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I !N'T<R..0 <D V e e I ó !N 

Los factores económicos a escala Lnternacional que afectan al comercio son 
cambiantes, ejemplo de esto es el caso de Europa que estableció la unificación de una 
moneda para tos paises que integran la Unión Europea afectando tanto mercados 
financieros como a su balanza comercial donde hay un intercambio más directo porque 
el manejo monetario es el mismo. En América con el establecimiento del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte que integran Canadá, EE.UU. y México dio pauta 
para que se firmaran tratados con los paises centroamericanos como sudamericanos 
para integrar puentes comerciales dirigidos por México a través de bloques económicos 
que permitan la integración al nuevo esquema global del mundo. Con ello se pretende 
desarrollar un mecanismo de competencia e intercambio de todo tipo buscando una 
hegemonia comercial más fuerte. Para México. es importante establecer alternativas 
productivas que tengan potencial comercial tanto en el mercado nacional como 
internacional. ya que la nueva polltica económica de nuestro pais fomenta las 
exportaciones en todos los niveles. En el sector agropecuario es necesario impulsar 
productos con calidad ante el comercio exterior, para tener una derrama económica en 
este sector y reinvertir en sus procesos productivos y mejorarlos. Es ahí, donde incide 
el proceso de organización agro-empresarial y social. Podemos mencionar que los 
productos tradicionales como son los cultivos básicos están sujetos a un mercado muy 
competitivo ya que estos son los que tienen más demanda en nuestras importaciones y 
que tienen un mayor apoyo en nuestro vecino del norte que es EE.UU. como la falta de 
tecnologlas alternativas y estos se establecen como monocultivos y no se diversifican 
las alternativas productivas en los predios agrícolas como pecuarios estos también 
adolecen de problemas como los costos de producción como las barreras fitosanitarias 
para que se puedan exportar y de una competencia desleal porque también estan 
subsidiados los ganaderos de este mismos pais. Por lo tanto. es importante desarrollar 
esté trabajo de invest1gac1ón. para determinar la situación actual y potencial que tienen 
lo& ::>reductos agropecuarios no tradicionales. en el comercio exterior y su inc1denc1a 
economica en el agro mexicano. Para ello. en el capitulo 1 se discuten los lineamientos 
teorices y conceptuales en torno al comercio internacional. porque es ahí donde se 
encuentra el potencial comercial de estos productos, debido fundamentalmente a que 
tienen demanda en países como: EE.UU., Canadá., Japón y la Union Europea. lo que 
muestra algunos de los nichos que existen para comercializarlos. En el capitulo 2 se 
establecen los antecedentes del comercio exterior de México para conocer cuales son 
sus tendencias de evolución, y después particularizarlo a los productos agropecuarios 
de exportación. En este sentido. es indispensable señalar los antecedentes de 
introducción de los productos agricolas y pecuarios que se eligieron para los fines de 
esta investigación como son: litchi. macadamia. maracuya y la okra que se dan 
generalmente en zonas tropicales y subtropicales. y en los pecuarios seleccionamos: 
avestruz. y el ciervo rojo. Respecto a los productos agrícolas no tradicionales se 
profundiza en el capitulo 3 los aspectos técnicos del proceso productivo. superficie que 
ocupan en los estados donde se producen, sus rendimientos y los mercados donde se 
encuentran insertos. Se resalta también los Programas Gubernamentales que apoyan 
su producción y comercialización, para saber cuales son los estados productores y 
fomentar mas estos productos agropecuarios no tradicionales. En tanto en el capitulo 4 
se desarrollarán ampliamente los productos pecuarios no tradicionales. En el capitulo 5 
se discutirán la oferta y demanda de los principales paises que compran y venden 
estos productos. A partir de ello se podrán establecer las potencialidades de los 
mismos en el comercio internacional, asi como los mecanismos de promoción y 
fomento a su exportación. 
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En esta investigación se pretende dar enfatizar la comercialización de productos 
agropecuarios no tradicionales comercialmente que tienen potencial productivo en 
México, por su amplia demanda en el comercio internacional, como es el caso de los 
productos agrícolas tales como el: litchi, macadamia, maracuya y la okra. en cambio en 
la ganadería diversificada encontramos una infinidad de ramas. donde abordaremos a 
la estrutiocultura que esta relacionada a la crianza del avestruz y la cervicultura que se 
refiere al ciervo rojo. Estas das ramas se deben traducir en proyectos concretos que 
sean compatibles con el medio ambiente y económicamente viables. para que 
permitan impulsar el desarrollo regional en forma racional, sustentable e integral. 

El problema que identificamos es de productos agropecuarios no tradicionales. En 
algunos casos la carencia de registros tanto técnicos. como estadisticos y por ende un 
manejo algo más seguro de su mercado, ya que estos son demandados en el ámbito 
internacional. También se requiere de alternativas productivas para las pequeñas, 
medianas y grandes empresas agropecuarias que inciden en el sector rural mexicano 
con la finalidad de tener posibilidades de competencia en los mercados extranjeros. 
Otros de los grandes obstáculos que aqueja el campo mexicano es que no se cuenta 
con propuestas acerca del manejo sustentable de los recursos naturales. ante lo cual 
los productos no tradicionales pueden representar una opción de producción, trabajo y 
consumo porque estas se desarrollan en la agricultura orgánica asi de mecanismos 
sustentables como son los fertilizantes denominados compostas. vermicompostas y 
biofertilizantes, como un manejo de plagas· ·con bioinsectic1das. control biológico que 
son algunas aplicaciones de esta agricultura. 

Por otro lado también deben permitir diversificar e integrar los procesos a las redes 
productivas. Lo anterior en beneficio de la población y del medio ambiente. así como 
compatibilidad con el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente que es 
posible que el gobierno maneje una política para desarrollar este punto en nuestro país. 
La estrategia general de desarrollo económico nacional comprende una polltica 
ambiental donde se encuentran los beneficios y costos derivados del aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables como se dijo anteriormente es maneja 
de los procesos para desarrollar estos cultivos no tradicionales. 

Asi como los cambios alimenticios que consisten principalmente en disminuir el 
consumo de alimentos que contienen colesterol. Para poder contra restar esta situación 
se tiende al consumo de frutas. verduras, leguminosas y cereales. asi como sustituir la 
ingesta de carne de bovino y porcino con otro tipo de alternativas como son las 
llamadas .. carnes blancas" y algunas rojas con menor contenido de grasas por ejemplo 
como la del ciervo y el avestruz y las blancas las representaria la codorniz y el pez 
lagarto como ejempla también como productos no tradicionales pecuarios. 

Con respecto a las alternativas de suministro de came se consideraron el avestruz y el 
ciervo rojo. el primero presenta caracteristicas de came blanca como tal y el ciervo rojo 
es un ejemplo de carne roja sin saturación de grasas en su carne. 

Se empieza a tener conocimiento de estos productos agropecuarios no ·tradicionales 
comercialmente a finales de los años ochentas. en los noventas se desarrollaran 
ampliamente y para el 2001 llegaron a ocupar una parte importante en la producción y 
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en el comercio tanto nacional como Internacional, dado que se ha incrementado más su 
consumo puesto que son una-. alternativa _alimentaria sana para las generaciones 
actuales como para las futuras. 

Aunado a lo anterior, es conveniente mencionar que eStos productos tienen datos 
importantes en anuarios _y documentos especializados, que han elaborado tanto 
instituciones de gobierno, empresas privadas, asl como productores que se dedica a 
desarrollando estos cultivos, que relativamente apenas van despuntando en el sector 
rural mexicano ya que en cierta forma es reciente su producción como su conocimiento. 
Sin embargo, es indispensable desarrollar ampliamente estadisticas, asl como 
imágenes de los productos a investigar para conocer en forma flsica como son estos. 

Por lo general muchas personas no ubican los productos no tradicionales y sus 
potencialidades en cuanto a su uso como tuente de alimento limpio y sano, 
particularmente en los paises desarrollados dado que estos productos se cultivan bajo 
lo que se identifica como agricultura orgánica. También un problema que aqueja al agro 
mexicano son los bajos niveles tecnológicos y de rentabilidad que tienen algunas 
empresas agrícolas y ganaderas. Esto aunado a Ja variabilidad del mercado de los dos 
rubros antes mencionados lleva a la necesidad de promover nuevas oportunidades 
productivas de inversión que sean rentables, y que fomenten el desarrollo rural 
sustentable de los sectores ya señalados. 

:JCHPÓ'l'ESIS 

La importancia de los productos agropecuarios no tradicionales en México que se han 
desarrollado en Ja última década, muestra un papel fundamental en la producción tanto 
en el émbito nacional como en el comercio internacional. Por lo tanto, es de vital 
trascendencia indicar las bases teóricas y conceptuales del comercio internacional 
para señalar los procesos y normas que rigen las exportaciones de los productos 
agropecuarios de cualquier índole. Así mismo el clima y los suelos son idóneos para 
impulsar estos productos. 

En este contexto también es indispensable indicar la relevancia de los programas de 
fomento para la producción y la exportación de productos agropecuarios y que son 
implementados por las instituciones gubernamentales que están involucradas en esta 
actividad. asi como los mecanismos que instrumentan para su difusión. 

:JV S'l J 'F I C;t C I Ó:N. 

La inserción del sector rural mexicano a la economfa globalizada y a la creciente 
apertura de los mercados ha agudizado los problemas tecnológicos y de producción, 
como también los sociales y económicos en el campo mexicano, ya que en la 
actualidad son pocos los productos exportables con calidad y demanda tanto nacional 
como internacional. Debido a lo anterior se requiere proponer opciones. tanto 
productivas y económicas, con una polltica rural integral que responda a la realidad de 
los productores. es decir tratar de impulsar los cultivos y alternativas ganaderas con 
mayores expectativas para su exportación como es el caso de los productos 
agropecuarios no tradicionales con demanda en el exterior. En el cuadro Núm. 1 se 
puede observar los grupos de estos productos. 

TT(C'rc r;,-.,N 
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Cuadro Núm. 1. Cuadro de Productos Aaropecuarios No Tradicionales 
: GRUPO PRODUCTO 
: Cereales Amaranto. Malz Palomero 
, Especias, Medicinales y aromáticas Achiote. albahaca. anls. árnica. azahar, 

canela. cardomomo. cuachalalate. 

: cuatecomate. chilcuague. doradilla, 
jengibre, menta. orégano, pimienta, 

: valeriana. etc. 1 

! Frutas autóctonas Anona. capulln, ciruela mexicana. chico 
zapote. chirimoya. granadilla. nanche, 
oitahava. oitava. teiocote. tuna. etc. 

! Frutas exóticas Litchi, rambután. maracuyá, 
macadamia. nlsoero. etc 

'Hortalizas Calabaza Chihua. Calabaza Kaboche. 
Cha ya. Chilacayote. Honalizas l 
miniaturas. Hottal1zas orientales. Okra. i 
etc. 

1 Productos Organices Café. pli!Jtanos. miel. composta. etc. 
1 Pecuarios 'f¡¡~~7aªs ne~~~~~:;,~~z~. c1~~C::~~~°; e~~! :Otros 

colección. lombricultura. etc 1 

FUENTE. Elaborac1on propia con base a Sagar, 1997·1998 éxpos1c1on Nacional e lntemacional de Productos 
Agropecuanos Comercialmente No Trad1c1onales 

Ademas en el campo mexicano cada vez más se están fragmentando las propiedades 
ejidales y comunales lo que da como resultado la formación de pequeños productores 
en las zonas rurales de México. Esta situación aunada a la inestabilidad de los precios 
por la saturación de importaciones limita las extensiones productivas dando una 
tendencia de baja productividad en los productos tradicionales de la canasta básica. 
Por lo que es indispensable desarrollar alternativas hacia otros productos como los no 
tradicionales e impulsar las acciones de fomento que estén llevando a cabo las 
instancias de gobierno como de los mismos productores. 

Lo anterior con la finalidad de incorporarlos a los nuevos esquemas de la polltica 
agropecuaria actual, a las nuevas oponunidades de comercialización para fomentar 
productos agropecuarios que no hablan figurado en los renglones alimentarios. Hay 
diversos mercados especializados en el pais y en comunidades hispanas de los 
EE.UU., Canadá, Japón y Europa. Ésta última firmo. un tratado de libre comercio que 
nos dara una apertura comercial mas diversificada en el consumo de productos no 
tradicionales porque existe un creciente interés sobre estos productos porque son 
totalmente naturales y novedosos. 

De acuerdo a sus caracteristicas físicas y sus rarezas. los hace singulares al 
consumidor de las sociedades modernas. La fuente y riqueza de muchos de estos 
productos es que se encuentran en regiones rurales de alta marginacion. pero que 
cuentan con una valiosa diversidad ecológica. Otro aspecto imponante que resalta de 
estos productos es su potencial comercial que puede verse como un instrumento de 
impulso a la diversificación productiva del pais y de las exportaciones agropecuarias. 
las cuales paralelamente estimulan la explotación sustentable de los recursos bióticos 
de México y promueve las ventajas comparativas en el sector rural. 
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Hay que destacar que estos productos en algunas partes del mundo no tienen la 
denominación de no tradicionales, debido a que estos ya se producfan en ellos como 
es el caso del maracuyá que es originario de Brasil o la okra que es nativa de los 
paises árabes en forma particular en Egipto, o el litchi que es de origen chino. Con 
respecto a los pecuarios, el avestruz es de origen africano y el ciervo rojo de origen 
asiático-europeo. La denominación de productos agropecuarios no tradicionales 
obedece a que son cultivos inducidos o autóctonos que se desarrollan en forma 
silvestre o se producen en traspatio, en estados de nuestro pais. 

O<B:J'E.'TIVOS 

Objetivo General 

Analizar el potencial productivo y comercial de los productos agropecuarios no 
tradicionales a través de los programas que fomentan tanto su producción como 
su comercialización por parte de las instancias gubernamentales y sus 
instancias descentralizadas, como la SAGARPA, ASERCA, BANCOMEXT, 
SEDESOL, FONAES, SEMARNAT, INE, INEGI. 

Objetivos particulares. 

Establecer las bases para una posible generación de las exportaciones de estos 
productos y su incidencia en eJ·Comercio Internacional. 
Conocer la nueva dinámica del campo mexicano para alcanzar mejores 
condiciones en lo económico, social y productivo por medio de la difusión de 
productos no tradicionales en el sector r.uraJ mexicano tanto en los rubros de la 
agricultura y ganaderla. 
Fomentar el interés en estudiar productos no tradicionales que favorezcan el 
desarrollo en el campo mexicano. 

!M'E!TO<DOLO<jÍ.}'I. 

Todos los que estudian la realidad social, económica y productiva de México como los 
agrónomos, sociólogos, economistas, planificadores, etc. que consideran en algún 
momento la necesidad de mejorar sus instrumentos de trabajo, de identificar lo mejor 
posible los problemas que enfrenta, asl como las prioridades que las instituciones y 
productores plantean. Es indudable que las ciencias sociales desarrollan métodos y 
técnicas capaces de suministrar instrumentos para superar la relación con la realidad. 

El primer dilema de llevar a cabo una Investigación es determinar el modelo o 
paradigma a seguir, ya sea de tipo cualitativo o cuantitativo. Este último es el que 
orientó la presente investigación. De ahí que el cómo, qué y para qué investigar esta en 
función de la metodología cuantitativa. 

!M'É'TO<DOS 'Y'I'ÉC:Nic.;tS. 
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Por método entendemos el conjunto de operaciones y actividades que, dentro de un 
proceso preestablecido, se realiza de una manera sistemática para conocer y actuar 
sobre la realidad. Por lo tanto, primeramente se recurrió a visitar bibliotecas y centros 
de información que tienen documentación especializada de tipo técnico y económico. 
Entre estos centros podemos mencionar a la Secretaria de Agricultura. Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Instituto Nacional de Capacitación 
Agropecuaria (INCA). Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), etc. De 
igual forma se procedió a consultar información vfa internet. 

E.1 propósito de llevar a cabo estas actividades era reunir selectivamente información 
del tema. Posteriormente gracias a diversas técnicas. entre ellas las de tipo estadistico, 
gráfico se generaron diversos cuadros e imagenes de los productos estudiados que 
ayudaron a procesar y sistematizar los datos, para después ser interpretados de 
acuerdo a los objetivos señalados en esta investigación. 
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En este capitulo se desarrollarán todos los esquemas teóricos y conceptuales que 
aportaron los pensadores del comercio internacional, así como la significación 
económica y la importancia que tiene dentro de las economlas de los paises integrados 
a la economfa internacional. Una de las vertientes de importancia es la escuela 
mercantilista que aportaron la Teorla cuantitativa del dinero. la Teorfa de ta balanza 
comercia/ y /a fijación del tipa de cambio entre las dos monedas de dos paises. estas 
teorías le dieron la pauta a los economistas para estudiar los alcances que tiene el 
comercio internacional. 

Otra escuela que aparto preceptos teóricos fue la escuela clásica sus principales 
expositores son Adam Smit, David Ricardo y J.S. Mill el primero desarrollo "La riqueza 
de las naciones", y el principio de la ventaja absoluta. David Ricardo profundizó en el 
principio de la ventaja comparativa. Esta escuela tiene una extensión que es la escuela 
neoclásica donde convergen los anteriores teóricos con la nueva generación de 
pensadores económicos que son Gottfried Heberler con la teoria de los .. costos de 
oportunidad", y el modelo Heckscher-Ohlin (H-0). Retomar a estos autores lleva a 
conocer modelos teóricos dinámicos aplicados al proceso de comportamiento del 
comercio internacional. 

I.1.Siq:NI'FICJllCIÓ:N'E.CO:NÓ!M.ICJll <JYEL CO!M.'E.<J{CIO I::N'I'E~.JilCIO:N.JIL 

Si bien los datos estadisticos son bastantes relativos. al menos nos permiten medir la 
importancia de algo. Asi las cifras de las exportaciones de mercancias y las 
exportaciones invisibles (servicios estos no generan productos tangibles como los 
demás sectores) son realmente significativas desde el punto de vista de su magnitud. 
Se estima. que el comercio intemacional de mercancías representa aproximadamente 
el 10 % del producto bruto mundial (PBM) del mundo libre (excluyendo el bloque 
socialista); este porcentaje sería aún mayor si se incluyeran las exportaciones de 
servicios, de igual forma que la producción de servicios incluye el PBM 
(Ledesma. 1993: 10). 

Como dice este autor los datos estadlsticos son relativos pero es una herramienta muy 
importante para medir y cuantificar el papel tan importante de las exponaciones e 
importaciones porque son elementos del comercio internacional. La interacción de 
estos dos elementos se le conoce como balanza comercial porque nos indica que 
tanto ha crecido o disminuido esta actividad. 

Es por eso que es necesario acompafJar las cifras con aspectos teóricos como 
conceptuales para sustentar y cerrar Jos espacios de inforrnación cua/Jtativa y 
cuantitativa. 

La significación económica es que se van generar recursos como son divisas estas a 
su vez van a incentivar las actividades que la generaron como este caso ser/a la 
agricultura. ganaderla y la agroindustria : en el concepto de productos agropecuarios 
no tradicionales para la exportación· esto -·serla muy significativo para estos tres 
subsectores que corresponden al sector primario de cualquier pals. 
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1.2. I!M<PO<R...'Of!NCI.Jif <IYEL CO!M<E.<I{CIO I!N'I'E'R:/V.JifCIO!N.JifL. 

En primer lugar. resulta evidente que ningún pals es completamente autosuficiente. 
Todas las naciones necesitan de ciertas importaciones y, en general, cuanto menor sea 
el pals, mayor será su dependencia de la compra de materiales estratégicos 
importados. Dadas las disparidades actuales en los niveles de desarrollo de los países 
del mundo, las naciones industrializadas requieren importaciones de materias primas, 
mientras que las no industrializadas dependen de importación de bienes de capital para 
industrializarse. La exportación la única manera en que una nación puede obtener las 
"divisas extranjeras" necesarias para pagar sus importaciones. Asi pues, resulta 
evidente que, a pesar de considerarlas en forma simple, tanto las importaciones como 
las exportaciones son importantes en cualquier economia (Carrillo.1984:164). 

Lo dicho anteriormente por el autor nos da la pauta para establecer que todos los 
paises están interconectados. por la actividad que se tiene con el comercio 
internacional por el proceso de la globalización que sé esta gestando en la actualidad. 
as/ como la apertura comercial entre los bloques que se han desarrollado en los 
continentes americano. asiático y europeo. Pero también establece las diferencias o /as 
desigualdades económicas, sociales y tecnológicas. El comercio internacional es el 
único proceso para poder captar divisas del extranjero por medio del intercambio de 
mercanc/as que producen los paises que están insertos en esta actividad comercial. 

La teoría moderna del comercio internacional tiene sus raíces en el pensamiento 
económico dominante en los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII: el 
mercantilismo se inscribe con una visión pragmática de la realidad y trata de responder 
a la principal preocupación económica de las emergentes monarquias absolutas: ¿ 
cómo enriquecer y hacer mas poderoso al Estado, dentro y fuera de sus fronteras? Si 
bien la teoría económica de los mercantilistas no constituye un cuerpo doctrinario del 
todo coherente. en el ámbito del comercio exterior hubo unanimidad en la aceptación 
de una teoria y de una política, que se encuentran relacionadas (Gonzalez, 1994.2). 

No obstante a las ideas erróneas de los mercantilistas (Johann Joachin Becher, Tomas 
Mun, William Petty. John Locke, Dudley North y Cantillon Steurt). que señalaban que la 
exportación sólo servia para atesorar oro en lugar de utilizarlo para pagar 
importaciones, se proporcionaron una serie de aportes de utilidad para el desarrollo del 
pensamiento económico de los clésicos, entre los que se debe destacar: 

a) Teor/a cuantitativa del dinero. Es la cantidad de dinero que influye en forma 
directamente proporcional sobre los precios. 

b) Teor/a de Ja balanza comercial. Son los saldos de la balanza comercial 
(exportaciones menos importaciones) significaban un ingreso o egreso de 
metales preciosos según su signo. 

c) La fijación del tipo de cambio entre las dos monedas de dos paises. Es la 
paridad que surge por la relación de contenido de oro fino entre ambas y sus 
variaciones dependerán del saldo de sus balanzas comerciales, fluctuando 
sólo dentro de los llamados puntos de importaciones o exportaciones de oro, 
o sea el costo de su transferencia (transporte, seguro, etc.) del pafs deudor al 
acreedor. 



d) Que los propietarios de capital tenlan derecho a percibir intereses pues el 
dinero estimula la producción. 

e) Que /a desigual distribución de los factores productivos a escala internacional 
era la fuente generadora del comercio mundial. 

Los mercantilistas no llegan a comprender la relación existente entre los precios de las 
mercanclas y el intercambio, sosteniendo que si los precios· de un pais -eran bajas, 
estaría obligado a vender barato y comprar caro perdiendo así metales preciosos y 
ganancia (Ledesma,1993:13 -14). · 

En Ja primera que es la Teor/a cuantitativa del dinero se establece que a más dinero 
invertido se incrementará et precio es decir. que al dar más valor agregado a cualquier 
producto este incrementará el precio. Jo que plantea que entre más calidad es más 
atractivo a Jos compradores. 

En la teor/a de la balanza comercial se indica que a las exportaciones que haga un pa/s 
se /e debe restar las importaciones, entonces cuando sean mayores las exportaciones 
que las importaciones nos dará una balanza comercia/ con tendencia al superávit. 
cuando es el caso inverso es decir, que las importaciones sean más grandes que las 
exportaciones es una balanza deficitaria lo que refleja que el pals que importa es 
inestable en sus procesos comerciales para el exterior. En Ja tercera teorla no se 
menciona que debe haber una paridad en esa época, en /a actualidad seria el tipo de 
cambio de las monedas nacionales de Jos paises que están haciendo el intercambio 
comercia/ y que serán afectadas por el saldo de sus balanzas comerciales. y que 
fluctúan en Jos puntos de importaciones o exportaciones. es decir. los costos de su 
transferencia (transporte. seguro. etc.) del pals deudor al acreedor. 

Los mercantilistas apenas se interesaron por estudiar las causas del comercio 
internacional: se centraron en sus efectos sobre la economía nacional y, en especial 
sobre el poder económico del Estado. Por diversas razones consideraron que el 
aumento del volumen de oro y plata en circulación en el pals y atesorado por la 
monarquia era el mejor medio de enriquecer a la nación (progreso económico y poder 
del Estado). En los paises que no disponlan de minas de metales (todos, salvo 
España). la única manera de aumentar este volumen era mediante el comercio exterior. 
siempre que el valor de las exportaciones superara al de las importaciones (superávit 
de la balanza comercial), parque la liquidación del saldo a favor suponía una entrada 
neta de metales preciosas en el país que lo importe. 

Si bien la doctrina del superávit de la balanza comercial y los medios que se aplicaron 
para conseguir1o (intervensionismo del Estado para aplicar barreras a la importación 
proteccionismo y fomentar la exportación) han sido considerados por muchos autores 
posteriores el resultado de una visión errónea del proceso económico y, en particular. 
de la confusión del dinero con la riqueza, otros historiadores del pensamiento examinan 
que la doctrina era apropiada al fin perseguido por los mercantilistas: servir a Ja polltica 
de poder de los nuevos Estados nacionales en una época de guerras permanentes y 
conquistas territoriales. Asimismo desde la perspectiva de análisis macroeconómico. 
los keynesianos han justificado la tesis de los mercantilistas: el exceso de 
exponaciones sobre las importaciones supone una inyección a la demanda agregada y, 
por esa vía, un estimulo a la produccion y al crecimiento de la renta nacional 
(González, 1994:2). · 
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Los teóricos mercantilistas manejan un aspecto importante que es el proteccionismo 
del Estado, ya que este sé aplicó . de forma directa e · indirecta por medio de 
mecanismos legales para algunos paises. Los mecanismos de proteccionismo en la 
actualidad con respecto al intercambio a escala internacional serian las restricciones 
arancelarias, y fitosanitarias vinculadas a los alimentos para· certificar la inocuidad 
alimentarla o manejo orgánico de tos productos· agropecuarios. Es decir que son 
limitantes legales en el ámbito mundial pero a fin de cuentas son formas de 
proteccionismo que son impuestas por los paises desarrollados. 

I.4. 'ESCV'E.t:Jll CL.JisICJif. 

La teoría clé.sica se desarrollo como una reacción contra el pensamiento mercantilista, 
cuyas planteamientos y acción giraban alrededor de la afirmación que "una nación se 
beneficia con el comercio internacional sólo cuando tiene un saldo favorable en sus 
balanzas comerciales"(Ffrench, 1979:24 -25). 

Las clásicos propulsores del librecambio o libre comercia señalaran la negativo de las 
restricciones mercantilistas al intercambio internacional. Estos consideran que en cada 
pals los precios relativos de las mercancias son proporcionales al costo, en términos de 
trabajo. A fin de llegar a la posición de equilibrio impllcita en el supuesta de libre 
competencia introducen las condiciones de la demanda. Surgen dentro de la teorla 
clásica las ventajas comparativas con la división internacional del trabajo, pero en el 
caso en que cada pais produce un articulo, la distribución de las ventajas a obtener 
depende exclusivamente de las condiciones de la demanda y los precios relativos ya 
no se rigen por los costos de producción (Ramlrez,1981:52). Smith. Ricardo y Mili son 
sus principales exponentes y de sus ideas surge la primera teoria del comercio 
internacional. explicativa de las causas, efectos y beneficios de dicho intercambio. 

Con el propósito de hacer más fácil la compresión de su modelo de comercio exterior 
parten de una serie de premisas o supuestos, que permanecen fijos, y que son los 
siguientes: 

a) El intercambio se realizara sólo entre dos paises y dos mercaderías. 
b) No existe costo de transporte. 
e) No existen barreras proteccionistas al comercio internacional 
d) Los factores de producción son inmóviles a escala internacional (no así en escala 

doméstica). 
e) El intercambio se lleva a cabo en un mercado libre. 
f) Las paridades camblarias, a pesar de que cada pals tiene una moneda diferente, 

permanecen fijas y si llegaran a variar lo harían conforme a la oferta y demaryc::ta.de 
divisas. , ·:"':"··.:,:., ;.' 

g) Los costos son constantes cualquiera que sea el volumen de la 'prodUC.ciÓn 
(Ledesma, 1993:15). 

En los tres siglos de mercantilismo, Europa pasa de tener una economfa artesanal a 
dotarse de una incipiente ecanamfa industrial. En este contexto. la publicación en- el 
año 1776 de la obra de Adam Smith, "La riqueza de las naciones", cierra un ciclo del 
mercantilismo y supone el nacimiento del liberalismo y de la escuela de pensamiento 
que dominará durante un siglo el debate de las ideas económicas de la escuela clásica. 
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Como sus predecesores, Smith centra su análisis en los efectos del comercio 
internacional. Pero en vez, de interesarse por los efectos monetarios, '.se orienta 
primordialmente en los efectos reales que el comercio exterior tiene sobre el 
funcionamiento de la economla. 

Para Smith, el mayor beneficio que esta actividad reporta a un pafS es· que •. al ampliar 
la dimensión de los mercados, aumenta las posibilidades de.· colocar. una mayor 
producción, favoreciendo asf un grado más alto de especialización en su economfa, 
principal manera de aumentar la productividad del trabajo (producción , por hora
hombre) y, en consecuencia, la producción, la renta y el bienestar. de la nación 
depende del capital de que dispone. 

Este sólo puede aumentar en la medida en que se incrementa el ahorro. El comercio 
exterior. al aumentar la producción y renta nacionales, sube el ahorro potencial y 
posibilita con ello la ampliación del stock de capital. 

Quedaba. sin embargo, por contestar una pregunta: ¿qué bienes debe exportar e 
importar un pals? Sentando la analogfa entre la conducta del individuo y la de la 
nación. Smith responde a la pregunta y enuncia asi su principio de especialización: 
"Cualquier prudente padre de familia tiene por norma no hacer en casa lo que cuesta 
caro comprarlo" . 

.. Lo que es prudencia en el gobierno de una familia, suele serlo en la conducta de un 
gran reino. Cuando un pals extranjero nos puede ofrecer una mercancía más barata de 
lo que nos cuesta a nosotros, será mejor comprarla que producirla, dando por ella una 
parte del producto de nuestra propia actividad económica, empleada en aquellos 
sectores en que saquemos ventaja del extranjero". Es lo que conocemos como el 
principio de la ventaja absoluta. 

Adam Smith analiza las regulaciones aplicadas siguiendo la doctrina de superávit de ia 
balanza comercial. Todas ellas desfavorecen a la nación al impedir que rija el principio 
de especialización. 

La riqueza del pals se aleja de su máximo potencial cuando el proteccionismo favorece 
la producción de bienes que requieren mayor cantidad de recursos, capital y trabajo de 
la que precisan en otros paises. Puesto que la división del trabajo es beneficiosa para 
todos los paises. hay que estimularla. ¿Cómo?: liberalizando el comercio exterior. que 
es su principal instrumento. Asi queda establecida la norma que debe regir en el 
comercio internacional, el libre cambio, simple trasposición a esta actividad del principio 
general del /aissez faire. según el cual la libertad de actuación de los agentes 
económicos, reduciendo al mfnimo la intervención del Estado, constituye el mejor 
sistema para el buen funcionamiento de la economia y, consecuentemente, para lograr 
un crecimiento sostenido de la misma (González.1994:3-4). 

El economista David Ricardo replanteó este problema sentando el principio de los 
costos comparativos. Ricardo no fue el primero en hablar en estos términos, pero si 
parece haber sido el primero que clara y concientemente formuló la teorla de las 
ventajas comparativas. Según él, la decisión sobre qué bienes cambiar dependla no de 
los costos absolutos sino de los costos comparativos de producción. Por costos 
Ricardo se referia a la desutilidad psicológica incurrida por los varios factores 
productivos empleados en producir un bien dado: estos costos eran expresados en 
términos de unidades de trabajo. sin considerar la renta económica como un costo de 
producción (Ffrench,1979:26). 
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David Ricardo consideró como tipico el caso en el cual un pais es mas eficiente que 
otro en todas las lineas de producción. Por ejemplo, este puede ser el caso del 
comercio entre un pafs avanzado y una nación en desarrollo. Aún en estas 
circunstancias, Ricardo mostró que el libre comercio todavia puede beneficiar a ambos 
paises. El principio de la ventaja absoluta de Adam Smith no puede servir ya como gula 
para la especialización internacional, por lo cual Ricardo tuvo que desarrollar un nuevo 
concepto: el principio de la ventaja comparativa. Esta importante ley, que ha 
permanecido sin refutación por casi dos siglos. encuentra muchas aplicaciones 
précticas fuera del dominio de la economía internacional (Chacholiades,1992:19). 

Ricardo aporta un mayor rigor y profundidad al análisis. al construir un modelo; es 
decir, un esquema donde se especifican los supuestos de partida, hipótesis y se 
definen los conceptos que entran en juego. Mayor profundidad al integrarse no sólo por 
los efectos del comercio exterior, sino también por sus causas que establece 
impllcitamente. 

Entre las hipótesis que adopta Ricardo, dos merecen especial atención. La primera 
establece que el valor de los bienes depende de la cantidad de trabajo que los mismos 
incorporan (teorla del valor-trabajo). La segunda sostiene que la productividad del 
trabajo (producción por hora-hombre) es constante para cada bien dentro de un pals 
pero puede diferir entre paises al utilizarse técnicas de producción distintas. Como 
conclusión de la teoria de Ricardo podemos decir que cada pais se especializaré en la 
producción de aquel: los productos en los que sus costos de trabajo en aislamiento 
sean relativamente a comparativamente més bajos (Ledesma,1993:16-18). 

A partir de estas premisas. Ricardo demuestra que el comercio internacional analizado 
en términos de trueque (un pais exporta un bien a cambio de otro bien que importa). es 
siempre beneficiosa. excepto en un caso muy improbable, incluso para un país que 
produce todos los bienes a un costo menor que el resto del mundo (Gonzélez. 1994:4). 

Sin embargo, para usar lícitamente el trabajo como unidad de valor, es preciso aceptar 
vanos supuestos: primero que en cada pais el trabajo y los otros factores de 
producción son usados en proporciones fijas y que se produce en condiciones de 
rendimientos constantes de escala: segundo, que el trabajo es homogeneo o, en su 
defecto, que puede ser expresado en unidades homogeneas, tales como que una hora 
de trabajo de cierta calidad de mano de obra en constante y, en toda actividad, 
equivalente a un número dado de horas de trabajo de mano de obra de otra calidad; 
tercero. que hay movilidad interna y competencia entre los trabajadores de un mismo 
pais y que los retornos no monetarios de todas las ocupaciones son idénticos esto 
implica que no hay que tener ganancias monopólicas para ningún factor; finalmente, 
que los precios de oferta de los productos deben ser proporcionales a los costos en 
terminas de unidades de tiempo y de trabajo dentro de cada paf s. 

BaJO estos supuestos extremos las horas-hombre constituyen un verdadero indice de 
los .. costos comparativos", o precios pertinentes para determinar las posibles ventajas 
comparativas en la producción de un bien determinado en un pais cualquiera 
(Ffrench.1979 26). 

Incluso en la época contemporánea se utilizan comúnmente las teorlas de Ricardo, 
desarrolladas a principios del siglo XIX, como argumento en favor del libre comercio, y 
por tanto contrarias a las restricciones al mismo, tal como sucede con 10s aranceles. 
Sin embargo, debemos darnos cuenta de que este argumento tiene algunas graves 
deficiencias sobre todo en el contexto de las premisas en que se basa. 
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Ricardo supuso que los costos podfan permanecer contratantes;·, fuera cual fuera el 
nivel de producción. lo cual significa, por supuesto, que.serla posible que una nación 
incrementara su producción al comenzar a especializarse,· con et fin de. satisfacer las 
necesidades de otros paises sin incremento de los costos. 

No obstante, en la economta moderna se da por sen-tádo el tiecho de que al 
incrementar la producción más allá de cierto punto; aumentarán.los costos. En algunos 
casos. esta premisa cancelará la mayor parte de los - beneficios de la ventaja 
comparativa. Además de lo anterior aun cuando no dejó de considerar el problema, 
Ricardo supuso que no existfan los costos de transporte. y asi uno de los mayores 
costas para las bienes importados en comparación can las producidas dentro de un 
país. 

Par último, Ricardo supuso que los factores de producción son perfectamente móviles 
en el interior del pals, pero inmóviles internacionalmente. Dentro de un pais esto 
significa que la mano de obra y el capital pueden abandonar con facilidad una industria 
que no puede competir con los productos más baratos de cualquier otro país. 

Esto pasa por alto el hecho de que, inclusa dentro de un pais cuando la competencia 
extranjera desplaza empleos, la reubicación y el readiestramiento trae aparejadas 
importantes dificultades sociales. Por otra parte, en el plano internacional hay cierta 
movilidad de capitales y mano de obra, sobre todo de los primeros. aun cuando las 
barreras que restringen esos movimientos son probablemente suficientes para justificar 
la suposición de Ricardo. 

En general, aunque la teorla de la ventaja comparativa nos proporciona cierta 
perspectiva sobre los beneficios potenciales del libre comercio internacional debemos 
estar concientes de que, las ventajas corresponden, en muchos de los casos, 
principalmente en América Latina a las naciones desarrolladas e industrializadas y no a 
ambas partes, según lo estipula la teorla (Carrillo, 1964:166-169). 

La aportación de J. S. Mill al modelo de Ricardo consiste en solucionar esa 
indeterminación. Para ello recurre a la ley de la oferta y la demanda: la relacion real de 
intercambio que se establezca será aquella que iguale la oferta de exportación de cada 
pais con la demanda de la importación del otro; es decir será preciso para la cantidad 
de un bien que cada pais quiere exportar coincida con la cantidad de ese bien que 
cada pals quiere importar. 

Una consecuencia de este análisis es que los paises pequeños se ven normalmente 
beneficiados al comerciar can los grandes parque la relación real del intercambio tiende 
a situarse más cerca del precio relativa del pais grande que supera la demanda del 
país pequeño. Esto es asi porque la oferta del pais grande supera a la demanda del 
pais pequeño (tiende a bajar el precio del bien exportado por el pals grande) y, en 
cambio, la oferta del país pequeño es inferior a la demanda del país grande (tiende a 
aumentar el precio del bien exportado por el pais pequeño) (Gonzalez. 1994:6). 

Mill encontró la respuesta al interrogante a través de su ley de la demanda reciproca. 
Lo que determina el precio no es solamente el costo de producción sino la fuerza o 
interacción de la demanda reciproca, o sea la intensidad de la demanda del trigo y tela 
en el pais A y la fuerza reciproca de la demanda del pals 8 para los mismos productos. 

Por lo tanta, la demanda reciproca tiene que hallar un precia que haga pasible que et 
valor total de las importaciones de cada pais sea igual al valor total de sus 
exportaciones, es decir tiene que lograr un precio par el cual las exportaciones de trigo 
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que el pals A tiene que cambiar por tela del pafs B coincidan con la cantidad de tela 
que este está dispuesto a vender a cambio de trigo. Si los países son de distinta 
dimensión no interacciona la demanda reciproca sino que prevalecerá el precio del pals 
mayor y el menor puede vender lo que desee de uno u otro producto al precio que se 
haya establecido. Asl Colombia, por ejemplo, podrá comprarle máquinas calculadoras a 
EE.UU., al precio que este haya determinado y vender café al precio que hayan fijado 
Brasil y EE.UU. Cuando la diferencia de dimensión entre los paises no es tan 
importante entre en juego la ley de Mili (Ledesma, 1993:22-23). 

La escuela neoclásica irrumpe la escena del pensamiento económico en el último tercio 
del siglo XIX, sentando las bases cuyo desarrollo llega hasta nuestros dias. Aporta una 
nueva teoria del valor (basada en la utilidad de Jos bienes y no en el trabajo que 
incorporan) y un modelo, el equilibrio económico general, en el que todas las variantes 
económicas relevantes (oferta. demanda y precios de los bienes, servicios y factores 
productivos) aparecen interrelacionadas en un sistema de ecuaciones. cuya solución 
arroja unos valores que se denominan de equilibrio. 

Dentro de este modelo, la escuela neoclásica ha desarrollado dos teorlas del comercio 
internacional. Una es simplemente una reformulación de la teoría de Ricardo (ventaja 
comparativa), completada con la de Mill (demanda reciproca). adecuándolas a las 
hipótesis del nuevo modelo; la otra más innovadora establece la causa última de la 
diferencia de precios relativos, condición de la existencia de ventaja comparativa. 

La reformulación neoclásica de la teorla de Ricardo constituye una construcción teórica 
compleja que, respecto al modelo ricardiano: a) altera las condiciones de la oferta: b) 
introduce la demanda. Las condiciones de la oferta quedan alteradas en dos sentidos 

El primero, la introducción de un segundo factor de producción. el capital, junto al 
trabajo. único contemplado por Ricardo, y el abandono de la teoria del valor-trabajo, 
reemplazada por la teoria del valor-utilidad (el valor de los bienes depende de la 
utilidad que proporcionan). El segundo, la sustitución del supuesto de productividad 
constante por el de productividad marginal decreciente. Estas modificaciones 
determinan un nuevo sistema de fijación de los costos relativos. que consiste en 
establecer el costo de una unidad de un bien por la cantidad de otro bien a la que hay 
que renunciar para producir aquella. 

Al ser las productividades (del trabajo y del capital) decrecientes, este costo relativo, 
llamado costo de oportunidad, ya no es constante cualquiera que sea la combinación 
de los dos bienes que se produzca, sino que es creciente, es decir, según se va 
aumentando la producción de un de los bienes, cada vez hay que reducir más la 
producción del otro. 

La introducción de la demanda completa el nuevo modelo. que incluye asl las dos 
caras del fenómeno económico: oferta (producción) y demanda (consumo). El precio 
relativo ya no queda fijo exclusivamente por el costo relativo o el costo de oportunidad, 
sino en conjunción con la demanda de los bienes. Asi, puede haber muchos precios 
relativos diferentes; sin embargo, uno sólo maximizará el valor de la producción y el 
consumo simultáneamente; es denominado .. precio de equilibrio ... 
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En este nuevo marco analitico. la teoria de la ventaja comparativa mantiene su 
vigencia. Los efectos son los mismos, aumenta la producción conjunta y el consumo de 
tos dos paises. Las causas de la diferencia de precios relativos se amplfan al venir 
estos. ahora, fijados por las condiciones de la oferta (producción) y de la demanda 
(consumo). Por un lado, la diferencia de los costos relativos puede deberse a 
diferencias de productividad del trabajo pero también del capital; es lo que los 
economistas denominan funciones de producción diferentes. Por otro lado, gustos 
distintos en los dos paises pueden determinar precios relativos distintos en los mismos. 

La segunda teorla neoclásica de comercio internacional constituye una alternativa de 
la versión neoclásica de la teoría ricardiana. El modelo Heckscher-Ohlin (H-0) resuelve 
la ambigüedad que subyace en la causa última del comercio internacional expuesta por 
Ricardo y ampliada por los neoclásicos. 

Si es la diferencia de productividad de los factores (trabajo y capital) la que explica la 
diferencia de costos y, en consecuencia, precios relativos sin tener en cuenta la 
demanda, ¿qué explica esa diferencia de productividad de los factores de uno a otro 
pais?. 

La multiplicidad de respuestas posibles que han sido orígenes de varias lineas de 
investigación abiertas en la actual teorla del comercio internacional dejaba cojo el 
modelo pues, en definitiva ¿cuál de ellas seria la causa principal de la "estructura 
comercial (composición de las exportaciones e importaciones)" de cada 
pais?(González.1994:6-8)_ 

La teoría neoclásica se refiere en primer término al consumidor individual. que regido 
por su "egoismo individual" tiene frente a si una cantidad variable de sus bienes a su 
disposición sobre Jos cuales debe elegir con un ingreso determinado, de tal suerte que 
tiene seleccionar aquél o aquellos bienes que siendo escasos le rindan el máximo de 
beneficio o placer. De ahi que de las combinaciones de bienes a su disposición se 
debe hacer la mejor elección, para que con un ingreso determinado llegue a un 
equilibrio del consumidor que gráficamente lo demuestra cuando una curva de 
indiferencia se intercepta con la linea del ingreso y asl se llega al equilibrio 
microeconómico. 

Esta misma maximización de ganancias se debe traducir al nivel de la empresa 
individual que también obtiene su equilibrio cuando la curva de indiferencja, que en el 
caso de la empresa se llama isocuenta, se intercepta con la lfnea del isocosto mas bajo 
y la isocuenta mas alejada del origen. Esto mismo sucede a nivel del comercio 
internacional. en que un pafs debe maximizar sus ganancias gracias a la 
especialización internacional y al libre comercio. 

El equilibrio internacional se da cuando un pais A esta dispuesto a vender a otro B 
exactamente lo mismo que necesitan cada uno, de tal manera que ninguno pierde y 
todos ganan con el libre comercio, la ventaja comparativa y la especialización 
internacional. El equilibrio se da esquemáticamente cuando las curvas de fronteras de 
producción de ambos paises se cruzan en un complicado diagrama de caja 
(Ortiz.1999:59-60). 

El análisis precedente a pesar de los avances que significó, se caracteriza por el 
manifiesto poco realista de algunos supuestos sobre los cuales descansa. Economistas 
del siglo XX han tratado de deshacerse de esos supuestos. En este camino. Gottfried 
Heberler desarrolló la teoría de los "costos de oportunidad". 
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En esta teorla, el valor de un bien.se expresa e.n.términos.de lo que los factores de 
producción utilizados han dejado~ de~ producir:, ef'.l ·otro sector_- de-~ la economla: la 
sustitución entre factores en la producción y;. en consecuencia, por.ese concepto, la 
posibilidad de cambios en los cost<?.s relati_vp:;. ~': ~.~s,,d_i~_ti_~to~_.bi,e~_~s.:. 

'_ -:···."" _:·.·.-:·.:.-::·'~ .,,.-:-'.':' 
Este análisis, casi tan estático como el anterior"o postula que:. -

1. Tanto los empresarios com~--l~s·~~~:~~~¡·~:~r-~~:-~·~~¡~\~~~~ s~ utilidad; 

2. Hay siempre pleno empleo; 

3. Hay ausencia de econorTitSs o deSecono~-ia~/de escBta; 

4. Hay competencia peñecta; 

S. La distribución del ingreso es constante o, en su defecto, todos los 
consumidores tienen idénticas propensiones marginales a consumir cada 
producto, en el rango dentro del cual varia el ingreso de cada persona. 

Estos supuestos aseguran que la economia alcanza la frontera de su capacidad de 
producción y, además, se sitúa en un punto de esa frontera que correspondería a un 
óptimo de Pareto1

• Más es interesante recalcar que todos estos supuestos han sido 
fuertemente criticados por los economistas que se preocupan de los problemas del 
mundo subdesarrollado. 

Por lo tanto téngase presente que las conclusiones que pueden derivarse del análisis 
de Haberler no siempre serán aplicables a la realidad económica mundial y. menos 
aún, a economlas subdesarrolladas o en proceso de desarrollo. No obstante, su 
análisis arroja luz sobre diversas interrelaciones económicas (Ffrench.1979:29). 

En 1919, al analizar los efectos del comercio internacional sobre los precio de los 
factores de producción (tierra. trabajo y capital), Heckscher enuncia la propuesta básica 
de su modelo: lo que explica el comercio internacional es la diferente escasez relativa 
de los factores de producción en unos y en otros paises. Heckscher parte de la 
siguiente hipotesis: si consideramos que la productividad de los factores es la misma 
para todos los paises. que los mismos bienes se producen de la misma manera en 
todos ellos (es decir. aplicando los factores en la misma proporción) y que los bienes 
distintos se obtienen con una proporción factorial diferente, ¿qué puede hacer 
diferentes los costos relativos en dichos paises? Respuesta: distintos precios relativos 
de los factores. resultantes de distintas dotaciones de los mismos. En los paises donde 
abunda el capital (factor relativamente barato) los bienes que utilizan mayor proporción 
de capital serán más baratos. en relación con los demás paises y los que utilizan mayor 
proporción de trabajo serán mas caros. 

De esta teoria se desprende. como corolario, que a través del comercio internacional 
los paises intercambian sus factores abundantes por los escasos, igualandose a medio 
plazo las dotaciones relativas de los mismos en todos los paises que comercian, e 
igualándose. en consecuencia, sus posibilidades de desarrollo económico 
(Gonzalez. 1994: 8-10). 

' l~!'- u11;1 unp,irtantc cond1c1ón que ~i\ala tu i~ua1ución de lu~ reu-ibuc1oncs rcalc!t de los fuctores ~trc paises paru la 
as1¡.:n•1..:h1n eflctcntc de los rccursns u través del inundo 
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Heckscher y Ohlin explican que la desigualdad en las cantidades y calidades relativas 
de los factores de ra producción en los dos paf ses, además de que, a nivel tecnológico. 
los distintos productos requieren diferentes proporciones de recursos productivos. 
Mientras más abundante sea la oferta del factor productivo, en comparación con las 
ofertas de los restantes, más barato será relativamente un factor. Los salarios 
extremadamente bajos en la India, por ejemplo son la consecuencia de una oferta de 
capital y tierra per cápita sumamente pequef'ia. 

El segundo motivo que sustenta esta diferencia en los costos comparativos es que los 
productos requieren factores de producción en proporciones diferentes. Esto significa 
que. en la mayoria de los casos algún factor de la producción o grupo de factores sera 
preponderante por necesidad tecnológica. 

Puede hacerse de este modo una clasificación muy general de productos de acuerdo a 
que sean de capital intensivo. tierra intensiva o mano de obra intensiva. Por lo tanto, un 
pais con oferta relativamente abundante de mano de obra producirá mercancias de 
mano de obra intensiva más baratas que las mercancias de tierra y capital intensivos, 
en comparacion con paises de escasez relativa de mano de obra. 

Por todo lo expresado podemos decir que un país se especializará en la producción y 
exportación de aquellos productos que requieren para su obtención de factores de 
producción con la oferta doméstica relativamente abundante e importará aquellos otros 
que precisan de recursos productivos de oferta relativamente escasa en el pafs 
(Ledesma.1993:25-26). 

I. 7. 'R,':E.9'tV7V'E<JUICIÓ!N'R!)::.L.JJ'TI'IJ.;4 <IYE .e.os 'F.ftC'lb'R,':E.S <l)'E <P<JUYDVCCIÓ!N. 

La teoria del comercio internacional, especialmente aquella asociada al modelo 
Heckscher-Ohlin. sostiene que, en condiciones de libre comercio, las remuneraciones 
de los factores de producción tenderán a igualarse en todo el mundo. 

Entenderemos por igualación de las remuneraciones, o precios de los factores de 
producción. que, por ejemplo el salario de una hora-hombre de cierta calidad es igual 
en todas panes del mundo. 

Para probar esta afirmación es necesario utilizar los supuestos extremos expuestos al 
comienzo de esta sección. Esto es competencia de los mercados de los bienes y de los 
servicios, factores de igual calidad en ambos paises, funciones de producción idénticas 
para el mismo bien en cada pais. rendimientos constantes de escala. disponibilidad f11a 
de trabajo, capital. nivel tecnológico, distribución del ingreso y gustos constantes. A 
esto cabe agregar ausencia de costos de transporte y cualquier traba al intercambio 
comercial. especialización incompleta (ambos bienes se producen en los dos paises) y 
funciones de producción con intensidades reversibles. 

El argumento general se resume en la conclusión de que la inmovilidad internacional de 
/os factores de producción no estorba la tendencia de la igualación de las 
remuneraciones de los factores ya que, dados los supuestos arriba antes anunciados. 
la movilidad internacional de /os productos es suficiente para alcanzar esta igualación. 
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Los supuestos mencionados implican que hay una relación única entre los precios 
relativos de los bienes y las productividades relativas (y por tanto las remuneraciones) 
de los factores. Sabemos que el libre comercio tiende a igualar los precios de los 
productos en ambos paises (recuérdese que esto es válido si hay ausencia de costos 
de transporte y de trabas a la libre importación). 

Luego los precios relativos de ambos productos serán iguales, y precios relativos 
idénticos implican remuneraciones relativas también idénticas. Por lo tanto, precios 
iguales de los productos en todos Jos paises, también causarán remuneraciones 
idénticas de los factores de producción. 

En otras palabras, si los costos de los bienes dependen sólo de las cantidades relativas 
de los insumos empleados en su producción (se requiere que las funciones de 
producción sean homogéneas de grado uno), si los insumos son remunerados de 
acuerdo con el valor de su productividad marginal y si el precio de cada bien es igual 
en cada pals. entonces los precios de los insumos deben ser por fuerza iguales. dados 
los supuestos respecto a las condiciones de producción ya enunciados. 

De ser validos estos supuestos, se preverla un espléndido futuro para los paises 
subdesarrollados: bastaria que abriesen de par en par las puertas del comercio 
internacional. Una vez que la economla de cada pais se hubiese ajustado al 
intercambio libre. un trabajador estadounidense recibiría la misma remuneración que un 
trabajador asiático o uno latinoamericano. 

Sin embargo, desafortunadamente, los hechos contradicen la conclusion teórica, y no 
por alguna falla de análisis lógico sino porque el punto mismo de partida está errado: 
los supuestos no son realistas. Podria argüirse que no ha existido libre comercio. No 
obstante. algo de intercambio ha habido: entonces. aunque ello no se lleve a una 
igualación de las remuneraciones de cada factor a través del mundo, si deberia permitir 
una disminución en las diferencias. 

Se puede argumentar que esa tendencia hacia la disminución en las diferencias ha 
existido pero ha sido más compensada por la mayor tasa de formación de capital en los 
países desarrollados. Si esto es efectivo, quedaría en pie un argumento que aún no 
hemos analizado y que se refiere a la poca validez del supuesto de algunos 
neoclásicos de que el capital fluirá masivamente hacia los paises donde éste es 
"escaso", es decir. hacia los que están en vias de desarrollo. 

En segundo lugar. el teorema de Heckscher-Ohlin implica que mientras mayores sean 
las diferencias en la disponibilidad relativa interna de trabajo. capital y por consiguiente 
las diferencias internacionales de ingreso por habitante. mayor sera el volumen del 
comercio internacional. Pero en realidad parece suceder lo contrario: el intercambio 
tiende a concentrarse entre paises que tienen estándares de vida parecidos asl como 
distribuciones similares del ingreso. Respaldando esta hipótesis puede citarse una 
referencia de Ragnar Nurkse. quien estudia el origen y destino de las exportaciones de 
diferentes grupos de paises y presenta el siguiente cuadro: 

Exponac1ones 1 
l Entre paises industnallzados 
1 De paises industnaltzados a no tndustnallzados 
1 De paises no 1ndustr1a11zados a paises industnahzados I 
\Entre paises no inoustnahzados 

~_I_~t~!-~~~~1a_1 ________________________ ~1 _ 
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Pero pasemos a los supuestos en que se basa la teoria de la igualación de los precios 
de los factores: 

1. Uno de los pilares de la teorla de Heckscher-Ohlin es el de la homogeneidad de 
los factores de la producción. Tomemos uno de ellos, el trabajo. ¿Podemos 
aceptar que el trabajador promedio de la industria norteamericana o europea 
puede ser perfectamente sustituido por el trabajador promedio de Latinoamérica, 
Asia o África?. Indudablemente que no. Es probable que potencialmente sean 
similares; pero mientras uno ha recibido entrenamiento y educación adecuados 
heredados a través de generaciones, el de muchos paises en desarrollo recién 
se está asomando a la Industrialización y al progreso económico social. 

2. También se parte de la existencia de rendimientos constantes de escala. En 
consecuencia. por definición, se desecha la posibilidad de rendimientos 
crecientes, a pesar de su gran importancia en la práctica. En general, la 
existencia de rendimientos crecientes de escala en la empresa lleva a producir 
en condiciones de costos decrecientes, lo que es incompatible con el supuesto 
de competencia perfecta; y la competencia en el mercado de los productos 
constituye un supuesto clave, ya que sin ella se quiebra la igualdad entre precios 
relativos y costos relativos. Aún más. rendimientos crecientes de escala también 
destruyen la relación precisa que existiría entre el valor de la productividad 
marginal y las remuneraciones de los factores de producción. 

3. El teorema de la igualación de las remuneraciones de los factores de la 
producción requiere que exista una relación única entre el precio de los 
productos. En consecuencia uno i.':I~ los productos debe usar intensivamente 
mano de obra para toda la relacion de precios e insumos. Pero si la situación 
entre los factores es más fácil es un bien que en otro, en tal forma que. al subir 
la remuneración del trabajo más allá de cierto nivel, el bien que usaba 
intensamente mano de obra se transforma en uno que usa intensamente capital. 
en la medida que la remuneración del trabajo aumenta, y el proceso productivo 
se torna relativamente intensivo en el uso de capital, en tanto que el precio 
relativo del bien que previamente subía empezará a decrecer. 

Este fenómeno es conocido con el nombre de funciones de producción reversible y. en 
presencia de este fenómeno. el libre comercio podría provocar una tendencia a 
acrecentar la diferencia entre las remuneraciones de los factores de producción en 
distintos puntos del orbe, en lugar de igualarlas. 

4. Se ha considerado que la oferta de los factores de producción es totalmente 
inelástica. En realidad, podría esperarse una reacción favorable en la cantidad 
de capital y trabajo disponibles al aumentar el retorno marginal del capital o la 
remuneración de los servicios del trabajo. Por consiguiente una tendencia a la 
igualación internacional de los precios de los factores de producción serla 
dificultada por el aumento en la cantidad ofrecida del factor cuyo precio debe 
bajar. 

Por ejemplo si el comercio internacional hace que el capital se tome más escaso en los 
paises que lo poseen en abundancia. la tasa de interés tendera a aumentar en algún 
grado. En consecuencia por concepto del efecto del comercio sobre la oferta de 
factores. que opera a través de los precios de éstos. pueden aumentar las diferencias 
entre paises en cuanto a la disponibilidad de factores asl como respecto del nivel futuro 
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de los ingresos per cápita. Sin embargo, éste no es un supuesto muy fuerte ya que no 
parece estar alejado de la realidadca considerar que la oferta de trabajo y de capital 
tiene elasticidades relativamente bajas. Por consiguiente, el error que se comete tiende 
a ser pequeño. 

En cambio, tiene importancia el hecho- de que el ahorro y la inversión dependen en 
forma significativa de otras variables que no reciben una consideración adecuada en un 
modelo de equilibrio competitivo, y st la tendrán a través de este texto. 

5. Por último, la naturaleza del progreso técnico presenta nuevos obstáculos a la 
validez práctica de tas conclusiones del modelo respecto de la evolución de los 
precios de los factores. Por una parte, la tecnologla no se difunde con la misma 
velocidad a todas las economias; por otra; no afecta por igual a todos los 
recursos productivos. 

Si no hubiese avances tecnológicos durante un plazo prolongado, luego de algún 
tiempo el conocimiento seria igualmente accesible en todos los paises. Por lo tanto, las 
funciones de producción diferirlan de un pais a otro sólo por razones naturales, tales 
como clima y geografia. En la realidad, continuamente se suceden cambios 
tecnológicos, que se producen a velocidades diferentes en cada sector. Estas 
innovaciones se concentran en ciertos paises y rubros: su acceso no es expedito al 
resto del mundo, debido a restricciones monopólicas de las empresas que las generan 
y por falta del conocimiento bélsico requerido para su absorción en los paises 
desarrollados. Estas caracteristicas implican que, de hecho, las tecnologías difieren 
entre países. e incluso dentro de un mismo sector productivo de un pals, debido a la 
coexistencia de plantas industriales instaladas en épocas distintas. 

Por otra parte, la tasa de progreso tecnológico es mayor en los paises con abundancia 
de capital. donde la infraestructura técnica existente y genera economias externas que 
facilitan nuevas innovaciones; asimismo el progreso tecnológico suele estar sesgado a 
favor de las técnicas intensivas en el uso del capital y hacia la sustitución de materias 
primas naturales. El progreso tecnológico se origina, en su mayoria, en los llamados 
paises desarrollados y está orientado a satisfacer sus necesidades: es decir, esta 
ding1do al desarrollo de procesos de producción que permitan el maximo rendimiento 
de su factor abundante, el capital. 

En efecto. el progreso tecnológico, en primer lugar. tiende. a sustituir los productos 
prima nos y "naturales". Esto puede tomar la forma de reducir el contenido porcentual 
de materias primas en bienes: productos sintéticos. Sin lugar a dudas. el progreso 
tecnológico también descubre algunos nuevos usos para productos existentes, pero su 
efecto es menos sipnificativo en general. 

Y en segundo lugar. el progreso tecnológico parece estar sesgado en contra del factor 
que los paises subdesarrollados poseen en gran abundancia, el trabajo. Incluso. en 
algunos casos, los cambios tecnológicos "revierten" las funciones de producción, esto 
es. de desarrollar métodos de producción con uso intensivo de capital destinados a 
producir bienes que con anterioridad usaban con relativa intensidad los servicios del 
trabajo. 

En definitiva. el progreso tecnológico se concentra en los paises industrializados. en 
donde provee nuevas oportunidades de inversión, y esta sesgado contra los bienes que 
los paises subdesarrollados pueden producir en mejores condiciones y contra los 
recursos que éstos poseen con mayor abundancia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-



Asl. no parece extral'\o que.el capital, e·n lugar de fluir.desde los paises desarrollados, 
fluya hacia y/ o entre ellos, y tampoco es sorprendente que los precios de los factores 
de producción, en lugar de tender a igualarse, puedan.distanciarse (Ffrench,1979:42-
48). 

I.8. L.Ji1 C0[N'13R.)lfS'VlCIÓN 'E!M<PÍ<PJCJ'I .. <IYE LOS !MO<D<ELOS <IYE <PJC)'l~<DO .Y 
:H'EC'KSC:H'E'R:O:H'LI!N, <Y L.JilS :N'V'Eo/.JllS 'I'EO'R.Í.JllS [N'EOC.t:JiÍSICJ'IS. 

A los principios de los cincuentas, MacDougall (1951) y Leontief (1953) mostraron las 
primeras verificaciones emplricas de los teoremas de Ricardo y de H-0, 
respectivamente. 

MacDougall efectuó la comprobación empfrica de ta teorla de la ventaja comparativa 
con datos de Gran Bretal'\a y EE.UU. de 1937. Comparó la productividad del trabajo en 
25 sectores industriales de ambos paises con el valor de la exportación a terceros 
paises (eliminando el comercio entre ellos) de dichos sectores. Sus resultados 
confirmaron la validez del principio ricardiano: en el 80°/o de los casos, el sector que 
mas exporta era el pafs cuya productividad era mayor. 

La contrastación de Leontief no corrió la misma suerte, al dar, un resultado contrario al 
esperado según la teoria H-0. De ahi la denominación de paradoja de Leontief. Este 
autor realizó su análisis a partir de las tablas input-output de la economla de EE.UU. de 
1947 utilizando datos de 200 industrias. El método seguido por Leontief para 
determinar la proporción de capital /trabajo aplicada en los productos de exportación e 
importación de EE.UU. parte del supuesto (imprescindible en la demostración del 
teorema H-0) que las funciones de producción son iguales en todos los paises; al 
utilizar exclusivamente datos estadísticos norteamericanos. 

Leontief estimó el coeficiente de capital / trabajo de las importaciones a partir del que 
arrojaban las industrias americanas cuyos productos competian con dichas 
impon.aciones. Los coeficientes de capital / trabajo asi obtenidos reflejaban que la 
importación de EE.UU. era mas capital intensivo que la exportación al valor del capital 
por hombre-ano empleado en uno y otro sector resultaba ser de 18,184 dólares en la 
importación y de 13,992 dólares en la exportación. 

Este resultado era, obviamente contrario al esperado según la ley de proporción 
factorial: EE.UU. era, en 1947 el pais con mayor dotación de capital del mundo (y con 
una mayor relación de capital I trabajo, previsiblemente) y lo lógico habrla sido que las 
exportaciones americanas fueran más capital intensivas que sus importaciones. Con 
métodos en general parecidos al empleado por Leontief, diversos autores hicieron la 
contrastación del modelo H-0 en otros paises: Japón, La India, Canadá, Alemania 
Oriental y Occidental. Y la paradoja se repitió varias veces. 

