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INTRODUCCJON.-

El obJetivo del presente trabaJo es analizar la 
representa la actividad agroindustrial como 
poslbili<Íad de solución al desarrollo regional y 
en el estado de Sonora. 

impor"tancia que 
alternativa y 
rural integral 

ActuaJmen"te, el proceso de planeac!Ón y fomento agroindus,t.rlal 
en - Me,xico. responde a ~n marco conceptual y me"todologtco 
orientado hacia la direccion de sus problemas, sus causas y sus 
efectos; requiere a su vez del diseño e implan"taciÓn de 
estrate~ias. acciones e inst;.rumentos congruentes con las medidas 
de polttica. y los propositos nacionales que el Estado 
Mexicano ha establecido para reordenar y fortalecer el 
desarrollo global del país y, en parl:icular. el meJoramlento de 
las condiciones en que se desenvuelve la población rural. 

En los inicios del proceso de agrolndustrial1zac1Ón en nuestro 
país se destaca la úlspon1b111dnd cte una oferta abundante y 
barata de materias primas, los mínimos o inexisten-ces 
mecan~smos organizativos y de negociación de la inmensa 
mayorta de los productores agrícolas, los abundantes recursos 
financieros disponibles y el apoyo indiscriminado a todo tipo de 
lndustrla, como facto res que fa vorec1eron el su rg i m ten to, 
crecimiento y profundización del proceso de 
a groi.nd u st ria l i zac ion. 

El fenómeno económico-social que constituye la agroindustria 
es de gran heterogeneidad puesto que es la acl:iVidad que articula 
la disponibilidad y suministro de mal:erias primas, con la 
distribución y abasto :final de bienes de consumo generalizado. 
La agroindustria comprende los diversos tipos de procesamiento o 
transformación industrial de productos agropecuarios que van, 
desde el bene:ficio, selección y empaque de productos con un 
mínimo de agragacJÓn de valor hasta las instancias que 
generan productos finales con mayor grado de elaboración. 

El planteamiento de 1a agroindustria como alterna·ttva para el 
desarrollo rural se hace necesario por la carencia de una 
producción básica y diversificada, la tncapacida.d de la 
estructura productiva del país para dar ocupacion a una 
fuerza de trabaJo que va en aumento, la imposibilidad de competir 
ventaJosamente en el comercio internacional, así como por los 
graves desequ111br1os en la d1stribuc1ón de los recursos que 
mantienen marginados a grandes núcleos de la población rural 
y urbana. 

Dentro de las acciones c¡ue el Estado ha emprendido para dar 
solución a esta problematica, destaca, por su importancia, lo 
relativo al dis.eño, formulación e implantación de una 
estrategia especifica de fomento y apoyo a la pequeña y 
mediana empresa agroindus"trial, cuyo pivote central lo constituye 
la reorientaciÓn de los recursos financieros, técnicos y 
materiales hacia la consecución de nuevas plantas producti-vas, 
la rehabilitación de aquellas empresas con mayores 
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posibil.idades de rentabilidad económica y efectos sociales 
demostrados y, la consolidación ele empresas en operación 
hacia mayores niveles de eficiencia y aprovechamiento Óptimo ele 
sus recursos productivos. 

La participación del sector social de la agroindustria en la 
entidad es aún incipiente. lo cual denota la ausencia de una 
cabal integración horizontal y vertical de las Organizaciones 
de Productores, asimismo se hace evidente el. hecho ·de que este 
sector no supera aún l.a etapa de consolidación de su 
producción primaria pues gran parte del esfuerzo de las 
Organizaciones constituidas se dedican a sol.uctonar los 
problemas rel.acionados con dicha producción, tales como la 
venta de sus productos y la comercial.izaciÓn y distribución 
de sus insumos agropecuarios. 

El. trabaJo se estructura en cuatro capitulas, en el primero, se 
anal.izarán los antecedentes del. proceso agroindustrial. t;s 
decir, las condiciones económicas que existían en el. pats 
cuando se hizo necesaria la ?JÚsqueda dP. "oluclones para que 1.os 
productos del campo que anteriormente se comerc1a11zanan sin 
ningún proceso adicional., se presentaran al consumidor, ya no 
en su forma natural sino con cierto grado de transformación 
dando como resul.tado, un mayor margen de ganancia para el 
productor. 

En otro punto se anal.iza el concepto de agroindustria en el que 
se local.iza el marco de referencia de la agrotndustria integrada 
de productores; en el. mismo capitulo se contemplan l.os 
diferentes planes y pol.Íticas que se han instrumentado con el 
~b.Jetivo de l.ograr un desarrol.l.o rural equilibrado, y por 
ul. timo, 1.os organismos y Dependencias Oficiales que brindan su 
apoyo a 1.a agroindustria. 

El. capítulo segundo que corresponde a La Agroindustria en 
Sonora, define los ~rtncipal.es tipos de agroindustrias que 
existen en el. estado, asi como su l.ocalización; en otro 
apartado se expone 1.a problemática que presentan tal.es empresas 
y continúa con una descripción de las principal.es 
prioridades establecidas por el. Plan Nacional de Desarroll.o y los 
diferentes Programas Sectoriales que incorporan a l.a actividad 
agroindustrial como uno de sus el.ementos estratégicos para su 
promoción y fomento, particularmente el. Programa de Desarrol.1.o 
Rural., el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 
Exterior, el. Programa Nacional. de Alimentación y el Sistema 
Nacional. para el Abasto entre otros. Enseguida se anal.izan l.os 
diferentes tipos de créditos que fomentan l.a expansión del. 
proceso agroindustrial.. 

Por su parte el capÍtul.o tercero contempla las perspectivas que 
el. desarrol.lo agroindustrial. presenta en la entidad, l.as cuales 
se dan en función de 1.a disponibilidad de recursos y la 
infraestructura que posee el. estado. 
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V por Úl.t:tmo, el. capitulo cuart:o cont1ene las concl.ustones 
que el desarrollo de la 1nvestigac1Ón perm1t.1Ó extraer; 
aslmlsmo, se proponen l.as recomendaciones, que a mt JulclQ, 
habrán de ser consieleradas para que la industr1al1zac1Ón de 
los product:os del. sector prtmar1o sea elemento fundament:al. del 
desarrol.l.o rural, naga pos1bl.e una meJor ut11tzac1Ón de l.os 
recursos, aumente la producción, satisfaga las necesidades 
básicas, en fin. que meJore el nivel de vida de 1a población 
rura1. 

, Se sabe que el proceso de agro1ndustr1al1zaciÓn no será una 
tarea fác11, ,n1 podrá lograrse en un corto pl.azo; pero, 1a 
trans:formaclon de los product.os del sector primario puede 
presentarse como una alternativa para el desarrol.1o rural. de 1a 
ent1<1ad dado que el crecimiento <1e la pol>lac1Ón y la dinámica 
'rnl srna del campo, obllgan a buscar dentro de 1a modernidad, 
nie'Jores aJ.t:ei·nativas para integrar al. desarrollo, a , una 
parte de la población que por üños se habia mantenido 
marginada del. camblo social a que apunta el futuro. 
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CAPITULO I 

EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN MEXICO. 

1.1 Antecedentes.-

La estrategia económica seguida a partir de 1940 se basó 
principalmente en un desarrollo orientado a la sustitución ere 
importación de bienes de consumo con un fuerte apoyo a la 
1ndustr1aUzaciÓn que perm1 tJÓ dotar al país de una amplia 
red . de carreteras, comunicaciones aéreas y vías 
telefónicas; por otra parte, se fomentó una política 
agrícola basada en la construcc!Ón efe gr<indcs obras de 
trrJgaciÓn, incremento en las áreas de cultivo, en la 
variedad de productos, meJoramiento de los insumos y un fuerte 
apoyo credt t1c10. 

El paquete de medidas de polÍtl_!!a económica que se llevaron a 
cabo para tal efecto, comprendia: alto proteccionismo a todo 
tipo de producción industrial, excenciones y subsidios para 
incrementar el capital de las industrias; crédito preferencial 
e intermed1ac1ón financiera por parte de la llanca Oficial; 
inversiones pÚbllcas enfocadas a la creación . de las 
condiciones adecuadas para el crec1m1ento lndustr1a1 es decir, la 
infraestructura que el país requería y la inversión directa 
del Estado en industrias básicas . 

. A. par.tir del sexenio del Gral. Lázaro cárdenas (1934-1940) se 
empieza a dar importancia a la industrialización de l.os 
produ~tos. que provienen del campo. El reparto agrarlo, la 
organizacion de los productores, la formacion de cooperativas 
y l.a tecnlficaciÓn de los cultivos, sumados a la 
industrialización en el. campo fueron políticas fundamentales 
durante el cardenismo. No obstante y pese al marcado interés 
que puso el gobierno para el desarrollo del. sector primario, los 
resultados no fueron mas que proyectos aislados debido a la falta 
de coordinación en la planeación. decisión y acción del 
Gobierno para cumplir con el Programa en lo referente al 
.desarrollo del campo mexicano. 

Durante. la administración del Gral. Ávila camacho se 
impulso la Industrialización de los productos 
agrÍcolas.JJanadcros, forestales, de la caza y de la p~sca, 
aunque solo en su primer etapa; durante este mismo periodo, 
se establecieron relaciones de mutuo beneficio entre el sector 
agricol.a y la industria de transformación, aunque las 
actividades primarias quedaban supeditadas a las industriales. 
Para conseguir tal obJetivo, se planeaba establecer un sistema de 
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coordinación entre el Órgano que dir1gtera la economía 
industrial y comercial y el que tuviera a su cargo l.a dirección 
de l.a agrtcul.tura. Los propósitos del. .Plan se fueron 
cumpliendo, y durante este período fue postbl.e exportar 
productos agrícolas ya procesados. 

Para el. sexe_n1o del Lic. Al.emán Va1ccés (1946-l.952) no se 
elaboró ntngun programa especial. l.a línea a seguir era l.a 
misma de la adm1ntstractón anterior, aunque se d1Ó mayor 
énfasis a la 1ndustr1al1zaciÓn del país: se 1nv1tÓ 
abiertamente a la 1nvers1Ón extranJera y la actividad 
agro1ndustr1al fue dejada en manos de la 1ntc1attva prtvada y del 
capital extranjero. 

Durante la década de los cincuentas, el. crédtto exterior y la 
in versión extranJera asociados al ahorro nacional hacen pos1b.le 
l.a reortentaciÓn de las p91íuca-!!. económicas dirigidas al 
incremento de la producc1on agr1co1a. El aumento en la 
producción se logra a través de la aportación de capital y 
de bienes 1nt.crL-icct1o!l de orlGCn 1ndu,.Tr!al. proc.,so qne se 
conoció con el nombre de Revolución Verde. El apoyo de las 
pol!ticas y programas 1nst1tuctonales se avocaron al sector 
agr1col.a comercial y el desarrollo del mismo se hizo posible a 
través de todo un ststema que comprendía, principalmente, 
incremento en la ut111zac1ón de maqutnarta agrícola, uso de 
semill.as meJoradas. abonos químicos, 1ncorporac1Ón de 
terrenos más fértiles, infraestructura J11dráu11ca y toda 
una serte de insumos modernos. 

Este proceso se asocia estrechamente con el auge agro1ndustrlal .. · 
del país, puesto que, conforme avanza la mecan1zac1ón de la 
agricultura, aumenta la producción y con todo ésto la 
agro1ndustrtalizac1ón del país; pero no sólo éso, 
también representó una forma de articulación con las 
empresas transnac1onales dedicadas a la 1ndustr1alizac1ón de 
productos agrícolas. La 1nstalac1ón de agrotndustrias 
transnacionales en el país d1Ó como resultado que buena 
parte del Presupuesto Federal se destinara a la creación de 
obras de infraestructura, '.!º sólo las tnstituc;ones flnanc1eras 
del país participaron en estas obras, tambten los recursos 
de instituciones internacionales se canalizaron }lacta el sector 
agrícola, originando una distribución desigual del crédito 
ya que la mayor part.e de la inversión se enfocó hacia las 
zonas est.rategicas. 

Fue basta el sexenio de Adolfo RuÍz Corttnes que se organizó 
la comisión Nacional de Inversiones como un antecedente del" 
Programa Nacional de Inversiones; este programa ctest.tnó una 
gran parte de su inversión a· la agrtcul t.ura y en lo que 
respecta a las act.ividades agroindust.rial.es, se continúa con 
las políticas del sexenio anterior. Es durante esta década 
cuando el concepto de equilibrio que debe existir entre la 
agricultura y la industria empieza a cobrar fuerza y una vez 
dadas las bases para la industrialización del país, 
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sustentadas en un, alto proteccionismo y estímulos fiscales se 
retoma el interes por el sector primario que seguía 
proporcionando divisas para el financiamiento del sector 
industrial. 

Por todo lo anterior, durante el sexenio de Adolfo LÓpez 
Mateos(1958-J.964) se to.man una serle de medidas con el fin de 
apoyar a la producción del sector primario; también, se crean 
Institutos y Comisiones dedicadas a la investigación y 
desarrollo del campo. En J.962, baJo el lema "Allanza para el 
Progreso• se presenta un plan de acción inmediata con la 
inl:enclÓn de fomentar la 1nvers1ón privada mediante 
estímulos fiscales y coordinar la política de desarrollo y 
fomento industrial. 

En la década de los sesentas empieza a hacerse patente la 
escasa participación del campo dentro del. contexto de la 
economía nacional por lo que, durant,!" el sexenio del Lic. 
Gustavo DÍaz Ordaz, se re10oma el. 1n t.e1·es ¡.01' el. desar1·0J.lo de 
.la industria rural, elaborándose un programa ele trabaJo 
enfocado )lacia el desarrollo elel campo; se descentrallza CONASUPO 
(Comisión Nacional de Subsistencias Populares) con el fin ele 
fomentar la comercialización directa entre productores y el 
Estado. Para J.966, los Planes de Gobierno se abocan a tratar de 
resolver los problemas de los campesinos puesto que sl el trabajo 
de éstos había hecho posible el desarrollo de la Industria, 
Justo era que de alguna manera se les ayudara ahora que se 
encontraban en un período de es"tancam1ento. El Banco de 
México a través del Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA). instrumenta un 
programa de desarrollo rural. con base en la 1ndustrial.izac1Ón 
de productos agropecuarios con el propósito de aumentar el 
ingreso de los productores agrícolas, reducir los costos de 
los productos de consumo interno, fomentar las exportaciones y 
diversificar el aprovecJiamiento de los productos y subproductos 
agrícolas. 

El patrón de desarrollo de;;¡crito hasta ahora. significó una 
estrategia adecuada en su epoca; sin embargo, con el tiempo 
empezó a mostrar signos de 1nsuficienc1a, agudizaelos por la 
explosión demografica; con el paso de los años se agravaron 
los rezagos sociales, se acentuó la dependencia financiera, 
tecno1Ógica, alimentarla y la falta de competitividad de la 
industria. 

Como resulta do del agotamiento de la estrategia de desarrollo 
seguida en el país se presenta la crisis econ,Ómlca y 
política que conmociona al país a partir de la decada de 
los setentas. El deterioro acelerado del sector agropecuario con 
sus efectos sobre la estructura económica del país nos remite 
a las raíces agrarias del espectacular crecimiento industrial. 
Aunque la crisis no se reduce al sector agropecuario, las 
raíces internas se encuentran s1n duda en la configuración 
del sector agropecuario y en su función de soporte interno del 
crecimiento industrial. 



Las políticas alternativas estra_tégicas asumidas duran"t;_e el 
sexenio del Lic. Luis Echeverrta A. tuvieron un caracter 
popu'lar y reformista: se abocaron al fomento agropecuario y al 
·desarrollo rural a· través de modificaciones que se hicieron al 
Fondo Nacional de Fomento EJ1dal con el obJeto de dirigir sus 
recursos hacia la promoción de la industria rural, durante este 
lapso también se instrumenta el Programa de Inversión 
PÚbl1ca áe DesarroJ.lo Rural.. 

Es precisamente durante este sexenio que se empieza a u tlizar el. 
término AGROINDUSTRIA: el apoyo que se le otorgó a las 
actlvtdades productivas en el agro fue con el fin de elevar el 
ingreso de la población por la vía del empleo para los 
habitantes del lugar donde se estableciera la planta; también, 
propiciar la generación y retenctón de valor por parte del 
pro el uctor primario. 

En 1974 las inversiones del Gobierno Federal se orientaron a 
fortal.eccr los slstcr.:as de comcrc1al1zac1Ón y cr1str11>uc!Ón de 
los propios campesinos asi como al establecimiento de 
asroindustrias y cen_r.ros artesanales: al año siguiente se 
constituyó la Comtston Nacional coordinadora del Sector 
Agropecuario y en 1976 se promulgó la Ley General ele crédito 
Rural. 

En resumen, 
agotamiento 
inflación y 

en 
d~ 
la 

( 

la década de los setentas se manifiesta 
estratepias de desarrollo, un alto ínctice 

receston de la economía. 
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J..2 Concepto de Agroindust.ria.-

según el. PJ.an N acionaJ. de DesarroJ.J.o Agroindust.riaJ. 1980-J.982. 
J.a agroindustria se puede definir como •un conJunt.o económico 

··compuesto por J.a división de fases productivas vincuJ.adas en la 
transformación de materias primas cuya producción se basa en 
el cont.rol del potencial agropecuario y forestal". Se entiende 
también como un componente de J.a cadena producción-consumo 
que comprende un conjunto de procesos de transformación 
apJ.icados a materias primas de origen agropecuario-forestal., que 
abarca desde su .;beneficio y primera agregación de valor hasta 
las instancias que\ generan product.os finales con mayor grado de 
eJ.abora'ciÓn. \ 

Existe una estrecha reJ.aciÓn de interdependencia entre el. 
sector de productos agropecuarios y la act.ividad indust.rial., 
víncul.os. que se basan en relaciones técnicas de insumos 
producto, y económicas entre los agentes. Es una forma de 
organizar los ·procesos product.tvos, de tal. manera que J.as 
actividades de produccion primaria, 1nctust.rial.es y comcrc1a1es 
son real.izadas por un mismo conJunto de agentes económicos y 
pertenec1ent.es a una misma unl·dád económica. Es ésto lo que 
se conoce comb· "Cadena Agroindustr1a1 •. 

