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INTRODUCCION 

El presente ir.bajo plantea uno de loa temaa central•• de I• dlacual6n 
de I• vide económica del pala: el estado como empre..,¡o y iwc:tor de I• 
economl• o le anernetlv• del cambio eatNeturlll que Implica reatructurmcl6n 
o privetlzeci6n; dUIW1te muchos aftoa le tlloaofl• y I•• llCClonea del gobierno 
han variado pero nunca haate 8h01'81 - hable cueatlonedo como lnatrumento 
de deaarrollo. 

Le lnveatlgac:IOn va reacatendo elemento• teorlco• e hlatOrlco• que 
alrv• de referencia pera el aterrtzeJe de la prlvlltizllCl6n en le Industria de loa 
tertlllzentea, la lntenalOn ea dejar Claro que la prlvatlzecl6n como lnatrumento 
de desarrollo, aon valida• al la juatltlcae16n ae baa8 en la etlelencla 
economice; por lo contnlrlo, al w. privatlZKl6n no - reapetmt los 
elementos t6Cnlcoa, jurldlcoa y polltlcoa y edema atecta el *'1blto 
rnecroeconOmlco no deberla privatizarse. De .... fOrma la eatructuracl6n de 
loa capitulo• ae deacrtbe de la m-ra siguiente: 

El primer capitulo aborda brevemente alguna• reflexione• de las 
eacuel•• economice• prlnelpelea, en torno al papel del eatedo en la 
economla; la pretenalOn no ea profundizar ni entrar en lea dlacualonea que 
lntrtnaecamente concibe ceda pan-miento econOmlco, alno, la Idea ea 
contextualizar teorlc:ernente el papel del estado en I• economla deade la 
Optlca, de le Teorla e1aa1ca, Marxl.... Keyne•I-. Eatructurall... y 
Monelerl ... o Neollberal. 

En el segundo capitulo, p-. dar conslatenela a lo• unertore• 
capftuloa, - -11z.a I• dettnlciOn de I• empreaa si-atatal desde au 
Origen, heata el e ... llemlento de la Cliala economice de 1982, eate periodo 
alrv• de bese para dar paute al nuevo planteamiento de polltlca economlc. 
neollberal, conalatente en un proyecto de modemlz.aCIOn de la• empreaaa 
públleaa que Implican modltl~• jurtdlcea y que -•gna un papel 
diferente al papel que tradicionalmente habla venido jugando el eatedo en la 
Economla. 

En el capftulo tercero, se desarrolla lea ceracterlatlcaa de I• lnduatrla 
de loa tertlllzente• en M6xlco, para ello, ae destaca I• Importancia de la 
Industria dentro de laa cadena• productlv•• y au papel de primer orden en el 
compromiso modal; aalmlamo ae definen loa nutrtentea fundamental•• y aua 
~- Posteriormente ae de9Cl1be hlatOrlc:amente el desarrollo de 
la Industria de loa fertilizantes en M6xico, para ello se divide en cuatro 
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periodos; periodo prelnduatrlal y deurrollo de Guano y fertlllzantea (1940 -
1958) la empr9- privada en los fertlllzantea (1959 - 1964), el desarrollo de 
la Industria naclon.I de fertlllzantea (1978 - 1982) y Distribución y 
Comen:lallz9clón de loa fertilizantes hasta 1982; el analisla se deja hasta el 
ano referido, porque a partir de este afta se modifica la polltlca económica y 
se lmpulu la denominada modemlzaclón de la empren pública. 

La restructuraclón y privatización de la Industria de fertilizantes 
Mexicanos, constHuyen el capitulo IV, donde, en primer Instancia se 
exponen loa objetivos generales de la deslncorporaclón paraestatal y los 
objetivos especifico• de la restructuraCIOn y prlvatlzaCIOn de Fertlmex. A 
contlnuaclOn se entra directamente al anallsla de los proyectos de 
restruc:turaclOn y se estudian los resultados de Producción y 
ComarelallzaclOn de fertilizante, para observar el estado flnanelero de la 
ems»19se al momento da privatiza....; por úHlmo se describen loa procesos 
t6cnlcos que conforman las etapas de venta de una empre- pública; 
-•mismo .. ejemplifica de forma a-ral la venta del paquete de la unidad 
Industrial Laz.ro Cardenaa de Fertlmex. 

Finalmente se concluye el trabajo, aenalando aspectos teóricos e 
históricos tanto del papel del estado en la economla como de la 
privatización de Fertlrnex. La conclualOn se divide en tres grandes 
reflexiones. 1) Valoración de la prlvatlzaelón y posturas respecto al papel del 
estado. 2) Analiala histórico de la privatización de Fertlrnex donde se 
acentúa una nota perlodlstlca que fonna parte del sustento de la conclusión 
final y 3) PoalclOn personal respecto a la privatización y alternativa• para la 
Industria Fertlrnex. 

·------------------------·------



CAPITULO 

BREVES REFLEXIONES DE LAS ESCUELAS ECONOMICAS 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DEL ESTADO 

DE LA ECONOMIA. 

Como ocurre en todas las ramas del saber, a lo largo de la historia los 
conocimientos se modifican y en algunos casos los enfoques difieren unos 
de otros acerca del mismo tema. La economla, como ciencia, no es la 
excepcl6n, es por eso que en este capitulo se expone brevemente el papel o 
funciones que al Estado le han asignado las diversas doelrlnas econOmicas. 

Dentro de las escuelas econ6mlcas que se abordan en este capitulo 
son: La teorla cl6slca, Manlista, Keyneslana, en Am6ñca Latina la 
estructuralista y la monetarlsta o Neollberal. La Idea de analizar los 
pensamientos econ6micos es con el propósito de tener la lnstrumentaci6n 
te6rlca que ha sido de gran utilidad ~ entender el papel del Estado, 
desde 6pticas diferentes. 

Los pensamientos económleos referidos, se consideraron porque en 
algtln momento del desarrollo hlstOrlco de nuestra nacl6n, han Influido como 
promotores del cambio o se han utilizado como apolog6ticos de un sistema 
econ6mlco determinado. 

1.- LAS FUNCIONES DEL ESTADO EN LA TEORIA CLASICA. 

P .. lo• clulcos 1 Los Individuos en una SOcled8d -=tüan en busca de 
una mmxlmiz.c16n de su bentdlelo sin la Idea conaclente, muehas veces de 
promover los beneficios de toda la comunidad, sin embargo, en esta 
büaqueda, se promueve el beneftelo de la colectividad de forma mills 
efectiva que •I esto entrara en su designio. 

En un mundo de libre empre-. el Individuo al maximizar su beneficio, 
logra la aslgnacl6n 6ptlma de los recursos y maximizar al mismo tlemp.o el 
beneficio de la sociedad con lo que se ga...mlza la ocupacl6n plena. 

No se niega la existencia de los desequlllbrlos solo que se les concibe 
corno transitorios o temporales, dur.nte el tiempo que perdura el 

1 Para rcfair1loa a Adam Smith. David Ricardo. John Stuart Mili y Juan Bautista Say. 



deaequlllbrlo puede surgir lo que ello• llmrn9n deaocupmci6n frlcelonal en el 
largo plllZO, al las tuerzas del mercado (oferta y demanda) actú.n libremente 
estas, - colocan en una nueva poalcl6n de equlllbrlo, esto, funciona tanto 
en el mercado de bienes como en el trabajo y el monetario. 

En la teorl• c1as1ce, loa precio• son el "mecenlamo de ejuste 
automatlco" de loa deaequilibrloa que eventuelmente se presenten en el 
sistema economlco, por ejemplo en el merc8do de trablljo, el desempleo 
puede eliminarse si los salarlo• se flexibilizan • la baje, si el desempleo 
persistiera • pe••r de su reducclOn, entonces loa c1aa1cos hablen de 
"desempleo voluntario" es decir, es el desempleo generado por todos 
aqu611os trabajadores que no estan dispuestos • emplearse a la tasa de 
salerlo preveleclente. 

Le Ley de Sey, establece que la demande globel ••Igual a la oferte 
global, lo que en otros t6nnlnos quiere decir que el Ingreso total (salerloa, 
renta y utilidades) ea suficiente para adquirir toda la produCCIOn de una 
sociedad en un momento dado, Idee que - mantuvo Intacta en loa 
economista• posteriores a este eutor, hasta 1936, y que supone el pleno 
empleo da los recursos. 

De lo anterior, se deduce que para los cl6slcos, el mercado es el 
mecanismo autoregulador del proceso econOmlco y autocorrector de los 
desequilibrios temporales y transitorios, por lo que al estado le corresponde 
deaempel\er las siguientes funciones: 

• Vigilar que les fuerzas del mercado y el mecanismo de precios actúen 
libremente. 

• GarentiZllr la seguridad y protecclOn de la sociedad. 

• so--.. a equ611as Instituciones u obras públicas que aún siendo 
ben6flcas para la sociedad, el costo de realizarlas excede la utilidad del 
Individuo o grupo de personas. 

• Proteger • todo miembro de la Injusticia u la opreslOn de cualquier otro 
miembro de ella, o sea, la de establecer una adecuada admlnlstraclOn de 
justicia. 

• Orientar su lntervenclOn a la conquista de los mercados externos para 
~el liderezgo comercial. 
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Resumiendo, diremos que la polltlca económica, sugerida por los 
ctaslcos, se centra en et libre comercio, la libre empresa, el patron oro, y el 
presupuesto balanceado del gobierno. Todo ello, dado si se confina al 
estado a desempenar tas funciones que se han mencionado. 

1.1 LAS FUNCIONES DEL ESTADO EN LA TEORIA MARXISTA.. 

1 .2 Dentro de la historia de las doctrinas económicas, el Marxismo 
aparece como una altica a la economla polltica, pero reducir el Marxismo a 
solo un concepto ldeolOglco, serla disminuir su aportación a la ciencia 
económica; si bien es cierto, que para Marx, el sistema capitalista, esta 
sustentando sobre la exptotaciOn del trabajo asalariado y que como 
resultado de lo anterior se genere una plusvalla generada, merced a la 
compra - venta de la fuerza ele trabajo; el planteamiento económico 
Marxista, es ele las conceptualizaclones teóricas mas agudas y acabadas en 
el llnéllsls del sistema capitalista. Dentro ele la construcción teórica, la 
plec:l.-a angula.- de esta doctrina sin duela alguna la constituye ta teorla del 
valor, ta cual a grosso modo, Marx, la plantea definiendo que et valor ele 
cacla rnercancta es proporcional a la cantidad de trabajo contenida en la 
mercancla, siempre que este trabajo este en concordancia con el nivel ele 
eficiencia de producción existente (la cantidad ele trabajo socialmente 
necesario). 

Esta cantidad se miele en horas de trabajo, en este punto de partida, 
Marx, retoma a David Ricardo, perfeccionando el aparato conceptual 
recibido por 61. R-mplazo, por ejemplo, con buen fundamento, la dlstlneiOn 
ele Ricardo entre capit.I fijo y Circulante por ta c:llstrlbueiOn entre capital 
constlll1te y capital variable (salarlos), y las nociones de Ricardo, acerca de 
la c:lu.-aeiOn del proceso de producclOn por el concepto mas riguroso_ ele 
"composleiOn orglllnlca de capital", que gira en tomo a la relación entre et 
capital constllnte y el capital variable. Asimismo, Marx, tambl6n realiza otras 
muchas aportaeiones a ta teorla del capital, una de ellas es su teorla ele la 
explotaeiOn, en la cual demostraba que la explotaclOn no surglO de un modo 
ocasional ni accidental de alguna situación singular, sino que era el 
resultado de ta misma lógica del sistema capitalista, resultado Inevitable y 
por completo Independiente de toda Intensión Individual. En esta parte, 
Marx, utilizaba el razonamiento siguiente: "El cerebro, los músculos y los 
nervios de un obrero, constituyen algo asl como un fondo o caudal de 
trabajo potencial (fuerza de trebajo)". Este fondo o causal to considera Marx, 



como una e•pecle de •u.U.ncla que exlmte en un cantidad detennlnllda y que 
en la 80Clecllld capltalimta, e• una mercmncla como otra cualquiera; 
dedueiendo que el trabajo e• una mercancla, .. le aplica la ley del valor, asl 
el trabajo debe obtener un .. 1..io proporcional al número de hora• de 
treba,jo; al apropis8e, el capltali.U. del excedente, explotll al obrero porque 
no paga al obrero el valor Integro del potencial del trabajo. De emta fonna, 
define al tipo de plu•valla (grado de explotllclón), como la relaclOn entre la 
plu•v•lla y capltal v.-table (de ... .-to•). 

Sin embargo, la parte l'IW• ldeologlzada de la concepción Marxl.U., 
estriba cuando toe.e el aspecto del e8tado en la economla, el cual - concibe 
corno un ln8trUmentO del poder de 1- c1 .... dominante•. El est.do re•ulta 
-1. el •corn1t6 de lldmlnl8trmcl0n de lo• negoelo• cornw.a de la burgue•fa• 
e-.dlendo baJo au .-me neutralidad y unlver8alldad (con-arada por 
la dernocrecla, repre..matlva y la Igualdad jurldlca de lo• ciudadano•) •u 
verdadero csacter de c1a ... 

Empero, la IUnclOn del ..iado no .. limita a una funCIOn Jurldlco 
polltlco de dominación (garantla del orden 80Clal e.xlmtente y de la libertad de 
~) ni a61o a una función ldeológlca de aubordlnaCIOn (-ptac:IOn 
de la ldeologla de la libertad lndlvldual y de la Igualdad formal), alno que a 
una función ~le.e fundamental que .. refiera a g..mlzar las 
concllelones exterlore• generales de la prodUCCIOn y la ntprodUCCIOn 
sociales. Aal su rol de garante del sistema capitalista, no 11610 es 
.. 1vaguard• la pmz •oelal y las relaciones de propiedad existente, sino a 
preservar laa condlelones materiales que hacen posible la reprodUCCIOn 
ampli8da del capital. 

En .recto, el enfoque marxlmta plantea que con el de8arrollo del 
capltali•rno, conronne .. avanza en el proceso de acurnulaclOn de capital. 2 

Se g_,.,.. dlmtormlones y contrlldlcclones que tienden finalmente a 
paralizarlo, la expreslOn mas nltlda, es la baja tendencia de la ganancia. 3 El 
e8tado, pues, lnteNlene en la economla en funCIOn de las e.xlgenelas 
plantead- por la acumulaclOn del capital, es decir, el estado corno 
Instrumento de lo• capitales, •In embargo, corno la contradlCCIOn es 

2 La •=ci+= de capilal a la ICDdeDcia del pl'CICmO capitalista a iDcranclllar d volume.a de las 
intle' , ~ lo aaaJ obcdccc a la compctenda que 1C libra. mc::diamc el .t.rala.micDlo de 1u 
--. .. cma .....-_-._-.de .. .,-del lnb!Vo ... que--a-~ 
de la ...a. de pmducd6a y la de que lom c:apilalcs mayores aniquilen a a.. ....... . 
• ~ blUa - Miux. la ddluc como .. -ón del - de .. UDponancja rda&iva de .. pone 
- del c:apilal """1 en laa i-que pnxluceu - que llevan --- at.rias; si la 
~ Rlaliva de la inslalación y equipo awncnlaD en atas ind:aaslriaa. como ocwn: ca el cuno de la 
evolución capitalisla. y si d tipo del capital dccn:caá en s;cncral . 

.. 



lntrlnaeca •I alatema capitalista, debido a laa rel•cionea de propiedad que 
se expre .. en un. lucha de el•-•. flnmlmente, esta contradicción que es 
motor de la historia, llevaré al sistema e11pltalista a una evolución que haré 
saltar las Instituciones y en su lugar (de •cuerdo • su deducción dl•l6ctiC11) 
ascenderé el aistem. socialista. 

1.3 LA FUNCION DEL ESTADO EN LA TEORIA KEYNESIANA. 

En la d6cada de los 30's, la ciencia económica experimento una 
revolución cientlflca, pues la teorla existente (I• cl6slca) era ine11pia: de 
expliCllr la crisis por la que atravesaba la economla mundial. Ante eta 
incapmcidad, fue necesario la •partción de un paradigma altematlvo, este 
nuevo parmdlgrn., fue elaborado por el economista ingl6s .John Maynard 
Keynes (1883 - 1943). 

P•ra Keynes, el problema fundamental del capitalismo de la d6cada 
de los 30's, era •su capacidad para procurar la ocupación plena y su 
arbitrarla y desigualdad distribución de la riqueza y los Ingresos", para 
corregir estos m•les, era necesario replantear la teorla. 

En primer t6rmino, no aceptm que los precios sean el mee11nismo 
suficiente y automatlco para equilibrar los desajustes entre la oferta y 
demmnd• ni en el corto ni en el lmrgo plia:o, por t.nto, el sistema económico, 
no esté en una constante situación de equilibrio y el desempleo es més bien 
la Cllracterlstlca. 

Refirl6ndoae al salarlo (o precio del trab•jo) nos dice que en las 
negoelllcionea entre los empre .. rios y los nbmjadores o aus sindicatos, 
donde se determina la tasa de salarlo nominal, la cual es altamente dirigida 
a la bmj•, por lo que una polltlca tendiente a reducirla no es una solución 
viable desde el punto de visa social para combatir el desempleo. 

El aholTo no es el principal determinante de la inversión, més bien son 
las expectativas que los empresarios con respecto al futuro, cuando son 
pesimistas - espera que la inversión se reduzca o bien se incremente, si 
las expectativas son favorables. 

La polltlCll monetaria de emisión de dinero, en forma deliberada tiene 
como objeto, finmnciar el gasto creciente del gobierno y mantener la tasa de 
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Interés a niveles mlnlmos, con ello, se pretende incrementar la inversión, 
reducir el desempleo y superar el ciclo depresivo de la economía. 

P•ra solucionar el problema de la concentración del Ingreso y de la 
rtquezm el est9do debe de buscar la forma para lograr una mejor y més 
equitlltlv• distribución, promoviendo Inversiones en las éreas sociales, 
mejor•ndo la Instrucción p(lblica, los servicios de salud y seguridad por 
poner •lgunos ejemplos. 

En el paradigma keyneslano, al estado se le coloca como el principal 
promotor del desarrollo económico capaz de corregir y regular los 
desequilibrios que en el acaecen. 

1.4 LAS FUNCIONES DEL ESTADO EN LA TEORIA ESTRUCTURALISTAS. 

En Am6rtca latina, hacia fines de la d6cada de los 40's, un grupo de 
economlst9s encabezado por el argentino, Ra(ll Prebisch. que junto con la 
comisión para Am6rlca Latina, (CEPAL) critican y rechazan los preceptos 
teortcos de los clésicos. sobre todo, los que se refieren al comercio 
Internacional. 

La teorla comercio Internacional cléslca, no se modifico 
sustllncl•lmente, despufls de haber establecido David Ricardo, que el 
bienestar de I• humanidad y el aumento de sus disfrutes. puede lograrse por 
medio de un• mejor distribución del trabajo. produciendo cada pala aquellos 
mrtlculos que debido • su cllma, su situación y demés ventmjas nmturales o 
artificiales, le son propios desde esa perspectiva a los paises de Amflrlca 
l.Una. lea corresponde esforzarse en la producción de bienes primarios por 
ser los recursos naturales y la mano de obra de los factores productivos mas 
abundantes en la reglón. 

El estudio sobre el deterioro de los tflrmlnos de Intercambio de 
Preblsch, demuestra que los bienes primarios son Inestables en el largo 
plazo y sus precios se deterioran a lo largo de los anos, lo que ensancha la 
brecha entre los paises desarrollados y los subdesarrollados. para 
contrarrestar la p6rdida en los t6rmlnos de Intercambio. Prebisch, propone 
.,.... la región, un modelo de industrializmclOn que promueva la sustitución 
de bl-• manutacturados. 

6 



Con eate modelo se pretende le dependencia y - asigna el estado un 
papel dln*nlco en el proceao econOmlco. pues en el, recae I• 
responsabilidad de planear y programar le sustitución de Importaciones, 
establece une polltlca adecuada pera asignar loa recursos provenientes del 
exterior y llevar• cabO une polltlca de proteccionismo .-no, en eate modelo, 
se convierte el eatedo en el principal promotor de le lnduatrtellZllClón y el 
desarrollo económico, pero sin desatender le conducción de las 
tninafonnec:lonea aoelelea, procurando mejormr loa niveles de vide de la 
población dentro de un marco de justicie social. 

El eatructurallsmo cepallno, es tal vez. la doctrina económica que mas 
ha Influido en loa paises de Americe latina, ye que por lo menos durante 
medio siglo, loa modelos de desarrollo de cada uno de loa paises se ha 
derivado de este, su presencie puede -r explicada por su matriz heterodoxo 
y por su enfoque regional. 

1.5 LA TEORIA MONETARISTA NEOLIBERAL. 

L• crisis económica mundial, que Inicia en los anos 70's, y se 
prolonga heate le d6cede de loa 80'a, que - cmactertze por les bajas tases 
de crecimiento del producto nacional y elevadas teses de Inflación, puao a 
pruebe el Neokeyne•l-lamo•, c:omo paradigma dominante en los paises 
desarrollados y el estructuralismo Cepellno en los paises de Latlnoem6rlca, 
con I• aparición de le doctrina monetaria Neollberel, ocurre 10 que para 
algunos autores ea une •contrarrevolución" en le teorle Económica al volver 
a los planteamientos ortodoxos del permcllgme cllllslco. 

La teorfa Monetaria, tiene como maximo exponente a Mllton Frledman, 
quien rehabilite le teorla cuantitativa del dinero d ... rrolledo. bajo su teorla 
de les expectativas racionales, su enalisls macroeconOmlco de una 
economla cetTad• tiene como objetivo, el estudio de la Inflación y el 
de-mpleo, aosti- que la Inflación es un fenómeno moneterto y puede ser 
corregida, al - pone en practica una polltlca moneterta contrac:clonlstas, 
l>uaeendo Igualar la Oferta monetaria con la tasa de cteelmlento potencial de 
la economla, la cual esta detennlnada a su vez por la tasa natural de 
desempleo. · 

4 El ~. l'CpRXntaba la expresión ndical de Keyncs, ellos consideraban que el cslado debe 
sr .. ,..._... del cndmjcnto cconónúco. me mantcllfan ~ l'ClllJCICIO al t!xito de 1111a poUtK:a 
S-S--*- dlrisida ha inOuir la IUa de intcrá. El ~le uigmM al audo una 
.. 

1 

" 

1 

e ........... y profunda en .. ec:ooomJa. .... pramizar pleno empico y evitar los ciclos ........... -~· 
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Deade el punto de vista del monetarlsmo, la estabilidad económica se 
alClll"IZll cuando la oferta monetaria crece a una tasa fija que como ya se ha 
mencionado, debe -r igual a la tasa de creelmiento potencial. 

Como extensión a este planteamiento, la nueva macroeconomia 
ci•alca de la Eacuela de Chie11go, amplia el mOdelo a una economla abierta, 
el supuesto principal de esta nueva visión, estriba en que loa agentes 
econOmicoa, al tl-.i expectativas raelonalea, loa cuales han aprendido del 
pasado de la• diversas llCClonea del estado en la politiCll macroec:onómica y 
conocen el impacto que esta tiene en la inflación, el de-mpleo etc. De tal 
manera que tOdoa - ajustan de m-ra in~nea y automMICll • las 
diV91'811a llCClonea de politlca ec:onOmica; esta postura asigna al estado una 
sola función de polHJca rnorwtarla; hacer que la oferta de dinero crezca de 
manera automMlca (no diacreelonal) y a una ta- constante de la economta, 
el astado no tiene nada poaHlvo que hacer para reactivar el cido econOmlco, 
la m6xlma del modelo ae resume aal: "El daaequllibrlo extemo, ea en tOdo 
momento y en todo lugar en fanOmeno monetario"; ain embargo, ae agrega 
que conaid....ndo ahOrll una economla abierta para abatir el desequilibrio 
externo y evtt. la devaluación, - debe hacer crecer la Oferta monetaria a la 
ta- de crecimiento potanclal de la economta mas la ta- de inflactón de 
manera ,.pida, - an.de el ejerclelo de una politica monetaria 
contracclonlata de fOnna deliberada. 

Al planteamiento deacrlto - agregan recomendaelones de polillca 
econOmica como laa siguientes: Libre mercado, Libre comercio 
lntemaelonal, Presupuesto balanceado y elimlnación del estado en su papel 
como agente econontlco y conc:retarae a cumplir de manera automMICll, y no 
dlacraclonal la "Ley" monetaria y de presupuesto, o -a el regreso al 
liberalismo econOmico de Laiuez Faire. 

En resumen, en la "Revolución" conservadora de la doctrina 
monetaria. el estado no incide en la economla con algún beneficio, indusive, 
dentro del enfoque de expectativas racionales ni siquiera en el corto plazo la 
producción y el empleo pueden ser mOdlflcados a trav6s del cambio en la 
demanda agregada por la politica económica del goblemo. 

