficíéntes e inadecuadas hasta la excesiva 
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burocracia y facilidades deficientes de almacenaje entre 

otras cosas. 

La insuf J.ciencia de barcos para transporte de carga es 

el problema más apremiante y difícil de resolver, dadas sus 

implicaciones en cuanto a erogaciones sustanciosas tanto de 

capital como de tiempo. La situaci6n es crítica s! se cons.!_ 

dera que cerca del 60 por ciento de las ventas mexicanas al 

exterior son enviadas por mar, y, 80 por ciento de la carga 

nacional es transportada por barcos extranjeros, los cuales 

son alquilados. Ade~ás de los gastos que esto representa, 

las compañías que recurren a dichos alquileres se quejan de 

la poca confiabilidad ofrecida por las naves, las cuales en 

alto número de casos no se apegan al horario establecido. 

Al mismo tiempo las importaciones de mercanc!as tienen 

que afrontar con frecuencia exorbitantes costos de aL~acen~ 

je por no ser descargadas las naves a tiempo, debido a la 

falta de almacenaje en los puertos y al transporte deficien

te para el traslado a los centros de transformaci6n y consu'."' 

mo. 

Ninguno de los principales puertos del país -Veracruz, 

Coatzacoalcos, .T".111pico, etc,- cue11ta con las facilidades de 

almacenaje¡ por lo'que en ocasiones las cargas, en espera de 

transporte, son colocadas en lugares por demás inadecuados· 
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y desatendidos, dado que las pocas bodegas existentes se en

cuentran saturadas porque son empleadas con mucha frecuencia 

debido a las irregularidades que caracterizan a las embarca

ciones. 

Asimismo, los puertos del país se encuentran en general 

en estado deplorable y más adn, se ha estimado que ninguno 

de los principales existentes ofrece facilidades de embarque 

a la altura de las normas internacionales. El puerto más 

grande -Veracruz-está considerado como el peor del mundo. 

Entre los obstáculos más frecuentes en contra de los pue.E 

tos mexicanos destacan su tamaño reducido, servicios deficÍe!! 

tes, excesiva bUI'O;;:racia y -en no pocas ocasiones- las lu..; 

chas internas entre sindicatos y autoridades portuarias~ por 

ejemplo se señala que son tantos los dictámenes sindicales en 

Veracruz que a veces se requieren de 6 a 8 personas para embaE 

car determinada carga ya que la persona que baja el artículo 

del cami6n o carro no puede ser la misma que lo coloca a boE 

do¡ en tanto que el encargado de subir el artículo.al barco 

no puede ser el mismo que lo guarda en el almac~n, etc, Ade

más del papeleo excesivo en cualquier operáci6n hace aún más 

pesado el transporte ma:r~timoi se caléula que en algunos casos 

se tienen que llenar cerca de 20 formas para efectuar unen'" 

vfo. 
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No obstante la preferencia que guarda CONASUPO al igual 

que otras empresas del Estado en el uso de grandes procent_e 

jes de estos servicios (Ver Cuadro 28 para el caso del ferr2 

carril) que es muy poco lo que pueden recibir, dadas las co!! ,, 

diciones y características presentadas tanto en el transpO.f. 

te ferroviario como marítimo. 

Según datos oficiales en los últimos 4 años del sexenio 

pasado, el sector comunicaciones y transportes alcanz6 una 

tasa de crecimiento de 9.8 por ciento anual, pero a pesar de 

esta cifra se sabe qµe difícilmente se cumpli6 con la movil,! 

zaci6n de los volW11enes de carga que se le asignaron. 

Actualmente y segan datos de la misma fuente13 se menci2 

na que se ha .determinado dar prioridad a la movilizaci6n de 

productos alimenticios, quedando en plano secundar.io .la tran§. 

portaci6n de bienes superfluos, Dentro de sus programas se 

procura satisfacer los requerimientos.de las empresas del E,2 

tado: Pémex, Sidermex, Unpasa y principalmente CONASUPO em

presa que tiene que movilizar rápidamente sus importaciones 

.de cereales ante las perspectivas de daño del producto y el 

elevado costo que implica dejar a bordo de los barcos alquil~ 

dos su carga, como ya se explic6, 

En 1980 se transportaron 25 mÚlones de toneladas enco!! 

junto de las dependencias de Estado', por vía tei-:rest;re de las 
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391.5 millones de toneladas totales, de las cuales 77.3 mi

llones fueron transportadas por ferrocarril y las restantes 

314.2 millones por medio del autotransporte que sigue mostra~ 

do gran preponderancia. 

En la actualidad, tal parece que los ferrocarriles debe

rían ser la alternativa principal para el futuro del transpo¿:: 

te, complementado con el transporte marítimo, considerando 

que el alza constante de los energéticos. Por ello resulta 

urgente la modernizaci6n y actualizaci6n de este sistema tan 

vital para la vida econ6mica del país. 

Asf se tiene que a pesar de las cuantiosas sumas que el 

presente régimen espera invertir para la transformaci6n, am

pliaci6n y modernización de los sistemas ferroviarios,. no s~ 

rán suficientes para satisfacer las necesidades y por lo tan 

to se seguir~ trabajando a marchas forzadas durante algunos 

años. En cuanto al transporte marítimo, desde la publicación 

en el Diario Oficial el 8 de enero de 1981, de la Ley Para el 

Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana se ha tomado en 

consideraci6n la problemática presentada; de esta manera se 

complementa el apoyo oficial a la misma implementada en dif.!! 

rentes~acuerdos. 

Tanto los proyectos y decretos emitidos para tratar .de 

solucionar el problema prevaleciente en los sistemas de tran!!· 
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porte, se contempla una serie de disposiciones y programas de 

inversi6n, pero todo esto no se prevé a un corto o mediano 

plazo sino para el largo plazo. Así pues la situaci6n par~ 

ce seguir igual por algún tiempo. Mientras tanto la CONASUPO 

al igual que otras empresas que requieren de este servicio 

tendrán que seguir padeciendo las consecuencias del atraso y 

complicaciones en la transport?ci6n dentro del país. 

3. El ·rntermediarismo 

Otro de los prob;temas a los que sa enfrenta CONASUPO en 

su apci6n comercial son los intermediarios y los acaparadores, 

considerados como individuos o empresas que compran los pro-· 

duetos a los productores o a los pequeños comerciantes ya sea 

para ejercer una forma de especulaci6n o control econ6mico y 

político. 

En cierta forma la CONASUPO también queda incluida dentro 

de los intermediarios en cuanto a la actividad práctica, ya 

que te6ricamente existe una marcada diferencia, ésta en cua~ 

to a la apropiaci6n de 1as utilidades que les reporta a los 

interiitediarios privados po.r su injerencia en el mercado, no 

así para la CONASUPO que se encuentra.regida por bases soci! 

les para su funcionamiento, conforme a las normas y lineamien 

tos generales en que fue constituida. 
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Los intermediarios en el comercio de los granos general

mente son comerciantes que invierten grandes capitales en e.e_ 

te negocio y algunas veces se encuentran ligados a las empr~ 

sas transnacionales, de donde se deriva también, en buena m~ 

dida el poder económico y el control que logran ejercer en 

grandes sectores del mismo. Además de esto utilizan difereQ 

tes mecanismos para lograr incrementos en sus ganancias a 

través de dicha actividad comercial. 

En principio se considera que una primera fuente de los 

beneficios obtenidos por los intermediarios la constituye la 

simple ganancia comercial en sentido estricto que por el he

cho de invertir determinado capital obtiene todo capitalista 

que se mueve en la esfera de la circulaci6n. Es claro que 

ningún capitalista invertiría capital en esta esfera si no t~ 

viera acceso a una determinada tasa de ganancia, de tipo co

mercial en este caso. Es posible tambi~n que esa actividad 

econ6mica particular sea recompensada con una ganancia supe

rior a la que reciben los capitales invertidos en la esfera 

productiva. De todos modos, aún tomando en cuenta una tasa 

de 9anancia media conservadora, la ganancia comercial facti

ble de obtener por un acaparador que ha movilizado millones 

de pesos puede ser enorme. 

Un aspecto impor~tante que es necesario mencionar es: el 

sector comercial en el país con un capital de inversión de 2.3• 
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por ciento del nacional, se apropia 32.1 por ciento del Pro

ducto Interno Bruto (PIB), entendiendo con esto que el comeE 

cio es la parte más favorecida de la economía mexicana, deb.!, 

do a que por un lado el sector comercial tiene un alto !ndi-

ce de rendimiento por empleado, esto es, los salarios que p~ 

ga son decrecientes en relaci6n con el constante aumento de 

precios; y por otro lado. dentro de la situaci6n de crisis, a 

cada aumento de precios de garantía o de salarios los comer-

ciantes responden con un incremento correspondiente en los 

precios para mantener altas sus utilidades, 

Aunque actualmente los comerciantes parecen tener los m.e_ 

yores beneficios del proceso producci6n- comercializaci6n-

consumo, a la larga las utilidades generadas dentro del sec-

tor comerciál ya no se pueden invertir s6lo en ese sector, 

puesto que se trata de una actividad no productiva sino de 

servicio; esto quiere decir que en el 'futuro deberán buscar 

caminos para invertir también productivamente, esta situaci6n 

se hace má'.s urgente aún si no quieren quedar también fuera 

del á.mbito comercial, ante la rápida expansi6n de lQ.s tran.e, 

nacional~s, que no s6lo ejercen control en el sector prima

rio (producci6n agropecuaria) sino también en el comercial y 

el de transformaci6n,producci6n industrial y su venta. 

:Las formas de acaparamiento de los cuatro productos pre-. 

sentan variaci6n en cuanto a volúmenes y regiones si se.ca_!! 
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sidera por ejemplo la cantidad relativamente pequeña de maiz 

que ofrecen los campesinos para su venta debido al alto grá

do. de autoconsumo; no así para los otros tres productos que 

presentan condiciones diferentes. 

Existe también una divisi6n entre los comerciantes ?e gr~ 

nos, desde los pequeños y medianos hasta los grandes que en 

su mayor.ía constituyen empresas o asociaciones de capitalis

tas comerciales. 

Lo anterior determina una escala en la relaci6n entre co~ 

pradores y vendedores relegando a.su menor expresi6n a los 

campesinos que venden una mínima cantidad de ,grano y el com- · 

prador natural -por así decirlo- de esta mercancía es el pe

queño comerciante de granos, con el cual tienenun trato más 

personal y puedendiscutir con mayor. facilidad las condiciones 

de la transportaci6n. 

El gran productor Capitalista, por· su parte, que normal

mente coloca un alto porcentaje· de toneladas de granos en el. 

mercado, encuentra su comprador. "natural" en el gran comer

ciante, no s6lo porque este último posea el capital necesa~io 

para hacer grandes compras -cosa que está vedada para el pe

queño comerciante- sino tambit\in porgue en las grandes empre .. 

sas comerciales encuentra el productor agrícola la infraes

tructura que le permite realizar una transacci.6n r.!.ipicla, efi-
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ciente y a bajo costo. 

En CONASUPO la situaci6n se presenta de manera diferent~ 

porque hay que cubrir más requisitos en las compras, as! co

mo enfrentar cierto burocratisrno en la realizaci6n de las o

peraciones tanto de recepci6n del producto como de pago al 

mismo. As! por ejemplo, que P?ra vender el grano en .el sis

tema de compras CONJ!.SUPO en primer lugar, hay que obtener una 

constacia de los bancos oficiales de crédito agrícola que e~. 

tablezca si el vendedor tiene o no deudas con estas institu

ciones. Además es ~ecesario transportar el producto hasta el 

centro de recepcí6n correspondiente, lo cual por si mismo no 

constituye una exigencia especial, pues también normalmente 

hay que colocar la mercancía en la bodega del acaparador, la 

diferencia radica en las tardanzas que se producen para reci 

bir la mercancía y descargarla en el centro de compra, lo 

cual implica para el ven.dedor gastos adicionales de transpo_;: 

te, máxime cuando no se es dueño de t?ste y se tiene que pagar 

el servicio. 

Las. ·empres.as comerciales privadas por el contrario, son 

muy eficientes en este aspecto pues en pocos minutos se pesa 

el veh.1'.culo,. se examinan las condiciones d'.e la mercanc.1'.a y se 

descarga en la bodega.del acaparador. 

gado le correponde ser atendido en el centro oficial 

de· que se trate, se ponei:i .ento.nces en práctica lac 11.amadas 
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"normas de calidad para la recepci6n" de acuerdo a las cuales 

debe encontrarse el producto seco, sano, limFiO y libre de 

olor a putrefacci6n. 

Como es fácil deducir a partir de estos requisitos de c~ 

lidad,las normas aplicadas a la mercancía son muy estrictas; 

cuando estas normas son violadas se aplica una escala de de

ducciones, es decir de descuentos, sobre el precio pagado al 

productor por su producto. Normas de calidad rntis o menos s~ 

mejantes son aplicadas para todos los productos que compra la 

CONASUPO. Por lo demás, la aplicaci6n de cada uno de estos 

criterios de calidad alarga la duraci6n de la operaci6n. 

Cumplido este largo proceso de espera, de manipulaci6n y 

cualificaci6n de la mercancía, los empleados pueden proceder 

a llenar los formularios correspondientes, encaminados a que 

el vendedor pueda cobrar la suma correspondiente; pero ningún 

centro de recepci6n est~ autorizado para realizar tales pa

gos, de .. manera que el ,productor sale del centro de recepción 

con un documento de color diverso, según el caso, que le aut2 · 

rice a cobrar formularios. Con el formulario'el productor 

debe presentarse a lo que en la terminología de la CONASUPO 

se llama "el banco corresponsal" o ante los "liguidadores-pa-

· gadores" de los bancos de crédito oficial para tratar de ha

cer efectivo su docutnentode cobro. Sin embargo muchas veces 

no lo logra1. por lo menos inmediantamente. En. efecto, parece 
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frecr,ente que al momento de intentar hacer efectivo el docu

' mento entregado por el centro de recepción, se informa al 

productor que los fondos destinados por la OONASUPO a las 

compras todavía no han sido remitidos. En ese caso, el Gni-

co camino es esperar. 

Esta situación es dificil para el· productor que vende a 

CONASUPO, ya que su problema no termina con la obtenci6n de 

la producci6n que contiene un incremento del valor del capi- . 

tal inicial. Por ello a continuación debe convertir en din~ 

ro la mercancía.para. compr~r nuevamente materias primas, fue.! 

za de trabajo, etc., y volver a iniciar el proceso producti

vo. En el caso del campesino existe también la necesidad de 

convertir en dinero la totalidad o parte de. su producción, 

aunque no precisamente por las mismas razones que animan al 

productor·capitalisa; el campesino necesita contar de inmedi~ 

to con el dinero para satisfacer necesidades de su unidad f~ 

miliar (aunque también para reiniciar el proceso productivo), 

dado que la unidad agrícola que antes garantizaba suautosufi 

ciencia ha sido rota o desarticulada por la expansi6n del si~ 

tema capitalista. 

Por otra parte, algunos productores agrícolas, se ven a

premiados por sus propios compromisos econ6micos, que casi· 

siempre son deudas con.· los' bancos y también. con particulares, 

que si no son saldadas a tiempo ameritan interese en perjui-
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cio de estos. cuando se trata de deudas bancarias es posible 

conseguír prórrogas. Pero cuando se trata de deudas con par

ticulares la situación es distinta; aquí no sólo está presen

te J.a presi6n del acaparador que en algunos casos es el acre

edor que reclama se le venda la mercancía con el objeto de CQ 

brar tambi~n inmediatamente lo adeudado, sino tambi~n el he

cho de que los intereses son mucho roéis onerosos. 

Por lo dern<is, resalta el contraste con el proceso de com

pra que se sigue en los almacenes de los acaparadores o comi

sionistas como se autonombran. El procedimiemto del pesaje y 

examen de calidad de la mercancía es rápido corno ya se dijo. 

Pero ademéis el acaparador cuenta, en algunos casos, con medios 

de' transportaci6n para trasladar la mercancía desde los cen

tros de producción hasta sus almacenes; y no entrega un form_!! 

lario de cobro al vendedor por su mercancía sino que le paga 

en el acto al productor en dinero contante y sonante o con un 

cheque que puede hacer efectivo o depositar en cualquier ban

co local. Todo parece indica.r que este iíl timo punto (el pago· 

inmediato) tiene ~na influencia decisiva sobre la preferencia 

de los productores por el acaparador, a juzgar por las refe

rencias constantes que se hacen a esta cuestión. 

Todo lo apuntado hasta aquí parece evidenciar claramente 

que, en términos prácticos1 el sistema de comercializaci6n' 

manejado por .los interm(ldiários acaparadores de granos es·m.!:!_ 
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cho más eficiente que el oficial., a juzgar por las opiniones 

y referencias de los agricultores en general hasta tal punto 

que pese, a que todos sin excepción consideran que los acapa-

radores se enriquecen a costa de los productores y hacen di

versos tipos de fraudes, prefieren vender a aquellos su mer

cancía en lugar de ofrecerla a la CONASUPO. Ni aún motivados 

en su mayoría, por el incremen~o de los precios de garantía 

que ésta establece; ya que, como explica un delegado de la 

CONASUPO, comisionado en una zona productora, 14 que tal si

tuación en cuanto a los precios es un círculo vicioso en el 

cual cada vez que la: empresa eleva el precio de garantía pa

ra un producto de subsistencia, los acaparadores elevan aún 

más los precios ofrecidos a los productores. 

Hay también dentro de esta actividad, una marcada depen~ 

dencia tanto entre los grandes como pequeños comer~iantes y 

a la vez de los productores con ~stos, esto ocurre en cuanto 

al financiamiento. Los ,recursos con que operan los acapara

dores en parte son propios pero también recurren a otras ;fue_g 

tes de financiamiento: financiamiento bancario (privado) y 

.financiamiento de los grandes acaparadores transnacionales 

procesadores de alimentoss como la Ahderson Clayton, Gallet~ 

ra Mexicana (GAMESA), Valores Industriales, s. A. (VISA) el 

cual está conformado por parte de los principales molinos en 

el pa~s, entre ellos Harinera. Santos, el segundo en tamaño"en 

México; Compañj'.a.Harinera de México y grandes molinos como el 
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San Luis y la Fama que son los principales proveedores de ha

rina a Nabisco Famosa, Bimbo y Swandy y Produto.s de Trigo. 

Los Almacenes de Cereales, s. A., consorcio que se cre6 con 
f 

la integraci6n de varios molinos importantes para asegurar 

directamente de los grandes acaparado.res o productores el aba-2_ 

tecimiento de cierto voldmen mínimo de materia prima que f.or_ 

ma a la vez parte del grupo FLAGASA, integrado por 14 molinosen 

el Distrito Federal y Puebla, además Aceites Casa y Alimentos 

Balanceados FLAGASA, a su vez este consorcio es socio mayori-

tario en la empresa Nabisco Famosa que recibe la ~otalidad de 

su harina de uno de los miembros de su grupo, también se in

cluye a Purina, entre otras, como fuentes de financiamiento. 

Estas empresas adelantan dinero a los acaparadores sobre 

la promesa de venta del grano en la mayoría de los casos. E~ 

tos intermediarios a su vez ofrecen cr~ditos a medianos y pe-

queños comerciantes y a algunos productores con la misma fina 

lidad; de manera que el engranaje a este nivel les permite la 

oportunidad de ejercer un g:ran control en la comercializaci6n 

de granos. 

Por lo que respecta a CONASUPQ, no puede realizar este t! 

po de financiamiento, al menos directamente, que es donde se 

encuentra parte de la clave en·cuanto al intermediarismo; ya 

que los cr~ditos que otqrgala instituci6n aon a través de las 

instituciones bancarias oficiales al respecto; las.cuales para 
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proporcionar este servicio presentan una serie de requisitos 

y normas que de plano hacen casi imposible la obtención del 

mismo por parte del solicitante. 

En lo que concierne al campesino también está sujeto a la 

dependencia financiera, ya sea del pequeño comerciante o del 

cacique regional que hace las yeces de acaparador. Por ejem

plo, debe tomarse en cuenta qu~ como ya se ha indicado, la 

operación de los intermediarios se encuentra profundamente in 

tegrada a las estructuras de la vida rural. Donde los caci

ques y otros agentes. "ayudan" a los campesinos en situaciones 

dif!ciles como emergencias médicas 1 entre otras; y los compr.2 

misos que en ese momento se contraen constituyen a menudo la 

base de las ataduras comerciales. Por ello, una transforma

ción a fondo del sistema de intermediación implica transfor

mar en casi todos sus aspectos la.vida rural, pues si bien el 

cacique y otros agentes comerciales han sido incapaces de ºE 

ganizar la producción, ag;J.utinan a las comunidades rurales en 

casL todos los aspectos de su vida, Es pues necesario que 

se forjen caminos alternativos para la organizaci<Sn de la vi-' 

da rural tendiente a la sustituci6n de los intermediarios. 

