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PRC'.0GO 

La idea de llevar a cabo esta investigacion ye a raiz de observar uno de los principales 

problemas de la sociedad mexicana: su al —_tacién, ello nos Ilevé a indagar sobre el 

principal alimento del mexicano que es elco del maiz . Se pensé entonces en abordar 

las pérdidas de maiz desde el punto de vist: irativo y con una actitud critica se inicié 

y finaliz6 el proceso de la investigacién. 

El tema es el anilisis de la desconcentracién administrativa de la Compajiia Nacional de 

Subsistencias Populares (CONASUPO) y de las pérdidas del maiz y su estrecha vinculacién 

con las prestadoras de servicio de almacenaje. 

Esto nos permitié tener una visién conjunta de los cambios administrativos que generan las 

normas o lineamientos que rigen a una actividad especifica de la Empresa Publica. 

Conjuntar el aspecto de la investigacién con la experiencia laboral nos permitié enriquecer el 

tema ya que no solamente se Ilevé a cabo la investigacién de escritorio, sino que se obtuvo 

informacion de campo en el Estado de México recorriéndose practicamente todos los 

municipios y bodegas de la CONASUPO existentes en esa entidad, conociendo ademas de 

los aspectos institucionales, a los actores que intervienen en el proceso de almacenamiento y 

conservacién de! maiz, estableciéndose puntos de contacto y convivencia con la sociedad 

raral que ha la fecha es la clase ms desfavorecida del pais en materia de Ja distribucién de 

la riqueza. 

La practica de campo se levé a cabo con el apoyo institucional de la Conasupo tanto del 

nivel central asi como del desconcentrado, sin el cual hubiera resultado més dificil llevarla a 

cabo.



Para llevar a cabo esta investigacion conté con la asesoria, dedicacién y paciencia del 

Profesor José Arellano Sanchez, al cual reconozco su contribucién en mi formacién 

profesional, para él mi gratitud permanente. 

El estudio de este tema no es concluyente, por el contrario abre nuevas lineas de 

investigacién en esta tan controvertida empresa publica denominada Conasupo, la cual se 

podra, fusionar, liquidar, mas no desaparecer, pues su funcién es prioritaria ya que 

contribuye al mantenimiento del equilibrio social, pues mitiga el hambre y el conflicto en la 

sociedad mexicana, su fundamento es razén de Estado.



INTRODUCCION 

La presente investigacién tiene como objetivo fundamental analizar la importancia de la 

Empresa Publica Conasupo y su organismo desconcentrado Boruconsa en el manejo y 

control del abasto de los productos basicos, especificamente en la graminea que es 

fundamental en la dieta del mexicano el “maiz”, el cual no solo contribuye en la alimentacion 

del mexicano, si no que es fuente de energia que se traduce en la permanencia de la fuerza 

de trabajo que mueve a la sociedad mexicana. 

La politica que el gobierno ha Hevado a cabo en el manejo del maiz ha sido encomendado a 

la Empresa Publica, en este caso a Conasupo, a cual se apoya en sus filial Boruconsa y en la 

Organizacién Auxiliar de Crédito denominada Almacenes Nacionales de Depdsito, ya que 

su labor es prioritaria y su influencia nacional, pues permea de beneficios y estimulos 

econdmicos a la produccién, comercializacion y consumo de la sociedad mexicana la cual 

vela por su alimentacién. 

EI manejo que esta paraestatal ha Wevado a cabo, no solo es de cardcter operativo si no 

también es politico-administrativo por lo que se analizaran las pérdidas del maiz durante el 

almacenamiento en el Estado de México, ya que ademas de ser una entidad altamente 

productora de maiz, es cercana al Distrito Federal y su intercambio con este lo califica como 

un punto de partida que nos permitira establecer un prediagndstico de la realidad nacional en 

este tema, ya que si bien las pérdidas de maiz no se pueden evitar, si es posible reducirlas. 

Este andlisis sugiere un estudio administrative ya que la empresa publica como un ente 

dinamico no esta al margen de las nuevas tendencias politico-administrativas que le permiten 

ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Razén por la cual analizaremos especificamente 

los impactos de la desconcentracién administrativa de los estudios de mermas de maiz de
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Conasupo en Almacenes Nacionales de Depésito y Bodegas Rurales Conasupo en el Estado 

de México. 

HIPOTESIS 

Las hipétesis son; 

Que las pérdidas de maiz en almacén si bien no pueden evitarse, su reduccién o 

abatimiento es posible mediante métodos preventivos. 

Que la infraestructura, el equipo de almacenamiento, la capacitacion de personal 

adecuado en la operacion y el compromiso en sus labores de almacenamiento y conservacion 

de la CONASUPO contribuiran a reducir las pérdidas de_ maiz en almacén. 

Que la desconcentracién administrativa es una formula eficaz que contrarresta al 

centralismo y sus consecuencias, existiendo la posibilidad que coexistan diferentes formas 

de organizacion administrativa que contribuyan a ofrecer mejores servicios a la comunidad. 

Que los cambios administrativos traen como consecuencias formas diferentes de la 

utilizacién de recursos financieros, materiales y de personal repercutiendo en la elaboracion 

de estudios de mermas oportunamente. 

Que la Empresa Publica prioritaria como es Conasupo no debe estinguirse, pues 

pondria en riesgo la estabilidad alimentaria del pais y en consecuencia acarrearia no solo 

problemas de desabasto si no podria ser un factor del desequilibrio social. 

La presente investigacién consta de seis capitulos como a continuacion se describen: 

El capitulo primero, “Los Impactos Administrativos”, se analizan las tendencias politicas que 

condujeron a el fortalecimiento politico y administrativo del Estado Mexicano 

tw



El segundo capitulo, “Desconcentracién Administrativa”, se expone la centralizacién y sus 

consecuencias; asi como las etapas necesarias para llegar a la desconcentracién 

administrativa ; el fortalecimiento estatal y sus repercusiones en el sistema desconcentrado, 

para finalmente llegar a la descentralizacion administrativa. 

EI tercero se titula, “Estudios de Mermas” en el cual se analiza el concepto de merma, asi 

como las mermas cuantitativas, las cuales pueden ser circunstanciales y sisteméticas, 

haciendo énfasis en estas ultimas. Se comentan los factores que determinan los estudios de 

mermas y la elaboracién de los calculos; se analizan también los aspectos cualitativos det 

almacenaje; los factores naturales que afectan el almacenamiento y las formas de prevenir y 

abatir las mermas en almacén. 

EI cuarto capitulo, “Empresa Publica” expone la intervencion estatal en el aspecto 

econémico; sus modalidades de intervencién en la economia nacional; como promotor del 

desarrollo econémico y social , su aportacién tecnologica, todo esto bajo un marco nacional 

de desarrollo; el control que lleva el Estado en la Empresa Publica. 

El capitulo cinco, “Bodegas Rurales Conasupo” (BORUCONSA) expone nitidamente la 

funcién de la empresa que es ef almacenamiento y conservacion de los productos agricolas, 

aperos de labranza; el apoyo que se otorga a la produccién campesina, mediante la venta de 

insumos; apoyos a la comercializacién del maiz; orientacién y capacitaci6n campesina; ta 

infraestructura con la que cuenta Boruconsa en el Estado de México asi como el 

mantenimiento que se lleva a cabo en los almacenes.



El sexto y ultimo capitulo “Almacenes Nacionales de Depdsito” explica el objetivo de esta 

empresa, su servicio de almacenaje asi como los diferentes tipos de almacenamiento que 

ofrece ; los servicios complementarios de almacenaje; su infraestructura ; Instituciones que 

Tegulan su funcionamiento; leyes y reglamentos que rigen sus actividades asi como su 

aspecto socioecondmico en el entorno nacional. 

Finalmente presentamos las conclusiones donde se recuperan los aspectos trascendentales de 

la investigacién bibliografica y de campo, asimismo se proponen ideas que contribuyen a la 

disminucién de las pérdidas del maiz almacenado en las almacenadoras oficiales de la 

Conasupo mediante una administracién publica eficiente .



CAPITULO I 

IMPACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Son los cambios generados en fos servicios administrativos que presta una 

institucidn a ta sociedad debido a los nuevos lineamientos politicos. 

Los cambios administrativos que se generan en la vida de una nacion no son 

fortuitos obedecen a una provocacién de los mismos, entre otros factores a mas 

de una tendencia politica y estos cambios se inclinan en favor de la tendencia 

dominante o bien cuando se trata de adecuar la forma de organizar a una realidad 
influida por factores econdmicos, politicos y financieros. 

Estos cambios administrativos como es la desconcentracién y la 
descentralizacién procuran revertir Jas consecuencias del centralismo't como es la 
saturacion y la congestién de la vida econdémica, politica y social que con una 
intencion nacionai influyen principalmente en las  instituciones publicas 
procurando conservar e! orden y la estabilidad social, y son éstas las que se han 
ido modificando gradualmente para mejorar los servicios que se prestan a la 
ciudadania, sus modificaciones van mas alla de una forma diferente de la 

utilizacin de recursos materiales, financieros y de personal, significa también 
delimitacion de funciones y por lo tanto atribuciones de responsabilidades y 

derechos esto es una coordinacién de los distintos niveles jerarquicos y que en su 

conjunto participen en las modificaciones respectivas. 
La ciudad de México seria un buen ejemplo de ta centralizacion de la vida 
nacional, esta centralizacion no es fortuita sino es producto de una herencia 

histérica ta cual debe ser superada. 
Estos impactos administrativos se han generado por ese intento de limitar al 

centralismo y dar paso a otras formas de organizacién como es la 

desconcentraci6n y descentralizacion de Ja vida nacional. 

Estos cambios como lo mencione anteriormente son graduales, es decir hasta que 
se agota una forma de organizacién cuando ya no responde a las necesidades 

de la sociedad, cuando existe la incapacidad surge la necesidad imperiosa de 
intentar nuevas formas de administracién como cuando el centralismo esta 
agotado se busca entonces Ia descentralizacién, pero para llegar a esta Ultima es 
necesario establecer pasos intermedios como es la desconcentracion que muchas 
veces se ha considerado no como fin ultimo de la eficiencia administrativa, pero 

1 Guerrero Omar. _El Estado y ta Administracién Publica. México, INAP. 1989 . La tradicion 
centralista que Espafia implant6 en sus dominios americanos segun las patabras de Patton Glade 
tiene sus fuentes en Roma y Bizancio, y se vid reforzada por ta larga dominacién arabe de la 
Peninsula. En buena medida las bases de ta administracién nacionat y municipal se remonta a la 

época del Imperio romano. A pesar de su cardcter feudal, ia monarquia visigoda mantuvo la idea 

de la administracién centralizada de los romanos y durante ta dominacién musulmana, signada por 
su amplia tolerancia, se perpetuaron escencialmente las instituciones de origen romano pero 
reforzadas por el centralismo del tslam, asi e! Estado Mexicano mantiene esta peculiaridad 

histérica p.689



es necesario revalorar a la desconcentracién pues no solo es vigente si no 
también es sujeta de eficiencia, en suma no es posible que en una sociedad 
exista una sola forma de administracion, existen diversas formas de organizacién 

las cuales coexisten y se interrelacionan directamente , lo importante de las 
diversas formas de organizacién en una realidad es implementar la mas viab en 
una actividad precisa. 
Es de nuestro interés analizar !os impactos administrativos de la 
desconcentracién administrativa. 

1.1. Fortalecimiento politico. 

Como lo sefialabamos los impactos administrativos son ocasionados por la 
presencia de mas de una tendencia politica, para nuestro caso el centralismo y el 
federalismo, formas politicas que han generado su propia dinamica sus 
consecuencias en una realidad determinada. ‘ 

A pesar de que tenemos un sistema politico federat éste no funciona 
estrictamente como tal ya que existen pesadas herencias centralistas que no solo 
no se han desechado sino que coexisten y se recrean a la par del federatismo, es 
decir el Estado moderno presenta caracteristicas diversas, es federal y 
centralista. 

A la vez no es una incongruencia sino una forma de coexistencia un "modus 
vivendi" que le imprime un dinamismo particular a la sociedad con sus respectivos 
aciertos y errores, es una pugna dialéctica la que determina nuestra idiosincrasia. 

Ser central o centralista significa “que ninguna de las colectividades que lo 

componen ya sean de caracter geografico, sociologico, profesional, religioso u 
otro puede hacer valer un derecho propio al establecimiento de las normas que 
las conciernen2“ es en este sentido en el cual el Estado es el unico intérprete de 
las aspiraciones de sectores y compete a este la legislacibn (mediante sus 

organos fegislativos) asi como su observancia para la mejor convivencia entre 
partes, con esto se logra que la voluntad nacional llegue a todos los puntos del 
territorio e incida sobre sus pobladores, sea uniforme pero también conocida, 
constante y universal "politicamente la centralizacién es todavia un medio de 
realizar y de mantener la unidad de la colectividad nacional 3". 
Ser centralista no significa necesariamente error el centralismo ha funcionado en 

su momento, el error realmente consiste en hacer uso excesivo de éste y al 
hacerlo se crean problemas de saturacién, congestion, burocratizacion, se vuelve 
inoperante e ineficiente y es precisamente aqui cuando surge fa necesidad de 
buscar alternativas organizativas que solucionen Ja inoperancia e ineficiencia 
administrativa. 

2 George Burdeau. Tratado de Ciencia Politica T, Il E) Estado Volumen Il. Las Formas de Estado. 
ENEP Acatlan 1985. p. 37. 
3 ibidem p. 41 

 



4.1.1 Fortalecimiento federal. 

El federalismo4 es la formula que pretende corregir el exceso centralista buscando 

un enfoque administrativamente practico agil, eficaz y econdmico, ofreciendo un 

mejor servicio a los administrados. 

El término de FEDERACION se deriva del “latin faedus, genitivo faederis, es 

decir pacto, contrato, tratado, convencidn, alianza, es un convenio por el cual uno 

o muchos jefes de familia, uno o muchos municipios, uno o muchos grupos de 
municipios o Estados se obligan reciproca e igualmente los unos a fos otros con 
el fin de flenar uno o muchos objetos particulares que desde entonces pesan 
sobre los delegados de la federacién de una manera especial y exclusiva.* 

Las atribuciones federales no deben exceder jamas en realidad ni en numero de 
las autoridades municipales o provinciales asi como las de estas no pueden 
tampoco ser mas que los derechos y las prerrogativas del hombre y del 

ciudadano, se plantea que en el lugar donde se origine la problematica es donde 
debe solucionarse, et sistema federativo como se observa es opuesto al de 
jerarquia o centralizacion administrativa que pretende una solucién centralista. 

Podemos definir al Estado federal como "la unién de Estados de tal naturaleza 
que la asociacién organizada de Estados posee también la calidad de Estado. 
Bajo el aspecto del poder estatal... la totalidad de las _atribuciones estatales en un 
Estado se distribuyen de tal manera entre los dérganos de tas entidades 
federativas que tanto unos como otros controlan importantes competencias de 

decisién...pero ninguna instancia posee por si sola la supremacia de 
competencias § ". 

Saltan a la vista tres aspectos importantes, existe una mutua dependencia entre 
partes, un equilibrio de poderes entre la unién’ y los Estados pero ademas su 

originalidad radica en que no se aspira a una unificacién total. 
Pensamos que el federalismo es aquetla union que diferencia a las partes con 
respecto a un todo y trata de articularlos ofreciendo un desarrollo equilibrado, el 
federalismo desde nuestro punto de vista ofrece mas ventajas que desventajas. 

4 Norberto Bobbio El al. Diccionario de Politica. El principio constitucional en que se fundamenta el 
estado federal es la pturalidad de centros de poder soberanos coordinados entre si, de tal manera 
que al gobierno federal, competente respecto de todo et territorio de la federacién, se le confiere 
una cantidad minima de poderes indispensables para garantizar la unidad politica y econdémica, y 
a tos estados federales, competentes cada uno en su propio territorio se les asigna los poderes 
restantes. S.XXI. México O.F.1987, p. 687 
5 Proudhon. El Principio Federativo. Edit. Gemika. México 0.F. 1992. p 61 

§ Reinhold Zippelius. Teoria General del Estado. Ciencia Politica. UNAM. 1985. Pags 394,395. 
7 Jacinto Faya Viesca. El Federalismo Mexicano. Hablar de la unién es hacer referencia a una 
forma superior de organizacién potitica; organizacién que sdélo podra darse en la medida en que se 
dé en paralelo la conservacién y desarrollo del patrimonio cultural y fisico de las entidades. 
federativas. INAP.1988 p.24



- 

Como ventajas podemos sefalar: 

- ".conjuntar la fuerza econéomica y la capacidad defensiva de los grandes 

Estados con la relativa independencia de las unidades pequefias. 

-Da uniformidad a la accion administrativa. 

-[Atribuye responsabilidades. 
-Atribuye derechos. 

- Los procedimientos se facilitan ya que se adecuan a un lugar preciso]. 

Desventajas: 

-Existe {a posiblilidad de fragmentacion (acaso un mexiquese no se siente tan 

mexicano como un zacatecano, esta posibilidad de fragmentacion en México 

actualmente no tiene gran peso de aceptacion, la cansolidacién del federalismo 

ha sido definitivo en la edad contemporanea ). 
-Existe la propensién a ta inmovilidad. 
-Existe riesgo del compromiso mas comodo §". 

Como observamos son mas las ventajas que nos ofrece el federalismo que 

desventajas. Su capacidad de adaptarse al cambio social es quiza lo que fe da 

supremacia sobre el centralismo. Esa capacidad de responder oportunamente a 

los cambios que se generen en la nacién determina por hoy que el federalismo 

sea formula eficaz para corregir los excesos del centralismo. 

Aqui se trata de garantizar {a libertad y autonomia de comunidades politicas 

contenidas en otra mas grande Slamada federacion, gran parte del éxito del pacto 

federal consiste en que las entidades federadas no renuncien a continuar 

enriqueciendo sus propias raices culturales, religiosas y economicas. 

1.2. Fortalecimiento administrativo. 
El Estado moderna gubernamentalmente debe ser centralizado pero 

administrativamente debe ser descentralizado. 

“El modelo centralizador que en alguna época justificé el nacimiento de la 

formacién det pais estaba produciendo ya rendimientas decrecientes (se hacia 

entonces indispensable] producir un movimiento en contra [esto es un movimiento 

descentralizador] que propiciara un desarrollo mas equitibrado, un desarralto 

regional mas justo °.” 

8 Reinhold Zippelius Op. Cit.p. 396. 
9 Felipe Solis Acero. Relatoria Primera Jomada de Administracién Local. 11 Y 12 de diciembre de 

1986. p. 32. 
 



Paralelamente a esta politica centralizadora se crearon entidades paraestatales, 

en este caso organismos descentralizados cuya funcion es incidir directamente en 

aquelias actividades prioritarias donde el poder central no puede hacerlo. Y pese 

a que estos organismos descentralizados deberian serlo "por el contrario, son 

entidades altamente centralizadoras [por ejemplo] cuando las dependencias 

federales tienen representaciones en los Estados ' estas vulneran o restringen la 

autonomia de estos, reafirmando el centralismo saturandose, congestionandose. 

"Estos organismos descentralizados altamente centralizados tienden a 

desembarasarse de algunas de sus actividades 0 tienden a desconcentrarse Ve, 

Esta alta concentracion administrativa es lo que llevo a establecer "un 

procedimiento de desconcentraci6n territorial de entidades de la administraci6n 

publica federal hacia tos Estados [se busca] que las agencias o detegaciones 

regionales, sean algo mas que meras instancias de tramite que sean 

verdaderamente nucleos de decision que acerque las decisiones al territorio 

donde habiten los administrados ‘2. 

  

19 |bidem p.46 
11 José Chanes Nieto. Revista de Administracién Pubtica, Descentralizacion 63/64 julio 
diciembre 1985 INAP. 1985 p. 31 

12 Felipe Solis. Op. Git. p. 47 

  

 



4.2.1 Desconcentracién regional. 
La "desconcentracién 3" regional es sin duda el primer paso la primera reaccién 

en contra de ta centralizacion , célula organizativa en la cual se estab ecen 

centros y en torno a este los satélites o Estados giran dependiendo de las 

cabecera regionates, las cuales resuelven la problematica tanto en la entidad 

cede asi como en las entidades adjuntas. 
Se pretende que la experiencia desconcentradora regional se traduzca 

posteriormente en una desconcentracién estatal, se busca crear Estados 
multicentrados que resuelvan sus propios problemas que se fortalezcan 
administrativamente, que logren la adecuada utilizacién de personal y recursos 

materiales y econdmicos. 
Como observamos el fortalecimiento administrative se da en forma gradual y 

sistematica. 

1.2.2 Desconcentracién estatal. 

Es sin lugar a duda que el fortalecimiento estatal se da mediante la 

descentralizacion administrativa, esto es el fin Ultimo asi como tambien lo sea la 
descentralizacion cabat de los organismos descentralizados sin embargo no todas 
las actividades de un organismo descentralizado deben serlo, por el contrario 

existen actividades que por sus caracteristicas propias se desconcentran (como 

son los estudios de mermas). 
Este fortalecimiento estatal necesita condiciones especificas de su afirmacion y 

desarrollo, es sin lugar a dudas la autonomia politica la que determina su 
federalismo, en el cual las "“organizaciones menores pueden darse leyes 
asimismas 4" que pueden contravenir o no a las leyes que rigen a la organizacion 

general. 

13 José Chanes Nieto. Op. Cit. La desconcentracién es un factor importante que ayuda a la 
descongestion de la nacién, Chanes Nieto ha definido a la desconcentracién “como la 
transferencia de organos decisiones, acciones, recursos y servicios ahi donde su presencia es 

benéfica". 
Hay que tener en consideracion que la desconcentracién, no fomentaria directamente ia 
“formacion de centros auténomos de actividad (como seria la de descentralizacién) serian en todo 
caso , delegaciones federales o representaciones organizativas ubicadas en e! suelo de tas 
entidades federativas o de tas municipalidades, pero sujetas a la autoridad federal". Aqui 
apreciamos, la relacion de jerarquias existentes, de tal manera que tos organismos 
desconcentrados, no podran ocupar la cuspide de la misma. 
También nos dice Chanes Nieto “que la desconcentracién facilita que ef ciudadano reciba mejores 
servicios, que cumpla con sus obligaciones y ejerza sus derechos, en fin que reciba un mejor 
servicio, mejor, mas rapido y oportuno. Asi, ta desconcentracién puede estimular et fortalecimiento 
del estado mutticentrado, porque acerca tos érganos federales al tugar donde nace sus razon de 
ser’ p. 32y 33. 
14 ibidem, p. 137



Creemos que para que se efectue la desconcentracién administrativa es 

suficiente la autonomia administrativa que no contraviene pero si organiza y 

adecua los tiempos y actividades en un entorno especifico. 

1.3 Uso de recursos materiales, financieros y de personal en 

el nivel desconcentrado. 

La desconcentracién administrativa se lleva a cabo en dos etapas, la 

desconcentracién regional y la estatal, estos cambios administrativos influyen 

directamente en Ja utilizacion de recursos. 

Para entender cabalmente estos cambios es necesario observar la dependencia 

directa que mantenian sus érganos con respecto al centro, su organizacién que lo 

Unico que hacian era llevar a cabo las érdenes centrales, sin ninguna funcion 

decisoria. 
En esta etapa todo tipo de recursos fluyen directamente desde nivel central y de 
este depende su evaluacion, aqui ef Delegado es e! ente articulador, es un 
coordinador no solo de lo que compete a su area sino o también de las filiales 
existentes como son (DICONSA, BORUCONSA), da prioridades, jerarquiza y 
distribuye cargas de trabajo, en esta incipiente estructura los recursos materiales 

financieros y de personal son escasos, su plantilla de personal es pequefa. 

El delegado tiene la posibilidad de comerciar con el mercado local 
(empacadores, engordadores, almidoneros y cumplir con las érdenes de 
surtimiento comercial del grano. En este momento los volumenes que se manejan 

no eran tan grandes ni la infraestructura era suficiente un ejemplo claro es la 

constante habilitacién de bodegas. 
Posteriormente cuando surge la desconcentracién regional se forman dos tipos 

de estructuras la A y la 8, el primer tipo es para los centros regionales. 

Cuando se implementa la desconcentracién estatal las estructuras se 

homogeneizan aunque sigan conservando su nominaci6n A o B. 
Sin lugar a dudas el tipo A es mas conocedor e importante que el tipo B. 

Cuando surge la desconcentracién regional se dota a las detegaciones de 
mayor numero de personal, se procura la presencia de elementos articuladores 

que partieran principalmente del centro, gente con experiencia en alguna 

actividad sujeta a 1a desconcentracién. 
Se empieza a dotar de personal de infraestructura (edificios y equipo de 

laboratorio) por lo tanto crece la asignacién de recursos financieros. 

Esta desconcentracién regional da como resultado una mayor autonomia en la 

operacion, comerciatizaci6n, distribucién y evatuacién. 

Se atribuye a las delegaciones regionales de autoridad para poder influir y 
resolver los problemas que se generen tanto en el centro regional como en los 

Estados que !o conforman.



Se crea a nivel desconcentrado nuevas 4reas especialmente en los centros 
fegionales vgr. del nivel central se desconcentran los estudios de mermas y se 
crean en las delegaciones regionales subdelegaciones y jefaturas de unidad 
regionales. 

De la subdelegacion regional de operaciones surgen dos jefaturas de unidad 
regional, la unidad regional de almacenes y transportes (que lleva a cabo las 
actividades de transporte, movilizaciones y almacenamientos) y la unidad regional 
de servicios operativos y de contro! de calidad (la cual tiene a su cargo las 

siguientes funciones; como fa realizacién de estudios de mermas, llevar a cabo el 
inventario, importaciones, pagos por servicios especiales, tonelaje al cobro a la 
par de estas nuevas responsabilidades también surgen areas y crecen las 
funciones de la subdelegacién de administracion finanzas e informatica, surgen 
sus tres unidades regionales respectivas de tas cuales una de ellas 
posteriormente y ya en la desconcentraci6n estatal afectaré contablemente las 
mermas. 

La practica asi como la evaluacién de fa operacion fa tlevan a cabo Jas 
regionales (las cabeceras) hacia los estados, ocacionando una triangulacion 
(centro -cabeceras regionales y entidades estatales) lo cual retardaba ta solucién 
de los problemas presentados. Existia claramente la ineficiencia administrativa, 
Jas delegaciones que conformaban a la regional solo hacian funciones de buzén 
enviando en sobre cerrado la problematica existente. Solamente la asignacidn de 
tecursos materiales y financieros no triangulaban se hacia directamente del 
centro a los estados pero eran recursos insuficientes. 

Posteriormente cuando surge la desconcentracién estatal se observa la 
reducci6n de ta estructura organica, el personal disminuye. Se observa la fusion 
de areas, la subdetegaciones de comerciatizacién y operaciones se fusionan asi 
como también sus jefaturas de unidades regionales. Aunque la operacion 
disminuye y se pensara en el facil manejo no resulta del todo sencillo, si bien la 
operacién disminuye no desaparecen las funciones, permanecen y al fusionarse 
las areas estas funciones aumentan, hay que tomar en cuenta que et personal ha 
disminuido existen nuevos cuadros administrativos que desconocen gran parte 
det funcionamiento de la empresa. 

En donde existen mayores obstaculos es principalmente en las delegaciones 
que no tienen antecedente de cabecera regional ya que se observa una falta de 
capacitacion de! personal y equipo de laboratorio principalmente, aun se 
encuentran en una confusién, su gestién es lenta, mientras que las antiguas 
cabeceras regionales se han visto en la necesidad de redoblar esfuerzos. 
También es importante considerar que desconcentrar no solamente es 
responsabilidad de un actor por el contrario intervienen varios actores y son los 
que contribuyen directa o indirectamente para llevar a cabo una mejor 
administracion.



Hacer eficiente a un organismo requiere de la adecuacién o modificacidn de 
aquellos organismos que influyen en su operacién como prestadoras de 
almacenaje fas cuales todavia presentan una estructura regional que las hace 
lentas en la solucion de algun problema especifico, por ejemplo si CONASUPO 

requiere ta modificaci6n de cifras en la almacenadora BORUCONSA en et estado 
de Colima entonces hay que viajar hasta el estado de Jalisco para hacer el 
tramite respectivo después regresar a Colima a darle el sequimiento y solucion 
definitiva ai citado problema. 
De tal manera observamos Ja pérdida real de tiempos en la ejecucién de 

actividades debido a la falta de correspondencia entre estructuras organicas de 
diferentes empresas, creemos que si las prestadoras de servicio de almacenaje 
se desconcertaran estatalmente cabria entonces ta posibilidad de agilizar tos 
tramites y resolver la problematica administrativa ahi donde se genera. 
Como observamos la eficiencia administrativa no sélo depende de ta intencién de 
hacerlo sino de modificar una realidad compuesta de partes. 

Lograr la eficiencia administrativa actualmente no sdto requiere de la adecuacion 
de estructuras organicas si no también de la utilizaci6n de nueva tecnologia en 
este caso de equipo de computo que procese grandes voiimenes de informacion 
en unos segundos, asi como la utilizaciém de correspondencia inmediata como 

fax, correo electrénico, red nacional computarizada, en este sentido la 
adecuacién de tecnologia en las entidades federales es gradual debido a que 
presentan problemas como faita de personal capacitado en los programas 

utilizados, asi como en la instalacién de equipo considerando también la escasez 
de recursos. 

Al respecto la administracién actual de Conasupo con la intencién de fograr un 
ahorro en sus gastos lleva a cabo el presupuesto de austeridad, sin embargo éste 
resulta insuficiente en la Delegacion Estatal Conasupo del Estado de México 

puesto que no se cubren con las actividades programadas, como por ejemplo ja 
falta del parque vehicular en buenas condiciones retrasa la supervisién de los 
programas sociales como el de Ia tortilla que por un lado provoca demora en tos 
reportes en esa Delegacién y por e! otro la escasa presencia del area de 
supervision de Conasupo da lugar a la comercializacién indebida de las tarjetas 
plasticas que otorga esta paraestatal para la dotacién gratuita de tortillas. 

Los cambios no solo son en el nivel desconcentrado sine que el nivel central 
también se ha modificado disminuyendo también a su personal.



1.4 Diagndstico del nivet ce strat 

Como observamos no es posible corr: inmediatamente la pesada herencia que 
caracteriza a nuestra nacién las Jabo: xs necesarias para tal efecto se dificultan 
debido a la escasez de recursos. 

Muchos son los problemas que afectan fa prestacidén de servicios 
administrativos como lo sefialabamos anteriormente se debe a la 
hipercentralizacién "'5 °. Una de sus consecuencias objetivas fue la excesiva 
secuencia de "procedimientos y controles centrales establecidos para el 
desahogo de asuntos y la satisfaccién de necesidades que frecuentemente 
podrian ser resueltos con mayor oportunidad e igual eficiencia por las 
administraciones locales '6". Sin embargo la experiencia nos ha demostrado que 
la multiplicaci6n de tramites administrativos en et nivel central ha propiciado 
graves problemas que contrarrestan sus beneficios y eficacia iniciales. 
La centralizacion no es una formula organizativa erronea el problema radica en el 
uso excesivo que se haga de esta. 

Por lo tanto un Estado Federal no debe estar doblemente centralizado ja 
centralizacion debe ser gubernamental pero administrativamente debe ser 
descentralizada. 

Para que el pacto federal sea vigoroso y sea vigente no debe descansar 
unicamente en ta voluntad de! gobierno de la republica se necesita la 
participacion de Jos gobiernos  estatales y municipales. No bastan las 
“apariencias descentralizadoras que en el fondo acentuan las dependencias del 
centro... se requiere de un equilibrio dinamico que haga posible transferir 
decisiones y recursos en un marco global de congruencia '™, 
Es necesario reformular ta presencia federal en los estados, buscando una forma 
diferente de la cohesion nacional que nos permita el verdadero fortalecimiento de 
los estados. 

1.5 Reduccién o abatimiento gradual de las mermas. 
La reduccién de tas pérdidas de los granos se tiene que ver bajo dos puntes de 
vista diferentes; el aspecto técnico y el administrativo, ambos aspectos forman el 
universo en el! cual se generan las mermas pero también es en este donde se 
pueden reducir, el aspecto técnico es donde las mermas mediante una 
infraestructura adecuada disiminuye la pérdida mientras que tos aspectos 

15 |bidem, La “hipercentralizacion es un proceso que crece por ta dinamica que es dictada por la 
capacidad de su parte frente a la incapacidad también en ascenso de las partes de ta nacién para 
administrarse asi mismas” p. 30 

Octavio Ribero Serrano. Evatuacién y Marco de Refencia para los Cambios Académicos 
Administrativos. UNAM. 1983. p. 54 ,55. 

Carlos Salinas. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Poder Ejecutivo Federal. Secretaria de 
Programacicn y Presupuesto 1989. p. 48. 
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administrativos dependen de la existencia de fas mermas aqui se procura la 

agilizacién de tramites y el saneamiento fianciero. 
Tanto un aspecto es importante como el otro debido a que ambos inciden en el 

consumidor final asi como en lta instituci6n denominada Conasupo, ya que a 
menor pérdidas de grano existe la posibilidad que la graminea liegue a su 
conusmidor final reduciendo de esta manera Ja pérdida en almacén ya que 
finalmente to que se procura es lograr el abasto de alimentario y que este llegue a 

los asentamientos humanos con menos recursos dentro del territorio nacional. 

1.5.1 Aspecto técnico 

En el aspecto técnico las mermas no se pueden abatir totalmente solo se reducen 
mediante un adecuado almacenamiento (bodegas en buen estado con piso de 
cemento, aireacién, mecanizacién de bodegas, techos sin goteras, fumigacién 

oportuna), un buen manejo del producto (evitar diferencias en basculas, 
diferencias de determinadores de humedad, recuperar derramas, pérdida de tamo 
y polvo a la maniobra) , asi como procurar un periodo normal de almacenamiento 
del producto de para evitar ta pérdida cuantitativa y cualitativa det mismo. 

1.5.2 Aspecto administrativo 

En el aspecto administrativo las pérdidas no se reducen pues los estudios que se 
llevan a cabo para determinarlas depende de su existencia, fa funcidn 
administrativa consiste en evitar el rezago y procurar la agilizacién de estos para 
poder recuperar esas pérdidas que estén fuera de Jos lineamientos establecidos 
que finalmente se traduce en una recuperacién financiera un saneamiento 

financiero de la empresa. 

En suma los impactos administrativos son cambios que provocan una apertura en 
el tiempo y el espacio dentro de una realidad determinada. Estos confrontan 

factores como actores, lineamientos politicos, administrativos, financieros, 
materiales, econGmicos y culturales, asi como tiempos (pasado y presente) en 
una sociedad en movimiento. 

Los impactos provocan una sensacién de marginalidad, abre nuevos campos y 
promueve nuevas reflexiones, actitudes y formas de didlogo, dando como 
resultado nuevos procesos, procedimientos y estructuras, (cambios organicos). 

Implica encarar la presencia de nuevos protagonistas y nuevos compromisos 
con los procesos sociales (centralizacién-desconcentracién-descentralizacion) de 
la vida nacional y en particular con los sectores marginados lo cual evidentemente 
provoca nuevos e inéditos problemas. Se empiezan a establecer relaciones 
inmediatas con los prestadores de servicio de almacenaje Andsa, Boruconsa,



Comerciantes, Consumidor y Conasupo lo cual permite forjar compromisos y 

metas concretas en la transformacién de su entorno. 
Se forja una perspectiva plural y especializada regionalmente hablando sin 
menoscabo de sus numerosos problemas y fragilidades propias de nuevas 

experiencias, las cuales marcan un perfil original que trascienda en el futuro. 
Lo cual implica que solucionar los problemas requiere de un esfuerzo comin e 

inteligente y mayor determinacién para insertarse en las realidades sociales. 
Los impactos (administrativos) tienen distinta intensidad entre los diferentes 

actores y niveles (central y estatal), por lo que su evaluacién debe ser especifica 
por la diversidad de actividades que ademas requieren de un apoyo reciproco. 
A la par de estos procesos se da el envejecimiento y la desaparicién de actores 

(retiro voluntario), se pierde experiencia. 

Los impactos administrativos no solo representan un sistema de ideas, si no 
también un conjunte de practicas nuevas, en una realidad influida por factores 
econdémicos, politicos, sociales y culturales. 
Aun existen triangulaciones en la solucion de problemas, ef centro, es quien 

todavia decide en una geografia que no le compete ni !a conoce a fondo. Los 
vicios o anomalias no se han podido superar. 

Esta nueva reestructuracion no es fortuita obedece a un nuevo reordenamiento 
internacional, el neoliberalismo, la reduccién del aparato estatal. 
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CAPITULO II 

DESCONCENTRAC:ON ADMINISTRATIVA 

La desconcentracién administrativa sigue vigente y no se da en forma aislada es 

decir coexiste con otras formas de organizacién administrativa como puede ser la 
central y ta descentralizada, no se da en forma pura. 