La paradoja de Leontief ha impulsado extraordinariamente la investigación en el campo 
del comercio internacional. Tanto la empirica como la teórica. El duro golpe sufrido por 
uno de los modelos básicos de la escuela neoclásica ha servido a los economistas, que 
han tratado de explicar la paradoja con argumentos diferentes. 

Hay que destacar que todos ellos, de forma mas o menos explicita reconocen las 
limitaciones y las excesivas restricciones contenidas en los supuestos del modelo y 
atribuyen la paradoja al irreallsmo de los mismos. habiendo surgido, desde esa 
posición, nuevas teorías que tratan de explicar el comercio internacional a partir de una 
observación mas directa de la realidad con un planteamiento más empirico de la teorfa. 
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Para reconciliar teoría y realidad se han dado tres tipos de explicaciones de la 
paradoja. 

1) Hay dos argumentos que hacen referencia a la limitación que supone utilizar sólo 
dos factores y considerarlos homogéneos en todo el mundo. El primero lo ofrece el 
propio Leontief: debido a la mejor organización empresaria/ de EE.UU. su mano de obra 
es más cualificada y tiene mayor productividad que la del resto del mundo. 

Ello implica que o bien debe multiplicarse la dotación de trabajo de EE.UU. (por 3 
señala Leontief), con lo que este pals tendrla abundancia relativa de este factor, o bien 
debe capitalizarse la diferencia de productividad y asimilarla al capital. Esta diferencia 
también puede tratarse como un nuevo factor de capital humano. lo que ha dado lugar 
a nuevas contrastaciones que toman en cuenta tres factores de producción. con 
resultados diversos en cuanto a la existencia de la paradoja, si bien la exportación de 
EE.UU. parece ser intensiva en capital humano (respecto a la importación). Hay que 
señalar que esta explicación de la paradoja supone una invalidación del supuesto 
básico de la teoría (la igualdad de productividad de los factores de producción). 

El segundo argumento se centra en el contenido factorial de los recursos naturales: su 
alto coeficiente de capital/trabajo y su fuerte peso en la importación de EE.UU. hacen 
que desaparezca la paradoja cuando se eliminan de la contrastación los bienes con 
alto contenido de recursos naturales (lo que equivale a tratarlos como un factor de 
producción diferenciado). 

2) Argumento que se centra en el incumplimiento de otros supuestos del modelo: 

a) la existencia de una estructura arancelaria en EE.UU. que protege sobre todo los 
bienes trabajo-intensivos (el comercio no es libre). 

b) la demanda de EE.UU. esta sesgada hacia los bienes capital-intensivos (patrón 
de consumo diferente). 

c) los bienes que importa EE.UU. pueden ser capital-intensivos en este pals pero 
trabajo-intensivos en el resto del mundo (las funciones de producción son 
diferentes o existe inversión factorial) 

d) las filiales de empresas multinacionales de EE.UU. cuyos suministros tienen 
gran importancia en la importación de este país exportan productos capital
intensivos (no hay inmovilidad de los factores productivos). 

3) Hay autores como MacDougall, Leontief, que reconocen abiertamente que el 
modelo es una abstracción de la realidad, que no pretende explicar ésta sino mostrar 
como deberia ser para que la economla alcanzara el máximo grado de eficiencia a 
escala mundial. 

Por último, y muy brevemente haremos alusión a algunas criticas a supuestos básicos 
del modelo que han llevado a la alteración de los mismos y a la construcción, sobre 
esta nueva base, de teorías alternativas del comercio internacional, que atribuyen la 
ventaja comparativa a otras causas. En general, los supuestos más en entredicho son 
los referentes a la estructura y organización de la producción y del mercado. Sobre la 
producción se ha señalado el irrealismo del supuesto de competencia perfecta (axial en 
el modelo de equilibrio general) y las hipótesis que implica. En la economla actual. la 
presencia de un número reducido de empresas de gran dimensión (especia,mente las 
empresas multinacionales) en varios sectores justifica caracterizarlos como 
oligopolfsticos. 



Asi mismas, las econom/as de escala internas (abastecimiento de los costos de la 
empresa al aumentar su volumen de producción) y externas (abaratamiento de los 
costos de producción al aumentar la dimensión de la industria a la que pertenece la 
empresa) son fenómenos constatados que resultan incompatibles con el supuesto de 
competencia perfecta. Las primeras permiten a tas grandes empresas competir en 
mucho mejores condiciones que las pequeñas; las segundas influyen en la ubicación 
geografica de la producción. En cuanto al mercado, por un lado se ha cuestionado el 
supuesto de dos bienes que requieren una proporción factorial distinta, y por otro. se ha 
dado mayor relevancia al papel de la demanda. 

En la actualidad, una parte creciente del comercio internacional se realiza.entre países 
desarrollados, que intercambian bienes sustantivos. que emplean semejantes 
proporciones de factores en su fabricación, reflejo de las dotaciones factoriales de 
estos paises. El modelo H-0 no tiene explicación para este tipo de comercio. llamado 
intrasectorial o intraindustrial pues la situación que analiza es la del intercambio 
intersectorial, es decir de bienes distintos. producidos por sectores económicos 
diferentes (el agricola y el industrial. por ejemplo). Para explicar el comercio 
intraindustrial se han acunado nuevos conceptos con relación a los productos que 
compiten en los mercados internacionales: productos diferenciados (bienes sustitutos 
que se diferencian por la marca, número y calidad de prestaciones. diseno. precio) y 
productos nuevas (bienes de nueva creación. fruto del proceso de innovación 
tecnologica). 

Sobre estos y otros supuestos (competencia imperfecta. movilidad internacional de los 
factores dinamización del modelo) y conceptos han surgido las llamadas nuevas teorias 
del comercio internactonal, y que encuentran nuevos factores determinan~es de la 
ventaja comparativa. Los nuevos modelos se solapan en ocasiones con los 
tradicionales (cuando explican el comercio intersectorial); en cualquier caso. mejoran la 
compresión del fenomeno comercial en una época de profundos cambios económicos y 
tecnológicos. En el proceso de asentamiento del nuevo paradigma en la teoria del 
comercio internacional, cabe distinguir dos fases diferenciadas. En la primera. hasta los 
años so· s. los nuevos modelos se derivan de una atenta observación de las 
características del comercio internacional y del abandono de algunos supuestos del 
modelo neoclésico. Los modelos en esta fase tienen escasa formalización. 

En la segunda fase, desde los primeros años ochenta. se va conformando una nueva 
escuela teórica del comercio internacional que. por un lado, utiliza los resultados 
alcanzados en la fase precedente y, otro incorpora nuevos supuestos y un aparato 
analítico mas sofisticado. Como muestra de las teorías surgidas en la primera fase 
hemos seleccionado dos de las más significativas: la teoría de la demanda 
representativa y la teoria del ciclo productivo. 

La teoria de la demanda representativa de Linder. se centra en la explicación del 
comercio intraindustrial, principalmente entre países desarrollados. En este comercio. 
la ventaja comparativa surge de la existencia de una fuerte demanda interna (demanda 
representativa) del producto que permite aumentar el volumen de producción y reducir 
los costos con economfas de escala, haciendo competitivo y exportable el producto. 

El destino de la exportación. sin embargo, no serán los paises con distinta sino con 
parecida dotación factorial. Por lo tanto. el comercio de estos bienes (diferenciados en 
muchos casos) tendré lugar entre paises industriales. que tiene similar renta y dotación 
factorial relativa. La teoria del ciclo del producto de Vernon, busca. determinar la 
localización geografica de los productos nuevos. resultantes de la innovación 
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tecnológica. En la primera fase del ciclo. el producto nuevo se fabrica en EE.UU.: el 
nivel de desarrollo, las altas rentas, la proximidad del mercado y la incertidumbre sobre 
la aceptación del nuevo producto, propician este emplazamiento de la producción. 

En la segunda fase el producto nuevo se diferencia y estandariza. alcanzando una 
difusión creciente en el mercado internacional. En esta fase, la competencia y las 
economias de escala tienden a abaratar el precio del producto. Los altos costos 
saláriales de EE.UU. y la fuerte demanda en Europa impulsan el traslado de las firmas 
americanas a este continente y la eventual exportación al mercado de EE.UU. 

En la tercera fase, la producción esta totalmente estandarizada, el bien es muy 
conocido y su consumo está muy extendido en el mundo. En esta fase, los costos 
adquieren una importancia crucial y pueden propiciar el traslado de la producción a 
paises subdesarrollados, con bajos costos salariales. Ello dependerá de la elasticidad 
demanda-precio del producto, de la relación costo del transporte I precio del producto, 
de la influencia de las economias externas. Esta teoría incorpora un anélisis dinámico 
que parte del rechazo de uno de los supuestos básicos tradicionales (la inmovilidad 
internacional del capital). 

La nueva escuela del comercio internacional. se agrupa en torno a P. Krugman. parte 
del supuesto de economias de escala y competencia imperfecta. Para ello se basa en 
los avances registrados en la teoría de la organización industrial durante los arios 7o·s: 
avances que revelan la interdependencia entre la estrategia de las empresas y la 
estructura de la industrial a la que pertenecen. Así existen sectores industriales 
dominados por un número muy limitado de empresas. sectores para los que el análisis 
basado en el supuesto de competencia perfecta no resulta adecuado: en estas 
industrias las empresas establecen estrategias de precios y tratan de influir en el 
comportamiento de sus competidores. 

La causa de la existencia de industrias oligopolisticas reside en la presencia de 
economías de escala en la producción. Una vez constatados estos hechos, la nueva 
escuela analiza el comercio internacional y establece una clara distinción entre las 
corrientes de comercio lnter-industrial (explicables en parte por las teorias tradicionales 
de Ricardo y H-0) e intra-industnal (no explicable por dichas teorías). Este último tipo 
de comercio tiene su origen en la presencia de las economías de escala internas y 
externas. en la innovación tecnológica y en la experiencia acumulada. 

Para analizarlo. la nueva escuela utiliza modelos de competencia imperfecta 
especialmente de economlas externas y de competencia monopolistica. Sus 
conclusiones respecto a los determinantes de la estructura comercial con productos 
d1ferenc1ados que registran economias de escala resultan vagas: la especialización en 
estos casos es indeterminada: en igualdad de desarrollo tecnológico cualquier país 
puede adquirir ventaja inicialmente y después mantenerla (debido a los rendimientos 
crecientes y la experiencia acumulada). Una características fundamentales de las 
nuevas teorías es que proporcionan aumentos, a veces consistentes. puede justificar la 
intervención de! Estado mediante: a) subvenciones a la producción y I o exportación y 
b) protección frente al exterior para evitar que la industria extranjera desplace a la 
nacional o para que ésta tenga mayor presencia en el mercado internacional y por el 
otro lado, evitar que la economía nacional se beneficie de las economias externas 
(puras o tecnológicas y derivadas de los efectos en la dimensión de los mercados) que 
el desarrollo de dichas industrias proporciona. En ambos casos. los beneficios para el 
país pueden superar a los costos de intervención I protección. 

24 



En 1950 H. Singer y R. Prebisch, dos economistas de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) interesados por los problemas de desarrollo, sef"lalan que el comercio 
entre los países en desarrollo y los industrializados no puede analizarse en un marco 
conceptual tan rlgido y, sobre todo tan estático. Apoyéndose en los resultados de un 
estudio sobre la evolución del precio relativo productos primarios I productos 
industriales en el periodo 1870-1948, realizado por la ONU en 1949, los autores 
elaboraron una teoría conocida como ta tesis Singer-Prebisch que constituye el 
fundamento de la Escuela Heterodoxa. 

En el estudio de las Naciones Unidas, la variable analizada fue el coeficiente entre los 
Indices de precios de los productos primarios (exportados por los paises en desarrollo) 
e industriales (exportados por los paises desarrollados); es decir, la relación real de 
intercambio entre ambos grupos de países. La tendencia que mostraba esta variable en 
la serie histórica era decreciente, lo que significaba que el precio de los productos 
industriales aumentaba más que el de los productos primarios. Por lo tanto. la 
evoluc1on de la Re/ación Real de Intercambio (RRI) era desfavorable para los paises 
subdesarrollados y favorable para los paises industriales. 

Según Singer y Prebisch el reparto de los beneficios del comercio de los paises 
industriales que denominan centro y los paises subdesarrollados o periferia es 
asimétrico. este intercambio favorece más al primer grupo de paises porque impulsa su 
crecimiento económico en mayor medida que en el segundo. Esta tesis se asienta en 
una triple argumentación. 

1. La tendencia del empeoramiento de la (RRI) no se puede deber a un mayor 
aumento del costo real de producción de los productos industriales: la 
productividad en el sector industrial ha aumentado más que en el sector agricola. 
Esto último implica. en todo caso, que los países industriales donde predomina 
esta producción han alcanzado un crecimiento mayor que los paises 
subdesarrollados donde predomina la producción de productos primarios. 

Para Singer y Prebisch hay varias causas de esta tendencia: a) la primera está en el 
comportamiento de la demanda respecto a los dos tipos de productos: la demanda de 
los productos primarios crece en menor proporción que la renta (baJa elasticidad 
demanda-renta) y lo contrario ocurre con los productos industriales (alta elasticidad 
demanda-renta). lo que tiende a disminuir el precio de los primarios y a aumentar el de 
los segundos. 

Además. la elasticidad demanda-precio de los productos pnmanos también es baja, lo 
que significa que eJ aumento de la demanda inducido por la disminuc1on del precio no 
compensa, en términos monetarios, la caída del ingreso debido a esta Ultima. 

a) El progreso técnico y la innovación de productos en los países desarrollados ha 
permitido por un lado, reducir el coeficiente de utilización de materias primas y, por 
otro. sustituir a los productos primarios tradicionales. 

b) El aumento de productividad derivado del progreso técnico ha tenido distinto efecto 
en uno y otro sector: en la industria, se ha trasladado al valor añadido (aumento de 
beneficios y salarios); en los bienes primarios se ha trasladado al precio, 
disminuyéndolo en esa medida. 

e) Esto último se explica por la estructura institucional de los dos grupos de paises en 
el "centra··, los sindicatos tienen capacidad y fuerza negociadora y pueden absorber. 



en forma de aumentos saláriales, parte del aumento de la productividad, en la 
.. periferia". el fuerte desempleo y subempleo constituyen una competencia regresiva 
que impide que el progreso técnico revierta en un aumento salarial. 

1. La especialización de los paises subdesarrollados en la exportación de productos 
primarios ha sido estimada por la inversión extranjera en ese sector y los beneficios 
de esta última han revertido exclusivamente en los paises originarios de la misma: 
"Alll donde el propósito y efecto de las Inversiones fue abrir nuevas fuentes de 
abastecimiento del pueblo y las maquinas de los paises Industrializados, tenemos 
estrictamente inversión intema en el sentido económico pertinente, aunque por 
razones de geografia fisica, clima, etc., se haya llevado a cabo en ultramar". 

2. Para que las economfas de los paises atrasados se desarrollen es preciso que se 
industrialicen. La industrialización es en cierto modo, la esencia del desarrollo 
económico y del progreso en un sentido amplio: por un lado permite beneficiarse de 
economfas internas y externas; por otro, aumenta el capital humano del pals a nivel 
general de educación, habilidades, modo de vida, inventiva, hébitos, caudal de 
tecnologia y su demanda (la mayor productividad aumenta la renta). 

Singer resume asi su teoria: La especialización de los paf ses subdesarrollados en la 
exportación de alimentos y materias primas hacia los paises industrializados, en gran 
parte como resultado de la inversión que efectuaron estos, ha sido infortunada por los 
primeros por dos razones que a continuación se enuncian: 

1) Traslado de la mayoria de los efectos secundarios y acumulativos de la inversión, 
desde el pais donde tuvo lugar hasta la nación en que se origino. 

2) Desvlo a los paises subdesarrollados hacia tipos de actividad que ofrecfan menos 
esfera de acción para el progreso técnico que limitó su oportunidad de obtener 
economias internas y externas y excluyó el curso de su historia económica a un 
factor central de radiación dinámica que ha revolucionado la sociedad en los paises 
industrializados. 

Sobre esta base, Singar y Prebisch recomiendan a los paises subdesarrollados actuar 
en tres sentidos: 1) Impulsar su industrialización mediante una polltica proteccionista 
selectiva (industrialización sustitutiva de importaciones), 2) Fomentar el comercio 
intetrarregional (entre paises subdesarrollados) y crear áreas de integración económica 
a semejanza de la Comisión Económica Europea (CEE). 

3) Presionar al mundo industrializado para que, por un lado, aumente su ayuda e 
inversión y por otro, elimine las barreras a la importación de productos primarios 
(Gonzáiez,1994:15-17). -
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En este capitulo estableceremos los antecedentes del comercio exterior de México 
donde sé vera como evoluciona nuestro país con respecto a este rubro con respecto a 
su palftica comercial como se ha manifestado en los sexenios de nuestros presidentes 
como mencionar las tratados comerciales que se tienen can nuestros sacios 
comerciales de las cueles destacaremos el tratado de Libre Comercia de América del 
Norte (TLCAN) que es miembro EE.UU., Canadá y México como el casi reciente firmado 
con la Unión Europea que de denomina Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea y México (TLECUE), de acuerdo con este contexto general del comercio 
exterior de México. 

Dar hincapié de cómo ha evolucionado el comercio exterior agropecuario de nuestro 
país porque esto es necesario para asi ver como ha evolucionado para dar entrada a 
las productos agropecuarios no tradicionales ya que estos están integradas al sector 
agropecuario de nuestro pals para darle cabida a los productos antes mencionadas 
porque esta actividad de estos productos de donde surgieron las iniciativas que los 
impulsaron para desarrollarse en diferentes paises latinoamericanos de quien fue la 
iniciativa de implementar estas alternativas productivas para el sector rural de los 
paises establecieron programas para fomentarlos y que paises fueron pioneros para 
desarrollarlos 

A partir de los ao·s la economla mundial ha estado dominada por el debate de la 
apertura comercial, sobre todo de las economias en desarrollo que habían apoyado su 
crecimiento en una politica proteccionista que impulsara y apoyara el crecimiento de la 
industria. En e~te periodo se produjo un profundo cambia de actitud en las naciones en 
desarrollo y en las industrializadas respecto a la polltica comercial. Las primeras se 
colocaran a la vanguardia de la liberación comercial, aunque en la práctica las países 
avanzados continuaron aplicando las barreras no arancelarias a las importaciones 
procedentes de los paises en desarrolla e hicieron cada vez mas selectivo el acceso a 
sus mercados. 

Son múltiples las causas de la liberación comercial. Algunas se relacionan con la 
creciente interrelación de los mercados, proceso que se resume en el concepto de 
glabalización. Este se caracteriza por el crecimiento más répido de las variables 
económicas internacionales que de las nacionales y por el aceleramiento del cambio 
tecnológico en las metrópolis, lo que ha evidenciado las ventajas de integrarse 
estrechamente a la economía internacional. 

Existen también factores internos que inducen a los paises en desarrollo a adaptar 
regímenes comerciales mas abiertos. En algunos de los casos los gobiernos aceptan 
que habian llevado demasiado lejos y mantenido mucho tiempo la sustitución de 
importaciones. aumenta las criticas contra los costos de esas pollticas, a ta vez que se 
plantea la necesidad de promover las exponaciones para aliviar la escasez de divisas. 

Esta politica de apertura fue adoptada por todos Jos paises latinoamericanos, que 
según señala un estudio del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la región 
.. asumió ingenuamente el proceso". ya que sacrificó aranceles, creyó en los postulados 
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del libre comercio, no preparó su infraestructura institucional, ni consolidó procesos de 
negociación entre el sector público y privado2

• 

La política de apertura en los paises en desarrollo va acompañada de la necesidad de 
fomentar las exportaciones, ya que no en todos los casos hay medidas concretas de 
fomento a las ventas externas, sobre todo ante un entorno que no permita la aplicación 
de subsidios o incentivos directos a la actividad exportadora. En este renglón. hay 
numerosos paises que formulan su estrategia de fomento a las exportaciones. con 
base en la diferenciación del producto, por ejemp10·1as diferencias en el diseño, calidad, 
marca, empaque de un mismo bien, en el caso d~ los. productos manufacturados e 
incluso de varios productos agropecuarios. · 

La estrategia de exportación que se adopta por muchos paises en desarrollo, 
consistente en aprovechar .. nichos de mercado",· se basa en explotación de las 
posibilidades de identificar y promover para su sustentabilidad en el mercado por medio 
de la diversificación de productos y sus consumidores potenciales. 

IJ.2. <POC.Í'I1c.;t CO!M'E~I.}'IC. 

México. revierte su polllica proteccionista hacia una politica liberal y de apertura a la 
competencia; se convierte en un pals de los mas convencidos en el libre comercio y de 
las reglas de mercado. Ya que se tiene un proceso histórico desde 1 982 por el gran 
golpe que se tuvo desde que México se sujeto a las exportaciones de sus 
hidrocarburos dejando ciertamente las demás oportunidades para exportar en los otros 
sectores productivos. 

En el siguiente cuadro mostraremos porque se parte desde 1982 ya que en los 
parámetros se maneja lo que es la tasa de desarrollo que se ha tenido desde ese año 
hasta el sexenio de Zedilla. 

Cuadro Núm. 2. Tasa Sexenal Neta de Desarrollo 
SEXENIO TASA PIB TASA DE TASA DE DESARROLLO 

POBLACIÓN (!PIS-Población) 
J. López Portillo 1976-1962 4.1 2.9 1.2 

M. de la Madrid H. 1963- 0.1 2.7 -2.6 
1966 

e.Salinas De G. 1966- 2.9 2.6 0.3 
1994 

E. Zedillo P. De L. 1994- 2.1 2.3 -0.2 
2000 

FUENTE. Dlaz M1ron Salvador, 2000: Vox Popuh, si; Fox Popul1, No. 245 en ReVlsta La Economla 
Nacional. Diciembre, Pág 27 

Las reformas realizadas desde 1982 han transformado la estrategia de crecimiento 
económico del pafs pasando de la industrialización basada en la sustitución de 
imponaciones a otra de crecimiento orientado a las exportaciones (Ramos, 1997:2). 

: Se rcli"-re u1 d'"cumentC'I c1tado por Olmedo CUJTnnzn Bernardo. 1996: lndustriu1izución y sector C:'\1.cmn L11 
AmCnca Latmu y Mc'\.1co. en RC\.,Sta de Conr~rc10 E:c1f!rwr. Vol. 46. ni.un. :?. fcbrcro. 
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Sin embargo esto no impide que se oriente decididamente hacia un régimen de 
acumulación de corte neoliberal centrado en la modernización y reestructuración de los 
sectores económicos mediante la disminución del papel intervensionista del Estado en 
la producción, la reducción del gasto público, la liberación de los precios, la 
instauración de politicas más flexibles, el cese del proteccionismo a las empresas 
nacionales frente a la competencia internacional y por lo tanto la supresión de las 
barreras aduaneras y trabas a las inversiones extranjeras. Esta intencionalidad politica 
quedó materializada en 1985 con la adhesión de México al GATT (Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, hoy Organización Mundial de Comercio) y 
con las políticas iniciadas posteriormente de cambio estructural y reconversión 
industrial y de privatización de las empresas paraestatales. 

El ejemplo más sobresaliente es el pacto de solidaridad económica puesto en práctica 
en concertación con los sectores empresariales y de obreros y campesinos 
corporativizados en el último año del sexenio de Miguel de la Madrid a ralz del colapso 
de la bolsa de Wall Street en octubre de 1987. La economla mexicana que se habla 
orientado hacia la actividad especulativa en el mercado de capitales sufrió rudamente 
el golpe (Arroyo,1988:15-16). 

El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. evidente durante el decenio 
de los 7o·s y con mayor claridad en los SO's con la crisis de ta deuda externa. hizo que 
México abandonara ese modelo y optara por una creciente apertura de sus mercados. 
a fin de constituir a las exportaciones en una de las fuentes más importantes del 
crecimiento económico. En el marco actual de una economía globalizada, la empresa 
mexicana busca la exportación como parte de una estrategia de supervivencia, ante un 
mercado deprimido y con perspectivas poco halagadoras. 

Se manifiesta en estos momentos la necesidad de que México, instrumente una polltica 
de fomento a las exportaciones, no sólo sustentada en el tipo de cambio, sino en 
medidas que favorezcan un entorno favorable para que la exportación forme parte de la 
estrategia de crecimiento de las empresas mexicanas mayores elementos de 
competitividad. Quizá lo más importante de las polfticas que aconsejan las nuevas 
teorías es que es imposible generalizar en cuanto a la política comercial óptima y que 
es necesario conocer las condiciones de cada sector en particular, por lo que deberan 
adoptarse medidas adecuadas para cada uno de ellos(Ramos, 1997:2-3). 

Como se dijo anteriormente se tiene que desarrollar politicas más particulares para los 
sectores. es decir coordinar las entidades tanto gubernamentales como privados y dar 
las condiciones para impulsar esta actividad por medio una politica de fomento a las 
exportaciones en los diferentes sectores para tener un crecimiento y un desarrollo 
economice más congruente entre ellos. Otro caso importante en la politica comercial de 
México es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994 
en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El TLCAN entre México, EE.UU. y Canada 
entró en vigor el 1 de enero de 1994. Su negociación coincidió con las etapas finales de 
la Ronda de Uruguay del GATT. Muchos de los aspectos acordados en el TLC afectaron 
los resultados finales de la Ronda. El fondo explicito en ambas negociaciones fue la 
liberación del comercio en el nivel mundial, con las particulares del tratado trilateral. De 
hecho, tanto la Ronda de Uruguay como el TLC. más que negociaciones comerciales, 
son un intento por armonizar las pollticas económicas entre paises. Por ello es 
fundamental entender como, pese a estos acuerdos, algunos paises mantienen un sin 
número de pollticas proteccionistas: apoyo. resguardo y fomento a distintos sectores, 
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excepciones y reservas. y aun monopolios muchos de ellos privados que gozan de 
privilegios. 

En 1993 se emitió la Ley de Comercio Exterior donde se estableció un marco global y 
procedimental para las transacciones de México con el exterior. Entre las disposiciones 
abordadas en esta ley se encuentran los requisitos a seguir en materia de antidumping, 
derechos compensatorios y salvaguardas3

• Se detallan los requisitos y solicitudes, las 
normas de evidencia, los procedimientos de notificación y verificación, asl como la 
duración de los aranceles impuestos por causa de antidumping o derechos 
compensatorios. 

En general. el sistema de apoyo a los sectores productivos se caracteriza porque el 
monto de los subsidios se ha reducido en forma casi total, y el énfasis se ha puesto en 
la desregulación y en aumentar las facilidades para el desempeño empresarial. 
Igualmente, salvo por lo que resta el programa automotor, se ha abandonado la 
defensa de los sectores productivos y de las empresas, en general se aplica una 
politica genérica que intenta no crear ningún tipo de ventajas especificas para 
determinados agentes. Los sectores donde se ha registrado el mayor número de 
reclamos han sido los del acero, los qufmicos. los textiles y la ropa. El monto del 
comercio cubierto por estas medidas no rebasa el 0.5°/o del total. En cuanto al 
mecanismo de salvaguardas no fue incluido sino hasta 1993 y en el contexto de las 
reformas que introdujo el TLC. Hasta la fecha el único caso de salvaguarda se ha 
aplicado a productos pesqueros de Chile. 

Otra ley que es muy importante para efecto para las transacciones comerciales 
internacionales para México fue emitida en 1992 conocida como la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalizacion En ella se establece tos estándares técnicos de la n"'rma 
mexicana NOM asi como los llamados estándares de calidad NMX. La ley estaoleci6 
una Comisión Nacional de Normas y un Comité Consultivo. A principios de 1995 ya se 
habian aprobado mas de 650 NOM y se hablan desarrollado mas de 5.000 NMX. Los 
procedimientos de certificación también han sido modificados en la medida en que ya 
se permite a algunos organismos privados fijar sus propias normas. 

En cuanto a las normas de origen para los paises fuera de los convenios comerciales y 
con el propósito de evitar la triangulación de mercancías y el transembarque, en 1994 
se reglamentaron ciertos requisitos de origen para aquellos bienes que estaban sujetos 
a derechos compensatorios y a medidas antidumping. En el ámbito administrativo y de 
coordinación el gobierno ha creado, en los niveles nacional y regional, un mecanismo 
para facilitar las exportaciones llamado .. Comisión Mixta para la Promoción de las 
Exportaciones (Compex)". la cual pretende resolver los problemas y limitaciones que 
enfrentan los exporta::1ores (Cordero, 1994:43-44). 

La Compex fue creada a partir de lo dicho anteriormente como del Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 en donde se establece los siguientes: Como se indica en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000, el desarrollo económico de nuestro pais exige una 
activa participación en el ámbito internacional lo cual a su vez. implica una intensa 
relación con el resto del mundo a través del comercio, la inversión y la transferencia de 
tecnología. 

~ I·:t Jumpn1p se reliere n la vcnw Je mercancius en el mcrcuJo Je c'portac1on u un prech• menor que en el n1ercaJo 
Jomcs11cn Lu Je;. pcnmtc cstahlcccr Jcrcchu~ antiJurnp1np cuando se demuestra que c'1Me <lwnp1np ;. ha;. elci.:tll:> 
J1: Ja1)0 por el uso Je esto!< prccu.•s dtlcrcnc1alcs. Los derechos co1npcn ..... 11onos son :-nntlarcs sah •' ..¡u.: el Jaflin scu 
ocasu•l\.'IÜll por el ~uhs1J1" que otnr¡u:1 el p('>hicrno n Ju produc.:ion del h1cn l.ns sahupuarJ.w• se cstahlcccn cuando. 
co1nu consi . ....:ucnc1a Je 1:1 apertura. s.: puede demostrar que una tndustna o sector csian sc\.cra111enh.• lastun~J••l> 
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Hasta a la fecha sigue funcionando esta comisión como auxiliar del Ejecutivo Federal 
en materia de promoción del comercio exterior mexicano integrada por representantes 
del sector público y privado4

• Promueve las exportaciones a través de la concertación 
de acciones para simplificar los trámites administrativos y reducir los obstáculos 
técnicos al comercio exterior. Asl como el de fomentar la cultura exportadora como el 
seguimiento a proyectos de exportación5

. 

El intercambio de bienes y servicios con el exterior permitirá la creación de empleos, 
promover una distribución más equitativa del ingreso y elevar la competitividad de 
nuestra economía. En consecuencia, el sector externo se constituye en uno de los 
motores principales del crecimiento económico para los próximos años El Proceso 
irreversible de la apertura comercial, requiere de instrumentar acciones encaminadas al 
fortalecimiento del aparato productivo. industrial y comercial del sector agropecuario. A 
través de la integración de los recursos y la coordinación de esfuerzos de los sectores 
público, social y privado que participan en el sector agropecuario, se tomarán las 
acciones necesarias para promover y fortalecer la actividad comercial, tanto a escala 
nacional como internacional (Sagar.1995:2-3). 

Con lo dicho anteriormente las condiciones que se dieron para llevar a cabo el TLCAN 
muestran que México tiene un mercado fuertemente marcado con los EE.UU. 
Efectivamente para México su principal mercado son los EE.UU. y con la firma del 
TLCAN. se convierte en la punta de lanza de la nueva reg1onalización de América. 

En los últimos años, las exportaciones de México a los EE.UU. han pasado del 82.1°/o 
de las exportaciones totales en 1991, al 89.1°/o en 1998 y las importaciones del 750/ci de 
las importaciones totales en 1991, al 76.2o/o en 1998. Se ha convenido en el primer 
proveedor de textiles a los EE.UU. el 2º proveedor de productos eléctricos y 
electronicos y el 3° proveedor de equipo de transporte y auto partes. siderurgia y 
agroindustria. En relación con Latinoamérica. México no cesa en buscar cada vez mas 
acuerdos de libre comercio. Estos acuerdos, al igual que todos los que se han firmado 
durante los afilos so·s buscan ademas del aumento del intercambio de bienes y 
servicios. abrir espacios a la inversión, participando ademas de la relocalización 
regional de ciertos sectores productivos (Ramírez,2001 :1-2). 

Después de que se firmo este tratado de libre comercio se empezó a desarrollar otros 
tratados siguientes como se esquematiza en el siguiente cuadro. 

Cuadro Núm. 3 Tratados de Libre Comercio de México 
··Tratacto-·creLibrecomerc10 ·- --- ·---TPBIStúi que·1osínte-gran· · .. ·· · r -
TLC-Méx1co 1 EUA. Canada 
TLC-Méx1co ! Bolivia 
TLC-México l Chile 
TLC-Mexico 1 Costa Rica 
TLC-México '"Gru o de los tres~ 1 Mexico. Colombia Venezuela 
TLC-México 
TLc·:MeXfoo-
TLC-Mexico i Union Europea 

FUENTE .. vwvv secof1-snc1 gob mx!tratados/t1cd1nam1cltu;:o1nam1c htm 
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Año 
1994 
1995 
1992 
1995 
1992 
1998 
2"000 
2000 
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El otro proceso comercial internacional que tienen un gran Impacto para México es la 
firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), como esta 
esquematizado en el cuadro Núm. 3 que en cierta forma se firmo paralelamente con el 
de Israel en el 2000. 

Las relaciones comerciales de México con ta Unión Europea datan desde 1960 pero es 
hasta el 14 de julio de 1996, que instaló el Comité Conjunto del Acuerdo Interino para 
iniciar la negociación comercial y después de 9 rondas de negociaciones, se firma el 
Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM), para Iniciar como tal el 1° 
de julio del 2000. El acuerdo de Libre Comercio contiene 11 capitules: acceso a 
mercados, reglas de origen, normas técnicas, normas sanitarias y fítosanitarios, 
salvaguardas, inversión y pagos relacionados, comercio de servicios, compras del 
sector público, competencia, propiedad intelectual y solución de controversias. 

En cuanto al acceso a mercados, se negoció un programa de desgravación gradual 
que reconoce asimetrfas, la desgravación arancelaria europea terminara en el 2003, 
mientras que la mexicana concluirá en el 2007. 

El programa de eliminación de aranceles de productos industriales es el siguiente: 

1 En julio del 2000, México desgravara el 47.6% de las importaciones. 
2. En el 2003 eliminara aranceles sobre otro 5. 1°/o 
3. En el 2005 eliminará aranceles sobre otro 5.6°/o 
4. En el 2007 eliminará el 41.7o/o de los productos europeos restantes. 

Para el 2003. tendran arancel cero. los pantalones de algodón, terciopelo y la felpa. Por 
su pana, la Unión Europea. eliminara aranceles al 82o/o de los productos y el 18º/o 
restante en el af'io 2003. 

Con relación a los productos agrícolas, se establece un programa de desgravación de 
diez años. Al entrar en vigor el Tratado. el 95º/o de las exportaciones mexicanas 
contarían con acceso preferencial. Las hortalizas y frutas mas competitivas se 
liberarían, asl como el café, garbanzo, tequila. cerveza, mangos y guayabas. El jugo de 
naranja y el aguacate se beneficiaron de una cuota amplia con acceso preferencial. En 
el 2003 se liberarían el limón y la toronja y en el 2006 el jugo de toronja. 

Para los productos pesqueros en el 2003 se eliminarfan los aranceles al 88% de los 
productos mexicanos y México liberarla el 71 º/o de los productos comunitarios. Los 
otros capitules de la negociación siguen los lineamientos establecidos en las Tratados 
de similares caracterfsticas. 

La finalidad es la de agilizar el intercambio y para ello se crearon comités especiales en 
el area de normas técnicas, normas sanitarias y fitosanitarios. 

Las salvaguardas se podrán aplicar hasta por tres años y requerlan de compensación. 
Para el comercio de servicios se aplicará el trata nacional y el trato de nación más 
favorecida. Las compras del sector público se pospondrán hasta tener un listado 
definido de por lo menos 150 empresas públicas de la Unión Europea. Las pollticas de 
competencia serán supervisadas por un trabajo. Para el ejercicio de la propiedad 
intelectual se adscribe lo acordado en el ámbito internacional en cuanto a 
responsabilidades y derechos en este ámbito y en cuanto a la solución de 
controversias. antes de que se establezca un panel arbitral se consultará al Comité 
Conjunto. 
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Dos capítulos de la negociación son las Normas de Origen e Inversión y Pagos 
relacionados. Estos son de los capitulas de mayor trascendencia, pues son los que 
permiten tos posibles impactos que el Tratado puede tener en la estructura productiva 
de un pals. en las alianzas y actores que van a intervenir, asl como en la dinámica que 
en el intercambio de bienes y servicios van a presentar. 

Por estas características poco se ha difundido en cuanto a cómo se están negociando 
las reglas de origen. Tanto en el TLCAN como en el TLCUEM, prevalece la 
determinación de la regla de origen de carácter regional. Al no especificarse una regla 
de origen de carácter nacional, se abre el espacio para que por medio del contenido 
regional puedan expresarse las nuevas modalidades del proceso productivo en el que 
estarán interviniendo las empresas transnacionales, pudiendo acentuar la 
maquihzación de las industrias de los paises de menor desarrollo relativo. México 
debería negociar en los tratados de libre comercio que establece con paises de mayor 
dominación económica, reglas de origen altas. Con la Unión Europea, habla solicitado 
una regla de origen del 30º/o de contenido nacional. siendo que Europa solicitaba una 
regla con porcentaje más alto de contenido. 

Al final. la regla de origen quedó en 70°/o, porcentaje que ya utiliza la Volkwagen de 
México en la producción del New Beetle. Lo que importa observar además del 
contenido nacional de las exportaciones mexicanas es que a la hora de cuantificar si se 
cumple esta norma de la regla de origen, no hay ninguna espec1f1cación para incluir las 
establecidas en el pals que acepta este tipo de negoc1ac1on. 

Es por ello que la determinación de la regla de origen se vincula tambien con el tipo de 
inversión extranjera que los paises en cuestión están realizando. en que sectores y su 
impacto. Ya que en el mediano plazo. lo que esta ocurnendc en que las empresas que 
trasladaron su produccion al país de menor desarrollo. se convierten en el proveedor 
pnnc1pal de un producto determinado, que a su vez es el que mas está exportando. 

Ello se traducirla en el caso de la Unión Europea en una mayor inversión en México, 
mediante el traslado de procesos productivos a nuestro pais. con el objeto de obtener 
mayor rentabilidad y posteriormente reexportar a los países europeos. sin ningún costo 
adicional, pues ya se encuentra en proceso de ejecucion el libre comercio. Al estar 
estrechamente vinculado las implicaciones de la determinacion de las reglas de origen 
con el tipo de inversión que generará el Tratado que estamos abordando pasemos al 
señalamiento de las siguientes consideraciones. 

En el TLCUEM. la inversión y los pagos relacionados. asumen los compromisos 
internacionales. libertad a los flujos de inversiones foráneas y trato nacional. es decir no 
existen normas para que obliguen a la inversión asumir compromisos con el desarrollo 
nacional. por lo que pueden expandirse aún más los capitales especulativos, además 
estas inversiones tendran plenas garantías y derechos. 

Cabe recordar que en el capitulo de movimientos de capital. si México recurriera a la 
salvaguarda que establece el control de cambios o restricción a los flujos de capital. la 
Un1on Europea ha previsto solicitar al Fondo Monetario Internacional que sugiera a 
México políticas económicas de ajuste. El comercio de Mexico con la Unión Europea ha 
venido disminuyendo. y es de poca significación para ambas partes. México importa 
mas bienes europeos, por lo que presenta una balanza comercial negativa con estos 
paises. 
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Participa con el 0.5º/o de las exportaciones europeas y con el 3.2°/o de las 
importaciones manufactureras. Llama la atención que las importaciones de equipo de 
transporte y automóviles llegan a representar et 0.9°/o de sus compras. Otros sectores 
importantes son el eléctrico y electrónico y el agroindustrial (Ramirez.2001 :2-4). 

Cuadro Núm.4 Comercio de México con la Unión Europea 
(millones de dólares v participación porcentual). 

1 19931 1994 ! 1995 1996' 1997 1 
: Exc. Totales 520151 61033: 78823 96701! 1104311 
Exc. U.E 1 2684' 3088: 4131 3902, 41541 
Exc. Tot/U.E 1 5.16• 5.06, 5.24 4.04' 3.761 
lmc. U.E. 1 65580. 79199- 72480 88754; 1098081 
lmo Tot/U.E. 1 11.891 11_43, 9.29 8.721 9.031 

FUENTE \.Y\.Yl.\' redem buap m!a3 Bere hrm 

1998 
117500 

4379 
3_73 

125200 
9.36 

México se inserta al proceso de globalización económica con su adhesión al GATT 
(ahora OMC) en 1986. El sector agropecuario tuvo necesariamente que adecuarse a 
este nuevo entorno. Por su importancia social y económica. el sector agropecuario tuvo 
un tratamiento especial. ya que a diferencia con otros sectores se estableció que la 
sustitución de los permisos de importación por aranceles en productos agropecuarios 
se harla de manera gradual, sin que existiese un calendario predeterminado para ello. 
Los aranceles negociados en Protocolo de Adhesión se situaron en 50º/o, salvo algunas 
excepciones. 

Hasta 1 986, practicamente todos los productos agropecuarios estaban sujetos al 
requisito de permisos previos de importación. En los años subsecuentes se fueron 
liberando de este requisito muchos de ellos. con aranceles inferiores a los consolidados 
en el GATT'_ 

La apertura comercial en el sector agropecuario avanzó con mayor lentitud entre 1986 
y 1990 que en otros sectores, lo que ilustra que en el diseño de la polltica agropecuaria 
no se contempló al comercio exterior como instrumento fundamental de impulso al 
dinamismo sectorial. Sin embargo no debe soslayarse el impacto de la apertura 
comercial realizada en el periodo 1986-1990. 

En 1990 la concepción de la polltica agropecuaria se modifica. El Programa Nacional 
de Modernización del Campo 1990-1994 establece como una de sus vertientes de 
acción el aprovechamiento pleno de ventajas comparativas del pais en productos 
agropecuarios. Se revalorizó el potencial de exportación del país en una amplia gama 
de productos agrícolas. pecuarios, forestales y agroindustriales. De acuerdo con el 
diagnóstico de entonces. el aprovechamiento cabal de las ventajas comparativas del 
sector se vela inhibido, entre otras razones, por el elevado grado de protección a los 
cultivos básicos. por la incertidumbre juridica en la tenencia de la tierra. y por el papel 
del Estado en las decisiones de producción y exportación. asl como la distribución de 
insumos basicos (Casco.2000:33-34). 

,.. Lo!- pnnc1¡mles produc1os hher<.iJu:. en este rcnlxlll !'on: can1c de h.,,,no con arancel Je (t'H •. carne:. Je puerco 
<=:,tt•!'ol Se clmunarnn Ja loWhdad Je Jos pcnn1s~ prc."'\·1os siendo su:a11u1do!i por protecc1nn arancelaria no nm:i-or al 
~fl"í• lJuranh: IJ ncpociac1on Jcl TLC.-.'\N. solo tres cult1vns haslCllS cstahan su1cto!'> a pcnn1:0.l' previo r..tu11'. fri_1ol :i
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La polltica agrícola y agraria en la apertura económica trasminó los procesos de la 
politica económica del sector agropecuario desde 1989, ya perfiladas en el gobierno de 
Miguel de la Madrid, el eje de la polltica económica fue integrar gradualmente al sector 
a la economla internacional, mediante la liberación comercial de la agricultura y obliga 
a lograr una mayor eficiencia productiva. Si bien hasta 1994 el Producto Interno Bruto 
Agropecuario creció a una tasa de 2°/o, menor al crecimiento de la población, resultado 
de la crisis de ese mismo año con la devaluación del peso a casi al 100°/o y la fuga de 
capitales, la economía sufrió una estrepitosa caída, incluyendo la agricultura. 

Esta calda vino acompañada de las medidas de ajustes estructural que consistieron en 
eliminar los precios de garantfa de casi todos los cultivos que antes estaban regulados 
excepto el maiz y frijol; se modificó también el Articulo 27 Constitucional, se redujeron 
algunos subsidios y se eliminaron otros, se disminuyó significativamente las barreras al 
comercio exterior, se redujo una liberación de las tasas de interés y se reestructuró el 
destino de la inversión. Las modificaciones del articulo 27 constitucional. según los 
argumentos institucionales señalan que las premisas fundamentales que se establecen 
en las reformas de dicho articulo son tres: la certeza juridica de la tenencia de la tierra. 
el fortalecimiento de la autonomía de los núcleos agrarios y el desarrollo de una justicia 
agraria. 

Frente a la posición institucional surgieron multitud de posiciones divergentes que 
consideran que tos cambios impulsados al final del sexenio pasado tuvieron tres fines 
especificas: redefinir o justificar legalmente la creación o existencia de medianas y 
grandes propiedades (neolatifundismo), modificar el status legal de la propiedad social 
(ejidos y comunidades agrarias) abriendo la posibilidad de transformarla en propiedad 
privada y cancelar el reparto agrario (argumento la inexistencia de tierra por repartir). 

El proceso del cambio estructural juridico de las formas agrarias es también importante 
esta modificacion en vez de beneficiar a los productores dio como consecuencia una 
reducción del espacio rural para la producción. Otro aspecto es el crédito para el 
campo ya que es necesario para el crecimiento del sector agropecuario y la producción. 

Las formas tradicionales de acceso de crédito por parte de los productores agricolas 
fueron la banca comercial y la banca de desarrollo, por medio del FIRA y BANRURAL. 
Después que ambos aportaron 92.1 millones en 1985, Banrural asignó cantidades 
insignificantes en los so·s. En el cuadro Núm. 5 observamos la evolución del crédito 
otorgado por Banrural y que nos da una idea de cómo afecto el proceso de apertura 
comercial de Mexico. 

Cuadro Núm. 5 Evolución del Crédito otorgado por Banrural 
\ A"o 1 Miles de S 
1990 : 1.748.0 

1993 11.6184 
! 1994 11.748.3 
11995 12.513.3 
11996 l 3,307.5 
1997 14.636.6 

2000 19.211.0 
FUENTE Informe Pres1denc1aJ 2000 
••precios corrientes 
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La inversión gubernamental cayó del 7.08% en 1990 al 1.49 en 1996. Los cambios de 
apoyo gubernamental al sector agropecuario fueron muy grandes, se abandonó la 
protección y el fomento al sector agropecuario, los campesinos pobres del sector social 
salieron de Banrural y se acogieron al crédito a la palabra del Programa Nacional de 
Solidaridad. La mayor participación de la banca comercial vino acompañada de 
mayores tasas de interés, se planteó el establecimiento de tasas de interés reales, que 
trajo consigo que muchos productores cayeran en cartera vencida. 

Los subsidios a la agricultura en razón de la comercialización de los productos 
agricolas que llevaba la CONASUPO, cuando esta institución dejó de comercializar 10 
de los 12 productos que controlaba que elimino el subsidio de comercialización, pues 
esta institución absorbía los costos de almacenamiento y traslado de los productos que 
acopiaba, por ello en 1989 se suprime el régimen de precios de garantla de diez 
cultivos: trigo, arroz, sorgo, soya, semilla de algodón, copra. ajonjolí. girasol, cebada y 
canamo. sólo quedaron sujetos a precio de garantia el maíz y el friJOI. 

Esta liberación de precios se llevó a cabo a propuesta del Banco Mundial. quien set'\aló 
que Jos precios internos (de garantia o de concertación) deberian oscilar en una banda 
de O. 90 a 1.25 del precio internacional elegido. La eliminación de los precios de 
garantía. significó otra forma de eliminación de subsidios a los productores. en tanto el 
Estado absorbfa el costo del empaque y distribución del producto. El precio no reflejaba 
su costo total (Barron.2001 :1-3). 

La alineación de los precios internos a los precios internacionales se consideró como 
un objetivo prioritario. sobre todo para dar una viabilidad a las distintas cadenas 
productivas. Particularmente, los elevados precios del sorgo limitaban la capacidad de 
crecimiento del sector pecuario; situación similar se percibió en la cadena de las 
oleaginosas-aceites vegetales. Ademas. la alineación del precio de los básicos a los 
mercados internacionales generaría los incentivos necesarios para fomentar el cultivo 
de productos con mayor valor agregado. 

Entre 1990 y 1994, el proceso de apertura se detiene con vista a la negociación del 
TLCAN Sin embargo. se avanza en la simplificación de trámites para la importación y 
exportación de productos agropecuarios y se hace el esfuerzo para evitar la utilización 
de las medidas sanitarias y fitosanitarias como obstaculos al comercio. y se eliminan 
los canales únicos de exportación administrados por el Estado para las hortalizas. café. 
y tabaco. 

Durante este periodo se lleva a cabo una apertura unilateral con aranceles de cero 
para todos aquellos insumos claramente identificados con las actividades 
agropecuarias. En el caso de los granos, fue necesario introducir pagos directos para 
los productores para sustituir al menos parcialmente la protección que brindaban los 
instrumentos de política comercial. Esto se hizo a través de los "apoyos a la 
comercialización" que comenzaron a otorgarse a partir de una entidad pública de apoyo 
a la comercialización. ASERCA. 

Fue evidente que en condiciones de economfa abierta, los costos de los procesos de 
comercialización son iguales o mas importantes que los de producción. En particular, 
los diferenciales en las tasas de interés entre México y sus principales socios 
comerciales. los costos de transporte y subsidios que otorgan los paises desarrollados 
a sus sectores agropecuarios generaron un sesgo a favor de los productos de 
importación en detrimento de la comercializaciOn de las cosechas nacionales que 
requieren de largos periodos de almacenamiento. 
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La volatilidad de los precios internacionales, y la contracción de· los· mismos' a sus 
niveles históricamente más bajos en 1993 y 1994, explican tambi.én las dificultades en 
materia de comercialización que se vivieron. - · 

El proceso de liberación seguido entre 1986-1994 mostró_ evidericia de qUe el sector 
exportador en México tenla capacidad de respuesta en un entorno de globalización y 
que era capaz de ampliar su contribución en la generación .de divisas.·En los granos se 
percibfa la necesidad de conceder apoyos presupuéstales · como una medida de 
acompañamiento a ta apertura comercial. 

Los objetivos que persigue la polltica comercial de México en el sector son: 

a. Maximizar los beneficios derivados de una especialización creciente de la 
producción de acuerdo con las ventajas comparativas regionales. 

b. Fomentar la exportación de productos primarios con valor agregado. 
c. Acceso a precios internacionales para los insumos que utiliza el sector. 
d. Obtener márgenes de maniobra para canalizar apoyos a las actividades 

agropecuarias, compatibles con los requerimientos que plantea el ajuste 
estructural del sector. 

e. Impedir subsidios a la exportación y prácticas "dumping" que generen 
competencia desleal. 

f. Fortalecer la inversión en el sector tanto nacional como extranjero, asl como la 
transferencia de tecnologla. 

g. Detonar alianzas estratégicas que faciliten la comercialización de los productos 
mexicanos en el exterior. 

Destacan por su importancia el Acuerdo sobre Agricultura ·en la OMC (que entró en 
vigor en 1995), el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN, 1994 ). los 
Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea e Israel (1" de julio del 2000) y los 
Tratados de Libre Comercio con distintos paises de América Latina (Casco,2000:34-
35). 

La estructura de los cultivos en el periodo de la apertura que mas nos interesa es con 
respecto a las frutas y hortalizas por que en estas se encuentran los productos 
agropecuarios na tradicionales agrícolas. En el siguiente párrafo haremos mención. Los 
únicos cultivos que mantuvieron tasas de crecimiento positivas fueron las frutas, 
hortalizas y los cultivos industriales. 

En el caso de las hortalizas su comportamiento fue muy incierto entre 1994 y 1997, se 
contrae la superficie cosechada total, particularmente las de consumo nacional, sin 
embargo, las hortalizas de exportación crecieron de forma importante en este período. 

Las frutas muestran un crecimiento global importante. particularmente mango. otras 
frutas. si bien no aumentaron la superficie cosechada, el aumento de los rendimientos 
llevo a incrementar las ventas al mercado nacional y de exportación. Uno de los 
argumentos a favor de la firma del TLCAN era que México iba incrementar fuertemente 
las exportaciones agrícolas. particularmente de frutas y hortalizas. se dijo que México 
presentaba ventajas comparativas respecto a EE.UU. en hortahzas porque el precio de 
la mano de obra era menor en México. Es posible que esas expectativas expliquen el 
relativo incremento de la superficie cosechada de hortalizas y particularmente de frutas. 
Pero globalmente, en la agricultura entre 1994 y 1997, no se observa un crecimiento 
s1gnif1cativo en la superticie cosechada ni en los rendimientos por hectárea. 
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En los cultivos hortofruticolas de México se producen 49 especies hortfcolas, siete 
concentran más del 80º/o de la producción ellas son: jitomate, papa, chile verde, 
cebolla, calabaza. tomate y pepino, la mayorla se explota en tierras de riego, las más 
del ciclo otoño-invierno, 52º/o frente al 48°/o del ciclo primavera-verano, lo que da 
ventajas comparativas en materia de exportación. En el caso de las frutas se observa 
que en 1995 hubo una mayor dispersión por sus múltiples variedades. sólo 17 ocupan 
99.5º/o de la superficie dedicada a frutas, de las cuales muestran más dinamismo por el 
aumento de la demanda del exterior: limones. naranjas, plátanos. aguacates. mangos, 
papayas y pifias. 

A diferencia de las hortalizas, los cultivos más dinámicos en su crecimiento se explotan 
en tierras de temporal en el caso de Ja naranja, 71.4°/o, plátano, 71.4°/o y el mango con 
69°/o, pero con fuertes precipitaciones pluviales en sus zonas de plantación. La 
asociación de tierras de temporal con la pequeña producción y el minifundio y las 
tierras de riego con el productor empresarial que produce para la exportación 
principalmente, es automática, pero cualquiera que sea el caso, la caracteristica que 
las homogeniza es que son intensivas en fuerza de trabajo. En el cuadro Núm. 6 se 
resalta el indice de crecimiento de la superficie cosechada de frutas y hortalizas en un 
lapso de 12 años donde se pueden ver las desigualdades en cada uno de estos. 

Cuadro Núm. 6. Índice de Crecimiento• 
de la Superficie Cosechada de Frutas y Hortalizas. 

:-Aii_o__ -f9-ssl19ás - -1s1fo-- 1-99f --19-921 1993 ; 1994··¡ ·1995 T 1·995~-,--9-s'f 

•Hortalizas 100 111 1 112 116 115 116 105 1 107 f 108 114 
Frutas 1 100 104 105 1 112 264 1 126 130 1 134 126 129 

FUENTE Sagar-CEA. 1985 a 1997 Anuario Estadístico de Ja Producción Agrícola de los Estados 
Unidos Mexicanos 
*Este s61o reporta los 250 cultivos importantes 

El indice de crecimiento de las hortalizas fue menor respecto a las frutas. debido a que 
en tanto las hortalizas casi no aumentaron la superficie cosechada y algunas redujeron 
como el melón y la sandia por ser cultivos de ciclo corto, en el caso de las frutas, sólo 
la papaya, pera, plátano. uva y piña. redujeron la superficie cosechada y el resto creció 
vertiginosamente. sobre todo mango y naranja. La actividad exportadora aceleró el 
proceso de separación de las regiones productoras. las zonas capitalistas se 
especializaron en la producción para exportación y la pequeña producción y el 
minifundio en la producción para el mercado nacional. 

Frutas y hortalizas de exportación se concentran en unas cuantas entidades. el jitomate 
por ejemplo. el 73.6°/o de la superficie cosechada se concentra en siete entidades. 
solamente Sinaloa explota 36°/o de la superficie total cosechada lo mismo sucede con 
la papa donde cuatro estados de la república cosechan el 50º/o de la superficie 
dedicada a este cultivo; en el caso del chile verde. Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa 
explotan 44°/o de la superficie cosechada total. En el caso de las frutas, Veracruz ocupa 
el primer lugar. como productor de mango, naranja y platano, en tanto que Michoacán 
ocupa el segundo lugar en superficie cosechada de frutas. primer productor de 
aguacate y segundo en limón, Sonora ocupa el primer lugar en Ja producción de uva de 
mesa y de tolva. Pero no sólo la superficie cosechada de frutas y hortalizas de 
exportación se concentra en algunas entidades del pais, sino en localidades 
especificas, que permite el surgimiento de mercados de trabajo donde se oferta y 
demanda mano de obra. 

TF.c:~c 

FAU_,¡-i : ,L, 

38 



Es por eso que los dos rubros agricolas más importantes para México que ha 
mantenido siempre un saldo positivo en la balanza agrícola son las frutas y hortalizas, 
no obstante al aumento de las Importaciones de frutas chilenas y norteamericanas, 
cuyos efectos han sido regionales aunque no menos importantes, por ejemplo, las 
importaciones de manzana afectaron a los productores de Chihuahua. La producción 
de frutas y hortalizas en México, no se ha caracterizado por su vocación exportadora, 
sin embargo por su valor, han contribuido a la generación de divisas y de empleos en 
México en forma importante. No obstante que las exportaciones agrícolas no son 
significativas en et global de las exportaciones, estas son altamente dependientes del 
mercado norteamericano. Del total de exportaciones agrícolas que van para EE.UU. las 
hortalizas pasaron del 61.1% en 1994 al 55.5% en 1997. aun a la baja siguen teniendo 
importancia. 

Las ventajas de los cultivos hortofrutlcolas para la exportación se encuentran en el ciclo 
otoño-invierno. de octubre a abril, periodo óptimo hasta junio a veces. Analizando el 
comportamiento de las exportaciones por valumen, encontramos que el crecimiento de 
frutas y hortalizas exportadas es significativo a partir de 1994. sumadas representan el 
50°/o de las exportaciones agricolas. 

En el cuadro Núm. 7 establecemos este comportamiento de las exportaciones de las 
frutas y hortalizas en 1985 con los años 90's para tener un punto de referencia. 

Cuadro Núm. 7 Exportaciones de Frutas y Hortalizas 
(Millones de Dólares) 

Año Frutas 1 Hortalizas 
1965 92.5 1 363.6 

1992 444.9 615.9 
1993 410.0 6530 
1994 513.0 1.319.0 
199~5~~~~~~~~~~~~~~~~~6~2~7~.o=-~~~~~~~~~1~.~7~7~6~.~o~~~~~ 

1996 659.0 1 .662.0 

La caida de 1997, se debe principalmente a las fluctuaciones en los precios 
internacionales de algunas honallzas y el café, pero seguramente a los ajustes de la 
devaluación que sufrió el peso y que reacomodaron los mercados de comercio exterior 
a niveles reales. Poco más del 90º/o de las exportaciones de frutas y hortalizas que se 
exportan a EE.UU. y los envios a Canadá son poco significativos. Alrededor del 70°/o de 
las exportaciones horticolas se concentran en siete cultivos: jitomate. cebolla, pepino. 
chile. calabacita. melón y sandía. El comportamiento de las exportaciones agricolas 
totales es coincidente con el de las exportaciones a EE.UU. si bien aumentan en 1995, 
la tendencia parece estabilizarse a los niveles de 1994 (ver Cuadro Núm.8). 
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Cuadro Núm. 8 Exoortaclonas Aarícolas a EE.UU. 
Concento 1994 1 1995 1 1996 1 1997 
Honalizas 1.248.0I 1,675.31 1.571.21 1.224.7 

·Frutas 433.1 · 522. 1 , 546.2 l 438.4 
Café.Té.Otros 311.21 618.31 575.1 508.7 

:·cereales 17.5 J 38.9 \ 12.9 i 2.4 

FUENTE BANCOMEXT, 1994-1997. Base de Datos 

Las exportaciones mexicanas de frutas y hortalizas a EE.UU. pese a los altibajos de la 
politica norteamericana. muestran cada vez mayor competitividad en aquel mercado. 
Entre 1991 y 1996 las exportaciones de tomate pasaron de 423.4 mil a 750.9 mil 
toneladas; los pepinos de 208.5 mil a 320 mil toneladas. sin embargo las presiones de 
los productores de Florida parece que presionan a las exportaciones mexicanas a la 
baja. Si bien en la dinámica de las exportaciones mexicanas dependemos en lo 
fundamental de siete hortalizas. en el caso de las frutas. la dispersión es muy grande. 
Pese a esta dispersión, plátano, mango y cltricos han jugado el papel más importante 
en la generación de divisas por la exportación de frutas en 1980 estas representaron el 
79°/o del volumen del total de frutas y el 14.4º/o del valor. Para 1995 la proporción era 
del 62.7% del volumen y 40.7% del valor (Barrón,2001 :4-16). 

En el mercado internacional. la industria de frutas y hortalizas frescas se caracteriza 
por una impresionante variedad de un dia para otro en cuanto a los precios. y en el 
volumen de la oferta y el de la demanda del consumidor. En los últimos años se ha 
visto un aumento en el número de empresas trasnacionales en otros sectores 
economices, estas empresas dentro del comercio global de frutas y hortalizas frescas 
no han mostrado mucho interés en la internacionalización de la producción. 

Prefieren no invertir directamente en la producción y no comprar tierras. Estas 
empresas concentran sus esfuerzos en el control de la distribución poniendo 
sucursales en distintas partes del globo. Como las empresas trasnac1onales su función 
es vincular a los productos locales que siembran cultivos de exportación con los 
consumidores de dichos productos en el extranjero. Justamente en el caso de frutas y 
hortalizas nuestra competencia se establecen en condiciones de desigualdad con los 
principales paises exportadores (los EE.UU. España, Italia. Francia o los paises bajos) 
quienes nos llevan amplia ventaja en el mercado internacional desde los años 70· s 
(Ouintero.1999:55). 

Actualmente al comercio exterior agropecuario también se le conoce como el sector 
agroalimentario mexicano. este concepto viene a razón que hay textos que lo manejan 
de esta forma o instituciones gubernamentales relacionadas al sector como es caso 
del Banco de México (BANXICO) y el Sistema de Información Comercial de México 
(SICM). operado por Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) hoy 
conocida como la Secretaria de Economia (SE). 

Con relación al sector agroalimentario7
, BANXICO suministra información sobre 

importaciones y exportaciones bajo el siguiente agrupamiento: a) agricultura y 
ganaderia, b)Alimentos procesados, Bebidas y Tabaco. El nivel de disgregación por 
producto no es amplio para ambos grupos. En la clasificación de un producto especifico 
del anélisis económico del sector rural existen argumentos firmes para transferir 
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algunos productos de un grupo al otro. En especial, los animales vivos están agrupados 
dentro del grupo (a), pero la carne en cortes fresca o refrigerada pertenece al grupo (b), 
el valor agregado de sacrificar un animal no resulta suficiente para considerar a la 
came como alimento procesado. La leche en polvo es un sustituto de la leche fluida. 

La cobertura de productos de BANXICO garantiza la consistencia con los productos que 
están incluidos dentro del Capitulo Agropecuario del TLCAN y de la OMC6

• Además, se 
homologó a nivel de fracción arancelaria la información sobre exportaciones e 
imponaciones del SICM, de· acuerdo a la Nomenclatura del Sistema Armonizado, y se 
hicieron consistentes las series de acuerdo con las fracciones que se crearon ó 
derogaron durante el periodo, en base a los Diarios Oficiales respectivos (ver Cuadro 
NUm.9). En el cuadro Núm. 10 se puede ver la forma de clasificación del sector 
agropecuario en sus distintas modalidades. 

Cuadro Núm.9 Claslficaclón de los Productos Agropecuarios 

AGRICOL.A PECUARIO 
1 

AGRICOLA 
INDUSTRIAL 

PECUARIO INDUSTRIAL. 

