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De acuado a Soto Monoª. en los paises cuya c:conomia es subdeurroll..ta y 
donde la agricultura juega un papel preponderante. por lo general hay un mayor 
número de población económicamente activa dedicada a la agricultura,. mientras 
que en los paises desarrollados el porcentaje de la fuerza de trabajo dedicada a 
activichides apopec:uarias ha disminuido en relación con el total de la población 
económicamente activa. 

La presencia del capital como organiz.ador del conjunto de la prácticas 
económicas realizadas en el medio agrario se ha expresado mediante muy 
diversas manifestaciones o "modalidades operativas", llamadas modelos. 

a) El modelo de la •&ric•hura comerelaL 
La agricultura comercial es uno de los primeros modelos implementados en el 
pais. Muy directamente vinculada a cultivos destinados a satisfacer la demanda 
del mercado norte&mericano, refleja la intención de convertir el espacio agrario 
mexicano en hinterland de los mercados del oeste norteamericano. 

b) El modelo de la qric9hura hld .. triaL 
La agriculturajwito con el petróleo han desempeflado un papel estratégico desde 
la década de los 70's y han tenido una gran imponancia como fuente potencial 
de divisas. Ello fue la causa de que se aumentara notablemente., durante varias 
d6cadas. la producción de granos para el consumo popular. 

La operación de la agroindustria,. como la del agrocomercio, se han realizado 
mediante la utilización de intermediarios cuyo carácter directo o indirecto 
depende de que el control se ejerza en el nivel del proceso pn>ductivo o en la 
esfera de la comercialización. acentuando de esta manena el proceso de la 
difiorenciaci6n campesina y la injerencia de un concepto de salario total o parcial 
de los campesinos. 

A pulir de los setentas, los agricultores que tuvieron los recursos y el 
flnanc:iamiento económicos s-ef"uieron cultivar pn>ductos de mayor rentabilidad. 
a pesar de que el gobierno dio estúnulos como el aumento en los precios de 

·~-·-;;;--;;;;:-;:c..;:;.;: .. ;u¡¡;;;;¡¡;:_;;;;;;:;¡;.ü--11= .. L9tAM.. ....... 1"2. ..... 
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ganntla sobre los granos de consumo nacional: malz. frijol, trigo, cártamo, soya 
yajonjoll. 

Es asl como, con el establecimiento de empresas agroindustriales, se inició en 
México, una profunda transformación en la producción agrícola y en las formas 
de su organización; " ... la ocupación del suelo por poderosas compafllas 
transnacionales ha desquiciado completamente la producción de alimentos 
básicos. Se ha observado que en los estados en que aumenta la producción de 
frutas y hortalizas se manifiesta un descenso en la producción de alimentos 
básicos en la dieta popular ... ,,,• 

c) El modelo de la agricultura capitalista pública. 
La idea de crear distritos de riego tuvo originalmente una clara motivación 
agrarista, ante la necesidad de superar las limitaciones de la economía campesina 
y en el contexto de promover la organización colectiva de la producción en el 
seno de los ejidos. 

Sin embargo, los beneficios de la innovación tecnológica, de los créditos, de la 
asistencia técnica o de los precios de garantía, fluyeron hacia los nuevos 
ºempresarios agrarios~\ ligándose estrechamente, al mismo tiempo. al esquema 
de agricultura comercial que promovia el agrocomercio transnacional. 

Dentro del campo de la geografia económica. la geografia agrícola tiene por 
objeto el estudio de las características esenciales de la producción agrícola y su 
distribución espacial en relación con las particularidades ecológicas del medio, 
así como el análisis de los factores que intervienen en el sistema de distribución 
y comercialización de los productos agrícolas. 

•.u.id 
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CAPITULO L EL DISE¡q-0 DE LA INVESTIGACION. 

1.1 PL4Jlll'TEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las hortalizas son plantas herbáceas con partes comestibles para la alimentación 
humana. El alto contenido de vitaminas, minerales y protelnas es \Ula importante 
razón para comer tantas hortalizas como sea posible. Las hortalizas requieren un 
cuidado intensivo. por lo que exigen mucha mano de obra por unidad de 
superficie cosechada. 

Las hortalizas, frutas y flores servían como símbolo de status social, para 
. intercambio y para competencia a alto nivel. Es la razón por la que , desde 
mucho tiempo antes de la Edad Media. se hicieran experimentos e 
investigaciones para obtener las frutas más bellas, las flores más lindas y las 
hortalizas de mejor sabor.2 

Existen varias formas de clasificación de las hortalizas, a saber: 

por la parte comestible de la planta; 
• por sus requerimientos climatológicos; 
• por el tipo de nutriente que proporciona, entre otras. 

La producción de frutas y hortalizas presenta un auge sin precedente después de 
la Segunda Guerra Mundial. Las cuatro principales regiones productoras de 
hortalizas son China e India (18 %), la Comunidad Europea (12 %), EUA (7 o/o) 
yRusia(4%)' 

En México. no se ha tenido una f'uerte tradición tanto en el cultivo como en el 
consumo de hortalizas, sin embargo, en los últimos años este subsector ha tenido 
un estupendo desarrollo (1950\54 - 1985\89),4 lo que ha fundamentado de 
alguna manera las posibilidades para expandirlo con la entrada en vigor del TI..C. 
Con esta idea en alto, no se hicieron esperar las declaraciones dentro de la 

~. Bomo.B .. Scnfllll.C. EJnpcnoJaonJcuhor.AOT Edltcw. Mfll.lco, 1919.p. ll 
J .Clidi-.:&Crll&.~ct ... 1. Asrk¡pel90 Mnk=e frgw; el llC· ,.PP+csk"1*hnrytllga m WyJm frgnsgel ne .... E,, y 
~CIESTAAM.UACH.Mk..1992,.p.191 . 
....... 20 
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negociación, donde se resaltaron la gran cantidad de divisas que se generan en 
las exportaciones que se realizan hacia E.U. (el 85 % del total de las 
exportaciones de hortalizas se diñgen hacia éste pals)5 y la importante fuente de 
empleos rumies que representa pam México. llegando en 1988-89 a ocupar 1 
millón 200 mil trabajadores en actividades hortofrutlcolas que representan el 20 
% del PEA nacional agrícola ocupado por este subsector.6 

De los 20 millones de hectáreas ocupadas para la agricultura, el 3.5 % se siembra 
con hortalizas (que es apenas el 35 % del que destina E.U. pam este mismo 
subsector) y comprenden cien cultivos de importancia comercial; siendo el 
tomate, el pepino. el melón, el chile. la sandia. la cebolla y la calabacita los que 
ocupan el 62 % de las exportaciones mexicanas·7 

El cultivo de las hortalizas lo encontramos -ya sea para comercializar o para 
autoconsumo- en casi todos los estados de la república,. donde destaca 
sobremanera,. tanto por el número de hectáreas cultivadas como por el tonelaje 
obtenido en ellas. el estado de Sinaloa; muy por abajo de los valores de este 
estado le siguen Sonora. Tamaulipas. Michoacán. Marcios y Guanajuato. 

En las investigaciones de Gómez Cruz 1 
• se puntualiza que la producción de 

hortalizas en nuestro país presenta enormes diferencias con respecto a la de E.U., 
que son realmente significativas si se analiza cada producto por separado; por 
ejemplo. en productos tales como lechuga, tomate industrial. papa. coliflor, 
brócoli y zanahoria, México río rebasa el 12 % de la producción estadounidense 
mientras que en el extremo opuesto nuestro pais produce más jitomate fresco, 
calabacita y chiles. llegando al doble en comparación al producido en E.U. 

Los mismos autores señalan que un indicador clave para medir la competitividad 
del sector horticola de México frente a E.U., son los costos de producción. 

Una primera afirmación que hacen es que resulta más caro producir en México 
que en E.U. 

Las explicaciones de tales circunstancias se encuentran en dos aspectos: Primero, 
en E.U. son más baratos el empaque, el transporte y la comercialización que en 
México. Segundo, los horticultores de E.U., tienen mayor productividad por 
unidad de superficie. Asi, aunque sus costos son mayores por hectárea, al 
calcularlos por unidad producida se reducen. La ventaja que representa el costo 
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de mano de obra mis barata de México, se minimiza y se pierde ante estos dos 
aspectos. 

También es posible que los costos mexicanos se incrementen porque nuestra 
producción para exportación debe realizarse en las temporadas menos propicias, 
precisamente en la temporada invernal cuando la demanda del mercado interno 
estadounidense las requiere. 

Los autores arriba mencionados, también nos hablan, de cómo la 
complementaricdad, es la principal característica de las exportaciones de 
honalizas mexicanas en relación a la entrada al mercado estadounidense. No hay 
hasta el momento competencia entre ambos paises, sino más bien 
complementariedad en la producción de hortalizas de exportación de México, 
misma que se integra a los E.U. en mercados, regiones y épocas definidas. 

1.2 Justlflr:acl6n del T•m•: 

El sector agrícola en nuestro pais ha experimentado graves problemas a lo largo 
de su historia,. mismos que han tenido y tienen un efecto negativo no sólo sobre 
los cultivos mismos, sino sobre la población que los consume y que ve afectado 
en mayor o menor medida tanto su propia economia como la adquisición de 
productos de mala calidad, que en ocasiones ponen en peligro la salud .. 

Para el caso del subsector hortícola y la nueva apertura comercial que está 
efectuando el gobierno mexicano en recientes fechas, se pone de manifiesto la 
apremiante necesidad de efectuar estudios que sirvan al debate y análisis sobre 
las posibles repercusiones que ocasionará en poco tiempo esta apertura. 

En las investigaciones de Soto y Fuentes9 se analiza la problemática de la 
producción y comercialización de hortalizas en México, refiriéndose al caso de 
la fresa y el melón. Puntualizan primero cómo es que el subsector de frutas y 
verduras manifestó un gran auge a partir del interés de las agroindustrias, 
después sr:ftalan el impacto de estas empresas sobre el uso de suelo y finalmente 
hacen una síntesis donde: las empresas transnacionales ejercen monopolio sobre 
las tierras de cultivo; se localizan las aduanas más usadas para comercializar Ía 
úcsa y el melón; denuncian a los ejidatarios corruptos que funcionan como 
prestanombres; y demuestran que existe una sobre explotación de la mano de 

•.so-..Mon,,C.F-Aa-u•.L•u~-&e~y-W~dc'-ul~cnMbdoo.Elc.odcla&csa 
yd ...... Q=-Hk= ........ lasdtucodcOocpaflaNo. 2•. W..ico 1992. pp.79-94. 
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obra barata en los lugares dedicados al cultivo de la fresa (Zamora) y de los 
trabajadores del cultivo del melón (Apatzing6n) que provienen de los alrededores 
de las zonas de cultivo. 

Siguiendo la tradición de estos dos investigadores del Instituto de Geografía. en 
este trabajo también se analiza la problemática en la producción y la 
comercialización de hortalizas en México. pero ahora aparte de entender como la 
intromisión de las empresas transnacionales ha determinado en la mayoría de los 
casos, el establecimiento de especificas cultivos comerciales, se pondrá de 
manifiesto la urgencia de realizar una correcta planificación en cuanto a la 
explotación de los recursos agrícolas en México. que le den al pals, una 
seguridad alimentaria dentro del Tratado de Libre Comercio. 

"f.3Hlpdteala: 

La apertura comercial de México responde a las nuevas tendencias del sistema 
capitalista desarrollado, donde la globalización de los mercados, forma parte de 
una conformación de bloques económicos que definen áreas hegemónicas de 
comercio internacional. 

México. como modelo a seguir de los demás países latinoaJDericanos, se asocia 
comercialmente con dos países que tienen superioridad económica, con la 
intención de sustituir las importaciones por las exportaciones que han venido 
desajustando la balanza comercial. 

El subsector hortlcola mexicano tiene grandes posibilidades para expandirse 
dentro del periodo de desregulación de los aranceles entre los tres paises 
firmantes del ~C, pero ello va en decremento de otros cultivos no comerciales 
y menos rentables que se utilizan para el consumo humano y que forman parte de 
la dieta de los mexicanos. Además, el incremento en la participación del capital 
extranjero en este sector puede acelerar los procesos de monopolización y 
concentración productiva. 
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1.4 °"1leflvo ~: 

Identificar las diferentes asimetrías con las que México se asocia comercialmente 
con Canadá y Estados Unidos, dentro del marco de un Tratado de Libre 
Comercio y caracterizar lo concerniente a los efectos que esta asociación 
conlleva sobre el campo hortlcola mexicano dentto del periodo 1970 - 1993. 

f.5 Objetivos Especltlcos: 

l. Seftalar la importancia del subsector hortlcola mexicano en la cconomia 
agrícola nacional, como generador de divisas y empleo rural. 

2. Comentar la evolución y caracteristicas geográficas del subsector hortlcola 
mexicano, distinguiendo las regiones más beneficiadas, los productos más 
sobresalientes, las principales caracteristicas de los factores de producción, 
asl como las tendencias a futuro en el marco del TLC. 
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f.8 •ETODOLOGIA 

Los estudios que se hacen en Geografia, requieren de una investigación que 
tome en consideración la aplicación de sus tres principios fundamentales: 

Localización; considera que todos los hechos y fenómenos geográficos tienen 
una ubicación en el planeta por medio de las coordenadas geográficas; este 
principio permite analizar cuáles son los íactores naturales, sociales, políticos y 
económicos, que de forma particular afectan la localización de las hortalizas 
mexicanas dentro de un marco de comercio internacional y muy particularmente, 
dentro de un tratado preferencial como lo es el TLC. 

Causalidad; fundamenta las razones por las cuales existe el fenómeno a estudiar, 
por lo que busca analizar los posibles orígenes por los que algunas entidades 
administrativas mexicanas, se dedicaron a producir hortalizas para satisfacer el 
mercado de exportación, y otras regiones sólo cultivan hortalizas para cubrir los 
requerimientos del mercado nacional y el autoconsumo. 

Conexión; por medio de este principio se analizan las relaciones simples y 
complejas que afectan al cultivo, la comercialización y el consumo de las 
hortalizas en México, ya que las vinculaciones hacia el interior del complejo de 
frutas y hortalizas tienen un compOnamiento diferente, que las interconexiones 
que presenta el complejo en el mercado exterior. 

De esta manera. el problema de las hortalizas en México, se analizará en un 
contexto económico general, que tome en cuenta el comportamiento que el 
sector agropecuario tiene dentro del PIB, para ir particularizando cómo ha ido 
evolucionando el subscctor horticola dentro de un periodo de 1970 a 1993 en los 
aspectos de: generación de empleos. planeación de los cultivos {superficie 
cosechada, producción y rentabilidad), inversiones tecnológicas, mecanismos de 
comercialización. exportaciones {hacia Estados Unidos y el resto del mundo) y 
perspectivas ante la apertura comercial; seftalando diferencias estructurales 
dentro de las mismas entidades administrativas mexicanas. así como dentro de 
las mismas hortalizas. 
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f.7 PASOS A SEGUIR 

1. Revisión bibliográfica y hemerográfica inicial para contemplar la 
problemAtica desde varios puntos de vista. 

2. Planteamiento del problema y de las hipótesis de trabajo. 
3. Elaboración del proyecto de investigación. 
4. Revisión bibliográfica. cartográfica y estadlstica exhaustiva en diversas 

instituciones, tales como los Institutos de Geografia y de Investigaciones 
Económicas de la UNAM; la biblioteca y palneación agrícola de la SARH; 
INEGI, y la biblioteca de posgrado de la Universidad de Chapingo. 

S. AnAlisis de la infonnación obtenida a través de su manejo estadlstico, 
cartográfico y gráfico. 

6. Confrontación de los resultados obtenidos con el marco de referencia a través 
de la bibliografia consultada.. 

7. Redacción del trabajo final. 
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'f.8 UMITANTES DE LA INVEST1GACION 

Uno de las principales limitantes para esta investigación fue la veracidad de las 
fuentes consultadas porque a la hora de conírontar dos o más distintas. a menudo 
se contradecían Jos datos. por lo que hubo que hacer una ponderación entre 
mnbas para determinar cuál de las dos representaba mejor el fenómeno y esa fue 
la que se eligió. 

Por otro lado. pocas instituciones manejan los datos concernientes al mercado 
hortfcola mexicano. y de hecho había grandes espacios temporales donde no se 
tenia la infonnación estadística por lo que hubo que recurrir a fuentes alternas 
como los estudios de los investigadores de la Universidad de Chapingo y del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 

El margen de tiempo tan amplio que se utilizó en el estudio Cue necesario porque 
la evolución que presentaba el subsector horticola mexicano era lenta y 
paulatina; los cambios en la comercialización y el consumo. aparentemente 
fueron los mismos hasta el momento de la negociación del TLC. cuando los 
mediadores del tratado. simultáneamente expusieron las bondades de este 
subsector en la captación de divisas. sin tomar en cuenta el saldo negativo en el 
sector agropecuario en su conjunto presentado por los mayores volumenes de 
importaciones en este sector. 

Finalmente el trabajo hace mención de muchas generalidades que sólo exponen 
los hechos más relevantes del comportamiento del subsector horticola mexicano 
en su conjunto. Estas mismas generalidades pueden no corresponder con la 
realidad de algunos municipios hortaliceros. sobre todo. de aquellos que tienen 
una producción dedicada a la exportación. 
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CAPITULO 11. LA AGRICULTURA MEXICANA Y EL TLC 

2.1 GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL. SU INFLUENCIA EN LA 
AGRICULTURA 

Uno de Jos rasgos más relevantes de Ja economía de la postguerra fue el esfuerzo 
permanente de los paises industriales por lograr una mayor liberación del 
comercio. La historia de las diferentes rondas de negociaciones del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduanales y Comercio (GA TI} ha respondido a este 
objetivo y es uno de los más claros ejemplos de eUo. El comercio fue, sin duda. 
una de las variables decisivas de la expansión de la economía mundial y de las 
naciones durante el período de la postguerra. 10 

En este sentido. el comercio inte.Tiacional es una de las variables claves del 
mundo contemporáneo. ya que expresa la repercusión y complementariedad de 
las diferentes economías nacionales, tanto de sus productores como de sus 
consumidores, en consecuencia, define los límites de Ja autonomía de las 
políticas económicas soberanas. 

El proceso responde a diferentes factores: a los desequilibrios comerciales 
existentes entre Jos países industriales. al surgimiento de un neoproteccionísmo 
apoyado en medidas de tipo no arancelario, a la creciente importancia de los 
servicios en el comercio internacional y, sobre todo. a la proliferación de tratados 
preferenciales de comercio, bilaterales y regionales. Por mencionar sólo algunos 
ejemplos se tienen los casos de la Unión Europea, antes Comunidad Económica 
Europea (CEE), la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Tratado 
de Libre Comercio entre Australia y Nueva Zelandia. la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN) y, recientemente, el Tratado de Libre Comercio 
en América del Norte (TLC). 11 

... T,...,.. DElfln. Yol.nda. • Bloques ~iocWq, y llpieuJQara: eJ caso de la Cuenca del Pac:mco •• Pnihklnr *' Qrvan!lp. ~ 
~M&:lco. 1992. p. 41 
... fWd.p.42 
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Este fenómeno no significa otra cosa. sino que hay un creciente número de 
paises que finnan acuerdos bilaterales o regionales de comercio, donde se 
establecen reglas de funcionamiento al margen de las nonnas que han regido los 
intcrcantbios mundiales desde el fin de la Segunda Guerra. reglas que, 
generalmente, son discriminatorias para el resto de los países y ponen en 
entredicho los esquemas tradicionales de intercantbio. 

La aceleración de este fenómeno en los últimos años ha dado origen a una de las 
mayores paradojas de la década en curso: la presencia de fuertes tendencias hacia 
la globali.z.ación de las economías a la par de una creciente regionalización de los 
mercados. 

La globalización de la economla constituye una nueva fase del desarrollo 
capitalista, caracterizada por los procesos de desregulación de los mercados y 
privatización de las economlas, asl como una profunda revolución tecnológica. 
Estos procesos responden a las necesidades de los capitales de los paises 
industriales, especialmente estadounidenses, de redifinir y recrear sus espacios 
de valoración y acumulación. Las rupturas económicas.de los setenta implicaron 
el agota.miento de los patrones de acumulación sustentados en el mercado 
intemo. El proceso de globalización hace referencia a la constitución de un 
nuevo patrón basado en estrategias de asignación y apropiación de los recursos 
desde una perspectiva global, lo que se traduce en una mayor competencia entre 
los capitales, y en mercados más integrados y abiertos. 12 

En la medida en que la globalización se presenta como una tendencia que altera 
y redef"me una nueva ordenación del espacio social. económico y productivo. los 
procesos regionales de integración comercial y económica cada vez son más 
fuertes. es decir, en una era caracteri7.ada por la globatización, los bloques 
económicos expresan relaciones intra y extraregionales que se pueden 
cartografiar. De tal manera que se configura un nuevo mapa mundial con formas 
jerarquizadas de organización económica internacional. 13 

En los últimos años, la acción del GATr (hoy, Organización Mundial del 
Comercio) ,se orientó principalmente hacia la reducción de las barreras 
arancelarias, la supresión de barreras no tarifarias y la solución de problemas del 
comercio de productos agrícolas, mientras intentaba por otro lado, mejorar las 
condiciones comerciales para los paises subdesarrollados.14 

IJ. 01tón.Allda. • MU.ic:o: 1nlCCfad6n y &lobaliz.Kk)n. Antccedcnta de un modelo de ~llo •. Cue4anpt "C Fq>pmnl• llEc .. 
lJNAM_Mak;o.1992.p.31 
11 -D&d. P-32 1' .a.. Eadc:loptd.i.9 LMvuac-. ~. Pl..U. &p.-.. 1980. p ..... 