Chanes Nieto ha definido a la desconcentracién "como la transferencia de 
6rganos, decisiones, acciones, recursos y servicios ahi donde su presencia es 
directamente beneficiosa"”, pero consideramos que este concepto no contempia 
relaciones de jerarquia ni de exclusividad que nos presenta con claridad 
Jesualdo Dominguez y comenta al respecto "que la atribucién de la competencia 

sea en forma exclusiva y en segundo, que se realice en favor de un organo 
encuadrado dentro de la jerarquia’”® pero sin ocupar la cuspide de la misma. 
Compltementando los conceptos quisiera afiadir que este traspaso de facultades 

se da de fos érganos centrales a los periféricos™. En sintesis para que la 
desconcentracién se lleve a cabo debe existir traspaso de facultades de jerarquia 
y exclusividad. 

2.1 Lacentralizacion y sus consecuencias. 
La centratizacién es una condicién de Sa existencia del Estado Moderno,"es la 
respuesta a la necesidad de reunir en un punto el conocimiento y la direccién de 
las personas y de las cosas, de modo que la voluntad nacional !legue a todos los 
puntos del territorio y tenga efectos uniformes sobre sus pobladores”’ "La 
centralizaci6én administrativa sitGa todos los intereses en las mismas manos y en 
ef mismo lugar, pero ésta camo toda obra humana tiene aciertos y errores entre 

los efectos positivos que produce hace que “los hombres se comporten con 
uniformidad [es decir que la igualdad se de entre todos los hombres y en todos 
tos lugares], imprime regularidad a tos asuntos colectivos, consigue mover a la 
sociedad cuando hay parsimonia y tranquilidad"”. : 

*® José Chanes Nieto. Revista de Administracion Publica Descentratizacién 63/64 Julio Diciembre 
1985. INAP. México D.F. 1985. p.32 

"8 Jesualdo Dominguez Alcahud y Monge Et.al. Desconcentracién Descentratizacin y Division 
Territorial. INAP Mexico D.F. 1982.p.9 

Ibidem. En cuanto a ta desconcentracién se refiere, sueten “distinguir dos clases de 
desconcentracion: centrat o interna y fa periférica. en cuanto a la primera no existe 
unanimidad..{en cuanto a la segunda] se basan para ello en el propio concepto de fa 
desconcentracién central entendida como una atribucién de competencias en forma exclusiva a un 
érgano central medio o inferior de la jerarquia administrativa, es decir a un 6rgano que extiende su 
competencia a la totalidad de! territorio de! Estado” es decir es brazo ejecutor de los designios 
centrales. p.10 
2" José Chanes Nieto Op. cit. p.29 
22 Ibidem p.30



Esta forma de organizacién asi como tiene sus partes positivas también tiene 
efectos negativos o limitantes en "una situacién inesperada... la centralizacién se 
muestra incompetente para movilizar aceleradamente a la sociedad"”. Es decir 
no responde a tas demandas en forma oportuna, este esfuerzo centralista de 
varios siglos se ha agotado, si bien fue "necesario para mantener la unidad a 
pesar de las divergencias.. que existieron en el pais ya no se impone de ahora en 
adelante". Antes de pasar a otras formas de organizacién analizaremos con 
mas detalle las consecuencias de la centralizaci6n como son: 

2.1.1 Saturacién. 

Este fendmeno lo podemos apreciar claramente en las grandes ciudades del 
mundo en las cuales habitan la mayor parte de pablacién,” "también resultan 

excesivas en términos laborales, industriaies, comerciales y de servicios publicos 
y privados””*, ahora bien cual es ta causa de que la saturacién sea progresiva, si 

bien aqui se concentran y se multiptican los problemas también se multiplican las 
expectativas al menos tedricamente hablando, ya que se supone existen mas 
alternativas de eleccién mas en la realidad la demanda de bienes y servicios, asi 
como la oferta de trabajo resultan insatisfechas y dia con dia se agrava esta 
situacion pues aumenta el numero de demandantes. 

2.1.2. Congestion 

La Congestion como lo mencionabamos con antelacién se encuentra entre las 
consecuencias de la centralizacién que también podemos apreciar claramente en 
fos grandes centros urbanos, podemos apreciar “la congestion de las 
comunicaciones"”’ principalmente por via terrestre aunque también por via aérea 
son notables, con esto una vez mas constatamos que el Estado moderno no 

puede realizar ta totalidad de sus actividades con cardcter exclusiva de sus 
6rganos centrales es necesario encontrar una via de solucién. Para tan gran 
empresa ‘la desconcentracién constituye la formula eficaz que evita la 

congestién de los 6rganos superiores y al mismo tiempo agiliza y facilita la 
prestacién de servicios publicos 7°," 
Toda forma de organizacién humana debe sujetarse a modificaciones cuando en 

verdad lo que se busca es el bienestar de la sociedad, modificaciones que deben 
corresponder a la realidad misma, las necesidades también cambian y a la par 
deben cambiar la forma de satisfacerlas debe cambiar entonces su organizacién. 

2 
id. 

** Luis Ignacio Arbest Verduzco Et.Al. Material Docente. Serie Administracién Publica. Num.14 La 
Experiencia Francesa en Materia de Descentralizacion. Centro de Investigacién y Docencia 
Econémicas, a.c. (CIDE). México D.F. 1988. p.9 
25 José Chanes Nieto Op. Git. Para et caso de México 
"La poblacion del area {metropolitana} llegara a 26 millones en 1990 y a 40 millones en e! afio 
2000, con asentamientos preferentes en zonas agricolas del narte y el oriente del Estado de 

México” p.50 
28 Ibidem. p.5t 
7” thidem p. 30 
78 Jesualdo Dominguez Op. Cit. p.9



Asi mismo los grandes centros urbanos generalmente poseen una amplia planta 

productiva lo cual se traduce en" multiples oportunidades de empleo, ascensos, 

negocios, mejoramiento personal, expectativas de crecimiento econdmico, ahorro 

e inversién'”’, todas estas alternativas si bien prometen un futuro alentador al 

potenciar las posibilidades de ascenso asi como las de inversion, provocan 

también problemas como la migracién de ta gente del campo a la ciudad las 

cuales también buscan mejorar sus condiciones de vida y muchas de las veces 

no solo conservan su forma de vida si no que la empeoran . 

Por otra parte los estados en vez de fortalecerse se debilitan, ya que no son 

capaces de ofrecer a sus habitantes la posibilidad de un desarrollo armonico en 

su seno mismo. 

2.1.3. Centro politico. 

En las grandes ciudades se encuentran ubicados los tres poderes que rigen a las 

naciones; e! ejecutivo, el legislative y judicial y es precisamente !a permanencia 

de poderes fo que se traduce en un “factor politico de primer orden [ya que la 

solucién de miles de asuntos asi como la concentracién de acuerdos] de la mas 

diversa indole"® se da precisamente aqui en los grandes centros urbanos, asi 

también es aqui donde se efectuan las negociaciones y las gestiones de los 

asuntos mas importantes en la vida del pais tanto del sector publico asi como 

del privado y sus relaciones entre ambos. 

2.1.4 Centro social. 

En cuanto al desarrollo social se refiere los habitantes de las grandes urbes {son 

quienes tienen] a su disponibilidad “una gran infraestructura comercial y de 

servicios sociales y recreativos para atender sus gustos y necesidades"”, 

lo cual les permite elegir libremente que servicio social se adapta a sus 

necesidades y presupuesto. 

2.1.5 Burocratizacidén. 

Al respecto de la burocratizacién comenta Luis Arbesu "No podemos olvidar el 

tiesgo que presenta la tendencia a la burocratizacion por parte de la 

administracién central...[esta] tendera a volverse cada vez mas pesada"™. 

La burocratizacién desde esta perspectiva es vista como una enfermedad, como 

una ineficiencia, en fin como patologia de una organizaci6n, la organizacion 

central. "Pero en realidad la burocracia no es en si una enfermedad, si no que fo 

son sus frecuentes desviaciones o excesos en la practica ™ inevitables o no™ . 

  

29 José Chanes Nieto Op. Cit. Ningun estado de la reptiblica mexicana posee tan amplia planta 

industria! como la del Valle de México p. 52 
x José Chanes Nieto Op. Cit. p. 52 

tbid. 
Luis Arbesd_Op.Cit. pp. 17, 18 

8 Jorge Barestein. El Analisis De La Burocracia Estatal Desde la Perspectiva Weberiana. Los 

Administradores en el Sector Publico Mexicano. Centro de investigacién y Docencia Econémicas 
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Lo que no podemos dejar de lado es que la burocratizacién es una constante del 

estado moderno “es un medio de dominacién"® y esta a disposicién de la 

autoridad central. 

2.2 Etapas de la desconcentracién administrativa 

Como comentaébamos con antelacién una férmula eficaz en contra de la 

centralizacion es ta implementacion de la desconcentraci6n administrativa que 

ayuda a que ef nivel central se agilice volviéndose de esta manera menos 

pesado, la centralizacién “es...una ventaja enorme que puede ser aun mas 

gratificante...en la provincia"® , es decir la desconcentracién de preferencia debe 

ser periférica. 

2.2.1 Reglonalizacién. 

Podemos definir a la regionalizacién como una accién "Ilevada a cabo en el seno 

del Estado y por el Estado a fin de ubicar en un nivel territorial regional 

instituciones y capacidades que pueden ser desconcentradas"”, como se 

observa la regionalizacién es flexibilidad del Estado, busca conservar su unidad 

manteniendo la jerarquia respecto a las instituciones susceptibles de 

desconcentrar.* 

  

A.C. (CIDE) México D.F. 1982. “Las patologias burocraticas suelen ser principalmente de dos 

tipos: El primer tipo, que puede ser llamado sobreorganizacién (overorganization), implica un 

desarrollo excesivo de aquellas rutinas burocraticas que, mantenidas dentro de ciertos limites, son 

funcionatmente necesarias para la operacion de un aparato administrativo administrativamente 

muy grande...El segundo tipo es la infraorganizacion (under-organization). Esta incluye aquellos 

males burocraticos, ejemplificados por el nepotismo, el favoritismo, el soborno, la corrupcién y 

otros, que anatizades resultan representar un fracaso para actuar de acuerdo a tos requerimientos 

de ta estructura burocratica™ p.67 
¥ José Chanes Nieto. Op. Cit. Si quisiéramos ubicar en un espacio territorial , todas tas 

consecuencias de la centralizacién, seria la Ciudad de México el ejemplo mas idéneo, ya que en 

ella convergen la “concentracién fisica, la aglomeracién humana, la congestién de jas 

comunicaciones, [y] ta saturacin de espacio territorial” en fin ta Ciudad de México es un mounstro 

amorfo y casi ingobernable. p.30 
Carlos Sirvent. La Burocracia. Programa Nacionat de Formacién de Profesores. Asociacién 

Nacional de Universidades e Institutos de Ensefianza Superior (ANUIES). México, D.F. 1977.p.19. 

* Ibidem p.32 
3 Luis Arbest Op. Cit. p 16 

8 Ibid No hay que confundir regionalizacién, con regionalismo, mientras que la primera mantiene 

una dependencia directa con et nivel central, el regionalismo se refiere “no a intervenciones 

publicas, si no a concepciones, aspiraciones, luchas (particulares). Comprendiendo la regién como 

realidad primordial e inmediata con la cual el Estado debe tratar", se busca fortalecer a ta regi6n, 

que sirva de impulso de desarrollo para que de esta manera se empiecen a equilibrar e! centro y 

las regiones. 
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2.2.2 Estatizacion. 

Sin embargo ni la reubicacién fisica {ni] la desconcentracién fomentarian 

directamente la formacién de centros auténomos de actividad® ”, esto es bien 

sabido, pero si pueden ser los primeros pasos que nos conduzcan a la 

descentralizacién administrativa, con esto se buscaria 1a formacién de un estado 

federal multicentrado capaz de responder oportunamente a las demandas de la 

pobiacién. 

En México la descancentaci6n se tlevé a cabo bajo tintes especificos. 

El temblor de septiembre de 1985 contribuyo a la agilizacion de la 

desconcentracion administrativa de CONASUPO ya que e! edificio principal de 

esta paraestatal quedé seriamente dafiado y conjuntamente a este siniestro, a los 

trabajadores de esta empresa publica se les ofrecid mejoras de niveles 

salariales, a los sindicalizados por ejemplo de un nivel cuatro pasaron a un nivel 

once es decir casi se les duplicaba el sueldo, a los trabajadores de confianza se 

les ofrecieron jefaturas de unidad que también duplicaba su salario. 

Los estimulos econémicos asi como la carencia de una ubicacidn fisica 

contribuyeron a que mucha gente de! nivel central se desconcentrara, hay que 

recordar que la desconcentracién administrativa no se dio en funcién del 

terremoto de 1985 ya que se venia trabajando decididamente en la 

administracién delamadrista, simplemente el siniestro contribuyo a la agilizacion 

de la desconcentracién administrativa. 

Sin embargo en la practica, podemos observar que existe un abismo entre la idea 

de la desconcentracién y su respuesta a problemas especificos como es el 

incumplimiento de responsabilidades en el nivel desconcentrado de Conasupo 

en el Estado de México 

Debido al descuido de la Subdelegacién de Administracion y Finanzas en ta 

Delegacion Estatal CONASUPO en el Estado de México las pélizas de seguros 

de tos automéviles de los supervisores de esta Delegacién se encuentran 

vencidas desde el 30 de junio de 1993 a las 12:00 Hrs., es decir tienen las 

pélizas aproximadamente dos meses de vencidas representando un gran riesgo 

para el personal y para los automoviles de esta paraestatal ya que no existe 

seguro que proteja la vida de los supervisores ni el patrimonio de esta empresa. 

3 José Chanes Nieto Op. Cit. p.31 
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2.3 Descongestion 

La desconcentracién coadyuva a la descongestidn del pais, la reubicacion fisica 

lleva implicito el descongestionamiento de las grandes ciudades “al proyectarse 

la reubicacién de alguna dependencia federal debe traer [ciertas ventajas donde 

la dependencia] cumpla con sus atribuciones naturales” " ahi donde se genere la 

problematica y también es ahi donde se debe dar solucion. 

Asi mismo debe quedar claro que !a desconcentraci6n no busca la independencia 

con respecto al nivel central. 

Este respeto al nivel central en cuanto al descongestionamiento de la 

administracion publica centrat se refiere lo podemos entender como ef multiplicar 

“en el interior de la organizacién de! estado los érganos periféricos [pero] sin 

incidir......substancialmente en el poder de decision 41 « La desconcentracién 

como observamos supone jerarquia inferior en varios puntos del territorio y 

reserva para el centro decisiones importantes. 

2.4 El fortalecimiento estatal y sus repercusiones en el 

sistema desconcentrado 

Una vez que se a instituido el nivel central y que hemos observado que este no 

responde en forma cabal a los demandas de sus ciudadanos se ha pensado en 

fortalecer at Estado, pero al estado multicentrado, se pretende crear una 

administracién que sea capaz de responder en forma oportuna a lo que demande 

la poblacion y es sin lugar a duda la desconcentracion administrativa la formula 

que puede “estimular el fortalecimiento de Estado multicentrado, [que lo que hace 

es acercar] los érganos federales al lugar donde nace su razon de ser #2 ahi 

donde se origine el problema , es ahi precisamente donde debe darsele 

solucion, hay que confirmar que la creacién del Estado multicentrado es viable no 

como una teoria sino también como una realidad practica. 

2.4.1. Acercamiento a los érganos a su razon de ser. 

La reubicacién fisica de las instituciones provocadas por la desconcentracion 

favorece a los grandes urbes pero también resulta beneficiosa para las entidades 

federativas ya que asigna funciones dentro de un territorio determinado” ,en esa 

jurisdiccién son resueltos los problemas por el "Organo que los conoce y los ha 

estudiado [de esta manera evita que] los organos superiores [resuelvan] 

cuestiones en las que no han intervenido de modo directo [ya que carecen] de los 

suficientes elementos de juicio para decidir con acierto” ". 

  

“ Ibid. 
4 Norberto Bobbio Et. Al. Diccionario De Potitica a-j. Siglo XXI Editores. México. D.F. 1987. p. 533 

* José Chanes Nieto. Op. Cit. P. 33 
* Jesulade Dominguez Op. Cit. Es sin lugar a duda que ta limitacion territorial es la “principal 

caracteristica distintiva de ta desconcentracion periférica, ta limitacian de su competencia a un 

gspacio determinado del territorio" p. 11 y 12. 
{bid 
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El decidir con acierto no es una actividad fortuita para lograrlo se deben tomar 

en cuenta los siguientes factores; a) Que exista una determinacién precisa "de 

las facultades y funciones a realizar por las dependencias centralizadas y las 

dependencias desconcentradas® ". b) Que se conozca el problema desde su 

origen asi como su evolucién, pero hay que cuidar mucho que este poder de 

decision y accién no se convierta en un mero desahogo de tramites por el 

contrario se busca con esto adquirir un conocimiento total de la problematica, 

asi como sus repercusiones y que esta experiencia sirva para atacar de raiz la 

problematica y sirva también para llevar a cabo propuestas viables. 

La desconcentracion administrativa dota a las Delegaciones Estatales de poder 

de decision para la celebracién de contratos que activan la economia local. 

"2.4.2 Activacion de la economia local 

Activar un economia focal no es tarea facil ya que deben conciliarse los 

intereses del Estado, asi como los intereses de particulares para poder contribuir 

a la activacién de esta economia, es necesario que se doten de las competencias 

respectivas al nivel desconcentrado en lo que se refiere a: "celebracién de 

contratos de arrendamientos, suministros y obras directamente, con lo que 

coadyuvaran a Ja activacion de la economia de la localidad “" de esta manera 

logramos que la administracion sea mas rapida, agil y mas flexible. 

2.5 Establecimiento de recursos en el nivel desconcentrado 

Para que la desconcentracién se lleve a cabo es necesario que existan los 

elementos basicos que faciliten su ejecucion , como son el “establecimiento 

efectivo de personas, recursos financieros y materiales ‘”", pero este propésito 

desconcentrador no se da en forma aislada, su ejecucion se encuentra 

enmarcada dentro de las estructuras vigentes (la central, desconcentrada y 

descentralizada) y estas deben buscar las relaciones que mas le favorezcan. 

La desconcentracién es gradual y sistematica y en principio no siempre se 

cuenta con los recursos suficientes, a raiz de la desconcentracién administrativa 

que sufrié la Compafiia Nacional de Subsistencias Populares en el afio de 1987, 

a las Gerencias Regionales de esta paraestatal les fueron asignados personal y 

equipo de compute como lo muestra ta Regiona! Meéxico- Morelos. Al Estado de 

México se le asignaron seis personas en el area de informatica las cuales 

carecian de la capacitacién en esta materia, en cuanto al equipo de computo se 

refiere este resulté insuficiente ya que se tenian que turnar el uso de la maquinas 

con el area de subsidio a la tortilla haciéndose mas tenta fa captura y 

procesamiento de datos requeridos por esta entidad. 

  

45 José Chanes Op. Cit. p. 33 
“ \bidem, p.34 
“’ Ihidem, p. 34 
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Debido al retiro voluntario que se llevd a cabo en la Compafiia Nacionai de 
Subsistencias Populares en el Estado de México en el afio de 1992 el area de 
operaciones de la Delegacién Estatal México CONASUPO quedo desprotegida 
en virtud que dos de Jos seis elementos que ta integraban se fueron de esta 
paraestatal en la modatidad de retiro voluntario. Las plazas que se perdieron en 
esta delegacién no han sido recuperadas a la fecha, reflejando su falta en el 
incremento de las cargas de trabajo. 

2.6 Descentralizacién administrativa 
La desconcentracion seria el paso inmediato a un objetivo superior que seria la 

descentralizacién administrativa. 
Consideramos que ta descentralizacion es el paso decisivo que va a fortalecer 
definitivamente al Estado-nacién, lo que se busca es un Estado multicentrado. De 
tal manera que descentralizar también significa reestructurar las reglas del juego 
politico entre la federacién, las entidades federativas y los municipios. 
A la descentratizaci6n la entendemos “como el posibilitar la toma de decisiones y 
ta capacidad real de ejecutartas a todos los niveles de gobierno: federal, estatal y 
municipa! “*", camo podemos apreciar la descentralizacion implica en primera 
instancia la existencia de niveles de decisién jerarquicos que pueden ser 
ejercidas independientemente del centro de esta manera se logra que e! érgano 
periférico se especialice y se responsabilice en la toma de sus decisiones “°. 

La descentralizacion tiene como caracteristicas principales "la transferencia por 

el Estado de sus funciones y competencias a otras personas juridicas y ejercicio 
de tutela sobre las mismas “" pero sin que exista tutela que limite su capacidad 
de creatividad para mejorar y cumplir oportunamente con sus tareas 
encomendadas. La descentralizacién como creacién humana tiene sus ventajas 

pero también posee desventajas entre las ventajas podemos sefalar las 
siguientes: 

* | uis Ignacio Arbesu Op. Cit, p.58 
“ José Chanes Nieto. Op. Cit. Estas decisiones, anteriormente atribuidas a ta federacion, hoy 
tienen que ejercerlas los estados y ios municipios en lo referente a los “asentamientos humanos, 
patrimonio cultural, medio ambiente , capacitacién y adiestramiento de trabajadores, seguridad e 
higiene en el trabajo, vivienda y proteccién del consumidor; participacion de los estados y 
municipios en fos prograrnas federales” p.35 
® Jesulado Dominguez. Op. Cit. Las caracteristicas de toda la descentralizacién son las 
siguientes "1) Transferencia de facultades de resolucion. No basta con la mera existencia de 
facultades de propuesta en forma. 

2) Que la transferencia sea, a favor de una persona juridica distinta del Estado, ésta es una de las 
notas distintivas de ta desconcentracién en la que, como hemos visto, ja transferencia es a favor 
de drganos medios, inferiores o periféricos del propio Estado. 
3) Que tas personas juridicas que reciben fos poderes sean en todo caso de derecho publico. 
4) Por ultimo, que exista una cierta tutela del Estado sobre tas personas juridicas investidas de sus 
competencias.” p.14 
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1) "asocia a los ciudadanos con fa toma de decisiones 
2) Permite la constitucién de un marco de educacidén politica, [esto es ] cuando 

los habitantes de una regién empiezan por administrar sus ciudades. 
3) Organiza el trabajo en e! Estado. 
4) [Da] a ta regién un papel en la planificaci6n y fomento de recursos de! pais. Si 
el reparto del poder politico es decir de eleccion, y del poder econémico es decir 
de decisién estan ya implantados solamente hay necesidad de una participaci6n 
en el disefio det desarrollo™ " 

Ahora bien entre las desventajas o riesgos podemos sefialar las siguientes: 
siguientes: 
" [Existe] la posibilidad de dispersar la unidad nacional. 

-Permite que la identificacion que tiene cada persona con su region sea mas 
fuerte que los interés nacionales ™". 
En sintesis podemos apreciar que son mas las ventajas ofrecidas por la 

descentralizacién que las desventajas existentes, descentratizar no solo significa 
pensar equilibradamente en lo que se pudiera hacer, llevar a cabo la idea 
descentralizadora resulta no una mera férmula organizaciona! si no significa una 
opcion viable y un reto que se debe llevar a la practica. 

Ahora bien después de analizar las categorias administrativas y sus variaciones 

en materia de desconcentraci6én y descentralizacién considero que fa 
CONASUPO no escapa a estas formas de organizacién administrativas pues 
siendo un organismo descentralizado se encuentra altamente centralizado, razon 
por la cual resulta conveniente desconcentrar muchas de sus funciones que 
evitaran las consecuencias de la centralizacién como saturacién en materia de 
salud, alimentacion, pero sobre toda en los calculos de las pérdidas que el maiz 

genera en el almacén, que traera como resultado un mejor servicio a la poblacién 
mexicana en el consumo de Ja graminea y las partes involucradas en el proceso 
de almacenamiento. 

2.7 Mejoramiento de servicios a la cludadania en el nivel 

desconcentrado 

La desconcentracion facilita que los ciudadanos reciban mejores servicios mas 
tapidos y oportunos, gracias a que no todos los asuntos se centralizan o se 
canalizan a tos 6rganos superiores, de esta manera tas instituciones se ven 

comprometidas a cumplir con sus obligaciones pero a su vez los ciudadanos 
ademas de exigir sus derechos tendran que cumplir con sus obligaciones lo que 
se pretende es lograr un equilibrio entre los derechos y obligaciones, ser mas 

eficaz entre partes. 

* Luis tgnacio Arbesu. Op. Cit, p. 13 
5? thidem. p.15,16 
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Desde que se implanto la desconcentracion administrativa han mejorado la 
prestacién de servicios que Conasupo ofrece a la comunidad mexiquense. El que 

se hayan desconcentrado algunas funciones como es ja desconcentracion de los 
estudios de mermas_ se crearon las unidades de Unidad Operativa asi como las 

unidades de Control de Calidad y Cetificaci6n de granos , facilita que los 
servicios que se presta a la comunidad mexiquense sean agiles debido a que en 
estos 6rganos desconcentrados se da la problematica y son estos quienes la 

conocen a fondo y por lo tanto pueden darle pronta solucién. 

Asimismo otras instituciones han tenido a bien desconcentrar su funciones de 
esta manera la Secretaria de Salubridad y Asistencia lleva a cabo inspecciones 
en Almacenes Nacionales de Depdsito en el Estado de México, con la intencién 

de supervisar ta sanidad de los productos que maneja ANDSA en las cuales 
verifica si las instalaciones reuinen los requisitos sanitarios establecidos para que 
estos giros puedan funcionar o en su caso se consignen las deficiencias 
sanitarias que presenten o contravengan a las disposiciones legales que rigen en 
esta materia, esto con fundamento en los articulos 16 de la Constitucién Potitica 
de los Estados Unidos Mexicanos. 393 y del 396 al 401 de la Ley General de 
Salud. 225 y 258 al 263 de ia Ley de Salud del Estado de México. 

Con la intencién de ofrecer al ptiblico mexiquense leche en polvo de excelente 
calidad la Secretaria de Salubridad y Asistencia mediante su representacién en el 
Estado de México por el Instituto de Salud de esta entidad, es el unico organismo 

facuitado para autorizar la comercializaci6n de este producto como es el caso 
detectado el 28 de abril de 1992 en el municipio de Toluca, en el cual la Jefatura 
de Control Sanitario dependiente de! citado instituto segun orden de inspeccidn 
N: 299. Exp. A-238382 del 23 IV 92 liberé producto SKIMMILK POWDER, ieche 

en polvo procedente de Nueva Zelanda para su comercializacioén con esto 
podemos apreciar que la desconcentracién administrativa si cumple con su 
funcion, ofrecer servicios oportunos a ta ciudadania. 

Por un lado la desconcentracién de funciones agitiza la sotucion de problemas 
especificos, sin embargo el seguimiento de éstos deben ser observados por las 

las areas de control en ios 6rganos desconcentrados de CONASUPO 
denominada Contraloria Interna, esta garantiz6 el seguimiento y solucién a ta 
probiematica generada en las deiegaciones estatales. La funcién de ésta area 
consistia en la agilizacién y solucién a los problemas, sin embargo actualmente 
la representacién de la Contraloria Interna en las entidades de la Republica ha 
desaparecido, lo que ocasiona e! retraso en e! seguimiento en la problematica 
que se origina en las entidades desconcentradas de CONASUPO. 
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CAPITULO II 

ESTUDIOS DE MERMAS 

Conasupo es una empresa estatal considerada como prioritaria por su amplio 
beneficio social, su objetivo es garantizar el abasto de los productos basicos entre 
los cuales destacan el frijo! y el maiz, éste ultimo es fundamental para la dieta de 
todos los mexicanos pero sobre todo para fas clases mas necesitadas del pais 
que hacen del maiz su principal alimento en sus diferentes presentaciones, 
fundamentalmente el maiz es consumido como tortillas razon por la cual resulta 

importante analizar las pérdidas que sufre la gaminea durante el almacenamiento 
pero sobre todo evitar que el producto se pierda antes de llegar a su consumidor 
final, pues a mayor pérdida de maiz menos posibilidades hay de que ef producto 

sea aprovechado por la poblacion. 

Mucho se ha comentado al respecto de las pérdidas y mermas de los granos 
almacenados, conviene aclarar que existen diferencias de obtencién entre ta una 
y la otra. 

Mientras que las pérdidas estan en funcion de “siniestros {y] deficiencias en el 
control administrativo..." ° asimismo la merma esta en funcién de fos siguientes 
agentes causales: " agentes bioldgicos (insectos), pérdidas de humedad, manejo 
fisico de los productos..." “. Es decir en el sentido de la transformacién 
sustanciai de los productos agricolas como el maiz. 

Sin embargo aunque existen diferencias conceptuales de los estudios de mermas 
y las pérdidas estos se consideran como sinénimos, asi lo manifiesta 
implicitamente e! concepto de mermas que segtin el Instituto de Estudios 

Investigaciones y Servicios Agripefor Chapingo. S.C. dice, “se entenderan como 
mermas los cambios cuantitativos y/o cualitativos que se produzcan en los 
granos durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdiccién técnica y 
administrativa ad que se traduzca en mengua o disminucién de! valor comercial 
de dicho grano” 

Ahora bien gde donde surgen o se derivan los estudios de mermas?. 

Los estudios de mermas se derivan directamente de la liquidacién de mercancias 
y se entendera por esta "el procedimiento mediante el cual se determinan las 

53 Reynatdo Vazquez Galvan. Estudio de Mermas y Pérdidas de los Productos Agricolas que 
Maneja CONASUPO (Metodologia Actual y Cuantificacién de las Mermas para 1980). 
GONASUPO Subdireccién Técnica, Gerencia de Estudios Especiales. México D.F. 1982, p.12 

Ibidem. p.9 
55 Sidney Mergruhen. Generacién de Metodologias para Evaluar las Mermas de los Productos 
Agricolas Manejados por CONASUPO. Memoria Técnica. México .D.F. Instituto de Estudios 
Investigaciones y Servicios Agripefor Chapingo.S.C. Abril 1978, p.7 
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diferencias de peso y calidad técnicamente aceptables, en correlacién con 

factores intrinsecos, bidticos, ambientales, mecanicos, administrativos y de indole 
atribuible a fallas humanas, derivadas del andalisis comparativo entre las 

existencias fisicas at documentales de los productos..., que se registren en un 
momento dado ..."". 

Los estudios de mermas también llamados determinacién de diferencias es un 
procedimiento en el cual “ se detectan disminuciones o pérdidas naturales en 
peso y/o calidad por : manejo, almacenamiento, limpieza, secado, transportacién 
.."*”_ Para su estudio se han agrupado en tres grandes rubros que determinan 

los estudios de mermas en ej almacén como son; " merma por manejo, merma por 
almacenamiento y merma por humedad “88 Antes de iniciar con la explicacién 
de merma en el almacén es conveniente precisar que es el almacenamiento: 

“Se entendera como tal al conjunto de acciones que [se] deba[(n] realizar 

relativas a la prevision de espacios asi como a la organizacién, formacién y 
control fisico y documental de estibas lotes y pilas en instalaciones abiertas, bajo 
techo o a la intemperie"™ 

Ahora bien las mermas por almacenamiento son fas pérdidas en cantidad y en 
calidad que sufre el grana por el solo hecho de permanecer almacenado en las 
instalaciones de Almacenes Nacionales de Deposito, Bodegas Rurales 
Conasupo o Bodegas Particulares, ya sea bajo techo o a la_ intemperie, 

encostalado o a granel. 

Como observamos las mermas tienen dos categorias pueden ser cuantitativas o 
cualitativas. 

Las mermas cuantitativas son aquellas “pérdidas de masa util cuantificables 
mediante pesaje directo en basculas. 

Y las mermas cualitativas son las pérdidas por deterioro de !a calidad del 

grano”™. 

5 José Emesto Costematle Botello CONASUPO Andsa, Contrato Mercantil de Depdsito y 
Servicios CONASUPO ANDSA, México. D.F. 17 de Agosto de 1988, p 286 

   
°° ibidem. p 7. 
© Sidney Mergruhen, Op.Cit., p.7 
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3.1 Aspectos cuantitativos del almacenaje 

3.1.1 Mermas circunstanciales. 

Ahora bien tas pérdidas cuantitativas de los granos pueden ser circunstanciales 
o sistematicas. 

Las mermas circunstanciates estén caracterizadas por " no tener controles 
técnico-administrativos ni instalaciones suficientes y adecuadas, se esta sujeta a 
pérdidas ..., dificiles de medir y evitar"®’, 

3.1.2 Mermas sistematicas 

Las pérdidas sistematicas se" refieren a un adecuado sistema de manejo de 
granos con infraestructura equipo y administracién en el cual es posible medir las 
pérdidas sistematicas "* . 

En esta investigacion indagaremos fundamentalmente en las pérdidas que se 
produzcan en un minimo de condiciones de almacenaje como son las mermas 
sistematicas. 

Las Mermas Sistematicas presentan las siguientes caracteristicas: 

Negligencia, sustracciones, predadores, fallas y omisiones administrativas 

3.1.2.1 Negligencia, 

Es indiscutible que muchas actividades humanas no son ilevadas a cabo por falta 
de voluntad o descuido entre las mas comunes podemos observar las siguientes: 

En algunos Estados de la Republica Mexicana como Veracruz y el Estado de 
México donde fa precipitacién pluvial es abundante se manejan productos a 
intemperie, los cuales estan expuestos a ser mojados por la iluvia en muchos de 
los casos por falta de voluntad o descuido por parte de los almacenistas en el 
enlonado a tiempo de las estibas de maiz fo cual provoca que la graminea se 
humedezca excesivamente y se traduzca en pérdida de la calidad y cantidad del 
producto. Esta falta de motivacién la observamos sobre todo en los analistas- 
almacenistas de Boruconsa en el Estado de México to cual impide la adecuada 
conservacién del maiz. 

*" ibidem. p10 
= Ibid. p10 
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Para llevar a cabo un almacenamiento adecuado que nos permita conservar la 

calidad del grano no basta con tener las instalaciones y equipo adecuado es 
también importante que el personal de BORUCONSA tome conciencia y se 
ubique en el papel que desempefia dentro de la sociedad ya que su tarea es de 
vital importancia, contribuyendo directamente a la alimentacion de la sociedad. 

Otro cara del descuido de la conservacién del producto es fa falta de 
maniobristas como se observa en el Centro Concentrador Dofia Rosa de 

Boruconsa jo cual impide la adecuada ventilacién de tas estibas de maiz a 
intemperie 

La falta de maniobristas en este Centro de Boruconsa en e! Estado de México 
ocasiona que las estibas queden sin ventilacién debido a que no se desenlona 
diariamente para que el grano se seque, ocasionando focos de calentamiento 

germinacién del maiz y desarrollo de plagas, lo cual‘ repercute en una 
disminuci6n de la cantidad y calidad del grano almacenado sin embargo parece 
que los responsables del demérito de la calidad de la graminea son los 
maniobristas, no es asi en este caso la responsabilidad recae directamente en la 
almacenadora® pues es esta la que debe de anticiparse a la falta de 
maniobristas y sin embargo es un problemas que se observa cotidianamente, 
debido a la negligencia de la almacenadora. 

Estibas Incontables en Boruconsa Estado de México. 

Las estibas o colocacion de bultos no siempre resultan contables en las Bodegas 
Rurales CONASUPO debido a las siguientes causas: 

No existe la capacitaci6n de almacenamiento por parte de BORUCONSA a los 
estibadores, la almacenadora no tes ensefia ef ordenamiento que deben de 
llevar las bultos en su conformacién. 

Falta de disposicién de fos cargadores para ordenar correctamente los bultos es 
el descuido que tienen los estibadores en ta formacién de las mismas ya que 
muchas veces no las realizan en forma alternada. Lo cual provoca derrumbes de 
las estibas y maniobras inecesarias. 

® Rodegas Rurales Conasupo, Estatuta Organica. Al respecto en el articulo 29 sefala como funciones de 
La Subgerencia de Conservacién de Granos las siguientes: “ Vigilar, coordinar y supervisar que e! 
desarrollo y ejecucién de los programas de conservacién de granos, limpieza y saneamiento de centros se 
ajusten a las politicas, lineamientos y estrategias emitidas por la Gerencia de Operacién y que incorporen las 
normas de calidad dictadas per CONASUPO", como se observa la almacenadora es la responsable del 
manejo y conservacién del maiz, Boruconsa. México.D.F, junio de 1989, p. 23 
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Asimismo ta fatta de supervision a los estibadores por parte de los Analistas- 

Almacenistas de Boruconsa ocasiona el estibamiento erréneo de los bultos del 

maiz 0 frijot. , 

Otro problema que se observa es la falta de espacio donde se almacena el maiz 

junto con otro u otros productos fo cual crea confusiones y muchas veces errores 

en ei manejo de !a mercancia. 

Asimismo !a falta de entarimado es una actitud negligente que repercute en la 

disminicién de la calidad del grano. El entarimado es un emparrillado que protege 

al grano del contacto directo del suelo y la humedad, sin embargo la falta de éste 

se debe a la falta de planeacién administrativa y ala ausencia de supervision de 

los jefes de zona esta problematica se ve con frecuencia en las Bodegas Rurales 

Conasupo. 