¡ A4 \Frutales P4 1 Ovino J A14 1 ~~~~~e~os de P14 1 Denvaaos de Ovinos 

AS i Legumbres secas PS ¡Caprino j A15 ! ~:~~r':i~~~s de P15 Derivados de Capnnos 

1 ! 'seca;. 
J Tuberculos 

\ lndustnales 

i 
i A9 ¡Flores 

1 A99 1 Otros Cultivos 
1 

1 

P6 1 Caprino 1 A1é 1 Preparac1one'S> a Pl6, Oen,,.aoos Lacteos 
base de 
tubercutos 

P7 \Huevo 

1 

PB 

P99 Otros 
Productos 
Pecuarios 

A17 1 Alimentos 
balanceados y 

1 cara mascotas 
! A 18 1 Oertvaaos dE-

1 e,~1~~::~ales 
A19 I Vinos. 

esp1ntuosas 
bebidas 
alconol1cas 

A99 ¡Otras 

y 

1 

preparaciones a 
bast- de insumos 
aarlcolas 

P99 1 Otras preparaciones a 1 

\ ~=~~ario:e productos [ 

FUENTE casco Anotes, 2000 L.a Pollt1ca Sectonal Agropecuaria en Mex1co. ~Balance de una DécadaR 

.. .r'\lpwh"'S productos que BANXJCu nE?rupa i...-n el sector 1ndustnnl esum dcnlro de la cot.enuru del Acuerdo sobre 
aµru:uhurn Je lu OMC 
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Cuadro Núm. 1 O. BALANZA AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y 
AGROALIMENTARIA 

CONCEPTO 
¡ ea1anza Agropecuar1a---
! Exportaciones 

Agrícolas 
Pe cu anos 

~ Importaciones 

Agrícolas 
Pecuarios 

CONCEPTO CONCEPTO 
ieiiianza A9i0ili.dUStrfal ____ _ ea1ánza AQrc.-ii1frTiefitar1a 

! Exportaciones Exportaciones 
1 

De origen agrícola 1 Agroal1mentarias agrlcolas 
De origen pecuario 

1 

Agroalimentanas pecuarias 

l Importaciones Importaciones 

De origen agrlcola 1 Agroalimentarias agricolas 
De origen pecuario ~roalimentanas pecuarias 

FUENTE Casco Andrés. 2000 La Pollt1ca Sectorial Agropecuaria en Mex1co. ~Balance de una Década" 

Para analizar el comercio exterior agroalimentario se establecieron agrupaciones que 
se presentan a continuación. Los productos que fueron clasificados en cada una de 
ellas se presentan ver cuadro núm. 11. 

Cuadro Núm. 11. CLASIFICACIÓN POR GÉNERO 

AGRICOLA AGRICOLA INDUSTRIAL 
1 

PECUARIO INDUSTRIAL 
PRODUCTOS 

i BÁSICOS 1 

B Arroz AC 1 Aceites Vegetales IEM Embutidos 
----, 

B Frijol ICH iConfiteria iDL 1 Derivados Lacteos 
B Maiz JU ¡Jugos ICP ¡Conservas 

1 1 1 alimenticias ecuanas 
B Trigo !CA ! Conservas alimenticias 1 MG ! Mantecas y grasas 
B Ajonjolí IBA 1 Bebidas alcohólicas 1 OP : Otras preparaciones! 

IAs 
1 1 l Eecuanas 1 

B Algodon 1 Alimentos balanceados 
B Cártamo IOA 1 Otras preparaciones \ 

1 a~ricolas 
B Soya 
B Cebada 
B Sorgo 
FUENTE Casco Andrés. 2000 La Política Sectorial Agropecuaria en México, "Balance de una Década"" 

El comercio agroalimentario de México en el periodo 1990-99 ha tenido un gran 
dinamismo registrando un crecimiento promedio de 8.2°/o, al pasar de 7.6 miles de 
millones de dólares en 1990 a 15.5 miles de millones de dólares en 1999. Durante el 
período de 1990-99 las exportaciones agroalimentarias al mundo se han incrementado 
de 2.9 a 7.0 miles de millones de dólares (una tasa media anual de crecimiento de 
10.1°/o). Por otra parte. las importaciones agroalimentarias ascendieron a 4.7 miles de 
millones de dólares en 1990 y 8.5 miles de millones de dólares en 1999 (una tasa 
media anual de crecimiento de 6.9°/o). La implementacion del TLCAN .fortaleció la 
tendencia ascendente de las exportaciones. durante el periodo 1993-99 la tasa media 
anual de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias fue de 11 .6°/o ( 1.5 puntos 
porcentuales mayor a la tasa registrada para el periodo 1990-99). 
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La tasa media anual de crecimiento para las importaciones agroalimentaria durante el 
periodo 1993-99 fue de 6.1 % (0.8 puntos porcentuales menor a la tasa registrada en el 
periodo 1990-99), ver Cuadro Núm. 12. 

Cuadro Núm. 12. Balanza Comercial Agroallmentarla 
de México-Mundo 1990-1999 lmillones de dólares) 

Concepto 

1 

1990 

1 

1991 

1 

1992 

1 

1993 

1 

1994 

1 

1995 

1 
•996 1997 ! 1996 

1 

1999 1 TMCA . TMAC 1 
so.es 1 93-99 

1 (º4) 1 (%) 1 
1 

Agropecuaria ~~~rio1J 1 ~~g~/J 1( 12~:io7J1 (7 ... 2) 1 (1.332.311 (1.176.6)' (1.433 0) (730.7} \ 11.134.4) l !9:;96~ \ 
1 

E•ponacionot> 2.681 3 2.890 8 4.223 1 1 3 737 4 4 104 5 4.142 4 731 ~; l lmponac•onot;. 2.874, l 2.814 2 ¡ 3.825 2 i 3 430 5 1 4.223 2 3.046 5 i 5 170 4 4.635 2 1 s.276 e 1 5.276 7 70 
1 1 i 1 

Agro1ndustr1al 11,199.9) !. 11.096.9) 1 11.567.5} \ (1.637.6) 111.979.2) 1 1643.3}; 1520.6) (5B0.9J ¡ fi537J: 1583.31 1 
17 3 i 1 

E•ponac1onet> ,_:;;;¡ 1.~~~~¡ 2.;~~;: 2:~;; ~~~g~ 1.563 1 1 1 987 2 2 232 9: ;,~;~ ~ \ 19 1 i 
lmponac1onot> 2 206 4 1 2 507 9 2 e13 a 3 333 3 \ ss\ 4 o; 

• 1 • 1 1 

1 
Agroahmentana 1 (1,774 11\(1,403.5)1(3.072.2)1 (2.386.8) l (3.311.5) 1 1633.3) 1 (1,953.6) 

E.:ponac•onn l 2.93:?:? 3.287 5 ¡ 3.102 2, 3.613 4 4 031 7 I 5 786 2 1 5 724 7 
\ lmponac•ono$ \ 4 706 3 j 4 691 1 I 6.174 4; 6.000 2 7.343 2 ! S ::?52 9; 7 678 3 

(1.311.6) (1.864 0) 1 (1.560.9)' 
6 337 s ' 6 746 o 1 6 985 9 i 
; 5;e 3 1 8 610 , j 8.546 7 : 

10, ! ,, 6: 
6 9 ! 6 1 

1 
Come«•D 1· 1 1 
Agroal1mentu10 7,638.4 7,978.6 1 9.276.6: 9.1513.6 11.374 8 ¡ 11.039 1 ! 13.403 O 13.986.5. 15.356 1: 15.632.6 ¡ e.2 I 

FUENTE SAGAR/CEA. 1990-1999 Anuario Estadístico Agrícola 

El déficit del comercio aoroalimentano total de México muestra un decremento en 
termines absolutos. Durañte 1990-93 el déficit promedio fue de 2.159 1 millones de 
dólares y 1,672.5 millones para 1996-99. El déficit comercial en agncultura y ganaderia 
como porcentaje del valor de Ja producción agropecuaria fue de 1.6%. en promedio en 
1994-98 (3.1°/o en 1998) El comportamiento del sector primario (agricultura y 
ganaderia) en términos de comercio y producción ha sido menos favorable que en el 
sector agroindustrial (alimentos procesados, bebidas y tabaco). De acuerdo con el 
INEGI. el PIB para el sector primario (agricultura. ganadería, forestal y pesca) mostró 
una tasa media anual de crecimiento de 1.6º/o durante el periodo 1993-98: mientras que 
la cifra correspondiente para el sector de alimentos procesados. bebidas y tabaco fue 
de 3.6°/o, durante el periodo de referencia. El subsector agrícola de México tiene un 
superávit de 285.6 millones de dólares en el periodo 1998-99. El deficit en cereales, 
oleaginosas, forrajes y tubérculos es más que compensado con el superávit en 
hortalizas. frutas e industriales (especialmente café, tabaco y flores) 

Cuadro Núm. 13. Balanza Comercial México-Mundo. 
BIENIO j 1990-1991 1 1992-1993 ! 1994-1995 ! 1996-1997 i 1998-1999 I 

Balanza Comercial 363.794.1 1 (32,045.5) 

1 

626.449.2 1 121,669.1 ¡ 285,556.0 1 

Cereales (4037166)¡ (4183700) (620.3966)1 (1141.93621! (1.015.21119] 
Oleaginosas (382.2314Jll (669.9256)1 (796.1884)\ (1

1
.2.

5
5
3
0
4
.2

1
2
6
9
2

,
0
1·

1 

(1
1

1
8
2

1
3
8
.o.

5
0
6
6 __ 0

2
1\ 

Hortalizas 873.707 4 974.891 111 394.444 61 ~ 

~~~t~~~res Secas ¡9~~5696d 1~ j 2~~:;~~ ~ 3;~:~~~ ~ l 4~~.~~~ ~ ;;'o~48s~6 ~ \ 
Tubérculos (7.5506)1 (8.385 4) (8.4442)1 (8.493 O) (11,2717)1 
ForraJeS (351.096 5) (472.8768)1 (340 707 1) ,

1 

(316 820 4) (401.530 3) 
Industriales 457.574 9 305.154 21 682 610 7 912 205 4 664.359 1 

~t~~~s ________ ~ __ _{~~6f?~49~_L_1s2~3~8~4~--·-<~I.:;_E ~~ L _ (9_3~2~~,1 1~ J!~s~?~~9~~_¡ 
FUENTE· SAGAR/CEA. 1990-1999 Anuario Esradístico Agrícola 
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De acuerdo al Cuadro Núm. 13, en el periodo 1998-99 se registró un déficit comercial 
promedio de 1.0 miles de millones de dólares en el grupo de cereales, del cual el 
58.2º/o corresponden a malz y 29.7º/o de trigo. La produccion nacional de maíz es 
suficiente para cubrir la demanda humana. Durante 1994-99, el pals importó un 
promedio de 4.1 millones de toneladas, cantidad 51.7º/o mayor que las cuotas del 
TLCAN negociadas para dicho periodo. Esta situación se debe al dinamismo de la 
demanda de granos para el sector pecuario (especialmente porclcola y avlcola). y la 
expansión de las industrias procesadoras de malz (harina, almidón y fructuosa. entre 
otras). 

En el sector de oleaginosas, la producción descendió drásticamente en 1995 debido a 
plagas en el noroeste. Existen esfuerzos para reconvertir la producción en áreas con 
ventajas comparativas y diversificar la estructura de la producción de oleaginosas. La 
industria de aceites vegetales está promoviendo la producción no Sólo de soya, sino 
también de cártamo en el noreste y plantaciones de aceite de palma en el sureste. con 
buenos resultados pero menores a las metas previstas por la propia industria. La 
producción de las principales frutas y hortalizas cubrió sólo el 3°/o de la superficie 
agricola nacional, pero contribuye con el 15º/o y el 20º/o del valor total de la producción 
agrícola. 

La producción de hortalizas se incrementó el 45.7°/o entre 1993-99. mientras que la de 
las frutas creció el 16.3°/o. Debido a que la intensidad de la mano de obra es 1 O veces 
mayor en la producción de hortalizas que en la de los granos, el sector desempeña un 
papel imponante en la generación de empleo. 

La tasa media de crecimiento de las exportaciones de hortalizas fue de 8.1 ºlo durante 
1993-99. mientras que las exportaciones de frutas se incrementaron en una tasa anual 
de 10.4°/o. Los principales productos de exportación son jitomate. pimientos, cebolla, 
brócoli. pepino, calabaza. limón, melón. sandia. aguacate. uva, plátano, mango y 
toronja. En frutas y hortalizas, México se ha convertido o ha mantenido su posición 
como el principal proveedor de EE.UU. para varios productos de importancia. En el caso 
del jitomate por ejemplo, el cambio tecnológico de los productores del Noroeste, 
permitió ofrecer un producto con mayor vida de anaquel, entre otras características 
para satisfacer plenamente las preferencias de los consumidores. 

Cabe resaltar la creciente integración que muestra el Cuadro Núm. 14 respecto a los 
sectores hortfcolas de los EE.UU. y México. Los grandes distribuidores están obligados 
a surtir una amplia gama de hortalizas frescas a las grandes cadenas de 
supermercados. por lo cual la tendencia es hacia la diversificacion de las fuentes de 
abastecimiento. y México se consolida como una opción natural para los operadores 
norteamericanos. La compactación de la oferta se convierte así en uno de los grandes 
retos para que las organizaciones de productores pequeñas y medianas puedan 
concurrir a los mercados del exterior. Las hortalizas y frutas ofrecen perspectivas 
promisorias para los mercados de exportación. 

El gran reto consiste en consolidar ofertas de calidad homogénea y alcanzar 
economías de escala que permitan a los productores mexicanos ser una fuente estable 
y continua de suministro. Actualmente se observa una gran dependencia de la 
exportación a través de .. brokers", lo cual reduce los márgenes de utilidad del productor. 
Muchos productores del Noroeste y bajlo han logrado enfrentar estos retos, a diferencia 
de los productores de otros Estados del país. 
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Cuadro Núm. 14. Prlnclpalea Exportaciones Agrícolas a EE.UU. 
(millones de dólares) 

Producto 1993 1994 1995 ' 1996 1997 1998 

, EsoárraQos 41 39 69 80 111 143 
Aios 15 8 18 32 25 48 
Pimiento 163 161 221 176 254 290 
Pecinas 85 137 150 129 108 155 
Tomate fresco 394 394 583 538 521 587 

19991 

329 1 
34 1 

271 1 

144 1 
536 
55 
153-¡ --

: 

Crecº/o 
93-99 

702 
127 
66 
69 
36 

Cebollas 119 138 147 151 134 126 133 12 
Uvas 36 36 65 52 69 94 97 __ 1_69 
A uacate --b O 0~--0 --,3 -·-23 32 n.c 

·Hortaliza seca 8 6 7 9 13 13 12 50 
FUENTE SECOFI- USDOC 1993-1999 Departamento de Comercio de Estaaos Unidos 

! 

El subsector pecuario se puede observar en el Cuadro Núm. 15 que muestra un déficit. 
casi la mitad del mismo se explica por el sector bovino. Los productos lácteos aparecen 
en segundo lugar en contribución a este déficit. seguidos por los subsectores avicola y 
porcicola. 

Cuadro Núm. 15. Balanza Comercial Pecuaria México-Mundo. 
BIENIO 1 1990-1991 1 1992-1993 1 199•·1995 1 1996-1997~=-~1'=9=9=s--1-9~9=9~ 

Balanza Comercial (804.185.11 [ (1,09•.906.111 (7040 3•2.BI: (1.203,526.3) (1.3•1,527.2)1 
Bovino (153,499.0) 

1 

(247,955.3) 1 18.590.2 (445,463.9) (645,385.6) 
Porcino (169, 181.2) (179.295.7) (141.883.0) (79.923.99 (113.585.2) 
Aves (60.034.4) (153.113.6) (204.737.0) (240.913.4) (235,574.7) 
Ovino (57.525.3) (72,189.2) 1 (62,666.7) (52,411.6) (59,567.4) 
Caprino (5,001.0) (4.112.7) (2.443.1) (4.714.9) (4,584.4) 
Lácteos (353.378.0) (423.655.3) 1 (293,554.4) (362.345.1) (227.062.39 
Huevo (B.283.8) 1 12,572.6) (14.430.8) (21.597.7) (27.371.2) 
Miel 42.922.1 35.759.4 29.084.5 44,964.4 33.268.4 
~!';,°.:'arios productos (40.204.6) (37.771.0) 

1 

(32,302.4) (41.120.4) (61.664.8) 

FUENTE SAGAR/CEA. 1990-1999 Anuar10 Estadlst1co Agrícola 

La producción de bovino. se ha visto afectada por intensas sequias en 1995 y 1996. 
Sin embargo. la producción de carne ha crecido en promedio en 1.8º/o durante 1993-99. 
La modernización de las unidades de producción sé esta llevando a cabo a través del 
mejoramiento genético y practicas de manejo de pastizales eficientes, pero muchas 
unidades han sido incapaces de sobrevivir. especialmente las de engorda intensiva. 
Antes de 1995, México exportaba en promedio los 1.2 millones de cabezas, las cuales 
descendieron a 458 mil cabezas en 1996. Las exportaciones de México han mostrado 
una recuperación. alcanzando 959.9 mil cabezas en 1999, a través de programas 
especiales encaminados a recuperar el nivel del hato ganadero. Los precios 
internacionales bajos incidieron en esta actividad (cuenta con arancel cero desde 
1990); el sector productivo presentó una demanda par dumping que fue resuelta 
favorablemente a principios del presente año. 
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El sector avicola muestra un desempeño completamente diferente. La producción ha 
crecido en promedio a una tasa de 8.9o/o durante 1993-99, sin embargo, el déficit 
comercial se ha incrementado. Durante el periodo se han h9cho grandes inversiones 
nacionales y extranjeras con tecnologfa de punta. Las campañas sanitarias en los 
últimos años han erradicado enfermedades en muchas zonas del pals. En el contexto 
de las reglas y disciplinas del TLCAN, es predecible en el corto plazo el reconocimiento 
de zonas libres. La integración del sector avícola con los socios del TLCAN será 
fomentada por los diferentes patrones de consumo, dado que las diferencias en los 
precios de pechuga, piernas. alas y despojos son sustanciales. México exporta carne 
de aves a mercados con altas normas sanitarias y de calidad. como Hong Kong y 
Japón. El desahogo de la agenda pendiente en materia sanitaria para el sector avicola 
seria determinante para el desempeño futuro de la industria nacional. 

El sector porclcola ha incrementado su producción en un promedio anual de 3.2°/o 
durante 1993-99. Es predecible que la demanda interna permanezca como el factor 
más importante de dinamismo del sector. ya que Canadá y EE.UU. son exportadores 
netos. EE.UU. ha reconocido a Sonora como zona libre de enfermedades, y otros 
Estados están en proceso de obtención de este reconocimiento bajo el Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del TLCAN. Mexico exporta carne de cerdo a 
mercados con altas normas sanitanas y de calidad. tales como EE.UU. y Japón. 
Durante 1998-99. las exportaciones totales promedio de carne de cerdo alcanzaron los 
121.7 millones de dólares (76.2% EE.UU. y 22.7% Japón). Existen aspectos sanitarios 
pendientes de resolver en el marco del TLCAN en el sector porcicola, principalmente el 
reconocimiento de la zona libre del Estado de Yucatán9

. 

Finalmente, el entorno de precios bajos en la segunda mitad de los noventas propició 
importaciones a precios dumping. La dinámica en la resolución de este caso ilustra 1a 
necesidad de agilizar procedimientos para aplicar medidas correctivas tanto por 
autoridades comerciales. como por la aplicación efectiva de dichas medidas en las 
aduanas del pals. En los sectores avicola y porcicola, algunos pequeños y medianos 
productores han logrado integrarse con las grandes empresas del ramo a través de 
distintas fórmulas de asociación; sin embargo, un número no despreciable de unidades 
de producción se ha retirado de la actividad. La producción de leche fresca ha crecido 
en promedio en 44°/o durante 1990-99. En el ámbito macroeconómico, el desempeño 
de este sector fue impulsado por un proceso gradual de eliminación de los controles en 
los precios al consumidor de leche fluida. los cuales finalizaron en 1996. A partir de 
1995. se otorgaron apoyos para incrementar la productividad a traves de la 
transferencia de tecnologia, mejoramiento genético. mecanización. desarrollo de 
praderas. y reforzamiento de los servicios sanitarios y de inspeccion. 

La mayoría de los productores operan bajo un esquema de cooperativas que les 
permite una integración vertical con las plantas de pasteurización. Bajo la ley de 
Metrologia y Normalización, las organizaciones han tenido una participación activa para 
asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones de etiquetado dirigidas a 
mejorar la información al consumidor. lo cual no siempre se ha logrado y es objeto de 
malestar entre los productores. En los productos agrícolas procesados que estan 
representados en el Cuadro Núm. 16 se refleja un déficit de los alimentos balanceados 
y aceites vegetales. lo cual es compensado por un superavit en bebidas alcohólicas, y 
en menor grado, por un superávit en jugos y productos de confitería. 

"- I:I 11 Je cnen• del .:!OllO el USDA publico el Rcp.lnmcnto L"f\ el que se reconl~C a Yucalan Cllll\O hhrc Je.• F1cbri: 
J>orc11l.1 L'las1ca 
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Las exportaciones de cerveza se concentran sólo en dos empresas, mientras que tas 
de los jugos en un número no mayor a ocho. 

Cuadro Núm. 16. B•lanza Comercial de Productos 
Agricol•s Industriales por Genero 

IMiles de dólares! 
BIENIO 1990-1991 1992-1993 1 1994-1995 1996-1997 

Balanza Comercial (808,811.0) 1 (1,060,408.1)'1 (750, 143.1) (62,144.6) 

Alimentos Balanceado (143,087 3) (222,622 9) (226.789 3) (177,605 0) 
Aceites Vegetales (245,142 3) (255.3109)1 {328 345 9) (306,379 9) 
Bebidas Alcoh6l1cas 141.643 o 138.895 7: 287.314 6 501.665 9 
Conservas Al1ment1c1as 17.893 6 (68.6576)1 (48 401 5) 26.849 8 
Confite ria (6t2º~ia6J 1 (1ºi.;~;~43~ \ <6:.;8,;'¿'g"¿ 

93 100 e 1 

.Jugos 10255141 
Otras Preparaciones (598.766.9)\ (571.431 0) \ (4519464) (300.5277)1 
AQricolas 
FUENTE SAGAR/CEA. 1990-1999 Anuario Estad1st1co Agncola 

1998-1999 
(55,205.4) 

(237,824 6) 
(316,688 1) 

816.144.2 
(31.425 5) 
101.4164 
140.322 o 

(527,149 8) 

Durante 1998-99, México presenta un superávit promedio de 816 1 millones de dólares 
en el subsector de bebidas alcohólicas. Entre 1994-99 las exponaciones de México de 
cerveza registraron un crecimiento promedio de 25.4°/o. mientras que las importaciones 
de vinos de 6.6º/o. 

En el caso de los productos pecuarios procesados. en el Cuadro Núm. 17 se presenta 
información comercial de los principales productos pecuarios industriales. Los 
productos pecuarios primarios, tar:nt;>ién muestran un déficit comercial. Mas de la mitad 
del déficit se debe a los derivados 1acteos. y 27.5°/o es generado por las mantecas y 
grasas. en el bienio 1996-99. 

Cuadro Núm.17. Balanza Comercial de Productos 
Pecuarios Industriales por Género 

Miles de dólares 
BIENIO 1990-1991 1992-1993 1 1994-1995 1 

1 Balanza Comercial (339,601 .O) (542.135.4) ¡ (561.082.4) i 
t Conservas Al1ment1c1as Pecuarias (1.560 5) (12 339 2l ! (9.781-21 i 
1 Derivados Lácteos (190 476 8) (315.871 6), (303 194 01 ¡ 
! ~:'~t~t~c;.~sy grasas rn~ ;~~ ~; ! ~~~:~~~ ~; 1 (~;i:~~~ ~: ¡ 
1 Otras Preparaciones Pecuarias (22 053 01 \ (29 3759l1 (3732 821 3): 

FUENTE SAGAR/CEA, 1990-1999 Anuario EstadJsflco Agrícola 

1996-1997 
(488.602.0) ! 

4 172 71 
(244.012 3) 

(42.280 1). 
(152,771 0} 1 

(53 711 3¡ 

1998-1999 1 

(601,274.2) 

19,464 71 
c~;;:~6~ ~~ \ 
(~~~:~~: ;: ¡ 

La industria de los derivados lácteos mostró una tasa media de crecimiento de 6.3º/o en 
el periodo 1994-99. Las empresas multinacionales juegan un papel clave en este 
mercado y están desarrollando productos para diferentes estratos de consumidores. 
Por otra parte, el cambio tecnológico impone un reto. dado que se han desarrollado 
nuevas fórmulas para la fabricación de algunos productos lácteos a fin de reducir sus 
costos. Estas fórmulas incluyen concentrados de suero, proteínas y grasas de origen 
vegetal y mezclas, entre otros ingredientes. 

Estas tecnologías han permitido el desarrollo de productos enfocados a consumidores 
de bajos ingresos y están sustituyendo a la leche fresca y en polvo. Por lo tanto será 
necesario para los productores y procesadores de leche de México. desarrollar nuevas 
estrategias que les permitan competir en este cambiante ambiente de negocios. 
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Otro aspecto importante en el comercio exterior agropecuario o agroalimentario, es el 
proceso de la diversificación de las exportaciones agroalimentarias mexicanas. 

Durante 1990-93, Jos once principales productos de exportación de México 
representaron el 55.5o/a de las exportaciones agroalimentarias, mientras que para el 
periodo 1994-99 la participación de estos productos fue de 50.5%. Esto refleja que el 
crecimiento de las exportaciones se ha concentrado en productos en los cuales ya 
existían antecedentes históricos de exportación (ver Cuadro Núm. 18). 

Cuadro Núm. 18. Principales Productos de Exportación México-Mundo 

1

:--Desc•lpclon P•omedlo- Pan(l[)óP~!'ls)TMCA · P•omedlo I PatPart- TM-CA-i 
90-93 (º/o) Acum. 90193 9•·99 (%) Acum. 90193 

(%) (%) (o/o) (º/o) 

Cat~i'ry ____ 302966448-94 -94~-¡-(88) 
0

6260814661-106 106 ---:¡-01-
descafe1nar 

Tomatesfrescoso 313154661 97 191 {27) 5279463471891 195 63 1 
refrigerados 1 

Cerveza de malta 177 731 257 5 5 24 5 j 7 4 456 541 709 7 7 \ 27 2 25 4 
Los demas animales vivos 371.628.8751 11 5 .

1 

36 O 8 4 285.680 076 4 B 32 O (4 3) 1 
de ta especie bovina 1 I 
Frutos del genero 

1

135,640.17614 2 ¡ 40 2 B O 229 070 307: 3 9 35 8 11 1 ]

1 
1 
caps1cum o p1m1enta 

1 
j Las demas hortalizas 103.232.092 

1 
3.2 1 43 4 25 9 164 091 453: 2 B 38 6 9 2 · 

f ~!·ci~~; o refrige~~~?I~-- ¡--24 587 0:2-t o' EC i 47- 3 · n d 159 593 528 2 7 ~ l 3 17 6 

¡ ;:~~~:s y chayotes 1 102.263613 ! 3 2 46 6 20 2 149 654 007 2 5 43 B O 9 

Demas hortalizas cocidas y i 102 134.747: 3 2 50 5 20 O 138.134 789 2 3 46 1 3 7 
conaeladas 1 : 

Pe 1nos e 1n111os frescos 1 84 640 370 2 6 53 1 2 ::" 136 379 597. 2 3 4S 4 04 

! ~~~~~~~:.:i:~~~~~o~ 1 78.064.309 2 4 55 s 58 1 120 387.431 2 o 50 5 

FUENTE SAGARlCEA.1990-1999 Anuario Estadistica Agncola 

Durante el período 1990-99 el número de productos que representan el 50°/o de las 
exportaciones agroalimentarias de México se ha mantenido relativamente estable 
(entre 5 y 15 productos); en cambio el número de productos que explican el 80°/o de 
nuestras exportaciones agroalimentanas se ha incrementado de 25 productos en 1990 
a 45 en 1999, y los productos que explican el 90º/o de las exportaciones casi se ha 
duplicado al pasar de 46 a 84 en el mismo periodo. Entre los productos que han 
ganado participación en las exponaciones destacan el espárrago. uvas, fresas, 
limones. ajos. tabaco, galletas, coliflor. brócoli, garbanzo, aguacate. productos de 
panadería, articules confiteria. café descafeinado. extractos de café, tequila. carnes de 
porcino, azúcar, melazas, chicles y gomas de mascar, sopas. papaya, rosas, alcohol 
etílico. mezclas de hortalizas, trigo duro y productos basados en cereales. entre otros 
(Casco.2000: 49-68). 
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Las exportaciones de los productos agropecuarios comercialmente no tradicionales se 
conocieron por primera vez debido al siguiente acontecimiento que ocurrió en 
Centroamérica. Cuando se estancaron las exportaciones tradicionales, el Banco 
Mundial (BM). la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y otros donantes promovieron el crecimiento en Centroamérica de las 
.. exportaciones no tradicionales" (ENT): el ensamblado de manufacturas ligeras y los 
cultivos alternativos tales como los vegetales de invierno que podrían cultivarse en 
áreas no desarrolladas todavla para la producción destinada a la exportación. Las ENT 
se consideraban también como un recurso para la ampliación de la clase capitalista 
mediante la generación de oportunidades para otros. ademas de las compañías 
fruticolas trasnacionales, los adinerados productores de café y los ganaderos. 

Luego de ocho años de apoyo de la USAID a la balanza de pagos por un valor total 
mayor a mil millones de dólares. destinado a la promoción de la inversión extranjera y 
las reformas económicas hacia el libre mercado, Costa Rica ha implementado pollticas 
de ajuste neoliberales durante el periodo de 1982-1989. Actualmente se ve como país 
modelo de la nueva fase de promoción de las exportaciones no tradicionales (ENT) en 
la región. La economía centroamericana mas dependiente del comercio exterior redujo 
su dependencia de las exportaciones de café y plátano. Se concentró en las ENT en 
busca de dólares tan importantes para el Mercado ComUn de Centroamenca (MCCA) 
por medio de "terceros mercados", en particular Estados Unidos. aprovechando la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)10

. Esta iniciativa conocida también por sus 
siglas en inglés CBI (Caribbean Basin lnitiative) es un programa del Gobierno de los 
EE.UU. para promover el desarrollo económico de la región. a través de la entrada 
exenta del pago de impuestos arancelarios esta disposicion fue modificada por la ICC, 
adquiriendo carácter permanente, a partir de agosto de 199011 Las exportaciones 
tradicionales de café. plátano y sorgo constituian todavia el 52º/o del total de Costa 
Rica en 1988, mientras que las ENT a mercados de fuera de la region pasaron del 15°/o 
en 1983 a 37cVi, del total de las exportaciones en 1988. ver Cuadro Núm. 19 
(Twomey.1991 :169-172). 

Cuadro Núm. 19. Composición de las Exportaciones 
Centroamericanas, 1983 y 1988 

En millones de dólares actuales porcentaj.~e=s~>~------~ 
Exponac1ones Exportaciones a Exponaciones no 
Tradicionales Centroamenca Trad1c1onales fuera de 

Centroamérica 
s % s % s % 

Pais 1 1983 1988 1 1983' 1988' 1983 1 1988: 1983' 1988 · 1983 • 1988 11983 '1988' 
Costa Rica 530 633 62 ! 52 1 198 129 23 11 124 453 1 15 37 
Salvador 1 549 409 1 72 1 65 1 165 135 22 21 44 90 6 1 14 1 
Guatemala 1 671 659 1 61 : 61 1 321 234 29 22 100 195 9 18 1 

Honduras i 494 358 1 71 1 76 : 61 26 9 _j 3 ! 143 L 187 20 21 ! 
N1cára!iuá-i 356--1·t1 ¡··53 ·-r·aa··¡ 3<f --13· -8 e· i 38 1 29 9 ·¡ 14···1 
FUENTE Walker. 1990 Conse10 Monetario Centroamencano. Boletin Estadlst1co. San .José. Costa Rica 
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Como se observa Centroamérica ha realizado procesos de comercialización en el 
mercado regional y mundial de los productos agricolas no tradicionales con 
posibilidades de exportación. Sin embargo, algunos condicionantes traban la eficiencia 
de la comercialización interna, en tanto que otros detienen su capacidad del pais para 
incursionar en los mercados externos. Los mas revelantes se mencionan a 
continuación: 

a) Servicios en las aduanas ineficientes y costosos. 
b) Servicios inadecuados de puertos y fletes marftimos extremadamente altos. 
c) Conocimiento limitado sobre el acceso a mercados extrarregionales. 
d) Información de mercados internacionales escasa e inoportuna. 
e) Deficiente infraestructura vial (caminos de dificil acceso por mal estado, grandes 

pendientes etc.). 
f) Falta de infraestructura y de capacidad para el almacenamiento en frie. Las grandes 

empresas aprovechan la infraestructura de transporte propia para comercializar sus 
productos. · 

g) Incapacidad de las empresas marítimas de asignar espacio en los contenedores para 
ciertos productos, lo que ocasiona pérdida de ventas. 

h) Alto grado de intermediación en la zona lo cual determina que el producto se encarezca 
y se incremente tas pérdidas poscosecha por exceso de manipulación del producto. 

i) Falta de centros de acopio y de almacenamiento de los productos, así como de la 
tecnología necesaria para conservarlos por un periodo de tiempo mayor. 

j) Desconocimiento de nomias de calidad internacionales. lo cual entorpece el proceso de 
comercialización. 

k) Falta de organizaciones que asuman la representación comercial de sus productos. 
1) La eventual eliminacion o reducción de incentivos a las exportaciones en varios paises 

en Latinoamerica. 
m) Insumos vendidos bajo condiciones monopolistas, como químicos, empaques, etc., que 

redundan en altos costos. 
n) Un gran número de las empresas procesadores de frutas y hortalizas pertenecen a la 

categoría de pequeñas empresas. altamente intensivas en mano de obra, que tienen 
dificultad para exponar por no cumplir con las exigencias de calidad, presentación, 
requisitos sanitarios, etc. Los intermediarios (acopiadores-transportistas), quienes 
concentran el grueso de la comercialización de los productos, disponen de mayor 
información sobre el mercado, instalaciones y equipos adecuados, así como equipo de 
transpone. 

No obstante. en el transporte y en las técnicas inadecuadas de manejo se reportan los 
mayores problemas en la comercialización de los productos hortifruticolas. En el 
transporte, por su alto costo y la limitación en la frecuencia de salida de los barcos y del 
espacio disponible: y en el manejo. por las elevadas pérdidas poscosecha que inciden 
directamente en mayores costos de producción. En los otros rubros, la producción se 
orienta principalmente al mercado interno o al regional. Varios empresarios y algunas 
asociaciones de productores han incursionado en el mercado internacional. en 
operaciones que no han sido fáciles. Por lo menos una parte de los productos no ha 
reunido los requisitos para asegurar las mejores condiciones de venta en el mercado 
de EE.UU. También han sido frecuentes los rectamos de los productores por los precios 
recibidos como resultado de la clasificación que se ha dado a las frutas. o por pérdidas 
parciales, e incluso totales. de los embarques. Por otra parte las comisiones cobradas 
son altas y en ocasiones el pago por los envíos se prolonga más allá del tiempo 
requerido para la venta de los productos (CEPAL I BCIE, 1993: 9-1 O). 
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Aún con las limitaciones que tienen las ENT hay perspectivas para fomentar esta 
actividad agroexportadora en todo el continente latinoamericano, es decir la 
diversificación para el sector rural de América Latina sera la alternativa que desarrolle 
y levante a este sector. El aumento vertiginoso del comercio mundial le esta 
proporcionando a los consumidores norteamericanos un amplio surtido de flores, frutas 
y vegetales frescos traidos de América Latina y el Caribe durante todo el ano. En los 
paises de origen. la producción agroexportadora no tradicional esta en auge. 

Tanto las agencias internacionales de desarrollo como los gobiernos mismos han 
venido promoviendo estos nuevos productos en la región durante la última década, con 
la esperanza de superar el estancamiento económico y diversificar el rango de 
productos agricolas tradicionales de exportación como lo han sido el banano. el café y 
la caña de azúcar. 

Esta estrategia constituye una parte esencial de las pollticas de apertura comercial y 
ajuste estructural. El crecimiento de las exportaciones no tradicionales ha generado 
impactos positivos y negativos. Entre los resultados positivos figura el hecho de que 
estos productos han sido muy lucrativos para los inversionistas extranjeros. para 
algunas empresas en los paf ses productores y para las transnacionales de alimentos. 
al tiempo que satisfacen el apetito de los consumidores norteamericanos. 

Entre los resultados "'amargos" esta el hecho de que estos nuevos productos -lo mismo 
que los sectores agroexportadores tradicionales-conllevan costos económicos. sociales 
y ambientales considerables, incluyendo el uso de grandes cantidades de plaguicidas 
Esto les presenta problemas, particularmente serios. a los pequeños agricultores. Si 
bien el "boom" agro-exportador no tradicional se ha definido como "exitoso". a la luz de 
los indicadores macroeconómicos, una mirada más detallada revela sintomas de 
iniquidad e insostenibilidad. A principio de los anos ochenta ta región experimento una 
grave crisis económica. 

La dependencia de un nümero reducido de exportaciones tradicionales hizo a las 
economías de América Latina y el Caribe especialmente vulnerables e inestables. La 
caida de los precios de sus productos en los mercados mundiales. la recesión, el 
deterioramiento de los terminas de intercambio comercial y el protecc1onismo 
condujeron a la disminución de las ganancias económicas de la región. 

En respuesta a la crisis. muchos paf ses decidieron diversificar sus economlas entrando 
al terreno de los productos no tradicionales de alto valor. Desde la perspectiva de los 
gobiernos y de las agencias internacionales de desarrollo. el propósito de las políticas y 
programas de fomento a las Exportaciones Agrícolas No Tradicionales (EXANT) es 
generar divisas para pagar la deuda. diversificar las economias para reducir la 
dependencia de las exportaciones tradicionales de paco valor, incrementar las 
ganancias del sector exportador y de la agroindustria, generar empleo y, en general, 
revitalizar el crecimiento económico. (Véase F1g 1 ). 
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Chile y México fueron los pioneros en el sector de las EANT. Su incursión en este 
terreno precedió la tendencia regional hacia la diversificación de los afias ochenta y 
noventa. Entre 1962 y 1988. las exportaciones fruteras de Chile se expandieron 26 
veces. y las ganancias del sector aumentaron de US S19.9 millones a US S473 
millones (en dólares constantes de 1985) (Véase Fig. 2). 

Siguiendo un modelo similar. en los años setenta las compañias transnacionales 
estadounidenses desarrollaron el sector de los vegetales frescos en México. A esto le 
siguió, hacia finales de la década, la rapida expansión de las grandes agroindustrias de 
la fresa y el tomate en México. cuyos productos estaban destinados a los mercados de 
los Estados Unidos. Recientemente, el crecimiento agrícola más notorio en América 
Latina lo ha experimentado el sector de cultivos de alto valor como lo son las flores, las 
frutas frescas y I o procesadas (en particular el mango. el melón. la piña. el maracuya, 
la fresa y la mora) y los vegetales (como el brócoli, la arveja china. los esparragas, los 
calabacines miniatura y las alcachofas). 

------------------. --------- -----



Fig. 2. Tendencias de las Exportaciones Agrícolas no tradicionales (EXANT) en 
América Latina y el caribe. 

Fuente Van Haeften Robert, W1ll1am Goodwm y Zuvekas Clarence, 1 993 "LAC Oevelopmente Trends 
Background for New Strategy" basado en datos Agrostat de la FAO (Washington D C U S. Agency fer 
lnternat1onal Development) 
Regiones .. Beilce. Ha1ti. República Dom1mcana. Jamaica 
.... Costa Rica. El Salvador. Guatemala, Honduras. Panama 
...... Bollvta. Ecuador. Perü 
EXANT Frutas y verduras. con excepción del banano 

Desde la primera mitad de los años ochenta, el crecimiento de las EXANT en América 
Latina y el Caribe ha recibido un fuerte apoyo de las agencias crediticias 
internacionales, particularmente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
Por ejemplo. en el ano fiscal 1992. USAID lnvinió cerca de US 5119 millones en el 
sector agro1ndustrial en todo el mundo: el mayor porcentaje de esta suma se dedicó a 
los cultivos no tradicionales. Los principales tratados comerciales. entre ellos la 
ln1c1ativa para la Cuenca del Caribe. el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el GATT 
también han estimulado el crecimiento de esas exportaciones mediante la creación de 
incentivos para la apertura comercial. 

La tasa de crecimiento de la industria agro-exportadora no tradicional ha sido 
impresionante. Desde mediados hasta finales de los años ochenta. las EXANT 
crecieron un 222°/o en Chile y un 349o/o en Costa Rica, mientras que en Guatemala el 
crecimiento fue del 78°/o. En Ecuador. el valor de las EXANT aumentó 27 veces. de US 
53 millones en 1984 a US 575 millones en 1994. En América Latina. las EANT todavia 
representan una proporción relativamente pequeña de las exportaciones totales si se le 
compara con los productos tradicionales. Tampoco son muchas las posibilidades de 
que se vayan a aproximar a los valores alcanzados por el comercio del café, el 
algodón. la carne de res y el banano. ni se pretende que asf sea. Las ganancias netas 
y los rendimientos por hectarea de las EXANT son sin embargo muy altos, 
especialmente si se les compara con los productos alimenticios tradicionales. Por 
ejemplo. los precios del sorgo, el mafz y el trigo en el mercado mundial durante los 
últimos anos han oscilado entre us 575 y us 5175 por tonelada métrica. mientras que 
muchas de las frutas y los vegetales de la categorla EXANT llegan a valer US 5500 o 
mas por tonelada métrica en el mercado internacional. 
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Es necesario propiciar cambios a todo nivel en las políticas y prácticas que apuntan al 
crecimiento agro-exportador. con el fin de evitar los problemas e instituciones no 
gubernamentales. las agencias de desarrollo, la empresa privada, los consumidores y 
los trabajadores del sector deben participar en el proceso que genere los cambios 
necesarios a favor de un desarrollo agrícola equitativo y sostenible. Una de las 
principales recomendaciones tiene que ver con la incorporación integral de incentivos y 
reglamentos ambientales. asi como de las necesidades de los pobres en el diseño de 
pollticas económicas y agricolas y en los acuerdos comerciales. Las fuerzas del 
mercado por si mismas no pueden generar sustentabilidad. En consecuencia seré 
necesario rediseñar los programas con el fin de ampliar equitativamente las 
oportunidades de los productores más pobres y eliminar los incentivos al uso de 
plaguicidas que conducen a la degradación del medio ambiente. (Véase Fig. 3) 

Fig. 3. Los e es 

Los productores. las ONG's y los proveedores de agroquim1cos. así como los 
organismos gubernamentales y las agencias de desarrollo tendran que hacer otras 
reformas. Entre ellas figuran el desarrollo de métodos de producción sostenibles y 
estos sectores también deben esforzarse por fonalecer a las organizaciones locales de 
cultivadores y los servicios técnicos a su disposición, con el fin de ampliar las 
oportunidades económicas y la capacidad de negociación de los pobres del campo. 

Entre las opciones promisorias tenemos la expansión del mercado de productos 
orgánicos para la exportación. la cual ofrece oportunidades para pequeños productores 
y para empresarios comercializadores. 

La producción orgánica puede evitar los problemas ambientales por el uso de 
agroquímicos. e integrar mas diversidad en los agroecosistemas. considerando que la 
tecnologia es más conocida para los productores de pequeña escala. Existen casos 
exitosos de cultivos organ1cos como el café organice en Mesoémerica (Chiapas, 
México) y el cacao orgánico de Bolivia, producidos por cooperativas de campesinos y 
en Mexico se agrupan en organizaciones con razón social como Sociedad de 
Solidaridad Social. Estos ejemplos se deben duplicar. Por lo tanto, el fomento de la 
producción organica es recomendable para desarrollar actividades mas sostenibles y 
equitativas. Méls importante aún sera enfrentar las causas que subyacen a las injustas 
estructuras agrarias que prevalecen en América Latina. así como las presiones 
ejercidas por las agencias 1nternac1onales de desarrollo. 

TFSIS ('r}f\T -
T /: -;-; 1~, /'· .. ~.,..._ -.T,."""' 

~· .. ..:.!ULfEN 
54 



Sera necesario balancear las pollticas y prácticas económicas dominantes orientadas 
hacia el crecimiento agro-exportador acelerado con beneficios de corto plazo. con 
aquellas dirigidas a asegurar una producción ambiental sana. un desarrollo sensible a 
las necesidades sociales de los pobres. así como la potenciación de los sectores 
menos favorecidos. Este tipo de cambios se justifican no sólo por razones morales y 
éticas, sino también porque van a contribuir a las metas económicas_ nacionales y a la 
estabilidad polltica de toda la región (Thrupp,2001:1-10). 

El llCA elaboró una estrategia para el desarrollo que se centra en la modernización y 
d1versificac1ón de la agricultura. De esta estrategia se desprendieron cinco aspectos 
que son los siguientes: 

._ Revaloriza el papel de la agricultura y de la agroindustria en el desarrollo global de las 
economías de la región. 

-,. Sostiene que la modernización y sobre todo la utilización de tecnologfa, es el elemento 
clave para que la agricultura juegue un papel dinamizador del crecimiento económico. 

-,. Esto se lograrla a través de un adecuado nivel de generación y adopción de 
tecnologias. 

-,. Por primera vez en un documento de estrategia se menciona la biotecnologla como un 
factor clave en el futuro desarrollo de la agricultura que los estados deben tomar en 
cuenta en la elaboración de sus estrategias. 

-,. Aunque retoma el tema ya tratado de la integración económica regional por primera vez 
especifica esta integración como una cooperación horizontal en el campo tecnológico. 

Afirma la necesidad de buscar nuevas formas de vinculación entre el sector 
agropecuario y la industria, basadas en las ventajas comparativas para asegurar una 
competitividad internacional en el largo plazo (Arroyo.1989:34-37). 

De acuerdo a estas estrategias que desarrollo el Instituto Interamericano de 
Cooperacion para la Agricultura (llCA) a finales de los ao·s y toda la década ce los so·s. 
Hoy estos productos están integrados en este tipo de agricultura que plantea el (llCA), 
es relativamente la nueva tendencia productiva del sector rural tanto para México como 
a nivel internacional. La diversidad de pisos ecologicos ha permitido a través de los 
milenios. la domesticación de numerosas especies nativas de plantas con una alta 
variabilidad genética. Estos recursos genéticos nativos (tuberculos. raices, granos. 
cereales. frutales y otros), ofrecen una amplia gama de posibilidades para la 
producción actual y futura. tanto para los mercados internos como externos. 12 

Tambien es necesario mencionar que en la década de los 90's las exportaciones 
agropecuarias y agroindustriales empezaron a mostrar signos de diversificación. En 
algunos casos los nuevos rubros registran notables incrementos del valor aunque 
todavia no llegan a reemplazar en importancia. como fuente de divisas. a los llamados 
productos tradicionales que siguen concentrando mas de las dos terceras partes de las 
ventas externas de este tipo de grupos de bienes. 

A fin de caracterizar la calidad de la inserción de los productos agropecuarios de 
exportación mas relevantes. se hace referencia a vanos indicadores que dan cuenta de 
su competitividad en los mercados de los paises desarrollados. Entre estos figuran sus 
precios unitarios implícitos. la especialización en ciertos rubros, la diversificación de 
mercados y el dinamismo del mercado de destino. 
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Asl, precios impllcitos superiores a los que rigen en promedio en el mercado de destino 
pueden estar reflejando una mayor calidad del producto, un alto grado de 
especialización quizá se vincule a la formación de un nicho de mercado: la 
diversificación de mercados, por su parte significa una menor dependencia y una mayor 
competitividad de productos en varios mercados. Y en cuanto a estos últimos, lograr 
una mayor participación en los que son dinámicos, o la pérdida de posiciones en 
aquellos que tienden a estancarse, forman parte de una calidad superior en la inserción 
en el mercado13

• 

Para el caso de México y los paises latinoamericanos estos productos agroexportables 
no tradicionales es una alternativa acorde a sus condiciones tanto de sus recursos 
naturales, productivas, económicas y sociales. 

El contexto económico y la globalización de los mercados nacionales e internacionales 
de productos agropecuarios están afectando el desempeño y la viabilidad de pequeños 
productores del paf s. La apertura comercial entre otros factores ligados a la reforma del 
Estado, que están cambiando profundamente el comportamiento de los mercados 
domésticos. Como cualquier proceso, estos cambios plantean enormes retos, pero 
también muchas oportunidades. 

En el caso especifico del sector agropecuario los principales retos básicos son: 
;.. Incrementar los ingresos de los habitantes del medio rural, particularmente de los 

pequeños productores agropecuarios. 
;... Diversificar la producción agropecuaria para abrir el abanico productivo al nivel de las 

unidades de producción rural. 
;.. Mejorar los vinculas rural-urbano para agilizar el funcionamiento de los mercados 

alimentarios y de los bienes como servicios agropecuarios no alimentarios. 

Las oportunidades que genera el aspecto económico están principalmente vinculadas 
el potencial productivo del país. El sector agropecuario posee una gran diversidad agro
ecologica; se reconoce que en nuestro pa1s existen 7 mil especies de plantas con usos 
probados. Debido a la inusual variedad de orografía, clima y suelos, México tiene todo 
tipo de vegetación conocida sobre el planeta. 

El rango de vegetación con que cuenta nuestro pals es muy amplio, incluye selvas 
tropicales. bosques, praderas. vegetación del desierto y alta montaña. Se estima que 
de las 21,600 especies fenarógamas originarias de México, el 52o/o se encuentran 
únicamente al interior de sus fronteras. 

México cuenta aproximadamente con el 9º/o de las especies que se estima que existen 
en el mundo; esto unido a la gran variedad de especies animales y vegetales, plantea 
un universo amplio de opciones de ingreso para los habitantes del medio rural, muchas 
de ellas no explotadas o subaprovechadas. 

Si bien es cierto que la mayoría de los productos agropecuarios se enfrentan a un 
mercado saturado y altamente competido, existen especialidades, es decir .. productos 
comercialmente no tradicionales" que se producen en pequeñas unidades de 
producción y cuyos nichos de mercado en los paises altamente industrializados han 
empezando a multiplicarse. 
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Existe un cambio en las preferencias de los consumidores hacia bienes agropecuarios 
y forestales especialmente en la recreación, el turismo y los productos relacionados con 
la salud. Se están dando cambios en el pafs en la forma de procesar los productos 
alimenticios, en su forma de promoverlos y en la manera de venderlos. 

Esto ha llevado a nuevos conceptos en el desarrollo de productos y la segmentación de 
los mercados. Existe una sobreoferta en los mercados urbanos de la mayoria de los 
productos primarios, lo que obliga a los empresarios rurales a examinar nuevas 
oportunidades de negocios. La riqueza de la biodiversidad del pals y los avances 
cientificos en materia de biotecnologfa están modificando profundamente las prácticas 
agrlcolas y la producción alimentaria, tanto en los países industrializados como en los 
que se encuentran en vias de desarrollo. 

Dado que la biotecnología permite acrecentar la productividad, combatir enfermedades 
y adaptarlos genéticamente a los gustos de los consumidores. se abren oportunidades 
de negocios para muchas plantas silvestres y cultivos marginados. a cuya fisonomía y 
condición botánica, se les atribuye una demanda especifica en los mercados urbanos. 

Existe una tendencia nacional y mundial a revalorar nuestros activos culturales, 
herencias y tradiciones, lo que los convierte en recursos productivos con potencial 
economico en las áreas rurales. El valor de "lo rural" ha cambiado en los últimos años. 
como resultado de la congestión, el alto costo del tiempo. la vida y la inseguridad en las 
zonas urbanas. Ello ha obligado, a muchos habitantes de la ciudad. a revalorizar su 
percepción del mundo rural, cambiando los términos de intercambio rural-urbano a 
favor de una mayor demanda de los bienes provenientes del campo Lo rural, hoy 
sinónimo de salud, aspira a ser sinónimo de pureza. de productos ecológicos. limpios y 
con "etiqueta verde". 

Bajo el concepto de uso múltiple del espacio rural se agrupan esfuerzos orientados a 
generar ingresos para las comunidades rurales, con base en nuevas actividades como: 
el agrotunsmo. la conservación in situ de la biodiversidad. la producción de agua bajo el 
manejo de cuencas, el mantenimiento del paisaje, entre muchos otros. 

Estos nuevos bienes y servicios adquieren especial relevancia por la demanda 
potencial que genera la urbanización del pals. que exige mayores estándares de 
calidad de vida. Casi todas las áreas rurales poseen recursos inexplorados o 
subexplotados; algunos son únicos o. al menos muy especlf1cos de la localidad. Existen 
muchos casos exitosos de desarrollo rural que deben su ex1to al desarrollo de nuevos 
usos de tos recursos ya existentes. 

Por ejemplo. la producción de bebidas de algunas semillas como la chía o plantas 
como la sábila; los cultivos industriales como las oleaginosas. plantas medicinales con 
usos farmacéuticos probados, tubérculos y plantas silvestres cuya domesticación 
promete ser fuente de altos ingresos relativos a nivel microregional son ilustrativos del 
enorme potencial aún inexplorado. El primer paso esta en identificar recursos y valorar 
su potencial de desarrollo comercial. Una vez que los recursos básicos han sido 
identificados. es posible implementar una estrategia para diferenciarlos de sus usos 
tradicionales y asl atribuirles una ventaja comparativa que les permita •·ganar" mercado. 

En s1ntesis. el crecimiento de la economfa global y las transformaciones nacionales 
estan abriendo nuevas lineas de agronegocios. tanto para la produccion de bienes 
como para el otorgamiento de servicios, algunas de las cuales podrían agruparse 
conforme a los Cuadro Núm. 20 y 21 donde se enlista las nuevas lineas de 
agronegocios. 
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Nicho de 
Mercado 

Cuadro Núm. 20. Nuevas Lineas de Agroneaoclos IBienesl 

1 

Colorantes Especies nativas 1 Dulces 1 Explotac1on del Cera mica y 
Naturales como iguanas. tort1lleria de concepto de ob1etos manuales 
Plantas venados y coneJos malees medio ambiente y Joyeria 

1 ~~:~t~:~~s y ~no~=~~~~n de 1 ~::,7~:1•::~:ss ~:0~~.~~aasnas pa~: ;~~~~~~e) ( Home 

Frutas secas Especies exot1cas Quesos hechos alta tecno1ogia Y De cera con velas 
1 Flores como el avestruz y a mano con . centros de de sabores 

el ciervo roJO \eche regional y i mvest1gac1on natu<ales 1 d esh1dratadas 
Frutas Y vegetales Rescate de ~:~~cionales \sienes producidos 

1 
de alta calidad especies criollas de 'I en medio Pintado y bordado 
{sean nativas 0 aves y animales Bebidas y amt>iente natural 1 Muebles 
exóticas) '(cerdo negro y aves\\ !Icores 1 semillas frutillas y 1 tradicionales 1 

1 

Productos de cuello desnudo) regionales ~ ~~~~~=~t~~a~rnato \rusticas \ 

orgánicos \ ~t~~~~~~~os Y\ :;cu a natural pura 
11 

1 
;~'i~~~~dos cuya regionales 1 
demanda se ha Mermeladas de ¡ 1 '¡ 

l
. frutas raras o 1• 

1 
revalorizado 

singulares \ 

l ~¿1~=~~ forestal~~. Extractos 1 1 

potencial industrial 1 Aceites ! 

Oportunidades de (gourmet) 1 i 1 

1 
y <>otan•cas con\ Jnatu<ales l i 

1 Fibras Naturales ¡ naturales . \ 

-· ·-- _l __________ ~··~-~--------·-- _1?1~1_i:.i~~ct1~_1_d~s _ _j_______ __. ______ L ___ ·----·-------) 
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Cuadro Núm. 21 .. Nuevas Lineas .deAgronegocios (Servicios) 
¡· N•chO- de· ·

1

1 - - AQ-r-1COfa y- -- l.- -Ga-nadero--1 Agío1"nduStnaTr B1od1v-e-rs1oad -
1 

-· · Trac::i1Cu:in y----¡ 
i Mercado Forestal ; 1 Ecológica Herencia Cultural! 
Serv1c1os l Semillas 1 Zool691co 1 Maquila de 1 Casas -. villas de! Museos locales ! 

, cert1f1cadas de comunales servicios 1 descanso 1 Danza y , 

1 
~~~:;;, 1 c~ativo Y 1 Ranchos 1\ textlles , Centros de 1 fest1v1dades 1 ! cinegéticos Mano de Obra 1 recuperac16n de 1 folKloncas 1 

1 

~er;;b11:~tores pa~~ i Escuema de 1 espec1ahzada 1 ~ªsta~~1~1~1cd' el 1 Monumentos 1 
cultivo con nichos 1 producc1on y [Talleres de l históricos 
de mercado en 1 comerc1ahzac 1 compostura 1 Centros 1 t nuevos 

! expansión l ~~;spat10 en¡ Diseños a la: ~:cac1~~~:::c10~ i ancestrale~¡ ' 

Nuevas practicas Jmed1da y por: con facilidades! Restaurent1~ de, 
de cultivo ! Pies de cna pedido de ¡de ofr cer ! platlllos t1p1cos \ 

Labranza de 1 Turismo ~:~s~~as d~ 1 servicios ;ara 1 ~~c~en"eº~m~~td~~ 1 

usos de residuos 1 productos Turismo 

conservación 1 ecol691co otros 1 convenciones ce primer orden 1 

_j~~~~~~:~~=~~ciE ___ _ ___________ e::~:~c~ __ _J _______ J 
FUENTE SAGAR. 1998. Unidad de 1dentlflcac1ón y Promoción de Mercados. Pág. 18 
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El potencial de tales recursos se ha detonado a partir de una estrategia singular a la 
cual hemos denominado con el calificativo ad hoc de Productos Agropecuarios 
Comercia/mente No Tradicionales (PACNT). Se trata de un instrumento orientado 
principalmente a distinguir en el mercado productos que de otra manera serian 
ofrecidos en condiciones adversas a compradores o consumidores, quienes carecen de 
información sobre sus atributos especiales. 

Su ejecución al interior de las comunidades ha sido acompañada de diversos 
programas de mercadotecnia, asistencia técnica, se ha añadido algo que continua 
siendo estratégica en el desarrollo económico de las áreas rurales: la cobertura de 
servicias especializados. La buena información junta con la asistencia técnica 
apropiada, son importantes aspectos de éxito de cualquier agronegocio orientada a 
segmentos especificas del mercado. Hoy en la actualidad no es posible competir sino 
se utiliza las herramientas de la mercadotecnia moderna (Mendaza,1998: 13-14). 

En México la situación de la tenencia de la tierra es una limitante muy importante 
porque esta a fragmentado mas las espacios para producir es par esta razón que los 
cultivos no tradicionales son una alternativa para los medianos y pequeños agricultores. 
Esta conformado por este tipo productores en nuestro país ya que el 35°/o de las 
unidades de producción en el campo no llegan a las 2 hectáreas. El 91°/o de las 
unidades tienen superficies menores a 20 hectáreas. La mayoría de los medianos y 
pequet"aos productores que dedican su tierra a la producción de granos. Hacia el futuro 
muchos de esos productores, especialmente los mas pequeños. se verán enfrentados 
a una competencia cada vez mayor. en la que se encontraran en franca desventaja por 
la imposibilidad de manejar economías en escala en sus minifundios. 

Algunas de las razones por las que los cultivos no tradicionales pueden ser una 
alternativa atractiva para los pequef'\os y medianos productores en nuestro pals, son 
los siguientes: 

·,,,. No se requiere grandes volúmenes para ser exportados. ni tampoco economías de 
escala para ser competitivos. 

:..- En general tienen mayor rentabilidad por unidad de producción. que los tradicionales. 
;.... La gran diversidad de suelos y microclimas que tenemos, hace que el potencial de 

nuestro país, para desarrollar esta linea sea enorme. 
:..- En el mercado internacional está creciendo la demanda por eStos productos . 
.,,,.. Sus precios internacionales son relativamente más estables. 
;.... La demanda de mano de obra por hectárea es alta, con lo que se propicia empleo de 

fuerza de trabajo rural. 

En los 90's algunos de los productos mexicanos no tradicionales que se venden en 
nichos de mercado a nivel internacional, han mostrado un crecimiento verdaderamente 
espectacular en los volúmenes exportados, tal es el caso de tunas, higos, sorgo 
escobero y pimienta gorda, cuyas ventas en el exterior crecieron en promedio 85.4º/o 
cada año entre 1991 y 1995. En los últimos años se ha notado un cambio importante 
en los hábitos de consumo de la población hacia alimentos más saludables 
(particularmente en los paises desarrollados). Estos cambios consisten, principalmente, 
en disminuir el consumo de grasas y alimentos que contienen colesterol. mediante el 
aumento en el consumo de frutas. verduras, leguminosas y cereales, asl como también 
la situación de la ingesta de carne de bovino y porcino con otro tipo de alternativas 
como son las llamadas .. carnes blancas" y algunas rojas con menor contenido de grasa 
y colesterol. 
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Esto hace necesario un replanteamiento de conceptos en ganadería con el fin de 
adecuar dicha actividad a las nuevas realidades en los hábitos del consumidor y para 
buscar nuevas opciones rentables en el campo de los agronegocios 
(Mendoza.1998:15-20). 

Cu•dro Núm 22 División de I• G•naderia Diversificada 
Nombre de la Actividad Ganadera 

-- -Ganias----~~P~~-
Anserricultura 
Ana cultura Patos 
Cervicultura Ciervo 
Columbicultura Palomas 
Cotu rnicultura Codorniz 
Dromaicultura Emú 

! Estrut1ocultura 1 Avestruz 
1 Faisanocuttura Faisán 
\ Numid1cultura 1 Gallina Guinea 
1 Perd1cultura / Perdiz 
FUENTE SAGAR. 1998 Umdad de 1dentlf1cac1ón y Promoción de Mercados Pag 219 

Cabe mencionar que la actividad ganadera de transición es la cunicultura, aqui en 
México es una actividad conocida en algunos estados de la República. La ganaderia 
diversificada comprende actividades productivas orientadas a la cria y 
aprovechamiento legal, comercial y sostenible de fauna silvestre, en sus especies 
nativas y exóticas. En nuestro país no existen limitaciones para que se lleve a cabo el 
aprovechamiento de la fauna silvestre en sistemas controlados. Para ello solo es 
indispensable que los proyectos y actividades de este tipo se apeguen a la 
normat1vidad oficial que regula este tipo de aprovechamientos. de tal manera que se 
asegure el uso racional de los recursos. su conservación protección y et desarrollo de 
las comunidades rurales. En diversos estados de la República Mexicana ya se cuenta 
con ranchos de ganaderia diversificada conocidos actualmente como Unidades para la 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA's), y 
cada vez más esta aumentando el número de empresas que se dedican esta actividad. 

Las ventajas de la ganaderia diversificada son: 

Es una actividad que permite mejorar rápidamente la productividad y eficiencia en tas 
empresas ganaderas. 

:,... Significa una opción de aprovechamiento integral y rentable de los recursos de las 
empresas ganaderas, en áreas degradadas o de bajo potencial para la ganaderla 
tradicional. 
Permite el aporte de nuevos productos y seivicios rurales a la economia. 
Genera divisas y derramas económicas adicionales en áreas rurales. 
Propicia la valorización de la fauna silvestre promoviendo su conservación y fomento. 

La situación coyuntural registrada en la rentabilidad de las lineas de producción en 
general durante los últimos af\os. caracterizada por la contracción de los mercados y la 
disminución de los márgenes de utilidad al productor; asl como la necesidad creciente 
de la población humana de recreación y esparcimiento, han influenciado en gran 
medida el surgimiento y desarrollo de los ranchos cinegéticos como una actividad 
productiva. 
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Los ranchos cinegéticos (UMA~s extensivos) son una oportunidad de diversificación 
ganadera, porque han demostrado y prometen ser una actividad económica de gran 
importancia, debido a que en la actualidad tienen una elevada rentabilidad. sobre todo 
en regiones agroecológicas del noreste, noroeste y norte de México. en donde las 
especies cinegéticas se les asigna un valor económico que adicionado a los ingresos 
de la ganaderia bovina, incrementa la productividad un 80°/o más de la obtenida con 
ganado doméstico. Coma ejemplo se pueden mencionar las experiencias obtenidas en 
algunos ranchos ganaderos diversificados, en donde las ingresos por ganadería bovina 
productora de carne representa sólo el 40º/o del total y el porcentaje restante proviene 
de la actividad cinegética. 

También la importancia de estos ranchos cinegéticos radica en el hecho de ser una 
actividad altamente generadora de divisas por el turismo cinegético de gran impacto 
social por derrama económica y empleos que representa y por ser un pilar de soporte 
para la ganadería extensiva. Este último ha propiciado la conceptualización del 
esquema de producción ganadera, basado en el aprovechamiento múltiple de los 
pastizales naturales con ganadería bovina de carne tradicional y fauna silvestre. Ello 
porque en condiciones naturales no existe competencia en el uso de las recursos 
forrajeros entre ganado bovino y fauna. 

