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, INTRODUCCION 

El carácter dinámico de una sociedad requiere de mantener estructuras 

y mecanismos que satisfagan las crecientes necesidades, abarcando to

dos los niveles; las estructuras políticas, sociales y administrnti-

vas, éstas, tienen una vigencia que está en funci6n de cumplir 

cometido en beneficio de la misma comunidad. 

Para nuestro país, los recienteu años han afc.ct!!.do profundamente su -

esquema de crecimiento, incluyendo el modelo deoarrollista que permi

tió lapsos de tranquilidad social y actualmente ha demostrado la ncc~ 

sidad de readecuarlo o modificarlo, en condiciones de annontn con ln 

situación prevaleciente a nivel int1?rnacional. 

La agobiante problea:üitica derivada de ln deuda externo, la prevole--

ciente y desigual re1aci6n de intercambio entre las naciones• la,¡ -

fluctuaciones especulativas de los precioa de nuestras materias pri-

mas, principalmente e1 petróleo, etc.• por lo que respecta n las rel_! 

cianea internacionales. P~ro para el nivel interior, los problemas -

no· son menos algidos. nl menos urgentes. Por el contrario la ériais 

ya permanente que nf.ecta en particular a los grupos poblacionales de 

ingresos fijos y bajoe, con una inflaci6n incontrolable, numentó en -

los niveles de desempleo, dificultad poro. al.conzar la libertad auto-

alimentaria y del real desest!mulo de la producción en particular en 

el medio rural, etc. 

Todo l.o anterior, se ha venido manifestando a pesar de las medida re!!_ 

!izadas por las enti.dades pe-r.c"enecientes a1· gobi"erno federal, quienes 

buscan aportar. soluciones a problemiticas específicas desde económi-

cos, hasta políticos, incluyendo a las sociales. 

A Pesar de aer evidente la necesidad de adecuar los mecanismos opera

tivos de los· diferentes sectores económiC.os, .~n realidad nos.· dct?ucs,.;-,, 

trn que. las reestructuraciones no han li~gado a· todos los iimbitos .P~2 
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ductivos y operativos, es in.lis. en algunos casos espec!ficoe se obser

va el perjuicio que ocasiona a los involucrados directa o ind~ recta-

tnente. Una de esa áreas es 11La comercializaci6n11 en espec~al la de -

productos agr'!colas pet'ecedcroa, susceptibles de ejempli(icar lo que 

sucede en las actividades primarias, que en conjunto aportan los ali

mentos básicos pnra la poblnci6n; motivo éate Ciltimo, que le da uno -

importancia superlativa en el contexto de la vida nacional. 

En efecto, la comercializaci6n tal y como se realiza succiona recur-

soa pertenecientes al campo, deecapitalizandolo y especula con los -

precios de los productos necesarios en los cent.roo de consumo, con lo 

cual perjudica a los doo grupos tllllyorit.arios del pa!s (productores y 

consumidores). 

Es por lo ant.erior que el objetivo de ese.e t.rabnjo, es demostrar ln -

necesidad de reesc.rucc.urar la prlictico comercial para abastecer auf.1-

ciente y oportunnment.e de nliment.os a la pobloci6n, además de. que la 

comercializaci6n es un elemento que acelera o frena parte d~l dcsnrr2 

llo económico de un pa!s. Debido al cnrlicter 'Productivo de alimentos 

y materias primas, t.nmbil!n se huaca demost.rar que la comercialización 

es un proceso íntegro, que abarca desde las actividades previas a la 

producción, hasta el consumo final por parte del demandante; manteni~n 

do una interrelaci6n estrecha entre 1as ramas econ6micas con las que 

ésto involucrada como ferti.lizant.es, semillas, transportes, maquina-

ria sgr!col11, seleccionadoras, material de empaque, dietribuci6n, me!, 

cado, financiamient.o, organizaci6n campesina, recursos hidrliulicos, -

etc. 

Sin embargo, dada la amplitud del temn nos avocaremos a los produci:o_u 

agrícolas perecedel:oS y en part.icular a los produc tor~s de escasa C!. 

pacidad económica en zonas temporaleras y mal:ginadas. Para esclarecer 

el problema se tocarli t.angencialmente la situnci6n de zonas. producto

ras _con uso int.eneivo de capital. 

TambU:n ea t.ratará de. definir la part.icipaci6n del Estado,. ya que dado 



(3 

su carácter da promotor económico ea el único que puede regular y sa

near el proceso de comercialización; señalaremos las repercusiones en 

caso de no participar ol Estado, pnra ello no será necesario inferir 

en el futuro, sino sol11mente proyectar las actuales cond:tciones de v.!. 

da para los diferentes participantes del proceso. 

El presente trabajo inicia ubicando el proceso de comercialización 

no como simple acto de compra-venta, sino como todo un mecanismo que 

tiene repercusiones antes y después de realizarse la operación. Para 

analizar los efectos lo dividimos en zona productora o agro y; la zo

na ·do consumo o mercado; Además se plantean las relaciones de un sis

tema de comercialización dentro de una sociedad de consumo. 

M§s .odelante se investigar& la producci6n • no propiamente en el aspes:_ 

to cuantitativo. sino el relacionado a la dificultad que on.traii.a e un 

pequeño productor enfrentandose ·a un mecanismo que lo explota y por -

si fuera poco, con restricciones de carácter f:í:sico y social. En con. 

junto, i!stas son las producciones destinadas a abastecer el ruercado -

interior¡ las producciones de artículos de exportación digamos horta

lizas. de las zonns altamente tecnificadas no lleguen al mercado naci!!, 

nal. En este aspecto esteremos analizando la capacidad econóiniCa de 

los productores y on general. ln mecánica productiva a la que se suj!_ 

tan los campesinos • 

. . Dentro d.e n1.;1estra sociedad de consumo las regiones que _presentan ven

tajas pal-a· product'r o diet'ribuir a loe centros de ·consumo permiten· .:: 

u'na ·mayor posibilidad _de deearrollarae con releci6n a otra región, ,;. 

sin embargo no olvidaremos que las ricas zona.e aprovechan'.en frecuen

te!' .ocasiones los recursos-naturales o humanos- de lns regiones po--

bree. 

Loa precios son l~ criatalizaci6n del valor de las produc:cio.ne?. en -

las zOnae productoras, no obstante,· loa precios varían .en func16n a -

-c?mp_r~miaoe previos; las venta~ a futura: y¡ el prec~o en los d~i;atin--·, 



tos centros de producci6n, distribuci6n y consumo, lo cual se analiz.!! 

riÍ en su fonnnción y repercusiones, 

Posteriorment.e se estudinrS ln comercialización, desde el punto de vi~ 

ta integral, en el cual observaremos las neceHidadea que tiene el pro

ductor antes dt! iniciar ln práctica productiv11 tale6 como¡ financiami~n 

to, capacidad de adquirir equipo, semillas, abonos, etc,, contactos c2_ 

merciales, la distribución para la venta al detalle y; la compra por -

. parte del consumidor final. 

También se expondrán las consecuencias del actual sistema de comercia

lización, cuales son los efectos en el agro y en las ciudades; lo que 

fomenta la migraci6n campo-ciudad; la repercusión en la econom{n nnci!?_ 

nel a partir del mercado interno y la distribución del ingreso. Así -

como n quién beneficia el mantener un sistet!111 de comercializnci6n vi-

ciado. 

Igualmente se busca ubicar al Estado como regulador, promotor, orient!!_ 

dor y globalizador, dentro del proceso de comercialización; que, como 

y con que debe participar, en rigor este apartado es sumo.mente amplio, 

tllOtivo por el cual nos limitaremos a enunciarlo. 

Finnlmente, se presenta une alternativa de soluci6n donde se concluye 

que es el Et1tado el ente ideal para promover los cambias estructurales 

convenientes al caso nacional, todo lo cunl deberii estar soportado por 

una capacitaci6n y concientiznci6n del nivel productor, a tr11vés de ln 

auto11.dminist:ración, también se consideran elementos ti!cnicos com~ la -

nonoalh.aci6n de la producci6n y los elementos de apoyo· de informátl.c'ti 

p11ra su adecuada operacu>n. 
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I. MARCO GEN ERAL 

l. Ubicación hiAtórica del proceso de comercialización. 

Suministrar productos y artículos o. una sociedad, es una actividad que 

se amplia en la medida en que ésta C't'ece, las necesidades y demandas -

se multiplican aceleradamente pues no sólo se solicita mayor cantidad 

de los bienes, sino que aumenta la variedad de sacisfactores ns! como 

su calidad, presentaciones. precios, etc. El abastecimiento de los -

productos, tiene a nivel regional e incluso nacional, un sin fin de a,! 

pectes que refuerzan o modifican un sistema de distribución tales co-

mo: la disponibilidad de materias primas; la capacidad productiva, ma

no de obra calificada, mercado que permita operar eficientemente, en-

tre otros. Para el caso de la sociedad mexicana, estos elementos se -

conjugaron con muchos más como son; los niveles de ingresos, la cs--

tructura poblacional, los sistemas sociales de organización, ln t:opo-

graf!a, orograf!a y en general los aápectos climlíticoa y f!sicos, etc., 

para dar por resultado un complicado, enrraizado y amplio sistema de c~ 

merciali:rnción que es el origen del que en la actualidad prevalece, -

con este también se originaron y crearon· mecanismoa quo permitieron d~ 

sarrollar a un sector, concentrando gran parte de la riqueza produ<:idn 

en otro sector. 

Tal situación se evidencía a través de, por un lado el sistema de co-

merci11lizaci6n tradicional donde el productor, gene't'almente pequeño -

ofrece sus a't'tículos en condiciones desventajosas parn ~l. Y por ~~ro 

lad~, grandes y potentt>A productores pueden eloRir mercado pain. real.!, 

zar sus nn!culoe, destinandose a aquella porción de_ la· sociedad··que ·

por s.t.i nivel de ingreso permite el consumismo irracional de ~st~ _pnÍs 

o inclu~o de otro, para el caso de los p't'odl:1ctos de exportaci6n. 

A través del tiempo se han ·originado grand~e ~mpresas que. nprovecha'~dC? 

eµ .Pº~ición ·eat.ra.t~gica~ entre ol_produi:tor·y el consumi<;i?~f· s"e···_han ... -

fortalecido y robustecido hasta alcanzar. un, predominio indiscutible a 

nivei,' no B6lo reSional, sino ipclus~' dentro del~ ec·o~o~!Ó,~ac·i~-n~L:~· · 
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y muchas de ellas, han rebasado esca sicuación como es el caso de las 

actuales empresas tranenacionales. 

Para la sociedad Mexicana, la comercialización ha presentado una di-

versidnd tan asombrosa de parainetroe que, simplemente identificarlos, 

sería trabajo de un grupo d~ expertos conocedores absorbiendo po.rili-

dos de tiempo muy considerable. Por ello, éste crnbajo no tendr!i la 

profundidad necesaria, sin embargo es indispensable dejar constnncin 

clara de los aspectos, condiciones y característ:icas tan complejas, -

amplias y vnrindae en ámbitos regionales, locales y nacionales. 

El uso y tenencia de la tierra, permiti6 que por mucho tiempo el 

mercio, en especial de loe nrt!culos de consumo indispensables,· qued~ 

rá satisfecho en primer lugar con las producciones localeA, o sea la 

producción de nutoconeumo permitiendo ln vidn independiente ent.re una 

unn regi6n y otra, entre un poblado y otro. As{, las necesidndeo de 

cada grupo poblncional no rebasaban 111s esferas de _sus propios reque

rimientos en mater!a. de nlimentación, VP.Stido y vivienda. EBto no -

niega el desarrollo de ciudades que en la _nctualidad aún conservan el 

p_rcdominio. n nivel nacional, que por muchas otras condiciones les pe!, 

miti5 ser polos de at.racci6n en todos los aspee tos de la vida econ5m,! 

en. pero tales· ciudades fueron muy pocas, lo cierto es que. el grueso. 

de la poblaci5n siempre ha obtenido su sustento a nivel rural, si -

agregamos un deficiente desi;i.rro1lo de las vías de comunica~i6n y el -

co.ntro1. econlSmico, .explicat110s el caráctP.r casiquil del. agro mexica~o 1 

todo _conform.a una result.ante que se refleja en l_a fOrma. y s.ia tc"l':la. de 

comercialización de los productos. de origen 8.gropecuario, peaquaro,- -

artesanal, incluso de los producido's p~r gremiOs O en talleres ·rúeti-

Pero como todos loe elementos señalados, ten!an.'.como, fin beneficiar. -

a .unos po~os-. sin considerar a loe· productores, o sea los._much_os. ~m

pidiendo un sano -desarrollo econtim~co _para. los elementos .participa,n-

tes. dUj por resultado la ruptura y la:incnpacidad c:Íel. prOca&o de·. Pr.2_ 

-ducci6n.:.comercializa~i6n 1 misma que 98 inicia 8 final~B ci.S ·la segu~da" .. 
guerra mundial,. pero en espéci.al a Psrt.ir de la déca_da de loe 'ciricue!i 



DISTRIBUCION DE LA POBLACION 1970 

T I r o J.OCALIDAOES POBLACION 

·. 

TOTAL 97 580 

URBANA 2 l 70 

RUltAL 95 410 

Fuente: C~nSf? General. de pobiac16~ 1970, D"it-ección ·~ener~.t 
de Esto.d{sticn, ·sic. 1975~ . 

48.2 

28.0 

19.2 



tas, y en la medida en que transcurre el tiempo la ineficiencia e 

incapacidad se hace nu'is evidente, llegando a originar problemas -

de escasez de productos de or !gen agropecuario con repercusiones 

graves como la faltn de productos alimenticias. 

En efecto, el problema actual de la comP.rcializn.ci6n de los pro-

ducto9 de uso necesario so viene arrastrando desd~ los años cin-

cuentas, aunque haya quien afirme que el problema es máa reciente, 

para tener algunos elementos señalaremos los siguientes: 

a) La producción en el sector agropecuario superaba la demanda -

nacional, situación aprovechada para exportar a los paises que 

hab!an participado en la segunda guerra mundial, as! lo prue

ba el desarrollo de. la agricultura para ln exportación (algo

dón, café, henequcn-. hortofrutícolnR, et.e.) la ganadería con 

loa crecientes números de hatos de ganado en pie, as! como en 

canal exportados pr.incipalinente para los E.E.U.U. 

(8 

b) Al concluir la segunda gran guerra las econom!llB de los diati[! 

toa ~a!ses se ajustaron, desapareciendo la necesidad de impor

tar, situación que rapcrcutió en las producciones de los pnises 

exportadores; los precios tendieron a la baja y la operación -

resultaba lncosteable para los productores, loa pequeñoe que-

braron, y los grandes productores redujeron el número de sus -

empleados. 

e) A pesar de existir superficies susceptibles de cultivarse, lo!:! 

precios de los productos finales eran tan bajcis que J'.10 rcprc-

aentnban unn alternativa ati:nct.iva, a partir. de ah! ln migra-

é:i6n del campo a las grandes ciudades ae acentuó, adquiriendo 

un carácter de Gnica solución p~ra este amplio· grupo. social. 

d) A·partir do entonces las d~mnndas en las zonas urb~nas de p~o

ductos de origen agropecun.rio so incrementó considet-ablemefite. 
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e) Aún as! los precios de tales productos siguió estable, en benefi

cio do u.n supuesto desarrollo hacia adentro basado en In indus- -

trinlización del país. 

2. Cuando la comercialización se convierte en problema. 

De esta manera la población urbana de un.ns pocas ciudlides continuó -

creciendo, pero con mucha mayor rápidez, los grupos migratorios busi:,! 

ron ocu-pación, encontrandola en actividades de servicios con carácter 

de eventual, algunos con mejor suerte logran ingresar al sector indu.!! 

tria! y muchos otros s61o encuentran ocupación en las actividades ma.r 

ginales que la socieda.d genera al crecer. Sin embargo todos demand,!! 

han bienes y productos, n los distintos niveles que lea permitiera su 

ingreso, por 10 que los requerimientos de productos básicos aliment 1-

cios originarios del agro, también se incrementó crecicntcmente. 

Los centros de redistribución al menudeo en las ciudades, adquieren -

distintos caracteres como: 11dia ·de plaza11 .º "tianguis" situación que 

motiva la construcción -por parte de lar; autoridades municipnlcs y -

delegacionales- de edificios con características apropiad~s para la -

'venta al detalle de los productos indispensables.de consumo cot!diano. 

As! tenemos que de 1958-1964 :;e construye el mayor número de mercados 

públicos. 

Sin embargo, abastecer a estos centros redistribuidorcs é~s u~ probl!:_ 

uta que ndq~ir!n mod3lidad.tlto d!C!ciles de superar. En ·efecto lo· lejn

~o, .anárqui~o y distantes entre si de los centros redistribuidorcs h~ 

cia necesario el establecimiento de centrales· de ~bastO z·onales,, que 

se fortalecer~an necesarimnentc al realizar la .Práctica de comercial_! 

· zaci6n. Pero este .no se realiz6 quizá por falta .de visi6n,, de recur

sos~ o qui.z&, por la enorme fuer:r:a que desde entonces ya detentaban -

108 comerciantes mayoristas y bodegueros da la lonja comer:Cial; Para 

la ~iudad: ~o ~xiCo ''.La Meic~d11 ; para Guar.ialaj~ra. "La Central.'. de Ah?!. 

tos";· para. Monterrey, el Mercado "Estrella y lo Central de Ablistos 1
.'; 

para la e.o.marca Lagunera "La Alian:r:s", etc. Por· ello~~ exJ.stir s61~ 
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un centro di.stribuidor mayorista, ln concenti-ación del abasto, a:rt!c~ 

1os de coneul'nO indispensable, present6 un carlÍcter monopólico, el -

cual v:isto y analizado desde cualquier 6ptica 't'CSulta inconveniente 

y perjudicial para la gran mayoría de coneumidoros. 

Pero 1-o anterior s61o es la mitad del problema, yn que el· complemento 

SI! dii en z.onas productoras. En efecto nl existir un seguro mercado -

para las producciones que se puedan captar en sus lugares de produc-

ción, los mayoristas reforza.ron e incluso se aventuraron a ser e.leme.u, 

tos concentradores de las producciones locales, en el propio campo d.!, 

mostrando con ello un conocimiento profundo empírico y meclínico de lo 

que es la comercinlizaci6n de productos de origen agropecuario. 

Ln medida fue resultado de una visi6n clara de lo que entonces era el 

gobierno mexicano en mater in de fomento n la producci6n agropecuaria, 

el sector oficial demostraba desde entonces una acentuada parcialidad 

al propiciar el desarrollo industrial, tur!stico y de servicios en b!!, 

se a mantener estable la producción de bienes producidos en el ugro -

mexi.cano. Los primeros demostraron ncr miÍs a~tutos, mñs conocedores 

y aprovechat'on esa situación en beneficio propio ya que la coyuntura 

permitió desproteger a muchos aprovechando los audac11s, que por cono

cer el roedio, obtuvieron jugo zas gnnancins. 

As!. tenemos que se fortalece e inicia una estrecha relaci6n entre 

quienes controlan la producción en cede. localidad, a nivel rural, y -

entre los grandes mayoristas de. loa c~ntron de c~nsumo. Aún más .. los 

ma.yoristas extendiet'on sus lazos y conexiones 11 fraternalme.Rte11 entt"e 

unos y otros de distintas y distantes ciudades. 

Obviamente esta situacilin solo pod"C!a generar un vici8do mecanismo -

de comcrcinlizaci6n donde se angosta el paso de loa productOs de mu

chos, b'acia el consumo de inucl\oo otros,· impidiendo que Unos y ot~Os. 
tengan la posibilidad y oportunidad de integrare~, para· _io c'ual se "".' 

valen de subterfugios y obatác~los cre~ientes en favor de ioS_ detSn

t-1'.'dores del control; de comercializaci6n de esos product~s,.-deaeatim~ 

1ando . al que produce' pues su' ganancia se reduc:e en la mecÍida' ei:i- ··que .. 



POBLACl O N 

1900 13~ 607 

1910 15! l60 

1921 14! 335 

1930 16!553 

1~40 19!653 

1950 2s:191 

1960 34: 923 

1970 48.'225 

1980 66~ 847 

POBLACION lJRBANA Y RURAL Y SU PARTICIPACION PORCENTUAL 
MILLONES DE PERSONAS 

¡ URBANA % 

100 3.1 893 28.6 

100 l+,'351 28. 7 

LOO 4,'465 31.1 

100 5.' 541 33.5 

100 6.1 896 33.5 

100 lO.'lJ83 
.' 

42.6 

100 17 .. 705 so. 7 

100 28.' 308 58. 7 

100 411.'299 66.3 

Fuente: Instituto Naci.onal de Esta.d!sticn Geografía e Informática • 
Inferencias di.rectas. 

RURAL % 

'l.'714 i 71.4 

10.1 809 71.3 

9,1 869 68.9 

ll.'012 66. 5 

12'757 64.9 

14'807 57 .4 

l l' 216 49. 3 

1.9.'916 41.3 

22.1 548 33. 7 



el acaparador aumenta la suya; y numentnndo el precio dP. estos pro

ductos 111 conRumidor, ya que la ganancia del mayorista, distribuidor 

y detallista se mantendrán o aumentarán a costa del consumidor, 

Este as el punto central de cualquier análisis que Re realice sobrl" 

la resPectiva oferta y demanda y consecuentemente de quienes produ

cen y de quienes demandan; que producen, para quién, como distribu

yen, a quiGn beneficia y como beneficia, quién demanda, que y como 

lo demanda, Todo lo cual se concentra en un reducido grupo du co-

merciantes mayoristas con relación en el ámbito geográfico nacional. 

En la medida en que la sociedad demanda mayores satisfllctores en nQ 

mero, calidad, presentación, forma, cte., en esa medida se complej,! 

za e interinfluye con otros problemas, que rebasan el ámbito de la 

comercialización; en efecto el nexo aparece con áreas aparentemente 

lejanas como el uso y tencncia,de la tierra. semillas y fertilir.an

tes, financiamiento, transporto, venta, distribución y realizaci6n 

por un lado y por otro; disponibilidad de productos, oportunidad, -

calidad, precios etc. que en conjunto repercuten en el desarrollo 

económico de un pa!s, concretamente de 11uestro pní11. 

En resumen, la comercializaci6n aparect? como problema, cuando la b~ 

se de productores es descstimulada, ln oferta disminuye tm términos 

reales y relativos, los productores -principalmente los pequeños- -

se ven imposibilitndos de capitalizar y con ello los niveles de pr.2_ 

ductividad disminuye en calidad y/o cantidad., Y su contrapartida 

en las ciudades eA Jn mennr ofertn., r.cnor calidad, Uia}'or precio. -

etc., repercutiendo en los productos para unos cuantos, sólo quie-

nes obtienen ingresos elevados, tienen la posibilidad de·conaumir-

loe, concentrando en pocas manos una actividad que por su importan

cia no puede ni debe ser manejada de acuerdo a intere11es individua

les' o de secta ya que su efecto repercute a todos los niveles ·~aci!! 

les de la nación, pero sobre todo en las clases de ingresos fijos y 

bajos, que es la gran mayoría de la actual poblnci6n. 
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3. Situaci6n PoHt ica Prevalecient·e. 

A partir de la décnda de los 50's el país, se ha caracterizado por 

la creciente preponderancia del estado inex:icano en la vidi'l económi

ca y su refot"zamiento constante, originado al fin1ilizar la revolu-

ción con la institucionalidad de las entidades del Gobierno Federal, 

la mayor participación del estado como rector económico. la manipu

lación y organi::ación de los grupos y sectores que por su naturale

za fueran posibles focos de oposición, la capacidad militar, la su

jeción de los sectores económicos al estado y el apoyo de ln burgu~ 

s!a nacional, que a su vez cuenta con el apoyo de la burgues!a tn-

ternncional. Todo lo cual ha logrado un "equilibrio" que permitió 

una Epoca calificada como pacífica. 

Sin embargo a partir de los año 70's la economía mexicana enfrenta 

una serie. de graves problemas, de índole externo e interno, en el·

sagundo caso, repercuten entre otros los siguientes; disminuci6n -

de la producción dl! art!culos básicos, falta de est'Cmulos adecuildos 

a productores agropecuarios, elevado nivel de desl!mplco, carencia -

de alternativas de desarrollo que absorban personal del agro, per-

nu:mente devaluación de nuestra moneda, disminución dP. axport:Íciones. 

En efecto, la baja de precios afecto en el campo a grandes cxtcnai2 

nietas quienes vieron bajar estrepitosamente los precios de sus pr.2. 

duetos, cuya colocaci6n era internacional, caso dráanatico fue el a! 

godón, princi~almente. en la zona lagunera y los productos hortifru

ticolas desttnndos n ln cxport.ición, etc. 

Por lo que respecta a la industria, estn no podtn competir con el -

exterior pues sus precios eran elev.ados y su calidad paca atractiva. 

A pesar de ello los régimenes administratlvos siempre ne han preocE_ 

pado por desarrollar este sector,, grandes facilidades recibtan 10:6 

inversionistas para; importar, exccnstoncs de ir.i.pucstos. mun!cipa1:es, 

estatales y fed~rales. vías de comunicaci5n, servicios, m,ercndos · .

cautivo. mano de oOra barata, organizada y disciplinada, etc •. ecc. 
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Sin embargo la ubicaci6n de las empresas, sólo fue posible en laa zo

nas conurbadas de las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara con 

lo que se complicaba cada vez más, los problemas de suministro de -

servicios y bienes. Problemns de ocupación, vivicndn, educ:nción, 

transportes, salud, etc. EA. oposición las :.unas ajenas a las tres -

ciudndco arriba señaladas no pod!an disponer de mayor atención por -

parce del gobierno. 

Para la presente década estos problemas han continuado en aumento n -

pusar de haber existido un incremento en el P.I.B. que creci5 en té'r

m.lnoB generales en 6.5% anual hasta 1978; 111 concentración de hnbitll,!l 

tes en unas zonns siguio acentuándose. En el campo los precios de -

los productos agro¡.i~cuarioa se mnnten!en casi conntant:es y no es! los 

producidos por otros sectores, cada vez fue más evidente la importan

cia que adquir!e el comercio y la industria, mientras que el campo ag.!?. 

tó sus últimas alternativas de desarrolllo a esto hay que agregar que 

lns inversiones extranjeras continuaron no únicnmr.nte por emprestitos 

oficiales s:l.no por medios directos e indirectos. con ln participación 

de empresas fantaRl!lllS y prestanombres lo que causo fugas de recui-sos -

en forma de réditos• pagos, ganancias, regalías, comisiones y sueldos 

de cécnicos extranjeros. Los campesinos en su gran mayor fo se h.1n Vi1!_ 

to imposibilitados de ingresar nl mercado interno y sólo demandan lo -

indispensable pnrn subvivir, 

Durante este tiempo sigue siendo el sector primario el soporte: del d! 

snrrollo de loe Sectores Industrial y Comercio.!. As! lo prueban las 

preocupaciones del estado a pesar de operar algunas entidades con-fi

nes específicos en esta materia, desde finales de los 60's, La CEIHSA 

(Compa.ñ.!a Exportndorn e Importadora. S -~·) después CONASUPO. los Ban

cos de "Crédito Ejidal11
, "Banco Agropecuario", Comisiones Regionales, 

Confederación Nacional Campesina, etc., etc., ·demostra.ndose que la -

verdadera preocupac16n del Estado era lo de desarroll.ar una industria 

importante, capaz de satisfacer las crecientes necesi.d~des .~nte.rnas -

y exportar los ·excedentes con beneficio a su balanza comerci~l de bi! 

nes y servicios, para depender cada ve·z menos de producCiones .eXtran-



.. 

TOTAL 

AGROPECUARIO 
SlLVlCO Y PESCA 

MlNERlA 

INDUSTRIA 
MAllllF ACTURERA 

OTROS 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
MILES DE MILLONES 

l 9 8 2 % 1 9 8 3 % 

9 411 11 142 

693 7 .3 1 359 7. 7 

934 9.9 2 041 11 .9 

2 001 21.2 3 870 22.6 .... 
( ' 

5 789 61.6 9 866 57 .5 

Fuente': -~gendn estadística 1986. INEGL 

.· 

1 ·9 8 4 % 

28 749 

2 479 8.6 

2 888 33.0 

6 857 23.8 

16 525 57.6 



jeras as! ct?mo de tecnólogias y técnicos. Paralel.auiente el sector -

oficial incrementaba sus presupuestos anuales, creaba fuentes de em

pleo y manten!n un nivel de demanda constante, prestando servicios -

a los grupos urbanos con preferencia, fuertes sumas se destinaban al 

pago de la deuda pública, rubro que ha crecido aceleradamente• educ!!. 

cilin importante por ln cantidad de los recursos asignados. comunica

ciones y transportes, turismo, etc. 

Por lo que se refiere al campo, loe gobiernos de estas dlicadas se -

preocuparon por repartir tierra y crear ejidos, hubo gt'andee obras -

de riego las que beneficiaron a loe pequeños propietarios mlle que a 

loa ejidatarioe a quienes s6lo se les doto de t:iel'ras con eato se 15!, 

gro ps:rticularizor lo pr0ducci6n Me no as! aumentarla como se requ_!. 

r!a1 si agregamos que la intermediaci6n se hac{a cada vez m.lis fuerte 

y Se ;Ligaba indisolublemente a los tnayoristas de los centros de con

sumo, tenemos que se desestimulaba la actividad productiva. 

Dur:ante toda esta época, el país presento un ntrnctivo interés para 

invertir lo que fue aprovechado por las empresas transnacionalee -

quienes han tnAntcnido supremncia en lns inversiones, dentro de ella 

las relativas a los E.U.A •• detentan hasta el 80%, pues la cap~tali

zaci6n ha sido acelerada, el costo de las materias pt'imas m!nimo, -

as! como el pago a la fuerzn de trabajo. situacilln que se v16 favor.! 

cida por los regímenes en turno. 

Dentro del marco de la pol!tica hacia el campo. tenemos que su a ten

~16n por parte del. gobierno SE. ejerci6 en la mo.dida en que esta. g~r!.n 

tizadn s-u rentnbilid~d .económica, así :se determinaron .los l!mitos d~ 
la· Pequeñs propiedad, lo anterior di6 como resultado un aumcntO_ Ct,l la· 

productividad de la tierra altamente tecnificada con intensiva inve!. 

a16n de capital:-, lo que se-·prueba por el valor generado en esos pre.-

d1~a, as! tenemos que; mie~tras en 1940 el valOr del producto'pOr·pr!. 

di.o era de $2,150,00 en los ejidos, en_.loa.predioS latifundistas 18. .:.. 

1nve:ts.15n·.alcanz:abo. $9,260.00'para 81 año de \960" iris. ~rim·~~º!i p_ro,du

c.Ía_!l. :un ~alar de $5,575.00, pero los segundos alcanzaba'n un. valo.r de ~·. 
$37 ;ooo.oo 
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Estó demuestra que los campesinos, ej !datarios y los verdaderos peque

ños. propietarios, no ten!an posibilidad de superar su situncilin, mucho 

menos capitalizar con cargo a su trabajo, con los que agotaban su úni

co recurso 11 la tierra" afectada por los rendimientos decrecientes en -

cada cicl.o • ya quo dificil.menee recibia labores culturales cnpaceR de 

elevar su potencialidad. 

l1, Perticipac15n de los Sectores en la Economía Nacional. 

A partir de los desequili~rios econ6micos originados por la segunda -

guerra mundial y su terminación, en los pa!ses 11subdesnrrollndoa11
, se 

dli un proceso en la econom!a nacional consistente en fomentar e impul 

ser el desarrollo industrial, el objetivo era; elaborar la materia P.!.i 

ma para vender productos t:erminados. de esta manera ae buscaba evite.r 

la dependencia del exterior, generar fuentes de empleo. estimular una 

tecnólogia propia occ., ln que permitiría un crecimiento econ6mico e~ 

guro y sos tenido, 

Para alcanzar lo anterior se realiznron modificaciones en ln ntención 

de loa distintos sectores, por parte del sector oficial. así tenemos 

que: 

a) El Sector Primario. 

Se le asignó tacit:amente la función de proporcionar· las mate

ria_s pr.iwas. alimentoto y mantener ~n conntante cr.ec.imiunt'o -

l.a disponibilidad do mano de obra barata. Se permitió el. A!. 
sarrollo de dos formas de producción •. una que podr!i:a. definir.;_ 

se como tradicional y otra tecnificada o moderna lo que se f.Q, 

mento en la agricultura, ganaderia. pesca, silvicultura. cte. 

En efecto• por un .lado tenemo9 la _producción doride se usa de manera -

intenSiva .la· mano. de obra, ein disponer de te.enología aproPiad·~ o 
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bienes de capital. en estos caeos la producci6n presenta un diferen

cial significado en el coa to, despu¡;s precio y en consecuencia en ln 

calidad (generalmente de su presentaci6n). En ese.os caeos la produ~ 

ción rústica, de autoconsumo 1 ya que e6lo genero los prodllctos para 

consumirlos directamente, o el valor de los productos indispensables 

para subsistir, encontrandoee casos donde el costo da los productos 

es mayor nl m!nimo indispensable para vivir. El resultado de esta -

formo de producci6n origino la paulatina descapitalización, el con-

tinuo emprobrecimiento del recurso y obstaculiza el deearrollb de -

esa alternativa, como medio de vida. 

Por otro lado en cambio, se permite unn producci6n donde prevalece -

el uso intensivo de capital: para la agricultura; agua abundante, -

nivelación de tierra, modernas técnicas de cultivo, semillas mejora

das etc., para la ganadería buenas y abundantes tierras para pasto-

reo, pastos de alta calidad nutritiva, disponibilidad de hatos de r_! 

zae para fines específicos (lecheros, c.lhnico, etc.) atenci5n zooteE, 

nista moderna, alimentos balanceados, buerios sistemas de comerciali

zación, sacrificio,' conservaci6n y distribución etc., para la pesca, 

crédito para la obtención de embarcaciones adecuadi:is para la explot!,!_ 

ción de las distintt..s pesquer!ss, refrigeradores, maquilado ras, 

transporte, comercializaci6n 1 etc. 

El Gobierno ha. realizado las inversiones necesarias en infraestruct.!:!. 

ra para hacer cada vez m.ls atractiva la inversilSn en esas actividades. 

Observando el monto inv~rtido en caminos• energ!a eU'.ctt"ica, obraa de 

riego, suministl'.o de agua y en general servicios, varomoa que lae re

giones más beneficiadas son aquellas que destinan su producci6n a la 

exportaci6n1 o sea el Noroeste y el. Noreste, 

b) El sector secundario. 

La industria de transformac16n principalmente ha rc~ibido -. 

gran atención por parte del serctor. gubername~t~l, ~on 'la -

cr8aci5n de zonas industriales en las principal~• ciUdadee -. 

de la república con grandes beneficios. para .. quieneis · desaeri "'." 
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instalarse en ellas• beneficios que abarcan desde descuen

tos y exenciones fiscales de distinto tipo, dotación de --· 

agua, caminos, hasta energía eléctrica. as!. tP.nemos los C.2, 

rredoree industriales de los estados de Puebla• Vcrncruz, 

Chihuahua, Jalisco, San Luis Potas!, Durango. Ademlis de -

permitir la importación de miíquinas herramientas, partes y 

refacciones, ~teria prima, accesorios y demás integrantes 

de la producción. En tas zonas fronterizas se ha permiti

do la instalaci6n de numerosas empresas maquiladoras, fGci!J.. 

tanda por parte del estado, las erogacioneA que deberían -

efectuar dichas empresas, 

Las industrias os trae ti vas, a excepci6n del petroleo han -

tenido una constante en su explotacilin, creciendo ligera-

mente la estraccilin de minerales no metálicos, as{ como la 

producci5n de cemento y cal. también ha crecido la produc

ci5n de mineral de hierro, 

Sin embargo por mis impulso que ha recibido el. sector indus 

trio! 4Ún no aicanz:a el nivel de competitividad en el mer~! 
do internacional, motivo por nl cual se le protege desmed! 

damente a través de unn serie de medidas protecciori.istn.s, 

Comparativamente los precios d~ los productos elaborados -

induatrialmente -han crecido apro>timndamente 8 veces más -

que los incrementos en los produC:cos de origen agropecua-

rio durante la década de los 60 1 s. 

e) Sector. Comercial. 