La falta de capacitacién el descuido de les estibadores ta falta de espacio y la 

ausencia de supervision por parte de Bodegas Rurales Conasupo ocasiona que 

las estibas de maiz y frijol no se conformen adecuadamente, resultando 

incontables y repercutiendo directamente en la toma de inventarios pues éstas no 
se toman en cuentan en las cifras que arroja este ejercicio, ocasionando que las 

decisiones que se lleven a cabo no sean precisas. 

3.1.2.2 Sustracciones. 

En cuanto a las sustracciones de grano se refiere estas pueden ser “francas o 

encubiertas en si no constituyen pérdidas post-cosecha propiamente dichas ya 

que el producto no desaparece ni deja de existir antes de su consumo final 0 
aprovechamiento intermedio" “. Estas sustracciones ya sean de maiz o frijol 

pueden ser consumidas finalmente por la poblacién humana o animal pero lo que 

resulta evidente es que repercute en tas cuentas de resultados de manera 
negativa en la empresa. 

Las sustracciones francas detectadas en almacén son conocidas como faltante 
definitivo comunmente estas son detectadas durante el levantamiento de 
inventario fisico-documental que resulta de comparar fisicamente lo que se 
encuentra en el almacén en relacién a to registrado en tos libros de almacén, 

aunque también se pueden detectar también fuera de este ejercicio. 

® Sidney Mergruhen, Op.Cit. p.6 
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Cuando la Compania Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) detecta 
un faltante de sus productos en las almacenadoras oficiales: Almacenes 
Nacionales de Deposito o en Bodegas Rurales Conasupo genera una clave por 
fattante definitivo (clave 71), 1a cual arpara el volumen sustraido del producto asi 
como la clase, variedad, cosecha ademas que debe ir acompafiada de una acta 
administrativa que de fe de los hechos acontecidos. 

Sustracciones encubiertas. 

Debido a que no todas las bodegas de BORUCONSA en el Estado de México 
cuentan con personal de vigilancia o policias auxiliares se presentan robos y se 
sospecha son generados por el personal responsable de la bodega, los cuales 
pueden entrar y salir de la bodega a cualquier hora y sustraer e! producto, a este 
tipo de robo suele tlamarsele encubierto ya que el personal que sustrae el 
producto no es ajeno a la empresa ni a los los movimientos que se llevan a cabo. 

Cuando el nivel central o desconcentrado de CONASUPO llega a detectar algun 
faltante de producto en sus almacenadoras oficiales ANDSA o BORUCONSA yse 
determina que el almacenista es el responsable de la sustraccién del producto, 
generalmente estos se dan a la fuga acacionando un déficit financiero a Ja 
CONASUPO el cual dificilmente puede ser recuperado. 

Aunque este delito es de orden federal y se persigue por oficio no todas las 
sustracciones son recuperadas por la Federacién quedando impunes algunos 
frobos, cuando no es asi el producto sustraido se puede resarcir de la siguiente 
manera: 

Pago en efectivo por parte de los almacenistas de! producto sustraido en las 
almacenadoras oficiales ANDSA Y BORUCONSA y se determina que el 
almacenista o analista-almacenista segun el caso, son los responsables de la 
sustracci6n éstos tendran que pagar en efectivo y al precio que corre en el 
mercado el importe del monto sustraido. 
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Generalmente los motivos que orillan a tos analistas almacenistas de Boruconsa 
en el Estado de México a renunciar a su empleo se deben a que no tienen un 
buen sueldo, faita de capacitacién, dificimente pueden ascender de puesto, otro 

factor que les obliga a renunciar a su fuente de trabajo es cuando se les ha 
detectado un faltante o robo ya sea por producto como el maiz, frijol o costalera o 
bien por ta emisi6n de documentos que acreditan la venta de producto que no 

existe en bodega. 

Robo hormiga 

Otra de las formas de las sustracciones encubiertas es la denominada 
robo hormiga 

Es muy comtn que las sustracciones se hagan poco a poco pero constantemente 

lo que conocemos como robo hormiga, que aparentemente es una pérdida 
insignificante pero a la larga resultan ser sustracciones considerables. 

Podemos considerar al robo hormiga como jas pequefias sustracciones que 
hacen empleados 0 personas ajenas al almacén. 
Esta sustraccion resulta no ser evidente a corto plazo, sin embargo la sustraccién 

es notoria cuando el volumen extraido es representativo y aparentemente no 
existe una explicacién de la falta de mercancia. 

Fraudes documentales 

Los robos en la CONASUPO no son solamente fisicos, también se llevan a cabo 

fraudes documentales como el que fue detectado en la Delegacién estatal 
CONASUPO en el! Estado de México se detecté un fraude documental de 200 

ton. que consistia en la elaboracin de un documento de venta de maiz 
forrajero cosecha 92/93, el cual se habia vendido a un productor de alimentos 
balanceados forrajeros a n$400. por tonelada y habia salido del almacén de 
Bodegas Rurales CONASUPO, paralelamente a esta salida, ta Delegacién 
estatal México CONASUPO = elaboraba un documento de compra de maiz apto 
para consumo humano a n$750. ton. de la misma cosecha por 200 ton, 
dandole entrada en el mismo almacén, de esta manera sin salir el producto de 
las instalaciones y mediante manejo documental se obtendria una ganancia 
monetaria que seria a favor de los funcionarios corruptos de CONASUPO ya 
que el producto es aparentemente vendido al productor de alimentos 
balanceados como forrajero a n$400 ton. y nuevamente es comprado por 
CONASUPO como maiz apto para consumo humano a_ n§$ 750. ton. 
estableciéndose una diferencia de n$350.00 por tonelada a favor de los 
defraudadores de esta paraestatal mediante el manejo documental inadecuado. 
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Otra de las formas de fraude que se observan es el cobro de cuotas en 
BORUCONSA por la administracién de los principales centros de 
almacenamiento. 
Se comenta que a los jefes de unidad de almacenamiento de las principales 
bodegas de Boruconsa que captan o movilizan maiz en el Estado de México, 
como es el caso de Dofia Rosa el Gerente Regional de Boruconsa les cobra una 
cuota por administrarlas y para cumplir con este convenio los jefes de unidades 

de almacenamiento manipulan las humedades del producto que entra a la 
bodega, estableciendo de esta manera un margen de pérdida que se justifica con 
las humedades alteradas. 

Como se observa algunos de ellos se dan a la fuga, otros son remitidos a la 
carcel y los menos pagan su deuda. 

3.1.2.3 PREDADORES 

Otro gran problema que existe en los almacenes son los predadores "como 
roedores, pajaros, palomillas a otras especies macrobidticas que agostan en el 
granero pero no viven en el" entre los predadores los que merecen especial 
atencién son los roedores, ya que poseen "una amplia diversidad de habitats 
inmensa capacidad reproductora y habitos omnivoros de alimentacién" © 

Las plagas tales como "insectos, microorganismos, aves y roedores” ademas de 
constituir un problema de disminucién del grano constituyen un problema de 

sanidad, “contaminando con sus heces fecales y produciendo olores 
desagradables" °’, demeritando invariablemente al producto. 
Realmente no se pueden eliminar a los roedores mediante ningtin método pero 

si es posible disminuir su numero; mediante trampas o venenos, la manipulacién 

de éstos debe hacerse con especial cuidado ya que puede caer sobre producto 
almacenado y acarrear la muerte de humanos o animales por un descuido. Al 
respecto es conveniente que se revisen periédicamente las trampas de los 
pasillos para asi poder detectar excretas o roedores muertos y evitar su 
descomposicién y olores desagradables. 

® Ibidem. p.13. 
Ihidem.p.55 

* Ibidem. p 41 
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3.1.2.4 Fallas yomisior ~>dministrativas 

La administraci6n de almacenes sign: in conjunto de actividades precisas en 

torno al manejo y conservacién de la tidad y ja calidad del producto sujeto a 
almacenaje y en este sentido las Alin —aadoras juegan un pape! importante en 
este cometido, para el caso de ! jramineas propiedad de CONASUPO 
almacenadas en Bodegas Rurales nasupo y Almacenes Nacionales de 
Deposito es “una tarea bien important: .ie la administracién la de llevar registros 
completos y detallados de las existe! cias, asi como del monitoreo y medidas 
tomadas para conservar los granos”. Aunque en ta realidad las condiciones 

6ptimas de una buena administracién no se llevan en la practica si se tienden a 
reducir las fallas administrativas y omisiones. 
En si la administracién de almacenes es la responsable de la cantidad y calidad 
que poseian los granos a! entrar en la bodega asi como la que tienen al salir de 
ésta. 
Entre Jas principales fallas y omisiones administrativas encontramos las 
siguientes: 

Diferencia entre los resultados documentales y los resultados reales de la calidad 
del maiz como fue detectado en el centro concentrador Dofia Rosa de 
Boruconsa, principal centro de almacenamiento en el Estado de México. 

Los resultados de la calidad de! maiz almacenado a intemperie en el Centro 
Concentrador Dofia Rosa de Bodegas Rurales CONASUPO difieren con los 

reportes documentales de ta graminea. 
Esta diferencia de la calidad se debe entre otras causas a; 
La manipulacién de los datos obtenidos. 
Al mal estado de los aparatos de medicién de la cantidad. 

Mala calibracion de tos determinadores de humedad, o bien a la falta de 
periodicidad de los analisis de calidad del maiz que debe llevar a cabo la 
almacenadora. 

Estos factores contribuyen a que no exista una correspondencia real entre lo que 
se reporta y las caracteristicas reales que guarda e! maiz durante su 
almacenamiento. 

Confusiones administrativas en el destino de la mercancia. 

Otro problema comunmente observado son las confusiones administrativas, la 
existencia de dos Delegaciones administrativas distintas de CONASUPO en el 
Estado de México provoca confusiones en el destino de la mercancia. 

Aunque las representaciones estatales de CONASUPO en Ia Republica Mexicana 
procuran resolver la gran diversidad de problemas administrativos que se 

® tbidem. p.100. 
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generan dentro de una jurisdiccién geopolitica sin embargo algunas escapan de 

su control, el Estado de México tiene una importancia especial ya que dentro de 

una misma entidad existen administraciones diferentes y por lo mismo se llegan 

a provocar confusiones como por ejemplo, cuando alguna delegacién del Norte 

del pais como Chihuahua o Sonora envian grano al Estado de México, y por no 

poner atencién en el destino de ta mercancia ésta llega a la Delegacion Estatal 

del Valle de México en lugar de llegar a la Delegacién Estatal México lo cual 

provoca no solamente confusién sino también gastos innecesarios y retraso en el 

consumo del producto. 

Entre las omisiones o incumplimientos administrativos en el manejo del producto 

encontramos la movilizaci6n. 

La movilizacién consiste a su vez en el traslado del grano cuando estes es sujeto 
de transportacién, se sufren también pérdidas en transito y/o transferencia esto 

se calcula cuantitativamente de la siguiente manera: 
Las mermas en transito o transferencia son iguales a los volumenes embarcados 
en origen menos los volumenes recibidos en destino existiendo factores que las 
determinan, como son "tiempo de transporte, manejo de productos, pérdidas de 

humedad, y tipo de basculas"® sin embargo es de nuestro interés estudiar las 
mermas en almacenamiento que mas adelante expondremos detalladamente. 

E! origen"”™o destino de las mercancias se llevan a cabo mediante ordenes de 
movilizacién estas son disposiciones administrativas que consisten en el trasiado 
de productos propiedad de CONASUPO como son et maiz, frijol y la costalera , 

las cuales se llevan a cabo por las siguientes causas: 

a} Cuando la bodega se encuentra en malas condiciones y et producto corre el 

riesgo de demeritarse. 

b) En épocas de compras de maiz las bodegas de recepcién llegan a saturarse, 
por lo cual es conveniente que se de una orden de movilizacién para llevar el 
producto de los centros receptores a los centros concentradores, los cuales 
tienen una gran capacidad de almacenamiento. 

c) En épocas de inventario son convenientes ias movilizaciones para asi poder 

determinar la cantidad de producto con la que cuenta una bodega. 

d) Y finalmente cuando et producto es vendido, donado, embarcado o transferido. 

® Reynaldo Vazquez Galvan. Op. Cit. p.13 
7 Emesto Costematle Botello, Op. cit. Origen del embarque las mercancias, por embarque de 
mercancias se entendera, “al conjunto de acciones que deba realizar ...para que las unidades de 
transporte se situen vacios y salgan acondicionados y cargados de sus instalaciones y/o vias de 
publicas de ferrocari!, con mercancias”. p.6 
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Siempre que se lieve a cabo una Orden de Movilizacion es necesario que esta 
se justifique es decir que tenga una razon de ser de que se mueva el producto, 
sin embargo no todas las érdenes de movilizacién de mercancias se cumplen 
debido a las siguientes causas: 

-Falta de transporte. 

-Falta de grano. 

-Lentitud en los tramites burocraticos. 

- Extravio de documentacién. 

-Lento ritmo de carga en origen. 

-Lento ritmo de descarga en destino . 

-Ausencia del responsable del almacén. 

-Insuficiencia en e! parque vehicular de los transportistas para cumplir la orden 
de movilizacian. 

Esta falta de seriedad de los transportes obliga a CONASUPO a buscar 
alternativas de transporte que solucionen de manera emergente esta carencia, 
siendo por demas dificit ya que necesitan estar empadronados con esta 
Paraestata!. 

Otro de los aspectos que contribuyen al incumplimiento de las érdenes de 
movilizacién es la ausencia de! Analista Almacenista que impide se cumplan las 
citadas érdenes de movilizacién en la bodega Agostadero de Boruconsa Estado 
de Mexico . 

A pesar que la bodega de Agostadero de Boruconsa del estado de México tiene 
asignadas movilizaciones de maiz estos no se llevan a cabo debido a la ausencia 
del Analista Almacenista. 
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Para corregir estas anomatias en la Delegacién Estatal Conasupo Estado de 
México a partir de la segunda quincena de febrero de 1993 se estan realizando 
feuniones semanales entre almacenadoras, transportistas y el area de 
operaciones con la finalidad de abatir tos incumplimientos arriba citados, pues el 
incumplimiento dafia principalmente at consumidor final. 

3.2. Factores que determinan los Estudios de Mermas 

Los factores basicos para los estudios de mermas es la merma ocasionada por 

manejo, la merma por almacenamiento y por humedad. 

3.2.1 Merma por Almacenamiento 

La merma por almacenamiento es aquella que CONASUPO otorga mensualmente 
a ANDSA y BORUCONSA por tener dentro de sus instalaciones el grano 
almacenado, mediante un otorgamiento progresivo que va desde un mes hasta 
diez meses, de diez meses en adelante se considera una constante por merma 
en almacén, este criterio no se lleva a cabo en las bodegas particulares que 
tienen bajo su custodia grano propiedad de la CONASUPO. 

“En cuanto a la merma por almacenamiento se refiere esta sera acumulativa 
hasta obtener un mAximo porcentual con respecto al volumen manejado” ”*. 

3.2.2, Merma por Manejo 

La merma por manejo se entendera como tal a aquellas “diferencias en 

basculas, diferencias de determinadores de humedad, derramas 

irrecuperables, pérdida de tamo oY polvo a la maniobra [esto es] bajo 
condiciones normates de manejo.” ” y se te da un porcentaje de aceptacién de 
merma por manejo con respecto al tonelaje recepcionado. 

Diferencias de basculas 

Es frecuente que en este Ultimo factor de merma las basculas jueguen un papel 
muy importante en la reduccién o ampliacién de estas ya que son susceptibles de 
alterar los mecanismos de medicién tanto en las basculas movibles o bien en las 
fijas o de piso. 

Para el caso de aquellos productos que son transportados y necesitan ser 
pesados hay que considerar el peso del camién, mas el peso de! grano en si 

por lo cual es conveniente destarar del peso total def producto el envase o el auto 
transporte o el furgén-transporte. 

” Ibidem. Es decir “0.05% por tonelada mes, como maximo de 0.5% hasta 10 meses en adelante”, 
es decir se multiplicar el primer factor por los meses de almacenamiento, hasta 10 meses, en 
adelante, se considerara como una constante, en suma la merma por manejo y almacenamiento 
aceptable, sera hasta ei "uno por ciento", p. 288 
”? Ibid. Se asigna una constante de “0. 05%" respecto al volumen manejado, p. 288 
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Por destare se entendera quitar el peso de envase o transporte al grano sujeto 
a envase o'transportacién. Para el caso de los vagones se destararan "en la 
medida que sea posible antes de que sean cargados con productos; en la 

recepcidén la operacién de destare se realizara posterior a la descarga con el 
objeto de obtener el peso real del producto recibido 0 embarcado"” , en el caso 
det autotransporte el procedimiento sera el mismo. Para realizar el destare de 
granos se deberan utilizar "basculas de tipo camionera, ferrocarrilera o de piso 
verificada y autorizada para ello por flas instituciones respectivas] y que estén en 
buenas condiciones de operacién"” “*.. 

En suma las diferencias en basculas se deben principalmente a que estas no son 
revisadas periddicamente o bien a ta inadecuada posicién del transporte, lo que 
ocasiona que hayan diferencias de mas o de menos en los productos sujetos a 
ser pesados. 

Diferencias en los Determinadores de Humedad 

Ademas del pesaje directo de la mercancia en ta recepcién hay que tomar en 
cuenta la humedad con la que entra asi como la humedad con la que sale el 
grano. La humedad es un factor determinante en los calculos de la merma y para 
medirla se utilizan determinadores de humedad" ”°, tos cuales no siempre 

feportan datos fidedignos, las diferencias en los determinadores de humedad se 
deben principalmente a la falta de mantenimiento de éstos, ocasionando que los 
reportes que arrojan estos aparatos sean falsos. 

3.2.3. Merma por pérdida de humedad 

La merma por pérdida de humedad es e! factor con el cual las almacenadoras 
pueden abrir el margen de merma, pues su calculo se establece entre la pérdida 
de humedad de entrada y la de salida no existiendo un limite que la determine, 
pues su calculo esta en funcidn de la siguiente formula: 

FORMULA: % PH= 100 (H1- H2} 
100 - H2 

donde: 
“PH = porcentaje de pérdida de humedad 
H1 = humedad de entrada 

® Ibidem . p. 217 
™ Ibidem .p. 216 
* Ibidem. Como “los de las marcas motomco, steintite, labtronics, hartoss; en caso de que se deba 
utilizar otro aparato de marca distinta a las seflatadas, debera ser con ta conformidad de ambas 
partes", p. 211 
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H2 = humedad de salida’”® 

Razén por ta cual existen irregularidades en el manejo y determinacién de ta 
humedad, a continuacién citaremos algunos problemas con Tespecto a este 
tépico: 

Los problemas que provoca fa falta de determinadores de humedad en 
Boruconsa es la manipulacién de Ia de la calidad del maiz, como se observé en 
la bodega de Boruconsa ubicada en la poblacién de San Martin Cuautlalpan en el 
Municipio de Chatco ef supervisor de Conasupo Ing. Juan Rosas del Rosario al 
momento de llevar al cabo la determinacion de la calidad dei maiz detectd que no 
se cuenta con el determinador de humedad, ya que estaba descompuesto y el 
jefe de zona se io llevé dos dias antes para su cambio o teparacién razén por la 
cual no se pudo determinar la calidad de ta graminea. 
Resulta realmente grave la falta de equipo que determine la humedad de! maiz 
puesto que continuamente se llevan a cabo reportes donde se indica la situacién 
actual que tiene el producto almacenado, y al no contar con éste significa ta 
manipulacién de los datos reales segun la conveniencia del almacenista en turno. 

La alteracion de los datos de humedad de maiz en BORUCONSA sirve para 
incrementar las mermas por ponderacién de humedad, por ejemplo cuando 
CONASUPO compra maiz a fos campesinos y es depositado en la almacenadora 
llamada Bodegas Rurales CONASUPO en el Estado de México antes de entrar 
aesta almacenadora por procedimiento es analizada su humedad con et fin de 
determinar el porcentaje de agua que contiene el grano, pero resulta que este 
analisis con frecuencia es alterado reportando jos analistas almacenistas una 
humedad superior a la que realmente contiene ta muestra analizada, de esta 
manera se amplia el margen que se establece entre la humedad de entrada yla 
humedad de salida, ya que a mayor margen de humedad existe la posibilidad 
de justificar una merma o pérdida de maiz mediante la alteracién documental de 
la humedad. 

Segun comentarios del analista almacenista Sr. Marcelino Valle Carbajal el cual 
sé encuentra asignado al centro receptor denominado Sabana del Rosario por 
regla general en las bodegas de BORUCONSA y de ANDSA del Estado de 
México, la humedad del grano en recepcién y destino es alterada en un 0.5%, por 
ejemplo si el grano sale con una humedad de 12.3%, esta es alterada hasta 
12.8% 

  

* thidem. p. 288 
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Las mermas administrativas son pérdidas que sufre la empresa al comprar el 
grano a los campesinos a través de su filial Bodegas Rurales Conasupo 
debido a que los analistas almacenistas alteran los registros de la humedad 
dei grano, registrando en el documento de compra una humedad de entrada 
mayor a la real, de esta manera se establece una diferencia entre la humedad 
de entrada y fa humedad de salida. Justificandose asi una pérdida por 
humedad, la cual no deberia existir si los datos no fueran alterados. 
Esta pérdida por humedad justificada por la humedad ponderada permite a los 

almacenistas obtener una ganancia adicional a su salario. 

fs menester exponer la elaboracion de calculos que determinan la merma en 
almacén. 

3.3. Elaboracién de caiculos 

Para determinar las mermas derivadas de productos almacenados y liquidados 
en ANDSA y BORUCONSA se deberan tomar como base los porcentajes de los 
conceptos de manejo, tiempo de almacenamiento y pérdida de humedad. 

3.3.1 Merma por manejo 

Incluye: 

Diferencia en basculas 

- Diferencia en determinadores de humedad 
Derramas inrrecuperables 
Pérdida por tamo y polvo en las maniobras 1 
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3.3.2 Merma por tiempo de almacenamiento 

Se acepta hasta e! 0.05% por cada mes de almacenamiento hasta llegar a 9 

meses. De 10 meses en adelante se acepta como maximo el 0.50%. 

Ejemplo: 

PRIMERA ENTRADA 15 DE FEBRERO 
ULTIMA SALIDA 12 DE MAYO 
ENTRADAS VOLUMEN MANEJADO 70,079 KGS 
SALIDAS VOLUMEN ENTREGADO 67,382 KGS. 
DIFERENCIA C.72 2,697 KGS 

Para determinar la merma por almacenamiento de 70,079 kgs. de producto que 
se almaceno durante el tiempo comprendido entre el 15 de febrero y de 12 de 
mayo de un ajo, es decir, 3 meses de almacenamiento, habra de considerar que 
la primera fecha debe corresponder al primer comprobante de entrada de 

almacén y la segunda al Ultimo comprobante de salida fisica de producto de 
almacén. Donde 0.05% = porcentaje de merma autorizado por partida, por mes 

de almacenamiento, aplicado a 3 meses de almacenamiento del producto. 

Por lo tanto: 

0.05% x 3= 0.15% de merma por tiempo de almacenamiento 

3.3.3. Merma por ponderacién de humedades 

Para determinar el % de pérdida de humedad (% PH) se debera calcular antes el 

porcentaje promedio ponderado de humedad de entrada (H1) y de salida (H2) y 
aplicar estos valores a la siguiente formula: 

FORMULA: % PH= 100 (H1 - H2) 
100 - H2 
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Efectuando las siguientes operaciones: 

A) PARA CALCULAR EL PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DE 
HUMEDAD DE ENTRADA (H1) 

Se deberan sumar todos los kilogramos de entrada del producto que se tengan 
registrados en peso neto en el libro de almacén, posteriormente se multiplicaran 

los kilogramos de cada una de las entradas del producto por el porcentaje de 
Humedad de Entrada correspondiente a cada volumen y los resultados de estas 
multiplicaciones deberan sumarse. 

Este ultimo resultado se dividira entre el volumen total de kgs. que se haya 

obtenido de la suma de entradas y e! producto sera Porcentaje Promedio 
Ponderado de Humedad de Entrada. 

  

nN DE KGS. DE CADA % HUMEDAD TOTAL 
ENTRADA ENTRADA DE ENTRADA 

4 17,300 xX 15.00 =  259,500.0 

2 16,200 Xx 14.10 = 228,420.0 

3 18,500 x 13,80 = = 255,300.0 

4 18,079 x 13.50 = _244,066.5 

70,079 14.09 987,286.5 
  

H1 = 987,286.5 = 14.088193 que redondeado = 14.09% = % promedio de Hume- 

70,079 dad de Entrada’’ 

Todas las fracciones después del punto deberan redondearse en decimales con 
base en lo siguiente: 

Si el ultimo digito de las centenas es mayor a 5 debera aumentarse una unidad 
de las decenas que resulten como en el ejemplo anterior. 

Si el ultimo digito de las centenas es menor o igual a 5 se registraran unicamente 
las decenas que resulten. Asimismo debera aplicarse este método para todas las 
operaciones subsecuentes en las que resulten fracciones después del punto. 

7 Ibidem. P 289 
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B) PARA CALCULAR EL PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DE 
HUMEDAD DE SALIDA (H2) 

Se deberan sumar todos los kilogramos de salida del producto que se tengan 
registrados en peso neto en el libro de Almacén o Nota de Remisi6n, 
posteriormente se multiplicaran los kgs. de cada una de las salidas del producto 
por el "porcentaje de humedad de salida" correspondiente a cada volumen y los 
resultados de estas multiplicaciones deberan sumarse. 

Este ultimo resultado se dividira entre el volumen total de kilogramos que se haya 

obtenido de la suma total de salidas y el resultado de la division sera el 
porcentaje promedio ponderado de humedad de salida (H2). 

  

  

  

NP DE KGS. DE CADA % HUMEDAD TOTAL 
SALIDA SALIDA DE SALIDA 

1 46,870 x 13.02 = 219,647.4 

2 17,450 x 12.50 = = 218,125.0 

3 16,200 x 12.00 = 194,400.0 

4 16,862 x 12.00 =  _202,344.0 

67,382 12.38 834,516.4 

H2 = 834,516.4 = 12.384856 que redondeado = 12.38% = % promedio de hume- 
67,382 dad de salida’” 

La diferencia que existe entre el volumen de entrada y salida cuando las salidas 

son menores a las entradas, deben estar soportadas con un comprobante de 

salida de almacén con clave 72 el cua) no debe considerarse para efectuar el 
calculo del promedio de humedad de salida, en caso contrario cuando las salidas 
son mayores a las entradas la diferencia se documentara con clave 11. 
Asimismo los conceptos de entradas y salidas documentales no deberan 
considerarse para la ponderacién de humedades. 

Una vez obtenido el porcentaje promedio ponderado de humedad de entrada (H1) 
y de salida (H2) se determinara el "porcentaje de pérdida de humedad", con 
base al a la aplicacién de ta formula indicada. 

% PH=100 (14.09 - 12.38) =4171 = 1.9516092 que redondeado queda = 1.95% 
100 - 12.38 87.62 

7 thid 
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3.3.4 Determinacién de la merma total 

Merma por manejo 0.50 % 

Merma por tiempo de almacenamiento 0.15 % 

Merma por pérdida de humedad 1.95 % 

Suma de los tres conceptos 2.60 % 

Merma autorizada 2.60 Kgs.=1822 kgs. 
de 70,079 kgs. 

% Merma no autorizada = 3.85-2.60 =1.25% 

kgs. merma no autorizada a cargo de la almacenadora =2,697-1,822 = 875 kgs 

Merma total 3.85 

“La suma de la merma autorizada y merma no autorizada debe ser igual al saldo 
documental es decir a la merma en estudio con clave 72 del ejemplo.” " 

1,822 kgs+875 kgs. = 2,697 kgs (saldo documental) 

2.60%  +1.25% = 3.85 % (saldo documental) 

3.4. Aspectos cualitativos del almacenaje 

Dentro del almacenamiento como lo comentabamos al principio existen mermas 
por cantidad y calidad, ahora explicaremos lo tocante a las mermas por calidad 
asi como los posibles factores que intervienen en la constitucién de este tipo de 
mermas. 

En el aimacén existen diversos factores que modifican en mayor o menor grado 
el aspecto cualitativo del grano y estos son los factores fisicos o mecanicos 
"como impactos, presiones, calentamientos, trituracién, aplastamiento ...que se 
traducen en rayado de la cuticula, plegamientos, grano quebrado y grano 
pulverizado.” © Es frecuente observarse estos inconvenientes en el manejo del 
grano, ya sea en forma manual o mecanizada, esto se da en la recepcién del 
producto en ei embarque o transferencia del mismo. 

” Ibidem. P 290 
Sidney Mergruhen. Op, cit., p.13 

 



Al respecto de la calidad de los granos no existe un concepto claro ya que 
mientras para unos granos ta calidad esta en funcién de algunas caracteristicas 

para otros no. El! problema realmente radica en ponerse de acuerdo en que 
caracteristicas son aceptadas o no, en consecuencia se ha normado Ia calidad 
es decir "... La calidad del grano no es mas que la simple medicion de las 
caracteristicas propuestas por la CONASUPO ya sea en términos porcentuales o 

absolutos.” °, no olvidemos que cada grano tiene sus propias cualidades, 
generalmente el deterioro de la calidad del grano se manifiesta de las siguientes 

formas: 

"Destruccién total o parcial del germen.” 82 

-Oscurecimiento o decoloracion del germen. 

-Malformaciones de! grano © . 

Enjutamiento oe 

Plegamiento de !a cuticula® . 

-Exceso de grano quebrado®, 

-Impurezas, basuras y cuerpos extrafios °”. 

-Presencia de plagas vivas o muertas ©. 

* ipidem. p.93 
®? Emesto Costemalte, Op. cit., Es comin que cuando se almacena el grano a la intemperie, y no 
fo tapan con lonas, el grano por la humedad empieza a germinar, se considera a los granos 
germinados como "todos aquelios que presenten a simple vista el germen abierto, raicillas o 
vestigios de la nueva planta", p.212 

* ibidem. Se pueden presentar cuando los granos no han podido madurar en el campo, ya sea 
por factores ambientales o bien por cosechar antes de tiempo, entenderemos por granos 
inmaduros "{a) aquetlos grano o fracciones de granos que presenten cotoracién verdosa por no 

haber alcanzado completamente su madurez en la pianta” p.212 
™ thidem. Es comun que se produzca el enjutamiento por dafics en el tugar de origen , es decir en 
el campo , los granos dafiados en el campo “son granos 0 fracciones de grano dafiados en el 

campo por agentes climatolégicos, biolégicos o mecanicos, que presentan horadaciones, lesiones, 
arrugamientes, oscurecimientos, manchas o hendiduras por el efecto de los citados agentes” 
.213 
lbidem. Esto se refiere a los granos ampollados, es decir "aquellos cuya cuticula se encuentra 

arrugada y separada del endespermo en su extensién parcial o total” p.214. 
® Ibidem. "Se consideran granos quebrados las fracciones de % del total def grano pero mayores 
de una cuarta parte" p.215 

? Ibidem. "Se entendera como impurezas aqueltas materias ajenas al producto, asi como los 
fragmentos del grano que logren atravesar la criba, asimismo todo material que, aunque no haya 
atravesado la criba, sea diferente del grano debiendo separarse manualmente” p. 211 
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-Granos dafiados, (con perforaciones, mordidas, roidas). 88 

-Presencia de excretas, [principalmente de aves cuando el grano esta a la 

intemperie y de roedores cuando se encuentra el producto en bodegas]. 
Es comin que al momento de recepcionar el grano en bodega se detecten excretas 

de rata, por procedimiento en Conasupo y por la gravedad del caso se levanta una 
acta administrativa, las actas administrativas en CONASUPO son documentos en 

los cuales se plasman las irregularidades detectadas en los procesos 
administrativos sefalando el nombre de la almacenadora, clave de bodega, 

ubicaci6n, producto danado, fecha, hora, descripcién de los hechos, asi como tos 
firmantes, como es e! caso del acta administrativa tevantada por el supervisor de 
CONASUPO Victor Mejorada Arcos en la bodega de Maboro de Bodegas 
Rurales CONASUPO ubicada en la poblacién de Jocotitlan Maboro en e! Estado 
de México el dia 27 de noviembre de 1992 a las 14:00 hrs, ya que al momento de 

muestrear la partida de maiz pinto nacional en presencia del analista almacenista 
de BORUCONSA se detecté que este contiene excretas de rata en cantidades 
considerables, (segun las normas de Conasupo con el solo hecho de detectar una 
excreta de rata en el maiz recepcionado, este debe ser rechazado). 

El recepcionar grano con excretas representa demeérito en la calidad que lo hace no 
apto para el consumo humano, pese a que en el producto se detectan excretas de 
rata en el almacén este es consumido por la poblacién. 

-Malos olores ©. 

-Degradacion de! sabor (palatividad) ® . 

  

® thidem Esto es cuando el producto se encuentra infestado, tiene insectos vives , entenderemos 
por infestaci6n “la presencia en la muestra motivo del andlisis de insectos vivos en sus distintas 
fases, reportandose en cantidad / kilogramos.” p.212 
® Ibidem. Estos dafios, pueden ser por dos causas; ya sea por granos daflades por insectos como 
son “aquellos granos 0 fracciones que presentan perforaciones o galerias originadas por insectos, 
tanto de campo como de almacén.fo bien tos dafios pueden ser por especies mayores conocida 
generalmente como ratas} "son los granos o fracciones de grano que presentan a simple vista tos 
efectos de las dentelladas o mordeduras de roedores” p.212 
* Agustin Vargas Duran. LXVI Programa de Compras de Maiz. 91/91. Seguin et programa de 
compras, los olores comercialmente objetables” son los caracteristicos a moho, rancio, acido, 
fertilizantes, productos quimicos, putrefaccién...[es decir, aquel olor que lo haga objetable para el 
consumo humanoj por olor objetable [se entenderé como} la presencia de olores que dificultan ta 
aceptacién comercial por parte del consumidor". p.1 
s Sidney Mergruhen. Op. cit. Para evaluar fas mermas de tos productos agricotas manejados por 
CONASUPO. como Io comenta el instituto de estudios, investigaciones y servicios agripefor 
Chapingo, s.c, las implicaciones del deterioro nutritivo de tos granos... [ha sido poco estudiada 
pero lo que si nos queda claro]... son los efectos de! deterioro en palatividad y contenido de 
nutrientes [que] estan [directamente] asociados con cambios en ta solubilidad de la proteina y en 
algunos caso a problemas de toxicidad”. p.21 
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-Degradacién de las proteinas y/o aminoacidos basicos. 

-Disminucién de la energia metabolizable (polimerizacion de almidones, 

mineralizacién de carbono ™ ) 

-Acidificacién de grasas. 

-Mohos ® y pudriciones. ™ 

-Toxicidad y/o patogenicidad.® 

-Resecamiento o cristalizacién de fos almidones, endurecimiento o problemas de 

cocimiento y/o farinizacion. 

La temperatura es un factor que afecta también a los granos almacenados 

provocando una serie de "cambios en su textura,...las variaciones en la textura 
estan ligadas a los cambios de estado a que se somete el agua de constitucion 
que a su vez se reflejan en aiteraciones de las pérdidas para el cocimiento... 
[esto es cuando el producto tarda mas de lo normal en cocerse como en el caso 
comin de que los frijoles no estan a tiempo), o bien la pérdida de las propiedades 
farinolégicas"™, estos problemas surgen cuando el producto es convertido a 
harinas como pudiera ser el maiz y el frijol entre otros. La humedad que 
contengan los granos muchas veces determina la conservacién de estos, es decir 
mientras menos cantidad de humedad contengan conservan mejor sus 
propiedades y puede conservarse en buenas condiciones durante afios. 

-Destruccién total o parcial del germen. 

Una de las grandes preocupaciones es precisamente cuando el grano se 
encuentra en e! campo y es llevado a los centros de acopio o almacenamiento 
con un alto indice de humedad, en este caso es pertinente acudir al secado y la 

® Ibidem "Granos con capsula de tizdn.- son los granos o fracciones de grano que presentan la 
caracteristica de! ataque de los hongos de la especie trilletia foétida ...que causan generalmente 
la enfermedad conocida como carbén cubierto o apestoso y que presentan coloraciones café 

grisaceo o gris oscuro. el pericarpio es fragil y al oprimirlo expide un fuerte olor a pescado.” p. 213 
Ibidem. De tos principales hongos que atacan a una semitla en almacén, " no son observables 

comunmente en abundancia al momento de la cosecha o inmediatamente después de esta, si no 

que crecen répidamente en almacén cuando fas condiciones son adecuadas entre tas especies 
mas comunes estan : aspergillus flavus, a. ochraceus, a. glaucus. a. restrictus, a. candidus y 
diversas especies de penicillum..."{entre tos principales efectos de fos hongos en almacén, 
podemos destacar Jos siguientes:"detrimento de ta germinaci6n, decoloracion, produccién de 
micotoxinas. calentamiento, mohosidad, pudricién.” p.46 
™ Ibidem. Son granos dafiados por micro-organismos. “son los granos o fracciones de granos que 
presentan cotonias de hongos y otros micro-organismos afectandolos total o parciatmente" p.212 
9 (bidem, p.7,8 
% Ibidem. p.19 
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aireacion del grano para asi disminuir las mermas por pérdida de humedad ” ya 
que de no hacerlo es posible que se detecte ef germen café en el maiz nacional 

debido a los con focos de calentamiento . 