De acuerdo a la importancia que está adquiriendo el turismo en el paf s. México amplia 
aün más su oferta turistica, por lo que impulsará actividad cinegética, toda vez que 
nuestro país existen 111 áreas naturales protegidas, en donde esta actividad se puede 
desarrollar ampliamente, sin ningún problema y can un alto nivel de calidad; ya que se 
permite legalmente el aprovechamiento cinegética en forma racional de 109 especies 
de fauna silvestre. de las cuales 66 son de aves y 43 mamift:.ros, incluyendo entre 
otras: el borrega cimarrón, venado bura. venado cola blanca, jabali de callar. puma. 
gato montés, guajolote silvestre. palomas, liebres, conejos. codornices. patos y ganzos. 

El turismo cinegético ha dejado a México durante los últimos años más de 400 millones 
de dólares. A través de las zonas cinegéticas ingresan al país alrededor de 20 mil 
cazadores foráneos generando una derrama económica de mas de 20 millones de 
dólares por temporada cinegética, principalmente en las estados de Baja California. 
Sonora, Chihuahua, Coahuila. Nuevo León. Durango. Michoacan. Tamaullpas, 
Veracruz. Tabasco, Campeche. Yucatán y Quinta Roo. Con lo anterior. se busca 
ofrecer alternativas de esparcimiento para los turistas nacionales e internacionales, 
ante el modelo turística de playa y sol que requiere diversificarse. México es el número 
una en América Latina para la caza de borregos y venados. la cual se lleva bajo 
estrictas normas de control. Al promocionar este tipo de turismo cinegético en ningún 
momento se está dejando de lado la cultura ambiental y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. sino por el contrario se está fortaleciendo su 
conservación. 

En el pais existen mas de 4 millones de hectáreas manejadas can enfoque de 
ganadería diversificada, superficie que se puede incrementar 10 veces mas para 
llevarla hasta 40 millones de hectareas, en las que se combinaría una actividad 
productiva. sostenible y rentable con la preservación de los recursos de vida silvestre, y 
la capacitación de técnicos y productores, se pueden ir desarrollando esta actividad en 
las diversas regiones agroecológicas de la Repüblica Mexicana14

• 
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En este capitulo se desarrollarán los aspectos técnicos referentes a la descripción 
botánica de los (PANT), así como los requerimientos edafológicos, climáticos, y 
variedades de semilla que se ocupan en México para producir frutos de buena calidad 
para la exportación y el consumo nacional. 

También mencionaremos cuales son las plagas y enfermedades que más 
frecuentemente atacan a estos cultivos. los procesos de prevención y eliminación de 
estas. Para ello hablaremos del proceso conocido como el Manejo Integrado de Plagas 
(MIP), de las alternativas sustentables de los bio-insecticidas, el control biológico de las 
plagas y el manejo responsable de los procesos quimicos. Estos elementos los 
debemos de tener bien claros para el establecimiento de cultivos coma el litchi, 
macadamia, maracuya y la okra. 

Los procesos de fertilización se pueden aplicar en forma integral, tanto las fertilizantes 
quimicos como las fertilizantes sustentables como son la campasta, vermicomposta y 
biofertilizantes. Esto con el fin de no afectar los procesos naturales de las zonas de los 
cultivos y sus alrededores. y no afectar el medio ambiente agro-ecológico de las 
regiones productoras de los estados. 

Con respecto a donde se producen estos productos en México. se indicará 
estadísticamente la superficie sembrada, cosechada y rendimientos de estos. Para lo 
anterior, se establecerán tres periodos de ané'llisis: 1989, 1994 y 1999 para poder 
comprender la evolución de estas cultivos, y así establecer cuales san las principales 
estadas productores de estos productos. 

También se señalarán los tipos de organizaciones que se asocian para producir, 
comercializar y transformar estas productos y así tener una tipologia de que permita 
vincular los procesos de integración y figuras empresariales. Así como las programas 
gubernamentales que fomentan la producción de estos productos agrlcolas no 
tradicionales. 
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El litchi y la macadamia tienen un mejor desarrollo en zonas subtropicales. En et caso 
del maracuyá. y la okra en zonas tropicales se les conoce en la categorla de frutos 
exóticos. El litchi cuyo nombre cientffico es " litchi chinensis", es un frutal perenne bajo, 
de copa redonda, bajas pinnadas en cuatro pares de foliolos con flores blancas y 
pequeñas.- Los frutos esféricos de cáscara rugosa contienen una pulpa blanca de 
sabor muy agradable.'J 

F10 4 Árbol de L1tch1 

Este producto pertenece a la familia de .. sapmdacede" que comprende 140 géneros y 
1,500 especies. Así como existen tres especies más que son de interés comercial: 

:...- Logán ( Dinacarpus Legan spp Legan ) 
;... Rambután ( Nphe Lium Lappace L. ) 
;... Palusán ( Nephehelium Matabileblu ) 

Todos son nativos del sureste de Asia. La misma familia incluye también el Mamoncillo 
(Melicoccabijuga L.) de origen mesoamericano y con cierta importancia comercial en el 
ambito regional en algunos estados mexicanos como Veracruz, Campeche, Yucatán y 
Quinta Roo. Las especies se distinguen por sus requerimientos agro-climáticos y 
diferentes fechas de maduración y cosecha (ASERCA/CIESTAAM.1996:12-13 ). Existen 
más de 100 variedades de litchi en México de las cuales han sido introducidas 
solamente cinco de ellas que son las siguientes: 

;... Brewter 
;... Mauricio 
;... Haak Yip 
;... Groff 
;... Swwet Cliff 

1• www catte ac cr/1nvestigaci160/1ard1n htm 
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La especie que ha tenido más presencia es la Brewter (CA, 1999 (A):32-33). En relación 
con la nuez de macadamia esta se desarrolla en zonas subtropicales como el litchi, es 
también una alternativa productiva y económica como el anterior producto. 

Particularmente la macadamia también prospera en zonas semitempladas libre de 
heladas. La macadamla esta considerada como una de las nueces m·ás finas del 
mundo tanto por su exquisito sabor. como su alto valor nutritivo, es un excelente 
alimento para mantener la buena salud, ya que es altamente energético y contiene de 
60 a 80º/o de aceite. El aceite no contiene colesterol y presenta características 
importantes para reducir el riesgo de enfermedades del corazón. 16 

Fig. 5. La macadam1a verde 

1 
La macadamia es un árbol perennifolic de gran tamaño. Su género esta incluido en la 
familia "proteacea .. , en ella se encuentran otros tres géneros que producen nueces 
comestibles: 

,_ Gevininia Avellana 
:,.... Hicksbeachia Pinnatifcha 
,_ Helicia Diversifclia 

F1g 6 Árbol de Macadam1a 

.. :;¡l'_ 

il ' . 
De las especies principales que conforman la familia de las prctáceas sólo dos tienen 
una distribución amplia en el mundo y se eJempllf1can en el Cuadro Núm. 23. 

Cuadro Núm. 23. Características del Árbol de Macadamia 
Parte del Arbol 1 M. lnte rifolla M. Tetra h lia 

HOJaS 
Largo 
Ancho 
Aaultos 
Jovenes 
Flores 

3 por nudo 
15-30 cm 
4-8 cm 
Carecen de espinas o presenta unas en el 
mar en 

1 Color blanco cremoso 
Agnpadas en racimos de 12-30 cm 
100 a 300 flores por racimo 

4 por nuao con casos ae 3. 5 o 6 
Mas de 40 cm 
2 5-7 cm 
Gran cantidad de espinas en el 
mar en -35 a 40 en cada lado 
Color rosado En ocasiones blanco o 1 

crema 
Agrupadas en racimos de 20-50 cm 
1 DO a 300 flores por racimo 

www opponun1t1es chiapas org/esplproy/agrl05 htm 
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Fruto 

Tolerancia 
Nutnc16n 
Cosecha 

80°/o de aceite cuando seca 
4º/o de azúcar cuando seca 

1 

Nuez esférica o cercana a serlo 
cascara llsa o cas1 lisa 

1 A ran humedad alta tem eratura 
1 Menores re uenm1entos 
Periodo muy largo 
Aceptable entre los 4 y los 7 at'los ¡ ~ee;~~:~c•o~~Y cono 

( 1n1c1a al cuano año 
! erm1nar 

una o dos¡ 

después de) 

1 

' 1 
Tostado Mas lento por la cantidad de aceite 1~~~or~f~c~0 ; 1 ~~u~~=lizarlo en forma! 

FUENTE Ramos N JA 1979 El cultivo de la macadam1a. Universidad Autonoma Cha pingo Tesis para 
ot>tener el grado de Ingeniero Agrónomo. Pág, 184 

Las variedades de macadamia que se conocen en México son las siguientes: 

;... 527 
;... 533-lka lka 
;... 508 Kakea 
;... 741 Mauca 
;... 800 Macai 

Actualmente la variedad más recomendada es la 741 anteriormente la 660 y 344 son 
variedades que desarrollo el INIFAP, estas permiten una mayor cantidad de arboles por 
hectarea (CA,2000:5-7). Los requerimientos edafológicos tanto para el litchi y la 
macadamia como el tipo de clima se puede observar en el Cuadro Núm. 24. 

Cuadro Núm; 24. Tipo de Climas y Suelos Idóneos para el Lltchl y la Macadamla 
Producto Suelos Tipo de Clima Estados 

-l.itchi Aluvial : TrópiCo-t=fl:lrñ.edO~ -Ch1a-pas. More10S. Oa.Xacay· 

Macad amia 

'Trópico Seco Veracruz 

Luvlsoles Húmico-Crómico ·Trópico Húmedo 
Trópico Seco 

Andosoles Húmico-Mólico Trópico Húmedo 

Cambisoles 

·Trópico Seco 
Semi-templado 

Trópico Húmedo 
Trópico Seco 
Semi-templado 

Colima. Chiapas, Guerrero. 

1 
Tabasco. veracruz y Yucatán 

1 

Chiapas. Puebla. Tabasco. 
Veracruz y Yucatán 

1

1 Chiapas. Oaxaca. Michoacán y 
veracruz 

i 
FUENTE E1aborac16n propia con base en vanos documentos 

Las características de los suelos relacionados con el litchi deben ser profundos con 
suficiente materia orgánica, buen drenaje. sin riesgos de encharcamiento y textura 
franco-arenosa a franco-arcillosa. suelen ser las mejores condiciones edafológicas para 
obtener frutos de buena calidad en este tipo de cultivo. Para el caso de la macadamia 
el suelo debe ser fértil. flojo. friable y con profundidad mínima de 90 cm. Para permitir el 

TF.'\T;.' 0 0N 6.5 

PAL.L', ··'T\TGEN ~------___ :..:__-_._-_, __ _, 



buen desarrollo de las raices el suelo debe ser preferentemente plano o con pendientes 
menores al 20%1 y de textura ligera, asi como granula y drenaje __ !11e,~io:"-~ 7 . 

Las altitudes. las temperaturas y el foto-periodo idóneas para el litchi y la macadamia 
se ejemplifican en el Cuadro Núm. 25. La mayoria de los suelos aluviales de pendiente 
ligera con textura mediana en los perfiles y los suelos ondulan~es'o q~ebrados están 
bien drenados (Aguilera. 1969:76). · · 

El suelo Luvisol-Húmico-Crómico, esta conformado cor1 m~~:~~·¡'~,Í-'.:~l,~V¡~J: .. ·de·· arcilla, 
estos se encuentran en pendientes moderadas a fuertes, con mayor frecuencia se 
presentan en sitios planos o de pendiente suave. 

Los Andosoles Húmico-Mólico generalmente se encuentran en superficie de hojarasca 
suelta, los materiales que lo integran es la ceniza volcánica, los sitios en donde· se 
desarrollan estos suelos varlan de planos o con pendientes fuertes o en sitios planos 
con pendientes suaves. 

Los cambisoles en condiciones naturales. se ubican frecuentemente en superficie 
cubierta de hojarasca. tienen una textura media, estos se desarrollan en sitios con 
topografia plana a fuertemente inclinada, alcanzando su mejor desarrollo en sitios 
planos estables o de pendiente suave (FitzPatrick, 1993: 233-239). 

Cuadro Núm. 25 Información Técnica del Litchl la Macadamia. 
Nombre Tipo Hábito Ciclo Ciclo Foto· , Temp Temp \ Altitud 

Máx1ma ¡ Mínima ComUn de productivo: product1vo periodo 1 Mln1ma 
Cultivo Mimmo Max1mo 1 (ºCl (ºC) !msnm msnm 

L1tcn1 1 Frutal j Perenne: (~cia5) (~~;\ 11ntermed10 1 15 00 
: 1 

30 00 o 1300 
Macadam1a' Frutal 1 Perenne 210 365 Cono 12 00 38 00 o 800 
FUENTE V1N\'VV agrored com mx1agrorgd rw?cult1vos 

Los ciclos de vida útil del lltchi son de más de 30 años con respecto a la macadamia 
que es de 20 ar.os. El proceso productivo de los dos productos son los siguientes: Para 
el lltchi la actividad de propagación se puede realizar por medio de semilla. estaca, 
acodo o injerto. lo más recomendable es el injerto. debido a que las plantas producen 
fruto mucho más rápido. Con respecto a la macadamia la propagacion se lleva a cabo 
por proveeduria esto se realiza por medio de porta-injertos para el establecimiento de 
huertas donde se obtienen semillas. que son seleccionadas de los árboles mas 
productivos. sanos y que presenten caracteristicas del fruto que sean deseables. 

Los viveros se deben localizar cerca de las zonas donde se establecerán las huertas o 
las plantaciones. para ahorrar costos de flete. El trasplante debe hacerse de 
preferencia en los meses de lluvia y en las tardes de dias nublados. Para el 
establecimiento del litchi se debe preparar el terreno (limpia y hechura de hoyos) en 
donde se debe fertilizar dos semanas antes de la plantación la cual tiene que situarse 
en el fondo de los hoyos mezclados con tierra superficial. se debe evitar que las ralees 
tengan contacto con el fertilizante. la poda es necesaria para estos árboles para asf 
obtener un mejor rendimiento y regular el crecimiento y floración. 

En el proceso de crecimiento de los árboles es necesario la fertilización para tener un 
buen desempeño de la plantación, darle mantenimiento regulado a la plantación que es 
el deshierbe y aplicar funguicidas orgánicos, control biológico de plagas y 

'· y.ryyyy opponun111es chiapas org/esplproy/agr/1? htm 
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enfermedades o bioinsecticidas. para la .fertilización se ocupa los biofertilizantes o 
fertilizantes orgánicos. Los funguicidas orgánicos están compuestos por soluciones y 
mezclas de origen natural sacados de plantas originarias o compradas en los mercados 
tradicionales un ejemplo para este tipo de problema es la pudrición de la ralz. la 
solución a aplicar es el té de manzanilla (1 Kg.) diluido en 30 litros de agua 
(JNCA, 1997:29-31 ). 

El control biológico es un proceso que se ha desarrollado para no seguir aplicando 
agentes qulmicos en los cultivos que estos son el sustento de alimentación tanto 
humana como animal. Este proceso es para eliminar cienas plagas que atacan a los 
cultivos, esto nos da un desarrollo sustentable en los procesos de crecimiento de los 
productos agricolas. En el control biológico es el uso de un organismo para matar o 
controlar a otro. este crea una gran epidemia que se riega rápidamente pero solamente 
mata los organismos malos. Por ejemplo, el control efectivo para una enfermedad de 
una planta mataria al organismo dañino sin causarle daño a la planta. El organismo 
que hace el control biológico se moriria cuando su objetivo fuera obtenido 

Las especies usadas para este mecanismo es la utilizaciOn de paras1tos que son los 
hongos que son muy valiosos para la eliminación de insectos dañinos para estos 
cultivos agricolas no tradicionales. Usualmente, las esporas del hongo son rociadas en 
los insectos. 1

" Otra alternativa para el combate de plagas en forma sustentable es los 
bioinsecticidas entomopatogenas o biocidas como el B. Thurmgiesis ofrece una 
alternativa importante para el control de insectos en substituciOn de los insecticidas 
qulmicos. ya que tienen las siguientes caracteristicas: 

., La alta especificidad no afecta al hombre y a otros mamíferos. es compatible 
con enemigos naturales . 

._ No generan resistencia . 

., Adaptables a muchos tipos de formulación . 

._ Probabilidad de hacer formulaciones más potentes y a un menor costo. 
' Alta probabilidad de seleccionar cepas y desarrollar ingenieria genética . 
., Amigables con el medio ambiente . 
._ No afecta a vegetales. 
;.... Biodegradables en el medio ambiente. 
' Menos riesgo de operación que los insecticidas qulmicos. 
' Por sus caracterlsticas y seguridad pueden ser desarrollados y registrados 

rápidamente . 
.,. Su alta especificidad lo hace altamente deseable para el MIP. 

En la actualidad el método de MIP que sé esta aplicando en el sector agricola ha 
mostrado cierta eficiencia con los problemas de plaga que tienen los cultivos tanto 
trad1c1onales como los no tradicionales. Este nuevo método de control ha sugerido que 
para obtener los mejores resultados posibles del control de plagas, se requiere de un 
uso juicioso de agentes quimicos junto con métodos biológicos. bioquimicos y 
microbianos además de otros conceptos, el control flsico. técnico, cultural y legal. 
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Los conceptos fundamentales del MIP son los siguientes: 

._ Optimizar el control de plagas de una manera sana. ecológica y económica. 
-.... Enfasis en el uso coordinado de múltiples tácticas para un control estable de 

plagas. 
;,... Mantener el dai""lo causado por la plaga en los niveles mas bajos, minimizando el 

riesgo para humanos, animales, plantas y medio ambiente. 

En los paises con áreas tropicales como el nuestro el control de vectores de 
enfermedades debe ser complementado con el uso del control biológico, mediante el 
MIP, los diversos organismos como bacterias, virus, hongos, nematodos, protozoarios, 
acares y otros insectos como vertebrados son utilizados en el control biológico, así 
como productos qufmicos como hormonas y feromonas. Dentro de este campo de 
control. los biocidas cobran importancia especial en el MIP y como posibles substitutos 
de los insecticidas quimicos. 19 

Para la fertilización se han desarrollado alternativas sustentables muy importantes la 
primera es Ja producción orgánica de fertilizantes como la composta de residuos de 
vegetales como animal, los dos también son materia prima para el proceso de 
lombncultura o vermicomposta. 

Otro fertilizante que se ha desarrollado en nuestro pals recientemente son los 
biofertilizantes que han tenido éxito y que han desarrollado instituciones 
gubernamentales descentralizadas en la investigación para el sector rural. Un 
biofertilizante se define como los microorganismos, bacterias y hongos que viven en el 
suelo asociados directamente o indirectamente a las rafees de las plantas. capaces de 
fijar nitrógeno ya sea en forma simbiótica o libre solubizar el fósforo para producir 
estimuladores de crecimiento y reducir enfermedades fungosas causadas por 
nematodos. 

Los principales microorganismos utilizados como biofertilizantes son: 

Azospiril/um: Bacteria fijadora de N 2 que vive en asociación estrecha con las plantas en 
la zona radical y que es capaz de infectar diversos cultivos de importancia agricola y 
comercial, tales como el trigo, malz. el arroz, el sorgo y el milo. Uno de los principales 
mecanismos a través de los cuales esta bacteria promueve el crecimiento de las 
plantas es su capacidad para producir hormonas de crecimiento vegetal, ademas de 
que fija nitrógeno en bajas cantidades. 

Las hormonas de crecimiento incrementan la capacidad de absorber agua y los 
nutrientes minerales disponibles. lo que da como resultado un mayor crecimiento y 
rendimiento del cultivo. La aplicación del biofertilizante se realiza al momento de la 
siembra recubriendo la semilla. con el fin de que pueda establecerse una buena 
colonización en las ralees durante Jas primeras etapas de desarrollo. 

El método general de producción de inoculantes basados en Azospirillum consiste en 
cultivar la bacteria por fermentación, cosechar las células con un acarreador 
adecuado. El acarreador mas usado en Jos inoculantes es la turba. 
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Rhizobium y Bradyrhlzobium: Las bacterias de los géneros Rhizobium y 
Bradyrhizobium se establecen y viven dentro de tas rafees de las plantas leguminosas, 
formando nódulos en donde estas bacterias llevan a cabo ta. fijación simbi'?tica del 
nitrógeno. 

Las plantas leguminosas cuando están onduladas efectivamente, fijan cantidades 
apreciables de nitrógeno, traduciéndose en un mantenimiento y un aumento en la 
fertilidad del suelo. 

Micorrizas: El término micorriza significa literalmente hongo-raíz y se refiere a uÍla 
estructura radicular resultado de una asociación entre los vellos radiculares.·' de una 
planta y hongos especificas del suelo. Casi todas las plantas forman micorrizas y 
existen diversos tipos de esta asociación, siendo la más distribuida la micorriza 
vesiculo-arbuscular (INIFAP,2000: 1 ). 

Los hongos micorricicos benefician a las plantas hospederas al incrementar la 
longevidad de los vellos radiculares y aumentar el área sé absorción de nutrientes tanto 
mayores como menores (especialmente P. K, Cu, Zn) y tolerancia a condiciones 
adversas. Son utilizadas como biofertilizantes también bacterias de los géneros: 
Azotobacter, Frankia y Pseudonoma (INIFAP,2000:2). 

Para el establecimiento de la macadamia cualquier sistema para el establecimiento de 
otros arboles frutales se puede usar como por ejemplo: marco real. rectangular y 
hexagonal. La plantación en curvas de nivel o en contorno es recomendable en 
terrenos con pendiente. Por lo tanto, una plantación ordenada en hileras a 10.5 m. y 
plantas dentro de la hilera a 6 metros de distancia darían una densidad de 
aproximadamente -:..;··.: 158 árboles por hectárea que se considera adecuada. 

En lugares donde haya vientos fuertes y frecuentes. es recomendable el 
establecimiento de las cortinas rompevientos. El comienzo de la etapa productiva se 
ubica entre el 6 y 7 año (dependiendo de las caracteristicas del terreno y de los 
aspectos técnicos). Para la cosecha del litchi el principal indicador es el color del fruto. 
esta se realiza manualmente, recolectándose en cubetas o cajas y colocandose bajo la 
sombra para su posterior selección. En el caso de la macadamia es todo el año, pero el 
máximo de esta práctica ocurre generalmente entre los meses de agosto y diciembre. 

Esta labor se hace cuando las nueces maduras caen del árbol. Su recolección se hace 
cada dos o cuatro semanas; sin embargo puede darse el caso de que en la época de 
lluvias esta práctica tenga que ser más frecuente. El suelo bajo las ramas debe 
mantenerse libre de zacate y malezas durante los periodos de cosecha. El tamaño 
minimo y óptimo de operación para el litchi y la macadamia es el siguiente: 

Para el litchi es una densidad de arboles de 204 árboles/ ha de siembra. para el caso 
de la macad amia es de 100 a 172 arboles por hectárea utilizando el sistema de arboles 
de relleno. El rendimiento del litchi puede alcanzar de 45kg/ árbol un total de 9 Ton/ ha 
y el rendimiento de la macadamia es de 23.Skg/ árbol obtieniendo 4 Ton/ ha, en el año 
12. que van incrementandose hasta alcanzar 35 Kg./ árbol en 6 Ton/ ha en el año 18 
del ciclo de vida del arbol de la macadamia.:!0 

=• wyyy.t opportymties chiapas org/gsp/proytagr/12 htm 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

69 



Lo que es el maracuyá y la okra tienen mejor desarrollo en zonas tropicales con lo 
anterior podemos definir los mismos aspectos técnicos para estos dos productos 
agrfcolas no tradicionales. Para el caso del maracuyá pertenece a la familia de la 
especie de las Passinoraceae, tiene mas de 500 especies, la mayorla de ellas son 
nativas de las regiones tropicales de América y más de 200 de Brasil. En México se 
reporta la existencia de 69 especies del género Passif/ora; en Colombia 135; en Brasil 
114; en Ecuador 76 y en Perú 73, mostrando ello el rango de adaptación de dicho 
género a las condiciones ambientales presentes en México. Las especies más 
importantes, por lo que se refiere a la producción de frutos comestibles son P. edullis. 
Sims (maracuyá morado), forma flavicarpa, Deg. (maracuyá amarillo): P. ligularis. Juss. 
(granada china); P. millissima. Bailey (sinónimo de Tacsonia mollissima HBK); P. 
quadrangu/aris. L. (granadilla gigante); y P. laurifolia, L. (limón de agua). 

En México. la especie más conocida de esta familia es la llamada granada china (P. 
llgu/aris . .Juss) la cual tiene importancia como un frutal cultivado, pues se consume 
internamente desde hace muchos años; en cambio, con las dos variedades 
comerciales de maracuyá se tienen relativamente pocos años que se intenta su cultivo. 

El maracuya amarillo prospera mejor en altitudes que van de 300 a 1000 msnm. El 
clima en que se desarrolla es que haya alternancia de época húmeda y seca, con una 
precipitación de 1,300 a 1.500 millmetros. En forma diferente, el maracuyá morado 
requiere una temperatura promedio de 16 a 18 ºC, por lo que se desarrolla sin dificultad 
arriba de los 1000 msnm. En el Cuadro Núm. 26 se establece en forma resumida las 
características antes mencionadas. 

Cuadro Núm. 26. Información Técnica del Maracuyá Amarillo y el Maracuyá 
Morado 

Nombre 1 Tipo de Htlb1to 1 C1c10 
Ciclo Foto-

1 

Temp 1 Temp Í Altllud : Altitud 1 
ComUn Cultivo productivo productivo periodo Mln1ma Máxima Min1ma ! Max1ma J 

Mln1mo Máximo (ºC) (ºC) lmsnmlmsnm 1 

(Olas) {Olas) 1 ! i 1 

Maracuya 1 Frutal p:;;,·~e l nd nd nd 
1 

18 00 i 30 00 300 ¡ 1000 ! Amarillo 1 i 
r ... 1aracuyá 1 Frutal Semi- 1 nd nd nd 

1 
16.00 18 00 ! 1000 f Mayor a 1 

Morado perenne 1 ' 1000 1 

FUENTE Elaborac1on propia con vanos documentos 

El maracuyá produce flores y frutos varias veces al año, inicia la producción a los seis 
meses de ser trasplantados y pueden producir varios años por ser semi-perenne. En 
las dos variedades de maracuyá (amarillo y morado) los frutos dependen de las guias y 
caen cuando ya están maduros. Sin embargo, en los lugares en que el principal 
consumo es en fresco, se acostumbra cortar los frutos en lugar de esperar a que 
caigan. Una vez cosechados los frutos se pueden guardar en lugares frias donde, la 
temperatura es de 6.5 °C y la humedad relativa de 85 a 90º/o pueden durar 
almacenados hasta 4 semanas, si se trata del maracuyá amarillo y sólo 3 semanas, si 
se trata del maracuyá morado. 
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F1g 7 El maracuyá 

• Las principales diferencias en las características y componentes de los frutos se 
resumen en el cuadro Núm.27 es importante destacar que las caracterlsticas de los 
frutos varlan considerablemente según las condiciones agro-ecológicas de su cultivo. 

Cuadro Núm. 27. Características y componentes del fruto del maracuyá amarillo y 
del maracuvá morado 

Caracterlsticas del fruto Maracuya Amarillo Maracuya Morado 
·Peso (g) 90 28.4 
Longitud (cm) 6-12 4-9 
Diámetro (cm) 4-7 3.5-7 
Relación lonoitud I diámetro ---- 1.12 

. Cáscara (%) 50-60 50 
' Espesor de la cáscara (mm) 3-10 3-6 
Residuo(%) 7.4 13.6 
Jugo (º/o) 30.9 36.8 
Número de semillas I fruta 200-300 142 
FUENTE FAO. 1987 Producc1ón. maneJO y exponac16n de frutas tropicales de América Latina Roma. 
ltalla, FAO 

En el caso de la okra (Hibicus escu/entus L.), representa una de tantas hortalizas 
desconocidas por los consumidores de nuestro pals. pero aprovechada y explotada por 
los productores y comercializadores nacionales que buscan hoy en dia alternativas 
rentables para el agro. ademas de ventajas comerciales por encima de los cultivos 
tradicionales ya sean hortalizas, frutos o granos (CA. 1999 (B): 22). 

La okra tiene las siguientes caracteristicas: es un arbusto veHoso anual de la familia de 
las malva.ceas que mide entre dos y tres metros de altura. de hojas alternas y 
acorazadas, con tres a cinco lóbulos dentados; flores amarillas con fondo púrpura, 
axilares. en forma de campana y fruto en capsula larga, puntiaguda y con surcos, de 
ocho a diez centímetros de largo, que contiene varias semillas más o menos 
redondeadas de color gris-verdoso y su fruto es comestible (tNCA, 1982). 

F1g 8 La Flor de la Okra 
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Las variedades de okra más importantes en México son las siguientes los tres primeros 
son hlbridos y el último es ta variedad mas difundida y más comercial: 

:.- Cajun Delight 
:.- Nort & South 
:.- Annie Oakley 
;.... Clemenson Spinaless :n 

La variedad de esta hortaliza que más demanda tiene entre los productores es la 
Clemenson Spinaless, sus caracterlsticas son las siguientes: color verde intenso, 
estrellada, las frutas en su mejor etapa de cosecha y procesamiento presentan de 2.5 .. 
a 3.5 · • de longitud. Esta hortaliza tiene la forma de vaina con las características que se 
mencionaron anteriormente. Otra variedad también importante en el ámbito comercial 
es la Clemenson Esmeralda esta se produce en Guatemala. sus caracteristicas son las 
siguientes de color verde pálido, lisas de 2 .. a 4 ... de longitud. Se utiliza para el 
producto rodaJado. 

La variedad de okra esmeralda tiene mejor desarrollo en zonas costeras y en ciertos 
casos la variedad Clemenson Spinaless también puede desarrollarse en estas zonas.=~ 
La variedad Clemenson Spinales es la más difundida en México sin perder de vista que 
la variedad Clemenson Esmeralda que se produce en Guatemala puede desarrollarse 
en nuestro pals ya que tenemos los climas idóneos 

F1q 9 La Okra 

En el Cuadro Núm. 28 establecemos los aspectos técnicos del cultivo de la okra para 
indicar los parámetros para su desarrollo y darnos una idea de que estados tienen 
estas caracterlsticas donde se puedan cultivar. 

Cuadro Núm. 28. Información Técnica de la okra. 
Nombre 1 Tipo de Habito Ciclo 

1 
Ciclo 1 Foto-

perioao Común 1 Cultivo 1 1 productivo¡ productivo\ 

' l ~~~~~~ \ ~~7~:'~ \ 
, Temp Temp 1 Altitud 1 Altitud 
\ Mfn1ma 

1 

.. Máxima\ Mlmma Max1ma 
1 (ºC) (ºC) msnm msn.m \ 
¡ l ' 

Okra 1 Hortaliza 1 Anual 1 50 180 Corto 1 16 00 l 35 00 ! o ¡ 1200 ¡ 
FUENTE www agrored com m)(/agrored mv?cutuvos 

Los suelos. el clima genérico y los estados de la republica mas propicios tanto para el 
maracuyá y la okra los estableceremos en el Cuadro NUm. 29. 

:. www coloos mx/agroc1enc1a pdf 
:: \11\'\'\.V aqexorqnt cpmtespalokra hrm 
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Por lo que respecta al tamaño óptimo, para el maracuyá es recomendable realizar la 
siembra en instalaciones o adecuar una zona del terreno como vivero en los almácigos 
de dos a tres semillas a una profundidad de 2 cm máximo, estas germinan de 12 a 15 
dias después de la siembra estas deben ser regadas frecuentemente durante dos a 
tres meses siguientes a la siembra. 

Cuando la planta alcanza una altura de 40 a 50 cm. se empieza el proceso de trazado 
del terreno, con ayuda del tractor se hace el barbecho y rastra en forma rectangular. la 
distancia de separación de plantas es de 4.0 m y 2.5 m para los surcos. con lo cual la 
densidad es de 1.000 plantas por hectárea. Para el trasplante se cavan pequeñas 
cepas de 15 a 20 cm de profundidad. con la finalidad de acomodar perfectamente el 
cepellón de la planta. Por la condición de la planta del maracuya es necesario 
establecer un sistema de tutorado o espalderas de cualquier tipo estas pueden ser de 
forma natural con el sistema de dos hilos para que sostenga la planta. O en caso de 
que no existiera ningún árbol establecer los tutores tipo "I" o los de forma de "T" el 
primero puede ser de tres hilos y el segundo de dos hilos en forma paralela. 

Producto 
Maracuyá 
Amarillo 

Maracuyá 
Morado 

Okra 

F1g 10 Plantación de Maracuva en tutor tipo· r 

Cuadro Núm. 29. Tipo de Climas y Suelos Idóneos 
para el Maracuyil Amarillo y Morado como de la Okra 

Suelos Tipo de Clima Estados 
Luvisoles HUm1co-Cróm1co ; Trópico Húmedo •Puebla Veracruz. 

Andosoles HúmicoaMólico 

Vertlsoles 

Acrisoles Órticos 

1 Trópico Seco i Chiapas. Tabasco. 

Trópico Húmedo 
Trópico Seco 
Sem1atemplado 
Trópico Húmedo 
Trópico Seco 
Semidesért1co 

Trópico Húmedo 
Trópico Seco 

Campeche. Yucatan. 
1 Oaxaca 
1 Edo. de México. Puebla. 
! Veracruz. Oaxaca 

) ~~~~~~.h~~;r~~~~· 

\

Nuevo León. 
Tamaulipas 

Campeche. Colima. 

I
Morelos, Guerrero. 
Nuevo León, 
Tamaulioas 

FUENTE. Elaboración propia con base a varios documentos 

El suelo de tipo andosol son suelos derivados de cenizas volcánicas recientes muy 
ligeros con alta capacidad de retención de agua y nutrimentos. 
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Por su alta susceptibilidad a la erosión, asf como por la fuerte fijación de fósforo que 
presentan deben destinarse a explotación forestal o establecimiento de cultivos con 
manejo sustentable de fertilizantes orgánicos o biofertilizantes fijadores de nitrógeno 
para contra restar et fósforo excedente. Los acrisoles son adecuados para la 
explotación forestal, pueden dedicarse a las actividades de agricultura y pecuaria, para 
la actividad agrlcola se necesita un proceso de fertilización intenso y constante con un 
proceso de encalado para bajar la acidez de estos. 

El suelo luvisol puede presentar baja capacidad de retención de agua y nutrimentos 
con aparición de manchas rojas. En algunos estados son idóneos para la explotación 
forestal y pueden presentar una fertilidad baja lo que se puede contrarestar con un 
manejo adecuado de fertilización orgánica constante y abundante de este modo 
pueden destinarse a la agricultura. Los vertisoles son suelos con textura arcillosa y 
pesada que se agrietan notablemente cuando se secan. Tienen dificultades en su 
labranza. pero son adecuados para una gran variedad de cultivos. siempre y cuando se 
controle la cantidad de agua para que no se inunden o se sequen, si el agua es de 
mala calidad, puede salinizarse o alcalinizarse. en su estado natural son muy buenos 
para pastos y para cultivos de temporal (Aguilera, 1989: 103-112). 

Los vert1soles se desarrollan principalmente en sitios planos o de pendientes suaves, 
por lo general en terrazas, planicies y fondo de valles. El contenido de agua de estos 
suelos varia desde la saturación completa hasta menos del punto de marchites. Con un 
rango de pH de 6.0 a 8.5 . Acrisoles Órticos estos suelos se desarrollan en sitios 
estables con topografía plana o de pendientes pronunciadas. Siempre que el agua se 
pueda infiltrar con libertad, pero es más común que ocurra en sitios planos o 
ligeramente ondulados (FitzPatrick.1993: 229-233, 335-339). _ 

Las condiciones favorables para la producción de la okra es un clima subtropical, su 
temperatura ideal en la zona de cultivo fluctúa de 18 a 30 ºC. es compatible con un pH 
de 6.8 a 6. con una tolerancia de sales mediana. 
Las fechas de siembra idonea para la okra van desde la 1 primera semana de agosto 
(el fin del ciclo en diciembre). Para tener una producción constante de la hortaliza se 
puede establecer en la segunda semana de septiembre (fin del ciclo en enero) para la 
segunda semana de noviembre (fin del ciclo en marzo). Sabiendo que el ciclo de vida 
de la hortaliza es de 6 meses (INIFAP,1996). 

Cabe destacar que es un plan de siembra escalonado para asi obtener una producción 
buena para tener un mercado abastecido todo el año más el de exportación. Para el 
establecimiento de la okra en el proceso de la siembra el surcado debe tener las 
siguientes dimensiones que son de 60 a 80 cm y el espacio entre cada siembra es de 
30 cm con 5 semillab. 

Esto nos dara una población de 2 a 3 plantas. su tamaño es de .1.8 a 2 m de altura. no 
tiene mucho follaje es por eso que se puede tener hasta 3. plantas en un mismo lugar 
en el terreno de siembra. Las plagas más comunes en estos productos agricolas no 
tradicionales se establecen en el Cuadro Núm. 30. con las recomendaciones para su 
control. 
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Cuadro Núm. 30. Las Plaaas de los productos agrícolas no tradicionales 
Producto l'/a •a Control Control Su•tent•ble 

L1tch1 El gusano teleflero \ Con 2 11 ha de Eth1ón Se libara la avispa Thnchogramma &P 

Macadam1e 

Barrenador de tallo 
Chiche del fruto 

Los tr1p& y pulgones 

Abe1• Arragre 

Hormiga Arriera 

Perforador d• la nuez 

A fidos. 

¡ lnsect1c1da• Se seca en le sombra 1 .,_g de ho111• de 
coco1teo de h1gue1111a se muelen 
f•namente y &e eiiiparce 

\ :.:::~;;:,7,:':::.~,~~~';~~~~~"¡,~:':,~:~;; ,, .. -,~·" Se prepara un 10 do manzanilla. on1ga o 

1 Para au control ae u&a Malath1on C-50 a10 y se aspor1ando sobro el folla¡• do la 

! en doa•• de2 cm, por lnro de agua \ ~:=~~= !~ ~~u~º; ~~ ~:0:0~~u:!3~":; n~~ 
\ ~.::~~:s:n :~ ~t~J:i. '!~º::~. 8 p:~;ª:oY1c~~ 
1 (Pul onosl 

1 Se recomienda el uso de tapav1ontot. ao 1 

1 

gandul ye que auee a esta abe¡a. lo ouo 1 

d1am1nuye el ataque al cultivo peor lo 1 
m•s efeci•vo es. de&Uuir lo& nidos. i 
loc:ah;i:edos. en un radio ma•1mo do 200 , 

j m alrededor del punto en cionde se 1 
1 detecto el dal'lo ' 

1 !i're~:::r~& ·~elde~l~~::ug'~!ro ca:,';1~'"._.,:, ' So seca a la sombra la ra1zn de 

¡ ~~~~C::s recomendado contra la!.\~:~~·~·~~ :ip~o:an~~c~~e~10:asta acer 

~ ~:,.,~:t:8 p~:b:ndo 1nsect1c1das b101og1c0t. \ :i~uy':~<>~onn ~ ~:,0:<> d!'ºagsu"a e~~:: !: 
1 p g 1 ve;! se d1s.uotve un huo dol tohar 01'1 51 
1 Se recomienda uso cie 1nseet1c1das J ~~a ª!~~h~il 5:5 ::,~~~J: en la huena con 

"Tamb1en s.c puede coloca• n:i¡as cio: 
-===,----t-°""'.,.,.-,--.c------===,.-==~~~~===-'-~a•,obernadora 1n1o•calae1:i!> en la nucna 

Maracuya /_.,,,"" "~tlr Apllcac1on preventiva 2 "" do ioultato de Se hacr un maccraoo de ma1vas se : 
•cobre y 4 Kg de cal por cada 100 l111os.. licua 1 .,_íl y s.e duuyc en 30 litros. de. 

de agua aspelJados directamente a la i agua se cuela y so at.por1a 

Lep1dotero5 

'planta 

' Aphcac1ón preventiva "2 k.g de sulfato de 

: ::br:g~a 4 .~:.~J~dc~L i:,;.~ªaC:e~~~ ~tr~ 1• ~e na,co un ma~e;ado cie 3~~1vas. t.e ) 

'. planta 1 ~~~: too :~0¡3 ;e.e ~~~:r,:n •Iros do : 

! Se controla recogiendo tos bolon~ i ' 
; ==~~r:n~~=:~1c1~a =~;;1ª,:,"~~;rd~~~!.la~:sn : Se muolM• :? t-.g de a¡o t.• cuelan se , 

cuando 5e trata del adutlc se aphca ! diluyen f"n 30 lrtros do agua. q'-'o a 5u , 

, Vepona ( 1 litro I 100 htro5 de agua ~ ~~~ss:,0e1~~~~v: ~: ~~:o~:I :~",':: ~~-~; j 
Se controla a trevos cie aphcacrones do 1 con una mocn11a aspors.ora 1 

' Hostath1on y Acnc•d 40 a ' 1 
concenuac1on d• 400 ce j 

, ~':,~~hc~u c:nuo~::.,:,~·~~:s. el :ara~~: ! Se e&Parce la bacteria Bac1llus. 
, concenuac•c>n de 1-l 5% 0 et Malation ¡ tnurrgeno1us sobre la hue"a 

¡ 
1 ::.:t~t•c~u c:nuo~!,';.,:1~1~~:. el ;ara~~: i 
! concentración de 1-1 _5% o el Mala11on j 

FUENTE. Elaborac16n propia con base en vanos documentos 
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Cuadro Núm.30. Las Plaaas de los nroductos anricolas no tradicionales ICont. 

Okra 
1•111-11 
/'Ml¡:1i,. 
H,..,.._.1:ui 

Gusano de 
fruto 

Control 
" El •gente quimu::o malat•ón la 

equ1v.111nc1a d• aphc:ec:ion - 1 lliro 
por hectárea con un 1nt11Nalo de 
aegundad de 1 . 

Con1rol Suatant•ble 

Se controle c:on el agente qulm1co Se u•• el hongo Matarryz1um an150pllae o 
Serv1n Opel 4L aplicando 2.5 Kg por tamb1•n ae libera la av1ape Telenomus ap. 
hectlioraa 

Se hace da 3 a 5 liberaciones del 
para&1101da Chry5opa ap. 

FUENTE: Elaboración propia con base en vanos documentos. 

Otro problema importante qu~ tienen estos cultivos no tradicionales son las 
enfermedades que se desarrollan en estos, ya que estas merman y deforman el fruto 
esto último da una mala presentación de este para su comercialización. En los 
siguientes apartados mencionaremos las enfermedades más importantes que se 
presentan en México, para el caso del litchi la enfermedad que mas se presenta es 
Fusarium sp. 

Esta ocasiona la pudrición de la ralz, para su control se aplica el Tirham o Mazate. 
Otra enfermedad es Pestalotia sp, esta ataca los frutos, para su control se aplica el 
Captan y Benlate. La enfermedad que afecta la corteza del árbol, es el agrietamiento 
de la corteza esta se controla con la aplicación de estiércol y un producto a base de 
sulfato de cobre (Mazate) (ASERCA/CIESTAAM. 1996). 

La nuez de macadamia presenta enfermedades de rafz como la Maya Rosellinia 
bunodes esta se presenta en terrenos con mucha materia orgánica y con alta retención 
de agua. Las huertas presentan en sus árboles hojas con tonos rojizos, que se caen 
facilmente. Las ralees dañadas despiden un olor a fermentación. Los árboles se 
arrancan con todo y raíz y se deben sacar de la huerta y quemarlos en la cepa donde 
se saco el árbol, se debe espolvorear cal y una solución para erradicar esta 
enfermedad, también se recomienda hacer una zanja de 0.5 m de profundidad 
alrededor del área en donde apareció el árbol enfermo. 

La Pudrición de Ralz, es la enfermedad que se presenta en terrenos arcillosos con mal 
drenaje y con materia orgánica en descomposición. Las huertas presentan en sus 
arboles hojas rojizas, pero al morir el árbol no se desprenden. 

Al nivel del suelo. la corteza y la madera tiene una coloración café claro y al quitarla. el 
micelio blanco crece en forma de abanico sobre la madera. Para la prevención de esta 
enfermedad en las árboles enfermos se aplica un desinfectante al suelo. 

La enfermedad de la Pudrición Negra de la Raiz, se presenta con alta retención de 
agua. los árboles tienen un desarrollo muy lento, clorosis en las hojas y muerte 
descendente. Para evitar la incidencia de esta enfermedad, es recomendable, evitar las 
heridas y mejorar el drenaje como atomizar con cobres la base del árbol, otra 
caracteristica que presentan la observamos si raspamos la corteza cercana al suelo, se 
ve un color azul violáceo con un mal olor?:i. Otro método para combatir la pudrición de 
raíz es el uso de preparados biológicos que es el siguiente: se hace té de manzanilla (1 
Kg de té. se diluye en 30 litros de agua). a su vez se disuelve un litro del foliar en 5 de 
agua y se asperja (INCA.1997). 
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Las enfermedades que afectan el tallo del árbol de la macadamia son las siguientes: 

El Agrietamiento de la corteza, esta enfermedad puede afectar arboles de vivero y 
árboles jóvenes esta presenta abultamiento de la corteza así como grietas o estrías 
longitudinales, en el follaje hay clorosis así como la muerte de las partes terminales de 
las ramas. que adquieren una coloración gris oscura en la madera. En casos severos 
produce la muerte de Ja rama y las hojas quedan adheridas. La mejor medida de 
combate se realiza con la poda. cortando las ramas correctamente y cubriendo el corte 
con pasta. Para esto se recomienda cortar el patrón al ras, a nivel del injerto y sellar el 
corte con pintura de asfalto o pasta bordelesa, así como todos los cortes de poda. 

La enfermedad del Chancro del tallo causa problemas en suelos compactos, las 
lesiones se presentan en la corteza, en forma de agrietamiento, con exudación 
gomosa. Los slntomas avanzados se presentan con un estriamiento del tronco con 
áreas irregulares de corteza muerta descendente y poco desarrollo del árbol. Se 
presenta en pocas ocasiones. 

Se recomienda sembrar en suelos bien drenados y evitar herir el tronco. En caso de 
ataque de la enfermedad, eliminar el tejido enfermo y proteger el corte con pasta 
bordelesa o aplicar el fungicida metalaxyl. 

Las enfermedades de follaje mas comunes que ataca al éirbol de la macadamia son los 
siguientes: 

La Quema de la hoja que ataca las hojas jóvenes tanto en el campo como en el vivero. 
La lesión avanza de los bordes hacia el centro y cubre desde la cuarta parte a la mitad 
de la hoja. Tiene· un borde oscuro entre el tejido afectado y el sano, pero en el envés se 
puede observar un micelio blanco. El combate se realiza con los fungicidas captafol 
(Difolotán) o benomil ( Véntate) en dosis de 2,25 g y 0.75 g /l. respectivamente. 

La Quema Pestalotia sp, ataca en los viveros hasta la huerta. sus síntomas se 
caracterizan por una necrosis en el extremo de la hoja. En condiciones de alta 
humedad relativa. en el envés de las hojas se pueden observar puntos negros muy 
pequenos. Una medida de prevención es mantener un buen nivel nutricional de las 
plantas. El combate quim1co se realiza desde la etapa de vivero. con mancozeb. 

El Tizón de la flor se presenta especialmente entre diciembre y enero. con las 
temperaturas bajas. El combate se realiza con aplicaciones de benomil o mancozeb. 

Las enfermedades del fruto o de la nuez de macadamia son las pudriciones del fruto 
que constituye uno de los factores circunscrito en cuanto a producción de nuez 
comerciable. se puede presentar este problema en diferentes zonas y plantaciones del 
país y estas pueden afectar entre el 10%1 y 90º/o o más de la cosecha. 

Este problema es complejo, ya que no se le puede atribuir el daño a un solo agente, en 
él actúan hongos. bacterias e insectos. Sin embargo se considera que el principal 
agente causal de daño es la levadura Nematospora coryli, que produce manchas 
blancas hundidas en la nuez. Hay evidencias que indican que esta levadura es 
trasmitida por chinches, los cuales al alimentarse de los frutos inyectan toxinas que 
producen lesiones secas, hundidas arrugadas y con estrlas de color café; ademas, 
incluso pueden trasmitir otros hongos y bacterias. 

Se puede considerar que las pudriciones y daños en los frutos se corregirían 
combatiendo las chinches; no obstante, al no contar aún con algún o algunos estudios 
que permitan su combate y al presentar la macadamia una floración irregular y de fácil 
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desprendimiento por el viento o por aplicaciones de productos al follaje, no es factible 
dar una recomendación segura y efectiva para evitar y combatir estos males. Hay 
hongos que se pueden desarrollar en la cascara del fruto y posteriormente penetrar la 
concha y llegar a la nuez donde producen pudriciones. Se aconseja en estos casos 
efectuar la cosecha una vez por semana y enviarla inmediatamente a la planta 
procesadora para que la descascaren. Hay que aclarar que esta práctica, no reduce el 
daño causado por las chinches, hongos y bacterias expuesto anteriormente.24 

Las enfermedades que atacan a la okra cuando el suelo tiende a tener temperaturas 
bajas dan las condiciones para que se desarrolle la enfermedad como secadera o 
agotamiento. Para su tratamiento se debe rociar las semillas con el fungicidad Ridomil ( 
3g. I Kg de semilla esto coadyuva en la protección de la plantula). 

Otra enfermedad que ataca a esta hortaliza es la pudrición texana la cual se presenta 
en forma de manchones de plantas marchitas o muertas. La ralz toma un color café y 
muestra finos cordones bronceados sobre la superficie. Para su prevención se evita 
sembrar en suelos con antecedentes de la enfermedad y se debe retarlas con cultivos 
resistentes como maíz. sorgo, trigo, calabacita, por más de tres anos; además, es 
conveniente arar el suelo a una profundidad de 25 cm. y cuando tas áreas infestadas 
son pequeñas se sugiere la incorporación de estiércol a razon de 60 a 100 Kg /Ha. 

El tizon de flor y fruto es una enfermedad que se presenta en este cultivo durante 
periodos de extrema humedad ambiental. los frutos y las flores se tornan blandos y 
muestran un aspecto barbado (podridos) debido al desarrollo del hongo. En estos 
casos se debe hacer una eliminación de los frutos enfermos. 

I I l. 2. PR.J!NCl<P.JI L'ES <ES'Vl<DOS <P<J{.Or/YVC'Ib'RSE.S 

Ill.:?. J. LI'IC:JO. 

En 1989. México desarrollaba la producción de litchi, los estados que produclan este 
fruto exótico eran Baja California Sur y Nayarit, el primero contaba con una superficie 
sembrada de 1 hectárea, Nayarit tenla en ese mismo rubro 25 hectáreas. Mientras que 
en BaJa California Sur se contaba con el 4º/o de la superficie ocupada con este cultivo 
no tradicional, en Nayarit representaba el 96°/o de la siembra del litchi. Estos dos 
estados nada más registraron este cultivo este año, dicho fenómeno se debe a que no 
se tenía una difusión e información tanto técnica como de mercado, tampoco se 
contaba con programas de fomento para desarrollar más este cultivo. 
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Gr•flca Núm. 1 Superficie Sembrada de Lltchl en 1989. 

Estados Productores de Litchi 

4°/o 

96 
--~----o/o___ 

O BaJa-Califorñi_á_ 
Sur 

·•Nayarit 

FUENTE Elaborac16n propia con datos de SAGAR /CEA 1969 Anua no Agrlcola 

En este mismo año la superficie cosechada en Nayarit fue del 96°/o, sin embargo a 
pesar de que se sabe que también se sembró este cultivo en Baja California Sur no se 
registró ninguna cosecha en 1989. La producción del litchi en ese ano fue de 71 
toneladas en el estado de Nayarit. obteniendo un rendimiento de 2.840 toneladas por 
hectárea. 

Para 1994 este mismo cultivo a escala nacional registro 168 hectareas en el rubro de 
superficie sembrada, Baja California Sur tuvo el 3º/o en participación con 5 hectáreas, 
mientras Jalisco obtuvo el 6°/o esto equivale a 10 hectareas, Michoacán sembró 16 
hectáreas que representaron el 10º/o, estas mismas cantidades obtuvo Nayarit. El 
estado de San Luis Potosi sembró nada más 2 hectáreas, es decir el 1°/o, en Sinaloa se 
sembró 119 hectáreas cubriendo el 71°/o siendo el estado que más superficie sembrada 
de htchi alcanzo a nivel nacional. 

Este fenómeno se debe a que estado se encuentra ubicado en la franja fronteriza y 
tiene acceso a información técnica como de mercado. asl como mercado potencial con 
EE.UU., porque son demandantes de este producto agrícola. 

La supeñicie cosechada para 1994 en el ámbito nacional fue de 122 hectáreas. nada 
más fueron tres estados que tuvieron resultados en este rubro. en primer lugar tenemos 
a Nayant con una superficie de 16 hectáreas esto representó el 13º/o del total nacional, 
mientras que San Luis tuvo el 2º/o es decir dos hectáreas cosechadas. en tanto que 
Sinaloa cosechó 104 hectáreas lo que representó el 85º/o con respecto al resultado 
nacional. 

La producción en 1994 con respecto al litchi a nivel nacional fue de 136 toneladas en 
donde Sinaloa tuvo una producción de 99 toneladas, Nayarit tuvo una actividad 
productiva vinculada a este cultivo de 27 toneladas. Para el caso de San Luis Potosi 
nada más obtuvo 10 toneladas. En este año a nivel nacional se obtuvo un rendimiento 
promedio de 1 .115 toneladas por hectárea. 

Para 1999 se contaba con una superficie sembrada de este cultivo a nivel nacional de 
686.5 hectáreas. esto comparado con 1994 tuvo un aumento de 528.5 hectáreas lo que 
nos tndica que ha crecido el interés por este frutal exótico en 5 años. La participación 
de S1naloa en este rubro fue del 31º/o, Oaxaca con el 29º/o, Veracruz sembró el 15º/o, 
San Luis Potosi obtuvo el 11 º/o. 

-r-:-CY~ NO SALl"'.. 
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G,.flca Núm. 2. Superficie Sembrada en 1999 de Lltchl. 

CM1choacán 

•Nayarit 

ooaxaca 

O San Luis 
Potosi 

•sinaloa 

CVeracruz 

FUENTE Elaboración prop1a con datos SAGAR I CEA.1999 Anuario Agrlcola 

En este mismo año la cosecha que se obtuvo de litchi a nivel nacional fue de 659 
hectáreas con un aumento de 537 hectáreas cosechadas respecto al dato de 1994. De 
acuerdo a la cantidad antes mencionada el estado de Sinaloa obtuvo el 31 º/o de su 
cosecha siguiéndole Oaxaca con el 30º/o colocándose estos dos estados como los más 
importantes productores de litchi a nivel nacional mientras que Veracruz registró el 16°/o 
de la superiicie cosechada. Michoacán el 9º/o, San Luis Potosí cosecho el So/o y Nayarit 
participó con el 5%,. La producción registrada en este mismo af\o fue de 3228.200 
toneladas a nivel nacional esto es muy importante y trascendente para este producto ya 
que determina la importancia de la actividad agrlcola. Lo que refleja la evolucion y 
diversificación de estos cultivos. 

La participación del estado de Oaxaca registró 1680 toneladas. mientras que Sinaloa 
obtuvo 762 toneladas. en tanto que Michoacán obtuvo una producción de 360 
toneladas. en el caso de San Luis Potosi se generaron 160.9 toneladas. Veracruz tuvo 
una producción de 109 toneladas de este frutal, los estados que registraron una 
producción baja en este af'\o fue Moretos con 6 toneladas y Baja California con 1 
tonelada. El rendimiento que predominó fue de 4.902 toneladas por hectárea a nivel 
nacional. este comparado con el de 1994 dio un aumento de 3. 995 toneladas por 
hectárea. Lo que muestra el aumento en el rendimiento de este cultivo tanto por 
hectárea sembrada como cosechada. 
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Gr•flca Núm. 3. La Producción del Lltchl por Estados en 1999 
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FUENTE Elaborac1on propia con datos de SAGAR I CEA. i 999 Anuar10 Agrícola 

IIJ.2.2. !M.ftc;l<D.}f!MI.}f 

Con relación al cultivo de la macadamia para 1989 se tuvo una superficie sembrada de 
24 hectáreas, en Michoacán se establecieron 23 hectareas, en tanto que en Nayarit se 
destinaron nada más 1 hectárea. En el caso de Michoacán tuvo más apogeo la nuez 
debido a que las condiciones climáticas y edáficas son propicias para este cultivo, en 
términos porcentuales Michcacán contaba con el 96º/o, mientras que Nayarit con el 4°/o. 

Gráfica Núm. 4. Superficie Sembrada de Macadamia de 1989. 

Estados Productores de 
Macadamia 

Cl Michoacán 

--~-Nay~~!-~---· 

96% 

FUENTE Elaboración propia con datos de SAGAR I CEA, 1969 Anuar10 Agrfcola. 

En 1994 la nuez tenia un total nacional con respecto a la superficie sembrada de 933 
hectélreas en esta el estado de Chiapas participo con el 56°/o esto equivale a 526 
hectélreas sembradas. en este mismo año Puebla manejo el 35º/o es decir, una 
superficie sembrada de 325 hectáreas. mientras que en Michoacán se desarrollo el 7°/o 
esto es 66 hectáreas sembradas. otros estados conjuntamente desarrollaron el 2º/o lo 
que represento 15 hectareas sembradas de la macadamia. 

Para 1999 la macad amia a nivel nacional tuvo una superficie sembrada de 1029.5 
hectareas. de esta cantidad. Chiapas participó con el 25º/o esto representó 268 
hectareas sembradas. mientras que en Puebla sembraron 655 hectareas o sea 65°/o. 

TfST~1 CON 
FALL/: ;:_ Li:JUGEN 

l<I 



En el caso de Michoacán como el de Veracruz el primero sembró 54.5 hectáreas, en 
tanto que los veracruzanos sembraron 50 hectáreas estas cantidades se homologaron 
porcentualmente en 5º/o en cada estado, mientras que en el estado de Colima nada 
más sembraron 2 hectáreas llegando a 0.10o/o, es decir muy baja comparada con los 
damas estados en este af'\o. 

Grílfica Núm. 5. Superficie Sembrada en 1999 de Macadamia. 
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FUENTE Elaborac1on propia con datos de SAGAR I CEA. 1999 Anuarto Agrlcola 

Con respecto a la superficie cosechada de macadamia en 1989 se estableció el mismo 
estándar de hectáreas sembradas que fue en Michoacán de 23 Hectáreas, mientras 
que en Nayarit no tuvo un registro dentro de este rubro puesto que su cosecha fue 
siniestrada por factores climáticos no propicios o por falta de insumos para el 
desarrollo de este cultivo en este año. 

La cosecha de 1994 de la nuez a nivel nacional fue de 232 hectáreas, nada más 
registraron resultados de esta actividad dos estados, el primero que es Chiapas con 
una participación del 71°/o que representa 165 hectéreas cosechadas,. mientras que 
Michoacan cosecho 66 hectáreas que porcentualmente es el 28º/o, lo que refleja que 
Michoacán ha tenido una sólida participación en este cultivo ya que como vimos en 
1989 tuvo 23 hectáreas y después de 6 años alcanzó un incremento de.43 hectáreas. 
En tanto que el estado de Michoacán ha mostrado un crecimiento lento de su superficie 
tanto sembrada como cosechada. 

Para 1999 la superficie cosechada a nivel nacional fue de 1027.5 hectáreas la 
participación fue la siguiente: Puebla registró el 64º/o esto en números enteros 
representó 655 hectáreas, mientras que en Chiapas fue el 26o/o, es decir 266 Ha, 
M1choacán y Veracruz tuvieron el 5%1, el primero participó con 54.5 Hectáreas y el 
segundo con 50 hectáreas. 
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Gráfica Núm. 6. Superficie Cosechada de Macadamla en 1999. 
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FUENTE Elaborac1on propia con datos de SAGAR I CEA 1999 Anuano Agricola 

En la producción de la macadamia en 1989 se obtuvo 213 toneladas en el total 
nacional con un rendimiento de 3.277 toneladas por hectárea esto en forma general en 
toda la republica, en donde Michoacán obtuvo una producción de 198 toneladas. 
mientras en el caso de Nayarit se registró una producción de 15 toneladas. En 1994 la 
producción de la nuez obtuvo un total nacional de 278 toneladas con un rendimiento de 
1.198 toneladas por hectárea. en donde Chiapas obtuvo 151 toneladas y el estado de 
Michoacán 124 toneladas. 

Gráfica Núm. 7. La Producción de la Macadamia por Estados en 1994. 

FUENTE Elaborac16n propia con datos de SAGAR I CEA, 1994· Anuano Agrícola. 

En 1999 la macadamia obtuvo un rendimiento de 6.466 toneladas por hecta·rea en 
donde Puebla desarrollo una producción de 6238 toneladas. mientras que en el estado 
de Veracruz fue de 250 toneladas, Michoacán alcanzo una producción de 133.25 
toneladas y Chiapas nada mas registro para este ano una producción de 23.05 
toneladas. 
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Gráfica Núm. 8. La Producción de la Macadamla por Estados en 1999. 
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FUENTE Elaboración propia con datos del Anuario Agrlcola de 1999, SAGAR I CEA 

III.2.3. !M.}l!R.JfCV'Y./Í 

Con respecto al maracuya en México han pasado varias fases de desarrollo, la primera 
fase (1988/89) empieza con unidades productivas que realizan siembras de traspatio 
sobre todo en los estados de Puebla y Veracruz. 

La segunda fase se desarrolla en (1990/93) con plantaciones comerciales con alto nivel 
tecnológico. El maracuya se difund10 ampliamente como alternativa, sin embargo las 
esperanzas fundadas en el putencial del mercado de exportación no se cumplieron y 
muchos productores por esta razon abandonaron el cultivo, debido a que no se tenla 
una estructura para incentivar y fomentar la integración de los productores con los 
posibles compradores extranjeros por parte de las instituciones encargadas para 
establecer este vinculo o un directorio de compradores y si lo había estos requerian el 
producto ya procesado, este fue otro de los factores que afectaron esta fase. asl como 
la falta de infraestructura para poder procesar esta fruta o los mecanismos para 
fomentar la industrializacion de esta. 

La tercera fase empieza en 1993, que se caracteriza por la incursión de pocos 
productores que decidieron seguir con el cultivo en el proceso de transformación 
artesanal de la fruta. buscando su venta en forma de jugo, pulpa, mermelada, miel. 
cáscara en almíbar, vino y licor. Esta fase parece consolidarse actualmente. 

Esta fruta fue introducida y producida en México en el estado de Tabasco. ya que la 
primera huerta comercial de una hectarea se establecio en 1969/90 y en 1991 se 
instaló otra huerta por el gobierno del estado. En Veracruz su introducción fue con fines 
de investigación, en el Campo Experimental del Hule, el Palmar. Ver. actualmente de 
INIFAP, donde se sigue estudiando este cultivo. 

En Puebla se desarrollo en la región de Teziutlán, alrededor de los años so· s. durante 
los pnmeros años se sembró únicamente para estudiar la adaptabilidad de la fruta a las 
condiciones agro-climáticas de la región. A fines de esta década se inicio la producción 
comercial en pequef'las siembras en la zona baja de Hueytamalco. 
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Posteriormente varios extranjeros trajeron semillas de maracuyé de sus paises de 
origen regaléndolas a productores, sobre todo en la zona de Xicotepec de Juérez que 
se animaron a sembrarlas aunque fuera por curiosidad. En esa década se empezó a 
conocer en Guerrero, zona en que produce en las huertas familiares una fruta con 15 a 
16º Brix, nivel de azucares difícilmente alcanzado en otras regiones. 

Mientras que en el Estado de México en la zona de Coatepec Harinas de lxtapan de la 
Sal, se han encontrado tres pequeñas plantaciones, dos de ellas pertenecientes a la 
Fundación Sánchez Colln. tienen plantas de las variedades flavicarpa (amarilla son 115 
plantas) y púrpura (morada son 200 plantas), procedentes de Colombia. Esta 
plantación apenas inicio en 1995 y tiene como objetivo estudiar su adaptación a la 
región y de ofrecer, posteriormente capacitación a productores interesados. 

