
COORDINACION DE ECONOMIA 

El~ SISTEMA CONASUPO COMO INSTRUMENTO DE 

LA POLITICA DE HEGUUCION Y ABASTO 

DEL MERCADO DE LOS AHTICULOS 

ALIMENTICIOS BASICOS 

TE S 1 S 
OUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

MEXICO. D. F, 

LICENCIADO EN ECONOMll 
PRESENTA 

FRANCISCO GARCIA RIMOS 

tlllS COI IAIU 11 __ 

15188 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

INTROOU:CION 

I. 

ll. 

llARCD TEORICO Y ASPECTOS CONCEPTUAi.ES SOBRE LA REGULACION Y ABASTO Da tERCADO DE BASICOS. 

t. 

2. 

3. 

PIH.ITICA ECOl«JIUCA1 INTERVOCl!ll DEL ESTADO EN LA ECONOHIA Y ENTIDADES PARAESTATALES. 

CONCEPTOS SOBRE CMRCIALIZACllJN Y FACTORES flJE LO ACECTAN. 

CONCEPTOS SOBRE REGIJ.ACION Y ABASTO Y ffiSAHIZACION DE SUS INSTRUIENTOS. 

Al JNSTIMENTOS t«JRllATIVOS DE LA REGW\CIOO Y ABASTO. 

BI INSTRUIENTOS Ol'ERAT!VOS O DE INTERVOCION DIRECTA EN LOS HERCADOS, 

CI INST!MENTOS INDLtTIVOS (Pl.AIES Y PROGRAl1AS GUBERIMNTALESI. 

ANTECEDENTES DE LA INTERVOCION DEL ESTADO EN EL IERCAOO DE GRANOS AL!ltENTIC!OS. 

PAGINA 

Kilti. 

5 

7 

15 

23 

25 

33 

"SI 

42 

1. PRllERAS FOOHAS llE INTERVENCION ESTATAL EN EL IERCADO DE LOS 6AAOOS Allf'ENTICIOS. 43 

1.1 EPOCA PREHISPANICA. 

1.1.1 COtERCIALIZACJON. 

1.1.2 RESLAIENTACl!ll DEL ABASTECIHIENTO. 

t. 2 PERIODO VIRREINAL. 

1. 2.1 LA PROOU:CllJI A6RICOLA. 

t. 2. 2 LA RE6llACION DEL ABASTEC:IHIENTO. 

1.3 PERIOOO INDEPENDIENTE 1810-1910. 

1.3.l LA PRODOCCION A6RICOLA. 

1.3.2 LA REBULACllJI Da ABASTEC:IHIENTO. 

45 

45 

48 

49 

49 

50 

54 

54 

55 



-2-

1.4 PERIODO INDEl'ENlllENTE 1910-1980. 

t.4.t LA PRODOCCI~ A6RIClK.A. 

1. 4. 2 RESllACl!ll DEL ABASTECIMIENTO V DE LOS PRECIOS. 

2. ANTECEDENTES DEL SISTEM COOASIJ'O, 

2.1 COHITE RESllADOR DEL lERl:ADO DEL lRIGG. 

2.2 CO!flAIUA EXPOOTAOORA E Ill'ORT~ lfXICANA, S.A. CCElltSAl. 

2. 3 Cft!ITE RE6!l.AOO! DEL IERCADO DE LAS SUBS!STOCIAS. 

2.4 NACillW. DISTRIBUIOORA Y RE6U.ADOOA1 S.A. lNADVRSAl, 

2.5 COll'AN!A NOCl<lW. DE 9JBSISTEllCIAS P!PU.ARES, S.A. ICOOASIFOSAl, 

III. CONSTITOCl!Jl DE CONASUf'O Y CJlGANIZACIOO ACTLiri.. CO!IJ SISTEMA. 

1. CIJNSTITOCI[J¡ DE ~. 

2. CJlSillllZACl!Jl ACTIW. C!lllJ SISTEM. 

2.1 OBJETIVOS, PCUTICAS Y PROORAllAS DEL SISTEHA COOASlf'O EN a AlmJTO DEL CMRCIO 

AGRIJ>ECUARIO. 

2. 2 OBJETIVOS, POLITICAS Y PROORAMS DEL SISTEl!A C!JlASUPO EN a AlmJTO DE LA TRANS

FORWICIOO INDUSTRIAL. 

2.3 OBJETIVOS, POLITICAS Y PROORAMS DEL SISTEKA C!JlASUPO EN a AIU!ITO DE LA DIS- -

TRIBUCION AL l!AYOREO Y IENUOEO. 

PAGINA 

66 

b7 

68 

71 

74 

75 

78 

Bó 

89 

92 



.. 

3. 

-3-

l'l!Ir«:IPiUS REst.lTAOOS !PERATIVOS DEL SISTEHA COOASUPO. 

3.1 PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS DEL SlSTEl1A CONAStl'O EN EL Al1BITO DEL CMR

CIO A6Rlll'ECUAR!O. 

3.2 PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS DEL SISTEltA CONAstJ>O EN EL AllllITO DE LA 

TRANSFORIW:IOO INDUSTRIAL. 

3.3 PRINCIPALES RESULTADOS !PERATIVOS DEL SISTEl1A m!ASlJ'O EN EL AlfBITO DE LA lllS

TRIBUCION. 

IY. EVALUACION Y EXPECTATIVAS DEL SISTEl1A CONASUPO. 

1. 6Er.tRALES 

2. EN EL CCl!ERCIO AGRlJ'ECUARIO 

3. EN LA TRANSFOO!fACION INDUSTRIAL 

4. EN LA llISTRllll.ICllJH 

CONCLUSIONES Y RECOIENDACIOHES 

APENlllCE ESTAlllSTICO 

BIIUOORAFIA 

PAGINA 

Núll. 

97 

107 

114 

122 

123 

128 

135 

140 

148 

166 

200 



- 1 -

!NTRODUCC ION 

El tema del Sistema CONASUPO cO!Kl instrumento de politica económica, conduce inevitablemente al campo de la 

intervención del Estado en la economia 9ue constituye un factor determinante en su comportamiento por la 

producción de bienes 9ue realiza y la prestación de servicios de muy distinta naturaleza. 

Diversas pueden ser las motivaciones 9ue propician dicha intervención, pero una 9ue se considera fundamental 

es la de procu~ar 9ue el proceso econlltlico se realice adecuadallle!lte para 9arantizar la estabilidad politica 

y social del pa!s. 

En este conteKto, un ca111po de vital importancia para la estabilidad politica y social, lo constituye sin duda 

alguna la alilll!!ntación y en especial la referente a a9uellos productos 9ue conforman la base ali11e11ticia de 

la mayoria de la población. 

Las razones antet•iores explican de al9una manera la participaciál del Estado en el mercado de los productos 

alilll!!llticios básicos, sin e11bar90 no precisan cót!IO se 1-ealiza dicha participación. 

En nuestro pais esta se da básicaaente de dos maneras: lllediante politicas y acciones de fomento a la 

producción; y ll!diante politicas y acciones de re9ulación y abasto en los mercados para 9arantizar la 

disponibilidad de los productos en condiciones adecuadas de oportunidad, precio y calidad. 

En el conteKto especifico de las politicas de resulación y abasto podrlan distin9uirse dos gr·andes variantes, 

aquellas de carácter nornativo e inductivo orientadas a reglamentar el comportamiento de los agentes 

económicos y a orientar su acción¡ y aquellas de carácter operativo o de participación directa en los 

mercados para influir coao un agente econtiilico 11\ás en los niveles de la oferta y los precios. 

La "vertiente" operativa de la regulación y abasto si bien se complementa con la de carácter normativo, 

constituye un ingrediente fundamental para 9ue, mediante las operaciones de compra-venta 9ue realiza, pueda 
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garantizar la factibilidad de los propósitos del Estado en este campo 9ue es la de procurar 9ue la población, 

en especial la de menores recursos, tenga acceso a los articulas básicos y de consumo generalizado. 

La vertiente operativa de la regulación y abasto del Estado en el mercado de los productos ali111enticios 

básicos cot•responde desarrollarla al 'Sistema CONASUPO' constituido por un conjunto de Entidades 

Paraestatales orientadas por el propósito comtin de la regulación y abasto. 

Dicho conjunto de Entidades Paraestatales lo conforman un OrganislllO Público Descentr-alizado (CONASUPOI; una 

serie . de empresas organizadas bajo la forma de sociedades anónimas (BORUCQNSA, ANDSA, LICONSA, HICONSA, 

ICONSA, IHPECSA y DICCONSAl; y un fondo de fo111e11to denominado Fondo para la Industria Asociada fflAI. 

No obstante, el Sistema CONASUPO es producto de la evolución y experiencia del Estado en 5 décadas de 

participación directa en los eercados de productos básicos, en las 9ue gradual11ente se han ido conformando 

propósitos, pollticas, progra1as y acciones 9ue en la actualidad constituyen la filosofia del Estado en este 

campo. 

Con el propósito de recorre1· el camino 9ue nos permita llegar al Sistema CONASUPO e identificar sus 

expectativas, este trabajo de tésis se ha estructurado en 4 Capitulas, en los 9ue se plantea el marco teórico 

y conceptual de la regulación y abasto; los antecedentes histó1•icos de la intervención del Estado en el 

mercado de productos agrlcolas básicos; el erigen de ClllASUPO y su gradual conformaciln COlllO Siste11a; y sus 

perspectivas en función a los resultados obtenidos y las pcliticas gubernamentales de h próxima 

Administración. 

Esto es, en el Capitulo I se tratan aspectos referentes a la polJtica econ6olica1 campo exclusivo de acción 

del Estado¡ a la intervención del Estado en la econ011ia; y a la génesis de las Entidades Paraestatales en 

nuestro pais como uno de los instrumentos fundamentales para instrumentar la politica econlÍlllica y conti·ibuir 

a lograr los fines de 1 Estado, 
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Ademas, se tt·atan algunos aspectos generales referentes al sistema de comercialización con el propósito de 

identificar su papel en el proceso económico y destacar h i111Portancia que en su funcionamiento tienen las 

pollticas gubemamentales y en lo particular la política de regulación y abasto del mercado de productos 

básicos, 

Respecto de la politica de regulación y abasto se hace énfasis en sus instrumentos normativos, inductivos y 

basicaMente en los operativos, ya que como sehalamos anteriormente, los que tienen este carácter conforman el 

conjunto de entidades paraestatales denominado "Sistl!lla CONASUPO". 

En el Capitulo ll, se describen los antecedentes históricos de la intervención del Estado en los ll!!rcados de 

los productos agrlcolas básicos, en la época prehispánica, la época virreinal y el periodo independiente 

posterior a 1810, p !anteado de alguna manera que los problemas de la regulación y abasto en lo esencial no 

son recientes, sino que han ido evolucionando y adquiriendo nuevas dimensiones de acuerdo a las condiciones 

económicas, pollticas y sociales prevalecientes. 

En este Capitulo también se trata lo referente a los antecedentes de CONASUPO, a través de la evolución de 

diversos organis110s institucionales (Comité Regulador del Hercado del Trigo, Cotlité Regulador del llercado de 

las Subsistencias, etc. )1 que el Estado fue constituyendo para superar obstáculos que por diversas causas 

dificultaban el abastecimiento de las zonas consllllidoras y que casi sietpre ocasionaban especulación, 

carestla y aumento de precios, 

En el Capitulo Ill, se desarrolla lo t'E!ferente a la constitucioo de CIJNASUPO en 19b5 con el carácter de 

Organismo Público Descentralizado y su g1·adual confot·mación COllO sistl!lla, a través de la incorporación de 

diversas filiales almacenadoras, industriales y distribuidoras que ya se venlan gestando desde la operación 

de CONASUPOSA, empresa que antecedió a CONASUPO en la regulación y abasto del mercado. 

En este Capitulo también se incluye lo relativo a los objetivos, pollticas y programas del Sistema CONASUPO 

en cada uno de los ámbitos de acción en que participa (el comercio agropecuario, la transformacitn 
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industrial y la distribución al mayoreo y al detalle de art!culos básicos y de consumo genet·alizado); as! 

como sus principales resultados operativos. 

Es importante sel!alar dos aspectos esenciales respecto de los resultados que se presentan sobre el Sistema 

COtlASUPO. 

El pri11e1·0 de ellos es que se hará referencia a los resultados operativos más relevantes y que el detalle de 

los miS110s será diferente dependiendo de la disponibilidad de inforaacibn que fue posible recopilar. 

El otro aspecto, es que no es propósito de este trabajo hacet· una evaluacibn de la gestión interna de las 

entidades que confortan el Sisteata CONASUPO, sino de los efectos de su acción respecto de su entorno, 

orientada básica.ente a su carácter de instrulllEflto de pol!tica econÓl!ica de los cuales se vale el Estado para 

darle factibilidad a una serie de politicas especificas en materia de f011ento a91·opecuario, industrial y 

c01ercial y de orientacioo y protección del consumidor. 

En el últilllO capitulo (IV) se plantearan la~ expectativas del Sisteaa COl.u\SUPO en cada uno de sus a.bitas de 

acción, en función de los resultados de su operación, las tendencias de su desarrollo y las pollticas 

gubema.entales para la próxi1a Administt•ación que de alguna aanera se han ido definiendo, 

Finallll!!nte, en la parte de Conclusiones, se destacaran los principales resultados del trabajo con el 

prapósi to de identificar algunas recDl!!!fldaciones de carllcter general que de alguna aanera cootribuyen a 

mejorar la acción del Siste11a CONASUPO como inst1'1!11e11to de polltica econO.ica, 
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l. MARCO TEORICO Y ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE LA REBULACION Y ABASTO DEL MERCADO DE BASICOS. 
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I. POLJTICA ECONOMICA, INTERVEtlCION DEL ESTADO EN LA ECONOlllA Y ENTIDADES PARAESTATALES. 
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l. POLITICA ECONOMICA, !NTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOl1IA Y ENTIDAOES PARAESTATALES. 

La realización de un trabajo de tesis sobre el Sistema CDNASUPO como instt-umento de politica económica, 

plantea la necesidad de abordar algunos aspectos sobre la politica económica y sobre la participación del 

Estado en el proceso económico a través de las Entidades Paraestatales, rebasando con ello sus funciones 

tradicionales de organismo politice y promotor de la actividad de los particulares, para asumir las de 

organismo económico productor de bienes y prestador de servicios de muy distinta naturaleza. 

Respecto del primer aspecto, Federico J. Herschel establece "La polltica económica es la intervención 

deliberada del Gobierno en la economla para alcanzar sus fines, y sus instrumentos son los medios que utiliza 

para alcanzar dichos fines". !/ 

En virtud de lo anterior, podr!a sehalarse que el origen de la polltica económica está ligado a la 

intervención del Estado en el pr·oceso económico que, los fines de la politica económica son los fines del 

Estada y que por la tanta la politica económica es un campo reservado a la exclusiva acción del Estado, 

orientada a lograr la estabilidad del proceso económico y el bienestar general de los distintos sectores de 

la sociedad en los que prevalece el interés particular o de clase, sobre el interés de la colectividad. 

Diversas c9rrientes económicas explican la génesis de la participación del Estado en el proceso económico y 

la función que le corresponde desarrollar en el mismo¡ independientemente de matices ideológicos, es pasible 

encontrar una constante en cada una de ellas, planteada impllcita o eY.plicitamente, la participación del 

Estado en la economla es una necesidad del proceso de desarrollo en la que se requiere la pr·esencia de un 

"agente" con una capacidad tal que pueda imprimirle al sistema una dinámica que los diversos participantes en 

el proceso económico no pueden darle por si solos. 

!/ Federico J, Herschel.- Polltica Económica.- Ed. Trillas, 1980. 
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Aún cuando las crisis económicas del sistema capitalista hicieron su aparición en el siglo XVIII, preva!ec!an 

las ideas de la época de "dejar hacer y dejar pasar" para que por si sólo se restableciera el equilibrio del 

sistema, ya que se pensaba que sólo se trataba de desajustes temporales que no requerlan ninguna intervención 

importante del Estado, en virtud de que la concepción que se tenia de este era fundamentalmente polltica y no 

económica. 

1 
La crisis económica de 1929-31 sacude los cimientos del sistema capitalista y su intensidad plantea la 

necesidad de madi ficar las ideas sobre el proceso económico y sobre la forma en que este puede desarrollarse 

adecuadamente. 

'Como respuesta a esta necesidad, surge en el aho de 1939 la obra de John H. Keynes, la teorla general de la 

ocupación, al interés y el dinero, en el cua 1 se sientan las bases para el rechazo de los conceptos clásicos 

y se sustituye la libertad económica por una amplia intervención del Estado mediante poli ticas expansivas o 

" restrictivas del gasto y el crédito que amortiguar!an en cierta medida los efectos depresivos del ciclo e 

impulsarlan la recuperación económica•. i1 

Lo importante de estas ideas es que con ellas se 1·ebasa la concepcifu tradicional del Estado administrador y 

guardian, para enfocarlo como un factor fundamental impulsor del consUJllo (c) y la inversión m, mediante un 

instrumento de polltica económica ya conocido pero usado parcialmente : el gasto público. 

Con las ideas Keynesianas se sientan las bases de una amplia intervención del Estado en el proceso económico, 

no obstante es un Estado promotor que comienza a actuar sólo en el manejo de las val'iables macroeconómicas 

como un factor para impulsar y fomentar la actividad de los particulares. 

'g_I Arturo Ort!z Wadgymar.- Introducción a la Investigación Socioeconómica.- Ed. Trillas.- 1974. 
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"Los planteamientos mar:<istas sobre la intervención del Estado en el proceso econOOlico analizan el 

funcionamiento del sistema capitalista y el papel que el Estado juega en él, pot· la contradicción que definen 

la lógica del sistema, entre la socialización de la producción y la apropiación privada del excedente 

generado. 

"El desarrollo contradictorio del sistema que lo lleva a crisis recurrentes de producción-consumo sólo puede 

salvarse mediante la presencia del aparato estatal, el cual garantiza la autoreproducción del capital. 

"La Comisión Económica para América Latina <CEPALl pionera en el desarrollo de un enfoque teórico 

latinoamericano, considera que las causas por las que interviene el Estado en la economla se pueden resumir 

en las siguientes : necesidad de impulsar la industrialización proporcionandole a ,la industria privada 

infraestructura y materias primas baratas¡ y el requerimiento del control de ciertos sectores claves para el 

desarrollo y que en manos de la iniciativa pl'ivada pueden cuestionar y poner en peligro la independiencia 

nacional", 'JI 

La participación del Estado en el proceso econ6mico, independientemente de su justificación adquiere 

distintas modalidades en los paises capitalistas desarrollados y en los paises capitalistas con menor 

desarrollo, ya que responde a necesidades económicas y sociales de muy distinta naturaleza. 

En los primeros, su intervención se ha limitado en lo general a influir en el comportamiento de las variables 

macroecon6micas1 para garantizar la continuidad del proceso económico en adecuadas condiciones de 

estabilidad. 

Por su parte, en los paises en desarrollo, las condiciones económicas y sociales prevalecientes, propician 

que su intervención sea mas intensa y diversificada, ya que en ellas se presentan entre otras, las siguientes 

'JI Elia 11at'Um Espinoza.- La importancia de la empresa pública en México.- UAM Atzcapotzalcq,- 1981. 
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condiciones: hay una notaria insuficiencia de recursos financieros para impulsar proyectos de gran magnitud¡ 

pt·esentan una situación desventajosa y de dependencia en materia de cometda exterior y tecnola9!a¡ na existe 

una industria desarrollada y mucho menos una de bienes de capital que permita soportar las necesidades del 

aparato p1·oductivo¡ las desigualdades sociales son muy acentúadas y propician restricciones en el mercado 

interno¡ tienen una estructura económica básicamente a9r!cola, etc. 

Ante la presencia de situaciones tan diversas, Ja intervención del Estado en el proceso económico tuvo que 

adoptar por lógica formas también muy diversas, que no pod!an quedarse sólo en las variables macroeconómicas 

sino que ten!an que atender una serie de necesidades de distinta naturaleza y que por consecuencia requerla 

de un instrumento versáti 1 para atenderlas, esta es Ja empresa pública, 

"En muchos paises en desarrollo se establecieron empresas póblicas con una amplia gama de propósitos, 

prOllOver el desarrollo industrial y el crecimiento económico¡ garantizar Ja inversión en sectores en donde el 

sector privado no participa por diversos motivos¡ rehabilitar unidades industriales del sector privado para 

p1·ote9e1· el ecp leo y Ja oferta de bienes y servicios, etc.•. y 

Si bien el caso de México responde a esta lógica, no puede soslayarse la i111portancia que tuvo la Revolución 

de 1910 en Ja forma de enfocar el proceso económico y en el sentido y orientación que habla que dat•le, 

La Revolución de 1910 propició cambios fundamentales en Ja estructura econmica y social de nuestro pa!s. En 

Jo económico y social se consolidó el sistema capitalista de producción con Ja ruptura de estructuras 

fundamentales como Ja gran hacienda y el peonaje, y se sentaron las bases del trabajo asalariado y de un 

mercado nacional mucho más i!llplio y diversificado al plantearse Ja posibilidad de que una gran parte de la 

población campesina contara con Jos medios de producción para incorporarse de lleno a la econom!a mercantil. 

11 Rawas1iamy R. Iyet·,- Control, Vigilancia y Evaluaciál entre Gobiernos y Empresas Públicas.- Revista 

del Centro Internacional para Empresas Públicas en paises en Desarrollo. - Julio !'186, 
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Es evidente que con la conclusión del movimiento revolucionario se desarrolla una imagen muy concreta del 

Estado Mexicano como promotor y como estructura fundamental del proceso económico. 

"Durante el periodo Cardenista 0934-1940) se crea Nacional Financiera, se nacionaliza la industria petrolera 

y los ferrocarriles, se crea la Comisión Federal de Electricidad y se realizan fuertes inversiones en obras 

públicas de infraestructura agrkola. Se crea de esa manera la infraestructura f!sica y financi.era básica 

para promover la industrialización del pa!s. 

Durante los periodos siguientes, la participación del Estado en la actividad económica se dirige a las ramas 

metalmecánica, petroqulmica y otras ramas básicas. Se crea Altos Hornos de Héxico, Siderúrgica Nacional, 

Diesel Nacional, Hexicana de Autobuses, Guanos y Fertilizantes, etc.•. ~/ 

Hasta 1983 la participación del Estado en el proceso económico a través de las Entidades Paraestatales 

abarcaba las ramas de extracción y procesamiento de hidt'ocarburos, electricidad, siderurgia, autotransporte, 

fertilizantes, azúcar, bienes de capital, transporte mar!timo, mineria, textil, farmaceútica, manufacturas, 

alimenticia, papel y agroindustrias, entre otras. 

Algunos indicadores sobre la importancia de las Entidades Paraestatales en el proceso econOOlico se plantean 

con claridad por el entónces Secretat'io de Programación y Presupuesto y actual Presidente de la República en 

su ponencia de abril de 1991, con motivo del ciclo de conferencias sobre las empresas p(Jblicas en México. 

Al efecto plantea "En la actualidad la presencia del Estado en la economla se manifiesta de diversas formas. 

La acción ejercida por el sector paraestatal por medio de casi 900 entidades ha sido factor determinante del 

crecimiento económico del pa!s. Las empresas públicas aportan cerca del 15% del PIB y emplean más del 5% de 

la población tl'abajadora. 

~/ Elia Marum Espinoza.- La Importancia de la Empresa Pública en México,- UAJ1 Atzcapotzalco.- 1981. 
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"Sin embargo, estas cifras no son suficiente para explicar la importancia del sector paraestatal, sobre todo 

es la naturaleza estratégica de los sectores en donde opera produciendo y distribuyendo bienes y servicios". 

"Producen todo el petróleo y sus derivados¡ as! como los productos petroqulmicos que se consumen en el pais, 

producen toda la electricidad, un porcentaje alto de los fertilizantes y más del 607. de la producción 

nacional de acero. En materia de autotransporte, las empresas públicas producen el 100/. de los autobuses de 

pasaje¡ cubren la totalidad del transporte ferroviario, los servicios telefónicos¡ y en el renglón de 

seguridad social el IHSS y el ISSSTE otorgan atención a más de la mitad de la población del pais". §/ 

En el campo especifico de los productos alimenticios básicos, es precisamente durante el periodo Cardenista 

cuando se comienzan a crear los primeros instrumentos institucionales mediante los cuales el Estado 

interviene dir·ectamente en su comerdalización1 primero con el Comité Regulador del Mercado del Tl'igo creado 

en 1937 y posteriormente con una serie de instrumentos que diversifican su intervención a ott'DS ptilductos 

básicos como el Comité Regulador del i'lercado de las Subsistencias y la Compahla Importadora y Exportadora 

Mexicana. 

Estos instrumentos estaban orientados a superar obstáculos que por diversas causas, dificultaban el no1·mal 

abastecimiento de las zonas consuEidoras de productos alimenticios (funda111entalmente urbanas), que casi 

siempre ocasionaban especulación, carestía y aumento de precios que afectan a la población, en especial a la 

de bajos niveles de ingreso. 

La participación del Estado en el mercado de pt·oductos alimenticios básicos, responde a la lógica de la 

participación del Estado en el proceso económico planteada anteriormente, que implica la necesidad de incidir 

en su comportamiento para lograr determinados fines. 

Qj Miguel de la Madrid Hurtado.- La participación de la empresa pública en el proceso económico y social 

del pais.- Abl'il de 1981. 
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En el caso particular del mercado de productos alimenticios básicos, el propósito general es regular la 

oferta y los precios para que la población consumidora en especial la de menores ingresos, pueda satisfacer 

sus necesidades en adecuadas condiciooes de suficiencia, precio y calidad, 

Hasta aqul se ha establecido la relación entre la polltica económica y las Entidades Paraestatales como uno 

de los instrU!lelltos del Estado para participar en el mercado de productos ali111enticios básicos, 

No obstante en repetidas ocasiones se ha hecho referencia a una serie de conceptos que convendr1a precisar, 

puesto c¡ue es en ese contexto en el que se desarrollan las polH!cas guberna111entales y a su vez éstas, ca110 

lo helllOS planteado, tienen incidencia en ellos. 

Dichos conceptos son el de comercialización, los factores que deter111inan su comportamiento y los diversos 

aspectos que lo conforll\an destacando entre ellos, las pollticas gubernwntales y en especial las que se 

refieren a la regulación y el abasto de los lll!rcados. 



- 14 -

2. CONCEPTOS SOBRE COMERCIALIZACIOll Y FACTORES QUE LO AFECTAN. 
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2. CONCEPTOS SOBRE COMERCIALIZACION Y FACTORES QUE LO AFECTAN. 

El concepto de mercado podrla definirse como algo más conceptual que f!sico, en el que se conjuntan los 

diversos procesos mediante los cuales se realiza el intercambio de los productos. 

Lo importante del concepto del mercado es que dentro de él se realiza la función comercial que en su aspecto 

más genérico y en su forma más desarrollada podt'ia definirse como el proceso de intercambio realizado entre 

compradores y vendedores para obtener una utilidad que puede ser el consumo final del producto, su 

utilización en un proceso pt·oductivo, o realizar oh'o proceso de intercambio. 

En virtud de lo anterior, la condición básica del proceso comercial es el intercambio en la que el vendedot• 

ofrece un producto no siendo condición necesaria que él mismo lo haya producido y el comprador lo adquiere, 

sin que se presente la condición de que él mismo lo vaya a consumir. 

Las primeras formas de intercambio o "trueque" se realizaban directamente entre productores y consumidores 

para satisfacer sus necesidades elementales de alimentacit11¡ con el desarrollo de la actividad económica y 

social aparece el comercio como vinculo fundamental entre la producción y el consumo y con él la figura del 

c011erciante que hace de ésta actividad su forma de vida. 

La aparición del comercio es una necesidad del proceso de desarrollo económico y social, puesto que al crecer 

la comunidad tanto en nÚlll!!ro como en extensión y al aparecer nuevas actividades, resultaba cada vez más 

problemática la relación directa entre productor y consumidor. 

Una vez definido el concepto de comercio¡ el segundo paso serla definir el sistema comercial que incluye la 

función esencial de la compra-venta y todos aquellos elementos que inciden de alguna manera en el proceso. 
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Los elementos fundamentales que permitieron desart'ollar una actividad comet'cial propiamente dicha, podrian 

haber sido el almacenamiento que contribuye a la conservación de los productos y el tt'ansporte que .facilita 

su movilización. 

Un tercer elemento del sistema comercial es la fisura del comerciante que realiza el comercio 

sistemáticamente como su actividad fundamental. 

Otro elemento y de particular interés, es la t'e9lamentación de la actividad comercial, en vil'tud de que su 

ori9en es producto o sancionada por la autoridad 9ubemamental y que en una forma más desarrollada se 

transforma en pol!tica 9ubemamental. 

Si bien estos pueden ser los elementos fundamentales del sistema comercial, no se puede decir que sean los 

únicos, ya que existen otros que coadyuvan a su desarrollo sin que sean su campo exclusivo de accioo. 

Estos otros elementos podrlan ser los servicios de conservación de los productos (empaques), la información 

sobre la situación de los mercados y el financiamiento. 

Los sistemas de cOlllercializacióo nunca permanecen estáticos, ya que evolucionan con el tiempo y están 

estrechamente ligados a la situacioo general de un pals y a su estado de desarrollo¡ a la situación 

demográfica, geográfica y tecnológica, a los .fact0t·es climatológicos cuando se trata de la actividad agr!cola 

y reflejan las fuerzas pol!ticas, econÓlllicas y sociales. 

En cada etapa del desarrollo hay aspectos caracterlsticos del proceso de comercialización. Aunque las 

funciones de la comercializacióo de la compra y venta, hasporte y almacenamiento, son esencialmente las 

mismas sufren cambios, tanto cualitativos como cuantitativos, a medida que el sistema comercial trata de 

responder a los factores cambiantes de la produccióo y el consumo y que el destino de la producción es el 

mercado y no el autoconsu1110. 
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Un ejemplo sobre los factores que determinan el comportamiento del Sistema de Comercialización y sobre su 

evolución, lo podemos observar en la publicacilxl del ICCA de 1974 "Mejoramiento de los Sistemas de 

Collll!rcial izacilxl en los Paises en Desarrollo". Zf 

Conforme a la publicacilxl del ICCA el conjunto de fuerzas que afectan el desarrollo del sistema comercial 

podrlan clasificat·se en factores de produccilxl¡ de consumo; socio-culturales y pollticoeconbnicos; no 

obstante, un factor que no considera el ICCA pero que es de particular importancia, es el de las condiciones 

naturales en especial cuando se trata de economlas a9rlcolas. 

Por tanto, los factores antes senalados serian los siguientes : 

De produccilxl: que incluye las caracterlsticas de la estructura productiva, el grado de tecnologla y 

la cantidad de la produccilxl que se destina al mercado. 

De consumo: que incluye la demanda del mercado y los factores que la afectan, tales COllO la poblacilxl, 

los precios y el ingreso. 

Socio-Culturales: que comprenden factores tales como el crecimiento demográfico, la distribución de la 

población, y los h~bitos alimenticios. 

Poli ticoeconómicos: que inc_luyen factores tales como la ideologla polltica y económica del pals1 

especialmente en lo que se refiere al libre mercado, o a la planificacilxl centt-alizada de la economla. 

Naturales: que incluyen las condiciones climatológicas. 

Z! Instituto Internacional de Comercializacioo <ICCAl. - Mejoramiento de los Sistemas de Comercializacilxl 

en los Paises en Desarrollo.- San José, Costa Rica.- 1974. 



- 18 -

Conforme a la publicación del ICCA, los sistemas de comercialización evolucionan a través de etapas 

interrelacionadas de desarrollo: que en lo general podrlan denominarse de economlas agrlcolas tradicionales 

de autoconsumo, economlas agl'icolas de transición y economlas agrlcolas dil'igidas al met•cado. 

El planteamiento de la evolución de los sistemas de comercialización en el sector agr!cola es válida, 

considerando que es la actividad sobre la cual se basó el pt'Oceso de desarrollo de las primeras comunidades y 

porque en este sector se generan lo que nosotros denominamos productos alimenticios bá'.;icos. 

l. En las econom!as con una agricultut·a tradicional de subsistencias, la poblaciái es básicamente rural y 

vive principalmente de las actividades agrlcolas con una producción baja. 

2. 

Por el escaso desarrollo de las técnicas de producción y la gran incidencia de las condiciones 

naturales, los cambios en los procesos de producción agl'lcola se producen con gran lentitud y se 

consume casi todo lo que se produce, aunque pueden aparecer excedentes esporádicos, se comercializa muy 

poco y la mayorla de los cultivos alimenticios que se venden se movilizan a distancias muy cortas. 

La separación entre el productor y el consumidor es mlnima. Como poco es lo que se transporta al 

mercado, no tienen mucha importancia ni los medios de transporte, ni la condición de los caminos, que 

si significan un obstáculo en econom!as más desarrolladas con mayores necesidades de comercializacioo. 

En este tipo de economla no existe una regli!Jllentación sobre los articulas que se ofrecen a la venta, ni 

sobre la actividad comercial. 

Econom!as agr!colas de transición. En este tipo de economlas, las condiciones climatológicas y los 

fenómenos metereológicos siguen teniendo mucha 1-elevancia en la pl'Oducción, aunque el mayor desarrollo 

de la tecnologla hace posible la generación de un mayor excedente y que este ya no sea circunstancial 

ni esporádico. 
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Comienza a diversificarse la actividad econÓtllica y por lo tanto, aumenta la importancia de la población 

urbana y la producción comercial de cu! ti vos que tiene que lle9ar a los mercados alimenticios aumenta, 

Un mayor número de cultivos alimenticios se ooviliza a través de mayores distancias al mercado y 

aparecen las primeras formas de re9lamentación de las operaciones de intercambio. 

3. Economlas agrlcolas ol'ientadas al mercado, La actividad económica está ya muy diversificada y por lo 

tanto, aumenta la concentracitn de la población en las zonas urbanas cuyas necesidades hay que 

satisfacer. 

Los productores, los consumidot·es y el Gobierno se enfrentan a muchos problemas relacionados con el 

equilibrio de la oferta y la demanda y los niveles de los precios. 

Los problemas de suministro de alimentos, empiezan a adquirir mayor importancia, las mejoras en la 

tecnolas!a se continúan y se extienden a través de la econom!a del pa!s, comienzan a pt«esarse los 

alimentos, surge una industria alimenticia, y aparecen formas más desarrolladas de regla!!!ntación de 

las transacciones. 

El siguiente diagrama del !CCA con algunas modificaciones roestra la evolucitn del sistema de 

comercialización a través de las tres etapas sellaladas en un proceso continuo. Estas etapas pueden 

representar un pals, una región dentt-o del mismo, o un articulo determinado. En cada caso existe un proceso 

de desarrOllo comenzando con las tradicionales actividades de una producción de subsistencias, siguiendo con 

Ja etapa de transición y culminando en la tercera etapa de orientación de la pt·oducción hacia el met·cado. 
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Los factores que afectan el desarrollo del sistema comercial esencialmente son los mismos, as! como las 

actividades basicas auxiliares -almacenamiento y transporte- no obstante comienzan a aparecer otras 

actividades auxiliares del proceso de comercialización como la clasificación y el empaque, y aquellas tlpicas 

de cualquier actividad económica (financiamiento, información, investigación, reglamentación, etc. l. 

Si bien los planteamientos del !CCA son de gran utilidad para ubicar los elementos que constituyen el sistema 

de comercialización y los factores que afectan su funcionamiento, no abundan demasiado sobre las politicas 

gubernamentales, ya que la perspectiva de ellas es que deben crear las condiciones necesarias a los 

particulares para que pueda desarrollarse el sistema comercial. 

En el caso de nuestro pals, las poli ticas gubernamentales son importantes porque no se han limitado a "crear 

las condiciones necesarias' para que pueda realizarse adecuadat'IE!nte el proceso de comercialización, ni 

tampoco a la reglamentación de las transacciones comerciales. 

Las pollticas gubernallleíltales han estado orientadas a influit· en el comportamiento de los mercados para 

superar obst.l.culos que por diversas causas dificultan el normal abastecimiento de las zonas consumidoras 

(fundamentalmente urbanas) que casi siempre ocasionan especulación, carest!a y aumento eo los precios de los 

productos. 

En el punto que sigue a continuación, trataremos los aspectos especificas de las poli ticas gubernamentales en 

nuestro pa!s, que tienen su expresión concreta en los conceptos de regulacioo y abasto del IM!rcado de los 

articulas alimenticios basicos. 
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3. CONCEPTOS SOBRE REGULAC!ON V ABASTO V ORGANIZAC!ON DE SUS INSTRUMENTOS. 
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3. CONCEPTOS SOBRE REGULACION Y ABASTO Y ORGAN!ZACION DE SUS INSTRUMENTOS. 

En el punto anterior, se trataron los aspectos especlficos del Sistema Comercial con énfasis en su evolución 

y los factores que inciden en su comportamiento. 

Dentro del conjunto de factores se destacaron las politicas gubernamentales, porque constituyen el objeto de 

estudio de este trabajo de tesis y porque en el caso de nuestro pals, no se han limitado a crear las 

condiciones para que se realice la actividad comercial, ni a su reglamentación, sino que han estado 

orientadas a influir en el comportamiento de los mercados. 

En relación con los aspectos anteriores, cabt'la hacerse las siguientes preguntas : 

l. Porqué el Estado interviene en el mercado de los pt·oductos alimenticios básicos? 

2. Cuál es el p1·opósi to fundamental que le da orientación y sentido? 

3. De qué manera o maneras se da esta intervención? 

En relación a las razones por las que el Estado interviene en los mercados, pueden deberse en gran medida a 

que el conjunto de factores de producción, consumo, socioculturales, pollticoeconómicos y naturales se 

conjugan desfavorablemente para propiciar niveles adecuados de precios que afectan el consu1DO de la 

población, en especial la de menor ingreso. 

El proceso de producción/distribución de alimentos básicos se realiza con dificultades por los problemas de 

la estructura económica derivados del menor desarrollo t·elativo de la tecnologla, la heterogeneidad de los 

productores, la escasa disponibilidad de recursos y la inequitativa distribución del ingreso. 
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A ello habrla que agl'egar las perturbaciones en las condiciones naturales que inciden significativamente 

porque la estructura productiva es básicamente temporalera. 

Poi· otra parte, los productos alimenticios constituyen la base alimenticia de la población y en el caso de la 

de menores recursos, que !Dn la mayorla, el gasto en alimentos rep1·esenta un monto importante en el 

presupuesto familiar. 

En este conteKto la participación del Estado en el mercado alimenticio es vital para conse1·var la estabilidad 

polltica y social por lo que su intervención está orientada a supel'ar obstAculos que por diversas causas 

dificultan el abastecimiento de las zonas consumidoras que casi siempre ocasionan aumento de precios, 

especulación y carestla de los productos. 

Repecto de las formas de intervención en los mercados, actualmente las pollticas 9ubernamentales en el campo 

especifico del met'Cado de los productos alimenticios básicos, tienen su eKpresi6n concreta en las pollticas 

de regulación y abasto. Dichas politicas influyen en el comportamiento del mercado a través de un conjunto 

de instrumentos que podr!an agregarse básicamente en tres 9rupos : 

Normativos, integrados por la constitución polltica y por dive!'sas leyes y reglamentos que l'egulan la 

actividad de los particulares en el proceso econooico y le dan fundamento y orientación a la 

participación del Estado en el mismo, 

Operativos o de intervención directa, constituidos por las Entidades Paraestatales que realizan entre 

otras, funciones económicas de producción y de compra-venta de productos, para asegurar una parte de la 

oferta de bienes y servicios en condiciones adecuadas de suficiencia, precio y calidad. 

Inductivos, consti tu Idos por planes y progra~as, mediante los cuales el Estado organiza sus actividades 

y trata de inducir la de los particulares en aspectos de interés común, 



- 25 -

Al INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA REGlJLACION Y El ABASTO. 

los instrumentos normativos son de particular importancia en nuestro pa!s por9ue constituyen toda una 

estructura 9ue le da fundamentación jur!dica a la participación del Estado en los mercados. 

Este grupo de normas podr!an dividirse básicamente en dos grandes grupos : de carácter general y a9uéllas 

especl ficamente relacionadas con los mercados de productos alimenticios básicos. 

Normas Generales 

las normas de carácter general están contenidas en los artlculos 251 261 27 y 28 de la Constitución Pol!tica 

Mexicana, en donde se encuentran contemplados los aspectos necesarios 9ue le peNniten al Estado constituirse 

en rector y promotor del proceso económico nacional y por consecuencia del correspondiente a los productos 

alimenticios básicos. 

Al efecto, el Articulo 25 Constitucional, confier·e al Estado la rector!a del desarrollo nacional, para 

fomentar el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso. 

Ti!llbién hace responsable al Estado de planear, conducir, coordinar y· orientar la actividad económica 

nacional¡ asl como de regular y fomentar las actividades 9ue demande el interés general con la concurrencia 

responsable de los sectores privado y social. 

Dentro de este régimen, el Estado tiene a su cargo exclusivamente las áreas estratégicas seflaladas en el 

Articulo 28 Constitucional¡ y participa de acuerdo con Ja ley en las de carácter· prioritario con los sectores 

privado y social. 
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El Articulo 26 Constitucional dispone que el Estado organizará un Sistema Nacional de Planeación Democrática 

y Participativa que recoge los objetivos fundamentales de nuestra Constitución y los expresa en el Plan y los 

Programas de Desarrollo. 