Puede ser que el Estado asociado a los campesinos, consi

ga ayudat\ con relativa !acilidad a ser más eficiente que l?s 

intermediarios en la prestaci6n de losse;rvicios que éstos· 

proporcionan. Sin embargo, tina larga historia de inco.nsiste,n 
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cias hace dudar al campesino respecto a la permanencia de los 

programas públicos. Debe tomarse en cuenta que cuando el ca_!!! 

pesino abandona los lazos que lo atan al intermediario se ex-

pone con frecuencia a represalias y corre un riesgo severo, 

pues de interrumpirse el programa social puede resultarle eh 

la práctica imposible reanudar su relaci6n anterior. 

Esta es una de las razones por las que los campesinos se 

resisten, con frecuencia, a participar en programas oficiales 

mientras no tornan carta de naturaleza, a un nivel tal que les 

inspire confianza en su estabilidad. 

Es indudable que el Estado ha implementado medidas tendien 

tes si no a eliminar s! a contrarrestar la influencia de los 

intermediariós. La misma CONASUPO ha formado parte.de estas 

medidas; en su acci6n reguladora ha empleado diferentes meca~ 

nismos, pero no han reportado el resultado esperado. As! un 

encargado local de la CONASUPO refería, según se comenta en 

la obra consultada, 15 que en algunos casos se ha establecido 

un control en los caminos y carreteras para evitar 1a salida 

del frijol, como caso concreto, de las regiones proauctoras. 

Sin embargo, a juzgar por las compras de este producto 

que realiz6 la CONASUPO en un pe:d'.odo de cosecha, parece que 

los comerciantes lograron acaparar el frijol y enviarlo a los. 

centx-os de consumo. Se suponía que los vigilantes especial.es 
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del gobierno deb!an detener los vehículos cargados de frijol 

y obligarlos a vender el producto a la CONASUPO al precio e~ 

tablecido. El funcionario que los comerciantes se valie 

ron de "mordidas" (cantidad de dinero entregada en calidad 

de soborno) a efecto de evadir la vigilancia o el control e~ 

tablecido. 

Ante esto el panorama es poco alentador, si adem~s se co~ 

sidera en un momento dado la opini~n oficial, co~o ya se apun 

t6 anteriormente, en la decl,aracic5n del Presidente I.6pez Por

tillo al mencionar qµe todo inversionista tiene derecho a una 

·ganancia o beneficio como .Premio a su "esfuerzo". En estas cir~ 

tancias los intermediarios de granos act6an prácticamente sin 

competencias y obstáculos perturbadores y tal parece que lo 

seguirán haciendo¡ mientras tanto las grandes mayorías de la 

poblaci6n padecen las consecuencias que genera el negocio de 

los alimentos básicos. 

4. Productos Alianza 

La CONASUPO no sólo comercializa sino que también proce

sa parte de 1os productos que comercializa. Destacando entre 

éstos, los productos básicos marca "A.lianza" a través de los 

cuales las clases populares obtienen un beneficio al adquirí!. 

los a precios por debajo del establecido en el mercado libre; 

encontrándose en éstos, los granos.básicos analizados en este 

trabajo. 



- 141 -

El antecesor directo de estos productos "Alianza" sé en-

cuentra en los productos marca CONASUPO que surgieron como un 

paliativo a la situación cr:l:tica que empezaba a padecer el 

sector obrero y campesino a fines de la dácada de los sesenta 

y principios de los setenta. Las circunstancias de ese mamen 

to llevaron a que diversos grupos plantearan la necesidad o 

conveniencia de que el Estado realizace directamente todas 

las operaciones de comercio al menudeo relacionadas con tas 

subsitencias básicas. 

Ante estas perspectivas se plante6 la necesidad de orga

nizar la distribuci6n de un grupo de productos básicos que; 

a precio bajo y uniforme, pudiesen colocarse a la venta en 

todos los establecimientos de venta al menudeo tanto pdblicos 

como privados; CONASUPO practicó la selecci6n de estos art:r

culos y desarroll6 especificaciones de calidad para los mis

mos de acuerdo con las necesidades de las consumidores de e~ 

casos recursos. 

Para 1976 la institución hab!a logrado producir ep sus 

propias plantas o a través de contratos. c~n industriales pr! 

. vados, 34 artfoulos con la marca CONASUPO, acci6nque permi

te reducir considerablemente el precio al consumidor si.n aC):! 

dir a un subsidio, porque se logran ahorros muy importantes 

con la escala de 1.as operaciones al suprimir el pago de reg~ 

lías, empaques sup6rfluos,promociones y otros. renglones del 

costo. · 
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Para fortalecer las bases de la intervenci6n reguladora 

del Estado, el Gobierno Federal increment~ en forma vigorosa, 

su capacidad directa de producci6n industrial de artículos 

básicos. En el área operada por CONASUPO hasta 1970 la cap~ 

cidad de la instituci6n para atender el mercado nacional se 

reducía a una planta de harina de maíz, una de pan y otra de 

leche reconstitu!da. 

En 1976, gracias a la adquisici6n del sistema privado más 

importante del país en su ramo que inclu.1'.a un molino y una 

procesadora de harina. para diversos productos, esto d.1'.o lugar 

a la creaci6n de una nueva filial, Industrias CONASUPO, s. A. 

de c. V. (ICONSA), que cuenta con uno de los molinos irnportaQ 

tes en el pa.1'.s y que además tiene gran capacidad de molienda¡ 

as! como la construcci6n directa de otras instalaciones, CON~ 

SUPO contaba con 28 plantas industriales en toda la república 

que en ese año dispon.1'.a de una capacidad instalada total ·ae 

producci6n de 1 mill6n 272 mil toneladas, .para la producci6n 

de harina de maíz y de trigo, aceites comestibles, pastas, gr~ 

sas; pastas de oleaginosas y derivados lácteos, as.1'. como de 360 

millones de p±ezas de pan y 260 millones de litros de leche. 

En el per!oao 1971~1975 CONASUPO produjo en ese aparato 

industrial·752 mil toneladas de productos alimenticios diver

sos, 1000 millones de litros de leche rehiaratada y 929 mill,2 

nes de piezas de pan con ventas de 3,040.rnillones de pesos, 
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se instalaron mecanismos para gue estas capacidades se sigui~ 

ran fortaleciendo considerablemente con su acción reguladora 

y abastecedora. 

Al parecer estas bases fueron consideradas en el régimen 

del gobierno del Presidente López Portillo que desde el prin-

cipio de su mandato demostr6 su interés por la producción con 

su programa Alianza para la Producci6n que fue la piedra de 

toque en su política industrial. 

La Alianza para la Producci6n muestra gran compatibilidad 

con la Alianza Nacional Popular y de Democrática para la Pro-

ducci6n instituida y considerada por regímenes anteriores, P!! 

rala determinación de algunas de sus pólíticas. 16 

El elemento más importante de entre los cambios propues

tos, es el mayor papel asignado al Estado dentro del sector 

productivo y comercial, contemplado ésto en el Plan Básico de 

Gobierno para el período 1976-1962, que señala entre otras 

cosas un mayor papel gubernamental en la distribuci6n de l<is 

productos agrícolas y en la protecci6n al consumidor en base 

a un s6lido apoyo estatal a la economía y a los medios de pr2 

ducci6n. 

A partir del interés de L6pez Portillo hacia la conveníen 

cía como hacia la eficac.ia de. las empresas estatales, rei t;er6 



- 144 -

su inclinaci6n por el sector comercial, afirmando en su pri-

mer informe de gobierno que: "el comercio, entendido como 

servicio de enlace entre la producci6n y el consumo, ha de 

convertir las necesidades comunes en demandas sociales. Es-

ta concepci6n incorpora la funci6n del Estado más allá del 

ineludible papel moderador, para incertarlo en las amplias 

responsabilidades del promotor:.''.' 17 

Las razones prácticas para ubicar a dicho sector como el 

principal objetivo de la reestruct<.1raci6n estatal fueron se-

ñaladas oficialmente, apoyadas en 1as estadísticas que indi-

can que 20 millones de mexicanos no tienen acceso ni a los 

alimentos bási9os ni al vestido, que el sector comercial con~ 

tituye, en ese momento, el 30 por ciento del PIB (para otros 

paises es de 10 a 17 por ciento), lo cual denota ~a insuficieg 

cia del sistema; donde el 50 por ciento de los establecimien

tos comerciales son responsables de 82 por ciento de las ven

tas netas; dichas cifras muestran esta situación como un pro-. 

blerna de subdesarrollo más que de abuso. Lo que muestra def! 

ciencias y falta de modernización del comercio oficial en el 

país. 

Dentro de la administraci6n portillista con marcadas te~ 

dencias estatales, corno lo muestra e1 proyecto de. gobierno; 

la primera de éstas a través de CONASUPO esencialmente median - ~ - . . . ' ·.' .-
te sus operaciones basadas en el Programa Na.cional de Produ.Q 
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tos Básicos, que incluir!a incentivos generales para que el 

sector privado produjera y comercializara más productos bá

sicos; mayor participación estatal en la elaboración y pro

cesamiento de alimentos (un renglón en el cual podrían sur

gir muchos cambios, corno serían el incremento sustancial de 

las empresas estatales y J.a distribución al mayoreo y venta 

al menudeo de productos básicos por organizaciones oficia

les susceptibles también de expansión) , y el Programa Naci2 

nal de Abastecimiento Rural, que implicaba la creación de 

tiendas regionales en zonas marginadas proponiéndose cubrir 

cerca de 30 mil poblaciones en ese sexenio. 

Otro instrumento lo constituyen los incentivos para el 

desarrollo del pequeño y mediano comercio: el otorgamiento 

de mayores recursos financieros para ·ese sector; estructu

ras protectoras para el consumidor, las cuales irían más allá 

de lo realizado por el Instituto de Protecci6n al Consumidor; 

reglamentaciones para un estricto control de calidad; coope

rativas de consumidores bajo la premisa de que la unidad ha~ 

ce la fuerza; una mayor difusión sobre precios y controles de 

éstos. Esto.último, tema por lo demás delicado, se manejó en 

forma hábil y ,pr agrnática por dicha administración, propugnan· 

do que para la creaci6n de una estructura de precios más acc~ 

sible de los productos básicos, se esforzaría po.r estimular la 

inversión, evitando desanimarla con la fijaci(.in de topes.infl~ 

xibles• 
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As! pues el 10 de diciembre de 1976 ante el Presidente 

de la República fueron ratificados diez convenios concerta

dos con 140 empresas industriales, privadas y mixtas que aba~ 

can proyectos de inversi6n por un total de 100 mil millones 

de pesos (a precios de agosto de 1976) que pod.!an generall". 300 

mil empleos. 18 ~stos ctiez convenios constituyeron el primer 

paso encaminado a materializar la Alianza para la Producci6n 

propuesta por el presidente José López Portillo. Dichos conve

nios se establecieron de septiembre a noviembre de 1976. 

La ratificación tuvo lugar en el Palacio Nacional ante 

aproximadamente 200 empresarios y funcionario.s del gobierno,.· 

mediante la firma del entonces Secretario ae Patrimonio Nacio

nal q'uien entre otras cosas declar6 lo siguiente: 

"La Alianza para la produccl.ón implica ofrecer a tactos a_! 

ternativas viables que permitan conciliar los obJetivos nacio

nales de desarrollo y justicia social con las demandas especí

ficas de los diversos factores ae la economía. 

La Alianza debe convertir a cada ciudadano en promotor del 

crecimiento y la justicia. . El concepto tradicional de lo que 

es una empresa debe modificarse para concebirla como un medio. 

y no como un fin. Debe considerársela como un instrumento al 

servicio de la colectividad, produciendo bienes adecuados a 

nuestras necesidades, a precios razonables y de calidad satis• 

factoría; cubriendo salarios reales que contribuyan a repart.ir. 
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mejor la riqueza general, garantizando la estabilidad de los. 

empleos existentes y creando nuevos; enterando los impuestos 

y cuotas oportunamente y en la forma equitativa establecida 

por las leyes, además de la participaci6n activa en el fort~ 

lecimiento de nuestra independencia econ6mica al disminuir 

las importaciones y concurrir a los mercados internacionales 

exportando productos con el mayor valor agregado." 

Se entiende que al Estado le corresponde el papel rector 

de la economía; es el único con atribuciones legales y autori 

dad para hacerlo, contando además con las instituciones nece-

sarias, continu6 diciendo: 

"Para alcanzar estos fines, las empresas públicas, privj! 

das, sociales y mixtas deben contar con una estructura finan-

ciera sólida, Para esto requieren utilidades, es decir; de 

una rentabilidad que garantice su sano crecimiento. Las,uti-

lidades cumplen su funci6n social cuando se utilizan fundameg 

talmente para nutrir la capitalizaci6n en ramas econ6micas 

prioritarias" •1.9 

Las actividades que se definen como prioritarias son: la 

agricultura, los energéticos, la petroqu!mica, la. minería, la 

siderurgia, los bienes de capital, el transporte y los bienes 

de consumo popular; así como aquellas que contribuyan a rebajar 

las rest:i:-icciones impuestas por el sector extern.o, 
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Se expres6 tambi~n que las actividades no prioritarias P2 

drían seguirse desarrollando, garantizadas por el marco de li

bertades que garantiza el sistema nacional de econom!a mixta, 

pero no recibirían apoyos especiales del Estado. 

Los convenios ratificados son tan s6lo un primer paso en

caminado a dar sustancia a los 9bjetivos de la Alianza para la 

Producción. El prop6sito es que en el futuro se lograran es

tablecer acuerdos similares en éstas y otras ramas ·prioritarias,: 

con este y otros sectores de la poblaci6n; se pretendía que se 

sumaran a los acuerdos ya existentes. las empresas que lo juz

garan conveniente, participan.do de este modo en un esfuerzo n2_ 

cionalmente compartido, 

Ante esto, El Gobierno Federal estudiaría reformas a los 

instrumentos de política de que dispone para inducir y regular 

el crecimiento industrial y, junto con las entidades paraesta

tales programar rigurosamente a mediano y largo plazo sus inveE 

· sienes de tal fo.rma que en el contexto de una planeaci6n parti 

cipativa de la actividad econ6mica pudiera también el sector 

emp;resarial preveer con suficiente anticipaci6n la estructura 

y ritmo que habría de tener su propia expansi6n, aco;rde con los 

objetivos nacionales, Asimismo se mantendrían y fortalecer.tan 

y en su caso se crearían canal.es de comunicaci6n entre ambos 

sectores que permitieran evaluar la.ejecuci6n de los p.rogramas 

y hacer .. permanentes ·los ajustes necesarios. 
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En concreto, resultado de todo lo anterior y en base al Pr~ 

grama de Productos Básicos se desemboc:6 en la integraci6n de 

algunas ramas de la industria privada. para la elaboraci6n de 

productos básicos, que es lo que nos interesa aquí, bajo la f6E 

nula "industria asociada." 

Este Convenio apareció en el Anexo Programático del V In

forme de Gobierno, en el cual se establece el compromiso de la 

empresa asociada a destinar un mínimo del 25 por ciento de su 

producción a la elaboración de productos básicos, mientras CO

NA.SUPO se comprometía a recibir esa producci6n y a contribuir 

en el proceso de elaboraci6n mediante el abastecimiento de ma

terias primas, materiales de envase, empaque y etiqueta. 

La empresa asociada también recibiría asesoría técnica y 

fi.:nanciera teniendo acceso a créditos que aseguren el abaste

cimiento de materias primas. Además para el buen funcionamie!! 

to del Programa de Básicos se contar!a con el apoyo del Fidei

comiso Fondo de Garantía y Fomento a la Distribución y Consumo 

de Productos Básicos, administrado por el Banco de México. 

Aqu! CONASUPO ha phneado su integraci6n dentro del progr~ 

ma producción -distribución- consumo, en combinaci6n con los 

sec·tores ptiblico y privado (Ver diagrama 2), para tratar de i!! 

fluir en el logro de una mayor eficacia en el. desarrollo de la 

Lndustria alimentaria principalmente. Considerando .guela p;r.2 
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ducci6n industrial se concentra-en los renglones.de m:!yor ren-:

tabilidad, por lo que la disponibilidad de básicos ha crecido 

a menores tasas que la economía en general y gue las manufact~ 

ras; según los últimos datos oficiales, se advierte que en el 

período 1970-1977 la economía general (PIB) creció aproximada

mente 38 por ciento, la industria manufacturera 43 por ciento 

y las industrias de alimentos s9lo el 27 por ciento, generando 

un importante faltante en la oferta indu,strial para el mercado 

de distribuci6n que provoca escasez y la consecuente especula

ción. en los precios, Como complemento para la obtención de m~ 

jores resultados en la integración de CONASUPO en los progra

mas de comercialización, se requiere de una mayor comunicaci6n 

entre los diferentes factores que implica el proceso, pero más 

concretamente entre el productor y el consumidor y viceversa 

(Ver diagr~mas 3 y 4), 

Así pues, el 20 de agosto de 1979, despu~s de deliberacio · 

nes y ajustes en los proyectos y programas, logran su cristal!_ 

zaci6n en este caso en los productos básicos que, son lanzados 

al mercado los artículos marca "Alianza" iniciando a nivel na-

. cional la distribución de ~stos, como expresi6n primaria del 

Programa de Productos Bc!isicos que forma parte importante de la 

Alianza para la Producci6n. El objetivo que se persigue a tr! 

v~s de los productos alianza y como una acci<'.ln directa es la 

de tratar de contrarrestar la inflaci6ri, la carestta y la ese! 

sez de los productos de primera necesidad. 



- 151 -

El Prograina Alianza de Productos Básicos que se ini.ci6 en 

agosto de 1979 muestra su expresi6n y cumplimentaci6n en el De 

creto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

junio de 1979, donde se expresa entre otras cuestiones que es

tos productos deberán presentar, para su venta, en un lugar v! 

sible del envase o emboltura el precio máximo al público consu 

midor. Medida que actíia con una doble función: la de proteger 

y orientar al consumidor y la de evitar las especulaciones en 

el mercado negro. 

El programa de productos alianza estuvo a cargo, primera

mente, de la Direcci6n General de Productos Básicos, dependien 

te de la Subsecretaría de Regulaci6n y Abasto de la Secretaría 

de Comercio. Posteriormente, se traslad6 este programa a la 

CONASUPO, entre otras razones porgue ésta es quien produce la 

mayor parte de productos alianza y se encarga de su distribu

ci6n casi en su totalidad, como se estableció originalmente en 

el proyecto respectivo. 

Esta distribuci6n la efectíia por una parte a través del 

Sistema de Dis.tribuci6n CONASUPO (Sistema DICONSA) que vende 

productos al detalle (menudeo) por conducto de sus propios es

tablecimientos; y por la otra/' mediante el apoyo que la Impul

sora dei Pequeño Comercio (IMPECSA) otorga a comerciantes l!le

dianos y en pequeño, para que éstos puedan ofrecer a mejores 

precios y también. en pequeño los productos alianza y en su caso 
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otras marcas. 

Este programa que en principio se inició con 17 productos, 

los cuales se irían incrementando paulatinamente, comprenden: 

frijol y arroz envasados, harina de trigo y maíz, galletas y 

pastas entre otros; los cuales serían vendidos en su mayoría en 

las tiendas CONASUPO distribuid~s en todo el país, así como en 

las tiendas sindicales y en cooperativas comerciales que funci2 

nan en el territorio nacional como centros de abasto. 

Cabe aquí rnencio~ar que s6lo existen 83 cooperativas en la 

actualidad, de las cuales 41 están dedicadas a actividades agri 

colas, 26 son de carácter industrial y solamente 16 son comer

ciales; en total hay 24 mil personas en estas unidades econ6mi

cas, mismas que tienen activos combinados de 23 millones de pe

sos. 2.0 

En los grandes centros del país, como el Distrito Feóeral 

y otros, resulta un tanto disparejo e1 nivel de competencia 

que tienen.los productos "Alianza" en comparación con los pro

ductos de su clase respaldados por .gigantescas cal!lpañas publi

citarias, encontrándose en cualquier establecimiento por pequ~ 

ño que ~ste sea. 

Naturalmente que los precios de estos productos se ver.!in 

modificados por.las cuantiosas sumas de dinero que invierten 
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los empresarios en sus campañas publicitarias. Se dice que i.!l 

vierten y no gastan las firmas comerciales, porque el dnico 

que paga es el consumidor que necesariamente tendrá que hacer 
/ 

uso de esos productos por ser indispensables en la vida diaria. 