En cambio. el estado con su Intervención puede provocar males, como 
la inflación (Mediante la expansión monetaria) y limitar las posibilidades de 
progreso tecno16gico (cuando impide que operen las leyes el mercado 
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elimln. loa eatlrnuloa en la producción • Innovación) en aum•. el estado ea 
un leviatan.5 

Loa ~•ta• eatM a- convencido• de lo• efecto• 
contraprocluc:ent•• en I• intervención del eatlldo, que le atribuyen I• 
diaminuc:IOn de I• proctuc:tlvldad y le - de liquidar •lglo• de progreso 
-.ómlco, eato lo justifica M. Frledmen; porque el estado el Intervenir en I• 
economle, limita I• llCtuaciOn de IOa perticul-•, -1 corno su lnvenllve; 
Incluso su conclualón rebe .. frOntenaa -.om1cea y plante• que la ecclón 
del sector públlco dea1rulnll le proaperldlld lognad• gracias •I alatema de 
libre mercado y que •demaa destruir• la libertad humana. 

Por consiguiente, el eatedo debe ebandon.r au papel de agente 
económico, con prlvatlzaclonea que conduzcan a un nuevo modelo por le vi• 
del retomo de la ortodoxia: El libre mercad.o. la libre empre .. y el libre 
c:on..-clo lntemmclon.I junto con la polltice moneterla nta1rlctJva y no 
diac:niciONll. 

Con la propueata descrita, el nuevo papel del estado -rlan, la 
defen .. de la neciOn frente a su• enemigos exteriores y la producel6n de loa 
ciudad_. fr9nte a loa abuso• de sus propio• ciudadano•. El estado debe 
aer guardia que vigile, que funcionan en 1- leyea del mercado; reducir •u• 
gaatoa, eliminar regulacionea, loa controle• de precios y la oferta ,,__.ria 
- debe aumentar con una regla automatice, en la ~ce pues, la idea ea 
eliminar el papel del eatado como agente económico y prtvattzar aua 
funcione• econom1caa. 

''--·---~olmal.Eac_lle..,._.,..._ .. __ "J-. 

--1651. ü-de- la - ele la -ele la - púllli<:a pma -.r aa ------..-,.-ele ........ 
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CAPITULO 11 

2.1 DEFINICION DE LA EMPRESA ESTATAL 

A partir de 1917, el p•pel del Estado, ha sido rector de la actividad 
econ6mlcm y p..-. 1natrurnena... este ajerclc:lo reaclltml su exclusivo control de 
actlvld8dea conslderedaa como estrategias, las cuales eatan marcadas en el 
articulo 28, parrafo 4 de la Conatltuc:l6n Polltlcm Mexicana, que seftala "No 
conatltulran monopolio las func:lones que el Estado ejerza de manera 
exclusiva en las •reas estrllt6glcma a las que se refiere este precepto: 
correos, tel6grafos, redlotelegrmfla y la comunlcac:IOn vla aat61ite, petrOleo y 
los dem6s hidrocarburos; petroqulmicm b6slca, mlnereles radioactivas y 
g-rmc:IOn de anergla nuclemr; electrlc:ld8d; ferrocarriles; y las actividades 
que exprea.mente Hftalen IU leyes que expida el Congreso de la UnlOn. 

El est8Clo contara con los organismos y empresas que requiera para el 
eficaz ~jo de las •reas eatrat6glcma a su CIU'QO y en las actividades de 
caracter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, partlc:lpe por si o con 
loa sectores soc:l•I y privado. 

Dentro del man:o descrito, el Estado Mexicano ha conformado 
empresas públlcms de control directo y las de control Indirecto, de 
producc:IOn tanto de aervlc:loa sociales y comun•les, como de mercanclas, 
bienes y servlc:loa; la producc:l6n de las empresas públicas se reallZa en 
condiciones t6cnlcma y de organlzacl6n nmejantes a laS empresas privadas 
y tlnancla• su •ctlvidadea con la venta de sus rnercmnclas, aún cuando 
tambl6n tranafarenc:las, aportaciones y los subsidios del gobiemo como 
c:onaecuencla de la apllcac:16n de una polltlcm de prec:loa administrados que, 
por lo generel no cubre los costos de produccl6n Incurre. 

Según Alfredo Acle8 existen gran variedad de definiciones sobre 
empresas públlcms, sin embargo todas ellas tienen un común denominador 
que H dirige a reafirmar I• propiedad del capital por parte del Estado, ya "ª parcial o total, donde la parllc:lpac:l6n de estas entidades esta dirigida a 
cumplir un fin especifico. En este Hntldo, la empresa pública es una entidad 
ec:onOmlca personificada en la que el Estado ha contribuido con capital por 
razones da lnter6a público, soc:lal y general. 

•Acle. A1fndo y Juan M. Vega -La Empresa Pública desde fuera. dcldc dcauo ... Ml!xico. LUnUM/INAP; 
1996. p. 27. 
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Las empresas públicas desde su cntmclOn constituyeron Instrumentos 
de polltica econOmlca para dirigir el proce80 de desarTOllo; de mcuerdo con 
el sistema Nacional de PlaneaclOn Mexicano los objetivos más Importantes 
que se asignan a las empresas del Eatac:to son las siguientes: 

1 . Impulsar a la pequena y mediana empresa y utilizar programas de 
compras y polltlcas de pagos para impulsar la generación de empleos. 

2. AdopclOn de tecnologlas intensivas de mano de obra. 

3. Acelerar la producciOn de sectores estrat6glcos que dan sustento al 
crecimiento y atender infraestructura de servicios de apoyo al mismo. 

4. Impulsar programas de productividad, promover lntegraclOn subsectorial y 
mejorar eficiencia en las operaciones. 

5. Generación de mayor volumen de ahorro para financiar Inversiones. 

6. Incrementar la producciOn y dlstrlbuclOn de bienes de consumo básico a 
precios accesibles a la mayorla. 

7. Reorientar los subsidios a fin de estimular la producclOn de los bienes 
necesarios para el desarrollo del pals y para satisfacer el consumo de las 
mayorlas. 

8. En cuanto a sus ventas al exterior, promover la producción de excedentes 
su-ptibles de ser exportados y aumentar la eficiencia a fin de 
Incrementar su competitividad y ganar acceso a diversos mercados.7 

Adicionalmente existen dos objetivos que dan razOn de ser a las 
empresas públicas: 

a) Objetivos mlcroeconOmlcos y financieras: un ejemplo de ello es que 
empresas públicas, no buscan maximizar sus utilidades, pero si persiguen 
su autosuficiencia financiera mediante el abatamlento de costos y gastos 
de operación. 

b) Objetivos sociales, relativos al bienestar de la comunidad en sus aspectos 
fUnclamentales como empleo, vivienda, salud, educaclOn, transporte, etc. 

7 a..re-.ctn Jorp. ~ Gcatión de la empresa pUblica en Mmco-. Mil!xico. CIDE/IPN. 1986. p. 97-98. 
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Por otra parte se plantea, que la estructura de la administración está 
constituida por la administración Pública Centralizada y administración 
Paraeatatlll. La primera esta conformada por la presidencia de la república, 
las Secretarlas de Estado, los Departamentos Administrativos y la 
Procuradurla General de la República. La segunda esta compuesta por los 
Organismos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal, las 
Instituciones Nacionales de Cr6dlto, las Organizaciones Auxiliares 
Nacionales de Seguros y Finanzas y los Fideicomisos. 

La administración Pública Federal centralizada tiene como finalidad el 
prestar a la sociedad los servicios generales que corresponde al Estado 
proporcionar y la Administración paraestatal tiene como meta producir los 
bienes y servicios que son necesarios para el consumo de la población de 
bajos recursos. 

La ley Orglllnlca de la Administración Pública federal en su articulo 45 
seftala que son organismos descentralizados aquellos que tienen 
personalidad jurfdlca y patrimonio propio y que son creadas por la 
disposición del Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal. 

La referida ley, tambl6n define que son empresas de participación 
estatal mayorista aquellas que: 

a) El gobierno federal participa directa e Indirectamente con el 50% o más 
del capital social. 

b) Que en su constitución se establezca una porción especial de capital que 
sólo puede ser suscrita por el Gobfemo Federal. 

c) Que COfT'esponda al Goblemo Federal nombrar a la mayorla de los 
miembros del consejo de administración, junta directa u órgano de 
goblemo y al director general. 

d) Donde el Gobiemo tenga la facultad de vetar acuerdos a la asamblea de 
acelonlstas, del consejo de administración, de la junta directiva u órgano 
de gobierno. 

Dentro de las paraestatales existe el caso especial que son los 
fideicomisos que tanto por su número como por el volumen de recursos 
financlar'Os con que operan, se definen como aqu611os que el goblemo 
fed-1, o alguna de las demés entidades paraestatales, constituyen y que 
cuentan con alguna estructura orgénlca analógica a las otras entidades y 
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llenen comH6• t6cnlcoa. En eato• fldelcomlao• le Secretarl• de 
ProgremK16n y Preaupueato, fungl,.. como ftdelcomlao &:rllco de la 
Admlnlatrec:IOn Pl)bllce CentrllllZ.S•. 

Por ültirno ,....lt6, que I• Admlnlatrecl6n de 1- empre- p(ibllce• -
Dese en et prtnclplo de I• .utoc1d8d jerW'qul• que •lgnlftce que e.de 
elemento de I• argeniDICl6n mate aubordlNldO por el lnmedl•o auperior, 
este 81-- edminflltretfVO eate fundement.dO en el dei'9Ch0, donde le 
reclonelld• exige reapeto • I• norme, 111 CUlll eatll .,...,.,..... deade -ro 
de 1977, con le promulgecl6n de 111 ley organice de 111 AdmlnlstreclOn 
Pllbllcll Fedenll; -lmlamo - ~ en meyo de 1988, con le 
promulgecl6n de 111 ley de entldede• pereeatetelea. 

2.1 GENESIS Y DESARROLLO DE LA EMPRESA PUBLICA. 

SI bien ea cierto, que deade I• 6poce colonlef, - tenl• le pre-ncl• de 
lo que hoy - ~lne I• empre .. públlcll, (lo• eatencoa d• 111 corone 
como el tebllc:o y el mercurio, conatltulen lnatrumento• del gobierno pere 
elleg- IWCUl'908 e Influir aobre le orientec:IOn de le ectlvld• --6mlce) 
ea • pertlr de 1917, con le tonnulec16n de 111 conatltucl6n polltlce de los 
Eatmo• Unido• Mexlcenos, cuendo - le da rorm. el lde..-to neclonel para 
que el eatmo pertlcipe en la economl• y eateblezce alatematlcemente los 
medio• pere logrer el proyecto neclonel. 

La crellCIOn de I•• entldlldea pereestatale• ea un Clero ejemplo de los 
objetlvoa económicos del eatmo pare garentlzer aoberenl• nllcionel y 
~ un mmrco de de .. rrollo económico pere --en une aociedad 
con mu oportunldlld de deaarrollo. Este nueve reellded normetlv•. jumo con 
I• perallal• econ6mlce que sufrlO el pals lnmedllltllmente despu6s del 
proceao revoluelollSlo, exigieron creer empre .. • pübllcea pere logrer los 
siguiente• objetlvoa:• 

• Aun.nis 111 aatabllldlld del alatem• econ6mlco neclonel y proplcler el 
deaerrollo medlllnte la conatltuciOn de un •latema bencarlo comercial y de 
fomento aflcienta (creeciOn del B•nco de M6xtco y otro• bllnco•. como los 
de cr6dl1o egrtcol• y de fomento industrial). 

• Amperu C..../ Wilmm Pacz. .. El Estado empresario en México: ¿Agotamiento o Renovación? México, 
Sialo XXI, l!IU. p. 28. 
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• Conferir al eatado la explotación de recuraos estnlt6gicos que 
~. a tn1v6s de au control la soberanla nacional y la prestación 
directa de alguno• servicios públicos (Petróleos Mexicanos y Comisión 
Fed-1 de Electricidad por ejemplo). 

• Atender campo• en la actividad económica, que si bien no presentaban 
_,,ic1os aatrat6glcos para la nación, constltulan renglones que no 
alempre aran atendidos adecuadamente por el sector privado, debido a 
los elevado• requisitos de lnveralOn o a los largos periodos de 
rnadur.:lón de .. misma que hllelan no atractivos los proyectos 
correapondlentes pana la Iniciativa privada. 

• El aauido lnt8rvlno en la economla de fonna austanclal, creando la 
lnduatri. pesada nacional, siendo ejemplo de ello, empre .. • como 
Constructora Nacional de Carro• de Ferrocarril, Siderúrgica Nacional, 
Dl•-1 Nacional, Alto• Hornos de M6xlco, Fertilizante• Mexicano• y los 
Astillero•, con dlehas lnveralones se logró una mayor Integración de la 
lnduatri. Mexicana. 

• R•- empre .. • privadas que estaban en crlals financiera y 
.. tvaguardar asl fuentes de empleo y producción, este fue el caso de 
m(lttlplea estabilizaciones de empre... textiles, pesqueras y 
procesadora• de alimentos, entre otras. 

• Alcanzar objetivos de bienestar social dirigidos a mejorar la situación de 
algunos sedaras de la población o servir como Instrumentos reguladores 
da marcado. Es el caso por ejemplo de la compalH• nacional de 
aub•lstenclll populares y de almacenes nacionales de depósito 
(CONASUPO). 

Esto• objetivos que se encuentnm tras las decisiones de creación o 
adqutslel6n de empre .. •. se han distribuidas Igualmente • lo largo del 
periodo histórico que va de la etapa de la revolución amtada •los 80's. Asl, 
en distinto• aubperlodos posteriores a 1917, el eatado ha subrayado la 
constitución o la absorción de distintos tipos de empresas. 

En la d6cada de los veinte, es decir cuando se Inicia la construcción 
...-lana!, el foco principal de atención esta en la reordenación del sistema 
~ ... Integración flalca del pala y el apoyo al desarrollo agrlcola en 
este contexto, se crea el Banco de M6xlco, la comisión nacional de cambios 
y los bancos de cr6dlto agrlcola y de cr6dlto ejldal. 
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En los at\os treinta, el estado Inicia su Intervención direc:ta en la 
1naustrta y el comercio buscando genel'llr condiciones credltlcl- (cntaciOn 
del Banco Nacional del Pals) de suministros de insumos de uso 
generalizado (petróleos mexicanos y comisión federal de electricidad) y de 
regulaciOn de actividades comerciales (Compatlla exportadora e 
Importadora S.A.. productora e Importadora de papel, S.A. etc.) que 
apoyaran la soberanla nacional (caso de la naclonallzaclOn del petróleo y de 
los ferrocartiles). 

A partir de la década de los cuarenta, la intervención estatal mantiene 
el objetivo de fomentar la industrialización y e/ desarrollo agrlcola. Desde 
entonces hasta 1960, se construyen empresas públicas fundamentales en /a 
producción de insumos (Fertilizantes Mexicanos, Altos Hornos de México} o 
bienes de capital (Diesel Nacional, Siderúrgica Nacional, Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril) al mismo tiempo se generaliza la 
Incorporación de empresas privadas en quiebra. 

En la df>cada de los sesentas, las principales acciones se vinculan a 
la culminación de la naclonallzaclOn de la Industria eléctrica, la 
lncocporaclón de la mayorla de las empnss- azucareras al dominio estatal, 
la ordenación del sistema de comerclalizaclOn de béslcos a través de la 
creación de la campana de subsistencia popular y la continuación de la 
producción de nuevos Insumos Industriales (como el complejo de la 
siderurgia Lézaro Cérdenas - las tn.lehas). 

A partir de 1970, e énfasis radica en el Impulso a actividades nuevas. 
en especial en áreas de importancia tecnológica (Instituto Mexicano del 
Petróleo, de Investigaciones E16ctrlcas, Siderúrgicas, Nucleares, etc.} y en 
la creación de empresas productoras de bienes de capital (en general bajo 
esquemas de conversión por ejemplo NKS y Clemex y de petroqulmicos 
secundarios coadhesivos S.A., Polietlleno y derivados, etc.). 

2.3 LA CRISIS ECONOMICA DE 1982. 

En la historia económica del pals. no habla existido tan aguda como la 
de 1982. en ella se expresaron todas las contradicciones económicas 
Inherentes al proceso de acumulación de capital. que se hablan estado 
gestando a partir de la primera mitad de los 70's, y que reflejaba, la 
l~dlld de gestión económica del Estado Mexicano, para corregir los 
desequilibrios del sistema económico. 



Hasta 1970, la estratega económica, se caracterizo por la moderación 
del gasto público que servia de complemento a las inversiones privadas que 
lmpul .. ban un crecimiento estable. Sin embargo, en la nueva coyuntura, el 
Eshldo tuvo que enfrentar las presiones inflaclonartas. riesgos de rescisión y 
una lnequltatlva distrtbuciOn de los beneficios económicos. La Polltlca 
adophlda, conslstlO en una mayor lntervenclOn que se tradujo en crecimiento 
sin pl"eCedente del sector paraestatal y en una desmesurada expansión del 
gasto público. 

Asl a partir de 1971, se observa el agotamiento del ciclo de expansión 
industrial de los anos sesenta. Esta desaceleración lndustrtal da lugar al 
detertoro global que culmina en la crisis de 1976-1977. El descubrimiento y 
postertor explotación masiva de abundantes recursos petroleros, permitieron 
superar las restricciones de balanza de pagos y reiniciar. a partir de 1978, un 
proceso de expansión económica. 

Durante este periodo, la economla estuvo en runclOn de la expansión 
del petróleo, este constituyo el eje central para disenar la polltlca 
económica, esto genero una vulnerabilidad de la economla nacional, debido 
• que no existió artlculaclOn con las cadenas de producciOn intema; en lugar 
de que el Estado aprovechara el auge del petróleo para fortalecer la 
actividad económica se le desplazo, con ello se demostró una deficiencia en 
la gestión económica. 

Aunado la petrolizaclOn de la economla, la cual servia de sustento 
para el crecimiento de las empresas del sector público y privado, el Estado 
mexicano, tuvo necesidad de obtener mayores divisas para mantener las 
necesidades de crecimiento del gasto público, se dio de manera deficitario 
ya que los Ingresos ordlnartos (Impuestos, productos, derechos, 
aprovechamiento e Ingresos de la venta de bienes y servicios públicos) 
perdieron participación en el financiamiento del gasto. 

La reducción, obedeció al acuerdo entre los sectores público y 
prtvado, en el sentido de mantener una carga fiscal ya que se suponla que 
con ello se estimularla la acumulación prtvada e Impulsarla el crecimiento 
económico. Empero, el lugar de estimular la Inversión prtvada, lo que ocurriO 
fue que se consumieron las ganancias, lo que limito el crecimiento 
económico. 

Otro de los elementos centrales para Impulsar el crecimiento, lo 
constituyo el problema de la Deuda Externa, la cual se consideraba como el 
complemento del ahorro Interno para lograr una mayor Integración y 
ampllaclOn de loa presos productivos. 
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Asl la Idea fue utilizar un poco m.iis de deuda JH!r& el desarrollo del 
proyecto petrolero, para que con los recursos que se generaran del mismo, 
se liquidara la deuda. 

La estrategia de polillca economlca, tuvo aceptllCIOn en la banca 
lntemaclonal quienes contaban con excedentes y estaban deseosos de 
colocarlos. A esto, se agrega que loa Estados Unidos, querfan Impulsar 
desarrollo• petroleros que rompieran con la estrategia de la OPEP. 

Con la estrategia planteada, se pretendla finalmente lograr la 
denominada •Autosuficiencia financiera•, a trav6a de las exportaciones 
petroleras, esta cueatlOn se plasmo en el plan nacional de desarrollo 
lndustnal 1979 - 1982. En este plan Industrial, loa banqueros fincaban aua 
expectativas, las exportaciones estaban por arriba de loa eapensdo, se 
obtenlan pnistamoa sin mayor problema y sin condiciones, tOdo Iba bien; no 
obstante, debido a la euforia, no se detuvo en ningún momento a -llzar 
racionalmente el uso de las divisas, se fOmentaba el consumismo y la 
Inversión externa con recursos prestados. La vulnerabilidad externa, se 
aa-ntaba y cualquier baja de loa Ingresos externos tendrfa efectos 
negativos. Por otro lado, la economla estaba dolarizada de manera 
Importante, ya que desde el principio de los setentas, sa ampliaron las 
facilidades JH!ra depositar moneda extranjera en el pala, con el fin de 
desastlmular la salida de capital extranjero. Todo allo, Incremento loa 
requerimientos de cobertura en dOI-• por parte del Banco Centnml; esta 
altuaclOn, Introdujo elementos de Inestabilidad, porque los paafVOa de las 
empnisaa no SOio dependlan de la expanalOn del mercado Interno, sino del 
tipo de cambio. 

Asimismo, el estado facllltO ampliamente divisas que elevaron sus 
pasivos en moneda extranjera; sin embargo, en el exterior, la aobrevaluaclOn 
aumento y el mercado petrolero sa debilltO y empezo a caer el precio (como 
consacuencla de la estrategia de los palsas Industriales del hidrocarburo). 

Esto fue el Inicio de la gran Crisis ~lea de 1982, Clemente R. 
Duran, expresa "IOdo empezO a denumbal'lle, los ftujos de divisas que 
g.-.ntlzllban el servicio de la deUda externa sa redujeron, y ere cada vez 
,.... evldante la Imposibilidad de mant-r la JH!rfdad cambiarla. Los 
~· lntarnaclonalea no retiraron au apoyo a M6xlco, pues tOdavla 
consideraban que las cosas podrlan marchar adecuadamente. Sin embargo, 
•- __. no ocurrieron como sa -paraba: la fuga de capitales sa 
lnlenalflc6, y IU 8Ulartdades la financiaron contrmando mayor deUda, bajo el 
aupu9Sto que al no presentar obst.iiculoa a loa ahofTadorea p-. mantener su 
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dinero, - mantenc:lria la confianza. No comprendieron que la confianza se 
habla perdido y que la única aoluciOn era establecer un rigido control 
cambiarlo. En consecuencia, al oponerse a esta soluciOn, dejaron que el 
mercado profundizara la deseatabllizaclOn financiera• .9 

De esta forma, al inicio de 1982 para controlar el proceso 
de-atabllizado, ae deprecio el peso en casi 100% respecto al dOlar, lo cual 
incremento el costo financiero de las empresas, e incidlO en una mayor 
deatabilidad general, Influyendo sobre la infiaciOn. 

Esta aituaciOn, ae combino con la reducciOn del crédito intemacionai, 
debido a la contracciOn de la liquidez, provocada por la calda del mercado 
petrolero y por la polltica de absorclOn de recursos internacionales 
desencadeno por el alza de las tazas de lnter6s norteamericana. 

En agosto de 1982, M6xico, no pudo hacer frente a aua compromisos 
financieros, la fuga de capitales ae intenaificO y la destabilizaciOn se 
agudiZO. El estado mexicano, atacO la eapeculaclOn, introduciendo el control 
cambiarlo y la naclonalizaclOn de la banca. Con ello, ae racionallZO el uso de 
la divisa, pero quedo pendiente el problema de la deuda. 

Ante la problemMlca descrita, el Gobiemo acepto firmar con e F.M.I. 
una carta de intenslOn que afectarla au de-rrollo futuro. Sin embargo, con 
la naclonallZaclOn de la Banca, al ya cuantioso número de entidades del 
Sector Público, - aftadieron 56 instituciones bancarias y las empre-• que 
de ellas depenc:llan conformandose asl un universo integrado por 1155 
pa.-atatalea. 

2.4 LA POLmCA ECONOMICA NEOLIBERAL Y EL NUEVO PAPEL DEL 
ESTADO. 

Como resultado de la crisis de 1982, el Estedo Mexicano, entra en una 
nueva fa- de restruc:turaclOn econOmica, que es encabezado por un equipo 
de economista& que tienen au ba- teOrica principal, en el teórico Milton 
Frleclman y la EICUltla de Chic:ago; este equipo de promotores de la 
eficiencia capitalista que se forman en centros superiores de Estados 
Unidos (MITT OTTORGADO) llegan a M6xlco con un proyecto de 
reatructulWclOn, que tiene fuertes matices de polltlca econOmlca de corte 
neollberal (contrecciOn de demanda agregada, control del d6ficlt fiscal por 

• lluia. Clcmcn&c. et al. -Mbdc:o. Siglo XXI. 1987. p;ig. 194. 
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vuelta al mercado y c) la disminución del déficit extemo que se debla 
traducir en una mayor apertura e integración internacional de la economia 
mexicana. 