El Plan y los Programas son obligatorios para la Administración Pública Federal y las leyes establecerán las 

formas de participación de la comunidad mediante acciones de coordinación con las diversas instancias de 

Gobierno y la concertación con los sectores social y privado. 

El Articulo 27 Constitucional deja sentado el principio de que el interés colectivo y nacional p1·evalece 

sobre la propiedad privada con el propósito de hace1· una distribución equitativa de la riqueza y mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

Para cumplir este propósito, el Estado interviene en la producci6n agropecuaria y en su comercialización¡ no 

obstante, en la primera dicha intervención se caracteriza por acciones de fomento, mientras que en la segunda 

realiza además, acciones de regulación y de participación directa en el mercado, 

Al efecto, el Articulo 27 Constitucional está orientado a crear las condiciones más adecuadas para el fomento 

de la producción agrlcola con el objeto de log1·ar el desarrollo equilibrado del pais y mejorar las 

condiciones de vida de la población, ya que prevé entre otros aspectos, el fraccionamiento de latifundios, la 

organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades y el desarrollo de la pequelra propiedad 

agricola en er.plotación. 

Por su parte, el Articulo 28 Constitucional, está orientado fundamenta !mente al ámbito de la 

comercialización, ya que mantiene la garantia del régimen de libre economia, pero ordena al Estado por 

razones de interés social que realice las acciones necesarias para que la poblaciát tenga acceso a los 

articulas de consumo necesario. 



- 27 -

También prohibe los monopolios y las prédicas monopólicas, prevé sanciones para actos de concentración y 

acaparamiento de articulos de consumo necesario y de aquellos que tengan por objeto el alza de precios en 

perjuicio de la población. 

Este Articulo establece también que las leyes fijarán las bases para que se sefialen precios máximos a los 

articulas de consumo popular; as! como para imponer modalidades a la organización de la distribución para 

evitar intermediaciones innecesarias que provoquen desabasto y alzas iniusti ficadas de precios. 

Durante el actual Gobierno, se hace una modificación fundamental al Articulo 28 Constitucional, mediante las 

reformas de diciembre de 1982, ya que se sehala de manera expresa que el Estado contará con los organismos y 

empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y de las actividades de 

carácter prioritario, donde de acuerdo con las leyes participe por si o con los sectores social y privado. !l/ 

De esta manera, se hace explicita la rector!a del Estado en el proceso económico y se sanciona 

constitucionalmente el papel de las empresas públicas como instrumento fundamental de la pol!tica económica y 

como consecuencia de aquéllas que intervienen en el mercado de las subsistencias básicas alimenticias. 

Normas Especificas 

En lo que repecta a las normas de carácter especifico, a partir de lo dispuesto en el Articulo 28 

Constitucional, desde la década de los ahos treinta se generaron un conjunto de leyes, reglamentos y decretos 

que tocan diversos aspectos de la regulación y el abasto oficial. 

§/ Las áreas estratégicas a que se refiere este articulo son: Acufiación de moneda, correos, telégrafos, 
radiotelegrafla, comunicación v!a satélite, emisión de billetes, petróleo y los demás hidrocarburos, 
petroqu!mica básica, minerales radioactivos, generación de energ!a nuclear, electricidad, 
ferrocarriles¡ y las actividades que expresamente sehalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. 
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En 1934 se promulgó la Ley Antimonopolios y en 1938 su reglamento¡ durante la segunda guerra mundial se 

emitieron disposiciones de emergencia para regular el abasto de artkulos de consumo necesario¡ en 1950 se 

expidió la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica¡ en 1975 se promulgó la Ley 

Federal de Protección al Consumidor; y en 1977 se pusieron en vigor p1·ogramas de estimulas y subsidios a la 

producción y oferta de básicos indusfrializados. 

La Ley Orgánica del Articulo 28 Constitucional en materia de monopolios, emitida en 1934, define como tales a 

toda concentración o acaparamiento industrial o comercial, deliberadamente creado, que permita la imposición 

de precios en perjuicio de la población. 

Esta Ley exceptúa de la de la definición de monopolio a las entidades públicas que paguen a los productores 

precios mlnimos de garantia fijados por la autoridad responsable y faculta al Ejecutivo Federal cuando 

existan condiciones de monopolio a fijar precios máximos a los artkulos, imponer la obligación a las 

empresas de proporcionarlos a la población¡ y determinar a través de reglamentos, cuáles articulos deben ser 

considerados como de consumo pecesario. 

Con el propósito de identificar a aquéllos articulas que pueden ser objeto de control en sus precios, el 

Reglamento de Articules de consumo necesario de 1938 define cwo tales a ciertos productos alimenticios 

(maiz, masa de maiz y tortillas, frijol, arroz, trigo, harina y pan, papa, sal, 111anteca y grasas 

alimenticias, leche, azúcar, pi lonci l!o1 cacao, carnes de ganado bovino, porcino, caprino y de pescado) 1 

carbón vegetal, medicinas de toda clase, tejjdos de algodón de consumo popular y el petróleo y sus derivados. 

En diciembre de 1941 se modifica este Reglamento para incluir otros productos como materiales de 

construcción, aquéllos utilizados para fabricar herramientas y detergentes sintéticos entre otros. 
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La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia econooica de 19501 le da facultades para imponer a 

las mercanc!as precios máximos al mayoreo y al menudeo, as! como para dictar disposiciones sobre la 

organización de la distribución de articulas alimenticios de consumo generalizado, a fin de evitar 

intermediaciones innecesarias que provoquen el encarecimiento de los productos. 

El Reglamento de esta Ley emitido en 1951, faculta a la entónces Secretaria de Comercio para realizar los 

estudios de investigaciones necesarias para decretar los precios máximos. En los casos de articulas de 

consumo generalizado dichos estudios podrian coordinarse con los que realizara la Comisión Nacional de 

Precios que se constituye en ese Reglamento. 

Al parecer el propósito de este Reglamento es el establecimiento de precios, no soto como un acto de 

autoridad, sino como una facultad del Estado basada en condiciones económicas y sociales, tratando de 

conciliar las necesidades del productor y comerciante con las del consumidor. 

Un aspecto que refuerza este argumento es la posibilidad establecida en la Ley para que puedan autorizarse 

aumentos de precios cuando los interesados presenten sus solicitudes a las autoridades junto con la 

infot•mación de soporte. 

El Reglamento de la Ley sobt·e Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia econtmica de 1951, a diferencia 

del Reglamento de Artlculos de Consumo Generalizado circunscribe en la definición de articulas de consumo 

generalizado exclusivamente a los de carácter alimenticio, pero incluye diversas presentaciones de caf~, 

leche y sal y excluye al petróleo y derivados y otros productos ubicados en ot1·as ramas de la industria 

nacional, 

Este Reglamento es modificado en 1977 con el propósito fundamental de incorporar formalmente en la Comisión 

Nacional de Precios a los sectores interesados y afectados por la politica de contt~l de precios. 
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Esto es en el Re9lamento de 1951 se tenla prevista la invitación de rept·esentantes de los sectores a 

participar en los estudios que realizara la Comisión, no obstante en el Reglamento de 1977 se reconoce la 

polltica de control de precios como uno de los instrumentos mas delicados de la pol!tica económica para que 

conciliando intereses se apoye el desarrollo de fuentes de trabajo, garantice el interés del consumidor y la 

inversión productiva. 

En este Reglamento se incorpora a representantes de ot•ganizaciones urbanas y campesinas, coopet·ativas, 

industriales y comerciantes, al Banco de México, NAFINSA y CONASUPO. 

Con las modificaciones en 1978 se incluye en la lista de productos de consumo generalizado entre otros a las 

avenas, carnes de ganado vacuno y pescado, las galletas, el jamón, frutas y le9umbres en envases de cualquier 

naturaleza, sopas enlatadas y envasadas, cereales derivados de maiz, trigo y arroz, cremas de leche y otros 

productos. 

La modificación más reciente a la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia econbTiica se realiza 

en febrero de 1982 como consecuencia de los efectos que en la variación del tipo de cambio se produjeron en 

los precios y en los sectores de población de escasos recursos. 

Se incluye, dentro del 9rupo de productos de consumo generalizado a el chocolate soluble y de mesa, gelatinas 

en polvo y granuladas, frijol en polvo y preparado, ct·ema de leche, mantequilla, margarina y pan de caja, 

en~re otros. 

Las modificaciones, primero en la lista de productos de consumo necesat·io y posteriormente a las de consumo 

generalizado, han considerado aspectos como variaciones en los indicadores de producción, oferta y demanda, 

tipo de cambio y alza de precios. 
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En paralelo a la evolución y desarrollo en las normas que regulan la intervenciOn de 1 Estado en el mercado de 

articulas alimenticios bAsicos, puede observarse tal situación en las facultades que se otor9aban a las 

Dependencias del Ejecutivo Federal responsables de esta funciOn. 

La importancia de sehalar las facultades de las Dependencias responsables de re9ular la actividad comercial, 

es que bajo su coordinación se rea !izaba la intervención directa en los mercados a través de los intrumentos 

institucionales que se fueron creando. 

Dichas facultades en un principio muy 9enerales van tornándose más especificas a medida que la intervención 

del Estado en los mercados precisa de. acciones más directas y variadas y es también consecuencia, de und cada 

vez mayor definición de las funciones del Estado en este campo. 

Durante la Presidencia de Venustiano Carranza, la llamada Nueva Ley de Secretarlas de Estado de 19171 

sehalaba que correspondla a la Secretarla de Industria, Comercio y Trabajo entre otros asuntos, el comercio. 

La Ley de Secretarlas de Estado, Departamentos Administrativos y demás dependencias del Pode1· Ejecutivo 

Federal de 1934, establece como competencia de la entónces Secretarla de Economla Nacional la intervención 

que corresponda al Ejecutivo Federal sobre, producciOn, distribución y cansumo cuando afecte a la economla 

general del pals, excepto la producción a9rlcola. 

La Ley de Secretarlas y Departamentos de Estado de 1938 establece como modificaciOn fundamental, que 

correspondla a la entonces Sec1·etarla de Economla Nacional intervenir entre otros aspectos, en las leyes y 

reglamentos del Articulo 28 Constitucional que como sehalamos anteriormente incluye entre sus disposiciones, 

la facultad del Ejecutivo Federal de fijar a los productores precios mlnimos de 9arantla, asl como máximos al 

consumidor de articulas considerados como de primera necesidad. 

La Ley referente a la AdministraciOn Pública Central no sufre modificaciones fundamentales hasta el aho de 

1958 durante la Administración del Presidente Adolfo López Hateas, cuando la Ley de Secretarlas y 
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Departamentos de Estado faculta a la Secretaria de Industria y Comercio para fijar precios maximos y vigilar 

su estricto cumplimiento, particularmente en articulas de consumo popular. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 197ó complementa en diversos aspectos, las facultades 

de la Dependencia responsable del comercio y el abasta, ya que además de la intervención en la producción, 

distribución y consumo¡ y en la fijación y vigilancia de precios, faculta a la entonces SECOM para : 

formular y conducir las poli ticas generales de comercio del pa!s¡ promover el desarrollo de centros Y. 

sistemas comerciales, incluso de carácter regional o nacional¡ y fomentar el desarrollo del pequefio comercio 

rural y urbano. 

En este ordenamiento es donde los propósitos de la intervención estatal adquiere con mayor vigor la intención 

de realizar la participación en los mercados, en el marco de las pollticas derivadas de un Sistema Nacional 

de Planeación. 
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Bl INSTRUMENTOS OPERATIVOS O DE INTERVEtlCION DIRECTA EN LOS MERCADOS. 

En paralelo a la conformación del marco jurldico de la regulación y abasto, desde 1936 se genet·ó una 

intervención directa del Estado en el met·cado de las subsistencias populares a través de diversos organismos 

9ue se fueron creando. 

Los Almacenes Nacionales de Depósito !ANDSAl se fundaron en 19361 el Comité Regulador del Mercado del Trigo 

se fundó en 1937, el Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias en 19381 Nacional Distribuidora y 

Reguladora WADYRSAl en 1941 y CEIMSA fue reestructurada en 1949 después de haberse creado en 1937 como 

entidad dedicada al comercio exterior. 

La Compaflla Nacional de Subsistencias Populares se constituyó en 1961 como sociedad de participación estatal 

y en 1965 fue transformada en Organismo Público Descentralizado. 

La experiencia gubernamental en este campo ha permitido conformar gradualmente el propósito de la regulación 

y el abasto y establecer como campo de su acción, las subsistencias bAsicas alimenticias a través de la 

evolución de diversos conceptos como los de articulas de consumo necesario, articulas alimenticios de consumo 

generalizado, subsistencias populares, productos bAsicos, canasta b~sica recomendable, etc. 

Actualmente los instrumentos de intervención directa de 9ue dispone el Estado para intervenir en los mercados 

de los articules alimenticios bAsicos los constituyen un conjunto de entidades paraestatales orientadas por 

el propósito corn~n de regular la oferta y los precios y asegurar la disponibi 1 idad de los productos en 

adecuadas condiciones de suficiencia, precio y calidad. 
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Este conjunto de entidades conforman el Sistema CONASUPO integrado por un Organismo Fi'.iblico Descentralizado 

(CONASUPOl, un conjunto de entidades paraestatales organizadas bajo la figura de Sociedades Anónimas (Bodegas 

Rurales CONASUPO, Almacenes Nacionales de Depósito, Leche Industrializada CONASUP01 Haiz Industrializado 

CONASUP01 Industrias CONASUPO, Impulsora del Pe9ueNo Comercio y Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPOl 

y un fondo de fomento denominado fondo para la Industria Asociada o FIA. 

Para cumplir con su propósito rector de regular la oferta y los precios y abastecer al mercado de los 

productos alimenticios básicos y otros de consumo popular, el Sistema CONASUPO se organiza en tres ámbitos de 

acción claramente diferenciados: el Comercio Agropecuario, la Tt·ansformación Industrial y la Distribución al 

Hedio Mayoreo y al Detalle. 
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1 E:t: conjunto de Entidades :e desincorporaron d:l S:ctor Pllblico durante la actual Administra~ión. 
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En el comercio agropecuario a través de CONASUPO, BORUCONSA y ANDSA participa en la adquisición de las 

cosechas nacionales a precios de garantla¡ en las importaciones complementarias del abasto nacional¡ y en la 

constitución de reservas para garantizar la disponibilidad de productos. 

En la transformación industrial a través de MICONSA, LICONSA e ICONSA produce dfrecta o concertadamente con 

la pequeha o mediana industria nacional, básicos derivados del malz, leche en polvo, trigo y semillas y 

frutas oleaginosas. 

En la distribución al medio mayoreo y al detalle a través de lffi'ECSA y DICCONSA apoya la modernización del 

pequeho comercio 

sector social. 

las necesidades del consumidor final de zonas urbanas y rurales marginadas, as! como del 

En cuanto a su campo de acción lo constituyen básicamente productos alimenticios, no obstante en el ámbito de 

la distribución maneja algunos otros de consumo gene1·alizado. 

Las funciones que corresponde desarrollar a cada una de las entidades que conforman al Sistema COl'IASUPO 

dentro de los propósitos de la Regulación y Abasto son los siguientes : 

CONASUPO: realiza la adquisición de las cosechas nacionales y de las illf'ortaciones complementarias, 

constituye las reservas de productos para garantizar su disponibilidad y coordina la accioo de las 

filiales almacenadoras, industriales y distribuidoras. 

t BORUCONSA: se encarga de la organizacilÍll y operación de Bodegas Rurales para el almacenamiento de las 

cosechas y el mantenimiento de las reservas, y sirve como centro de desarrollo comunal. 

t ANOSA: realiza la gu•rda y conservacioo de productos en el medio urbano entre ellos semillas y demás 

frutos agr!colas y en su carácter de institución auxiliar de crédito expide certificado de depósito y 

bonos de prenda. 
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Malz Industrializado CONASUPO: realiza la industrialización del malz para consumo humano, con el 

propósito de incidir en la modernización de los proceso de elaboración de la tm·tilla. 

Leche Industrializada CONASUPO: realiza la reconstitución de leche en polvo y la elaboración de 

productos lácteos para su distribución a la población económicamente débil. 

Industrias CONASUPO: industrializa semillas oleaginosas y procesa aceites crudos, fabrica harina de 

malz y trigo, pastas para sopa y alimentos balanceados para consumo humano. 

IMPECSA : distribuye al medio mayoreo productos de consumo final, principalmente básicos y de consumo 

popular, apoyando con ello al pequeho comercio y reduciendo el intermediarismo. 

* DICCONSA: aunque esta entidad tiene funciones de orientación y control, coordina las actividades de 18 

empresas estatales y regionales que realizan la distribución de productos al consumidor final a través 

de una red de tiendas de aproximadaAente 22 mil unidades localizadas en el medio urbano y rural, 

* FIA: este fondo de fomento apoya las operaciones de las entidades distribuidoras, principalmente las de 

menudeo, mediante el descuento de contrarecibos a los pequehos y medianos proveedores asociados a las 

distribuidoras oficiales. 
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Cl INSTRUHENTOS INDUCTIVOS (PLANES Y PROGRAMAS GUBERNAHENTALES>. 

Dentro del conjunto de instrumentos de que dispone el Estado para influir en el comportamiento de los 

llll!rcados los planes y programas gubernall!E!ntales son de particular importancia porque constituyen el marco 

orientador de carácter· general, lll!diante los cuales organiza sus acciones y trata de influir en las del resto 

de la sociedad para articularlas en torno a propósitos cOflunes. 

Al igual que los instrumentos normativos y de intervención directa en los llll!rcados, los planes y progra1as 

guberna11e11tales han sido resultado de la experiencia en la materia que se ha venido desarrollando en nuestro 

pais, a través de un largo periodo de maduración iniciado en la década de los ahos treinta. 

Esto es en 1930 se expide la Ley sobre Planeación General de la República orientada a coordinar el quehacer 

9ubemat1e11tal en tomo a las obras públicas para rehabilitar la infraestructura flsica para el desarrollo del 

pals, pt·ácticalllellte desecha durante la Revolución de 1910. 

Otro esfuerzo illflortante en la materia, lo constituye el Plan Nacional de 1934-40 que representa un avance 

cualitativo de fundMl!fltal itaportancia, ya que refleja la intención del Estado Hexicano de rebasar su 

función de pro110tor de la actividad econtlt1ica para constituirse en rector del desarrollo, ya que en este 

periodo se i11pulsan fuerte11ente las obras hidráulicas, se nacionaliza la industria petrolera y se inicia un 

crecimiento dinállico de la industria y de la agricultura de nuestro pal s. 

'A partir de entonces, los diferentes Gobiernos fueron avanzando 1ás en la programación de inversiones que en 

un sistema integral de planeación. En 1954 se ct'eó la COillisión Nacional de Inversiones que propuso un 

Programa de Inversiones Públicas para el periodo 1954-1958", 
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"En 1965 se elaboró el Plan de Desarrollo Económico y social 1966-701 que estableció directrices para el 

Sector Público y estilftlllos para la iniciativa privada, Este Plan se clltlplesenta con el Programa de 

lnversiDlles Públicas para el quinquenio 1966-1970¡ ambos documentos fuer011 usados como gulas internas de 

politica gubernilll!ntal y no fueron publicados".~/ 

"En la década de los setentas se organizaron unidades de Programacilrl en todas las Secretarlas y 

Departamentos de Estado¡ as! como en las principales entidades paraestatales, hecho que permitió avanzar en 

las bases ad111inistrativas de la planeaciónª. 

"En el pasado reciente la planeación adquirió nuevos i1Pulsos, dur·ante la anterior administración fueron 

elaborados diversos planes y programas nacionales que atendieron aspectos de la vida nacional en sectores 

tales como agropecuario, pesquet·o, industrial, turiSM01 educación, desarrollo urbano y vivienda, ciencia y 

tecnología, que confluyeron en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982ª.!Q/ 

Durante la actual Administración se pr010vieron una serie de reformas constitucionales, entre las que 

destacan las realizadas al Articulo 2b de ese ordena1iento que deter~ina que el Estado debe integrar un 

"Siste1a de Planeación Dl!lllocrática". 

'il Miguel de la Madrid Hurtado.- Sesión Inaugural del Simposio Internacional de Planeación para el 

Desarrollo.- 11éxico.- Septiembre de 1980. 

!QI Sistema Nacional de Planeación Democrática !Principios y Organización).- SPP.- 1985. 
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En el marco de estas reformas se formularon en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y un conjunto de 

planes estatales, regionales, sectoriales e institucionales derivados de él. 

Como podrá observarse, más adelante los planes y programas gubernamentales retoman en el campo especifico de 

la regulación y el abasto toda la filosofia del Estado Hexicano, de reducir la intermediación innecesaria, 

aumentar la eficiencia en la comercialización y proteger los consulllOs populares de la mayorla de la 

población. 

Al efecto, el Plan Nacional de Desarrollo en las partes correspondientes a la polltica econÓllica, la politica 

social y las politicas sectoriales toca algunos aspectos de la regulacioo y el abasto que son recogidos y 

desarrollados en el Programa de 11ediano Plazo de Hodernización C011e1'Cial y Abasto Popular¡ el Programa 

Sectorial para la Estructuración, Operación y Desarrollo del Sistema Nacional para el Abasto¡ el Programa 

Nacional de Ali11e11tación¡ el Progra1a Hacional de Desarrollo Rural Integral y los Programas Estatales de 

Desarrollo. 

El Progr·ama de Modernización Ctllercial y Abasto Popular 1984-19881 tiene COlllO propósitos generales convertir 

a la actividad COfK!rcial en un nexo eficaz entre la producción y el consuao1 garantizar a la población de 

ll!!nores ingresos el acceso a los bienes de consuao básico¡ y propiciar la participación de los Sectores 

Público, Social y Privado en las actividades CDllerciales. 

En este Programa se reconoce la importancia del Sistema COllASUPO como instru1ento institucional b~ico para 

orientar la estructura comercial y el abasto a través de las operaciones econ61icas que realizan el organis1110 

matriz y las filiales al1acenadoras1 industriales y distribuidoras de art!culos básicos. 

Por su parte, el Programa Sectorial para la Estructuración del Sistema Nacional para el Abasto, tiene como 

propósito general fomentar la integración, ordenación y modernización del proceso comercial de productos 

alimenticios de consumo generalizado. 
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Como propósitos especificas plantea incrementar la disponibilidad de productos, elevar el nivel nutricional 

de la población, incrementar el ingreso de los productores y el poder adquisitivo de los consUJ1idores, 

racionalizar la distribución de alimentos y t'ffstructurar los canales de C0111ercializacioo. 

Para lograr estos propósitos, sus estrategias se orientan a establecet· los linei!lllientos normativos y 

operativos; a integrar las acciones del Sector Publico Federal, coordinar la participación de los Gobiernos 

Estatales y Hunicipales, y a fo11entar la de los Sectores Social y Privado. 

El Programa llacional de Alfaentación 1983-1988 tiene COl!O orientaciones fundilllelltales, pr01DOver la soberanla 

alimentaria y alcanzar condiciones de alilll!lltación y nutt•ición que permitan el pleno desarrollo de la 

población, 

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, tiene cOllO propósito fundamental lll!jorar el bienestar de 

la población a incre11entar sus niveles de producción, etpleo e ingreso, con base en la transforaación de las 

estructuras econéilicas y sociales prevalecientes y sus !'elaciones de intercambio. 

Aunque este Programa no se liei ta a la al illl!fltación, sino que considera diversos aspectos del bienestar 

general Csalud, educación, vivienda, servicios basicosl destacan entre sus propósitos el de mejorar los 

niveles de alimentación de la población, en especial en las zonas rurales 11<1rginadas. 

Algunos planes de carácter estatal consideran dentro de sus propósitos y est1·ategias, aspectos relacionados 

con la alimentación y con el abasto popular, tal es el caso del Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca y el 

Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa. 

En el priaero de los planes antes referidos, se p111vé la coordinación estatal con las Dependencias y 

Entidades que fomentan la producción agropecuaria y las que realizan la clllll!rcialización de los productos, 

tales como CONASUPO, IHPECSA y DICCONSA. 
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Por otra parte, en el Plan Estatal de Sinaloa se establece entre sus propósitos, aumentar la eficiencia del 

Sistema C0111ercial para evitar la especulación y el acaparamiento que afecta a la poblacioo, en especial a los 

sectores populares. 
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II. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCION DEL ESTADO EN EL MERCADO DE GRANOS ALIMENTICIOS. 
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l. PRIMERAS FORNAS DE INTERVENCION ESTATAL EN EL MERCADO DE LOS GRANOS ALIMHITICIOS. 

Los antecedentes de la intervención en el mercado de granos alimenticios básicos se describen con toda 

claridad, en la obra de Diego López Rosado "La Comercialización de Granos Alimenticios en México", en donde 

se tratan las particularidades de dicha intervención en tres etapas históricas de nuestro pals: la época 

prehispanica¡ la época virreinal; y el periodo independiente postet•ior a 1810. !.!/ 

Como podrá observarse más adelante, la acción del Estado ha estado condicionada por las circunstancias 

económicas, pol!ticas y sociales prevalecientes, no obstante, en lo general se oriento desde sus inicios a 

procurar la disponibilidad de los productos a la población y posteriormente, en el contexto de una economla 

mercantil, a garantizar su presencia en los mercados en condiciones accesibles para los consumidores. 

Aunque en la época prehispánica no se puede hablar propiamente de una inte1·vención del Estado en los 

mercados, ya que se trataba de una economla agrlcola básicamente de autoconsumo con una actividad comercial 

marginal, el Estado ejercla a través de los tributos un fuerte control sobre los excedentes generados que 

ante situaciones de crisis a9rlcolas o contingencias de la naturaleza permitlan mantener en alguna medida los 

consumos 11!nimos de la población y garantizar la estabilidad pol!tica y social del pueblo azteca. 

Es a partir del periodo virreinal, cuando el Estado comienza a tener una mayor intervención en los mercados 

para resolver problemas referentes a la oferta y los precios de los productos, ya que el proceso económico 

rebasa su fase de autoconsumo y se torna básicamente mercantil regulado por el mercado. 

No obstante la intervención gubernamental en este periodo se orienta a reglamentar la actividad comercial y 

marginalmente a realizar actividades de compra-venta para influir en los niveles de precios y la 

disponibilidad de los pt·oductos en los mercados. 

!!/ Diego López Rosado.- La Comercialización de Granos Alimenticios en México.- SECOFI, 1980. 
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Es en la etapa más reciente de nuestro desarrollo histórico y en lo particular en la posterior a la 

Revolución de 19101 cuando la intervención 9ubernamental en los mercados se hace más intensa y rebasa el 

ámbito de la re9lamentación para actuar como un a9ente económico más en el proceso de distribución de los 

productos alimenticios, a través de la constitución de or9anismos institucionales que se expresan en la 

actualidad en el conjunto de entidades que conforman el Sistema CONASUPO. 
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1.1 EPOCA PREHISPANICA. 

1.1.1 C011ERCIALIZAC!ON. 

Poco tiempo después de establecerse Tenochtitlán, los aztecas se dedicaban fundamentalmente a la agricultura 

y a la pesca y cada barrio satisfacia sus propias necesidades. 

Quienes satisfechas sus necesidades, llegaban a tener algún excedente, lo intercambiaban por algún otro 

producto, con lo que fue naciendo la más antigua forma de comercio, el trueque. A medida que esto se volvla 

más frecuente, los gobernantes empezaron a organizar centros o mercados denominados tianquiztli en los 9ue 

llevaban a cabo esas transacciones. 

La aparición de nuevas actividades como los oficios, la solemnidad de las fiestas religiosas y las demandas 

de las clases gobernantes, trajeron nuevas exigencias. Como una respuesta a estas necesidades desde 

principios del Siglo XV, la gente de algunos barrios comenzó a dedica1·se a traer de regiones lejanas 

productos como el jade, el algodón , el cacao y metales preciosos. 

Las escasas referencias al comercio de granos alimenticios en los mercados de Tenochtitlán, que contrastan 

con la abundancia de las que se refieren a otros articulas, particularmente los destinados a las altas clases 

sociales, parecen ser consecuencia de la reducida . importancia que este comercio tuvo en el periodo 

prehispánico. 

Esta situación puede eY.plicarse por diversas circunstancias de carActer tecnológico y económico-social del 

pueblo azteca. 

En lo que respecta a las circunstancias tecnológicas. si se considera 9ue generalmente el comercio supone la 

existencia de excedentes de producción, debe tomarse en cuenta que las deficiencias tecnológicas de entónces 

na pod!an dar grandes rendimientos, como tampoco hoy se dan en las áreas rurales temporaleras no l'lecanizadas. 
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El bajo rendimiento de la produccitn era consecuencia de la 1 imitada disponibilidad de tierra de cu! tivo 

dentro de la propia ciudad y del uso de una tecnolog!a que, aunque muy eficaz para el manejo y 

aprovechamiento del agua para riego, carecla de aperos de labranza adecuados y de otros elementos que 

pudieran mejorar la productividad. 

En lo económico-social el Estado tenla una muy bien definida organización en la tenencia de la tierra que 

establecla no sólo las formas de posesión, sino también el destino de sus pt·oductos. 

Las tierras de propiedad comunal denominadas calpulli, estaban destinadas al mantenimiento de la comunidad, 

al pago de tributo al Estado y para realizar otros gastos póblicos. 

Por su parte la tierra de propiedad estatal tenla fines especificas, como el mantenimiento de los gastos del 

palacio¡ el mantenimiento del culto y de los sacerdotes¡ aquéllas destinadas al sostenimiento del ejército y 

los gastos de guerra¡ gastos de carácter social, ya que reciblan ayud; permanente invAlidos y ancianos cuyo 

sustento estaba a cargo del Estado¡ y la constitución de reservas para hacer frente a las crisis agricolas. 

En virtud de que el Estado y el calpulli retenlan una parte importante de la producción, la posibilidad de 

excedentes notables se desvanece a través de inter~ediarios y sólo podla eY.istir un intercambio basado en la 

urgencia reciproca de satisfactores y realizado por los mismos productores. 

La parte fundamental de la producciál quedaba fuera de la actividad comercial y probablemente la que llegaba 

al mercado era la que llevaban los trabajadores de las tierras del Estado y la que el calpulli comerciaba 

para la obtención de otros productos que no hablan en la comunidad. 

No obstante, que en la sociedad mexicana no se realizaba una intensa actividad de comercio de los granos 

alimenticios, sin duda que cuando esta podla lleva1·se a cabo tenla que ajustarse a las reglamentaciones 

establecidas en los mercados. 
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1. Se distl'ibuian los dlas de reunioo entre los mercados¡ as! en la capital se reunian los comerciantes 4 

veces al mes pal'a no perjudicar a las poblaciones cercanas que tuvieran reunión en la misma fecha. 

2. El dia de reunión era dla festivo, durante el cual sólo se realizaba el comercio. 

3. Sólo el'a permitido comercial' dentro del mercado¡ el comercio fuera de él estaba prohibido por razones 

de orden religioso y económico derivado del cobro de impuestos. 

4. Los productos eran vendidos en lugares fijos y delimitados. 

s. La venta se realizaba por pieza y medida, nunca por peso. 

6. Habla en los mercados tribunales especiales que castigaban el robo y otros delitos con severidad. 

7. Los precios de los productos vendidos en el mercado, eran determinados por los jefes de los 

c01ll!!rciantes. 
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l.t.2 REGLAMENTACIGN DEL ABASTECIMIENTO. 

ColRO se11alamos anteriormente, el volumen de granos alimenticios que manejaban el comercio de Tenochtitlán era 

111uy reducido porque los agricultores locales produclan apenas lo necesal'io para su consumo y para pagar al 

tributo correspoodiente, porque el comercio foráneo aportaba reducidas cantidades y porque las regiooes 

agrkolas aledaftas, deblan pagar tributos en granos. 

No obstante, a través del tributo los gobernantes eiercfan un fuerte control sobre los granos alimenticios, 

que se acrecentaban durante las crisis agrlcolas, en las que se adoptaban diversas medidas de emergencia que 

pudieran interpretarse como lá reglamentación del abastecimiento. 

FRIMEHO. - Asegurar el abastecimiento normal por medio de repartos masivos de granos, haciendo uso de las 

reservas acumuladas durante áhos, en Tenochtitlán y en los pueblos sometidos. 

SEGUNDO.- Evitar el robo y la extracción indebida de granos alimenticios para lo cual se prohibla a las 

poblaciones tributarias la salida hacia otros lugares y a los agricultores locales que dispusieran de sus 

cosechas, en ar.bes casos bajo la pena de muerte. 

Además les suspendlan la obligación de entrega1· el tributo por el tiempo en que durara la crisis e incluso, 

les enviaban alimentos y granos para superar a la brevedad el dafto y reanudar el tributo. 
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l. 2. PERIODO VIRREHIAL. 

1. 2.1 LA PRODUCCION A6RICOLA. 

Can la conquista espaltala la agricultura recibió aportaciones de importancia, par la introducción de nuevas 

plantas y animales, aperas de labranza y técnicas agl'icalas. Se introdujeron pt·aductas alimenticias cona el 

triga¡ animales de trabaja cama el caballa y el asna¡ la ratacioo de cultivos¡ el arada, la azada y la haz. 

Durante las primeras décadas de la colonia, la producción agrkola estuvo a cargo de las indlgenas y la mayar 

parte de la produccitn llegaba a manos de las espahales a través del tributo. 

No obstante, el aumenta del grupa europeo, de las centras urbanas y reales mineras, propició el desarrolla de 

una agricultura comercial manejada par espaholes y especializada en trigo, y en casas eKcepcianales, en malz, 

aunque posteriormente se desarrolló la hacienda de producción múltiple. 

En las pastrimerlas del virreinato, la agricultura navohispana habla lograda ya producir anualmente 800 mil 

toneladas de malz y 150 mil toneladas de trigo, con las cuales en épocas normales podla atenderse el abasta e 

inclusive exportar hacia las colonias del caribe. 

No obstante, la ecanomla de la Nueva Espaha na estuvo constituida por un mercado nacional, sino por ecanamlas 

locales y regionales deficientemente conectadas entre si. La estructura regional de los mercados, las 

enormes distancias, las dificultades del transporte, los malos caminas, las crisis agrlcalas y la palltica 

comerdal de la Carona a través de la alcabala frenaban considerablemente el intercambia regional, encareclan 

los productos y aumentaban las pét'llidas. 
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1.2.2 REGULACION DEL ABASTECIMIENTO 

La intervención del Estado en la t'e9ulación del abastecimiento de granos alimenticios empezó tan pronto cayó 

la Ciudad de México Tenochtitlán. 

Para ello se disponia de la infraestructura oficial de almacenamiento constituida por el pósito y la 

Alhtndiga, 9ue fueron institucionales enminentemente urbanas y complementarias. 

Las funciones complementarias de ellas eran 111ás evidentes en épocas de escasez o precios altos; la Alhóndiga 

concentrando y fijando un precio para los granos y el pósito apoyando esta medida por medio de la venta de 

1aiz o trigo, en volúmenes i~portantes o a un precio más bajo. 

El pósito era una institución de beneficiencia destinada a las clases económicamente débiles, cuya función 

era proporcionar maiz y trigo a bajo precio, en época de escasez o carestla. Procuraba mantener los precios 

por lo menos durante 2 ahos y las ventas eran al menudeo. 

El pósito no ejercla un control de precios excesivo¡ ya 9ue en épocas normales tomaba en cuenta los precios a 

9ue habla comprado para evitarse pérdidas y, no desalentar al agricultor. 

Por su parte, la Alháldi9a funcionó cOt110 almacén de depósito público, encargado de vender en la Ciudad y los 

alrededores el cereal dejado a consignacién por los cosecheros e intermediarios pero ademas, en épocas de 

crisis, tuvo una importante función: 

evi tanda el acaparamiento. 

combatir la escasez, y controlando el precio del malz o trigo y 

La Alhóndiga daba facilidades a los introductores¡ as!, el pago exigido al grano y harina introducidos en 

ella, no era aas elevado que el que se pagarla en un almacén particular .. 
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Como encargado de la venta de granos y harina dejados a consignacioo, la Alhóndiga en épocas normales, 

determinaba su cantidad, calidad y precio, dándole a veces un adelanto al introductol' sobre el importe de su 

grano. El primer precio del dia fijado a veces por el introductor y otras por el comprador, debla ser 

respetado durante todo el dia. 

La Alhóndiga vendia a los habitan tes de la ciudad y a los revendedores de mayoreo y menudeo¡ sin embargo, en 

tiempos de escasez o de precios altos, la concentración de granos era hecha imponiendo severas penas a los 

que no quisiel'an entregarlos. 

Las autoridades ejerdan un control sobre la producción y comercialización de g1·anos alimenticios a través de 

la Alhoodiga, que debla llevar la información de las cosechas agrlcolas de la coma!'ca de México y de las 

operaciones comerciales relacionadas con ellos. 

Además, el trigo, harina y maiz que era llevado a otras partes era controlado¡ arl'ieros y ca1·reteros iban a 

la Alhllndiga a informar a d6!lde1 a quién y a cuánto habla comprado, as! como hacia donde se diriglan. Los 

transportistas tenlan la obligación de portar siel'lpre un certificado que los acreditase como tales. 

El control comprendla también a los molinos de trigo y a los panaderos. En épocas normales, los molineros y 

panaderos tenlan libertad para comprar el trigo y la harina, donde quisieran, siempre y cuando maní fes taran a 

la Alhoodiga la procedencia y cantidades compradas, su precio y el costo de los fletes. 

Los comerciantes sólo tenlan una limitación en sus actividades en las épocas normales, que era la de no 

vender en casas particulares y los consumidores, que en un principio sólo podlan comprar en la Alhóndiga les 

fue permitido hacerlo después en dónde y cámo quisieran. 

Cuando las crisis agrlcolas p1·esionaban el alza de precios y propiciaban el acaparamiento y el hambre, las 

autoridades novohispanas intervenlan de mane1·a más enérgica y frecuente, en la regulacilln del abastecimiento 

y en la reglamentacioo de Jos precios de Jos granos alin;enticios a través de las siguientes medidas. 
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!. Cálculo de las Disponibilidades. Teniendo cada centro de poblacioo una zona especifica de 

abastecimiento, se verificaban el monto de las cosechas y los almacenamientos en poder de los a9ricultores, 

molineros y comerciantes. Si las estimaciones preliminares estaban por debajo de las necesidades 

previsibles, las autoridades gestionaban traer granos y harina de otras regiones, al mismo tiempo 9ue los 

ind!genas eran obligados a pagar el tributo en especie y no en dinero. 

II. Control de las existencias. En la Alhoodiga deb!an concentrarse todas las existencias de granos y 

harina de trigo. Al efecto, los cosecheros proced!an a entregar en un plazo no mayor de 20 d!as, las cuotas 

previamente fijadas¡ los molineras no pod!an hacer compras dil'ectas a los cosecheros, ni ventas directas a 

los panaderos y ambos solo pod!an tener en sus almacenes materia prima suficiente para unos cuantos d!as de 

trabajo. Los comerciantes locales entregaban todas sus existencias a la Alhóndiga y quedaba prohibida la 

venta en otros !usares. Para asegurar 9ue todas las existencias de granos alimenticios fueran concentradas 

en la Alhóndiga, se prohib!a su salida de la comarca y eran atendidas todas las denuncias de acaparamiento y 

ocultación, siendo el embargo del grana encontrada la pena 9ue se aplicaba. 

lll. Determinación de Precias. El Virrey, las autoridades de la ciudad y las del pósito y la Alhóndiga, en 

forma can junta, determinaban las precias correspondientes y vigilaban que fueran respetadas tanto par los 

vendedores como par los compradores. 

IV. Distribución y Consuma. Tomando cama base las disponibilidades y existencias, éstas eran distribuidas 

en las proporciones adecuadas entre las grupas de consumidores: en las haciendas y ranchos se dejaban las 

cantidades necesarias para alimentar a sus habitantes y a sus animales, as! cama para reanudar las labores de 

siembra¡ a los molineras y panaderas, para mantener en actividad sus negocias¡ y a los de11ás consumidores les 

eran entregadas las cantidades necesarias para su alimentación, comprometiéndose a uti 1 izar el grana 

exclusivamente para el sustenta hu~aoo. 
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No obstante, el risor de las medidas, las crisis a9r1colas reduclan drásticamente el abasto y ocasionaban 

dal'los irreparables a la población urbana y rural por varias cit-c:unstancias que anulaban la eficiencia de las 

medidas adoptadas. 

En primer lu9ar, los centros urbanos reciblan su abastecimiento de la re9ión a9ricola circundante, que 

comprendla una zona que no excedla a un centenar de kilómetros a la redonda. De esta suerte, cualquiet·a que 

fuese la causa que afectaba a los cultivos¡ afectaba a la región en su conjunto, mermando dr.lsticamente las 

cosechas y, por lo tanto, incapacitándola para abastecer normalmente a los centt·os urbanos. 

Adquirir los 9ranos de otras re9iones a9ricolas 1 implicaba graves problemas de tiempo y costo que, aan 

superados, tropezaban con la imposibilidad de 109rarlo en los volúmenes requeridos. 