El sector comercio absorbe ·apróximadamente el 30% presen·c!.n 

do una ace"larada expansión a partir de lOs últimos años -

50's grandes ·centros comerciales, tiendas departatÓentales·· 
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y de auto servicio han aparecido, en estos provali?cen los 

dueños extranjeras o capitales asociados y representantes 

de empresas transnacionales quienes ocupan importante lu

gar, tales como "Woolworth y Senrs, etc, 

En cate aspecto cabe hacer unn subdivisión o reclasifica

ci.ón, los canales antes mencionados que abastecen a los -

sectores que perciben ingresos medios altos y elevados -

(clase media y clase alta) y los comercios especializados, 

regionalée y locales, además de la tipificación en la -

oferta de productos. las tiendas de la "esquina" siguon -

at:omizando el mercado a nivel oferente, con todas las de!!_ 

ventajas operativas que presenta ~ate canal de distribu-

ción, lau ciudades más grandes son las que cuentan con un 

mayor nGmero de establecimientos de este tipo sin embargo 

no es sinon!mo de una 6ptima infraestructura comercial, 

Los empleos que genera este sector crecen constantemente 

en la actualidad se estima que ocupa entre el 30 y 25% de 

l.a población economicamente activa. 

5. Principalne·focoe de atención a nivel mundial, en relación a ln 

vidn económica nacional. 

A partir de la terminacilin de la segunda guerra mundial, ~As acti::!,i 

dedes de las grandes potencias se encargan de le reconstrucción de 

las ciudades dañadas, eituncilin que favorece notablemente e loe · ¡ 
E.U. ya que a travh de ayuda financiera coloca grandes capital~á 

en los· paises· Europeos y Japlin. Epoca en que las economías 1,-t·1-
noamerlcanas tratan de sujetar y afianzar nu naciente deeai;-t:'ollo -

/ 
industria.l. sin embargo lo reducido de este lapso y la "'útlta de a! 

te~~ativas para canalizar sus prod~ccionee manufoct~/1;é'fae ·impide -

el crecimiento industrial de estos paises. Lo antérior es as! en 

virtud de se.guir en manos de un slSlo país la.e tgcn1cae m&s .avan~a

dae, mercado, financiamiento y control de llls mn.te.rias primas. 

p".!eu en todos los casos se b•1~c6 ~e.nejar ~n mi:>delo de Crecimiento 
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bajo los supuestos de producci6n y consumo de los paises de occide!!. 

te. 

Durante las d&cadas de loo cincuentas a los ochentas el sistema ca

pitalista, continu6 con su econom{a de guert'a como lo demuestran C2 

rea, Vietnam, la lucha por la independencia de pai.ees africanos y -

aeili.ticos; guerra fr{a y desarrollo de avance mili.tat" nuclear, por 

otro lado el juego de poder so equilibra yn que el. bloque soviético 

se extiende hasta Polonia 1 Checoslovaquia y desde antes con Alema-

nía del Este. etc. aunado a Cuba que en América inicia la posibili

dad del co.mbio de sistell\8.B con alternativas diferentes a las que. se 

habbn manejado tradicionalmente por parte de los E.U. 

Durante los 50 1 & y 60 1 s la economía nacional vive a excepci6n de -

limitadas ocasiones, un período de crecimiento sostenido ya que en 

la década de loo SO'o el crecimiento del P.I.B. es en ptomedio del 

5.9% anual y en los 60 1 s alcanzaa el 7.1% anual, lo que en términos 

genetales permite el mantenimiento y reforzamiento del sistema pol,! 

tico imperante y una relativa calma social que facilita. la realizo

ci6n del modelo 11desnrrollista" el cual fincaba, en l.n industria su 

capacidad de crecimiento manteniendo en las mismas condiciones al -

sector primario. 

Otro elemento que cobra gran importancia en esas décadas es la ene! 

g!a y las fuentes de obtención de esta. En efecto, la experimenta

ci6n de la. energía nuclear para fines pactficos y la explotaciiSn in. 
tensiva de los recursos petr6leros y carbontfe:ros, delimitatÍ en el 

mundo un nuevo juego de ~uerzas, en lo que muchos pa'ieee deaarroll.!!. 

dos • se ven sujetos a lo. explotación de recursos de paises lejanos. 

Para México la explotaci6n do los recursos de PEMEX, mantiene. el .-· 

ritmo de crecimiento necesario para la induatria. Pero adentras. C!, 

to, pasa en la industria la agricultura adquiAre ·u.la rad1.calment8 la 

expresil5~ dual de produccii5n y una bue.na parte de las producc1.onea 

se destina~ a satisfacer las necesidades del .mercado. e.ata.douni.~enae. 
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PARTICIPACION PORCENTUAL DEL COMERCIO DENTRO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
. MILES DE PSEsos: 

( 1970 ) 

Allo 1970 1976 1978 1980 1982 

TOTAL 178 612 635 831 711 983 841 855 903 839 

PARTICIPACION 29.6 22.5 22.0 22.6 21.1 

Fuente: IV Informe de Gobierno 

Instituto Nacional de EStadtstica Geografía e Infortnlitica. 

1984 

887 647 

21.0 



A finales de los 70' ª• el sistema capitalista se enfrente a una cri

sis mundial que aún persisten con efectos y nuevas causas. poniendo 

en entredicho la "estabilidad" aún entre los paises poderosos, lo -

que ha originado una especulaci6n, por parte de unos y esfuerzos CO!!_ 

ere tos, por parte de otros, el cuestionar y proponer un nuevo "orden 

econ6mico internacional 11
• 

Dentro de este contexto les décadas señaladas son ricas en experien

cias acerca del abuso y explotación de los recursos. de un pa!s por -

otro, donde el llLiís fuerte a hecho valer su fuerza, o su poeici6n de 

fuerzn circunscancislmente. Como es evidente, los paises ús perju

dicados han sido aquollos que con abundantes recursos son sujetos de 

dependencia econ6mica financiera y política, como loe paises latino!. 

mericanos. 

U.i 



II. EL MODO DE PRODUCCION. 

En la actualidad hablar de un modo de producc16n significa abstrae.!. 

se a niveles tales, que por la pureza del concepto nos aleja de la 

redidad; más atin si consideramos los paises que como Mlixico pre sen 

tan elementos bastos y contradictorios tanto f!sicos como sociales. 

Loa primeros detenninadoe y Um~tantes, los segundos diferentee y -

din&micos para ceda comunidad. Considerando lo anterior nos concr.!, 

tamos a ubicar la participaci6n de los principales elementos que c.2_n 

dicionan en términos generales la distribuc16n de la riQueza • espe

c!ficatnente en el sector primario o sea, el uso y tenencia de la -

Cierra, el. desarrollo desigual entre las re~::i.onee, orientaci!Sn de -

la produ~ci6n por zonas y la infraestructura existente etc. 

1. Uso y tenencia de ·la tierra. 

La parcelizaci6n de la tierra entregada a campesinos de escasos re

CUt'SOB .fue uno de los logros de la lucha armada de 1910-1917, que -

perseguía redistribuir la riqueza a través de la tennncin. de la ti.!?, 

rra 1 entre .aquellos grupos que de ser dueños de extensiones adjudi

cadas a las comunidades Y· pueblos, pasaron a ser peones y- acasilla

dos de las haciendas. As! graciae al reparto agrario, las hacien-

das se deeintegrar~n como representaci6n do un época de explotación 

huruana irracional. Huchas se transformaron en tierras ejidales o -

comunales. otorgados .A los campesinos mS pobnu1 1 sin embargo no to

do fue positivo, ya que se destruyo. la unidad econ6m1ca-como tal y 

los !luevo~. dueños no contaban con recursos. que permitiera a cada -

µno,· ~~quirir sus instrumentos de producción, en. muchos casos, no -

solo, no- fue posible aumentar la producción sino que, no ae pudo -

P.roducir • 

.. S1..t:uaCi6it que ap~ovecl_laron, aquelllos que ten1.endo capacidad econ6-

mi.ca, posibilidad de. distribucJón o itiStrumentos los ~l:ili.zab'a~ en 

' beneficio personal,· de esta manera, también _aparece Un nuevo grupo 

·de Ca~p-~einos_.~ue influye en la vida de· las. comunidades, eue :pro·d~c 

" 
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ciones 1 destino y precios; tales son los 11 casiques". 

Las zonas donde se dió con mayor facilidad este fénomeno, eran pr!:_ 

dominan temen te temporaleras mal co111unicadas, Este mecanismo s6 -

fortaleci6 por la escasa participaci6n del Gobierno Federal con lo 

que- a menor participaci6n de las entidades públicas mayor control 

de la producci6n por parte de este nuevo t:ipo de acaparador, al -

rentar, alquilar o condicionar los instrumentos de trabajo. Esto 

aún hoy en día es común, cuando se est.ablecen las relaciones de -

aparcería, (medias, tercias, cuartas,, etc.). 

La parcelización de la tierra permitió la existencia de grupos de 

campesinos, los que se integraron como ejidos lo cual no excluyó -

la producción latifundista que se dio en determinadas zonas y bajo 

condicionantes amparadas por la legalidad de la constitución mexi

cana. Los grupos pobres de campesinos entre ellos los ejidatarios 

han tenido carencias económicas que se traducen en incapacidad e -

ignorancia para incrementar la producción agr!cola 1 la que sólo hn 

servido para asegurar el alimento de la familia y pocas veces como 

una ocupac.H5n rentable y remunerativa que permita incrementar la -

producci6n, eleve los niveles de vida, capacite y adiestre a los -

campesinos para utilizar nuevas. eficientes técnicas de producción, 

atimente los recursos de la familia y/o del grupo etc. todo esto d!, 

bido a: una acentuada falta de alternativas de ocupación de la se!!. 

te del c_ampo; a la intromiei6n y control de ".'-ªe grupo de acaparad.!:!_ 

res rurales que aprovechando su posici6"n de dueñoa-·de determinados 

instrumentos de trabnjo han controlado a los campesinos y sus pro

ducci~nes ·en su propio beneficio;· a la carencia d_e infraescructura; 

a ·1a escasa participaci6n del Gobierno Federal. en programas de o~ 

ganiz:S:ci6n, capacitaciiSn y apoyo a los grupos marginales de campe

sinos; más que al suministro de dinero Ucil, siendo este el modo 

tradicional de loa habitantes" del campo. 

En cambio, existe otro modo de produ~ci6n que es la explot.ación la-· 
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tifundisto, sustentada en la pequeña propiedad y con un uso inten

sivo de capital, dotada de buena infraestructura: buenas tierras, -

agua suficiente a través de modernos mecanismos de contensi6n, dis

tribución e irrigac16n, semillas mejoradas y todoe los fertilizan-

tes adecuados; con una ganader!a desarrollada mediante hatos de al

to registro, servicios veter.~:narioa fitosanitarios, asistencia tlic

nica a todos sus niveles, etc. 

De esta ma.nera, existen las dos (armo.e dominantes de uso y explota

ción de la tierra: importante dicotomía que influye en la producci6n, 

en su orientaci6n y destino y que establece fuertes estructuras do!!, 

de, una cada vez es más fuerte y otra más débil, una propor.ciona -

elevada ganancia y otra las m!nimas de subsistencia, 1:na que atrae 

personal para su servicio 'i otra. que lo despide sin dar la alternJ! 

tiva de aprovechar el recurso humano y/o material. En resumen mie!!_ 

tras una se hace mlis rica otra es miis pobre y obliga a su abandono. 

Son dos entonces, las forma.e de producci6n; la explotaci6n qua car!_ 

ce de capital, representada por po.rcel11. de no más de 5 hrs. tempor.! 

leras. de escasa fertilidad, s:ln v!as de comunicaci6n, en casos -

inaccesiblea. sin asistencia técnica, cuando hay ganadería es de t,!_ 

po criollo o corriente no tiene acceso al financiamiento privado, -

pues no cumple con loe requisitos mínimos est.ablecidos, el financi!, 

miento público, es limitado o inexistente: l.n comercializaci6n esta 

en manos de quient1s cuentan con transporte, conocen los procedimien 

tos del mercado y son comprado-res, acopiadores, recepci~niatas, co

mision:istas, bodeguoros, etc. Por lo que un campt:i.&ino por· si··s6lo 

se ve imposibilitado a comerc.iaUzar su producci6n. Es. en este ae

dio .donde prevalece y prolifera la intermediaciiSn. que extiende ·su 

control antes de la siembra y abarca la cosecha¡: selecc.i6n, traits.-

portaciiSn, recepci6n, venta y aún mls alla. en los diferentes -nive

les de venta al mayoreo y menudeo; 'i la otra forma de pi:oducci6ri que 

cuenta con extensiones. de. tierra en muchos c::o.oos· euperi~r~.8. ~ los -

establecidos legalmente• con. capital eufici8nte para la explo.taci6".l 

y ·la utilizaci6n de nuevas t&Cnicas, buenas tier~as· bien ubicá.d88,.;..: 



COMPARATIVO DE SUPERFICIE Y VALOR DE LA PRODUCClON AGRICOLA EN 

DISTRITOS DE RIEGO 

SUPERFICIE COSECHADA VALOR DE LA PROOUCCION 

A 9 O 
REPUBLICA MEXICANA DISTRITO DE RIEGO 

(HECTARRAS) (l!ECTAREAS) 

1936 5' 135 511 115 JCJ/¡ 

1946 6 1 235 099 692 923 

1952 8'496 301 l '276 137 

1958 11 1 814 499 2 1 195 957 

1966 15 1 139 000 2 1 133 036 

1978 3' 109 839 

Fuente: Ag1mda estadística 1986, Instituto 
Nacional de Estadlstica, Geografía 
e tnformlíti.ca. 

% REPUBLICA MEXICANA RIEGO 

(MILES DE PESOS) 

2. 3 541 22 

12.5 2 533 533 

17. 7 6 128 2 083 

22.8 lJ 219 4 927 

16.5 28 570 8 284 

49 304 



plsnifieadas 1 niveladas, irrigadas etc. vías de com.unicaci6n en -

buen estado, asistencia técnica para suelos. aguas, cultivos. semi

ll!Js fet"tilizantee 1 fungicidas, insecticidas, defoleantes, ftnanc:i! 

miento oportuno e ilimitado, transporte y conservaci6n con los métg 

dos mán .'.11/nnzados, contacto9 comerciales en el pn!s y fuera de él, 

lo que redunda en la acgurn realitac.ión de la producc:i6n y esto pe!. 

mitn reinicLar, fomentando el círculo productivo. 

Evidentemente, nueatra preocupaci6n d~be ser la primera forma de P!.O 

ducción, por set' mayoritaria en ti:;rminos de COl!lpatriotas y extc.nci6n 

la que. además abastece a buena parte del mercado interno y eR quién 

fJ.nalmente debe ser integr.sdo a la vida cc:.on6mica del pa!s. 

2.La agricultura tradicional o de autoconnumo 

A partir de. la def.inición da las doa formao de produc::c16n difet'onte; 

una con uao intensivo de capital que oriente la producc::i6n hnein los 

grandes mercados, la necesidad industrial y/o la. exportaci6n y; la. -

segunda que sC::: encuentra enclavada en aquellas regiones tempot'"alerns 

que carecen de t11edi.os de comunicac16n, en algunos casi inacceaibles. 

que destina los cultivos hacia aquellos tradicionales y de consumo -

como el máiz, trijol y chile, orientados hacia la satisfacción de -

las necea.idades de consumo dire.cto e inmediato, en la actualidad es

te tipo de productores. vende exedenteN que son mínimos o en su defe,e. 

to sacrif.ica consurno futuro al vender nus cosechas o parte de ellas. 

En efecto buena parte de la poblac!.Ón campesina. (47.8% de la pobla-

ción total del país*) ne encuentra deat1nada a satisfacer las necetz! 

dades de sus productores que por un 1ado incurren en los costos noc!. 

sat'ios para preparar las tierras, pre.parar los a.pe.ros de labranr.a, -

comprar la semilla necesaria; gastos que. generalmente los reali'Z.a -

con financiamil!lnto de loe prestamistas locales, loe' cuale11 lo cobran 

con taso.e de 1nter€s muy altas, o bien compromt1t~n la compra. futura 

de la producci6n o, finalmente patte de ésa producci6n lee pertenece 

ñ1 cosecharse, ese.as modalidades no ne:ceaii:riamente: l.as encontraUtoa -

nisladae, en ocasiones se interrelacionan 'i un campesino -puede estar 

• Censo de l970. 
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sujeto a varias de el.lo.e. 

As! pues., el product.or encuentra que para producir tiene que endeu

darse, en ocasiones éste endeudamiento se debe al financiamiento º!. 

gente que requiere por alguna onfermeda.d de 61 o de sus familiares 

para algún acontecimiento especial que obl.iga & solicitar en pr&et.!. 

mo recursos fi.nancieros que se eoinpromate a pagar durante varios -

años y en condiciones leoninas en su contra pe'l'o no se acabo el pr.e, 

blema en ese punto, sino que al cosechar requiere de otros instrum~n 

tos, como cortadores, seleccionadores, transportadores, costalera, 

empaque, transportes que generalmente se encuentra operado por el -

caaique. acopiador o usurero, que a trav,;s de poeeet" estos medí.os -

controla directamente la producci6n, en ese momento el campesino -

quo no había utilizado el financiamiento para la siembre. lo cendrá 

qua ocupar para la cosecha, aunque en este caso es en especie. 

De tai forma que el produCtor, para pagar las deudas contraidaa ti.!, 

ne que hacer uso de buena parte de su producc16n, comprada a pre.cica 

val'ias veces menor al del mercado, evidentemente el resto de su p~,Q. 

ducci6n o la consume durante el lapso entrl? esa y la pr6xima cose-

cha, o la vende a los m.1s1n0s personajes que controlan la prod\lcci6n 

a nivel local y/o regional. 

Consecuentemente, el producto obtenido de la cosecha s6lo se desti

na a la diaria subsistencia y en ningt'.ín momento el productor cuenta 

con recureos que le permiten elevar la potencialidad produc t_i.va de 

sus recut"sos, aumentar la producci6n o mejora"r sus pocos instrumen

tos de trab3.jo, na! como selecci.Sn o compra ·de semillas moj~rados -

siempre uti.11za como semilla alguna de la p'toducci.Sn obtenida; en -

el c~~o de la ganadet"{a 1 selecciona lan cl'ins, .eiín cuando muchas V!_ 

ces.'no tiene los conoCimientos para realizar la elección; :de mejOr . . . . -
nanera lo que p"Cevnlece es la tradic16n, costumb"tes y c"teencisé .em-· 

pfricas acerca de los Újores an~~les, situaci6n que carece· de ,~m

poi:tancia cuando son .razones diferentes y muchas son casi deeconoc!· 

daa en esa regiones marginales, 
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El transporta es otro impedimento que sufren loe campee inos y que -

les obstaculize llevar su producto a vender en los centros de con-

sumo, a6lo algunos -los más ricos- tienen los medios de trasnporte 

necesarios, es por ello que el productor desconoce por completo la 

condici(in del mercado de sus productos en tales centros de consumo 

y cuando. por alguna circunstancia puede llegar Sl con su producco, 

el precio es poco atract:f.vo. 

Con todo est6 el campesino prefiere vender su producción en el cam

po• sabiendo que el precio es mucho menor quo el prevaleciente en -

la ciudad, pero evita enfrentarse a toda la cadena de acaparadores, 

que tradicionalmente le qui.tan al valor a su producto que es trans

ferido a estas personas. siempre en perjuicio del productor. Con -

todo el campesino s6lo l.ogra subsistir a iniciar nuevamente el ci-

clo de pt:éetamos y financiamiento que intentará cubrir con la si-... -

&uiente coaacha, teniendo presente que el resultado ser& el mismo; 

el consumo de él y su familia será 11 aatiefecho" -a medias- con la -

pr6xima producci6n, s6lo de esta manera podemos entender que el pa

dre campesino, prefiere que sus hijos t al ser adultos, sean cual-·-

quier cosa, menos campesinos. 

3~ Actividades primaria.e con uso intensivo de capital. 

En contraposici6n a la forma de explotaci6n parvifundista de escasa 

disponibilidad econ6mica para aumentar y mejorar la produccil5n, se 

encuentra la explotaci6n que uti.liza como principal elemento di.n.llm!. 

co, la .inyeccil5n de capital que permite mejorar las condiciones ·de 

pr0ducci6n y elevar los ni velos· promedios de p·roduétividad, pnrn. o.!?, 

aervarl.os objetivamente. ios dividiremos en: 

a) Agricult:~ra. 

En el. pa!S se ha delimitado las zonas. que p8rticipan de gr.en-

des cantidade.a de recuréoa. financicr(]B~ s~gnific~ndoe~. por ser 

superficies mayor8a, an rosic:>nea· de· distrito, d• rbgo bi.en ·d~- · 

(JO 



LOCALIZACION DE TIERRAS DE RIEGO 'f DE TEMPORAL EN LA REPUBLlCA MEXICANA 

m Riego 

l!I Tei:ipor.:i.l 

Fuente: Instituto Nacional de. Estadística 
Geografía e Informácica. 



limitados, los productos que se cultivan en estas lireas son -

aquellos que presentan un mayor precio con productividad ele

vada, un margen comercial atractivo, o bien aquellos pt"oduct.os 

que ti.enen delllBnda en el mercado internacional, as1 teneeos -

que 1011 princip&.lea p'l'.'oductos do los d:lstt"itoa de. riego del -

país son; trigo, arroz., sat"go. cebada, gat"banzo, algod6n, le

gumbre, cártamo, ajonjol!. en general eleginosas, soya frijol, 

fruto.a y verduras de temporada qua tradicionalmente ae expor

tan ·hacia los E.U.• o bien po su importancia nacional tienen 

atractivos precios, adetJs de elevados nivelas de producci6n. 

La ti.et"ra de riego han aumentado su participac16n dentro de -

la totalidad de tierras de labor, as! tenenios que en 1930 -

las tierras de riego represent.abun el 12% y para 1970 alconza 

el 15.5%, en términos absolutos pasa de 1.7 ·a 3.6 milloneB de 

has."' 

Para este grupo de productores, el financiall!iiento no preo8nta 

mayores problemas• la sola posesi6n de las , tierras leo pe~i

te asegurar loo criditos que soliciten, atn6n de contar con al.!. 

yores posisiones en bienes imnuebles Y muebles, as! pues cue~ 

tan con el instrumental· tn.ii:s moderno, ticnicamente hablado, -

tractorea, sembradoras, cortadoras, cosechadoras, camiones, -

almacenes, frigor!ficos, etc. 

1.a comercialir.aci6n, ·cá.mpoco presenta problema11 1 púes además 

de 1~ cantidad que pr~duce c~da un~ ·.en pa:Cicular, se ·a~ru¡)~n 
en .B:BOciaciones de Productores eapec!ficoa a ~i:V-el .loco.l, ·r~--·.' 
gi.onal .y estatal, con lo que conjuntan importantes ofertas (¡ue 

venden a grandes industriales, coroer~iantes o al ~b.ier~o .'Fe

deral a trav6s de sus entidades involucradas· o bien, cuentan 

con los Contactos pare realizar la vente al.· mercado. iti.te't"na-

ciono.l eO. especial hacia los Estados Unidos de· Am&rica.: 

Las regiones donde se déAari'ollan e.ate" tipo de,.expiot~ci6n -

* fuente, Censo agroPecuel;io. 
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agrícola se encuentra ubicada en varias zonas de la repGblica 

principalmente en los estados de Sonora. Sino.loa, Nn.yarit, V.!, 

racruz, Tamaulipas. N~evo Le6n, Guanajuato, Jo.lisco y algunos 

oc.ros qua gracias a su orografía e hidrografía cuenta con los 

recursos y las condiciones m4e propicies para desarrollar tal 

actividad. 

b) Ganadería. 

En las mismas regiones, especialmente en el norte del pa!s la 

ganadería se ha desarrollado considerablemente, situaci6n que 

tradicionalmente ha servido para que esas zonas, abastezcan -

al mercado de exportaci6n. 

En efecto las extensas zonas y su conforma.ci6n de planices, -

permite la proliferaci6n de hatos de ganado de casi todos los 

tipos, adem&s de la atención técnica que se les brinda y las 

inversiones de capital para mejorar el crecimiento de los ani

ma lee, su medio. La.a perforaciones de pozos para la insto.la

c16n da bebederos, la cruza de mejores razas para elevar los 

registros de las existentes, etc. 

Se estima que el total de tiel:-rae cubiertas por pastos ascien

de a 856 mil Km
2 

1 de los que sólo 104 mil presentan las cond.f. 

cioncs más adecuadas, el resto se denomina pastos en terreno 

cerr~l. (690 mil Ko2) de acuerdo a Esto loa recursos pnrrt la -

ganader!a de México abarca casi el 47% del territorio nacio-

nal.ff 

A pesar de ello el coeficiente de agost:adero en México_ es muy 

variable, ya que en terrenos regulares se ee'tima que una cab!:_ 

za de ganado mayor requiere parn su alimentacitin entre LS y -

20 has. y hasta SO, en especial en las zonas gan~det"as del -

norte, para la zonas del centro sólo se requiere entt"e 3 Y 5 

hae. 

11 Basaola, BaLalla Angel, geograUa económ.ica de México, T~i
llas 1976, P•P• l02-203 
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BOVINOS 

OVINOS 

PORCINOS 

CAPRINOS 

AVES 

- CAl!llE 

- Hlll!VO 

- GUAJOLOTES 

COLHEN>.S (HILES) 

Fue~~e: S.A.R.H~.~. ~EG~. 

* : lnf.e:rencio directa· .. 

P : Prelim..lnares 

POBLACION PECUARIA 

T o 1977 

31 410 

6 297 

14 8\/+ 

8 995 

84 885 

56 O:Í6 

9 302 

2 101 

A ~ o 
1979 1981 p 1982 p 

HILES DE CABEZAS 

33 545 35 689 36 834 

6 402 6 567 6 657 

16 233 L7 562 18 373 

9 303 10 004 10 290 

94 408 111 252* 109 303~ 

69 955 82 430• so ·906• 

9 465 11 164• 10 968• .. 

2 199 2 532 2 532 



Actualmente las zonas con mayor influencia en la produccilSn -

del ganadero se encuentran en los estados de Chihuahua, Sono

ra, Sinaloa, Durango, Coahu:ila, Tamaulij>as, Veracruz, San Luis 

Potosi, Tabasco y Campeche, etc. 

El ganado porcino se locaU.za en loa estados de Nuevo León, -

Gto., Zacatecas, Jalisco, Michoacln, Estado de ~xico, etc.•• 

EL V Censo Agr!cola, ganadero y ejidal do 1970, detecto que en 

el pab existen 21.14 millones de cabezas de ganado vacuno de 

donde laa entidades federativas con mayor nGmero eran las de: 

Veracruz con 10%; Jal.isco 8.5%; Chihuahua 7 .2.%; Sonoro. 6.8%; 

Chiapas ·6.1%; Michoaclln 5.5% y Durango s.U. El ganado porc! 

no ascendía a 9.5 millones; ganado. lanar 4.9 millone.e; capri

no 9.2 millones y; caballar 3.1 millones. 

Para el caso del ganado vacuno, la p.roducci6n Se destina hacia 

loe centros de consumo importante, México, D.F., Guado.lajara, 

Jal.. y Monterrey, Nvo. Le6n; pat'n la. exportacitin se realiza -

la mayor parte en pie a travia de becerros m:enores de 1 año. -

solamente en el caso de Sonora y Tabasco exportan reses sacri

ficadas en canal y en cortos listos para consumir. 

e) Pesca. 

,La actividad pes"quera, presenta al igual que la agr!cola Y. ga

nader8, do8. forlllBa predomi.nantee de explotaci6n aUnque en ~ate 
aspec~o ·1a pesca altamente tecni~ic'a.da no ea realiza p·~r Plf:"Ct! 

·culares nacionales, en efecto la comunidad pesquerá aprovecha 

las temp4?-cado.s do aquellas especies de elevad~ valo.r·. co~~~C~a"l, 
aunque su participaciiSn no ea muy considerable pues eól_o cu_en

tan con pequ8ñaa embar~ac:l.ones que no lea peniiteil alej&rSe de 

las costa, 'motivo P.or el cual no pueden ·seguir. l:oa. cardi;tme~~s, 
' . . . 

·ni e;uentan con l~e artes d_e pesca y equipo_ adec·uadO, esto·:·obl.!. 

g~ a de·d~c·aree a otras especies no tan lucr8.tiva~ pero.'ai· ~on.!, 

. . ' 

•• .Baasola, Batalla Angel. geograf!a ecOniSmica" d8 MéXico·,: Tri-
llas 1976,' P•P• 201-203 · · ' 
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tantea, tales co1Do; lisa, berrugata, volador, rubia, botete, 

sierra, pampano, guactlinango, robalo, etc. 

La explotación de lne especies deetiandas a la exportación -

se realiza a trav&s de los armadores particulares que fi.nan• 

ciao la captura que realiza alguna cooperativaft (camarón, -

abulSn, langosta, osti6n, etc.) y la que re'aliz:a l.a empresa 

paraestatal Productos Pesqueros Mexicanos, s. A. de c. V., -

utilizando cambiin a las sociedades cooperativas de produc-

ci6n Pesquera. med:l.ante contratos da Aeociaci6n en Particip!_ 

ci6n.•• 

El Plan Nacional de desarrollo pesquero, contet¡:1.pl.a increme!!. 

car la captura de especies marinas y de aguas continentales 

de sao mil toneladas en 1976 a 2.4 millones de toneladas en 

1982. sin embargo en el anexo estadístico del IV informe. da 

gobierno, ae establece que para 1985 la producci.6n apenas a! 

csnzabe l '254.9 m1.1os de toneladas. 

Sin embargo será nt!cc.sario conocer las modolidndee de opera

cilSn, ya que en la actualidad, 1"6lo unos cuantos comercian

tes de ~xico, D. F. y Guadalajara, Jal., son quienes contr.2, 

lan el mercado del pescado. en el pal e, además de alguna e emp!,e 

ene que destinan la captura o la induetrializac:f.6n. 

No pasemos por alto que el principal producto marino de t1,x-:-

portaci6n es el camarlin y que represo~ta po.r su· valol" casi ..; 

2/3 del valor do la prOduccicSn 'pesqtiora y además se destina 

casi en su totaU.dad a la export.acilSn. 

Los recursos potenciales de la pesca, se ha dicho quo son ca 
2 ' 

si· ilimitados, con cerca de 10 mi.1 ~ • de li.toTa.les y apro·-. 

ximadamente 3. 5 · m.~llon8s de has. cubiertas de a.guas· 1ntér:it?

res; con corrie~tes marinas que ar7as~ran plact6n 'y ·di.venas 

*. Ya que son eapec~ea rea.arvadas · a cooperat~~aS. 

** Co!'tra.tos en. q':1e la emPnsa financia y avitUalla .la trip!!_ 
laci6n de algUna cooperativa, lo ·cual pagan e~~, producto," 

. . . ···:·i ... '' 
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especies que permiten el desarrollo de cadenas ecol6gicas con 

abundantes recursos bióticoe y que s6lo es necesaria la organ! 

zaci6n de 1.os pescadoreo para incrementar 1a captura, A la 

ps:r ea necesario, au;nentar la investigación· de los hlbitos de 

las espcciea marinas, potencialidad del recurso marino y acu!!. 

cultural., explotaciGn racional, industrializaci5ri y proceso 

de conaervaci6n y algo muy importante la formaci6n verdadera 

de un mercado de consumo de especies de origen aculitico. A -

pesar de ello no se ha cuantificado realmente el recurso. 

4. Desarrol.1o Regional Desigual. 

Las diferentes tésis sostenidas por los estud!osoo de la actividad 

econ6mica, en el sentido de; la coexistencia de modos de producción 

alternos; enc1avoe de alta desarrollo industrial. dentro de &reaB -

eminentemente infradesarrolladas y¡ la desigualdad econ6mica ontt"e 

las regiones originada por aspectos socioculturales e incluso f!ei

cos, es para el caso de México, una realidad irrefUtable. 

En efecto, la República Méxicana ha padecido, hist6ricamente Macr,2_ 

cefalia concentrada en tres grandes polos do atraccicSn: la zona m!, 

tropolitana. de la Ciudad de México, Gundalajara, Jal. y; la Ciudad 

de Monterrey. Nvo. Le6n, en conjunto las tres zonas representan m~

noe del 2% de l. territorio naciona 1 y contiene a mlis de 351 de la p~ 

bl.aci6n total.. 

A pesar de l.a e>etensi6n de nuestro pa!e, soti pocos loe po;os de de

sarrollo industrial. a últimas fechas y como medida.. de. descentral,! 

zaci6n de ha buscado crear nu~~os centros de población, dÓnde Se .. -

pueda desarrol.lat" los tres princi¡)ales sectores de la actividad ·~cE 

nóm~ca. Dentro· de las poblac~ones que ·presentan maYor posibil~d·a~ -

'de desarrollo• están:. Torre6n, Coah.; León, Gt~.; Morelia •. Mi.~h. ¡ -

Villa Hermosa. Taba.¡ Lázaro C&rdenas, Mich .. i Milirida, Yuc.¡ .Cd •. -·,· 

0bt'eg6nt Son~; Culiacán, Sin.¡ San Luis Po tos!., S.~.P·.: Q~e~~tat"o~ 
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Qro •• etc. pero aGn así la mayor parte de la actividad econ6mica 

esta concentrada en las tres grandes ciudades de la república, 

El origen de esta situación ti.ene raíces muy profundas y e61o -

justificadas hiet6ricamente, como la fundación de la capital de 

la Nueva España. de la Nueva Galicia y la Villa de Montorrcy en 

el. nuevo reino de Le'ón 1 que a partir de entonces concentraron -

las actividades pol!ticaa 1 sociales y e:con6micas, y es ele.mento 

concentrador de la población que en su mayor!a siempre ha· habit.!. 

do en el medio rural. Para 1960 la poblaci6n que se concontreba 

en local.idades o aldeas menores de 10 1 000, habitantes represe!!. 

taba el 62%. Son urbanas las poblaciones que tengan ro.lis de 2500 

habitantes, def1nici5n est& que no se adecua a la rcal.idad naci.2 

nal ya que en el pa!s encontramos comunidades, aún mayores emi-

nentemente rurales. 

Por si tomamos en cuenta la población econ5micamente activa. e!. 

ta relación de desigualdad entre las grandes ciudades y el campo 

deja mucho que desear· el 39% se dedica a la agricultura de la que 

mucha es disfrazada y ubicada en el agro; la transformación 17% 

construcción 4%; estracción 1%; comercio y servicios el resto•, -

estas últilll8.s son actividades desarrolladas en ciudades gener,!l 

mente. 

El desarrollo de las poblaciones .ha obedecido, al cerlicter extr.!!,C 

tivo y exportador de l<'s .Productos del pa!e, es por ello que lo·~ 

eje.a cÍe co~nica~ión se han dirigido al norte, a la frontera 'con 

los E.U. y a los puertos de exportación' en el trayecto de tal~B - . 

v!as .-de comunicaci&n, se h4n ubicado localidades que ha llegado·

ha ser importantes por su estratégica sicÚac16n. 

Sin embargo la mayor parte de nuestro territorio es ·mon.tañoao Y. -

de' dif{c11 acceso, motivo por el cual much~s otras comunidades ª.!. 
' .tán casi inco~unicadas aGn hoy en d!a. 

*. Angl B. ~a talla, Idem. 
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La falta de recursos por obras de comunicaei6n e integración no ha 

sido suficiente, menos aún por el car.lictor oro e hidrogrlífico de -

nuestro pa!s, lo que eleva exot'bitantemente los costos de cualquier 

camino o brecha. Situaci6n aprovechada por acaparadores e interme

diarios que aprovechando esta desventaja física, la ha capitaliza

·.do en un personal beneficio, perjudicando directamente al productor 

o indirectamente al pa!s, ya que ha impedido el aprovechamiento del 

recurso de una forma racional y oportuna. 

Entonces loe medios de comunicaci6n, su carencia o existencia 

lo que ha podido desarrollar a la regiones, o bien, les ha impedi

do la integraci6n a la actividad general del país. situaci6n que en 

muchas ocasiones se hn mantenido, aún en contra de las disposicio

n&e del gobierno federal por la gran :influencia que tales acapara-

. dores detentan en la regi6n. Al evitar la integracil5n de la comu

nidad a la vida del pa{e 1 pennite man tenor elevadas sus gananr.ias 

a costa de impedir el desarrollo de la regi6n. En cambio hay zo-

nae del pala donde la comunicaci6n, no es problema y sacar o lle-

'var productos no presenta dificultad; con la cual se asegura la -

venta de la producción y el mejoramiento de tierra, técnica e ins

trumentos para incrementar la producción. 

Todo el conjunto logra que las regiones que cuentan con capita.l.. -

comunicacionee, sistemas de comercializacHin, etc. se desarrollan 

muC:ho mJs y en cambio las rcg!on.ea que no . lo tiañen en lugar . de '.d.f: ... 
sarrollarse se desgastan paulatinamente, esto. origina que -·1aa re--· 

g:iones pobr,es alimenten de. máno. de obrB barata·~ l:fis regiones· des!_ 

rr~lladaa, con lo cual ea· aún mayor ·el b.eneficio ·obtenido al· trait!. 

ferir recursos sin la erogaci6n respectiva, y mayor ~a brecha en-"'.' 

tres regiones de diferente desarrollo. 