En esta lógica. la disputa por los mercados agrícolas se ha convertido en un 
punto nodal. Por ejemplo, en el caso de la Ronda Uruguay, el fracaso de ella 
radica en la consideración europea, pero también de algunos países asiáticos 
como Japón y Corea del Sur, de que el comercio agrícola no se rige simplemente 
por la teoría de las ventajas comparativas, sino por cuestiones estratégicas de 
seguridad nacional; con ello se deja claro la importancia de la agricultura en la 
nueva configuración mundial en curso. 

Los resultados de la Ronda Uruguay del GA Tr definirán la pugna futura de este 
organismo. razón por la cual la agricultura se vuelve el asunto clave para su 
sobrcvivencia como árbitro en la integración multilateral del comercio en el 
mundo, pues la agricultura no fonn.ó parte de la materia de competencia del 
GA "IT para regular su comercio durante más de 40 años, y su posible inclusión a 
ésta pudo haber provocado el primer fracaso de una ronda de negociaciones en la 
historia de este organismo. 15 

El desarrollo de los mercados y flujos agrícolas en las próximas décadas está 
!ntimamente ligado a los resultados de la Ronda de Uruguay. Un fracaso total de 
esta cumbre llevaría al fortalecimiento de los mercados agrícolas regionales, 
profundiz.ando la tendencia de creación de bloques comerciales,. así como una 
continuación de la guerra fría de subsidios que caracterizó al decenio de Jos 
ochenta. 

2.2 ACUERDOS COMERCIALES V AGRICULTURA 

La existencia de tratados de reciprocidad comercial no es reciente; en realidad 
comienzan a surgir en la segunda mitad de la década de los trCinta como 
.resultado de una guerra comercial y la frag¡nentación del comercio mundial a 
que dieron lugar las respuestas nacionales a la Gran Depresión de esos ailos. El 
GA rr, por el contrario, se creó en 1948 con el objetivo de establecer un ámbito 
de discusión y decisión sobre las reducciones multilaterales de aranceles. Desde 
entonces. los acuerdos bilaterales son comunicados al GA Tr conf'onne a su 
articulo XXIV. lo que implica dar un trato preferencial a los países 
subdesan-ollados en cualquier asociación comercial. 

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los acuerdos 
regionales de comercio vigentes hasta finalizar la década de los ochenta implican 
la participación de más de un tercio de la población mundial y casi dos tercios 

u.T~op.ctt..p.'4 



21 

- del producto nacional bnlto, lo que pone en evidencia la importancia de los 
mismos.16 

Como se puede observar en el cuadro No. l, la diversidad, peso y vigencia de los 
bloques regionales es muy grande. Aún cuando la mayoría de estos acuerdos no 
es de reciente creación. se observa una profundización de esta tendencia a 
principios de los noventa. 

••• 00...Z. ap. cit.. p. 15 
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CUADRONO.l 
ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES 

ASOCIACION ANO POBLACION PND EXPORTA EXPORTA COMERCIO 
MILLONES MILES DE CIONES CIONES 

MILLONES 

1998 1986 TPTAL AGRI. TOTAL(ll) 

ORUPO ANDINO 1969 .. 126 7.1 3.0 • 
ASEAN 1967 321 214 40.2 6.6 14 

ALC AUS'nlALIA- 1983 20 212 31.1 13.4 7 
NUEVA ZELANDA 

MERCADO COMUN 1961 26 22 3.S 2.6 -
CENTROAMERICANO 

MERCADO COMUN DEL 1973 7 10 NO NO NO 
CARIBE 

COMUNIDAD ESTE DE 1967 64 16 NO NO NO 
A.FRICA 

UNION EUROPEA 19!57 325 2.902 9!50.B 109.1 S9 

ASOC.LIBRE 1960 32 430 1!59.7 s.o 15 
COMERCIO EUROPEO 

ALA.DI 1960 374 632 69.9 21.S 3 

ALC ESTA.DOS UNIDOS- 1989 272 4.!589 336.6 39.3 38 
CAN ADA 

Fuauc:USDA World Aariculturc. Spccial lssuc;.junio de 1990. 

Citado por Tr*paa.a. op. ciL. p 4S 

La creación del Mercado Común del Cono Sur formado por Brasil. Argentina. 
Uniguay y Paraguay. el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos. 
Canadá y México, asi como la ••iniciativa de las Américas"" del expresidente 
Bush. la profundización del proyecto integrador de la Unión Europea y. 
finalmente. la consolidación de la Cuenca del Pacífico como un bloque regional 
que tiende a desarrollar fuertes niveles de comercio intrarregional represen~ 
sin duda, las iniciativas en_curso más importantes ~ue podrían dar lugar a una 
consolidación definitiva de los bloques comerciales. 1 

u. lbWcm. p. 46 
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Sobre la agricullUra en particular • el primer rasgo que podemos detectar en todos 
estos acuerdos es el estatuto especial que en ellos tiene este sector. al igual que lo 
ha tenido en el GA Tr. 
En virtud de que el sector agrícola tiene un comportamiento dif"erente al del resto 
de los sectores económicos, pues su dependencia y vulnerabilidad frente a los 
procesos naturales le restan autonomla para obedecer las leyes de la economia. 
su inclusión en los acuerdos comerciales ha exigido siempre de un tratamiento 
dif"erenciado. Esto Jo podemos constatar en los primeros acuerdos de comercio 
regional. 

La especificidad del agro es tal que. en otros casos, llega al grado de quedar 
excluida de cualquier negociación. como en el Acuerdo Europeo de Libre 
Comercio entre los países escandinavos. los cuales importan más productos 
agrícolas del la Unión Europea que de los miembros que conforman el acuerdo 
de libre comercio. 18 

Incluso en países como Australia y Nueva Zelandia. los productos del campo 
tuvieron un tratamiento especial en 1983 -no fueron incluidos o lo hicieron bajo 
condiciones particulares- ~cuando se tlnnó el acuerdo de libre comercio. No es 
sino hasta la revisión de 1988 que deciden liberar el comercio agrícola para junio 
de 1990.19 

En otros casos. la libenad comercial para el agro se limita a ciertos productos 
específicos a través de reducciones de tarlías o a la cooperación en el terreno de 
la investigación y la tecnología. como sucede en el ejemplo de ASEAN. Para los 
países miembros es política explicita el otorgar alta prioridad a la seguridad 
alimentaria.. principaJmente de arroz. para hacer frente a momentos de escasez de 
alimentos básicos. 

Finalmente, en el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, la 
agricultura no f"uc incluida de igual manera que los demás sectores; Jos aranceles 
se reducirán paulatinamente en un periodo de 10 años. mientras que para las 
tiutas y hortalizas el plazo se alarga a 20 años. siempre y cuando se reúnan 
ciertas condiciones de precio y de producción. Seguramente Estados Unidos 
prevee. en caso de que México alcance niveles óptimos de producció~ evitar la 
competencia dentro de su mercado interior. 

De cualquier f"onna., es evidente que existe un conflicto entre la creciente 
integración económica de las naciones y los objetivos de las politicas agrícolas 
domésticas. detras de las cuales hay un importante sustrato político y social. aún 
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cuando no se tenga la misma orientación en todos los casos. Mientras que en los 
paises desarrollados se canalizan importantes recursos hacia el agro con el f"m de 
mantener un esquema determinado de protección. en los subdesarrollados es la 
agricultura la que. descapitalizándose,. ha generado recursos para la · 
industrialización, ori~o problemas diflciles de resolver a nivel de la . 
seguridad alimentaria. 

Dos esquemas de polltica económica global se traducen en un mercado agrícola 
bipolar, donde unos producen excedentes que aumentan constantemente,. y frente 
a los cuales, los otros paises han debido reducir sus compras desde 1983, en 
virtud de su precaria siruación f"manciera. Diferencias de ingreso, volúmenes de 
producción altamente exentarlos de unos y deficitarios de ottos, se vuelven 
determinantes en las pcnpcctivas de desarrollo de los bloques regionales, dado 
que lo que está en juego es la seguridad alimentaria de las diversas nacioncs.21 

El desarrollo del comercio intrarregional expresa en gran medida. la fuena que 
han tenido los bloques comerciales. así como los diferentes objetivos de cada 
uno de ellos. 

2.3 ELTLC 

El 12 de agosto de 1992 el Secretario de Comercio y Fomento Industrial de 
México, Jaime Serra; el Ministro de Industri~ Ciencia, Tecnología y Comercio 
Internacional de Canadá, Michael Wilson; y la Representante Comercial de 
Estados Unidos, Carla Hills, concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLC). Funcionarios de los tres gobiernos 
recibieron el encargo de concluir el texto lo antes posible. 

El 1 • de enero de 1994 el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
entró en vigor. 

El TLC consta de 22 capirulos que, en conjunto, suman casi 300 articulas en 
varios miles de cuartillas; además el texto se complementa con los anexos de 
desgravación que especifican los tiempos y ritmos a los que se reducirán las 
tarifas.22 

El TLC consiste en un conjunto de reglas que los tres paises acordaron para 
vender y comprar productos y servicios en América del Norte. Se llama de ''libre 

:: : ~~~~~ dL. p. 34 
u. 5c:bcll1ao, Macaio. E1TcMMnde1 lbtt Cqmcrsig. lbcnwn&ica.. Mhico, 1994. p. ti 
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comercio" porque estas reglas definen cómo y cuando se eliminarán las baneras 
al libre paso de los productos y servicios entre las tres naciones. · 

Según las declaraciones textuales del entonces presidente de México Carlos 
Salinas de Gortari, el Tratado" se entiende como sigue: 

º ... Primero. vincula a México a los centros de la economía mundial y. por 
eso mismo, ha despenado el interés y la atención de las otras grandes zonas 
mundiales: Europa y el Pacff"tco Asiático; México se convierte en un puente 
con América Latina.. 

Segundo. se asegura un acceso amplio y pennanente de productos mexicanos 
al gran mercado de Améñca del Norte, que tiene más de 360 millones de 
personas. 

Tercero, el Tratado da reglas claras y certidumbre al intercambio comercial 
con el norte, que es el más intenso y voluminoso que ya tiene el país. 

Cuarto. también se puede especializar la producción en aquellos sectores en 
que se lleva ventaja por el tipo de clima. recursos naturales y habilidades. 

Quinto., los consumidores se beneficiarán porque podrán encontrar más 
vañedad de productos, de mejor calidad y a más bajo precio ...• .:z• 

Para negociar un acuerdo internacional, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos otorga su autorización al poder ejecutivo. El Artículo 133 de 
este documento scftala la posibilidad de poder negociar con otros gobiernos. en 
los diferentes tratados. acuerdos. convenios, etc .• que pueden realizarse. Lo que 
si es claro es que el Senado de la República debe aprobar dicho tratado (Cf. Art. 
76, fracción 1).25 

Un aspecto de importancia es que la facultad de negociar con otros países sólo la 
tiene el presidente de la República26

• puesto que exclusivamente en él recae el 
poder ejecutivo (Art. 80, Art. 89 fracción X). Ninguna entidad federativa puede, 
de acuerdo con la misma Constitución. celebrar alianzas. tratados o coalición con 
otra entidad federativa o con otros paises y tampoco pueden contraer 
obligaciones financieras (Art. 1 1 7 fracciones 1 y Vlll). 

En cuanto a las negociaciones de los tra~dos internacionales, la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal establece que es '' ... a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (a quien) corresponde el despacho del siguiente .asunto: 

U.~ de Comen:io y F-'D lnckallriarl. P *le Nqpci•iép *9 Trwedg 4s 1 !trrg 0mm5'ig Má.Jca. qostO 1992. p . .. 
:rc.lbid.....p.S5 
U. MwEdpr. lw y ....... Trwe4Q4F 1 ibrsCqrmrsjg PoAda. Mb.ico. 1991. p. IJ 
•.n.w .. p ... 
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conducir la polltica exterior de la república. para lo cual interVendrá en toda clase 
de irar.dos, acuudos y convenciones en los que el pafs sea pmte..z7 

• Por otra 
lado, la Ley Orgánica del servicio Exterior Mexicano reitera esta facultad de la 
Sa:realria de Relaciones Exteriores (Art. 3}. 

En cuando a ta legislación vigente sobre acuerdos internacionales, Mwco ha 
firmado y ratificado la Convención de Viena. depositada en Naciones Unidas el 
10 de l1UU'7.0 de 1988. De acuerdo con ésta, cualquier acuerdo realizado por dos o 
más paises es un Tratado, independientemente del nombre. Sin embargo, et dla 2 
de enero de 1992 apareció la Ley sobre ta Celebración de Tratados en el Diario 
Oficial que da autorización al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a 
celebrar acuerdos internacionales. Esta Ley define tos tratados de fonna diCerente 
a la Convención de Viena. y además autoriza a entidades públicas (incluyendo 
gobiernos estatales y municipales) a realizar convenios con el exterior en f"onna 
de acuerdos interinstitucionates.28 

Durante el mes de diciembre de 1993, el poder legislativo mexicano llevó a cabo 
modificaciones a decenas de leyes. además de la promulgación de otras 
totalmente nuevas como la Ley de Inversión Extranjera. Además, desde 1992 se 
han venido elaborando nuevas leyes o modificando a la anterior legislación sobre 
cuestiones económicas~ con la intención de que ello sirva de soporte al TLC.29 

Un acuerdo comercial entre un grupo de países tiene la característica de que 
puede aCectar a todo el mundo puesto que discriminarla automáticam.ente a los 
paises que no lo firman'º . Dado que México ingresó al GA TT en 1986 (Estados 
Unidos y Canadá son miembros fundadores) se requiere que el acuerdo entre los 
tres países no sea incompatible con el GA "JT, y se establece en el articulo XXIV 
de este documento que un acuerdo comercial entre un grupo reducido de paises 
es compatible con el GATr siempre y cuando: 

a) No se modifiquen las barreras para con el resto del mundo, es decir que 
permita la integración con otras naciones interesadas. 

b) El acuerdo contemple la desaparición total de barreras entre sus miembros 
en un plazo razonable. 

El TLC cumple con los dos requisitos puesto que no hay ningur.a intención de 
modificar el trato que se otorga al resto de los paises, y el plazo de 1 S afios en el 
que desaparecen prácticamente todas las barreras arancelarias es bastante 
razonable. 
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El TLC tiene gnin complejidad en todos sus capitulos y es demasiado extenso. 
por lo tanto sólo se mencionan a continuación los puntos más destacados que 
afectan directamente el sector agrlcola. 

:Z..J.I llEGIAS DE OIUGEN. 

Para go2'.Br de los beneficios del TLC. un bien debe ser originario. 

Son bienes originarios : 

a) los obtenidos totalmente en la región. 
b) los producidos totalmente con insumos de la región. 

Dado que el objetivo primordial del TLC es hacer más libre el comercio entre los 
paises signatarios, es de particular importancia el determinar si un bien está 
hecho en Norteunérica o no" . Las reglas de origen sirven precisamente para 
reglamentar esta situación. Si no se establecieran reglas de origen, un país no 
signatario (Japón por ejemplo) podria utili7.Br a un pals que si está en el acuerdo 
como plataforma de exportación a los otros dos paises de Norteamérica. y con 
esto hacer uso de los privilegios que el ~ otorga a sus finnantes. 

El problema que normalmente acompafta a las reglas de origen es ia complejidad 
para establecer el contenido real de partes norteamericanas que tiene un 
producto. 

Tenemos el ejemplo del sector Agropecuario. 

Un bien agropecuario, de la misma íonna que un mineral extraído del subsuelo. 
es un bien obtenido en la región, por lo que es originario por definición (Art.. 
401a); sin embargo. una preparación de un bien agropecuario. por ejemplo un 
jugo de naranja congelado y con vitaminas adicionadas, ya no es originario. 
Debe verificarse en el Anexo 401 si los aditivos pasan la prueba del cambio 
arancelario porque de no ser asl. deberemos irnos directamente al cálculo del 
contenido regional. puede que los aditivos vitarnlnicos de los jugos no puedan 
utili7.Br el articulo 405 que establece la utilización de minimis. 

~· ............ 71 
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:IJ.Z AGIUCULTVllA 1' TLC 

El sector agropecuario cs. en ténninos de comercio exterior. muy dificil de 
11U111ejar'2 • Todas las discrepancias mantienen apoyos a la producción de este 
sector por cuestiones de empleo, seguridad nacional. tradición. etc. Baste 
mencionar el caso de Francia en las negociaciones de la Ronda Uruguay del 
GATT. 

Dentro del TLC. el capitulo relativo al sector agropecuario está dividido en dos 
secciones. Una ref"erente al comercio en general y la segunda a las medidas 
fitosanitarias." 

El TLC ""establece compromisos bilaterales entre México y Canadá. y entre 
México y Estados Unidos, para el comercio de productos agropecuarios: En 
ambos casos. se reconocen las diferencias estructurales de los sectores 
agropecuarios y se incluye un mecanismo transitorio especial de salvaguarda. 
Por lo general, las reglas del TLC respecto a las barreras arancelarias y no 
arancelarias continuarán aplicándose al comercio agropecuario entre Canadá y 
Estados Unidos. Las disposiciones contemplan apoyos intemos y subsidios a la 
exportación u. 

34 

A) Barreras arancelarias y no arancelarias 

Comercio entre México y Estados Unidos: eliminarán de inmediato sus baITCras 
no arancelarias mediante su conversión a sistemas de arancel-cuota, o bien a 
aranceles. 

Los aranceles-cuota facilitarán en cada país la transición de los productos 
sensibles a la competencia de las importaciones. A través de este esquema se 
establecerán cuotas de importación libres de arancel. con base en los niveles 
promedio de comercio reciente. Estas cuotas se incrernentanin, generalmente, en 
tres por ciento anual. Se aplicará un arancel a las importaciones que sobrepasen 
dicha cantidad. el que se calculará como la razón entre el promedio reciente de 
los precios internos y externos. Este arancel se reducirá gradualmente hasta 

".Clih'a.Joef.Lais.P s ..... *Wlr"**'lfn.._,s+pmst,.._gr..._..F~Mftko.,1991.p.13 
".SECXJFI. ,.,....., ... C-9Qsd'SW.ke c-yFa=+r IJeHm,W..D.1991. P.35 
M • ald.. p. p. J6 
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llegar a cero durante un periodo de diez ó quince aftos, dependiendo del 
producto" . 

A la entrada en vigor del Tratado, México y Estados Unidos eliminarán los 
aranceles en una amplia gama de productos agropecuarios cuyo valor equivale, 
aproximadamente, a la mitad de comercio bilateral agropecuario. Las barreras 
arancelarias entre M~xico y Estados Unidos se eliminarán en un periodo no 
mayor a diez ai\os después de la entrada en vigor del TLC, salvo los aranceles de 
ciertos productos extremadamente sensibles a las importaciones. entre los que se 
encuentran el maíz y el frijol en México, y el jugo de naranja y el azúcar para 
Estados Unidos. 

México y Estados Unidos abrirán gradualmente su comercio bilateral de azúcar. 
Después del sexto afto de la entrada en vigor del TLC, ambos paises aplicarán un 
sistema de arancel-cuota con efectos equivalentes al azúcar provenientes de 
terceros paises36 

• 

Comercio entre Canadá y México: eliminarán barreras arancelarias y no 
arancelarias a su comercio agropecuario con excepción de las que se aplican a 
productos lácteos. avfcolas, al huevo y al azúcar. 

Canadá eximirá inmediatamente a México de las restricciones a la importación 
de trigo y cebada, as[ como sus derivados. carne de res y ternera, y margarina. 
Asimismo. Canadá y México eliminarán de manera inmediata o en un periodo 
máximo de cinco aftos las tasas arancelarias que aplican a la mayoria de los 
productos hort[colas y frut[colas. y en diez las relativas a los productos restantes. 