• 
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1.3 PERIODO INDEPENDIENlE 1810-1910 

1.3.1 LA PRODUCCION AGRICOLA 

La guerra de independencia produjo un desastroso impacto a la actividad agrlcola del pals. En 1810 los 

productos agrlcolas de consumo interno alcanzaron un valor de $ 133. 9 mi llenes y los productos agrlcolas de 

exportación ascendieron a ce1'Ca de $ 5 millones. Para 1821 esas cifras hablan quedado reducidas a la mitad. 

Con el advenimiento de la paz y el inicio del transporte ferroviario tuvo lugar un acelerado desenvolvimiento 

de todas las ramas de la actividad económica, ent1·e las que participó la agricultura. 

No obstante a lo largo de todo el periodo prevaleció el objetivo de ol'ienta1· a la agricultura mexicana hacia 

el cultivo preferente de productos susceptibles de exportar, relegando a la producción de granos alimenticios 

que fue descendiendo de manera constante, por lo que el abasto interior tuvo que depender en forma creciente 

de las importaciones, en particular durante los periodos de cl'isis agrlcolas. 

En el contexto anterior el volumen de la producción agdcola que en 1877 era de 6. 6 mi llenes de toneladas 

casi se mantuvo en ese nivel en 1890, aumentó a 6.8 millones 5 afias después y a 9.9 millones en 1908 con un 

crecimiento de 507. en 30 a/los, 

En lo que respecta a la participación de los granos bAsicos (arroz, frijol, malz y trigo) en el total, esta 

descendió de 897. en 1877 a 417. en 1908. (Cuadro 11. 

··~ 
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1. 3. 2 REGULACION DEL ABASTECIMIENTO 

Comparada con la que ejercieron las autoridades virreinales, la intervenció:l del Gobierno en la 

comercialización de granos alimenticios fue mucho menos profunda y en la mayor parte de los casos fUe sblo 

indirecta y marginal. 

En condiciones normales, las autoridades no interven!an para modificar las variaciones de los precios de las 

mercanc!as, pero lo haclan tan pronto como la oferta de los productos basicos descendla como consecuencia de 

una baja en las cosechas y la escasez originaba el acaparamiento, la especulación y el aumento de precios. 

Al producirse crisis agrlcolas, por la aparición de plagas, inundaciones, heladas o sequ!as, con el 

consiguiente desplome de las cosechas y la disminución radical de las posibilidades de abasto, las 

autoridades gubernamentales de esta época decretaban la libre importación de granos alimenticios en forma 

total o parcial para algunas regiones y, suprim!an impuestos como el de derechos de portazgo, para hacet•los 

accesibles al consumo de la población de escasos recursos. 

En 18891 fue rebajada la tarifa de portazgo para el trigo, de $ 1.10 a $ 1 por cada 100 Kgs. 

En octubre de 1892 se suprimió hasta el 30 de novie~bre de ese aho, el derecho de portazgo al malz en grano o 

en harina y al frijol de origen nacional y se estableció que desde el lo. de diciembre y hasta el 31 de enero 

del aho siguiente, esos articulas gozarian de una reducción de 757. sobre la tarifa consignada en la Ley. 

·En marzo de 1B93, fueron eximidos indefinidar.iente de derechos de importación el malz y el frijol, 

El Gobierno decretó en octubre de 1901, exceptuar al malz, por 3 meses, del pago del derecho de importación y 

sus adicionales, as! como del impuesto del 7'!. de la renta interior del timb1·e. En la misma fecha el 

Ejecutivo quedó autorizado para comprar malz pa1·a venderlo a un mejor precio del costo, hasta que su precio 

no excediera de$ 5 el hectolitro. En octubre 31, el trigo fue exceptuado de todo derecho de importación. 



- 56 -

Para prote9er a la población de escasos recursos con el aumenta del precio del triso en los mercadas 

nacionales, el Decreto de febrero de 1907, ordenó reducir el impuesto de importación del mismo, 

estableciéndola a razón de $ 1.50 por cada 100 kss. de peso. En noviembre de 19081 la cuota bajó a $ l. 

Por lo que respecta a las importaciones¡ en perlados anteriores, las 9ranos alimenticias sólo hablan 

desempehado un papel esporádica y secundaria, pero a partir de la independencia y, en particular en el última 

cuarto del si9lo pasada, fi9uraron cada vez con mayor relieve en las operaciones de comercia e:<terior porque 

se canvi1·tieron en la forma más eficaz de hacer frente a necesidades del abasto interno. 

La tasa de aumento de las importaciones de los articulas de primera necesidad aumentó a medida que 

transcurr!a el ré9imen porfirista: del 4. 71. al aNa en la etapa inicial, al 5.6% en la intermedia y a casi 16 

en la última. La anterior muestra el creciente 9rada de dependencia del pals de las suministros externas. 

La importación permit!a hacer frente a contin9encia provocadas principalmente por malas cosechas nacionales y 

tendla a crecer a la lar9a1 convirtiéndose en una fuente de suministros sistemática para satisfacer el 

consumo. 

El malz era el principal producto de importación. En 1892-931 1896-97 y 1910-11 1 las pérdidas de las 

cosechas en buena parte de la República determinaron importaciones de más de 200 mil toi1eladas¡ pero aán 

descartando esas ahos anormales, hubo un aumenta de las importaciones, sobre toda desde 1898-99. (Cuadro 2). 
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1.4 PERIODO INDEPENDIENTE 1911-1980. 

1.4.1 LA PRODUCC!Otl AGRICOLA. 

La agricultura fue de las actividades económicas que resintió con mayor fuerza los efectos de la lucha 

revolucionaria iniciada en 19101 por lo que la produccioo descendió a muy bajos niveles. 

El volumen producido en 1911 de los 5 principales granos alimenticios fue aproximadamente de 2.4 millones de 

toneladas, que representaban solamente el 58% del total alcanzado en 1908 y, para 19151 los 1.3 millones de 

toneladas significaron apenas el 31. ?X. 

Aunque en 1925 précticamente estaba ya restaurada la paz, los 2.6 millones de toneladas producidas, 

representaron el 63.4% del total de 1908 y, para 1940, siendo muy similar el total, el porcentaje casi no 

sufrió modificación. 

PRODUCTO 1911 

MAIZ 1,790 

TRIGO 326 

FRIJOL 143 

ARROZ 38 

GARBANZO _1ª._ 

TOTAL 2,345 

(MILES DE TONELADAS) 

1915 

1,080 

119 

90 

17 

_'lj_ 

1,335 

1925 1940 

1,969 1,640 

298 464 

188 97 

86 326 

_J¡l -.:.M. 

2,603 2,593 
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En contraste con la baja sufrida en el volumen de producción de los 5 principales granos alimenticios la 

población total, 9ue en 1910 era de 15.2 millones de habitantes, alcanzó los 16.6 millones en 1930 !aumentó 

de 7. 9&) pero para 1940 aumento a 19. 7 millones de habitantes, !30.5'l. de incrementos respecto a 1911l, en 

tanto 9ue el volumen de la producción de granos alimenticios, entre ambas fechas, apenas habia conseguido 

mejorar en un 10,6%. !Cuadro 31. 

A partil' de· 1940 la producción agrkola muestra signos significativos de recuperación, vinculado a una 

estrategia de modernización rural 9ue implicó la creación de grandes propiedades privadas dentro de una 

estructura agraria 9ue seguia compuesta de modo predominante por explotaciones casi de subsistencia. 

Los progresos logrados se debieron en gran medida a factores tecnológicos como el desarrollo de nuevas 

variedades de plantas de alto rendimiento¡ y de un "pa9uete" mejorado de prácticas agrkolas. 

La construcción de obras de riego también tuvo un desarrollo acelerado y como consecuencia la superficie de 

riego, fue aumentando su porcentaje en el total de la superficie cosechada hasta llegar al 3l'l. en 19781 

aunque declinó al 28'/. en 1981. !Cuadros 4 y 5). 

Los progresos alcanzados en la producción de granos alimenticios, en este contexto pueden observarse en las 

variaciones 9ue experimentó la superficie total cosechada; el volumen conjunto y el rendimiento promedio de 

los principales cultivos (arroz, frijol, maiz, trigo, ajonjol! y sorgo) 9ue se mantuvieron hasta 1979 en que 

comienzan a decaer. <Cuadros 61 7 y Bl. 

AHOS SUPERFICIE COSECHADA VDLUl\Eli COSECHADO RENDIMIENTO 
!MILLONES DE HAS. l !MILES DE TONS. l !KG. POR HA. l 

1940 4.a 2.3 45a 
1945 5.4 2.9 537 
1950 6.9 4.3 623 
1955 8.7 6.2 713 
1960 10.8 a.o 741 
1965 14.4 12.9 896 
1970 14.6 15.2 1,041 
1975 10.9 16.9 1,550 
1979 a.a 15.9 1,807 
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En este periodo el crecimiento de la producción agrlcola, en especial en zonas de rie901 contribuyó a 

financiar la industrializacioo y mantenet· los precios de los articulas alimenticios en los centt'os urbanos a 

niveles convenientemente bajos al mismo tiempo que reducir y después eliminar las importaciones de cereales y 

aumentar las exportaciones de productos primarios, reduciendo al mlnimo los 'cuellos de botella de la 

oferta". (Cuadro 9). 

Entre 1940 y 1965, la producción agr!cola aumentó a una tasa anual compuesta del 77. mientras que el 

incremento de la poblacioo era en promedio del 3. l'l. al aNo y pocos fueron los paises latinoamericanos que 

alcanzaron ese desarrollo agrlcola. 

El brusco descenso en el crecimiento de la produccioo entre 1965 y 1975 y a un promedio de sólo 3'l. anual, 

indican claramente que la concentración de los apoyos en las zonas de riego no fueron suficientes para 

mantener el crecimiento agrlcola en ausencia de una ayuda eficaz a los agricultores tradicionales. 

As!, el pals dejó de ser autosuficiente en sus cu! ti vos b~sicos, para convertirse en importador con el efecto 

que ello tiene en la balanza comercial, Si bien las iiiportaciones de granos alimenticios fueron cuantiosas 

en los aNos 1925 y 1930 y vuelven a aumentar entre 1945 y 19501 es a partir de 1970 cuando alcanzan niveles 

nunca registr·ados, al rebasar el millm de toneladas. (Cuadro 10). 
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1. 4. 2 REGULACION DEL ABASTECIMIENTO Y DE LOS PRECIOS. 

En paralelo al desarrollo agrkola e industrial promovido por los Gobiernos, en especial a partir de la 

década de los cuarentas; as! como al desarrollo polltico y demográfico del pals, se fueron gastando diversas 

formas de intervencióo institucional para superar los obstáculos que por diversas causas, dificultaba el 

normal abastecimiento de la poblacién consumidora, que casi siempre ocasionaba especulación, carestla y 

aumento de precios. 

Dichas formas fueron la expedición de normas, la congelación y establecimiento administrativo de los precios; 

Y operaciones marginales para influir sobre la demanda y la oferta de productos, a través de organismos 

especificas cuyas caracterlsticas, funciones y actividades se describen más adelante. 

Venustiano Carranza comunicó a los gobernantes de los Estados, en 19161 respecto al cierre de tiendas por 

parte de los comerciantes que "Todas las negociaciones mercantiles que temporalmente cierren sus puertas al 

público -o suspendan sus operaciones bajo cualquier pretexto- se clausurarán en forma definitiva¡ sus 

licencias serán canceladas positiva e irrevocablemente; los agentes del Gobierno intenvendrán de inmediato 

dichos establecimientos; se hará un inventario de sus bienes y se ofrecerán en venta al público•. Las 

uti Jidades netas serian para Jos propietarios. 

En lo que respecta a Jos procedimientos administrativos para intervenir en Jos mercados de articulas 

agr!colas alimenticios se fueron pr·ecisando cada vez más las atribuciones de la Dependencia del Ejecutivo 

Federal encargada de esta materia y a partir de Ja década de Jos aNos treinta se fue conformando toda una 

estructura normativa en el campo de Jos articulas básicos que ya fue comentada en el apartado anterior en Ja 

parte correspondiente a los instrumentos normativos de la regulación y el abasto. 

Es precisamente en esa década de Jos aNos treinta en que tienen su origen los primeros organismos 

institucionales que intervienen directamente en los mercados para influir sobre la oferta, la demanda y los 
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precios. Y cuya. expresión más desarrollada es el conjunto de entidades que constituyen actualmente el 

Sistema CONASUPO. 

En materia de precios, desde 1953 tuvo su inicio el sistema de precios de garantla y su aplicación constituyó 

un in9rediente fundamental de la polltica económica. 

Aunque se pretendla que su fijación estuviera en función de las necesidades del productor tradicional, para 

hacerlo equivalente a una especie de salario m!nimo para el campesino, en la práctica fueron establecidos 

como un factor de estimulas a la a9ricultura comercial, ya que sólo una parte de los agricultores 

tradicionales pod!an generar excedentes comerciales, dada su escasa productividad y la estructura de 

intermediación vigente. 

En la agricultura comercial, los precios fueron un factor básico de estabilización de ganancias y para 

eliminar ries9os, aspectos particularmente importantes en la fase de arranque de la modernización de la 

a9ricul tura. 

En la primera parte del periodo, los precios de garant!a tendieron a funcionar como precios tope, ya que el 

nivel fijado en general estaba por encima de los niveles del mercado. En todo caso cubririan con creces los 

costos de producciál de los a9ricultores comerciales medios y as! podlan generar ganancias extraordinarias 

para los más eficientes. 

Pronto llegaron a producirse excedentes er.portables de productos básicos, que en esos aftas pod!an colocarse 

sin dificultad en los mercados¡ contribuyendo a que la balanza comercial agropecuaria aportase montos 

ct·ecientes de divisas. 

Durante la se9unda parte del periodo, a partir de 1%3, los precios de garant!a tuvieron un menor dinamismo, 

pues se buscaba que las zonas de al ta productividad quedaran concentradas en otros cultivos comerciales 

exportables. (Cuadro 11). 
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Los agricultores comerciales, en general respondieron a los estimulas 9ue les otor9a1·on para efectuar la 

sustitucioo de cultivos, no obstante muchos de ellas siguieron produciendo cultivos protegidos con el pt'E!cio 

de garantla en una parte de sus áreas de cultivo o en una de sus dos cosechas, para disponer de un ingreso 

seguro. 

Junto a los resultados logrados en la producción y comercialización de productos exportables, se registró una 

tendencia decreciente en la producción de cultivos alimenticios con las consecuencias ya sehaladas en la 

balan za comercial. 
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2, ANTECEDENTES DEL SISTEMA CONASUPQ. 

En los aftas posteriores a la conclusión del movimiento Revolucionario de 1910 y en especial a partir de la 

década de los cuarenta, el desarrollo económico, demográfico y poi! tico del pals¡ as! como las madi ficaciones 

a la problemfüca agrlcola e industrial, ad9uieren un mayor dinamismo. 

En este contexto durante la década de los t1•einta se fue1·on gestando diversas formas de intervención 

institucional para superar obstáculos 9ue por diversas causas, dificultaban el normal abastecimiento de las 

zonas consumidoras de productos alimenticios, 9ue casi siempre ocasionaban escasez, especulación, carestla y 

aumentos de precios 9ue afectaba a la población de bajos niveles de ingresos. 

Una de estas formas junto con el establecimiento de precios y el otorgamiento de subsidios, fue la 

intervención gubemamental en el proceso económico, a través de organismos especificas cuyas caractel'lsticas, 

funciones y actividades se describen más adelante. 

En 1937 se constituyó el Comité Regulador del Mercado del Trigo 9ue sentó las bases de la intervención del 

Estado en el mercado de los articulas de consumo necesario¡ y en este mismo aho se constituyó la Compahla 

E:<portadora e Importadora Mexicana, S.A. !CEIMSAl 9ue es reestructurada en 1949 después de 9ue su objeto 

original estaba orientado a fomentar el comercio exterior. 

En 1938 se creó el Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias, con lo cual el Estado amplió su 

intervención a otros articulas considerados bAsicos. 

En 1941 se constituyó la Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. !NADYRSAl y en 1943 fue creado un 

consorcio 'integrado por esta sociedad, el Banco Nacional de Crédito Agrlcola y la CEll1SA, para coordinarse en 

la regulación del mercado de los articulas básicos. 
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Es hasta la década de los sesenta cuando la inter-vención institucional en los mercados sufre modificaciones 

fundamentales con la constitución en 1961 de la Compaftla Nacional de Subsistencias Populares, S.I\. 

(CONASUPOSl\l y en 1965 el Organismo Público Descentralizado CGNl\SUPO. 

No obstante las formas de intervención institucional y los instrumentos de que disponla el Estado, el 

propósito fundamental no cambió en lo esencial, puesto que estaba orientado a actuar en el mercado de los 

productos agrlcolas considerados como primera necesidad para la alimentación popular para: proteger el 

ingreso de los productores mediante un sistema de precios remunerador¡ desterrar en lo posible prácticas 

ilicitas de intermediarismo y acaparamiento con fines de especulación¡ y promover la comercialización de las 

cosechas que permitieran proporcionar a precios bajos, alimentos a los sectores económicos de escasos 

recursos. 
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2.1 COM!TE REGULADOR DEL MERCADO DEL TRIGO. 

Como consecuencia de las condiciones ana1·males en el mercado nacional del triga con una acentuada tendencia 

al alza de los precios que se presentaron en 19361 el Gobierno constituyó en 1937 el Comité Regulador del 

Mercado del Trigo con representantes de las Secretarias de Hacienda y C1·édito Público, de Econom!a Nacional y 

de Agricultura y Fomento; as! como con representantes de las regiones trigueras del Norte, Noroeste y Centro 

del Pals. 

El Comité tenla entre otras facultades : 

Estudiar la situación de la distribución de las cosechas en ese afio. 

Investigar la capacidad adquisitiva de trigo en relación con la población del pals. 

* Investigar las necesidades de trigo de cada una de las regiones en relación con la capacidad de los 

molinos de cada una de ellas. 

Investigar el consumo de harina y de pan en el pals. 

Establecer zonas de distribución de trigo y harina pal'a evitar el sobreprecio por transporte. 

t Establecer patrones para trigo y harina. 

Importar y vender trigo para llenar las necesidades de consumo. 

Iniciar la formación de un "stock" de frigo para evitar los efectos de las deficiencias de cosechas en 

el pa!s y 1·egular su precio. 

Regular el precio del trigo en los centros de producción. 
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2. 2 COMPANIA EXPORTADORA E IMPORTADORA MEXICANA, S.A. <CEll15Al. 

Aunque CEIMSA comenzó a operar desde finales de la década de los a~os treinta, no fue sino hata la de los 

cuarenta en que adquirió el car~cter de instru~ento oficial de regulación y abasto del mercado de b~sicos. 

Este Organismo se constituyó en 1937 como filial del B;inco Nacional de Comercio Exterior con el objeto de 

establecer y prestar servicios para el fomento, desarrollo y organización del comercio exterior, tales como 

la administración de informes sobre demanda de productos, precios, rutas y medios de transporte. 

No obstante, fue hasta 1943 cuando con su participación en un "consorcio" esta institución comenzó a apoyar 

las pol!ticas de regulación y abasto oficial junto con HADYRSA, el Banco t~acional de Crédito Agrlcola y el 

Banco Nacional de Crédito Ejidal, 

En el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de 6 de septiembre de 1949 que ordena la disolución y 

liquidación de NADYRSA, se encargó a CEIMSA del abasto y re9ulacioo de los precios de los articulas de 

primera necesidad. 
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2.3 COllITE REGULADOR DEL MERCADO DE LAS SUBSISTENCIAS. 

El Comité Regulador del Mercado del Trigo sentó las bases de una intervención pe1·manente del Gobierno en los 

mercados de los articulas de consumo necesario, no obstante su operación fue breve, en virtud de que su 

acción se li~i taba al triso y a la harina. 

Tomando en consideración la presencia de fenómenos de intermediación, acaparamiento y alza de precios en 

otros productos básicos derivados del conflicto petrolero de 1938, en ese ano se acordó la disolución del 

Comité Re9ulador del riercado del Tl'i90 y en el mes de abril se constituyó el Comité Re9ulador del 11ercado de 

las Subsistencias. El Comité tenia entre sus facultades : 

Estudiar y presentar iniciativas a las autoridades competentes, en relación con tarifas aduanales, 

impuestos, subsidios, transporte, fletes y demás medidas que tuvieran relación con los precios de las 

subsistencias básicas. 

Realizar operaciones de compra-venta dentro y fuera del pa!s¡ as! como las de almacenamiento para 

re9ular los precios de las subsistencias básicas. 

* Establecer expendios al público, cuando el Ce!mité lo juzgara necesario para la realización de sus 

fines. 

Con este nuevo organisro, el Gobierno amplió su acción a otras subsistencias consideradas como alimentos de 

mayor consumo (ma!z, masa, trigo, harinas, arroz y garbanzo)¡ ocasionalmente intervino en los mercados de 

otros alimentos (carne, pescado seco, azúcar y sal)¡ y con la facultad que por primera vez se otorgó a un 

Organismo Institucional, por Decreto del Congreso de la Unión de 12 de agosto de 1938 estableció expendios al 

público, aunque sólo llegó a tener 30 expendios al detalle a nivel er.perimental. 

Es importante senalar que fue durante el periodo en que operaba este Comité cuando se estableció y aplicó por 

primera vez los precios rurales de protección que garantizaban al productor la compra de sus cosechas 'a un 

precio 111!nimo, sin afectar su libertad de venderlas en el mercado libre. 
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2.4 NACIONAL DISTRIBUIDORA Y REGULADORA, S.A. !NAOYRSAl. 

Por Decreto del Congreso de la Unión de junio de 1941, se abroga la Ley que dió origen al Comité Regulador 

del Mercado de las Subsistencias y se constituyó la Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. !NADYRSAl 1 con 

facultades para : 

Regular los precios de los articulas de primera necesidad o de los que sirvan como materia prima, con 

el propósito de asegurar precios remunerativos a los productores y a los consumidores que se ajusten 

en la medida de lo posible a los precios rurales. 

Promover la 01·9anización de los sistemas de almacenamiento y gestionar la fijación de tarifas en esos 

servicios. 

Gestionar . el establecimiento y mejoras de los sistemas de transporte para el manejo de los articulas y 

la fijación de tarifas en esos se1·vicios. 

Establecer lonjas y colaborar en la clasificación oficial de los productos, 

Presentar ante las instituciones de crédito, las necesidades de financiamiento de las zonas 

productivas. 

Durante 1943 y 1944 la operacioo de NADYRSA y de la CEINSA se conjuntó formalmente con otras instituciones 

oficiales que pudieran coadyuvar a la estabilización de los precios. 

Al parecer las razones que obligaron a fortalecer la coordinación entre instituciones oficiales fueron serios 

problemas de escasez por reducciones en la producción agrlcola, principalmente de malz. 

Por Decreto de 2 de marzo de 1943 se autorizó la integración de un "consorcio" por parte de NADYRSA, el Banco 

Nacional de Crédito Agl'icola !BAIUIDALJ y la CEil1SA 1 para : 
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t Ad9uirir de los productores agrkolas arroz, frijol, maiz y trigo, a precios remune1·ativos. 

t Mantener el acopio de esos productos en los lugares más convenientes, as! como las rese!'vas para 

abastecer el mercado. 

t Intervenir marginalmente el mis\IO para mantener la estabilidad de la oferta y evitar alzas 

injustificadas de precios. 

' Exportar en su caso los er.cedentes disponibles de los productos agrkolas 9ue maneje. 

En el Decreto mediante el 9ue se constituye el "consorcio", se establece también 9ue este deberá respetar los 

precios máximos de venta fijados por la Secretarla de Economla Nacional y los comerciantes estarAn obligados 

a vender conforme a dichos precios sujetos a sanciones de no respetarlos <multa, caree! y cancelación de la 

licencia de giro mercantil y clausura del establecimiento). 

Al parecer por la falta de lluvias en septie~bre de 1943 se presentaron serios problemas de abastecimiento de 

maiz 1 por lo 9ue se emitió Decreto del Ejecutivo en el 9ue se disponla 9ue las existencias de maiz en la 

República destinadas al comercio, 9uedarlan sujetas al exclusivo control del 'consorcio" por conducto de 

NADYRSA hasta el 31 de diciembre de ese aho. 

En este ordenamiento se dispuso también 9ue NADYRSA : seria el único organismo facultado para ad9uil'irlo y 

distribuirlo y no autorizarla por ningún motivo 9ue saliera malz de las entidades federativas 9ue tuvieran 

deficientes. 

Lo m~s importante del Decreto antel'ior no son las facultades 9ue se le otorgaron a NADYRSA a través de la 

operación del "consorcio", sino la ya comentada coordinacioo de instituciones oficiales para regular precios 

y mercados y la de las propias entidades federativas. 
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Al efecto, el articulo 4to. del referido Decreta establece "Los Ciudadanos Gobernadores de Estadas y 

Territorios y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, intervendrán en el comercio y distribución de 

las fj!Xistencia del pa!s y en el transporte del mismo, para cooperar con el "consorcio" a través de NADYRSA, 

pero exclusivamente dentro de sus respectivas entidades. 

Las operaciones del 'consorcio" se dieron por concluidas en febrero de 1944. 

Como compleAento al Decreto sobre el control de las existencias de ma!z de 1943, se emitió otro que 

establec!a el Plan de Intensificación de la producción de este producto que también fijó normas para su 

distribucioo y consumo. 

Este Decreto establec!a como prioritario el cu! tivo de ma!z sobre el de cualquier otro producto agropecuario 

y parec!a ser consecuencia del desplazamiento del grano por otros productos hortifrut!colas y oleaginosas 

ante el aumento de sus precios en el mercado mundial. 

Entre las disposiciones del Decreto destacaban : la utilización de entre 10 y 151. de la superficie en zonas 

donde habitualmente no se cultivaba ma!z -excepto las zonas de abastecimiento de los ingenios- pa1·a c¡ue en 

cada región se produjera lo suficiente para garantizar su consumo. 

También se estableció la orientación de las pol!ticas de los Bancos Nacionales de Crédito Agr!cola y Eiidal y 

la concertación de convenios con la banca privada, para apoyar estas medidas¡ el cu! tivo de ma!z en zonas 

plataneras tropicales¡ y la utilización del 50/. de las superficies en nuevas l!reas a9r!co!as en proceso de 

desmonte. 
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2.5 CONPANIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES, S.A. (CONASUPOSAl. 

Por Acuerdo Presidencial de marzo de 1961 se crea la Compal'lla Nacional de Subsistencias Populares, S.A. 

(COtlASUPOSAl, y se pone en li9uidación CEIMSA. 

Las facultades otorgadas a la sociedad mantienen la orientación fundamental de la regulación y el abasto, ya 

9ue se le confieren atribuciones para 9ue : 

Por si o a través de terceros, mantuviera precios de garant!a de maiz, frijol, trigo y otros productos 

a9rkolas. 

Constituyera reservas de productos básicos 9ue suplan ineficiencias del abasto, o respondan a demandas 

excepcionales. 

Compra1·, distribuir y vender subsistencias populares. 

Constituyera filiales 9ue le sean indispensables para cumplir mejor su función reguladora en los 

mercados de consul!O. 

La constitución de CONASUPOSA es el primer intento del Gobierno Federal de intervenir integralmente en la 

regulación del mercado mediante la aplicación simultánea de los precios de garant!a y de consumo para la 

población de escasos recursos. 

Una importante madi ficación en cuanto al objeto de la sociedad y 1·especto de los organismos 9ue la 

antecedieron, es la facultad para promover la organización de e~presas filiales 9ue le sean indispensables 

para cumplir adecuadamente su función 1·eguladora de los mercados de compra y de consumo. 
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No obstante la modificación fundamental en la orientación de la institución se encuentra en los considerandos 

del Decreto que le da origen, ya que, en ellos se establece su carácter de órgano de sel'vicio publico que 

planifique, controle y ejecute en el más alto nivel la intervención reguladora del Estado en los mercados. 

Las facultades conferidas a CONASUPOSA en el Decreto Presidencial de marzo de 1961 se ampliaron en Asamblea 

General de esa sociedad de abl'il de 1961 en donde se establecieron los principios fundamentales de una 

actividad reguladora integral : 

Mantener precios de garantla remunerativos a productores de bAsicos del campo que mejoren el ingreso 

rural, 

t Crear y sostener almacenamientos y reservas de articulas de primera necesidad que suplan 

insuficiencias de abasto directo y protejan demandas excepcionales para beneficio de la población en 

general; y regular marginalmente los precios de subsistencias populares en los mercados de consumo 

para que lleguen a los sectores proletarios en volúmenes suficientes, precios bajos y calidades 

satisfactorias. 

Promover, organizar y operar sistemas comerciales adecuados, por si o por terceros para comprar, 

almacenar, distribuir y vender subsistencias populares que mejoren los niveles de vida de los sectores 

populares económicamente débiles. 

Fomentar la invetigación para mejorar la alimentación y vestido populares, as! como introducir en los 

mercados de consumo, mercanclas que permitan formar dietas a bajo costo, técnicamente balanceadas, e 

integrar adecuadamente el vestuario familiar. 

Sostener relaciones de acuerdo con lo que más convenga al interés nacional con la banca, industria y 

comercio organizado y otras personas morales como Sociedades Agrlcolas y Eiidales, Sindicatos o 
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Cooperativas de producción y consumo que favorezcan el funcionamiento, abasto, distribucioo y venta de 

subsistencias populares. 

Promover la organización de empresas filiales que técnicamente sean indispensables pat·a cumplir mejor 

su función reguladora en los mercados de compra y consumo. 

Es importante sehalar que conforme a las facultades que le fueron otorgadas, CONASUPOSA constituyó un 

conjunto de filiales industriales y de distribución para apoyar sus funciones, al efecto : 

En 1961 constituyó la Compahla Distribuidora de Subsistencias Populares, S.A. (CODISUPQ) para 

encargarse de la regulación y model'ílización del mercado de consumo de las subsistencias bAsicas que 

permitiera atender las necesidades de la población de escasos recursos. 

En 19b2 se constituyó la Compa!tla Redistribuidora de Leche CONASUPO, S.A. que sustituyó en funciones a 

una empresa constituida anteriormente por CEIMSA Compa!tla Redistribuidora de Leche CEIMSA, S.A.), El 

objeto de esta empresa era el de operar establecimientos para la deshidratación, rehidratación y en 

general el proceso de industrialización de productos lkteos de primera necesidad. 

En 1963 se constituyó la Compaftla de Productos Agropecuarios CO!ll\SUPO, S.A. con el objeto de realizar 

la compra, transformación, conservación y venta de artlculos perecederos de consumo necesario. 

Ma!z Industrializado, S.A. creada en 19501 pasó a ser filial de CONASUPO, S.A. en 1963 a fin de 

apoyarla en la regulación del mercado de la masa y la tortilla, as! como en la adquisición y 

explotación de plantas industriales para envasar y producir harina de malz y derivados. 
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!IJ. CONSTITUCION DE CONASUPO V ORGANIZACION ACTUAL COMO SISTEMA. 
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1. CONSTITUCION DE CONASUPO. 
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l. CONSTI1UC!Otl DE CONASUFO. 

En el capitulo anterior se planteó la evolución de los diversos instrumentos institucionales mediante los 

cuales el Estado intervenla directa~,ente en los m2rcados de productos alimenticios básicos, hasta llegar a la 

sociedad anónima que antecedió a CotlASUPO en su organización como Organismo Público Descentralizado. 

Conforme al Decreto de Constitución de CONASUP01 publicado en el Diario Oficial de !ro. de abril de 1965, el 

Ejecutivo Federal tomó la determinación de revisar los principios y prácticas conforme a las cuales se habla 

venido realizando la regulación del mercado de los productos agrlcolas destinados a la alimentación popular 

en función del desarrollo polltico, económico y demográfico del pals durante los últimos aftas y los estudios 

realizados sobre las tendencias de producción, mercados y reservas de dichos productos. 

En ese Decreto se determinó la reestructuración de la CONASUPOSA, para dotarla de la personalidad, patrimonio 

jerarqula necesa1·ia para que pudiera cu~plir eficazmente las actividades y servicios que tenla 

encomendados. 

En función de lo anterior, se constituyó el Organismo Público Descenti·alizado por servicios denominado 

CONASUPO que sustituyó en sus funciones a CONASUPO, S. A. Entre las facultades fundamentales asignadas a 

CONASUPO en el Decreto 9ue ordenó su constitución de•tacan las de : 

Actuar con representación propia y co"o asesora, ante los organismos oficiales encargados de 

reglaQentar, planear y controlar la producción, distribución, venta e industrialización de malz, trigo, 

frijol, arroz y demás productos que maneje la Compatila. 

Hacer los estudios socioeconÓll!icos para la fijación de los precios de garantla o '.!!lnimos de co~pra, que 

podrán ser variables por regiones, ciclos, costos y calidades, de acuerdo con las condiciones que 

prevalezcan. 
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Comprar al tiempo o a futu1·as 1 pignorar y retener par si a a través de terceros los productos del campo 

para integrar reservas; y realizar su distribución y venta por los canales comerciales rr.ás adecuados. 

Importar en caso de cosechas deficitarias y exportar excedentes de productos agr!colas. 

* Promover la industrialización del malz, frijol y otr·os productos agr!colas necesarios para la 

alimentación popular, operando en su caso los establecimientos industriales que le permitan desorrollar 

esa función. 

Promover, organizar y operar sistemas comerciales, para comprar, envasar, distr-ibuil' y vender 

subsistencias populares. 

* Promover, organizar y dirigir las instituciones filiales que le sean necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones. 

Crear, organizar y dirigir las instituciones filiales que le sean social y técnicamente necesarias para 

el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

Aunque ya desde la época de CDN~SUPOSA se ven!an realizando actividades de carácter industrial, la 

modificación fundae,ental a las funciones asignadas a CONASUPO es la de actuar en el ámbito de la 

transformación industrial, con lo cual se complementan las diversas fases de la cadena de producción-consumo. 
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2. ORGANIZAC!ON ACTUAL DE CONASUPO COMO SISTEMA. 
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2. ORGANIZACIIJN ACTUAL DE CONASUPO COMO SlSTEllA. 

Si bien es durante el periodo de operación de CONASUPO, S.A., cuando se comienzan a inte9rar empresas 

filiales a la institución de regulación y abasto, es a partir de la constitución de CotlASUPO como Organismo 

Público Descentralizado, cuando se orientan la mayorla de dichas filiales en torno a los propósitos comunes 

de la regulación y el abasto. 

De las 15 empresas filiales con 9ue contaba CONASUPO en la década de los setentas, actualmente cuenta sólo 

con 71 como consecuencia del proceso de desincorporación del sector paraestatal instrumentado durante el 

actual Gobierno para retirar la participación estatal en empresas 9ue ya no son consideradas prioritarias 

para el desarrollo del pals. 

Actualmente la función reguladora y de abasto la realiza CONASUPO con el apoyo de un sistema de filiales 9ue 

intervienen en tres ámbitos de acción claramente diferenciados: el comercio agropecuario, la transformación 

industrial, y la distribución al medio mayoreo y menudeo de articulas de consumo generalizado. 

COMERCIO AGROPECUARIO 

En este ámbito el Sistema CONASUPO participa en la ad9uisición de las cosechas nacionales a precios de 

garantla¡ en las importaciones compleMentarias del abasto nacional; y en la constitución de reservas para 

garantizar la disponibilidad de productos ante situaciones de escasez natural o inducida. 

De las cuatro e1~presas 9ue apoyaban las funciones de CONASUPO en este ámbito, actualmente cuenta con dos: 

Bode9as Rurales CONASUPO rnORUCONSAl que opera en el medio rural y Almacenes Nacionales de Depósito <AIWSAl 

que opera en el ~edio urbano. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 
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BORUCONSA, antes Compaftla Operadora de Graneros del Pueblo fue creada en 19701 para encargarse de la 

organización y operación de bodegas rurales para el almacenamiento de las cosechas y el mantenimiento de 

reservas reguladoras; as! cama para servir car.,a cenfra de desarrollo ca11unal. 

ANDSA, está vinculada estrechamente a la función reguladm·a de abasta del organismo, en el á~bito del 

comercio agropecuario, ya 9ue sus estatutos la facultan para la suarda y con:ervación de productos, entre 

ellas semillas y demás frutos agrlcalas¡ y en su carácter de organismo auxiliar de crédito para er.pedir 

certificados de depósito y bonos de prenda. 12/ 

Fue constituida en abril de 1936 en curr:plimiento del Decreto Pt·esidencial de marzo del mismo afta; en julio de 

19741 por Decreto Presidrncial, fue incorporado al patrimonio de CONASlJPO el importe de la participación 9ue 

tenla el Gobierno Federal en el capital social de AllDSA. 

Las otras dos entidades filiales de CotlASUPO 9ue apoyaban la regulación del ~ercado en el ámbito agropecuario 

y respecto de las 9ue se determinó en desincorporación del sector paraestatal, eran : 

Los Centros CotlASUPO de Capacitación <CECONCAl, creados en 1972 para promover la participación de 

ejidahrios y pe9ueftos propietarios agrlcolas en las procesos de comercialización de sus productos, 

apoyada en una adecuada capacitación. 

En el caso de esta entidad, se determinó su li9uidación en 1986, por9ue duplicaba funciones de 

capacitación con otras Dependencias y Entidades Públicas con las Secretarlas de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos y la de Reforma Agraria. 

!11 De acuet·do con los Artlculos 229 )' 230 de Ja Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, el 
certificado de depósito es un Titulo/valor representativo de met·canc!as, e>:pedido por un Almacén 
General de Depósito para ac1·editar Ja propiedad de las objetas por parte del depositante; el bono de 
prenda forma parte del certificado de Depósito, y l'Epresenta la constitución de un crédito prendario 
sobre esas ,~ercanclas. 
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El Fideicomiso Comisión Promotora CONA5UPD para el tt2ioramiento Social <FICOPROCOIH constituido en 1973 

para promover la creación o desarrollo de empresas que contribuyeran al mejo1·amiento social y rural. 

Se determinó su extinción en 1987 porque duplicaba funciones con otras Dependencias y Entidades 

Públicas como la 59Cf·etarla de Asricultura y Recursos Hidr.iulicos, COABASTO y el Departamento del 

Distrito Federal. 

TRAtlSFORKACION INDUSTRIAL 

En este ámbito el Sistema CONASUPO produce directa o concertadamente con la pequefia y mediana industria 

nacional, básicos derivados del ma!z, leche en polvo, trigo, semillas y frutas oleaginosas. Contaba con 

cuatro filiales de las que existen únicamente tres : 

Halz Industrializado COl~SUPO, S.A. de C. V. (MICONSA>, creada en 1950 e integrada a COIJASUPOSA en 

1963. Su objetivo es la industrialización del ma!z pai·a producir harina de consumo humano e 

industrial, e incidir en el procesa de modernización en la elaboración de la tortilla. 

Leche Industrializada CONASUPO, S.A. de C.V. !LICONSA>, constituida en 1972, a partir de la Compsfila 

Rehidratadora de leche CONASUPO, S.A. de C.V. Su objeto es participar en la regulación y ~odernizaci6n 

del mercado de los productos lácteos que se consideran de consumo necesario para la alimentación de la 

población económicamente débil. 

Al efecto, realiza la reconstitución de la leche en polvo y la producción de leche maternizada, 

saborizada y otros lácteos enriq1Jecidos. 

través de expendios propios. 

La venta de sus productos se realiza fundamentalmente a 

Jndustrias COl~ASUF'O, 5.A. de C.V. IICOtlSAl, creada en 1975 para la industrializacitn de semillas 

oleaginosas, el procesamiento de aceites crudos, refinado5, grasas de origen animal y de maiz, 
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alimentas balance;dos¡ as! como el proces•miento y transformación de los productos 9ue resulten de las 

procesas industriales mencionados y Is industrialización de otros productos de primera necesidad. 

La otra filial de CONASUPO se denominaba Trigo Industrializado CONASUPO, S.A. de C.V. nRICONSAl. Su objeto 

fundamental era participar en la regulación y modernización del mercado de los productos derivados del triga 

que se consideren de consumo necesario. 

La determinación de someterla a proceso de desincorporación a través de su liquidación, se tomó durante la 

actual Administración en el aNo de 1987 porque su efecto regulador era poco significativo, orientada su 

producción basicarr.ente al pan y porque su mercado se restring!a al Distrito Federal y la zona metropolitana. 

DISTRIBUCION AL MEDIO MAYOREO Y AL DETALLE 

En este ái1ibi to el Sistema CONASIJPO apoya la modernización del pequeNo y mediano comercio y la atención de las 

necesidades del consumidor final de zonas urbanas y rurales marginadas. Al efecto, cuenta con dos filiales 

ca~ercia!es que participan en el mercada de media mayoreo y de venta al detalle y, con un fondo de fomenta 

para apoyar las acciones de las distribuidoras. Estas filiales son : 

* Impulsora del PequeNo Comercio, S.A. de C.V. (JllPECSAl, creada en 1977 para distribuir al mayoreo y 

medio mayoreo, productos de consumo final, principalmente básicos y de consumo popular. 

La orientación de IKPECSA dentro de los propósitos de la resulación y el abasto es la de promover la 

modernización del pequeño y mediano cor.,ercio y atacar prácticas de intermediación innecesarias. 

