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PresentACión

los seis volúmenes que integran la presente colección son el resul-
tado de la convocatoria realizada por la Asociación Mexicana de 
estudios rurales para publicar artículos que fueron presentados 
previamente como ponencias en el marco de su vi Congreso cele-
brado en la ciudad de veracruz del 22 al 26 de octubre de 200�.

la Asociación Mexicana de estudios rurales A.C., es una aso-
ciación civil nacional sin fines de lucro, que tiene por objeto fomen-
tar, difundir y profundizar la investigación y el conocimiento sobre 
el campo mexicano que se realice dentro y fuera del país, para con-
tribuir al desarrollo rural nacional con equidad.

Para realizar sus objetivos la AMer realiza congresos bianua-
les, publica colecciones que son el resultado de dichos congresos y 
desde 2008 realiza seminarios de especialización.

ésta es la sexta colección que publica la AMer. las anteriores han 
versado sobre los siguientes temas generales: “la sociedad rural me-
xicana frente al nuevo milenio”, publicada en cuatro volúmenes en 
1996 (Congreso de taxco); “Políticas de ajustes estructurales en el 
campo mexicano: efectos y respuestas”, publicada en formato de Cd 
(Congreso de Querétaro); “los actores sociales frente al desarrollo 
social”, cinco tomos publicados en 2005 (Congreso de Zacatecas); 
“el cambio en la sociedad rural mexicana. ¿se valoran los recursos 
estratégicos?”, publicada en cuatro tomos en 200� (Congreso de Mo-
relia); “balance y perspectivas del campo mexicano, a una década 
del tlCAn y del movimiento zapatista”, publicada en cuatro tomos 
en 2009 y un tomo en proceso de edición (Congreso de oaxaca).

en el Congreso de veracruz, que se realizó con el tema “la en-
crucijada del México rural. Contrastes regionales en un mundo de-
sigual”, se presentaron 500 ponencias que abordaron diferentes 
temáticas en 10� mesas de trabajo agrupadas en nueve comités temá-
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12 MArtHA JUditH sÁnCHeZ GóMeZ

ticos. Con los mejores trabajos enviados para publicación se inte-
gra la presente colección.

el primero de los tomos de esta colección, “Globalización y siste-
mas agroalimentarios”, coordinado por Carlos Javier Maya Ambía 
y María del Carmen Hernández Moreno, incluye 1� trabajos distri-
buidos en cuatro apartados articulados en torno a los procesos de 
apertura comercial. los apartados tratan los siguientes temas: una 
visión general de la globalización y los sistemas agroalimentarios; el 
mercado hortofrutícola; el mercado pecuario, y el mercado del café. 

los coordinadores del volumen señalan que con la entrada del 
país al neoliberalismo la dinámica del sector agroalimentario quedó 
en manos de la lógica del mercado bajo el supuesto de que los agri-
cultores deberían hacerse más competitivos. el conjunto de los es-
tudios que integran el volumen muestra las diversas expresiones de 
la globalización de los sistemas agroalimentarios mexicanos; en 
unos casos, los agentes económicos han podido enfrentar la compe-
tencia global, pero en otros, que son los que conforman el contin-
gente más numeroso, no lo han podido.

el segundo tomo, “de autonomías, patrimonios y ciudadanías. 
etnia y género en el campo del siglo xxi”, que coordinan verónica 
vázquez García e ivonne vizcarra bordi, está integrado por 12 ar-
tículos que reflexionan, ya sea desde el género o desde la etnia, 
sobre tres acepciones modernas del derecho a la libertad de acción 
y pensamiento: la autonomía, el patrimonio y la ciudadanía. 

las coordinadoras definen y señalan la forma en que esas dimen-
siones están o no presentes, además de la manera en que se gestio-
nan en diferentes contextos y con diversos sujetos concretos, hombres 
o mujeres, indígenas o no indígenas, y grupos sociales u organiza-
ciones.

roberto diego Quintana y ricardo Corzo ramírez coordinan el 
tercer volumen, “estrategias sociales, desarrollo comunitario y po-
líticas gubernamentales en México”. en el volumen se presentan 
12 trabajos que muestran la diversidad de respuestas de los acto-
res sociales que en el último cuarto de siglo han generado prácticas 
para lidiar con las acciones gubernamentales que, inspiradas en 
el paradigma neoliberal, han atentado contra sus formas de vida. 
Además del análisis de la agencia de los actores se reflexiona tam-
bién sobre algunos de los programas implementados por el gobierno 
para paliar los efectos de su política. Finalmente, otro de los aspec-
tos abordados en el libro es el análisis sobre las formas de relación 
y trabajo de los agentes de cambio y la participación de los actores 
sociales rurales en el desarrollo comunitario y regional.
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13PresentACión

el cuarto volumen, “Migración, trabajo y relaciones de género. 
la vida en México y en estados Unidos”, coordinado por Martha 
Judith sánchez Gómez y beatriz Canabal Cristiani, está compuesto 
por once artículos distribuidos en dos apartados. el primer apar-
tado, intitulado “el constante tránsito y sus múltiples cambios: 
migraciones internas e internacionales”, está integrado por cuatro 
ensayos que abordan la constante movilidad de los migrantes mexi-
canos. estas migraciones están originadas por una política hacia 
el campo que ha tenido como consecuencia severos impactos en los 
espacios rurales, en los que, para decirlo brevemente, sus habitan-
tes ya no viven más de sus ingresos agrícolas y la constante movili-
dad les provee de los recursos necesarios para su reproducción. la 
segunda parte del libro, intitulada “impactos y cambios en las co-
munidades de origen y de destino”, está integrada por siete capítu-
los que abordan los múltiples cambios en las distintas esferas de lo 
social provocados por los flujos migratorios. dichos cambios son 
analizados tanto en las comunidades de origen como en las de des-
tino.

el quinto volumen, “sustentabilidad y desarrollo, alternativas tec-
 nológicas y productivas”, coordinado por yolanda Massieu trigo y 
yolanda Castañeda Zavala, está integrado por once trabajos agrupa-
do en tres secciones: el desarrollo sustentable y las alternativas 
productivas, la bioseguridad y el maíz transgénico y la sustenta-
bilidad productiva ganadera. los trabajos reflexionan sobre diver-
sos aspectos tecnológico-productivos y de sustentabilidad, como es 
el caso del modelo de desarrollo adoptado en el país que ha lleva-
do a la devastación de la base productiva en el medio rural mexi-
cano; o el problema del uso de tecnología importada que conlleva 
altos costos; así como el deterioro ambiental que se acentúa y el 
preocupante avance de la desertificación en el territorio nacional. 
las coordinadoras señalan, la urgencia de respuestas tecnológicas 
que permitan la recuperación de la base productiva del agro que ade-
más promuevan la sustentabilidad.

el sexto volumen, “recursos naturales, instituciones locales y po-
líticas ambientales: las encrucijadas de la conservación en Méxi-
co”, coordinado por edith F. Kauffer Michel y Armando Contreras 
Hernández, aborda el problema de la conservación de recursos na-
turales en México. los coordinadores señalan las encrucijadas en 
que se encuentran los diversos actores interesados en la conserva-
ción de tales recursos, que son las instituciones gubernamentales 
federalesy locales, además de actores externos a las localidades rura-
les como es el caso de organizaciones no gubernamentales y gru-
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14 MArtHA JUditH sÁnCHeZ GóMeZ

pos académicos. la primera encrucijada se ubica en la interacción 
entre las instituciones locales y las principales políticas de conser-
vación en México, que generan tensiones, rechazos y finalmente 
provocan, en ocasiones, tales contradicciones que los objetivos plan-
teados por los instrumentos de la política ambiental mexicana no 
se cumplen. la segunda encrucijada que el volumen devela se re-
fiere a la gestión del agua y a las políticas hídricas. las interaccio-
nes analizadas parten de la política del agua y de sus fundamentos 
legales así como, en algunos de los casos, de aspectos históricos que 
repercuten en la realidad actual de la gestión del agua en los casos 
presentados. la tercera encrucijada se ubica en la interacción en-
tre la academia y las experiencias locales. se parte de la necesidad 
de realizar análisis precisos y finos de experiencias locales en el ám-
bito de la producción y de la conservación que permitan la elabo-
ración de propuestas para incidir en las políticas gubernamentales 
en la materia.

el conjunto de la obra tiene la virtud de aportar elementos, me-
diante estudios de casos concretos y reflexiones más generales, para 
entender la crítica situación que se vive en el país en donde el ba-
lance de las políticas neoliberales ha sido la creciente polarización: 
unos pocos casos exitosos y una gran mayoría de sectores e indivi-
duos excluidos.

Martha Judith Sánchez Gómez
Coordinadora general de la obra
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el proceso de globalización actual empieza a configurarse desde 
mediados de la década de 19�0, coincidiendo con el principio de la 
fase descendente del ciclo de Kondratieff iniciado hacia 1945 y con 
la crisis del régimen de acumulación fordista y lo que éste implica, 
como es fuerte intervención del estado, proteccionismo, promo-
ción de las agriculturas nacionales y compromisos entre las clases 
sociales dentro del llamado “pacto para la productividad”. en es-
te sentido, el proceso globalizador es un cambio paradigmático ex-
presado, de manera sintética, con el concepto de neoliberalismo. se 
trata de la proyección, en el nivel mundial, de lo que Karl Polanyi 
llamó la “utopía del mercado autorregulador”. de acuerdo con esta 
idea, el mercado por sí mismo es capaz de regular la marcha de la 
economía y, por consiguiente, de la sociedad, y se deja al estado 
la atribución de asegurar el funcionamiento del mercado y eliminar 
los obstáculos a la dinámica de las transacciones de mercancías.

esta segunda “gran transformación” ha envuelto a países y con-
tinentes enteros, y ha provocado beneficios y perjuicios de manera 
por demás desigual.

en México, tanto la elite gobernante, como buena parte de la 
intelectualidad, apostó a la incorporación del país al proceso de 
“modernización” global, incrementó la dependencia con la eco-
nomía estadounidense, obedeció sumisamente los mandatos de 
Washington, del banco Mundial y del Fondo Monetario interna-
cional, y supuso que el acceso a su inmenso mercado sería la llave 
mágica para dejar atrás la pobreza y entrar al anhelado Primer 

introdUCCión

Carlos Javier Maya Ambía*
María del Carmen Hernández Moreno**

* Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de sinaloa.  Co-
rreo electrónico: <maya@uas.uasnet.mx>.

** investigadora del Centro de investigación en Alimentación y desa-
rrollo, Hermosillo, sonora. Correo electrónico: <mar@ciad.mx>.
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16 CArlos JAvier MAyA y MArÍA del CArMen HernÁndeZ

Mundo. la firma del tratado de libre Comercio de América del 
norte (tlCAn), puesto en marcha en enero de 1994, significó la con-
solidación de la estrategia emprendida desde la incorporación de 
México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GAtt, por 
sus siglas en inglés) durante la década anterior. el ingreso de nues-
tro país a la organización para la Cooperación y el desarrollo eco-
nómico (oCde) el 18 de mayo de 1994 como su miembro número 
25, confirmaba, para el grupo gobernante, lo adecuado del cami-
no emprendido.

dentro del nuevo modelo adoptado, la dinámica del sector agro-
alimentario quedaba por entero en manos de la lógica del merca-
do. sólo restaba que ésta obligara a los agricultores mexicanos a 
hacerse más capaces, más productivos, más emprendedores y au-
daces, en una palabra, más competitivos. Quienes no estuvieran a 
la altura de las circunstancias quedarían, sencillamente, excluidos. 
tales eran las reglas del juego y el supuesto fue que obedecién-
dolas, México quedaría inserto, también exitosamente, en la glo-
balización de los sistemas alimentarios. se trata de un fenómeno 
complejo, que irrumpe de formas diversas en los procesos relaciona-
dos con la producción, transformación, distribución y consumo de 
alimentos, sean productos finales o insumos.

el nuevo modelo, llamado “régimen agroalimentario neoliberal” 
por otero y Pechlaner (en este mismo volumen), resulta de la ali-
neación de los componentes de los sistemas agroalimentarios a los 
principios básicos del posfordismo: acumulación flexible, desregu-
lación y no estandarización. desde la perspectiva de la oferta desta-
can la liberalización de los mercados y el incremento del comercio 
mundial de productos agropecuarios; la expansión del capital con-
solidando redes de valor cada vez más globales y concentradas; la 
competencia y las barreras comerciales enfocadas más hacia em-
presas y menos hacia países; el dominio de las grandes cadenas de 
supermercados sobre los procesos productivos locales; la calidad 
y diferenciación de los productos alimentarios como determinan-
tes de la producción; el control de germoplasmas por unas cuantas 
firmas. en el ámbito institucional tenemos el debilitamiento de 
la regulación estatal y el incremento de la normalización privada; 
el cambio en las reglas de la competencia y con ello “la alteración 
del tejido social en un territorio” (Chauvet, en este volumen).

Por otra parte, desde el consumo es posible identificar dos mo-
vimientos contrapuestos. Una amplia corriente homogeneizadora 
de patrones alimentarios, difundida a través de las cadenas globa-
les de supermercados, medios de comunicación y de restaurantes 
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de comidas rápidas; y, por otro lado, una corriente contestataria, 
menos generalizada, impulsada por consumidores más críticos, con 
una mayor percepción de los riesgos alimentarios que, a través de 
movilizaciones y organizaciones de la sociedad civil, buscan promo-
ver “el interés por el consumo responsable” (Martínez e ixtacuy, en 
este volumen), la conciencia de la calidad y la inocuidad de los ali-
mentos, así como el interés por las condiciones laborales y los im-
pactos ambientales de su producción.

de esta posición surgen iniciativas tales como la responsabili-
dad social corporativa y la formación de mercados alternativos, 
entre ellos la agricultura cívica, community supported agriculture y 
el “comercio justo”, que pugnan por rehacer los vínculos entre la 
producción y el consumo de alimentos, mediante la promoción de 
modelos alimentarios más localizados y sustentables, que añadan a 
las cualidades del producto alimentario, la valoración de los costos 
sociales, ambientales, políticos y culturales implícitos en su repro-
ducción y distribución. se trata de mercados no masivos, atomi-
zados, cuya propagación está teniendo lugar en países desarrollados 
(Mcilvaine-newsad et al., 2008:�2-93).

Ahora bien, para ser afectado de manera positiva o negativa por 
los cambios ocurridos en el paradigma agroalimentario, no es im-
prescindible acudir a los mercados internacionales, como se demos-
trará a lo largo de este libro. en efecto, los textos que conforman 
el presente volumen constituyen la sistematización de una serie de 
experiencias, estudios de caso, de aquellos agentes económicos 
que han sabido y podido enfrentar la competencia global, y tam-
bién de quienes han perdido, el contingente más numeroso, y si-
guen perdiendo con este proceso. Pérdidas que no se cuentan sólo 
en pesos, dólares y mercancías, sino en existencias humanas, rela-
ciones afectivas, en jirones de cultura, en pedazos de patria.

este libro busca que el lector tenga este mosaico de expresiones 
de la globalización de los sistemas agroalimentarios mexicanos. 
Con el fin de establecer un orden para las exposiciones y prevale-
ciendo el tema de la producción de alimentos, el volumen se ha 
organizado en cuatro secciones, a saber: el actual régimen alimen-
tario, hortofruticultura, productos pecuarios y cafeticultura, todos 
ellos fuertemente vinculados con los procesos de apertura comer-
cial, bien sea porque México exporta estos productos, o porque las 
importaciones han perjudicado a los productores nacionales.1

1 no se incluyen trabajos sobre el subsector de granos básicos, pues su 
importancia merece una obra aparte. 

00-Globalizacion-OK.indd   17 23/07/2010   01:40:41 p.m.



18 CArlos JAvier MAyA y MArÍA del CArMen HernÁndeZ

Cada una de las contribuciones permite “analizar la globaliza-
ción del sistema agroalimentario en toda su magnitud” a partir del 
seguimiento puntual a “las transformaciones experimentadas en los 
mercados de productos específicos” (Martínez, en este volumen). 
Cada autor da cuenta detallada de los mecanismos de articulación 
de las agriculturas nacionales con el sistema agroalimentario mun-
dial y resalta las particularidades y los factores comunes a todos, 
lo que permiten identificarlos como piezas de un fenómeno más 
amplio y aglutinador.

debe agregarse que, en su mayoría, los aportes aquí reunidos se 
apoyan en dos propuestas teóricas complementarias. Una es el en-
foque de los regímenes alimentarios y la otra es la que, teniendo 
como eje el concepto de cadena de valor, explica la dinámica pro-
ductiva más allá de los límites sectoriales tradicionales. importante 
es destacar que distintos agentes económicos y sociales participan 
a lo largo de estas cadenas, se ubican en uno o más eslabones de 
una o de varias cadenas y abarcan desde la producción hasta el 
consumo. otro aspecto destacable es el de la gobernanza, el cual 
se refiere a las asimetrías en la apropiación del valor y en las rela-
ciones de poder que prevalecen entre los agentes económicos que 
interactúan en una cadena de valor, misma que determina quiénes 
definen las reglas del juego y quiénes deben acatarlas.

si los conceptos de cadena de valor y gobernanza nos permiten 
el análisis de las dinámicas actuales del sistema agroalimentario, 
la propuesta analítica de los regímenes alimentarios, formulada por 
Friedmann y McMichael en 1989, nos remite a la visión histórica y 
evolutiva de los regímenes alimentarios. se identifica un primer ré-
gimen, de 18�0 hasta la Primera Guerra Mundial, en el cual trigo y 
carne congelada se exportaban de America del sur y Australia hacia 
las áreas urbanas de europa, bajo la hegemonía británica.2 después 
de la segunda Guerra Mundial la agricultura industrializada de 
estados Unidos tomó la vanguardia al impulsar los sistemas agroa-
limentarios basados en el productivismo. este segundo régimen ali-
mentario estuvo encabezado por las empresas transnacionales. en 

2 Un régimen alimentario se define como una dinámica temporalmente 
específica en la economía política global de los alimentos y está caracteri-
zada por ciertas estructuras institucionales, así como por normas y reglas 
no escritas en la producción y el consumo internacionales, que son geográ-
fica e históricamente específicas. Además, un componente clave de esta espe-
 cificidad histórico-geográfica es la relativa estabilidad de las relaciones 
comerciales entre naciones desiguales (véase otero y Pechlaner en este vo-
lumen).
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19introdUCCión

la década de 1980, con la introducción del globalismo neoliberal 
como ideología dominante, se inicia el tercer régimen alimentario. 
la transición hacia este tercer régimen sucede al colapso del régi-
men anterior, basado en el modelo estadounidense de agriculturas 
nacionales altamente reguladas. esto ocurre cuando europa se con-
vierte en un contrapeso importante de estados Unidos en el mer-
cado mundial de alimentos y Japón gana fuerza en el comercio 
agrícola mundial al destacar como importador de alimentos. Con 
estos elementos, el tercer régimen alimentario ya se basa en una 
multipolaridad de poderes (takayanagi, 2006).

en este contexto, la firma del tlCAn entre estados Unidos, Cana-
dá y México hacía esperar que las exportaciones de México de pro-
ductos en los que había sido tradicionalmente competitivo, como 
frutas y hortalizas, se incrementaran notoriamente. sin embar-
go, ocurrió que de representar en 1993 las exportaciones hortofru-
tícolas 2.8 por ciento de las exportaciones mexicanas a estados 
Unidos, en el año 2003 la cifra descendió a 1.� por ciento, a pesar del 
incremento en términos absolutos. esto indica que han sido otras 
ramas las más beneficiadas con el tlCAn, sobre todo ramas indus-
triales dominadas por capital extranjero y que realizan un intenso 
comercio intrafirma en el nivel mundial.