5. La Infraestructura Y. su OrientaciGn; 
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para la es tracción de loe bienes producidoe u obtenidos en el mismo, 

de esta manera las vías ferreao mis importantes, son las orientadas 

4 la frontera norte, a los puntoa de acceso a los mercados intern!!, 

cionales y de los centros do producción, mineros especialmente hacia 

los de reembarques y/o exportación. 

Las carreteras de igual manera fueron proyectadas para sacar de nue!. 

tras fronteras los productos nacionales. Es a partir de .los años -

60 1 s, en que se ha buscado comunicar a través de diversos· programas, 

caminos rurales, caminos con.mano de obra local para unir al mayor -

nCimero de localidades con ejes importantes de comunicación, en las -

grandes zonas productoras como el noroeste las comunicaciones son -

eficientes, en estos' lugares cuentan con energ1'.a eléct?:ica, agua y -

servicios que garantizan la producci6n, de la misma manara se busca apoyar 

con la infraestructura requerida aquellas zonas de producci6n eetras. 

tiva y t:ransformativo para asegurar la distribuci6n y venta de los -

productos, como lo es Lázaro Cardenas las Truchas, Michoac&n; Camp~

che; Tabasco; Chiapas, productora de mineral de hierro y de. petr61eo. 

En la actualidad la importancia del mercado interno ha ido en aumen

to, lo que ha obligado a ampliar la red carretera, pero estos están 

decididamente orientadas a sacar nuestros productos, ·m1s que a unir 

las economias locales a la nacional. 

Sin embargo es justo aclarar que actualmente toda la red e infraes-

truct.ura. bien permite .la posi?le explotación de nuestros recursos -

renóvables y· nó renovables. naturales, · f1'.sicoS Y hum&noa de Una ·.man!, 
ra racional y eficiente, y a6~o se requiere una organiZaci~n .Y coór.:. 

dinación entre los factores d.e la producc16n para planea·r. · pr_oduci.r 

y satisfa.cer las necesidades de la pobloci6n en di~.e.1:-entes luga_re_e. -

y momentos en que se requieran. 

no 



III. OFERTA DE PRODUCTOS BASICOS (PRIMARIOS) 

Con el objeto de concretizar. cada vez m6s nuestro cema de eatudio, 

nos e:entrnumoa en la producci6n de aquellos producto8 que se dest,! 

nan al consumo de las grandea mayor!aa de nuestro pa!a. asl corno la 

fonna y las condieionee en que se ualiza el procoao productivo en 

el campo, exclusivaniente do las zonas te.mporalerrte y en general d& 

las fincas que no cuentan con abundantes recursos financieros. 

1. Producc16n para el Mercado Interno. 

La zona.a aledañas a la ciudad de Mlixico, est&n infestados de diver

sos t:ipos de industrias, las que debido a su actividnd hacen cada. -

vez mlis difícil la pi:-oducci6n de artículos de origen· agropecuario. 

Por lo que la gran ciudo.d se abastece de regionea alejudas. escó es 

que absorbe los reCUt:'BOB que sa pt'oduc:en en zonas distantes a la. -

gran ciudad, abarcando como !res. de influencie., ya no sólo los eRt~ 

dos circunvecinos sino aún los más alejados. 

Dentro de aquellas regiones que producen exclusivamente para la ci!:!, 

ds.des de México, encontramos uno gr.an diversidad en cuanto a tipos 

de predios, su c"rganizac.ión, extensión. tipo de propiedad y evidents 

mente capacidad econ6mic.a de los duei\oe. Sin embargo en términos g~ 

nora.les la gran mayoría son peQueños propiF1tarios, con extensiones -

inferiores ll 5 has., terrenos montañoson, sin acenei6n t~cnicn, o -

muy d•ficiente y en manos de la cndena de intcrmcdiaci6n ___ que extien-

de au con~rol desde los lugat'e8 mismas de. producción hasta el centro 

de consumo. 

Bajo estas condiciones el productor se enfrenta. cada ciclo a una m!_ 

_c,nica y eatablec.ida fo~ de producción. donde generalmente re.quie

re. financiamiento. compTomttte eu producci6n y vende. R bnjos precios, 

obteniendo como resultado;: reducidos ingresos por su trabajo, compr!!_ 

-mi9o á perpetuar su forma di! produccicSn, incapacidad de brindar a -

sus hijos o fámiliarea la posibilidad de estudios tt1cnicos: medioa o 

super!.orea 1 1ncspa.eidad de demandar instrumentos de trabaj~ nuevos o 
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en mejor estado,· imposibilidad de. obtener satiefactores para '1 y su 

familia etc. Por lo cual s6lo mantiene su mismo nivel, con las mismas 

carencias y necesidades insatisfechas. 

Por lo que se refiere a los problemas de organizaci6n que tienen co

mo pequeños productores 1 también son abrumadores y a pesar de ex.is

tir entidades públicos involucradas en au organizaci.Sn, preparac15n 

y capacitación son muy escasas aquellas comunidades que han logrado 

tener éxito con organizaciones de productores. Debido entre otras -

causas, a la falta de preparación para integrar mentalidades indivi

dualista al t-rabajo de grupos, la sujeción del grupo a las nocesida

dee representada.e por un dirigente, que en muchas ocasiones e6lo bu.!!. 

ca beneficios pet'sonalee. 

Es por eet.S, que la oferta de ous cosechas, se presenta individual-

mente, con lo cual, resulta más fácil para el acaparador o.bodeguero, 

nogocio:r precJ.os bajos. En efecto la oferta individual representa -

una mínima parte del volumen a comprar -desde el punto de vista del 

acopiador- por lo que mientras menos importancia le otorgue• menor -

precio pagará por el producto. En cambio -visto desde el lado del P.!:. 

queño product:or- la venta de su cosecha es la posibilidad de cubrir 

los onerosos préstamos que solicit.S, la adquisición de instrumentos, 

equipo o sencillamente satisfactores que requiere él o su familia, -

por ello ee ve obligado a venderla a la brevedad poeibl""' y más aGn -

cunndo se trate de artículos do gran perecibilidad, pues mientras P!, 

sn el tiempo. el p~oducto sigue su natural proceso de deshidrataci6n 

y descompoaic16n por lo que la presión de vender. es mayor para el -

productor. 

Todav!a para 1975, la participación de loe sectores primarios (agri

cultura. ganadería, pesca y silvicultura), represi;ntaban escasamente 

el 10'% del Producto tri.terno Bruto•, que un:cuadi:'O ~Omparai::ivo muest?-4 

una tendencia hacia la baja ya que en 1960 representaba el 15%; en -

1973 el 10. 2% y en 1975 el 9.6%. En cambio el comercio contribuye 

con poco mlis del 30%. 

•·Fuente Banco de México, Informo Anual 1975 
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De ese 30.t, la comercialización del producto agrícola representa 30:t 

y 10% la prod1Jcci6n de. artículos de origen agrícola perecederos**, Si 

consideramos que la comercialización de estos productos se realiza en 

unas cuant11e lonjas comerciales y son muy pocos los comerciantes por 

producto que en su gran innyor!o. mantienen estrecha relaci6n encontra

mos la concentraci6n y centralización de ln compra de productos orig! 

nadas en uno gran cantidad de predios, para el aprovechamiento de -

unos pocos grandes comercianteS, Que son los mismos que mantienen a 

los ocnpar~dores locales y/o casiques que centralizan la producción -

en cada región', 

La producción obtr.nida por métodos tradicionales, es pues acaparada -

por los representantes de los grandes comerciantes• en sus diferentes 

niveles; localidad. región 1 centro de consumo; financiamiento, apoyo 

a la cosecha, transportoci6n y recepci6n. 

Por lo que respecta a la producción do loa predios que cuentan con i1! 

versiones de capital elevadas, como ~as tierras de riego, se destinan 

preferentemente a la transforro.aci6n de productos elaborados y semiel!!. 

borados, colllO materia prima para la industria y para la exportación, 

como es el caso de la cosecha de verduras y legumbres que en el invi!_r 

no se exportan a los Estados Unidos. Sin embargo, es frecuente que -

el Departamento de Comercio del vecino pnÍA, limite e impida la impo.! 

tación de productos agd'.colas de origen mexicano, con la que la pro-

ducci6n deetinada a la exportaci6n se vuelca a los principales centros 

de consumo 1 en especial a la plaza de Ml!xico. D.F., con lo que se Pt',2 

picia un desquiainciicnto Pn loA pt'ecioa de tales bienes bajnndolos -

estrepitosamente, con ello loe Únicos beneficiados son los grand~~ -

productores, pues la calidad de. sus tierras y las inversiones1 produ

cen mayor cantidad de producto por hectária culcivada. 

·Este es otro elemento que perjudica a m.ichos pequeños productores, -

quien':'.ª a pesar d.e .estar localizados más cerca del m0:rcado de consumo, 

sus costos y gastos muchas veces .son mayores ol precio del producto, 

** Fuente R. Villarreal ClirdenaA1 la comercialh:aci6n en M':itico. 
IEPES 1974 
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por 1o que, cuando esto sucede, prefieren no levantar las coeechae, -

sin beneficio para nadie, es mlis con la pérdida que {mplica paro. el -

productor. 

2, Prnducci6n para la exportación. 

Los prlncipales productos de exportación, del sector P.rimario son: a! 

godón, cacao en grano, .'café en grano, chicle, garbanzo, frutas fres-

cas, tabaco, tomate, ganado en pie -generalmente cr!.as- comes free-

ces, t'efrigerada y congelada y camarón fresco, refrigerado o congela

do. 

Por lo que respecta a los productos agrícolas, solamente entre algo-

dón, ~afé y tomate alcanzan el 77X de- las ventas totales al exterior· 

en el rubro de agricultura y silvicultura y del total de exportacio-

nes significa casi el 16%.* 

Si agregamos frutas frescas, legumbres y hortalizas frl!scas o refris.! 

radas tendremos casi el 90% del rubro, agricultura y silvicultura y -

casi 20% de las exportaciones totales. 

Para la ganodCrta, apicultura y pesca, el. principal rengll5n lo const!. 

tuye el camarón con casi 70%, y aproximsdatnente 5% del total; los an! 

mal.es e.n pie y la carne fresca signi:fica el 20%. del rubro, la difere!!. 

cia. esca representada por las ventas de miol de abeja. 

De. esto produccil5n como ya t11en~i~namos, ae produce a excepción dei C!. · 

fé, en. fincas con riego e inversi6n abundante de capital·,_ las zonas·- -

productor.as d~ algodón, son Mexicali, e.e.;. Villa Juiírez, Chih.: La -

Laguna; Norte de Tamaulipas; Michoacan·, principalmente. El toma.te_ ·.

(Correctamentt! 11 jitomate11
). En los distr~tos de ~iego de Sinaloa,. M.2, 

re~os,. Hi~olgo y Guanajuato. 

Dejamos aparte- el café, ,porque representa una proble~tica difer~t:'te, 
más si consideramos la participación del· INMECAFE, s'e estima Que: e~i!. 

·* Fuente Banco de M6xico. IDEM. 
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ten casi 100 mil productores de cafe • de los que poco mlis de 500 tienen 

extensiones mayores de 50 has, la gran mayoría pues son pequeños produ.s, 

torea. Sin embargo la concentración de la producción es característica,. 

ya que estos grandes productores producen y controlan el 57% del merca

do del café, 

La ganadería y la pesca. presenta caracterrstic11e similores, quién ex-

porta en la gan.!l:der!a, es el productor fuerte que cada temporada puede 

vender arriba 500 novillos o bien, el acapador· que compra pies de cr!a 

entre l.as rancherías a bajo precio y reune hatos de ganado considerable 

para la exportación, en ambos casos los recursos de capital son consid.!:_ 

rables • amen del abuso que se comete al comprar becerros a precios bn-

jos •. 

La exportaci6n de camar6n, como especie reservada a las cooperativas ha 

generado. por un lado el negocio de los armadores• que además cuentan -

con refrigeradores y plantas procesadoras, donde éste avituall11 a los -

cooperativadoa y les compra la captura, a precios estipulados bajo "co!!_ 

trato."• a!in as{ el precio pagado es muy inferior al prevaleciente en el 

mercado, pero que sólo ellos pueden pagar pues cuentan con recursos y -

con la planta industrial que se requiere pal"a su prepación y transpor

tación, Por otro lado se encuentra la empresa descentralizada Produc-

tos Pesquero& Mexicanos, S. A. de C.V., quien a través de contratos con 

cooperativas les vende la embarcación y las avitunlJ.a para la captura; 

cuenta con la planta industrial que se requiere, en ella Maquila ProduE_ 

to a muchas cooperativas en especial en la zona del pac!fico norte. F.! 

nalmente cuenta con las filiales "Exportadores Asociados y Ocean Garden", 

que real.izan la venta a los E. U. Para estos casos los beneficios que 

obtienen los pescadores son mayores, pero no por ello, los que deber!an 

·~a ser, pues en ciuchoe caeos las cooperativas, solo funcionan para en-

cubrir ·los manejos y negocios de dos o tres individuos que aprovechan 

las ·Ventajas de la organizaci6n y de la, entidad pública. 

Para 1975 se export6 camarón CC?n valor de 120 milllones u.s. que sign.!, 

ficaban más de 31 mil toneladas, para 1979 las exportaciones superaron 42 mil 
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toneladas.• 

A pesar de loe volúmenes crecientes exportados tanto de frutas, hort.!!_ 

lizas, verdut"as, ganado en pie y por piezas, como de pt'oductos de or! 

gen marino; y de que los t"ecuraos obtenidos por esas exportaciones -

hayan sido considerables• los beneficiarios sólo fueron unos cuantos 

productores. ganaderos y armadores. sin que llegará n las capas mari -

necesita.das de nuestro país, 

3. Política de Precios Fijos. 

Desde el momento en que la demanda de productos alimenticios se acen

túa en los grandes centros de consumo y la oferta padece escasl!a real 

y ficticia a través de la !ntermediaci6n. El Gobierno Federal se ha 

visto en la necesidad de estimular la producción. mediante la apertu

ra de cuentas de financiamiento de la banca oficial, lo que sucede º!!. 

tento9amente a partir de los años 70 1
0. 

Anterionnente 1 se hab{n mantenido incluso artificialmente. el precio 

de los productos del campo, destinados a la alimentación popular: co

mo fué el azúcar. 

La recesidad de establecer una planta industrial donde sus gastos, por 

mano de obra fueran constantes obligaba a sostener, si es preciso, a 

subsidiar loe precios de loa artículos de consumo popular. Es por e!_ 

to que los productores del campo mantuvieron el mismo nivel por mlis -

de 20 años, desde 1950, hasta iniciado 1971, época en que se hizó ev! 

den:te la incapacida·d del. sistema para mantener a la fuerza una actitud 

antieconómica, por estimular la producción industrial. 

En efec~o, los precios de los granos como maíz, frijol, trigo, harina, 

casi no sufrieron modificación en ese período; loe produccos agrícolas 

perecederos se mantienen estables como papa, jitomate, cebolla, chile, 

etc_.¡ las carnes y pesca.do oc incrementan ligeramente obedeciendo inli:s 

a un control por parte de lo:8 centros de. sacrificio y venta· directa -

al piibl!co, que a la escasee del producto. 

" Fuente Plan Nacional de DeearrOllo Pesquero 1977-1982. 



Paralelamente, mientras esto ocurre con los precios de los productos, 

los precios de los bienes manufacturados se incrementa más que pro-

porcionalmente, de tal manera que producir artículos de consumo no es 

redituable; además de la escasa capacidad de desarrollo que las fami

lias campcs.i.nas tienen y la atracción de la gran ciudad para buscar -

nuevos horizontes¡ orlgint5 que buena parte de campe.sinos continúe con 

el e>eodo campo-ciudad. En esta momento se unen dos aspectos que es -

conveniente dilucidar: por un lado la ciudad con la iniciación de un 

desarrollo industrial, requiere de mano de obre que además de dedica,r 

so al trabajo industrial, apoye las actividades colaterales que requ!e 

u, desde el. trabajo de tramitaci6n, hasta la obtención de insumos1 -

incluyendo l.os servicios que se generan por un proceso de desarrollo 

de tal naturalez-a. todo ello genera en la ciudad un efecto multiplic!_ 

dor de fuentes de emplea que requieren más mu.no de obra, más aún, las 

ocupaciones marginales tambifin permiten el acomodo de individuos pro

cedentes de 1 campo. 

Por el otro lado. la perspectiva del campesino de seguir siendo camp!, 

sino, al igual que sus descendientes la situaci6n en el agro en la -

cual quedan sujetas al casicazgo y al empobrecimiento continuo, la º!. 

peranze de ayudar a los hijos para que estos cuenten con la educaci6n 

mínima para salJr adelante del círculo en que se hayan y la posibili

dad de encontrar una ocupación diferente que permita cambiar los háh! 

toe de. comportamiento de una familia campesina, para convertirse en -

una familia de ciudad, todo lo cual motiva a buscar"nuevos niree"y el 

campesino ingresa a la ciudad junto con su familia. esto repercute en 

el campo, porque las m.&s de las voces la unidad productiva que soste

nía, queda abandonada, la suma de una cantidad considerable de tierra 

sin cultivar coda año, origina una relativa esceeez. Hay que conside

rar que si el cnmpe!'dno dej6 su tierra esta scgurnr.1.enta no se podía -

considerar como buena o fértil, sino que el costo de oportunidad, era 

tan reducido que le permite aventurarse en un medio desconoCido, aba,!! 

dona'Cto uno a1 que ya esta habituado. Con esto quiero decir que la P.!.O 

ducci6n representada por esos campesinos no era. de importancia q'Je se 

sintiera inmediatamente como un efecto de su abandono, si en cambio la 

explotacit5n de la cierra en condiciones precarias, la debilito de tal 

mant!ra que a través del tiempo la producci6n se ve imposibilitada de 
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aumentar• si adicionamos las tierras abandonadas. total o parcial- -

mente por los emigrados del campo a la ciudad en el tronscurso de V!. 

rios años, observaremos claramente que la oferta de productos de or.!. 

gen agi:opecuario no ha aumentado como podría, lo que es mlÍs grave 1 la 

demanda do estos productos si a crecido considerablemente ya que ade 

miís de la demandado por lo emigrados• loa niveles de consumo se ele

van, requiriendo mDyores y mejores sati!Jfactores. 

Lo anterior, sucedia mientras los precios de lo~ productos agropecu!. 

rios se mnntenS:an, mlis que fijos, congelados. "para permitir la eco.

lera.da capitalización de las familias industriales que se ex:pon!en -

a la incertidumbre de desarroll.a.r una base industrial", esto indepe!!_ 

dientemente de si el capital era nacional o extranjero. 

4. Descapitalización del Agro. 

En el sistema capitalista, mientras los ingresos sean mayores a loe 

egresos de una empresa. fistas tendrán la posibilidad de reinvertir -

sus excedentes para mejorar o aument:ar su capacidad productiva. Lo 

mismo es válido para la pat:"cela del campesino, si la producción le -

perniite utilidades, seguramente se mejorara mediante más y mejores -

instrumentos de trabajo, semillas mejoradas, trabajos y fertilizaci6n 

oportuna, etc. 

La realidad es que el productor del campo -no siendo latifundista- -

no cuenta con los recursos necesarios para mejorar su parcela ni me

dlos de t.rabajo. Lo cual sucede por tres efectos principalmente, t.2, 

dos ellos interrelacionados, n saber: 

a) Falta de capacidad Económica, Al no contar con los recursos ocon~ 

micos suficientes solo le quedan dos opciones, la primera es, t!,.B 

·bajar como le permita los medios con que cuenta, generalmente -

aporta mayor mano de obra, pues no cuenta con _ca.pi.tal para: defo

leantes, insecticidas y ferti1izantes, por lo que .la producci6n 

estar& expuesta a plagas y carencias de nutrientes, ante esta -

perspectiva, es previc1:,ble la baja ·On la producción, ae! como -

los productos de menor calidad y talla, con lo que el. precio po-
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sible a obtener será inferior al del produce.o en buen estado. 

La segunda opción, será la de eolicitar financiamiento el usurero, 

acaparador o casique local, si obtiene crédito aeguramente la tasa 

de interés será muy elevadn -en ocasiones llega ha ser de hasta --

200% en un ciclo de 3 muses- o bien compremetera parte de la pro

ducci6n para que quien aporte capital tenga seguro sus recursos, -

en ocasione.e -muy frecuentes- el financiamiento ae realiza siem-

pre y cuando -se contrate la venta del producto o futuro, a precios 

muy inferiores, pues es fuera de temporadas y condicionada al pré.! 

tamos con ello el productor tnmbUin limita y reduce sus ingresos a 

un mínimo con el cual impide, no sólo mejorar su parcela, sino ad

quirir los bienes necesarios para el y su familia. 

b) Precios bajos. Los costos de producción, reeulton ser, cada vez -

mayores, si se toma en cuenta el costo del trabajo invertido por el 

productor, la diferencia entre precio de venta y costo de produc-

ci6n será sumamente reducido. 

En el caso en que el productor haya podido cubrir los gastos de -

producción por su cuenta, encontrandose en temporada de cosecha y 

pode?" vender en los centros de consumo tcndr.!i que determinar el n,! 

vel de precio de su producto a mayoreo, evaluando as!, el costo t,2 

tal y el precio de venta. 

Cuando es pequeño ·el productor eu enfrenta a un perfecto macan1.g-

mo de sdjud:Ícación donde la' primer oferta por su pr0ducto set"á la 

mejor, de ahí en adelante los compradores, ya confabulados ofrece

rin precios menores por su producción o en eu defecto acepta la , -

proposición de venta a comisión, donde también recibe un precio -

promedio muy por debajo del precio real de mercado. Y si por den

gra.cia ofrece su producto cuando la temporada hace pre.veer una -

oferta mayor, el precio eerli aún m&s bajo. De tal suorte que .s6lo 

en e1 período de cambio entre la producci6n de una zona y otra el 

productor obtiene beneficios por su cosecha. 
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El precio es pues: un acuerdo entre loe grandes comerciantes del 

giro, las perspectivas de producci.Sn, el control sobre las zonas 

productoras y la demanda previsible de las que las tres primeras 

se hayan en manos o con conocimiento los grandes comercinntes o -

bodegueros. 

e) Desconocimiento del Mercado. Los dos aspectos anteriores condi-

ciona la conducta del productor que, dada lo.a experiencias pasa-

dos o de otros compañeros, en el sentido en que la venta en época 

de temporada y en los centros de consumo, resulta ser m&s negativa 

que la venta en la zona productora. Por lo cual son cada vez. mlía 

_pocos los productores que se arriesgan a llevar su producto al -

mercado, con la esperanil!a de conseguir mejores precios• pero con 

total desconoci1t1.iento de las relaciones comorcinlee y eus ·nexos 

prevalecen en las lonjas de comercialización. 

Generalmente el gran comerciante o bodeguero,· sabe desde el mome!!. 

to de cargar• que productos con que produc.tor y en que condicio-

nes sale un embarque de cada 2!ona; gracias a la eficiente inform~ 

ción de sus nexos. como el acaparador local, comprador, etc. de 

esta maii.era cuando el productor ofrece su producto, el comprador 

tiene todos los elementos para aceptar la oferta, castigarla en -

precio o en ~erro.a y correr la voz pnra evitar mayores ofeTtfts por 

ese producto, SituaciGn que desconoce el productor resultando ser 

un inst.rumento en manos de comerciantes. 

Es evidente que los únicos resutlados posibles de esta bien estructu

rada mecltnica son: la creciente e irracional explotaci6n de loa recu!. 

sos nat.urales -de por si lim.!.tados e travh de generacione8 dei uso de 

las tierras sin medidas protectoras-; frena loe deseos de desarrollo 

del productor, estrellando en ·la frustraé:.i6n los' resultados de Su, ac

tividad product.iva y .~!' casos creadora: impide la capitalizaci6n de -

.los campesinos. _con lo que se los:ada mejorar las condicio~·es gen.er! 

ies de producción, elevar el nivel d'e vidÓ de los fa~ilia.rcAo :;r is p.[e 

paraci6n de los hijos para racionalizar los recursos; ~inalmente el·

beneficio que escapa del campo y del ci:impesino va a parar a mano_s de 
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un grupo de inconcientes, loe cuales aprovechan ~u posici6n econ6mica 

para explotar y vivir a costa del trabajo de otros, que se encadena, o 

más bien form.n parte del mismo elemento de venta en los centroa de c2n 

sumo, perjudiciando a los grupos mayoritarios de la poblaci6n. 

Con todo esto el campesino : no invierte en su parcela; produce cada 

vez 1 menos y termina por abandonar esa forma de vida, 

S. ¿Incentivos para la Producci6n'l 

Es entonces, a partir del inicio de la década de los 70' s • cuando se 

ha"ce evidente el deterioro en la relación de producci6n del campo• y 

la capacidad para producir se tra~a de promover, aumentando los re-

cursos destinados al campo, as!. la banca oficial dividida en el Banco 

Nacional .de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Cddito Eji.dal 1 y 

Banco Naci~nal Agropecuario ee fucionan para formar el Banco Nacional 

de Crédito Rural, s. A. 1 con r'9cursos que crecen considerablemente -

año tras año. 

Es conveniente analizar si el destinar mayores recursos, soluciona -

realmente el problema agrario, es sabido que para 1979, el BNCR, di.!!, 

minuy6 el monto destinado a crEditos incobrables del 50% al 42% 1 Bin 

lugar a dudas es una disminuciGn oignificat~va, considei:arldo q1_.1e los 

recursos que manejo la insti.tucit'5n para ese año superaron lo.a 40 mil 

millones de pesos. Esto tambi€n nos indica el graye prob1:erna, admin!s 

trativo que representá para el BANRURAL, ejecer esa cantidad de re--· 

cursos, más aún cuando esos recursos ·pasan de casi 5 mil millones, -

hasta poco mlis de 18 mil millones en un año (1972 a 1973) ~-·Todo. esto, 

además de considerar la corrupci6n y vicios creados en· las encidades 

pfiblicas de cr~dito ·f>n campo .que fueron absorbidas en la func:l.6n de 

la banca oficial destinada a atender al campo. 

Ahora bien como se apoya 'financieramente al pé.queño productor, .soa -

ganadero.o agicultor o ambos a la vez; para otorgar ci:éditos, se .de

be o~ganizar. a 18; colectividad _en· grupos para q~e sea és~a, la qUe·-: 

avale el importe· del crédito otorgado, posteriormente y en· atenc~6n ,. 

ll las necesid.9.de~ se determina -por pai-te de loe funCionarioe det beri·-
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co- el importe del crédi.to para cada productor. entregando le el impor

te, en ministraciones para realizar los trabajos que ee requieran. El 

objetivo es el de ayudar al campesino n programar sus actividades y -

prestarle financiamiento en el momento que lo requiera, evitando a -

otros distintos a loe de la produccii5n, aGn as! es conocido que bue.na 

parte de los recursos del banco van a parar a fines contrarios y muy 

diferentes, de los que se espora. 

Hasta aquí es encomiable el esfuerzo que se realiza por dotar los re

cursos al campesino, pero es en este contexto donde vale mencionar; -

tque tanto se motiva la producci6n si la venta no se asegura7 o bien 

¿que puede hacer una inetituci6n dentro de una estructura que impide 

y evite su funcionam.ient.o1 o aG.n mlis srave- ¿que result.ados se pueden 

esperar del control y apoyo de una acción, una oola dencro de un pro

ceso complejo, como es la produccion-comercializaci6n1. 

Es entonces cuando se cuestiona la posible ayudo y los incentivos que 

se dan al campesino, lo único que se logra es asfixiar al pequeño pt',9_ 

duct.or. Que se entienda, no os posible numentar la producci6n ~uando 

enfrentamos al productor, a una realidad de opreci6n y reprcrniGn; .

cuando éste, quiere vender libremente su producto. 

LDe que manera ent.onces se puede incrementar la producci6n1 la prime

ra serii encendiendo el acto de la producción, cosecha, distrib~ci6n y 

venta, cada uno de estos, c01110 parte de un proceso integro ·que la ne

cesidad histórica obl:lga a asociar en uno. sólo. 

En segundo ·lugar, a partir dc_esta concepci6n atacar loa problemas, -

concientes de su interrelaciGn y la import.ancia como elemeritos gener!_ 

dores de :lnfOniw1.ci6n; hacia dentro -para el productor mismo-, hach. -

fuera -para el· sistema integral de comercializaci6n'-, ·hacia ode.la!lte 

-para evaluar los requerimientos y satisfoctores necesarios y como. rg, 

troa~imcntación para recobrar la confianza p&r"dtda del productor. 

E.sto solamente' podrá ser, si e1:_ Gobierno Federal.interviene decidida

mente en este aspecto, abarcando el proceso completo y no partes ais-
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ladas como hasta la fecha. en quo lae entidades dc.l sector público casi. 

abarcan todos los pasos, solo hace falta unirlos bajo una dirección ap~ 

gadae a un e6lo criterio 11elevar los ni.veles de vida de las cloeos cam

pesinas11. 

Perm.itame, en es te apartado• seiinlar una ínstítuci6n que on mi personal 

punto de vista. estaba concebida para ser 14 soluci6n real del problema 

de la comercializaci6n y digo estaba, porque fue liquidado. Quid: por 

los resultados contables. solo a tres años de operacil5n sus alcances en 

ei campo fueron considera.bles fué, así lo considero, el único esfuerzo 

sci:::io para superar los problemas del complejo proceeo de comercializa-

ción¡ tal. institución fue "El Fideicomíso. para la Producci6n y Comerci!. 

li:z:ac15n de Productos Agrícolas Pet'ecederoe11
• 

Su operación era muy sencilla, quizás por ello, difícil de comprender: 

detectar la zona de producción, formada· por pequeñoa productores; orga

nizarlos en grupos de venta; programnr los volumcnes do recepc!Ónj aco.!. 

dar un nivel de precio 1 en princip"io s:Lguiendo al mercado principalJ d!,S 

pues atendiendo las condiciones del mercado {oferta y de.manda) J final

mente determinar un precio que considere costos, gastos y ganancias; -

venderlo en las colonias populares de 1oe ceneros de consumo: aprove--

chat los canales oficiales y la red de tiendas CONASUPO. 

Todo ello, a tt'avés del convencimiento personal. 
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IV. LA COMERC!ALIZACION UN PROCESO INTEGRO. 

Para comprendet' cabalmente el fen6meno de la comerciali:tnción, consid~ 

randa los inumerables factores que influyen desde antes de iniciar el 

proceso productivo, hasta llegar al consumidor final., es noccsario ah.!!, 

traer el problema como un todo, para posteriormente• dividirlo buscando 

mantener la coherencia y congruencia entre ende paso, presentando un -

orden 16gico déntro del proceso. 

l. Como se dobe enfocar el proceso. 
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Si partieramos de la siguiente definición, en la qur. un proceso cnnsi!!., 

te en la serie de fases de un fenómeno y a la vez este proceso, forma 

parte de un sistema que integro un conjunto de procesos, comprendere-

mos que la comercialir.aci6n, esta estructurado de una eerie de procesos 

loa cuales presentan, por un lado, una relati.va autonom!a pora la cons,!;;_ 

cuci.6n de su objetivo; pero por otro lado y como complemento a una e e-

true tura definida de comercializac16n, muestra la interreloci.6n entre -

codo proceso que ee fomento o ee restringe, Es quizá, este aspecto el 

que ha la fecha nos ha impedido atacarlo adecuadamente 1 yo que se han -

creado mecanismos que ayuden y apoyen un proceso defini.do, Bi.n compren

der la importancia de los procesos anteriores y siguientes y sólo en su 

conjunto se "puede verdaderamente solucionar el problema. 

A:e! pues tenemos, que para hablar de comqrc1alizaci.6n necesicamos empe

zar por· tas actividades, tt"adici.onalee d11 la familia campesina y concr.!:, 

tamentc- las previa& a 111 p-roducci6n1 partiendo de las perspcctl\'~G f!BTl'I. 

pr6ximo ciclo y tomando como base loe -re1mltados del ciclo anterior. 

El siguiente aspecto será la actividad producc:lva como t':'l, loe requer! 

m:lentos necesarios y satisfnctores con que. se cuanta para realizar 108 

trabajos, los mecani.smoe tradicionales de fi.nanci.ami.ento, su oportunidad 

y cantidad, de la misma manera los compromisos que se adquieren por ob

tenerlo. El siguiente serli la .cosecha, como en. cBCe momenco el produc

to:r no cuenta con recursos o instrumencos de trabajo propios -en pcaei.2, 

nea requieren de espécial.izoci6n- busca de nuevo o más· financiamiento y 

compromisos_, todo sobre el producto de su cosecha y/o producci6n. é~te_ 



abarcará,, en caso de los productos o.grícolas, el corte, selecci6n, empa

que de. campo, nueva selección y depuración y empaque para el mercado de 

consumo. El proceso a continuación ser& la transportación y/o distribu

ción al centro de consumo; l.a venta• siempre y cuando no se haya compro

metido la producción a un precio establecido fuera de temporada. La ve!! 

ta tambi,;n podr4 ser en la fi.nca, a pie de carretero. o en el centro de 

consumo; a .partir do aquí el producto sigue por varios procesos, yn como 

propiedad del gran comerciante, quiGn lo seleccionar§., cambiará la pre

aentaci6n, venderli a distintos niveles gran mayoreo, mayoreo, medio mny!!_ 

reo, incluso menudeo; distribuci6n del producto al local detallista y; -

venta al consumidor final. 

Cada uno de estos elementos tiene diversas causas y diferentes efectos, 

en ocasiones a pesar di! cump1ir eficientemente con los objetivos del pr2_ 

ceso, en su conjunto no logra solucionar la problemática general; por -

ejemplo, si suponemos que los niveles de producción se elevan o son sof! 

cientes para entisfacer la demanda de los consumidot'es, pero_ no existe -

capacidad suficiente do transporte; el consumidor padecerá la escasez . -

originada por la falta de medios de transporte4 

Es por ello que no sólo haca falta manejar todos los elementos de un prg 

ceso y todos los procesos que intervienen, sino jerarquizarlos .Y c~nsid_!. 

rar~os dentro de un contexto con su debida interrelación, para estimular 

o moderar los resultados de loe dein&s procesos. En conjurito ·y manejados 

adecuadamente 1 se puode pensar en una planeación acorde a las nec8aida-

dno del total de conaumidores 1 los· cen~ros de consumo y las caract.eríst!. 

cae del producto. 

2. Control Tradicional de la Com~rcializaci6n. 

Como ya se menciono antcr:lormente1 el medio por el cual se .contra"la lf:l. 

producción, es bf:sic8men te el f i.nanciamiento usado para fine~. ~e. produ.s · 

ci6n "y/o fa111:Í.liaras, ·como un mecanismo que se repite·;¡ dct~rfniria una_ -

norina de.· actuar para loe pequeños ·prodúctores, 

eatrecha··relaci6n con qui.enes los- financian. 

(55 



La disponibilidad inmediata de dinero para solucionar el problema del ca~ 

pesino, el trato continuo y la alternativa de compra -aunque a bajo pre-

cio- de su producto, terminan por crear en la mente del pequeño productor 

que ese ea el único camino posible en su nct:lvidad, más aún si tomamos en 

cuenta la infinidad de programas que contemplaban distintos objetivos en loa 

medios rurales del país, programas cuyo principal elemento es el campesi

no y j.o.m.ás se reali.z:e.r6n. pero en cambio si llevaron a cabo visit~a de 8.!_0 

sib1lizaci6n y preparaciiSn, creando una ilusión de cambiar la dif!cil y 

rutinaria vida del campo. para finalmente no realizarse. 

De esta manera, encontramos una disposición del campesino a mantener una 

estructura de compromiso -financiamiento- vento., y una opoeici6n a cual-

quier otra mecánica tendiente a cambiar esa relación, Por parte de la -

producci6n de una zona, el control y manejo de esa oferta y por consigui_!.n 

te .:il control de los productores. 

Sin embargo, esta mecánica de.operación, que da como resultado la sujeción 

de intereses de varias comunidades en beneficio, del particular y mezqui

no interGs do una persone; tiene sustentaci6n en la diaria operaci6n que 

este último realiza con cada campesino, de tal suerte que s6lo convivien

do con ellos. ganando su confianza es posible iniciar programas que modi

fican esa desigual e injusta relaci6n. Con esto no se niega la capacidad 

de manejo, el control que ejerce -el acaparador- sobre todos los productE!_ 

res y el conocimiento psicológico que hace de la situación y de la perso

na,- para vertirlo en su beneficio. 