Debido a que e! maiz desgranado nacional sufre catentamientos durante su 

almacenamiento en Bodegas Rurales Conasupo, el producto presenta en los 

granos 0 fracciones de este una coloracién café obscura denominada germen 

café que afecta Gnicamente al embrién y que repercute directamente en la 

cantidad y calidad del grano. Siendo de esta manera dificil su comercializacion 

para el consumo humano en el medio rural. 

3.5 Siniestros 

Un siniestro es una situacién imprevisible ocasionada por factores naturales o 
maquinados los cuales escapan al contro! establecido, ocasionando pérdidas y 
problemas que generalmente no se solucionan inmediatamente, tos tipos de 

siniestros que comunmente afectan a los granos son los siguientes: 

Los siniestros mas comunes que afectan el producto almacenado bajo techo 6 a 

la intemperie en ta Republica Mexicana son tos incendios, tas explosiones, las 

descargas eléctricas y las lluvias, los cuales ocasionan pérdidas cuantitativas y 

cualitativas de los productos en almacén, reduciéndose de esta manera la 

capacidad alimentaria de esta paraestatal. 

3.5.1 Siniestros naturales 

En el Estado de México el siniestro natural mas comun que afecta el producto 

almacenado a intemperie en BORUCONSA son las liuvias debido a que estas 
son constantes y no se cuenta con el equipo suficiente, principalmente lonas que 
prevengan el dafio que ocasiona este meteoro afectando el grano por humedad y 

reduciendo la posibilidad de alimentar a la poblacién humana o animal en esa 

entidad 

Otro Entidad que presenta caracteristicas similares en cuanto a siniestros se 
refiere es e] Estado de Veracruz pues los principales siniestros que afectan a 

los granos son las lluvias y el calor excesivo, esto debido a la abundante 
precipitacién pluvial y el clima tropical propio de la entidad ocasionando que el 
producto almacenado se dafie parcialmente, esto debido al mal estado fisico de 
las lonas que cubren el producto almacenado a grane! en intemperie, y a ta 

humedad excesiva y a la falta de aireacion. 

*” Emesto Costemalile, Op. cit. Para el caso de México, por pérdida de humedad "se acepta una 
merma de un kilogramo por tonelada por tonelada por cada 0.1 (un décimo) de grado de pérdida 
de humedad, entre los registrados a la entrada y salida de ta bodega de la almacenadora, 
manejadas en forma ponderada y previo andlisis de esta pérdida” estos parametros, no se ltevan 
con rigidez en la practica, ya que ta condiciones climatoldgicas varian en aigunos Estados de la 
Republica Mexicana. p.288 
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Frecuencia de los siniestros naturales 

Realmente no se puede determinar la frecuencia de los siniestros ya que son 

impredecibles, sin embargo es posible prevenirnos de los siniestros naturales y 

evitar que repercutan y disminuyan el dafio o demérito del producto almacenado 

en Bodegas Rurales Conasupo Bodegas Rurales CONASUPO en el Estado de 

México, mediante una mayor capacidad de almacenamiento equipo necesario 

como son las lonas en buen estado y manejo del producto adecuado, como lo es 

el tapar y destapar a tiempo las estibas asi como ef traspaleo de los granos con 

la intencion de evitar focos de calentamiento y que se traduzcan en la 

diminucién del valor comercial de los productos almacenados en Boruconsa. 

50



3.6 Prevencion y formas de abatir las mermas 

3.6.1 Limpieza 

La limpieza es una de las medidas preventivas en los granos. 

La limpieza que "desde e! punto de vista de la conservacién del grano es una 

actividad primordial para la homogeneizacion, el principio que lo justifica es el de 

manejar grano limpio libre de impurezas que degraden la calidad, tanto por su 

presencia en si como por ser portadora de insectos, acaros, hongos y patogenos 

en general" ® otra de la medidas preventivas que tiende a reducir las mermas 

es el acondicionamiento del transporte que pudiera ser autotransporte o 

ferrotransporte, esto debido al mal estado de las unidades, al respecto 

sefialaremos como reducir las mermas mediante: "la barredura del furg6n, 

fimpieza del [mismo, taponamiento de] orificios en el piso [siempre y cuando] 

sean pequefios, colocacién de soportes para instalacion de las contrapuertas" ™, 

aunque estas medidas parezcan insignificantes resuitan sumamente importantes 

llevarlas a cabo, ya que en las estaciones ferroviarias la gente perfora los 

furgones en el piso para asi poder extraer algunos kilogramos para su 

alimentacion, pero como no los tapa el grano se va regando durante el tiempo 

que dure el transporte perdiéndose de esta manera miles de kilogramos. Resulta 

conveniente entonces cuando menos antes de cargar el furgon tomar en cuenta 

los detalles antes sefialados. 

3.6.2 Cribado. 

Ademas de tas medidas preventivas existen métodos de recuperacién del 

producto como es el cribado del grano que consiste en separar el grano por su 

tamafio asi como de las impurezas ","° este método de recuperacién 

generalmente suele usarse con el fin de comercializarto en el exterior ya que el 

producto debe uniformarse en tamanio y estar limpio, esta practica genera!mente 

es usada cuando el frijol nacional se exporta. 

® sidney Mergruhen, Op. cit. p.84 
* Emesto Costemalle Botello, Op. cit 9.41 
1% Sidney Mergruhen, Op. cit. p.84 
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3.6.3 Destino de las muestras de maiz 

La falta de reglamentacién el destino de las muestras del maiz en BORUCONSA 
en el Estado de México incrementa la mermas, muestrear e! maiz significa extraer 

una cantidad representativa de un volumen con la intencion de determinar su 

calidad. 
Sin embargo la extraccién de la muestra no siempre regresa a su lugar de origen, 

ya que no existen normas que reglamenten el destino final de esta, repercutiendo 
en una disminucién de ta cantidad de! producto es conveniente que la muestra 
que se extraiga de una partida, después de ser anatizada regrese a su lugar de 

origen. 

3.6.4 Uso de plaguicidas 

Otra de las medidas preventivas mas comunes es el uso de los plaguicidas que 
se utilizan para ta preservacién de los productos propiedad de CONASUPO como 
son maiz, frijol y envases como la costalera, estos son de uso exclusivo de las 
Almacenadoras ANDSA y BORUCONSA, una vez que el producto se encuentra 
en el almacén por lo cual los campesinos no tienen acceso en la manipulacion de 

estos evitando mal manejo de estos toxicos. 

Los productos quimicos utilizados con mayor frecuencia para combatir las plagas 
de maiz y__frijol son; pastillas de proxtoxin, bromuro de metilo, malation, las 

cuales se aplican al producto directamente segun lo requiera el grano. 

A pesar que el producto almacenado no presente plaga primaria es conveniente 

que se fumigue ya que ésta puede estar en periodo de incubacién. Es comuin que 
Boruconsa no Iteve a cabo fumigaciones sistematicas que prevengan la presencia 

de insectos y solo se aplique cuando el producto esta plagado. 

3.6.5 Aireacién de las estibas 

La aireacién de las estibas de maiz mediante su colocaci6n en filas es un 
método natural que también nos permite reducir la humedad del grano y por ende 

conservar el grano con menos riesgos. 
Cuando e! maiz encostalado entra a la bodega con un alto porcentaje de 
humedad, entre 16 y 18 % se colocan los bultos en filas, esto con la finatidad de 
permitir e/ libre acceso del aire en ta bodega y contribuir por 

medios sencillos y directos a disminuir el porcentaje de humedad con el cual 
ingresa el maiz al almacén, esta practica es comunmente utilizada en las 
Bodegas Rurales CONASUPO ya que no cuentan con secadoras de granos, el 
secado se lleva a cabo unicamente por medios fisicos.



Otra de las modalidades para ¢! secado del grano es Ia aplicacién directa de aire 

al grano sobre todo cuando e! maiz se almacena con exceso de humedad, esta 

practica se lleva a cabo en Almacenes Nacionales de Depdsito ya que esta 

atmacenadora si cuenta con equipo necesario para evar a cabo el secado es 

conveniente que se fe someta a un proceso de secado, que consiste en 

aplicar aire caliente sobre ta base del granel atraves de canales o ductos de 

aireacion por los cuales fluye este en todas direcciones y sentidos, liberando 

de esta manera las moléculas de agua que contiene el grano, las cuales salen 

libremente de! almacén quedando seco e! producto. Esta practica de secado 

tiene como finalidad evitar calentamientos y pudriciones en bodega 

contribuyendo de esta manera a disminuir ta pérdida de granos. 

Los ductos de aireacién son semicilindros con orificios de aproximadamente 

medio metro de largo por treinta centimetros de ancho ios cuales se arman segun 

la longitud que se requiera, por estos circula et aire del medio ambiente, 

permitiendo la respiracién del grano a granel asi como su ventilacion y secado. 

Este tipo de ventitacién en el estado de Veracruz se ha aplicado limitadamente y 

por to tanto se sigue teniendo el problema de la conservacién del maiz, seria 

conveniente se hiciera extensivo su uso en toda la entidad. 

En et manejo del grano el "secado y la aireacion representan ta columna vertebral 

en el control de la temperatura y humedad del grano mediante el cual se logra un 

buen acondicionamiento"™. 
El secado es un método eficiente para controlar o minimizar la actividad de 

insectos, acaros y hongos” ,"° pues a falta de humedad y altas temperaturas los 

insectos dificilmente se desarrolian y de esta manera también se reducirian 

considerablemente las mermas. 

3.6.6 Mecanizacién de las bodegas 

Una medida mas que nos permitiria la reduccién de las mermas seria la 

implementacion de un sistema mecanizado en ANDSA y BORUCONSA en el 

estado de México que ademas contribuiria a agilizar 1a movilizacion de! maiz en 

Conasupo. 

Con ta intencién de ofrecer a la comunidad una operacién agil y oportuna en la 

comercializacién del maiz en Estado de México, seria conveniente que al menos 

los centros concentradores mas importantes de Almacenes Nacionales de 

Depésito como son Dofia Rosa, Red Nacional y la Granera, asi como Dofia Rosa 

de Bodegas Rurales Conasupo, se mecanizaran, ya que actualmente el servicio 

que se presta a la poblacién es semimecanizadamente originando mermas y 

demoras en la movilizacién del grano. 

  

*" Ibidem. p. 85 . 
1? Ibidem p.58 
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3.6.7 Infraestructura adecuada 

Técnicamente fas mermas se pueden reducir contando con la infraestructura 

adecuada como es: 

- Bodegas en buen estado. 
- Producto entarimado. 
- Costalera en buen estado. 
- Lonas en buen estado. 
- Planchas de concreto. 

- Fumigaciones periddicas. 
- Mecanizacién de las bodegas. 
- Implementacién de secadoras de grano. 

- Normatividad y reglamentacion. 

- Capacitacion a los estibadores en el manejo del producto. 

- Estimulos y recompensas. 
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CAPITULO IV 

EMPRESA PUBLICA 

El término de empresa publica presenta para muchos de nosotros una confusién 
ya que es ilamada de diferentes maneras; como sector descentralizado o 

paraestatal asimismo empresa publica. Como observamos existen diferentes 

términos para identificar a estas entidades de la administracién publica 
paraestatal, sin embargo "hay consensos para denominarlas como empresa 

publica ‘3 al hablar de empresa publica es conveniente analizar las estructuras 
econdmicas e ideoldgicas predominantes que de alguna manera contribuyeron a 

la concepcién actual de Jo que es !a empresa publica y cuales fueron sus 
objetivos. "El regimen de biaz erigié un estado dictatorial. 
Creé y mantuvo privilegios... .la estructura econdémica descans6 en unidades 

auténomas , autarquicas, creando un sistema rigido y dependiente, incapaz de 
resolver las aspiraciones sociales de mejoramiento material de justicia y libertad 
104" descontento que afios mas tarde se fraguaria en lo que conocemos como la 

revolucién Mexicana iniciada en 1910. 

4.1 Intervenci6én estatal aspecto econdémico. 

Aunque en afios posteriores la economia del Estado siguié tas condiciones 
dictadas por la lucha armada no se olvidarian !as demandas sociales que se 

fraguarian en la constitucién de 1917," que sentaron las bases para que 
apareciera un estado que a la postre abandons el papel pasivo tradicional y se 
torno mas dinamico y activo 15”. 

No es si no hasta el sexenio del presidente Plutarco Elias Calles cuando se 
empieza a gestar lo que hoy conocemos como el sector paraestatal, las 
novedades en este sexenio fueron la creacién del Departamento del Distrito 

Federal y dos Procuradurias. 
E! proceso de centralizacién iba acompafiado por otro proceso: “el de la creaci6n 
de instituciones descentralizadas, las cuales distintas en estatuto a las 
secretarias y los departamentos de Estado funcionaban con autonomia ...1%". 

103 Ignacio Pichardo Pagaza. Introduccién a la Administracion Publica de México. México 
Editoria! Calypso 1988. p 349 

Gabriel Campuzano. Empresas Publicas. México. UNAM 1990. p.330 
105 iid p.330 
106 Omar Guerrero. Ef Estado y la Administraci6n Publica. México. INAP. 1989. p.526 
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Ast la Direccién General de Aduanas recobré con Calles la autonomia de gestién 

que era indispensable para unificar los procedimientos y mejorar a su personal. 

Dentro de la administracién de la vida econémica en marzo de 1925 se cred la 

Junta Nacional de Caminos, cuya misién era la de construir las carreteras que el 

pais estaba necesitando. Cabe destacar en 1925 se emprendié una reforma en la 

Comision Nacionat Monetaria asi que en agosto de 1925 se instituyo el Banco de 

Mexico como sociedad anénima cuyas tareas principales era la emisién de 

billetes y la requlacién de la circulacién monetaria, “en resumen la historia del 

Banco de México es la de una empresa de Gobierno que comenz6 con un doble 

propésito: el de llenar los vacios y deficiencias del medio institucional mexicano 

para lo cual prest6 servicios de banca comercial y de implantar la organizaci6n y 

el contro! centralizado del Gobierno, esenciales para cualquier sistema bancario 

moderno'®” de esta manera el Estado ha intervenido donde la clase empresarial 

no ha sido capaz de intervenir o no a querido hacerlo. 

Bajo el gobierno Cardenista podemos apreciar claramente "una accién mas 

directa y decidida por parte de! gobierno en distintas actividades del sistema 

productivo [en este sentido se crearon] nuevos organismos y empresas, entre las 

mas importantes pueden mencionarse Petréleos Mexicanos, Comisién Federal de 

Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México , Comision de Fomento Minero , 

Productora e Importadora de Papel y el Instituto Nacional de Antropologia e 

Historia 1% ". Esta tendencia creciente por parte del Estado se reflejaria 

posteriormente en los siguientes periodos presidenciales. 

No es si no hasta el pertodo de De la Madrid cuando se ve un gran cambio y 

destino de las empresas putblicas, es a partir de 1985 cuando se empiezan a ” 

desincorporar [| de manera acelerada ] empresas...que ya no tenian un papel 

estratégico o prioritario 1%. 

4.1.1 Modalidades de Ia intervencién estatal en el aspecto economico 
Nacional 

Al respecto, la constitucién politica de los Estados Unidos Mexicanos en su 
articulo 28 constitucional sefiala su intervenci6n. Aunque al juzgar esta 
intervencién ‘19 no es limitativa si no meramente enunciativa, e! Estado se 
abroga para si la capacidad legal de intervenir en las areas que considere 

pertinentes segun sus intereses. 

107 Tbidem. p.726 

108 Gabriel Campuzano. Empresas Pubticas. México. UNAM 1890. p.340 
09 ibidem . p.451 

© Constitucién Potitica de tos Estados Unidos Mexicanos . México. Delma. 1997."el Estado 

contara con los organismos y empresas que requiera para e! eficaz manejo de las areas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de caracter prioritario donde, de acuerdo con las leyes 
participe por si o con Ios sectores social y privado” p.21 
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Hay que reconocer que el Estado Moderno tiene diferentes intereses 0 propésitos como son; “salvaguardar la soberania nacional y promover fa justicia social en un ambiente de plural concertacién democratica y desarrallo econémico y social 11" Como observamos el estado es multifacético y en este aspecto econémico-social se manifiesta como empresario, como observamos "el Estado no es un ente neutro... extrae y reorienta recursos influido...parcialmente ...por fuerzas econémicas y politicas que dan sustento a su accion.... [que pretende] corregir, 0 cambiar radicalmente el contenido distributivo del proceso del crecimiento econémico 112. 

4.1.1.4 Economia Mixta 
En este aspecto el Estado tiene que equilibrar tres diferentes valores que le permiten de esta manera cumplir con sus papeles a desempefiar como empresario, y promotor de Ia justicia social de esta manera trata de equilibrar el valor de "uso, de cambio y social 13", en este sentido este mercado va mas alla de lo que conocemos como la oferta y la demanda, considerando el factor social (su bienestar). 
Como sefalaramos con antelacién, la participacién estatal puede ser mayoritaria © minoritaria y la diferencia sustancial esta en funcién de la propiedad del capital social. 

4.1.1.2 Empresas Mayoritarias 

Segun la ley orgdnica de la administracién publica federal articulo 46, son empresas de participacion estatal mayoritarias las siguientes: 

1. Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos de su 
legislacién especifica: 

I. Las sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones auxiliares de crédito, asi como las instituciones nacionales de seguros y fianzas en que se satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos: 

a) “Que el gobierno federal o una o mas entidades Paraestatales conjunta o 
separadamente, apoten o sean Ppropietarios de mas del 50% del capital social. 

a 
111 Carlos Salinas De Gortari. Op. Cit,, 1989-1994, México. Editoria! Talleres Graficos de ta Nacion. 1989. p.89 
112 Alejandro Carrillo Castro Et. Al, Las Empresas Publicas en México. México Editorial Porria. 1986. p.p. 6, 7. 

113 thidem, p.p. 9,10 
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b) Que en la constitucién de su capital se hagan figurar titulos representativos de 
capital social de serie especial que solo puedan ser suscritas por el Gobierno 
Federal o 

c) Que al Gobierno Federal corresponda ta facultad de nombrar a la mayoria de 
los miembros del érgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al 
presidente o director general o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos 
dei propio érgano de gobierno. 

Se asimilan a las empresas de participacién estatal mayoritaria a las sociedades 
civiles ast como las asaciaciones civiles en las que la mayoria de los asociados 
sean dependencias o entidades de la administracién publica federal o servidores 
publicos federales que participen en razon de sus cargos 0 alguna 0 varias de 
ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones econémicas 
preponderantes. ‘14 ". 

4.1.1.3 Empresas minoritarias. 

Segtin la ley organica de las administraci6n publica federal son empresas de 
participacién estatal minoritaria las que retinen las siguientes caracteristicas: 

Que uno o mas organismos descentralizados u otras empresas de participacién 
estatal mayoritaria posean de manera conjunta o independiente acciones o partes 
de capital menores del 50% y hasta el 25% 115 ", 

4.1.1.4 Aspectos de la empresa publica 

Como observamos la Empresa Publica no es tampoco uniforme, es decir no es 
solamente un tipo de organismo con caracteristicas similares, por e! contrario ” 
esta integrado por un vasto conjunto de organismos descentralizados, empresas 
publicas, industriales, comerciales, financieras, bancos, fondos, fideicomisos que 
abarcan todos los campos de la actividad econémica y social 11". 
Antes de seguir adelante, es conveniente definir que es la empresa publica, 
segun la OCDE (organizacién de cooperacién y desarrollo econdémico), 
“las empresas publicas son aquellas que como las comerciales producen bienes 
y servicios con objeto de venderlos a un precio que debe cubrir aproximadamente 
su costo, pero que son propiedad del estado 0 colocados bajo su control...117 ", 
pero ademas de la obtencién de un rendimiento aceptable en la inversion existe 

114 Legistacion de la Administracién Publica Federal, Ley Orn4nica de la Administracién Publica 
Federal. De!ma 1997. 9.37 

Ignacio Pichardo. Op. Cit. p. 356 
116 Gabriel Campuzano. Op. Cit. p..348 
117 thidem. p. 349 
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un motivo muy diferente a lo que es el objetivo de la empresa privada que son las 

ganancias "econdmico a social de interés publico "5 ". 

Ahora bien en cuanto a !a administracién publica paraestatal la ley organica de 

la administracion publica federal, establece que la administracion publica 

paraestatal esta compuesta por las siguientes entidades: 

” |. Organismos descentralizados, 
ll. Empresas de participacién estatal, instituciones nacionales de crédito, 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de 

seguros y fianzas, y 
Ili. Fideicomisos 19 ", 

4.2 El Estado como promotor del desarrollo social 
A pesar de que cada entidad tiene su organizacién interna existen elementos 
comunes que son necesarios rescatar, para asi tener una vision global de la 

empresa publica como es dar prioridad al interés social . 

Como sefialabamos el Estado tiene la capacidad de decision en la economia 
nacional es aqui como éste interviene en la economia nacional, extrayendo o 
reorientando recursos para que de esta manera, procure o reinicie el proceso de 

crecimiento econémico ,'2 constante mejoramiento econdmico del pueblo a este 
rubro lo podemos apreciar desde dos puntos de vista: 

A) como fuente de trabajo que procura un ingreso a sus trabajadores mediante 
su salario. 

B) como prestadora de " bienes y servicios ...para venderlos a un precio...[que 

cubra] aproximadamente su costo'?! “. 

Aqui apreciamos claramente esa gran preocupacién de! Estado que procura un 

precio accesible de bienes y servicios para la mayoria de ja poblacién, teniendo 
como objetivo el mejoramiento econémico del pueblo fundamentales para el 

desenvolvimiento econdmico lo que se procura en este sentido es lograr un 
desarrollo de !a economia nacional, mediante la apropiacién de ciertas areas 
fundamentales que actualmente “constituyen...{en] exclusiva [al] estado...ya que 
conciernen a recursos no renovables o vinculados a fa seguridad nacional, son 

servicios publicos esencialmente o [bien] constituyen la infraestructura 
fundamental para el desarrollo de otras actividades de Ja economia’ ", en este 

118 wid 
119 Op, Cit., Ley Orgénica de la Administraci6n Publica Federal. Delma 1997. p.2 
120 CFR, Alejandro Camillo Et. Al. p.p.6 Y7 
121 C.F.R. Ignacio Pichardo Pagaza. p.349 
122 Carlos Salinas. Op. Cit. p.89 
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sentido podemos ver como también !as empresas publicas son complementarias 
para el desenvolvimiento econdémico 

Por razones econdmicas de produccién y servicio el estado crea y también 
desaparece entidades paraestatales, pero tambien conserva empresas que 
considera prioritarias'23 que por ser de un amplio beneficio en la sociedad no 
puede prescindirse de ellas tal es " el caso de los servicios de salud, vivienda, 

educacién y las actividades de regulacién y garantia de abasto de productos 

basicos "124 

Es en este punto donde ei papel de la empresa publica se presenta entre dos 
grandes tensores, por un lado tiene que ver el beneficio social y por el otro la 

utilidad econémica, aspectos que parecen aparentemente irreconciliables. 
No hay que dejar de reconocer en la empresa publica et mérito con el cual han 
contribuido en la vida nacional , finalmente ha sido "uno de los instrumentos mas 
efectivos con los que ha contado el Estado ... Para [asi} lograr el cumptimiento de 
los objetivos econdémicos y sociales “'25", instrumento que hasta hoy funciona en 
!a vida del pais. 

Una empresa cuyo objetivo es el social y se encuentra vigente en fa vida nacional 

es la Compafiia Nacional de Subsistencias Populares, a partir de 1988 no 
participa en los programas de compras de cebada y copra, pasta de soya y canela 
desde 1990, asi como de trigo, sorgo y arroz desde 1992. Esta paraestatal no ha 

perdido importancia debido a que sigue manejando los productos basicos de la 
dieta del mexicano que es el maiz y el frijot en toda la republica mexicana. 
Conviene aseverar el pape! de la compafila nacional de subsistencias populares 

en lo referente a los programas de compras de copra anteriores a 1988, esto 
obedecid a presiones socioecondmicas de los campesinos productores de ta 
oleaginosa y la decisién presidencial mas que ha considerarse este producto 
indispensable en la alimentaci6n mexicana . 

123 José Chanes Nieto. Revista de Administracién Publica Empresa Publica 59/60 INAP. 
El término prioritario, no es absoluto, es decir es un ente dinamico, se considera que el Estado 

debe de participar en “industrias de punta tecnotégica...[por] ejemplo la biotecnologia y la 
electronica...[en] tos bienes para el consumo basico...tales como azucar, productos farmacéuticos 
y textiles basico...[en] insumos criticos, cuya insuficiencia.. Pondria en grave riesgo el 
funcionamiento del aparato econdmica...es el caso de fertilizantes, siderurgia, celulosa y papel y 
de algunos minerates y productos de petroquimica secundaria,... Bienes de capital que son 
indispensables para abordar etapas mas avanzadas de desarrolto industrial... como maquinaria y 
equipo agricota; Maquinas y herramientas, equipo ferroviario y de autotransporte; industrial naval 

de forja fundici6n maquinado y paileria y equipo rotativo.” México Calypso 1985. p. 163 
{bidem. En el caso de México, estas funciones se " desarrollan a través de entidades como et 

IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, IPN, el Colegio de bachilleres y CONASUPO entre otras” p. 89 
125 jbidem . p. 90 
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Aqui se aprecia la importancia y la funcién de la empresa publica que no se aboca 
fundamentalmente al aspecto lucrativo, sino también se preocupa de aliviar las 
carencias econdémicas en las zonas marginadas. 

Debido a la tendencia de reduccién de la empresa publica se espera que a partir 

de abril de 1995 la Compafiia Nacional de Subsistencias Populares ya no sea la 
reguladora del abasto del maiz y frijol, sino sea una comercializadora mas de 
éstos, como las las multiples que existen en la Republica mexicana como io es 
Procampo, sin embargo consideramos que CONASUPO debe de existir pues es la 
empresa que apoya alimentariamente a la poblacién de las zonas mas 
necesitadas del pais. 

£1 objetivo social siempre se ha conservado en tas empresas publicas y no 

solamente alli, sino que lo podemos ver claramente en el articulo tercero 
constituciona! “ no solamente como una estructura juridica y un régimen politico si 

no como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econdmico, 
social y cultural del pueblo” ,12 y es aqui donde se circunscriben las empresas 
publicas en un gran intento de la mejoria del pueblo . 

Garantiza la correcta distribucién de beneficios estos beneficios a la sociedad se 
dan principalmente via servicios publicos como lo comentaramos con antelacién 
en los servicios de " salud, vivienda, educacién y actividades de regulacién y 

garantia de abasto *2” “que de no cumplir el Estado con alguno de estos rubros, 
pondria en grave riesgo no solamente la economia de pais si no también el 
sistema de vida actual, forjado en la gesta revolucionaria, justicia distributiva y 
social eparal que la poblacién pueda acceder a bienes y servicios de de calidad 
de manera oportuna. También corresponde a las empresas como !o sefiala 
Carlos Salinas de Gortari en su plan nacional de desarrolto'®, realmente las 
tareas encomendadas a las empresa son de una gran responsabilidad social y 
que ademas dia a dia esta demanda de servicios se incrementan. 

4.2.1 Desarrollo Cultural. 

En este aspecto una vez mas la empresa publica contribuye a impulsar las areas 
prioritarias de desarrollo como es e! caso de los fideicomisos, como fo es el 
Fondo de Cultura Econémica y en este sentido su objetivo es "desarrollar e 

imputsar la cultura'2*, si nos queremos referir al desarrollo de la vida cultural es 
indispensable centrarnos alrededor del Instituto Nacional de Bellas Artes y la 
Universidad Nacional Auténoma de México depositaria de la famosa Academia 

126 alejandro Camillo. Op. Cit., p.6 
127 CER. Cartos Salinas. p.89 
128 Cartos Salinas. Op. Cit. Comenta al respecto, “uno de los propésitos centrales de las 
empresas publicas sera la calidad y oportunidad de las oferta de los bienes y servicios que 

pigducen’. p.90 
29 ignacio Pichardo. Op. Cit., p.357. 
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Nacional de San Carlos, su tarea ha sido la de difundir los valores de la 
civilizacién universal y a la vez preservar los valores de la cultura mexicana, 
asimismo la Secretaria de Educacién Publica ha tenido que atender desde la 

educacién pre-escolar hasta la superior, la educacién tecnoldgica indigena y 
agropecuaria, ha sido la base y fundamento de la vida intelectuat del pais. 

4.2.2 Et Estado como promotor del desarrollo 

industrial. 

EI Estado garantiza el suministro de insumos basicos como lo sefiala et articuto 

28 de la Constitucién Politica de ios Estados Unidos Mexicanos que al respecto 
nos dice "no constituiran monopolios las funciones que el estado ejerza de 
manera exclusiva en las areas estratégicas..[ Y en este sentido la empresa 
publica cobra importancia, como] organismo descentralizado del gobierno federal, 

[como es ej caso del] petréieos y los demas hidrocarburos; petroquimica basica; 
minerates radiactivos y generacién de energia nuclear; electricidad; La 
comunicacion via satélite y los ferrocarriles;.... 9" en este articulo claramente 
observamos como el estado se reserva la energias basica, asi como el medio de 
de transporte, que permite garantizar el suministro de insumos basicos como es 
el petréleo y sus derivados productos quimicos basicos que permitan el 

desarrollo de Ja industria. 

  

4.4 Economias externas 
Asimismo el Estado Garantiza la creacién de economias externas, un aspecto que 
es importante de tomar en cuenta es que ningun estado puede desarrollarse 
como un ente aislado o cerrado por el contrario los intercambios tanto internos 

como externos son indispensables para lograr un desarrollo rapido en la 
sociedad, las empresas ptiblicas tampoco estan exentas de este enfoque 
sistematico, “el Estado mexicano ha seguido ta politica de establecer y orientar 
sus empresas basicamente en funcién de los requerimientos del mercado interno, 

y solo cuando las circunstancias lo han permitido o requerido , ha encaminado su 
accién al incremento de la oferta exportable, [existe] un necesario esfuerzo de 
exportacién...[al respecte se han formado empresas publicas con vocacién 
exportadora]. Para ello se han tomado en cuenta las ventajas relativas ...del pais 
[como Ia) suficiencia o incluso abundancia de recursos naturales. [no solo se tiene 
acceso al mercado externo, si no que también] se han consolidado empresas 

paraestatales con participaciédn externa [de] capita! y financiamiento exterior...[y 
asi a acceder] a mercados foraneas 131". 

130 Constitucién Politica ... . Op. Cit. p.20,21 
131 Alejandro Carritlo._Op. Cit., p.30 
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4.5 Garante tecnolégico 
El Estado mexicano al lograr una relacién real con e! exterior en el sentido 
tecnoldégico, también se esta asegurando la "transferencia tecnolégica *2" que le 
permite e! avance tecnolédgico pero a su vez contribuye de manera importante al 

desarrollo tecnolégico del pais. En este sentido se "“reconoce la necesidad de 
establecer un programa tecnolégico que tome en cuenta no solo tas prioridades 
Nacionales exciusivamente *%", si no que también contribuya a fa comunidad 
econémica intencional. 

46 Control de ta Empresa Publica 

El Plan Naciona! de Desarrollo cumple con los objetivos en cuanto a la 
vinculacién con las empresas publicas, este se encuentra plasmado en el articulo 
noveno de la L.O.A.P.F. en el cual sefalan los lineamientos generales para el 
togro de sus objetivos asi como la relacién que existe con el poder ejecutivo ™, 

ta cual debe ser estrecha. En otras palabras Jas empresas publicas "han de 
obedecer a los requerimientos de los planes ...sectoriales de desarrollo, [asi] 
como a la coordinacién [del] sector en el que operan...[ Asi jo muestra] el pian 
global de desarrollo 1980-1982 135", 

El control de las empresas publicas lo ejerce ef poder ejecutivo sin embargo la 
opinién publica considera que no existe una adecuada vigilancia de estas, pero 
en cuanto al poder ejecutivo se refiere tiene un doble control, uno a través de las 
globalizadoras, " S.H.C.P, y SECODAM [y en segunda instancia del control 
interno ] lo ejercen las Dependencias coordinadoras de cada sector, 1°" también 
existe otro control al cual se le denomina externo. Ei Controf es ef poder 
legislativo en el cual halla su fundamento legal y se encuentra plasmado en et 
articulo 93 constitucional en el cua! sefiala que "cualquiera de las camaras podra 

citar a los secretarios de estado y a los jefes de los departamentos 
administrativos asi como a los directores y administradores de los organismos 

132 ibid 
133 [bidem Comenta Alejandro Carrillo, que " es una caracteristica de los paises subdesarrollados 
la insuficiencia y dependencia tecnolégica. [y al respecto} México y. sus empresas publicas, no 
escapan a tal circunstancia. [sin embargo] existen connotados ejemplos en ta que algunas 
empresas publicas aportan ya, inclusive a la comunidad econdmica intemacional avances 
tecnoldgicos significatives [como es j el Instituto Mexicano del Petréleo. p. 212 

Legislacién de ta Administraci6n ... Op. Cit. articulo 9° de ta £.0.A.P.F. que a fa letra dice “las 
dependencias y entidades de ta administracién publica centralizada y paraestatal conduciran sus 
actividades en forma programada, con base en las politicas que para el logro de los objetivos y 

pijgnidades de la planeacién nacional! de desarrollo, establezca e! ejecutivo federal” p.3 
35 Alejandro Carrilto. Op. Cit. el plan global al respecto sefiala, “las dependencias y entidades de 

la administraci6n publica federal, al elaborar o actualizar sus planes y programas, incluyendo los 
programas y presupuestos anuales, tomaran en cuenta ios objetivos, politicas, prioridades, 
recursos y jerarquizaron de acciones previstas por el plan global de desarrollo 1980-1982 y 
observaran las normas y lineamientos que del plan derive la Secretaria de Programacién y 
Presupuesto”. p.20 

Ignacio Pichardo. Op. Cit. p, 374 
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descentralizados federales o de las empresas de participacién  estatal, 
mayoritaria "57" , esta informacién nos permite disponer de mayores elementos 
para un mejor analisis y evaluacién de fos recursos destinados, asi como de sus 
objetivos. 

Como hemos observado la intervencion del Estado en la vida nacional via la 
empresa ptblica ha variado asi como el objetivo de ésta , si bien en el periédo 
cardenista pugné por la creacién de este tipo de empresas y que posteriormente 
irian en aumento sirviendo a los designios sociales en la actualidad esa realidad 
ha cambiado. 

El gobierno actual ha continuado con la privatizaci6n de las empresas publicas 

138 asi mismo esta tendencia la mencionaria Carlos Salinas en su plan nacional 
de desarrollo "...las empresas publicas... Deberd4n sujetarse a criterios de 
rentabilidad y regirse de acuerdo con la competencia que impone el mercado 
para su mejor desempefio y mas alta utilidad social 13>. 

Como observamos, el gobierno tiende a reducir su tamafio y tiene repercusiones 
en el ambito social que puede romper el equilibrio que hasta ahora persiste. 

137 Constitucién Politica.. Op. Cit. p. 50 
138 Gabriel Campuzano. Op. Cit. en el “discurso del reto econdmico pronunciado en Monterrey 
durante su campafia y en e! de ta ceremonia de cambio de poderes, el ahora presidente Carlos 
Salinas de Gortari definié claramente la continuidad de dicho proyecto” p.454 
39 Carlos Salinas. Op. Cit. p.90



CAPITULO V 

BORUCONSA 

5.1. Almacenamiento en Bodegas Rurales Conasupo 

CONASUPO ha creado un conjunto de empresas filiales que “en paralelo 
coadyuvan a la consecucién de sus objetivos generales y especificos que se 
orientan a la _ industrializacién, transformacién, comercializacién = y 

aprovechamiento de los productos que se manejan'* ". Bodegas Rurales 
Conasupo ‘41 (Boruconsa) se agrupa en el sector de servicios ofreciendo a la 

poblacion campesina herramientas que contribuyen a elevar su nivel de vida 
buscando un desarrollo arménico de la comunidad. 

Estos servicios del almacenamiento y conservacién " fueron las actividades que le 
dieron razén de ser a la empresa 142” . 

Actualmente Boruconsa ofrece mas servicios a la poblacién como son los 
servicios de apoyo a la "produccién, comercializaci6én, orientacién campesina, y 
actividades colaterales de apoya los programas operativos “ 43 , servicios que 
estan en estrecha interdependencia para el cumplimiento de sus objetivos. En lo 

tocante a almacenamiento y conservacidn se han estado “practicando...mejoras 
en el sistema de conservacién [que repercute directamente en el abatimiento 
gradual ] de las mermas y los costos, manteniéndose un correcto control de 
calidad” 44 puesto que gran parte de los productos que se almacenan son 
dirigidos al consumo humano. 