Por otro lado, dentro del sector agrícola mexicano, el más afec-
tado negativamente por la apertura comercial, el subsector hortí-
cola de exportación parecía una notable excepción. de hecho, las 
empresas exportadoras de hortalizas frescas forman parte del redu-
cido grupo de aproximadamente mil beneficiarios del tlCAn, jun-
to con los exportadores de bebidas alcohólicas y los importadores 
de carnes, granos, frutas e insumos (schwentesius y Gómez, 2005). 
sin embargo, un balance de largo plazo muestra beneficios en al-
gunos rubros, como la exportación de aguacate, pero fuertemente 
concentrados (véase el artículo de echánove en este volumen); da-
ños en muchos otros, como ha sido el desplazamiento en el propio 
mercado mexicano de las manzanas de Chihuahua por las del esta-
do de Washington (véase Favret en este volumen) y, en general, se 
ha constatado que la competitividad de las hortalizas mexicanas en 
su principal mercado, el estadounidense, presenta tendencias de-
clinantes (véase el artículo de Acosta y Avendaño en este volumen). 
Asimismo, se observa que incluso regiones hortícolas antaño flore-
cientes y que no están vinculadas a la exportación, se ven afectadas 
de manera negativa por vaivenes en las regiones que sí lo están 
(véanse las contribuciones de Macías para el caso de sayula y la de 
Martínez para el de los Altos, en el estado de Morelos).
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en otros subsectores, como el cárnico, las repercusiones de la 
globalización también han sido diferenciadas, dependiendo del 
tipo de mercado y de las características de los agentes involucra-
dos. en algunos nichos de mercado puede haber resultados exito-
sos, pero difícilmente generalizables, como lo muestra Hoshino en 
su estudio sobre el Grupo Porcícola Mexicano y Hernández, An-
dablo y Ulloa en su investigación sobre industrias bachoco. sin 
embargo, en su mayor parte, este mercado se ha visto fuertemente 
golpeado por la apertura comercial, como lo demuestra aquí oliva 
en su respectivo artículo.

en el subsector de lácteos los principales ganadores con la glo-
balización han sido las empresas extranjeras transnacionales que 
proporcionan al consumidor mexicano una enorme y creciente 
gama de mercancías, frente a las cuales la oferta nacional no es 
tan fuerte y en algunos casos está en peligro de desaparecer. Por su 
parte, la comercialización de lácteos en México corre, mayorita-
riamente, por cuenta de las grandes cadenas de supermercados, 
también notorios beneficiarios de la actual globalización (véanse 
los artículos de tillie y Cervantes, así como el de del valle, en este 
libro).

Por lo que concierne a la cafeticultura, la globalización ha veni-
do a consolidar el dominio de empresas extranjeras, como nestlé, 
y a profundizar el deterioro de los productores del grano, en su 
mayoría campesinos indígenas sumidos en la miseria. todo esto a 
pesar de proyectos en principio benéficos, como el llamado “co-
mercio justo” del café orgánico (véanse los estudios de García y 
Medina, vargas, ramírez y Juárez en este volumen).

en suma, las experiencias aquí relatadas apuntan hacia la pér-
dida de competitividad de algunos productos mexicanos en su 
principal mercado, el estadounidense, tanto frente a las exporta-
ciones de países desarrollados, sobre todo españa, Holanda, Ca-
nadá y nueva Zelanda, como ante países en desarrollo, tales como 
Honduras y Perú. también se muestran casos en los que ha sido 
posible lograr altos niveles de competitividad, no sólo en estados 
Unidos, sino incluso en otros países, como Japón. Además, se 
constatan situaciones de pérdida de segmentos del propio merca-
do interno por parte de los oferentes nacionales.

Una vez esbozado el marco analítico de este volumen y la ma-
nera como se insertan los trabajos que lo integran, es conveniente 
resumir el contenido de cada uno de los textos mencionados.

las exposiciones introductorias de Michelle Chauvet y de Ge-
rardo otero y Gabriela Pechlaner son las encargadas de establecer, 
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en esta obra, las coordenadas que delimitan lo que hemos llamado 
“globalización de los sistemas alimentarios”, y de resaltar los ras-
gos distintivos y constantes que le dan coherencia interna, más 
allá de las peculiaridades que asume de acuerdo con los procesos 
agroecológicos, biológicos, económicos y socioculturales que in-
volucra y las características específicas de las regiones y mercados 
participantes.

todos ellos coinciden en señalar que estamos frente a un nuevo 
régimen agroalimentario, regulado por el mercado, fincado en la 
innovación tecnológica —en particular la biotecnología— como 
principal herramienta de competitividad. en particular Chauvet 
enfatiza el papel protagónico de las cadenas de supermercados; la 
exclusión de los productores de pequeña escala y la forma como 
los agentes privados, sobre todo transnacionales, han ocupado los 
espacios liberados por el estado. sostiene, retomando las conclu-
siones de un estudio financiado por el banco Mundial, la necesi-
dad de rescatar a la pequeña unidad productiva como parte de una 
producción agroecológica sostenible. Asimismo, analiza los proce-
sos distintivos del actual régimen alimentario, enfatizando la rup-
tura del tejido social como consecuencia de la subordinación de 
la agricultura a la agroindustria y a las empresas transnacionales 
alimentarias durante las dos últimas décadas del siglo pasado. Asi-
mismo, contrasta los procesos perdurables frente a los de nuevo 
cuño al interior del sistema agroalimentario, al identificar a los 
actores sociales dominantes y a sus estrategias, particularmente 
en dos casos de empresas transnacionales de indiscutible relevan-
cia en la cadena de agronegocios: Cargill y Wal-Mart. la autora 
concluye su texto discutiendo la imperiosa necesidad de contar con 
nuevas reglas para el comercio agrícola global y confronta plan-
teamientos conservadores que insisten en presentar al mercado co-
mo solución a todo y se niegan a aceptar la necesaria intervención 
del estado para llenar los vacíos que no pueden cubrir las relacio-
nes mercantiles, con planteamientos alternativos, como las inicia-
tivas de la economía solidaria y otras acciones antisupermercados, 
así como otros, elaborados en organismos de las naciones Unidas 
que reconocen la urgencia de rescatar a la pequeña unidad pro-
ductiva y orientarla hacia una producción sostenible.

Gerardo otero y Gabriela Pechlaner, por su parte, conceptuali-
zan la dinámica que determina la pérdida de soberanía alimenta-
ria de México y el éxodo masivo del campo, todo esto dentro del 
marco de la actual crisis alimentaria. Para ello, los autores enfo-
can su atención en tres elementos del régimen agroalimentario, a 
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saber: la neorregulación neoliberal como forma novedosa de in-
tervención estatal, la biotecnología como la forma técnica domi-
nante en el crecimiento de la producción agrícola y la nueva 
división internacional del trabajo derivada de este régimen.

de manera empírica, los autores analizan los temas apuntados 
en el territorio de los tres países miembros del tlCAn y concluyen 
que al país más débil le ha tocado lidiar con los efectos negativos del 
nuevo régimen agroalimentario neoliberal. ello puede explicar la 
mayor resistencia social registrada frente al desempeño de las biotec-
nologías agrícolas en la reestructuración del régimen alimentario. 
en este contexto la función del estado resulta fundamental para 
la creación de nuevos marcos legales y regulatorios, que protejan la 
propiedad intelectual y permitan supervisar la implementación 
de los cultivos modificados genéticamente en favor de las grandes 
compañías desarrolladoras. la variedad de las respuestas frente a 
este proceso guarda estrecha relación con los impactos sociales y 
económicos generados en cada país.

Una vez cubiertos los propósitos introductorios y de contextua-
lización de esta primera parte del volumen, los trabajos siguientes 
se presentan en tres bloques definidos por tres grandes mercados: el 
hortofrutícola, el de productos pecuarios y el del café orgánico.

el mercado hortofrutícola es el más analizado por los estudio-
sos de la globalización en México y el que mayores expectativas des-
pertó ante la apertura comercial. no obstante, Ana isabel Acosta 
Martínez y belem dolores Avendaño ruiz demuestran que, con-
trario a lo que se esperaba, la participación de la producción me-
xicana en el mercado estadounidense se ha visto mermada y sólo 
las exportaciones de uva de mesa y fresa están aumentando su 
presencia en el mercado del vecino país. Al analizar la especializa-
ción comercial del subsector hortofrutícola de México en el marco 
del tlCAn, las autoras enfocan su atención en el impacto que di-
cho acuerdo ha tenido sobre los flujos comerciales hortofrutíco-
las y para su análisis construyen tres índices: el de especialización 
productiva, el de especialización comercial y el de comercio intra-
sectorial, referidos a siete productos frescos: jitomates, cebollas y 
chalotes, pepinos y pepinillos, espárragos, pimientos, uvas y fre-
sas, de 1990 a 2004-2006. las autoras muestran que las exportacio-
nes presentan un impacto medio en todos los productos y bajo en 
el caso de cebollas y chalotes. Por lo que toca a la cuota de mercado 
de cada uno de los productos estudiados, se observa que en varios 
productos (cebollas, espárragos), México está viendo mermado su 
segmento en favor de otros oferentes (Canadá, Chile, Perú). Por el 
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contrario, en el mercado estadounidense de la fresa, México ha con-
solidado su posición. tratándose de jitomates, pepinos y pimien-
tos, nuestro país todavía es el principal proveedor y en uvas aporta 
aproximadamente la cuarta parte de lo que corresponde a Chile, 
principal proveedor de estados Unidos. en consecuencia, con la ex-
cepción de espinacas y zanahorias, el tlCAn no ha modificado la 
estructura de las exportaciones mexicanas hacia sus socios. Por 
lo que concierne a las frutas, en los últimos 15 años el país se ha es-
pecializado en frutas tropicales (aguacates, plátanos, fresas, gua-
yabas, mangos, papayas, limones y limas), mientras que estados 
Unidos lo ha hecho en frutas de clima templado (manzanas, cere-
zas, melocotones, entre otras).

el problema cardinal es que en su conjunto, la competitividad 
del subsector hortícola mexicano presenta una tendencia a la baja 
a lo largo de los años, frente a competidores como Perú (espárra-
gos), Canadá y Holanda (jitomates), países centroamericanos (me-
lones) y China (ajo). en el caso del jitomate, México sigue siendo 
líder, pero se trata de un mercado maduro y casi saturado, por lo 
que es un imperativo ofrecer productos más diferenciados en ta-
maños, colores, calidades y procesos productivos (invernadero, 
hidropónico, orgánico). Ante esta situación, las autoras enfatizan 
la necesidad de una política pública que fortalezca la competitivi-
dad del subsector, apoye la apertura de nuevos mercados y estimu-
le a los productores orientados al mercado interno.

Alejandro Macías presenta un estudio de la producción hortíco-
la (jitomate, chile y brócoli fundamentalmente) en el municipio 
jalisciense de sayula, donde se develan diversas vinculaciones en-
tre actores locales y dinámicas globales. Conceptualmente el autor 
se apoya en el enfoque de las cadenas globales de mercancías (Ge-
reffi) y centra su atención en los determinantes de las estructu-
ras de gobierno, gobernanza, en las dos cadenas de mercancías 
objeto de análisis: la del jitomate fresco y la del brócoli para su 
congelación. en ambas se hacen evidentes las dinámicas extrate-
rritoriales que han estado ejerciendo influencia determinante en 
las actividades hortícolas de sayula. el autor destaca que la pro-
ducción de hortalizas en sayula es una actividad altamente globa-
lizada, pues los actores locales son parte de múltiples relaciones 
con actores ubicados en otras partes de México y en el extranjero. 
sin embargo, como la actividad hortícola en sayula está desvincu-
lada de otras actividades productivas en la región, el autor retoma 
el concepto de enclave, propuesto por steven sanderson, para apli-
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carlo a su objeto de estudio.3 Mientras que en el caso del jitomate, 
la actividad hortícola en sayula se ha visto dictada fundamental-
mente por la dinámica de empresas originarias de sinaloa, en el 
caso del brócoli, han sido las agroindustrias congeladoras de Gua-
najuato y de Aguascalientes las que han dictado la pauta. sin em-
bargo, también empresas extranjeras, como por ejemplo del Monte 
y Chiquita, han participado de manera activa. este análisis conclu-
ye que dentro de las cadenas estudiadas, el dominio viene siendo 
ejercido por el comprador, principalmente por parte de los gran-
des intermediarios minoristas, mientras que los productores son 
los eslabones más débiles de la cadena. Asimismo, las exigencias sa-
nitarias, fitosanitarias y de calidad, han obligado a transformar las 
prácticas productivas de tal suerte que actualmente la horticultu-
ra funciona más como una fábrica industrial que como una uni-
dad agrícola tradicional.

la colaboración de estela Martínez borrego se centra en la in-
tegración global del sistema productivo del jitomate rojo y en las 
fuerzas que lo reproducen, y subraya que la globalización ha sig-
nificado la inclusión de nuevas regiones productoras, así como la 
exclusión de otras. se resalta el papel del cambio tecnológico en 
la reestructuración del mercado y en la posibilidad de acceso a cier-
tos nichos y mercados regionales. A raíz de este proceso, la autora 
muestra que los Altos de Morelos, una región antaño floreciente 
productora de jitomate y que encontró un auge en la década de 
1960, se estancó en los años ochenta y posteriormente se desplo-
mó, debido a que no pudo alcanzar los estándares mundiales de 
calidad, además de que los productores de la región no contaban 
con los canales de comercialización necesarios. en consecuencia, 
estos productores rurales quedaron marginados no sólo de los cir-
cuitos comerciales internacionales sino también de los nacionales 
y regionales. Afirma, además, que la oportunidad de participar en 
tales mercados, depende del comportamiento de la oferta de jito-
mate rojo en el nivel mundial y de la capacidad tecnológica que es-
tos productores de pequeña escala logren desarrollar. Así, cuando 
Florida y California incrementan su producción, sinaloa canaliza 
una parte considerable de la suya hacia el mercado interno, redu-
ciendo o eliminando las posibilidades de venta del jitomate more-
lense, de inferior calidad que el sinaloense. todo esto se da en un 
entorno institucional orientado hacia el abandono del productor 

3 Manuel delgado, de la Universidad de sevilla, ha empleado el concep-
to de territorio marginal para designar el fenómeno apuntado (delgado, 
2002).

00-Globalizacion-OK.indd   24 23/07/2010   01:40:42 p.m.



25introdUCCión

nacional, que elimina el papel protector del estado y deja a la ló-
gica del mercado la decisión de incluir o excluir de los mercados a 
productores y regiones enteras. A esto se agrega la no menos grave 
situación de deterioro ambiental, debido a que el paquete tecnoló-
gico de producción intensiva del jitomate rojo se basa en la sobre-
utilización y degradación acelerada de los recursos naturales, el 
agotamiento de los mantos acuíferos y la erosión y contaminación 
del suelo y las aguas.

en el mismo mercado hortofrutícola, Álvaro Martínez y octa-
vio ixtacuy documentan una experiencia campesina que, por me-
dio de redes comerciales y de encadenamientos productivos, logra 
insertarse en el mercado regional de una ciudad con una actividad 
turística internacional en ascenso, como lo es san Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. Particular atención reciben en el análisis, las ini-
ciativas innovadoras implementadas por los campesinos en aras 
de satisfacer los requisitos de una demanda muy exigente. si bien 
en este caso el encadenamiento es regional, a diferencia de los 
empresarios de sayula, los estándares de calidad e inocuidad exi-
gidos son similares, en virtud de los servicios turísticos de alto 
nivel en san Cristóbal de las Casas.

se trata de una producción minifundista, no más de un cuarto 
de hectárea en promedio, que combina prácticas tradicionales con 
elementos tecnológicos modernos, los cuales les permiten cultivar 
cinco o más diferentes tipos de hortalizas, que después son vendi-
das a través de los persistentes intermediarios, individualmente 
por el productor o, en raras ocasiones, colectivamente en coordi-
nación con otros productores, en tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Cor-
zo, Comitán y, desde luego, san Cristóbal de las Casas. en su 
conjunto se aprecia que, debido a la conformación de ciertos ni-
chos de mercado, la producción hortícola estudiada representa 
una alternativa para los campesinos que enfrentan escasas opor-
tunidades en el medio rural.

el siguiente estudio lo realizó Flavia echánove en Michoacán, 
estado que en 2005 aportó cerca de 90 por ciento del volumen 
de aguacate exportado, fruto que está experimentando un auge 
en los mercados externos. la autora apunta que a pesar de las 
ventajas de México en este mercado, como principal productor y 
exportador mundial, los beneficios económicos están siendo con-
centrados por seis empresas de capital extranjero que controlan 45 
por ciento de los volúmenes exportados, secundadas por empresas 
mexicanas que dependen, en gran medida, de las transnacionales. 
Como revela este estudio, que enriquece nuestro conocimiento del 
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funcionamiento de las cadenas globales de valor, se tejen complejas 
relaciones entre empresas extranjeras y nacionales. el sector de 
los productores participantes está integrado por los estratos medio 
y grande, mientras que los eslabones más débiles son los jornale-
ros agrícolas y los pequeños productores, con huertas inferiores a 
cinco hectáreas, con frutos de baja calidad y sin recursos para par-
ticipar en programas de exportación. entre los perdedores están 
también el medio ambiente (por el desmonte de las superficies desti-
nadas al cultivo) y los consumidores nacionales, pues desde la aper-
tura han soportado el incremento paulatino de los precios.

