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Tesis de Ucendatura: ·e1 Impacto del Tratado de Libre Comercio de Aménca del Norte en el sector 
productor de frutas de exportadÓn de Mex1co 1994-2000" 

.Javier Enrique Enríquez Venegas 

Introducción: 
Panorama general del sector agrícola a cinco años de vigencia 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Se debe comenzar diciendo que todo lo acontecido a lo largo de los últimos 5 o 6 

ai'los no puede atribuirse completamente al Tratado de libre Comercio de América 

del Note (TLCAN)1
. Sin embargo debemos contemplar que éste ha influido en 

todos los aspectos de la vida nacional. en lo económico. en los ámbitos financiero 

y comercial, en los patrones de consumo. el marco legal. la actividad polilica. la 

educación, etc. 

Es necesario realizar una investigación específica para cada sector de la 

economla, y si es posible, para conocer realmente el impacto que ha tenido el 

TLCAN en ellos y, de este modo, damos cuenta de cuales son los problemas y 

lograr proponer soluciones particulares a cada una de las ramas económicas. 

México ha logrado incrementar su comercio y presencia mundial. pero del mismo 

modo, asl como existen sectores y empresas que se han beneficiado de la firma 

del Tratado, también podemos encontrar a simple vista grandes sectores que han 

sufrido graves deterioros y se han visto marginados de cualquier posibilidad de 

éxito2
• Asimismo. lo importante en este sentido es realizar un balance de los 

resultados obtenidos del Tratado. 

----------------
' El sector agricota me>ocano se ena..entra en una grave s1tuacói debida pnnopa:mcnte a un largo 
tiempo de descutdo. de politteas mal empJeacJas y de una expiotac.on desmedK:ia 
2 Sin embargo. MéxM:O no na utah.zado cocnpletafllente tOdos los 1necan.1S"10s de proteco6n at 
sectOI' que le posibdrta el Tratada. Es decir. no se han ompklado tas pohbcas de aPoyo al campo a 
las que so henc derecho y Que se encuentran def1rudas en el TLCAN En e$te sent~o. dentro de k> 
establecido en el Tratado, debe tenerse la vofuntad para encontrar los rnechos que nos permitan 
benef1C1ar a los mas pe:¡udlCados 
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Uno de los sectores menos beneficiados ha sido el agropecuario3
• que al paso del 

tiempo se ha visto relegado hacia un lugar menos importante y novedoso, pero sin 

dejar de ser clave, ya que de él depende la cada vez más utópica y lejana 

autosuficiencia alimentaria•: 

"El tránsito que México ha venido experimentando de pais exportador a importador 

neto de alimentos corresponde a este desigual proceso científico tecnológico y de 

acumulación de capital en el desarrollo mundial de la agricultura. las políticas 

neoliberales en boga entre ellas la drástica y casi generalizada apertura comercial 

no hacen más que acelerar en los paises subdesarrollados un rápido proceso de 

creciente dependencia alimentaria"~. 

Debemos decir que el sector agrícola es el mas débil de nuestra economía, 

además de que su participación en el PIS nacional ha venido reduciéndose en los 

últimos años6
, fluctuando entre el 5 y el 7% (5.73% en 1993 y 5.32% en 1998, a 

precios constantes de 1993). pero a medida que el pals ha ido evolucionando, su 

participación ha sido menor. 

3 En este sentido. el sector agricola a juicio de tos F1stócratas. es el Unteo sector que genera vale<, 
habiéndose dt..'-f110Strado en las postet0nes teóncas postcrlOres 10 contrano (Sm1th, Rteardo, Marx. 
etc). 
' El concepto de autosufioenoa ahmentana es nnportantc en e' scntKlo de que constdera que un 
pals debe ser capaz de prOducir Jos ahmentos nccesanos para el consu1110 de sus hat.utantes. s•n 
embargo. a rncdK:ia Que el conieroo se ha sncrerncntaClo. el concepto ha pasado a segundo 
término debido a la pos1:>1hdad de tmportar. a menor-es preoos. tos btenes que es rn.."\s caro 
rroduc1r dentro dcJ pais 

Zermel\o. Felipe -La agncultura ante ta apertura comcroal de..~ TLC ... en La agncuttura me10cana 
(la apertura ex>meroal Barrón 11.1 y Hemández J (COO<d ). UNAM·UAM Méxoco. 1996 p p 51-70 

Aunque este coniportam~to no es sólo producto de k> que sucede dentro d~ sectcx. Que con 
respedo a su partoc1pac'6n no es tan débil (el secta< agrlcota de EU represenla el 2% de su PIB). 
sino tamt>~n conlempla la maya< fortaleza y d<namismo de los demás sect0tes 

2 
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Participación del Sector Agropecuario en el PIB 
(Miles de mllfonos de pesos a precios constantes de 1993) 

o 

roducto lnlemo Bruto Total 

gropecuario. Sllvícullura y Pesca 

18 A ropecuariolPIB Total (%) 

12 

73 

556.J 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México 

Otro factor muy importante que nos ha llevado a lo anterior es la diferencia de las 

productividades por área de terreno existente entre los paises integrantes del 

Tratado. 7 

"Se pueden hacer muchas comparaciones en variables que directa o 

indirectamente afectan negativamente los costos de producción y la competitividad 

de Ja producción local, sin embargo, estas asimetrías colocan a Ja agricultura 

mexicana en un serio peligro frente a la producción canadiense y estadounidense. 

a tal grado que los productores nacionales pueden no sólo no conquistar nuevos 

mercados en América del Norte sino induso perder el mercado interno con lodo y 

las supuestas salvaguardas negociadas en el TLCAN-" 

la crisis que en general enfrenta el campo mexicano no es provocada por el 

TLCAN9
, es fruto de largos años de abandono y de polil1cas ma! empleadas que 

para nada han resuelto los problemas principales que presenta el sector. como lo 

son Ja pobreza. Ja marginación. la pérdida de rentabilidad y de competit1v1dad en 

muchas áreas productivas del sector. y la bajísima productividad. En lo que se 

1 
La product1vtdad me:ucana en este sentado es muchlsuno men0< que la oe sus contraparte-s 

1Eslaaos Unoaos y Canaaa¡ 
Valenzuela. José -libre corneroo y agncurtura mexJC.ana. ae la Ronda Uruguay al TLC ... en La 

agricultura mex1eana y la apertura comerr;Jaf Barróo M >" He<nar><iez J (coord J. UNAM-UAM 
México. 1996. p. 107 

3 
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refiere al empleo, la población rural crece a una tasa anual de 3.03%, superando 

la nacional, la cual es de 2.36%. 

Según Femando Rello y Antonio Pérez, los efectos recesívos de corto plazo del 

programa de ajuste estructural contribuyen a explicar el estancamiento del sector: 

"la corrección del déficit de las finanzas estatales se tradujo en una caída 

considerable de la inversión pública agropecuaria y de los subsidios al sector. al 

mismo tiempo que muchas empresas y organismos públicos desaparecían o 

contralan sus actividades, como es el caso de la asistencia técnica y el crédito 

agrlcola"'°. 

Asimismo, la solución de los problemas no debemos buscarla totalmente en 

obtener una renegociación del Tratado (lo cuál es bastante improbable que 

suceda, debido a que México no tiene una posición ventajosa para renegocíar1o). 

que nos darla mas tiempo de ordenar nuestro campo antes de la apertura total al 

exterior. En cambio, esta futura modificación al TLCAN tendría que contar con 

ciertas acciones de fomento diferenciado del sector agrícola a favor del país más 

atrasado, ya que si Jos plazos no conducen a una reducción de las asimetrías 

existentes. significan solamente un aplazamiento del problema'' 

Si el objetivo principal de cualquier tratado comercial entre dos o mas naciones en 

cualquier lugar del mundo es la obtención de un beneficio mutuo y de un aumento 

en la eficiencia de las economías. entonces el saldo del TLCAN es hasta cierto 

punto contradictorio, ya que mientras que algunos sectores se encuentran 

agradecidos con el TLCAN y están aprovechando sus venta¡as. otros no pueden 

¡¡ La cns1s Por la que atraviesa el campo mexteano sOJo se ha hecha mas evidente a partir de ta 
entrada en vigor d'el TLCAN. má"S no ha sfdo genL~ada totalmente pcw- este U!tnno 
'º Reno. Fernando y Pé<oz. A.ntont0 .. Ltberah.zaoon ecOOOrnJC.a y potit1ca agncola el caso de 
~1~xK:o·. en La agnculturo rne:ucana y Ja apettura ce><nef"C.Jal Barrón M y Hernancez J (coorel ). 
~NAM-UAA1 México, 1996. p p 1 5-50 

Lo que sf podernos hacer es observar CJ.J.Ales sao k>s rnechos con los que contarnos para otorgar 
el apoyo necesano al campo. es dOClf", examinar plena y Oetonodamente las po4iticas que podemos 
emplear para subsanar la grave cns1s del sector 

4 
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decir lo mismo 12
. Sin embargo, en cuanto a la implantación de los instrumentos en 

nuestro pals, como la eliminación de barreras al comercio, y el otorgamiento de 

garantlas de acceso a las exportaciones de los miembros. esta ha sido 

satisfactoria en cuanto a los tiempos acordados. 

Un ejemplo de lo que se puede lograr al utilizar algunas políticas de apoyo al 

campo, a las que tenemos derecho segun el TLCAN y las negociaciones de la 

Ronda Uruguay del GATT es lo que ha hecho Estados Unidos y Ja mayoría de Jos 

paises desarrollados con su sector agrícola en las ultimas décadas. 

um1tantes-d<i1 sector ;.·9rico1a·-pa-,:a- sü--ilo-sari'ol1ocaplfa11sta -
Dentro del plan1eam1ento de Kautsky (KaUtSi·y~-~t.(3i1-L8-CUBStHSñ-~OQ,atJaE·d.cOOe5 -de CU-tll.ira-: 
popular. 1978). éste mcnaona que 8 sucio agricola no puede concentrarse fisK:amente a vo4untad: 
en una unkJad fdeal de produccaón. k> que retrasa la expanstón de las 1nvers.ones en ese sector y 1 
condtciona la obtención de cr-éd1tos y apoyos, asi corno la de economias de escala a ta · 
d1sponibihdad de te1renos cont~os. En la agncuttura, a drferenoa de la tndustna. el mecho de 
prOducción, Ja tierra. no puede SCf" aumentado libremente. por ser de extenstOn y condtCK>nes 
determinadas Asimismo. el proptet.arc rural sólo puede aumentar su finca mediante el pr~so de 
concentraCl6n, es decir, la agrupac'6n de vanas extensiones de herra en una sota expiotaoon 

1 
Asl también. otra tim1tantc. expuesta por Kautsk)-', a la expansión del capital en et sector es la 
restncctón de los recursos nah.xales, debtdo a c:;ue estos se encuenlran en su mayofla en 

/ canttdades preestablcodas. coc·lcStaonando el desarrollo a la uhllzac1ón de sólo cantidades 
¡especificas de rt."'Cursos De la misma brna. la heteroge!"lerdad de los recursos naturales expresada 
1 en d1fcrencaas de fertiltdades y ub~n (b1od1vf~rs1dad- distintos ec.os1stenlas) ocasiona que las 
¡ tecnolog1as y técnicas a c:np&ear-a.e lengan Que ser apropiadas a las caracter1st1cas del suelo. a: 
! producto que se pretenda cufhvt.v y a l.."l~ cond1CK:>nes cJimatológtCas ce la re·g1ón en que se van a 
j 1rnplernentar 

1 Debe sel\alarse daramcnte la 1rnportanc1a del tactor os.tacK>nalldad. que se encuentra 1nt1marnente 
1 ligado a la naturnleza. ya QUC ~os productos del c.anipo tienen una lógica y un t1ernpo de producoon 
/diferentes a los reallzados en Ja esfera 1ndus.tra.al Los prOductos agropecuanos presentan ciclos 
¡naturales de prOduCCt6n. es decw. ~1tras c:u~ en et sect0t 1ndust.nal basta con incrementar el 
¡ ntmo, tmplen-.entar nuevos esqU(..t.rnas de pr0ducc10n y/o uhh:ar m.aQu•nana nueva Que permitan 
1 elevar la produchv1dad y produca dos o tres untdadcs mas e-n unos cuan!os segundos. en el sector 
l agricola esto no es posible debtdo a que ~s productos necesitan c.1erto hempo y cond.oones ! naturales para verse realizados. (es W'llpOSeblc cuftrvar-cosechar un elote o una manzana ~ un día 
i para otro) 

i 
1 
Con base en lo anterJOr. es dcc:w. debtdo a ta mul11Pl<:-.t0ad ele factores l1m1tantes Que 1."Tlptóen un 
desarrollo plenamente captta11sta del sector agricola. este no k>gra set autosuft0ente para 

1 reproducirse a sí mismo n1 a ~:~L~-~~_de tra~~~-------~-----·----- -·-~---------

12 En este senlldo. debe<iamos entender que en este t¡po de n~. lamentat>lemenle es 
normal que haya ganadores y perdedores 

5 
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Debido a las características propias del sector expuestas en el recuadro anterior. 

los paises industrializados han implementado diversas políticas con el fin de 

fortalecer la agricultura familiar y afianzarla como pilar del éxito productivo. esto 

mediante la utilización de mecanismos e instrumentos gubernamentales en la 

figura de subsidios y créditos. 

----¡ 
Mediante pagos direC:tos gubernamentales. en 1981·· se -a-PQyaíOñ- 1os·-sngrc-soS-dCl6-i%dC1as·11 
granjas estad.ountden~os. ocupantes del 50% del sucio agrícola y representantes del 52% de las 

, ventas sectonales As1m1srno. del 33% que no rec1b16 pagos directos gubernamentales, la mitad de 1 
los productores rec1b1cron salanos externos al sector. un tercio rec.1bt6 intereses por 1nvers1ones. un / 
cuarto rngresos por retiro y una décima parte se autoemplco en act1vtdades extrasectonales Ssn 
embargo, casi el 50% de las gran1as informaron pérdtdas medias de 5113 dólares por un1dad

13 
) 

Con las antenores cifras puede observarse que eJ país que cuenta con el sector agrícola mas\ 
fuerte del mundo manhenc como una de sus poHtic..as pr1nc1pa'es el olorgam,ento de apoyos at J 

campo y aún asl. con un monto consKJerable de estos. una buena parte de su sector presenta 1 
pérdidas conslderablcs 

""Actualmente. la estadoumdcnse Ley Agricola 2002 deJa ver las tramoyas de la Organizaoón l 
Mundial de Comercio (OMC) Estados Untdos. campeón en ~ discurso del libre comerc10"' y¡ 
promotor de la hbcrahzact6n agricola en contra de ta Un10n Europea y de Japón. aumento sus 
substdte>s a la agncultura para los próximos 10 anos hasta 183 5 miles óe millones de dólares (67 
º~r. Apunta Ana de Ita. en su arliculo ¿Qu,en teme al libre cornerCIO? publicado el 2 de 1uho del' 
presente al"\o en La Jornada 

De esta forma. al observar las grandes diferencias entre los sectores agropecuaoos de Mex.te0 y¡ 
los de paises como los Estados Unidos y Francm. es casi 1ncornprcns1b'e eórno nuestro país. con! 
un sector agropecuario mas débil y por tanto. mas necesitado de substdK>s y apoy~~.al campo, no j 
se ha preocupado por impulsar este sector trascendental para cualqutet" econorrua Sector que 1 
1mphca no sólo los productos que se venden directamente al consumido< sino tan101en los que . 

, sirven como uisumos para otras sndustnas y Que son base de las c.adenas procuctrvas. tan ; 

l •mportantes ~~a lmpu_!_:--~~-~~_!!_~l~~.~9ropecuart0 e ~~~~~!:.'?.~ .. ~1-~1-~ 
0 Es interesante destacar que Estaoos Unfdc1s OCt.Jpa el segundo lugar entre los paises que 
otorgan mas substdK>s por agncullor de t~mpo completo (34700 ~res). s.010 despues de 
Noruega (38900 Oólares) CuanOo el promedoo oc la OCDE es de 14400 ociares en Trápaga. 
Yolanda. ·ingresos agr1coCas en los paises industr'é.!l1zados-. en Corncroo Extenor. vol 47. num 12, 
doetembre. MéxtCO. 1997. p 1010 
,.. Exrslen en Estados Unidos 400 mol granJa5 y 2 millones de agncuttcxes (apenas O 7 por ciento de 
la poblactón total) Al anl.pc-VO de la nueva ley se asignaran alrec1cdor de 9 rr11f d()jares por cada 
prOductor agdc:ola Pero en los hechos se caJ.cula Que i 50 "'" prexluctorcs rec10lfan mas oe 80 por 
c1enlo dei total cJe subsidK>S a la agncunura Desde luego. la UE no es nsngu:i ange1110 en matera.a 
de subsidios. Anualmente ca.nalt~a 42 8 md rndd a sus 7 mdlooes de ogncuttores (para un subS•ChO 
per Cáprta de 5 md 560 dólares anuales). Pero el aumento de k>-s subsldtO~ en Estados Unidos 
quitara la prestóo sobre la UE para Que reoóuzca sus subsidios. en Nada!. AJe1andro '"Subs.aos 
agriCOlas· más alltl de la parodia", en Reforma, EcJilonaies. 2 Oe ,.,iao de 2002 
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Javier Enrique Enriquez Venegas 

Asimismo, el caso de los Estados Unidos expuesto en el recuadro anterior ilustra 

sobremanera la importancia que representa la ayuda del gobierno hacia su sector 

agrlcola: 

Del mismo modo, podemos observar que uno de los efectos principales del 

Tratado ha sido el forzar a que las empresas mexicanas se dediquen a elevar su 

productividad; a especializarse para aprovechar las ventajas comparativas con 

que contamos como pals y a desarrollar ventajas competitivas propias; a negociar 

acciones estratégicas con empresas extranjeras clave para su actividad; y a 

asumir riesgos empresariales dentro de un entorno institucional y legal 

previamente inexistente"· 

Una de las virtudes principales que ha tenido el TLCAN ha sido la certidumbre que 

brinda a los actores económicos. lo que ha producido un aumento considerable en 

los empleos y en las exportaciones16
, fundamentados en el sostenido incremento 

de la inversión extranjera, en su mayor parte, directa. 

Así también, debido al Tratado. la distnbuc1ón regional de la capacidad de 

exportación se ha modificado de manera importante. Previo al TLCAN. esta 

capacidad regional se ubicaba básicamente en los estados de Nuevo León. 

Jalisco y el Distrito Federal. Ahora, podemos observar que toda la fran¡a norte del 

pals, especlficamente la frontera con nuestro vecino del norte y algunos estados 

del centro- norte. como Durango. 

Algunos de los factores. tanto internos como externos. que influyeron para la firma 

del Tratado fueron los siguientes: 

15 
No obstante. las empresas que han k>gtado especiaJi.zarse y obtener venta1as del TLCAN han 

~8'<:10 las grandes empresas agricolas y agro&Odustnales naoonale~ e rntet"naoonales 
AJ menos. este era el comportam>ento pr<>vlO a la recesoOn mun<lial por la que eslamo5 

alravesand<>. la cuál esta encabezada por Estados UnoóOs 
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productor de frutas de exportaoón de Méxoco 1994-2000" 
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El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y fa adopción de 

un modelo de desarrollo orientado al exterior. 

Las medidas que se adoptaron para llevarse a cabo el nuevo modelo: 

apertura comercial. desregulación económica y un cierto tipo de reformas 

estructurales. 

Al diversificarse la composición de las exportaciones. la importancia de 

buscar un mayor número de mercados para los bienes nacionales 

aumenta''. 

Asegurar la continuidad de Ja política económica. con lo que se obtiene una 

mayor certidumbre y se acelera el cambio estructural. 

Se hace necesario un aumento en la calidad y precio de los productos 

nacionales para que puedan ser mas competitivos en el mercado mundial. 

La tendencia mundial hacia la formación de acuerdos comerciales 

regionales (regionalización) 

La calda del régimen socialista. que aumenta los competidores. pero 

también los consumidores a nivel mundial. 

La intensa competencia mundial por capitales. la promoción de la 1nvers1ón 

mediante el otorgamiento de un mayor número de incentivos y certidumbre. 

La creciente imposición por parte de los paises desarrollados (donde 

Estados Unidos para México es de vital importancia) de restncciones 

comerciales adoptadas de manera unilateral. 

El fortalecimiento de Ja relación bilateral mediante un acercarrnento polihco 

y comercial. con lo que se buscaba asegurar el acceso al mercado mas 

grande del mundo. 

----------------
17 En este punto debe recaJcarse que. si bJCO exportatnos una ,mponantc van~aa de prOductos 
agrícolas (manteniendo una cierta drversrficada de producios). se ha hecho poco po< d1verslfocar 
los mercados hacia los cuales oestinamos los productos naoonales. antes boen. con la 
concenaci6n del TLCAN. la concentraoOn l"laCJ.a el mercado estadounodense ha aurnentaclo 
considerablemente. 
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La coyuntura económica de los Estados Unidos. que han experimentado la 

expansión mas prolongada desde la Posguerra. estimulando mayores 

importaciones. 

Aunque la relación comercial con los EU ha sido intensa a lo largo del tiempo, con 

el TLCAN se trató de otorgarte un marco legal a las transacciones comerciales, así 

como de poder influir en las decisiones comerciales. es decir. ponerte un alto a las 

decisiones unilaterales de nuestro principal socio comercial 

Del mismo modo. México ofrece grandes ventajas a sus principales socios 

comerciales, debido a que en los últimos años México ha realizado acuerdos 

comerciales con países'". asociaciones y uniones de éstos. como: 

Estados Unidos y Canadá; 

Costa Rica; 

Bolivia; 

Colombia y Venezuela; 

Chile; 

Honduras, El Salvador y Guatemala: 

la Unión Europea; 

Israel; y 

la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

•• Actualmente se está negociando un tratado de líbre com«OO con Brasil. 
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Capitulo 1. Teorias del Comercio Internacional 

Las transformaciones que ha sufrido, en las últimas décadas, la agricultura 

mexicana son en buena parte, consecuencia de su inserción en el mercado 

mundial. 

Las nuevas modalidades de producción. distribución y consumo alteran los habites 

y las costumbres de cada sociedad. es mas. le imprimen cierto grado de 

homogeneidad. 

Estas modalidades actuales de la economfa no permiten que las naciones ni los 

individuos puedan abstraerse de este proceso: la misma sociedad es parte de éste 

proceso mundial de la expansión de las relaciones económicas. fo que constituye 

un punto fundamental en la internacionalización de capital. 

La importancia del comercio proviene del amplio grado de especialización que 

existe en las sociedades actuales. debido a que a través de la cooperación se 

producen mas bienes. Debemos decir que el alto grado de espec1ailzac1ón que 

existe en nuestra sociedad. entre otras cuestiones. se debe al hecho de que la 

especialización incrementa el nivel de vida mediante la producción de mas bienes 

y servicios disponibles para el consumo. 

Sin embargo, la especialización implica necesanamente comercio y no puede 

llevarse a cabo sin él, ya que el productor especializado usa solamente una 

pequeña parte de su producto para su propio consumo e intercambia el excedente 

por los bienes y servicios de otros productores especializados. 

10 



Tesis de licenciatura Capitulo 1. Teorías del Comercio Internacional 
.Javier Enrique Enríquez Venegas 

Este principio de especialización da sustento al comercio como la vía mediante la 

cual se puede lograr un progreso de los paises que intercambian sus bienes entre 

si. 

El mismo proceso sucede en el comercio internacional. el cual podremos definirlo 

corno el intercambio de bienes y servicios entre residentes de paises diferentes. 

Es necesario hacer notar que los paises no pueden v1v1r aislados. por lo que cada 

pals tiende a especializarse en la producción de aquellos bienes que puede 

producir en forma mas barata que otros paises. y luego intercambia sus 

excedentes por los de otros paises. Este proceso da lugar a la división del trabajo. 

base para las ganancias mutuas del comercio. 

Asl tenemos que los bienes que importa un pais pueden dividirse en dos: los que 

otros paises producen de forma más barata que él y los bienes que no puede 

producir de ninguna forma. 

La Teoría de la ventaja comparativa es uno de los grandes logros de la escuela 

clásica del pensamiento económico. siendo su principal planteamiento el que los 

paises del mundo pueden beneficiarse de la especialización internacional y del 

libre comercio. La Ley de la ventaja comparativa es el pilar central de Ja teoria 

pura del comercio internacional 119
. 

La teorla pura del comercio internacional fue propuesta por los economistas 

clásicos, como Adam Smith (con su concepto de venta¡a absoluta y su idea de la 

división del trabajo) y David Ricardo. del que hablaremos a detalle mas adelante. 

De acuerdo con la teoría clas1ca. cada país se especializa en la producción de 

aquellos bienes que puedan ser producidos a un menor costo relativo con 

En este senhdo. AJfred Marshall uno de los mas rmponanies representantes de l.a cornente ae 
pensamiento neoctAstco. rnenoona Que es pura PQf' trabajat con factores l'ea!es. no rnonetartas Es 
una teorla de largo plazo. 
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respecto a ouos paises. Tal división del trabajo nos lleva a una mayor producción 

global. Las ganancias del comercio se reflejan en el mayor consumo hecho posible 

por el patrón anterior de la especialización y el intercambio. 

Smith destacó la importancia del libre comercio en aumentar la riqueza de todas 

las naciones que comercian. Declaró que no se debe tratar de producir en casa lo 

que se puede comprar mas barato fuera. al decir: "So un pais extraniero puede 

proveemos un bien mas barato de lo que nosotros mismos podemos producirlo. es 

mejor comprárselo con alguna parte de la producción de nuestra propia industria 

empleada en la forma en la que tengamos una ventaja"'º. 

El principio de Adam Smith de la ventaja absoluta puede ser aclarado fácilmente 

por un ejemplo sencillo. Consideramos dos paises Estados Unidos e Inglaterra. 

dotados con trabajo homogéneo y dedicados a la producción de dos bienes. 

alimentos y telas. Supongamos que en los EU la producción de cada alimento 

requiere de ocho unidades de trabajo. mientras que la J:'roducc1ón de cada unidad 

de tela requiere cuatro unidades de traba¡o. En Inglaterra. cada unidad de alimento 

requiere diez unidades de tratm¡o. mientras que cada unidad de tela requiere dos 

unidades de trabajo. 

Podemos observar que los Estados Unidos son más eficientes en la producción de 

alimentos. mientras que los ingleses lo son en la producción de telas. Con base en 

lo anterior. decimos que los Estados Unidos t:enen una venta¡a absoluta en la 

producción de alimentos e Inglaterra la tiene en la producción de tela. Podemos 

hablar de una ventaja absoluta debido a que cada pais puede producir un bien a 

un costo absolutamente menor (medido en términos de unidades de traba¡o) que 

el otro país. Es decir, de la misma forma en que el progreso técnico hace posible 

20 Smíth, Adam. Un ensayo sobre la naturaleza de la nqveza de las naaones Ed FCE. Méuco. 
1958. p. 11 
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la producción de bienes usando menos recursos. el comercio internacional permite 

a los paises obtener bienes a un menor precio. 

Aún con todo lo anterior, para que el comercio internacional sea rentable. no 

necesariamente se requiere la existencia de ventajas absolutas entre las naciones 

participantes, según David Ricardo, quien basó su teoría del comercio en las 

ventajas comparativas. y no absolutas. como Sm1th. 

Comenzando con el analisis de la teoría de la ventaja comparativa. propuesta par 

David Ricardo, quien en el año de 181 7 consideraba que el libre comercio entre 

las naciones era un esquema benéfico para las economías de forma individual, en 

la medida en que respondiera a la especialización de cada economía en la 

actividad en que se tuviera una ventaja comparativa evidente. de acuerdo con la 

gran cantidad de algún determinado factor de producción. 

Ricardo planteaba que el comercio exterior es altamente beneficioso para los 

paises. debido a que aumenta la cantidad y variedad de los bienes en que puede 

gastarse el ingreso. y proporciona. por la abundancia y menor precio de los 

bienes, incentivos para ahorrar. En este sentido, pensaba lo siguiente: 

"En un sistema de comercio absolutamente libre. cada país invertira naturalmente su 

capital y su trabajo en empleos tales que sean lo más benefioosos para ambos Esta 

persecución del provecho individual está admirablemente relacionada con el bienestar 

universal. Distnbuye el traba¡o de la forma más efectiva y económica pasible al estimular 

la industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz empleo de las aptitudes 

peculiares con las que lo ha dotado la naturaleza. al incrementar la masa general de la 

producción. difunde el benefioo general y une a la sociedad universal de las naciones de 

todo el mundo en un mismo lazo de interés e intercambio comuna tacas ellas·'·' 

"Ricardo. Davtd. Pnnci¡»os de Economia poli!Jca y tnbutaoOn Ed. FCE Méxoco. 1978 p 102. 
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Asimismo, Ricardo hizo hincapié en que el principal en que el principal rasgo 

distintivo del comercio internacional es la inmovilidad internacional del trabajo junto 

con su perfecta movilidad dentro de los paises. 

1.1 Ventaja comparativa 

La Ley de la ventaja comparativa es la siguiente: ·cuando cada país se 

especializa en la producción de aquel bien en el cual tiene una ventaja 

comparativa, el producto mundial de cada bien necesariamente aumenta 

(potencialmente) con el resultado de que todos los paises mejoran22
". 

Como podemos observar, la ventaja comparativa, desarrollada por Ricardo. es 

una redefinición de la ventaja absoluta de Smith, nos doce que una nación puede 

importar un articulo en el que podría ser el producto de mas bajo costo, si todavía 

es más eficiente en la producción de otros bienes y se basa en la mayor dotación 

de recursos. En otras palabras, esta ventaja se dan cuando un país es mas 

eficiente en una industria en relación con otras industrias del propio país y 

además. con relación a la misma industria de otro país 

En la ventaja comparativa el costo de los bienes se reduce debido a que los 

recursos naturales son abundantes y llevándonos a una especialización de la 

economia. 

Se ha planteado que el libre comercio debería d1sminu1r los costos, abatir precios. 

beneficiar tanto a la nación vendedora como a la compradora y aumentar la 

producción total; la cual a su vez. podría especializarse en el aspecto más 

ventajoso de su economía. 

22 Ricardo, David. Pnocipios de Economla polibea y tnl>utaciOn. Ed FCE. MéJUCC, 1978. p. 101. 
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En este esquema. mediante el comercio internacional. se acrecentaría el bienestar 

global. debido incremento del comercio mundial. Esta es Ja idea que se encuentra 

detrás de la tesis de las ventajas comparativas de Ricardo: las economías se 

especializan en aquello en donde cuentan con abundancia de recursos e importan 

de otras economlas aquello donde se cuenta una menor disponibilidad de 

recursos. Sin embargo cabe señalar que en la teoría ricard1ana. existen 

importantes supuestos (expuestos aqul a grandes rasgos): Ja ex1stenc1a de un solo 

factor de producción (trabajo); la producción de únicamente dos bienes; la 

tecnologla. que está ligada a través de la productividad del traba¡o; y que sólo las 

mercancias tienen movilidad internacional. 

Cabe hacer la aclaración de que en el campo del comercio internacional, los 

neoclásicos han eliminado tales supuestos simplificados. con el objetivo de 

acercar al modelo de los clásicos a la realidad. Los supuestos reales abarcan 

cuestiones tales como varios paises; diversidad de mercancias; costos de 

transporte y aranceles; ingresos y pagos por servicios. etc. Supuestos que 

acercan sin lugar a dudas al modelo mas a la realidad. pero que sin embargo la 

presente investigación se centrará en el modelo clásico con los supuestos 

simplificados. 

Antes de Ricardo. Smith planteaba en su libro "Ensayo sobre la naturaleza y las 

causas de la riqueza de las naciones· específicamente en el capitulo 11 que lleva 

como titulo. De las restricciones impuestas a la introducción de aquellas 

mercancías extranjeras que se pueden producir en el pa1s ·son a veces tan 

grandes las ventajas que un país tiene sobre otro en ciertas producciones. que 

todo el mundo reconoce cuán vano resulta luchar contra ellas. Si resulta un 

manifiesto absurdo emplear treinta veces más capital y mas trabajo en un paós que 

el que hubiera sido necesano para comprar en el extraniero los articules que se 

necesitan, es también una equivocación. aunque no tan grande. desviar hacia 

cualquier empleo una tngésima. o una tncentésima del capital o del esfuerzo 
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humano. Que sean naturales o adquiridas las ventajas que un pais tenga sobre 

otro, no tiene importancia al respecto. Pero. desde que el momento que una 

nación posee tales ventajas y otra carece de ellas. siempre será mas ventaioso 

para ésta comprar en aquella que producir por su cuenta". 23 

De lo anterior podemos señalar que la ventaja absoluta. concepto desarrollado por 

Smith, existe cuando un pais puede producir con menos necesidades unitarias de 

trabajo que cualquier otro pais en varias industrias. En el mejor de los casos esta 

ventaja sólo se da en algunas cuantas industrias y lo mas común es que la nación 

exporte un artículo si es el productor de más bajo costo del mundo. 

Sin embargo, Smith hace un señalamiento, el cual dice: "Prohibir por una ley 

perpetua la introducción de granos y ganados extraniero equivale en realidad a 

propiciar que la población e industria del pais nunca exceda la magnitud que el 

producto primario de su suelo puede mantener"24
. 

En épocas más recientes y dentro de la corriente neoclásica moderna. Paul 

Krugman 25 nos dice que los paises realizan comercio internacional por dos 

razones basicas. En primer lugar. los paises comercian porque son diferentes 

entre si y se benefician de sus d1ferenc1as mediante una relación en la que cada 

uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien. En segundo lugar. los paises 

comercian para conseguir economías de escala~.,; en la producción. 

Este autor señala que en los pnmeros años del siglo XIX el economista David 

Ricardo introdujo un modelo de ventajas comparativas basado en diferencias en la 

productividad del traba10. Éste "modelo ricardiano· muestra una frontera de 

23 Smith. Adam. Op Cit p 404 
>• Sm•lh. Adam. Op Cit. p 407 
,. Krugman, Paul y Obsr1eld. Maurice. Economía uiternaoonal Teoria y pohtica McGrnw Hdl. 
México. 1994. 
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posibilidades de producción en la cual existen recursos limitados para la 

producción. y para producir más de un bien en la economla debe sacrificarse una 

parte de la producción de otro bien. El recurso más importante en este modelo. o 

el único. es el trabajo. y la frontera de posibilidades de producción esta 

determinada por los limites de los recursos e la economía. en este caso. el traba¡o. 

Asimismo. el costo de oportunidad en una economía es la cantidad de producción 

de un bien a que la economla deberia renunciar para producir cierta cantidad 

adicional de otro bien. 

La frontera de posibilidades de producción nos muestra las diferentes 

combinaciones de bienes que la economla puede producir. Sin embargo. para 

determinar qué producirá en realidad la economía se necesita conocer los precios 

relativos de los bienes. es decir. el precio relativo de un bien en términos de otro 

bien. 

En una economla competitiva. la oferta es determinada por la intención de los 

individuos de maximizar sus ganancias. En el modelo ricardiano. si el traba¡o es el 

único factor de producción, la oferta de los bienes estará determinada por el 

movimiento del factor trabajo hacia el sector que pague salanos más altos. por lo 

que los salarios serán más altos en el sector que exista una mayor productividad 

del trabajo y la economla se especializará en el sector que sea más productivo. 

Sin embargo. la hipótesis central y núcleo de esta teoría es la inexistente 

movilidad de factores entre paises. sólo de mercancías. 

Entonces. la economla especializará en la producción del bien A si el precio 

relativo del bien B excede su costo de oportunidad. y viceversa. Siendo el costo 

"° La economlas de escala se dan en p<ocesos prOductJvos cuyas peculoanoaaes l~s 
pennílen que, confonne aumente el tamano de la empresa. los costes medoos a targo plazo vayan 
d1srmnuyendo. As.m.smo, tas economías de escala pueden ser internas o externas 
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de oportunidad la relación de requerimientos unitarios de traba¡o en el bien A y el 

bien B. Por lo que, cuando existen menores requerimientos de traba¡o unitarios en 

la producción del bien A con relación al bien B. el bien A es mas productivo. esto 

se expresa de la siguiente manera: 

~> 
PB 

Siendo PA y PB. la producción del bien A con relación 
al bien B; y aLA, aLB los requerimientos del trabajo 
unitarios del bien A y del bien B. respectivamente 

La frontera de posibilidades de producción de nuestro pals (será nuestro país pera 
diferenciar del extranjero o resto del mundo) se expresarle gráficamente de la 
siguiente manera: 

Producción del bien B 
de nuestro pals OB 

p 

F 

11a1 A 

La linea PF muestra la cantidad máxima 
del bien A que puede prOducarse, dada una 
produccaon del t><en B y viceversa 

Producción del bien A de 
nuestro pals OA 

Ahora, cuando existe comercio internacional con los mismos bienes (A y 8). y el 

mismo factor (l). nuestro país puedo ser mas productivo en el bien A que el resto 

del mundo, y menos productivo en el bien B. o viceversa Suponiendo que 
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BLA 
< 

a*LA 

Lo anterior equivale a decir: 

ªLA < 
aºLB 
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Siendo a •LA y a ·LB los requerimientos unitarios 

de trabajo extranjero del bien A y del bien B. 

respectivamente 

Que los requerimientos de trabajo unitario en la 

producción del bien A y del bien B son menores 

en nuestro pals que en el resto del mundo. 

Se puede decir que la productividad relativa del bien A de nuestro país es mayor 

que la del bien B. por lo que en este caso nuestro país tiene ventaja comparativa 

en la producción del bien A. y si el precio del bien A es más elevado en el 

extranjero que en nuestro pals será beneficioso exportar el bien A de nuestro pais 

al resto del mundo e importar el bien B a nuestro país 

Sin embargo, es necesario ser'\alar que tales ventajas comparativas no son 

eternas. Si en un principio se tiene esta ventaja por el exceso de un factor de 

producción (trabajo). esta no será perenne. por lo que habrá que contemplar el 

tiempo que durará y posteriormente transformarla en una ventaja competitiva. 

concepto en el que profundizaré más adelante :
7 

Las ventajas comparatiyas nos remiten a un modelo teórico que nos permite 

explicar cuál seria la estructura productiva de un país, en este caso del sector 

n Suek!n denommarse asi a las venta;as comparativas que no provienen de la dotacten especiftea 
de recursos naturales de un pais o de otros factores set"l"le,.antes sino de las hab1lldaaes y la 
tecnok>gfa que se incorporan a los pt"OCesos prcx::Juct1vos El t~rm.no 5,,-...e para destaear en 
partteutar. ta d1ferenoa entre las expo-rtaoones trachct0na1e~ ,-je rnalenas pnm.as .,. prOductos poco 
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agropecuario. con la que se lograría el bienestar óptimo para la sociedad. y cuáles 

serian los consecuentes flujos comerciales si no existieran distorsiones en el 

mercado. 

Una actividad cuenta con ventajas comparativas cuando su valor agregado es 

mayor al costo de los recursos domésticos (trabajo. tierra. capital, agua) utilizados 

en dicha actividad. asignándole tanto a los recursos domésticos como a todos los 

bienes comerciables involucrados en fa actividad sus correspondientes costos de 

oportunidad. 

De este modo, la ventaja comparativa significa una mayor productividad de una 

industria, sector o bien de un pais en relación con fa productividad de la misma en 

con extranjero. Además, la productividad relativa de una industria. sector o bien. 

debe ser afta comparada con fa productividad relativa de otras industrias. sectores 

o bienes de el pais al que hagamos afusión. en este caso. el nuestro. 

Para Pauf Krugman, en el comercio intemac1onaf, fa pauta de producción de un 

pais se determina por fa venta¡a comparativa. es decir. los paises exportan los 

bienes que su trabajo produce de forma relativamente más eficiente. e importan 

los bienes que su trabajo produce de forma relativamente más ineficiente 

Para David Ricardo. cualquier mercancía era idéntica a otra en fa medida de su 

reciprocidad. o como lo señala en su teoría. del trabajo contenido en la mercancia 

misma. lo cual funcionaba en sus planteamientos del comercio internacional. Sin 

embargo, esto no se apl1c.."l a nuestra reafldad. n1 siquiera se aplicaba en ese 

entonces. ya que existen algunos bienes estratégicos para una nación, tal es el 

caso de fa agricultura Los f1s1ócratas decían que existen bienes estratégicos como 

los alimentos que no se deben descuidar por la producción de cualquier otro bien 

clat>orados con respecto a las ex:pQ<'l.acf()nes que incorpotan maye>< lt..-cnoJogia y un t.po de 
gercnc•a mas ef,c1cntc 
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También lo señala Adam Smith en la riqueza de las naciones al decir que algunos 

bienes son parte de la defensa del territorio28
• 

Debemos considerar que no todas las mercancías son idénticas en su 

intecambiabilidad en función sólo de sus precios. sino que existen productos 

estratégicos. que dan a las naciones una posición ventajosa en el contexto del 

mercado mundial. y que les da posiciones preferenciales en la escena mundial. Es 

decir, actualmente. los alimentos ocupan lugares estratégicos en los objetivos 

nacionales. por lo que se sitúan como un factor de poder politice, económico. 

cultural. etc. 

También hay que decir que en muchos casos sale más caro no producirlos en el 

país. puesto que las divisas obtenidas por las exportaciones no son suficientes 

para la importación de aíimentos. en estos términos. Es decir. en el caso que nos 

concierne. las divisas obtenidas por la exportación de hortofruticolas no son 

suficientes para las requeridas para cubrir las importaciones de bas1cos. 

El éxito internacional de algunos sectores en el comercio tiene varias 

explicaciones. El clásico se centra en la teoria de la venta¡a comparativa. Se 

atribuye a Adam Sm1th la nación de ventaja absoluta. idea que David Ricardo 

refinó pasando al concepto de venta¡a comparativa. reconociendo que las fuerzas 

del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea 

relativamente mas productiva. lo que significa que una nación puede importar un 

articulo en el que podria ser el prOductor de más bajo costo. si todavía es más 

eficiente en la elaborac1on de otros bienes. 

La d1scus1on t!n torno a i.:l l•.bera'i:;ic1on del cornercio 1nternact0nal sigue ,.,,~ente. corno en 105. 
af\05 de Rfc;.ardo . .nunque e\ ~:;ob1~rnc r1lt!••cano ha dectdldo hberal1,:ar oe manera estrepitosa el. 
comercio con el cl(terJOr, aun con la prOb1CfYltlhca Quo vtve nuestra na<:lón t..i.n el terreno de 1a 
prOducoon y et comercta de a!1mcntos. lo que Uama la atenctón sobre la d1scusón de la apertura o 
no de las cconomias 
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No obstante estas explicaciones, ha existido un creciente convencimiento de que 

la ventaja comparativa basada en los factores de producción no es suficiente para 

explicar las estructuras del comercio actual, debido a que los supuestos que 

fundamentan estas teorías son tan impracticables como ilusorios y utópicos en 

muchos sectores. además que estas venta¡as resultan con la competencia tan 

cambiante como existe en nuestros tiempos. ventajas efímeras que no son para 

siempre. esto se debe a que no se consideran las economías a escala, que las 

tecnologías no son 1dént1cas en todos los sitios. que los productos se diferencian 

unos de otros y que el con¡unto de factores nacionales es fijo. 