Distribuidora e Impulsora Comercial CDNASUPO, S.A. de C.V. WICCONSAI, creada en 1986 para operar como 

er.,presa controladora de e¡;,presas estatales y region3les que confot·m¡n al Subsistema CONASUPO de 

Distribución al Menudeo. 



- 83 -

Fondo para la Industria Asociada (F!Al 1 este Fonda surgió en 1981 de lo necesidad del Sistem;i COl<ASUPD 

de contar con un mecanismo financiero que le permitiera celebrar convenios de asociación con industrias 

proveedores de bienes y servicios para garantizar la disponibilidad de productos¡ a la vez que apoyar 

a la pequefta y median;; industria proveedora ante sus problemas de liquidez. 

Respecto de la distribución al menudea, es conveniente sehalat• algunos aspectos particulares 

Con anterioridad a la cansti tución de mICCOUSAl el Subsistema COUASUPD de Distribución al Menudea, estaba 

integrada por e~presas regionales denominadas Distribuidoras CONASUFD Metropolitana (D!COMESAl 1 

Distribuidora CDNASUPO del Centl'o 1 Dist1·ibuidora CONASUPO del Not·aeste, Distribuidora CDNASUPO del Norte, 

Distribuidora CONASUPD del Sur y Distribuidora CONASUPD del Sureste. 

No obstante, durante la actual AdRinistración se realizó la reestructuración de las empresas que apoyan la 

función de regulación y abasto en el mercada de la distribución al menudea, con el propósi ta fundanental de 

constituir y fortalecer circuitos locales y regionales de producción y consumo con la promoción de la 

participación de las Entidades Federativas en su proceso de desarrollo. 

Como parte de este proceso de reestructuración en 1986 s2 proMvi6 la constitución de una e~,presa con 

funciones de supervisión y control !DICCONSAl y de otras de carácter estatal con funciones basicamente 

operativas. 

Actualmente, el Subsistem• CDUASUPO de Distribución •l Menudeo, está integrado por 18 entidades paraestatales 

9ue en cuanto a su estructura operativa está conformada por más de 20 mil puntos de venta localizados en su 

mayorla en zonas rurales y urbanas ~irgin•d•s. 

La orientación de la intervención institucional de los mercadas de productos alirr.enticios básicos, a través 

de las entidades par;iestatales antes referidas se ha ido conformondo graduakente hasta constituir 

•ctualmente un conjunto de propósitos, po!iticas y programas. 
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En sus inicios, el objetivo fundamental era el de superar obstáculos que por diversas causas dificultaban el 

normal abastecimiento de las zonas consumidoras, que casi siempre ocasionaban especulación, carestla y 

alimentos de precios que afectaban a la población de bajos niveles de ingresos. 

Actualmente, el propósito fund;imental es más amplio y completo, ya que está orientado a actuar en los 

mercados de productos agrlcolas alimenticios, mediante la comercialización de las cosechas a precios de 

garant!a¡ en su transformación industrial y en su dist!'ibución al pequetio comercio y al consumidor final para 

proteger el ingre:o de los agricultores¡ desterrar en lo posible prácticas de inter~1ediarisno y especulación 

y proporcionar a precios accesibles, alimentos básicos a Jos sectores de la población de escasos recursos. 

Los propósitos, pol!ticas y pro.gramas que a continuación se presentan, se desprenden de una serie de 

docu1ientos oficiales elaborados entre 1980 y 1982 y reflejan el sentido y orientación de la participación 

insti iucional en Jos mercados • .!}/ 

Para coadyuvar de alguna manera a que Ja población, en especial Ja de menores ingresos tenga acceso a los 

productos de consu~o popular, el propósito general del Sistema CotlASUPO es regular Ja oferta y Jos precios y 

abastecer al mercado de básicos. 

Para ello, ejerce Ja función operativa de regulación y abasto a Jo largo del proceso de producción/consumo de 

básicos, actuando directamente en las fases de acopio/almacenamiento/abasto/industrialización/distribución al 

consumidor final. 

Como setialamos anteriorrente, se organiza en tr'es ámbitos de acción claramente diferenciados: el come1-cio 

agropecuario, Ja transformación industrial y Ja distribución al medio mayoreo y al detalle de articulas 

básicos ejerciendo sus funciones directamente y a través de las filiales con q•Je cuenta. 

Ll/ Introducción al tem;; Inte1"1ención Reguladora y/o de Ab3sto del Estado en Jos mercados de p1·oducción, 
distribución y consumo de las subsistencias básicas alimenticias.- Lic. Enrique D!az Ballesteros, 
Director General de COtJASUFO.- Sistema CQtlASUFO, 23 de diciembre de 1980¡ Regulación y Abasto del 
M .... --..1 ... .l ... e,,¡._:_.¡._..,_; __ Q.L .. ,_,._ ,11; ..... .1..;_; __ fr" .. -\,,_;,;,_ fn..71 _In("'.':\\ 
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En el comercio agropecuario CONASUPO participa en la ad9uisición de las cosechas nacionales a p1·ecios de 

garantla, y en las importaciones comple~.entarias del abasto nacional en forma dil'ecta o pal'ticipativa con la 

industria nacional. 

También constituye reservas para garantizar la disponibilidad de productos y contribuir a l'egular la oferta y 

los precios ante situaciones de escasez natural o inducida. 

La presencia del Sistema CONASUPO en este ámbito contribuye a la vigencia del precio de garantla y el 

suministro de materias primas a la industria privo.da y oficial, as! como de productos de consumo final al 

comercio privado e institucional. 

La intervención de CONASUPO en la transfor/llación industrial constituye el eslabón fundamental en los procesos 

de producción y distribución, ya 9ue contribuye a la demanda de productos primarios y a proveer parte de la 

demanda del comercio privado y de la red oficial de tiendas. 

En el ámbito de la distribución, fase terminal del Sistema CotlASUPO, sus acciones están orientadas a apoyar 

la comercialización al medio mayoreo y a atender parte de las necesidades del consumidor final. 

No obstante 9ue los aspectos generales planteados anteriormente sobre el Sistema CONASUPO, de alguna manera 

eiplican la lógica de su organización, es conveniente presentar con mayor detalle los propósitos, politicas y 

pro91"amas especificas poi· ámbito de acción para l'ealizar la función de regulación y abasto. 
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2.1 OBJETIVOS, POLITICAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA CONASUPO EN EL AMBITO DEL COMERCIO AGROPECUARIO. 

La acción del Sistema CONASUPO en este .imbi to, constituye el punto de partida de su organización operativa 

para sustentar las etapas posteriores hasta llegar al consumidor final. 

Su acción se orienta a la regulación y abasto d~l mercado de productos agropecuarios básicos, 

fundamentalmente ma!z, trigo, frijol, art·oz, sorgo, oleaginosas y leche en polvo. 

OBJETIVOS, POLITICAS Y PROGRAMAS 

El objetivo fundamental de las acciones del Sistema COtlASUPO, en el co~ercio agropecuario, es contribuil' a 

lograr el e9uilibrio entre la oferta de productos y :u demanda, a fin de proteger el ingreso campesino y 

asegurar la disponibilidad interna de básicos a precios accesibles al consumidor. 

A partir de este objetivo fundamental, el Siste~a CONASUPO, tiene una serie de propósitos particulares : 

Estimular la producción y productividad agropecuaria básica -especialmente en zonas mat"ginadas-, 

mediante la co~pra asegurada de cosechas -sobre todo a productores organizados- a precios de garant!a 

y con sujeción il normas de calidad¡ y apoyos p31·a mejorar sus condiciones productivas y sedales 

-venta de in:umo:, uso de costalera, desgranado, secado, transporte y capacitación, principalmente-. 

Dirigir y operar directa o participativamente, el acopio/abasto interno, corresponzabilizando a las 

ramas industriales de la captación de m3teriils prirr·as, mediante la acción de Comités Nidos Operativos, 

en donde se organizan las compras y la distribución. 

Importar, directa o pa1·ticipativa~ente, granos y otros productos básicos para complementor los 

deficientes del abasto interno, en las mejores condiciones de precio, calidad y plazo de entrega. 
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Operar servicios de almacenamiento -rurales y urbanos- para apoyar e 1 proceso de 

acopio/abasto/reservas y articular los de transporte. 

Constituir re:ervas para garantizar compromisos de abasto y "bancos" de productos intermedios, para 

contribuir a re9ular la oferta y los precios. 

Para cumplir con sus funciones y logra1· sus objetivos, el Sistema CONASUPO organiza sus acciones en los 

siguientes programas : 

Acopio/Abasto -directo y participativo- de malz, trigo, frijol, arr·oz 1 sorgo, oleoproductos y leche 

en polvo, principalmente, a cargo de CONASUPO y las ramas industriales, para contribuir a ordenar el 

mercado de agropecuarios bésicos¡ apoyar la organización activa de los campesinos¡ estimular su 

producción y productividad¡ proteger su ingreso, aplicando los precios de garant!a¡ y constituir 

reservas 9ue garanticen el abasto y re9ular la oferta. 

Apoyo a la Comercialización Ejidal CPACEl, a cargo de Bodegas Rurales CONASUPO CFORUCotlSAl 1 a fin de 

proporcionar, en adiciÓ!l al precio de garantla, estimulas y servicios a la comercialización ejidal 

-desgranado, secado, préstamo de costalera, entre otros- que mejoren sus condiciones productivas y 

sociales. 

Importación complementiria de los productos ag1·opecuarios b~sicos Cmalz, trigo, arroz, frijol, sorgo, 

semi !las oleaginosas y leche en polvo) para cubrir deficientes de la producción nacional y asegurar la 

disponibilidad de productos. 

Almacenimiento y conservaciÓ!l de granos y semillas, responsabilidad de Bodegas Rurales CONASUPO, S.A. 

CBORUCONSAl y Almacenes Nacionales de Depósito CANOSA), bajo la coordinación de COtlASUPO. 
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Este pro9rama tiene como propósito apoyar la operación comercial de bésicos agropecuarios y la 

constitución de t·eservas de abasto y bancos reguladores, mediante el funcionamiento adecuado de centros 

de recepción y conservación -silos, almacenes y bodegas rurales, principalmente-, as! como prestar 

los servicios compleaentarios dentro del almacén -maniobras de cargadura, estiba, certificación y 

envasado, entre otros-. 

Reservas para cumplir co~prornisos de abasto con las industrias productoras de básicos y el comercio 

distribuidor, y bancos reguladores de CONASUPD, que tienen como propósito regula1· la oferta y los 

precios, ejerciendo presión en los lu9ares y momentos adecuados con apoyo en la adquisición de 

excedentes de productos y su lanzamiento al mercado, para neutral izar situaciones de esca:ez o 

especulación. 

Es importante seNalar que en el ambi to de la comercialización agropecuaria, COtlASUPO contaba con otros dos 

programas¡ el de Capacitación Carrpesina confiada a Centros CDNASUPO de Capacitación (CECotlCA) y el de 

Desarrollo a la Comunidad Rural a cargo del Fideicomiso Comisión Promotora COllASUPO para el Mejoramiento 

Socia 1 ff 1 COPROCotH • 

Estos programas dejaron de funcionar durante la actual Adrr.inistración, en virtud de que las entidades que Jos 

operaban fueron desincot'poradas de la Administración Pública Paraestatal porque se consideró que duplicaban 

funciones con otras Dependencias y Entidades de Ja Administración füblica Federal. 
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2. 2 OBJETIVOS, POLITICAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA CONASUPO Ell EL AMBITO DE LA TRANSfORMACION 

HIDUSTRIAL. 

La transforn3ción industrial de alimentos básicos, constituye un eslabón fundamental del proceso de 

producción/distribución ya que por un lado, demanda productos pl'imarios y, por el otro, provee al comercio de 

articulas elabot«dos para su distribución al consumidor final. 

Por otra parte, la transformación industrial constituye el eje de la oferta de alimentos básicos, ya que 

salvo los granos de consumo directo (frijol y arroz) todos Jos de~As alimentos pasan por p1·ocesos 

industriales. 

Tres entidades integran el Subsistema CONASUPO de Transformacioo Industrial: Industrias CONASUPO, S.A. de 

C. V. (!CONSAl; Leche Industrial izada CONASUPO, S.A. de C.V. (L!CONSAl; y Maiz Industrializado CONASUPO, S. A. 

de C. V. (MICOllSAl. 

Sus operaciones se agrupan de Ja siguiente manera: molienda y procesamiento de granos y oleaginosas¡ 

industrialización de productos lácteos; producción de pastas para sopa¡ y producción de alimentos balanceados 

para consumo humano. 

OBJETIVOS, POLITICAS Y PROGRAMAS 

Los propósitos de Ja regulación y abasto en este á~bito son: 

Promover la producción, productividad y ofel'ta de los básicos industrializados, a precios adecuados. 

Asegurar el abastecimiento del aparato distribuidor oficial, con producción directa y/o concertada. 

Apoyar a.l ca,,ercio agropecuario oficial, a través de los sisteNs participativos de acopio/abasto de 

~;iterias primas. 
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Sus pol!ticas fundamentales se orientan a : 

Usar en su totalidad la capacidad instalada, exclusivamente para el procesamiento de básicos. 

* Abastecer el aparato de distribución CONASUPO. 

Aplicar, sólo en caso neces3rio, estimulas )' subsidios, transparentes y selectivos. 

* Asociar a la pe9ue~a y mediana industria y la agroindustria, a la producción de básicos, mediante la 

concertación de acciones 9ue procura garantizarles abasto preferente en materias primas, financiamiento 

y mercado. 

Contribuir a contrarrestar tendencias monopólicas o de especulación en el mercado de básicos. 

Promover el enri9uecimiento nutricional de a!iQentos básicos. 

La participación del Subsistema Industrial CONASUPO se realiza, principalmente, a través de los siguientes 

programas y filiales resposables de la producción industrial de : 

Harina de Ma!z, 9ue es un insumo importante para el procesa de elaboración de la tortilla y 9ue 

cansti tuye la base ali~enticia de la mayor!a de la población. Se apoya fundamentalmente en la planta 

industrial CONASUFO (Ja de MIMSA y marginalmente la de ICONSA) y se cample,~enta can la producción 

privada. 

Harina de Trigo \' sus Derivados, como pastas para sopa, a cargo de ICONSA, que se relaciona can la 

concertación de acciones con la industt'ia molinera a nivel nacional, para organizar las compras y la 

distribución de tr·igo, a fin de incl'em:ntal' la ofer·ta de harinas. 
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Aceites y 11antecas Vegetales, a partir de la molienda y transformación de semillas oleaginosas y 

fabricación de aceites y grasas vegetales, asi corno de alimentos balanceados para consuma humana, 

básicamente a través de lCONSA. 

Lácteas, que se integra par dos subpragra~as que ejecuta LICmSA: producción de leche rehidratada y 

pasteurizada, principalmente para abastecer los estratos de bajos ingresos -en zonas urbanas 

marginadas-, con un importante subsidio al consumo de las familias beneficiarias, censadas y dotadas 

de la tarjeta correspondiente¡ y otros lácteos, para incidir en un mercado oligopólica de lácteos 

manejado por transnacionales. 
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2. 3 OBJETIVOS, POLITICAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA CotlASUPO EN EL AMBITO DE LA DISTR!BUC!ON AL MAYOREO 

Y MENUDEO. 

La fase terminal de la gestión del SisteRa CONASUPO se realiza en su red de distribución, que actúa en dos 

vertientes esenciales )' co~plementarias¡ una empresa comercializadora al mayoreo que, a través del comercio 

privado hace llegar una parte de la oferta de básicos al consumidor !IMPECSAl ¡ y un grupo de empresas 

comerciales estatales y regionales WICONSASl, que los dist1·ibuyen directa~ente al menudeo. 

OBJETIVOS, PDLITICAS Y PROGRAMAS 

El objetivo central del Subsistema de Distribución de CONASUPO es inducir la eficiencia en el pequefto y 

mediano comercio, mediante la eliminación de etapas innecesarias de intermediación)' canalizar directamente 

hasta el último consumidor, una parte de la oferta disponible a precios adecuados, con el fin de garantizar, 

cada vez en mayor medida, el abasto a los sectores mayoritarios de la población y, por la misma v!a, incidir 

en la regulación de los precios del mercado en general. 

Los ob je ti vos y poli t icas especl fices que orientan las acciones de COUASUPO en el ámbito de la distribución 

al mayoreo y menudeo de productos básicos son : 

Consolidar mecanis~os de distribución, para abastecer de manera adecuada a las clases populares, 

especialmente a las marginadas. 

Inducir la eficiencia en el pequefto y mediano comercio, mediante la elininación de etapas innecesarias 

de intermediación. 

Dotar al Estado de un instrurr.ento integral de acopio/almacenamiento/distribuciln de subsistencias, 9ue 

le permita canalizar directa~ente y hasta el úl tirr,o consumidor, una parte sustancial de la ofe1·ta 

disponible, mediante el abasto rnasivo y racional, a precios convenientes¡ y apoyar la regulación del 
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Satisfacer la demanda potencial de la población m•rginada1 muy especialmente de la "Canasta B~sica 

Recomendable", 

* Constituir a la red de tiendas, como centros de servicia integt·al al consumidor, mediante información, 

orientación y educación sobre nutrición, consumo y gasto. 

Para la consecución de estos objetivas y la atención de las pollticas descritas, el 5'Jbsistema de 

Distribución de COUASUPO, actúa mediante Jos siguientes programas : 

PROPOSITOS Y PROGRAMAS DE LA DISTRIBUCION PL MAYOREO 

El abasto mayorista tiene co~o propósito especifico incorporar al pequeho y mediano comercio a un sistema 

articulado de distribución, que elimine la interrr.ediación innecesaria, abata costos y garantice su 

distribución a los precios mas convenientes. 

Para cumplir este propósito, la distribución m•yorist• comprende t1·es g1·andes programas : 

Acciones Concertadas de Abasto al Co~ercio Tradicional.- Dirigido a la distribución al mayoreo de 

productos basicos a solicitud de cualquier pequeho o mediano comerciante. 

Afiliación.- Orientado a Ja modernización del pequeho comercio, mediante la asociación operativa de 

Il'iPECSA, apoyada en Ja acción de capacitación, asesoramiento, financiamiento y abasto directo de 

productos básicos. 

De Auto9estión.- Dil'igido a atender las demandas de coope1·ativas de producción y de consumo, grupos 

solidarios y entregas por cuenta y orden de CONASUPO. 
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PROPOSITOS Y PROGRAMAS DE LA O!STRIBLICION AL MENUDEO 

El propósito fundamental de la distribución al menudeo es poner a la disposición del consumidor final, una 

parte sustancial de la oferta de básicos a precios adecuados, a fin de propo1•ciona1·les un aho1·ro directo y 

apoyar la regulación del resto del mercado. 

Para cumplir este propósito, la distribución al menudeo se organiza en dos programas : 

Distribución al Consumidor Final en el Medio Hura!.- Su propósito es atender principalmente a los 

grupos marginados, mediante la acción de las distribuidoras en las zonas rurales, co~o red de doble 

v!a -acopio de granos y semillas básicos/venta de básicos- )' apoyado en la participación y control 

operativo de la comunidad. 

Distribución al Consumidor Final en el Medio Urbano. - Destinado a abastecer a las clases populares y a 

apo)•ar la regulación del mercado de básicos por m:dio de su propia red de tiendas -centros comerciales 

y unidades de supermercados propios y tiendas concesionadas- y la asociación con el comercio social, 

institucional y cooperativo. 
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3. PRINCIPALES PESULTADOS OPERATIVOS DEL SIST81A CONASUPO. 
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3. PRINCirnLES RESULTADOS OPERATIVOS DEL SISTEMA CONASUPO. 

Como se planteó anteriormente, si bien fUe durante la operación de CONASUPOSA, la empresa que antecedió a 

CONASUPO, cuando se comienzan a integrar el conjunto de empresas que actualmente conforman el Sistema 

CONASUPO, dicha integración fue gradual, en virtud de la constitución de las entidades en diferentes momentos 

y por diversas circunstancias, asl como por la propia dináo.ica de la evolución de cada una de ellas. 

Conforme a lo anterior, las principales resultadas operativas que a continuación se presentan, se refieren al 

perlada 1965-1987 en la que respecta a CONASUPO y na corresponden a los mismos perlados en el caso del resto 

de las entidades par la razón antes seNalada y par prablewas de disponibilidad de información. 

Por otra parte, es iroportante seNalar que los resultadas operativos por ámbito de acción no se 1·efieren 

propia~ente a la gestión interna del Sisteo;a COl~ASUPO, sino a sus efectos e implicaciones cama instrumentas 

de palltica económica de las cuales se vale el Estada para darles factibilidad a paliticas especificas en 

materia de fomenta agropecuaria, industrial y comercial y de orientación y protección al consumidor. 



3.1 PRrnCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS DEL SISTEMA CONASUPO EN EL AMBITO DEL COMERCIO 

AGROPECUARIO. 

RESULTADOS At1BITO AGROPECUARIO 

La acción del Sistem3 COllASUPO en el Comercio Agropecuario, constituye el punto de partida de su organizacioo 

operativa para sustentar las etapas posteriores hasta llegar al consumidor final. 

Su intervención en lo general se ha orientado a apoyar la producción, productividad y comercialización 

agropecuaria, ya 9ue ha contribuido a garantizar a Jos productores mercados para sus cosechas; darles 

certidumbre sobre sus ingresos por la aplicación de precios de garant!a¡ apoyar a las comunidades rurales 

marginadas, mediante estimulas a Ja producción y comercialización en adición al precio de garant!a y 

programas de capacitación¡ corresponsabilizar gradualmente a la industria en Ja captación de sus m3terias 

primas; importar sólo en caso de fa! tan tes de la producción¡ apoyar el proceso de acopio/abasto con su 

infraestructura; y mantener reservas para complementar el abasto y hacer frente a eventualidades de la 

naturaleza y acciones especulativas. 

Estas acciones se han desarrollado ~ediante Ja participación de CONASUPO, BORUCONSA, ANDSA, Jos Comités 

Mixtos operativos industria/sector público; as! como CECONCA y FICOPROCON cuando todavla operaban. 

COMPRAS TOTALES 

Las compras totales de CONASUPO en el periodo 1965/87 se incrementaron a una tas3 media anual de 3.0'l. al 

pasar de 3.2 millones de toneladas a 9.2 millones de toneladas en el último aNo. (Cuadro 12!. 

No obstante, su comportamiento por periodos sexenales es muy irregular, con tendencia al crecimiento pero en 

el correspondiente a la actual Administración tiende notablemente a disminuir, fundamentalmente por la 

instru~entación de Ja denominada estr·ategia de "C3mbio Estructural" en la regulacitll y el abasto para que Ja 

participación del Estado en Jos mercados sea marginal y selectiva en cuanto a volúm!!fles y productos 

manejados. 
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Para reducir la tendencia de crecimiento de las captaciones de CotlASUPO y lo: costos que ello implica tanto 

en el mercado nacional co~o en el de importación, en 1980 se promovieron los llamados Comités Mi:<tos 

Operativos en los que participaban la entonces SECOM, CONASUPO y las ramas industrilizadoras de ma!z, t1·i90, 

sorgo y oleaginosas. 

Mediante este esquema, CONASUPD brindaba apoyo 109!stico de transporte y almacenamiento realizando la 

industria por su parte el financiamiento de las adquisiciones. 

Este puede considerarse como uno de los primeros esfuerzos institucionales para coo1·dinar acciones con la 

iniciativa privada para ordenar conjuntamente los cercados de las materias primas, or9anizando las compras y 

la distribución. 

Se pretend!a con elle además, contribuir a elirr.inar la inte1·mediación innecesaria y ccrrespcnsabilizar a las 

industrias usuarias de su propio abaste. 

La irr.portancia de este mecanis~o puede apreciarse en los resultados logrados en el ano de 1980 en que se 

concretó con la industria privada operaciones por un total de 5.9 millones de toneladas, que significaron en 

ese afio el 76% de las compras totales de CONASUPO. 

Cabe sefialar que la pat'te nacional de las compras realizadas bajo este mecanismo de 2.5 millones de 

toneladas, permitió a CONASUPO <.>botit• las adquisiciones realizadas en el eho anterior que hablan sido de 3.8 

millones de toneladas y reducir su participación en el mercado de 21.2% a 6.5/. del total, nivel que nunca se 

ha vuel te a lograr en el periodo 1965-1987. 

Uo se dispone de información en los aNos pcste!'iores a 1980 sobre los Comités Mixtos Operativos, porque al 

parecer la industria privada deió de participar ante la insuficiencia de recursos, elevacién de costos, 

problemas de financiamiento y controles de precios. 
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Sin embargo, como parte de la instrumentación de la estrategia de "Cambio Estructural" en la regulación y el 

abasto promovida durante la actual Administración se da un nuevo impulsa a dichos Comités aun9ue no se 

disponga de datos sobre sus resultados operativos. 

COMPRAS UAC 1 OllALES 

El co~·portamiento de las compras nacionales en el periodo 1965/87 es muy irregular aNo con a~o, pero con una 

tendencia al crecimiento, los 3.2 millones de toneladas 9ue ad9uirió en 1965 se reducen a 2.2 millones en 

1975 y aumentaron nuevamente a 6.4 millones de toneladas en 1987 a una tasa media anual de 2.121. en todo el 

periodo. <Cuadro 12). 

Por lo 9ue se refiere a la participación de COtlASUPD en el mercada nocional, durante los últimos aNos de la 

década de los sesentas se mantienen en un promedio del 21Y. de la producción nacional, se reduce en 137. 

durante los primeros a~os de la década de los setentas y se mantienen en el promedio de 20Y. hasta la 

actualidad. 

El pago de hs cosechas nacionales lo realiza CDtlASUPO directamente en sus oficinas regionales o estatales y 

a través del BAllRURAL cuando enfrenta problemas de li9uidez o de disponibilidad de r·ecur·sas. 

f'REC !OS DE GARANTI A 

Las compras que r·ealiza CONASUPO en el mer·cado nacional, se rnalizan a los precios de garantla 9~e establece 

el Gabinete Agropecuario antes de cada ciclo agrkola, to~anda en consideración la situación de la oferta y 

la demanda, los costos de producción de los cultivos, el ingreso y utilidades 9ue pueden generar, la r·elación 

de substituibilidad a los productos y el precio al consumidor final. 

En los últimos años, el pl'ecio de garantla ha funcionada cooo mlnimo de co~pra, ya gue en lo genel'al ha sido 

inferiol' a los precios medios rurales, no obstante el p1·ecio de garantla debe complementarse con la demanda 
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En virtud de lo anterior, si bien el precio de garantla constituye un instru,r.;mto de pol!tica agr!cola que 

incide en el comportamiento de la producción y en el ingreso campesino, su establecimiento debe 

instrumentarse dentro del marco de la poli tic a general de precios, subsidios y comercialización de los 

productos primarios, intermedios y finales. 

COMPRAS DE lKPORTAClOll 

Las compras de importación de CotlASUPO son las que presentan un comportamiento más estable con tendencia al 

crecimiento, lo que se e:<plica en gran medida poi· la relación deficitaria de la producción/consumo en 

prácticamente todo el periodo¡ por la necesidad de complementar los requel"imientos del abasto nacional y 

mantener las reservas que permitan hacer frente a situaciones de escasez natural o inducida. 

Su tasa de crecimiento media ponderada es de 7. 5'/. y alcanzan en el afta de 1983 las 10.3 millones de 

toneladas, aunque en este afta se comienza a reducir y llegan en 1987 los 2. 7 rr,i llones de toneladas. <Cuadro 

12). 

Por las funciones .signadas a COllASUPO cooo organismo regulador, su participación en las importaciones 

totales es altamente significativa, aunque en los últimos afias se ha reducido ligeramente en alguna medida, 

debido a los problemas financieros de la actual Administración y a la pronación de las compras participativas 

con la iniciativa privada • 

En algunos afias las importaciones de COHASUPO han llegado a ser el 100'l. de las importaciones totales, aunque 

en los ~l timos ahos se han reducido notableraente a un promedio del 597. del total. 

De las ope1·aciones 9ue realiza COllASUPO, las que presentan un coeportamiento ~as 1·e9ular son las de venta en 

el mercado nacional¡ su tasa de creciraiento en el periodo es de 2.957. medio anual, pasando de 2.4 millones de 

toneladas a 12.1 ~i llenes de tone lad3s en 1984. (Cuadro 12). 
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A partir de este último afta, las ventas cooienzan a reducirse coma consecuencia de las menores captaciones 

que realiza tanto en el mercada nacional como en el de importación por las acciones de fam;mto realizadas 

para que la industria privada llegue directamente al mercada. 

En lo que respecta a la participación de CONASUPO en las necesidades del consuma, esta se mantiene en niveles 

inferiores al 20% hasta el afta de 1974 en que comienza a crecer¡ no obstante durante la actual Administración 

se observa una tendencia a la reducción y significó en el afta de 1987 el 21/. del cansuroa nacional. 

Para cumplir con su función reguladora de la oferta y los precias, el Gobierno Federal a través de CONASUPO 

venia cubriendo en las últimos aftas con subsidios crecientes el diferencial en los precios de compra y venta 

de diversos productos básicas como el maiz, t1·i90, sargo y oleaginosas. {Cuadro 13). 

Estos se otorgaban en la venta de granos y productos oleaginosas que CONASUPO hace a las industrias privada, 

molinera y harinera de miiz, harinera de triga, ilimentos balanceadas, aceites, 91·asas y jabones. 

Ade~ás, con el propósito de apoyar variaciones en los diferenciales entre precios de garant!a de las mate1·ias 

primas y precios tope oficiales de los productos básicos elaborados, se otorgaba otro subsidio directo a los 

industriales y se absorb!an gastos de IBanejo y conservación de productos. 

Estos subsidios se duplicaban, no beneficiaban siempre a los consumidores que mas lo necesitaban, o bien las 

industrias procesadoras los desviaban, como en el caso del maiz que se utlizaba para consumo animal y 

elaboración de almidones. 

La crisis económica de 1982 y el deterioro de las finanzas públicas propiciaron que la actual Administración 

fortaleciera los criterios para racionalizar los subsidios y otorgarlos con selectividad y transparencia, 

atendiendo entre otras prioridades, las necesidades sociales. 
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Como consecuencia de ella, en 1985 se eliminaron los que se otorgaban al arroz (660 millones de pesas!¡ en 

1986 los del sor90 (37 mi 1 600 mi llenes de pesos)¡ y en 1987 sólo se atendieron los de leche en polvo para 

apoyar la distribución social en zonas urbanas marginadas (41 mil 700 millones de pesos) y en maiz se 

instrumentó el sistema de tortibonos para transfe!'ir el subsidio (96 mil millones de pesos) de la materia 

prima al prodllcto final 

sociales. (Cuadro 14), 

otor9arlo en la tortilla a través de or9anismos sindicales y otras canales 

Con su participación en la captación de las cosechas nacionales y mediante la realización de las 

importaciones complementarias, CONASUPO constitllye reservas para poder hacer frente a situaciones de escasez 

natural o inducida que presionan al alza Jos pt·ecias al consumidor. 

En 1977 CotJASUPO manejó reset·vas de 2.5 millones de toneladas que representaron el consumo de 1.3 meses del 

afta¡ en 1981 las reservas de 6, 9 millones de toneladas, representaron el consumo de 2.4 meses del afia. 

El nivel de las reservas de COl'!ASUPO en 1987 ascendió a 3.2 millones d2 toneladas, t!.2 meses d21 consuw,o de 

e;e allol aun9ue sólo se refieren a granos y s;;millas básicos, sin incluir productos oleaginosos. (Cu;dro 

15). 

El manejo de reoervas tiene un alta costa económica por que si9nifica la inmovilización de productos, la 

ocupación de al1iacenes y castas de conservación¡ sin embar90 1 permite hacer frente de inmediato a condiciones 

adversas de la naturaleza a9ravadas por acciones especulativas en el interior y e:<teriot• del pa!s. 
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APOYO A LA COMERCIALIZACION EJIDAL 

Las operaciones de coílpra de CONASUPO en lo general tienden a favorecer a los agricultores en mejores 

condiciones productivas y comerciales; esto que bien pudiera ser criticable desde el punto de vista social, 

se justifica desde el punto de vista económico, porque la función de CONASUPO no sólo es esti~ular al 

agricultor, sino además garantizar la disponibilidad de productos al consumidor final. 

No obstante para subsanar esta situación, COllASUPO opera el Programa de Apoyo a la Comercialización Eiidal 

que si bien cuantitativa~1ente no es importante en sus vollm1enes de compra, si representa aproximadamente el 

50Z de las adquisiciones de ,1,alz y ft'ijol y ade~ás refleja la orientación social de los prograAas de 

adquisiciones en estos productos. 

El Programa de Apoyo a la Comercialización Eiidal se orienta a compensa1· las desventajas de los pe9uehos 

productores temporaleros de malz y frijol, propocionándoles en adición a la compra de su cosecha a precios de 

9arantla 1 estlmulos y servicios pa1·a la comercialización. 

Dicho progra.ma promueve la organización de los productores para la comercialización en co~ún y para 

prestarles servicios de recepción, manejo, conservación, traslado, ventas de insuroos y bonificaciones por 

peso y calidad para los agricultores mas productivos. 

Durante 1980 las operaciones del PACE se realizaron en 84 distritos de temporal en 27 entidades federativas; 

para 1981 operó en 131 distritos de tenporal atendiendo a 11) mil 531 núcleos de población de 30 entid•des 

federativas en las que captó 1. 7 millones de toneladas de m•lz y 324 mil toneladas de frijol que significaron 

el 567. y el 557. de las captaciones nacionales de CONASUPO en esos productos. 
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En los últimos a~os el PACE se ha estancado en el número de núcleos agrarios atendidos, ya que en 1987 fUeron 

sólo 10 mil 42; en cuanto a los volú~enes manejados de malz y frijol, estos fueron menores a los de 1980, ya 

que descendieron a 1.2 millones y 150 mil toneladas respectivamente !50/. y 48% del total manejado por 

CON4SUPO en el mercado nac iona ll • !Cuadro 16) • 

PU1ACENAMIENTO 

El proceso operativo de COllASUPO en el Co~ercio Agropecuario se apoya de una doble infraestructura a nivel 

nacional, la que se asocia a la necesidad de la agricultura tradicional en el sector rural (BORUCONSAI, y la 

que opera de acuerdo con las condiciones modernas de la comercialización a gran escala en el medio urbano 

!ANDSA>. 

En 1977 BORUCOtlSA contaba con una infraestructura de 1247 cenfros receptores, con una capacidad de 1 millón 

304 mil toneladas; para 1981 el nú.~ero de cent!'os ascendió a 1 mil 274 y la capacidad a 2 millones 543 ~il 

toneladas. 

La infraestructura de BORUCotlSA no ha tenido aumentos significativos en los últimos a~os en lo que se refiere 

al número de centros ya que para 1987 sólo au[.entaron a 1 mil 461 incluyendo 87 rentados. 

No obstante en lo 9ue respecta a la capacidad de almacenamiento, esta se incrementó en 1.6 millones de 

toneladas durante el mismo perlado para alcanzar los 4.1 millones de toneladas de las que corresponden 1.3 

millones a las bodegas rentadas. 

En lo que respecta a la capacidad de almacenamiento de AtlDSA, esta ascendla a 4 millones de toneladas en 1976 

distribuida en 816 bodegas de las cuales 661 eran propias, 140 rentadas y 15 gratuitas. 

Actualmente la infraestructura de esta entidad es de 950 centros de almacenamiento, de los que 994 son 

propios y 56 son rentados; lo anterior constituye un crecimiento de los centros de almacenamiento de 16%. 
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En lo que respecta a la capacidad de las bode9as 1 su crecimiento ha sido más si9nificativo q1Je el de los 

centros receptares, ya que es de 55% al pasar de 4.0 millones de toneladas con que contaba en 1974 a 6. 2 

millones de toneladas con que cuenta en la actualidad. 

Las operaciones de CONASUFO en el ~bito agropecuario se han dado en el contexto de una relación deficitaria 

de la producción/consumo, a partir del aNo de 19691 por el menor 1·itmo de crecimiento de la producción 

agricola en comparación con el registrado por el consumo, a una tasa de 2.0l'l. en el primer caso y de 2. 751. en 

el segundo, (Cuadros 12 y 17l. 

Esto quiere decir que a partir de ese afta su intervención en el mercado fue fUndamentalmente de abastecedora, 

ya que na se re9istraran más que eY.cedentes espor~dicas en maiz, tri901 sor90 y olea9inosas, que constituyen 

el 9ruesa de sus operaciones. 

En el menor ritmo de crecimiento de la producción agricola sin duda al9una que el estancamiento de los 

precios de 9arantla influyó en al9una medida, ya que se mantuvieron fijos hasta el afta de 1972 en que 

comienza a crecer. <Cuadro 11 l. 

No obstante al parecer su ajuste gradual no ha sido suficiente pora incentivar el ritmo de c1·ecimiento de la 

producción, ya que la relación deficitaria se mantiene posterior al afio antes seNalado, dando como 

consecuencia el au~ento de las importaciones complementarias para compenzar los deficientes de la producción 

nacional. 

Por lo que se l'efiere a la p1·oducción, es impol'tante se~alar un aspecto muy particular sobre la superficie 

cosechada, y los rendimientos pl'omedio de los granos y se~i !las básicos. 

El aumento en la producción de 92'/. du1·ante 1965/1987 a una tasa 11.edia de 2.0l'l. puede considerarse 

satisfadol'io si se ioM en cuenta que se ha obtenido en una SL1perficie cosechada prácticamente del mismo 

nivel de hace 25 a~os de all'ededor de 12 millones de hecUreas. (Cuadro 18l. 
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No obstante, es necesario reconocer que el crecimiento de Ja producción en las condiciones antes sehaladas no 

ha sido suficiente para poder satisfacer adecuada~ente las necesidades del con:uno. 

En lo que respecta a la de~anda su crecimiento fue favorecido por un dinámico crecimiento de la población que 

se ha reflejado en los niveles de consumo alentada por Ja pol!tica de control de pr·ecios para proteger el 

poder adquisitivo de la población de escasas recursos. 

En este periodo, Ja participación de CotlASUPO en Ja adquisición de las cosechas nacionale; fue de 20% en 

promedio con una tendencia a mantenerse en e:e nivel. 

En contraparte, el comportamiento de las importaciones complementarias se ha mantenido en niveles elevados 

por las funciones reguladoras del or·ganismo, orientadas a atender con la mayor oportunidad posible las 

necesidades de la demanda; de niveles c.asi cercanos al 1007. del total se han reducido a un promedio de 651. 

del total. 

Un aspecto de particular importancia en las operaciones de CONASUPO es la prornocilln de acciones en 1979 para 

lograr una nayor participación de la indus\r'ia y el comercio privado en la adquisición de las cosechas 

nacionales y en las importaciones co~plementarias. 

Las operaciones realizadas bajo este esquema, significaron en 1980 el manejo de 5.9 millones de toneladas, de 

las que 2.5 fueron nacionales y 3. 4 fueron de importación, que significaron respectivamente el !!'l. de la 

producción nacional y el 401. del total de las importaciones. 

Durante la actual Administración se for·talecieron las operaciones a través de este mecanismo aunque no se 

dispone de datos ni re:ultados al respecto. 

Además de Ja importancia cuantitativa de este m:canisma, convendl'!a se~alar su i~portancia cualitativa, ya 

que constituye una fórmula del Estado para redL•cir su participación directa en los m:rcados con las ventajas 

financieras que ello irr.plica, pero asegurando por parte del Estado la garantla del abasto y el ~,antenimiento 
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3. 2 PRltlClPALES RESULTADOS OPERATIVOS DEL SISTEMA CONASUPO EU EL AMBITO DE LA TRANSFORMACION 

INDUSTRIAL. 

La transformación industrial constituye el eslabón fUnd•mental del proceso de producción/distribución de 

alimentos básicos, ya 9ue salvo los granos de consumo directo (frijol y arroz) todos los demás pasan por 

procesos industriales. 

Tt-es entidades integt'an el Subsistema CONASUPO de transfol'mación industrial: 11!11SA, lCONSA y L!CO!lSA, cuyas 

operaciones se agrupan de la siguen te manera: molienda y procesamiento de granos y oleaginosas, producción 

de pastas para sopa y alimentos balanceados para consu110 humano; as! como industrialización de leche en polvo 

y elaboración de productos lácteos. 

Uo es posible identifica!' con un mayor grado de certeza cual ha sido el crecimiento de la planta industrial 

COtlASUPO en lo 9ue a volúmenes se refiere durante el pel'iodo 1977-1987 en virtud de que la información 

disponible no considere lo misma linea de productos pal'a todo este pet'!odo. 

Ello se debe a que de las 8 lineas de productos que actualmente elabora (y que no incluye productos lácteos), 

sólo se dispone de información para 1977-1982 en 5 de ellas. 

Considerando estas 5 lineas de productos, el cl'ecimiento de la pt'oducción industrial CONASUPO es de 13.5% 

promedio anual, ya que pasó de 436 mil a 821 mil toneladas con un crecimiento de 88Y. en el periodo. !Cuadro 

21). 

A partil' de 1583 la información disponible ya considol'a la totalidad de la: 8 lineas de pt'oductos y su 

volumen se aum;:>nta de 1 millón 317 mil toneladas a 1 millón 719 mil toneladas en !987 con un crecimiento de 

31Y.. (Cuadro 21). 