B) Salvaguarda especial 

Durante los primeros diez años de vigencia del tratado. se establece una 
disposición para aplicar una salvaguarda especial a ciertos productos dentro del 
contexto de los compromisos bilaterales mencionados37

• Un país miembro del 
TLC podrá invocar este mecanismo cuando las importaciones de tales productos 
provenientes del otro país signatario. alcancen los niveles de activación de la 
salvaguarda predeterminados en el Tratado. En estas circunstancias. el país 

".SanPuc:hc.JMlnc. 1hwpgle,......l5W>n*IDC.SECOFl.Mú.k:o.199l.p. 1.5 
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31 

importador podrá aplicar la tasa mAs baja entre la tasa arancelaria vigente al 
momento de la entrada en vigor del Tratado y la tasa arancelaria de nación mAs 
favorecida que exista en el momento de aplicación de la salvaguarda. Esta tasa se 
podrá aplicar para el resto de la temporada o del afta calendario, dependiendo del 
producto de que se trate, y los niveles de importación que activen la salvaguarda 
se incrementarán en este periodo de diez aftos. 

C) Apoyos internos 

Los tres países reconocen la importancia de los programas de apoyo en sus 
respectivos sectores agropecuarios,, así como el efecto potenci8.J. de esas medidas 
sobre el comercio. Cada país se esforzará para establecer políticas de apoyo a su 
sector agropecuario que no distorsionen el comercio. Adicionalmente, se 
establece que cada país podrá modificar sus mecanismos de apoyo interno de 
confonnidad con sus obligaciones en el GA 'IT. 

O) Subsidios a las exportaciones 

Los países signatarios del TLC reconocen que el uso de los subsidios a Ja 
exportación de productos agropecuarios dentro de la zona de libre comercio no 
es apropiado,. con excepción de los necesarios para compensar los otorgados a 
las importaciones de países que no son miembros. Así el Tratado establece 
quc31

: 

a) cuando un pals del TLC decida introducir un subsidio a la exportación 
deberá notificar al país importador de su intención, por lo menos con tres 
dlas de anticipación. 

b) cuando un país exportador del TLC considere que otro país miembro está 
importando bienes de paises no miembros que reciben subsidios a la 
exportación. podrá solicitar consultas al país importador sobre las 

•. SEC'OFI. op. cit. p. 98 
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acciones que se pudieran adoptar en contra de tales importaciones 
subsidiarias. 

e) si el país importador también adopta una medida de común acuerdo con el 
país exportador. este último no deberá subsidiar sus exportaciones 
agropecuarias. 

Tomando como base las disposiciones bilaterales sobre subsidios a la 
exportación establecidas en el TLC, los tres paises trabajarán para eliminar los 
subsidios a la exportación en ~l comercio agropecuario de América del Norte, 
como una manera de alcanzar su eliminación a nivel mundial. 

E) Resolución de controversias comerciales 

Los tres paises harán esfuerzos para establecer un mecanismo de naturaleza 
privada de resolución de controversias transfronterizas que involucren productos 
agropecuarios39

• 

F) Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Esta sección del tratado establece preceptos para el desarrollo, adopción y 
ejecución de medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir, aquellas que se adopten 
para proteger la vida o la salud humana. animal o vegetal, de los riesgos que 
surjan de enfermedades o plagas de animales o vegetales> o de aditivos o 
sustancias contaminantes en alimentos. Estos preceptos tienen como fin impedir 
el uso de medidas sanitarias y fitosanitarias como restricciones disfrazadas al 
comercio, salvaguardando el derecho de cada país para adoptar las medidas 
sanitarias y fitosanitarias para protección de la vida o salud humana, animal o 
vegetar•º. 

". IMcl.. p. 105 
-.1M4..p.107 
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G) Principales derechos y obligaciones 

El Tratado confirma el derecho de cada pafs para determinar el nivel de 
protección sanitaria o fitosanitaria que considere adecuado y dispone que cada 
pais pueda alcanzar tal nivel de protección mediante medidas sanitarias que: 

a) se fundamente en principios científicos y en una evaluación del riesgo; 
b) se apliquen sólo en grado necesario para proporcionar el nivel de 

protección determinado por un país; y 
e) no se traduzcan en discriminación injustificada o en restricciones 

encubienas al comercio .. 

Más que el TLC, serán la política agropecuaria, y la política macroeconómica, 
los principales f'actorcs que determinen el comportamiento futuro del sector 
agropecuario de México; además tiene gran importancia la política agropecuaria 
internacional derivado de las negociaciones que se lJeven a cabo en la OMC .. 

El gobierno se ha manifestado por la modernización del sector agropecuario, por 
hacerlo más eficiente y por explotar las vCntajas comparativas con las que cuenta 
el sector. El fortalecimiento de las ventajas comparativas impli~ a través de 
determinados instrumentos de política, el apoyo a la producción de hortalizas. 
frutas y productos tropicales en ciertas regiones de México. Esto tiene varias 
implicaciones. como el distinguir los sistemas agrícolas y pecuarios regionales 
que cuentan con ventajas comparativas que no son fáciles de identificar.41 

2.4 LA HORTICULTURA EN MEXICO 

Hace 50 años las hortalizas no tenían la importancia comercial o nutricional que 
han adquirido en la década de los 90's. En estos términos, el subsector agrícola 

". S..ccdo O--. s.to.nócl. ~livicbd y ~m ~v• del secttM'" ~o mcJClcano .,,IC el TLC" o..laPa:t 
---No4.Nlllt'YaEpoca.Mi!JClc:o, 1992.p.19 



genera el 8.3 % de la producción total y el 14.31 % del valor de la producción 
agrícola nacional". 

Las cultivos de las hortalizas en México ha ocupado relativamente poca atención 
por su consumo, desde la década de los sesentas el repentino gusto ha favorecido 
el desarrollo en el cultivo de especies que no f"onnaban parte de la dieta de los 
carnpesinos43 

, incluso de los mismos mexicanos. Parte de esta explicación se 
encuentra, en el hecho de que los cultivos comerciales con destino hacia el país 
vecino del norte empezaron a tener una gran demanda. sobre todo en los meses 
de invierno cuando las condiciones climáticas impedían satisfacer las demandas 
del mercado. 

El mismo mercado mexicano empezó a demandar productos hortícolas con 
ciertas especificaciones y es precisamente ahí donde viene el mayor auge del 
subsector, ya que si bien es cierto que los cultivos de espárrago, coliflor y 
brócoli .. entre otros muchos más. tenían como fin último la exportación, pronto 
era indispensable cubrir las necesidades de nuestro propio mercado44

• a manera 
de ejemplo, históricamente las exportaciones de hortalizas sólo han representado 
entre el 12 % y el 23 % del total producido, mientras que el resto de lo cultivado 
se consume a nivel nacional en el período 1980-84 este consumo llegó a 
representar el 88 % del tota.1.4

' 

Además hay que señalar que., desde el punto de vista social-económico, el 
cultivo de las hortalizas en México., tiene gran importancia tanto en la generación 
de empleos, como en la captación de divisas. Tan sólo ocupa al 17 .5 % del total 
de la fuerza de trabajo agrícola y capta el 40 % del total de divisas generado por 
la exponación agrícola.. La superficie total que se cultiva con honalizas oscila 
entre los 480 mil y 550 mil ha. y corresponde a más de la mitad de los terrenos 
irrigados. mientras que el resto es producto de la agricultura de temporal46 

• 

En términos generales., al hablar del cultivo de las hortalizas. habría que hacer 
una pequeña difercnciació~ dada precisamente por el tipo de mercado. ya que no 
es lo mismo obtener productos para el consumo interno que cubren los 
productores minifundistas con especies variadas~ o tratar de comparar las mismas 
especies de una producción cuyo objetivo es llegar a los mercados de 
exportación. En ésta última, los productores se especializan por zonas., dedican 
mayor superficie al cultivo y utilizan sofisticadas técnicas para obtener mejores 
rendimientos. En fin, se puede decir que los resultados reales en la obtención de 
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sus cultivos están por encima de aquellos que consumen a diario las familias 
mexicanas47 

• 

Dificilmente se podría imaginar hasta qué punto México presenta tan marcadas 
diferencias. En regiones extremadamente desprotegidas -por ejemplo el sur y 
sureste de la república-. intentar hablar de biotecnologla es, en definitiva.. un 
suei\o, mientras que en zonas agrícolas por excelencia como es el caso de 
Sinaloa.. no es sólo la biotecnologla la que le da impulso al cultivo de las 
hortalizas, sino una asociación compleja de medidas bien estudiadas que crean 
ambientes propicios para el cultivo de las hortalizas, ya sea a través de: 
invernaderos, bodegas refrigeradas, transporte idóneo, nivelación del terreno con 
rayos láser hasta.. incluso, la utilización de las computadoras con aplicaciones 
especificas del software y el hardware48

• 

El cultivo de hortalizas se encuentra en casi todos los estados de la república, 
pero son las entidades del norte y centro las que han sido beneficiadas 
prioritariamente con créditos gubemantentales. En estados como: Sinalo~ 

Chihuahua. Guanajuato, Jalisco, Sonora. Michoacán, Puebla. San Luis Potosi. 
Nayarit y Tamaulipas. las honalizas son ya una realidad económica.. Estos diez 
estados obtienen el 49.3 % de la producción hortfcola nacional. Por lo tanto, es 
fácil suponer que son muy altos los rendimientos que se consiguen por unidad de 
superficie en estas regiones y las hortalizas que se cultivan son, por lo tanto, muy 
especificas: j itomate, papa. chile verde, cebolla. melón y sandia. 

Para el ai\o de 1991 se estimó que la población mexicana tenia un consumo per 
cápita de 72.2 Kg. cuyo valor en kilogra.Jllos era relativamente bajo si se toma en 
cuenta que~ históricamente. las hortalizas se han ido incorporando a la dieta del 
mexicano y, paradójicamente, en el campo es donde se obtienen los datos 
estadisticos más bajos del consumo per cápita de hortalizas en comparación a 
otros países como Estados Unidos y Canadá que han tenido un auge sin 
precedente en el consumo de hortalizas a partir de la década de los 80's. 

Las especies horticolas que más se consumen en México son: jitomate, papa,. 
chile verde, cebolla., melón, y sandía# Los habitantes comen más de 5 Kg per 
cápita de estos productos, ya que son indispensables en la mayor parte de los 
guisos. saborizantes. estimulantes y complementos, a excepción del melón y la 
sandia cuyo alto consumo se debe al constante crecimiento urbano49

• 

Otros productos que siguen en importancia a las anteriores por tener un consumo 
per cápita entre 1 y 5 Kg. son: nopalitos, tomate verde, jícama.. calabacita. 

0
• OOmez. op. cit.. p. J.4 

4 .lbid .. p.JS 
... lbid .. p.)6 



36 

zanahoria y lechuga. Las caracterlsticas de estos productos estriban en que son 
económicos, es lenta su perecibilidad, es bajo el costo por cultivo y alta su 
productividad. 

En un tercer grupo se ubican: pepinos. coliflor, col. chicharo, elote, ejote, chile 
seco y camote. Su consumo per cápita está entre 400 gr y 1 Kg. Se puede decir 
que estos productos son tradicionales dentro de la dieta del mexicano. 

En un cuarto grupo cuyo consumo per cápita Cs menor a 400 gre se encuentran: 
rábano, cilantro, perejil, acelga, espinaca.,, berenjena, cebollín, berro, verdolaga.. 
hierbabuena, romeritos, poro, quintoniles, alcachofa.. flor de calab~ nabo, col 
de Bruselas, diversidad de hongos, quelites, pápalos y hojas verdes.'º 

En el medio rural las hortalizas que más se consumen son: jitomate, papa, chiles, 
cebolla, tomate y calabacita y. en menor medida, ajo, zanahoria.. cjotes y nopales. 
Existen incluso., grandes contrastes en el consumo de la misma población rural; 
por ejemplo los estados de Oaxaca y Chiapas son los que consumen en promedio 
menos hortalizas. mientras que las regiones rurales de Baja California, Coahuil~ 
Nuevo Leó~ Hidalgo. Estado de México, Tlaxcala y Puebla, tienen mayor 
consumo de hortalizas, pero hay que recordar que estos parámetros cualitativos 
pueden responder a un sin fin de factores meramente circunstanciales dificites de 
cuantificar. 

Aunque aparentemente en el campo se obtienen las hortalizas, es de suponer que 
esta circunstancia permitiría una mejor disponibilidad de la población en su 
consumo, pero no es así. ya que las fantilias campesinas se ven imposibilitadas 
en guardar estos productos por su carácter perecedero y es, por lo tanto, la 
población citadina la que tiene más oportunidades de consu.rnir hortalizas, 
incluso hasta cuatro veces más que el campo.51 

La población mexicana reconoce la importancia que tienen la hortalizas 
cualquiera que sea su procedencia, color, olor, sabor o textura; a veces el 
consumo es más específico según sea la tradición o el precio con que llegue al 
mercado, pero en la mayoría de los casos, es la administración gubemarnental a 
cargo la que favorece el incremento de la superficie cosechada de hortalizas. 
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2.5 PERSPECTIVAS DE LA HORTICULTURA MEXICANA FRENTE AL TLC. 

En México el desarrollo de las primeras industrias se inició sostenidamente 
desde hace más de 100 años. proceso parcialmente interrumpido por los efectos 
de la Revolución de 191 O que se dejaron sentir todavía en los años veinte. Pese a 
los grandes avances ocurridos en estos últimos 100 años. el país no ha salido del 
subdesarrollo, a pesar de haber mantenido relativa estabilidad polftica. fuerte 
participación estatal en la actividad productiva.. de haber apoyado a los 
empresarios y haber otorgado facilidades al capital extranjero. 

Hoy, sin embargo, y en el lapso de unos cuantos años, las autoridades del 
gobierno mexicano ofrecen a su población, l~ posibilidad de poner al país a la 
altura por lo menos de un país importante de Europa. 

A este respecto se debe señalar que la politica apenurista que se inició con 
Miguel de la Madrid en junio de 1986 al incorporar a México al GA "IT a los tres 
años ya estaba dando frutos negativos. En 1989 la balanza comercial de México 
era ya creciente y peligrosa.mente dcficitaria.52 

Toda la estrategia gubernamental desde la administración de Miguel de· la 
Madrid a la actual ha descansado en el fomento de las exportaciones y,. en efecto, 
éstas crecieron,. sobre todo las de las empresas transnacionalcs, sin embargo. 
pronto se habría de comprobar el espejismo en el que estaba viviendo México. 
porque Ja estrategia gubernemental empezó a dar signos de debilitamiento y a 
partir de agosto de 1991 las exportaciones comenzaron a disminuir 
dramáticamente,. mientras que de forma acelerada las importaciones inundaron al 
país con un sin número de productos y necesitades que hubiera continuado si no 
se presenta la crisis económica de 1995, cuando el bajo poder adquisitivo de la 
población mexicana obligó a darle estabilidad a Ja balan~ comercial. 

La diferencia tan grande en los respectivos productos internos brntos de los 
paises participantes del TLC. va más allá de que el PIB de México sólo llegue al 
4 % del de Estados Unidos. Es decir, la economía planificada de Estados Unidos 
es sumamente favorable, ya que la diversificación en la misma producción es 
mucho mayor que en México; además, Estados Unidos tiene un alto nivel de 

12 • Bonlll• S_ Anuro. •EJ Trm.do de Ubn: ~y I• suena econórnlcs mundilJ•. Pmhtcmu d(I dQNipllg. jul~brc. No. 
90. Mbr.ko. 1992. p. 115 
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especialización que sólo es posible con un producto nacional como el que tiene. 
(Ver fisura No. 1) 

DIP&a ... CSA SNT•SmL ... ODUCW"CI IMTaaNO 
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Un libre comercio agropecuario con Estados Unidos y Canadá implicarla la 
desaparición de importantes cultivos básicos como el maíz y el frijol, y de Ja 
producción de estos granos dependen millones de familias campesinas de 
México para su sostenimiento económico y alimenticio." 

No hay razón para esperar que los estadounidenses tengan en cuenta los costos 
sociales directos de Ja severa reducción de la producción de granos en México, ni 
de sus efectos multiplicadores adversos sobre el conjunto de la economia 
mexicana.:54 

El importante impulso que ha experimentado en los últimos aftos el subsec:tor 
honicola (1950/54 - 1985-89) ha fundamentado de alsuna manera las 
posibilidades para expandirlo con la entrada en vigor del TI.C. De este modo no 
fueron pocas las declaraciones que se hicieron al respecto denlro de Ja 
negociación. y se resaltó el gran capital en divisas se generan por las 
exponaciones que se Í'ealizan hacia E.U. (el 85 % de total de las expon.ciones de 
honalizas se dirigen hacia este país) y Ja importante fuente de empleos rurales 
que representa para M~xico55 • 

Si se considera a las hortalizas como un complejo asociado a las fiutas. entonces 
se observa un l:°tcncial todavia mayor, no sólo en su etapa agrícola, sino hasta 
manutacturcra . Si se seftalan algunas justificaciones de por que el complejo 
honicola aun no ha alcanzado toda su potencialidad. cabria resaltar que el 
principal comprador tiene sistemas proteceionistas para sus propios cullivos que 
ponen en jaque a los productores mexicanos. 

En Ja desregulación de Jos aranceles con plazo hasta quince ai'ios en productos 
muy sensibles como los granos. se dispone. para el subsector horticola, una 
oportunidad extraordinaria para expandirse con la colaboración de capital 
extranjero cuya iniciativa va a elevar. en teori~ el nivel de vida de Jos habitantes. 
f"ortaleccr el sector productivo y la superación de rezagos históricos que ya son 
ancestrales, pero mediante Ja entrega del pais a una sociedad -la noneamericana
uconvencida de su superioridad no sólo económica sino moral... sobre paises 
como el nucstro ... 57

• 

No se han tomado en cuenta una señe de sucesos inevitables inherentes al cultivo 
mismo de las hortalizas como las múltiples p&didas postcosecha, la aun 
deficiente tecnología en Ja gran mayoría de las regiones, las limitaciones en las 
técnicas de cosecha. empaque. ttansponación y orena al mercado con la calidad. 

u. c..-.~ lAIL •· ck. ... ~2. 
.......... u º.GlllD......._....._. ........ Mbico,,E.U . .-.._,.~ •. ~Mklc:o.1992.. p.40 
-.~ .. ...-. .... 
" . ...,.a.-..•Mlldal.E.U.•e-..-e.......-~~1992..Mbko.p.4 
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la presencia y la frescura requeridos para su comercializ.ación y. por último, 
tampoco se han considerado los altos costos de intermediación tanto de 
paniculares como de empresarios'8 

.. 

México cuenta con las condiciones geográficas. sociales, políticas y económicas 
como son el clima, el suelo, la mano de obra barata y calificada, la 
inftaesttuctura de riego en algunas regiones, entre otras muchas características 
esenciales que permiten la existencia de hortalizas frescas todo el año .. Por esta 
razón, el sector horticola se califica como altamente competitivo a nivel mundial. 
y sugiere en la mayoría de los casos, grandes ventajas comparativas con respecto 
a Estados Unidos y Canadá. en un mercado de libre comercio que integre a toda 
América del Norte. 

Sin embargo. las exportaciones mexicanas de productos hortícolas frescos, 
semiprocesados o procesados, está supeditado, además, al proteccionismo y trato 
pref"erencial a los productos nacionales del principal comprador'9 • Estados 
Unidos ha impuesto barreras arancelarias a todos los productos mexicanos según 
su conveniencia, y aplica medidas no arancelarias como, por ejemplo, las 
fitosanitarias cuando la demanda del mercado no es tan alta. Aunado a esta 
problemática, destaca el carácter meramente estacional de la venta de hortalizas 
hacia el exterior , de tal manera que sólo en el invierno y la primavera temprana 
se registra el mayor auge de ventas. La condición de perecibilidad de los 
productos frescos que está ligada al complejo de transporte, empaque, 
distribución y técnicas de conservación, se vuelve un factor negativo en las 
exportaciones mexicanas. En suma. la exportación de hortalizas sólo 
complementa en los momentos necesarios las demandas del mercado 
estadounidense60

• 

El mercado del país vecino del norte es, quizás, uno de los más dinámicos del 
mundo. En muy pocos años, por ejemplo,. se ha ~strado un crecimiento 
impresionante del consumo de productos "orgánicos . Esta tendencia se ha 
fonalecido por el creciente movimiento ecologista en este país. Otro elemento Jo 
constituye la introducción de especies antes prácticamente desconocidas en los 
supennercados noneamericanos, y hoy muy demandados por un amplio sector 
consumidor. como son las frutas y hortalizas en miniatura o de distinto color al 
original, cuya pref"erencia suele influir en el estudio detallado que se realiza en 
laboratorios y campos experimentales para cumplir con la demanda y por lo 
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tanto. esta es la causa de que se amplíen las regiones horticolas en los estados del 
sur de Estados Unidos. 

La pregunta aquí es: ¿la agricultura mexicana tiene la capacidad de responder a 
tiempo a estos rápidos cambios en los patrones de conswno estadounidense? 
Posiblemente no, y parte de esta negativa se encuentra en la f"alta de una poUtica 
de investigación que responda a condiciones de mercado, la imposibilidad de una 
transferencia directa de tecnología, la deficiencia de sistemas de inf'ormaci6n, la 
falta de infraestructura y una mala planeación comercializadora por parte del 
gobierno y los productores asociados. 