Pero además dei financiamiento. existen otras armas que son tambi&n usa-

das pera controlar la producción, usadas de acuerdo al producto (Cipo. 

grado de perec:ib~lidad); lugar (si cuenta· con vl'.ae de comuni.caci6i1 o no); 

caracte~íaticas y trato de producto, destino y· condiciones qÚe d8be cum-

plir etc •• por señalar algunos casos mencionaremos lo~ sigui.entes: 

1. Transporte. Ya vimos que en las comunidades pobres donde si51o unos P.o

cos cuenten con medios de transporte, estos ·dejan la ac:ti.vidad prod~c

tiva para convertiTse en fleteros, lo cual· en muchas ocasiones .les re

porta. puingiles gano.nci11s 1 . ya que terminan por con_fo.bulai:'se con. el g~an 
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comerciante. contra los producto't'es a quienes además de cob't'o.r excesi

vos costos por transporte• recibe comisiones o peTittite descuentos ele

vados por niqrmes y tar.to en las lonjas comerciales donde se recibe. 

2. Instrumentos de Trabajo. En la actualidad es def!cU encontrar cumpe

einoa, por pobres que sean, que no cuenten con arados, palas, azadones, 

etc., instrumentos de gran utilidad para la siembra y trabajos de apo

yo que, requieren los cultivos y tierras incluso la organización de gru

~oe solidarios l.es ha permitido acceder a tractoree para los trabajos C};!l 

turalae de su productos. Pero al momento de cosechar y seleccionar t'.!!,. 

quieren de otros tipos de inst.rumentoe de trabajo por ejemplo: 

a) Papa. Cuando se saca el producto, se amontona en lugareFi uapcc!f t-

coa para su clasificación do acuerdo al tamañc> y condiciones, pm::a re!! 

lizar este acopio se usan arpillas de campo (costales de tejido nm--

plio • generalmente de henequén, con capacidad de 30 1 35 kge) el campe

sino que no cuenta con estas arpillas ~ealizarlí el trabajo de acopio en 

más tiempo, genorandose un desfnzamiento entre sacarla, juntar el pro

ducto y clasificarlo. 

Más tarde ya clasifico.do, se vncia en cajas de madera que es corno se -

transporta n la ciudad de México -para las ciudadee del norte se mane

ja "en arpillas de plástico, aunque ln papa de mayor consu .. no, es dife-,

rente a la conRumida en la r.ona centro del pa!~- también .las cajas son 

medios de controlar la producción, hay quien realiza contrato de 

prat' toda a las cajas paperas de la producciSn de un aserradero~ 

b) Co.cahuo.tc. Este producto también al cosecharse, se empaca en cost_! 

l.es, tipo maicero o· sea, de henequ6n tejido cerrado ·y con capacidad par 

80 le.ge. -para el caso dei frijol y matz- la penona que quiere comprár 

el cacahuat:e de una zona, aSlo tiene que poaeer la ma.yor cantidad· de. -

costalera en la temporada de cosecha y quién quiera sacar cncahuaté, 7 

re~1.1:erira costaliBs. ·En el· merc':'do es def!cil cons~guir. cant~dades. il!. 

mitadas de costal.eras, ya que la producci6n ·es escasa y actualmente S(i!· 

destina a otros -productos mlis t'entables. 

c~ Naranja. Para cot'tar la naranja se r.oquieren on especial dos 



, ,mentos blísicos, las tijoraa y la escalara -para la zona de la huast.! 

ca Hidalguense-, para este cnso l.as tijeras no presentan mayor pro

blema• más en cambio las escaleras deben reunir ciertos requinitos 1 

el primero de tamaño considerable para alcanzar los frutos mlis altos 

y lijereza que permita una rápida movilid.:1d y de gran resistencia. -

Para tener tales requisitos, es necesario que sea de madera especial 

llamada "::oyamel11 (variedad de abeto) la cual se encuentra en los -

bosques de la sierra norte de Puebla, en este caso se hacen pedidos 

especiales cada temporada. erogaci6n representada por recursos cons!, 

derables, obviamente que a un productor de escaleras no le conviene. 

vender una por una, sino el tnü)'Or número posible, situaci6n que tam

bién genera explotacifín a los ce.mpcsino_s productores de escaleras de 

la sierra de Puebla. De esta tna.nera, quien tiene escaleras controla 

la producci6n de naranja en la zona de la huasteca. 

d) Cebolla, Este producto rcqu:1erc de mayores recursos. en princi-

pio por el tipo de. siembra, para o.segurar el mejor desarrollo de ·1a 

planta se debe sembrar en almaci.go -cuando la planta ha brotndo- lo 

cual o-rigina que los productores de cebolla cuenten con mnyores re-

cursos. Para el caso de la producci6n de Chihuahua despulSs de saca

da y cortada se transporta a locales donde se clasifica y empaca, -

quien tiene seleccionadoras automáticas 1 hace más fácil el trabajo, 

presentado más uniforme la clas:l.ficaci6n, de tal manera que euta PªE 

sonn controla ln producción mediante la compra en huerta del produc

to, evitando al campesino el trabajo de transportación, selección y 

empaque. El precio que paga al praduct.or aproxim_adamente represen

ta parte del precio en el mercado para el producto seleccionado y -

empacado a 

Empaques. La presentaci6n para el producto y el transporto requiere 

de empaques que facilitan su traslado, mejoren la presentaci6n y co,n. 

suiuo de los productos. para lo cual se utilizan cajlls .de madera. las 

que dependiendo del producto. preaant~n característic&a especiales -

grosor. de madera, espacio entré tabla y tabla, resistencia; aS!_ ten!. 

mos las jitomateras para mercado interno y exportac16n, limoneraS, -



manzaneras 1 paperas• etc. 1 costaleras y arpillas• en el norte del -

pa!.s algunos productos como; cebolla, papa zanahoria, se empacan ... 

en arpillas ohuladas de color blanco, amarillo y naranja reepectiv~ 

mente. 

El caso de los granos de consumo popular, como IIUl{z, frijol, etc., ti,! 

ne un trato especial que otorga lo CONASUP0 1 esta es quien vende la -

costale_ra si es que se requiere, aunque generalmente la manaje a cam-

bio, permitiendo al campesino, recoger mejores costales con relaciSn a 

los entregados. Sin embat:go 1 es cierto que muchos acaparadores, com-

pra.n la producción al campesino a precios inferioreB y con cantidades 

estituadas, para envasarlas y venderlas a la CONASUPO mlis cercana. 

En el caso de la ganadería, el control se realiza principalmente por -

el manejo de alimentos y piensos para el ganado, loa servicios veteri

narios y loe transportes. 

Para la pesca, es mediante el arrendamiento de instrumentos y artes de 

pesca,· embarcaciones, hielo, bodegas refrigeradas y l!neas de. procesa

miento atendie~do a la especie capturada. 

Para todos los casos el conocimiento del mercado de consumo es indispen. 

sable 1 al tenerse los contactos para vender la mercancía acaparada an!,e 

riOrmente, conocimiento que el pequeño productor no puede adquirir pol

la ·intrincada cadena de intermediaci6n que artificialmente se. hán crea

do. 

De esta manera, sin realizar la actividad producti.va muchas p~rsonae -

contrOlan y Se-benefician del ·trabajo de. los grúpos poblacionales. 'de e!. 

caeos recursos, instrumentos relativamente sencillos, usadóe oportuna-

mente, permiten controlar algo tan importante como los productoS alime11 

~icios de consumo popular. 

3, Fi~anciamiento, 

La carencia di! i:-ecursos econ6micos para los p~queños pr~ductores,· es el· 

origen de la· problomfitica en el.~gro mexicario. Siit embargo.pensar 8n -
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su soluci6n a través di! programas que otorguen ºdinero Uícil11 a los -

campesinos ea desconocer la situación prevaleciente en el campo y des.!, 

provechar loe recursos humnnos y materiales existentes, 

Por ello el enfoque del problema, sólo puede ser uno, permitir la cre

ciente producción, a través de sanear la comercialhaci6n 1 agilizar -

los trabajos productivo& y elevar el nivel de vida de los campesinos, 

lo cual se logra si podemos encontrar el cuello de botella y la ampli.!! 

moa a tal medida que permita un flujo &gil y ordenado entre un pt:oceso 

y otro. 

Para ello es conveniente anali::nr el origen y el destino de loe recur

sos en los pequeños productores. Ya vimos que para satisfacer oua ne

cesidades de producci6n y personales. tienen que recurrir al prestmno 

usurario y comprometedor 1 pues los ingresos obtenidos por la vemta de 

su producción se gastan en los pagos de crédito, las necesidades fami

lia't'es y ln reparaciéin de algunos instrumentos de trabajo. MientraG -

menores son los ingresos la duraci6n y la compra do bienes o servicios 

necesarios es más restringido., con la que al pasar algunas semanas los 

campesinos difícilmente cuentan con recursos extras.: Este es el moti

vo por el cua.1 1 al inicia.r el siguiente ciclo p't'oductivo, tienen que -

recurt"ir a nuevos pr~stamos en algunos lugares del Estado de Morelos• 

se detecto que el intet"~S que se cobraba llegaba al 20% mensual, en -

otl:OB lugares del estado de Puebla y Tlal<.cals, ese porcentaje aumenta, 

cuando se acerca la t.emporada de cosecha. hasta nlc'l.nzar un 66.6% men

sunl. cuando la tasa de interés bancario ero del 18% anual (1975). 

Los actuales mecanismoa oficiales de financiamiento han buscado la m&!!,e 

ra de otorgar cantidades crecientes. de re.cursos, unas veces enttegados 

en efectivo, y otras en especie, programando en ministt'aciones 1 hasta 

conseguir que el pequeño' productor cuente con re cut" sos cada· mes y en -

caeos -como en lo. Laguna- cada quincena• todo ello a cuenta de la su-

puesta producci6n. 

A pesar de lo anterior, en muchos lugares, lo· 't'ecibido por loe campesi

nos va ha parar a manos del acapa't'ndor local¡ si as efectivo. como pago 

* Coatetelco y Xoxocotla, Mor. 
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de los préstamos o como compra de bienes entisfactores a precios muy -

elevados; si es en especie, se la compra a precios bajos, de esta man~ 

ra el campesino cuenta con liquidez: para otro tipo de gastos, muchas -

veces destinadas paro el consumo de bebidas embriagantes. 

De esta manera, los ingresos recibidos por el pequeño productor, supe

ran a los esperados por eu cosecha, si esto es buena y si es mela, el 

Banco es quien tiene que absoriser el crédito como 11cartera pérdida". -

Lo Gnico que se logra es hacer creer nl campesino el mantanimi.ento de 

una sicuaci6n, donde siembra y a cambio recibe sus ministrac!.ones pe-

riódicas sin comprometerse a pagarlas, pues el Gobierno Federal termi

nará por absorlJer esos crliditos incobrables. 

En mi opinión esta situo.cilin, en lugar de ere.ar productores responsa-

bles, eren campesinos apáticos, viciosos y sin incentivos personales -

de superaci6n • con lo que s61o se hecha a perder uno generación de me

xicanos, 

La soluci6n, es la mayor participación del estado, pero no en otorgar -

exclusivamente financiamiento, sino en asegurar un precio adecuado. una 

ágil transportación, un sano sistema de comercialización, trato, canse.E 

vaci6n y presentación idonea para el consumo etc. o sea• la participa-

ci6n del estado en todos los. pro~esos de la producciiSn, comercialización, 

para lo cual evaluar su grado de participación, apoyando orientando y -

supervisando la operación respectiva. 

En resumen, ver al finnncin:nicnto como un !'anómeno por aparte y separado 

del proceso productivo y de consumo, nos ocasionarli rea1izar actividades 

erroneas. Má's si lo integremos dentro de una os true.tura bien orientada· 

y definida, tendremos como resultados: estímulo a la producción1 eleva

ci6n del nivel de vida de los campesinos, y io mlis importante se borra

ra la imagen del hombre de campo 1 que espera las resoluciones burocrát! 

cae de la banca oficial para entregarle. cada vez mlís dinero. 

4. Producto. comprometido -venta a futuro-

Cuando el campesino no tiene bienes que avalen un prés.tamo -como es el 
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caso de los ejidatarioa ex.ietentee en los casi 30 mil ejidos y muchos P!. 

queños productores-, debe comprometer de alguna mnnera su producci6n en 

perUldos que abarcan, no s6lo el ciclo actual de producci6n sino algunos 

mlis adelante. Ademlis loa recursos derivados de la venta de su Gltima -

producción, no satisfacen sus necesidades por lo que antes de iniciar el 

siguiente ciclo p'C'oductivo, tiene que ofrecer, lo único con que cuenta,

su producción futura. La cual es bien recibida por el acaparador de la 

región, quien d•ndoee cuenta del apreUiio del campesino ofrece· 11 para ma .. -

yor 11yuda11
, la seguridad de compra de su producci6n a precios fijados en 

ese momento. En ocasiones, el comprador se encarga de los t"t"abajos a .. 

partir del momento da la venta, en otros casos• slllo le entrega parte -

del valor supuesto de la producción, quedando bajo la responsabilidad -

y cuidado del dueño, los trabajos necesarios para el producto, con la -

ilusión del productor de obtener mayor cantidad y de esa manera pueda -

resarcir el bajo precio con suficiente cantidad. 

Será válido pensar, que en algunas de estas transacciones, el comprador 

pierda, pues por sobreproducción el precio del morcado de ese producto 

fuera aún menor, al estipulado con el productor, mlís Din .embargo, cnei 

nunca sucede. ns!, ya. que el conocimiento que poseen del mercado es aro-

plio y saben las posibles ofertas de las principales zonas prod.uctoras 

amen de ser ellos quienes manejan el precio do los productos do origen 

agropecuario en los centros de consumo. 

Es ,por ello que las ventas a futuro sea una. prfictica muy socorrida por 

;i.os acaparadores -quienes se preparan para contar en su oportunlda~ con 

t'!dos los requerimiento~ necesarios y así Obtener-m&s producto.al menc;>r. 

precio posible de compra y por consiguiente gananc1as muy· elevadas, 

"Es común encontrar compromisos de venta a futura ~e 3 y 6 meses, dcp~n, 

diendo del .cultivo y las perspectivas del producto para '71 merc.ado. de 

c~naumo. - Pero en· regiones mu Y ap.artadas y· espc.c!ficamente ~e pr~~uc- .. 

tos frut!colas. estas ventas,, alcan:z:an hasta·3 y s.años y ha· habidO ':"

ocasione~ que se compromete la .venta en. 20 a~os de producc16n. ~n .estos··. 

casoS .no se fija piecio, pero de n.inguna mánerá' beneficia al.· prod~ctOr. 
Este es otro elemento que impide ª·~os agr~.culi::orea· ad~~~r-ir :c·o~pro~i.".':·; 
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sos con otro& compradores 1 pues antos deben cumplir •us contra toa de -

venta a futuros y si ese fue mal año o mala temporada, la eeperanza -

quedarií en pie para la ocasión siguiente. 

Lo anterior sucede en un mercado de escaso desarrollo y donde el con-

trol monops6nico y monopólico, se real ha en detrimento de productores 

Y consumidores, situación permisible por la escasa participación de -

una entidad reguladora, la poca capacidad de defensa de los productores 

y la sujeción de estos con los compradores. 

Pero las ventee a futuro es una prlictica comercial muy usada por ejem

plo, en las transacciones internacionales donde los mercados producto

res y consumidores regulan y ajustan la oferta y demanda de pa!aes con 

elevado des11rrollo econlimico, abarcando productos blisicos para industr.!n 

lizarse o que sirven de insumos en algún proceso productivo. Tal es el 

caso del café; que cuenta con dos bo1sns de valoraci6n para la oferta 

y demanda del grano, en estos bolsas se programan las ofertas y las d~ 

mandas, fijando los precios más convenientes para el pa!s productor y 

el país comprador, atendiendo a la calidad del grano y preferencia de -

los consurnidores, dichas bolsas se encuentran en la ciudad de Nueva -

York, E.u., y Londres, Inglaterra; para el Azúcar ln eituaci6n es simi

lar a la anterior, siempre y cuando existan excedentes, solamente qu~ -

para ol caso de México su principal mercado de exportaci6n ea E.U. a -

través de cuotas establecidas. Para el. algodón los pa!sos desnrrolladoA 

como Alemania, Jap6n, E. U. 1 Francin~ coMumen enorme!l cttntidndcn de e!!_ 

ce producto, el cual a partir del aumento en las fibras sintoticae hn -

adquirido unn importancia relevante y los precios futuros de lo fibra -

presentB:n una tendencia a elevarse lo qua est!mula la producción, pues 

el costo de producción ae hab!n elevado má'.e que el aumento en el precio 

de venta en ~l mercado mundial, el mercado de futuros de "loa productos, 

antes dichos se localizo en Nuevo York. 

As!_ tenemos que las ventas a futuro ae dan en los dos extremos de desa

rrollo, uno donde se perjudica el productor por ser pequeño y_sin'capa

cidad de defensa, en este medio el intermediario ea quien o.btiene los -

mayores beneficios de tal suerte que atentan contra el seno ere.cimiento 

de un p4!s, la segunda forma de. ventas a futu"ro 1 es la organizaci6n ~1 
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máximo nivel, entre grandes ofertas y grandes demandas, donde se persigue un 
beneficio mutuo y un ajuste del precio de acuerdo a las reales condiciones -

del mercado mundial. 

5. Control de los Instrumentos de Trabajo, 

A posar de haber desarrollado con amplitud este tema. es conveniente señalar 

que, quienes mantienen la mecánica de explotación y control de la producci6n, 

a través de manej.'.lr los instrumentos de trabajos, t.lenen nexos muy estrechen 

con los gra_ndes comerciantes y en muchos casos son empleados do esto~ últimos 

y quienes con una información general y ampliada a todas lns zonas producto

ras, manejan el mercado de una manera cornpl1?ta, ya que no sólo obt·ienenproduc

tos a bajos precios, sino que especulan y orientan lns cantidades recibidas 

hn.cia aquellos canales mlie rentables, con lo cual la produccHin -on muchn.<1 -

ocasiones- no llega al consumidor popular. 

No debemos olvidar que ln existencia, cada vez más nccntuadn de intermedia-

rios, es permisible pues el escaso desarrollo de medios de comun:lcaci6n, me

dios de transporte, desconocimiento del mercado, donde muchoR funcionarios -

menores se coluden con el mecanismo, aún sin conocerlo, haciendose mlie difí

cil el acceso de los mercados de consumo a loe pequeños r.omerciantes. 

El hecho de aumentar las vías de comunicncilín entre cada comunidad y reafir

mar la integración de codas las localidades a la vida pol!tica, ,;acial y AC2, 

n6mica de M&xico, permite pensar en la disminución y progresiva desapnrici6n 

de esas formas de explotaci6n tan denigrantAs 1 en una sociedad como la que .

se persigue, en el modelo da país que M6xico debe ser. 

P0:ra el gra11: comerciante, la labor desempAñAdfl por el ncapar.1.dor 1 Id& de vi-

tal importancia• pues cumple 11111 funcion&s siguientes: 

- Proporciona la informaci6n acBrca de perspectivaf' de producci6n. 

- Abastece el producto al menor precio posible. 

- Evita la fuga de producto hacia otros canales 

- Controla los v6lumenes de producción en loS centroR d~ conaurno 1 con· 

la cual evita "choteo" (Dumping) de mercanc!a., 

- Permite la continuidad del mecanismo de explotaci6n ?-eforzando la -

estructura social sobre la qua opera, 



Con lo que se aseguran los pingües ganancias del gran comerciante y por 

lo tocante al productor y a la producci6n se ahoga y asfixia la posibi

lidad de increm.ento:r, situaci6n que va en contra del desa't'rollo econ61:11! 

co del pats. 

6. Form.uci6n de los procioB en el carnpo. 

La teoría nos dice que, un precio es el resultado do lo dieponibilidnd, 

de la oferta y la demanda de algein bien, esto es el punto donde se cqu_!. 

libra la oferta y la demanda. Pero en la sociedad actual, loo elemen-

toa participantes en ln fot'mación de loa precios son de todo tipo, ee -

m.6e los productos generalmente presentan varios niveles de precios, de

pendiendo de la etapa dentt'O del proceso distributivo en que se encuen

tre: para loa productos de origen agropccunrioe, los precios por los que 

atraviesa llegan ha ser hasta 8-10 esto es: n) prod1.:0ctor; b) usurero; -

c) acaparador local y/o regional; d) trcnsportiata; e) recepcionista; -

f) bodeguero; g) mayorista; h) medio mayorista; i) detallista y; j) co!l 

sumidor, en cada uno de estos niveles los precios son diferentes. 

Veamo,s, como se fortnan los precios en el a.gro: 

- Precios fijos a través de loe contratos.- Se basa fundamentalmente'en 

ln.s compras o. futuro, donde el comprador ofrece pagar un precio, el -

que existe fuera de. termporada - generalmente muy por abajo del pre-

cio real- por una producción estimada, las condiciones subjetivas P!. 

ra tal precio, radic:in en la necesidad de contar con liquidez para el 

campesino y pa?:a el co:;n?radot: asegurar cierta cant:idad de producción 

a menores precios de. lso quP. pagad'.a en el momento do la cosecha. E1 

único part:icipante con capacida.d de negociaci6n as el comprador y es

te presiona el p?:ecio, al m!nimo posible, adem.lía de conocer lá super

fici.e sembrada de ese producto y el comportamiento para dec.e1:111inar· - . 

las perspectivas de producci6n, elemento que usa. e.xlcusivamente en su 

beneficio. 

De esta me.riera la fijaci6n de los precios en contrato o convenio de -

compra-venta a futuro, tiene una base arbitraria, condié:.ionada po?'. el 

conocimiento del mercado ·y las per.spectivas de producci6n 'de una de -

las partes. El comprador. 
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Precios al momento de la cosecha.- Loe precios determinados en este 

momento del proceso de producción, dependen del producto, localidad 

&peen de la temporada y en genet'al condiciones del mercado, 

En todos estos, incueetinnble que la voz .dorrilnantc ee la del compra--

dor qu!en puede diacriminnr a los oferentes r.n vi"Ctud de manejar, menot' -

apremio para adquirir los productos, en comparación a la necesidad de rea

lización por parte del cmnpesino, 

a) Precio fijado por el acaparador.- Cuando el comprador tiene con el pro

ductor el compromiso de compra-venta de su producto. doterminA un pre-

cio ligerAmente inferior, lo suficiente para qua al venderlo en otro -

punto, obtenga una ganancia atractiva. 

Cuando no existe compromiso, maneja su pooici6n como comprador psrn lo 

cual además de pagar pt'ecios inferiores, castiga la recepción del pro .... 

dueto con mernaa y taras, de esta manera paga. menor cantidad de la rec! 

bida. 

La capacidad de determinar un precio espec!f1co, se le otorga pot' ser 

quien cuente con los instrumentos indispensables para recibir y trasl,!.. 

dar el producto a otro punto y lo t'l!J:s imporcantc que el pago lo real.i

za en efectivo. 

b) Condiciones de la producciGn.- En muchas ocasiones loo compradores, de

Aear!an pagar precios, aún menores de los ofrecidos, pero el hecho do -

conocer las condiciones de la· producción, el nivel. de oferta y 1R dell'la!!.. 

da más o meno& establecida, obliga a ajustar el precio de acuerdo con .. 

es.as condicionantes, porque, as! como sabe el desarrollo de las difere!!_ 

tés zonas productoras, muchos campesinos no lo ignoran y de co~!ln aCue.! 

do deciden aumentar los precios asegurando la compra de._ la produccilSn -

del ciclo sig11iente. En otras ocaoiones, cuando el proc~o es '111uy bajo, 

el comprador no se pt"eaenta y el prod11ctor decide dejar pe.rder la cose

cha a levantarla con el riesgo de perder a<ln má:s. 

Lo anteriot' visto _aisladamente, permite un ligero mat"gon a favor del· c!_m 
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pesino. sin embargo, no olvidemos que cote tiene comprometido los ingr~ 

sos generados por la venta de su producto y generalmente el financiero 

y el comprador esta repreaetttndo por la misma persona. 

e) Estimaciones subjetivas.- Anteriormente, señalabamos la habilidad del -

trato personal que el acaparador tiene con el productor y p11ra seguir -

explotando la produccil5n de este, el scapaTador le otorga ciertas vent~ 

jae como la de hacerse compadre; mant:.ener una supuesta. relación perso-

nal; en algunas ocasiones hasta evitar el descuento por castigos, mer-

mas y/o tnras, etc, do esta• manera e1 produce.ar siente haber obtenido -

un mejor precio respecto a sus compañeros. 

Es importante señalar, que la compra no la realiza exclusivamente unn -

pet'sona 1 aunque depende de ln importancia de la zona productora, en oc~ 

a iones se presentan coinpredores de 2, 3 y hasta 4 grandes comerciantes 

que ?uecan la mayor cantidad de producto, esto debería de beneficiar nl 

productor mediante el ofrecimiento de mayor precio por kg. de producto. 

Pero no es as!, pues como hlib:lles compradores el.igen un precio y todos 

compran ~ ese precio o menor, nuevamente observamos que el productor 

nada influye para obtener un precio mlis apegado a las '?-ondiciones de 

producto o del mercado. 

d) Oportunidad de la cosecha.- La orden del precio de compra, parte gene

ralmente del centro do. consumo como un precio máximo. En estos centros 

ée busca mantener un abatit.o opertuno de loe productos manejados •. moStr.!,!.n 

dose una escasa c·antidad al inicio de: produccilin de una zona. detenñi.na

da; gran producei6n en· la siguiente etapa y nuevamente 8eca'ea producci~n 

al termiÍlar la cosecha de dicha zona, para lo cual se encadena. la pro-

duccilin inicial de una nueva zona producto.re. 
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· A pasar de la coo-rdinacilin entn zonas p-roductorae 1 hay ocasiones en que 

se sobreponen una :r.ona con otra-, originando precios in~nores 1 o poi:- el -

contrario se acentúa la te.rminsci6n de unn y el in~cio de otra Zona pr..Q. 

ductora, cuandt? sucede asto Gltimo, el precio de c"ompra. para el .pr.~ductor 

se puede ver áumentado, aunque .no siempre euce~e as!, con la inforoíaci~n 



oportunn los productores de algunas :tones se pueden ver beneficiados, 

el cosechar en el momento de oecasé:t por el inicio o terminaci6n do la 

cosecha en algunas zonas, 

Lo anterior es muy frecuente, al tratarse de productos altamente pereced!. 

ros como el jitomnte, chile, algunas especies marinas, etc. para produc-

tos como granos, el tratamiento es diferente debido a ln intervenci6n de 

la CONASUPO, tn5s adelante lo veremos. Para la ganadería el precio esta -

sujeto a la estacionalidad, en ~poca de sequía la falta de pastos y el n,l 

to precio de pienzos y forrnjes, hace bajar el peso de los animales y el 

precio, por lo que muchos compradores, deciden hacer tratos en ese tiempo 

y recoger el ganado, tres o cuatro meses después. A último.e f'echa.B la ª!. 

casez de carne para consumo humano se ha acentuado debido al bajo precio 

en el campo, problema a administrativos y operativos en el centro de aacr,! 

ficio, el alto precio para lo. diatribución y mejores opciones para la ex_

portaci6n, sin olvidar los problemas a nivel tablejuro y de precin•i en -

los centros de consumo. 

Participa.ci6n Institucional CONASUPO,- El establecimiento de un precio -

m{nimo de garantía., debía permitir la producción suficiente de loe granos 

de consumo básico y asegurar un ingreso reniunerativo para loa productor.es, 

el resultado positivo o negacivo de esta medida no lo trataremos, ya que -

es un tema extenso y nos deev!a de nuestro objetivo. Sin embargo justo es 

reconocer que buena parte de la producción es captada por CONASUPO 1 y de -

ah! distribuida a los centros de c:onsumo usando loe dive't'&oe canales de C.2, 

mercialización. En este caso la determinación de los precios de garant!a 

se debe a el estudio periódico que realiza una comisión para su ajuste cada 

ciclo. 

Concluyendo, el precio en el campo esta: en funci6n. de las apreciaciones e.~ 

elusivo.a del comprador. liste alimentado por la infonnaci6n de: la exiaten-

cia de producto en los ~entroa de consumo. y las perspectivas de p"t"oducci6n 

y costo a mediano plazo~ 

7, El problema de la tranaportaci6n. 

La amplitud del territorio nacional ~compañada de la dificultad para un~r 



un punto con otro, debido a la accidentada orografía, crea para la trans

portaci6n de productos de una comunidad con otra, un verdadero problema. 

En efecto, a posar del gran esfuerzo realizado por los racicntes reg!me-

nes, aún no podemos decir que México cuenta con una efi.ciente red de COTll.!:!, 

nicaci6n terree tres. 

Más s! esto fuero. poco, nuestro País se enfrenta a seri.os obstáculos para 

contar con lo. capacidad de transportación suficiente paro. abastecer a los 

centros de consumo de productos b&eicos desde las zonas productot"as; la -

causa· es la fa.lta de transportes, en cantidad y especificac16n adecundn -

po!- olla que conseguir transportes resulta una empresa diflcil. 

Es importante el .cuestionamiento acerca de la posibilidad de una expansión 

global de la econom!a a todos sus niveles, si esta se diera. segurnmente 

la capacidad transportiva, al no ser suficiente, ahogaría tal expansi6n, 

pues ni materias primas, insumos, maquinaria o product:o terminado llega-

río a su destino. En un estudiol/ se conclu!a que la capacidad de. despl!!. 

zamiento total, pare principios de 1977 s6lo cubría el. 75'.t de los requer! 

mientas globales, considerando los productos agrícolas perecederos, pnstj!:!_e 

ros, forestales, comerciales e industriales, sin considerar la industria 

estractiva 1 si a l~s anteriores agregamos la crisis de la industria auto

motr!z, el resultado es de una mayor carencia. 

Ante esta limitan te es fácil preveer 1 que los transportes requ!-ridos .en -

éualquhr actlvid.;i.d cconGtd.cn no son·gufici~ntes, obl.ignndo a fletar:C:rn,!!9 

portes .improvisados, destinados a lo& ~roductos más rentables. La dif~i;é:!!,l_ 

tad que entraña para un pequeño productor, es considerable pará co.nse.guir 

transporto para algunos envios de productos agrícolas. 

La pioduccÚSn a~tamente tecnificada, generalmente cu~nta _co.n flece~ pro--: . 

pios cOn. la caracter!stica adecuada para su presentac:l.6n 1 v~lumen, tempe- .. 

ratura, etc. 

·con relación a los fe.rroc&rriles, que deberían sar l.a soluci~n 6ptinia ·p.a"'::":. 

·ra el. problema de la transportación, pero no ·lo es y . no es _sa~reto pal:~ -

l/ El transporte en la. AgricuitU;~&J Comercio e. lnduseria, s.c·. ~977., 
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nadie la ineficiencia en la operaci6n, que dieta mucho de ser confiable, 

por el.lo se. reduce a productos que no presentan acelerada perecibilidad 1 

desaprovechando las diferentee d~ densidades econ6micae por producto, así 

como 1as enormes distancias. Por lo cua1, es muy reducida la participa

ción de los ferrocarriles en la transportaci6n de artículos de consumo P!?.. 

pular, por ejemplo; en 1965 de casi 43 millones de toneladas transporta

das en ferrocarriles, correspondía a -pr'oductos agr!colas, anima.les y sus 

productos el 27 %, con casi 12 millones de toneladas, para 1971 se pre-

sento dhminuci6n abaoluta y relativa pues de un total de 48 millones de 

toneladas a loa Tubros señalados cubren menos de 11 millones de tanela-

das, lo que significa 22% y en el año de 1979, los graves problemas que -

se ocaeion6 al importar 3.5 millones· de toneladas de granos, originaron -

que quednran miles de toneladas en loa puertos por falta de transporta f,! 

rroviario. 

Considerando lo anterior, el problema de transporte de productos ~e zonas 

campesinos a las ciudades mlis importantes, resulta grave y delicado, por 

lo cual debemos evaluar detenidamente nuestro actual límite ·de transport!!_ 

ción y racionalizarlo hasta au punto óptimo, permitir la proliferaci6n de 

u:ueas fleteras, orientando su actividad hacia las zonas de mayor necesi

dad. Los ferrocarriles C:eben ser la co1umna vertebral. en la tronsporca-

ción de productos para cualquier pa!s, por lo cual la atenci6n continuat'á 

siendo prioritaria. 

La di.veroidad de instrumentos materiales y productos que se transporcan -

·requiere de u11a planta de producción integrada, puea no sl'Slo !'le debe ~urr_1-· · 

plir con crecientes programas de producción de motor a chasis •. sino de C!. 

jas atendiendo a las condiciones de su uso futuro. 

En 1a actualidad las empresas produc~oras de cajas ospeciale¿ para camio

nes de tonelaje, son extranjeras y las pequeñas. empresas naci~~malee tie-

ncn casi descuidado este rengl6n, es por ello, que .conseguir. cabiione'e con 

Thermo King. o sistemas especiales de consarvaci6n por
1 ejemplo~ .es Bumam~~ 

te difícil y los peri6dos de entrega superan 6 y hasta 8 meses. ·A pa"ttir · 

de 1975, 1a producci6n de. camiones con capacidad mayor de 3.S ton~ladas.-. 

ha sido insuficiente, al respec.to es importante la ·1abor' que deéempeña 
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DINA 1 al introducir masivamente transportes medianos y grandes (3.5-5; -

8-10; 12-15; 25-30 toneladas de capacidad) ein embargo aún falta mucho -

por hacer y podemos afirmnr que las nuevas producciones satisfacen sólo -

parte de lea necesidades crecientes de transportaci6n, con lo cual se am

plia la brecha. 

Una roparcuci6n de tal insuficiencia se da al operar en una lonja comer-

cial y detectar la deficiencia del transporte• los bodegueros aprovechan 

la situacil'Sn aumentando loa precios del producto transportado•. en efecto, 

el simple hecho de una descompostura, un mal camino que impida el acceso, 

origina alteraciones en loe precios que repercuten en el consumidor. 

Nuevamente, la realidad nos demuestra que el proceso de comercialización 

ea la integración de muchas actividades y al descuidar una s6la, perdemos 

el control de todo· el proceso. 

8. ¿Es una ventaja vender en tiempo de cosecha? 

Es necesario 'ubicar al productor, si suponemos a un gran productor con -

uso de capital y todos los beneficios de la producción capitalista. será 

evidente el benl'\ficio que le reportará vender en época de cosecha, e inc!u 

so fuera de ella. Mlis sin embargo, si nuestro productor es pequeño ·gene

ralmente ejidatario, con tierras tomporaloras tendrá mejores perspectivaS 

si tiene la capacidad económica que le permita "as.uantar11 hasta la tempo

rada de cosecha, pero ello no lo libera del mecanismo de acaparamiento e 

intermediación, local y regional. 

Pues no. coµtarií con loe instrumentos o medios de trabajo necesario para 14 

cosecha, selecci6n, empaque, transporcacUin y finalmence- para: la realiza:.. 

ción del producto en el mercado de consumo más adecuado, ya que desconoce 

los- contaccos y procedimientos. Por todo ell.o es conveniente exponer que 

el pequeño productor del pa!e, _representado por aproximadamente el 60% -

de la producci6n global para al consumo interno, no obtiene beneficios -. 

significativos, sea cual fuere la época da venta. 

En ef~cco, la posibilidad de capitalizarse, sólo se ·puede asegurar cuando 

"' Lonja comercial "La Alianzaº Torrelin. Coah. -Producto· Cebolla
IX-1975, 

(71 



exista una total transparencia en los diferentes pasos del proceso in

tegro de la comercializaci6n. 

En ocasiones si el productor es pequeño y geogr5ficamente esta ubicado 

cerca del mercado de consumo. podrá tener alternativas para, en momen

tos de escasez. obtener mejores precios por su producto, aún as! la 

ventaja que debiera ser para o1 productor generalmente quedarli en ma-

noe de intenaedis.rios y/o comerciantes; liquidando de esta numera la -

posibilidad de aumentar el ingreso de las familias campesinas y res--

tringir un posible aumento en la demanda de productos elaborados e in

dustriales dando como resultado la restricci6n del mercado interno on 

todos sus niveles. 

9. La formaci6n de loe precios en loe centros de consumo. 

Cuando un producto de origen agropecuario arrilPn a loa centros de con

sumo contiene inherentemente un costo doterminado, que para el comer~.

ciante, comisionista o coyote es el punto de partida para fijar el pr.!, 

cio de venta el cual .podrá oer variable, pero el m!nimo siempre le re

portará una ganancia. 

De eetn manera, observaremos que muchos productos fueron comprados por 

el agente de los grandes comerciantes en el medio rural, como resultado 

de compras a futuro o acaparamiento por el control de los medios e in!!,_ 

trumentos de trabajo. En la lonja, el gran comerciante tendrl[ un e1,!_ 

vado margen para realizar el producto recibido, condicionandolo a la -

cantidad de producto similar que tit!. encuentrl'! tsn el mercado. 