Como es sabido, la producción de aguacate se concentra en 90 
por ciento en el estado de Michoacán y como hasta 199� estuvieron 
bloqueadas las exportaciones hacia estados Unidos, éstas se cana-
lizaban a europa (50 por ciento), Canadá (20 por ciento) y Japón 
(11 por ciento). después que se abrió la frontera estadounidense, 
la mayor parte de las exportaciones (60 por ciento) se han dirigido 
hacia estados Unidos, además los volúmenes a todos los destinos 
se han elevado considerablemente, casi cuadruplicándose entre 
199�-1998 y 2005-2006.

también ubicada en el estado de Michoacán, se encuentra la 
producción de fresas, estudiada por François boucher e ina salas 
Casasola, quienes analizan las nuevas formas de gobernanza en 
los sistemas agroalimentarios y la participación de los pequeños 
productores. Además, buscan mostrar las asimetrías y complejida-
des de los nuevos sistemas agroalimentarios en un entorno global 
y los problemas derivados de las nuevas exigencias y demandas del 
consumidor, en un contexto de crisis de la agricultura mexicana y 
rápida evolución del sector comercial. estos fenómenos se ejempli-
fican con el caso de la producción y comercialización de los diver-
sos segmentos de la producción fresera proveniente de Michoacán. 
este estudio resalta cómo el cultivo de la fresa para exportación 
se originó en México por iniciativa de empresas estadounidenses 
que buscaban complementar las cosechas en su país para poder sa-
tisfacer la demanda durante todo el año. Así, en 1940 se introdujo 
el cultivo de la fresa en irapuato, Guanajuato, pero veinte años des-
pués la tierra del lugar se estaba degradando, por lo que la actividad 
se desplazó hacia el valle de Zamora, en Michoacán. estas activi-
dades han convertido a México en el noveno productor mundial de 
esta fruta y el sexto exportador. Por lo que toca a la comercializa-
ción, ésta se encuentra fuertemente concentrada en pocos agentes, 
como son los supermercados y la Central de Abastos del distrito 
Federal, en la esfera del mercado doméstico, y ciertas empresas 
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transnacionales tratándose del mercado externo. en particular, los 
autores constatan la fortaleza adquirida por el supermercado, como 
agente ordenador del mercado nacional fresero, a costa del despla-
zamiento de los canales tradicionales como la Central de Abastos 
en la ciudad de México. la eliminación del intermediarismo, sin em-
bargo, está siendo capitalizada por los grandes supermercados y 
no por los agricultores, quienes en muchas ocasiones quedan total-
mente fuera del mercado por no poder satisfacer las altas exigencias 
en calidad e inocuidad que les imponen. A partir de esta experien-
cia, los autores se preguntan sobre las estrategias que podrían se-
guir los productores para insertarse en los mercados, considerando 
que el sector productivo se encuentra en crisis, pero el consumo 
está en expansión.

en contraste con el caso anterior, caracterizado por pujantes 
exportaciones, el siguiente trabajo, de rita C. Favret tondato, do-
cumenta la experiencia de la producción de manzanas en Chihua-
hua y estudia el caso de la Unión Agrícola regional de Fruticultores 
del estado de Chihuahua, cuyos frutos se han visto desplazados del 
mercado mexicano por las importaciones de manzanas de esta-
dos Unidos, en particular del estado de Washington, y documen-
ta otras formas de resistencia de los productores mexicanos ante la 
competencia extranjera en los mercados abiertos. esta organiza-
ción, además de promover entre sus agremiados la modernización 
del proceso productivo y de poscosecha de la manzana, ha encabe-
zado la defensa de su producto en el mercado interno, al denun-
ciar mediante procesos judiciales la competencia comercial ilegal 
de los productores de Washington, oregon y ohio.

esta historia se desenvuelve en el escenario dado por las políti-
cas neoliberales de los gobiernos mexicanos, que han privilegiado 
al sector exportador y la apertura comercial, han retirado apoyos a 
los productores y los han dejado enfrentarse a una competencia de-
sigual, pues los productores de manzana estadounidenses sí han 
sido subsidiados y apoyados por su gobierno. el resultado ha si-
do no sólo económico, sino también social, ya que han desapare-
cido aproximadamente dos mil productores mexicanos, que hacia 
la década de 19�0 ostentaban los primeros lugares en el ámbito na-
cional. sin embargo, los daños causados a los productores nacio-
nales no se derivaron sólo de la apertura comercial, sino también 
de los altos niveles de corrupción en algunas aduanas mexicanas, 
que facilitaron el contrabando de manzanas de estados Unidos. Por 
su parte, en medio de la heterogeneidad de los productores nacio-
nales en cuanto a posibilidades de acceso a las innovaciones tec-
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nológicas, sólo algunos fruticultores que invirtieron en nuevas tecno-
logías de producción y poscosecha pudieron mantenerse en el mer-
cado y, en algunos casos, hasta crecer como empresas.

la siguiente sección se destina al mercado pecuario mexicano, 
escenario de cambios sustantivos en estos quince años, tanto en 
la estructura de la oferta como en el consumo. Aquí la exposición 
se ha dividido en dos segmentos: el de los cárnicos y el de los lác-
teos. Ambos con características y dinámicas muy particulares.

en el mercado pecuario mexicano la ingesta de carnes se ha 
incrementado en 55 por ciento. Ha habido un abaratamiento de las 
carnes de aves respecto a las de res y cerdo. ello ha favorecido 
la sustitución de las carnes rojas por las blancas, proceso en el que 
también ha influido el hecho de que los consumidores consideren 
a estas últimas más sanas y benéficas para su salud. Por otro lado, 
la complementariedad entre los mercados estadounidense y mexi-
cano ha promovido un fuerte incremento de las importaciones en 
los tres segmentos principales: res, pollo y cerdo. entre 1990 y 
2003 el crecimiento porcentual de las importaciones fue de 30, 40 
y 58 por ciento respectivamente (calculados con base en datos de 
oliva en este tomo). si bien en cada segmento se registran proce-
sos específicos, la mayor concentración de capital ha sido la cons-
tante en las tres industrias, aun cuando es la avicultura la que 
exhibe una mayor concentración.

el primer capítulo de esta sección procede de Apolinar oliva 
velas, quien se refiere al comportamiento del mercado de carnes 
en México de 1990 a 2004 y busca aclarar cómo la apertura comer-
cial ha afectado el comportamiento interno de los precios, así 
como la oferta y la demanda. el autor presenta una visión general 
de los mercados de las carnes de pollo, bovino, cerdo, ovino y 
pavo, considerando el comportamiento de la demanda y su com-
posición (carnes nacionales y carnes importadas), así como la evo-
lución de los precios internos y externos, para averiguar si han 
existido procesos de sustitución de demanda de una carne por 
otra, suponiendo que la explicación radica en el comportamiento 
de los precios internacionales.

según oliva, el notable crecimiento del consumo cárnico se de-
bió a la caída de los precios internos, los que a su vez fueron presio-
nados por los precios internacionales de las importaciones. esta 
tendencia se contrapone a lo sucedido en el segmento hortofrutíco-
la nacional, donde la apertura provocó el incremento de los precios 
internos, como quedó demostrado por echánove, para el caso del 
aguacate. en particular, el mercado de carnes rojas enfrenta varios 
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problemas, tales como la sobreoferta, las importaciones baratas y 
de dudosa calidad, epidemias como la encefalopatía espongiforme 
(“vacas locas”) y la alta concentración de la oferta estadouniden-
se en pocas empresas. A lo anterior se suma el hecho de que Méxi-
co exporta a estados Unidos becerros en pie e importa su carne. 
Por su parte, el mercado de carne de pollo se ha caracterizado por 
precios bajos y alta concentración de la producción y comercializa-
ción en el país, mientras que la participación de las importaciones 
en la oferta total se ha incrementado de 5.3 por ciento, en 1990, 
a 12.� por ciento en el año 2004. en el rubro de carne porcina, ha 
ocurrido un crecimiento sostenido de la producción y de las im-
portaciones, pero todavía no existe la oligopolización observada 
en otros mercados cárnicos. en cuanto al mercado de carne de pa-
vo, éste presenta un modesto crecimiento en la producción nacio-
nal, pero un notorio aumento en las importaciones, que cubren 80.� 
por ciento del consumo nacional aparente. este comportamien-
to permite afirmar que en este segmento, la apertura comercial ha 
inhibido el desarrollo de una industria nacional en momentos en 
los que hay fuertes expectativas a la alza para productos elaborados 
con carne de pavo. Aunque no a los mismos niveles, también la 
participación de las importaciones en el consumo nacional de car-
ne de ovino es elevada (52 por ciento), pero en este caso no ha ocu-
rrido una caída de precios, debido a la alta demanda doméstica. 
Cabe observar que el principal proveedor externo de este producto 
no es estados Unidos, sino Australia y nueva Zelanda.

la porcicultura, por su parte, ha vivido un proceso distinto al 
de las otras carnes. taeko Hoshino se pregunta qué sucede en un 
sector, al que le falta competitividad, cuando se abre el mercado; 
cómo puede un productor agropecuario resistir la competencia 
resultante de la apertura comercial y qué características presentan 
los productores exitosos. Para responder estas preguntas, la auto-
ra, en primer lugar, presenta una visión general de la porcicultura 
mexicana en las últimas dos décadas, así como una ponderación 
del impacto de la apertura comercial sobre los porcicultores mexi-
canos, para posteriormente presentar como estudio de caso la ex-
periencia del Grupo Porcícola Mexicano, ubicado en yucatán, el 
cual reviste particular interés porque es un ejemplo exitoso de di-
versificación de los mercados, ya que el principal destino de las 
exportaciones aquí consideradas no son estados Unidos, sino Ja-
pón, así como de un producto con alto valor agregado, cuya com-
petitividad internacional descansa en mano de obra barata, pero 
bien calificada. la autora expone cómo, ante el estrangulamiento 
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del mercado interno, debido al incremento de las importaciones 
porcícolas y en un escenario sumamente adverso para los porci-
cultores nacionales, anteriormente protegidos y apoyados por 
subsidios gubernamentales y después enfrentados a la competen-
cia externa, la estrategia de sobrevivencia para algunas empresas 
ha sido la exportación. Mediante ésta, aseguran la rentabilidad del 
negocio equilibrando la utilidad mediante la concurrencia al mer-
cado externo y al interno. no obstante, no todos los productores 
pueden aplicar esta estrategia debido a barreras difíciles de supe-
rar, tales como el financiamiento, la capacidad administrativa y la 
experiencia del negocio en el ámbito internacional. Además, se 
trata de un nicho de mercado, caracterizado por complejas condi-
ciones a cumplir en términos de calidad, inocuidad y tiempos de 
entrega.

también es una empresa mexicana la que se presenta como ob-
jeto de estudio en el siguiente ensayo, donde María del Carmen 
Hernández Moreno, Araceli Andablo reyes y Antonio Ulloa Mén-
dez, explican la experiencia de industrias bachoco para profundi-
zar en el conocimiento de las estrategias competitivas en el mercado 
avícola mundial y sus repercusiones sobre las empresas de nues-
tro país. Para lograr lo anterior, los autores hacen una comparación 
entre las estrategias emprendidas por la primera firma avícola de 
México y las de sus principales competidoras en el ámbito mun-
dial, para concluir con una reflexión sobre las expectativas de la 
empresa estudiada frente a los nuevos patrones competitivos vi-
gentes.

de inicio, los autores proporcionan un panorama del mercado 
avícola mundial y destacan que la avicultura fue la primera activi-
dad agropecuaria racionalizada y transformada en una verdadera 
industria. en ésta, la apertura comercial aceleró la concentración 
de capital, hasta convertirla en la actividad pecuaria más concen-
trada. en la actualidad, 56 por ciento del mercado de la carne de 
pollo es controlado por sólo tres empresas. dos de ellas transna-
cionales. después de explicar el funcionamiento de la cadena de 
valor de los productos avícolas en el nivel mundial y de identificar 
a los principales agentes en cada uno de los segmentos o eslabo-
nes de la misma, se dirige la atención del lector a las experiencias 
del mercado avícola mexicano a raíz de la desregulación estatal, el 
crecimiento de las importaciones y el aumento de las exigencias 
tecnológicas propias de esta industria. en este escenario es posi-
ble entender el comportamiento de las principales empresas avíco-
las en México y sus estrategias competitivas, para posteriormente 
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destacar el caso de industrias bachoco, de la cual se presentan 
con detalle sus principales pasos para enfrentar con éxito el entor-
no de la competencia nacional e internacional. Hernández, Anda-
blo y Ulloa dilucidan las estrategias de la principal firma avícola 
mexicana para posicionarse en un mercado altamente amenaza-
do, tanto por la competencia de las importaciones avícolas como 
por las empresas estadounidenses asentadas en el país. se conclu-
ye que esta empresa ha sido la ganadora indiscutible del proceso 
de liberalización comercial. ello se constata al comparar las ta-
sas de crecimiento de bachoco, en el periodo 1994-2005, con las 
registradas por la actividad avícola. Mientras la empresa obtuvo 
6.9 por ciento en la generación de empleos y un crecimiento acu-
mulado de 124 por ciento, la avicultura logró 3.� y un 55 por cien-
to respectivamente.

el segundo componente de esta sección está dedicado a los pro-
ductos lácteos, mercado que ha registrado quizá la mayor trans-
formación del sistema agroalimentario mexicano, en particular en 
lo que se refiere al procesamiento y diversificación de la oferta de 
productos. esta posición se ha alcanzado a pesar de la condición 
deficitaria de la producción nacional, de la heterogeneidad de la 
base social productiva de esta subrama pecuaria y del retiro de los 
apoyos estatales. Frente a esta situación, la estrategia de la indus-
tria ha sido ampliar sus redes de abasto, promover la integración 
vertical para concretar la transferencia tecnológica requerida hacia 
sus proveedores y mejorar la calidad del suministro. los trabajos 
que integran este apartado dan cuenta, con detalle, de estos pro-
cesos.

el estudio de Pascal tillie y Fernando Cervantes se centra en la 
reestructuración de la industria lechera luego de la liberalización 
de la economía y en el papel protagónico asumido por los super-
mercados en la cadena láctea, antes comandada por los procesa-
dores. las preguntas son ¿de qué manera se insertan los pequeños 
productores de leche en este nuevo orden, caracterizado por aper-
tura comercial, retiro de los apoyos estatales y creciente poder de 
los supermercados? y ¿cuáles son las consecuencias para ellos, 
como el eslabón más débil?; tomando en cuenta que se enfrentan 
a un mercado más dinámico, pero también a mayores exigencias 
de calidad, inocuidad y optimización del proceso productivo y en-
trega del insumo.