La agroindust:ria representa un sector el.ave, tanto en J.a 
pl.aneacióh de J.as poJ.it.icas económicas, como para lograr un 
crecimiento económico armonizado; se considera un fact.or de 
desarroll.o rural pero, que por si solo no puede ser motor de 
desarroll.o pues su carácter 1ntersector1al demanda J.a 
acción coordinada de los esfuerzos de los diferentes sectores 
así como de J.os agentes involucrados en todo el proceso. 

La agroindustria se identifica como el momento de 
transformación o procesamiento de los productos agrÍcoJ.as, 
pecuarios y forestal.es ya sea como productos intermedios o 
final.es cuyos objetivos son la sat1sfacc1ón de J.as r1ecesidades 
básicas y mínimos de bienestar de la población; este 
momento se hal.la dent.ro de una serle de interreJ.aciones y efectos 
a lo largo del. proceso q~e se conoce como cadena ¡,groindustrial., 
o sea, es la in terrelacion entre J.a industria, la agricuJ. tura y 
el sector de comerc1al.1zaciÓn y distribución de J.os product.os 
industriales. 

En función del. grado de transformación 
materias primas que intervienen en una 
distinguen t.res tipos de procesos que pueden 
o 1ndepend1ent.es. 

que sufren J.as 
agroindustria, se 
ser complementarios 

AGROIJ'l'DUSTRIAS PRIMARIA~: Aque11as actividades que det.erminan 
cambios en J.a presentacion de J.as materias primas, pero no en 
su forma o ca11dad. Los product.os pueden ser destinados al 
consumo directo o bien, servir como insumos de otros procesos 
más avanzados. Tal es el. caso de J.a selección, 
cJ.asificaciÓn, 11mp1eza,secado y empaque, así como la 
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fabricación de insumos estratégicos. 

AGROINDUSTRIAS INTERMEDIAS: Son todas aquellas actiV1dades que 
además de modificar l.a presentación de la Única materia 
prima que interviene en el proceso, cambia la forma; como las 
actividades de extracción, molienda, refinación, sacr..1f1cio 
de ganado, entre otras. 

AGROINDUSTRIA FINAL:Comprende todas aquellos procesos que 
realizados sobre productos agropecuarios, determinan camDtos en 
la presentación, forma Y"º calidad de la materia prima 
principal, interviniendo otros insumos no necesariamente 
agropecuarios. Los productos son destinados al consumo f1na1,como 
es e1 caso de la industria de aumentos elaDorados, de la bebida, 
del tabaco, del calzado, etc. 

La Agroindustrla Integrada es una forma de organizar los procesos 
productivos, de tal manera que las actividades de producción 
primaria, industria.Les y comel'clales son rcallzadas por un mismo 
conJunto de agentes económicos. Este tipo de agroindustrta 
permite integrar en forma ascendente los procesos de produccij>n 
primaria con las :fases de transformac1on y comerctalizacion, 
baJo la gestión de los mismos. productores rurales a través de 
formas superiores de Organización Social, como lo son las 
Asociaciones Rurales de Interés Colee tl vo, Uniones de EJidos, 
Uniones de Sociedades de Producción Rural, etc. Además de 
las ventaJas técnlco-econÓrulcas, se agregan otras de 
carácter social que perm1 ten caracterizar a estas unidades como 
prioritarias. 

Para -facilitar el aná11s1s del carácter 1ntersector1a1 la 
interdependencia entre agrtcul tura e industria-- que posee la 
agrotndustr1a, será necesario hacerlo a través de un enfoque 
sistemático; es decir, por sistema se entiende "todo conJunto 
de objetos, ideas, actividades o coml>inactón de éstas, 
caracterizado por su unidad organ1zac1onal". 

En el sistema agro1ndustr1al se diferencia su organización 
funcional y la económica. A su vez, la organ1zac1ón funcional 
se desglosa en los stg uientes subsistemas: 

---> el sul>s1stema de actividades operativas o productivas 
llevado a cabo por agricultores e industriales en primer plano, y 
como actividad secundaria, las realizadas por dtstril>utdores, 
transportistas y almacenistas. 

Estas acttv1dades deben cumplir varias condiciones, por eJemplo: 
las actividades del sistema agroindustrlal deben ordenarse por 
fases (fase de producción y suministro de insumos; la fase de 
transformación y/o procesamiento industrial Y fase de 
comercialización); conformarse de acuerdo al enfoque del 
sistema (materia prima, transformación o producto final) y por 
Último, cada parte del sistema debe ser relativamente 
autónomo respecto a los demás. 
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---> el subsistema de apoyo, o sea el financiamiento, la 
capacitación y la investigación científica y tecnológica 
que brl nden organlsmos PÚbllcos y/o Prl vados. 

-'--> subsistema de coordinación y regulación que viene a ser 
la comb1nac1Ón de los anteriores puesto que aquí se.int,egran 
las actividades operativas y las de apoyo, desde las politicas 
que se siguen hasta :ta operación misma de una planta 
agro1ndustria1. 

La organ1zac1Ón económica se realiza mediante sistemas 
agro1ndustr1a1es los cuales se identifican de acuerdo al destino 
y tipo de los productos (alimentarios o no alimentarios) y de 
acuerdo a su origen e agrícola, pecuario y forestal). Dentro de 
esta organtzactón existen fases que condicionan al sistema ya 
sea por los lazos de propiedad hacia las o1:ras fases o por el 
poder económico que los agentes de cada fase puedan tener 
en t. re sí. 
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L3 La PlaneaciÓn Agroin.dustrial en México.-

.;¡La planeaciÓn se concreta a una serie de medidas de política 
·económica que implica, el estudio de diagnóstico de la 
situación prevaleciente, la determinación de ol>Je"tivos y 
metas, los mecanismos de acción para alcanzarlos y su 
instrumentación. y, el control y seguimiento de los mismos con 
lo que se evalúa y re"troalimen"ta el proceso de planeac1ón. 

Este proceso no puede verse aJeno al proceso de desarrollo 
económico, sino que se encuentra dentro del propio sistema que 
1.o ha generado. La administración de la planeaciÓn está· a 
cargo del Estado con sus diversos organismos y :funciones que se 
abocan al desarrollo de unidades agrolndustr1ales de carácter 
social. ·· 

La planeaciÓn agrotndustrial se orienta hacia la integración 
de 1.os productos primarios :fundamentalmente, a los del sector 
social; a l.os procesos de "transformación industrial incluyendo 
etapas ·-1n·termedias como l.a selección o l>ene:f1cio de productos. 
Lo anterior se fundamenta en los lineamientos que estal>lecen el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral y el Plan Nacional 
de Desarrollo, de tal manera que constituye un instrumento que 
permite conformar un esquema de coordinación y congruencia de 
las. actividade·s de planeaciÓn, :fomento y gas·to pÚbllco. 

Los resultados del proceso de planeaciÓn agroindustrial en 
México se pueden verificar mediante la calidad del 
funcionamiento de las agroindustrlas fomentadas, así como por 
el impacto de éstas en su ámbito productivo y social. 

Para que lo ª'!terior se lograra fue necesario establecer 
ol:>Jetivos, poli"ticas y programas que gurdaran cierta 
corespondencia entre sí, ésto es que no se inval.idaran. Si 
bien, l.os objetivos que se plantean son en su mayoría de 
carácter general en cuanto al :f1n que persiguen; existen otros 
de carácter más especifico que buscan tntegarar a los 
suJetos beneficiados por la agro1ndustrial1zaciÓn, en este 
sen'tido, se puede afirmar que solamente al.gunos obJetivos se 
cumplieron parclalmen"te. La estrategia propuesta no 
logró eJ.evar el vo1úmen real de producción y asegurar a la 
vez, una alta rentabilidad. 

Los criterios que sustentan la es"tra"teg1a no se han cumplido del 
todo, debido a una gran cantidad de factores: :falta de 
coordinación interinstitucional; no fue posibl.e cambiar el. 
<proceso de desnacionalizaciÓn de la pl.anta productiva 
agroindustrial; l.a organización de productores no se fomentó 
1.o suficiente como para formar productores especial.izados y no 
funcionó el principio de planeación democrática como se 
esperaba. 
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·:Las pol.Íticas generales establecidas devienen en instrumentos 
"específicos, que tuvieron en c1er'tos aspectos logros 

importantes (los instrumentos fiscales dirigidos a los 
productores de leche y huevo) o l.a polÍ'tica de 

·comerc1alizac1Ón instrumentada la cual se concretó en parte 
en el Contrato de Comercialización. Sln embargo, otras ideas 
que a pesar de su carácter estratégico y fundamental sólo 
quedaron en planteamiento. 

La pl~ne.actón agroit}dustrtal se 1dent1i'1ca con 1a 
coord~nac1on y regul.acion de actividades operativas y de 
apoyo, y como integrante de una planeacIÓn general. de la 
actlvldad económica de 1os sectores agropecuario. industrial. y 
el <le servicios. por 10 tanto. no puede 11 evarse a cano sin 
tomar en cuenta 1a prob1emá"ttca sector1a1 . 

. A pesar de que 1a planeac1Ón agrotndustrtal promueve la 
· actlvtdad a nivel social, es patente el predomtn1o de la 
agroindustr1a que ¡>crtenece al sec;tor prt vacto, lo cual denota la 

-:minima organtzacton e integrac1on úel scct'or social aunada 
.. ··a la escasa cap1ta11zaciÓn. crédito y financiamten'to. I:sta 
"sttuación afecta .a· la mayoria de los produc'tores por 10 que 
se hace necesario corregirlo con acciones que promuevan un 
desarro110 agroindustrlal más homogéneo y equiUbrado desde 
el. punto de vis'ta social y productivo. Es decir, acciones que 
permttan fortalecer, ampliar e integrar el proceso de desarrol.lo 
agrotndustrtal como el:apa superior dentro de la producción 
agropecuaria. 

Dado que la organización es un instrumento básico para el 
desarrol1o agrolndustrial, es necesario buscar posibilidades 
encamtnadas hacia la promoción y craciÓn de :ftgur~s 
asociativas compatibles con los in'tereses que la planeaeton 
deman<la. Para lograr una agroinctustrta integrada en todas sus 
diferentes :fases, es dectr, desde la producción prtmarta, 
comerc1al.tzaciÓn, transformación y/o pequeños · :neneftclos 
hasta la distribución de productos agrotndustriales es más 
'fáctl lograrlo a través de figuras asoe1at1vas, dado que 
est:as figuras reúnen mayores expectativas en el. sen'ttdo 
rart1c1pat1VO y democrático de }OS productores organizados; 
es1:os constituyen suJeto.s de credtto preferenctales para el. 

· slstema oflclal. del crédito rural y excenciones del impuest:o 
sobre la renta respecto a los Ingresos que provengan de l.a 
producción agropecuaria y su lndustrtal1zac1Ón, y por o'tro 
1.ado representan el agen'te de cambio que permi ttrá modi"ftcar y 
erradicar paulatinamente las limitactones estruc'turales que 
obstruyen el proceso de desarrollo que nuestro pais requiere. 

Por otra part:e, se deberán reorientar y actualizar polittcas 
compl.ementarias que fortal.ezcan 1os aspectos d'.e organización de 
productores. almacenamten'to, transporte, publicidad, marcas, 
presentación. empaque y normaltzactón de · proCluctos 
agropecuarios. 



1.4 Marco Institucional de Apoyo a la Agro1ndustr1a.-

Desde hace algunos años diversas 1nst1tuclones nacionales y 
también a-l.gunas 1nternac1onales - J1an dedicado gran parte de 
sus recursos hacia el desarrollo y encauzamiento de la 
producción' agricola al mercado exterior y a satisfacer los 
requerimientos propios de la agro1ndustr1a. 

En los- Últimos años. el Estado ha part1c1pl!do en mayor medida 
en el desarrollo agro1ndustr1al del pals uno de los 
principales problemas que han promovido la intervención del 
Estado en la búsqueda de soluciones J1a sido el problema 
a11mentar10; aunque el apoyo brindado no ha cumplido con su 
propósito original sino que ha sido aprovechado en mayor escala 
por las grandes empresas nacionales y transnaclonales, razón 
por .lo que la a.l1mentac1Ón J:>á.s1ca úe .la. mayuría de .La 
población asi eomo su nivel de vida, continúan por debajo 
del mínimo indispensable de bienestar social_ 

Es común que los productores rurales pertenezcan formalmente a 
organizaciones JUrÍdicamente constltuíctas pero que no operan 
en la realidad; los intentos gubernamentales para meJorar la 
situación organ1zat1va'--del productor rural, han variado de 
acuerdo con ios intereses polÍtlcos de cada mo.rnento. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha Jugado un papel 
muy importante dentro del proceso evolutivo de la agro-industria; 
los antecedentes más inmediatos en cuanto a promoción y 
coordinación se refiere, data de 1935 cuando fue creado el 
Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación; 
más tarde, en J.950 se integró la Comisión Impulsora y 
Coorct1nactora etc la Investigación Científica. A fines de 1970, 
se creó el ConseJo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
como un organismo pÚblico descentralizado que funcionaría 
como asesor ~ auxiliar .ctel EJecut1vo federal en la f1,,JaciÓn, 
1nstrumentac1on, eJecuc1on y eva1uac1on de las pol1t1cas 
relacionadas con la materia. Desde entonces, sus principales 
funciones han sido: elaborar programas de 1nvest1gac1Ón 
c1entÍf1ca y tecnológica orientados hacia los obJet1vos 
nacionales de desarrollo económico y social; incrementar la 
coordinación entre las instltuciones de investigación y de 
enseñanza superior y de éstas con el Estado: formular y 
llevar a cabo un Programa Nacional de Becas. Pueden destacarse 
tres tipos de acciones que CONACYT ha desarrollado en el sector 
agro1ndustr1al: formación y meJoram1ento de infraestructura, el 
apoyo a proyectos específicos y las labores de aná11s1s y 
diagnóstico. Además, apoya f1nar.c1era y administrativamente, 
d1 versos proyectos. 

El Estado ha realizado tareas de organización a través de 
dependencias tales como la secretaría de la Reforma Agraria, 
secretaría de Agricultura y Recursos H1dráu11cos, Banco 
Nacional de Crédito Rural, Banco de México, Secretaria del 
Trab_aJo y Previsión social, entre o1:ras. Existen además. 
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otras instituciones con capacidad para formular estrategias pero 
que carecen de mecanismos operativos para instrumentarlas. En 
virtud de sus funciones específicas cada dependencia pretende 
sus objetivos particulares pero es preciso que se busquen 
objetivos _¡Jenerales, encaminados todos a impulsar a la 
organizacion de los campesinos. el incremento en la 
productividad. la retención del excedente econó1n1co y, en 
general. coadyuvar a elevar las condiciones de vida en el campo. 

Se observa, que no obstante que el Estado ha canalizado 
cuantiosos recursos para elevar los niveles de organización, el 
alcance de. estas acciones ha s1do limitado y es que la 
aplicación de la estrategia oflctal para la organización es 
parcial, pues se aboca a conseguir resultados de carácter 
económico, en general. busca sólo meJoras en la producción 
y productt vldad, se J1a relegado a un segundo plano el aspecto 
social. 

Existe la creencia en algunas dependencias oficiales abocadas a 
J.a organización de produc"tores, que el campesino es un suJeto 
pasivo, que no tiene conciencia plena de su exac"ta ubicación en 
el contexto social, por lo "tanto, es obJe"to de manipuleos que 
pretenden ubicarlo en mejores condiciones para lo cual le aplican 
modelos de organización sin considerar su en"torno soc10-
~ol.Ítico ·y sus antecE?dentes y experi17.ncias al respecto. Por 
ul.t"imo, exis"te una mtntma part1c1pac1on del productor en la 
deJ.iberaciÓn previa a J.a determinación de políticas, 
mecanismos, precios de los productos, etc., que les competen y 
que, son definidos unilateral.mente por el Estado a través de 
sus dependencias. 

Sin embargo, se debe reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo 
por coordinar l.as tareas y responsabilidades de las instituciones 
y dependencias que intervienen en la organización de los 
productores rurales. Se tienen experiencias concretas, puede 
decirse que existe concenso sobre las concepciones que guían 
la política de organización, pero, también es cierto que 
existen contradicciones en los sistemas operativos de la 
dependencias.Existen problemas que pueden ser atribuidos a un 
deficiente desempeño de las propias organizaciones, y otras que 
atañen a las normas y operación de las instituciones, incJ.uso 
algunos fracasos resultan de una comb1nac1ón de ambos. Por lo 
anteriormente expuesto, el apoyo a la organización y por tanto 
a J.a industria rural, debe ser un esfuerzo compartido entre 
productores y Estado, materializado en esquemas practicas y 
funcionales de concertación de acciones. 

La canalización de recursos financieros al sec!or social en el 
medio rural, se realiza fundamentalmente a traves de los Bancos 
Regionales y Banrural y de los Fondos Institucionales del PfOPiO 
sistema, principalmente el Fideicomiso para crédito en Areas 
de Riego y Temporal (FICART), Fideicomiso para el Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal (FiFONAFE) y en los fidetcomtsos instituidos 
en relación con la agricultura dependientes del Banco de 
México .. Otras inst1tuc1ones financieras se integran en los 
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Fondos que coordina Nacional F1na1,.c1era. tales como FOMIN, 
FOGAIN,FONEI. FIDEIN. Cabe mencionar en este apartado a los 
llamados organismos 1nternac1onales de desarrollo como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. 

El FIRA f1deicom1so dependiente del Banco de México, cuenta con 
tres fondos: el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicul'tura conocido como FONDO y que 
otorga financ1am1en'to para créditos de habil1t:aciÓn o 
avío: el Fondo Especial para F1nanc1am1entos Agropecuarios, 
conocido como FEFA y que otorga financiamiento para créditos 
refacc1onar1os y el Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para créditos Agropecuarios conocido como FEGA. 

Los objetivos principales del FIRA son en primer lugar, canalizar 
a las actividades agropecuarias mayores recursos financieros, 
acom.Pañac!o.s de a!!1s1:enc1a "técnic:i int:enstva, con el fin de 
incrementar la prod ucctón de a 11 men tos básicos. fomentar las 
exportaciones y sustituir 1rnportac1ones, preferentemente con 
productores de bajos ingresos y en aquellas zonas del 
país, consideradas económicamente marginadas pero con 
potencial de desarrollo. En segundo lugar, propiciar el 
desarrollo regional mejorando el aprovechamiento de los recursos 
productivos existentes y apoyar a la industrialización. El FIRA 
canaliza, tanto recursos financieros nacionales provenientes de 
su propio patrimonio (Banco de México) corno los que provienen 
de fuentes 1nternac1onales, por préstamos obtenidos con el BID 
y BIRF por conducto de la secretaría de Hacienda y Crédito 
PÚblico y Nacional Financiera. 