140 armando Ortega Santoyo. Et, Al. Manual Del Promotor Pace Bodegas Rurales Conasupo 

S.A. de C.V. México D.F. Gerencia de Programas Especiales 1982. “existen tres sectores; el 

industrial, comercial y de servicios” p. 30,31. 
‘41 Ibidem. Boruconsa fue creada como tal el "20 de octubre del afio 1971 y mediante escritura 

publica NUM, 3080, e! consejo de administracién de la Compania Operadora CONASUPO de 
Graneros del Pueblo, S.A. de c.v. modifica su escritura constitutiva con la finalidad de crear 
Bodegas Rurales Conasupo S.A. de C.V." p. 42 
142 Conasupo, Boruconsa ... (documento mimeografiado). México Conasupo sin fecha de 
édicién, fecha aproximada 1972-1974. p.16. 

Francisco Mcmanus Soto Et. Al. Conasupo Proyecto para Reducir las Pérdidas y las Mermas 
de Granos en la Etapa Postcosechas. Grupo De Estudios Agropecuarios, Subgerencia De estudios 
Técnicos. Primera Versi6n México 1983. p.p. 81,82 
144 Conasupo-Boruconsa. Op.Cit. p.20 
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5.1.1 Almacenamiento y conservacién de productos agricolas 

La recepcién y conservacién de los productos agricolas en los centros de acopio 
© concentradores son funciones que deben cumplirse y mejorarse 
constantemente pero también deben proteger al consumidor campesino y a su 
familia garantizandole “una oferta suficiente...de maiz y frijol 45 " que Je permita 
la seguridad alimentaria y de esta manera reproducir la fuerza de trabajo. 

5.1.4.4 Centro receptor rural. 

Es aquella unidad de almacenamiento que recibe maiz encostalado bajo techo o a 
intemperie en épocas de compras de noviembre a abril de las pobiaciones, ejidos 
© municipios mas cercanos. Generalmente los movimientos de basicos son 
locales procurando abastecer y garantizar permanentemente el consumo de la 
poblacién rural. 

§.1.1.2 Centros concentradores 

En cuanto al los Centros Concentradores se refieren se define lo siguiente: 
Es aquella unidad de almacenamiento que recibe maiz encostalado o a granel 

bajo techo o a intemperie de diferentes municipios entidades estatales 0 naciones 
y que tiene una gran capacidad de almacenamiento, contando con espuela de 
ferrocarril, bodegas semimecanizadas o mecanizadas, bascula para camion, 
bascula para vagén de ferrocarril y laboratorio, asi como personal capacitado. 

Con los citados elementos se deberan llevar a cabo movimientos permanentes de 
carga y descarga de productos que garanticen el abasto alimentario de un pueblo. 

5.1.1.3 Almacén tipo cono 

Son construcciones cénicas hechas de piedra aptanadas interna y externamente 
y pintadas de color blanco de aproximadamente cuatro metros de altura, en la 
parte superior tienen un orificio por e! cua! introducen maiz a grane! mediante una 

bazuca la cual eleva el producto y lo deposita en este, ademas tiene varias 
ventanas laterales por las cuales se aprecia perfectamente el grano almacenado. 

Cuenta también con una contrapuerta en la cual se adapta un muro de 
contencién con tablas superpuestas sobre un riel de acero que impide que et 
producto se derrame, existe ademas una puerta principal de fierro que impide el 
libre acceso al grano almacenado. 

Este tipo de almacenamiento es muy seguro pues permanece bien cerrado 
impidiendo de esta manera el libre transito de roedores evitando asi la pérdida de 
grano en éstos. 

145 Ibidem. p. 21 
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Entre los servicios de almacenamiento y conservacién que presta esta empresa, 
esta la de "almacenar, guardar y conservar toda clase de frutos o productos 
agricolas industrializados 0 no “46 que contribuyen de manera directa al 
desarrollo de ta comunidad rural. 

El maiz es el producto que con abundancia y frecuencia se encuentra en 
BORUCONSA es comin que tos analistas-almacenistas de Boruconsa con la 
finalidad de protegerlo utilicen la costalera inservible, como e! caso detectado en 
la bodega Mextepec del municipio de Almoloya de Judrez en la cual el 
almacenista cubrié con 250 unidades de costalera inservible las tarimas de 
madera, sobre tas cuales se encuentra ef maiz encostalado para evitar que la 
graminea se derrame directamente al piso de la bodega . 

Otro de los problemas a los que se enfrenta BORUCONSA y especificamente la 
bodega de Mexicaltzingo de en el Estado de México es la falta de cupos aunque 
este centro cuenta con dos bodegas para almacenamiento a intemperie, sin 
embargo debido a que ambas estén ocupados, una con frijol y ta otra con material 
de construccién es imposible almacenar bajo techo quedando unicamente la 
posibilidad de almacenamiento a intemperie en este programa de compras. 
Ahora bien el almacenamiento a intemperie presenta mas riesgos en cuanto a la 
conservaci6n de la calidad del maiz, riesgos que se pudieron haber evitado si se 
hubieran movilizado a tiempo los productos de la Bodegas a algun centro de 
acopio como por ejemplo el centro Concentrador Dofia Rosa de Boruconsa. 

Debido al incremento de la produccién maicera en ef Estado de México, 
Boruconsa se ve en la incapacidad de almacenar maiz a la intemperie. 
Bodegas Rurales Conasupo de 1987 a 1991 no contaba con lonas y parrillas en 
buen estado que garantizaran la conservacién del maiz no es sino hasta el afio de 
1991 cuando la insuficiencia de infraestructura se torna critica ya que en ese ajio 
empieza el repunte agricola de la produccién maicera en el Estado de México, y 
observamos que esta empresa no cuenta con los recursos materiales suficientes 
que contrarresten inmediatamente una situacién inesperada su servicio como 
almacenadora result6 insuficiente y de mala calidad, sin embargo la falta de otra 
opcién de almacenamiento en el medio rural obliga a fos campesinos ya 
Conasupo misma a atmacenar su producto bajo estas circunstancias y derivado 
de un almacenamiento y manejo ineficaz en Boruconsa es comtin que el maiz 
desgranado nacional sufra calentamientos durante su almacenamiento. En 
Bodegas Rurales Conasupo el producto presenta en los granos o fracciones una 
coloraci6n café obscura denominada germen café que afecta Unicamente al 
embrién y que repercute directamente en fa cantidad y coloracién del grano, las 
tortillas presentan una coloracién café. Siendo de esta manera dificil su 
comercializacién para el consumo humano en el medio rural ya que generalmente 
la poblacién rural es exigente para el consumo de la tortilla, las prefiere blancas. 

  

146 armando Ortega Santoyo. Op. Cit. p.39, 40. 
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Como se observa el aspecto sustantivo que le da razon de ser a esta empresa es 
el almacenamiento y conservacién de productos agricolas sin embargo es 
deficiente. 

5.1.2 Aperos de labranza 
Ademas de almacenar granos Boruconsa también almacena aperos de labranza, 
herramientas necesaria para que los campesinos lleven a cabo su labor 
campesina, "los aperos de labranza y equipos agricolas” 47 son almacenados en 
las Bodegas Rurales Conasupo “ 148°, 
Con esto observamos la gran versatilidad y el apoyo que esta empresa otorga al 
campesino, su vocacién es decidida apoyar al campo de diferentes maneras con 
la intencién de hacerlo rendir al maximo. 

5.2 Apoyo ala produccién campesina 

Debido a que la produccién agricola campesina carece de capital y se halla en 
retoceso desde los afios sesenta “49” resultan importantes los apoyos que presta 
el Gobierno para mantener y elevar la produccion agricola sobre todo en las 
zonas temporaleras dedicadas a la produccién de maiz, en este sentido los 
campesinos cuentan con el apoyo institucional de Conasupo mediante sus filiat 
Boruconsa para la obtencién de insumos agricolas que incidan en el aspecto 
productivo y eleven el nivel de vida det campesinado. 

5.2.1 Insumos necesarios para la produccién agricola. 

Los insumos necesarios para la producci6n agricola son las semillas, fertilizantes, 
insecticidas y herbicidas asi como el agua. 

En las tierras de tempora! dedicadas al cultivo del maiz con métodos tradicionales 
se reflejan los problemas criticos de tos campesinos, que repercuten el pais, 
cabe “ aclarar que muchos supuestos, sobre todo el agua no se cumplen en el 
noventa por ciento del pais 15", por eso los campesinos prefieren ta semitla criolla 
que es mas resistente a las sequias y plagas aunque de menor rendimiento, a 
diferencia de tos hibridos modernos o semilla mejorada pues no es cosa de 

147 Ibid. p .39, 40 
148 Conasupo-Boruconsa. Op. Cit. uno de los objetivos de Bodegas Rurales Conasupo es que 
estos centros se destinaran "a quardar y conservar productos agricolas, insumos, aperos de 
labranza...” p.6 
'49 Arturo Warman. Los Campesinos. Hiios Predilectos del Régimen. Desde 1965 Ia producci6én 
agricota crecia mas lentamente que la poblacién y a partir de 1972 se hizo necesaria la 
importacion de trigo, frijot y maiz en cantidades considerables. Ei abasto de subsistencias baratas 
a los centros urbanos para mantener bajos los salarios se suspendid en algunos productos y tuvo 
que ser sustituido con importaciones costosas, también se suavizé el ritmo de transferencia de 
capital creado en la agricultura para ser acumulado y reproducido en e! sector industrial. México 
D.F.Nuestro tiempo.1988. p.140 
150 |bidem p.93 
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echarlos al surco hay que tener dinero para comprarlos o pedir prestado con 
interés, asi como ta compra del fertilizante estrechamente ligado a los hibridos 
modernos. 
De esta manera el abasto del maiz sigue dependiendo de las tierras no 
tecnificadas en las areas de temporal, “nos comemos al afio como tres mil 
docientas tortillas por persona. Una tercera parte de los mexicanos come eso y 
nada mas. ‘5 Del maiz dependen millones de personas para subsistir como 
productores o consumidores. 

Como hemos podido apreciar para que se tleve a cabo la produccién agricola y 
otras actividades como el programa de fertilizantes, capacitacién campesina, 
créditos en insumos 152 , es necesaria la coordinacién entre las dependencias 
oficiales y privadas que como instrumento social dei Estado contribuyan a elevar 
la produccion agricola y al bienestar del campesinado. 

Conseguir " insumos en el medio rural como los fertilizantes sobre todo en las 
zonas temporaleras {son dificiles de conseguir o bien son caros, ademas de ser 
volumenes insuficientes ya que como sabemos] la comercializacion de estos 
productos esta dirigida [principalmente] a las zonas de agricultura comercial “153. 
Los créditos en insumos es uno de los servicios que presta !a empresa en 

coordinacién con el programa de inversiones de desarrollo rural de la secretaria 
de la presidencia. “A los sectores beneficiados se les proporciona fertilizantes 
semillas e insecticidas...este crédito se otorga sin intereses...a los grupos [de 
ejidatarios} participantes, 1" contribuyendo de manera directa al desarrollo de 
la produccién campesina. 

Para lo cua! Boruconsa a implantado el programa del PACE “ 55” que ayuda 
directamente al desarrotlo de la produccién agricola ejidal. 

Como hemos podido observar fos subsidios a ta produccién que el estado otorga 
en la etapa de comercializaci6n, son "una serie de estimulos *% "que impactan 
directamente en el aumento de produccién y mejoria del campesinado, siendo 
este servicio colectivo "157" 

151 ibidem p. 92 
2 Jorge De La Vega. Bodegas Rurales Conasupo S.A. de C.V. XVI. Seminario sobre la 

Operacién de las Bodegas Rurales. [los créditos en insumos tos proporciona BORUCONSA] “en 
coordinacién con el programa de inversiones de desarrollo rural de la Secretaria de la Presidencia. 
R rciona fertilizantes, semillas e insecticidas” , p. 91 

5 Conasupo-Boruconsa. Op. Cit., p. 23 
154 Jorge de la Vega. Op, Cit. p.91 
155 Armando Ortega Santoyo. Op. Cit,. Et programa de apoyo a la comercializacién rural (PACE) 
“significa subsidios a la produccién que e! estado otorga a los agricultores en la etapa de 
comercializacién”, como son el servicio de desgranado, préstamo de costalera gratuitamente, asi 
como los estimulos econémicos en adicién al precio de garantia México D.F, Gerencia de 
Programas Especiales. 1982. p.p. 54, 55 
156 ibid. p. 54, 55 

7 Ibid_ ef servicio del PACE “es selectivo, ya que esta destinado segun la rama de produccion 
exclusivamente a los agricultores de maiz ...”" p. 55. 
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Los principales fertilizantes que utilizan los campesinos para el cultivo del maiz 
son el sulfato de amonio o el nitrato de amonio los cuales adquieren mediante 
Conasupo, estos contribuyen a que e! maiz tenga un mejor desarrollo impactando 
en un incremento de la produccién maicera sin embargo estos fertilizantes no 
son exclusivos para ef maiz, el campesino {los puede emplear para otros 
cultivos como puede ser el frijo!. 

Este servicio tiene como objetivo “facilitar la adquisicién de fertilizantes a los 
ejidatarios, colonos y minifundistas no beneficiados [esto es} con el fin de brindar 
el apoyo principalmente a las zonas temporaleras que permanecen marginadas 
de los programas oficiales y privados, de esta manera también se utiliza al 
maximo la capacidad instalada de almacenamiento de Bodegas Rurales y la 
organizacién comercializadora CONASUPO = “158. Como hemos podido apreciar 
estos centros se destinan a guardar y conservar productos agricolas , insumos, 
aperos de labranza, "productos de consumo popular y otros articulos que se 
considera conveniente para colaborar en el desarrollo del medio rural *59". 

La tarea es inmensa pero hay que recordar que su creacién es reciente "2 de 
agosto de 1966 “ 6 y aun queda mucho por realizar en lo que se refiere a la 
“operacion, administracién, acondicionamiento y mantenimiento de tos silos, 

almacenes y bodegas rurales. 

158 Conasupo-Boruconsa. Op.Cit. p.23 
159 tpidem. ps6 
60 Armando Ortega Santoyo _Op. Cit . p.38 
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§.3. Comercializacién del maiz 

EI vencimiento de los créditos bancarios obliga a los campesinos a vender a 

Conasupo su producto con un alto grado de humedad, esto es debido a que los 
créditos que se otorgan a los campesinos tienen periodes de vencimiento, esos 
se ven en la necesidad de vender su maiz a Conasupo con un alto grado de 
humedad hasta con un 18% aunque esta paraestatal les imponga un castigo ya 
que de no hacerlo asi el interés que cobra el banco es superior al castigo que les 
imputa Conasupo. 

Una vez que ia Conasupo ha comprado el maiz a los campesinos posteriormente 

busca comercializar la graminea por diversos canales de comercializacion, 
mediante las modalidades a! mayoreo y al menudeo, "una de las modalidades que 
se han adoptado es la venta del grano al menudeo, desde un kilo “161. Esto con 

el fin de ayudar a proteger al campesino que solo produce basicamente para su 
subsistencia. “182”, 

Otro aspecto es la venta al mayoreo del maiz a ganaderos, a industriales de la 
masa y la tortilla, empresas productoras que producen derivados del maiz”'®” asi 
como tos elaboradores de alimentos balanceados. 

§.3.1 Insuficiente !a supervisién de Conasupo en los programas de 
compras 

El area de supervisién de la Delegacién Estatai de Conasupo en el Estado de 
México es la responsable de hacer cumplir las normas comerciales de calidad que 
deben cumplir los productores de maiz cuando venden su producto a Boruconsa o 
cuando lo compran a Conasupo, pero debido a la falta de personal de la 
Delegacién Estatal Conasupo, no se supervisa este programa a! 100% ya que 

sdlo cuenta con siguiente personal: 

- 5 Supervisores de base. 
- 1 Supervisor habilitado. 
- 3 Supervisores contratados para revisar la pigmentacién de maiz. 

181 Jorge de la Vega Op. Cit. p. 84 
162 arturo Warman. _Los Campesinos Hijos Predilectos del Régimen. ...es el nivel mas bajo de 
subsistencia , “este nivel implica que no existen reservas ni forma de acumularlas, esto es no hay 
mas capital que el necesario para no morirse de hambre”. México O.F. Nuestro Tiempo. 1988. 
117 

Te3ypuseo Nacional de Culturas Populares._El_Maiz. “Por su gran adaptabilidad y sus resouestas 

muy favorabies a ta genética modema y a las técnicas agrobiolégicas, el maiz es ahora el tercer 
cereal en importancia en el mundo y pronto sera el primero. Elio ha propiciado ademas , que se 
desvitue el propédsito para el que fue creado hace mas de 10 000 afios: de alimento de dioses y 
hombres ha sido transformado en combustible para automdviles y en instrumento de dominacién 
politica y explotacién econémica."Edit. Garcia Vatadéz.México.D.F. 1982. p.100 
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En suma son 5 los supervisores autorizados para el programa de compras de 
maiz y existen 10 zonas de almacenamiento bajo techo y a la intemperie que 
deben ser cubiertas por éstos, resultando insuficiente la supervisién de 
CONASUPO en el programa de compras en el Estado de México asi como en las 
ordenes de movilizaciones, o la toma fisica de inventarios y el uso adecuado de 
la dotacién del maiz ya sea para consumo humano a animal. 

Consideramos que al menos deberia haber un supervisor por cada zona para 
que garantizara el cumplimieto de las distintas actividades que realiza esta 
paraestatal y asi lograr el cabal cumplimiento en esta entidad que es altamente 
productora de maiz y estrechamente interconectada con el Distrito Federal. 

A pesar que en Boruconsa opera el Programa de Apoyo a !a Comercializacién 

Ejidal (PACE) y cuyo objetivo es el préstamo de costalera a los campesinos, 
paraddjicamente por falta de esta se ha llegado a parar la recepcién de maiz 
como sucedié en la bodega de Boruconsa denominada Santa Juana 1ra seccién. 

5.4 Servicios de comercializacion 

Los servicios de comercializacién que presta Boruconsa at sector rural son los de; 
desgrane , préstamo de costalera y transporte que contribuyen a agilizar la venta 
de los productos agricolas, aqui juega un papel importante el Programa de Apoyo 
a la Comercializacién Ejidal (PACE) " 4" porque contribuye a la activacion de la 
economia agricola del campesino mediante servicios gratuitos de 
comercializacién arriba mencionades que ofrece Boruconsa, en este sentido el 
campesino no tiene que pagar esos servicios lo cual protege la economia familiar 
y evitar que se incrementen los precios de la graminea, este programa tiene una 

cobertura nacional y se aplica principalmente en las areas agricolas de temporal. 

Otra forma de proteger a la economia del campesinado principalmente el de 
subsistencia es la de contribuir a evitar los acaparadores o intermediarios, para 
eliminar este "tipo de intermediarios se han creado programas...que facilitan (al 
campesino el] acceso a los precios de garantia “1 . Como comentabamos con 
antelacién los programas que estan en operacién son: el de desgranadoras y la 

bonificacién por transporte. 

164 C.F.R. Armando Ortega Santoyo. Op.Cit., p. 54, 55 
165 Conasupo-Boruconsa. Op. Cit. p.29 
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5.4.1 Servicio de desgranado 

El desgranado es una de las actividades que el agricultor debe realizar para asi 

poder comercializar su produccién. Y en este caso Boruconsa ofrece este servicio 

gratuitamente al campesino ya que de no llevar a cabo esta estrategia la 
demanda de este servicio aumentaria incidiendo directamente en el costo de 
produccién. Entre otros beneficios de esta actividad que presta ta empresa estan 
el de "conservar mejor el grano, [que] permite agregarle valor al grano ademas de 
que este servicio es directo... 16" y oportuno. 

Uno de los requisitos indispensables para la comercializacién de maiz en 
CONASUPO es que los campesinos presenten su producto desgranado manual o 
mecanicamente. 

Sin embargo debido a la utilizaci6n inadecuada de desgranadoras en el 
desgranado de maiz y al descuido de los campesinos se han encontrado pedazos 
de alambre, corcholatas, pedazos de tezontle y piedras, las cuales falsean el 
peso real de! producto que es ingresado a BORUCONSA. 

A pesar que existen requisitos para la recepcidn de maiz desgranado nacional en 
Bodegas Rurales CONASUPO como es la norma de recibir grano dafiado solo 

hasta un 10% estas disposiciones algunas veces no son consideradas y en lugar 
de rechazarse el producto, los analistas almacenistas los reciben a pesar de que 

esté fuera de norma como ha sucedido en la bodega denominada Coscomate del 
Progreso ubicada en el Municipio de Jilotepec, Estado de México. Esta practica 
viola las disposiciones comerciales establecidas por CONASUPO dando lugar a 

que el analista almacenista Hegue a algun acuerdo econdmico con el campesino 
para que éste pueda vender su producto a Conasupo 

5.4.2 Servicio de costalera 

Entre los programas que desarrolla Boruconsa se encuentra el de manejo de 
costalera que consiste en el surtimiento y venta de costales en cantidades 
suficientes con el fin de eliminar a los acaparadores que compran a granel, de 
esta manera el campesino puede adquirir los costales necesarios y en et 
momento de entregar su cosecha a Boruconsa recupera su costalera. En épocas 
de cosecha generalmente el precio de los costales aumenta y es a través del 

programa de Apoyo a la Comercializacién Ejidal (PACE), mediante el cual tos 
agricultores pueden solicitar el servicio de préstamo o bien adquirirlo esto con el 
fin de garantizar ja venta del maiz sin intermediarismo. 

186 ~rmando Ortega S. Op. Cit. p. 65 
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5.4.3 Servicio de transporte 

Debido a que los campesinos no cuentan con recursos econémicos suficientes 
como para poder pagar el flete, llevar a cabo el traslado de su producto de su 
domicilio al centro de recepcién mas cercano, este es captado por los coyotes o 
intermediarios tos cuales cuentan con liquidez y transporte propio. 
Una medida conveniente para evitar el coyotaje seria que Bodegas Rurales 

Conasupo pusiera a disposicién de los campesinos unidades de transporte de 
carga gratuita, fo que le permitiria al campesino llevar a cabo con mas prontitud 
el traslado de su producto de las parcelas a las bodegas de acopio o recepcion y 
comercializacién de este. 

5.5 Aspecto operativo 

Al hablar de acopio es necesario referirnos al pace ‘8? cuyo objetivo general es 
"coadyuvar en la organizacién y operacién del sistema nacional de abasto a 
través del fortatecimiento de una estructura que permita el acopio y distribucion 
de productos basicos en el medio rural ‘64 ", el pace desde sus inicios buscé 
incrementar la captacién de maiz en estado y con ello elevar el nivel debida det 
campesino fortaleciendo de esta manera el poder adquisitivo de las masas 
populares, incrementando el bienestar de la poblacién. 

Es el comité de comercializacion (del pace) es el encargado de tlevar a cabo los 
tramites administrativos para que esta manera se fortalezca el nucleo agrario 1° 
por medio de la comercializacién, que es la culminacién del proceso productivo y 
aunque su presencia es de caracter nacional y por ende esta implementado en 
el Estado de México, algunas zonas se encuentran sin participacién en el 
programa de apoyo a ja comercializacién ejidal como lo es la bodega de Aculco, 
al respecto sefiala David Santos Pascual analista almacenista de la bodega 

Aculco de Boruconsa que no ha participado en ef Programa de Apoyo a la 
Comercializacién Ejidat ya que tiene problemas de tipo politico con el comisariado 
ejidal , pues lo culpan de vender maiz pinto fuera de normas para ef consumo 
humano a la comunidad, cabe sefialar que la poblacion entregd maiz blanco 
nacional de buena calidad y en cambio les venden maiz pinto fuera de norma. 

167 |bidem. "El PACE es considerado uno de tos sistemas de acopio que existen en los canales de 
comercializacién que el Estado mexicano ha implementado, a partir de! inviemo 75/76, como una 
respuesta de! ejecutivo federal a los requerimientos que je hicieran las organizaciones 

campesinas para establecer un sistema nacional de comercializacién para la produccién rural" p. 
54 
168 tbidem p.57 
189 jbidem “El centro PACE, es el nucleo agrario donde los ejidatarios, comuneros y pequefics 

propietarios han decidido participar en ef programa de apoyo a la comercializacién rural 

tepresentades por un comité de comercializacién" p. 83, 84. 
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Con la finalidad de evitar que tos estimulos econdémicos que otorga el P.A.C.E., 
ho lleguen a los campesinos como observabamos anteriormente, existe un 
sistema de contro} llamado Padrén P. A.C. E. en los cuales se anotan los 
productores que necesitan apoyos en presencia de las autoridades del nucleo 
agrario, en el mes de julio y en septiembre se lleva a cabo la depuracion del 
Padrén quedando en este solo los productores de maiz y/o frijol de temporal, de 
punta de riego o de auxilio de bajos ingresos, evitando de esta manera que 
coyotes (comercializadores) cobren el beneficio que solo se otorga a productores 
de bajos recursos. 

A pesar que se procura asesoria agricola mediante el promotor Pace en las zonas 
rurales esta resulta insuficiente. 
El Promotor PACE es aquella persona que envia Bodegas Rurales Conasupo al 
medio rural con ta finalidad de orientar al campesino mediante el Programa de 
Apoyo a la Comerciatizacién Ejidal (P.A.C.E), el cual consiste en asesorar a los 
ejidatarios que producir y como; en que época es conveniente, que fertilizantes 
se deben usar asi como la utilizacion de fumigantes y herbicidas apropiados. 
Pese a que este programa se ha orientado fundamentatmente en el area rural, 
este resulta insuficiente ya que existen Promotores Pace que ni siquiera conocen 
en la comunidad agricola. 
Este servicio de asesoria es gratuita y permanente, generalmente se lleva a cabo 
en las instalaciones de Boruconsa. Pero esta a veces no se lleva a cabo por falta 
de asistencia ejidal pues fa problematica relevante del Programa de Apoyo a la 
Comercializacién Ejidal (PACE), en ef mes de febrero de 1993 en el Estado de 
México consistid en la baja asistencia de productores a las Asambleas Ejidales, 
situacion que ha repercutié en una menor entrega de boletas a los beneficiarios 
en relacion al programa de compras anterior. 

5.6 Orientacién campesina 

Producir sin asesoria muchas veces nos lleva a una produccién _ insuficiente 
sobre todo en las zonas temporaleras " 170", las cuales generalmente han 
permanecido al margen de los avances tecnolégicos, el "hacerles accesible la 
tecnologia apropiada [ a los campesinos incorpora a este sector temporalero a la 
productividad y contribuye de esta manera ] a cubrir fa demanda Jocal y nacional 
de productos agricolas 7! ", se busca la autosuficiencia en la rama alimenticia. 

170 Conasupo-Boruconsa. Op. Git, "en 1973 se logro la coordinacién con ta Direccién General de 
Extencionismo Agricola de la S.A.G., para ello se elaboro el programa de ciclo de siembras 
primavera-verano en el que se fijo como objetivo llevar asistencia técnica a los campesinos de las 
Zonas temporaleras que viven en las areas de influencia de las Bodegas Rurales " este programa 
ha sido una herramienta idénea para modemizar tas técnicas de cultivo y por ende elevar ia 
foduccién temporalera. p 27 
74 Ihid 
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En este sentido Boruconsa ha implementado diversas formas de comunicacién 
como el "teatro de orientacibn campesina, periédico mural, correo campesino, 
radio novela [y] juegos de salén_ 172." con el fin de lograr la comprensién y apoyo 

de los programas de produccién y comercializacién de los productos agricolas. 

5.6.1 Periédico mura! 

Con la finalidad de orientar al campesino en ta comercializacién det maiz 

Bodegas Rurales Conasupo instrumenta anualmente entre septiembre y octubre 
un programa que se tlama periddico mural, el cual consiste en informar a la 

comunidad rural acerca de la conveniencia de vender su producto a Conasupo ya 
que esta paraestatal ofrece préstamo de costatera a los ejidatarios y se procura 
que el beneficio {leque directamente al campesinado. 

Para que esta informacion tenga un impacto masivo en la poblacién rural 
generalmente se coloca en lugares visibles y transitables como son las bardas de 

las avenidas principales de la poblacién, en la presidencia municipal o en la 
bodega rural. Pese a que este programa se desarrolla anuatmente no toda la 
poblacién conoce los beneficios que otorga !a empresa Conasupo. 

5.6.2. Programa radiofénico 

Con la finalidad de orientar al campesino en la comerciatizacién del maiz 

Bodegas Rurales Conasupo instrumenta anualmente entre septiembre y octubre 
un programa radiofonico el cual consiste en informar a ‘a comunidad rural acerca 
de la conveniencia de vender su producto a Conasupo, ya que esta paraestata! 
ofrece bonificaciones por flete, calidad del producto y préstamo de costalera a 
los ejidatarios, se trata de evitar el coyotaje procurando que el beneficio llegue 
directamente al campesinado. 

A pesar que esta informacién tiene un impacto masivo en la poblacién rural, no 
todos los campesinos venden su producto a Conasupo debido a ia insistencia de 
los coyotes por comprar su producto y a la urgencia econdémica de los 
campesinos por solventar sus necesidades primarias. 

172 ibidem p.p.32, 36. 
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5.6.3 Capacitacién campesina 

La Capacitacién campesina se lleva también a través de_ instituciones 
especializadas como es fa cofilial centros de Conasupo de capacitacién s.c. 
(ceconca) 173 , estos centros tienen "como objetivo fundamental capacitar a fos 
ejidatarios, comuneros y pequefios propietarios de bajos ingresos para que 
participen activa y organizadamente en los procesos de produccién, 
industrializacion y comercializacién de los productos del campo 1% ", de esta 
manera se pretende que los campesinos operen eficientemente los centros 

receptores y lograr asi la comercializacion de sus cosechas. 

La capacitacién que lleva a cabo Boruconsa a través de su cofilial CECONCA 

asesora no solo en los procesos de produccién si no también en cuanto al 

mantenimiento y construccién de centros receptores se refiere. 

El objetivo de mantener en buen estado tos centros receptores es conservar 

perfectamente el grano para ello es necesario, implementar labores de 

mantenimiento y estas se realizan de acuerdo a la “urgencia [del deterioro] y se 

programan las que no son de necesidad inmediata 75 "", en cuanto a la 

construccién de centros estos se construyen con el fin de "hacer llegar a mayor 

numero de ejidos fos servicios ‘6 " o bien cuando ja capacidad instalada es 

insuficiente debido a que la produccién rebasa fos limites de recepcion 

considerada. 

5.7 Penetracién en el medio rural 

Con el fin de contribuir al desarrolio social de! campesinado Boruconsa actua 

como mandatario de Conasupo ante los ejidos "donde se erigen 0 en to sucesivo 

se edifiquen '77- tos centros de acopio. En otras palabras Boruconsa es el gestor 

ante Conasupo, pata que se lleven a cabo las politicas acordadas. Es el 

instrumento idéneo en el medio rural que concreta y fomenta el desarrolio rural. 

En 1966 la compania nacional de subsistencias populares (conasupo) "creo la 

comisién promotora CONASUPO para el mejoramiento rural “esto con el fin de 

integrar las zonas agricolas al desarrollo agricola nacional . 

  

173 \bidem. estos centros de capacitacién campesina (ceconca) “ es quien se encarga de los 
aspectos pedagdgicos y académicos de la capacitacién. e! contenido del curso de capacitacién 

esta disefiado conforme a las caracteristicas y recursos del sector campesino, lo que permite a los 

participantes asimilar los conocimientos necesarios acerca de lo que seran sus actividades 

técnicas sociales" p. 47 
174 armando Ortega. Op. Cit. p.34 
75 Conasupo-Boruconsa. Op. Cit. p.45 

176 ibidem. p. 43 
177 asmando Ortega Santoyo. Op. Cit. p. 39, 40 
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Las bodegas rurales como sabemos se encuentran en ias areas ejidales y han 
servido como pilar fundamental que busca ampliar su area de influencia, no 
solamente en lo referente al acopio y almacenamiento de productos si no que 
busca el desarrollo rural. Para esto se coordina con otras dependencias llevando 

a estas zonas servicios: de salud “clinicas de consulta externa, actividades 
deportivas, [culturales como la } fiesta nacional det maiz, bibliotecas rurales, 

{productivas como la } instalacién de apiarios, ptantacién de arboles frutales 178", 

Para ser mas agil las compras de productos las Bodegas Rurales Conasupo se 
han instalado practicamente junto a los campos de cultivo. 
Estas bodegas generalmente son de baja capacidad de almacenamiento y estan 
locatizadas "practicamente junto a los campos de cultivos'”9 ", en estos centro se 
efectuan fas compras y las ventas de los mismos tanto al mayoreo como al 

menudeo, estos centros de recepcién deben de "satisfacer las necesidades de 
almacenamiento rural [y también debe ser el] elemento que impulse el desarrolio 
de la economia 1‘ " det sector agricola y de esta manera contribuir a salvar al 

campesino de los intermediarios o acaparadores , para estas acciones se lleven 
a cabo es necesario que exista comunicacion. Para tal tarea existe el grupo de 
divulgacion que se encarga de “instrumentar canales de comunicacién entre la 
empresa y los campesinos [para] que conozcan sus programas y politicas 18*-. 

“Esta forma de almacenamiento festa] localizada estrategicamente en el medio 
rural y representa la infraestructura basica y ef impulso a un desarrollo posterior 
de la economia en el sector ‘82 “agricofa que contribuye al acopio de productos, 
asi como a su posterior comercializacién. 

Boruconsa con el fin de frenar la especulacién en el campo provee de insumos a 
la coofilial! DICONSA previa autorizaci6n de Conasupo para que de esta manera 

se puedan satisfacer las demandas alimenticias, habilitando tas bodegas rurales 
por parte de Impecsa '8 "y DICONSA y funcionen de esta manera como tienda 
bodega’ 

178 Conasupo. Op. Cit. p 37 
Francisco Mcmanus Soto Et. Al, Proyecto para Reducir jas Pérdidas y las Mermas de 

Granos en la Etapa Postcosechas. Grupo de Estudios Agropecuarios, Subgerencia de Estudios 
Técnicos. Primera Version México 1983. p.69 
180 Jorge dela Vega Op. Cit. p.70 
181 ihidem. p.78 

2 Ibidem .p.69 
183 Armando Ortega Op. Cit. “cabe sefialar que sin haber sido creadas propiamente por 
Conasupo se han sumado a este conjunto de empresas filiales por disposicién expresa del titular 
del poder ejecutivo federal, Almacenes Nacionales de Deposito (ANDSA) y Ia Impulsora del 
Pequefio Comercio (IMPECSA)". p.86,87 

34 Jorge de ia Vega. Op. Cit. "aun cuando no haya bodegas, {para ta venta de productos, como 
el arroz, aceite, azucar se instalan] centros especiales de venta”. p. 86, 87 
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Como comentabamos con antelacién una de las grandes preocupaciones de ia 
empresa es que existan “reservas reguladoras de [los] productos agricolas 
basicos '8 " para garantizar el abasto de las comunidades al precio mas 
conveniente. 

Esta empresa contribuye directamente en !o referente a la comercializacion de la 
Produccién campesina y lo hace mediante dos modalidades: al mayoreo y al 
menudeo, una de las modalidades que se han adoptado es la compra del grano 
al menudeo desde un kilo . Esto con el fin de ayudar o proteger al campesino que 
solo produce basicamente para su subsistencia. 

Cuando en el medio rural no se cuenta con las existencias suficientes es decir 
existe escasez de productos, es comun que se emita una orden de 
transferencia’®’ , para que de esta manera se resuelva el problema alimentario en 
las zonas rurates. 

5.7.1 Centros de venta al menudeo de Conasupo en el Estado de 
México. 

El Estado de México resulta relevante en esta investigacién ya que es una entidad 
altamente productora de maiz pues ocupa el “segundo lugar a nivel nacional 187", 
contribuyendo con un 12% de la producciédn maicera. 

En cuanto a las compras de maiz que hace la Conasupo en la Republica 
Mexicana el Estado de Mexico ocupa el “septimo lugar '8”, ubicandolo dentro de 
las diez primeras entidades que contribuyen a la captacién nacional pues aporta 
un 4% con relacion al total nacional. 

El Estado de México su cercania con el Distrito Federal y sus estrechas 
interrelaciones en cuanto a ventas que realiza la Conasupo situa a estas dos 
entidades de manera importante ya que ambas a nivel nacional “contribuyen con 
un 32% de las ventas de maiz 18” que realiza la paraestatal a la industria 
molinera, harinera, sector pecuario y DICONSA. 

  

185 Armando Ortega Santoyo. Op. Cit. p. 39, 40. 
Conasupo-Boruconsa. Op. Cit. “las transferencias del grano estan sujetas a la orden de 

autorizacién de CONASUPO con el objeto de regular el mercado nacional y proteger al 
consumidor” P.21 

187 Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural. Sistema Ejecutivo de Datos Basicos. Dato 
obtenido de! Avance de Siembra y Cosecha del Maiz del Ciclo Primavera Verano 1994, al 31 de enero de 
1995, Jalisco en este ciclo ocupa el primer lugar a nivel nacional. Subsecretaria de Planeacién. abril de 
1995. p.l 
'88 Conasupo. Direccién de Operaciones. Sistema de Contro! de Inventarios (SCI de 1993-1993) y Sistema 
Integral de Informacién Conasupo. (SIC a partir de 1994, hasta mayo de 1997) hoja dinamica solicitada 18 

de julio de 1997, 
189 Ibid 
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Las instalaciones de almacenamiento denominada Silos Miguel Aleman con que 
cuenta el area metroplitana en el Estado de México, son de gran capacidad ya 
que cuenta con una gran infraestructura para la_recepcién y transferencia del 
maiz a todo el pais durate el dia y la noche lo cual da garantia de abasto 
especialmente al Distrito Federal. 