Estas teorías también dan por descartado que los factores. tales como la mano de 

obra especializada y el capital, no se mueven entre las naciones. lo que guarda 

poca relación con la competencia actual. 

1.2 Ventaja competitiva 

Por ésta. y varias razones más. ha tomado importancia la teoría de las ventajas 

competitivas. ya que las teorías de las ventajas absoluta y comparativa resultan 

para nuestra actualidad, inadecuadas. debido a los cambios de la naturaleza de la 

competencia internacional, en donde las empresas asumen un papel muy 

imponante en la competencia con el extranjero. además de la intervención estatal, 

es aquí en donde toma imponancia la teoría de la venta¡a compet1t1va. Esta teoría 

deja atrás el concepto de la venta¡a comparativa (aunque parte de la teoría de la 

venta¡a comparativa) e incluye el avance tecnológico. la diferenciación del 

producto, la diferencia de los factores de producción. la especialización de la mano 

de obra. asi como la mov1hdad de todos los factores. Es decir, la venta¡a 

competitiva no solo depende de la productividad de la industria nacional con 

relación a la industria extranjera, sino también a todo los factores antes 

mencionados. Este concepto aún no está terminado. su máximo expositor es 
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Michel Porter con su libro "La ventaja competitiva de las Naciones·:.>9. El concepto 

de ventaja competitiva no se ha cerrado. debido a que su definición no se basa en 

factores estables. tal como la dotación de la tierra, sino se basa en factores tanto 

endógenos como exógenos, lo que hacen volátil la misma definición. 

Por ello, esta teoría tiene mucha confusión en el término de ·competitiva· al 

aplicarlo a una nación, ya que algunos ven la competitividad nacional como un 

fenómeno macroeconóm1co. movido por variables tales como los tipos de cambio, 

los tipos de interés y los déficit públicos. 

Algunos otros autores argumentan que la competitividad es función de una mano 

de obra barata y abundante. lo cual resultaría congruente con las explicaciones del 

gobierno mexicano para la explicación de la competitividad de nuestro país. Esto 

debido a que el gobierno argumenta que en nuestro país existe barata y 

abundante mano de obra. 

Otro punto de vista es que la competitividad depende de poseer recursos 

naturales en cantidades ingentes, y en épocas más recientes se ha argumentado 

que la polltica gubernamental ejerce fuerte innuencia sobre la competitividad de un 

país. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones satisface plenamente el 

término de competitividad, ya que ninguna es suficiente por si misma para explicar 

la posición competitiva de los sectores de una nación. 

Las numerosas y contradictorias explicaciones de la compellhv1dad ponen en 

relieve un problema todavía más, que consiste en determinar en primer lugar qué 

es una nación "competitiva·. ¿Es "competitiva· una nación en la que toda empresa 

o sector es competitivo?. De ser así. ninguna nación llegaría a clasificarse ni por 

aproximación. 

29 Porter. Mochael. The Competlfive Aclvantag<t ol Nat10ns. New Yon. The Free Pre$s, Nueva Yorl<. 
E.U .. 1990. 
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Para muchos una nación podría ser competitiva debido a que el tipo de cambio 

hace que el precio de sus mercancías resulte más barato en el exterior. para otros 

una nación es competitiva con un gran superávit en su balanza o una creciente 

participación de las exportaciones mundiales o cuyos costes unitarios de mano de 

otra son bajos. o de poseer recursos naturales en grandes cantidades. también se 

dice que la que tenga tecnología de punta, ya que esta hará conocer la 

productividad, una explicación más es que son las políticas gubernamentales las 

que llevan al camino de la compet1t1vidad. 

Por estas razones se debe de abandonar toda noción de que el término "nación 

competitiva· tiene mucho significado a efectos de prosperidad económica. La 

principal meta económica de una nación es producir un alto y creciente nivel de 

vida para sus ciudadanos. La capacidad de lograrlo depende de la productividad 

con la que se empleen los recursos de una nación (trabajo y capital). La 

productividad es el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de 

capital. Depende tanto de la calidad y caracteristocas de los productos y de la 

eficiencia con la que se producen 

Por lo tanto, el único concepto significativo de la competitividad en el ámbito 

nacional es la product1v1da::J nacional y para que exista un crecimiento de la 

productividad las empresas de una nación deben me¡orar la productividad en los 

factores existentes mediante la elevación de la calidad de los productos. la edición 

de características deseables. ta me¡ora de la tecnología del producto o superación 

de la eficiencia de la producción. 

Ninguna nación puede ser compet1!1va en lodo (y exportadora neta de todo). El 

conjunto de recursos humanos y materinles de una nación necesanamente es 

limitado. El ideal es que estos recursos se apliquen a los usos más productivos 

que sea posible. El éxito exportador de aquellos sectores con una venta¡a 
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competitiva elevará los costos de mano de obra. insumos y capital en la nación y 

hará que otros sectores dejen de ser competitivos. El creciente comercio ha 

llevado a la creciente especialización en sectores y segmentos intrersectoriales 

estrechamente definidos. 

1.3 Modelo Hcckschor-Ohlin 

Según diversos autores, el modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) o modelo 

de las ventajas comparativas de costos afirma que una nación exportará 

(importará) la mercancía que utiliza su factor más abundante (escaso) en forma 

intensiva. asumiendo algunas condiciones importantes. Estas incluyen mercados 

perfectamente competitivos y eficientes. completa mov1hdad delos factores 

homogéneos de producción, pleno empleo. nulos costos de transacción. 

sustitución limitada entre factores de la misma industria en diferentes paises'º. 

tecnología idéntica y rendimientos a escala constantes. 

Según el modelo HOS. las naciones únicamente d1f1eren en tamaño. dotación de 

factores e intensidades relativas de factores requeridos para la producción. El libre 

comercio alienta la especialrzac1ón de la producción de aquellas mercancias con 

una dotación de factores relativamente abundante y permite que una nación 

importe mercancías cuyos requenm1entos de factor estén por encima de las 

proporciones existentes en el propio país. El hbre comercio comparado con un alto 

grado de protección de las economías. max1m1zará el bienestar. la eficiencia en la 

asignación de factores y los beneficios entre l3s naciones comerciantes como un 

grupo. pero no necesanamente max1m1zará el ingreso real o consumo de algún 

país en particular (Samuelson. 1962). De igual forma. la situación de las personas 

dentro de un pais podría empeorar como resultado del comercio 

"" Este punto es importante ya que la HOS no penn.te camboos en las proporcooncs de los factores 
e influir en los lórrrunos de 1ntcrcambo de cuaiqu.era de tos paises trnphcados 
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El modelo HOS es muy claro al afirmar que, dados los supuestos, cualquier 

desviación de los patrones de comercio producidos por el libre comercio 

producirán una pérdida en el bienestar logrado. excepto en la aportación de bienes 

públicos. 

Debemos recordar que este enfoque analiza los beneficios estáticos del comercio 

internacional y de la especialización industrial, sin considerar los efectos 

dinámicos. Además. este modelo no refleja los problemas políticos y sectoriales. 

ya que la dotación de factores. las ventajas comparativas de costos y los flujos 

subsecuentes de comercio determinarán la composición estructural de la 

economía de un país. 

1.4 Modelo IOE 

El modelo de Industrialización Orientada a las Exportaciones (IOE). se basa en la 

asociación positiva entre el comercio y el desarrollo explicados por el HOS. ~ste 

enfatiza la producción neutral u orientada hacia las exportaciones de las 

manufacturas para maximizar la asignación eficiente entre los factores de la 

producción y una especialización entre las naciones de acuerdo con sus 

respectivas venta¡as comparativas de costos. Además subraya el papel central de 

las manufacturas de las economías periféricas. 

Bella Balassa enfatiza los efectos dinámicos del crecimiento exportador en el 

crecimiento económico general al decir: -La expansión de tas exportaciones actúa 

como un motor del crec1m1ento económico por vanas razones interactivas. Las 

exportaciones proporcionan una fuerte demanda de insumos domésticos y. a 

través de mayores ingresos. de brenes de consumo interno También proporcionan 

una fuente de drvrsas asegurando asi el financ1am1ento de las 1mportac1ones 

adicionales de brenes intermedios y de capital requeridos por el incremento del 

producto. La experiencia del crec1m1ento y la segundad de que no se interrumpirá 

por una crisis de drvrsas alienta las inversiones La efic1enc1a de la 1nvers1ón de 
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incrementa por la explotación de la ventaja comparativa, el uso de mélodos de 

producción a gran escala y el mantenimiento de una mayor capacidad de la 

utilizada. El garrote y las zanahorias de la competencia en los mercados 

extranjeros proporcionan los incentivos para el cambio tecnológico. (Balassa. 

1989:296sss) 

1.5 Teorías alternativas al planteamiento neoclásico 

No obstante que la corriente neoclásica ha sido la corriente más utilizada, tal vez 

por su sencillez, para explicar el funcionamiento de la economía, existen teorías 

que con base en una critica hacia la teoría neoclásica, presentan escenarios 

diferentes a los planteados por esta última. 

Tal es el caso de Myrdal. quien menciona que, opuesto a lo que sostiene la teoría 

neoclásica. -tanto en el nivel 1nlernacional como en el nacional, el comercio. por si 

mismo. no conduce necesariamente a la igualdad. Por el contrario. es probable 

que tenga efectos retardadores sobre los paises subdesarrollados-3
'. 

En este sentido. Gunnar Myrdal argumenta que a menudo. la ampliación de los 

mercados fortalece en primera 1nstanc1a a los paises neos y progresistas. quienes 

poseen industrias manufactureras que están en primacía. fortalecidas por las 

economías externas que las rodean Por el contrario, los paises subdesarrollados 

se encuentran desventaja y deben vigilar la industria de que disponen; 

particularmente la pequeña industria y el artesanado. Los cuales están 

amenazados por las 1mportac1ones baratas de los paises industriales. por lo que 

tienen que ser protegidos. 

De la misma forma. Myrdal plantea que "el principal efecto positivo del comercio 

internacional sobre los paises subdesarrollados ha sido. de hecho. fomentar la 

producción de los productos pnmanos; y esta producción. que emplea en gran 

'' Myrdal. Gunnar. Teoría econorrllca y re-g>0n0s sutxJesarrolladas FCE Me.,co. 1979 p 65 
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medida mano de obra no calificada, ha constituido el núcleo de sus exportaciones. 

Sin embargo, en este campo se encuentran a menudo con una demanda 

inelástica en los mercados de exportación; con una demanda cuya tendencia no 

aumenta con rapidez. y con excesivas fluctuaciones de prec1os31
". 

Asimismo, para Myrdal, la ayuda y asistencia que los paises pobres reciben de los 

más ricos está orientada frecuentemente a incrementar las producción de bienes 

primarios para la exportación, lo que en una perspectiva de largo plazo no 

promueve el desarrollo de los países pobres. 

Según Myrdal. el comercio. por sí mismo. no conduce a un desarrollo integral; 

tiende más bien a tener efectos retardadores y a fortalecer la conservación del 

estancamiento y la regresión. 

El sustento del planteamiento anterior se encuentra en que regularmente en los 

paises pobres, ante la apertura comercial, los ingresos recibidos por sus 

exportaciones no logran seguir el mismo ntmo de crecimiento de sus necesidades 

importadoras. por lo que encuentran serias dificultades en su intercambio con el 

exterior. Por consiguiente. el éxito de sus esfuerzos de desarrollo dependerá en 

una medida importante de su capacidad de atraer sumas adelantadas de capital 

extran¡ero en condiciones razonables 

1.6 Ventajas comparativas y competitivas para México 

A la luz de los planteamientos anteriores. principalmente los neoclásicos. se 

esperaria que el flu¡o de bienes comerciados a través de las fronteras estuviera 

exento de la interferencia gubernamental. sin embargo durante muchos ai'los las 

naciones han impedido el llbre flu¡c de comercio internacional por medio de 

aranceles. cuotas. reglas tecni~•s o administrativas ~· procedimientos y controles 

de cambios. Esta::. politicas estan influidas por consideraciones polit.Jcas. 

,., Myidal. Gunnar Op C•t. p. 66 
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económicas y sociológicas, que buscan beneficiar al país que las impone aunque 

afecten al desarrollo mundial. 

En cuanto a los procesos de liberalización del comercio que se han presentado 

últimamente. se pueden dividir en dos: el proceso de globalización y el proceso de 

regíonalización. El primero implica la existencia de organismos y tratados 

multilaterales. como el GATT. el cual dio origen a la OMC, cuyo propósito es la 

reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional. 

El proceso de regionalización se basa principalmente en la negociación de cierto 

grupo de países. mediante acuerdos entre grupos específicos de naciones. con el 

propósito de promover el libre comercio entre las naciones firmantes, pero seguir 

manteniendo sus barreras ante el resto del mundo. 

Asimismo, dicha internacionalización del capital impulsa a nuestro país a ta 

-modernización- de una parte económicamente significativa de la agricultura 33 

Esta parte se transforma en una agricultura -moderna-. tecnificada. dando origen a 

nuevas relaciones sociales de producción. creando una agricultura comercial que 

produce de acuerdo con la demanda del mercado internac1onal34 

La causa fundamental de estos cambios es la creciente innuenc1a que tienen los 

fenómenos económicos internacionales para con las act1v1dades productivas. así 

pues. la agricultura capitalista (y tarnb1en la no capitalista) se ha expandido hacia 

los distritos de riego, la ganadería ha aumentado rápidamente. con una orientación 

hacia los mercados de exportación. desplazando hacia el sureste del país la 

producción destinada al mercado interno 

:'1.l As1 con10 impulsa a una parle de la agocwr:ura hacia la m0dern1dad. tan'\tl1en hunde aUn mas a 13 
orra par1e. creando un sector dual 
)..& Ante esto. debemos set'\aiar Que las e-._partaetones agropecuarias se nan CSrvers1hcaao en k>s 
UH1mos dt.""Cen1os. y ahora 1nciuyc-n entre sus renglones mas 1mp0rtantes frutas y tcgumb1es care. 
tabaco y ganado. mientras Que el ..,-otumcn de las ampartaoones es de granos basteos 
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Estos cambios propiciaron el aumento de Ja producción de frutas, legumbres e 

insumos industriales (sectores más rentables y con ciertas ventajas para el país). 

es por ello que toma importancia el tema de la producción fruticola en nuestro 

pals, por Jo que a continuación abordaremos el tema en toda su extensión 

En México, el gobierno pretende intensificar y fortalecer el proceso de sustitución 

de cultivos que tengan una mayor rentabilidad a través de la polilíca de apertura 

comercial, y que con ella se incremente la producción de aquellos cultivos que 

generen mayores divisas y presenten una aparente ventaia comparativa. Aunque 

esto es benéfico para los productores nacionales, no hay que olvidar el cultivo de 

aquellos productos que son base para la dicta alimenticia de los mexicanos. ya 

que se podria caer en una cns1s de alimentos, cnsis que no pudiera ser 

compensada por el aporte de los nuevos cultivos. 

Bajo el punto de vista de la rac1onahdad económica. en la sustitución de cultivos 

rentables internacionalmente toma 1mportanc1a la rama hortofruticola. Esta rama 

presenta una importante demanda internacional y una mayor rentabilidad 

comparada con la producc1on de granos bas1cos (a pesar de la gran 1mportanc1a 

alimenticia que tienen estos ult1mos para cualquier nación); ahora se ha tratado de 

aumentar la producción de los hortofruticolas al abrir las fronteras comerciales y 

disminuir los subsidios a los granos. en un contexto de ba1a proouct1v1oad. 

desarrollo y rentabilidad de éstos Es decir, a grandes rasgos. la agncultura 

nacional se encuentra en un proceso de sustitución de Ja producción de bas1cos 

por Ja de hortofruticolas. 

Tomando en cuenta una polillca basada en la tesis de la ventaia comparativa. ésta 

sugiere que -si México cuenta con ventaja comparativa en frutas y hortalizas. se 

debe exportar éstas (cuesta relativamente menos producirlas). y con las divisas 

obtenidas por las exportaciones. importar aquellos productos en los cuales no se 
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es tan productivo (tienen un costo relativamente más alto), como es el caso de los 

básicos en nuestro país". 

1.6.1 Ventajas competitivas en el TLCAN 

Bajo esta óptica de ·ventajas competitivas" en la que la competitividad es función 

de una mano de obra barata y abundante, el gobierno mexicano argumenta que 

dichas ventajas apuntan a la rama hortofruticola, que en su producción de invierno 

se beneficia por la apertura comercial. El gobierno mexicano prevé la expansión 

en momentos en que los productores de Cahfornia y Florida. refiriéndose a 

Estados Unidos (nuestro principal socio comercial) pierdan la protección 

arancelaria, además de no poder satisfacer las necesidades de su mercado 

interno, debido a la alta demanda. 

El gobierno de México utiliza el ejemplo de los beneficios a esta rama como factor 

que justifica la inserción agropecuaria en el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) 

El TLCAN consiste en un conjunto de reglas que sirve para normar los 

intercambios de capital. mercancías y servicios de manera ventajosa sobre otros 

paises con los cuales se tenga comercio. Sin embargo excluye temas importantes 

como la m1grac1ón. y relega otros como el trabajo en general. el cuál aborda sólo 

en algunos sentidos. 

De acuerdo con la v1s1ón oficial, estos intercambios se regían por un conjunto de 

acuerdos y d1spos1c1ones de carácter sectorial, cuya v1genc1a limitaba fas 

inversiones, en especial las de largo plazo (sin embargo. parte de la inversión que 

ingresa a nuestro pais es especulativa y se dinge a fa Bolsa Mexicana de Valores. 

en 1999 fue aproximadamente el 40%) ya que introducían un elemento de 

incertidumbre con respecto al futuro de las ventajas mutuamente acordadas Hoy 

el Tratado proporciona seguridad y confianza a 1nvers1onostas y exportadores 
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sobre los intercambios que pueden realizar. ya que se detallan plazos y 

modalidades de desgravación; se establecen reglas para determinar el origen de 

los productos y. asi. privilegiar los intercambios entre los tres signatarios del 

Tratado. 

Para las autoridades mexicanas el TLCAN. permitirá a nuestro país exportar más 

atraer inversiones y crear más empleos mejor remunerados. ya que nuestra 

economla ya tenla fuertes lazos comerciales con el principal socio del TLCAN. 

Estados Unidos, debido a que con Canadá tan sólo nuestro país comercial el 2% 

de sus mercanclas. 

En lo que se refiere al comercio agropecuario, a éste se refiere el capítulo VII del 

Acuerdo, "Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias·. en donde se 

plantean las condiciones para el acceso a los mercados de fas partes firmantes. 

mediante la reducción o eliminación de barreras a fa importación en el comercio de 

productos agropecuarios. Sin embargo. las negociaciones en este sector se 

llevaron a cabo de manera bilateral entre México-Estados Urndos: México-Canadá 

y Estados Unidos-Canadá. En las negoc1ac1ones que se plasman en el Tratado, 

las partes comparten el ob¡ellvo de lograr la el1minac16n multilateral de los 

subsidios a la exportación para los productos agropecuarios. ya que éstos 

distorsionan el comercio y afectan fa producción (Articulo 705) 

También reconocen que las medidas de apoyo interno pueden ser de vital 

importancia para sus sectores agropecuarios. pero que también pueden 

distorsionar el comercio y afectar la producción y cuando una parte decida apoyar 

a sus productores. deberá esforzarse por avanzar hacia políllcas de apoyo interno 

que: 

tengan efectos de distorsión mínimos o inexistentes sobre el comercio o la 

producción; o 
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estén exentos de cualquier compromiso de reducción de apoyos internos 

que pudieran ser negocios conforme al GA TT (Articulo 704) 

El TLCAN promueve ventajas comerciales agrícolas. para el caso de México con 

el incremento de las exportaciones de hortalizas y frutas. que son cultivos 

intensivos en fuerza de trabajo. Mientras que para los Estados Unidos y Canadá 

sus ventajas competitivas están en la producción de granos. oleaginosas. lácteos 

y productos cárnicos. que hace uso intensivo de tierra y de capital. 

Algunas veces el libre comercio promueve cambios en las estructuras de 

producción. favoreciendo a aquellos productos que cuentan con ventajas 

comparativas. cuando no existe intervención estatal. 
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Capítulo 2. Impacto del TLCAN en el Sector Productor de Frutas 
de Exportación de México 

2. 1 Negociación del sector agrícola en el marco del TLCAN 

El sector agropecuario cs. sin duda. fundamental para nuestra economía como 

motor de impulso al desarrollo. no sólo por su contribución a la producción y al 

empleo sino por sus propias características inherentes. Los objetivos de la 

negociación en este sector específicamente fueron-

Ampliar y garantizar a sus exportaciones el acceso al mercado de Aménca 

del Norte 

Abastecerse de insumos esenciales de calidad. a precios internacionales. 

Mejorar la product1v1dad y aumentar la competitividad 

Atraer la inversión nacional y extran1era para generar empleos 

Salvaguardar el derecho del Estado para utilizar ciertos mecanismos de 

apoyo (subvenciones). 

Uno de los argumentos que estuvo detrás del proceso. según el diagnóstico oficial 

fue el de que ·1as características con las que el Estado ha orientado la actividad 

comercial en el ámbito al1mentano. ha d1stors1onado el desarrollo de los agentes 

comerciales y ha promovido 1ncrc1as insatisfactorias en la capacidad competitiva 

de los productores. ya que el protccc1onosmo comercial motivó un crecimiento 

orientado al interior. frenó la 1nnovac1ón tecnológica. y favoreció producciones con 

ba1a calidad internacional orientadas hacia un mercado cautivo. Ello hm1tó 

crccientemente la capacidad del sector externo para generar las d1v1sas 

necesarias para financiar el desarrollo"" 

» Hemándcz. Jase 1.1 "A;:>crtura comercial y ptOOucoón agrícola en Mé.<>C<>. 1987-1993-. en La 
agricultura meX1cana y la aperturJ comercial BanOn M. y H1>mández J (c:oord ). UNAM-UAM 
México. 1996. p p 7 t -96 
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Otro grave problema del sector había sido que. de acuerdo al punto de vista 

gubernamental, las deficiencias tanto de la infraestructura como de los servicios 

de apoyo han favorecido una excesiva intermediación, produciendo un incremento 

de tos costos de distribución y, como consecuencia de este. un aumento de los 

precios al consumidor final. 

E'.:ste fenómeno provocó una concentración excesiva de productos en unos 

mercados regionales y, en contraparte, escasez en otros sistemas comerciales 

menos desarrollados. donde los precios son superiores a los registrados en las 

zonas que concentran productos36
. 

En la negociación de acceso a mercados. México consiguió que el 61 y el 88% de 

nuestras exportaciones a EU y Canadá respectivamente. quedaran libres de 

arancel desde el momento en que el Tratado entrara en vigor. En cuanto a nuestra 

apertura. esta ocurrir a de manera más gradual sólo el 13 5% quedó libre en ese 

momento. el resto se ira liberalizando en un lapso de 1 O o 1 5 a partir del 1° de 

enero de 1994. Lo anterior no nos asegura que las negociaciones hayan sido 

favorecedoras para nuestro país, como lo veremos mas adelante 

Se obligó a que ciertos productos. además de los que estaban su¡etos a permisos 

previos de importac1on fueran sust1tu1dos por aranceles con nivel de protección 

equivalente. de acuerdo con el compromiso contraído con la Organización Mundial 

de Comercio (OMC. antes GA TT) 

Estos aranceles. fi¡ados altos y con un periodo de desgravación largo, darían la 

oportunidad a los sectores más vulnerables de fortalecer su posición Fueron 

aplicados ba¡o el sistema de arancel-<;uota. Algo importante es que el valor de 

X> Secretaria de COfTIC'tCJO y F ()(TlC-ntO Industrial. Program..."l Nact<>r.aJ de ~1oderni.;:ac.on CH.!í Abasto 
y del ComerCIO lntcnor 1990· 1994, tomaóo oc Antologla de la Ptaneaoon en Mex>eo. col 22. ED 
FCE. Mé:<ICO, 1993. p 367. 
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estos cupos de importación se fijó considerando los montos tradicionalmente 

importados. 

En materia de medidas sanitarias y filosanitarias, las cuales buscan proteger la 

vida y la salud humana, animal y vegetal, de los riesgos asociados con 

enfermedades. plagas, aditivos o sustancias qulmicas n alimentos, se obtuvieron 

acuerdos con el objeto de evitar que sean utilizadas como barrera para frenar el 

comercio legltimo. 

Podemos ver que desde el inicio de las negociaciones. se preveían ciertas 

consecuencias para el sector de cada uno de los paises integrantes del TLCAN. 

Para los Estados Unidos. un aumento de sus exportaciones de granos, 

oleaginosas y productos de carne. rntensivos en tierra y capital, así como algunas 

frutas de clima templado. Para nuestro país. un aumento en las exportaciones de 

frutas. nueces y legumbres. rntensrvos en trabajo. y en aquellas srn competencia. 

como café, azúcar (la cual úl!lmamente ha estado en el centro de la discusión) y 

frutas troprcales Esto. rmplrcaria para México un aumento en la eficiencia del 

sector mediante un cambio en la asrgnac1ón de recursos económicos. derivado de 

las mod1f1cac1ones de los precios relativos internos relacionados con los del 

principal socio comercial. asi como efectos sensibles en los niveles de 

productividad. la compos1c1ón cuant1tatrva y cualitativa de la balanza comercial. el 

nivel de empleo y la d1stnbuc1ón de ingreso. 

Las prev1s1ones del Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y 

Canadá, que inició en 1989. fueron incorporadas al TLCAN. En este acuerdo. se 

llegó a la determinación de que las tarifas que afectan al comercio agricola de 

ambos paises se ellm1narian totalmente. con algunas excepciones para ciertos 

productos que ut1lrzarán el sistema de arancel-cuota. para el 1 de enero de 1998. 
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México y Canadá celebraron un acuerdo bilateral complementario al TLCAN para 

el acceso de los productos agrícolas. Este acuerdo eliminará las barreras al 

comercio en plazos de 5, 10 y 15 años. Las tarifas entre los dos paises en 

productos como pollo. huevo y azúcar se mantienen vigentes. 

En el siguiente recuadro se hace referencia al Capitulo VII del TLCAN, el cual se 

refiere al sector agrícola: 

f
--------··-·-Puntosa· rcsaltar-dofl:apitü1o'7ilCiOITLCAN --¡ 

-----------~!!. respcc~ a las b_<!!"_!eras .'!~!lcelarla_s____ j 
México y EU chm1naran de 1nmedtalo sus barreras no arancelarias mediante su conversión a¡ 
sistemas de arancel cuota. o bien. a aranceles Este arancel cuota se reductra gradualmente 
hasta llegar a cero durante un pcrtOdo de diez o qumce aftas. dependiendo del producto / 

I • 1'.1éx1co y EU cllm1naran Jos aranceles en una amplia gama de proauctos. cuyo valor equivale. ¡ 
aproximadamente a la mitad dc-4 comeroo bilateral agropecuano Se negociaron plazos I 

1 mayores para los productos denominados -extremadamente sensibles a las 1mportac1ones"", 1 
1 entre los que se encuentran el nlaiz y el fn1ol para México. y el 1ugo de naran1a y el azUcar para! 
: EU 
· • Canada y k1Cx•co ehrninariln barreras arancelarias y no arance>!Jr1as a su comercio 
j agropccuano. con excepción de las que se ap/lc.an a proouctos lacteos. av1colas. huevo y 
\ azúcar 
/ • Durante los pruncros d1cl: ar'"los de v1genc1a del TLCAN. se establece una d1spos1c1on para 

aphcar una salvaguarda espcc1al a ciertos productos dentro del conte .. to de los compromisos 
bilaterales mencionados Un país miembro del TLCAN pOdr.='i 1nvor-.1r este mecanismo cuando 
las 1mport;:tc1oncs de to1lcs proouctos provenientes Ce/ otro pais s1gnu:ar10. alcilncen los n1vc!es 
de act1vac1ón de la salvaguarda predetcrm1nados P.n el Trataao En este caso ei pa1s 
importador pOdrtt aplicar la tasa mas baja entre Ja tasa arance1ar1J c:e nacion mas favorecida 
que exista en el mon-1ento de apftcac1on de la salvaguarc.ia 
Cada pa1s se esforzara para establt."CCS polit1cas oc aPo'fO <J su sector agropecuario que no 
distorsionen el comercio (podran nl0dlf1c..'lr sus 1n<....~n1smos de iitlQ)O 1ntt_~rno de conform1Cad 
con sus obhg;tc1oncs del GATI) 

1 
• En lo que cabe a lo subsidios a las exporttlct0nes. sólo seran par.1 con1pens.ar los o!orgados a 

las 1mpor1ac1oncs de paises no s¡.gnatc,nos 
; • Un com1tC trilatcrat paro:i el ccrr'letCfO a9ropccuilr10 v.g1lara la puesta en practica y la i 

admrnistraoón de las disposiciones establt.."C>das Se establecerá un 1;rupo de traba¡o P..Aé)(tCO~ ! 
, EU y uno MCx1co-Canada dependientes del comité. que rcv1saran la operación de normas de¡ 

t----~~lCa~_Y._-~~~~~~--------~---·--·-·--·--------·-----·----·--- -------------·-------~---·---..J 

37 



Tesis de licenciatura 

2.1.1. Barreras aré<ncelarias 

2.1.1.1 Acceso a mercados 
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Javier Enríque Enriquez Venegas 

En la negociación del TLCAN se pretendió reconocer la sensibilidad particular del 

sector agropecuario de nuesiro pais, lo que se. tradujo en un programa de 

eliminación arancelaria gradual y asimétrico. Ante esto hay que decir que con todo 

y este sistema. gran parte del sector no se encuentra preparado para la 

competencia con el exterior, provocando la desaparición de micro y pequeñas 

empresas y fomentando las fusiones y adquisiciones de otras. 

Una forma de evaluar si la negociación respondió a estos ob¡e!lvos particulares es 

ponderar el comercio del sector en cierto periodo con la velocidad con que se 

eliminará el arancel de importación. De acuerdo con este indicador agregado, 60% 

de nuestras importaciones agropecuarias provenientes de EU y Canadá se 

liberarán del arancel en plazos de 1 O a 15 añosa a partir de la entrada en vigor del 

TLCAN 

Se negociaron esquemas particulares de eliminación arancelaria que respondieran 

a la situación especifica de cada producto. Estos esquemas se dividen en: 

Eliminación inmediata, por parte de tos EU de aranceles a todas las nores y 

plantas de ornato - excepto rosa -. ganado bovino en pie. miel de abe¡a y 

nueces. En productos como pepino. berenjena. esparragos. melones. 

tomate tapo cereza. chicharos. y sandia. La liberalización inmediata se 

aplica solo durante la parte del año en que México concentra sus 

exportaciones 

Para los productos sensibles (aves. carne de pavo y pollo. cebada. huevo. 

grasa y aceites minerales) se negociaron plazos de desgravación de 10 

años (enero. 2004). con el esquema de cupo mencionado a continuación 
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Para los productos más sensibles de México (maíz. fn¡ol y leche en polvo) 

se negociaron plazos de desgravación arancelaria de 15 años (enero, 

2009). además de un cupo de importaciones libre de arancel, con lo cual se 

atiende al problema de abasto en el mercado nacional y se permite al 

sector productivo nacional ajustarse a la competencia del exterior. 

En productos corno cerdo, manzana. papa y café procesado. se negociaron 

salvaguardas especiales (arancel - cupo), de tal forma que el arancel preferencial 

se aplica únicamente una parte del año y para una cantidad determinada durante 

el periodo de transición. 

A partir de la entrada en vigor del TLCAN. el monto de los cupos31 aumenta cada 

año, 3% si proviene de los Estados Unidos y 5% si provienen de Canadá. Estos 

productos estarán libres de arancel en el 2003. Del mismo modo, a las 

exportaciones que excedan el cupo establecido se les aplica el arancel base del 

cual parte la desgravación 

En otra modalidad de desgravación arancelaria, en 1998 Estados Unidos liberó 

algunos productos como rosas. mezcla de frutas y de vegetales. naran¡a. mango. 

aceitunas ~· ¡ugo de piña Igualmente se aplicó en el 5° año la desgravación total 

en tomate (durante algunos meses). col de Bruselas. pimiento. calabac1tas y rnaiz 

dulce. Para el resto. se aplicó un calendario más gradual 

2.1.1 .2 Reglas de origen 

Se establece que un bien agropecuario ongmano es aquel que es obtenido en su 

totalidad o producido enteramente en territorio de una o mas de las partes. 

Algunos productos agropecuarios que no sean totalmente obtenidos en Ja región 

conferiran origen en la transformación cuando 

3
:- El monto de los cu;>os se dcternuno con base en los nrveles pron'ledt0 de comerc10 óe tos at\oS 

recientes 
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a) Los insumos utilizados sean de cualquier parte. procesados en la región 

(por ejemplo la carne y los animales para producir embutidos y el tabaco 

para producir cigarrillos o puros. etc). 

b) Los insumos se limitarán a los de la región (por ejemplo los cítricos para 

obtener jugo de naranja. le leche para elaborar quesos. yoghurt y 

mantequilla. etc). 

2.1.1.3 Cupos de Importación 

Los cupos agropecuarios fueron establecidos con base en tres razones 

fundamentales: 

1. El compromiso multilateral ineludible de México y demás paises miembros 

de la OMC. de sustituir la protección por medio de permisos por aranceles 

con un nivel de protección equivalente. Sin embargo este nivel de 

protección es decreciente a medida que pasa el tiempo. hasta que en un 

plazo determinado llega a ser cero. 

2. Para los productos mas sensibles y otros que contaban con permiso previo 

se negociaron plazos largos de desgravación: de 1 O y 15 años. 

3. En determinados productos el arancel que sustituyó al permiso previo 

corno instrumento de protección fue muy alto e incluso proh1b1t1110 (maiz 

198%. fn10J 128%. leche en polvo 128%, etc.); se establecieron cupos 

limitados con arancel cero a los montos importados correspondientes a las 

tendencias h1stóncas. 

En ciertos casos los cupos se negociaron a niveles no adecuados para cubrir el 

abasto interno AlgLJnos ejemplos de estos casos son el maíz y la ceba~. 
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En lo que se refiere a las medidas sanitarias y fitosanitarias en el sector 

agropecuario, éstas cumplen una función primordial en la protección de la vida y 

salud humanas. animales y vegetales. y de los riesgos asociados con 

enfermedades o plagas y con aditivos o sustancias quimicas en alimentos. 

----P~=~º:::i~~~~::~~~:~:¡:;~:~:~:t~~:::L~-:.!~:-·:~::~:~:ª----------1 
EltraladO-COnfi-rf1la·e¡- dCr"l.~hO ·ae·ead~- pa,s para -de-ier-,n.ñar ei n~~;e¡ cic-·p,o-ieCC;ón-sa-n,far;a-o·i 

tosanitana que considere odecuado y dispone que cada pa1s puede alcanzar tal nivel de 1 ¡ protección mc..ad1antc m(..."d1das que 
a) se fundamenten en pnnc1p1os científicos y una evaluación del nesgo, 

1 
b) se a~hquc solo en grado nccesano para proporcionar el nivel de prolecc1on determinado por~ 
un pals. y , 

¡ e) no se traduzcan en d1scrurnnac•ón in¡usflf1cada o en rcstnccioncs encutHertas al comercio ' 

1 
1. 
i 

!. 

,. 

¡. 

' .. 

Los tres paises prornoveran el desarrollo ;r la rc .. 1s1on de las norrn<Js sanitaria•> ,. f11osar11tarias 
1nternac1onalcs en el marco de las org.arnzaciones de normal1zdc1on 1nternac1onates y ae 
Aménca del None sobre la m.'.llí!'fla 
Se acuerda promover ta eqwvalcnc1a de las meC•das sanitarias y fitosan1tar1as sin reducir el l 
nivel de prol(."CCión de la vida o la salud humana. animal o vegetar octcrm1n<1do por C....""lda pa1s 

El TLC establece preceptos para ta evatu;tC1ó;i Cel riesgo. que rnc!uyen aquellos para la! 
avaluac16n de la probiJbiltdad de entrtlaa. rad1c~1c10n o prop;:_ig,;Jc1on ce plagas )" t~r~ferrnedades 
Las medidas samt.:irias y f1tosan1tar1as se fundarnen:aran en una e\.·a1uac1on ce! nesgo a 1a vida 
hun1ana o la sa!ud. &H""11n1;.JI o vegeta!, tornando en cuenta las u~cn1c~1s ce e ... ·,:i!u.acion el•.!¡ r1E..!sgo 
desarro!ladas por las or9an1:ac1ones. dt~ norn1a:~.:ac1on anter1orr.-..en1e rlh.~·1c1onaC!a:3. sobre 1a 
nlatena 
E:iosten re-glas par;,1 la '-tdaptac1on de n'eCrdas s.an1t<3rias. ) frf05<)n,t~-,rias a ws conchcaont!s 
regionales. en partu:ular las relatrvas a ::onas l1:>res o Ce ese.as.a preva1c..•nc1a oe plagas o 
enfermedades 
El TLC establece una oblig.acion de la notd1cacion previa a Ja .tdODC10n o mod1frcac1on de: 
cualquier mt..'"C!1da sanitaria o f1tosan1tana c;uc pueda afectar t.!'I comcrc,o en l.:! zona La ¡ 
nol1f~"JC>6n deber;,'\ ser'\alar los bienes cornprenCrdos. as1 corno los 0~:12't1--os y rnot1·.ros de la· 
medida 
Los tres paises facilitaran la prestacion de as•stcnc1a 1ecn1c.a re·Latr\.a al tem .. i. ya sea de" 
manera directa o med1an:e las org.:1ni:ac1ones Oe rorn1al1:.otc1on per11nentes 

Se disponen reglas sobre los proced1rn1cntos para g.ar.ant~~•lr e! cun1;") 1 1rT"'!.Jt.~n10 de las rncd1~as ., 
Estas reglas permiten la operacron continua de los p'oced1mi-errtos mtefnos de contro4, ; 
inspccc.6n y aprobaoon. co•1 a;>c-go a lo~ ;::-r1nc1;);os de tt.c.110 ~aoonal. o;>ortunidaa y 

~ ____ _!.r_a~s2~:_':::ic1<!_Yr~ 19~- P'~-~dom_1c:i~<?.2i. ----~·-·· .. 
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Sin embargo, estas medidas pueden también ser utilizadas como restncc1ones 

disfrazadas al comercio. Por ello, en el TLCAN se buscó establecer preceptos que 

impiden su uso injustificado, respetando el derecho de cada país a determinar su 

nivel de protección deseado en ese ámbito y no permitiendo acciones neo

proteccíonistas. 

Estos preceptos establecen, por ejemplo, que las normas de protección deben 

estar fundamentadas en principios científicos y en una evaluación del riesgo; que 

no deben ser instrumentos de discriminación injustificada o restricciones 

encubiertas al comercio; que se promoverá la equivalencia de las medidas en la 

materia sin reducir el nivel de protección de cada uno; que se establecerán reglas 

de verificación, y que se creará un mecanismo de solución de controversias. 

Finalmente. las medidas deben adaptarse a las condiciones regionales. con el fin 

de reconocer zonas libres o de escasa ocurrencia de plagas o enfermedades y 

garantizar el acceso a los mercados. A partir del TLCAN se empezó a reconocer a 

los paises divididos en zonas (antes se consideraban en su totalidad) y se fijaron 

los procedimientos para establecer las zonas libres de plagas y enfermedades. 

En el foro internacional llamado -siosafety What 1t means for agnculture-. 

celebrado el mes de febrero del año 2001 en los Estados Unidos. en el marco de 

la Convención de las Naciones unidas sobre 01vers1dad B1ológ1ca. se trató de dar 

un marco regulatono para las transacciones internacionales de los productos Este 

protocolo es un acuerdo ambiental que busca proteger la biodivers1dad. y que fue 

firmado por mas de 130 paises el 29 de Enero del año 2000, en Montreal Canadá, 

aunque solo en la n11tad de estos ha sido ratificado As1m1smo, es un proceso que 

abarcará de 2 a 3 años parta implementarse en su totalidad. 

El Protocolo respeta los derechos de los paises. como cualquier otro acuerdo 

internacional avalado por la OMC, y tiene como marco pnncipal el acuerdo sobre 
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medidas sanitarias y fítosanitarias de la OMC. Este acuerdo busca prevenir los 

daños y minimizar los efectos que pudieran ser ocasionados debido a la entrada 

de productos que contengan sustancias nocivas para la salud humana. animal y 

vegetal. Lo anterior, sin intervenir en las decisiones que toma cada pais por si solo 

acerca de los productos que se internen en su territorio. As1m1smo. el protocolo 

establece la existencia de una oficina que ofrece información técnica. legal y 

ambiental sobre los diversos organismos producidos mediante el uso de la 

biotecnología. Es importante señalar que este acuerdo no contempla la salud 

alimentana no los alimentos procesados. 

Los compromisos en materia sanitaria y fitosanitaria ya han rendido frutos para 

México:.e: 

A partir de 1998. se logró que los productores de aguacate tipo -Hass- del 

estado de Michoacán tuvieran acceso. entre los meses de noviembre y 

febrero de cada año. a 19 estados de los Estados Unidos. eliminando 

parcialmente la prohibición que existía desde 1912. la cual se argumentaba 

en la existencia de plaga (gusano barrenador) en el aguacate mexicano. y 

propiciando además la negociación para ampliar el ciclo de exportación y la 

cobertura geográfica de los estados importadores de los Estados Unidos 

Con el reconoc1m1ento de Ba¡a California como zona libre de plagas. a partir 

del 8 de ¡uilo de 1998. el tngo Valle de Mex1cail puede ser exportado a 

Estados Unidos. revirtiendo de esta manera la proh1b1c1ón vigente durante 

20 años. 

2.1.2.2 Normas técnicas y de comercialización 

Las órdenes de comercialización constituyen una de las barreras que 

potencialmente pueden incidir negativamente en las exportaciones de productos 

mexicanos. en especial de frutas y hortalizas Para evitar otros problemas. el 
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TLCAN dispone de lineamientos para que cuando México y los Estados Unrdos 

adopten una disposición relativa a la clasificación, calidad o comercialización de 

un producto interno, se debe otorgar un trato no menos favorable a los productos 

de importación similares a los de otra parte cuando estos se destinan por 

procesamiento. 