El encontrar un mecanismo que sin alterar el precio de 

los productos de primera'necesidad difundiera a nivel publici-

tario las caracter.ísticas de.los productos "Alianza", represen 

tar.ía un aumento en las ventas de esos víveres, Además de que 

mínimamente las empresas oficiales, como CONASUPO, utilizan 

instrumentos de propaganda, siendo éstos unicamente para fort~ 

lecer la imagen institucional y los fines :esenciales que por 

ley debe alcanzar. 21 

No obstante los mecanismos empleados para tratar de sati~ 

facer el mercado nacional de productos bá'.sicos se han presenta 

do algunos déficits en el periodo 1979-1981, como lo muestra 

el Cuadro No. 29, que presenta el comportamiento de los cuatro 

productos de este estudio, que forman parte a la vez de los prQ 

duetos "Alianza", en forma natural o procesados\ 

Para 1980, se distribuyeron 1 millón 451 mil toneladas de 

artículos constitu!dos en un 97 por ciento con productos indu!! 

triales CONASUPO, incluyendo frijol y arroz envasados que se 

expendein a los precios más bajos del mercado. 
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Los Productos del Programa Alianza representan alrededor 

de 25 por ciento de las ventas totales, 5 mil 600 millones de 

pesos del Sistema CONASUPO de distribuci6n al menudeo. De 

ellos, los correspondientes a la Canasta Básica Recomendable, 

tienen los precios más bajos del mercado. En septiembre de 

ese año, una canasta de esos productos tuvo un costo de 886.75 

pesos contra 931.30 pesos de lo~ mismos artículos con marcas 

lideres de la industria privada vendidas ambas.canastas en 

tiendas CONASUPO y 1,028.65 pesos o más, en el comercio priva~ 

do de zonas urbanas. 22 

Aún con todos los incentivos y programas tendientes a rn~ 

jorar la producci6n, industrializaci6n y comercialización de 

productos básicos, donde participa CONASUPO siempre estará s~ 

jeta ésta a las variaciones del mercado y los obstáculos que 

siempre se presentan para ·su funcionamiento adecuado, donde 

interviene el capital privado que busca ganancias para acre

centarse y no beneficios sociales, 
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CONCLUSIONES 

El Estado en los Gltimos tiempos ha tratado de contrarre~ 

tar o por lo menos aligerar los efectos de la crisis que ha 

afectado principalmente a la clase trabajadora del país; para 

ello ha implementado medidas contenidas en planes, programas 

y políticas, pero éstas no han sido permanentes en su funci6n 

sino que se han modificado o de plano han sido sustituídas, 

algunas más o menos rápido, ya sea porque no corresponden a 

las necesidades de otro momento o porque su instrumentaci6n 

haya sido superficial o estructurada en forma diferente a los 

requerimientos del problema en cuesti6n. 

De las medidas que se han implementado, entre las princi

pales se tiene: la política econ6mica y la acci6n de la em

presa pGblica. 

El primer instrumento tiene carácter indicativo y señala 

diferentes acciones para determinada vigencia. 

La empresa pGblica surgíO como complementaci6n de la inve~ 

si6n privada, posteriormente se emple6 como acelerador del 

proceso de inversi6n mediante al suministro de insumos ·estra

tégicos para la producci6n de una gran variedad de bienes. 

En la actualidad el campo de.acción se ha diversificado. de 
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modo que se origina en algunos países un capitalismo monopo

lista. de Estado; uno de sus principales problemas es el rel~ 

tivo a precios y tarifas de los bienes y servicios que prod~ 

cen. Las empresas pGblicas se dividen en organismos descen

tralizados, empresas de paticipaci6n mayoritaria y de parti

cipación minoritaria. 

La comercializaci6n en México se ha efectuado en su may2 

rfa a través del sector privado y solamente una minor!a a 

través del sector pGblico. Por lo tanto, la cada vez mayor 

participaci6n del Es'.tado en esa actividad, sobre todo en la 

rama alimentaria, ha propiciado una reacci6n negativa por Pª!: 

te de capitalistas privados, tanto nacionales corno extranje

ros, que intervienen en ella. 

Esto puede observ.arse en las diferentes dificultades que 

se han presentado en el desarrollo de las funciones de las 

distintas instituciones comerciales organizadas con fines no!: 

mativos o regula torios; como lo mues'tra la historia de la in

te;rvenci6n reguladora del Estado mexicano en la comercializa;.. 

ci6n de productos básicos, que ha registrado constantes cam

bios; los cuales no han sido fortuitos, sino que h¡in obedeci

do precisamente a las presiones ejercidas por el capita). pri

vado, así como de algunos grupos políticos "representantes" 

de las mayorías que buscan una mayor,participaci6n del ingreso 

y la riqueza naciOnales. 
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La trayectoria de los distintos organismos muestra resul-

tados semejantes en cuanto a su actividad práctica, ya que ca 

da uno de ellos en su momento tuvo que enfrentar problemas 

que en la actualidad se siguen presentando a la actual CONASQ 

PO, entre los cuales destaca el intermediarismo, así como pr.Q. 

blemas de almacenaje y transporte; principales obstáculos que 

han frenado o reducido el adecuado desarrollo de las activid~ 

des de dichas instituciones. 

Aunque la CONASUPO a través de sus filiales cuenta con 

planes y programas tendientes a mejorar sus actividades, dán

dose en éstos desde la orientaci6n y capacitación a g~üpos 

campesinos para que colaboren directa o indirectamente con la 

institución en la mejor realizaci6n de algunas operaciones, 

como recepci6n y entrega de algunos productos de CONASUPO a 

productores y viceversa, hasta las diferentes formas de dis

tribuci6n al menudeo o al mayoreo. 

Pero siempre habrá que enfrentar la presencia del capital 

privado que en su afán de acrecentarse o de internacionalizaE 

se, corno sucede con el capital extranjero, lucha.por ganar t~ 

rreno en el campo comercial, controlando parte de la produc

ción, desde antes de levantar la cosecha, mediante créditos 

atados que otorga a algunos productores; todo esto se da en un 

engranaje que engloba desde los grandes acaparadores, con am-
' " - . 

pliit relaci6n con ~mpresas extranjeras, hasta los pequeños ca-
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ciques re9ionales y locales. 

En este trabajo no se ha pretendido una evaluci6n "justa" 

de la acción de CONASUPO, ni se ha querido presentar un bala~ 

ce de las actividades de la instituci6n para averiguar si el 

saldo final es positivo o negativo. S6lamente se ha pretend! 

do poner énfasis en la descripyi6n de algunas experiencias de 

su intervenci6n reguladora que se consideran de interés para 

comprender a través de ésta algunas de las características 

que presenta el Estado mexicano en la economía, tanto nacio

nal como internacional. 

Si se considera el papel de CONASUPO dentro de la comer~ 

cializaci6n y a la vez dentro de la economía en general a un 

nivel más profundo, d~ tipo estructural, 'se puede comprender 

que su función es la de apoyar la .cristalización de ganancias 

y obtención de las mismas por parte del capital privado. 

En su intervención reguladora, por ejemplo, desahoga'. la 

sobreproducción, por medio de las exportaciones, cuando ésta 

llega a presentarse; o prevé otro tipo de mecanismos que con

llevan al objetivo, a que se sujeta la institución, acorde 

con la política del Estado. 

Es emes-te contexto. donde se aprecia el papel de CONASUPO, · 

. al contribuir en la creaci6n de una agricultura comercial m,2 
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derna y en su progresiva inserci6n en los mercados interna

cionales a través de los vaivenes de la política. 

Y es aquí donde tiene claramente su contenido, cuando en 

una época mantuvo congelado el precio del maíz durante todo 

un decenio con el fin de desalentar cada vez más su cultivo; 

algo semejante ocurre con el trigo, cuando su rendimiento r~ 

gistra avances espectaculares. Consecuentemente e,sto da por 

resultado un impulso a una agricultura comercial al interior 

del agro que emplea trabajadores asalariados y dificulta la 

lucha campesina por guardar cierto grado de autosuficiencia. 

Así pues, se experiment6 en un momento mayor dinamismo en la 

producci6n de hortalizas, frutas e insumos para alimentos b~ 

lanceados que en la de granos; además del fomento que tuvo 

la, producción comercial de exportación. Todo esto es congruen 

te con una más completa inserción .de M~xico en la economía 

capitalista mundial. 

El mismo gobierno federal ha propiciado variáciones en la 

estructura interna del sector agropecuario al proporcionar 

paquetes técnicos y financieros de apoyo a los cultivos comeE 

cial.es. Además, el hecho de permitir que se trasmitan las 

señales del mercado internacional al agricultor mexicano, 

constituye, en sí mismo, un estímulo muy importante para la . ' 

producci6n de bienes de exportación a costa del abastecimie,!! 

to interno, que se suple con grandes volúmenes de in\porté}ci_2, 

nes. 
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Esta tendencia se refuerza al dar v!a libre a la oferta 

de créditos extranjeros, vía grandes acaparadores, para agrl, 

cultores mexicanos y al permitir la operaci6n y desarrollo 

de sistemas de comercializaci6n totalmente controlados por 

intermediarios de Estados Unidos. La acci6n norteamerica-

na no encuentra obstáculos para entrar en negociaciones di-

rectas con productores locales: Por el contrario a veces 

ha recibido abierto apoyo oficial para extender su influen-

cia en las zonas agr!colas más pr6speras del pafs. 

Este fen6meno no. es un hecho aislado.· Más bien constitE 

ye otro s:l'.ntoma de una tendencia expresada en la macropoH t,! 

ca econ6mica, ya que dichas acciones lejos de s.er una deci

si6n voluntaria del Estado es el reconocimiento de las pode~ 

.. rosas presiones del mercado, principalmente el norteamerica~ 

no que es el que provee el mayor porcentaje de las importaci.9_ 

nes nacionales de granos, para que se canalicen recursos hacia 

los productos qlle aceleran el ritmo de la acumulación.de cap_! 

tal y refuerzan el proceso de centralizaci6n del control so-. 

bre la producci6n a escala mundial. 

La pol!tica de CONASU~O juega en determinado momento un 

papel .estratégico complementando los mG.ltiples instrumentos y 

programas \~ue canalizan hacía la producci6n agropecuaria el. 
- . 

grueso de los recursos peiblicos para su fomento, . Los result!! 

dos de esta pol!tioa permit(in en un momento deterroina..do con-
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centrar el esfuerzo en el fomento industrial, el cual exige 

relativa estabilidad de los salarios para proteger las. tasas· 

de ganancia y ~sí estimular la inversi6n. 

La politica de precios y comercializaci6n cumple al mis

mo tiempo la funci6n de limitar el incremento de los precios 

de·los productos agropecuarios al consumidor final. Los pr~ 

cios de garantía cambian segdn el caso, de mínimos a operar 

como precios tope o al contrario. 

Al surgir conflictos sociales derivados de esta estrate

gia, y en el contexto de la crisis mundial de alimentos que 

llegaa su punto más severoen1972, la poliHca de CONASUPO reto

ma en parte sus funciones de fomento a la producci6n y se 

ocupa tambi~n, en forma directa, de mejorar los ingresos de 

los grupos marginales del campo, mediante servicios de apoyo; 

a los.pequeños productores campesinos. En el período 1973:.... 

1976 la vida de estos programas se contrae practicamente, m2 · 

mento en que la presión campesina estaba en auge; a partir 

de 1977, la magnitud del déficit de productos básicos y las 

dificultades para la internaci6n y distribuci6n·de las impóf 

tac iones masivas de alimentos exigen que CONASU:PO se ocupe. 

nuevamente de estimular la producci6n para asegurar el abas~ 

to interno. 

Se deduce que CONASUPO desempeña un papel., estrat:~9ico en 
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la orientaci6n de la producci6n y es indudable que ha cumpli 

do su papel como fuente complementaria de abastecimiento o 

de desahogo de algunos productos; ha contribuido a evitar al 

gunos problemas de alimentaci6n básica de la poblaci6n y re

portado beneficios, así sea diferenciales, a los productores 

agrícolas. 

Por todo lo anterior, no resulta adecuado evaluar la ef! 

cacia de la pol!tica de CONASUPO ateniéndose solamente a la 

apreciación de su intervenci6n cuantitativa en los mercado.s 

de· granos. Es evideµte que la política de precios de garan

tía ha dejado de ser un programa de precios tope, para conve~ 

tirse en un sistema completo que impone disciplina en los 

mercados y condiciona. el comportamiento de ios compradores 

privados. 

También es importante señalar que las características ac

tuales de la instituci6n no le permiten imponer, salvo en si

tuaciones 'extraordinarias, controles excesivos sobre el merca

do. Su actuaci6n puede calificarse más bien como un marco de 

referencia dentro del cual los precios fluctt1an sl:n rebasar 

limites predeterminados. Las propias ineficiencias d~ su sis 

tema operativo estimulan la participaci6n de los usuarios en 

el mercado. 

En suma CONASUPO puede ser eficaz~ tanto en el abasto ~o~· 



- 165 -

mo en J.os prop6sitos de elevar selectivamente los ingresos de 

los productores agrícolas o industriales y controlar el costo 

de la vida obrera. Que lo sea o no, depende de la estrategia 

global a cuyo servicio se encuentra, lo .cual, a su vez, depe~ 

de de la forma en que se manifiesten les conflictos sociales. 

Pero CONASUPO tampoco es exclusivamente un instrumento de . 

control de precios y redistribución de ingresos. Su situaci6n 

en los últimos tiempos ha promovido, conjuntamente con otras 

acciones oficiale~ y organismos, la penetraci6n en el campo 

de las relaciones sociales de producci6n capitalista generan~ 

do cambios profundos en la estructura productiva y de consumo 

que acercan a la sociedad mexicana a los patrones capitalis

tas que se generalizan a nivel internacional. 

Evidentemente, la pol!tica oficial, de la cual CONASUPO es 

parte integral, ha sido bastante exitosa en transformar al 

sector agropecuario, ampliando y facilitando su aportaci6n al 

proceso de acumulación de capital; esto, mediante el empleo 

de trabajadores al servicio del capital y la producci6n de meE 

canc!as requeridas para la fuerza de trabajo enMl$xico y otras 

partes y para la generaci6n de ganancias. Independientemente 

de su eficacia como agente social, exponente de los intereses 

de grupos mayoritarios, parece evidente también que la CONAS.Q 

PO no puede ser ajena a las vaJ:iaciones de la economía c,apit._!! 

lista donde predominan el interés y .la ganancia particulares. 



.RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente y consideran 

do que no todo es dificultad en CONASUPO para la comerciali

zaci6n, se hacen algunas recomendaciones: 

Dada la influencia de CONA9UPO en el agro mexicano, se

ría conveniente inplementar medidas para lograr una autosuf! 

ciencia en materia de granos básicos, mediante la aportaci6n 

de semillas, fertilizantes e insumos; ya sea que ésta los aQ 

quiera ditectamente para luego transferirlos en forma de cr~ 

dito a los campesinos, prioritariamente, o funcione como aval 

ante la instituci6n o empresa que esté dispuesta a proporci.Q 

nárselos a crédito u otro tipo de pago. 

Además proporcionar otros servicios de asesor!a y apoyo 

técnico y asistencia médica que puede promover ante las ins

tituciones con las cuales participa, como es el caso del pr.Q 

grama COPLAMAR, garantizando con ello una mejor estancia del 

campesino en el campo y tal vez.un mejor rendimiento en sus 

actividades productivas; con el fin de reducir las importa

ciones que a la vez que generan fugas de divisas propician o 

acrecientan la dependencia econ6mica y pol!tica, as! como el 

condicionamiento de patrones de consumo. 

Impulsar o influir en la creaci6n de nuevas cooperativas 
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comerciales en el sector agropecuario, tomando en cuenta que 

en M~xico es poco comt'.in este tipo de organizaci6n comercial, 

dada la poca cantidad de cooperativas existentes en las dif~ 

rentes ramas económicas en que funcionan. 

Apoy~ndose, para esto, en los lineamientos establecidos 

en La Ley General de Sociedades Coopertivas que rige esta 

forma de organizaci6n¡ y que debe ser también apoyada por el 

Plan de Fomento Cooperativo, para impulsar el lazo de unión 

entre el sector campesino y el sector obrero. 

La Ley al respecto distingue dos formas de organizaci6n 

cooperativa: Las Coopertivas de Producci6n que venden bienes 

y servicios, en base a mecanismos que faciliten el acceso di 

recto de sus productos al mercado nacional y exterior con pre 

cios y condiciones de venta mejores. Las Coo~erativas de Cog 

sumo que compran bienes y servicios; éstas tienen. por objeto 

adquirir artículos de primera necesidad para distribuirlos eg 

tre sus asociados y pequeños comerciantes, con el fin de aten 

der necesidades básicas de la poblaci6n. La meta en ambas 

cooperativas es la comercializaci6n. 

Se'contempla aquí que la organizaci6n sea prevista o des

tinada al control de la distribución y el consumo de granos 

básicos de. consumo directo o procesados, para apoyar los pro-' 

gramas de distribuci6n que establece la CONASU.PO en las dife

rentes zonas delpa!s. 
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Este tipo de cooperativas puede constituirse con un nOmE_ 

ro reducido o amplio de socios entre campesinos, ejidatarios, 

comuneros o pequeños propietarios. Algunos de esos socios 

destinan parte de su producción al comercio a través de este 

tipo de organizaci6n; otros aportan su fuerza de trabajo a 

los objetivos de la cooperativa, pretendiendo·lograr una ma

yor distribuci6n del ingreso y_un mejor aprovechamiento de 

los recursos de que disponen. 

Con dicha organización se pretende lograr la reducción 

de intermediarios, al realizar las actividades comerciales 

en forma directa entre productores, CONASUPO y consumidores. 

Además ae·que es importante aprovechar la experiencia de 

algunos grupos campesinos que han laborado en actividades 

propias de esta empresa, conforme a los programas de capaci

taci6n que la misma ha impulsado en el sector campesino. {en 

el ejidal específicamente). 

Al mismo tiempo y respetando la tenencia de la tierra, 

puede lograrse que haya coopertivas que incorporen a tierr~s 

comunales y ejidales, as! como a tierras privadas y a sus re~ 

pectivos beneficia;rios; tomando en consideración las unidades 

de producci6n institu!das y contempladas en la Reforma Agra-

. ria, con el mismo fin de impulsar la producci6n y l~ produc

tividad. 
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Es conveniente trasladar al campo parte de la planta in

dustrial ya existente, propiedad de CONASUPO, o nuevas ampli~ 

ciones de ésta de acuerdo al auge que ha logrado, en este Cél!!! 

po, en los últimos tiempos y evitar con ello que grandes volQ 

menes de los granos que maneja lleguen en su estado natural a 

las grandes ciudades; sino que sean transformados en harinas 

o inclusive procesados y elaborar algunos productos (pastas, 

galletas, etc.) evitando a la vez, con ello, .la mayor utiliz~ 

ci6n de transporte que es escaso y caro. Trasladando s6lamen 

te ei excedente de productos no consumidos por la poblaci6n 

rural o las plantas industriales procesadoras en el campo, o 

lo necesario y requerido por la población y planta industr;í.al 

procesadora y elaboradora en el ámbito urbano. 

También serta recomdable que la CONASUPO redujera los tr! 

mites en las operaciones comerciales con los productores, ta,h 

to en la recepci6n de lo.s productos como en el pago oportuno 

de los mismus, con el objeto de. nacer más ligil y atracúvo el 

comercio con esta empresa, para los pequeños y grandes produ_g 

tores que pretenaan vender su J?roducci6n a ~sta. 

RelaciQnado esto con lo apuntado anteriormente, puede dé~ 

sembocar en la generaci6n de nuevos empleos en el campo y por 

consiguiente, en la reducc.i6n de la migraci6n de fa.milias ca!!! 

pesinas hacia las grandes zopas urbapas., 
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As! también que promueva ante las instituciones de crédi 

'to correspondientes que los préstamos y ampliaciones de los 

mismos, sean proporcionados con oportunidad a aquellos usua

rios que los soliciten; operando la CONASUPO corno aval de los 

mismos ante dichas instituciones y principalmente ante la aho 

ra banca nacionalizada, que presenta un mayor margen de acc~ 

so para dichos usuarios con el, respectivo apoyo de la CONASQ 

PO a ~stos en la nueva organizaci6n financiera. 