Para implementar las prioridades u objetivos, se consideran tres 
Instrumentos de polltlca: La polltica fiscal, cambiarla y salarial. J Ros•". las 
define de fonna esquem6tlca y plantea •que la polltlca de gastos e Ingresos 
público• compnmde tres medidas prlneipales: •) La reducción del gasto 
público real, especialmente gasto da Inversión y, mas moderadamente, del 
gasto del consumo; b) un aumento sustancial del 10 al 15% de la tasa de 
Impuesto al valor agregado, y c) la modificación radical de la polltica de 
precios y tarifa• del sector público". El principal objetivo de estas medidas 
ea el alcanzar una disminución del d6flelt del sector público. 

Para el caao de la polltlca cambiarla, lldemaa de lograr la 
eatablllDICIOn del men::acto cambiarlo, loa objetivos de esta politice consisten 
en disminuir el d6flelt en cuem. corriente de la balanz9 de pagos. Por úHJmo 
la polltlca salarial ae conclblO muy restrictiva, reduciendo el grado de ajuste 
de los -•arios nominales a I• lntlaciOn pasada • niveles sin precedentes 
desde el periodo de I• segunda guerra mundial, aunque ae aumento la 
frecuencia de •- negociaciones de I• ta- de -•arlo mlnlmo. 

La estrategia Implementad• por Miguel de la Madrid H. y luego Carlos 
Salinas de Gortarl, fue un proyecto sistematizado con objetivos y eatnlteglas 
que Implicaban una ruptura con modalidades previas de geatiOn e 
lnterveneión que Implicaban una ruptura con modalidades previas de gestión 
e Intervención estatal. La Idea principal era la modemlzaciOn del sistema 
económico de tal fonna que este se adecuara • laa nuevas circunstancias 
del desanollo del capitalismo mundial, para lograrlo habla que controla las 
variable• económicas béslcas e Ir avanzando en la efTlldlcación de 
aobreprotec:clonlsmo del mercado lntemo y la préctlca del exceso de 
aubsldloa • las empresas privadas, sobre todo cuando ese gasto excesivo 
era sustentado de manera deficitaria. 

El proyecto de restructuraclOn partla del dlagnOstlco de que la Crisis 
actual era consecuencia de profundos desequilibrios y que estos se podrfan 
sanear sólo con grandes sacrificios, sin alargar més la cadena de cr6dito y 
el gasto público, sin embargo la estrategia económica, tuvo efectos 
antlpopulares, debido a que como se ha descrtto, dentro del ajuste 
econ6mico ae planteo el control salarlal,.el cual con la crisis económica, se 

11 Ross. Jaime. et al .• -ldéxic;o ante la crisis ... Siglo XXI. México, 19117. p. 145. 
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habla deteriorado y ahora, tendrla un control estricto que afectarla a la 
mayorta de la clase trabajadora. 

En suma, M. Angel Rlvera12, plantea como eje fundamental y de largo 
plazo de la polltlca modernizadora, tres grandes objetivos: 

a) El restablecimiento de la rentabilidad del capital por medio de la 
recuperaclOn de la eficiencia productiva. 

b) La ellmlnaclOn de las distorsiones en la aslgnaclOn y el uso de los 
rec;:uqoa productivos creados por la sobre exploraclOn y el agotamiento 
parcial del polenclal dlnmnlco del estado Interventor trlldlclonal; y 

e) El logro de una modalidad abierta de lntegr-.clon a la economla mundial 
p.,.. adec:u. loa costos de produccton. loa precios y la• ganancias a las 
que prevalecen lntemaclonalmente. 

La nueva propuesta econOmlca, de corte neollbenll, para enfrentar la 
crisis y poatel'lonnente crecer de ,.,_,.. ordenada, significó una reforma del 
papel del Eataclo en la economla, que modificó y ~ una nueva relaelon 
con la sociedad civil y con el mercado, naturalmente q- el cambio 
eatructural trajo un nuevo estilo de lnterprelaCIOn atal que requlrlO formas 
diferentes de Instrumentar el de.arrollo economlco. Sin embargo el nuevo 
pl.nteamlento generO una dlatrlbuc16n del Ingreso m6a lnequltatlvo y esto se 
reflejo en Inconformidades de car6cter aoclal'3 , que resultaban Incompatible 
con el nuevo esquema dlsenado; pese a ello, la modernlzaclon, contlnuO en 
ba .. a lo• llneainlentos estrat6glcos ya definidos y q- llegaron a t-6xlto 
relmlvos. 

12 IUvera,, M.qud. Angel ... El Nuevo Capitalismo Mcx.i~ .... En. México. 1992. p. 98. 
''En 19U, • Ucvannl a cabo una de las clcecioncs federales de mayor polll!mic::a en la historia poUUca 
- OUlcM s.üau de Oonari, es clcclo ptaidcntc de .. 1'cpübllca Mcxicona. pero c:on el pcoo de una 
---cnccnua. ~po<CuaublclnocCardonas, .,_¡¡su, y ohora i~a 
w tuerza....-.. ...,...,mela Fn:ntc cardclllsla de Rocoaatrucci6n Nacional. que agrupaba fuerzas 
poll- tle lzqalerda y ooauo polhlco. 
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2.5 MODERNIZACION DE LA EMPRESA PUBLICA. 

Uno de los aspectos esenciales de la reforma del estado para la 
restructuraclon econOmica, lo constituye la prlvatlzaciOn de las empresas 
públicas. En M6xlco, se plantea de manera mllls clara a partir del gobierno 
de Salinas de Gortarl, y - plasma en el plan nacional de desarrollo 1989 -
1994, donde - propone: •... - profundiza en la modemlzaclon de las 
entidades estrm6glcas y prioritarias. un claro criterio que evite confUndlr a 
las empresas públicas propiamente dichas con las entidades de servicio 
Institucional, útiles para la prestaclOn de servicios realizar las actividades 
promoclonales y de lnvestlgaclOn, cuya eficiencia y productividad no son 
siempre medible en t6rmlnos de rentabilidad financiera•. 

Las entidades de servicio que cumplen una clara fUnclOn social, la 
deamTOllaran con la mayor eficiencia distinguiendo su fin de los resultados 
de sus operaciones, no asl las empresas públicas, que por los tipos de 
bienes y -rvlclos que producen, deber'An sujet.rse a criterios de 
rentabilidad y regirse de acuerdo con la competencia que Impone el 
mercado, para su mejor desempefto y mas alta utilidad social. 

Las empresas públicas, han sido y son uno de los Instrumentos mas 
efectivos con los que ha contado el estado mexicano, para lograr el 
cumplimiento de sus objetivos econOmlcos y sociales. SI se ponderan 
aciertos y errores el balance de su mctlvldad es, sin duda positiva para el 
desarrollo del pals. Para que este balance se mantenga y acreciente, las 
entidades que no se reúnan las caracteñstlcas de estrategias prioritarias, o 
de ambas, _...., desincorporadas bajo los siguientes criterios: 

• Se liquidaran o extlngulrllln entidades que ya cumplieron con sus 
objetivos, que carecen de viabilidad econOmlca, o cuyas actividades 
convl- realizar por razones de mayor eficiencia en otras entidades 
paraestatales o dependencias del gobierno. 

• Se fUslona.-.n entidades para mejorar el uso de los recursos con la 
lntegraclon o complementaclOn de procesos productivos, de 
comerclallzaclOn y de gestlOn administrativa. 

• Se transferlrén a gobierno de los estados, empresas prioritarias de 
Importancia regional o local vinculadas con sus programas de desarrollo 
y. 
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• Se vender6n empresas que no son prioritarias, ni estrat6glcas y que, por 
sus condiciones de viabilidad econOmlca. son susceptibles de ser 
adquiridas por loa sectores social y privado.14 

Independientemente de loa descrito, con el propOslto de garantizar la 
raforma de las empre-• públicas y para sustentarla jurldlcamente en 
febrero de 1983, se reforman loa artlculoa 25 y 28 constitucionales, 
estableciendo asl las araas en las cuales el estado lntervendrla de manera 
exclusiva, según lo establecido en el p6nafo cuarto del articulo 28, en el 
cual dice: "No conatltulr6n monopolios las funciones que el estado ejerza de 
manera exclusiva en la• araaa eatrat6glcaa a las que se refiere este 
precepto: corraoa, tel6grafos, radlotelegrafla y la comunlcaclOn vla aat611te; 
petrOleo y loa demaa hidrocarburos; petroqulmlca b6alca, minerales 
radlOllCllvoa y las llCtlvldadea ~ue expraaamente aeftalan las leyes que 
expida el congraao de la un10n· 5

• Dentro de las reformas en este p6rl'llfo, 
ra-na la aupraal6n de loa organismos descentralizados del gobierno federal 
como araaa eatrat6glcaa, esta modlflcaclOn obedece a las nuevas ntformas 
econOmlcaa, donde se contempla la dealncorporaclOn de entidades públicas; 
aal pues, la ntforma jurldlca, fue condlclOn para proceder con la nueva 
polltlca econOrnlca neoliberal en el 6mblto de la empresa pública, que habla 
de conformar el nuevo papel del estado mexicano. 

En funclOn de lo descrito, el Estado Mexicano a partir de 1982, 
Instrumento el redlmenalonamlento del sector público, que no aOlo Implica 
vender empre-•. sino que contempla otras alternativas adicionales: fualOn, 
extlnclOn, transferencia y llquldaclOn. 

La evoluclOn anual del Sector Paraestatal durante el periodo 1982-
1991. Se presentan a contlnuaclOn: 

14 Poder Ejcculjvo Fcdcral ... Plan Nacional de Desarrollo". S.S.P •• M&!xico. 1989 pp. 89-90. 
15 

.. ConsUtuci6D Polilic:a de los Estados Unidos Mexicanos-. D.F .• 1994. 
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Gllficl2.3 

EVOLUCION DEI.SECTOR PARAESTATAL DICIEMBRE INJ.OCTUSRE lffl 

En Proceso de 
Desi11C01p0111ci6n 

Desincoporadas 

Fuente: Comisión lntersecretarial de Gasto Financiamiento. oct. 1991, S.H.C.P., pág. 15 

2(7 
Entidldes 
PllNSll!ales 

~ 

" 

Incluye entidades paraestalales integradas con propósito de bienestar social, como ejemplo: Agroasemex y el 
fideicomiso de casa propia. 
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A medida que el proceso de deslncorporaclOn ha avanzado la 
estructun1 del Sector Público se ha modificado, prestando una reducclOn 
gradual pero sostenida. 

En el siguiente cuadro se presentan la• Cifra• correspondientes a esta 
composlcl6n: organismos desentralizados, empresas de particlpaclOn estatal 
mayoritario, fideicomisos públicos, y partlclpacl6n estatal minoritaria. 

CUADR02.2 
Evolución del Sector P-tatal 

Diciembre de 1982 - octubre de 1991. 

1HZ 1983 ,. .. ,_ 
, ... 1H7 ,_ , ... 1990 , .. , 

Organismos 
descentrmllzmdos 102 97 es 118 94 94 "" 88 82 79 

Empresas de 
paltlclpacl6n 744 700 703 829 528 •37 252 2211 1•7 123 .... .-
Fkletcomisos 
pübllcos 231 199 173 1•7 108 83 71 82 51 '5 

Empresas de 
pmrtlcl1>9cl6n 78 78 "ª 7 3 o o o o o 
Mlnorttar1• 

Total 1155 107• 1a.9 941 737 817 •12 379 280 2•7 

Fuente: El proceso de enajenación de entidades paraestatales. oct. 1991, 
S.H.C.P. p6g. 13. 

Como resultado del proceso da reforma de la presencia del Estado en 
la Economla, a octubre de 1991, se contaba con 247 entidades 
p..--statales, la dlsmlnuclOn es considerable si se toma en cuenta que en 
1982 exlstlan ~ de mil cien entidades (ver cuadro). 
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Como se observa durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortarl, la 
privatización se opera de manera més Intensa y se puede senalar que los 
elementos ~slcos que se utiliZlln para dicho proceso, giran en tomo a tres 
vertientes fundamentales: 

1. Que el proceso de prlvatiZllción es un Instrumento de politica económica 
para saneer las finanzas y reorientar el gasto püblico. 

2. Que para desincorporar tas empresas püblicas, debe escogerse 
generalmente la vla de venta y es conveniente empezar por empresas 
pequenas para adquirir experiencia y, 

3. Hay que reducir el tiempo de proceso de venta, para evitar incertidumbre 
entre el personal; una vez que se adquirió experiencia con la venta de 
empntsas Chicas hay que vender las de mayor tamano y complejidad, y a 
todas las operaciones , hay que darles seguimiento completo, empezando 
por el saneamiento financiero y concluyendo hasta con la ejecución de la 
venta. 

Sin embargo, segün palabras de Jacques Roguzlnsk, jefe de la unidad 
de desincorporaclón de la S.H.C.P. "La Inversión extranjera ha sido muy 
escasa en este proceso. Podemos, afirmar que mlills del 95% de las 
empresas vendidas han pe1TT1anecldo en manos de mexicanos. En algunos 
casos hay participación minoritaria de extranjeros y solamente et 5% de tas 
empresas vendidas hay participación extranjera mayoritaria".'ª 

Finalmente, el rendimiento del sector püblico, como estrategia de 
Impulso al cambio estructural, se concibió como un factor que puede ayudar 
a la superación de la Crisis económica a condición de que se redefinan sus 
funciones. Este proceso Implica la Instrumentación de diversas 
posibilidades: disolver, liquidar, extinguir y tranSferlr a los estados y 
municipios, asl como enajenar la participación estatal o fusionar las 
entidades paraestatales no estrategias ni prioritarias. 

16 Oaz.c:a. Jase!. -Privatizar Insuwncnlo de PoUtica Económica y no un fin por si mismo ... Revista Época. 
NO\'icmbrc l 9U. P. 23. 
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CAPITULO 111 

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES. 

3.1 IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA. 

Dentro del contexto n•clon•I. la Industria de loa fertlllzantes es una 
rama eatrat6glca, ya que por au ubicación en laa cadenas y proceaos 
productivos, se vincula a la planta Industrial del pals contribuyendo a su vez, 
al incremento en la productivld•d agrlcola. De e- fonna, fertilizantes 
mexicanos, orienta su actividad fundamental en función de compromiso 
soctal de primer orden, que consiste en satisfacer Integralmente las 
necesidades de fertilizantes en et campo mexicano. 

La lnduatrt• de los fertlllzantea, ha constituido para el eatado 
mexicano, una eatrategia p•ra el desarrollo nacional, ya que apoya de 
m-ra austancial el crecimiento de taa lnduatrtas extractlvos y 
petroqulmtcas y al dotar de Insumos b6atcos al agro mexicano, contribuye a 
lograr a una aoeledad con mayorea oportunidades de desarrollo. 

Los fertilizantes son insumos agrlcolaa, que aportan rendimientos en 
la producelón del agro y el an611als de su oferta y demanda, producción, 
distribución, consumo y variación de precios, son elemento• esenelalea para 
entender la dln6mica del aector y au vtnculactOn con el sector agrlcol•. En 
relación a la producción de los fertilizantes, se clasifican en dos grandes 
grupoa, los org6ntcos e inorganicos o qulmlcos. 

Dentro de los primeros, se tiene a los de origen animal, como el 
eatl6rcol, que es el abono empleado desde las 6pocaa maa remotas, y tos 
de origen vegetal, como la compasta, ta turba y las leguminosas. 

En M6xlco Fertlmex (Fertilizantes de M6xlco), ha atdo deade 1978, ta 
respon-ble de producir gran parte del segundo grupo de fertilizantes 
qulmlcoa, que son sustancias que contienen uno o mas de los nutrtentea que 
requieren laa plantas para su desal'TOllO, en fonna concentrada y facllmente 
soluble• en agua. 

"Loa nutrientes fundamentales son: Nitrógeno (N), que forma parte de 
laa protelnas; Fósforo (P), que da energla a laa semillas y Potasio (K), que 
aumenta el contenido de azucare• en loa frutoa y de almldonea en las 
aemlllaa. Según el nutrientes que contienen, loa fertilizantes qulmlcos se 
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clasifican en nitrogenados, fosfatos y potasicos. Los fertilizantes simples 
contienen sólo uno de loa nutrientes mencionados, mientras que en los 
complejos o fórmulas hay cuando menos dos. Los complejos NPK, con 
tienen loa tres nutrientes. Por I• concentración de nutrientes que contienen 
loa fertilizantes - cl•alflcan como de baja y de alta concentración. 

Las mayores deficiencias de nutrientes que presentan los suelos 
agrlcolas de M6xlco, son de Nitrógeno en menor grado de fósforo y aún més 
pequen• de potasio. Por esta razón, la mayor proporción de los fertilizantes 
elaborados por Fertlmex, corresponde• los nitrogenados (73% en 1987), el 
segundo lugar, es ocupado por los fosforados (25% en ese mismo ano), y el 
tercero por los potaslcos (2% en ese periodo). 

A su vez, los fertilizantes nitrogenados se dividen en nltricos, 
amoniacales y la urea. Entre los primeros, tenemos nitrato de amonio, 
nitrato de sodio, nitrato de calcio y nitrato de potasio, de los cuales Fertlmex, 
solo produce nitrato de amonio. Entre los amoniacales, - cuenta el sulfato 
de amonio, que es el primer fertilizante qulmlco que se produjo en M6xlco y 
ocupa el primer lugar en el volumen de ventas Internas (32.5% en 1987); el 
cloruro de amonla, que no lo produce Fertlmex; el amoniaco anhidro, que 
ocupo 7% de las ventas realizadas por I• empresa en el Interior del pala en 
el Citado ano; las soluciones amoniacales, y la urea, que ocupo el segundo 
lugar en venta por productos en 1987, al corresponderle 27.89% del total de 
los fertilizantes comercializados en el pals. 

Entre los fertilizantes fosfatados, tenemos superfosfato triple, 
superfosfato simple, fosfato dlamonlaco, fosfato no amoniaco y fosfato de 
calcio. 

Los dos últimos, no forman parte de la producción de Fertlmex. Por 
último entre los fertilizantes potaslcos se cuentan, el cloruro de potasio, el 
sulfato de potasio y el nitrato de potasio. Cabe aclarar, que esta empresa, 
produce tambl6n Insecticidas y otros productos qulmlcos para uso Industrial, 
pero repre-nta una proporción menor (6%). 

M6xlco, cuenta con abundancia de las materias primas que se 
requieran para la elaboración de fertilizantes nitrogenados especialmente 
gas natural y azufre; pero tiene que Importar una parte de la roca fosfórica 
que se utiliza en la elaboración de los fertilizantes fosfatados, y el cloruro de 
potasio para los potaslcos. 
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Con eatas materia primaa, ae elaboran los producto• lntennedlos 
(amoniaco, 6cldo nltrico, 6cldo aulfúrico, y 6cldo fosfórico) que luego aon 
tranafonnados en productos fertilizantes. 17 

En M6xlco la producción de los nutriente• ael\aladoa, constituyen 
lnaumoa de gran Importancia para el deaanollo del capitalismo en la 
agricultura, ya que junto con la tecnificación y semilla• mejoradas, dotan de 
mayor productividad los productos agrlcolaa, ampliando el proceao 
acumulativo en el campo. 

Naturalmente, que el Impulso de la lnduatrla de loa fertilizantes, varia 
hlstOrlcamente en función de la• necealdadea del estado mexicano y de la 
estrategia que dlaeften para la polltlca de deaarn>llo del prealdente en tumo, 
por tal motivo, la induatria ae desarrolla bajo el contexto de la economla 
naelonal y - divet'SO• problemas y aolueionea, ae encuentran dentro de la 
operación de las polltlcaa económica• Implementada•. cuestión que ae lnlll 
abordando m6a adelante. 

3.2 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE FERTIMEX. 

Para el an611als de la Industria de loa fertilizante• en M6xico, 
distinguiremos en eate capitulo cuatro periodos que expresan nltldamente el 
origen, evoluaclón y tipo de propiedad de la Industria referida. 

a) Periodo preinduatrlal y desarn>llo de guano• y fertilizantes en M6xico 
1940-1958. 

En materia de fertilizante• la acción del Estado Mexicano, ae 
concentra en la actual ConstltuclOn Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su Art. 27 constitucional sellala: "La propiedad de las 
tlernis y aguas comprendida• dentro de los limites del Terntorto Nacional, 
correaponden originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellos a los particulares, constituyendo propiedad 
privada. La expropiación solo podré hacerse por causa de utilidad p•.:.bllca y 
mediante la lndemnlzaclOn. 

La Nación tendré en todo tiempo el derecho de Imponer a la propiedad 
privada de laa modalidades que dicte el inter6s público, asl como el regular, 

17 Rama. IMbd ... La lndustria de los Fcniliz.an1cs en Máico". Mbic:o. UNAM. 1991. P. 16. 
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en beneficio social, el aproveehamlento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa 
de la riqueza püblica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equlllb,..do del pals y el mejo,..mlento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. 

Corresponde a la Nación el dominio de todos los recursos naturales 
de la platafOrrna continental y los zócalos submarinos de las Islas; de todos 
los mlnerales o sustancias que en vetas, mantus, masas o yacimientos 
constituyan depósitos cuya naturaleza -• distinta de los terrenos, tales 
como los mlne,..les de los que extraigan metales y metaloides, utilizados en 
la Industria; las yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las 
-unas fOnnadas directamente por las aguas marinas; los productos 
derivados de las rocas, cuando su explotación necesHe trabajos 
subte~s; los yacimientos minerales y orglllnlcos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes ... 

Pero mientras asl se plasmaba en la constHuclón, los decretos 
posteriores a 1917 y anteriores a 1925 otorgaban la explotación del guano a 
particulares y en algunos casas a los militares de la misma Revolución. 

El precedente Inicial del Estado Mexicano, en materia de fertilizantes, 
para el beneficio social, se establece el 23 de abril de 1931 con la primera 
leglslllclOn sobre abonos. Con anterioridad a esta fecha, el Estado operO 
como promotor y comerciante de Ingresos fiscales en la explotación de 
guanos, en su mayorla destinados a los mercados exteriores. A partir del 
dec:ntlo en cuestión se reconoce el ·uso de abonos como uno de los factores 
fundwnentalea para reducir el casto de la producción del suelo, la causa de 
mayor ocurrencia de productos agricolas en los mercados mundiales y la 
necesidad de popularizar en M6xlco su consumo para Igualar los 
rendimientos lntemos en los lntemaclonales".18 

Sin embargo, es hasta el 19 de mayo de 1937, ya con Llllzaro 
carctenas, en la Presidencia, cuando se establece la veda general y 
absoluta de la explotación del guano, de los huevos de las aves guananeras 
y la caza de estas especies, a consecuencia de la fuerte especulación 
comercial, de la protección de los recursos y el antecedente protector al 
consumo, el Gobierno Cardenlsta, aporta la base decisiva a la etapa 
moderna en la Industria de los Fertilizantes en M6xlco. El 17 de noviembre 
de 1937, por Acuerdo Presidencial, se crea la Comisión Nacional, para el 
estudio y fomento de la utilización de Fertilizantes Nacionales, fonnada por 

•• Gr.1cia. Jcsüs, et 31 .• '""Estado y fcnilizanlcs (1759·19-18)'" México SEMIP. F.C.E .• 1988 p. 174. 
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repnosentacion de la Secretarla de Economla Nacional, el Departamento 
forestal y de caza y pesca, el Departamento de Salubridad Pública y 
Departamento Agrario sus funciones eran: localizacion, fomento y 
dlstribucion de los Fertilizantes de origen Nacional por medio de 
cooperativas obreras y campesinas, control de composiclOn y por último 
exportacl6n en caso de excedentes. 

Las conclusiones recomendaron i. creaCIOn de un organismo 
descentralizado y autonomo en funciones excluidas en la tarea de 
fertilizantes y con la partictpaclOn del Gobierno Federal como accionista 
junta con el capital productivo. 

Con el Goblemo de Ávlla Camacho, en la primera unidad de los anos 
cuarenta elevar ta productividad en la agricultura constttula una prlorldm de 
su plan de Gobierno; pero a diferencia de su .meceaor ya no ene.minó su 
Polltlca a mejorar 1 .. condiciones econOmlca• y social .. de loa trabaJaclore• 
y a favorecer la partlclpaclon de los ejldatartos comuneros, sino a fOrtlllecer 
et desarrollo de un aec::tor empresaria en la agricultura, que a su vez sirviera 
eomo palanca para el proceso de lndustrlalizaclon sustitutiva de 
impo!Ulciones. 

Cabe recordar que al inicio de tos 40's la fertillzaclOn en la agrtcuttura 
mexicana y ta producclOn nacional de fertilizantes eran muy reducidas. 

"En 1941 la producclOn nacional de fertilizantes, alcanzo 23400 
toneladas (2800 de sulfato de amonio, 3500 de superfoSfato, 4600 harina de 
hueso y 12500 de fOrmulas) y se Importaron 22119 toneladas. Asl el 
consumo Interno ascendió a 45519 toneladas, según dlllo• del censo en 
1940 .Olo - utilizaban abonos en 3.7% de la supelflcle cosechaba; es decir 
sOlo beneficiaba con abonos mu 285 mil hedareas. 