Finalmente, el impacto que pueda tener el TLC sobre el sector agropecuario y las 
perspectivas del subsector horticola, dependerá en gran medida del tipo de 
negociación que realmente se esté cumpliendo62 

• Además de la gnulualidad de la 
liberación comercial, de la eliminación real de las barreras técnicas de acceso al 
mercado· exterior, de consideraciones no estrictamente Cconómicas, como el 
tomar en cuenta las asimetrías de los tres países, y que ello implique un trato 
diferencial para México.e intendifique las diferencias estructurales y de la 
distribución del ingreso entre sector rural y urbano. 

Mientras que en México se tienen problemas topográficos que se reflejan en las 
fuertes pendientes en dos terceras partes de las tierras agrlcolas. los Estados 
Unidos disponen de inmensas planicies,. que son mccanizables y representan el 
arquetipo natural de tierras para la aplicación integral de los paquetes 
tecnológicos modernos. 

El contar con ventajas comparativas no significa ser competitivo. Dada la gran 
heterogeneidad del sector .. la identificación de ventajas comparativas no será 
fácil; llevará tiempo e implicará también un costo. Una vez identificadas éstas, se 
dará el caso de que un producto las presente sólo en ciertas zonas y bajo ciertos 
niveles tecnológicos. La política de fortalecimiento· de ventajas comparativas .. 
por lo tanto. i.Jnplicará que. con respecto a un mismo cultivo .. se apoyará a ciertos 
productores y a ottos no. Esto significará -el diseño de politicas diferenciadas 
cuya instrumentación puede resultar costosa y llevar bastante tiempo . 

........... dl...p.20 
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CAPITULO 111. LA AGRICULTURA HORTICOLA EN MEXICO 

3.l IMPORTANCIA DE LA HORTICULTURA EN LA ECONOMIA NACIONAL Y 
EN EL SECTOR AGRICOLA. 

La producción hortoftutícola es el subscctor agrlcola más rentable de México, 
ocupa el 10 % del total de tierras arables y genera más de 600 millones de 
dólares anuales por exportación.63 En cambio, ·el scc10r agropecuario en su 
conjunto representa menos del 10 % del PNB y del PIB de México. (Ver Cuadro 
No.2} 

CuadroNo.2 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO 
TOTAL NACIONAL Y SECTOR AGROPECUARIO 
(MILES DE NUEVOS PESOS A PRECIOS DE 1980) 

PNB PIB 
ANO TOTAL AGKOPECUARJO (o/o} ANO TOTAL AGROra:u~o 

MI~= MI~= TIN• Ml~E MILLONES 
s 

1980 7.16 0.51 7.1 1980 4.47 0.6 
1984 7.49 0.56 7.5 1984 4.79 0.41 
1988 7.68 0.55 7.4 1988 4.88 0.69 
1990 8.40 0.57 6.8 1990 5.27 0.40 
1993 9.01 0.57 6.3 1993 5.64 0.41 

(%} 
"l·JN• 

8.3 
8.5 
8.2 
7.8 
7.4 

•P<Ja.CENTAJE Of'TENIDO CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL. TOMANDO EN CUENTA EL SECTOR 
AOll~AIUO 

Fuente: Elabodci6n propia balMla en datos de Anuario Estadlstlco de los Esaados Unidos Mexicanos. rNECil. 
1994. 

o. ~Vilkz..op.dL.p.2'1 
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El Producto Nacional Bruto de México. ha tenido un aumento significativo 
llegando a más de 9 mil millones de nuevos pesos en 1993 de los 7 mil millones 
a pñncipios de los 80's. Esta notable mejoría es resultado de varios cambios 
estructurales en la economla mexicana que buscaban la estabiliz.ación 
macroeconómica. la desregulación de las actividades productivas y el 
redimensionamiento del Estado, de tal manera que se fomentó la sustitución de 
importaciones que caracterizó la economía hasta el decenio de los setentas y que 
aislaron a México de las corrientes mundiales de comercio. inversión y 
tecnología, justo cuando el comercio mundial experimentó su expansión más 
acelerada. 64 

A diferencia del PNB, el Producto Interno Bruto de México de 1980 a 1993 ha 
experimentado un aumento poco notable, pero en ambos indicadores se observa, 
por una parte, el estancamiento del sector agropecuario en la generación del PNB 
y del PIB, y por otro, la disminución en el porcentaje de su participación de 
1980 a 1993. Este relativo estancamiento es el resultado de polfticas diferenciales 
gubernamentales. que de alguna manera han privilegiado a escasas regiones 
cercanas a la frontera con Estados Unidos y han olvidado apoyar al resto de las 
zonas agropecuarias del pals. 

Por otra parte, la balanza comercial agropecuaria y forestal mexicana casi 
siempre es deficitaria (Ver cuadro No.3), ya que normalmente se observan caldas 
en los precios de los principales productos de exportación. Por lo tanto, el saldo 
comercial negativo. se debe principalmente al incremento de las importaciones 
ocurrido desde 1989, y que afectan negativamente las exportaciones de 
productos como las legumbres y las hortalizas, pues a pesar de haber 
incrementado su participación en el valor de estas últimas,. ello no ha sido 
suficiente para estabilizar la balanza comercial. En 1989 se obtuvieron 176.5 
millones de dólares por concepto de venta de hortalizas al exterior y en 1991 se 
exportó un volumen que permitió a México obtener la cantidad de 469.3 
millones de dólares.65 

............ c. E.•Apatwa Conll:rcilll•TI..C.• ~· Ma. D.F. 21 oc:a. 1992. p. J.4 
M.~.op.dl.p.27 



CuadroNo.3 
BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 
(MILES DE NUEVOS PESOS A PRECIOS DE 1980) 

BALANZA 1980 19BS 
COMERCIAL 
EXPORTACIONES 15,883 18~10 

IMPORTACIONES 45.61S 36.675 
SALDO -26,732 -11.165 

Fuente: (bidem, p6gs. 221 y 225 
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1990 1992 

26.496 24,S92 
40,737 SB,401 
-14.241 -33,809 

En 1990 las principales mercancias agropecuarias de exportación fueron: 
legumbres y hortalizas frescas (26.3 %). jitomate (26.2 %). ganado vacuno (21.3 
%), café (20.4 %) y algodón (S.6 %).66 

En 1992 el 67 % de las importaciones se concentraron en las ramas de: 
agricultura. alimentos. textil. derivados del petróleo. madera. química. plástico, 
caucho y transportc67 

• Las importaciones provocaron que estos mismos bienes 
compitieran en el mercado mexicano y desplazaran a los productos nacionales. 

En el mismo afta. los precios de exportación de Jos productos agropecuarios 
sufrieron un desplome en los mercados internacionales. lo que ocasionó un 
déficit en la balanza comercial de hasta. 33 mil millones de nuevos pesos. En los 
casos de melón y sandía se redujeron 37.5 % entre enero y julio de 1992 ya que 
sólo genera.ron 68.9 millones de dólares a diferencia de los 110.3 millones en 
1991.66 

Sin embargo. el precio de las legumbres y hortalizas frescas subió siete centavos 
de dólar en ese mismo año, lo cual motivó un incremento mínimo de S.2 o/o en 
los ingresos totales de exportación, pero el alto nivel de sobrevaluación Jel tipo 
de cambio es el factor que más ha afectado el flujo comercial agropecuario de 
México con el resto del mundo.69 

En 1994. del total de tierras agrícolas, el 3.5 % se cosechó con hortalizas. este 
subsector generó aproximadamente el 1 S % del volumen total de la producción. 
el 16 % del valor de la producción y representó más del 52.S % de las 
exportaciones de México hacia el exterior . 

.. • BANAMEX ACCIVAL. W•kn $QcW '291-199). Mat. 
•

1 .Oulilncz. Elvia.-S~ ,_ concenu.nd67%dc k>s&icncs dcCoetlumo 1~" El...Eomu;km. Mcx. D.F. 9oct. 1992. ,. .. 
• HaTcn.~ ~en los~-los~ dcUpelfUdOn-.~. Mic=K .• D.F .. 190CL 1992.p. 2S 

... iMllan. p. 2S 
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3.2 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO 
HORTICOLA EN MEXICO. 

Una práctica agrícola racional debe adaptarse a la configuración del relieve. Se 
considera que los valores de la pendiente óptimos para esta actividad son iguales 
o menores a 2 grados en regiones con altos Indices de precipitación. y de hasta 8 
grados en regiones templadas.70 

De acuerdo a lo anterior, puede decirse que hay, grosso modo, dos grandes tipos 
de relieve susceptibles de ser utilizado para la agricultura: el plano y el 
ligeramente ondulado. 

En el caso de México, aproximadamente el 85 o/o del territorio, a excepción de la 
pen[nsula de Yucatán y las llanuras costeras del Este y Noroeste es abrupto71

; 

está formado por cadenas montañosas con altitudes superiores a 2 000. 
m.s.n.m .• mesetas con bolsones y numerosos valles. La Sierra Madre Occidental 
y la Sierra Madre Oriental corren paralelas a las costas del Pacifico y del Golfo, 
respectivamente. Entre las dos, se encuentra una vasta región de valles, 
altiplanicies y mesetas cuya altitud media es de 2 000 m.s.n.m. y es, además, la 
zona donde se concentra la mayor parte de la población mexicana. 

De esta mane~ las áreas del país con mayor aptitud agrícola son: la parte más 
plana de las llanuras costeras del Golfo y del Pacifico; la Altiplanicie Mexicana. 
la península de Yucatán y. en mucho menor escala. los valles intermontanos.72 

El problema al que se ha concedido mayor atención es el relativo a la influencia 
del clima en el crecimiento de las plantas y en su rendimiento.73 

En consecuencia. el clima debe ser analizado en función de las diversas especies 
y variedades de plantas cultivadas consideradas individualmente.74 

La aptitud agrícola o ganadera de un lugar depende no sólo de la cantidad total 
de lluvias sino también, en forma muy acentuada. de las épocas del a.i'lo en que 
normalmente ocurren. es decir. la fonna en que se distribuyen a lo largo del ailo. 

En la República Mexicana existen más de 300 municipios que, según el censo de 
1990, realizan cultivos de hortalizas 75

, todos ellos localizados en distritos de 



riesa. Alsunos de estos municipios ocupan áreas muy extensas dentro de los 
estados COITCSpondientcs y esta circunstancia podria hacer pensar que, 
verdaderamente, M~xieo tiene una superficie cultivada de hortalizas de altas 
proporciones; sin embargo, no es asf .. 

Los distritos de riego con mayores posibilidades de obtener alta producción de 
hortalizas son los que se ubican al norte de la república (figura No. 2), en donde 
el relieve predominante va de 1 000 hasta 2 000 m.s.n.m., con excepción de los 
municipios de Ahome, Angostura, Culiacán, Guasavc, Mocorito, Sinaloa, 
Navolato y Salvador Alvarado en el Estado de Sinaloa,cuya máxima elevación es 
de 500 m.s.n.m. 

En los estados de Baja California, Baja Calif"omia Sur, Sonora. Chihuahua. 
Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosi, los 
climas predominantes según el Sistema Modificado por Gan::fa (1964, 1973 y 
19gl) son los climas semiáridos, áridos y muy áridos con un régimen de lluvias 
intermedio en casi todos los casos, que por su temperatura son cálidos y 
semicAlidos. 

Por su parte, los estados de Nayarit, Guerrero, Michoacán, None de Puebla, 
Marcios, Querétaro, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tienen un 
relieve que no sobrepasa los 500 m.s.n.m y climas cálidos a templados 
subhúmcdos con lluvias casi todo el año ,. pero preponderantemente en el verano. 
según el Sistema Modificado.76 

".C-WO. ............ Aalla-c •1ep +•ieg.Vol.lyll.-l.2.3)'4.Mb..1990. 
•.a.a..~•• •wcm -cw•a--·. 1:s.. •=•'000.ooo UNAM. ..-.....~....._ 
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Los estados de 1alisco y Norte de MichoacAn tienen un relieve de más de 1 000 
m.s.n.m. y cuentan con climas semicálidos y templados subhúmedos con lluvias 
en el verano, Puebla, Tlaxcala, Sur de Hidalgo y Querélaro tienen también un 
relieve superior a los 1 000 m.s.n.m. pero cuentan con climas scmiáridos y áridos 
con lluvias intermedias, según el Sistema Modificado. 

Con respecto al número de días con heladas al atlo que se presentan en la 
República Mexicana, las provincias fisiográficas de la Sierra Madre Occidental y 
Oriental, as! como la Altiplanicie Mexicana y el Eje Neovolcánico Transversal, 
presentan desde 25 hasta 50 heladas al atlo77

; y en las altitudes superiores a los 
3,000 m.s.n.m. llegan a presentarse más de 100 heladas al atlo. Es de hacer notar 
que a excepción del este de Chihuahua, norte y suroeste de Coahuila, los estados 
de Durango y Zacatecas, donde se ubican algunas zonas hortlcolas importantes, 
la probabilidad de heladas es sumamente baja (menos de 5 días al año). 

Aun cuando es bastante frecuente que el cuJtivo de las hortalizas, utilice sistemas 
de riego artificial por los altos requerimientos de agua., es notable cómo la misma 
loca.Jización de los municipios hortaliceros se ubica en áreas cuya máxima 
precipitación en 24 hrs es superior a los 100 mm, incluso en las· entidades de 
Sinal~ Tamaulipas y Nuevo León. que cuentan con importantes regiones 
hortfcolas. llega a precipitar agua arriba de los 200 mm como máxima en un 
día 78

; en contraste con la casi la totalidad de la Altiplanicie Mexicana, Sierra 
Volcánica Transversal y la península de Baja California, las cuales tienen valores 
menores a los 100 mm de precipitación máxima en 24 horas. 

Para fortuna de las hortalizas mexicanas. el inconveniente de las granizadas, que 
pondrían en peligro la totalidad de Jos cultivos, se presenta en gran medida en las 
partes más elevadas del Eje Neovolcánico Transversal. la Sierra madre 
Occidental y el Centro-Norte de Baja California, donde las granizadas ocuerren 
en 8 días al año y las zonas circunvecinas apenas tienen valores de 4 a 8 días al 
aiio. 79 

El mayor porcentaje del territorio mexicano cuenta con más de 2,000 horas de 
insolación anual, a excepción del Norte de Sinaloa, Noroeste de Chihuahua, el 
estado de Sonora, centro de Guanajuato, frontera de Guerrero con Oaxaca y Sur 
de Oaxaca, donde los valores de insolación superan las 3,000 horas.80 

". V......z.pr.dm. ao..lla. AglMj NgkMM' 8 W•loo. CW: 90trol feft6mencn dimM;icos". N6cnao de dtas eon helad.u. E-.. 
1:~000 UNAM. IMlitulo * Ocapaf\&. Mh.. pc:riodo l94 l-19IO. IV.4.7 
l9 •V...~ ltaaila. Ada N5WM! 4C MCalm. C.U: "Otros Í~ dirnitima". l'Rc:ipllaclón lnblonacn l4 h<Hws. Es.e 
l:l'000,.000 l1NAM. 1..w..o * o.op.fta. ~ periodo 1941-1990. IV.4. 7 
,. • vw.r~ llloMlla. •!le Ntthm' • W•ke. CW: ""Otr09 ~ dlm*K:os•. N'""""° de dtas con p.nlzo. e.e:. 
1:16'000.Clml UNAM. t--.o• oeop.na. .V.. patom 1941-lftO. rY.4.7 
•. ,.__Villepl. a..idL •Me Hrmnl! • W,tsg. CW: ~ ~ rnctcol'Ol6Slc:as e fnsollld6n". r~ 
...... E.e. J:.l'OOO,OIXI UJrilAM. ""'*"°*~MI:&...,.._, 1961-1911. IV.4.I 
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El mes de m6xima insolación para el territorio mexicano, es mayo, en donde el 
componamiento de la insolación va en aumento del Golro de M<!xico con 140 
dlas de insolación en la Sierra de los Twrtlas, Veracruz, hacia el Océano 
Pacifico, donde hay 340 dias con insolación en el corredor formado entre 
Hermosillo (Sonora) y Loreto (Baja California Sur).81 

En cuanto a las temperaturas medias anuales, M<!xico ha sido privilegiado, ya 
que en en las costas tanto del Golfo como del Pacifico, hay temperaturas. medias 
anuales muy cálidas (mayores a 26º C) y en las áreas circunvecinas las 
temperaturas son scmicálidas con valores de 18 a 220 C; mientras que el resto 
del pais cuenta con temperaturas templadas que van de 12 a 18º C con excepción 
de una mínima parte del territorio que tiene temperaturas semifria (de 5 a 12º C), 
fria y muy fria (menor de so C).112 

En el mapa de localización de los municipios hortícolas (Figura No. 2), se nota 
una gran coincidencia entre las áreas agrícolas dotadas de una infraestructura de 
riego y las zonas hortlcolas para el afio agrícola 1990. Los municipios con 
mayores superficies dedicadas a este fin se ubican en los estados de Sinaloa. 
Sonora y Chihuahua que, debido a su cercanía con los E.U .• destinan gran parte 
de su volumen de producción hacia este pais. 



3.3 CARACTERISTICAS SOCIECONOMICAS DE LA HORTICULTURA EN 
MEXICO • 

.J • .1.l POBL4CION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

La población económicamente activa (PEA) a nivel nacional que es de 24 
millones de personas. se estructura.como sigue: el 22.2 % se dedica a actividades 
primarias; el 26.9 % a la industria y el 50.9 o/o" a las actividades terciarias.83 

(figura No. 3) 

De la PEA total, 23.4 millones está ocupada (95.8 %)."' Más del 50 % de la 
población ocupada, tiene una edad que fluctúa entre los 15 y los 34 años, y de 
ellos. el 76 % son hombres y el 24 % son mujeres.ª' 

En la PEA ocupada nacional, es notable la participación masculina en edades 
que van de los 12 a los 25 aftas, la cual representa el 33.3 % de la PEA ocupada 
total. Lo más sobresaliente de estos datos es que todavía encontramos población 
activa masculina y femenina ocupada a la edad de 65 o más años y que 
representa el 3.3 % de la PEA ocupada total.86 
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En contraste, la PEA ocupada en las actividades pñmarias (agricultura. 
ganadcria. silvicultura y pesca) es del 22.2 %, y de ella. la gran mayoría es 
población masculina (96 %), en virtud de que el trabajo femenino en el campo 
no está socialmente reconocido87

• (figura No. 4) 

De acuerdo a la posición en el trabajo (cuadro No. 4) se tiene que los obreros o 
empleados representan el 57 % de la PEA total; mientras que en el sector 
primario el 8.6 % se ubica en esta posición . Los jornaleros o peones representan 
el 10.7 % de la PEA total; en cambio el 32.2 % de los trabajadores del sector 
primario trabajan como jornaleros. Los que trabajan por su cuenta constituyen el 
23.3 % de la PEA total mientras que el 43.9 % de los trabajadores del sector 
primario son independientes. Los empresarios o patrones. representan sólo el 2.2 
% de la PEA total y tan sólo el 1.2 % de la población activa en el sector primario. 
(figura No. 5) 

A nivel nacional. el 6.5 % de la PEA ocupada no percibe ingresos; el 0.4 % 
recibe un salario minimo por su trabajo; el 34.8 % gana de 1 a 2 S.M.; el 23.9 % 
percibe. de 2 a 5 S.M.; el 4.8 % gana de S a 10 S.M. ; y el 2.3 % recibe por su 
trabajo arñba de 10 S.M. En términos reales hay un 41.7 % de la población 
activa que recibe hasta 2 salarios minimos por su trabajo. (figura No. 6) 
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La situación en el campo es más problemática pues los salarios en el sector 
primario se comportan de la siguiente forma: el 25.6 % no percibe ingresos; el 
0.09 % gana 1 salario minimo.; el 26.7 % recibe de 1 a 2 S.M.; el 8.1 % gana de 
2 hasta 5 S.M. por su trabajo; el 1.5 % gana de 5 a 10 S.M. y el 1 % percibe 
arriba de 1 O salarios mínimos. Por lo tanto el 52.4 % de la población activa gana 
hasta 2 salarios mínimos por el trabajo que desempeñan en el campo. 

CUADRONo.4 
POSICION EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL Y EN 
EL SECTOR PRIMARIO 
(EN MILES DE PERSONAS) 

POSICION EN EL NIVEL SECTOR PRIMARIO 
TRABAJO NACIONAL MILES (%) 

....-PLEADO U OBRERO 13.420 460 8.6 

JORNALERO O PEON 2.SlO 1.710 32.2 

TilAB. POR SU CUENTA 5.460 2.330 43.9 

PATR.ON O EMPRESARIO "º 67 1.2 

FuallC: Ellibol'Kión ¡wopia con dalos del XI Censo General de la Población y la Vivienda. Múleo. 1990. 
INEOI. 



