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INTRODUCCION 

La economía campesina de la agricultura de temporal pr~ 

senta las siguientes características: 

-En primer lugar~ se trata de una economía en la cual -

predomina el trabajo del propio campesino y de su familia. 

-En segundo lugar, el campesino únícamente logra repo -

ner los medios de producción gastados sin poder incrementa~ 

los, razón por la que no aparecen las condiciones materia

les para que surja el proceso de acumulación. 

-En tercer lugar, el autoconsumo de la producción obte 

nida tiene una gran importancia en relación con el volúmen 

de las ventas agrícolas. 

Es así como en la agricultura de temporal existe una 

economía mercantil que no rebasa los limites de la reprodus. 

ción simple. 

El proceso de transferencia de capital, tecnología y r~ 

cursos humanos facilita en gran parte el desarrollo del ses_ 

tor industrial, así como la capitalización de la agricultu

ra comercial. Dado que, la agricultura de temporal presen

taba un deterioro en sus posibilidades de desarrollo en el 

transcurso de las íiltim·as décadas, como consecuencia de. un 

cónjunto de factores derivados del modelo de desarrollo se-

guido desde los años cuarenta. 

La política agrícola desarrollatla por el Estado Mexic!_ 

no a fines de la década de los setenta, reconoce la necesi-



dad de ~ulsar el desarrollo de la agricultura de temporal 

sustentad.a en las consecuencias favorables desde el punto -

de vista económico. Podemos mencionar los incrementos en -

la productividad de la tierra;"'aano de obra, lo que implica 

el uso más racional de esos factores, y la creación de ocu

paciones, ya que s6lo en éste tipo de agricultura es posi -

ble aumentar el empleo con poco capital y disminuir las im· 

portaciones de granos. 

El plantear el incremento en la producci6n y productivi 

dad agrícola, significa ia opo-rtunidad de aumentar la pro -

ducción interna de alimentos básicos de la dieta popular m~ 

xicana, -Y además que el sector de la poblaci<5n que mas lo -

requiere pueda hacer frente a sus propias necesidades ali -

menticias .. 

Cabe destacar que el desarrollo de las zona~ de tempo -

ral contribuirá a la estabilidad política y social del 

país. 

En el aspecto político significa no aceptar directrices 

referentes a la forma en que usamos los recursos internos, 

además es conveniente destacar que mediante el desarrollo 

agrícola se podría evitar la peor de las dependencias: la -

alimentaria .. 

En el aspecto social con el desarrollo de las zonas de 

temporal se proporcionará una mejoría en los ingresos, en 

la dieta de la poblaei6n y un mayor acceso de los campesi-

nos a los mínimos de bienestar. 



Mediante la presente investigaci6n se pretende tener -

una visión d~ la importancia econ6mica v social de 1nc tt~a - • _.,....,, 6•::. 

nos básicos, tales como el matz, frijol, trigo y arroz por 

ser alimentos representativos de la dieta nacional. 

La investigaci6n se inicia sefialando la importancia de 

los granos básicos como bienes de consumo popular. En el -

segundo capituio, se analiza la participaci6n del Estado Me 

xicano en la ag+icultura y el papel desempeñado por su poli 

tica agrtcola, se recurre a la informaci6n estadística so -

bre la superficie cosechada, producci6n. y consumo n:a,cional 

de granos. Por último, se estudia el cambio presentado en 

la politica agricola oficial a fines de los afi.os setenta. 

En el tercer capítulo, se define el comer<;i_o nacional~ -

de los. granos básicos destacando la importancia del Sistema 

Conasupo en el ámbito dei comercio de granos. 

En el cuarto capítulo, referente a la industrializaci6n 

de granos b&sicos se define la importancia de los mismos en 

la industria alimentaria por dos razones: la prilllera.,por ser 

insumos industrial:es en la elaboración de los productos el!_ 

horados; y la segunda, porque la industria alimentaria a 

través de ellos debe cumplir una función social al producir 

los bienes básicos para los sectores populares. 

El estudio de la presente investigación comprende el p~ 

ríodo 1970-1981. En la parte final ;e incluyen las conclu-

siones y recomendaciones de lo anteriormente expuesto. 

La investigaci6n fu~ documental, se recurrió a la in -



fol1itación estadística necesaria y a la bibliograf!a que 

existe sobre el teaa para efectuar el análisis y desarrollo 

gel mismo. 



CAPITULO I 

I. IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LOS GRANOS BASICOS: 

A).- LA PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA EN EL VALOR DEL 

P.I.B. (PRODUCTO INTERNO BRUTO).- La participaci6n 

de la agricultura en los años setenta en el monto del P.I.B., 

demostr6 una tendencia a la disminuci6n. En 1970-1971 

cuando su participación fué del orden del 7.1\ y 7.3% res

pectivamente y los porcentajes mas altos a lo largo de la 

década. A partir de 1972, la participación de la agricult!!_ 

ra en el valor del P.I.B. empezó a reducirse constantemen

te, esto mismo sucedió en los siguientes años. En 1980 la 

participación de la agricultura fué de 5.2'L Se concluye 

que la agricultura perdi6 importancia en el monto del 

P.I.B., como resultado de la escasez en la producción de -

granos básicos. (Ver Cuadro No. 1, pág. 8 ) • 

B).- SU IMPORTANCIA DE LOS GRANOS BASICOS EN LA DIETA -

NACIONAL.- Se presenta el consumo de granos bási 

cos de la población de acuerdo a las regiones. El país se 

dividió en 19 zonas nutricionales que son las siguientes: 

l~ Frontera 

2. Baja California 

3. Noroeste 

4. Norte (Durango y Chihuahua) 

5. Norte Centro 

i! Noreste \}. 

. .. 
·~ 



2. 

7. Pácif ico Norte 

8. Centro Norte 

9. Occidente 

10. Bajío 

11. Huasteca 

12. Altiplano Norte 

13. Suroeste .. 
14. Altiplano Este 

15. Golfo Central 

16. Mixteca 

17. Pacífico Sur 

18. Golfo Sureste 

19, Península de Yucataut 

Fuente! S.A.M.$ Proyecto No. Z, Perfil Nutriconal de México, 

Instituto Nacional de Nut~ici5n~ México 1980. 

Bn las regiones del norte el consumo de trigo es mayor in 

cluído también el que se hace bajo la forma de tortillas, 

mientras que en el centro, sur y sureste el cereal básico es 

el maíz. 

Los granos y cereales básicos son la principal fuente de 

alimentaci6n en el país, por lo que se consume en todas las 

zonas, aproximadamen t~ por día medio kilo, por persona. La 

excepci6n son las zonas 2 y 18 en las que no sólo se tiende 

a la diversificación en cuanto a granos b~sicos, sino tam 

bién a reducir 

tos. 

su consumo substituyendolo por otros produ~ 

*Ver cuadro No. 2 pág.9. 



3. 

Se puede observar en los datos del cuadro No. 2 que al

gunas zonas hay un consumo alto de granos, como en las zonas 

3 y 4. del noroeste y la zona 15 del Golfo. Aclaro que en 

éstas zonas hay un alto consumo calórico, adem!s de que los 

habitantes consumen los granos en forma vari~da y en combi~ 

nación con otros alimentos. (Ver pág. 9') 

En las zonas 16, 17 y 19, hay también un alto consumo de 

granos pero. se presenta una situación difícil porque comen 

básicamente maíz. Debido a esto, su consumo cal6rico total 

es deficitario y en consecuencia su dieta es pobre y desequi 

librada. 

El consumo en granos en sí mismo no es inconveniente, P!. 

ro si lo es consumir una cantidad excesiva de ellos, en SU,! 

titución de otros alimentos obteniendo como resultado una -

dieta monótona y pobre • 

. Los granos y cereales básicos son la. principal fuente de 

sus~ancias nutritivas para la población mexicana. Por lo -

tanto, la escasez en su producción debe corregirse aseg·ura!!_ 

do la autosufi~iencia nacional de alimentos.de consumo gen~ 

ral para que la dieta nacional en promedio tenga un valor -

calórico cercano al minim.o aceptable. 

La importancia de los granos y cereales consiste en que 

estos son fuente de abastecimiento para la población en pri 

mer lugar,. para la industria en segundo y por último para -

el ganado. 

A continuación se presenta el cons'.llllO promedio de los 



granos y cereales de acuerdo al monto del gasto flm.iliar, 

con la finalidad de resaltar su importancia para la dieta 

nacional. (Ver cuadro No. 3·pag. 10) 

El consumo de trigo para la elaboraci6n de tortillas -
\ 

tiene una clara relación.geográfica (tipo cultural) ya -

4. 

que su volúm.en de consumo crece con un ingreso mayor como 

consecuencia de que el ingreso crece de sur a norte. La -

relación con et consumo de pan también es posi.tiva: un m!_ 

yor ingreso da como resultado un mayor consumo de pan. 

El nivel de ingre$O. determina el tipo de alimentaci6n. 

Quienes obtienen menos de $.250.00 semanales sólo comen 10 

grs ... , los otros tres grupos lo hacen en cantidades mayo -

res. 

El arroz es otro cereal cuyo consumo depende del monto 

del ingreso y su relación es estrecha variando de 10 a 18 

grs. entre los cuatro.grupos. El consumo de arroz debido 

a la baja én la producción origina un ~lza en el precio -

de este gtano,haci~ndolo un producto.de difícil acceso en 
. -
los estratós de menores ingresos •. El consumo de frijol -

es irregular ya que de.hiera relacionarse con el ingreso, -

sin embargo, noes as!, ya que los grupos más pobres con

sumen un poco más de frijol porque ellos son los product~ 

res, mientras que, los grupos con mayor nivel económico -

consumen menos, lo que pued~ estar relacionado con las di 

ficultades de acceso a Sste producto en el mercado. 

Podemos concluir que si el ing:eso es mayor de $1000.00 



seaanales, el consumo de maíz es menor porque la alimeii.tac~ 5n 

es •as variada predominando en ella el trigo, pan y arroz; 

mientras que el consumo de granos es mayor, el ingreso per ~á 

pita es menor de $250.00 semanales. 

El análisis del consumo por niveles de ingreso es intere -

sante ya que los resultados que se observan en el siguiente -

cuadro 3.1 (ver pág.11), muestran que en la actualidad, en el 

medio rural, mientras más pobre es una familia más trata de -

producir alimentos. 

Los estratos con un ingreso menor de $250.00 a la semana, 

conservan parte de su producción maíz o frijol. Conforme el 

ingreso aumenta, la tendencia a dejar disponibles granos para 

autoconsumo disminuye, como se puede observar en el cuadro 

No. 3.1. Esto significa que cuando tienen un ingreso mayor co 

mo resultado de que participan en otras actividades dejan de 

producir alimentos para su autoconsumo. Así se puede ver en 

el cuadro No. 3.1 que en los estratos que tienen más de 

$1.000.00 semanales de ingreso, ya sólo una mínima parte de -

ellos producen maíz ·y frijol. 

C).- VALOR NUTRITIVO DE LOS GRANOS BASICOS.- El maíz, 

arroz, trigo y cebada y las leguminosas como los frijoles, ha 

bas, lentejas y garbanzos son fuente de enrgía y proteínas, -

con bajo costo.. Estos productos se deben consumir hasta com

pletar las necesidades calóricas. 

Los elementos nutritivos que el organismo necesita son: 

proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. To -



6. 

dos los alimentos naturales contienen más de uno de ellos, pe

ro nunca en foraa balanceada o sea que, no existe un alimento 

completo .. 

Por último, en el siguiente cuadro se presenta el valor nu

tritivo de los granos básicos, que son el objeto del presente 

estudio. (Cuadro No. 4, pág.12) 

D).- FORMAS DE CONSUMO DE LOS GRANOS BASICOS Y CONSUMOS PBR 

CliPITA.- Se analiza el consumo per c~pita de los gra -

nos básicos en los lustros correspondientes al período 1970-

1980. (Ver cuadro No. 5, pág. 13) 

El consumo per cápita de maíz y frijol ha ido en constante 

aumento como consecuencia del crecimiento de l:a poblaci6n. 

Su consumo es mayor en el medio rural por tratarse de cult.!, 

vos de subsistencia. El frijol es el segundo alimento en im -

portancia sobre todo en el medio rural. En el centro, sur y -

suroeste el consumo es de alrededor de un plato y medio (150 -
. 

grs.). Por persona diariamente, mientras que~ en el norte y 

~asta del Golfo el consumo es del doble. El 90% del total CO!!, 

sumido es de frijol fresco. El consumo de arroz presenta una 

disminuci6n·(entre 1970-1980) como resultado de la insuficien

te producción, la que es complementada con importaciones, afef. 

tand.o los precios del grano y haciéndolo de difícil acceso pa

ra los estratos de escasos recursos. 

El consumo per cápita de trigo en los años setenta aumentó, 

ya que se realizó también en productos elaborados. El pan es, 



1. 

despu!s de las tortillas, el principal complemento alimen

tario y en consecuencia, presenta una mayor demanda de la 

población muy especialmente de la urbana. 

La utilizaci6n total de.granos se reparte entre el con

sumo industrial y el consumo hwnano; éste filtimo a su vez, 

se divide en urbano y.rural. El consumo urbano comparado 

con el :rural ha venido creciendo como resultado de la con-

Cen. · - ··~Jo - a·e '".La- p··o"o- 1.L"'""l.·~n en .. = ---.. ~L -t:racion ...... ..... .1.etS i;um:a.S UL uanas y a Cf.Uv -

la alta tasa de crecimiento de la poblaci6n ha generado 

contintraliiente nuevos centros, bajo el rango de urbanos al 

pasar.de los 2.500 habitantes. 

En el esquema que aparece en la hoja No. se observan 

los granos básicos con sus procesos y formas de consumo en 

el mercado de alimentos. 
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CUADRO l 

VALOR DEL P.I .. B. A PRECIOS DE MERCADO, POR TIPO DE ACTIVI • 

DAD ECONOMICA 

(Millones de pesos de 1970) 

----~----------------------------------------------------~-

p. I. B. 
ARO TOTAL AGRICULTURA \ 

-------------·---------------------------------------------
1970 444.271 31.515 7.1 

1971 462.804 33.862 7.3 

1972 502.086 33 .. 423 6.7 

1973 544.307 34.633 6.4 

1974 577.568 35.463 6.1 

1975 609.976 35.679 5.8 

1976 635.831 35.338 5.6 

1977 657.722 38.977 5.9 

1978 711.983 42.142 5.9 

1979 777.163 39.656 5.8 

1980 841. 855 43 .. 628 5.2 

FUENTE: Infante Anual del Banco dt· México, 1980. 



CUADRO 2 

CONSUMO PROMEDIO EN GRANOS, DE CEREALES Y GRANOS EN PESO BRUTO, POR PERSONA Y POR DIA 

--------------------------------------------~-----------~----------------------------------TRIGO PARA 
ZONAS MAIZ .TORTILLA PAN PASTAS ARROZ FRIJOL OTROS TOTAL 

--~----------------------------·---------~--------------------------------------------------

1 62 275 22 16 14 39 0.89 428~89 

2 74 160 22 12 27 33 7.52 335.52 
3 . 172 224 20 18 11 39 0.80 484.80 
4 294 139 26 26 10 45 1.80 541.80 
5 242 129 15 21 14 44 0.03 465.03 
6 254 32 56 13 18 31 0.52 404.52 
7 366 11 34 12 7 36 l. 77 467.77 
8 334 3 15 20 12 36 0.94 420.94 
9 285 8 38 11 10 31 0.79 383.79 

10 357 s 40 13 11 36 0.92 462.92 
11 356 2 43 10 11 38 0.69 460.69 
12 301 2 56 19 10 25 1.8·4 414.84 
l~ 387 o 32 6 9 27 0.12 461.12 
14 386 2 36 19 99 38 4.06 494.06 
15 394 l 43 11 19 32 0.31 500.31 
16 394 8 22 6 8 so 0.28 478.28 
17 366 2 32 6 9 35 0.01 450.07 
18 243 o ' 37 10 23 0.94 344.94 36 
19 383 z 55 s 12 35 0.41 49.2 .41 

--------------------------------¡---------------------------------------------------·------
Fuente: SAM, Proyecto No. 2,, Perfil Nutricional de M~xico. Instituto Nacional de Nutrici6n, U) 

México, 1980. 



CUADRO 3 

CONSUMO PROMEDIO EN GRAMOS DE CEREALES Y GRANOS DE ACUERDO AL NIVEL DEL GASTO 

(EN PESO BRUTO, POR PERSONA Y POR DIA) 

---------------------------------~·-----•--M-------------------------------------------------····--
et.A.STO SEMANAL EN TRIGO PARA 

ALIMENTOS MAIZ TORTILLAS PAN PASTAS ARROZ FRIJOL OTROS TOTAL 
--------------------------·-·---~-~-~--------------------------------------------------------------

Menor de $250.00 373 10 23 10 10 35 0.64 461 

De $250.00 a $500.00 326 35 39 14 13 36 0.87 463 

De $500.00 a $1000.00 257 72 45 14 15 32 1.52 436 

Mayor de $1000.00 194 111 51 13 18 32 L40 420 

Fuente: SAM, Proyecto No. 2, Perfil Nutricional de M6xico, Instituto Nacional de Nutrici6n, M'xico 
1980. 

,_. 
o 



CU AD R O 3.1 

PORCifu'ffO DE FA.i.~ILIAS CON ALIMENTOS 
PARA AUTOCONSUMO 

(De acuerdo a nivel de gasto) 

-----~--------------------------------------~~~~~--~------

NIVEL DE GASTO 
SEMANAL MAIZ FRIJOL 

---~------------------------------------------------------

Menos de $250.00 

De $250.00 a $500.00 

De $500.00 a $1000.00 

Más de $1000:00 

51.4\ 

29.4% 

17.6\ 

11.lt\ 

32.8% 

20.7\ 

14.1\ 

12.3% 

-------~~-------------------------------------------------

Fuente: Proyecto No. 2 S.AM y Perfil Nutricional de México. 

1 t 

.. :~ 

.~ ' 
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CUADRO 4 

VALOR NUTRITrvo tiÑ .GRANOS 

!§n...100 grs. peso neto) 

------------------------------------------------------------------
CALORIAS PROTEINAS GRASAS CARBOHIDRATOS TIAMINA 

Grs. Grs. Grs. · Mg. 
-------~-----------------~--------------------------------~~-~~---

Maíz 
amarillo 350 8.3 4.8 69.6 0.34 

•Trigo 337 10.6 2.6 73.4 0.59 

. Frijol 
· n.egro 332 21.8 2.5 55.4 0.63 

Arroz 
: Un plato 158 2.5 5.3 24.6 0.09 

----~~-----------------------------------------------------------

Fuente: SAM, Proyecto No. 2, Perfil Nutricional de México, Insti't!! 
to Nacional de Nutrición, México~ 1980. 



CUADRO 5 

CONSUMO PER CAPITA DE LOS GRANOS BASICOS 

(Kilogramos) 

--------------------------------------------~------·---
1970 1975 1980 

-------------------------------------------~--~A-------

Maíz 190.1 184.6 238.9 

Itrijol 18.2 18.8 20 .. 3 

Arroz 6.0 7.9 S.1 

Trigo SS.l 47.2 53.1 

·-----·------------------------------------------------

13. 

ituente: Elaborado con datos de. la Revista Econotécnia Agrí 
cola, Consumos Aparentes, Val. V, No. 9. Direcci6ñ· 
General d~ Economía ~gricQ.la, SARH, 1980. 



PRODUCTOS PRIMARIOS 

GRAMOS 

MAl Z---Acopio 
uesgranado 
Al•acena•iento 

BSPACIO BCONOMlCO DBL SISTEMA ALI.MHNTARIO MEXICANO 

AGROJNDUSTRIA MEXICANA 

BIENES CBR 

- Molienda 
....-----------------Harina de Maíz 

Nixtamalado ____ __. .. Fab. de tortillas_..,Tortillas 

TRIGO__.,. Acopio 
Alllacenaaiento____.,.Molienda 

OTROS PRODUCTOS 

BnziJlas 
Fe~!!!as. 
Alaidones 
Dextrina 
Glucosa 
Mieles 
Aceite de Cereales 
Cereales para niftos 
(hojuelas, etc._ 

: 

Panificación .. Pan Blanco-pan 
-----• Fab. pastas ----Pastas 
__ __..,. Fab. galletas .. Galletas populares 

dulce Geraen 
Si:>TbÍt'll 
Gluten 
Mtibi!Sticos 
PuTfural 

~--------------.,..,.Harina de trigo 

ARROZ __.Acopio -------------------........ Arra:. 
Descascarillado ~Molienda Harina de arroz 
Alaacena•iento 

FRIJOL -..Acopio 
Al•acenaaiento 

~Molienda ----------------Harina de frijol 
~.:::;,.._:;_ _________________________ _.,.Frijol 

°iJ:Aa¡_., ~:~~~n-o__,i_e_n_t_o ___ ., Bstracci6n-refiaaci6n ~~--------: .. Aceite vegetal 
'""- - Margal"ina 

SORGO ___.Acopio Molienda ---------------
Alaacenaaiento ~Mezclado (Aliaento. balanceado) 

FUBN'l'B: Oficina de Asesore$ del c. Presidente de la Repíiblica. 

Salvado 
Tableros aglome• 
ra•los 
Ha.rinas de olea-
gin;>sa.s 
Vitaainas 
Ajonjolt descuticu
lu:ado 
Ha;rina de soya 
para const1110 buaano 
De·tergentes, jabones 
Esteres 
Acidos grasos 
Glicerina 

.. 
.... .... 



C A P I T U L O II 

PARTICIPACION DEL ESTADO MEXICANO EN LA AGRICULTURA 

A).- ALGUNAS CA"RACTERISTICAS DEL DESARROLLO DE LA AGRICULTU 

RA MEXICANA. 

En los años cuarenta la agricultura •exicana se defini6 

favoreciendo el desarrollo del capitalisao en el agro. Esto 

apoy6 fundamentalmente a la agricultura comercial, mediante 

1~ inversión en obras de riego, la asignación de mejores ti~ 

rras j, además, subsidios para el fomento agrícola. De ésta 

forma propició un crecimiento suficiente en la oferta de pr~ 

duetos agrícolas en el mercado interno, como exportación. 

Durante ésta década, el Estado Mexicano canalizó la ma

yor parte de su inversión destinada a la agricultura de·rie-

. go, a la creación de obras de infraestructura y de gran irri 

gaci6n. Las inversiones oficiales finaneieron la infraestrus 

tura de riego necesaria para el incremento en la producción 

agrícola .. 

n1a alta inversión del gobierno federal para crear gran:. 

'11es distritos de riego·, permitió extender la frontera agríe~ 

1i (sobre todo en el norte del país) y, aumentar la product! 

vidád del sector privado. Dicha inversión contaba con el ap~ 

yo de agencias internacionales que canalizaron enormes volú

menes de crédito al Gobierno para impulsarla. 

Como complemento, los productores de los distritos 

de ri~go han tenido un acceso privilegiado a los demas recur 
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sos necesarios para la producci6n (cr~dito, semillas ferti-

lizantes, maquinaria, etc.); co•o Este apoyo oficial no ha 

sido lo suficienteaente abundante como para satisfacer sus 

necesidades, la banca privada ha demostrado una creciente • 

disposici6n a conceder créditos a los ?-gricultores más pu • 

dientes, muchas veces subsidiados por el sector p1íblico"(l) 

Asi fué como en la producci6n agrícola se logró el crE .. 
cimiento necesario, sustentado, por una parte, en la capi T 

talizaci6n de las zonas de riego, y por otra, la siembra • 

de temporal. Esto fué posible gracias al reparto agrario -

que permitió con costos muy bajos, la ampliación de la su -

perficie cosechable por los campesinos. 

En la década de los cincuenta, la medida más importan

te de fomento agrícola fué la política de irrigación que i!!_ 

pulsó los grandes sistemas de riego pero no atendió al mej~ 

ramiento de los campesinos. Aparecen entonces en el agro -

mexicano: la agricultura comercial de tipo capitalista, 

ubica4a en las zonas de riego,y la agricultura campesina lo 

cal izada en las zonas de temporal, las cuales representan ·· 

dos tipos de producci6n articuladas de distinta forma en la 

economía mexicana. La primera, acaparó los medios de pro -

ducción, la mejor tierra, el crédito oficial y privado,, el 

mercado en expansi6n y la fuerza de trabajo barata de los -

campesinos. En cambio, la agricultura campesina o de sub 

sistencia, vió limitadasdesde su inicio sus posibilidades -

l. Barkin David y B. Suárez, El Fin de la Autosuficiencia 
Alimentaria, Ed. Nueva Imágen, 1982, p. SS a 56. 

-~· 
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de crecimiento por un proyecto ?&rario que no consider6 al -

ejido y la comunidad, como organizaciones productivas sobre 

las que podría basarse el desarrollo agrícola del país. 

Cabe destacar el papel que jug6 el financiamiento en el 

desarrollo !lgricol.a. El sistema bancario privado se retir6 

¿arcialmente de la !l&ricultura y por lo tanto, ésta empez6 

a dependel;' considerablemente del fina.nciam.ien.to oficial ha -

cia mediados de los años cincuenté:!-1 el Estado a través de 

los bancos oficiales prest6 dinero con tasas de interés muy 

bajas a los' campesinos, y· participo, después, con programas 

de préstamo ofrecidos al sistema bancario privado por el Ban 

co Central. 
-

lil Banco Nacional de Crédito Agrícola fue la primera ·-

instittcióri . a través de la cual se di6 el ~poyo oficial pa-

· ra la cap'ita1ización de las zonas !l&rícolas comerciales del 

sector privado. Este mismo banco cobraba intereses muy ba 
' ~ •. ti -

jos a los ágriéUl tores privados, de -tal forma que, los crédi -

tos otorgados significaban una transferencia de fondos públ!. 

cos para los n~gocios privados. La ineficacia del sistema -

de crédito oficial reveló.el mecanismo de créditos que no 

fué el requerido por los campesinos. Los beneficiados con -

éstos créditos fueron los agricultores privados. 

A través de las exportaciones, la agricultura fué la prif! 

cipal actividad econ6mica para obtener divisas; las cuales -

sirvieron para financiar la importación de los bienes de ca

pital~ y los bienes intermedios necesar~.os para la sustitu 

. \. 

.... . , 
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ci6n de importaciones de productos acabados. 

En 6stas décadas, se canaliz6 al campo una importante 

inversión pública sobre todo en la infraestructura de rie

go. 

En la d~cada de los sesenta disminuyó la participa 

· ci6n en el sector agrícola de la inversi6n pública. Ade -

más, la~falta de atención a la agricultura de subsisten 

cia o campesina,y precios desfavorables en la producción, 

particularmente la de los granos básicos. 

A mediados de esa década aparece la crisis ~grícola, 

es decir, la escasa producción de granos básicos cómo ex -

presión de la insuficinte inversión pública, la pequeña di

mensión de los predios agrícolas, y que parte de éstas .-· 

tierras se dedican a la ganadería. Un factor m~s que contri 

buyo a agudizar la crisis agrícola fué el objeto que se dió 

a la superficie cultivada. Los agricultores de riego seles 

cionaron los cultivos con mayor valor comercial, los agri -

cultores privados ya no produjeron para el mercado interno, 

sino para el de exportación. Por lo tanto, el crecimiento 

en la producción agrícola para la década de los setenta, d~ 

pendió de la rentabilidad que es un factor de primet orden 

para la toma de decisiones de los agricultores privados. E;!. 

to originó un cambio en el destino que se dió a la superfi

cie cultivable. Los cultivos agrícola~ con mayor valor co

mercial desplazaron a los de.granos básicos. Así se expli

ca un aspecto muy importante del incremento de las importa-
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ciones de granos, que traen aparejadas la pres.e.ncia y dep,on

dencia de éapresas tr~~snacionales~ ~yo objetivo es supri -

mir los hfbitos de alimentación propios de la cul'tura d'el 

país, por patrones de consumo para las clases dre al to,s. inigr!, 

sos, mientras que, la gran mayoría de la po·bl&tión recienítiie 

la producción ins,uficiente de granos b,§.sico·s. 

En los afios setenta ~a prod:a.cc:i.6n d:e ma;iZ-,, fTij:o.l, tri

go y arToz disminuy6 considerablem:ent.e, ~.trrn;o: ~~u1tátdto d;e, la 

sus ti tuci6n de cul.ti vos forrajera$ p.QT· ll'á1sis.~• .,aii)'..ti.e:· las pe.frs 
. . ~ ·.- _~\ :~.f~--- - . .. ' 

p·ectivas de una baja redit11'abilidi• ·dre -~1$'€~$\ : 
·~· - . .. ... ,· !;,.: c •• - ~·. ' •• • < 

"Durante la d~cada cte los $i~~a; ~q. if~-~~6~:-,dte1 ,-~~·t,'. 

fdjo.J,, _trigo y arroz tuv'o una ~-:l,i'!l\;~l--
e,n l<>'s primeros cinco alias die, ~1\~·ít~~g~.;{lf,,~.i,(67, ,~Ji:l ~+ll\: 

•• :· < .,,., "~ • ;- 1', ~- ' - !J ... ~~ •. - • ~ 

an~11al, ·y en 19 7 9 b aj 6 11n .1 s . 6 i. re~~~~/ '':·.~9f~·;}Ja~~\ 
>'~,.¡: ~-!',. - 11' -~ ·• !+ 

Frente a la esca.sez de p:rG.dtd~~QIS afstr'1idfo-~:·f:~')!-'.n;iG!e$Y~· ,.:: 
_,.,., , .. \ . . ,_ ' 

, . ; . 

rio hacer importaciones de grano&"' . ·se :,d,~~~q~f~9~s}j!;g,~f(;mue-
.. - • ~::· ,·_ " , - . • .. ':! ·-.• • • :;,·· t• I ~ , . 

mente una ·suma de divi.sas a. l.a: ·~~ '.dl~' .. ;~'DlQ'.$ .. ~p;n' .r~4 l~erá 
":. . ~-. . ,.; . ' . - . " 

' ,!' 