Para responder a estas preguntas, los autores, en primer térmi-
no, proporcionan un panorama del desarrollo del mercado de la 
leche en México y sus consecuencias para los productores prima-
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rios, en las condiciones arriba apuntadas. se explican las circuns-
tancias que favorecieron la expansión de los supermercados en 
nuestro país (reformas legales, ingreso al GAtt, firma del tlCAn). 
después se analizan los cambios ocurridos en el sistema de distri-
bución y consumo de productos lácteos en México desde 1980, 
enfatizando que durante la década de 1990 a la par aumentaron el 
consumo de lácteos y la presencia de los supermercados en la ven-
ta de los mismos y ya para los primeros años del nuevo siglo, la 
industria de productos lácteos se ubicaba en el tercer lugar (si-
guiendo al maíz y la carne) en cuanto a su participación en el valor 
agregado de la industria alimentaria mexicana. después de descri-
bir los productos lácteos más importantes y sus características, los 
autores explican que el crecimiento y la concentración de los su-
permercados (cuatro cadenas manejan 90 por ciento de las ventas) 
beneficiaron a las grandes empresas procesadoras de leche, que 
vieron una ruta para ampliar la gama de sus productos, así como 
sus ventas, lo que trajo como consecuencia, al mismo tiempo, una 
mayor concentración en el sector de la transformación de los lác-
teos, de tal suerte que hacia el año 2003 sólo 19 empresas contro-
laban aproximadamente 80 por ciento del volumen de la leche 
procesada en el país. en el otro extremo se encuentran los peque-
ños productores familiares y artesanales, sin duda el eslabón más 
débil de la cadena, constituido por cientos de miles de productores 
primarios, por completo atomizados. en estas circunstancias, la 
sobrevivencia del sector artesanal se explica por el bajo costo de su 
materia prima y la orientación de sus ventas a los sectores tradicio-
nales de la distribución, redes locales y centrales de abasto de las 
ciudades cercanas. estos fenómenos vienen a ser ejemplificados y 
analizados tomando como estudio de caso dos municipios del sur 
de veracruz, que ilustran los procesos de marginación y exclu-
sión de los pequeños productores incapaces de lograr los niveles de 
competitividad y alcanzar los estándares de calidad requeridos por 
el mercado, es decir, impuestos por las grandes cadenas de super-
mercados y por los grandes industriales. las conclusiones apuntan 
hacia la redefinición de los circuitos de producción y abasto: los 
más eficientes se han integrado a la cadena más dinámica, apoya-
dos por los industriales, mientras el resto se limita a la producción 
artesanal para el mercado local.

el siguiente capítulo aborda el tema del sistema de innovación 
en la agroindustria de los quesos, seleccionando como estudio de 
caso la región de Cotija, ubicada entre Michoacán y Jalisco. el pro-
pósito de su autora, María del Carmen del valle rivera, es caracte-
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rizar y analizar el sistema de innovación tecnológica en la agroin-
dustria señalada, en el marco de los desafíos planteados por los pro-
cesos de globalización y desarrollo local en México. del valle ofrece 
otra visión macro de las transformaciones ocurridas en la industria 
láctea a raíz de la globalización del sistema agroalimentario, y ex-
plica el comportamiento competitivo de la agroindustria estudia-
da incorporando el ambiente institucional, la acción organizada de 
la sociedad y ponderando las capacidades tecnológicas endógenas 
como factores de desarrollo en el ámbito local. la autora se propo-
ne identificar los efectos de la trayectoria tecnológica, es decir, el 
patrón de solución normal de los problemas dentro de un paradig-
ma tecnológico, en el territorio objeto de su estudio, teniendo como 
eje los conceptos de sistema nacional de innovación y sistema sec-
torial de innovación y producción. Para lograr su propósito, la auto-
ra describe y analiza el comportamiento de la producción de quesos 
en México y los factores de su desarrollo: crecimiento poblacional, 
ingreso per cápita, creación de nuevos establecimientos y concen-
tración industrial, tlCAn, dependencia de estados Unidos como pro-
veedor de ciertos productos, etc. estos procesos ocurren dentro 
de la conformación de una cadena internacional de lácteos, donde 
los pequeños productores han adoptado la producción de quesos 
como estrategia para mantenerse en el mercado ofreciendo un pro-
ducto con valor agregado. las políticas públicas, por su parte, han 
consolidado las regulaciones y normalizaciones internacionales 
(GAtt/oMC, tlCAn), a la vez que han liberado el precio de la leche, 
beneficiando en particular a los pasteurizadores e industrializa-
dores del lácteo. sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo 
endógeno, dice la autora, la apertura comercial y el tlCAn han re-
sultado más una amenaza que un estímulo, por los bajos rendi-
mientos y la baja productividad de México frente a estados Unidos, 
a lo que se suman los efectos negativos de las variaciones en el tipo 
de cambio real y las tasas de interés; así sólo queda como ventaja 
la mano de obra barata.

Al igual que en el caso de sayula, estudiado por Macías, no se 
dan encadenamientos productivos y el crecimiento de la actividad 
no ha sido acompañado por una mayor vinculación con la activi-
dad primaria; por el contrario, el modelo favorece la formación de 
una agromaquila cuya competitividad descansa en los bajos cos-
tos de la fuerza de trabajo, de la materia prima nacional y de los 
sustitutos de importación.

la última sección incluye tres aportaciones referentes a la cafe-
ticultura, tema de especial interés porque México es el quinto pro-
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ductor mundial de café y el primero de café orgánico; además, en 
esta actividad, a diferencia de los casos reseñados hasta ahora, por 
el lado de la oferta se trata de un mercado más homogéneo, abaste-
cido básicamente por productores pobres, marginados e indígenas. 
en el otro extremo de la cadena de valor se encuentran grandes em-
presas multinacionales ubicadas en los primeros lugares mundiales 
en cuanto a poder económico. Preocupación central de los auto-
res de estos tres textos es la participación de los productores rura-
les en mercados alternativos y los retos institucionales que están 
detrás de estos esfuerzos por encontrar un reacomodo en el nue-
vo orden agroalimentario. el primero de estos trabajos procede de 
José luis García y Medina, cuyo estudio de caso es la experiencia 
de los pequeños cafeticultores de la región del istmo en oaxaca. el 
autor pretende determinar si el modelo de producción campesino-
indígena de café orgánico es viable para responder a las necesidades 
agrícolas y sociales de la economía campesina en México y contri-
buir al establecimiento de una noción diferente de desarrollo rural 
y social que no sea marginal. se interesa por presentar las medi-
das alternativas que los campesinos han adoptado para enfrentar 
las consecuencias de la política neoliberal de desregulación en el 
agro mexicano, en particular el “comercio justo” del café orgánico. 
este tipo de comercio otorga un sobreprecio para cubrir los cos-
tos ambientales, políticos y culturales de la producción de materias 
primas, en este caso, del café. el trabajo se centra en la Unión de 
Comunidades indígenas de la región del istmo (UCiri) para inda-
gar si, por medio del comercio justo, es viable responder a las ne-
cesidades agrícolas y sociales de la economía campesina en nuestro 
país y hasta qué grado es factible esta vía para insertarse en los 
mercados globales. Para dar respuesta a estas interrogantes, el au-
tor revisa las principales tendencias del sector agroalimentario, sub-
 rayando su concentración y oligopolización. enseguida describe 
el funcionamiento del mercado justo y en particular el mercado del 
café, caracterizado por la inelasticidad de la oferta. en este merca-
do participan cincuenta países, siendo brasil, indonesia y México 
los mayores productores, frente a sólo seis grandes empresas pro-
cesadoras y comercializadoras, ubicadas en estados Unidos y eu-
ropa, que controlan de 55 a �0 por ciento de las ventas mundiales. 
el caso estudiado evidencia la necesidad de diseñar estrategias de 
comercialización capaces de aprovechar las ventajas de los cana-
les de distribución transnacional, manteniéndose fieles a los prin-
cipios y valores de una economía solidaria y sostenible; acompañar 
los esfuerzos de los productores con políticas públicas que consoli-
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den los avances en los ingresos de los campesinos, aunque todavía 
incipientes y mejorar la calidad de la participación y la institucio-
nalidad de organizaciones, como la UCiri. la participación de los 
campesinos en el comercio justo del café ha tenido aspectos positi-
vos, pero también negativos: pagos tardíos por parte de los clientes, 
poca comunicación con las instancias del mercado justo y decisio-
nes adoptadas sin conocimiento de los productores, además de altos 
costos de transacción que no todos los pequeños productores pue-
den sufragar. la experiencia estudiada enseña que también es ne-
cesario considerar el mercado interno y superar los desniveles en 
cuanto a participación social, política y cultural de los agremiados 
y que la honestidad y rendición de cuentas, por parte de los admi-
nistradores, es fundamental para que el comercio justo funcione en 
provecho de quienes más lo necesitan, los propios productores.

en el siguiente trabajo, Perla vargas vencis se propone analizar, 
por un lado, los criterios del comercio justo para permitir el acce-
so de los pequeños productores a este nicho de mercado y, por el 
otro, indagar cuál es la parte del precio que llega a manos del cafe-
ticultor. la autora se propone exponer cómo funcionan los cana-
les de información en una asociación de pequeños productores 
de café orgánico, sobre la base empírica de la Unión de ejidos ubi-
cada en la región selva-Fronteriza de Chiapas. el café orgánico, 
también llamado solidario, es producido por cafeticultores rurales 
miembros de organizaciones campesinas, y comercializado fuera 
de los canales controlados por las empresas transnacionales, con 
el reconocimiento de organismos certificadores. en primer lugar, 
vargas describe el funcionamiento del comercio justo y su historia 
en México; después explica qué es el premio social, es decir, el es-
tímulo de diez dólares por cada saco de café pergamino producido 
orgánicamente y que sea exportado. Más adelante narra la expe-
riencia de los socios de la organización estudiada. A partir de las 
entrevistas realizadas, la autora descubre que pocos productores 
saben lo que es el premio social y, lo más grave, ni siquiera saben 
a qué precio están vendiendo su producto, pues los asesores de la 
organización no transmiten esta información a los socios y tam-
poco aclaran a qué se destina el premio social. Además, después 
de un largo proceso de certificación del producto como orgánico, 
nada garantiza que toda la producción se pueda comercializar a 
través del comercio justo. todos estos factores han creado un cli-
ma de desconfianza, tanto entre los mismos socios como hacia los 
asesores externos. esto les impide consolidarse y evitar o minimi-
zar la dependencia de los agentes externos. esta situación se vuelve 
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preocupante debido a las condiciones adversas enfrentadas por los 
cafeticultores, a raíz de las crisis cíclicas del sector, la escasez de ca-
pital, las dificultades para el manejo empresarial de las unidades, 
los obstáculos en la comercialización y la presencia de “coyotes”, 
ausencia de vías de comunicación adecuadas, por mencionar sólo 
algunos de los principales factores. el estudio señala, finalmente, 
la necesidad de diversificar la producción orgánica con el propó-
sito de sortear de mejor manera la volatilidad actual del mercado 
internacional del café.

el último aporte es de benito ramírez valverde y José Pedro 
Juárez sánchez, quienes estudian el impacto de la crisis del café 
en las familias campesinas de cuatro municipios indígenas del es-
tado de Puebla, altamente marginados.

después de presentar un panorama de los efectos de la globali-
zación en los campesinos cafeticultores, los autores analizan la 
crisis del café, caracterizada por un exceso de oferta y bajos pre-
cios al productor, a raíz de la desaparición de la organización in-
ternacional del Café, la que al dejar de regular el mercado mundial, 
cede el control a las transnacionales importadoras de los países 
consumidores. Uno de los primeros efectos del nuevo orden inter-
nacional fue el desplome de los precios al productor y el incre-
mento de la incertidumbre. A continuación se describen los cuatro 
municipios considerados en el estudio y se presentan los resulta-
dos obtenidos, entre los cuales destacan dos hechos. el primero es 
que la caída de los precios ha afectado seriamente a los producto-
res. el segundo es su fuerte dependencia de los acaparadores, 
quienes continúan siendo la vía principal para vender su produc-
to. Un tercer problema viene a ser la migración, opción adoptada 
sobre todo por los hijos de los cafeticultores, ante la falta de pers-
pectivas en sus comunidades de origen, dándose ésta mayoritaria-
mente todavía dentro del país. otro fenómeno digno de destacar es 
la necesidad de los cafeticultores de buscar empleo temporal fue-
ra de sus comunidades, por lo general como ayudantes de albañil. 
todo lo anterior configura un escenario de pobreza, marginación 
y crisis persistente que apunta hacia la desintegración de las co-
munidades indígenas.

Para cerrar esta presentación, y a manera de reflexión final, 
quisiéramos recordar que este nuevo orden agroalimentario mun-
dial, con sus expresiones nacionales y locales, es el resultado de un 
paradigma vigente por lo menos desde la segunda mitad del siglo 
xx, cuyo propósito fue convertir a la producción de alimentos en 
una actividad industrial, intensiva en el uso de los recursos natu-
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rales, fincada en aplicaciones científicas y tecnológicas cada vez 
más sofisticadas y en economías de escala capaces de incrementar 
la productividad y reducir costos.

de esa manera, las prioridades de la producción de alimentos 
dejaron de lado el aseguramiento de la subsistencia humana y se 
centraron en las necesidades de reproducción de las grandes com-
pañías que, en un número cada vez menor, controlan las cadenas 
agroalimentarias. de ahí que —no obstante los avances tecnológi-
cos— el hambre y malnutrición en el mundo no hayan experimen-
tado un revés proporcional a la capacidad para producir alimentos, 
alcanzado por las sociedades actuales.

en parte, las causas estructurales del hambre y la pobreza pue-
den atribuirse a los efectos nocivos que el propio modelo engen-
dró. la exclusión de millares de productores rurales de pequeña 
escala, que se volvieron disfuncionales para el modelo agroali-
mentario vigente, está incrementando las filas de la pobreza urba-
na y rural. lo mismo puede decirse de los recursos naturales, cuyo 
deterioro ha llegado al extremo de influir en el cambio climático.

los textos del presente volumen soportan esta interpretación y 
proporcionan elementos analíticos y empíricos para conceptuali-
zar propuestas alternativas a la actual globalización neoliberal. el 
lector descubrirá que así como estas investigaciones narran diver-
sas facetas de la historia del movimiento de autoexpansión del 
mercado regulador en los niveles globales y sus efectos locales y 
regionales, también existen elementos que apuntan hacia la nece-
sidad de emprender el contramovimiento correspondiente apun-
tado por Karl Polanyi, es decir, aquel que impulsa la sociedad para 
autoprotegerse en contra de los desgarramientos sociales produci-
dos por el mercado dejado sin bridas.

si los trabajos que llenan las siguientes páginas logran contri-
buir a la construcción de una nueva realidad en el campo mexica-
no, de una realidad que coloque en el centro a las personas y sus 
necesidades humanas y no a la ganancia y la competencia, habrán 
cumplido su propósito.
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resUMen

en este trabajo se analizan los procesos que han llevado a caracte-
rizar el actual régimen alimentario en comparación con las etapas 
previas y, así, valorar la ruptura o continuidad de ciertas prácti-
cas que permitan proponer opciones para la acción.

se hace un breve recorrido sobre la subordinación de la agri-
cultura a la agroindustria y las empresas transnacionales alimen-
tarias en los años ochenta y noventa, para realizar la comparación 
con la situación actual y destacar los procesos persistentes, jun-
to con los nuevos que caracterizan al sistema agroalimentario; 
asimismo se destacan los actores sociales dominantes y sus 
estrategias para dos casos de empresas multinacionales que so-
bresalen en la cadena de agronegocios por su poder: Cargill y 
Wal-Mart. Por último, se plantean distintas alternativas.

 introdUCCión

el sistema agroalimentario mundial (sAM) comprende la produc-
ción, distribución y consumo de alimentos y materias primas. su 
evolución histórica ha generado repercusiones económicas, socia-
les y políticas profundas, con lo que los actores sociales dedicados 
a las actividades agropecuarias han transformado sus papeles y 
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funciones. se han profundizado los problemas de inseguridad 
alimentaria, el hambre y la pobreza van en aumento y los flujos 
migratorios del campo a la ciudad, se acrecientan, a escala inter-
nacional. el conjunto de relaciones, reglas e intercambios de las 
organizaciones sociales en un territorio, es decir, las redes ins-
titucionales, de transferencia, sociales y de conocimiento que 
constituyen el tejido social se han trastocado y, en ocasiones, su 
disolución es irreversible.

en este trabajo se analizan los procesos que han llevado a carac-
terizar el actual régimen alimentario en comparación con las etapas 
previas y, así, valorar la ruptura o continuidad de ciertas prácti-
cas que permitan proponer opciones para la acción.

en efecto, las tendencias actuales son las de intensificar las 
funciones de la agricultura como proveedora de productos no ali-
menticios, tales como la producción de agrocombustibles o biofar-
macéuticos, lo que amenaza, aún más, la soberanía y seguridad 
alimentarias; los efectos sobre el ambiente por el desarrollo indus-
trial —tanto en la agricultura como en la manufactura— y el creci-
miento urbano son severos, con lo que el cambio climático es cada 
vez más evidente y las metas mundiales de disminución de los nive-
les de pobreza extrema en la población no se han alcanzado.

en este marco, ¿qué es lo que caracteriza a este periodo?, ¿cuá-
les son los elementos de continuidad y cuáles los de ruptura en 
relación con las etapas anteriores?, ¿qué actores sociales domi-
nan el escenario?, ¿cuáles son sus estrategias?, ¿cuál es la inser-
ción de los campesinos y pequeños productores?, ¿qué opciones 
se perfilan?

Para reflexionar sobre los desafíos que estas interrogantes pre-
sentan se hace un breve recorrido sobre la subordinación de la 
agricultura a la agroindustria y las empresas transnacionales ali-
mentarias en los años ochenta y noventa para compararlas con la 
situación actual y destacar los procesos persistentes, junto con los 
nuevos que caracterizan al sistema agroalimentario; se destacan 
los actores sociales dominantes y sus estrategias para dos casos de 
empresas multinacionales que sobresalen en la cadena de agrone-
gocios por su poder: Cargill y Wal-Mart, la primera como acopiado-
ra y distribuidora de granos y otros productos, y la segunda, como 
representante del papel que hoy día juegan los supermercados.

Por último, se proponen algunas medidas que de aplicarse con-
tribuirían a frenar y/o modificar las consecuencias perversas que 
ocasiona este régimen alimentario en el tejido social.
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el MArCo de lA GlobAliZACión

los efectos de la globalización han generado una mayor concen-
tración del capital y, por ende, un aumento de la pobreza. el 16 de 
octubre de 200�, día Mundial de la Alimentación, la organización 
de las naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAo) 
informó lo alarmante que es la inseguridad alimentaria; 854 millo-
nes de personas están sin alimento, 1  100 millones sobreviven con 
un dólar al día y 2  800 millones con dos dólares diarios. si a esta 
realidad se agrega que los sectores de menores ingresos dedican 
60 por ciento de ellos a la alimentación, el horizonte es aciago.

tres procesos emergentes agravan el problema alimentario: la 
producción de agrocombustibles, al de biofarmacéuticos (Chauvet 
y González, 2008) y el cambio climático. éstos han provocado un 
aumento en el precio de los alimentos que pone en crisis social a 
varios países y regiones del planeta. la factura por la importación 
de cereales de los países más pobres del mundo aumentará 56 por 
ciento en 200�-2008 —tras el aumento de 3� por ciento en 2006-
200�—, según las previsiones de la FAo (2008).

el tamaño de los predios agrícolas en europa y estados Unidos 
ha aumentado, mientras en Asia, América latina y en las naciones 
más pobladas de África ha disminuido; 85 por ciento de los agri-
cultores en el nivel mundial tienen menos de dos hectáreas (von 
braun, 2005:5). las unidades productivas agrícolas grandes, con al-
ta inversión de capital, son dedicadas a la ganadería, granos, olea-
ginosas, azúcar y hortalizas. las pequeñas, con un intensivo uso 
de mano de obra y bajos rendimientos, se centran en el autocon-
sumo con una baja integración al sistema de mercado.

la población económicamente activa (PeA) en la agricultura de 
los países desarrollados es de 6 por ciento frente a 53 por ciento 
de los países subdesarrollados (véase el cuadro 1).

en cuanto al proceso de globalización en la agricultura, una de 
sus características es la interconexión de las cadenas productivas 
y el creciente poder de las corporaciones multinacionales sobre 
los productores agrícolas y los consumidores.

la expansión de las empresas transnacionales (et) en la agri-
cultura ha colocado a los pequeños productores agrícolas de los 
países en desarrollo a competir con sistemas productivos intensi-
vos en capital y que gozan de amplios subsidios, por lo que son 
capaces de producir bienes a bajos costos, los cuales se venden a 
bajos precios.
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no sólo los subsidios agrícolas en los países ricos han exacerba-
do la competencia, sino también el creciente impacto de los super-
mercados y distribuidores de alimentos y materias primas con 
bajos costos de producción.