Para el sector agricola los datos de empleo son diflciles de precisar por la falta de 
veracidad de las fuentes de información. En el subsector hortlcola obtener esa 
información es todavla más problemático. y sólo se cuenta con datos de empico 
en el subscctor de agrocxportacioncs. Se estima. que en este momento. el 
subsector ocupa aproximadamente a 350 mil personas de tidlia¡Jo'.completo.u 

En el subsector hortofrutlcola fueron empicados 1.2 millones de trabajadores en 
el afto agrícola 1988-89. lo que representó el 20 % de la PEA agropecuaria. 89 De 
esta población. se calcula que el 17.5 % de la fuerza de trabajo agrícola. se 
dedicaba exclusivamente a actividades horticolas.90 

3.3.:l SUPE .. FICIE COSECHADA 

En 1991 existían 4.407,800 unidades de producción. que tenlan una superficie 
total de 108,346,085 hcctátcas destinadas a los siguientes usos: 62.1 % de pastos 
naturales, agostadero o en monta; 28.7 % de tierras de labor; 8.1 % de bosque o 
selva y 1.1 % de superficie sin vegetación.91 (figura No. 7) 

Las entidades con el mayor número de unidades de producción fueron: Puebla 
con el 10.7 o/o, Veracruz con el 10.4 %, Oaxaca con el 8.4 %, Estado de México 
con el 7.8 % y Chiapas con el 7.0 %. 

Las entidades que poselan mayor superficie de labor fueron: Veracruz con el 
10.1 %, Chiapas con el 7.9 %, Tamaulipas con el 7.6 o/o, Jalisco con el 5.5 % y 
Oaxaca con el 4.7 %. Estos cinco estados tenlan el 35.8 o/o del total de tierras de 
labor. 
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Del 28.7 % de la superficie ocupada por la agricultura. el 3.5 % se siembra con 
hortalizas las cuales comprenden hasta cien cultivos de importancia comercial; 
sin embargo el tomate rojo, el pepino, el melón. el chile verde, la sandia. la 
cebolla y la calabacita representan el 62 % de las exportaciones mexicanas92 y 
son, además, las que ocupan la mayor superficie sembrada de hortalizas junto 
con la papa y el tomate verde. 

El cultivo de hortalizas se local~ ya sea para consumo interno o externo, en 
casi todos los estados de la república4 Destaca sobremanera el estado de Sinaloa. 
y muy por abajo de los valores de este estado, le siguen Sono~ Tamaulipas, 
Michoacán, Morelos y Guanajuato. (figuras Nos. 8 y 9) 

Desde la década de los sesentas, la superficie cosechada con hortalizas en 
nuestro país ha ido en aumento paulatino hasta constituir un sector de mucha 
importancia dentto del sector agrícola. Aun así, si se comparara a México con 
los E.U. en este sentido, su superficie hortícola sólo representa el 38 o/o de la 
correspondiente a Estados Unidos. (cuadro No.5) 

En contraste, la superficie dedicada a la siembra de cultivos anuales en el año 
agricola 1991. fue de 17.165,163 ha. en el pals; de esta superficie el 92 % se 
cultivó con ajonjoll, algodón, avena forrajera.. cártamo. cebada. frijol, garbanzo, 
maiz. sorao, soya y trigo; el restante 7.8 % coª"ó a todos los demás 
cultivos.93 

l ICULTAD DE FILOSOFll Y l.ETUI 
COLEGIO Dll GllOCillllAnA 
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ANO MEXICO 
A 

1975 302.269 
1976 289.258 
1977 338.528 
1978 334.187 
1979 395.18.5 
19IO 459.0lO 
1981 462.439 
1912 409.689 
1983 497.623 
19&4 
191S 
1986 
1917 
1918 568.820 
1919 570.871 
1990 .560.708 
1991 574.110 

•UPBAPICIB CCJe&C'HADA POR. HOR.TALIZAS 
&NMSXICIO (HA) <&"9-•..., 

•1P'7• •1990 

CUADROS 
SUPERFICIE DE HORTALIZAS EN MEXICO Y E.U. 

Ha 

ESTADOS /VB 
UNIDOS 

B 
l.&62.631 16.2 
l.862.6la u.s 
1.862.631 18.2 
1.862.6311" 18.0 
1.862.638" 21.2 
l.Sl4.S69 29.9 
l • .534.S69 25.7 
1 • .534.569 30.1 
l • .534.S6~ 26.7 
l • .534.S69 32.7 
1.548.967 
1.429.704 
1 • .501.461 
1.499.797 37.9 
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l. Preliminar2. Promedio 19BS y 1991, 3. Promedio 197.5-1979. 4. Promedio 1980-1914.Fucntc: Mhlc:o 1975-
1979 Ecolccnia Asrfcola. vol. VII. número 9, sep. 1913. 19&0-198.5, SARH: Anuario Est9dfstico ele la 
Producción Apic:ola. varios al'los. 1991. SARH:Subsecreuria de Polltlca AarlcolL E.U .. USDA:Veaeubla 
and Speclalties. marzo 1990. Citado por Oómez. op. c:iL 



sa 

JJJ nro.s DE P•OPIEDAD DE U TIE/UlA 

En 1991 el 65 o/o de la superficie total de labor pertenecla a propietarios privados 
y el 27.8 o/o a ejidatarios; la propiedad comunal ocupó el 4.0 o/o de la superficie; 
en tanto que la ocu~ada por colonias y por propiedad pública fue del 2 % y 1.2 
% respectivamente. 

Las entidades donde se concentraron las mayores superficie ejidales fueron 
Chihuahua con el 14.3 %; Veracruz con el 8.2 %; Durango con el 6.3 %; Chiapas 
con el 6.2 % y Sonora con el 5.5 %.95 

Las entidades que tenlan la mayor superficie de propiedad privada del territorio 
n;1Cional fueron Chihuahua con el 17 .8 %; Sonora con el 14~2 o/o; Coahuila con 
el 11.6 %; Tamaulipas con el 6.3 % y Nuevo León con el 5.6 % 96 

En cuanto a la tenencia de la tierra de los productores de hortalizas se tiene que 
el 15 % son propietarios privados. el 50 % a ejidatarios y la propiedad comunal 
fue del 3 5 o/o 

JJ., CARACTERISTICAS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

No se puede establecer una cantidad estándar de los requerimientos hldricos 
aptos para cualquier tipo de cultivo. porque cada planta tiene sus propias 
exigencias en relación con el contenido hldrico porcentual. la superficie del 
follaje y la rapidez del ciclo vegetativo. Muchas veces la cantidad de agua 
distribuida no se establece según las necesidades de la planta sino de acuerdo a 
las posibilidades hldricas de la zona.97 

.. . ibldanp. 17 
".~p.12 
-.~ ... , 
". Bo910. B )' Sc:nllnl. C. fl Es....., HprlieelW. AGT E4kor S.A. Wldco. 1999. p. 39 
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En el caso de las hortalizas los riegos deben ef"ectuarse en la maftana temprano o 
al atardecer. según la estación y la temperatura. En los días más calurosos, es 
aconsejable regar después de la puesta del sol para que el agua pueda permanecer 
más tiempo en el terreno y la planta pueda aprovecharla mejor. 

En horticultura se emplean los mismos sistemas utilizados para otros cultivos 
agrícolas. los principales sistemas son:98 

lrripcjón por desljz;amjcncq.Se efectúa mediante canaletas que llevan el agua 
desde la parte alta de la parcela y para regar los cultivos se abre un pasaje en las 
orillas y el agua se extiende. 

lrripc;jóp par jnfiltnu;jóp. Se hace correr el agua en los surcos trazados entre 
cada una de las hileras de las plantas; se requiere una ligera pendiente para que el 
agua corra normalmente y en forma gradual. 

lrripsjóg p<>r aspersión. Se efectúa con un regador de tipo tradicional. provisto 
de una rosa agujereada que permite que el agua caiga en forma de lluvia. 

lrripdón por tluyja. Para. este sistema es necesario un equipo particular, una 
instalación especifica y una bomba de motor, además de tuberías de acero de tipo 
fijo o móvil y regadores. 

De las tierras labor, el 82.1 % obtiene cultivos de temporal y 17.9 % de 
riego.99 

Para entender cómo se utiliza esta infraestn.Jctura de riego en el cultivo de las 
hortalizas en nuestro pals, se han dividido los distritos de riego en 6 regiones: 
Noroeste, Centro-Norte, Noreste, Lerma-Balsas, Valle de México y Sureste. En 
estas regiones se incluye el volumen de agua en m3 que se utilizó en el año 
agrícola 1990 para todos los cultivos sembrados en los distritos de riego. (cuadro 
No.6). 

Las región que tiene el mayor número de distritos de riego es la de Lerma
Balsas, pero la que ocupa mayor extensión de superficie de labor es la región 
Noroeste; cabe seftalar que en esta últimá región la superficie regable coincide 
con la regada en virtud de que se regó más de una vez con segundos cultivos; 
ello explica en parte. el gran volumen de producción que han tenido los estados 
de Sinaloa y Sonora principalmente. 

Las regiones con menos distritos de riego y con menor superficie de labor, son la 
del Valle de México y la del Sureste que son, en consecuencia. las regiones con 
menor participación en el sector agrícola. 

......... p.eo 
- • INEOI. op. dL p. 9 



CUADRONo.6 

CARACTERISTICAS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 
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El mayor porcentaje del volumen en m3 del agua utilizada para el riego fue 
obtenido mediante presas de almacenamiento y derivación de corrientes, ya que 
por una parte la infraestructura de presas pennite guardar el mayor volumen de 
agua, la inversión que se hace en ella aunque alta, deja buenas regaifas en un 
futuro próximo y es capaz de abastecer a varios distritos a la vez; en cambio, la 
inftaestuctura de derivación de conientes es la que requiere menor inversión 
capitalista y por eso es tan utilizada para el riego de los cultivos. 

Las 6 regiones tienen un potencial mayor de agua del que realmente están 
ocupando ya que no utilizan todo el volumen de agua útil almacenada, además, 
tampoco están regando el total de superficie regable, porque seguramente no lo 
tienen utilizado. Dos casos opuestos son la Región Lagunera de Coahuila y 
Durango, donde hay una sobrexplotación del agua de los pozos profundos y el de 
la región del Valle de México, en el D.F., donde los horticultores, riegan sus 
cultivos con aguas negras. 

Los municipios horticolas que en el afto de 1990 ocuparon la mayor superficie 
para la producción utilizando infraestructura de riego, fueron los pertenecientes a 
los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y 
Chihuahua. 

3..1.S PRODUCCION 

A nivel nacional. la producción agrícola mexicana en 1993 100 fue superior a los 
58 .. 3 millones de toneladas por concepto de muy diversos cultivos; de esta 
producción el 66.7 % es resultado del cultivo de 7 productos: maiz-con el 38.7 
o/o; fresa con 8 .. 5 %; trigo con el 6.1 %; sorgo con el 6.6 %. tomate rojo con el 
2.8 %; frijol con el 2.1 % y la papa con el 1.9 % de la producción total agricola. 

Por otra pane, el valor de la producción para ese mismo afto fue superior a los 35 
mil millones de nuevos pesos y el 47.9 % fue generado por 7 cultivos: malz con 
el 41 %; frijol con el 7.9 %; tomate rojo con el 7.2 %; trigo con el 6.2 %; chile 
verde generó el 5 %; sorgo con el 3.9 % y papa con el 3.2 % del valor de la 
producción total agricola de México. 

- . SAaH. ~op. dL 
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Con estos dos datos (producción total y valor de la producción). queda de 
manifiesto la importancia que han estado adquiriendo algunas hortalizas dentro 
de la economía mexicana. y es prueba de su mayor rentabilidad frente a 
productos de primera necesidad como el maíz. frijol y trigo, los que. a pesar de 
tener una producción y un valor altos. puede llegar el momento que. dadas las 
circuns11111cias de competencia con el mercado exterior de los E.U .• lleguen a 
disminuir considerablemente su producción. 

Es importante destacar la participación de 4 hortalizas tanto por el volumen 
como por el valor de la producción: fresa. papa. chile verde y tomate rojo 
(jitomate). Estos 4 cultivos junto con el melón. la sandía. la calabacita. la cebolla. 
el ajo y el tomate verde. constituyen las hortalizas con mayor volumen de 
producción país. (cuadro No. 7) 

Por otro lado. los estados de Guanajuato. Michoacán. Sinaloa y Sonora. generan 
el mayor valor de producción en· moneda nacional. y la generación de 
producción por Infraestructura de riego es más alta comparativamente con la 
producción de temporal (figura No. 10). Esta circunstancia viene a apoyar la 
tesis de que hay mayor seguridad en la cosecha de los cultivos cuando se utiliza 
el riego. que cuando se deja que las fuerzas naturales actúen en beneficio de los 
productos. 

Los estados que cuentan con infraestructura de riego generan los mayores 
valores de producción. con excepción de Jalisco. Veracruz y, en cierta fonna, 
Michoacán, que debido a circunstancias de buen temporal, obtienen altos valores 
en su producción. Otros estados cuya mayor producción la obtienen de cultivos 
de temporal, aunque con valores más bajos son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Tlaxcala y en menor porcentaje Nayarit. Zacatecas, San Luis Potosi e Hidalgo. 
(figura No.1 1) 



CUADRONo7 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS 

(EN MILES DE TONELADAS) 

1975- 1993 

ENTIDADES Jl7V"" CHll.L CE.BO MELON 
n: l'APA YEIWE LLA 

1975 1993 1975 199 1975 1993 197 199 1975 199 
3 5 3 3 

CHIHUAHUA o o 77 78 50 201 33 107 o o 

"' o o 11.2 11.3 3 15 13.9 25 o o 
GUANAJUATO 157 30 o 88 30 95 75 117 o 0.7 
(%) 1•.a 7.3 o 6 11 19 31.1 65 o 0.09 

JAl.ISCO o 13 o 37 5 8 10 59 2 7 
(%) o 2.2 3 3 7 3 15 5 9 

MEXICO o 9 75 128 o 0.9 3 11 o o 

'"'' o 1.2 3 6 o 0.5 2 5 o o 
MICHOACAN o 32 o 57 15 39 28 36 15 36 

"'' o 3 o 5 6 12 11.6 15 10 22 
MORELOS 191 71 o 3 o 0.3 25 94 o 1 
(%) 18.1 9 o 0.5 o 0.2 1.9 15 o 3 

PUEBLA o 2 110 111 5 8 25 46 o 1 

"' o 0.9 15.9 16 1 2 12 20 o 0.5 
OAXACA o 9 o o 3 9 o 1 121 21 

"' o 1.2 o o 1.1 2.9 o 0.1 32.6 12 
S&NALOA 321 739 85 169 21 138 2 10 2 10 
(%) 30.4 50 8 12 7.7 25 1 5 1 5 

SONORA o 25 50 88 10 40 3 7 15 33 .... o 5 5 8 3 8 1 5 8 18 

Fuente: Se tomó panc de la infonnación de RamL. op. ciL0 p. 299 
Elaborado con base en los datos del boletln mensual 1960-70 y valoración de la cosecha. 1976. 
Cornplcmctado del anuario estadlstico de los Estados Unidos Mexicanos. SARH. 1993. 
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De esta misma f"orma. cncontnunos que los cStados que registnln altos valores de 
la producción,. tambil!n tienen mayor diversificación productiva como es el caso 
de la producción de hortalizas. ya.que es un claro ejemplo de la f"orma en que 
algunos estados de la repÜblica han logrado una especialización productiva en 
este sector; destacan entre ellos: Sinaloa. Sonora. Morelos. Guanajwuo. Jalisco. 
Chihuahua. Hidalgo y Puebla; en ellos no sólo se observa un gran volumen de 
producción sino también se nota una clara tendencia a aumentar la producción 
entre 1978 a 1990. 

Sin embargo. aunque la producción de horulJizas en general ha ido aumentando, 
es interesante .des"°""'" que ello no ocurre en todas las hortalizas, y que tampoco 
ocurre por igual en todos los estados, ya que este aumento sólo se observa en el 
jitomate, la papa. el chile verde. la ñesa. el ajo, el melón y la sandía. 

Por ejemplo, en el estado de Guanajuato, aunque aparentemente es el mismo 
proccntaje de superficie el que destinan al cultivo de hortalizas, el valor de la 
producción descendió del 18.8 % en 1960 al 15.5 % en 1990.{cuadro No.8) 

"'LOA DE LA PRODUCCION (EN NUEVOS PESOS) 
DE LOS ESTADOS DE MA'VOR PRODUCCION 

AOROPECUARIA 

8000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

o 

Billon•• de nuevoa peeoa 

OUAHA.IUATO MICHOACAN 

·-·· ..-.. ,.__.. .............. . .................... -..... ..... u..._ .. _._.. .......... . 

SINALOA SONORA 

SISTEMA AORICOLA 

- RIEOO l:1li1lll! TEMPORAL 



65 

Es posible que par1C de esta situación se deba. a la influencia de las empresas 
transnacionales. las cuales han estado dirigiendo el cultivo mismo de las 
hortalizas, es decir, aprovechan el auge de ciertas hortalizas demandadas por el 
mercado interno y externo para obligar a los campesinos a sembrar un nuevo 
cultivo en la zona; es el caso de la fresa. el brócoli y la cebolla. El primero era 
muy demandado en los 60's, pero no asi en los 90's; el brócoli y la cebolla en 
cambio. ocupaban una producción modesta en los 60"s,. pero para principios de 
los 9011s son muy solicitadas y se les destina una superficie mayor para su 
producción .. Aunque comparativamente,. estos dos últimos cultivos,. no son tan 
rentables como el chile verde y la fresa. que ocupan menos superficie pero 
obtienen mayor valor por su producción. 

CUADRONo.8 

ESTRUC"IURA DE LA OFERTA AGRICOLA DE GUANAJUATO 

1960- 1990 (a precios corrientes) 

1960 1975 1990 •• 

"""'· SUPERFICI VALOR 5UPERFI VALOR 
PAOOUCTOS E CIE .... .. -· .... (miles a) .... -· .. <··--•> , __ 

0.5 0.3 260800 26.5 185'762 34.9 279704 29.586 567830445 - 61!1.9 5"0.3 426500 43.4 1858576 31.2 401860 42.508 424836371 T- 13.4 18.9 79600 8.1 525083 9.9 94261 9.9708 246831208 

·- 15.7 7.7 193300 19.7 799575 15.1 135793 14.3&4 1937tiil7725 
,._ 0.8 3.6 6500 0.6 193500 3.6 1837 0.1943 21409249 

·-- 0.1 0.1 17 0.0017 113900 
F- 0.6 9 2500 0.3 81950 1.2 1513 0.1600 38594639 

~v- 0.5 1.4 2500 0.3 60000 1.1 7624 O.ll064 77154053 
~ .. 0.7 1.8 7500 0.8 71790 1.4 16952 1.7931 81012224 
~ 0.1 0.3 2000 0.2 27040 0.5 517 0.0548 3922639 
aa.---tz.· 0.5 2.6 1690 0.1 57542 1.1 5291 0.5596 67775799 -· -7-- 3.5 18.8 22 .. 0 2.3 471822 8.9 31897 3.3740 288459354 
T-1 ---· 100 100 -- 100 •:1117818 100 -· 100 1723078252 

• ..... lim cmos del.., !1pico1a 1990 en aic duo se surnmon lu coscch• de calMc:lta. ....tia. toaMle verde)'..,. 

••_,..._,._...,,,a.- dd ~de: la SAl\H 

F..-c: C.... plW a-a. a.... op. cit.. p.329. 

.. 
32.954 
24.644 
14.325 
11.247 

1.2425 
0.0088 
2.2398 
4.4776 

4.7015 

0.2276 

3.9334 

15.UO 

100 

e 'do a. loa ,.__ ckl A1wio El&ad'91ico de la Produc:d6n ApkDIA de to. eAadM Unidos Mc:Jt~. SAJU-1. TOIRO 11 .. 
....... 1990. 
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Dos casos totalmenle opuestos, pc1'0 con caraclerislicas propias son los eslados 
de Mic:hoacán y Slnaloa. En el' primero, la superficie cosechada de hortalizas 
disminuyó de 2.3 o/o en 1960 a 1.9 o/o en 1990, pero el valor de la producción 
aumenlÓ en 1990 a 19.1 o/o del valor lolal de los principales productos agrícolas 
para csle cslado (cuadro No. 9). 

En Michoacán. las demandas de procesadoras de fresa y jugo de lomare, han 
posibililado el mayor impulso para cslas dos hortalizas que paulalinamente han 
estado desempeftando mejor parlicipación que el resto de las hortalizas, 
comparativamente, incluso mejor. que los demás productos sembrados en el 
estado. Esle aumento en el valor de su producción y el de su superficie 
cosechada se debe a que las empresas transnacionales han f"avorecido la 
importación de plántulas y semillas de fresa para una optimización de este 
cultivo y es precisamente ahí donde se encuentra el auge sobre lodo en el 
municipio de Zamora. 