._ ,. _ _. .. 

, " ... 

•'.'• -

'··· 

m.ento en la balanza com.ecy;ci.AJ.. ·¡;· 
,., . 

La crisis en la produc~ióa·d¡~1':•~~$r-·,·~~o·pa.1:~~~·,·d~1"·~- :· • '! 
. • ~,;,-·. ~-"' • .. l'l:\:... r' . ~ ~ ~O"':'i"' ~!:;; .. -~ ~ .... ' '"-;• 

-me·ntalmente en la agricultura ~~ , • -· ;li,:~{$!-' t;l~ - ::i . "· 
~ . ~-,_-_,, :.-~·-· ')~~·t, ·-:~;, --;~-_.-~ ...... _- _'.. ,-_'->_·t '.yj.1~·--~~~ ... :-_ ! • 

· de tempo.ral permanecieron al mM-g¡~ df) la "P,.i:t,dl<?:a_ .~Sit-~~&;~a 

impulsada por el ·Estado Mexicano .. Su desatt:oll.o eco·n6'm$áo 

2. Revista Amauta No. S, Azeci~f.!Sn de BcOlll'omista.s Mexic.a:
.nos, A. c. 1981, p. 104. 
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y social de ~sta. se estanc6 por falta de apoyo. La escasez 

en la proaucci6n de. granos obt"~gd a aodificar la política -

~grtcola s~guida por el Estado. Al contrario de las pasadas 

dEcadas, a fines de los afios setenta la agricultura de tem

poral ocupa un pape·l mportante en la política agrícola" ofi

cial, paTa la que s.e disefiaron divel'."sos instrm1entos para -

impulsar el des·a.rro-llo de la econoata campesina • . 
A partir del_ do ~e 1977, ~in descuidar las !reas de -

rieg.o,· s:e inic:i,a la canalizaci6·n de ma-yore.s recursos en las 
.. 

zona1s• de temporal p<Findpal'lle·nte a travE·s dre la apertura de 

nuev·as t.-ie:rras p·a:.t>ª e-1 ou:~ 'tiVo. El in.e.Temen.to sin precede!!_ 

te de 1o·s pro1giramasi de_ exten;Si,6n aigríco:la,. a traves de s-e·g!!_ 

ros agrfcolas, fe~Ui.Z!ante;s, sead.llas mejoradas y precios· 

de garántf.a., l)u1s:eatt· la cap¡itlaliZia:ci6:n dé .las zo.nas de. temp2_ 

ral, hecho .que $;Lgntifica l.a s 1upenc.i,6n _cie la crisis en el .. 

campo. 

Se pretende el des.arl'oll'.e ~grtoola in~gral para los -

ª'ños pehenta., .S'l:lpe:ramdo l3s d:e:iiciencias del des1arrollo del 

' . 
El 11P':ro·granra de 1.nv,:ersio.nes &e· Des-a1JJ'rollo Rural" y º!. 

Banis·mos mediante lo·s cuale·s la inversión pública abarca -
• 

u:n cci.njunto de. planes de desarrollo int~gral enfocados a -

las áreas rurales del país,_ que poseen recursos suscepti -

bles de ser explotados. Particularmente para la ?-gricult!:!, 

ra de tempora,.l t~ dichos pr~gr:;imas, eomprenden obras de 

riego:; bordos,- aguajes, desmontes y ql~:ra$ de conservaci6n 
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· del subsuelo y del ~gua. 

Los prograaas de coordinaci6n de la producci6n buscan: 

1. Acrecentar la producción para satisfacer los 

aumentos del con.sun10 de productos agrícolas; 

2. Alcanzar la autosuficiencia flexible de pro -

duetos agrícolas básicos; 

3. Generar empleos productivos en el cam.p·o; 

4. Lograr un.a organizaci.6n del comercio exterior, 

adecuada para obtener increaentos de ingres.os netos de divi.-

sas. 

El objet.ivo principal de lá polít:i,ca agrícola hecia fi· 

Jie!S dfe los afias setenta, ha sido C»bteite:r in.,cre:m'.e:il:tos en la -

pro,ducción d;e granos, en las zonas de tem.poral. Sin embargo,_ 

lo,s resultados JllUestran qu.e ao s-e ha p,odido satis-facer la d:~ 

m,Qclla de alimentos d:e una p1ohlación .creciente; el faltan te -

de granos se ha cubierto mediante importaciones, por lo que 

la crisis agrícola ha cread.o escasez de alimentos, in.flaci6·n 

y depen,dencia alimentaria .. 

El Siste111a- Alimentario· Mexicano* y la Ley de Poaento 

A.gropec.uario,saa considerados por parte del Estado ~icano 

liomo instrumentos con gran influencia en el desarrollo del ... 

agro.. En mi opinión, la Ley de Fomento Agropecuario es un or 

denamiento legal de mediación entre el Estado Mexicano y los 

campesinos, que busca corregir la estructura concentrada de 

* En adelante se mencionará como SM: 

,j 

;·.r 
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la tene·a<;ia de la tieTra mediante la organizaci6n de los cam 

pesinos en asociaciones de ejidatarios, y campesinos con los 

agricultores privados para &l trabajo en común de la tierra, 

tratando de mejorar los niveles de vida de la po~laci6n ru -

ral si:n afectar otros intereses. La uni6n del Estado Mexica 

no con los calllpesi:nios es la base en que se apoya la estTate

gia d:el SMi!, que pretende, compartiendo el riesgo con los 

campesÍliJ!Gs,· crear bases materiales para intervenir en la 

agricultura de teap·oTal. Es decir, actuando el Estado junto 

co.n los ca111Jpesina:s en la producción de gr{lnos, se aspira a -

lo si~ente: 

l.. La :tttilizaciéin. die insumos qu-e mejoren la pro 

duce~ agTícoila. 

2. La htrc·orpoTa-ci'.h d-e nuevas técnicas que propone 

el SMif para iner.eaentar la p:roducci6n, aún cuando· esto impl!_ 

ca 'Wl'l alto riesgo para la economía campesina por lo que el 

lista• S!e com;J.:tr<G11te't.e a aseguJ;a:rle al productor un ingreso m.í 

nim.o ea: el caso ·die q'B·e a·cl!l'I'Ta ~. siniestro. 

5, Bl Hsbadio cémparte con los campesinos te:mporale 

ros ~l riesgo de las cose:chas, garantizando un ingreso prom~ 

dio eqttivalente al yalor de la cosecha de cada región. 

Así es. como el Estado pretende ayudar a los campesinos 

a solventar las necesidades agrícolas del país, sin hacer 

distiD\ci6n entre los diferentes tipos de productores y los -

diversos efectos de las medidas del SAM sobre ellos. 

"El S.AM tiene en éste sentido, una estrategia de produc-
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ci6n-ingreso que cubre todas las fases de cada sistema bási

co en la alimentaci6n nacional. Para el logro de las metas 

---~ •• - ... .:··a- -u- --..:-¡- ,_ 0 ------- 1...uS.o:i:-~ 7".:>iCv-mendab1e 11 , -,-P.L~.n.u..1.'-c...1.v ;, \(.U~ ,;,1::a1a. a. ,.1.a. "-a.na.:::> e.a. ----- • - - ,.. 

los prop6sitos redistributivos del ingreso, la estrategia 

del SAM se integra con las siguientes políticas: 

l. Compartir solidariamente el riesgo con los ca!!. 

pesinos temporaleros, productores de básicos, revitalizando -

la alianza estatal-campesina. 

2. Inducir un cambio técnico·que permita aprove: 

char el potencial productivo del terreno de temporal agríco

la Y.ganadero. 

3. Impulsar la organización campesina como medio 

:fundamental para llevar a cabo la estrat~gia de nproducci6n

ingreso" del S:AM. 

4. Adecuar la red estatal. ce comercialización a -

lás características y requerimientos de los diversos produc

tores primarios .. 

S. Desarrollar una infraestructura de caminos y 

ampliar y racionalizar los servicios de transporte. 

6. Promovér la implantac;ión de ~groindustrias con 

coparticipación campesina en los sistemas de producción a -

los que está l~gada la población.siendo.objetivo del SAM, -

fungir ~omo productor y consuÍnidor. 

7. Por último, la política para mejorar la situa

ci6n nutricional planteada por el S.Al>~prevee el apr~vecha 

miento de los canales de distribución ".l los que acude ·la po-
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blaci6n objetivo, como vías altamente selectivas de subsi -

dios al consumo alimentario. 

8. Compleaentariamente, corregirán los hábitos -

aliaentarios distorsionados por la publicidad,. la cual con

duce a consumos caros y poco nutritivos". (3) 

El SAM y la Ley de Fomento Agropecuario,fueron los ins 

trumentos más importantes de la dGcada de los setenta, que 

trataron de supe~ar la crisis·agricola y aliviar las enor -

:mes tensiones sociales. 

B).- ANALISlS DE LA SUJ:.>BRFICIE CDSECMADA NACIONAL DEDICADA 

AL CULTIVO DE. LOS GRANO$ RASlCOS 19'70-1·9s:2. 

La pTesencia de los d.os tipois de ag'l'iC'lfJ. tura, comercial 

o de riego y la de subsi~tencia o de temporal en la superfi

cie cosechable nacían.al, caus6 d.esequilibrios en la produc -

ción nacional de granos. La superfici:e de riego dedicada a 

los cultivos básicos Íué suficiente para satisfacer lás nec~ 

sidades del consumo nacional hasta mediados de la década de 

los sesenta. 

En la década de los setenta, la superficie cosechable -

nacional, present6 un cambio, reduciéndose la superficie de 

los distritos de riego dedicados a los cultivos de. granos ba 
sicos. Dichos distritos fueron seleccionados, en base al va 

lor comercial de sus cultivos. Tal es el caso de los culti

VO$ de exportaci6n y los cultivos agrícolas industriales (e!?_ 

3. Revista Amauta 5, Asociación de Economistas Mexicanos, 
A.C., ·1981. p~ 39 y 40. 
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por ejemplo el sorgo). 

Por otra parte, se transforma la estructura productiva 

agrícola, toda vez que causas ajenas a la decisi6n del agr!, 

cultor, determinan la oferta de productos agrícolas para el 

mercado nacional. 

Asimismo, la agricultura de subsistencia o temporal r~ 

pres~ntada por los cultivos de maíz y frijol ocupan la ma -

yQr parte de la superficie nacional destinada al cultivo de 

&Tanos. Este tipo de agricultura no satisface completam~n~ 

te los requerimientos del consumo interno por lo que es ne

cesario recurrir a enormes importaciones de granos en dicha 

década. 

Frente al cambio de objetivo al que se destina la su -

perficie nacional de granos en donde la producci6n está en 

funci6n de la rentabilidad de los cultivos de las zonas de 

riego, las zonas de temporal deben empezar a producir las -

cantidades requeridas para el consumo nacional. Sin embar

go~ como carecieron de apoyo oficial que facilitara su <lesa 

rrollo el incremento de su producci6n resultó difícil. Los 

factores que determinaron su estancamiento fueron.: las con

diciones climatológicas desfavorables, las técnicas tradi -

cionales de cultivo y la desorganizaci6n de los campesinos. 

La participaci6n del sector agricola en stiperficie y -

valor de la producción por grupo de productos agrícolas, 

cambi6 como lo podemos observar en el CUJtdro No. 6 (pág.59). 

Los granos básicos mostraron una tendencia "a la bajan, 



tanto en superficie cultivada coao en su producci6n, por lo 

que el resto de los cultivos aUAentaron su contribuci6n al 

valor de la producci6n, lo anterior se explica en los mayo

res rendimientos por hectáreas y précios de los productos -

agrícolas. 

A fines de los años setenta se descubre la importancia 

de las tierras de temporal, productoras de granos básicos -

por las siguientes razones: 

l. Ocupan la mayor parte de la superficie cosecha 

ble nacional apta para el cultivo; 

z. El grueso de la poblaci6n rural vive en estas 

zonas; y 

3. La autosuficiencia alimentaria s6lo se logrará 

con el incremento de la producción de éstas zonas de tempo

ral. 

El desarrollo de éstas zonas se obtendrá con el tiempo 

y como resultado de un conjunto de apoyos y medidas políti

cas encaminadas a propiciar su aprovechamiento. 

Se partió de 1977, para simplificar el análisis de la -

superficie cosechable destinada al cultivo de los granos ba 

sicos, fecha en la que aproximadam.ente el Estado Mexicano -

empezó a tratar de cambiar la situación de estancamiento de 

la agricultura campesina. (Ver cuadro 6 .1, pág. 60) 

Dé lo anterior podemos ver como los granos básicos ocu

pan una parte considerable del total de la superficie naci.2_ 

nal dedicada al cultivo de productos agrícolas (granos y 
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(oleaginosas). 

El afio de 1981 fu6 el más representativo coma resulta~ 

do de una mayor canalización de recursos financieros y téc· 

nicos destinados a la expansi6n de la superficie de cultivo 

agrícola de temporal. 

C).- PRODUCCION Y CONSUMO NACIONAL DE GRANOS BASICOS 1970-

1980. 

Existen distintas fonnas de ~gricultura de temporal p~ 

ro presentan en común un nivel de producci6n de subsisten -

cia. 

A continuación esas formas se definen brevemente enfo

cadas a. los. granos básicos: 

rr1os productores que participan en el cultivo del fri

jol son: 

I. Agricultores comerciales. - Son dueños o rentan 
-la unidad de producción que se trabaja, contratan trabajado 

res asalariados, maquinaria, equipo y fertilizantes y tie -

nen prioridad para que se les otorgue el crédito. 

II. Agricultores de Transición.- Son aquellos que 

trabajan en grupos familiares, no asalariados, inc.resentan

do así el ingreso familiar; el 70\ de su producción es co .. 

merciable y el resto para autoconsumo, no emplean maquina -

ria y equipo, y, en una escala •ínima utilizan fertilizan 

tes. No tienen acceso al cr€dito. 

III. Agricultores de subsistencia.- Son aquellos 

que realizan e;I. trabajo con el fin de.: complementar su dieta 

alimenticia, el 70% de su producción es para autoconsWl.o y 
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el resto es comerciable 1 utilizan los instru:aentos agríco

las tradicionales y no tienen acceso al cr~dito. 

Bl grueso de la producción de maíz se localiza en mi

nifundios temporaleros,lo que imposibilita el uso de insu

mos modernos y hace que dependa en alto. grado la produc -

ción, de las condiciones climatológicas. Los campesinos -. 
aplican técnicas tradicionales de cultivo. El m6vil prin-

cipal del campesino es el consumo de su propia cosecha. 

En el cultivo de arroz las formas de producci6n son -

los ejidos y comunidades, requiere para su cultivo de abu!!, 

dante agua, la escasez de ésta provocó que se le sustituy~ 

ra por otros cultivos que necesitan de menor cantidad como 

son la soya y el cártamo (Sinaloa). 

La combinación y uso de los recursos productivos para 

el cultivo del trigo se realiza dentro de una estructura -

productiv~ que según el tamaño del predio pr~senta las si

guientes características: que en su gran Btayoria, cor.respo!l 

den a predios mayores de 5 ha. de riego, para su produc 

ción se utiliza·p~edominantemente maquinaria y un alto uso 

de insumos y servicios. El trigo a diferencia de los otros 

granos se produce en condiciones de neolatifundismo" (4) 

El reducido nivel de la producción de_ granos, es expr~ 

sión de factores estructurales determinantes en el comport!_ 

miento de la producción agrícola. 

4. Alejandro Schejtman Economía Campesina y Agricultura -
Empresarial. Tipología de productores en el agro mexi 
cano.. CEPAL 1981. 
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En la estructura productiva de la agricultura de sub

sistencia, existen un conjunto de relaciones de producci6n 

subordinadas a las necesidades directas de los campesinas 

y sus familias, estos se ven obligados una vez que consu -

men íntegramente sus cosechas a realizar otras activida -

des para sobrevivir. Existe un gran atraso técnico-econó

mico y un profundo desajuste social en los campesinos lo -

que dificulta su organización. La subordinación de las T!_ 

laciones econ6micas por las diferentes formas de producción 

y de la oferta de granos, dificulta la generación de exce

dentes. La acumulación de éstos, dependerá de las condi -

cienes de intercambio y de las posibilidades sociales y 

tecnol6gicas que hagan posible su utilización incrementan

do así su capacidad productiva. 

Frente a ésta situación, a pri:i.cipios de los ochentai 

el Estado trata de unirse eon los campesinos temporaleros 

para facilitar la acumulación en el agro y suavizar las 

direrencias existentes entre los agricultores temporaleros 

y los de exportación. La acción del Estado por medio de -

su participación directa en la producción con los campesi

nos es una forma de dirigir a los ~gricultores temporale -

ros hacia la satisfacción de las necesidades agrícolas na

cionales. 

Como se puede observar, en el cuadro No.. 7 (pág~61~62) 

(Produccion y Consumo de granos) i la producción ag.rícola -

no coincide con las necesidades del consumo nacional~ ya 
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que la producción de granos alcanza montos Teducidos y en -

ocasiones no coincide con lo requerido por el consumo naci2. 

nal. 

Esta situación tiene como trasfondo el cTecimiento des 

medido de las ciudades, el abandono del campo, el derroche 

de granos por las compañías forrajeras limitando asi el CO!!, 

sumo humano y los diferentes usos de la tierra para satisf~ 

cer el consumo suntuario de ciertos estratos sociales. 

A lo largo de esta década, el consumo de granos fué ma 

yor que su prOducción. 

El caso del trigo es diferente, porque su producci6n -

no es tan escasa como la de otros granos (maíz, frijol y 

arroz), demostrando que el trigo, aparte de ser un grano Mí 

sico es también un cultivo comercial de los agricultores 

privados. 

La producción del maíz, frijol y arroz se apoya en que 

estos son granos básicos para la alimentación popular con -

una alta importancia nacional y social, pero carentes de 

valor comercial, por ésta razón, los agricultores privados 

ante las escasas perspectivas de ganancias, sustituyen el -

cultivo. 

El consumo nacional de granos debe ser el requerido 

por la creciente población asegurando así la dieta nacio -

nal promedio. 

Sin embargo, dadas las limitaciones de la producción 

en nuestro país, el consumo de granos se complementa con 

.. 
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las iBportaciones de alimentos. Los resultados n~gativos • 

son una creciente sal.ida. de. divisas. 

Las deficiencias del tTa.D.sporte interno de mercancf as 

da p:or resultado una distribuci6n retardada de las ai.smas· -

a. lo que hay que agr~gar lo:; elevados costós de su distrib!!, 

..;.i6n en el interior del país. 

I.o·s anteriores, sen algunos de los pr.incipale1s obistfcu-

<ta.se ia ali~entaei6n papular. 

D) .. - ..m.Gi<ilNER Ji)S..~SJJ.i:AD~O.· ~AN.0: PARA: F·OMENl'AR BL D'ESAR:RO-
°"~.- .;.-=- ¡..;-. ~ ·;¡ "-... ~ ,,: """"l"'r-f{~· -· ·' - " it 

lili.O .A'.<tlDn.é0LA. 

Le's s1ui'b:s)id:ies otot;'gja:i:}iós' ¡:or él Es't.ado "Me~ican~ de<term!_ 

na~ó'Jitc la pre,sencia ~e_ dos tipos difeTeii'.tle,s de ~gri~ultura -

en e.1 eaJí!po • 

. Las accione;s~ de fomefi'to ~fgricola be.~ef ici~o~ en -mayor 

parte a ies agri.enltio.ttes privados, qµienes sigui~ los li 

ne:am.iento·s de la poli1t:iea a~~co1la reci1>1ieren re·Gl:lftOs ·finan. 

cie<ros y de fomento a.~c<ifla p&r-a de\s1arro,llar sóll.o una par

te, de la ag;ricükra me.xieána. Las·· a,ccione1s• ·de fa•nto a.gr!_ 

eáilla po-r parte d.el Estad;o,.;'$,e ca:naliz·~.on .e~. t~.rmd!n1os dis 

crimina torios respect.o al agro: las fuertes inveTSione·s en 

obras de riego; insumos modernos a precios subsidiados, prQ_ 

gramas de extensi6n agrícola, cr~dito para la producci6n y 

apoye para la investigaci6n fueron aprovechados b~icamente 

por .. los agricultores privados. 
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El Estado Mexicano no consider6 dentro de su política 

de foaento ~g:r1cola a los caapesinos teaporaleros,, los cua

les vieron disainuir pr~gresivmaente sus ingresos ante la -

prolo~giada reducci6n de los precios reales p~gadós por sus 

productos agrícolas. 

La actuaci6n del Estada Mexicano en el agro apoy6 al .. 

pan capital ~gricola nacional propiciando de ésta forma el 

caabie en la est:ructura productiva del campo. 

"A mediados de los afios se·senta nuevas tendencias en -

la agricultura eran evidentes: 

l. - Los pi-ecios de. garantía para los pra.ductos bá

sico·s dejaron de estimular la ex:pansión; 

Z. - El trea Qµl tivada total s.e estabilizó en torno 

a los 15 millones de 'h-e:etkea.s, lo cual indica el abandono 

de ireas de temporal dedicadas a la agricültura tradicional 

ante la falta de invexsio·nes y recurses, a medida· que el g~ 

bierno seguía· impul.s.an:de y subsidiando los distritos de rie 

a:o· . Ol ,. 

3. - La compo·si:ci61n de lOIS cultivos se modific6 en las 

zonas más productivas del país,, pués los tradicionales (maíz 

y frijol), fueron reemplazados por otros de mayor valor co -

mercial, producidos en muchos casos bajo contratos directos 

o indi'Jrectos con intermediarios vinculados con el mercado -

norteamericano. Así adquirieron importancia los cultivos -

de frutas y l~gumbres en ciertas partes del país (sobre to 

do en el Bajío y el noroeste), y 
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4. - Las exportaciones tradicionales (algoddn. y -

azúcar} se volvieron menos importantes en t~rminos relati-

vos;~. (5) 

Las acciones de fomente agrícola sólo beneficiaron a 

los agricultores privados,y debilitaron a los campesinos -

temp·oraleros, ya que los subsidios agrícolas nunca se uti

lizaron a partir del control de la tierra,y de los proce -

sos productivos por los autfnticcs campesinos, los que so-

lamente han logrado para sí, el usufructo de la mayor parte 

de la tierra agrícola disponible, pero carecen de las posi 

bilidades para definir las condiciones en que se desarro -

lla el proceso productivo de la a~tividad agrícola• éstas 

son establecidas en gran medida por la política instnnnen

tada por el Estado Mexicano como expresi6n de las decisio

nes políticas que corresponden a las exigencias de los gr!!_ 

pos de poder, quienes prefirieron los programas de desarro 

llo industrial y la agricultura de riego, en lugar de finan 

ciar las zonas de temporal. 

La desigual canalización de fomento agrícola en el 

campo, consideramos que originó los siguientes efectos en 

la agricultura nacional: 

1. - La aparición de nuevos cul tivo·s tales como el 

sorgo, cártamo y soya y su venta en diferentes mercados, -

5 •. Barkin David y B .. Suárez,. El Fin d~ la Autosuficien .. 
cia Alimentaria, Ed. Nueva Imágen, 1982, págs. 34 a -
40 •. 
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tanto en el interior como en el exterior; 

2.- Se activ6 la oferta de productos agrícolas in 

dustrializables, y 

3.- La desaparición de los cultivos vinculados a 

la economia familiar campesina .. 

De acuerdo a lo anterior se conclµye que la orienta -

ción de la política agrícola ejecutada por el Estado Mexi 

cano, contribuyó al establecimiento de relaciones sociales 

de producción capitalistas en una parte del agro, y exten

dió la influencia del mercado agrícola interlil:a>cional en la 

agricúltura en donde la producción responde a las exigen -

cias de los cultivos redituables. 

Frente al estancamiento agrícola en los años setenta!' 

el Estado trató de cambiar la situación a través de un cam

bio en sus instrumentos de fomento agrícola, como sucedió -

con el incremento de los precios de garantía> mayores in -

versiones püblicas, el subsidio a los insumos!' el fomento 

de los ejidos colectivos y la regulación del sistema de C.Q. 

mercialización. 

El Estado Mexicano trató de financiar a las zonas de 

temporal debido a su mayor potencial para elevar la produs_ 

ci6n agrícola mediante una productividad mayor. Sin des -

cuidar el apoyo concedido a la agriculttra de riego, el E~ 

tado propone convenios con los agricultores privados para 

que éstos contribuyan a las actividades de investigación -

agrícola. 
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Consideramos que el papel del Estado consiste en dotar 

a los campesinos de los instrumentos necesarios para conve!. 

tirlos en productores agrícolas, sin embargo, la situación 

de los campesinos temporaleros presenta las siguientes caraE_ 

teristicas que la nueva estrategia agrícola debe corregir: 

l. Sus condiciones de producci6n son heterógeneas; 

2. Los campesinos están en desventaja porque no 

s6lo participan desigualmente del excedente obtenido sino -

que ésta participaci6n ha sido decreciente, ya que el camp~ 

sino ap,enas repone los medios de trabajo gastados sin tener 

una modernización de los mismos,. y 

3. El excedente económico generado es transfe·rido 

a los otros sectores, con los que el campesino establece su~ 

.intercambio, lo que tiene como consecuencia el decremento 

de su actividad y el crecimiento de las importaciones de 

granos .. 

Las nuevas acciones de fomento agrícola desarrolladas 

por el SAM deben permitir que la composición de la produc • 

ción concuerde c.on las prioridades establecidas, en éste ca

so, el mayor crecimiento en la producción de granos básicos. 

Para que funcionen adecuadamente éstas acciones de fo

mento agrícola, es necesario que las reciban grupos de cam

pesinos y se responsabilicen de la consecución de los fines 

previstos. · 

A continuación nombraremos las principales acciones de 

fomento agrícola desarrolladas por el Estado Mexicano: 

. 
• -t.: 
, ~·~ 

' ·~ 

. ~ 
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l. Lineamientos de los Distritos de Temporal 

2. Semillas mejoradas 

3. Fertilizantes 

4. Extensi6n Agricola 

s. Crédito Agrícola 

6. Seguro Agrícola 

7. Mecanización 

8. Organización de los Campesinos 

l. ~ineamientos de los Distritos de Temporal. 

Los distritos de tempora~ son mecanismos de gran i!!!. 

portancia en la estrategia propuesta por el SAM; por m,edio de 

ellos se trata de canalizar mayores recursos al campo. 

LóS distritos de temporal se crean con la fiñalidad 

de sér tinídades operativas, es decir, que reúnan en su int~ 

rior al conjunto disperso de campesinos incorporándolos en 

el proceso productivo agrícola a través de un buen uso de 

los recursos humanos y naturales para realizar los progra -

mas de crecimiento de la producción de granos básicos. 

La delimitaci6n de los distritos de temporal se baso en 

los sigtiientes criterios: 

Uniformidad de condiciones agroecológicas y socioec2_ 

nómicas; 

Que los distritos incluyeran minicipios completos, y 

se constriñeran a los límites de las entidades fede~ 

rativas; 

Que hubiera un sistema adecuad0 de comunicaci6n in ~ 



terna, para facilitar la movilizaci6n de personal 

dentro de sus 4reas de trabajo. 
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Concordanciá entre los lí.T.ites de los distritos con 

los correspondientes de las Sucursales de los bancos 

regionales del sistema oficial de crédito rural. 

tos distritos de teaporal son la parte más importante -

de programaci6n y, ejecuci6n en el sector agrícola, a tra -

v§s de ellos se busca alcanzar una mayoT productividad y la 

obtenci6n de excedentes que posibiliten la capitalización -

de las zonas de temporal y la mejoría en el ingreso de la 

economía campesina. 

Las principales funciones de los distritos de temporal 

son las siguientes: 

Diagnóstico general de las condiciones prevalecien -

tes. 

Formulación de programas productivos y de apoyos ins 

titucionales. 

Informaci6n continua sobre el desarrollo de los pro

gramas, estado de los cultivos, siniestros, estima .. 

ción de cosechas y verificaci6n de éstas,, mediante -

muestreos. 

Organización y capacitación. de los productores. 

Coordinación ~el crédi~o, s~guro agrícola~ abasteci

miento de insumos y comercialización de los produc -

tos. 
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Asistencia t~cnica directa a los productores, inclu

yendo los acreditados de la banca rural de acuerdo -

con el convenio establecido. 