El proceso de fomento del maracuya en las diversas zonas del país no ha terminado 
aún. No obstante. aparentemente la fruta se ha extendido de tal manera que los 
comerciantes de la Central de Abastos del Distrito Federal afirman poder conseguir la 
fruta en cualquier momento y cantidad en ta región que va de Tamaulipas a Chiapas. 

El cultivo del maracuyé en el ámbito comercial es reciente en México y esta muy 
relacionado con la crisis del campo como en la búsqueda de alternativas. La caida del 
precio del café en el mercado mundial y la fuerte helada a fines de 1989 reforzaron las 
siembras de maracuyá en las zonas cafetaleras y se dio una expansión répida de la 
supeñic1e dedicada a este cultiva en las estados de Puebla, Veracruz y Tabasco a 
partir de 1990/91. 

En estos años. la fruta ya habla ganado un espacio en los huertos familiares de las 
regiones tropicales del país. No obstante, las superficies sembradas nunca alcanzaron 
extensiones grandes, así que ni la Secretaria de Agricultura. Ganaderia, Desarrollo 
Rural. Pesca y Alimentación (SAGARPA). ni INEGI las han estado registrando. 

La supertície alcanzo su mSxima extensión entre los años de 1992 y 1994 con 
aproximadamente 125 hectareas, concentrandose en los estados de Tabasco y Puebla. 
Los productores de ambos estadas influyeron ademas sobre el estado de Veracruz. No 
obstante ante la falta de mercados para muchos productores veracruzanos no llegaron 
mas alla de la siembra y dejaron en el abandono sus plantaciones 

Así que el maracuyé es un nuevo cultivo en México, por 1a superficie. volumen. valor 
de la producción y empleo generado tiene una escasa importancia en el país. No sólo 
no se ubica entre las 16 principales frutas que cubren el millón de hectareas que 
registran las estadisticas, sino que incluso ni siquiera es mencionado o considerado 
Junto a otros productos similares que si están registrados por la Secretaria de 
Agricultura. Ganaaeria, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación (SAGARPA), como el 
htch1. la chirimoya. la granada china. la guanabana. el persimonio. la pitahaya y la 
macadam1a. 

A nivel nacional no cambia la situación pues en 1995 no rebasó las 42 hectéreas. las 
cuales estan distribuidas en forma dispersa y en pequeñas superficies en varios 
estados. No obstante, se debe reconocer que otros países como Colombia. ahora 
tienen un potencial internacional en el comercio del maracuyé que inició en 1963 en 
forma no muy diferente a la de México en 1990 (ASERCA/CIESTAAM.1997). 
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Para el caso de la okra en 1989 la superficie sembrada a nivel nacional fue de 3.104 
hectareas en este total están contemplados los estados de Guerrero con una 
participación del 4º/o lo que representa 122 hectáreas, mientras que Michoacán tiene 
una porción muy pobre dedicada a esta hortaliza con el 0.06o/o esto es nada más 2 
hectáreas. Lo anterior responde primero al poco interés por el cultivo de la okra y 
segundo al clima y al tipo de suelo que no son propicios para el desarrollo de esta 
hortaliza. 

En Morales se desarrolló una participación del 6°/o esto equivale a 199 hectáreas de 
okra este estado tiene muchas expectativas para que se desarrollen una variedad de 
productos agropecuarios no tradicionales (litchi, carambola, macadamia, kiwi, avestruz, 
iguana, ciervo, etc.), debido a su diversidad de climas, asi como de suelos muy fértiles 
en todas sus regiones. 

Mientras que en Nuevo León únicamente alcanzó 1 °/o, representando una superficie 
sembrada de 30 hectáreas. comparado con el estado de Tamaulipas que tuvo 2,751 
hectáreas o sea 86°/o, esto refleja que hay cierta especialidad de este estado con 
respecto a este cultivo y es la cantidad más grande de superficie sembrada de okra y 
que se explica por ser un estado fronterizo que tiene una demanda muy fuerte de los 
vecinos de EE.UU. 

Gráfica Núm. 9. Superficie Sembrada de Okra en 1989. 
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FUENTE Elaboracr6n propia con datos de SAGAR I CEA 1989 Anuarto Agrícola. 

Para 1994 la okra a escala nacional registró una superficie sembrada de 6,344 
hectareas. en donde el estado de Guerrero sembró 217 hectáreas esto representó 3º/o, 
mientras que Morelos participó con 4º/o. es decir con 231 hectáreas. este mismo 
porcentaje lo obtuvo Sonora pero con 256 hectáreas y por último Tamaulipas sembró 
5,640 hectáreas llegando a 86°/o. Esto comparado con 1989 en que Tamaulipas tuvo 
2.751 con respecto a 1994 que fue 5.640 mostró un incremento de 2.889 hectareas en 
un período de 6 ai'\os. Este fenómeno se debe a que no se ha desarrollado este cultivo 
en otros estados y la supeñicie sembrada tiene un crecimiento de manera gradual. 
Para la okra en 1999 se obtuvo una superficie total a escala nacional de 4,473.5 
hectáreas que comparado con 1994 se reportaron 6.344 Ha, o sea se redujo en 1 .870.5 
hectáreas, esto es por el fenómeno de contracción de la supeñicie sembrada en los 
otros estados. 
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El principal estado productor en 1999 es Tamaulipas con el 82°/o lo que equivale a 
3,663 hectareas, la superficie sembrada que tuvo Guerrero fue de 515 Ha que 
representó 12º/o, mientras que Morelos desarrollo el 4°/o con 187 hectareas. Nuevo 
León nada mas obtuvo el 1 º/o que significa la cantidad de 58 hectáreas. 

Gráfica Núm. 1 O, Superficie Sembrada de Okra en 1999, 
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FUENTE Elaboración propia con datos de SAGAR I CEA 1999 Anuano Agr/cola 

Con respecto a la supeñ1c1e cosechada en 1989 fue de 2.941 hectáreas en donde el 
estado de Campeche participó con el 3°/o que equivale a 97 Ha, mientras que Morelos 
cosechó 199 hectareas esto representó el 7°/o y Nuevo León desarrollo una cosecha 
de 30 hectáreas con el 1°/o, Tamaulipas estableció un record de 2,615 hectareas 
cosechadas con el 89º/o. En 1994 la superficie cosechada a escala nacional fue de 
5.800 hectáreas en donde el estado de Guerrero cosechó 217 hectareas alcanzando el 
4°/c, este mismo porcentaje lo obtuvo Morelos con 231 Ha. asi como Sonora con 222 
hectáreas. Sin embargo Tamaulipas realizó una cosecha de 5.130 hectareas esto es el 
88°/o de la cosecha del total nacional. 

La hortaliza esmeralda que es la okra para 1999 registró una superficie cosechada en 
el ámbito nacional de 4469.5 hectareas. Tamaulipas tuvo una participación de 82º/o 
esto representó 3659 Ha cosechadas. Mientras que Guerrero obtuvo el 12o/o con 515 
hectareas, Morelos participó con 187 hectáreas, es decir con el 4°/o, Nuevo León 
part1c1pó con el 1 º/o o sea 58 hectáreas. Hay que mencionar que hubo una participación 
muy baja en Campeche con el 0.36% y 16 hectareas y Colima con el 0.46% que 
equivale a 20.5 hectáreas. 
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Gráfica Núm. 11. Superficie Cosechada en 1999 de Okra. ----- --------·------------ -----
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FUENTE Elaborac16n propia con datos SAGAR I CEA. 1999 Anuano Agrlcola 

La okra desarrollo en ese año un rendimiento de 6. 780 toneladas por hectárea, donde 
Tamaulipas obtuvo 24, 948 toneladas, mientras Guerrero alcanzó 3,495 toneladas, el 
estado siguiente es Morelos con una producción de 1.866 toneladas, el estado de 
Campeche registró una producción de 224 toneladas y Michoacán 210 toneladas, 
Colima generó una producción de 209 toneladas y Nuevo León obtuvo una producción 
de 207 toneladas. 

Gráfica Núm. 12. La Producción de la Okra por Estados en 1999 

FUENTE Elaborac16n propia con datos de SAGAR I CEA, 1999. Anuario Agrlcola 
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III.3. 'TI<PO <D'E. (p:J{_O<DVC'TO~S 

En este apartado veremos como se organizan los diferentes tipos de productores para 
llevar a cabo el proceso de producción de los productos no tradicionales. Para el caso 
del litchi el proceso productivo esta vinculado a la sustentabilidad, es decir es un 
producto orgánico fomentado por Organizaciones No Gubernamentales (ONG.s) y 
algunas comercializadoras de otros paises que requieren de productos sanos en el 
exterior. 

También debemos destacar que en México se han desarrollado organizaciones 
vinculadas a la agricultura orgánica o empresas privadas que fueron registradas en el 
año 2000 como se muestra en el cuadro siguiente. 

Cuadro Núm. 31. México. Número de Organizaciones Sociales y Empresas 
Privadas en la Agricultura Orgánica 

Tipo de Organización ! Número 
Organizaciones Sociales 173 

Empresas Privadas 89 
Total 262 
FUENTE. SAGARPA I UACH . 2001 Agncuttura Orgamca ·Daros Básicos-. Pag 23 

Con respecto a las empresas privadas vinculadas a esta agricultura observamos que el 
mayor número esta concentrado en las empresas familiares, seguido por las 
sociedades anónimas y productores individuales como se presenta en el Cuadro Núm. 
32. 

Cuadro Núm. 32. México Número y Tipo de Empresas Privadas 
en la Agricultura Orgánica. 

Total 

Tipo de Empresa 
········Em·preSiiS ·Familiares .. ··· 

Sociedades Anónimas 
Productores Individuales 

Número .... 47 .... 
32 
10 
89 

FUENTE SAGARPA I UACH .. 2001 Agricultura Orgamca ·Daros 8as1cos'. Pag 23 

Las organizaciones campesinas e indígenas como las Sociedades de Solidaridad 
Social de Responsabilidad Limitada e Ilimitada (SSS). Sociedades de Producción Rural 
(SPR). Uniones de Productores, etc. Son ejemplos más palpables del topo de 
organizaciones dedicadas a la agricultura orgánica. Las mas exitosas y representativas 
son la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo (ICIRI), Indígenas de la 
Sierra Madre de Mototzintla (ISMAM), y otras organizaciones dedicadas a esta 
actividad.::~. 

Los estratos y procesos técnicos son los siguientes: 

;.... Nivel económico bajo: Tiene deficiencias financieras. reducida superficie. 
;.... Productores con experiencia en el cultivo: Tienen un grado mas eficiente 

en lo financiero, mas conocimiento al comercializar, perspectivas de 
mediano y largo plazo para el desarrollo de sus huertas. 

:' www sero1ente dosca unam mx/rer/C?omezcru html 
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:,... Nivel económico medio a alto. Estos productores fueron asesorados 
respecto a los beneficios económicos y productivos del cultivo. Con una 
mayor visión hacia el producto. 

:,... Productores de traspatio. Estos productores adquieren el litchi como una 
planta de ornato o diversifican su producción a escala menor 
(ASERCA/CIEST AAM, 1996). 

Para el caso de la macadamia se conforman asociaciones para acceder a mejores 
precios, adquisición de insumos y apoyos por parte de los gobiernos municipales, 
estatales y federal, asi como de diferentes instancias internacionales. Hasta el 
momento en el estado de Veracruz los productores se encuentran bien organizados, en 
el Estado de Chiapas el gobierno ha tenido un papel muy importante porque ha 
participado directamente con los productores, ahl se encuentra la asociación 
Promacosa. que se dedica a la producción de la planta y a la promoción del cultivo. 
pero no existe una actividad dentro de esta o una asociación dedicada a la producción 
de la nuez en el estado. 

En Puebla y Michoacán la situación se maneja en forma individual. El caso de Chipas 
es notable pues es el Estado que a través del Centro Estatal de Investigación y 
Desarrollo de la Producción Horto-fruticola y de Plantaciones Agroindustriales de 
Chiapas (CEIDPHPAH) ha logrado conglomerar a los productores interesados para 
acercarles beneficios de tipo organizativo y económico. En el ciclo 1996~97. fueron 
beneficiados 439 productores con créditos via Fondo de Empresas Sociales (FONAES) 
y Banco Mundial (BM). En 1997 la Sociedad de Solidaridad Social Macadamia y Café. 
recibió apoyo para aplicarse en 100.5 hectareas pertenecientes a 201 productores. 

En Michoacan se tiene en mente la formación de una asociación. aunque dada la 
pequeña cantidad de productores de macadamia tienen pensado en un inicio integrarla 
alrededor de este cultivo, para con el tiempo incluir otros cultivos no trad1c1onales. Con 
ello se pretende unificar toda la corriente de cultivos nuevos que les permita adquirir 
mayor presencia en el mercado. Sobre este tema es conveniente que se piense en una 
coordinación como la que se ha presentado en el litchi. donde los productores de 
Puebla envían su fruta a Sinaloa para su empaque y comercialización al extranjero. 

Esto no es dificil de que se pueda lograr con la macadamia. pues los productores 
nacionales bien pueden considerar un centro estratégico para el acopio de la nuez 
seca. en el volumen necesario, a partir del cual se pueda tener acceso al mercado de 
Estados Unidos, que es el principal consumidor mundial. Esto se podria empezar entre 
las regiones productor"!s de Veracruz y Puebla (CA.2000: 29). 

En el maracuyá los procesos organizativos para la produccion son los siguientes: 

.,_ Los productores en el ámbito comercial: Todos los productores de maracuyá a nivel 
comercial se caracterizan por tener una producción diversificada. La ganadería. 
cítricos y I o café. Algunos han sustituido áreas de café por maracuyá. En Tabasco, 
se encontró :a combinación con otras frutas exóticas como la carambola y pitahaya 
así como la actividad principal la producción de la caña de azúcar . 

.,_ Los productores a nivel de traspatio: La superficie sembrada en huertos familiares o 
en los linderos de potreros y cafetales. Es imposible estimar, pero se Sabe que esta 
ampliamente extendida en los estados de Puebla, Veracruz. Tabasco, Chiapas, 
Yucatán y Michoacán entre otros. 
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Las principales organizaciones especializadas en Maracuyá son las siguientes: 

..r Mexicana de Maracuyá (org-anlzación empresarfal) e-~ -de Puebla: 

./ Agroindustria Carla, ubicada en Tabasco · establece . vincules con los 
productores mediante asesor( a técnica. que: se: esp'ec~fica en el convenio de 
venta. ', , --

..r Gobierno del Estado de Veracruz. __ _ __ 

..r Proyecto del Municipio Agua Fria en Puebla26 
• 

..r Agroindustria Terol, S.A. · · 

Esta última lleva el proceso y la transformaciÓn de!"cuÍ'ti~o-de maracuyá en Yucután en 
el municipio de Tecoh:?7

• ·· 

Una de las principales empresas que fomenta la producción de la okra es la Agro
productora de Matamoros, S.A. de C.V. que se conformó en 1995 teniendo una 
infraestructura modesta. Su propósito es fomentar el cultivo de la okra, así como 
ayudar en la comercialización, a través de un esquema que permite habilitar a los 
productores tanto en efectivo como en insumos. Durante este tiempo, la relación con 
los productores se estableció por medio de una Sociedad de Solidaridad Social (SSS). 
Para 1997, la empresa cambia de razón social convirtiéndose en Sociedad Anónima. 

Este cambio implicó a la vez no sólo un crecimiento al exportar mayores volúmenes. 
sino ademas una nueva relación con los productores ya no a través de agrupaciones, 
sino en forma directa. Hoy en dfa la empresa trabaja con 120 productores que en 
conjunto agrupan un total de 1000 hectáreas. 

La producción de okra ha tenido un impacto económico positivo en la región desde los 
años 7o·s a los sa·s, sobre todo por las ventajas que ofrece el ser un producto de 
exportación. Tan sólo por citar un ejemplo, Agro-productora de matamoros paso de 30 
productores en 1995 a 120 en 1997. 

Como ya se mencionó, la relación entre Agro-productora de Matamoros y tos 
productores se da en forma directa, a través de contratos establecidos antes de inicio 
de temporada. 

De esta forma la empresa habilita al productor desde que inicia tabores hasta la 
cosecha del producto. mediante un interesante esquema que consta de: . · ·-

Dinero efectivo para la preparación de la tierra y la cosecha. 
Suministro de insumos que van desde la semilla hasta los agroqufmicos necesarios 
como fertilizantes. insecticidad y herbicidas. 
Asesoria tecnica, con personal aprobado por la Sagar para el control sobre todo el 
gusano rosado, asi como de otras plagas y enfermedades. 
La garantía con ciertas limitantes (definidas por la oferta y la demanda_ en el 
mercado de exportación), de la compra del producto. 

Esta habilitación ha permitido que el proceso productivo de la okra no se detenga por la 
falta de recursos sino lo contrario, ha contribuido para que la empresa pueda_ cumplir 
con los compromisos previamente establecidos con las empresas procesadoras 
norteamericanas. 

;• !'ara t-..tm.or rcfcn .. --ncia del t1.."tt\a vcasc: ASEHCA I CIESTAAM 1997 
:- www 1mp1.gob.mx lweb/docs/promoc1on/3w007436 htm 
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La empresa busca trabajar con pequeños productores ya sea· del sector ejidal o 
privado, ya que por un lado esa es la caracterfstica de los productores de dicha región, 
pero además. porque esto garantiza que el cultivo no se concentre en unas cuantas 
manos. de tal forma que si la producción presenta algún tipo de dai'lo se tenga el 
respaldo de las superficies restantes para poder seguir abasteciendo el mercado de 
exportación. 

Por otra parte, se busca que la mecánica de pago sea lo más inmediata posible a fin 
que el productor pueda cumplir sus compromisos. De esta forma. la cosecha se 
entrega a la empresa en forma diaria o cada tercer día; se anotan las entregas y se 
liquida de forma semanal, una vez descontados los gastos de habilitación. 

La garantia para obtener un producto de exportación se hace a través de la asesoría 
técnica, los ingenieros se encargan de supervisar las poblaciones, verificando que no 
haya daf"los que incidan tanto en rendimiento como en la calidad. El crecimiento de 
productores y de superficies de okra en la zona norte del estado de Tamaulipas no sólo 
es un hecho fortuito. 

I II.4. <J><R..O<;l'Rfl~S <D'E .}J<PO'l'O .}J LOS <p<R_O©VC'IOS .J4<;i'RÍCOLJ'IS :No 
'1'R,J4©ICIO:N.JIL'ES. 

Las políticas en el ámbito internacional relacionadas con el sector rural dictan las 
nuevas tendencias para sacar adelante a este sector que es importante para todas las 
economías tanto desarrolladas como las que están en vlas de desarrollo, las instancias 
que formulan estas pollticas en el ámbito internacional son la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y el Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura (llCA). 
este último estableció una polltica para desarrollar una agricultura diversificada que 
conecta a todos los cultivos tanto los tradicionales y los no tradicionales con un proceso 
de sustentabilidad en el medio ambiente rural esto se empezó a fomentar a finales de 
los eo·s. y en el transcurso de los go·s. 

En el contexto externo México esta inserto en un acelerado proceso de globalización, 
caracterizado por la apertura comercial y en general por la liberación de sus mercados. 
fundamentalmente a través de la firma de múltiples acuerdos multilaterales. ello 
naturalmente. influye en el desempei'"lo de su aparato productivo y en las actitudes y 
expectativas de su población. 

Este proceso implica una serie de retos y oportunidades que deben ser cabalmente 
considerados en las pollticas públicas para el medio rural. Entre los puntos importantes 
que afectan al sector rural en su crisis, son los complejos agroindustriales 
trasnacionales en nuestro país que repercuten en las cadenas agroindustriales 
nacionales. 

La apertura comercial ha afectado al mercado interno con la entrada de productos del 
exterior, no sólo en materias primas agropecuarias. sino con los productos elaborados 
para el consumo final. Las exportaciones son afectadas por mercados más exigentes 
para nuestra producción exportable y la emergencia de los nuevos requisitos para los 
intercambios comerciales como es la inocuidad alimentaria:·\ preservación del medio 

'' '. ..,.~., FIN.A. ;?OUU. ln1c1;i.11va de lnncu1di1d _.'\l1mcmi;i.n .... !\tc·..,.;o. Pal' ti l">ondc ,.e: du•<:Ule •mrhan1enle el ;;on;;;""f'I" de 1nc-.;u1J•d ,d1mcn1.an;i 
"'""'" la ;;;.ahd;i.d nn ~i:11>1da. ~• <!Ull' "'" un he.;ho c .. 1.at-lectdo que h•" ''"'n•um1dorc:., en .;u.alq1ucr ranc del mund" 1tut111n. "' en i:on•c:cuc:n.;1'" 
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ambiente o ta certificación de productos orgSnicos y bajo impacto ambiental, la 
seguridad en et trabajo y el combate a la pobreza. 

En México se han desarrollado pollticas : y programas de apoyo a los productos 
agropecuarios no tradicionales desde 1995 hasta a la fecha. Los diferentes programas 
que manejan las instancias federales relacionadas· con el sector. rural mexicano. y se 
establecen en orden de importancia. · ·'-- - " '· 

] ] 1.4. J. ~oq~ <D'E 'FCY.M'EN'IO <IYE.COS ~VC'TOS co;ii.ci.?1.i:.!:M.'E.WI'E. NO 
'I'R.;l<DICJO!NJ'IDES. . > . .. . .· . 

. :,-_~: .. :·.:.,:·; ··:. •. : " 
SAGARPA en 1995 estableció el "'Programa .. de ''.Fom~ntó . de· los Productos 
Comercialmente No Tradicionales", como un instrumento ··que: busca estimular la 
explotación sustentable de la vida silvestre y la biodiversidad ·como fuentes de ingresos 
reales a las familias del medio rural del paf s. 

Este programa es un subprograma del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural 
(PACER). este interrelaciona la capitalización de los productores trasnacionales 
mediante la aplicación de tecnologías apropiadas, asi como el desarrollo de procesos 
productivos sostenibles. 

También serán elegibles de apoyo de este programa las mujeres en lo individual u 
organizadas y los jóvenes rurales con o sin acceso a la tierra. En el Smbito de los 
sistemas de producción agropecuaria, se busca fortalecer los sistemas de producción 
rural que integran normalmente la producción agropecuaria (parcela. hato) y las 
actividades complementarias que desarrollan los pequeños productores rurales, 
apoyando con la adquisición de tecnologla, equipos. maquinaria. módulos de labranza 
de conservación, especies pecuarias y bienes apropiados con bajo costo, acordes a su 
potencial productivo y organizativo. 

Para ello se programaron metas y montos con cargo a los siguientes subprogramas: 

,_ Agro-negocios Agrícolas 
-, Agro-negocios Pecuarios 
-, Productos Agropecuarios Comercialmente No Tradicionales 

El sistema de procesamiento y generación de valor agregado. Esta línea de acción se 
orienta al fortalecimiento de los procesos tendientes a la generación de valor agregado 
de la producción primaria rural a nivel familiar y comercial, que permitan a los 
productores y a los grupos vulnerables del medio rural con o sin acceso a la tierra, el 
desarrollo de opciones de empleo e ingreso basadas en el aprovechamiento de 
productos y recursos del medio rural. Los apoyos de esta linea de acción, estan 
orientados prioritariamente a fortalecer las inversiones de los grupos de productores y 
grupos vulnerables en el desarrollo de proyectos micro-empresariales rurales de bienes 
y servicios 

Las lineas de acción y subprogramas referidos, asi como la relación de los sujetos de 
apoyo en cada uno de ellos, se detallan en la gula normativa del programa al desarrollo 
rural. La oferta de componentes elegibles, asl como el monto de los apoyos fiscales. 
estaran sujetos a deliberación de la Comisión de Desarrollo Rural. en función de la 
disponibilidad presupuesta!. Para reforzar la participación de los productores sujetos de 
apoyo a este programa. en el subprograma de agricultura sostenible y reconversión 
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productiva, será factible la mezcla de recursos de éste con el programa de 
mecanización de la propia Alianza para el Campo, conforme a las reglas de operación 
de dicho programa. Este apoyo solo se dará a grupos de productores(as) organizados 
(as) para la adquisición de maquinaria e implementos adecuados a las labores de 
labranza de conservación y de acuerdo a la superficie cultivable de igual forma, este 
tipo de productores (as) podrán ser beneficiados mediante apoyos diferenciales del 
programa de Ferti-lrrigación de la Alianza para el Campo, ast como de otros programas 
de Alianza para el Campo que fortalezcan otras acciones. 

SAGARPA y el Gobierno Estatal se comprometen a promover y difundir 
coordinadamente los beneficios. alcances, requisitos, compromisos y pasos a seguir 
para la obtención de los apoyos del programa. La Subsecretaria de Desarrollo Rural es 
la responsable de normar, supervisar, controlar y dar seguimiento y evaluar el 
programa a través de las delegaciones estatales, en coordinación con el Gobierno del 
Estado respectivo. El Gobierno del Estado impulsará el trabajo del Consejo Estatal 
Agropecuario o su equivalente, el Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos del 
Programa y el Comité Técnico respectivo, quienes participarán conforme a lo que 
señala las cláusulas tercera, cuarta, quinta, novena y décima del Convenio para la 
realización de acciones en tomo el programa Alianza para el Campo. 

La Comisión de Desarrollo Rural (COR) deberá ser auxiliada por una Vocalia Ejecutiva 
de Apoyo al Desarrollo Rural, la cual se recomienda tenga una figura legal propia, 
independiente de quienes suscriben el anexo técnico. Los mecanismos y procedimiento 
especifico para la participación institucional de éstas instancias en el programa de 
apoyo al desarrollo rural se ser"alan en la gula normativa de este programa 

De conformidad con lo dispuesto en el decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el presente año, las acciones previstas dentro del marco de 
coordinación interinstitucional para las cuales se haya suscrito convenio entre las 
dependencias y /o entidades deberán desarrollarse con cargo a este programa 
previendo su programación, presupuestación y ejecución en apego a los convenios de 
coordinación referidos (SAGARPA,2000:104-106). 

Sistema de Agro-negocios Agrícolas 

El Subprograma se enfoca a promover el desarrollo regional con acciones y proyectos 
que fortalezcan. mejoren y complementen la cadena productiva de los cultivos 
agricolas. Integra tecnologías probadas con aplicación regional, as( como inducción al 
uso de tecnologías mejoradas en el manejo de los cultivos, la preparación del suelo y la 
conservacion de los recursos naturales, que contribuyan a mejorar la eficiencia del 
proceso productivo con un enfoque sostenible que garantice la reproducción del 
sistema y la generac1on de excedentes destinados al mercado. 

Sus Objetivos se resumen en: 

Aumentar la producción y productividad para incrementar las utilidades de los 
productores de menor desarrollo relativo. 
Apoyar la adquisición de bienes y servicios que requieren los productores para 
hacer más eficientes sus labores y disminuir sus cargas de trabajo. 
Disminuir el número de jornales empleados en la actividad agrícola, liberando fuerza 
de trabajo familiar, con posibilidad de ocuparse en otras actividades productivas. 
Promover la asociación de productores, para impulsar esquemas organizativos de 
proveeduria de insumos. transformación y comercialización de productos. 

9-1 
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Establecer esquemas de demostración, donde: los- productoresJideres sean los 
promotores del cambio tecnológico en si.Js comunidades_y. en las regiones. . 
Apoyar el desarrollo de proyectos y acciones encamina~as a .la transformación y 
generación de valor agregado. ·-' · ' 

Las estrategias del Sistema de Agro-negocios Agrré~1a"S~se:·.~~S~~-e~·~n:.<. 
Incorporar equipos, acordes con las caracteristicaS;-·ne·c"~.'SiCÚid~-s~'y_:potehcial_ de-los 
productores · -··· .. \.::.:«:-:· ,,:·_-·;.·, :-,_.:z_,.,:1;_··.~- -.,_ .-.·· · 
Incorporar máquinas y equipos que mejoren los sister:naS de. pf~dU.cción,' cosecha, 
el aprovechamiento de esquilmos agrlcolas, y el. procesamie.~to_:·pos~cosec~~-·para 
dar valor agregado a los productos agrlcolas. . . F, : ... -.,;:;- ,. / ;: 
Propiciar la adopción y transferencia de tecnologia a partir de:técnicas.y equipos 
apropiados. poco conocidos por los productores y demostrar su viabilidad.en las 
regiones en las cuales se incorporan. · 

Consideraciones complementarias 

Es recomendable que para el presente año fiscal se tenga un catálogo de precios 
por producto y por proveedor. Este catálogo deberá ser elaborado a nivel estatal y 
será la (CDR) la instancia facultada para actualizar la relación de proveedores y 
precios. 
Para los casos de variaciones de precios de los bienes apoyados durante el 
transcurso del ejercicio fiscal. será decisión de la CDR mantener Jos porcentajes 
de apoyo correspondientes o establecer un apoyo fijo can el valor de venta 
considerado en el catálogo. 
En caso de presentarse cantrovers1as. es recomendable que en el seno de la 
CDR se designe un grupa técnico consultivo para el Sistema de Agro-negocios 
Agrlcolas. que sea el órgano colegiada integrado por especialistas en diferentes 
disciplinas que emita opinión y evalúe los bienes y servicios que se pueden 
apoyar en este rubro. 

En el subprograma de agro-negocios agrícolas. el apoyo al rubro de mecanización de 
la agricultura, y en particular el apoyo a tractores agricolas, para el presente ejercicio 
se confiere la facultad de decisión sobre la potencia de los tractores a la (COR). misma 
que para su determinación deberá observar la congruencia d9:1 proyecto respectivo y la 
relac1on entre et tamaño del grupo de productores solicitantes. la superficie a trabajar 
en el proyecto, el tipo de labores a desarrollar y la potencia del equipo requerido. Con 
recursos del Programa de Desarrollo Rural (PADER). se podran apoyar proyectos de 
ferti-irrigación aprobados por la (CDR), para grupos de productores que asl lo soliciten, 
que cumplan con 1os criterios de elegibilidad del programa y que demuestren la 
viabilidad de dicho proyecto. 

Los apoyos a otorgar se deberén establecer en correspondencia a ta capacidad 
organizativa del grupo de productores, respetando los criterios técnicos del Programa 
de Ferti-irrigación(SAGARPA.2001 :7-14 ). 
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Otra de las secretarias importantes que incide en el sector rural en México es la 
SEMARNART (antes conocida como la SEMARNAP). A continuación establecemos los 
siguientes apartados que establece esta secretaria mediante el Programa de 
Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural. 

Este programa ha garantizado la conservación de flora y fauna silvestre en grandes 
extensiones del pals. Los objetivos del programa consisten en resguardar la 
continuidad de los procesos naturales en todos los ecosistemas, promover la 
conseivación del hábitat de vida silvestre, disminuir las posibilidades de extinción de 
especies. fomentar la recuperación de aquellas que se encuentran en riesgo y 
aprovechar la oportunidades de diversificación económica para el sector rural, con el 
consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de los grupos poseedores del recurso. 

El principio rector que da sustento al Programa estriba en asumir que la mejor forma de 
conservar un recurso consiste en hacerlo objeto de una utilización sustentable y, en 
consecuencia, de una valoración económica y de una apropiación real por parte de sus 
poseedores o custodios. En la medida en que la población poseedora del recurso 
encuentre incentivos para preservar. manejar y aprovechar de manera sustentable las 
especies silvestres. se logrará el abandono de algunas practicas agrlcolas o ganaderas 
que. además de depredadoras e insustentables, resultan poco redituables. 

En enfoque referido tiene un amplio respaldo en los ámbitos académicos y 
ambientalistas con mayor involucramiento en la problemática de la vida silvestre. tanto 
en México como en muchos otros paises que disponen de gran riqueza en 
biodiversidad y experiencias exitosas de conservación. Sin embargo todavia está 
presente en importantes segmentos de la opinión pública la percepción de que. a pesar 
de los múltiples ejemplos contrarios, la simple prohibición de uso o las vedas 
indiscriminadas const1tuirian el instrumento más eficaz para la conservación. Remontar 
estas apreciaciones exige intensificar las labores de difusión, consulta y 
concientizacion. 

Una de las principales estrategias del programa consiste en la creación y operación de 
las Unidades para la Conservación. Manejo y aprovechamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre (UMAS}. que permiten la reproducción y el aprovechamiento ordenado y 
regulado de los recursos de flora y fauna silvestre. En esta categoría única se han 
incorporado diversos conceptos antes dispersos. para el caso de los agricolas como 
son los viveros y Jardines boténicos entre otros, lográndose la modernización de la 
gestión y la simplificación de trámites administrativos. 

BaJO este nuevo esquema de manejo, el Sistema de Unidades para la Conservación. 
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (SUMA) tenla incorporadas 
a fines de 1999. un total de 2,959 UMAS. con una superficie acumulada de 12.7 
millones de hectáreas. La extensión cubierta es ahora equivale al total de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP). bajo jurisdicción federal. En nuestro pals la cobertura 
vegetal abarca cerca de 194.3 millones de hectéreas 
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Las UMAS contemplan los siguientes tipos de vegetación, de acuerdo con la 
clasificación de Rzedowskl: bosques de pino y encino, bosque mesófilo de montaña. 
bosque tropical caducifolio, bosque tropical sub-caducifolio, bosque tropical 
perennifolio, bosque espinoso, matorral xerófito y pastizal, asf como la vegetación 
acuática y subacuática que abarcan todos los climas del país, tales como templados. 
tropicales áridos y semiáridos. No obstante, a la variedad de tipos de vegetación 
representados cabe destacar que en el estado actual de su desarrolla, en el Sistema de 
UMAS predominan aquellos tipos que san propios de las reglones áridas o semiáridas. 

La estrategia de gestión de la vida silvestre se concreta en función de las 
caracteristicas poblacionales de cada una de las especies cuya conservación se 
pretende. Para cada especie o grupo de especies se establece un conjunto de 
actividades que, en síntesis, abarca cuatro fases consecutivas. 

:,,.... Conocimiento de la situación demográfica de la especie o especies prioritarias en el 
área. 

-, Definición de las condiciones de manejo de la especie o grupos de especies 
prioritarias 

.,_ Acuerdo sobre el tipo de aprovechamiento sustentable del recurso estudiado y 
fomento del misma. 

:,,.... Publicación de los proyectos de recuperación y ·conservación de especies 
prioritarias(SEMARNAT ,2000) 

Este programa se establece por la creciente preocupación relacionada con los 
procesos de deterioro del medio ambiente y las nuevas oportunidades económicas que 
puede ofrecer la vida silvestre, han motivada la: participación directa de numerosos 
sectores de la sociedad a través de proyectos de _investigación, conservación y 
aprovechamiento como acciones de saneamiento y recuperación de éreas degradadas. 
Semarnat puede identificar coma actores relevantes los siguientes. 

:,... Productores Rurales. 
:,,.... Prestadores de Servicios 
:... Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 
:... Centros de Educación e Investigación. 

Instituciones Gubernamentales. 

Los productores rurales establecen su actividad económica relacionada con la flora 
esto relacionado con la agricultura sustentable que compete a esta investigación es 
menor, ya que esta se concentra en la actividad vinculada con los viveros y estos se 
localizan en los estados centrales de la republica y suman un total de 46. Esto se debe 
en parte a que aún existiendo un número elevado de viveros que producen flora 
silvestre. no están registrados dado que no se cuenta con una regulación para el 
comercio nacional que así lo exija. 

La vinculación de los productos agrlcolas no tradicionales en la actividad viverista 
pueden diversificar su producción y su infraestructura para tener una reserva productiva 
de estos cultivos que en cierta forma pueden dar un respaldo técnico sustentable para 
el manejo de los cultivos no tradicionales. A su vez hacer que los productores que 
trabajan en campo abierto tengan a su alcance un producto en desarrollo para 
trasplantar con cierta calidad. 
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Por lo que respecta a la iniciativa privada empresarial no había encontrado 
motivaciones para participar activamente en esquemas que permitieran atenuar los 
impactos negativos sobre la vida silvestre provocados por el desarrollo agropecuario, 
industrial y urbano. 

Actualmente debido al creciente interés en el tema, este sector ya identifica la 
importancia que significa el financiamiento e inversión en proyectos que reviertan los 
daños causados por el crecimiento desordenado, al tiempo que resulten rentables. 
Entre estas actividades cabe destacar el apoyo de programas de conservación, de 
educación ambiental, de publicaciones especializadas y el establecimiento de 
proyectos piloto de aprovechamiento experimental de vida silvestre. 

Es previsible que la participación de este sector crecerá con la incorporación de más 
miembros a las tareas de protección ecológica y con la apertura de nuevas 
oportunidades económicas a partir del uso sustentable de los recursos de vida 
silvestre. En aras de que su actividad adquiera la contundencia previsible a partir de los 
beneficios que se pueda obtener, es necesario buscar y aprovechar estimulas fiscales 
que consoliden los intereses que este sector ya manifiesta. 

Otro sector que esta trabajando conjuntamente con los productores rurales son las 
organizaciones no gubernamentales, el número de estas organizaciones se ha 
incrementado notablemente durante los últimos 10 arrias y ello refleja el interés de la 
sociedad por participar en la solución de múltiples problemas y en particular en los 
relacionados con los temas ambientales. Actualmente existe un amplio espectro de 
organizaciones interesadas en esta temática incluyendo organismos internacionales 
(con sede en México), de servicios especializados en asistencia técnica a empresas y 
corporaciones; y su labor hacia la conservación y el aprovechamiento sustentable ha 
sido relevante. Su potencial de trabajo no ha sido adecuadamente valorado y 
aprovechado, debido principalmente a la ausencia de programas definidos sobre la 
vida silvestre. 

De acuerdo a estos lineamientos estratégicos para la gestión las UMAS clasificadas 
como viveros están sujetos a estos y es donde se puede contemplar los productos 
agricolas no tradicionales que se establecen para este estudio así como las areas 
naturales protegidas de climas templados, tropicales y semiáridos donde se encuentran 
estos cultivos y que son manejados con sistemas de producción sustentable. De esta 
forma, el programa busca reforzar y hacer compatible la conservación de la 
biodiversidad o agro-biodiversidad esto vinculado a tas actividades de producción y 
desarrollo socioeconomico en el sector ruralzq. 
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La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). establece vinculas con los productos 
agrlcolas no tradicionales a través de su área descentralizada denominada el Fondo de 
Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) esta establece el .. Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad" como un instrumento del 
Ejecutivo que promueve en el marco de una politica social integral de acciones 
productivas tendientes a apoyar a los grupos en situación de pobreza extrema con el fin 
de impulsar y fortalecer sus capacidades y potenciales como propiciar su incorporación 
al desarrollo social. 
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Este es un mecanismo de financiamiento que toma los recursos federales que se 
asignan al Programa, bajo el rubro_ de transferencias del Decreto de Presupuestos de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999 y se ejercen a través de la 
Coordinación General de Fonaes, mediante la figura de Aportación Solidaria. 

Para establecer las acciones y con el fin de asegurar una operación eficiente y 
coordinada que haga posible alcanzar los objetivos del programa se basa en el 
compromiso conjunto del Ejecutivo Federal por conducto de la SEDESOL con los 
gobiernos estatales y municipales, en el marco de los convenios de desarrollo social. 
así como con los sectores sociales y privado. La visión de este programa es fortalecer 
la capacidad productiva de la población en pobreza extrema. Como la misión de 
impulsar empresas y proyectos productivos viables para la población objetivo, a través 
del desarrollo de su capacidad empresarial~º. 

Para cumplir eficazmente los propósitos en beneficio de los grupos sociales, como 
subsanar deficiencias de financiamiento, las acciones del programa se sustentan en 
siete objetivos especificas: 

1. Favorecer la creación y consolidación de empresas sociales y proyectos 
productivos de carácter social que sean viables, concebidos, desarrollados. 
operados y administrados por las comunidades, grupos y organizaciones 
sociales. 

2. Promover el mejoramiento de capacidades empresariales y técnicas de quienes 
integran los proyectos y las empresas sociales. 

3. Promover una alta tasa de recuperación de los apoyos con el fin de impulsar la 
sustentabilidad financiera del FONAES e incrementar la canalización de recursos 
al Programa. 

4. Favorecer el desarrollo. adaptación y uso de tecnología apropiada a las 
condiciones sociales y ecológicas de los grupos apoyados. 

5. Facilitar la integración de empresas y grupos sociales en cadenas productivas, 
para promover su productividad y mejorar sus condiciones de participación en 
los mercados. 

6. Complementar otros instrumentos del gobierno federal. 
7. Complementar la capacidad y la iniciativa de los beneficiarios del programa. 

La población objetivo esta ubicada en los campesinos,· indlgenas y urbana en 
condiciones de extrema pobreza que no tiene acceso a programas de instituciones 
financieras públicas o privadas o de otras instituciones o programas del gobierno 
federal y que se constituyen o pueden constituirse en cualquier figura jurldica conforme 
a las leyes mexicanas. para favorecer la creación o consolidación de empresas y 
proyectos productivos propios, viables y rentables que permitan desarrollar sus 
capacidades económicas y sociales que generen empleos. ingresos y mayores niveles 
de bienestar. Las vertientes productivas de apoyo del Fonaes se orientan a atender 
diferentes modalidades entre las que destacan. 

Pecuaria 
Forestal 

Pesquera 

Agrícola 
Industrial 
Extractiva 

Artesanal 
Servicios 

Comercialización 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

99 



El apoya que se contempla para las productos agricalas na tradicionales entra en la 
modalidad agrlcala, esta puede ser apoyada por medio de la aportación solidaria que 
es el acta formal mediante el cual el Fanaes otorga recursos del presupuesta general a 
grupos del sector social organizado, a entidades de la Administración Pública Federal, 
a Gobiernos Estatales y Municipales, a bien instrumentadas del sector privado o social. 
para el desarrollo conjunta de empresas y de empleos productivos. con fundamentos 
en los articulas 37, 38 y 39 de la Ley de Planeación. Los instrumentos de la aportación 
solidaria son las siguientes: 

:, Capital de Riesgo . 
._ Programa de Emplea Productivo. 
:, Fonda de Financiamiento. 
;. Fondo de Garantia. 
:, Fonda de Inversión y Reinversión . 
.,.. Fondo Empresarial de Capitalización. 
-... Fondo de Apoyo al Acompaf'lamiento y la Formación Empresarial. 
:, Cajas Solidarias 

Lo dicho anteriormente es la forma de acceder a los apoyos federales que da el 
gobierno tanta financieros como de fomenta para desarrollar los productos agricolas no 
tradicionales31

• 

Otra institución vinculada al sector rural -nacional en la formación de recursos humanos 
profesionales de alto nivel como es la profesionalización es ta Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) a través del Programa Universitario de Alimentación 
(PUAL). 

La UNAM. a través de sus facultades, escuelas e institutos ha logrado desarrollar una 
importante capacidad docente asl como una innovación tecnológica relevante a la 
problemática alimentaria, para esta se creo el PUAL que se fundó desde 1961 y tiene 
20 años de funcionamiento. Su propósito es servir de enlace entre las dependencias de 
la UNAM. el sector productivo y en si con la sociedad en su conjunta. La nueva misión 
del PUAL consiste en contribuir al logro de la seguridad alimentarla de las mexicanos 
optimizando el funcionamiento del sistema agroalimentario partiendo de la 
conservación de los ecosistemas y la defensa de la soberanfa nacional. 

Acorde con esta misión, el PUAL desempeña las siguientes funciones: 

Fortalecer a los agentes involucrados en la producción. postcosecha. 
transformaciOn y abasto de alimentos. 

:.- Participar en programas de fomento y desarrollo socioeconómica de las 
dependencias y organismos gubernamentales que incidan en el sistema 
alimentario. 

:.- Promover en programas de fomento y desarrollo socioeconómico de las 
dependencias y organismos gubernamentales que incidan en el sistema 
alimentario. 
Fomentar la identificación y evaluación de recursos alimentarios alternativos. 
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;... Promover la integración de la Investigación básica con la aplicada y por la 
transferencia tecnológica a través de proyectos financiados total o parcialmente 
por los usuarios. _ . _ · .. -. : .. : . 

._ A partir de la experiencia del PUAL, enriquecer:· las ·funciones docentes y 
retroalimentar a la investigacicJ:n. s.~~r~ las .. nec~sida_des· d~ inn~vación .de la 
industria alimentarla. _ J--<~. ,,:·.:_ ··'.·'""-.<":.:~· .·<·--_:·.-- __ :__ .. , ,~:_· - .. . 

:.,... Desarrollar modelos de· vinculació'n con -organizaciones··'.:rurales,·· empresas 
alimentarias, y programas._ Qubf'.'rna~~rt~~~~-> d~ ~ ~.o~en~o:- ,. tr~n.sf~ridos a las 
universidades interesadas. :_ .. - ::·: . · ::·,_::, :,~- ; .. -:·~· >-/.:. ··~:·-:_'.:·:;.-.' ·\·,::_ -; __ ".::: .::'' 

:- Como resultado de las anteriores~--'._-:ejercer,"un :liderazgo_'.·~académic6 y en 
cuestiones de vinculación en torno a la probl~mátl~a alim~nta~ia._:.. · 

El PUAL establece tres programas imPortantes.·qu~.-son·i-as'S¡g~i~·nte!~': .. _ 

:.,... Innovación Tecnológica. . .-'.. , 
:.,... Asistencia Técnica Integral para la Micro y.Pequeña Empresa Alimentaria 

(ATI). . 
;... Asesorla Técnica Integral para Agroindustrias (ATIA). 

El primero busca atender las necesidades de grandes empresas de alimentos 
relacionado a la investigación y desarrollo tecnológico pero también en lo que se refiere 
a la asistencia técnica y capacitación. 

El enfoque de trabajo con las empresas es integral y se apoya principalmente en las 
capacidades de ciencias qulmicas y tecnologia de alimentos. De acuerdo a los 
problemas u oportunidades. planteadas al PUAL por las: empresas, se conforman 
grupos multidisciplinarios de distintas entidades académicas de la UNAM. El segundo 
esta dirigido a contribuir a la sobrevivencia y desarrollo de las micro y pequeñas 
empresas de alimentos: con ello la UNAM reconoce la importancia de estas en la 
creación de empleo y el abasto de alimentos de calidad para la población del pals. 

La ATI establece y adopta una estrategia de servicios a la empresa. cuyo objetivo es 
disminuir costos, reducir pérdidas, optimizar los procesos y aumentar la calidad de los 
alimentos en estas empresas. Las actividades se inician con un diagnóstico general de 
la empresa y asesorla en materia de normas: la relación se puede continuar o expandir, 
a bajo costo. a través de una amplia gama de actividades de las cuales destacan: 

:.,... Planeación Estratégica. 
;... Asesorla Fiscal. 
;... Asesorla Legal 
;... Asesoria Contable. 

Con respecto a la Tecnologla Alimentaria (métodos de conservación: congelación, 
esterilización, etc.) que son los siguientes: 

:.,... Desarrollo de Nuevos Productos. 
:.- Optimización y Desarrollo de Procesos. 
:.- Sistemas de Calidad. 
:.- Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad (BPHyS). 
;... Análisis de Riesgos e Identificación de Puntos Criticas de Control 

(ARIPCC). 
:.,... Etiquetado. 
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,_. Envase y Embalaje. 
,. Aditivos. 
;.. Análisis Fisicoqufmfco y Microbiológicos. 
;.... Mantenimiento Industrial. 
,_. Ahorro de Energía. 

Dentro de esta área se encuentra un subprograma que es el Fortalecimiento de 
Organizaciones Rurales este tiene el propósito de fortalecer organizaciones rurales 
involucradas en la producción y comercialización de los alimentos básicos; dirigidos a 
organizaciones económicas campesinas en el ámbito de regional y ONG·s de la 
sociedad civil que inciden en el medio rural. Los servicios que se preparan para la 
capacitación y la operación de estos sistemas que son los siguientes: 

;,.... Sistemas Administrativos. 
,_. Sistemas Contables. 
,_. Sistemas Financieros. 

Así como el asesoramiento en el anélisis de mercados y mercadotecnia, asesorla para 
el desarrollo de recursos humanos en cuestiones técnicas y administrativas. El último 
programa que es ATIA da un servicio enfocado en aspectos administrativos, mercado. 
normas y tecnologla de proceso y producto, es también una asesoria integral ya que 
incluye varias disciplinas a un mfnimo costo, con calidad. que se apoya en técnicos o 
asesores de vasta experiencia y reconocimiento profesional de la UNAM. 

Los servicios que comprenden ATIA son los siguientes: 

;.... Diseño de la Empresa. 
:,.... Desarrollo de Planes de Negocios. 
7' Elaboración de Proyectos Técnico-Económicos. 
,_. Asesoria para el Cumplimiento de Normas. 
,. Asesoría de Alimentación 
:.. Reproducción y Salud de Ganado 

Los beneficios que se obtienen con tos programas ATI y ATIA son: Reducción de 
costos, a traves del uso racional y eficiente de los recursos; mayor calidad en la 
producción, resultado de la capacitación de cuadro técnicos, asl como actualización 
tecnológica con miras a incrementar la competitividad y consolidar la industria 
alimentaría en los mercados actuales y conquistar nuevos. Cabe destacar que este 
último programa es la integración de los otros programas que se canalizan a los otros 
estratos pero igual de operativo para los usuarios que piden apoyo al PUAL.~:!. 

Todos estos programas que citamos astan vigentes en todas las instituciones, ya que 
han dado resultado a las expectativas de las personas que acceden a estos ya que si 
han encontrado eco a sus necesidades para desarrollar actividades productivas, de 
organización y dirección para mejorar las actividades del sector rural. Tampoco se 
puede dejar de lado que las Organizaciones No Gubernamentales han desarrollo 
programas de trabajo asi como proyectos para impulsar estos productos agrlcolas no 
tradicionales y que depende de como se manejen a nivel regional o nacional a través 
de redes para el intercambio de información técnica. 

•: www estad1stica.unam.mxlmemorias/19981pua.htm 
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Los programas que se hace mención hasta el 2001 _·se ap.licaban c~n los .esquemas 
antes mencionados - y para el 2002 se.' siguen aplicando_ pero. con . programas_ mas 
generales pero siguen vigentes que están incluidos en los sigi.Jientes programa: 

Programa de Desarrollo de Capacl,dade'~ de'1 'M~dio Ru~aí (PR~DESCA). 
Programa de Fortalecimien.to ,·-,de:~- Er:npr:-esas _::y:< Organiz8c!ón Rural 
(PROFEMOR). . , _ .: _· _ ,, , , _ - _ , 
Programa de Apoyo de Proyectos de_lnversión Rural (PAPIR): 

: ._.-· _: ' ·, 

Para este trabajo no es necesario porque sé' uerÍ·e el- COnoci,:J,leÍÍto -Y. 1á inf.Orínación del 
2001 que estos nuevos esquemas de estos programas será aplicable en otro esquema 
de trabajo para ver sus resultados. · 

TFST.~ CON 
FALLA DE ORIGEN 

103 



CJl<PI'I'VLO. Jo/. <P<IU!NCI<P.JllL<ES CJll<JUfC'"JIE<JÜS'TICJllS <D<E LOS 
<P<J{_O<JYVC'TOS <PEcV.fll<IUOS CO!M<E<J{CI.fllL!M<E!N'FE !NO 'FR.fl<DICION.JllL<ES: 

.Jll 'f/\:ES'Il.R..V z ry <.EL CI<.E'R., rvo 'R.,O:J o. 

En México el medio rural presenta una amplia heterogeneidad ecológica, económica, 
tecnológica, cultural y social, situación que representa una oportunidad para difundir y 
aplicar innovaciones tecnológicas de producción, introducir nuevas especies y 
promover proyectas compatibles con el medio ambiente que sean económicamente 
viables y que también permitan diversificar e integrar los procesos en las cadenas 
productivas. 

En el ámbito de la ganaderia, dados los bajos niveles tecnológicos y rentabilidad, que 
tienen algunas de las empresas ganaderas, aunado a la variabilidad del mercado de tos 
productos carnicos tradicionales, es necesario promover nuevas oportunidades de 
inversión y difundir nuevas actividades productivas y rentables, fomentando un 
desarrollo sustentable del sector pecuario, mediante la diversificación de las especies 
que se explotan. En los últimos años se ha notado un cambio importante en los hábitos 
de consumo de la población hacia alimentos más saludables (particularmente en los 
paises desarrollados). 

Estos cambios consisten principalmente, en disminuir el consumo de grasas y 
alimentos que contienen colesterol, mediante el aumento en el consumo de frutas, 
verduras. leguminosas y cereales, asi como también la sustitución de la carne de 
bovino y porcino con otro tipo de alternativas como son las llamadas "carnes blancas" y 
algunas rojas con menor contenido de grasa y colesterol. 

Esto hace necesario un replanteamiento de conceptos en ganadería. con el fin de 
adecuar dicha actividad a las nuevas realidades en los hábitos del consumidor y para 
buscar nuevas opciones rentables en el campo de los agro-negocios. 

La explotación de especies no tradicionales representa una serie de alternativas 
rentables de producción, generadoras de empleos directos e indirectos y, en la mayoria 
de los casos, también se puede aprovechar para su desarrollo en regiones con pocas 
opciones productivas (zonas áridas. por ejemplo) y varios de los subproductos de estas 
especies. La crianza de venados o ciervos asl como la de la avestruz son actualmente, 
dos de las ramas productivas de más rápido crecimiento dentro de la ganadería en 
vanos países del mundo, incluyendo a México donde están fortaleciendo las acciones 
para impulsar ambas industrias. 
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Jo/. J. J ... !M"E.S'T!l{.VZ 

La crianza del avestruz . es·.~ C<?.noci~a como estrutiocultura. Se conocen cuatro 
subespecies de avestuz .: .· 

' -.·.:··: '·:<_-· ·:·-···:·· .. -
,. Cuello Rojo.·.- Es el de mayor tamaf"lo . 
;... Cuello AzuL Es dócil y manejable. 
:,. Cruce Americano (rojo con azul). ·con el cruce se intentó combinar lo mejor de 

ambos.· .. >~:. ·.::'. · · ·;_ ' 
:,.. Negra Africana. Es 'el más pequefia, aunque también el mas apreciado para la 

reproducción en cautiverio, debido a su adaptación a diferentes climas, 
alimentación, manejo y porque su piel es de mejor calidad (Mendoza, 1998:215-
218). 

Estas son las especies de avestruz más comerciales que se producen en granjas 
especializadas de esta ave gigante. Las caracterfsticas de cada una de estas 
subespecies de la avestruz se ejemplifican en el Cuadro Núm. 33. 

Es de tamaño igual de granee que el anterior y musculosa. se 
Cuello Azul reproduce a una edad de dos años y medio 

, Es de menor tamaño de los avestruces. es el mas precoz. ya que 
. empieza la postura a los dos años: esta raza es la mas dócil pero 
menos rústica. ta cual fue desarrollada para la produccion de 

El negro africano plumas. asi como su piel es de mayor calidad que la de los otros 
tipos de avestruces. aunque produce menos cantidad de piel y 
carne. 

FUENTE Elaboración propia con base a FIRA.1997 ~La Proaucc16n de Avestruz·. en Boletín 
Informativo 

Tomando en cuenta las diferentes características productivas. fisiológicas y de 
temperamento de los avestruces, es conveniente set"lalar que para quienes ven esta 
actividad ganadera como una industria, es mejor capitalizar el vigor híbrido obtenido en 
el cruzamiento entre tos diferentes tipos de avestruces. Por lo que es mejor el híbrido 
formado entre cuello rojo con negra africana o cuello azul con negra africana. Las 
características mortofisiológicas. las patas de esta ave son fuertes y largas plumas, las 
cuales se apoyan en el suelo por dos dedos cada una y cuya conformacion le permite 
pelear con fuerza hacia delante, pero nunca hacia los lados o hacia atrás. Sus alas. las 
cuales poseen tres dedos, les resultan practicas para airearse y alejarse los insectos. 

El macho alcanza estaturas superiores a 2.15 m y pesa alrededor de 165 Kg en 
promedio y su plumaje es negro. con excepción de la punta de las alas y la cola que es 
blanco; mientras que la hembra es de tamario más pequeño y su plumaje es de color 
parduzco o grisáceo en todo el cuerpo. Son Animales principalmente herblvoros y muy 
rústicos: los machos se aparean generalmente con dos hembras. 

TESTS 
FALLA·"· 

CON 
.!:'.~fGEN 

105 



La tasa metabólica del avestruz en reposo es del 58°/o del valor de su tamaño corporal, 
lo cual implica una menor demanda de alimentos y baja producción de calor corporal. 
Cuando la radiación solar es intensa, el avestruz sigue comiendo a campo abierto. Para 
disminuir la captación de radiación solar, et avestruz pone erectas sus plumas y 
encorva sus alas ligeramente abiertas. Mediante el jadeo elimina el exceso de calor, ya 
que no sudan. La tasa respiratoria normal del avestruz es de 6 a 12 respiraciones por 
minuto en medios ambientes favorables; sin embargo, esta tasa puede incrementarse a 
5 respiraciones por minuto en climas extremadamente calientes. 

La baja pérdida de agua por la respiración y por la piel. la posibilidad de disminuir la 
eliminación de agua en la orina es un 75o/o y de agua en las heces en 55°/o y la 
presencia de glándulas nasales que le permiten la eliminación de sales sin perder 
demasiada agua, constituyen adaptaciones fisiológicas que la capacitan para vivir con 
éxito en condiciones de aridez. El avestruz es un animal bésicamente herblvoro de 
hábitos diurnos. Inicia su actividades al amanecer y permanece activo hasta la puesta 
del sol, ya que la mayor parte de su tiempo activo lo usan para desplazarse (60°/o) y 
comer. Durante la noche no se observa desplazamientos ni consumo de alimento. 

Tiene escaso desarrollo del sentido del olfato, por lo que el sentido dominante en la 
alimentación es la vista. En orden de preferencia, elegiré los alimentos verdes sobre los 
amarillos. estos sobre los rojos y éstos sobre los de otro color. Los adultos digieren 
hasta el 63º/o de la fibra esto es un buen indice aún para un rumiante, esta capacidad 
se desarrolla gradualmente de los tres o cuatro meses de edad se debe regular la 
cantidad de fibra en las aves jóvenes. 

El avestruz carece de buche solamente tiene un preventrículo o estómago glandular 
para la secreción de las enzimas digestivas y el ácid::. • .. lornídrico y un ventriculo o 
molleja. En el preventriculo. el cual es una estructura voluminosa. se mezcla el 
alimento con los fluidos digestivos antes del proceso de molienda llevado a cabo en el 
ventriculo (molleja). También carece de veslcula biliar. Posee un ciego largo y saculado 
en el cual se producen acidos grasos volStiles, que pueden aportar hasta el 76º/o de la 
energia metabolizable requerida. Tomando en cuenta que el colon del avestruz es el 
mas largo de los ratites, la velocidad de paso de la ingesta es de 36 horas 
(FIRA.1997:6-7). 

El tiempo promedio de retención de los fluidos en el avestruz es de 5.4 horas, lo que le 
permite un mejor aprovechamiento del ah mento y degradar el 66°/o de la hemicelulosa y 
40°/o de la celulosa. La cloaca es el lugar común para la excreción de orina, heces y en 
el caso de las hembras la salida del huevo. El ciclo reproductivo en el avestruz, tanto 
de la hembra como del macho, es regulado por los cambios estaciónales de la luz del 
día 

En el caso de la hembra, la luz recibida por el ojo estimula ta pituitaria que es una 
pequeña glándula endocrina, que produce la hormona foliculo estimulante. Esta 
hormona actúa sobre los ovarios, causando que el óvulo crezca y madure. La 
maduración de los foticulos produce estrógeno, el cual causa que el oviducto crezca y 
madure en anticipación a la producción de huevo. Cuando el foliculo está listo para 
ovular. produce progesterona. Esta hormona tiene efecto en la pituitaria, la cual 
produce la hormona luteiniznate. Esta hormona hace que se rompa el foliculo y libere la 
yema (huevo) hacia la cavidad corporal en donde es captada por el infundibulo del 
oviducto. 
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Aqul ocurre la fertilización por el esperma. A medida que el huevo avanza por el tracto 
reproductor, van af\adiéndose la albúmina densa. las membranas interna y externa. la 
albúmina fluida, el cascarón y la cutlcula. Cuando el huevo ya está formado, se libera 
una hormona de ta pituitaria llamada oxitacina, la cual provoca las contracciones que 
impulsan al huevo a través de la vagina y la cloaca. 

Los testículos permanecen pequef\os Uuveniles) desde que nacen hasta que se 
presentan estimules ambientales que provocan su crecimiento. Los estimulas 
ambientales son el foto-periodo (luz). temperatura y lluvia; sin embargo, el 
predominante es el foto-periodo. Al alargarse los dlas se inicia el crecimiento de los 
testiculos y la producción de semen, a través de la producción y liberación de las 
hormonas folículo estimulante y la luteinizante por parte de la pituitaria. 

La producción de testosterona en los testlculos provoca la coloración y textura de 
plumas. conducta y voz (sonidos) características del macho. En la cópula ocurre 
siempre intromisión del falo. de modo que el semen se deposita cerca de la abertura 
del oviducto del avestruz hembra. El almacenamiento y maduración del esperma se 
realiza principalmente en los conductos deferentes en su parte caudal. 

Lo dicho anteriormente se reconoce en algunas de las especies hibridas que se 
desarrollaron fue Cruce Americano (rojo con azul), que desarrollo EE.UU. que se tiene 
muy pocos informes para poder valorar este hibrido para la producción comercial para 
México. Para tener mejores resultados de estas dos especies ganaderas no 
tradicionales es recomendable hacerlo de manera intensiva que de manera extensiva 
para el bien de los animales como de la oportunidad del mercado como el éxito de los 
ganaderos que desarrollan estas especies. 

Para el proceso de crianza es necesario que en los 3 primeros meses de edad, a partir 
de la eclosión del huevo. Durante los 3 dias los pollos permanecerán en la nacedora 
hasta que estén completamente secos y esponjados (FIRA,1997:7-8) 

Uno de los principales problemas que tienen las granjas de avestruz es la sobre
v1vencia de los pollos recién nacidos hasta los 3 meses de edad. En promedio se ha 
observado una tasa de sobre-vivencia del 70°/o, lo que indica que aproximadamente 23 
de cada 34 pollos alcanzarán la edad de 3 meses. Las temperaturas requeridas para 
los polluelos después de sacarlos de la nacedora se colocan en un local estas van 
disminuyendo gradualmente y estas se ejemplifican en el Cuadro Núm. 34. 

Cuadro Núm. 34. Temperaturas Requeridas por los Polluelos de Avestruz 
S1tuac1ón fisica y tiempo de los polluelos 1 Temperatura 

Local después de la nacedora 1 35 ºC 
La primera semana de nacido 1 30 ºC 
Ambier:i1e -~º!::~"ªJ-----~--------- ___ J__ _ __ ·---- ~?Q _______________ i 

FUENTE: Elat>orac1on propia con base a FIRA i 997 MLa Producción de Avestruz· en Boletln 
lnformar1vo 

El ambiente normal se coloca al polluelo en la granja en zonas abiertas o lugares con 
una temperatura entre 25 a 30 ºC, esto a partir de la cuarta semana de nacidos y si 
baja la temperatura es inferior a los 20 ºC, solamente en estos casos se aplicara calor 
ad1c1ona1. 
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La mala ventilación y sobre calentamiento son factores de estrés para la población esto 
origina bajas tasas de sobre-vivencia. Después de la 3 o 4 semana de edad, los 
problemas más comunes a esta edad es por consumo excesivo de alimento que por 
deficiencias. esto afecta directamente en el desarrollo acelerado de musculatura esta 
rebasando la velocidad de crecimiento del esqueleto y originar problemas locomotores. 
Este problema que se menciona antes también causa la impactación del estómago, lo 
cual es una de las causas mas comunes de muerte. 

Para poder identificar y registrar a tos polluelos se les implanta un microchip este es 
permanente para las aves este se le coloca al nacer este se les coloca en las piernas 
pueden ser aretes o bandas de plástico numeradas. se pesan y se desinfectan con 
yodo al 7º/o en el area umbilical, para luego ponerlos en pequeños corrales. Las bandas 
se van sustituyendo por otras más grandes de acuerdo al crecimiento de los animales. 
El implante del microchip es coma implantar una astilla pequeña debajo de la piel, el 
cual generalmente se pone en el músculo del pie o del cuello. 