A pesar de la Reforma Agraria Cardenlsta, (que repartiO entre 810 mil 
campesinos mas de 20 millones de hect6reas) habla apoyado et aumento de 
ta produeclOn y productividad agrlcola mediante afldltos, maquinaria 
agñcola y ayuda t6cnica la productividad en el agro segula siendo muy 
baja".19 

Finalmente, el 10 de junio de 1943, el Presidente M. Avila Camac:ho, 
firma el Primer Decreto que declara zona guananera desde el litoral del 
territorio Norte de la Baja California, hasta el puerto de Acapulco, Islas 
ady-ntea y de Revillagigedo. La Empresa Guanos y Fertilizantes de 

19 lubd Ruedas. op. cit. PP. 34. 



M6xico S.A.; se fonnalizó ante Notarlo No. 172, fojas 301 y capital social de 
$10,000 representado por 10,000 acciones de las cuales 4892 fueron 
suscritas por Nacional Financiera. El consejo de Administración, dictado en 
el Art. 8º estuvo Integrado como sigue: Antonio Esplnoza Monteros, 
Propietario, Enrique Sarro, Suplente, Manuel .J. Zepeda, 2" Vocal, Genntm 
Garcla Lozano. Suplente Miguel S•nchez de Tagle, 3° Vocal, José Farrel, 
Suplente, Raúl Ballleres, 4º Vocal, Francisco K. Santacniz, Suplente. 
Constantino P6rez Cuarte, 5º Vocal, Enrique Asunsulo, Suplente. 

El objeto de la empresa: la explotación, producción, venta de guanos y 
Fertilizantes la producción de elementos Industriales para la agricultura y la 
distribución y venta de tos mismos. 

Los fertilizantes en el pals durante 1944, se muestra en las cifras 
siguientes: 

CUADR03.1 ,._ 
Producto Conaumo Producción lmf!:on.cl6n lme:ortaclón 

NMrmlo de Sodio 12700 12700 
(Chileno) 

Sulf•o de Amonio ªººº 3500 2400 
Fost8tedos 8100 4100 
Hanna de hueso 3000 3000 
Gu•nos de eves 
.....in- 1200 1200 
S.les polaslcms 500 500 

27500 11800 15800 

Fuente: Cartos H. Benltez. Memorandum fonnulada por Guanos y Fert11iz.ntes de 
M6xtco. S.A., relac&onados con fa lndustr1a de los Fertllluintes en México y los 
Pfl»llemas de fertJliz.adón que Uene ante si la agr1cuftU111 Nacional (sin feCha) AGN, 
Fondo Gonzalo Nobles. 

100 

40 

100 
58.73 

La Idea de Guanos y Fertilizantes fue establecer una Industria de 
guano de aves marinas en exclusiva, - tenla la expectativa de alcanzar 
producciones semejantes a la del Perú, asl la Comisión Nacional de 
Fertilizantes por conducto de Alfonso Romero, expresaba ·se suponla que 
las explotaciones de guano alcanzarlan una cifra de 1200 toneladas anuales 
y se podlan aumentar hasta 200,000 toneladas de explotación anual. Sin 
embargo, la recolección de Guano, en el primer ano. la explotación llegó 
alrededor de 1500 toneladas, cifra que se consideró como la determinada 
posible". 
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En e(ecto, se olvidó que las condiciones climetlca• de Perú y la 
alimentmción de sus aves a base de anchov- condlcion.ban un medio 
diferente al de las costas mexicanas. La prec:iplWclón pluvial, escasa de los 
depósitos peruanos, ocasiona un guano con mayor concentnlCión de sales, 
por la ausencia del lavado natural, asl tambl6n la composición del guano es 
diferente por al alimentación peculiar. 

La presencia de t6cnicas peruanos en M6xlco, como sel\ala A. 
Romero, Influyo en las decisiones de centrar las -=tlvldades de Polltlca 
sobre fertilizantes en el guano de aves marinas, las propiedades de 
fertilizante• del guano y su consumo, fueron superados por loa nitratos 
naturales que encontr.ron demanda Intensiva en el mundo en loa aftos de 
1840; un siglo despu6s en M6xlco Gu.noa y Fertiliz.ntes, ri- de la 
explotación de guano su .ctivldad principal, cum\do en los man:lldos de 
mayor consumo la industria del amonlmco slntMlco y sus derivados marcaba 
su relevancia muy por arriba da los fartlllzantaa naturales. 

Loa pi-• de Instauración en M6xico, de la industria de amoniaco se 
ventan estudiando desde 1937. Necesariamente la consolidación de esta 
Industria requerla como etapa previa la exproplaciOn petrolera. 

En 1946, la Chemical Conatrucctlon Corporatlón, envio un lnfonne a 
guanos y fertilizantes y a la Nacional Financiera, donde puntualizaba la 
existencia de varios planes para el establecimiento de la lndustr1a de los 
fertilizantes nitrogenados en M6xlco a partir del nitrógeno mtrnoaf6rlco; sin 
embargo, 1.. opciones eran dlficlles considerando la oferta limitada de 
elactrlcldad la baja de reserva de coque y la dificultad de tren.porte de 
fertilizantes a las zonas de consumo, en el caso del uso natural del gas 
1111tural, desperdiciando entonces, haclan de los pruyec:tos modernos del 
amoniaco un paso dificil de dar. 

El panorama con los programas de PetrOleos Mexicanos, para enviar 
por gaaOducto a la ciudad de M6xlco el gas desperdiciado en Poza Rica, 
como combustible industrial, el contenido de azufre de este gas, 
Inconveniente para muchas operaciones, resultó ser una cualidad adicional 
para fabricar 6cldo sulfúrico y obtener sulfato de amonio como fertilizantes. 

La disponibilidad de gas, ademas de materia prima para la slntesis de 
amoniaco resolvla las necesidades de combustible para la generación de 
vapor y la obtenclOn de la energla el6ctrlca. 
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En 1945 el Banco de M6xlco, encomendaba a otra Empresa extranjera 
La Ford, Bancon and David lnc, ingenieros consultores de New York, un 
estudio pal'll la Industria qulmica pesada en M6xlco, que precisaba "la 
construcclOn de una planta de sulfato de amonio, con una capacidad de 250 
toneladas m6trlcas por dla, en la ciudad de M6xico o en sus cercanlas, 
plllntlls que deben contar con las Instalaciones necesarias para fabricar 
6cldo suirortco. La planta Instalad• debera comprender tambl6n una unidad 
pa... la producel6n de 658 toneladas m6trlcas de amoniaco por dla o sea 
23700 toneladas por ano, asl como los gas6genos y el e~lpo necesario 
suficiente para la producción del nitrógeno necesario" de estudio 
proporciona una vlsl6n lntegl'lll de la Industria qulmlca en M6xlco y sus 
posibilidades de lnstauracl6n de esta d6cada. 

La sltuac16n da los fertilizantes en 1948, se encontraba constituido por 
las siguientes empresas: 

El Centro Importador, S.A., establecida en 1938, subsidiarla de 
C~lto Minero y Mercantil, encargado de Importar nitrato de chileno y super 
fosfato. Fertilizantes de tltMx/co, S.A., en Torreón, con una planta de 
superfOsfato con dependencia del suministro de acldo sulfürico a precios 
•lavados. Comarclal de Guadalajal'll S.A., dedica a la lmportacl6n de 
~ulnarta agrlcola y ocasionalmente sulfato de amonio, fertilizantes del 
Norte S.A., en MonterTey N.L., en ventas de fertilizantes pal'll cltrlcos en el 
estado, Feff/l/zantes y Empaques de AIQOCIOn S.A., en Torreón Coahuila, que 
tenla la repre-ntac:IOn del nitrato Chileno en al norte del pala y ya liquidada 
por esos anos, Fal1/l/zantes. S.A .• en la Ciudad de M6xlco, con una pequena 
pl8nta P8rll la alabol'mcl6n de harina de hueso, cola y gra-. Esta ültima, tal 
vez, fue originalmente en 1944, Felfillzantes e Insecticidas S.A. 

La aparición da Guanos y Fertilizantes S.A., trajo consigo al Ingreso a 
capacidades ITWs realistas, aunque no suficientes, dentro de un ambiente 
Industrial incipiente, mayoritariamente preindustrial y oprimido por la 
importacl6n. Su Inicio a base da materiales ya superados y de escasa 
demanda responda a un estado nulo de soporte de la Industria del pals y el 
abandono da otras opciones que como en el caso de la mlnerla podrlan 
haber abastecido con subproductos a la industria de los fertilizantes. 

El proyecto para la fabricación de sulfato de amonio, finalmente se 
concreto en la opción de slntasls del amoniaco mediante gas natural y écido 
sulf(lrtco a partir de azufre nativo. 

20 Ciracia, Jesús. et al .• -Estado y fcrtiliz.anlcs (1759-1948). Méx.ic:o. SEMIP. F.C.E. 198.P. 130. 
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El 15 de octubre de 1948, se expidiO en segundo decreto que modificO 
tas bases naturales de la ConstituciOn de la Empresa Guano y Fenmzantes, 
para ampliar sus funciones a la compra venta, fabricaciOn, imponaciOn y 
exponaciOn de tos fenllizantes qulmico• y sint6ticos y de toda clase de 
productos susceptibles de utilizar en la industria de los fenllizantes. Asl 
tambi6n, fijO tas bases para la instauraciOn de la nueva planta en tas 
cercanlas de la Ciudad de M6xico, que aprovecharé el azufre y gas natural 
proveniente de Poza Rica, Ver. 

Cuando se expidió este segundo decreto, en San Luis Potosi, ya 
habla encontrado en operaclOn en marzo de 1947, una planta de 
superfosfato simple de calcio con una producción de 62500 toneladas 
anuales, contando con una fébrica de 6cido sulKlrico para abastecerta de 
este Insumo. La producción de esta planta fue superada por la Unidad 
Cuautltlén, que fue resultado de los proyectos precedentes de la Chemlcal 
ConstrucctlOn, la Unidad Cuautltlén, se inauguro en mayo de 1951, 
constttuyendose en la Primera en su g6nero en Am6rica Latina, la 
planeaclOn, construcción y arranque estuvieron a cargo de la Companla 
Estadounidense Chemico, con las siguientes composiciones tecnológicas: 
La planta de amoniaco anhidro mediante el proceso Haber Bosh, modificado 
por NltrOgeno Engineering CorporatiOn; el écldo sulKlrico con el Proceso de 
Mou-nto y la de Sulfato de amoniaco con el Proceso de Chemico. 

El Proyecto Cuautitlén, conto con asistencia t6cnica del pala y 
empresas patrocinadas. Con esta etapa, M6xlco Ingresaba a la producción 
slnt6tica de fertilizantes y fundaba la planta qulmica m6s moderna del pala. 
el salto tecnológico de creaciOn de superfosfato y la slntesis de amoniaco, 
se logrO en menos de una d6cada dejando etnia los proyectos de asociar la 
producción de tenllizantes a la industria cart>onera y metalúrgica, en donde 
la panicipaciOn tecnológica nacional, tendrla una mayor composiciOn y la 
ventaja adicional de una mejor distribución regional de fenilizantes. 

A partir de 1951, con la modificación jurldica de guanos y fenilizantes, 
se entre de lleno al periodo inicial de la industria de los fenllizantes qulmicos 
donde se fabrican fenllizantes sólidos de baja concentración (sulfato de 
amonio y superfosfato simple, los milis utilizados en la 6poca) en San Luis 
Potosi y en Cuautltl6n M6xico. 

En suma como mencionó Isabel Rueda, •en 1953 la capacidad total de 
producción de fenilizantes qulmicos de Guanamex, incluyendo la planta de 
San Lula Potosi, llegó a 283 mil toneladas anuales, capacidad que no fue 
~hasta 1958. La producciOn nacional de nutrientes que en 1950, 
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era de solo 4.2 millones de toneladas aumento a 11.5 miles de toneladas en 
1951 y de este atlo a 1958, se Incremento a una tasa anual media de 24.5°/o. 
Sin embargo, en esos anos el consumo aumento a una tasa media de 30.8%, 
anual, por lo que las Importaciones se elevaron de 8.2 miles de toneladas en 
1951 a 76.7% miles en 1958".21 

CUADR03.2 
lt•ndlnl•nto lncran19nlo anual "'9dlo 

Producto !KO/HA) por ciento 

1943 1958 1965 1943-1958 1958-1965 
Mafz 5117 828 1090 2.3 '·º Frijol 225 378 •30 3.5 1.9 
Trigo 71• 1592 2'88 5.5 8.5 
Algodón Pluma 288 512 1195 • •.5 
Calla de azúcar 
(Ton. por ha.) •9 112 110 1.11 -0.5 
car• 31111 •30 558 0.7 3.S 

Fuente: Calcul9do en d8los de Sergio Reyes Osoño, Rodolfo Slavenhagen, et al. Estructur8 
Agrmirta y o.-rrollo Agrfcola en Mludco, F.C.E. 1974 p.p. 152-183. 

SI bien es cierto, que los mayores rendimientos no obedecen 
únicamente al Incremento de la fertlllzaclOn, sino al aumento de la superficie 
Irrigada, empleo de maquinaria agrtcola, utlllzaclOn de semilla mejorada y 
toda la tecnlflcaclOn de la agricultura mexicana en la denominada 6poca del 
milagro agrtcola (1946-1965), la fertlllzaclOn es uno de los Insumos agrtcolas 
que ocupan el pñmer lugar. 

Empero, es este periodo los fertilizantes emergen como Insumo 
principal, debido a la comblnaclOn de los novlslmos paquetes tecnolOglcos 
que contenla la RevoluclOn verde22, de esa forma las tierras que dlsponlan 
adecuada provlslOn de agua, sea de riego, de lluvia o de humedad capilar el 
uso de fertilizantes elevaban significativamente los rendimientos, Incluso sin 
Introducir cambios tecnolOglcos, al Incorporar la gen6tlca vegetal moderna 
contenida en la revoluclOn verde, los cultivos comienzan a Incrementarse a 

21 Isabel Rucdu. op. ciL p.p. 32. 
::z:z ..... rewolci6n vcnlc. ca la inlroducción de un paquete ddcrmioado de pnktic::u e insumos (como la 
u&iliDICi6a de 8Cll1illu mejoradas, la aplicación de fertilizantes quJmicos, insecticidas. herbicidas y la 
-. ~del qua llOCCSaria para ""PIOiar el poCcnciaJ de d.,._ =xlimicntos de que doto 
medianlc la iavcsligad6a gco!tic:a a las nuevas variedades de granos alimcnlidm". 
C'yll&bia Hcwiti ele AlcAnlala. La modernización de la Agricultwa mexicana. 1940 - 1970, Ed. siglo XXL 
-... 1978. 
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ritmos mayores. No ea casual que en esa etapa crece el consumo lntemo de 
fertlllzantes. De httehO, se da una relación ca-1 entre el desarrollo de la 
fertlllzaclOn qulmlca y el aumento de los rendimientos del suelo. 

En M6xlco, loa fertilizantes qulmlcoa a partir de loa llllo• cincuenta 
presentan un Incremento extensivo (ampliación de •- ...._ fertilizadas) e 
intensivo (m.yor cantidad de nutrientes por tiec:t*'e- fenllizlld-) • ritmos 
sin precedentes en la historia nacional). 

Loa p.iquetea tecnolOglcoa de la revolUciOn verde eran Impulsados por 
un sector de empresarios agrlcolaa, que a partir de loa 40'•, Inician un 
proceso de ecumul9Clón en el campo y tienen buenas tlerr.a de temporal, 
con •xt-i-a que - benefician del «*ilto prlvmo y oftcial e 
1mpl~ fertllizmttea y 8dalanto tecnolOgico, por ello obtienen mayores 
rendimientos en - cuttlvos y~ mas rentables pani el mercmdo Interno 
o .,.. .. expartacl6n. 

Eam demanda cniclente, empujó al goblamo • partir de la segunda 
mHad de loa cincuenta, a la necesidad de Importar cniclentea vol&:im-• de 
fertilizantes y en consecuencia a tener la necesidad de Invitar a la iniciativa 
privada a colaborar para abaat- una demanda creciente • ta .. a muy 
elevad-.21 

b) La empre- privada en loa fertilizantes 1959 - 1964. 

Como - apuntaba en el apal'Wdo precedente, el enaanctwnlento de 
la demanda a mttad de loa SO'a, - lnaenientO, y la Invitación del gobierno a 
la Inversión privada fue sin umn.:i-s y 1- plantas de la Iniciativa privada 
entre 1959 y 1984, - Instalaran donde lea parac:IO conveniente a loa 
Inversionistas, Por su parte, la Empre- Estatal tambl6n, lnaml6 las plantas 
que conalderO convenientes en otnia localldadea. 

Fue asl como la Industria de fertilizantes nacl6 sin obedecer a un plan 
conjunto lo cual tnlJo poatertonnente, problemas que han sido dificil de 
resolver; sin embargo, en este pertOdo - diversificó la Oferta hacia 
productos de atta concentración (nltrmo de amonio, urea, fosfato dram6nlco, 
etc.) y - apoyó el desenvolvimiento de la revolUciOn verde con una 
cntc:lente disponibilidad de nutrientes; no obstante, tambl6n se originó una 

" .. Ea 1950 el~ UUerno de nUUicmcs industrialcs (aiu6pDo.. N; Nd'oro; P 2o•s y poeuio: K.20) 
a.:eadla...- • lllMJ IODc:ladas. Al tc!mlinodecsad6cadacl o:mmmomebabia clCYldoa 121603 
IOlllllllillM (1959)" la.! Luis Calva Tellcz,. La cconomJa apfc:ola mexicana. y el consumo nacional de 
--. U.E. UNAMPP. 47. 
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dlaperalOn de I• tecnologl• de fabrlceclOn de productos y cierta enarqule en 
loa procesos de comerclellzeclOn. 

39 



Considerando que las expectativas de ganancias eran atractivas entre 
1959-1964 entr8t'On en operaclOn las plantas creadas por los inversionistas 
privados (ver cuadro 3.3). 

111511 

11161 

11162 

CUADR03.3 

Emp,._ 

Fertilizantes de MoncJova 

Fertlllzantes del ltsmo 
(Mln•tit16n. Ver). 

Fertmzantes del ltsmo 
(MlnatJU.tn. Ver). 

FertJllzantes Delta 

Pl'Dducto 

Nitrato de •monlo y complejos 
NPK 

Nitrato de amonio 

UrBa y complejos NPK 

Sulfato de amonio 

Fuente: Se construyó con cifras de la Secnttarfa de Patrimonio y Fomento 
lndustnal. Dirección General de lndustrta B6slca PareeSlatal, Problemas y 
pef11PBc:tJY•s de desarrollo de ra lndustr1a de los Fertmzantes, M6xJco 1982 
J>All. 12 

Como se observa, "las empresas privadas orientaron 
fundamentalmente a producir fer1Jllzantes de alta concentraclOn (nitrato de 
amonio, urea y complejos NPK). Mientras que entre 1959 y 1961 Guanamex, 
constNyO una nueva unidad en Coatzacoalcos Ver; para producir 
superfoSfato triple (que posteriormente se transformo en planta de sulfato de 
amonio que entrO en operaclOn en 1966)".24 

Con estas nuevas Instalaciones, la capacidad total de producclOn de 
fertilizantes aumento a 704 mil toneladas en 1964 (371 mil de las empresas 
privadas y 333 mil de la estatal). 

La producclOn de fertilizantes se Incremento a 686 mil toneladas en 
1965, Cifra que llega a 767 mil, si consideramos a 81 mil toneladas de 
amoniaco de apllcaclOn directa cuya producciOn está a cargo de Pemex. La 
elaboraclOn anual de nutrientes se incremento a una tasa media anual de 
27% de 1958 a 1965, y como el consumo en estos anos aumento a un ritmo 
de 13% anual medio, los d6tlelt y las Importaciones se pudieron reducir. 
corno se ven en el siguiente cuadro: 
24 ~ Eduudo. C1 al .• "La arena de f"crtilizantcs (17$9-19411)' .. México, SEMIP, F.C.E. 191UI. PP. 2•8-
2 .. 9. 
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CUADR03.• 

Produccl6n 

Consumo 

D6flcl1 

MHeadelanea.daa , .. , ,... , ... 
12 53 21111 

20 130 310 

(11) (77) (24) 

Fuente: lsmbel Ruedas Pelro. 
L8 lndustrt• de Jos Fertlllzantes en México 
llE,UNAM 
-.35 

Aumento anuail , .. , _,. .. 
24 

31 

38 

27 

13 

-15 

Vale destacar, que la producción de fertilizantes se orientó a las zonas 
agrlcolaa de alta renhlbilldad y la comerclallzaclOn estaba a cargo de 
comisionistas privados y con precios diferentes en las distingas regiones. 

Por otro lado, mientras que la empresa estatal, tenla como objetivo 
producir y vender fertilizantes para Incrementar la productividad en el agro, 
la empre- privada tenla como meta fundamental la ganancia, por ello se 
crearon para satisfacer la demanda de los grandes productores agrlcolas. 

Esta forma mixta de propiedad en t6rminos de resultados productivos 
fue adecuada porque coincidió con el avance de la revolución verde e 
lnaementó la productividad agrlcola, en 30% medio anual. Empero, el 
problema que se vislumbra en este periodo es la forma an6rquica en que se 
constituyeron. 

Asimismo, el estado mexicano, no implementó una polltlca de precios 
en los productos y del componente de los mismos. de tal modo que 
estimulara ambas formas de propiedad y no generaré lo que finalmente 
concluyó, una especulación de precios y la necesidad de que el estado. con 
el propósito de aumentar la fertilización en el campo y dar un mayor y más 
oportuno suministro de nutriente, lo llevaré a iniciar a partir de 1965 la 
compra e Incorporación de la empresa privada y la Integración y expansión 
de esta industria. 

e) El estado como propietario de la industria de los fertilizantes 1965-1977. 
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Hacia mediados de los sesentas, el "milagro agricola mexicano", se 
desbordo en crisis que se reftejaba en una sobreproducclOn, (es decir, la 
oferta agrlcola era superior a la demanda Interna y en una calda de los 
precios Internacionales motivada por la aobreofarta en el mercado mundial) 
que afectaron a Importantes ramas de la agricultura nacional (trigo, malz 
algodOn, azúcar, etc.) este fenomeno enfilo al estado mexicano hacia una 
polltlca agrlcola receslva, que lmplicO el deterioro constante de los precios 
reares de garantla de los principales productos agrlcolas bllllslcos. 

Empero, la larga receslOn de 196&-1976 no significo un freno al 
proceso acelerado de transformaciOn tecnolOglca de la agricultura mexicana, 
que Inicio su desarrollo despu6s de la posguerra; por el contrario, la 
respuesta del aparato productivo a las condiciones de Crisis ha sido la 
Ininterrumpida tecnificaciOn de las explotaciones. .Asl las ramas de 
agricultura afectada por la sobreprodueciOn de la segunda mitad de los 
sesentas, resistieron la dlsmlnuclOn de los precios reales de sus productos, 
pero la receslOn agricola lejos de detener la tecnificaclOn del campo, le 
lmprtmlO un poderoso Impulso acelero la modemlzaclOn de la agricultura. 

En este contexto del Estado Mexicano, participa en la produeciOn y 
comerclalizaclOn de los fertilizantes influyendo de forma relevante al 
principio y mas tarde en un monopolista que determina los precios del 
mercado de las materias fertilizantes. De este modo, el Estado, ha podido 
articular una politlca de bajos precios internos de los nutrientes, ha podido 
articular una poutlca de bajos precios Internos de ros nutrientes (que llegaron 
a ser en algunos atlas Inferiores a los del mercado mundial) los cuales 
tienden a estimular sensiblemente el consumo Interno de los fertilizantes a la 
vez que sirvieron para inducir la lntegraclOn de la Industria en manos del 
estado, ya que los actuales precios de venta resultarlan lncosteables para la 
Industria privada. 

Aunado a lo descrito, existieron varios factores adicionares, baja 
rentabilidad de ras Inversiones privadas, baja disponibilidad de créditos y 
abastecimiento limitado y caro de las materias primas. Asimismo, la forma 
•anarqulca" en que se construyeron las plantas privadas de fertilizantes, la 
especulaclOn con los precios de sus productos y la necesidad de aumentar 
la fertillzaclOn en el campo con un mayor y mas oportuno suministro de 
nutrientes llevo al Estado a Iniciar en 1965 la compra e lncorporaciOn de las 
empresas privadas y la lntegraclOn y expansiOn de esta Industria. Asf en 
"1965 Inicia la adquislclOn de Fertilizantes de Monclova y su Integración a 
Gummrnex y culmina en 1976, cuando la última empresa privada, 
Fertilizantes Fosfatados Mexicanos, es adquirida por el Estado e 
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Incorporada a la empresa estatal"25
• En 1966 y 1967, respectivamente, 

hablan sido lncorporaaas las empresas Fertilizantes del Bajlo y Fertilizantes 
del ltsmo. 