Ante la necesidad de atraer capitales e inversión extranjera, los 
gobiernos de los paíes en desarrollo otorgan condiciones privile-
giadas a las corporaciones multi y transnacionales.

las et como actores principales en el comercio mundial por la 
tecnología, organización y competencia, establecen nuevas rela-
ciones con el estado que favorece y promueve el libre comercio 
(simesen, 200�).

el monto de recursos de las principales empresas transnaciona-
les es mayor que el producto interno bruto (Pib) de algunos países. 
Por ejemplo, las principales 20 compañías de distribución mino-
rista sumaron 921 mil millones de euros, en 2005, cifra superada 
sólo por el Pib de los ocho países más desarrollados. esta cantidad 
es similar al Pib de países como brasil y superior al de México 
(ideAs, 2006).

se debe partir del hecho de que los estados —incluso los gran-
des y poderosos— son cada vez más persistentes y directamente 

CUAdro 1 
PoblACión AGrÍColA y PeA 

(PorCentAJes)

Región Población Población PEA

 rural agrícola

África subsahariana 64 59 60

Asia y el Pacíico 64 55 58

Cercano oriente y África del norte 39 26 28

América latina y el Caribe 23 19 18

Países en transición 3� 14 14

economías de mercado desarrolladas 22 13 13

Mundo 51 41 43

Países desarrollados 2� 16 16

Países en desarrollo 5� 49 53

FUente: FAo (2006).
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dependientes de un pequeño grupo de empresas multinaciona-
les y que sus intereses determinan la política de manera crecien-
te (Hirsch, 2001:159).

el sisteMA AGroAliMentArio MUndiAl 
y sU evolUCión HAstA Antes de los Años noventA

Una vez finalizada la segunda Guerra Mundial, los países industria-
lizados se enfocan, entre otras cosas, a la producción alimentaria de 
manera intensiva. las naciones europeas, en particular, tienen como 
objetivo lograr la suficiencia alimentaria porque su meta priorita-
ria es evadir, en el futuro, la posibilidad de que su población sufra 
hambrunas (estévez y Portilla, 1980).

la aplicación de métodos intensivos de cultivo en las naciones 
desarrolladas no sólo cubrió el objetivo del abasto suficiente y opor-
tuno para sus mercados domésticos, sino que a la postre se llegó a 
contar con excedentes de consideración que fueron volcados al mer-
cado internacional. es así que se va configurando un nuevo entorno 
en el comercio mundial de alimentos y, en particular, la región la-
tinoamericana paulatinamente va transitando de exportadora de 
alimentos y materias primas a importadora de éstos. 

en efecto, de ser autosuficientes en la producción de granos bá-
sicos e incluso con capacidad exportadora pasa a importador de 
los mismos. la conjunción de un aumento de la productividad en 
estados Unidos, junto con políticas proteccionistas de sus merca-
dos y fomento a las exportaciones mediante subsidios introduje-
ron en el mercado internacional los excedentes a precios dumping 
(llambi, 1992).

Por lo tanto, se fue configurando el estudio de las cadenas ali-
mentarias, lo que la Harvard business school denominó como los 
agronegocios definidos como un sistema integrado verticalmente, 
interdependiente y cuyo dinamismo surge de las innovaciones en 
todas las etapas de la cadena agroindustrial, inducidas desde los 
sectores no agrícolas (reig, 1993).

Para el estudio del sAM, la metodología de las cadenas agroa-
limentarias mundiales ha sido enriquecida por Friedmann y McMi-
chael con el concepto de “regímenes alimentarios” que se definen 
como extensos periodos durante los cuales un orden político y eco-
nómico subscribe y/o se cruza con un particular sistema de produc-
ción agroalimentaria y de comercio (Fold, 2005:2).
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la agroindustria de capital extranjero fue insertándose, gra-
dualmente, en las agriculturas latinoamericanas, abastecida tanto 
por el sector comercial como por el campesino (Feder, 19�6; Mo-
rett, 198�). la estrategia previa del capital extranjero de poseer la 
tierra y/o dominar desde la producción primaria fue modificándo-
se, tanto por los procesos sociales de reformas agrarias en la re-
gión latinoamericana, como por el abandono de la fase agrícola, 
por parte de las corporaciones transnacionales, la cual presenta 
mayor riesgo (llambi, 1992). su dominio lo fueron centrando en 
otros eslabones de la cadena; el núcleo del complejo agroindus-
trial pasó a situarse en el eslabón financiero con dominio hacia 
atrás y hacia adelante de toda la cadena (vigorito, 19��).

Hubo nichos que por un tiempo se conservaron y que incluso 
permitieron la creación de empresas estatales de comercializa-
ción, menguando el control transnacional, tales como el café y el 
plátano. en estos casos se logró, incluso, la unión de naciones pro-
ductoras que negociaron un espacio en el mercado mundial (llam-
bi, 1992).

el caso de Chile es digno de mención, ya que logró transitar de 
un modelo a otro, con lo cual continuó exportando a los mercados 
de los países desarrollados en el rubro de frutas principalmente. 
el rasgo que diferenció a esta nación del resto de América latina 
fue la dirección de su política pública de fomento y crecimiento de 
la agricultura exportadora. en efecto, la inversión en investiga-
ción y desarrollo y el impulso a sus redes de comercialización han 
dado ese resultado (llambi, 1992). la Fundación Chile fue organi-
zada, precisamente, con ese fin.1

en términos generales, la agroindustria transnacional adquirió 
un espacio en la rama alimentaria de productos procesados cada 
vez mayor, con control de todas las fases del proceso.

1 la Fundación Chile es una institución sin fines de lucro, creada en 
19�6 por el gobierno de Chile y la empresa estadounidense itt. su objetivo 
es la innovación tecnológica en sectores clave de la economía mediante la 
transferencia de tecnología, la articulación institucional y la agregación de 
valor en sectores productivos basados en recursos naturales renovables. en 
la actualidad promueve el desarrollo de empresas en la agroindustria, en los 
recursos del mar, las industrias forestales, la energía y la metrología quí-
mica, entre otras. Para el caso de México, en 1996 se copió el modelo en 
una versión más modesta a través de lo que se conoce como las fundacio-
nes Produce. en éstas se busca una mejor y mayor generación de tecnología 
agropecuaria y forestal, sin embargo, se trabaja por proyectos que no siem-
pre tienen continuidad y los apoyos no van más allá de los proyectos pro-
ductivos.
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Un nicho que se desarrolló para las exportaciones latinoamerica-
nas fue el de flores, frutas y verduras en fresco. el mantenimiento 
de estos mercados por parte de exportadores de Colombia y Méxi-
co para ornamentales; de jitomate para México; de uva, kiwi y otras 
frutas para Chile; de jugo de naranja para brasil, implica tener 
inversiones en tecnología, contar con los canales de comercializa-
ción y, sobre todo, las habilidades negociadoras que les permitan 
enfrentar lo que llambi (1992) caracteriza como la guerra comer-
cial agrícola.

el ACtUAl réGiMen AliMentArio

en esta búsqueda del capital por transformar la agricultura en 
una rama más de la industria, las innovaciones tecnológicas son el 
punto clave para la competencia, con lo cual las ventajas prove-
nientes del clima o el sitio geográfico pasan a segundo término: la 
biotecnología moderna es una de las herramientas que se han di-
señado con ese fin.

Con la entrada en vigor del modelo económico neoliberal, una de 
las medidas adoptadas ha sido la desregulación estatal con el fin 
de que sean las libres fuerzas del mercado las que cumplan ese pa-
pel regulador, por lo tanto, la liberalización del marco jurídico de 
tenencia de la tierra ha sido una de las medidas adoptadas. Para el 
caso mexicano se realizaron los cambios al Artículo 2� Constitucio-
nal. Un ejemplo de grandes proporciones es lo que ha sucedido en 
Argentina con la expansión del cultivo de la soya transgénica y que 
ha desplazado de sus tierras a pequeños y medianos productores.

otro resultado de la desregulación ha sido la facilitación de la 
inversión extranjera, fundamentalmente de grandes corporacio-
nes multinacionales, al propiciar condiciones de bajo riesgo finan-
ciero y ofrecer un clima de estabilidad social.

en este marco de políticas supranacionales, los subsidios se 
otorgan a la agricultura de los países desarrollados, exigiendo la 
eliminación de la protección y los apoyos para la agricultura de los 
países subdesarrollados. esta relación asimétrica pone en desven-
taja a cierto grupo de países en su inserción al mercado mundial.

debido a la feroz competencia del mercado de alimentos, la 
inversión en investigación y desarrollo es crucial. la agricultura 
de precisión, la biotecnología moderna y la nanotecnología cum-
plen ese papel.

el proceso de concentración de capital ha llevado a que se den 
adquisiciones y fusiones de empresas de manera tal que sean cada 
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vez más un grupo reducido de éstas las que controlan y dominan 
el sistema agroalimentario mundial. Por ejemplo, en estados Uni-
dos son cuatro empresas las procesadoras y distribuidoras de 81 
por ciento de los cárnicos (Cavalotti, 2002); en la transformación 
del café dominan cuatro corporaciones agroalimentarias y en el 
caso de los cafés solubles son sólo dos transnacionales (renard, 
1999); en el chocolate son dos empresas las que hegemonizan el 
mercado y así podríamos citar más ejemplos. esta práctica tiene, 
como consecuencia, que se hayan expandido los volúmenes de ex-
portación, pero sin ganancias para los exportadores, ya que éstas 
se las apropian las corporaciones transnacionales.

en la anterior configuración del sAM, los campesinos y peque-
ños productores abastecían el mercado interno y eran proveedo-
res de la agroindustria; sin embargo, esas funciones se fueron 
perdiendo y ahora son las grandes empresas agroalimentarias las 
que vinieron a cubrir dichas actividades.

el desarrollo de la productividad, junto con la política de subsi-
dios, provocó una caída de los precios agrícolas en el periodo 
1980-2004. A partir de 2005, se inicia una ligera alza que va en 
aumento hasta el presente, como consecuencia del boom de los 
biocombustibles a raíz de los altos precios del petróleo.

Por último, para terminar de caracterizar el presente régimen 
alimentario, hay que reconocer que no obstante el dominio de los 
complejos agroindustriales, en las diversas cadenas agroalimenta-
rias éstos no pudieron completar la fase de distribución al consu-
midor sin un aliado poderoso: el supermercado; éste ha pasado a 
ejercer un dominio clave con consecuencias profundas e irreversi-
bles sobre el tejido social, como se analiza más adelante. la agroin-
dustria está subordinada al supermercado y éste se ha convertido 
en líder de la reestructuración del sistema agroalimentario mun-
dial (Fold, 2005):

en los años 90, muchas cadenas de supermercados de europa y 
estados Unidos se encontraron con que sus mercados domésti-
cos estaban saturados y entonces dirigieron la mira hacia países 
en desarrollo en proceso de liberalización económica (Mekay, 
2004).

estrAteGiAs de lAs eMPresAs  
trAnsnACionAles AliMentAriAs

la inversión extranjera en los países subdesarrollados goza de 
subsidios y de medidas de política que tienden a minimizar los 
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riesgos; los gobiernos locales con tal de atraer estos capitales otor-
gan todo tipo de facilidades bajo la justificación de que alientan la 
competencia con los monopolios locales, aumentan la productivi-
dad, bajan los costos y los precios, e incrementa el empleo. entre 
los beneficios que obtienen las et están las prolongadas exencio-
nes impositivas o tasas tributarias reducidas, por periodos de diez 
a 40 años sobre importaciones, exportaciones, ganancias empresa-
riales y salarios de ejecutivos extranjeros. Además, facilitan los terre-
nos para la construcción de sus instalaciones, subsidian los precios 
de los servicios y la energía, y ofrecen infraestructura financiada 
por el estado (Petras, 200�).

A continuación se presentan dos casos relevantes de empresas 
que operan en el ámbito mundial en la rama alimentaria: Cargill y 
Wal-Mart. la primera como intermediaria entre los productores 
primarios y/o la agroindustria y la industria alimentaria y de otras 
ramas; y la segunda como una de las distribuidoras al menudeo 
que mayor expansión ha tenido en la última década. Ciertamente, 
son diversos los casos que podrían analizarse, sin embargo, nues-
tro interés aquí es presentar, tan sólo, una muestra de la manera 
en que la concentración y la centralización del capital impactan al 
tejido social y estos dos casos brindan dicha posibilidad.

Caso Cargill

Como inicio dejemos que sea Cargill quien se presente, tal y como 
lo hace en un folleto:

somos la harina en su pan, el trigo en sus tallarines, la sal en sus 
frituras. somos el maíz de sus tortillas, el chocolate de su pos-
tre, el edulcorante de su gaseosa. somos el aceite de su aderezo 
y la carne, cerdo o pollo que usted come para la cena. somos el 
algodón de su ropa, la terminación de su alfombra, el fertilizan-
te de su campo (Hernández, 200�).

el negocio de Cargill es ser comprador, proveedor de materias 
primas y procesador de productos. Acopia y compra granos para 
después ofrecerlos, de manera confiable, a la agroindustria e indus-
tria alimentaria, con las condiciones de calidad, cantidad y oportu-
nidad que éstas requieran. sus clientes y socios son Mcdonald’s, 
Kraft, nestlé, Coca Cola, Pepsico, Kikkomen, Wal-Mart y Unilever. es 
una compañía estadounidense que comercia en América del norte 
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(Canadá, estados Unidos y México), América del sur, el sudeste y 
norte de Asia (Kneen, 2005).

su estrategia para obtener bajos costos es valerse del transporte 
por agua, es decir, utilizar los cauces de los ríos y los mares. sus 
almacenes se sitúan en las riveras de los ríos y en los puertos, con 
ello tienen grandes ahorros, ya que el mantenimiento de los cana-
les de navegación lo financian los estados por donde navegan sus 
buques y, por lo tanto, aprovechan la infraestructura pública para 
sus actividades (Kneen, 2005).

Asimismo, eliminan a sus competidores mediante la adquisi-
ción de empresas o el establecimiento de convenios. desde su 
perspectiva, el autoconsumo debiera desaparecer y afirman que la 
agricultura de subsistencia hace un mal uso de los recursos y daña 
el medio ambiente, por lo tanto, el autoabastecimiento de alimen-
tos es una estrategia errada (Kneen, 2005).

la presencia de Cargill en México se inicia en la década de 
1920, con actividades madereras. sin embargo, se retiran del país 
para posteriormente, en 19�2, iniciar actividades en la agricultura 
y en las cadenas alimentarias; se instala en los estados de baja 
California, sonora y sinaloa; específicamente en el Fuerte, el va-
lle del Mayo, el valle del yaqui, Guaymas, Hermosillo, san luis 
río Colorado y el valle de Mexicali, con los objetivos de impulsar 
y promover productos que demanden los mercados nacional e in-
ternacional; innovar en esquemas de financiamiento mediante la 
agricultura por contrato y fomentar cosechas que brinden una ma-
yor rentabilidad al productor (Cargill, 200�).

no obstante, la escala de mayor influencia que ejerce esta em-
presa, en México a partir de 1995, es sustituyendo a la Comisión 
nacional de subsistencias Populares (Conasupo). en efecto, Cargill 
pasó a desempeñar las funciones de acopio, distribución, importa-
ción y exportación que anteriormente realizaba la Conasupo. la 
firma es beneficiaria de las políticas de atracción de la inversión ex-
tranjera que se mencionaron al inicio de este apartado, pero además 
goza de otros privilegios, como el programa de empresas altamen-
te exportadoras (Altex), instrumento de promoción a las exporta-
ciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación 
mediante facilidades administrativas y fiscales, entre otras está la 
devolución de los saldos del ivA en máximo cinco días hábiles; 
la exención del requisito de segunda revisión de las mercancías ex-
portadas en la aduana de salida, siempre y cuando éstas hayan si-
do despachadas en una aduana interior (se, 2008).
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Además, Cargill junto Archer daniels Midland se han beneficia-
do desde 1994 en no tener que pagar el arancel que establecía el 
tlCAn —para los primeros 15 años— para las importaciones de 
maíz por encima del cupo establecido, junto con los subsidios que 
el gobierno estadounidense otorga a las exportaciones (de ita, 
2003; Hernández, 200�).

el investigador brewster Kneen (2005) califica a Cargill como 
un “gigante invisible”, porque debido a las ramificaciones que tie-
ne, a las empresas que ha comprado, con las que se ha asociado, 
es difícil saber en dónde realmente está presente o detrás Cargill.