En lo que respecta a las productos lácteos, los volúmenes producidos por la planta oficial COIJASUPO registl'an 

un crecimiento ce 49% durante 1983-1987 al pasai· de 993 mil a 1 millón 475 mil litros. (Cuadro 21). 
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En cuanto al núme1·0 de plantas de las 27 con que contaba en 1983 aumentó a 30 en 1984 y a 32 en 1987 

manteniéndose en ese nivel hasta la actualidad. (Cuadro 221. 

En los cuadros 23, 241 25 Y 27 puede apreciarse con mayor detalle la evolución de la producción industrial 

CONASUPO durante el periodo antes sellalado, no obstante su comportamiento por producto ha sido el si9uiente : 

Harina de Maiz 

En el caso de la harina de maiz, que es un insumo importante para el proceso de elaboraciál de la tortilla y 

que constituye la base alimenticia de la mayorla de la población, la participaciál de CONASIJPO se orienta a 

coadyuvar a la transformación de la industria tradicional de la masa y la tortilla¡ la producciál se realiza 

a través de MICONSA y mar9inalmente en la de ICONSA. 

Durante 1977/82 la producción de la planta oficial creció a una tasa media anual de 15'~ al aU11entar de 198 

mil toneladas a 395 mil con lo que su participación en el mercado ascendió de 307. a 33X en ese periodo. 

En el periodo 1983/87 se reduce notablemente el dinamisllO en el creci1iento de la produccil:n de la planta 

oficial ya que su promedio anual es de 7. 7X al pasar de 487 mil a 654 mil toneladas, no obstante su 

participación en el mercado aumenta de 38% en 1983 a 42'~ en 1986. 

Partiendo del a~o base de 19771 la producciál se incrementó casi en 1007. en 1982 y en 330X en 1987 teniéndose 

la expectativa de que para 1988 sea de óOO mil toneladas. 

La participación de CONASUPO en el mercado de la harina de maiz tiene varios propósitos además de satisfacer 

parte de la demanda, ya que en un contexto más 9eneral1 pretende racionalizar el proceso de elaboraciál de la 

tortilla para substituir paulatinamente el uso de la masa. 
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Las ventajas económicas de este procesa de alguna manera inciden en otras aspectos del proceso productivo 

general, ya 911e requiere una menor cantidad de materia priAa y de otros insumos para la producción, coma agua 

y energla. 

Cabe sel'!alar que, durante la actual Administración se promovió bajo el esqueñ,a de concertación con los 

sectores social y privada y las entidades federativas, la instalación de plantas harinizadoras en las Estadas 

de Guerrera, Tlaxcala y Estado de México de las cuales la primera esta en proceso de construcción, la segunda 

esta suspendida y ya ha sido concluida y esta en operación la tercera. 

El propósito de este esquema es mantenet· la presencia de la oferta oficial en el crecimiento de la ptoducciln 

conjuntando esfuerzos y recursos de los sectores sociales y las entidades federativas, presionando de esa 

manera en menor medida las fin;nzas públicas. 

Harina de Triqo 

Durante el periodo 1977179 la producción se incrementó ligeramente de lbb mil a 171 mil toneladas, en !980 

aumentó a 222 mil y en 1982 ascendió a 281 mil toneladas¡ estos resultado= le permitieran a CONASUPO 

incrementar su participación en el rr.ercado de 7.4i: a un llZ, en el periodo antes sel'talado. 

El cc.rportimiento de la producción de la industria CotlASUPO en el periodo 1983/1987 ha ido descendiendo 

paulatinamente a menos de 200 mil toneladas, dando cc~a consecuencia de que su participación en el rr.ercado en 

el alto de 1986, de 61. del tot;l, alcance nivele= inferiores al de los 10 ahos anteriores. 

Al parecer la producción par parte de CO!lASUF'O de este producto na tenla un electa regulador significativa en 

el mercado, por lo que la oferta deja de hacer:e pre:ente cono consecuencia de la liquidación de TRICOtlSA en 

el a~o de 1~86, 1Bnteniéndo:e sólo 12 producción por parte de ICGtlSA. 
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Pasta eara Sopa 

Los volúmenes menos significativos de la planta industrial CONASUPO se producen en pastas para sopa, ya que 

de 7 mil toneladas elaboradas en 1977 se aumentó a 25 mil toneladas en 1982 con lo cual también incrementó su 

participación en el mercado de 67. a 18/. en el periodo antes seftalado. 

No obstante, en lo que va de la actual Administración la producción de este producto registra altibajas para 

situarse en el afta de 1987 en 18 mil toneladas¡ en lo que respecta a su participación en el rr<i!rcado, esta se 

ha mantenido en un pro~edio de 67.. 

El comportamiento de esta linea de productos de la planta oficial es de las menos dinámicas, con una 

tendencia a reducirse durante el perlado 1977/82 ya que de 309 millones de piezas que se produclan en el 

primer afta, esta desciende durante los 3 aftas siguientes a 261 mil toneladas, aunque en el afta de 1982 vuelve 

a ascender a los 330 mil Iones de piezas. 

Lo anterior erplica en alguna m!!dida la reducción de su participación en el mercado durante el periodo antes 

referido de 97. a 87.. 

Durante la actual Administración la tendencia de reducción de este producto continua hasta que 

definitiva.~ente deja de elaborarse en el afta de 1987¡ la reducción primero y la desaparición después de este 

producto en el mercado puede estar relacionada ta.'llbién con la liquidación de TRICotiSA, ya que su efecto 

regulador era poco significativo al abastecerse con la oferta de la planta oficial unicamente a instituciones 

oficiales localizadas en el D.F. y a su Area conurbana. 



- 111 -

Aceites y Manteca Vegetales 

En lo que respecta a la molienda de semillas oleaginosas, la producciál se incrementó en 5B'l. durante 1977/821 

ya que ascendió de 447 mil a 705 mil toneladas a un promedio de 107. anuo!. 

De la mis~a manera la capacidad de fabricación de productos terminados -aceites y mantecas coMestibles

pasó de 65 mil a 120 mi 1 toneladas con un crecimiento ~edio anual de 13/. para incrementar su participación en 

e 1 mercado de 12/. a lb!.. 

El mayor crecimiento de p1·oductos terminados se debe a la necesidad de balancear su relación con la 

elaboración de matet·ia prima para evitar la necesidad de utilizar la maquila con los costos que ello implica 

y la dependencia de la industria privada. 

Después de un estanca1;iento de la producción de productos terl'linados de 120 mil toneladas en promedio durante 

el periodo 1981-19831 esta comienza a recuperarse a pal'tir de 1984 para mantenerse en un promedio de 160 mil 

toneladas en los últimos ahos¡ por lo que se refie1·e a su participación en el mercado au111enta hasta 367. en el 

aho de 1986. 

Leche y Productos Ucteos 

La producción de este grupo de productos es de las mis dinámicas, ya que en el periodo 1983/87 su crecireiento 

fue de IO'l. medio anual al pasar de 993 mil a 1 millón 475 mil litros¡ no obstante lo anterior, su 

participación en el oercado se reduce de 337. en 1983 a 20% en 1985 , 

Destaca por su ir.portancia en =sta linea de productos, el programa de abosto social de leche fluida a través 

del cual CotlASUPO atend!a necesidades de familias Llt'banas con in91·esos de hasta 3 veces el salario mini.na, 

censada y dotada de la tal'ieta correspondiente par controlar las dotaciones y hacer selectiva la atención de 

la población)' del precio subsidiado. 
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El crecimiento de la producción durante 1983/87 fue de 13)'. en promedio lo 9ue le permitió a COllASUPO elevar 

la oferta de 511 a 831 mi llenes de li tras. 

Cabe seftalar 9ue para hicer m~s selectiva la atención del mercada, a tl'avés de este programa la industria 

CONASUPO atiende actualmente las necesidades de familias urbanas con ingresos de hasta 2 veces el salaria 

minioo. 

En la producción de leche concentrada, la tasa de crecimiento medio anual fue de 32Z en el perlado 1977/82 

can la 9ue ascendió de 29 mil 500 a 119 mil toneladas y su cobertura del mercada de 21% a 45'l. en el misma 

periodo. 

Para el periodo !983/1987 se reduce el dinamis~a en el ct·ecirniento de la producción de este producto, no 

obstante sigue estando entre las 3 principales 9ue elabora la planta industrial CONASUPO¡ su tasa de 

crecimiento es de 9. 7'l. y su nivel asciende de 188 a 299 millones de litros. 

En cuanto a los ali~entas lácteos -pastillas y saborizantes- enri9uecidos nutricionalmente el increnenta 

durante el periodo 1977/82 fue de 25'l. anual, ascendió de 3 mil a 9 mil toneladas y su cobertura del mercado 

de 8 a 18'l. del total. 

Dentro de los prograoas de productos l~cteos de CO!lASUPO, el de atención al DIF ha venido cobrando una 

importancia creciente, ya que los 46 millones de litros 9ue se distribu!an en 1983 representaban el 57. del 

total y en 1988 los 109 millones de litros ya significan el n del total. 

En lo que respecta a la distribución de los pt'oductos d2 la planta industrial COUASUPO por sectores, puede 

apreciarse en el caso de MICONSA una reducción 2n la pa1·ticipación de las Distribuidoras CONASUPO al medio 

mayoreo y al ~enudeo en la harina en paquete d2 28 a 23'l. en el primer caso y de 41 a 35'l. en el segundo. 

!Cuadro 27l. 
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En las productos lácteos, la atención de las necesidades de las distribuidoras se ha mantenida en un 31/. en 

las últimas ahas, ya 9ue la ~ayor parte (aproY.imadamente el 40/.) se distribuye par otros canales sociales y 

del sector privado y el restante 29'l. del sector salud. 

En lo 9ue respecta a la producción de ICOtlSA, también se obse1·va la tendencia a reducit' la atención de la 

de~anda de las distribuidoras del Siste~a CDNASUPO, ya 9ue la de la distribucioo al menudeo pasó de 39 a 23'l. 

y la de medio mayoreo de 18 a 107.. Por una parte la del sector privado aumentó de 39 a 637.. 
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.3,3 PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS DEL SISTEMA CO!lASUPO EN EL AMBITO DE LA DISTRIBUCION. 

La etapa terminal del Sistema CONASUPO es su red de distribución organizada en dos 1·amas, la distribución al 

medio mayoreo y la distribución al detalle para llegar directamente al consumidor final. 

Distribución al N2dio Mayoreo 

En lo que respecta a la distribución al medio mayoreo, sus acciones se orientan a incorporar al pequefto y 

mediano comercio a un sistema de distribución que permita por una parte multiplicar los puntos de venta sin 

erogaciones a cuenta del Estado y por la otra, reducir niveles de intermediación que repercutan en rr,enores 

precios para el consumidor final. 

Las acciones de CO!lASUPO en este ámbito, permiten no sólo atender las necesidades del consumidor final, sino 

apoyar a la actividad comercial e indirectamente a la industria productora de articulas básicos con el poder 

de de~anda del aparato oficial de distribución, 

Para curr.plir estos propósitos, la distribución al medio mayoreo se organiza en tres pro91·am;s: el Programa 

de Acciones Concertadas con el Comercio Tradicional, el Programa Nacional de Afiliados y el Pr09rama Nacional 

de Auto9estión. 

El conjunto de estos prograrr.as ha tenido un crecimiento significativo, en especial durante la anterior 

Administración, ya qu2 en un principio las acciones de CO!lASUPO se orientaban a atender las necesidades del 

pequefto comercio tradicional y posteriormente integró a las tiendas afiliadas y a los grupos de auto9estión. 

(Cuadro 28!. 

De un total de 7 mil 600 establecinientos atendidos en 1977, la cobertura de sus program3s se extendió a 69 

mil 800 establecimientos en 1982 y a 145 mil en 1987. 
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En lo 9ue respecta a la coberturo. de este programa C3br!a sefialar corao aspecto relevante su orientación hacia 

las zonas urbanas a di ferEncia de los programas de la distribución al menudeo 9ue sin dejar· de atender al 

comercio urbano local iza la mayor parte de sus puntos de venta en las zonas rurales. 

El Programi de Acciones Concertadas con el come1do tradicional, se orientó en su inicios, a ¡¡poyar el 

abasto no sólo de estos conales de venta, sino a atende1· las dem;indas de cooperativas, organizaciones 

de diverso tipo, agroindustrias y grupos familiares de co~pras en co,~ún. 

La cobertura de este Programa en 1977 era de 7 mil 600 establecimientos y aumentó a 31 mil 911 en 1980 

y a 59 mil 749 en 1982¡ durante la actual Administración los establecimientos atendidos fueron de 79 

mil 528 en 1983 y 99 mil 674 en 1986. 

El Programa Nacional de Afiliados, se orienta a promover la madernizació:l del pequefio y mediano 

comercio a través de su asociación operativa apoyado con el abasto directo con eliminación de 

interraediarios. 

Iniciado en fom• piloto en 1980, ya habla logrado en 1981 la incorporación de 5 mil 614 pequeNos y 

medianos co~erciantes y de 10 mi 1 051 en 1982. 

Los res~ltados alcanzados en este Programa durante la actual Adminisfración son de 11 mil 918 com21·cios 

afiliados en 1983 y de 20 mil 056 establecimientos en 1986, casi cuatro veces más a lo alcanzado en 

1981. 

El Program: Nacional de Auto92stión 1 inte91·ado inicialmente al de Acciones Concet·tadas, se dirige a 

atender las demandas de 91·upos sociales 9ue se han organizado para las coJ.pras en cooún. 

Sus resultados alcanzados durante la actual Administración son de 8 mil 668 grupos beneficiados en 1983 

y de 6 mil 591 en 1986 como resultado de la depuración del Programa. 
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La a~pliación de los Progr¡¡n;is de COllASUPO en la distribución al medio mayoreo se han apoyado en una 

infraestructura de almacenamiento que era de 17 almacenes con una capacidad de 350 mil toneladas en 1977, 141 

almacenes en 1980, 210 almacenes en 1983, 243 en 1985 y 214 en 19871 como consecuencia de la fusión y 

reorganización de funciones de 29 de ellos. 

Cabe sefialar que a partir de 1985 entl'aron en operación las Bodegas CONASUPO de autoservicio al m;yoreo, 

contándose hasta el aho de 1987 con 6 bodegas de este tipo. 

En lo que respecta a los niveles de venta de la distribució.1 al medio mayoreo, los resultados son 

significativos, ya que de los 109 millones de pesos realizados en 1977, estos ascendieron a 13 mil 596 

millones en 19821 a 24 mil 366 millones en 1983 y a 444 mil millones en 1987. 

Considerando el monto de las ventas, el programa de distribución al medio mayoreo ha ido teniendo una 

i~portancia creciente en las ventas que realiza CONASUFO en el ámbito de la distribución, ya que en el afio de 

1977 las realizadas a través de este canal de distribución significaron el 1'1.1 en 1982 el 18/. y en 1987 el 

301.. (Cuadro 29) • 

En lo que respecto ¡¡ la participación de los productos básicos en la ventas totales, éstas tal!bién han 

mostrado una tendencia creciente, ya que en 1977 significaron el 581., ascienden a 79% en 1982 y 1987 aunque 

en los afies de 1985 y 1986 casi alcanzan el 90'/. del total. 

De acuerdo con información de la er.,pres;, se ha manejado una pol!tica de pt·ecios 18/. por debajo de los que 

l'igen en el met·cado, lo que se traduce en un ahorro en esa proporción a los pequefios y medianos comerciantes 

afiliados a sus programas de distribución y a los grupos de autogestión integrados poi· cooperativas y 

asociaciones de consumidores y a\in ol consumidor individual. 
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Distribució.1 al Det;lle 

El propósito fundamental de la distribución al detalle es hacer llegar directamente al consumido1· final una 

parte sustancial de Ja oferta de básicos a precios adecuados, a fin de proporciona1·le un ahorro directo; y 

apoyar de esta manera la regulación del rr.ercado. 

Si bien la consecución de estos propósitos se ha apoyado en la operación de dos pro.9ram;is 9ene1·ales1 el 

Programa Rural y el Programa Urbano, la distribución al menudeo ha mantenido una evolución constante en los 

últimos afias co~o consecuencia de la redefinición de su alcance cuantitativo y de su campo de Ección, que ha 

dado co~,o resultada la atención prioritaria a las zonas rurales y acciones de modernización en la ope1·aci6n 

urbana. 

Esto es en 1977 la ol'ientación de la distribución al menudeo era fundamentalmente urbana, ya que de un total 

de 2 mil 876 puntos de venta, 2 mil 125 equivalentes al 74r., estaban localizados en estas zonas y sólo 751 

equivalentes al 26'1. en el medio rural. (Cuadro 30). 

lfo obstante, en 1979 coma una de las acciones de mayor significación en Ja evolución de la distribución al 

menudeo, CONASUPO incorporó a su estrategia de e~pansión y localización el concepto de la participación 

01·9anizada de la comunidad, que se concretó en 1980 con el disefia, puesta en marcha y desarrollo del Sistema 

CONASUPO/COPLAi1AR de abasto a zonas Marginadas. 

Esto irr.plicó plante1·se co~a metas la madernización de la infraestructura urbana y Ja expansión en el medio 

rui·aJ para atender las necesidades de aquellas zonas ccn grandes difirnltades para el abasto de productos por 

su alto grado de dispersión y el bajo volumen de compras que realizan y que en última instancia repercuten en 

el precio al consumidor final. 
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Los resultados de la reorientación de CONASUPO en la disti'ibución al menudeo implican un crecimiento de sus 

puntos de venta de un total de 2 mi 1 876 con que contaba en 1977 a un total de 8 mi 1 369 en 19801 con lo 9ue 

la infraestructura de distribución se triplicó en sólo tres ahos. 

En este periodo la i[·portancia dada a la atención de las zonas rurales se refleja en la localización de los 

puestos de venta, ya que del total can que contaba en 19801 el 76'l. eran este tipo de establecimientos. 

En lo que respecta al nivel de las ventas realizadas, estas reflejan el crecimiento de los puntos de venta, 

ya que las de 1977 de 8 mi 1 292 mi llenes de pesos alcanzaron un monto de 26 mi 1 308 mi llenes en 1980, con lo 

que también triplicaron su nivel de 1977. (Cuadro 29). 

Durante la actual Administración, los puntos de venta aumentaron a 21 mil 609 en 1987 y las ventas fueron de 

1 billón 52 mil millones de pesos. 

Aunque el crecimiento explosivo de los puntos de venta rurales no se ha reflejado con esa magnitud en las 

ventas totales de la distribución al menudeo, su participación si aumentó de 7i. que significaban en 1977 a 

30'l. en 1987. 

ProqraMa Rural 

Los resultados de la reorientación de la acción COllASUPO en este programa fueron un crecimiento de su 

infraestructura de 751 puntos de venta en 1977 a 6 l'lil 327 en 1980. 

En lo 9ue respecta a las ventas, estas ascendiel'On de 577 millones de pesos en 19771 a 6 mil 498 millones en 

1980 y 15 mil 602 millones de pesos en 1982¡ lo icportante en el ritma de crecimiento de las ventas no es su 

manto un tanto si9nificativo, sino fundimentalr.,:nte su particpación en el tot;;l de las ventas al menudeo, ya 

que en los a~os anterion'l;mte se~alados esta fue de 77. y 251. 1·espectivam2nt2. 
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Los resultados opera ti vos del Programa rural durante la actual Administración han sido los siguientes : Los 

puntos de venta se incre~entarcn a 10 mil 484 en 1983, a 14 mil 437 en 1985 y a 15 mil 363 en 1987, lo que 

contrasta con el dinamice crecimiento r·egistrado durante la anterior Administración¡ en este L\ltimo afio la 

infraestructura rural constituye el 71'l. del total de CONASUPO, que difiere drásticamente con el 267. que 

significaba en 1977. 

Por lo que se refiere a las ventas, estas ascendieron de 28 mil 572 mi! Iones de pesos en 1983, a 78 mi 1 226 

millones en 19851 y a 319 mil millones de pesos en 19871 aumentando su participación en las ventas al menudeo 

a 25'l. y 30Y. en los últimos dos afias. 

Programa Urbano 

La evolución del Programa de distribución urbana que opera CON4SUPO ha sido la siguiente : 

En 1977 este programa se apoyaba en la operación de 2 mil 125 puntos de venta, de los que 5 et•an CONASUPER¡ 

en este a~o las tiendas urbanas constitulan el 74'/. del total de las que disponla CONASUPO. 

Como consecuencia de la reorientación de los programas de la distt-ibución al menudeo en 19801 los puntos de 

venta se redujeron a 2 mil 042 (247. del totall, de los cuales 190 eran tiendas CONAStiHR. 

Los resultadas alcanzados durante la actual Ad~inistración san la operación de 2 mil 621 tiendas urbanas en 

19831 5 mil 856 en 1985 y 6 mil 306 en 1987. 

Cama puede apreciarse la evolución de la infraestructura urbana difiere drásticamente de la que registró la 

infraestructura rural, ya que aunque continua creciendo en términos absolutos durante la actual 

Administración, su participación en el total se reduce a 20'l. en 1983 aunque aumenta a 297. en 1985 y 1987. 
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Las ventas del Programa Urbano reducen su importancia relativa en la venta al menudeo en los últimos ahos de 

la anterior Administración, ya que los 7 mil 715 millones de pesos en 1977 significaron el 93/. del total y en 

1982 los 47 mil 313 millones, se redujeron al 75X. 

Los resultados durante la actual Administración han sido los siguientes : su monto de 83 mil 915 mil Iones en 

1983 significó el 75/. de las ventas al menudeo, y en 1985 y 1987 su participación fue de 7'J~ y 70/. 

respectivamente, alcanzando en este último aho un monto de 733 mil millones de pesos. 

En la estructura de la venta de las Distribuidoras CONASUPO al menudeo durante los últimos ahos, se observa 

una importancia creciente de los abarrotes y una reducción de los productos perecederos, mercandas generales 

y otros articulas como juguetes y ropa. <Cuadro 31). 

Las Distribuidoras CONASUPO, tanto las de mayoreo COllO las de menudeo, tienen una participación illlPortante en 

el mercado de productos básicos COft\O malz, frijol y arroz, aunque se reduce notablemente en el mercado de 

abarrotes, cmestibles y no coniestibles y es practicamente marginal en el caso del azúcar. (Cuadro 32). 

Fomento a la Pequeha y Mediana Industria Productora de 8~sicos 

Para contar con un llM!Canis1110 financiero que le permitiera celebrar convenios de asociacioo con industriales y 

proveedores de productos básicos, as! como apoyar al Subsisteaa Distributivo CONASUPO (ll!PECSA, DICONSAS) 

ante problemas de liquidez, CONASUPO constituyó un fondo de fooento denotinado Fondo para la Industria 

Asociada <FIAl. 

Los programas de este Fondo se orientan al descuento de contrarecibos por la entrega anticipada de los 

productos a las Distribuidoras; a dar garantía a las instituciones de crédito y de fomento para que otorguen 

créditos a la peque/ta y mediana industria a tasas comerciales¡ y otorgar financiamientos en mezclas con 

recursos de otras instituciones a tasas preferenciales. 
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Los indicadores fundamentales de la gestión del FIA durante 1983-1987 han sido los siguientes (Cuadro 33) 

• Un incremento patrimonial de l mil óOO a 8 mil 133 millones de pesos (5.1 veces). 

1 Un aumento en las operaciones realizadas de 7 mil a ó3 mil millones de pesos (nueve veces) que eran 

financiadas inicialmente con recursos propios casi en su totalidad y que actualaente son apoyados en 

50X con recursos de otros fondos de fooento y de las Sociedades Nacionales de Crédito. 

* Un incrl!flll!llto de los proveedores asociados de 134 a 279 (2.1 veces) que son en su totalidad pequeflas y 

medianas industrias productoras de básicos y proveedoras de las Distribuidoras CDNASUPO. 

* Una reducción en su participación en el financiamiento de las adquisiciones de las DICOOSAS de ó.4X a 

3.5X1 as! como un aumento de las de IrtPECSA de 5.4 a 8.4X. 

1 Un aU11ento de la revolvencia de su patri1onio de 5 a 8.3 veces. 

Durante su gestión el FIA ha realizado esfuerzos para diversificar sus fuentes de financiill!iento para no 

depender únicamente de los recursos fiscales, por lo que en la actualidad la 111itad de sus operaciones son 

financiadas con recursos de otras fuentes. 

En lo que respecta a su contribución al financiamiento de las adquisiciones de las distribuidoras, éstas se 

han mantenido en un prOlll!!dio de 5'' del total con la reducción de las distribuidoras al 111e11udeo y al awnento 

de las distribuidoras al lledio 11ayoreo. 

En cuanto al n~mero de proveedores, si bien su aumento ha sido poco significativo de 134 a 2791 el aspecto 

fundamental es que el FIA ha realizado durante su gestión una labor de extensionislllO financiero con pequellas 

industrias que no hablan tenido acceso al crédito y ha promovido el acercamiento de los proveedores de tamallo 

pequeNo al sistema bancario, facilitando la obtención de créditos refaccionarios y de avlo para lograr la 

modernización de su planta productiva. 
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IV EVALUACION Y EXPECTATIVAS Da SIST™ CONASUPO 
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1. EVALUACION Y EXPECTATIVAS GENERALES DEL SISTEMA CONASUPO 

Como ya ha sido apuntado en los anteriores capitulas de este trabajo, el Estado dispone de diversos 

instrul!l!!l1tos para influir en el comportamiento de los mercados, no obstante los operativos o de intervención 

directa constituidos por las Entidades Paraestatales coadyuvan a darle factibilidad a los propósitos y 

pol!ticas del Estado. 

En el caso espec! fice del mercado de productos alimenticios básicos la intervención directa por parte del 

Estado a través de las entidades que integran el Siste~a CONASUPO se ha ido adecuando a las condiciones 

económicas, pollticas y sociales prevalecientes. 

En lo general su intervención se ha orientado a superar obstáculos que por diversas circunstancias dificultan 

un adecuado CO!lportamiento del proceso económico de producción/distribución de productos básicos para 

contribuir de alguna manera a que ello no se traduzca en especulación, carest!a y aumento de precios que 

afectan en fol'lla especial a la población de menores niveles de ingresos. 

Las acciones de regulación y abasto que realiza el Sistema CONASUPO están plenamente justificadas porque 

constribuyen a la estabilidad de una estructura económica y social muy heterogenea. 

En dicha estructura coexisten grandes productores agr!colas que disponen de los recursos técnicos y 

financieros para responder oportunalll!!nte a las variaciones del mercado, medianos agricultores tallbién 

flexibles a los cambios, y pequelios productores primarios que carecen de los medios necesarios para producir 

y comercializar adecuadamente sus cosechas y hacer frente a situaciones económicas imprevistas o 

contingencias de la naturaleza. 
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En lo que respecta a la actividad industrial y comercial, compiten pequehas, medianas y grandes industrias 

nacionales y transnacionales, éstas últimas con tendencias y prácticas monopólicas y oligopólicas¡ as! como 

cadenas comerciales que orientan su atención a satisfacer las necesidades de estratos de la población de 

elevados niveles de ingreso y pequehos y medianos establecimientos que son el medio por el que la mayorla de 

los consumidores pueden tener acceso a los productos básicos. 

En virtud de lo anterior, podrla sehalarse que la participación del Estado en el mercado de productos 

básicos tiene una i111¡>ortancia fundamental desde el punto de vista económico, politico y el social. 

Es econooica porque mediante sus programas de compras nacionales y de i111¡>ortación, ventas, producción y 

distribución contribuye al equilibrio y estabilidad de la oferta, la demanda y de los niveles de precios en 

el comercio a9ropecuario1 la transformación industrial y la distribución al consumidor final. 

Es social porque los programas antes sellalados son mercanistos de protección del ingreso de los pequel'!os 

productores agrlcolas, del poder adquisitivo de los consumidores de escasos recursos, asi CCllO de pequellas y 

medianas industrias y comerciantes que no podrlan garantizar su permanencia en un mercado inestable. 

Talllbién es politica porque con sus acciones de bienestar y satisfacción de necesidades elementales contribuye 

a la estabilidad y a la paz social, 

Respecto de las expectativas generales del Sistema CONASUPO no es aventurado sel'!alar que objetivo general de 

'resular y abastecer el mercado de básicos en condiciones adecuadas de suficiencia, precio, calidad y 

oportunidad', no cambiará en lo fundamental, 

No obstante, al igual que en su desarrollo, dichas expectativas estarAn determinadas por las circunstancias 

econéltllicas, pollticas y sociales prevalecientes¡ la polltica económica general y la de regulación y abasto en 

particular¡ y el grado de organización y eficiencia con el que actúe el propio Sistema CONASUPO. 
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Par la que respecta a las condiciones económicas, pallticas y sociales prevalecientes na se avisaran cambia 

espectaculares en el contexto nacional e internacional de las últimas airas. 

En el contexto internacional, la situación se ha caracterizada par retracción ecanbnica 9eneralizada; 

prkticas proteccionistas de los paises en desarrolla¡ as! cama inestabilidad en el mercada petrolera, las 

tasas de interés y las mercados financieras internacionales. 

La anterior ha tenida una incidencia significativa en la ecanamla nacional y consecuentemente en la acción 

del Sistema CONASUP01 ya que esta se ha realizada en un contexto de retracción económica interna, de escasez 

de recursos por la necesidad de corregir las desequilibrios de las finanzas públicas¡ y un procesa 

inflacionario que se esta tratando de corregir pera que indudablemente ha deteriorado el poder adquisitivo de 

los salarias, en especial de la población de menares ingresas. 

Par otra parte, el pratilema de la deuda externa y la palltica de cumplir los compromisos ha influida 

detet'llinantemente en nuestra desarrolla durante las últimos airas, al haberse aplicada al paga de 

illllartizaciones de capital y de intereses, mantas importantes de los recursos generados par el pals. 

La polltica implementada para superar estas problemas si bien ha permitido lograr importantes avances 

especial11ente en materia financiera, también ha propiciada malestar social reflejada entre otros aspectos en 

los recientes acontecimientos electorales de nuestra pais. 

Por la anteriormente expuesto, es altamente probable una expectativa de cambio en materia de palltica 

ecanbnica y social para la próxima administración respecto de la cual se han ido delineando de manera 

general, algunas estrategias básicas a instrumentar. 
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Se ha planteado al efecto como propósitos, instrumentar acciones para recuperar la capacidad de crecimiento 

de nuestra econD1tla nacional que permita aumentar la generación de bienes y servicios y de los empleos para 

la población con capacidad de trabajar. 

También ha planteado consolidar el abatimiento de la inflación e impedir su resurgimiento, as! coll\O una 

mejorla en el nivel de los salarios reales, en la distribución del ingreso y en el fortalecimiento del 

mercado interno. 

Algunos de los parámetros que se han manejado en los aspectos antes sehalados1 es una tasa de crecimiento 

econ6111ico que en promedio duplique la del incremento de la población y que permita generar aproximadamente 1 

millón de e1pleos al aho. 

Las· estrategias básicas en términos generales abarcan diversos aspectos en el .lmbito interno y externo. 

En materia de reorganización interna se han planteado entre otros aspectos la: 

1 Nodernizacioo productiva de los sectores agropecuario, industrial y comercial en la que los apoyos 

guberna.entales se basen en esquemas de concertaciá11 de acuerdos claros y de mecanismos de evaluación 

de resultados. 

Continuidad en el equilibrio de las finanzas públicas que permitan generar el ahorro interno necesario 

para la econD1tla nacional. 

1 Consolidación del proceso de desincorporación de entidades no estratégicas ni prioritarias¡ y continuar 

con la gradual apertura comercial, de fomento de la inversioo extranjera, de descentralización de la 

actividad económica y de las estructuras del Sector Pllblico Central y Paraestatal, 
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Indudablemente que las expectativas anteriormente se~aladas para concretarse requieren de un gran esfuerzo de 

todos los sectores sociales y de congruencia de los instrumentos de poli tica económica. 

No obstante un aspecto clave que fortalece su factibilidad, es el manejo del problema de la deuda externa en 

donde se plantea continuar negociando con los acreedores sobre la base de los logros alcanzados, pero bajo la 

existencia de una premisa fundamental que no se habla dado anteriormente, si no es posible crecer por el peso 

de la deuda externa no se realizarán pagos de la misma. 

De instru11entarse los nuevos tél'!linos de ne9ociación en .atería de deuda externa, la liberación de los 

recursos que actualmente se canalizan al pago de la misma, contribuirá en gran medida a la recuperación de la 

econD11la nacional, a estimular su crecimiento, a la generación de empleos, a la recuperación del poder 

adquisitivo del salario y a la relativa estabilidad de los precios. 

En este contexto de recuperación económica, las expectativas del Sistema CONASUPO apuntan en lo general a una 

participación más racional y selectiva en los mercados, que estará determinada en forma especifica por las 

particularidades de cada uno de sus ámbitos de acción. 

Esta posibilidad se fortalece aún más por las tendencias de los últimos ~os, la continuidad de las politicas 

de racionalidad del gasto y saneamiento de las finanzas públicas y por el gradual fortalecimiento de las 

acciones de concertación y coordinación con los sectores social y privado y los Gobiernos Estatales Y 

Municipales. 
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2. EVALUACION Y EXPECTATIVAS DEL SISTEMA CONASUPO EN EL COMERCIO AGROPECUARIO. 

Las operaciones de CONASUPO en el ámbito agropecuario se han dado en el contexto de una relación deficitaria 

de la producción/consumo, a partir del alto de 19691 por el menor ritmo de crecimiento de la producción 

agrlcola en comparación con el registrado por el conSU1101 a una tasa de 2.0lX en el primer caso y de 2. 75X en 

el segundo. 

En el menor ritmo de crecimiento de la producción agr!cola, sin duda algúna que el estancamiento de los 

precios de garantla influyó en algÍlla medida, ya que se mantuvieron fijos hasta el ano de 1972 en que 

comienzan a crecer, 

No obstante, su ajuste gradual no ha sido suficiente para incentivar el ritmo de crecimiento de la 

producción, ya que la relacioo deficitaria se mantiene después del allo antes sena lado, dando como 

consecuencia el aUJ1ento de las importaciones complelll!!ntarias del abasto nacional. 

Si bién es necesario reconocer que el crecimiento de la producción no ha sido suficiente para atender las 

necesidades del consumo, el aumento en la producción de 922 durante 196511987 puede considerarse 

satisfactorio si se toma en cuenta que se ha obtenido en una superficie cosechada que se ha mantenido 

prácticamente estancada desde hace 25 anos en alrededor de 12 millones de hectáreas. 

Por otra parte, habrla que considerar en lo que a Ja demanda se refiere, que su crecimiento fue favorecido 

por un dinámico crecimiento de la población alentada por la polltica de control de precios para proteger el 

poder adquisitivo de la población de escasos recursos. 
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El comportamiento de las operaciones de CONASUPO en este periódo refleja el cumplimiento de sus funciones 

cooo instrumento de la polltica económica de regulación y abasto del mercado, ya que en los primeros aNos 

posteriores a 1965 que podrial!ls considerar superavi tarios, su participación en la adquisición de las 

cosechas nacionales es de 207. y de sólo 16% en la atención de las necesidades del consumo, teniendo muy poca 

importancia las importaciones COlllf'le11entarias del abasto nacional. 

En los aNos posteriores a 1970 en que se va abriendo la brecha entre la producción y el consumo, la 

participación de CONASUPO no aumenta significativamente por lo que se refiere a su participación en la 

adquisición de las cosechas nacionales, pero en contraparte, su participación en la atención de las 

necesidades del consumo o de abastecedora aumenta a un prOllledio de 307. en los ahos posteriores a 197ó. 

La situación anteriormente sehalada1 explica la tendencia creciente de las adquisiciones externas realizadas 

por CONASUPO, ya que cooo organismo regulador de los niveles de la oferta, la demanda y los precios en el 

mercado, realizaba en forma exclusiva las importaciones complementarias del abasto nacional. 

Las importaciones en este periódo de niveles promedio de óS~ de las totales fueron en algunos ahos del 1007. 

con un aUJ1ento si9nificativo en términos absolutos, aunque en los últimos ahos tienden a disminuir. 

Si bién pudiera considerarse satisfactoria la realización de las funciones reguladoras y de abasto de la 

oferta y los precios que realiza CONASUPO, la tendencia creciente de sus operaciones ha tratado de ser 

corregida por los problemas financieros que ello implica, no sólo para CONASUPO, sino para el propio Gobierno 

Federal. 

Al efecto, en 1979 se promovieron acciones para lograr una mayor intervención de la industria y el comercio 

privado en la adquisición de las cosechas nacionales y en las i11portaciones complementarias a través de los 

sistemas de acopio/abasto participativos. 
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Las operaciones realizadas bajo este esquema significaron en 1980 el manejo de 5.9 millones de toneladas, de 

las que 2.5 fueron nacionales y 3.4 fueron de importación, que representaron respectivamente el 111. de la 

producción nacional y el 40& del total de las illf>ortaciones. 

La importancia de este mecanismo no es sólo cuantitativa, sino también cualitativa, ya que constituye una 

fórmula del Estado para reducir su participación directa en los mercados con las ventajas financieras que 

ello implica, pero asegurando a través de la supervisión de las operaciones, la garantla del abasto y el 

mantenimiento de precios adecuados para el consumidor. 

Como sehalamos anteriormente, si bién pudieran considerarse satisfactorias las funciones reguladoras y de 

abasto realizadas por CONASUPO en sus aspectos más generales, indudablemente que, por lo que se refiere 

especl ficamente a las compras que realiza en el mercado nacional estas favorecen en mayor medida a los 

agricultores con mejores condiciones productivas y comerciales. 

Esto que pudiera ser criticable desde el punto de vista social, se justifica desde el punto de vista 

económico, ya que la función de CONASUPO no se limita a contribuir a mejorar las condiciones de los pequellos 

agricultores, sino también a contribuir a garantizar la disponibilidad de productos en el mercado, para el 

comercio, la industria y el consumidor final. 

No obstante que CONASUPO opera un progri!lla <PACEl con orientación fundamentalmente social para subsanar esta 

situación, dicho programa se ha estancado en los últimos siete ahos 1 ya que se manejan volúmenes y se da 

atención a núcleos agrarios, en niveles inferiores a los del ano de 1980. 

Sin embargo, habrla que considerar que por tratarse básicamente de peque/los agricul tares dispersos con bajos 

niveles de productividad y de calidad en sus cosechas, indudablemente que el costo de este programa debe ser 

relativamente más alto que atender a agricultores en mejores condiciones productivas y comerciales. 
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Otro aspecto importante respecto de los programas de compras de CONASUPO en el mercado nacional, es que estos 

son abiertos durante la época de las cosechas y se realizan a los precios de garantla establecidos por el 

Gabinete Agropecuario antes de cada ciclo agrlcola. 

El precio de garantla y los programas de compra son instrumentos complementarios, ya que resultarla sumillllente 

problemático para el Estado mantener ciertos niveles de precios en el mercado, si los agricultores no 

tuvieran la opción de canalizar sus productos en el momento que lo decidan, a través del organismo regulador. 

Los programas abiertos de CONASUPO a precios de garantla, abren la posibilidad de que el agricultor pueda 

negociar mejores condiciones de venta, ya que tiene la certidumbre de contar con mercado para sus cosechas y 

un ni ve! de ingreso predeterminado. 

No obstante, precisamente la particularidad de estos programas mantiene abierta en todo momento, la 

posibilidad de rebasar la capacidad económica de CONASUPO y consecuentemente presiones para las finanzas 

públicas. 

En lo que respecta al precio de garantla, en lo general no ha sido un precio tope ni máximo para el 

agricultor, sino que ha funcionado COllO mlnimo de compra, ya que en la mayor parte de los casos ha sido 

inferior a los precios medios rurales que rigen en el mercado. 

Respecto de los precios de garantla, habrla que sehalar un aspecto muy frecuente que es el de el 

cuestionamiento de su ni ve! para garantizar un ingreso adecuado para el agricultor y el fomento de la 

producción primaria. 
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Sin duda que dichos argumentos son válidos desde un óptica muy particular, no obstante hay que tomar en 

consideración que el precio de garantía no es sólo un instrumento de pol!tica agrlcola y social para fomentar 

Ja producción y proteger el ingreso campesino, es además un instrumento que forma parte de la poli tica 

general de precios que tiene tambiéo como propósitos contribuir a garantizar de algúna manera estabilidad en 

el nivel de los costos y Ja posibilidad de que los consumidores de bajos niveles de ingreso puedan tener 

acceso a Jos productos bilsicos. 

Para enfrentar Ja disyuntiva entre Jos niveles de precios adecuados al productor y al consumidor, el Sistema 

CONASUPO constituye un instrumento mediante el cual el Gobierno Federal ha venido otorgando subsidias que se 

mantuvieron relativamente estables hasta el aNo de 1971, muestran una tendencia elevada de crecimiento a 

partir de ese aNo y comienzan a reducirse incluso en términos absolutos a partir de 1985, coma consecuencia 

de la racionalización del gasta público, con Ja incidencia que ello ha tenido en los niveles de Jos 

subsidios. 