El Estado, tambl6n adquirió Fertilizantes Delta, pero luego dejó de 
operar. Adem411s de Integrar a la industria de 1965 a 1972, Guanamex, 
emprende un programa de expansión, ampliando o construyendo las plantas 
que se muestran en el siguiente cuadro. 

CUADRO 3.5 

Pruduc. y Planta• 

Sulfato de Amonio 
Co.az.co•lcos 
Torreón 
Gued81•J•ra 
BaJlo 
u ... 
C•margo 1 
Mln.UU•n 11 

Superfosf.to Simple 

Gu9d•l•jara 
Fosf.to dlamónlco 
Complejos NPK" 
TeeúnUman 

~ciclad 
Toneladlla 

eo.ooo 
100,000 
129,000 
eo,ooo 

75.000 
247,500 

90,000 
82,500 

60.000 

Fuente: SEPAFIN, op. cit. p6g. 12. 

Ubicación 

Coatz.coalcos 
Torntón, Coah. 
Guadal•jara, Jal. 
Salamanca, Gto. 

Cd.Camargo, Chlh. 
Mln.UU6n, Ver. 

Guadalajara, Jal. 
Coatzacoalcos, Ver. 

Tecún Uman, Guatemala 

• Reconversión de la planta de superfosfato tr1ple. 

AftD
ananq119 

1-1-
1111111 
19119 

191111 
1971 

1968 
1970• 

1972 

Después de la Integración de esta Industria por el Estado, "su 
capacldaa lnstalaaa aumentó notablemente, al pasar ae 732 mil toneladas 
en 1965 a 2'234 mil en 1973, lo que representa una tasa meala anual de 
Incremento de 15%. 

El aumento de la capacidad de la producción de nutrientes fue 
ligeramente mayor, 15.1º/o en promedio anual, con lo cual la proporción de la 
capacidad de producción de nutrientes en los productos se elevó de 33.2% 

:s lsllbcl Ruedas. op. ciL pp. 37. 
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en 1965 a 33.6 en 1973. La producciOn se incrernent6 en eatoa ml9moa •no• 
de 686 mil toneladas a 1749.000, lo que aignlflc. una tasa media anual de 
12.4%; y en t6rminos de nutriente• •I aumento fue de 220 mil tonelada•• 
621 mil, •• decir, 13.9% como medl• anual, pasando I• proporclOn de 
nutriantea en I• producci6n • 35.5 por ciento. 

El conaumo total de productos paa6 de 486 mil tonelac:t•• en 1985 a 
203 700 en 1973, lo que repreaenta una tasa media anual de Incremento de 
11.8% y el consumo de nutrtentaa aument6 de 310 mil tonelac:t- a 782 mil, 
ea decir, 11.9% como t•- medl• anual"ª. 

Ea de •ata fonn9 como en •atoa aftoa I• prodUCCIOn crwc:l6 a una ta
mayor que el consumo, la oferta nacional - fue acareando • la demanda 
Interna, llegando al punto de equlllbno en 1970, en donde I• Oferta nacional 
de productos fertlllz.antea y de nutrtentea, fue lla--nt• mayor •I consumo 
nac:ional, y •- exportllelonea auper8r'On • I•• lmportacionea. Ver cuadro 
algulente: 

26 llllltel lluedma.. op. dL pp. 311. 



CUADRO U 
Produccldn, c:oomo w comercio ellerlol de 

Flltimes W IMrilnlls, 1990 • 1111 
(miles de lonllldls) 

111CA'll 
1171 1m 1m 11• 1111 1170/1M7 117711111 

Praducción de Flltizns 1228 1749 2238 2539 3157 u 9.0 
AmoniacodeAplir.ICl6n (1) 111 213 251 299 319 3.6 62 
Ofelta Nlcionll 1424 1,112 2417 2908 3478 8.3 8.7 
Consumo nldon de 
FeflilizllUs 
EXl»derú (difocll) 59 (75) (4111) (801) (501) 
lmpollaciones 40 295 538 578 797 450 10.4 
Ellpoitaclones 199 215 184 31 28 -0.4 ·35.7 
Cllllbiodeln'llllflllos (70) (25) (34) (254) 298 "' Producción lllCionll de 

.. 
nWilnles 417 121 780 783 851 9.0 5.9 
Amonilca de ljllicac:l6rl (161) 175 20I 221 292 3.6 6.2 
Ofltta rllCionll (571) 711 lle 1004 1270 7.89 6.0 
Consumo nldanll 538 712 11119 1329 1535 10.7 9.0 
Exr.edetill(dMlcl) 42 34 (123) (325) (315) 
lrnpartadonls (2) 22 85 1811 301 421 33.7 25.8 
Ellpoitaclones 78 18 75 19 18 .().6 ·30.0 
Camllio de lnVllUlos (14) 30 43 11 

'TUCA: TISI mlCll de Clldmino ll1CUll (1) PrOlb:ldo parPlmlx (2) No lnduyedonro de palllio Importado como lllllerll prima 
FllllÚ: Flltillrlnln lllaicnl, S.A. 



Uno de los factores primorcSi.,ea ~ que se diera el avance 
productivo de los fertilizantes en este periodo, lo constituye la polltica de 
subsidios que - implementa por el Estado Mexicano, deade mediados de 
loa -aenta•, cutlndo se puso en marcha la integraclOn da la Industria de 
Agronutrlantes como monopolio del Estado. "En 1962 loa tertllizantaa en 
M6xico, ....,, superiores a los Estados Unidos, (El sulfato de amonio por Hg. 
de nutnantea, valla 2.30 dól-• y 1.9 dólarws, reapec::tlvem.rte y el nltnlto 
de llmOnio 3.11 dólares y 3.13 dólares".71 

A pattlr de 1965, se implanta una polltlca progresiva de los precios 
reales da los fertilizantes. De un lndole de precios 100.00 en 1960 a 1038 en 
1965 a 104.0 en 1966, • 96.1 en 1967 y a 85.8 en 1970 (mlentr'll• que el 
lndl- de preeloa de loa producto• egrtcolaa evolucionó de 100 en 1960 a 
124.2 en 1985 y a 139.6 en 1970). Esta polltlca de apoyo con Insumos 
.,_.os por parta del Gobierno, contlnu6 por lo manos hasta 1984. 

Sin embargo, la politice de subsidio• a los fertlllzantea beneficio a los 
pequeftoa agrlcultores, ya que estos no estaban en condlelones de adquirir 
Insumos modernos ni siquiera a preeloa subsidiados o adquirirlos en I• 
cantidad y variedad exigida por la escalada de los cambios tecnológicos 
agrfcol••-

Por ello, lejos de eliminar la competenela que los asfixia o de h-rlos 
m6a ~a• en ella, la tecnlticael6n -lera su ruina. 

Lo que es Cierto es que la Polltlca de preelos Implementada por el 
Estado, cumplió con au objetivo que era de-rTOllar el consumo Interno de 
.gronUlrlenhta, aunque haya sido en baneflelo de empre..-tos agrtcolas, el 
cual con11Umla en función de las vartaelone• de loa precios relativos. 

Importa destacar que los tres elementos nutrientes prtnelpales 
(nltr()geno, fósforo y potasio) se consumen a tasas elevadas durante la 
d~a 1969-70 y hasta 1982, como - observa en el siguiente cuadro: 
siguiente: 

27 a..lael l\uedu. op. ciL pp. 38. 
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CUADR03.7 
Con•umo de nutriente• 

Produc. ~ P .. ntll• 1MO 1970 neo 1982 1H5 
TOCaJ nutnentes 120 570 1300 HIOO 1700 
Incremento% anual 17 11.5 10.e 2.0 
Tot•I nutrtentes 100 100 100 100 100 
Nllr6geno (N) 75 71 73 71 74 
F6sforu (P205) 21 22 23 24 22 
Polaslo(l(20) 4 7 4 5 4 

Fuente: Fertlmex. ano 1985-1998 

Aaimlamo, en el cuadro se ve que comparativamente con otros paises 
en de....-0110, M6xlco, se usa mas nltrOgeno y menos potasio (73% de N, 22 
de P205 y 5 de 1<20). 

Flnmlmente, se puede decir que hasu. 1978, la Industria de los 
fertilizantes tenla unm 6poca de aprendizaje, de creación y deaaparlción de 
empre ... , asl como de avances considerables en la productividad conjunta 
de la Industria. No obsu.nte, no logró un grado de competitividad mundial. 
Se lmporUlba (y - contlnüa Importando) la tecnologla, los equipos més 
Importantes, algunas de las materias prlrnms y unm parte de los productos 
terminados, sin que esUls Importaciones se hayan podido compensar con 
unm exportaclon slmllar. El crecimiento de la lnverslon en este periodo fue 
considerable, pero no tan espectacular como de 1978 a 1985. 

d) De...-rollo de la Industria Nacional de Fertilizantes (1978-1982). 

A partir de 1978, como se ha -•Izado en capitulo• precedentes, el 
pats, reinicia la expansión económica, como resuttado del proceso de 
expanslon del petróleo; asimismo, la polltlca económica - Implementa con 
unm ampllacion del gasto pübllco. Bajo este marco, la Industria de los 
Fertilizantes que ya esUlba bajo la dirección del sector pübllco paraestatal 
consolida numero ... empre ... existentes y su operaclon antes de que se 
dieran nuevos Impulsos a la expanslon de la producclon de sulfato de 
amonio, (1972-79), urea (1972), superfosfato simple (1975), superfosfato 
triple y fertilizantes compuestos (1978). Tambl6n en este periodo se realizan 
ambiciosos programas de expanslOn que abarcaba la construcción de 
grandes complejos Industriales, destacando el Lézaro C6rdenas, en el 
puerto Industrial del mismo nombre, en el estado de Mlchoac4n. 



La producclOn de fertilizantes en Mexlco, a pesar de su acele,..do 
crecimiento, hasta este periodo, no logra el abastecimiento pleno del 
mercado nacional. Entre 1977 y 1982, la proc1uce1on Interna aumento al 11 .5 
anual, pasando de 2.20 a 3.75 millones de toneladas (Ver cuadro 3.8), 
logrando. con ello un aprovechamiento de au capacidad Instalad• en los 
últimos mllas de 67% (1981) y 78% (1982), la capacidad equivale• 1981 • 
1.45 millones de toneladas de nutrientes de tos cuales 1.07 millones son de 
nltrOgeno, 0.35 son de P2 05 y 0.032 de 1<20. 

CUADR03.8 
Dlaponlbll-cle F-....a 

jmll••clelO-.cle-l 

Co- ••77 ••78 te7• ·- .... tNZ 

Amonleco 250.8 232.3 283.1 277.0 282.11 2115 
SUifato de amonio IM1.9 --11 1.181.4 1.0811.3 1.402.4 t.1171 
Nltreto de •monlo 231.• 230.1 228.3 1117.3 1311.0 171 
u ... 471.7 3117.4 437.3 532.3 U1.ll 1,0211 
SupetfoafiOlo .. mple 2311.11 2112.0 3113.4 275.3 -.5 3113 
SuperfoafiOlo lllple 272.1 222.7 1Sll.4 114.5 1811.11 1711 
Foafllto ele llmOniCJ 177.0 240.3 203.11 2111.11 410.3 434 
Complejos NPK 11111.1 270.11 2511.11 251.1 2111.7 2119 
T-: 211111.4 2,11114.1 3,t4t.ll 2,11411.4 3,11115.3 4,584 
Produccl6n Nacional 211111 2.0511.11 2.2117.5 2,4113.5 3,0llt.4 3,752 
Importaciones 1120.4 1127.5 1154.4 4114.11 11115 Bt1 
IMt Produce. Nacional 711 77 73 M 711 82 
.., lmpcxt8dones 22 23 27 tll 22 111 

Fuente: Fertlmex 1983 

En este periodo la producclOn lntema aporto el 80% de la oferta total y 
20% restante estuvo conformado por Importaciones de diversos Orlg-s. 

No obstante, la produCCIOn total de fertilizantes y su consumo anual 
aumentaron de 1977 a 1981 • una ta- anual media de 8.7 y 8.2% 
respectivamente, la capacidad Instalada tuvo restrlcelones en las que se 
destacan las siguientes: 

En primer lugar, el 42% de la capacidad Instalada tiene quince aftos o 
m6a lo cual provoca fuertes Interrupciones y P6rdldas de dlas de .,..bajo, 
debido a rwpmraclones, mantenimiento y revlalones; en segundo, las nuevas 
lnatalaclcJnea que se hablan puesto en funcionamiento, operan aún por abajo 
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de su Cllpacldad nominal con las de S.A. en Querétaro y las de D.A.P. y 
Urea pajaritos (ver cuadro). 

CUADRO:S.9 
Plantaa • FertHl&mntecl• que Iniciaran au conatruccl6n 

o enancaron de tH7 • tHt 

Productoay - Cap!Clclad Ublcacl6n 

Sulfeto de amonio 
Q~rol 11111,000 QuerMaro. Qro. 
Bajlo (a) 100,000 Salamanca, Gto. 
C-llCOlllCOS (a) 110,000 Comzaco.lcos, Ver. 
Q..........,.(•) 150,000 Gu8dalajara, Jal. 
Ton-.(a) 100,000 To'"'6n, Coah. 
Q-11 11111,000 Que,..taro, Qro. 
~11 11111,000 auet*aro, Qro. 
8-rfOafato simple 
~ 300,000 Quer6taro, Qro. 
..,.o CS. amonio 
L.Uau C6"Mnu 200,000 LAzaro CArdenas, Mlch. 
Ulw• 
11.,¡loll 330,000 Salamanc11, Gto. 
P-osl(a) •115,000 Pejarttoa, Ver. 
P-osll •115,000 Pm,larttos, Ver. 
c.,,._011 •115,000 Cd. Camargo, Mlch 
L.azan> carmnas •115,000 t.azaro CArdenas, Mlch. _...._.,..... 
p~ 350,000 PaJarttos, Ver.• 
DAP__,,,--
1Az11n>c-..1 525,000 LUaro C6rdenas, Mlch. 
Uizlln>C-11 435,000• Laztlro C6n:lenas, MICh. 
CIOnlraclePoeulo 
Cem>polato S0,000 Cerro prieto, B.C.N. 

(•) AmpllaciCln de .. capacidad. 

""º ... Anwinque 

11178 
1979 
111711 
111711 
111711 
11181 
111111 

111711 

111187 

11180 
111110 
111M 

Sus.temp. 
Sus.temp. 

En consc&uc. 

1-
111117 

Sus. denn. 

• .:.e prorec:to lnlcl8do en 1 INIO, continúa construr6ndose muy lentamente par falta --· - Fosf8lo dlam6nkxl, y superfosfato trtple y complejos NPK. 
- F08fato dlam6nlrco, y complejos NPK, Iniciado en 1 lil97. 
• FosfMo dlam6nico y superfosfato, triple. 
F-e: Fet11mu, 111117-11188. 
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También han prevalecido problemas estructurales. La capacidad ha 
sido Insuficiente para la producción de Intermedios (amoniaco, écldo 
sulfúrico, a<:ldo fosfético, acldo nltrlco). La escasez de oferta de 6cldo 
sulfúrico, desde lugares alejados durante 1980 a 1982. afectó la producción 
de S.A. y S.P.S. en varias plantas; la producción de plantas de urea - vio 
seriamente afectada por las lnterTUpclones de las plantas de Pemex en el 
abastecimiento de dióxido de carbono y amoniaco. Asimismo, la capacidad 
Instalada de écldo nltrlco, fue Insuficiente para cumplir la demanda de 
material para N.A. y Fertlllzantes compuestos, Incluido si hubiera funcionado 
a toda su capacidad. 

Como resultado de los descritos, en 1981 debieron Importarse unos 
0.80 millones de toneladas de fertilizantes, a fin de abastecer la demanda. 
Ese ano las Importaciones fueron concretamente de nitrato de amonio, Urea, 
fosfato dlamOnlco, superfosfato triple, sulfato y cloruro de potasio. 

Aunado a lo descrito. la mayorla de las plantas que se construyeron e 
Iniciaron sus operaciones de 1978 a 1981, producen fertlllzantes de baja 
concentración de nutrientes, especialmente de sulfato de amonio (ver cuadro 
3.9). 

Al aumentar la participación del sulfato de amonio en la producclOn, su 
contenido de nutrientes disminuyo de 35.5% en 1973 a 30.8 en 1980, 10 que 
redundó en el aumento de los costos de producción y distribución por unidad 
nutriclonal.211 

Por otro lado, como el amoniaco es Insumo b6slco que se utiliza para 
conformar los productos fertlllzantes en el periodo 1978-1981 se crearon 
cuatro grmndes lnatalaclones en Cosoleacaque y Sa1111nanca que Impulsaron 
la producción de amoniaco pidiendo satisfacer la demanda de materia prima 
de las plantas de fertilizantes, asl como de la aplicación directa en la 
agricultura y la del sector Industrial. De Igual modo, la capacidad 
preexistente de a<:ldo fosfórico se amplió en el periodo 1975-1981, con lo 
cual se cubrió la demanda nacional de la Industria de fertlllzantes y del 
sector Industrial, Y no obstante en el periodo 41975-1982, la producción de 
fertlllzantes no fue suficiente para satisfacer la demanda nacional de varios 
productos. 

=- labcl P.ualma.. op. ciL pp. '41. 
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e) Distribución y Comercialización de los Fertilizantes hasta 1982. 

Resulta muy Importante el anéiisis de la distribución y 
comercialización de los fertilizantes, ya que estos se producen durante todo 
el ano, mientras que su venta se da en forma estacional, ubic.11ndose en más 
del 60% entre abril y julio, donde existe relevancia en los cultivos de 
primavera-verano. El abastecimiento oportuno de fertilizante apoya a la 
producción y satisface la demanda; asimismo, es necesario tener un sistema 
de transporte eficiente, bodegas para almacenar productos durante el 
periodo entre su producción y consumo, asl como canales de 
comercialización que eliminen la intermediación y la especulación que 
elevan los precios al consumidor de los productos. 

Hasta mediados de los sesentas la mayor parte de fertilizantes, se 
transportaba por ferrocarril, pero el rezago de este medio de transporte en 
nuestro pals, obligó el uso del transporte de carretera, lo cual Implicó el 
encarecimiento de los costos de distribución. 

La tranSformación de la estructura de distribución, se inició a partir de 
que Guanos y Fertilizantes de M6xlco, se responsabilizó totalmente del 
abastecimiento del Mercado Nacional en 1968, antes de esta fecha el 
sistema de distribución era dominada por empresas particulares. 

El transporte por barco, no era de Importancia en los anos setentas se 
Incrementó en los ochentas al entrar en operación los grandes complejos 
Industriales en el estado de Veracruz y en Lllzaro Cérdenas Michoacan. 

En cuanto al almacenaje de los productos, Isabel Ruedas, senala, 
"Cabe destacar. que era notable el problema de la falta de bodegas 
reguladoras p.,.. almacenar grandes volúmenes de productos a granel en 
las diferentes reglones agrlcolas, vl6ndose la empresa. obligada a envasar 
en saco los fertilizantes para asl transportarlo a las pequenas bodegas, 
ubicadas en la zona de consumo. lo cual entorpece, congestiona y encarece 
el transporte•. 

Para solucionar el problema planteado, en febrero de 1979, se inició 
un Programa Nacional de Bodegas. con el objeto de construir bodegas en 
tedas las reglones agrlcolas del pals, para almacenar fertilizantes y poder 
distribuirlos oportuna y eficientemente a los consumidores. 
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En relaclOn a los canales de dlstrlbuclOn, desde principio de los anos 
setentas, se fomento la creaclOn de nuevos canales para beneficios de los 
consumidores, el sistema que prevalecla hasta el inicio de esos anos, 
estaba constituido por los comisionistas. Este canal es el més antiguo, ya 
que desde 1950, exlstlan distribuidores habilitados por Guanomex, teniendo 
como requisito el contar con bodegas para almacenar el producto desde el 
momento de recibirlos de la empresa, hasta el de entregarlo al consumidor. 
Generalmente, no otorgaban asistencia t6cnlca sobre qu6 producto y en qué 
cantidades aplicarlo ni concedlan cr6dlto a los consumidores, ya que los 
distribuidores debian liquidar la mercancla que comercializaba al recibirla. 

En 1971, la Empresa Estatal, cambio los contratos de distribución por 
los de Comisión Mercantil, otorgando cr6dlto a los distribuidores, quienes 
pagarian 40% del Importe de la mercancla al recibirla y el resto en un plazo 
de 180 dlas, de esa forma, como lo Indica Isabel Ruedas, el agricultor 
reclblO el beneficio del cr6dlto en forma directa, ya que el comisionista sOlo 
le exigió el 40% del Importe de las ventas como pago de contado y el resto 
por medio de un titulo de cr6dito con vencimiento a 180 dias. 

"Posteriormente, los comisionistas pasaron a operar con el fertilizante 
a consignación, es decir, debiendo pagarlo a la empresa al venderlo al 
consumidor y sin otorgar cr6dlto a este". 

Ademés, a partir de los aftas setentas, cobran creciente Importancia 
los canales Institucionales de comercialización, ya que d tener a su cargo 
23% de las ventas en 1970, pasan a comercializar el 96% de los fertilizantes 
en 1981. 

Los canales Institucionales, estén constituidos por el Banco Nacional 
de Cr6dito Rural (Banrural), las empresas estatales, los órganos oficiales 
(como tabamex e lmecaf6), las asociaciones agrlcolas, el sector azucarero 
(tanto estatal como privada) las bodegas rurales Conasupo (Buroconsa) y 
las agencias de Fertlmex. 



CUADR03.10 
ConMrcl•llzac:l6n de Producto• F•rtlllzante• 

(Tonelada9) 

c. ....... 
dl•trtbucl6n 1979 % 1HO % 1981 % 1H2 'llo 1H3 'llo 'llo 

Vtas. lnstitu. 2.:W3 74 2866 80 3290 83 3599 81 4016 83 80 
Banrural 7 .. 1017 1135 752 924 
Empresa estatal 51!4 864 1173 1884 2247 
Asoc. Agrfcola 809 578 588 840 473 
lndus. azucarera 232 254 272 224 258 
Boruconsa y 174 153 
Organismo of. 498 13 609 13 674 14 13 
Vlas. directas 341 11 470 13 
Vlas. coml. 4119 15 268 7 169 4 253 9· 154 3 7 

Total 3,153 100 3604 100 3957 100 4481 4848 100 

Fuente: Elaborado con datos de fenlllzantes de M6xlco. 
SEMIP. 

Como se ve en el cuadro, las ventas o instituciones, crece en un 
promedio de 80% entre 1979 y 1983, mientras que la participación de los 
comisloni.Ws en el mismo periodo es del 7%, esto refleja la participación de 
las empreaas estatales que se crearon a partir de 1978 para apoyar la 
comerclallzaCIOn de los fertillZantes y sustituir la partlclpaCIOn de los 
comlsioni.Ws, bajo contratos de ventas a consignación. En 1981, operaban 
18 de e.Ws empresas, pero la mayorta lo hacia en forma deficiente, 
utilizando en muchos casos las mismas bodegas de los contiguos 
comisionistas, por lo que no contribuyeron a mejorar la distribución, como se 
observa en el analisls més adelantado. 

En suma, podemos decir que hasta 1983, las canales de distribución 
secundarla que se conectan a la red nacional de bodegas primarias, 
operadas por Fertlmex, se clasifican en tres grupos. 

1) El sistema de dlstrlbuciOn mediante empresas estatales, de la cual 
existen dos modalidades: 

• Empreaas estatales, que operan en gran escala, con grandes 
vol.:imenes de ventas en zonas agrlcolas, aunque excepcionalmente 
~ con Infraestructura completa para abastecer con oportunidad a 
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los productores agrlcolas. La falta de capacidad de almacenamiento, no 
les permite atender a un sector import.nte de e11mpesinos, dejando 
posibilidad de que los comerciantes obtengan beneficios econOmicos 
extraordinarios con la venta de los fertilizantes. 

• Por su tamal\o, es posible que tenga factibilidad financiera para recibir 
mayores cantidades de productos a granel, para su venta como tales, o 
bien para ser enva-do en bodegas IOClllizac:las en los principales 
centros de consumo, ejem. de estas empresas estatales, son Fedomex 
Fertilizantes de Puebla y Fertilizantes de Micho~n. 

• Empresas estatales, medianas y pequenas, tienen volúmenes 
ntdueldos de Fertilizantes y la clientela geogr6ficamente es dispersa y 
en esas condiciones frecuentemente se presentan como una alternativa 
comercial. 

• La mayor dificultad es la DispersiOn de las zonas agrfcolas que buscan 
cubrir. Oaxaca y San Luis Potosi, son casos tlpicos de este grupo. 