El principal objetivo del FICART es, celebrar con :i.as 
instituciones del sistema Banrural, organizaciones aux111ares de 
crédito y flde1com1sos de fomento agropecuario del Gobierno 
Federal, operaciones de préstamo y...-o descuentos que tengan por 
Ol>Jeto otorgar créditos refacc1onar1os, de habilitación o 
av10 >! p1gnorat1c1os a los ejldatar1os, colonos, comuneros y 
pequenos propietarios ubicados en los distritos Y unidades de 
riego y de temporal del pais de acuerdo con las reglas de 
operación y los requisitos que señale el comité Técnico 
del Fideicomiso. 

Es importante señalar que este Fondo exige una part1c1pac1Ón 
mínima de los productores en la inversión fija de los 
proyectos, correspondiendo una aportación del s:v. a los 
productores de baJos ingresos, el 10>< a los de Ingresos medios Y 
el zo>< a otro tipo de productores. 

Existen otros fondos y fideicomisos para el fomento de la 
actt vidad agro1ndustr1a1, particularmente para aquellas empresas 
de 1oca11zación urbana y de propiedad privada, sólo en 
algunas ocasiones a empresas · agrotndustr1ales integradas del 
sector social. Entre estas fuentes de financiamiento se 
identifican pr1nc1pa1mente, las pertenecientes a Nacional 
Financiera: FONEI,FOMIN,FOGAIN,FONEP,FIDEIN,FOMEX y el Fondo de 
Desarrol.lo comercial CFIDEC) del .Banco de México el cual apoya 
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a la modernización de la infrestructura comercial, extendiendo 
su apoyo a J.os productores prtmartos. Los mencionados Fondos se 
abocan tanto al apoyo credtttcio para l.a 1nverstón como a 
financiar J.os servtctos técnicos requer1dos por la planta 
productt va. 

' En la SARH, la prtnctpal dependencla con tngerencta dlrec'ta en 
la promoción y fomento de la agrotndustria integrada ele 
productores primarios, es la Dirección General ele Desarrol.lo 
Agro1ndu'str1al, la cual de manera Integral proporciona los 
servictos· técnicos de apoyo que requiere la agro1ndustr1a y 
entre los · cuales des'tacan: la planeac1ón-programac1ón por 
sub-sector especifico, la formación de recursos humanos, la 
elaboración ele es'tudtos de prefac't1b111dad y fac't1b111dad, los 
apoyos a la comerctalizac1Ón y, la asistencia técnica 
directa. 

Existen otras dependencias o 1nst1tuc1ones que si l>ten 
proporcionan servicios técnicos de apoyo de manera directa Y"º 
espepl:fica a la act!vtdl!d a9rotndustr1a1, como consecuencia de 
su aml>i 'to de responsabilidad, sus serv1c1os son "º la mayoría 
de 'tipo pun'tal y en algunos casos no permanentes, tales como: los 
apoyos a la comerc1a1izac1ón y asistencia técnica en la 
transformación de produc'tos agropecuarios que proporciona la 
CONASUPO: la regulación, Información, normalización 
técnica y traml taciÓn de permisos que proporciona SECOFI; los 
apoyos en desarrollo tecnolÓgtco que proporciona el CONACYT y, 
la capacitación y organ1zac1ón de productores Primarios que 
está baJo la responsabilidad de la SRA. 

Las inst1 tuc1ones financieras de fomen·to que f,ueron analizadas 
han sido un instrumento básico de la politica económica, 
en vir'tud de que otorgan financiamiento en condiciones 
preferenctales para promover los ol>Jet1 vos y priori da des 
nacionales de desarrollo. Stn embargo, existen <itversas 
1nsti'tuclones que cuen'tan con ol>Jettvos y funciones s1mtlares, 
lo que implica una dup11cl<iad de actividades y propicia una 
compe'tenc1a innecesaria en el o'torgam1ento de cré<ii'tos. 
Asimismo, la relativa independencia de la instutuclones que 
apoyan a un mismo sector y la falta de cooreitnaciÓn entre 
éstas, ha limitado su adecuada operación y llan impedido 
proporcionar un apoyo ftnanctero in'tegral a la acttvtdaei 
agro1ndustrial. 

No existe un programa o convento entre instituciones ftnanc1eras 
y de apoyo técnico que homogentce los diversos criterios para 
proporcionar los servicios de asistencia técnica y 
capacitación a las empresas agrotndustrtales. SÓlo se 
limitan a dar seguimiento al crédtto otorgado con la finalidad 
de recuperar su car'tera. 

En lo que respecta a capacitación en el área ele planeaciÓn 
y cooreiinactón agroindustrial, no existe un programa ~ef1n1do y 
es'tructuraeio que delimite la responsabilidad de cada 
tnstitu~iÓn, ya que no cuentan con los recursos e 
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1nfraestruc'tura suf1c1en'te, por lo 'tan'to, no se puede ofrecer 
capac1 tac1Ón al 'to'tal de profesionistas que se requieren para 
realizar un·a adecuada planeac1ón, promoción y coordinación 
de ácciones en el desarrollo agro1ndustr1a1 del país. 

La mayor par'te de los servicios que en ma'terta de capacitación 
brindan los organtsmos e instituciones financieras y de apoyo 

··técnico son enfocados hacia la capacitación agropecuaria y 
'forestal (productores primarios) y en :forma menos significativa, 
hacia los productores agrotndustriales, lo que redunda en una 
insu:tictencta de personal capac1 ta do para poder dirigir un 
desarr.0110 agro1ndustr1al acorde a las necesidades de nuestro 
país. A la :fecha, los resultados obtenidos en lo que a 
capacitación se refiere, han stdo sólo acciones aisladas de 
capacitación con un enfoque muy estrecho o sólo en áreas 
determinadas . 

... 
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CAPITULO 11 

LA AClROINDUSTRlA EN SONORA 

Z.1 Pr1nclpa1es Tfpos de Agrolndustrias y su Localización.-

Tradicionalmente; el estado de sonora se ha destacado por el 
desarrollo del sector agropecuario, es un gran productor de 
alimentos y de materias primas tanto para abastecer el mercado 
regional como para la industria estatal y nacional. 

El desarrollo- de la actividad Industrial en el estado se halla 
estrechamente ¡1gado al desarrollo que ha observado la actividad 
agropecuaria, es decir, se conforma principalmente, de 
establecimientos que transforman los productos agropecuarios o 
·l>ien. se han desarrollado empresas productoras de los Insumos que 
la acttvtdad agropecuaria requiere; tal es el caso de Jos molinos 
harineros, galletera, aceitera. algodoneras y despepltadoras, 
como también lo es, el de las plantas formuladoras de productos 
fertilizantes, plaguicidas de semillas meJoradas y la 
fabricación de Implementos agrícolas. 

Sin ___ ef~_'!.rgo, ··dentro <ie la actividad Industrial prevalece la 
caracterlstlca de ser predominantemente productora de bienes 
Intermedios, sólo en algunos casos se trata de productos 
terminados, por lo que la mayor parte de la producción 
requiere aún, ser enviada al centro del país para su total 
procesaaiento y obtener así artículos de consumo final. Esta 
situactón cno -permite responder a la demanda de ;productos q!.le 
generan los c:Ustintos sectores de la poblacion y ademas 
ocasiona que los productos se tengan que adquirir a un precio 
mucho más elevado que si se hubieran producido en el estado. 

El apoyo que recib1Ó el desarrollo agroindustrtal en la entidad 
t'! vo su origen en las políticas y programas insti tucional~s que 
v1a infraestructura hidraulica, tnvestigacion y 
aplicación de tecnologías s~ diÓ durante los años 
•o•s y so·s. Lo anterior provoco que se abrieran al cultivo 
áreas con mayor potencial y se dedicaran en su mayoría. a 
la explotación de los cultivos más rentables lo que afectó 
en cierta medida la producción de básicos. 

Las actividades agropecuarias en el estado presentan una dualidad 
contrastante al existir dos tipos de explotación: en la áreas 
localizadas en los d1str1tos de riego los cuales se ubican en la 
franJa costera (aproxilnadamente el 96" de la superficie 
agrícola estatal) las actividades se de_sarrollan con alto grado 
de tecnificacion y de organizacion por parte de los 

, productores: la ganadería en esta zona se caracteriza por 
realizarse a través de explotaciones intensivas y con alta 
concen traciÓn de ca pi tal. Por otra parte, la región serrana, 
donde se ubican las áreas de temporal, aquí se realiza la 
agricult.ura de subsistencia, con m1n1fundismo. escasa 
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cap1ta11zac1ón y lluvias erráticas. 
condiciones de atraso social y económico 
reglón serrana a diferencia de las áreas 
s1tuac1ón s1n ser elevada es superior a la 

En general, 
predominan en 

de riego donde 
media esta"tal. 

las 
la 
la 

La agro1ndus"tria se J1a desarrollado en mayor medida en la 
reglón cos"tera, siguiendo la pau"ta de los exceden"tes 
agrícolas y pecuarios. además, es en és"tas áreas donde se 
loca:uzan los principales cen"tros de consumo. 

Puede afirmarse, que una carac"terística fundamen"tal de la 
agro1ndus"tr1a es"ta"tal, con excepción de la 1ndustr1a harinera 
y de embu "tidos, es "toda de "tipo 1 n"termed lo, ya que genera 
produc"tos produc"tos sem1elaborados que no son de consumo final. 
Tal es el caso de la industria aceitera, despepttadora y la 
dest1ladora de agua rd len "te. """ 

( 

La 1n:formac1Ón rel.a"t1va al. número de pJ.antas agroindus"tr1ales 
que ext~ten a n1v .. 1 esta"t.al se presen"ta en el. cuadro * 1 . La 
1n:formac1Ón que con"tiene es"te cuadro incJ.uye sÓl.o aquellas 
emp·resas de actividades que se consideraron lmpor"tan"tes de 
acuerdo a la ma"teria prima u t1lizada y los ti pos de productos que 
generan ?ªS no incluye, a unidades pequeñas "tales como 
tort111er1as o panaderias. ni las correspondien"tes a la e"tapa 
de elaboración, beneficio o transformación de insumos 
agrícolas como son plantas de fertilizan"tes, pesticidas, 
semillas o almacenes, etc. 
La par"ticipaciÓn del sec"tor social en la entidad es aún 
1nicipien"te lo cual denota la ausencia de una cabal tn"tcgraciÓn 
horizontal y vertical de las organizaciones de produc"tores. 
Asimismo, se hace evidente el hecho de que es"te sector no supera 
aún la etapa de consolidación de su producción primaria 
pues gran parte del. es:fuerzo de las organizaciones cons"tituÍdas 
se dedica a solucionar los problemas relacionados con dicha 
producción·, tales como l.a venta de sus productos y la 
comercialización y distr1buc1ón de sus insumos agropecuarios. 

Según in:formaciÓn del Inventarlo Nacional de Empresas 
Agro1ndustrlales para el año de 1'.16Z exts"tÍan en ,el es"tado un 
"total de 201 plan"tas de las cuales 14 pertcnecian al sector 
pÚblico; 154 al sec"tor privado y 33 plantas a la agroindus"tria 
in "tegrada del sec"tor social. 

Actualmen"te,una de las carac"terísttcas principales de la 
agroindustria sonorcnse es el predominio del sec"tor privado, al 
cual per"tenecen aproximadamente, el 60"' de las empresas; 
asimismo, las empresas controladas por és"te sec"tor son aquellas 
que poseen mayor capacidad y representan a los giros Y 
act1v1dades direc"tamente relacionados con los renglones básicos 
de la producción agropecuaria, además, son los principales 
generadores de empleo y produc"tos finales para e1 mercado 
regional, es"tatal y nacional.Den"tro de es"te sector, exis"te gran 
penetraclÓn del capi"tal privado ex"tranJero en giros 
1mportan"tes; "ta1 es e1 caso del despepi"te de algodón Y la 
fa br1cac1Ón de alimentos balanceados. 
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En ciertas ramas importantes, tanto por su tipo de actividad, sus 
nivel.es de inversión, e1 emp1eo generado y el valor de 1a 
producción. como:.-·r.s e1 caso de 1a industria harinera, 
gall.etera,aceiter·a, ~ vinÍcoJ.a y carnes frias, por eJempJ.o, 
-existe en mayor- o ¡menor grado un control de la producción, de 
J.a materia prima o/ el. mercado, eJercido por ciertos grupos 
monopÓJ.icos pepresirntat1vos del sector privado nacional. 

En general., dentro de este sector se advierte al.ta 
concentración e'! ·cuanto al. número de empresas y del. capital. 
1 n v·ertl do, a s.i como u na mayor integración de las 
organizaciones de productor~s en las diversas etapas de la cadena 
agro1ndustria1. 

La participación del sector pÚblico dentro de 1a actividad 
agro1ndustria1, está representada por CONASUPO a través de 
ICONSA. Esta empresa paraestatal por sus características 
pll'Op1as, se dedic.:: a la producctf>n de alimentos básicos tal~s 
co.mo: molinos harineros, extraccion de aceite, pasteu1·1zacion 

·_-,:;¡;,.,.de J.eche. A pesar de la importancia de los giros que maneJa, su 
.. · participación dentro del contexto agro1ndustria1 es muy 

re1ativa en virtud de que sólo opera con 5 empresas las cuales 
se concentran en J.a.zona sur del estado. 

La agroindustrla estatal, presenta 1a característica 
fLLndamental de haberse asentado de,.tro de las áreas urbanas, 
sus. alrededores y específicamente dentro de los distritos de 
riego, debido a que ·es en éstas áreas donde se dispone de la 
infraestructura industrial. y de servicio y pr1nc1palmente. de las 
fuentes de abastecimiento de la materia prima así como del 
mercado para la colocación de su producción -final; las 
caracterÍticas topográficas agrestes de fa mayor parte de la 
geografía sonorense, determinan el tipo de suelos, clima, 
vegetación y demás recursos productivos. Es por ésto que 
la ganadería extensiva y la actividad forestal constituyen los 
principales renglones de la región de la sierra. Dentro de lo 
que puede considerarse como medio rural, no existe ninguna 
empresa agroindustrial a excepción de los aserraderos que por 
sus características propias. su ubicación está determinada 
por e1 abastecimiento inmediato de 1a materia prima. 

Las empresas pertenecientes a la rama a1imentar1a, comprenden 
diversos giros, a continuación se mencionan la 1oca1izaciÓn 
de 1as más representativas de la entidad. 

INDUSTRIA HARINERA.Cuenta con 11 mo1inos, 3 en Hermosi1lo, 2 en 
Cd. Obregón, 2 en NavoJoa y 1 en Sn. Luis Rfo 
Colorado, Caborca, Agua Prieta y Ures. 
La mayoría de las empresas son medianas y pequeñas con escasa 
integración y diversificación de productos debido a sus 
J.tmitaciones de capital.: esto ha determinado que dichas empresas 
no puedan co111tP.et1r en mayor esca1a con e1 consorcio más grande 
e integrado del. ramo "Gamesa•. 
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INDUSTRIA ACEITERA. Se encuentra concentrada en 1a zona sur del. 
estado puesto que l.os Vall.es del. Yaqui y Mayo generan el. 75" de 
l.a producción estatal de ol.eaginosas. 
Existen en el estado 6 pl.antas aceiteras, de J.as cual.es 5 se 
l.ocallzan en Cd. Obregón y el. resto en NavoJoa, Empalme y 
Hermos1110 
INDUSTRIA DEL MAIZ.Deb1do a que al cultlVO del maíz se le ha 
dado· poca 1mportanc1a en el e'stado, los volúmenes de 
producción no son s11t1c1entes para satisfacer la demanda 
estatal. de esta gramínea. La comerclallzaciÓn y el abasto del. 
maiz está suJe1:a a J.a Pol.Ít.ica Of1c1al. de Abastec1m1ento y 
Dls'tribuciÓn de Granos Básicos, en la cual CONASUPO funge 
como regul.adora del mercado. 
Ex1s'ten en el estado 354 establecimientos dedicados a expender 
torill.as de maíz l.os cual.es operan por medio de 143 mol.inos de 
nixtamal. que los abas-r.ecen de masa. 
Otro aspecto de l.a industrialización del. maíz es la 
fabricación de hartna de maíz; en Sonora, sÓl.o un 
establ.ecimiento se dedica a esta activ1ciaú, se l.ocal.lza en Cd. 
Obregón y aunque su capacidad instal.ada no se ut1l.ice al. 100>< 
(aprox. 110><) con su producción se satisface el. mercado 
regional.. 

INDUSTRIA PASTEURIZADORA. La producción de J.ecl1e en el. estado 
presenta dos nivel.es, uno l.o constituye l.a expl.otaciÓn 
especializada y el otro se caracteriza por ser de doble 
propósito, carne-leche (sem1es1:abul.ado y de ordeña 
es'tacional). Los principales centros productores de l.eche se 
localizan en las ciudades más importantes del estado, donde a 
su vez, están Ubicadas las plantas pasteurizadoras. Las 
explo'taciones semiestabuladas y de ordena estacional se hallan 
en el norte y sobre todo en la sierra del estado. 
La adversidad de los factores climatolÓgicos (época de 
sequías para el produc'tor de leche de campo y l.as al1:as 
temperaturas en el verano para el. ganado l.echero estabulado) 
provocan una reducción considerabl.e en la producción láctea 
del es'tado. 
La industria pasteurizadora cuenta con 10 pJ.antas en el estado, 
las que en conJunto, operan a un 45" promedio anual. ~ su 
capacidad instalada, debido a la escasez permanente de materia 
prima puesto que l.a principal. fuente de abastecimiento la 
const1 tu ye la leche que se produce en forma estabul.ada y ésta 
decae notablemen'te en J.a época de verano, haciéndose 
necesario, durante estos meses, la introducción del producto 
procedente de Chihuahua, Durango y BaJa Cal.ifornia, para 
satisfacer la demanda estatal.. 
La fal.t.a de un sistema de abasto y movilización hacia J.os 
cent.ros consumidores de J.a J.eche producida en el medio rural es 
la causa principal de que el porduct.or se vea obl.igado a 
transformarla en queso y mantequilla aunque, a veces el tamaño 
de l.a oferta ni siquiera le permita a recuperar l.o que 
invirtió. 
Por otra parte, el. 
dediquen parte de 
nieve, y~ghurt, etc., 

hecho de que las 
l.a l.eche recibida a 
productos que por 
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permiten obtener un mayor márgen de ganancia. 