Medidas que redundarían, directamente o a través.de las 

instituciones mencionadas, en una mayo:rcaptaci6n de usuarios 

en 1as operaciones con CONASUl?O. Siendo más importante toda

vía el desligamíento paulatino que se logre, tanto del camp~ 

sino como del pequeño y adn gran productor, de las diferen

tes formas de atadura al pequeño cacique, al acaparador y a 

la empresa financiera particular que de una u otra forma.eje_;: 

cen control en el campo, 
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DIAGRAMA I 

INSERCION DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO.AL MODELO PEL PAIS 

PROOUCCION 

PLAN 
NACIONAL 

AGROPECUJ\RI 

PLl\N 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 

PESQUERO 

TRANSFORMACION 

PLAN 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

MODELO DEL Pl\IS 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

SISTEMA ALIMENT1\RIO MEXICANO 

COMERCIALIZACION 
Y DISTRIBUCION 

PLAN 
DEL 

SECTOR 
COMERCIO 

CONSUMO 

PROGRJ\M/\ 
NACIONAL 

DE 
EMPLEO 

r---------r 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 OTROS 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

' 1 

1 1 
1 

1 1 
.1 1 
1 1 
1 ' ' ' 1 1 

' ' ' i'l . ' 1 \\ ' ' ' 1 ' 1 ' ' 1 
1 1 
1 1 
1 1 

______ .... __ 

Fuente: SERVICIOS INTEGRJ\OOS DE ABASTO, Cobrdinación de Proyectos de Desarrollo. 
Presidencia de la RepGblica.· 



DIAGRAMA 2 

IllTEGRACIOU DE ACCIOUES DEL SISTEMA CONAsUro DEtl'.i'BO DE .LA ECONOMIA NACIONAL. 
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DIAGRA!.lA 3 
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DIAGRAMA 4 

SIS~'EhlA INTEGRAL PROPUESTO PARA LA COUERCIALIZACIOU Y ABAS'l'O DE PROllUC'1'0S BASICOS 
(GRAJWS Y CEREAI.ES) 
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FIGURA 1 

Líneas Hipotéticas de DEMANDA Y OFERTA de Maíz en Máxico en un 
Perfodo Determinado. 
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CANTIDAD (TONELADAS) 
Estas líneas de DEMANDA y OFERTA representan una situación hipe 
tética para ma!z en México, en Uíl período determinado. · -
El precio de equilibrio se establece en el cruce de las dos lí
neas a un precio de $800 pesos la tonelada. A un precio de. 400 
por tonelada se adquirirán 6,000 toneladas; y a un precio de 
1,600 pesos la tonelada se adquirir.fo 3,000 toneladas. 
Por el lado de la Oferta: a un precio de 600 pesos por tonela~ 
da se ofrecer~n 41 000 toneladas; y con un precio de l,OOOpesos 
por tonelada se ofrecergn 6,000 toneladas. 



CUADRO I 

Volumen de Producción de Ma!z en Relación a la Influencia del Precio de 
Garant!a. 1956-1980. 

ANOS 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

J.977 

1978 

1979 

1980 

Precio de 
Garantía 

(Pesos/Ton.) 

800 

800 

ªºº 
800 

800 

940 

940 

940 

940 

940 

940 

940 

940 

940 

940 

940 

1500 

1750 

1900 

2900 

2900 

3480 

4450 

Producción 
(Toneladas) 

5276.7 

5563.3 

5415.8 

6245'.8 

6337 .4 

6870.2 

8454.0 

8936.4 

9271.S 

8603.3 

9061.8 

' 8410.9 

8879.4 

9785.7 

9222.8 

8609.1 

7847.B 

8448,7 

8017.3 

10137,9 

10930.0 

8488,8 

12393.2 

Variación 
Anual 

% 

-
5.2 

-2.6 

13.2 

1.4 

7.8 

18.7 

5.4 

3.6 

-1.2 

5.0 

-7.2 

5.3 

9.3 

..,5, 7 

-6.6 

-e.a 
7.1 

-5.1 

20.9 

1.2 

-22¡7, 

31.B 

Fuente: Dirección Genera.! de Economía Agrícola• 

Subsecretaría de Agricultura y operación. (STIRH) 



CUADRO 2 

(MAIZ) 

Precio de Garantía y su Rclaci6n con la Producción y Superficie 
Cosechada en el Período 1970-1980. 

Precio de Producción Crecimiento Superficie crecimiento 

AflOS Garantía Nacional \ Cosechada t¡¡ 

· ,(Pesos/•ron) (Tonelada) (Has.) 

1970 940 8'879,384 7440 

1971 940 9 1785,734 9.3 7692 3.3 

1972 940 9 1 222,383 -5.7 7292 -5.2 

:1973 940 8 1 609,132 -6.6 7606 4.1 

1974 1500 7 1 847,763 -a.a 6717 -11.7 

1975. 1750 8'448,708 7.1 6694 -0~3 

1976 1900 8 1017,294 '-5.1 6783 1.3 

1977 2900 10 1 137,914 20.9 7470 .9.2 

1970 2900 10'930,077 7.2 7191 -3.7 

1979 3480 8'448,795 -22.1 5916 -17.7 

1980 4450 12'383,243 31.8 6955 14.9 

Fuentes O:l.rección General de Economía Agrl'.cola. 

Subsecretaría. de Agricultura y Operación. (S.A.R.!!.) 



CUADRO 3 

(Frijol) 

Precio de Garantía y su Relación con la Producción y superficie Cosechada en 
el período 1970-1980. 

Afias 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Precio de 
Garantía 

(Pesos/Ton) 

1750 

1750 

1750 

2150 

6000 

6000 

4750 

5000 

6250 

7750 

12000 

Producción Crecimiento 
Nacional % 

(Tons) 

925 042 -
953 785 3.0 

869 506 -8.8 

l 008 887 13.8 

971 576 -3.7 

F027 303 5.5 

739 812 -27.9 

770 039 3.9 

948 744 18.8 

641 287 -32.4 

971 359 33.9 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola. 

Superficie Crecimiento 
cosechada % 

(Ras.} 

1 747 -
1 965 11.0 

l 686 -14.2 

l 869 !?·ª 

l 551 -17.0 

1 752 11.5 

1 315 -24.9 

l 630 19.3 

1 580 -3.0 

988 -37.S 

1 763 43,9 

Subsecretaría de Agricul.tura y Operación. (S, A.R.;H.) 



('.rrigo) 

Precio de Garantl'.a y su Relación con la Producción y Superficie Cosechada en" 
el período 1970-1980. 

Precio de Producción Crecimiento Superficie crecimiento 
AflOS Garantía Nacional ' Cosechada i 

(Pesos/'I'on) {'l'Óns.) {Has.) 

1970 600 2 676 451 886 

1971 ªºº l 830 880 -31.6 614 _,30.7 

1972 800 l 809 018 -l.2 687 10.6 

1973 870 2 090 844 13.4 640 -6.8 

1974 1300 2 788 577 25.0 774 11;3 

1975 1750 2 798219 O.J 778 o.s 

1976 1750 3 363 299 16.8 894 12.9 

1977 2050 2 455 774 -26.9 709 -20.1 

1978 2600 2 784 660 11.8 759 6.6 

1979 3000 2 283 174 -is.o 599 -21.0 

1980 3550 2 785 209 18.0 739 18.0 

Fuente: Dirección General de Economía A9r.Ícola~ 

Subsecretaría de Agricultiira' y Operación. (S, A.R.H.) 



CUADRO 5 

(Arroz) 

Precio de Garantía y su Relación con la· Producción y Superficie Cosechada en 
el período 1970 - 1980. 

Precio!de Prcducción Crecimiento Superficie Crecimiento 
Af~OS Garant a Nacional .. cosechada. % 

(Pesos/Ton) (Tons.) (Has.) 

1970 1100 267 554 150 

1971 1100 243 650 -8.9 154 2.6 

1972 1100 266 107 8.4 156 1.3 

1973 1100 297 380 10.5 150 -3.8 

1974 3000 324 461 8.3 173 13.3 

1975 2500 472 974 . 31.4 257 32.7 

1976 2875 305 865 . .,.35.3 159 -38.1 

1977 2925 374 443 18~3 180 ll.6 

1978 2925 265 175 -29.l 121 -32. 7 

1979 3510 326 497 18.7 150 19.3 

1980 4500 301 103 -7.8 162 7.4 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola. 

Subsecretaría de .Agricultura y OperaCión. (S. A.R.H.) 



• 

CUADRO 6 

Importaciones de Trigo por Proveedor en 1979. 

Proveedor Volumen % Valor 
(Toneladas) (Pesos) 

André & Cie., S. A. 49 662 5.2 163 558 4.0 

Societe comerciale 143 375 15.2 603 761 15.0 

Pinagrain Compagnie 46 358 4.9 153 699 3~9 

Gornac Grain 38 432 4.0 146 966 3.6 

continental Grain 169 018 17.8 714 026 17.7 

oversens Grain Corp. 28 032 2.9 125 132 ,,3,1 

CargHl Inc; 160 960 16.9 719 272 17.9 

Bunge Corp. 150 194 15~13 665 040 i6.5 

Pasternak oaum, !ne. 85 657 9.0 389 025 9.6 

Producers Grain Corp. 38 586 4.2 158 943 3.9 

Reedville Gr a in adn Elevator, 
co. 19 664 2.1 92 897 2.5 

l?hillip aros. 19 522 2.0. 89 871 2.2 

TOTAL 949 480 100.0 4 022 200 100. 

Fuente: Estrategia de comercialización y Distribución de Alimentos BasiÓos .. 
e Insumos Productivos. 
(Siste~a Alimentario Mexicano, diciembre, 1980) 



l'roducción 
Nacional 

AílOS 

(l\) 

--
1965 8 1 936,381 
1966 9'271,485 
1967 8'603,279 
1968 9'061,823 
1969 8'410,894 
1970 8'879,384 
1971 9'785,734 
1972 9'222,838 
1973 8'609,132 
1974 7'847,763 
1975 8'448,708 
1976 8'017,294 
1977 10'137,914 
1978 10'930,077 
1979 8'448,795 
1980 12,383,243 
1981 14,765,760 
1982*" 12'215,330 

Actividades ComeX'.cialcs de CONJ\SUPO rospccto a la Producción 
Nacional, Consumo uacional Aparente, Compras y Ventas de Maíz. 

1965-1982 
{Toneladas) 

Com>raa CONASUPO Partici consumo Venta::; CONl\SUPO 
Nacional Impor- Total pación- Nacional Nacional Exporta-

t:ación en la llparentc ción 

(ll) (1) 1 
oferta 

l ( B/A) ! (C) (O) (2) 

1'860,980 - - - 1'860,980 20.B 6'971,457 707.022 1'409,325 

1'811,846 - - - 1,811-,846 19.S 8 1248,573 672,694 870,823 
1.'911,362 - - - 1'911,362 n.2 7'517,265 822,455 1'191,678 
1'776,897 - - - 1'776,897 19.6 8'252,765 896,596 907 ,184 
1 1 463,077. 36,463 1'499,540 17 .4 7'962,474 1 1 066,040 779,168 
1'194,150 732,356 1'926,506 13.4 9'145,808 1'3751256 - --
1'535,720 - - - 1'535,720 15.7 9 1 627,379 1 1 317,479 256,512 

.1'437,557 190;698 1'628,255 15.6 9•211,569 1'500,791 428,596 
804,442 1'154,569 1'959,011 9.3 9'688,330 1'797,444 19,545 
779,254 l' 318, 373 2 1 097,627 9.9 9'252,748 2'158,465 - - -
344,980 2'625,238 2'970,218 4.1 10'643,935 2'635,244 - - -
968,147 955,127 1 1 923,274 12.1 9'297,627 2'173,456 

1'430,425 1'727,426 3' 157,851 14.l 11'330,332 2'785,954 - - -
1'808,754 1'465,180 3'273,934 16 .5 12'457,572 3'191,640 - - -
1 1 952,119 827,158 2'779,277 23.l 9'563,794 3'166,643 - - -

863,210 3'167,262 4'030,.472 7.0 15'719,779 4'114'018 - - -
2'914, 173 2'4713,0'>9 5'392,272 19.7 15'945,301 4'047,120 - - -
3' 272, 140 225,925 3'498,065 26.8 13'578,836 4 1 899,423 - --

Total 

2 1 116,347 
1'551,517 
2'014,133 
1'803,780 
1'845,208 
1'375,256 
1'573,991 
1'929,387 
1'816,989 
2 1 158,465 
2'635,244 
2'173;456 
2'785,954 
3'191,640 
3'166,643 
4'114,018 
4'047,120 
4'899;423 

.Se refiere a 1'951,516 
** Cifras Preliminares. (1) se trata do volúmenes Recib.i.dos. (2) Se trata de ·volúmenes entregados. 

(3) Se trata .de oxist:oncias documentadas propiedad de CONASUPO, al 31 .de Dic. 

Fuentes• CONl\SUPOcn Cifras. 1965-1982. Direcc!ón General do Econom:Ca Agr.l'.col<t~ (S. A. R. ·tt. ). 

1 ·.·· 1 
,Reserva Part.t:!.. 

Regula- · paci6n 
dora en la 

flcll'.an-

(3) da. 
(O/C) 

555,599 10.1 
699,688 8.2 
594,024 10.9 
495,898 10•9 
201,613 13.4 
667,545 15.0 
569,388 13.7 
342,759 16;3 
398,585 lB.6 
311,975 23.3 
741,986 24.0 
416, 781 23.4 
951,788 24.6 
889,<173 25.6 
601,632 3.3.l 
631,000 2.6.2 
- - -. 25.4 
313,935 .36•1 



Producción 
Nacional 

Aflos 

(A) 

1965 859,584 
1966 1 1 013,169 
1967 980,169 
1968 856,939 
1969 834,597 
1970 

.. 
925,042 

1971 953,785 
1972 869,506 
1973 l'OOB,887 
1974 971, 576 
1975 1'027,303 
1976 739,812 
1977 770,093 
1978 940,744 
1979 641,287 
1980 971,359 
1981 1'469,021 
1982* 1 1093,079 

CUADRO B 

Actividades Comerciales do CONASUPO respecto a la Producción 
Nacional, Consumo Nacional ·11parento, Compras y Ventas de Frijol. 

,1965 - 1982 
(Toneladas) 

Compras CONASUPO Partic~ Consumo Ventas CONASUPO 
paéión Nacional Nacional Export~ Total Nacional Importa- Total en la Aparente 

ción. Oferta ción 

(B) <H (D/A) (C) (D) (2) 

94,367 - - - 94,367 11.0 621,384 24,384 17 ,384 41, 721 
131, 882 - - - 131,882 13.0 944,884 75, 357 101,014 176,371 

99,665 -- - 99,665 10.2 933,718 56,475 65,299 121,763 
53,915 - - - 53,915 6.3 853,535 37,4:i3 !Í0,747 118,lBO 
60,669 60,669 7.3 861,239 74,327 53,856 128,183 
32,961 8,200 41,161 3.6 913,550 46,353 11,300 .57,653 

100, 726 - - - 100,726 10.6 847,594 20,333 -- - ... 20,333 
136,264 - - - 136,264 15.7 795,160 57,732 38( 700 96,432 

2, 770 -· - - 2~770 0.3 1'124,133 126,696 28, 765 155,481 
230,035 27,884 267,884 23.7 906,706 153,225 - - - 153,225 
264,449 104,797 469,246 :i5.5 824,669 160,198 - - - 160,198 
241,253 - - - 241,253 32.6 608,818 166,152 44, 756 210,908 
248,166 - - - 248,166 32.2 751,950 230,002 142 ;484 372,486 
169,675 - -- 169,675 17.9 l'OB0,761 280,509 29,996 310,505 
180,662 5,516, 186,178 28,2 683,356 228,694 1,247 229,941 
132,354 293,008 425,362 13.G 1'266,223 365,029 - -- 365,029 
526,154 399,146' 925,300 35.8 1'3811229 456,373 - - - 456,737 
546,902 132,459 679,361 so.o 1 1062,763 545,814 40,123 585,937 

... Cifras Preliminares• (1) se trata do volGmenes recibidos. (2) Se trata de volúmenas ent~egados. 

Reserva 

Regulado-
ra 

(3) 

220,773 
188,044 
169,207 

91,864 
11,366 

9,758 
115,949 
151,595 

7,564 
110,318 
417,749 
503,987 
379,GJB 
217,625 
179,825 
177,969 
664,907 
787,559 

(3) Se. trata de o,xistencias documentadas propiedad de .CONllSUPO, a Ji de dic.'· de e/año: 

. Fuen.tos1 C.ONl\SUPO en Cifras. 1965-1902~ Dirección GeneraÍ do Economía .Agr!~~la (S, A. R. H.). 

Partici-
1 pación en 

la Dernan-
da. 

(P/C) 

3.9 
e.o 
6.0 
4.4 
8.6 
5.0 
2.4 
7.3 

11.3 
16.9 
19.4 
27.3 
30.6 
26.0 
33.5 
2s;a 
33.1 
51.4 



Producció11 
Nacional 

A!lOS 

(A} 

1965 2'150,354 
1966 1'647,368 
1967 2 1 122,389 
1968 2'080,725 
1969 2'326,055 
1970 2'676,451 
1971 1'830,880 
1972 1'809,0lB 
1973 2'090,844 
1974 2'788,577 
1975 2'798,219 
1976 3'363,299 
1977 2'455,774 
1970 2'784,660 
1979 2'283il74 
1980 2 1 785,209 
1981 3'189,402 
1982* 4 1 467,647 

Actividades Comercialés de CONASUPO respecto a la Producción 
Nacional, ~onaumo Nacional aparente, Compras y Ventas de Trigo. 

1965 - 1982 

(Toneladas) 

Comrras CONASUPO Partici Conswno Ventas CONl\SUPO 
Nacional Importa- Total 

pación- Nacional nacional Exporta Total ción en la Aparente ción-
Oforta 

(B) (1) (B/A) (C) (D) (2) 

1'459,267 - -- 1'459,267 67.9 1'154,306 1'094,291 690,973 1'785,264 
856,987 - -- 858,987 52.1 1'726,718 949,035 51,275 1'000,310 

1'100,763 - -- 1'100,763 51.9 2 1019,470 974,579 219,276 1'193,855 
826,199 - -- 826,199 39.7 2 1138,816 830,064 --- 030,064 

1'195;020 - - - l' 195,020 51.4 1'928,922 987,696 247,315 1'145,011 
1 1147.,835 - - - 1'147,835 42.9 2'680,499 1 1 090,832 14,000 1 1104,832 

681,977 175,961 e57 ,938 37 .:z 2 1077 ,162 929,359 48,471 977,830 
634,740 655,845 1 1 290,585 35.l. 2'409,352 1'409,931 --- - 1'243,931 
922,283 744,975 1'667,258 44.1 2 1738,415 1'538,005 - - - 1 1 538,005 
725, 557 1'073,400 1'798,957 2r.>.o 3'861,139 1 1761,082 - - - 1 1 761,082 

1'066,325 54,246 1 1 120,571 3B.1 2 1687,457 988,736 - -,- 988, 736 
1'492,813 1'492,813 44.4 2'708,499 833,882 - - - 833,882 

478,922 493,012 .971,934 19.S 31 547,5751 1'686,385 - - - 1 1 686,385 
1'205,045 408,389 1'713,434 43.3 3'143,390 1'454,198 _, - - 1'454,196 

705,045 11 422;880 2 1 207,925 34.4 3 1831,321. 2 1 001,924 - - - 2•ooi,924 
1'170,205 782,717 1'952,922 42.0 3'507,306 1 '735,059 - - - 1'735,059 
1'274,684 l 1171, 545 2'446,229 40.0 4'333,622 2'043,216 - -- 2,043,216 
2'432,960 517,610 2' 950,570 54.5 4' 510, 137 3'333,568 - - - 3'333,568 .. 

• Cifrllll Preliminares, (1) Se trata de volúmenes recibidos. (2) se trata de volúmenes entregados. 

Reserva 
Regulad,2_ 
ra 

(3) 

305,073 
174,448 

58,091 
- - -

149,818 
131,770 

12,978 
68,489 

165,893 
166,731 
331,739 
986,539 
387,746 
537,405 
412,138 
472,758 
500,033 
975,203 

(3) Se trata de existencias .documentadas propiedad de CÓllASUP0 1 al 31 de die::.¡ de e/año. 

Fuentes1 CONl\SUPO.en cifras, 1965-1982. Dirección GeMral de Econótn!a Agrícola. (S. A. R •. l!.). 

Parti-
cipa,-
ción 

en la 
Dcma.nda 
(D/C) 

94.8 
55.0 
48.3 
38.8 
46.5 
40.7 
44;7 
51.6 
56.2 
45.6 
36.8 
30.8 
47,5 
46.3 
52._3 
49.5 
47.1 
73.9 



l!>roducciór 

A~OS 
Nacional 

(Al 

1965 249,170 
1966. 245;670 
1967 275,806 
1968 229,184 

.1969 260,658 
1970 267,554 
1971 243,650 
1972 266,107 
1973 297,380 
1974 324,461 
1975 472,974 
197.6 305,865 
1977 374,443 
1978 265,175 
1979 326,497 
1900 301,103 
1901 424,743 
1982* 396,047 

CUADRO io 

·Actividades Comerciales de CONASUl'O respecto a la Producción 
Nacional, Consumo Nacional Aparente, Compras y Ventas .de Arroz. 