El Estado de México es considerada como una entidad altamente Productora de 
maiz sin embargo existen zonas agricolas de autoconsumo, siendo necesaria la 
presencia de Conasupo mediante ta venta al menudeo de maiz a los campesinos 
de bajos recursos para lo cual cuenta con 10 centros de venta al menudeo que a 
continuacién se mencionan: 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ZONA | NOMBRE DEL CENTRO| MUNICIPIO CLAVE DE 
BODEGA 

15-A |AMANALCO DE} AMANALCO B-15-017-101-A 
BECERRA 

15-A_|STA. MA. DEL MONTE [ZINACANTEPEC |B-15-120-101-A 
15-B_ | SANTIAGO OXTEMPAN [EL ORO B-15-071-100-B 
15-D {ACULCO ACULCO B-15-124-101-D 
15-D_|LA CONCEPCION ACULCO B-15-007-101-D 
15-E_|SAN SIMON TEXOAPA |TEXCOCO B-15-099-101-E 
15-E |SAN JUAN! ATLAUTLA B-15-025-101-E 

TEHUIXTITLAN 
15-G |SAN MARCOS DE LA/VILLA VICTORIA |B-15-115-101-G 

LOMA 
15-1 | TEOTIHUCAN DE|TEOTIHUACAN | B-15-093-101-1 

ARISTA 
15-1 |BOCANEGRA ZUMPANGO B-15-121-101-1           

Algunas veces éstos centros de venta cambian de ubicacién segun se requiera 
debido a la escasa produccién maicera que registre alguna zona del Estado de 
México. 

La peticion de apertura de la venta al menudeo se lleva a cabo bajo peticion ala 
delegacién de CONASUPO por parte de la poblacién, como sucedié en la bodega 
de BORUCONSA ubicada en la poblacidn del progreso luvianos. 
Una de las prestaciones sociales que tleva a cabo la Compafiia Nacional de 
Subsistencias Populares es la venta al menudeo de maiz con fa intencién de 
ayudar a las poblaciones campesinas de bajos recursos. Y para que esta 
prestacion se lleve a cabo es necesaria la peticion del municipe al delegado 
Estatal de Conasupo de esta manera y de acuerdo al procedimiento sefialado el 
Licenciado Francisco Arce presidente municipal de Luvianos, solicita al contador 
Jorge Garcia Gomez Delegado Estatal de Conasupo México la autorizacién de la 

80



venta det maiz del menudeo de la bodega de Boruconsa ubicada en la poblacién 

el Progreso ya que la poblaci6n tiene gran necesidad del producto, debido a sus 
escasos recursos econémicos . 

La presencia de la Compania Nacional de subsistencias populares en tas zonas 
indigenas del Estado de México como fo son las que se encuentran ubicadas en 
el Municipio de San Felipe del Progreso e Ixtahuaca, es indispensable ya que 
asegura el abasto alimentario de las zonas marginadas pues estas se 

caracterizan por ser de bajos rendimientos agricolas lo cual les obliga a hacer 
uso de la ayuda gubernamental que otorga Conasupo, la cual consiste en otorgar 
un precio estable del maiz y del frijol independientemente de los fluctuaciones de 
la oferta y la demanda que surgan en la vida nacional. 

Sin embargo no siempre el maiz que vende Conasupo es de buena calidad. 

A pesar que e! maiz que vende Conasupe a los industriales de la tortilla se debe 
fumigar sistematicamente para evitar la presencia de plaga en esta graminea, 

resulta que en los andlisis de calidad efectuados por los supervisores de 
Conasupo en ta bodega denominada Rincén del Carmen de Boruconsa, se ha 
detectado la presencia de plaga viva en el maiz que es destinado para la 
elaboracién de tortillas. Cabe destacar que la responsable del demérito de la 
calidad del maiz es la almacenadora sin embargo aqui se observa que no existe 
un programa de fumigacién que prevenga la manifestacién de la plaga, ademas 
de poner en riesgo la salud de las poblaciones circunscritas en el municipio de 
Tejupitco. 

Es comun que en la Almacenadora Bodegas Rurales Conasupo se traslade 
producto plagado de un lugar a otro, como el caso detectado en la bodega de 

Aculco, en la cual se recibieron aproximadamente 78 Tons. de maiz pinto nacional 
totalmente plagado procedente de la bodega Santa Maria del tlano. Este 

producto pese a estar fisicamente considerado fuera de norma, es decir no apto 

para el consumo humano, fue destinado a la venta al menudeo, provocando el 
techazo de !a comunidad Aculquence, sin embargo tendrian que consumirlo 

debido a la pobreza de la poblacidn y a la falta de opcién de compra a un precio 
accesible 
En las comunidades siempre debe de quedar una parte de maiz y frijol, (productos 
primordiales de ta dieta del mexicano) para que de esta manera se garantice "una 
oferta suficiente que permita llevar al campo la accién reguiadora de precios 1% 
“protegiendo a la economia campesina, y a la vez garantizando su abasto. 

190 Jorge De La Vega. _Op. Cit. p. 86 
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5.8 = Infraestructura de Boruconsa 

Zonas geograficas de Boruconsa en el Estado de México 

La almacenadora Bodegas Rurales Conasupo para tograr el control administrativo 
estatal de sus bodegas en el Estado de México, to ha dividido en 9 zonas, siendo 
éstas: 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 15-E, 15-F, 15-G, 15-H, y 15-I, las cuales 
reportan mermas de maiz mensualmente a la Conasupo, pero para su analisis y 
comparacion y se ha agrupado anualmente expresaéndose graficamente. 
Entre las zonas mas sobresalientes encontramos la zona A y la H. 

A continuacion se expresan los datos de ios Estudios de Diferencias realizados 
por la Conasupo correspondientes a los afios 1992 hasta 1995, de tas zonas 
geograficas de Boruconsa en el Estado de México. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

IZONAS MERMA MERMA MERMA 
IGEOGRAFICAS |REPORTADA. KGS |AUTORIZADA, KGS [NO AUT. KGS 
ZONA A 4,176,231 3,605,563} 570,668) 
ZONA B 1,259,417| 1,247,314 12,103} 
ZONA C 4,017,678] 1,005,753 11,925) 
ZONA D 238,059) 235,247 2,812 

ZONA E 107,027 102,631 4,396 
ZONA F 49,987] 49,172 815 
ZONA G 1,435,664 1,435,424) 240) 

ZONA H 4,622,673 3,995,911 626,762 
ZONA | 34,932 27,373 7,559 

12,941,668) 11,704,388 1,237,280}           

Obsévese que las dos zonas que mas destacan son la A y la H, estando muy por 
encima de las demas. 
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Como se aprecia en /a grafica, la Conasupo absorbe ta mayor cantidad de las 
pérdidas de maiz provenientes de la zona A y la H. 
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Esta grafica nos expresa que las zonas en las cuales la almacenadora tendra que 
resarcir a la Conasupo en mayor cantidad por mermas fuera de limite, es la zona 
Ayla. 
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Como se observa las dos zonas geograficas que presentan un alto indice de 
mermas son las zonas A y la H, que a su vez la primera es la que cuenta la mayor 
capacidad de almacenamiento y la segunda es la que contribuye con una gran 
produccién maicera y es considerada el granero de maiz en el Estado de México. 

De lo anterior se concluye que a mayor cantidad de grano almacenado mayor 
merma generada, correspondencia ldgica sin embargo esta merma es susceptible 

de ser reducida mediante una mejor administracién, adecuado manejo del grano, 
mejores instalaciones y equipo. 

Cabe recordar que ef centro Concentrador Dofia Rosa de Boruconsa es fa 

unidad de almacenamiento mas grande en el Estado de México y donde existen 
las peores condiciones de almacenamiento. 

Datos obtenidos de ta Direccién de Operaciones de Conasupo. Gerencia de 
Inventarios y Control de Calidad. Sistema de Estudios de Mermas (SISMER), junio 
de 1997. 
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BODEGAS TECHADAS EN BORUCONSA ESTADO DE MEXICO 

Una de las formas de almacenamiento mas seguras que existen en la guarda y 
conservacién de productos agricolas (granos), es el almacenamiento bajo techo, 
para lo cual Bodegas Rurales Conasupo (BORUCONSA) en el Estado de México, 
cuenta con 123 bodegas techadas. 

5.8.1 Bodegas bajo techo 

BORUCONSA ZONA "A" ESTADO DE MEXICO 

La zona 15-A de Boruconsa Estado de México, cuenta con las siguientes bodegas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

bajo techo. 

I MUNICIPIO | CENTRO I BODEGA | 

ALMOLOYA DE JUAREZ __|S.FCO. TLALCILALCALPAN | 15-013-100 
AMANALCO DE BECERRA |AMANALCO DE BECERRA | 15-017-100 
AMANALCO DE BECERRA [AGUA BENDITA 145-018-100 
AMANALCO DE BECERRA [EL POTRERO 15-019-100 
DONATO GUERRA S. FCO. MINUALTEPEC 15-036-100 
LERMA S. MATEO TARASQUILLO | 15-059-100 
OTZOLOTEPEC VILLA CUAHUTEMOC 145-073-100 
TEMASCALTEPEC LA COMUNIDAD 15-088-100 
TEMASCALTEPEC S. FCO. OXTOTILPAN 415-089-100 
TEMOAYA TEMOAYA 145-090-100 
XONACATLAN XONACATLAN 15-0117-100 
ZINACANTEPEC S. CRISTOBAL TECOLIT | 145-0118-100 
ZINACANTEPEG STA. CRUZ CUAHUTENCO | 15-0119-100 
ZINACANTEPEG STA. MA. DEL MONTE 15-0120-100 
LERMA C.C. DONA ROSA 15-0148-100     
  

De las cuales, la mas importante por su gran capacidad de manejo y 
almacenamiento en todo el Estado de México, es el Centro Concentrador Dofia 
Rosa, esta unidad no solo lleva a cabo movilizaciones estatales, si no también 
movilizaciones interestatales, es decir recibe y envia producto a toda la Republica 
Mexicana. 
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BORUCONSA ZONA "B"ESTADO DE MEXICO 

La zona 15-B de Boruconsa Estado de México, cuenta con las siguientes bodegas 
bajo techo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

[ MUNICIPIO | CENTRO [ BODEGA ] 

ACAMBAY ACAMBAY 15-001-100 
ACAMBAY EL AGOSTADERO 15-002-100 
ACAMBAY LA LOMA 145-003-100 
ATLACOMULCO S. JUAN DE LOS/15-0022-100 

JARROS 
ATLACOMULCO Ss. LORENZO |15-0023-100 

TLACOTEPEG 
ATLACOMULCO TECOAC 15-024-100 
JOCOTITLAN s. MIGUEL | 15-053-100 

TENOCHTITLAN 
JOCOTITUAN SANTIAGO 15-054-100 

CASANDEJE 
EL ORO SANTIAGO OXTEMPAN | 15-071-100 
EL ORO TAPAZCO 15-072-100 
S. FELIPE DEL PROGRESO [S. FELIPE —_—sdDEL| 15-076-100 

PROGRESO 
S. FELIPE DEL PROGRESO [PUEBLO NUEVO 15-078-100 
TEMASCALCINGO TEMASCALCINGO 15-087-100 
TIMILPAN SANTIAGUITO MAXDA_[15-105-100       

Como observamos los municipios con mas presencia en cuanto al 
almacenamiento se refiere, son : Atlacomulco y Acambay, los cuales, ocupan casi 
el 50 % de la capacidad de almacenamiento instalada en la zona B de Boruconsa 
en el Estado de México. 

LAS BODEGAS BAJO TECHO DE BORUCONSA EN LA ZONA 15-C DEL 
EDO. DE MEXICO SON LA SIGUIENTES: 

La Zona 15-C de BORUCONSA en el Estado de México, tiene la caracteristica de 
ser heterogénea, ya que cuenta con 15 bodegas distribuidas en 11 municipios, es 
decir, casi una bodega por municipio, sin embargo; podemos considerar que en 

esta zona e! municipio que mas bodegas tiene es el de Tianquistenco, ya que 
posee e! 20% del total de las bodegas, es decir. el porcentaje mayor. 
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BORUCONSA ZONA "C" ESTADO DE MEXICO 

La zona 15-C de Boruconsa Estado de México, cuenta con las siguientes bodegas 
bajo techo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| MUNICIPIO l CENTRO | BODEGA ] 

Almoloya del Rio Almeoloya del Rio B-15-016-101-C 

Calimaya de Diaz | Calimaya de Diaz Gonzalez B-15-027-101-C 
Gonzalez 

Capuluac de Mirafuentes | Capuluac de Mirafuentes B-15-028-101-C 

Joquicingo Joquicingo B-15-055-101-C 

Joquicingo Techuchulco B-15-056-101-C 
Mexicaltzingo Mexicaltzingo B-15-062-101-C 
Metepec Metepec B-15-061-104-C 

Ocuilan San Juan Atzingo B-15-070-101-C 

Rayon Santa Maria Rayon B-15-075-151-C 
Tenango del Valle Tenango del Valle B-15-091-151-C 

Tenango del Valle San Francisco Putla B-15-092-151-C 

Texcalyacac Texcalcayac B-15-098-101-C 

Tianguistenco Tianguistenco B-15-100-151-C 

Tianguistenco Coatepec de las Bateas B-15-101-101-C 

Tianguistenco Santiago Tilapa B-15-102-101-C           

BORUCONSA, EDO. DE MEXICO EN LA ZONA 15-D BODEGAS BAJO TECHO 
CUENTA CON LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA 

La Zona 15-D de BORUCONSA del Estado de México, es la que cuenta con el 
Mayor numero de bodegas, ya que suma un total de 16 bodegas distribuidas en 6 
municipios de la siguiente manera: 

5 bodegas en Aculco 
2 bodegas en Chapa de Mota 
4 bodegas en Jilotepec 
1 bodega en Polotitlan 
1 bodega en Soyaniquilpan 

2 bodegas en Timilpan. 
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CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA ZONA "D" ESTADO DE MEXICO SON 
LAS SIGUIENTES: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona 15-D 

MUNICIPIO l CENTRO l BODEGA | 

Aculco Arroyo Zarco B-15-005-101-D 
Aculco Bafie B-15-006-101-D 
Aculco La Concepcién B-15-007-101-D 
Aculco Encinillas B-15-008-101-D 
Chapa de Mota Chapa de Mota B-15-031-101-D 
Chapa de Mota Dongu B-15-032-101-D 
Jilotepec Acazuchitlan B-15-042-101-D 
Jitotepec Canalejas B-15-043-101-D 
Jilotepec Coscomate del Progreso B-15-044-151-D 
Jilotepec San Pablo Huantepec B-15-045-101-D 
Polotitlan Polotitlan de la llustraci6n B-15-074-101-D 
  

Soyaniquilpan Soyaniquilpan B-15-080-101-D 
  

Soyaniqui}pan San Juan Daxthi B-15-181-101-D 
  

      Timilpan Timilpan B-15-103-101-D 
Timilpan El palmito B-15-104-101-D 
Aculco Aculco B-15-124-101-D         

Boruconsa, Edo. de México en la zona 15-e bodegas bajo techo cuenta con ta 
siguiente infraestructura: 

La Zona 15-E de BORUCONSA del Estado de México, cuenta con 15 bodegas 
distribuidas en 9 municipios, cabe hacer mencién que ef Municipio de San 

Cristébal Ecatepec no es un municipio productor de granos, ya que es area 
conurbana, pero si es un municipio almacenador de granos que los distribuye 

tanto a la zona conurbana como a la Ciudad de México, su ubicacion geografica 
la determina como importante. Son los graneros del Distrito Federal



Zona 15-E 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| MUNICIPIO i CENTRO [| BODEGA — ] 

Amecameca San Pedro Nexapa B-15-021-101-E 
Atlautla San Juan Tehuixtitlan B-15-025-101-E 
Ayapango Ayapango B-15-026-101-£ 
Chalco San Martin Cuautlalpan B-15-030-101-E 
Chicoloapan San Vicente Chicoloapan B-15-034-101-E 
Juchitepec Juchitepec B-15-057-151-E 
Juchitepec San Matias Cuijingo B-15-058-101-E 
Tepetlixpa Nepantla de S.1.C. B-15-094-101-E 

Texcoco San Simon Texoapa B-15-099-101-E 
  

San Cristébal Ecatepec C. C. Cerro Gordo Bodega 1 B-15-165-351-E 
  

San Cristobal Ecatepec C. C. Cerro Gordo Bodega 2 B-15-166-351-E 
  

San Cristobal Ecatepec C. C.Cerro Gordo Bodega 3 B-15-167-351-E 
  

San Cristobal Ecatepec C. C. Cerro Gordo Bodega 4 B-15-168-351-E 
  

San Cristobal Ecatepec C.C. Cerro Gordo Bodega 5 B-15-169-351-E 
    San Cristobal Ecatepec   C. C. Cerro Gordo Bodega 6   B-15-170-351-E     

CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA ZONA "F" DEL ESTADO DE MEXICO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona 15-F 

[ MUNICIPIO | CENTRO [| __BODEGA | 

ALMOLOYA DE  LOS|ALMOLOYA DE LOS] 15-010-100 
ALQUICIRAS ALQUICIRAS 
AMATEPEG PALMAR CHICO 15-020-100 
COATEPEC DE LAS|COL. HIDALGO DE LOS|15-029-100 
HARINAS JACALES 
IXTAPAN DE LA SAL SAN ALEJO 15-038-100 
TEJUPILCO BEJUCOS 15-084-100 
TEJUPILCO EL PROGRESO LUVIANOS _|15-085-100 
TEJUPILCO RINCON DEL CARMEN 15-086-100 
TLATLAYA NUEVO NARANJO 15-106-100 
TLATLAYA SAN PEDRO LIMON 15-107-100 
TONATICO EL TERRERO 15-108-100           
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El municipio con mas importancia en cuanto al almacenamiento se refiere, es 
Tejupilco, ya que cuenta con el centro de almacenamiento mas importante en esta 
zona, que es Rincon del Carmen, este centro distribuye a los molineros de toda 
esta zona, ademas que es el municipio que cuenta con un desarrollo comercial 
variado. 

LAS BODEGAS BAJO TECHO CON QUE CUENTA BORUCONSA ZONA EN LA 
ZONA "G" DEL ESTADO DE MEXICO SON LAS SIGUIENTES: 

  

  

  

Zona 15-G 

C MUNICIPIO CENTRO l BODEGA ] 

Almoloya de Juarez Cieneguitlas B-15-011-151-G 
  

Almoloya de Juarez Mextepec B-15-012-101-G 
  

Almoloya de Juarez Loma de Salitre B-15-014-151-G 
  

Almoloya de Juarez Santa Juana 1a. Seccién B-15-015-151-G 
  

  

  

  

  

Donato Guerra San Antonio Hidalgo B-15-035-101-G 
Villa de Allende El Jacal B-15-110-101-G 
Villa de Allende Sabana del Rosario B-15-111-101-G 
Villa Victoria San Marcos de la Loma B-15-115-101-G 
Villa Victoria Santiago del Monte | B-15-116-151-G 
  

San Felipe del Progreso Providencia 
  

Almoloya de Juarez Satlitre de Mafiones 
    Villa Victoria   Santiago del Monte II   B-15-146-151-G     
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ZONAH 
BODEGAS BAJO TECHO BORUCONSA. EDO. DE MEXICO 
En esta zona existen 13 bodegas distribuidas en 5 municipios de los cuales e! que 
mas sobresale es el municipio de IXTLAHUACA por su nivel de produccién pues 
esta catalogado como el municipio que mas contribuye a la produccién de maiz 
en el Estado de México. 
LAS BODEGAS BAJO TECHO CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA ZONA 
"H" DEL ESTADO DE MEXICO SON LAS SIGUIENTES: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona 15-H 

[ MUNICIPIO [ CENTRO I BODEGA | 

Ixtlahuaca San itdefonso B-15-039-151-H 

Ixtlahuaca San Jeronimo Ixtapantongo B-15-040-151-H 

Ixtlahuaca Santa Maria del Llano B-15-041-151-H 

Jiquipilco Mahi B-15-047-101-H 

diquipiico San Bartolo Oxtotitlan B-15-048-101-H 

diquipilco San José del Sitio B-15-049-151-H 

Jiquipitco Loma de Maiacota B-15-050-151-H 

Jocotitlan Maboro B-15-051-151-H 

Jocotitlan Los Reyes B-15-052-151-H 

Ixtlahuaca La Concepcion de los Bafios 
Morelos San Bartolo Morelos B-15-063-151-H 

Morelos San Sebastian B-15-064-701-H 

San Felipe del Progreso _{ Emilio Portes Gil B-15-077-151-H           

“ El cual tiene como clave en Silo B-15-039-250-H. 

. BODEGAS BAJO TECHO DE BORUCONSA. ESTADO DE MEXICO 
ZONA 153 

La zona | de Boruconsa en el Estado de México cuenta con 9 bodegas 
distribuidas en 7 municipios de los cuales }os mas importantes son TECAMAC y 
ZUMPANGO ya que contribuyen con el 44% de 
almacenamiento. 

infraestructura de 
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CENTROS DE ALMACENAMIENTO CON LOS QUE CUENTA LA ZONA 15-1 
BAJO TECHO DE BODEGAS RURALES CONASUPO EN EL ESTADO DE 
MEXICO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

[ MUNICIPIO | CENTRO | BODEGA ] 

MUNICIPIO CENTRO BODEGA 
HUEYPOXTLA HUEYPOXTLA B-15-037-101-I 
TECAMAG SAN PEDRO ATZOMPA _|B-15-083-101-1 
TEOTIHUACAN TEOTIHUACAN DE|B-15-093-101-1 

ARISTA 
TEQUISOUIAC TEQUISQUIAC B-15-097-01-1 
ZUMPANGO BOCA NEGRA B-15-121-101-I 
ZUMPANGO SAN BARTOLO | B-15-122-101-1 

CUAUTLALPAN 
TECAMAG TECAMAG B-15-082-101-] 
SAN MARTIN DE LAS ALVARO OBREGON B-15-079-101-1 
PIRAMIDES 
SAN SEBASTIAN XALA _ | ALVARO OBREGON B-15-179-301-1         

BODEGAS BAJO TECHO BODEGAS RURALES CONASUPO ESTADO DE 
MEXICO. ZONA 15 J 

La zona 15-J de BORUCONSA, bajo techo en el Estado de México es la zona 
mas pequefia (numéricamente hablando) en el Estado pues solo cuenta con 7 
bodegas distribuidas en 3 municipios. 
3 bodegas en el municipio Nicolas Romero. 
3 bodegas en el municipio Villa del Carbén. 
1 bodega en el municipio Dolores. 

La cual nos indica que ta produccion agricola en estos municipios no es relevante. 

LAS BODEGAS BAJO TECHO 
CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA ZONA “J” DEL ESTADO DE MEXICO 
SON LAS SIGUIENTES:



  

  

Zona 15-J 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[MUNICIPIO | CENTRO I BODEGA 

Nicolas Romero San Francisco Magu B-15-066-101-J 

Nicolas Romero San Juan de las Tablas B-15-067-101-J 

Nicolas Romero Santa Magdalena Cahuacan B-15-068-101-J 

Villa del Carbon San Jeronimo Zacapezco B-15-112-101-J 

Villa del Carbon San Martin Cachihuapan B-15-113-101-J 

Villa del Carbén San Luis Anahuac B-15-114-101-J 

Tepotzotlan Los Dolores B-15-095-101-J         

5.8.2 Bodegas a intemperie 

Debido a que el almacenamiento bajo techo en Bodegas Rurales CONASUPO en 
el Estado de México es insuficiente, BORUCONSA ofrece otra variante que es el 
almacenamiento a intemperie para lo cual cuenta con 118 bodegas de este tipo. 

LAS BODEGAS CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA ZONA 15-A 
ALA INTEMPERIE EN EL ESTADO DE MEXICO SON LA SIGUIENTES: 

La Zona 15-A de BORUCONSA de! Estado de Mexico, esta distribuida en 9 
Municipios: Almotoya de Juarez con 1 bodega, Amanalco de Becerra con 3 

bodegas, Donato Guerra 1 bodega, Temascaltepec 2 bodegas, Temoaya 1 

bodega, Xonacatlan 1 bodega, Zinacantepec 3 bodegas, Otzolotepec 1 bodega, 
Lerma 2 bodegas, aunque algunos municipios tengan el mayor nimero de 

bedegas, no significa que sean los mas importantes en el renglén del 
almacenamiento, como es el caso del Municipio de Lerma, el cual cuenta con el 
Centro Concentrador "Doria Rosa", que es el mas importante en e! Estado de 
México, por su alta capacidad de almacenamiento de granos. La importancia de 
los almacenes no radica en su cantidad, sino mas bien en su capacidad de 
almacenamiento, conservacién y distribucién de productos de manera oportuna. 
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BODEGAS A INTEMPERIE 
BORUCONSA ZONA "A"ESTADO DE MEXICO 

La zona 15-A del Estado de México cuenta con las siguientes bodegas a 
intemperie; 

  

[ MUNICIPIO CENTRO | INTEMPERIE 

  

Almoloya de Juarez San Francisco Tiatcilalcaipan B-15-013-100-A 
  

Amanatco de Becerra Amanaico de Becerra B-15-017-100-A 
  

Amanalco de Becerra Agua Bendita B-15-018-100-A 
  

Almanatco de Becerra El Potrero B-15-019-150-A 
  

Donato Guerra San Francisco Mihualtepec B-15-036-100-A 
  

Temascaltepec La Comunidad B-15-088-100-A 
  

Temascaltepec San Francisco Oxtotilpan B-15-089-100-A 
  

Temoaya Temoaya B-15-090-100-A 
  

Xonacatlan Xonacatlan B-15-117-150-A 
  

Zinacantepec San Cristobal T. B-15-118-100-A 
  

Zinacantepec Santa Cruz Cuauhtenco B-15-115-100-A 
  

Zinacantepec Santa M. del Monte B-15-120-100-A 
  

  

        Lerma San Mateo Atarasquillo B-15-059-100-A 

Otzolotepec Villa Cuauhtémoc B-15-073-100-A 

Lerma C.C. Dofia Rosa. B-15-448-150-A     

BORUCONSA EN LA ZONA 15-B: A LA INTEMPERIE EN EL ESTADO DE 
MEXICO CUENTA CON LAS SIGUIENTES BODEGAS 

La Zona 15-B de BORUCONSA del Estado de México, esta distribuida en 7 
municipios que a continuacién se dictan: Acambay, Atlacomulco, Jocotittan, El 
Oro, San Felipe del Progreso, Temascaltzingo y Timilpan: de fos cuales los mas 
representativos son Acambay, Atlacomulco y San Felipe del Progreso ya que 
representan el 56% de un total de 15 bodegas. 
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BODEGAS A INTEMPERIE BORUCONSA ZONA 15 "B" ESTADO DE MEXICO 
La zona 15-B de BORUCONSA cuenta con las siguientes bodegas a intemperie: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[ MUNICIPIO | CENTRO [ INTEMPERIE | 

Acambay Acambay B-15-001-150-B 

Acambay El Agostadero B-15-002-100-B 
Acambay La Loma B-15-003-100-B 

Atlacomulco San Juan de Jarros B-15-022-150-B 

Atlacomulco San Lorenzo Tiacotepec B-15-023-100-B 

Attacomulco Tecoaca B-15-124-100-B 

Jocotitlan San Miguel Tenochtitlan B-15-053-150-B 

Jocotitlan Santiago Casandeje B-15-054-100-B 

El Oro Santiago Oxtempan B-15-071-100-B 
El Oro Tapazco B-15-072-100-B 
San Felipe del Progreso_| San Felipe del Progreso B-15-076-130-B 
San Felipe del Progreso _| Pueblo Nuevo B-15-078-100-B 

Temascaltzingo Temascaltzingo B-15-087-100-B 

Timilpan Santiaguito Maxda B-15-105-100-B 

San Felipe del Progreso __| Ex-Hda. San Onofre B-15-127-700-B           

BODEGAS A INTEMPERIE ZONA "C" BORUCONSA 

La Zona "C" de BORUCONSA perteneciente al Estado de México, cuenta con 16 
bodegas a intemperie distribuidas en once municipios, de los cuales los mas 

tepresentativos por su numero de bodegas son: el municipio de Tenango del 
Valle, Santiago Tianguistenco y Joquicingo, contribuyendo con un 50% del total 

de bodegas que conforman dicha zona. 
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La zona 15-C de Boruconsa en el estado de México cuenta con las siguientes 
bodegas a internperie. 

  

[ MUNICIPIO [ CENTRO | _INTEMPERIE | 

  

Almoloya det Rio 

Calimaya de 

Almoloya de! Rio 

Diaz | Calimaya de Diaz Gonzalez 

B-15-016-100-C 

B-15-027-100-C 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gonzalez 

Capuluac de Mirafuentes_|Capuluac de Mirafuentes B-15-028-100-C 

Chapultepec Chapultepec B-15-033-300-C 

Joquicingo Joquicingo B-15-055-100-C 

Joquicingo Techuchulco B-15-056-100-C 

Mexicaltzingo Mexicaltzingo B-15-062-100-C 

Metepec Metepec B-15-061-100-C 

Ocuilan San Juan Atzingo B-15-070-100-C 

Rayon Santa Maria Rayén B-15-075-150-C 
  

Tenango de! Valle Tenango del Valie B-15-091-150-C 
  

Tenango de! Valle San Francisco Putla B-15-092-150-C 
  

Texcalyacac Texcalcayac B-15-098-100-C 
  

Tianguistenco Tianguistenco B-15-100-150-C 
  

Tianguistenco Coatepec de las Bateas B-15-101-100-C 
    Tianguistenco   Santiago Tilapa   B-15-102-100-C   
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BODEGAS A INTEMPERIE CON LAS QUE CUENTA BORUCONSA ZONA "D" 
ESTADO DE MEXICO SON LAS SIGUIENTES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona 15-0 

| MUNICIPIO I CENTRO | _INTEMPERIE | 

Acutco Arroyo Zarco B-15-005-100-D 
Acutco Bafe B-15-006-100-D 
Aculco La Concepcién B-15-007-100-D 

Aculco Encinillas B-15-008-100-D 
Chapa de Mota Chapa de Mota B-15-031-100-D 

Chapa de Mota Dongu B-15-032-100-D 
Jilotepec Acazuchitlan B-15-042-100-D 

Jilotepec Canalejas B-15-043-100-D 

Jilotepec Coscomate del Progreso B-15-044-100-D 
Jilotepec San Pablo Huantepec 
Polotitlan Polotitlan de la llustracién 8-15-074-100-D 
  

Soyaniquilpan Soyaniquilpan B-15-080-100-D 
  

Soyaniquilpan San Juan Daxthi B-15-081-100-D 
  

  

        Timilpan Timitpan B-15-103-100-D 
Timilpan El palmito B-15-104-100-D 

Aculco Aculco B-15-124-100-D 
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BODEGAS A INTEMPERIE CON LAS QUE CUENTA BORUCONSA EN LA 
ZONA "E" DEL ESTADO DE MEXICO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona 15-E 

[ MUNICIPIO | CENTRO [_INTEMPERIE | 

Amecameca San Pedro Nexapa B-15-021-100-E 

Atlautia San Juan Tehuixtitlan B-15-025-100-E 

Ayapango Ayapango B-15-026-100-E 

Chalco San Martin Cuautlalpan B-15-030-100-E 

Chicoloapan San Vicente Chicoloapan B-15-034-100-E 

Juchitepec duchitepec B-15-057-150-E 
Juchitepec San Matias Cuijingo B-15-058-100-E 

Tepetlixpa Nepantia de S.I.C. B-15-094-100-E 
Texcoco San Sim6n Texoapa B-15-099-100-E 
  

San Cristobal Ecatepec C. C. Cerro Gordo Bodega 1 
  

San Cristébal Ecatepec C. C. Cerra Gordo Bodega 2 
  

San Cristobal Ecatepec C. C.Cerro Gordo Bodega 3 
  

San Cristébal Ecatepec C. C. Cerro Gordo Bodega 4 
  

San Cristébal Ecatepec C. C. Cerro Gordo Bodega 5 
      San Cristébal Ecatepec C. C. Cerro Gordo Bodega 6       

BODEGAS A INTEMPERIE CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA ZONA "F" 
EN EL ESTADO DE MEXICO 
Zona 15-F 

  

| MUNICIPIO | CENTRO INTEMPERIE 

  

Almoloya de Alquiciras Almoloya de Alguiciras B-15-010-100-F 
  

Amatepec Palmar Chico B-15-020-100-F 
  

Coatepec de Harinas Colonia Hidalgo Los Jacales B-15-029-100-F 
  

Ixtapan de la Sal San Alejo B-15-038-100-F 
  

  

  

  

  

        
Tejupilco Bejucos B-15-084-700-F 

Tejupilco El Progreso ({Luvianos) B-15-085-100-F 

Tejupilco Rincon det Carmen B-15-086-150-F 

Tlatlaya Nuevo Naranjo B-15-106-100-F 
Tlatlaya San Pedro Limén B-15-107-100-F 

Tonatico El Terrero B-15-108-100-F     
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LAS BODEGAS A INTEMPERIE CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA ZONA 
"G" DEL ESTADO DE MEXICO SON LAS SIGUENTES: 

  

  

  

  

Zona 15-G 

[MUNICIPIO | CENTRO [ _INTEMPERIE | 

Almoloya de Juarez Cieneguillas B-15-014-150-G 
Almoloya de Juarez Mextepec B-15-012-100-G 
  

Almoloya de Juarez Loma de Salitre B-15-014-150-G 
  

Almoloya de Juarez Santa Juana 1a. Secci6n B-15-015-150-G 
  

Donato Guerra San Antonio Hidatgo B-15-035-100-G 
  

  

  

  

Villa de Allende El Jacal B-15-110-100-G 
Villa de Allende Sabana del Rosario B-15-111-100-G 
Villa Victoria San Marcos de la Loma B-15-115-100-G 
Villa Victoria Santiago del Monte | B-15-116-150-G 
  

San Felipe del Progreso Providencia B-15-128-700-G 
  

Almotoya de Juarez Salitre de Mafiones B-15-135-700-G 
    Villa Victoria   Santiago del Monte II   B-15-146-100-G     

LAS BODEGAS A INTEMPERIE CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA ZONA 
“H" DEL ESTADO DE MEXICO SON LAS SIGUIENTES: 

Zona 15-H 

  

L MUNICIPIO l CENTRO (NTEMPERIE __ | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Ixtlahuaca San Ildefonso B-15-039-150-H 
Ixtlahuaca San Jerénimo Ixtapantongo B-15-040-150-H 
Ixtlahuaca Santa Maria de! Llano B-15-041-150-H 
Jiquipilco Mafi B-15-047-150-H 
Jiquipileo San Bartolo Oxtotitlan B-15-048-100-H 
Jiquipiico San José del Sitio B-15-049-150-H 

Jiquipiico Loma de Malacota B-15-050-150-H 

Jocotitlan Maboro B-15-051-150-H 
Jocotitlan Los Reyes B-15-052-150-H 
{xtlahuaca La Concepcién de los Bafios B-15-134-150-H 

Morelos San Bartolo Morelos B-15-063-150-H 
Morelos San Sebastian B-15-064-700-H 

San Felipe del Progreso | Emilio Portes Gil B-15-077-150-H     
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LAS BODEGAS A INTEMPERIE CON QUE CUENTA BORUCONSA EN LA 
ZONA "I" DEL ESTADO DE MEXICO SON LAS SIGUIENTES: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona 15-1 

[____ MUNICIPIO I CENTRO [_INTEMPERIE | 

Hueypoxtla Hueypoxtla B-15-037-100-1 

Tecamac San Pedro Atzompa B-15-083-100-1 

Teotihuacan Teotihuacan de Arista B-15-093-100-1 
Tequisquiac Tequisquiac B-15-097-100-1 

Zumpango Boca Negra B-15-121-100-1 

Zumpango San Bartolo Cautlaipan B-15-122-100-1 

Tecamac Tecamac B-15-082-100-1 

San Martin de las|Alvaro Obregén B-15-079-100-1 

Piramides 
    San Sebastian Xala   Coscomate del Progreso     
  

BODEGAS A INTEMPERIE ZONA "J" BORUCONSA 

La Zona “J" de Bodegas Rurales CONASUPO del Estado de México, cuenta con 6 
bodegas tipo intemperie distribuidas en los Municipios, de Nicolas Romero y Villa 
del Carbén, las cuales poseen el 86% de la infraestructura tipo intemperie de esta 

zona. 