Wal-Mart

en el entorno económico mundial, la modernización de los cana-
les de comercialización estuvo enfocada a eliminar los interme-
diarios entre el productor y el consumidor, lo que ocasionó precios 
más bajos para el consumo. en algunos casos los agentes comer-
ciales podían llegar a ser de siete a nueve. Por ejemplo, para Méxi-
co en cuanto a la distribución de carne de bovino, la instalación de 
frigoríficos significó una sustancial disminución de intermedia-
rios, porque de otra manera se contabilizan hasta siete eslabones 
entre el ganado en pie y la porción de carne en la mesa del consu-
midor (Chauvet, 1999).

no obstante, el comercio minorista moderno, representado en 
los supermercados, se ha convertido en los últimos 40 años en uno 
de los actores sociales más importantes de la economía mundial. 
la concentración operativa y económica del sector le confiere ni-
veles de influencia inmoderados, tanto en la cadena productiva 
como comercial. estas compañías controlan casi 83 por ciento de 
la comercialización de alimentos en los países desarrollados y 
se caracteriza por un impacto negativo sobre la economía local, 
sobre todo, en materia salarial y también hacia el medio ambien-
te, en especial la agricultura de los países en vías de desarrollo 
(ideAs, 2006).

esta posición hegemónica es resultado de la presión empresa-
rial o lobby que organizan las et mediante miles de grupos de abo-
gados, empresas de relaciones públicas, laboratorios financiados 
por la industria, etc. estos profesionales de la presión política se 
ubican en los centros donde se adoptan decisiones, como Washing-
ton, bruselas, Ginebra o nueva york. en la Unión europea hay 
una media de cinco “lobbistas” por parlamentario (ideAs, 2006). Un 
ejemplo de la influencia que pueden tener las maniobras sosteni-
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das por las empresas es el caso de Cargill, empresa que hizo una 
campaña de convencimiento a sus empleados de que el tlCAn con 
Canadá y México era bueno para la empresa, se les proporcionó in-
formación y entregaron a sus empleados de 600 filiales en estados 
Unidos tarjetas para ser enviadas a sus diputados; se calcula que se 
enviaron 50 mil de estas tarjetas a Washington (Kneen, 2005).

Por el volumen de sus ventas Wal-Mart ocupa el primer lugar 
en el segmento de los supermercados y le sigue la francesa Carre-
four. no obstante, para 2006 la comparación de las ventas del pri-
mero en relación con las 50 empresas más grandes del mundo le 
otorgó a Wal-Mart el segundo lugar (ideAs, 2006).

en el caso de México, para los años noventa Wal-Mart se asocia 
con 50 por ciento al grupo Cifra2 para empezar a operar las tiendas 
sam’s Club. en 199� se fusionan Cifra y Wal-Mart; posteriormente 
esta última adquiere el control del grupo Cifra y, finalmente, en el 
año 2000 los accionistas acuerdan cambiar el nombre de Cifra, 
s. A. a Wal-Mart de México, s. A. de C.v. (simesen, 200�).

en 2004, 1  500  000 personas trabajaban para la empresa en el 
nivel mundial y operaban 1  5�3 unidades. en junio de 2006, la 
compañía tenía 1  156 grandes almacenes, 2  0�4 hipermercados, 
566 sam’s Clubes y 140 supermercados de barrio en estados Uni-
dos (ideAs, 2006). los países donde están ubicadas sus tiendas 
son: México, 80�; Japón, 394; reino Unido, 322; brasil, 293; Cana-
dá, 2�8; Costa rica, 130; Guatemala, 119; Alemania, 85; China, 60; 
el salvador, 59; Puerto rico, 54; Honduras, 3�; nicaragua, 35; Co-
rea del sur, 16; y Argentina, 12. sus proveedores se reparten en 
más de �0 países (ideAs, 2006).

entre las estrategias de Wal-Mart está el ofrecimiento de la ge-
neración de empleos, pero no en la forma en que lo hace la indus-
tria, es decir, la creación de empleos que antes no existían; cuando 
Wal-Mart llega a vender mercancías que ya se venden en ese lugar, 
sólo llega a reacomodar la manera en que se gasta el dinero. lo 
que Wal-Mart hace no es generar empleo, sino que readapta la 
distribución del mismo y eventualmente su pérdida (Quinn, 2005) 
y, a cambio, los gobiernos locales les ofrecen una serie de ventajas 
como ya se mencionó.

Por su posicionamiento en la distribución de mercancías, Wal-
Mart practica un control monopsónico sobre sus proveedores, al 
imponerles los precios a los que les compra y, además, pagarles a 
los 60 días; si no aceptan las reglas del juego no los consideran. en 

2 el grupo Cifra comprendía las empresas Aurrerá, bodegas Aurrerá, 
superama, vips, suburbia y el Portón.
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el aspecto laboral, pagan salarios bajos a sus empleados e incitan a 
que éstos aprovechen el gasto social público para salud y otras nece-
sidades. en estados Unidos los gerentes de las tiendas promueven 
que sus empleados se beneficien de los servicios sociales públicos 
y privados, tales como vales de comida, cocinas populares y clíni-
cas para personas indigentes, de esa manera la empresa recibe un 
subsidio más y compensa los bajos salarios (Quinn, 2005).

lA rUPtUrA del teJido soCiAl

la evolución del sistema agroalimentario mundial llevó a modificar 
el papel de los pequeños y medianos productores, de ser partícipes 
del motor del crecimiento económico a quedar excluidos como pro-
veedores de alimentos y materias primas. en efecto, ya fuera para 
empresas estatales o para la agroindustria los productores y campe-
sinos abastecían, directamente, con sus cosechas al sistema agroa-
limentario. sin embargo, para los años ochenta y noventa del siglo 
pasado, esa realidad cambió. Con la apertura comercial ahora son 
las grandes compañías transnacionales quienes hacen el acopio 
de la producción en el nivel mundial para abastecer los distintos 
mercados, como ya se ilustró con el caso de Cargill.

Para el caso de México, las transacciones y redes de los produc-
tores y campesinos con el mercado, ya fuera como abastecedores 
de las agroindustrias o con los canales de distribución públicos, 
como lo era Conasupo, se fueron desintegrando. en el actual régi-
men alimentario la vinculación con los mercados es distinta:

[…] el dominio del comercio agroalimentario mundial de ali-
mentos básicos por parte de las empresas transnacionales […] 
ha generado una profunda devastación del campo, pues los pro-
ductores no encuentran comprador y cuando lo hallan reciben 
un pago inferior al costo de producción. este proceso los arrui-
na y obliga a buscar otras fuentes de ingreso en un páramo de 
desempleo industrial y grandes dificultades para cruzar la fron-
tera estadounidense en busca de trabajo. Además de pagarles el 
producto a un precio que no reditúa su valor, se responsabiliza 
a los productores rurales de la debacle como resultado de su 
escasa competitividad y su atraso tecnológico (rubio, 2004).

en efecto, la falta de rentabilidad de la actividad económica 
agrícola por los bajos precios llevó a que los grandes productores 
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que no pudieron insertarse en el mercado mundial dejaran de ga-
nar en los índices anteriores o incluso perdieran, mientras que los 
medianos y pequeños gradualmente fueron abandonando la agri-
cultura. otro rasgo a destacar es que como las pequeñas y media-
nas empresas son las que proporcionan la mayor parte del empleo, 
al penetrar las et, éstas quiebran y en consecuencia el desempleo 
se incrementa (Petras, 200�).3

Además,

[…] la globalización del sAM significa la ruptura de la relación 
existente entre los alimentos y un territorio determinado, a la 
vez que una especialización regional (espacial) de la producción 
destinada al mercado mundial (renard, 1999:61).

Por otro lado, al dejar de cobrar impuestos el estado recibe me-
nos ingresos para invertir en el gasto social (Petras, 200�).

la consecuencia más grave de esta forma de operar del régi-
men alimentario actual es la ruptura del tejido social, que se refle-
ja en los crecientes índices de pobreza, hambre y desnutrición, el 
incremento en los flujos migratorios en el nivel mundial por des-
plazamiento de la actividad agrícola.

el supermercado se ha convertido en un actor clave dentro del 
sAM; no es que en el anterior régimen alimentario no hubiera esta 
forma de comercialización, sino que su poder y fuerza no eran do-
minantes, ya que la distribución de mercancías y alimentos estaba 
atomizada en una serie de pequeños, medianos y grandes comer-
cios. sin embargo, ahora está concentrado en las grandes tiendas 
de autoservicio que imponen precios a sus proveedores y les pagan 
su mercancía varias semanas después, con lo que en realidad son 
empresas financieras las que, aprovechando su posición y poder, 
se quedan con el margen de ganancia del productor y dejan sin 
trabajo a los comerciantes de antaño.

3 “en mercados globalmente integrados, los precios internacionales afec-
tan a los precios locales. la reducción de los precios agrícolas globales 
que producen las voluminosas subvenciones de estados Unidos y la Unión 
europea hace que los precios de la agricultura local también caigan, de 
modo que incluso los agricultores que no exportan —que sólo venden su 
producción en el mercado interno— se ven perjudicados. y los ingresos 
más bajos de los agricultores se traducen en ingresos más bajos para quie-
nes se dedican a vender productos a estos agricultores: sastres y carni-
ceros, comerciantes y peluqueros. toda la población del país sufre. Puede 
que las subvenciones no fueran dirigidas a causar tanto daño a tanta gen-
te, pero ésta es la consecuencia que se prevé” (stiglitz, 2006:123).
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Para los países en vías de desarrollo, las instituciones occiden-
tales de cultura alimentaria y sus tecnologías se han convertido en 
elementos de los sistemas alimentarios locales (supermercados, 
comida rápida, refrigeradores, etc.) (Fold, 2005). el poder de los 
agronegocios en las economías nacionales les permite influir en la 
adopción de decisiones en relación con los subsidios, la inversión 
en infraestructura, la investigación en agricultura y en el estable-
cimiento de las reglas internacionales de comercio.4

la situación se perfila grave si consideramos que en la xxx 
Conferencia regional de la FAo, este organismo informó que la 
agricultura familiar es responsable de entre 5� y �� por ciento del 
empleo agrícola en América latina y el Caribe, y en algunos países 
llega a responder a cerca de �0 por ciento de la producción (teore-
ma Ambiental, 2008). en este contexto, ¿se avizoran algunas alter-
nativas?

AlternAtivAs

los planteamientos de resolución de estos problemas desde las 
instituciones de política internacional se resumen en “más de lo 
mismo”. el instituto internacional de Política Alimentaria (iFPri) 
sostiene que es crucial establecer un sistema de reglas de comer-
cio justo a través de tres medidas: 1) las naciones industrializadas 
deberían incrementar el acceso a sus mercados; 2) los países en 
vías de desarrollo deberían hacer su parte también y reducir las res-
tricciones al comercio, y 3) los países ricos deberían proveer más 
asistencia para conectar a los productores pobres con los merca-
dos (von braun, 2005).

Una vez más el mercado como propuesta de solución, cuando 
se ha demostrado que es parte del problema, no puede resolverlo 
todo y es necesaria la intervención de estado mediante políticas 
públicas para llenar los vacíos que las relaciones mercantiles son 
incapaces de cubrir.

4 “[…] toda política estatal esté condenada al fracaso cuando no toma 
en cuenta los intereses del capital internacional. Mientras más intensa y 
directa resulte la influencia del capital internacional, más se independiza 
el estado de los intereses, no sólo de los asalariados sino también de 
aquellos sectores del empresariado no incorporados al contexto de inter-
nacionalización, como los pequeños empresarios independientes o los 
productores agrícolas. A ellos se les impone, con mayor rigor y sin con-
templaciones, la presión de la política de ‘posicionamiento’ capitalista” 
(Hirsch, 2001:159).
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en europa una salida a la quiebra de sus pequeños productores 
es el otorgarles subsidios aunque no sea para actividades agríco-
las. bajo el concepto de multifuncionalidad de la agricultura sos-
tienen que las subvenciones pueden aplicarse a la arquitectura del 
paisaje, es decir, conservar el “campo” en buenas condiciones para 
actividades recreativas o de descanso de los habitantes de las ciu-
dades. no obstante, en los países pobres esta medida es inviable.

lo que surge como imperioso y urgente es una negociación de 
nuevas reglas para el comercio agrícola global. la Coordinadora 
de integración de organizaciones económicas Campesinas (CioeC-
bolivia) ha hecho una propuesta de regular el comercio mundial 
de productos agrícolas mediante una Convención Mundial sobre 
soberanía Alimentaria y Comercio (Prudencio y ton, 2004).

Asimismo, se tienen experiencias de mercado justo, principal-
mente en café (renard, 1999), como las iniciativas de la economía 
solidaria que han tenido éxito en la banca ética, el consumo res-
ponsable y los bancos de tiempo. estos proyectos buscan desarro-
llar una economía distinta a la capitalista, con un sentido ético, 
ecológico y responsable.5

otras acciones que se han emprendido, tanto en estados Uni-
dos como en europa, son los frentes antisupermercados. en algu-
nas localidades estadounidenses se ha hecho labor para que no se 
instale Wal-Mart. también existen organizaciones que monitorean 
las grandes cadenas de autoservicio, como Wal-Mart Watch; Corp 
Watch, etc., para dar a conocer sus prácticas comerciales y su im-
pacto social.

Algunas medidas que se proponen son el consumo en las “tien-
das de barrio”, consumo de productos locales, consumo de pro-
ductos frescos y sin evasar, así como productos de comercio justo 
y de la agricultura ecológica (ideAs, 2006).

Por último, es importante mencionar que en 2002 se inició un 
ejercicio novedoso por parte de las instituciones de naciones Uni-
das con financiamiento del banco Mundial. el objetivo del pro-
yecto era hacer una evaluación internacional del conocimiento, 
ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola (iAAstd) para anali-
zar de qué manera éstos logran su potencial para alcanzar las me-
tas de desarrollo y sustentabilidad para reducir la pobreza y el 
hambre, la mejora en la calidad de la vida rural y la salud humana, 
así como de facilitar un desarrollo equitativo que sea social, eco-
nómica y ambientalmente sostenible (Armbrecht et al., 2008).

5 Para mayor información se puede consultar el portal de economía 
solidaria.
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el elemento nuevo es que, a diferencia de otros proyectos seme-
jantes, esta vez se hicieron una serie de consultas, durante 2003, en 
las que participaron más de 800 personas de distintos sectores 
en diversos países representativos de los continentes. Finalmente, se 
resolvió que sí era pertinente hacer la evaluación y estuvo copatro-
cinada por la FAo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
el Programa de las naciones Unidas para el desarrollo (PnUd), el 
Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente (PnUMA), 
el banco Mundial, la organización de las naciones Unidas para la 
educación, la Ciencia y la Cultura (UnesCo) y la organización Mun-
dial de la salud (oMs).

durante 2006 y 200� se trabajó en la evaluación que consistió en 
varios capítulos por cada región del planeta y un documento sínte-
sis, que sería ratificado por los distintos gobiernos. en abril de 
2008 se aprobó el escrito por cerca de 60 países. en resumen, se sos-
tiene la urgencia de rescatar la pequeña unidad productiva y diri-
girla a una producción agroecológica sostenible. este documento 
fue aprobado por 58 países, entre los que no figura México, tam-
poco fue firmado por estados Unidos, Canadá y Australia, y recibió 
la condena de empresas como Monsanto y syngenta, ya que no se 
considera a la producción de organismos genéticamente modifica-
dos como una solución para salir de la pobreza y eliminar el ham-
bre en el mundo (iAAstd, 2009).

Ahora falta comprobar que sea un instrumento internacional 
efectivo que ponga contrapesos a las fuerzas dominantes del siste-
ma agroalimentario mundial.
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resUMen

este trabajo tiene como propósito conceptualizar la dinámica 
que determina la pérdida de la soberanía alimentaria y el éxodo 
masivo del campo mexicano. teniendo como marco la reciente 
crisis alimentaria que ha develado la alta dependencia del mer-
cado alimentario internacional, en particular de estados Uni-
dos, el estudio identifica y analiza los impactos de los elementos 
básicos del “régimen alimentario neoliberal”: la neorregulación 
y la biotecnología, por un lado, y la nueva división internacional 
del trabajo, por el otro.

América del norte resulta ideal para el estudio empírico del 
papel que desempeñan las biotecnologías agrícolas en la rees-
tructuración del régimen alimentario, tanto en lo que se refiere 
a la especialización productiva y, por ende, a la nueva división 
internacional del trabajo que de ella se deriva, así como a la 
creación de nuevos marcos legales y regulatorios, para proteger 
la propiedad intelectual y supervisar la implementación de los 
cultivos modificados genéticamente en favor de las grandes 
compañías desarrolladoras. la variedad de las respuestas frente 
a este proceso, guarda estrecha relación con los impactos socia-
les y económicos generados en cada país.

en casos como el de México, donde el nuevo régimen ha pro-
vocado mayor pobreza, emigración de campesinos y el aumento 
de la vulnerabilidad alimentaria, es posible identificar la emer-
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gencia de procesos de resistencia, cuya evolución dependerá de 
la consolidación de las democracias autóctonas y de que éstas 
adopten, entre sus postulados principales, la lucha por la auto-
suficiencia alimentaria, la defensa y preservación de la biodiver-
sidad vegetal, y la reconstrucción de sus economías agrícolas.

Cada hora México importa $1.5 millones de dólares en 
productos agrícolas y alimenticios, casi todos estos pro-
ductos vienen de los estados Unidos. 

durante esa misma hora, 30 personas, hombres, muje-
res y niños, del campo mexicano abandonan sus hogares 
para realizar el viaje más peligroso de sus vidas, migran a 
los estados Unidos (Carlsen, 2008).

introdUCCión

A principios de 200�, los mexicanos vimos cómo el precio de las 
tortillas aumentó en más de 50 por ciento, ocasionando moviliza-
ciones en varias ciudades del país (olivares, 200�). la mayor parte 
de las causas del aumento se localizaban fuera de la economía 
mexicana; era una clara manifestación de que el país había perdi-
do su soberanía y seguridad alimentarias.

A partir de 1989, México empezó a importar maíz en cantida-
des sustanciales y aumentó las importaciones de otros granos de 
estados Unidos. Cuando el gobierno de este país decidió promo-
ver la producción de etanol a partir del maíz, con el fin de reducir 
la dependencia de su país de los hidrocarburos del Medio oriente, 
el precio del grano se disparó. esto pudo traer una bonanza tem-
poral a los productores de maíz en México, pero para la mayoría 
de los consumidores con escasos ingresos el aumento del precio de 
las tortillas representó un duro golpe a su economía familiar. 