1965 - 1982 

(Toneladas) 

Compras CONASUl'O Parti"i Consumo Ven•as CONA~ UPO 

Nacional Importá- Total 
oaé:i6n en Nacionul Naciona Total 
la Of e_E Aparente 

Expor-
ción ta. 

tación 

(B) (1) (B/A) (C) ID) (2) 

-- - 14,192 14,192 - - - 260,722 15,181 - - - 15,181 

- - - 9,033 9,033 - -- 256,927 12,476 -- - 12,576 

--- - -- - - - - - - 276,137 319 - - - 319 

- - - - - - -- - - - - 229,269 - - - - - - - - -
- - - . 4,820 4,828 - - - 265,486 - - - - - - - - -

300 16,300 16,300 0.1 272,604 5,270 - - - 5,270 
11,111 - - - 11,111 4.6 246,493 14,103 - - - 14,103 
12,f,64 - - - 12,664. 4.8 265,711 15,.161 - - - 15,161 

250 34,618 34,060 0.08 321,912 28,383 - - - 20,383 

9,920 70,946 80,866 3.1 366,854 80,942 - - - 80,942 
62,337 - - - 62,337 13.2. 452,928 . 46,124 - - - 46,124 

159,481 - - - 159,481 52•1 i98,508 48,528 - - - 48,528 
·10,102 -· - - 10,702 2.9 401,677 39,051 2,699 41, 750 

80,070 - - - 80,070 30.2 268,723 82,941 54,173 137, 114 
39,495 19,590 ·59,005 12.1 368,265 77,803 - - .... 77 ;803 
36,599 102,462 139,061 12.2 350,855 101,371 - - - 101, 371 

69,770 58,oh 127, 841 16.4 466,709 122,619 - - - 122,619 
117,445 9,450 l.26;895 29.7 415,014 126,046 - -.- 126,046 

~ 

Reserva 
Reguladora 

(3) 
.· 

2,640 
416 
85 

-- --
11 .. 250 
·0,,407 
8,603 

18 ,B09 
47 ,442 
67 ,480 

174 ,845 
144 ,912 

87 ,191 
65,013 

109 ,723 
125 ,020 
ll&,311 

* Cifras Preliminares. (1) so trata de 'voli'.irnenes recibidos. (2) Se trata de volúmenes entregados. 

Participa-
ció1l en la. 
Demllnda 

(D/C) 

5.8 
4 •. 9 

.. o.i 
- - --- -

1.9 
5.7 
5.7 
a.a 

22.1 
10.2 
24.4 
9.7 

30.9 
21.1 
20.2 
26.3 
30.4 

(3) se trata de e:l!istencias documentadns Propiedad de .CONASÜPO, al 31. de dic. de e/año. 

ruentoss CONASUPO en Cifras. 1965-1982. Dirección General de. Economía 1\gr.l'.cola. ·(s. A. R. H.). 



CUADRO 11 

Participaci6n de las Adquisiciones de Maíz, Frijol, Trigo y Arroz por 
parte de CONtiSUPO en el Mercado Nacional. (Adquisiciones respecto a la 
Producci6n Nacional. 1965-1982. 

Aflo MAIZ FRIJOL TRIGO ARROZ 
'i¡ i 'i; 'i> 

1965 20.8 11.0 67.9 

1966 19.5 13.0 52.1 

1967 22.6 10.2 51.9 

1968 19.6 6.3 39.7 

1969 17.4 7.3 5L4 

1970 13.4 3.6 42.9 O.l 

1971 15.7 10.9 37.2 4~5 

1972 15.6 15.7 35.7 4.7 

1973 9.3 0.3 44.l 0.1 

1974 1.0 23.7 26~0 3.0 

1975 4.1 35.5 38.l 13.l 

1976 12.l 32.6 44.4 52.l 

1977 14.3 33.S 19.5 2.s 

1978 16.6 1a.1 45.6 30.2 

1979 22.3 32.6 34.6 12.0 

1980 6.9 13.6 42.0 12.1 

1981 19.7 35.8 39.9 16.4 

1982" 26 .• 8 so.o 54.4 29,6 

~ Cifras Preliminares. 
Fuente: CONASUPO en Cifras. 1965-1983. 



Produooión y ComoroializMi6n de M111z, Realizado. por COllA;óUP(J, por Entidad Federativa. 197l.-l~r" 
-------- ___ __Jyonelad~a~eL) ------.-~--,.-------------

· __ l ___ .!)____J ___ l ________ l 9 1 2 l 2 1 3 1 

ENTilJAll . PRODUCCimr onruc.ION _CO?!~Sy_P_O_ PRODlJCCIOll)_OP~~Q.f.Q.r;~o PB.ODUCCIOU i,Q!']i;!µCION ~.~JI!ll',.Qj 

=.º!!~~:~~~'!~!. , 9•105.73.4. -;;~~~~;oiii~_19_·9_.gg?,º?.L1l";~ji;~;L1;~~21; a•609,1;2 :-CLQ~1;mn.u4 i 
: .\GIJASC.ALlENTES . 71,}t..B 47,33¡~ 1 1491 74,242 '. 23,}24, . 2,5911 57,845 ; . 
. B.c. NORTE 10,780. ;5,099 a,92; ! -·- 45,49ei o,54a : 

B.c. SUR . 4,2;5 507 2,500 -.- 2,700: 1,400 ~ 
. CAMPECHE 51:1,120 2ó 1049 5;639 l>2,7}5 1 23,149: 9,274/ 51),356: 
; COAHUILA 15,f,99, 35 · 20 1241 15,686 9,92;· 10,822' }2 1054 i 

COLIMA 5ó,252. 25,544 5,6}3 92,2a7 19,417 9,019; 73,454' 
CHIAPAS 5•041,a90' 25;,197 12,401 402,000 2o9;120 20,174,1 615,597 . 

: cHIHUAllUA 09,;00 1 29,356, 45 1611 259,010 72,251'. 55,01t 240,412 
: D.F~ . 15 1 53~ · ti}8 147l 15,760 l ••• , 51:15,109! 19¡256 
'. DURANGO 174,17<>; 75,456 · l0,697 ll},191 .1 70,a69; 16,053: 150,91µ 
'GUANAJUA'W 626 1.ll.O'. 91,031: 14,009 452,376; 44,302! 23,015; 218,301 
; GUElll!ERO 274,075: 24,654· 30,947 217 1501; 28,220 38,631¡ 469,920 
. HIDALGO 249,490: 10,547, 4,000· 209,324 : 6,699; 3,4ca: 201,230' ' 
'.JALISCO 2'410 1154 200,741 1321956 21 21},054 ! 2551954: lt.5,126! l'794,8b2 
'IJEKIOO 050,005. 54,412• 3ó,707 885,0.00 ! a3,a43; 58,626i 707,964 

MIOHOAOAN 444,943~ 66,767'. 50,451 46},765 j 51,578! 61,344; 455,099 
· MOllELúS 110 1668 467; 20,405 !)5 1 232 •' 1,471: 30,995'. 45,640 

lÍAnRI'.L' 1}7,730, 35,020: 41,742 l71,t>44 i 50,937¡· 60,093; 240,040 
, U, LEOll 65,416; 2,0}0 20,327 66,228 l},03l.1 17,391! 70,058 
· OAJC.ACA 449,921; l0,906 27,439 436,271 12,660, 29,767¡ 374,l}l: 

.PUElll:r.:. 205,735 57,057· 14,742 soo,145 59,6241 26.5.~li 467,1ú4 ! 

QUERETARO 130,635! 2;,974 3,109 42,677 1191·.·~~;¡I 7,093• a;,055. 
QUlll'l'.AlíA ROO 23 14401 10,591 607 23,103 ' u... 1,226\ 20,05ó 1 

S.L. PO'lOS! 271,oe;' 30,569, 2,664 1}9,642 51,14()~ 3,166, 203,1~7 ¡' 
SlNALOA i24;0231 9,173' 9,077 135,502: 0,447¡ 19,209¡ 127,0uo: 
SONORA 4¡,,432' 19,265 úl,022 . -·- · 17,399 07,363; 

. 'l'AB.ASCO 75,4t1;. 31107' tí,037 67,870' 2,()50; 22,172 71,790: 
'l'AM.&ULIP.AS. 551 12b4 • 113,964: 24, 242 507 ,035 ; ;2,9;3• l; ,úOQ 699, 719 i 
TLAXCAW. 64,142 171428 7.7&7 64,61; : 17,439í 8'40~ 92,097 ¡ 
vl!lucnuz 1'255 1 566 ae,on· 41,369 l 1 2;r,oe2 · 67,9oo! 65,1<>5 500,a631 
yUOA'l'Ali 102 1032 2},662' :;0;426· 104,995 20,716! ;a,9::;51 121,953 

. 42,11 
24 

2,59 
17,n 
},9} 

11,47' 
;,10 
2,07 
861 
331 

67,626 
4,379 
8;581 
7,1e5 

24,769 :ZAcA'J1ECAS 197,9a5 i32,772; 04l 2io,5'/!i l08,762i 2,44(.) 207,502
1 

.. -·-... ~ .... ,.: ___ , ___ . ---· ------ !-·---.-----.,+----.!. 

b'uentea1 C011ASUPO on Cifra.o. 1971-1962. JJireociidn Qenarai de Eoon.om!a Agr:!oolo.. (S.A.R.ll.) 