Investigaci6n aplicada. 

Pormulaci6n de anteproyectos de obras de infraestruc 

tura productiva, de industrias agrícolas y para la -

conservación y comercialización de los productos. 

Los distritos de temporal deberán complementar la pro -

ducci6n de granos basicos a través de los siguientes linea

mientos: 

Incrementar los.rendimientos unitarios en las super

ficies actualmente abiertas ai cultivo 1 en la medida que lo 

permita la potencialidad agroecológica, y proveer de insu -

mos a los agricultores que siempre han carecido de ellos. 

Reincorporaci6n al cultivo de las tierras abandona -

das previa construcción de obras de conservación del suelo 

y mejoras territoriales. 

Apertura de nuevas tierras nacionales no aprovecha -

da:s a la fecha, para lo cual sería necesario formular com -

plejos programas de colonización ejidal. 

Aprovechamiento de terrenos destinados a la ganade -

r!a ~ssiva siempre que sus condiciones agroecol~gicas fa 

ciliten el cambio de uso hacia fines agrícolas. Sin embar

go, los disttitos de temporal no han incrementado su produc 

c.ión en e1 grado necesario parque su desarrollo se encuen -

~Ta frente a un panorama agrícola desfavorable por las si -
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guientes deficiencias estructurales: 

La presi6n sobre la tierra que ha dado c·omo resulta 

do un creciente :inifundismo. 

La carencia de obras de infraestructura básica que 

faciliten los procesos productivos y de comercializaci6n -

tales como el almacenSllliento con capacidad y localización 

adecuadas de insumos y productos. 

La presencia de grupos sociales c-on peder como los 

ganaderos, los grandes propietarios, latifundistas, arren

dadores de parcela cuyos _intereses son ajenos al mejora 

miento de la economía campesina. 

La falta de organización y capacitaci6n de los agri 

cultores para realizar el cambio. 

El logro de los prop6sitos para los que fueron creados 

los distritos de temporal dará como resultado un fortalecí 

miento en las. zonas de temporal sustentado en la producción 

de.granos básicos en los lugares de consumo donde los camp~ 

sinos satisf!lgan en primera instancia, sus propias necesid!, 

des alimenticias. Así como, liberar las tierras de riego -

para la producción de otros cultivos industriales, hortali

zas y otros productos de alta densidad económica. 

Este desarrollo agrícola, en caso de existir, daría las 

condiciones necesarias para la int~gracion de agrocomplejos 

capaces de diversificar las actividades en el medio rural y 

la creación de empleos disminuyendo el desempleo rural y la 

migración hacia la ciudad. 

,.:~ 
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ESTADOS Y DISTRITOS DE TEMPOR.IU. DONDE 

SE APLICARON LAS MEDIDAS DEL SAM 

ESTADO DISTRITO DE TEMPORAL 

éhiapás 1 •. Comitán 

Chihuahua 2. Cuauhtémoc 

Durango 3. Guadalupe Victoria 

Jalisco 4 .. Autlán 

Miclioacán s. Zamora 

Nayarit 6. Pátzcuaro 

Oaxaca 1. Santiago Ixcuintla 

Zacatecas 8. Oaxaca 

9. Juchitán 

10. Jalapa 

Fuente: SAM: Antecedentes, Características, Estrategia y 

Efectos. Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM y 

Colegio de México. Rosario Pérez E. y Nora Lustig. julio 

1982* 

40. 



41. 

2. Semillas mejoradas. 

El uso de semillas mejoradas es limitado, ya que é~: 

tas no son producidas para la diversidad de clilllas y micr2_ 

climas del país. La producción nacional insuficiente de p 

semillas mejoradas es un factor de atraso en el campo por

que su uso es limitado; en algunos casos no son aplicadas 

en las condiciones para las que fueron producidas, ni su -

uso es aceptado por los agricultores, tanto por su alto 

precio, como por falta de una difusión adecuada. 

El uso de semillas básicas y registradas, así como 

de mejoradas, se estimó a través de la producción de "Pro

ductora Nacional de Semillas". 

1970 1979 % 

Producci6n (toneladas)* 34.140 148.622 435 

Como se observa, la producción de éste tipo de semi 

llas se cuadruplicó. Aquí también se debe señalar que los 

precios- de semillas mejoradas arrojaron en el período de • 

estudio un incremento del 300 por ciento. 

Sin e!llbargo, el problema principal consiste en la insu 

ficiencia de los volúmenes disponibles, dada la producción 

de npronase" y la oferta escasa de. las empresas productoras 

*Fuente: Revista Amauta S. El Quehacer Agrícola Pecuario 
y Pesquero de México, Asociación de Economistas -
Mexicanos, .A.C.s 1981. 
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y coaercializadoras de carácter privado. 

Como comp-1-e:entc al ''Pr?gra:a Especial de Fertiliza -

ci6n" se convino con la "Productora Nacional de Semillas" 

en proporcionar_ gratuitamente a los.campesinos los insec

ticidas y fungicidas necesarios para tratar aproximadam:e!!. 

te 26.000 toneladas de semillas, con el objeto de dismi -
' 

nuir los daños .. causados por las plagas y enfermedades del 

suelo. 

3. Fertilizantes. 

La limitación de su uso se encuentra en la agricu! 

tura de temporal y en las tierras en que no se pueden ut.!_ 

lizar los fertilizantes por los requerimientos de agua de 

este insumo. Bn las zonas de ri~go no hay obstáculos pa

ra su aplicación, sin embargo, a la fecha, por diferentes 

razones, no se emplean en la totalidad de la·superficie. 

Bl uso de fertilizantes, en el período de estudio, se rea 

liz6 a través de superficies fertilizadas y ventas de nu

trientes. (Ver cuadro No. 8, pág. 63) 

No obstante, la política de subsidios por parte del 

_gobierno federal, el tndic{) de precios de fertilizantes -

en la década r~gistr6 un incremento promedio del 200 por 

ciento. 

4. E·xtensi6n A&ricola. 

Con la nueva o~ganizaci6n del sector en distritos 
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de temporal, las orientaciones de la extensión agrícola -

se irán adecuando a los nuevos requerimientos surgidos de 

la necesidad de consolidar su estructura, su~giendo ca.o 

lineamiento fundamental del extensionista el constituirse 

en enlace entre el Sector Prtblico y el agricultor, para -

todas las exigencias que plantea el desarrollo agropecua

rio y la producción de alimentos. En síntesis, el exten

sionista debe convertirse en un verdadero promotor del de 

sarrollo agrícola. 

En éste sentido, el extensionista tendrá que ir tran~ 

formando su actividad para actuar no solamente en los pr~ 

cesos técnicos de la producción sino principalmente en la 

organización económica, la programación de la producción, 

el manejo y administración del crédito, la comercializa -

ción y en general en los aspectos ec\1n6micos y de admini!_ 

traci6n rural, que con frecuencia, son los problemas fun

damentales del campesino, sobre todo de los que están or-

. ganizados. 

5. Crédito Agrícola. 

"En cuanto a la distribuci6n regional de los recur 

sos, a partir de la segunda mitad de los años setenta se 

puede observar una mayor canalización hacia la parte norte 

del país (Norte, Centro Norte, Pacífico Norte y Pacífico 

Sur), que absorbió poco más del 50\ en promedio de los 

créditos otorgados, no obstante, que la superficie habili 
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tada, tlnicaaente alcanzó un 42\. Lo anterior se puede jus

tificar debido a la composición de cultivos que se producen 

en Esta r~gi6n lo que incide en un mayor costo de produccion. 

Los cultivos que mayor apoyo financiero han recibido duran

te éste mismo lapso son: a~god6n, maíz, frijol, trigo y 

sorgo, ya que Sstos, en conjunto, absorbieron el 72% en PT2. 

medio de la superficie habilitada,·y el 67\ del monto ejer-

cido del avío agr!cola''. (5) 

El esfuerzo de la Banca Oficial por aumentar la in

versión en el campo se refleja en el impulso al otorgamien

to de créditos ~grícolas. (Ver cuadro No. 9, pág. 64) 

Aparentemente se ha procurado que los recursos pro

porcionados hagan posible recobrar en un corto plazo el in

cremento, en la producci6n agrícola., sin haberlo logrado 

plenamente, ya que la repercusión del crédito oficial alean 

zó apenas el 30% del total de la superficie que se cosecha. 

Cabe mencionar que, debido a la situación de pobre

za en que se encuentran los campesinos el crédito oficial 

no representa un papel productivo sino de subsistencia. 

El crédito que se destina a las zonas de temporal -

es importante, porque mediante él, los agricultores se po_ -

dr§n convertir en productores con capacidad de financiamie!!. 

to y a la vez as~gura un crecimiento autosostenido de la 

5. Dr. José Silos 7 El Comportamiento del Sector Agrícola 
en la década de los setenta y perspectivas para los 
ochenta, Revista Amauta S, 1981, pág. 113. 
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producci6n agrícola. Sin embargo, la desconfianza por par-

te de la Banca Oficial en la recuperaci6n que tendrL~ los -

créditos ha generado controles sobre los campesinos. 

A veces los créditos se otorgan en foTma de insu 

mos que son decididos y comprados por el banco y no en din~ 

ro lo que da por resultado que el campesino pierda su autong_ 

mía y la decisión relativa a la técnica que debe utilizar. 

El crédito tiene particular importancia como induc

tor de técnicas, ya que al establecerse las cuotas de prés

tamo se está orientando el nivel tecnol6gico para cada zona 

y estrato de productores así como los requerimientos de asi!_ 

te:ncia técnica. Es indispensable unir la política crediti

cia con las de organización rural y cambio tecnol6gi.co. 

Para obtener resultados en un mediano plazo, Banru ... 

ral orientará acciones de coordinaci6n institucional, nece

sarias para fijar las cuotas de préstamo adecuadas a las 

condiciones técnicas particulares de cada distrito de tempg_ 

ral y a las modalidades particulares para cada tipo de pro

ductor. 

Para una mejor distribución del crédito, los procedí ... 

mientes técnicos para la formulaci6n de planes de operacio

nes crediticias se están adecuando a la programaci6n agríco 

la nacional, estatal y distrital, siguiendo los lineamien -

tQs nacionales de producci6n de alimentos básicos. 

6. Seguro.Agrícola. 

El seguro agrícola es un servit..:io de gran importan-
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cia para elillinar la incertidumbre en la producci6n sobre -

todo la de zonas de teaporal. 

La eli.minaci6n de la incertidumbre permite una movi 

lizaci6n m4s adecuada de los recursos y una asignación más 

eficiente de los mismos. Donde más se le necesita es en las 

zonas de temporal, particularmente en las unidades familia

res para las que la seguridad desempefia un papel esencial. 

El número de hectáreas aseguradas de los principa -

les cultivos de riego y temporal durante 1970 fué de 1.6 mi 

llones de hectáreas, mientras que, en 1979 ascendió a 3.1 -

millones~ atendie·ndo principalmente a los cultivos que apa

recen en el cuadro que aparece en la hoja número 65. 

Se puede afirmar que en éstos cultivos fue crecien

te el número de hectáreas aseguradas. 

El seguro agrícola cubrirá la totalidad de las cuo

tas de crédito desde el período de barbecho hasta el de la 

cosecha y en el caso de los créditos restringidos para ins!! 

mos se pagar~ al productor, aparte del monto del crédito 

ejercido, un 40\ más para retribuir la mano de obra imputa

da, revalorizando de ésta forma la mano de obra campesina. 

Se fijan las cuotas y modalidades del seguro agríc2_ 

la de acuerdo a las condiciones técnicas y socioeconómicas 

de cada distrito de temporal. Banrural y Anagsa son las ins 

tituciones responsables de ejecutar éstas medidas. 

7. Mecanización .• 

En la producción de alimentos básicos se buscará al~ 
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canzar dos objetivos fundamentales: El increaento en la pr~ 

ducción y en la productividad por una parte, y el aumento -

de los niveles de e"llpleo, por la otra. La coapatibiliza 

ci6n de esos dos objetivos aparentemente contradictorios, -

es el marco de orientaci6n de las políticas y programas de 

mecanización. 

El carácter "polariz.adon del sector agrícola especí 

ficamente de la agricultura temporalera~ determina que las 

medidas p<>líticas y las formas de realización de los proye_s 

tos de mecanización asuman características múltiples; por -

ello, habrá que considerar los .distintos tipos de agricult:!;!. 

ra que se dan en nuestro país. 

En la agricultura campesina, con una orografía acci 

dentada y predominio de pequeños unidades de producción, la 

política de me9atld~ación dará prefe~encia al desarrollo de 

técnicas actuales de preparación de la tierra y de cultivo, 

modernizándolas ~on mejores y más adecuados instrumentos pa

ra la producci6n y las condiciones ecol6gicas regionales y 

culturales de és~tipo de agricultores. En las áreas agrí 

colas de- produc~:i:&it t·empo:t:alera con suelos y planes y redu

cidas pendientes;,.. :t~ mecanización es técnica y económicameg_ 

te factible su necesaria orientación política se dirigirá -

hacia la preparaci&l de suelos y labores culturales básicas> 

ofreciendo como alternativa el otorgar servicios de mecani

zación para el barbecho y rastreo mediante centrales de sm.

quinaria, antes que entregar la maqrünaria a productores 



48. 

individuales. 

Al estudiar las condiciones sociales de las zonas -

de temporal, se deteTI11in6 que se mecanizaran anicamente las 

labores de preparaci6n, fertilizaci6n y siembra del suelo, 

dejando que las labores de cultivo se continuen realizando 

con los métodos tradicionales. para conservar el interés de 

les campesinos en el desarrollo de sus propios cultivos. 

8. Organizaci6n de los campesinos. 

La organización de los campesinos, es la nueva for

ma en que el Estado se relaciona con los campesinos, les 

presta servicios, formula propuestas y establece coapromi -

sos con ellos. 

"La estrategia que hará viable la autosuficiencia -

alimentaria implica la organización de los campesinos en e~ 

tidades autónomas y multiactivas. Esta es una de las candi -
ciones básicas para su alianza con el Estado y es la garan

tía insustituible de producción a sus intereses y de acceso 

a una vida mas justa. 

La organizaci6n autónoma y multiactiva es premisa -

fundamental para lograr el equilibrio en la distribución del 

ingreso en los distintos sistemas de productos básicos, que 

hoy están en crisis precisamente debido a la concentración 

de la riqueza y al consecuente empob::eciliiento de los camp~ 

sinos. 

La autonomía de las organizaciones campesinas signi 
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fica que sean ellas las que controlen el proceso producti

vo agricola y como utilizar el excedente. generado por su -

actividad. Su car~cter multiactivo se refiere a la parti-

cipaci6n activa que las o~ganizaciones campesinas deberán 

tomar en las distintas etapas del proceso productivo. des

ie la programaci6n de la producci6n y el aprovisionamiento 

de insumos, hasta la comercialización> transformaci6n in -

dustrial y distribuci6n. de productos. 

Precisamente con ello se iogrará el acceso a un O! 

den superior de organización partiendo de su base históri

ca: el ejido y la comunidad". (6} 

El desarrollo de estas nuevas formas de organiza -

ci6n de los agricultores por parte del Estado no trata de 

cambiar las relaciones sociales que existen entre los campe -
sinos y de estos con el resto de la. economía , sino lograr 

su máxima eficiencia; su argumento principal. se apoya en 

que. por medio de las organizaciones de campesinos (en éste 

caso considerados como productores) de grandes dimensiones 

se l~grarán unidades de producci6n agrícola cuya actividad 

y organizaci6n técnico-social interna facilitarán el incr~ 

mento en la producci6n de.granos • 
• Cabe destacar.que el Estado •ediante la organiza -

ción de los campesinos busca utilizar mejor las posibili'd!,. 

6. Cassio Luisselli, Texto ampliado del audiovisual del 
SAM, Revista .Amauta 5, p~g. SO. 
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des de producci6n de la tierra de un s6lo poseedor, afirma!!_ 

do que la existencia de productores dispersos propietarios 

de •inifundios limita la producci6n nacional. 

El sisteaa de or¡anizaci6n campesina por parte del 

Estado ha de tomar en consideraci6n que en el sector agr1c2, 

la existen múltiples formas de propiedad de los medios de -

producci6n asi co.mo también, ha de advertir que el campe si· 

no temporalero no es especializado y que por lo tanto, sus 

orgai1izaciones de base han de adecuarse a diferentes activi 

dades debiendo precisarse formas de Q~sanizaci6n (uniones 

ejidales, uniones de sociedades de preducción,rural, de ej!_ 

datarios, pequeiios propietarios y asociaciones rurales de ~ 

interés colectivo), deberán tomar en cuenta las pr§.cticas : 

tradicionales; las formas de producción en que estén inser 

tas; de las caracteristicas y de las necesidades regionales 

y sobre todo de sus posibilidades hist6ricas y políticas 

partiendo de ellas desarrollarse con flexibilidad. 

En las circunstancias actuales, los campesinos cons 

tituyen una fuerza social numéricamente importante, por és.

ta raz6n el Estado busca tener un cónsenso social que le 

permita gobernar sin inéstabilidad política. 

La necesidad del Estado de afianzar la dependen~ia 

de los campesinos y de una rápida rentabilizaci6n del capi

tal son el trasfondo del cambio de ésta acción de fomento -

agrícola. En caso contrario, se presentarán consecuencias 

inac~ptables para las estructuras del poder. 



Hl cambio en la pol!tica agrícola a fines de &sta 

d~cada no busca el desarrollo real de la e,conomía ?-&ricola 

$1 .. no SOJ.-am· ·en~e en·c-9 u---ra-""' "" , ... ~. -----.:.--- - "ª ..... +.r~+~,_,.;Jln "" u. .., J.. g. ...,."W_,, lWCllllp-C~.Ll.&Vi:I' 'A- •u. V~'-•~-------

de las necesidades productivas del pa!s, •ediante la orga-
•. 

nizaci6n colectiva d"t!f l:á: producci6n en't-ró los campesinos y 

como un instrwnento de éóñtrol y sujeci6tt de ~stos a las -

organizaciones p<lblicas o privadas con las que las unida -

des colectivizadas ~ntran en :rel~ci6n. 

Es íriiportai.te precisar porqué el Estado no tiene un 

í-ñterés real en apoyar a ies aut6nticos campesinos: la ext 

géncia se deriva del interés dél capitalismo en tener el -
' 

control sobre la tierra, desarrollándose de modo más sutil, 

como en el mómentó a<itual, a través de nuevas formas de 

asociaci6n entre lu distintas organiz·aciones de tenencia 

de la tierra,· los lbíites a la exténsi6n de la propiedad -

como en el caso del JDinifundio son considnados un factor 

de estancamiento para el desarrollo capitalista~ 

Como podeaos observar~ .la producción de los granos 

se incrementó notablemente en. 1981 (ver p>ág.66) como resu!, 

tado de la estrategia di.sefiada por el S.A:M d~Jllostrando así 

que su objetivo principal fue el crecimiento en la produc

ci6n de granos bisicos. 

En 1982 la producci6n de los granos disminuyó a ·ex. 

cepción del tr~go, debido a la menor cantidad de recursos 

financieros canalizados al capo, como consecueric~a de la 

crisis económica nacional y además se presentaron. heladas 
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fuera de época en algunos estados del país que tambi~n afee 

taron importantes ~reas de cultivo. 

E) • - LA. NUEVA 'P'O;LITICA .A:GRICOLA 'EJECUTADA 'POR 'EL ESTADO ME

UCANO WRANlñ LA 1lECADA: DE 'LOS SETENTA. 

Lá politica agrícola desarrollada por el Estado refle

ja la necesidad d.e adptarse al desarrollo del capitalismo. 

A lo largo de varias décadas ha cambiado su expresión pero 

el contenido sigue siendo el mismo. 

"La reforma agraria ha constituido y constituye hoy to

davía una modalidad particular de desarrollo capitalista de 

la agricultura; obedece a dos lineas de fuerza contradicto

rias pero no anta.g6nicas, y p·or ello ha lle·gado a crear dos 

agriculturas; una moderna, que tiene su origen en una frac

ci6n,.limitada del sector pri_vado, y otra, nacida de una par. 

te importante de éste mismo sector y de la casi totalidad -

de los ejidos, que se considera "retardataria" (7) 

La aparición de ~s:tos dos tipos de agricq.ltura difel'e!!. 

tes refleja la pr~sen,cia de agricultores privados con poder 

de n.egociaci6n y decisi6n en· la política agrícola del Esta

do, definici6n .dada en 'favor de su grupo; mien:tras que, el 
. ' 

papeLde·los campesinos, minifundistas, ejidatarios dentro 

de ésta política fu~ el de ser una fuerza social de apoyo -

al r~gimen. 

La agricultura cumplió durante varias décadas (1940-

7. Gutel~an Michel, Capitalismo y Reforma Agraria en Méxi 
co, Ediciones Era, s; A. 1974, pág. 159. 
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1965) con los requeraientos de la. re·estructuraci6n de la -

economía -.exicana co•o parte de su integraci6n al capitali!, 

ao internacional: 

1. Prop·orcionar los alimentos requeridos por la ere 

ciente población nacional; 

2. Abastecer de insumos a la industria; 

3. Proporcionar divisas necesarias para el proceso de 

industrialización. 

4. Ser al mismo tiempo, mecanismo de retension y fuen-

te de mano de obra. 

5. Transferir recursos monetarios para los restantes -

sectores de la actividad eco!ll.-Omica, pri.ru;ipalmente. 

el industrial a través del sistema de pre·cios. 

Podemos ver como las funciones de la agricultura han 

sido distintas. El Estado no le a.sígnó una actividad excl!!. 

siira (iñcrem.entar la producci6n), le asign6 diferentes acti 

vidades económicas requeridas en un determinado momento his 

tórico. 

En el presente estudio analizaremos la política agrÍC2:, 

la seguida por el Estado durante los años setenta. 

ºEl Estado en tanto instl;'umento de dominación de cier

tas clases debe llenar funciones al mismo tiempo contradic

torias y complementarias para asegurar la perpetuación del 

poder de esas clases y crear los mecanismos que garanticen 

su reproduccii>n social .. 
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Por una parte. debe peraitir el desarrollo del capit!, 

liSlllo en general, proporcionándole en particular bases s6· 

lidas en la agricultura.. Ese es su papel esencial.. Pero 

por otra parte. el poder del Estado. es tambián un campo de 

fuerzas sociales y políticas y debe hacer un papel de árbi 

tro. controlando lo más posible, y aún frenando los meca -

nis.os autom.áticos del desarrollo capitalista. En ausen -

cía. de esa política modera.dora, la destrucci6n y descompo

sición de los sectores no capitalistas de la agricultura -

se efectuarían con tal brutalidad que el riesgo de tensio

n,es político-sociales explosivas análogas a las que acaba

ron con el porfirismo seria demasiado grndett. · (8) 

Ante la c:re·ciente salida de divisas por concepto de .. 

importaciones agrícolas y los al tos costos econó;micos, po

líticos y sociales la estrategia seguida por el Es.tado den 

tro del sector agrícola busca facilitar el desarrollo y 

concentraci6n capitalista y hacer las concesiones indispen.. 

sables a los campesinos ligados a la agricultura de sub-sis 

te~cia con la finalidad de integrarlos ideológica y físic!, 

mente al sistema capitalis.ta. 

A fines de los setenta, la política agrícola presenta 

un cambio: sus instrumentos de acción han variado,. lo pod.!:!. 

mos observar con el SAM, Ley de Fomento .;1\.grícola, Distri -

Gutelman Michelt Capitalismo y Reforma· Agraria en Mé
xico~ Ediciones Era~ S. A~ 1974~ pág: 2~1; 
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tos de Temporal, Financia.aiento para la agricultura de te~ 

poral, etc. Bste nuevo equema de la política agrícola p·r~ 

tende la capitalizacitin de las zonas de temporal; busca S2, 

lncionar la crisis agrícola por ser este un factor de gran 

iafluencia negativa en el interior de la economfa~ la po -

breza de los campesinos ligados a la agricultura de subs·i!.. 

tencia es un elemento de gran inestabilidad social y poli· 

tica tendiente a alterar la estructura de poder del Estado. 

Con ~ste panorama el Estaclo se une a los caspesinos ~ 

diallte el riesgo compartido y busca Ia creación de ejidos -

calectiVC?S, organi.za.ció.n de campesinos e impulsa acciones -

de fomento ~gticola en las ·zonas de temporal. 

El cam:bie> en la política agrícola es una respuesta a ... 

la necesidad de incrementar el proceso de acUlllulaci6n de e!_ 

pi tal en el agro e,n donde el estancamiento y pobre:z.a de la 

~g:ricultura de subsistencia lo dificu1ta en gran aedida, 

por !sta razón, es importante la capitalizacon .de la agri -

cultura de temporal. 

Analizaremos brevemente los objetivos del Estad,o_y las 

· coes-ecuencias para los campesinos de la aplicaci6tt de 6sta 

nueva política agrícola d~finida por el Estado Mexicano •. 

Los objetivos que persigue el Estado con ésta nueva P2.. 

lftica agrícola son los siguientes: 

l. La participaci6n directa del Estado c-on los campe

sinos, pretende de una forma sutil la concentración. de la -

tierra en beneficio de ~ste .. 
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2. Facilitar la acumulacion de capital en el agro m~ 

xicano sin afectar los intereses de los ~gricultores priv!. 

dos brindándoles la oportunidad de continuar produciendo -

para la éXportti.ci6n o participar junto con él en las nue -

vas medidas dre fomento agricola • . 
3. Con la or·¡;anizaci6n de los campesinos para la pr.2_ 

d.ucci6n trata dé as~gnrarse el control del proceso produc

tivo agrícola. 

4. Aliviar la inestabilidad social en el campo y la 

d.ependencia política respecto de otros países exportadores 

de alimentos. 

El objetivo principal de la unión directa del Estado 

con los campesino:s es encauzarlos hacia el proceso de acu

mulación de capital en el agro; eliminar la inestabilidad 

econ6mica, política y social para alcanzar su fin último -

que consiste en censolidar su estructura de poder dentro -

del marco capitalista. 

Entre los más sobresalientes efectos de ésta política 

paTa los campesinos consideramos los que a continuación se 

nombran: 

l. La aplicaci6n de ésta política limita notablemen

te las posibilidades de los campesinos de ser un grupo so-
' cial independiente; los convierte en productores agrícolas 

que obedecen ciertos lineamientos de tipo capitalista. 

2. Los campesinos serán manipulados ideol6gicamente 

por el Estado consiguiendo el apoyo de éstos para lograr -

. 
~. 

j 

,\ , 

·~ 
' 
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el desarrollo agr!cola y •ejores niveles de vida consoli -

dando por aedio de ésta fuerza social la estructura de p·o

der del Estado en el ~gro. 

El ejido, producto de la refonna agraria, es conside

rado por los campesinos como su base histórica y material 

de sustentaci6n por lo tánto, el Estado lo considera un 
. 

elemento determinante en su política, no cambia su conteni 

do radical:-ente .por las im_plieaciones sociales y políticas 

de.gran magnitud que traería, pero trata de darle un sesgo 
. 

capitalista, en éste sentido, aquel considera que los lim.i 

tes a la propiedad de la tierra impiden la implantaci6n de· 

empresas eficientes que permitan obtener los m§.ximos rendi 

mientos y las ganancias apoyando así el capitalismo en el .. 

campo. De esto se deriva la importancia concedida a la º!. 

ganizaci6n colectiva de los campesinos para la producción. 

Se concluye entonces que el cambio en la política 

~grícola, a fines de los años setenta, no busca impulsar -

el desarrollo aut~ntico de los campesinos; que las relacif!_ 

nes de producción·cambian de forma mediante la unión del -

Bstado y los campesino~, mientras que, su contenido sigue 

siendo capitalista, que las relaciones sociales de los Cél!!. 

_pesinos siguen sometidas a las necesidades del capitalismo; 

que el ejido es utilizado por el Estado como una base de -

apoyo para él mismo y que la o~ganización de los campesi -

nos para el logro de la producci6n agrícola éstos pierden 

su independencia econ6mica y la posibilidad de llegar a ser 
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un grupo independiente con poder de decisi6n en el Estado. 

El desarrollo de la economia campesina independiente está 

condicionadó por varios factores, pero su désarrollo se da 

rá si los campesinos conservan una parte creciente del ex

cedente en su propio beneficio. 

-El incremento en la producci6n campesina necesita una 

estructura de precios y mecanismos de comercialización adaE. 

tados a las necesida:des de la ecoµomía campesina; 

-Nuevas formas de financiamiento para lá obtención de 

insumos, canalizándose directamente a los campesinos tempó 

taleros; 

-La recuperación adecuada para el cultivo de granos bá 

sicos para asegurar el crecimiento en la producción agríco 

la. 

Bl conjunto de relaciones de producci6n de un grupo -

subordinado determina que la producci6n de ios cámpesiiios 

no sea suficiente para ~aran.tizar la reproducción social -

del propio grupo. 