A la semana de edad. los pollos se pueden colocar en corralillos portátiles que tengan 
zacate cortado durante el día, siempre y cuando el clima lo permita. El zacate debe ser 
cono y el corralito debe moverse a diario. Durante las primeras 6 semanas los pollos 
deben permanecer guardados por la noche y vigilados para evitar sobrealimentación. 
Entre las 6 y 8 semanas los pollos ya pueden permanecer en el exterior durante el dia, 
si el clima lo permite. y se pueden agrupar en parvadas de 25 a 50 animales. 

La etapa del desarrolla se establece entre los 4 a 12 meses de edad en esta etapa la 
mortalidad es mlnima y esta se estima en el 1°/o, a los 4 meses los pollos pueden estar 
ya en la granja en zonas abiertas en corrales menas protegidos y con el espacio 
suficiente para poder comer. Para clasificar las aves según su sexo se puede realizar a 
los 4 meses de edad, para lo cual el examinador con una mano detiene la cola y con la 
otra mano aplica presión en el area de la cloaca por el exterior. con to cual la cloaca se 
mv1ene y el pené se presentará. El pené del macho está más grande, encorvado y mas 
cartilaginoso que el clítoris de la hembra (FIRA.1997:11-13). 

De los 6 meses en adelante se empieza observar un orden jerarquice en el corral, en el 
que algunos avestruces se muestran dominantes. A esta edad se separan en parvadas 
de un mismo sexo. Al año de edad cambian de plumaje, et macho se torna negro y la 
hembra gris. Es al año de edad también cuando el animal alcanza un peso 
aproximadamente de 100 Kg y en términos de producción de carne es la edad óptima 
para el sacrificio. 

Las enfermedades que son mas susceptibles en los avestruces principalmente en los 
primeros 3 meses de vida son; newcastle, coccldiosis, influenza aviar y salmonelosis 
aviar. Para su tratamiento se debe trabajar estrechamente con un médico veterinario y 
un laboratorio de diagnóstico cuando se presente algún problema con estas 
enfermedades. 

Para cnar estas aves se establecen medidas de bioseguridad para la. prevención de 
enfermedades como se ejemplifican en el Cuadro Núm. 35. 
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Cuadro Núm. 35. Actividades e lm lamentos de Blosegurldad de la Gran a. 
Actividad lm lementos 

Desinfección de Vehlculos Uso de Ta etes Sanitarios 

FUENTE: Elaboración propia con base a FIRA. 1997 ~La Producción de Avestruz· en Boletin 
1ntormar1vo 

Asi como no es común establecer un programa de vacunación que se pueda 
recomendar para los avestruces. Es preferible prevenir y fortalecerles su propio sistema 
inmunológico mediante una alimentación adecuada. 

Las enfermedades respiratorias se presentan más en los pollos y avestruces jóvenes, 
principalmente cuando los animales están bajo estrés o cuando son recientemente 
movidos. Estos problemas se detectan cuando las aves presentan descargas nasales. 
descargas oculares o hinchazón debajo del ojo. Asimismo. tienen dificultad en la 
respiración, aumento de la cadencia respiratoria y plumas erizadas. Las infecciones 
fungales (Aspergil/us). las bacteriales (Pasteurelfa y E. Co/1) y las infecciones de 
Mycoplasma son generalmente diagnosticadas por cultivo en laboratorio o por una 
necropsia del animal (Ostrich de México). El uso de antibiOticos, suplementos 
vitaminicos y nutricionales, asf como los cuidados efectivos pueden tener éxito, si el 
diagnóstico se hace oportunamente. 

Es importante aclarar que no hay ningún antibiótico del que esté suficientemente 
probada su efectividad en los avestruces. Su uso especifico debe ser decision del 
veterinario en base al problema. La mortalidad mas alta es durante las 3 primeras 
semanas, causada principalmente por E. Coli; de los 2 o 3 meses el principal problema 
es Ch/ostrldium; de los 3 a 6 meses el problema es trauma o mal manejo 
(FIRA.1997:14-15). 

Cuando el avestruz cumple tos 6 meses de edad, no está propenso a las enfermedades 
y no se necesita mucho cuidado médico: una revisión anual es recomendable. Los 
problemas más comunes son por raspones y golpes. los cuales pueden ser tratados 
por el personal que normalmente atiende a los animales. 

Si algún avestruz se llega a romper una pierna, esto no tier:te remedio. por lo que se 
procede a su sacrificio. Las hembras ponedoras ocasionalmente pueden contagiarse 
de infecciones en el conducto expulsor del huevo o lastimarse por desgarres al poner 
los huevos muy grandes. Estas afecciones sí requieren atención del veterinario. Se 
recomienda un examen médico anual de los reproductores, antes de comenzar la 
epoca de postura. pa:-a prevenir infecciones bacteriales, que podrían transmitirse a los 
huevos y postenormente a las crías. 

Dentro de los parásitos externos, el principal es el piojo que afecta a.la pluma, el.cual 
se combate por medio de un medicamento aplicado por aspersión llamado "batestan". 
Asimismo se puede utilizar "diatomea" para problemas de parasitos internos eXternos. 
En aves reproductoras, antes de iniciar postura es necesario desparas~tar contra 
coccidia. 

Cuando a los animales se les caen las plumas de la cola, es sintoma de deficiencia de 
zinc. selenio y vitaminas: por lo que se les debe revisar así como su dieta alimenticia 
para corregir este problema. Es importante resaltar que los alimentos contaminados 
con mico-toxinas. causan la muerte de los animales. 
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Para animales con estrés se recomienda proporcionar vitamina C en el agua de beber 
o inyectable. En el caso de tener problemas cloacales (que los genitales estén por 
fuera), a los animales se les debe untar. una preparación H por dentro y por fuera de la 
cloaca. Este producto es el mismo que se proporciona a las personas que sufren 
hemorroides. 

Uno de los problemas más frecuentes que se presenta en los pollos es el 
impactamiento, ya sea agudo o crónico. El impactamiento agudo en un avestruz ocurre 
cuando el animal come demasiados materiales inusuales, de tal forma que se tiene un 
sobrellenado del proventriculo; situación que puede originarle la muerte. 

El impactamiento crónico es cuando tiene impactamiento parcial del proventrlculo. 
originado por el consumo en exceso de materiales como rocas, arena, plástico son 
algunos cuerpos extraños que no son digeribles y que se pueden asentar en el 
proventriculo, bloqueándolo parcialmente: lo que determina no dejar pasar en forma 
normal los alimentos consumidos. 

Esto causa que las aves no engorden y presentan signos de desnutrición. Esto sucede 
cuando los animales están estresados por el cambio de dieta o de los corrales. El 
tratamiento oportuno con alguna forma de lubricante oral, como el aceite mineral, 
puede ayudar a bajar algunos de los materiales que originan el impactamiento. de tal 
forma que reinicie el consumo normal de alimento. Si se diagnostica tardlamente el 
impactamiento, es recomendable una intervención quirúrgica para remover el material 
impactado y de esta forma salvar el animal (FIRA, 1997: 16-17). 

Otro problema que generalmente se presenta en los avestruces jóvenes es el 
prolapsamiento del recto, lo cual requiere de atención inmediata. Esta situación ocurre 
en anímales con diarrea y como resultado de la fatiga durante la defecación. La 
prolapsación a menudo puede ser reacomodada y suturada en su lugar. De vez 
cuando, los machos mas grandes pueden tener un prolapsamiento del pene, el cual no 
se retractará dentro de la cloaca. Esto puede ser el resultado de un daño mecánico o 
de la exposición al frío. El tratamiento consiste en confinamiento. limpieza y lubricación 
del miembro. 

Las infecciones umbilicales son generalmente una de las causas más comunes de 
mortalidad en los pollos de más de 2 semanas de edad, las cuales resultan de su 
inadecuada manipulación y de una higiene pobre en la incubación o de la 
contaminación del área umbilical después de la incubación. El tratamiento apropiado de 
los pollos que recientemente salieron del cascarón y los procedimientos apropiados de 
incubación puede reducir la mortalidad debido a estos tipos de infecciones. En 
avestruces jóvenes es común el desvío del dedo del pie hacia un lado. 

Esto es debido a condiciones de incubación. Si bien es cierto que este problema no 
afecta la vida del animal, pero si influye en su precio. Este problema se corrige cuando 
el animal tiene por lo menos 2 semanas de edad. Para ello se entablilla el dedo en 
forma de "T". posicionando una tablilla de madera longitudinalmente hasta que el dedo 
esté debidamente alineado y fijarlo a la otra tablilla que se coloca en la parte posterior 
en forma transversal. El dedo se ata a las tablillas con una cinta o venda no adherible. 

Las piernas torcidas es otra anormalidad que en ocasiones se presenta en los 
avestruces. manifestado por torcimiento completo del hueso. dando como resultado 
que el pie apunte hacia afuera. 
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Las causas de este problema están relacionadas con nutrición, ejercicio y el grado de 
crecimiento. No existe tratamiento alguno; sin embargo. por su prevención se 
recomienda no sobre-alimentar a los animales y proporcionarles una dieta con menos 
de 20º/o de proteina y un balance de calcio y fósforo apropiado para el crecimiento del 
hueso, así como ejercicio. 

Las piernas arqueadas, irregularidad que se manifiesta cuando los dedos del pollo 
apuntan en dirección correcta pero los huesos de las piernas se arquean hacia adentro 
o hacia fuera. Este problema es causado por una dieta inapropiada, con exceso de 
vitaminas, lo cual origina un crecimiento muy répido. Para ello. no existe tratamiento, 
pero sí se puede prevenir proporcionando al animal una dieta adecuada con un nivel de 
proteína menor al 20 º/o. De las instalaciones y equipos que se requieren en la granja, 
la mas importante es la sala de incubación esta debe estar diseñada para proporcionar 
la temperatura, humedad e intercambio de aire de manera consistente. Es importante 
que esta cuente con una unidad de filtrado de aire para reducir el número de bacterias 
y abastecer de aire fresco a la sala, ademas de tener aire acondicionado para enfriar 
(FIRA.1997: 1 B-19). 

El aire fresco debe entrar cerca de la toma de aire de la incubadora, pero no 
directamente y deberá de salir de la sala cerca de la salida de aire de la incubadora. Se 
recomienda 10 pies cúbicos por minuto de aire fresco por cada 100 huevos y la misma 
cantidad de aire removido. Las condiciones de asepsia y bioseguridad seran 
imprescindibles, para lo cual las paredes de la sala deberan estar cubiertas con pintura 
lavable o azulejo. Asimismo, es indispensable que se cuente con una planta de energia 
eléctrica que funcione automáticamente al haber una falla en el suministro normal de 
energía. El diser'\o de los corrales para crianza debe permitir limpieza regular y espacio 
suficiente para que los pollos se ejerciten, además de la iluminación y temperaturas 
adecuadas. Los pisos no deben ser resbalosos ya que pueden dañar las patas de los 
pollos. Asimismo no se recomienda usar paja como cama. ya que por su apetito voraz 
los pollos lo consumirían, por lo que los materiales utilizados deben ser digeribles. 

Los requerimientos de espacio y temperatura los podemos observar en el Cuadro Núm. 
36 

Cuadro Núm. 36. Requerimientos de espacio y temperatura 
en Corrales de Crianza 

' Conceoto 1 Dimensiones Temoeratura 1 Edad de la Ave 

' Por Pollo 1 0.9m..:: 35 ºC 14 - 35 dias 

' 
Por 00110 ! 0.9m 30ºC 21 dias restantes 
Por pollo 

1 
2.5 m• Ambiente ' 90 dias 

1 Normal i 
FUENTE. Elaoorac1on propia con base a FIRA. 1997 La Producc16n ce Avestruz en Boletm 
fntormar1vo 

Con respecto a los corrales exteriores deben medir 3 m de ancho como mlnimo y hasta 
30 m de largo. Se recomienda que esta área este cercada con malla de gallinero a una 
altura de 1 .6 m para evitar el ingreso de otros animales que pudieran molestar o matar 
a los pollos. Asimismo. dentro de esta area se debe instalar un cobertizo de 3 m de 
ancho por 5 m de largo, con puerta de acceso y calefacción para mantener una 
temperatura controla principalmente durante la noche. 
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Dichos corrales se recomienda que estén ubicados en una zona donde no haya granjas 
avícolas, cuando menos a 1,500 m a la redonda, para evitar posibles problemas de 
infección. Los corrales siguientes que son para el desarrollo de la ave, deben medir 30 
m de ancho por 40 m de largo el total de la dimensión de estos es de 1,200 m 2 , en 
donde se albergaran 50 avestruces, lo que da un área de 24 m 2 por animal de 3 a 6 
meses de edad. Sin embargo está superficie por avestruz se puede incrementar hasta 
100 m 2 para animales de un año y medio de edad. si se tiene disponibilidad de espacio, 
ya que ésta es la superficie ideal para animales de dicha edad (FIRA.1997:20-21 ). 

Los corrales se circulan con malla venadera o borreguera con una altura de 1.80 m o la 
combinación de malla de alambre liso acerado, a fin de reducir costos. Para facilidad 
del manejo y construcción de los corrales, éstos pueden tener las mismas dimensiones 
que se utilicen para los avestruces reproductores, lo único que variará será el número 
de animales por corral, de acuerdo a la superficie antes mencionada. Se recomienda 
que los corrales tengan un área techada de 2 x 3 m con una altura minima de 2.60 
metros para proteger el alimento de las inclemencias del tiempo. Los comederos y 
bebederos se asignan en una proporción de 10 avestruces por cada uno de ellos. Es 
conveniente que se tenga un área de 1 x 2 m con grava de ria para que la traguen y les 
ayude en el proceso digestivo. Los corrales deberán ser de preferencia planos. con una 
ligera pendiente y estar libres de rocas. Para los reproductores sus carrales se 
construyen con cercos que pueden ser a base de malla venadera, borreguera o 
ciclonica de alambre liso. tablas de madera. de tubo, cable de acero. con una altura de 
1.80 m. dejando un claro sobre el nivel del piso de 40 cm como ruta de escape, para 
facilitar la salida de emergencia durante la recolección de huevos y es importante evitar 
aristas en los cercos. No debe utilizar alambre de púas para todos los corrales que se 
construyen para las aves. 

La supeñicie asignada por pareja (1 hembra y 1 macho) o trio reproductor ( 2 hembras 
y 1 macho) es de un octavo de hectárea ( 1,250 m 2

) siendo el óptimo un cuarto de 
hectárea (2,500 m 2

) en producción intensiva; sin embargo, existen empresas en las que 
se ha llegado a asignar de 800 m 2 

( corral de 20 x 40 m) hasta 1 .ooo m 2 ( corral de 25 x 
40 m ) por unidad reproductiva (par o trio ). A mayor espacio. mayor confort y 
consecuentemente mayor producción. Estas dimensiones permiten el monitoreo de los 
animales. control y manejo del huevo. la observación directa de los avestruces y la 
alimentación controlada. Se recomienda que los corrales tengan un área techada de 2 
x 3 m con la altura mlnima de 2.60 m. a fin de proteger el alimento. Los comederos 
pueden ser elaborados contando longitudinalmente una llanta usada y tapando el 
centro con madera. Los bebederos serán recipientes de plástico. con un diámetro de 
60 cm y 40 cm de alto. Asimismo es conveniente tener un área de 1 x 2 m con grava de 
no de piedras pequeñas. para que les sirva de nido y a la vez los avestruces los 
consuman para que les ayuden en Ja trituración del alimento durante el proceso 
d1gest1vo. 

Las caracteristicas del terreno debe ser semiplano es decir con una pendiente ligera 
para que se tengan escurrimiento de agua en la época de lluvias. También que estén 
ubicados donde no haya transito de gente ni de otros elementos que puedan molestar a 
los avestruces. ya que en época de apareamiento es recomendable que tengan una 
mayor producción. Cuando se requiere reducir los costos en la construcción de cercos, 
se pueden manejar los avestruces reproductores en parvadas para cual y con fines 
prácticos se construyen corrales de una hectárea (100 x 100 m). en los cuales se 
pueden meter hasta 1 O unidades reproductivas. lo que significa una asignación de 1000 
m 2 por par o trio (FIRA.1997:22-23). 
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Dichos corrales deben tener áreas sombreadas por árboles, lo que significa casi un 
hábitat natural del avestruz. Con este sistema se disminuyen costos pero se pierde 
cierta eficiencia en la identificación del avestruz hembra a quien corresponde los 
huevos, es decir se dificultad determinar progenitores e identificar los malos 
reproductores. Es importante que dentro de estos corrales de una hectárea. se 
construyan corrales de captura mas pequenos, localizados estratégicamente en una 
esquina. en los que deben estar ubicados los comederos y bebederos. Dichos corrales 
facilitan la recolección de huevos y la captura de los avestruces. 

Las corrales de manejo o de servicio deben medir de 10 x 20 m y es utilizado para 
sexar y pesar a los animales. asi como cosechar plumas y dar un tratamiento 
especifico a algún animal. Este corral debe estar junto a la rampa de carga y descarga. 
El corral de aislamiento es para tener un área donde estén las aves enfermas, este 
tiene una dimensión que puede variar de 50 a 100 m 2

• mismo que debe estar ubicado 
dentro del perimetro de las demás instalaciones. Estas deberan estar independientes y 
alejados del resto de los avestruces para su observación y cuidado. Este corral debe 
tener comedero. bebedero. utensilios y equipo exclusivos. así como tapete sanitario. 
Para los procesos de transportación época ideal para realizar esta actividad a principios 
de otoño principalmente para los reproductores. ya que pasando esta estación. estas 
proceden a la temporada de postura de las avestruces. lo cual da tiempo para que se 
adapten a su nuevo sitio. Esta actividad se reahza en trailers, son los que se utilizan 
para el transporte de caballos pero modificado, ya que las aberturas deben ser 
revisadas para asegurarse que los avestruces no saquen la cabeza o se les atore. Se 
recomienda que el trailer esté oscuro y tenga una cama de cartón corrugado cubierta 
con un poco de tierra para que no se resbalen y mantener seco el ambiente. La paja es 
considerada muy resbalosa para usarse en el transporte de avestruces 

La mejor hora para transportar los avestruces es por la noche, ya que en la oscuridad 
los animales se echan y descansan. Después de la transportacion. los avestruces no 
deben meterse en el corral durante la noche. porque casi siempre corren sin rumbo y 
un lugar desconocido podría tener algo que los lastime. El transporte de los pollos a los 
5 dias se realiza muy f.8cilmente, sólo es necesario mantenerlos secos. Después de 5 
dias y hasta los 3 meses de edad no es recomendable transportarlos. ya que se ponen 
muy nerviosos y las consecuencias pueden ser fatales. Después de los 3 meses los 
avestruces ya están suficientemente fuertes como para ser transportados sin nesgo. 
Cuando se transportan huevos, se debe tener mucho cuidado. deben colocarse en una 
caja o recipiente poroso que los mantenga en una posición vertical y separados unos 
de otros. para que no se quiebren (FIRA,1997:24). 

/'l~J.3. CI'E.<F(_'VO <J{_O:JO 

La cervicultura es la actividad que se dedica a la crianza de ciervos o venados. Las 
especies de venados que han sido explotados con más éxito en las granjas. son el 
ciervo rojo o ciervo europeo y el gamo. El ciervo rojo pertenece a la clase de los 
mamlferos. al suborden rumiante y a la familia cervidae. Correspondiente al género 
Cervus y a la especie elaphus, por lo que su nombre científico es Cervus e/aphus y se 
le conoce comúnmente como .. ciervo rojo europeo". Este tiene habilidad para adaptarse 
a clirr.as frias. templados y cálidos; por lo que su hábitat lo constituyen los pastizales, 
estepas arbustivas. bosques templados, de niebla y subtropicales. tundras, 
aguazalnales y regiones áridas. Incluso dentro de nuestro pals se ha adaptado en 
zonas tropicales. 
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Esta es debido a que a que en su memoria genética almacenan datos de las diversas 
etapas de adaptación al medio ambiente, a las condiciones adversas. a la modificación 
de hábitat, al cambio de dieta y a otros factores, que los hicieron ampliamente aptos 
para facilitar su supervivencia en diversas condiciones ambientales. A este animal se le 
considera un venado versátil y rústico: es de temperamento tranquilo, comparado con 
otras especies exóticas: inteligente, ya que aprende fácilmente; por ser gregario. se 
presta mejor a su manejo; es poco susceptible a enfermedades; se adapta a sistemas 
de pastoreo rotacionales y responde al uso de cercos eléctricos: los machos tienen vida 
reproductiva de 12 años y las hembras de 14 años. Su ciclo estral es cada 21 días y el 
período de gestión es de 233 días. 

De la especie Cervus e/aphus, existen 13 subespecies y se conocen con el nombre de 
ciervo europeo. ciervo común o ciervo rojo. Tienen una longitud de 1.60 a 2.5 m y una 
altura de la cruz de 1 .O a 1.5 m; su cola mide 12 a 15 cm y su peso adulto varia de 100 
a 300 Kg. sus hábitos alimenticios son pastoreo y ramoneo. En general. el ciervo rojo 
presenta un pelaje café rojizo en verano. que cambia a café grisáceo en invierno; 
asimismo tiene un disco caudal café amarillento y en ocasiones puede presentar una 
linea dorsal negra. Los cervatillos nacen con manchas blancas en su pelaje que 
desaparecen a los 3 ó 4 meses de edad. El ciervo rojo en estado silvestre es un poco 
menor que en cautiverio, debido básicamente a la alimentac1on y control reproductivo. 
La cornamenta es propia del macho. la cual es muy desarrollada y ramificada. 
culminando en la parte superior en una corona de ramas. puntas o candiles: misma que 
se remueva cada año, aumentando de tamano y ramificaciones. Dicha cornamenta 
inicia su crecimiento desde los 7 meses de edad y se conoce comercialmente como 
··velvet'' por sus siglas en inglés, al estar recubierta por una delgada capa de piel y fino 
pelaje. semejante al terciopelo. El ciervo rojo ofrece carne. astas. piel y subproductos. 
Su carne es suave y magra. con bajo contenido en grasas y colesterol. por lo que se le 
considera muy saludable y de buena calidad (FIRA.1998:5-7) Para la cerv1cultura se 
establecen dos modalidades de criaderos esto de acuerdo al tipo de manejo y uso que 
se da a los ejemplares de fauna silvestre o exótica en Mex1co. de acuerdo a la 
normatividad se clasifican en intensivo y extensivo. Sus caracterist1cas. actividad 
principal y objetivos se mencionan en el Cuadro NUm 37 

Cuadro. Núm. 37. Características de las Modalidades de los Criaderos para el 
Ciervo Rojo. 

• MODALIDAD ! CARACTERISTICAS ACTIVIDAD PRINCIPAL OBJETIVOS 
1 EXTENSIVO \ ManeJO de fauna en cond1c1ones Monitoreo pot:>1ac1onal ' Aorovecham1ento 

\naturales Mejoramiento del! c1negét1co 

1 lt..JTENSIVO 

1 
Ennquec1m1ento del hélb1tat ecosistema ¡ 1nvest1gac1on 

1 

Reproducc10n y desarrollo de j Exn1b1c16n 
manera natural 

1 Grandes extensiones 
1 

Fauna nativa nacional i 
Control zootecnico 

Control sanitario 

Conf1nac16n total 

Fauna nacional y exOt1ca 

FUENTE: E-1ibOrac1on propia con base a FIRA. 1998 
Bo1er1n Informativo 
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Los criaderos intensivos de ciervo rojo se desarrollan por iniciativa del Gobierno 
Federal a través de sus diferentes dependencias encargadas de administrar la fauna 
silvestre, ha promovido y apoyado diferentes programas para la cria en cautiverio de 
especies cuyo potencial comercial está comprobado. El manejo del hato como se 
menciono anteriormente son dos sistemas que es el intensivo, que es la forma de 
producción en espacios pequeños como en la zona de pastoreo pequei"la o 
alimentación suplementaria la cual requiere un manejo especializado. En el extensivo 
es necesario tener grandes áreas, donde el alimento lo obtienen principalmente de la 
vegetación nativa o inducida. 

En et manejo intensivo del ciervo en México. se han observado hatos de 50 vientres y 2 
sementales lo que muestra la diversificación y éxito de empresas ganaderas. En la 
producción intensiva de los ciervos existen diversas prácticas, sin embargo las más 
usuales son el manejo de praderas, pastoreos, pesaje de los animales, aretado, 
destetado, corte de astas, prácticas de aislamiento, embarque y formación de lotes 
(FIRA.1998:9-12.). 

Este último también se le conoce como lotificación que es la formación de grupos de 
inviduos lo mas homogéneos posibles. a fin de poder efectuar eficientemente el manejo 
zootécnico general del hato. debe tomarse en cuenta principalmente la edad, el peso. 
el sexo y el estado reproductivo de los animales. La crianza intensiva del ciervo rojo ha 
tenido éxito tomando en cuenta lotes de crías destetadas, cervatos en engorda. Si esto 
se maneja a nivel administrativo también se obtendrá un resultado favorable por que se 
manejaran costos de manejo para establecer los controles sanitarios y sanidad, así 
como el proceso de implementación de cuales serán los lotes para destinar a la 
engorda o pie de cria y desahogar la granja más ef1c1entemente (FIRA.1998:12). Las 
caracterist1cas para establecer una granja para la crianza del ciervo rojo la podemos 
indicar en el Cuadro Núm. 38. 

Cuadro Núm. 38, Características Importantes que Retomar 

---~P"A~RAMETRCfsª'ª Est~blecer u~:MGi:~~·;~=--=d,_,e=--=C,_,i"'e"'rv..:, _,,o'-'-'R"'o"'J,.,,o~M=A~c=H~o·s~-----

Peso al año 70 - 85 Kg 85 - 90 Kg 
Peso de adulto 95 - 100 Kg 150 - 200 Kg. 

Ciclo estral * 21 dias 
Gestac1on 233 días 
Panc1on 95% 
Cnas or an_o____ - ---------~~,~------------------

-Después del 2º pano 85% 
_Vida productiva 14 años 12 años 
Ganancia diana de pes_o --1, _1_RO grs 100 grs 
Peso al mercado - - i - 95 - 1bo Kg. - \ 
Rend1m1ento I canal 57% 
Peso de la asta (velvet) 1 .2 Kg. 
2 anos 2.5 K 
3 anos o mas 5 K 

FUENTE Fundac16n Produce Aguascal1entes. 1996 Criadero cJe Ciervo Ro10 Pro.vecro de Inversión 
NOTA - La par1c16n será oe1 50% et primer ario de adaptación. *El ciclo estral esta controlado por las 
horas lu:;:: 
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Con respecto al ciclo astral si el ciervo esta en el hemisferio sur (Nueva Zelanda) el 
estro se manifiesta en abril y la parición tiene lugar en diciembre; para el caso de 
México este se localiza en el hemisferio norte, el estro se manifiesta en noviembre y las 
hembras paren en julio (Vergara,1996:2). 

Para obtener el peso que se indica en el cuadro anterior que es de 8 Kg. Tanto para 
hembras como machos los cervatillos presentan un pelaje moteado mimético que 
cambia al crecer. este normalmente inicia su alimentación con los calostros en los 
primeros 10-30 minutos después del nacimiento, es necesario observar diariamente y 
en forma cuidadosa, cada hembra próxima al parto, a fin de detectar y estar seguros de 
que el cervatillo tomó el calostro y que la madre lo ha aceptado. Si después del parto la 
madre se retira haciendo caso omiso de la crla, puede pensarse en abandono del 
cervatillo; sin embargo, conviene esperar un tiempo prudente de 3 a 6 horas, antes de 
manipularlo para su cuidado y alimentación artificial. Para el proceso de manipulación 
del cervatillo deberá usarse guantes asl como friccionarse con vegetación del lugar, a 
fin de confundir el olfato de la madre siempre y cuando no se tenga la seguridad de 
que ha sido abandonado por la madre. La persona que entre a los potreros y maneje a 
los animales en esta época, preferentemente deberá ser la misma a la que los 
animales estén acostumbrados. 

Para la crianza artificial es necesario ayudar al cervatillo a estimular la región periianal 
con una tela húmeda para que pueda hacer sus necesidades fisiológicas ya que esto lo 
hace la madre porque lame esta región. Como sustituto de la leche materna puede 
emplearse con éxito diferentes marcas de leche en polvo que se distribuye 
comercialmente para consumo humano, o en su caso, algún producto que sea lo más 
semejante posible a la de la cierva, la cual contiene 2.2°/o de lactosa. 3.3°/o de protelna 
y 4°/o de grasa; siendo en general baja en la lactosa y alta en contenido graso. en 
comparación con la de otras especies. 

Inicialmente la leche que se proporcione a la cria deberá ser calentada a 30 ºC. 
después puede darse a temperatura ambiente. lo cual reduce tiempo y trabajo. La 
rutina para alimentación se establece en el Cuadro Núm. 39. 

Cuadro Núm. 39. Parámetros ara la alimentación artificial de los cervatillos. ¡ Edad jsemanas) Tomas por día Volumen por toma jml) 
!número) 

0-2 
2-7 7_-,-,-
>11 

6 300 

600 
FUENTE: E1aborac1on propia con base a FIRA. 1998 ·La Producc1on Comercial de Ciervo Rojo" en 
So1etln Informativo 

Para poder identificar a los cervatillos se debe aplicar tatuaje y aretado esto deberá 
realizarse entre los 30 y 60 dlas de edad. preferentemente una vez que las pariciones 
hayan cesado y las crias de menor de edad estén incorporadas con el resto del grupo 
al haber abandonado sus escondites. La identificación se hara con números 
progresivos, pudiendo incluir una letra para relacionar todos los nacimientos con el año 
calendario correspondiente. Animales mayores de dos meses de edad son más diflciles 
de manejar cuando no se cuenta con instalaciones adecuadas en el criadero 
(FIRA.1998:13-14,). 
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Para el manejo de la crfa del ciervo rojo se tiene que tomar en cuenta los siguientes 
puntos: 

.,. Nunca se deberá tomar por las patas ni de las orejas . 

.,. No se debe hacer movimientos bruscos, ni gritos en los corrales . 

.,. Solamente una persona debe estar a cargo de uno a tres corrales y si son mas 
repartirlo en forma equitativa con los demás encargados de los corrales . 

.,. Deberá acercarse al animal teniéndolo de costado ante ella, colocarse los dos 
brazos sobre el lomo uno a la altura de la cruz ligeramente ubicado hacia la parte 
caudal del cuello y el otro, a la altura del abdomen. 

:...- Al estar fijado, el animal y en forma casi simultánea se le deberá levantar 
apoyándolo sobre sus rodillas, cuidado que no toque el suelo con las extremidades. 
De esta manera y sintiéndose firmemente sujetado, el animal permaneceni quieto y 
se podrá efectuar et manejo que desee. 

Ya identificados los cervatillos se deben aprovechar los corrales para retenerlos 3 ó 4 
horas adicionales. lo cual facilita el definir con certeza la madre de cada uno de ellos, 
ya que al liberarlos paulatinamente se dirigirán al potrero para hacer amamantados 
después de un prolongado encierro. 

En la lactancia las hembras los requerimientos nutricionales son de 2 a 2.5 veces de lo 
normal es importante proporcionarle un complemento alimenticio, de buena calidad 
para alargar este periodo y aumentar los niveles de producción de leche en las madres: 
logrando asl que los cervatillos tengan mayor peso al destete. El proceso de 
reconocimiento de los cervatillos con las instalaciones coma son los corrales de manejo 
con una frecuencia semanal con presencia de personas. 

El proceso de destete se realiza a los 100 - 11 O di as de edad tiempo que los animales 
se identifican y se registran los pesas logrados. Se establece en los machos un peso 
de 54 Kg. y en las hembras de 48 Kg .• sin embarga en criaderos intensivos los 
cervatillos alcanzan un peso de 60 Kg. 

Los nuevos lotes que se conforman con las crías deberán ser llevados a potreros, 
buscando la manera de que estas se mantengan alejadas de las madres. Asi como de 
cubrir las puertas con tela negra, para evitar que en los 2 primeros dias postdetete las 
crias se agrupen en la puerta. Esto ayuda de que olviden más rápido a sus madres, asi 
como disminuir el estrés provocado por el destete. Se ha observado que a los 5 días de 
separación. tanto las crías como las hembras permanecen más tranquilas y disminuye 
la intención de reunirse nuevamente. 

Generalmente la mortalidad al destete no supera el 5-10°/o y la mayoría de las muertes 
tiene lugar en lotes de hembras primerizas. Después del destete se establecerá un 
complemento allment1cio al cervatillo con una dieta rica en nutrientes de alta 
digestibilidad e ir aumentando la cantidad de fibra de la dieta en forma gradual a 
medida que pase el tiempo. hasta llegar al nivel recomendado en animales adultos 
(FIRA.199814-15). 

El grado de alimentación dependeré en gran medida del objetivo perseguido por el 
criadero. es decir. engorda de animales, producción de astas en terciopelo o crianza de 
sementales. Tanto el macho como la hembra se desarrollan igual pero el macho logra 
mayores ganancias de peso de nacimiento al destete, hasta 70 gramos adicionales por 
día. 
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Para su desarrollo como se dijo anteriormente se le debe dar un complemento 
alimenticio con incrementos graduales hasta llegar a 500 gramos diarios de 
concentrado comercial con un 16º/o de protelna. Al alcanzar el peso de 1 DO Kg es 
cuando la carne presenta mejor calidad. Para tener una selección idónea de los 
progenitores se establece las caracterlsticas tales como el peso de astas en terciopelo, 
poca grasa en la carne, animales de buena alzada, ganancias de peso mayores que 
sus compaf'\eros, temperamento del animal. resistencia a enfermedades, forma y 
tamaf"lo de astas. calidad de la piel. etc. 

Para evitar perdida de peso de los ciervos recién destetados se ha recomendado una 
alimentación suplementaria que debe contener el 55°/o de los requerimientos del 
animal. Los niveles de esta alimentación va disminuyendo paulatinamente hasta llegar 
al 20º/o esto dependerá de que tipo de calidad tenga la pradera a ofrecer. Se debe 
considerar que dentro de los costos directos de producción en ganadería. el concepto 
de alimentación debe manejarse sólo cuando sea verdaderamente necesaria y retirarse 
tan pronto como sea posible. Cuando los ciervos se alimentan únicamente con forraje 
de la pradera. se debe aplicar si es posible, los principios del "pastoreo intensivo 
tecnificado"; de esto dependerá de la calidad y cantidad de forraje que se ofrezca a los 
animales. Esto es un capital importante. ya que manejando en forma racional el 
pastoreo es la forma más barata de producir alimentos de origen animal y pueden 
mantenerse y producir en niveles satisfactorios. con base únicamente en forraje que no 
cuesta mucho. porque este es producido principalmente gracias a la energía solar. por 
medio del proceso fotosintét1co. 

Con una alimentación adecuada. los machos estarán llegando a los 100-120 Kg. de 
peso a una edad alrededor de los 13 meses; etapa en que deberán ser vendidos. 
debido a que a partir de ese momento, se pierde eficiencia en transformar el forraje en 
carne. Otro factor importante para no tener ciervos de 13 meses de edad. es la 
presencia de la epoca reproductiva y del invierno. provocarán una considerable pérdida 
de su peso corporal. aun cuando se les esté ofreciendo una buena alimentación. El 
manejo de las hembras del destete al primer servicio es muy similar al de los machos. 
incluso después del destete conviene manejarlos juntos. debido a que lo contrario 
obliga a manejar mas lotes; situacion que desde el punto de vista de la mano de obra 
requerida, no es muy conveniente. Esta debe tener igualmente una alimentación 
complementaria como se menciono anteriormente con las mismas especificaciones de 
aplicación (FIRA.1998:16-17). 

Una vez que los animales lleguen a los 7 meses de edad. las hembras se deberan 
separar de los machos para formar un grupo de cervatas, mismas que al alcanzar un 
peso de 70 a 80 Kg. pueden ser expuestas al semental durante la época del empadre. 
Esto se logra entre los 13 y 15 meses de edad en los sistemas intensivos de 
producción. Las hembras separadas de los machos de su generación. también pueden 
ser integradas al lote de las hembras adultas. y estarán manejadas como tales, 
esperando que llegue la siguiente temporada reproductiva. lo cual coincide con una 
edad de 17 a 20 meses por efectos de fechas de partos y estacionalidad en el periodo 
de empadre. 

En criaderos intensivos la brama o celo se presenta en los meses de septiembre
nov1embre, por lo que los partos inician en mayo y terminan en julio. La gestación dura 
233 días. 
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Cuando las hembras tienen 120 dfas de gestación es importante retirar el semental del 
grupo para evitar que las golpee y les provoque abortos tempranos por traumatismo, ya 
que si no se retiran seguirá formando su harem como llder único. El semental 
reingresara al grupo cuando las hembras tengan 60 días de paridas. 

Sin embargo, es importante poner atención en su alimentación principalmente el último 
tercio de su gestación. Cuando se detecta que las hembras están muy próximas al 
parto, es importante que no se les moleste y se les debe garantizar una alimentación 
de calidad por el tiempo que dure la época de partos. Para ello, se les ofrece la mejor 
pradera, en donde permanecerán durante la temporada de la parición. El pastoreo 
debe tener una densidad de 10 hembras por hectárea en ésta época para evitar 
cualquier tipo de estrés debido a la conducta social de las mismas. Si la supeñicie es 
insuficiente, se recomienda eliminar la división aledaf'la. a fin de ofrecer un lugar 
agradable a las hembras y un hábitat adecuado para que los cervatillos se protejan los 
primeros 1 O di as. 

Los signos de que una hembra está próxima al parto son: se separa del grupo, camina 
inquieta continuamente por la periferia del potrero, llega a bramar y orinar, se echa y se 
levanta constantemente. Ante esta situación se deberá poner mucha atención y 
observación constante. El tiempo de parto dura de 30 minutos a 2 horas. Si después 
de 3 a 4 horas la hembra no ha parido, indica que se trata de un parto distócico, por lo 
que se le tiene que auxiliar. Para esta práctica, el primer paso es llevar a la hembra al 
corral de manejo. tranquilizarla con medicamento y después se le ayudará jaléndole la 
cria con cuidado. 

El manejo del parto distócico va a ser diferente dependiendo de si el producto está con 
vida o muerto. Para confirmar cualquiera de estos casos. basta picar con una aguja en 
medio de las pezuñas de una de las patas del cervatillo que está naciendo, debido a 
que es la parte más sensible de la cria en ese momento, que de estar con vida 
responderé instantáneamente al estimulo. Una vez seguros de que el cervatillo vive, es 
importante maniobrar con prontitud. delicadeza y habilidad, a fin de salvar la vida de la 
madre y del producto (FIRA.1998:17-18). 

Si el cervatillo esta muerto. se puede cortar en partes o la parte que causó el problema. 
que puede ser una pata doblada hacia atrás, cabeza hacia atrás o que el cervatillo esté 
en mala posición. Referente al semental este juega un papel importante dentro del 
hato. por lo que se debe tener cuidado de que al llegar la epoca reproductiva. dicho 
animal esté en excelente condiciones fisicas que garantice el éxito el programa de 
montas. En condiciones de crianza intensiva se recomienda que a sementales mayores 
de tres años y de buena condición flsica se les asigne un grupo de 30 hembras para el 
logro de un alto índice de nacimientos. De acuerdo con las experiencias que se han 
tenido en el manejo intensivo de ciervo rojo en México. se ha observado resultados 
exitosos con rebaños de 25-30 hembras por semental. Sin embargo. se tiene 
conocimiento de empresas que han asignado hasta 50 hembras. con resultados 
satisfactorios. 

Es importante mencionar, que no deberá llegarse a la época de actividad reproductiva 
con sementales que tengan astas osificadas, porque éstas no tienen relación directa 
con la eficiencia reproductiva. Su crecimiento y presencia se debe al incremento en el 
torrente sangulneo de la hormona masculina llamada testosterona. secretada a nivel de 
testiculos; sin embargo. su amputación no disminuye su fertilidad. 
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El manejo para la producción de pie de cria es conveniente para realizar una fuerte 
presión de selección, a fin de que los animales sean superiores en caracterlsticas 
deseables, como ganancia de peso al destete y postdestete, temperamento, edad a la 
pubertad, edad al primer servicio, longevidad reproductiva, supervivencia de crías al 
destete y rendimiento de astas en terciopelo. 

Dadas las caracteristicas de longevidad de los ciervos en producción y una vez que se 
tiene estabilizado el hato y los reemplazos se están reproduciendo cada ai"lo, tardará 
mucho tiempo para hacer una gran selección de tos reemplazos a futuro y tener pie de 
cría disponible para el mercado. Estos animales deberán tener características 
deseables de altos rendimientos y de ser posible cierta uniformidad; sin embargo, por la 
naturaleza misma de los efectos ambientales y genéticos, este último objetivo no es 
fácil de alcanzar. Las enfermedades que presentan los ciervos rojos son de dos tipos 
que son las virales y bacterianas que a continuación se mencionaran cabe destacar 
que las enfermedades virales son raras en los criaderos de ciervo pero se puede 
presentar. 

La rabia es una enfermedad viral que se puede presentar en los criaderos de ciervos 
que se encuentran cerca de poblaciones conocidas de vampiros o donde se tenga 
noticia de rabia silvestre. en carnivoros se deberán tomar precauciones como vacunar 
contra esta enfermedad. Ya que si tienen contacto con la saliva de estos animales 
puede transmitirse esta enfermedad al ser humano. Los animales que mueran siendo 
sospechosos de rabia. también deben manejarse con precaución, sobre toda su saliva 
y encéfalo, y desde luego no serán aptos para consumo humano (FIRA.1996: 19-32). 

La estamatitis vesicular es también una enfermedad viral que cobra particular 
importancia por su parecido clínico con la fiebre aftosa, por lo tanto siempre debe 
hacerse diagnóstico diferencial. Los signos clínicos en los animales incluyen lesiones 
en cavidad oral. veslculas en lengua y mucosa oral, fiebre. inapetencia. babeo, rechazo 
del alimento por dolor, pero beben con avidez. En los ciervos se manifiesta por la 
presencia de vesiculas grandes en la nariz, lengua, glándulas mamarias y en los 
bordes coronarios de las patas. Después de las primeras 24 horas. se pierde el epitelio 
superficial, formándose úlceras y hay salivación profusa. Las lesiones orales se curan 
espontáneamente de 7 a 10 dias; sin embargo, los animales pierden mucho peso por 
no poder comer. De las enfermedades bacterianas en priíJler lugar se encuentra la 
Brucelosis se establece un cuadro cllnico donde se presenta abortos y sangrado 
vaginal excesivo postpartum. retención de placenta y metritis en las hembras; orquitis y 
epididimitis en los machos, además de bursitis y sinovitis en ambos. En zonas 
enzooticas se puede aplicar tratamientos con antibióticos. 

En forma general las recomendaciones para prevenir la brucelosis en ciervo son: 

1. Mantener el rebano encerrado. 
2. Obtener pie de cria y renuevos de rebai"los libres de brucelosis y/ o con pruebas 

negativas. 
3. Aislar los ciervos nuevos y repetirles las pruebas. 
4. Si en la zona se está vacunando. hacerlo a la edad y con las vacunas 

adecuadas. 
5. Evitar contacto de los ciervos con ganado y animales silvestres mediante el 

adecuado cercado. 

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa crónica. sus signos clinicos varlan 
según localización de las lesiones. Se habla de debilidad. anorexia, emaciación y 
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caquexia progresiva, fiebres bajas, ganglios linfáticos palpables y tumefactos. En 
artiodáctilos tas lesiones generalmente se localizan en los pulmones y los signos 
incluyen además de los ya citados, tos crónica y húmeda, asl como disnea. Sin 
embargo, el slndrome principal de la tuberculosis es de animales desgastados con 
emaciación crónica, aún cuando están bien alimentados. En los ciervos rojos, grandes 
cantidades de necrosis centrales y licuefaccion en los granulomas dan la apariencia 
macroscópica de abscesos. En México el esfuerzo de ta campaña contra la 
tuberculosis y brucelosis en el ganado ya ha comenzado. En el futuro los ungulados 
silvestres también estarán sujetos a control por parte de las autoridades zoosanitarias, 
y los criaderos de cérvidos deberán comenzar las prácticas de manejo adecuadas para 
minimizar las pérdidas económicas y los riesgos para la salud pública (FIRA.1998:33-
34 ). 

El ántrax es también conocida como carbunco, es una septicemia clásica hiperaguda 
con fiebre subida y alta, y salida de sangre que no coagula por nariz y ano. En áreas 
enzooticas se presenta en primavera o verano después de las lluvias. Se ha reportado 
en todos los rumiantes exóticos o silvestres como es el caso en el ciervo rojo. Para 
confirmar el diagnóstico en el campo, se puede tomar una pequeña cantidad de sangre 
de la vena auricular y en un frotis teñido observar al microscopio buscando los bacilos 
cortos y gruesos gramm positivos en general dispuestos en pares cadenas de tres. 
cuatro o cinco bacilos. El tratamiento temprano puede salvar a los animales si hay un 
diagnóstico rápido y preciso. Existen vacunas avirulentas de esporas, que se pueden 
usar en ciervos y otros animales no domésticos que habitan zonas endémicas. La 
leptospirosis es una enfermedad que se ha manifestado en el venado cola blanca y 
esta es una infección que se trasmite a través de agua y alimento contaminado con 
orina. Los signos clínicos son anorexia. Cepresión, fiebre. anemia. hemoglobinuria, 
ictericia y muerte. Se piensa que es autollmitante en animales silvestres. con 
repercusión espontanea de algunos individuos en las etapas tempranas. quedando 
como portadores por corto tiempo. El diagnóstico clínico es suficiente en zonas 
enzooticas. En el laboratorio se puede hacer serologia o anticuerpos fluorescentes. 

La enfermedad de lyme es trasmitida por las garrapatas. esta infección se manifiesta 
durante verano y otoño, es cuando la garrapata presenta su max1ma actividad. El 
huesped primario para las etapas larval y de ninfa de la garrapata es el ratón de patas 
blancas y para la etapa adulta el venado cola blanca. Tambien puede haber 
transmisión de la espiroqueta por orina o por transplacentaria sm necesidad de vector. 
Los signos clínicos son cojera y fiebre, acompañados de anorexia y fatiga. La cojera es 
debido a artritis y aparentemente con más frecuencia en los miembros anteriores. El 
diagnóstico es por serologia con inmunofluorcencia o con pruebas de "Elisa··. El control 
es el tratamiento de t=s garrapatas con piretrinas y puede tratarse a la espiroqueta con 
antibióticos con tetraciclinas. penicilinas, eritromicinas y cefalosporinas. La 
saJmonelosis es causada por enterobacterias. estos organismos producen potentes 
endotoxinas que causan la muerte por choque vascular e hipotensiOn. Esta enfermedad 
en los cervidos provoca una disminución de temperatura en lugar de fiebre. Además 
de las severas diarreas, se observa deshidratación, recumbencia y coma. Un indicador 
de salmonelosis en cervidos, es el aumento en la cuenta de monocitos. Los 
tratamientos deben incluir terapia de fluidos y antibióticos como clorafenicol, ampicilina, 
neomicina y sulfametacina: además restablecer la flora ruminal. La transmisión al ser 
humano es por contacto fecal-oral. al consumir alimento contaminado (FIRA,1998:35-
36). 
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Para un buen manejo del ciervo rojo, las Instalaciones siempre deberán proporcionar 
protección y confort a los animales, así como seguridad para operarios. En la 
construcción de un criadero es importante considerar los siguientes aspectos: 

;.. Topografia. Por lo general deberá ser preferentemente plana o semiplana y en su 
defecto en lamerlos con pendientes ligeras. 

:.- Proximidad al casco o casa del rancho. Es recomendable que las instalaciones 
estén cerca de donde exista siempre personal de confianza, a fin de que haya una 
vigilancia continua. 

;,... Accesibilidad. Se debe contar con caminos de acceso para vehlculos o maquinaria 
de campo y personal. 

;, Supeñicie. Es importante considerar una superficie abiena y suficiente de acuerdo a 
los planes de crecimiento futuro del criadero, por lo que no debe estar localizada en 
una esquina o en lugares que estén cerrados por predios de vecinos. 

-,.... Forraje. La pradera debe estar establecida con especies forrajeras de buena calidad 
(inducidas o naturales) y tener una buena cobertura de plantas, ya sea zacates y I o 
leguminosas. 

;.... Agua. Disponer permanentemente de agua limpia y fresca. 
-,.. Sombras. Es recomendable que existan árboles dentro del criadero que den 

suficiente sombra. 

Una vez hechas las consideraciones anteriores, se deben iniciar las mediciones y 
diseños para construir en primer lugar el cerco perimetral, y enseguida pasillos, corral 
de manejo y red hidráulica. 

{ 

CERCOS PERIMETRALES 

CERCOS CERCOS DE SEGURIDAD-----+ 

CERCOS DIVISORIOS 

CERCOS ELÉCTRICOS 

Los cercos perimetrales se establecen con malla de alambre galvanizado anudado 
individualmente. esta malla tiene diferentes tamaños, la más usada es la del 18 (tiene 
18 alambres lineales) con 2.10m de altura o la de 2.25 m de altura. que corresponde al 
19 (19 alambres lineales). esta debe estar a una altura de 2.50·3.00 m sostenidas por 
postes de madera tratados con petróleo o aceite quemado para impermeabilizarlos de 
la lluvia e intemperie. En las esquinas se deberá hacer retenidas para el mejor tensado 
de la malla. Las grapas se colocan en los postes con una introducción de 90º/o para 
permitir que et alambre quede libre y actué de manera elástica como de 
amortiguamiento en cualquier presión que se ejerza contra el cerco (FIRA.1998:41 ). 

Para la colocación de esta se harán amarres en ambas retenidas de cada extremo y a 
la mitad del tramo del cerco, se realiza el tensado, asi como los respectivos amarres de 
las puntas de los alambres lineales. 

Una vez que la malla está tensada y sostenida en los postes, se procede a engrapar. 
Los cercos de seguridad es la segunda barrera que se coloca después del cerco 
perimetral y los cuales deberán ser de la misma altura que el perimetral. La 
construcción del cerco de seguridad incrementa fuertemente los costos. pero disminuye 
la posibilidad de escape o la introducción de depredadores. La SEMARNAT lo 
recomienda como un requisito para el mane10 de especies exóticas_ Otro cerco de 
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seguridad es el eléctrico colocado en todo el perlmetro a una altura de 20-30 cm, el 
cual impide la introducción de depredadores y otro tipo de fauna que afecte a los 
ciervos. Entre estas dos barreras se forma un pasillo de circulación. en donde debe 
existir una serie de puertas que permitan el acceso a los corrales o potreras del 
criadero. Este pasillo sera amplio como para que un vehículo pueda transitar dentro de 
él. 

Los Cercos divisorios dentro del área de confinación para la producción del ciervo 
pueden tener una altura de 1.9 a 2.0 metros; sin embargo ésta puede ser menor, ya 
que los animales se acostumbran a no brincar, cuando disponen de buenos forrajes. 
Las divisiones internas pueden ser de malla sostenida con postes cada 5 metros y 
tener una altura de 1.50 a 1.70 m, o bien de cerco electrice una altura de la última 
línea de 1.50 metros. Estas divisiones sirven para mejorar la eficiencia y el 
aprovechamiento de las praderas y el manejo de grupos de animales. Dentro del 
criadero es recomendable tener potreros con una superficie de una hectárea. Para el 
manejo del rebaño y movimientos en la rotación de praderas, se debe contar con un 
callejón o pasillo y éste puede ser de malla, ésta podrá tener una tela negra en et 
interior del pasillo, la cual puede ser malla de sombra negra al 90°/o de transmisión de 
luz. Como es un sitio con mucha presión de animales. esta malla facilita su mov1m1ento 
y conducción, ya que can este recubrimiento toman la cerca como una barrera sólida 
por la via visibilidad al exterior y sólo caminan hacia donde ven una salida de escape 
hacia los potreros o al corral de manejo. 

Todas las puertas de entrada y salida a los potreros deberén converger hacia el pasillo 
y ser igual de anchas al mismo, lo que permite que sirvan de barrera dentro de éste. Se 
recomienda que los callejones o pasillos tengan de 3.5 a 4.0 m de ancho, de tal forma 
que puedan transitar animales. vehículos y maquinaria de campo. Es necesario que la 
malla este sostenida en postes a cada 3 metros en ambos lados del pasillo y que estén 
finnemente colocados. Una de las instalaciones mas importantes en el criadero es el 
corral para manejo este debe ser diseñado de acuerdo al tamaño del hato y estar 
construido de madera es el material ideal porque disminuye traumatismos y aumenta la 
docilidad de los animales: ya que estos pueden ver a sus compañeros a través de las 
tablas (FIRA.1998:42-43). 

Todo corral de manejo debe tener un piso firme, de preferenc.ia de concreto escobillado 
para evitar resbalones. El corral es de forma octagonal y se divide en corraletas para 
poder separar el grupo de animales en pequeños lotes de 7 a 1 O cabezas en cada 
corraleta. Dichas corraletas son muy necesarias para realizar las practicas de manejo 
como: identificación, destetado, selección. vacunación, desparacitacion y pesaje, entre 
otras. Para la construcción de este corral es recomendable establecerlo en un sitio alto 
con una pendiente de 2 a 5º/o, para evitar encharcamientos de agua. la altura de este 
puede ser desde 1.50 a 1.80 m y deberá tener tantas puertas como se requiera. lo que 
ayuda agilizar cualquier trabajo con el hato. Es de vital importancia que el animal 
permanezca el menor tiempo posible en este lugar. El corral de manejo estará 
comunicado a dos corrales largos con capacidad suficiente para el tamaño del hato a 
manejar. Un corral debe estar a la entrada (espera) y el otro a la salida (reingreso). y 
ambos sé intercomunicarán. Al centro del corral de manejo es necesario contar con dos 
puertas móviles giratorias (desviadoras de flujo) para movilización de animales entre 
corraletas. Estas puertas pueden ser completamente metélicas o metálicas con paños 
de madera. las cuales sirven para presionar a los animales a ingresar en donde el 
operario decida. Las puertas giran sobre un eje central. que puede ser un tubo 
galvanizado de 2-3 pulgadas de diámetro, en el cual las puertas entran los anillos. 
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Dichas puertas tienen base pequeñas llantas de caucho, como las usadas para carritos 
de mecánico o también en carretillas de carga. 

Para el suministro de agua para los ciervos los bebederos deben tener una válvula 
automática que regule el flujo de agua, lo que permite que permanentemente esté 
lleno. Existen muchos tipos de bebederos. las más recomendables son los de canaleta 
o tina. Estos pueden ser metálicos, de concreto y de un tamaño apropiado para evitar 
que los animales se introduzcan; si es posible se puede colocar una tapa a cada uno 
de los bebederos con orificios redondos con diámetro de 15 cm, que sólo permiten la 
entrada de la boca del animal, evitando con ello que introduzca las patas. Con esta 
medida el agua permanecerá limpia. Es importante que cada potrero tenga bebedero. 
Para contar con un flujo de agua constante, es necesario tener una red hidráulica 
conectada directamente de la fuente principal y no depender de ramales. 

Los comederos son necesarios para el sistema intensivo, para la alimentación 
estratégica en ciertas épocas del año, cuando baja la calidad del forraje ofrecido; 
asimismo se deberé hacer uso de comederos para proporcionar alimentación 
complementaria durante la lactancia de los vientres, machos de engorda. desarrollo de 
destetes. etc, o en criaderos donde se suplementa todo el tiempo. Los comederos 
pueden ser de madera. concreto o canaletas de lámina y todos tendrén la forma de 
trapecio ejemplificado de la siguiente manera. 

Su tamaf\o dependerá si se les considera fijos o móviles. Si son móviles deben ser 
livianos para facilitar su cambio de un lugar a otro por una sola persona. También 
existen comederos de plástico que son muy livianos y que por lo mismo no conviene su 
uso. porque los ciervos juegan con ellos. Para darles sus bloques de sal se puede 
utilizar este mismo mobiliario para su suministro de este mineral que es necesario para 
los ciervos. También se necesitan áreas de sombras para su reposo y evitar el sol del 
mediodia hasta las 18:00 hrs .. estos pueden ser áreas arboladas dentro del potrero. las 
sombras deberán tener la cobenura de acuerdo al tamaflo del grupo de animales. Se 
puede decir que cada animal ocupa 0.90 m 2 de sombra para estar cómodo. La 
ubicacion de tas sombras debe ser en lugares altos con buen drenaje, generalmente 
cerca del pasillo de manejo, lo cual facilita mucho los movimientos de los animales para 
alimentación y cambios de potrero; asimismo. es recomendable que estén cerca de los 
bebederos, saladeros y comederos. No es conveniente que las sombras se ubiquen a 
un lado del cerco perimetral. por que rara vez las usarian los ciervos: ya que por su 
temperamento no se acercarían debido al movimiento de personas o vehículos fuera 
del modulo (FIRA,1998:44-46). 
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J'V'.2. <P<IU!NCI<P.JilL<ES <ES'Ol<DOS <P'R._O<DVc;'I'O'R!,ES 

I'l~2. J . .}f'V'ES'T~VZ 

Los criaderos registrados de avestruz en el 2001 estén ejemplificados en el Cuadro 
Núm. 40, donde podemos establecer que el estado de Nuevo León tiene el mayor 
número de criaderos intensivos (23) su participación a nivel nacional es de 10.80°/o, 
siguiéndole Tamau\ipas con 22 esta cantidad representa el 10.33°/o, Chihuahua tiene el 
9.86º/o con 21 criaderos, mientras que el Estado de México cuenta con el 9.39°/o esto 
representa a 20 criaderos. En Jalisco se desarrollaron el 8.92°/o que representa a 19 
criaderos. siguiéndole Guanajuato con el 7.51°/o que equivale a 16 criaderos, Hidalgo 
registró 15 criaderos que representa el 7°/o. mientras que Baja California y Michoacan 
establecieron 14 criaderos cada uno homologando el porcentaje a 6.57°/o, y Veracruz 
tuvo 13 criaderos en su territorio. 

Cuadro Núm. 40. Número de Criaderos Establecidos 
de Avestruz por Estado en México. 

Estado Número de Criaderos Participación {%) 
\,Aguascalientes 5 2.35 
BaJa Cahfomia 14 6,57 

§hihuahua 21 9.86 
1Coahu1la 7 3.29 
tCOi1ma 2 o 94 
:o.stmo-Federal 6 2.82~-----, 
itfuranoo- e 4.23 
Estado de Mexico 20 9.39 
§uanajuato 16 7.51 
Guerrero 9 4.23 
Hidal o 15 7.04 
iJahsco 19 6.92 

~'br~~~i~~ .. -------------·-·-·· ·-¡---------~t----·------·-···----- ----~'.;~-----· ······-1 
:i>Jayant : 3 1.41 
Nuevo León ___________________________ .1_ _____________________ :2.;} ________________ ==r____________ 1 o.so ____ __¡ 
Oaxa:ca···-- .. -· , 1 0.47 

·Puebla 9 4.23 
Ou1nta Roo 5 2.35 
aueretaro 3 1.41 
s·an·CÜ1s Potosi 5 2.35 
'.sin aloa 6 2.82 
~Sonora 9 4.23 
Tabasco 4 1.s8=-------, 
rramaultpas 22 10.33 
Tlaxcala 6 2.82 
IVeracruz 13 6. 1 o 
:Yucatán 2 0.94 
Zacatecas 4 1.88 
ffOTAL NACIONAL [ 213 j 100 j 
FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ecologfa, a 

través de la Dirección General de Vida Siivestre, 2001. 

'T'í.' C" T C' rl'J1\J 
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Io/.2.2. CI'E'l(,.'VO 'R.O:JO 

Podemos concluir que se ha desarrollado la crianza de la avestruz en nuestro pals, pero 
no es 10 suficientemente fuerte para decir que la producción de este producto pecuario es 
grande comparado con los paises que se especializan en esta actividad. En el Cuadro 
Núm. 41 se observa no hay un seguimiento estadlstico consistente en registrar desde su 
inicio datos que proporcionen información importante para hacer una comparación mas 
directa del crecimiento de esta actividad. Para 1997 se contaba con 32 criaderos o 
granjas de cieivo rojo esta cantidad es nivel nacional donde el Estado de México contaba 
con el 25º/o Jo que equivale a 8 criaderos, Aguascalientes desarrollo el 21.88°/o su número 
de granjas fue de 7, mientras que en Hidalgo se implementaron 5 criaderos que 
representan el 15.63º/o, en Morelos y Nuevo Leon nada más se detectaron 2 granjas 
logrando el 6.25°/o. 