INDUSTRIA DE LA CARNE. A pesar de las condiciones 
climatológicas adversas, el est.ado es uno de los principales 
productores de ganado bovino Y el primero a nivel nacional en 
producción de J?Orcinos. 
De la produccion est.at.al de carne de bovino y porcino se 
est.ima, que sólo se consume un 35" y el rest.o se envia en 
pie y/o en canal y cort.es especiales hacia o"tr<is estados, 
principalmente, hacia el cent.ro del país: y los becerros se 
exportan a Estados Unidos. 
Para el proceso de transformación se cuent.a con 66 rastros de 
los cuales 6 son de Tipo Inspección Federal# CTIF) y 4 plantas 
elaboradoras de embutidos y carnes frias, el resto se 
encuen"tran localizadas en las cabeceras municipales y no disponen 
del mínimo equtpamtento e ins"talaciÓn para el proceso o 
sanidad, funcionando tan solo como un medio de control fiscal. 
Los rastros TIF, 5 se encuen"tran en Hermosillo, los otros 3 en 
Magdalena, Cd. Obregón y Navo.Joa. 
De las plantas de carnes frías y embutidos,. 2 se localizan en 
Hermos11lo y las o"tras 2 en Cd. Obregón. Produciendo, 
principalmente Jamón, t.ocino, salchicl1as y ot.ros derivados del 
cerdo. 
La capacidad instalada se encuentra aprovechada a un 50" 
aproxtmadament.e, y se debe a facto~es de la producción, t.ales 
como controles de calidad y u tllizacton del eq;uipo ,tnadecuado o 
a una aplicación deficiente de las t.ecnicas de 
comercialización. Por otra parte, tienen que competir con ot.ras 
firmas cuyos productos "tienen cobertura nacional, o bien, 
cor1·esponden a firmas transnacionales. 

AÚn cuando numéricamente las empresas dedicadas a 
la agroindustria no alimentaria (aproximadamente 60><, según el 
Inven"tario Estatal) representen una mayoría, su impor"tancia 
general en cuanto a los niveles de inversión y empleo generado 
es mínima, salvo casos específicos de la industria cervecera 
y vit.tv1nico1a. 

A continuación se mencionan 
giros más relevantes dentro 
estado. 

algunas características de los 
de este tipo de industrias en el 

INDUSTRIA DESPEPITADORA. Desde 
ocupado un lugar destacado en 
cultivo se considera como uno 
económica y social dentro de 
estado. 

hace algunos años sonora ha 
la producción de algodón, su 

de los de mayor importancia 
la actividad agrícola del 

Sin embargo, el procesamiento 1!1dus"trial de esta :fibra es de tipo 
primario ya que se ltm1 ta solo al despepite: act.iv1dad que se 
Jta desarrollado con ciertos problemas sobre todo en los Úl "timos 
años debido a la sobreproducción 
Existen en la entidad 47 plantas despepit.adoras de 
se encuentran en la zona nort.e (Sonoi"ta, san Luis 
Caborca y Hermosillo) y las ot.ras 26 se hallan en 
NavoJoa . y Cd. Obregón. 
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Del. total. de las plantas , 6 pertenecen a empresas extranJeras; 
estas empresas actúan a su vez como comercializadoras del 
producto, mediante la adquisición de algodón en hueso o 
contratos de compra-ven ta a futuro, infl•Jyendo en el mercado 
regional de la fibra. Esto ha originado un grave descenso en los 
p1:09ramas de siembra y por lo tanto en la oferta de materia· 
~Jma,. razón_ por la cual, en los Últimos ciclos el. nivel de 
·J;lf..\' ut1}-izacion de la capacidad instalada ha sido inferior al 
·SO", dandose el caso de algunas despepitadoras inactivas y en 
las cual.es se está deteriorando el equipo. 

INDUSTRIA DE LA VID. Desde los inicios del cultivo de la Vid en 
México (_.Principios de los 60's), el comportamiento de la 
produccion ha sido aceptable y desde el punto de vista social 
es gran generador de empleos. 
En cuanto a superficie y a producción Sonora es el primer 
productor nactonal además de que se pr~vP.e un incremento en la 
producción del .t.O>< anual, en función de las nuevas 
superficies plantadas y la normalización de la producción en 
los viñedos Jóvenes. 
L• ·industrialización de la vid en el estado se limita a la 
destilación para la obtención de aguardiente y la 
deshidratación, para obtener uva pasa; existen 7 plantas en 
Sonora, 3 en Hermosillo que son de propiedad privada y 4 en 
Caborca ele las cuales 2 son privadas y 2 pertenecen al sector 
social. La totalidad opera al .toox y su capacidad de almacenaJe 
se encuentra saturada, principalmente en la empresas del sector 
social. ya que es aquí donde predominan los problemas con la 
comercialización del aguardiente, debido a la poca 
integración y al control del mercado que eJercen las grandes 
Compañías Vitivinícolas del país. El destino del 
ª!Juardiente elaborado en Sonora es el Estado de México y 
Ciomez Palacios, Durango, en donde se procesa. 
La uva \'asa tiene como pr1nc1pal destino 
exportaclon, mercado que presenta grandes 
depende, básicamente, de la producción de 
California en los Estados Unidos. 
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2.2 Problemática de la Agroindustria en Sonora.-

En general., la situación predominante dentro d~l sector 
agrolndustrial en Sonora es que se encuentra bastcamente 
orien'tada, salvo raras excepciones, a tratar de atender y 
consolidar las actividades de transformación primaria. 

Una de las características principales es el predom1ni_o del 
sector privado. coexisten empresas transnacionales, as1 como 
grupos monopÓllcos nacionales que operan, controlan e influyen 
en la mayoría de las ramas agroindustriales importantes, lo que 
permite asegurar que existe un alto grado de concentación en 
la industria del estado. 

Otra caracter Ís t.1ca que os ten t.a la plan t.a agroindustrial del 
estado es su carácter intermedio, ya que gran parte de las 
industrias no generan product:os que lleguen hasta el consumidor 
final.; es decir, se carece de una completa integración del 
proceso producl:lvo. 

A continuación, se exponen los principales problemas a que se 
enfrentan las agrolndustrias ya establecidas en el estado. 

INDUSTRIA DEL MAIZ.-

--> El Único pero signif!cativo problema a que se enfrenta esta 
industria es el abasto insuficiente de materia prima , por parte 
de CONASUPO. 

INDUSTRIA HARINERA.-

--> Mercado estatal satisfecho 

--> Poca demanda del sector industrial. 

--> En verano la demanda del mercado doméstico se desploma 
hasta en un 40='< 

--> Existe una polÍ tlca oficial de precios para este producto 

--> Los costos de inversión y mantenimiento son muy al.tos. La 
tecnología u tillzada es principalmente de origen italiano 

--> Política de subsidios en el costo del. flete de la materia 
prima a los molinos del centro del país, por parte de CONASUPO; 
sin embargo, como producto terminado no recibe este apoyo, por lo 
que el productor tiene que absorber este gast~ 

INDUSTRIA ACEITERA.-

--> Problema principal, insuficiencia de materia prima 
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--» La planta industrial carece de la tecnología· adecuada para 
el procesamiento completo del producto, es decir refinarlo y 
envasarlo 

--> La tecnología requerida es extranjera y muy cara, por lo 
que representa una fuerte 1nvers1ón. 

IHDUSTJUA PASTEURIZADORA.-

-;-> Escasez permanente de materia prima, agudizándose en la 
epoca de verano 

--> Control oficial de precios a la producción primaria y 
secundaria 

--> ln.su:ficiencla y l.a const..::nte alza de los precios de los 
·insumos para los animales estabulados provocan que esta actividad 
·no sea tan rentable. Es preciso apoyar a los productores 

--> Insut'tcienc1a en los centros de recría para la reposición 
de l.os hatos lecheros: se tiene que recurrir a las importaciones 
para mejorar la calidad genética ocasionando fuertes 
inversiones. 

INDUSTRIA DE LA CARNE.-

--> La probl.emáttca de esta industria es sumamente compleja, 
existen diversidad de factores tanto en la producción primaria 
como en la secundaria 

--> Existe un gran 1ntermed1ar1smo en lo referente a 
comercializactoñn del ganado en pte, problema que afecta tanto 
al productor como al consumidor 1'1na1 

--> La falta de una 
seria el cercado de 
praderas 

infraestructura ganadera adecuada· como 
potreros, represas, implantación de 

--> La mínima utilización de técnicas de manejo 

--> Insuficiencia de insumos agrícolas para las explotaciones 
extensivas de ganado. 

Esto es en lo que a producción se refiere, 
expondrá la problemática que presentan los 

a continuación, se 
rastros. 

--> En la mayoría de los rastro!S no se cuenta con las 
instalaciones adecuadas y las tecnicas de sacrificio Y 
control sanitario no siempre son las apropiadas 

--> Algu 0 os de los rast.ros tienen equipos obsoletos 
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--> Falta infraestructura para 
subproductos: piel, pelo, sangre, 

INDUSTRIA DESPEPITADORA.-

Este g1ro 
estado de 
capacldad 

de actividad es uno de 
Sonora, las causas de 
instalada se detallan a 

el aprovechamiento 
etc.,. 

de 

los más problemáticos en 
la baJa utilización ele 
contlnuaclÓn: 

los 

el 
su 

--> El prlncipal problema que enfrentan este tipo de empresas, 
es la insuficiencia de materia prima, ocasionada por las 
reducciones en las superficies cultivadas, debido a que el 
algodón es uno de los cultivos que requieren mayor cantidad de 
agua y los programas de siembra se autorizan en base a la 
clisponibi11dad de este lÍqutdo; en los Últimos años, se 
han. reducido los permisos de s1cmbr;i. p.:ir.:i este proc:!Uc1:c, con la 
finalidad de asegurar los cultivos invernales y la producción 
de granos básicos 

--> Las condiciones en que operan los equipos de algunas plantas 
son deficientes 

--> Existen limitantantes en la comerc1al1zactón 
internacional, mercado que se halla saturado 

--> Los proyectos destinados al aprovechamiento de esta 
requieren una elevada inversión para la puesta en marcha. 

flbra, 

INDUSTRIA VITIVINICOLA.-

El cultivo intensivo de la vid empieza a presentar 
provocados por el crecimiento desmesurado y la 
plantftcaclÓn adecuada. La problemática de esta 
se puede resumir a lo siguiente: 

problemas 
falta de 
industr.ia 

--> Las plantas vltivinÍcolas que operan en el estado, tienen 
su capacidad de almacenaje saturada 

--> Las empr~sas del sector social enfrentan problemas de 
comerciallzacion. El mercado del aguardiente se encuentra 
controlado por empresas transnacionales 

--> Las plantas procesacloras de uva pasa presentan problemas 
debido a su funcionamiento de tipo estacional, además de que el 
mercado de este producto aún no está bien definido 

--> La falta de 
aprovechamiento de 

una infraestructura lndustrial 
los subproductos de la destilación 

para el 

--> Falta tecnología y experiencia para la elaboraciÓi:t de 
vinos y brandys 
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.a la poca integración de estas plantas y con el_ 
·,, -,_:_ aumento de la producción de uva, se contempla dl:fÍctl que se 

, --1bgre 1ridust.r1a11zar el producto en las condiciones actuales. 
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2.3 Politicas de Desarrollo Agroindustrial.-

El diagnóstico de la actividad agroindustrial ha permitido 
apreciar que entre las principal.es características que 
conform·an al desarrollo agroindustrial encontramos que tal 
proceso s~ halla orientado bisicamente hacia la 
transformacion de materias primas de origen agropecuario, sin 
embargo, este desarrollo presenta ciertos desequilibrios que 
denotan la falta de integración. En general., la agro1ndustr1a 
sonorense tiene características intermedias, es decir, genera 
productos semielaborados los cuales no son para consumo :final; 
existe capacidad ociosa posible de utlizarse, de no ser porque 
la mayorla de las agroindustrias ya establecidas tienen 
problemas con el abastecimiento de materia prima; inexistencia de 
proyectos que permitan un mejor aprovechamiento de los 
subproductos de algunas de las agroindustrias y por Último, el 
patente predom1n10 de la agroincrus1:rl a pP.r1:enec1ente '11 sector 
privado, demuestra que existe una escasa organización e 
integración en el sector social, :factor que aunado a la escasa 
capitalización, crédito y :financiamiento, convierten al 
productor de este sector en sujetos no aptos para recibir un 
crédito, lo que viene a crear un círculo vicioso que es 
necesario romper con acciones que promuevan un desarrollo 
agroindustrial mis homogéneo y equilibrado. 

Es dentro de este panorama, que la diferentes dependencias 
Oficiales. federales y estatales relacionadas con la act1V1dad 
agroindustr1al, J1an implementado acciones que permiten 
fortalecer, amp11ar e integrar el proceso de desarrollo 
agroindustrial en el estado. 

Mediante estas acciones el Gobierno procura alcanzar la Plena 
autodeterm1nac1Ón y la me.Jora creciente el} las condiciones de 
vida de la población, estimular la creacion de empleos en el 
medio rural, elevar los niveles nutric1onales de la población y 
también. integrar al productor pr1m&rio al conjunto de la 
cadena agro1ndustrial. 

De acuerdo con lo lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo Agro1ndustr1al, el Gobierno busca consolidar, en lo 
que a esquemas de producción y organtzac1Ón se refiere, 
orientando sus esfuerzos hacia: 

Fortalecer la agrolndustria vía apoyos institucionales 
para que el productor agropecuario y :forestal resuelva sus 
problemas económicos y :financieros y se incorpore a las 
instancias de transformación y comercialización. 

coadyuvar al :fortalecimiento de la organización, 
capacitación y desarrollo tecnológico, financiamiento y 
comercializac1Ón, con el :fin de resolver la pro1>1emát1ca 
par'ticular que presenta la agroindustria integrada por 
produc'tores, mediante el diseño y adecuación de las 
politica,s necesarias. 
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Aumentar l.a intervención del. Estado en l.os procesos 
agrolndustrlal.es cuando se trate de actividades prod,uctivas, 
reglones y productos de al.to val.or estratégico. De estos se 
consideran como de interés pÚbl.ico y social. aquel.l.os que 
correspondan a bienes de consumo básico popul.ar. 

Contribuir a la protección de l.a pl.anta productiva y el. 
empleo, aprovechando las inversiones ya efectu'adas y que se 
consideren como plantas inconcl.usas o inacti'yas pero que 
presenten características adecuadas para su rehabilitación. 

Favorecer la organización de eJidat?rios, comuneros y 
pequenos propieterios mediante una accion institucional a 
efecto de identificar las oportunidades y generar las condiciones 
propicias que permitan integrar su actividad de las fases de 
beneficio, tr,,ns1'ormaciÓn y comerc1a11zaciÓn de sus 
productos, así como re1:orz.a1· su caracidañ de autogestiÓn. 

Ampl.iar las posibil.idades de desarro110 de las formas 
colectivas de organización social. para el. trabaJo, 'favoreciendo 
l.a participación del. sector social, principalmente. 

La SARH a través de la Dirección General de Desarrol.l.o 
Agroindustrial y basándose en los lineamientos que establecen 
el Plan Nacional. de Desarrol.lo y más recientemente, el. 
Programa Nacional. de Desarrollo Rural Integrado (PRONADRI) 
elaboró un programa orientado fundamentalmente, hacia la 
integración de l.os productores primarios del sec;.or social. en 
los procesos de transformación industrial incl.uidas aquel.las 
etapas intermedias como la selección o beneficio de producto~. 
de esta forma, se concibe a la agroindustria como ;ia actividad 
apropiada para orientar y ar'ticul.ar más eficientemente la 
producción agropecuaria. Constituye un instrumento que permite 
conformar un esquema de coordinación y congruencia entre las 
actividades de planeaciÓn, fomento y gasto pÚblico de las 
instancias del ámbito federal y estatal. que concurren en l.a 
promoción del. desarrollo agroindustrial. 

Los propósitos general.es de las pol.it1cas adoptadas por las 
Cli1'erentes depenelencias, buscan consolidar la E:ficiencia 
productiva y social del proceso de desarrol.l.o agro1ndustr1al 
promoviendo una mayor integración de l.os productores del. campo 
al desarrollo económico, a través de la agroindustria, para 
que de acuerdo a sus propias características y potencial.idades, 
contri bu ya en una 'forma compl.ementaria a la consecución de los 
obJet.ivos sectorial.es previstos en el. Pl.an Nacional. de Desarrol.l.o 
de tal manera que no signifique el. sometimiento injusto e 
in tol.erable de l.os productores a las empresas agroindustrial.es. 
Asimismo, para lograr que la agroindustria campesina,articul.e con 
mayor eficiencia sus fases de producción I>rimnria, 
procesamiento industrial. y comercialización, se impulsará la 
integración agrolndustrial. mediante fórmulas de 
organización que armonicen y complementen l.os esfuerzos de los 
productores agropecuarios: dtclla organización creará l.as 
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condiciones para que la agroindustria campesina se desarrollo en 
beneficio del propio sector social, reteniendo e incrementando 
J.os ingresos del campesinado. 

En este proceso el Estado debe asumir en forma permanente y 
continua el. papel de promotor, orientador e inductor evitando 
caer en el paternausmo condescencuente y, a la vez, alentando el 
desarrollo de relaciones reponsables, la capaci taciÓn para la 
formación de cuadros y la autogestiÓn en los núcleos 
rurales. Asi pues, mediante la organización y capacitación 
de los productores se pretende desarrol.lar una agroindustria 
integral que se asocie con los problemas alimentarios que 
presenta el pais y particularmente con los problemas crónicos 
que caracterizan al. medio rural. 

La pol.Ítica de organización se orientará en lineamientos 
que otorguen a los productores el carácter de protagonistas de 
sus propios proces_?s, y que propicien su par"tlclpaciÓn en la 
pl.aneactón economica. Las acciones en materia de 
organización buscan el. fortalecimiento de la capacidad de los 
productores para iniciar un crecimiento autosostenldo y 
autogestionarlo, a través del fomento de mecanismos 
institucional.es que favorecen la participación de los 
productores primarios en todas J.as fases del proce,so 
agroindustrial., desde la generación de la idea de inversion, 
planeaciÓn, eJecuctón, arranque, hasta .la operación misma 
de la planta. 