Se deben cambiar las relaciones de producción en el -

~~mpo posibilitando la aparición de una economía agraria -

áut6non.a. En el caso contrario.la evolución de la economía 

campesina dependerá de la estrategia de la política agríe~ 

la aplicada por el Estado. 
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CUADRO NO. 6 

PARTICIPACION DEL SECTOR AGRICOLA 

EN SUPERFICIE Y VALOR DE LA PRODUCCION 

POR GRUPO DE PRODUCTOS AGRICOLAS. 

Productos 
Porcentaje de la 

SuE. Cosechada 
Porcentaje del Valor 

de la Producción 

1970 1978 ·1970 1978 

Granos básicos 70\ 62\ 35\ 33\ 

Oleaginosas, 
frutas y demás 
cultivos de ti 
po comercial.- 30\ 38\ 65\ 61\ 

Fuente: Revista Amauta S, Asociación de Economistas Mexica
nas, A. c., México, 1981. 



Años --

1977 

1978 

1979 

1$80 

1981 

1982 

CI.h\DRO NO'. 6 • 1 

SuPERFICIE COSECHADA NACIONAL DE LOS GRANOS BASICOS 

(Hectáreas) 

60 .. 

Sup. Cosechada Sup .. Cosechada Sup. Cosechada. 
del Trigo 

Süp ~ Cosec.'h.alb 
del Maíz del Frijol del Arroz 

7.374,318 1.613,364 708,381 173,SH 

7.183,8Q1 1.580,ZZZ 7~8,841 120,665 

5.915,960 988,286 599,953. 150,450 

6.955,201 1. 763,347 í'3B,523 13.2,013 

&.150, 11~ 2.150, 164 861, 1.30 119,633 

6 .. 271,659 1. 711,,~78 1.013,39~ 175,313 

Fuente: SAM, Sect<?J: Agropecuario y Forestal c!e lQ84, ~. 



CUADRO NO. 7 

PRODUCCION Y CONSUMO NACIONAL DE GR.Aros BASICOS 

(Tons.) 

Prod. de Consumo de Prod. de Consumo de 
Añ.os - Maíz. Maíz Frijol Frijol 

1970 8.879,384 9.638,581 925,0.42 922,358 

19 71 9.785,734 9.529,631 953,785 954,098 

1972 9.222,838 9.001,155 869,506 833,635 

1973 8.609,132. 9.7l.2,727 1.008,887 998, 177 

1974 7.847,763 9.128,292 971,576 1.010,329 

1975 8.448,708 11 .. 103,258 1.027' 303 1.131,517 

1976 8.017,294 8.926 ,929 739,812 697,790 

1977 10.137,914 12.122,150 770,093 669,273 

1978 10.930,077 12.272,779 948,744 905,880 

1979 8.448,795 9.193,576 641,287 646,682 

1980 12.383,243 16 .. 569,886 971,359 1.412,287 

Fuente: Elaborado con datos de la Revist<. Econotecnía Agrí 

cola, Consumos Aparentes, vol. V. núm. 9. Direcci6n Gene

ral de Economía Agrícola, SARH 2 1980. 
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Años -
1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

-1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

CUADRO NO. 7 .1 

PRODUCCION Y CONSUMO NACIONAL DE GRANOS BASICOS 

(Tons,.) 

Pro d. de Consumo de Prod. de Consumo de 
Arroz Arroz Trigo Trigo 

267,554 283,855 2.676,451 2.635,854 

243,650 244,450 1. 830 ,880 1.922,212 

266,107 254,984 1.801,018 2.433,514 

297 ,380 323,244 2.090,844 2. 798,018 

324,461 391,585 2.788,577 3. 745" 109 

4 72,974 472,983 2. 798,219 2.841,681 

305,865 305,606 3. 363"299 3. 34 7 ,596" 

374,443 371,323 2.455,174 2.886,694 

265,175 205,657 2. 784,,660 3.221,314 

326,497 362,175 2.283;174 3 .577 ,477 
. 

301,103 396' 105 2.785,209 3.684-.,209 

Fuente: Elaborado con datos de la Revista Econotecnía Agrf 

cola, Consumos Aparentes, vol. V, núm. 9, Direcci6n Gene

ral de Economía Agrícola, SARH, 1980. 
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Superficies 
Fertilizadas 

Ha. 

Riego 

Temporal 

Total 

CUADRO No. 8 

FERTILIZANTES 

1970 

2.961,220 

2.568,400 

5.529,620 

1979 

4 .. 312,113 

S.259,472 

9.571,585 

63. 

Diferencia 

(Miles) 

1,351 

2,691 

4.042 

A través de la aplicación de los siguientes tonelajes de nu -

trientes: 

Nitrógeno 

F6sfol'o 

Potasio 

379,799 

115.397 

Z0.054 

795 ,666. 

258,254 

61,.408 

209% 

2241 

306% 

Fuente: Revista Amauta 5. El Quehacer Agrícola Pecuario y M 

Pesquero de México, Asociación de Economistas Mexic~ 

nos, A. c. 1981. 



CUADRO No. 9 

-

fREDlTQ. Qf!C!.!1 

Volumen de crédito 
otorg~do ~l Se~~or 
Agtop~~r~o par : 
la Báil.eá Oficial. 

Volumfi.ii canalizado 
dl stitíSf!ctor agrí
¿afE!. 

Superíicies super
fluas habilitadas 
(milés dé has.) 

(~illones de pesos) 

1970 1979 -

sisss 55,488.9 

4,989 38,898.0 

1;416 3,067 

Tasa de 
Incremento 

28.3\ 

25.6\ 

Fuente: Revista Amauta 5, El Quehacer Agrícola, Pecuario y 

Pesquero de México, Asociaci6n de Economistas Mexicanos, 

A. C., 1981. 
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Maíz 

Fr'ijol 

Arroz 

Trigo 

Sórgo 

CUADRO No. 10 

§.·~ G U ~ O A Q R ! C Q ~ ~ 
(Miles de Hectáreas) 

1 9 7 o 1 9 

Superficie Superficie Superficie 
Asegurada Habilitada Asegurada 

ANAGSA BANRURAL ANAGSA 

548 578 1,168 

119 133 561 

39 43 63 

197 215 218 

26.3 184 548 

7 9 

suberficie 
Ha ili tada 

BANRURAL 

1'293 

365 

79 

26lz 

549 

~uente:Revista Amauta 5, Asociaci6n de Economistas Mexica

nos, A. e., 19 81'. 

t>S. 



CUADRO No. 11 

PRODUCCION DE GRANOS BASICOS 1981 ~ 1982 

(Tons.) 

19 81 1982 

Maíz 14.765,760 12.215,330 

Frijol 1. 469 ,o 21 L P9~,079 

Arroz 643,550 600,071 

Trigo 3.198,402 4.461,647 

66. 

Fuente: SAMt Sector Agropecuario y Forestal 1982. 



C A P I T U L O III 

EL COMERCIO NACIONAL DE LOS ~ru\NOS BASICOS. 

A).- PROCESO DE COMERCIALIZACION DB PRODUCTOS AGRICOLAS. 

El Estado interviene en la comercialización de los más 

importantes productos agrícolas tales como el maíz 7 frijol 7 

arroz y trigo 7 en razón de que los precios de éstos produc

tos son inestables por su naturaleza; su inestabilidad de -

pende de una oferta irregular y de una demanda rígida. 

La irregularidad de la oferta agrícola se debe a que -

la producción es estacional dependiendo de las fluctuacio -

nes en los rendimientos; éstos a su vez dependen de las con 

diciones climatológicas. 

La rigidez de la demanda de los productos agrícolas se 

explica por la estabilidad de los patrones de consumo bási

co. Si las fuerzas de mercado operaran libremente causarían 

efectos negativos porque 7 cuando la producci6n es abundante 

los precios pagados a los campesinos presentarían niveles -

tan bajos que impedirían-a los campesinos cubrir sus costos 

_de producción y cuándo la producción agrícola es escasa, 

los precios para el consumidor-se elevarían a tal grado que 

para los compradores de más bajos ingresos afectarían su CO!!,. 

sumo de alimentos. Por éstas razones el Estado interviene 

~n la comercialización de éstos granos, como comprador y 

vendedor de los mismos. 
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Como participante en el aercado de éstos productos agrl 

colas, el Estado se diferencia de los agentes económicos pri 

vados por sus objetivos como en el monto relativo de sus op~ 

raciones en relaci6n con las de cada uno de ellos. 

La comercialización de los productos agrícolas es el 

proceso que lleva a los mismos desde el campo hasta el cons!!_ 

midor. La comercializaci6n est~ integrada por tres etapas -

que son: 

l. Acopio. La producción esta dispersa en un gran nú

mero de pequeños lotes en poder de los agricultores indivi 

duales, es preciso entonces reunir éstos pequeños lotes en 

partidas de mayor volúmen. 

2. Preparación para el Consumo. Los productos agríco

las son sometidos a un conjunto de operaciones, que pide el 

consumidor, ya que éste es el destinatario último de la co -

mercialización. 

3. Distribución. Al final del proceso de comercializ~ 

ción están los consumidores cuyo número es más elevado que el 

de los agricultores. 

Las grandes partidas reunidas durante el acopio deben 

ser divididas nuevamente en lotes pequeños para atender la ~ 

demanda de productos agrícolas. 

En el siguiente esquema gráfico se ilustran las tres 

etapas de la comercialización: 
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Acopio 

l Prenaraci6n 
pará el 

J consumo 

Distribución 

Consumidores 

La distribución de los productos agrícolas es diferea, 

te en las diversas regiones del país, debido a la distinta 

eficiencia comercial y distributiva la cual genera interm~ 

diación, especulación y monopolizaci6n. Esto sucede en la 

comercialización de granos básicos. 

Los factores directos en la comercialización son aqu~ 

11os que ejercen una influencia inmediata en los campesinos 

al efectuar las operaciones de intercambio mercantil de su 

producción. Entre éstos factores destacan los precios de 

garantía que cumplen una función reguladora, oscilando en 

.

... ·¡·.~ .. ':. ., 
•, 

, .. 

1 :';." . ,, 
.~ 
·.~:. 



torno a ellos los precios medios rurales e impidiendo una 

considerable disminuci5n de los precios pagados por los -

intermediarios .. 

La liquidez es otro factor directo. El agricultor -

se desprende de su producción para obtener un equivalente 

en dinero. 

Uno de los elementos más importantes de la comercia

lización lo constituye el transporte. En los lugares de 

dificil acceso el comprador con mejor equipo logra la me

jor captación. 

70. 

La exigencia de una calidad determinada en el produs 

to, en éste caso la calidad de los granos, debe ser la re 

querida para la nutrici6n adecuada. 

Los factores indirectos influyen en mayor o menor 

grado de influencia en la producción que tengan y el des• 

tino de.sus cosechas para el mercado o para el autoconsu

rno. Estos factores influyen más en la agricultura de te!_ 

poral y tienden a disminuir en la agricultura de riego. 

La acci5n del "coyote" con quien tienen compromisos 

sociales y económicos obliga a los campesinos a vender el 

grano a los precios que él imponga. La coerci6n extraeco 

nómica es importante factor para que los campesinos ven -

dan a dicho ~gente de comercialización. 

A medida que se complican las relaciones ..ie produc -

ción campesinas, los agentes tradicionales pier .1"·· influen 

cia convirtiénd::se entonces las fuer·.:as del mercado y la 

producción come,:-ci:3l en determinantes. 
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B).- CARACTERISTICAS Dlil. MERCADO LIBRE Y EL MERCADO OFICIAL 

DE GRANOS. 

El comercio de_ granos se realiza en dos tipos de merca 

do: el aercado libre y el mercado oficial. 

El mercado libre está constituido por el conjunto de -

relaciones comerciales o mecanismos sin la intervenci6n di-

recta del Estado por lo que los precios de compra-venta en 

las operaciones se determinan por el libre juego de la ofe!_ 

ta y la demanda. Este mercado comercializa una cantidad 

considerable de_ granos debido a las siguientes razones: 

l. Se utilizan el cr-édito y el transporte, como instr!!,. 

mento de sujeci6n sobre el productor para obtener la produE_ 

ción de algunas zonas. 

2. El intermediario compra al pie de la parcela, mien 

tras que Conasupo lo hace por medio de almacenes y bodegas 

rurales. 

3. Disponen de mayor capacidad de almacenamiento 

4. El interm.edi~rio paga~á al contado, mientras que 

Conasupo lo hace por medio de cheques, lo que conlleva pér

dida de tiempo del prod~ctor y dificulta la obtención del -

dinero. 

S. SegGn el nivel que alcancen las cosechas naci~na -

les se moverán los precios medios rurales, por arriba o por 

abajo de los precios de. garantía y con esto las expectati -

vas de. ganan.cia;s para los intermediarios. 

Los intermediarios que participan en el mercado libre 
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son los acopiadores locales, regionales, transportistas, co 

misionistas, mayoristas y detallistas. 

Como se ha dejado entrever.su campo de acci6n es amplio: 

lo mismo le compran a los campesinos, que a los agricultores 

privados, su papel econ6aico es el de asociados a la extrac

ci6n del excedente econ6-ico de los campesinos por medio del 

mecanismo de los precios. 

Cabe destacar otro aspecto de los: intermediarias: su &E_ 

tividad contribuye al estancámiento de las comunidades, por

que lo mismo les venden hacia los comerciantes de los cen 

tros urbanos, que a los indnstriaies, ganaderos y tambi6n a -

Con.asupo. 

Conasupo conoce la influencia del mercado libre en el' -

comercio de granos, así como la necesidad de intervenir en -

ésa situaci6n no sólo para afianzarse, sino también para im

pédir el desgaste del sistema capitalista. 

El mercado oficial representado por la acci6n oficial -

de Conasupo trata de disminuir la inteTinediaci6n, dar a los 

campesinos el precio justo por sus cosechas y abastecer la -

demanda mediante precios bajos. 

La actividad de Conasupo en el ámbito del comercio de 

granos regula y abastece el comercio, de granos y coadyuva a 

la autosuficiencia alimentaria, sus principales acciones son: 

-Apoya la producci6n y la productividad TUrales y busca 

la eficiencia de la comercializaci6n; 

-Asegura la disponibilidad de gra~os mediante la reali-
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xaci6a de las iaportacioues ~ue compleatm.ten el abasto in -

teTDo; 

ci6a de la oferta y los precios. 

Los campesinos O!gaaizados llevan su cose~a a las bo

éep.s de Cousupo la que por su parte les paga los precios 

'ee garant!a y cmb14 les ¡astos de traasporte y maniobras 

~sde la parcela álsta la bodega rural .... 

Este p.a.go adid.bnal es ua subsidio "El:U<e se le da al C8!, 

pesf.ao. mils ne·ces ita.do. 

Ce&asui»O se ein.euetttra con facto~ ~~ale.s que -. ' 

1~11it'Bfi .s!'l1 aect• •" $& el :iresvtl:~·~' ae. - &ltitllráte pr0~ 

t:i'l"O· ~scr1dm4•· y ·&esj.a-1 ... 819· p$-d<:::Lp.a,cil&t en ~l ca -
' -1~ 

mrirc:t°' di.e granG$ .&e cittf'!Loo.1 ta, sobre _. ~ ·ea. la.$ zonas de 

~~ 4oin(!e eOliliO expre'$ib d.e la faJ.ta .de o1:gan.izaci6n -

SIGCÍS\l y poder eCO·n,i&mico d.e los campesinos la comercializá

ci6Ji1 es en. gru .e·dida r~a.li,:za,da por Jlllftdio de prácticas co

•rciales entrelazadas a .caeicazg:os. ~&iéa existen ej ~ --s .• ~ aún s.e trabaj:a sobre la base d.e la ex.plataci6n iB:, 

ii'VU•l &e la parcela. 

Si el B-stada ha pedido sostener c!:erta estabilidad po

lítica en el campo> a pesar de la presencia de éstos dos ti 

pos de merca.do> se debe a. la presencia -de Conasupo en el 

mercado de.granos • . 
Por dltimo, se hace un.a breve referencia a la comerci!_ 

lizaci6n de cada grano, objeto del presente estudio: 

• 
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-Comercializaci6n del Ma1z. 

Bn la coaercializaci6n del maíz en el llctTcado libn 

participan distintos agentes intenaediarios tales coao: 

Los co.erciantes lo.c:a.l't~ que operan en el agricultura 

de subsistencia controlan la producci6,n mediante el cr8dito 

que otorgado en esp,ecie o en efectivo, al agricultor antes 

de la cosecha les asegura sus gananci-&~ en é$t• opera.c.i6n. 

La i.Jllp.ortancia del transportista-intermediario, se d.!, 

b·e a la falta de medios de transporte p·OT parte del campe-si 

:ao y su inge"X"eneia se explica, por la localizaci6n geográ..f! 

ca del agricultor y de centros de recepci6n de Consupo, así 

como por la ino'Portunidad del inicio d:e op·eraci&l · de ésta. 

El transportista actúa por cuenta pTopia o de los co-

aerc iantes, pero su intervenc::i6n va en detra,ento del pre ... 

cío que recibe el productor gene-ralÍ\ente al fijado oficial

mente. 

La in.tennediaci'R en el comercio del siutíz afecta a. 

ejidatarios y pequei'l.os prod,uctore,s; pre·piciando la transfe

rencia. de excedentes de la agl'icultura de subsistencia re ... 

presenta.da en este ca.so p,or el m.áie hacia el sector inte%?1;,. 

do por comerciantes e intermediarios. 

En la cadena de intermediarios del matz, participan -

mayoristas en granos y haTinas. Los primeros operan en los 
1 

centros de producC:ion y ron abasts-....ed~re-s de de~allis.tas; -

los mayoristas en harinas venden sus productos a flbricas y 

a mayoristas urbanos. 

·) 



A trawas de los canales de coaercializaci6n, les tg i

cultores tietaen diferem.tes alter.aativas de vant& en el •~r ~

do nacional. de graaas .. 

A eoati.lu:&ci6a se sd.al•,, los canales de comerciali.z!_ 

ci6a del .. iz y la illportancia de la actuaci6a de Conasupo: 

1. Pro,ductor-a:ayoristas; detallista consumidor .. 

Z. PYodouctar .... ~erciaB-te local "transportista" o inte!_ 

•ediario financieTO-aa.yorista-detallista-cO!Jilsum.idor; 

3. PTOducter-Con-asupo-~tria-cassumidor. 

11 canal pri:acipal de c9Sl9Tcialiaaci6a para los aaya -

ristas e.u granos la 00asti"t1:1ye la i.lild.ustria; como son los mo

li.J1os de aistmaal, ililldustria "harinera, etc., 6stos Cal'i.l.ales 

venden a las tor.t'illerías y Estas a su vez, al constm.idor úl ... 

timo. 

CoB.asupo, a trav6s de sus programas institucioRales de 

compra, obtiene el grano que distribuye posteriormente entre 

la industria moliae.Ta de mista.al y las fi.hricas de b~rina, -

así coae a sus tietlildas del sistema Dico,asa y en centros de 

ven.ta de IkJruc&n.sa ea el medie rural. 

Los sisteaas institucioaales de coapra de Cona.supo bu~ 

can superar las dificultades en la comercializaci6n anterior

mente descritas. 

Cónasupo re~liz~ la compra del aafz, con las sigLi~n -

tes caracteristicas: 

a) Compra directa a los agricultores, ejidatarios y -
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pequie6os preipietañ;as. 

b) Ca..pra ili:aitada. 

d} P-a.¡o ii:m&diato y al coatado al ~¡ricultor. 

e) B.stableciai.onto de aol'Jl:&.S dtJ calid.&d..-

f) :Partieipacl.6a de lGts aerienltores e.a la coapra. 

Los ~uerim~O$ · cte adz a co.nasu¡M> para el abas.to 

y r,.gulaci& del ~ san ~es Ml.. l@$ d'°'5 $$Seata. e2_ 

JtO res.ultadta.ae la escasez en la. producci6n a.grfcola nacio .. ; 

l:l!S.l; ;t~o t-i~ la d.~ de los mi$11llOS ve:nded0rr-es 

~ o.pel\'8 .•e~~ lib·w y·qare sie .. eeanert&n en coJlip;r!. 

•••• uo "r,r- ~es!'W EJbo ·eQa el objete de a&t.euT geiilG: 
·~,.e • • 

·~.·~tes. 

t.~ ~·altz.~ .da1 · hi.jol es ·de dos tip·o • la. eo -

..-rcializac:US'a libre o ~-r:ivada, y la comercializaci6n oficial 

l7'ó!prese1Jl'tad:a. por ~. 

La ca.ercialicaei&l libre o pTivada siga.e las prácti ... 

ea.s trad.icieaa.les coae son: 

l.. eo.p.Ta a pie- de la parcela. 

Z.. Cem¡pra.s de tiewpo • 

3. Proporciona Mdios de transporte y enconstala.mien

to. 

4. .Agilidad de sus compras. 

La ispsrt~n~ia ralativa del canal de venta libre indi-
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ca una fuerte tendencia a la conc•tracida del frijol de un.a 

re¡i6n eSq>oc::1f ica al aercado de la merced para retransporta!. 

lo a diferentes l~gare-s con los coasi¡uientes costos por la 

clWiplicidad e~ el ttSQ de aedios de transporte. La participa

ci6a ofj,ct,al en la ccmncializaci6a por •edio de la eleva 

ci6:n en el precio de_ p:rat;t.a. éllttl\Plo varias re.spuest.a.s JQT -

parte de los ageates espocl'lla~reis i:¡Uie op.eraa. ea el m,erca.do 

libre. Algmws veadie~ .itr ~e la· s,eJl!illa en. su p·oder, 

mt.les de ~rc;i;;ali~~ u.-.~ (a Q<lio -reTl.Súr.$ y a m! 
norist•J y parte lo V'el!il~~- &;_ t<>ill&Sl~e; ·~ P.lá~e.<5 V\\)ll 

~ ~ ~j;~J., J:tbl~~-s · ·-ii7,~T ~s~¡iu\>, • ~ -~-t~ ~ · 
:.. ' . ~ "··: ' ' . 

~i~ 4-;t. -n~~' 4e ~·Pa-ducci6•_~l.y_(:jle la.~ 

eel·eócittn .. ~~ et.t~~ ¡p1.T el p~a' .,, ,p~tfa siº

oo t~~1it6*""tcie 1;os-.V'0~"S ~;&~e:~ per pane de 
... • • ~ • e 

.; •. 

los g~ comerciantes o ac~áores q• ~t?)lfil¡ <:tEll'plaz.a -

dos. 

·ta ~icipaci6n de Co~ ea la ~cializa.ción.

Gel friJel pttd9 :r?ecabar gTmitdes v.ol11bneine·s ~ htabfan sido r~ 

t.einid'e• e~ ~\lil!es de efé'!pec~ porqtie l.&• ~:Jrés die ~º "" 
, ••• < 

aeTciéJilizacián privados o·b tttvi.e-t'Gll ingre~ favorables al 

vendeTle. 

-coaercializaci6n del Trigo. 

El Estado participa eu la comer:ializaci6n del trigo 

por aedio del establecimiento de· precios de garantía con ba-
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se en un pro¡raaa de coapras ilim.itadas de trigo al precio -

establecido, tocándole a Conasupo, llevar a cabo las coapras. 

por 11Ledio de ANDSA, s. A. , que opera en puestos y zonas urb!. 

nas; fuera de este ámbito, en las zonas rurales, la tarea -

se encuentra a cargo de BORUCONSA, S. A., DE c. V.; los pre

cios se anuncian antes de la cosecha en los principales cen

tros de producci6n penait6ndole al productor vender su pro -

ducci6n en el wercado libre, en caso de que en ~ste obtenga 

precios más favorables. 

"Conasupo, de 1970 a 1978, adqu.iri6 aproxi:madamente -

el 3 7 \ de la praduccida nado.nal ·por le ~ue ANDS.A y BORUCONSA 

fo:rman parte .de un sisté1l!a co·ordinad.e de operacioaes encaai

aa.00 a incTemeatar la po·lltica nac.i<m.al de re·se't'Vas, .foniul!_ 

da p.or Conasupo, a.lma.t:eitUlJldo y liber:&Ii11do trigo c.onforme lo .. 

d.em.anda la ind.u.stria DOliA•ra y mantlne la;s res.ervas neces!. 

rias para· hacer frente a los faltan.tes de pro,ducci6u y a la~ 

situaciones de emerrge.ncia". (9) 

La operación en la comercializa.ci6n del trigo descan

sa. sobre las sig:uie~tes bastts: 

l. Los industriales compran obliga.da.mene toda la c:o 

s&cha del interior (excepto Sinaloa, Sonora y los estados de 

Baja California.) al precio de garantía. que se les fija, bajo 

las normas de calidad y en los lugares se-Aalados por Conasu

po, la que supervisa toda la operación y dispone de un fondo 

9.. Avance Preliminar del Pl:'o.grmaa de Desarrollo del Sis
tema Agroindustrial del Trigo, Coórdinacióu General de
Desar:ro!lo Agroindustríal - S~BH, 1979,. pág .. 2:2. 
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industrial de ¡aran.tia paTa resolver auto:mlticamente cual • 

quier violaci6n del contrato. 

z. Conasupo coapTa el grueso de la cosecha del no -

roeste y lo distri'&uye a la industria con apego a las bases 

i!Jnorales de contrataci6n, convenidas preyia.aente, y a los 

coatratos individuales que coñ cada industrial se estable -

en aaual111ente .. 

3. Rn cas&s c:te d&ficit, tm. e&p~sia~te de su obli

gac:ih de abasteciaien.tro Cona-supo Tealiza imp·ortacioses • 

.. C-O~~:t'1;!1liz~t{51J! Q.el Af!?Z · 

Las V'elltt:as las lleva a cabo prefm:-exateimente el in -

d'llStTial arl"Qicel"Q el ~ue por 11tedio de ca.iones o f eTrocarril 

lo transporta a las zonas co:astmidoras, t'Hip&cialme1it:te a las 

ceRtrales de a.&tasto, a las ti~s de CoaasU}'to y a l~s sup,e!. 

ercados por lo que a.parece el pTO·ducto bajo una gran vari!. 

dad de marcas.. ca.be sei'i:alar que además d-e existir Jllál tiples 

pTesei;itaciom:es del produ.cto con la~ dist:ia.:tas marcas no so.tJ.. 

veraces las espocif:icacio.us que apa:rec• en el e:nn.sie en 

ctU!Jlto a pes-o y a porcentaj~ de ttToz entero • La acci6a de

CGl.JiaSttp10 en el aercado del cereal, se reflej6 a trair-'s de -

una política de precios d& ga.rantia y precios "saporteu que 

desde 1974 mostr6 significativos aUlllentos que coadyuvaron -

al incremento de la producción. En ter.aínas reales estas -

variaciones en los precios resultaron poco significativas y 

por lo mismo su impacto en la producción fu~ cada vez menor. 
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C) • .. nrnm.vaC{9! Di! CO!CASUPO· .. IL """' l(ACI~ PI ™ 
liOO wrcos. 
l. Precios de Garantía. 

Prente a la crisis agrícola el Hstac:lo interviene -

con la pol!tica de precios de garantía. que busca haceT ns 
competitiva la p~ci6n de g:raaos coso el aatz y frijol -

resp,ect& de los cul.tiTOs com10 el sor¡o, soya, etc. Se trata 

con kte aecanisae die influir ea el coaportaaiento de la 

prc:7d\ucci- a¡;r te.ola. 

~ ~~ et!tadro earre-spoE.die'ate a le·s precios de pnmtí.a 

cor~te.s y <::0lll15~es die ].os grqos dnra:at:e les. seteau .. 

se· p'l"~ dtt\llS si.'tUaeiOllilles: tv~:-C~pe lfo .• lZ'~ pág ... 1·03) 

- &ai pi..m:era si'blta.cih, qe ·~at•.~ta~ ~)~'~-~:a

~a ·de i·•· . .P~ eertii~es y el d\e$.~Q &et Í:OS! wa -
' ' . - ') ' 

d.as COl11l$'.tíS.U!t.&s ~dlti.J· leis ~-· atilos ~l é.c-- pa

~ hai&M J97l .. m. ~e~--4e!··~a •~ • ~ 
' . 

. ~,~-...~ eni· la.~. a.t:e.~.¡ in. es1:aaeaimrie&~ ~ lo-s 

p"i~ ~ ~~~~ {carriente!,1.)· d!$'s.a1.~t6 la ;it01d:ueci&t .. 

de l.0$ ~ti"V'QS* e .. bfiuy6 taiahién ea el de-~o de l.&$ 

. ,+·pV$c~ ~ ~tk ~ta.ates, l.o qUie ñg mta (:)le las c.au -

•s, ~. iei."~ ~is: ~iceitfl .. 
· - .La.-;¡~ 5Í~c:iw> se carmcteTiza p.er ll1lt a.Iza en 

los precios eorrimit.:es que basca el crecruento de la pro .. 

ducci6n, éste período empez6 en 1973. Los precios de garan 

tta crecieron en t:€b:11inos corrientes aunque· no en términos 

eonstantes dismi..RJ¡rye:mto la acl.l.i¡wisicióll de los ingresos por 
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voatas ... 

Coa los im.crementos de los precios de ¡arantta a partir 

tar las utilidades de 6stes a trav's de tul in.¡:reso aíni.ao 

aceptable .. 