En contraposición hay productos -especialmente los perecederos- que 

son _conducidos por los productores directos, para estos casos la fija

ción del precio en la lonja comercial considera varios pasos el prime

ro; será ·el aviso de llegada a un coti:z:ador quien la regi.st_rar& y ver! 

ficarii las ~ondiciones,. cantidad y calid~d ~el produc~or; al co~tar enn 

la suma del total de productores y con ·conoci.miento previo del tipo, -

cantidad, y clase del mismo, requerido por parce de los· grandes comer

ciantes, procedera -el cotizador- a distri~uir el. producto entre .'loa·.: -
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bodegueros a un precio que ae fijará desde el momento en que hacen re

querimientos los bodegueros. 

El carlícter perecedero del. producto, determinará la posibilidad de -

fluctuaciones de baja y/o alza en el precio, motivo que obliga a los -

grandes comet'ciantee a concertar un m!nimo y un mlíximo pre~io para ca

da clasa y tipo de productos que manejan. 

Es innegable que las condiciones del mercado originaran variaciones en 

loe precios, lo cual comprobariamos al comprar un producto en el mismo 

comercio ·a diferentes horas del día, así mientras más temprano sea la 

traneacciGn de compra-venta, el precio deberá ser mayor. tendiendo a -

disminuir en la medida que transcurra el día. Esto no es una regla S.!, 

neral, sin embargo u el comporcamiento previsible del precio de un -

producto en un mercado que no presente alteraciones especulativas o -

corto plazo, lo anterior cabe mencionarlo. se puede ver alterado por -

las poa1b1.Udadee en le suepensi6n del abasto. aunque la cosecha o prQ_ 

ducci6n sea normal. 

Si la demanda se aumenta aceleradamente¡ si la producci6n sufre perju! 

cios graves como lluvias• malos caminos o catnstrofc. 

Conºsiderando lo anterior podemos afirmar que la formación de los pre-

cioe en las lonjas comerciales es una práctica diaria que fijan conju,!! 

cemente los grandes comerciantes o bodegueros y los cotiz0:dores. estos 

liltimos supeditados a las disposiciones de los primeros, para ello es 

necesario el conocimiento Empirico que del mercado tienen los bodegue

·ros, ii~a informacioneA ·de abasto y las pcrspectiv~s de produccilin. con 

todo ello. garantizan un precio que s~e~pre lee permita ganancias segU

rae y"" considerables, loe margenes de. come-rcio con que operan es _muy -

variable pero se puede· estimar con las reservas debidas, fijar. un m!n!·· 

mo ·de 25'X y un 111.líximo de 3.1000X •. 

10. La diat-ribuci6n en los centtos de consumo. 

La venta y distribución de los prodtictos se _encuentrnn fuertemente. co!!. 

"' Polttica de ·comercio Interi.or de Pt"oduct:ós Alimenticios no elabot-adoB 
Anexnn C - DCto, Preliminar Oficialia Mayor ,SIC. 1975~ 
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diciono.da a unas estructuras que norman el tradicional comportamiento y 

proceso al cual se sujetan loe art!culoo de consumo necesarios, estruct.!!, 

ns mlis rígidas en la medida en que el producto es perecedero en mayor 

grado. Es por ello que debamos enfocar la venta a varios niveles como 

gran mayoreo, o distribuidor exclusivo, ma.yoreo, medio mayoreo, y fina!, 

mente menudeo o al detalle. Para loa efectos de dar secuencio y no Pº!. 

der do vista al proceso continuo de la comercializaci6n 1 e6lo menciona

remos como genéricos los pasos de venta n mayoreo y al menudeo. 

Mn.yoreo.- El gran comerciante o bodeguero tiene establecidos y control,! 

dos a sus clientes, eituacilln que logra gracias al E-istema de financia

miento y crédito otorgado generalmente en mercancía. En ocasiones Se e~ 
tiende dicha relnci6n n compromisos como lo puede ser, la co...pnrticipa

ci6n en 111 distribuci6n a través de empresas donde ambos participan co

mo nporradores de capital, responsables, agentes de ventas, administra

dores, etc. 

Con lo anterior ae demuestra que loa grandes comerciantes tienen la vi

si6n integral del proceso de la producci6n ·-comercializaci6n- venta, de 

los productores ma.nejados, extendiendo su influencia en todos los nive

les involugradoe en el proceso. Tal situación se puede pa:rcializar en 

la medida en que convenga al gran comerc!ante, con lo cual aleja paula

tino.mente al productor del consumidor, en detrimento de ambas partes y 

con el exclusivo beneficio del. intermediario. 

Para este caso el precio es fijado por el bodeguero quien eval<ia la ca

pacidad econ6mica de sus clientes, su importancia y z:ona da influencia 

para hacer le lae concesiones procedentes, representadas en el precio 1 

plazos y forma de pago, oportunidad de entrega, calidad, producto, etc. 

En conjunto estos facto't'es determinaran los canales hacia -los cuales sl!l 

deatinari'i el producto y por consiguiente el tipo de beneficiarios, pues 

es conocido que las zonas de habitantes de ingresos elevados y medi~s 

altos, cuentan con cadenas de autoservicio y comercios con entrega a dg 

micilio de mercanciae eelec~ionadae, las zonas habitadas por p•rcepto~es 
de ingresos medios, cuentan con comercios bien abastecidos aunque menor 

control de calidad, finalmente las zonas habitadas por percoptoree de i!!. 
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greoo fijos y bajos, trnd,icionalmente cuentan con una serie de abundantes 

pero pequeños comercios, anlírquicnmcntc distribuidos, gener!\lme.nte antie

conómicos, insalubres y mul atendidos. 

Menudeo.- La venta til detalle pref;cntn modalidades que abarca desde el -

tipo de canal dn distribuci6n hasta la zona, dependiendo del nivel de in

gresos do loB hubitances de una localidad. As! tenemos que ln vontn 

liznda por el bodeguero o gran comerciante, al detallista se basa en unn 

relnci6n de compra-venta sustentada por la diaria operaci6n ent.re el come.r. 

ciante y el detallista. El abasto se realiza con!ltantemAnte dado el carli.s_ 

tet altamente perecedel"o del producto, para uatoo casos el precio que se 

paga por el producto depende de ln cant:idud de compra y la {recuencin de 

esta, con lo cual IH• obtiene diferenciales de precio parn el detallistn -

quien puede lograr condiciones de venta comodns. 

A partir de este momento, la fijnci6n de precios pnra. la venta a1 consumi

dor recali en el comerciante al detalle• quien de ter.mina au' costo sus mer-

maa y su ganancia y de cstlt manera ofrece ol producto a un precio determi

nado por kilogramo. Este será mn.yor cuando la distancio entre el lugar de 

compra y el de abasto sen mayor, cuando ln dificultad de transportar el -

producto aumente, cuando la di:roandn sen nuy !'luperior con relación a la of~r 

ta etc. 

Lo n.nterior, nos conduce a afiunar que miontrns la zona do consumo finnl -

se encuentre tnáfl alejnda, incomunicada, sin servicios, etc, el precio, de -

venta de esos productos será mayor, de. esta manera la poblaci6n de menore!J 

ingresos seri'i. quien pague m&.s caro los productos de consumo necesarios. -

Si además agregamos el factor de La. escasa vigilancin, control y reguln--

ción de· loa precios para tales productos, el consumidor estará en manos de 

ln vorac idnd del comerciante. 

Pero aún hay otras variaciones, pues la venta al detalle de los productoa 

de origen agropecuario esta en funci.6n dol canal de diatribuci6n. En efe!:. 

to 1 si la venta se realiza mediante la gran tienda de autoaervici.0 1 con -

una amplia cadena. de negoci~c~?nas 1 podd ejercer la presi6n suficiente P!!. 

ra obtener ~ejores precios, en virtud del volumen y cona:tancia de su dema!!. 

da, de est.a manera· podrá asegurar la rentnbilldad de la operacll'in comer---
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cial. pues conjunta los márgenes de comercio de las distintas líneas que 

maneja. Es conocido que muchos productos de origen agropecuario formen 

el cuadro 12lemental de productos ganchoa, con lo cual aseguran las ventas 

generales de la empresa. 

En cambio la vento. al detalle a través de pequeños comercios, donde la -

gran mllyod'.:a son antieconórnicos y cuya incoeteabil1dad se transfiere a -

los consumidores vías precios, con una tendencia a desaparecer en espe-

cial en zonas urbanao en las que los niveles de ingreso ee mejoran. Para 

estos casos el suministro de mercanc!ae tiene desventajas ya que el vol~ 

mt:.n Jemandado e¡> más reducido, la velocidad de desplazam:lento esta en -

función de la demanda y de la ubicaci6n. En por ello que la fijaci6n -

del preclo de venta ser5 arbitraria y estará en función del lucro dol d;_ 

tallista, 

La situnci6n anterior se hn visto confirmadn, no sólo por los comcrcioG 

particulares y espec!ficos que a nivel de miRcelanea, recsuder!a 1 etc,, 

se ubica independiente a cualquier unidad completa de comercialización, -

sind también en el gran número de mercados fijos que operan con niveles -

anti económicos. 

Al marg~n de los cnnnlc& particulares y como una R.lternativa cada vez mSs 

firme, existen los canales oficiales con control por parte del gobierno,• 

sen como federación, estado o municipio. Dentro de los más importantes· -

sciinlaremos las tiendes departamentales de las entidades del Sector PCihl.:!_ 

co 1 los d1versos tipos de tienda de la CONASUPO, progratnas especialee de 

suministro Je bienes de consumo indispeneables 1 (despensas por trabajoEl -

rurales de beneficio a la comunidad, s.s.A •• IMSS, INI. etc.) finalmente 

los "Mercados sobre Ruedas", con control por parte de 1a Secretaría de C.2, 

mercio, con un ámbito Nacional, los tianguis que slilo operan en les gran

des '7-iudades del país, en este caso con autorizaci6n de las .aut:oridades -

delego.cionales y/o municipales, cuyos integrantes se .deben sujetar a las 

normas establecidas para la comercializac16n; estos últimos programas son 

realizados en la vía pública, Más adelante trataremos au operaci6n • 

.. 11~ La atomización de la oferte. 
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Contar con información acerca de los pequeños comercios establecidos en -

toda la república ea tarea que dif:tcilmente se podría cumplit', oún con loa 

element:.oe ~!eicos, financiuoo y hum:moe abundantes. por lo que s6lo trat,! 

remos de ejemplificnT el respecto. 

En la zona Metropolitana de la Ciudad de México, existen diferonteo estitll.! 

cianea de el. nGmero de comercios en pequeño establecidos: por un lndo la -
11 Camara del Pequeño Comercio" asegura que }.legan a 50 mil establecimientos, 

sin embargo en investigación de ear&cter muestra!, la SECOM a declat:ndo en 

febrero-1977 • que superno los 80 mil, de los cunles, se estima cent.rolar -

el 50% en forma diferente, sin considerar los ambulantes que a la fecha i:;L! 

estiman en 500 mil para la zona conurbada. En este universo de comercios, 

los giros fundnment.nlmente eon los deatia.tl.dos o abastecer a la población -

de saciefactoree do consumo necesario. 

En oc.ras ciudades importantes, ee puede apreciar que en una manzana ex.is-

ten de uno n tres establecimientos comerciales, como ejemplo los ciudades 

de Celaya, San LuiS Potost. Aguoscalientes, Tort'e?n, Herida, Tnmpico, etc. 

lo anterior a guiso de ejemplo, nos permite aseverar que ln actividad co-

Úl.orcial es · eocorri.da y profus&Ulente di.fundida en el terr.itorio ·nocional, -

r~percutiendo en: la población total de consumidores, es por ello .que la º.! 

c~sidad do entender la problemática en ese.e medio tiene mayor importancia, 

de la que hasta la fecha se ha brindado pues es evidente el descuido y gr!!_· 

do de atraso en que se desempeña. 

Antcrio.rmente señalabamos· que loa canolco de distribución son tl'IUY vastos -

· Y. pr~eant~n caracter!st.icas muy peculiares; dependiendo_ de su ubi~ac.tó~~·g! 
r~ comerci.~l, capital, etc. para nuest.ro tema analizareinos. el integrado a 

un centro de venta y el independiente. dajando de lado el gran Cafll".rcio r!, 

presentado P:ºr las· cadtmaa comerciales de autoservic~o. 
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· .La prolif~raci6n de los pequeños CÓl!1er~ios, en especial- eÍ\ las zonas urba-: · 

nas, tiena su justificaci6n en el hech.o de permitir un adecuado S~mlriist~o 

, de ·1oa aat1sfactores de consutD.o necesario, para loa .habitantes de· una zOtia 

det.orminadaa; en la ·medida 'en. que las comuu"id~des han. crecido·.' concomitat\-. ' 

e.amente han aumentado los comercicis ccin escasos rectir~o& de C~pi_c~{ q~~ . a 



la par de ser un servicio, ea una fuente de ingresos para sus propieta-

rios, as{ en la medida en que oe menor el capital en giro (en operac.i5n), 

las necesidades de obtener mayor ganancia por unídnd, obliga a ofrecer -

mercancías mlie ceras. 

Adcmiis, la prolifcraci6n de tales entablec!mtentoa oblign hn sostener -

una sorda compcntencia entre comerciantes de una mismn zona, resultando 

en un mercado potencialmente estrecho lo cual provoca menores ventas. Si 

coneideraruos que el negocio es fuente Je. ingresos, debiendo cumplir con 

gastos fijos; se vuelve una nl!cesidad '10 de aumentnrlos pare cubrir las 

e.rogaciones todo lo cual redunda en un perjuicio al consumidor quil!n ad!, 

más de percibir ingresos escaRo!:l, debe destinar unn proporc16n mayor pa

ra comprar loa bienes necesarios, que tracionalmente adquiere en eSOfl e~; 

tablecimientos. Prueba de ello son los programas puestos en mnrchn por ·

IMPECSA, DICONSA y en general CONASUPO. 

De tal suerte que ln atomización de la oferta, en la actualidad reaulta 

ser inoperante, por las razones siguientes: 

Reducidos C1.ercados potencio.leo y divididos entre varios cocereioo. 

Limitado capital de trabajo. 

Incapacidad econeimica para realizar compras de volumen que peTI11:Ltier11n 

mejores precios. 

Adquieici.ones a precios altos. 

Gaotos f:1jos elevados. 

Volumen de ventas reducidas. 

Excesivos dependientes económicos. 

Desconocimiento de métodos y técnicas de comercializar. 

Conocimiento empírico y deficiencia del uso y tro.co de los productos 1 

etc. 

En resumen podemos afirmar que los tiempos del pequeño comercio han pasa

do y actualmente. ge.noran mayores problcmlls que solucioneo 1 es por ello in, 
dispensable pensar en la manera de eficientar esos tradicionales canales 

de dietribuci.6n 1 si. por un lado es imposible dejar que lqs comerciantes -

no· perciban algún ingreso; por otro no se puede negar al consumidor la -

TESIS 
!JE U 

(79 



(80 

posibilidad de abastecerse -de sus satisfactores en su medio do acci6n. Es 

entonces una responsabilidad de neustra sociedad buscar formulas que vuel

van operativo. lo inoperante. 

Lo anterior tiene infinidad de alternativas, podríamos pensar o nivel pro

pooitivo en la integración de establecimientos de mayor tamaño, con auto-

servicio donde se conjuntaran loe capitales de operación de 5 a 10 peque-

ñoa comercios• en ellos cado dueño tendría un trabajo espec{fico, digamos, 

compras, almacén. estanter!a, caja, etc., y de esa manera crenr unidades -

más grandes que satisfagan la necesidad de empleo presten el servicio del 

comercio, aumenten sus ingresos y permitan ahorros por compras en volumen; 

esta forma de organización puede crecer horizontal y Vt!;rticalmente, con -

lo cual se podrían integrar demandas de comercios establecidos y realizar 

compraFi en común, etc, Al conjuntar un buen número de demandas se puede 

hacer tratos directamente con productores, evitando la excesiva inter.med!n 

ci5n y generando cada ve;: más empleo a• que elaborarán y realizarán las -

presentaciones demandadas por el consumidor en los diferentes estableci-

mientos. Bueno, lo anterior es sólo un ejemplo. ya que si actualmente el 

desarrollo del comercio ha desembocado .en un atolladero, no por ello efi -

un problema insuper.:i.ble, per-o si es indispensable pensar en la manera de 

lograr un sistema de comercializaci5n ágil, directa, transparente y ante 

todo útil a las necesidades de nuestra sociedad, 

12. El consumidor 

Dentro de este complejo y completo proceso, h!ty un elemento que recibe ,el 

efocto_ generado a mucha distancia por .situaciones totalmente ajenas.; Es":' 

te elemento es sin lugar a dudas uno de los tnás perjudicados, pues e~ el 

ente qúe debe sujetarse a lo~ obstácul~s climatológicos, f!sicos, pcrson,! 

lee en función del inter&s del acaparador, distribuidor, bodeguero gran -

mÍlyorista y detallista, en todos esos pasos y en ocasiones tná"li alla. 

el que paga las ganancias y sobre ganancias o sea 11cl con8umidor 11
• 

Así sierido este el último elemento de la csdena:o el que realiza, el.·qu~ -

cOncretíza, el que .dá sentido al proceso, iniciado en 111 producc~ón; piurn 

d~ ser. un gran personaje, ha ser victitna· de una serie de est~uctura_a de-



·:.,,,-· 

finidas, mantenidas y confirro.adae en cada d!a, en cndn acto de compra, 

en cada comercio, de nuestro viciado mecanismo de comercializaci6n. 

En cfocto, la caracter!i:itica del consumidor ea d~mnndnr y no hablo de 

ln demanda condicionada de satisfactores superfluos muchas veces inút! 

les sino de aquella demanda necesaria, indispensable y consetudinaria 

que toda la población debe hacer para vivir. Esta demanda de productos 

origf.nados ~cm el Sector agropecuario, traducidas en alimentoR que pre

cisament.e, por ello debiera ocupar vital importancia en los programas 

de suministro d1ü Gobierno Federal y que lamentablemente, la realidad 

nos muestra y demuestra la falta de visión. giobalizadora de las auto-

ridadcs respon~ahíP-s para d.-ir verdadera :10lt11::féin a tnn snwc problema. 

I:sa d1Jtnandn necesaria, hn permitido dcntr-o de este mismo esquema bene

f1cinr n unos cstr-ntos, pero esto1> 0 en su gran mayor[a están pcr-judic~n 

Jo A los gr-upos prioritarios, por su número y por su función, estoR es, 

consumidores y productores, 

Los consumidores como demandantes individuales de satisfa.ctores, 

ven imposibilitados de oponer reaistenc.ia a los designas, antisocialeo 

de muchos comcr-ciantes y como necesitan tal o cual satisfactor cede su 

importancia al abuso inconciente. 

Es definitivo que la sociedad en que yivimos. no pr-epara a sus miem---· 

liras para una actitud de grupo, para una defensa de la comunidad, para 

una sana supervivencia entre seres humanos. Sino que por el contrario 

111 diferencia individualista se sobrepone al interés de la sociedad; 

el sistema actual de comercinlizaci6n ee una prueba. En base a esto, -

difícilmente podrá la misll14 sociedad organizarse en torno a los probl~ 

mas del consumidor. Hás sin embargo, el Gobierno como 6rgano regula-

dar y perpetua.dar- del sistema esta obligado a no permitir los esquemas 

de exp~otaci6n que destruya su equilibrio. 

La comercialización es uno de ellas, es imperativo org~nizar a los con 

sumidores en grupos concientes, racionalmente cr!ticos en cuanto con-:--
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cierne a la distribución y gasto de sus recursos. No nada más de unn ma

nera indicativa como lo han realizado las entidades en defensa del consu

midor. sino de unn manct'n tnñs activn; la que podr!a ser a trnves de grupos 

organizados de compra en común. almacenes de distribuc1ón para el benefi

cio social, grupos sindicales de consumo; grupos solidados de consumido

res; sociedades cooperativas de consumo de artículos indlspens11bll!.s; aso

ciaciones de colonos pa'C'n el abastecimiento de vivercs ate., o incluso 

pueden foramr programn.s conjuntos entre los sectores públicos• privado y 

social. 

Con esto y campañas orientadorae 1 capacitndoraa y senti!bili:::.adot'as. pro-

gramas do vigilancia, regulaci6n del mercado cte., se puede alcanzar una 

distribución más eficiente y racional, justa y remunerativa. ágil y com-

pleta, que quizás en brcv~ tiempo anule lns nctuales cstructuraa y sea R.!. 
miente de nuevas que a su vez nos pongan en camino de la solución al pro

blema de la. alimentación, pues permitiría; un pago justo y estimulante al 

productor; un mSrgcn de comercio suficiente para las necesidades del co-

merciaOte y/o distribuidor; y un precio accesible a1 con"sumidor. 
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V , LA lNTERMEDIACION. 

1. E1 origen como Fuente de Empleo, 

No cabe duda que el comerciante cumple con una funci6n social de gran 

traacendencia. para la sociedad, cuya t"ealizaci6n justifica la fortllll -

de vida de aquel que pt"oporciona los alimentos a los habitantes en B.! 

neral., 

·Dentro del esquema general de le corncrcialización actual, es muy fre

cuente encontrar que el origen de esta actividad es reciente y pocas 

fami.lias pueden vanagloriarse de proceder de tra<iicionnles comcrci.nn

tcs. en rigor las familias de tradición comercial, de hecho no existen 

y se reducen a una o como máximo dos generaciones, dicha situnción se 

viene nrrastrnndo desde la época coloninl. En efecto, esta es la co!l 

clusión a la que llega D.A. Brading en su ensayo sobre 11Hineros y Co

merciantes en el México Borbónico 11 (1763-1810)* y despues de identií! 

cor a los principales bodegueros y comerciantes de las lonjns 

cia.1.es más relevantes del pa!s 1 se confirma tal aseveración. 

As! tenemos ~ue en muchos casos, un inquieto productor ansioso de en

contrar un canal de venta aegu'to y confiable para sus productos. se -

encamina hacia ln ciudad de México donde poco a poco conoce a los bo

degueros. a los transportistas, cotiz:adores, cst ibadares, diableros, 

etc. haciendo las relaciones que le permiten conocer el comportamien

to del mercado. De esta ,t!lllnera adquiere un conocimiento mayor al de 

los habitantes de la misma comunidad y poco a poco, gracias a ese co-

1\ocimient.o se inicia como organitador ~· contacto entre el productor ·y 

el comerciante. 

La .capacidad económica de los comerciantes y la necesidad de vender -

sus art!culos· es mayor. mientras más elevado es el grado de perecibi

lidad del producto, De esta forma empieza a ser un agente o corredor 

de ventas de algún o algunos comerciantes, Si este campesino d~mues

trn vaU'.a y sujecci6n al comerciante, después de probar su lealtad, -

muchas veces a costa de sus propios paisanos, recibe el apadrinamien

to del gran comerciante para_ iniciaise como bodeguero o para adquirir 

* F.C.E •.. 1975. 
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importancia dentro de la organizaci6n del gran comerciante. 

Lo· anterior se ratifica al realizar operaciones ventajosas para el comer

ciante, continuando con la tradicional tendencia de obtener las máximas -

· ganancias, gracias a comprimir lo más posible el precio de compra de los 

productos cosechados por sus paisanos. 

En este momento la mentalidad do aquel inq'uieto productor, estlí lista pa

ra perpetuar el mecanismo de come?"cial.izaci6n a trav~s de apoyarlo con la 

participnc16n activa de un intermedia.ria, quién por proceder de los pro-

pios productores conoce sus necesidades, carencias y formas de soluciona!. 

las, es! como la época adecuada para, ademlis de "ayudarle" conseguir el -

privilegio de comprar su cosecha a precios atractivos. 

Hemos mencionado que un elemento do gran importancia es el conocimiento -

del comportnmiento del mercado. saber las épocas de producci6n que crea -

domping comerci~,,·• de escacez real y de cambio de la zona productora ya '.'" 

que en el momento en que termina la cosecha de una y empieza lo de otra -

zona. se dan 3 6 4 d!as de relativa escasez que bien aprovechada rinde -

pingiles ganancias. 

Este conocimiento del mercado, es en el fondo un elemento de control de la 

producci6n que el intermediario aprovecha para comprometer una Cosecha a 

un precio lo IM'.s bajo posible para realizarlo al má1dmo precio que. sópor

te el mercado. De esta forma se define la func:l6n del acaparador. qui~n 

para garantizar sus ganancias castiga al productor, de oh! el dicho popu

lar "Una buen venta. radica en una buena compra", 

No queremos señalar sólo- los aspectos negativos del comerciante a través 

de sus agentes y controladores en el campo, ciertamente· hay ocasiones. en 

que la funCión que desarrollan merece un roconoc.imiento pues para pón~r ·

a ~ieposición de los consumidores los productos, debe hechar.·mnno: de inf.! 

nidad de recursos• incurre en riesgos y destina tiempo tOdo .ell!' debe .te~ 

· ner un costo cristalizandose nl ver en ~a mesa del consumida~, l~s .Pr.oduc

tos que Teciuiere, téngase en cuenta la gran perecibilidad de algunos· pro

ductos. 

No obstante lo anterior, un comerciante, un ac~parndor, transportista, en 
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general cualquier eslab6n en la cadena de int!!rmediación, realizan su fu!! 

ción vista como una forma de ganarse la vida, donde el único fin es obte

ner ln mlixima ganancia, sin considerar el daño que se le pueda ocasionar 

a terceros, en otras palabras el fin es el lucro. 

2, La Capilaridad Social del Comerciante. 

El ejemplo anterinr simplifica largos años de acciiSn de los prospectos de 

comerciantes y es evidente que muchos aspirante~ truncan sus. ambiciones -

ante la delicndn e intrincnda ml!'clinica exigida por la comercial.1.zaci6n, -

particularmente de product:os perecederos de origen agropecuario. 

Pero dentro de esos limitantcs, la práctica del comercio presenta venta-

jas que ninguna otra actividad puede otorgar al campesino, qui.en se caras_ 

teriza por la dificultad de adquirir preperaci6,i.. Es por ello que fre--

cuentemente encontramos grnnde11 bodegueros y comerciantes cuyo origen ea 

netamente campesino y dificilmentc alcanzan grado profa.atonal en su esco

laridad. 

A nuestro juicio esto tiene explicaciones que responden a los .argumentos 

siguientes: 

L. Una permanente renovación de grnndes comercillntes, cuya preeminencin 

alcanza como término medio una_ generación. 

"' Un rGstico manejo de sus operaciones comerciales con lo que' se Obth

nen dos variaciones, por un lado la imposibilidad de ampl..iar constan

temente la organización ya que depende de las decisiones de un ·l.!der 

y 1 por otro lado el hecho de aceptar la modernización ha implicado el 

cambio dP. giro y el descuido de sus contactos comerciales en el cam-

po, con ello esos agentes o bien se independizan e:re4ndose nuevos co"." 

merciantea o. bien, son integrados a otros nuevos pujantes bodegueros, 



3. Una constante necesidad de ampliar sus funciones por el crecimiento 

de la comunidad, aaí como por la diversidad de la cadena de interm.!?. 

diari.os. 

4. Una relativa facilidad para ascender en la escala social, éste se-

guramente. es un elemento de gran importancia en ln actualidad, ya 

que muchos campesinos relacionados con la producción, transporte• -

distribución y ventn, anhelan alcanzar ln posición del gran bodcgu!:_ 

ro, pues su origen era similar al del propio campesino. También se 

refuerza por los lazos do vecindad y procedencia propias del agro -

mexicano y por 18s relaciones creadas y gracias al padrinazgo y co!!! 

padraz.go que también es práctica generalizada para los campesinos. 

5, Una permanente función social donde es posible dar solución al pro

blema de la realización de los artículos producidos en el campo y -

poner1os a disposición de los consumidores. 

Lo anterior es posible por el mayor control que adquieren los comercian 

pues cada d!a crece el número de demandantes y de oferentes. pero 111 -

cantidad de comerciantes, particularmente de aquellos que controlen la 

producción y por consecuencia los J11ercados, no aumentan o en caso de -

, hacerlo es en una proporci6n tan pequeña que se a.semeja a un embudo do.!! 

de ambos lados se amplian y el centro se contrae. 

Al pasp del. tiempo la función de gran comerciante ha adquirido una pos.!, 

CiÓn·.ta.n estratégica que de no CUI!!.plirse .o.decuad11;:umte per~udica á la -

sociedad en su conjunto, permitiendo confusión en. _cuanto a· su papel den 

tro de la cadena de intermedi.ación, sin embargo para el comerciante la 

funci6n- social no es importante. ya que sólo le interesa obtener .m~yo:-:
res inB:resos, es aqu! d0nde radica l~ principal contradicci6n. pues el 

beneficio l:::locial nada tiene que ver, para normar el comportamiento indi

vidual del comerciante y.por el contrario es el interés particular. el. -

que prevalece sobre el social. 

En algunos medios no es .aceptada esta informnci6n. en ellos. se. alogB: ~ 

que el comerciante es un servidor sujeto a los designios del cOnsumidor 

y por ello : se debe a &l. supeditado .al. co~su~id~r pero. no alcanza· a"· co.!!! 
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prender la vigencia de loe instrumentos y mecanismos. En efecto lo que -

fue necesario y correcto para principios de siglo, no lo es pera la nctu~ 

lidad como se demuestra en el proceso distributivo al aprovei::harse, crea!!. 

do recurrentemente momentos especulativos. 

Loa procedimientos y práctica de loa intermediarios y comerciantes, que -

no se han modificado suatancialment:e desde el siglo pasado, son actualme.!!_ 

te opuestos a los intereses de 1n sociedad, incluso atentan contra au.Pr.Q. 

pin subsistencia. Es evidente que la socicdnd requiera de un cambio rad.!, 

cal en el proceso de comercializaci6n, ya no es posible abastecer las ne.s_e 

sidades de una ciudad como las actuales a partir de condic!onntnientos mcn. 

tales individualistas• mezquinos y particul4rea. 

Por el contrario se requiere de mentalidades ~uevas que integran horizon

tal y verticalmente el proceso, no desde un punto de vista técnico emine.!l 

temente; sino práctico y apegado a la realidad que nos muestre unn sola -

entidad dividida y no varias acciones integradas. 

3. Conocimiento v Control de Mercado. 

El efecto descrito anteriormente, resume la problemática y éxitos socia--· 

les de un gran comerciante pero medularnente, todo ello es posible gra.c·iaE> 

a ciertas acciones y decisiones que se ubican en el área de la comt!rcial! 

zaci6n y concretamente en el conocimiento del mercado as! como el ·adecua

do manejo del mismo. 

Pero, para lle8ar a ese conocimiento y concr_ol .de·mercado, ha .sido necee.! 

710 acumular información, perspectivas, ·tendencias de todo el proco.so. - · 

As!· tenemos que un bodeguero debe concentrar los datos sobre .las zónas -

productoras, las necesidades y clases de los art!culos, l.as temporadas de 

presiembra, si~mbra y cosecha, las ca~acter{sticas y· necesidades·· d~ la z2 

na para facilitar· u obstaculiznrlo.-l~s. rutas y áreas de acceso~-.los ~ra.!!~~ 

portes 8:decuados y oportunos. Pero adem&s de. todo_ este· cumulo de inform.!. 

ción, requiere personal d~ ·confianza, de Í:al m8gni.tud esa· confianza que. -

puedan cOnfiar enormes su~ae deefectivo en unos cuant~s "d!_as. 

A efecto de ejempl.ificar, observamos breveinente las actividades q~e 
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desarrollar un bodeguero de la lonja comercial de la Ciudad d(! México -

en¡ jitomate. Por ejemplo: 

- Debe prevecr tener mercancía todo el año, para ello, indentificará -

las plazas productoras mlis conveniente, más cercanno, con calidad -

aceptable del fruto, en cantidades suficinetes y con vías de acceso 

adecuadas. Encontrarií que dentro de las zonas productoras debe con

siderar a Tonatico, Edo. de México, Izucar de Matamoros, Edo, de Mo

relos, Uruapan y Apatzingan Hichoacán, la zona del Baj!o, el Estado 

de Hidalgo, La L1tguna 1 Culinclin e incluso, Tijuana en Baja CaHfor-

nia 

- De todas esa zona~ productorafl a saber, quien puede venderle, 11 qur. 

precio, en que cantidades y cuando, para ello se auxilia adem~s del 

personal de su confianza, de las asociaciones de productores~ de los 

corredores y 11coyotes" qui.enes hacen eu aparici5n en la temporada -

cercana e le cosecha y por el hecho de poner en contacto al compra-

dar con el vendedor cobrando alguna comisi6n, generalmente tambiifo -

ayudan a conseguir cortadores 1 empacadores y transportistas, 

- El acaparador nacianal de jttomate.- se asienta en le CiudRd de Méx.!_ 

co; para asegurar ln compra del producto, utiliz& artimañas y deta-

lles que le valen una cali.dnd moral ante el campesino, ello lo logra 

a través do;. aliarse con el cacique, usurero o lider de la comunidad¡ 

enviando un agente .. de compra previamente n la temporada de la siembra. 

parii que mediante financiamiento compromato la cosecha, generalmente 

a precios muy reducidos. Es conveniente hacer la aclaraci6n que el 

Banco ~laciona.1 de Crédito Rural. hasta hace pocoo años no contaba con 

líneas de crédito para los productos perecedoros, por lo cual· las -

cantidades destinadas a esos productos eran reducidas, obtenil!ndose 

de loa· recursos ·sobrantes de otras líneas, No obstante la partic_iP.!! 

ci5n del orgnno oficial hn ido aumentando, por lo quo el financiami~n 

to del comerciante particular se ha orientado hacia finea y épocas e.!! 
trat&gicas. Cada vei; es más comGn ver que el comerciante realiza -

una relaci6n de aparcería con el productor, esto os qU.e financia al 

campeaino bojo el entendido de que una parte de la coseche seili del 

comerciante y lo del productor se comercializará 11 través del prime-
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ro, esa parte ea variable pudiendo eer de una quinta, cuarta, teicera 

e incluso la mitad, atendiendo al 'lllDnto del prhtamo y a la caU.dad -

de la relaciéln. En otras ocasiones aprovecha las relaciones creadas 

sociálmente como el compadra::go para conocer loe detalles de las ::o-

nas productoras y diseñar la eatrntégia de operaci6n, la función que 

realiza el compadre y/o ahijado ea el de ogenti! de ventas 6 corredor, 

por último acude personalmente durante ciertas épocos del año convi-

niendo con los productores paro conocer loe planes y aspiraciones d~ 

los campesinos gracias a ello a.:ibe como tratarlos asegurándose que o~ 

tendrán el meyot' beneficio posible. 

- A partil: del momento en que la fruta madura, (maciza) en el caso del 

ji.tomate cuando se inician los cortes, el comprador generalmente ee 

hace t'esponsable del corte, selecci6n y empaque para ello, debi6 de -

haber contratado a los cortadores. el transporte que los llevat'lí has

ta el. huerto, el acondicionamiento pat'a re&lizar la lnbot' de selecci6n 

en el campo, para ello se conStt"uye uno. palapa y en mesas rúscicas ge 

separan las clases y calidades. Debe tambUn preveer lao cajas par.s. 

empaca't'la, tapas y clavos• ya que en frecuentes ocasiones lo~ e ~avos 

son elementos de cent-rol ·de la pt'oducci6n, más aún cuando escasea el 

mineral o bién lns constantes alzas de p-recios inciden sobre el mate

rial, contribuyendo con el ocultamiento. Pot' ello los coroprado't'eS se 

avituallan de esos artículos llegando a concentTB't' madera para varios 

miles de cajas y clavos en cantida'des de algunos cientos de kilogra-

mos 1 para cada temporada de cosecha, 

Por último, contratan o se allegan de los trnnqportes necesarios, hny 

épocas y lugares que por ejemplo durante laa t.emporadáe _do l_luviae- no 

e~tran los camiones y por e1lo deben utilizar tractoree o canetas P! 

ra, sacar la carga ya empacada. 

Esto demuestra que para el manejo dol met'cado, si bien no ·reqüiere."de 

ningún conocimiento espCcial, ni de t.l!'.cnicas eofisticndao, si necéei

~a de una exti'.Bma ~nteriori.zaci6n y dedicaci6n de esta._ ~cti.vidad, ad!, 

~s de loe -recursos, el personal y la poaibi11dad de compra't' .'y .vender 

gr.andes .volúmenes en lapsos reducidos. 



- Tenemos que considerar el otro extremo de la pinza, ein ln cual no se 

comprende el proceso integro de la comercinlhacilSn¡ este se refiere 

a las carncter!sticns de la demanda. para ello los grandes comercian

tes tienen calculo.das las necesidades por lipocas, del jitomate, ndcmñs 

deben considerar aquellali plazas cercanas susceptibles de recibir loa 

posibles excedentes de pt'oducto comprometido, sin descuidar aquellas 

ciudades que por la diat.nncia o dificultad en el oc.ceso, o incluso -

por cuestiones extraordinarias pueden requerir el fruto a precios 

atractivos independientemente de le distancia o accesibilidad. 