CUADRONo.9 
ESTRUCTURA DE LA OFERTA AORJCOLA EN MICHOACAN 

f 1960 I 
1960 - 1990 (• precios corricnles) 

1975 I 1990 •• 

·-.. .. -· - (mila5) .... -· .. (lftksS) "' -- 0.8 0.9 105584 19.5 600670 26 157451 17.349 175918171 15.942 

T- 17.2 21.7 289113 5 61117 2.8 28711 3.1636 42842821 3.8825 - 67.4 48.7 338128 62.6 1085201 47 484983 51.235 459340615 41.627 ·- 10.1 5.2 33389 6.2 96318 4.2 21036 2.3179 60982828 5.5246 ,-- 7575 1.4 30824 1.3 1Q6512 21.653 9375800 0.84116 

~-- 2.2 10.5 15514 2.9 138164 6 20971!1 2.3115 143'09943 12.-- 1 4.7 3640 0.7 56553 2.3 6721 0.7 .. 05 44025800 3.9897 ·- 0.1 o.e 2500 0.5 124289 5.4 3111 0.3427 83348698 7.5533 -- 0.2 2.9 240 35114 0.2 5 0.0005 15000 0.0013 ,._ 0.4 1.9 2810 0.5 63345 2.7 3837 0.4227 41!1582929 4.2215 
,_ ...... 0.1 0.4 407 0.1 4183 0.2 950 0.1046 5344025 0.4842 , __ 

0.2 1 615 0.1 8135 0.4 151 0.0166 1288029 0.1187 .,_ .. 0.3 1.2 2805 0.5 35963 1.6 1603 0.1766 18648261 1.8899 ---· 0.1 224 1202 0.1 1485 0.1636 12357688 1.1199 -· -·- ~ 13 1:12•1 ZA 2973011 12.• 17M:S 1.-:s 2111110UCI 19.1711 T--- too 100 --2 too - too 11117.U too 110-- too 



F..-...:~ cumdro mnterior p. 328 
En Sinaloa,, el porcentaje de la superficie destinado al cultivo de honali=s, así 
como el valor de la producción tienden a aumentar hasta ocupar en 1990 el 47.2 
% del valor de la producción y el 14.7 % de la superficie cosechada. (cuadro No. 
10). Sinaloa es el estado con mayor diversificación agrícola del país, de hecho no 
sólo la superficie con el cultivo de hortalizas ha aumentado, sino en general 
todos los cultivos, ya sean granos, cafla de azúcar, legumbres y frutales (entre los 
más representativos). Sin embargo, existe un mayor valor de la producción de 
hortalizas en comparación con todos los demás productos, lo que viene a 
demostrar la mayor rentabilidad de este tipo de cultivos. A su vez, Sinaloa tiene 
una mejor panicipación. incluso mucho mayor que cualquier otro estado de la 
república, en la producción para el consumo interno y para la exportación. 

CUADRONo.10 

ESTRUCTURA DE LA OFERTA AGRICOLA EN SINALOA 

1960 - 1990 (a precios corrientes) 
f 1960 I 1975 I 1990 ° 
·-·~·--

, ___ - ,_. __ ·-.. .. ,,_, 
~ (---•> .. ·-· .. , .... ~) -- 0.11 0.11 1055IM 111.5 -70 26 157451 17.3'9 175918171 

··- 17.2 21.7 291183 5 61117 2.6 28711 3.16315 42842821 ..... 67.4 48.7 338126 62.8 1065201 47 4641183 51.235 459340615 

··- 10.1 5.2 333119 6.2 96318 4.2 21030 2.31711 60ll62828 -- 7575 1.4 30824 1.3 196512 21.653 9375600 _ .. __ 
2.2 10.5 15514 2.11 138164 6 20978 2.3115 143409843 _, ... 1 4.7 3640 0.7 58553 2.3 6721 0.7405 44025800 ..... 0.1 o.e 2500 0.5 124289 5.4 3111 0.3427 83348698 

N-~ 0.2 2.9 240 35114 0.2 5 0.0005 15000 ,_ 
0.4 1.9 2810 0.5 633'15 2.7 3837 0.4227 4651129211 

CMkY-- 0.1 0.4 407 0.1 4183 0.2 950 0.1046 5344025 , __ ..... 
0.2 1 615 0.1 6135 0.4 151 0.0166 1288029 .,_ .. 0.3 1.2 2805 0.5 351163 1.6 1603 0.1766 1864&261 --- ..... -~· 0.1 224 1202 0.1 1485 0.1636 12357688 ----·-- ~ 13 13241 2.4 297305 12.11 17H3 1.-3 211•1°'30 T----· 100 1- IW0392 100 - 100 807534 100 110-• 

Fuente: ibiclem~ ~.p. 329 

% 

15.942 
3.8825 
41.627 
5.5248 
0.84116 
12.998 
3.9111117 
7.5533 
0.0013 
4.2215 
0.4942 
0.1167 
1.881111 
1.119'11 

111.179 

100 



En láminos aenaates. Sinaloa ......_ al país con la producción de snnos. 
c:.fta de azúcar. frutales y alaunu hortalizas como eljitomate. el chile verde y la 
cebolla. pero. el vem.dero auae de su valor de la producción radica en la 
exponación de los productos hortfcolas hacia E.U. debido. en pute. a la c:crcanfa 
con la 6ontena de este país. pero llObre todo, al 11p<>yo pbemamental y privado 
que ha tenido desde la d6cada de los setentas (Ver figura No. 11 ). 

'-'·' llENDIMIEIVTOS Y r•ODUCTIJ'IDAD DE LA HO•TICVLTVllAI 

ACIUalmente. los objetivos y estructuras de la planeación nacional de la 
_.,;cultura cambian constantemente porque tambiál cambian las condiciones del 
cmnpo motivadas principalmente por factores de orden económico. Sin embar¡¡o, 
la actividad exportadora de hortalizas y matas continúa desempcftando un papel 
prioritario que deriva beneficios al lransporte. la fabricación de envases, 
a¡¡roqulmicos y otros materiales. 

Lo anterior se explica por los allos niveles de intesración entre la producción de 
Escados Unidos y la de M~co. En Mt!xico no existe, en general. investigación 
sobre hortalizas; el grueso de los paquetes tecnológicos de E.U. son incorporados 
a travt!s de la agricullW'a de contrato, las compalUas maquiladoras y los socios 
menores mexicanos. 
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El capital norteamericano produce, financia y comercializa el grueso de la 
producción mexicana orientada a la exportación,. lo que incide tambim en forma 
directa sobre la tecnologia utilizada para la producción de hortalizas orientadas 
hacia el mercado nacional, puesto que la producción que no pasa los estándares 
de exportación se destina al mercado intemo. 

Los rendimientos de los cultivos mexicanos son los siguientes: mafz 28 ton/ha; 
trigo 26.4 ton/ha; sorgo 23.7 ton/ha; tomate rojo 22.6 ton/ha; papa 16.8 ton/ha; 
fresa 16.44 ton/ha y frijol 0.6 ton/ha. 

El valor más alto de la tabla de rendimientos agricolas para el consumo humano 
se encuentra en otros productos hort[colas como la col con 40 ton/ha y la 
zanahoria con 29 ton/ha. Sin embargo, las hortalizas que se destinan al mercado 
de exportación tienen grandes contrastes en los rendimientos. es decir. 
dependiendo de la región de que se trate y de acuerdo también a si es una zona 
exponadora o no. los rendimientos de los cultivos varian significativamente 
como por ejemplo eljitomate, el melón, la sandia y el chile verde. 

Los rendimientos mis altos del jitomate ·se observan en Sinaloa y Baja 
California. de hecho se trata de un cultivo dominante en el estado de Sinaloa 
porque de alguna manera. la agricultura de contrato ha impactado la región 
incidiendo de manera decidida en el cultivo de este producto. Además, el 
jitonude se comercializa tanto en fresco como semiprocesado en puré en el 
exterior y en el mercado interno. y su importancia entre los honicultores 
mexicanos se nota en su mayor rentabilidad y en el precio en el que se compra la 
semilla del tomate rojo en el medio rural, que se calcula es de 39,gso.oo 
Nsrron .. 101 Por ejemplo. dos variedades favoritas son los tomates cereza 
hrbridos Fl Sweet Chelsa. que se cosechan en 110 dlas y los Sweet Million que 
se cosechan en 100 dlas y que son resistentes a muchas enfermedades. de 
producción excelente y fáciles de crecer (figura No. 13). 

En contraste., el cultivo de melón tiene una mayor disu-ibución por toda la 
república. ya que la demanda de esta hortaliza se requiere tanto en el exterior 
como en el mercado intemo y por lo tanto se produce desde Baja Califomia hasta 
Chiapas siendo el estado de Michoacán el que tiene los valores y volúmenes más 
altos de producción,. y el estado de Tamaulipas posee los mis altos rendimientos 
por hectárea (73 ton/ha); además, como el melón es un cultivo de tierra caliente, 
y tomando en consideración que más del 70 % de territorio mexicano tiene 
climas con temperaturas medias anuales superiores a los 17 oc, ello ha 
favorecido la gran distribución de esta hortaliza; destaca por ejemplo: 

.... SAall. ~ EllallldcD ...... dL p. 27 
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el melón Honey Brew, que es una &uta ele tanulfto grande, ele alta. uniforme y 
temprana producción. altos conrenidos de azúcar y cavidad de semillas pequefta. 
El precio que alcanza la semilla ele melón en el medio rural es de hasta 45,000 
NSfl"on.102 

La sandia por su parte, tiene una modesta producción en nuestro territorio porque 
sólo Sinaloa, Nayarit y menor volumen. Guerrero. Oaxaca y Tabasco, le dan 
importancia al cultivo de esta &uta, aunque el precio de la semilla en el medio 
rural alcanza los 45,000 NsrI"on. ' 0

' (fisura No. 14). 

La hortaliza que quizú sea la mú extendida por todo el territorio mexicano es el 
chile verde, ya que ll'lldicionalmente ha sido una herencia de la cultura 
¡xehispánica y ademis, su cultivo no noquiere srandes inversiones tecnológicas; 
es mú, las amas de casa fRcuentemente tienen algunas plantas de chile verde 
para consumo propio. El estado que tiene el mayor rendimiento de esta hortaliza 
es Chihuahua con 1 S ton/ha y le siguen en impol'Ullleia los estados de Baja 
California. Slnaloa, Nayarit, Guadalajara. Hidalgo, Chiapas entre otros. (figura 
No. IS) 

............ 25 

............ 27 
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El chile vente es muy demandado en el mercado exterior; es. inclusive. un signo 
distintivo que ha caracterizado a los mexicanos por generaciones y Conna pane 
de la mayarfa de los guisos porque este producto se encuentra en el men:ado en 
varias formas posibles como en &esco. en conservas y en polvo. El precio en el 
medio rural alcanzó los 39.120 NSfron. en 19931°". 
En resumen. las honalizas que tienen valores altos en sus rendimientos 
productivos son: col. zanahoria. tomate rojo. lechup. apio. cebolla. fresa y papa; 
y las entidades Cederativas donde se observan la mayar producción de estos 
cultivos son: O.Va CaliCornia. Guanajuato. M6xico, Michoacán, Morelos. Puebla. 
Sonora y Sinaloa. Aquí se nota nuevamente como los mismos estados 
exportadores son quienes. por medio de ataunas 16cnicas a¡picolas sofisticadas 
adquiridas con la apicultura de contrato, han podido Comentar la mayor 
productividad de las honalizas • 

.J • .J.7 COSTOS DI! l"•ODUCCION 

De Corma general. se puede puntualizar que el costo de producción de las 
hortalizas. es más elevado que el de otros cultivos por gastos diversos. que no 
tienen nada que ver con las labores agrícolas. 

Por ejemplo, para el caso de 10 productos muestra (pepino, brócoli, coliflor, 
calabacita. sandía, cebollajitomate, melón y chile verde), obtenidos en diversas 
regiones de la república, el porcentaje derivado de la cosecha, empaque, 
transporte, comercialización y gastos diversos es superior al 60 % en la mayoría 
de los casos (cuadro No. 11) y arriba de 70 % para el caso del melón de Colima, 
la calabacita de Guaymas y la cebolla de Morelos. 

La calabacita que se siembra en Sinaloa, Obregón, Guaymas y Huatabampo, 
tiene diCerencias en el costo de la cosecha, empaque, traspone y 
comercialización ya que son más baratos en general estos conceptos en Sinaloa, 
donde se invierte sólo el 55.59 % del costo real de esta hortaliza, que en 
Guaymas, donde producir la calabacita requiere de invertir el 74.16 % de su 
costo en estos mismos conceptos. 

- . lblda. p. 19 
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Aqul es patente el pmpel que juegan los intermediarios en la ~ializllci6n de 
los productos, entre ellos destacan los ttansportistaa. empmcadores y 
represens.ntes di venos que 
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nunca f'altan y que siempre cst6n presentes en el momento de la venta de los 
productos hortfcolas. 

Tambiál es posible que los costos mexicanos se incrementen porque la 
producción para la exportación debe rcalizllrse en las temporadas menos 
propicias. cuando las necesidades del mercado exterior (Estados Unidos) la 
solicitan. 

De - manera queda demosttado que los insumos por renta de la tiena, 
preparación del terreno, cultivo y gastos diversos directos son relativamente 
bajos, mientras que, la cosecha, empaque, tranSporte y comercialización elevan 
notablemente el precio de los productos cuando salen al mercado. 
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CUADRO No. 11 

COSTOS DE PRODUCCION DE HORTALIZAS SELECCIONADAS EN 

MEXICO 

(EN % POR CONCEPTO) 
. -··- ,. __ 

lUIAL 
ON 

HOl<rAUZA ........ - ~ ,,_AQUE ,.,...,.., ,_,,,.,. 
COIWUCIA-

PEPINO.T..._. 1.12 3.22 1S.15 13.17 116.33 
PEIPNO. Sin. 1.2 1.111 33.25 14.58 49.06 
PROMEDIO 1.1• z.ee :N.7 13.aa n.•• 100 
llROCOLI,-. 3.7 :a.a n.7 ... n.z 100 
C~LOll,GIO. •.1 :s.• n.:s eA M.Z 100 
CALABACITA. Sin. 1.19 2.M 21.4 111.77 55.511 
CALABACITA.ot>regOn 5.M 1 ... 2 14.78 11.M ee.53 
CALABACITA.Gu8ynms 6.Sll 2.33 1•.28 2.3' 74.16 

CALABACITA.H- 2.3 4.6 13.7 7.55 71.85 
PROMEDIO •• 12 2.75 1•.M .... 97.113 100 
llANDIA,OIH9g6n 5.S2 1.H 27.43 3.25 61.8 100 
CEBOLLA.Mor. 4.03 1.76 19.69 0.89 73.63 
CEBOLLA.Mexlcali 3.59 3.4 9.72 11.88 71.31 

CEBOLLA.Ensenada 9.57 2.22 16.89 10.55 60.77 
CESOLLA.Leras.Tamp. 4.45 0.95 4.45 7.13 82.6 
CEBOLLA.Sur de Tamp. 0.62 1.79 14.34 11.62 71.63 

PROMEDIO •A5 Z.02 13.02 ª·"' 71 .. 99 100 
JITOlllATE 0.81 1.05 15.3 6.14 76.9 100 
SUELO.Guaaave 
JITOllATE VARA.Cullacan o.as 1.09 n.47 12.09 59.ZZ 100 
MELON.Mich. 1.31 4.15 25.16 1.39 67.99 
MELON,Col. 2.52 2.06 15.0ll 1.55 78.79 

PROMEDIO 1.92 3.11 20.12 1A7 73.3• 100 
CHILE 11ELL. Sin. o.e Z.15 u.ze '2.119 ..... 100 
PR....._ 10 PRODUCTOS Z.73 Z..1 2z..4 •.51 •:s.as 100 

F..aicc:Gómcz. M-A. -i.. pcoducci6 n de •.• " op. cit.. p. I& 



.J • .J.6 INVEllSION DE Cf.PITAL I'" TECNOLOGIA EIV LA PRODUCCION DE LAS 
HORTALIZAS 

ID 

En general, el campo de la producción, el consumo y la exportación de frutas y 
hortalizas mexicanas reúne el conjunto de condiciones requeridas para la 
presencia y expansión de las empresas transnacionales y nacionales dedicadas a 
la transfonnación de estos productos. 

Sin embargo, su presencia no sólo ha contribuido a modificar las exigencias de 
consumo de los mexicanos sino que también ha inducido a cambios en el uso del 
suelo, que aumentan las dif"erencias entre la producción y los requerimientos de 
alimentos básicos. 10

' 

La empresa de capital transnacional es una unidad microeconómica, cuyas 
condiciones de equilibrio para la generación, apropiación y empleo de los 
excedentes se superpone a las fronteras de por lo menos dos Estados, 
constituyendo una unidad de producción con autonomía relativa -y dependencia 
relativa- de ambos. La actividad de exportación de productos frescos admite las 
más variadas combinaciones entre formas de capital nacional y extranjero. 106 

Para el caso de la producción de hortalizas uexisten cuatro variantes en la 
conformación de la propiedad transnacional: 

a) Empresas extranjeras intermediarias con fuerte incidencia en el proceso de 
comercialización de productos frescos y congelados para el mercado de 
Estados Unidos, y según la Unión Nacional de Productores de Hortalizas, 
la Federación Regional de Frutas y Vegetales indicó que unas IS 
compañías distribuidoras norteamericanas manejan gran parte de la 
producción de tomate, fresa, melón y otras hortalizas en México. (Boletín 
bimestral, UNPH. 1974). 

b) Pequeftos capitalistas norteamericanos dedicados a la producción de la 
fresa. el melón y eljitomate, principalmente. 

c) Agricultores californianos fuertemente conectados con la banca privada de 
ese estado norteamericano y que operan en México con el objetivo de 

*.-._ op.dL P- 20 
- ...... plSO 
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obtener cosechas de temporada de invierno y temprana primavera. Esto 
ocurre particularmente en el caso de la honicultura del tomate en Sinaloa. 

d) Transnacionales manufactureras del complejo honícola que se dedican a 
la comercialización de productos frescos para la exponación como por 
ejemplo, Alimentos Mundiales S.A. (filial de Better Foods Sales) y 
Productos del Monte."' 1º7 

Entre las firmas que operan en el complejo sectorial de frutas y legumbres de 
México, las casas matrices de seis de ellas se encontraban representadas en las 
listas de las 100 primeras firmas agroalimentarias mundiales en el ai!o de 1975 
(lnstitut Agronomique Mediterranée, 1976). roa Ellas son: · 

• Nestlé Alimentos· 
KraftCorp. 

• General Foods Corporation 
• Gervais Danone 
• Campbells Soup Company 
• Del Monte Corporation 

La panicipación del capital extranjero en el capital social de estas empresas 
varia, en la lista que se ha elaborado, desde un 20 % a un 100 %. 

Las empresas transnacionales abastecen fundamentalmente el mercado interno 
mexicano. Existe, además, cierta especialización por pane de algunas 
empacadoras en la exportación de productos congelados, tales como Ja f'resa y 
determinadas verduras como el brócoli, por Jo tanto las empresas transnacionales 
se dedican prioritarimnente a manufacturar hortalizas para el consumo interno y 
la exportación. 109 

Por lo general se observa que, salvo determinadas excepciones en algunos 
productos o en circunstancias muy especiales del ciclo agricol~ las 
transnacionaJes no recurren a intennediarios para la adquisición de materias 
primas; por ello, el hecho de que estas empresas den un trato privilegiado a los 
agricultores capitalistas se explica por la posibilidad de obtener de ellos grandes 
volúmenes de producción agrícola. 110 

Es necesario tener en cuenta que los costos de producción de las frutas y 
legumbres son algo más elevados que los de otros cultivos, debido a los 
requeñmientos de mano de obra y de riego; además, una transnacional realiza 

=:=:: ::~-1$4 
- .......... in 
•te ........... . 
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sus contratos con la condición de que los agricultores se ocupen del transporte de 
la materia ·prima basta la planta industrial. 

Los agricultores que abastecen a las empresas transnacionales procesadoras de 
frutas y legumbres son impulsados a producir preponderablemente para el 
mercado nacional urbano e internacional, en vez de lograr mejoras en la 
diversificación de la oferta agricola para el C:onsumo local de su región. 111 

En e! momento de realizar un contrato, la empresa transnacional exige al 
agricultor la posesión de cierta maquinaria, lo cual deja de lado. forzosamente. a 
los pequeños agricultores quienes. por lo regular. deben recurrir a equipo rentado 
a terceros. 