91!JlS aeicos.idadíee b.!s ica-s • hr otro lado, ol r'<~'s:t.e de 1 os ar¡ti 

c.ultons peedem. oh-tener pi'Jlt,l!JillCias, cea esto se ~ la pro .. 

Qbcici6u illlCr.-:t.a.ndo la sq¡>erficie C.GJSechada. 

Al $1dqt!lirir ua de:tte:r:í•i\i!adte ~~1 d~ la ~i<Sin in.: 

:e-.. -ar$1«i~le $1.~T U1Ji1 ~0 -~-•e~ ... 
~¡p,ai~ • t•t;:a¡ ·a. ~ri:ti•w .dt~ ~~,die> la 

~Ya ~!la .ein -. QQWte platté, ~e'llt,.-~ la of:e<Eta 

al fdl• ·eml. la' l!iStBC:t~ ile- ¡:>tr.ad~~ agric&l\Sl a ~Sig 

• ta s.,l@~Slt :i.dte e~~~·~·~-~ --c.:ts:te "~ ~~~ 
' ' •• ¡~ '. • --· .. 

ttva :kei.nte al ;trecio. 

Bn el ~a a.ctaal agrie~aa, la política • los pl?"e

e- 4Je ga.t"aati..a 11,0 h~ t:omde el &d,ito esperal!l\e ~ue el 

~,blo· pr~~. de ~· ti$e' 1!1áá eapacidad &e inver -

•• ::~31 que si b~ ~la.za de a c:\1ltiw a ~tiro es -

~-··~s·g-ananci~,. e111cnentra tm. límite a el d.esp.L1, 

z.aaiento de cl!ll.tivos d.etenl1.lil.ado por lOf productos sujetos a 

los precios de garantía.. Coao el nivel de bene:fieio real fi 
jada oficialaente tiende a bajar las po~ibilidades de ganan

cias son limita.das dando coso resultad.o que la producción no 

se incremente.,· En Esta aedida los precios de garaJa.tía no ... 



82. 

tienen una repercusi6n favoTable en el incr011ento de la pro

ducci6n agrf.cola y si se intenta cambiar las condicion.es pr!!_ 

ductivas y sociales de ios ca.pesinos productor~s de granos, 

el cambio surgir! si se incrementan sus aedios de pro·ducci6n. 

Los precios de garantía influyeron de distinta fonaa S!_ 

gt1n fu& el caso de los agricultores de exportación, co•erci!. 

les y temporaleros. 

Les agricultores de exportación, no produjeron cultivos 

Sttjetos a los precios de garantía porque el nivel de ganancia 

de estos productos es muy bajo comparado con el que pueden ga 

1W1!1r en. el exterior. Adem.~s éste ~ipo de agricultores tienen 

ll'm.UI. ca-pacidad de in:versi6n alta¡ la que les pEJrmite decidir

se por cultivos mis rentables reduciendo por estas razones -

la producci6n de granos. 

Los agricultores comerciales responden a las exigencias 

del mercado. por lo que el precio de gara.iltia en la medida 

en que asegure a los pro.ductores una ganancia razonablemente 

eleva.da puede influir en su decisión al s.embrar les propor -

ciona éierta seguridad. Cabe aencionar que las condiciones 

naturales y la infraestructura econ6imica. influyen junto con 

el precio de garantia en decidiT lo que siembra el agricul -

tor comercial. 

Por último, en el caso de los agricultores de temporal~ 

estos no responden tan fácil•ente, porque el precio por si -

aismo no les asegura una cantidad de dinero que las permita 

c:abiar su situación social; para estos productores el m6vil 
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prilil!Cipal no es l& producci6n para el Dercado (producci6n de 

valoTes de cambio) sino que producen para el consumo propio 

(producc16n de valores de usos}. 

Se concluye que el precio de garantia es un factor de 

ter.in.ante en la acci6n de Conasupo para regular los precios; 

para transferir recursos a otros sectores y para asegurar el 

abastecimiento a la poblaci6n y a la industria. Su impacto r~ 

percute dependiendo del tipo de agricultura en diferente forma. 

Por último, se presentan las gráficas de los precios -

de garantía de los granos básicos (Ver p. 104, 105, 106, 107). 

2. Política de Compras Nacionales • . 
El monto de las adquisiciones de Conasupo en la pr~ 

ducción nacional en la dikada de los setenta, fué limitada co

mo resultado de una política de compras no acorde con la situ!!_ 

ción de producción interna, ya que se desarrollaron a travás -

de aecanismos de obtenci6n diseñados para las condiciones de -

los pequeños agricultores y agricul.tores privados dejando al -

mirgen a los campesinos que no cumplen con los requisitos est!!_ 

blecidos por los programas de compras y de normas de calidad,

en.trega de las cosechas a las bodegas, etc. 

Las compras por parte de Conasupo se realizan en un me

dio heterogéneo, ya que por un lado, los requisitos fijados 

por Conasupo, utilizan los servicios de apoyo a la comerciali

zaci6n (transporte, encostalado, desgranado, distribuci6n de -

productos básicos,. crédito para el consumo). Este tipo 
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.. 
de agricultores por su capacidad de n~¡ociaci6a reciben les 

precios de garantta y aprovechan la infra.estruc:tura coaer -

1 

cial de Conasup<>. Mientras que, los agricultores te¡¡porale

ros esth sujetos~ por necesidad. a vender su producci6a • 

para s.obrevivir ofreciendo sus grtutos a los priaeros cOllpZ"!. 

dores y ao directaaente a Conasupo porque no tteaen ca.paci

dad de al.Jlacena1R.ien.to y ae·cesi tan el ingreso la. uyoria die 

las veces. 

A principios ele los dos setenta, ConastrrpO pretendi.6 -

apoyar la producci&t de granos aed.iaate la VeJiJ:ta de fertili. 

zantes, sem:illas 11i&joraia:s a bajo precio, a.-pe.T0s de la.braa

aa y p<F'&porcioi!UUtde asistenicia. t8c:n:ica. es. c.oordina:ci&t cea 

la SARH. 

apToveckadGs ea su uyor parte por los a¡riculse>res pTift -

d\os, colocan.di.o a tos CSlllipiesino's t.eavoraleros e.a $i.tttae~ 

desfavorables,. ya que pa.pron sobrepr.bcl.o·s por los i~ -

com.o resultado del c0aercio mo·no-polista y p~e care.cie'n>a 

de prec:Lo.s de -~ia. 

Para la ~ialiu.ci6tt imte1ill.a ~e ¡'r~ Conasupc a:¡ 

¡ania6 a los cap:ttsi.a&s de las. p~llles ZOB&S prod1ltcfl.te -

ras realizando operacion-es de ce.apra d,e S'llS cosechas fate• 

gras a los nuevos precios de garantía. Cabe destacar el ª!. 

mento relativo de estos precios a partir de 1973 que coloc6 

a Conasupo en una posición cQllpetit!va frente a otro$ cana~ 

Hl análisis del cuadro No .13 1t Intervenci6n de Conasopo _ 
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, el Mercado hciomal de Gra1lo$ durante el periodo de ostu-

o 1970-1981. aos sob.la lo sipiente: (Ver p. 1oa.10·9,110,lll) 

La pa:rticipaci6a de CoG&SUipO en la producd&l nacioaal 

r lledio de COlllpn5 de p-anos ea el pats, du:r~e la di·cada 

· lo• Htenta feE lnitada.. coaa c~i• ·de las fltte -

, u1acioaes en la ge:aerac;i6n de gtanos. 

Las COltpT&s ad.icioinales de aa!z de ConaMJipo on 1978. 

prodacci&i co11 ua porc&ntaJe de 13.4, lS.6 y lS.7 respectin 
. .... 
;1te41te7 pera a p«rtir de 1973~ dl.i.sahuyeren cautaiat~te 
l . t.trms• ~· en 191i. aicanzana 11m 4.1\. Ba 1976 se emp:ieu a 
! 

il?:'.eir:~~ al~ en 1979 t!l1Jl as.u , qce fu~ el J¡rorcenta-

f je 1165 al te de &s·ta 4kada ~yeaito otra v&z Dtotaibl.ealen-
' t 
t t:e para 19181, en q¡ue las o~ naci01tales de :frijol de Co-

~;n~· SOlJl re.P.tares excnep1Jo • 191.3 fJ.Ue fD.eron de Ur.i e .. 3\,, 

/JP<1>'t"Cellt't.ajé qu•e :i1!lf in&i.gnifiC3Uilt.e. Sin: embar¡o, en 1974 y -.. . 
~--1975 las cqm,ip:ras nee:toimtles cie Couasupo se increaenta:.roa r . . . 
~-- • I 

;:· S·:I~ de 13 .. 7'1' y 65 .. S\" en Les aiiQ:S respectivos.. Bn 1979 
l 
~. y 19'17 el:: po~e;;staj_p 4& part:icipaci61n c!Le las compvas nad~ · 
t. = • ' 

t. ~,,¿e ~~P ·eta l.a ~d~cci.&>. de f:rijol se mantuvo esta. -

b'le; • 1'918 s& observa uaa disailllUición en su participaci6n 

en &stas compras ya que s61o fue de un 17.9\ presentand.'° lu!_ 

g~ una ligera recuperaci6n pues en 1979 alcanzaron. un 28.2\ 

·para reducirse otra vez en 1980 a 13.6\ .. 

les de Conasupo en la produccióa nacional fueron considera ~ 
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bles a exc•pci6n de 1974 en que sus compras fueron de ua 

26\ y en 1977 de un 19.S\. En 1980 las coapras nacionales 

de Conasup·o de trigo alcanzaron un 42.8\ de participaci6·n .. 

en la producci6n nacional, este fu6 un porcentaje alto a di 

ferencia de los otros granos. Las compras nacionales de 
. 

tri¡o no disainuyeron. 

Las compras nacionales de Conasupo de arTOz_, dura.ate .. 

es~a década fuéron irregtil&res: en 1915 p&rti~iparcn e~ !!!!. 

13.2\ para el siguiente aiio, en 1976, obtuvieron el pareen .. 

taje ats alto ~ fu~ de un 52.1\ disminuyendo n:otable8Jente 

en 1977 a un 3\, basta llegar en 1978 a un 30.61,en 1979 y 

eJil 1!80 vuelvd a reducirse a un 12.5\ y 12.Z\ respectiva -

mente. 

Las compras nacionales Conasupo de ma!z,. frijol, trigo 

y arroz presentan poTcentajes r&ducidos d.e coapras en la 

producci6n nacioaal de granos, como con.secue:acia de que es

tos se cultiva roa en zonái de temporal que fuero,n emplea.das 

para distintos fines y adeaás por la p.articipa.ci6n de esp.e

culadores locales que limitaron la participaci6n de Coaas11-

po. 

Bl caso del trigo es diferente ya que su producci6n y 

venta son organizadas por los agricultores ~rivados ligados 

a la agricultura comercial. PoT 6sta razón" las compras de 

Conasupo, son regulares y presentan porcentajes mayores de 

1981 se consider6 un aiio a.grico~a favorable co50 Tesul ... 

_, 
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tado del coajUllto de medidas que para el incrfJ!Mllto en la 

producci&l a¡r1cola de las zonas c:1e teaporal i:afluyeron en. -

f onta detendnante ea las COJ&Pra.$ nacionales de Conasupo de 

granos Usicos. COllO podOllOs ver en el cuadro Ho.13 las COJ!. 

pras nacionales de Ccmasupo se recuperaron: el maiz alca.az6 

ll1119.7\; el frijol y 35.8\;·el trigo un 40\ y el arroz um. -

16.4\. 

CoJil45UlPO tiene una pa.rticipaci&l limitada en la produc:

ci6n nacional de gramos ya que sus aecan.isaos die comerciali

zaci6n. se kan centrado en. tm•as ceantas zonas de al ta prednic

tividad de granos y ad.eaás porq_ae tiene un.a escasa partici~ 

ci6n en iu. zous ~les pobrers., a.& con las actividadlfffi. &e 

apoyo a la cemeTciali~aci6n ejida.l. Bn 6stas Z0'llaS los cam

p,esin.os qaed:an a merced de les i.m.teraediarios. Bste ageat:e 

econ6mico es un obstkulo para la c.apitalit,aci6a de las &eti. 

vidades en dichas zen.as. Los agentes comerciales pertee.e -

cientes al aereado libre en el sedio rural c:ueatan con tra:as -
porte que llega a la parcela, ~os abast.ecem. de insumos o 

pl'estan dinero a los capesinos y sen quienes captan la .a -

_yor producci6n. interna de graaes.. Los inter.aed.iarios coa 

pran ia mayoría de las veces la producción a precios mas ba .. 

jos que los de.garantía? el coatrol ejercido por los inter

mediarios sobre la producci6n les pennite especular con los 

granos. Además los intenttediarios en ocasiones venden a Co

nasupo y reciben los beneficios de los precios de garantía -

desvirtuando la intervenci6n de Conasupo. 
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CotSidenllH q¡M la ac.cifia de ~. • relac:ih al 

apeye kinc.tade • la captac!.6a de CGllpnl9 ürtel'U5. fu.f a:pr,2_ 

ff-Cli.,:Ja fua~talseate per los a¡ricul~es con pc:>dier &co

~o '1 GT'lpniuci.'8.. ~ fsta ~ ao se ti6 el ªP!. 

7'0 :meees.&1.'ito a lGIS __,..Í;DQ$ de t911¡peftll INtdi•te $l!Jlbs icli0s 

~ imierehl~ - Jhdlucc:D. 1 1a fala ce pTó'ftl{W$ tte ... 

~7 a~ -. s• c~i.Ga,$s ae~c.u y s0Ci&les .

dl•i'111Ui,endi01 n ~ pr~7 eis ~r. s,u ~ p~o -

d~Yn. 

ta l¡l'Q:3;.11t.-.. • ... ~ -ibo~es ,_.dr<:la ~ Ceaa51!1PG 
. . . . 

·'°'JMt:~"!:-~~··~.~-•·-~ die·t~ti;#er~... ,": 
...... ·.·~.~~-~~;{i··~~>;-&a·~~.· .... J 

. ~~ .. ~·~í,-·· «.'~ f'~~ ,.,~ ~·. ,,~ 
~·~-·~_At•~a.á ~·~~- .... / 

- .. -~~;~·, ·:,.:-... ~:-~.,··_,- •' "·;:.~'~-_, ..... •f,~~--~· .. ~.·-.·- ·.:·,,:••: .· .. · ,; ' '·~~.- - •- -.- '~~ ·-- •. -X •' - • 

~ Y.~~~•er:fat ,,_ .•. ~ 
i. ~L~~,'·-'"H' ·ª:~·~·---.~ .,:·) 

e&- 41'""' e.mdiát .~ ..... 111" ·~ .ni~i 9'1;<i>·"'i""-""',..;'\t..., se ·,. . .: ~ ... ·,,,,,,~¡':'-~ ,·:~:,_; ~·:w· '. .. r ,
1 ·~~'.V~ , , ~· · . ''.· 

· .... ~··, >--···'!,¡~,:9'i-~L'l;.,_~.:::. :<'··,·· ,· 1~~·~,. '. ; r, • }, 

, ~f··~ ~~" ,.-. ~~«&~ ~,.~ utenais -_ .... _ ... ~ 
• ,. • ;:.. ·. " ... ·.· !~ ' .. ~":··~. >, ~~ ·if:·'.'ft' -'~;.,.}.~> . . J_ • ."; < > '.... • 
,~-,·~ M--.. · ~~~ ·--ilidf ,.,_ ... ., ·~ ~ral ~,·' ~>• ·; 

» .. ;~~~~,, .. ~:,·::·'.~:··!.:. ·-~"·"".:'.· :-ir .. · ,,. - '.:.:·. ·~ ; _ _ _ .,-: - ~; 
,.·~:·~ .. ~~~t.$ . -· "'. .. .' ~tQ'Eei$. ·, 

'.•;. ' ,:, .,.,, : ·-.... :- .. ', • ~ ~-· . ' .·· . ' .<. ;. '· • '· ' • ' • . • • . ' 

~~a ~1d~•i~.~'ie1la,. ~- ·fae. ltl, p:uinlci.-. 

pal. oanal ci~.~~- mi~ q;ue,, · 1• ~esiliW:s de tempo · ... 

ral. que geDera:ron un exce6ente co.ercbQle lo peniie'ron a -

tra'V!s de relaciones comerciales desfaYOrB.obles para ellos,. -

pTod'.t!.lcto Ele una i.R.fraestnllC't\t'.ra comercial no ap.egada a sus -

aec·esidades. 
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Se necesita crear una infraestructura de relaciones co

merciales en la que puedan operar las agrupaciones de a¡ri -

cultores y en la qu~ el Estado por iiedio de Conasupo asegure 

el acceso de los ca.pesinos y de las a¡ru.paciones para ejer

cer UJla rigurosa regu.laci6n de las operaciones de ambos. 

La organizaci6n de los agricultores y la regulaci6n de 

los .ercados tiene que adaptarse a las caracter!sticas loca

les. lo .que es dificil, ya que las necesi~des y posibilida

des son muy diversas en el país. 

Algunas de las •edidas que pod'rian agilizar y JMjGrar -

la c0lllercializaci6n serian~ 

• 

.. 

Proporcionar infrae-structura f!sica B$Cesaria para -

la comercialitaci6n segihl las características loca -

les de la región. 

Operar un seni.i:io de informaci6a dé precies y a-ere!_ 

dos. 

Proporcionar asisténcia técnic:a-<:011ercia-l • 

Identificaci6a de canales alternativos de ca11>ercial!, 

zaci6n. 

Administra<:i6n y mercadeo • 

3. Política de Ventas. 

Las ventas Conasupo de granos básicos durante la dé· 

cada de los setenta, fundamentalmente fueron ventas naciona-

les coao se puede apreciar en 'el cuadro No. 14 (P. llZ-113-114-115) 

•-ventas Conasnp.o 4e · lo$ Grarws l'Uísieos~'. 
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Las ventas nacionales estuvieron destinadas para abast!t 

cer el aercado interno de granos. 

_Una etapa de la comercializaci6n de granos,. en ~ste ca

so las ventas nacionales, son un mercado priaario ya q~e el 

abasto de grano$ por aedio del Sistema CO'JlB.$.upo permite: 

l. Satisfacer la demanda del comerció prlvado. 

2. Abastecer el sistema de dis'fri1.)uci6n y las filiales 

3. A.bastecer de materia prilta a la industria alimenta -

ria. 

4. Flacer fr·ente a los. f~ de. escasez real o arti-

ficial. 

s. Centribttir a •itigar lo·s efecto·s de desastre que pu!. 

dan pTe&eat;arse a eaasa de los fen&renos naturales. 

La.s B:pJ!>Ttacioa:es de ¡ranos. en los afios en que se pedi.~ . 

fe.a re1a1iza17, faeron escasas para. dé:$.aparecer u los sipden• 

tés afies ee ésta d!cada; 

En los primeros afios de la d6cada d~ los 5etenta se ef'e~ 

tuaron.ld11:bttas exportaciones de 11aizy trigo, sin em:ba:rgo. ea 

les siguientes dos no se pudo er.lq:Jortar. 

Las exportaciones de frijol fueron más representativas, 

exc~pto en los años 1971, 1974, 1975, 1980 y 1981, en los que 

no hubo exportaciones.. Por últiao, las exportac~ones de arroz, 
'tlnicamente aparecieron en dos atios: 19.77 y 1978 que fueron de 

escasos volfimenes. 

Durante el periodo de estudio la actuacidn de Conasupo -
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se coacretCS. blsic-te a.1aT&D.ti~ar ua vol.daen degrauos 

acep'tab1e aodiá:nte .sus operaciones de comercio exterior y sus 

coapras y ventas nacionales. 

A continuaci&l se describen breveaente coso se reali 

zan las ventas de Conasupo: 

-Conasupo real.iza sus v•itu a t-ravfis de organizacio 

nes de coae-rciantes establecidos para. la distribuci6n de gr!. 

Dos escasos. trata.Rd:o de complementar la captaci6n privada -

... conasupo lleva a cabo s1l1S ventas con los industriales 

Q.e¡pa:ndo el a~ü.aie;ato de materia p.Tima a precios est!. 

biti~. baj>G d e<$.p~oldso • :irespetar al coaswlidor los 

preeiiQí$ fi.nia;.\eis . .-· S'~ ~- iiijado. 

-~Iaenit:e-. tes o;.0;~4ons les asegura. el abasto de 

~ - Slt!li& ~-- f:t'uen:tacianes (harina de aatz, tri

go, pe,. 't._OT:tillw, eitc: ... ). 

ta mayor parte.de las ventas de Conasupo se canalizan -

. al e<*ie>rcto y a la industria.. Bllo se debe a. que los esta .. 

bltrcbli.enbo·s Bie v.en:C:U . al aeaudeo de Con.as upo son insuficie!!. 

tes par;a l~g.;rar ~1 efecto. regulador. 

Las ventas naciQnales de gTanc>s efectuadas por Conasupo 

permite.n estabilizar el consumo nacional de gran.os. 

Las ven.tas •fi.s altas fueron las del maíz y del trigo;. .. 

el primeTo por ser el grano bfi.sico dentro de la dieta popular, 

1 el segundo por ser un insumo industrial de gran importancia . . 
final ... 
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4.. Pol'tt&,;.ca de CO!ipTU • ol 'Bxterior .. 

La pol!tica da c0Wlrcializaci6n de ¡Tanos esd conq 

cioeada por el coaportmait.-nto de la producci6n naciou.al, ya -

que- pro·ducci6a y c.ourci&.lizaci6n son parte del •isao proce

so econ6Jlico. La polftica de coa,ercializaci6u ele ¡nnos en .. 

. Mh!co es aplicablé en wia bUéJíia parte- por el Sisteaa. Coaasu

p·o. 

, de.,•·a9do mus. der,t.a. a,•frnl.a deficiente, y por tan.to, dismi

'. ~ el vrs1e.,i &e. ~ pia1r& la ~-n. 

l 
j 
1 yr8'1Wll su p~~$n f~ d&S eaus)as: en la pri:Jten, ·los a¡ri -

1 
~. 

calte.r&s pri~• ~t..an uor cultivos con mayeT v.aJ.n ecmer 

cid; e;n:.ia. ... ~, Los a;grioult;ere,s de tell:po.ral P'rÑ.uctons 

1 
•-~ -~ :ta 1".:YóT parte die_ su prodltcc:i6n pa~ el ª!l 

-tt~p fa-11.i.iar • 

.b.te Es.ta d,eiicient¡e si1mr&c.i5n en la producci6a, eonasu

po ~--~· a los dos se~ent& su p1olítica d.re a.erciali

' !. zad&l ei11 L&iii -~e.c:ho»tes .. ht¡ponac.iones de g-raae.s. 

Bste ~- sie pae.d1e lpT'ett~ar ea el cuadro No •. 15 (P.116-117 

118-.119) ''Partic'ipaei6n de Conuupo en. la Ceapra de Granos lía

cioaales-Importaci6n". 

"Bl moaopolio que ha ejercido Conasupo en el coaercio e!_ 

teri-or de g-raaos le da una. gran capacidad para regular el mer -
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es ~ en. al.paos prodi1Jct::os. sin dltda. su papel em. -

las isportacioaes le ote~ ua al.te ¡rado de deteraiu.ci&t 

el control y la decisifla sobre el sm:inistN ee las aate 

ri.u priwias aartcolas 1-cia la i.Jldlnstria., pEO t•bi6n rea 

la.ado el ~ de 6st1o5 mi9.G1S ~CtOS a aiYel inteTDO. 

Al •6det&r e inc~ ea las patlt!1ta.t de CGl!l¡pGrtaai.eam .:.. 

dte ca(q _. d!eí las ~ ....... p'l'O!daclt.i'ft:s qPe lo ~Oi.llt$~ SO 

cemrierte en el mic*1 de podleT del oo•plejo u g;nuie:s•~. (UI 

Co~ rea.liza SIU!S· coapi"U at:euas de 1-pert"i&it -

u ;el ·a~ a At~; 6s>te ~· de ~seialiaaei&l 

••~e dk:»s ._t:ajM-·.·~ sen tu s~(l(¡.eis: · - pirim~~ pez 
:d.<te q¡Ute ~· •16-•- ifle ·~ .:1 extel'telE • ajl!l!$-&eá a 

~- ev-Qiue~ die 1-. d•bras die la aaie'V'a ~eci8a, ~ 

·~ lad e•pr1as d~ ~es.~, a.yudla a evitar, que 

lk'• sec~s. o.penti.T&S se ad~ cada vez •ú a las ill

pat'ltactones... La s'ei~ ventaja cm.siste, em que la coa -

pn die &'.st.e tipo de ~ado prO't.eee a Co:nasufw de inestabi

ltaiades: ea el pntcie por esp.ecu!ádoT'elS eu la hlsa y d.e <q~ 

•. pwepio V'&!t1ílte:n de cameras ·al t~ -el precie del mercado -

;iabna:cie-1 .. 

Cabe destacar que en 1981 las iaportacicmes de maíz, -

frijol y arroz disminuyeron notableaente com.o resultado de 

m. aiio agrícola en donde se obtuvieron incraentos en la 

ltt.. Barkia David y S .. ~~z, Bl Pin de la Autosuficiencia. 
Aliilentaria, Ed. Hueva Imágea~ p!g. 172. 
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pro·ducci6n nacional. 

"Conasupo rea.liza sus !aportaciones de_ granos a trav's 

de las grandes QRlpr~s&s transnacionales. Bstas son: Conti-

nental Grain, B~e Co;poration, Cargill Inc., Garnac Grain 

y Andre; en conjunto Estas empresas controlan el 90\ de las 

exportaciones de granos en Estados Unidos y cerca del 80\ -

del coaercio mundial. Así la mayor parte de las compras n!. 

cionales se realizan precisamente m.ed.ia.nte éstos consorcios 

internacionales'' ( 11) 

"Las importaciones y exp·ortaciones de Conasupo son el~ 

m.entos fundamentales de la acción reguladora en el comercio 

de. granos asegurando el abastecimiento de los productos bá-
. 

sicos~ cuando la oferta nacional es deficiente y exporta 

los productos b.ásicos cuando existen excedentes. 

La oferta agrícola durante los .B.li.os setenta no se aju~ 

ta a. las necesidades de constDLO, c9mo resultado de que la -

mayoría de la producci6n de grano~ se cultiva en zonas de -

temporal. Para dismiw,.1.ir la inestabilidad de la producción 

nacion.a.1 de granos, se realizan operaciones de comercio ex

terior buscando evitar una f:taja en los precios a los ag:ci -

cultores por medio de las illtportaciones y pretendiendo evi

tar un alza en el precio a los consumidores. 

Las importaciones no son la soluci6n a la escasa ofer

ta agrícola, el fin c~nsiste en que los campesinos aumenten 

11. Barkin David y B .. Su!rez~ El Fin de la Autosuficiencia 
Alimentaria~ Bd. Nueva Iaágen, pág. 174. 
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su capacidad die· pTOducci6a -. base a ...,.a c:••U.ciones eco

n&licas y sociales,. en tal fonaa que, al. xiae tiapo auaen

ten su contribuci6n. a la al1-eataci6a ~oual ase&nrando la 

suya ea t!rminos suficientes • 

.La p1olitica. de comerc:ial.iza.ci&Ti s.pida por la Conasupo 

en los dos sete:ta7 es una pel!tic.a. S.. ~ :masivas en -. 
el exterior, basada en la c:rec::iemue necesida4 de asegurar 'el 

abasto iaterno de alimentos. ~· ~a para comple -

sivas de gTanos en el exterior se sustaJi1ft:a. en la satisfac 

ci6!1 de las necesidades básicas e ~ populars 

ma -

Debido a esto, se pu¡ede &e~ qtt:e CO·na:'S·UlJ!O es un siste

ma integra.do de gran infl~ia e·n 10:$. dist.brtos agentes eco 

nómicos: ''a) a los a.gricul:teres poT se capacidad de fijar y 

reglaaem.tar el sistema de precios de ¡enmtía, y la oferta -

f!sic..a de prodact:es primarios; b) a los industriales, por -

su poder de detendnaT la oferta de insumos de materia prima 

para asegurar la operación dé su capacidad productiva~ por -

sus posibilidades de incidir en los costos de producci6n y -

de &stablecer con.troles sobre los precios finales directam.ea 
. . 

te o a trav!s de la introducci6n de su propia producci6n de 

una Jtercancía determinada; e} los consumidores~ por su efe.s 

to illpositivo sobre el nivel de los precios al menudeo de -

una canasta básico de mercancías. En años recientes el go

bierno ha ejercido éste poder en la cadena industrial, impo-
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rinas~ algunos aliamtos para niJtales y, ea dltha instan

cia sobre el precio al menudeo de la carne. Por eso resul

t6 congruente y convincente iden.tificar a la Conasupa como 

nt'icleo d.el coaplej o ea su totalidad''· (12) 

Bl objetivo principal de la política de coaercializa -

ción a través de las ~empras masivas de granos en el exte -

rior es cubrir la escasez de abasto interno de granos y de

finir los niveles de alblentaci6n popular. 