- Pat'a las ciudades, en su distt'ibuci6n interna existe un verdadero ra

maje de comerciantes, medianos, pequeños, distribuidores, etc., (ato

mizaci6n de venta 'al detalle) quo g111:antizan el desplazamiento del -

producto cuando llega n 111 plaza consumidora. Esa intrincada y com-

pleja estructura de distribuci6n se apoya en el. crédito que alcanzn -

niveles inimaginables, una reciente investigaci6n* demostró que un d~ 

tallista recibe crédito diariamente el cual tiene una tasa de interés 

del 20%, en otras palabras por comprar en la mañana y pagar esa misma 

tarde el gran comerciante gana $20.00 peMs de cada $100.00 vendidos. 

Sin embargo, el crédito para la comerciolizaci.5n de productos perece

deros en las zonas consumidoras adquiero ruzgos de abuso y usura, e.o!!_ 

dicionados por; en primer lugar el conocimiento personal y/o recomen

dación de avales prestigiados en el medio y en segundo lugar, por Pº.!. 

eonal especial para obligar el pago cuando el beneficiario no acepte 

cubrir su deuda. Esto os frecuente en la renta do diablos y carreti

lleros, poro estraña el cumplimiento en el caso de los comerciantes -

al detalle. 

Conocer la complejidad del pequeño coamrcio en la Ciudad de México -

por ejemplo, es verdaderamente una ocupnción de tiempo completo para 

un número elevado de estudiosos y sin embargo el comerciante bodegue

ro tiene enormes cartera.o de clientes de todos. los rumbos de: la Ciu-

dad, ya. que gracias a su eituaci6n no tiene que buscarlos, sino' 9.UC. -

por el contrario, ollas son quienes lo buscan y cumplen con sus r~qu! 

sitos. para verse beneficiado, bien sea con el cr€dito o con la venta 

"preferencial" de los t>roductos que opera. 

* InvestigacUfo directa del Fideicomiso para la 11roducci6n y come:rciali
zacilín de productos agrkolas perecederos. ( 1975) 
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4 .. Tendencia Monopolista de los Comerciantes. 

Si.n lugar a dudas el continuo proceso de la comorcialhación ha desembocado 

en 111 generaci6n de un grupo de influyentes 'I poderosos l!·1 comerciantes 1 -

quien dentro del desarrollo normal de sus actividades adquieren un control 

del ~creado en loe diferentes productos. El control de la producción ensa!!. 

cha sus operaciones en primer luga~ buscando mercado para el producto com-

prometido y en segundo lugar después de haberse ampliado en mantener su in

fluencia y clientes nGn en 6pocas en que la producción dismiuye coneidera-

blemente. 

Considerando lo anterior como mecánica operativa habitual, el control de la 

producción se centraliza cada vez en menos manos• y esos pocos grandes com!,t' 

ci.antes 1 acuerdan si no fácilmente 1 si de una manera informal los precios y 

cantidades de productos que han de vender. Con relacicSn a calidades es muy 

di.fícil hablar, ya que en nuestt'o pa!e • existe una diversidad de climas y -

condiciones de producción, con lo cual cada ,región tiene variedades criollas 

de producto y hasta la fecha no ha sido posible "normalizar11 las calidndas 

de los productos agrícolas perecederos. este esfl!erz.o solo ha alcanzado a -

la mercancía destinada a la exportaci6n. 

Ahora bien, el manejo rutinario del mercado. se ha extendido alcanzando una 

parcial integración do actividades. As! tenemos que hay bodegueros que a·de-

mlis de comercializar, producen ya sea como aparceros o como propietarios do 

al.gunos predios en loe zonas productoras y generalment~ tnmbi'n son trBnspo.r 

ti.stcls 1 existen ejemplos de comercian.tos que aglutinan flotillas de· camioríe& 

rebazando las SO unidades en muchos caeos. 

Es evidente que ésta situación acerca al comerciante hacia una po'eición mon,2_ 

p6lica 'I ·de excesivo control, con lo que cada accicSn que él realice va a· te

ner rcjlercucioncs que tranoficre cada integrante de la cadena de intermedia

ción, pero finalme~te afecta tanto al productor, como al cO.nBumidor. 

La tendencia monopolista, también cierra las posibilidades para· que Algl'.in -

~uevo co~erciante e incluso or'ganización ,-social 1 . privadá ·o pdblica, ,1.rr·u~pa 
.dentro de Su mercado al respecto eXiaten abundantes ejemplos, si~. embargo -



por haber sido experiencia propia señaló la del "Fideicomiso pare le Produc

ción y Cot:1erciali::ación de Productos Agrícolas Perecederos", que contaba con 

apoyo oficial y recursos, si bien es cierto que en forma muy limitada, pero 

pudo incidir notablemente en las plazas donde operó. No obstante durante t2, 

da su vigencia fue enfrentado a una guerra de precios y boicots que a la fe

cha no se han analizado adecuadamente. esa f&rren opoeici6n, finalmente 11-

quidó al organiomo pCiblico y mostró claramente el enorme poder, na sólo ec~ 

nómico, uino también pol!tico de esta élite de comerciantes. 
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Si bien es cierto que ex:acen agrupncionea de comerciantes, en los niveles -

de bodegueros e introductor, la cohesión entre ellos deja mucho que desear -

ya que cada uno detenta un poder excesivo dentro de su mercado, o en sus pr.e_ 

duetos y plazas, Pero cuando existe un problem3 que les atañe a todos es -

cuando demuestran su enorme poder. Bajo otras condiciones son capaces de -

orientar sus actividades hacia otros fines, todos ellos e:i b~sca de mayor C_2.n 

trol, mayor poder. y por consiguiente se fortalece la posición monopolista de 

los grandes comerciantes, En la actualidad el monopol 1.o de los bodegueros -

rebasa los niveles de otras activido.dcs 1 el control se ::uinifiestn en la "ven

ta como en la compra, se puede argumentar como prueba de lo anterior el hecho 

de la central de abastos, misma que sólo cambio de lugar sin afectar el pro

ceso de comercialización y en cambio se apadrino su m11canis1110 por parte del 

Gobierno Federal. 

5. Integración de la Intermediación. 

Si bien es cierto que como esferas de poder y control dif!cilmente se asocian 

en cambio en t&rminos de funciones, s.! se puede hablar de una integraci6n de 

intermediarios. Este es el mejor ejemplo sobre la visi6n que se debe tener 

para comprender a la comercialización. 

En efecto. los grándes esfuerzos oficinlcs por subsanar los problemau de pr2 

ducci6n, distribuci6n y venta han tenido resultados muy pobres y frecuente-

mente. han aido y son p&rdidas constantes y crecientes, lo cual se ha tradu

cido en quiebras de negocios y desaparición de fortunas también para come~-

cientes particulares. Quiza la mayor similitud entre estos casos,· sea" prec! 



..... 

aamente la falta de entendimiento en lo que es. el proceso integro de la co

mercialización. 

Se han empeñado en ver seccionado, algo que esta integrado con facetas -

especiales pero perfectamente cohcri?ntas, un fenómeno con otro t con rela--

ci6n directa y proporcional entro. la producción y la comercialización; más 

alío entre los factores de la producci6n, su disponibilidad y potencialidad 

con el volúmen y cal id ad de la cosecha, 

Si alguna cr!t.ica es val!da a loe organismos públicos, es prec:1samente la -

incapacidad de integrar un conjunto de eventos qua confot.·nrnn un proceso; o 

sea, un conjunto da acciones para producir, otro conjunto de acciones para -

distribuir, otro más para que llegue al consumidor, Pero estos procesos Sf'! 

integran también y forman un sistema, repit.o la imposibi.lidad de integrar -

los eventos en procesos y los procesos en a is temas, hn impedido que muchos 

esfuerzos públicos, sociales y privados alcancen el éx:it:.o esperado. 

Los grandes comerciantes, en cambio han operado bajo esca ºregla de oro", -

teniendo como premisa básica, obtener el máximo beneficio, han integra:Jo -

los eventos para controlar la producción, han u~ido otros eventos y han dil!, 

tribuido y asocian otros eventos más y realizan los ort!:culos • con ello lo

gran mantener el proceso integro, logren grandes gonanc:iae y 1ogran una fo!. 

mo de vida cómoda y holgada. También han logarado descapitalizar a.l campo, 

han logrado anorqu!aa y deaequillbrios en el crecimiento de la ciudad, han 

logrado perpet.uar un sistema social desventajoso para quién produce y pa~a 

el consumidf:?r fina'!. etc., todo ello bajo el sospechoso silencio· y el diSí

mulo apadrinamiento de fu~eionarioa involucradoR en la t:.oma de -decisiones· -

relativae a la rectoría econ6mica i?n materia de pol!tica hac:1a el campo y -

hacia la comercializaci6n. 

Como mencionabamos anteriormente, distintas personas han integrado esfuer-

zos para obtener enormes ganancias: Desde, el usurero preatamist~ que· ~omo 

cesique generalwiante otorgaba financiamiento a. los campesinos en ~~ndi.c'io-
itea t.an desfavorables para ellos que, muchas Ocasiones. -era preferible no -

sembrar; condiciorÍando de tal manera sus· cosechas que .aíin anees de levanta!. 

18. ya tenían que comprometer la .del. pr6ximo ciclo; .con_. el tranaporte ... y.,.los __ 
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onvasee de campo y de venta; con la f1jaci5n de precios desde las plaEas 

consumidoras que no atendbn ni atienden las necesidades de producción -

y s&lo se fijan bajo criterios arbitrarios ~ individualistas, y con la -

complicidad de los otros elementos de intennediaci6n, Con esto 1 se de-

muestra que si es posible la un16n de crite;;ios, la comunilln de opiniones 

y acciones, la integración en una palabra de voluntados cuyo único fin es 

obtener las dximae ganancias sin tomar ~n cuenta a quilin se perjudique 

y por desgracia con errores tan graves A.n su enfoque mezquino pues no -

han alcanzado a ver que tambi&n. ellos eetan siendo arrastrados a condi-

ciones sociales que finalmente se lamentaran. 

Pet"o no obstante lo anterior• hay que reconocer el ciclo que no han alc!!_n 

tado aún las principales instituciones públicas, pues por un lado ta.nemus 

a la banca oficial (BANR~RAL) por otro muy diferente a las productoras de 

insumos, maquinaria, simillas mejorndao,fertiliznntes, por otro a las de

pendencias administrativas coordinadoras y por otro ludo aún a las comer

ciali.udorae1 abarcando aspectos donde ea patente la deecoordinación y -

deafazami.ento tanto operativo como funcional y por consiguiente los obje

tivos finales en ocasiones parece que se oponen y se traslapan. 

En la práctica cotidiana de la comercialización. sobresalen las comunir.a-

cioncs y la interrelaci6n de las diferentes platas pues se apoyan consta_!! 

tem.ente a trav'-s de abastecerse de loe produc::ore.s necesarios en épocas -

de escasez real o ficticia, sin descuidar las ganancias para quién vende. 

Efectivamente los bodegueros, por ejemplo de Monterrey. Torre6n, Tijuana 1 

tienen. ce trechos nexos• ollas siempre cuentan con producto para eus elle.!!. 

ta&• no hny que olvidar el hecho de di.aponer dei producto siempre que se 

requiera pues de e9to depende buena parte del éxito comercial. 

As! nos explicamos como los bodegueros extienden sus vínculos a lug8:reS -

muy distantes y de hecho respetan convenios verbo.les o "pactos de caball_!.. 

toe" de apoyarse continuamente. 
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VI • DIAGNOSTICO DE LA COHERCIALIZACION. 

Si bien es cierto que el presente trabajo se propone ordenar y exponer 

la problemlitica enfrP.ntada en el actual sistema de cornerciaUzación, -

tomando como ejemplo o punto de partida la experiencia en los produc-

toe de elevado índice de percibilidad, también es cierto que las es--

tructuras comerciales presentan un comportamiento similar en otros gi

ros y/o productos. No obstante Podría haber ejemplos particulares ca

pacee de rebasar el llmbito del presente documento, Ello no invalida 

las experiencias aquí descritas sino mlis bien corresponden a la excep

cil>n que confirma la regla. 

Dentro de este apartado es conveniente aclarar la diversa gama de pos! 

bilidades en les formas de comercializar estos productos, la cual este 

determinada·por el productor, el producto, la zona, la tenporada, el -

comprador, el mercado, etc., originando una enorme posibilidad de va-

riables, no obstanté podemos afirmar que el patrón general se mantiene 

y es válido por la preeminencia y por la vigencia que observamos todos 

los días. 

1. Hicrorregiones, Microclimas • Micromercados. 

La falta do una acci6n firme y decidida en la rectoría de la actividad 

comercial en general, se manifiesta drnmaticamente en los productos de 

origen agrícola, ya que no se cuenta con una normatividad capaz de id~n 

tificar. plenamente los tipos, variedades y productos. Carecemos pue8 

de la normnlizacilin para los productos, si queremos señalar un problema 

generando, por falta de especificaciones, simplemente afirmamos que no 

es posible la comercializoc;i.6n a distancia pues quien compra no ti.ene 

par~metros de compnroción para saber que le ofrecen. 

Los intentos tendientes a crear esa normalizact6n han frncasado en to-:

dos 10s casos y existe la jueti~icaei6n física. que efectivameu"t~ crea 

productos con características propias en cad~ regi6n, por ejemplo po--
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dr!amos citar a la naranja; este cítrico se produce de hecho en 29 de 

los J2 estados de la repGblica. sin embargo slSlo cuatro entidades con .. 

trolan más del 80% de la producción, Vera cruz• Nuevo León, San Luis P.2, 

tos! y Tamaulipas. Cada región produce cítricos con cnracter!sticas .. 

propias, Nuevo León y Tamaulipns responden al tipo de cítricos para ª.!! 
portaci6n, susceptible de congelarse y empacarse en gajos; Verncr-uz y 

San Luis Potas! obtienen unn naranja con mayor cantidad de jugo, menos 

grados brix y por consecuencia más ácida, de menor duración y una pre

sentación deficiente y menos uniforme. Si bien por un lado podemos d!. 

cir que algunas características se puedO?n mod.ific4r con mej~r cuidado 

y atención, también influyen las condiciones orográficas, hidrogr.lfi-

caS y climliticas afectando al producto con lo cual se mnntendr4 las -

otras caracter!sticas. 

Ahora bien. si se quisiera normalizar el producto do los cuatro esta-

dos, se ;ncurrir!an en graves problemas; de presentaci!Sn, condiciones, 

mercados, uso. transformaci6n, etc. Pero hay que agregar las condi-

cionce cíclicas donde cada cierto número de años las producciones di!!, 

minuyen considerablemente y entonces los cítricos consumidos en algunos 

mercados generalmente de segunda o tercera importancia paaa.n a ser SU§. 

titutos en los principales mercados procediendo como, Tabas.ca, Campe-

che, Sonora, M&rida, a te. 

Como es fácil observar, laR características de este fruto romperJ:a to

talmente con la normaliza:i6n del fruto de los principales Estados. y 

si bien es cierto que porcentualmente no eo significativo, en ti!:t'minos 

absolutos esas producciones si alcanzan volúm.anes considerables. 

Pero 10 anteriormente descrito, sol':' e~. un prob}P.~a de·mercado, qúiz4 

en el. fondo la gran mayoría de esos obstJlculoa se pudieran euperar si 

con~ideramos una capacidad económica ac-:iptable para loe productores. 

Lamen~ablemente la realidad es otra y cada produ.ctor en e! reÍ>reSeni:a 

gra_vee problemas. pero la generaciiSn del próducto; donde hay ~unción 
faltan recut'eos, donde hay transporte, falta mercado, doride ha'Y tr.aba

jo, falta-n ins~mos, etc. 



Todo ello crea un cuadro donde el producto presenta cnrncter!sticas ilif!, 

rentes de un huerto a otro 1 aún en la misma zona donde prevalece quien -

tenga mlis rocursos o puede allegilraclos en ln cantidad y con la oportun,!. 

dad debida. 

Actualmente el volumen estimado de la producción de arc!culos perecede

ros de origen agropecuario, representa ol 30%. del total comcrcinliLado -

en ol secC~r terciario y nlc1mza una cifra estimndn en $76 mil millones l) 

para el año de 1980, de ello los productos de mayor volumen ;:rnn plíit.o.nos, 

naranja, jitomate, chile verde (incluyendo serrano, jalapeño y poblano), 

papa y; por precio sobresale el jitomn.cc, la cebolla, la pr.pa, la naran

ja, etc. 2) 

Los mercados de consumu tra.dicionalc.::; correspondcn n las cludadc:,. m.'Íto -

grandes y m5s prosperas. aunque existen algunos mercado que tienen mayor 

importancia por la posición estrntégicn, que con relación al volumen de 

la praducci6n como ejemplo podernos señalar, San Luis Potosí, Torreón, -

Oaxaca, Coatzncoa.lcos, etc. pero los de mnyor relevancia son los ubicados 

en la Ciudad de México, que rige en el ámbito nacional, El Mercado de -

Abasto de Guadalajara con una 2:.0nll de influencia que se extiende por to

do el pacífico nort.e y el de Monterrey con una zona que abarca noroeste. 

y frecuentemente alcanza el cent.ro y el norte. 

2. Atomización de la Demanda y de la Oforta. 

La características más sorprendente dentro del aspecto distributivo de -

la comercialización es sin lugar a dudas la proliferación de los pequeños 

comcrcio.ntes 1 a este fen6meno se le conoce como la 11Atomización de ln -

Ofer~a~1 1 ya que existe un sinnúmero de comercios al detalle que hac~ ca

si imposible su cuantificación m~s aún con la dinlimica propia·. de- esto. ·a..;.· 

tividad, (se inician con gran facilidad y de la misma mnnera suspenden -

su funcionamientO) sin d:l.sponer de loa registros adecuad~s. 

En virtud de l.o anterior. la estad!stica sobre al número de com~rcios al 

.-detalle .es muy poco confiable. incluso las entid'adtrn r·elaciorladas con su 

control y registro aseguran que el margen de error· en catos datos puede 

1) Econom!11 Agrícola D.G.E. 1982 ·(cifrnft estimndns). 

2) S.P.P. Producción y valor o nivel naci5n, astnd!stica del Sector Co-
merciO. 
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alcanzar incluao el 100% y si c~nsideramos que sólopara el Distrito -

Federal existe un padrón de contribuyentes menores de poco más de 850 

mil y en éstoG se ubican los pequeños comerciantes, además de 75 mil 

locatarios de mercados públicos registrados, en el ámbito nacional el 

número de contribuyentes menores se estima on l 1800,000,• 

Anteesns cifrnD y las enormes carencias de estadísticas, sólo quedo -

reconocer la evidencia en el oentido de la proliferaci6n de los come.! 

cios al pequeño. Al respecto es conveniente señalar c¡ue la Climara N!!. 

cional de Comercio hn elaborado estudios donde queda de manifiesto ln 

irracionalidad económica de este tipo de ncgociaciones 1 lo cual da por 

resultado, excesivo tiempo destinado pora su atenci6n • .acumuloci6n de 

inventarios. elevada mermas y pérdidas por desconocimiento en el man!_ 

jo de los productos. as! como en los deficientes instnlaciones para el 

altnacenamiento, elevación del precio y por consiguiente reducida carE_o 

rn de clientC!s, 

Como quedó asentado, la gran müyor!a de estos comerciantes operan a b! 

se del crédito, sean de bodegueros para el caso de productos de origen 

agrícola y de empresas transnncionales o grandea distribuidorus espc-

cinlizadns para productos elaborados de consumo indiapennnblc, actual

mente las p!lraestatales CONASUPO, IMPECSA, mancienen ~greeivas pol!ti

caS de expansión de operacionlls con financiamiento, El crédito, os -

pués, otro elemento que contribuye a la !nescabilidad de los comercios 

al detalle. 

Dentro del mismo lado de la oferta, fiC encuentra 111 enorme cantidad de 

pequeños productores quienes tampoco pueden, no obstante. el número• i!! 

fluir sobre el precio de los productos. En efecto, la. eacaea capaci-

dad de negociación de codn campesino, la urgencia de realizar su prod~c 

to y ante todo la falta de recurs:oo para sobrevivir, obligan .a ·entregar 

casi textualniente. 1 su cosecha al comprador. 

Al integrar estos dos aspectos importantes dentro de las actividadefl f.º 

tid~anas de una sociedad, sobresale la estrat&gica posicicSn del comer

ciante y BUS agentes de. compras y verit:is con lo Q.ue tenemos por. un lado 

ilrlnformación de la Direc. Gral. de Fiscalización de la .S.B.C.P., primer· 
Si!Úinario de Actualización INDETEC, 1982 y dacas de la Direc. de Au~. 
Fiscal de la Tesorería del D.D.F, 



un embudo_, conformando en la parte más ancha por los productores• quie

nes mientras más pequeños sean, mejor provecho les saca el comprador y 

por otro lado, otro embudo, en este caso la derivación o desahogo de -

productos, la parte mis ancha la forman los comerciantes. En ambos ca

eos el control esta de parte del gran comerciante utilizando como exte_!! 

si6n a los compradores y a los vendedores, de esa numera llegamos a los 

puntos finales dond'l se obtienen las ganancias derivadas de los bajos -

precios de la compra de los productos y ln transferencia de precian els_ 

vados donde se obtiene una sobre tusa de utilidad, para este caso provs_ 

niente de los consumidores, 

Es evidente que la perpetuaci6n de un mccánistno de "est.e tipo nunca eerií 

aceptado permanentemente por la sociedad, quien a partir del momento en 

que demt:estre su obsoleccnciA y Re tome conciencio. de HU naturnlezn debe

rá desaparecer. 

En otros países donde el proceso inicial tuvo características similares, 

1as adecuaciones han encontrado· como opciones dC!sdc el control estricto 

de la producción y distribución, incluso consumo, hasta mecanismos eje!!! 

p1ificados en los mercados de origen, los mercados de abasto, la asoci~ 

ción y corporiznción de comerciantes, la integración horizontal, el au

toservicio, que corresponde a paises como, Espaiia, Holanda, Alemania, -

Francia, Marruecos, Peru, Colombia, Ecuador, etc. 

Pero si bien es cierto que el pequeño comercio tiene un cnrácter de an

tieconómico, resulta la interrogante de ¿como es posible que aún tenga 

vigencia?. Seguramente la explicacii5n pasible, se encuentro por un la

do, en el tipo de clientes de esas negociaciones, al respecto y quizá -

sin ser necesaria su aclaración, observamos que los clientes no tien~n 

la posibilidad de programar sus comprns par~ varios días Y por ello di! 

r:iamente deben comprar no lo que necesiten, sino lo que les alcance con 

sus reducidos recursos. Por otro lado es tambi~n una alternativa ocup.!. 

cional. para desempleados. 

Ea parad6j !e.o que el consumidor de menores ingresos sea quien pa&ue el 

precio más alto de los productos consumidos por la ·Sociedad. ~ ~ambi&n 

resulta inexplicable que las autoridades responsab~es ~e la rectoría· ·de' 
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la economía del país ignoren esta verdad tan lacerante para cualquier 

comunidad. 

3. Implicaciones Soc 1o-Econ6micas. 

El Productor.- La insuficiencia de recursos paro las actividades coti

dianas e indiepcnsable para el campesino y su familia. lo ubico.n den-

tro de una esfera soc:inl que lo margina permanentemente, Pat'n el hnb!~ 

tnnte d<!l agro mexicano eMisten de hecho dos mundos, el primero que e~ 

ta conformado por su propia exp.eriencin dentro de la comunidad con los 

problemas y trabajos afines; el segundo, externo a la comunidad. que -

se presenta como un espejismo ideal pero generalmente inslcan:table, d,!?..n 

de los frecuentes contactos con ese mundo, le afectan material y mora! 

mente. Materialmente porque no puede cristalizar sus esperanzas de oE, 
tener algún benofecio de ese otro mundo, conciente de que, en cnmbio -

el sí le otorga los alimentos como una contribuci6n a el mantenimiento 

de esa forma de vida diotinta a la auya. Pero ceda vez que tiene al-

gún contacto solo le ratifica que ~1 como campesino, no tiene lugar y 

su condición en ese otro mundo siempre ser§ como un elemento de segun

da clase. 

Es por ello que siempre aspi.ran a dominarlo pero desdo e.1 principio de 

cada contacto, se s1.enten relegados, alejados, situaci5n que 

ma al observar los resultados de todo un ciclo productivo•. 

ccmfi.! 

La repetici6n del evento cada año y cada lustro, llega a formar dentro 

del grupo· de. campesinos productore!t1 \ln esquem.n mental que aupadi.ta al 

habitante del campo con relación al habitante urbano 1 como la agricul

tura queda supeditada a la industria. Para el gran número de inmigran

tes. que ·11egan a las zonas urbanas es real esta forma de pensar y pru.! 

ba de ello es que aceptan todo tipo de empleo, en su gran mayor!a réa

liza actividades dif!ciles, pesadas, peligrosaa e incluso sucias, y a§. 

lo ha.sta despu(;s de varios años, on ocasiones frecuentes hasta la si-

guiente generaci6n es cuando se pierde esa forma de pensar derivada de 

todo· un esquema mental reforzado permanentemente con las actividades· -

cotidianas de dos tipos. de sociedades dentro .de· un mismo ámbito. 



A la fecha, desconozco si existen trabajos que hayan investigado las ca!!_ 

sas y consecuencino psicol6gicae en los inmigrantes y más aún si se totll.4 

en cuenta el destino, ocupación y forma de vida de dichos inmigrantes. 

~in negar lo anterior, la experiencia demuestra que el inmigrante nbandg_ 

na un estatus social. propio de la co111unidad originaria, y estg dispues

to a ubicare~ en el nivel malí bajo dentro de la comunidad urbana. llegan 

do a subsistir bajo condiciones de extrema pobreza y con carencias que -

rebasan los niveles de credibilidad. Ah! tenemos en laa :tonas me tropo lit!!_ 

nas de las tres grandes ciudades de nuestro pa{s asentamientos humanos -

irregulares que frecuentemente son fuentes de serios disturbios tanto s~ 

ciales como pol!ticos y todo ello derivado de ln incapacidad económica -

de sus moradores. 

Hay que il!lllginar el efecto de estas situaciones entre los demás miembros 

de la comunidad quienes no se atreven a romper con su condición y manti!_ 

nen su situación de pequeños productores, no obstante la falta de alter

nativos que les presenta lo. vida. Repito que serln un buen tema para un 

estudioso tanto o. nivel de repercusiones sociológicas, como psicológica~ 

del proceso migratorio vivido por nuestro pa!s en los últim.os ~O nños. 

El Comerciante.- Sin lugar a dudas este grupo de la población ha sido el 

más beneficiado, no obstante también ae ha visto afectado por la dinámi

ca propia del proceso; tratando de exponer las principales implicaciones 

sociales y económicas señalaremos las sigUientes: 

(104 

El comercio fue la principal alternativa de empleo para loe grupo~ inmi

grantes ya que reunia va~~as csracter!eticas como relativa facilidad pli-

1:-a la iniciaci6n de la empresa. independencia. no requería calificoci6n. 

ni capacitaci6n con el conocimiento de las operaciones arti.méticas. fund!, 

mentales era suficiente, Pero si por un lado el comercio ha demostrado 

la posibilidad de absorber y mantener un gran nGrnero de familias~ por -

o~r~ lado, ta.mbién ha comprometido a aquellos que fracasaron e_n su empr!_ 

só., ademlís de haber agregado una can~idad considerable de nuevos nego-· - , 

c.ios.' ·c<?.n ello se dividi6 ·el mercado representando un nG~ero menor ~e· -

clientes ·potenciales por negocio. _A su vez, originó la neceflidad de el!_ 

var. e~ margen de comercio y por' consecuencia los. precios. también se re-
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dujo la rotaci6n de inventarios. elevando las mermas y p~rdidas, en con

junto, todas estas causas y efectos, elevaron el 1'.ndice de incosteabili

dad, as! como de irracionalidad económica en su operación, perjudicando 

al consumi.dor y preparando el terreno para nuevas formo.e de venta al de

talle como fueron los centros de autoservicios y tiendas departamentales, 

los tianguis y los mercados sobre ruedas. 

El efecto contraproducente no tardo en sentirse por ello gran número de 

pequeños comercios establecidos desaparecio por la competencia de las -

nuevas y grandes tiendas de autoservicio. ,Actualmente seguimos ohAerva!!. 

do el mismo proceso, las nuevas colonias y centros de población, al cre

cer y desarrollarse crean el medio propicio para la instalaci6n de un -

gran centro comercial, haciendo desaparecer de sus .alrededores a los pe

queños comerciantes. estos han tenido tres alternativas; primera, desap!!_ 

recer como negociantes, segundo asentarse en zonas marginadas donde aún 

no ea posible la instalación del gran comercio y tercero, recluirse en -

las rutas de los tianguis y mercados sobre ruedas, quienes han sido, tas_ 

bUn un resultado del anlirquico crecimiento urbano de nuestras ciudades~ 

pues de esta manera se abastece buena parte de la población de las zonas' 

metropolitanas de las principales ciudades. Se estima que sólo para la 

Ciudad de· México existen un total de cuatro mil ubicaciones entre ~ian-

guis, mercados sobre rue~as y neuvas concentracionesilr, abarcando a cns! 

500 mil comerciantes. y ambulantes**, 

Es conveniente aclarar que para la atomiz:aci6n de la oferta, también co_u 

tribuyeron los comerciantes que tuv~eron por origen la avanzada edad, la 

impo~ibilidad para trabajar y aquellas personas que utilizaron su patri

monio para convertirse en comerciantes. 

El ot.ro perjudicado en el mantenimien~o del actual proceso distributivo· 

es. el consuroidor, quien resintió el efe_cto principa.lmené~ por los ·~um'en:... 

tos de preci~s. de esa manera las clases'de ingresos fijo's y bajos. que·

en otros tiempos complementaban eu alimentación con f_rutae y _verduras se 

vierOii obligados a restringir ~u consumo pues la elevaci6n en loe ·pre- -

• ReporteS estadísticos de la Climara de Comercio de la Ciudad 
Noviembre- de 1981. 

*": Reportee periodf:sticos •. Diciera.bre i9es. 
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cios los alejó de su capacidad adquisitiva. Sin embargo, esto no signif! 

ca que el consumo hnya disminuido, por el contrario ha aumentado, pero se 

debe al crecimiento de ln poblaci6n particularmente de los cstt'ados de i!!_ 

gt'eeoa medios y medios altos, lo anterior nos hace pensar en el nivel de 

nutri.ci6n de las clases da desprotegidas, las cuales también han crecido 

y con mayor velocidad en las zonas urbanas de las grandes ciudades. 

Otras 't'epercucionee derivadas del proceso de comercializaci6n, se pueden 

ubicar en las pol!ticae est~blecidas por ol gobierno Fnder~l buscando el!, 

ver los niveles de productividad. QUizá dentt"O de las más sobresalientes 

para el presente trabajo sean las siguientes: 

a) Creaci6n y ampliación de orgnni.smos finnnciet'Os. 

El limbito de acci6n de los Bancos Oficiales (Agropecuarios y Ejidnl) 

que dieron por resultado en 1975 1 la creación del Banco Nncionnl de 

Cdidito Rural heredando los vicios y defectos de los anterio:es; pl!!.n 

teéi un avance muy limitado pues los resultados no corresponden a -

los montos inv.e.rtidos en sus programas. En efecto, el crecimiento -

del costo burocrático, es de tal magnitud que gt'nvita sobre los rec!!_r 

sos totales, haciendo incosteable lo'l pnstnción del servicio finnnc,!e 

ro, además hay que agregar las corrupciones, vicios y deshonestidades 

del personal, pues es frecuente que el personal de campo principalm!_n 

te, aproveche su po!ilición en beneficio personal y por consecuencia -

afecta a los grupos organizados de productores, 

Otro factor que demerita ln funci6n desarrollada por ln Bancn Oficial 

!!e manifiesta en la oportunidad, cantidL>J. y cnlidnd del finnnciamie!!. 

to pues generalmente no es suficiente, carente de calidad y lo más -

frecuente es inoportuno. 

En suma estos factores generan una imagen da desorden, desconocimie!!. 

to y despilfarro de enormes recursos, con ello e.l campesino~ se f.orja 

la idea de aprovechar al máximo los recurso~ proporcionados, en C?ca.

siones frecuentes requiriendo financiamiento con· el .cual· ~btienen a! 

guna cosecha que tnáe tarde, vende n un intermediario y iteclara a'~ -

Banco su incapacidad para cubrir lbs Je:udns o perdida total •. De ~su 

manera se explica que de loe recursos destinados .al crédi.t,o ·~gr~Pec~a 



rio, el BANRURAL estime para el ciclo 1981-1982, un índice de_in

cobrabilidad del 45% y para el de 1984-1985 el 48%J en otras pal,! 

brae, se destina a "cartera vencida 11 casi 50 centavos de cada pe

so invertido en el campo. 

Dentro de las políticas comerciales bien valdría la pena annl1.zar los 

resultados de la CONASlIPO pues en la actualidad, su funci6n se reduce 

a subsidiar más a los industriales y consumidores que a los product!!_ 

·res' y concretamente para el caso de t114Íz, trigo, sorgo y frijol. El 

rnlíx:imo beneficio se quedo. en los industriales garantizando su to.ea de 

ganancia a costo de los recursos del pueblo en general. El ejemplo es 

claro, la CONASUPO compra a precios elevados, sea como precio de ga.r.!n 

era. o -como importación, absorbiendo cost:oe de almacenamiento. trans

porte y en ocasiones empaque y vende a los industriales de alimentos 

balanceados y aceites a precios m4's bajos para su transform4ción en .. 

nixtamal-tortilla • pan, etc. 

Por, último, también sería conveniente analizar el efecto de loe precios 

de garantía, ya que siempre se ha querido ver como la Aeguridad da r.!!. 

cibir un monto determinado por tonelada de producto, que requiere una 

inversi6n poco menor y así permitir un margen de utilidad razonabl~, -

Pero además de ese argumento, podemos señalar otro que sería inconve

niente ya que también rige como precio tope y por consiguiente no fo

ment:a s.ino restringe la producción, adomis de la diferencia en produs_ 

tividad por zona y condiciones de cultivo, pues no es la miarua remun!, 

ración por peso invertido en una zono temporalera, a uno zona de rie

go, siempre ésta última tendrá ventajas. Deri•tado de ello, ee fomentan 

producc!Ones rentables paro comerc!ali:car y las básicas aod'.n -des('.in_g_ 

.das. ·a1 autoconsumo. manifestando permanent:emente deficite. 

4. Infra~struc,tura y Limitaciones Comerciales. 

No hoy· que perder de vista las causes y atenuantes· para perpetu~r 111e 

ac:.tuales condicione a, pues hoy en día no so posible hablar d"3 fen6rnenoa 

origiilados por· Ún4 ~ausa. dent!='o de lo enorme· interrelac16'n de· evei:it~e ~
u:i fénomeno llega a ser causa y efecto al mismo tiempo ya que refuer~l'.I 

laa·_estru_cturas y superestructurAs para aéegu~ar el mantenimiento de·.

les mietnas ·característ:icAr.. 
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Para el proceso de comercielizaci6n ln estructura ha jugado un papel -

de enorme relevancin pues gracias a las dif{cilee condiciones de acce

so a las comunidades ha hecho prevalecer la actividad de acaparadores, 

caciquea y usureros. Las cnracter!sticns físicas de nuestro país• han 

determinado los centros productores y más si partimos de lo superficie 

apata para producir ya que se t'Cducc a un lOX"' y en muchas ocaoiones -

con carene in de buenas vías de acceso 1 lo normal es que muchoo pequeños 

productores tienen sus tierras productivas en zonas sin comunicaci6n -

adecuada y más en las temporadas de cosecha, donde frecuentemente nbu.!! 

dan las 1luvias. Con ello, muchos caminos transitables en otras épo-

cas, se vuelven intransitables y para sncnr el producto, tienen la ne

coaidad de incurrir en gastos elevados, o bien lo venden a menor prc-

cio, siempre a una persona que si tiene ln posibill.dad de sncar el pr~ 

dueto, mediante el uso de i.:a.rretas, tractores• incluso como en el cnfé 

y cacao, en avioneta, cuando el precio (generalmente rlc exportación) -

sea atractivo. 

Pero al hablar de infraestructura comercial, no sólo nC'ls referimos a -

las v!as de comunicación ya que el proceso requiere de otro tipo de i!!,s 

talaciones y servicios, en efecto podemos señalar: las instalaciones -

necesnriaa para i;e1ección, como para jitoinate, cebolla, mel6n, chile -

seco, naranjo. Claro mientras más sofisticado sea el proceso, será un 

indicador fiel del destino del producto, o sea mejores condiciones pa

ra ln selección, implica producto de e::<portaci6n. Existen grandes pr,2 

ductores e importadores comerciantes con empacadoras con todos los ad!! 

lentos posibles, desde vandas clasificadoras y máquinas levadoras, en

ceradoras y pulidoras, hasta cámaro de desinfccci6n y congelación, así 

como considernbles inver:itarios en empaque y embalaje, muchas v~cee !u

cluso de importación. Lo antes descrito es común para los exportadores 

importantes de jitomate 1 limón, naranja, plñtano, etc. 