Se estableció un grupo de normas de calidad y comercialización agropecuaria, 

importante para proporcionar a los exportadores de frutas y hortalizas de nuestro 

país un foro para resolver problemas derivados de la aplicación de requisitos 

minimos de calidad como condición para el acceso a los mercados. 

El ComitQ._~~~()r_c:tº_9_orri~~ci_é1li;zación_ e11 _.!!1_ª!-ºn.a_Q!?_SQn_!rqy_ºr1ilq~¡:>rivJJsl-ªl? se 

encuentra compuesto por miembros del sector público y privado y tiene como 

principal objetivo el recomendar instancias para solucionar controversias 

comerciales privadas sobre productos agropecuarios. De la misma forma, he 

hecho recomendaciones con referencia a la conformación de un sistema de este 

tipo en México. lo cual podria beneficiar al exportador, ya que se le ofrecerían 

gi'.lrantias sobre pago y certidumbre sobre el comportamiento del cliente 

El Corr:uté_cje Comercio_ Agropecuario es un foro de consulta con respecto al 

capitulo agropecuario del TLCAN Por gestiones de nuestro pais. en este Comité 

se han resuelto distintos asuntos relacionados con las exportaciones de productos 

agropecuarios mexicanos. Ante esto. hay que decir que el TLCAN establece un 

mecanismo para resolver controversias en forma expedita entre los paises 

miembros. que será trascendente en la resolución de disputas en un futuro 

cercano. 

:ia Sin embargo. actualmente existe una problema en cuanto a las trnp0f1aciones de melón 
cantaloupe mexieano por parte de Estados Unidos. problema del que hablaremos a ootalte mas 
adelante. 
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controversias y mecanismos canadiense y 

En el TLCAN existe un mecanismo para resolver las diversas controversias que se 

susciten entre las Partes. La solución a estos conflictos será buscada en consulta 

con los paises involucrados. Mas si estos no llegan a ponerse de acuerdo. el 

arreglo será dirimido por un panel neutral. Debido a esto. es indispensable 

conocer los mecanismos oficiales existentes. en el caso de Canadá y de los 

Estados Unidos, para la adecuada solución de controversias. en el comercio de 

frutas frescas 39
. 

Mecanismo canadiense 

En este caso. la solución de controversias se efectúa con facilidad si se ha tenido 

la precaución de identificar al importador canadiense y se ha cerciorado de que 

cuenta con la licencia correspondiente por parte de la CFIA. Las regulaciones de 

Licencias y Arbitraje (licensing and Arbitration Regulat1ons). según las cuales son 

recibidas las licencias por los comerciantes, contienen los estandares respecto de 

los cuales todos los importadores autorizados (con licencia) canadienses deben 

operar en el comercio de frutas. 

Si cualquier mtermed1ano resulta afectado por el mcumphm1ento de los estándares 

por parte de este importador autonzado. debe presentarse una demanda ante la 

Junta de Arbitraje (Board of Arbitrat1on). a más tardar a los nueve meses de 

efectuada la operación Para ello las cargas en disputa deben haber sido 

importadas o haber cruzado los limites mterprovmc1ales y debe haberse 

presentado dicha demanda. Después de rec1b1da la dem<tnda por esenio. se hace 

un intento para arreglar el confilcto de una manera amistosa entre las partes S1 no 

se llega a tal arreglo. la Junta tomara una decisión respeclo de quien es el 

culpable basándose en cinco entenas fundamentales· transpone. almacena¡e. 

y.¡. Una de las cueshones mas 1mpoflantes que deb-e tornarse en cuenta a1 t!xportar es la aaecuada 
scleccl6n del cliente en eJ extran1cro. de modo Que el pago oe sus proauctos no esté SUJCto a un 
nesgo por causas imputables a dtCho citente 
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calidad. empaque y embalaje y preservación de las cond1c1ones del producto. La 

Junta no tiene jurisdicción respecto de cuestiones contractuales como falta de 

pago de las facturas. tamaño y especificaciones del producto. etc. 

Los derechos que se cobran para la presentación de la demanda son de 400 

dólares canadienses por lote por demanda. La Junta está integrada por un grupo 

de reconocidos expenos y sus servicios son normalmente mas rapidos (15 meses 

aproximadamente) que lo que se tardaria en ventilar una demanda por la via legal. 

Si no se acatan las dec1s1ones de la Junta. el 1mponador autonzado incurre en 

penalizaciones que van desde depositar una fianza hasta ver sus derechos 

suspendidos temporal o definitivamente para poder seguir negociando con este 

tipo de productos. Sin embargo. las decisiones de la Junta se pueden apelar ante 

el Tribunal de Segunda Instancia (Review Tribunal) o ante el Tribunal Superior 

Federal. 

Mecanismo estadounidense 

En lo que cabe a los Estados Unidos. las regulaciones del llamado Perlshable 

Agricultura/ Commod1ty Act (PACA). vigente desde 1930. se encargan de vigilar 

que los compromisos adquindos en los contratos de compra-venta de productos 

agrícolas perecederos se cumplan en los términos que dicho decreto senala Por 

un lado. los vendedores están obligados a entregar la cantidad y calidad del 

producto acordadas. Por el otro. los compradores deben aceptar los cargamentos 

que cumplan con lo espec1f1cado en el contrato y proceder al pago de la mercancia 

recibida. 

El plazo de pago, debe ocurrir dentro de los primeros 10 días después de 

aceptada la carga. a menos que se haya acordado ora cosa. pero nunca después 

de aceptado el producto. 
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Para las mercancías aceptadas a consignación. los consignatarios estan obligados 

a preparar un estado de cuenta detallado, tanto de las ventas que realizaron como 

de los gastos que efectuar para ello y, demás, estan obligados a pagarle al 

proveedor. 

Casi todas las empresas que se dedican al negocio de frutas requieren tener una 

licencia para operar por parte del gobierno estadounidense. Sólo los agricultores 

que comercializan sus propias cosechas. o los intermediarios con volúmenes 

inferiores a $230,000 dólares anuales estan exentos de esta obligación. La 

licencia es otorgada tanto a empresas como a personas fisicas y debe ser 

renovada anualmente. pudiendo ser suspendida. hasta por tres años. o cancelada 

cuando los comerciantes realizan practicas desleales. tales como: 

Rechazar sin causa justificada los productos comprados o recibidos a 

consignación 

No pagar el precio de los productos. según lo estipulado en el contrato 

Desechar. deshacer o destruir sin causa justificada cualquier producto recibido 

para ser vendido a nombre de otra firma 

Rehusarse a contabilizar correctamente o a pagar la deuda de los productos 

recibidos a cons1gnac1ón o en cuenta con¡unta 

Falsificar el grado. la calidad. el peso o el pais de origen del producto 

En caso de controversias entre compradores ~· vendedores. PACA actúa como 

mediador entre las par1es y. en un proceso formal. negocia un arreglo amigable. 

En caso de no-resolución de la controversia. existe un mecanismo fonnal, 

mediante un proceso admm1strat1vo, en el que el Secretario de Agricultura de los 

Estados Unidos dictamina el caso. basado en las evidencias del mismo 

Para poder gozar de los derechos derivados de PACA se recomienda que el 

expor1ador mexicano mser1e sus facturas comerciales la siguiente declaración: ·tos 

productos agricolas perecederos enumerados en esta factura son vendidos. 
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sujetos al fideicomiso establecido por la ley en la Sección 5 c) del Decreto de 

Productos Agrícolas Perecederos, 1930 (7U.S.C.499e c). El vendedor de estas 

mercancias retiene su reclamo al fideicomiso sobre estas mercancías, cuentas por 

cobrar o ganancias obtenidas por Ja venta de las mismas hasta que el pago 

completo sea recibido". Por lo que si el exportador se acoge a las regulaciones de 

PACA, puede confiar en que el pago de sus productos está asegurado 

2.1.3 Subsidios y apoyos 

En el Articulo 704 del TLCAN, nuestro país se reserva el derecho de mantener sus 

políticas de apoyo interno. de conformidad con los limites establecidos por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). En el caso de México. permite que el 

gobierno pueda llevar a cabo programas de apoyo al ingreso y fomento de la 

productividad y la reconversión agropecuaria, tal como lo plantea el Programa de 

Apoyos Directos al Campo (Procampo) y los programas incluidos en la Alianza 

para el Campo. 

Procampo es un instrumento mediante el cual se canalizan subsidios a través de 

pagos directos a los productores. mediante el apoyo directo de los ingresos con un 

pago fijo por hectárea sembrada. Este mecanismo parece ser más transparente. 

menos distors1onante y rnas equ1tat1vo (debido a que. al no modificarse los precios 

relativos de los bienes. las decisiones de los productores no se alteran 

exógenamente' 0
). Sin embargo, ya que el pago se hace por hectárea e involucra a 

todos los productores; aquellos que poseen mas tierra se benefician mas" 

Tomando en cuenta el razonamiento antenor. habrá que esperar los resultados del 

Procampo en algunos años y evaluar si ha sido un mecanismo más ¡usto y su 

impacto social ha sido mayor. En este sentido, debe observarse que en el 

•u En el esquema anteoor se pnv1lcglaban los sut>sldK>S v1a prcc10 Que son m.."ls reg:resn.oos al sOlo 
benchc1ar a los agr1cuU01cs que comerc1a1i.z .. 1ban su cosc-c~a 
'

1 En este sentido. el Proec'lmPo bcncfoara a fui.al de OJentas a ios agrteoltOfes que cuenten con 
cxtcnst0nes n1as grandes de :.erra. es a-ecu. a los m...-.s neos 
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esquema anterior quienes tenían mayores rendimientos por hectárea recibían mas 

subsidio que los menos tecnificados, lo que, aunque limitaba el desarrollo de estos 

últimos. ejercía especial influencia para que los productores incrementaran su 

productividad. 

El Tratado también contempla la eliminación de los subsidios a la exportación en 

el comercio regional, excepto cuando la Partes involucradas acuerden un subsidio 

a la exportación; o bien cuando el producto importado por una Parte sea originario 

o exportado de un país no integrante (buscando adquirir una mercancía a menor 

precio. 

El TLCAN establece disciplinas especificas que permiten a cada país ejercer su 

derecho de imponer impuestos compensatorios a las importaciones que pudieran 

estar subsidiadas en su exportación, logro importante ante las disposiciones de la 

OMC, donde es muy dificil establecer cuotas compensatorias a productos 

agropecuarios sujetos a subsidios a la exportación. 

En el TLCAN se ha creado un grupo de traba10 sobre subs1d1os agropecuarios con 

el fin de eliminar eventualmente todos los subsidios en la materia que afecten al 

comercio entre los socios. 
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2.2 El intercambio comercial a cinco años del tratado 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte persigue la liberalización plena 

del comercio entre los paises firmantes. estableciendo un periodo de 15 años 

como plazo para arribar a la meta señalada. Lo anterior se lleva a cabo mediante 

la eliminación de todas las barreras arancelarias y no arancelarias. es decir, las 

restricciones cuantitativas al comercio. 

Cronología del TLCAN, 1989 • 2008 (Selección de productos) 

198~ 1994) 199a! 200 :J! 2008 
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En las negoc1ac1ones sobre este sector. tanto México como los Estados Unidos 

buscaron la loberahzac1ón completa de todos los productos. pero Canadá defendió 

sus intereses nacionales en ciertos productos (lacteos y productos avícolas). Ante 

este fenómeno se puede decir que en realidad existen tres tratados separados. 

México- Canada. México - Estados Unidos y Canada - Estados Unidos. aunque 

algunas d1spos1ciones como las sanotanas y fitosanitanas. son de carácter 

trolateral. 
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Algunos factores que afectan al comercio y el potencial de exportación de 

productos frescos de México a los Estados Unidos. son: 

Clima. tipo de cambio real. aranceles. barreras no arancelarias. ordenes de 

mercadeo, disposiciones sobre inocuidad alimentaria. crédito. politica agrícola, 

salarios (costo de mano de obra). mercado doméstico (demanda). mercado de EU. 

disponibilidad de agua. potencial de producción de Florida y California. progreso 

tecnológico, compet11tv1dad de paises centroamericanos. etc •;, 

Los resultados de los primeros seis anos de vigencia uel TLCAN nos dicen que el 

comercio agropecuario y agroallmentario de México se ha vuelto enormemente 

dinámico. 

Es un hecho conocido el cambio significativo en la estructura de las exportaciones 

de nuestro pais como resultado de la apertura comercial en general y del TLCAN 

en particular. Este cambio estructural ha implicado el tránsito de una economia en 

la que las exportaciones petroleras constituían el principal componente de las 

exportaciones totales de México a una en que las exportaciones manufactureras 

representaron en 1998 casi el 90°/o del total de las exportaciones mexicanas. 

No obstante que la part1c1pac1ón de sector agropecuario en tas exportaciones 

totales l1a sido baja (4 83% en 1993) y que se ha reducido a 3 37% en 1998. lo 

que ha sido resultado del gr;in crec1m1ento de las exportaetoncs de manufacturas. 

mas no de un descenso en las exportaciones agropecuarias. como podemos 

observarlo en el siguiente cuadro. 

•:Es necesano decir que estos son algunos do los factores tornacsos en cuen:a po< el CIESTAAJ..1 

de la Universidao oc Cha;>.ngo 

51 



Tesis de licenciatura Capítulo 2. Impacto del TLCAN en el sector 
productor de frutas de exportación de México 

Javier Enrique Enriquez Venegas 

Balanza Comercial de México por tipo de bien 

r------------~~IOn!_SdeUSD~>---~--~-~·~----~-
Afio 1993 19911 Variación 1993-19911 (%) 

portacionos Totales 51886 117500 

7418 7147 

2504 3954 

xtractJvas 276 466 

41685 105933 154.1 anufacturoras 
~mportancta do las 
E:xportacJonos 

~.!'~P!!CU~!!_~~-_(!~) -~~----4.81___ J.J7---------------------' 

Fuente: SECOFI, datos del Banco do México 
• Incluyo agricultura. ganaderia y silvicultura. 

A partir de la entrada en vigor del TLCAN ( 1° de enero de 1994 ), las exportaciones 

mexicanas de productos agropecuanos y agroindustriales han experimentado un 

importante crecimiento en su participación en los mercados de Estados Unidos y 

Canadá, debido a las ventajas arancelarias de dichos productos con respecto a los 

originarios de terceros paises 

Observamos que de 1993 a 1998 las exportaciones agropecuarias mexicanas a 

América del Norte ;:wmentaron 57 9%. pasando de 2504 a 3954 millones de USO 

Lo anterior implica que en promedio. las exportaciones agropecuarias de México 

crecieron a una tasa media anual de casi 8º/o En lo que cabe a las importaciones. 

en 1993 er;:in de 3683 millones de USO. pero para 1998. habian ascendido a 5501 

millones de USO 

Las exportaciones agroallmentarias43 han crecido de 2.8 mil millones de USO en 

promedio de los 5 ailos previos al TLCAN (1989 - 93) a 6.3 en el penado de 1994 

- 98 Del mismo rnodo podemos observar que el crecimiento de las 1mportac1ones 

ha sido menos d1n;lm1co al crecer de 5 mil millones de USO del primer periodo 

mencionado ;:1 7 3 de 1994 -98. Este comportamiento nos da como resultado una 

•..) lnduyc productos pnm.3nos y tr~sfonnados 
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disminución del déficit comercial en este ámbito de 2 1 mil millones de USO a solo 

1.1 44 en los periodos considerados anteriormente. 

Es necesario hacer notar que mientras las exportaciones totales de nuestro pais a 

los Estados Unidos crecieron 19.1 ºlo anualmente en promedio durante el periodo 

abarcado entre 1994 y 1998. las exportaciones del sector agropecuario lo hicieron 

en 10.8°/o. En lo que cabe a las importaciones. las tasas anuales de crecimiento 

promedio para el mismo penado fueron de 15.6 y 9.95% Este menor crecimiento 

relativo al comercio sectorial referido puede deberse a la ex1stenc1a de un 

comercio exterior importante ya existente que ya era significativo y a la lentitud de 

la apertura de algunos subsectores cuant1tat1vamente importantes. como maiz. 

frijol. etc. 

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR PRIMARIO. 2000 - 2001 

Millones de dólares 

Ali mantos froacos Agricultura y Ganadería y Caza y Poaca 
Particip.acjón SUvlcultura Apicultura 

---.. 
2000 

Export..""lCt0ncs 3,303 3615 451 150 

lmpor1acf0n~s 787 . 4,305 442 52 
' 1 

Saldo 2.516 

1 
-690 9 98 

2001 
1 

E •Port.act0nes 3125 :.-031 453 129 

1 mport.."lCK>rlCS 921 4654 426 51 

Saldo 2204 ·1223 27 78 

Fuonto: Banco de Moldeo 

En este sentido el cuadro anterior muestra la balanza comercial del sector 

primario. presentado en subdrvisrones en los últimos dos ai'tos 

44 Cálculos propios coo base en los datos Oel cuaOro 5 
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Al mismo tiempo, se ha presentado una transformación en la estructura de las 

exportaciones agroalimentarias. Antes del TLCAN, estaban dominadas por los 

productos agropecuarios primarios, los cuales aportaban mas del 70% del valor 

total exportado, pero a fines de los noventa, los productos industrializados. con un 

nivel mas alto de valor agregado alcanzan casi el 50% del valor exportado. 

teniendo a Jos productos procesados, parte de la comida mexicana, como uno de 

sus principales exponentes. 

Exportaciones o importaciones agrícolas de México: 1990 

(Millones de USO) 

J X M X"/ol M(% 

Fuente: INEGJ. Anuar>o E:stne11sl1Co de COl'J'")rrc10 E.1tenor de Jos Estados Umdas MP.ncano5. 1990. Me•KO 
1992 

En el cuadro anterior podemos observar que las exportaciones totales de 

productos agrícolas en 1990 fueron de 1702.6 millones de USO ~· las 

importaciones de 1673 6 millones de USO. lo que onginó un superav1t de 29 

millones de USO. sin embargo. años más adelante, éste se convertiria en un 

déficit de 635.6 millones de USO en 1992•~. 

Según los datos del cuadro, las exportaciones de hortalizas y legumbres 

sobresalen de las demas ya que abarcan el 57.44% del valor de las exportaciones 

·~ Este oato fue obtenido en ta misrn.a fuente del cuadro. en INEGI. Anuano EstadiSl~o ae 
Comercio Extenor de los Estados Un"1o.s Mcxteanos. 1990. MéJuco. 1992 



Tesis de licenciatura Capitulo 2. lmpactO del TLCAN en el sector 
productor de frutas de exportación de México 

.Javier Enrique Enríquez Vcnegas 

totales, teniendo como principales productos al tomate (43. 1 % del total de este 

capítulo). al chile pimiento dulce (12.48%), a la cebolla (7%) y al pepino (6.65%). 

En segundo lugar en importancia, se encuentra el café. té y esp., que representa 

el 21.96º/o del valor total exportado por el sector. En este renglón, al café crudo en 

grano y sin cáscara le corresponde el 73.1 % del valor total. 

Nuestro sector a analizar, el fruticola representa el 15.44°/o del valor total 

exportado por la agricultura. En este capitulo destacan por su importancia e, 

plátano (14.9%) y el melón (26.44%). 

En conjunto. los siete productos señalados representan 63.07% (1074 millones de 

USO) del valor exportado por el sector agrlcola, mostrando un grado importante de 

concentración del sector en sólo algunos productos. Otro fenómeno de 

concentración se presenta también en cuanto al destino de las exportaciones. 

como podremos observarlo en el siguiente cuadro. 
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No obstante las frutas tienen una gran variedad de productos. cabe destacar que 

en 9 de ellas se concentra el 90% de la exportación total de dicho sector. Similar 

situación presentan las hortalizas. en 7 productos se concentra el 91 % 

En lo que cabe a las importaciones, ocurre practícamente lo contrarío. el 52.08% 

corresponde a cereales (maiz 46.9%. sorgo 37.42 y trigo 4.15%). el 24.67 a 

oleaginosas (55.68% por compra de soya) y el 17.37 a hortalizas y legumbres 

(donde el 49.2% corresponde a compras de friJOI que complementan la producción 

interna). 

En conjunto, las importaciones de fríJOI, maíz. trigo. sorgo y soya representan el 

67.44% del total de nuestras importaciones agrlcolas. revelando nuestra fuerte 

dependencia de granos básicos que padecemos desde hace varios años46
. 

Exportacionos e importaciones agricolas do México a Estados Unidos y Canadili: 1990 

(Porcentajes) 

Estados Unl~s _____ j_ _______ C~A__._~-
X J M [ X 1 M 

Fuente INEGI. Anu-.'frro E~titár~t.co áf" CotT>(YC.10 E11t~n.._.,-,,, át• los E:stddOS Untdos A.fc.ucano:I.. 1990 1.-..Cucc. 
1992 

• Incluyo 39ncultura. Q••~dcri.a ). S-1hflcuttura 

Según lo que nos ofrece los cuadros anteriores. aún antes de la firma del TLCAN. 

no se presentab;:i una diversificación de mercados. ni de productos. tanto para las 

•
6 Esta dep-end~nc'.a aiirTM..."'"'fltana de nuestro pa1s se da por pan.ida oooie Se conct.~tra en la 

rmportaoon ce granos. pero tambJén, cJIChas trn;.>ortact0nes provtenen pnnca.patmente de un ~ 
pars. los Estados Un.cos 
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Asimismo. la Importación que Mcx1co realiza en alimentos frescos llene como 

origen el mercado estadounidense. entre los productos que importa destacan la 

manzana y pera. 

Los diversos cambios originados por la entrada en vigor del TLCAN, el cual ha 

facilitado el comercio mediante una definición más clara de las reglas dol ¡uego del 

sector extorno y la aceleración del desarrollo do la infraestructura fis1ca e 

informativa do apoyo a la exportación que. en el marco do un esquema económico 

orientado hacia el exterior. h;m hecho do las exportaciones el principal motor do 

crecimiento del país. 
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2.2.1. Comercio México - Estados Unidos 

2.2.1.1 Estados Unidos como mercado para México 

Para Estados Unidos. nuestro pais es un mercado relativamente importante y en 

clara expansión. especialmente en cuestión de granos. oleaginosas. cárnicos y 

frutas de clima templado. Del mismo modo, México tiene importantes ventajas 

comparativas y competitivas en frulas tropicales y hortalizas. 

Teóricamente, lo antenor nos daría como resultado una complementariedad entre 

los dos sectores. con lo que obtendriamos beneficios económicos y sociales 

mayores que las pérdidas. Ante esto podemos decir que la oposición de ciertos 

sectores orilló a que se negociaran diversos esquemas de protección importantes 

para ciertos productos especificas de cada pais47
. 

Los resultados de los primeros 6 años del TLCAN nos dicen que los Estados 

Unidos mantuvieron un superávit comercial con México y Canadá hasta 1998. Las 

exportaciones de nuestro vecino del norte a México y Canadá crecieron de 11.3 

mil millones de USO en el promedio anual del penado de 1994 - 98. a 12 7 en 

1999. Pero del mismo modo, sus importaciones aumentaron de 10.5 m1 millones 

de USO de 1994 - 98 a 12 8 en 1999. 

Los anteriores datos nos dicen que las exportaciones estadounidenses crecieron 

72º/o, mientras que sus 1mportac1ones lo hicieron en 106º/o. lo que nos da como 

resultado una disminución de sus superávit comercial 

Hay que señalar que en el análisis del comercio con los Estados Unidos. los 10 

productos exportados mas importantes contribuyen con mas del 40% del valor de 

las exportaciones agropecuarias para el año de 1998 

'' Este es el caso del m<iiz en Me.w.ico y de productos CO<nO el JU90 de naran¡a en Canadá y ta loct\e 
en polvo en los Estados Untdos 

59 



Tesis de licenciatura capitulo 2. Impacto del TLCAN en el sector 
productor de frutas de exportaetón de Mf!xteo 

~avier Enrique Enriquez Venegas 

El comercio entre EU y México creció con tasas aceleradas durante los primeros 

años de vigencia del TLCAN, registrándose una tasa mad1a anual de crecimiento 

(TMAC) de 3.7% en las exportaciones mexicanas desde los Estados Unidos. ante 

una TMAC de 5.7°/o en los años previos. En cambio, las exportaciones de nuestro 

país aumentaron 9.2% durante el TLCAN. frente a 3.5% en los años previos. Con 

base en lo anlerior. podemos decir que existe un mayor dinamismo en el sector 

impulsado por el crecimiento de las exportaciones y la desaceleración relativa en 

las importaciones. 

No obstante, a pesar de la dinámica relación comercial con los Estados Unidos, 

México mantiene un importante déficit en la balanza comercial agropecuaria con 

los Estados Unidos. que oscila alrededor de los mil millones de dólares en el 

promedio anual durante la vigencia del TLCAN48
. 

La participación de México en la& importaciones de los Estados Unidos es 

reducida, pero presenta una ligera tendencia a la alza. Este crecimiento se debe 

principalmente al aumento en las importaciones de frutas. ya que aunque las 

hortalizas mexicanas. en términos absolutos también crecen. existen otros paises 

que cuentan con un dinamismo que las coloca por encima de las nuestras, lo que 

nos da como resultado un decrecimiento en la participación relattva de nuestro 

país. 

En varios productos, principalmente frutas y hortalizas. México se ha mantenido o 

convertido en el proveedor número uno del mercado estadounidense, o bien como 

un proveedor importante. En 1998, México fue el proveedor número 1 de los 

Estados Unidos de 219 de los 2070 productos que conforman la tarifa 

estadounidense. lo que representa 53% mas que en 1993. enlrc estos productos 

se encuentran: la semilla de girasol. el aguac.-ite. la okra. la Jicama. el apio. la 

0 Segün datos pubhcados en SECOFI, provenientes de4 Sanco oe P-~C•ICO 
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lechuga, el garbanzo. el queso fresco. el tamarindo. la guayaba. la col de 

Bruselas, el rábano, el chícharo. la papaya. la pasita. la calabaza. el acerte de 

jojoba, la aceituna. el nopal. la pulpa de limón, el chile y la alcachofa. 

Los productos agropecuarios mexicanos tienen una participación importante en el 

consumo de los Estados Unidos, ya que del consumo total en ese pals, provienen 

del campo mexicano· nueve de cada diez limones y mangos. mas de la mitad de 

los pepinos. una de cada dos berenjenas, uno de cada tres tomates. uno de cada 

cuatro espárragos y melones, uno de cada cinco kilos de espinacas, y una de 

cada seis sandias. 

Principales Exportaciones Agropecuarias a Estados Unidos, 1993 -1998 
(Miiiones do USO) 

Croc•maento (%) 

199 1994 1995 1 1996 1 1997 1998 199811993 

41 ~ 390 69 o, 80 ~ 111 ~ 143 o 248 ~ 
15 o, 1 

46 d 
16~ ~ 18 º· 32 o, 25 220. ;,> 

221 q 1 
299d 1630 , 76 °' 254 o, 83 4i 

85 o 137 o isoo' 129 6i 108 o 149 o 75 ~ 
394 o 1 

521 o; 636 o 394 o 583 o 538 º· 61 4i 
320 33 o 32 n 36 () 39 o' 41 o 28 1) 

13J o; í 
115 o 126 o 129 o 1.;4 o 139 o 20 91 

angos 106 o 100 () 99 o 127 Q 120~ 12..; ~ 17q 
1190 138 o 147 º· 151 o 134 o 139 () 16~ 

36 o 36 o 65 o 52 o 69 o 94 ol 161 1¡ 2 2 
13 o 23 o n cj 2 

80 6 o l o 90 13 Q 13 o 625 5 3 

Fuonte: Socofi-Banco de Me>uco. Columnas g y 9, USOOC. 

Con el TLCAN las hortalizas y frutas mexicanas han aumentado su participación 

en el mercado estadounrdense de 36 a 40% entre 1993 y 1998, respectivamente. 

Debemos comprender que la reconversión productiva que ha estimulado el 

TLCAN nos permite aprovechar las ventajas comparativas del país y contribuye a 

la generación de d1v1sas. 
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Estados Unidos Importancia de México como mercado de importación 1999 

Producto 1999 Año en que Móx1co ocupó el 1er 
lugar en la importación 

Exportación Rango en 
(miles de USO) Importancia 

Total 4,847.519 o 2 
--tortahzas frescas 1.736.416 o 1 1998, 1997. 1996. 1995. 1994 

rut,"Js F roscas i 719.205 o: 1 1996. 1997. 1996, 1995, 1994 
1 

Bananas 

1 
40.022 o: 5 

Vinos y cervo.ra 650.962 c1 2 

1 

fruta:> y hortiJhzas proccsac.las 1 409.735 9 2 1991. 19~. 1995 

~¡Jfó 
1 

364.241 º· 3 1996, 1995 

~rumalcs -..ovos 294.714 o 2 
•• No incluye ;icc1tc de ~oy;i 

Fuonto. Elaboración propia con baso on http·l/www.tas.usda.gov/scr1ptsw/bico/bico_frm.idc 

La importancia de los Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones no 

solo es sumamente importante. sino que ha sabido aprovechar me¡or el TLCAN al 

desplazar a un gran número de competidores nacionales y extran¡eros del 

mercado mexicano. Esto permite observar que la dependencia de México para con 

los Estados Unidos en la cuestión alimentaria se ha profundizado con el TLCAN49
, 

lo que hace mas vulnerable a la soberanía alimentaria del pais. debido a que en 

muchos productos depende exclusivamente o en porcenta¡e cada vez mayor de un 

solo pais. 

A la vez. el predominio de los E.U. en las importaciones de México se convierte en 

una amenaza cada vez mayor para los productores nacionales al convertirse en el 

último competidor a vencer por los exportadores del vecino pais. cuyo único 

interés es aumentar sus ventas al exterior. 

Asimismo. la situación de los exportadores mexicanos es completamente 

diferente. ya que juegan un papel menos importante en el mercado 

.-w. En este senhdo Clebo recalcar c;ue el TLCAN no es e! ca1.1santc cte la ot..-oente dependencia 
ahmentana asi COO"\O del proceso de concentractón que se reahrm.a d1a con d1a Slfl e.-nt>argo, S• ha 
evtdcnciado. y hasta cierto punto profundazado. tales probl<"1Y\as 
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estadounidense y se enfrentan a innumerables problemas y restricciones 

impuestas por la legislación norteamericana. principalmente en la forma de 

barreras no arancelarias. 

2.2.1.2 Móxico como mercado de EU 

México es el tercer mercado en importancia para los Estados Unidos. solo 

después de Canadá y Japón. mientras que los Estados Unidos son el mercado 

mas importante para nuestro país. En varios productos, el mercado mexicano es el 

de mayor importancia para los EU. como lo podemos observar en el siguiente 

cuadro: 

Estados Unidos. Importancia de Móxlco como morcado de 

exportación de productos agropecuarios. 1999 

Producto EXPort.;~l6;,~~~~-Ra-;;-g-;;-.;.,--·~¡1 
Afio en que Me:dco ocupó el 1er 

lugor en la exportación 

iongos 

•• No 1ncJu)'C ;ic:c11c de so,·.1 

(miles de USO) / lmportanda 

5.622.241~ 
927.1360 

' 67~. 795 o 
659.:>61 o1 

28~.352 d 
214,838 o 
200.095 ~ 
175.975 C\ 
163.~5 9 
153.:<'59 q 
146.8180 

144.963 o 
132.488 o 
126.827 o 
101.843 (l 
88.069 q 
48.855 d 

:; 
2 

4 

3 

2 
1 

3 

2 
2 

1998. 1997 

1998. 1997. 1995 

1998 

1998 

1998. 1997. 1996. 1995 

1998 

1998. 1997. 1996. 1995 
1996, 1997 

1999, 1998, 1996 

Fuonto: EJ:mboracaon prop1.:1 con b.;sso on http /twww fas.us.d.;a govlscripls.w/btcolb•co_frm idc 

El impacto del TLCAN ha sido d1lcronte por producto El USDA estima que las 

exportaciones de los EU a México de productos lácteos. carne bovina, manzana y 
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pera son 15% mayores que lo que hubieran sido sin el TLCAN. Del mismo modo. 

EU logró un efecto positivo en sus exportaciones de carne porcina (5 a 10%). maíz 

(cubren el 100% de las importaciones mexicanas), sorgo y soya (90% de la 

importaciones) y algodón. 

Podemos notar que las principales importaciones agropecuarias provenientes de 

los Estados Unidos guardan poca relación con el TLCAN. debido a que 

corresponden a bienes con periodos largos de desgravación y/o con una tradición 

histórica de adquisición. 

Siendo mas específicos. en cuanto a los productos hortofruticofas. fa desaparición 

de ciertas barreras no arancelarias y de Jos permisos previos de importación en el 

caso de las uvas y las manzanas. y fa reducción de fas barreras arancelarias en 

cuestión de las peras. estimularon de gran manera las exportaciones 

estadounidenses hacia nuestro país Asimismo. México se benefició de la 

liberación del comercio en azúcar (aunque actualmente existen graves problemas 

de incumplimiento en este acuerdo. lo que ha llevado a senas disputas 

comerciales). fo que le permitió aumentar sus exportaciones de 64 mil USO en 

1993 a 35 millones de USO en 1999 Otro producto beneficiado fue el melón 

cantaloupe. ya que su exponac1ón es entre 17 y 25% mayor en comparación con 

lo que hubiera sido sin el TLCAN 

Otro efecto importante del TLCAN t1a sido el que los Estados Unidos captan una 

porción cada vez mayor del mercado mexicano al desplazar a sus competidores. 

graci<Js a los beneficios de la reducción de aranceles y de una política agresiva de 

fomento a sus exportaciones a través de programas de apoyo y crédito. E.U. pudo 

aumentar su part1c1pac1ón en las importaciones mexicanas en productos corno: 

carnes preparad<is. frutas ~· hortalizas, azúcar y edulcorantes. y arroz Entre los 

paises desplazados parcial o totalmente del mercado mexicano se encuentran 
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Australia y Nueva Zelanda, en cárnicos; Italia y Francia. en carnes preparadas; 

Chile en frutas; y algunos paises asiáticos en arroz. 

2.2.2 Comercio México - Canadá 

El comercio de nuestro pals con Canadá tradicionalmente ha sido de menor 

importancia. Ante esto, debemos decir que los datos no reflejan la situación real. 

porque algún porcentaje importante de los productos exportados son tnangulados 

por Estados Unidos (se estima que el 10% de los productos frescos es 

triangulado). El comercio con los canadienses representa un minimo porcentaje 

para el comercio agroalimentario de México. En cuanto a las importaciones. 

Canadá es el segundo socio comercial de México. cuya participación en 1998 tu 

del 7% del total. 

Debemos señalar que no obstante que el comercio de México con Canadá es 

mucho menor al que mantiene nuestro país con Estados Unidos. ha crecido de 

manera significativa durante los primeros años del TLCAN. Las exportaciones 

agropecuarias de México crecieron a tasas anuales promedio de 3 27%. mientras 

que las importaciones lo hicieron a un ritmo del 12 7%. Esto sin olvidar que 

nuestra balanza comercial agropecuaria con Canadá ha sido defic1tana. sin 

embargo este desequilibrio es prácticamente insignrficante en relación a la 

magnitud del comercio que realiza nuestro país. 

Los principales productos de 1mportac1ón desde Canadá. en orden de 1mportanc1a. 

son oleaginosas. tngo. leche en polvo y cebada Como destino de las 

exportaciones mexicanas. Canadá es el 6° socio comercial, teniendo por delante a 

EU. Gran Bretaña. Japón, Suiza y Alemania"°. Más específicamente. las 

principales importaciones agricolas de México de ongen canadiense están 

"°Las export.ac.K>nes se han WlCfemcntado a partll' del TLCAN en tern1.nos abS-OlutO'!!o y rel.atrvos. 
pe<o su pan.c>paoon en e1 total oe los P<Oductos e1portados por Meu::o no alean.: a el 1 % 

65 



Tesis de licenciatura Capítulo 2. Impacto del TLCAN en el sector 
productor de frutas de exportaaón de México 

Javier Enrique Enriquez Venegas 

encabezadas por la semilla de canola (su tasa media de crecimiento anual en el 

periodo ha sido de 31.65%) y el trigo. La leche en polvo también tiene un lugar 

preponderante. 

En lo que cabe a la relación comercial que mantiene México con Canadá, su 

participación como destino de las exportaciones totales mexicanas durante la 

vigencia del TLCAN, se mantuvo alrededor del 3%. mientras que las exportaciones 

originarias del sector oscilaron entre el 0.5 y el 1 %. En cuanto a las importaciones. 

dichos porcentajes Ouctuaron entre 1.5 u 2%. y entre 2 y 7%. 

En relación a las principales exportaciones de nuestro pais al de la hoja de maple. 

durante el periodo de 1993 - 1998, destacan las exportaciones de cerveza de 

malta. guayaba, mango. aguacate, garbanzo, café, jitomate, y uvas. 

También para Canadá, nuestro pais es de menor importancia como mercado de 

destino, siendo superado pos EU, la Unión Europea, China y Brasil. Cabe señalar 

que a raiz del TLCAN, el déficit comercial de nuestro país con Canadá no solo se 

ha mantenido, sino que se ha incrementado significativamente. 

Lo anterior sugiere que Canadá ha sido el gran ganador de los primeros seis años 

del TLCAN, porque alcanza un superávit cada vez mayor tanto con los Estados 

Unidos como con México (aumentando su tradicional ventaja). 
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2.2.3 Impacto del TLCAN en el Sector Fruticola Mexicano 

Tenemos que observar que el TLCAN ha influido positivamente en Jo que cabe a 

la apertura del mercado estadounidense para los productos de nuestro pais. Jo 

que nos ha permitido un importante crecimiento de nuestras exportaciones. en las 

que México tiene ventajas comparativas. como es el caso de las hortalizas y las 

frutas. 

A Jo largo del tiempo, el campo mexicano ha sufrido grandes transformaciones En 

los años 60 la economía agrícola descansaba principalmente en el cultivo de 

granos básicos (75% de la superficie total) que generaba el 40°/o del valor del 

producto agropecuario. En lo que cabe al cultivo de frutas y hortalizas. en 1.8% de 

Ja tierra se cultivaban las primeras y en 2.3% las segundas. en conjunto aportaban 

el 18% de Ja producción. 

Casi 40 años después. el peso de Jos granos en la agricultura mexicana ha 

bajado. aunque siguen ocupando aproximadamente 213 de ta superficie. 

generando poco mas de un tercio del valor de la producción. El cambio mas 

importante se ha registrado en la aportación de las frutas y hortalizas. que 

duplican la superficie de cultivo. alcanzando el 8 6% del total. lo cual genera casi 

el equivalente d la producción de granos. 

Del total de la superficie sembrada en nuestro país. el 6';ó se destina a los cultivos 

frutales; sin embargo. su participación en el valor total de la producc1on agrícola es 

importante. al contnbuir con el 18% del total. part1c1pac1ón que resulta superior a Ja 

de forrajes y cultivos industriales. a los cuales se destina una superficie mayor 

México cuenta con una variedad de climas y regiones productoras dentro del 

territorio nacional. lo que Je permite ser uno de los paises que ofrecen Ja mayor 

variedad de productos en fresco. ya sean hortalizas o frutas. Esta variedad de 
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climas y suelos favorece la actividad durante todo el año. De esta manera , el 

sector de alimentos frescos representa una de las principales actividades 

económicas del país. generando para 19g7 el 5.6% del PIS 

A nivel nacional, se tiene una adecuada especialización regional. y se cuenta con 

la tecnología necesaria para generar niveles de rend1m1ento aceptables. pero 

susceptibles de incrementarse con la aplicación de tecnologías de punta. Los 

costos de producción son competitivos comparados con otros paises, entre ellos 

EE.UU. y países europeos. 

El sector de alimentos frescos en México genera el mayor valor comercial dentro 

del sector agrícola. La superficie agrícola que se dedica al cultivo de frutas y 

hortalizas es baja comparada al valor que se genera de esta producción. 

fmportancja de los subsectoros hor1icola y fruticofa 

Producto 

Frutas 

Hortah:a:5. 

Superficie Agrícola % 

6 

3 

Valor do la suparficie 
agrícola% 

16 

15 

Fucnt~ DE SPIL. con b~tse en dat~s de SAGAR 

Las condiciones de cultivo en México hacen que la estructura de la producción se 

pueda adaptar fácilmente a los requenmientos del mercado internacional. En la 

actualidad tres cuartas panes de la superficie cosechada son susceptibles de ser 

reconvertidas hacia otros cultivos. ya que su producción se obtiene en un lapso 

muy corto (menos de un año). 

En el cultivo de frutas y hortalizas se utiliza el 22 .6% del empleo agrícola y un 

porcenta¡e cada vez mayor se exporta para la generación de divisas. A medida 

que crece el volumen exportado también crece la importancia relativa de las frutas 
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y hortalizas de nuestro pals. A principio de los años 80 representaban menos del 

40% de las exportaciones agricolas, pero para 1999 representan cerca del 67%. 

México tiene mas ventajas en la exportación de productos hortofruticolas que en 

cualquier producto agropecuario, comparado con el resto del mundo. No obstante, 

el futuro general de la hortofruticultura no es válido para todas las frutas, dada la 

complejidad. diversidad y magnitud del sector. 

El fuerte dinamismo en el desarrollo de las frutas y hortalizas tiene su origen y se 

explica por la cada vez mayor falta de rentabilidad en la producción de granos 

básicos. lo que motiva a los productores mexicanos a reorientar la producción. 

abandonar la actividad o buscar una salida con la exportación. 

2.2.3.1 Oportunidades de Negocio 

Las oportunidades de negocio para los sectores de frutas y hortalizas son 

diversas para los diferentes mercados y tipos de producto que ofrecen las 

principales regiones productoras del país. 

En el área productiva una alternativa esta en la adquisición. asociación o contrato 

de tierras agricolas para el desarrollo de cultivos con demanda en el exterior. tales 

como: ajo. cebolla. espárrago. pimiento y garbanzo. 

Por el éxito de las hortalizas mexicanas en el mercado estadounidense. existen 

oportunidades para agregarle valor ;,provechando me¡ores condiciones de 

mercado (ejemplo. mezclas deshidratados. congelados. etc ) 

Existen productos que por el comportamiento de la producción nacional y de la 

demanda internacional. se c.ons1dera tienen mayores pas1b1hdades de ser 

exportados. en particular a Estados Unidos. Canadá. Japón y la Unión Europea 
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en productos como: ajo. alcachofa. apio. cilantro. col . repollo. chayote. chile 

verde, espárrago, papa. perejil, poro. tomate verde. 

El 58% de la producción de frutas en México se obtiene bajo el sistema de 

temporal. lo que presenta una oportunidad para incrementar la producción en 

base al sistema de riego, que repercutirla en un mayor rendimiento por hectarea y 

control de la misma. 

Con la apertura de la frontera norte de nuestro pais a partir de noviembre de 

1997. el aguacate hass procedente de México empezó a exportarse a 19 estados 

de la Unión Americana. Esta ventana podra ampliarse en los próximos años. 