S. E.fectos de la politica de ventas COM§.UJ)·O en el con 

sumo nacional de graJil!Q$ b!sicos .. 
. 
Bl efe·cto principal de la p·olítica de ventas naci.Q. 

nales Cona.sapo de granos b!sicos observado en la economía -

nacional, es fund,am.ental porque a través de 6stas ventas n!., 

cionales Conasupo estabiliza el consumo interno de gra -

nos. 

De 6sta manera disminuyeron las compras nacionales co~ 

nasupo de granos b!sicos.. Esto :ao caus6 una reducci6n de -

su actividad reguladora desde el_punto de vista del consumo· 

nacional. 

Consideramos que la acci6n de Conasupo durante la déc!.. 

da de los ·setenta presentó un grado creciente de profundi -

dad en su acci6n reguladora del consumo nacional como se 

puede c;:om.probar en el cuadro No.16(P.120-121-122J "Efectos de 

la P~lítica de Ventas Conasupo en el Cousum.o Nacional de· -

Granosn 

12. Barkin David y R. Suirez, El Fin de la Autosuficiencia 
Alimentaria, Bd~ Nueva Imágen, pág. 194. 
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D) .- EFHCTOS G'BNBRALBS 00 LA. IlfrHRVHHCIOK DE CONASUP'O EN EL 

CCHBltCIO DE GR.ANOS. 

La pol!tica de intervenci6n de Conasupo en el cowercio 

de granos se desenvuelve en do~ á•.bitos distintos: 

-Por un lado, los campesinos de temporal participan en 

el aercado con el excedente econ6aico de su autoconsl.mlo, -

constituyen una oferta dispersa y diacr6nica::aente irregular; 

bajo éstas condiciones son inca.paces de influir en cualquier 

forna en el mercado, desconocen los mecani~s del mismo 

dentro de los granos, p·or &sta raz6n sus precios son afect!:_ 

dos negativamente. 

-Por otra parte, si los minifundistas se unen a nivel 

local como a veces sucede para la venta de sus granos, la -

dimensi6n de 6stas agrupaciones y la cantidad d:isponible de 

los gran.o·s para la venta, tam.p·oco puedt' influir en las con

diciones del merca.do ni en la fonnaci6n de precios. 

Bajo estas circunstancias el intermediario practica 

una polttica de ac~pio y desacopio estaciOJUtles que suben -

lo·s precios de venta~ ya que la deman.da es constante y la -

oferta irregular. La intervención de Conasapo en el comer• 

cio de granos trata de eliminar la participaci6n del inter

mediario con el objeto de asegurar la oferta de granos, y -

fijar los precios para los campesinos asegurándoles un in -

. greso por la venta de sus cosechas. 

Esto se .ha logrado de alguna forma en éste tipo de 

éampesinos. 
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Los caapesinos. de la a¡ric:ultura de subsistencia cuya -

producci6n no alcanza para cubrir sus necesidades y ser aut2. 

suficientes recurren a Conasupo. la que se cOBYierte en tlll. -

aecanisao del Estado que trata de impedir que los cup·esinos 

dejen sus tierras y se conviert&l!. ·.a un fa&tor de inest.ahili 

dad social al emig:-ar a la ~iudad m>. busca de aejores cáadi -

cien.es de vida. 

tos pro•d.uctores supeditan.do la calidad. al JUJiltenimient:o de -

la estabilidad secia! de los campesinos. 

Dichos cam.pe.si.aos s·on incapaces ae pxo~ir todo el P'!. 

n.o que MExico Riec:esita. JiJ.10 pro1d11.eea 111i siquiera una cutidad 

considerable p.ar le quie Coaasu.po D¡porta fuertes cuti~s 

para el cea.swao popular a precios eleva.dos~ y Tende a precios 

bajos mediando con los constllllidores. 

El &tbito de los agricultores privados participa en gran 

•edida en las compras de Conasupo como resulta.do de tener una 

.ayor organizaci6n econ6mica y so·cial en doade sus relacio -

nes ::emeTciales ya no son simples relaciones de interc.a:mbio, 

ya C:IUe ahctra los agTicul tores· privados con el comercio de 

sus granos buscan una ganancia segura. Este tipo de agriéu!. 

tares dirigen sus ventas hacia Conasupo por ser un medio de 

comercializaci6n seguro que ofrece precios fijos, servicios 

de apoyo- á la misma y una infraestructura caaercial y favor!_ 

h'le n-Ar,g, Allnc:.. --- r--- ------~ 

La política de intervenci6n de ·Conasupo en el comercio 



1 

1 

de ¡ranos se sustenta por ser una polftica de acopio uacio

nal de productos a¡r1colas coaprados a precios ele ¡arut!a 

y de su venta a precios que frenen las alzas eon el efecto 

de estabilizar el con.sumo do lstos. 

Conasupo, busca el equilibrio deatro del coaercio de -

granos en el ~o, estábleci6 p~ do ~ a precios 

de. gara.ntta, los cuales elev6 en fol\i.8& susta-.aci.a.l. p1ero t• 
5iln artificial al ne corresponder a 1.os niveles reales de 

la oferta y la ea.lidiad ele la pra:duec;iGii. .. 

Los caapesinoa se b1miefi.cia.ron ~tino~ ean es· 

tos p,ro1graDl8:5;ya qae se ·~ró p~e· de sia p;rod!ucc.i4n, pero 

• se &lll\uil.$.b~ S!1'. eioo~ C2lJlfies~:tu,, y u se• leparon: laa 

~dicieines ~TeTa.bleis p~ I>UG&lck • -:vaa de 'tráb:aje,. 

QQlllfTa:r ~. -~te.. Se iRtegrar• era mliá mfnj.w parte a 

U ~cancnn.fa capit.a:lista. 

La p101.1~ de in1tterteiimi6n die .·ia C:onranpo hra tenide -

résultados favo.t:ables para el coas;uate> pue·sto (l:Ute han sido 

estabilizados lo.$ costos de les g~ lle:gando ui a pTe -

eios lil!litados para los CGDSaidoTes ... Sin embaa;p;~ este 

·aquililJsio; p~ te en. la *1lYer ¡"arte de los casos ao ir 

acompa~o die 1llllita_ gara.nt!a en lot plZ1tCios para ¡os caiap,eisi

nos de temporal por las razen.e.s u1t.e\riores. 

Conasupo se convierte en un instX'Ullento·del Estado que 

permite mitigar las diferencias ae los campesinos con sus·

servicios de apoyo para el campo. B.s así éomo Cona.supo be

nef1cia a los grupos d& agriculto-n;s frivadus y &il;ultin~&-
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llOllte trata de suavizar la desigualdad de la riqueza en el • 

B).- CONASUPO •C<)(O· INS1RUMBlrrO DEL RSTAOO MEXICAJO PAIA BL -

DB.SAROOtLO D'B.L CAPITALISMQ BN LA ASUCULTORA. 

'''Bn ana &C01iWm.Ía en Vía.Se de desarrollo capitalista coao 

la de M6xico, &1 libre juego de la coapetencia y de los aec!. 

D.iscos ele •ercaao conduciría rlpidaente, sin duda• a im.p.OT .. 

lo,s precios - en alza en caso de p•&Jil\ttria, en baja en. el de .. 

a.btmib.n·cia - 11;0 p:odr1a.u S·er tolera.das p-or mucho ti9'11PO. 

Aciea&s· el grup;O s0;cial de los inteDtediarios~ comercia.'!_ 

tes nira.les a4s o menos UStltreros, a.capat'adores de todo tipo 

qae aacea a,eada iiastante es. la econoafa de mercado d.e camp!. 

sme\S: sin ~s ni retS•&rv21S, no deja.ria absorb·er waa parte 

de la$ beine~ici.0$ que grav-uí.a el de&a.rrollo del cmpita.lisme. 

lle -deíbelll0·s. extrdar.nos que el Bsta'lio uya creado i.astitucio

aes destinadas a controlar - por lo meaos en parte - los me

can:iSJ.lO.S'· espoaáneos, del arcado. De este modo t.ra.ta de lo

pr ea et.a& •a.fara p.a.rticu.lar·, una t~~ci6-n pacU!ca éte la 

peqttek econmda aercantil a la eco90ada capitalista" (ll) 

Las relacion.es de prod.ucci6n de los cmnpesinos surg·en -

en el mercado de una econoa!~ de pequefi.a producci&l mercan -

til, caracterizada por la presencia de muchos productores 
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dispcrtsea~ y la ~gricultura de subsistencia presenta relacio

nes de intercabio coa la finalidad de satisfacer ne·cesidades. 

Es ast coao el Estado desarrolla una pol!tica que trata 

de tramfoTaiU tas relaciene$ de intercabio saple da la 

a¡riculta;ra u su:bsisteacia, por rela.cioDAts <:ellerciales do t! 
pe ca.pittlista y que ha logrado ea ¡raa -parte c0cn los agricul 

tares prri.Voades perteaecistes al .sector desarrollado de la 

JU· Estado mexicano p.ara desarrollar su i.ntervenci6in en -

la ec~a crea di:fe.rentes ililstituciones, «a fste caso Cona

$UJP~, ..., faciliten su ca.,a.cid&d de dieeisih en el modela de 

desa'T't$llo econ:6miee • 

e_...o para lo·par la. c.apitaliza.ci6im del campo ca.bate 

a leis ~eti-arios del capital (caciques, esip·eculadores, 

e'tC.) ~t.e el coatrel econ6aice que ejerc.'"1 ~stos &llgentes 

sobre lff c.ampesinc:ns, le·s con-c:ecie proder polftico para hacer -

pres:i0ae:s se,bre Conas;uipo, buscando mejorías e:a s.u co:ndición -

e1~u. · Para ateu-.r l&s ea.:fren.taai.ors ·~ 4stos gn.ipos 

COfta.~ w c~eie ·ciertos privilegios~· y add;ta al~s de 

sus htstnmen~o.s ~· op,erac_i&l a sus in.tere-s.e·s • 

La funcilSn desempeifiada por Conasupo coasiste en ser una 

instinei6n que propicie el desarrollo capitalista y se inse!.. 

te en los mecanismos del Estado buscando unir el capital y el 

trabajo., cuyo fin es reforzar el sistaa capitalist~, dado 

debe abandonar a los campesinos y a los gmpos populares .. De 
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1&sta •anera el Estado trata de satisfacer la deatnda de ali

aentos urbana como rural, •ediante Conasupo y desaparecer 

las situaciones de inestabilidad social y polttica. 

Conasupo es una instituci6n oficial que le proporciona 

cierta ayuda al campesino como fuf el incremento de los pre

¡ios de,garant!a. Bsta Jledida· tenia dos objetiYOS! el pTia!, 

ro, otorprle al cam..pesino un ingreso mtnimo aceptable; el .. 

segun.do, estimular. a los agricultores com.ercia1es a que ven .. 

dieran su proctucci6n a con.a.supo. 
En referen.cia a los sectores popula+es les concede ali

mentos a pT'ecios bajos con la intención de manteaeT un bala!! 

ce ec0in&ai:co e-ntre el precio-salario, qu.e le pieT;aita mante .. 

1le1: a un D:i.Tel tope el sueido y la continu.iciad del desarro ·

llo capita1ista.. 

Bl lista.de mexicano tiene la a.ecesidad de -asimilar algu

nas demanda$· de los eap·esinos y sectores popular-es con el 

fin de as~~ar su h&geionfa de Estado. Bn base a esto
4

la -

función r&e.li.zada p1or Conasupo ha podido as,e:gun.r la estabi

lidad en el caapo,, no obstante, los divel'sos iatereses entre 

la a¡ria:tlara comercial,. la de tea)oral y la ~ se encuen

tra en proceso de tra:n.sicidn. 

El btado por medio de la aeci6n de Con.a.supo a.segura la 

expansi6n del modelo de aeum.ulaci6n capitalista1 a trav's de 

la creaci6n del mercado ~nterno y el mantonilaiento de la 

fuerza de trabajo·mediante las subsistencias populares a pr!?_ 

cios bajos para los consumidores de escasos r~ürsos. 



Q:WR) No. 12 

P:~IOS nn GAJWfTIA CORRU!.NTUS y COHSTANTl!S 1)1!, GLWK)S DVBA:HTll BL PRR.1000 1970-19'~$ 

ARROZ FIUJOL MAIZ 
AROS CORRlnffTBS.- eotfSTANTl!S* COJUUWITBS-~~· CORRlDN¡BS-CONSTAJffll$* 

uno 1 100.011) 779.1>4 1 1so.o.o 1 2~.38 94G.,O·O 

1971 1 100.oa 745.76 l 75,0.0'0 1 186.44 9-'0.GO 

1912 1 100,DO 7G6.49 1 750,00 l 123.96 940.0.a 

1973 l 100.l'l& 628.57 2 150.0102 l !28.57 9·40.00 

1974 3 ooo.no 1 382.49 6 D00.00 2 764.98 l S0·0.00 

1975 z seo.oo 987.36 6 000.00 z 369.67 l 7Sll.OO 

1976 z s1s.oe1 933,14 4 7So.oo2 l >*l. 71 1 1H)O.G.O 

1977 2 92s.001 718.85 s 000.0.02 l 228.80 l 900.00 

1978 z 9zs.001 608.49 6 250.00 l 3'DG.19 Z 9GO.OO 

1979 3 s10.ool . 604.96 7 1so.002 1 .:US.75 3 Ufl.O:O 

1980 4 soo.01 597.53 12 000.0:0 1 513.41 " 4§1.0Q 

• Defla-ctado con el iadice f.mplicito del P!B, a precios de 1960. 

1 Prottedio Sinaloa y r~sto del pais. 

z Prot1&dios populares y preferentes. 

Puente; Direcci6n Goaetal de 5coJlD9ia Agricola. SARll. 

665. 72 

637.29 

6·03. 73 

·537 .14 

6'91.24 

691.lS 

616.68 

712.11 

603.29 

59·9.79 

$90.89 

TRIGO 
COBR1BN1'.ES-CflfST.MffBS 

800.IU:l 566.57 

&90.00 5.42.37 

800.60 SU,81 

370.00 -!'97 .14 

1 l00.(110 599'.08 

1 7&0.00 6&1.15 

l 750.0il 568.00 

2 oso.oo 5;03.81 

z 600.00 540.88 

3 000,0.0 Sl1 .06 

3 sso.oo 471.38 
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ANO -
1970 
1971 
1972 
1973 

1974 

1975 

1976 
1977 

1978 
1979 
1980 

1981 

ruentes: 

CUADRO. 1!Q·. 13 

INTBRVBNCIO~ DB CONASuPO BH BL 

MERCADO NACIONAL DB GRANOS BASICOS 

• 
PARTICIPACION 00 CONASUPO BN LA 

COMPRA DB LA PRODU'CCION NACIONAL 

M, A I Z 

COMPRAS 
PR:ODUCCION NAC'IOmLBS 

NACIONAL CONASUPO 
A (TQN;) ~ ,,TOJL), 

8'879,385 1•1g4,150 
9t78S,734 1 'S3s·,.120 
9'222,838 1t437 ,557 
81 609,132 sG4,442 
7'847,763 71f ,254t 
8'448,708 344,98,(} 

81 017,294 968;.147 

10 1 137,914 1t43&',425 

10 1 930,077 1'808,754 
8,448,795 1'952,119 

12'383,243 863,210 
14 1 765,760 2'914,.113 

' 'M.A 
13.4-\ 
1S .. 7\ 
15.61 
9.3\ 
9 .. 9\ 
4 .1\ 

12. 11 
14 .. 1\ 
16 .. S\ 
23 .. 1\ 
1 .. 0\ 

19.,7\ 

Producci6n Nacional ... S.A.R.H. Di recci6n Gral • · 
le. Economía Agr!cola .. Cona.supo en Cifras. 'sub di reccil'Sn 
~Scnica. Gerencia de Planeaci6n y Progr8.l"áCi6n. Grupo 
le Estadistica. Marzo, 1982. 
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A.00 -
1970 

1971 

1972 
1973 

1974 
1975 

1976 
1977 

1978 
1979 
1980 

1981 

NBltCADO NACIONAL DE G1WES DSICOS 

PARTICIPACION DE CONASBPO EH LA 

COMPRA DB LA PRODUCCIOH NACIONAL 

F R I J o· L - - - -
CORPRAS 

PROIR!lcc.t<»i NACIOJN:A:LES 
NACI0Ht\L COJfASl!JiPO 
A (IO!ff .. ) B (W!ti-) 

925,0(1 32,.9:61 

953,785 tQ10, 726 

869,506 136, 274 
POOS,88,7 2, 770 

971,576 230,035 
1'027,503 364"449 

739,81Z 241,253 
770,.093 248, 166 
948, 744 169,675 
641,,287 180,6.62 

9711359 132,354 
1'469 ,021 526,154 

' B/A 

3.6\ 
18.6\ 

15. 7\ 

0.3\ 
23. 7\ 

35.S\ 
32.6\ 
32.2\ 

17.9\ 
ZS .. 2\ 

13.6\ 
35.8\. 

Fuente: Producci6n Nacional.- S.A.R.H. Dirección Gral. 

de Bconoaía. Agrícola - Conasupo en Cifras .. Subdirecci6n . 
Técnica. Gerencia de Planeaci6n y Programaci6n. Grupo 

de Estadística. Marzo,. 1982. 
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ARO -
1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 
198·0 

1981 

ca.uao R).13.2 

IllTBJlVBHCIOR JE CON'AStlro BN BL 

Ml8RCADO HACIOMAL DE GUll>S BASICOS 

P.ARTICIPACIO!I DB COMSUPO BN LA 
. 

COMPRA lE LA PRODUCCIOR H:ACIONAL 

T ! I G Q - -
COMPRAS 

PRODOOCIO~ HACIOMLES 
NACIOHAL COlMSUPO 
A (Tt.W~l .B (1!01N.) 

V 676,&.Sl 1,147.,-835 
t •ase ,aae 681,977 
11 809.,1118 tj,34, 740 

2'09,9,844 922,283 
2' 788,577 725,557 
2' 798,~19 1 '066,325 

3 1 363,29·9 P492,813 

2'455,774 478,9ZZ 
21 784,.'60 P2&5,045 

2' 283, 174 185,045 
2•1s1,ozs 1'170,205 
3'189,482 1'274 684 , 

\ 
B/A 

42.9\ 

?7.2\ 
3S .. 1\ 

44.1\ 

26.0\ 
38.1\ 
44.4\ 

19 .. S' 
43 .. 3\ 
34.4\ 
42.81 
40.0\ 

Puente: Producci6n Nacional.- S.A.R.H. Direcci6n Gral. 

de EconoDiía Agrícola - Conasupo en Cifras. Subdirecci6n 

Técnica. Gereacia de Planeaci6n y Programaci6n. Grupo 

de Estadistica. Marzo~ 1982. 
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MlO -
1976 

HJ.71 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1.978 

1g:79 

1980 

1981 

CUADBO N0.13.3 

INTBRVEHCIO'N DE COJi\SUPO BN BL 

MERCADO NACIONAL DE GIAJ«)S BASICOS 

PARTICIPACION DB CC»fiASUPO BN LA 

COMPRA JE LA PRODUCCIOH NACIOML 

ARRO! !: U L !.D f! 

COiiPRAS 
PROOOCCION MCIONALBS 

NAC!!:JBL . OOMSUPO 
A (TtlR.) J ffO'N.) 

267,553 300 

243,2&9 11,111 

266,.107 12,664 
?97, 38() 250 

324,4-61 9 ,920 

472,974 62,337 
3,g5,86S 159,481 
359:.:817 1~ t 702 
261,697 8:0 ,070 
317,494 _39 ,495 

3-01, 103 36,599 

42.4, 743 69,770 

\ 
B/A -

0.1\ 
4.6\ 

4.8\ 

0.08\ 

3 .1\ 

13.2\ 
SZ.1\ 
3.0\ 

30 .6"\ 
12.5\ 
12.. 2\ 

16.4\ 

Fuentes: Producción !iacional.- S.A.R.H. Direcci:Sn nral. 

de Econoaia Agr_ícola - Conasupo en Cifras.. Subdirec.ci6n 

Técnica. Gerencia de Planeaci8a y Pxogra==.&'i6a.. Grupg 

de Estadística. Marzo, 1982. 
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LAS VBlfr.AS CONASUPO DE LOS GRANOS BASICOS 

M I z - -

MCIONAL EXPORTACION TOTAL 
uo (W:!TS\} (1;0Llc, (TQNS,.) -
1970 P31S, 256 1'375,256 

1971 1'317,479 256,512 1i 573,991 

1972 1'500, 791 4Z8,59ú 1 1 929,387 

1173 1' 797 ,444 19,545 1' 816,989 

1174 2'158,465 
___ .., 

21 158,465 

1975 2 1 635,244 2'635,244 
-

1976 21'173,456 2' 173,456 

1977 2*785.954 2'785,954 

1978 3'19'1,640 3' 191,640 

1979 3'166,643 ---- 3'166,643 

1980 4•114,018 4'114,018 

1981 4' 04 7' 120 4'047,120 

Fuente: Sub6irecci6n Técnica.. terencia de Planeación y 

Programación. Grupo de Bstadí-stiea. Marzo, 1SG2. 



~DRO JI) .. 14.. 1 . 

LAS VBNTAS CONASUPO 00 LOS GRA!llS BASICOS 

f. ! ! :! o - L 

NACIONAL EXPORTACIOli TOTAL 
ANO (TONS.) (TO~.) fro.MS.) -
1970 46,353 ·11,3Gtl 57,,653 

1971 2.0' 333 ........ t&,333 

1972 57,732 38,70'6 9',432 

1973 126,696 28,785 155,.481 

1974 153,223 153,223 

1975 160,198 --..-- 166, 198 

1976 166,152 44,7S6 zte,9os 
1977 230,002 142,484 372,486 

1978 280,509 29,99·6 318,SOS 

1979 228,694 1.,247 229,941 

1980 365,029 ---- l6S,029 

1981 456,737 ·456, 737 

Fuente: Subdirecci6n Técnica.. Gerencia de Pla.neaci·6n y 

Programaci6n.. Grupo de Estadística. Marzo, 1982. 
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11.f. l 

LAS VENTAS COMSUPO DB LOS GRA?l>S BASICOS 

.:~ 

T R I Q o ~~ 

~ - - - - ·~ 

~ 

NACtOlllL EXPOltTACION TOTAL ¡,~ . 
ARO CTQNS .. l fI2KS.) (TONS .) :'i - '~ 

1970 1'096~832 14,000 1' 104, 832 '.g 
~ 

1971 929,,.359 48,471 977,830 ·! 
1 

~ 
1972 1'243,.931 l f 243,931 ~ 

. 1973 1'53-&,.tl&S l' 538,005 

1974 1'761 082 ll' . P761,08Z 

1975 938,,736 988.736 

1976 833,.882 ---- 833,882 

1977 1 '686,.385 1'686,385 

1978 1'454,.198 1'454, 198 

1979 2' 001 ,92~ 2' 001,924 

1980 1.'73S,.OS9 ---- 1'735,059 

1981 2'043,216 21 043,216 

Fuente: Subdirección i"ecniea. Gereru::ig de Pl~neac:i6n y 

Programaci6n. Grupo de Estadística. Marzo,. 1982. 



CUADRO NO. ltt .. 3 

LAS VENTAS COKASUPO DE LOS GRANOS BASICOS 

ARROZ PULIDO ..., - - - - - __ ._._ -

NACIONAL EXPORTACION TOTAL 
ARO (TONS .. ) (TONS .) (TONS.) -
197CJ S,270 5,270 

1971 14,103 14, 103 

1972 15,161 ---· 15,161 

1973 ZS,383 28,383 

1974 80 ,942 80 ,942 

1.975 46' 124 46,124 

1976 48,528 48,528 

1977 39,051 2,.699 41,750 

!978 SZ,941 54,173 137,114 

1979 77,803 -·-· 11, 803 

l980 101,371 101,371 

1981 122,619 122,619 

Puente: Subdirecci6n Técnica. Gerencia de Planeación y 

Programaci6n. Grupo de Esta.drsi tea. Mar;>;n.. 1982. 
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CUAOOO m.1s 

CU.WiR.0 COMPARATIVO DE COMPRAS DE GRANO DE 

CONASUPO EN BL EXT. Y BN EL MEICADO NACIONAL 

M A I Z - -

NACIONALBS IMPORTACION TOTAL 
AAO {TONS.) (TONS .. l (TONS .) -
1970 1'194,1SO 732,.356 1'926,506 

1971 1t535, 720 l '535 '720, 

1972 1 1 437,557 19.0 ,.698 1'5t!0,791 

1973 804,442 1 1 154,569 1"!59 ,011 

1974 779,254 lr318,.373 2'897 ,627 

1975 344t980 2'625,238 Z'!t70, z 18 

1976 968, 147 955,127 1'9Z3,274-

1977 tf 430,425 1'727 ,426 3'157,851 

1978 1'808,754 1'450, 180 3*264_,934 

1979 1'952,119 827,158 2' 779, 2 77 

1980 863_,210 3 '167 ,.262 4'030 ,4 72 

1981 Z' 914, 173 2'478 099 ~ 5"392,272 

Fuente: Subdirección Técnica. Gerencia de Planeaci6n y 

Programa.ci6n. Grupo de Estadistica.. Marzo, 1982. 
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CUADRO l«>. l.S. 1 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS DB GRANO DB 

CONASUPO EH BL EXT. Y BN BL MERCADO NACIONAL 

F I o L - - -

MACIONAL.BS IMPORTACION TOTAL 
Aa> (TONS.) (TONS. ) (TONS.) 

1978 32,961 8,ZOO 41,161 

1971 100,726 jllt---- 100, 7?6 

1972 136,264 l3·6,Z64 

1973 2,710 2,770 

1974 230,035 37,884 267,919 

1!75 364;449 104, 797 469 ,246 . 

1976 241,253 241,ZS3 

1977 248,166 248, 166 

1978 169,675 -·-- 169 ,.6 75 

1979 180,662 5,516 180,178 

1989 132,354 293,008 425 ,362 

1981 S26, 154 399, 146 925,.300 

Fuente: Subdirecci6n T6cnica.. Gerencia de Planeaci6n y 

Progra.maci6n. Grupo de Estadistica. Marzo-, 1982. 
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CUADRO COMPARATIVO DB COMPRAS DB G1W«) DE 

CONASDPO BN BL BXT. Y BN BL MERCADO NACIONAL 

I .! I i !! 

NACIONALES IMPORTACION TOTAL 
ARO (TONS.) (TONS .. J (TONS.), -
197Q 1 '147 ,835 tt 147, 835 

1971 681,977 17S,9'61 857,938 

1972 "634,,740 655,,845 1'290,585 

1973 922,.233 744,.975 t•6ú7,258 

1974 1zs.ss1 1'013,400 1' 798,957 

1975 1'066,325 54,246 1 t120,571 

1976 1'492,.813 1'492,813 -

1977 478,9ZZ 493,012 971,934 

1978 1 1 205,045 508,.389 1'713,434 

1919 ' 785,.045 1'422, 8.80 2' 207 ,9ZS 

1980 1' 170, zos 782,.117 1 1 952.,922 

1981 1 '274 .. 684 1 '171,545 2'446 ,229 

Fuente: Subdirecci6n Técnica. Gerencia de Planeaci6n y 

Programaci6n. Grupo de Estadística. Marzo, 1982. 
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CUADRO N0.15.3. 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS DB GR.AJ«) DE 
~ 

CONA.SUPO EN BL 1llT. Y EN BL MERCADO NACIONAL ·.1 
;~ 

' ,; 

AR~OZ f.!!.JI.fDQ. j - ---- .. 

··~ 

NACIONALBs IMPORTACION TOTAL 
'•1 
·'1 

ASO (TONS.) (TO.NS.) (TONS.) -~· ~' 
~ .. 

! 1970 300 16,300 16,.600 
·-

1971 11,.111 11,111 

1972 12,.664 
___ .... 

12,664 :1. 
.~ 

1973 256 34,618 34,868 _;, 
·'·; 
.-,} 

1974 9 ,,920 70 ,946 80 ,866 '"' .,., 
·: 

1975 62,331 62,337 ·' 

1976 159,481 1S9,481 -.. 
·' 

1977 ló, 702 10, 702 

1978 8-0 ,07D 
__ ....... 

80 ,070 
'~~ 

1979 39,495 19,590 59 ,085 

1980 36,599 102,,462 139,061 

1981 69 ,770 SS,U71 127,841 

Fuente: Subdirecci6n Técnica. Gerencia de Planeaci~n y 

Programaci6n. Grupo de Bstadístiea.. Marzo, 1982. 
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CUADRO No. 16 

. 
PBCTOS DB LA POLITICA DB VHNTAS CONASUPO EN BL CONSUMO NACIO-

NAL DE GlWlOS BASICOS. 