Dentro de la misma. infraestructura comercial con graves deficiencias -

encuentran los mercados, los cuales se asemejan a rústicos negocios_ sin 

inStalaciones adecuadas, conformando lo lonja comercial, p.ues Cn ~1 á!!_i 

mo de 1os bodegueros monopolistas prevalece la mentali~ad de darle ma

yor circulación posible al producto y en muchas ocasiones no llega a - ' 

sus bodegas pasando la carga de un camión n otro y frecuentemente cam-

• De acuerdo a laB cifras que maneja Hejido en 11 la econom!a en crisis.'' 
1976. C,F.E. 
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bio de destino sin cambiar de transporte. Respecto a loe mercados mucho se 

puede decir, bastenos citar que no tiene instalaciones, no obedecen a -

una necesidad social. no eacisfacen los requerimientos de las propias -

comunidades y sólo permiten el manejo especulativo de este tipo de pro

ductos. 

Le experiencia del gran comerciante, controlador de. enormes cantidades 

de producto ha demoatrndo no nccesitai de instalaciones apropiadas, r~ 

duciéndose su manejo n una mera oficina de control de pz.oducto y asig

nador a otras plaz:nu. Si para d comerciante significan grandes ganan, 

cins, para la sociedad en au conjunto no r3prooe11ta ningún servicio y 

en este aspecto se demuestra la inutilidad de un eslab5n da la cadena

de intermediación. esl11b6n par cierto, de mucha importancia ya que no 

obstante ln falta de lugares adecuados controla a un gran nGmero de -

productores, de comorcinntes al detalle y por consecuencia de consumi

dores. 

El ejemplo anterior, denota una paradoja, por un lado el desmesurado -

control del producto, el comercio y los precios y por otro lado el inne 

cesario trato del producto, es mlis, en ocaaiones solo se dan instrucc,!o 

neEI al agente de compras para q11e en lugnr de en\•iarlo a las bodegas -

centrales, lo envíe a otro lugar o a otra plaza incluso. 

Al respecto, mucho se ha discutido y l!Studiado en el Rector público 8.Q. 

bre la necesidad do contar con la infraeotructurs de nlmacenamientC1 en 

lo largo y ancho de la República, manteniéndose discusiones sobre su -

utilidad pues la escasa vida del prodtJcto, obliga a acelerar su dietr..! 

bución; adetr.5s de. cu1u.tionar seria.ment~ las inversiones necesarias -

pues se ant:ojnn elevadas para el nivnl perecedero del produce o, Además 

hay que agregar, con razón que la falta de normali.r.ación on el uso y -

comercio de los artículos, originan mermas, desechos y desperdicios C!, 

da vez qua se sujeta a 111 actividad de carga y descarga, 

La única opinión posible al respecto. este encaminada a la dececciSn -

de centros iteuralgicos con posibilidad de concentrar cantidades astra

tégicaa de producto que perm:ican regular el Consumo en las plaz.as y r.!. 

gulen por ello el nivel de precios, evitando el manejo e.specula.civo 'd'e 

los productos perecederos. Esto significa ubicar lo conocido como me!,· 
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cadoe de origen en zonas productoras y mercados de abasto en zonas co.!! 

sumidoras. 

Aunque se antoja sencillo, esconde gran dificultad pues cada producto 

tiene diversas zonns productoras con características clitnliticas dife-

rentes y también el producto debe recibit: un trato.miento especial, de 

tal manera que se requieran equipos y mobiliario apropiado para el mi!!_ 

me producto originado en distintas zonas, como ejemplo, el jitomnte el 

cual despu&e de cortado no debe tratarse igual en Apatzingan que en T! 

juana y diferente t:ambién en guadalajm:a, en Monterrey, ademlis de el. -

consumo de insumos que requieren algunos como refrigeraci.Sn y en Jireas 

donde el suministro eléctrico no es constante, o bie.n por escaso ee r!!_ 

cionado y caro, agrega demasiado valor a los productos con ello. auto

máticamente salen del mercado, convirtiéndose en incosteables. 

Todos estos elementos, los debemos ubicar l!n el ámbito actual, donde -

existe una restricción grave de recursos, no solo para el pequeño pro

ductor y consumldor, sino pat'a los comerciantes al detalle y principa! 

mente para el Gobierno Federal quien atiende prioridades en otras ramns 

de la economía, Por ello la solución dP. inversión intensiva de capital 

con loe adelantos má'.s sofisticados de la ciencia se ven alejados y di

ficilmcnte padrón ser aplicables en nuestro pa'!s en el corto o mediano 

plazo. Por ello debemos desarrollar la capacidad creativa y proponer 

solucioneS más adecuadas a rauestra condición, esto implica buscar no -

nue"'.as, rero si efectivns técnicas de distribución y venta de productos 

agrícoloe perecederos, un·a de ellas puede ser cportunos sistemas de in
formación concatenados a la di¿cribuci6n. 

5. Migración y Concentración Urbana. 

Sin lugar a dudas, la mlís grave do. las repercuciones es ln que afecta 

a los campesinos. ya que al carecer de alternativas en a_us c.omun.~dad~s •. 

ae propician cod1:1s las atenuantes y condicioneS nBcesarias para aband~ 

nar la tierra y· su tradicional fot"rna de vida. Es ineg~blo que_ es-te" -

p:roceso mental adquiere características de 11 doloroso 11
, pues coni~cer · ciue 

la tierra de sus antepasados y el medio donde se originaron' y desat'ro

llaron debe ser abandonada en busca de algo totalmente nuevo, desean~-· 
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c1do y aiempra inc:iert.o. 

El destino de los inmigrant~.s • se reduce a unaa c:uantllB ciudades princi

palmente las tres mayores del pa!s, on el caao de la Ciudad de México y 

su zonn metropolitana la migrac16n se ho. twlntenido B niveles exagerados 

doede hace más de JO años, lo cual representa un flujo de poblac:i6n eu

pei-ior al medio mlll6n do pereol\lls anual y que se ha establecido en el -

Distrito Federal y en los Municipios aledaños del Estado de México, 

Conio es fácil entender, la magnitud do los problemas enfrentados por la 

!JOCiedad han adquirido niveles de verdaderos problemas, no solo por las 

nac8sidades crecientes del :increi:ionto normal de la poblaci6n, sino t.am 

bUin por el considc.rablo número de nuevos rnigrantes con una evolucU5n y 

c·reCimiento por encima del índice de aumento a poblacional a nivel mun-

diál. En efocto el porcentaje del país ha sido de los más altos del -

mundo. 

Los problemas generados por el crecimiento propio de la comunidad es de 

por s! un reto de magnitud· considerable, si agregamos todns aquellas g~ 

neradas por la mnaa migrante que cada año arriba a esta ciudad, tendre

mos entonces problemas tBn difíciles de solucionar que rompor!n con -

cualquier intento de planear y progretnllr racionalmente la sup~racilin de 

sus obstáculos. Por señalar algunos ejemplos citat'emos loe siguientes; 

SERVICIOS.- La excesiva demanda de servicios >" los limitados recursos -

impiden la solucHin de los problemas de servicios como agua potBble, -

drenaje, alumbrado, calles y guarniciones, transporte, etc •. que requi,! 

re ln población en cantidndee que coda día superan a las metas mlis amb.! 

C:i_osas, es frecuente observar los programas tendienten a aolucio~arlos. 

digamos el transporte urbano como; el Sistema de Transporte Motrop~lit!, 

no planeado para solucionar la carencia del transporte para el oñc:i de -

i970; y que a pnrtir del momento de su innuguraci6n d.emueetr6 nu utili

d8d pero ve rebosado. su capacidad de uC:.ilizoción en breve lapso. con - · 

e110 la sobreutiliz:acilin del recurso hace. incurrir en enormes gastos y 

en irracionalidades econ6micas donde. la soluci6~ senef.a ·problemas· g'ra-

vee, por ejemplo para el año de 1982 el costo por usuario alcanzaba .lo 



cantidad de $18.60 y en cambio el boleto de acceso representaba solo $1.00 

con un déficit de $17.60 por usuario, a razón de casi S millones de usua-

rios por día.. d¡ por resultado un d&ficit de operaci6n anual de 31,680 mi

llones de pesos, ademas de los costos de inversión necesaria para mantener 

el equipó, a esa misma feche se ha estimado que la sobreutilización del -

equipo rebasa el 150%, Los indice~ se tornan dram&ticoe en la actualidad 

ya que el costo real asciende a $190.00 pesos y sól.o se cobra $50.00. 

-As! como hablamos de los servicios podemos hablar de la vivienda, donde -

lns estimaciones más conservadoras señalan que para el .&rea metropolitana 

de esta Ciudad existe un déficit de más de 3.5 millones de viviendas. a -

pesar de los esfuerzo!! posteriórea al sismo de 1985. el empleo donde ade-

máe por loa problemas actuales el índice de desocupaci6n amenaza con alean 

zar el 20% de la P.E-A, 

-Por demie se toca el tema da la educaci6n a los diferentes niveles y la -

proliferaci6n de instituciones privadas quienes abusan de su condición pa

ra elevar arbitrariamente las cuotas y mensualidades pues la calidad de la 

educaci6n públicÍl os reducida y la imagen es aún m6s negativa, 
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-_Dentro de nuestro tema, lo alimentaci6n y los mecanismos que contribuyen -

o ella, son de importancia pues la gran cantidad de habitantes y la· caren- .· 

cia de recursos mantienen supeditados osos mecanismos a los intereses ind! 

viduales pero poderosos a peserde perjudicar a masa::; poblacionalea muchos 

mis represeritantiv"as de nuestra poblaci6n. 

Todo ello contribuye a reforzar normas de comportami.ento lo suficientemen

te -e6lidae para perpetuar las condic:"iónee prevalecierltes, estrátifica a un 

subgrupo de in,diyiduos ·-comerciantes- quienes cada ve~ adquieren rn&s poder. 

y fuerza para influir sobre las decisiones en materia de política. económi

ca para continuar engrosando su influencia no obatnnce dP. debilitar paula

tinamente la ~os~cilin de la gran mayoría· de moxicanos que siguen siendo - · 

loe campesinos. 



TOTAL 

ACTIV!DADES PRIMARIAS 

IND. TRANSFORMACION 

COMERCIO 

SERVICIOS 

DISTRIDUCION DE PODLACION ECONDMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
POR ACTIVIDAD ECONOMlCA 

MILLONES DE: PERSOS 

1900 1921 1940 1960 

4.570 4.683 5.856 11.253 

3.176 3-468 3.831 6.084 

0.841 o.534 0.639 l.999 

0.253 0.273 0.499 l,072 

0.103 0.132 0.468 l.519 

FUl!nte: Ins'Cituto. ·:H.:lc:ittnel de Esta.d~eticn Geograf!a e Informática. 

1980 

22.066 

5.699 

2. 793 

l. 729 

2.82_3 



VII.~ 

Existe un adagio en el sentido de repetir como verdad una mentira, en 

tan gran nGmero de ocasiones que dicha mentira termina por ser ocept!_ 

dn como verdad; que es aplicable a acciones, conocimientos y comport!!. 

mientas, as{ tambUin resulta ser cierto en el proceoo de comercisliz.!! 

ct6n; la repetici6n de mecffnicas susceptibles de dar alternativas de 

soluci6n a corto plazo• permiten dar vigencia y perpetuar esn mecáni

ca haeta niveles de absoluta inoperancia, obsolecencia y ogresi6n at~n 

tondo a la subsietenci.n de la propia comunidad. 

A pesar de que en la actualidad el proceso de comercializaci6n esta -

demostrando su incapacidad para proporcionar los satiafactores requ1!

ridos por la comunidad, nGn putlde subsistir bastantes años, no obsta!!. 

te cada operación comercial realizada bajo la misma técnica, cada ci

clo productivo y cada fen6meno económico dentro de la renliazación -

del producto para el productor y para el consumidor, perjudican las -

relaciones sociales de 1n comunidad fortaleciendo las estructuras; C,! 

tas estructuras han empezado a conocerse y a demostrar que no son las 

adecuadas para superar el enorme reto de nuestra época. Mientras mlis 

se repita e~ proceso do comercialización con el perjuicio de las gra!!_ 

des mayorías del pa!s, más cet"ca estaremos del colapso productivo que 

no podrá soportar el sistema y por consecuencia nuestro pa!s. 

En busca de exponer con tllllyor detalle la perspectiva del problema, -

en forma ampliada me permito expo.ner algunas caracter!sticas sobre el 

peAimista futuro que se vislumbra: 

l. Conccmtración de la Riqueza, 

Como ha quedado esta.blecido por estudiosos sobre ol tema de aubdesa-

rrollo uno de lOs elementos que mejor identifican a los paises en vJ'.ns 

de desarrollo es la aguda concentraci6n de la riqueza~ que como en el 

caso de México se traduce en que el 30% de la poblaci.Sn decenta· el 701 

del valor .de P.I.B. y como relaci6n inversa el 70% de la poblacióÍI v.! 

ve con solo el 30% de la producci6n interna bruta•. 

• El perfil de México en 1980, Tomo 1, Varios Autores, siglo XXI. 
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Para el proceso de comcrcinliznción, este fenómeno do concentración si

gue pnrametros de mayor agudeza, en efecto dado el c.:irácter estratégico 

del comercio se puede afirmar que muy pocas personas controlan lo que -

producen y consumen 80 millones de habitnntes, la diferencia queda 

los escnsos grupos poblacionAles de ingrl!sos muy nltos. 

La riqueza generada por el campo, gracias nl continuo trabajo de. sua h!!_ 

bitan tes• ha ido a parar en manos de acaparadores e !nt:ermedinrioa, es

tos no solo se han conformado con exprimir lo máo posible nl productor, 

sino que para elevar sus cuotns de ganancias hnn explotado la necesi-

dad de productos mediante el manejo especulativo de los mercados, come 

resultado tenemos una acelerada concentrnc.i6n de ingresos en ¡ioder de -

los comerciantes. 

Es triRtc reconocer que la función del intermediario solo haya servido 

para explotar al campesino, quien de una manera est:o!ca. ha aguantado -

permanentemente su estrangulamiento. Que no nos extrañe ver nueatras -

ciudades saturadas de campesinos que buscan otra forma de vidn; en ri-

gor ha sido el único camino que pueden tomar. Pero, aún hay necesidad 

de reconocer otro perjujcio, e.1 ocasionado ~ los h3bitantes de las zonas 

urbanas, mediante la irracional y especulativa alza de precios da los -

artículos de mayor demanda. 

Ambas condiciones condenan la· labor del Acaparador y del intermediario, 

tal parece un ataque obsesivo sobre eRtos personajes, pero de que otra 

manera se puede analizar si no existe la objetividad, en quíen inconci~n 

temente y sólo bnjo la premisa de acumular mayores recursos entierra -

la posibilidad de alcanzar una forma de vida digna pa-ra otro compatrio

ta. 

Aunque quisieramos entender la funci6n comercial como. una serie de ac-

ciones útiles. lo cierto ~a que nos avasalla la realidad, que nos dcm'u!.s 

tra que ese tipo de comerciantes se fortalecen, e1evando loe precios -

de los productos sin agregarle ningún valor.· 

En efectó, el margen de· comercio obtenido por un intermediario no se . -
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compara con ningún otro participante del pt"oceso, como ejemplo obserV'!_ 

mas el cuadro ( fases ) donde se muestra el precio que recibe el prod!!_c 

tor por su cosecha, más el conjunto de costos en que incur'Cen hasta -

llegar al consumidor, la diferencia, queda en mnnos del ace.parndor. -

además no dr:bemos olvidar el enorml! volumen que operan estos eslabones 

en el proceso de comercialización, con lo cual se mantiene ln acumula

ci6n de loe ingresos en pocas manos, a pesar de que la producción fue 

obtenida por muchos. 

2. Paternaliemo del Gobierno Federal. 

Como ya hemos visto, el proceso de com~rcializncU)n actual genera un -

constante desequilibrio productivo, pues resta recursos a los respona!! 

bles de trabajar lo tierra, por ello se ven ante la disyuntiva de pro

·porcionar nutrientes a la tierra o proporcionarseloa ellos mismos, No 

cabe duda la elección !mplica el descuido sistemático y permanente. del 

racurso tierra y como los recursos son escasos. los campesinos terminan 

t.ambién por agotarse, 

Ante esta situación el Gobierno Fc.dct'al ha sido un mudo testigo. con -

lo cual indlrcc ta.mente ha apadrinado el proceso, gracias a su introsc!_fl 

dente participación y al dis!mulo ante las pernpectivas .que desd~ años 

atrli:s so dejaban sentir l. A que accione5 se ha reducido la pitrticipa-

ción oficial? pues en primer lugar a destinar cada año, mayot'es recur

sos con el objetivo de incentivar ln producción, pero al mismo tiempo 

han hecho más lento y pesado el aparato burocrático encargado de hacer 

llegar esos recursos al campo. 

Por si eso fuura p;;;co, debemos señnlRY' que un buen número de funcion.!. 

rios públicos. involucrados, han actuado COI\ una fnlta- de· absolut.8- ~t! 

ca profesio_nal, pues desde la realizaic6n de estudios de prefactibil! 

dad ·y fnctib11idad técnico-econ6mico, hasta la entrega de subsidi.os -

'sea en especi.e o v!a mii:i~stracciones hnn aprovechado su poeici6n par·a_ 

obte~er bt\neficios pei'sonales vendiendo su visto. bueno, autorizaci6n 

· o inc:1':1t;iº rcl..acionando campesinos inexistentes entr~ los resp_!Jnsables 

solidarios de los pagos, con ello solo han contribu!d;o a. elevar las. -

deud~ld y -por consecuencia la cada vez mayor. dificultad para la reSPe_s 

tive. recuperación. 
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En otras palabras, de mantenerse la actual o1cuaci6n, tanto en la estruc

tura y operación de la Banca Oficial y del proceso de comercializaci6n -

integralmente hablando, tendremos como resultados mayores montos destina

dos al campo• escasa rccuperabilidad y lo más dramático no se uumentará -

el nivel de producción, como hnsta la fecha la realidad nos lo ha demos-

trado. 

Ante esa perspectiva• cualquier~ EHl atreve a pensar que quir;ll el obejeti

vo de algunos funcionarios relncionados con estas actividades, sea el de 

mantener en ol mismo nivel de atraso y ex.plot:ación de las masas de campe

sinos, con el grave atenuante de estar aten~ando contra la ley natural -

de aprovechar racionalmente los recursos de nuestro pa!s • as! como dl!mer.! 

tar la colidad de los suelos y como _resultado la cona tnnte disminuci6n de 

los tÍiveles producc:l.vos, si.n llll!noscabo de lo antct"ior, el único pron6st1-

co posible de mantener la nctuol situaciiln concientemente (porque cual-··

quiero que conozca 1a situuci61t sabe el riesgo en que se incurre y por -

ello está olbigado a plantear las acciones mínima.e indinpensabJ.cs pnra 1,!! 

tentar evitarlo) es 1a de dejarle al campesino como única altcrnotiva po

sible el hu!r de su medio concentrándose en .aquellas zonas del pa!s que 

pueden ser las rnlís atrayentes para él. En otra palabra eignifica agudi-

znr loe problemas urbanos, sin que ello signifique solucionar el del cam

po. 

De esta manera las necesidades de pr(lductos del campo aumentarán, no solo 

por el crecimiento P.ortnal de la población y de la demanda que genera, -

sino también l~ de 1os nucvoo 1nm1grnnte9 q11ienel'I ademli.s de. ya no produ-

c:Lr, ahora demanda en cantidad. calidad y oportunidad. 

Como t·odo ello sucede bajo loa mismos esquemas de producc16n 1 d1stribu-

c:L6n y .comercializaci6n, lo Gnico que logramos ea dar mayor fortaleza a 

las estructut"as comerciales, entre· ellas n los propios intera1ediar:Los. -

P~ro tambi&n. contr:Lbu!moe con la agudizaci6n de las contradicciones. pro

pias del proceso, al concentrar los t'ecurs'o_s generados por muchos prodü~ 

toree.en ~nos do unos pocos comerciantes, hasta que la situa~i6n se~ i,!! 

soportable en t6rminos sociales. Mientras tanto deberemos manterier la -



conciencia de destinar mayores recursos al campo sin la espe't'anzn de ob

tener una autosuficiencia olimenticia y sin solucionar el problemn vital 

de los· productores del agro nacional ubicados en los niveles de menores 

ingresos. 

3, Incapacidad Autoalimentorie. 
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El tradicional abandono del agro mexicano, ha generado una serie de pro

blemas,. dentro de aquellos que por su importancia resaltan, se encuentran 

la desatenci5n del recurso tierra, la carencia de ingresos o' la limita-

ción de estas dÍbiga a exp"rimir las Úerras a niveles, donde se manifie_! 

ta la incapacidad regenerativa a través del ciclo biológico natural para 

cada región, 

La falto de cuidado a lo tierra esta rcpresentedi. por el uno intensivo -

del recurso e in los 'ap oyoa y nyUdas necesarias por a la producci6n como -

son los fertilizantes, cambio de cultivos y abonos parn facilitar la ge

neración de nutrientes adecuados para los productos sembrados. Particu

larmente, esto es otro problema que dificulta el enriquecimiento de la ~ 

tierra, ya que el abuso de un sólo producto, desgasta paulatinamente al 

terreno impidiendo mantener un equilibrio de nutrientes indispensables -

para la práctica agrícola¡ en nuestro pn!s la arroigada costumb.re de se!!! 

brar maíz y frijol, agota los eleClentos como patasio y nitrógeno, co~ la 

carencia de estas nutrientes, es evidente que en cada ciclo la producción 

decrece, originando un efecto desestimulante entre los productores. 

Quién ·conoce o vive loe problemas del campo on ·su adecuadn magnitud, 

tiende que los esfuerzos dcsarroliados par. el Gobierno_ Federi:il parn ar::cr. 

car loe nutrientes iitdispensables a cada zona productora, son ·extraordi

Oiirios • - no solo por el esfuerz~ en materia de producción. sino tnmbi&n -

de organizaci6n y desarrollo de la plÍlnta industrial. SiJ.l embargo ha - ' 

ca!do en la necesidad de utilizar los mecanismos establecidos para dis-

tributr el producto~ en su gran mayor!~ los ~analcs .. dc distribÚci.ón son 

privados y por cOnsigu.iente lo ú~ico que buscan .es obtener· 1a mayor ga-

nancia, ·pues ese es su sentido de ser. 



r:., por ello que el enorme esfuen.o desplegado por empresas como: Ferti

•11<·~:, Pronagra, Pronaee, otc .. , tienen resultados finales de escasa inci

,1,,ncia en el proceso productivo • 

(119 

... •J cierto que esas empresas y otras involucradas en la agricultura ado

lecen de graves defectos, deficiencias y desorganizaciones, pero buena 

p11rte de. la tnnln imagen ganada, no es responsabilidad exclusiva de la -

lnst!.tución, sino que por apoyarse y apoyar loo canales establecidos, -

listos aprovechan la situación para su beneficio, como ejemplo podemos -

ai:iñnl.ar que todnv!a en años recientes en Apiznco, Tlax., existe una bo

dega distribuidora de fertilizantes que en algunos años recibi6 eÍ en-

cargo de proporcioni1r inaecticidaa y abonos a grupos asociados de prod.!:!_c 

tares vía el B.N.C.R. ¡ sin embnrgo loa campesinos beneficiados (del mun! 

cipio de Terrena.te Tlax,) han reportado que en lugar del art!culo roci-

ben sustitutos sin ninguna relación como• polvo de ladrillo mezclado con 

potasio, sales industriales baratas en lugar de nitratos, incluso carbo

natos que perjudican la composición química de las tierras de. esa región. 

La reducción permanente en los volúmenes producidos, aparece como un fe

nómeno casi inevitable, es indispensable para contrarrestar estA tenden

cia. aprovechar tierras no cultivadas a pesar de ubicarse en áreas dis-

tantcs o de elevada pendiente y terrenos no aptos para la agricultura. -

con ello esa úreas adquieren caracter!stii:as de verdaderos desiertos. 

Dentro del mismo esquema, debemos pl:mtenr el crecimiento constante do -

las cantidades demandadas, abarcando aquellos productos que son blisicos 

r.:n lü dieta n.:icion:il. Actt::tllr.'lcnte nuestro prt!R ve lrt neceAidAd de i~Pº.!: 

tar de hecho cada año. enormes volúmenes de granos _y alimentos indispen.:. 

sables. 

No es def!cil darse cuenta que ante tal situaci6n México debe sup~di_tar

se a otras neciones pues requiere importar en cantidades crecientes,, no 

equipo, ni tecnología, sino alimentos para· la subsistencia del país. __ ..; 

Hasta ahora la supedi.~aci6n si bien s_e acentú~ en cad~· ciclo, a<in no. ad

qÚiere razgoR de dr8mati~mo pero no es' imposible que nos podamos ver. en· 

situación desesperada por la falta de alimentos b&sicos_r mlis e~, cons.id·e.:. 



PRODUCTO 

MAIZ 

TRIGO 

FRIJOL 

OLEOGINOSAS 

SEMILLA SOYA 

SORGO 

IMPORTACIONES POR PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO 

H l LES DE DOLARES 

1983 1984 

634 400 375 077 

59 657 41 360 

998 33 454 

138 876 239 857 

217 801 403 397 

433 884 363 254 

Fuente: Agenda Eat:adlstica 1986 .. 

lnati.tuto Nacional de Estodfaticn Geograf{a e tnforta.Stica .. 

1985 

255 447 

31 669 

56 037 

212 159 

275 159 

264 390 



ramos la irregularidad en les cosechas mundiales, su tendencia y elª.!!. 

tcento de paises tradicionalmente exportadores pero hoy importadores. 

Pudieramos considerar al presente trabojo como de carácteres pesi111is-

tae. No es su objetivo, sino entender que nuestra realidad no puede ser 

pr6spera 1 mientras tengamos deficiencias cm moteria alimentaria y cua! 

quier gobernante responsable y conciento de los derechos de los habit!!_n 

tes solo por su cond1ci6n humana, puede ante situaciones dramáticas• -

preferir perder algunas prerrogativas de índole pol!tico, particuloTin!,O 

te a nivel internacional si a cambio asegura la supervivencia de nues

tro país y de nuestra sociedad4 

4. Perspectivas Socio-Económicas. 

Si el apartado anterior ten!n tintes de pesimista, este seguramente S!, 

rS: m!a enfático, pues como ya rc.encionamos· la realidad nos demuestra c2_n 

tinuamente que nuestra sociedad tiene problemas muy gt"aves donde loe -

malas de mayot' importancia ee multiplican, intt?rrelacioOan y generan -

nuevos problemas cada vez más diUcilP..s de solucionar. En el ·ámbito -

de la comercinliznción son muy· variadas las repercusiones, no obatantO 

con el ánimo exclusivo de ejemplificar señalaremos loe que que á. nues

tro juicio son más representativos: 

El crecimiento de las clases medias ha permitido que el morcado interno 

crezca,, absorbiendo con e1lo loe productos generando en las zonas rur!!, 

les y urbanas, con e1lo también se ha diversificado y seleccionado los 

artículos permitiendo el desarrollo de !ns activ.idades indust:riales y 

comerciales para loe pt"oductos elaborados c. industriales. A pesar de 

ello nuestro mercado inte?:no siempre se ha carsc.terizado por una debi

lidad especial y por una incapacidad para aprovechar loa rP.cursos del ' 

país. Concretamente, vivimos época;:; en que las- induett'i,ae·_peciue~as y 

Tned_ianas enfrentan obst&culos serios pare crecer e i~cluso pilra soate

net"se pues el. mercado donde se consumían sus productos es incapaz de -

defD:a~dar toda la produ:~ión, en ocasiones la restricci6n es tan fuerte. 

(l21 



que muchas empresas terminen por cerrar o en el mP.:jor de los casos, -

son absorbidos por grandes empresas generalmente transnncionales. 

No ~ademas n~gar que nuestra planta industrial no ha sabido sobrepo-

nerse a las condiciones establecidas por los productores a nivel int!:_r 

naciona1, resultando que la gran mayor!a de los productores del exte-

rior son superiores a loa mexicanoa y ae presenta con· mejor cnlidnd -

menor predo y lapso de entrega adecuado. En P.fecto mucho ha fallado 

y por e1lo el Gobierno Federal ha tenido que participar impidiendo el 

acc::oso de mercancías del exterior, apoyando flnnnc:lera y fiacalmente 

a muchas empresas, es conocido el ar-gumento en el sentido de haber 8!!. 

narado un sector industrial protegida y débil, incnpnz de subsistir -

por ai mielllD. 

Aparentemente existen contradicciones entre la limitación del mercado 

interno y el crecimiento de éste, debido al incremento de las clases 

medias; 1o cierto es que nuestraA clases medias han aceptado .las pro

vocaciones de los paise.e imperialistas· quienes a través de ~a penetr!!_ 

ción cultural han impuesto modas, costumbres y hábitos ajenos y por -

ello la demanda del mercado interno hn crecido deformado y viciado. -

Para ejemplificar sólo es menester analizar los hábitos de consumo de 

cualquiera de nosotros, encontramos dP.sde artículos electrodomésticos, 

vestido, alimentación, diversiones, incluso hasta formas de pensar y 

normas de comportamiento originadas en el vecino país y P.n consecuen

cia "nuestras" tradiciones y costumbres ya. son extrañas para nosotros 

mismos. 

Un a11álisia antropol6gico y sociol5gico "podr!a demostrar sin dificul

tad la perversión sufrida por los estratos socinles que- han impulsado 

el crecimi.ento económico de nuestro pa{s. 

A pa~tir de -~º anterior, es fácil. explicarnos situaciones tan parad6-

jicae a pe~ar de la debilidad de_ las finanzas nacionales, como las in_ 

veráiones en bienes rafees de nacionaies en los E.U., la d0lnriznc!6n 

d~ la economía, hasta incluso las a~P1racio~es ·,en 10:6 ·niveles de vide 

de nuestra clase media ¿Que posibilidad de evadir los problemas ,actu.!!_ 

lés ~enemas, si partimos del hecho irrefutable de las defc;irma~io.nes -
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de nuestros hábitos de consumo. 

Es evidente que bajo el actual esquema simplemente eso es imposible 

y la tendencia demuestra que ln penetraci6n cultural aventaja en mu

cho al tradicionalismo, costumbres y hábitos de nuestro pa!s. 

En términos econ6micos lo ruiamo ae muestra por ejemplo en la indus

tria, al preferir art!culoo de import~ci6n con rulaci6n a los nacio

nales, aclarando que la gran mayoría de los productos industriales -

son una burda i~itación de aquellos producidos allende nuestr.'.l!I fron 

teras. F.l resultado se traduce en una menor demanda de los productos 

fabricados en el pa!s 1 con ello disminuye las necesidades de produ-

cir en serie grandes cantidades de art!culoe, elevando los costos y 

por consecuencia el precifl unitario, de esta manera el producto ex-

tranjero adquiere mayor vento.ja. 

En otras palabras, el 11deformado 11 mercado interno, pues es más bien -

un apéndice del extranjero, estrangula al Sector Industrial conforma

do por las empresas medianas y pequcfü1s; no sucede os! con las gran-

des transnacionoles, pues éstes cuentan con tecnología, formulas, in

vestigaciones y capacidad productiva que llprovechan en los mercados -

de nuestros paises obteniendo enormes ganancias gracias a su posición 

de controladores de los insumos, partes y refacc.ioneg industriales. 

Otro factor de gran importancia P.B la desigual distribución do la ri

queza, pues permite las subsistenci.a de empresas y negocios que s6lo 

por moda y oportunidad aparece en nuestro medio, pero que definitiva

mente no proporcionan ningunn utilidad tangible para nuestra sociudad, 

lo_ cual es parte active en la constante deformación del mercado in te.E 

no al hacer irrumpir organizaciones que sólo podrán atender a los .ha

bitantes de ingresos elevados con servicios y artículos superfluos e 

innecesarios. 

Por Gltimo valdría la pena reflexionar sobre la participación de los 

grandes grupos campesinos dentro de nuestro mercado interno,· al "m.ome.!! 

to observamos que casi do hecho es tan· marginados y solo los miembros· 
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úa pudientes se integran a su d.in4mica. Es aquí donde se antoja que 

pudier~n ser la masa de. campesinos, quienes mediante la elovaci6n en -

au capacidad adquisitiva. reorientaran la estructura del mercado 1.nte! 

no, pUea astas quiz( aCin no esten tan deformados y sus aspiraciones de 

consumo puedan ser satisfechas con las actuales instalaciones indus--

trialee e incluso permitieran un crecimiento en ese sector. 
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VIII. UNA ALTERNATIVA DE SOLUCION. 

Bajo las actuales condiciones sociales• en que esca inserto nuestro pa!s • 

a.a! como las caract:er!sticas económicas predominante en al esquema do ec,g 

nom!a mixta, ce inevitable la participación creciente dol Gobierno Fe~eral 

como ente regulador y promotor del desarrollo nacional. Puee solo él es 

capáz de equi.librar las distintas fuerzas predominnntes en la sociedad, -

por un lado l.as economías cuyo objetivo es la obtención de mlíximas ganan

cias, incluso a costa de los asalariados y proletarios tanto los urbanos 

como los rura1cs, los sociales como la enorme masa de despose!dos que bu!. 

ca defenderse y mediante conquistas economicistas trata de evadir el gol

pe originado por las criGis y ous implicaciones como inflación, el desem

pleo. carencia de servicios, etc. 

Es por ello que ltl premisa fundamental parn dnr unn alternativa da solu-

ción c.l país y concretamente a los productores agropecuarios es la rocio ... 

nol, creciente y or1.entadora participación del Gobierno Federal. 

1. Mayor participaci6n del Estado. 

La existencia do hecho soportad6 en un regimen de derecho, otorga al Go

bierno Federal ln rectoría en materia económica, establecida por nuestra 

magna carta• además es necesario considerar que la organización de lo -

república sobrepone al Estado como el único elemento capaz de regular la 

actividad económica, no solo por la posición, recursos y atribuciones, -

sino porque puede dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarios 

que correspondan a los intereses dictados por el interés público. 

Si tomamos en cuenta la complejidad de la actual estructura económica, ... 

resulta evidente que solo el Estado, mediante los diversos mecs~ismos de 

planeaci6n, programac:ión, ejecuc.i6n, coni:rol y evaluación, puedo llevar 

o.delante la mod.:Lficac:16n de las estructuae actuales en beneficio de gru

pos poblacionalee amp1ios y no &lites privilegiadas. 

Dichas modificaciones deben considerar loa intereses de la sociedad en -

su conjunto pero sobre todo del grueso de habitantes del campo pues para 

* Art!culo 28 Co:.istitucional; la Ley del art, 28 Const. y;Atribucioiies 
del Ejecutivo en materia económica. 
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ello ee fuente de ingresos y por consecuencia posibilidad de alcanzar una 

vida mejor, también debe toTIUlr en cuento a los consumidores. de pt'eferen

cia a los estratos poblacionales de ingresos fijos y bajos, con estos dos 

elementos como 6rdenes reguladores para la modificacHin de las estructu-

ras comerciales tiene parámetro de valía y vigencia permanente 1 ya que es 

la propia sociedad quien los exige, como ehmonto do elemental eupervi-

vencia. 

No que~emos crear confus16n entre quienas lenn el presente documento, pues 
,-· 

sostenemos que hacer coincidir los intereses de varios grupos de nuestra 

' s~ciedad, no genera problemas ~~;fondo pues sólo es necesario ordenar la.e 

acciones y eventos del procesO ·de~· c6JerC1ali:z:nci6n de acuerdo a la accuen 

cin natural que; la comunidad permite, el individuo requiere y el.produc

to soporta. 

Todo ello debe obligarnos a dnrle la integración propia del proceso con -

sus fases y subfasee, pero sin perder de vista que ea una sola unidnd, en 

otras palabras que para comer una manzana es necesario atender desde las 

actividades previas a la plantación, la siembra, la labor cultut"al respc.s:, 

tiva. mantenimiento, cosecha, sclccci6n, diatribuc16n y por último a la -

realización pnr parte del consumidor final, en conjunto es seguir el "or

den natural11 del producto, su generación, distribución y consumo. 

Dentro de este contexto los problemas se complican, dando por resultado -

que muchos estudiosos y expertos pierdan de vista el proceso integJ"o y se 

aboquen a las fases y /o subfases, 

Si bien es cierto que pnra controlar el "todo" se hace indispensable· con

t:rolnr los puntos eatratiigicos, no por ello debemos de descuidar ~l pi::oc!. 

so integro. Los diversos intentos generalmente se han desaprovechado -

porque han atendido alguna o algunas de las fases o subfases del proceso. 

pero nunca• se ha tenido el intet"és o quid la posibilidad de actuar so-

bre el proceso compl.eco. 