Cuadro Núm ... 1. Número de Criaderos Establecidos de Ciervo Rojo por Estado 
en México 

\A uascalientes 
~a California 
Cam eche 
Chia as 

Estado 
7 

Partici ación (%) 
21.88 
3. 13 
3,13 
3,13 

Coahuila 1 3, 13 
Estado de México 8 25.00 
Hidalgo ,_ ___ _,s ____ +-----""1"'"5"'.6"'3~-----< 

~~~~l~~eón ·-·+----'~=-----+-----:=s:~:.;;o--------; 

Yucatán 1 1 3, 13 
<TOTAL NAL j 32 1 100 

FUENTE Elaboración propia con datos del D1recc10n General de Vida Silvestre 
Ecología. 1997 

Instituto Nacional de 

Dado que no hay continuidad en los datos de esta actividad, no se ha dado un 
seguimiento de acciones dentro de la institución con sus respectivas delegaciones 
estatales para elaborar un banco más rico en información de la actividad cinegética del 
pais. 

Para el 2001 se registró a nivel nacional 54 granjas en donde el Estado de México 
reportó 13 granjas de ciervo rojo. lo que arrojo una participación de 24º/o. siguiéndole 
Aguascalientes con 8 granjas esto fue el 14.81º/o, que comparado con el dato de 1997 
el Estado de México nada más desarrollo 5 granjas mas, mientras que Aguascalientes 
tuvo 1 . lo que refleja poca atención en estos dos estados. 

En Hidalgo y .Jalisco se establecieron 4 granjas en cada estado esto representa 7.41º/o 
en su participación a nivel nacional, los siguientes son Tamaulipas y Tlaxcala con 3 
granjas cada uno con 5.56ª/o, Michoacán, Nuevo León y Sonora cuentan con 2 granjas 
alcanzando 3. 7°/o y los demás estados establecieron una granja esto es el 1.85o/o. 
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Cuadro Núm. 42. Número de Criaderos Establecidos de Ciervo Rojo por Estado 
en México 

Estado 
Número de 
Criaderos Partici ación °/o 

A uasc•llentes 
Ba a California 

Campeche 
Chtapas 

1 coa huila 

l.c·--·----··-1:.~ltd"..~.lt .. M'.4!.><i.~ .......... . 
Distrito Federal 

8 

1 1 _ .. _.+ .. _ .... _ ... \3 ............... J .. 

1 

14 81 
1.65 
1.65 
1.65 
1.65 

24.07 
· ·f:ss 

1.65 
1.65 -·----------------- ---------·-·:;. ..... ·····-7:41·· 

4 7.41 
2 37 
1 1.85 
2 3,7 

auerétaro 1.85 

Sonora 2 3,7 

1 Veracruz 1 1.85 
! . Yucatán 1 1.85 

FÜENTE Elabo~~r!~;r~':'a~';:.,~~t~s proporc1on~dos por -e-~1~-st1tuto Nacional de Ec~~~g la 
la D1recc16n General de Vida Silvestre, 2001 

.. .... .J 

a través de 

Podemos decir que la actividad de la cervicultura ha tenido un crecimiento lento pero 
sostenido, si lo comparamos con los dos años en que hubo registro (1997 y 2001 ). Se 
observa que ha tenido un proceso de aceptabilidad por parte de los ganaderos para 
iniciar e implementar esta actividad. 
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La Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGAOI), es la organización mas 
importante de productores criaderos de fauna silvestre en México. Actualmente la 
Asociación agrupa a més de 1,200 criadores de fauna, propietarios de Unidades de 
Manejo para la Conservación, de la Vida Silvestre (UMA) distribuidos en los estados de 
Aguascalientes, Baja California. Coahuila. Nuevo León. Sonora y Tamaulipas, quienes 
aprovechan en forma sustentable la vida silvestre que se desarrolla en sus predios. 

Los miembros de ANGADI cubren una extensión de aproximadamente 8 millones de 
hectáreas de hábitat natural donde se puede practicar el aprovechamiento sustentable 
de más de 70 diferentes especies nativas de México donde se incluye el Venado cola 
blanca (4 diferentes subespecies); Borrego cimarrón, Venado bura (2 subespecies 
diferentes); Guajolote silvestre, Jabali (Pecari de Collar): Coyote. Gato montés, Puma. 
Palomas. Codorniz, Patos y Gansos, entre otros. 

La misión de la ANGADI es defender los derechos de los dueños de la tierra respecto a 
la vida silvestre ( flora y fauna) presente en cada predio con el objeto de otorgar el 
patrimonio de esta a sus titulares y se norma baJo un esquema Autondad - productor. 

De esta manera, el compromiso que adquiere esta asociacion es coadyuvar con el 
Gobierno Federal, a través del modelo de Ganaderia Diversificada para apoyar la 
producción y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Así como aplicar la Ley 
General de Vida Silvestre y su reglamento, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de julio del 2000, donde se establece que es el dueño quien tiene el 
derecho al aprovechamiento de las tierras. Entre sus Objetivas particulares sobresale: 

• Establecer incentivos para la configuración de intereses privados y públicos a favor, 
de los productores de manera entrelazada con la protección y conservación de los 
ecosistemas. 

•Generar divisas, nuevas fuentes de ingresos y empleo en las áreas rurales. de 
manera entrelazada con la protección y conservación de los ecosistemas. 

• Promover y facilitar la conservación de grandes extensiones de hábitat para la vida 
silvestre. 

• Disminuir las probabilidades de extinción y fomentar la recuperacion de especies 
carismáticas de alto significado ecológico. simbólico y económico para la identidad 
regional y nacional. · 

• Fortalecer el marca· normativo institucional. apegéndose al cumplimiento de la Ley y de 
las Normas vigentes en materia de aprovechamiento de vida silvestre. 

·Garantizar 1-as accio~e~ admini~ti9tiVas necesarias que repercutan en la protección.de 
las especies listadas en la NOM-ECOL-059/94. 

• Contribuir a la continuidad de los patrones y procesos naturales en todos los 
ecosistemas, a través de esquemas de aprovechamiento sustentable, fincados en 
información técnica y cientlfica sólida. ANGADI por medio de sus departamentos ofrece: 
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.,. El registro para el establecimiento de unidades de manejo para la conservación de 
la vida silvestre (UMA),asf como la realización de programas de manejo en aquellas 
comunidades de interés para ANGADI. 

:, Brindar asistencia técnica a sus miembros y /o agremiados, para la elaboración de 
planes de manejo conforme a las especificaciones establecidas por la Dirección 
General de Vida Silvestre, asl como remitir al INE las solicitudes y documentación 
para la determinación de tasa de aprovechamiento extractivo, en particular las 
relacionadas con la caza deportiva y actividades cinegéticas. 

;.... Apoyar a través de la implementación de los mecanismos que considere 
adecuados. la supervisión y monitoreo para el correcto aprovechamiento de este 
recurso. baséndose en la reglamentación vigente y las tasas de aprovechamiento 
aprobadas en cada temporada . 

.,. Apoyo y asistencia en la implementación del Plan de manejo para LIMAS . 

.,. Gestoria en la autorización de tasa para captura y repoblación de fauna silvestre . 

.,. Captura de fauna silvestre asl como en el manejo y transportación de los 
ejemplares a su destino. 

-, Interpretación y elaboración de estudios de población de la vida silvestre. 
:, Informe Preliminar de Riesgos (IPR) para la cría y aprovechamiento de especies 

exóticas. 

Por lo que respecta a sus socios y cazadores, en las temporadas cinegéticas ANGAOI 
realiza: 

Distribución entre sus socios de la licencia de caza y cintillos de cobro cinegético. 
-, Distribución de cintillos especiales para la transportación de productos y 

subproductos de ejemplares aprovechados en UMA's asociados en ANGADI. 
-, Llenado de las formas de pagos de derechos ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (S.H.C.P.) por aprovechamiento cinegético. 
-, Elaboración del Contrato de aprovechamiento mediante la caza deportiva. 
' Tramitación en representación de nuestros socios del Certificado a Turista 

Cinegético ante la oficina del Consulado Mexicano en el extranjero. 
-, Trámite de internación temporal de armas de fuego y cartuchos, en representación 

de nuestros socios. para cazadores extranjeros . 
.,_ ANGADI es la única asociación en México que en coordinación con la autoridades 

habilitan módulos de internación para turistas cinegéticos extranjeros al pals 
ubicados en los puentes internacionales de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Colombia, 
Nuevo León. 

Asi mismo. desarrolla programas de capacitación y asistencia técnica para el personal 
y los miembros de ANGADI interesados en obtener tasas de aprovechamiento 
extracuvos. en particular los relacionados con la práctica de la caza deportiva ; licencias 
de caza deportiva, asi como los demás temas de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos de fauna silvestre y sobre manejo, 
monitoreo y conservación del hábitat; además en materia de conocimiento. difusión y 
aplicación de la legislación en materia de aprovechamiento sustentable de flora y fauna 
silvestre y caza responsable. (Aprovechamiento extractivo-no extractivo) y capacitación 
en la vigilancia participativa de los predios de nuestros socios, acreditándolos ante la 
Procuraría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) como vigilantes coadyuvantes de la 
autoridad. También lleva a cabo: 
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• Comercialización de productos y subproductos de vida silvestre de acuerdo a los 
lineamientos de la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento. 
• Comercialización de comederos. espladeros y bebederos para el ejercicio de la 
cacerla, asi como se da asesoria de la implementación de la infraestructura. 
• Promocionar y agenciar cacerias para las UMA's de nuestros socios. 
• Organizar anualmente et Congreso Nacional de Ganadería Diversificada. 
• Elaborar la Revista Anual de la ANGADI. Boletines y Circulares. 

Para hacer socio de esta asociación es necesario llenar el siguiente formato que esta 
representado en la Flg.12 

Flg. 12. Solicitud de Ingreso para ANGADI. 
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En esta asociación están registrados productores de ciervo rojo y avestruz ubicados en 
los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas. 
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/o/.4, <P'R_Ofi<R.Jl/9'1.ft.S <D'E .}fa>O'Y'O .;;! .e.os <P<l{,O<DVCTbS (F'EC'V.;;!'RJOS 7VO 
'71JU1<DICI07".;;IC'E.S. 

La década de los 90s fue de importantes cambios en la economla mundial con una 
acelerada profundización del proceso de globalización económica, y sus efectos 
principalmente en el comercio y en la situación financiera mundial. Diferentes hechos 
marcaron importantes cambios en el comercio internacional en primer lugar. la crisis 
mexicana de 1994. puso en evidencia que las economías principalmente de los paises 
emergentes, no cuentan con un sistema financiero sólido que la sustente, lo que fue 
confirmado por la crisis asiStica de 1997 y la de Rusia en 1998. En ese mismo año 
Brasil experimentó fuertes salidas de capital y pérdida de confianza generalizada. La 
lección más importante que han dejado las crisis financieras mundiales, es que las 
politicas macroeconómicas que sustentan tipos de cambio fiJOS o semi-fijos, tienen 
mayor vulnerabilidad a los afectos de la creciente movilidad de capital de corto plazo 
que genera la globalización. 

En el ámbito del comercio mundial, se acentuó la importancia de los bloques 
comerciales. fortaleciéndose la Unión Europea y estableciéndose el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, que agrupa a EE.UU .. México y Canadá. 

Los avances tecnológicos modificaron los patrones de comercio internacional durante 
la decada, principalmente la tecnologia de la información que permitió ampliar y 
acelerar el proceso de negociaciones a través de Internet. Los avances logrados en el 
mejoramiento y capacidad de los transportes marítimos, como el del uso de 
contenedores con atmósfera FT1t:'d1ficada. la incorporación de la biotecnologia, el 
desarrollo de nuevos productos. }; la mejora en la calidad, empaque y diseño son 
algunos ejemplos de innovaciones tecnológicas que transformaron los patrones de 
producción y venta para el mercado internacional durante el decenio (Pardo, 2000.2). 

De acuerdo al· contexto antes descrito la ganaderia es un sector importante para la 
economla del sector rural o primario en sus rubros de bovinos y porcinos. asi como las 
avicoJas porque han tenido una baja productividad esto debido a la falta de adopción de 
tecnologías existentes. Otro factor muy importante es la substancial reducción de 
personal y de infraestructura del sector público. Muchas de las funciones de apoyo a la 
ganadería. antes llevadas a cabo por el Estado. ahora son ejecutadas o se pretende 
que sean realizadas por el sector privado. En este proceso. la mayoria de los servicios 
veterinarios de investigación y de extensión. perdieron su personal mas calificado 
(FA0, 1996:2-3). 

l 'I~ 4 .1. SV<B<P\R,Pfl<R.Jl/9'1.ft <D'E SI S'I'E.!J,UI <D'E ./f fi<R...O:N'Et;;OCJ OS (F'EC'V./f ~OS. 

Para establecer los programas de fomento de esto productos pecuarios no 
tradicionales una de tas instituciones que incide en el sector rural mexicano es la 
SAGARPA que establece el subprograma de Sistema de Agronegocios Pecuarios que 
se origina en el Programa de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER). 

El Sistema de Agronegocios Pecuarios, en forma particular pretende alcanzar los 
siguientes objetivos: 

'- Incorporar tecnologias que permitan mejorar la calidad genética de los animales 
existentes, para incrementar los niveles de producción y productividad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

131 



;,... Diversificar la actividad productiVa mediante el apoyo para la formación de 
nuevos hatos. 

:..- Fortalecer los procesos agroindustriales a través de equipos, infraestructura y 
tecnología, que permitan aumentar el valor agregado a la producción, y mejo~ar 
la calidad de los derivados de la transformación. 

;.... Promover y· fortalecer el proceso de comercialización de los productos 
pecuarios. 

Para la consecución de los objetivos se contemplan las siguientes estrategias: 

:..- Buscar que el proyecto sea integral, a través de las prácticas de mejoramiento 
genético, reproducción, alimentcición, manejo y sanidad. 

:..- Promover el establecimiento de lotes demostrativos con productores 
cooperantes, en coordinación con el técnico del Programa de Especialistas y 
Servicios Profesionales para el Sector Rural (PESPRO) preferentemente. 

;.. Transferir tecnologia considerando modelos de organización de productores 
similares a los GIT"s. GVATT·s o Círculos Ganaderos 

;.... Contar con asesorla técnica especializada de acuerdo a la especie y propósito 
del módulo apoyado, además de un programa de capacitación y difusión dirigido 
a los productores, elaborado por el asesor responsable. 

En los aspectos de asesorla técnica y capacitación, se deberá asignar a un técnico o 
bufete responsable con el apoyo del PESPRO o en su caso, proporcionar la 
participación de la DGETA, el INIFAP, Escuelas o Facultades de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Consultorias Especializadas u Organizaciones No Gubernarnentales 
(ONG'S. Inducir la organización de los productores mediante microen-tpresas 
prestadoras de servicio, que posibilite una mejor articulación con el mercado. Existen 
casos especiales. a los que se les debe dar tratamiento diferente para asegurar que los 
apoyos tengan el efecto multiplicador que se pretende con el Programa. 

;.... Para la inseminación artificial, se deberá contar con aprobación de un 
especialista en la materia, que deberá suscribir la Cédula del Peñil Técnico . 

., Para el establecimiento de praderas contar con dictamen técnico de la 
COTECOCA. 

:,.... En todos los casos se evitaran duplicidades de los apoyos a un mismo 
beneficiario, de este programa con otros programas de fomento ganadero 
(SAGARPA,2001 :9-11 ). 

I'l".4.2. ([><J{.O[i<:R.ft9.Vi <IYE CO!NS<EtJ{.o/.ftCJÓ!N <IYE L.Jll o/J<IJ.ft SJL<VE.5'1~ .Y 
<IJI'l-'E.~I'FlCftCIÓ!N([><J{.OIDVC<Tlo/.ft 'E!N<ELS'EC<TO<J{.!}{.VQUIL. 

El Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el 
Sector Rural, lo desarrolla la SEMARNAT para el caso de los productos pecuarios no 
trad1c1onales por medio de las Unidades para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAs). de ciervo rojo y avestruz. 
Por medio de estas unidades se pudieron concentrar y tener una categoría única donde 
se incorporaron diversos conceptos antes dispersos tales como ranchos cinegéticos, 
parques zoológicos y centros de reproducción. 
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La Secretaria de Desarrollo Social por medio del Fondo Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad en sus vertientes de apoyo productivo maneja la modalidad 
pecuaria que utiliza los mismos mecanismos que se abordaron para los productos 
agricolas no tradicionales. Otro apoyo de esta institución es el Servicio Social 
Comunitario donde se establece asesorla técnica para los criaderos y establecimiento 
de granjas tanto para los ciervos como para las avestruces. 

Los programas que se han mencionado en este capitulo se aplicaron hasta el año 2001 
y para el 2002 estén incluidos los siguientes programas: 

Programa de Desarrollo de Capacidades del Medio Rural (PRODESCA). 
Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 
(PROFEMOR). 
Programa de Apoyo de Proyectos de Inversión Rural (PAPIR). 

'"f'¡:;'C'i~ '"'nN ~ "'"'·"·"'. L· ,.1.l 
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o/.- CO:M<E~IO I!N'PE~.J'ICIO!N.JlLL <D<E LOS <P<J{O<DVC'TOS 
.)! <;i'R...O<?EcV.JI <J{f OS CO:M<E<J{CI.;tL:M<E!N'PE !NO 'TtJUl<DI CIO!N.;tL<ES. 

En este apartado veremos tas condiciones que influyen en la oferta de productos no 
tradicionales en el ámbito mundial, considerando para ello a los paises productores y 
los factores que afectan la demanda tales como: las exportaciones e importaciones que 
se realizan en tomo a estos productos, los agentes comerciales. la estacionalidad 
producción-consumo, los precios a nivel internacional, como establecer herramientas 
de mercadeo donde se establece atributos alimenticios de los productos agrfcolas no 
tradicionales, así como la presencia de subproductos que en el caso del maracuyé se 
obtiene jugo natural y concentrado. 

Con este marco podemos mencionar a continuación como están clasificadas las frutas 
exóticas o productos agrícolas no tradicionales. De acuerdo al Cuadro Núm. 43, la 
primera categoria esta integrada por las siguientes frutas: la naranja, el limón real. la 
toronja y el plátano productos que fueron conocidos antes de la segunda guerra 
mundial. En la segunda categorfa observamos a la piña. fresa. el mango, el aguacate. 
el kiwi. el persimonio y el limón mexicano (limette) que son frutas introducidas antes de 
los años 80, la tercera categorla esta compuesta por el litchi, maracuyá, la tuna, el 
limón persa, el bananito. el kumquat y la pera asiática, que a partir de los afias 80 
tratan de conquistar los mercados de paises industrializados. 

Frutas de una posible cuarta generación son: la atemoya, la chirimoya. la pitahaya, et 
zapote blanco y el zapote mamey entre otras, la mayoria originarias del continente 
americano. Esta agrupación no considera que entre los paises pueda existir diferencias 
notables en la adopción y el nivel de consumo de las frutas por ejemplo el mercado 
europeo es mucho más abierto para aceptar nuevas frutas que el estadounidense 
(Schwentes1us. 1999:10). 

Cuadro Núm. 43. Categorías de las Frutas Exóticas del Comercio Internacional. 

Cateaorla Productos 
Primera 1 La narania. el 11m6n real. la toron a v el platano 
Segunda JLa pifia. fresa. el mango. el aguacate. el k1w1. el pers1mon10 y el 11m6n mexicano 

(t1mette) 

~~~~e~~==+~~l~~~~:C::.ª1~uJ~~r:~~v~~·1:1~:~~~~:.':~~:~~~;~~~t~c~1vk~~~~~~r:vas1at1ca 
FUENTE Schwentes1us R1derman Rita. i 999 ·Frutas Exóticas· Perspectivas para México en el Cauce 
GlotJa11zado del Comercio. CIESTAAM, Pag 10 
·NOTA Esta cuana categoria es ponderada nada mas por la autora 
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'!,/_ 1 CO:M'E<J{C I O IfN'T'E~.ft CIO!N.ft L <D'E LOS <PJ{Ó<DVC'TOS .ft q<JU COL.ftS 
CO:M'E~I.ftL:M'EfN'T'E. !NO 'T<JUl©ICIO!:N.JllL'ES: LI'I'C:JiI, :M.ftC.ft©.ft:MI.ft, 
:M..JI '1U'I CV'YÁ 'Y LA 01(.IJU'I 

r¡/.J.J.1. O'PE<JCT".Jil J!N'Z'E~.JllCIO:N.JilL <IYEL LI'TC:JG. <P<JU:NCI<P.JilL'E..S <P.JllÍS'ES 
'EX<PO'R...'Vl<DO'R!,l:.S 

Actualmente, existen cuatro centros de producción en el mundo, que son: 1.-Asia, 
prácticamente en todos los paises se puede encontrar el litchi, pero solamente India. 
Taiwán, China, Tailandia, Vietnam e Israel cuentan con una producción exportable en 
fresco: 2.· Australia. es un productor relativamente joven pero con una agresiva 
estrategia de exportación; 3.- el Sur de África, donde destacan los paises de 
Madagascar. Sudáfrica. Zimbabwe, Mauricio y Reunión: 4.-el Centro y Norte de 
America con producción comercial en Florida, México. Honduras, República 
Dominicana y Hawa1. En Europa el único productor de este frutal exótico es España. 

Cuadro Núm. 44. Producción Mundial de Lltchl 1969/70-1994/95. 
CONTINENTE / PAIS 1 1969/70 1 1980/81 l 1988/89 1994/95 

AFRICA 
: Maoagascar 
Mauricio 

'Reun1or, 
Sudafnca 
Otros 
~-AMER1C,:. 
Mexico 
Honouras 
Hawa: 

'Brasil 
'EE uu 
-AS1t., 

China 
Tarwan 
India 
Ta1land1a 
Fll1p1nas 
Vietnam 
1naones1a 

1,000 

3.000 

1 

50,000 

1 

150,000 

8,000 
1,000 
500 

5.000 
360 

180 
700 

2.000 

64.000 

92.000 
15,000 
5.000 
4.000 

20 ººº 

i 
1 
1 

1 

1 
1 

1 ººº 5,000 
5.687 

40 

61.820 
131.000 
91 860 
8 401 

35.000 
1 000 

7 000 

2 310 

40 

5 000 

62 000 

100 ººº 
142.000 
40 000 

6 000 

1srae1 1 000 1 

1 
15 

1 PaK1stan 
30 ººº 

AUSTRALIA 1 500 2 000-3 000 500 
t::.UROPA 
Esoa~a 250 

- FUEl"JTE ASERCA / CIESTAAM. 1996 Mercado Mundial de L1tch1 Mexicano Pag 60 

Datos de la producción mundial de litchi no estén disponibles como en el caso de la 
mayoria de las frutas exóticas. el cuadro anterior reúne información de los años 
1969170. 1980/81. 1988/89 y 1994/95 para algunos paises productores. Para fines de 
los años 60 se estimo una producción mundial de 225.000 toneladas. a principios de 
los años 80 se contó con aproximadamente 250.000 toneladas y en los años 90 se 
calculo una producción por arriba de 400,000 toneladas Los datos disponibles 
permiten concluir que la producción de litcht se mantuvo estancada hasta principios de 
los años 80 para después crecer a una tasa por arnba de otras frutas tropicales. Entre 
1980/81 y 1994 se observa una tasa de crecimiento de la produccion de litchi de 3.2°/o. 
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Para poder tener un panorama más preciso de ta producción mundial del litchi. en el 
Cuadro Núm. 45 se muestran las áreas de producción de los países y las principales 
variedades que se manejan. 

Cuadro Núm. •S. Producción mundial de lltchi por Áreas de producción y 
Princi ales variedades ue se mane·an. 

PA s rea de Producción Princi ales variedades 
India Prov1nc1as oe 81har y de PunJab (Distritos Snah1 (Muzzafarour Late Large, 

Gurdaspur y Hosh1arp) Red). China. Longma y Madras ! 

China 

Israel 

Dehra Dum Clacutt1a Sedles late 
Ta1 Chun 1 Yo Ha Pau He1 Yue No M• tsz 
Prov1nc1as de FuK1en y Kwantung (Cantón) e No ma1 Chee Kway haak Y1p Wa1 ¡ 
Isla Hainan Cnee Ta1 So Souev Tung Sum; 

Yee Hong pa La L! Cn1n o Pak Lae : 
Lat Ch1 Cnen Famtly Purple Chen 

1 Tsz o Cner. 1z 

~~:!~g a~~ 11pats (alrededor de la ciudad¡~~;,; ;1au~~~::,1 K~~~. O-H1a Kom ! 

1 

Mauricio. F1orid1an bengal1 Eariy, 
Large Red Emperrar Late Sedles ·, 
Ka1mana Garnet y No Ma1 Chee 1 

Australia Costa este (Oueensland) t Ta1 so Benqal1 V..Ja1 Chee Kwa1May ' 

~~~-,-~~-,,,--,~,.-~c=~~--.-=c,-,-~""''"'""',,.,..~~-=-"'-:~P~·n~k~'L·~S~ª~'ª~t~1el : 
Madagascar Cinturón costero de cllma húmedo (regiones! Ta1 so 

-Reunión 
Mauricio 

-Subáfrica 
Ftor1da 

Tamat~ve._ ManaanJ~ry }'. Maro_antsetra¡ l 
-~•nt-ur6f\C~.s_tero · - --~- ------·-- · 1~::·:~ 

Regiones Natal y Transval : Ta1 so ( 75<>/.,; 11 Mclean ·s Red 
Sur de la Península i Mauricio (Ta; SO) erevvster Otras. 

1var1edaC1es1ntroauc1oas desee Israel 
, Brewster Mauricio (Ta1 so) y 1 
l Ka1mana 

Mex1co S1naloa. Nayarn San Luis Potosi Veracruz 1 Brewster Maur1=10 
FUENTE ASERCA I CIESTAAM 1996 Mercado Mundial de Lltch1 Mexicano Pag 66 

La evolucion de las exponaciones del litchi reflejan que es tal vez la primera fruta que 
se comercializó por una distancia larga entre diferentes paises. Los documentos 
heredados de los chinos nos hablan de jinetes que transportaron el litchi del extremo 
sur al norte. por una distancia de mas de 2,000 Km ya en tiempos mucho antes de 
Cristo. No obstante. el comercio internacional es mas reciente, porque requirió de dos 
cond1c1onantes: por un lado, de un excedente exportable y, por el otro de metodos de 
conservacion y de transporte. Por ello, durante siglos el consumo se quedó limitado al 
nivel de las regiones productoras del sudeste asiatico. La tecnologia del enlatado, 
inventado en el siglo pasado. abrió una nueva perspectiva para el litchi. La ola de 
migraciones de chinos. no solamente trajo mano de obra para la construcción de vias 
ferroviarias. sino también el litchi al continente americano. En los restaurantes que ellos 
abrieron no pudo faltar el litchi enlatado como postre. La moda de comer comida china 
que empezó después de la segunda guerra mundial apoyó a divulgar el litchi y fomentó 
su comercio. 

El comercio de la fruta fresca es todavia más reciente, Australia empezó a importar 
fruta fresca en los años 20 y 30 desde China para complementar la pe.queña oferta 
propia con mejores variedades. No obstante, las cantidades eran reducidas y el 
consumo se limitaba a la población china en aquel país. 
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La situación cambió con el creciente turismo a paises de zonas tropicales y 
subtropicales donde los europeos y norteamericanos, empezaron a conocer frutas 
tropicales. La atracción por lo nuevo, lo exótico, lo diferente. ha ido en aumento y 
cuando un alimento todavla tiene caracteristicas nutricionales positivas y va 
acompañado por una imagen de "es bueno para ti" tiene posibilidades casi ilimitadas de 
ser aceptado. La verdadera historia de la exportación de la fruta fresca inició en 1960 
cuando Madagascar experimentó con los primeros envios refrigerados a Francia. 

Hoy en dia, muchas agencias de viajes promueven vacaciones en paises asiáticos, 
resaltando el carácter exótico de las frutas y su sabor excepcional. Tailandia organiza a 
lo largo del año ferias de frutas. entre ellas el Festival del Litch1 en el mes de mayo. El 
mercado internacional todavia se encuentra en desarrollo y la escasa estadística 
disponible refleja un continuo crecimiento de las exportaciones. principalmente. de la 
fruta en su forma fresca (ASERCAICIEST AAM.1996:60-66) 

El litchi no solamente se caracteriza por la alternancia de su producción sino también 
por una pronunciada estacionalidad. Por lo general. se puede cosechar solamente 
durante tres semanas al inicio del verano. La diversidad de climas de la mayoria de los 
paises productores permite alargar la oferta a cuatro meses, de ellos dos son la alta 
oferta y, antes y después de este pico. un mes de baja d1spombihdad. 

La ubicación regional de la producción en el globo terraqueo permite dos cosechas 
principales a nivel mundial: 

"""' La principal entre mayo y julio, cuando la fruta madura en los paises asiáticos: 
también México produce en ese lapso . 

.,. La secundaria: entre diciembre y enero, cuando los paises africanos recolectan 
(Ver Anexo Num. 1 ). 

Existen varias estrategias para alargar el periodo de cosecha con el fin de satisfacer 
mejor la demanda, que no conoce estacionalidad. La selección de variedades con una 
menor alternancia y I o producción mas temprana o tardia es una de las vias. otra es la 
rntegracion de productores de diferentes zonas para comercializar bajo el mismo 
nombre. Muy relacionada con esta estrategia es la integración de la producción de litchi 
con la de legan y rambután: el litchi madura durante el verano temprano, el legan a 
fines del verano y el rambutén en atona. permitiendo ofrecer frutas similares de la . 
misma familia durante varios meses del año. Finalmente, los modernos medios de 
comunicación facilitan a los compradores encontrar la fruta casi en cualquier momento 
y lugar del mundo. Otra gran orientación para ofrecer el litchi durante todo el año es su 
conservacion. No obstante. hasta la fecha ningún país ha aprovechado plenamente el 
conjunto de estas estrategias. 

Los flujos comerciales de las exportaciones de litchi tiene un mercado de carácter 
conttnental-colonial. o sea los flujos están determinados por circunstancias históricas o 
de cercania. Asi. los países asiáticos y australia exportan a paises asiaticos: los paises 
africanos a Europa, manteniendo relaciones que se establecieron durante la colonia; y 
finalmente. México y los paises centroamericanos a EE.UU. En el futuro se van a 
romper cada vez más estas direcciones del comercio. ejemplo de ello son las 
reonentaciones recientes de Tailandia, Australia e Israel. México debe acelerar su 
posicionamiento en los mercados europeo y asiético para no perder terreno en este 
proceso. 
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El valumen comercializado de litchi ha crecido en forma espectacular durante los 
últimos años. Las estadisticas disponibles permiten afirmar que a principios de los anos 
80 se exportó alrededor de 5,000 toneladas, para 1985 se estima una cantidad de 
10,000 toneladas y para 1995 se ha registrado 40,000 toneladas. A pesar de este 
aumento, el comercio se mantiene todavia a un nivel modesto en comparación con 
otras frutas. Por ejemplo. Tailandia por si solo. exporta de legan, el pequeño hermano 
de litchi, cada año alrededor de 32,000 toneladas. 

Los grados y estándares de exportación de litchi fresco se dificulta por el reducido 
periodo de cosecha y la corta vida de anaquel. Como ya se mencionó, en 
prácticamente todos los paises exportadores se están realizando investigaciones para 
mantener la calidad de la fruta, sobre todo el color de la cascara. y prolongar la vida de 
anaquel. Los procedimientos indispensables en comercio internacional son el 
preenfriamiento inmediatamente después del corte de la fruta y el transporte bajo 
temperatura controlada. Aunado al control de la temperatura se hace indispensable 
alguna fumigac1on (por ejemplo de dióxido de azufre) para el control de hongos durante 
envios de larga distancia por barco. 

No obstante. los exportadores deben informarse sobre los reglamentos específicos del 
uso de qulmicos de cada país importador. Para ta exportación a Francia. las cajas con 
litchi tratado con dióxido de azufre deben marcarse con las palabras "traité par 
1·anhydride sulfureux. En el mercado internacional no existen grados o estandares 
oficiales para el litchi fresco. Independientemente de eso son preferidos por todos los 
importadores de paises industrializados. los frutos grandes con semillas pequeñas, de 
color rojo intenso y carne forme (ASERCAJCIESTAAM.1996:73-76) 

Los empaques en el comercio 1nternac1onal más comunes para Europa son cajas de 
canón de 2 a 4 Kg. Una caJa de 2 Kg contienen entre 150 a 200 frutas. Para el mercado 
de EE.UU. y Canadá se aceptan cajas de 1 O libras. No obstante. empaques de 250 g (8 
ca1as por box) son cada vez más preferidos. Es importante que el tamaño de los frutos 
y el peso del canón sean siempre uniformes. para corresponder a las formas modernas 
del comercio a traves de teléfono. Fax o Internet. Para la exportación. las cajas de litchi 
son colocadas en contenedores bien ventilados. El Cuadro Nüm 46 presenta los 
empaques. hasta la fecha. mas comunes en el mercado europeo (ASERCAICIESTAAM. 
1996:77). 

Cuadro Núm. 46. Empaques comunes para la exportación de litchi para Europa 

:--cantioac Oe f~u~=l~i':i:t':nsporte 1 Aéreo 
2 

\ Aéreo 
5 

Aéreo 2 ¡ 
~aer~1~as Internas 285 ! 385 290 ¡ 
AnCho 1

1
9
10

0 '¡ 275 200 \ 
aito 160 1osl 

, Agu1ero ce vent1lac1on 1 
?arte ancha 2 2 2 

~~~:~:r~~penor ; \ ; ; 

Peso en parte baja lg I cm=) 175-225 200-250 150-200 
Separaoor intermedio 1 \ 1 1 

?eso en parte alta (O I cm=) 125-150 150-175 150-175 
FUENTE ASERCA I CIESTAAM. 1996 Mercado Mundial de L1tch1 Mexicano. Pttg 77 
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El etiquetado debe corresponder a normas internacionales esta información la 
establece el Cuadro Núm. 47. 

Cuadro Núm. 47. Ejemplo del etiquetado en el comercio Internacional para el 
Lltchi. 

·-informaci6n sobre el manejo 
Simbolo para indicar la parte superior 

· Simbolo de temneratura 
Información sobre el producto (en parte 
corta de la caja) 
Origen 
Producto 
Peso Neto 
Emnacado 
Otra lnfonnaci6n (en pane corta de la 
caja) 

Indica el ranao de temDeratura recomendada 

Pais y lugar de producción. 
Lltchl 
Contenido neto de kilogramos 
Fecha de Emnacado 

Tara Peso tara 
Empacador o comerciante Nombre y dirección 
Productor Nombre v dirección 

FUENTE ASERCA I CIESTAAM, 1996. Mercado Mundial de L1tch1 Mexicano Pág 77 

Aunque el comercio internacional de litchi está escasamente documentado se puede 
afirmar que se encuentra en un proceso de ascenso. Las exportaciones han crecido en 
forma importante durante los últimos años y todavia no se conoce su limite. A pesar de 
que todos los paises del cinturón tropical y subtropical del mundo tendrian posibilidades 
de participar en su producción y comercialización son contados los paises que 
aprovechan este potencial de negocio. Una de las pnnc1pales limitaciones que 
obstaculiza el comercio son las caracterist1cas de la fruta. que es muy delicada, 
perecedera y su calidad puede deteriorarse rapidamente si no se le da un tratamiento 
adecuado. Muchos paises asiáticos, productores tradicionales de la fruta en fresco. 
paises como Tailandia, Madagascar. Austraha y muy recientemente Egipto están 
desarrollando estrategias a largo plazo para aumentar su presencia en el mercado 
mundial. Inversionistas tailandeses están estudiando, incluso. las condiciones y 
posibilidades de invertir en México para exportar a EE.UU. Con todo ello, se tienen 
elementos suf1c1entes para aseverar que las perspectivas de México son promisorias. 
siempre y cuando se aproveche la presente oportunidad a tiempo (ASERCAICIESTAAM. 
1996:76) . 

.-¡.~ 1.1. 2. <V~.9V?D.)I I~'E~.)I CIO!N.)IL. •<EW./!NCI<P.)IL'ES <P .)1 ÍS'ES I!M'PO'Rél.)ll <Do<R[J::.5 • 

En los volúmenes importados existen a nivel mundial cuatro regiones que importan el 
litch1. que son Asia, Europa, Norteamérica y el Cercano Oriente. Los paises de Europa 
Occidental están rebasando la demanda de importación de Asia. Las importaciones de 
Norteamérica son reducidas. en parte por la propia produccion en Florida y Hawai pero 
tambien porque no se ha promovido todavla adecuadamente el consumo. El Cercano 
Oriente es un mercado en desarrollo. Los datos del Cuadro Núm. 48 permite una 
orientacion sobre los volúmenes importados actualmente por regiones. 
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Cuadro Núm. 48. Volúmenes de Importación" por Reglones de Lltchl 1994/95 
toneladas). 

. Asia Europa ~_!»-~2ª.ªomoo~!"l_C:? _. ¡· . -- -~-~r:~~2".ºo·oºorien~~-~--- ¡' 
-----20.000 --1•Cooo 1 • 

FUENTE ASERCA / CIESTAAM. 1996· Mercado Mundial de L1tch1 Mexicano. Pág 86 
•Est1mac10n de· ASERCA/CIESTAAM 

Los propios países asiáticos son importantes importadores del litchi se abastecen 
principalmente de los paises vecinos. Solamente para algunos países hay datos 
estadist1cos disponibles (ver Cuadro Núm. 49). 

Cuadro Núm. 49. Importaciones de lltchi por paises asiáticos (toneladas) 
Año 1 Singapur 1 .Japón Tailandia Hong Kong 
1991 2.284 1 

1992 1 1,477 1 

~~-~~ --+ __ 1_._~37 __ j ____ n_l.22_7 ___ ; 

1995 

295 
-720 

22 
FUENTE ASERCNCIESTAAM 1996 Mercado Mundial ae Llrch1 Me1<1Cano. Pág 89 

Las importaciones de la Unión Europea de litchi estan creciendo continuamente. con 
una tasa de crecimiento promedio anual de 15.3º/o pasando de 6.901 toneladas en 
1990 a 14.092 toneladas en 1995 (ver Cuadro Núm. 50). 

Cuadro Núm. SO. Importaciones de litchl de la Unión Europea por país de origen 
1990-1995 (toneladas) . 

... __ Exp~rt~d~~----19!1() __ ¡__1!19_1__.L 1_992 1_9~=! .J 1994 . 1995 
Madagascar 3.823 4.414 1 5.579 8.614 1 --7.74f3 -·T-H10.-878 -1 
Subéfnca 2.361 2,344 3.916 2.609 1.441 1 2.351 
Tailandia 185 204 298 261 178 1 317 1 
Israel 66 192 53 153 175 173 
Mauricio 224 222 58 44 18 50 
Reunión 85 ! 33 1 1 8 13 3 ¡ 

FUENTE ASERCAICIESTAAM. 1996 Mercado Mundial de L1tch1 Me)<1cano. ASERCA / CIESTAAM. 
Pag 90 

En la Unión Europea. los paises que más importaron litchi son cinco. Francia, Bélgica
Luxemburgo. Gran Bretaña. Holanda y Alemania. En 1995 el principal país importador 
de htchi fue Francia absorbiendo el 7 4% del total (ASERCAJCIEST AAM, 1996:90-91 ). 

Ademas, en el periodo 1990-1995, las importaciones de litchi de este pals mostraron 
un marcado dinamismo ya que crecieron el 17. 7o/o promedio anual, al pasar de 4,606 a 
10.417 toneladas. Le sigue en orden de importancia Bélgica-Luxemburgo con el 9.2% 
de las importaciones realizadas por la Unión Europa. 

En estos dos paises es donde se observa el mayor crecimiento de las importaciones, 
ya que en el periodo 1990-1995, éstas crecieron 29.6% promedio cada año, con lo cual 
pasaron de 256 toneladas en 1990 a 1,302 en 1995. 
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En tercer lugar de importancia se encuentra Gran Bretaña con el 8.6°/o de tas 
ímportaciones totales. Sin embargo. en este pais se observa un menor crecimiento de 
las importaciones del orden del 2.So/o promedio anual ya que pasaron de 1,076 en 1990 
a 1,217 toneladas en 1995. 

Las importaciones de litchi de Holanda son menos importantes que tas de Gran 
Bretaña sin embargo en este pals representaron el 7.1°/o del total y crecieron al 14.7°/o 
al pasar de 504 toneladas en 1990 a 1,000 en 1995. Finalmente, se encuentra 
Alemania, cuyas importaciones de litchi representaron únicamente el 1.5°/o de las 
realizadas por la Unión Europea y además sus importaciones muestran una tendencia 
decreciente ya que pasaron de 142 toneladas en 1990, a únicamente 26 en 1995. para 
mayor información ver Cuadro Núm. 51. 

Cuadro Núm. 51 Principales paises Importadores de litchl de la Unión Europea 
1990-1995 toneladas . 

Ano Francia Benedux Gran 
Bretafta 

Holanda: 

1990 4.606 1 356 1.076 504 
1991 5,207 264 913 567 
1992 6.043 468 1.517 1.316 
1993 8.951 204 1.071 1.172 
1994 7,119 349 1.294 825 

TMCA 1 17.7 29.6 2.5 14.7 

Alemania 

235 
403 
476 
356 
260 
209 
1.5 
-2.3 

FUENTE ASERCA I CIEST AAM 1996 Mercado Mundial de L1tch1 Mexicano Pag 91 

~ -

Otros 

142 
162 
180 
92 
24 
26 
0.2 

-28.8 

Los datos sobre las importaciones no permiten conclusiones sobre el nivel real del 
consumo en los paises europeos dado que algunos de ellos fungen como re
exportadores. Desde que existe la Unión Europea ya no se publican datos sobre el 
comercio dentro de la región, dificultando un conocimiento mas preciso sobre la 
evoluc1on de los mercados. En el Cuadro Núm. 52 se presenta datos hasta 1993. 

Cuadro Núm. 52. Principales re-exportadores de litchl en la Unión Europea 1990-
1993 (toneladas). 

---Pals 1990 ' 1991 1992 
Francia 453 706 598 
Holanda 281 376 828 
Benetux 156 245 81 
Alemania 11 1 B B 
ltalla ¡- --41 ----¡-·-----3 --¡-- 21 

Gran Bretaña 34 11 7 
España 1 43 2 1 o 

FUENTE ASERCA I CIEST AAM. 1996 Mercado Mundial de Lltcni Mexicano Pág 92 

1993 
1.288 
526 
147 

122 
138 

__ j 
1 

Alemania. por ejemplo. recibe el grueso de sus importaciones de re-exportadores de la 
propia Unión Europea, principalmente de Francia y Holanda, paises especializados en 
el comercio de frutas tropicales. A manera de ejemplo se presenta la relación entre 
importaciones provenientes de paises fuera de la Unión y del comercio interno para 
1991. último año para lo cual está disponible la información, ver el Cuadro Núm. 53. 
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Cuadro Núm. 53. Importación de paises miembros (intra y de otros paises (extra) 
de lltchl de 1991 (toneladas). 

1 
Francia BeneluK 

1 
Gran 

1 
Holanda ! Alemania 

1 
Italia 

Bretana 1 
lntra 1 50 324 1 39 i 247 1 318 1 250 
Extra 1 5,207 264 1 913 1 567 1 403 : 147 

-- T_ot~!._ - 5~2§)' __ ___ _5BB - _ __ L__9_5_2 ___ __ J--~~~_3_ _¡ ___ _]'01 1__ ___ 3~-l 
FUENTE ASERCA I CIESTAAM, 1996 Mercado Mundtaf de Llrch1 Mexicano, Pag 92 

En los paises árabes no existen estadísticas de importación de litchi por ello es 
imposible estimar la demanda y su tendencia. Los registros de precios del Centro 
Internacional de Comercio, perteneciente a la OMC / UNCTAD permiten afirmar que 
Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y la Unión de Em1ratos Árabes están importando la 
fruta desde Australia, Madagascar, Sudáfrica, Indonesia y Tailandia. Las re
exportaciones de la fruta de origen africano entran desde Holanda 

La situación de la información estadística para EE.UU. no se distingue de otros paises. 
El Departamento de Comercio no registra las importaciones, no obstante, el u.s. 
Animal and Plant Health lnspection Service reporta para 1991 las importaciones de 92 
toneladas desde México y para 1994 un total de 75 toneladas de las cuales 52 
provienen de México y 23 toneladas de Israel. La informacion de estos datos estén 
subestimados, para 1996 se pudo registrar la exportación de aproximadamente 345 
toneladas desde Sinaloa y Nayarit. Taiwán consiguió en 1995 el permiso de exportar 
fruta fresca a EE.UU. (ASERCA/CIESTAAM,1996:91-92). 

Los tipos de mercado, segmentos poblacionales y factores de la demanda del consumo 
del litchi no están generalizados como el de la naranja o el de la manzana a escala 
mundial. por ello es importante diferenciar entre tos tipos de mercado para conocer los 
patrones de consumo. Se puede identificar por lo menos seis tipos de mercadas y sus 
respectivos segmentos poblacionales que son los siguientes: 

a) Mercados locales en zonas productoras de paises asiáticos concentran el 
consumo de litchi, principalmente en forma fresca pero también seca o como 
ingrediente en gran variedad de comidas nativas de estos paises. 

b) El mercado urbano en los paf ses asiáticos son demandantes importantes de la 
fruta, los consumidores de estos mercados conocen y aprecian la fruta y están 
dispuestos a pagar altos precios por esta fruta. Muchos paises no pueden 
satisfacer la demanda por ser insuficiente la oferta o por no contar con 
condiciones climáticas adecuadas para su cultivo, este es el caso de Singapur. 
Hong Kong y Japon. 

e) Mercado de las minarlas asiáticas en otros países del mundo, estos mercados 
tienen la importante función de dar a conocer la fruta a nivel nacional y 
generalizar su consumo. En los grandes centros urbanos, en la población de 
altos ingresos, el litchi también va a ser aceptado debido a los nuevos patrones 
de consumo. 

d) Mercados locales. regionales y urbanos en otros paises productores, las 
minorias asiáticas que viven en muchos países del mundo mantienen la 
costumbre de consumir la fruta fresca en verano temprano y la enlatada como 
postre todo et ano. Comerciantes al mayoreo de frutas finas Señalan que estos 
consumidores esperan año con ano la nueva fruta y pagan cualquier precio. El 
potencial de este mercado está en su demanda continua durante todo el año. 
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e) Mercado de frutas exóticas en países desarrollados ha vivido el crecimiento más 
importante en la demanda. El consumo de litchi ya no se concentra en los 
estratos de altos ingresos sino está casi generalizado. En Alemania, por 
ejemplo, se ofrece en los meses de invierno en casi todos los supermercados, 
incluso en provincia. Lo que limita una mayor demanda es la falta de 
conocimiento sobre la fruta, el consumo arraigado de ciertas frutas y la gran 
diversidad en la oferta de otras frutas exóticas. Aunque la demanda de litchi está 
creciendo todavla en forma importante. es clave tomar en cuenta que no es la 
única fruta peleando por el espacio en el mercado. El potencial de este mercado 
descansa igualmente en la demanda continua durante el año de una gran 
diversidad de frutas exóticas. Las mayores perspectivas las tienen las frutas 
carnosas, poco dulces, fáciles de consumir y con pocos desperdicios (tipo kiwi). 

f) El mercado de la población de altos ingresos en países érabes y de bajo nivel de 
industrialización, se desarrolla favorablemente. México es un ejemplo de este 
tipo de mercado. Aunque la fruta tiene años de ser introducida se limita su 
consumo en las zonas productoras y en los estratos de altos ingresos. En la 
medida en que se vaya conociendo el litchi y que se ofrezca a un precio más 
accesible crecerá el consumo. 

Al interior de los paises pueden existir varios tipos de mercado. por ejemplo en EE.UU. 
encontramos el mercado local de Florida. el mercado de la población asiática y el de 
frutas exóticas (ASERCA/CIESTAAM, 1996:84-85). 

El consumo tiene en todos los mercados descritos una marcada estacionalidad definida 
por las fechas de la cosecha de la respectiva región productora ('1er anexo núm. 1) y el 
flujo del comercio. En los paises asiáticos la fruta es considerada fruta de verano y en 
Europa es fruta de invierno. dependiendo de la posibilidad y tradición de la oferta de los 
principales paises abastecedores. Las epocas de escasa oferta a nivel mundial son dos 
1) de febrero a abril y 2) de agosto a noviembre. 

'1~1.J .. 3. <P'R!:ECIO 19'1'1'E<R.:N')!CI07V.JllL. 

En el periodo 1991-1996, los precios del litchi mostraron una tendencia positiva en seis 
de los trece paises de Europa que se mencionaron anteriormente. donde tiene un 
comportamiento constante uno de ellos y un comportamiento negativo en los cinco 
restantes (ver Cuadro Núm. 54). 

Cuadro Núm. 54 Tendencia de los precios de lltchl en países seleccionados de 
Europa, 1991-1996 (en moneda nacional por kilo) 

Año Alemania 1 Bélgica ¡ Dinamarca 1 Francia Gran 
(DM I Kg.) . (Franco I Kg.) ¡· (Corona I Kg.) i (Franco I Kg.) Bretaña 

1 , (Libra I K 

Holanda 
(Florin I Kg.) 

1996 9.00 185.50 42.60 34.60 3.84 10.31 
TMCA 0.00 5.30 -0.28 5.46 1.30 -0.74 
91 1 96 1.00 1.29 0.99 1.31 1.07 0.96 

FUENTE ASERCAJCIESTAAM. 1996 Mercado Mundial de Lltct11 Mexicano Pag 104 
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En los mercados europeos, el precio del litchi muestra un comportamiento bien 
definido. Coincidiendo con el ciclo productivo, la mlnima cotización de esta fruta se 
presenta, en enero y la máxima durante el mes de octubre. Si se constituye un indice 
mensual para analizar el comportamiento relativo del precio a nivel mundial. se observa 
que durante 1996, las cotizaciones més bajas del ario se registraron en el mes de 
enero, en febrero el precio de litchi se incrementa un 17º/o respecto al mes anterior. En 
este lapso el litchi procede del Hemisferio Sur (Madagascar, Africa del Sur y Mauricio. 
principalmente). De la segunda semana de marzo a la segunda semana de abril de 
1996, el litchi se cotizó solamente en dos de los países de Europa incluidos Gran 
Bretaria y Dinamarca y su precio fue de 74º/o superior al de enero. En el mes de abril el 
precio de litchi se incrementó sensiblemente, de tal manera que superó en 300°/o el 
precio del mes de enero. A partir de entonces y hasta el mes de octubre. el precio del 
litchi descendió lentamente, sin embargo a pesar de que su disminución es constante el 
precio no llega a alcanzar los niveles observados durante enero. ya que la mínima 
cotización, en octubre. es aún de 141 º/o superior al mes de enero. En este lapso el litchi 
procede en su mayorla de Tailandia, Israel participa marginalmente. Es conveniente 
señalar. que la producción mexicana de litchi se presenta en este ciclo 
(ASERCA/CIEST AAM.1996: 104-105). 

Finalmente en noviembre. coincidiendo con el inicio de la temporada de comercio 
mundial del litchi. el precio alcanzó su máxima cotización del año. la cual representó 
600º/o del precio de enero. Los paises que obtienen este sobreprecio son Mauricio y 
Africa del Sur. En el mes de noviembre. Israel aprovecha las condiciones del mercado 
del litchi. para colocar sus excedentes de legan, fruta de apariencia. consistencia y 
sabor similares al primero, que puede ser considerada como su sustituto. No se cuenta 
con información disponible para poder analizar el comportamiento del precio del litchi 
en el mes de diciembre de 1996, pero tomando en consideracion el componamiento de 
años anteriores, es en este mes cuando el volumen comercializado de l1tchi alcanza su 
maximo punto y que la cotización de enero es la más baja del año. es de suponer que 
el incremento observado en noviembre sea pasajero y que la cotización del litch1 en el 
mes de diciembre sea baja. En México, la produccion de litchi se presenta en los 
meses de mayo y julio por lo que las exportaciones pueden alcanzar, si bien no los 
precios més altos que se registran en el mes de noviembre. si precios bastante buenos 
que se presentan durante esos meses. 

Aún cuando en 1996 fueron aproximadamente ocho paises para los cuales hubo 
disponibilidad de estadísticas de precios en el mercado europeo. solamente para dos 
de ellos. Israel y Tailandia, se mantuvieron durante un periodo relativamente largo. 
para dos paises más. Madagascar y África del Sur, las estadisticas proporcionan la 
cotización del lltchi durante un periodo més corto y para el resto, España. Indonesia. 
Mauricio y Zimbabwe. las cotizaciones de precios son para solamente unos cuantos 
meses (uno a dos). Las cotizaciones para el litchi tailandés se mantienen durante ocho 
meses del año. inician en el mes de abril y permanece hasta octubre. Las cotizaciones 
para el litchi de origen israelita se encuentran disponibles para seis meses iniciando en 
Juho y se mantiene hasta octubre. Las cotizaciones del litchi originario de África del Sur 
están disponibles durante los meses de enero, febrero y marzo hasta noviembre. Las 
cotizaciones del litchi originario de Madagascar se ofrecen únicamente para enero y 
febrero. Las cotizaciones del litchi de Mauricio y África del Sur se observan únicamente 
en el mes de diciembre, en esta época no existen cotizaciones de litchi de otros paises. 
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En EE.UU. no se registran todavla los precios del litchi en forma continua como sucede 
en Europa. La poca información disponible permite afirmar que los precios del litchi 
varian según la época y plaza donde se establece la comercialización en el mercado 
estadounidense. Mayoristas en Nueva York y Washington. DC. venden la fruta de 
Florida y México durante los meses de verano entre 2.00 y 3.00 dólares por libra es 
decir 4.40 dólares por 6.60 Kg. (ASERCA/CIESTAAM, 1996: 106-108). 

Mientras que los mayoristas especializados de los Ángeles reportan precios de 4.50 
dólares por libra que seria 10 Kg. Para la fruta de ongen mexicano los precios mas 
bajos se pagan en Florida donde el litchi mexicano se vende en solo a 1.00 a 1.20 
dolares la libra que son de 2.20 dólares por 2.65 Kg. Entre agosto y mayo cuando hay 
baja temporada en Florida y falta abasto del litchi se obtiene un sobreprecio 
considerable. El nivel de precios pagados en los diferentes mercados al mayoreo en 
EE.UU. esté todavía por arriba de los precios pagados en Europa durante los meses 
pico de abasto, indicando que todavla no a alcanzado el nivel de saturación. 

Los precios en Singapur oscilan entre 1.47 y 2.02 dólares por kilo. los precios más 
bajos se alcanzan al final de la temporada. En Hong Kong se paga a nivel mayoreo 
entre 2.33 y 3.35 dólares por kilo. Finalmente, en Taiwan los precios en abril llegan a 
2.20 dólares para bajar a 0.60 y O. 75 centavos de dólar en junio y julio 
(ASERCAICIESTAAM,1996:110-111 ). 

Los precios de litchi varían por país y época. Los precios mas altos se pagan en Kuwait 
oscilan entre 8.00 y 14.00 dólares por kilogramo. el precio mas bajo corresponde al 
precio pagado al inicio del ario. En Bahrein se paga entre 7.00 y 9.00 dólares el kilo, en 
la Unión de Emiratos Árabes entre 4.00 y 12.00 dólares el kilo. el precio más frecuente 
es el mismo que se menciona anteriormente y finalmente en Arabia Saudita el precio es 
alrededor de 8.00 dólares el kilo. Los precios aunados con la falta de abasto durante 
los meses de junio y julio vislumbran buenas posibilidades para las exportaciones 
mexicanas. 

Existe una infinidad de factores y aspectos que influyen y determinan la demanda de un 
producto agrícola en un mercado. sasicamente, tos determinantes de la demanda del 
htch1 son los mismos como en el caso de otros productos, por ello se hace enfasis en 
algunos aspectos particulares que determinan el mercado de frutas exóticas en general 
y del litchi en especial. Siendo los paises europeos actualmente los principales 
importadores del litchi y su mercado el más promisorio para México el presente 
apartado se concentra en ellos, los principales puntos a desarrollar son: 

.,,, Las características de la fruta 

.,,, El precio de la fruta. 

El sabor del litchi tiene la característica de ser agri-dulce y es también refrescante, esto 
es una ventaja sobre otras frutas que facilita su aceptación en el mercado europeo. El 
tamaño y la apariencia influyen en las preferencias. es decir que en zonas tropicales y 
subtropicales tienden a consumir frutas más grandes, mientras que los europeos 
prefieren frutas de dimensiones pequeñas. 
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En cuanto a la apariencia los paises importadores exigen frutas frescas y maduras hay 
casos como el mercado de Japón que exige frutas con una apariencia de la fruta sin 
defectos, mientras que en Europa fue necesario educar al consumidor con intensas 
campanas promociónales para la aceptación. El litchi enfrenta el problema de la 
pérdida de su color rojo intenso después de 72 horas. aunque la carne de la fruta 
mantenga su calidad. Para la exportación a los mercados de Japón y EE.UU. es 
indispensable corresponder a la exigencia de los consumidores y ofrecer una fruta de 
buen color, el mercado de Europa se fija menos en caracteristicas externas de la fruta. 

La porción comestible del litchi tiene una desventaja frente a otras frutas, que es su 
desfavorable relación entre la porción comestible y los desperdicios en forma de 
cascara y semilla. Esta desventaja la tiene la fruta no solamente en comparación con 
frutas carnosas ya posesionadas en el mercado tanto tradicionales como exóticas. 
Aparte no es fácil pelar un litchi (se pela como un huevo cocido), tiene uno de los 
porcentaJes de desperdicios más altos de todas las frutas del orden de 40°/o y con ello 
un obstáculo insuperable para generalizar su consumo a niveles altos. 

El precio del producto es uno de los aspectos importantes que influyen en el mercado. 
Tanto más barato sea un producto mayor seré su aceptación. Las frutas exóticas a las 
que pertenece el litchi, tienen un precio relativamente alto, principalmente porque son 
transportadas por un medio de transporte caro que es el avión y la pronunciada 
estacionalidad aunada con la baja demanda no hacen posible bajar los precios a 
niveles mas accesibles (ASERCA/CIESTAAM,1996: 95). 

La organización del comercio internacional del litchi inicia con la preparación de la 
exportación en los paises productores y termina con la venta a los consumidores. Un 
problema fundamental para detallar más sobre la organización de la comerciahzación 
es la falta de información especifica para cada de uno de los puntos de la 
comercialización. Por ello en el anexo núm. 2, se muestran solamente los canales 
pnnc1pales y mercados claves en la comercialización de frutas exóticas en general y del 
litchi en especial, sin profundizar sobre la importancia de cada uno de los puntos de 
comercialización. 

Los canales varian mucho por país dependiendo del destino de la fruta. Mientras en 
Francia predomina el canal importador-mayorista-re exportador (los pasos pueden 
concentrarse en una sola compañia o pueden ser separados), en Alemania la 
imponación se caracteriza por la obtención del producto de un re-exportador en 
Holanda o Francia y su entrega a través de un mayorista o directamente a los 
supermercados. La forma tlpica de comercialización en Holanda es a través de 
subastas que se presenta en el anexo núm. 3 (ASERCA/CIESTAAM.1996:96-97). 

Los agentes de comercialización de EE.UU. operan con 33 distribuidores de litchi, los 
dos principales son Coosemans Worldwide y FRIDA"s lnc. La distribuidora FRIDA"s 
lnc. para abastecer el mercado con litchi cuenta con una red que garantiza el acceso a 
la fruta fresca desde Florida, México e Israel entre los meses de junio y julio. 

En Europa los principales agentes comerciales que estén en la Unión Europea son: 

~ Albert Fisher (Gran Bretaña) 
~ Fyffes (Gran Bretaña y Irlanda) 
~ Geest (Gran Bretaña) 
~ Grupo Scipio / Atlanta (Alemania) 
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Este último agente opera un gran número de comerclalizadoras medianas y pequeñas. 
Los supermercados Europa principalmente están en Alemania en el sector de frutas 
exóticas y son: Metro, REWE, Edeka y Spar. Las cinco principales compañlas en Italia 
son: Cra1, Cenad, Coop, Vegé y La Rinascente. En Francia el mercado de frutas 
exóticas está denominado por: Leclerc, Mammouth. Euromarché. Carrefour y Auchan. 
En Gran Bretaña tienen una posición predominante las organizaciones siguientes: 
Sainbury, Tesco. Gateway, Argyll y ASAD. La demanda del litchi se encuentra en una 
fase de crecimiento en los diferentes mercados y paises. Varios tipos de mercados se 
caracterizan por una falta de oferta en el mayor tiempo del año. ese es el caso de los 
siguientes mercadas: mercados urbanos de los paises asiáticos: mercados locales, 
regionales y urbanos en otros paises productores, mercado de frutas exóticas en 
paises desarrollados y mercado de la población de altos ingresos en paises árabes y 
bajo nivel de industrialización. La situación llega a tal grado que paises con problemas 
en la calidad de la fruta y organización de la exportación, como Madagascar aumenta 
su presencia en el mercado. 

México tiene perspectivas de exportar litchi fresco a: 

./ EE.UU. que es un mercado todavla subdesarrollado 

./ Europa. que no tiene acceso a la fruta durante el verano 
"" Japón, Singapur y Hong Kong cuya oferta es insatisfecha (ASERCAJCIESTAAM. 

1996: 101-102). 

Entre los atributos saludables del litchi, resulta su contenido de fósforo, que no se 
presenta en ninguna otra fruta del mundo. ::=:.1 consumo de fósforo activa mecanismos 
de funcionamiento del cerebro. Se trata dt! una fruta rica de protelna, minerales. 
potasio y vitamina C. Contiene fructosa. glucosa. suerosa y malice. El litchi tiene bajo 
contenido de fenoles y no-astrigentes en todas sus etapas de madurez. En cantidades 
moderadas. se le atribuye al litchi efectos curativos para la tos, grastralgia. tumores y 
alargamiento de las glándulas. Pacientes que sufren de úlcera aseguran que el 
consumo de litchi fresco alivia los sintomas. En China se acredita a las semillas una 
actividad analgésica y se recomienda para la neuralgia y orch1tis. ademas de 
problemas intestinales. En las investigaciones realizadas por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos I Instituto Nacional del Cancer, las raices de litchi han 
demostrado actividad contra un tipo de tumor en experimentos sobre animales. Para 
saber que contenido nutricional tiene este frutal ver el Cuadro Núm 55. 

Cuadro Núm. 55. Composición Nutricional del Lltchi 
! Componentes 1 Contenido de 100 g de ! Contenido de 1 O~ g. , Valores diarios 

parte comestible de fruta: de parte comestible · recomendados i 

\ fresca ¡ de fruta seca ~ (b~=~~~~~~l~~f=~;ta ¡ 
· Calorias 63-64 277 
'HumeClad 81 9-84 83 17 90-22 3 
Carboh1dratos 13 31-16 4 g 70 7-77 5 g 300 o 
Ceniza O 37-0 5 1 5-2 O o 
Fiera O 23-0 4 1 4 o 25 e 

·Grasa total O 3-0 58 g o 20-1 2 g 66 g 
1 Proteina O 68-1 O g 2 90-3 8 o 

Ac1co ascorb1co 1 24-60 me 42 mg 60 ma 
: Ac1do nicotinico O 4 mg 
Calcio 8-10mp 33ma 162ma 
Colesterol O m 
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Fosforo 30-42 mn 125 ma 
Hierro O 4 ma 1 7 ma 18 me 

1 Potasio 170 m'"' 1.1oomr; 3,500 mn 
R1boflav1a O 05 mn O 05 mn 17 ma 

rsod10 3 m--;;;;- 3mc 2.400 mn 
Tiramma 28 m'"' 

'I~ J.2. J. O'l"E<:R..'IJI I9'/'I'E'R.7VJllCIONJllL. <V'E !MJllC)l<VJ/19.f/J/I. <P<RJNCI<PJllDES<PJllÍS'ES 
'E.X<PO<:R..'1)1 <V O'R!,E.S 

Durante muchos arios Hawai fue el primer productor de macadamia en el mundo. 
Posteriormente en Australia su cultivo despertó un gran interés comercial. por lo que 
empezaron a establecer plantaciones con ese fin. y les permitió ubicarse como el 
primer productor mundial. La producción de Estados Unidos muestra una tendencia a la 
baja por un total de 8.62%. al caer de 26.308 toneladas de nuez en cosecha en 1997-
1998. a 24.040 toneladas en 1999-2000. El USDA sei'lala que esta reducción se debió a 
las condiciones de sequla que se presentaban y pronosticó una producción de 25.000 
toneladas para el ciclo 2000-2001, o sea un incremento de 3,99o/o con relación del ciclo 
anterior. 

Por su parte Australia en 1997 pasó a ser el principal productor mundial. con un 
incremento total de 38. 78% en el periodo 1997-2000. Su producción en 1997-1998 fue 
de 24.500 toneladas y en 1999-2000 llegó a 34.000 toneladas. Para el periodo 2000-
2001 se espera 39, 100 toneladas que representan un incremento de 59.59°/o en el total 
del periodo. Este pronóstico difundido por el USDA. se basa en que la mayoria de las 
plantaciones en ese país son de reciente establecimiento. por lo que a medida que se 
incorporen a la producción las nuevas huertas, continuara el incremento de sus cifras. 
Por su parte la Sociedad Australiana de Macadamia nos indica que en la actualidad 
tienen 3.250,000 árboles que cubren una extensión de 12,000 hectáreas. que varían en 
edad desde recién plantados hasta con más de 20 años de edad. De los árboles 
existentes 98°/o son de la especie Macadamia lntegrifolia. De este total 80º/o proceden 
de selecciones hawaiianas y el resto de australianas. incluyendo algunas liberaciones 
relativamente nuevas. Del total de árboles plantados se estima que 45º/o son maduros. 
30°/o se encuentran en la edad temprana de producción y 25º/o aún no la alcanzan. 

En Sudáfrica la producción ha mostrado una tendencia al alza al pasar de 6.390 
toneladas en 1997-1998, a 8,000 toneladas esperadas en 1999-2000. que resulta ser 
un incremento total durante el periodo 1997-2000 del arden de 48.67º/o. El pronóstico 
del incremento que menciona USDA, se debe principalmente a que continúan las 
condiciones de clima favorables, que se reflejan en arboles de macadam1a totalmente 
llenos de fruto. Incluso se espera que para el año 2001 se alcance una producción de 
9.500 toneladas. producto de la gran cantidad de árboles jovenes. mas de 50%, de los 
plantados actualmente que se están incorporando a la producción plena. 

Ken1a ha mantenido un incremento constante por un total de 46.34°/o, al pasar de 4, 100 
toneladas en el ciclo 1997-1998. a 6,000 en 1999-2000. El pronóstico de esta nación es 
que su producción alcanzará 6,300 toneladas para el ciclo 2000-2001. es decir. So/o 
mas que el ciclo anterior y que se basa en la instrumentación de prácticas agronómicas 
y el aumento de plantaciones. 
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Costa Rica tuvo una caída fuerte en su producción al pasar de 2,800 toneladas en 
1997-1998, a 2000 toneladas el ciclo siguiente. situación que se ha mantenido en los 
ciclos siguientes y que de acuerdo con el USDA, se debió a las condiciones climáticas 
desfavorables por la presencia de E/ Nif'lo. Sin embargo, de acuerdo con la misma 
fuente, no habré cambios para el ciclo 2000-2001 lo que implica una disminución en el 
total del periodo de 28.57%. 

En Guatemala a pesar de la presencia de El Nif'lo y su afectación tan drástica en otros 
paises de Latinoamérica, ha mantenido una tendencia a la alza al pasar de 2,507 
toneladas en 1997-1998, a 4.000 toneladas estimadas en el ciclo 1999-2000. Ademas. 
se espera una producción de 7 ,200 toneladas para 2000-2001. lo que significa un 
incremento de 187.20°/o en este periodo. De acuerdo con el USDA esto se debe a la 
gran cantidad de árboles que alcanzaron la producciOn plena en los próximos años, por 
lo que sus cifras se incrementaran aún mas (CA.2000:31-32). 