CU,AJJRO 12 

Produooi6n y Comeroialbaoi6n de ~,Realizada por 001!.ASUPO, por Entidad Federativa. 1974-1976 
~~~~.~_,-~~~~-~~~~~~~..-"(~T~o~n~e~ln~d~a~a~)~~~--~~~.--~~~~~~~~~~~-. 

l ? 7 l ,9 7_ . l 9 7 6 

PROllUCCION OPERACION CONASUPO PRODUCCION OPERACION CONASUPO PRODUCCIOU ()PERAQ;l;.Qlf. .. COJIASUpQ __ ··-·· ·----~-··----····- -·----···'<---.-·-------- . 1 · • 
·------ Q_Q~~.s- __ _yE!f~/!S__ CQMP,RAS __ \'EN_~AS : CO!JP!iA9 __ 

1
,_.XEltl'.i\_S__.¡ 

_E_P.AN _ _'g01l'AL.!__:1•a47,763_.;.'--17.2&.4.~J,5Jhill . .il.!..44ºi708: 344,900 b~5.244 61017,294 ¡ 966,J.47 1 1 oi 
AGUASCALIEN'l'ES ;5,500 325. 5,54tí 55,000.1' 503 7,002 í 51,952 1 l;Gn lii,Oul! 
.ii.c. NORTE 9,141 -·- 40,443. i2,902 - .. - 46 1473 i 16,612 30,6a1· I 
·B.C. SUR 5,160 1 -.- 959 5,750 1 - 1 - 860 l . 1,83:1 78 070 
!CAMPECHE 50,441 6,714 11,623: ;a,930 3,a23 19,612; 82,000 11,767 a,654 
yO!HUILA 25,826 52 20,868, 35,091 19 43,711 i 1;6,400 754 35,1521 
,OOLDa 105,159 12,109' 8,999' 112,500 71 255 9,300, 103 1993 24,691 ll,030 
CHIAPAS 5ta.203 i 179,697: .42,524: 569.0:;1 150,942 81,592 1 403,68} 237,157 7a,401 
ORimTAHUA 44,11.7 l0,677 1 73,423: 191,600. 20,32:; 1 · 75,ó20. 19},200 59,790 20,oooj 

1D. P. l0,329 26, 700,090: 2:;,427 ¡ -·- j 609,:;09 23,242 643,916! 
:.litJRAUGo 190,900 5,075 :;2,375 19,:;oo 1,557 1 3s,591 128,500 45G 57.758¡ 
:GUAlfAJUA'J!O 770,700 411¡ 62,835' 862,.800 ! .t,262 \ 62,248. 470,000 7,363 61,8941 
jGUERRERO 3340610 627j 27,656. 3a2.463 l l,915 43,219: 2191900 9,531 26,710 .· 
!HIDALGO , 1771 337 226; 0,777 224,200 I 1,410 18,001 '. 242,250 ' 4;515 . 7,699! 
'JALISCO ¡1•9.,3,200 :;o,11a; 233,120 11:;a4,975. 39,747 21e:.,:;n ;1•e42,:;oo 11;,06a :n5,b44 
:MEX100 ¡ 300;000 a,361¡ 1:;2,215 a95,.900 1 0,481 237,055 627,700 111,667 2oó,59a!. 
;MIOHOACAN 1 5.04,475 b,862; 7li,}05. 594,o26 j li,632 1051189 420,110 26,046 66,}0·51 
iMORE.W~ ' 106,539 21 28,919. 95,974 : 355 :;9,277 ú9,874 147 }6,8b4 ·. 
iUAYARI'l' 225;300 24,239¡ 72,u65; 219,1:!02 1 21,506 62,097 67,400_ 23,795 55,057 
¡N. LJW!l 28 1 350 392' 162,509, 25,793 i lO l60,6o0 97,509 797 114,70& 
OAXAOA 221,780 92! 44,}lt.. :;92,791 1 1017 69,400 1. 2ó8,700 14,371 39.027 
PUEBLA 394,200 9,&12: 42,295: :;27,445 \ 1,903 45,952 l 43a,592 16,404 29;ooa 
QUERETQRO 25,200 11 297' 6,148. 120,141 ! ó1b80 12,906; 69;39} 16,658 7,124 
QUW'l'AT!IA ROO 12,350 l,;oo '3,aoo 1,500 l 619 8,560 11,299 11,593 2,637 

. s.1. '.P01J!OSI 122,100 1,176 14,174 231,397 : l, 761 4:;,o:n 206, 750 9 ,110 27 ,610 
SIUALOA 114,100 567 10 1 717 ,54,óOO ! l,52ó l2,l9ú 105,100 2,207 13,253 
SONORA 69,934 ..; •• · 45,760' 81,100 i -,- 53,031 26,8ú6 25,812 251435 · 
TAllASCO 72,752 2 121450 86,187 ¡ 50 23'15b: 115,200 1,132 13,533 
TAMAU.t.IPAS 501,700 457,568; 71,029 429,600 i 40,713 125;464 l 456,600 1801313 50i789 
'l'LAXOALA 45,400 5,124' 7,554 7e,900 , 75 ' 0,606 ¡ 112,400 6,74a 3,666 
VERACRUZ 1;76,BOO 6,101! l>3,520 706,500 l0,654 ! . 15216}8 ! 746,000 351704 9h398 
YUCA'i'All'. 95,540 l,375' 71 1194' 92~495 11901 75,875 ¡ 95,1}3 14;104 19,994 
_zAcrA_~~-~-s----···----~-0,56~_! __ -. 0,719 1_ 6,619; 05.300 i,253 26,174! 2:;61aoo 5.72 33,672 -

E!i'l'IlJAD 

F1.1ento_a1 \lOllASUPO en Úfros. 1971-i902. Direoot.Sn General de Eoonom!a Agricola. (s.A.R.H.) 



CUADRO 11 
'! .• , "" 111! @4 rmz !!' 

Produooidn y e omoroialhlaoi6n da .M!.!!• Realizado. por COlfASUPO, por Entidad Fedorativa. 1977-1979· 
('l'onolo.daa) 

l 9 7 f l ?-1. 8 '. l ,9·7·9· 1 

ENTIDAD PRODUCCION OPEIUCIOU CON.ASOPO . PRODUCCIOU _ O_!'~P!9l!.. COJr~IJr.Ql'RODUCCION O?.ERACION COllAS.tn'~L: 
• i COMPRAS VENTAS 001.ll'RAS VEl_trAS · COMPRAS VEN'.i.'AS : 
i_.Gli!\lL'l'OT!hL, lO'BZ.2.M! J. 1 430,42S; ;,7;S :9S4 20 1930,011! 1 1-~·~o ~-ii,i:-;•-191,-6; 0•440,12s 11'952~1J.9'q66-~-
AGUASCALIE'!ITSS ¡,4,1761 9,361! 13.318 86,309i 24,130. lb,89~ 47,ao1 i 22,156 21,039 
B.c. NORTE 4,6?.b; -,- ' 37,119 12,342¡1· , -·- t 40,02~ 10,612 ¡ 33 46,854 
B.c. SUR 2 1 204~ 307 2,067; 51 154 1,009' l, 7951 4,132 283 935 
C.url'ECliE 63,293¡ 23,328' 16,639' 30.5:341 ll,5tló; 22,93}; 39r•i9a 3rH3 26,525 
COAIIUILA 58,212. 936j 2},004 69,091 l,7eJ.i '57,76~ 56,389 1,919 28,201 
COLIMA 67,330¡ 28,529, 7,307 a3,693J 25,361! 6,b4~ 41,975 ;12,102 15,080 
CHUPAS 623,22!). 190,177 100,507 746,2651' 205,2u 7a,096; 036,057 222,15;¡ 83,866 
CHIHUAHUA 192,126i 121 1 470: 54,245 152,045 77,179¡ 67,3271 161,296 1151022 49,910 
·D. F. 25,025' 707,074 22,e10¡ -·- · 754,6b41 21,250 734,891 
DURANGO 149,470: 17,539 1 46,891 237,516 ();¡,ooil 47,75~ 119,425 l ó2,569 5;¡,979 
GUANAJUATO 504,400 15.751: 61,855 525,1361 53,23.t, 69,535¡ 21,3,093 68,471 e7,os4 
GUERRERO 204,1461 13,2601 40 1 241 527.255 31815; 42,43;\ 443,163 . 1,795 51,944,. 
BID/.LGO 11':J.397 e,352: 19,841 2a7,117I 3,321: 22,929, .241,966 ¡ . 6,581 20,646 
JALISCO 21072,341 · 173,005; 422,647 21 234,657 364,31~¡ 486,lOlj 1'455 1998 359,tílO 428,143 
MEJC!CO 11 250,000 126,631¡ 204,0551 1 1072,900 203,200! 265,40Q 1'253,984 176,410 248 1 277 
MICROACAN 640,5321 31,aol¡ 97,902 599,992 a7,09oi 99,45~ 279,526 100,348 120,128 
,A!ORELOS uu,4731 1,037· 39,072 94,339 563) 58,5,t: 62,105 168 45,623 
:NAYARIT . 204,743¡ 58,b89i 79,517 2}l,e43· 51,70Ji 101,064( 1:,;,229 . 60,573 82,902 
.NUEVO U:ON 10),290! 4,882· 191,843 79,177¡1 2,724: 211,336¡ 67,924 ó,862 211,641 
OAXACA 4}2,256! 4,204~ 35,004 423,805 l,95f¡ 34,209, , 362,130 3,040 41,616 
PUEBLA 524,886 79,518; 94,535, 796,1231 52,434{ 591423; 587,960 51,357 v6,531 
QUERETARO lOG,127 l7,ll7l' 14,376· a1,414, 40,7791 25,2711 50.232 31,735 34,847 
'QUIN~ANA ROC 2a, 270 1 10 ,444; 7. 582 31 » a24¡ 5 .12~0 10. 77tj . 37, 277 10 t 240 1,009 
S.L. POTOSI 105,451¡ 6,247) 26,524 155,043¡ 2,97 46,0l~ 97,152 3,002 46,lú5 

;SINALOA 153 1006; 39,757 20,657 1461320: 7,25:::1 35,679¡ . 46,146 12,904 ó9,754 
SONOR.6 58,lOt I UiJ 73,710, 52,6431 5,Gl,; · 84,545. 10},707 -·- 53,287 
TABASCO 79,704 ! 1,786; 14,040 72,522! 3,113\ ll,589 44,269 l,266 9,083 
'l'AMAULIPAS 069,395: 3e7,515: Ol,235: 603,lOOi 371, 31~ 138,119, 569,2521 490,560 139,070 
'l'LAXCA~ 126,0881 27,oaO! 5,944 ¡75,9601 25,334, 9,69~ Ol,29ó. 27,040 9,543 
VEIU.CRUZ 7611702j 16,5&7¡ 140,397 823,037\ 59, 836' 166,66~ 655,469\ 29,742 171 1200 
YOCA'l'AN 00,695: 4,291L 73 1344, lllJ,214 6,619¡. 97,365'. 126,456 1

• 5,273 116,346 
ZACATh"CAS 257,049 \ 9,9a1¡ 32~574: '351,a11! 44,~6~ 39,532 139,2261 43,972 43,714 

·---.Fu;~·t-;¡01 COlfASlJl'O en Oifiae~ 1971-1902. lliroooión Genere.l do Eoonomf:a Asrf:oola. {S.A.R.ll.) 



CUADRO 15 

l'roduooi6n y Comeraializaoión de ~,Realizada por CONASUPO, por E'nt:ldad Federativa. 1900-1962. 

ENTIDAD 

, __ 1. .. ? e o ' 1 ,9 o 1 1 ,9 a 2+ j 
' PRODUCCION OPERAC!ON COllASUPO l'RODUCCION' OPElUCION CONASUPO PRODUCCIO!l. Ol'ERACIOil CONASUPO l 
i .· -·-----·--····~-------- ---- . . --, r--·-:---·-,--·--¡ 

(Toneladas} 

COIJ.PRAS VENTAS COMPRAS VE«T.AS . COl.'íffiAS , VENTAS 

~º1Wl_'.J,'Q;f_AJ'.._1_12•3a3;:¡;;:-863~2~-014~;;l8 l4176!b760 ~914·;ú-¡1-;ó---120¡12 1 21 ol 12'2' i'o 

I
AGlJASCALIENTES: 49,535 ¡ 43 l 36,315 ! 86,6001 9,.1021: 39,230

1

. .H149l¡ 12,634 
.&.o. n_oRTE '· 49,951 ·¡ 1,340 ; 51,oao 12,0771 i4,9e4 53,172 · 4,a75 11340 

¡.B.O. SUR · 71 500 2,377 i 1,416 · 3,5;¡3 2,434 21702 9,524 4,371 
•CAMPECHE 4a,s56 1 6,219 ¡ 30,345; 56,767 9,414: 39,3261 49,573 16,862 
!cO!HUILA 30,306 ! 21 129 ¡ 51,790 ! 95,794 4,462 J 47,764 46,066 9,110 
¡ooLIMA 77_,460 ¡ 15,472 ¡ 26,976 1 105,e75 62,294 2a,G58 . 03,533 52,450 
. CHIAPAS 11 200,000 í 236,946 125,249 · 11 475,911 371,582 140 1619 ¡ 1 1 004.5.38 318,3Ó3 
'CHIHUAHUA 106,5,30 1 60,801 103 1 353 i 520.311' 91,606 76,165 J 245,699 343,995 
jD. F. . 28 1 765 ··- · 776,205: 38,723 -·- 824 1 716 1 30,048 36 
¡DUIUNGO 164,797 ll,616 69,991' 2571512 171673¡ 731438¡ 136,901 79~436. 
1 Gtr.ANAJUATO 347,050 i 2,149 104,505 ! 502.913 70,710 96,916 351¡110 92,095 

I
GUERR&RO 604,305 1 2,770 92,191 < 9a,476 · 19,770 85,5721 581,764 23,151 
HIDALGO 314,980 1 409 33,610: 366, 384 28,186 , ,32 12421 209,50tí 2.';623, 
JALISCO 2'260,062 160,942 509,020 2 1 305,712 607 1165 680;_281 1 21 217,199 4.'6,,377 

:ldEXICO 11 0.75 1 435 31,224 201,818: 21002,604 287,860 261,0661 1'6451795 327,317 
jMIC!IOAOAN ·ao7,572 10,971 170,,312' 900,351 120,827 154,101 ¡ 691,303 1&7,435 
;MORELOS 107 1543 71 55 1876: 96,892 21909 62,3:;7 . 26,267 4,082. 
1NAYARI1' l 232,000 34 1380 114,878 · 19lt055 105,871 7,3,364 .186,289 1'},474. 
N. LEON 52,2aa ¡ 268 254,055 : 91,696 39 .• 972 214,553 62,436 '34,641 
OAXJ.CA 1 507,037 874 46,949, 5,222 3,400 46,163 269,301 5,501 
PUEBLA. 052,415 ' u.su a3,937 1 11511747 l45.fl03 07,308 717,006 127,079 
QUERETARO l 124,529 l,275 ,36,7'0 . 164,561 . 35,431 }6,561 74,03_2 ·· 31,909 
QUDITAN'A ROO 40,079 15~097 9,342 ¡ 53,423 12 1096 12,058 81,581. 22,211 

.s;L. POTOSI ,. 81,228 451 70,9n' 186,523 13,039 8ú,60l 68,090 13,771 
SINALOA .. 169,386 795 139,231' 1941725 671518 118 1892 75,289 27,914 

¡SONOR.A 71,454 1· 43,968 ló6,622 214,l.92 381572 67,396 158,752 175,404 
TABASCO 75,000 205 12,240 71,697 1,254 32 1 499 110,352 934 

!TAMAULIPAS 693,4e7 ¡197,939 1961950 656,651 693,942 151,574 734,919 6;5,165 
''l'LAXCALA 239,249 . 1,921 11;273 246,l.7} .53,6541 . ll,332 176,921 71,776 
;VER.ACRUZ . 022,639 4,446 2431lJ34 a74,729 50,329 .207,ao7 876,304 59,752 
i'?'UC.A'l'AN. 129 1 829 1,591 ' 132,375 1 164,021 5,081 · l49r39l 133,247 · 19,214 
,ZAO:ATE0.48 la3,15a 6}o 74,99a ! ;a7,a9_0 16,153 52,956 243,ao; 60,906 

. + Oitrao· Pro11minares • 
.Fuenteu1 CON'.ÁSUl"O el) CJt!ras. 1971-1982 • .ntr:ooot6n General de Eoonom!a Aer!oola. (S•.A.R.R.}. 

41,542 
(,6,212 
. 5,211 
35,964 
58,200 
29,873 

147,863 
86,396 

915,537 
80,814 

120,002. 
98,310. 
39,350 

725,274 
335,e79 
195,019 
78,811 

121,015 
275.749 
7a,735 

201,904 
50,372 
10,304 
96,192 

134,819 
116~409 
41,033 

199.74} 
24,028 

313, 700. 
116;668 
'50,494 



. CUADRO ''16 

Produooi6n y Comeroializaoi6n de ~':!.'ijol, Realizada por CONASUl'O, por Entidad Federativa. 1971-1973. 
· ('J.'otte~l~n~d~a!!..n).___ __ -:------,~-------..c...--__,. 

__ l~---,..L-. 7 l 1 ~ '( 2 1 9 7 3 ==r 
PRODUCCION .Ol'~C.l;Ol~. _CONASUPO. PROllUCCIOlU!~~,A9_IOU. _ _t:OlfASJIP!l..,PRODl1CCION OP.E:ílAOl.Q.N :1CONAStrl'~ 

____ :___. ___ ~Q!o.l~'~lL . ..:_YJ?l('.l.'.!!L _ ,_C_011PMS __ V.t'll_T{\S__ , c_o_lg]lAS_, __ Y_J!?ITA_!;l ' 
E!ll'IDAD 

.- _(l.!iA.N T01'Ak!. 953,785 100,726 :-..?QJ .• U ... L . ...-ª62,!)0ó 1 136,264-, 57,U2 ~l'OOll,081 ! 2 "O 126 6 6 

AGUASCA.LI»fTJfü: 18,796 4,602 4 15,271 ' 4,195 , 11 I 21,664 i 135 155 
:.11:.c. UORTE i,000 43 l,50ó , [ -·- ~ 122 ! l,902 I i,103 
ll.C. SUR l,300 -·- 61 1,000 173 I 800 ! 100 
CAJ.lPSCll.bl l,929 -·- 22 2 1010 C.2 1 1,918 

¡coARUIU },276 }OU 3,049 -,- 1 875 i 2,995 ' -·-
¡COLIW. 1,236 -·- -·- 1 1661 ,. 1 -.- j .1,434 
'.CllIAl'AS 50,025 1 1463 204 J4,681 4,2t>7 ! '579, 49,539 
'.ClIIHlJAHUA 38,73ó 14,127 978 co,079 22,065 1 2,77'!: 37,0ú7 
:D • .F. . 1,834 14,346 l,99ó _! 40,733 ! 2,310 
DUlWlGO 57,357 15 21,176 21,17G 21,028: 43 ¡' aa,35a 913 
Gt1AifAJUA'.W 81,471 237 20 81;760 _3.'_342.li 47 72,122 ¡I ·.-.-

. GU.fl!RERO 17,109 -.- 123 15,500 ' . ! 3491 18,(,91 1 
HIDALGO 11,534 95 9,574 • 270 ! 15.323 ¡ 
JALISCO 112,218 4 l,599 90 1818 10 ! 4,54(1 i 110,672 · •• .,. 

,M&XlCO 11,250 -·- -·~ 11,075 -·- ¡ 11,250 1 ··-
;1.1ICHOACAll 10,291 -·- ••• 15,355 -·- 1 U,201 1 
UOREL-OS 'll,201 -.- 6,935 -·- -·- 16,027 1 
NAYARI'f (,6,8lú 4,015 433 91,373 2~.·~43. I 1;229 1 3010ti2 

1 
-.-

,N. LEIO?l 2,239 55 4,579 156 ·¡
1 

6,609 
OAXAt:A 45;101 50 38,627 .-_·.~-931 · 142 55,aa9 ,. , -·-
PUEBLA 11,690 155 5 17,880 14 ! 22,131 
QUFl?E'l'ARC 101395 -~- -·- 19,965 :·,: 1 2~.·~76 ··-
QUI!i1'Al1A ROO 300 -.- 173 10 1

1 
1 j -·-

S.L. POTOSI .57 ,5a3 5 '714 lll 30,994 l0,690 :ns 54,;i.30 1 9 
SIN'.ALOA 07,349 i,774 30 ¡ 67,863 5,026 1 85 n,no 
SOl70RA 2,405 ··- 105 l,ú43 298 l,710 
TAlli\SCO 4,eoo 239 ' 4,501 -·- 679 4,185 

'~~~~t¡AS ¡;~~g -·- i 207 ~:~~~ ·-·- •• :ºº ·¡ I:~~! 
V:m.ACRUZ 125~595 ::: · j 297 119,561 l 843 154,001 1 
YUCA'l'A!i c.,352 980 ' 6,705 :·: 2,783 7,290 ! -·-

.'ZACATECAS. 94,436 37.,099 3 63,089 38;979 1 9 104,rna 613 

1,100 

-·--·--.-

· F'lleriteo1 COllASUl:'O on Ci.fráa'. 1971-1992. Direooi.Sn General de Eoonolll!e. A¡p:!oola.; (8 • .A•R.H.} 

1;23Í) 
110 

961 
3,093 

94,a43 
5,373 

93,: 
426 
255 

4.oe7 
10 

610 e 

205 
29 

68} 
1,945 

205 
-·-
1,314 

279 
680 

.1,120 
1,403 

27 
l,}20 
2,739 . 

602 



CU.ADRO . 17 

Produooión y Comeroializaoión de Frijol, Realizada por CONASUPO, por Entidad Federativa. 
. , (Toneladaa) 

1974-1976. 

~l=-~L9~_.i.7~~6~~~i 
fRODUCCIO!f Ol'Ji':RACION C0l1ASUPO. l'RO.DUCCION ,._9.!:~4C1~Q?f- CON~QU~Q.. PRODUCCION o:rl!!RAC:l:Ol{ cWASUl'O_ 

:-------'-' _____ c_gµpius _ _J,E:l~~A/3_. co~,AS VENTAS COMPRAS VENTAS l 
,--ORAN. TOT;\L1 __ .J).V.

1
576 ~!hQ15_1 15},2?5 J. 1 027'303 3b4~449--;,~~:19~- 739,612 !-·24i:;53--~G J,5·; 1 

: AGUASCALIE!l'l'ES 23
1
770 2,740 · i 788 22,500 453 549 23,522 857 1,709. , 

. ll.C¡ NORTE &12 284 l 3,531 757 3,oa7 l,063 . 600 
B.o, SUR l,060 147 I 424 6,920 31950 750 1 1 447 ··- l,891 
CAM.PECfill 2, 790 1,1}8 4,009 312 627 2,935 1,06'; 296 
OOAHUILA 6 1856 719 6,323 25,753 9;940 61525 19,100 5,570 5,775 
COLlltA 1 1475 4 437 l,690 98 l,064 2,155 66 
CHIAPAS 43 1850 7,269 2,965 47,668 6,764 2,259 ll,539 4,913 3,673 

. CHIHUAHUA 62,800 44,806 3 1035 128 ,300 58,611 1 1 363 63,900 21,203 2,282 
1 D. }'. 1 1 255 775 63,509 3,062 -.- 59,157 3,790 49,041 

DURANO(' 71,aoo 53,140 3,303 ' 37,700 3ó,.95t; 5,14e 1 102,900 29,7íl1 5,143 
GU.AIUJUATO 46,800 5,912 2,J;7 :.167,;oo 3,516 1,820'1 30,400 i,716 1,446 
GUE!l.RERO 19,139 1,102 20,47} 198 578 ! 8,000 -·- 8}2' 

. HIDALGO. 9,204 562 J.0,300 -·- . 759 ! 8,608 -,- 1,234 
JALISCO ; 117,200 959 5,578 66,000 1,637 13,608 j 34,620 11163 17 1652 
J.!EXICO l 2,200 -·- ·. 1,522 l.7,300 -·- 1 1806 2,000 600 

; .!.!ICllOACAN 26,650 16 · 1 1,391 16,390 , 56 · 033 1 8,613 589 · 
MORELOS ll,085 ' 304 9,235 i -·- 6.1 4,096 4 7 
NAYARIT 90,570 55,819 51856 156,380 

1

, 112,169 1 3,135 1411 100 120,276 5,186 u. LEON 5,065 9 ¡ 12,504 4,7a3 43 24,266 
1 

.10,702 43 24,942 
· OAXACA 2;h582 -·- ¡ l,097 36,531 -·- ·1 1,304 , 20,700 3 4;341 

PUEBLA 17,697 429 4,201 1,011 1 -·- 8,476 ¡ 6,942 5,a91 
QUERI>'TARO 2,667 11 556 ll,898 J, 5321 163 • 7,494 336 962 
QUDrTANA ROO 129 -·- 63 6iiO 332 158 2,010 2,134 930 
s.L. POTOSI 38,670 2,321 2,2bl 26,221 1,608 2,910 34,600 1,388 5,511 
SINALOA 66,014 ll,318 5,607 491900 52,196 ¡' b45 40,520 17,136 lj689 
SONORA 13, 021 3'3 3,285 10,707 1,814 4,149 7,518 -·- 2,613 
'J.'A.BASCO 5,057 1,306 5,857 . 5o0 ! 2,399 14,163 -·- 1,6~3 
1.1.'.AMAULIPAS · , 26,999 4,607 4,300 7,700 22,144 3,;29 j 90972 3,276 589 
TLAXOALA j 2,323 6 120 4,970 -•• 275 1 600 -·- 457 
VERACRUZ ! ¡75,9íl5 -·- 7,062 4.J.,300 985 5,401 ¡ 14,500 549 14,027 
YUCA'fil : 4,946 .. 27 3,940 8,504 -·- 2,296 · 5,495 516 1,253 

·.ZACA'.l'EC!S . 49 ,500 30 1294 1,698 G7 ,100 49 ,569 l,OOl i 77 ,aOO ; 29 ,314 2,973 
. -- --:.... -----·-c-----'·--'----'-'----'--'--""..,.-·"'-· --.,.--t-"--.;...;..;...;....J. 

F11ontoo1 \JOUASUPO on Oitraa. 1971-1982. Direoo16n Oeneral do Eoonotn!o. AB'doole.. (5<.A.R.H.) 