* Dentro de la experiencia personal, si exist.i.ó un oJ"ganismo que busco a.s:, 
tuat' sobre el pt'ocoao integro de la comercializacilin, que fue 1

•
1Fidaicomi 

so para ls Pt'oducc:l6n y Co111ercialiÍ:acUfo de ~rodi.c~oa 4.t: !colae-P8t'ecedn0s1! 
Mano 1973- Enero 1976. · 



Como ejemplo creemos que algunos de loo aspectos o puntos estratégicos -

itidispensables es ton los siguientes, on la inteligencia que éstas a su -

vez tienen subdivisiones y éstas, otras divisiones, es por ello que ree!!l 

ta fácil entender porque frecuentemente perdemos de vista el proceso in!,e 

gro: 

Producci6n.- Considerada desde la estructurn parcelario, recursos 

económicos, potencialidad del recurso tierra, facilidad de explotación, 

la actividad productiva en si hasta la cosecha del bien. 

Infraestructura.- En CBte CAAo hay que toll\ll.r en cuenta la Accesibili

dad del predio, ln calidad de las tierras, la posibilidad de venta de 

insumos, fertilizantes, eemillns, equipo, etc. La cnpacidad local, -

regional de transporte, almacenamiento, centros de empaque, consorva

ción e incluso mercados de consumo, con los posibles demandantes, can. 

ti~ndes y precios en funci6n a la plaza destinataria, etc. 

Alternativas de realización.- Fundamentalmente aquí tenemos que basa!. 

nos en un sistema de información donde se concentren datos de produc

ción, calidades, cantidades, se fije nomas para homogenizar present,!! 

ción calidad y producto, es! como los posibles domandantca por región, 

cantidad y Epoca del añoJ- etc. 

Distribución del mercado de consumo.- Aquí se debe conocer y centro-

lar loa comerciantes indispensables, mayoristas, distribuidores y de

tallistas, los mecanismos operativos y de cOntral, los requerimientos 

periódicos, la presentación adecuada y el producto en función del de! 

tino y uso. Tambié'.n deberán considerarse los usos altenos como la i!!, 

duatrialización y la c~porta.ciiSn, donde el objetivo se:i vender loo ~! 

cedentes y no producir para exportar sin !aporcar el n'ivel de sati.s-

facci6n de los habitantes del mercado interno. 

2. El Productor elemento de Autoadminietraci6n. 

Ee. frecuente escuchar que el ragimen democrático en que vive. nuestro -

po!s, promueve y fomenta las organizaciones de los diversos griJpos de -

habitantes; una de las organizaciones qúe más se inenciona, ea ain duda 
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la 11Campeáina11
• que esta representada por la Confederaci6n Nacional Ca~ 

peeina (C.N:c.). 

La pri~cipal caracted.etica de eote tipo de organizaciones rlidica en el 

aspecto. -de' control polttico que pa't'adojicamente no otorga beneficios t.l!,n 

giblea a los agremi.ados 1 es mis son ellas quienes ratifican, con su Pª!:. 

ticipaÓciGn al sistema, siendo nl mis~ ti.ampo un instrumento "inconci,!_n 

te11 p_ora los netos de t.ipo político, por lo mismo carente de vlilidez. C!'!, 

mo fun-za organizada. 

Ello queda demostrado al observar el grado de abandono y descuido en -

que existen gran número de comunidades campesinas~ En efecto, no pode

mos hablar de una organizaci6n campesina que les beneficie, es mlís las 

organiz:aciones independien'tes formadas con representantes nobles y ab~n 

derados de cnusas justas, han sido corrompidas o destu!dns 1 haciendo -

prevalecer a loa grupos viciados con lo cual se extingue la posi.bili-

dad de aprovechar correctamente la alternativa que significa la organ! 

zaci6n popular campesina. 

Dentro de un esquema donde se busque superat' los problemas de la comer 

cializaciiSn, la masa campesina organizada debe ocupar un papel trascen 

dental .• ya que son ellos los ejecutores no solo de la producción sino 

también de los tra.bajos y servicios necesarios para ponor, f1nnlmente 

en disposición de los consumidores, los product.os. 

La facilidad con que un productor se hace comerciante, y este a su vez 

intermediario, genera un grave problema pues con ello aparece un O!Jevo 

mercader y desaparece un productor, por lo cual es necesario reglamen

tar, orgnnizar y respetar las medidas que permitan n. todos loa miembros 

do la comunidad una posibilidad de ocupn.ci6n, oquitativaroen~e simila! 

inde.péndientemente de la funci6n realizada, esta podría aer como pro-

ductor, seleccionador, transportista y vendedor sin que sean honerosos 

para el grupo trabajador de la comunidad. 

Es cierto q,ue para lograrlo ee r1:eceeario aprovechar los recu't'aos de V!.. 

Tias zonas, dichos recursos no solo medidos en términos de volúmen.es -

producidos, sino de potencialidades, transportes, recursos. humano~~ etc .. -· 
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tleber&n concentrarse para derivarse' a otros mercados. Nuevamente sut'ge 

la necesidad de planea reguladores a nivel regional y nacional, soport!. 

tlofi por sistemas y subsistem.11s de informn.ci6n., donde la característica 

dr:., Jit programaci6n no sea un mt'lt'O ejerc1.c1o sobre lo deseable, sino -

·tue a parcir de lo disponible se. alcancen los máximos resultados, cona! 

durando limitaciones y potencialidades, así como existencias de recursos 

generados. Es por ello que dicha planeaci6n deber« ser de tipo democr! 

tico y ser.lío las unidades, vistas como comunidades, quienes identifi--

quen necesidades y ofertas en época, cantidad y calidad. 

De esa manera., será el productor quien cada vc:z. m!i:s participe. 4 travlis 

de todo el proceso, con lo cual se hará de lado la cadena de inéen1edi~ 

riOs y se lograr.& la integraci6!1 del ptodu'ctor con el consumidor• apro

vechando la fuerza de trabajo existente en el campo y que actualmente -

esta disfrasada como población econ6'mica activa del medio rural. 

J. Norma11zaci6n de la Producci6n. 

Si tomamos en cuenca la certeza de organizar correctamente al productor 1 

¡)ara las faenas que se requieren hasta poner al alcance de los consumid.2_ 

res lc:>B productos de origen agorpecuario. aGn quedar!a por resolver otró 

problema de extrema gravedad y que tradicionalmente se ignora en los CÍ!. 

culos donde Se programan las actividades productivas. En efecto la di-

versidad de condiciones f!sicas pat'a la producción generan un producto -

de p_eculiari~~des dife~e~teR en cada zona pr~ductora, no obstante 'que - · 

sea una misma especie. Las propiedades químicas· de la tierra, 'el agua·;, 

las condiciones climatol6'gicas, orogr.líficas e hidrogr4f_icas ocasion&n -

ese sin número de variaciones. 

Ante tales Condiciones ea dif!cil homogenizar las caracter!sticaa de· los 

frutos. ya , que, adetnis de obstaculizar' las compras a distancia, ·también - . 

influyen habices y coStum~rea Ae coÍl.eu~ region8les con l~ .c,~ai' una .. ..: .. . 

. variedad que obtuvo buena cosecha en. una .reg16n nO es bien ·a~ept~do 8n ~ ... . 
otra; por ejemplo, suced!a to~av!~ hace unos. pocos años; que. en la zon.a . 

sur del pa!s se conaum!~ tradicionalmente pa.pa de .carne a~riila Y· m~y, - · 

re9tringid8menti? "la papa de carrie blanca. En .camb.io en el· n~r~e ··~el p·a.ts ," 

donde la preferencra -ara por la de carne blanca no· obstante .de_··~·x~Sür~ .· · 



cosechas deficientes de este tipo de papa y por ello encontrarse a pre-

cios muy altos. aún as! el consumo de la papa de la carne amarilla no r~ 

basaba al de la carne blanca incluso con precios inferiores. Como es.ce 

ejemplo podemos señalar el chile serrano, la cebolla, la naranja o el j.! 
tomate, productos que por .eu tamaño, textura, presentaci6n 1 humedad, etc, 

se diferencian en tal magnitud que incluso alguna ne destina a la expor

tación1 mientras que otra se industrializa pues ni siquiera pnra el con

sumo humano es adecuado. 

Sin embargo, si queremos modernizar el sistema de comercialización debe

remos iniciar por proponer la normalizaci6n de los diferentes productos 1 

determinar calidades, para lo cual quiz4 se tenga que influ!r hasta en -

las costumbres de producción, uso de semilla, fertilizantes e insumos en 

general, lo racional indica que debe normarse sobre los productos con 

caracter!eticas más aceptables y a partir de ah! clasificar los de las -

. dis~intas regiones. 

Otro elemento que debe utilizarse para la normalización deberán de ser -

las normas de calidad m!niinas, los trabajos de selección y empaque y la 

presentaci6n para la venta. Es norma comGn observar el traslado de fru

ta como naranja o plátano que se hace con una considerable merma y pérd.!. 

da de prodlJCto durante el trayocto. Se ha estimndo que en un viaje de -

naranja de San Luis Potas! a la Ciudad de México, la merma puede alean-

zar hasta un 8%:" considerando que el trayecto solo se lleva a cabo en 6 

horas y generalmente de viaje nocturno. 

El transp<?rte de otros pz.-oductos como chile, cebolla, zan3horia, papa -

procedentes del norte, se haca tradicionalmente en arpillas, o sea con -

destino mAyoz.-istn con ello ::ic obliga a u~ proceso de intermcdiacicSn, cu!!_n 

do' .bien podría empacarse para la venta al consumidor final y evitnrse -

ese eslab6n innecesario, tomando en cuent3 esto, se hace indispensable -

la fijación de normas para la presentación, para la distribuci6n y venta. 

Solo as! sería .posible garantizar la calidad del producto qut! cuti1ptl1r!n -

entre productores y consumidore!'I separcdaz por grandes distancias sin 1a' 

incertidumbre del que compra y con el mejor precio para el vendedor• de -

* Estudio elaborado por "Fidasi-111 para el Banco, Mundial. 
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os~a mO.rma un solo telefonazo ea suficiente sin ser necesario cargarle -

leí& .coetos del viaje, que de otra manera es imprescindible transferirlos 

al Precio de venta del producto. 

4. Sistema Integral de Información. 

Como toda acc16n ordenada y coneecuente con un principio y fin perfecta

mente definidos, el proceso de comercie.liz:aci6n que se inici6 con la pr.E_ 

dUé:Ción y finaliza en el consumo, ro.quiere de un apoyo fundamental que ;.. 

~ermita medir su magnitud, incidencia y tendencia, permitiendo adP.mtin la 

ieordenaci.Sn y constante adecuaci6n para satiofacer plenamente sus obje

tivos. Dicho apoyo solo puede ser un sistema integral de informaci6n que 

contenga los datos indispensables paro. planear, program11.r, ejecutar y e~n 

lutii las acciones del proceso de comercialización. 

Consideramos que el sistema de informacilSn debed contener _difarences m§. 

dulas con la profundidad y especialidad que cada uno requiere, pero al m!.s 

mo tiempo mantendr( la. interrelaci5n entre elloa para darle secuencia nl 

proceso. 

En primer lugar deberá de contemplarse todas aquellas acciones que perm.f 

ten producir; desde las superficies global y por tipo de producto, su -

_ubicaci6n y.condiciones de producci6n 1 ·el historial productivo hasta lea. 

potencialidades ecológicas •. con ello contar con la información da la of.!.r 

ta. En otras palabras quien produce, donde y cua~to. 

En segundo iusar será indispensable medir el aspecto relativo a. la· dem~!!_ 
da, los- consumidores, las necesidades en volúmen .Y en tempDr~~a; las' pe!.S' 

pectivns en l·a aplicación y diversidad de productos, lo.s inStrume:nt.o& ,-...;._ 

distributivos, de recepci6n y Venta, dA: itit'.c4nicll ope~atiVl'.1 RUS p~ii.t~S d! 

biles y l.os elementos de control y controla.dore~. tambiSn .hay qui! tornnr 

en cuent~ la presentación y la fu~?-ionnlidad para la v~n~a, fttc .• 

En ter1..er ·~.ugrr sari necesario inatruml!:ntnr ·un ·módulo de informaciót1 iio

bre los elementos de interrela!=ión entrii: loa datos de la· ~ferta y .de l~ 
demanda; entre ot't·os dos datos relativos. de· inf:raeetructU.r~, vÍas. d~ -~~.!:"··· 
ceso, distancia, capacidad de transPorte, sustitutos illternOs, alui~Ce~O.-· 
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mi.ento en las r:onas productoras, conocí.miento de precios y necesidades de 

las diversas zonas crmsumidoros y en general di.vulgac16n de informaci6n -

entre loe productores, relativa a las caracter!sticae y condic:ionos de la 

demanda de sus productos. 

(1)2 

Otro modulo qua debe considerar el aist.ema integral de infonnaci6n, son -

las. reservas potenciales y actuales 1 as! como las perspectivas de consu-

mos futuros 1 y exportaci6n para que en función de ello 98 programe 14 Ut! 

li.zación de las tierras sUsceptibles de abrirse al cultivo, as! como medir 

las incidencias en las modificaciones d~ la tecnología o de la productiv.!. 

dad por habitante para cada tipo de cultivo. 

Con el conjunto de datos, su relaci6n e inferencias será posible, enton-

ces se podrií hablar de un verdadero proceso de programaci6n - presupueBt.!,_ 

c~6n que gracias a su carácter dinámico, y a l.a posibilidad da retroa.lim!_n 

tacitin garantice loa niveles mínimos de producción para el consumo nacio

nal. Es evidente que este enorme esfuerzo de organizaci6n, deberli estar 

en manos del Gobierno Federal, pues la información operada y procesada -

puede ser vital para la estabilidad social del pa!s pUe!'I de ello dep,mde 

la subsistencia y sobrevivencin de la nación, ya que significa la alimen

taci6n. 

A pesar de ser una gran cantidad de dat:.os y de funciones, no debe crearse 

un pesado aparato burocrático, con los avanzados sistemas de menejo de i!!. 

formación de mano.ra electromecánica, es. posible y deseable que sea un de

partamento de dimensiones modl;!stas, pero· con :1.poyos de otras _entidades '! 

Dependencias que cuentan con infraescructura suficiente en el ámbito na·

cicnal. En otras P'.1labrns el trabajo se reduce a la captació.!' de .infor

maci6n. diseño de fo~tos y mecanismos de transmisi6n de i.nformaci6n, 

sistemas de validaci.6n 1 elaboraci6n de1 progrnm3: y subprogramas de proc.! 

semiento y elaboración de informes con resultados y sugerencias de acci6ti 

Sobro las fnDes del procef;O productivo, 



Pero todo lo anterior, no tendría ninguna utilidad sino existe la capac!, 

dad de acci6n para llevar adelante las sugerencias y programas de activ.!, 

dades derivadas del anUiais de la información, para curuplirlaa no ea "!. 

cosario crear nuevas estructuras, solamente definir programas por resul

tadoa de las instituci.ones establecidas en materia da programac16n, org!_ 

nizaci6n, financiamiento, aseRor!'.a, compre, distribuci6n, etc, No olvi~e 

mos los vicios y defonuacionea de organismos públicos y sociales princi

palmente, para lo cual si eerli necesario inclu!r y promover organi.smoR -

nuevos que a través df! un efecto multiplicador, obliguen dr.muestren la -

forma adecuada de aprovechar loe resultados, generada por el Sistema In

tegral de InformacirSn. 

Al respecto, se debe partir de In premisa eobre comportamiento aocint, -

donde se afirma que "El comportamiento humano se norma máA por la imita

ci6n que por la convicción". 

S. Metas 

Al principio del presente trabajo, señalavamos que lA complejidad de la 

economía hace muy dif!cil, sino imposible el solucionAr todos sus probl!_ 

mas ha partir de resolver algfin problema estratégico, en efecto el ni vol 

de relación de los diversos fcn6menos ncon6micos permite afectar a un -

gran ncímero de ellos pero definitivamente quedan muchos otros sin modif!.. 

csci6n. 

Si pudieramos ser capaces de desarrollar un modelo como el descrito ant!_ 

riormente donde ante todo nos preocupamos por satisfacer las ii.ecaa1.~a.des 

de la comunidad, independientemente de atender lea deformacion11s conau-

mistes derivadas de las enormes diferencies en la concentraci6n del in-

graso, todo ello inserto en un modelo general de desarrollo quP.J p~rRÍguP. 

10 autosuficiencia en· .las diversas facP.:tas del consumo, 

Aparentemente !mpllca modificaciones profundas pero sustancialmentl! sig

nifica preparar a la sociedad a satis~acer necesidades. reales y no :1.mpo!. 

tftdas, ajenas e nuestra costumbre y a nuestt'a ·realidad ·con lo. cu_al esta-· 
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r!amos reorientando no solo los hábitos de consumo, sino incluRo lafl -

normas de comportamiento en busca de niveles más racionales, más justo 

y ante todo m.!is humanos. 

El resultado inobjetable solo podría ser la superaci6n de algunos de -

los más graves problemas: e.n principio flP.rfa factible un aumento cons

tante de la producción pues cada campesino productor se ver!a motivado 

producir más al darse cuenta que su .trabaj<> es útil 1 proporcionar ben!!_ 

fic!os a la comunidad y es adt!cuadamente remunerado. En otros térmi-

nos, la actividad productiva adquiere un carácter de utilidad social -

con atractivo suficiente para que cualquier habitante la observé como 

una profesi6n más y fll) como hasta la f P.cha ,donde f!S denigrantP. ser ce!!! 

pesino. 

La motivación individual reprP.scnteda por los ingresos que actualmente 

quedan en manos de los intermediarios. que permitiera atP.ndcr cada vez 

mejor la práctica productiva, con buenos insumo¡:;, técnicas y trabajos 

culturales adecuados para mantener en óptimas condiciones al recurso -

tierra y al miRmo tie111po a las diversas labores culturales~ sean temp.Q_ 

rales ó pe renes. 

El constante aumento de: las cantidades próducidas permitirán satisfacer 

las necesidades de la población y quizli generar excedentes para la ex

portación. p¡l resultado cxlcusivo del numento de la producción ~raerá 

como resultado :Inmediato una disminución P.n el ni'Jel ·de inflacci6n, -

además de permitir un crecimiento ncel11rndo del mercado interno en los 

niveles donde el consumo qucida satisfncho con lo'i pMductos de la pla!!. 

ta industrial nacional. Para _que sea más clarn, la demand_a campesina 

de art!culoa iridustriales como, aparatos electrodomésticoS:, mobilia:io 

habitacional, vehículos, etc., no estñ viciado por h6'hitos de cnn:sumo 

extranJe;-os por lo cual esos nu11vos integrantes. del mercado interno -

quedAr4n satisfechos con los productos nacionales .. 

Un aumento en el número de de1114ndantos permitirá elevar· los niveleR de_ 

producci6n, con allo las plantas productivas serán más eficientes, -- _ 

pues- para nadie es desconocido que el itct~nl nivel de _uti11zac_.15n ~pe-
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nns rebasa las dos terceras partes de la. capacidad inotaladn. Corno Bsta 

demando. no requierl!. de nuevo9 productos. con 1os conocimientos y tecnol~ 

g{a nctunl ser!a suficiente pera satisfacer las necesiCedes del mercado 

interno. 

De esa manera se restringe ln importanción, nl. menos temporalmente de -

les nuevos ndelan~os tecnológicos. pues frecuentf'mP-nte es mlis importante 

la cantidad que se destina a nu pago, que la utilidad en el bien produc! 

do. 

Quisiera que se entendiera plenamente cote tl9pecto; la9 nueves modalida

des en el. consumo resulten ser más imitaciones de normas de comportamie.n 

to que soluciones a los prnblemes de la propia sociedad, por ejemplo, ln 

T.V., en blanco y negro y la T.V. en color, o lnR medi&.A con costura o -

sin costura 1 la moda en general es un ejemplo clá1tico de como se mndif !

can equipos productivos que aún en buen estado alcanzan 13 obsolecencia. 

Si tenemos un incremento en el número de demandantes dP.l merc1tdo interno, 

la demanda global de los bienes y satisfactorea deberá incrementarffe -

ohligadamente, con ello la planta industrial se utilizar& a mayores niv,2 

les de eficiencia y se propiciará un crecimiento de la industrie nncio-

nal. 

Continuando con esa secu1mcia 1 al aumentar e1 tamaño de la planta indus

trial, se elevar!A el !ndice de emplrlo, pudiendo aprovecharse. esta núeva 

inercia para confirmar los nuevos poloR do crecimiento, modificando la.

macrocefalia padecida por nuestro pa!s. Esto irnplicnt:.IÍ aumentar los AB!, 

·vicios para la poblaci6n, pflro al. haber mayor producci6n, mayor. activi-

dad comercial) es de preverse que habrá tambiefi i::inyor c.npt1ici5n dP._ ingr!. 

sos por el Gobierno Fede'tal, vía el e.obro de impuestos, derechoe, produ~ 

tos y aprovechamiento. al respecto, es conveniente señalat: que actu11l:-

mente se realizan esfuerzos tendientes a efi.cienéar 11:1 sistema impo~itivo 
y los mecanismos de recaudaci6n. tanto en el D. F. comO en el interior -

del pata. 

Si el- Gobierno Federal dispone de mayores recuraoer y _si .la pi"~nta pr~d!!.~ 
tiva esta en constante aumento, tendremoS que cada- d!a mlls mexicanos t"..!1. 



dr4n opci6n a alcanzar. una vida mis digna y decorosa, en el campo como 

productores, y en la ciudad como transfornus.doree y organizadores de las 

actividades necesarias para nuestro pa!e. 

Ea evidente que para beneficiar al 42% de nuestros compatriotas que h!, 

bitan e·n el agro y de aproximadamente 30% de habitantes .. de ingresos f! 
jos y bajos que moran en las zonas urbanas, tendt'emo's quo perjudicar a 

otro grupo tainbién de mexicanos pero Cuyas actividades en lugar de pr2 

porcionar beneficios sociales, generan perjuicios y problemns de extr!, 

ma gravedad, sin embargo, queriendo cuantificar a eaa población no al

canza ni el 0,01% de la pob1aci6n total. Ante all~ creo, quo ea evi.-

dente la elecci6n. 

Hay que agrogar el hecho expreeedo e través de 1e modernhaciiSn de' la 

vida y por consecuencia inevitable adaptabilidad loa instrumentos uti

lizBdos por el' Gobierno Federal. Es indispensable que para g"arantiz11r 

los mejores resultndos el Estado adopto un papel. de verdadero regu1ndcir 

d~ la vida econ6mÚa del pa!e 1 ello !~plica la _particip_aci6n .directa -

y decidida en los diversos actos de su cnmpoteneia para el caso do l.n 

comercinlizaci6n y do.do su· ead.cter de aetrat&gico 1 el Estado deberá .o. 

promover y propugnar la integraci6n de todo el proceso tanto ·horil:on-

.tal como verticalmente 1 de otra forma continuaremos como hnata la fe-

cha con intentos que a la postre son amargas e~periencias. 
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CONCLUSIONES: 

1) Restructurar la pr.lctica comercial para abastacer auficiante y ºPº!. 
tunamente de Bli'llentoe a la población. buscando beneficiar a los -
grupos poblacionalee mayoritarios, o Rea los productores y los con
sumidores finales. 

2) La comercializaci5n es un proceso que acelera o frena parte del de!!_a 
rrollo. económico de un país. al abrir o cerrar el mercado interno, 
ampliar la po.rticipaci6n de sus involucrados en los distintos limbi
tos del proceso. 

3) El proceso de comercialización es todo un mecanismo que tiene repe!. 
cusionas previas a 1n producción y posteriores a la realizaci611. 

4) La relación entre regiones polariza recursos, extrayendo fuerza de 
trabajo de las areas pobres hacia zonas de gran riqueza econ.Smica -
en los diferentes aspectos de comercinlizaci.Sn. 

5) La comercializ:nci6n tal y como tradicionnlmonte ee ha reali7.ado, P.!!. 
sa de ser una intP.gración coherente de actividades pra suministrar 
productos varios u un grupo social, o un medio de explotaci6n de 
los grupos poblacionnles amplios. 

6) La c0:mercializaci6n se convierte en problr.mo, cuando la bese de. pro 
ductores se desestimula y la oferta disminuye en términos reAles y_ 
relativos, ya que el productor ae ve imposibilitado a capitalizarla, 
de esta forma su escaso excedente económico se orienta prioritaria
mente a. otros destinos. 

7) El uso y tenencia de la tierra sigue siendo uno de los problemas no 
dales que repercuto en la producci6n y comercialización generando_= 
dos vértitmte!lf una tecnificada y otra tradicional, para el mQrcado 
interno. 

8) La agricultura de autoconsurno, genera excedentes .que se de:stinan a 
la comercialil:aciñn del mercado interno,- con grandes desventajas ya 
que su calidad y precio son negociadas por la falta de-medios, y T'!, 
cursoa para cosecharlas. transportarla en forma cOnveniente. 

9) La explotaci6n de lBl!I accividades esta conformada por dos aspáccoS. 
la do gran inversi6n de capital y la tradicional o rGsticia, refle-
jandOse incluso en las diotitn8.s actividade·a ecaii.Smicaa1 pesca,. ga;.. 
naderia, sivicultura, etc. 

10) Para la com~rciaiizacicSn, las viaa de Ílcceso obedecen'IÚ•- a la ·faci 
lidad de sacar sus productos, que a .lo necesidad de_ integrar la~. e;_ 
munidades del pa!s. · 
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ll) La producción que llega a la ciudad de México, es generalmente de pr_! 
dios pequeños sin elevada inverai6n de capital, en z.onns relativamen
te cercanas. aunque en ocasiones el mercado se ve inúndndo por produs_ 
tos de exportaci6n que no pudieron trascender ln frontera norte. 
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12) La producci6n de elevado nivel de inverei6n de capit.al correspondien 
do a explotaciones organizadas y potentes ae destinan -en su gran may~ 
r!a a la exportaci6n, independiente a la expre1:ii6n econ6micn que se -
tt"ate. 

13) La comorcialh:aci6n ha concretizado la descapitnliz.aci6n del agro. -
considerado como aquel destinado al mercado interno y de escaso nivel 
de inversión de capital, originado por .la escasa capacidad económica 
de producto, precios bajoa y desconocimiento del mercado. 

14) Las distintas instancias oficiales que buscan promover la producción, 
se orientan n faseft esped'.ficns, sin considernr lo totalidad di! acti
vidades que intervienen en el proceso. 

'15) No es posible aumentar la producci6n, cuando se enfrenta el productor 
a ·una realidad de lim.itaci6n y opre.'ii6n ya que no dispone de medidas 
para subsistir y al mismo tiempo capitalizar su parcela. 

16) El fracaso de intentos destinados a mejorar la práctica comercial1 ha 
restado confianza y seguridad en el pequeño productor, creando un am
biente de resistencia y desconfianza ante nuevos intentos 'l en contra 
pat"tida fortaleciendo los canales tradicionales. -

17) Hablar de comercializ.aci6n 1'.mplicn trntar actividades propias de la -
familia campesina, los previos a la producción, la· propia actividnd -
productiva, los aspectos colntcráles como finnnciamiento, instrutnen-
tos de trabajo, etc., cosecha, trnnsporte y distribuci6n, todo como -
un sistema integro y coherente logicamente, 

18) La comercializaci6n se controla n través del financiamiento, pero tie
ne modalidades especiales en tiempo y lugar, desde el campo, el tran~ 
porte, hasta el centro distribuidor. 

19) El conocimiento del morcado ea otro punto cstr5t~gico rle la comorcia
lizo.ción, ya que es ah{ donde se concretiza el valor de lo producido, 
en muchos casos. el beneficiario es una persona ajena al proceso pro-
ductivo. 

20) La política de financiamiento hacia el campo se ha convertido más en 
la de 11dinero fácil", con lo que se ha burocratizado al campesino, . -
haciendolo percibir minietracionee, con ello la desmotivaci6n· se ha:' -
multiplicado. 

21) La venta a fúturo es una prlíctica comercial todavía muy frecuente, -
donde el Gnico beneficiado es el comprado"r. al fijar precios actunles 
a cosechas futuras, 

22» Loe instrumentoS do tt:abo.jn dOn elementos de cent-rol dr.. :u ... ~~Jucción 



Para productos, zonas y temporadas, lo cual es conocido por los -
i~termediarioe y utilizado en contra del productor de escasos - -
re:cursos. 

'1) En la comercial1zaci6n la forma.ci6n de los precios, adquiere ma-
tices subjetivos que estan acorde de la influencia comercial del 
acaparador o distribuidor, ya que su posición de fuerza y manejo 
del mercado le otorga esa facultad. 

24) Dentro de le Comcrcializnci6n la trs.nsportaci6n de los producto-
res. ocupa un lugar determinante. en ocasiones frecuentes, es un 
elemento de control y por el alto costo de los equipos, s6lo pe-
e.os disponen de ellos, 

25) Lo venta de las cosechas en temporada, permite aumentar la pooi-
bilidsd de obtener mejores beneficios, sin embargo estará en fun
ci6n de la cnpacidad económica del productor. 

26) Para loe productos perecederos los precios tentirlín gran influen-
cia dependiendo, de su demanda y su grado de perecibilidad, ade-
mlis de capacidad del comerciante o distribuidor, 

27) La distribuci6n de los productores en las grnndes lonjas comercia 
les, como "Central de Abasto" son generalmente e,.itosas, lo que = 
demuestra la visión integral de los bodegueros o acaparadores, a~e 
más de extender, su influencia a otros 6mbitoa, 

28) La oferta al detalle de los productos perecederos. esta ntomi:znda 1 

lo cual comprueba el carácter antiecon6mico de estas ncgociacionen 
y su orientaci6n ha ser máo ocupnción, que explotaciontHl econ6mi
cae racionales. 

29) La distribuci6n de productos, conocida como comercio, estlí' influen 
ciada notoriamente más por crisis de empleo, que por tradición cO 
marcial, en efecto en muchos casos no corresponde a la rentabili': 
dad econ6mica, sino a la falta de trabajo del participante. 

30) La información émpirica que maneja el gran comerciante le permite 
contar con elementos de juicio. para negociar máximas ganancias. -
Dicha información no es do gran trascendencia y análisis, sirio -
más bien práctico y actual., poro ai integrada. 

31) E.xistcn limitantes físicos que pr~pician el actual esquema de c·~
mercialización, entre otras es tan las microregiones, microclimas 
y·micromercados que impiden in~entos globalizadoree en la comercia 
lizac.ión de los· productos. · - -

32) La capacidad almacenadora, dentro de ln comercializaci6n juága_ un 
papel colateral yo que el gran comar·ciante ,no lo nec.eéita¡ aunque 
cuenta con produc~o todo el año, es frecuente localizar importan-
tes acnpadores. que operan sin bodega. 

33) Los c~ntrps distribuidores al mayo~eo y medio mayo reo, ~an ge'ñera
d~ vicios sociales y carencia de· serv1c1os ya que· 1a 

1 

~m~rme caneen 
trac16n de habitantes en su entorno requiere de aetiafactorea, ra.'A 
·aua de sus capacidades. · · · · 
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34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

Lo11 niveles de 1ntermed1aci5n y comercializac1Gn, son quienes han ... 
aprovecha.do su pooici6n. capitalizando los -resultados generados, 

1.a realidad demuestra q\J.e en la actualidad el comerciante se Corta.
lece cada dS:a más al afoctar los t>recios, sin agregar -valor al pro-
ducto comttrc:iado.. · 

El gobio.rnQ ha sido mudo testigo. con lo cual· 1.ndireetamente ha apa 
drinndo dtc:.ho proceso, aus actividado.s se han orientado hacia el :' 
incremento de loa recuC'sos destinados al cnmpo 1 sin acompañarla de 
una labor de integrac16n y concientizaci6n. 

El proceso actual concentTa recursos ganet'adoa por muchos produeco
t"es, en manos de unos cuantos comerciantes, agudizando lea contra-
dicciones socia.11!9 como son la elevaci6n de precios a loe conaumido 
res .Y los escasos recursos de los productores. -

Ln falta de atención directa al cnmpo a través del pago adecuedo a 
sus productos, genera descapitalización, expi=imiendo los nutrten~es 
del recurso tierra y por lo tanto dismuniyendo progresivamente su ... 
capacidad. "" 

La disminución proporcional de la productiv1..dad, aunada al aumento 
de lu demanda de los pi=oduccos. agudi~a la dependencia alimentaria, 
que para subaanarla debe acudir a· producciones de; otros pa!sea. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro del cuerpo del presente documento se señnlen implicitamente -

aquellas medidas que se consideran pertinentes aplicar para mejorar 

las condiciones existentes en materia de comercializ:ación; sin emba!. 

go el capítulo VIII contemplan las gen~ricas que son: 

1.- Mayor participación del estado como ragulndor de la práctica co

mercial, incluyendo actividades de promoción a la producci6n, -

apoyo a loe trabajos culturales, corto, selección, empaque y em

balaje, normaUzaci.Sn, distribuci6n y mercadeo. 

2.- Auto-AdministrecicSn de la actividad comercial a partí.r de los -

elementos que intervienen desde el productor, transportista, co

merciante y consumidor, lo que permitir4 manejarse con principios 

tanto de rentabilidad económica como de beneficio social. 

3.- Estudio y determinaci6n de la norr.111lizaci6n de los proyectos pa

ra facilitar las operaciones comerciales a distancia y a futuros. 

4.- Sistema integral de infonnaci6n para conocer regional y naciona! 

mento, as! como en forma periódica 'las necesidades y las ofertas 

de los productos agrícolas perecederos. 

Colateralmente y en forma específica se presentan las siguientes re

comendaciones que tambilin buscan agilizar ln prlictica comerciAl ben!:. 

ficiando a los involucrados y que son: 

- Actuar sobre los actuales canales de comerc!alizaci6n para CO!!!, 

batir los innecesarios y costosos procesos de interm"ediación. 

A este respecto, de:berilln intensificarse las promociones para -

la organizaci6n de sociedades cooperativas de consumo y de prE_ 

ducci6n en los medios urbanos y rurales. 

- La apl.icaci6n de la Ley Reglamentaria del Arcículo 28 Constit.!!, 

(141 



cional en Ho.terio de Monopolios. 

- Investigar peri6dicamente la situaci6n de los mercados paro evitar 

aatrangulamientos temporales o permanentes de la oferta, mediante: 

a) La imporca·ci6n de loe artículos que sean necesarios para satis

facer la demanda interna., cuando lo producción sea insuficiente. e 

intervenir en la distribución y comercialización de los volGmenes 

importados. 

b) Evitar la exportación de los productos cuya producción no sati_! 

face el aiercado interno. 

- La proooci5n y organiu.d.ón de fcr!R.s y exposiciones comP.rcialeR, 

indu_striales y agropftcuariaa, 

- La organización y difusión de campañas de orientaci6n al consumi-

dor. 

- Eliminar lns pr&cticas que llevan a cabo los comerciantes en mate

ria de financiamiento al consumo y al pequeño productor, ya que -

lao tasas de intoré& suelen ser excesivamente altas.· Esto para -

coadyuvar en loa objetivos de la nueva Ley Federal de Protección -

al Consumidor. 

- Coordinar la acción de las diferentes dependencias gubernamentales 

que. intervienen en el cotnercio interior, con el fin de lograr que 

la oferta unificada del sector público incida fa':lorablemente ·en al 

nivel de precios. 

-· Establecer mirgenes de coraercio en la ven.ta, d~ toda c~asa 'de ni-tí

culos nacionales -e importados, aS! como su distribución coilvenicn

te, 

- Promover 'y estimular la celebración de contratos de com~ra-ve~~n, 

ent~e productoÍ-es de. materias· primas e insumos industriales • 

.. Activar la promocicSn y organización de asociaciones c:Je pequeñOs i!!, 
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dustria1es y pequeños y tnedianos comerciantes, para la adquisi

ci6n en común de materias primas e insumos industriales y de ar

tículos de Consumo necesario. 

- CoOrdinar la acc16n de los mercados del sector público y promo-

ver lo organi:<:.ación de ofertas especiales de artículos de consu

mo popu1ar. 

- Coordinar la acci6n de los distintos medios de apoyo al comercio 

interior, como sistema.a de financiamiento, concurrencia, tranap.E,r 

tes, almacenaje. etc. 

- Realizar permanentemente investigaciones de mercado, por produc

tos y regiones específicas. 

- Establecer un sistema nacional y region?l de información perUidi

ca en materia de precios, volúmenes y calidades de los productos 

objeto de comercio interior. 

- En general, estudiar todos aquellos problemas que limiten el sano 

deHarrol1o del comercio interior y, en su caso. dictal- ·las disp.E, 

sic1ones que juzgue pertinentes. 
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