A partir de 1989, aun manteniendo una balanza comercial agrí-
cola superavitaria, México ha visto incrementar considerablemente 
sus importaciones de granos, directa o indirectamente, alimenta-
rios. es decir, incluimos aquí la importación de granos destinados 
a producir alimento para el ganado que se convertirá en parte del 
consumo humano. Como lo ha mostrado Armando bartra (2006), 
el gobierno mexicano se esmeró por implementar políticas enca-
minadas a vaciar el campo de productores que consideraba inefi-
cientes al compararlos con los fuertemente subsidiados granjeros 
estadounidenses. lo irónico del asunto es que para 200�, hasta el 
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banco Mundial llegó a reconocer en su informe anual que la agri-
cultura es el sector de la economía que mejor puede contribuir 
a combatir la pobreza:

Para los más pobres, el crecimiento del Pib que se origina en la 
agricultura es unas cuatro veces más efectivo para elevar los 
ingresos de quienes están en pobreza extrema que el crecimien-
to que se origina fuera de ese sector.

si bien las exportaciones agrícolas mexicanas exceden a sus im-
portaciones, es necesario desglosar quiénes han sido los actores 
económicos que dan cuenta de tales exportaciones, principalmen-
te frutas y legumbres, que podríamos llamar de lujo. Claramente, 
quienes dan cuenta de los aumentos de las exportaciones agrope-
cuarias son una minoría de empresarios agrícolas capitalizados, o 
bien la industria cervecera, que en su mayoría ya está controlada 
por capitales estadounidenses. Mientras tanto, una enorme canti-
dad de pequeños agricultores ha sido condenada a la redundancia 
y a la migración, en vista de que el resto de la economía mexicana 
ha sido incapaz de absorberlos productivamente y con salarios 
con los que se pueda llevar una vida decorosa. Por lo tanto, como 
es bien conocido, la marca fundamental de la vuelta del siglo xxi 
para México ha sido la migración masiva hacia los países del nor-
te, sobre todo hacia estados Unidos (delgado, 2006).

el propósito de este ensayo es presentar una conceptualización 
de la dinámica que determina la pérdida de la soberanía alimenta-
ria y el éxodo masivo del campo mexicano. ofrecemos un análisis 
sobre lo que hemos llamado el “régimen alimentario neoliberal” 
(Pechlaner y otero, 2008). en particular, nuestro estudio se enfoca 
en la neorregulación y la biotecnología como principales elemen-
tos dinámicos que lo caracterizan, por un lado, y en la nueva divi-
sión internacional del trabajo que de este régimen resulta. esto 
último lo describimos a partir de las principales tendencias del 
comercio agrícola en la región del tratado de libre Comercio de 
América del norte (tlCAn): Canadá, México y estados Unidos. en 
las conclusiones hacemos un recuento de cómo les ha ido a cada 
uno de los países asociados en el tlCAn y constatamos que al país 
en desarrollo, México, es al que le ha tocado sufrir los mayores 
impactos negativos en la forma de una acrecentada vulnerabilidad 
alimentaria. se plantea una pregunta para futuras investigaciones 
empíricas, en torno a si la resistencia y movilización que han emer-
gido en México y otros países podrían ser fuerzas que deparen un 
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curso distinto al que actualmente marca el régimen alimentario neo-
liberal. se argumenta, además, que la debacle financiera del capi-
talismo del siglo xxi aumenta el potencial de que se consoliden las 
luchas hacia una hegemonía alternativa, de carácter popular-de-
mocrático que trascienda al globalismo neoliberal.

teorÍA de los reGÍMenes AliMentArios

los sociólogos que mejor han estudiado los regímenes alimenta-
rios en la historia del capitalismo, a partir del siglo xix, son Harriet 
Friedmann y Philip McMichael (1989). según estos autores, un ré-
gimen alimentario se define como:

• la dinámica temporalmente especíica en la economía 
política de la alimentación.

• Un conjunto de estructuras institucionales, normas y re-
glas especíicas no escritas.

• Un régimen geográica e históricamente especíico.

Un “régimen alimentario” se constituye a partir de tendencias 
cualitativamente distintivas o específicas en la acumulación de ca-
pital en la agricultura.

en su análisis histórico, Friedmann y McMichael documentan 
dos regímenes alimentarios desde el siglo xix. el primero sería el 
que denominan colonizador o colonial, que va de 18�0 a 1914; este 
régimen del colonialismo al asentamiento estaría marcado por la 
hegemonía británica y por las estrategias de acumulación “exten-
sivas”. Por su parte, el segundo régimen alimentario es el que lla-
man “superavitario”, se inicia a partir de la segunda posguerra, 
ahora bajo la hegemonía de estados Unidos, y estaría marcado 
por la exención de la agricultura de las reglas internacionales del 
libre comercio. tal exención dio por resultado, entre otras cosas, 
las “agriculturas nacionales”. es decir, los mercados internos de 
cada país serían el punto central en el cual se enfocarían las agri-
culturas nacionales, más que la exportación.

desde 1989, McMichael y Friedman hablaban del surgimiento 
de un régimen alimentario de transición, un posible “tercer” régi-
men asociado con el ascenso de la globalización. Una hipótesis 
implícita en su análisis era que este tercer régimen era inevitable, 
puesto que las fuerzas económicas de la globalización se percibían 
como imparables. si bien coincidimos con algunos rasgos centra-
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les del tercer régimen que proponen estos autores, nosotros suge-
rimos que la movilización social podría modificar su curso. en 
todo caso, lo que nos proponemos hacer en este ensayo es elaborar 
los rasgos principales del tercer régimen y caracterizarlo específi-
camente como un “régimen alimentario neoliberal”. Contraria-
mente a la característica “desregulatoria” que muchos han atribuido 
al régimen neoliberal, nosotros, inspirados en la obra de Karl Po-
lanyi (1944), preferimos hablar de la neorregulación neoliberal. 
es indudable que si bien el estado ha visto disminuir sus funcio-
nes directamente económicas en la dinámica de la acumulación 
del capital, también lo es que la imposición del nuevo régimen 
conlleva una fuerte presencia de “nuevas” reglas y leyes para via-
bilizarlo. Por lo tanto, es indispensable por lo menos esbozar cómo 
se ha dado la intervención estatal para imponer el régimen ali-
mentario neoliberal.

El régimen alimentario neoliberal

Proponemos que los rasgos centrales del tercer régimen alimenta-
rio son los siguientes tres componentes.

en primer término tenemos el cambio que se registra en la in-
tervención estatal, lo cual se da en la forma de una “neorregulación” 
de carácter neoliberal, constituida por tres elementos: liberaliza-
ción comercial, neorregulación agrícola y el reforzamiento de la 
propiedad intelectual.

en segundo término, la biotecnología se erige como la forma 
técnica dominante en el crecimiento de la producción agrícola.

en tercer lugar, y muy cercanamente relacionado con el segun-
do, las empresas transnacionales surgen como actores económicos 
principales, tanto por el lado de la producción de insumos agríco-
las, en este caso la producción de las nuevas biotecnologías, como 
por el acaparamiento y distribución de los productos agrícolas.

en este ensayo nos enfocamos sólo en los primeros dos rasgos 
centrales del régimen alimentario: la neorregulación y la biotec-
nología.

neorreGUlACión y bioteCnoloGÍA

la región de América del norte ofrece una oportunidad única para 
el estudio empírico del papel de las biotecnologías agrícolas en el 
contexto del globalismo neoliberal. la biotecnología agrícola es 
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un proyecto dominado por estados Unidos, país que goza de con-
siderable influencia a escala global. Por consecuencia, la manera 
como se despliegue esta tecnología en ese país será determinante 
para su diseminación y adopción también a escala global. Canadá 
ofrece el ejemplo de la introducción de la tecnología a otro país 
desarrollado que tiene algún interés en el desarrollo de la biotec-
nología, pero cuyo nivel de involucramiento e influencia interna-
cional dista mucho del estadounidense. Por lo tanto, Canadá está 
ubicado en medio de los países que “toman” o aceptan la tecnolo-
gía y los que la “promueven”. Por su parte, México es un país en 
desarrollo, cuyo ejemplo puede ofrecer alguna luz sobre la forma 
en que las naciones con poca influencia en el desarrollo de la tec-
nología pueden ser afectadas por su diseminación y adopción. A 
partir de esta comparación de los tres países, investigamos el impac-
to diferencial de la introducción de la tecnología en naciones con 
relaciones de poder contrastantes respecto a ella. investigamos, ade-
más, cómo se ha recibido este impacto en los tres países con res-
pecto a la medida y el tipo de resistencia social que ha surgido en 
cada uno. esta comparación puede arrojar luz empírica respecto 
al papel más amplio que desempeña la tecnología en la reestructu-
ración del régimen alimentario.

los primeros productos de la biotecnología agrícola fueron 
comercializados desde principios de la década de 1990, pero los pri-
meros cultivos transgénicos se introdujeron apenas en 1995. Para 
200�, la producción de cultivos transgénicos se refiere predomi-
nantemente a dos características clave —la tolerancia a herbicidas 
(tH) y la resistencia a insectos (ri) (los tH dan cuenta de 68 por 
ciento; los ri, 19 por ciento; y los tH y ri combinados, 13 por cien-
to de las características a escala global)— y cuatro cultivos clave 
dan cuenta de la superficie transgénica total: soya, 5� por ciento; 
maíz, 25 por ciento; algodón, 13 por ciento, y semilla de colza o 
canola, cinco por ciento (James, 2006). si bien el número de culti-
vos transgénicos ha sido limitado, su adopción ha sido dramática: 
creció 60 veces desde 1996: de 1.� millones de hectáreas en 1996 a 
90 millones de hectáreas en 2005 (James, 2004, 2005, 2006).

la adopción inicial de la biotecnología ocurrió, primordial-
mente, en países desarrollados. Mientras que la adopción en esos 
países sigue creciendo, aproximadamente desde el año 2000 su 
adopción en países en desarrollo ha estado emparejándose de ma-
nera constante. en 1999, de 12 países que habían adoptado alguna 
forma de cultivos manipulados con ingeniería genética, cuatro eran 
países en desarrollo y daban cuenta de 18 por ciento de la superfi-
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cie global de transgénicos (James, 2000). Para 2006, 22 países ha-
bían adoptado la tecnología, y 11 de éstos eran países en desarrollo 
que aglutinaban 40 por ciento de la superficie transgénica (James, 
2006). A pesar del creciente número de países que participan, la 
amplia mayoría del área productiva se concentra en un puñado de 
países; 95 por ciento del área global de transgénicos se concentra 
en seis países: estados Unidos (53.1 por ciento); Argentina (1�.5 por 
ciento); brasil (11.2 por ciento); Canadá (5.9 por ciento); india (3.� 
por ciento) y China (3.4 por ciento) (calculado a partir de James, 
2006). 

si bien estados Unidos sigue siendo el indiscutido líder con res-
pecto al desarrollo y la adopción de la biotecnología, podemos ver 
que su diseminación es crecientemente importante en países en 
desarrollo y en los desarrollados. tanto el número de países adop-
tadores como la cantidad de superficie dedicada a los cultivos trans-
génicos están creciendo. si bien la diseminación de la biotecnología 
no ha procedido sin impedimentos —la moratoria de seis años en 
la Unión europea es ejemplo de ello— su adopción se ha dado con la 
suficiente rapidez como para que sus proponentes argumenten que 
es la “tecnología de adopción más rápida en la historia reciente de 
la tecnología” (James, 2006).

A causa de la intensidad de capital y la novedad de la biotecno-
logía, llaman la atención dos factores regulatorios que figuran, 
prominentemente, en cuanto a su adopción, además de aquellos 
que se aplican en general para la agricultura y la alimentación: el 
régimen de la propiedad intelectual que se ha desplegado para 
proteger los intereses de sus desarrolladores y el régimen regula-
torio que supervisa la implementación de los cultivos modificados 
genéticamente una vez que se adoptan. estos marcos legales y re-
gulatorios se encuentran tanto en leyes nacionales como suprana-
cionales.

si bien existen otros acuerdos relevantes para la biotecnología 
agrícola, hasta la fecha la entidad más significativa en la escala 
supranacional sigue siendo la organización Mundial del Comer-
cio (oMC). la agricultura ha figurado prominentemente en las ne-
gociaciones de la oMC desde que reemplazó al Acuerdo General 
sobre Comercio y Aranceles (GAtt, por sus siglas en inglés) en 1994. 
el tema de reducir la distorsión comercial en la agricultura ha 
sido cada vez más importante en varias rondas de negociación. 
desacuerdos sobre el tema llevaron al fracaso la novena ronda de 
negociaciones, llamada “ronda del desarrollo”, en julio de 2006. 
esta ronda puso de manifiesto las tensiones en torno a la agricul-
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tura entre los países en desarrollo y los desarrollados: aquéllos ar-
gumentan que los acuerdos, hasta la fecha, han apoyado las prác-
ticas proteccionistas de los países desarrollados, como estados 
Unidos y la Unión europea, mientras que las metas del “desarro-
llo” se dejan de lado. A pesar de este acalorado debate y del fraca-
so, hasta la fecha, en la instrumentación de la siguiente fase de 
estrategias de liberalización comercial agrícola, se ha implemen-
tado una serie de acuerdos a partir de la ronda de Uruguay del 
GAtt (198�-1993), la mayoría de los cuales tiene un impacto signi-
ficativo sobre la biotecnología agrícola. los acuerdos más relevan-
tes son el de Medidas sanitarias y Fitosanitarias (sPs, por sus siglas 
en inglés, o sanitary and Phytosanitary Measures Agreement) y el 
Acuerdo sobre derechos de Propiedad intelectual relacionados con 
el Comercio (triPs, por sus siglas en inglés, o Agreement on trade-
related Aspects of intellectual Property rights).

el acuerdo sPs se refiere a los temas de seguridad alimentaria y 
los estándares de salubridad animal y vegetal. debido a la contro-
versia sobre la seguridad de la novedosa tecnología genética, este 
acuerdo es clave para su diseminación. el propósito del acuerdo 
sPs es proveer a los estados miembros de un medio para regular la 
inocuidad de los productos alimenticios, al mismo tiempo que se 
establecen los lineamientos para evitar que los mismos reglamen-
tos actúen como barreras comerciales no arancelarias. el medio 
principal para lograr un balance entre seguridad y comercio flui-
do es insistir en la implementación de regulaciones de seguridad 
justificables científicamente y aplicarlas “sólo en la medida necesa-
ria” para la protección de la vida y la salud humana, animal y ve-
getal (Codex Alimentarius, “Codex”: artículo 2.2). Puesto que lo 
que una nación considera justificable científicamente puede no 
serlo en otra, se sugiere a los países miembros utilizar estándares 
internacionales —tales como los desarrollados por el Codex Ali-
mentarius y la organización para la Alimentación y la Agricultura 
de la onU— siempre que sea posible (Codex Alimentarius, “Codex”: 
artículo 3.1). 

A través del triPs, la oMC se propone establecer un régimen mí-
nimo de protección a los derechos de propiedad intelectual (dPr) 
común para todos sus miembros. en relación con la vida vegetal, 
sin embargo, esta protección no tiene que ser necesariamente en 
forma de patentes, sino que se puede dar “ya sea mediante patentes 
o mediante un sistema sui generis efectivo o mediante una combi-
nación de ambos” (Wto, “trade related”, Article 2�.3b [traducción 
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del inglés de Gerardo otero]). lo que pueda constituir un sistema 
“sui generis efectivo” de protección a los dPi podría quedar aún 
más sujeto a debate de lo que constituye una “justificación suficien-
temente científica”. Una vez más, se reduciría la subjetividad y el 
potencial para la resolución de disputas toda vez que los miem-
bros puedan sujetarse a estándares internacionales aceptados.

respecto a las biotecnologías agrícolas, la Convención para la 
Unión internacional para la Protección de variedades vegetales 
(Convention for the international Union for the Protection of Plant 
varieties o UPov) ofrece un marco de protección aceptable de los 
dPi, cuya fuerza depende, hasta cierto punto, de cuál año de la 
convención suscriban los miembros. Al igual que el propio Acuer-
do sobre Agricultura, el triPs preside sobre tensiones similares en-
tre países en desarrollo y los desarrollados, por la protección que 
ofrece a los desarrolladores de tecnología (principalmente en países 
desarrollados) y la falta de protección que ofrece a las fuentes de 
material genético (que se originan primordialmente en los países en 
desarrollo). Algunos países en desarrollo han estado agitando 
en favor de enmiendas al triPs, de tal forma que las aplicaciones de 
patentes “relativas a los recursos genéticos y el conocimiento tra-
dicional” deberían ofrecer evidencia de que se comparten los be-
neficios con los países de origen o bien tendrían que enfrentar su 
revocación (third World network [tWn], 2005; Concheiro y lópez, 
2006).

existen, desde luego, otros acuerdos y organizaciones interna-
cionales que afectan la agricultura y la biotecnología. la propues-
ta señalada arriba fue presentada por bolivia, brasil, Colombia, 
ecuador, india, Perú, república dominicana y tailandia, en la 
reunión del consejo del triPs, en 2005, bajo el tema de la relación 
entre el triPs y la Convención sobre la diversidad biológica (Cbd, 
por sus siglas en inglés) de la onU (third World network [tWn], 
2005). la Cbd y su complementario Protocolo de Cartagena de 
bioseguridad son acuerdos internacionales referidos a la conser-
vación, el uso sustentable y al acceso igualitario y justo a los re-
cursos genéticos que provee mayor credibilidad a la conducta de 
precaución, al mismo tiempo que apoya el intercambio de cien-
cia e información. Al momento de su inicio, en 1992, la Cbd tenía 
más de 150 miembros suscriptores. existe un debate significativo, 
sin embargo, respecto a cómo engarza el Cbd con los arreglos de 
la oMC, y cuál tiene precedencia en casos de conflicto. Además, el 
Cbd es menos atractivo para aquellos países que tienen más que 
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perder al compartir un acceso equitativo a los recursos genéticos, 
sobre todo aquellos donde se ubican las principales compañías pro-
ductoras de semillas. Como consecuencia, estados Unidos firmó 
pero nunca ratificaron la Cbd ni firmaron el Protocolo sobre bio-
diversidad. tanto Canadá como México firmaron y ratificaron la 
Cbd y el protocolo, al cual México ingresó en 2002. en suma, mien-
tras que existe evidencia de que los países en desarrollo han ca-
bildeado por incorporar los valores de la Cbd en el acuerdo triPs, 
tal como se encuentra dicha disposición, ésta sigue dominando y 
siendo la más influyente con respecto al contexto internacional 
de la regulación en cuanto a la biotecnología agrícola.