Cabe destacar que de todas las zonas que existen en este Estado, ta Zona "J" es 
la mas pequefia numéricamente habiando. 

| MUNICIPIO | CENTRO INTEMPERIE 

  

Nicolas Romero S. Foo. Magu B-15-066-300-J 
  

Nicolas Romero S. Juan de las Tablas B-15-067-300-J 
  

Nicolas Romero Sta. Magdalena Cahuacan B-15-068-300-J 
  

  

  

Villa del Carbon S. Jerénimo Zacapezco B-15-112-300-J 

Villa del Carbon S. Martin Cachihuapan B-15-113-300-J 

Villa del Carb6n S. Luis Anahuac B-15-114-300-J 
    Tepotzotlan   Los Dolores   B-15-095-300-J   
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5.9 Mantenimiento de las Bodegas de Boruconsa 

En cuanto al mantenimiento se refiere se trata de mantener en optimas 
condiciones a las bodegas para asi conservar en buen estado el grano, " las 
labores de mantenimiento se ocupan de la pintura e impermeabilizacion de 
bodegas y todas las reparaciones que se necesiten 91 " 

El mantenimiento que se le da a la bodega de Santa Maria Rayon es constante 
debido a que es un centro receptor de maiz importante en la zona "C" de 
BORUCONSA, ya que cuenta con cuatro bodegas techadas de 500 tons. cada 
una y cancha asoleado para almacenamiento a intemperie. 
Las laminas del techo cuando llegan a romperse, son sustituidas al momento de 
detectarse la anomalia, tas cuales se impermeabilizan una vez al afio, también el 
mantenimiento que se le da a las paredes internas y externas de la bodega es 
regular, ya que presentan buen aspecto en el color blanco de la pintura, esta 
Practica se lteva a cabo una o dos veces al afio. 

Las jonas que se utilizan para cubrir el grano almacenado a intemperie, presentan 
buenas condiciones de mantenimiento, pues han sido reparadas (parchadas). El 
camino de acceso a la bodega asi como la cerca perimetral estan en buenas 
condiciones, cualquier deficiencia en {a estructura es reportada al jefe de zona de 
BORUCONSA, el cual debe resolverla de manera inmediata. 

Cabe aclarar que esta construccién tiene aproximadamente 30 anos y pese al 
tiempo transcurrido {a infraestructura es conveniente debido al buen 
mantenimiento que se le da. 

Sin embargo aunque ef mantenimiento del almacén es responsabilidad de 
Boruconsa esta no siempre se encuentra atenta para la reparacién de todas sus 
bodegas, aunque sea urgente fa reparacion como el caso del centro receptor 
Sabana del Rosario de Boruconsa, ubicada en el municipio de Villa de Allende, 
Estado de México y ante la demora de hacerlo por parte de la almacenadora, el 
analista-almacenista de este centro el Sr. Marcelino Valle Carbajal, ha llevado a 
cabo la reparacién con dinero propio, a la fecha no le han reintegrado el gasto. 
Esto prueba el desinterés de la almacenadora de llevar a cabo ef mantenimiento 
del grano, afortunadamente se cuenta con gente responsabie que se preocupa 
por conservar la cantidad y calidad de la graminea. 

191 thidem. México D.F. Grupo Técnico y de Servicios a la Produccién y Comercializacién. 1974. 
p.110 
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Debido a que muchas veces la recepcién de productos agricolas es abundante, 
BORUCONSA se a visto en la necesidad de ampliar y/o acondicionar los centros 
receptores. 
Es indiscutible que los programas de recepcion "“constituyen una de las 
actividades prioritarias de ta empresa, [aqui se inicia la dinamica del 
almacenamiento del producto] puesto que su eficacia es determinante en el éxito 
de la comercializacién de sus cosechas 182 “, como observamos. Producir es tan 
importante como comercializar para asi Poder generar e! capital que nos permital 
a reinversién, debido a que la recepcion de los productos muchas veces es mayor 
que ta capacidad de almacenamiento instalada, se han tenido que ampliar y/o 
acondicionar centros receptores, como “puede ser [la] cancha asoleadero y 
Oficina , 83" que en condiciones normales, sirve para la realizacién del deporte o 
bien para la administracién del centro, no es asi cuando Ja recepcion es mayor, ya 
que la cancha asoleadero se convierte en bodega a intemperie, y la oficina en 
bodega bajo techo como observamos se le debe dar prioridad al acopio y 
almacenamiento del grano, ya que la alimentacién es un rubro de gran 
importancia. 

El mantenimiento que Boruconsa lleva a cabo en sus instalaciones generalmente 
esta dirigido a las bodegas bajo techo, también es importante que se otorgue a 
las bodegas a intemperie ya que a pesar que en la bodega Coscomate del 
Progreso con numero de clave B-15-044-151-D, perteneciente a la zona "D" de 
Bodegas Rurales CONASUPO, existe espacio y costalera suficiente para 
almacenar grano a {a intemperie, este tipo de almacenamiento no esta permitido 
en dicha bodega debido a que ef lugar destinado para este efecto llamado cancha 
asoleadero, se encuentra con grietas y hoyos, provocando inseguridad en el 
estibado asi como la presencia de agua, dando lugar a un almecenamiento 
riesgoso. 

Como comentébamos con antelacién tas canchas asoleaderos de Bodegas 
Rurales Conasupo generalmente son utilizadas para almacenar el maiz 
encostalado en épocas de compras, de noviembre a marzo generalmente, pero 
también suelen utilizarse también como canchas de basketball cuando no hay 
producto que almacenar a intemperie, esta prestacién deportiva que hace 
BORUCONSA es para toda la comunidad, debido a que esta participé en la 
construcci6n de la bodega ademas de estar ubicada en terrenos ejidales. 

192 ibidem. p.83 
3 tbidem.México D.F. Grupo Técnico y de Servicios a la Produccién y Comercializacion. 1974. 

p.109 

102



ANALISTAS-ALMACENISTAS DE BORUCONSA 

Los Analistas-Almacenistas de Boruconsa son sin lugar a dudas tos personajes 
mas importantes en cuanto al almacenamiento se tefiere, pues estos son los 
directamente responsables de la conservacion de la infraestructura y cuidado de 
Producto estos, son contratados por Bodegas Rurales CONASUPO mediante una 
convocatoria que lleva a cabo el promotor del Programa de Apoyo a la 
Comercializacién Ejidal (PACE) en coordinacion con las autoridades ejidales, los 
cuales designan a un campesino para que se haga cargo de las funciones de 
conservacién y analisis de los productos propiedad de CONASUPO. 

Estos empleados de BORUCONSA carecen de aguinaldo, Seguro Social, seguro 
de vida y deben reelevarse cada tres afios, sin embargo, existen casos en los 
cuales el analista-almacenista tiene una antigiiedad de 22 afios en et puesto, por 
ejemplo el almacenista de la bodega de Aculco. En suma, no existe seguridad en 
el empleo de analista-almacenista que ofrece BORUCONSA a los campesinos ya 
gue es un servicio que prestan a la comunidad. 
Los satarios mensuales que Bodegas Rurales CONASUPO ofrece a los 
responsables del almacén, en el Estado de México , son los siguientes . 
N$220 al Anatista Almacenista . 
N$550 al Auxiliar de Analista Almacenista. 
Como observamos fos sueldos son bajos y sin embargo es una opcién real en la 
cual los campesinos pueden insertarse en ta Administracion Publica Mexicana. 

La capacitacién que Bodegas Rurales CONASUPO imparte a sus analistas- 
almacenistas en el Estado de México, referente a ja recepcién, almacenamiento y 
conservacién de productos propiedad de CONASUPO, resulta insuficiente ya que 
es anual y se imparte a gente campesina sin experiencia en este servicio, 

Si bien e! almacenamiento y el mantenimiento de la infraestructura es importante 
también lo es la mano de obra en las maniobras, sin embargo esta no esta 
garantizada en Boruconsa. Este factor ha ocasionado que CONASUPO prefiera 
almacenar sus productos en Almacenes Nacionales de Depésito, el cual si cuenta 
con personal, garantizando las maniobras permanentes_ en el Estado de México. 

Cabe mencionar que el Centro Concentrador Dofia Rosa de BORUCONSA a 
pesar de estar clasificado como el centro concentrador mas importante del Edo. 
de México y de esta paraestatal no retne las caracteristicas adecuadas que 
contribuyan a mantener maniobras permanentes de los Productos almacenados 
ya que no cuenta con espuela de ferrocarril y sus maniobras se llevan mediante el 
esfuerzo fisico o semimecanizado cargando y descargando trailers o camiones, 
ef llenado de éstos en épocas de fluvias es dificil pues sus accesos son 
intransitables son intransitables, ademas que el almancenamiento generalmente 
es a intemperie. 

103



Asimismo el Centro Concentrador de Dofia Rosa de Boruconsa en el Estado de 
México se observa gran cantidad de grano tirado, hUmedo y putrefacto, creando 
focos de infeccion que en su conjunte hacen dudar de {a calidad del maiz en esta 
almacenadora. 

5.10 Infraestructura y equipo de Boruconsa en el Estado de México. 

Aparatos de peso y calidad que contribuyen a la conservacion y almacenamiento de 
productos almacenados en Bruconsa 

Con la intenci6n de procurar un buen servicio en el almacenamiento y 
conservacién del maiz Bodegas Rurales Conasupo en et Estado de México, 
cuenta con los siguientes aparatos de medicién de peso y calidad: 

Determinador de Humedad 

Balanza granataria - la cual es un instrumento de medicién de peso. 

Boherner - el cual homogeneiza la muestra de maiz. 

Juegos de zarandas - que son recipientes que contienen la muestra. 

Termémetro graduado de 0 a 50 grados centigrados. 

Basculas de cami6n - con una capacidad aproximada de 60 toneladas. 

Bascula de 1000 Kgs. 

Calador de mano, 

Ganchos y sonda de alvéolos, 

Son los instrumentos utilizados en Bodegas Rurales Conasupo, que contribuyen y 
determinan ta calidad y cantidad de! grano para lograr un almacenamiento y 
conservacién adecuado, sin embargo no en todas las bodegas de Boruconsa, se 
cuenta con el equipo necesario. 

Para que se pueda llevar a cabo ef analisis de la calidad del maiz es necesario se 

cuente con equipo adecuado y en buenas condiciones, sin embargo en la bodega 
de Aculco del municipio del mismo nombre de BORUCONSA se encontré que el 
equipo de laboratorio no se encuentra adecuado para la determinacién de ta 
calidad de la graminea; 
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La bascula granataria en la cual se pesa la muestra representativa del maiz, no 
esta bien calibrada ya que se le cayé un tornillo, el determinador de humedad 
tiene un corto y descarga muy rapido las pilas y e! jefe de zona no autorizé ta 

compra de las mismas, por lo que no se realizé el analisis de calidad al 100%. 

ZONA A 

CENTRO CONCENTRADOR DONA ROSA 

En este centro de BORUCONSA, el mas importante en el Estado de México, 
existen almacenamiento a la intemperie, el cual consta 30 estibas de maiz y 

solamente una bodega de almacenamiento bajo techo. Cuenta ademas con 
laboratorio, bascula para camion y partes de maniobras el cual esta en muy malas 
condiciones, tiene luz artificial y un camién de 3 1/2 toneladas, asi como una 

camioneta de 3/4 toneladas vehiculos que son utilizados para para maniobras 
dentro del mismo centro de almacenamiento de los productos maiz , frijol y 
costalera. 

El almacenamiento de las estibas de maiz es muy deficiente, ya que éstas estan 
sobre la tierra y no sobre planchas de concreto ocasionando que los primeros 
tendidos permanezcas mojades y en consecuencia germine el maiz. 

Debido a esta deficiente infraestructura de est&é cambiando gradualmente ta 

imagen y el servicio, de este centro, se pretenden instalar planchas de concreto, 
excusados, iluminacién en las estibas asi como lonas apropiadas ya que 
actualmente las estibas se cubren con plasticos; sin embargo, éste centro se 
caracteriza por ser un basurero. 

Asi mismo con la intencién de evitar las sustracciones francas o robos 

flagrantes en el Centro Concentrador Dofia Rosa, el cual es e! mas importante 
del Edo. de México por parte de Bodegas Rurales CONASUPO, se han 
contratado los servicios de la potlicia auxiliar del estado, estableciéndose dos 
turnos, el matutino y nocturno en los cuales existe {a vigilancia por parejas para 

que de esta manera sea constante previniendo asi las sustracciones francas en 
este centro. A la fecha no se ha reportado este tipo de robo en este centro 
concentrador. 
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ZONA B 

SANTIAGO OXTEMPAN 

La bodega Oxtempan de Bodegas Rurales de Conasupo, ubicada en el municipio 
el Oro del Estado de México, cuenta con las siguientes instalaciones y equipo: 
Infraestructura; 

Geraa perimetral dafiada, dar hedegac en buenas eandiciones y cancha 
asoleadero enlodado. 
Equipo de medicién; 

Existencia de determinador de humedad, balanza granataria, determinador de 
humedad y una desgranadora. 
A pesar que fa bodega cuenta con bascula de piso, ésta no funciona, teniendo 
que llevar los pesajes en la bascula publica de Atlacomulco 

SAN FELIPE DEL PROGRESO 

Es comin que las bodegas destinados al programa de compras de Bodegas 
Rurales Conasupo se encuentran con deficiencias de infraestructura. 
Como es el caso detectado en la bodega San Felipe del Progreso en la cual hay 
ausencia de mantenimiento en la cancha asoleadero, asi como en el acceso 
principal a este centro de acopio, el cual es intransitable. Resulta preocupante 
que a pesar que el programa de compras a dado inicio, no se tomaron tas 
medidas minimas de mantenimiento en la infraestructura para poder ofrecer un 
servicio basico de aimacenamiento a esta empresa paraestatal denominada 
CONASUPO. 

TEMASCALCINGO 

El centro receptor de Temascalcingo propiedad de Boruconsa, cuenta con tres 
bodegas techadas, con techos y pisos en buenas condiciones, también sus 
puertas de acceso estan bien cuidadas, la cancha asoleadero por et contrario se 
encuentran en mal estado. 
En cuanto al equipo se refiere existen cuatro basculas de esfuerzo fisico, con 
capacidad de una tonelada, una desgranadora boherner, determinador de 
humedad, balanza granataria, zarandas y calador de mano. 
Observamos que este centro receptor cuenta con el equipo e infraestructura 
suficiente para la recepcién del maiz. 
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Este centro es considerado como un centro receptor fuerte, pues anualmente a 
llegado a albergar hasta 8 mil toneladas. 

SANTIAGO MAXDA 

La bodega Santiago Maxada de Bodegas Rurales Conasupo, esta ubicada en el 
municipio Timilpan, Estado de México y cuenta con cerca perimetral en malas 
condiciones, jas dos bodegas con que cuenta tiene goteras. 

Este centro receptor cuenta con el siguiente equipo, bascula de esfuerzo fisico, 
boherner, determinador de humedad, balanza granataria y termometro. 

Consideramos necesario el mantenimiento de la bodega y principalmente la 

reparacién del techo, pues si se llegara almacenar grano en esta condiciones 
pondria en riesgo la cantidad y calidad del grano. 

SANTIAGO CASANDEJE 
Debido a que en la Bodega de Santiago Casandeje municipio de Jocotitian no 
cuenta con instalaciones sanitarias, los campesinos, estibadores y analistas 
almacenistas defecan al aire libre, por fo cual el Sr. Elpidio Lopez Presidente del 
Comisariado Ejidal, ha solicitado a CONASUPO se instale un sanitario y corriente 
eléctrica ya que hace mucha falta. 

El mantenimiento que se le da a las paredes internas y externas de la bodega es 

tegular, ya que presentan buen aspecto en el color blanco de ta pintura, esta 
practica se leva a cabo una o dos veces al afio. 

Las lonas que se utilizan para cubrir el grano almacenado a intemperie presentan 
buenas condiciones de mantenimiento, pues han sido reparadas (parchadas). 

E! camino de acceso a la bodega asi como la cerca perimetral estan en buenas 

condiciones. Cabe aclarar que esta construccién tiene aproximadamente 30 afios 
y pese al tiempo transcurrido la infraestructura es conveniente debido al buen 
mantenimiento que se le da. 

ZONA D 
SAN JUAN DAXTHI PARA 

Este Centro del municipio de Soyaniquilpan se encuentra completamente 
deteriorado sus instalaciones se encuentran averiadas y abandonadas, no hay 
acceso a la bodega ya que el frente de esta esta completamente inundada y el 
patio de maniobras es ocupado como area de defecaci6n, ya que no existe cerca 

perimetral. 
Por todas las deficiencias de almacenamiento, ta bodega de San Juan Daxthi no 
debe, considerarse mas para el programa de compras, en sintesis no es apta para 

ningun servicio. 
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ENCINILLAS 

LA BODEGA B-15-008-101-D denominada encinillas, esta ubicada en el 
municipio de Aculco en el Estado de México, correspondiendo a la zona "D" de 
Bodegas Rurales Conasupo. Consta de dos modulos, cada una tiene dos 
entradas, lo cual favorece las maniobras de carga y descarga de mercancias, su 
techo es de tabique, sus puertas de fierro estan cayéndose. 
En este centro existe costalera, tarimas de plastico y madera, asi como la 

presencia de ratones muertos y maiz blanco regado a la entrada de la bodega. 
Se detecté en un médulo el olor a orin de rata, lo cual indica ta falta de aseo y 

colocacién de trampas para roedores, asi como la presencia de goteras en los 
techos. 

ZONA E 

SAN MARTIN CUAUTLALPAN 

En las cuatro bodegas de Boruconsa ubicadas en la poblacién de en el municipio 

de Chalco de Estado de México se observé que hay goteras, en dos de ellas la 
situacién es critica ya que para proteger al maiz se han colocado sobre tas 
estibas plasticos que eviten que se moje , sin embargo pese a que los analistas 
almacenistas de Boruconsa tratan de proteger provisionalmente al producto, esta 
intencién resulta parcial, ya que mientras se evitan las goteras la humedad 
penetra desde el piso, humedeciéndose ios primeros tendidos de la partida, 
provocando el demérito de ta cantidad y calidad de la graminea. 

ZONA F 

TONATICO 
La bodega denominada Tonatico de Boruconsa ha sido abandonada hace 
muchos afios, su construccién resulta innecesaria para la captacion del maiz , 

pues ta regién solo produce grano para el autoconsumo. 
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ZONA G 

SABANA DEL ROSARIO 

El centro receptor del Boruconsa denominado Sabana del Rosario esta 
conformado por cuatro bodegas techadas de las cuales en una hay goteras, la 
cancha asoleadero esté en malas condiciones, es decir no es apta para el 
almacenamiento a intemperie, este centro no cuenta con cerca perimetral la cual 
pone en riesgo el producto almacenado. 

No se cuenta ademas con sanitario aunque ya tienen luz eléctrica. 
En lo que se refiere al equipo de almacenaje existen dos basculas de pesaje con 
capacidad de 1000 kgs, careciendo de bascula de piso o camionera, los pesajes 
se llevan a cabo en Ia poblacién de Santiago dei Monte, aproximadamente a 30 
kms de !a bodega de Sabana del Rosario, se cuenta también con boherner , 
calador de mano, determinador de humedad y balanza granataria. 
Los factores arriba mencionados contribuyen a que la conservacién de la calidad 

del maiz sea deficiente. 

ZONA G 

CIENEGUILLAS 
E! centro receptor de Cieneguillas de Boruconsa Estado de México, cuenta con 
cuatro bodegas, cancha asoleadero en pésimas condiciones, no es apto para 
almacenamiento a intemperie, de igual manera el patio de maniobra esta en 

malas condiciones, este centro de almacenamiento también cuenta con bascula 
camionera, lonas y tarimas, se visité la bodega en horario de trabajo, y no se 
encontraba el almacenista. 

SANTA JUANA tra SECCION 

La bodega Santa Juana 1ra secci6én de Boruconsa es considerada como un 
centro centro receptor, importante de Boruconsa, ya que tiene la capacidad de 
albergar hasta mil toneladas bajo techo y 1500 TONS., a la intemperie, pero 
cuando se prevé que la recepcién de maiz sera superior al cupo, el producto 
captado se enviara a los centros receptores de Andsa Toluca 6 Boruconsa Doha 

Rosa los cuales son centros concentradores en el Estado de México. Esta bodega 
se encuentra ubicada en el municipio de Almoloya de Juarez, cuenta con bodega 
techada y patio de maniobras en buenas condiciones, cerca perimetra! dafiada, 
asi como el asoleadero. 

Esta bodega si cuenta con luz artificial y sanitarios, generalmente las bodegas de 
Boruconsa no cuentan con estos servicios. 
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En lo que se refiere al equipo de atmacenamiento, se cuenta con parrijlas en buen 
estado, determinador de humedad boherner, calador de mano, sonda de alvéolos, 
zarandas, balanza granatoria y tablas de conversién, podemos apreciar que estas 

instalaciones aunque carecen de mantenimiento, son aptos para el 
almacenamiento bajo techo. 

SABANA DEL ROSARIO 
El centro receptor de Sabana del Rosario, pertenece a Bodegas Rurales 
Conasupo y esta ubicado en el municipio de Villa de Allende, Estado de México. 
Este centro cuenta con cuatro bodegas techadas y cancha asoleadero con una 
capacidad aproximada de 1000 toneladas a la intemperie, muchas veces esta 
capacidad es rebasada y en este sentido las estibas que se conforman son muy 
altas y las lonas que se utilizan para cubrirlas no son suficientes, en épocas de 
lluvias el grano se moja, sobretodo en los primeros tendidos, las cuales germinan 

con facilidad, provocando un déficit cuantitativo del producto que esta bajo la 
custodia de la almacenadora. 

ZONAH 

SAN JERONIMO IXTAPANTONGO 

En el Estado de México, municipio de Ixtlahuaca, zona "H" de Bodegas Rurales 
Conasupo, se encuentra ubicada la bodega San Jerénimo Ixtapantongo con clave 
de identificacién B-15-040-151-H, la cual es un centro propio de BORUCONSA 
sin mecanizar, el almacenamienta se lleva a cabo dentro de la bodega aunque 

también se puede almacenar a ta intemperie. 

La bodega cuenta con cerca perimetral dafiada, bascula de piso, entarimado en 

mal estado (con clavos salidos), las lonas se encuentran rotas, el patio de 
maniobras esta enlodado, el techo presenta goteras, los pajaros entran tibremente 

al almacén, lo cual incrementa jas mermas o pérdidas de grano. 
Fuera de la bodega se encontraron nidos de ratas, lo cual indica la ausencia de 
meétodos de exterminio de roedores, también se detecté que sus libros de almaceén 
no estan al corriente. 

€n general la bodega presenta deficiencias en la infraestructura. asi como 
desfazamiento en el control administrativo. 

LOMA DE MALACOTA 

Al momento de {a visita este centro se encontré cerrado, no habiendo a la visita 
ninguna informacién para los productores en lo que respecta al programa de 
compras de maiz. 
Se pudo observar también que no hay puerta de acceso, en mal estado la cerca 
perimetral y el patio de maniobras. 
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La poblacién vecina a la bodega informé que ésta no se abre normalmente y el 
que la bodega destinada al programa de compras no cumptia con un horario de 
servicios, disminuye ta posibilidad de que los productores vendan su maiz a 

CONASUPO y en consecuencia abren la opcion para que los coyotes a 
comercializadores de la graminea ofrezcan a los campesinos un precio menor al 

valor real de su producto. 

CONCEPCION DE LOS BANOS 
La superficie destinada al almacenamiento a intemperie en la Bodega Concepcion 

de los Bafios de Bodegas Rurales Conasupo en el Estado de México, no se 
encuentra apta para la recepcién de maiz ya que no existe limpieza en este centro 

ni se encuentra nivelada esa superficie, existiendo encharcamientos que pondrian 

en riesgo la calidad y cantidad del maiz que se !legue a almacenar en este 
programa de compras. 

Realmente resulta riesgoso acopiar esta graminea bajo las deficiencias de! 
almacenaje arriba sefialados, pero lo que hay que observar en que no se lleva a 
cabo una planeacién dei mantenimiento de los almacenes rurales, que de 
efectuarse contribuiria a la reduccién de pérdidas de maiz por deficiencias en el 

almacenamiento. 

Uno de los indicadores que nos podrian dar una evaluacion de la de la 
infraestructura en las bodegas de Boruconsa en e! Estado de México, es la 
problematica detectada durante el inventario de octubre de 1991 en el Estado de 

México que al respecto nos dice los siguiente: 

Algunas bodegas no cuentan con basculas camioneras ni ferrocarrileras, ya que 
se encuentran en lugares poco comunicados. 
No existe buena supervision de los jefes de zona puesto que en algunas bodegas, 

no existen estibas contables, es dificil conseguir maniobristas. Muchas bodegas 
solo cuentan con basculas de esfuerzo fisico con capacidad de hasta 1000 
kilogramos, no se tiene personal especializado para la conformacién de estibas.



Ast mismo, en 1993 se detecté la saturacién de centros receptores de 
BORUCONSA debido al intenso repunte presentado en la captacién del grano 
para el mes de febrero de 1993, provocé la saturacién de 14 centros receptores 
de BORUCONSA en e! Estado de México, que a continuacién se detallan: 

  

L BODEGA | ZONA | 

  

Maboro 

Tapaxco 

San Juan de los Jarros 

San Miguel Tenochtitlan 
San Bartolo Oxtotitlan 
San José del Sitio 

Loma de Malacota 

San Felipe del Progreso 
Temascaicingo 

Acambay 

Santiago del Monte | 

Santiago del Monte II 

Santa Juana 1ra. Seccion 

Santa Maria del Llano 
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Dicha problematica se enfrenté a través de la implementacién de un operativo 
especial de movilizacién del producto de las bodegas receptoras, a los centros 
concentradores, ya sea de Boruconsa o de ANDSA esto con el propdsito de no 
suspender ta recepcién de maiz en esos centros. 

Derivado de esta situacién, se estan celebrando reuniones semanales entre las 
almacenadoras, los transportistas y funcionarios de la delegacién det Estado de 
Mexico para analizar e! cumplimiento de cada una de las areas involucradas. 

Con la intencién de tener cupos disponibles para la recepcién de maiz nacional 
durante el programa de compras de 1993-1994, se esta movilizando toda la 
mercancia existente de la bodega de Santiago Maxda de Boruconsa, al centro 
concentrador Andsa Toluca. 

Esta practica operativa resulta de gran utilidad en los centros receptores de 
mercancia, ya que a cupo disponibles en bodega, el maiz tendré una mejor 
conservacién de su calidad. 
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CAPITULO VI 

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO 

6.1 Servicio de almacenaje 
El almacenamiento es una actividad humana que se ha venido perfeccionando y 
sofisticando con el paso del tiempo y resulta ser de importancia capital para 
controlar la abundancia, regulandola y evitando la escasez de productos basicos. 
Los almacenes suelen ubicarse en dos areas sociogeograficas: en las zonas 
turales donde se encuentran los centros de produccién agricola y en los grandes 
centros demograficos. 
Cuya funcién es el acopio, guarda y conservacién de mercancias, ya sea de 
fabricaci6n nacional o extranjera, con una circulacién licita en nuestro pais. Este 
almacenamiento nacional también puede ser fiscal, cuyo objetivo es el 
almacenamiento de mercancias de procedencia nacional o extranjera y que se 
encuentren en unidades fiscales, esto es en coordinacién estrecha con las 
autoridades aduanales. También las bodegas podran variar su caracter legal, 
mediante la modalidad de habilitada, que permite la connotacién de almacén 
general de depdsito y que es con caracter relativo. 

No a todas las mercancias se les da el mismo trato, sobre todo aquellos 
productos de facil descomposicién, para lo cual es necesario mantenerlos en 
tefrigeracion, bajo estrictas condiciones de temperatura y humedad. 

Todos tos almacenes por regia general, deben cumplir con normas de seguridad, 
independencia y libre acceso a la via publica, esto con la finalidad de llevar a 
cabo las maniobras que se lleven a cabo en dicho centro. 
Siempre que una mercancia se recibe o se le da salida es necesario conocer las 
caracteristicas del producto, es decir su calidad y su cantidad. 
La verificacién de la cantidad se lleva a cabo mediante el simple pesaje de las 
mercancias, ya sea en bascula de alta o baja capacidad, en cuanto a la 

determinacién de la calidad de las gramineas, intervienen varios factores como: 
determinacién de la humedad, grado de impurezas, dafios, fungosis, color del 

producto, presencia de plagas, excretas, olor a orin de roedor, asi como si es 
semilla tratada. 

También es importante el manejo det producto y su tiempo de almacenamiento 
para asi poder determinar en conjunto y con veracidad Jas situacién actual del 

producto y posteriormente determinar las mermas que se generen. 
Estos analisis de cantidad y calidad deben ser periddicos ya que nos permiten 
también comercializar el producto, pues finalmente lo que se pretende es que 

este llege oportunamente con jas mejores condiciones cuantitativas y cualitativas 
al cliente o consumidor final. 

Todo producto que es sujeto de almacenamiento esta expuesto a imponderables, 
como pueden ser los siniestros (incendio, rayo o explosién) para lo cual la 

almacenadora brinda el seguro de la mercancia obteniendo con ello la confianza 
y la seguridad del cliente al depositar la mercancia. Las almacenadora ofrecen 
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también el servicio de movilizacién de estas y en este caso las maniobras corren 
a cargo del solicitante. 

Otro de fos aspectos importantes que se deben considerar para el buen 

desempefio del almacenaje es 1a operatividad (tiempo y movimientos) en la 
recepcion y embarque de! producto, asi como también la infraestructura con que 
cuentan los centros, esta como sabemos son aqueilas instalaciones fisicas y 
equipos que se localicen en las unidades de almacenamiento. 

Un buen servicio de almacenaje es aquel que logra establecer un equilibrio entre 
la operatividad y la infraestructura con que se cuente. 
Como hemos observado, el servicio de almacenamiento lleva a cabo no solo 
tareas como el acopio, guarda y conservacidn, si no también crediticias, esto nos 
eva a indagar que instituciones entonces regulan su funcionamiento por su 
caracter fiscal, comercial , de depésito y de seguros, corresponderia entonces su 
regulacion de los rubros mencionados a Hacienda, at sector comercio, la banca 

asi como a los seguros, que contribuyen a la mejor observancia de las 

disposiciones legales existentes, asi como el mejor desempefio de sus funciones. 

El almacenamiento es importante e inclusive mas de lo que pudiéramos pensar, 
esta importancia radica en el tipo de mercancia que se almacene, como es el 
caso de los granos basicos, su caracter no solo lo situa como importante, si no 
que lo califica como prioritario, ya que su funcién en este caso seria ia prestacion 

de un servicio a la sociedad que contribuye directamente a resolver el problema 
de la alimentacién y que ademds debe estar en estrecha relacién con el 
crecimiento demografico. 
Como observamos lo que se pretende es un desarrollo arménico, no solamente 
con las variantes poblacién-alimentacién, si no también se pretende evitar el 
acaparamiento de articulos de consumo necesarios, asi como su venta a un 
precio accesible a la sociedad. 

Finalmente et almacenamiento no solo debe verse como una actividad aistada, 

por e! contrario se debe buscar la comunicacién con el area comercial asi como 
con e! consumidor social. 

En Mexico, existen principaimente tres tipos de almacenadoras; Almacenes 
Nacionales de Depésito (ANDSA), Bodegas Rurales Conasupo (BORUCONSA) y 
las particulares. 
Es de nuestro interés explicar la primera y su comportamiento en la realidad 

mexicana. 
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6.1.1 Almacenes Nacionales de Depésito 

Es una institucién paraestatal organismo auxiliar de crédito y almacén general de 
depdsito, como institucién paraestatal sus “objetivos son almacenar, quardar y 

conservar los bienes o mercancias que se le entregan en custodia por los 
depositantes exigiéndoles a estos Certificados de Depdsito susceptibles de 

Ppignoracién dentro del mercado". '* Como podemos observar, son dos sus 
funciones, principalmente, ser almacén y auxiliar de crédito. En cuanto al 
almacenaje se refiere, ANDSA opera principalmente donde se encuentren 

ubicados los grandes centros demograficos, esto es generalmente en las grandes 
ciudades y no tanto en las areas rurales, de esta manera concentra grandes 
volumenes de mercancias asegurando el abasto y la regulacién de granos 
basicos indispensables para la sociedad. 

En cuanto al crédita esta lo proporciona impulsando de esta manera su 
produccion y comercializacién. 
Entraremos a ver en detalle que es el servicio de almacenaje y como se lleva a 
cabo. 
El apoyo que ANDSA brinda a los productores y distribuidores del campo en 

cuanto a almacenaje se refiere, comprenden cuatro diferentes modalidades: 
"Almacenamiento Nacional, Almacenamiento Fiscal, Almacenamiento de 
Frigorificos y Habilitacién de Bodegas" 

6.1.2 Aimacenamiento nacional, 

En cuanto al almacenamiento nacional se refiere, este consiste en el “acopio, 

guarda y conservacién de mercancias, ya sea de fabricacion nacional o 
extranjera, que tengan una circulacién comercial licita en nuestro pais". Para tal 

servicio ANDSA "abarca 274 poblaciones con mas de 1000 bodegas... contando 

con una superficie aprovechable... de dos millones de metros cuadrados... 
[siendo , la almacenadora de mayor importancia [en México] y... América 
Latina’. 
ANDSA sin duda ha realizado grandes esfuerzos al ampliar su infraestructura, lo 
cual como lo comentamos la coloca a la vanguardia en materia de 

almacenamiento y conservacién de productos. 

‘4 _uis Antonio Camargo Et. Al. Conasupo la tntervencién del Estado en el Abasto y la Regulacién 
del Mercado de Productos Basicos. México D.F.. Ed. Calipso, noviembre de 1982. p.p. 80 y 81 

Francisco Javier Alejo. Integraci6n de Servicios que Ofrece ANDSA. Servicio Comercial de 

ANDSA. Documento mimeografiado con fecha de edicién aproximada de (1989), p.p. 2-10. 
*% Ibidem. p. 2 
197 Gail Mummert. Almacenamiento de Productos Agropecuarios en México. Colegio de Michoacan 
y Almacenes Nacionales de Depdsito. Guad. Jal. 1987, p. 230. 
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6.1.3 Almacenamiento fiscal 

Este régimen de "depdsito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancias de 
procedencia extranjera o nacional en... unidades fiscales, actuando para esto en 
coordinacién con las autoridades aduanales" este tipo de bodegas se 

encuentran distribuidas por todo el territorio nacional, ya sea en las fronteras, 
puertas con el fin de dar un mejor servicio a sus clientes, ANDSA cuenta con un 
total de "32 almacenes fiscalizados"™. 
En el Estado de México ANDSA cuenta con un almacenamiento fiscal 

Los almacenamientos fiscales son unidades de guarda y conservacién de 
mercancias de importacién, y generalmente se encuentran en puertos y fronteras 

aunque algunas veces no es asi, como lo es el caso de la bodega fiscal ubicada 
en el Municipio de Lerma en el Edo. de México. 

Los productos de importacién almacenados en los recintos fiscales ademas de 
pagar los impuestos por su internacién deberan pagar almacenaje por metro 
cuadrado. 
Este tipo de almacenamiento tiene la caracteristica de ser costoso. 

6.1.4 Habilitacién de bodegas 

Para este tipo de almacenaje, ANDSA esta facultada para "hacer extensivo el 

caracter de almacén general de depdsito a las bodegas u otro tipo de 
instalaciones como silos, tanques, corrales, etc, propiedad de particulares 
contengan bienes, materias primas y productos en proceso o elaborados “ 
ANDSA ademas de tener capacidad legal de hacer extensivo el almacén general 

de depésito, debe tomar en cuenta otros aspectos importantes como, las normas 
de seguridad independencia y libre acceso a la via publica para Wevar a cabo mas 

rapido y eficientemente las maniobras, la recepcién autorizada, clasificacién, 
certificacién de ta calidad y liquidacién de las mercancias, para tal efecto ANDSA 
“designara supervisores para llevar el control de entradas y salidas (libros de 
almacén) de los bienes y mercancias ”' " 

*® Francisco Javier Alejo. Op. Cit. p. 4. 
** Ibidem. p. 30. 
oe Ibidem p. 10 
bid 
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6.1.5 Almacenamiento en frigorificos. 
Este servicio consiste en la “guarda de todos aquellos productos que requieren 
refrigeracién y/o congelacién [esto con el fin] de mantenerlos bajo estrictas 
condiciones de control, temperatura y humedad, en beneficio de su conservacién, 
[este tipo de instalaciones se encuentran ubicados en Zamora, Mich, Ensenada 
B.C. Ciudad Guerrero, Chih, Mazatlan Sin, Centrat de Abasto, D.F.2" 
En el Estado de México se observa la ausencia de frigorificos debido a que 
Almacenes Nacionales de Depésito , no maneja productos perecederos, carece 
por lo tanto de instalaciones frigorificas. Podemos apreciar que esta 
almacenadora tiene a su cargo productos como el maiz, frijal, leche y azucar, los 
cuales no requieren necesariamente de temperaturas rigurosamente estables 
Para su conservacién. 
Por lo general fas condiciones climatolégicas de esta entidad son propicias para 
un buen almacenamiento debido a las bajas temperaturas. 