2) Sistema de distribuclOn de Fertilizantes operados por Of'QanizaciOn de 
productores. Este sistema, funciona fundamentalmente en el noroeste del 
pala (Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Comarca Lagunera). 
Estas Organizaciones, operan en esCllla importante y son gestores ante 
lnstltUclones PúbliClls y Privadas para abastecer insumos y 
comerclalizaciOn de productos. 

Este sistema de dlstribuciOn, funciona de la siguiente forma: Fertimex, 
a trav6s de sugerencia regional de ventas que maneja las bodegas 
primarias en su lllmbito de influencia, entrega a las organizaciones los 
productos para la distribuclOn entre sus miembros. 

Como canales alternos, Fertimex, cuenta con agencias y subagencias 
de ventas directas y puede ademas canalizar sus productos mediante 
"prestadores de servicios• o agentes que reciben a consignaciOn los 
fertilizantes. 

La ventaja de este sistema, es que conserva, en beneficio del 
producto, los margenes netos de los intermediarios, ineluyendo a las 
empresaa estatales. Aunque en t6rmlnos relativos no es tan importante 
como las empresas estatales, deberlan fortalecerse a fin de trasladar los 
excedentes de la comercializaciOn a los productos y apoyar asl su proceso 
de organlza:IOn. 



3) Sisten'UI de distribución de Fertimex. 

Funciona de manera paralela, al de los prest.dores de servicios 
conceslonwlos de la empre-. cuenta con una clientela Importante que 
Incluye al Banrural y otros Organismo Oficiales. Para toa pequenos 
productores, cuya demanda de fertilizantes es reducida, el Sistema tiene la 
desventaja de que su agencia generalmente - localiza en toa principales 
centros de consumo (Salamanca, Celaya, Salvatierra y Corralejo en 
Guanajuato). 
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CAPITULO IV 

RESTRUCTURACION Y PRIVATIZACION DE LA INDUSTRIA FERTIMEX. 

4.1 OBJETIVOS: 

a) Generales. 

Como ya se ha planteado en capltulos previos a partir de 1982, la 
deslncorporaclón de entidades públicas, forma parte de un conjunto de 
refornMls económicas, que unidas a otras reformas (Fiscal, Financiera, 
Apertura comercial, RenegoclaclOn de deuda, DesregulaclOn, etc.) 
confor'rTWn lo que se ha denominado la refOrma del estado .. 

La deslncorporaCIOn de par.estatales, es un Instrumento de politlca 
económica, que tiene objetivos amplios y variados, pero que se puede 
distinguir como los siguientes: 

• Fortalecer las finanzas públicas. 

• Canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público en las 
lllreas estrat6glcas y prioritarias. 

• Eliminar gastos de subsidios no justificables, ni desde el punto de vista 
soelal, ni del econOmlco, transfiriendo parte de esta tarea al sector 
privado. 

• Mejorar la eflelencla del sector público, disminuyendo el tamafto de su 
estructura. 

Aal pues, el planteamiento de dealncorporaclón de la empresa 
pública, ti- como propOsHo el orientar para satlafacer la demanda de 
bl-• y ~lelos para maximizar ganancia, eliminar excesos de personal, 
Incorporar Innovaciones tecnolOglcas e Implementar nuevos m6todos de 
proceso productivo. 

Finalmente, la destncorporaclOn de las empre-• públicas, pretende 
generar ahorro de recursos mal aplicados en muchas empresa lnetlelentea, 
que constantemente requerlan de subsidios y de grandes Inversiones para 
funcionar. 



Un ejemplo que refleja claramente los propOsltos de la concepciOn 
gubemamental lo senala, Jacques Rogozinskl, "en 1989, se calculo que si 
se llevara a cabo todos los procesos de modemlzaciOn que la industria 
siderúrgica tenla planeado, se nacesltarlan mas de 6 billones de pesos. Esta 
cantidad equivaldrla a tener el presupuesto suficiente para construir 315 
hOspltalas mas de 300,000 espacios educativos, 16,000 viviendas de lnter6s 
soelal o mas de 4,000 kllOmetros de carreteras"29

• 

Lo anterior, me lleva a deducir que la intensiOn del proceso 
modemlzador es cambiar el perfil del estado mexicano, para poder fomentar 
la partlcipaclOn de la Iniciativa privada y dedicarse con mas énfasis en el 
blaneatar social; sin embargo, como reza el refrán popular "El camino al 
Inflamo asta empadrado de buenas Intensiones", y eso lo comento, porque 
los recursos excedentes de las ventas paraestatales, se destinaron en gran 
parte a la amortizaclOn de la deuda pública externa e lntama, en lugares de 
los buenos propósitos de bienestar sOclal del Sr. Rogozinski. 

b) Especifico•. 

En la Industria de los fertilizantes, los objetivos generales descritos, 
son el marco de referencia obligado, para entender las acciones 
encaminadas a reestructurar en primer Instancia y posteriormente, vender 
las Instalaciones fabriles. 

La politice de desincorporaclOn de entidades no estratégicas o 
prlorttmr1as ha constituido uno de los principales Instrumentos para la 
modemlzaclOn del sector. En la lnduatrta de los fertilizantes, se requerla una 
tranalclOn gradual, que garantizanl la producciOn y el abasto de los 
fertilizantes e Insumos que el pala demanda, y que a la vez, generan 
condicionas para su transferencia a los sectores social y privado. 

El objetivo primordial del estado, para el caso de Fertlmex, es 
primero, eficlentar las plantas, fortalecer la Infraestructura de dlstrlbuclOn 
primaria, Incorporar acciones para la protecclOn del medio ambiente y 
sane- financieramente. 

Después de la reorganlzaclOn de las plantas Industriales, se dotan de 
independencia productiva, con lo cual operaran bajo el esquema de una 
entidad corporativa. del tamano reducido, que desempenara funciones 

%9 Rogoziaald. Jaa¡ucs ... La privatización de Empresa Paracsta.talcs". Mc!x.ico. Fondo de Cultura Económica. 
1993. pp. 63. 
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nonnatlvas y de regulación, con el objeto de facilitar su venta en el mediano 
plazo. 

O sea, el objetivo de venta, estuvo sujeto a la conclusión de proyectos 
Importantes para el sector y con ello dar pauta a la vena de una Industria 
moderna que se proyecta como rentable y competitiva. 

4.2 RESTRUCTURACION Y VENTA DE LA INDUSTRIA FERTIMEX. 

Para el caso de Fertimex, la desincorporaclón de las empresas, 
primero se Instrumentaron proyectos que llevaran cambios a la estructura 
del sector, con el fin de que a mediano plazo se lograra su transferencia a 
los sectores social y privado. Estas condiciones eran rec:omendaclones 
necesarias que emltla la coordinadora sectorial, que en este caso, la 
representaba la SEMIP. 

Dentro del proceso de reestructuración y redimenslonamlento, se 
planteo un plan enfocado a configurar cuatro grupos de unidades de 
producción y una c:omerclallzadora. Asimismo. c:on el af6n de fortalecer tanto 
la Infraestructura de distribución primaria como la protección del medio 
ambiente y el saneamiento financiero, se concibieron tres proyectos 
prioritarios en el gasto y en financiamiento: "El proyecto de derivados de 
écldo nltrlco, en la unidad pajaritos ver; que comprende una planta de écldo 
nltrlco diluido de 215 MTA., un planta de 6cldo nltrlco concentrado de 45 
MTA., una planta de nitrato de amonio, solución de 215 MTA., una planta de 
nitrato de amonio aperdlgonado de 215 MTA., y una planta de soluciones 
nitrogenadas de 479 MTA. El segundo proyecto de tennlnales marftlmas, 
consiste en construcción y remodelaclón de bodegas en las tennlnales al 
aHamar, Tam.; Topolobampo, sin; San Carlos BCS; y Guaymas, Son.; asl 
como la remodelaclón de tres tennlnales y la construcción de dos servicios 
auxlllares. 

El tercer proyecto, consiste en la tercer fase del Plan Nacional de 
bodegas que contempla la construcción de 10 bodegas graneleros y 10 
módulos de recepción de productos a granel y ensacados, ubicadas en 
varios estados de la repúbllca".30 

>o lDformc de &mona. 1989~1991. SEMIP. p.p . .!50. 
MTA Mila de Toneladas ..,ualcs. 
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En este marco, durante 1991-1992, Fertlmex, profundizo su 
deslncorporaclOn Iniciada en la segunda mitad de 1990 y avanzo en las 
transformaciones necesarias para Integrar una industria, rentable y 
competitiva. 

a) Anéllsls y Resultados 1991 - 1992. 

• ProctucclOn y ComercializaclOn de Fertilizantes. 

De acuerdo a los datos generados por la SEMIP, la Industria Fermtiex, 
durante el lapso de enero a agosto de 1992, produjo 1 millOn 391 mil 
toneladas de acido fosfOrlco grado t6cnlco y 624 toneladas de oleum. Esta 
produccion fue 47% Inferior a la obtenida en igual periodo de 1991, esto 
obedeció a la deslncorporaclón de las unidades Bajlo, Camargo, 
Coatzacoalcos, Fosfatos, Pajaritos, Guadalajara, Monelova y Nitrogenados 
pajaritos. (Ver cuadro) producel6n de fertilizantes, asl como el parot6cnico 
de un tren de producción en la unidad Lazara Cllrdenas. 

CUADR04.1 
Produccl6n de r.rtm.zantea 

ml .. adetonel•d•• 

1••t 1••2 
Producto Prog. R••I. Av•nce Prog. Real. Avance 

Suf. de amonio 545 755 117 247 228 92 
Nlt. de amonio 313 345 110 85 59 91 
Urea 1,555 1.s12 97 592 817 104 
Superf. simple 275 18 59 57 80 105 
superf. trfple 731 597 81 92 100 109 
Fosfato dlamonlco 230 266 115 216 213 99 
Complejos 115 175 152 111 11' 104 

To1al 3,864 3,814 99 1380 1391 101 

Fuente: Fertlmex, 1992-1993 

En los primeros ocho meses de 1992, la comercJalizaciOn de la 
entidad, totalizo un volumen de 2 millones 809 mil toneladas. Esto 
representa una reducción de 72% respecto a las ventas registradas en el 
periodo del afto anterior; sin embargo, fue mayor un 25% a lo programado; 
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esto se da, pese al objetivo. modesto de las metas programadas para esta 
industria, aal como de los diversos problemas, t6cnlco-flnanclero que 
arr.matraba hasta ese momento. 

La reforma como - distribuyo la producclOn fue de un 84% al 
rnereado nacional y el 16% restante .. comerciallzO en el mercado 
lntemllCional. Ambos rubros rebasaron nlvafes en 23 y 37% 
respectlv-nte. Loa principales productos exportados fueron urea y foafato 
dlamónlco. 

En relaclon a las Importaciones, Fertlmex, compró en el mercado 
Internacional, roca foafOrlca, azufre, clOIUl'O da potasio y 6ter lsoproplllco, 
entrw otras, con ello, asecruró sus necesidades y aseguró el abastecimiento 
de estos Insumos. En suma, en 1991 las lmporUlclonea de materias primas, 
alC8nZlll'Otl 2 mlllonea 315 mil toneladas. En el caso de r.rtlllz.nttts, .. 
Importó llnlcamente 43 mil toneladas, IO qua retleja una lndustrta sana de la 
cual - podrfa construir una autoautlclenela. 

Con respaeto al rubro de balanza de pagos en el periodo de enero -
egosto de 1992, la balanza comerclal de fertlltzantes, regl8tró un su~vlt 
de 17.2 mlllonea de dolares, 97.7% rnll)'Or al obtwlldo en 1991. Tales 
resuttedos - expllclll'I por la dlamlnuclon de 1- lmporUlclones, ya que .Olo 
- requirieron 679 mil toneladas de productos de origen extninjero, cuyo 
valor fu de 35.6 millones de d018res. 

Par el lada da loa precios en oetubnt da 1991, .. lnlCIO la apllcacl6n 
de precios L.A.B .• Planta Ptoduc:tors, en -SlllUCIOn del esqlMma de prwclo• 
L.A.B. Bodega "91 Centro de Dlatttbue#On Pttmano. Este cambio pennltlO 
deCerml,.... el precio final de los fef1111zante• en funelOn de distancia existente 
entre el orfgen y el destino de los productos. 

Rel.UVO a la capaclded lnstaleda en agosto de 1992, .. estlmO en 2 
millones 328 mil toneladas, frente • 4 millones 457 mil tonellldas del ano 
previa. El personal ocuplldo dlsmlnll)IO de 7 mil 514 penonas en 1991, a 3 
mll 499 en 1992. El decremento - expllca por el proceso de 
deslncorparaclOn. 

En lo que .. ntflere a las fuentes de financiamiento en junio de 1988, 
el Banco Mundlall, a trav6a de Nllfinaa, otorgo a Fertlltzantes Mexicanos S.A. 
un ~lto par 8 5 millones de dólares para el lljuste del sector. de esa 
suma, - canc»lson 19 millones en julio de 1992. Los proyectos de ese 
tlnanclarnlento, - canalizaron a fa tennlnaciOn de la planta de nitrato de 
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amonio de pmj.itoa, Vermc:nAZ; •I re-=ndlclonmmlento o conatrucciOn de 
terminal•• m.rtUmma; v • I• reNlblllt.ciOn de I•• unldllde• B•Jlo, P•J•rltoa, 
Foafmoa v Lu.ro can:t-. prlnclpmlmente. 

Debido • I• dealncorparmclOn de 1- unldlldea de pa¡..itoa, 
nltrogenlldoa y foafmtoa y • la ventm de 1 .. p1.m.a de MINlllU*I V La.ro 
Ckdenea, Ferttmex, aolleltO el ~ fed«81. i. 9auncl6n de pulvoa con 
•I Benco Mundi.I. perm que 1 .. unid.a.a rnwicion8dlla - .,.,._.. librea de 
s-s1-. e.wa .-lderan • eos mm-• de ~. centld8ld que Incluye 
loa 48 millones del °*lno p.,. -.iuate del sector v 14.5 mm-• pendiente• 
de •mortiz-, conwaponc:tlente el °*lfto .,.,.. I• conatruccl6n del complejo 
Industrial L-.ro Can:t-., Mlch09can. 

b) ModemlzM:IOn lnduatrüll v partlclpmclOn de loa sectores Prtvmdo v Social. 

Como pmrt• del proceso de en-.¡enmc10n de I• lnduatri. Fermtlex, -
reeatructurO el eaquemm de ~lzM:IOn. el cu.I Implicó el ...uro de i. 
red ..cuna.ne de vem.a, I• depuraclOn v reublc.clOn de I• red primer!•, el 
cmmblo en I• polltl- de precios • L.A.B. pi.mm, _, como la cre.cion de Ur111 
empre .. comerclallzmdora con funciones v reapon .. bllldede• de control v 
regul.cion del rnercmo n.clonel de fertlliz.ntea. 

Asimismo ... procedlO • I• dealncorporaclOn de flllelea no prlorlWrios, 
a la compmc:t.ciOn de I•• genancl•• regionales de vem.s, •I P•..,. de 13 a 
7; al cierre de pl.m.s menos eficientes; v al m•vor •provec:hmmlento de la 
cmpmcided lnst.19d•. 

Finalmente, como p.rte del proceso de modemiz.clOn entre mit.a de 
1990 • 1992, .. vendieron 1 .. 12 plent.s (ver cu.aro 4.2) de Fertlmex; con 
ello el est.do ti- como propOslto no .Olo complernent.r el ab9ato 
nacional, sino t.mbl6n la regulaclOn v superaclOn de lmperfecclOn en el 
merc.ao. 
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Una de laa cuestiones relevantes de la liquldaclOn de Fertlmex, lo 
constituye el hecho de que se prlvmlza una Industria san•, competHlva y con 
gran subsidio, esto .. observ• según, Manuel Cadena, entonces director de 
fertlllzantea de ~xlco, en •una b•l•nz11 comercl•I poaHlve, que aale a 
competir en el mercado Internacional, con m•• de 900 mil tonelad•• de 
fertlllzantea; de Igual forma, egreg•. que el subsidio en 1989, .,.. superior a 
loa 900 mil millones de pe-•· de loa cuales 85 mil millones, corresponden a 
~-p.-. Inversiones y 200 mil millones para pagos de Intereses y 
~On. ExpllcO tambl.., que 1 .. pi.mas lndustrlalea, - vendieron bajo 
I• estrategl• de patrón sustituto y •seguro que pese • I• virtual flm111 del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) el person•I t6cnlco original de I•• pl•ntas 
no .,.. desplazado, Y• que loa cambio• tecnolOglcoa en rnmerte de 
fertlllZllntea • nivel mundl•I. no h• sido transc:endencla.3

' 

La empreaa Fertlmex, tambl6n - liquida con un su~vlt de 520 mil 
millones de peaoa y con SOio el 50% de au planta de 14 mil empleados 
slndlCllllzadoa y de confianza. 

Loa 3 mll puntos de comercl•llZaclOn de la ~statal. • donde 
llegaban loa 45 mlllone• de tonelad•• de mgroqulmlCllS, se redujef'On a 198 
centro• de dlatrlbuciOn. 

Aalmlamo. se precl- que I• lniclmlv• privad•. ti- el 60% de la 
producclOn de urea uno de loa fertilizante• ~• Importantes y el sector 
~•1 el 40% en tanto que en dlatrlbuclOn la relaclOn es de 58 y 42% 
respectivamente. 

L• polltlca de producciOn y comerclallZaclOn tenl• que cambiar. ya 
que 1• parmestatal llego • otorgar subsidio• ha ... de 9 mil mlllonaa de 
peaoa. P- suplicar I•• acciones de I• paraestatal en rnmerla de 
c:omen:laliZllclOn y dlstrlbuclon, •• creo la comerciallzadora. I• cu.I aOlo 
re•llzar6 un monnoreo del mercado y •ctuanll hasta finales de 1993. 

3
' y Jonada. p. 3•. 22julio de 1992. 
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4.3 DESARROLLO TEORICO DEL PROCESO TÉCNICO Y EL CASO DE 
VENTA DE UNA PLANTA DE FERTIMEX. 

La pretenslOn original para el desarrollo de este punto, era el abordar 
con mayor profundidad las elapas del proceso de venta de las empresas de 
Fertlmex, sin embargo, al abocanne a las Instancias donde se resguarda la 
documentac:IOn del libro blanc:o, como la contadurla mayor de hacienda, de 
la H. CAmara de Diputados y la CoonilnaclOn General de la Unidad de 
oeslncorparaclOn, simplemente - neg6 el acceso; esto - explica porque 
conforme a procedimientos nonnatlvos, dichos expedientes únicamente 
pueden -r consultados por la dependencia y entidades facultadas para 
fines de evaluaclon, lnforrnaclOn o aclaraclOn, por tal motivo, a contlnuaclon 
- expre- los pasos t6cnlcos de la venta de una empre- paraestatal y se 
Inserta un ejemplo resumido del caso concreto de la enajenacl6n de un 
paquele de la unidad Industrial, L6zaro CArdenas de Fertlmex, "Roca 
FosfOrlca Mexicana, S.A. DE C.V." 

Dentro de las caracterlstlcas fundamentales que tOdo proceso de 
venta debe contener, se encuentl'W\ las siguientes: 

Transparencia: Para logra transparencia en la venta, se requiere 
apegarse al marco jurldlco y normativo que lo sustente. 

Man:o .Jurtdlco: La referencia jurldlca la constituye el art. 25 a 28 de la 
ConstltuclOn Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley Orgilnlca de la AdmlnlstraclOn Pública Federal, Ley 
General de Sociedades Mercantiles, Ley para promover la 
lnverslOn Mexicana y Regular la lnversl6n Extranjera y su 
Reglamento. Ley Federal de Entidades Paraestatales y su 
Reglamento. 

TOdos los procedimientos de venta deben ser aulorlzados por la 
comls16n lntersecretarlal de gasto financiero. 

Llcltacl6n Públlca: lndependienlemente del tamano y tipo de empresas, de 
su complejidad o del sector que provenga y de su 
rentabilidad. la mayorla de las operaciones de venta se 
han llevado bajo licltaclOn pública, Fertlmex, fUe un caso 
concrelo. 



Rentllbllld•d: Pese a que gran parte de I•• entld•des del sector pübllco, 
se encontr•b•n en condiciones de eflclencl• y 
productlvldmd poco a.tlsf-=torl••; un porcem.je levedo de 
empre••• mexlcmn•s. sujebls • prtv.uz.c:tón, posel•n 
potencial cntclmlento, un el.ro ejemplo es el e.so de 
Fertlmex. 

Renov•clón de Existen empre-• Con problem•s de endeud•mlento 
proceso de ventll equipo obsoleto y pocm probmbllldmd de 6xlto que no 

crean lnter6a entre los lnverslonlst•• e Industriales, a 
pesar de 1 .. l•bores de promoción. 

En esas clrcunatmncl••· las empre-• mtr.vlesan por 
varios procesos de llcltmclón. En general, al llmlte max1mo 
establecido son tres Hcn.ctones y posteriormente, la 
negoclmclón con los posibles lnteresmdos; si asto no 
resulUI, as neca...io sollc:lt9r • I• comlslOn 
lntersecretmrl•I de g•sto flN1nClero que se revoque el 
proceso de -janmclón y que I• p•raestllhll se• sometld• 
a deslncorporaclón vi• llquldmclón. 

Oespu6s de plmntemr I•• cm'llctertstlcms, abord•remos I•• eblpas del 
proceso da 8f111j~On; •unque cmd• empre-. •ctlvo o unlded lndustrl•I 
que se Incorpora •I proceso de vem. ti- sus partlcul•rldedes y probl•m•• 
Individuales, tOd•• I•• oper•clonea lnvolucrwn en su prlvmtlzaclón I•• misma 
eblpas que • contlnuaclOn se deserlben:32 

•> Propueam de I• Dependencl• COOrdlnmdora. 

De acuerdo •I .n. 8° de I• Ley Federal de Entld•d•s p.,._atmt•lea, la 
dependancl• COOl'dinlldora del aac:tor de que se trme, SEMIP, SARH, 
Turismo, etc.; pre-nt• •nte el ejecutivo federal, un• propuestm p•ra la 
deslncorponiciOn de 1• empre- considera y est.blece los Hnemmlentos de 
vem. y 1 .. polltlcma sectorl•les que deben observmrse en la enlljenmc!On. 

" POW'Zi""'dn J....-... La prh:atiz.ac:ión de empresas paracstatalcs ... Ml!xico. Fondo de Cultura 
- 1991, p.p. 50-101. 



U. propueataa de dealncorporaclón que emHe I• caordlmldo111 
sectorl•I, P91ten de las condiciones eapeclflcma en l•s que se encuentra 
cmd• empre ... no obatante, - puede g_,..,. •lgunoa criterio• como loa 
algulentea: 

1.- C•mblo Eatnictural Sectorf•I. 

En •lgunoa •actores, la daalncorporacion de l•s empre••• reapondlO 
a I• b(laqued• de cambios en I• eatructuni da •lgunoa aec:tores eapeclflcoa 
de I• aconoml• y por lo tanto, su Instrumentación fOnno pllfta da programas 
da m.yor pnJfundld•d. 

2.~ PIWferencl- y Rmcomendaclon .. S.Ctort• .... 

En .rgunoa cmaos, I• coordlnmdOl'll aectorl•I recome11dO dentrO de los 
Hna..nlento• de venta, conceder un tndo preferencl•I • detennln.doa grupo• 
aocl.-141•. relmic:I01111doa generalmente como proveedores o conaumldore• de 
loa producto• da I• empre ... 

En esto• cmaoa, el trm.mlento preferencl•I recomendmdo, hubo de ser 
conaldttl'lldo en mcflclón e los derecho• conferidos por los mtlculos 31 y 33 
da I• Lay genmral de •Ocledmdaa rnerc.ntllea, mqu611oa que resultan de loa 
propio• eatmuoa da I• aocledmd, o loa coneapondlentea •loa lrmbllj8dorea 
org.nlzmdoa da .. propl• empream seglln lo conalgue al mrtlculo 32 da I• Ley 
Federal de Entkhldea P_......_._ 

Este tipo de recomendllCionea, obedeclO • I• grmn m.yorla de los 
cmaoa • I• mdatenci• de compromiso• previos del sector público, •lgunos da 
ello• reautt.nw del propio objeto eocl•I que dio origen • I• cremic:IOn da la 
empre ... o 11'*1 de I• relmclón con aua aocloa minoritario•. tacnologlat.s o 
mcfmlnlatrlldorea. En todos loa caaoa. se dio CUl'90 • eatma ~ldmclones 
alempre y cumndo no contr.vlnlenin nlngl:ín ordenmmlento legal, 
otorg*1doselea •loa grupos beneftcimcfoa con esta piefannlCia, en Igualdad 
da condicione•. la posibilidad para ejercer el derecho de adqulslclOn de la 
pmrtlclpmciOn -=clan.ria corntspondlenta •I sector público. 
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3.- 0.S•rrollo Tecnológlco. 