Con.suao Vtas. Conasupo 
Nacioual Nacionales 
A (Tons.) a (~oas.) B/A t 

Q_ 1A~ RtlO <t '%.Yi!' ...... .., 15.0 -- --- ---~-- .... .,.. ·~..,, 01,4;,o 

1971 9.267,389 1 .. 317,479 13.7 

1972 9.211,569 1 .. 500,791 16.3 

1973 9.6.881ii330 1.797,444 18.6 

1974 9.252,746 Z .. 158,465 2.3.3 

1975 10.643:r935 2.635,244 24.8 

1976 9.297,627 2.173,456 23.4 

' 1977 11.215.944 2.785,954 24.8 

1978 12.436 .. 525 3.191,640 2s.z 
1979 9 .86·6,940 3.166,643 32.1 

1980 15.719,779 4 .. 114,018 Z6.2 

l!Htt lS .. !MS,301 4.047,120 25.4 

Fuente: Subdirecci6n T~cnica, Gerencia de Planeaci6n y Programa 
ci6n, Grupo dé Estadística, Marzo ne 1982. -
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CUADRO No. 16 .. 1 

EFECTOS DE LA POLITICA DB Vhl'l"'TAS CONASUPO EN BL CONSUMO NACIO-

NAL DB GRANOS BASICOS. 

FRIJOL Col\J.'.SUSO Vtas. Coaasupo 
Nacional Nacionales 

Afios - A (Tons.) B (To~.) B/A \ 

1970 923,549 46,353 s.o 
1971 814,868 20,333 z.s 
1972 795,163 S11c13Z 7.3 

1973 1.124,133 126,696 11.l 

1974 9-M,706 153,225 16 .. !J 

1975 824,.669 160,198 19.4 

1976 608,818 106,152 27.l 

1977 723,336 230,602 31.S: 

1978 1.071,6.31 280,509; 26.2 

1979 596,664 228.,694 38.S 

1938 1.266,223 365.926 28.8 

1981 1 .. 3&1,229 45·6,737 33.l 

Puente: Subdireccion Tecnica, Gerencia de Planea.ei6n y Pt'Qgra:aa 
ci6n, Grupo de Estadística, Marzo de 1982.. · -
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Cf1ADllllO lfo • 16 • 2 

EFECTOS DE LA POLITICA DB VBHTAS CON.ASUPO EN BL CONSUMO NACIO-

NAL Dlt GRANOS BASICOS'. 

TRIGO ConSUJIO Vtas. Cona supo 
Nacional Nacionales 

Mos A (Tons.) B (Ton$ .. ) B/A ' "-"'-
1970 2.680,499 1.090,832 4097 

1971 Z .• 077 ,125 929,359 44.7 

1972 2.409,352 l. 243,931 51 .. 6 

1973 2 .. 738,415 1.538,005 56.2 

1974 3.861,139 1.761,082 45.6 

1975 Z..687,457 988,736 36.8 . 

1976 2.708,499 833,882 30.8 

1977 3.545,492 1.686,385 47.6 

1978 3.001,538 1.454.198 . 48.4 

1979 3.820,777 2.001,924 52.4 

1980 3.507,306 1.73,059 49.5 

1981 4.333.622 2.043.216 47.1 

Fuente: Subdirecci6n Técnica, Gerencia de Planeaci6n y Programa
ci6n, Grupo de Estadística, Marzo de 1982. 
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CUADRO No. 16.3 

BFBCTOS DB LA POLITICA 00 VENTAS cóN.AsuPo BN BL CONSUMO NACIO

. NAL DB GRA.'iOS RASICOS 

Consumo Vtas. Conasupo 
Nacio·nal Nacionales 
A (T<n!ls .. ) B Tons.) B/A \ 

272, 6Ó'3 S',270 1.9 

246,l!Z 14,103 5 .. 7 

ni7Z 265,711 15,161 5,.7 

r'i1s 321,912 28,383 8.S 

!974 366,854 80,942 22.1 

1975 452,928 46,124 10.2 

1976 I98;so8 48,528 24.4 

1977 387,051 39,051 10 .. 1 

1978 265,245 SZ,941 31 .. 3 

1979 359,2~2 77.;803 21.7 

1980 3S8,8SS 1()1~371 23.2 

1981 466,709 122,619 Z6~3 

, Puente: Subdirecci6n T!cnica, Gerencia de Planeaci6n y Programa
ci6n, Grupo de Estadistica, Marzo de 1982. 
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CAPITULO IJ 

IV. IHOOSTRIALIZACIOW DB LOS GBANOS BASICOS. 

A) • - tlaJBTIVOS l>B LA lNDUSTRIA ALIMBN'l'MUA .. 

La industria aliJle,ntaria en M&ico debe estar colilS

ciente de la necesidt&d que t:ieae en. foaentar la producci6:a -

agropecuaria, ya qee &sta es su principal fuente de abastec! 

lliento de aateria p:riaa. Bl aatz y el trigo soa insU110s ia

dustriales de gnm. mportancia en la e::..aboraci&t de prodtrc ... 

tos finales de consmo popular, y en aen:or aedida el arroz y 

frijol se iRdustrializan. La mayor parte de su producci&a. -

se consuae en fresco. 

La indu.!;trializ.&ci&il se origin6 coa la i.at:eación de alar 

¡ar la duraci6n die l.Gs prodwctos frescos, como uaa medid.a die"' 

n.cienalizar y apn>vechar al a4JCim,o su obtemci&l. 

Los objetivo-s de la indu.stria a.liaentaria 501!! 

l. Lograr independencia de una producci6a estacional y 

aUlll:entar la disponibi.lidad de alilllentos. 

z. Retener las carac:terfsticas de sabor y maentar el -

valor nutritivo de los alim~ntos. 

3. Raaoues ec~cas com:o las siguientes: 

a.. Satisfacci6n respecto a la calidad requerida ea 

t!rminos nutricionales e higiénicos para el consta10 humano. 

b. Obtenci6n de un precio remunerativo para desarrg,_ 

llar la producci6n agropecuaria (es su fuente de abastecí 

aiento de materia prilla), y pagarle al productor un precio -

,, 

··.;,J 
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raz.oaable. 

c. Bl costo de pro·ducci6n de ali.untos iJ;idtqtriali-

ci6u a un consmo de alimentos suficieatoaen.te ecoa&licos. 

d. La calid~d y cantidad de los aliae·ntos industri!. 

liza.dos tienen relaci6n con el d.inaaisao de su du.:aada. y 

e.ca el estableciaiento de un pre-g.io adecuado para los produs., 

tores, industriales y co.nsmidores. 

4~. Cri·terios sociales: 

a. Bn. relaci6n a an al to c:oatetlido alime:aticio de -
. 

los p1:o·ductos y hacerlos llegar a las clases populare·s. 

b. h funcci6n cte q;ue S1!1S productos estf:n a la die

ta failiar diaria. 

La industria alimentaria que existe e:n Mfxico no pres.en.

ta u:na si tttaci&:i social ptt&s la p'lfam.Qotfa illdust'rial de al.!. 

áeat.os deoe tftier una amplia ganancia que asegure a1 produc

tor su existencia, y le pend.ta decidir sobre el mercado en 

que op·erar4. 

B) .. - SISTEMAS MltOlNWs¡tUALIS. mi &QS GR.AW5 BASICOS .. 

El proceso de inte:graci6n as;roindutrial de al~tos -

desarrollado en. H&xico tiene co111.:o nora.a een.Se¡uir ~ sus 

sistemas utilicen tecnologfa ajenas a las necesidades que 

presenta la economía nacional y desarrollen sistemas ~e pro

ductos con mayor valor agregadoque calidad nutricional para . 
satisfacer a consumidores con alto poder adquisitivo. 

Cabe destacar, que estos sistemas en. vez. de iitpulsar ta. 
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:roducci&l asrtcola, recurren al •oreado exterior y a profun

izar las estructuras de doainaci6n en el a¡ro na.cioJ;tal. 

La a¡roindustria en el pats en relaci6n a los sisteaas -

alill·ntarieis de ¡ranos hfsicos durante varias décadas, care -

ci6 de ma politica QUie Jiieien el H.stado Mexicano al rector 

de la a¡;roindustrializaci6n de los ¡ranos, induciendo una ro

laci6n. Jlll.s integrad.a y estable entre los productores agrícolas, 

y la industria alillentaria. 

A fines de la Meada da los setenta, el Estado Mexicano 

1 pretende ta in.t.e..graiciótt die la producci6a-coiisU1110 en funci6n 
1 

· de la f:bt!l'.t:.e·sm>ficieDCia de 10'5 ¡;ca.u.es b4sisos asegurario el co!!_ 

staG ~1.ar. 

La pártic·ipaci6n del B.stado Mexicaao aediute los siste-

111as ~ilKluS:tria.les de productos básicos tiene coao fin obt!. 

neT pMitas de acci6n en materia de pol!tiea econ6.m.ica, que f!, 

ciliten un.a reorientaci6·n hacia la preducci6n de bienes de CO!!, 

suao popular, y prepiciar la creación de a.gt"oindustrias que -

facilitoa formas s·uperiores de organizaci6n en los camp1esinos, 

que pe.raitan al Estado orientar sus accio·aes de regulaci6n y 

asistetteia para con ellos .. 

COl'lsideTamos que, para el ~ogro del desarrollo integral 
~ 

de los sistemas agroindustriales, es indispensable alcanzar -

la autonomía tecnológica en el campo alimentario, lo que plan 

tea la necesidad de definir una estrategia tecnológica a lar• 

go plazo, ya ·que los efect:os d:iii~minos de las. agroindustrias 

rebasan su esfera de actividad, por lo que la participaci6n ~ 
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. 
de otros sectores para desarrollar tecnol!)¡!as apropiadas y 

nuevos procesos. 

Es as.1 coao el Bstado Mexicano; trata de: .vitar la ª!!! 

d.izaci6n de problemas s·o·ciales y polfticos por parte de los 

se,ctores populares, •ed.iallte una politica de precios bajos 

r1ra los bien.es de con.suao btsicos. 
\ 

Bl ap·oyo oficial ea los 41 tille1s dos concedido a la .. 

produ.cci6a industrial de satisfactoTes b'8icos. pTetende -

di$!Jdnuir el co-sto de producci6n de la fuerza dé trabajo, -

el ceal estt pa.reial.Jlente detendnade por el valor de los ... 

pT·edl!lCtos de ·censilBG fae.Uitaado. de 6-sta fon& el pro.ceso -

de a.~cUa niacitonal. 

-Si:s't•- .AGyiM.ftrW .dol *41 f 
Bl sist$lia ~¡romdustrial del .Uz, se define coa.o la 

int~gtia.ei6ia de p:roeeia;es y aetividade:s a:e.diante las cuales· -

se preduc:e el_ gran..o,. y se le ~¡r,~ga valor a travfs de la i!. 
corpon.ci6n de utilidad. por cambio de espacio,, el tiempo y 

la forma. 

lU sistéJU. ~groilil!d.ittstrial e$tl inte·grado peT cuatro f,1. 

ses <l{tle son: el proce:so de p't'oduecl:-&1 ~gr!cola y el stmin.J.!. 
. 1 

tro de i.asuJa,os; la tran:sfoma.ci.Sa ilid.ustrial' del grano a ... 

distintos niveles, la coaercializaci6n y distribuci6n del ... 

producto. tanto el.grano. como de los productos industrial! 

zado$ y subproductos de '1 obtenidos; el consUJIO final tanto 

hum.ano como animal, ·asf coao tambi6B 7 el idterm:tltdio indus -

trial .. 
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Misara bien. dado que los pro·cesos industriales de 

elabora.ci&l de aasa de n.iJtta.al,, ha:rina de .atz y tortillas 

procesaa, ast coao, las que uyor va1or a¡regado generan, y 

que el producto final ebteniio ·&$ prioritario para la ali.me!_ 

taci6a ~. el ¡nesmtte a.dlisis s6lo se circunscribe a 

ello. (Ver Plu.jei¡n.wa del Matz ., p. 14 7) • 

Bl siste•a ~greind'ustrial &st& foraado por cinco eta -

pas: 

l.. m. ~cio: diel.. si&teJaa es la pl"o.d11cc.i6n primaria. 

2,. U. ~c~d&:i 441 frijol ei\oct.1!1.ada por dos -

caales die Qg~~ el ~· libre y ~o. Las 

1-pl:>l""talttines dte-s·~· un pepe! ute!'Jlin&:lte en el abasto 

del frijol .. 

3.. La tran$fGl?'llaei&l realizada por Cl:'n1asupo y algunas 

industrias ele los A~roductes derivados del proceso indus

trial Se& iUllmo$ o•~ al~eatos para ganado. 

4. t,a di.str~ f,0:·r llll&dio de Conasupo y los CUJ:a -

le.s de eoaerc~alizaci&l #'l 11e:rcado libre. La aayor parte· 

del frijol se ·distribuye en fresco. 

S. El const.mddor .. (Ver Flujograma del Frijol, p.148) 

Sistema Agroindustrial del Trigo. 

Bl flujograma del trigo se inicia con la producci6n, -

COmpra•Ye&ta y S'Wlliri.istro del grano, por lliayoristaS C:OlllO CO 

.} 



129. 

na.sup·o, compradores independientes y molineros que lo adqui!. 

ren directa.ente de los productores. Bl abastociaiento del 

cereal qu~ d•••~da la clase indU$trial molinera para el pro

cesamiento de harina la que se caaercializa aacia la indu.s -

tria de productos de panadería i pastelerta, fabricaci6n de 

+3rtillas de harina, asi como a otros productos destinados a 

los ali.Jlentos bala.ucea.dos. Posteriormente se distribuye y -

se vea-de a u:m cousumider final ea estableclltleatos integra -

dos colllO es el caso de las panif icadoras o coaercios en don

de se ~eaden. diferentes lineas de productos, tal•s coao, -

cei.n.tros cetlerciales, tieadas de abarrotes y aiscellneas.(ver 

Pl.aj·o.grama e"'l Trigo, pig. 149 y ISO) 

Sist~ A&¡·ouell$trial ~l Arro~. 

La. eaercialiaaci&a del arroz est~ int.esra:da en una pri 

mera faSie pror la producc16a de arroz pala.y ... llega a las -

plan.tas beaef iciadoras a trav!s de su comercializaci6n di ... 

recta eaatre el agricultor e incW..strial, o por medio de comi

sion.ista.s contrata.dos por los hrdustriales.. tJaa vez ea la -

pluta. el arroz palay pasa por un proceso de beneficio (lila

pieza., descascarado y pulido)~ que le agrega. valor. COllO 

producto final el arroz limpio llega al mercado a tr•vés de 

diferentes canales de co:mercializaci6n, ccmo son las centra

les de abasto, Cona.supo y tiendas de autosenicio. 

El sistema comprende tres derivados ~dustriales; gran!. 

ilo, salvadv y eascarilla. El granillo rapresenta el 2\ del 
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producto transforaad.o 7 se usa en la elaboraci6n de cerveza; 

.el salvado representa elª' del producto industrializado que 

se destina C09:0 instlllo en la elabora.ci6n de a!i!!entcs balan-

ceados para ani»ales; y por ~ltiao" la cascarilla constituye 

el 24\ del producto imdu:strializado que- se utiliza como piso 

de gallinero. (Ver Flujoparu del Arroz" pl¡.J.SlJ. 

A comtinuaci6n se ciiefine el papel de los grallos básicos 

c:oao materia pliillla, en la rama industrial alimentaria corre!_ 

pc!lSdien.te a cada gran.o .. 

La industria de la tortilla esU. hteg-rad:a em. su prille-
. 

ra fa.se por le·s a:oli,RIOa e nixtmu.1 y las f!bricas de harilila 

cie 11atz, y ea su fase de tnLn.SfoTlll&cí6a fil;J;al p:Gr las torti

llerías. 

Esta industria con.fromta probleaas econ&licos caus?-dos 

por el desajuste entre los gastos de producci6n y el desequi 

li'brio de la oferta y la tleaanda en las áreas urbanas. 

'"Las mayores con:ceatraciones se lecalizan e:a: el Distri 

tG PedeTal con 5.150 esta.ele-cimientos {161); en Jalisco coa 

3 .. 3·90 (10\); observ~ndose,. que mientras en l;;i:s 15 entidades 

del centro de la República operan 23.515 estableciaientos 

(731)~ en las 11 entidades del norte 5.999 (18\); y en los -

6 estados del sur, 2865 (9\J". 04) 

-

14. Coordinación General del Desarrollo Agroindustrial -8.AlU:i 
Avance Preliminar del Proyecto de Desarrollo Agroindus
trial del Maíz, 1979, pág. 84. 
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M!m cuando Rllhsiste la elaboraci6n doa6stica de torti-

llas ea el aedio rural, el dinbico creci.Jliento de.cons1.m0 

en los centros urbanos ha sido un factor decisivo en su nro - -
ducci&i a nivel comercial. 

Coa relaci&l al llB.tz el producto i.D.dustrializado de •!. 

yor 1-portancia es el nixtnal, que sirve coao base de la -

producci6n de la. tertilla, ... tilizindose partes a.dicio'Jla.les 

de la produ.cci6a por las industrias que pT-oducen baria.a de 

matz, alw.idones, féculas, levaduras, etc. 

La elab.ora:ci& die tortillas e.te aasa de ni.xtmnal y 1a -

ha:riJta de maíz 9- les. mé"'t~ más illp&rtmltes de la i~-

trializaci6n ele! 11aíz. La fimhricact6n de harina de JRa!a es -
tá COl'littrolada pcr tiltoiS opresas que s.en: Mins.a coa seis ea - • 

presas perte»e·cieates al seetar indll!Istxial de COiDAsupo y la 

em.tp"l"t't&a .Me.seca del sectoT privado. 

Bl tr~go P"ª por va:rias etapas de procesuiento. Des

pa6s del acop~o. 11ega directamente a lo~ molinos y Coaasll

po cueata con ttne de ello•s q,1ttie es Icón.sa y que tiene gran. -

capa;cidad de molúmda; el resto d:el g::n.mo se distribuye a .. 

molines privados. h1--s eápTesas ha:n i:n~grado vertical

mente sus activid.a:d.rtt.s ,controlan en cierta medida desde la 

etapa de la producci6n. agrícola. 

La empresa galletera •exicana Gamesa, ha fomentado el 

crecimiento de sus propios molinos asegurando el abastecí -. 
miento de harina para la elaboraci6n de produc't9s de consu"' 

mo final. Además Habisco Famosa recibe sus insumos de la -
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Cta .. Harhlera de Mfxico, y la· Coauupo tnbifn ha creado sus 

propios .molinos para pro·ducir harhla,, c:oao parte de su es 

fuerzo para regular el •ercado • . 
El trigo realiza su industrlalizaci6a funda•ental.aeate 

a trav6s ele tres rasas industria.los que soa: la J10lienda de 

. trigo q1!le es la proYeedora de aa.teria priaa de la subsecuen

tes indastrias que se realizaa caa el trigo,, y actúa ca.a 

iJls;Wllo imdustrial. 

S.e ob·seTVa ea stt lo:calizaci.68. industrial uaa te~a 

hacia la carmcein.tra~á de los C:eiñmros de C(l)lJlS\UJIO. Las otras 

dos cla$1e'S •dustria.le5 s.en la fab1:i.caci6in de pan y p.aste:les 

y la elaibe'Faci&:l <:le otlJ¡,~tas. 

La 0$tTUet.ura i·~tti.al del tri,go p:resata las sipi~ 

as caracwr!sticas, aieintras .- ·eta· lo·s solineG y galle-te -
l 

ras se ceacentra la actividad en un mmero relativamente ba• 

jo di~ establecimiem:os con un o.\\tielil nivel iie tecnificaci&l,. -

··mi l~ s ~erías. sa producci6u esti dispersa ea un gran aú

.-rci~t de ~el.os 4le ~ducido ta•rlb'lt y algunas empresas pr~ 

n~ ~a.cterfsticas de tipo faailiar. 

Las grandes emp,resas crecen gracias.a la produeci6n ar

tesanal o familiar debido al lento crecimiento de· la deaanda 

global. Esto sucede entre los •olinos, fábricas de galletas 

y panaderias; el ntlmero de estableci.mientos se reduce mieR -

dose el proceso de concentraci6n industrial, es decir, la .. 



133. 

desaparici6n de los estableciaientos pequetios y el dcm.iaio -

de grandes empresas, las que tienen un proceso produetiYo i!! 

tegrado. 

'"Dichas eapTesas se encuent-ran en el Distrito Federal, 

Puebla, Estado de México, Nuevo Le6n y S·onora, donde está la 

m~yor producción aolinera con el 60\ de la fabricaci6a naci.2. 

nal" (15) 

Las plantas b~peficiadoras de arroz compran la aateria 

prúta directamente a los proveedores, veadiendo el arroz pu .. 

lido a los intenaediarios y aayeristas. ~os tres derivados 

industriales del arraz s<m el granillo, salvado y cascarilla.. 

La industria arrocera se e'Sta.bleee en ftm·ci6in de tres -

factores: 

1. La Wraestru·ctura regiosal. 

Z. A-P'roxiaaci6n a la:s zo~s productoras. 

3. Cercanía a los· centros dtf Conasupo. 

Cabe se·fi.a.1ar que la industria arr0cera presea:tta partiC\!_ 

laridades cite acner·do a la regitin donde se enctllen.tra. 

"Así se ·tieM que la iadiustria arre,cera s.& !,oca.liza en 

Sinaloa, Veracruz y Morelos, qiue en su conjunto ceiacentran -

el SSi de las plantas beneficiadoras del país". (J..6) 

15. Coordinaci6n General de Desarrollo Agroindustrial-SAIUI, 
Avance Preliminar del PToyecto de Desarrollo Agroindus
trial del Trigo, 1979, pág. SS. 

l.6. C.o.ordi.naci6n General de Desarroolo Agroindustrial .. 
SARH, Avance Preliminar dei Proyeetq de D~~r~cllo Ag,ro 
industrial del Arroz, 1979, pág. 12. -
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R.ecieatoaente el frijol participa en el •ercado con 

presentaciones 114s transformadas, desde su venta a granel o 

envasado, ha$ta enlatado en sopas o asociado con carne, pa

sando por precocido o cocido y deshidratado; 6stas fonaas -

•odcrnas penriten con5ervan la calidad del frijol sin dete

rioro. 

De a.cuerdo a la presentaci6n final d.el frijol es el 

proceso al qtfe s.e sujeta la •atería prima. La :forma más C2. 

aún de COllSUilll!O papu:Iar del frijol es la elaboraci6n de fri • 

jol instaat!111reo. 

La i.m!Glttstria traD.Sformadora u frijol usa los re.mane.n

tes de ces.eehas ante-rie"l!es y los clasificados comercialmen.,. 

te como fuera de lit():r.a.. lo cual aunado a que los precios -. 
de venta de coRast:tpo Séa castigados le penaite comprar fri-

jol barato, a costa de los campesinos, mieatras que, sus 

precios de venta al p1iblico varían. de $32.00 a $64.00 el ki 

lo según la pres.enta.Q.6n y la aarca. 

Las eapresas que llldustrializan granos b4sicos presen-
·¡ 

tan en cQJl11hi 5'émejantes mecanisaos de acopio. Con la parti ·.; 

cipaci6n de Conasupo en el co"J&ercio de gra.llos básicos, se 

asegura la disponibilidad de graaos para el comercio contr!t 

lado y la industria de alimentos por medio de compra direc

ta o participativa con el sector privado de las cosechas n!_ 

cionales a precios de garantía, y las importaciones comple

mentarias. 
, 

· ·<'cabe destacar, que la participación de Cona.supo en el 
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abastecimiento de ¡ranos para la industria aliJlentaria, tie

ne una í.Jlllportancia definitiva, ya que reduco notablemente 

las tensiones sociales :· econ6micas entre agricultores e in· 

dustriales. La función realizada por Conasupo se observa 

claram~nte por su doble papel de cOJaprador y vendedor de gr!. 

nos. Conasupo se ofr&ce como comprador dltimo y 5e¡uro, lo 

que le peraite al agricultor rechazar precios delaasiado ba • 

jo$ por parte de los .ind.ustriale.s e in.teTmedi.s.riº~; ~.1 .migo 

tiempo se convierte en vendedor garantizando al industrial -

el a.basteeimiento op1ortu:n.o de materia prima. De fsta foraa.~ 

desapare-cea las pl'.'esiot:t.•s econ6m.i'ca.s de interaediaries m,o~o

polistas las ~uales afectar!an grave1tente a la indu~tria. 
e 
' Adur4s trabajan con los mism.os canales de distTibuci6:n 

para sus prodqctos tales cpmo: tiendas de autoservicio (Gi -
¡. 
1 

¡;, gante, Aur:rerá, etc.), tiendas d& abar.retes, etc. y satisfa-

cen el misao mercado. 

D).· PARTIC!PACION Dij LOS B¡BNES INDUSTR!A,LIZApOS DE CONSUMO 

POP~ BN BL.MJJRCADO NACIONAL. 

Los bienes de consmno popular son elaborados en dos el!. 

ses de empresas dedicadas a s:u industrializaci6n. 

Bl nivel de producción obtenido de pequefias y medianas -

industrias destinadas a la elaboración de bienes b4sicos, ta

les como, el bolillo, pan dulce, tortillas, etc., únicamente 

•lcanza a satisfacer las necesidades alimentarias de la loca• 

lidad en donde están ubicadas tales indu:;trias de reducido ta. -
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mafio. es decir, som. procesadoras de aliaentos con escasos -

montos de producci6a. y presentan caractert:sticas u·tesana

les en sus estableciaientos. Por ésta razón,, sus productos 

el~s parti4ipd sola:acite en el aercado local coao ex 

preJ:Mla de un volMllil .. p.roduccie5n reducido el que les coa 

cede est.ahilidá.d da «lieho Dlercado. 

Por otra parte. las gran.des empresas qnie elaboran bie

D-0$ industrializ.ades alcaazan altos vo11hltenes de produc.ci6n 

como resultado de su gran capacidad industrial y 6ptimo uso 

de los factores de la producci6n. 

Las grandes e111presas productoras de· ali.Bentos aplican 

a sus productos, una estrategia de com.ercializaci6n en la -

Cl:Jal ap4re·cen industrias regionales en los J&ercados princi

pales facilitando de 'sta forma la integra.ci6n y cobertura 

del mercado nacional. 

Para ilustrar lo expuesto anteriormente,, a continua 

ci6n se de{inen las empTesas productoras de bienes elabora

dos, y la forma en que.participan sus productos ~inales en 

el mercado nacional d.e alimentos. 

L.a parte de la producci6n industrializada del maíz 

abarca dos tipos de aercado que son: 

l. La elaboraci6n de nixtamal y tortillas con un núm.!:_ 

ro alto de establecimientos, predominando empresas pequeñas 

con tecnología rudiientaria y alta competencia. Su produc

ci~n abastece el co11sl)mo de los sectores populares. 

2. Las actividades de fabricaci6n de derivados de •aiz 
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coa la existemcia de irandes estableci.iont.os, teCDOlo¡fa ao

deraa, alta productividad y niveles elevados de coacentraci6a 

en po,cas industrias. La producci6a. se l'etaliza en coadicioaes 

oligopólicas,altas necesidades de inversi6n y alta proporci'a 

en el mercado.. Tales e.presas so11 la CPC Iaternatiooal, Inc., 

Productos de Kaiz, s. A. (productos derivados de •tz), 

X:ello¡s de ME.xico, S. A. de C. V. (p,redluctos dleTivad!os de ce-

Bl pan " el producto elaborado de mayor iJlll>ortaacia e·C!, 

~ca y SQ!Cial del t:rigro p-or ser \11.lJ. predDcto de :gru co~ 

nacio111al. 8e distrib~ eJit dos tip:>S die •e~cam:u 

l ~ IU aer•® lerul; don.c.lt" · l:tiliWL p&rte. de la.s ~trias 

pred.uice:.t caati~es &e ¡:ran venta Ele JlfiEl y obtieas pxerca p .. 

¡;¡a¡¡cia Ctl11l\O ~Ue:Jite:iá ee su d:dicinte e·stTUCtttra pNdu.ieti 

... ;> y sobre ~ ée dirigir sus vMtta-s ka-ci.a tJiliLa de.term:i:Ji1'$11\a 

, localidad. 

2. Los ilercalio.s regiQQS.les; n los q'tlte se oibserva la -
-

~ete.ncla •~r:e las .,$iferentes. ~• 1 la. inte?Te'11.Ciflit. de 

capital e,xtraaj.ero.. Se reconoe•n varias marcas .d\e pa:a a.. ca 
ja y pasteleria, tale-s, ceso, los a.rt:fc11los Bi:mbe, SWaJl¡~, Ma 
ri.nela, SUDÍlbeaa, etc. los que se destinan a mere.ad.os reg.io:fil@. 

les dependie:mdo d.e un patr6n internacion.al de conswao dirig!. 

do a estratos con mayor poder adquisitivo. 

"Entre las galleteras y fábricas de pastas la concentr!_ 

Nabisco Fuosa. y Productos de Trigo, S. A. {General Mills) -
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tieaea 1il!llla. :f?DeTte pe.rticipaci6n &TtTanjera y conjuntaseute -

acaparan ... del 69'1 de las ventas totales"' (17) 

Continental de Alilleatc:is • NabisCG Pu.osa y Ga.esa s.on iJl¡po!_ 

taates ao s6lo por el -.olh:en que cubren mediante la ap·ert!!_ 

ra Ole s:ucursa.1.es en les centros dre peblaci&i, tales coao, -

Mea1!!.-rey. tist:rito' 11ederal, Puebla, Guadalajara, etc. S1:1s 

pe:di1:11e:t:os ie ~ fin.al s.e caaatizm a les ceiatros urba

aos m6s ~'t&.s. 