l ,9 7 4 l ,9 7 5 

EU'rIDAD 



CUADRO 18 
Produooión y ComoroinU.zación de FriJol, Renlizatla por COlíASUPO, por attidad J:o'edorativa. 1977-1979· 

---- (Tonelndaa)..___ ---r __ l_._.,.;i__ 7 1-.---·- 9 7 ._u...._______ - {) 1 9 ¡ 
:PR01JUC0IOU .Ol'mAC.!01{.,..C.QU..Al:il,1..fü _ PROJJUG0IOil _OPERAC¡_CN _Cpfü~il!JP_(I_ PROllUCClOU:" .Ol.'!'JaA\JJOJ\ . .CJ.JllAS.11~ 
· · , QONl'RAS...... _V.¡¡;'!tl.'AJL.. __ COMPRA_$ __ VE!N.ML: ,_().OMP!US.. '-1..Elf'.l'ML., 

::llTIDAJl 

--· GIWL TOUL. ¡ 77Q,093 24e,116 ¡_liQ.,_QQL..-24.Q..1!1.4-~..&lí.. 200.509 v41,2a7 i 160 662 22a & 1 
1 . : • 

.AGUASCALlElíTES 
. .B,C, NORTE 

1).C, .SUR 
C.AMPECl!E 

· COAHUILA 
; COLTMA 

. , CHIAPAS 
: CiiIHUAllUA 
l li~ .F. 
· DURANGO 
i Gl1.Al1AJUA't0 
. GUE!UlERO 

!!ID.ALGO 
JALISCO 
!il:XICO 
l.íICIIOACAI! 
1:mmr.os 

' NAYARIT 
JI. LEON 
OAXACA 
PUElli:.A 
QUERE'.i.'AllO 
QUila'ANA ROO 
S.L. PO'.L'OSI 
SWALO.A 
SONORA 
TARASCO 
'.í'AM.AULI.PAS 
·l'LAXCALA 
VER.Ar.JRUZ 

12,4.H 953 , 012 20,466 o 1,740 13,000 
196 750 1,12s -· - 4.:.a &51 

1,593 -,- b}Ó 2,742 -.-L
2

, 046 5,577 
3,t.03 7 062 l,2ll u 1345 495 
7,719 3,417 3,15ú 5,601 31; 6,935 5,977 
1,050 -.- 24& bOO ; -.- 435 500 

29,395 l,57' 5,590 241834 17. 5,070 25,046 
47,000 25,429 l,094 52,571 27,657. ll,870 47,964 

3,421 -.- lOG,307 2,795 -.- '165,242 075 
55,000 55,005 0,180 131,416 45,150 ló,5·i2 20,452 
:n,23& 1,06& l,u,,., 31,053 171 1,225 1 14,2&3 
20,31>2 33 1,629 11;104 32 1,496 0,301 
io,ól7 -.- 751 l0,218 -·- u90 17,559 

102,523 120 9,077 eo,5a4 5 7,147 40,005 
16,301 -·- 11,310 25,505 -·- 7,574 . ¡ 9,102 
19,036 -.- l,199 20,350. -.- l,301 i 13,206 
8,877 15 1 202 14,001 -·- 4t0 1 7,450 

i>l,400 59,702 1,104 04,215 51,416 1,027 ! 102,50& 
5,956 4 171391 3,678 -·- 11,205 1 2,462 

22,5bú -.- 4,044 27,943 -.- 4,225 1 10,926 
19,040 11 5,l>40 34,253 -.- 6,713 1 24,391 
· 7 ,593 82 550 7 ,57a 2 c.10 s ,007 

4b9 i 494 724 l,684 390 340 371 
lú,589 1 5,758 7,227 27,393 1,787 4,155 15.9!>.5 

105 1 327 32,101 l,lflt.> 70,604 9,404 2,056 74s7H 
2,732 -·- 2,520 3,643 13,000 ,,,383 0,555 
5,096 -.- 471 ' 0.044 -.- 455 l,707 
5,526 271 ! 236 19,283 ! 1,425 079 14.711 
<>,919 -.- 421. · 3,247 -·- 3óo' 2,4oa 

i3,5a2 23,503 40,110 276 5,914; 42,151 
· YUC.ATAN 

ZAO.A'!'ECAS 
3,263 -·- 1,673 .. 0,107 35 l,1111 2,052 

• 119,000 Cio,52.., 0,731 · l(,3,903 :n.194 0,016. o:;,153 

-.--·-l,839 
38 
22 

220 
30,aco. 

34,506 
061 -.-

9 -.--.--.-
51,273 -·--.-·-·-

5 
9í.> 

l,460 
l0,475 

-·-37,w6 

·~ ~ Fuii:N~ES: OO?IASUPO en Citraa, 1971-1982. Dtreooi6n General da ~onomia !61'lool~. ( S.A .R.11.) . 

451 
343 
340 

1,509 
787 
523 

3,005 
3,920 

157 ,005 
2,064 

973 ' 
i,200 ,r-

441 
l,636 ! 

172 
1,210 

3821' 426 
9,2l,7 1 
4,GG5 
5,013 1 

400 ,. 
442 

5,a17 . 
935 1 

1,869 ,. 
1,2ú9 
3,502 

Ü3 
9,347 
5,309 
1,564 



CUADRO 19 

Produooi6n y Comoroio.lbaoión de ~. Realizada por CONASUP.o, por Entidad Federativa.1980-1902 
~'Qn~la.daa 

l 9 8 º l 9 8 l : l ..9 8 ·l l 
l'RODUCCION _ Ol'ERA.QlOl!,_ qQl!ASJJ~O- l'RODUCC rmi _QP~4c_:¡;~·:{3QP_AS_UI;.(L PRODUC (;ron ..O~C.l.QlL, e ONASUl'ú_J 

' 1 
Q(.l~fu\(L_ Y~l~ML. _____ , Q01ll'BA~-~·,r4:?__, ______ g!)~~4&_.) ___ VENT1\S_; 

ENTIDAD 

_G.R!li. 'l'0'2ALL_ . ..9J.L.i',iL_i 132,354 '·-~5,029 .l!..4!19.021 ;__226,154 fi(>,737 :l'Q93,079 1541;,902 ¡'i45.!.ll4 

. AGUASUALIENTES 12,305 Í -·- 3,575 31,699 Ji 17,799 5;372 5,014 822 ¡ 17,040 
J.l<C, llOm'ID 554 l,354 263 698 303 -.- ! 3,090 
n.c. SOR 3,000 2 i,296 7,126 2,90·1 350 ú,'/17 4,117 1 i,203 
CAMPECHE 402 -·- 2,216 · 2,751 196 . 3,131 l,101 108 . 1,351 

, COAilUILA 1} 1 29U -·- 5,572 15,341 1;237 ¡ ll,178 4,949 698 '/ ,203 
i COLIMA 343 1,764 500 ; 2,13'/ 2tl5 l, 725 
CHIAPAS 34,961 -·- 4,5a9 34,7a1 2,762 ¡ e,966 47,332 7,674 1 4,405 

'cHIHU.AlIUA 97,432 5,552 11,757 135,}23 oa,793 : 11,2i.e a3,206 60,917 7,309 
, ll~ F. 45 -·- · 185,257 203 ¡256,580 207 ! 292,2c;ó 
'DURANGO 142,298 ti,321 14,000 150,590 94,a95 1 1,540 5e,173 79,013 ¡· 13,166 
¡cuANAJUATO 22,290 2 4,106 43,379 i,09a 1 5,a5e 20,411 1,062 o,97e 
1 GUERRERO ll,92ó -·- 2,785 20,559 80 2,923 6,774 3 3,419 
,HIDALGO 29,;oa -·- 1;061 40,6}7 100 415 13,774 11 ¡ 2,000 
;JALISCO 77 ,929 570 7,213 92,430 1!3&3 9,175 44,091 l,232 3,423 
)!EXIC,.J l;>,1i22 -·- l,22i.> 15,321. . 493 29,070 1 5,2¡,3 
)IIGHO.ACAll 15,777 -·-: 4,354 32,91.W 490 5,925 20,932 50 . 10,570 
íMORELOS 8 1259 -•· 2,530 16,232 101 3,666 2,571 25 1,774 
.UAYARIT i 102,000 72,086 5,250 132,562 84,078 6,457 15},435 99,715 1 · 7,953 
U •. LEON 4,031 17 21,195 7,004 532 26,838 3,:;39 523 12,?;6 
OAXACA 14;550 5,202 17,682 l 5,021 14,220 4 1 . 6,753 

'PUEJJLA 40,016 7 7,250 40,77; 27 7,731) 17,700 46 1 14,208 1 

Q.UERl:."l'.ABO l4,24ú -·- 2,006 12,264 143 2,775 2,669 77 2,727 
QUIN'l'.AllA ROO 2 1 118 -,- 1.161 728 257 537 1,2471 210 661 
S~L. PO'l'OSI 22,960 33 10,047 49,634 22,792 12,51;4 23,236 19 1813 20,487 

·SDIALOA vti,880 .H 1 5B4 71 343 124,265 76,990 '. 13~801 199,246 ¡134,341 19,116 
SONORA 14,740 -·- 3,537 27,211 10,540 ! 5,217 16,2ll ¡ 2,181 9,800 
'i'ABASCO 2,700 2,145 5,063 . 352 : 5,370 l . 7,972 234 4,e47 
T.AMAULIPAS 53,063 5,246 6;5!.i7 66,417 14,200 ' 6,232 ! 34 •. 503 :;9,1oe 7,641 
TLAXllALA :;,692 -.- 526 3,870 C) • 368 2,458 1 6 2,269 
V.ERACRUZ ' 30,066 -.- 16,66.:i 40,ltil 'l.940 í 211464 56,l!l} i ;1.0,099 28 1441 
YUCATAU 8 1 615 7,936 0,131 ; 9,62U 9,3351· 40 9,903 
ZACATECAS ,105,557 4,926 7,665 292,197 97,56&' 3,012 202,735 76,17'5 14,025 
·-·-~---•• C ••• - •. -----

+ Ci.fraa i>rel:l.min~ea, 
Fu.en tea 1 CON.ASUPO en c:t.rrM, i97l"'.'1902. lJireooi611 General de Eoonom!a Agr!?ol(l. (s.A.R.H.) 



CU.ADRO 20 · 
P:roduoo16n y Come:roialhao16n de Trig_o, Realizada por CONASUPO, por Entidad P'ederativa, 1971-1973· 

('l'oneladM) 
1 

1 1 9 9 7 ; 1 

ENTIDAD .PRODUCCIOU • 9!'ERACION .. q9UASUPQ. PRODUCCIOll __ QPE;J:l/.!.Q_!_Q~QQ_!!ASUPO PRODUCCION .9P¡¡;R.ACJ:ON
1 
CONAS~lL¡ 

2 1 

¡___ .-C.QMPR.AS __ J!w:'!'MJ__ CQMPR,AS __ _y~!j'A(t 
1
_QQMPR .. ~JL;-JEN1 S 

! GR4l!..J.'_O'l',A.L1 1 1830,800 ' 681,977 :--212.illL~~OlB i r,:g,740 11•243,93¡ 21 07Q 1844 1 

AGUASCALI.l!lNTBS 1 1 248 1 • 5,lt.O 1,827 -·- 7t?l59 i 2,010 ! 
B.C~ NORTE 190,172 , 143,384 183,204 105,584 -.- 169,6571· 114,304 
B.C. SUR ll,110 4,440 -·- 19 1 350 3,235 -·- 21,498 35,407 
CAMPECHE 3;665 5;016 -·- -.- . 
COAHUILA ;5,469 45 1942 48,.429 63,430 46,872 -·-
COLIMA -·- -·- -·- -·- -·-
CHIAPAS 2,011 -.- 5,497 1,805 -·- 8,518 ! 1,480 
CHIHUAHUA 2()1,028 . 22 1707 143,144 -·- 26,5021 144 1600 
D. F. -·- : 203 1 299 -·- -·- 321,934j -·-
DuRANGO 28,607 -.- 18,247 31,409 16,026¡ 19;820 ¡ 

. GU.ANAJUATO 165 1795 ··- 21,231 146,496 24,166. 17~.'6-0.0 
'GUlmR.ERO -·- -·- -·- ··- 2,765 -
·HIDALGO 161832 -·- 18 1 560 15,779 -.- 22,525 13,3171 
JALISCO 43,458 . 21,617 37,069 27;247 38 1 592 
MEXlCO 0,502 i 113,372 10,100 -·- 169,266 10,400 
14ICHOACAN 44,562 -·- 23,420 68,384 -·- 42,700 58,393 1 
MORELOS ,..- -·- _ l,;99 2, 728 ¡ .;.,_ j 

· J\AYARIT -·- --.- -.- ··"' ' -.- 1 -·-
N. LEON 21,204 41,021 . 50, 605 26 ,072 ! -;7 ,073 
OAXACA 6,o;i;1 707 &,975 ¡ -·- 1 .5,966 
PUEBLA l,015 -·- ; 146 1 444 2,540 I' 204,110¡ 9,200 
!(UERETARO 12,000 5,930 l0,500 -·- . 7,776¡ ·0,750 

7,724 
5,135 

01,303 -·-

-.-
219,32 
, lS, 76 

QUINTANA ROO -.- -·- ! -·- . -·- -·-
s.L, POTOSI 1,200 -·- 201 1 1 800 ··- -·- 1 31 600 -.- , ,...,. 
SINALOA 136,196 26,80} 22,462 155,750 34, 818 i 35,549¡ 241 1 300 75 1 407 37,53 .-
SONORA a74,429 : 507,350 142,023 a:;a,a22 491.103, 1 i50,239j1•047,a41 697,lbS 1.6-6•,.~li 
T.AllASCO. -·- -·· i · .·•- -.- -·- -
TAMAULIPA.S 15,0oO -.- U,372 21,000 -·- i &01; 24,120 10,41 
TLAXCALA 422 -·- 2,758 985 -,- 4,466: 1,100 -·- 3t'46 . 
VERACRUZ -·- 30,881 -.- -... 41,091' -.- 41,19 ' 
YUCA.TAN -·- 16,458 ,..,- -·- 31,436: -·- -·· .29,~5 .· 

.~~~'.~~~: __ ._~_·_50_1_.. __ 19_1_ª ___ 1_3_,0_4_5_. ___ ._-_·---~--2-t3_1_9 ... 1 __ 1_2_"4_5_5__,, __ ·--·----1---.4,244 

Fúentes1 CONASUPO.en CifrM• 1971-1982. Direoo16n G.eneral de Economía Agr!oola. {s.A.R.H,) 



CUADRO 21 
Produoci6n y ComeroializaoicSn de Trigo, Realizada por OONASUPO,por Entidad Federativa. 1974-l97ó. 

· (T2nelªdaa) 

;..__ ... 1 __ ..,.9 __ 7,__ _ _,4,.__· -- 1 9 7 5 
1 

1 9 7 6 
. 1 1 

. .PRODUCCION' OPWC.IOH
1 

QOHASt!PO.. P:IWDUCOIO!f _QF.~J_Q~, C_Q~A§.@!t,PRODUCOION ,Qt~~~QtlA~!!.P9-j 
1 __ CO!i!PRAíL _ Vl':!T.AfL_ COMPRAS vml'TAS ' . COMPRAS VENTAS . 

ENTIDAD 

_ _q¡u?l_,'.;COTA.4• __ ' 2.11as,57L. 122.5Ú l.•761,oa2 ?'798,219 ·V~663;5-¡-;a·--6-¡ 11 1 2 81 ' a62 

.AGUA6CALIENTE3 750 ¡ .._.- 15,361 405 1 1 4,094 
B.O. NORTE j 134,900 , 381977 '. 52,703 134,000 64,685 Í l.2,324 
B.O. SUR 1 45,793 ! 22,549 ! 6,007 70,018 62,490 l -·-
CAMPECHE 5,621 ' -·- ¡ 4,508 

·coAHUILA 67,137 ·94,528 5s,703 · 168 1 64,125 
'COLIMA -·- -.- -·- -·- ! ··-'CH~AS 2,125 9,694' 2,000 -·- l 7,625 
icnI,HUAHUA . 252,615 46,566' 250,190 4,140 i ,6,764 

-·-50,146 

282 
25a,1a5 

: D. F. -.- 533 , 708 -·- -·- 1 267 ,964 , 
:DUR.ANGO 26,471 321866. 17,601 ! 23,869 1 29,466 
;GU.AN.AJO'.ATO 477.452 55,857; 310,700 -·- 1 241204. 156,000 
GUl!lU!mO -·- 4,425 i 1 3,458 i 

;HIDALGO ll,400 29,632' 12,079 -·- l · 13,682 1 
JALISCO 46,404 55,495 i 61,310 -·- . ·~a,704 j 
J4ExIC() i 11,575 247,994 ¡ 12,080 ¡ 127,a90 1 
MICHO.A.O.AH 1 35,688 65,959' 35i737 241526 ·1 
.MORELOS 6,169 4_',b_·a6 J 

. 11.AYARIT -·- -·- 10 
N~. LEOll :n,aoo 26,053 22,a62 
OAX.ACA 0 1032 12,501 
PUEBLA 14,651 245 1849 i 14,060 
QUERE'l'AliO 9,ooó 10 ,839 ! 12 ,270 

-·--·- -·-
154.704 

9,637 

8,828 
68,854 
11,640 
42,334 -·-
24,113 
ll,411 
i2;920 
5,700 -·-QUlllT!lfA ROO "."•- -... -·- ¡ 

S.L. PO~OSI , 2,550 -.- 4,600 -·- l 
SIHALOA. ,. 392 1 600 17 1 260 -·- 398,100 l00,615 Í 
SONORA 11199,400 646,771 109,110 .l' 346,000 83~::191 

-·--·-55¡000 
1 

.3 ,090 
511,200 

¡1•1a3,:;90 

;t:gi~.ts 1
1
, 7:~10 -·- i4:G56 . 2:228 -·- 1 

TLAXCAL.A 557 -·- 7,9oa 6,454 
VERACRtJZ j -·- -·- 40 1556 861 , -·- 1 

214 
718 

.34.592 
30,529 
. 3,434 

¡ i:i62 
:;,297 

600 

-·--·-
-·--·-

-·-

-·-
-·-

¡39,507 
1 1116,455 

-·-
-·----. 

6,016 
32,072 

a,916 
1,773 

221,019 
:;:s,a55 
8,651 
5,075 

l.4,284 
17.711 
99,113 
25,225 
2,323 

4a,710 

-·-
207 

52,719 
-·-6 ,065 

46,705 
31,9ao 
'2,490 YUCAT.AN. 1 -.- -·- , 30,646 -.- 1 -·- ! 

ZAOATEC.AS ¡ 7 ;667 ( 3 ~870 ; 5 1450 1 
·~-.··-'• e---- ____ _,_ ___ ..; __ ..;._ _ _¡_ ___ _..... ___ -¡.-----" 

· Fuentee: COlfASUPO en cttrne. 197l--1982. Direooión General de Eooiaom!a .A~!ool~. (s.A.,R.H.) 



; 141 !IJ ! u : 
CUADRO 22 

Produooión y Coceroie.Uzaoión de Trigo, Realizada por CONASUPO, poe Entidad Federativa., 1977-1979 
----- _ili.ruü_nr""d~a~a'-'-)--------~------------.... 

l 9 7 8 l 9 7 9 

ENTIDAD PRODUCCION OPER!CION CONASUPO PRODUCCION _OPERACIO..'l .90NASUPO PRODUCCIQN OPERACIO!t CONASOPO 
1 

;----------,---~---, 

_COMPRAS VlmTAS COMPRAS VENTAS COMPRAS '. VE:fTAS 
·-· ------· - " .. . ·-·. - - ' ¡---·-·· - ..... ~· 

'._GRAN TOTALi,_:..,2'§55,774 478.922 1'6~.1.'.J.§_4.,6ó0 ;1 1 205,045· ~'454,198¡ 2'283,174 : 6 O !2•001 24 I 
13,430 79 l0,9t.6: 901 -·- l7,4&ai .AGU.ASCALIEITTES 

B,C, NORTE 
B.C. SOR 
CAMPECHE 

· COAHUILA 
COLIMA 
CHIAPAS 

. CHIHUAHUA 
D. ·1!, 
DURANGO 
GU.ANAJUATO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 

, MEJCICO 
; l!ICHOACAN 
· MORELOS 
. NAYARI'l' 
N, LJ¡;ON 

OAXAC.A 

208 
:;15 •. 100 

69,070 

57.658 
-·-500 

257.152 

29,916 
206,361 

l},031 
76,050 ' 

&,101 1 

40;2ae 

-·-15,656 
13,971 

9,182 
4,776 ¡ 

. 546 

-·-
-·-

-·-

-·-
-·--·-
-.·--·-
-·--·--·-

PUE!IL.A 
Q,UERETARO 
QUINTANA. ROO 
¡;,.L,~ POTOSI 
SXNALOA 1 224.029 78 

·SONORA. 
TABASCO 
'.r.ilf.AULIP.AS 
TLAXCALA 

/1•013,100 i 204,603 
! 

· VERACRUZ. 
YUCA'.r.All 
ZACA'l'ECAi; 

. -····· - - __ ___J 

-·-622 
4,a,4 

1.eo -·-15,023 

-·-

-·-. ! 

l,010 217,292 93,275; 768'. 211,063. 94,160 12 ! 
n 106,500 10,;921 32, 12,064 ¡ 30,412 l 

1,603 -·- -·- ¡ 3,074! -·- ¡ -·-- 7,4a2 ¡ 
62,6~0 5~:~06 .725 ó~::so¡ 3~::75 ¡ -·- n~:~58. 
¡2,993.. 516 -·- ! 10,3651 479 l -·-. 17,083' 
26,232, 120,604 -·- í 14,150, 21_6 •• 9_n -·- 1.o!'n ¡ 

! 522,ú21' -·- -·- 438,691! 601,030, 
, 60,066; 35,646 1,445• 59,5;¡91 29,103 1,816 a5,740 ¡' 
i 451.384: 424,060 515351 32,Btiii'. 436,766 13,176 '26,884 

a,1721 -·- -·- ¡ 4,572j -·- -·- 2,262 ¡ 
32;202¡ 14,608 -·- ' 25,5881 11,053 -·- 37,2'371 
42,106. 110 ,654 -·- · 37 ,7')9i 91,676 5,1)95 40 ,654 

211,310! 4,211 -·- 1 · 193,540! 4,411 ¡. -:·- 287,671 
47,574· a1,319 1 ::~4º1. 42,759¡ 6~:.~158 l -·- 67,961 
5,179: -.- 1 1 5;2oa¡ -·- a,4511 ! 

io1:;90: ,i:;66 l ::: !'. 100:253¡ 4a,on ::: 14;;:;21 ! 
12,073 -·- -·- 1 19,672 -·- 1 

316
6

,252 1
9
4,,

6
6
0
3
8
a ¡ -·· 246~,05187 ¡ 7,432 -·- 302,101 ! 

l _::54. -·- -·- _:_5 1 . ~:!34 ::: ~::741 
64 l,293 -·- -·- t 11673 -·- -·- 1 

157 332,a23 rna,357 · 69f 234,575 . 65,674 -·- 1 
41,149 1 1 15::~76 .ª4~::76 81,667¡ ªº::~º4157~:~90 14~::ª5 ¡ 
i7,715 959 ! 5:63311 1,a49 l. -.··- ··8- 8.811 
11,262· 8,816 -·- ¡ J,358. 2,073 ·-·-
37,193 3,619 -·- 35,a15¡ 2,433 -·- ·. 56,509 
32,475. -·- -·- 1 30,153, -.- 1 ..;,. 51,295 
3,4691 35,oao -·- 2,196¡ a,474 ¡ -·- 2,431 

, i,~..-.----·~'·~~~~.i...-~--~+-~~---...:. 
Fuonto111 OON~StTPO en Cltrae. 1971:..1902 •. Diraooión General de Eoonom!a. Asr!oola. (s • .A.R.H.) 



CUADRO 23 

Produooi6n y Coweroialize.oión do Triso. Realizad.e. por OON.ASUPO, por Entidad Federa.tiva. 1980-1982 • 
• ('l'one!adna) 

¡ l 9 ' 8 o l '9 8 l ! ' l 1 9 . 8 2+ 1 

m!TIDAD l>RODUCCIO?l ~PERAC~-f.C&'WlJlf9._ PBODIJCCIO!j_Q_!l,r;B.ACION Q.OlfASU'PO moDUC:CIOÍt Ol'Ell.!QXQ\l. o.ow1124 

...J!.RPL~OTi.~! 2'785,209 i1~~!j~;tl!~;~:;;- 2'18 -;1;;1#:!1!~~~~~6. . ; 2~0~ª'16 l VEWT S 

'. AGUASCALll!ITE~ 250 . -·- i 32,246 814 ¡ 449j 29,06a: 344 
j .a.c. NORTE ¡ 224,o02 ! 119,696 ¡ 524 202,754 1 101,91' l,220; 390,579 
; B.C. SUR ' e9,565 72,9351 6-,·a-44': 121,37' ., 99,610 -.- 1 140,}06 
1 CAláPECHE , -·- -·- . -·- ' ·•- C.,204! -.~ 

Co.uIDIL.A 1 39,723 -·- 54,200 53,891 2,353 81,696¡ }5,388 

¡ gg~s 1 -·6oó ::: z:9ae: -·-88 -·- 17:600! ~'i21 
! C.!ll.fIUAHUA ¡· 171,404 -·- 1 },07} 1 259,340 36,971 16,148• 370,95a 
1 D. P. -.- -·- l 437,264 -.- -·- · 504t092f -·-

. 1 DURAHGO 1 22,377 .H \ 69,53a' 3a,a71 5,054 76,213, 29,612 
GUAYAJIJATO 256,746 9,717 ¡ 56,589: 415,555 34 1306 96,524¡ 487.,52~ 

¡GUERRERO -·- -·- ·,1 • 4,732 i -·- -·· 3,3941· -·-
;HIDALGO 7,G25 40,919 '·~ 7,922 -·- 3a,75e, 5,335 
: JALISCO 1 61,717 -·- \ 46,302' 83,217 11,254 65,229j ¡45,195 
!MEXI<:o ¡ rn,128 -.- 254,9aal l6,e84 .... 2a9,5a3¡ 20,061 
!UICB0.4C.AN 1 56,212 ... - 70,153¡ 104,e44 9,567 63,oaa¡ 157.343 
'MORELOS -·- -· - 6,375 i 136 -·- ~.•:49 ¡ l ,830 1
NAY.ARI'l' 500 -·- -·- 213 9 -·-

'lf. LEON &4,04a -.- io2,s95 j ti2,647 ; a,aa3 8!1,693 49,oao 
O.AXACA ! 15,722 -·- ¡ · -·- 17,499 1 , ••• ••• 10>1041 
PUEBLA 1 14,342 744 l ,;70,304 '. 27 ,684 ! 4,97a 356 ,a,;1 ·31' 741 
QUmt.E"rARO 12,690 -·-

1 
15,081; 2c.,39<J . l,967 17 916 16 1721 

QUlllT.AN.6. ROO j -.- -· - ..... , -· - 1 ..... -:.. -:- . - ... 
. S.L~ FOTOS! l 4,376 -·"" 1 ·2,195 : 3, 722 ! 199 8 12031 l, 272 ¡ 2, 78 
snrito.A ; 461,212 164,250 -·- 1 419,925 J 151,470 9,701 e4a,120, 444,59 