En México, se han desarrollado cultivos orgánicos, en productos tales como el 

mango, el aguacate y en el café. Ello pretende satisfacer la creciente demanda por 

este tipo de productos en Norteamérrca y Europa entre otros 

2.2.4 El Sector Fruticola Mexicano 

México produce 57 diferentes frutas en todos los estados del país; de ellas. 10 

cubren el 88% de la superficie cosechada y el 95% de la producción. Estas 10 

frutas son: naranja. platano. mango. aguacate. limón mexicano. durazno. 

manzana. mandarina. uva y piña. 

Entre los principales estados productores se encuentran pnnc1palmente 

Míchoacán. Sinaloa. Sonora. Oaxaca. Guerrero. Chiapas. Veracruz y Estado de 

México. 

A lo largo de la última década. este sector ha presentado un crecimiento sostenido 

en lodos sus sentidos (superlicie. producción, exportac1on e 1mportac1ón) Lo que 

podemos notar aquí es que el crecimiento de la superficie producida nos pre!;cnta 

una tasa de crecimiento mayor a la de la produ=ión. De lo antenor. podemos 
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deducir que este fenómeno se debe a que los rendimientos a largo plazo. para la 

mayoría de las frutas. se encuentran estancados. Esto es una prueba de que el 

desarrollo de la fruticultura mexicana es de tipo extensivo. Es necesario decir que 

la fruticultura tiene un alto potencial para apoyar el desarrollo de la agroindustria 

nacional; ya que actualmente. solo el 15% de la fruta se procesa y el resto es 

consumido y exportado en fresco. 

La producción de frutas se destina principalmente al mercado interno en forma 

fresca; la cantidad exportada es pequeña aún. A principios de los años 90 se 

ubicaba en 97%. pero debido a la aceleración del comercio exterior de los últimos 

años, en 98 se situó en 95.8% 

El comercio exterior de este seclor no se encuentra desarrollado en su totalidad ya 

que el volumen que se destina al mercado externo es relativamente bajo 

comparado con la oferta disponible Su potencial puede explotarse en el mediano 

y largo plazo si se desarrollan las oportunidades de negocio y se adecua el 

producto a las necesidades de este. 

Las exportaciones de frutas en 1997 ascendieron a 591 millones de dólares. el 

principal destino es Estado Unidos 85%; le siguen Francia 4%. Canada 3%. y 

Japón 2%. Asimismo. entre las principales variedades de exportación destacan 

mango. uva. melón. plátano. sandia, limón. fresa. aguacate. papaya y naran¡a. 

quienes representan alrededor del 70% de las exportaciones totales de frutas 

ademas de otras 36 variedades de menor importancia dentro de la balanza 

comercial. 
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Participación de las principales Frutas exportadas en Ja 
suporficie sembrada on Móxico (1994-2000) 

Partlcfpaclón 
% 

uento. Elaborac'6n propia con datos del SIACON. Seccetaria de Econom1a 
•So tomó et 100% do Unicamento las frutas prescntJdas en este cuad,-o 

Partk;p.ación de t.as princ1p.ak?s frutas en cu.anto a la 

SuJ)f'rficte a.embrada de Mexico (1994) 

mAGuacate 
•Ltmón 
o Mango 
QMclón 
•NaranJa 
a Papaya 
•Plátano 
e Sandia 
•Uva 
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Participación de las principales Frutas exportadas en el 
volumen producido en México (1994.2000) 

2000 

-------.I~__L_ _. _________ -9-<?.!-=-4!_~~~ --
a~ ,_229 174 2s __________ , _________ - __ .., 

-~ ! __ (_!~------- , 551 798 -~3:. 
4 411 602.521 21i ----·-i;--541---- ---- -2~3-~w-578 Bel 

Participación 
% 

~•~_:;;r~=~~-~--'=~}~ii~~4-:~~ -------
4 231 1,034.852 99 10.5 --- --=-~~-~-~----~~-tl===~-~-~-=~iQ-7-~=~--~=-=--=---0 

100.00 9.810.405.14 100. 

ElabOraoOn ptopc.a oon datos de4 SlACON. SN:zpt;1r1a Ct• r cooom1a 

• Se tornó el 100% de ún.camento l.."ls rrutas presentadas en este cuadro 

ParticJp.ación dcr las principales frutas aegun su 
volumen producido total, en México (1994) 

P•rticip.ación de l•s prtndpahn frutas •ogun su 
volumen pf"Oducido tot~I. en Meidco (2000) 

~ .. 11 
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Participación do las princip4lles Fr-utas exportadas en el 
valor producido en México (1994-2000) 

Partk:ipación 
(%) 

ucnto: ElaboraCl6n propia con dato~ del SIACON. &~etaria do Econom1a 1 

• Se lomó el 100% do Umc."lmenlc las frutas pto!>ontadas en cslo cuadro 

Partic•pación de las principales frutas sogUn su valor 
producido. on Médco (1994) 

·--
Particip.aciOn d• las prtncipal•s ~ e-c'1 cuanto a su valor 

¡><Oduc>do. on ~ (7000) 

·~.~~a~ c .............. ..._._ a .. -,. ••• ~........, a~ • ..,.. 
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2.2.4.1 Principales Productos Fruticolas 

Producción Nacional 1998 

Luaar • ntvel mundial Producto 

1o Aguacato 

2o Mango. Limón, Papaya 

5o Melón 

6o Naranja 

8o ·rosa 
140 Pepino 

Fuente. DESPIL. con baso en edras del Banco de Méxteo. 1998 

Si bien la posición mundial como productor de aguacate, mango, naranja, uva. 

toronja, melón y sandia es importante, se destina un porcentaje pequeño de la 

producción al mercado externo, toda vez que el consumo domestico es elevado. 

A pesar de que las ventas al exterior de frutas frescas. casi en su totalidad tienen 

como destino el mercado de los Estados Unidos (con excepción del aguacate), se 

han registrado incrementos significativos en las ventas a paises europeos. 

fundamentalmente a aquellos que forman parte de la Unión Europea. dentro de los 

que destacan: Francia, Reino Unido, Bélgica. España, Italia, Alemania y Holanda 

2.2.4.2 Características del sector mercado doméstico y de exportación 
Como ya se ha señalado. México se caracteriza por ser un importante productor 

de frutas a nivel internacional. destacando su participación en 1997 como primer 

productor de aguacate y limón, 3° en naran¡a, 4° en mango. 5° en papaya, 8º en 

melón, 9° en fresa y 26º de uva En el siguiente cuadro podernos notar las 

variaciones que ha tenido el sector en cuanto a los productos en tan solo un año. 

Móxico. Export .. ción Nacional 1998 

Lugar a nivel mundial Producto 

'º ,,.ango 
:'o ~u.ac.JIC 
4o ~omon 

10o liva 
Fuente. DESPIL. con base en edras oer Banco do t.4CJuco. 1998 
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Debido a la amplia variedad de suelos y climas que existen en nuestro pais. se 

han logrado desarrollar aproximadamente 70 cultivos fruticolas 

La producción se concentra en las entidades costeras del Golfo de México y del 

Pacifico, así como en la Meseta Central. Debemos señalar que 1 67.4% de la 

producción total frulicola se concentra en los estados de Michoacán, Colima, 

Tamaulipas. Chiapas. Sonora. Jalisco y Veracruz La superficie total destinada a la 

producción es de alrededor de 991 mil hectáreas. de las cuales. el 56% son de 

temporal y el 44°/o restante de riego. 

Durante el penodo que abarca de 1990 a 1997. la producción total de frutas 

presentó una tasa media de crecimiento anual de 4%. Asi también. para el año de 

1997, la producción nacional de frutas fue de alrededor de 14 millones de 

toneladas métricas. En este sentido. las principales frutas producidas en 1997 

fueron: naranja 30% con respecto al total; plátano 15%; mango 11°/o; limón 8°/o: 

aguacate 6'%; manzana 5% y papaya 4%. 

En 1997, el destino de la producción nacional estuvo distribuido de la siguiente 

forma: 

Mercado Nacional 

Exportación 

Agroindustria 

59% 

16% 

15°/o 

Cabe señalar que aproximadamente el 10% de la producción nacional se 

considera pérdida. principalmente ocurrida en el proceso pos-cosecha. 

Frutas deficitarias en el mercado doméstico 

Las frutas de clima templado. con la excepc1on de la uva que también se exporta, 

se destinan exclusivamente al mercado doméstico. Estas frutas compiten en el 

mercado interno con frutas de otros paises. pnncipalmente Estados Unidos y 
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Chile. que a partir de la década de los 80 empezaron a enviar crecientes 

cantidades de frutas. Éstas fueron parte del boom importador iniciado con la 

liberalización del comercio de nuestro país a partir de 1986. con la adhesión al 

GATT. 

Las frutas importadas han impuesto nuevas pautas en cuanto a calidad y 

presentación para el consumidor final, pero también la drsponibihdad durante todo 

el año. Muchos productores nacionales de estas frutas de clima templado no han 

podido adaptarse a los estándares de calidad y producción internacionales y se 

han visto desplazados por las importaciones. como podemos observarlo en el 

caso de los productores de manzana de Puebla. Es por ello que la producción de 

este tipo de frutas tiende a reducirse o estancarse. 

Por otro lado, un porcentaje elevado de la producción de esti'lS frutas se destina a 

la industria, para su transformación en jugos. purés y otros productos; en el caso 

de la manzana, en 1 promedio nacional, el 18°/o se procesa; en el caso del 

durazno, el volumen procesado es de cerca del 40°/o. El porcenta¡e se eleva en los 

estados con mayor retr;iso tecnológico. como Puebla. donde el 80% de la 

manzana va a la industria". dado que no tiene perspectiva de competir con la fruta 

importada o con otras regiones de nuestro pais de un nivel tecnológico mayor. 

Frutas con orientación a la exportación 

Como hemos señalado. el comercio exterior de este sector no se encuentra 

desarrollado en su totalidad debido a que el volumen que se destina al mercado 

externo es relativamente ba¡o comparado con la oferta disponible. Su potencial 

puede explotarse en el mediano y largo plazo si se desarrollan las oportunidades 

de negocio y se adecua el producto a las necesidades de este 

"Programa Oe lnveshgacoón Nopal -CIESTAAM. t999 
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Las exportaciones fruticolas se encuentran especialmente en las frutas de clima 

tropical. En promedio. México exporta el 11 % de fa producción de frutas tropicales 

que en los mercados infernacionales son consideradas frutas exóticas de la 

segunda generación. representando un mercado todavía incipiente. pero con tasas 

de crecimiento anual de fa demanda por arriba del 10%~2 

Observando que fas exportaciones de frutas en 1997 ascendieron a 591 millones 

de dólares. el principal destino es Estados Unidos 85%; le siguen Francia 4%. 

Canadá 3%, y Japón 2% Aunque los volúmenes parecen reducidos frente a la 

producción doméstica. son suficientes para convertir a México en un líder mundial 

en la exportación en fresco de vanas de estas frutas'-3
. 

En el caso del aguacate. México domina el 21 % del mercado mundial; en limón 

persa aproximadamente el 75%. en mango el 41 % y en papaya el 42°/o. La única 

fruta de clima templado que se exporta en volúmenes considerables es la uva. 

Otra fruta importante para la exportación es la naranja. de la que el 25% se 

transforma en jugo con onentación casi en su totalidad al extenor. como jugo 

congelado y concentrado. que no deja de ser de tipo pnmano. aunque de caracter 

agroindustrial. porque en los paises consumidores tiene que pasar un proceso de 

restitución para después ser mezclado con jugos de otro origen. 

El caso del limón mexicano es especial. porque se exporta aproximadamente el 

25°/o de la producción como producto procesado en lorm<i pnmana. es decir en la 

figura de aceite esencial. El grueso de la producción del limón mexicano y la me¡or 

calidad. se destina al mercado nacional 

~;- Schwcntcs1us Rcndcrm.v1. R ) Gomc:. Cn...7. 1'.~ A. Frut..JS eaót1cas Perp<-ct1.,·as p,"Jra !..-feuco en 
el cauce globah~Jdo Ot.-.f cvrnt..,.r::1.,..., Reporte a~ !t"1~·eshg.:tct0n ..:4 Eo Clf:STAJ.~M. UACtl Cnap.r.go 
México. 1999 
~ 1 Entre las pr1nc1pillcs var1eca.:!es de e .. ;>0<tac10ri Clest;:tcan mango. uva. rnctOn. platar10. sano1a. 
hmón, fresa. aguacate. pap.a)·a y naran1a. qu-enes representan alreat...~or del 70% de las 
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A pesar de que las ventas al exterior de frutas frescas. casi en su totalidad tienen 

como destino el mercado de los Estados Unidos (con excepción del aguacate). se 

han registrado incrementos significativos en las ventas a paises europeos, 

fundamentalmente a aquellos que forman parte de la Unión Europea, dentro de los 

que destacan: Francia. Reino Unido, Bélgica. España, Italia. Alemania y Holanda. 

En general. México es un país superavitario en el comercio internacional de frutas 

y 12.5% de las divisas generadas por el sector agrícola provienen de la 

exportación de éstas. 

No obstante. en comparación con las hortalizas. que generan alrededor del 58% 

del valor de las exportaciones agrícolas, las aportaciones del sector fruticola son 

reducidas. lo cual se da por varias razones: 

Bajo nivel compellt1vo en la producción de frutas de clima templado que 

predominan en el consumo en fresco; 

Reducida demanda internacional por frutas de clima tropical (aguacate. 

mango. etc ). donde México tiene venta¡as comparativas; 

Falla de estrategias y apoyos oficiales para conquistar los mercados 

internacionales; 

Demanda elevada en el mercado doméstico; y 

Falla de organización entre particulares 

2.2.4.3 Concentración y especialización regional de la fruticultura. 

Una de las caracteris!lcas típicas de la fruticultura mexicana es la concentración y 

especialización de algunos estados en una cierta fruta. Los ejemplos mas 

destacados son el estado de M1choacán que concentra el 83% del total de la 

superficie cosechada de aguac. ... lte y produce el 87% del total de esta fruta. asi 

exportact0ncs totales de trulas ~"'tCCnlttS de otras 36 vancdaaes do menor trnportanc1a dentro ae La 
balanza con1erca.al 
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mismo. Veracruz concentra el 70% del área de limón Persa. 58% de la piña. 47% 

de la naranja y 46°/o de la mandarina. En el caso del limón mexicano. el 35% de la 

superficie y el 48% de su producción corresponden a Colima. 

No obstante, no es en toda la extensión de los estados donde se concentra la 

producción sino es dentro de estos. en algunas regiones. como por ejemplo. en el 

caso de Veracruz. la producción se concentra en las regiones del Álamo. Gutiérrez 

Zamora y Martinez de la Torre"'; en el caso del aguacate en los municipios de 

Uruapan. Periban. Tacambaro y Zitácuaro; el durazno de Zacatecas. en los 

municipios de Calera, Fresnillo y Enrique Estrada55
• y el limón mexicano de Colima 

en el municipio de Tecomán. 

Producción Nacional do Aguacate (Principales indicadores nacionales 

y del estado do Michoacan). 1994-2000 
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Esta marcada concentración y especialización tiene mas que nada un origen 

económico- histórico y agroecológico. No obstante, esta situación genera fuertes 

implicaciones sobre la economía de los estados. sobre todo cuando dependen de 

una sola o de pocas frutas. porque una situación de crisis influye sobre el sector 

agropecuario y sus efectos multiplicadores impactan en el conjunto de la 

economía regional. 

Otra consecuencia desfavorable de esta concentración se deriva para la 

comercialización, porque las frutas tienen que transportarse por largas distancias a 

los centros de consumo del país. En muchos casos entran a la Central de Abasto 

de la Ciudad de México para de ahí distribuirse a otras ciudades o. incluso, 

regresan a las zonas de origen56
. 

2.2.4.4 Diferenciación tecnológica 

Entre los diversos tipos de productores existen diferencias muy marcadas entre los 

niveles tecnológicos y. con ello en la aportación a la producción general. Los 

porcentajes de aportación pueden vanar, dependiendo de las zonas y de las frutas 

cultivadas. pero el fenómeno de que un reducido grupo con alto nivel tecnológico 

está aportando un porcentaJe elevado de la producción es una constante en todas 

las frutas. En el C."ISO de la naran¡a. dependiendo del año. entre el 20 y 30% de los 

productores aponen el 50% de la producción. en el caso del limón el 30% 

contribuye c-ntre el 75 y 85% El ejemplo de la manzana es todavía mas 

pronunciado: en el estado de Coahuol3 se encontró que solamente el 1 5°/o de 

productores de alto nivel tecnológico y competitivos. con las frutas de importación. 

aportan casi el 20% de la producción nacional. 

~ En ci caso de los p~rtteularcs_ 5.e presen:.:ln sen.as dtfteultades tanto t.."11 la c,stnt>uc1on_ ó0110e :os 
costos de tra:ispor1e son n-1uy ;titos, corno en la .. ·e-nta hn.a~. ya que esta se rcah:a eotnunmente en 
lugares de acceso popular corno los haitgw•s. tugares en tos Que et preoo t.ende a ser nief'\Or c;ue 
en los centros comcrcJaJcs estabiec.aos y en ¡os que se ttene Que pagar ctt..--rta canhaad por ocupar 
un lugar en la cafJc y/o pertenecer a aJguna asooaoón de vendedotes. lo Que se ret\e¡a en uoa 
d1sm1nuc.OO de sus ganancias 
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El hecho de que un alto porcentaje de productores tenga rendimientos sumamente 

bajos se refleja finalmente en el promedio nacional. como podemos observarlo en 

el cuadro 32, pero explica también porque la fruticultura para un elevado 

porcentaje de productores no es rentable o porqué se habla de la cns1s de la 

producción de naranja. limón mexicano, manzana. mango. entre otras frutas. 

2.2.4.5 Expectativas para las frutas en el TLCAN 

Las frutas en general, con excepción de los citncos57
, recibieron poca atención en 

la fase previa del TLCAN. El estudio mas completo que se conoce es· NAFTA. 

Effects on agricu/ture. Fruir and vegetable issues. coordinado por Roberta Cook en 

el año de 1991. Este trabajo resalla las ventajas de México para el comercio en 

cuanto a clima. cercanía geográfica y costo de la mano de obra. e insiste también 

en una sene de desventa¡as. como brecha tecnológica. altos costos de 

comercialización y tipo de cambio sobrevaluado. 

En lo particular. para la industria del aguacate se esperaban cambios importantes 

con la firma del TLCAN. debido al posible reconocimiento de zonas libres de 

plagas58
. el cual fue otorgado postenormente 

En el caso de las m3nzanas, se esperaba un aumento de las exportaciones de Jos 

Estados Unidos hacia nuestro país de 12.027 ton. en 1990/91 a 128,576 ton. en el 

año 2000. considerando ventajas naturales en la producción y el transporte para el 

estado de VVash1ngton de EU y desventaias clomátocas y problemas en la 

organización de la producc1on en ~1ex1co ,., 

Resumiendo. debido a aranceles relativamente bajos se esperaba poco impacto 

del TLCAN sobre el comercio. No obstante. los exportadores de E. U. Depositaron, 

~r ..,: Schwentes1us R1nccrr11an. f~ ) Go.11-C:.. CrlJ:. "-"A. C1trrcos y et TLCAN Eritx.-..ctatrvas y 
Rcall('Jades Reporte Ce lnvest~::.aoon ..s 1 Ed CIEST A.AJ~-!.. UACh. Ch.ap1ngo 11.•e:uco. 1999. pp 16· 
17. 
,,. Cool.. Ro:>ena (Coorcl ). NAFTA Effects on a;;nculturo Frwt and vegelable issues. PP 152-153 
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por un lado, sus esperanzas en un mayor crecimiento económico de México y una 

mayor demanda por frutas. y por el otro. en un clima económico mas favorable 

para establecer alianzas estratégicas con organizaciones de productores en 

México, para aprovechar en forma directa el potencial del mercado.60 

2.2.4.6 Resultados de la negociación 

Las disposiciones del TLCAN con respecto a las frutas están comprendidas en el 

capitulo 08 de las Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravación del Tratado 

de Libre Comercio de Am6rica del Norte.61 

En el caso de las frutas no se aplicó ningún esquema especial de protección. 

como desgravación extralarga o cuotas de acceso. por parte de Estados Unidos. 

aunque en algunas frutas se mantienen aranceles sin que haya competencia por 

productores de E. U .. como son los casos de guayaba y limón persa. 

Las mas altas tarifas quedaron para mangos. papayas. piña. Higo y dátiles, con un 

nivel de mas de 2% sobre el valor. 

México aplicó por lo general un arancel de 20% para la mayoría de las frutas 

origina nas de E U. y Canadá. Para ciruelas y peras el arancel se red U JO en 1 994 a 

15% y ambas frutas tenían un plazo de desgravación de 5 afias. O sea, desde 

1998 ya no se cobra ninguna tarifa. Para duraznos y nectarinas se aplica un 

arancel de 20% durante un plazo de 1 Oaños. Antes del TLCAN la importación de 

uvas requeria de una licencia (permiso previo). pero esta fue sustituida por un 

arancel de 20%. 

'"" lbldcm. pp .!02-403 
00 lbtdem. p . .:.:9. 
6

' SECOFI Tratado de Libre Comercio de Arnerica del Nene. Fracciones Arancelarias y Plazos átJ 
DesyravacK>n Ecl Porn:.a. Méxoco, D.F. 1994, pp 68 .74 
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Las manzanas recibieron un trato especial al asignar a E. U. una cuota de acceso 

de 55000 toneladas para 1994. que a partir de 1995 se incrementa 3% cada año; 

sobre las importaciones que rebasan esta cantidad, se aplica un arancel de 20% 

hasta el año 2000. Canadá recibió una cuota de 1000 toneladas que crece cada 

año 5%.62 

Las barreras sanitarias y fitosanitarias representan obstáculos todavia importantes 

al comercio. En 1997 se lograron algunos avances: a partir de este año México 

puede exportar aguacates al noreste de EU durante algunos meses de 1nv1erno. y 

EU puede exportar cerezas sin el tratamiento de bromuro de metilo. En 1999, EU 

reconoció al sur de Sonora como zona libre de la mosca de la fruta. por lo que 

ahora se puede exportar naran¡a fresc¡i sin el tratamiento de bromuro de metilo. 

No obstante. en lo que cabe a la 1mpos1c1ón de alguna barrera no arancelaria por 

parte de Estados Unidos para con algun producto fruticola mexicano. el problema 

más reciente se presentó el dia 28 de octubre de 2002 y fue en contra del melón. 

El gobierno estadounidense. mediante la Food and Orug Adm1nistraflon publicó en 

su página de interne! la decisión de poner todas sus 1mportac1ones de melones de 

la variedad canlaloupe procedentes de Mex1co en detención sin examen fisico. 

Esta constituye una medida unilateral de esa agencia, ya que esta se tomó sin que 

mediara una not1f1cac1ón previa a ll.1ex1co: más aun cuando el presunto problema 

de Salmonellos1s con esle producto se presentó hace vanos meses en Ja 

temporada pasada de exportación y no t1ay ocurrencia presente de esa oactena 

en melones comerc1al1zados en Estados Unidos"J· 

~:- SECOFI Trd:adu Otl L.:Htl Conlt-:>rc10 Ut.l A.n1tlnCJ dt..•I Norte Fr,¡1cc10nes Arancelan .. =Js }' P:.:i:os ae 
Ocsgra,,:aCJOn Ed Poríl.Ja. ~.1e .. 1co. O F. 199..:. Cap 08. p 74 
'"'l En este St:"nt»do debe sc-rt;ifarsc- que en septiembre del 2001 se hrmo un Acuerda oe 
Coopcrac:1ón entre la US FoOd nnd Drug Aom1ntstratKln )' eJ GObterno de r.1e:uco representado Po< 
la SAGAHPA y SSA en el cual se establee.O la ITTt<.-nc>On de realizar activ>dades con¡untas entre las 
dcpcndenoas para resoh.·er problemas <le rntercs mutuo en retactOo a 1fl(')CUK1ad ce ahrnentos 

84 



Tesis de licenciatura Capitulo 2. Impacto del nCAN en el sector 
productor de frutas de exportación de Mexoco 

Javier Enrique Enriquez Venegas 

Esta medida afecta a todos los productores de melón del país (y puede impactar 

negativamente la exportación de otros productos fruticolas). a pesar de que sólo 

algunos de ellos han sido identificados como posible vinculo con melones 

contaminados. Asimismo. no es una casualidad que esta restricción se presente 

durante el inicio de la temporada de exportación hacia Estados Unidos lo que 

induce a pensar que se trata de una medida proteccionista en violación al articulo 

2.3 del Acuerdo. Por este motivo. la protesta del Gobierno mexicano se 

mantendrá hasta que las autoridades de FDA establezcan un nivel de restncc1ón 

acorde a la posibilidad de que algunos de los exportadores mexicanos hayan sido 

responsables de la ocurrencia de la contaminación. misma que pudo haber 

ocurrido en México. en Estados Unidos o en otros paises Centroamericanos. 

Para el día 12 de noviembre de 2002. en un articulo de la ¡ornada titulado 

"Demanda México comercializar melón en EU". se anuncia que la SAGARPA 

demandó a EU ante la OMC para que permita comercializar el melón en el pais. 

En este articulo la SAGARPA menciona que "Este hecho ev1denc1a la v1olac1ón a 

los artículos 22: 2.3: 5 4. 5 6: y 6.1 del Acuerdo de Aplicación de Medidas 

Sanitarias y F11osanitanas· Asimismo. la pos1c1ón de México se basa 

pnnc1palmente en la forma en que el FDA. repentina e innecesariamente. impuso 

barreras al comercio para solventar el supuesto problema"' 

En este sentido. se menciona que la agencia FDA de EU aun no ha mostrado a su 

contraparte mexicana. la ev1denc1a documental de que los melones asociados al 

impacto a la salud de ciudadanos norteamericanos hayan sido producidos en 

México; en cambio es muy probable que hayan sido melones en cuyo empaque se 

La SAGARPA st. ... !"\alJ que n1ucnas oe las. cornp.a"ias me.-.rc.."lnas su,etas a la pron¡b1cion ri.unca 
estuvieron asoc1aaas a nmgun tnc>d-cnto y hat>ian tra!)..a:ado diligentemente tanto con ofrciaJes 
mex.canos como oc EU en establecer buenas practte."ls agricotas y buenas ;><3Cticas cJe 
nianufactura en sus huertas y plantas de empaque. pero aun asi. fueron tnciutdas en la pt"otubCK'>n 
generar. en vK>lac~n aJ articulo 2 2 
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declara que es producto de EU. Algunos de los casos involucrados han sido 

relacionados con una marca norteamericana. 

Por último, el artículo finaliza haciendo hincapié en que las pruebas 

microbiológicas realizadas en el periodo identificado por Estados mostraron 

niveles semejantes de contaminación en melones cantaloupe producidos en EU, lo 

anterior induce a considerar esta medida como discriminatoria en violación al 

artículo 2.3. 

A continuación se presentan algunas cifras del comportamiento de las 

exportaciones de melón hacia Estados Unidos y Ganada, en cuanto a su valor y 

volumen así como la participación de tales mercados en el total exportado. a lo 

largo de Jos últimos años: 

p.truop.aaón t~n ir-1 lot.."'r i ...,_ r 0 0 ~.. o (' , 
fiO~----· -- -· . '27 B7S. '~~ 3-C 767 !)..( 

F~--Eú~t,¡;;;o;~ PI~_; e.e~ a:_,~~·0~1 s~AcC-~t~ St-C:r~··.a oe- C:u>n'.VT1 • .i 

• H..l~Lf aoosto ~ :"O\)t 

ü C>~ 

.'!~ 41'~. n·;-_ • S1 
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El comercio frulicola entre México y Estados Unidos es un fenómeno 

relativamente reciente y se mantiene a niveles aún muy ba¡os. debido 

principalmente a la diferencia de estructuras y dinámicas de mercado: mientras la 

población mexicana prefiere consumir mas frutas que hortalizas. permitiendo 

colocar fa producción en el propio mercado, la situación es diferente en E. U., 

donde se demandan mas hortalizas. circunstancia que se traduce en un comercio 

muy dinámico de éstas. Aunado a ello. México tenia esquemas de regulación al 

comercio, como permisos de importación y aranceles altos hasta antes de su 

adhesión al GA TT, lo que desest1mulaba el comercio exterior de frutas. Contrario a 

lo que está pasando en el comercio de hortalizas. en el cual predomina la 

exportación desde México. el comercio fruticola tiene un carácter mas 

complementario entre ambos paises (figura 9 ). pero también predominan las 

exportaciones mexicanas. 

No obstante, por la propia caracteristica del mercado estadounidense el comercio 

fruticola no alcanza el dinamismo de las importaciones horticolas. E.U. importa 

frutas nada mas entre el 15 y 16'% de su consumo. 

lv11entras que la participación de nuestro país en las 1mportac1ones horticolas de 

E.U. tradicionalmente ha sido predominante. su papel en el abasto eX1emo de 

aquel país es insignificante y poco dinámico Así también. podemos observar el 

bajo novel que tienen las 1mportac1ones de frutas de origen mexicano y su 

comportamiento estancado en aproximadamente 16~ó del total importado por 

nuestro vecino del norte. 

Este ba¡o porccnta¡c de 1mportac1ón se debe en parte a la estructura de 

1mportac1ones de los Estados Unidos. donde predominan los platanos en el 

conjunto importado con el 78% Las importaciones de estas frutas que hace E u 
provienen tradicionalmente de los paises centro y sudamencanos. sobre todo de 
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Ecuador y Costa Rica; México tiene solamente una participación de entre 3 y 5% 

en las importaciones estadounidenses de bananas. con tendencia a reducirse aún 

mas. 

En cuanto al resto de las frutas que importa E.U .. México mantiene una 

participación predominante. del orden del 40%. que durante los años del TLCAN 

no ha variado. No obstante, el comportamiento de la tendencia en la participación 

de las frutas mexicanas en el total importado por E.U es mejor que el de las 

hortalizas. que en el mismo lapso perdieron compet1tiv1dad frente a otros paises. 

Principales frutas exportadas a E.U. 

México exporta a E.U. principalmente frutas de clima tropical, entre las cuales 

predomina al limón persa. seguido por los mangos y los platanos. 

El dinamismo de la exportación de frutas no se debe al TLCAN, sino en primer 

lugar. a las cond1c1ones de clima y las areas limitadas para su cultivo en los 

Estados Unidos. Este es la principal razón que ha empu¡ado las exportaciones del 

limón persa, que para 1999 llegaron a ser de 156000 toneladas; y de mango. 

cuyas exportaciones ascendieron a 172000 toneladas en el mismo año En ambos 

casos un factor importante fue la destrucción de las plantaciones que en 1992 

produjo el huracán Andrew en el estado de Florida, lo que les dio la oportunidad a 

México y otros paises de menor importancia {Haití y Guatemala en el caso del 

mango) 

Aunado a ello .. ex1ste una tendencia en el mercado estadounidense por demandar 

una mayor variedad de frutas e incluir mas frutas exóticas en la dieta Esta 

inclinación hacia lo nuevo y la mayor variedad está favoreciendo la demanda de 

mango. papaya ,- htch1 de Mex1co. 

Otro factor temporal que probablemente haya impulsado el cornerclO fue la 

devaluación que sufnó nuestro pais en el año de 1994. que causó una severa 
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crisis económica a partir de 1995. de lo que México está apenas recuperandose. 

aunque con los acontecimientos mas recientes, pnncipalmente con ta 

desaceleración económica de nuestro primer socio comercial. es impredecible 

saber que es lo que va a pasar en un futuro cercano. 

La contracción del mercado doméstico y precios atractivos en los Estados Unidos 

pueden explicar el crecimiento de las exportaciones a partir de 1995, sobre todo el 

aumento de los envíos al exterior de mango y uva. 

El grupo de frutas de clima tropical que no se caracteriza por un comportamiento 

pos1t1vo son las bananas y platanos. como ya se mencionó, que pierden 

importancia en el comercio con los E U Los paises que han logrado una mayor 

participación en el mercado estadounidense son Costa Rica y Guatemala. 

empu¡ados por la politica desfavorable de la Unión Europea. que da preferencia a 

la 1mportac1ón de sus ex-colonias en per¡u1c10 de los productores latrnoamencanos. 

sobre todo los paises centroamericanos encontraron una salida en el mercado de 

E.U., desplazando a México La única fruta que ha podido beneficiarse realmente 

del TLCAN es el aguacate. que desde 1997 se puede exportar a los Estados 

Unidos ba¡o ciertas condiciones 

México como mercado para Estados Unidos (Sector Frutícola) 

México es un mercado relativamente importante para E.U., en cuanto a frutas de 

clima ten1plado. por su cercanía y la demanda que representan sus casi 100 

millones de habitantes. sobre todo de ingresos medianos a altos 

Consecuentemente, las exportaciones a México muestran una clara tendencia a 

crecer. Antes del TLCAN cerca de 4 .5% de las exportaciones de E U. se dingian a 

México. pero a partir del TLCAN han aumentado a mas de 8% Estos porcenta¡es 

son todavía muy ret"1uc1dos. pero dependen claramente de la s1tuac1ón económica 

de México y en la medida en que se me¡oren los ingresos dc la poblac1on van a 

crecer las importaciones desde E.U .. Muestra de ello son las importaciones de 
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1994 que alcanzaron un 10% para después. a raíz de la crisis, decrecer y, en la 

medida de la recuperación de la economía. volver a tomar importancia 

En 1999. mas de 12% de las exportaciones de los Estados Unidos se dirigían a 

México. Las exportaciones están dominadas por las frutas de clima templado. 

como manzanas. duraznos. uvas y ciruelas. 

En algunas de estas frutas, nuestro pais ha desplazado a otros paises 

importadores relevantes para E.U .• a saber: en peras. a Canadá, para ocupar 

desde 1 993 el primer lugar; en manzanas desplazó a Hong Kong y Arabia Saudita. 

para ahora ocupar el tercer lugar. después de Ta1wán y Canadá; en uvas 

desbancó a Taiwán, Inglaterra y Filipinas de los lugares importantes, para ubicarse 

en el tercer sitio en 1mportanc1a. 

Importaciones de Manzana do México totales, y desde sus socios del TLCAN 
do 1998 a 2001• (Valor en miles de USO) 

Valof'. ilesdoUSO 
.1998' 

~-stado5 Untdo5 ----·---~ ---- •-- --- --"-~ ~_7Q_~--! -
r>~rtio~-~-c:~-~·- ~atal,,> 
C•1naa:. , ______________ _ 

.1~: 