6.1.6 Certificacién de peso y la calidad de los productos 

almacenados. 

En cuanto a la recepcién de los productos basicos, ANDSA certifica ef peso y la 
calidad; et peso mediante basculas, ya sea de baja o alta capacidad en pesaje, en 
cuanto a la calidad de productos ANDSA los lleva a cabo "de conformidad con las 

normas de calidad nacionales e internacionales, para esta tarea, la institucion 

cuenta con el Centro Nacional de investigacion Capacitacion y Certificacion"”?, 
generaimente en la certificacion de la calidad, se toma una muestra 
representativa del total de la partida del producto, y con base a esta y mediante 
analisis fisicoquimicos, se determina la humedad con la cual se recibe el grano, 
grado de impurezas, dafios, hongos, color de maiz, plagas, excretas u orin de rata 
o raton, calabaciila, ademas de que no debe ser semilla tratada. 

En el Estado de México pudimes apreciar en ANDSA la elaboracién de andlisis 

quincenales de las calidad del maiz nacional a ja intemperie. Debido al exceso de 
lluvias que se presentan en esa entidad, asi como a la proliferacién de focos de 
calentamiento es necesario llevar acabo analisis de calidad con una frecuencia 
minima quincenal. 

Et conocimiento de la calidad de esta graminea, nos permite tomar medidas 
preventivas y/o correctivas que tiendan a !a conservaci6én manteniendo las 
caracteristicas necesarias del maiz para el consumo humano 

Teniendo seguridad de la calidad del producto recepcionado, su 
almacenamiento y manejo se determinen las mermas naturales, que en este 
sentido no tienen que ser abundantes, sino meramente significativas. 
Ademas de certificar el peso y la calidad del producto, existen particularidades en 

la venta de productos por parte de Conasupo a sus clientes, en este caso a los 

20? inidem p. 9 
753 Wiguel Osorio Marban. ANDSA 1979 Realizaciones 1982. ANDSA. Documento Mimeografiado, 
fecha aproximada de edicién 1982, p. 4 
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ganaderos, en donde Andsa como almacén interviene directamente en el requisito 
© especificaciones de la venta de la mercancias, como es ta pigmentacién del 
maiz en CONASUPO 
La pigmentaci6n de maiz nacional cosecha 92-93 que se lleva a cabo en la 
“compahia nacional de subsistencias populares, consiste en pintar cada grano 
de" "maiz con un colorante llamado violeta de genciana disuelto en agua, y 
mediante" una bomba de agua la cual funciona con electricidad se provoca 
una fluvia uniforme (aspersién) de este colorante el cual cae sobre el maiz 
destinado al proceso de pigmentacién. Con el fin de que el maiz sea 
homogéneamente "pigmentado, debe estar en circulacién mediante espirales 
metalicas que lo" “transportan de la bodega al camién de carga, y es en este 
momento cuando se le" “aplica la aspersién, posteriormente se lleva a cabo 
un andlisis de" “pigmentacién, que consiste en obtener una muestra 
tepresentativa del grano" pigmentado en la cual por lo menos el 50% de esta 
debe estar pintada de color “azul, si no lo estuviera, entonces se repite el 
proceso de pigmentacién hasta" obtener el porcentaje deseado. 

Sin embargo la fatta de equipo adecuado en Andsa para la pigmentacién del maiz 
origina deficiencias en su coloracién, de esta manera el grano forrajero que sale 
de esta bodega no cumple con el requisito solicitado por Conasupo. 
Asi mismo como la ausencia de muestrario impiden una pigmentacién adecuada 
del maiz forrajero en ANDSA Estado de México, pues no se cuenta con un 
parametro de referencia visual que nos permita determinar si el grano se 
encuentra correctamente pigmentado. 
A pesar que la Unidad de San Lorenzo, la cual es un centro de almacenamiento 
de grano, de Almacenes Nacionales de Depésito esta facultada para la 
pigmentacion de maiz forrajero, no cuenta con el equipo adecuado para la 
pigmentacién de esta graminea ni posee tampoco muestrario de pigmentacién, 
elementos necesarios para garantizar la adecuada coloracién azul- azulmarina 
del maiz, ocasionando su pigmentacién incorrecta. 
La deficiente coloracién del maiz forrajero, ocasiona que sea comprado 
nuevamente por CONASUPO y se consuma consuma por humanos. 
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6.1.7 Informacién periédica 

ANDSA proporciona "a sus clientes informacién perié6dica sobre movimientos y 
existencia de sus mercancias"™. El producto se almacena no con ef fin de 
permanecer perpetuamente en las instalaciones sino con el de comercializarse 

para que de esta manera Illegue al consumidor final! para tal tarea existen reportes 
quincenales de los movimientos, como pueden ser por entradas o salidas en el 
almacén , ya sea por transferencias, embarques, ventas, compras o donaciones 
este registro se lleva a cabo en un libro de aimacén en el cual se registran todos 

los movimientos del producto, de tal manera que para poder comercializar un 
producto se necesita contar con la informacién veraz que la almacenadora debera 
proporcionar a sus clientes. 

6.2 Servicios complementarios de ANDSA 

6.2.1 Tramitadora de seguros de mercancias 
Ademas de que ANDSA ofrece servicios de almacenaje, también ofrece servicios 
complementarios a este, cuando un producto, es sujeto de almacenamiento este 

no esta fuera de algun percance, como pudiera ser un incendio, rayo o explosién, 
para tales riesgos y para proteccién del cliente ANDSA tramita “el seguro de las 
mercancias contra incendio, rayo o explosién"™”, este tipo de seguros, se haya 
teglamentado en la Ley general de titulos y Operaciones de Crédito, la cual 
establece las obligaciones inherentes °?™" 

En Estado de México es comtin que existan siniestros ocasionados por las lluvias, 
debido a la gran precipitacién pluviat existente en esa entidad. En et municipio de 
Toluca en la bodega ANDSA Granera, existe a intemperie maiz siniestrado a 

causa de las lluvias, debido a la falta de prevision de estas. Este granel no esta 
sobre tarimas, sino unicamente sobre la lona que Je sirve como aislante de la 
humedad del suelo. 

Con esto se observa el poco cuidado que se tiene en el manejo del principal 
producto que se consume en la nacién. 

Otro siniestro por exceso de fluvias lo podemos observar en la Bodega de 
ANDSA Villa Victoria. Estado de México. Sin embargo cuando ocurre un problema 

de este tipo, hay que darle un seguimientos administrativo, es decir los 
seguimientos administrativos es la serie de oficios o pasos, que se llevan a cabo 
con la intencién de solucionar algun problema como por ejemplo ta pérdida de 
maiz propiedad de CONASUPO por un siniestro, debido al exceso de Iluvias en el 

Estado de México 

  

La Ley Generat de Titulos y Operaciones de Crédito en lo referente al deposito de mercancias en 
Almacenes Generales En Su “Art. 284 fa la letra dice] En el caso de depésito de bienes o 
mercancias genéricamente designados, los almacenes estan obligados a tomar seguro contra 
incendio sobre los bienes o mercancias depositadas por su valor corriente en el mercado en la 

fecha de constitucién det depdésito". Ed. Porria XLVI edicién. México D.F. 1987. p. 312 
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Estos seguimientos generalmente se lleva a cabo de manera conjunta con la 
almacenadora, CONASUPO y la Secretaria de la Contraloria General de la 
Federacion quien es la responsable de intervenir cuando se pone en riesgo et 
patrimonio de fa Nacién. 

La adquisicién de seguro contra siniestros es opcional para las mercancias de 
importacién en Almacenes Nacionales de Deposito. Con la intencién de proteger 
a la mercancia de importacién de algtin dafio o siniestro en la bodega o recinto 
fiscal como Iluvias o incendios, ANDSA propone al cliente seguro de mercancia 
contra siniestros, aunque generaimente ésta no lo necesita pues de origen viene 
asegurada. 

6.2.2 Servicio de distribucién nacional 
Entre los servicios comptementarios que ofrece ANDSA, se encuentra el de la 
distribucién nacional, esta institucién ofrece movilizaciones si asi "lo solicita ef 
depositante, mercancias a bodegas de ANDSA en el mismo lugar o cualquier 
punto del pais en que estén establecidas, fos fletes, maniobras, acarreos, [son] 
con cargo al depositante"™”, Salvo cuando las movilizaciones sean por inventario, 
como el que realiza CONASUPO y en este caso estas correran a cargo de la 
almacenadora. Las movilizaciones para esa tarea son de gran utilidad, ya que 
permiten saber la cantidad y la calidad de los productos, asi como tas condiciones 
de la infraestructura de la almacenadora. 

6.2.3 Garantizada la mano de obra 
En las movilizaciones de basicos que se llevan a cabo en ANDSA, es necesaria 
tener garantizada la mano de obra . Esto debido a que la mano de obra que se 
utiliza para la movilizacion de mercancias con frecuencia presenta irregularidades 
en el mercado de Ia fuerza de trabajo , Almacenes Nacionales de Depésito cuenta 
con personal de planta sindicalizado y especializado para las maniobras que 
fequieran los productos que almacena esta organizacién auxiliar de crédito 
garantizando cabalmente la mano de obra en cualquier época del afio. 

6.2.4 Certificado de depésito 
en cuanto al crédito se refiere, existe el certificado de depésito que no es otra 
cosa que un documento el cual "acredita la | propiedad de las mercancias o bienes 
depositados en el almacén que los emite", este documento es necesario para 
poder ejercitar el derecho literal que en ello se consigna, otro tipo representativo 
de mercancias lo constituye el Bono de Prenda. 

2°” Miguel Osorio. Op. Cit. p. 4 
98 Francisco Javier Alejo. Op. Cit. p. 15 
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6.2.5 Bono de prenda 
El Bono de Prenda "...acredita la constitucién de un crédito prendario sobre 
mercancias 0 bienes indicados en el certificado de depdsito correspondiente". 
Tanto el certificado de depdsito como el bono de prenda son titulos 
representativos de mercancias que atribuyen a su poseedor legitimo el derecho 
exclusivo para poder disponer de las mercancias que en ellos se mencionen 

6.2.6 Andsa y los programas de compras de maiz en el Estado de 
México 

Con ja intencién de proporcionar a la comunidad mexiquense tos servicios de 
comercializacién del maiz, Almacenes Nacionales de Depésito ha abierto al 
programa de compras LVXXI otofio-invierno (93/94) tres centros de acopio; 
Ixtlahuaca, Atlacomulco y Toluca, los cuales han captado del medio rural en 
promedio 2000 tons. de maiz. 

Regularmente las bodegas de ANDSA no funcionan para los programas de 
compras, pero debido a que los centros receptores de Boruconsa resultan 
insuficientes en la recepcién y almacenamiento de la graminea, las instalaciones 
de ANDSA se integran de manera oportuna al ciclo de compras que asi lo 
requiera. 

6.3 Infraestructura 

Entenderemos por infraestructura todas las instalaciones "fisicas y equipos 
que se localizan en las unidades de almacenamiento, “?'", ya sean propias, 
rentadas, prestadas, vias pUblicas en la misma plaza y aquellas que habilite 
directamente a sus clientes particulares, para almacenar mercancias en 
depésito"?"”, 

42100 

2° Ibidem. p. 16. 
? Emesto Costemalle Botelto. Contrato Mercantil de Deposito y Servicios, CONASUPO ANDSA. 

El directorio anua! de las instalaciones ANDSA nos da a conocer las principales instalaciones con 
las que cuenta, ya que puede ser "centro receptor, centro distribuidor, centro concentrador. Tipo de 
almacenamiento y tipo de construccién [como es la] bodega (mamposteria; concreto; lamina; 
atros). Dimensiones como es el volumen y ta superficie que puedan contener. Capacidad de 

almacenaje en bodega, silos e intemperie que puede ser: a granel o encostalado, Capacidad diaria 
de operacién ( norma! y maximo): Tonelaje de carga y numero de camiones, tonelaje de carga y 
numero de furgones, tonelaje de descarga y numero de camiones, tonelaje de descarga y numero 
de furgones, tonelaje de descarga y numero de tolvas. Basculas de alta capacidad: ferrocarriles, 
capacidad y longitud. Camioneras, capacidad y longitud. Mixtas, capacidad. Equipamiento: 
aireacién y secado. Sistema de seguridad: contra incendios, muro perimetral, cerca perimetral. 
tnfraestructura ferroviaria: numero de espuela o escape de la bodega, capacidad y numero de 
furgones, capacidad y numero de tolvas, estacién de ferrocarril mas cercana y distancia a la 
bodega, infraestructura de autotransporte composicién del camino que conduce a la bodega ( 
pavimento, terraceria o brecha) su entronque con la carretera federal. Tipo de operacién: 
mecanizada, semimecanizada, no mecanizada. México D.F. 1987, CONASUPO. p.p. 28 y 29. 
2"" Ibidem. En cuanto al almacenamiento se refiere, es importante saber con cuanto de ello se 
cuenta y bajo que condiciones, ya que puede ser variado, la capacidad de almacenaje es el 

“volumen expresado en toneladas métricas que puede almacenarse y conservarse bajo techo y a 
la intemperie, atendiéndose a las caracteristicas propias de las mercancias, asi como las formas. 

en que estos se manejan (encostalado, granel, etc...) p. 28 

2"2 Ibidem. p. 19 
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En las unidades de almacenamiento para que se logre una operacién eficiente 
del producto, debera corresponderse en forma directa y equilibrada, la capacidad 
diaria de recepcién con la de embarque, es decir, hacer el calculo respectivo de 
cuanto se tiene y con cuantas unidades moviles se podria llevar a cabo dicha 
tarea y en que forma, ya sea a granel o encostalado para de esta manera evitar 
las demoras para esta tarea es necesaria una adecuada planeacién operativa que 
de seguridad y agilice las maniobras. 
ANDSA para poder llevar a cabo esta tarea, se ha desconcentrado 

territorialmente, asi como en sus funciones, la parte normativa quedé en manos 
de la Oficina matriz y la parte ejecutiva en manos de las Gerencias Regionales 

" 

Infraestructura en el Estado de México. 

En el Estado de México Municipio de Totuca, Gerencia Regional Centro Sur, se 

encuentra ubicada la bodega ANDSA-TOLUCA, con la clave de identificacién 11- 
03-91, fa cual es un centro propio de ANDSA. El aimacenamiento se lieva a cabo 
dentro de la bodega, aunque también se puede almacenar a la intemperie. La 
bodega cuenta con cerca perimetral en buen estado, los techos no tienen goteras, 
existe bascula para camién asi como espuela de ferrocarril. 

Podemos apreciar que su infraestructura es adecuada y suficiente esta en buen 
estado, el control administrativo que se lleva a cabo es actualizado sus registros 
son correctos. 
La falta de almacenamiento bajo techo obliga a almacenar maiz a intemperie en 
ANDSA en el Estado de México. 

A pesar que la produccién maicera se ha incrementado en los ultimos tres afiocs 
Almacenes Nacionales de Depésito no ha habilitado (rentado) bodegas o silos a 
particulares para el acopio de esta graminea, y debido a fa falta de instalaciones 

de almacenamiento bajo techo tos compensa con el almacenamiento a intemperie, 

aunque este sea deficiente como e! caso detectado en la bodega a intemperie de 
Almacenes Nacionales de Deposito (ANDSA), Municipio de Villa Victoria Estado 

de México se encuentra almacenados aproximadamente 100 TONS. de maiz 
blanco. 
El granel tiene forma de triangulo los muros de contencién son de madera, 
ofrecen poca resistencia y estan cubiertos con plastico el cual se puede romper 
facilmente, ademds el granel no se encuentra sobre plancha de concreto, 
unicamente lo que separa el grano de! suelo es una lona plastica. 
El producto esta infestado de gorgojo de maiz existiendo excretas humanas al 

lado de grane!. 
Concluimos que el grano almacenado a la intemperie presenta mas riesgos y 

carencias de almacenamiento que el grano almacenado en bodega. 

aa Miguel Osorio Marban. Op. Cit) ANDSA cuenta con catorce Gerencias Regionales y son: 

"Gerencia Regional; Noroeste, Pacifico Norte, Norte, Norte-Centro, Noreste, Occidente, Centro, 
Centro-Sur, Centro-Oriente, Sur, Pacifico-Sur, Sureste, Peninsular, y Valle de México.” p.16 
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Sin embargo la apreciacién del Supervisor de CONASUPO en el Estado de 
México, ing. Juan Rosas del Rosario, Almacenes Nacionales de Depésito, S. A. 
(ANDSA), tiene aproximadamente una infraestructura deficiente del 20% que 
como se puede observar en términos porcentuales ANDSA, cuenta con una 
infraestructura apta para el almacenamiento. 

6.4 instituciones que regulan su funcionamiento. 

Entre las funciones que regulan el funcionamiento de Almacenes Nacionales de 
Depésito, podemos sefalar a Ja Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, fa 
Comisién Nacional Bancaria y de Seguros asi como la Secretaria de Comercio y 
Fomento industrial, cada una de ellas tiene funciones especificas dentro de 

ANDSA que dan por resultado que esta tenga un mejor funcionamiento, dando un 
mejor servicio a sus clientes. 

6.4.1 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico practica inspecciones  y 
reconocimientos de tas existencias en almacenes, [esto] con el objeto de" vigilar y 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscaies, 7" asi como realizar o 
autorizar todas las operaciones en las cuales se haga uso del crédito publico, 
para de esta manera evitar el mal manejo del crédito en ia institucién, ANDSA 
también por ser una institucién nacional de crédito se coloca dentro del sector 
bancario, es decir su actividad también se encuentra regida por la Comision 
Nacional Bancaria y de Seguros. 

6.4.2 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

Como to habiamos comentado una de las funciones de ANDSA es la de 
almacenar y de esta manera regular el flujo de los productos hacia los mercados, 
lo cual hace que pertenezca al sector comercio, al respecto la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial tiene también lineas importantes de participacién 
que regulan su funcionamiento, como son ta de “formular y conducir Jas politicas 
generales de la industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del 
pais...también] regula, promueve y vigila la comercializacion, distribucion y 

consumo de jos bienes y servicios {en estrecha relacién, con la Compania 
Nacional de Subsistencias Populares, caundo se tratare de productos propiedad 

de la empresal. 

  

Federal. DELMA . México D.F. 1997. p.12 
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Coordinar y dirigir el Sistema Nacional para el abasto con el fin de asegurar la 
adecuada distribucién y comercializacién de productos y el abastecimiento de tos 
productos basicos de la poblacién 7". Para de esta manera evitar la escasez de 
Productos es bien importante conservar la reserva técnica lo cual nos permite 
tener un mercado estable, pero también es necesario conservar el rubro de ta 
comercializacién pues no basta con tener los aimacenes al tope, hay que 
canalizar las existencias ahi precisamente donde hagan falta. 

6.4.3 Procuraduria Federal del Consumidor 
Otra de las instituciones que intervienen en e! funcionamiento de ANDSA es ta 
Procuraduria Federal del Consumidor, pues su tarea a partir de 1993 es flevar a 
cabo la calibracién de los equipos de medicién, como son basculas de piso, 
basculas de mil kgs, determinadores de humedad y balanzas granatarias, 

6.5 Leyes y regalmentos . 

Toda actividad humana debe estar enmarcada dentro de ciertas normas también 
las actividades de ANDSA, deben estar reguladas juridicamente, que le permitan 
constituirse y poder desarrollarse, con sus limitaciones respectivas, dentro del 
entorno nacional. 

6.5.1 Ley Organica de la Administracién Publica Federal 

El sector publico Mexicano se encuentra dividido en ef nivel central y el 
paraestatal, es precisamente en este donde se encuentra ANDSA que es una 

instituci6n nacional auxiliar de crédito con patrimonio propio y personalidad 
juridica, como lo sefiala ta Ley Organica de la Administracién Publica Federal que 
a al letra dice “Art. 45 son organismos decentralizados las entidades creadas por 

ley 0 decreto"*"™ de! Congreso de la Unién o por decreto del Ejecutivo Federal, 
con personalidad juridica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura 
legal que adopten?"”" estos organismos descentralizadas, son instituciones que 

actuan en estrecha coordinacién con el Ejecutivo y ayudan a este en funciones 
precisas, es decir, su tarea es tocar aquellas areas donde el ejecutivo no puede 

intervenir directamente y no por eso se consideran actividades de poca 
importancia, por el contrario sus actividades son de caracter "prioritario o 
estratégicas 7°" ya que prestan un servicio publico o social, como es el de 
Almacén General e Institucién Nacional de Crédito, ademas de dar estos servicios 
dan seguridad social al garantizar la existencia en este caso de la reserva técnica 
alimenticia de una naci6n. 

2'8 thidem. p. 29 
26 Migue! Osorio. Op. Cit. ANDSA “Es una Institucién Nacional Auxiliar de Crédito, con patrimonio 
propio y personalidad juridica autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Creada 
por Acuerdo Presidencial del 26 de marzo de 1936 y asentado en la escritura publica Numero 30 
del 22 de abril del mismo afio ante Notario Publico, Numero 47 del Distrito Federal” p.3 

**7 | egistacién de la Administracion Publica Federal . Op. Cit. p. 36 
718 thidem p. 45 
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6.5.2 Cédigo de comercio y sus leyes complementarias 
Otro de tos grandes rubros que regulan juridicamente las funciones de ANDSA es 
el cédigo de comercio y sus leyes complementarias. Para entender como se fleva 
a cabo esta legalidad, veremos las operaciones de crédito mas comunes en este 
organismo descentralizado que es el certificado de depdsito y el bono de prenda. 

EI certificado de depésito "’” es la acreditacién legal de la propiedad de la 
mercancia que han sido depositadas en el almacén y que este emite. 

El bono de prenda"”° " es la constitucién de un crédito prendario sobre las 
mercancias 0 bien indicados en el certificado de depdsito correspondiente para la 
obtencién de los titulos referidos anteriormente, solo af "Ley General de 
Instituciones de Crédito™' “ tendran la capacidad legal de expedirlos y por ende 
las constancias, recibos 0 certificados que otras personas expidan para la 
acreditacién del depdésito de bienes o mercancias, no produciran efectos como 
titulos de crédito. 

  

718 Bo Leyes y Cédigos de México. Codigo de Comercio y Leyes Complementarias. 
Deposito Mercantil, como lo sefiaia e! "articulo 334. El depdsito queda constituido mediante la 
entrega al depositario de la cosa que constituye el objeto [el depositario por tanto contrae 
obligaciones por el servicio que presta a! depositante, el ] art. 35 (sefiala}, que el depositario esta 
obligado a conservar la cosa objeto del depdsito, segun la reciba, y a devolverla con los 
documentos, si los tuviere cuando el depositante se lo pida (toda mercancia al ser almacenada 
{leva a cabo una degradacién y, al respecto la ley es clara ya que en la "conservacion del depdsito 
respondera al depositario de los menoscabos dafios y perjuicios que las cosas depositadas 
sufrieren por malicia o negligencia”, Es decir el depositante deberd recibir la mercancia en la 
misma cantidad y calidad salvo las mermas naturales expresadas en el depdsito correspondiente. 
Pornia. México 1987. p.p. 298,299. 
320 lbid. Los bonos de prenda podran ser unitarios o multiples , como lo sefiala la Ley General de 
Titulos y Operaciones de Crédito que su articulo 230 a la letra dice "Cuando se trate de 
mercancias 0 bienes individualmente designados, tos almacenes solo podran expedir un bono de 
prenda en relacién con cada certificado de depdsito. Si se trata de mercancias o bienes 
designados genéricamente, fos almacenes podran expedir , a voluntad de! depositante bonos de 
prenda multiple. Cuando el certificado de depésito se emita con la mencién expresa de no ser 
negociable, no se expedira bono de prenda alguno en relacién con el. 
Si se expide un solo bono debera ir adherido al certificado de depésito . Salvo el caso de que el 
certificade se emita como no negociable, el almacén no puede expedir solamente uno de los 
titulos". 
#21 thidem. p. 298



6.5.3 Ley general de sociedades mercantiles. 

Esta ley reconoce {os siguientes tipos de sociedades mercantiles: 

"| Sociedad en nombre colectivo; 
It Sociedad en comandita simple: 
Ill Sociedad de responsabilidad limitada; 
'V Sociedad anénima’ " - 
V Sociedad en comandita por acciones: y 
VI Sociedad cooperativa "2" 

ANDSA se encuentra encuadrada como sociedad anénima, tiene su 
denominacién propia (Almacenes Nacionales de Depdsito) y va precedida de la 
categorizacién sociedad anénima.( S.A). 

6.6 Aspecto socioecondémico 

La Ley Organica de la Administracién Publica Federal sefala que son organismos 
descentralizados las personas juridicas creadas conforme a esta ley y "cuyo 

objeto sea la realizacién de actividades correspondientes a las areas estratégicas 
© prioritarias 7°“ es decir, sus tareas van a estar abocadas a la prestacién de un 
servicio publico social, que de seguridad, en ef caso de ANDSA esta es 

indispensable frente al problema de la alimentacion humana que esta en estrecha 
correspondencia con el crecimiento demografico , para resolver tan gran encargo, 
esta institucién ha tenido que crecer también estructuralmente formando parte de 
ta logistica apoyando decididamente al proceso productivo del pais. 

22 

723 Ibidem. La Ley General de Sociedades Mercantiles al respecto sefiala en el art. 87 "sociedad 
andénima es la que existe bajo una denominacidn y se compone exclusivamente de socios cuya 
obligacién se limita al pago de sus acciones”. 
Art. 88. La denominacién se formara libremente pero sera distinta de la de cualquier otra sociedad, 

y al emplearse ira siempre seguida de las palabras "sociedad anénima o de su abreviatura "S.A.". 
191 

** tbidem, p. 173 
72° | egislacién de la Administracién Publica Federal. Op. Cit. p.45 
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6.6.1 Desarrollo econémico. 

En primera instancia corresponde al Estado fa rectoria del desarroilo nacional 

para garantizar que este sea integral” 2" y para ello sera obligacién de este 
llevar a cabo su planeacién democratica, mediante el plan nacional de Desarrollo, 
que busca el crecimiento econdmico, politico social y cultural de la nacién. 
Lo que se pretende es un desarrollo arménico de la nacién , en donde por un lado 

se evite el monopolio asi como sus practicas, tanto de la industria como del 
comercio prestacién de servicios, pretendiéndose para el caso que nos ocupa 

evitar el acaparamiento de articulos de consumo necesarios, como lo es el maiz, 
frijo! y teche principalmente, asi como el precio indebido de estos. 

Se busca establecer una relacién equilibrada entre la produccién, fa 
comercializacion y el consumo social de productos basicos. 

6.6.2 Apoyo logistico en el proceso productivo. 

Hablar de apoyo logistico, nos lleva directamente a definir que es la logistica, 
termino por demas poco conocido por muchos de nosotros; entenderemos por 

logistica el "conjunto de actividades implicitas en el manejo fisico de bienes”” "y 
como su definicidn lo comenta, este manejo fisico nos lleva a buscar "la 
planeacién, organizacién y control de todas las actividades involucradas en el 
trasiado o almacenamiento de los productos, desde la adquisicién de materias 
primas...., hasta su consumo final “® ". Realmente el estudio de la logistica es 
basto estando sus actividades estrechamente relacionadas como si fuese una 

cadena con direccién precisa’ "por ejemplo, si nuestra mercancia es grano, 
necesitaramos entonces de almacenamiento ya sea bajo techo o a la intemperie 
que proteja el producto de los factores naturales asi como también es importante 

tener oportunamente el transporte y capacidad de almacenaje, esto con el fin de 

reducir significativamente las pérdidas asi como reducir los requerimientos de 
inversion, es decir sistematizar y racionalizar las actividades y la inversién para 
reducir las pérdidas innecesarias de productos. Esto es tanto para los productos 
nacionales o de importaci6n. 

25 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicano. Art. 25 Constitucional. México. D.F. 
DELMA, p.12 
227 Gail Mummert. Op. Cit. p.155 
228 Ibidem. p.156 
229 Ibid. "El conjunto de las actividades pertenecientes a la materia logistica es compleja, es 
también conocida como cadena fogistica, comprende {as siguientes [actividades] : 
a) Trafico y transportes; b) almacenamiento; c)empaques industriales; d)manejo de materiales en 
planta; e) potitica y contro! de inventarios; f) procesamiento e integracién de pedidos; g) analisis y 

determinacién de niveles de servicio ofrecidos al cliente; h) prondésticos de demanda; i) 
procuramiento de materiales; j) comunicaciones y distribucién, k) localizacién de plantas y 
almacenes; !) manejo de mercancias devueltas; m) servicio y suministro de partes; n) disposicién 
de desperdicios.” 
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6.6.3 Apoyo a la importacién. 

Como sabemos las actividades de ANDSA no son limitativas, es decir van mas 
alla de 1o que pudiera significar el entorno nacional ya que también es capaz de 
importar productos del extranjero para lo cual esta empresa tramita a sus clientes 

"el pago de los derechos de importacién ante las autoridades hacendarias 7 * 
para de esta manera agilizar los tramites administrativos y prestar el servicio 
oportunamente, ya que hay que considerar que también almacena frigorificos, 

productos por demas delicados que requieren especial atencién. 

2° Miguel Osorio Marban. Op. Cit. p.4 
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CONCLUSIONES 

Consideramos que bajo un sistema carretero pavimentado en el Estado de México la 

movilizacién de} maiz como sus embarques, transferencias, compras, ventas, donaciones, se 

haria dgil, pero este factor no garantizaria el cumplimiento de las ordenes de movilizacion 

del maiz ya que existen problemas de operacién del almacén asi come o inasistencia del 

personal de !a almacenadora, es conveniente que se pavimenten también las vias de 

comunicacion interna de la bodega ya que son frecuentes los atascos de las unidades de 

transporte, de esta manera también se podria recoger con facilidad el maiz derramado 

llamada barreduras. por lo tanto se contribuiria cuantitativamente a reducir las demoras ¢ 

incumplimientos en la movilizacion del maiz para que llegue a su destino final. 

Fl sistema de pavimentacién no solo beneficiaria a la guarda, conservacién y 

comercializacién de la graminea, si no a otras actividades como la comercial. la industrial y 

de servicios. 

Seria conveniente que en las Bodegas Rurales Conasupo mas importantes por su capacidad 

de almacenamiento y por su cercania a las vias férreas, se construyeran espuelas de 

ferrocarril para que de esta manera las vias lleguen dentro de la bodega. asi se evitarian 

maniobras innecesarias y agilizaria la movilizacion de la mercancia ya que actualmente en las 

bodegas mas importantes de Boruconsa triangulan la movilizacién de la mercancia es decir 

se cargan los trailers en ef almacén y posteriormente son trasladados a la estacion 

ferrocarrilera para ser depositado el maiz en los vagones. 

La regionalizacién administrativa contribuye de mancra importante a fimitar los excesos 

centralistas y es practicamente el primer paso para la desconcentracién administrativa, 

el siguiente paso es que cada entidad federativa sea sujeta de desconcentracion y 

efectivamente en la Conasupo se ha levado a cabo este proceso, sin embargo abordar un



problema y sulucionarlo no puede ser de manera aislada a su entornu ni a su sistema 

institucional, micntras que fa Conasupo esta desconcertada cstatalmente hablando, tas 

almacenadoras en su conformacién siguen estando regionalizadas lo cual continua con la 

triangulacién que pretende dar solucién a las demandas, ciertamente se ha avanzado. 

Pero consideramos que asi como la Conasupo ha logrado su desconcentracién estatal, las 

almacenadora deberian hacerlo para asi poder corresponderse adminisirativamente y dar un 

pronta solucién en los problemas administrativos que se presentan, climinando su 

triangulacion. 

Asimismo se comprobé que la desconcentracién administrativa contrarresta las 

consecuencias del centralismo como son; la saturacién, congestién, burocratizacion, 

haciendo més agil la elaboracién de los estudios de mermas, ya que estos se realizan donde 

se generan, ofreciendo a los ciudadanos servicios oportunos pues se acercan los étganos a 

su razon de ser. 

Fl cambio en la utilizacién de recursos materiales que va del desplazamiento de los medios 

mecanicos a fos electrénicos esto implica restructuracién organica y desplazamiento de 

personal, trae en consecuencia también que la elaboracion de los estudios de mermas se 

realicen oportunamente utilizando mecanismos electrénicos que agilizan sus tramites 

administrativos y su vinculacién con los diferentes niveles de administracién en 

CONASUPO. 

Se disefid y se desarrollé conjuntamente con e! area de informatica el proyecto denominado 

“SISTEMA DE MERMAS” (SISMER), que consiste en la automatizacién de los calculos 

de los estudios de mermas y que actualmente se ha implementado en el nivel central para 

posteriormente ser desconcentrado a las diferentes delegaciones estatales de Conasupo.



Las mermas se pueden evitar mediante dos aspectos: 

mermas cualitativas; 

Los anilisis de calidad que debe llevar a cabo la almacenadora deben ser periddicos sin 

embargo no siempre se cumple esta periodicidad, estos _consisten en la determinacién de 

las caracteristicas fisicas del grano ocasionados por causas ambientales como 

malformaciones del grano; causas fisicas o mecanicas en el manejo del grano como 

impactos, presiones, trituramiento calentamiento, rayado de la cuticula, plegamientos, 

exceso de grano quebrado y grano pulverizado, impurezas, basuras y cuerpos extrafios. 

determinacién de la humedad, temperatura asi como la de la presencia hongos, plaga viva o 

muerta, 

Para poder determinar la calidad de la graminea es necesario extraer una muestra 

representativa del producto, la cual no tenia un destino preciso ya que salia del almacén 

pero no regresaba a este, actualmente se incorpora la muestra después de! anidlisis a su 

partida respectiva, debiendo cumplirse contractualmente, de esta manera se sigue 

determinando la calidad sin menoscabo de la cantidad 

Dentro de tas practicas que mds contribuyen la conservacién de la calidad del maiz se 

encuentra la fumigacién ya que de ella depende en gran medida se evite el demérito de la 

calidad del grano, esta practica no siempre se eva a cabo y conviene que efectivamente se 

cumpla, ya que la almacenadora por ahorrase la maniobra de la fumigacién y la fumigacién 

misma genera mermas cualitativas que repercuten directamente en la destruccién total o 

parcial del germen asi como su decoloracién, cnjutamiento, granos dafiados ya sea con 

perforaciones 0 bien la presencia de mordidas de roedores, asi como la presencia de plagas 

vivas o muertas en almacén. De la determinacién de la calidad del grano depende el uso que 

se le de a este ya que podra canalizarse al consumo humano, animal o industrial 0 a su 

destruccién y de su conservacién dependera un destino especifico.



El objetivo es que se genere la menor cantidad de mermas posibles en almacén, conviene 

aplicar medidas correctivas que eviten pérdidas del maiz, pero sobre todo que sc cumplan 

dichas medidas. 

mermas cuantitativas; 

Son consideradas como aquellas pérdidas de masa util debido a la operacién manual o 

mecanica que determinan los aspectos operativos del grano, dentro de las principales causas 

tenemos la pérdida de grano por negligencia, sustracciones, predadores. falla y omisiones 

administrativas muchas de estas causas son atribuibles a fallas humanas, descuidos humanos 

voluntario o involuntarios. 

Dentro de las mermas cuantitativas la que més destacan por sus implicaciones o 

interrelaciones humanas es el robo y la corrupcién que se encuentran en tas mermas 

administrativas, las cuales mds que atribuibles a fallas humanas involuntarias, son fallas 

voluntarias, es decir existe una clara intencién en la apropiacion de un recurso piblico. 

Este tipo de mermas se haya vinculado con un alto grado de corrupcién desde los 

funcionarios hasta los empleados, pues si bien consideramos que aumentar el sueldo a los 

almacenistas reduciria las mermas cuantitativas, esta propuesta choca con la postura de los 

funcionarios de Conasupo pues aunque sus sueldos son atractivos se dan con frecuencia las 

mermas cuantitativas mediante mermas administrativas o bien mediante robo franco. 

Es necesaria una reforma administrativa que no solo toque fos aspectos organicos o 

estructurales de la empresa, si no que valla mis alld de esta intencién, que se empiece a crear 

una cultura administrativa que contrarreste cfectivamente la corrupcion, que los castigos a 

los funcionarios sean ejemplares y que no haya impunidad en los delitos cometidos.



Consideramos que es posible reducir las mermas administrativas mediante dos vias: 

aumento de salarios a los almacenistas y por las otra crear conciencia social a empleados 

como a funcionarios de la importancia que tiene su labor en el entorno nacional mediante 

una capacitacién ética constante tanto a los empleados como a los funcionarios, hay que 

aprender del pasado de esta empresa caracterizada por su complejo sistema de corrupcidn, 

la cual es imposibte eliminarla pero hay que combatirla sistematicamente. 

El gobierno no debe servir por lo tanto para enriquecerse, si no para servir a la sociedad y 

no para servirse de ella, toca a la administracion publica arreglar corregir y mejorar lo que 

existe, dando una direccién precisa a las personas y a las cosas.
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