~~~º ~ 1 23~:~94 ªº~:~'º 1 '~::ª4 il'28~:~ºº 1 79~:~54 1 16~:~97 1 1 66~::9ª 1 1 23~:~1-
. T.AM.&ULIPAS 

1
¡ l,279 -·- 1 -·- l,195 1 .... 2,416 

TLAXCALA 5 1 831 ..... 19,.123 
1 

21101 ••• 16,249 
VERACRUZ. '7,419 -·- ¡ 44,603. 4,an 1 4_,,1_n ' 62,330! l,263 
YUO.l!L'.All ··- -·- ·• 31,581. -·- 27,942 -·-
ZAl'lA'!'.':'!llAS 11,941 ··- ;s,253 i 20,470 j 025 4,941i 5,235 

-·-· 10,702 
92,951 -·-

·-·-¡-cfr'.rn11 Preliminal'ea. 
i'aentesl COllASUPO en Cifrae. l97l-l982. Direooi6n General de Eooitom!a Agr!oola, (s.A.R.n.) 



' IH c w •e¡mu" •'"E 119m,, l IW!ir FN!i!F WRSF a 
CUADRO 24 

Produoo16n y Comoroializaoi6n do Arroz, Roa.lizada por COUASUPO, por J::ntida.d Federativa. 1971-197' 
-----·-·- -·-· ··-~----------------·-··· (ToQ,!iJ!?!.ll~adl!.!o.~l'!u.l _______ ---------------

___ .L. ____ 9 7 1 ···--1-- ~ _1 _____ 2 ____ J.~9 1 3 

!i:NTll!AD PRODUCCION OPT::RACIO!l COUASUPO. PRODIJCCIOH .O.PJ.o::liA.C_I.QH_C01!J;.~~,!'.O_PBODUCCIO!I OP.ERACl.Oll,QONASUfO_' 

·-·--····---·----.---·----COMPRAS . VE!l'l'AS •.. --·-· __ •.. COl.fl'~.1;$ __ VE:ITAS__ _COl,lPRAfL--YAlf!'A_S _ 

__ GRAN '.!'O'.l'AL1 •. _._g4.1._l/5.Q... _____ J,J_,],.ll.__M..JJ)_L ... 26~J.Q.L.:_l?~4....-li.Ji!.L-297°2BO ' . 2'j0 ¡ 20,382 1 

AGUASCALIEHTES 
,B.C •. NORT.li. 
B.O, $Uf¡ 
CA!.!l'.i!!Cl!B 
COAHUIL.A 

. COLIMA 
CHIAPAS 
CUIIIUAHUA 

. D. F. 
liURANGO 

: GUANAJUA.'l'O 
GU.ERRERO 

··HIDALGO 
JJ.Ll~>CO 

· MElUCO 
' :. hlICHOAC.i\li 

·;,;onELOS 
IJAYARIT 
N .U:Oll 
.OAXACA 
.l'TTEBLA 
QUER:E.'TARO 

.· QUIUTANA ROO 
S. L. PO'J:'O::ll 
:SINALOA . 
SONORA 
TABAsvo 
'J:'AhiAULl:PA3 
.l'LAXCALA 
VERA CRUZ 
1UCATAM 
ZACATECAS 

9,442 
-·--3,394 
8,579 

-.-
12,G55 -.-

3,30& 
1,782 

14 1604 
27,131 
3,112 

99,104 

.¡.,397 -.--.-
213 '7tJI) 

-·--.-

-·-
'- ...... 

-· ... 

11,111 

-.-
-·-

-.-

-.-
11,594 

7 

-.--.--.--.--.--·--.--.-

-.--.-
2;500 -.-

2 

-·-

-.--.-
10, 23::S 

-.--.-
19 .316 

1,782 
825 

13 ,904 
2u ,547 
3,814 -.-

28 ,555 
5 ,340 1 

778 

92,453 

5,99:; -.--.-
.Jv1490 -.-.-.-

-.-
-·--.-.... -:-

-·--·--·--·-
~·--·--·--.--· - . ~ 

; -.-
-.-
-.--.--.--·-12,GG4 -- ... .... -. -.-
-·- i 
-·- .¡ 

-.--·--.-

-~-

-·-
- -·-

2,l.08 

2 

-·-
-.-. -· -

. -.- 1 1011 -.- 165 
-.- 101 . 

l0,9Bl -.- 35 i 
-.--·-

-.- 324 
3,312 -.- 8Ú 

ll,000 1 -.- 622 

l'/,373 

2,692 
1,584 

11,a91 
23,100 
3,523 

1 

.,1 

29 .5~5 1 

5 ,690 i 
-. 221 ! 

112,200 
1 

i 
57 ,737 1 

-.- 2bl 
-.- 19,911 
-.- 130 

-.--.-

-..... 
-.--.-
-.--.- 1 

250 l 
1 -.--.--, .. -.- 1 

-.-

181 
380 ,1 

74 
260 ¡ 
59 

238 ¡' 142 
231 
255 
250 1 
238 . 

17} 1 

333 
3;.;3 
222 
744 
351 

l,3G5 
ú20 

-·-

1 

l 
1 
1 

1 

! -.- ¡· 
·--·"E·~Ó~te~:·-cÓÑAsÜPo en CiJ:raa. l971-l9í.l2. Dirección Generál .de Economía A¿'l:'ícola. (s.A.R.li,) 

1 



CUAIJR0._2.L 

Produooión y Comercialización de A=oz, Realizado. por COUt.SUl'O, por l!:ntidad Federativa. 1974-1976. 
_ _,.~~~·-~~-~~----~__,..(T~9=r~1º~~d~a,___~~~~~-.---~----~---~--. 

i 2 1 --1_ ___ 1 ,.9 1 s --~1 __ ~2 __ · .... z __ 6~--+ 
EilTIDAD PROlJUCClON OPERACION. Cofü\SUPCL PRODUCCION _OPERA9;rou

1
_CONASUPO PRQDUvCIOlf orElJ/¡Cl;Olí

1 
CO!!A::itJl'0...: 

·-------------_ ..;OM.PRAiJ VE!IJJ\S_. ·- C.QMl~,R,A_S_ __Vf'SJ_~AS C01IPRAS , VE!1'1'AS ' 

GRAU TO'l'AL~ __ 1__igL_4.§.1..,.. __ .2.J.9_2_Q__¡_lifh.24.2_ -~ill-.J.9.11_: 62,337 :.....A§..d~_, 3ú5 ,llú5 159,40;:-1-1il 1521l J 
AGUASCALIL::l~'ES SOl -.- -.- 502 -.- -·- 1 7ó7 1 

E.c.noo·rB no6 -·- 30ó -.- 182 
ll.C •. SUR -.- -·- 445 -·- 334 ! 383 
CAMPECHE 7 ,670 -. - 410 19 ,i.J?>7 .750 491 14 ,393 IJ, 639 552 
COAHUILA -·- tíll5 -·- -.- 170 305 
COLIMA 5 ,OJ.ó -.- 702 9,020 -.- 789 1 10,793 -.- 292 
CHLll'AS u,524 -.- 1,602 19,LlOO 628 1,29a 15,ll:lO 3,144 1,00) 
CHIHUAHUA -.- -.- 939 -.- -·- 623 -.- -·- 1.041 
ll • .E'. -.- 45,044 l0,145 -.- ló,726 
DURAlWO -.- -.- 542 -·- 281 1 -.- -.- l>3} 
00.All.AJUATO -.- -.- l,714 -·- l,564 ·¡ -.- l,027 
GUERRERO , ll ,2G5 -·· l,lll , 11,030 660 20,041 100 l,019 
HIDALGO -·· 233 -.- 1 179 -·- 60 
J.ALISCO 4 1029 -·- 3,72¡, 19,932 J -.- 2,211 5,792 ·149 l,651 
:.tEXICO 1,723 -.- 235 l,782 1 330 i 536 l,742 15,981 261 
AlICHOACAN 1 14,664 -·- l,422 15,765 473 1, 911 1 20,450 1,040 
MNtELOS 23 16&0 -. - 129 27 ,973 1,650 10 ,l, 7 46 , 27 
UAYARIT 7,204 933 12,546 391 :5.544 3,9aa 607 
M. LEOtl 1,596 -.- 701 -·- -·- 3,576 
OÁXACA 32,624 -·- 848 41,752 l,951 658 35,560 4,591 802 
PUEBLA 5 1778 -.- 11317 9,570 952 3,260 6,017 990 3,037 
QUERE'l'ARO -.- 535 - •. - :749 -·- 523 
QUWTAlfA ROO 2,41ll o 6,045 17 1,aoo 297 
S.I., POTOSI -·- l,729 -.- -.- 3,503 li -.- 3,768 
Sil'!ALOA 156,257 9,920 040 295,220 52,602 67l aa,176' 104,835 779 
SONORA -·- l,728 -.- -.- 713 ··- i -·- 654 
'UBASCO J.6,269 -·- 2 1940 20,869 -.- 2,969 l},200 j 325 2,493 
TAl.IAULIP.AS ··- 760 -·- -·- 373 ··- -·- 89 
'l'LAXCALA -· - ··- ··- ··- 44 l -·- 1 131 
VERAURUZ 47,106 5 1090 59 1 375 3,001 2¡290 35,4}1 ¡ , 1 .. 6_·-:':..7-39. 3,800 
YUCA~'AN •• .,. , l,207 -·- 1 1 ú91J .¡ 549 1 

--~~=~:~~~---~-! __ ~._-___ ,.,- 41 _ _j .,..- • ! 465. -·- l 292 ' 

Fuenteo1 CONA.SllPO en cure.a. l97l-l9tJ2. l>ireooión General de Eoomom!a Aer!ooln. (s • .A.R.H.) 



!l!l!E 
M'll"CUAJJRO-~~ ¡¡¡;; ·- • 

Produoaion y Comoraializ11oi6n de Arroz, Realizada por COUASUPO, por Entidad Foderativa. 1977-1979• 
-------.. -~- __ _.(=Tonelp.da.s) , 

·--~1 ___ ,2__ 7 7 - __ ). 9 1. o l 9 7 2 l 
ENTIDAD PRODUCCIOll OP.li:RACIOJI CONASUPO. PllODUCCION _ OPEllACION. CONASUPO PI!ODUCC!OU _Ql'DµCION. CONA.SUPO_: 

------··-----·•---· C01!PRAS VENTAS cc;>~IJ..~L-. YEllT~fL , CQ~~f!._: _yª'TA_~ _j 
_GRAN TOTAL1 274.442 12.i.lQ.L..:.22..1051 _. 265,175 r-JI0,070 62,94l __ í 7 77 003 

AGUASCALII!llr'rBS 
:a.e, NQRT.E ' 
n.u. sua 
CA!ll'ECHE 

· COAHUILA 
COLIMA 
CHIAPAS 
CHII!UAJIUA 
D. F. 
DURANGO 
GUA!UJUATO 
GUP.llRl'llO 
HIDALf".O 
JALISCO 

··MEXICO 
ii!IC~OACAN 
MORELOS 
NAYARIT 
N, LECll 
OAXACA 
PUEBLA 
QU.ERETARO 
QUINTA!lA ROO 
S.L. POTOSI 

Sil1ALOA 
'SONORA. 
TABASCO 
TJJ.l.AULll!AS 
TLAXCAI.J.. 
Vl!!RACRUZ 
YUCATAll 
ZACATECA::. 

-.-
2:;,229 -.-

-·-
-·--·-20,921 
-·-4,705 
l,782 

21,700 
25 ,a6ó 
10,383 
-·-24,477 
7,900 

1,733 

7,391 
-·--.-

42,596 -·--·-

-.--.--.-
2,760 -.--.-

388 -.--.--.-
-.--.--.-

390 -.--.-
-·--.--.--·--.-
6,929 -.--.--·--·-
-·--.-

949 
182 
512 
680 
745 
;;.s:; 

1,046 
532 

1 a,04q 
28ó 
999 

1 l, 330 
124 

1,206 
22:,S 

1,03;.s 
:;io 
550 

3,249 
1,054 
l,184 

403 
565 

1,902 
007 
593 

2,003 
105 

73 
5,439 

535 
345 

.Fuentes1 CONA.SUPO en ct.rraa. 1971-1982, 

1 -·- ¡ -.-

-·- -.- 003 
401 
G26 

0,125 ' lo:ü4u a6a 
1 -. • l,O)O 

-·- 365 
¡;oo 3,252 

-·- -.- 1,304 
-.- 42,227 

-· - 127 
-·- -.- 1,164 
ú,148 -.- l,145 
-.- 123 
2,803 -.- 4,209 

495 ! -.- 198 
l6,2b4 l -.- 971 
23,715 j -.- 490 
11,297 ! 2,062 691· 

19 1 -·- 3,796 
¡9,646 ' 3,959 l,376 
s,44e -.- 1¡601 
-· - -.- 531 
l,124 -.- 729 
-·- -·- 2,752 

110,687 . 53,652 941 

-.-
-·-

22,076 

-·--.-
,-.-
6,049 -·-2,025 

404 
¡9,432 
l4i49l 
13,851 

18,500 
2,817 
·-·-

: -.- 911 -·6ao \ 500 i,790 1 l,625 
290 ' _.,_ 301 i l, 599 

i -.- 57 1 -.-
7,649 6,407 1 44,120 
-·- 782 -·-

-·- ¡ -.- 619 ! 
DiroooicSn General de Eoonom!a A~ioola. • 

-·-
l,190 
-·--.--·--·--·--.-

1,790 

-.-
1,017 

720 

···-

-·--.-
(S.A,R.H.,) 

596 
540 
696 
736 
943 
519 

3,343 
1,221 

35,514 
406 

l,407 
l,750 

307 
2,299 

?; 
1,142 

575 
&48 

3,267 
l,474 
1,460 

535 
795 

2,826 
1,271 
1,612 
1,863 

102 
70 

7,174 
l,314 
l,207 



OUAilRO 2Z 
Producción y Comercialización de ~. Realizada por OONASUPO, por Entidad Federativa. 1980-1902. 

( 'l'oneladas) 
' 1 1 + 1 L__]. 9 8 o ¡ 1 9 8 1 : l 9 8 2 

E!iTID.AD : l'RODUCCIOJT,_O~E!lA<i.1-Q?!1R9l'!.~S~~9- l'RODUCclm~-º~-~C].~_~QllAS.![l'O .l'RODUCCION 
1

.Q~~!1.l.9li1C.oR1\aU~~ 
------~! ____ ;_ gQ~_!ML:_'{E!T._AS_~ ' (;_Q11!'!!!~-' _y~~4s i J 'lOMPll~S ~,l_S 

301,103 i 36.599 : 101.3'71 ' 424.143 69.77Q 122.619 ! 396 1 GRAN TOTAL 1 
1-· -- -·-·--·- .. 1 

i AGUASCALIE!fTES. 
J 13.C, NOR1.rE 

1 ~U--\-~~i!U_¡....~.o.Y.!1-1.!-~ 

1 1,495 ¡ -·- 686 -.- 864 

¡ B.O •. SUR 
, CAMPECHE 
; COAHUIL.A 
! COLIMA 
1 CRIAPA3 

· i CHIHUAHUA 
D. P. 
DUIUNGO 
!iUANAJUATO 
(}UERR.mo 

'UIDALGO 

1 

JALISCO 
1lEQCICO 

i l4ICHOAC.AN 
jMORELOS 
1 N.AXRIT 
N', LEON 
OAXACA . 
PUBBL4 

• QtrERE'l'AllO 
QUilí ¡.üiA .ttOO 

-·-
-.1'9 

10 ,257 
5 ,025 

-·--·· -·--.. 
5 ,126 -.-

-·--·-
-·--·-
-.--.--·-
-.--.-

1 863 -.- -.- 680 l,513 
815 543 _ -.- -.- a54 
589 63,294 9,764 716 ¡ 48,275 2,210 579 

l,244 -.- 2,081' ¡ -.- 2,5ó8 
1,855 9,004 ... - 634 1 10,275 412 
3,646 1 8,194 4,045 ll 4,112 2,065 
1,841 -.- -.- 2,289 -.- -·- 2,530 

43,457 -.- 68,938 1 -·- -·- 66,551 
615 -.- -.- 167 363 

2,140 -·- -.- l,642 ., •• ,.. 2,027 
2,703 3,404 -.- 2,697 3,547 3,243 . 

94 ' -·- -·- 61 ¡' -.- -·- 387 
4,974 -.- 2,977 17,6ó4 ;,340 • 22,955 -·- 2,719 

i 984 4,500 146 1,521 15,529 194 1 7ó2 42,182 
1 24,514 -.- 2,159 24,310 -.- 1,504 23,016 -·- l,929 

1 

16,,526 -.- 1,319 17,6.36 -.- l,250 ¡ 19.9f.17 -·- 1,162 
¡7,463 -·- 927 20,944 l,500 726 . 17,803 1,932 1,100 
-·- -.- ,. 4,672 3,351 l,919 

i 8,.799 -·- 2,127 8,323 2,116 7.534 -·- 2,365 

1 

3-.·'-ºº -.- - 2,463 3,7&4 -·- 2,021 l,426 -·- },168 
-.- 1,2}6 -·- -.- 914 -·- 1,442 

1 

1 __ .1_19 645 12,522 ' -·- 549 17,134 . -·- 559 
'S.L. POl'u:;I 3,173 165 i 3,800 276 51934 
SJ:llALOA ¡I 101··'9_79 32,099 ! l,844 ¡ ¡77,t,73 j' 4_2_.:'9:77 2,45li 153tll6 70,787 1,007 
SONORA -.- ¡· 1,340 -.- l,207 -·- -·- 1;426 
TABASCO 792 -·- 2,390 12,142 2,959 14 1 851 -.,.. .},605 
TAMAULil'AS 7,a99 -·- 1 - · 491 14,203 ,- -·- 442 s,aao 198 393 
TLAXCALA 1 -. - -· - 1 146 I •••. -- 83 -, - 16 
VERACRUZ 32,968 -·- 1 9,406 28,178 7,555 42;048 140 10;654 

:rucAT.AN 1 -· - -.- 1 i,109 -·- -.- 1,oao -·- l,3.53 .l ZAC~~~=~=-· __ I __ ··_-__ -_¡_-_._-__ : 1,4_4_4__,_ __ -_' -__ .... 1_-;_•_-_ __. ___ 1...;._64_3__¡. __ -...,.'_-_ _,_ __ -_-'_" ___ 1_._3_59_-c_,. 
+ Citraa Prelimine.rea. 

Fuentoa1 CONASUPO - en Cifras~ 1971-1982. Direoo16n General de Eoonom!a Agr!oole.. (S • .A.R.H.) 



CUA.DRO 26 

DBKANDA DE .TRANSPORTE DE LAS PRINCIPALES EMP:aESAS ESTATALES UBUARL\6 EN ·19eo. 

·. Emprasas 

SIDE!UmlC 

FERTILmlC 

Uli!PASA 

PEMF!le 

CONA.SUPO 

TOT.AL1 

Total 
(Toneladas) 

15 1 249,666 

5•676,750 

4•360,356 

221ooa,300 

7 1000,000 

54•295,072 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

+ Inoluye Oamtones do 2 y 3 Ejes, 

P'errooarr:l.l 
(Tonoladas) 

121092,826 

3•914,000 

21292,143 

3'056,100 

41 690,000 

26 1045,069 

79 

69 

53 

14 

67 

48 

aei oomo Tratlers. 

Fu.entes Seoretar!a do .Prográmao16!'lY Preeupu&sto. 

No. do 
Carros 

201,226 

a5,9ao 

42,121 

55,565 

93,aoo 

478,692 

Autotre.neportes 
(Toneladas) % 

31156,840 21 

2 1762,750 31 

21068,213 47 

16 1952,200 66 

2' 310,000 33 

28 1250,003 52 

No. de + 
Camiones 

66,997 

112,141 

103,411 

631,740 

115 ,500 

11 049,709 



CUADRO 29 ·. 

Partioipaoión <le Cuatro. Productos "Alianza" en el .Mercado Nacional en el Periodo 1979 • 1981. 

('l'onoladas) 

Pro duo to 

Harina de Ma!z 

Harina de ·Trigo 

Arroz Oomeroial 

Frijol Popular 

Dom.anda 
Naoione.l 

975,000 

2•451,000 

347 ,492 

i 1207,4a; 

li'uente1 Sistema COl:lABUPO, 

Partioipaoi&n 
Demando. O.ferta. en el 

Produotoe Alionza Produotoo Alianza Mercado 

288,829 2ú5,857 29.6 

70,141 4s,a74 2.a 

ó3,952 120,744 18.4 

¡47,724 334,188 12 .• 2 

1982~ 

Vsriaoi.tSn 
O/D 

"".7.9 

..;30.3 

as.a 

126. 2 
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