En otros casos. ••• empresas • desincorporar, se ubican en ramas 
donde el cmmblo tecnolOglco ea conat.nte y reaultll ser un elemento 
fund.ment.I p.,... I• perm-ncl• de I• empre .. en un mere.do n•clonal e 
intemacion•I cmd• vez mas integrado y competitivo. Aal I• recomend•ción 
de .. coon:lln.-clón del sector, se dio en el sentido de buacmr no sólo nuevos 
lnveralonlat.a en el sector coneapondiente, sino t.mbl6n, promover la 
incorpoiKIOn de nuevos tecnologl•• que permltlln que I• industrl• mexicana 
- menteng• • niveles competitivos y •vmnzmdos con nuevos de .. rrollos 
lnnovmción y comercl•llZ11ción. 

4. 0.S•rrollo de Proyectos. 

En •lgunoa caaoa I•• empre-• motivo de deaincorponlClón, se 
enconlrablln en ...,. fase lnlci•I o intennedia de de .. rrollo de algím 
proyecto, ,_ o -=tlvldad especifica que se h•bl• considerado como 
Importante pmra el sector; en t.le• condiciones, I• recomet ld9Cl6n de la 
coon:linad- aec:tort•I, condielon6 I• vent. de I• empreu a I• puesta en 
rn#'Cha o tennlnmclón del proyecto de referencia, o del eat.bleclmiento de 
compromisos de lnvwalOn con lmpmctoa almil•re•. 

p.,... la lnduatrt• de loa fertilizantes, I• coordlnadoni sectorial fue la 
SEMIP y el criterio descrito, - •plica fielmente •I obaerv•r que la vent. de 
las empre .. a, estuvo c:ondlelonada a I• concluai6n de •lgunos proyectos 
productivos con fin de enajenllrSe de form• rent.ble y competltlv•. 

15.- P•rtlclpacl6n mlnortt.rt• del Eatlldo. 

En •lgunoa cmaoa, la coordinmcl6n sectorial recomendó la 
pennmnenci• del eat.do en form• minoritaria dentro del capital social de las 
empre-•. 

La partlcipmción minoritaria de acuerdo a la ley orgénlca de la 
admlnla1rmcl6n pública federal y con la ley federal de las entidades 
parmeatatlllea, cuando el goblemo federal sea tenedor del 25% del capital 
aocl., y Mata un pon::ent.je del 50%, la empre .. no es considerada como 
parte de I• adminlanelón pública paraeatatal, manteni6ndose una relación 
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de canllcter privado entre el gobierno federal y los demés tenedores de las 
acciones, debi6ndose sin embargo, contar con un comisario designado por 
laSECOGEF. 

Cu•ndo la tenencia del gobierno federal u otras entidades 
p•r•eatatales, es menor al 25% la presencia de un comisario no es 
requerida, sin menoscabo de la participación en el consejo y la asamblea de 
accionistas. 

Adicionalmente a lo setlalado, existen criterios que contempla la 
coordinadora sectorial, dependiendo del tipo de desincorporaclon y de la 
empren, •al, re-H•n la defensa del empleo y la planta productiva, criterios 
de grupo lnduatrl•I y otro• que tienen que ver tanto con loa proyecto• de la 
Bmncm de Fomento como el de evitar favorecer la Integración de conceptos 
monopólicos que no propicien un• mayor competltivld•d interna o agreguen 
benefleloa • I• cadenm productlv• en au conjunto. 

b) Dlctmmen de la Comisión de Gasto Financiamiento (CIGF). 

L• CIGF, •n•llza la propuesta que le presenta la coordinadora del 
sector y de mcuerdo con la situación general en que se encuentra la entidad 
p.,..atmlml, el Are• de actividad en que se desarrolla, los antecedentes de 
su operación y los Criterios y argumentos que le son puestos a su 
consideración, decide si es procedente la deslncorporaclOn, y, en su caso, 
bajo que procedimientos dejara de fonnar parte del sector público: 
llquldaelón, extlnCIOn, fusión, transferencia o venta. 

V•le I• penm resanar los Criterios fundamentales que la comlsiOn, 
considera para ev•luar y dictaminar la factibilidad del proceso. 

Dentro de los Criterios esenciales, se encuentra la procedencia de la 
recomendación, la cual debe estar sustentada en justitlcaelones 
conalatentea y congruentes con el sector; tambi6n, debe considerarse la 
fectibilid8CI de la empre- para definir el tipo de deslncorporación que 
pudiera ser, venta, liquidación, extinclOn o fusiOn. No se trata de escoger el 
camino f6cil para acordar una venta, sino debe existir actitud responsable de 
parte del estado, de tal forma que no incluya a empresas que no fueron 
factibles. 

Tarnbi6n, la CIGF, considera el saneamiento financiero de la empresa, 
y la incorporaciOn de Criterios de decisiones de polltlca de finanzas públicas 
y de politica economlca sectorial, las cuales se relacionan con la ellminaciOn 
de proteccionismo excesivo y la apertura a la competencia Internacional, 
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tales como la elimlnaclOn de subsidios directos via precios diferenciales, 
subsidios financieros y cr6dllos preferenclales. 

Por último, la CIGF, toma en cuenta Criterios que abarcan los 
derechos laborales, los cuales en ocasiones fue necesario que en un 
proceso de desincorporaclón manejara negociaciones simultaneas de 
carécter laboral para traspasar la administración pública a los sectores 
social y privado. 

Hasta este punto los procedimientos de deslncorporaciOn pueden ser 
aplicadas a cualquier paraestatal. Las subsecuentes etapas que se 
deacrtblran son exclusivos para las que seran sujetas a privatización. 

c) Acuerdo de Oeslncorporaclón. 33 

Contando con el dictamen de la comisión intersec:retarlal, gasto 
financiamiento y con base en las facultades que le confl- el articulo 32 de 
la Ley Org6nlca de la Administración Pública Federal y el 8ª de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Secretarla de Programación y 
Presupuesto obtuvo el acuerdo favorable del Ejecutivo Federal y emitió la 
resolución c:onwspondlente para proceder a la enajenaclOn de la 
participación estatal de las empresas, notificando dleho acuerdo y reaoluciOn 
a la Coordinadora del Sector y a la Secretarla de Hacienda y Cr6dlto 
Público, solicitando a su vez a esta última la designación de la Sociedad 
Nacional de Cr6dlto que fungiré como agente. 

d) Designación del Banco Agente. 

La unidad de deslncorporaclón de acuerdo con sus funciones, designa 
en todos los casos a una Institución de cr6dlto en el pals que fungiré como 
agente de venta del gobierno federal. 

A pesar de que existen muehos bancos en M6xico, la designación de 
la empresa a uno de ellos en particular no se dificulta porque se consideran 
criterios como los siguientes: la experiencia de la constitución bancaria en el 
érea especifica en la que se desarrolla la entidad sujeta a venta; la 
ubicación geogréflca de la entidad paraestatal y la presencia del banco en 
esa zona; la trayectoria con la que cuenta apoyando al gobierno en la venta 
de otras empresas; las dimensiones del grado de especialización y las 
cargas de trabajo de sus éreas de lngenlerta financiera, entre otros. 

n Jacqua R. op. ciL pp. 64. 67. 
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Un ••pecto que ae considera Importante ea que el banco 
seleccionado, no sea acreedor de la empresa, cuyas acciones se 
enm,lenaran. 

Tmmpoco - pennlte que este •poye financieramente al •dqulriente 
para comprar I• empresa. La deslgn•Clón del banco agente, lo comunica la 
Secnttarl• de Hmelend• y Cr6dlto Püblico, mediante ofleio en el cual se hace 
del conocimiento del agente, los lineamientos de venta y pollticas 
aectorl•lea que deberan ob-rvmrae en el caso especifico de que se trate. 

e) Eatrmtegl• de Vent.. 

Eat. etapa ea importante, porque en función de una estrategia de 
vem. mdecumda, depende la poslbllldmd de garantizar mejores condiciones 
para el eat.do. P•ra llevar a buen t6nnino est. et.pa, - requiere de un 
conoeimlento exhmuatlvo de laa cmracterlatlcaa de la empresa. Dentro de las 
v.nablea que reaart.n para definir la estrategia de vem. son l•s siguientes: 

1. Raz6n y objeto soc:lal. 

2. Ublc:mción geograflca. 

3. Estructural •c:clon.na. 

4. Aspectos tecnológicos, comerCfales, financieros y laborales. 

5. Caracter1at1C11s del mercado naeional e lntemaclonal. 

e. Raatricelonea legales y regl•ment.rtas. 

7. Objetivo• eapeclflcos, determinados en función de los lineamientos de 
polltlca econom1ca. 

8. Efectos de la dealncorporaclón sobre su rama de actividad. 

9. Perspectiva• económicas. 

El banco agente y la unidad de deslncorporaciOn, trabajan 
conjunt.mente en este analisls y determinan cual es la mejor estrategia que 
- deben lnstrumem.r. 
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f) Perfil y Prospecto de Venta. 

En •- etapa el banco agente elebonl do• documentos pere la 
entrega a loa Inversionistas lntere-doa en le empnt- que ae pretende 
privatizar: el perfil y el prospecto de vente ,,_.1e1amen1e a le actividad 
aen.tlade. ae emite una convocetorle que ae publica en loa periOdlco• de 
mayor c::ln::uleciOn neclonel, y en algunos casos Internacional. pera Informar 
al püblico que el gobierno federal. ha puesto en venta una unidad 
paraeatetal y ae menciona el lugar y las fechas en las cueles puede 
solicitara• lnformeclón. 

Loa Interesados en la empresa. se ponen en contacto con el banco 
agente, y e cambio de una carta de Intensión, en la que ae aeftala el remo de 
actividad económica en el cual ae deunolle el (los) lnverslonlata (s) y las 
rmzonea por las cuales le Interesa la compaillla o la unlded lndustrtel; reciben 
un documento que no excede de aela u oeho ~lnaa y que describe los 
aspectos generales de la empresa en venta, denomln.wdo perfil lnfc>rmatlvo. 
Este lnfonne esta destinado a fomentar el lnter6s de los Inversionistas sobre 
le empre-. 

Loa elementos que se consideran en el perfil lnfonnmtlvo, son loa 
aspectos baalcoa. no confldanclalaa. que conforman la empresa, tales 
como antecedentes, estructura eccionerla, ubicación. eapectos 
administrativos y teborales, volúmenes de producción, tecnologle, ••I como 
un resumen de loa prlnclpales Indicadores financieros. Aalmlarno, ae le 
entrege111n r .. beses de venta, que son los llneemlentoa generales • traV6a 
de loa cuales ae de-rrolla el proceso de venta. Incluye fecha de entrega de 
prospectos. dapó•lto• y presentación de ofertas. 

Oeacrlbe el contenido que debenll tener le postura de compra. la forma 
de pego y en algunos casos. ciertos acondicionamientos, como la asunción 
de pasivos y las cartas de cnkflto que respaldan el monto de la operación. 

SI el 1nt.-s del Inversionista. persiste una vez que cuenta con un 
panonumi si-tal de la empre- peraeatetal, rec::lbe un prospecto 
descriptivo de la entidad a cambio de un depósito que es entregado al banco 
agente. (estos recursos son depositados en la Institución de ~lto. en la 
alternativa financiera que genere los meyores rendimientos posibles) asl 
corno de la flnnm de un contrato de confldenc::lalldad en el que se establece 
el compromiso de no divulgar la lnformaelón a terceros. 
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El proapecto descriptivo, •demllls de lncorpormr I• Información deacrit• 
en el perfil, Involucra elemento mucho rn6a profundos y an•llticos, tales 
como: 

Aapectoa laborales y adminlatratlvoa: organlgram11, tmbuladorea, 
antigüedad de empleados, contrato coleclivo, relacione• l•bOralea, pasivo 
labOral. 

Producción: tipo de productos que ae generan, capacidad Instalada y 
utilizada, descripción de procesos de producción, tecnologla, sistemas 
antlcontaminantes, licencia y pennisos, mantenimiento y •ltematlvos de 
reconveralOn. 

Mercado: Caractertstlcas del mercado nacional e intemaelonal, 
proveedores y compradores, valor de l•s ventas y su potencl•I de 
crecimiento y 

Aapectos fiscales, legales y de aeguros: sltUllCión fiscal Juicios en 
proceao, seguro y fianzas, •si como contratos y convenios vigentes. 

Información financiera: Estados Fln•ncleros. 

Anexoa: Comprenden documentos no Incluidos en los puntos anteriores, 
como acta constitutiva, avalúas, escrituras, planos, entre otros. 

Paralel•mente a estos trabajos, I• •ecret•rla de I• contralorla g-ral 
de I• federación, designa un •udltor externo que dlctmminarlll los estados 
flnancleroa de la entidad a vender. 

Lo anterior, ae re•llza porque en los primeros proceso de 
deaincorporaclón por la vla de le venta, ae eapeclflcaba que era posible 
re•llzar una •udltorla de compra por parte de los nuevos dueftos. Esto 
condujo a que, en algunos casos, - recibieran reclamaelones por varios 
conceptos, tmles como sobrevalu.ción de mictlvos, deudas, dif-nciaa en 
Inventarlos, etc. 

A partir de 1990, se mOdiflcó esta altuaclón mediante la aplicación de 
una auditoria de venta, a travfls de la cual quedaba perfectamente definida 
la altuaclón real de la entidad paraesi.tal, y de este mOdo, el adquiriente 
tenla perfectamente definidas las caracterlatlcas de las empresas que Iba a 
comprw-. 
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g) Evaluación Técnico - Financiera. 

La sociedad nacional de crédito, contando con la información de la 
empresa procedió a la elaboración de una evaluación técnico - financiera de 
la misma. De esta evaluación resulta el valor mlnimo de referencia por 
encima del cual puede realizarse la venta y consideración no sólo el valor 
flsico de la empresa, sino los criterios de evaluaciOn que generalmente 
establece el mercado: factibilidad de la empresa, mercados actuales y 
potenciales, generación de ingresos, estructura financiera, avances 
tecnolOglcos, limitaciones técnicas y de equipos, rentabilidad actual y 
proyectada, posición superavltarla y o deficitaria y en general todos los 
elementos tecnicos-flnancieros que puedan considerarse para integrar un 
valor mlnimo de referencia. el cual es confidencial con un doble propósito. 
Por un lado, asegura la transparencia del proceso al generar las mismas 
condiciones para todos los participantes posibles, a través del esfuerzo que 
realizan los oferentes, con el objeto de presentar la postura de compra mas 
mdecuada. 

h) Recepción y Evaluación de Ofertas. 

A partir de que se entregan las bases de venta a los compradores, se 
les da la fecha para que presenten sus ofertas. Vale destacar que las únicas 
posturas que se reciben son las de los ofertantes que hicieron su depósito. 

En la sesión referida, se dan cita ademés de los interesados en la 
empresa, representantes de la Secretarla de la Contralorla General de la 
Fec:teraclon, de Hacienda y Crédito Público y del Banco Agente. También. se 
solicita un notarlo público, que da fe para el procedimiento de recepcion de 
ofertas - efectúe de acuerdo con las bases de venta. El notarlo emite una 
acta que resume la sesion y se describen las posturas de la compra. 

Posteriormente, el bésico agente procede a analizar las ofertas, y si 
es necesario reexpresar1os de tal manera que sean comparables entre si. A 
este procedimiento, se le denomina "Homologación de ofertas•. El primer 
requisito que deben reunir los ofertantes consistentes en apegarse a los 
lineamientos de las bases de la venta. 

En algunas ocasiones, los Interesados incluyen su postura en 
dólares y a plazo otros, lo hacen en moneda nacional y al contado, algunos 
asumen pasivos y otros no. Por consiguiente, se debe ajustar los 
ofrecimientos y homogenizarlos, con la Idea de definir cual es el monto real 
que representa y si este valor es mayor a otras posturas y al precio del 
banco. 
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Aquf es donde et precio mlnlmo de referencia - ullflza como patl'On 
de compllFllCl6n para ponderar las ofenas. El banco mgente, entrega este 
an•ll•I• a la unid.O de deslncorponlCl6n para su posterior aprobaci6n. 

Asimismo, - solicita que, ad.,.,_• del precio de la operacl6n, -
entregue un p-ognama de trabajo y de lnversldn en I• .mpresa que -
pretende adquirir. Al gobierno fltdensl. teOncamente debe lnt-..ne no aólo 
deslnc:orporw' la entidad p-statal, sino que se siga desanotlando y que 
rnejOAJ en todos los aspectos por ello, - establece un compromiso del 
comprador al respecto. 

En general, el mlnimo de posturas que .. presentan en las llclt11elones 
hasta I• venta de Fertlmex, de ecuerdo .J. RogoZlnskt, fue mas de dos 
ofertas, aunque exl .. leron entidad•• paraestatales que nteibleron una W11ca. 

En caiso de que exista una sola poscur. de compra y las Ofertas se 
coloquen por debajo del 90% del valor tec:nlco de rwferencla y el monto 
exceda • ros 10,000 millones de pesos, la unidad de deslncorporaclón 
llOll'Mtle los n1sultados a la consldenición de la comtst6n lnteraecretartal de 
gasto financiamiento, que puede tomar la decisión de astgn- la empresa o, 
en su def'ec:Co someterfa a una nueve llCilaclón. 

1) AutorlzllCion y Resolución de Venta. 

Oespu6s de que el banco presenta su homologllc:lón, la unidad de 
deslnc:orporecl6n procede a -11zm1-. ajustAlndose a los llneamlerrtos de la 
comisión lnteraecreuirtel de gasto financiamiento para tomar una declslOl1. 

Es Importante re-Har que, en I• ~ar parte de tos casos, la dec.islOn 
final requiere el .-cuerdo de esta comisión para proceder a asignar la 
empre-• la mejor postura de compra. 

Posteriormente, I• unidad de deslncorporeción comunica oficlalrr.nte 
al banco -aente. que se ve~ la p-statal o determinado oferente. Este 
documento, se llama •Ofiefo de auror1zac10n·. pera la empre- de 
partlclpecl6n estatal mayoritaria se redllCta ta18 resolUCIOn de venta. 

En los comunicados oficiales, se detallan los antecedentes y los 
aspectos rel-antes de cada operación con un orden cronológico; tambi4tn 
se detalla el mondo de la venta, las condiciones de pago y se establece una 
fectul limfte P8f11 flnnar el contrato de compra-venta. 



En loa comunicado• oficiales, - detallan loa antecedentes y los 
aspectos relevantes de cada operación con un orden cronológico; tambi6n, 
- detalla el monto de la venta, I•• condiciones de pago y ae establece una 
fecha limite para firmar el contrato de compra-venta, que generalmente no 
excede de veinte dlaa. 

j) Forrnaliz.clón de I• Compra - Venhl. 

La r.d.c:clOn del contrato de compra - venta, Inicia • par11r de la fecha 
cuando el b8nco agente, recibe el documento antes descrito. En esta pllr1e 
del proceso reaana le pllr11clpac10n del reaponaable del proyecto y del 6rea 
jurldlca de la wiidad de dealncorpol'llCIOn y del banco agente, quienes junto 
con loa abogados del comprador (es), acuerden sobre las Cl6usulaa que 
conforman el c:ontnito. 

Tembi.rt, - Incluye dentro de la formanzeclOn de I• compra - venta 
loa documentos de acuerdo de •-mblea, con-joa de admlnlatrac:IOn, 
reeatructuracl6n de adeudos, etc. 

Ea lmport.nte mencionar, que en I• flnn• de contratos en la rnayorla 
de loa casos participen como testigos la contralor!• g-ral de I• federación 
y la wildad de dealncorporaclOn. 

k) Deah icorporaclOn. 

La lnatltucl6n de cr6dlto, agente del gobierno federal, deposita el 
producto de I• venta en la teaorerf• de I• federación, de acuerdo con el 
monto de la opel'llCIOn y con I•• condiciones de pago que menciona el 
contrllto. 

El banco agente, recibe un reembolso de loa gestos que lncuniO 
durmnte el proceso de prfvlltlzaclOn de la empre ... previa eutortzaclOn de la 
wikled de dealncorpot aclOn, ••I como de una comisión para sus trabajos de 
evaluec:IOn, propaganda y venta. 

Esta comlsl6n, se establece con base en un porcentaje sobre el valor 
de I• entidad paraestatal activas o unidad industrial. 

Cuando se finiquita la venta, la unidad de desincorporaclOn solicita a 
la subaecreterla de egresos de la secretarla de hacienda y a la contralorla 
de la federación que se procesa a desincorporar la empresa del registro 
público de entidades paraestatales: para tal efecto, se envla copias del 
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contrato de compra - venta y del entero • la teaorerla de la federaclOn; 
asimismo, - notifica al congreso de la unl6n y • la aecretarla de la 
contralorla ganer111 de la federación que conforme al articulo 88 de la Ley 
Federal de las entidades par-•tatalea tienen • su cargo vigilar el 
cumplimiento de loa "procedimientos eatablacldoa psa la -jenllCl6n • 
titulo g-.oso en favor de loa aectorea social o privado de las -=clones o 
derechas que tienen suscritos en el capital social el gobierno federal, sus 
dapenclenc:I•• y otras entidad•• paraeatatalaa, an emPr11-• que no fueron 
eatrat6glcoa o prioritarios•, aprobados por la comlal6n lnt~al gasto 
flnanclamlanto, dejando en esta forma cerrado al expediente 
correspondiente de cada una de las entidades motivo del proceso. 

1) Libro Blanco. 

El "libro blanco• se constituye como un sustento documental, 
elaborado por el banco agente, bajo la aupervla16n de la unidad de 
dealncorpoimc:l6n, sobre el proceso de daalncorpoiacl6n por la vi• de la 
venta de una empre- un activo o unidad Industrial. 

Las dimensiones varlan de acuerdo • loa requerimientos de cada 
caso, existan empresas con "libros blancos" de un aOlo volumen pero existen 
empre-• que conformaron dos, tres o hasta 39 y 40 tornos para el caso de 
Altos Hornos de M6xlco y Siderúrgica Lúaro Cllrdenas-1•• truchas 
reapactlvamante. 

El contenido esencial del libro blanco, consta de los siguientes 
apartados: 

1) Slnteala ejecutiva del proceso. Ea un resumen cronol6glco del proceso. 

2) Recomenc:l8Cl6n de la dependencia lnteraecretarlal de gasto 
flnancl11mlento. Se Integra dictamen. 

3) Dictamen de la comlslOn lntersecretarlal de gasto financiamiento. Se 
Integra dictamen. 

4) Acuerdo de venta del ejecutivo. Se Incorpora oficio. 

5) AalgnaclOn del banco agente. Se Incluye oficio. 

6) Contrato de comlslOn mercantli. 

7) Perfil informativo. Se Incluye lnfonne. 
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8) Prospecto descriptivo. Se Incorpora documento. 

9) Estrategia de venta. Se Incluye las bases de venta. 

10)Valuacl0n t6cnlco - financiera. Resumen y comentarios sobre cada uno 
de los m6todoa utilizados. 

11 )Derechos a terceros. SI es el caso, se enllsta documentación a trav6s de 
la cual loa trabajadores participan en la compra de la empresa. 

12)0fertas y recomendaciones del banco agente. 

Se Incluye copla de todas las ofertas que - presentaron en la 
llcltaclOn asl como el anallsls que realizo el banco y su recomendación 
-bnt la mejor postura. Ademas se cuenta con acta notarial de recepción de 
ofertas. 

13)AutorlZ9ciOn y resolución de venta. Se lneluyen oficios. 

14)Documentos legales. Se lneluye actas de asambleas ordinarias y 
extraordinarias del consejo de administración. 

15)Comprm y venta formal. Se Incorpora contrato. 

16)Documentacl0n financiera de la venta. Se encuentran los pagos que 
realiza el comprador, asl como de todos los enteros que efectuO el banco 
agente a la tesorerla de la federación. 

17)Adecuac:IOn de venta. En esta sección se Incorporan todos los tnillmltes y 
gestione• posteriores a la firma del contrato compra - venta. 

18)Deslncorporaclón. Se Incluye oficio. 

19)Anexo. El banco agente adiciona cualquier documento que considere 
relevante y que no este en los apartados anteriores. 

La coordinación general de la unidad de deslncorporaclOn envla un 
ejemplo del libro "Blanco• a la coordinadora sectorial y a la secretarla de la 
contralorla general de la federación, para que se lleven a cabo el 
seguimiento y el control de los procesos de deslncorporaclón. 
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T•mbl6n, •• entrega uno de eatos documentos • I• contmdurl• mayor 
de hacienda de la H. Cémara de Diputados, con el objeto de qua este 
Org8"0 t6cnlco de fiacaliZ11ciOn realice la• ev•luaClonea correspondientes • 
la empre- vendida, I• unidmd de dealncorpormciOn conaerv• un ejempl•r 
mdiclon•I. 