Los intentos del. Gobierno para meJorar la situación 
organlzatlva del. productor rural.. han variado de acuerdo a J.os 
intereses políticos de cada momento, hecho que puede 
atribuirse a la fal.ta de homogeneidad en las acciones que el 
Estado les presenta. Se observa que. no obstante que el Estado 
ha canalizado cuantiosos recursos en este sentido, los niveles de 
organización al.canzados hasta el momento distan mucho de 
responder a los obJetivos y metas Inicialmente trazados. El 
J.imitado alcance de estas acciones, se expl.lca por el. hecho de 
que la aplicación de. la estrategia oficial. para la 
organización campesina es parcial, pues se aboca 
primordialmente, a conseguir reasultados de carácter 
económico y en general, a buscar meJoras en la producción y 
productividad del sector agroindustrial. 

Por otra parte, se ha hecho a un lado el aspecto social, tal 
parece que aquellos intereses y espectati vas del productor rural 
que no estén estrechamente ligados a un fln económico, no 
tienen relevancia. Las acciones gubernamentales, muchas veces 
sólo inducen a los campesinos con el obJeto de utilizarlos, para 
asi lograr lo que determinadas instituciones necesitan para 
cumplir con sus programas part1cul.ares de trabaJo. 

En lo que se refiere a l.as políticas }ecnolÓgicas, la 
situación que presenta la 1nvestigac1Ón bastea aplicada y 
el desarrollo experimental en materia agrolndustrial., permite 
afirmar la existencia de Importantes vacíos. Superar el estado 
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actual. de dependencia tecnológica y cultural así como la 
falta de integración en la investtgaciÓn y el.. desarroll.o 
tecnoJ.Ógico, requiere de un esfuerzo pJ.ani:ficado,\ creciente y 
sostenido por parte del Estado. de J.as 1nst1tuc1ones de 
enseñanza superior y de J.os sectores productivos. ; Lo anterior 
tmpl.tca que la polittca científica Y tecno:J.Ógtca se 
oriente a promover la adopción y desarrollo de patrones 
tecnol.Ógicos más apropiados a J.as condiciones específicas 
en que se dá la producción agrotndustrtal. ,· 

Considerando que uno de lo obJetivos centrales es la imperiosa 
necesidad de coadyuvar a la producción de aJ.1mentos, 
principal.mente aquellos para el. consumo popular y de un 
auténtico val.or nut.ricional; sin embargo, el desar.rol_Io de J.a 
tecnología no sólo debe dedicarse a la investigacion sobre 
alimentos nutrtttvos, sino que también se estudien las 
posibilidades :para aprovechar productos o subproductos no 
considerados hasta ahora y que sean 1: ueu les al1mcn tlc1.J.S. 

Por otra parte. la polÍttca tecnolÓgtca del>e atender las 
prioridades del desarrolio regional, es decir, identificarse con 
las potencialidades de J.os recursos naturales y de la fuerza de 
tral>ajo, sus capacidades y sus requerimientos de infraestructura. 

Para lograr la conjunción armónica y l>alanceada 
propósitos, las acciones que se emprendan deberán 
los stguientes aspectos: 

de estos 
contemplar 

>» 
de 

La formación 
actividad y 

de recursos humanos 
expertos el diseño de 

en cada una de las ramas 
plantas agroindustriales. 

»> Personal. calificado 
y el resu1 ta do de las 
través de serv1c1os 
edición y publicación 

para difundir los avances tecnológicos 
investigaciones en la agroindustrta, a 
de documentación e información, 

de t.rabaJos científicos y técnicos. 

>» Que el diseño y desarrollo de la maquinaria y equipo 
agroindustrial, asegure una expansión autónoma y sostenida de 
la agroindustrta. 

>» La asistencia tecno1Ógica en paquetes integrales que 
incorporen los demás apoyos comp1ementarios tales como la 
normalización técnica e integral, e1 financiamiento. la 
comercialización y la capacitación técnica. 

»> La detección real 
tecnológica, de manera 

y potencial 
permanente. 

de la demanda y oferta 

Para ello se promoverá el us9 de1 Programa Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnologico con e1 fin de que la 
canalización de recursos contemplados en el Programa Indicativo 
de DesarroJ.10 TecnolÓgico para 1a Agrotndustr1a se orienten 
prioritariamente a proyectos específicos en procesos primários, 
procurando siempre la v1ncu1actón de la demanda tecnoJ.Ógica 
con la 01: erta de 1os centros de investigación y . universidades. 
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"La conducc1ón del proceso de desarrollo c1entifico y 
tecno1ó111co agro1ndustrial, lmP,l.ica el diseño e 
imp1antac1ón de instrumentos de poltticas concretas en las 
áreas señaladas y requieren de un esquema institucional capaz 
de coordinar e integrar los diversos y dispersos esfuerzos que 
las distintas lnst11:Uclones y cen-t:ros de tnvestigaciÓn 
realizan con el fin de apoyar este desarrollo. 

El anál.isls d~ las condiciones y caracterist1cas 
fundamental.es que presenta el comercio en la act1v1dad 
agrotndustrial supone que los mecanismos tmpl.ementados por el. 

·Gobierno en materia de pol.Ítlca comercial deben aJus-t:arse al 
desarrollo agroindustr1al. que se pretende alcanzar. 

Se hace evldente que los esfuerzos que se real.leen en l.a 
elaborAciÓn de proyectos agroindustrial.es deben tratar de 
alcanzar los obJet1vos que el Golllcrno na adop'tado en su 
Estrategia Nacional. para el Desarrollo Agrotndustrlal, esfuerzos 
.que se deben real.izar en base a l.os siguientes postulados: 

»> Articul.ar el desarrollo de la estructura productiva 
agroindustrlal. a ].as demandas de consumo de los sectores 
mayoritarios. 

»> Diseño e lnstrumentactón de mecanismos que fortal.ezcan 
J.os aspectos de a1macenam1ento, transporte, publicidad, marcas, 
presentaclones, empaques y normal.tzaciÓn de productos 
agroindustrtaJ.es. 

>» Ampliar J.a ocupación 
meJorar J.os niveles de 
productores. 

productiva en el medio rural para 
vida y bienestar soclal. de los 

>>> Contribuir al fortalecimiento y expansión de J.os canal.es 
estatal.es de distribución de bienes de consumo popuJ.ar para 
J.ograr J.a simpl.1ficaciÓn de la estructura de 1ntermed1ac1Ón, 
promoviendo canal.es de comerc1a11zac1ón más directos. 

>>> Promover J.a 
agroindustrias. 
cooperatlvas de 
regul.ados. 

creaclÓn de 
orlentados 
detal.llstas 

canales propios de venta de las 
a mercados como J.as sociedades 
urbanos y los centros de abasto 

>>> Incrementar en el 
agregado que se genera 

productor, el porcentaJe del. valor 
en el proceso de comercializaclÓn. 

La polÍtlca comercial. para el desarrollo agroindustrlaJ. suJeta 
a estas orlentactones, permltirá conformar un aparato de 
distribución capaz de incrementar la producción y el consumo 
de J.os productos que emanen de la actividad, asi como, 
coadyuvar en el esfuerzo nacional. de nivelar el saldo de la 
bal.anza comercial. 

Lo anter_ior se deriva de la necesidad de concertar y coordinar 
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l.os es1'uerzos, recursos y compromisos del. sector pÚbl.ico en el 
área comercial, a "fin de consolidar a la agro1ndustr1a 
integrada existente a través de }ª prestación d"I!: l.os 
servicios requeridos. de l.a utilizacion ágil y e1'iciente de 
los canales de comercialización d~ que disponen. De l.a misma 
:forma, este planteamiento sera Útil en los casos de 
promoción y ;ipoyo a la creactón de nuevas agrotndustrias 
integradas. 

En el. ámbito de l.a política de Créditos y Apoyos 
Complementarios, considerando la limitación de recursos l.o cual. 
obl.iga a l.a Banca a racionalizar l.os otorgamientos de crédito, 
se deberá responder a una orientación sel.ectiva, en 
función siempre. del esquema de prioridades; esto es, la 
terminación de obras en proceso, la consol.tdactón de la 
plani:a en operación, rehabl.litación de agroindustrias 
inconclusas o tnactiva:s so!H'C la ba~e dP. proyectos viables para 
ese e1'ect.o y, finalmente, los créditos áest.1naá.os al. 
establ.ectmiento de nuevas plantas. 

La política especÍ1'ica de financiamiento y apoyo al 
desarrollo agrotndust.r1al, se or1ent:a hacia la promoción y 
fortalecimiento de los mecanismos intertnstttucional.es que 
permitan coordinar la inversión pÚl'.>lica, el crédito y l.os 
servicios comp1ementarios. En primer lugar. se dirigirá la 
atención a la canalización de recursos con cará_cter de 
riesgo temporal, que permita consolidar economtca y 
administrativamente las unidades de producción agroindustrial. 

A e1'ecto de promover la inversión en las actividades 
productivas y el empl.eo, se considerará l.a canalización- de 
estímulos fiscales por concepto de inversiones en activos 
fijos. Se buscará que el uso de estos est:Ímulos respondan a 
las características de los usuarios. 

-,~ .... 
Los requerimientos actuales de productos trans1'orinados para su 
consumo intermedio o final, las perspectivas de produc,ción 
agropecuaria y forestal y la potencialidad de tnt.egracion y 
desarroll.o en base a algunos aspectos de la producción 
primaria actual., son factores que implican una modificacioñ de 
la planta productiva agroindustrla1. Los esfuerzos se deben 
concertar en la J>romoctón y fomento de ,la infraestructura 
productora de nasicos e insumos estrategicos en el medio 
rural.. 

Se requerirá la amplia participación de los propios 
productores en l.os procesos primarios como la selección, 
clasificación, limpieza y empaque para el caso de frutas, 
l.eguml'.>res y hortalizas, ·asi como el beneficio para productos 
como el. arroz y la miel. de al:leJa. La integración a procesos 
más complejos será de acuerdo a la consolidación de su 
organización y su infraestructura. En tanto que 1os 
productores no se integren a procesos industriales, deberán 
asegurarse términos de intercambio menos desigual.es entre el. 
productor primario y l.a empresa transformadora. 
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La ampliación de la plant:a product:iva agro1ndust:rial exige un 
esfuerzo de regualciÓn para reducir la excesiva capacidad 
ociosa y asegurar la comerc1a11zación de los product:os 
obten1CS:os, t:ant:o para el mercado int:erno como para la 
export:actón. 

La pol.Íttca del GolHerno Mexicano para 11npulsar la inversión 
extranJera en el desarrollo agro1ndustr1al debe orientarse l1ac1a 
las actividades que requieran de expansión y/o modernización 
eil las instalaciones product:tvas, promoviendo el aprovecl1am1ent:o 
tnt;egral. de los subproduct:os. para convert:irlos en productos que 
permtt:an sust:it:uir los act:uales volúmenes de importación. 

La penetración creciente del capital transnactonal en el 
c:l.esarrol...lo agro1núust.r1.a1 del paÍ~ ha oca.s1on;icfo una mayor 
transnacional1zaciÓn de la agricu1·tura, proceso que se ha 
refleJado en los altos Índices de importación de granos y 
product:os básicos de consumo pupular y que ha venido a agravar 
.los problemas de la crisis alimentaria de la sociedad mexicana. 

Esta tendencia que se ha venido dando en el desarrollo 
agroindust:rial del país e~ contraria a los intereses 
nacionales. Por lo tant:o, solo se permitirá la inversión 
extranJera a través de alternativas de co1nvers1ón entre los 
diferentes agentes económicos nacionales, a fin de garant:1zar 
en el. mediano pl.azo. la transferencia y asimilación de los 
conocimient:os tecnolÓglcos, adm1n1st:rativos y comerciales que 
aseguren competitividad y permanencia de los productos en los 
mercados de expor"taciÓn. 

La políticas gubernament:ales expresadas ant:eriormente, t:ienen 
como propÓsit:o fundament:al, Incorporar a las grandes 
mayorías rurales en los esfuerzos y beneficios del desarrollo 
agrotndustrial, elevar los ni veles de bienest:ar de la población 
.rural. mediant:e la generación de empleos. Al mismo tiempo, se 
pretende coadyuvar al logro de la aut:osuficiencia en los 
productos básicos de consumo popular; y en el meJoramient:o de 
la dieta con la producción de aliment:os de al to valor nut:ritivo 
y a precios rela t1 vamente baJos. 

La inst:rumentaciÓn de acciones est:ará dirigida a la 
agrotndustria int:egrada de productores, dando prioridad a la 
consolidación de las plantas en operación, así como a la 
rehab11it:aciÓn de aquellas que se encuentran inact:ivas o 
inconcl.usas y por Último, a la promoción de nuevos proyect:os 
agroind ust:riales. 

Algo que no debemos perder de vista es, que los logros que se 
dertven de est:as polÍt:icas estarán en función de los 
diversos factores que afect:an y hacen variar constantement:e a la 
economía nacional y en consecuencia, a la agrotndustria. 
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Z.3.J. El Proceso Agroindust.rial frent.e a la Economía 

campesina.-

Los agricul t.ores de la pequeña propiedad, los comuneros y los 
colonos están conscientes de que no es la producción de 
mat.erias primas lo que ayudará al país a, salir de la crisis 
en que se halla inmerso: todos ellos estan seguros de que 
será la producción integrada la que ayude a los productores, a 
resolver, en parte, sus problemas: pero, para que la planeacion 
agroindust.rial sea una medida eficient.e, se tendrá que empezar 
por modificar el concepto de t1onest1dad en las personaas que 
dirigen los programas de t.rabaJo, que los "técnicos dejen de 
perder su "tiempo en trabaJos "teóricos. pues"to que con "teorías 
ya no es posible convencer a nadie. En promesas y t.eorías se 
nos na ido el "tiempo; es necesa1·10 demostrar con hechos la 
capacidad que posee el mexicano para "trabaJar en el campo y en 
las áreas técnicas. 

La agroindust.ria campesina establecida comprende diversos 
procesos que coadyuvan dtrec"tamente al desarrollo agro1ndustr1a1. 

Asimismo, puede observarse que los productores campesinos 
operan, en la act.ua1idad, agroindustrias baJo las mismas formas 
asocia"tlvas de carác"ter agrario con que realizan la 
explotación primaria, pudiéndose adver"tir, que exis"ten 
agroindustr1as correspondien"tes a "todos los "tipos de 
organización campesina, siendo importante la presencia del 
sector eJidal, comunal y el cooperativo. Es por es"to que se 
propone la conso11dac1Ón de unidades de desarrollo rural; se 
cons"tt"tuyan y fortalezcan organizaciones superiores como las 
uniones de ejidos y asociaciones rurales de interés colect.ivo; 
se promueva la incorporación de J.a mujer campesina a la 
ac"tividad productiva; se foment.en las coopera"tivas rurales en las 
cuales se involucren a los Jóvenes en J.as actividades 
agroindus"triales. EJldatarios y comuneros aprecian esti's 
a1terna"t1vas de empleo e ingreso para sus h!Jos pues est.an 
conscien"tes de que és"tos ya no alcanzarán tierras y que la 
disposición de los campesinos para organizarse, enfren"tar l.os 
probl.emas de la producción y buscar JUn"to al. Gobierno 
sol.uciones a todos sus problemas, debe ser inmedta"ta. 

Se pre"tende que cada :forma organizativa de los campesinos quede 
firmemente :for"talecida: que quienes la integren avancen en su 
autodeterminación: que cada muJer campesina o Joven avecinado, 
que )layan logrado una ac"tividad productiva que les dé para 
comer, 1es permita también crecer como individuos y continuar 
en su lucha por la consecución de un nivel. de bienestar mejor. 

En general., es patente el predominio de la agroindustria que 
pertenece al sec"tor privado lo cual demuestra l.a escasa 
organización e integración del sector social, debido 
principalmente a las polÍ"ticas normativas y operattvas con las 
que )lasta la fecha han actuado las diferentes insti"tuc1ones y el 
gobierno esta"tal. 
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Aunque en base a la Información presentada en el cuadro 41' 6 
puede observarse que existe una marcada desproporción en lo 
que a posesión de la superficie agrícola se refiere, puesto 
que el régimen eJidal detenta una superficie media de 7.6 
Has/usuario, mientras que los pequeños propietarios, 21.6 
Has/usuario es decir, cast tres veces más que los eJldatar1os. 
Los problemas que existen en el sector social no se originan 
precisamente, en los tipos de tenencia de la tierra, no es la 
posesión en sí misma, pues los derechos legales en cada uno 
de ellos se encuetran bien definidos y no significaría ningún 
impedimento para ascender a niveles organizativos y d., 
integración superior el hecho de pertencer a uno u otro. Stn 
embargo, debe aclararse que cada uno de estos grupos enfrentan 
una problemática distinta; en el caso de los eJldatarlos, los 
problemas de "t!po "octal y económico son más graves, 
explicados en cierta forma en 1:unc1Ón <ie la dtspontbtlldad 
misma de recursos (el mtntfundlsmo) y manifestados en problemas 
de rentismo y escasa integración organ1zac1ona1. 

En el caso de la ganadería, segunda actividad en Importancia 
elen"tro del sector agropecuario, el problema legal de tenencia 
ele la tierra (agost'!dero) puede considerarse algo más llravc, 
puesto que la mayor1a de los ganaderos no disponen de Tltulos 
ele Propiedad (Certificados de lnafectabllldad Ganadera), lo cual 
constituye un fac"tor nega"tlvo para la consolidación de la 
ganadería ln"tenstva,cuyos recursos son amplios pero mal 
aprovechados; es una opinión generalizada en la entidad, que 
una de las principales causas de lo anterior radica en la 
inseguridad Jurídica en la posesión de la mayoría de los 
predios ganad.eros, -fac"tor que desalien"ta la Inversión. 

Considerando la lmpor"tancta que el scc"tor agropecuario "tiene en 
el desarrollo agrotnaustrlal de la en"tldad, se nace necesario 
vincular dtcha relación con el papel desempeñado por las 
organizaciones de productores como suJe'tos activos de dicho 
desarrollo. Hace aprox1madamen"te una década, las 
organ1zac1ones de segundo y "tercer grado que exts"tían en la 
en"tidad, eran rela"ttvamen"te pocas; de las exls"tentes, 
predominaban las del sec"tor privado, pero a raíz de las 
expropiaciones realizadas por el Gobierno Federal, después de 
beneficiar al sts"tema eJldal, se lncremen"tÓ la formación de 
dichas organizaciones en el sector social. 