~:~~~-~·~~ t~l t_'l (Ol.tl ('\.) (, J.1-! ) t;1 

iTotal {,-:.._· ~~-:· 1~.¡0_) 10: 13.J f..:~ 

~~~¡;--É"l;b;;~~p..-~·wi -cl.Jl~-Ó<"1 su .. CoN s~:~t_•l.jr•J 0<' l-~•K•;,,_, 
• Hasta aoosto cJef ~, 

2000 

6ll 3~ 
"'.,,._:,~ 3e:¡_ 

2001 

-~-~ .. -
-:2~9__~~-~ , 7 , ... 

Asimismo, el papel de México como mercado receptor de peras y manzanas es 

extraordinario para los Estados Unidos: en 1994 y 1999. los años record de 
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exportación a México, estas frutas representaron en 44 y 21 % del volumen total 

exportado de estas frutas por aquella nación. o sea el 44 % de las peras y el 2 1 % 

de las manzanas exportadas por E.U. tenian como destino final a México. Las 

peras se ubican, por ello, entre los productos ganadores del TLCAN65 (en lo que 

cabe a los productores estadounidenses), que fueron mal negociadas por parte de 

México, porque el espacio que ocupan hoy en fas importaciones bien fo pudieran 

aprovechar productores mexicanos. 

60 México ba¡6 en el caso de la pera en foona uno1<1tera1 el arancel oase de 20 a 15%. además 
aplicó un periodo de desgravaoón de bpo B (5 atlos}. o sea Que desde 1998. la entrada oe peras 
provenientes de los Estados Unidos se encuentra hb<e de impueslo 
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Capítulo 111. Barreras arancelarias, 
requerimientos técnicos para la 
frutícolas. 

no arancelarias 
exportación de 

y algunos 
productos 

En cuanto a los productos que nos encontramos analizando. estos se encuentran 

ubicados en el capítulo 08 del "Sistema Armonizado de Codificación y Designación 

de Mercancías· - el cual es conocido como "Sistema Armonizado" (SA} y 

corresponde especlficamente a frutas comestibles"" 

Los productos existentes en el capitulo 08 del SA se agruparán en 2067
. A 

continuación se presentan estos 20 productos considerados, ordenados según su 

clasificación arancelaria de exportación de México (seis dígitos} de acuerdo a la 

Tarifa del Impuesto General de Exportación. 

El mercado del TLCAN. será analizado con mayor detalle, sin dejar a un lado los 

demás mercados hacia los que México dirige sus productos. Con ayuda del 

Tratado y las preferencias arancelarias que ha otorgado. Norteamérica sigue 

siendo el principal mercado para nuestras exportaciones. destacando el papel que 

juega principalmente Estados Unidos 

3.1 Aspectos Arancelarios 

3.1.1 Procedimientos aduaneros en México 

3.1.1.1 Trámites. procedimientos técnicos e inspección 

Cuando deseamos exportar. es necesaria la realización de diversos trámites 

formales ante las autoridades mexicanas. Asimismo. además de los trámites 

aduaneros que se exigen en cada operación exportadora. en el caso de las frutas. 

se requiere cumplir con algunos controles sanitarios que se realizan ante la 

,.,,,., Es necesario sct'\alar que a rnvel mundial nuestro ;>.J1S se encuentra entre tos pr•meros iO 
produC10tcs de aguacate. mango. hrnon . pa.paya. ~on. naran1a. calabaza y fresa En cuanto aj 

comereto extcnor. "-1e:uco tar•ibtén se encuentra <.-ntrc Jos pnmcros 10 paises ex.portadores de 
mango. aguacate. JITTl6o y uva 
ar '-1.ás adelante se hará una referencia especial en Jos casos que dSi ~ amet1len 



Tesis de licendatura capitulo 3.Barreras arancelarias, no arancelarias y algunos 
requenmientos técnicos para la exportación de productos fruticolas 

Javier Enrique Enríquez Venegas 

Dirección General de Sanidad Vegetal de la SAGARPA, a los cuales nos 

referiremos mas adelante. 

Los pasos y las formalidades documentarías que generalmente se requieren para 

efectuar exportaciones de alimentos frescos son68
: 

Determinación de la fracción arancelaria de exportación 

Pedimento de exportación 

Factura comercial 

Certificado de origen 

Documento de embarque 

Lista de empaque 

Certificado fitosanitario internacional 

Con estos documentos se efectúa el despacho aduanero, que debe realizarse por 

medio de un agente aduanal. el cual se convierte en representante legitimo y 

solidario para actuar en nombre del exportador. Del mismo modo. en cada 

operación que se realice, sera necesario pagar el derecho de trámite aduanero 

(DTA) de acuerdo a las tarifas vigentes. 

Certificado fitosanitario 

Este documento se obtiene en la Dirección General de Sanidad Vegetal. en fas 

Jefaturas de Programa Sanidad Vegetal o en los Distritos de Desarrollo Rural de 

las 33 Delegaciones Estatales de la Secretaria de Agricultura. Desarrollo rural y 

Pesca (SAGARPA). Asimismo. para el tramile de esle Certificado. se requiere 

efectuar un pago de derechos. según la tarifa vigente, la cual es actualizada 

semestralmenle por parte de la Secrelaria de Hacienda y Créd1lo Público (SHCP). 

mediante el formato SHCPS. 
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La obligación de presentar el Certificado Fitosanitario Internacional denva del 

hecho de que nuestro pals se encuentra adherido formalmente a la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO. en cuyo seno se establece 

que a fin de minimizar los riesgos de plagas en el intercambio comercial 

internacional de productos agrícolas. los gobiemos de los paises signatarios 

deben contar con una autoridad fitosanitaria oficial para efectos de la exped1c1ón 

de dicho Certificado. En él, se hace constar que el embarque de exportación ha 

sido debidamente inspeccionado y se encuentra libre de plagas agricolas de 

importancia cuarentenaria. Para ello. personal especializado de Ja SAGARPA 

inspecciona, muestrea y analiza el producto en el lugar de la producción o 

empaque, con el fin de verificar el estado fitosanitario in situ y constatar que 

cumple con los requisitos del pais importador. 

Independientemente de los beneficios y seguridad que ofrece este control en el 

país exportador, los paises importadores se reservan el derecho de verificar en los 

puntos de ingreso a su temtono que el producto importado cumpla con los 

requerimientos de sus leyes y reglamentaciones fitosanitarias. 

Procedimientos técnicos e inspección 

En este sentido. con el propósito de fac1l1tar los trabajos de inspección fitosanitaria. 

se han establecido planes de traba10 b1nacionales (México - País importador) para 

establecer los procedrmrentos y hne.-imrentos técnicos a los cuales debe sujetarse 

Ja inspección del producto que se desea exporlar Lo anterior se traduce. para el 

exportador nacional en un requ1s1to formal que ha de cumplir para poder exportar 

el producto en cuestión al mercado del pais con el que se tiene establecido el 

compromiso. A continuación. se presentará una lista que incluye los paises con los 

que se Irene un plan de traba¡o y los productos específicos motivos de dicho plan 

t.oe Mas adelante se cxphcaran detal!adamente c.ada uno de ellos 
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Productos y Procedimientos TócnJcos a cumplir 

Producto Pais Importador Procedimiento Técnico 
co · slados Unidos 

itncos en general stados Umdos 

Aango = stados UnK1o s 

Tuna · stados Untdos 

;.1elOn y Sandia slados Untdos 

guacatc anada 

u acate E 

.1ango E 

.1clón apón 

11nOn Persa apón 

oronJa apón 

J 

ngo rapOn 

1.Ccr11ftc.ado F1tosanitano 

T ralatnH!nto Cuarcntcnano 
CcrtJfteado F1tosan1tano 
nspccción en punto de Ingreso ~

. lnspc..-c.c.On en punto de ingreso 

T ratarTUOnlo · F um1gact0n con bromuro de meMo. 40gr/m> P<>f' do 
ras do c:w:pos1oón a 21° C y dos horas de vcntda.ctón 
Vcnfic.aoón do Ongen 

1 
11 Trat.'lm,.onto Cuarentenar10 
b Ccrt.if1cad0 F 1to!'ian1tano 
b lnspccc.eón en punto de Ingreso 
/4 Tratamiento H1drotcrrn1co fruta con peso de 500-700 gr. 
~n.nutos a 46 1° C Fn.Jta menor de 5-00 gr. 75 minutos a 46 1o C. 

r, L1bto de plagas y enr1:-rmc.~dade-s 
VcnfiCdcaon de Ongcm 

Cert1ftcado f 1tosan1ta•K> 
~ lnspccCl6n nn punto de lngre11.o 

J, Cert1f.c.-.do F11osan1tano 
b lnspcc.c.tón en punto de lngres.o 
P Libro de residuos de plagu1c1oas 

/1 Ccrtihc.c""tdo F 1to~an1tano 
p lnsp.c."CCK'>ll C!n punlo ele lngre$0 

~1 Ccrt1f1cado F1to~amtart0 
p lnspeccaón en punto de Ingreso 

/1 CertJfte."Jdo F1tos.an1tano 
~ lnspecc>6n en punto de Ingreso 
p Huertos ln~ct1tos 

)1 Cert1f1cado F 1!0san1t.'lno 
~ tnspecc~n en punto Ce Ingreso 
;:J Dcd;uaüón acl•ct0n:11 ·E1 producto fue anspeccaonado. 
R!OCU1.~ntr;• l1brt~ de nlO~c.a Ot.!' l~"l huta i,· no PIOCC'Oe deJ Estado 
~hl3pas-

'1.Ccrt1fH;ado F1tosan1tar'<) 
'2 lnspccc:.Of'I en punto CJc logres.o 
~.Oedarac.On ad.oonal .. El pt"Oducto fuo tns~. 
~ncucntra libre de mos.ca dt? ta fruta 1· no procecie 001 Estado d 
Cn1apas-
j1 T rat.."lmicn1o Cu<1rcnten.ar\!..."'I 
:? Cerufreaóo F 1tos..."ln1t..lno 
O lnspc_~C>ón en punto ó~· 1ngre~o 
~ Tratamiento en tno f'l".."tr lb '11.:i~ a un•• tcrnP<...,-atura meno.
O ss•c 
i1 T•atartvenlO Cu.-.. ente.--~''° ~ t2 CcrtJf1~ F 1to~"lnitano tJ lnspccc.'6.n f~n punto Ot fngtcso 
.4 Autonz ,ac...,ón folo~anrt.Jr1.a 
~ Tratam.ento HidtolC-t'nltCo fruta cori pes.o dt- 500·700 gr 
h• bnuto~ a 46 1ti C Fn..1',4"l rn.._•n.:.• Q,~ ~:~ .... -)r 7~ rt\lnutos a 46 10 C 
'3 D<."'(.:!..uac.on .ad1c.On..): ~E, ~,'J<! ..... :-:o tuu t0~t0n .. 'ldo s 
encuentra hb<c ó~ mo~'"I d~ 1a tru-:a y no procede Orl Esiaoo d 
Cruapas"' 
• 1 
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3.1.1.2 Tratamiento Arancelario en los mercados extranjeros 

3.1.1.2.1 Clasificación Arancelaria 

La mayoria de los paises en el mundo han adoptado el sistema Armonizado(SA) 

para la clasificación de sus productos, motivo de sus intercambios internacionales 

(exportación / importación). Por esta razón, existe una correspondencia exacta 

entre los primeros seis dígitos de su clasificación arancelaria con respecto a la de 

México quien, como ya se dijo, también utiliza el SA. Estos primeros seis dígitos 

corresponden: los primeros dos. al capitulo; los siguientes dos, a la partida; y los 

dos siguientes. a la subpartida. 

Sin embargo. a partir del séptimo y octavo digitos (denominada -fracción 

arancelaria-¡. cada país clasifica de modo particular. según convenga a sus 

intereses comerciales. a sus controles internos o a sus exigencias estadísticas. 

Por esta razon. se recomienda a los exportadores mexicanos que. primero, 

verifiquen cuál es la clasificación hasta el nivel de subpart1da que corresponde al 

producto que desean exportar. Para lo cual se puede consultar la Tarifa General 

de Importación o Exportación (TIGI o TIGE. respectivamente) vigente en México o 

recurrir a BANCOMEXT o un Agente Aduanar o cualquier otro especialista en 

comercio exterior 

Hay que señalar que en muchos casos, encontraremos Gue un producto estará 

más detalladamente clasificado en un país que en otro. lo que nos permitirá no 

solo conocer cual es el derecho de importación que habrá de pagar el producto en 

el mercado. sino consultar estadísticas más detalladas de 1mportac1ón del 

producto en cuestión. perm1t1éndonos idenl1f1car la competencia por tipo de 

producto importado de diferentes paises de origen. Asimismo. es recomendable 

consultar las tantas oficiales de cada país y no pubhcacoones generales que no se 

encuentran al día. ni contienen la infonnación requerida con detalle. 
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A continuación se presentan las clasificaciones arancelarias detalladas en los 

documentos oficiales de los países consíderados y se indica el derecho 

arancelario vigente. Los derechos arancelarios pueden ser. 1 )ad valorem, que es 

expresado como un porcentaje aplicable al valor de la transacción comercial; 

2)específico, que se expresa como una cantidad monetaria con relación al 

volumen de importación (USO por kg); o mixto. que es una combinación de los dos 

anteriores. 

3.1.1.3 Estados Unidos. Estructura de la tarifa arancelaria 

En el caso de los EU. el llamado Harmonized Taritf Schedule of the United States. 

Annotated for Statislical Report1ng Purposes. es el documento oficial que debe 

consultarse para conocer la clasificación arancelaria detallada y determinar los 

derechos de importación aplicables al producto que se desea exportar. Documento 

que además de clas1fJcar los productos de acuerdo al SA a ocho dígitos 

(Heading/Subheading), muestra un sufijo estadístico (Stat Suffix) que permite una 

identificación más detallada del producto en cuestión. 

En cuanto a los derechos arancelarios. además de señalar en la Columna 1. 

denominada General. cuál es el derecho arancelario aplicable a la mayoría de los 

paises. el documento tamb1en indica en la misma columna. pero en la posición 

denominada Special. cuáles son los aranceles que se aplican en los tres paises 

con los que los EU tienen acuerdos comerciales (México. Canadá e Israel) asi 

como los paises miembros del Pacto Andino (J) y a los benefic1anos de la m1c1at1va 

de la Cuenca del Canbe (CBI Canbbean Bassin lmtiat1ve) y del Sistema 

Generalizado de Preferencial (GSP en sus siglas en inglés) Finalmente. en la 

Columna se indican los derecllos arancelarios (mucho mas elevados que los 

generales) que se aplican a un número reducido de países: Afganistan. 

Azeibarian. Cuba. Kampuchea. Laos. Corea del Norte y Vietnam. 
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FrdCOOn 
Arancclana 

0801 19 00 

0802 31 00 

0802 90 10 

0803 00 J-0 

0604 30 

OH-0-t JO ;>O 

OBCM 40 00 

0804"" 

0804 !,() 40 

0805 10 00 

0605 :.>O 00 

0805 30 70 

Estados Unidos. Frutales 

Descnpoófl 

P1ant.11ns frc!i.h 

Av<JCJdOS 

Jt enh~r(.'°" OuJ1ng fh<_• prnOO fq:-Jft'\ S~·v11-n1t_...., 1 1n ¡.¡;n~ )'t.!."t' t".> [~'C 

tollO'N!.nlJ J..~J) J 1 1nCJu~v(' 

'·'JnaJr1n!> (1ncfv<!1ro-;;f t.-.1lV't-•r1rw•s an.:J ~<tl'>UfT\.a~). Cl('~n!,nf·~ 

""""ª'•ns ana !.1rn.l,1r c.,Lfus hf'boa'i 

l-080_5_4_0 __ __,r ·~ .0;"'•~1ti 1 l 

0805 40 40 

0806 10 

0806 10 ~ 

0807,, 

080711)0 

0801 19 

0807 19' 10 

Fresh 1f C'ltett.-0 Cunng U\r pc"'O(.'d trc,,.,l fet>ru~ry ,5 to ko\dlfch )1 
H\1,_i,_;".>'w(• 1'l ~)fl) )t".311 

lf cn!<"'fr.J C..;nng ~"'!.~ ~·r•••:l fYOfT' f)f'c('1T•~>f'"' • ,n .in~ y~.1't to t~}(' 

fO'IOV1ri.no M ... vUl J ~ ..oau~>rt'." 

:t f~f'lt~e-(1 C<Jrln-Q tt'><- Pof'.'f>(l<j fqYTl A.ul)u">' 1 tí' 5-r-;•!,·rT>~.>0.""' l ~' 

1n.;:!u~••..- •'1 ,-Hl) )t".lf 

0810 90 Q:."'l.(<o~ 

A.rancet Genet'al Araoc.et 
Méuco 

'"'" F•ee 

l ()V"s.g Fre~ 

8~'k.g F1e~ 

Fr~~ Free 

o ~1'-"'g Fre~ 

, , 2eJ'lo,g 3 ~µg 

1 & f~~g ' f f-rt-f• 

19~g Frt:"e 

1 S~g 

'¡ ]C/11,g o~i..g 

'~"'" Frt.-c 

Sl 1).¡rn 1 F•"" 

y Q"'.., Fr~ 

.J, 
L' C.0,1Ct1>~'"-) 

¡~·' 1 z , •• 
¡ 

e ;-"i..rw r,.,., 

e ittc.."lo.q ··~ 

L.-~~-=-~~-'-~--~----~--~~~---~~~--~~~---~~~~'-~~~~~~ ..... ~~~~~~ 
f"uenle- Banc~eow.t 

No~ Pait kJ ~ res...,..-c"....1 .._, c..:atie. ~ t."'l marco ve-i Tl~ """'~--ntra ltt.wit- ae ..,_.ncet p.;u.a $4J tngf'C'~ ..al mit!'fc.ldo oe 
E:r.tao<.'\'S l.>ntóO'S pcv ~ Q~ r-i e•~ Oc~~ p.-~~· CCW"I f"'f oe<llfoe.300 OC!-~ 
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Para el mercado canadiense, prácticamente más del 90% de los hortofrutales y el 

café, se encuentran libres de arancel, por lo que el productor I exportador 

mexicano deberá cumplir con la regla de origen correspondiente a fin de gozar de 

dicho beneficio. 

A continuación, presentaré a detalle la situación arancelaria de los productos 

analizados en la presente investigación, indicando cuál es el arancel 

estadounidense general y cuál el aplicable a los productos mexicanos para los 

años 1988.1999 y 200069
. 

3.1.1.4 Canadá. Estructura do la Tarifa Arancelaria 

La tarifa canadiense (Custorn Tariff Schedule). al igual que la norteamericana. 

también presenta. además de la clasificación del SA a ocho dígitos (Tariff ltem) un 

sufijo estadístico (SS) para clasificar más detalladamente a las 1mportac1ones. En 

lo que respecta a los derechos aduaneros arancelarios. la tanta consigna dos 

niveles de aranceles diferentes La primera columna. denominada MFN Tariff. 

representa el nivel general aplicable con el criterio de Nación Mas Favorecida a la 

mayoria de los paises La s1gu1ente columna. denominada App1cable Preferent1al 

Tariffs consigna los derechos arancelarios preferentes que denvan de los 

acuerdos comerciales suscritos por Ganada con los EU (UST l. México (~1T) y 

Chile (CT). asi como los del esquema de preferencias generalizadas de Canadá a 

favor de los paises en vias de desarrollo (GTP) o de los de menor desarrollo 

(LDCT) y también los compromisos de Canadá como miembro del Commonwealth 

(CCCT, NZT. AUT). Consecuentemente. en la tanta canadiense existe una 

"si Para la UntOn Europea. debtdo n Que el Tratado de Lst>rc Co.rnefCK) dt' P..1e:uco con ta Un'6n 
Europea entro en v.gor el 1 • de juho ae 2000. &Uguncs pro..'.!uctos dei sector agropecuat;o 
(garbanzos. frt¡ol. nuez. guayaba. mango. papaya y café) qu<>daron libres <le arancel a partrr <le la 
entrada en vtgor de esce tratado 
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mención especifica. dentro de los derechos preferenciales para los productos de 

origen mexicano. que se abrevia como MT. 
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3.2. ASPECTOS NO ARANCELARIOS 

3.2.1 Aspectos Generales en la Aduana Extranjera. 

3.2.1.1 Documentos Aduaneros. 

En todos los casos. para poder ingresar frutas frescas a un país será necesario 

contar con una serie de documenlos que permitan realizar el despacho aduana! 

según las leyes y reglas de cada país. Una vez contando con la documentación 

necesaria y habiendo pagado los derechos e impuestos de importación, las 

autoridades aduanales extranjeras podrán permitir el ingreso de la mercancía. En 

general se requiere· 

Factura Comercial o factura pro-forma (la emite el productor I exportador) 

Lista de empaque (la emite el productor I exportador) 

Documento de embarque (guia aérea, conocimiento de embarque o carta de 

porte). Es emitido por el transportista y/o agente de carga. 

Certificado de origen Para que el importador (canadiense o estadounidense) 

obtenga el beneficio de la reducción arancelaria, deberá presentar en la 

aduana de entrada del pais de destino el certificado de origen del TLCAN. 

emitido por el exportador mexicano y el cual no requiere autorización por parte 

de la Secretaria de Economia'º. 

Certificado Fitosanitano Internacional. Su objetivo es evaluar el estado 

fitosanitario del producto desde el ongen El CFI lo expide la SAGARPA a 

través de la diferentes delegaciones estatales. después de verificar que la 

condición fitosan1taria del producto se a¡usta a los requ1s1tos establecidos por el 

pais importador 

Cualquier otro documento que se exi¡a por parte de las autoridades aduanales 

del pais de que se trate (Confirmation of Sale, Entry Summar,-. etc ) 

10 Por lo que respecta .al cert1hcado oe Ot"19cn. se debeta tramitar d1Cec.tameote en ta Secretaria de 
Economia ya que no es de hbre reproducoon y reQuterc autonzaoón por pane de esa 
dependencia 
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Es importante que al exportar se conozca con detalle cuales son los requisitos 

formales para poder ingresar sus productos a un pais determinado, a modo de 

evitar detenciones o aún rechazos de la mercancia en la frontera extranjera por el 

incumplimiento de alguna formalidad 

3.2.1.2 Regulaciones Fitosanitarias y Normas Técnicas 

En el ámbito internacional. el esfuerzo más notable que se ha realizado para 

proteger la salud del consumidor. facilitar el comercio internacional de productos 

alimenticios y homologar normas y disposiciones en materia de sanidad de los 

alimentos es el Codex Al1mentarius, que comprende una amplia colección de 

normas alimentarias e información conexa preparada por una Com1s1ón creada en 

1962 para llevar a cabo un programa conjunto de dos organizaciones de las 

Naciones Unidas: la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre normas altmentanas Dicha 

Comisión FAO-OMS del Codex Al1mentanus consiste en un órgano 

1ntergubernamental con alrededor de 150 paises miembros que pilrt1c1pan en su 

labor. En los trabajos de la Com1s1on intervienen tambien representantes de la 

industria alimentaria. asociaciones de consumidores y organizaciones 

internacionales de c1enc1a y tecnologia de los alimentos". 

Las normas de la Comisión se presentan oficialmente a los gobiernos de los 

Estados rn1embros de la FAO y de la OMS para su aceptación y su incorporación 

en la leg1slac1ón al1mentana nacional Ademas. las normas del Codex se pueden 

utilizar como fuentes bas1c<Js de información para la 1ndustna alimentaria. los 

bromatólogos. las universidades. los consumidores. y muchos otros grupos 

interesados en la calidad e inocuidad de los ilhmentos. tanto en los intercambios 

internacionales como en el comercio interno. 

~· En P.,,1(!-xteo. la reguiaoon o rl!gi.Jmentaoon se cst<Jt>lece en leyes. normas). acuerdos Oe-rrvados 
de estos se elaboran planes de tra!:\a¡o. l1neam1Cntos. procedun.entos. ofJCIOS y otros <locurncntos 
El cumphm1en10 de estas drs.oos.c>oncs es evaluado o vcnfacaóo por profeslC>f'\.3Jes htosan,tanos 
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Aunque cada país tiene su legislación propia en materia de regulaciones 

alimentarias, cabe senalar que existen normas alimenticias mundiales del Codex 

Alimentarius de carácter general para etiquetado y declaración de propiedades. 

residuos de plaguicidas y contaminantes, y aditivos alimentarios. 

Además de las normas de aplicación general. existen normas específicas para 

productos en particular, cuyo formato común es el siguiente: 

Nombre de la norma 

Campo de aplicación 

Descripción 

Factores esenciales de composición y calidad 

Aditivos alimentarios 

Contaminantes 

Higiene 

Pesos y medidas 

Etiquetado 

Métodos de análisis y muestreo 

Antes de realizar la exportación de algún producto determinado. es necesario 

conocer ampliamente cuales son las normas sanitariasn que habrá de cumplir. por 

lo que a continuación se presenta el procedimiento necesario para conocerlas· 

1. Verificar s1 existe una Norma Oficial Mexicana obligatoria (NOM) o una 

Norma Mexicana no obhgatona (NMX). en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (Julio. 1992) 

ohc1..:iles o aprobados. la:>or.atooos de prueba. empresas ele lat>orator>0~ Ce prueca. oe tratam1entO'S 
cuarentenanos y organismos de cert1~~1cKwi 
~: En cualqu1c-ra oc los tres casos, se puede estar seguro de que los requer1mtentos formales en 
matena de rcc;u1s1tos sanrtanos de 1mportaciófi en e• pais selec:cJ()f"\adO no seran muy diferentes de 
lo establCCJdo en cualQu,era de las normas meneionaaas 
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2. Verificar si dicha NOM o NMX tiene alguna concordancia con normas 

internacionales y, en este caso. con cuáles. 

3. En ausencia de una norma mexicana, verificar si existe una norma del 

Codex, cuya denominación general es CODEX STAN, seguida de un 

número y año de su elaboración 

Con relación a lo anterior. es indispensable recordar que cada país llene el 

derecho de exigir el estricto cumplimiento de sus propias normas nacionales 

vigentes en su territorio. que en ocasiones, pueden ser más o menos exigentes 

que lo establecido en cualquiera de las normas mencionadas anteriormente73 . 

3.2.1.3 Normas oficiales mexicanas 

Para rac11itar el primer punto de la secuencia de invest1gac1ón sugerida 

anteriormente, a continuación se listan las normas mexicana existentes 

actualmente para las frutas frescas analizadas en la presente 1nvest1gac1ón. en el 

Programa de Normas Mexicanas del Comité Tccnico de Normalización Nacional 

de Productos Agropecuarios se encuentra elaborando nuevas normas (o 

modificando las ya existentes) vinculadas con la promoción de la calidad en los 

productos agropecuarios" Por ello. se recomienda tener la precauc1on de verificar 

cuál es la norma vigente en el momento de la exportación en la Dirección General 

de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento lndustnal (SECOFI) y/o en la 

Direcc1on General de Sanidad Vegetal de la Secretaria de Agricultura. Ganadería 

y Desarrollo r:¡ural (SAGAR 1 Asirrnsmo. es conveniente acudir a la Com1s1on 

Nacional de Sanidad Agropecuana (CONASAG) que tiene una estrecha 

v111culac1ón con el Com1te Especializado en Frutas y Vegetales Tropicales Frescos 

de Codex p<ira conocer cuales son las Normas CODEX STAN (Codex 

Alimentanus) aplicables a las frutas analizadas. 

'> O.e.no proceso es normado p0t ta SAGARPA. v1a la Dtrec.oOn Gent..~ar de Sanioac Vegetat 
(DGSV) 
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3.2.2 Requisitos de Información por Mercado 

3.2.2.1 Estados Unidos 

3.2.2.1.1 Requerimientos 

En el caso de los Estados Unidos. las Dependencias Gubernamentales y la 

Legislación Comercial que intervienen en el proceso de importación de frutas 

frescas se listaran a continuación: 

En lo que a las Dependencias se refiere: 

---------------~----------·---------------

" Las NOM enuncian las medidas f1tosanitanas que deben aphcarse ourante el desarrollo Oel 
cultivo. Su propósito es controlar focos de nlccc.ón. infestaciOn. frenar el avance o erradicar plagas 
cuarentenanas y establecer zonas ht>res de los mistT"OS 
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El servicio de aduana de los Estados Unidos (dependencia del departamento 

del Tesoro encargada de hacer cumplir la ley arancelaria de 1930 y sus 

enmiendas) tiene entre sus funciones: 

a) Cobrar los derechos e impuestos de las mercancías que entran a los 

Estados Unidos. 

b) Cumplir todas las leyes, reglamentos, acuerdos o tratados relacionados con 

las fronteras terrestres, maritrmas y aéreas. 

c) Hacer cumplir las leyes dependencias del gobierno en los puertos de 

entrada. 

La Secretaria de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department 

of Agriculture. USDA) en lo que se refiere a sanidad, calidad, tamaño y 

madurez. 

El Departamento de Alimentos. Medicamentos y Cosméticos (Food and Drug 

Administration), en la inspección del uso de pesticidas y de residuos tóxicos. 

La Administración para el Control de Estupefacientes (Drug Enforcement 

Administration, DEA) 

Además debe intervenir un Agente Aduana! Norteamericano (Custom Broker) 

quien es una persona o empresa autorizada por el gobierno estadounidenses para 

realizar los trámites de 1mportac1ón a los Estados Unidos. Es un profesional 

privado cuyos servicios son remunerados y que se responsabiliza de los trámites 

en la aduana e informa al importador si algun problema se presenta. La mayoría 

de los brok.:Hs autorizados" disponen del Interfaz Automahzado de Agentes 

(Automated Broker Interface) que es un sistema de comumcac1ón electrónica entre 

la terminal de la computación del agente aduana! y el Serv1c10 de Aduanas de los 

estados unidos, en el puerto de entrada y en \'Vashington. lo que permite realizar 

con mayor rapidez los tramites de entrada de las mercancías 
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Debemos recordar que el esquema legal de los Estados Unidos. tiene sus bases. 

a nivel federal. en el llamado Código de los Estados Unidos (USC) así como en el 

Código de Regulaciones Federales (CFR). Además existen leyes y reglamentos a 

nivel estatal y local que conviene verificar para estar cierto que se están 

cumpliendo todas las exigencias legales para la importación del producto que se 

desea exportar a ese país. 

En lo que cabe a la Legislación Comercial, al final del presente trabajo de 

investigación se ubica una lista de la legislación estadounidense concerniente al 

tema, sin embargo la secuencia general de trámites para exportar es la siguiente: 

La preparación de los documentos necesarios para el ingreso de la 

mercancía y su presentación en la aduana. 

La revisión física de la mercancia por un agente aduanar (custom agent) y 

por los agentes de los departamentos de agricultura. comercio y justicia, 

quienes verifican que los productos cumplan con los requisitos de sanidad, 

de salud y que no se transporte droga'6 

El pago de los derechos de aduana y la liberación de la mercancía. 

3.2.2.1.2 Ingreso de las mercancías a EU 

Este proceso consiste en la preparación de los documentos necesanos para el 

ingreso de la mercancía y su presentación en la aduana. En nuestro caso. el 

trámite de entrada se puede iniciar cuando el embarque sale del área de cultivo o 

empaque rumbo a Estados Unidos Cuando el camión llega a la frontera. la 

mercancia queda ba¡o custodia del Servicio de Aduanas. y debe ser liberada antes 

··~ Se recomienda itl ci..portador 1dent1~tear deb1carnentc a Jos Cu<storn Bro"-crs au~on.zaaos y 
cspec,al1zados en el prOducto que s.e ;lrc~cndc 1mport4~r. recurrJCndo ni B:;..;e Booío. a1 R'2'C Booi.. o a 
~lgun drrectono cspec1a!1.taaos en ros Es:acos unieos 

' En ci caso ce frutas frescas. la re-..·is.tOn aduJr-. .al no s.oto ... ·er•~tc;J .:;.:e ·0~ •YOC..;ctos es~i~n 
ocbtdamentc cJ.as1ftcados de acuerdo ai Sistema Arrnoni:acio de los E~:.-;d.,:,~ Un.ao~ ¡Harmon1zea 
Tar1ff Schcdult:.• ot thc Un1ted Sta1es. HTSUS) stno adc~s Qoe S•! 1t!'S.peten fas restric.caones 
cuantJtahvas y se cumplan los derecilo5> cor.ipeos.atonos de,-rva<:ios ac practicas des,ealt:!'-s DE esta 
forma. la aduana caJcula y hace el cot"tro. sea en efecuvo o por rne<liO de 1tanzas de los M"TlPUestos 
y derechos corrcspond•enlcs 
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de continuar su tránsito en el país importador. Los documentos que se requieren 

para registrar la entrada de la mercancía y hacer el calculo de los aranceles 

permiten considerar formalmente ingresado al territorio norteamericano el 

embarque una vez que se hayan pagado los aranceles y que la aduana haya 

autorizado el retoro de la mercancía. 

Es necesario probar el derecho de ingresar las mercancías. Las únicas personas 

que tienen tal derecho y que son responsables ante la autoridad norteamericana 

son: el propietario de la mercancía o su representante legal y el consignatario o un 

agente aduana! particular". autorizado por el Servicio de Aduanas. 

El transportista prueba su derecho de ingresar mercancías por medio de un recibo 

de embarque endosado por el consignador, o por el recibo de embarque aéreo o 

por un certificado del transportista conocido como Carriers Certificate (carta hecha 

por él mismo y dongida al Director del Distrito de la Aduana por donde ingresa el 

producto en donde se indica el nombre del dueño o consignatario a cuya orden él 

transporta. 

Si el propietario de la mercancía otorga el poder a otra persona. empresa o socio 

que radique en los Estados Unidos para que realice los trámites en la aduana. es 

necesario validar diversos documentos: la autenticidad de la empresa que otorga 

el poder mediante la presentación de las escrituras constitutivas donde se 

demuestre el giro de la empresa y l¡1 autoridad de Ja persona que otorga el poder 

Este poder puede expedirse en México con vigencia de 2 años siempre y cuando 

esté validado por algun func1onano de la emba¡ada norteamencana 

El agente o empresa acuan.ai para que. a nOIT\t)(e del prop1ctano. presente Jos documen1os de 
entrada. pague los smpucstos y ht>ere la mercancia. requtefe tener restdeno.a en Jos Estados 
un•dos. estar autonzado por el ScrvtCJO oc Aduanas y pertenecer al Interfaz AutornattzadO de 
Agentes_ As1m1smo es ncccsano que cuenle con un pOóer notar&al para la reah.zación de los 
1ram1tes. el fonnulano de la aduana es ~ CF5291. Power of AttC>r.'\ey 
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En cuanto al trámite de liberación de rnercancia. se puede presentar una pet1c1ón 

para liberación inmediata del producto siempre y cuando exista una fianza en los 

archivos de la aduana por el pago de varias transacciones (Forma 301. 

Continuous Bond}, por medio del formato denominado Spec1al Perm1t for 

lnmediate Delivery {CF3461) que se envía a la aduana antes de que llegue la 

mercancía y puede ser aprobado tanto por la aduana misma corno por la USDA y 

la FDA. y trasladado el producto a la bodega del importador siempre y cuando esté 

ubicada en los limites fronterizos del pueno de entrada. 

En este caso. la mercancia que ya se encuentra en bodega puede ser 

inspeccionada alli. disponiendo el importador de 1 O d ias para presentar su Entry 

Summary y pagar los derechos e impuestos correspondientes. Esta forma de 

entrada se recomienda a aquellos importadores con experiencia y facilita el 

tránsito de la mercancia hasta su destino sin tener que ser detenida en la frontera 

para sus trámites. Sin embargo. s1 hubiera algun problema con el cobro de 

aranceles o con la FDA. la mercancía tendría que ser trasladada una vez más a la 

frontera, con altos costos e inconvenientes para el irnponador. 

Hay que mencionar que en todos los casos. se requiere una fianza que ampare el 

pego de derechos. impuestos o multas. Dicha fianza puede ser expedida por una 

compañia norteamericana. 

En este sentido. cuando se contrata el servicio de un agente aduana! 

norteamericano {custorn broker) o cuando se trabaja con un importador a quien se 

le han consignado las mercancías. éstos pueden utilizar su propia fianza para 

amparar la de sus clientes 

Finalmente, también se requiere presentar ante la aduana la Factura Comercial 

{Comercial lnvoice} de la transacción en inglés o español con sus respectiva 
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traducción o, en su defecto. una Factura Preforma (Preforma lnvoice), y la lista 

detallada de empaque. 

En la revisión física de la mercancía realizada por un agente aduanar y por los 

agentes de los departamentos de agricultura, comercio. justicia, se verifica que los 

productos cumplan con los requisitos de sanidad. salud y que no se transporte 

droga. Aquí intervienen no sólo el servicio de aduanas como tal, sino los diferentes 

inspectores de las diferentes agencias78 que realizan su trabajo en el andén a 

donde ha sido enviado el camión que cruza el puente. 

Una de estas agenc1;:is es la FDA. la cual depende del Departamento de Salud y 

Servicios Sociales (Department of Health and Human Services) y regula las 

condiciones de salubridad en la que se producen los alimentos. bebidas. 

medicamentos y cosméticos. y determina s1 son aptos para el consumo humano. 

La FDA verifica que las mercancías hayan sido producidas. empacadas y 

guardadas de acuerdo a las normas vigentes y, que consecuentemente, no 

contengan residuos tóxicos y bacterias que dañen la salud. Si la FDA determina 

que el producto no cumple con las normas vigentes. puede decidir su 

reacondic1onam1enlo. devolución o destrucción. Los costos de estas operaciones 

deben ser cubiertos por el importador 

3.2.2.1.3 Plaguicidas y Fertilizantes 

Con el propósito de fac1l1t<.1r el debido cumplimiento de las normas de la FDA, 

particularmente de los reglamentos 19CFR12 y 40CFR Part-162 (los cuales 

pueden encontrarse en el anexo). los productores mexicanos sólo deberán utilizar 

plaguicidas. fertilizantes y otras sustancias tóxicas permitidas en el Catálogo 

Oficial de Plagu1c1das. realizado por la Comisión lntersecretanal para el Control del 

Proceso y Uso de Pl;:igu1c1das. Fertilizantes y Sustancias Toxicas 

~e las agencies rerc,ldas son Arumal and P1anr t-icaJth lnspccttons Servtees Oc la USOA (APHIS). 
FOOCl and Drug Adrrun•stratoon (FDA). Drug Enforccment Admtn1stration (OEAJ y Ay,..cul:ucal 
l.1arkcllng Scrv•ccs (AMS) 
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(CICOPLAFEST), y resultado de programas de colaboración entre la FDA y la 

SAGAR 79
• 

3.2.2.1.4 Pago de Derechos de Aduana y Liberación de la Mercancía 

Una vez que todos los documentos han sido revisados por el Servicio de Aduanas 

y se haya determinado el arancel a pagar, el jefe de la aduana firma el documento 

Entry Summary (CF7501 ). con lo que la mercancía queda liberada y puede ser 

retirada de la aduana si aún se encuentra allí"°. Según sea el producto. el arancel 

puede pagarse de inmediato o dentro de un plazo de 1 O días hábiles. 

Debemos señalar que el pago de arancel no exime ni elimina la rcsponsab1lodad 

del propietario de la mercancía de cubrir cualquier alteración en el pago de los 

derechos de aduana, el arancel que se pagó es considerado corno una 

estimación. debido a que el servicio de aduanas se reserva el derecho de 

incrementar o disminuir los impuestos hasta por un año después que ha entrado la 

mercancía. Transcurrido ese lapso. el caso se considera cerrado o liquidado Por 

esta razón, la existencia de fianzas es indispensable salvo en el caso que se 

deposite dinero en efectivo en la aduana 

A partir de 1998, las autondades sanitarias de los Estados Unidos impusieron 

nuevas exigencias sanitarias. además de las mencionadas anteriormente. para el 

acceso a su n1ercado Estas condiciones son resultado de la iniciativa sobre 

inocuidad de alimentos anunciada en 1997: Iniciativa para asegurar la 1nocwdad 

de los productos vegetales importados y de origen dorn6stico 

f
9 Antes de reahz.ar el crnbarqvc a los E st.ados UrHdOS es ncces.ano Ct..""r11hcar que el p1ocucto 

cumple con las normas de la FOA. por fo que es recomendable drng;rse i! l~bor~tonos cue tra:>a1en 
oa¡o los hneLtr1Hcntos Ce c-s.:i dcpenóenc1a 
~ s~ existen buenos antecedentes ae la ern:>resa. producto o marca. t..'°' tram1tc se vuelve mas 
sencillo. StC'fTiprc y cuando se siga cumphe-noo con tocos los n?Qu1s1tos tormaJes No Obstante. no 
queda exento de la pos,b1hdad de una 1nspecct0n detallada )'a que. mediante controles e-stadisttCos 
y muestreos al azar. uno de sus embarques puede ser nlOtrvo oe una rCVls.l!C)n paroal. f.l'lciuso tola1. 
que requenra ba,ar toda la carga y re-.·isar fis-camen:e eJ e<nbarQue 

, , , 
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~Jeg¡bthdad d~ kls paises o las re.;;p0nes proc:uc-:oras ~~-a? si ;::oodran ac.ceCer af 

En términos generales. !as nuevas exigenoas sanitanas se d1ngen a reducir los 

riesgos asociados con 

l.lane¡o de ab-::inos 

Calidad del agua 

Aguas negras y res:duales 

H1g1ene de los traba¡adores 

Condiciones de transporte y embalaje 

Verificación del cumpltm1ento de limites máximos de residuos de plaguicidas o 

!ole rancias 
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El sistema canadiense de inspección de alimentos posee una buena reputación 

internacional y se encuentra ubicado entre los mejores del mundo. Los 

consumidores canadienses gozan de una provisión extensa y sana de alimentos a 

precios muy competitivos ya que. en promedio, sólo gastan alrededor del 10º/o de 

su ingreso disponible en comida, mientras que los consumidores de otras 

naciones desarrolladas gastan hasta el 24% de su ingreso en ese concepto. Todo 

el sistema se había basado en cuatro grandes objetivos: contar con alimentos 

sanos. facilitar el comercio. proteger el mercado doméstico y evitar los fraudes 

comerciales. Sin embargo. al correr el tiempo, el sistema se conv1rt1ó en una 

aglomeración de d1spos1c1ones. leyes y reglamentaciones. tanto en el ámbito 

federal como local de las 1 O provincias canadienses. Por otro lado. la creciente 

1mportanc1a del comercio internacional de alimentos. la globalizac1ón de las 

economias y los consecuentes acuerdos y tratados comerciales y los cada vez 

n1ás complejos problemas de contaminación ambiental ha obligado a esa nación a 

realizar una revisión exhaustiva a su sistema 

Por ello. en abril de 1997 se creó la nueva Agencia Canadiense de Inspección de 

Alimentos (Canadian Food lnspection Agency. CFIA) integrando en ella los 

servicios de tres agencias anteriormente existentes· Agnculture and Agn-Food 

Ganada. Helath Ganada y F1shenes ;md Oceans Ganada. 

Esta nueva agencia (CFIA) tiene un ambicioso programa de modernización 

integral que perm1tira ;,rmon1zar las leg1slac1ones provinciales para contar con un 

solo cuerpo de d1spos1c1onl:'s en materia de control sanitario de alimentos a nivel 

federal Entre los vanos programas que se estan poniendo en práct1c.c>. destaca el 

denominado Proyecto de Operaciones de Importación Mejoradas (Enhanced 

lmport Operations Project. EIOP). Actualmente. la CFIA es el pnnc1pal interlocutor 
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a nivel del gobierno canadiense para cualquier exportación que quiera realizarse a 

ese pais. 

3.2.2.2.1 Requerimientos y procedimientos aduaneros 

Salvo raras excepciones (volúmenes pequeños o importación de turistas). las 

operaciones de importación tienen que ser realizadas por un importador 

canadiense, el cuál debe poseer una licencia de la CFIA. lo que ademas de 

facilitar los trámites de importación, permite al exportador tener el derecho a los 

servicios de la Junta de Arbitraje, órgano facultado para ofrecer el servicio de 

solución de controversias. Para conocer s1 un importador tiene licencia. hay que 

dirigirse a las oficinas de la Agencia. consultar el Libro Azul (Blue Book. Produce 

Reporter Co ) o el Libro Ro¡o (Red Book Cred1t Serv1ces, RBCS)e'. que además 

nos perm1t1ra conocer la clas1f1cac1ón cred1tic1a del importador en cuestión. 

En el caso de ciertos productos. es necesario un Cert1f1cado de Inspección que 

indique que se han cumplido os requ1s1tos de 1mportac1ón canadiense minimos con 

respecto a la calidad. etiquetado y envasado. Concretamente. en el caso del 

presente estudio. este Certificado no es requendo para ningún producto. 

El llamado "Formulario de Confirmación de Venta (Confirma/ion of Sale. C.O.S.)" 

se requiere llenar por triplicado. firmar1o y presentar1o en el momento de la entrada 

de la mercancia al temtono canadiense. La información contenida en el formulano 

se refiere a l<i descripción del producto. detalles de la venta. nombres y 

direcciones del comprador y del vendedor y ev1denc1a de que el importador 

compró o tenia un acuerdo para comprar los productos agricolas La pnnc1pal 

razón de la existencia de esta formalidad es prohibir la venta por consignación, 

protegiendo con ello la estabilld<id y equidad del mercado canadiense. El uso 

81 Ambas pubhcacionos se espec1allzan en 1nfor"1éJCJOll crt.--dittel.éJ y ele mercados en el sector de 
allmenlos frescos y transportistas espe<:t.."lil~ados en !os m1s010s desde 1901 y l925. 
respectivamente La consulla de estas publicacoones se pucée hacer en BANCOMEXT y en 
1nternet. 
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correcto de estos formularos es supervisado tanto en la frontera como en los 

locales del titular de la licencia. 

3.2.2.2.2 Requisitos sanitarios y de seguridad 

Las frutas frescas que importa Canadá deben cumplir los requisilos sanitarios y de 

seguridad del Reglamento sobre Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

Regulations. FOR); por ejemplo. lo relativo a las máximas concentraciones 

permitidas de residuos químicos. Para estas cuestiones es particularmente 

importante consultar las NOM o NMX mexicanas y, sobre todo. las CODEX STAN 

del Codex Al1mentanus. en las que se puede obtener la información detallada 

acerca de ad1t1vos, etiquetado sobre el contenido altmentoc10 y declaraciones de 

propiedades de productos. microb1ologia de loa alimentos. alunentos irradiados. 

residuos químicos u otros contaminantes de los alimentos para dar cabal 

cumplimiento a los exigido por las autoridades sanitarias canadienses. Otra fuente 

de 1nformac1ón es establecimiento de un contacto directo con el funcionario 

encargado de frutas de cualquiera de las oficinas regionales oe la CFIA. o a través 

de su cliente (importador) canadiense. 

3.2.2.2.3 Requisitos fitosanitarios 

Dependiendo del pais de origen y del producto en particular. algunas frutas 

frescas están sujetas a ciertos requisitos fitosanitarios. tales como un certificado 

fitosanitario o un permiso de importación. en otros casos. simplemente podría no 

permitirse la entrada del producto a Ganada. en tanto no se haya completado una 

evaluación del nesgo de plaga Para evitar un rechazo en la frontera. se 

recomienda a los exportadores contar con su Certificado F1tosan1tano Internacional 

que deben obtener en l\lcx1co En general. no se requieren perrnasos de 

importación para ninguno de los productos ob¡eto del presente estudio. sin 

embargo. es recomendable que verifiquen dorect<Jmente. o por medio su 

importador. cuál es la situación especifica aplicable al producto que se pretenda 

exportar, antes de proceder al envio físico de la mercancía. 
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Se recomienda a los exportadores que obtengan la informélción específica del 

producto de su interés. ya sea a través de interne! o en consulta con el importador 

canadiense. 

Cuando existen tamaños preestablecidos para el empaque de algunos productos. 

en los términos del FFVR, estos han de ser respetados. En el caso de productos 

importados y del comercio interprovincial de productos frescos. no se permiten 

empaques de más de 50 kg. 

Respecto al etiquetado correcto. los productos pre-envasados en tamaños para 

consumidores deben llevar una etiqueta con la información requerida según el 

Reglamento sobre Envasado y Etiquetado (Consumer Packaging and Labelling 

Regulatios. CPLR) 

En el caso de productos que no cumplen lo estipulado en los incisos anteriores. se 

podrán importar sólo si el consignatario recibe con anterioridad al embarque la 

autorización correspondiente por parte de la CFIA. Usualmente este procedimiento 

se aplica a productos a granel que se re-envasarán o se procesarán en Canadá 

La aprobación que se requiere se conoce con el nombre de exención ministerial 

(ministerial exempt1on) y su otorgamiento depende de la disponibilidad de las 

existencias canadienses 

En virtud de la enorme extensión territorial de Canadá. muchas de las 

formalidades aquí listadas para productos de 1mportac1ón se aplican también a los 

productos de origen canadiense cuando se embarcan de una provincia a otra 

Conviene recordar que aunque cada provincia canadiense uene sus propias 

autoridades. la reglamentación de importación está siendo homologada y es a 

nivel Federal que la CFlA controla la introducción de alimentos al país. 
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3.3 Otros requerimientos técnicos para la exportación de 
productos frutícolas. 

3.3.1 Condiciones de estacionalidad 
Como hemos visto anteriormente. el nivel de aranceles aplicables a las frutas 

depende, entre otros factores, de la época del año en que se realiza la importación 

del producto. Para mayor claridad. a continuación se listan aquellos productos 

sujetos a un control de esta naturaleza. 

Cocos 

Nuc: (-pcca;~(_.,a"') 

Pl._"ltanos 

P1f\a_S_ (ananaS) 

Fnitas 

uacatos (palt . .itS} 
--üa"Yab.:is -----~- ·-- -------

Mangos 
Ñarnn1as~-- ·- --

Fuonto: Bancomeat 

X 
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3.3.2 Restricciones Cuantitativas 

Estados Unidos es el unico país que mantiene restricciones cuantitativas en el 

TLCAN. El siguiente cuadro resumirá dichas restricciones 

. i¿·~tl;'¡ji,~~~~l~Cis-~e~tf;cd~i;os ci..áriltt.iÜ~~~pJrcabl;;~a la Importación do 
· . -_, '·. · •. :·1nitas'fres'cas·proc'écfiÍnWiféfe'Mf1XiC:o . 

0807 11 i"~.i3term~~º~-1~-(~and1~1~) 

0807 11 40
[1t e_n!crcd a_t an_y other time 

l(May 1 · Sept 30) 

10%Í 612281 -63065:- 64956. 66905; 68912 

1a%j - Por encima de estos l1rn1tcs 

3.3.3 Transporte, Empaque82 y Embalaje 

El tema del empaque y embalaje tiene gran importancia y se encuentra regulado 

no sólo por reglamentos formales sino por los hábitos comerciales de los 

negociantes en frutas de cada país. 

El método de transporte es uno de los factores más portantes que deben tomarse 

en cuenta para la selección de los empaques y embala1es que van a utilizarse 

Siendo los costos de transpor1e muy elevados en el caso de las frutas. se debe ser 

bastante cuidadoso en la selección del medio de transporte. que normalmente es 

terrestre (carreteras o ferrocarril) o maritimo, pero también puede ser aéreo o 

multimodal83
. 

•~ Tamb1en es posible utihzar la palabra ·envase· Sffl embargo. los espec1ahstas en la matena 
inchcan que ·empaque .. es mtts adecuado Que deor ·envase·. P<>f lo Que en este documento 
uhh.zaremos -empaque -para s1gn1hcar lo Que envveWe o cont.coe directamente et prOducto 
u La selecoón del medlO de transporte está inhmamente l.ga<la a las cotizae>ones onte<naOOOales 
-INCOTERMS· 
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En general podemos afirmar que para la adecuada selección de los embalajes y 

empaques es necesario considerar. además de los aspectos fundamentales de 

protección de los productos. lo siguiente: 

Requerimientos legales 

Organización de la distribución en el pais de destino 

Vida de anaquel y rapidez de la venta (rotación) 

Limitaciones de espacio 

Financiamiento 

Presentación para el consumidor 

Reutilización y eliminación 

Hay que señalar que el propósito principal del embalaje y del empaque es proteger 

a los productos de los riesgos que pueden tener durante varios tramos de 

transporte. almacenamiento y exhibición en los anaqueles. antes de llegar al 

consumidor final. Por ello. es indispensable tener una clara visión de cuál es el 

esquema de distribución de su producto en el mercado de destino. ya que el 

empaque y el embalaje deben ser los adecuados para todos los eslabones de la 

cadena de d1stnbuc1ón 

Siendo las frutas te¡1dos vivos. con elevado contenido de agua y con morfología. 

composición y flsiologia diversa. se encuentran sujetas a cambios metabólicos. 

daños mecanicos y ataque por enfermedades y pestes. Por otro lado. los factores 

ambientales pueden 1nc1dir negativamente en los prOductos. disminuyendo con ello 

su calidad y. por ende. su valor comercial. entre estos factores. destacan por su 

importancia: la temperatura. la humedad relativa. la composición atmosférica y la 

exposición a la luz. 

Por lo anterior. el empaque y embala¡e deben contnbuir a preservar la calidad del 

producto evitando cambios no deseados en su morfología o grado de madurez. 

Cada fruta requiere cuidados especiales. Por e¡emplo. los aguacates requieren 
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evitar que se acumule etileno, por lo que será necesario que los empaques 

favorezcan un ventilación externa adecuada; las uvas. al ser tratadas con tJ1óxido 

de azufre, requieren de material absorbente del et1leno en su empaque. 

Además, los empaques y embalajes deben proteger contra golpes. por lo que 

debe pensarse en sistemas de acojinamiento en el interior del empaque para 

evitar danos por golpes. vibración. almacenamiento y fricción. 

El cuidado adecuado de las frutas se inicia desde los campos en que son 

cosechadas y es desde alli que se tienen que tomar todas las medidas que 

contribuyan a una excelente protección del producto y a la calidad sanitaria 

requerida en los mercados internacionales 

3.3.3. 1 Preparación de Jos productos 

Este proceso se inicia. segun el caso eliminando tallos y ho¡as. limpiando, 

lavando. secando. encerando. aplicando funguicidas. separando por tamanos. 

etiquetando. etc. También hay que eliminar los productos que por sus 

características pueden ser rechazados en los mercados. Es menester tener 

particular cuidado de eliminar los productos enfermos. para evitar que enferme a 

los demás. 

El grado de madurez. el color. el tamaño. la forma. el sabor y los defectos visibles 

tienen que ser debidamente controlados para evitar problemas en la 

comercialización. o inclusive. el rechazo de sus embarques 

Uno de los fines principales de la selección por calidad ~· por tamaño es el obtener 

productos uniformes que puedan ser transferidos en unidades de transporte 

cerradas desde la planta de empac.:Jdo en el país productor hasta el comerciante 

detallista y/o la planta reempacadora al menudeo en el país consumidor. 
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Otra finalidad clave es ofrecer al detallista productos pre-seleccionados por 

tamaño. color y forma. de modo que el consumidor pueda comprarlos fácilmente a 

precios estándar en empaques uniformes o por pieza. El comercio al menudeo por 

peso se está volviendo poco atractivo para los comerciantes al detalle ya que 

incrementa sus costos de operación. 

Las exigencias de empaque y embalaje casi siempre caen dentro de fo 

contemplado en las normas internacionales de calidad; sin embargo, en ocasiones 

pueden ser mas estrictas y varían de mercado a mercado pues responden a los 

hábitos de compra y consumo de los consumidores de cada país quienes. a su 

vez. se comportan de modo diverso según su cultura y sus tradiciones. 

3.3.3.2 Órdenes de mercadeo en Estados Unidos 

En el caso de los Estados Unidos, existe el concepto de las denominadas 

marketing orders {órdenes de mercado) que han sido diseñadas para ayudar a la 

est;ibilizac1ón de las condiciones de los mercados de frutas y hortalizas. Estas 

órdenes ayudan a las diferentes industrias a resolver sus problemas de mercadeo; 

para ello, las empresa productoras y comcrc1alizadoras se afilian voluntariamente 

a estos programas. solicitando que el gobierno federal estadounidense mantenga 

la superv1s1ón de las oper;:ic1ones. a través de la Oficina de los Programas de 

Frutas y Hortalizas de la Admin1strac1ón de la Órdenes de Mercadeo {USDA) 

Actualmente existen 36 órdenes activas A continuación veremos las 

correspondientes a los productos analizados· 

La 1mportanc1a de conocer estas órdenes de mercadeo es que. primero. los 

productos importados deben cumplir con las condiciones de grado mínimo. 

tamaño. calidad y madurez que se exigen para los productos estadounidenses; y, 

segundo. que los empaques y embalajes que han de utilizarse para el envio de 

122 



Tesis de licenciatura Capitulo 3.Barreras arancelarias, no arancelarias y algunos 
requerimientos técnicos para la exportaciÓn de productos rruticolas 

Javier Enrique Enriquez Venegas 

sus productos deben de corresponder justamente con los hábitos de manejo. uso 

y consumo existentes para dichos productos"". 

USOA!·Oi'donos do,M~rcadoo Activas 
corr~s~I1dl~!1".'.f a Fr:tijiis 

905 
906 
911 

915 

925 
926 
928 
979 

--~-- ---- -· 
993 

i-

Fuontc: Bancomext 

_ ~·~r-~~Jª~--y__l~rc;>~l~~. d~ -~19~~ 
Nar_¿_i~~J~_~_ y __ 19~0']~_:; __ ~~ !-~--':~~-

L rnlones de Florida 

~U':-'~~.~-t-~s __ c::1_<:_ ~_19r1~~-
Uvas del Oes1cr10 de California 

-- - -· - - -- - -- - -·- - .. 
~~~:- _!.o_~~y_ d~ __ C~~'!<?.'n-~~--- _______ _ 