Brasil al igual que Guatemala han mostrado un comportamiento al alza en el periodo 
señalado. De 1,760 toneladas en 1997-1998, paso a 2,000 dos ciclos después. 
También tiene un pronostico favorable, pues se espera que se produzcan 2,200 
toneladas para el ciclo 2000-2001, lo que representa un incremento de 25.00%, en el 
total del periodo. El USDA sef'\ala que este incremento se debera a la incorporación de 
arboles jOvenes a la producciOn. 

La producción considerando sólo a los paises mencionados. alcanzó un volumen de 
68.365 toneladas en el ciclo 1997-1998, en el cual Estados Unidos y Australia 
aportaron el 38.48% y 35.84% de la producción mundial. Para el ciclo 1999-2000 la 
producción aumentó a 80.040 toneladas, participando los mismos países con el 30.04º/o 
y 42.48°/o en el mismo orden. Para el ciclo 2000-2001, el pronostico arroJa un total de 
91.300 toneladas, en las cuales participan Estados Unidos y Australia con 27 .38º/o y 
42.83 respectivamente. En general la producción de estos paises incrementó 17.08º/o 
en el ciclo 1997-1998 y considerando al pronóstico del ciclo 2000-2001 sera de 
35.55%. 

Para EE.UU. las exportaciones han disminuido en el periodo 1997-1998 e hicieron 
embarques por 3.235 toneladas, que para 1999-2000 cayeron a 3.000, lo que implicó 
una reducción en el ciclo de 235 toneladas -7.26º/o, situación que se espera se 
mantenga para el ciclo 2000-2001. La información de la USDA nos indica que esta 
ca ida se debe por la fuerte competencia en el mercado y a la reducción de la demanda 
en Asia. que es el mercado más grande para EE.UU. El Japon representa el mercado 
más importante ya que en los ciclos 1994-1995 a 1998-1999 ha adquirido 64.94, 56.66, 
62.76. y 43.28 del total de los embarques. 

Las exportaciones de EE.UU. han representado el 12.30%. 13.09%, 12.48 y 12% de su 
produccion en los ciclos 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 y el pronóstico 2000-2001 
respectivamente. 

Para el caso de Australia se mantiene como el principal exportador en el mundo con 
una tasa de incremento ascendente. En el ciclo 1997-1998 se exporto 16,959 toneladas 
y para el siguiente ciclo fue de 18.000, para 1999-2000 fue de 18, 100 toneladas y para 
2000-2001 se tiene un pronóstico de 21, 100 toneladas. logrando un incrementó total en 
el periodo de 24.42% (CA.2000:33-34). 
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Además de Asia, Australia exporta a Europa: en estos mercados los productos son 
comercializados principalmente a granel. Las exportaciones de Australia han sido por 
69.22º/o, 52.94%1, 53.24º/o y 53.96o/o de la producción en los ciclos mencionados, con la 
observación de que las variaciones se deben a la relación con la mayor producción que 
se generó en ese paf s. 

Sudáfrica exportó en el ciclo 1997-1998, 5,400 toneladas para el siguiente fueron 
6,700 toneladas y 7,650 toneladas esperadas en 1999-2000, y para 2000-2001 se 
pronostica la venta de 9,080 toneladas. En total el incremento de las exportaciones fue 
de 68.15º/o. Sudáfrica mantiene un alto nivel de exportaciones con relación a su 
producción, para el ciclo 1997-1998 estas llegaron a 84.51 % de producción para el 
siguiente periodo fue de 98.53º/o y se espera que para 2000-2001 alcance la cantidad 
de 95.58º/o. En tanto que las exportaciones realizadas por Kenia a EE.UU .. se han 
mantenido entre los cinco primeros. con una tendencia a la alza. exceptuando el ciclo 
1998-1999, que disminuyó mas de 500 toneladas sus envíos. Estas han alcanzado 
niveles porcentuales altos con cifras de 90.59% en 1997-1998, 83.42% en 1998-1999 y 
mas de 100º/o en el periodo 1997-2000. Los principales destinos de la nuez de Kenia 
son EE.UU. y Japón que adquirieron 58°/o y 32º/o respectivamente del total de sus 
exportaciones. 

Las exportaciones de Costa Rica en el ciclo 1997-1998 fue de 3,351 toneladas estas se 
redujeron drSsticamente para el siguiente ciclo que fue de 1,244 toneladas esto 
equivale el 62.88º/o. Se recuperó por 35.13º/o, sin embargo et balance arroja un saldo 
negativo en el periodo 1997-2000 de 1,670 toneladas que representan el 50.16%. El 
pronóstico señala que para el ciclo 2000-2001 mejora esta situación y embarquen 
1,900 toneladas debido a las expectativas de una mayor producción que ahora se 
encuentra en proceso, resultado del retraso en la cosecha que provoco la presencia de 
El Niño. El principal mercado de costa Rica es EE.UU. que alcanzó el 77°/o del total de 
las exportaciones durante 1998-1999. La Unión Europea es su segundo mercado. 

Para Guatemala, tenemos que sus exportaciones en los ciclos que se establecen en 
los anteriores paises. alcanzaron más del 95°/o de su producción. En dicho periodo el 
volumen de las exportaciones ha mostrado una tendencia al alza. con un incremento 
total de 51.56%, que con el pronóstico alcanzaria 179.22%, al pasar de 2,507 
toneladas en 1997-1998 a 7,000 toneladas en 2000-2001. 

Las exportaciones de Brasil con respecto a su producción, fueron de 1.53°/o en el ciclo 
1997-1998, 59,63% en 1998-1999, 60% en 1999-2000, y se considera que cierre con 
66% en el ciclo 2000-2001, por embarques de 270, 1.170, 1,200 y 1,320 toneladas 
respectivamente. Las exportaciones de Brasil se dirigen a EE.UU. y ta Unión Europea. 
que en el ciclo 1998-1999, recibieron el 50°/o y 12º/o de la producción brasileña 
respectivamente. Las variaciones que han tenido en la producción de los diferentes 
paises. ha provocado que el volumen total de la exportación mundial, presente una 
variación ascendente a partir de 1997-1998 con 35,436 toneladas, 38,726 toneladas en 
1996-1999 y 41,912 toneladas en 1999-2000, asimismo se espera que en 2000-2001 
alcance 49,628 toneladas exportadas (CA,2000:34-35). 
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'11.1.2.2. <D~!N<D.71 I!N'7'E~.71CIO:N.71L <D'E L.;11 !M.)IC)ltD.ft!MJ.JI. "<P'lU:NCI<P.JIL'E.S 
<P.71 ÍS'ES I!M <PO'R..'1'.71 tD O<J(fES" 

Uno de los compradores más importantes de macadamia es EE.UU. que importo para 
el periodo 1994-1995, 4,986 toneladas, en 1995-1996 fue de 4,691, en cuanto a 1996-
1997 fue de 3,990 toneladas en cuanto el periodo de 1997-1998 exportó 6.548 
toneladas y para 1998-1999 fue de 8,911 toneladas que equivalen de acuerdo a este 
orden a 46.61 %, 41.75%, 35.06%, 48.30 y 48.07% respectivamente. A su vez el 
volumen importado por EE.UU. representó 26.72º/o y 26.21°/o de las exportaciones 
realizadas por Australia en los ciclos 1997-1998 y 1998-1999. 

Los otros mercados demandantes de la macadamia de EE.UU. son Hong Kong. Taiwan 
y Corea del Sur con una tendencia a la baja por un total de 38.99°/o tuvieron variaciones 
en su conjunto con volúmenes 754, 1,013, 1, 182 y 460 toneladas en los ciclos de 1994-
1995 a 1998-1999. La diferencia entre el primer ciclo y el último arro1a un total de 264 
toneladas, sin embargo es más drástica la caída entre 1997-1998 y el siguiente ciclo, 
que fue de 722 toneladas. Las ventas a Japón cayeron de 2.882 toneladas en 1996-
1997, al 1,400 en el ciclo 1997-1998, lo que significa que el 51.42% fue la reducción y 
aunque lograron una recuperación importante y el afio siguiente con 2.21 O toneladas, al 
final del periodo deja una reducción de 8.90º/o, es decir, 216 toneladas menos. 

Por otra parte de acuerdo con el USDA, los mercados asiáticos conforman el mercado 
regional más grande para las exportaciones australianas sumando. 46°/o del total en el 
ciclo 1997-1998. Dentro de estos Japón y Hong Kong son los principales consumidores 
con el 17°/o y 15º/o respectivamente. en el ciclo 1997-1998. La USDA. reporta que los 
principales compradores de la macadamsa producida en Sudáfrica san EE.UU. y Unión 
Europea. a donde se envia más del 80º/o de la producc1on. El comprador mas 
importante de Guatemala es EE.UU. notamos que en los ciclos 1997-1998 y 1998-1999 
se embarcaron 43.68°/o y 73.18º/o respectivamente. El volumen que aporta Guatemala 
a las importaciones de EE.UU. ha sido de 12.94º/o, 16.07º/o. 13.99º/o, 8.08°/o y 11.05º/o 
en los ciclos que comprende el periodo 1994-1999 en orden consecutivo 

El mayor importador de macadamia es EE.UU. de acuerdo a los volúmenes adquiridos 
tenemos que en el ciclo 1997-1998 importaron 1 3.557 toneladas. que suman el 37.01 % 
de la misma forma en el ciclo 1998-1999 recibieron embarques por 18.539 toneladas. o 
sea el 44.99%; para 1999-2000 se tuvo un total de 48.73% y para 2000-2001 se espera 
que las importaciones se mantengan en el mismo nivel. se pronostica un consumo de 
47.62% 

'l·'.1.2.3. :Jl'E'RSR..719rf.l'E!N'IAS <D'E !M'E~tDO. 

La calidad de la nuez de macadamia se juzga según su color y forma. Las nueces 
enteras. uniformes. de color blanco cremoso cumplen con los requerimientos. A 
continuación se especifica las diversas presentaciones de la nuez según estandares 
internacionales. Además de estas presentaciones, otros grados y estilos se pueden 
procesar bajo pedido especial (ver Cuadro Núm. 56). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

151 

----- --------



----Presentaci';~adro Nú~-,!~i~~e::~~~~·:."e~~e~!::'ªcada~~a-1m-ª-a~n~o-e_n_m_m-.---
/ mitades 1 

-. S~P~i-i:>J"_f?_'!"_l_L!_I!' Whol~~-~---t~~-ª-~º d __ e_:__D~~~s-~l}t~ra~ -· _
1
1 May~ _a 20 _m_!TI _ 

Premium Wholes 95 9/o de nueces enteras _Mayor a 17 mm 

Premium Wholes and Halves Mezcla de 50 t 50 \ ~::~~ifi~aci~;,esmdTter~ºnte~ajo \ 

Premium Cocktail Mix 15% de n~~~~=5enteras y \Mayor a 13 mm 

Prem1um Halves De 80°/o de mitades ; Entre 10 mm a 14 mm 
Premium Large Chips l Chips 1 Entre 8 mm y 12 mm 

_ Pr~m1um _Chip_~. ___________ -t. _C_t:_'llP5_ ____ 1 Entre 5 mm y 9 mm 
Prem1um Small Chips Chips ¡Entre 3 mm y 6 mm 
Premium Fine Granule 1 
FUENTE www. 01ca goy oe1ac;nonegoc101-rB1pltotoca·conyqn10%2QMAG20%11ca ptpdueros·maeapam mag_f;!~ 

Esta diversidad de presentaciones permiten un mejor aprovechamiento de la 
producción. dando valor comercial a nueces desechadas por su forma y / o para 
comercialización como enteras. El indice de madurez de la nuez se calcula basandose 
en el porcentaje de humedad. 

Así se recomienda un rango entre 25-27º/o de humedad, punto en que la nuez cae del 
arbol. Este nivel presenta una mejor durabilidad frente al producto mas húmedo. 

Otro aspecto es el tamarao y peso por unidad esto varía según las presentaciones. Asl 
una nuez mediana entera pesa 2 gramos aproximadamente, mientras que una nuez 
grande entera pesaría 3 gramos. Otras presentaciones incluyen mitades. pedazos de 
diferentes tamaraos y miga. El peso total de la caja en el mercado mundial es de 1 O, 20 
y 25 Kg. La nuez generalmente se empaca en cajas de 5 kilos. 

Las nueces se empacan a granel en fundas especiales de aluminio laminado, 
polietileno, polyester y nylon. materiales que protegen el contenido de la luz y 
humedad. evitando totalmente la transpiración. Esta funda es inyectada con flUJO de 
gas. sellada al vacío y colocada en cajas de cartón de fibra cuyas medidas son 364 mm 
x 200mm x 292 mm; y volumen de 0.021 m 3 . La capacidad aproximada de un 
contenedor de 20" es de 1,41 O cajas con las medidas indicadas y 11 .35 Kg netos por 
caja33

. 

Entre las nueces, la macadamia se distingue por su bajo contenido de grasa saturada y 
sodio. La variedad intergrifolia ésta compuesta de un 80°/o de aceite y 4°/o de azúcar. 
mientras que la variedad tetraphylla contiene entre el 65º/o y 75°/o de aceite y 6 a 8°/a de 
azúcar. Según los resultados de un estudio realizado en EE.UU. en 1993, esta nuez 
tiene un contenido .. naturalmente bajo de grasa saturada", el 80°/o de su contenido 
corresponde a grasa monoinsaturada llamada .. buena grasa". Este nivel es aun mayor 
al 75°/o presente en el aceite de oliva. Se ha demostrado que la buena grasa disminuye 
el colesterol en la sangre. con un posible efecto limpiador en las arterias, reduciendo el 
riesgo de enfermedades del corazón. 

wwy.r s1ca gov ec/agronegoc1osfB1bl1oteca/Conven10%20MAG20º/011ca/produc1os/macadgm mag Qdf 
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Cuadro Núm. 57. Com oslclón Nutrlcional de la Macadamla 
Componentes Contenido de 100 g de parte 1 Valorea diarios 

comestible ¡ recomendados (basado en 

Calorías 
A ua 
Carbohidratos 
Ceniza 

- Fibra -----· -----· 

Lipidos totales 
Protelna (N x 5.30) 
Ribot1av1na 
Ac1do ascórb1co 
Calcio 
Cobre 

· Fosforo 

- ; ____ ---
1 

1 una dieta de 2000 calorlas) 

2.BB 
300 g 1 

0.11 g 1.7mg 
O mg 60 mg, 

70 m 162 mg 
0.29 mg' 
135mg· 125mgi 

Hierro 2 41 m 18 mte 
Magnesio 116 mg. 100 mg 
N1acina 2 140 mg 20 mg_'. 
Potasio 368 mg 3.500 mg 
Sod~'~º'--~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~5~m=,g_ll!.9,__~~~~~~~~~2~.4~0~0~m~g~· 
T1amma 0.35 mg 
Zinc . 1.71 rTI • 15 -m·· 
FUENTE www s1ca gov eclaqtonegoc1osl81bhoteca/Conven10%020MAG20'%11ca1proauctoslmacaaam mag pdf 

De acuerdo a la USDA. después de una década de altos precios en el mercado 
internacional, estos han caído agudamente en respuesta a la oferta de la nuez. que ha 
sido, por mucho supenor a la demanda. Los factores que han acelerado esta 
declinación incluyen el incremento de la superficie sembrada y su producción. 
principalmente en Australia y Sudafrica. Por otro lado participaron las cosechas récord 
de Australia y EE.UU. en 1997, la caída en la demanda asiStica. que es el mercado 
regional más grande, debido al continuo malestar económico y financiero que afecta 
esa región, y la floja demanda europea, en respuesta a los cada vez más altos precios 
de la nuez. Como resultado de lo anterior, los precios de exportación de la macadam1a 
cayeron 14°/o de 1997 a 1998. Los precios de la macadamia en el área rural de EE.UU 
cayeron un 5%. al pasar de 51.72 de dólares por kilo en 1996 a 51 .65 dólares por kilo 
en 1997. que en términos reales representa una caida de 4.07º/o. Para 1999-2000 los 
precios promediare:. :::: S0.67 dólares la libra. que representó un incremento de 3º/o con 
relac1on al ciclo anterior. 

La Sociedad Australiana de Macadamia. estima que el precio promedio a pie de huerta 
cayo mas del 20°/o durante 1997. alcanzando un precio de 51 .50 dólares para la 
cosecha de 1998; sin embargo considera que el valor actual de la producción 
australiana en los mercados domésticos y de exportación es de alrededor de S 80 
millones de dólares australianos. lo que hace a la macadamia una de las industrias 
hortlcolas más imponantes. El USDA informa que la misma fuente indica que tos 
precios en 1999 alcanzaron la cifra de 5 2.20 dólares por kilo (CA.2000:36-37). 

,...,1 r;iSIS '°" 011 -J.:J1 • L•,_'1 .J 
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Asi mismo los altos niveles de almacenaje en el mundo, aunados a una demanda 
mundial menor han influido en que los precios de los productos sudafricanos han caído 
20º/o de 1997 a 1998. La depresión de los precios en todo lo amplio del mundo han 
afectando también a Costa Rica donde el precio promedio es de SS.SO dólares por kilo 
en 1997. cayó a $3.60 dólares por kilo para 1998. En Guatemala el precio de la nuez 
de macadamia también cayó de S 4.50 dólares la libra en 1997. a $3.50 dólares la libra 
en 1998 y a S 2.20 dólares por libra en 1999. En Sudáfrica los precios cayeron 20% de 
1997-1998 a 1998-1999 (CA.2000:38-39). 

'l/. J. 3. J. O'F'E'l{.'lYI 1 [N'l'E'R:/VYf CI 09'1"..JilL. '1YE.L !MYf <JUif CV'Y.ft •. "'1"1{19VC I<P.}f L'ES <PYf ÍS'ES 
'E.X<PO'l{.'T)i!VO'R!,E.S 

El principal productor de maracuya a nivel mundial a partir de los af'\os BO ha sido 
Brasil. En este pais se han dedicado a su cultivo 25.000 a 33.000 hectáreas, durante 
los últimos años generando el 50% de la producción mundial que va de 250.000 a 420, 
000 toneladas. Su productividad oscila de 1.2 a 45 toneladas por hectárea, el promedio 
es de 12 toneladas por hectárea. De su producción anual. se comercializa el 70°/o como 
fruta fresca; el 30º/o restante va a la producción de jugo fresco y concentrado. 

Para el caso de Colombia la superficie dedicada varia entre 2,500 y 7,000 hectareas y 
el 70º/o de la producción se exporta, dejando el 30°/o para el mercado interno. El 
rendimiento medio alcanza las 20 toneladas por hectáreas. marcando la punta mundial. 
Colombia participa en el mercado mundial de manera variable en 1993 aportó el 60 al 
70o/o aunque en 1994 contribuyó sólo con el 7.3°/o. 

Ecuador para 1993 tuvo una superficie de 3,500 hectáreas con una producción de 
49.000 toneladas y que a finales de 1995 fue el único abastecedor del mercado 
mundial. exponando a EE.UU .. Europa. Chile. Argentina e inclusive a Brasil. Un aspecto 
importante es que el desarrollo positivo de la demanda interna y externa ha propiciado 
la mejora de las técnicas de cultivo y los rendimientos unitarios y por ello las industrias 
proporcionan asistencia tecnica y apoyo crediticio a los productores para poder obtener 
fruta de calidad acorde a las necesidades. El rendimiento promedio de maracuyá en 
Ecuador es de 14 toneladas por hectérea. 

En Perú la productividad media nacional es de 36 toneladas por hectárea en un ciclo de 
tres años. Para 1993, tenia en producción 1,200 hectáreas y 752 en 1995. En 1996 se 
produjo 6,000 toneladas bajo condiciones de riego. En la actualidad el 70% de la 
producción se destina al mercado de fruta fresca y el 30º/o a la agroindustria. 

Los cuatro países mencionados anteriormente aportan el 90º/o del total de la producción 
mundial. Otros paises imponantes de América Latina son: Venezuela. con una 
superficie de 1,000 hectáreas y una producción que oscila entre 15,000 y 20,000 
toneladas, y Costa Rica que a principios de los años 90 alcanzó una superficie de casi 
900 hectáreas. 

Otros paises fuera del continente americano que cuentan con cierta producción son 
actualmente: Kenia, Zimbabwe y África del Sur. en África se esta produciendo 
principalmente el maracuyé morado con una fuerte orientación hacia la exportación en 
fresco para Europa. Tailandia, Malasia e Indonesia en Asia. Todos ellos en conjunto 
aportan menos del 7% del total mundial (Schwentesius, 1996:4-8). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

154 



Aunque los paises europeos buscaron satisfacer el abastecimiento con la producción 
de África. en la actualidad estos paises practicamente no juegan ningún papel como 
exportadores de jugo y concentrado de maracuya. siendo los cuatro países 
latinoamericanos, Ecuador, Colombia, Brasil y Perú. los que tienen el monopolio del 
mercado, al ofrecer casi et 90o/o de la demanda mundial. 

México se ubica dentro del gran número de paises que ocasionalmente incursionan en 
el mercado de exportación. La pequei'\a superficie sembrada. de hecho no permite 
competir con Ecuador o Colombia. No obstante. durante los últimos años la producción 
en fresco resultó demasiado grande para el mercado nacional, por lo que algunos 
productores decidieron acopiar la cantidad necesaria de 12,000 litros de jugo natural 
para su procesamiento y exportación. Una juguera especializada en el procesamiento 
de naranja de Veracruz vendió las 3 toneladas de concentrado que se derivaron de 
esta acción al mercado norteamericano, en 1994 y 1995. 

Dentro de los paises exportadores de fruta fresca encontramos que Kenia es el 
principal abastecedor de dicho mercado, el 95º/o de sus exportaciones se dirigen a 
Reino Unido, Holanda, Bélgica y Francia. Dentro de este mercado predomina el Reino 
Unido con aproximadamente con el 50°/o del total. Para el caso de Zimbabwe exporta 
entre 804 y 666 toneladas respectivamente. Para la exportación del jugo simple y del 
concentrado no existe una normalización oficial pero sus caracteristicas generales se 
muestran en el Cuadro Núm. 58. 

Cuadro Núm. 58. Normas de calidad para el comercio internacional de jugo 
simple y concentrado de maracuyá 

Características 1 .Jugo natural Jugo concentrado 
Grados Brix ! 15+ / - 1º 50° 

Densidad 1.06 
PH (15ºC) 1 2.75 2.45 

1.23 
Acidez 3.7-4.0 % 12.5-13.8% 1 

FUENTE ASERCAICIESTAAM 1997 El Maracuyá Fruta de /a Pasión ~s1tuac1on y Tenoenc1a de la 
Producción y el Comercio en México y en el Mundo~. Pég 86 

Para el caso de la fruta fresca las normas oficiales para su comercio todavia no existen. 
Para EE.UU .. lo común son frutas de 50 a 80 mm (2-3 pulgadas) de diametro y 
empaques de 30 frutas por caja de 1 O libras con una o dos capas. Para el caso de 
Europa ,os embarques más comunes son de 2 kilos o de 48 frutas, aunque hay 
variaciones dependiendo del país de origen. Cajas con una capa son por lo general 
utilizados para su venta en los mercados al mayoreo y las cajas con dos capas se 
presentan para la venta en supermercados (ASERCA/CIESTAAM, 1997:89). 
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Existen tres grupos de paises importadores de jugo de maracuyá, como se aprecia en 
el Cuadro Núm. 59. 

Cuadro Núm. 59. Principales paises y reglones Importadores de jugo de 
maracuyá. 

Paises y reglones Participación (%) 
Unión Euro ea 60-70 

Aménca del Norte 20-22 
EE.UU.: 12-15 
Ja ón 1 
Otros 1 8-20 

Importación 1992 (Ton) 
8.770 
2.960 

1.500-1.700 
120 

FUENTE ASERCA/CIESTAAM, 1997 Repone c:Je lnvesr1gac1ón ~El Mercado 1nternac1onal \.'Nacional del 
Maracuyá'. P.Bg 9 

En América Central y del Sur. países como Brasil y Argentina constituyen mercados 
que se desarrollan rapidamente para el jugo de maracuyá Por la caida de la 
producción en 1994, Brasil se vió obligado a comprar a Ecuador y otros vendedores de 
500 a 1,000 toneladas. a un precio de 5.500 dólares por tonelada También México se 
ubica entre los importadores de jugo concentrado de maracuya. aunque en cantidades 
todavia muy reducidas. A partir de 1994 esta importando y en 1995 compró 
aproximadamente 12 toneladas, de Colombia y Ecuador. para la elaboración de un jugo 
de frutas tropicales. En Asia aparecieron Japón, Taiwan y Corea del Sur como 
mercados nuevos para el jugo, no obstante. su demanda todavia no es posible de 
estimar. Los principales importadores de fruta fresca en el mercado europeo están 
ubicados en los puertos de Rótterdam o Hamburgo advierten comprar solamente 100 y 
hasta 150 toneladas. El mercado estadounidense cuenta con su propia producción en 
California y Florida. y realiza también importaciones de fruta de maracuyá para 
completar su demanda, pero la tendencia es decreciente. La cantidad importada de 
17.669 Kg en 1994. proveniente de Nueva Zelanda. entraron 80 envlos por lo que se 
puede reafirmar EE.UU. representan un pequeño mercado para la fruta fresca de 
maracuyá (ASERCAICIESTAAM.1997:94-95). 

'l'.J.3.3. 'EL ~CID I!N'I'E'R:NYICI07'/".JIL. 

La producción del maracuyá se distingue por su caracter clclico y su gran inestabilidad. 
La superficie cultivada y producción varían enormemente año con año, como respuesta 
de los productores a la gran variación de los precios en el mercado. Cuando el precio 
del Jugo concentrado rebasa las 3,500 toneladas todos los paises productores 
reaccionan rápidamente ampliando incontroladamente la superficie y algunos países 
sin experiencia en el cultivo se incorporan. Como consecuencia de esto y debido al 
corto tiempo entre siembra y primera cosecha (6-9 meses) caen en pocos meses 
abruptamente los precios (ver Cuadro Núm. 60) y convierten ta actividad en un negocio 
con pérdidas. lo que motiva a los productores a abandonar sus plantaciones.Para 1996 
todos los paises ampliaron sus superficies debido a las altas cotizaciones de 1995. 
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Por et otro lado, cuando los precios son demasiados altos, como a fines de 1995 y 
principios de 1996. los paf ses importadores ya no compran sino sustituyen el maracuyá 
por otras frutas y esperan mejores precios causando finalmente una cafda drástica de 
los mismos. 

Cuadro Núm. 60. Evolución de precios del jugo concentrado y natural de 
maracuy• ldólares I ton), 1980-1996. 

Allo 1 Ju o concentrado 50º brlx) Ju o slm le 12°-15° brlx 
1980 10.000 
1987 7. 700-5.500-5.ooo· 1.600-2.900 
1988 4.500-3.800-3.500" 2.000-2.100 
1989 2.400 790-900-1. 300" 
1990 3.000-3.500-4.500" 1.500·1.700 
1991 5.000-5.500-6.000" 1. 700-2.000 
1992 3.500 n.d. 
1993 2.000-2.1 ºº 750 
1994 2.800-3.000 .000-1.200 
1995 3.200-5.300-5.8oo· .400-1.900 

1996+ 5.300 1.900-2.040 
FUENTE Schwentes1us Rindermann R1ta. 1997 ~e1 Mercado tnternac1ona1 y Nacional del Maracuyá" 
Repone de fnvest1gac1ón Pág 11 
•Evolución del precio durante trimestre de cada ario.+ Enero de 1996 

Los bajos volúmenes de importación causan altos precios. los cuales por su parte 
reducen la demanda, ocasionando una baja demanda de la fruta fresca. esto dificultad 
en desarrollo del mercado internacional del maracuyá, así como la falta de cultura de 
hacer jugos o aguas de frutas frescas en los paises industnahzados Ver el Cuadro 
Núm. 61. 

Cuadro Núm. 61 Precios de ais de destino origen del mara~a en fresco. 
Destino Origen Precio en monedas : Precio en dólares I 

~~~~-=--..,.,~~~~r-~~~~~~~~~f---"n~a~c~i~o~n~a~le~s~/~K~g. Kg~·~~~~ 
Mercado Europeo 
Alemania Kenia 
Austria Kenia 
Bélgica J Kenia. Burundi 
Dinamarca ! Kenia. Colombia 
Francia 1 Kenia 
Holanda 

Reino Unido 1 Kenia. Zimbabwe 
Suiza ¡ Colombia. Kenia 
Mercado Arabe ¡ 

7.00 
70 

110-120 
39.00-34.00 

24.00 
7.50-8.00 
7.00·7.50 
3.00-3.30 
7.20-5.00 

4.74 
6.76 

3.63-3 96 
6.84-5 96 

4.73 
4.55-4 85 
4.24-4.55 
4.59-5.04 
5.98-4.15 

Kuwait ! Australia 1.500 5.28 
E.A.U I Kenia 12.00 3.27 
Mercado de EE.UU. 1 Nueva Zelanda / 6.01 1 6.01 1 
FUENTE ASERCA I C!ESTAAM 1997 El Maracuyá Fruta de la Pasión "S1tuac16n y Tendencia de la 
Producc1on y el Comercio en Mex1co y en et Mundo". Pag 93 
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El jugo de maracuyá se caracteriza por ser rico en carbohidratos écidos orgánicos y 
vitamina A, conteniendo en una porción de 100 gramos sólo 51 calarlas. En el Cuadro 
Núm. 62, se presenta la relación de las características nutricionales del maracuyá. El 
ácido principal en el jugo de maracuyá es el ascórbico, que aporta entre el 93 y 96°/o de 
la acidez total en segundo lugar está el málico, con el 4 y 7°/o. El contenido de 
carbohidratos solubles, un 25°/o corresponde a la sacarosa. glucosa y la fructosa 
también están presentes. El jugo de maracuyá es de color amarillo-anaranjado debido 
a la presencia de una mezcla compleja de pigmentos carotenoides, es la que 
predomina el beta caroteno. 

Cuadro Núm. 62. Contenido Nutriclonal en 100 mi de jugo de Maracuyá. 
Componente Químico \ Variedad Morada ' Variedad Amarilla 

Calorias (cal) ! 51.00 53.00 
Proteina (gl 0.39 0.67 
Grasa (gl O.OS O.OS 
Carbohodratos (g) 13.60 13.72 
Fibra-· i · - · · O.Ó4 · 0.17 
Calcoo (m ) 3.60 3.80 
Fósforo (mg) 12.50 24.60 
Hierro (mg) 0.24 0.36 
V1tam1na A (mg) 717.00 2.410.00 
Acodo ascórboco (mg) 29.80 20.00 
N1ac1na (mg) 1.46 2.24 
FUENTE ASERCA ,-CIESTAA.M.° 1997 El Mii"i-;iCUyá Fruta.de la Pás1on -s1tuac16n Y Tenoen.c1a oe. la 
Prooucc1on y el Comercio en Mex1co y en el Mundo~. Pag 43 

El uso mas generalizado del maracuyá es el industrial para la obtención de su jugo. 
tanto simple o natural como el concentrado: pero a la vez este producto y la pulpa de la 
fruta sirven de base para preparar néctares. mermeladas. refrescos, jarabes. 
concentrados. nieves, paletas. yoghurts. dulces cristalizados. vinos. cremas, 
saborizantes de pasteles y enceladas. además, es muy usual la mezcla con otros 
jugos. como los citricos, piña y guayaba, entre otras frutas para con ello obtener jugos 
tropicales aprovechando las características de olor y sabor penetrantes del maracuya; 
también es frecuente encontrarlo formando parte de jugos de multivitam1nas y cocteles 
exóticos (ASERCA/CIESTAAM. 1997:42-43). 

'I~ 1 .4. 1. O'F'E.<Jt'l)f 'Y <IYE!M..}f ~<D)f <D'E. .c.;4 O'J(_'R.ft. 

Para el caso de la okra no hay información suficiente en el ámbito de la oferta y 
demanda internacional, pero si hay datos en nuestro pals. En México se desarrollo una 
empresa denominada Agro-productora de Matamoros que establece la venta en fresco 
de esta hortaliza. La empresa lleva a cabo un proceso de selección, a fin de 
comercializar los tamaños que demandan las procesadoras norteamericanas. y se 
ubican básicamente en dos: 

a) El tamaño baby o grado 1. que se refiere al producto que va de 2 "'pulgadas a 
3" pulgadas. 
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b) El grado 2, que es más grande, llegando a alcanzar un tamaño de hasta de 5 
pulgadas. 

El periodo de comercialización es de mayo a octubre, aunque dependiendo de las 
condiciones del mercado bien puede iniciarse durante tas últimas semanas de abril y 
terminar en las primeras semanas de noviembre. Durante esta época EE.UU. ve 
reducidos sus volúmenes, ya que la producción de Florida, principal estado productor. 
comienza en junio y julio, además de que el encarecimiento de la mano de obra ha ido 
reduciendo la producción en dicho pafs, dando con ello una enorme ventaja a la región 
norte de Tamaulipas (CA.1999:29). 

Otro factor adicional de dicha ventaja, lo representa el hecho que se mencionó en el 
capitulo 3 correspondiente a los estados productores, como es el caso de Morelos. 
Guerrero y Guanajuato. Cabe indicar que estos estados. cultivan esta hortaliza bajo 
convenios con empresas comercializadoras norteamericanas quienes siembran y J o 
habilitan a productores. a fin de contar con volúmenes que les permita abastecer la 
demanda del mercado de nuestro vecino del norte. El envío se hace en contenedores 
de 700 a 1200 libras a través de camiones torton y en algunos casos en trailer. La 
ventaja que ofrece el cultivo de la okra en la frontera, es que la entrega a las diversas 
procesadoras norteamericanas se hace en un tiempo máximo de una hora, lo que 
resulta ser altamente positivo, si consideramos que el tiempo de vida de anaquel es de 
escasos cinco días. 

Para la exportación, Agro-productora de Matamoros requiere de una agencia aduanal 
tanto mexicana como norteamericana, que se encarga de hacer todos los tramites 
necesarios para poder cruzar el producto, asl como tarr1bién funciones de asesorla 
hasta la entrega final a las empresas norteamericanas. Es importante destacar que la 
comercialización se hace en forma directa a las empresas procesadoras de EE.UU. las 
que dan presentación final al producto para su consumo. Las presentaciones más 
comunes son: okra picada y congelada, empanizada y congelado y en salmuera, 
reduciéndose con ello la participación de intermediarios. que se ve reflejado en 
beneficio para los productores. 

El esquema que se maneja para la comercialización en el mercado de exportación, es 
mediante el establecimiento de contratos en los que se define no sólo el volumen 
requerido. sino también el precio que regirá durante el ciclo de exportación. Sin 
embargo este puede variar dependiendo de la oferta y demanda del producto, aunque 
el comportamiento normal del mercado, indica que el precio se observa al final de la 
temporada en aquellos volúmenes que astan fuera del contrato o bien cuando la curva 
de producción se encuentra en la etapa alta (junio-julio). que generalmente son de dos 
a tres semanas. 

Es así como la Agro-productora de Matamoros no busca quedarse con una 
participación extra. la empresa lo que hace es manejar un porcentaje de utilidad, de tal 
forma que si el precio sube o baja un centavo se reflejará en los productores. La 
entrega a la procesadora es diaria, marcándose un volumen minimo que permita 
garantizar la capacidad de proceso. El escenario que tiene la okra para el futuro y otros 
tantos productos no tradicionales, parece ser bastante alentador. 

El ofrecer ventajas de comercialización y rentabilidad. para un alto ·número de 
pequeños productores. así como la posibilidad de ser un factor que contribuya en la 
recomposición de las exportaciones, son sólo algunos de los aspectos que marcan la 
potencialidad. 
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En el caso de la okra. los productores de la región norte de Tamaulipas cuentan con un 
mercado que podrta considerarse casi cautivo, ya que los posibles competidores como 
Guatemala, ·Honduras, el Salvador y Cuba, abastecen de producto en periodos 
distintos al nuestro, por lo que en el corto plazo no representan una competencia. 

Por otra parte el incremento de los volúmenes de exportación. dependerá más que 
nada de la demanda que hagan las poblaciones consumidoras de este producto en la 
unión americana: población negra, oriental y árabe, pero además, de la posibilidad que 
se tenga de extender los mercados. En la actualidad sé esta abasteciendo a los 
procesadores que se ubican en la frontera, lo interesante sera poder buscar opciones al 
interior de EE.UU. sin descartar mercados como Canadá y ta Unión Europea a donde 
ya se ha llegado, aunque con volúmenes limitados. Otra opción que se requiere 
explotar, es la venta y consumo al mercado nacional, para lo que tendrá que hacerse 
una difusión de tas virtudes que ofrece esta hortaliza tanto en el ámbito alimenticio, 
como en el medicina\, lo que permitiría aumentar el consumo per-cápita nacional 
(CA, 1999(9):30-31 ). 

Viendo estas expectativas del mercado que tiene la okra en EE.UU., la región norte de 
Tamaulipas representa la mayor área productora del pals que exporta casi el 80º/o de la 
producción nacional. En el mercado de EE.UU. se estima que el 30°/a de la okra 
procede de México (INIFAP,1999:1). 

La hortaliza llamada okra es también conocida como quimgombó es muy popular en los 
estados de EE.UU. y se usa para realzar el sabor y espesar los guisos o sopas. Como 
ya está a la venta enlatado y congelado su uso se ha difundido a otras regiones del 
país. 

El quimbombó entero o cortado en ruedas se vende enlatado o congelado o 
parcialmente fermentado en agua y mucha sal tiene un sabor ácido parecido a la 
chucruta. Suele ser firma de color verde brillante. El quimgombó fermentado que se 
en:vasa en latas pue~e servirse como plato adicional, pero se emplea en a~unos 
guisos y sopas. También este se encuentra en forma de encurtidos o en vinagre . 

F1g 13 Productos de la Okra 
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Hoy el aporte de los animales salvajes a la producción y al consumo total mundial de 
carne es muy pequef'lo y aun menor su aporte al comercio internacional de la carne. La 
información estadistica exacta que se dispone es escasa. Además, en muchos paises, 
las estadlsticas de carne de animales domésticos dejan mucho que desear y los datos 
sobre carne de animales salvajes mucho más aún. Sólo pocos paises cuyas leyes de 
caza son estrictas como los de EE.UU. y algunos del centro y del norte de Europa, se 
llevan registros de los animales salvajes cazados. Las estimaciones de otros países. si 
es que hay se basan en encuestas sobre el consumo de alimentos. Con frecuencia los 
datos sobre producción, consumo y comercio de carne de animales salvajes se 
incluyen bajo el rubro de "otras carnes "'o .. carnes no especificadas", junto con la carne 
de los animales domésticos menores o con las vísceras o con las "carnes" de roedores, 
reptiles. caracoles. anfibios, mamlferos marinos e incluso insectos 

En los países en desarrollo y en los desarrollados la mayor parte de la carne de 
animales salvajes se consume cerca del lugar donde se caza. Se han hecho algunos 
esfuerzos para organizar y comercializar la carne de animales salvajes facilitando el 
transporte a mayor distancia. En gran medida también se ha procedido a su colocación 
en el mercado internacional. Según estadisticas de la FAO. desde mediados de los 
años sesenta las importaciones mundiales de carne de animales silvestres casi se ha 
triplicado y ascendieron en 1978 a unas 55,000 toneladas. con un valor de alrededor 
del 7°/o de la producción total de carne, pero, en términos absolutos. inferior al 0.5°/o del 
total mundial del comercio de carne y sus productos. Los paises desarrollados de 
Europa occidental absorben la mayor parte del total de las importaciones registradas de 
carne de animales salvajes: los principales importadores son la Alemania y Francia. 

Desde mediados de los años sesenta. las importaciones de Francia han aumentado a 
mas del triple y las de Alemania al doble. Otros grandes importadores son Bélgica. 
Italia. Países Bajos, Suecia y EE.UU. Este último pals es el único gran importador fuera 
de Europa occidental. 

Argentina tradicionalmente era el mayor exportador de carne de animales salvajes a 
Europa occidental. principalmente carne de liebre. Sus exportaciones han variado año 
con año. pero la tendencia a largo plazo se ha mantenido estacionaria. Las 
exportaciones de los demás países desarrollados, el Reino Unido ha sido el principal 
exportador en los últimos años. Otros proveedores importantes son: Nueva Zelanda, 
Austria, Hungría. Polonia y Yugoslavia. países que a la vez son grandes exportadores 
de carne de animales domésticos. Aunque la mayoría de estos países exportan carne 
de animales salvajes cazados con métodos tradicionales, Nueva Zelanda exporta cada 
vez mas carne de animales domésticos. especialmente ciervo rojo y bayo. La 
domesticación de los animales salvajes esta también adquiriendo importancia en 
Australia, Sudéfrica, algunos países de Europa occidental. Rusia y algunos paises en 
desarrollo. por ejemplo Kenia. Mauricio y Taiwan (Wolfgang, 2001 :1-4). 
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Los países productores de avestruz han tenido un crecimiento muy importante en 
diferentes partes del mundo. En EE.UU. se estableció en 1986 la primera granja en 
América, hoy existen mas de 10,000 ranchos dedicados al rubro. Entre los principales 
paises productores se encuentran Sudáfrica, Nambia, Israel, Australia, Canadá, 
Francia, Espaf\a, Gran Brataña, Bélgica, Alemania, Italia y Ucrania. 

En Italia, la producción de avestruz se inicio en 1990, pero la existencia de una 
prohibición de matanza no permitió el desarrollo del mercado hasta después de 1998, 
año en que se deroga. Se cuenta con información que indica que en 1997 extian 1,500 
criaderos ubicados principalmente en ta zona Centro-Norte. La demanda por carne en 
el año de 1998 superaba la oferta y se estimaba en 100,000 aves. El déficit lo suplian 
con importaciones desde Sudáfrica, Israel y Francia. Los canales de comercialización 
que se manejan en Italia se pueden ver en el anexo núm. 4. En Italia la 
comercialización de la carne fresca se distribuye de la siguiente forma: 

./ 60°/o Restaurantes 

./ 20º/o Supermercados 

./ 20º/o Fábricas de Transformación 

Los mercados europeos que demandan la carne de avestruz son Suiza. Francia, 
Bélgica. Alemania y Holanda, además de paises como Japón. Asimismo Europa 
importa cuero para ser utilizado en la confección de prendas de moda por diseñadores 
de alto prestigio. Y en Latinoamérica. Brasil ha sido una alternativa de mercado para 
exportación de plumas. En el caso especifico de Alemania en Hamburgo muestran un 
alza en la demanda por carne de avestruz. Sin embargo se estima que seria solamente 
en el corto plazo. Según afirman, las importaciones de este tipo de carne en Europa 
tendrian como principales proveedores a Australia. Sudáfrica. Nambia y algo de 
Argentina. Dentro de los principales empresas importadoras alemanas de carne de 
avestruz está WILDIMEX que importa entre 25 y 40 toneladas promedio por mes. 
Holanda importa el 99°/o de los productos de avestruz los que proveen su mercado son 
Sudáfrica. Australia e Israel. La producción de pluma es a baja escala, debido 
principalmente a razones climáticas. Asimismo. la demanda es también muy reducida y 
la cubren con importaciones desde África. Por otro lado, la demanda por la piel muestra 
una tendencia alcista. Hoy dla la mayorla de la piel son imitaciones y sólo el 20º/o de la 
producción de piel es de calidad superior. Los precios que pagan los importadores van 
desde 100 a 150 florines esto transformado en dólares son entre SSO y S75 por piel. 

La s1tuacion del mercado mundial de avestruces no es muy prospera porque la oferta 
de avestruces de África ha disminuido en un 40º/o en los últimos aiios y hay una baja 
mundial como producto de la crisis económica en Asia. Ademas la importación de 
carne desde los estados miembros de la Unión Europea ha sido muy dificil debido a la 
estricta legislación. Sin embargo, como resultado de todos los problemas actua!es con 
la carne europea como la peste porcina, las vacas locas y la fiebre aftosa, muchos 
consumidores en Europa buscan nuevas alternativas, por lo tanto. no obstante la 
tendencia negativa en el mercado de avestruz. las mayores posibilidades para los 
productos de avestruz están en Europa35 
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Una herramienta de mercado para del avestruz se puede aprovechar prácticamente 
todo aunque los principales productos que se obtienen de esta ave son la carne. la piel, 
la pluma y el huevo en primer lugar la carne son sus caracterlsticas similares con otras 
carnes es decir es roja y con una textura a la del bovino. Quien no la conoce. la 
confunde con la del pollo, que es blanca. pero la sorpresa es que. si se comparan en 
un mismo plato no se puede distinguir mucho, aún el sabor es muy similar. Esta carne 
tiene muchas propiedades, es muy baja en colesterol, tiene una gran cantidad de 
protefna, pocas calorlas, éstas, entre otras, son las excelentes caracteristicas de la 
carne que la hacen una alternativa alimenticia saludable para toda persona que no 
puede consumir la carne de res (Mendoza.1998:234). 

F19 14 Fajillas de carne de avestruz 

Su valor nutricional comparado con otro tipo de carnes de animales domésticos nos 
dará una idea de porque es una alternativa alimenticia que se muestra en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro Núm. 63. Comparación nutricional del avestruz con otros animales 
domésticos. 

íca1oria Toía-,-·- Av~~~ru~-f---eo110 
97 140 

1 Pavo 1 Res 1 Borrego Cerdo 
1 135--i---2301-·-20-s ---27·5··-

1 Protelna or. 22 1 27 1 25 1 21 1 22 24 
1 Grasa ar. 2 1 3 1 3 1 16 1 13 19 
1 Grasa saturada or. - 1 0.9 ¡ 0.9 1 6.2 1 5.6 7 
1 Monosaturada gr. - ! 1.1 1 0.5 1 6.9 4.9 8.8 
1 Poli insaturada ar. : - : 0.7 1 0.7 i 0.6 i 0.8 2.2 
l Colesterol mg 

i 
58 1 73 1 59 1 74 1 78 84 

!Calcio mo. 5 : 13 1 16 9 1 8 3 1 
Nota: Valores en base a una porc1on ae carne de 85 gr 
Fuente: Nutnt1ve Value of Foods USDA Bulletm No 72 

1 

Los avestruces son sacrificados de los 12 a 14 meses, que es cuando alcanzan un 
peso de 90 a 110kgs. La producción de carne en canal es de 50 kgs. y la mayor parte 
proviene de las patas y muslos que representan el 38º/o del peso vivo (20°/o 
corresponde a cortes de primera y 17cvo del peso vivo se utiliza para embutidos y carne 
molida). La carne de avestruz se ha vuelto muy popular en Europa, Japón, Estados 
Unidos y en otros paises productores por su sabor y propiedades nutricionales, sobre 
todo en consumidores que cuidan mucho su salud. La forma en que se consume va 
desde cortes finos, fajillas, embutidos y hasta hamburguesas36
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Con respecto a la piel es el subproducto más cotizado y reconocido debido a su 
suavídad resistencia y elegancia. Con cuidados mlnimos puede durar décadas. Su 
resistencia al uso se debe a los aceites naturales que tiene, los cuales evitan que la piel 
se endurezca y cuartee, lo que la hace una de las pieles exóticas mas caras y 
apreciadas en et mundo. 

Esta piel se clasifica en primera y segunda en función a su preservación, forma, 
tamaño y localización de cicatrices, cortadas y raspones. La piel de segunda es la que 
presenta alguna de las siguientes caracteristicas: no es de animal adulto, las lineas de 
corte son incorrectas, el curado no es adecuado. presenta grasa penetrada en la piel, 
manchas rojas, agujeros y marcas del desollado. así como foliculos dañados. Las 
pieles que presenta olor a amonio o textura esponjosa son desechadas. 

Su precio depende de su calidad pero en promedio es de 40 dólares por pie cuadrado 
(428 U.S. Dlls I metro cuadrado). Así se tiene que una piel curtida de primera se cotiza 
de 470 a 750 U.S. Dlls cada una. según el país, la piel se utiliza para la confección de 
articulas de lujo como botas vaqueras. bolsos de mano carteras. portafohos, 
cinturones. ropa, muebles y accesorios de automóviles 3

-;-

F1g 15 Productos de piel de avestruz 
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Cuadro Núm.64. Comparativo de rendimiento de la piel del Avestruz y el Bovino. 
Bovino Avestruz 

Piel _n_i· -----· ___ --------· -·-- . _ ~-! _ __ ·---- __ l _ 45.5 _ ¡ 
Fuente: D1recc1ón de Agronegoc1os-BANAMEX con catos de UNAM American Ostrich ASsoc1at1on 

Otros subproductos que son viables para su explotación comercial es el huevo infértil 
que son utilizados para elaborar artesanlas por su textura porcelanosa. tamaño y 
belleza. 

F1g 16 Anesanlas con huevos de avestruz 
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Para el caso de las plumas son muy apreciadas por su belleza Y tienen como 
caracterfsticas que poseen una carga estática natural, aunado a un recubrimiento 
aceitoso. El avestruz produce en cuanto a tamaño tres tipos de plumas: Largas más de 
40 cm: medianas de 22 a 40 cm y cortas inferiores a 22 cm. Comercialmente se valúa 
de acuerdo a su simetria, ancho, densidad de las barbas y forma general. 

La recolección de las plumas se realiza en corrales o, prensas especiales. La cantidad 
de plumas que se obtiene por corte es de 1 a 4 kg. Las plumas se aprovechan 
principalmente para la elaboración de plumeros o sacudidores caseros e industriales. 
Algunas empresas de la industria automotriz utilizan la pluma para el sacudido de 
piezas de automóvil y para limpiar equipo de computo, asi como para artículos de 
decoración38

• 

F19 17 Plumero elaborado con plumas de 
avestruz 
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Nueva Zelanda. precursora de la cría comercial de ciervos. tiene alrededor de 30,000 
cabezas de ciervo rojo y bayo en unas 300 haciendas. Con respecto a las 
exportaciones de carne de ciervo. Nueva Zelanda se distingue entre carne de ciervo 
cazado en estado salvaje y carne de ciervo doméstico. La primera se vende a mejor 
precio en Alemania. porque se tiene un mejor sabor. En Australia. el número de 
cabezas de ciervo doméstico. en su mayorfa bayo. es alrededor de 5.000. En muchas 
partes de Europa se acostumbra desde hace mucho. encerrar a los ciervos en los 
parques para abastecerse de carne con facilidad. pero esta actividad últimamente está 
adquiriendo un caracter mucho mas comercial. En Suecia por ejemplo, unos 100 
hacendados tienen 1,000 ciervos bayos y 2.000 ciervos rojos. En el Reino U~ido 
(Escocia en particular) y en Alemania (Renania y Baviera), las estaciones 
experimentales están haciendo muchos esfuerzos por fomentar y desarrollar la crfa 
comercial de ciervos. Gracias a esto esta aumentando con mucha rapidez el interés de 
los productores privados. 

Este nuevo interés por la cria del ciervo se debe al aumento de la demanda. no sólo de 
carne de este sino también de sus subproductos como las cuernos velludos. las pieles. 
etc y en Rusia. la cría de ciervos se ha desarrollado principalmente para exportar 
cuernos velludos al Lejano Oriente donde se usan, en la farmacopea tradicional. como 
afrodisiaco. También los criadores de ciervos de Nueva Zelanda y de Australia 
atribuyen mucha importancia a la venta de este producto. que alcanza actualmente 
alrededor de 150 dólares australianos (170 dólares americanos) por kilo. Además los 
propietarios cobran derechos de caza para obtener mayores ingresos. 
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En una farmacia china de Bangkok, una cápsula de afrodisiaco cuesta el equivalente a 
2 dólares americanos. Las autoridades medicas occidentales creen que los efectos de 
los afrodisiacos derivados del cuerno velludo del ciervo sobre quienes los utilizan, son 
de lndole psicológica. 

La carne de ciervo goza de gran preferencia en Europa continental y tanto su demanda 
como su precio han aumentado. En Alemania los precios de venta al por mayor de las 
mejores carnes congeladas importadas de ciervo rojo son actualmente superiores a 20 
marcos (11 dólares americanos) el kilo, o sea un precio dos veces más alto que el de la 
carne de vacuno y ovino. No obstante, Alemania importó en 1988 casi 20,000 
toneladas de carne de animales salvajes: casi dos veces más que hace 1 O años antes. 
La came de ciervo, gracias a su sabor caracteristico y al hecho de ser magra contiene 
mucho menos grasa y más protelna que la mayoría de las demás carnes, por ello 
puede alcanzar un precio relativamente mayor especialmente en los paises ricos 
(Wolfgang, 2001 :5-8). 

'l-'.2.3. J. 3l'E'RJ/Vl!MI'E[J\f'T)t.S <IYE !M'E~<DO 

También como la avestruz la carne del ciervo rojo es muy cotizada ya que su carne roja 
es de excelente calidad y una de las preferidas por los chefs y gourmets de la alta 
cocina. Es baja en calarlas y grasas pero de gran sabor textura y suavidad. En el 
siguiente cuadro se hace un comparativo nutricional entre el ciervo rojo y otros 
animales domésticos (Mendoza. 1998:218). 

F10 18 Carne asada de ciervo ro10 

Cuadro Núm. 65. Comparativo de valores nutricionales de la carne entre el ciervo 
rojo y animales domésticos 

· · Es-ecfe--TProieliia-m - 1 · G·rasá · 1 · · ca1orias !kcaif l co1esterof!m91 i 
Cordero 1 25.9 9.4 215.3 94.1 ' 

\Pavo 29.4 3.3 158.8 69.4 
! Pollo 31.8 3.3 164.7 85.9 
1 Cerdo 28.2 10.6 323.5 98.8 
. Res 24.7 18 8 1 270.6 87.1 
¡Cierv_o_ .. ___ L.._ ____ 2~5 ___ L_ 59 __ [ ______ 16~,5 _ ! .. ··- ?;z 9 _____ \ 

Fuente: Ouecc16n de Agronegoc1os·BANAMEX con datos USDA. Analyt1cal Laboratories. lnc Bolse. ID, 
Instituto Nacional de la Nutnc16n y Texas A&M Un1vers1ty 

La piel del ciervo también es un subproducto muy cotizado para hacer prendas de 
vestir y calzado. tiene amplia demanda para muebles para las casas y la industria del 
cuero. Cabe comentar que el ciervo no es tan aprovechable como el avestruz. sin 
embargo representa una alternativa para obtener ingresos. 
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F1g 19 Muebles elaborados con piel de 
ciervo rojo 

Cuadro Núm. 66. Comparativo de rendimiento de la piel del Avestruz, Ciervo y el 
Bovino. ¡-- - e-ovino ___ - - - -- -- Ave-struz 

Pielm 2.7 45.5 1.3 
Fuente: D1recc1ón de Agronegoc1os-BANAMEX con catos de UNAM American Ostrich Assoc1at1on, 
Manual de Cerv1cultura 

Otra ventaja es la cervera debido que es necesario tener cuidados los animales que 
desarrollan esta cornamenta esta es muy demanda por tiendas especializadas en 
curaciones de forma natural como son las cadenas de tiendas naturistas como son los 
chinos, mexicanos y árabes para hacer tes 3 P. 

F1g 20 Complemento a11ment1c10 elaborado con cuernos velvet de ciervo 

Como la actividad cinegética que es la caza controlada como el desarrollar trofeos de 
las partes que no son comestibles como patas. o el medio busto de la cabeza del 
animal (Mendoza, 1998:218). 
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Los procesos teóricos y conceptuales son importantes para comprender el comercio 
internacional y conocer las normas aplicables para productos de exponación. Hablar de 
comercio internacional permite perfilar estudios mas enriquecedores para un mayor 
conocimiento de los productos que pueden generar divisas para cualquier pals. 

El proceso del comercio exterior de México ha tenido un dinamismo muy lento pero 
constante, lo que indica que es necesario desarrollar alternativas exportables en todos 
los sectores económicos de nuestro país. Para el caso del sector agropecuario es 
bésico incentivar la maquinaria agroindustrial para producir productos de alta calidad y 
en el caso de productos agropecuarios no tradicionales es una opción para 
procesarlos. porque en ellos se encuentra un potencial tanto productivo como comercial 
para el exterior. 

Este factor se refuerza por organismos internacionales que promueven programas para 
fomentar procesos de transformación como es el caso del maracuyá que se demanda 
mas como JUQO. En el caso de los productos pecuarios es prioritario crear mecanismos 
más directos de promoción de su mercado, asf como diseñar programas de publicidad 
que resalten las bondades que tienen estos productos. El mercado al exterior debe 
fomentarse elaborando instrumentos de financiamiento a la comercialización. 

En los dos casos son productos demandados por paises desarrollados que responden 
al esquema de la nueva cultura de alimentación de comer alimentos sanos sin 
saturación grasas en el caso de los pecuarios y en los agricolas que estén producidos 
en la agricultura orgánica que no tengan ningún contacto con agroquimicos y 
plaguicidas o cualquier proceso químico para su desarrollo. 

En general podemos comentar que respecto a los productos agricolas no tradicionales 
se requiere de estrategias de mercado orientados a resaltar el potencial de los mismos 
que de otra manera serian ofrecidos en condiciones adversas a compradores o 
consumidores. quienes carecen de información sobre sus atributos especiales. 

Lo anterior debe de ir acompañado de un trabajo continuo al interior de las 
comunidades proporcionándoles asistencia técnica. y servicios especializados. La 
información de calidad y la asistencia técnica apropiada. son factores importantes en el 
éxito de cualquier agronegocio orientado a segmentos especificas del mercado. En la 
actualidad no es recomendable competir sino se tienen las herramientas de 
mercadotecnia moderna. Los productos o cultivos por mas rústicos o marginados que 
parezcan, requieren de estrategias de propaganda y publicidad. 

Aunado a lo anterior. es conveniente resaltar que en México la situación agraria es una 
limitante muy importante porque cada vez más se fragmentan las unidades producción. 
Por esta razón los cultivos no tradicionales son una alternativa para los medianos y 
pequeños agricultores. que representan el 35º/o de las unidades de producción en el 
campo y que no llegan a las 2 hectareas. 

La mayoria de los medianos y pequeños productores que dedican su tierra a la 
producción de granos, se enfrentan en estos momentos a diversas limitantes para 
llevar a cabo la producción. Hacia el futuro muchos de esos productores, 
especialmente los mas pequeños. se veran enfrentados a una amplia competencia. en 
la que se encontraran en franca desventaja por la imposibilidad de manejar economlas 
de escala por lo que deberan mantenerse en mercados locales y regionales. 
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En México el desarrollo de las alternativas pecuarias son muy variadas. Entre las 
principales destaca su amplia vocación ganadera pues del total de la superficie 
disponible en el pafs, aproximadamente el 50o/c tiene aptitud para la ganaderla. Otra 
ventaja es el clima, debido a que las características de tas especies. representan una 
opción viable para las zonas áridas, ya que debe recordarse que 2/3 partes del territorio 
nacional es desértico, Srido y semiárido. Finalmente hay que considerar las 
oportunidades de demanda que representan los principales socios comerciales. como 
EUA, Japón, Alemania y Canadá para el consumo de carne de venado, avestruz, pato 
y codorniz. 

Se consideran dos puntos fundamentales para que las actividades mencionadas como 
la estruticultura y la cervicultura tengan mercado. sean rentables y logren el éxito: en 
primer lugar, que exista conocimiento por parte de los consumidores y estos incorporen 
los nuevos productos en su canasta de consumo; y segundo lugar que la oferta sea 
amplia de tal forma que pueda cubrir la demanda generada. Este último aspecto resulta 
clave. en la medida en que se logren ofrecer precios al alcance de los consumidores 
masivos, y que la población demande estos productos. La ganaderia diversificada, 
como su nombre lo Indica. permite que una empresa incursione en varias actividades a 
la vez, con lo cual se puede disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad. 

Por el lado de la oferta. se requiere de la participación. del gobierno como de la 
iniciativa privada. para el fomento y demostración de las oponunidades que ofrecen 
estos productos para iniciar un negocio que demuestre en terminas de proyectos 
productivos que son financiables por las instituciones que proporcionan créditos. 

Es importante señalar que los productos pecuarios no tradicionales exploran en este 
momento nuevos nichos de mercado, en el ámbito comercial se está abriendo la 
posibilidad de que los pequenos y medianos productores pueden ser competitivos. 
siempre y cuando orienten su actividad hacia bienes con ventajas comparativas de 
largo plazo. En este contexto hay que considerar que en la actividad ganadera se 
tienen serios problemas de veto por cuestiones fitosanitarias y sanitarias, en el caso de 
los porcinos la fiebre porcina clásica, en las aves la influenza aviar y en los bovinos las 
enfermedades que apenas brotaron en Europa que son el sindrome de las vacas locas 
que afecta al humano en forma directa y la fiebre aftosa. 

Por lo que la alternativa viable para esta actividad productiva es la ganadería 
diversificada. Sin embargo, dado que en la ganaderla tradicional se observan bajos 
niveles tecnologicos y de rentabilidad de algunas empresas. es elemental establecer 
nuevas oportunidades de inversión y difundir actividades productivas rentables. que 
fomenten un desarrollo sustentable del sector pecuario, mediante la diversificación de 
las especies que se explotan. En los últimos años en los paises desarrollados se ha 
notado un cambio importante en los hábitos de consumo de la población hacia 
alimentos más saludables por lo que hay que aprovechar esta situación. 

Estos cambios consisten. principalmente, en disminuir el consumo de grasas y 
alimentos que contienen colesterol. mediante el aumento en el consumo de frutas, 
verduras. leguminosas y cereales, asl como también la situación de la ingesta de carne 
de bovino y porcino con otro tipo de alternativas como son las llamadas "carnes 
blancas'' y algunas rojas con menor contenido de grasa y colesterol. Esto hace 
necesario un replanteamiento de la actividad ganadera con el fin de adecuar dicha 
actividad a las diversas demandas del consumidor. 
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La explotación de especies agrícolas y pecuarias no tradicionales representan una 
serie de alternativas rentables de producción, generadoras de empleos directos e 
indirectos y, en la mayoria de los casos, también puede ser un factor detonador del 
desarrollo de regiones con pocas opciones productivas como las zonas Bridas. 

En esta investigación se ha comprobado la relevancia de los productos agropecuarios 
no tradicionales, ya que tiene amplias perspectivas de exportación siempre y cuando se 
de un trabajo conjunto entre instituciones y productores acompañado de un amplio y 
sólido conocimiento y experiencias en el ambito del comercio internacional. Ello implica 
un profundo proceso de capacitación continua para conocer los mecanismos y normas 
que disminuyan tos riesgos del comercio exterior. 
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Israel 
Mada asca~ 

Mauntus 1 

Reun1on \ 
Sudáfrica 

Ta1wán 
1 Florida 
L_~mbabwe 

Alta disponibilidad 
Baja disponibilidad 

FUENTE ASERCA I CIESTAAM, 1996, MERCADO MUNDIAL DE LITCHI MEXICANO 
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Esquema 2. Canales lntemaclonales de Comti!rclaUzación del Lltchl 

·Abastecedores Internacionales 

Importador/ Madurador 
Mayorista I Distribuidor 

Agente Internacional 

Importador/ Mayorista 

Supermercado 

Empacador/ 
Distribuidor · 

Tienda· 

Mayorista 
Secundarios 

Abarrotero Fruterla . Puesto Otras 
Independiente < ·· Mercado ·Formas 

FUENTE ASERCA I CIESTAAM, 1996, MERCADO MUNDIAL DE LITCHI MEXICANO 
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Esquema. 3. Holanda. Canales de Comercialización de Frutas Exóticas 

Exp'ortador Extranjero 

Importador Subasta de Importación 

Comparador 

Mayorista Nacional 

FUENTE ASERCA I CIESTAAM, 1996, Mercado Mundial de Lltchi Mexicano 
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Esquema. 4. Los Canales de Comercialización de los Productos de la Avestruz en Italia 

Criaderos 

Mataderos 
(por lo general la asociación de Criaderos) Importadores 

Mayorista de Carne 
Transformador.de Cuero Y.Pluma 

;.. Restaurantes Especializados . Detallista 
;.. Supermercados e_ : ,· 

;... Fabricas de Transformación 

FUENTE .....-w"\IV prochile el/e ~vestruz/6comercioextenor.htm 
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