En base a datos del cuadro ,¡f 1 se advierte que en términos 
absolutos predominan las organizaciones del sector social sobre 
las elel sec"tor privado. Sin embargo, es en las privadas donde la 
ampli'tud, el nivel y grado de Integración se ha dado, desde la 
producclon primaria; destacando el grado de cohesion de sus 
miembros para ,enfren"tar los problemas a través de sus proPl!is 
Uniones de credtto y taml:>ien en el apoyo a la produccion 
lnd.us'tr1al, de "tal manera que han logrado consolidar su propio 
elesarrollo por medio de organismos de productores y empresarios 
bien cons'tituidos. 

Las organizaciones del sector social empezaron a cobrar 
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importancia a partir de J.976, año en que el Gobierr~.o Federal 
fomentó su creación mediante la dotac1on, via 
expropiación de áreas de riego y de agostadero en el. sur del. 
estado. La forma de trabaJo adoptada por los eJ1datar1os 
beneficiados, fue la del sistema colectivo cuyas organizaciones 
se han venido cristalizando a través de un fortalecimiento en 
su capacidad de gestión, ahorro e inversión y con la 
creacton de algunas empresas productivas y de servicios tal.es 
como: financiamiento, seguro agrÍcol.a, vivienda y asistencia 
técnica. Sin embargo, la real.idad es que aún' predomina 
dentro del. sistema eJidal, la explotación individual de la 
parcel.a lo cual ha sido un factor que ha impedido una completa 
integración productiva, el acaparamiento de recursos y l.a 
intermediación, lo cual origina una fuerte descapitalización 
entre J.os productores; por otra parte, esta situación provoca 
que J.os eJidatarios en vez de trabaJar en su parcela, se vean 
ol:ll.1gactos a rentar .::u tierra y trabnjar "orno Jorn1'leros para 
poder subsistir. 

En genera~ los problemas que tienen que afrontar los productores 
del sector social, tienen su origen en el baJo grado de 
organización que preval.ece en este sector, tal problemática 
se puede resumir en lo siguiente: 

--> El rentismo que se dá en aquellos CJidos con dotación 
individual y que les impide 1mpul.sar una real organtzaciÓn o su 
integración con otros productores. 

--> En la mayoría ele los eJidos, colectivos o 
existe una participación activa en las reuniones 

parcelados, no 
y asambleas. 

--> En las organizaciones constituidas. sin importar el. nivel, 
existen casos de centralismo en la toma de decisiones, 
principalmente en aquellas que cuentan con proyectos 
p·rocluctivos en operación. 

--> La falta de recursos financieros y la consecuente 
descap1 tal.izaciÓn que afecta a estas organizaciones, impide la 
creación de proyectos pro el ucti vos que integren su producción 
primaria. 

--> La falta de capacidad 
directivos y en general, 
organizaciones, dificul.'ta la 
inicio de cualquier proyecto o 

administrativa, en los cuadros 
entre los miembros de las 
operación, sostenimiento o el 
empresa. 

--> Desviaciones de la capacidad de gestión hacia las 
actividades de la producción primaria, en otro tiempo 
superadas, tales como, la obtención de prectos de garantía 
Justos y sobre todo rentables para los productos agrlcolaL 

Por otr~ parte.se puede considerar como causa adicional. de la 
problematica expuesta anteriormente, la falta de apoyos 
adecuados, vía créditos y asistencia 'técnica en forma 
integral, por parte de las dependencias oficial.es relacionadas 
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con la act1v1dad agro1ndustr1al; pero, pr1nc1palmente, la 
ausencia de un programa rector en materia agro1ndustr1al, el cual 
involucre la partic1pac1Ón efectiva tanto de las diferentes 
dependen<:"ias of1c1ales, federales y estatales como a los propios 
productores, a fin de implementar todos los apoyos, instrumentos 
y estímulos que se han creado para la promoción y el fomento 
agrotndustr ta l. 

2.3.2 Modernización y Política Agraria.-

Dadas las características de nuestro país, slgue siendo un 
reto importante modernizar y a la vez, hacer más eficiente y 
product1 va al campo mexicano. Nuestro actual des,.rrol lo nos 
plantea el proble¡¡¡a d" la "x1stenc1a ae mu y sertas disparidades 
en los niveles de vida de los habitantes del campo y la ciudad, y 
en tanto subsistan estas disparidades, la fortaleza de nuestra 
economía, no se habrá alcanzado. 

Por ello es que la SRA está trabaJando en el meJoramtento y la 
consolidación de las diferentes formas de organización, pa;a 
integrar a los hombres del campo en act1V1dades mas 
productivas, sobre todo a aquellos que no han sido beneficiados 
con el reparto. Por esta razón, la SRA está dirigiendo sus 
recursos al fomento de actividades productivas paralelas al 
cu.J. tivo de la tierra. disponiendo para esto, de los recursos 
natural.es que les fueron entregados a J.os campesinos con las 
resol.u.ciones pres1denc1ales, dentro de estos recursos podemos 
mencionar los forestales, maderables y no maderables, 
acuícol.as, turísticos y mineros. 

La tecnificación y modern1zac1ón de la producción 
agrícola generadora de materias primas para el. auge industrial., 
determinó cam!>tos en J.a estructura productiva del. agro, 
mientras erecto, paralelamente, la elaboración 1ndustrtal de 
alimentos y otros productos no duraderos de consumo final., baJo 
la presión de la demanda urbana, la necesidad de reducir 
márgenes de perccib111dad, las fluctuaciones cíclicas de la 
oferta pr1mar1a y los requertmler1tos de abatir costos de 
transporte, almacenamiento y transformación por unidad de 
proaucto. 

Se hace necesario aumentar la proctucc1Ón Y la productlv1Cfad del 
campo para meJorar los niveles de vida de los campesinos, pero 
también, para contribuir a "!n enorme esfuerzo de 
modern1zac1on que requiere el pals y particularmente, su 
economía. cuando se habla de modernización, de cambio 
estructural, o se habla de reconversión del aparato productivo, 
tenemos que señalar que este gran esfuerzo debe abarcar todos 
10.s aspectos de nuestra vida social; la modernización no puede 
ser stmplemen"te un cambio que opere en las "tecnologías, en las 
máquinas, sino que deberá ser un proceso de cambio que 
abarque a los sec"tores fundamentales de nuestra sociedad. 
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La,Reforma Agraria ha creado condiciones que le han proporciona~o 
dlgnldad, esencia y respeto proplo a los campe-sinos ya que antes 
era un grupo de la poblaclÓn que estaba al margen del progreso 
nacional. 

Hoy que el repart.o masivo de la t.ierra está por concluir, es 
oportuno señalar que la Reforma Agraria no se c1rcunscribe 
Úl)1Camente, al fepar1:0 de la tierra, Sino que 1:1ene un sentido 
mas amplio, mas profundo, que se halla estrechamen1:e 
rel.actonado con el desarrollo rural integral. El repar1:o agrario 
seguirá en la medida de la disponibilidad real de "tierras, pero 
sin despertar falsas expectativas. El puebl.o de México rechaza 
en estos momentos cualquier actitud clemagÓgtca y l.o engaños 
se descubren pronto. 

Con la" re-formas a la Ley Federal ele Re1'orma Agraria, ésta se 
ha fortalecido; na perlU1 t1CiO S1J~pJ tf1Cflr }OS procedimientos 
agrarios, se ha vuelt:o más dinámica en bene1'ic10 ele la el.a.se 
campesina ele nuestro país. Uno de los procedimientos 
comprendidos dentro de dichas reformas, es el correspondiente a 
'1a exped1ctón y cancelación de l.os ~ertif icados de 
lna"'fectabilidad; l.a cancelación de un cert:i1'icado a quien o 
quienes hayan incurrido en alguna o algunas de l.as causales 
previst:as por la Ley, permit.e a la Secretaría. disponer de 
tierras para sat:1s"'facer necesidades agrarias de campesinos 
solicitant:es. 

El reparto agrario en l.os casos que sea posibl.e y l.a regulación 
de la "tenencia de J.a tierra son elementos básicos para acceder 
al empl.eo permanente. productivo y remunerador; base para 
promover la explotación ef1c1ent.e de los recursos; y 
sustentación para incrementar la producción y productividad 
rural que permita la Incorporación de los campesinos y sus 
famtl.1as al desarrollo integral del. pais. 
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2.4 créd1t.o y Flnanc1am1ent.o.-

Es indudable la 1mport.anc1a que t.lene est.e serv1c10 como element.o 
fundament.al para apoyar el desarrollo agro1ndust.r1a1, aunque 
desgractadament.e, la diversidad de polÍt.1.:;.as t:inanc1eras ha 
dificult.ado el est.al>lecin11er1t.o de una pol1t.1ca adecuada para 
impulsar ef ictent.emen te el desarrollo de la agrolndustria. 

El uso Ópt.1mo de los recursos financieros, exige su 
aplicación en actividades product.ivas como la agroindust.rla, de 
est.a manera, se hace indispensable establecer una congruencia 
entre la asignación de recursos credit.ictos y las pr1ortdades 
tant.o est.at.ales como nacionales. 

La Banca de Foment.o ortentó sus esfuerzos a est.lmular aquellas 
acttvtctactes priori t.artas que no eran <:!decuacrar.iente cu blerta s por 
la Banca Comerctal, sin embargo, no se diÓ un t.rato lo 
suficientement.e diferenciado a los disttnt.os t.lpos de productores 
a pesar de que se conl:aba con mecanismos financieros 
preferenciales y selecl:ivos. 

A esl:e respecto, la Banca Comerctal u tilizÓ los mismos 
crit.erios para el otorgamient.o del crédil:o; en ciertos casos 
ponderó menos la vlabt l ldad del proyecto de inversión que la 
.solvencia del so11c1t.ant.e y la garantía tístca para el 
otorgamien t.o del préstamo. 

En el caso de agroindustrias integradas por. producl:ores, muchas 
veces, proyecl:os viables técnica y economicamente no han 
t.enldo los suficientes recursos financieros, debido a que los 
.suJet.os de créctit.o no cuentan con garanl:Ías nt con la 
poslbiltdad de conformar un capital social significa"t:ivo. 51 
blen es clert.o que dichos proyect.os se han reauzado medlanl:e la 
aport.aciÓn t.emporal de recursos como capital de riesgo por 
parte de las inst.i t.uciones financieras, dicho mecanismo se ha 
aplicado en forma restrtnglda por lo que su tmpact.o es mínimo 
en el desarrollo del sector social de la agroindust.ria. 

A lo ant.erior, se suma la dificultad del productor del sect.or 
soc1a1 para generar e int.egrar proyect.os asrolndu.st.rlales, así 
como para present.ar sus necesidades al sist.ema bancario con el 
fin de obt.ener financiamiento. 

El crédlt.o agroindusT.rlal otorgado por parte del sect.or 
pÚblico ha t.enido una escasa parttc1pac1Ón dent.ro de los 
programas generales de crédt t.o de inst.i tuclones como Banrural y 
Fira que const.ituyen las dos fuentes financieras principales 
relacionadas con las act.lvidades agropecuarias. Básicament.e, 
Banrural na orientado sus programas creditictos hacia los 
product.ores del sect.or social; en cuant.o a la composición del 
crédito agroindust.rial, ha predominado, el crédit.o de 
habilitación o avío, lo cual signiftca que se ha apoyado a 
empresas ya est.ablec1das, deJando pocas oprt.unldades para 
financiar. proyect.os nuevos. 
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En relact.ón con FIRA, este fideicomiso tiene una ltmi tada 
participación, cuenta con criterios d~ seleccioñ más 
estrictos en lo referente a suJetos de credi to. el tipo de 
Proyecto y los requisitos que deberán reunir los solicitantes 
de un crédito. 

·Actualmente la escasez de los montos programados, autorizados. 
operados. los períodos de autorización específicos para 
cada uno de los proyectos, asi como las elevadas tasas de 
1n1:erés las cuales encarecen el crédito, son factores que han 
influido nega"t:ivament:e y se han agudizado seriamente en los 
Últimos años. por l.o cual no se ha atendido 
sati~factoriamente la demanda de crédito de las diversas 
organizaciones de productores. 

Según cifras elaboradas por SARH/OJ:'UDI para el Proyecto de 
Desarrol.lo de la Agroindustrta, el. creá1t:o agrouaúustrial en el 
financiamiento total de la economía ha tenido una 
participación creciente durante la década de los 70's has1:a 
situarse en un 2>< en 1960. Sin embargo, a partir de este año 
reduce su part:tcipactón rel.ativa hasta un 1.2x en 1964. 
Paralelamente, el financiamiento total absoluto de la economía 
es creciente entre i960-64; por tanto, el crédi1:o 
agroindustrial se reduce no solamente en t,érminos relativos 
sino también en absolutos: en efecto, en terminas reales el 
crédito Al en 1963-64 es inferior a l.os registrados en el 
periodo 1979-62. Es decir. ha habido tnsufictencia financiera 
tanto en la producción primaria como en la industria de 
transformación de la cadena agroindustrtal. 

Lo anterior indica que fueron las actividades manufactureras no 
agrolndustriales y el sector comercial y de servicios los que se 
vieron beneftctaáos por el financiamiento de la economía; 
·agravándose con ésto el. problema de la escasez de alimentos. 

Es por eso que se l1ace necesario se est:eblezcan mecanismos más 
adecu·ados para el financiamiento del desarrollo de agroindustrias 
integradas. dando cabal aprovechamiento a la infrestructura de la' 
Banca Naclonallzada. 

O.tro de los obstáculos que se nos presentan en la realización 
de acciones tales como el otorgamiento del crédito, 
formulación y evaluación de proyectos es la falta de 
coordinación entre las diversas dependencias, lo que se debe a 
una ausencia de mecanismos e instrumentos para la concertación 
de apoyos institucionales. 
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·CAPITULO 111 

PERSPECTIVAS DE LA AGROINDUSTRIA EN SONORA 

3.1 Posibi1idades de Crecimiento.-

Una de 1as características principa1es que marcan e1 desarro11o 
agroindustria1 de1 estado, es que se ha orientado básicamente, 
hacia 1a transt'ormactón intermedia de materias primas de origen 
agropecuario; sin embargo, este desarro11o ado1ece aún de 
ciertos desequilibrios que denotan 1a fa1ta de integración. A 
excepción de 1a industria de1 trigo. embutidos, cerveza y 
cai:é, genera1mente se procesan productos sem1elaborados (como 
es e1 caso de la industria despepitadora y la desti1adora de 
aguardiente), que en 1a mayoría de los casos es porque se 
carece de equipo y ~lHJ'.Olnl'\ría para la transformación e 
integración de las actividades subsecuen10es }la1·a un con:¡ileto 
aprovechamiento de la materia prima y sus subproductos. 

E1 fomento a 1a actividad agroindustrial está orientado, 
principa1mente, a 1a agroindustria integrada de productores, 
dando vrtor1d~d a 1a conso11dac1Ón de las p1antas en 
operacion, asi como a la rehabi1itac1Ón de aque11as 
empresas que se encuentren inactivas o inconc1usas y por 
Ú1timo, a la promoción de nuevos proyectos agro1ndustr1a1es. 

E1 carácter intersectoria1 que caracteriza a la actividad 
agroindustria1 es e1 prtncipa1 factor que obliga a concertar un 
Programa Intertnstituctonal a través del cua1 se 1ogre 
identificar 1as acciones, proyectos y actividades prioritarias 
que tendrán que desarrol1arse en una t'orma organizada para un 
meJor aprovechamiento de 1os diferentes p1anes y programas que 
existen. Para la consecución de tales ob.Jctivos, se hace 
necesario el.aborar un programa de desarro1lo agroindustrial e1 
cual. norme criterios y unifique las acciones que en forma ats1ada 
se han venido desarro1lando. 

Son muchos los 
agroindustria en 
siguientes: 

prob1emas que 1imitan e1 desarro11o de 1a 
sonora. desatacando por su importancia, 1os 

>>>> La insta1aciÓn de nuevos proyectos. principa1mente en 1a 
agroindustria alimentarla ce1a1:>oraciÓn de aceites vegeta1es, 
pasteurización de leche, industria harinera. etc.,) que agrava 
e1 pro1:>1ema de capacidad ociosa que existe en todo el estado. 

>>>> La fa1ta de estudios de mercado tanto de 1a agroinctustria 
en operación como la que está por insta1arse. 

>>>> E1 prob1ema de 1a falta 
administrativa, fundamenta1mente 

de experiencia empresarial y 
en la p1anta del sector social.. 

»» La escasa organización que presentan 1as plantas sobre 
todo 1as del sector soc1a1. 
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Para el fortalecimiento del sec;:or agroindustr1a1 será 
necesario, consolidar la coordinacion entre las dependencias 

·estatales y federales y fortalecer la planta agroindustrial que 
ya está estal:>lecida. Promover lineamientos de coordinación 
que permitan la consolidación de las organizaciones de 
productores existentes y fomenten la adopción de figuras 
asociativas adecuadas para el maneJO de los proyectos productivos 
que se estal:>lezcan. 

Dentro de las posil:>ilidades de crecimiento se del:>e tener presente 
que es prioridad nacional el meJorar l.a distriJ:>uciÓn del 
ingreso y l.as relaciones de intercambio del sector primario con 
el resto de la economía, y aquí, la AGROINDUSTRIA es 
relevante dentro del Desarrollo Rural Integral ya que coadyuva a 
la diversificación de las actividades en el agro, elevando el 
ingreso de l.a población por la vía del empleo y propiciando 
la generación y retención de valor por parte del productor 
primario puesto que le permite part1c1par activamente en los 
beneficios que se derivan de la transformación de sus 
productos. 

Para l.a promoción _cte posibles agroindustr1as se deberá 
cumplir con las siguientes pr1or1dades: 

--> Se impulsará. preferentemente. a las 
transformen o benef!clen productos 
ali men taciÓ n. 

agroíndustrias 
básicos para 

que 
la 

--> A las agroindustrtas que elaboren insumos estratégicos 
para J.as actividades agropecuarias. 

--> Agro1ndustr1as que procesen o beneficien productos que se 
destinarán al mercado de exportación. 

--> Asimismo, a 
ocupación o que 

J.as agrotndustrias que generen alto Índice de 
ayuden a resol ver problemas regionales. 