__ P_~Pil__Y.~S-~~--~-~~-~'! __ _ _ 
P .. 1elones del Sur de Texas 

Ciruelas pasas de Cal1forrna 

La refrigeración de los productos es otro aspecto de singular importancia para el 

óptimo cuidado de la calidad de los embarques. La refngerac1ón puede ser. 

Por circulación de aire fria 

Enfriamiento por corriente de aire forzada 

Hidrorefngeración 

Envasado con hielo 

Refrigeración al vaclo 

En el caso de Europa. las normas de calidad son expedidas sea por la Comisión 

Económica para Europa de la Organización de las Naciones Unidas (ONUICEPE). 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o la Unión 

Europea (UE) cubren una ampha variedad de tipos comunes de frutas y verduras 

" Cuando se crnpacan los prOductos perecederos en capas. sin us.ar marenaJes adicionales como 
d1v1scvcs o charolas. se debe ser muy preoso en la sclccoOn de los pr~uc:os por ta~o. con e1 

frn de asegurar un empaque denso y en capas "'vetadas Astm1stn0. cu,"lnao se U5'"'ln rnate-nales 
adt0onales se pueden tener ma>-·orcs toleranoas en los tamaflos de los proauctos 
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cultivadas en Europa y, aunque son muy similares entre si difieren ligeramente 

respecto de cómo clasificar y seleccionar productos perecederos 

Las normas ONU/CEPE y OCDE contienen especificaciones para: 

Identificación de la calidad. incluyendo: requisitos minimos y criterios de 

clasificación en tres categorias CExtra·. "Clase 1· y ·erase 11"). aunque algunos 

productos sólo tienen dos clases 

Clasificación por tamar'io. con requisitos especificas para cada tipo de producto 

Tolerancias de calidad y tamaño 

Presentación. incluyendo identificación de: empacador. naturaleza del 

producto, origen del producto. especificaciones comerciales y marcas o 

códigos de control. 

Estas normas ONU/CEPE y OCDE son recomendadas sin poder legal directo. sin 

embargo, la UE ha basado su sistema reglamentario en estas normas de calidad. 

con sólo alteraciones menores. Por su parte. las reglamentaciones de la UE si son 

obligatorias para el comercio intra-unión y para importaciones provenientes tanto 

de otros paises europeos como de paises no europeos de la cuenca del 

Mediterráneo. 

Las reglamentaciones también se aplican a importaciones provenientes de otros 

paises. cuando los empaques vienen marcados de conformidad con el reglamento 

sobre codificación de calidad. S1 el marca¡e es diferente o no hay marca alguna. se 

considera que están acordes con la ·erase 1· En caso de ser negativo. deben por 

lo menos cumphr con los requ1s1tos de la "Clase W para poder ser importadas. 

llevando en el empaque-ernbalaie la leyenda ·erase 11· 

Cómo se puede advertir. es recomendable veniicar estas normas no sólo por lo 

que a cahdad de refiere sino tamb1en por todos los aspectos relacionados con el 

empaque y el embala¡e. Particularmente. existen dos recomendaciones de la 
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OCDE sobre los requisitos generales de etiquetado en las normas de empaque y 

embalaje: la C(72) 100 y la C(76) 124 del 14 de junio de 1972 y 30 de ¡ul10 de 

1976. respectivamente. 

Además, existen requisitos específicos para casi todos los productos considerados 

en esta investigación. Cómo ejemplo general, en el anexo VII se reproducen los 

requisitos de empaque del aguacate, uno de nuestros principales productos 

fruticolas. y la descripción de los empaques y embalajes de uso común para su 

transporte. La norma internacional ISO No.2295 Aguacates - Guia para el 

almacenamiento y transporte y ta norma europea (ONU/CEPE) d calidad para 

aguacates No. FFV-42 

3.3.3.3 Empaque 
Un empaque apropiado"°' es esencial para mantener la calidad del producto 

durante el transporte y la comerc1ahzación. protege. encierra y proporciona un 

medio para el manipuleo de los productos. Por lo tanto. el empaque debe resistir: 

et manipuleo duro en el proceso de carga y descarga 

la comprensión del peso encima de otros contenedores 

el impacto y ta vibración durante el transporte 

la alta humedad durante el pre-enfnam1ento. el tránsito y el almacenamiento 

Los materiales mas usados"'' son 

cajones. ca¡as (engomadas. engrapadas, de traba). ca¡as agu¡ereadas (lugs). 

bandejas, planchas. d1v1sores o tabiques. y láminas corredizas. de cartón sóhdo 

o comprimido (fireboard) 

tolvas. jabas (cmtcs) alambradas. clavadas. canastas. bande¡as. ca¡as 

agujereadas y tarimas de madera. 

Los materiales c.!e e•11;.)a.quc se sciecc>0nan en :>ase a :as necestdades del prOduc!o. rnetooo ac 
empaque. metOdo de pre·enfr•amiento, resistencia, costo. d1spon1b1hdad, espec1fteaC1ones Oef 
comprador ~· tarifas de flc1e 
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bolsas. mangas. envoltorios, forros. almohadillas. viruta y etiquetas de papel 

tolvas, cajas, bandejas. bolsas (malla. sólidas). contenedores. mangas. 

envoltorios de papel transparente. forros, divisores. entrepaños de plástico y 

almohadillas de espuma. 

De los materiales anteriormente expuestos, la caja de plancha de fibra es el 

contenedor más usado"'. y sus estilos incluyen: 

Caja ranurada de una sola pieza. con aletas engomadas. engrapadas o de 

autoenganche 

Caja de media ranurada de dos piezas. con tapadera 

Caja de media ranurada de dos piezas. con tapadera completamente 

enchufable. que proporciona paredes y esquinas resistentes 

Caja de tres piezas estilo Bl1ss con extremos engrapados o engomados. que 

proporciona esquinas resistentes 

Caja de una pieza con tapadera totalmente telescopiable 

Caja de una pieza con tapadera de meter 

Bandeja autoenganche 

Las cajas de plancha de fibra para productos que se empacan húmedos o con 

hielo deben estar impregnadas de cera o recubiertas con material resistente al 

agua"". La resistencia a la comprensión de la plancha de fibra no tratada puede 

reducirse en más de la mitad en condiciones de humedad relallva del 90%. Todas 

las ca¡as engornadas deben estar hechas con un adhesivo resistente al agua 

$~ Las tolvas. ca¡a5. 1ab.'.ls, t>01ncc¡.:3s. ca;as aguJereadas. c.."Jnastas y bolsas son cons~cradas tOdas 
como conrencdorcs de cm~arQuC Las c.,nastas. sm embargo, son d1f1ciles de manipular en carg.ls 
n11xtas con ca¡as rcctancu!.<lres Las bolsas pro"·cc-n Unte..."ltnentc prote<:CJOn lln1,ta·<la a! procucto 
"~ Se rt."'C.Om1Cnda una Piancha ce fibra con una res1sten.cia m1nuT1.a a1 revcntam1ento e i8% io..Pa 
(275 fbS/pulgada:) para c..11as destinadas a la expartaoon La resistencia es nt..~esana en ef 
rnan1pulco. cond.c.oncs <Je transporte)' a!ta humedad Que debt...~ aguanta:- 1.:i!i. ca¡as 
e.a Ademas de rnanlener la resistencia de las ca¡as. la cera ayuda a reduor la perdtda ae hun"l(.."Oact 
deJ producto a la planch:t ae fibra 
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La mayoría de las planchas de fibra vienen provistas de agujeros para permitir la 

ventilación del calor (respiración) del producto y la circulación del aire frío al 

producto. Estos agujeros deben estar diseñados y colocados adecuadamente para 

no debilitar sustancialmente la caja. También cuentan con agarraderas que 

permiten el manejo de fas cajas durante la c<irga y descarga. 

Asimismo. las jabas de madera siguen siendo utilizadas por algunos 

embarcadores debido a la fuerza del material y sus resistencia a la afia humedad 

durante el pre-enfriamiento, transito y almacenamiento. Estas ¡abas son 

construidas de forma que permitan bastante circulación del aire alrededor del 

producto empacado. 

La mayoria de las ca¡as de plancha de fibra y las jabas de madera están 

diseñadas para apilarse en sus fados superiores o inferiores. La fuerza de 

compresión y la protección del producto se reducen cuando las ca¡as o las ¡abas 

se apilan sobre sus extremos. Las cajas mal alineadas pueden perder hasta el 

30% de su fuerza. mientras que fas cajas apiladas en posición cruzada pueden 

perder hasta el 50% de su fuerza de compresión de amba hacia abajo 

Para proveer fuerza y protección ad1c1onal al producto. entonces se agregan 

ciertos materiales a los contenedores de embarque. como: a)d1visores o tabiques 

~·. lados y extremos de doble o tnple grosor en ca¡as de plancha de fibra. para 

proveer res1stenc1a de compresión ad1c1onaf y reducir el daño al producto. 

b)almohadillastt'•. envoltonos y. mangas y viruta. para reduc" el magullamiento. 

c)forros de papel transparente o bolsas de plast1co. para retener la humedad"'°. y 

11
·' Tambten se utilizan para prove(."r ruJn'\t..."dad. pro .. ·t..i.er trar.arn1cnto G;.;1rnteo para re<luctr la 

dcscompos100n (COfflO en el c .. -iso de las alrnoha<!1!!.as de d1ox.tdo de sulfuro en las u'w'as). y 
absorber et1;eno (con10 en t.~t caso de ias aimOhaddlas ce permanganato de ;>0!as10 en 1.as Cé..lJi!S de 
plálano) 
.... :: El pl3:st1co per1orado ~e C'mplea para permitir el 1ntercamb.a ae gases )' c-..·1tar la humedad 
c-.:ccsrva El plastico sohdo ~~s empicado para sel!c:t.r el pcOC!uc::~o y provet...~ una atrnosfera 
mod1f>cada reduciendo ra cantKJad de oxigeno d1spon1t>Je para la resptrac-on l' la rnaduraoon (en 
los casos de pltitano y fresas) 
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d)forros de papel y de espuma de poliestircno. que ayudan a aislar el producto de 

las temperaturas calientes o frias cuando se transporta usando carga aérea no 

refrigerada. 

Los métodos de empaque incluyen: 

Empaque de campo. Los productos de colocan en planchas de fibra o jabas de 

madera durante la cosecha. Algunos productos son envueltos. Ya llenos en 

papel. los contenedores se llevan a una instalación de pre-enfriamiento para 

retirar el calor del campo. 

Empaque en cobertizo. Los productos se procesan o empacan bajo techo en 

un lugar central. El producto es traído del campo al cobertizo de empaque a 

granel en jabas de campo. tolvas o camiones. Los productos son pre-enfnados 

antes o después de ser colocados en los contenedores de embarque 

Reempaque. Los productos de un conlenedor son reclasificados y colocados 

en otro recipiente. Esto se hace a menudo para usar contenedores más 

pequenos para el detallista o para e! consumidor. 

Tipos do &npaquo 

Tipo jcaractorlstlcas 

Llonado r volumon :Los pr0<.1ue1os s.c cz*>c; .. an a m .. 1no o a rn..1IQu1na en el contenoaor ha~ta 
--·----~--~·--·- ________ _¡9_'!~-~~E~~:-~~-~>da~--~~5? .. ~-~~~to deseado_• _________ _ 

Empaquo on banduja 'Los p<Oductos 54! cokx:...-.n t~n bandejas nl0ldeada5 o ccklas. Que 

o coldas _ :P'º!:'O!~~:Jr:1 sep~ -~~~' p<oóu_cto _y ~1:-1'!~~!.t::':'!~'?-~~c:'~~--- __ 
-émpa·quo-OrdOnado :Los ,>rOOucto~ s•• '-~'ven.,~-«· coloc.-1n c-u1cl.1d<>s..arnt'!nte en el 

_ ___ _ _(.~'ª-~º- ~;.ck}_ _ __ _ _ ~co~lt·n_t.-dor f sto ruciuc::t• (_"J m;1v•1U.1m•t•nt~)} _d~-:'~--~?".1,.<:_~c1~ __ a9r~c:2·"'b•~~ 
Empaquo p:.ra el con•um1dor Cantu.:1.ldl?S relalfva'n(_~ntt· f.:><"6Quc-f°l.t'!t. l10I prOduc!o s.on empac..;1cas 

_____ ~-p-~~º.'!'.P~-q~~---- ·- !;x•!>.;J<las \r eOQUt'!'l.,"'ld3:s. p~ua l.:t Yenta .1! fl(·l~•lle 
Envoltura on policula · ~c~t-d~t trUt:t ~e "Cn-~· )' ~t'!'il~J 1nC'1•'.Cu~1!rn., ... n-ie. ,;·d;a rt.'"'l.luC1r t~l-'P<-ro~da-Ót!-

transp.aronto o plastico ¡hul'Tl(_"'<1ad y la dc!s.compos..c.tón la peí1cula puede tratarse con fungu-c«:J.as. 

.~'.!-<:..~-!~-~ (~~-~~-~-~~P). !u otro!!. productos ~s 
---¡coS .. rl..~~-PW.nieS -· ~U~-ih!s p;.,a .._.: con;um;oo,~ --OOñt-.!~C-$-aC 

•emb..irQVt? o las ~"'lS <le contPnt~r,•s •.:n t..'lnrn."'ls. son s.ellad.a!!o con 
Atmósfera mod1fic.i1da jpc11culJ o bol~as. dlt pl."t~t•c:J El n1•·el de o.ugeno se r~uce y el dt" 

i<l.C, • Kk> Oc c.:.rt>on.o ~r.t~t Esto h.•Cocc la ff~sp.rac.on del p<O<JUCto ;. 

L_ ____ -----------·------. __ _k~~.!~~--~~-P-'~4!~.~ maE~!.~.o__!_~- ·- ·-- __ .. _ --- . 
Fuonto: USOA 
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Los contenedores de embarque deben ser del tamaño correcto y llenarse 

adecuadamente. Los contenedores que son muy anchos y pesan más que 23 kg 

(50 lbs) fomentan el mane¡o pesado, aumentando el daño al producto y al 

contenedor. El sobre-llenado causa magullamiento del producto y excesiva 

protuberancia de Jos lados del contenedor, lo que conduce a la disminución de la 

fuerza de compresión y daño al producto. Asimismo, el producto se magulla 

conforme se mueve libremente dentro del contenedor de embarque durante el 

transporte y el manipuleo. 

Estandarización. 

Debido al gran nümero de tamaños diferentes de contenedores empleados, la 

industria fruticola ha desarrollado ciertas normas para las cajas. desarrollando 

contenedores estandanzados 9
'. que: reducen el inventario de contenedores para 

los productores, proveen cargas unitarias y cargas mixtas en tanmas más estables 

y, reducen los costos de transporte y comercialización. 

El proyecto MUM fue desarrollado por la industria fruticola y el USDA para 

fomentar la estandanzacrón de los contenedores y las cargas unrtanas. Las siglas 

significan Modulanzac1ón. Unrtarizac1ón y Mecanrzac1ón En el anexo se 

encuentran una muestra de los 1 1 contenedores MUM recomendados y una hsta 

de los contenedores de embarque actualmente en uso y sus reemplazos MUM 

propuestos 

Cargas Unitarias 

Muchos embarcadores y recibidores han cambiado de mane¡ar contenedores 

individuales de embarque a cargas unitarias en tarimas. La mayoria de Jos centros 

de distribución están preparados para almacenar cargas en tanmas con 

armazones de tres niveles 

"
1 Uhhzan del 90 aJ 100% de ta supeñoe de las t.anmas estandar m.as uh:~adas, c;"..Je son ese 

1219mm X 1016mm (48'" X 40'>">). con ning.:,n o pc>co espaoo lltxe 
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Las cargas unitarias permiten: el manipuleo reducido de los contenedores 

individuales de embarque, menos daños a los contenedores y los productos que 

levan dentro, carga y descarga más rápida del equipo de transporte, operaciones 

más eficientes en los centros de drstnbución. y menos robo del producto. 

Estas cargas unitarias pueden incluir ciertas características: 

Tarimas de madera o láminas corredizas estándar. 1219 X 1016mm (48"X40") 

Lengüetas verticales p;Ha trabar. hechas de plancha de fibra. plástico o 

alambre entre las cajas 

Cajas con agujeros para la circulación del aire. que se alinean cuando las cajas 

se apilan una sobre otra. esqutna con esquina 

Goma entre las ca¡as para resrstrr el deslizamiento horizontal 

Malla plástica alrededor de la carga de cajas en Ja tarima 

Esquineros de plancha de fibra. plástico o metal 

Correas de plástico o metal alrededor de los esquinaros y cajas 

3.3.3.4 Tarimas 

Las tarimas de madera deben ser lo suficientemente fuertes para permitir el 

almacenamienlo con carga en gradas de tres. Es necesario hacer las provisiones 

para el uso de montacargas y trique!. El disel'lo del fondo de la tarima no debe 

impedir la crrculacrón del arre 

Las tarimas deben tener un numero adecuado de tablas en la parte supenor para 

soportar cajas de plancha de fibra De lo contrario. las cajas pueden desplomarse 

entra las tablas como consecuencia del peso de los contenedores de encima. 

aplastar a los productos. y causar que toda la carga se incline o carga de la tanma 

Los bordes de las caias no deben colgar sobre los bordes de las tarimas. ya que 

reduce la fuerza de las cajas de plancha de fibra por un tercio. Esta condic1ón 
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también puede conducir al colapso de toda la carga. aplastando el producto. y 

hacer dificil la carga, descarga y almacenamiento en gradas. Por otra parte. las 

cajas que utilicen menos del 90% de la superficie de la tarima y no se alineen con 

el borde de esta, pueden moverse durante el tránsito. 

Las cajas en tarima de contenedores de embarque que no están aseguradas con 

fleje o malla deben tener por lo menos las tres hileras superiores de contenedores 

apilados en forma cruzada para proporcionar estabilidad. Algunos embarcadores 

usan envolturas de película. cinta adhesiva o goma en las gradas superiores 

ademas del apilamiento cruzado. Los contenedores deben ser lo suficientemente 

fuertes para que se puedan apilar en forma cruzada sin colapsarse. La envoltura 

de película no debe ser empleada en contenedores de embarque con productos 

que necesitan ventilación 

3.3.3.5 Entrepaños 

Los entrepaños son empleados por algunos embarcadores porque cuestan menos 

que las tarimas. Asimismo. eliminan el costo de transportar y devolver tarimas. Se 

necesita un montacargas especial para transferir cargas en entrepaños a las 

tarimas y viceversa. en los centros de d1stribuc1ón del embarcador y rec1b1dor S1 

este último no cuenta con el equipo adecuado de manipuleo. los rec1p1entes tienen 

que ser descargados a mano sobre las tarimas. para después almacenarse. Los 

contenedores de embarque en entrepaños se apilan en forma cruzada. se 

envuelven en película o se unit1zan con esqu1neros y Oe¡es 

Los entrepaños hechos de plancha de fibra o de plastico deben ser 

suficientemente fuertes para que se puedan afianzar y halar hacia los dientes del 

montacargas y levantarse cuando cargadas. Este tipo de entrepaños debe estar 

impregnado de cera cuando se use en condiciones húmedas. Asimismo. los 
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entrepaños empleados en equipos de transporte deben tener agujeros para la 

circulación del aire debajo de la carga92
. 

3.3.3.6 Etiquetas y Marcas 

El etiquetado de los contenedores de embarque sirve para identificar y anunciar 

los productos. facilitando su manejo por los recibidores. Las cajas de plancha de 

fibra pueden ser preimpresas con etiquetas a colores. Materiales de contenedores 

requieren etiquetas engomadas. estampadas o marcadas. Para ser identificadas. 

las frutas de alta calidad son marcadas individualmente con pequeñas etiquetas 

adhesivas que llevan el nombre comercial en colores. Algunos embarcadores 

también proporcionan folletos para el consumidor con recetas e instrucciones para 

seleccionar y almacenar el producto. Todos los contenedores deben estar 

claramente etiquetados y marcados en el idioma del país de destino con la 

siguiente mform;:¡c1ón: 

Nombre comun del producto 

Peso neto. recuento y/o volumen 

Nombre de la marca. nombre y dirección del empacador o el embarcador 

Pals de origen 

Tamano y clasificación. cuando se emplean normas 

Temperatura de almacenamiento recomendada 

Instrucciones especiales de manipuleo 

Nombre de los funguicidas o bactericidas empleados en el empaque que están 

aprobados en los Estados Unidos 

Bajo los reglamentos de la FOA. el etiquetado de los empaques para el 

consumidor es obligatorio93
. El Servicio Aduanero de los Estados Unidos requiere 

~~ Es recomcna¿iblc el uso de entrepat'".los en un>aades oe transpone refr.gerado con canales poco 
profundos en el piso debtdo a ta neccs.aad de una cwculaoón adecuad.a a~ aire deba¡o de ta 
carca 
¡¡

3 Además del nombre del prOducto. peso nelo. y nomt>te y C:lfeGC>Oll del fabncante, crnp.acador o 
d1stnbut0or. los productos pcoc.esaaos oet>en nevar una hsta de ~s angf'edietitcs usados 
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que el contenedor exterior en que llegarnn los productos al comprador de ése 

país, esté marcado para indicar el pals de origen. El envase ayuda a vender frutas 

si los contenedores de embarque llevan etiquetas atractrvas y proporcionan la 

prote=ión necesaria al producto. 

3.3.3.7 Proceso do pre-enfriamiento 

La extra=ión del calor de campo mediante el proceso de enfriamiento a una 

temperatura recomendada de almacenamiento y humedad relatrva es 

absolutamente necesaria para mantener la calidad de las frutas. La calidad de la 

mayoría de los productos deteriora rápidamente si no se extrae el calor de campo 

antes de cargarlos al equipo de transporte. La tasa de resp1rac1ón y maduracion 

aumentan de 2 a 3 veces por cada 10ºC (18ºF)sobre la temperatura de 

almacenamienlo recomendada. 

El equipo refrigerado de transporte está diseñado para mantener la temperatura. y 

no debe emplearse para extraer el calor de campo de los productos empacados 

en contenedores de embarque. Asimismo, las unidades de refrigeración no son 

capaces de aumenlar o conlrolar la humedad relativa. 

Una gran d1ferenc1a de ten1peratura entre el serpentín de evaporación de la unidad 

de refrigeración y el producto aumenta la pérdida de humedad del producto. Esto 

causa que el evaporador se escarche y que los productos se enco¡an o se 

marchiten y pesen mucho menos. La mayoría de las fnutas tienen un contenido de 

agua entre 80 y 95% 

El pre-enfnam1ento extiende la vida del producto, al reducir: 

El calor de campo 

La tasa de respiración (calor generado por el producto) 

El ritmo de maduración 

La pérdida de humedad (encogimiento y marchitamiento) 
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La producción de ehleno (gas de maduración generado por el producto) 

La propagación de la descomposición 

El éxito del pre-enfriamiento depende de: 

El tiempo entre la cosecha y el pre-enfriamiento 

El tipo de contenedor de embarque. si el producto se empaca primero 

La temperatura inicial del producto 

La velocidad o cantidad de aire frio. agua o hielo usado 

La temperatura final del producto 

El saneamiento del aire o agua de pre-enfriamiento para reducir los 

organismos de descomposición 

El mantenimiento de la temperatura recomendada después del pre

enfriamiento 

El pre-enfriamiento debe hacerse tan pronto como sea posible después de la 

cosecha. tsta debe efectuarse a primeras horas de la mañana a fin de minimizar 

el calor del campo y la carga de refrigeración sobre el equipo de enfriamiento. Los 

productos cosechados deben protegerse del sol con una cubierta hasta que sean 

colocados en la rnstalac1ón de pre-enfnamiento. 

Muchos productos se empacan en el campo o en cobertizo y luego enfriados. 

Jabas de madera alambradas o clavadas o ca¡as de plancha de fibra enceradas se 

usan para productos empacados que son pre-enfnados con agua o t1ielo después 

de ser empacados. El pre-cnfnan11ento de productos empacados en contenedores 

para el embarque y apilados en cargas unitizadas en tanmas es especialmente 

importante, puesto que la crrculac16n del aire alrededor y a través de los 

recipientes puede ser limitada durante el transporte y el almacenamiento. 
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Asimismo. el pre-enfriamiento es particularmente importante para oroductos que 

originan mucho calor"'. 

La elección del método de enfriamiento depende de la naturaleza. valor y cantidad 

de producto, asi corno el costo de la mano de obra. equipo y materiales. 

Enfriamktnto 
1
s.e ap1l;1n kJs conlcnt">Qores de producto en un cuar"to h10 AJguno 

en cuarto ¡'>roductos son net.Juhr.'ldoS o rociados con .1gua durante su cnfr1•1m1enlo 

-- --- -· ---- -~------ -· ---- - - /"-~ !-!'.-~:~-~"~º - - --- . .. - - - ----· - ··- -
Enfriamionto por 4Uro forzado y:Se 5ucc10na '"ª' au« a travc~ de p11;1'.'. de c..onlent!óCHe~ df" proouctos en un 

___ __ P_'?_~ ~~n ~--agua k:~:~rl_o_ retrw;t ... r.'tdo Para il~~u~s- p~oducl05 .ti ~11r~ ~~ -~~--ª.9~'-:"'9ª ?l9~_a 
- Enfriamiento 1Se cctg1t;.¡ el producto a gr•tncl. tm tol"'.as o conteñedorc!. de embarque -

--~-~ua__ _ Jdentro ~-'!_9'~~~:"'.ta.nQ':'<:~ .. d4'.! ~ua hel~~.ª ··-· ___ ·--- ·- _ -·-- --· __ 
En::::•o jla e ... tr~coon de cak>f <le kls pr~uctos crnp.:te.ados en content.~dores dt" 

--------- -------- __ "_ . _JC'_"!_!~~-~-'4~!1.-~~ _!_~~-~~~°!_E'~~~-S-<:'~~~-~~~~-0- ~~--V~_!_~~~-~~--~~~·----·-
Enfriamionlo 
al hk:lrovacio 

)AJ pr0<1uclo empacado en k:>s content...~res de erT\barque se le agrega 
lhurnc<lad. ante~ o duranto el proceso de vacuJ pa'a acelerar l,CJ 
ie-.traCCJón del cak>r 

----~~-~~~-~~~ ~,~10 ·- --- ·~:se-;ny~¿ta ·s-~;..;,¿n\C'n1·e a<_J-~;in.e-.:t~ o nido 1:1turaóo cñ.Caa.i-CóñtenC<JO 
dontro t..• embarque con producto Algunas operaciones emplean c.ontencdore 

----~-----------------~-2-~~~ -- ----·----------- -- - --- ---- ---- . -- ·---- -----------·------·-

Fuonto: USOA 

Hay equipos portátiles disponibles para uso en el campo tales como plantas de 

hielo, hidroenfriadores. enfnadores al vacío. enfriadores de arre forzado y 

máquinas para empacar con hielo por dentro. Este equipo es útil para operaciones 

remotas o de pequeña escala que no pueden justificar la inversión en una 

instalación fija de pre-enfriamiento Montado sobre rodos o carretillas. el equipo 

puede seguir la cosecha de c.o>mpo en campo y ser compartido por muchos 

cultivadores. 

El hidroenfnamiento'" y el enfnam1ento al vacio"" son los métodos más rap1dos de 

enfriamiento. el cual es posible hasta en 30 minutos. 

'" Las fre~s y frambuesas son trul.as que tienen ntrnos elevados de res.p.,.aoon y ..,·l(la utü corta 
"Los productos y ernpa<¡ues en hldroe<>fnamicnto hencn Que poeer soportar el contacto d<recto Oel 
agua 
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El enfriamiento de aire forzado puede durar una o dos horas dependiendo de la 

cantidad de empaques. mientras que el enfriamiento en cuarto puede durar de 24 

a 72 horas. El empaque debe permitir la ventilación del calor para que estos 

métodos sean exitosos. El empaque con hielo por dentro proporciona un 

enfriamiento efectivo y una atta humedad relativa para productos y empaques que 

pueden resistir el contacto directo con el hielo. 

Muchas frutas requieren mucho menos enfriamiento que otras que se enfrían a 

OºC (32ºF). Todos los productos deben ser pre-enfriados lo más cerca posible a la 

temperatura de almacenamiento y humedad relativa recomendadas. Debe medirse 

la temperatura de los productos utilizando muestras de contenedores de 

embarque insertando un termómetro electrónico dentro del producto. Los datos 

deben ser registrados para uso futuro 

Las tablas en la sección Frutas. Verduras y Productos Especiales incluyen listas 

de productos con sus temperaturas y humedades relativas. sus vidas aproximadas 

de tránsito y almacenamiento y sus métodos de pre-enfriamiento. 

Precauciones 

Dado que la mayoria de las frutas son sensibles a daños por refrigeración, se 

debe tener cuidado de no pre-enfnar o almacenar los productos a temperaturas 

n1enores a las recomendadas. A menudo, los electos v1s1bles de los daños por 

sobreenfnamiento no aparecen hasta que el producto se está vendiendo al detalle. 

Estos electos incluyen la maduración inadecuada del producto. picaduras. 

descomposición. descomposición acuosa y decoloración de las frutas. 

9't'> Para el cnfnam1cnto al vac10. es nt...l>Cesano Que kls productos tengan una gran area de superhc1e. 
baJa densidad y alto contenida ae humedad Las ca¡as y envolturas ~ve se usen deben perm•W ta 
ventalact6n del calor 
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Todos los productos están sujetos a la descomposición El equipo de pre

enfriamiento y el agua deben ser higienizados continuamente con una solución de 

h1poclorito para eliminar organismos que producen la descomposición Debe 

tenerse cuidado también de no permitir que los productos vuelvan a calentarse 

después del pre-enfriamiento. La condensación en las superf1c1es de los productos 

enfriados bajo temperaturas más altas propaga la descompos1c1ón 

El método de transporte. la condición del equipo de transporte. el método de carga 

y las prácticas de tránsito y almacenamiento afectan el éxito del pre-enfriamiento. 

Si la temperatura y ta humedad relativa recomendadas no se mantienen después 

del pre-enfriamiento, la calidad del producto se deteriorará. 

3.3.3.8 Modo de Transporte 

Después de ser pre-enfriados. las frutas tienen que ser debidamente cargadas y 

transportadas lo más cerca posible de la temperatura y humedad relativa 

recomendadas para mantener la calidad. El diseño y cond1c1ón del equipo de 

transporte y el método de carga son críticos para mantener la calidad del producto 

El modo de transporte y el transportista deben elegirse cuidadosamente. 

El modo de transporte ~· tipo de equipo a utilizarse deben basarse en: 

El destino del producto 

El valor del producto 

Que tan perecedero es el producto 

La cantidad de producto a transportarse 

La temperatura de almacenamiento y humedad relativa recomendadas 

Las cond1c1ones de la temperatura exterior en los puntos de origen y destino 

El tiempo de tránsito para llegar al destino por aire. tierra o mar 

Las tantas de nete negociadas con los transportistas o la calidad del servicio de 

transporte 
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La confiabilidad y calidad del servicio de transporte de los diferentes transportistas 

deben ser consideradas cuidadosamente junto con las tantas que cobran. Los 

servicios e itinerarios se establecen y modifican semanalmente. A veces el servicio 

es repentinamente interrumpido. Los embarcadores deben ponerse en contacto 

con las autoridades de los puertos aéreos y maritimos en los puntos de origen y 

destino con el fin de recibir la inforrnación más actualizada sobre los servicios 

disponibles 97
. 

Se recomienda el uso de remolques y contenedores refrigerados para la mayoría 

de productos de alto volumen con una vida útil de una semana o más. Después 

del tránsito, debe quedar suficiente vida útil en el producto para su 

comercialización. Los transportistas que utilizan remolques y contenedores 

pueden ofrecer un serv1c10 de puerta a puerta. reduciendo el manipuleo. la 

exposición. el daño y el robo de los productos 

Los contenedores de carga aérea también pueden usarse para dar un servicio de 

puerta a puerta Los costos de flete son más elevados por via aérea y los tiempos 

se miden en horas y no dias. por lo que los productos transportados vía aérea son 

generalmente productos de alto valor y muy perecederos. 

Muchos productos se embarcan en contenedores aéreos no refrigerados o en 

tarimas de carga ;ierea Esto requiere una estrecha coordinación entre los 

aeropuertos de origen y destino para proteger los productos cuando los vuelos se 

demoran Se necesitan 1nstalac1ones de almacenamiento refrigerado en los 

aeropuertos para asegurar la calidad del producto. Los contenedores aereos 

refrigerados deben ser usados siempre que sea posible 

••Las publicaciones locales de la ltldustna t3tnblén son Cllcelenles fuentes oe onfonnaoón. ya que 
muchos transportrstas y sus agentes anunczan sus 1tner~t0s y oesbnOS 
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los productos que usualmente se transportan en remolques y contenedores 

refrigerados pueden a veces transportarse via aérea para aprovechar las 

oportunidades cortas de mercado. tal corno el inicio de una temporada cuando los 

precios pueden ser altos si la oferta es limitada. Suele suceder que un importador 

que es el primero en recibrr determinado producto puede crear buena voluntad con 

los compradores y aumentar sus ventas por toda la temporada 

3.3.3.9 Equipo 

Equipo 

----~~~-~_r_c.:_~_t?_~.~-~9':1 a(orfüJ 

Tanmas ele carga ¿1crea con rnall.i 

------Rc~J;1~~!> O~-c.,;r~1~te1a 
---·---- -R.cn,Olq~C!:. inh•m1odal1~~· 

----·- _____ Cp~<¡y-_b:!c:~_ serv1ce) 
Contcnü-dotes 

-------- ---
- --~~~º-~~ fpnov!:~'!ºs 

Fuonte: USOA 

Sistemas de Refrigeración 

Equipos do Transporto 

P:º do transporto 

--- - ------------------· 
f- erruv1ano. TerrAstte, ~ ... tant1rno ro-ro 

Fer rov1ar lO. 1 errc:!.tr~ y-M;,-.,;,.;;;-~_¡;;-(-hfr_¡;;;_;¡;¡,-:;;¡¡,-

Mane¡a con-ú:;ñeoO~Os .;;;-·tan-mas o--.~~aies en-bodegas-
' refngcradas C!el barco 

j _______ !~~~~~-~~!~~~~-;;~~i~~s-~~~.~1ou;les 

La mayoria de los productos tropicales eslán sujetos a daños por refrigeración 

cuando son transportados o almacenados a temperaturas más ba¡as que las 

recomendadas. lo cuál. se nola a menudo después de que los productos se 

calientanS<l. Estos daños pueden ser: agujeros. decoloración. áreas húmedas. 

descomposición y falta de maduración. 