Esta reducción de Jos subsidias en cuanto su monto, también se ha dado en cuento a los productos en que se 

otorgan, por lo que podrla seNalarse que en un contexto de recursos escasos la pol!tica de racionalización de 

subsidios ha tratado de ser selectiva para mantener sólo los de una alta prioridad social. 

Con la reducción del 111C111to de los subsidios y su otorgamiento actual a sólo dos productos básicos !tortilla y 

leche en polvol, Ja función reguladora de CONASUPO de la oferta y los precios, tiende a apoyarse básicamente 

en Ja presencia de los productos en los mercados y ya no tanto en el mantenimiento de sus precios en niveles 

inferiores a los que prevalecen en dicho mercado. 

Por lo que se refiere a las reservas que mantiene CONASUPO, estas se han ido reduciendo en términos absolutos 

y en cuanto a su capacidad para hacer frente a posibles contingencias de la naturaleza o acciones de carácter 

especulativo en un contexto en que no ha podido revertirse la relación deficitaria entre la producción y el 

consumo. 
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Indudablemente que la constitución de reservas y su mantenimiento tiene un alto costo de adquisición y de 

almacenamiento, sin e~bargo hay que ponderar con sumo cuidado la determinación del nivel adecuado de 

reservas, no sólo desde el punto de vista económico, sino además desde el pol1tico y social. 

Del análisis de los principales resultados operativos de CONASUPO en el comercio agropecuario, puede 

concluirse que si bien en sus aspectos particulares indiscutiblemente tiene fallas y deficiencias, en lo 

general como instrumento de poi! tica econ6ilica su acción ha contribuido a la estabilidad del mercado mediante 

sus funciones reguladoras de la oferta y los precios y del complemento de la demanda a través del abasto. 

Su intervención se ha orientado a apoyar la producción y la productividad agr!cola1 ya que mediante sus 

programas de compras abiertos por el tiempo que duran las cosechas, ha contribuido a garantizar a los 

productores mercado para sus cosechas y darles certidumbre sobre sus ingresos por la aplicación de precios de 

garantla. 

Ha apoyado a las comunidades rurales marginadas, mediante programas de capacitación y estimulas a la 

producción y comercialización, en adición al precio de garantla. 

También se ha orientado a corresponsabilizar a la industria privada de la captación de sus materias primas; 

importar en caso de faltantes en la producción nacional para complementar las necesidades internas; mantener 

reservas para hacer frente a eventualidades de la naturaleza o acciones especulativas; y apoyar el proceso de 

producción con su infraestructura de almacenamiento en las zonas rurales y urbanas. 

Su acción se ha significado como una actividad dirigida a evitar que frente a consechas abundantes se 

depriman los precios que beneficiarlan al consumidor, pero que afectarlan al productor que tendría además 

dificultades para colocar sus articules en el mercado; y para evitar que, frente a cosechas deficitarias, los 

precios alcancen niveles elevados que beneficiarlan al agricultor pero que también afectarlan al consumidor 

final. 
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En lo que respecta a las tendencias y expectativas de los principales aspectos operativos de CONASUPO como 

son las compras nacionales y de importación, las ventas, el otorgamiento de subsidios y los niveles de 

reservas, éstas apuntan hacia una mayor racionalización. 

Estas tendencias y expectativas son propiciadas no sólo por un contexto de recursos limitados, sino además 

por la aplicacióo de una pol!tica económica que trata de crear las condiciones para que el Estado sin 

desatender y apoyar la funcióo reguladora del mercado, reduzca su participacióo en el mismo para que este sea 

satisfecho básicamente por los sectores privado y social de nuestro sisteea económico. 

Con ello CONASUPO estarla cumpliendo su función econlillica, no obstante no debe dejar de considerarse la 

función social que también le corresponde desarrollar, ya que como lo apuntarnos anteriormente en nuestra 

estructura productiva y distdbutiva coexistente la gran agricultura organizada y con capacidad técnica y 

financiera, con la pequeha agricultura desarticulada y sin los suficientes apoyos y recursos para enfrentar 

variaciones súbitas en el mercado. 

Si bien la importancia económica de las pequellas unidades productivas es relativamente reducida como 

oferentes en el mercado, no hay que perder de vista su importancia polltica y social ya que constituyen 

núcleos que permiten la ocupacióo en el campo y cosecuentemente coadyuvan a la estabilidad y a Ja paz social. 

El mantenimiento de las tendencias antes sellaladas de una menor participacióo de CONASUPO en los mercados, 

dependerá de las circunstancias económicas, pollticas y sociales prevalecientes y de que puedan garantizarse 

entre otras condiciones la estabilidad de los precios¡ la 11ejoria en la situación financiera de la industria 

productora de alimentos básicos para que pueda acudir al mercado o el otorgamiento de apoyos para financiar 

las adquisiciones¡ y la mejorla en los niveles de ocupación y de los ingresos de la poblacióo de menores 

recursos. 



- 135 -

3. EVALUACION Y EXPECTATIVAS DEL SISTEMA CONASUPO EN EL AMBITO DE LA TRANSFORMACIDN INDUSTRIAL. 

En los resultados operativos de la industria CONASUPO puede apreciarse hasta el ano de 1985 un dinilmico 

crecimiento en sus niveles de producción y de participación en la oferta de bilsicos industrializados. 

Este dinAmico crecimiento es casi generalizado en los diversos productos que elabora durante el periodo que 

abarca del ano de 1977 al alfo de 1982, no obstante en los allos posteriores se reduce su participación en los 

mercados de productos lácteos, harina de trigo, pastas para sopa y pan blanco que deja de producirse en 1987 

seguri!Jlente por la liquidación de TRICDNSA en ese mismo aho. 

Estos resultados pueden considerarse aceptables en cuanto a su contribuciál a las pol!ticas de regulación y 

abasto, ya que han permitido, aun9ue cada vez en menor proporción, mantener la presencia de la planta oficial 

en el mercado de los productos básicos, 

En este sentido, puede sehalarse 9ue la industria CONASUPO está cumpliendo con uno de sus propósitos bolsicos 

9ue es el de contribuir a proveer parte de la demanda del comercio en general y de la red oficial de tiendas 

en particular, tanto la de carácter institucional como las del propio Sistema CONASUPO. 

No obstante, es importante sellalar que durante los últimos allos en paralelo al crecimiento de la producción y 

de su participación en el 1ercado1 ha canalizado también en forma creciente los productos que elabora, a 

través del sector privado u otras tiendas institucionales en detrimento de la atención a las filiales 

distribuidoras del Sistema CONASUPO. 

La situación anteriormente seNalada devirtua por una parte, uno de los propósitos básicos de la pol!tica de 

la planta industrial CONASUPO, que es el de atender las necesidades de las filiales distribuidoras y por la 

otra el concepto y filosof!a de Sistema CDNASUPO como un conjunto de entidades integrado, orientadas por el 

propósito común de la regulación y abasto del mercado, 
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Ello también propicia en alguna medida la dependencia de las distribuidoras CONASUPO de las adquisiciones de 

la industria privada y en algtin B10111ento pudiera ocasionar problemas para el abasto de productos básicos a 

través del instrumento institucional de distribución. 

Por ejemplo, en la harina de maiz en paquete que produce MICONSA, en 1986 se distribula a través de las 

distribuidoras al menudeo, el 40.6% y el 28.1% a través de las distribuidoras al ~edio mayoreo; Estas 

proporciones se redujeron en el alfo de 1987 a 34.9Z en le primer caso y a 23.3'.( en el segundo. 

En el caso de la harina de maiz a granel, la distribución de un 97X de la producción a través de la industria 

elaboradora de la masa y la tortilla esta plenamente justificada, porque ello contribuye no sólo a mantener 

la presencia de los productos de CONASUPO en el mercado, sino adesás a los propósitos de fomento industrial y 

de modernización de este mercado para sustituir gradualmente la elaboración de tortilla a base de masa, por 

el proceso de harina de malz. 

Es i11portante se~alar este aspecto, porque refleja una de las particularidades del Sistema CONASUPO que es el 

de contribuir al logro de una diversidad de propósitos de la politica económica y no al de uno en particular. 

Además de lo anterior, las implicaciones de la participaciál de CONASUPO en el mercado de la harina de ma!z 

no se limitan al fomento de la ll!Ddemización de esta rama industrial, sino que indirectamente tienen 

incidencia en otros aspectos de la producción agropecuaria, industrial y comercial. 

En el ámbito industrial al fomentar la elaboración de tortilla a base de harina de ma!z se propicia una 

utilización más racional y por lo tanto economlas, en el uso de la materia prima y de otros insumos como agua 

y energla eléctrica. 
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En el Alllbi to agropecuario, los menores requerimientos de malz, abren la posibilidad de liberar recursos para 

otros cultivos y en el ámbito C011ercial 1 coadyuvan de alguna manera a la sustitución de importaciones para 

satisfacer la demanda. 

Por lo que se refiere a la distribución de la producción de ICONSA a través de diversos canales, también se 

. observa la tendencia de desabasto antes sehalada a las distribuidoras CONASUPO, ya que en 1985 se distribula 

a través de las que canalizan su oferta al consU11idor1 el 39% del total y el 187. a través de la distribuidora 

al medio mayoreo. 

En el aho de 1987 los montos antes sehalados se redujeron a 237. en el primer caso y a 107. en el segundo, con 

un aumento de la participación del comercio privado en los arros antes referidos de 397. al 637. del total. 

En los productos lácteos que elabora LICONSA es en donde se ha mantenido los niveles de distribución a 

través de las distribuidoras CONASUPO en un monto de 31Y. del total en 1'186 y 1'1871 lo cual puede considerarse 

aceptable si se toma en cuenta que la distribución de leche fluida que constituyen más del 507. de la 

producción total de esta empresa, se realiza directamente a través de lecherlas propias. 

Respecto de los propósitos de la industria CONASUPO de contribuir al f011ento de la producción agropecuaria, 

podrla cuestionarse el hecho de que no acude directamente a los mercados a realizar el acopio de sus materias 

primas, no obstante ello se debe fundamentalmente a que prácticamente la totalidad de sus requerimientos lo 

recibe a través de CONASUPO Matriz que es el organismo comercial izador de las cosechas del Sistema CONASUPO. 

El único caso en que la industria CIJlASUPO acude directa11ente al mercado, es de la elaboradora de productos 

lácteos que adquiere una parte de sus necesidades de los productores agropecuarios. 
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Los 20.3 millones de litros de leche captados por LICONSA en 19801 significaron el 6.4'l. de la producción de 

esta empresa y los 92 millones de litros captados en 1987 significaron el mismo porcentaje, 

Si bien estos niveles de captación de la industria CONASUPO productora de lácteos, pudieran considerarse 

relativaaente poco importantes, contribuyen en alguna medida al fomento de la producción agropecuaria y 

consecuentemente a la sustitución de i1portaciones de leche en polvo. 

Por lo anteriormente expuesto, podria sehalarse que en lo general los programas de CONASUPO en el ámbito de 

la transformación industrial 1 contribuyen promover la producción y productividad de básicos 

industrializados. 

También contribuyen a mantener la presencia de los productos en el mercado y a satisfacer los requerimientos 

de la población de bajos niveles de ingreso que no podrlan tener acceso a ellos o que se alejarian cada vez 

mas de esa posibilidad. 

No obstante, en los resultados de la industria CONASUPO en los últimos ahos se observa una reducción en el 

dinamismo de su crecimiento, una menor participación en el mercado y una mayor orientación de la oferta por 

canales diferentes al de las distribuidoras CONASUPO. 

Los aspectos anteriores constituyen tendencias que apuntan en lo general a una mayor racionalización de su 

participación en el mercado y desvirtuan sus formas de operaciln colllll sistema regulador del mercado. 

Para revertir las tendencias de un menor ri tro de crecimiento de la producción y de participación en el 

mercado, en alguna medida pueden contribuir las acciones de concertaciln instrumentadas por la industria 

CONASUPO con los sectores privado y social de nuestro sistema econ6mico1 como las coinversiones para la 

instalación de plantas elaboradas de harina de mal z y de productos lácteos. 
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El problema fundamental de las acciones de concertacioo en el ámbito industrial, lo constituyen las 

caracter!sticas propias de los proyectos, que requieren montos de inversioo elevados y largos periodos de 

maduración. 

No obstante, este tipo de acciones representan una alternativa mediante las cuales los instrumentos 

operativos de la pol!tica de regulación y abasto podr!a adaptarse a las condiciones actuales de un contexto 

de recursos limitados, para mantener su presencia en el mercado con menores requerimientos de apoyos 

financieros por parte del Estado. 

En lo que respecta a la tendencia de desabasto de las distribuidoras CONASUPO, para corregirla se requerirá 

sin lugar a dudas una determinacioo de al to ni ve! para que esta tendencia no continúe. 

Si bien pudiera haber razones de carácter económico que explicaran esta situación por problemas financieros 

de las distribuidoras, no debe perderse de vista la necesidad de dar CUllplimiento no sólo en cuanto sus 

propósitos y pol!ticas, sino además en la realidad, a una operación integrada del Sistema CONASUPO en sus 

tres ámbitos de acción. 



- 140 -

4. EVALUACION V EXPECTATIVAS na SISTEMA CONASUPO EN EL AMBITO DE LA D!SmIBUCION. 

El propósito fundamental de CONASUPO en el ámbito de Ja distribución, es Ja eliminación de etapas 

innecesarias de intermediacilxl que permitan beneficiar al pequeho comercio tradicional y al consumidor de 

escasos niveles de ingreso. 

La consecución de este propósito se realiza a través de las distribuidoras CDNASUPO al medio mayoreo y al 

menudeo, que constituyen la fase terminal de su organizacilxl operativa y aspecto fundamental de apoyo a las 

politicas de regulación de los precios y abasto del mercado de productos básicos. 

sus operaciones en este ámbito se dan en el contexto de una estructura comercial heterogenea en donde 

coexisten el gran comercio de autoservicio, el comercio institucional, las tiendas del sector social, los 

puntos de venta del Sistema CDNASUPO y finalmente, el pequeho comercio tradicional, 

El gran comercio de autoservicio, las tiendas institucionales y las del sector social, por los vol(Mnenes de 

cDillpra que manejan, no enfrentan en lo general a los diversos niveles de intermediacilxl, ya que tratan 

directamente con el productor agrlcola o industrial y consecuentemente pueden negociar financiaJBiento, plazos 

de pago, mejores niveles de precios y descuentos. 

No obstante, el comercio de autoservicio orienta su atención fundamentalmente a la poblacilxl de elevados 

niveles de ingresos. 

El comercio institucional o del sector social por sus propias caracterlsticas, restringe su atención a 

ciertos grupos predeterminados. 
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Por su parte, el pequello comercio tradicional por los pequef!os volÚJ!lenes de sus adquisiciones e insuficiente 

capital de trabajo, no acude directamente al productor y surte sus requerimientos a través de distribuidores 

que, dependiendo de su situación económica, pueden ser de la primera, segunda, o tercera etapa de 

interl!lediación. 

Debido a estas circunstancias, este tipo de comercios compran a precios mAs elevados, aunque paradogicamente 

son el canal por el que satisfacen sus necesidades los sectores de la población de menores niveles de 

ingreso, 

Además de lo anterior, este tipo de establecimientos resienten con mayor gravedad, posibles acciones 

especulativas o carencias reales de productos básicos. 

La diversidad de canales de distribución, sus caracterlsticas y orientación particulares, justifican la 

presencia del Sistema CONASUPO en el ámbito de la distribución, porque contribuye a reducir las etapas 

innecesarias de intermediación, a la lllOdernización del pequeho comercio y a que ello se traduzca 

efectivamente, en menores niveles de precios para el consumidor, en especial para el de escasos recursos. 

La reducción de los ni veles de intermediación es un aspecto fundamental de la acción de CONASUPO en el ámbito 

de la distribución, en especial en los productos bAsicos, ya que por estar sujetos a la po!ltica de control 

de precios, el margen de utilidades de los comerciantes y el ahorro para los consumidores, depende en gran 

medida de la adquisición de los productos al menor precio posible. 

La participación de CONASUPO en el ámbito de la distribución al medio mayoreo, se da con niveles de precios 

que son en pt'O!ledio 18% inferiores a los que rigen en el mercado, coadyuvando de esta manera a la polltica de 

regulación y estabilización de precios. 



- 142 -

No obstante, ello no beneficia necesariamente en esa proporción al consumidor final, ya que son márgenes de 

ahorro para el pequeho comercio, excepto por lo que se refiere al programa de autogestión en que se atiende 

directamente a grupos de compras en común y cooperativas. 

Otro canal de ventas mediante el cual CONASUPO beneficia directamente al consumidor es el de las tiendas 

MERCAMEX, en las que a pesar de su reducido mlmero, el consU111idor si obtiene los precios de medio mayoreo, 

con el inconveniente de que también tienen que hacer ese tipo de adquisiciones, por lo que los principales 

beneficiarios no son los sectores de la población con bajos niveles de ingreso. 

Aunque la distribucioo al medio mayoreo es de orientación básicamente urbana y de beneficio principalmente al 

pequeho comercio, con estos programas, CONASUPO puede contribuir sin grandes erogaciones de infraestructura, 

a mantener la oferta de productos básicos en el mercado, a través de un gran número de puntos de venta que 

ascendió a 126 mil en 1987 sin considerar a los grupos de auto9estión. 

Además de la importancia cualitativa de los pequellos comercios que atiende CONASUPO, su importancia también 

es cuantitativa, ya que su número es seis veces mayor que el total de puntos de venta con que cuentan las 

distribuidoras al menudeo. 

La importancia de la distribucioo al medio mayoreo no sólo se debe al nllmero de pequelios comercios atendidos, 

sino también al volumen de sus ventas, ya que estas han mostrado una tendencia de crecimiento 1111y dinámico en 

cuanto a su participación en las ventas totales de m!ASUPO en este ámbito, ya que de IX que significaban en 

1977, ascendieron al 30% en el aho de 1987. 

No obstante, este dinámico crecimiento se debe fundamentalmente, precisamente al programa de acciones 

concertadas con el pequel!o comercio tradicional. 
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En virtud de sus resultados de los últimos ahos y del contexto de recursos limitados, se considera que las 

expectativas de la distribución al medio mayoreo y en especial del programa de acciones concertadas, son 

favorables por su menor costo relativo para CONASUPO y por su mayor importancia en las acciones de regulación 

y abasto. 

Ello se debe a que sólo se les apoya con el abasto de productos a precios reducidos, sin darles asesor!a ni 

financiamiento como sucede con el progra11a de afiliados a CONASUPO, 

Por lo tanto, es probable que este programa continúe siendo el más dinámico de los programas de distribución, 

incluyendo los que operan en el medio rural. 

Al igual que la distribución al medio mayoreo, las operaciones de CONASIJPO en la distribución al menudeo, 

tienen como propósito la reducción de etapas innecesarias de intermediación, no obstante, la diferencia 

radica básica111ente en que su atención se orienta a satisfacer los requerimientos del consumidor final de 

zonas rurales y urbanas marginadas. 

En la evolución de la distribución al menudeo, puede apreciarse con toda claridad su orientación prioritaria 

a los sectores de la población de las zonas rurales, ya que durante el periodo 1977-1987 este tipo de puntos 

de venta registra un crecimiento explosivo de 751 a 15 mil 363 tiendas, que representan en la actualidad el 

717. de la infraestructura de distribución al menudeo. 

Si bién la intervención de CONASUPO en la distribución al menudeo tiene iaplicaciones de carácter econ611ico 

porque contribuye a regular los precios en el mercado y a Cll1llplementar la oferta, tiene taebil!n una aran 

importancia social por su orientación fundamentalmente rural, en donde habita una población caracterizada por 

un alto grado de dispersión y bajo poder adquisitivo y que por lo tanto, no representa un gran atractivo para 

el comercio privado. 
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El carácter inminentemente social de la distribución al menudeo y en especial el de las zonas rurales se 

refleja en su reducida participación en las ventas totales de CONASUPO no obstante el gran número de tiendas; 

las ventas de este programa que en 1977 significaban el n del total depués de 10 attos, significaban 

sólamente el 307.. 

Por las caracteristicas de las zonas rurales que ya sellalamos, de alto grado de dispersión y bajo poder 

adquisitivo, es altamente probable que el programa de distribución de CONASUPO sea sumamente costoso, no 

obstante su presencia se justifica porque precisamente en el ámbito rural se dan los mayores niveles de 

inter111ediación y de precios. 

Respecto de la infraestructura de CONASUPO en el ámbito de la distribución al menudeo, es importante sel'lalar 

que contra la idea generalizada que se tienen sobre ella, sólo una parte mlnima equivalente al 3'l del total 

son tiendas propias y el restante 'In son una serie de puntos de venta resultado de las acciones de 

concertación con grupos de las comunidades rurales y urbanas, agrupaciones del sector social y tiendas 

concesionadas. 

En el esquema de concertación antes sehalado, la comunidad, el sector social y los particulares se encargan 

de la instalación de las tiendas y CONASUPO de la asesorla1 capacitación, apoyo de capital de trabajo y 

abasto permanente de los productos. 

Una caracterlstica importante de la distribución al menudeo, es la tendencia de descentralización de los 

últimos attos que dió como resultado la constitución a partir de seis empresas regionales que existlan en 

1985, de doce empresas más de carácter regional y estatal. 

El propósito básico de estas acciones de descentralización, es por una parte la constitución de circuitos 

locales de producción/consumo y por la otra la promoción de la corresponsabilidad en el abasto, no sólo de 

los sectores privado y social de las localidades, sino además de los Gobiernos Estatales y Municipales. 
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Un aspecto que pudiera cuestionarse sobre las tiendas de CONASUPO, es que su operacitn es similar al de 

cualquier tienda de autoservicio, en la que se vende una parte mlnima de productos básicos y una gran 

proporción de otros articulas que no tienen ese carácter y que incluso pudieran considerarse como superfluos 

o de lujo. 

Esta situación indudablemente que se da en una parte de las tiendas CONASUPO, especialmente las localizadas 

en las zonas urbanas y que funcionan con los esquemas más modernos de organización y operacitn similares a 

los de las tiendas de autoservicio. 

No obstante, es importante considerar que ning(In tipo de tiendas, sea privada o institucional, puede 

restringir sus cuadros de productos a los de carácter básicos, porque no sólo estarlan manteniendo 

subuti !izada la capacidad instalada, sino además no estarlan generando los ingresos necesarios para sufragar 

sus gastos de operación e inversión realizados en las instalaciones, por lo que necesariamente tiene que 

distribuirse en los puntos de venta, productos que puedan generar utilidades. 

La situación anterior, sin descartar la posibilidad de que se de, es menos probable en las zonas rurales, 

básicamente porque el poder adquisitivo de esas poblaciones no garantizan la venta de los productos no 

básicos o superfluos. 

tlo obstante, aún aceptando esta situación, en la estructura de las ventas de las tiendas CONASUPO, destacan 

los abarrotes con el 7Bl del total en los (I!timos dos aNos, los articulas perecederos con 137.1 las ll!!rcanclas 

generales con el 7'l. y un promedio de 37.1 está constituido por juguetes, ropa y otros articulos. 

Los volúmenes de ventas de productos básicos de las distribuidoras al menudeo, les permiten mantener una 

presencia significativa en el mercado del malz en el que participan con el 85'1., el del frijol con el 367., el 

del arroz con el 31%1 el B7. en el de abarrotes comestibles y el !O'l. en el de abarrotes no cCll!estibles. 
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A diferencia de la distribución al medio mayoreo, los niveles de precios que manejan las distribuidoras al 

menudeo son en promedio 15% inferiores a Jos que rigen en el mercado, con la particularidad de que estos 

niveles de precios si benefician directamente al consumidor final. 

Respecto de las expectativas de la distribución al menudeo, diversos aspectos parecen determinar su futuro, 

un crecimiento más acelerado en las zonas urbanas en los últimos anos, una reducción en el dinamismo de las 

zonas rurales, la estrategia de descentralización con mayor participación de las entidades federativas en el 

abasto y las acciones de concertación con los sectores social y privado de nuestra economla mexicana. 

Lo anterior quiere decir por lo que se refiere a la distribución rural, que existe la posibilidad de su 

consolidación cuantitativa en el número de puntos de venta, por lo que podrá orientar su acción a resolver 

problemas de insuficiencia de t•ecursos y de abasto. 

En la distribución al ll!elludeo de las zonas urbanas, su mayor tendencia de crecimiento puede continuar debido 

a que los centros urbanos siguen siendo los principales polos de consumo por la concentracioo de la población 

los flujos migratorios. 

En este sentido, las acciones de CONASUPO se orientarAn no sólo a resolver problemas de insuficiencia de 

recursos para garantizar el abasto de productos, sino ademAs para la instalación de nuevos puntos de venta. 

No obstante lo anterior, en las expectativas tanto de la distribución al menudeo en zonas rurales como en las 

urbanas, la continuidad de las acciones concertadas con los sectores será aspecto fundamental de su 

desarrollo. 

El mecanismo financiero <FIA> constituido por CONASUPO en 1980 para apoyar el abasto de las distribuidoras y 

paralelamente a los proveedores asociados, representa un monto relativamente poco i11portante de las COlllpras 

de 5% en promedio, sobre un total estimado en 2.5 billones de pesos. 
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No obstante, se considera aceptable este resultado por lo reducido del incremento patrimonial, por sus 

esfuerzos para diversificar sus fuentes de captación de recursos y fundamentalmente por su orientación 

preferente a las pequehas y medianas industrias que son las que mayores apoyos requieren y menores 

oportunidades tienen de obtenerlos. 

En virtud de lo anterior, la importancia de este mecanismo es reducida en cuanto a su contribución a las 

pol!ticas de regulación y de abasto de las distribuidoras. 

No obstante, si tiene una importancia básicamente cualitativa como instrumento de fomento industrial a la 

pequeha y mediana empresa productora de básicos. 

Las expectativas del FIA son inciertas por sus resultados operativos y por la polltica de desincorporación de 

entidades paraestatales, en virtud de su reducida participación en las adquisiciones de las distribuidoras 

CONASUPO. 
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CONCLUSIOtES V RECOltENDACIONES 

.. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el capitulo pri,era, correspondiente al ~arca teórico y los aspectos conceptuales sobre la regulación y el 

abasto del mercado de básicos, se planteó como particularidades de la pal!tica económica que su origen está 

ligado a la intervención del Estado en el proceso económica que sus fines sen las fines del Estado y que es 

un campa reservada a la exclusiva acción del Estado orientada a lograr la estabilidad del procesa econilllico y 

el bienestar general de los distintas sectores de la sociedad en los que prevalece el interés particular o de 

clase sabre el interés de la colectividad, 

En virtud de lo anterior, es claro y evidente que el Estado ha sido y continuará siendo la única organización 

pal!tica y económica capaz de realizar la función rectara del desarrolla, por su organización, capacidad 

financiera y la disponibilidad de instrulftelltas de pol!tica económica, entre las que destacan las entidades 

paraestatales. 

Esta aseveración no niega de ninguna manera y mucha menos cierra la posibilidad de que los sectores sociales 

puedan tener una influencia significativa sobre las decisiones que adopte el Estado en materia de pol!tica 

económica, lo que es más, las fuerzas sociales constituyen un factor que incide en mayor o menor Al!dida en la 

orientación de la pol!tica econ6111ica. 

No obstante lo anterior, el Estado tiende a promover la concertación de acciones con los grupos sociales 

organizados, porque a través de ella ha logrado orientar las fuerzas pollticas, econooicas y sociales en un 

sólo sentido, evitando de esta 11a11era la confrontación y la inestabilidad en todos sus aspectos para 

continuar avanzando a etapas superiores de desarrollo. 

Otro aspecto importante sobre el Estado es que su participación en los mercadas es una necesidad del procesa 

de desarrollo económica, en el que se requer!a la presencia de un "agente" can una capacidad tal c¡ue puediera 

impri~it'le al Sistema una dinAmica que los diversos participantes en el proceso econ6mico no padrlan darle 

por si sólos. 
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No obstante a diferencia de paises capitalistas con ~ayer desarrollo, el Estado Mexicano no se ha limitado a 

influir en el COl!lf'ortamiento de las variables macroeconómicas ni a crear las condiciones necesarias para que 

pueda desarrollarse adecuadamente el proceso económico, sino que a través de las entidades paraestatales ha 

extendido su intervención a las ramas mas diversas de la economia nacional para influir en el comportaMiento 

de los mercados. 

Esta particularidad puede deberse en gran medida a que el Estado Hexicano enfrentó desde sus inicios 

situaciones econ6!11icas y sociales muy diversas, ya que el pais presentaba una notoria insuficiencia de 

recursos financieros para illf'ulsar proyectos de gran 111agnitud1 un escaso desarrollo tecnológico, no existla 

una industria nacional fuerte y 11Ucho 111enos una de bienes de capital que permitiera atender las demandas de 

la econooia nacional. 

Por otra parte, la estructura econooica era básicamente agricola y las desigualdades sociales eran acentóadas 

lo que propiciaba restricciones al mercado interno y malestar social 

Ante la presencia de una problemática tan diversa, la intervención del Estado en el proceso económico, tuvo 

que adoptar por lógica formas también 111\Jy diversas que no podian quedarse en el manejo de las variables 

macroeconómicas, sino que tenian que atender una serie de necesidades de distinta naturaleza y que por 

consecuencia, requerirlan de un instrumento versátil para atenderlas como las entidades paraestatales. 

De los instrumentos de politica econÓllica de que dispone el Estado, las entidades paraestatales tienen una 

importancia cualitativa fundamental, ya que a través de ellas el Estado rebasa sus funciones tradicionales de 

organismo politico y promotor de la actividad de los particulares, para constituirse ademas en organiS110 

económico productor de bienes y prestador de servicios de muy distinta naturaleza. 
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No obstante, el Estado Mexicano no se ha limitado a promover el desarrollo de sectores econ001icos1 también ha 

orientado su intervención en los mercadas a atender las demandas de bienestar· de grupos de la poblacioo de 

menares ingresos. 

En el campo especifica de los productos alimenticias básicos, la presencia del Estado en los mer•cadas se debe 

en alguna medida a que las condiciones económicas y sociales prevalecientes se conjugan desfavorablemente 

para propiciar niveles adecuados de precios y de ingresos que pe1'111itan el acceso de la población a dichos 

productos, en especial de aquellos grupos de la población con baja poder adquisitivo. 

Es decir, el proceso de produccioo/distribución de alimentos básicos se realiza con dificultades por los 

problemas de la estructura econ6111ica derivados del escaso desarrolla tecnológica, la heterogeneidad de los 

productores, la escasa disponibilidad de los recursos y la inequitativa distribución del ingreso. 

A ello habrla que agregar la incidencia que en lllDll\ento dado pueden tener las perturbaciones naturales debido 

a que nuestra estructura agrlcola es básicamente temporalera. 

Por otra parte, los productos alimenticios constituyen un campo de accioo de vital i1portancia1 porque 

conforman la base alimenticia de la población y en el caso de la de menores recursos, el gasto en alimentos 

representa una parte illlf>ortante de su presupuesto familiar. 

En este contexto, la participación del Estado en el ll!f!rcado alillleflticia es fundamental para garantizar no 

sólo la estabilidad econOO!ica, sino además la poi! tica y social 1 por lo que su intervención se ha orientado a 

superar abstkulos que por diversas causas dificultan el normal abasteci1ienta de las consumidores, que casi 

siempre ocasionan aumentos de precios, especulación y carestla de los productos, 
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Respecto de los antecedentes de la intervención del Estado en el mercado de los productos alimenticios 

básicos en nuestro pa!s, cabria seNalar que en lo general se orientó desde sus inicios a procurar la 

disponibilidad de los productos a la población y posteriormente, en el contexto de una econom!a mercantil, a 

garantizar su presencia en los mercados en condicicnes accesibles para los consumidores. 

Aunque en la época prehispánica no se puede hablar pra¡>iamente de una intervención del Estado en los 

mercados, ya que se trataba de una economla agrkola básicalll!!nte de autoconsumo con una actividad comercial 

marginal, el Estado ejerc!a a través de los tributos un fuerte control sobre los excedentes agr!colas que 

ante contingencias de la naturaleza permitlan mantener en alguna medida los consWl\os mlnimos de la población 

y garantizar la estabilidad pol!tica y social del pueblo azteca, 

Es a partir del periodo virreinal, cuando el Estado comienza a tener una mayor intervención en los 111ercados 

para resolver problemas referentes a la oferta, la det1anda y los precios de los productos, ya que el proceso 

económico rebasa su fase de autoconsumo y se torna b~sicamente mercanti 1 regulado por el mercado. 

No obstante la intervención gubernamental en este periodo se orienta a reglamentar la actividad comercial y 

marginalmente a realizar actividades de compra-venta para influir en los niveles de precios y la 

disponibilidad de los productos en los 111ercados, 

Es en la etapa llás reciente de nuestro desarrollo histórico y en lo particular en la posteriot· a la 

Revolución de 19101 cuando la intervención gubernamental en los lll!!rcados se hace más intensa y rebasa el 

.IJilbi to de la reglamentación para actuar como un agente económico lás en el proceso de distribución de los 

productos alimenticios, a través de la constitución de or9anismos institucionales que se expresan en la 

actualidad en el conjunto de entidades que conforman el Siste~a CONASUPO. 
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Para influir en el comporta11iento de los mercados, actualmente el Estado Hexicano dispooe además de las 

entidades paraestatales, de un conjunto de otros instrumentos que podrlan agregarse básicamente en dos 

grupos: normativos e inductivos , 

Si bien los tres grupos de instru~entos selfalados anteriormente se complementan para lograr los fines del 

Estado en el proceso econ6Mico, la lógica de la constitución y existencia de las entidades paraestatales es 

garantizar la disponibilidad de los productos en el mercado, cuando la regulación de la actividad de los 

particulares y la inducción a través de los planes y programas no permiten hacerlo en adecuadas condiciones 

de suficiencia, precio, calidad y oportunidad para los consumidores de escasos recursos. 

Esto quiere decir· que la regulación por pat•te del Estado de la actividad de los particulares trata de 

resolver en alguna medida y a través de un acto de autoridad el conflicto permanente del interés individual 

por una mayor utilidad y el interés de la colectividad por el bienestar social, 

Precisaniente, a través de los instrumentos inductivos consti tu Idos por los planes y programas 

gubernamentales, se logra reducir el 11is11D conflicto de intereses a través de la fór1Ula de la concertación 

de acciones entre el Estado y los sectores social y privado para conjuntar esfuerzos y recursos en aspectos 

de interés cOIÚíl. 

Si bien la intervención del Estado en el mercado de productos alilll!!lticios básicos constituye una alternativa 

para garantizar la disponibilidad de los productos, no podrla pensarse sin embargo, desechar las 

alternativas de la regulación y de la inducción, porque en ese lllOlllento estar!a110s hablando de otro sistema 

econÓll!ico en el que la oferta serla satisfecha por el Estado, 
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Por eso, en un sistema económico en el que la participación del Estado en los mercados es complementaria, 

tiene que lograrse o al menos promoverse, un adecuado balance entre las otras formas de intervención, la cual 

estará determinada cuantitativa y cualitativamente por las condiciones económicas, pol!ticas y sociales 

prevalencientes. 

Para garantizar la disponibilidad de los productos alimenticios en los mercados, el Estado interviene en la 

producción agropecuaria y en su comercialización, no obstante la diferencia básica de dicha intervención, es 

que en la primera se caracteriza por acciones de fomento, ~ientras que en la segunda realiza además, acciones 

de regulación y de participación directa en los mercados, a través del conjunto de entidades paraestatales 

que conforman el Sistema CONASUPO. 

No obstante, es conveniente sehalar que el Sistema CONASUPO es producto de la evolución y experiencia del 

Estado en cinco décadas de participación directa en los mercados de los productos básicos, en la que através 

de la evolución de diversos organismos institucionales se han ido conformando gradualmente propósitos, 

politicas, programas y acciones que la actualidad constituyen la experiencia del Estado en este campo. 

La lógica de la organización del Sistema CONASUPO en tres ál!Ei tos de acción clat•amente diferenciados 

(comercio agropecuario, transfort1ación industrial y distribución al 111edio mayoreo y al detalle) responde a la 

necesidad de realizar de una manera más adecuada e integral la función de regulación y abasto a lo largo del 

proceso de producción/distribución y consumo de básicos ali111enticios. 

Su campo de acción en cuanto a los productos que 11aneja lo constituyen articulas alimenticios que representan 

una parte i111portante del consU110 de la población de escasos recursos, aunque en el ámbito de la distribución 

al medio mayoreo y al detalle maneja otros articulas considerados COlllO de conslllll generalizado, 
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La acción del Sistl!l11a CONASUPO indudablemente que en algunos aspectos particulares tienen fallas y 

deficiencias, no obstante en lo general ha desempel'lado adecuadamente su función cooo instrumento de poi! tica 

econÓIRica para contribuir a la estabilidad del mercada, mediante la regulación de la oferta y los precios y 

del abasto compleeentario de la demanda. 

Esto es en el co~ercia agropecuario, que constituye el punto de partida de su organización operativa y 

sustento de las etapas posteriores para llegar al consumidor final, la acción de CONASUPO se ha significado 

por contribuir a evitar que frente a cosechas abundantes se depriman los precios agr!colas y a que estos 

alcancen niveles elevados con efectos nocivos para el consumidor, cuando las cosechas son deficitarias. 

También ha confribuldo a fomentar la producción y la productividad de las cosechas nacionales, mediante 

programas abiertos de c01pras a precios de garantla que le dan certidumbre a los agricultores sobre el nivel 

de sus ingresos. 

Los programas abiertos de CONASUPO a precios de garantla indudable1ente que benefician en 1ayor medida a los 

agricultores con mejores condiciones productivas y comerciales. 

Este aspecto que pudiera cuestionarse desde el punto de vista social, debe considerar la función ecanÓlllica 

que también realiza CONASUP01 ya que con las adquisiciones a este tipo de agricul tares se contribuye a 

satisfacer los requerimientos de la de1anda 

Ha contribuido además a mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda mediante isportaciones 

complementarias del abasto nacional y ha apoyado la comercialización de las comunidades rurales marginadas 

llE!diante servicios para el manejo de sus productos. 
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Ha 111antenida las reservas reguladoras para hacer frente a insuficiencias de la producción nacional debida a 

contingencias de la naturaleza a acciones especulativas que presionan los niveles de precios en el mercado, 

También ha otorgado subsidios para cubrir el diferencial entre los precios de garantla y los de venta al 

consu1idor final apoyando de esta manera la palltica de control de precios del Gobierno Federal. 

Las funciones reguladoras de CONASUPO, los programas de COlf'ras abiertos, el mantenimiento de reservas y el 

otorgamiento de subsidios, constituyen aspectos fundamentales de sus problemas operativos, ya que propician 

que se rebase su capacidad financiera. 

Para enfrentar esta problemática, ha racionalizado su participación en los mercados, en el otor•gamiento de 

subsidios con un carácter cada vez más selectivo, en el nivel de las reservas que mantiene y paralelamente 

ha promovido una mayor participación de la industria privada en la captación de sus mater•ias primas, 

Los aspectos antes sehalados constituyen las tendencias básicas en la operación de CONASUPO y las cuales 

deter111inarán de alguna manera sus expectativas. 

Por lo que se refiere a la participación del Sistema CONASUPO en el Milito de la transformación industrial, 

aunque en los últi1110S ahos se observa una reduccitn en la dinámica de crecimiento de la producción de la 

planta industrial y en su participación en el 1111·cado1 sus acciones en este ámbito son i11portantes porque 

constituyen un eslabón fundalll<!ntal de su organización oper·ativa y porque contribuyen a satisfacer parte de la 

demanda del comercio privado e institucional, de la red de tiendas del Sistema CONASUPO y del consumidor 

final con bajos niveles de ingreso. 
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La participacitln de la industria CONASUPO en el mercado de la harina de raaiz refleja una de sus 

particularidades como instrumento de pol!tica econó~ica que contribuye a una serie de propósitos y no de uno 

sólo en particular. 

Esto quiere decir que a través de su participación en este mercado contribuye no sólo a satisfacer parte de 

los requerimientos de la de11anda, sino ad11t1ás a promover los procesos de reodernización en la elaboración de 

la tortilla para sustituir su produccitln tradicional a base de masa, por el proceso de harina de ma!z. 

La incidencia de este proceso no se limita a fol'IE!ntar la modernizacitln industrial para un uso más racional de 

la •ateria pri•a y de otros insumos, sino que tiene incidencia taebién en la producción agropecuaria y en el 

comercio exterior del ma!z, al liberar recursos para otros productos a9r!colas básicos y abrir la posibilidad 

de requerir menores volu111enes de importaciones. 

La participación de CONASUPO en el mercado de productos lácteos crea prácticamente la única posibilidad de 

que la población con bajos niveles de in9reso pueden tener acceso a este tipo de productos de alto valor 

nutritivo, ya que aproximadamente la mitad de su producción se canaliza directa11ente a sectores de la 

población con ingresos de hasta dos veces el salario MinilO. 

Como aspectos que habrá que corregir en la operación de CftlASUPO en la transformación industrial destacan su 

111ini1a participación en el comercio asropecual'io1 salvo las adquisiciones de LICONSA, asi como la tendencia 

de desabasto a la red oficial de tiendas CONASUPO registrada en los últimos al'ros. 