--> Los recursos disponibles se enfocarán, principalmente, 
hacia los !frupos del sector social _que presenten cierto grado de 
organizacion interna y que ademas, cuenten con un potencial 
productivo. • 
Para casi todos los productos cosechados en el estado de Sonora, 
se prcsen ta la necesidad de impulsar el proceso agrolndustrlal. 
hacia la oJ:>tenciÓn de artículos de consumo final, es decir 
que los productos se comercialicen con un mayor grado de valor 
agregado, l.o que ayudaría, en parte, a resolver prol:>lemas tales 
como:que los precios de las materias primas o productos 
inter1nedios (aceite crudo de oJ.eaginosas, aguardiente de uva, 
etc.,) sean fijados por los compradores; generalmente, éstos 
son grupos de industrial.es que se hallan estaJ:>lecidos en el 
centro del país y representan al capital transnac1ona1: que la 
compra de los mismos es cuando los industriales lo requieren y no 
en el momento de la cosecha o la producción de los insumos; por 
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ot.ra part.e, la oferi:a de los productos t:erminados aumentaría, y 
lo.s pre91os de los mismos, serían más accesibles dado que, 
produeiendolos localmente, se evita el encarecimiento que 
provocan los gastos de transporte y el lntermedlarlsm~ 

En Sonora se preseni:a la necesidad de tni:egrar en :forma ver1:1cal 
el. procesamiento de las materias primas que se producen. Dado que 
el t.r1go es el principal cultivo, tanto por la superficie 
cosechada como por el volÚmen y valor de la producción, se 
hace necesario implementar apoyos oficiales a la 
comerc1a11zac1ón de productos con un mayor de elaboración que 
la harina, puesto que las empresas ubicadas en el centro del 
país presentan la ventaJa de la cercanía con los ceni:ros de 
consumo. 

En el est:ado se indu~t.rtaltza menos de la t.ercera par'te del t.rtgo 
que se proeluce, por lo tanto, es preciso promover programas de 
!ndustrial1zac1ón para transformar el cereal en productos de 
consumo final como pastas, gallei:as, cereales Industrializados, 
almidón y el glu"!'en así como la dext:rlna y mal'l:osa a partir 
del. mismo; carton corrugado, caJas ele cartón, papeles 
facial.es y sanitarios, entre otros productos que se pueden 
obtener a partir de la pasta de celulosa de la paJa de 1:r1go. Las 
empresas actuales requieren una mayor Integración y también 
se recomienela, el establecimiento de nuevos proyectos en los que 
se Incluyan diversas etapas de la cadena agroindustrial. 

En lo referente a la transformación del algoe1Ón, se requiere 
una maror 1ntegr_ac1Ón en las plantas despepitadoras hacia la 
obtencion ele a rticulos como los. hilados y t:eJldos, b_orra para 
colchones y colchonetas, algodon quirurglco, panales.etc. 
Es necesario, proporcionar capacitación para la 1nstalac1ón 
de nuevas empresas agro1ndust:r1a1es, elaborar estudios y 
proyectos in'l:egrales, otorgar el flnanc1am1en1:0 que las nuevas 
pl.antas requerirán y, conformar esquemas de organ1zac1ón ele 
acuerdo a las características de los nuevos proyectos. 

También se puede buscar ampliar la cuota de expori:aclÓn ele 
algodón para los productores sonorenses, puesto que 
geográficamente ellos se encuent:ran en desventaJa en 
relación a la loca11zac1ón áe las ·fábricas de hilados y 
t.eJ1dos. 

Las principales oleaginosas que se producen en sonora son: soya, 
cártamo, linaza, algodón y aJonJolÍ; pero, debido a la poca 
d1spon1b111dad de agua para la siembra de esi:os cultivos, la 
producción estatal no alcanza a satisfacer la demanda local 
por lo que se presentan al tos Índices ele capacielad ociosa. Una 
solución viable podría ser, que se integrara el proceso 
proauct.ivo de las plantas ya establecidas hasta la ob1:enc1Ón de 
prod uct.os de consumo final, como pudiera ser la refinación del 
aceit.e crudo, elaboración de mant.eca veget.al, margarinas 
veget.ales, Jabones de baño, barnices y es mal t.es, gUcerlna,et.c. 

En lo q;ue se refiere a la soya, se puede pensar en la 
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e1aboractón ele a11ment.os sust.ttut.os ele 1a carne y ele 1a 1ecl1e, 
a parttr ele 1a past.a y de 1a hartna ele soya, los cua1es, poseen 
altos Íneltces ele proteínas a prectos relativamente muy baJos. 

En cuant.o a la producción de carne, la capacidad ele sacrificio 
de 1os rastros ele encuent.ra subut.iltzada, su crecimtent.o se ha11a 
11m1tado por factores como la cont.racctón elel consumo de carne, 
por e1 const.ante aument.o de los precios al consumidor. Es 
fact.1b1e promover el establectmient.o de proyectos re1actonados 
con el. curt.tdo de cueros en coordinación con 1as asoclactones 
ganaderas loca1es para un meJor maneJo de .. 1os an1ma1es y 
asegurar con est.o una ma}'..or ca11dad en los product.os que se 
obtengan; 1a tndustrializacton de los subproduct.os obtenidos en 
1a mat.anza de los diferentes T.tpos de ganado, es un aspecto que 
no se ha at.endtdo dentro de 1os rast.ros T.tpo TIF y 1os 
muntctpales, por lo que al respect.o se contemplan varias opciones 
como pueden ser el aprovec11am1ent.o de la p1e1, pelo, sangre, 
vÍ!:ceras, huf':sos, grasa, et.e .. lo que daría lugar a proyectos 
ta1es como procesadoras de cebo, :ía.Or;eac1Ón de brochas, 
ptnce1es, adhesivos y a1tment.os para consumo anima1. 

Tambtén se deberá p¡;omover la inst.alaclÓn y en algunos 
casos, la rehal:l111tacton de pJ.ant.as procesadoras de carne 
hast.a la fase de la elaboractón de carne machaca; sería otra 
yos1b111dad d';! aprovecl1amier~t.o en la industria de la carne, 
esta produccion se destinarla a satisfacer la demanda que 
existe en el centro de1 país y que act.ualmente no se alcanza a 
cubrir. 

con respect.o a la producción de frutale"!,, se cont.empla la 
posibilidad de fomentar proyectos en pequena y mediana escal.a 
para el aprovechamiento indust.rial de durazno y manzana, ya que 
tanto en el norte como en la alt.a sierra del est.ado se loca11za~ 
áreas dedicadas a 1a explot:actón de est.os "frut.ales; la fa11:a 
de vías de comunicación ha stdo l.a principal 11tn1t.ant:e que ha 
impecHdo un aprovechamtent.o integral de los recursos, por lo que 
se puede int.ent.ar, tnicial.mente, la Integración de centros de 
acoplo regiona1es y la det.ecctón de lugares est.ratégtcos para 
la industrialización de est.os productos, a través de plantas 
seleccionadoras y empacadoras, elaboración de Jugos y 
néctares, mermeladas, conservas y stdra a part.ir ele la manzana. 

E1 cult.ivo de la vtd se ha ventelo consolidando en los Últimos 
años act.ualment.e, sonora ocupa el primer lugar en producción 
y superficie sembrada. AÚn cuando existe el. problema de 
acaparamiento de l.a mat.eria prima, por parte de las grandes 
compañías y un control especulativo de 1os precios, una 
alternat.!Va podría surgir a partir de un proceso de 
tntegracion económica y organizativa de product.ores de1 
sect.or socia1, rel.aciondos con -esta actividad; en la regtÓn de 
Caborca, ya se t.lene experiencia con est.e tipo de organismos de 
productores. 

Las posibilidades de 
e1aboración de brandys, 

inversión se orien~an hacia la 
vinos, mermeladas, Jugos y concentrados 
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de· uva, la desh1dratac1Ón para obtener uva pasa, asi como el 
.. aprovechamiento de los subproductos de la destllactón, oru,,ios y 
l.odos para la ol>tencton de sales de tartrato, acldo 

: tartárico y aumento para ganado. 

Las· perspectt vas para la 1nctustr1a11zac1ón de la aceituna, que 
es otro de los productos que a la fecha no se le ha dado la 
·1mport.anc1a deblda en el estado, puede ampliarse meJorando la 
calidad del actual proceso de curttdo y envasado; la misma 
con.sideractón se hará en -el. caso del aceite· de oltva. 

·En lo referente a la producción de huevo, se fomentará 1a 
.producción mediante· el. suministro eficiente de insumos, tales 
como J.os alimentos balanceados, el. sorgo, la pasta de soya, et.e. 
Se.:· ¡;·romoverá .el. estal>1eclmtenr..o de agro1ndustr1as que ·se 
dediquen a ia deslltdratac1ón de huevo, produc'to que actual.mente 

.se 'tiene que .importar para sattsfacer la demanda. 
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3.2 Principales Regiones para el Establecimiento de 
Agroindustrias.-

Como ya se mencionó en el capitulo segundo, la agrolndustria 
en Sonora, presenta la característica fundamental de hallarse 
asentada dentro de las áreas urbanas y circundantes. 

La explicación 1Ógica de 
de que es en estas áreas 
industrial y de servicio 
abastecilniento de materias 
mercado para sus producto& 

este fenómeno radica en el hecho 
donde se dispone de infraestructura 
y principalmente de las fuentes de 
primas y mano de obra, así como del 

Pero, basándonos en estudios ya realizados, es factible 
promover el desarrollo de las agrolndustrias dentro de las zonas 
marginadas del as1:ado que cuentan con potenclal productivo: 
considerar su disponibilidad de materia prima o recursos 
naturales 1nsu:1:1c1entement.e ap!'ovecl1ados, ;· su coi::pat1b111Cfad con 
l.as industrias ya establecidas en las zonas prioritarias del 
estado. La Dirección General de Desarrollo Agroindustrial de 
l.a S.A.R.H. ha elaborado un Inventario Nacional de Estudios y 
Proyectos Ago1ndustr1ales (INPAI) en el que se puede localizar 
f:'áctlmente los estudios, sistema al que pertenecen, lugar en 
el que se encuentran disponible. su situación y el año en que 
se real izó. 

En primera instancia, se atenderá preferentemente, .la zona 
serrana y la zona PLHINO (el sur del estado) a traves de la 
realización de estudios y/o proyectos que definan con exactitud 
la viabilidad de empresas productivas en razón de sus 
potencialidades: con ésto de pretende arraigar en el medio rural 
a sus pobladores, y evitar así, el fluJo migratorio hacia las 
ciudades más s1gnlficatlvas del estado y los distritos de 
desarrollo rural más avanzados y que no demandan mano de obra. 
En la zona serrana, la cual se l1a venido considerando como 
prtorttaria según el Plan Nacional de Desarrollo, se 
impulsará el establecimiento de la agrotndustria de tipo 
forestal.. frutícola, ganadera y la de insumos estratégicos: 
·sobre todo en aquellos municipios que destaquen por la 
significativa producción de alguna materia prima. Tal sería 
el caso de los localizados en el norte y en la al ta sierra del 
estado los cuales sobresalen por su producción de frutales. 

La falta de infraestructura en comunicación ha sido la 
principal limitante en el aprovechamiento integral de l"?s 
recursos. Sin embargo, para iniciar se puede intentar a traves 
de centros de acopio regionales y la detección de lugares 
estratégicos para la tndustr1a11zac1ón de tales productos. 

Otra opción yara conseguir un desarrollo agrotndustrial más 
el.evado podrla ser, promover la instalación de agro1ndustrtas 
en ,los lugares donde ya se disponga de Infraestructura, como 
serian los parques industriales que existen en los principales 
municipios del estado. 

411 



3.3 Agro1ndustr1as más Vlab1es.-

De las probables agroindustrias, se 1es dará preferencia a 
aque11as que generen un mayor número de empleos y que de 
acuerdo al carácter de su producción, se clasifiquen dentro 
de ·J.as actividades prioritarias: en principio, las que se 
englol:len en el reng1Ón aumenticio o que se hal1en directamente 
relacionadas con ·esta rama: también serán preferentes las que 
produzcan bienes de consumo generalizado como 1a producción de 
·text11es: los insumos estratégicos como las sem111as 
meJoradas, plaguicidas, en fin, toda aquella que proporcione un 
beneficio indirecto al desarrollo agroindust.ria1. 

En reJ.aciÓn al tipo de organizaciones y/o sectores a 
beneficiar, está por demás mencionar que 1os recursos se 
destinarán hacia l.os grupo,s del. sector social., que presenten 
c!er"to grado de or!lanlzacion interna y cuenten con potencia1 
productivo, además, es preciso concelnr ag1·oiraáu.str1as que no 

. dls1oquen 1a estructura de l.a producción en e1 medio rural., 
sino que contribuyan a su desarrollo; a continuac1ón se 
presentan a1gunas al.ternativas para la consecución de este 
obJetivo. 

En base a experiencias, la forma de organización más vtab1e 
. para e1 desarro1lo de 1a industria rural. integral. puede ser e1 
ta1J.er de tipo fam111ar. Tal organ1zac1ón, tiene una enorme 
f1ex1bil1dad, lo que es ta1 vez su principal característica: 
puesto que posee 1a capacidad de aumentar o á1sm1nutr 
estaciona1mente l.a ocupación y/o e1 uso de 1a fuerza de trabaJo 
que no tiene ocupación remunerada en otros sectores. En 
especia1, este tipo de ta1l.er tiene capacidad de incorporar l.a 
fuerza de trabaJo femenil e infantil. que se encuentra en l.a casa. 
Posee también un factor que puede ser importante, en el 

- · proceso técnico, ocupa el lugar más 1mpor"tante el trabaJo 
- - ··-humano y es, por el contarlo, muy baja 1a necesidad de capital. 

fiJo. Los instrumentos de trabaJo son pocos y el precio 
rel.atlvamente es bajo, de tal forma que su depreciación o su 
reempl.azo, prácticamente no influyen en el costo de 
producción del blen. 

Para casi todos l.os productos cosechados en el estado Y que se 
1ndustria11zan ahi mismo.se presenta la necesidad de l.lcvar 
e1 proceso industrial. hasta l.a obtención de artículos de 
consumo final.. ObJetivo que bien puede alcanzarse mediante 1a 
va1idac1Ón de los dlstintos p1anes y programas que para ta1 
caso ya se han el.aborad~ 

sonora posee una enorme potencialidad de recursos para 
1ndustrial.izar1os; en e1 Cuadro * 7 se puede apreciar 1a 
cantidad de productos que anualmente se producen en el estado y 
de 1os cual.es sólo una mínima parte, es obJeto de alguna 
tr a n sformaclÓ n. 

se deberá promover e1 desarro110 agro1ndusT.r1al que esT.é 
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susient:ado en una tecnología que permita ampliar la gama de 
pr·oductos alimenticios que contengan t.in alto valor .riutrit.1vo; 
también se apoyarán los proyectos que se propongan para el 
.aprovechamiento de los subproductos de las plantas ya 
establecidas; .los que busquen fuentes al1ment1c1as. alternativas y 
que· a su·· ,vez fa.vorezcán ·1a · absorción, generac1ó·n y 
:prot:ección del empleo. 
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3.4 Perspectivas de la Agroindustria.-

La agroindustria en su con.Junto se nos 
actividad dinámica y altamente sensible 
resto de los sectores de la economía. 

presenta como una· 
a las variaciones del 

E n t r e 1 o s p r o p Ó s 1 t o s b á s i e o s d e 1 a .p 1 a n e a e i ó n 
agroindust.rial se plantea el meJoramiento del nivel de bienestar 
de la población rural y el incremento en la producción, 
empleo e ingreso, con base en una mayor participación de las 
comunidades rurales. Además, integra las actividades 
agropecuarias y forestales del estado con la rama industrial, de 
tal forma que puedan gestarse procesos de agregación y 
retención de valor, generar empleos, incrementar los ingresos y 
diversificar las actividades en el medio rural. 

Dent.ro de la PJ;incactón Aqrotndustrial. se le brindará una 
mayor atención a la agrotndustria que p1·oduzca alir:Icnto"' 
básicos, también a las de alimentos balanceados así como a 
las de insumos relacionados con la agroindustrla. 

Demandaran preferenc}a las organizaciones de tipo social; 
mediante la realizac1on de estudios y proyectos se def1n1ra 
con 1nayor exactitud la viabilidad de establecer agroindustrias en 
la zona de la sierra y el área beneficiada por las obras del 
PLHINO. 

En l.a rehabilitación e integración de la planta 
agrotndustrial establecida, se dará prioridad a la pequeña y 
mediana ·agroindustria asegurando de esta manera, un mayor 
número de empleos. 

El desarroll.o de las zonas marginadas con cierto potencial. 
productivo, se promoverá tomando en cucn"t:a su dtsponibil.idad de 
materia prima o de recursos naturales. 

La agroindustrta integrada será un mecanismo Viable y favorable 
para enfrentar la gran escasez de alimentos básicos y l.os 
·graves problemas de empleo y subempleo que presenta el· sector 
rural. 

Debido a que el problema del campo está ampliamente reacionado 
con el de la agroindustrializactón, se deberá apoyar una 
agro1nc1ustr1a11zación que se vincule estrechamente con los 
problemas campesinos; es preciso que los campesinos participen 
activamente, maneJando ellos mismos su proceso productivo, claro, 
con la asesoría y la capacitación que el caso requiera. 

Por lo tanto, al. impulsar el desarrollo de la agroindustria 
campesina, se está, al mismo· tiempo, constituyendo una 
opción viable para resolver el problema alimentario y el fuerte 
proceso de transnacional1zaciÓn que sufre la agroindustria. · 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

, Conclusiones.-

La' importancia que representa la acttvtdad agro1ndustrial en el 
proceso de desarrollo soctoeconóm1co del país, se fundamenta 
en sus efectos multiplicadores hacia la producción primaria, 
los servicios derivados, 1a generación de empleos y la 
elaboración de bienes básicos a11mentar1os y no alimentarios, 
para el consumo tanto interno como para el mercado exterior. 

Empero, lo anterior se ve limitado y en algunos casos supeditado 
por problemas que surgen a 10 largo de1 proceso; por lo tanto, e1 
desarro1lo agro1ndustrial se enfrenta a fuertes desequi1ibrios 
estructura1es ios cuales se manifiestan en una disminución de 1a 
participación de 1a actividad agroindustria1 dentro del 
contexto de la economía; elevados Índices de concentración 
.y· monopo11zaciÓn; escasa contrtbuciÓn en la generación de 
empleo y por consecuencia. en el ingreso real de los 
traJ>aJadores; deficiencias en el proceso de la J>laneac1Ón y 
sobre todo en lo que se refiere a su admtnlstracion. 