""De la misma ronna. se recomoenda que muchos productos sean transportados o almacenaóos a 
1empera1uras de unocamente 'ºa 3ºC (2 6"F) po< sot><e sus puntos de conge1am.._.,,10 
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----------- --------~~---*----------------

Mocánico 

Criogónico 

Hiolo Soco 

Sistemas do Rofrigoración 

Caractoristlcas 

Se u5a encrg1a clectnc.-'1 gentuJda par unidades d1cs.cl en ccurcle,-a y a 
bordo de los barcos Los contf.:'nedorcs se conectan a la energía etectnca 

'!" k)_S ~efl'<?~'~C?_S y ~- ~~~dSJ_ c?~--~~~vio:; __ ~--- __ ---~---- --·- ____________ _ JSc utiliza n1tró9cno o d1ó)(1do de carbono liquido o gaseoso. S.(! introduc~ 

~d~~~
1

t~,i~~~ ~~~:1
1

~':.~:;s ~cfe~i.~-dec;;r¡_,ooo-en -bandcJas-~;.-pe¿;a1c·s O 
mpanun1entos en el art!a de c."Jrga o dentro do c..ada conte-nHdor en e 
ea de carga o dentro de C."lda contenedor do embarque Los 

l
emtiarc.aóorcs dehrn vorif1c..ar con las 11neas. aerea"S. .anle~ dt! us.ar h•el< 
seco S1 5-e f)Crnl•lt.!. )os contenedores y C1ocurnentos o>\_-...ompafl.antes dct>cn 
estar mar~1dos dob1damentc para 1nd1car ta C..-'lntuj.:•d de hielo seco que se 
cst.l usando Hay Quo sen.arar quo ol contac1o d1H~to con el h1ek> seco. 

rga de c.onlenc._odorcs. ya sea corno suplemento o en 'VCZ de la 
rt~fngorac1on rnec~1n1c.;,J Muchas. ltnHa'lS rehúsan rnanp¡;1r lo~ contene<lorc"-

·----~~"~i-~·~¿~~c';,ir~!~::>~~a-con-1-cOCdOr ciO-e-mb:J·rq~e -o--pa-, -cnc.m; Ó•.!-u-na 

Hielo Mojado do embarque con h1ek> rno¡aao dcbtoo al nusgo do dar\os .:estos.os 
Fusados por las fu9as de los contenedoros Las lineas aeroas Que 
¡~rm1ten el u$0 d{_•I hwlo n10¡ado r..-..qu1crcn Quf:' el nl1srno !>•~a r .. ..olocado en 

----k~~~~ .. ~~;J;;;~,-~~~~'-~~:~'.~~-~-~~~;-~~~;-~~:~~:!~~r -~· -~>·~·~=~~·~ -~~-~~~-ª~ 
Gel Refr"fgoranto 

Vontilaci6n 

¡se ut1l1zan contenedores c.ongclados de gel eute-ctico para m;¡ntener la 

11emperalut a dentro de 10-. contenc.6dores de embarque Este es el sistema 
__ j<le .. r_efn91:r;¡~1on pwter_1d~"> po~ I~ -~ª)'(?ria Ce lac; ~1_:'l•~a~ _a_<"~e_;_i_:i- _. _ . . _. 

¡Se u•.ti1: il med1~1ntp el 1ntprc.ambK> de atf(! tre~co en el s1stf!ma d'-' 

¡~°,!;.:'le;~~~;:~~:,9~~·~~.~~-~~t~~~l~':,~::.~·ger a los productos contr~ 
Tomporatura MUltiplo -1Sc--u~1. ffi(_~_,-,·.~"nte -u,.¡· ;:;5-1c,:,,; ;;-.;;c:a~~.C.0 0 Cr.(;J-eñ;Co -Qu·c. cr·oa ciQ'~--0- tre;. 

11c:_~pcr.11u~a'.':. ~n c.omp~~rt1m_1t...•n.1os ~Qpara<1:0_s de_.un rc-rnolg_ue 
-1se- -,c~;¡t:-.l · ·a9,~!'Qan~ -un- pc)rCeñtaJ.é. C:s.P'~-,f,co -cie ga·s -·n,trOgeñO-··o--oE 

Atmósfera Modificada 
!e11óudo d~ c-...;:trt>0no a las tx>l~a-, de las. t.<tnrn."iS o at conlpart1m1en10 de carga 
¡oü k~s r.:-rn1..llquc'.':. o conten<..o.dotcs rt..•frigcr.HlO'.':. para rectuCJt __ '·_'] 
l<1t...•!.corn;K)~1CJ(_)n 1~1 re~pitac.u!'_}'. ~a ~ad_ur.ac_J()n ~1~ ca~rt~s-~~rod~ctos 

Fuente: USDA 

· •.' -,,-. · · .. _. Tabla. Frutos suscoptiblos a dallos por congclamlonto 

! Más Susccptiblos 
--·-- -··-- --- -· 
r'Ouacalo 
~nC.OQUCS- ----- [Jura:r"<y•, 

Moderadamente 
Susceptibles 

Menos SusceptJbles 

1 

kiayas. excepto. ar~rn,a~ 
1 

--·-----! 

~amoto------·- ---
r-----·-- --- ·-

1 

l~1rT'll("!Of'•• 

Toron¡ .. 1 

u .... as ' 'i=-u-o-n~t-.,-, ~u7s--oA __ _ -·__¡_ ___ .. __ ., ____ ~---------· 
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Frutos s~nslbles a dallos por refrigeración 

Sin importar el método de transporte y refrigeración que se elija. los embarcadores 

deben comprar un seguro de viaje para cada carga a fin de reducir el nesgo de 

pérdidas. La responsabilidad de los transportistas. importadores. corredores y 

rec1b1dores es a menudo l1m1tada Es d1fic1I comprobar negligencia cuando los 

productos son manipulados por tantas personas desde el campo hasta el 

consumidor. Los embarcadores deben colocar un registrador de temperatura en el 

compartimiento de carga cuando se está cargando a fin de mon1torear la 

temperatura del aire durante el transporte El uso de registros aparece descrito en 

l<l sección sobre Carga Apropiada 

Características del diser1o 

El transporte de largzi d1sta•~c1a en c11mas tropicales y helador requiere de equipos 

fuertes. bien d1senados. para resistir las condiciones de transito y proteger los 

productos. Caractcrist1cas deseables en remolques refrigerados hasta de 14.6 m 

(48 pies} de largo y contenedores hasta de 12 m (40 pies} de largo, incluyen: 

41.843 k¡ih (40.000 BTU!h) de capncidad de refrigeración a un ambiente de 

38ºC ( 1 OOºF) y una temperatura de retorno del aire de 2°C (35°F) 

o Un ventilador evaporador de alta capacidad que opera continuamente para 

uniformizar la temperatura del producto y aumentar la humedad relativa. 

141 



Tesis de licenciatura capitulo 3.Barreras arancelanas, no arancelarias y algunos 
requerimientos técnicos para la exportación de productos truticolas 

Javier Enrique Enriquez Venegas 

o Un mamparo sólido de retorno de aire en el frente del remolque para asegurar 

la circulación del aire a través de la carga. 

o Costillas verticales en la puerta trasera para ayudar a la c1rculac1ón del aire. 

o Aislamiento adecuado y provisiones para la calefacción. cuando se usa en 

lugares extremadamente frias. 

o Ranuras o canales profundos en el piso. de 51 a 76 mm (2" a 3") de 

profundidad para proveer un arca adecuada de sección cruzada para la 

circulación del aire debajo de las cargas colocadas directamente sobre el piso. 

o Control de la operación de la unidad de refrigeración por medio de un sensor 

de la temperatura de suministro de aire para reducir el daño al producto por 

sobrcenfriamicnto y congelación. 

o Medidas de ventilación para evitar la acumulación para evitar la acumulación 

de etilcno o d1óx1do de carbono, particularmente en cargas de. aguacate. 

albaricoque. platilno. chmmoya, kiwi y manzanas. 

e Provisiones para la aplicación de atmósferas modificadas con niveles 

reducidos de oxigeno ~· niveles elevados de dióxido de carbono. 

particularmente en cargas de: aguacate. plátano. cereza. fresa. kiwi, mangos. 

manzanas y peras 

c' Suspensión de aire para reducir la cantidad de choque y vibración transferida a 

los contenedores de embarque y a los productos que contienen. 

3.3.3.1 O Equipo de transporte 

La capacidad y dimensiones de los contenedores de carga acrea. tanmas de 

carga aérea. remolques y contenedores refrigerados varían de transportista a 

transportista debido a d1ferenc1as en el diseño y la fabricación del equipo. Los 

transportistas deben ser consultados mucho antes de la fecha de embarque para 

obtener dichas cspcc1focaciones. disponibilidad y tanfas. Muchos transportistas 

proporcionan ayuda e información valiosas sobre la forma de cargar y la operac1on 

de su equipo. 
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Debe dejarse espacio para la circulación del aire en el equipo de transporte 

cargado de productos agricolas. La naturaleza del producto. tipo de empaque y 

método de carga afectan la circulación del aire asi como el peso total y el volumen 

ocupado por la carga 

Los transportistas tienen limites sobre el peso máximo de cargas debido a las 

restricciones del equipo de transporte y manipuleo en particular o limites 

impuestos por las agencias gubernamentales para proteger las carreteras y los 

puentes. Muchas cargas no utilizan a capacidad el peso máximo designado del 

equipo de transporte debido a la baja densidad del producto o a los limites de 

carga. 

Inspección previa del equipo de transporte 

En la mayoría de las ocasiones. los transportistas verifican su equipo de transporte 

antes de llevarlo al embarcador para que sea cargado. La cond1c1ón del equipo es 

critica para mantener la calidad de los productos. por lo que. el embarcador 

también debe cerciorarse de que el equipo funcione perfoctamente ~· satisfaga las 

necesidades del producto Los transportistas dan orientación en cuanto a la 

verificación y la operac1on de los sistemas de refngerac1on 

Todo equipo de transporte debe verificarse con respecto a: 

Limpieza- el compart1m1ento de carga debo l1mp1arse regularmente a vapor 

Daño- las paredes. los pisos. lils puertas y el cielo deben estar en buenas 

condiciones. 

Control de temper<Jtura- l<Js unidades refrigeradas deben estar recientemente 

calibradas y suministrar una circulación continua de aire para mantener 

temperaturas uniformes del producto 

Los embarcadores deben insistir en equipo limpio. Una carga de productos pue<le 

arruinarse por: 
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Olores de embarques anteriores 

Residuos tóxicos. 

Insectos alojados en el equipo 

Restos de productos agrícolas en descomposición 

Desechos que bloquean las aperturas de los drenajes o circulación del aire a lo 

largo del piso 

Los embarcadores deben insistir en equipo con buen mantenimiento y deben 

verificar con respecto a; 

La entrada del calor. rrlo. humedad. polvo e insectos 

Funcionamiento y condiciones de las puertas. aperturas de ventilación y sellos 

Provisiones para el apuntalamiento de la carga 

3.3.3.11 Cargas mixtas y almacenamiento 

La cosecha y empaque de las frutas deben coordinarse estrechamente con el 

transporte para minrm1zar el tiempo de tránsito y almacenamiento. y maximizar la 

frescura del producto en manos del consumidor. Algunos productos. sin embargo, 

pueden consolidarse en almacenes antes o después del transporte para obtener 

fletes más bajos o precios mas altos 

Durante el transporte y almacenamiento de cargas de un producto. la temperatura 

y la humedad relativa deben estar lo más cerca posible a los nrveles 

recomendados para lograr el máximo de vida del prOducto Aunque los 

terrnostatos de las unidades de refrigeración de transporte son a veces fijados a 

temperaturas n1ás altas para evitar daños por congelamiento. las 1nstalac1ones de 

almacenamiento pueden controlar me1or la temperatura y proveer condiciones al 

nivel recomendado sin da11ar los productos 

Durante el transporte de cargas refngeradas en remolques y contenedores. la 

operación de la unidad de refrigeración y la temperatura del compart1m1ento de 
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carga deben ser verificadas regularmente por el transportista. La mayoria de los 

equipos de transporte cuentan con calibradores para esle fin. Muchos 

contenedores también eslán provistos de un registrador de temperatura 

electrónico o mecánico en la parte exterior. 

Muchos productos son transportados a menudo en cargas mixtas o almacenados 

con otros productos que deben ser compatibles en términos de temperatura y 

humedad relativa recomendadas, producción y sensibilidad al etileno asi como 

producción y absorción de olores. 

A continuación se presentan algunas tablas de compatibilidad y sensibilidad. fas 

cuáles loman en cuenla los factores anleriores para periodos de tránsilo y 

aln1acenamiento de un dia o más. Se hacen concesiones en cuanto a los niveles 

de temperatura y humedad99 En cualquiera de los grupos. los productos más 

valiosos determinan las condiciones de almacenamiento y tránsito de los 

demás'ºº 

---·------Grupos. docompat1iiii1aacr------· 

Grupo 1: Frutas., o• a 2ºC (32" a 36"F), 90-95~. do humodad rolatlva. 
Muchos. productos do oslo grupo producen olilono 

,l'<1.lbancoques 

~~i~~(-o~Cc-Pt~~ª-~<?_-~rx1 j 
~rc.z.a~ de Bart>.-.dos 

F~.~~·~~-~~---~. -
Ciruela pas.~1 

'• --C~tifV.ia¡_1·5 
prO<Juctos 
Fuonto: USOA 

ranad.1 

!
H1~0S 

t.t:v,; ;-t~a s 
f!.11:•ic>cotOfl 

las t~ut.•~ 

·---···-·--------
Naran¡as (Fk>noa y TeJ;aS) • 

-~~is~:~-~--·---=~=====~ /Peras . 
--- ---~p;.;a.,, d-~¡ ~;-------------· 

u~-~;:-(;J;;c.;·~;;;o--~ s~·n·c-;;;------

brlen,IQ-· ~t..~~ñ-o.ir"O"iOrcs--a· Otros-' 

w La 1nformac.>6n sobre la compatJbthdad en las frutas tropca:Jcs est:t 1rm1taéa a las condtOOf'\eS. de 
tcmperalura y humedad retatrva 
""' Se rccormenda el tránSJto y el almaccnamoento separados. en el caso oe proouctos como 
pla1anos y citricos 



Tesis de licenciatura capitulo 3.Barreras arancelarias, no arancelarias y algunos 
requerimientos tCcn1cos para la exportaoOn de productos fruticolas 

.Javior Enrique EnrJquez Venegas 

Grupo 2: Fnitas, o• a 2"C (32" a 36"F), 95-100% de humedad relativa. 
· 'Muchos productos de este gruJ>C?¡P.r,oducen etlleno 

ayas. (excepto arand;•no) K1w1 _ ¡uva!. (sm _d•~_•udo _d·~-s~l!~rt? ____ j 
-- _.._ - - ··- -- -- --- ----- ------ _____ J rozas 

· .. , ·:·s;: .. ., . ..,_.~.Grupo 4:·Frutas, 4;5ºC (40°~). 90.95% do humedad relativa. 
vv-andano Mandann."l • !Tangerinas· 
~~Ch." ____ ---- - - ~~~HilnJ:_t5 -~C<ilrf1.?rn1.J y ~ .. n .. "ona)" fru~;- -- ---------~-¡ 

[~l()n~sroai~~~=-~~ ~~=.-----~--- _ r_·~~~~º:~ _· _ _ _ ________ ]l!~!' • -- ----~------~~~~=-=-== 
• Las frutas citncas trat.-idas con b1fen1lo pueden dar olore!. a otros í>'Oduclo!. 

Fuonto: USOA 

·~i;it_~~'t~.;;!o~~P1t~¡,Frutas; 1P.".PC~~!J:J•·.85:!!º.?':' d~ hu'!'!lda_d r'lla!h1a. 
' : Los·.prixftJctos•do esto grupo'son scnslbJcs al etlleno Y.ª danos par refrigeración 

rw1 T.trnar,nch.1 

Grupo 6: Frutas. 13° a 15ºC (55° a 60°F), 85-90Y. do humedad relativa. 
·Muchos productos do esto grupo'produccn etileno y son sensibles a dai'los por 
· · · · ·. iefi-tgcracló'n 

('-guac.ates IL1mon re.::tl • 

0~-~ ~. __ Jumunl·~ · 
~P.ipa1;1 

:p1t'\a 
-------~ 

Ch1r1rnoy·as jM;l'l'lf·" 
;.--ruta-de-Pan .M;mqd 

~-;~~~~~~~!~~ _ t···~ª' ac ~,) .• 1 
e~~~~~~~- MPh'>n Am.uyo 
:Gouayaba M~~n<'!_~ ((•:s.cP.pto c .. 1$C .. ir~ dura) . 
·• L,)5- fiüiaS--c1inC..:úo -tr.at.:u.1;1~. con t••h•n1k.J pw."-den dJr llkltt~!> ¡1 otro~ p-ro<l-..icto~ 
Fuonte: USOA 