Al igual que en el ámbito a9ropecuario1 la industria CONASUPO está prOilloviendo acciones de concertacitln con 

los sectores privado y social y con las entidades federativas para ~antener al menor costo posible la 

presencia de la planta oficial en los mercados que se ha ido reduciendo en los últill\OS ahos, lo cual 

constituye tendencias predominantes que contribuirán a detel'lllinar sus expectativas. 



- ISB -

En el állbito de la distribución fase terminal del Siste111a CONASUPO, sus acciones contribuyen a la polltica de 

control de precios y al abasto de productos básicos o de consumo generalizado a través del apoyo al pequello 

comercio y directa11ente a través de la red de tiendas de que dispone en el ~edio urbano y rural de zonas 

marginadas. 

En el ámbito de la distribución al lllt!dio ;ayoreo, su participación en los 1ercados se ot•ienta a la 

eli1inación de los niveles de intermediación para trasladar los margenes de ahorro que puedan lograrse al 

pequello y mediano comercio tradicional e indirectamente al consumidor final. 

La eliminación de los niveles de intermediación es un aspecto fundamental de la pol!tica de control de 

precios, ya que de la adquisición de los productos al lll!flor precio posible, depende en gran medida los 

margenes de utilidad para el co111erciante y de ahorro para el consumidor final. 

Aunque los 111argenes de ahorro benefician básicamente al pequeho y mediano comercio de zonas urbanas, la 

itnp0t•tancia de este programa de CONASUPO consiste en la posibilidad de mantener la presencia de los productos 

en el 111ercado1 a través de un gran nllmero de puestos de venta del pequello c0111ercio tradicional que no 

representan erogaciones por parte del Estado, salvo el apoyo para el aprovisionaAiento de productos básicos. 

Por lo que se refiere a la distribución al lllt!nudeo, destaca su orientación básical!!!nte rural, ya que 

actualmente el 71X de la infraestructura de que dispone de un total de 21 mil 669 tiendas está localizada en 

estas zonas, en donde se asienta una población con alto grado de dispersión y los más bajos niveles de 

ingreso, 
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Esta particularidad le da un carácter inminentemente social a los. programas de CONASUPO en la distribución al 

menudeo, ya que a pesar del gran nómero de tiendas genera sólo el 30?. de las ventas de CONASUPO en este 

ámbito. 

Las acciones de concertación están 11Ucho más desarrolladas en el ámbito de la distribución al menudeo, lo 

cual se fundamenta en el hecho de que sólo el 3X del total de la infraestructura son tiendas propias de 

CONAStfO. 

Estas acciones de concertación est~ adoptando una nueva variante en su dinálllica, reflejada en la 

descentralización de la operación de las tiendas hacia las entidades federativas para promover la 

constitución de circuitos locales y t1!gionales de producción/consumo y una mayor participación de los 

Gobiernos Estatales y Municipales en el abasto. 

Las tiendas CONl\SUPO y en especial las localizadas en el medio rural no restringen sus actividades a la venta 

de productos básicos, sino que incluyen en sus ventas una cantidad de otros productos no básicos e incluso 

superfluos. 

No obstante, esta situación se justifica por el bajo margen de utilidad de los productos básicos y por la 

subutilización que se propiciarla de la capacidad instalada de las tiendas. 

La reducción en el dina~iSIO de creci11iento de la infraestructura de distr-ibución al menudeo, parece indicar 

la proximidad de su consolidación operativa, por lo que uno de los problemas fundamentales a resolver podrla 

ser el de garantizar el surtimiento de la red oficial de tiendas. 
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En lo que respecta a las acciones de foAento a la pequeha y mediana industria asociada a las distribuidoras 

CONASUPO, su participación de 5'1. en promedio de las adquisiciones no parece justificar la existencia del FIA, 

por lo que las expectativas de este fondo son inciertas en las actuales circunstancias econ6111icas y de 

desincorporación de entidades paraestatales. 

En la parte final de la introducciál de este trabajo de tesis se planteó como de los propósitos 

funda11e11tales, identificar algunas reco11endaciones de carácter general que contribuyan a mejorar en alguna 

medida la operación del Sistema CONASUPO como instrumento de polltica econ61iica. 

No obstante, para poder evaluar el alcance de las recDftlendaciones que más adelante se sehalan, es i111portante 

tener presente dos particularidades fundatentales del Sistema CONASUPO. 

La pri•era, es que su acción está condicionada por las circunstancias económicas, pollticas y sociales y por 

la acción de otras dependencias y entidades pilbl icas. 

La segunda, es que por su carácter de instrumento de pollticas económicas su función no es definir como hacer 

las cosas, sino contribuir a ejecutar las determinaciones tomadas por las instancias públicas responsables de 

las lineas generales o especificas de la poi! tica econbllica. 

Es decir, su acción está condicionada entre otras, por las pol!ticas generales de ingresos y gasto público y 

por las de carácter sectorial de fomento agropecuario, industrial y de distribución, que deter~inan los 

niveles de la producción agrlcola, los precios de garantla, los subsidios y los precios finales al 

consuniidor. 
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Por lo tanto, es evidente que las recomendaciones pueden tener incidencia no sólo en la fase especifica del 

proceso de producción/distribución sobre el que se pretende influir, sino además en otras fases de dicha 

proceso. 

Sin embargo, esa situación de conflicto permanente, es una particularidad de la politica económica que tiene 

que resolver por un parte, la posibilidad de contraposición de propósitos y estratégias especificas y por la 

otra, la propia din.lmica de cambia de las condiciones económicas, poli ticas y sociales. 

En función de lo anterior, las recomendaciones que se erternan no se limitan a los aspectos operativos del 

Sist~:na CONASUPO colllO instrumento de pol!tica económica, sino que en algunos casos se extiende a lo que 

pudiera denominarse su contexto, por considerar CO!IO ya lo hemos apuntado, que éste influye determinantemente 

en su acción. 

Finalr.ente, es il!portante senalar que, cuando ello sea posible, las reco111endaciones se plantearAn a manera de 

alternativas de acción que permitan en un .amento dada, tener opciones ante variaciones de la polltica 

económica a en las propias circunstancias económicas, pol!ticas y sociales. 

A11BITO DEL COl1ERCIO AGROPECUARIO 

t Fortalecer la coordinacitn de las instancias de planeaciOn y programacitn de la producción agr!cola 

para lograr un adecuado nivel de la oferta nacional que permita satisfacer las necesidades internas, 

eliminar excedentes e importaciones, y mantener un nivel adecuada de las reservas, 

Ello no sólo tendrla beneficios para el Sistema CONASUP01 sino para el conjunto de nuestro sistema 

económico ya que habrla un usa más racional de recursos en un conter.to de limitación y austeridad, 
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t Fortalecer y consolidar Jos mecanismos participativos con las ramas industriales para que se reduzcan 

las presiones operativas y financieras del Sistema CONASUPO. 

t Fortalecer las compras de CONASUPO orientadas al fomento de las compras en com(ll de las comunidades 

rurales para abatir costos, ya que aunque su importancia económica no es relevante, si tienen una 

importancia social por Ja generación de ocupación el arraigo de Jos productores a sus comunidades y Ja 

posibilidad de un mayor bienestar social. 

t Fortalecer la articulación de los precios de garantia con otros instrumentos de pol!tica econOllica cooo 

crédito, segut'01 riego, asistencia técnica, capacitación, etc. 

t Establecer precios de garant!a a nivel de Jos internacionales para fomentar la producción de basicos en 

que se sea deficitario. 

f Establecer precios de 9arant!a inferiores a los internacionales en aquellos productos en que se sea 

superavitario. 

t Establecer co111pensaciooes edras sobre los ni veles de Jos precios de garantia cuando se obtengan 

increlll!!fltos de productividad y/o se quiera estiMilar la calidad de los productos, 

Mantener los niveles de los subsidios de acuerdo a las circunstancias pol!ticas, econ611icas y sociales 

prevalecientes considerando Ja posibilidad del ajuste de precios y fortaleciendo los 11ecanismos de 

selectividad del subsidio. 
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Mantener niveles de reservas variables por parte del Sistema CONASUPO de acuerdo a las expectativas de 

producción nacional y de los mercados internacionales y al tiempo que las i~pot·taciones tarden en 

llegar a los ll!!rcados, 

* Mejorar los sistemas de informacioo de zonas productoras-zonas consumidoras para evitar el traslado 

innecesario de productos y au~entos de los costos de co111ercializacioo que inciden en los precios. 

Promover la descentralizacioo operativa del abasto a las entidades federativas para que se 

corresponsabilicen de ella los sectores social y privado y los Gobiernos de los Estados. 

Concertar acciones con las entidades federativas y con los sectores social y privado para que se 

corresponsabilicen de la expansioo de la infraestructura de almacenamiento. 

TRANSFORIW:ION INDUSTRIAL 

Promover convenios de concertacioo con los sectores privado y social y los Gobiernos de los Estados 

para 111antener la presencia de la planta oficial en el mercado de básicos industrializados y garantizar 

una parte de las necesidades de las distribuidoras CONASUPO. 

* Promover la reorganizacioo de ICONSA y MICONSA para que haya homogeneidad en las lineas de producción 

de estas filiales. 

Corregir la tendencia de desabasto de las Distribuidoras CONASUPO por parte de las filiales 

industriales CONASIJ'O. 
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PrOl!!Over una mayor participación de las filiales industriales en la captación de sus materias primas 

para reducir .la problemática operativa y financiera de CONASUPO y que contribuyan al fomento de la 

producción agropecuaria. 

DISTRIBUCION Al MEDIO MAYOREO V Al DETALLE 

Fortalecer los programas de apoyo al pequeho comercio tradicional porque esta alternativa le permite al 

Estado mantener la presencia de productos en el mercado sin grandes erogaciones de recursos en 

infraestructura y gastos de personal. 

Continuar promoviendo la descentralización operativa de la distribución al ¡¡enudeo con una mayor 

participación de todas las entidades federativas y de los sectores social y privado en su 

financiamiento. 

* Consolidar la expansión de la infraestructura de la distribución al lll!nudeo con la instalación de 

tiendas adicionales cuando estén plena111ente Justificadas y con la participación de la comunidad. 

PrOllOver la incorporación de Jos programas de distribución al menudeo a los cajones de crédito 

preferenciales del Banco Mundial para la llOdernización del pequeflo cOlll!rcio. 

* Fortalecer las relaciones operativas y de polltica con las filiales industriales para revertir la 

tendencia de desabasto de los últimos a~os. 
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Fortalecer la asociación operativa con la pequel!a y mediana industria para garantizar la disponibilidad 

de productos y contribuir al fOl!ento industrial. 

Finall!lellte, es importante reiterar que las recomendaciones antes sel!aladas, unas de carácter general y otras 

de carácter más particular requieren para una mayor factibilidad, la coordinación de las diversas 

instituciones públicas que de alguna manera intervienen en el ~ercado de productos básicos¡ as! como de la 

participación de los sectores social, privado y de las entidades federativas. 
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1 PROI1UCTOS 1 VOLUMEN X 1 1 

lJOLllKEH llE LA PRU[ll.ICCIOH AGRICOLn H\77-1908 
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1 a 9 o 1 9 o 5 
VOLUMEN 'l: 1 VOLUMEN X ' 

CUAllRO No. 1 

1 9 o 8 
VOLUllEN z 

:---------------·----------------------------------------------------------
ARROZ 15·2 0.2 in.a 1),3 25.0 0.4 321.0t/ o.o 1 

' 

FRIJOi. 210.2 3.2 199 .2 3, 1 186·3 2.7 2.1 o.o l 

HllTZ 5.309.6 ao.a 3-249.2 49,9 3.049 .a 44,9 3.827 .3 Ja.a ' ' 
1 

TRIGO 318. 7 5.2 335,3 5.2 302.6 4,4 757,4 2.6 1 1 

1 SllllTOTAI. t 5,973,7 89.4 3.él07.5 58.5 3.563.7 5213 4.0Bb.8 41,4 l 

:TOTAl . ¡,,5.;9,4 wo.o 6.513"0 100.0 6.sos. 2 !(\0,0 9.872.9 100.0 1 ' 
1 
1 
:---------------·-------------------------------------------------------

1 I CTFPñ fll TOMfLnMS 
FUEMTF.: flIEGO tom: RUZAT10: COlltRCIAl.TZñClOll DE Gf«iHO!:i Al.JHEllTTl:JOS Ell llEXJCO.

SF.COH.- 1990. 
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' ' 

TKPORTllCIONES DF. 6RAH03 AllfffNTJr.I0!1 1088-1911 
Ol!LES DE TOllF.LAMS> 

KA!Z SEt!ILLAS y GffANOS 
füHrNTJCIOS N/f 

CUADRO No. 2 

TOTALI 
1 

!-----------------------------------------------------------------------: 
' 1 

1888 I 89 b.7 6.7 : 
1889 I 90 26.0 26.0 : 
1890 / 91 -- . 

1 

ta91 I 92 - ' ' 
1892 I 93 m.a 4,3 224.I : 
1~93 I 94 10.5 t.4 1\.9 : 
1894 I 95 4, ¡ 0,9 5.0 : 
IB95 I 96 39,9 1.6 41.5 ' 
IS9b I 97 227.6 1.5 229.! : 
1897 I 98 3.1 ¡,3 MI 
1898 I 99 1.0 1.3 9,3 : 
1899 I 00 H.? 1.5 15. 7 : 
1900 I 01 39,0 \.5 39.5 : 
!YO! I 02 24.5 1.4 25.9 : 
1902 I 03 3.6 2.4 ó.O : 
1903 I 04 12.ó 3.a 16.4 : 
1904 I 05 12.t 5,4 17.5 : 
1905 I Ob 36.Y 75,3 112.2 1 
1906 I 07 52.!l 62.7 115.5 : 
1907 I 08 17.a 14.5 ~2.3 1 
1909 ! 09 -- : 
1Yn9 I 10 97.l:l rn.a 229.6: 
1910 I ti 229.9 21.5 2:il ,4 : 

1----------------------------------------------------------------------; 

FUF.llTF. : llIEGO LO?EZ ROZADO: COHf.RCI ALlZACTOll DE GRA~OS ALHIENTJCTOS EN HE
XICO.- SECOH 1980· 



POBI. ;,cm¡.¡ HEY.ICAWn laYS - 1908 

Kll.LU¡.¡F.5 
[•F. HAD!T ANTES 

CUl\IiflO No, 3 

TASA Hf.DIA Df 
CRECIHmrro AHlll\l 

:-----------------------------------------------------------: 
189:i 12.6 
1900 13o6 1.54 
1910 l5o2 1.12. 
1921 14,3 (0.55) 
1930 16,6 l.ó7 
1940 ¡9,7 \,73 
1950 25ol:l 2.73 
1960 34.9 3.07 
1970 49,2 J.2a 
1990 66.R 3,32 
1981 na.a 2.99 
1992 7o.9 3.05 
1983 73.1 3.10 
1984 75,4 :¡,¡5 
1985 77,9 3,32 

• \'106 so.3 3,08 
1987 R2.B 3.11 
1988 95,4 3,14 

fUfj.llE : TNSTITIJTO HACIWAL UF. ESTnl!J~m,; GfOGRñFTA E INFORHAT!Cn SPP.1986: LOS 
~;;os DE 1981. 02. 93, 94, 86. 97 y es.SE F.STrn.IRON TOMMOO COllO FñSF. lñ 
ALTERNATIVA BAJI\ DE PRílffCCJON VE lñ PO~ll\CION PllBLlCADI\ POR F.L IUFHI 
EH 1986. 



SUPERFTCIE TOTAL IRR16~Dn 1m-1Ya1 
!iHLES DE HECT/IRF.AS) 

CUADRO No. 4 

Mms TOTAi. NUEVAS KEJORAPAS 
!-------------------------------------------------------------! 
: 1947 A 1952 
1 1953" 1958 
: 1959 A 1964 
1 1965" 1970 
1 1971 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1979 
1979 
198(1 
1981 

Bi7 
625 
1sa 
244 
393 
110 
170 
134 
134 
197 
136 
103 
193 
301 
Hl3 

420 
387 
566 
168 
300 
40 
53 
37 
48 

112 
86 

126 
100 
205 

90 

40"/ 
2Jlj 

192 
76 
93 
70 

117 
97 
!16 
85 
50 
57 
93 
96 
93 !4 llESESl: 

FUENTE : Hf\STA 1976 DIEGO LOPEZ ROSADO! LA COllF.Rr.IM.IZACIOH tf. llRAHOS ALJilfllTTCJOS 
F.~ Kmco.-si:COH J9BQ! A PARTIR DE J'm.IJUJNTO INFORME PRESIJifNCJril. 19~7. 
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SUPF.RFICIE COSECHADñ DF. RIEGO Y TEMPORAi. 197!H981 
( HllLOl!éS ne HECTñRF.AS ) 

CUilfl~O tio. 5 

TOTAL TfHPORAL RJEUO % ' . 
(1)=(2+3) m (3) ( 41~(3/I) 1 

:--.. ---------------·----------------------------------------------: 
1970 12.8 10.0 (,(l 15.6 : 

1 
1975 15.0 12.0 3.G 2~.o 1 

1970 15.5 10.1 4,a 31.0 : 

1979 15.9 11.6 4,3 27.(1 : 

1980 15.1 10.4 4,7 31 .1 : 

1981 11. 7 12.a 4.9 27. 7 : 

---------------------------------·----------·-------------------------: 

FUFNTE : HASTA 1975 Dlf.GO LOPF.Z RIJSA!llll ln COMF.RCJAI JZACIO~ llf. GRAIKIS Al.IHF.IHI-
CIOS EH HEXICO.-SF.COll 1980: A PARTIR DI! 1979.0UIHTO JllFORKE PRESJDEll- -
CJAI.. 



SUPfRFICIE COSECHi1UA DF. LOS PRINClPriLES 6RñllOS Al.IHfWTTr.JOS 194G-19ll7 
< MILES DE HECTAREAS ) 

CUADRO !ffl, 6 
--------------------------------------------·--------------------------... ----------------

1 
AiiOS nRROZ FRIJOL HAIZ TRW(l AJONJOl. T SORBO T O T t't L 1 

1----------------------.. -----------------------------------------------: 

1940 62.o 635.o 3,342,0 4/.4.0 296.0 4,799,0 : 
1945 59.0 na.o .•.m.o 347.0 fl35.o 5.4?.010 1 
1950 toó.O m.o 4,320.0 597.0 951,0 6.941.0: 
1955 96,o 1. 19710 s.m .o 850.0 1.192,0 8,696.() : 
1960 143.0 1.326.0 '.;.so:i8.o 1. 19\l.O 1.m.o 636.0 10. 775,0 : 
1965 130.0 2.111.0 7.710.0 850.() :w.o 314.(1 11.412.0: 
1970 1~.0.0 1.747.0 7.440,Q B4!.0 281.0 921.0 11.390.0: 
1975 256.() 1.153,0 6.694.0 778,() 199.0 1.445,() 11.125.0 : 
1979 150.0 1.os1.o s.5a1.o ~a.1.0 28/,0 1.162.0 s.a10.o : 
1980 132.0 1.551.(1 ó.766.0 m.o 149.0 1,570.0 lo.f:l9\ .o 1 
1981 174.0 l.9Yt .o 7.669.0 861.0 91,0 1.684.0 12.470.0 : 
1982 156.0 1.591 ,(1 5,643.0 1.011.0 166. o 1.2t10.o 9.837"0 : 
1983 133.0 1.9?6.0 7,421,0 B57.0 135.0 t.513.0 12.055,0 : 
1984 126.0 1;125.0 7.07¡. .o 1.0~3.o HO,O \,624,() 11.m.o : 
1985 rn.o 1.110.0 7,498,0 1,223,Q 105.0 1,091.0 12.703.0 : 
1986 157.0 1.920.0 6.417 .o 1.201.0 96.0 1.553 .o \\ .?44.0 : 
1987 15~.o 2.387.0 a.m.o 981.0 162.0 1,957.0 14.054.0 : 

------------------------------------·---------------------------------------
FUENTE : llASTn 1975 DIEGO LOPEZ RfJSnflO LA r.oHERCfnUZt'tC[IJll DE GRi\HOS ril.IKENTIClllS EH XE"XICO.

SF.r.011 1980: n PARlJR DE 1979 QUINTO JNFORHt DE PRESIDENCIAL 1967. 



VOl.UKEN COSECHADO OE LOS PRINCIPALES 6RtiNOS ~LIHFiHJCIOS mo-t987 
Olll.ES DE TOllf.l.ADASl 

CUñflRO No. 7 . 
--------.. ------------------.. ------.. --.. --------------------------------------
: AAOS ARROZ FRIJOL lfATZ TRIGO AJOll.JOL l SORGO TO T H 1 
1-------------------------------------------------------------------1 
: 1940 0.1 0.1 t.6 0.5 2,3 
: 1945 0.1 o.2 2.2 0.3 0.1 2.9 
: 1950 0.2 o.3 3.1 O.ó 0.1 4,3 
: 1955 0.2 o.s 4,5 0.9 0.1 6.2 
: 1960 o.3 o.a 5,4 1.2 0.1 o.~ a.o 
: 1965 0.2 0,9 9,9 2.1 0.2 o.7 IJ.0 
' 1970 (l,3 o.9 8.9 2,7 0.2 2,7 15.7 ' 1 1975 o.s 1.0 9,4 2.s 0.1 5.ó 10.4 ' 1 1979 0.3 o.6 a.!i 2.3 ().2 4,Q 15.9 : 
: 1990 o.3 0.9 12.4 2.a O.J 4,7 21.2 : 
1 1981 o,4 J.3 14.6 3,2 0.1 6.J 25.7 t 
: 1982 0,3 0.9 10.1 4,5 4,7 2o.5 : 
' 1983 o.3 1.3 13.1 3,5 0.1 4.8 23.J ' ' ' 
1 1904 0.3 1.0 12,9 4,5 0.1 5.0 23,9 : 

' 1995 015 o.9 14.o 5,2 (l, 1 6.b 27.3 : ' : 1986 0,3 1.1 \1.7 4,9 0.1 4.B 22.8 : 
' 1987 0.4 1.2 14.1 M 0.1 6.2 26.0 : ' 
------------------------------------------------------------------
FIJEJITE !HASTA 1975 DIF.b'O LOPF.Z ROSADO LA COllF.RCIALIZñCTOll DF. FRnMOS ñUKENTTGJOS 

EN ¡.¡mco.-SfCOH 1980! ,; PAmR !JE 1979 IJUlNTO lllí'ORllF. DE IJOBIERllO 1987. 



HF.llDlHTENlO DE LOS PRINCIPALES 6Ri\Nl1S ñt.IHEllTlCIOS mo-1987 
l líG. POR HECT ARF.A> 

CUADRO No. 8 
----------------------------------------------------------------·----------

ANOS ARRO:Z FRJ.lllL MAJZ TRTGO ñ.JONJOLI SORGO 
------------------------------------------------------------------------------

1940 1,751.0 152.0 491.0 m.o 454.0 
1945 2.037.0 222.0 634.0 740.0 487.0 
1950 1,759,0 ?.58.0 121.0 911.0 468.0 
1955 2.192.0 378.0 83~.o 1.063.0 509.0 
1960 2.294 .o 398,(l 97!;.o ¡,417,Q 635.(l 1.002.0 
1965 2,734.0 406.0 1.1sa.o 2.144,0 578.0 2.375.0 
1970 2. 703.0 530.0 J.194.0 2.B17 .o 655.o 2.an.o 
1975 t.040.0 586.0 t.2ó2.0 J,599,0 so1.o 3.569.0 
1979 1.000.0 !i62,(l ¡ ,479.0 3, 1aa.o 539.0 3.049.!l 
1900 2·362.0 sat .o 1.033.0 J.867.0 379.0 J.046.o 
1981 1.714.0 m.o 1,904,n 3. 721.0 t\99.() 3.622.0 
198?. 2.564.0 454.0 l,7Y(),O 4,451.0 3.686.o 
1903 2.256.0 651,() 1.m.o 4.084.0 610·0 3.1&2.0 
1984 2,391.0 58(),0 1.923,0 4,356,0 741.0 3,091.0 
1985 1.364.0 !io0.o 1.867.0 4,252.0 047,() 5,340.0 
1996 3.160.0 604.0 1.an.o J,997.0 980.0 3,131.0 
1907 2.osi.o 503.0 loó56,0 4.on .o i.m.o 2.941,0 

FlfMTE 1 HASTA 1975 DIE60 LOPEZ ROSADO LA COHF.Rl:JAU1AC1011 DE GRANOS Al.IKEl.irJ-
ClOS F.H HF.Xll:O.-SECOH 1990: A PARTIR DE 1979 llUlNTO lllFORHF. DE GO~lER-
110. 1997. 



AiiOS 

F.XPORTftCION DE LOS PRINCIPALES GRANOS r\l.JHF.mcros 192~.-1979 
( HILES DE TOHf.LllCIASl 

Km TRIGO FR!Jot ARROZ SORGO 

CUMRO llo. 9 

TOTAi.: 
!-----------------------------------------------------------------! 

1925 o.2 9.ll 4.1 14.1 : 
1930 o.a o.a 1 
1935 01.0 5.6 10.5 105.t : 
1940 o.e o.a : 
1945 b.6 6.6 : 
1950 o.e o.a : 
1955 58·6 y,3 67.9 : 
1960 457,3 2.0 459,3 : 
1965 j,347.2 694.0 2.4 63.0 2.106.6 : 
1970 2.0 42.Q 11.0 1.0 56.0 1 
1975 6.() 36.0 5.0 t.0 48.0 : 
1979 1410 1.0 is.o 1 

FllF~TE : PlfGO LOPF.Z ROSA!IO L~ COllERCIALIZAClOW DE &RANOS Al.IKENTTCTOS EN 11mco.
SECOH 1980. 



TKPIJRTnt:JO~ DF. GR~~OS ñlllHílCHlS 1925-1979 
1 llILES Ot TOllELAtlAS) 

CUADRO l/o, 10 
---------------------------------------------------·--------------------------

A~OS Hm TRIGO FRIJOi. ~RROZ SORGO TO TA l. 1 
:------------------------------------------------------------------: 

1925 66.0 44,0 3,G 1.0 114.0 1 
1930 79,t;¡ 70.~ 4,.~ 1.0 154.0 1 
1935 o.o 1 
mo e.o 1.0 9.0 : 
ms 49.0 312.0 361.0 1 
1950 427.0 427.0 : 
1955 1.0 10.0 9,0 20.0: 
1960 26.0 25,1) 22.0 to.o 83.0 : 
1965 1M 1310 3.(l 20.0 : 
1970 761.0 1.0 9,1) 16.0 26.0 813.0 1 
1975 2.633.0 87 ,!) 103,G 907.0 3,730.0 : 
1979 746.0 t.169.0 1.0 36o0 1.263.G 3,215,0 • 
1980 4.187.0 913.0 443.0 95,1) 2.254,0 7,902.0 
1981 2,955,0 1.130.0 490,1) 93.0 2.63110 7.299.0 
1982 250.0 311.0 147.<l 22.0 1.MJ.O 2,371,0 
1983 4.632.0 402.0 1.0 H.D, 3,330,1) a.365.o 
1984 2.445.0 346.0 ll'M 170.0 2. 746.0 S.826.0 
1985 1.724.0 324.0 144.0 165.0 2.255.0 4.612.0 
1986 1.666.0 175.0 1.0 1.102.0 M14.0 
1987 ¡,750,0 1.500,0 3,250,0 

FutffTE : HASft\ 1975 DIEGO LOPEZ ROSADO: lli COl!ERCIALTZnCIOH l)f. \,RnHOS nrnENTICIOS 
Ell Hf.XICO.-SECO!l 19801 A Pt\RTIR DF. 1979 QUiffTO 1Nr0Ri1f DE GOBIF.RNIJ 1987. 



F10. IMP\lAL!! 

p R 

PRECIO DE GARANTIA I PRECIO 11EDIO RURAL 
<FíSOS POR TONELADA) 

o D u 

CUADRO No. l! 

e T o s 
A +-------------------------------------------------------------------------------------------: 
¡¡ MAIZ TRISO FRIJOL ARROZ SORGO CARTAHO SOYA AJONJOLI 
o +-------------+---------+------------------+ ---------+--------------+--------------+--------------1 
s P.G. P.H.R. : P.G. P.H.R. ' P.G. P.H.R. : P.G. P.t1.R. : P.G. P.M.R. : P.G. P.M.R. : P.G. P.H.R. : P.6. P.H.R. ' ' ' :----------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------: 

1965 940 1100 1 750 1 100 6<:'5 1 500 1 600 
1970 940 800 1 750 1 100 625 1 500 1 300 
1975 1 900 1 750 5 500 3 000 1 600 3 50t) 3 500 
1976 2 340 2 050 5 125 2 750 1 760 3650 4 000 
1977 2 900 2 837 : 2 050 2 127 : 5 000 5 434 3 100 3 012 : 2 030 1 998 : 4 000 4 186 : 4 000 
1978 2 900 2 919 2 600 2 605 : 6 250 7 439 3 100 3 548 : 2 030 2 24b : 4600 5 647 : 5 500 
1979 3 480 3 530 3 000 2 986 : 7 750 9 520 3 720 4 090 : 2 335 2 501 : 5 000 5 621 : 6 400 
1980 4 450 5 019 3 550 3 653 : 12 000 15 117 4 500 5 879 : 2 900 3 485 : 6 •)00 7 183 : 0 ooo 
1981 6 550 6 602 4 600 4 736 : 16 000 16 578 6 500 6 828 : 3 390 _3959 : 7 800 7 768 : 10 800 
1982 1_1: 9 525 97b6 7 303 6 899 : 21 100 19 451 9 1)00 9 242 : 5 200 6 403 : 13 075 11 846 : 14 800 
1983 17 600 20 252 16 100 14 039 : 31 250 31 243 : 19 300 20 967 : 12 050 12 212 : 24 500 21 920 : ~.o 350 
1984 29 475 34 950 26 150 25 203 : 46 400 50 067 : 27 S-:iO ~.B 995 : 21 000 24 268 : 36 750 35 592 : 56 000 
1985 48 400 53 739 37 000 37 000 : 120 000 167 839 : 43 950 52 186 : 30 350 34 459 : 63 000 63 000 : 88 000 
1986 85 500 91 050 5B 000 62 129 : 202 250 270 888 : 98 000 99 363 : 60 000 81 790 : 113 100 160 829 : 165 000 
1987 210 750 '120 000 132 000 : 350 000 2_/ 455 ººº : 273 750 : 220 000 : 225 (l(J(l 2 _/ 227 000 : 

1 / A PARTIR DE ESTE AriO LOS PRECIOS DE GARANTIA SON PRECIOS PROMEDIO DE LOS FIJADOS EN LOS DOS CICLOS AGRICOLAS DEL Ar.O. 
2-/ PRECIO PARA ÉL CICLO OTOW-IINIERNO 

2 500 
2 500 
6 000 
6 600 

5 212 7 540 
5 727 7 540 
6 443 ' 9 050 
7 691 : 11 500 

10 787 : 15 525 
15 382 : 20 900 
32 822 : 43 900 
59 602 : 92 500 
88 100 : 150 000 

163 579 : 276 700 
394 440 : 

FÜEHTE: HASTA 1976 DIESO LOPEZ ROSADO; LA Cot1ERCIAL!ZACION DE GRANOS Al!KEIHICIOS EN IUICO¡.-SECOl1 1980; A PARTIR DE 1977,QUllHO !NfllRHE PRESIDENCIAL 1987. 

8 168 : 
10 805 : 
12 497 : 
11 893 : 
15 412 : 
35 058 : 
58 902 : 

106 3M: 
110 000 : 
277 370 : 
435 471 : 

-



COHPRAS y VENTAS nE CONASUPO y su REl.ACION CON LA PRODUCCION' F.l. COllSLIHO y l.nS IMPORTACIONES 196!:".-t 987 
<HILF.S DE TONF.1.nDnS) 

CIJAliRO No, 12 
PRODllC:TOl TOTAL 

F'R0[1UCCION r.DNSIJMO JHPORTñC, r.n~l'RAS CONAS!IF'íl VF.HTAS Pr\RTJClf'ACJOH CONASIJPO 
AÑO NACIONAi flAClONr\I TOTALES NACJOIML IMPORTñC. TOTAL COflriSUPO F'f.:\l[l,~AL, ~ COll.NAI 7. ltlFORTAC, !. 

======== ========= ===::===== ======== ========= ======:;.::: ========= ==::======= ========:.:= ========= :::::::::====== 
1965 
19/,b 

19b7 
1%R 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
197~ 

197ñ 
1977 
197A 
1979 
1980 
19AI 
\9R2 
198:1 
1984 
19R5 
1986 
1987 
1988 

14.187 
14.974 
14.894 
15.Rb4 
15.596 
ltl.7'4 
16.801 
lb. ?59 
ló.932 
17. lRl 
19.998 
\7,316 
19.877 
20. 78::' 
17 ,755 
2?.'iB8 
27.210 
71.778 
24.329 
2S.09ó 
w.m 
23.9?.4 
27.254 

o 

l?..006 
17. 900 
\1.789 
14.438 
17,i\81 
lb. ó90 
16.B\I 
18.770 
20.410 
23.i\86 
18./\48 
?l .564 
13,454 
24. 362 
?1.431 
ll .082 
35,371 
~Vi74 

33,532 
3?.093 
34 ,459 
?7.961 
31.54/ 

o 

43 
11 

32 
119 

49 
1.011 

310 
1. m 
1.959 
3.?ól 
3,7;¡5 
1.458 
3.7SO 
.'l.405 
3.SOh 
R,567 
a.m 
2.856 
9 ,2R\ 
7.195 
5,896 
4,048 
4,355 

o 

3.165 
3.155 
3,5(1) 
J.029 
/,B81 
2.56? 
2.383 
2,545 
1 .780 
1.861 
2.210 
3,40:1 
/,fi,8 
3.820 
3.763 
\,479 
h.877 
7.90? 
3,379 
Mn 
6.304 
5,396 
h.412 

o 

43 
o 
o 

w 
58 

Rt14 
?.?.7 

!.ORO 
2.002 
3,5¡5 
3.?56 
¡ ,457 
3.57? 
3.R3/. 
3,377 
b.?.90 
5,¡,90 
1.m 

10.279 
7,471 
3.931 
1.92!\ 
i.720 

o 

3.20R 
3.155 
3,501 
3.068 
2.9:19 
3,426 

2.610 
3.625 
3.782 
5.376 
5.466 
4.860 
6.400 
7.hSh 
1.rn 
7.769 
12.~67 

9.R24 
13.658 
l/.Ob4 
10.m 
1.m 
9.132 

o 

2.400 
?.430 
2.002 
1.951 
2.0B6 
2.634 
7,:;g5 
1.m 
:l.!'i3b 
4,594 
4,998 
4,73g 
b.010 
7,954 
7.800 
8.038 
1.:ill8 

11.549 
17.019 
12.061 
11.:m 
6.904 
bo 761 

20.0 
18.8 
17.0 
13.S 
11.B 
15.8 
14.2 
17.2 
17.3 
19.4 
26.3 
22.0 
25.6 
3?.2 
36.4 
25.9 
20.9 
47.0 
35.8 
37.6 
33.0 
24.7 
21.4 
o.o 

100.0 
o.o 
o.o 

3M 
118.4 

0:,.5 
7.'l.2 
96.2 

102.2 
107.8 
86. 7 
99.9 
95,3 

tl2.7 
88.6 
73,4 
67.6 
67.1 

110.s 
103,9 
66.7 
47.6 
b/.5 
o.o 

FllENTF.: \ 965-1970 1Pr. TNFORMF. PR~Si OF.NCJnl J .1 .• p (1977): 1971-1977 ~n. TNFORllE PRF.SJnEHGTnl. H.M.H. (1987): l 97R 
CONASUF·o F» nFl'iASI 1979-1985 EVOLUr.JON FWAHC!ERA Y PRFSUf'l!ESTAL liE COlltiSUPíl: 1986-19R7 5o. INFORME PRES 
PRF.SIDF.NCTnt H.tt.H. (19R]l, 

TASAS DE CREClllIENTO 
=====:.:================::===============:.:================:: 

PROnur.cro» CO»SIJMO momc. COMf'Rr\S CONASLJPO VFIHr\S PARTICJF'ACTO» COHASIJPO 
AfíO NACIONAL NACIONAi. TOTAl.F.S NACIONAi. lttPORTAC. TOTAi. CONASUPO f'ROO .NAl.. C.ON .NA1•• IMPORHC, 

======== ========= ========= =====:.:== ========= ==:.:======= =======::.: ========== ========== ========:.: =========== 
1965/1970 
1970/1976 
197611982 
1982/1987 

1965/1987 

t.70 28. 7? 
1.53 1.10 
1.35 ?..31 
1.57 1.sb 

2. 75 105.99 

0.99 
1.57 
?.7~ 

0.99 

24.54 
1.99 
¡,55 
1.73 

1.30 
l. 68 
2.39 
1. 14 

?..98 

1.34 
2.13 
?.SR 
0.72 

?.95 

O.A4 
1.s2 
?.. ) 8 
0.79 

1.10 

Q.96 
1.64 
?..53 
o.56 

1.12 

1.04 
1.38 
0.79 
1.14 



SUBSIDIO A PRODUCTOS nliROPfCUARJOS OPERADOS 
POR COUASUPO 1965/1992 

(KJLlllHES DE PF.SOSl 

CUADRO Ho, 13 

A'NO SUFSIUIO 
============= ============:: 

1965 520 
1966 992 
1967 1.050 
1968 9ó8 
1969 99fi 
1970 692 
1971 949 
1972 1.063 
1973 t.'402 
1974 4.153 
1975 5.179 
1976 3.ó70 
1977 4.966 
1978 9,400 
1979 10. 723 
1980 21 ,323 
1991 44.400 
1982 75.700 

FllfllTE f FUHCIOll REGUlr\OORfi Y AL'CIOll DE 
ABASTO f~ LOS ALJHEIHOS POPULARES: 
DICIEKaHE DE 1992, 



suamrn POR PRODUCTO t 993/1987. 
(JIJLES [IF. IHLLONES DE PESOS> CUADRO No. 14 

P R O O IJ C T O 1983 19~ 19BS 1986 . 1987 
========================::.:.::======= :::::::::::.::::::.:::: .::::::::::::::::::=== .;:::::::::::::::.;::: ::.:::::.::::::.::::::::: .:::=========== 
lt.\JZ 73,7 116,5 104.9 16612 9" .1 

DtFERENClñl QE PRECIOS 38.0 6212 19.4 39,4 o.o 
BllSTOS INDIRECTOS 21.2 53.2 4616 74,3 o.o 
SU9S, DIR, UID, 9,5 1.1 39,9 53,5 o.o 
DIRECTO CONSUMO o.o o.o o.o o.o 96.1 

TRIGO 50.7 54,9 87.1 16.B o.o 
DIFfRENClAL DE PRtCIOH 4,2 1.5 o.o o.o o.o 
GhSTOS !Hn!RECTOS 2.2 1.4 25.I o.o o.o 
SUBS. DJR, 11101 44,3 52.0 62.0 l61R o.o 
DIRF.CTO COHSUKO o.o o.o o.o o.o o.o 

ARROZ 0.4 Q,6 o.o o.o o.o 
DIFERENCIAl !•E PRECIOS o.o o.o o.o o.o o.o 
GhSTOS !Nll!RECTOS Q.4 O.ó o.o o.o o.o 
suss. DIR. rnn. o.o o.o o.o o.o o.o 
DIRECTO CONb'UMO o.o o.o o.o o.o o.o 

SORGO 59,4 63.3 37.6 o.o o.o 
DIFF.REHCinL DE PRFCIOS 2813 2°'9 !l.O o.o o.o 
GASTOS INDIRECTOS 2612 39.6 37.6 o.o o.o 
SUIJS, DIR, Ifl!t. 3,9 2.a o.o o.o o.o 
DIRECTO COHSUllO o.~ o.o o.o o.o o.o 

FRIJOi. 2.1 ~.3 3.2 0·6 o.o 
DIFERENCIAL llE PRECIOS o.o o.o o.o o.o o.o 
6ASTOfi INDIRECTOS 2.1 4,:; 3,2 o.ó o.o 
SUSS, DIR, !ND, o.o o.o o.o o.o o.o 
DIRFCTO CONSUXO o.o o.o o.o o.o o.o 

OLEMHNOSAS 33.0 71.5 10.1 2.5 o.o 
DIFERENCIAL [IE PRF.CJOS 2o.9 40.2 o.o 0.2 o.o 
GASTOS IHD!RECTGS 11.1 26.5 10.1 2.3 o.o 
SUBS1 DIR. llW. 1.0 418 o.o o.o o.o 
DIRECTO CONSUMO o.o o.o o.o o.o o.o 

l ECHE EN POLVO 4, 7 t.7 o.o 1716 41.7 
DlFF.RF.NCIAL J1f PRECIOS 4,0 0.2 o.o 13.0 41.7 
GASTOS INDIRECTOS 0.1 l.!i o.o 4.6 o.o 
SUBS, DIR. !ND, o.o o.o o.o o.o o.o 
UIRF.CTO COllSUHO o.o o.o o.o o.o o.o 

OTROS t .o o.o o.o o.o o.o 
DIFFREHCIAL DE PRECIOS o.o o.o o.o o.o o.o 
GASTOS INDIRECTOS t.0 o.o o.o o.o o.o 
SUIJS, DIR. IND. o.o o.o o.o o.o o.o 
DIRECTO CUHSUllO o.o o.o o.o o.o o.o 

TOTAL 224.0 312.8 242.9 203.7 m.e 
P!FEREHCIAL ~E PfiEClOS 95,4 12510 19.4 51.6 41.7 
GASTOS IllDIRECTOS 7().9 127, t tn6 a1 .a o.o 
SUBS, DIR, IHD. 57,7 6017 IOo.9 70.3 o.o 
DIRECTO COHSUHO o.o o.o o.o o.o 96.1 

FUENTE: INFORKACIOll Fl UMICIERA Y PRESIJPUEST Al. DE COHnSUl'O, 



ll!VFl.F.S DE 1.ñ RESERVA E~ 1997 
<MILES nE TONF.LADASl 

r.u1tnRo Ho. 15 

PRODUCTO VlltJJHF.N DI ASICONSUHO 
============:: ============= ============= 

HAIZ t .40b,O 54 

TRJGO 4IR·R 44 

FRI.JOL 404' 1 142 

ARROZ 117,4 94 

SORGO 825.6 38 

TOTAi. : 3,171,q 

FIJENTF.! REPORTE POR PRllflllr.To.- CONASllPO JULIO 18-ma. 