Dichos obstáculos repercuten en lo que puede denominarse como 
el resulta do opera tl vo de la promoción agroindustrial que va 
desde la elaboración de un proyecto, con la part!ctpaciÓn 
activa de los productores en 1a toma de decistones, hasta la 
puesta en marcha y :funcionamiento de la unidad productiva. 

La característica general que presenta la agroindustria en e1 
.estado, se manifiesta como efecto de una estructura productiva 
deficiente; plantas con problemas de abastecimiento de materias 
primas; inadecuados sistemas de comercialización; altos 
porcentaJes de capacidad instalada ociosa; abatimiento en la 
producción ocasionado en la mayoría de 1os casos por 
ineficientes sistemas de operación técnica, comercia1 y 
financiera de las plantas, particularmente en 1a agroindustria 
integrada del sector social; oferta insuficiente de productos 
básicos, lo que a su vez ha influÍdo :fuertemente en el 
proceso 1nf1actonarto de1 país. 

Den'tro de los factores que han 
consolidación de la agroindustria 
destacan los siguientes: 

limita do la 
integrada de 

expansión y 
productores 

---> La :falta de coord1nactón tnter!nstitucional, 
directamente sobre los apoyos que se brindan 

que 
a1 

incide 
sector 

agroindustrial. 
---> La . escasa organización de 1os productores del sector 
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social. 

---> La falta de experiencia empresarial y administrativa a· 
nivel de directivos y productores en general. 

---> Financiamiento insuficiente y/o mal programado. 

-.,--> Personal insuftcten-r.e y poco capacitado. 

---> Corrupción en todos los niveles 

---> El desánimo de la población campesina. 

---> Desfasamiento en 
tiempos previstos para 

la programación 
su eJecuciÓn. 

de acciones y los 

---> La falta de vinculación 
. programas con la 1d1os1ncracta; 
propios productor~& 

de los de los respectivos 
expectativas y sentir de los 

---> Los productores se hallan cada vez más desinformados, 
debido a la amplia diversidad de políticas. 

---> Tal parece que ·1os planes y \'rogramas han Sido adoptados 
desde el escritorio y en la mayor1a de los casos con una idea 
equívoca de la realldad que persiste en el medio rural. 

Para que el proceso agroindustrlal sea una alternativa viabl'e 
para el desarrollo rural, es preciso, que los esfuerzos que el. 
Gobierno brinda a través de la diversidad de apoyos, planes, 
programas y estímulos se lleven a cabo de una manera coordinada 
·y en forma congruente pero sobre todo que sean complementarios 
.entre si. 
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Recomendaciones.-

La promoción de empresas agroindustr1a1es baJo el control de 
los ·proplos productores campesinos blen puede considerarse como 
una alternativa vtable para el desarrollo rural del· estado. El 
desarrollo ele agrolndustrias campesinas puede ser la solución 
al problema de la crisis alimentarla que vive nuestro pais, a 
la consecución ele una d1str1buc1ón del Ingreso más 
equitativa y, en general, al meJoram1ento en los niveles de vida 
de toda la población. 

El desarrollo agro1ndustr1al puede const1 tuir uno de los medios 
más eficaces para I legar con el progreso a las poblaciones 
rurales pobres de !;!na manera dlrecta y pre1:erenc1a1. Incluso, 
las políticas mas sencillas pueden representar un 
meJoram1ento en el acceso de las poblaciones rurales a recursos 
de producción que les permita conseguir progresos 
s1gn1ficat1vos en sus niveles de vida. 

Sin embargo, el diseño de las políticas de desarrollo 
agro1ndustr1al y sobre todo la Implantación de tales medidas, 
no son de ninguna manera, una tarea sencllla; las políticas de 
apoyo por si solas no pueden bastar cuando la pobreza y el 
atraso se halla también perpetuada por otros factores: los 
beneftctos del desarrollo agro1ndustrtal pueden no ser 
sostenibles en ausencia de una clara poli ti ca gubernamental que 
proporcione apoyo constante a la población rural pobre. 

No es posible formular una política de desarrollo 
agroindustrial como s1 se tratara de una realidad tndcpendtente 
del conJUnto de los fenó,menos sociales. Tal parece que el 
actual diseño de las pol1t1cas se ha procesado sin tomar en 
cuenta l.os factores antes mencionados' todo parece indicar que 
las decisiones han sido adoptadas desde un escritorio y lo que es 
peor, basadas en una idea equivoca de la realidad. 

Por lo tanto. es necesario sugerir aJustes en el diseño e 
.lnstr~mentaciÓn de las poli ticas correspondientes, de forma 
que estas sean J.o su f 1c1en temen te diferenciadas como para 
alcanzar en forma preferencial al Upo de agroindustria que se 
desea impulsar y consolidar: para la consecución de tal 
objetivo no será necesario elaborar nuevos planes y programas, 
bastará con que se pongan en práctica todos o al menos una 
.parte de l.os que se encuentran en papel.: no aceptar nuevos 
programas hasta que se hayan implementado los que ya existen. 

En el estado no se podrá conseguir un proceso de 
modernización industrial completo e integral si no se incl.uye 
al. campo, es importante incrementar la producción agrícola de 
l.os diferentes distritos de riego y temporal que existen en el 
estado a través de programas de rehabilitación y nuevos 
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sistemas de rlego asi corno el. revestlmlen"to de canales para 
evitar la ftltrac1ón y lograr un meJor aprovechamien"to del 
aguá: lo an"terlor perm1"tirá u"tllizar las tierras para segundos 
cultlvos. 

Entre las prlnclpaJ.es recomendaciones que se pudieron tden"tiflcar 
a lo largo de l.a investlgac1ón, se dis"tinguen las stguien"tes: 

---'> Es necesario for"talecer y/o intensificar el· proceso de 
pl.aneaclÓn ,Y fomento de la act1v1dad agrotndus"trtal con la 
parttclpacton dtrec"ta de los l>eneflctarlos po"tenc1a1es del 
flnanctamlen"to y l.a asts"tencta "técnica que estén tncluÍdos 
en el proyec"to. 

~--> Se deberá promover en el cor"to y med1ar!.o plazo, el 
es"tablectmlen"to de un programa rec"tor de planeacion y fomen"to 
ae. l.a agroindustrla localizada en el medio rural, or1en"tando los 
r.ecursos y escuerzos 1nst1tuctona1es, asi como los diversos 
crédi"tos ex"ternos hacia la agro1ndus"tr1a J.ntcsrae1a de 
productores, a través de canales Únicos y adecuados. 

---> Crear e implemen-iar los Órganos de 
eva1uaclÓn, con"trol y segulmtento requeridos 
eJecuclÓn del proyecto. 

decisión, 
para la 

---> P~ra a"tender los requerimientos de los p1·oyec"tos de 
tnversion derivados de las demandas y necesidades del sec"tor 
social, será necesario promover la apJ.icaclÓn de mecanismos 
de concertación con los propios usuarios del crédl"to. 

-'---> En lo que a pollttca flnanclera se refiere, se recomienda 
e~t~blecer crédt"tos a tasas preferenciales para la 
·agroindust.r1a prlori"tar1a. El desconoclmlent.o por par"te de los 
productores de algunos o "todos los instrumentos credtttclos con 
que cuenta el sls"tema, ha frenado el desarrollo de la 
agroindustria, no sólo en Sonora, sino en "todo el país. 

,,---> El Estado debe asumir en forma permanente el papel de 
pro.mo"tor, orientador e 1nduc"tor, evt"tando el paternalismo 
condescendiente y/o a la vez, alentando el desarrollo de 
relaciones responsables. 

---> Promover diversas alternativas de coordinación para 
agilizar los mecanismos en la obtención de un crédito, 
l.ogrando con ésto un meJor aprovechamiento de los recursos 
flnancleros. 
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.;, __ > Impul.sar y dar cumpl1m1ento a las metas de producción 
agropecuaria y :forestal.; amp11ar las áreas dedicadas a l.a 
:fru t1cu1 tura en la ·regtón de l.a sierra. 

Buscar pos1b111dades encaminadas hacia la 
crea'ción de :figuras asoc1at1vas compatibles con 

.. que' la planeac1ón demanda. 

promoción y 
los intereses 

-.--> Deberá :fomentarse la lnstalaciÓn de escuelas técnicas 
en. donde ·se capac11"e a los campesinos t1asta convertirlos en 
obreros ca11f1cados y adm1n1straaores capaces de o?>1"ener el 
máximo bene:tlclo que la 1ndustrial1zac1ón de· sus productos 
agropecuarios les puedan brindar. 

:---> Y como corolario tenemos, consolidar las organizaciones de 
productores del sector soc1a1 mediante su 1ncorporac1ón a todas 
las fases del pro~eso productivo, para que puedan agregar valor a 
sus productos, retener el excedente y lograr así una meJor 
distribución del. ingreso. . . ...,,.. · 
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CUADRO 'lf 1 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN EL ESTADO DE SONORA. 
POR TIPO DE FIGURAS ASOCIATIVAS. 

DE PRIMER GRADO 

comunidades 
E:,Jido!!I 
A!!loctactones Agricolas 
Asociaciones Ganaderas 

·sociedades de Producción Rural 
Sociedades cooperativas Agropecuarias 

DE SEGUNDO GRADO 

Unión de EJidos · 
Unión de. sociedades de Producción Rural 
Uniones de crédito 

DE TERCER GRADO 

Asociaciones Rurales de Interés Colectivo 

TOTAL 

FUENTE: Dirección· 
S.A.R.H. 1986. 

General de Organización de 

1530 

64 
756 
140 

83 
431 

S6 

60 

43 
5 

12 

15 

15 

J.605 

Productores . .. 



CUADRO # 2 

SISTEMAS DE LA AGROINDUSTRIA INTEGRADA DE PRODUCTORES 
Estado de Sonora 

SISTEMA-PRODUCTO 

Frutas 
Legumbres y Hort.a.l1zas 
Trigo 
carne 
M1e1 
A1godón 
A11ment.os Balanceados 
cueros y P1e1es 
Forest.a1 Maderable 
Forestal No Maderable 
No Especificado 

TO TA L 

NUMERO DE AGROINDUSTRIAS 

lf> 
J 
2 
2 
6 

15 
11 

1 
14 

1 
19 

9Z 

FUENTE: Secretaría de Agricu1 tura y Recursos Hidráulicos 
· .. ·Dirección Genera1 de Desarrol1o Agrotndustr1a1. 



CUADRO * 3 

FIGURAS ASOCIATIVAS DE LA AGROINDUSTRIA INTEGRADA 

Estado de Sonora 

. Figura Asoc1at1va Número de Agroindustrias 

EJido y comunidad 

Sociedad de Producción Rural. 

Unidad Agrícola Industrial. de 
l.a Mujer 

Sociedad Cooperativa de Producc1Ón 
o Cooperativa Agropecuaria 

Sociedad Cooperativa de Consumo 

Unión de EJidos y comunidades 
Unión de Empresas EJ1dales 

Asociación Rural. de Interés Col.ectt vo 

Unión de sociedades de Producción 
Rural. 

Asociación Agrícola o Ganadera Regional. 

sociedad Local. de crédito EJldal. 

Asociaciones de Sociedades Local.es de 
créct1 to EJidal. 

Otras 

24 

8 

3 

1. 

1.& 

17 

11 

1 

1 

1. 

7 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos H1ctrául.lcos 
Dirección General. de Desarroll.o Agrolndustrtal. . 



CUADRO # 4 

DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO EN SONORA 

- DISTRITOS DE RIEGO REGION 
---------------------------------------------------------------------
D1strU.o de Rtego 

DlStrtto de Riego 
n1str1to de Riego 
Dtstrtto de Riego 

Distrito de Riego 
D1S1"T1to de Riego 

Distrito de Riego 
D1Strito de Riego 
Distrito de Temporal 

UNIDADES DE RIEGO 

URDERAL 
URDERAL 
URDERAL 
URDERAL 
URDERAL 

-URDERAL 
URDERAL 

.... 536 
• 541 
• 584 
# 551 
'l'i 537 
# &O& 
• 70& 

* 
• 4 

• 
# 

* 
* * • 

36 

41 
16 
64 

51 
37 

14 
10& 
11 

Valle del Mayo (NavoJoa-Etc.hoJoa-
Hua t.abampo) 

Valle del Yaqu1 CBácum-CaJeme) 
comunidades Yaqu1s 
Valle de Guaymas cauaymas-

Empalme) 
Costa de Hcrmostllo 
Caborca-Alt.ar-At.11-0qutt.oa-

RÍo 
Pit.iqu1to 

San Luis Colo1·ado 
Fronteras (Cuchut.a) 
Álamos-Ónavas-Yécora-

Rosario-Quiriego 

REGION 

Valle del Mayo 
Valle del Yaqui 
Guaymas- Empalme 
Hermos1110 
Callorca 
Fronteras (Cuchut.a) 
sonoyt.a 

"' URDERAL = Unidades de Riego para el Desarrollo Rural. 
FUENTE: Anuario Estadist.tco de Sonora Tomo 11 
Secretaria de Programación y Presupuesto. 



CUADRO lf 5 

DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO EN SONORA 

DISTRITOS DE RIEGO 

D1st.r1to de Rtego 
· Dtst.I'ito · de Riego 
·Distrito de· Riego 
Distrito.de Riego 
Distrito de Riego 
Distrito de Riego 
Dls"trlt.o de Riego 
Distrito de Riego 
Distrito de Temporal 

UNIDADES DE RIEGO 

URDERAL • * 536 
.. URDERAL * 541 

URDERAL 4 564 
URDERAL 4 551 
URDERAL 1t 537 

···URDERAL • &06 
URDERAL • 706 

* 36 * 41 * 16 * 64 * 51 * 37 
ft 14 * 10& * 1i 

SUPERFICIE (nas) 

131 
3i3 

zz 
16 
97 
47 
30 

l 
14 

740 
507 
313 
1&5 
353 
544 
503 
250 
56& 

SUPERFICIE (has) 

& 490 
13 6Z7 

z O&& 
zz 4Z4 
10 359 
19 355 

6 555 

• URDERAL = unidades de Riego para el Desarrollo Rural.. 
FUENTE: Anuario Estadisttco de Sonora Tomo 11 
Secretaria de Programación y Presupuesto. 



CUADRO 11' 6 

TIPOS DE TI:NENCIA EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 
superficie y usuarios 

CONCEPTO "' 
Dlstrltos Z66 

, ··.Unidades 6Z 

T O T AL 326 

Dls'trt'tos 39 

Unldades 60 

TO TA L 4Z 

SUPEBFIC!E 
MEDIA POR 
USUARIO. 

Dlstrl'tos 

Unidades 

TOTAL 

EJIDAL 

"'"' 

30,250 

11,40Z 

41,752 

66 

65 

67 

11.76 

5.45 

7 .66 

PEQUEñN A PROP • ... "'* 
41Z 14,620 

41 6,155 

453 20,775 

61 3Z 

40 35 

511 33 

26.16 

6.73 

21. ll 

• superficie , dada en mi1es de hectáreas 
••· número de usuarios 

"' 
676 

104 

7111 

100 

100 

100 

TOTAL 

"'"' 
44,970 

17,557 

62. 527 

100 

100 

100 

J.5.0 

5.9 

1Z.5 

FUENTE: Secretaria de Agricu1tura y Recursos Hidráu11cos 
Programa de P1aneac1Ón • 



CUADRO * 7 

PRODUCTOS AGRICOLAS DEL ESTADO DE SONORA 

PRODUCTO SUPERFICIE COSECHADA• PRODUCCION•• 
-~----~---------------------~-----------------------------------
Acelga 6 J.ZO 
AJO 569 33 991 
AJonJolÍ Z6 Z10 15 060 
Algodón Hueso 93 651 Z35 350 
Algodón Pluma 93 651 70 605 
Algodón Semllla 93 651 117 675 
Alpiste 756 1 696 
Avena (grano) 1 5 
Avena CforraJera) J.56 1 935 
Cacanuate 261 766 
Cala:baza Tierna 1 59Z 1¿ IHHI 
Cala:baza 1 4Z6 J.2 507 
cártamo 16 757 Z6 127 
Ce:bada (grano) z 195 6 Z90 
Cebada (forraJera) 1 663 6 Z05 
Cebolla 691 9 476 
C1lantro 13 26 
Coliflor 193 z 366 
Col 203 4 060 
Chícharo 1 156 3 4Z6 
Chile Verde 1 643 15 415 
EJote 176 1 627 
Flores 19 
FriJOl z 950 z 661 
Clar:banzo 10 435 zo 577 
.Lecl1uga 10 36 

.-i.1naza 245 467 
,MaÍ~ Z6 666 90 196 
Melon 903 J.3 264 
Papa z 9Z6 67 621 
Pepino 669 5 361 
aánano 21 76 
Sandía 4 164 66 333 
Sorgo (grano) 10 663 34 246 
sorgo (forraJero) 5 005 6J. 74.3 
soya 111 391 163 660 
Tomate ROJO 3 073 43 737 
Trtgo 314 954 1 563 5112 
Trigo (forraJero) 160 1 245 
Zanahoria Z9 396 
Zempoaxoch1"tl 591 6 9Z1 
Aceituna 1 000 3 zoo 
Alfalfa Verde 15 749 955 492 
Ag!!acate 59 924 
Cana (frui:a) 75 2 06Z 
Ciruela del País 143 722 
Chabacano 64 2 490 



CUADRO * 7 (cont.) 
PRODUCTOS AGRICOLAS DEL ESTADO DE SONORA 

PRODUCTO 

Dátil 
Durazno 
Espárrago 
Granada 
Higo 
JoJol>a 
Mango 
Manzana 
Meml>rill.o 
NaranJa 
<Nuez Encarcelada 
Pastos 
Pera 
Pers1mon10 
Uva 

lli Hectáreas 
•• Tonel.actas 

SUPERFICIE COSECHADA• 

65 
904 
73L 

Z1 
46 

366 
66 

Z75 
115 

3 941 
1 671 
7 606 

5 
40 

Z7 Z3Z 

PRODUCCIOl'h• • 

406 
4 603 
3 Zó4 

104 
301 
110 

1 3Z6 
3 006 
1 545 

63 545 
939 

37 
Z74 

163 Z06 

FUENTE: Secretaria de Agricul.tura y Recursos H1drául.1cos 
Avance de Siembra y Cosecha, 1964. 
Dirección General. de Estudios. Información y Estadística. 
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