Estos contratos indican. entre otras cosas, quC la empresa tnmsnacional 
proporcionará al agricultor determinado volumen y calidad de semillas. 
fertilizantes e insecticidas, y que el costo de estos insumos se descontará de la 
cantidad pagada al productor en ocasión de la entrega de la cosecha; algunas 
empresas procesadoras se hacen cargo de la importación de las plantas y se las 
entregan a los productores agricolas. 112 

, 

El dominio económico sobre la tierra se realiza mediante mecanismos indirectos 
derivados de los contratos de producción. En estos casos, la tierra pertenece 
jurídicamente al productor agrícola. sin embargo, en las superficies pactadas, es 
la firma industrial quien decide los procesos productivos, el tipo de variedades 
sembradas, la selección de semillas, el uso de determinados fertilizantes o 
insecticidas y la mecanización o la utilización intensiva de mano de ob~ de 
manera que el control legal es sustituido de manera eficiente y totalizadora por el 
control económico.113 

En el contexto geográfico limitado y circunscribiéndonos a bienes agrícolas muy 
específicos, es frecuente que la empresa transnacional sea la única compradora 
del producto. El agricultor tiene, en principio, la opción de acudir a otras firmas 
o al mercado interno; sin embargo esta posibilidad teórica está restringida si se 
tienen dos tipos de consideraciones: primero, el agricultor no domina los 
mecanismos de comercialización del producto hacia los grandes mercados 
nacionales; depende de los intennediarios, que tienen tos conocimientos y los 
contactos adecuados en el manejo de los productos y que absorben una 
proporción considerable de las utilidades que la empresa podría obtener. La otra 
posibilidad, que consiste en ta venta a otras firmas, no siempre se presenta.114 

tn. iMdem p. 189 
lll:. 1Mdltm p. l9) 
,., . ..wa...p. 195 
"ª-~p.199 
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Las firmas nacionales no se atreven a ofrecer mejores precios por los productos 
agrícolas, con la f'lnalidad de obtener un mejor abastecimiento, porque temen una 
politica de represalia de las poderosas filiales. 115 

Hay un riguroso control de calidad realizado por las empresas transnacionales. 
Suele ocurrir que cuando se proporciona la cosecha a la planta industrial, ésta 
efectúa una rigurosa selección. rechazando aquella materia prima que, en su 
opinión, no tiene la calidad requerida. Esto detennina que, de hecho, el precio 
del producto fijado en el contrato no corresponda exactamente a lo pactado 
inicialmente. 

Para concretizar todas las reflexiones anteñores, a Continuación se expone cómo 
la presencia de empresas transnacionales ha influido en el cambio hacia cultivos 
más rentables, en la implementación de infraestructuras especiales para el cultivo 

· de las hortalizas y en los mecanismos de control y comercialización desarrollado 
por las trasnacionales en el municipio de Huatabampo al sur del estado de 
Sonora. 

Con la llegada del Gral. Lázaro Cárdenas al poder, las compañias 
norteamericanas tuvieron que salir fisicamcnte del pafs, pero continuaron 
controlando la producción de hortalizas a base de contratos, sobre todo en el área 
de Huatabam¡o. la cual se ha constituido desde entonces en la zona hortalicera 
tradicional. 11 

-

La producción de hortalizas fue financiada por los distribuidores 
norteamericanos a través de contratos escritos o de palab~ donde se fijaban 
todas las condiciones de producción: qué producir, cuándo producir, en qué 
volumen, de qué calidad, etc. 

El área de Huatabampo mantuvo una superficie de producción de 2 mil a 4 mil 
hectáreas a principios de los setentas y generó una serie de experiencias en 
relación a la agroindustria de empaque y procesamiento de hortalizas, sobre todo 
de tomate industrial, papa y chile. Además tuvo un mayor acercamiento y 
conocimiento del mercado de exportación. 

A fines del ciclo 1985-86 estos productores mantenían aún el compromiso con el 
distribuidor de entregarle sus productos en la frontera, pero hablan generado ya 
una minima experiencia en la comercialización y habían adquirido fonnación 
técnica en el manejo de cultivos como calabacita. sandia, tomate y chícharo. La 

.......... p.204 
• 111 .C.--L.F.J.)'06-aC..M.A.-t..~d9llonmltzm-dSur•S.C-..,.l•~•p.-.taor.-lzmcióndc 
,....._._ • .__ww•. e *WnlzrM=No.2.C1ESTAAM.,.._ 1992.p. ll 
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labor de empaque se realizaba en "bancos.. improvisados en la orilla de los 
terrenos de cultivo. por lo cual la selección no era rigurosa. 117 

En las temporadas 1986-87/1989-90 en el área de Huatabampo se crearon. por 
parte de los grandes grupos de hortaliceros. siete invernaderos comerciales. una 
procesadora de chiles. otra de tomates y se elevó a nueve el número de 
empaques .. 118 

A partir de 1986 se observa la introducción de cultivos horticolas como : apio. 
brócoli, lechuga. fresa. berenjena y alcachofa. Las nuevas hortalizas introducidas 
trajeron consigo el empico de tecnologías de punta. como son: acolchados. 
microtúnelcs de plástico, equipo de riego por goteo. equipo de riego por 
aspersión. transplantadoras de apio, empacadoras portátiles para lechugas, 
brócoli y coliflor, equipos portátiles de prccnfriamiento por aire forzado, 
maquinaria especial para preparación del suelo, as~iradora de insectos, vara para 
espalderas, semilla híbrida de Estados Unidos. etc. 19 

Además, se han creado alrededor de 25 empaques automatizados, IS empaques 
manuales y tres invernaderos entre 1986 y 1990. Como parte notable en el auge 
hortícola. se debe sellalar la participación en el área de cuatro compailias 
norteamericanas: Bud of Califomia. Tanimura and Antle, Oshita Marketing lnc. 
y Driscoll Strawberry. las cuales están produciendo hortalizas en 46COinversión,. 
con productores regionales y con el grupo Canelos de Sinaloa- 120 

Por otra parte. los productores particulares han creado una oficina que los 
representa en la ciudad de Nogales, Sonora. y la Familia lbarra ha creado su 
propia distribuidora en la frontera. 

En el sur de Sonora, en particular, se han registrado transformaciones 
tecnológicas. constitución de invernaderos,, inCraestructura para empaques, 
cuartos fríos, preenfñadorcs, procesadores de hortalizas, se ha incrementado la 
presencia del capital norteamericano en la actividad horticola y se han 
diversificado los cultivos hortícolas, asf como las áreas de producción. 

Un factor importante en la explicación de este auge hortícola es la expansión del 
mercado de Estados Unidos, que presenta un incremento sostenido desde 1975. 
sobre todo en los consumos per cápita de los productos hortícolas en fresco. 

En el auge hortfcola ha desempeftado un papel destacado el fenómeno de las 
ventajas comparativas. siendo éstas más favorables para México en los últimos 

"
7 .lbllL,.p.14 
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seis aflos, porque sus costos de mano de obra se han reducido, en términos 
reales, en un 38 % como en el caso del sur de Sonora.. 121 

La apenura comercial también favoreció cambios significativos en la 
exponación, dado que entraron en el país insumos y equipos agrícolas que 
favorecieron el incremento de la productividad en zonas de punta en la actividad 
hort{cola: Valle de Mexicali, Valle de San Quintín. Sur de Sonora, Valle del 
Fuerte y V ali e de Culiacán. entre otros. 

En la búsqueda de mayores ganancias, los productores del sur de Sonora han 
visto reducidas sus opciones. Los productos tradicionales como el trigo y la soya 
presentan utilidades ''seguras.. pero muy limitadas. dado que los precios de 
garantla se incrementan en los últimos aftos en montos inferiores a los 
registrados por los costos de producción. 

Así, para los productores del sur de Sonora cada vez es menos atractivo sembrar 
cultivos básicos y por ello algunos se han desplazado hacia la actividad hortícola. 
que a pesar de que representa más riesgos en la comercialización. posibilita la 
mayoría de las veces una utilidad mayor en comparación con la que registran los 
cultivos tradicionales. 

El desarrollo de la producción hortícola en el sur de Sonora se ha dado, en 
con.sccuenci~ con una serie de tecnologías avanzadas y contando con la 
infraestructura necesaria para coscch~ empaque y conservación de los productos 
hortícolas para transportarlos. Sólo a partir de este desarrollo tecnológico ha sido 
posible incursionar con calidad en el mercado más competitivo del mundo: el 
norteam.ericano. 

Dentro de las innovaciones tecnológicas más conocidas se tiene el ejemplo de tos 
microtúneles de plástico en: sandía. calabaci~ y melón; el uso de semillas 
híbridas y variedades mejoradas para la mayoría de los cultivos hortícolas; la 
utilización de invernaderos para la producción de plántulas de hortalizas como 
chile, tomate, brócoli, coliflor y apio; el empleo extendido de pesticidas. 
fertilizantes liquidas y fitohormonas; tos sistemas de riego por aspersión y goteo 
en el caso de la fresa. lechuga. coliflor y apio; el acolchado en fresa; el 
transplante mecanizado de apio; la producción de tomatíllo bajo el sistema de 
espaldera; la cosecha semimecanizada de lechuga. brócoli, coliflor y apio; 
preparación del suelo con Caterpillar; la nivelación del suelo con rayo láser, 
etc. 122 

121 • lbML.p. 19 
au. lbid..p.21 
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.J • .J.9 MECANISMOS DE COMERCIALIZACION 

Los productores organizados poseen poco conocimiento acerca de cuál es el 
destino de sus productos; hace f"alta un organismo derivado directamente de 
dichos productores que, en coordinación con algunas instituciones del Estado. 
orienten acerca de qué producir, con qué calidades. en qué cantidad y cuándo 
salir al mercado. 

De hecho. los productores de escasos recursos que han incursionado en la 
actividad horticola de exportación no poseen ningún representante eií la frontera 
y nonnalmentc tienen poca presencia en la misma, dada su limitada situación 
económica.. 123 

Las empresas de capital transnacional en el complejo de frutas y legumbres de 
México pueden clasificarse en dos grupos. de acuerdo con el mercado de destino 
de la producción y. de hecho, con la cadena productiva que integran. Con escasas 
excepciones, la producción fresca es colocada en el mercado de Estados Unidos, 
pals de origen de estas firmas distribuidoras. En cambio, la producción 
procesada, tarnbi.!n con escasas excepciones, se coloca normalmente en el 
mercado intcmo. 124 

Actualmente, las frutas y legumbres constituyen uno de los principales rubros del 
comercio internacional. No cabe duda de que, en este caso, el objetivo 
fundamental de los distribuidores transnacionales radica en la búsqueda de bajas 
rentas relativas del suelo y de una mano de obra más barata que la de su pals de 
origen, lo cual les permite captar excedentes diferenciales. 125 

Entre las procesadoras del complejo que operan en México. se observa también 
la preferencia por la colocación de productos en el mercado interno. 

Al preguntarles a dichas firmas los motivos de su inversión en los paises de 
América Latina, las razones expuestas fueron las siguientes: 126 

la existencia de un mercado, aun Un mercado potencial 
la disponibilidad de materias primas 

• otros factores. como la estabilidad política. la disponibilidad de 
infraestructura y la existencia de mano de obra barata. 

ID
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Ante estas circunstancias las empresas transnacionales no buscan siempre 
colocar su producto en el exterior sino que a veces prefieren explotar al máximo 
las condiciones del mercado local donde se implantaron. 

Una esuategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones y la 
promoción de la exportación de bienes primarios con mayor valor agregado no 
puede hacer caso omiso de las preferencias de estas firmas que cumplen un papel 
tan relevante en el manejo de la producción hortlcola del pals. 

Cabe destacar la relativa especialización de las firmas nacionales y 
transnacionales, en lo que se refiere al destino de la producción. Las empresas 
transnacionales se dedican especialmente a la exportación de fresa o vegetales 
congelados, mientras que las firmas nacionales parecen operar 
prcponderantementc en la exportación de jugos de frutas. 127 

Mientras las firmas nacionales cuentan, en su mayoría, con transporte propio, las 
empresas transnacionalcs no disponen de flotilla de vehículos, de manera que 
realizan contratos con transportistas para la distribución de sus productos a los 
centros mayoristas como la Central de Abastos, los cuales, posteriormente, 
distribuyen al comercio minorista. 

3.3.10 EXPORTACIONES Y CONSUMO INTERNO DE HORTALIZAS 

Para la economia nacional, el sector hortoftutlcola ha constituido una fuente muy 
importante de ingresos. Internamente su relevancia radica en que genera empleos 
considerables en áreas que tienen participación directa o indirecta con este 
subsector. como son los f"abricantes y proveedores de agroquímicos y envases. 
asl como las empresas de transporte. 

Durante el periodo 1984-BS el volúmen de producción nacional de frutas y 
hortalizas file de 7.2S millones de toneladas, de las cuales el 17.9 %, se destinó a 
la exportación, y el resto, abasteció la demanda interna.,,. Ello quiere decir que 
el destino final de las hortalizas es, principalmente, el consumo interno (Figura 
No.16). 

'".lbid..p.228 
119 .ApftcJ .. op.c:lt.p.17 



En la mayoría de los productos, el principal destino de más del 90 % de las 
exportaciones es Estados Unidos y el resto de las mismas se dirige hacia otros 
paises; por ejemplo las exportaciones de cebolla. ajo, coliflor, brócoli y chile se 
cnvfan a Belize. Canadá, Cuba. Francia, Guatemala, Honduras, Alemania. 
Australia, Bélgica, Colombia. Guayana, Panamá, Perú. Reino Unido, Puerto 
Rico, Suiza y Argentina, entre otros. (cuadro No. 12). 
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CUADRO No. 12 

EXPORTACIONES DE ALGUNAS HORTALIZAS MEXICANAS AL RESTO DEL MUNDO 
(EN MILES DE DOLAREs) 1994 

VAL(Jtl .... 
57• 4.1141 

uooous - 12 0.0860 . ....,. 
24 0.1720 

CAMADA 1 0.0071 
CUBA 15 0.1075 

12.910 92.531 
JAl'QH 316 2.2649 

13,952 100 
111 1.9593 - CAMADA 3 0.0529 

"""" 7 0.1235 
E.U. 5,5« 97.864 

5.665 100 
•8 0.1212 ............,., 

38.936 98.318 

""""'"""" 1 0.0025 

'"""" 325 0.8206 ............... 7 0.0176 
CAMAi>• 21 0.0530 
CO.U,N. 7 0.0176 
TOTAl. 39.602 100 

76 0.3121 
24,272 99.683 ........,.... 

1 0.0041 
TOTAl. 2•.3'"9 100 

20 0.5182 
3 0.0777 

3,836 99.403 
3.859 100 

IM7 82.491 
201 17.508 

1,148 100 

1 0.0011 .,,.....,. 
310 0.3500 

E.U. 87,281 911.!56.o 

'"""' 518 0.5827 
88.552 100 

DltSTINO !VALOR ..... 
P.Fiéu ·-- -406 99.75'" 

E.U. 1 1.02<M 
70TAL .007 100 ·-·- 1-- 1111 0.02@ ........ CUBA 101 0.0255 
EL S.U.VADOk 9 0.0022 
E.U. 39'".0411 1111.-
70TAL 39'".50ll 100 

~ 

'~ 117 0.0898 CHAYQns ..,. 0.03" 
CUBA 8'" 0.0459 
E.U. 137,422 911.6111 

""""""' 76 0.05'"5 
OUATEMALA 1,559 1.1188 
HONDuaAs 81 0.0581 
TI7TAL 1311,3'"5 100 

~ ,._. 
71 0.5749 

""""""' 316 2.5591 
CtJaA 26 0.2105 
E.U. 8,7•3 70.80.o 

"""""" 1,105 8.9'"88 
GUATEMALA 5 0.CM04 ............. •111 3.9783 
... u 20 0.1619 ..,....,,,llJCO 

309 2.5024 
IWMDUNIDO •73 3.6305 
SUlZA 8'" 0.51113 
"tOTAL 12,MB 100 

1~u:. 
,_ 

4 0.1238 
E.U. 3.232 1111.876 
"tOTAL 3.238 100 

¡p,¡;¡¡,...,, 1- 18 0.0138 
CU9A 11 0.0083 
E.U. 131,380 1111.9'"11 

"""""°"' 6 0.0045 
UIN0""1DO 13 0.0098 
"tOTAL 131,....,. 100 

Fuente: tNEGl. An"81io ~ del Comtercio Exterior de los Estados Unidos Mcx.icanos... Mcx_ 1994 
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La exportación de frutas y hortalizas. se realiza normalmente en el invierno e 
inicios de la primavera; se distinguen tres fases: la primera va de octubre a 
diciembre. en la cual se comercializa el 16 o/o de la producción; la segunda 
abarca de enero a mayo. con el 74 % de la ofena total y alcanza el nivel máximo 
de ventas en el mes de marzo; y por último. entre junio y septiembre. que es 
cuando se coloca el restante 1 O % la producción.129 (figura No. 17) 

Del total de las entidades federativas del pais. entre 26 y 29 de ellas panicipan en 
las exportaciones de frutas y honalizas. Las nueve principales son: Sinaloa, 
Sonora. Baja California, Michoacán. Tamaulipas. Guanajuato. Jalisco. Guerrero 
y Veracruz. que en conjunto participan con el 92.5 % del volumen exponado en 
el periodo de 1984 a 1989. 130 

3.4 VENTA.IAS Y DESVENTA.IAS DE LA PRODUCCION HORTICOLA 
MEXICANA RESPECTO A LA DE ESTADOS UNIDOS. 

La importancia de la producción hortícola de nuestro país. al compararla con la 
de Estados Unidos, varía significativamente cuando se analiza cada producto por 
separado. En diversas hortalizas como lechuga, tomate industrial, papa, coliflor, 
brócoli y zanahoria, México no rebasa el 12 o/o de la producción estadounidense; 
en contraste. nuestro país produce más jitomate fresco, calabacita (incluye 
calabaza) y chiles. En estos dos últimos productos México obtiene casi el doble 
de la producción norteamericana (Cuadro No. 13). 

Si bien los rendimientos por hectárea en Mé>tico se incrementan en proporciones 
similares que en Estados Unidos. alrededor del 10 o/o en los últimos ocho ai\os 
(1980-1987). los de Union Americana son superiores en aproximadamente 43 o/o 

con respecto a los de nuestro pais131 
• (Cuadros Nos. 14 y 15) 
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CUADRONo.13 

PROPORCION DE LA PRODUCCIÓN EN FRESCO DE MEXICO RESPECTO A LA DE 

ESTADOS UNIDOS (PROMEDIOS QUINQUENALES EN %) 

PRODUCTO 1970/14 1975179 1980/M 1985187 
LECHUGA 1.32 2.48 2.42 
YOMATEIND. 3.311 3.93 
PAPA 3.7 5.IM 6.17 5.54 
COLIFLOR 5.'8 •.1111 11.13 
BROCOU 6.91 3.~ 11.19 
ZANAHORIA 9.1111 9.45 11.82 
ESPARRAGO 33.56 2• 24.24 
CEBOLLA 19.a. 19.88 2•.54 27.119 
SANDIA M.1111 3"11.73 211.112 
MELON 40.9 311.117 33.65 
PEPINO 54.65 74.39 75.69 
OCRA 125.59 102.37 86.41 

JITOMATE 121.56 117.68 119.69 112.07 
CALABACITA 164.89 175.4 

CHILES 189.58 181.15 183.48 

Fuente: Oómcz C..uz. M.A ... La producción de_.- op. ciL p. 12 

Es fundamental entender como los niveles de especialización que se presentan 
en detenninadas hortalizas tanto en E.U. como en México, están en función a los 
altos niveles de complcmentariedad e integración de ciertos productos mexicanos 
con el mercado norteamericano, y de muy espccificos productos norteamericanos 
en el mercado mexicano. 

Es posible que Estados Unidos se esté especializando en aquellos productos en 
que puede lograr una mayor productividad como papa, tomate rojo , lechuga y 
zanahoria, por lo que la produceión mexicana de estas hortalizas, a excepción del 
tomate rojo no tiene cabida en su mercado. 
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En México también se nota la especialización en tomate rojo (sólo en la 
temporada de invierno), pepino, calabacita. melón, sandia y chile, porque en los 
últimos 13 aftos las exportaciones de estas hortalizas presentan una participación 
cada vez mayor en el mercado norteamericano. 

CUADRONo. 14 

RENDIMIENTOS HORTICOLAS PROMEDIOS. MEXICO VS. ESTADOS UNIDOS 

MEXICO ESTADOS 
UNIDOS 

1979181 1- 19791111 1981,.. 
COI 20076 27934 20173 20000 
Tomate 17034 25182 42•78 5214& e-. 8326 10675 11•88 12279 
Pepinoy 
p~ 1ll068 15915 12361 12812 

--ien- 24971 26722 20IM2 22278 
Pimiento Freac:o 8753 -1 11151 11795 

~ 14518 1811111 34'33 412118 

A;o 7078 7'41 14384 15071 
Zllnahoria 22311 22566 29llOO 30380 
Chk:hwo 3315 3333 8632 112118 
E)ole 5169 5913 5793 5750 -·· 14M92 12837 13785 14816 - 13405 12586 18667 18357 p- 13000 30431 33813 
PROMEDIO 1- , . .,. 1MM 21093 

Fuente: ibidem. cuadro anterior. p. t3 

Otro aspecto en el cual México se especializa con respecto a Estados Unidos, es 
el relacionado con ciertos productos procesados que además de ser producidos 
en México, reciben también un primer nivel de acondicionamiento mediante 
congelación y enlatado, o una transfonnación intennedia como el puré; por 
ejemplo, la coliflor y el brócoli congelado y el puré de tomate. 