PRO(;RAHA DE M'OYO 11 LA COKERCJALIZñCJOll EJIML (PllCEl 1981-1987· 

Clh\[IRO llo, 16 

TOllELñDn~ CAPTADAS ( K I L E S ) HIJCLEOS MiRnfiJOS PROnllCTORES 
Níll TOTM. llAIZ FRl.llJI. ATEHDIDGS ATEHDIOOS 

========== :::.:=:::::::.::==== =====-..::;:::.;.:::: =======::===== =::::::::::::.==== ===::.::-=::===== 
1991 2.024 1 .700 324 lo.5;:11 o 

1982 (l o o o 

1983 o () o o o 

1984 1.100 999 101 10.000 219,750 

1985 1.021 953 69 9.607 340.321 

1986 11159 l .J25 34 1Q.9:i0 398.383 

1997 1.387 1.237 150 10.042 360.434 

FUENTE! CllRf'ETAS DE COHSE.JO I1E M1lH1HSTfil\Ct!lH DE ~OOEIJAS RURñl.ES COHASUPO <BORUCONSA> DE 
CADA A!iO. 



RELJ\CIOll PRODllCCIOH COHSllHO IMCIOllAI. 1965-1987, 
(HILES DE TONELADAS> 

CUADRO NtJ, 17 
PRODUCTO! TOTAi. 

REl.f\CIOll 
PRODIJCCION COllSUHO l'ROOUCCIOH/ 

AíiO NAClOAAL NACIONAL Cl)jjSU!IO % 
=====::=====:.:= ============= ============= ========~===:: 

1965 14.187 12.006 84,6 
1966 14, 974 12,900 B6.t 
1967 14.894 11. 789 79.2 
1968 15.864 14.438 91.0 
1969 15,5Y6 17.6111 113.~ 
1970 16.724 16.690 99,9 
1971 16.801 16.811 100.1 
1972 16.259 IB.770 115.4 
1973 ló.932 20.410 120.S 
1974 17"181 23.686 137,9 
1975 19.998 JB.648 93,2 
1976 17.316 21.564 124,5 
1977 19.877 23,454 119.0 
1978 20.782 24.362 117.2 
1979 17,755 21.m 120.7 
1980 22.sS!I 31.082 137.b 
1901 27.210 35,371 130.0 
1982 21.778 24.574 112.s 
1983 24.329 33.532 137.B 
1984 25.096 32.093 127.9 
1985 28.612 34.458 120.4 
1986 23.924 27.961 116.9 
1987 27.254 31.54?. 115.7 
1900 o o o.o 

------------------------------------------------
FUENTE: 1965-1970 ler. IHFORHE PRESIDEHCIAL J,L,P <1977): 

1971-1987 5<J, IHFORHE PRE~IllENCJñL H.K.H.<1987), 

TASAS DE CRECIHIENTO 
========:::::::::::::===========::::=================:::::::.:::=: 

RF.1.M::IQll 
f'ROflUCCJOH Cllh'SIJtlO PRO!IUCCIOll/ 

A'iffi NACIONAi. 111\CJONN.. CONSU!tO l 
::.::::::::====== =====::======= ============= ========::.:::: 

1965/1970 1.44 1.10 1.44 
1970/1976 1.22 1,53 1,47 
197b/1982 1.49 1.35 1.07 
1982/1987 1.53 1,57 1,25 

1965/1987 



REllD!HTEHTOS DE lA PROtlUCCIOH AGRICOl.A tlE ORAllOS Y SEHILLAS 
BASICAS 1965-1987· 

<llll.ES DE TOHEl./IDAS) 
CUADRO No. 18 

PRO[IUCTOI TOTAL 

PRODllCCIOll SUPFRFJCIE RENDIKIEllTO 
AÑO NACIONAL COSE CM DA KG./M. 

====::::::::::.:.:::::::: ::.::.::--.::=:::==== ::::;;::.::::.::::::::::;: ::.==:.:======== 
1965 l4..t87 12.310 1.1s2 
1966 14.974 12.152 1.2:.:12 
1967 14,994 12.162 1.215 
ma 15.864 12.410 1.279 
1969 15.596 11.m 1.329 
1970 11 .. m 12.122 1.380 
1971 16.801 12.488 1.345 
1972 16.259 12,0RO 1.346 
1973 16.932 12.625 1.341 
1974 11.rn1 11.66() 1.m 
1975 ¡9,999 12.059 1 .658 
1976 17.316 11,09a 1.560 
1977 19,977 12.785 1.555 
1978 20.7R2 12.353 l.6B2 
1979 17. 755 10.086 1.760 
1980 22.SBB 11.010 1.911 
1981 27.210 13.580 2.004 
1982 21,779 10.593 2.059 
1983 24.329 13.029 1.867 
1984 2:-,,096 12.657 1.903 
1985 28.612 13.616 2.101 
1986 23.924 12.017 1.991 
1987 27,254 14.864 1,934 
1988 o o o 

-----·-------.. ----.. ---------------------------------
Flf.l!TEI 1965-1970 ler. IllFORllE PRESJDENClo\L .1.L.P U977l: 

1971-1987 So, WFORllE PRF.SIDENClllL K,K,H,(1987), 

TASAS DF. CRECIKIE!ITO 
============::==========o::==========:::::::;;================ 

PRODUCCION SUPFRFICIE RENllJKIENTO 
AÑO NACIONAL COSECHA!IA KG,/Hi\, 

::::=:::.:::==== .:::.:==~==::::::::: ====:i:;:;:::::.: =;:;;:;::::===== 
1965/1970 \, 44 1.20 1.46 
1970/1976 1.22 1.00 1,34 
1976/1982 !.49 1.13 1.56. 
1902/1987 t.53 1.72 1,09 

1965/1987 2.01 1.2ó 



· f.VOl.lll:JON DE COMPRAS DF. CONASIJPO 
1965/1988 

<HILES OF. TONELADAS> 
CUAiiRO No, 19 

O R A N O S B A S T C O S SEttlLLriS OLEMHHOSAS TOTAL TOTM. .4 
A\iO NACIONAi. IHPORTACION TOTAL NñCIONAL IHPOí\WTON TOTAL NñCIOAAI. JHPORTACION NACIONAL GRAN TOTAi. 

========== ==:::-.:::::::::;:: ::.:::=====::: ::::::::::::::::!: =::.=====::= ::::::.:::::::::.::= =:.:.;::::::::::: =:.::::::::::::= ====== =:::====== :::.=::1==::.== 
1965 
196b 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1991 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

3.165 
3,155 
3,489 
2.932 
2"835 
2.562 
2,340 
'l.228 
1.761 
l.700 
MIS 
3,3¿,4 
2.824 
3.R19 
3.672 
1.460 
60197 
7.425 
3.213 
4.556 
6.188 
5.396 
6.412 

o 

29 
o 
o 

39 
58 

758 
185 

1.oso 
1,934 
3,149 
3.256 

941 
?.969 
J.289 
3.206 
6.092 
5,124 
1.393 
9.186 
5,¡,29 
3.662 
1.925 
2.120 

o 

3,193 
3.155 
3,499 
2.971 
2.893 
3,320 
2.525 
3.308 
3,¡,95 
4,929 
5,274 
4,305 
5,793 
7,108 
6.878 
7.552 

11.321 
a.sos 

12.399 
10.184 
9,050 
7.321 
9,132 

o 

(.\ 

o 
12 
"17 
46 
o 

43 
317 

19 
81 

192 
39 
4 
1 

91 
19 

600 
484 
166 

37 
116 

o 
o 
o 

l!i 
o 
o 
o 
o 

106 
42 
o 

68 
366 

o 
516 
603 
:i47 
166 
198 
566 
532 

1.093 
1.843 

269 
o 
o 
o 

15 
o 

12 
97 
46 

106 
05 

317 
87 

447 
192 
555 
ó07 
548 
257 
217 

1.246 
1.016 
1.259 
1,eao 

385 
o 
o 
o 

3.165 
3.155 
3.501 
3.029 
2.sa1 
2.562 
2.383 
2.545 
1,790 
1.861 
2.210 
3,403 
2.829 
3.R20 
3,763 
1.4n 
6.877 
7.909 
3,379 
4,593 
ó.304 
5.396 
6.412 

o 

43 
o 
o 

39 
58 

864 
'l17 

1.000 
2.002 
3,5¡5 
3.256 
1.457 
3.57:? 
3.836 
3.372 
6.290 
5,690 
1.m 

lo.279 
7,471 
3.931 
¡,925 
2.720 

o 

99 
100 
100 

99 
98 
75 
91 
70 
47 
35 
40 
70 
44 
50 
53 
19 
55 
Hl 
25 
38 
62 
74 
70 
o 

3.208 
3,155 
3.501 
3.0.;a 
2.939 
3.426 
2.610 
3.625 
3,792 
5.376 
5.466 
4.860 
6.400 
7,656 
7,135 
7.769 

12.567 
9.824 

13.b5B 
12.064 
10.235 
7,321 
9.132 

o 
---------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE: 
1965-1976 ter. INFORME PRESIDfNCJAL J,l .. P <1977>: A PARTIR DE 1977 5<•• IHFORKf PRESIDEllCIM.. H,fl,H,(19B7l. 

TASAS DE CRECIH!ENTO 
===============:.:::::::::.:::;:=:;;;:::::::.::;::::::::::=::::::::::=:::=::. 

O R A N O S B A S T C O S SEHTLLAS Ol.ENHNOSAS TOTñt TOTAL X 
ANO NAf.IO~L lHPOllTACIOll TOTAL llACIOll!ll. THPORTACIIW TOTAi. NAf.IOAAL IKPORTACION NACIOliAl GRñW TOTAL 

:aa::::::::::z ====e::::::: ========== ========== :::::::.:::::::: ========== ::::::::e:: ========= :::::::::::::: ::::::::::=:o:i ::::::::::::::: 

1965/1970 
\970/1976 
1976/1982 
\982/1987 

1965/1987 

o.99 33.07 
1.55 1,47 
2.ól 1,74 
1.05 2.40 

2.12 tot.66 

1.21 
1,53 
2.42 
1.21 

2.99 o.oo 

B.ó3 
5,75 
1.n 
o.oo 

o.oo 

a.63 
6.19 
2.16 
o.oo 

o.oo 

0.9Y 
1,57 
2,75 
0.99 

2.12 

24.54 
t.99 
1.ss 
1,73 

o.93 
1.11 
1.36 
1.07 

0,74 

1.30 
1.68 
2.39 
1.14 



ANO 

EIJOLUGION DE LAS VF.NTñH DF. CONASU?O 
1965/1988 

<HILES DE lOllflñDAS i 

SEHJLLnS 
GRANOS MSJCOS OLEAGlflOSñ!:l 

============= ===:.:========= ====::=::====== 
19/,5 2.400 () 

1966 2.430 o 
1967 t.91n 86 
1969 1.932 19 
1969 'MBó o 
1970 2.634 o 
1971 2.365 20 
1972 3.0~ 186 
1973 3,475 61 
1974 4,325 259 
1975 4.576 322 
1976 4.053 685 
1977 5.667 343 
1978 ó,999 856 
1979 1.m 326 
1980 7.965 73 
1901 7.341 47 
1982 11.303 246 
1993 J1,B30 199 
1984 10.596 t.465 
1985 11.017 362 
1986 6.904 o 
1987 6.761 () 

1988 o o 

CIJitDRO No. 20 

TOTAL 
========::==== 

2.400 
2.430 
'2.002 
t.951 
2.086 
2.634 
2.385 
3.226 
3.536 
4.584 
4,999 
4.73B 
6.010 
7,854 
7,000 
0.038 
1,30a 

11,549 
12.019 
12.061 
11.379 
6.904 
6.761 

o 

FUENTE: 1965-1970 ter. JNFORKE PRf.SIDF.llCIN. .J.L,P <1977): 
1971-1977 5o. JHFORl1E PRESJDENCJl\l l'íoHoHo<1987H 
1978 COHASUPO EH CIFRAS: 1979-1985 EVOlUCIOI~ 
FINMCIERA Y PRF.SUPllESTAL Df COllAS\lf·o: 19Bó-1987 So. 
1NFORllE PRESIDfilClñL H .H.H, <1987!, 

TAS.AS DE CRECIKIEflTO 
::=============:=======::::::::::======================:.:==== 

SEHllll\5 
NIO GRAHOS BASICOS 01.EñOIHOSAS TOT!il 

=========--== ========= ==:.:=========:: :;e:::::::::::==== 

196511970 t.34 0,0() t.34 
1970/1976 1.a2 0.00 2,13 
1976/1982 3,29 o.42 2,ss 
198211997 (),73 o.oo o.n 

\965/1987 2.95 0.00 



SIIBSISTEKA JHllUSTRJ Al COHASllPO 

PRUBUCCJOH IN[IUSTRJAL CONASUPO 1977-lJBS 
IKlLES DE TOHF.LADt\S) 

CUnDRO No. 21 

t\I p R o D u e T n 1 
1 ;; :--------+----------t--------+---------t---------+-------+-------+--------t-----+------+---------+ 

o : TOTAL !ACEITES Y: ~Rmn : HñRJllA : Pn5TAS : PnN IGAf.l.F.lAS IALJllENTOS lD!:"TER- : OTROS : LACTF.OS : 
1 1 MANTECAS 1 DE l\AIZ :t1E TRIGO :PARA SOPAl 1 / IPOPULAf!ESlPALAHCEADOSIGEllTES 1 2 I 1 3 / 1 

1------+-------:---------1--.. -----l-·-----.. 1-------l-------:----... ---1---------:----- '------:-------: 

1977 1 435.6 : 

197B 1 497,4 1 70.S 1 256.B \52,8 : 7,3: 294.6 : 
1 1 

1979 : 527.0 1 10.4 : 279.6 110.a 1 6.2 : 279,3 

1980 1 672.2 : 7,9 261.0 
1 

1981 : 784.9 1 120.0 : :m.o 1 274.Y : 
1 1 : 

1992 : 021.0 : 120.0 : 395,0 : 281 .o : 
1 

1983 : 1.316.B : 122.4 : 486.6 : 158.6 1 10.0 

: 1904 1 1.437,7 1 
: 
1 1985 1 1.563.3 : 

1 
1 1996 1 1.368.B 1 

ló7.8 : 501.3 : 121.5 : 
1 1 1 

166.0 : 558. 7 : 144, 7 1 
1 

119.!i : 540.3 : 191,9 1 
1 

9.2 

10.6 232.0 1 
1 

lt.7 : 240.0 : . . 
: 1987 1 1.719.1 167.6 : 654.0 : 179,9 : 10.4 : 

: 198811.628·1: 168.0: r\00.0 1 160.7: 26.4: 
1 1 1 

1 

1 I HO SF. JllCLllYE EN El. TOTAL POROOf. SON KlLLOJIES DE PIEZAS 
2 I !llCLUYE suaPRODUCTOS OLEAGIHOSOS llE llARINAS y OTROS f'RO!IUCTOS 
3 I Hll SE WCLUVF. EH El. llJTAL POROOF. E!iT~ fH KILLOllES DE LllROS 

3.3 

7,:¡ 

u.a : 
10.a : 

1 393,3 1 993, 1 : 
1 

199.6 i 13.9 1 46M 1 1288.7 
1 

21o.9 : 1s.1 1 212.1 1 1303,7 

210.0 1 Jo.o 1 m.2 : 1600.4 

FUENTE !HASTA 1982 FLIHCJOH RE6\JLADOAA Y ACCIOH DE A~ASTO EN LOS ALIHENTOS l'Of'ULARES, ,nJUO llt 19821DE 1983 A 1987 
CUEllTA DE LA HñCJEH[I~ PUBLICA FEDERAL: 1988 PROORñM PRESUPUESTO DE LA UIBUSTRIA CONASUPO. 



EffTJMD 

SUBSJSTEllA JllOOSTRIAl CO!IASlfO 
HlliiERO llE PLAllTAS 1983-1987 

1983 l 1984 1985 

CUADRO No. 22 

1986 : 1987 
1--------------------------------------------: 
ILJCOllSA 
1----
1 
1 Industrial lzadorasl 

f'astetiriz~doras 

Rehldr~tadoras 

IJCOllSll 
1-----

IKJCOHSA 
:----

TO T H 

Hi 
-- 1 

8 l 
-- l 

1 
1 

5 l 
-- 1 

1 
1 
1 

27 : 
=== : 

15 

1 
i 
1 

10 1 
. -- 1 

1 
5 1 
-1 

1 
30 1 

=== : 

ló l 
-1 

11 

5 

32 
=== 

l6 l -- : 

u 1 
-- l 

5 1 
-- 1 

32 l 
==: 

FllEHTE 1 COllSEJO DE ADlllfftSTRi\CtOH DE COllASIJPO,- JUltO DE 1987, 

16 

6 

' ,_ 

ti i 
-- 1 

5 l 
-- i 

32 : 
=== : 



A 
1 ¡¡ 
1 o 
1 

SUBSISTEKn HIDUSTRl Al. COHñSllf'(I 

PARTICIPACION UF. CO~AHUPO EN LA PRODUCCION TOT(ll. 
DE DIVERSOS PRODUCTOS BASlCOS 

- 1977 I 1982 -

CIJA[lfiO Ho, 23 

PRODUCCJOH lPARTICIPACTOH: 
PRODUCTO 1 TOTñl . COllASUPOI COAASUPO . . . 

:--------------: l! 
l <HILES llE TOHELñlltiSl: 

i-------------------------------------: 

1m HAllJllA DE HñIZ 661 ,() 19Q.4 30,0 : 
1978 68\ .o 256.8 37,7 : 
1979 790.0 279.b 1s.s : 
1980 900.0 352.0 39.t 1 
1981 1.035.0 367.(l 35.5 : 
1982 1 ,¡90.0 395,0 3J.2 : 

1977 llMINA DE TRIGO 2 .250,0 165.ó 7,4 : 
1978 2.319.0 152.8 6.b : 
1979 2.360.0 170.8 1.2 : 
1980 2.440.0 22214 9.J : 
1981 MIO.O 274.9 11.0 : 
1982 2.59Q.O 201.0 10.a : 

1977 ACEITE Y "ni/TECA ñllAHZci 540.0 ¿,5,0 12.0 t 
1978 575,0 •. 7o.5 12.J : 
1979 610.0 70.4 U.5 l 
1980 65M 90.0 13,9 : 
1981 690.0 128.0 18.b : 
1982 735.0 120.0 tb.3 1 

1977 PAST l\S Pt\llil SOPA 120.0 6.6 5,5 1 
1978 123.() 7,3 5,9 : 
1979 127.0 ó.2 4,9 : 
1980 no.o 7.8 6.0 1 
1981 134.0 ts.o 11.2 : 
1992 138.0 2s.o \8, 1 l 

1 
PAll '81.AllCO Y DUlCE 1 
("illon~s de oiez~l 

1977 !Con~u10 o. F. l 3,395,0 308.á 9.1 1 
1978 3,500.0 29416 9,4 : 
197'1 3.610.0 279.3 7. 7 l 
1990 3,728,0 2ól,O 7.0 1 

1981 3.850.0 300.0 7.8 : 
1982 4,12s.o 330.0 a.o : 

-----------.. ------------------------------------------------
FIUHE : FUHCION REGlll.AOORA Y M:CJOI' DE A~ñSTO EH LOS Al.IKfllTOS POPU--

lflRES,- JULIO ~E 1992, 



SUBSISTEHn WIJUSTRJ ril CUNA SUPO 
-----------·-----------.. ----

PARTICJPACJOll DE CO!li\SUPO Ell 1.r\ PRODUCCJOll TOTAi. 
DE OJVERSOS PRODUCTOS FASTCOS 

- 1YS3 / 1988 -

CUADRO No.24 
------------------------------------------------------
1 A C011i\Slll'O 1 PARTICIPACilll i 1 

1 ;¡ PRODUCTO i EH a MERCADO i 1 

1 o (TONSl 1 4 1 1 1 1--------------------------------------------------------l 

1983 HllRHM (IE "AJl 486.583.0 30.0 l 
1m 501.316.0 39.0 l 
1985 5581673.0 44.0 : 
1986 540.336.0 42.0 : 
1987 653.963.0 - - t 
1988 600.700.0 - - 1 

1983 HARIHA II TRIGO 158·632.0 614 l 
1984 121.519.0 4.6 : 
1985 144.691.0 6.2 : 
1986 191.950.0 6.0 
1987 179,992,0 
1988 160.700.0 

1983 ACEITE Y HtlllTECft AtlliHZlt 1211431.o 12.5 
1984 1<11.m.o 3410 
1985 166.<>4610 37.1 
1986 119.543.0 36.0 1 
1987 167.582.0 
19BS 168,00íl.O 

1983 PAST r\S PnRr\ SOPA 10.016.0 ¿,,2 
1984 1 . 9,170.0 710 
1985 10.574.0 7.1 
1986 111713.o 6.0 
1987 18.44110 
1908 26.400.0 - - 1 

l'ROWCTOS ll!CTEOS 
1983 !Ki Jlone~ de Litros> 993,1 33,3 l 
1984 1.oa4.¿ 26.3 : 
1985 1.28817 20.4 l 
1986 1138317 - - : 
1987 1 .47513 - - : 
19BB 1.600.4 -- : 

VEMTft Ilf LECHES COHCEll-
TRADAS 

1992 (llill ones de litro~) 178.0 37.0 : 
1983 188.0 51.0 : 
1984 210.0 5110 : 
1985 267.0 57.0 l 
1986 267.0 53.0 l 
1987 29910 51.0 1 
1988 334.0 so.o : 



SUBSISTEHñ HIDUSTRl llL COllASUPO 

Pr\RTICTPi\CIOll DE COllASUPO EN lA PRODUCCTON TOTAl 
DE DIVERSOS PRODUCTOS BASICOS 

- 1Y83 I 1988 -

CUADRO 111> 124 

1 A : COllASUPO : PARTICIPACTON l 
l ¡:¡ PRODUCTO IEMElHERCftDOI 
l O 1 <TOllSl 1 't 
:----------------------------------------------------: 
1 
1 

VENTA DE LECHE EHTERt\ EH 
POLVO 

1982 !Hil\oo~s de li trosl 18.0 
3510 
67.0 
7110 
5910 
75,0 
9410 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

FUElflF. : CUENTA PUBIJCll FEDERAL: <1983-1986 l 
INFORHñCIOll DE LA PLANTA INDUSTRll\l CONASllPO (1985) 
ANTEPROfüTO DE PRF.SUPllESTO ( 198Bl 

6.o 1 
12.0 : 
\610 : 
10.0 : 
14.0 : 
1a10 : 
19.0 l 



TNDllSTRTAS CONt\SllPO s.;,, llE c.v. HCOHS/\l 
(JOllELADM> 

CUADRO No.25 

CONl:EPTO 1993 1904 1985 1906 1987 191J8 
:::=c:c:::=========== :.::===--====== ::::::=:::::.=::.: :::.:.:=:::::::=;.: :::=========== :o:::i:.1::::::==== ====::======= 
ACEITES YJ,011 128.125 124.810 95,277 1:?4.166 120.000 

MAllTECAS 29.420 39.652 41.236 :~4.266 43.416 48.QOO 

HARINA DE TRIGO 158.632 121.519 144,691 191.9~0 178.092 160. 700 

HAAINA DF. HlllZ 105.~03 102.316 103.673 104.336 110.963 96. 700 

PftSTAS PARA SOPft 10.016 9.170 lo.574 \1.713 18.441 26.400 

GillLETAS POPULllRES o 3,33a ·1,371 13.024 10.aoo 

'11.IKENTOS BM.ANCF.ADOS 145.929 174,958 199.629 210.S93 200-467 210.000 

SUBPRODUCTOS 11 374,100 420.094 417.082 257.173 452.306 419.236 

DETERGENTES o 9.521 13.899 15.073 28.143 30.000 

HARTNA PARA HOT CllKES () o 17 644 3,000 

OTROS 19.190 33,358 49.381 14,997 5.512 o 

TO TA l. 935.881 1.039 • .;21 1.10a.m 932.966 j, 176, 774 1.124.836 

11 UNICAl!fNTE DE ACEITES Y GRANOS, 

FUENTE : DE 1983 A 1986 CUEHU1 PUFLICA FfflERM.: 19a7 JllFORHACJOll DE ICOllSA: Y 1988 ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO Df ICOilSA. 



LECHE TNllUSTRJALTZliPA CONASUPO S.A. llE c.v. 11.ICONSAl 
IKTLLOHES llf LITROS> 

Clli\DRO Ho.26 

CONCEPTO 1983 1984 1985 !986 1987 1980 
========---===::;::::::i:::::: ===========::. =====.:::=:;:;:::::: =====:.-::=::;;:;;: ::=:.;.::==.::== :::;::::::;::::=== =====::====== 
LECHE RECONSTITUIDA 11 > 51o.6 544.9 597,0 7ló10 BJl.I 95911 

LECHES COHCEllTRA llAS 1aa.1 ?.10.0 267.2 267.0 298.5 334.J 

- ULTRAPASTEIJR!ZADA 149.9 168.0 225.7 231.! 253,3 294.2 

- EIJAPORADA EN LATA 38.2 42.0 41.5 JS,9 45,2 40.1 

LECHES EN POLVO 144.1 157.6 183.0 136.6 148.9 159,8 

- KATERHlZADAS 62.0 65.6 80-5 nM 60.S 62.3 

- EllTERltS 34.8 67.4 71,3 ss.2 75,5 94,0 

- DESCREKll!lñS 47,3 24.6 31.2 13,9 12.9 3,5 

LECHE PASTF.URTZAM 51.6 67.6 92.4 100.J sa.2 \IG.2 

LECHE FLUI!lil 53.0 o.o o.o o.o o.o o.o 

PROGRNIA DTF 45,7 104.5 149.1 \63,9 108.6 37.0 

TOTf\L 991.1 1.08416 1.209,7 1.383.7 \.475.3 l.b00.4 

( 11 PROGRAMA DE ABñSTO SOCIAL DE LECfE, 
FIJElfTE l CliRPETA llE COllSEJO DE ADHTNTSTRACION [1E l!COHSA CELF.BllAOO EL 23 !IE .JUHIO t1E 1988, 



CnPT ACION [1;:: LEr.HE DE LICQNSñ 1980-t 997 
!MILLONES DE LITfiOS> 

CllAHRO No. 2/1 BJS 

VOl.UNFN 
=============== 

1980 20.3 

1981 47,¡, 

1982 

1983 51.6 

1984 67.6 

1985 

1986 

1997 SR.2 

FUENTE: INFORME DE Lr\BOF;~S Dé l!CONSA 1932-
198P.: AGOSTO flE \98B. 



HICONSA 

F!LTALES THDU&1RTALF.S 
PlSTRUtlCJON IIE AAOOOCTOS POR SECTORES 

1 9 8 5 1 9 8 6 
=================::==== ====::=======--========= 
HILES TONS, % HILES TOHS, X 

CUllDRO NQ, 27 

1 9 8 7 
=====:.:==:::.::-..::.:========= 
HILES TONS, X 

=========== ========== ============ ============ =:.:==::=::;;::=.·= ===:::::::::::::: ===::======= 

PAílllfTE <HMHllA DE HATZ) 

DJCOHSA 
IHfECSA 
OTMS 1HSTJTUCIOllES 
PJF OWIUILM 
llERCllDO LIBRE 

GRANEL !HARlllft DE llMZ> 

·JHDUSTRIA PROOOCTORll OE TORTILl.t\ 
GRNIEL fil. PUBl 1 CO CONSUIH OOR 
OTROS 1MPllSTRlllLES 
EXPllRTllCION 

l.ICOHSll 
=:=========== 

IHILLOHES DE LITROS! 
TOTAL (PRODUCTOS LAClEOSl 

DJCOHSA-IllPfCSft 
-SECTOR OFICIAL PRllJ/100 
SECTOR SAi. UD 

JCONSA 
========= 

TOTAL 

DJCOHSA 
llll'ECSA 
LJCOllSA 
HERCAOO L raRE 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
449 
219 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

100.0 

o.o 
67.2 
32.8 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

64 

26 
IB 
1 
o 

19 

373 

363 
5 
5 
o 

661 

21)7 
210 
m 

FIJEllTE: COHSE.IOS DE ~DHIN!STRACIOH llE LfiS fNTIPAI•éS AL CIERRE OE CADA EJERCICJO, 

100.0 

40.6 
20.1 
1'6 
o.o 

29.7 

100.0 

97,3 
1.3 
1.3 
o.o 

100.0 

ll.O 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

86 

30 
20 
1 

13 
22 

315 

305 
5 
5 
o 

636 

203 
252 
181 

100.0 

34.9 
23,3 
1.2 

15.t 
25.& 

100.0 

96.8 
116 
1.6 
o.o 

100.0 

31.9 
39.6 
28.5 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 



RESULTAflOS DE LA DISTRIBUCION AL HF.DIO MAYOREO 1977-19BR 
CIJADRO No. 28 

COBERTURA DE SUS f'RINClf'füS PROGRAMAS 
PARTICif'ACION 

TIENDAS ACCIONES AUTOGESTION T O T A L VENTAS OE BASictlS EN INFRAFSTRUCTURA DE i 
/\ñO AFILIADAS CONCERTADAS 

<COMERCIO TRA
DICIONALl 

(Millones de Pesos> VENTAS 1/ DISTRIBUCION 2/ 
z 

1-------------------------------------------------------·-------------·--------------------------------------: 

1977 7.600 71600 109 38, 1% 17 

1978 505 60,?./. 18 

1979 BRB 69,0% 54 

1980 31.911 31.911 3.324 70,n 141 

1981 5.614 51.286 56.900 6.626 75.8% 190 

19R2 10.051 59,749 69.BOO 13.596 10.n 198 

1983 !1.91B 79.528 B.668 10o.tl4 24.366 B0,8% 210 

1984 15.092 91.205 B.320 114.617 53,757 R9,2X 22B 

1985 17.816 96.097 s.122 122.035 112 ,317 88.0% 243 

1986 20.056 99,674 ó.591 126.321 202.323 79.0% 212 

1987 18.850 w.ooo 10.1so 145.000 443.947 214 

1988 886.000 217 

1/ CONASUPO A TRAVES DE SU FILIAi. I~PECSA HA MNffNIIIO UNA f'llt ITICA DF PRECIOS DE 18% POR DF.BAJO DE LOS 
PRECIOS flE MERCADO. LO DIJE SIGNIF!f.A UN AHORRO nE ESA PROPORCION AL PEOUEí<O y HEDIAllO conERCIO. 

2/ A PARTIR DF 1985 SE INCLUYE COMO f'ARTE TIE LA INFRAE"STRUCTURA [1F. DISTRIRUr.ION AL HFDIO MAYORFO LAS BODEGAS 
COHASUPO DE AUTOSERVICIO AL MAYORFO OUE FUERON 1, 2, 6 Y 7 PARA 1985, 1986. 1987 Y 1989 RESPECTIVAHENTE, 

FUENTE! MARCO nF. ACCION DF.L SISTEM CONASUPO 1980 y HFf10RIA !IE ACT!Vl!IAnES DF IHPECSA 1977-1987. 

: 



VBITAS DE CO~ASIJPO EH l.A flJSTRJFUCJOH Al. llF.[IJO HllYORF.O Y Al. 8F.TALLE 1977-1989 

CU/i[IRO Ho, 29 
-----------------... -----------·-----------------.. ----------------

VENTAS (MfLLOHES DF. PESOS) 
AftO ----------·---------------------------- % DE MEDIO % DF. !ETAllf 

Al. KE[IJO AL DETALLE TOTAi.ES KAYOOEO 
HAY!l!EO 

1------------------------------------------------·----------: 

1977 109 a,292 8.401 1.0% 99.0%: 
1 

1978 505 11·469 11,974 4.0% 96.0%1 
1 

1979 8118 17.209 19.097 s.oz 95.0ll 

1980 3,324 26·308 29.632 11.ot 89.0%1 
1 

1981 6.626 37.295 43,921 15.0% 85.0%1 
1 

1982 13.596 62.915 76.511 19.0% 82.0tl 

1983 24.366 112.487 136.853 10.ox 82.0tf 

1984 53,757 184.620 239.377 23.0t 77.0XI 

1985 .112.317 307.661 419.978 26.n: 73,m 
1 

1986 202.323 454.423 656.746 30.8% ó9.2ll 
1 
1 

1987 443.947 1.051,500 1,495,447 29.7% 70.3%1 
1 

1988 886.000 2.325.511 3.211.511 27.6% n.m 

FUEHJEt CUA!1ROS 1 Y 2 llE DfSTRtl\IJCTIJll, 



RESULTADOS DF. LA DJSTRlBUCION AL llEHUDEO 197M980 
CUA!lRO No. 30 

----------------------·-----------------------------·-------------------------------------------------
lHFRñESTRl.ICTURñ DE DTSTRJBllCTON VF.HTAS ("JI.LUNES DE PESOSl 

' ~¡¡o -------.. ·--------------------------------·------ ------------·---------·----------------------: ' TOTAL URBAllAS RURALES % DE RURALES TOTALES RURAi.ES ll!BANAS % DE RURALES ' ' 1----------------------------------------------------------------------------------------------------r 

l 1977 2.876 2.125 751 2ó.1% 9,292 577 7.715 7.0%1 

l 1978 5,171 1.860 3,311 .14.0% 11.469 2.832 9.637 24.n:l 

l 1979 ó.660 1.eso 4, 780 71.8% 17.209 4.250 12,959 24.7%1 
1 
l 1980 8.369 2.042 6.:m 75.6% 26.308 6.490 19.ll!O 24.m 

1991 10.471 2.047 0.424 Oo.5% 37.295 9.324 27.971 25,QZI 

1982 11.291 2.242 9.049 80.1% 62.915 t5.ó02 47.313 2-4.0%1 
1 

1983 13.105 2.621 10.484 00.0% 112.487 28.572 BJ.915 zs.m 
19fl4 15.669 3.606 12.063 77.0% 184.620 48.001 136.619 2ó.0%1 

l 1985 2°'293 5.BSó 14.437 71.1% 307.ói\1 79, 226 229.435 25.4x: 
1 
1 1986 IB.900 5,247 13.653 72.21 454.423 125,4~5 328.978 27.6%1 

l 1987 21.669 6.306 15.363 7o.9% 1.051.500 ;:llQ,ólO 732.(190 J0.3%1 
1 
1 1988 21.669 6.306 15.303 7Q.9t 2.325.511 767.419 1,559.092 33.ox: 

1 
1 

-----.. -------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEllTF.l 1977 NtlRCO DE ~CCIUM llL SJSTF.111\ COllASUPO 1978-191l4l Y lllRECCION DE PRESUPUESTO Y FJNANMS DF. DJCCOHStl; 

1985-1908 COHSEJOS !{ ADllIHTSTR!ICION DE "tlRZO DE 1988, 



ESTRUCTURA DE' LOS PllHTOS TIE Vl:1IT A Al KENUTIF.O 
ru\DRU No. 30 IH S 

PROGRA!lli 1982 1983 1994 1985 1986 1987 
r.:==========-:====== ========= =========== ==========::. ======= ========== ========== 
URBNIO 2.242 2.623 4,399 5,956 5.247 6.306 

TOAS, PROPIAS 229 649 j ,564 b35 590 621 
TOAS, PAZPU o 193 1.044 2.439 2.139 3·013 
CONCESIONAMS 2.m 1,791 1 ,791 2.110 2.370 2.513 
StllDICliLES o o o 48 70 68 
OTRAS o o o 24 78 91 

RllRM. 9.049 lo.482 11.200 14.437 13.653 15.363 

Tllo\S, CAHPESI!MS a.Ju 9.6"9 10-340 13.373 12.919 14.407 
COllCEStOHAMS 525 566 627 751 542 535 
l\lHACEHES RURALES 213 247 305 313 292 m 

TOTM. 11.291 13.105 15.669 20,293 18.900 21.669 
--------------------------------------------------... ----------------------

FUF.HTE: DE 1982 A 1984 DIRECCIOll DE PRESUPUESTO Y FlllNIZAS DE DlCCOllSll: Y DE 1995 A 1988 
CONSEJOS TIE ADllIHJST~CION Df LAS EllPRESAS StlllSJDJARJAS DE DICCONS(I, 



1 
1 MO 1 

1 

ESTRUCTURA DE LA'> VF.HTAS Al. DF.TALlE PllR LlHF.A DE PRODUCTOS 1982-1987 
!MILLOHES DE PESOS) 

™llRO No. 31 

1 : llERCNICMS lJK'.((TES, ROPA 1 
T OTH 1 A!WlROTES l . PERECE11EROS 1 IJfllF.Ml.ES ' . y OJJIOS 1 1 

:-------:----------------------------------- .. ------------------------: 
1. 
1 
1 

1?112 62.915 42.464 : 1t.M2 ó.891 : 2.s1e : 
1 

1983 11?..487 0o.95ó : ló.\32 10.9&4 : 4.435 : 

1984 104.&20 nJ,631 1 2ó.J06 • 18.3ó4 : óo519 1 

1985 305.148 2211.277 : 44,319 : 22.604 1 9.868 : 
1 
1 

19Bó 454.423 351.081 : 5ó;724 1 33.077 : 13.541 : .. l 
1987 t.049.239 1 815.098 1 136.421 : 68,730 1 27.990 1 

1 1 
1988 2.325.511 1 1.002,Aflt : 301.710 : 152.004 1 69.116 : 

1 1 

FUEllTEI !f· 1992 ti 1984 DIRECCUlll DE PflESUP\JESTO Y FINANZAS t1E PICCO~: DE 1985 A 1987 
COilSEJO DF. AllllTNJSTRACTl»I llf llMZO l)[ 198Bl 1988 PRO~'RAKA/PR{SUPIJESTO DE LAS 
DICOllSAS, 



PARTICIPACION RF.LATIVA DE LAS DISTRTBUIOORAS EN EL 
HERCA!IO DE flLGUHOS PRODUCTOS BASICOS 1986 

ClJAflRO No.32 

DISTRIBUIDORES 
PRODllCTO ============================================= 

IHPECSA !llCONSAS PRIVADOS 
================================== ============== ============== ============== 
HAIZ 0.1 as.2 14,7 

FRI.IOL 9,6 35,B 54.6 

ARROZ 9,0 3015 6015 

A 1UCAR ST ANDAR 1516 4,5 79,9 

AZUCAR REFlNADA 0,3 016 99,1 

ABARROTES COMESTIBLES 14.2 B.3 77,5 

ABARROTES NO COMESTIBLES 12.B 9,9 77,3 

FUENTE: HODERNIZACION y BIENESTAR somu LA EXPERIENGlfl DE LAS DICONSAS.- 1987 



FONDO PARA li\ IHDUSTRlll ftSOCIADñ Cfllll 
IH!IICllDlllES FASICOS 1993-1987 

( lllLLONES DE PF.SOSl 
CUAllRO ffo, 33 

CONCf PTO 19B3 1984 1985 1986 1987 
==============:================u ========= =========== =========== =========== ======== 
REClllSOS PllTRillONI llLES 1.bOO 2-900 3.300 4.683 9,133 

FINNICINIIENTO 7,001 11.os2 15.225 25.074 62.612 

-11L fill ó.Oló t0.?.98 10.SBI 13.675 ll.30ó 
-!tE OTRAS FIJEllJES IBS 754 4,344 11,399 31.306 

FIHllNCIAMIENTO DF. LM i\DOUISICIOl4ES 
DE LAS DIClllSAS m 614 "'º 3,7 3,4 3,5 

FillMCIMJENTO !lE LAS llDll\llSICJOlfS 
DE IHPECSll (tl 5,4 4,4 ó.9 7,9 8.9 

PROUEEM!ES ASOCIADOS CHo, l 134 197 198 258 279 

-DICOHSt\ IOb 165 141 160 159 
-IKPECSt\ 28 Ji 57 99 120 

Rf.1/0LUENCIA (UIJELTAS POR MíO) 5.0 3,4 3.2 3,5 9,3 ------------------------------... --------------.. --------------------------------

Fl(NTEI lNFORKE DE LABOllES DEL flA,- IVIYO flE 1980 
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