Las ~t;rJ.a.s. proieesadorais die arroz sen Yarias y pa!:_ 

tte,.•.·eillt eJt: .. _,~ ~ acredi~ pé'T ~al, ya qllll8 

~·$"1n: ~ po·r '.ha\$ ~1- ej~delecs y los J&oli 

.. -t~¡¡, Á e~-~i8o S.!!t ~ li'e.:Set'!~a a al~as 

dé dla$,, ~ CG!IG: el m:(l)linl.o. dto: .,,~eie 8M J!esé, La A:JrrG-
. . 

~:·•~•,a .. A .. ~ eta. ·Airr~ e~, s. A.,,, Se-

. ci:ed!ad Pa&fll -r.eteiase,, s. A .. , et:.c~ 

Las ~ñias: t:lll'anSfQrmadeT&& de frijol mio so:a tLtmter!_ 

SIS y p~ s~ ueas cuan1$8 eai la presiet1ta:ci6n del -

Se eacuet1t:rsiV-.tte Verde,, s .. A. y&~ 
'• -

.~ frinl~~·t~~ eat:re las qu•e "ft!!8d-ei:n con la p:resen.ta·ei6n 
~ . 

\le MJo:l ~~bieo están: Moliaeis Azteca, S. A. (Maseca), 

kllogs de ~i.co, Qaaesa y Cona.supo .. 

17. Sitjar Cabriel y Cristina Peredo, Algunos Aspectos en 
la AeciJ5a de las eapresas tra:nsuacionales en los siste 
ma~ ªgntin(f.ustria.I.e:&~ Cepªl ... PN:h 1971!~ p!g. 116. -

'j! 
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Participan en la elaboraci6n de frijol enlatado: Her -

' 

dez, s. A .. , Campbells de M'xico, S. A. y !lestl& d.e México -

(Ma.ggi). 

Otro aspecto que influye en el precio fiaal de los pr!?. 

duetos hdustrializados, es ~- la utilidad gaen.<ta por el 
1 ~~to-r ~trial y com.ercial repercute on a &Ullonto del .. 

Ctt:ltor ¡rriurio, y por otra, del c.o.ns:waia«~T final, ya· que -

i s ta a.c .. li.dad S$ ob"rva ceea a1gmps 'filieilieS de eonsaao 

f. ~~ ~ S!eir adquiridos por la nayoria de la pobla 
,,, 

i ~~" ~ fJ:;~S 0,ási~ a la di.0::ta Jta.cieaal. 
¡ lil ·d •&~ fl1!Je a.1.aT"e:ce ea la brt!):ja Ho.140 a.~"1!l los ¡' 

~' 
~· a1ft~• ,.&e o~ final ela:Gorado.s ~ 1as gráltldie·s eap~!. 
i 
,. sa& ~~- á • t:ran.sfol'DCi$a induis~1 con. e·l objeto 

dié resa:t~ sn ~cia secial en·el Mrcado. 

_ ~ ~.Stl!ia al.Dteiittt.r:Uf l.bia . ~do operaatkt coao -

*8 ~~ ~~da s. 14 ~cci• dte arttC\'llos de sa-. . 

l. , yoi r~i~ .i~~jed~ '.La p~~ de bienes Wsi 
¡ . ' ~-?-', • '•C "t' 

i · Ct:Jra p;er ~ece:r ~ a~iN atracti11• para 1o.s iádutTia-
1: 

les prin&os.. le es:ta maaera dificulta ios af11':i:J1os de bie-

aestar, en Sste caso. la alimtn.t$ci6n popular, por lo que 

el Estado :MexieáJlo.dirige su propia plan.ta. alimentaria a 

ca:r¡o del sisteaa Cona.supo pe.ra la producci6n exclusiva de 

se inició en Agosto de 1979 en el que se concertaron· accio

nes con los industrialo1). 
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BlBHBS INDUSTltlALlZADOS 00 LAS BMPRBSAS PRIVADAS 

Empresa Productora de 
Bienes de.Consumo 

a.ano 

GaJ1.esa 

Tres Bs trellas 

Tres Bstrellas 

Bimbo 

Saan.dy 

Nabisco Faaosa 

Gamesa 

Nabisco Faaosa 

Valle Verde 

Rmpacadora d& Prow 
duetos Naturales 

S. A. 

Prese~taci~n df!l 
Producto 

Harina de Trigo 
Selecta · 

Contenido Neto 
l Ig. 

Harioo de Trigo 
Saa Aataaio 
Tres lstrellas 
Coa'tendo Neto 

1 Jíg. 

Harina-de Trigo In
tegral .. san Antonio 
Tres Estrellas 
Conte:aido Neto 

1 .tg. 

Pan Billbo Integral 
(Grande) 

Pan Suandy (Graee) 

Galletas Sartido 
Rico.. Contenido Ne
to 1 :Cg. 

Galletas Marías 
Conteaido Neto 

1?0 grs$ 

Galletas Saladitas 
Con.tenido Reto 

240 grs. 

Premiua Saladitas 
Contenido Neto 

Z40 grs. 

Frijol Valle V1}rde 
Contenido Neto 1 Kg. 

Frijol ~aquete Real 
Contenido Neto l Kg. 

Precio 

$17 ·ªº 

$17 .90 

$24.90 

$38.SO 

$38.09 

$112.60 

$10.40 

$20.00 

$18.60 

$32 .oo 

$3Z.OO 

140. 
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BIENES INDUSTRIALIZADOS DE LAS EMPRESAS PRIVADAS 

(CONTINUACION) 

Empresa Productora de 
Bie:p¡es de ConsUJIO 

Rt;nuP!º. 

Empacadora de Se•i
llas de México, S.A. 

Abarrotera de Jalis
co, s. A. 

Arrocera Cristal, S.A. 
Culiacá.n, Sin. 

Arrocera de Jojutla, 
S. A. 

Arrocera Ei Globo, 
S. A. 

Pres:entaci6n del 
Producto 

Arroz Super Extra. 
Paque-te 61 
·coliltemde Neto 

1 Kg. 

Arroz Super Extra 
Catarino's 
Contenido Neto 

1 Ig. 

Paque't.e de Arroz 
Cristal. 
Coatettido Neto 

750 grs .. 

Paquete de Arroz 
san José 
contenido Neto 

75-0 grs,. 

Paquete de Arroz 
Prec.ocido Dorado. 
Contenido Neto 

750 grs. 

FUiente: Tienda. de autoservicio Gigante Ixtapalapa .. 
Enero 25, 1983. 

Precio 

$35.50 

$35,.SO 

$41.SO 

$43 .. 20 

$69.50 

141, 
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"Tales asociaciones fueron proaovidas p·or el Gobierno 

'Rada'l"!tl n•T"• 1ntr'l"A;. 1n:u1. n.f:A'l"f'J:t c.n~.fr-i•n+a da lJlc.-irnc -inrlnc-------- r--- ---o-'1-lt- --- ------- ---------- -- ------ -·---
trializaclos a bajo precio> y buena calidad en benefici-0 de 

los consbaidores da escasea recursos; a la vez que respalda 

la industria ali..m&na d:e bajo y •ediano capital con poco 

acceso a los JMttcad~~ financieros, propiciando su cTecimiea. 

to, o al unos, tratando de asegurar su peT11Ulllencia en &sta 

rama productiva ¡arutizindole mercado a su producci6n coll 

una rápida recuperacHSn. de su capital de_ trabajo. 

Para ello,. el Banco Mexicano Somex estableci6 el fondo 

para la industria aso·ciada; por mil millones d.e pesos den -

tro del .arco del programa Conasupo-somex. 

A la fecha se han concertado lZO convenios de asocia -

ci6n con industrias peiquei'las y medianas, logrbdose introd!! 

cir al mercado, 60 productos de consumo popular con marcas 

.,,Alianza n. (18) 

''Cabe señalar que no toda la pro,ducci~n Uidustrial de 

Cona.supo se comercializa bajo la ma:rca n_.uia.n.zatt ;t aunque si 

la gran aayor!a que representa el 75\. Igu.al.Jlente, del 100\ . 
qel volt.en de p;roductos "Alianzaº comercializa.do el 11\ es 

manufacturado por pequefias y medianas industrias asociadas 

a Conasupo". (19 ) 

18. 

19. 

De la Vega J. , La Funci6n de Regulaci6.n y Abasto de las 
Bmprttsas Públicas en el Proceso tle Desarrollo EcO'ñ:o:iiico 
Conferencia sustentada en CENAPRO, Marzo 1981, pág. 16. 
M!xieo - Cia. Nacional de Subsistencias Populares, Resú 
menes anuales. Estadística de Operaciones,. CONASUPO, :" 
1981, p~g. 25. 



143. 

El s·epndo &bito de acci6n del Sisteu. Coaasttpo es el . . ~ 

sector industt:ial integrado por: Industrias Conasupo, s. A. 

de c. V.,, Matz Industrialiudo Cona.supo, s. A. de c. V., 

Trigo I~ustrializa.do Conasupo, S. A. de C. V. y Loche In -

dustrial¡,izada Ceaampo, S. A .. de- C. v .. 

Conasu.p,o es tm sisteaa integra.do _por presentar tres f!!. 
~ 

bitos d(; acci6n estrech•eete vincul.ados entre sf,. los cua-

lés Sóñ: el iabitO df:l eoAtereie ~¡ricola; el &bito indus .... 

trial y el bbito de la distribuci6n de bienes al sayoreo y 

aenude·Ó. 
- 1 

El prime.ro corres]>Glnde al c~&rcie de gl'atllG$ presen.talll 

do una importaacia dot~te ... el aa.stecinti•to d.e ma

teria prima p.ara la i.i\f;Utri.a alilá~a; por otra parte, 

a 'tra-g:~s d.el sector ~ial ~ se com.vierte en prg_ 

dbctor de bie11es bl.siées indl!tstria!izades, los ~it:tie presen -

tan un valor agregado derivado de la tntnsformaci&l de los 

' . ~s en producto$ de ec:mswao :Einitl participando de 6sta -

~ ntedia:nte su im~dto :in:duiStrial. 

En la si'BJ:Jié!nt:e pilg;iaa se pres.e-ata un cuacit'o corres 

~ente a los _pro·duet~s "Alianza" distribufdos al menudeo 

ea los estable,cimientos Conasuper. 

La demanda de bienes de consumo popular es atendida 
. 

por el sistema Conasupo que regula las relaciones de inter-

cUlbio en los mercados de subsistencias populares entendiea 

do poT r~¡ttláci6n la estabilizaci6n y reducci6n de los már

¡enes de comercialización, pretendiendo la eficiencia máxi-
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PRODUCTOS t'ALIANZA" 

Bllf)resa Productora de 
tienes de Coasuao 

H~up 

Minsa 

Triconsa 

Triconsa 

Tricon.sa 

Tricoua 

~ado por Distri
BBidora ConastillJíO, 
S .. A. de C. V. 

Jis!n.sado por DistTi .. 
baido ra Cona.supo, 
S .. A. de C. Jf, 

Puente: Tienda CONASUPO. 

Presentaci6n del 
Pro·~c;to 

Harina de Ni.x:tml 
''Alianza"' 

Con.te.nido Neto 1 l:g. 

Ha.ti.na de Trigo 
~Ali&ñzat! 

Contenido Neta 1 Kg. 

Gal1etas Martas 
"iliaaza" 

Conte:d.de Neto 
1810 grs. 

Gall•tas ·a.aladas 
"'Mi&JUatt 

Contte:ni·do lieto 
130 gn .. 

~letas dé Aaia.11.
li to$. 

"'Al i;inza11t 
Con.te-ni.®. Mete 

2.8'(1) gTs. 

Frij·o·l, ••;ntaaza" 
Contem.dt!I Mete 1 Kg. 

Arroz "Alianza*" 
co~:t~ao Neto 1 t.¡. 

144. 

Precio 

$15.SO 

$ 6 .8·0 

$ 9.00 

$12 .. 30 

$ 1 .. 00 

$28.60 

$2:6 .90 
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el.e los biones 'bf.sicos, bttOllilta.ndo l~ar que el ¡asto de 

los coasU11idores se transfiera. a 101 productos para benefi

cio &e nb.os. 

De 6sta fot'118.·se esta&lece la distribuci6n aasiva de -

.al:i.:Mmltos b-lsicos a precios Conasupo ~«e0ralaente 10\ infe

; riorcs a les d\el aarc&do urbaao • 
• 

Les c:rit.or:1t.:>a q:ae utiliza p.a:ra seleccionar los •rea-

: dos. ~. pradwi:~ ~ debe:m aer regula.do& soUil los si.guit111tes: 

l. Criteir.los as10ciadlos a la s:i.pi.fica.ci&l d:el produc-

tQ. ~~~.-la ilrlp.o~ci.a e mil Fat~to S1e relacio-
~ . . : . . ;¡. '. • ·. . . 

~
, na .~ #l ~:·e& prer~: ~~ • su p~a~iw~~7 ,ar ... 

· el ~Gi Sle. ~wi..a.s ~e ~.Gi·s !'tí'~ ql!lle la ~.; 
. l . 

1 
y e! ~rc,e•~ ~.l!•~ ~y ~eros. re~•ta. el poAittc-

!' tÓ ··'.; DNt~ ...... G(i)J11l~ ~·\~ ~&~· élé· g'ª8tle .. ¡ . . " . : 

~·. G'ti~ ~~~~· ,rze• l• ee3i\dic:i:0•·s del>itt&1'-
·¡, "''"''...·_' • .- - ' • . . . . .~ - ·- . ' ... . . - ~ .. .. ~ 

' é .•• ·. B'atn ·lo$ pw:i~líDeJJ.bg se e-ncuemtru lo$· ea.ttaíbios $ig .. 
" 

r'··· .. 
1 

,, 

acci.h de C~o y la capacidad &e u.a programa para fina'!! 

ciaTse por si aismo. 

Coasidera:aos que la acción reguladora debe buscar una 

*1.den:ü.zca.ci6'JJde los ~rocesos de c011ereialitaci6n,. de tal -

forma que, el ingresa obtenido por el comercio coa-prende SQ:. 

. " 
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laaente el costo aínimo p·osible de los servicios que presta 

y um.a ganancia razonable. 
Así es coao se deauestra la úaportocia. de Conasupo en 

la coaercializ.ación de gral'il'&S búicos¡. la que a iwestro ju!. 

cíe es UD. pri.Mr nivel, es dOcir, un ~do prlaario para 

0

arautizar básicamente el ~o uacieaa.l de g'!'&llo-s, y tra. 

t0t:irl.1*d a t:re:r6's <le su p:r:otlucci~ adl!Jstrial y distribtt -

1 

ci6a ~ · bás~ pa.•ri1: lG:S S<&etores poptilans . 

f . 
~ r 
t 
1-

r 

t 
~ . 

r· 
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CONCLUSIONES Y RBCQMBNDACI(}l(BS 

tés agricultores privadas uteadiaro.a las· relaciones c1, 

pitalistas de p~i6a~ las ~ re-sulta:;-on favorecidas -

p;or los ~id.ios 0fi.e!ales e tma :parta del agr~ mexicano~ 

r,r :ejeíapl-e, la. agri~tura, caaercial. 

cults:ra -~ tempo~ la O;Xp~ii6lt .Q.e 6,~ re~~-- se l"&!, 

i5*¡ --á ilÍBÍ-'t ~fH e. ·~t-& t:iP·Ei -~-~k.tllt.ve. ~'O·• .. , .. ·-~L--~ ~~-~-~~)la ~ tiM:~·~. 
~-~a .. ~!na -~- ~--aral ~bie·l!d!a~· sm: Gles.ano· 

·. ',. 

lle ª~.-- p.-.~ooa • ~es.ca]1i~iz.aeit.;n por p.a.rt<t .del nmiel-o 

-,,~~ -~~-i~ ¡¿¡.. ~~it~ai ~d.al aie¡ tap~ -
. ~::::': ... -:_.·. ,~ • .:;, .· ~ !~·-. ·..:_.·, ·.~ .-·· . . ,,._ /"'···/ . ~~,. :...~-:, . • \ , .· ·~.·.. ~ . ·. .,. .:. , . : 

~6iG.iitá,,tia;i;u¡i•td· --~ ilteci~tn.·.•: la ~~~-" 
. .';;. ... . ... ,,. 

pr-~~i'ftl. ®el ~~· Los cul.tiws h~sicos son ~titl!l.i®s 

-~-~ ptntt pt0~ ml:ti~s d$ ltl·CWatiV"Gs C~d&$ CQA -

:o'l ,_,~-~-- .~ :L•. flr~"' -ai::Lciales &e l~ ,~e;~tas 
- "\ ' - :"; : ...... . ~ ' '· 

-~~;,, :~-~~ _k.,,161'.~.-~'. h -o~<a~1.4f ,!rtfp"rll>d•e -

c1~u- ~ia;~a, 1,ée:t:bttB el d-1 <!e vi&a ~ l&s C8J11ipes.~ 

a.tm Jdnl de sm:hs1stencia. b la acg:eicultn-ra comercial él 

sector privado produce para el mercado exterior en el que -

obtienen mayores ganancias. 

De &sta. forma. la expansión del capitalismo internacio-

as-ricultura Tespeade ac-,.,las nocesidades del merca.do ag-ricola 

iate't1lacionalt y adeJl!s el capital agr1cola nacional se une 
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al capital agrícola interaacional, c090 lo podemos ver en 

las .,r••s trusnacionales, las que deteuinan el desa -

rroll& is la proaucci6a de ciertas re¡ioaes agrtcolas del 

pa!s. La exteasi61il del capitalismo inteTnacional en una -

p&r'h ~ catllp9 7 y la ~$elii:Cia de rQ~S de producci6n 

coa u~t:er1stica.s preic.apitalista.s a la gran 11ayoria del 

agra 1origiú .- oferta &e granos es.c;asa, inica.¡;Jaz de sati!. 
• Por es~o.~e r&01rre a er&cien-

tes im.porta.cioses de gl"ali1lQs, la c:ul erigina desequilibrios 

~· , est:n:11Ctarale:s" d.~ili ta la ~ui~ ]l70'([11etiva de los. seE_ 
~ . ' 

~ ,~~ ... -.m.~, ~-el. aes~eQ· en. el cm¡apo dei la 

~ d&. trab>aj~ ·~'S'a..~da, Q ~ s:~l.ó S.$ S!p'm'S?&Clta 

pá'll'Cialmente; pres1Snta~ tlfl1 costo $0CUl G.e smt'bsj.stencia •. 

E$ conveniel1il:te m1encion.ar que la..s ~&$ imti>iertac1e.1aíes 

~ al tos eoste.g de t:r&lil.Sporte, p.xtohlemaa .dree ,almiaic:eaa -

atento masivo de productG~ de imp10-rtaci6n, y e'XCesivos cos 
. 

ta1s de distri~i6.n en el país. 

lia la d&ca.M db los set&nt.a las repercucion.es d:e·sfaw

~les del est&ll:~,sto ea una g::ra:a parte del campio m,eJCi .. 

caao y el desco.ateinto social de los cs:apesi.nos amenazaron 

la estructura misma del sistema capitalista mexicano. Es 

lle'cesario superar el atraso de la agricultura de temporal 

y dirigir la economía campesina hacia el proceso de acumu

laci6n de capital, facilitando de ésta foTJUa la expansi6n 

del c.apit.~lismo e..21 la totalidad del agro,. 

Considero que, el caa.bio presentado en la poi!tica agr!_ 
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cola desarrollada por el Estado Mexicano al pretender capi· 

talizar las zonas de temporal> trata de dirigir el proceso 

productivo agr1cola, incorporando la producci6n de los ca.

pesinos a la oferta agricola nacional, y facilitando la 

creaci6n de \,;n_excedente:, que permita acelerar la fonaaci6n. 

de capital en la agricultura y el resto de la econom.!~. 

Debido a la ialportancia concedida al S.AM por considera!. 

lo un instrtllllento de gran iufluencia en el desarrollo agTi

cola resulta coaYeniente opinar a.1 respecto. 

Bl SAM resultó ser UR proyecto gubernamental que prete!, 

dta el logro de la autosuficiencia alillentaria, (iDcr001eat.o 

en. la producci&:a Ele gra.nes) 11 para lo eaal desarro11t5 una si~ 

rie de apoyos pan. los campesinos... B.n mi opini6n, el S.AM - -

uo fuE un proyecto que ca.prendiera los problemas del agro 

:mexicano en. forM- global, ya que st. acci6n s.e lmitó sola .. 

mente al !mbito de la producci6.n y comercializaci6n de los 

productos agricolas. 

En los lfnedientqs del SAM·predotri.naTon los criterios 

t~cnicos como fa& el caso de la canalización de subsidios -

a las zonas de temporal, con la finalidad de obten.er incre

mentos en la productividad. agrícola, la ampliación de la 

frontera agrícola,, y tratar de obtener un mayor rendimiento 

de la tierra, expresado en un aumento en la producci6n agr!. 

cola nacional. 

Considero, que la autosufieiencia alimentaria no debe -

ser un programa se:xenal, sino una estrategia a largo plazo 

·~ 
"' 
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que preseate caabios en las coadiciones soci~ econ6Jlicas -

del caapo~ es decir,, el predoainio de los criterios socia

les, coao serían el caabio en la estructura de la distrib!:!, 

ción de la tierra, afectar los intereses de las estructu -

ras de d.cminaci6n ea el agro, .cdiante la presencia polít!· 

ca de los campesinos; representada a travls de organizacio 

nes indepoladientes. 

L.a alianza ent-re al Estado Hexícano y los ezus¡Hssino&~ 

pretende mi.a or¡anizaci6n cupesina superior. Considero -

que• p·ara legTarla es Meesarié la ere-ciente participación 

de los c_,,esioo& • la ela..OO·raci6n de la política agrico

la, qt10 propone éeliheficiarlos. 

Las auevas estTBCturas de organ.izaci6a DIO deben excluir 

a las existentes ée trabajo, sí.Rio que, deben partir de 

ellas para crear ua ~vo sisteaa productivo apoyado en 

los recursos t&:c:aicos, financieros y humanos otorgados por . 
el Estado Mexieaa&. ca.be des.tacar, que las características 

econ6aica.s y SGcia.les de los CM1J!1&sinos preseutan diversas 

situa.eiaae·s. se~ su capacidad Q.e prodt:11Cci6n y su relaci<Su 

con el aercado. B.1 ~pel de la política a¡l"ícola. desarro

llada por el Estado debe crear las condiciones necesarias 

para desaparecer las difeTencias existentes. dicha políti

ca debe definirse en funci6n de las necesidades reales de 

los cnp·esinos. 

Los campesinos deben organizarse en tol'ñV a obj~tivos 

productivos y políticamente decididos por ellos mis•os, e.! 
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~o ilaplica el avance hacia la farmaci6n de organizaciones 

regionales que reílnen a varios ejidos o eo:n.midades. 

n~be permitirse que participen en las decisiones que el 

Estado toma respecto a las aedidas que los afectan. 

Los instnmieatos de la política agrícola deben facili -

tar el control directo del proceso productivo por parte de 

los cULpésinos:r os indispen.s•ble que ellos controlen las 

condici<>nes internas que determinan el uso y la apropiaci6n 

del excedente ecoQ6mico ¡enet"ado. 

lU Esta-do Mexicano tieM una importancia decisiva en la 

Para desarrollar su intervención necesi 
. -

ta ie distintas institucioaes oficiales, como es el caso de 

la Cia. Nacional de Subsistencias Popularest que represen -

ten .su participaci6n. .Bs a.si como la Conasupo se convierte 

en t:&nQ d~ los soportes pr.irtcipales del listado. 

La acci6n de C.onasup·o en el hbi to del comercio agrope

cuario preteade que lo$ caw:pesioos participen e:i:t la expan -

si6n del mercado interno.. Les concede cierto apoyo para r~ 

tea.•:rlQt Qn el <:upo, des.apa.reci.en.do la posibilidad de que 

eiaigren a la ciw:tad. y traten de ingresar en otras activi ,. 

dades económicas, lo que es dificil para el Esta.do debido a 

la insuficiente :formaci6n de capital interno, y por el ª!. 

caso desarrollo de los diversos ·sectores econ6micos. 

Cona.supo- es un i~.st~to del Esta.do al servicio del -

capitalismo para consolidarlo como sistema, la act.li-acH5n de 

Cona.supo se :aa.aifiesta en tres aspecc.os:. el :&condmlico, so -
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cial y político. 

A continuación hago referencia a cada uno de ellos: 

- Da el aspecto econ6a.ico, el Estado a trav6s de Conasupo 

i.n.fl_,... 4t1l la estructura prodnictiva d& la agricultura, es -

b&.i,ea la imp,orta.cia de Coaasupo al asepirar el a.bastee! .. 

lllieiato nacioaal. de granes a.a conse~ia de la pr&feren

cia dio los agriwtc:n.·es priftd.0s por los cultivos de aayor 

r•t&ldlid&d, lo que o·cas~ a.a diStlr:iimeiáa ea la preduc ... 

ciáa nacioaat de ¡ruos.. ~s asegura ea gran parte el -

•~tecimien~ tle grwaos J¡1&l'& la i:ad:~tria. ali~taria • 

... Da el ~· seiei~. ~ ~&n.c.e'de e· :los seict:Gros ~a . . - -~ -- . 

3i'es -al~tG'S :bia:ratés y ~!:taa el niM! &e al~~- po-

pal;tr, as~~· de !sta i'~a el c~tPGl i;el ~este de la 

·na ~brera... JU !Sta~ ~~ali).;O con • il'&'liti:ca 4te ~:yo -

cm 1a producci6a de ld.-. hUico& de -~ ~- trata 

de r•forzar, me,jian.t.e éS't~es fi!l.a.B<:i~os a la.s ~eñas 

y ~ana.s. ~ria$ ~OTS.$· de al.~tos Msicos. 
t . .· ¡ ., ' ' -

T:nbi• 1• a,a,,p·_-~la' ~ira p~td. &e. n pr~~i6n 

~ ~istn...Wr lQS -~ ~trialf~s, a tn.fts de su' 

. sistema die ais.tril'nJ,~la jsto con la ~ci6a ~trial 

de productos básicos elamora.da en .su prop,io sector ili!idus 

trial. 

- En el aspecto político la Conasup? es un i.nstnmento d!, 

ter.inante por parte d.el Estado. Su acci6n es eficiente al 

peraitir con sus prognmas de compra que tm -~ro si..,.ó'Jlifi .. 

'cativo de ca.pesinos lJIO presente actitudes de Tioleacia por 

't<. 
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no poder satisfacer sus condiciones eleaentales·de vida. 

Referente a la comercializaci6n de granos básicos con -

sidero que la politica de comercializaci6n de granos reali

zada por Conasupo se desenvuelve en tres situaciones rela -

cionadas con el coaercio nacional de granos, como sigue: 

l. Si la oferta de granos es mayor que su demanda, pr~ 

tege la disminución del ingreso de los campesinos, por me -

dio de los pre~iQ~ de garantía~ Su política de precios de 

garantía resulta ser un marco de referencia dentro del cual 

los precios fluctuan sin rebasar los límites fijados por e! 

tos precios. 

2. Si existe un d~ficit en·la producción de granos el 

coaercio realizado por Conasupo, elimina la especulaci6n y 

acaparamiento de los mismos. 

3. La política de comercialización de granos maneja 

las reservas nacionales que aseguren el abastecimiento del 

consumo nacional. 

Por lo antes expuesto, considero que la política de co· 

:aercializaci6n de granos debe ser una referencia para los -

ca:ap-e.sinos de las condiciones y expectativas del mercado n!!:. 

cional. Por tanto, es necesario definir un conjunto de ob

jetivos específicos que traten de superar los probemas de -

co•ercializaci6n y distribuc1ón de granos en cualquiera de 

los aspecto del proceso de comercializa:i6n tomando en cue!!_ 

t.a las características particulares de cada zona del pal.s* 

La política de comercialización seguida por Conasupo de 
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be tratar de identificar los diversos canales de cmaercia

lizaci6n ya que los agricultores que participan en el aer-

cado nacional no sol .. ente deben conocer la oferta y de-.&!!, 

da de granos de su localidad. Es necesario que conozcan -

las condiciones que existen en otros sitios, •ediante un -

Sistema de Inf ormaci61a. Nacional para mant~ner inf oraados -

a los participantes de la evoluci6tt de las condiciones del 

un mayor ntúaero de &gTicultores y compradores, lo que dar§ 

por resultado mayor ceapetitiviilad en el comercio agr!cola, 

las ve~taja.s de U1iUl J1111:11E>r competencia las recibirán los 

agricultores y lds oo~idores, fa.cili ta..mdo de !sta man.e

ra el logro del fin iltiJRo de la jJolftica de comercializa

ei6n oficial, el qu.e comsiste en regular el flujo de gra. -

i:os para el mercado aacional con. el,qne cumplirá su funci6:a 

estabilizadora en el consumo interno. 

.. . , 
., 

-~ ., 
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