La complementariedad es la principal caracterlstica de las exportaciones de 
hortalizas mexicanas en relación a su incursión en el mercado estadounidense. 
No hay, hasta el momento, competencia entre ambos paises, sino más bien una 
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complementariedad de la producción de hortalizas de exportación de México, 
misma que se integra a los Estados Unidos en mercados, regiones y épocas 
definidas. (cuadro No.16) 

CUADRO No. 1 S 

COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS 

SELECCIONADAS EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 

1989/90 (EN US SITON) 

llEJUCO ESTADOS 
UNIDOS 

J- Cullac6n 1173.aZ - ·9··-
V.Fuerte 4•0.2 N~FIO. A•.22 
AuUan 1173.a2 -~Flo. 1171'.92 
E-a H•.117 --·-· •n--- 479.a• 984.22 - c...- 383- ~ a•-
ApatzlnvAn .. .,.2S C-..018 ..... 

-OMEDIO -.2• ~.,. 

_nct .. ~ ZM.Zt cautomla • ... 9. 
J•llSCO 352.99 F-a •97.99 

-OMEDIO :IOSA5 .... 79 
Calabaelta Ouaaav• .... 17 -.Flo. as.•• 

Obr9g6n ---OMEDIO 9••- 439.•• ·- c.lalf• 719.28 CalKomla 927.28 
~ ~· U9.M ~ .. . .... 
~ T--- 229.28 ~ :no.a• 

..... - 3•4.t9 

-'-' 430.39 
-T-. '311.39 

~IO 297.•4 :no.a• 
Ch .. _ C_.n -··· Palln- --- 1179.9 - •• Flo. 748A7 
-OllEDIO -.9 722.4• .......... Cuu.c.6n SZSA2 - •• Flo. ns.za 
PROM. GENERAL SO:l.72 4:H.a 

Fuente: lbidem. cu.8dro anlerior. p. 16 
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El tomate, por ejemplo se exporta al oeste de Estados Unidos, relativamente 
cercano a las zonas productoras de Sinaloa y Baja California. mientras que 
Florida cubre el centro y el este del mercado norteamericano. 

Literalmente, sólo ingresan a los E.U. hortalizas en el volumen requerido para 
suplir la insuficiencia de su producción interna, con el fin de beneficiar a sus 
consumidores. Al mismo tiempo, se busca que las hortalizas importadas no 
compitan con la producción de Estados Unidos. 

En las órdenes de mercado no existen reglas definidas, aunque se menciona 
como pretexto principal el que se busca proteger al consumidor norteamericano 
dejando ingresar al territorio productos de excelente calidad y tamaño. 

En la práctica, cuando se trata de bloquear la exportación de la producción 
mexicana cambian las especificaciones; por ejemplo, en el caso del tomate, 
durante un ail.o el comprador norteamericano especifica un cierto tamaño. pero al 
afio siguiente, sin previo aviso, se modifican los requerimientos a fin de limitar la 
entrada de las exportaciones mexicanas de tomate hacia ese pafs. 

En cierta forma, la riqueza hortícola que tiene un país como México, ha sido 
resultado de la intervención de varios factores tanto naturales como social
econórnicos. 

Factores natura.les como la gran diversidad de climas que permiten tener en los 
mercados mexicanos,. hortalizas frescas todo el año; la heterogeneidad del relieve 
que en la mayoría de los casos se convierte en un obstáculo para el transporte,. el 
cultivo y la cercanla a industrias procesadoras. pero que también favorece el 
desarrollo de infraestructuras de riego aprovechando la pendiente para desviar el 
curso de los ríos,. o modificando los valles para construir presas gigantescas de 
almacenamiento del agua necesaria para regar extensas zonas de cultivo; y por 
supuesto, hay que destacar de sobremanera la riqueza del sucio mexicano, que en 
algunas regiones, sin necesidad de agroqulmicos y fertilizantes -tan perjudiciales 
a la salud humana-, se obtienen cultivos de buena calidad y a buen precio 

Entre los factores social-económicos, que son en realidad los que tienen mayor 
peso a la hora de decidir qué cultivos sembrar en cada zona. juegan diversos 
niveles de especiali7.ación y regionalización en el territorio mexicano, haciendo 
de éste, un mosaico de dif"erencias tan grandes como el día y la noche. Porque si 
bien es cierto que hay gran riqueza natural en el pals. también hay que acentuar 
que la mayor parte de la población mexicana vive bajo reglmenes de pobreza 
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exlrema, resultado de poUticas dif"erenciales de la planificación económica del 
poder gubernamental. 

Las entidades mexicanas que tienen frontera con Jos Estados Unidos siguen 
progresando tecnológicamente en la agricultura por medio de paquetes 
sofisticados que permiten optimizar los recursos, y que se han adquirido 
mediante la concertación de la agricultura con empresas transnacionales (la 
mayoría de las veces), las empresas nacionales y las políticas gubernamentales 
de apoyo. En cambio, las entidades fronterizas del sur de la república, no tienen 
ninguna posibilidad de salir del atraso agricola que los ha caracterizado por 
generaciones en la época moderna.. 

En general, los regímenes de alimentación de la población mexicana tanto de las 
grandes urbes como de las regiones más inhóspitas y alejadas de las ciudades, se 
ha estado basando en el consumo frecuente de frutas y hortalizas, pero este 
aparente gusto no es precisamente algo natural que hubiera llegado como 
resultado de la gran producción obtenida en el campo, sino que es consecuencia 
de las secuelas que han dejado los patrones de desarrollo de las empresas 
transnacionales, quienes, mediante estudios de mercado, inversión y 
planificación de la explotación de los recursos, han estado modificando la 
apariencia. el color, el tamaflo, los requerimientos nutricionalcs y hasta el gusto 
por las hortalizas y las frutas mexicanas. 
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CUADRONo. 16 
COSTOS DE PRODUCCION DE HORTALIZAS SELECCIONADAS EN E.U. 
(EN % PORCONCEPTO) 

·~ ,,-- •uL •• 
, ___ , ___ 

¡•uT-

-7"AUZA nuu DELTOU<ENO "'"""""' ..,,._,E 
~ 

"""""""'· 
PEPINO.F- 7.IM 1.05 28.211 3.85 58.711 100 
BR~1.ca. 5.7 O.• 22.3 •.1 111.5 100 
COLIR.QR.C.. 5.S . .. 21 3.8 .. 100 
CALAllACITA, FIO. 5.53 :1.81 :so ... •.01 M.7 100 
aANOM Alachua.FIO. 3.M 5.35 32.M ,. .... M.:17 100 
SANDIA.--.Flo. 7 8.28 •2.99 ª·°' 35.71 100 
SANOIA.N.FIO<. 2.8 5.18 48.05 5.15 39.03 100 
SANDIA.SW FIO<. 10.8 5.211 47.88. 6.1 30.11 100 
PROMEDIO 6.611 5.52 •2.a2 5.77 311.111 100 
CEBOUA.C.. ..• , s.11 21.111 :1.72 UA1 100 
.HlalftMe,Otofto.FIO. 2.211 5.11 a.111 . ... .... 7 100 
.llTOMATE.PftmaV8ra,Flo. 2.05 3.1111 36.115 •.11 53.0ll 100 
MELON.~.ca. 10.15 9.81 20.311 .. .,. M.11 100 
MELON,....._.ea. 10.19 2.117 31.64 5.36 49.93 100 
PR....-EOIO 10.17 8.3' 28.02 5.1 52.37 100 
CHILE BELL.Palm Be_, 7.73 3.56 44.92 5.39 311.• 100 
CHILE BELL.Sw. FIO. 3 ... •.•z •2..51 ... .,. ... 100 -- 5 ... •.Oll 43.72 5.15 41.2 100 
PROMEDIO E.U. 5.7 •.77 31.•2 •A3 53.55 

Fuente: lbidcm. cuadro anterior. p. 16 
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IV. CONCLUSIONES. 

En los últimos cien ai\os de este milenio, el orbe ha estado experimentando 
cambios acelerados en los órdenes social, político, económico, territorial y hasta 
hegemónico entre otros muchos, situaciones que comparativamente con los 
siglos que precedieron, tuvieron un avance poco complejo porque el hombre 
apenas dominaba el espacio a su alrededor y el resto del mundo era algo exótico 
para él. 

A medid.a que su inventiva permitió tener contactos con otros sitios, se iniciaron 
procesos de interrelación social-económico-productiva que no podrian haberse 
efectuado sin el avance tecnológico que sirvió como soporte estructural para el 
comercio, el transporte, las telecomunicaciones y más n:cientemen~ la 
infonnática.. 

En la antesala del siglo XXI, la globalización de los mercados polariza al mundo 
modemo en zonas hegemónicas de comercio, que vienen a constituir una nueva 
fase del desarrollo capitalista, la cual redefine y crea espacios de valoración y 
acumulación de riquezas; los procesos regionales de integración comercial y 
económica., a la vez que son necesarios, también son más fuertes porque persiste 
un ambiente de gran competencia y elevada competitivi~ad. 

De esta mane~ ta globalizaci6n se entiende como el signo de la era moderna y 
da la impresión de que las cosas ya no pueden ser como antes. Desde 1930 
empezaron a formarse tratados de reciprocidad comercial como resultado de una 
guena económica en Europ~ mismos que hoy día conforman un nuevo mapa 
mundial. Uno de ellos es, sin duda. el Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte que está funcionando desde \ 994 y que integra a tres paises: Canadá. 
Estados Unidos y México. 

Existen factores internos y externos particulares que motivaron a las tres 
naciones a firmar el TLC, sin que ello implique para México la garantia de un 
trato equilibrado que tome en consideración las asimetrias en el ~o de 
desurollo. · 

México, por su parte, requiere acce5o al capital extranjero para poder ampliar sus 
mercados, porque las diferentes barreras proteccionistas del mundo 
industrializado no se lo habian permitido y el TLC resulta compatible y 
repTeSCnta la salida más inmediata a la estrategia económica que se viene 
instrumentando. 
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Los cultivos que más progresaron después de 1950 fueron los de exportación. La 
intervención del Estado en la regulación de los mercados mexicanos apareció 
bajo el régimen de Cárdenas; se limitaba entonces a la compra, venta e 
importación de productos agricolas para consolidar. el abastecimiento urbano. A 
partir de 1953, la función reguladora del Estado se fortalece por la fijación de un 
precio de garantía, que de alguna manera vino a representar a un salario mínimo 
para los campesinos mexicanos. 

En el dominio de las CrutaS y hortalizas, los intermediarios nacionales y 
extranjeros fueron los principales beneficiarios de la exportación de productos 
frescos; mientras que la asignación del financiamiento público ha estado dirigido 
prioritariamente hacia los distritos de riego. 

Las entidades del norte de país han sido beneficiadas con créditos del Estado. Si 
bien el establecimiento de la infraestructura de riego ha sentado las bases de las 
transformaciones agrlcolas en México durante más de 40 años, esto se logró no 
únicamente en razón del lugar privilegiado qua ha ocupado en materia de polltica 
agrlcola sino también por el papel central que ha desempeflado en la adopción de 
tecnologías nuevas. 

Por ende, la intromisión de capital extranjero (particulannente norteamericano) 
para incentivar ta agroindustria en nuestro pais. ha sentado las bases de una 
continua agudización de polos de desarrollo diferencial, caracterizado por capital 
monopolista que a su vez deposita en unos cuantos. poder y riqueza. pero deja 
por otro. niveles de miseria apenas comparados con territorios inhóspitOs del 
planeta, como los de Afri~ Central y el sur y sureste de Asia. 

La rama agroalimentaria ocupa un lugar importante en la estructura económica 
mexicana, pero la más importante de este rubro es la agroindustria de frutas y 
legumbres, donde et capital extranjero se concentra en la fabricación de 
conservas y la preparación de salsas. 

En el sistema productivo de frutas y hortalizas. ya sea dirigido al consumo fresco 
o al transformado. la penetración de capital extranjero se encuentra tanto en la 
producción destinada a la exportación como en la orientada al mercado interno. 

Ante tales circunstancias, podría pensarse que el pais se acerca a niveles de 
especialización productivos como los de aquellos países desarrollados. cuya 
planificaión beneficia prioritariamente los requerimientos alimenticios de su 
población; sin embrago, para el caso de México._ no ocurre así. porque la 
especialización que se ha dado hasta ahora con respecto a la planeación del 
cultivo de las hortalizas, ha reduciedo significativamente las posibilidades de 
competencia a la mayada de los ejidatarios que no cuentan con la optimización 
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de Jos recursos agrícolas (riego, semillas mejoradas, fertilizantes entre otros). y 
que ven como alternativa el emplearse como jornaleros en el mejor de los casos,, 
ó prefieren rentar la tierra y conseguir los pennisos que otorga la SAR.1-1 para 
vendérselos a los empresarios agroindustriales. 

La aparición de nuevas variedades que resisten mejor el transporte y el 
almacenamiento, y limitan los riesgos ligados al carácter perecedero de los 
productos al igual que el establecimiento de una producción más estandarizada. 
corresponde esencialmente a los intereses comerciales de las grandes flrmas 
ttansnacionales. 

Todos estos elementos de las nuevas tecnologías se enmarcan en el hecho de que 
las frutas y legumbres se han convertido paulatinamente en una mercancía 
internacional. 

El desarrollo desigual es la principal caracteristica del modelo de desarrollo 
mexicano. La concenttaci6n de infraestructuras de riego, a la vez que la 
financiera, la asistencia técni~ las inversiones agroalimentarias orientadas,. a la. 
extensión de sistemas de riego. desembocaron en la construcción de un subsector 
de producción de capitalista desarrollado que contribuye a la regresión de la gran 
mayorfa de los campesinos en condiciones de producción más dificiles. 
especializados en cultivos básicos y que no pueden beneficiarse de Ja 
optimización de los recursos. 

La infraestructura de riego resulta fundamentalmente inadecuada para las 
necesidades de la economla campesina. en razón de la gran concentración de 
recursos públicos que implica.. Por ello no puede. efectivamente. beneficiar sino 
a un porcentaje mínimo de los productores agrícolas. 

Por esa razón, en la mayoría de los casos. las regiones que cuentan con sistemas 
de riego. son orientadas hacia la agricultura de exportación. canalizando las 
divisas necesarias a la extensión del proceso de industrializ.aci6n. mientras que 
las zonas de temporal, ante la imposibilidad de desarrollar la producción de 
cultivos exportables se van a atribuir un papel de aprovisionamiento de mercados 
urbanos en bienes alimenticios de bajo precio. 

Por consiguiente. es sobre la base de una restructuración de autoabastccimiento 
intemo como deberla ser elaborada5 las alternativas de desarrollo agrícola en el 
marco del Tratado de Libre Comercio. 

La producción de hortalizas en nuestro país representa un rubro importante en la 
agricultura. Para 1991 se estimaba que con sólo cubrir el 2.7% de la superficie 
agrícola nacional aportaba el 8.3% de la producción total y el 14.3 1 % del valor 
de la producción agrícola nacional. 
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Asociando el complejo de frutas y hortalizas • se observa que es potencialmente 
exportador, tanto en su etapa agrícola como manufacturera, y que si no ha 
crecido tanto como se deseara,. ello se debe al carácter meramente proteccionista 
del principal comprador. 

Es evidente, que el territorio mexicano, es visto por los norteamcñcanos, como 
Hla tiendita de al lado.,,, donde se pude conseguir, las mercancfas que se necesitan 
en detenninados momentos, sin tener que recurrir a los mercados más 
especializados. Esta circunstancia de comodidad es el resultado de los· enormes 
privilegios que en materia natural tiene México; sobre todo en aquellos factores 
de tipo climático. donde, en def'mitiva. se muestra una estupenda región óptima 
para el cultivo de las hortalizas. 

Es decir, las condiciones de temperatura beninga superior a los 1 go C en la 
mayor parte del territorio; las muchas horas de insolación anual superiores a las 
3.000 en ciertos lugares; las frecuentes lluvias que superan los 200 mm de 
precipitación máxima en 24 horas en alglinas entict.des mexicanas; y las escasas 
probabilidades de desastres meteorológicos como las heladas y granizmdas en las 
regiones hortaliceras f"avorecen enonnemente, que el cultivo de las holtalizas 
esté plenamente difundido por todo el territorio mexicano y se c:Ontemple como 
una verdadera solución a los problemas económicos de México. 

No se han tomado en cuenta una serie de sucesos inevitables inherentes al cultivo 
mismo de las hortalizas como las múltiples pérdidas postcosecha. las deficiencias 
tecnológicas de casi todas las regiones, las limitaciones en las técnicas de 
cosecha. empaque. transportación y of"erta al mercado con calidad. presencia y 
frescura requeridos para su comercializmción y. por último. los altos costos de 
intermediación tanto de paniculares. como de empresarios nacionales y 
extranjeros. 

En ocasiones. algunos analistas parecen olvidarse de la estacionalidad de la 
producción; ello significa que la agricultura mexicana es competitiva en ciertas 
épocas del ailo pero no en otras. Tal podría ser el caso para el sector 
hortoúutlcola. Es evidente que este sector es competitivo en Estados Unidos 
durante los meses de invierno. cuando la mayor parte de los estados de la Unión 
Americana están cubiertos por nieve, pero en el resto del afto dicha 
competitividad aún no ha sido ·determinada. Nuevamente este último factor. 
marcado ahora por la estacionalidad, determinará en cierta medida el potencial 
de las agroexportaciones ante el TLC. 

Finalmente. el impacto que pueda tener el TLC sobre el sector agropecuario 
también estari influido por el tipo de negociación que se lleve a cabo. 
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Dependerá, por ejemplo, de la cobertura del tratado, de la gradualidad de la 
liberalización comercial, de la eliminación real de la barreras técnicas de acceso 
al rnercado estadounidense, de consideraciones no estrictamente económicas, 
como el tomar en cuenta las asimetrías de los tres países y que ello implique un 
trato diferencial para México e, internamente, de las diferencias estructurales y 
la distribución del ingreso entre sector rural y urbano, que también se verían 
reflejadas en el tratado al proteger relativamente más al sector agropecuario 
respecto de otros sectores. 

Mientras en México tenemos problemas topográficos (laderas y pendientes) en 
dos terceras partes de nuestras tierras agrícolas, los Estados Unidos disponen de 
inmensas planicies, que son cien por ciento mecaniza.bles y representan el 
arquetipo r.atural de tierras para la aplicación integral de los paquetes 
tecnológicos modernos. · 

El contar con ventajas comparativas no significa ser competitivo. Dada la gran 
heterogeneidad del sector, la identificación de ventajas comparativas no será 
fácil: llevará tiempo e implicará también un costo de tipo social, económico y 
polltico en el que naturalmente la población mexicana tendá que tolerar las 
""invenciones"' que se den sobre el proceso. Y una vez identificadas dichas 
ventajas, se dará el caso de que un producto las reúna sólo en ciertas zonas y bajo 
ciertos niveles tecnológicos. La politica de fortalecimiento de ventajas 
comparativas, por lo tanto, implicará que.. respecto a un mismo cultivo, se 
apoyará a ciertos productores y a otros no. Esto significa el diseño de politicas 
diferenciadas cuya instrumentación puede resultar cuantiosa en el sector 
financiero y llevar bastante tiempo. 

Extrictarnente hablando, menos del 25 % de la población mexicana forma parte 
de la PEA y de este porcentaje, sólo el 22.2 °/o se dedica a actividades primarias, 
¿significará esto que paulatinamente México ahora si se está encaminando a la 
economla capitalista desarrollada?, ya que en aquellos países, es frecuente el 
fenómeno de que un procentaje reducido de la PEA se emplea en activiades 
primarias. Sin embargo, es evidente que los fenómenos de migración y 
concentración poblacional en las ciudades urbanas del territorio mexicano han 
estado agudizAndose cada vez más, sin que exista en ello, una fonna correcta de 
frenarlo, con los consecuentes resultados de marginación, discriminación, falta 
de recursos (alimenticios, educativos, médicos) y sobre todo, da la impresión de 
un caos, el hecho de sobrevivir en un espacio cada vez más reducido, con 
estrategias gubernamentales que dan la sensación de que la economía mexicana 
va para atrás, en lugar de ir para adelante. 
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Reconocer las abismales asimetrías con las que México se enfrenta a sus socios 
comerciales dentro del TLC, y distinguir cómo estas diferencias contribuyen a 
aumentar los cambios en el uso del suelo del pais -que de por si se han venido 
dando de manera acelerada en los últimos aftos-. es trabajo fundamental de 
muchos especialistas, entre los cuales los geógrafos tenemos un particular punto 
de vista y análisis que contribuinl,. de acuerdo a los nuevos escenarios que se 
forman día a día, a dar pautas que sirvan al debate de las diferentes 
problemáticas. 
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