Como se explica al principio del capltulmdo, la lnveatlgaclOn del 
contenido de I•• etapas, para el caao de Fertlmex, no se pudo -'!Zar con 
rrulla detalle parque no •• tuvo acceso al libro blanco; sin embargo, • 
contlnuaelón se deacrlbe de fonna gen6rica el proceso de vem. del p11quete 
de la unidmd Industrial Lmaro Carel-• da Fertlmex. 34 

Entldmd: 

Naturaleza .Jurldica: 

Sector: 

Objeto Soci•I: 

Roca Foafórlca Mexlcan•, S.A. DE c.v. 

Empre- de participación estatal mmyorltarla. 

Energl•, minas e lnduatrla .,_atatal. 

Explotación de yacimientos de follforttoa. 

Fonn.llz-=!On de I• Propueata de DealncorponiciOn: 

La SEMIP, el 2 de diciembre de 1991, propuso la dealncorpo1aclOn de 
la entldmd, la cuml fue aprobada por I• comlalOn lm....ecretarl•I de gasto 
financiamiento en 1• sesión celebl'mda el 2 de diciembre de 1991, • trav6a 
del llCUerdo No. 91-XXVl-E-2, ratfflcando el .cuardo No. 91-XXlll-E-2 del 8 
de noviembre d• 1991. La SHCP, con Oficio No, 101-1252 dal 30 de jullo de 
1992, con Oflcio No . .JRS/120/92 • Banco lntemacion•I. S.A. como agente 
financiero, firmando al contrato de comlalOn rnel'Cllntll, el 2 de septiembre da 
1992. 

L• SECOGEF designo con oficio No. DA-343-2 del 3 da junio de 1992, 
al deapac:ho Florea Heméndez y Aaoc. S.C. ~ realizar la •udltorta da 
ventas de loa Estados Financieros corraapondlentea, loa cu.lea fueron 
conaldarmdoa por el agente financiero pma la elabOración de la ev•lu•ciOn 
t6cnlco-flnancierm de la entidad. 

Bmnco Internacional, S.A. el•boró el prospecto da venta en agosto da 
1992, aal como la evaluación t6cnlca - fln•nclera. 

M S.KC.P. •La ~de Empresas del Sector Público (19113-198')" Mb::ico. 19115. P. 75. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
IE LA 

NO DEIE 
lllUITECI 

La comisión intersecretarial de gasto financiamiento, mediante 
acuerdo No. 92-XXXIX-3 del 22 de julio de 1992, aprobó enajenar en 
paquete la unidad industrial Lézaro C6rdenas de Fertlmex y 100% de las 
llCCiones representlltivas del capital social que posela el goblemo federal en 
Roca Fosfórica Mexicana, S.A. DE C.V. dada la siderurgia existente entre la 
empre- y la planta. 

Banco lntemacional, S.A. publicó la convocatoria de venta el 31 de 
julio 3 y 4 de agosto de 1992, en Excelsior, el Financiero, el lnfonnador, el 
Imparcial, la Voz de la Frontera, el Norte, Diario de Sinaloa, la Voz y Diario 
Peninsular. 

El 13 de octubre de 1992, ante el notario público No. 87 del D.F. se 
recibieron -1• propuestas de compra, que no reunieron los requisitos 
establecidos, por lo que - decllll'6 desierta la licitación y se solieitó a los 
postores pre-ntar nuevas ofertas. 

El 8 de diciembre, se recibieron las posturas de compra por el 
paquete lntegrmdo por 100% de las acciones del gobiemo mexicano en Roca 
Foafórlca Mexicana, S.A. DE C.V., la unidad industrial Lúaro C*denas de 
Fertlmex-1 como por el proyecto 107-LAC de la propia unidad Industrial, el 
valor real de las ore~ fue el siguiente: 

l. Fertilizantes de Guadalajara, S.A. DE C.V., con $155.153 millones de los 
cuales $8,850 millones correspondlan a Roca Fosfórica Mexicana S.A. 
DE C.V. pagando de contado y apeg6ndose a las b•-• de llcltaclón del 
proceso de venta; 

11. Las tres ofertas de empre-rios Industriales de M6xlco, S.A. DE C.V. 
quien ot'recla: e) $133,379 millones de los cuales $8, 145 millones 
corntspondtan a Roca Fosfórica Mexicana, S.A. DE C.V. b) $124,240 
millones, de loa cuales $6,580 millones eran por Roca Fosfórica Mexicana 
S.A. DE C.V. y c) $124,240 millones y sin ofrecimiento por la empresa, 
adem41s 1- ofertas de empresarios Industriales de M6xlco, S.A. DE C.V. 
condicionaba a que el Gobierno Federal asumiera el 80% de los costos 
de enanque y operación de la unidad Industrial Lazara C6rdenas, lo cual 
lncumplla con las bases de lleitaclón de este proceso de venta; 

111.Fertllizantes del Estado de M6xico, S.A. DE C.V. con $95,701 millones 
tanto por la entidad como por la unidad industrial; 
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IV.Agroqulmlcos, SA. DE C.V. con $19,164 millones, tanto por la entidad 
como por la unidad industrial. 

V. Industrias Penoles, S.A DE C.V. con $5,000 millones, tanto por la entidad 
como por la unidad Industrial; y 

Vl.PropHecnica, S.A. DE C.V., con $3,698 millones, tanto por la entidad 
como por la unidad industrial 

Como base en la evaluación T6cnico - Financiera, elaborada por el 
banco agente, en las ofertas recibidas, en la propuesta formulada por el 
agente financiero, asl como en la opinlOn favorable de la comislon 
intersecretarial de gasto financiamiento, emitida en la -slOn celebrada el 9 
de diciembre de 1992, la SHCP, emHIO el 15 de diciembre de 1992 la 
rasolUCIOn de venta No. RVP-201, autorizando en esa misma feeha el banco 
agente, mediante oficio No. JRS/218192 a efectuar la venta de la entidad a 
fertillzantea de Guadalajara, S.A. DE C. V., quien ae apego totalmente a las 
bases de la licltaclOn y resulto ganadora al homologar las ofertas recibidas. 

El 21 de diciembre de 1992, se firmo el contrato de compra-venta con 
grupo empresarial del Bajio, S.A. empresa nombrada por fertilizantes de 
Guadalajara, S.A. DE C.V. y el C. Efraln Davalas Padilla, el monto de la 
operaciOn ascendlO a $6,580 millones. 

Con fecha 15 de abril de 1993, en oficio no. GARR/001/93, la SHCP, 
solicito la deaincorporaciOn de la entidad. 

Loa comisarios públicos, designados por la SECOGEF emitieron su 
opinión respecto a la forma en que se llevo a cabo el proceso de 
deSincorporaclOn, el 4 de febrero de 1993, 
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CONCLUSION. 

A efecto de dejar claro la Investigación es Importante destacar 
algunos aspectos teóricos o relativos a la justificación para la intervención 
pública y las situaciones donde no hay razones fundadas para el control 
estatal en las empresas. 

1. Sin duda la razón de una privatización se valora en su efecto significativo 
sobre la eficiencia económica o la estabilidad macroeconómica; de esta 
forma, la teorla económica neollberal soporta su polltlca económica de no 
Intervención estatal bajo el argumento de que históricamente todo pais 
cuando Inicia su proceso de desarrollo le resuna imprescindible la 
presencia del estado en la economla, pero en su afén de fortalecer el 
mercado Interno, sectores empresariales y en un Intento de protección del 
empleo y de lmpartlción de justicia social, el estado cae en problemas de 
generar empresas mal administradas que se mantienen con subsidios, 
gran personal administrativo que degenera en burocracia, que viven de 
forma ostentosa y como resunados de la mala administración resunan 
deficientes. Todo ello, produce al estado, cargas excesivas de gastos 
Innecesarios que representan problemas financieros que se resuelven con 
endeudamientos, resunando empresas Improductivas. Ante esta 
circunstancia, la propuesta esencial, es privatizar las empresas públicas 
para lograr eflcientar sus procesos productivos y con ello, permitir que el 
mercado determina los precios en un émbito de competencia, que genere 
productividad, empleo y desarrollo económico. 

Con esto el estado evita gastos deficitarios, equilibra, sus finanzas y 
- dedica a la administración tributaria y a normar las reglas del mercado; 
del mismo modo, el estado utilizaré los recursos que inyectaba a las 
empresas improductivas para ampliar el gasto público en bienestar social. 

Por otro lado, quienes argumentan la necesaria Intervención estatal en 
la economla, centran su argumento en la necesidad de un desarrollo 
económico Integral que sea guiado por el estado para impulsar los sectores 
productivos, generar empleos y mayor justicia social; asimismo, su 
oposición al dejar libre el mercado, estriba principalmente en la aftoranza del 
papel histórico que el estado mexicano, ha realizado en nuestra nación, 
fundamentalmente en la construcción de la infraestructura económica, el 
proteccionismo como polltica comercial y en consecuencia el fortalecimiento 
del mercado Interno; todo eso es posible con la intervención del estado de 
empresas públlcas que rijan organizadamente y de forma eficiente la 
estructura económica. 
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SI valoramos objetivamente las dos posiciones forman parte del 
quehacer econOmlco, en nuestra naclOn, la cuestlOn estriba en la •plicacl6n 
ortoxamente l•s polltlcas econOmlcas, al no valorar condiciones particulares 
de -ctores; en ese sentido, observamos que en Mftxlco, desde el periodo 
posrevoluclOn, la lntervenclOn del estado en la economla ha tenido aspectos 
de raclonalid•d. 

Cuando el pals en los anos 20's se encontraba desarticulado, la 
lntervenclOn del estado en la economla con un sistema polltlco dominante, 
logro crecimiento y estabilidad por casi medio siglo, gracias a la lntervenclOn 
racional del estado mexicano, el cual logro formar la lnfr•estructura 
econOmlca (can-etera, energla, presupuestos, tr•nsportes) y una estructura 
productiva (siderúrgica, petroqulmlca, fertilizantes, almacenes, bienes de 
capital, etc.). 

La lntervenclOn descrita, tuvo el objeto de sentar las bases de 
desan-ollo del pals y para la expanslOn de Industrias privadas, de la 
agricultura, comercio, banca y los servicios; tambi6n, se logrO crecimientos 
de la oferta, controlando lnflaclOn y con ello generar estabilidad cambiara, 
monetaria, financiera y con avance social. 

Para proteger el mercado lntemo, el estado participaba en la 
economla con ban-eras arancelarias para contener el capital extranjero que 
mantienen I• necesidad de recuperar y controlar sectores redltuables y 
estndflgleos de nuestra economla. 

Empero, paralelamente en este desarrollo se gestaban vertientes 
ln-aclonales, que en aras de mantener fUentes de empleo por COrnlpclOn y 
negocios fr8udulentos, el sector público - fUe quedando con cientos de 
empresas •poyados por la banca de desarTOllo y quebrados por sus duenos 
(Ingenios azucareros, hoteles, restaurantes. agrolndustrlales, pequena 
empresa y hasta f6brlca de escoba) esta parte de la lntenslOn subslstla con 
financiamientos populistas de empresas sociales, que son Inviables y 
destinados a la quiebra de antemano. 

2. Para el caso de Fertlmex, su origen y desarrollo se ubica en el contexto 
donde el estado mexicano, lntervenla en la economla para formar la 
estructura productiva del pals; la lnduStrla es considerada como rama 
estrat6gica por su ublcaciOn en las cadenas y procesos productivos y se 
vincula a la planta industrial y contribuye a la productividad agrlcota, 
asimismo, desde su creaclOn, su actividad se oriento a satisfacer un 
compromiso social prioritario, que consiste en satisfacer de forma integral 
los fertilizantes en el campo mexicano. 
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El papel de la Industria de los fertilizante• en lo• distinto• periodos 
histórico•, conatltuyO un elemento austm1Cl91 ps11 Impulsar la productlvldmcl 
en al C9mpo; .. 1 en loa al\Oa cl11CUe11t9, .,,.~ un crwclmlanto extenalvo 
(ampllaclon de -. .. fertlllZMI•• a lntenalv• (mayor cmttldad da nutriente• 
por hacUlraaa fartlllzadaa) a rltmoa aln ~; asto obadacla al JM!pel 
relavllnta de astado en la lmplemenblCIOn da IOa ~ tacnolOglcoa 
car-nlnado• "Revoluclon verde", el cual conatltuyO un e.I• fundamental en 
pt"OCaSO de acumulaclon en el C9mpo; ~. en loa 50'•. la 
lnveralon privada Incursiono en la Industria, Instalando planta• donde les 
paracla conveniente a su• lnt ... aea, Sin embmrgo, asta periodo para mi 
gusto, constituya al modulo que dablO d- corno alternativa, en lugar de la 
prtvatlzaclon, Claro con otra• variante• que ..,.._s maa adelante. 

Esta periodo (1959-1984) de ...r-1e1a pesa a que •• conaldarado 
por algunos ln-stlgadont• como al origen de 1- problema• de la lnduatria, 
debido a que naclO aln obad- a un plan conjunto, la ofef18 ae dlverslftcO 
hacia product- de atta concentraclOn (nttrmo de amonio, urea, fOsfato 
dlnamanlo, etc.) y ae apoyo en el paquete tec:nolOglco de la revoluclOn 
verde, que la dio fortaleza al agro mexicano; no obstante, en este periodo se 
gestaron dlaperalOn de la tecnologla de fabrlcaclOn de productos y cierta 
anarqula en loa procesos de comerclallzaclon. 

Tambl6n, aumento la producclOn, el conaurno y se reducen los d6ficlt 
y las lmportaclonea (ver cuadro 3.4) algo Importante de destacar ea que 
mlentrea la propiedad estatal, tenla como propOalto vender fertilizantes para 
Incrementar la productividad en el agro, la empresa privada tenla como meta 
fundamental la ganancia. 

Esta forma mixta de propiedad, fue exlto- en resultados productivos 
que coinciden con la revoluciOn verde, con lo cual se incremento la 
productividad agrtcola en 30% medio anual; no obstante, lo aeftalado, el 
estado mexlc.no, no demostrO madurez y ae reflejo poca pl-aclOn, sobre 
todo en la construcclOn de la• plantas de fOnna anmqulca y en la ausencia 
de politice de precio•. para estimular a la• d- formas de propiedad; esto 
obllgO al estado a retomar la propiedad de la Industria (1965-1977) donde el 
estado con polltlcaa de subsidios controla 1- precios y logra aumentos 
notable• de su capacidad Instalada y su capacidad de producción. 

A partir de 1978, como resultado de la expansión económica, como 
parte del proceao de expanslOn del petróleo; la polltlca economice de 
ampllac:IOn del gasto público, repercute en la Industria, constituyendo 
grandes complejos que Impulsaron la producción (8. 7% anual) que a pesar 
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de su acelerado crecimiento aun no se logra hasta ese momento satisfacer 
plenamente el mercado nacional (ver cuadro 3.8). 

Por estas fechas ya empiezan a seguir los problemas de deterioro del 
42o/o de la capacidad Instalada que tiene quince anos o m6s que repercute 
sobre la productividad; asimismo, se empieza a reflejar los problemas 
estructurales que se arrastran del periodo anterior: capacidad Insuficiente de 
productos intermedios, alejamientos de empresas que generan insumos 
para el producto final, falta de productividad en plantas por obsoletas, todos 
estos elementos, Incidieron en el crecimiento de la Importación de 
fertilizantes en 1981. 

Otro de los problemas Importantes de la industria, era el aspecto de la 
distribución y comercialización, desde su Inicio la industria no tenla un 
sistema eficiente de transporte, que se fue mejorando conforme se avanza 
en la creación de Infraestructura económica (fetTOCarriles, barcos) en cuanto 
al aspecto de almacenaje representaba un problema que entorpecla y 
encareclan al transporte, debido a que exlstla fallantes de bodegas 
reguladores que almacenarán grandes volúmenes, esta cuestión, se 
resuelven a partir de 1979, cuando se Inicia un programa naclonal de 
bodegas. En relaclón a los canales de comercialización, primero, se 
operaba por comisionistas y posteriormente, sobresalen los canales 
institucionales como Banrural, empresas estatales y órganos oficiales (ver 
cuadro 3.10). 

TOda la gama de problemas descritos, no son resultados del tipo de 
propiedad, sino més bien, obedece a la falla de planeaclón que el estado no 
enfrento en su momento y como consecuencia de ello se producen 
problemas estructurales que no se resuelven y repercuten en la 
administración y productividad de la empresa. 

A partir de 1982, como resultado de la crisis económica se 
Implementa una polltlca de construcción del gasto público que repercute en 
la reducción de subsidios y falla de Inversión en la industria, esta situación 
aunada a los problemas que se arrastraban, como tecnologlas obsoletas, 
gastos administrativos excesivos, trajeron como consecuencia que las 
empresas entraran en problemas financieros. 

La situación de crisis del pals, los problemas internos de la Industria, y 
la nueva concepción de la reestructuración de las empresas publicas, 
llevaron a considerar la necesidad de privatizar la Industria de los 
fertilizantes. 
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Asl el estado mexicano, que inicia a partir de 1982 los procesos de 
desincorporación de las empresas püblicas, procede la restructuración de 
Fertimex, para Iniciar su deslncorporaclOn a partir de 1990 con las unidades 
Industriales de Torreón, Coah., Guadalajara, .Jal., concluyendo el proceso en 
1992 con la venta de la unidad industrial, Cardenas Mich. (ver cuadro 4.2). 

El proceso de deslncorporaciOn de Fertimex, teóricamente slgulO los 
pasos que se desglosan en el capitulo IV; pero lejos de esa realidad lo que 
se estaba dando era una privatización que violentaba el marco jurldlco de 
los procesos de desincorporaciOn y reflejaba un proceso manipulado, con 
licitaciones püblicas viciadas de origen y dirigidas a beneficiar a grupos 
cercanos al presidente, Carlos Salinas de Gortari. Esto lo constata la 
siguiente nota periodlstica del periOdico Reforma, de fecha 7 de noviembre 
de 1996, "Rogelio Montemayor Segoy", actüa gobernador de Coahuila y uno 
de los pollticos mas Identificados con Carlos Salinas de Gortari, fue 
beneficiado en el proceso de prlvatizaciOn Impulsado durante el gobierno del 
expresidente de M6xico. 

Montemayor Segoy, rrea de sus hennanos y otro t'amlfl•r cercano 
son los pTlnclpal- acclonlst•• d• ta emp,..a que en junio de 't992, 
compl'd el complejo lndu•trt•I pa}•Tltos de Fenlflz•ntes Mexicanos 
(FERnMEX), aegún documentos de SeclWUlrf• de Hacienda, contenidos 
en •I "fibra blanco", elaborado por I• contlldurf• mayor de Hacienda de 
I• Clima,. de Diputado&. 

Aún mas. la adquisición se dio en condlclon- t'avo,.bl-: sin 
competencia al11una y P•11•ndo un• el&. apenas 0.9 por ciento ene/me 
del mlnlmo para •I gobierno. 

El 110blemo de Coahu/la y su t'am/lla pos-n el 40 por ciento de 
tas acclon- del grupo servlcor, controladora que compl'd las cuatro 
plantas que componen el complejo tndustrtal pa.Jarftos. 

J-ú• Marta llllontemayor, y Rogef/o d• los Santos Montemayor, 
Hennano y prfmo del gobernador, ,..pectlvamente, tiene e/ 20 por 
ciento de las acciones. L• empresa romento d• recursos del none, 
cuyos acclonlstlls son los Montemayor Incluido el propio 
exsubsec,.tarfo de Estado, control• otro 20 por ciento adlclon111. 

De los -. postores reglstndos, t'ue e/ único que p,..entó una 
o,,.,,.. El aegundo. qulmlc• Penal S.A .• hizo una apu-ta s/mból/ca de 
los 'tO peaos. El tercer lnte1WS•do - un• empresa f/11m11d11 Fecundl 
o,,_clon- y Servicios S.A. decflno participar a /a hora fln111. 
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L• •utorlzaclón para que el proceso siguiera • pes•r de que sólo 
h•bla un postor y que el dinero ofrecido -c•s•mente rebasaba el 
mln/mo •cept•ble, fue dada el 25 de mayo de 1992, por Jacques 
Rogozlnskl; en su calld•d de coordinador de la unidad de 
des/ncoTpOraclón de la Secretan• de H•clenda, según consta en el 
oficio JRS/0811192 finn•do por ese funclon•rlo. 

En I• compra del complejo Industria/ pa}•rftos, los nuevos 
proplet•rfos tuvieron ventajas •dlc/on•les al hecho de h•ber pagado un 
precio b•jo. El gob/emo federal asumió el p•go de cuantlos•s deudas 
asumld•s por Fertlmex. 

Sobre I• propled•d de l•s pl•nt•s de Fert/mex, en Veracruz 
~•ba dos crtklltos: uno por 400 millones de pesos en f•vor de 
B•namex y otro por 211. 7 m/llones de dólares prest•dos por el Banco 
Mundial. 

SI bien el pÑStamo de Banamex correspondl•, al total de los 
cinco complejos Industriales que en -a •poca •ún eran propled•d de 
Ferttmex y no sólo • pajar/ros, I• comisión lntersecretarl•I de gasto 
financiamiento, pres/dl•da por et rwpresent•nM de H•clend•, aprobó en 
su •-Ión del 12 de m•rzo de 1992 que ta venta se rwallz•,. sin Incluir 
tos c,..,,ltos vl,,_n,... 

Esta nota perlodlstlca, demuestra contundentemente que la 
privatización de Fertlmex Independientemente de los argumentos vertidos, 
se llevó a cabo con falta de transparencia que demuestran falta de t!ltica
polltlca y tranco de Influencia del grupo que Impulsó dicha privatización; 
asimismo, el argumento oficial para proceder a las deslncorporaclones se 
denumba con el ejemplo deserlto, al no respetar al marco jurldlco y no 
cumplir con el propósito de mantener plenamente Informada a la población 
como parte de una polltlca de apertura democrétlca. 

3.- Por último debo dejar fija mi posición, que se da en el sentido siguiente: 

La politlca de privatización es véllda, pero considerando diagnósticos 
objetivos y racionales, con transparencia, con propósitos de contribuir al 
bienestar social y con amplia Información de los procesos a la población; 
debe considerarse opiniones de expertos en la materia de distintos enfoques 
para evaluar acertadamente sobre la factibilidad de la desincorporación de 
una empresa pública. 

Estoy en desacuerdo que la privatización procedan como parte de una 
polltica ortodoxa, tendenciosa, corrupta y con poca información a la 
sociedad. 
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Con los elementos planteados, concluyo que la Industria de los 
fertilizantes no se debió privatizar, porque en dicho proceso se refleja la 
irracionalidad primero, porque se Invierte en proyectos PIU'll eflelentizllrla y 
posterlonnente, se vende una Industria .-, que ti- un papel relevante 
que repercute en bienestar social, y que no se trata baluartes de papel, sino 
empresas vitales de los cuales dependen miles de trabajadores y millones 
de consumidores. 

En suma, deduzco que la alternativa de la Industria de los fertilizantes, 
debió solucionarse con la privatización parcial, a efecto de que la Inversión 
privad• en aras de ganancia, impulse productividad en el agro, que Implique 
Invertir en tecnlflcaclOn, semillas mejoradas y otros Insumos que den como 
resultado altas tasas de ganancias, con lo cual darla como resultado, 
empresas eficientes sin subsidios y con pr6atamoa a tasas de lnter6a 
comercial, ampllarlan su capacidad Instalad•. 

Por otro lado, el gobierno federal, se deblO quedar con plantas de 
fertilizantes, donde el producto •• destine a Impulsar el agro, principalmente 
en tierras de temporal de mediana y poca calidad; con ello, darla Insumos a 
la agrlQ.litura de subsistencia y junto • una polltlca agrtcola Integral 
Orientada • estimular cultivos tradlelonales, se logl'W"fa abatir parte de la 
crisis agrtcola. 

La Idea finalmente, es tener la Industria de fertilizantes con propiedad 
mlxm, donde por una parte el estado Impulse productos tradlelonalea en 
tierras de temporal. Mientras que por otro lado, la Inversión privada, Impulse 
productos agrtcolas comerciales; ambos objetivo• podrlan dlrlglrae tanto a la 
aatlafacclOn del mercado Interno como el de Impulsar la exportacl6n. 

Del mismo modo, el estado, debenll vigilar las prlvatlzllclonea y 
reglamentar su funcionamiento, en aras de Impulsar resultados positivos en 
el desarrollo agrfcola y supervisar la caildad y seguimiento del proceso de 
venta, ya que muchas Industrias fueron adquiridas prlnelpalmente por el 
sector social, para luego ser subastadas al sector empresaria!, otras mas, 
han Ido de mano en mano entre los empresarios y han terminado en poder 
de las transnaclonales. Asimismo, se ha observado que los procesos de 
prfvatlzaclOn, al cabo de pocos aftos han sido gravosos para la nación y la 
economla, ya que se han emprendido programas de rescate financiero que 
generan anos costos para el estado. 
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