Grupo 7: Frubs, 1a• a 21•c (65" a 70ºF), 85-9DY. de hum<>dad relativa. 

~~~?~.:~-~-- .. ... ... .. 1~~:::~~'? rna"U'"C~.,n .. 
• Separar du pk"lt .. -.nos y pera~ <"h•t.nJ...--, .1 J.1 s• .... n~1t~hd.;\11 ~1! f"t1~no 

Fuonto: USOA 

- ___________ __j 
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Sensibilidad al etilcno 

Nunca deben transportarse o almacenarse frutas que producen bastante etileno 

con productos que son sensibles a este. El etileno puede causar la maduración 

prematura de algunos productos y arruinar otros. Para prevenirlo pueden usarse 

almohadillas de perganmanato de potasio para absorber el et1leno durante el 

proceso de tránsito y almacenamiento 

,_ _________ F_ru_t_o_s~p_ro_d_uctorcs d_o Etllono o sonslblos al Etllono 
Produc1oros do Etllono Sons1blos al EUleno 

uacalos 

bancoquos 

·1atano ·0;1 rn .. ldura-CJóÍl 
~e¡a---- ----·--

f:u:-ucfitpas.~.:; ·---
k:tiifí"moY3 _____ - -

bura:no
!Gr.anaci;1ia-· · 
puayaba ___ _ 
ri.gos ---------- --

~FUentO:-usoA 

~IWI rn..-ldu;o 
. - . ¡. ..... m;;y 

f.-tanqo 

-· -,.:..-in ..... -an~, · 
---~.4c-kx::otoñf!~ 

·::e:~:.~1~cc 
}.:>apaya 

):>era~ 
---- ~>ú~t~lñO 

Sensibilidad a los olores 

--- --· ·-p,~t:-lno-.• :err.le-- --- ----------------1 
____ 1 ________ - --·-----------------; 

Camote ____ _J 
klw1-... erele . 

.. ~-::_-~fªn_'.1~==-===-·-______ j 
¡ 1 

.··-===~=·-=-r=-=========~~=1 
---·-------- -- - ---------, 
---- --- - . -- - - -- ----, 

! 
--·· --- -- --- ------·- ---------- ., 

. ~--· -··-- ·- - __________ __j 
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Humedad Relativa 

Capitulo 3.Barreras arancetanas, no arancelarias y algunos 
requerimientos técnicos para la exportaaón de productos fruticolas 

.Javier Enrique Enríquez Venegas 

La mayoría de los productos necesitan ser transportados y almacenados a una 

alta humedad relativa. Asimismo. hay algunos productos son más susceptibles a la 

pérdida de humedad que otros. Esta pérdida de humedad puede observarse en el 

marchitamiento o encogimiento. Para reducirla, los productos deben ser 

adecuadamente pre-enfriados antes del tránsito'º' La humedad relativa durante el 

tránsito y el almacenamiento debe mantenerse en cuanto sea posible 

asa Atta do pórd1da 

cereza--, 
éru~~~~~~~~p~sa 
pura:no 

~-;gc;s· 

t;c¡;,------ .... 

Tabla. Tasa de pérdida do humodad de los productos 
asa n1odlan.a do pórd1da 

A.tJU,IL.tl«•!. 

~ ... ;~no..1no-- -

i:.t•rTIOlf! 

··Leo 
j . 
pranilda 

timori r~~ .. 1 
1 ----------
~-·nl()O(!S 

tTasa baja de perdida 

. - ---- - --- ··----~ 
).Aan.:ana ' 
Jt.,-te6Qne~ ._ ____ _ 

··- ·---· ·----··.J 
' 

-------------------------- - ______ J 

--------1~--

--r . .-c10C0·1oñ -----~-------- ------~-~ 

Ma,;gc;---- -- -- - - - -- -- --- ---- --rACffibf1üo- ·- ---------------t------- -~ 

~.is.oras-----------·----·-- -------f¡a-ra;:;¡:¡-- ---·------------~ -----~~ 
Papaya-··---------- - -pc·ras -~ ------------r--·- ---~-------------------
¡;;-fia-----------------------~~:2r;;··------ ---------------t---- --------
;vas ---- -i;=~~~=-:-.=-=_--------f~~=~~~-=-=~=---~ 
Fuonle: USbA -·---------L.------ ---------·-~----___.1.._--·----·----·---------i 

'º' Algunos productos tambóén son encetados. envueltos en pelleula o empacados con hoelO PO< 
dentro o ?O' encima 
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CONCLUSIONES 

Cooclusiones 
.Javier Enrique Enrlquez Venegas 

En 1986, México comienza a formar parte del GA TT (General Agreement on 

Tariffs and Trade). marcando con ello un parteaguas en la historia económica 

moderna del país. Con este acto, México se institucionalizó un proyecto orientado 

a lograr una mayor integración de la economía nacional con el sistema económico 

mundial. dejando airas muchas décadas de perseguir un modelo industrial 

proteccionista de substitución de importaciones, que si bien no logró plenamente 

sus objetivos. si produjo transformaciones importantes en la economía del país. 

Este cambio de modelo económico ha producido serias transformaciones en el 

pais con base en la apertura al exterior. la hberac1ón económica y el 

adelgazamiento del Estado. Algunos de estos cambios clave son: la liberalización 

de la mayoría de los sectores que integran la economía. la promoción de un 

modelo industrial orientado hacia el exterior. una mayor cabida a la inversión de 

capital foraneo. la reestructuración de las reglas de operación de muchos 

mercados de traba¡o. una reducción evidente y profunda del sector publico 

mediante la venta de empresas paraestatales y sobre todo. una gran apertura 

comerc1a1'º2
• en la que sobresale la firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. celebrado con Estados Unidos y Canadá. y que entró en vigor 

el 1° de enero de 1 994 

As1m1smo. en lo que cabe a la consecución de los ob¡et1vos general y particular'º". 

ambos fueron base pilra la realización del presente estudio y se desarrollaron 

·:-: Es cur~so observa~ q~e ll"ilcn:r~1s. 1.1 Un.On Europea '1 !os Est.."1óos Unidos mantienen d1vcrsds 
nit....-..c:!'1da.s. .arancc:ar1as y no ~~ancc1.:tr1Js p~tra proteger ~u procucoon ., les rncrcados ce proauctos 
agnco'as (su !1!:>eral1:aoon no parece •r mas .al!a de los tH<.>Ques cconó!T" .. co~ J 105 Que pertenecen l 
de los prOductos en que presenta:"'! ventajas pare ellos). P..i~.uco avan~a ~,, la Cl.fcCc1on contrana 
Rer:iunca.ando rnduso a ciertas prenogatrvas con las que cuenta e!'1 los diferentes Acuerdo'S. y 
!.ratados de Libre Comercio que ha esta.blCCJdo 
~ 3 El ob1et1vo general fue -Analizar las consecuenoas que ha terudo lc"l concertac~ oel TLCAN en 

nuestro pais. espec1f1carnentc en el sector productor de frutas de e ... ;xr..aoon- ) <.~ objet•vo 

149 



Tesis de licenciatura Conctust0nes 
Javior Enrique Enrfquez Vonogas 

ampliamente. Por lo que en este sentido. se observa que el comercio agropecuario 

y agroalimentario de México se ha dinamizado en los años de vigencia del TLCAN. 

llegando a un grado de apertura comercial del 38%. 

Asimismo. en este contexto de globalización, algunos empresarios mexicanos han 

comenzado a adaptarse a la apertura y a conquistar mercados externos. algunos 

con mucho éxito. pero otros. lamentablemente con la pérdida de sus empresas. 

De la misma forma. se observó que las exportaciones se concentran en d1recc1ón 

hacia los Estados Unidos y se caracterizan. por ello, por una falta de 

diversificación hacia otros mercados. como lo serian Canadá y los paises 

asiáticos. Se estima que aproximadamente un 10% de las exportaciones se 

triangula por Estados Unidos hacia Canada. Las exportaciones mexicanas han ido 

aumentando, por un lado. gracias a la favorable coyuntura económico existente 

hasta hace poco tiempo en los Estados Unidos y, por el otro. por la contracción del 

mercado domestico mexicano Sin embargo. el valor de las importaciones 

mexicanas se ha caracterizado por una desaceleración en su dinámica. debido a 

la reducción de los precios internacionales de los principales productos 

agropecuarios y por la menor dmam1ca demograf1ca. entre otras razones 

Asi también. existen factores de corto y de largo plazo que son de mayor 

importancia que la reducción de aranceles en el TLCAN. Un facior de corto plazo 

es el tipo de cambio. que puede alterar de manera importante la compet1hvidad en 

el mercado internacional de los productos nacionales. 

También como resultado del estudio. con respecto a las hipótesis iniciales. 

tenemos to siguiente 

partteular el d-c -ana11.::ar la s1tuacJOn actual dc1 sector y el pcoceso que ha seguJd.a a part.r de 1994. 
a/lo en que entra en v.g0< et TLCAN. tomando en cuenta el proceso de desgravaoón arancelaria y 
et sur91mrento de tas Uan,adas baneras no aranceranas· 
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La hipótesis 1, que planteaba que "el sector nacional productor de frutas de 

exportación se ha visto beneficiado por la concertación del TLCAN". se cumplió 

para ciertos sectores como por ejemplo para los productores de frutas 

tropicales. no así para los productores de frutas de clima templado (manzana. 

pera. durazno, etc) quienes vieron afectada su actividad debido a la importación 

masiva de tales productos. En este sentido, el TLCAN tuvo un impacto 

relativamente afio sobre las exportaciones estadounidenses de algunas frutas. 

como por ejemplo las manzanas y las peras a México. donde su comercio es 

15% mayor, gracias al TLCAN. 

La segunda hipótesis decia que "el objetivo central del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte se había visto afectado por el surg1m1ento de las 

barreras no arancelarias·. Esta hipótesis se confirma completamente. ya que 

tanto las medidas san1tanas y f1tosanitarias como ciertos requerimientos tecn1cos 

referidos al empaque. embala¡e. transportación. etc. han sido utilizados como 

barreras protectoras ante los productos del exterior Tales son los casos del 

aguacate y mas recientemente del melón. explicados a lo largo del presente 

La hipótesis 3 planteaba que -1as perspectivas a futuro de este sector eran de 

crecimiento" En este sentido. debo decir que la fruticultura ha crecido durante los 

últimos años a tasas muy elevadas. pero en forma extensiva. debido a un 

comportamiento no sat1sfaclorio de los rend1rn1entos Este subsector enfrenta 

vanos retos importantes. cuyo ;ivance podría aportar la solue<on de los problemas 

de falta de rentabilidad Por un lado. es cada vez mas urgente me¡orar el nivel 

tecnológico de la producc1on para aument;:ir los rend1m1entos f1s1cos por 

superficie y para me¡orar la calidad de las frutas. por el otro. debe desarrollarse y 

fomentarse el mercado exterior p¡ira encontrar una salida de la sobreproaucción 

en el amb1to nacional. 
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En este sentido. México cuenta con ventajas relativas en la exportación de 

productos hortofruticolas. el mejor e¡emplo de estas son los ¡•tomates Son 

embargo. las manzanas se caracterizan por su desventaia comercial 

Algo que debe tomarse en cuenta es que. según las previsiones hechas por 

diversos autores. las exportaciones de frutas y hortalizas crecerán pero no serán 

lo suficientemente grandes para evitar un aumento significativo del déficit de la 

balanza alimentaria. producido por el importante descenso de la producción de 

básicos y cereales, y como consecuencia. su masiva 1mportac1ón. 

"México tiene venta¡as comparativas en algunos productos y frutas tropicales. el 

jitomate. las hortalizas y algunos productos pecuarios pero tiene una abismal 

desventaja en granos básicos. forraJeros y oleaginosas ... Resulta que en los 

productos que tenemos venta¡ a no se ocupa actualmente no el 10°/o de la superficie 

agrícola nacional; en aquellos en que no se podrá resistir la competencia con 

Estados Unidos en un régimen de libre comercio. se ocupa más del 80% de la 

agricultura de nuestro pais"' 04 'º~-

Algo importante que hay que señalar es que los más afectados de la hberalozación 

seguirán siendo. como hasta ahora. los pequeños productores comerciales de las 

zonas de temporal. ya que para los productores de las zonas irrigadas. los efectos 

son menores 

Otro de los pnnc1pales problemas en el proceso de desregulación del sector es 

que se desarrolló en una forma tan acelerada que no permitió la organización de 

los productores para la creación de organismos crediticios y de comercialización 

•,-... Zernler'\o. Fchpt.' ~la .:tgt1c~1tura -. r,1e.a.teo. 1996, Op C11 p 68 
,~ Sin embargo. antt? la aseycractOn anterlOí, es necesaoo recalcar que aunque los proouct0$ en 
que tenemos vcnta¡a sólo ocuoan e-1 10% de la superf.cie agricola naoonal. sus precK>S contienen 
un tmportantc monto de- vaJOf agregaoo. lo que hace que sea trascendental otorgar la ~ 
debtda a estos 
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que les permitiesen enfrentar adecuadamente las nuevas condiciones del 

mercado, dejándolos inermes ante las agroindustrias y los brokers. 

Asimismo, si la liberalización y el TLCAN determinarán aumento en la eficiencia 

productiva. se deben tomar en cuenta las diferencias existentes tanto entre los 

diferentes subsectores agricolas •oc. como las que se encuentran entre los 

participantes del mismo sector' 07
• ya que es muy posible que en lugar de disminuir 

la brecha entre las desigualdades. esta se incremente. aumentando la polarización 

y la concentración de la producción. pero sobre todo del ingreso rural. 

Asi también, el TLCAN tuvo un impacto relativamente alto sobre las exportaciones 

estadounidenses de algunas frutas. como por e¡emplo las manzanas y las peras a 

México. donde su comercio es 15% mayor. gracias al TLCAN. 

Un elemento que se debe tener en cuenta es que si bien la productividad 

promedio de la agricultura ha aumentado a partir de la apertura, este incremento 

ha obedecido más a la eliminación de unidades menos eficientes que a la 

modernización productiva. por lo que los d1ferenc1ales entre las productividades de 

algunos productos agrícolas de Estados Unidos y México continúan siendo 

abismales. como en el caso de los granos 

Se estima que para los siguientes años. las exportaciones de frutas alcanzarán un 

nivel mayor al de ar\os anteriores. debido a la apertura y consohdac1on de la 

economia y al crecimiento en la demanda de grandes mercados de consumo tales 

como Japón. Unión Europea y Canadá Del mismo modo existe la pos1b11tdad de 

·;..., Se puede oract1C¡)!Tle~1!e af1!"rn,:v cuelo~ p·e».::uc~ort~s Ce.· ffut.-is '1t..vt.lh:,1s.) g.:inaco po5'-:o.en una 
c;JpilC1dad econon11c."l f1l.l)or Que 10-;. Gdt.."° ~e Ct-..C•C·~" .. , prt._--.Cucir gr.;:inn~.; b.tsi<:os Gue generalmente 

son carnpe~1nos de c~c.;.1~0~ recur~o!>. qu1.~ !:>: ..t vece~ n0 cut.·n~..in con et l!1 1 ~t.~ro para ól•'i"\ot..~tar!>t: 

dCb1damenlc. n1ucho nlcnos lo ten<!ran p> .. t~.1 .rnp:t.~mcntai rnc;oras !ccnic.a:s '1 te·cnolog•cas en ~u~ 
~0~1t1vos, que les pcrn11tan sC>r mas et.cientes y mlf~¡0tar ei rcnd1m•cnto de sus cunr-.·os 

· En la presente 1nvest1gaCtón se rra:o de ahondaf t.'"'11 el J.SL;nto de la COr"\ccntrac.NJiO presente en el 
sector. pero la tnfonnac•On necesaria para anah~ar ese terna en cspec1hco es casi meustente, 
debido a Que es considerada tnfonnaoón confrdencial de las empresas 
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incrementar exportaciones de productos en los que el volumen actual de ventas al 

exterior es reducido con relación al volumen de producción. 

A continuación se exponen diversos planteamientos que deben tomarse en cuenta 

para que este sector siga creciendo, pero lo haga también de manera intensiva. ya 

que somos un pais con las condiciones propicias para que así sea. 

Ventajas comparativas y competitivas 

Para lograr mejores resultados en el plano internacional. creo necesario enumerar 

nuestras venta¡as y debilidades. Dentro de las primeras. las cuales debemos 

aprovechar al max1mo. se encuentran las s1gu1entes: 

Clima. México cuenta con una importante diversidad de climas. lo que 

origina ciertas venta¡as al existir productos que. por tal motivo. es mas dificil 

que puedan producirse en otros paises o regiones. 

Ubicac1on geogrM1ca. somos vecinos del mercado mas grande del mundo. 

por lo que los costos de traslado son mucho menores que los de otros 

paises 

Marco legal adecuado para fomentar la 1nvers1ón 

Amplia gama de frutas (70 variedades fruticolas) 

Disponibilidad de fruta todo el año 

Potencial de crccirniento productivo 

Tendencia creciente c1c la demanda mundial por productos frescos. ademas 

de la 1mportanc1a <le los llamados productos organices 

Reconocimiento del producto mexicano por calidad y sabor 

Especializ<1c1ón reg1on;i1 de cultivos de exportación, lo que nos permite un 

facil mane¡o y una me¡or d1stnbuc1on 

Tendencia de l;i cadena a integrarse vert1calme11te - citncos 

Presencia mundial de nuestro pais 
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Del mismo modo, éste sector de fa economfa mexicana presenta ciertas 

debilidades que hay que corregir fo mas pronto posible a fin de aminorar su 

impacto: 

Ausencia de una pofllica agricola apropiada. que privilegie el desarrollo del 

sector. 

Poca organización por parte de productores - empacadores. lo que impide 

un me¡or aprovechamiento del mercado y una mas rentable 

comercialización 

Capacidad empresarial susceptible de desarrollarse en el núcleo productor 

Nivel de tecnificación contrastante en fa cadena de producción 

Deficiente mane¡o pos-cosecha que propicia altos niveles de merma 

Relativo desconoc1m1ento del proceso de comercialización internacional 

Dependencia de un solo mercado (Estados Unidos). fo que aumenta fa 

vulnerab1l1dad del sector exportador mexicano 

Concentración del sector 

Entre los principales retos a los que se tiene que enfrentar este sector se 

encuentran: 

Establecer una política agrícola que apoye el sector y le permita 

desarrollarse. Esto ya sea por la implementación de los mecanismos 

permitidos por los tratados y convenios establecidos que fueron diseñados 

para fortalecer a los sectores ante fa competencia derivada de la apt?rtura 

comercial. o mediante facilidades credrt1cras otorgadas a los empresarios 

para invertir sus recursos en el sector. conv1rt1endolo en una opcion 

rentable 

Organización adecuada de productores - empacadores"'" 

•:.a -en paises como el nuestro. con estructuras agr.-u1..<.1s niart:. ... ~C.'.t!:. por Ja pol.an.:ac~. en ¡as 
cuales es granele Ci peso rctativo de un subscctor de ~uer'\os pr<>ductores. una ta.rea esenctaJ ce 
una pol.ittca agríCOla que busQuc la equidad y la eflot.-nci.a es aear cond1Cl00es para Que un.a parte 
de estos pueda adaptarse a los carn:>t0s y autnt..-.,-.tar su c.apact<lad produc:rva La me,cw- torm.a de 
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Capacitación a productores y exportadores para mejorar el manejo de los 

productos con respecto a las normas fitosanitarias del mercado 

internacional. 

Mantener los requerimientos establecidos con los mercados de exportación 

y contar con capacidad de respuesta 

Desarrollarla imagen de: producto mexicano = calidad alta 

Aprovechar las ventanas estacionales que se presentan en otros mercados 

no tradicionales para nuestro pais 

Diversificar las exportaciones por empresa, producto, regiones productoras 

y mercados. 

Lograr una mayor integración de las cadenas productivas de exportación: 

productos y procesadores. para alcanzar un mayor valor agregado 

Mejorar la calidad y planear antes de exportar. contemplando todas las 

barreras arancelarias y no arancelarias de cada región a donde de dirijan 

nuestros productos. 

Del mismo modo. tenemos la oportunidad de elaborar planes estratégicos que nos 

permitan: 

Aurnentar la competitividad y le eficiencia n1ed1ante una translorn1ac1ón 

productiva del sector. que no olvide proteger a los sectores más débiles de 

los efectos negativos de las polilicas macroeconómicas implementadas 

Esto con el ob¡et1vo de poner a la agricultura nacional en la pos1bll1dad de 

competir 

Modificar el patron de cultivos en 13s areas de riego por bombeo hacia las 

frutas y hortalizas. productos de alto valor agregado y claras venta¡as 

comparativas 

Desarrollar algun3s variedades frutales clima - suelo 

lograrlo es ampulsando tas asocaaoones <Je product0<es ruiaJes, sus rnecan'5l'T'JIOS de acoon 
colecttva· (Rello. 1996 49) 
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Una política comercial más agresiva para impulsar nuestros productos 

frutícolas 

Aprovechar los canales de comercialización ya establecidos 

Lograr una disponibilidad de oferta para satisfacer la demanda de productos 

en meses de baja producción 

Alcanzar un mayor aprovechamiento de las técnicas agrícolas de 

vanguardia para de este modo, controlar la producción y disponer de fruta 

en los meses donde existen ventanas estacionales 

los patrones de consumo en el mercado internacional se inclinan hacia los 

productos sanos, con alto contenido nutncional. y de fácil y rápida 

preparación. productos en los que México tiene un gran potencial 

Aprovechar los envíos de productos ya conocidos para introducir canastas 

de frutas exóticas (pitahaya, chirimoya, tuna. plátano macho, etc) para 

propiciar su consumo 
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Anexo 1. Principales Hortalizas y Frutas Mexicanas con demanda 
identificada y posibilidades de acceso al mercado Europeo. 

A nivel mundial y en relación con el mercado de alimenlos frescos. la Unión Europea se 

distingue por ser una de las regiones de mayor consumo per cápita de frutas y hortalizas 

frescas Datos recientes apuntan que el consumo promedio de los 15 paises de la Unión 

Europea es de 97 5 1--g de hortalizas. 67 4 kg de frutas y 20 7 kg de citrocos Podemos 

observar que el gusto por los alimentos frescos de los consumidores europeos se refleja 

especialmente en el monto de sus compras foraneas de hortofruticolas y en el número de 

paises proveedores. 

Las importaciones anuales de ambos grupos de productos han superado la cifra de los 18 

mol millones de USO desde 1995 (en promedio). lo que nos muestra una tendencia 

hgeramenle crecienle (2/3 del valor importado corresponde a frutas y el resto a hortalizas) 

Mas de 70 paises del mundo sunen regularmente al mercado de frutas y honalizas de la 

Unión Europea, algunos de ellos incluso rnantaenen una pos1c1on de liderazgo como 

abastecedores de nlgUn detern11nado producto en particular. como por e1er11plo Nueva 

Zelanda (k1w1). Sudáfrica (uva). Israel (aguac..-.te). Ecuador (platano). Costa de Mar11I 

(piña) y Egipto (e¡ote). por c1t<H a los mas ornponantes 

México destaca como exportador de este tipo de productos. siendo el pnnopal proveedor 

dc'hortahzas Ce 1nv1crno de los Estados Unidos. pero su presencia en et mercado de ta 

UE es tOdavia rnuy pecueñ.:i Poden1os decir c~ue en Europa eAis:e demanda de frutas )' 

hort;il1z3s niex1can~s. aunque las pos1bll1d<:ide5 de cornerc10 se C3n en un contexto de 

enorrne corr1petenc1a entre o1crentes. variedades de productos. estac1cnahdad. tJem;>os 

de entrega y precios Estos factores son detern11nantes para as~gurar el acceso de las 

exportaciones nie'l(1c¡]nas .JI rnerc...-ido cornun1tar10 

comercial en la Union son los siguientes (se incluye la fracoon .:irancelana) Toron¡a 

(080540), Limón Persa (080530). Papaya (080720). Mango (080-l50). Melon (080719). 
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Uva de Mesa (080610). Aguacate (080440). Piña (080430). Litchi (081090) y algunas 

frutas exóticas diversas 

En cuanto a las hortahzas mexicanas, las que cuentan con posibilidades de exportarse y/o 

aumentar su participación comercial en la Unión son las siguientes (se incluye la fracción 

arancelaria): Okra (070990). Espárrago (070920), Physahs. variedad similar al tomate de 

cáscara (070990). Cebollin (070310) y algunas espeoes herbáceas aromáticas 

Asi también, es necesario mencionar que desde pnnc1p1os de la déc<ida de los noventas 

ha cobrado gran 1mportanc1a el concepto de alimenlos frescos cultivados ba¡o u7n sistema 

que restnnge sustancial rnenle el uso de agroquim1cos sintéticos y promueve el 

aprovecham1enlo sostenido de los recursos suelo y agua Los alimentos asi producidos se 

denominan orgánicos y representan un mercado creciente superior a los 4 mil millones de 

USO en el mercado europeo México forma parte importante en este segmento de 

n1ercado. pnnc1palmente a través de sus exportaciones de café. va1n1lla. m1ei de agave y 

.:i1on¡oli 

Las perspectivas crecientes en la demanda de alimentos frescos orgánicos hacen pensar 

que nuestro pais tiene grandes pos1bil1dades de mercado para oas frutas y hortalizas 

cosechadas ba¡o este sistema 

En materia de comercio de prOductos hortofruticolas y denvado de la competenoa entre 

los diferentes paises proveedores de prOductos. la UE ha estableodo el arancel de 

1mpor1ac1ón con10 1nstrurnento clave en su política comerc1al para reguiar la entrada de 

este tipo de productos de origen exrerno a su mercado local 

La cias1frcac16n de las frutas y las hort:ihzns se apega ar S:stern .. 1 Armonizado para la 

Cod1ficac16n }' Oes1gna.:::on de l\1er~"lncias"' y en virtud de la natura1eza estacional de ros 

perecederos. el s1sten1,1 europeo as1g:ia fracoones arancelarias e .rnpuestos espcc1f1ccs 

para dcterrnrnadas fech~-is de entrad~1 El 1" de enero de 1999. h..:e~on a~rogaaas oenas 

prcfcrenoas .:irancelJnas que tenia nuestro pais. debido a G<..Je as frutas -, hortahz.:ts 

mexicanas quedaron excluidas del Sisterna Generaltzado de Prefcrenaas \SGPJ europeo 
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De acuerdo a lo anlerior. el arancel aplicable a las flores. frutas y hortalizas mexicanas es 

el que corresponde a la denominación de "terceros paises" según la tanta del impuesto de 

importación de la Unión Europea y constituyó el punto de partida de la negociación en el 

marco del Tratado de Llbte Comercio entre la Unión Europea y México. 

Situación general del mercado para los principales productos seleccionados 

A pesar de que la preseneta de los productos hortico!as y rruticolas mexicanos es 

modesta. el aguacate. el mango. la toronja. y el limón persa se embarcan a Francia y al 

Benelux desde hace vanas ar'\os. As1m1smo. la uva sin semilla y el cebollin se exportan 

con éxito al Reino Unido 

En los últimos anos se ha observado un fenómeno de sust1tuc1ón de productos. en el que 

el consumidor demanda frutas y hor1ahzas de fuera de temporada onginanos de paises 

extracomun1tanos. dando lugar al llamado mercado de ·exo\1cos·. A la luz de dicho 

fenómeno se han abierto ventanas de oportunidad para México en frutas tropicales y 

subtrop1c.•lcs 

En virtud de su pos1c1on gcografica y las facilidades en cuanto a infraestructura y mane¡o 

de carga que tiene Europa. se induce la concurrenc1.:i de un gran núrnero de proveedores 

de todas partes: Latinoaménca. el Canbe. Afnca. Asia. y Oceania. Los paises 

competidores de nuestro pais para el caso de los productos selecaonados son los 

s1gu1entes: 
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La principal venta¡a competitiva del prOducto mexicano se fundamenta en la época de 

entrada al mercado. mas que en el precio Por tratarse de prOductos de fuera de 

temporada. los meses mas prop1c1os de exportaoon van de noviembre a marzo. aunque 

para algunos prOductos como el mango. puede extenderse hasta abnl 

Los problemas que n-1as 1nc1den en !a falta de penetración de Jas frutas y hortalizas 

mexicanas al rnercado europeo son 

Escaso conoom1ento de los habitas de consumo en Europa 

BaJO interés por d1vers1ficar mercados 

Necesidad de des;irrollar un centre de d1str1buc1on de perecederos en Europa 

Falta de promoc1on 

Las expor1ac1ones a Europa son consideradas de alto nesgo por los exportadores 

mexicanos. sobre todo por la fal:a de infraestructura de almacenamiento y serviCJOS 

cspeaalizados de transporte en ongen 

Falta de conflan;::a en la forma de pago 
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Empaque. En general. las frulas y hortalizas cuyo destino final es el mercado de la Unión 

Europea se empacan en ca¡as de cartón. 

Exislen lres tipos de empaques de uso común en la Unión, a saber: 60 X 40 cm, 50 X 30 

cm y 40 X 30 cm En los últimos años se ha observado una fuerte tendencia a emplear 

con mayor frecuencia la última dimensión, sobre todo por la facilidad de manejo que le 

proporciona al detalhsla. 

Se prefieren los empaques nuevos. se exige que eslén limpios y que sean 100% 

recicJables. Las ca1as no deben estar enceradas rn contener atgün recubnm1ento pl3stico. 

En caso de emplear envolluras de pohetileno. el espesor de esle malenal no debe 

exceder las 10 micras Los empaques mas usados para los productos seleccionados son 

los s1gu1entes · 

-¡- ----·------P-iOdúCtO 

l~=--=-=~=-=~~~-=~-- _____ -tr:_s~~'!~o--·-~----=-~-~-~=~==--=~~--~~= T _~aia·~~-~ ~--~~-- __ ~-~~~=~=~-------- -~~ 
: 1 Cebolla J CaJa con 48 m.ano;os (cada rnano,o ae 125 grs!_J· 
'-------·--···--- -----~·-·····-·---······-·-··-----·--·-·· -·-- -·-·---· ---·- ---- --·------------
t·---------------------f{~~~---- -------------·---+g~~~-~~~~kg- ------. -- --- -------------~ 
, _______ ,. ______ -- -····----¡ PilPá);a---- - -·---- --~·ca1aac·5· i.· ri.. ·--------~-------------·- .. 
; ----------·--··----L-------- ---··----· ·-. ---·-·-t ---- ··- ---·· .... -- -·- -------·--· j ¡ Mango ! Ca1a de 4 a 4 ~ ~g 

¡-·.----------rM~---·---------- .... ·ca,a dos-a 13_kg __ ·· ·-···-·-------
!--- - Uva do mesa ~n sotn1íia-------f c:.-.,a de ·5-¡;:g-··--- ------i 
:.----------·---- ___ 1_ ·---------------------- ---- ~ 

) Agua<"..ate Cap-¡ -d<-'"4 ¡. ~ 

:=-=====--~----t:.~~. 
c.a1a··c,e , 2 i..g-

c.aJ.i dC-2 a 4 kg- -- -- --~ -·---·-------- .. 
'----------- ···--- __ l ... 
Fuente· CBI. Holanda. 1998 

Etiquetado. Sin Excepción. lodas las ca¡as de un embarque deben eslar perfectamente 

1dent1ficadas. mostrando en cada una de ellas. de manera legible. indeleble y v1soble los 

s1gu1enles datos 

Nombre del empacador 

Dom1c1ho 
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Identificación simbólica 

Nombre del producto 

Nombre de la variedad 

País de origen y región de producción 

Categoría del producto (Clase 1 o ll, ele.) 

Calibre (numero de frutos o piezas) 

Peso neto 

lnstru=iones para almacenamiento 

Anexos 
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Rcslduafidad. El uso de 1nseclocidas, funguicidas, badeflcidas herbicidas y reguladores 

del crecimienlo en Jos productos agri=las destinados al consumo humano es motivo de 

preocupación en la Unión Europea, no sólo por sus posibles efectos en la salud de los 

consumidores sono también por su 1mpaclo en el ambiente. En virtud de ello. las 

autoridades europeas han establecido una serie de mecanismos de protección y conlrol 

que los exportadores deben observar. 
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En lo que cabe al sector horticola. la producción nacional se concenlra principalmente en 

4 especies: tomale, cebolla, calabaza y pepino. Sin embargo se producen de manera 

comercial otras 45 especies susceptibles de crecimiento dependiendo de los 

requerimientos del mercado. 

Además de que la producción nacional esta concentrada en 4 especies . el 53% de la 

misma también lo está en cuatro estados de la República Mexicana Sinaloa. Guana¡ualo. 

Puebla y Chihuahua La producción nacional se distribuye en 2 ciclos agrícolas 

Otoño - Invierno se obllene el 52% de la producción total y se concentra el mayor 

número de culhvos (col. cebolla tomate ro¡o. calabaza. ajo. pepino. etc ). además. en 

este ciclo se realizan la rnayor parte de las exportacrones 

Primavera - Verano se ob11ene el 48% del la producción y las principales proouctos de 

este ciclo son la zanahoria. lomare verde. chile verde. chile morrón. papa. poro 

chayote. etc 

Mas del 98~ii de tas exportaciones tiene como destino Estados Unidos; otros destinos que 

destacan son Japón, Franc1;:¡ y Canadii Se est1n1a que existe una mayor presencia en 

estos mercados. porque su con1erc1al1zac1ón se 1r1angula a travCs de Estados Unidos 

La dinámica horticola ha sido n1ayor a la del sector agricola Sus exportaaor.es cas.1 se 

han cuadriplicado en sólo seis años. mientras que las del sector en su conjunto agrícola 

se duplicaron En 1994-1997 las exportaciones horticotas registraron un crecimiento del 

Las principales hor1.:illzas c:..P'Qrt.:idas son 1oma:e. pepino. cebolla. poniente y calabaza La 

1n1portaaón de hor1aflzas frescas es rr1.:ug1na1 en relación a ta e).:portac1ón y se re ... 111:a 

para cubnr especialidades 

En cuanto al subsector anali:ado. este st:? encuentra contentdo en tos capitulas 07 y OS. 

que corresponden a hortall:as y huras frescas De esre mOdo. to5 pnnopa!es pun1os 

tratados fueron desgravJc1on ararrcclana. reglas de ongen. medtdas sanitarias y 

fitosan1tanas y salvaguardas 
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Anexo 3. Lista de algunas frutas tropicales y subtropicales 

Los frutos que se incluyen en esta lista fueron seleccionados por su 1mportanc1a 

económica para México y la demanda por los consurrndores de suministros durante el 

ar'\o. Junto con estos frutos, existe otro grupo, los llamados "productos de especialidad", 

de los cuales se llene un limitado conocimiento en otros paises. Los embarcadores. 

vendedores al detalle y las organizaciones de la 1ndustna están aumentando la demanda 

proporcjonando recetas e 1nformac16n de uso a los consumidores 11
.r;, 

A continuación. en la lista de los productos vendrán los s1gu1entes datos de cada uno de 

ellos: 

Nombre Se dan los nombres comunes y el nombre cientifico para una me1or 

1dent1fic.ac16n e invest1gac16n, 10 

Dispon1b1/1dad Se da la epoca del ª''º en que los productos se cosechan en los 

Estados Unidos y en otros paises Se especifica la situaoón del producto (permisos de 

importación. cuarentena por plagas o enfermedades. etc) 

Clas1ficac1oncs Se dan las descnpc1oncs de tamaño y apariencia 

Tratamiento Se n1enc1on.:in los traton11entos después de la cosecha. los que deberán 

satisfacer los reglamentos del país unportador 

Pre-enfnan11ento Se recon11enda un método basado en la naturaleza del prOducto 

Temperatura J.' flun1edad relatFva Se dan la temperatura y humedad relativa 

recomendadas del proaucto Que deben ser logradas en el pre--cnfnam1ento. transito y 

aln1acenan11ento a fin de rnantcner la calidad 

Sensibilidad Se subra;·a la sens1bol1dad del producto a dar'\os por enfriamiento. por 

congelación. perd1C.1 de tiunied.:id. por et1Jeno, olores. rnagullarn1ento o 

descompos1cion 

almacenamiento estar.a est1rnado para productos que estan empacados 

aprop1adan1cntc y n1antcn1cos lo rnás cerec1 posible a la temperatura y hun1edad 

relativa reconienCad.'.ls ;Jilri.l el producto 

h..,. Pequel"los roHctos 1lustr~'!Cós son co~oc..a-co~ en los con!.~ned0tes oe er-1ttarQue de ios proouctos 
para ser d1str1butdos en tas t1cnaas <!e corncs.tib!cs. !as cuales cxh1t>t!~) cintas ce video ·:1 atd'\t..i..s 
Ademas. algunos anunoos ;· articuJos son puestos en revistas. P<-..,-lO<l.cos ,. en la televtStCtt; 
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Empaque. Se dan los tamaños comunes de empaque con pesos aproximados De 10 

contrario. se hace una recomendación. Sin embargo. los contenedores estandarizados 

o MUM deberán ser ut1l1zados siempre que sea posible 

Transporte. Con base en la vida de lránsíto y almacenamiento se hace una 

recomendación 1 , 
1 

Carga Se mencionan cons1deraaones especiales o mótodos de car a. 

Agua cato (Avocados) -Variodados Fuerto, Hass. Booth-7 

Disponlbll1dad 
Todo el al'\o, Calltorn1.a. con sum1ms.1,os en pruTiavera. f-k)nda de agosto a 
d1c1embrc con suministros pico un octubre. Chile. Mo~ico 

C!~~JfiCa~~-~os--:-_-_~~--=·=_:=_-_- U=-~--§-=~~-~O~&tnaCt6n~ ~0-7-.- NO- 3. r_!--9•~0:~~~-0-d~_-_c~-11IOr-~~-a~ 
Pro-onfr"íamienlo r Atrc forzado 

~:S:Fv;a·1ura·---·v··--t,-lúTIOdat:ff ;~ ~ ~~-5.-·F:~~ ~~~~~;. --- --¡ 

:-~,~f :~:to~~~:-~~~;0_ ·--~-¡ ;:~;~~:,~ofiiria~en1oa4° ~~4o":F~o-~-~·,~~~~o~~d~~'''~:~= 
t------------ ----- 1 Dos ca(l.."JS en ca1as. Cu í:Uls!":. y Jabas cmpac."ldas en bandc1as. 11-13 kgs' 

) Empaquo J (25-28 lbs). capa un1ca. ernpac.-.óos en bande1as en c;i¡as de car1ón Bhs?> 

·--~-- .. -·--- __ ! s -~--~95:_(!_~1 '~:>.L~'J~ts_ ct~ ~0.º~-~~-.!'.-!~P~"l- ~~~~-i'.--~-~9~J _!_:J-_~_J:~; 1_tg._1 
1 ¡ H(•rnolques de c.¡1nt?tera y tr•1nsporte com~nado canetera-terrocarnl. 

f ~~~~-º~º- i ÓJ~;;';~!'.ii&~~~~;._;¡~~ v¡',,~t~~~~f:¡'¡~-'::> "-°=":s ____ ~ 
Fuente: ÜSDA-

Oisponibil•d&td 

! Claslficacaonos 

Plátanos- Musa spp. 
. loóo el al"lo. Hawa1. lcuador, Hondura">. COSAl R1c...""l. 
· P.1n<:1m."1. Guatetn.-.1.i. Me .. 1co. Las An!ill;r;. 
i Gri'oO-s-·dt: l.:t- mdUstna ·r~c , -.; NO--i--e-mtlarcaciO~ ~crdc·s: ei-rok)r··.;:·e.-i-1 

i tamal"lo so nl1<len t~n el campo ante~ de l,a cosucha 
r·tñiiñ-ñlTOñtO·--- i f~t;1t~no-enc~.-lrtoS-<l<-~ -nlad~.lf.:.clóii--a f 4. lh~ e C56--5á0--F 1 
t ~i!_~~tif.~~~~fi~O_-_ ~ A1i"t~ "i0r7¡.do Cuarto - -- · · 
~ Tomporatura y hu.mo<iad-; ,"~~-; 4·~ ¿ 1 ;~:-~~ F) <:--0-gSto; 
' rola.Uva ) :..>é> • - • • ¡ 

r~~~~;,;d~~----~~-~-:_:~~J~~~~_;,.,"~:.;~:;;~~ .. ;;;_~~;~ 6ó--~:~ '156·~~'.:~~uilamoen•~i 
l Vld.3 do . tránsito y¡ 1-4 s.ern...-mas · 
f _~·-~~c.~~.~'!_l~~"~-º - , 

C.l_J_as- de p1anch·a -Cit..• r,bra tot.~1,,.,c·,:;1·.; 1¡~i"C;C0~1'Jb1c!;··,o,-r.,--)da¿·c~-µ:._~-1;c"i_J-1a--· 

Emp&tquo 

: Transpono 

cca-iij~~==-=~~~-:_~-:--~.--
Fucnto: USOA 

: 18 ~gs (40 !t>~> Al~iUnD!> prn.b,¡uc..:t.:lurc!:> ~ellan el torro para obtener unJI 

~ atn"?_S:_lt:!.ª ""'?d1!1~•0a ) o_llra~tr la -~J~~rac_~:-1- _ ... _ _ _ _ _______ ·-· __ _ 
, H<>f'nOlquo~ Oc! c.:1rrc~h!rtt y transporte co~n.•00 canetera-lerroc.arni. 

_ .. CC?~~':-~~~~t!~ ~e Lur9n~:. b~)~c:a~ ~~-~~'Vª ~ gr_~~'- __ 
: !~1~1~-:i.s. ?'.>_~ _r.!-:'.c_~y _c.-.r~~-0?~ a __ n:ia_~- ______ ·---------------- _____________ ] 

··::-·A mcnucjo Jos non1!.>rcs v;ir1~1n de un pa1s a otro y por rt..-gt0t11:s. por lo Qut.! en n1uct'las ocast0nes 
71~1ste desacuerdo al respecto del nornbrt.• ~CC>nlun corrt.."Clo· 

Puesto c;ue muchos prOductos troptCales son oe a..lto valor y se corne-<ci.ahzan en canridaaes 
pequef'\as. a menuóo son envl.:ldos por acce. aun cuando el transPortc terrestre o m.aritJrTK> puede 
SC'f" empicado 

167 



Tesis de licenciatura 

Olspanibilidad 

Claalflcacionos 

Anexos 
Javier Enrique Enríquoz Venegas 

Tuna ( Cactus poar) -Prickly poar. OpunUa ficus indica 

Toronja,(Grapofruit),.Citrus pa1;1dis 

Disponibilidad ¡ ~~::i:~~~~~:~;~~ !~-.a~. An~ona. CJhfom1.a. Bahamas. l!,raf!I. Mo:.:..w...o 

----------- ~ ¡-iJ 5-·;CiOC10 .. NÜ 1 t·.i0. ·1 ·t~r~uañ-fu. No 1 <loia·oo. No 1 BiOl-lce No---, 

1 
ClasJficacíonoa ¡' 1·011zo. No 2. No 2 t'H'"1Hanto. t~o 2 ro11zo. comt:wn.aoón. No 3. Flonda ¡ 

espcc1al 
i ----- ··--- - -¡ Ei-lc.-?íi'do-. --tun(~u·u.::";i f(•rnOc;ón del ..,.t_•rae ·con -c1:·;fe-no-:-·curac.On·par:a: 

'
¡ Tr¡¡tamlonto 1' .tlmacenarn1en!u a ternpt~t.t!ur¡J rr1a o tratamt0en10 frio a 1Gu C (61º F) o¡ 

/ 21c- C (10° F) por ! d1a~. tratarT~unlo fr10 para deSJnfestac.on Oe ta mosca: 

1 _ ¡ d~ ~ !~t;~ fJa1"?_ sup~ .. ~ 1~1\)n ~ef~~H~!?- ! 

r~o~Ofi~.,-~!~~~ ~- f ~ ~~,'~:~c-7~-~)~~~~;."~~-90"~ D~-ira- ia ºfrUt:i (iC fioflda y t c;.a~· cVi!OC<i<-.. déS ~ 
j TomPQratura y humodad J Dunc.an ro~ad.1 ~:~(_•m.Ha. ,,,.._,:-.r~h s.1~.cm1i!.J y vaned<td roJO r-ub1 s.ls.CrrMlla): 
1 rolativa ~ dcpt~nd1c11d;; df•i ta•n-1p.._-, pn l.t ternp<>r.i<!a i 4-1 ~· C (~-GO" f) 8~·90º/., 

1 i pJra la rru• . .t c:.;ltn.·~i_!d t.~n Cdl,turn1a v An:ona 
¡-----··--· -- -- --- - ---- --·¡ bal'\oS'DOr -entrl.tm1cnlo a., .. e (4~· ¡: }. l.l frut.."l" dt·~ L.i-F klnda ;· T e ... as po.ar-;a-~ 
l ~~-ns~~I~~~~----··~----··---- 1 s.urnr dal'\(_'s por enfr1an-.1ento a menos de 15• C (60'9 F) 'Vid.a do tránsito -·· t'---------·----···· ·. - · - ... · ... · - - ··-·--- ---···---· --·--·~--··- __________ _,, 

l_armacor>.".~·~·~--- -- - - Y-j~~::::~~:-nc,;~-;¡.;· ¡":,;.,. iü1a1n..;;,;¡.,-,e•cseoP.ab1Cs:oo2sm-,-{475-~ 
j O 024 mj (7110 bu) 18 ... gs (40 lbs) Empac:ues para el consurrwdor en 1 

i Empaquo i b<.~Js.._"1.~ lle p.t~licu•a Ct.• 4 ~gs (8 lb~) ro·~rr....:. d~ 6 bol~.:i~ de pciicula de 7 
: ~gs e~ lbs). contt."Ó ;!t" ~q 

" -: R("íT-01QU-;;!. ·-dt• wrrt~h.•r .1 y tr;:ins.porte comt>.nadO C.."lrretera-h..-nOC.arni. 

i C'?nle'"!t~~t!_S ~e t:.Jr9on 
. I Qr.~'!-~~~- c-n_Ú_ei:i_.-:tl'\os. _c4~r9~!?v~"~ ·':!'.~.~--

: Transpor1o 
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Anexo 4. La estrategia frente a la Ley sobre Inocuidad de los alimentos de los 

Estados Unidos: El caso de Guanajuato 

Hay que sel\alar que a lo largo de los úllimos arios. mediante la act1v1dad de las distintas 

dependencias gubernamentales involucradas en áreas productivas y comerciales y de 

protección al ambiente, ¡unlo con las universidades e 1nstitulos de educación supenor. los 

centros de 1nvestigac1ón. las organizaciones de productores y los consumidores. se ha 

podido corregir el gran rezago que tenia nuestro país en maleria de normat1v1dad y 

regulaCJón sanitana. Así también. se ha pochdo avanzar en armonizar la leg1slac16n 

nacional y equipararla con los estándares 1nternac1onalcs 

En el ámb11o 1nternac1ona1. sobresale la const1tuc16n de la Organ1zac1ón Norteamencana 

de Prolecc1ón a las Planlas (NAPO. en sus siglas en inglés) que es una 1nic1ativa de los 

tres países del .'.lrea norteamericana para proteger la f1to-s.an1dad de ta región. al 

establecer un.::i arrnon1znc1ón en la normatrv1dad san1tana y fungiendo como 1nstanc1a de 

consulta y de solución de controvers1ils en matena sanitaria entre los tres paises fi..1éx1co 

par11c1pa en grupos de trabajo permanentes que se han constituido. así como en los 

grupos especificas para atender temas en particular, como es el caso de Ja mosca de Ja 

fruta 

Finalmente conviene referirse a la act1v1dad de la Com1s1ón Nacional de Sanidad 

Agropecuaria (CONASAG) que participa en el Com1te de Medidas San1tanas y 

F11osa.nitarias del TLCAN que, entre olros asuntos. ha resuelto el reconoomiento 

fitosanitario para la exportaoón del aguacale m1choacano a los Estados Unidos. lo que. a 

su ve::.. dio origen a la NOr~1·066-F1to·1995 ')''. en 1997. a un rn1nuc1oso plan de tr..::iba;o 

con¡unto USDA-SAGAR denominado Plan de Traba¡o para la EApor1;:,cion ce Aguacatt:' 

Hass de Mcxico a los Estados Unidos de Norteaménca Dentro de este plan ce trabaio. se 

analizaron aspectos con10 un muestreo del aguacate para detect.Jr plagas del hueso y 

barrcnadoras de las r.::in1as. una lista de '-.1un•ctp1os. huertos y ernpa~doras aprobados. y 

la ruta para transitar el aguacate mexicano. con su respectn•O mapa de d•stnbucron 
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ANEXO 5. Modelo Hcckschcr- Ohlin 112
• 

Que el =merc10 internacional esté en gran medida onentado por d1ferenc1as en los 

recursos de los paises es una de las tcorias más inHuyentes en la e=nomia internacional 

"La venta¡a =mparat1va está inHuida por la interacción entre los recursos de las naciones 

(la abundancia relativa de los factores de producaón) y la tecnologia de la producoón 

(que inHuye en la 1ntens1dad relativa con la que los diferentes factores de producción son 

empleados en la producción de diferentes bienes)" 

Eh Heckscher y Ber1h1I Ohl1n. economistas suecos. son los creadores de la teoría 

denominada Teoría de Heckscher-Ohltn, que pone énfasis en la interacción de entre las 

proporciones en las qun los diferentes factores están disponibles en diferentes paises y la 

proporción en que son uhltzados para productr diferentes bienes. A esta teoría también se 

le conoce como Teoría de las proporoones de los factores o factoriales 

Supuestos del modelo 

La economía puede producir dos bienes: tela (medida en metros) y altmenlos 

(medidos en calorías) 

La producción de estos bienes reqwere de dos factores de prOducoón que tienen 

ofer1a limitada traba¡o (medido en horas) y tierra (medida en hectáreas) 

Ninguno de los factores utilizados en una 1ndustna es exclusivo de ella Los mismos 

factores son utilizados en ambos sectores. Defln1n1os las s1gu1entes expres1ones,'J: 

Are= Hectáreas de tierra ut1hz."ldas para producir un metro de tela 

A 4 c = Horas de traba¡o utilizadas para producir un metro de tela 

Ar.e = Hect"üeas de tierra ut1l1.z ... "1das para producir una caloria oe alimento 

Au- = Horas oe traba10 util1zaaas para producir und caloría de ahmento 

L Oferta de traba¡o de la economia 

T Ofer1a de tierra de la cconornia 

112 La versJOn y notac•on de e5.te nx>deio es la que est .. "'t ubteada en el ltbf'O oe Econon1iJ 
lnternaC10nal de Paul Krugma y ~tauocc Oostfeld 
''' Hay que observar que en estas dct1n'CJOnCs se habla de la cantidad de t.terra o oe traba10 
utdazadas para producir una dcternltnada canttdad de ahmentos o de teta 
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(,Cuál será la comb1nac1ón de inputs que escogerán los productores? 

Depende del costo relativo de la tierra y del trabajo (S1 las rentas de la tierra son elevadas 

y Jos salarios bajos. Jos granjeros elegirán producir utilizando relativamente poca tierra y 

mucho traba¡o. y viceversa) Si w es la tasa salarial por hora de trabajo y r el costo de una 

hectárea de tierra (renta o alquiler de la renta), entonces la comb1nac1ón de mputs elegida 

dependerá de la razón de estos dos precios de los factores (w/r) 

Existe una relación equivalente entre w/r y la razón tierra trabajo en la pr0ducc1ón de tela. 

Ja cuál puede observarse en la curva CC Tal como está dibujada, CC se s1tua a la 

1zqu1erda de FF 1nd1cando que para cualquier nivel de precios de los factores dado. la 

producción de alimentos s1en1pre ut1hzará una razón mayor de t1erra-traba10 que la 

producción de tela Cuando esto se cumple. decimos que la proaucc1ón de ahmentos es 

rntens1va en tierra. mientras que la producción de tela es 1ntens1va en trabajo 

lrl;:>ut un.t.;tno d-t!' ttt="H.l 

A •• en t'oecta•eas DO~ 
c...1orla 

• Dmb•n•c>One s Oe 
W>Pu1'S que p10ducen 

• c..aioua de 

11 

lnpvt u.nrt.ar-o OC!' 1raoa.,o. 
At,. en ha.ras por c..alori.a 

Precios de los factores y precios de los bienes 

Suponemos por un momento que la economia produce a la vez tela y al•mentos (no ttene 

que ser asi s1 la economia 1nterv1ene en el comerao 1ntemac1onal. puesto que entonces 

puede especializarse por completo en la producción de uno u otro b:en) la competencia 

entre productores de cada sector asegura entonces Que el precio de cada 01en tguala su 

costo ae producc1on el cual dependt.~ de los precios de los factores 

Sin embargo la 1mpor1anc1a de un determ•nado precio del factor para el costo de 

producción de un bien depende de Ja cantidad de ese factor cue se necesita para ta 
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producción del bien'•• Por lo que podemos decir que existe una relación de 1 a 1 entra la 

razón w/r y la razón Pe /PF (precio de tela-precio de los alimentos) La curva SS. con 

pendiente positiva Ilustra esta relación. 

Preeao relatrvo ~ 
l.11 tel~. P</P~ 

SS 

Representando con¡untamente los diagramas anteriores. inv1rt1endo la curva SS. 

observamos lo que de entrada puede parecer una conexión sorprendente entre los 

precios de los bienes y la razón de tierra y traba¡o ut11tzados en la producción de cada 

bien Supongamos que el precio relatlvo de tela es (Pe /P,)'. si la econom1a produce 

ambos bienes. la razón entre la tasa salanal y la tasa de alquiler de la tierra tiene que 

igualar (wlr)' Esta razón 1mpl1ca que las razones entre tierra y el traba¡o empleados en la 

producción de tela y alimentos tienen que ser (Te /T,)' y ( T, /L,)' respect1\lamente Si el 

precio relativo de la tela aun1enta5e hasta el nivel 1nd1cado por (P-: /P~): la razon entre la 

tasa salanal y la de alquiler aumenlaroa hasta (wlr)' Al ser la tierra ahora relativamente 

más barata. las razones t1erra-traba¡o empleadas en al producción de tela y alimentos 

aumentaran hasta (Te 1T, ¡'y ( T, fL,)' 

Asimismo. el panel 1zqu1erao nos muestra ya que un aumento en el precio de la te!a en 

relación al de los al1n1C"ntos 1ncren1entara la renta de los trabaJadores en re!acion a los 

propietarios de esta Pero es p0srble hacer una afirmación mas fuerte un cambio como 

éste en los precios relativos incrementara de medo inequívoco el poder adqu1s1trvo de los 

trabajadores y d:sn11nu1ra el de los prop1etanos de la tierra. al aumentar los salarios reales 

y reducir los alquileres reales en ternl1nos de ambos bienes 

, ... Si la producc10n Oe tela neces•Li) poca tierra. entonces un aunlento en el crect0 ce La t.erra no 
tendrcl mucho efecto en el precK> <le ta tela. ne as1 en prect0 de los ahmentos oona,e este aumento 
del pre-c10 de la t~rra prex!ucira efectos rnaycxes 
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Aumentando 

FF 

Razón ben-•· 
traba.JO. Tll. 

Completemos la descnpc1ón de la economia de dos factores descnbiendo la relación entre 

los precios de los bienes. las ofertas de los factores y la producción 

Supongamos que tomamos el precio relativo de la tela Segun la gráfica antenor este 

determina la tasa u•/r y por tanto. la razón de tierra·traba¡o ut1hzado tanto en la producción 

de tela como de alimentos Pero la economía tiene que u!llizar completamente su oferta 

de trabajo y de tierra Esta ultima condición determina la asignación de recursos entre las 

dos 1ndlastnas y. en consecuenc1a. ta produce ion de ta economía 

Una forma con\.'en1ente de analizar la .:is1gnac100 de recursos en esta economia censaste 

en utih.7..ar una caja 01;igrarna Su anchura representa la oferta total de trabajo de la 

economia. y su altura. la oferta total de tierra Representamos la astgnac16n de recursos 

enlre dos industrias con un solo punto en !a ca¡a (punto 1) Medimos el uso de trabajo y 

tu~rra en el sector productor de tela con la distancia hon~ontal y vertical desde OC hasta 

ese punto. por tanto el punto 1 O:·l ._: eqwvak! a la cantidad de trabaJO utilizada en Ja 

producción de tela y o~ Te es la cantidad de tierra utilizada en tal produccion Medimos los 
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inputs utilizados en el sector de alimentación partiendo de la esquina opuesta: O,L, es el 

trabajo. o, T, es la tierra ulllizada en la producción de alimentos. 

Efectos del comercio Internacional entre economías de dos factores 

Observemos qué ocurre cuando dos economías. del tipo anteriormente descrito. nuestro 

país y el extran1ero, comercian. Diremos que nuestro país y el extran1ero son s1m1lares en 

muchos aspectos Tienen los mismos gustos y por tanto idénticas demandas relatrvas de 

alimento y tela cuando se enfrentan a los mismos precios relativos de los dos bienes. 

También tienen la misma tecnología una cantidad dada de tierra y traba¡o producen la 

misma producción de tela o alrn1ento en los dos paises la única d1ferene&a entre los 

paises está en sus recursos nuestro país tu'!ne una razón mayor de traba¡o que el resto 

del mundo 

Precios relativos y patrón de comercio 

Dado que nuestro país toene una relación entre trabajo y trerra mayor que el extran¡ero. 

nuestro país es r1·aba1o·abundante y el extran1ero tierra-abundante Obsérvese que la 

abundancia se define en term1nos de razón y no en cantidades absolutas S1 Mex1co llene 

40 millones de traba¡adores y 100 millones de hectáreas. mientras que Estados Unidos 

tiene 50 millones de traba¡adores y 50 millones de hectáreas. consideramos que los 

Estados Unidos son <lbundanles en traba¡o aun a pesar de que tienen menos traba¡o total 

que t-1éx1co La abundancia es siempre definida en terminas relativos. rned1ante la 

comparnc1ón de la rnzón entre traba10 y tierra en los dos paises. por lo que ningún paises 

abundante en todo 

Puesto que la tel.:i es et bien traba10-1ntens1vo. la frontera Ce pos1b1lldades de nuestro pa1s 

en relación a la del e.--.tran1cro cst.:l mas desplazada hacia fuera en la d1recc:on de la tela 

que en la de los a11mcntos Asi. perrnanec1cnco todo lo dcm.:ls 1gu;:i1. nuestro pa1s tiende a 

productr una mayor relaaón entre lela y allrnen:os 

Debido a que el con1erc;o lleva a la convergencia de los precios rel.:::H1vos. una de ?as 

cosas que será igual es el precio de la :ela en relac1on al de :os alimentos Ya Que los 

paises difieren en la abundanaa de sus factores. dada una razón entre el precio de la tela 

y el de los ahmenros. nuestro país produara una mayor razón entre tela y alimentos que et 
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extranjero. nuestro país tendrá una mayor oferta relativa de lela Por lo tanto. la curva de 

oferta relativa de nuestro país se sitúa a la derecha de la del resto del mundo. 

La curva de demanda relativa. que suponemos es la misma para los dos paises, es DR. 

Si no hubiera comercio 1nlernacional. el equilibrio para nuestro país estaría en el punto 1 y 

el del resto del mundo en el punto 3 Es decir. en ausencia del comercio 1nternac1onal el 

precio relativo de la tela seria menor en nuestro país que en el resto del mundo. 

Cuando nuestro pah; y el extranjero con1erc1an entre sí. sus precios relativos convergen 

El precio relallvo de la tela aumenta en nuestro país. se reduce en el resto del mundo y se 

establece un nuevo precio relativo mundial de la tela en algún punto entre los preoos 

relativos anteriores .JI comcrc10, por c1cn1plo el punto 2 En nuestro país el incremento del 

preCJo rclaltvo de la tela conduce a un incremento en Ja producción de tela y a una 

reducción del consumo relal1vo. por tanto. nuestro país se convierte en exportador de 

telas e 1mpor1ador de al1men1os Por el contrario. el descenso en el precio relativo de la 

tela en el resto del rnundo le conduce a convertirse en importador de tela y exportador de 

alimentos 

Como resumen. nuestro pais tiene una razón entre trabajo y tierra m.:ls alta que el resto 

del mundo. es decir. nuestro p.:iis es abundanlc en traba10 y el resto del mundo es 

abundante en tierra L.3 producción de tel.3 ut1flza una razón de trabaJO tierra n1.3s alta que 

ta de alln1entos. es decir. la tela es traba10-1ntens1va y los alimentos t1erra-1ntens1vos 

Nuestro pais, el país traba¡o-abundante. exporta tela. el bien traba¡o-1ntens1vo. el resto del 

n1undo. el pais tierra-abundante. exporta afmientos. el bien t1erra-tntens1vo La 

conclusión general es tos p.:J1St."'S t1endt.)n a exportar los lllt.:"nt."S cu.vd producc11 .. 1n es 

lf1tens1va en los factorvs en que estan dotados de forma nJas abundante 

El comercio y la distribución de la renta 

El comercio produce la convergencia de los preoos relativos Los cambios en los precios 

relativos. a su vez. tienen fuer1cs efectos sobre las ganancias relatrvas de traba10 y tierra 

Un incremento en el preoo de la tela aumenta el poder adqurs1t1vo del trabajo en tern11nos 

de ambos bienes UN incremento en el preoo de los alimentos tiene un electo inverso 

Así. el comercio mtemaoonal llene un poderoso efecto sobre ta distribución de la renta 
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En nuestro pais, donde el preoo relativo de la lela aumenta, la gente que obtiene su renta 

del traba¡o gana con el comercio. pero los que Jo obllenen de ta tterra empeoran su 

situación. En el exlran¡ero. donde el precio relativo de la lela se reduce. ocurre lo 

contrario: los trabajadores empeoran su situación y los terratenientes la me¡oran. 

El recurso del cual un pais llene una oferta relativamente grande (traba¡o en nuestro pais 

y lierra en el extranjero) es el factor abundante en ese pais y el recurso del que llene una 

oferta relalivamenle pequeña es el factor escaso. La conclusión general sobre los efectos 

del comercio internacional en la dislnbuc16n de Ja renta es· los proptetanas de una factor 

abundante del país ganan con el comercia, sm embargo, los propietarias de un factor 

escaso del pals pierden. 
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En general. puede afirmarse que los empaques y embalajes no sólo protegen al prOducto, 

sino que son un factor esencial en la determinación de la calidad del mismo. En los 

mercados importantes. como la UE. existe una pluralidad de reglamentaciones para el 

empaque u embala¡e de las frulas. unas obhgatonas y otras no Aunque nuestros 

productos mexicanos pueden cornerc1al1.zarse sin apegarse cstnctamente a fas normas. 

es evidente que en la medida en que se ale¡an de las mismas, caen en ctas1ficac1ones de 

menor C<"lhdad y, consecuentemente. los precios son también menores As1m1smo. es 

importante segulf las recomendaciones del importador. que es el que conoce bien a sus 

consumidores y sabe cu.'.'lles son sus gustos y la forrna de atraer su atención 

De la misma rorma. 1ndcpend1enlemente de los anterior. el embala¡e/empaque debe 

contener. cuando menos. la s1gu1ente 1nformac16n 1 
'!:. 

Peso del producto 

Tamaño del producto 

Numero de los productos empacados en una ca¡a 

Así también. el empaque debe tener un cierto grado de absorción. estar ventilado. que 

pueda apilarse. ser atractivo visualmente y tac1I de n1anejar1H·. 

NORMA INTERNACIONAL ISO 2295: AGUACATES 
Los aguacates deben ser rerngerados ten pronto como sea posible. y preferentemente. 

denlro de las 24 horas de t1aber sido cosechados. dependiendo oel medo de transporte 

La tempcratur;i opt1rna var 1~1 oe acuerdo con la estac1on. con la variedad del fruto y con el 

grado de m.:idurez del n11sr1'lo Para variedades tolerantes al fria. de tamaño adecuado 

pero aún sin rnadurar. la ternperatura. opt1rn¡i de a!n,acen.:in11ento es de 5::c Srn embargo. 

para vanedaées del c¡ir1be. que no toleran el fria. la temperatL,;ra de afmacenam1ento 

óptima puede oscilar entre 1 O )' 13"..'lC L.:i fruta niadura puece ser Jln1acenada a 

,,~, H¡1~ C>.JC recorc.!ar c;ue s.1 no ~e c!as111c.;:' ~decuad4'lrllPntc ci prOCluctc ~t.."gun ~~-is pc~-·~s. puede 
ser cons¡(::::eraco co1no Clase 11. la mcnOl dentro ce las comercia!i:ables e--: los merc.aco~ europeos 
11

!' Normalmente los cartones para las frutas L~ Europa s.on de 60X.:O cm o 40.-..30 cm La 
prcfarer.ct.a por estos tamaflos ttene que \.'CT con t.:1s drrn-t.."fisroncs de los ;:>a!Jets )' Jos coriteoed0tes 

177 



Tesis de licenciatura Anexos 
.Javier Enrique Enríquez Venegas 

temperaturas inferiores que la fruta sin madurar. El calor de la resprracrón de la fruta srn 

madurar es de nivel medro 

Debe mantenerse la humedad relativa en un valor entre 85 y 90o/o durante el proceso de 

transporte y almacenamiento. Asimismo. los aguacates llenen un alto indice de 

produ=ión de etrleno y son extremadamente sensibles a drcho agente quimrco 

El tiempo máximo de almacenamiento depende de la variedad, pero normalmente va de 2 

a 5 semanas los aguacates. usualmente se cosechan y embarcan cuando han 

alcanzado el tamaño adecuado pero aún no han madurado La mayoria de los aguacates 

son enviados via maritrma Sin embargo, debido a que los aguacates de verano son 

sum1n1strados por paises desde Jos que torna n1ucho tiempo el transporte v1a mar. los 

frutos de prrnc1p10 de temporada pueden ser enviados por avión La ISO ha expedido la 

norma internacional No 2295 Aguacates-Guia para el almacenamiento y el transporte 

En lo que cabe a empaque y embalaie 

Los empaques y ernbala1es para aguacates deben construirse de manera que provean 

una buena ventllac•ón 

Normaln1ente. los aguac.."Jtes se envasan en una sola capa dentro del empaquei•;o 

En algunas ocasiones se usan 1nscr1os. con el fin de evitar daños entre los frutos y 

mejorar la resrstcncin a la estiba,,!" 

Ocasionalmente. los aguacates se envuelven en película de celofán para reducir la 

evaporación o en papel de seda para reducir dai'los. asi como para propósitos 

adicionales 

Existe una n1arcada preferencia del mercado para unidades de 4k.g netos 

aprox1n1adamcnte. contenrenao una cuenta variable de frutos de acuerdo a su 

tamano.'·" 

roll-Otl roll--off. Que son tos que casi siempre se ut•h.zan para la d•str1t>uc.ion de c1cf'los productos a 
nivel de Jos swperrncr~idos 
'"Cuando se usan otros matcflalcs para embata¡C?. estos deben ser m .. as pcs.ados en ;>roporoon a 
sus propiedades de desen1pm'\o en con<laoones de transporte y aln'4.~ena.rn~""'nto (hunlf?dad relativa 
supcnor a 85°.~) 
11

• Los insertos m:'.)s comunmcnte usados son los k>ng1tuchl'l.aJcs o los transversales tipo H )' de ti.Po 
z. aunQuc también se encuentran otros tipos de separadores vert>eaJes y de altura iota/ 
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Asimismo. la ONU/CEPE ha expedido la norma de calidad para aguacales No FFV-42 

Con relación al el1quetado. la información que debe contener es: 

a. Símbolo "Este lado hacia arriba" 

b. Slmbolo "Fra911· 

c. Símbolo temperatura. con md1caaón del intervalo de mane¡o'"° 

d. Para la mayoría de las variedades. min -re. máx. 9°C 

e. Para variedades tolerantes al trio: min. SºC. max. r'C 

f. Para aguacates de verano· min 12ºC. máx. 14°C. 

La información sobre el producto indicada en et "lado corto del producto" es la expuesta 

en el cuadro s1gu1ente 

EUquotado: Información contenida en el 
"l"do corto d';'I prod~~t_o'.'. .. ~Al!u<l~los) 

•. •lt' 

O.los del p<Oducto 

CX1gen 
1P.ai$ V~"'J<Xl·• '7l<f•fl,r 1.14.,lo l~ '" ,. ~- L~ ,.,:, o l)(')JflL>.!l.' u-e•• ·~.w-u n., ........ )f\;11 lt"C•'.Y'd• ( 

~tcx: .. .-i1 J 

Producto 

V•r1edad 

c1. ..... 

- ~AG-ÚACATES - AVOCADOS - AVOCATS 
•(1,1 1n<lr~U.:::in 11<1•1 ;>t.'..-.Jur?n l .. \ C>t>J,,-,J.J!i.,'11.) LuJrJ.ó,_1 t.•1 ,_,_,.,.·,1••<"~-' .-.o f''.'> Cjd•;H•'f•"rt

-~~~~dc N e•1t.-rtor) 

---~N~~e_d!_l.a__w_afl~d"'d -· _ _ 

l!•~ c:'O c~lid.11d _(~.P e-...........-,f;.ll'TThC.:J:l c.on :.t d.as1f!.("".-1c.KYl ót.• C..l:lli1.+d ~ kt ONU:CE ~'>~) 
- ·-

Po•o Ne-to 1Cont•n1do n~to ~n iog 1 
7Numero del c0d1go de l.Ji e-s.c.al.;a d• U.m.at\os. d ... l..Uflkwrn:~ Cf'J>'l "1..3 n<.)lf'TT\.l' de· l.'.a1 

C -ONU
1
CEPl , numel'O d• truto~ c~ndo kle ••.a d••t•nto d•I numero de r~fe-t"enc1.ai 

onleo 1Lo'!lo nulnei'~ Cc-1 o::~~ ~· nvn'\C"fOS C'fltt"'l'OS p..;.,., urw.l~~ de a..-voll.Jrt'l.3d..tJ'Tlof"rit~ 4 • 

---------- --- l~~ - - - - - - - -- -- --
Tam.111\0 IE:apur•.ado ccxno p.s.o mtntmo y mJi•uno 

--------- - - ~LI -graao dr rn...-óure: ,~ •udQ•:,.c - ~:,;,,ni" un.<1 - eliqueW ~ ~n <-• p,a;1 
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