bioteCnoloGÍA y neorreGUlACión 
en estAdos Unidos, CAnAdÁ y MéxiCo

Aquí partimos del supuesto de que la adopción de cultivos trans-
génicos debe evaluarse en el contexto del papel que tiene la agri-
cultura en cada país. Mientras que la población económicamente 
activa (PeA) agrícola en Canadá y estados Unidos constituye ape-
nas alrededor de dos por ciento, en México es de casi 20 por ciento 
del total de la fuerza de trabajo activa. Además, la proporción en-
tre el producto interno bruto (Pib) agrícola y la PeA agrícola (en 
dólares estadounidenses) es de 39  993 en estados Unidos; 48  55� 
en Canadá, en México apenas es de 2  692 (Zahniser, young y Wai-
nio, UsdA, ers, 2005:5). es decir, mientras que un porcentaje diez 
veces mayor de la PeA mexicana se dedica a la agricultura, los in-
gresos que generan son mucho menores que los de la población 
correspondiente en estados Unidos y Canadá. estas diferencias 
reflejan también una mayor intensidad en el uso del capital en 
las agriculturas de los países del norte comparados con la de Méxi-
co, en donde la gran mayoría de los productores son pequeños 
campesinos parcelarios con dotaciones de capital sumamente limi-
tadas; casi el único recurso del que disponen con cierta flexibilidad 
para expandir o contraer es la mano de obra familiar. es esencial, 
entonces, tener presente dichas diferencias al considerar los distin-
tos contextos en que los países han adoptado sus decisiones de neo-
rregulación. enseguida, hacemos un recuento muy somero de 
la regulación en los países del norte, con el objetivo de asentar su 
carácter principal, y luego resumimos, con más detalle, la legis-
lación mexicana correspondiente.
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Estados Unidos

Como ya se ha mencionado, estados Unidos es el principal pro-
ductor de cultivos transgénicos, dando cuenta de 53 por ciento del 
área global de producción. el país produce una gran variedad de 
cultivos modificados genéticamente: soya, maíz, algodón, colza o 
canola, calabaza, papaya y, desde su aprobación en 2006, alfalfa 
(James, 2006). los datos más cruciales sobre biotecnología en este 
país son que no sólo es el mayor adaptador de la tecnología, sino 
que también alberga a las principales compañías que la desarro-
llan. Por ejemplo, la compañía Monsanto, que es la mayor produc-
tora de semillas en el mundo, concentraba 88 por ciento de las 
ventas de cultivos transgénicos del área sembrada en 2004 (según 
estadísticas compiladas por el Grupo etC con datos de AsA y Mon-
santo, en etC Group, 2005b). Por lo tanto, estados Unidos cuenta 
con una legislación por demás propicia para el desarrollo de la 
biotecnología y es el mayor promotor de la misma en el resto del 
globo.

Por su precoz interés en el desarrollo de la biotecnología, resul-
taba crítico para estados Unidos asegurarle a sus compañías la pro-
tección de sus derechos de propiedad intelectual. Una vez que pasó 
el triPs, estados Unidos adoptó la forma más restrictiva de protec-
ción disponible para las biotecnologías agrícolas: las patentes. este 
enfoque era consistente con la larga historia del país en apoyo de 
la patentabilidad de las formas de vida, como se evidenció en varias 
resoluciones de sus tribunales en la segunda mitad del siglo xx (va-
ver, 2004:158).

la posición del país sobre las patentes es consistente con su en-
foque regulatorio global hacia la biotecnología: tanto patentes como 
regulación han de estar encaminados a maximizar el potencial de 
crecimiento del sector. A pesar de que la resistencia ciudadana sur-
gió desde principios de los años ochenta en contra de la primera 
liberación de organismos genéticamente modificados (oGM), el go-
bierno de estados Unidos decidió no crear ninguna agencia regu-
ladora específica para vigilar las aplicaciones de biotecnologías 
agrícolas. en vez de eso, se creó el Marco Coordinado para la re-
gulación de la biotecnología, en 1986, para designar los papeles 
que tendrían las diversas agencias ya existentes en la regulación de 
la tecnología; en particular, el departamento de Agricultura de es-
tados Unidos (UsdA), la Administración de Alimentos y Medicinas 
(FdA) y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (ePA) (en 
todos los casos se trata de las siglas en inglés).
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todas estas agencias operan bajo el concepto central de “equi-
valencia sustancial”, el cual supone que los productos de la biotec-
nología agrícola serían sustancialmente equivalentes a los que se 
obtienen mediante procesos convencionales de fitomejoramiento. 
Por consiguiente, no se hace ninguna consideración especial a los 
productos de la biotecnología por el proceso mediante el cual fue-
ron desarrollados, ni por cualquier desviación potencial que pu-
diese surgir como consecuencia específica de dicho proceso. la 
FdA, por ejemplo, requiere que los alimentos que son producto de 
la ingeniería genética “cumplan con los mismos estándares rigu-
rosos de seguridad que se requieren para todos los demás alimen-
tos” (United states, ePA, 2003: “ePA’s regulations”) y la agencia no 
requiere la aprobación previa a la liberación al mercado para la 
mayoría de los cultivos transgénicos, los cuales caen dentro de 
la categoría de sustancias “generalmente reconocidas como segu-
ras” (generally recognized as safe) o GrAs, por sus siglas en inglés. 
este mismo enfoque laxo se aplica consistentemente en todas las 
agencias que regulan la biotecnología.

se puede concluir que este enfoque regulatorio laxo ha tenido 
el efecto deseado por sus diseñadores: la biotecnología agrícola es 
una de las tecnologías agrícolas adoptadas más rápidamente, y 
estados Unidos tiene una parte significativa de las ganancias que 
han resultado de dicha adopción a escala global. Monsanto, por 
ejemplo, sólo ha tenido pérdidas en un año desde 1996. si bien sus 
ganancias han sido variables desde entonces —como se puede es-
perar de una nueva tecnología intensiva en el uso del capital, y de 
manera particular tan sensible políticamente—, se estabilizaron a 
la alza de 2003 a 200�: las ganancias de Monsanto (en millones 
de dólares) han sido: 68 en 2003; 26� en 2004; 255 en 2005; 689 en 
2006 y 993 en 200� (compilado con datos de Monsanto, 2005 y 
Monsanto, 200�). todo indica que el impulso por producir maíz 
para etanol a partir de 200� ayudaría a incrementar aún más las 
ventas de tecnología de maíz de Monsanto y, por lo tanto, sus ga-
nancias (Gillam, 200�).

sin duda, la rápida adopción, la fuerte protección de la propie-
dad intelectual y el laxo marco regulatorio de las biotecnologías 
agrícolas en estados Unidos se han visto desafiados desde algunos 
frentes de movilización. no obstante, y seguramente debido a la 
ausencia de un etiquetado que alerte al consumidor de la presen-
cia de transgénicos en los alimentos, la oposición de los consumi-
dores ha sido débil. Pero algo de oposición a la tecnología ha 
surgido en los siguientes frentes: en torno a la transición al fuerte 
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régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual, 
en temas de mercadeo relacionados con la tecnología, y sobre sus 
implicaciones ambientales y para la salud, exacerbadas por la 
flexible regulación a la que lleva el enfoque de política basado en 
la “equivalencia sustancial”. resumiremos estas formas de resis-
tencia en las conclusiones.

Canadá

Canadá no tiene un área de cultivo de transgénicos tan significati-
va: seis por ciento del área global contra 53 por ciento de estados 
Unidos. tampoco ha sido tan rápida en la adopción de un rango 
de transgénicos que, cada vez más, se pueden conseguir comer-
cialmente en estados Unidos. en 2005, los principales cultivos 
transgénicos en Canadá eran colza (o canola), maíz y soya (James, 
2006), aunque la alfalfa también fue aprobada en ese año (Cana-
dian Food inspection Agency, “Plants evaluated”). en relación 
con el contexto internacional, sin embargo, el país es importante 
al ocupar el cuarto lugar en cuanto a superficie sembrada con 
transgénicos. Asimismo, Canadá tiene un sector sustancial de bio-
tecnología, ya que el ocho por ciento de las compañías de biotec-
nología que cotizan en la bolsa están asentadas en ese país (etC 
Group, 2005a). Aunque muy por debajo de los 4.5 mil millones de 
dólares invertidos en estados Unidos en 2002, Canadá hizo una 
inversión significativa de 695 millones en investigación y desarro-
llo biotecnológico (en dólares canadienses, Munn-venn y Mitchell, 
2005:4, con datos de statistics Canada). Por lo tanto, si bien Canadá 
dista mucho de desafiar a estados Unidos en la dominación del de-
sarrollo biotecnológico, no deja de ser un “jugador” significativo.

el contexto regulatorio para las biotecnologías agrícolas en Ca-
nadá tiene algunas similitudes notables con el de estados Unidos, 
en particular a partir de las últimas dos décadas del siglo xx. esto 
se aplica tanto a su enfoque sobre los derechos de propiedad inte-
lectual como a la regulación en general. en cumplimiento con su 
obligación respecto al triPs de la oMC, Canadá es también miem-
bro de la UPov, pero firmó la versión de 19�8 de la ley. esto es 
consistente con su historial de tener protecciones más débiles de 
los derechos de propiedad intelectual en comparación con esta-
dos Unidos. la UPov de 19�8 retiene las excepciones para que tan-
to agricultores como fitomejoradores puedan guardar semillas 
para su uso propio. si bien los grupos de la industria cabildean 
porque se firme la versión UPov de 1991, con mayores proteccio-
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nes para la propiedad intelectual, hasta la fecha esto no ha sucedi-
do. sin embargo, se utilizan otros métodos para restringir que se 
guarden semillas en el país —tales como el uso de contratos— que 
según los críticos convierten en una farsa el derecho a guardar se-
millas (beingesser, 2004). Además, Canadá ha tenido una larga 
historia de lucha legal sobre si las formas de vida pueden patentar-
se: el estado canadiense no está tan decididamente en favor de 
extender patentes a las formas de vida como sí lo están en estados 
Unidos.

no obstante lo anterior, Canadá fue el escenario de un caso le-
gal que cambió el contexto para patentar las formas de vida en el 
país. se trata de un caso juzgado por la suprema Corte de Canadá, 
la cual resolvió que si bien los seres vivientes no son patentables, 
los genes sí lo son. el resultado práctico para el agricultor que 
quiera guardar semillas no se distingue de si aquello fuese el caso. 
Al igual que en estados Unidos, el impacto sobre los agricultores 
es que tienen que volver al mercado para comprar semillas cada 
temporada agrícola, lo cual incrementa los costos totales de sus 
insumos en aquellos cultivos en los que las biotecnologías se han 
hecho dominantes.

Ahora bien, con respecto a las biotecnologías agrícolas en gene-
ral, Canadá muestra una serie de similitudes con el sistema esta-
dounidense. si bien la regulación canadiense fue más lenta en 
desarrollarse, su similitud se manifestó finalmente en el Marco 
regulatorio para la biotecnología de 1993 (regulatory Framework 
for biotechnology). Al igual que el sistema estadounidense, este 
marco asigna la regulación de la biotecnología a las agencias y 
legislación existentes: Health Canada, la Agencia Canadiense de 
inspección Alimentaria y environment Canada. el enfoque de po-
líticas públicas para la biotecnología revela una concurrencia im-
plícita con el mismo concepto de “equivalencia sustancial” que 
subyace en el enfoque estadounidense. Además, las evaluaciones 
de la biotecnología se hacen sobre la base de cada producto, y no 
sobre la del proceso del que resulta. Así, por ejemplo, la estrategia 
de Health Canada se funda en la comparación de los productos de 
la biotecnología con sus contrapartes convencionales, de tal forma 
que se comparen con “alimentos tradicionales que tienen una his-
toria de uso seguro” (Canadian biotecnology Advisory Committe 
[CbAC], 2002).

Por las similitudes entre los sistemas regulatorios canadiense y 
estadounidense, no es de sorprender que el sistema canadiense 
haya mostrado evidencias de fallas y críticas como las del estado-
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unidense. en Canadá, la presión pública llevó a una evaluación 
por parte de la royal society of Canada en 2001, la cual derivó en 
33 recomendaciones para reforzar la regulación en biotecnología. 
A pesar de que al año siguiente otra agencia de la sociedad civil 
lanzó otra evaluación, esta misma se quejó en un memorándum 
de 2004 porque había poca evidencia de que el gobierno quisiera 
implementar cualquiera de las recomendaciones (CbAC, 2004).

Como resultado de la laxitud en su regulación y la relativa for-
taleza en la protección de los derechos de propiedad, la industria 
de biotecnología agrícola canadiense es de las más desarrolladas. 
Como lo informó Maxime bernier, el ministro de industria de Ca-
nadá en ese momento, el país tenía uno de los gastos más altos en 
ciencia y tecnología de la organización para la Cooperación y el 
desarrollo económico (oCde), y ocupaba “el tercer lugar en el nú-
mero de compañías de biotecnología, [era] el tercer país en ingre-
sos e investigación y desarrollo en biotecnología, y el quinto en 
invenciones” (bernier, 200�).

la resistencia pública canadiense a la biotecnología se mani-
fiesta de manera similar a la de estados Unidos: cabildeo, campa-
ñas y otras iniciativas para presionar a los gobiernos. Algo de esta 
presión involucra, además, a grupos de productores. en particu-
lar, los productores orgánicos son la fuente más confiable de resis-
tencia, al igual que en estados Unidos. Pero en el caso del trigo 
transgénico resistente al glisofato, la resistencia incluyó también 
agricultores convencionales, así como organizaciones de produc-
tores y ambientalistas. la resistencia fue tan amplia que eventual-
mente forzó a Monsanto a retirar su solicitud de permiso, a pesar 
del hecho de que el gobierno federal había sido socio en su desa-
rrollo (scoffield, 2004). si bien se trató de un esfuerzo comunita-
rio, un gran factor en este resultado fue la robusta oposición 
ejercida por los propios productores de trigo con base en conside-
raciones mercantiles de costo-beneficio.

es interesante destacar que uno de los mayores opositores del 
trigo transgénico fue el Canadian Wheat board (CWb), mismo que 
ha estado bajo ataque para que se le aplique la reestructuración 
neoliberal. el CWb es una cooperativa de ventas controlada por los 
agricultores, que tiene el monopolio sobre el mercadeo del trigo y 
la cebada en el oeste de Canadá. Como consecuencia, ha sido acu-
sado —sobre todo por parte de agricultores estadounidenses— de 
darles a los canadienses una ventaja injusta y de distorsionar las 
prácticas mercantiles justas (CbC, 2006). otras asociaciones de gran-
jeros, como la Unión nacional de Granjeros (national Farmers 
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Union, nFU) y el propio CWb están luchando por retener las protec-
ciones que les ofrecen las políticas de manejo de oferta y la coope-
rativa de ventas en productos como el trigo, la leche y los huevos 
(nFU, 200�). si bien la asociación no es explícita, la vinculación 
entre neorregulación neoliberal, mercadeo internacional y biotec-
nología se hace cada vez más evidente. tal vinculación se ve con 
mayor claridad al considerar el caso de México.

México

Comparado con estados Unidos e incluso con Canadá, México es 
todavía un jugador pequeño en la adopción y desarrollo global de 
cultivos transgénicos. México ocupa el décimo tercer lugar entre 
22 países que han adoptado la biotecnología, con apenas 0.1 mi-
llón de hectáreas (0.1 por ciento del área global de cultivos). en 
México se cultiva algodón y soya (James, 2006), y tiene una em-
presa transnacional, el Grupo Pulsar, que cuenta con una enorme 
rama de biotecnología. Pulsar ha comprado varias compañías es-
tadounidenses de biotecnología más pequeñas y sus detractores la 
llaman la “Monsanto de México”, ya que trata de vender sus se-
millas y árboles hacia el sur del estado de Puebla. Utilizando el Plan 
Puebla Panamá, un acuerdo de libre comercio con los países de 
Centroamérica, también quiere tener acceso a los vastos recursos 
biológicos contenidos en las tierras de las comunidades indígenas 
(Carlsen, 2006:68).

si bien la protección a la propiedad intelectual ha evolucionado 
en México hacia una convergencia con la de estados Unidos desde 
mediados de los años ochenta del siglo pasado, todavía no ofrece 
derechos de propiedad intelectual sobre los procesos biológicos, 
las plantas, los animales o los humanos. sin embargo, sí se pueden 
patentar microorganismos, proteínas, genes, líneas celulares, an-
ticuerpos, productos farmacéuticos y procesos microbiológicos. 
Asimismo, se puede proteger la propiedad sobre las plantas me-
diante la ley Federal de variedades vegetales (lazard, s.f.).

no obstante que México ha desempeñado un papel relativa-
mente menor en el desarrollo y adopción de la biotecnología, fue 
uno de los primeros en adoptar la hormona recombinante para el 
crecimiento bovino, una droga para aumentar la productividad de 
vacas en lactación, antes de ser aprobada para su uso en estados 
Unidos, donde se desarrolló (otero, Poitras y Pechlaner, 2008). 
Además, el hecho de que México haya tenido un papel menor no 
modifica que la tecnología transgénica ha tenido un impacto indi-
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recto enorme en su estructura social agraria con la liberalización 
comercial agrícola (Fitting, 2008). México se ha dedicado asidua-
mente al proceso de neorregulación de su estructura de tenencia 
de la tierra, se ha asociado con sus dos vecinos del norte en el tl-
CAn y ha regulado la biotecnología de acuerdo con el mismo ímpe-
tu de promoción empresarial que acabamos de describir para 
estados Unidos y Canadá. sin embargo, la ley de bioseguridad de 
organismos Genéticamente Modificados (lboGM), publicada el 18 
de marzo de 2005, es un intento de combinar los principios esta-
dounidense y europeo en cuanto a la biotecnología: trata de articu-
lar tanto el “enfoque de precaución”, central en la legislación de la 
Unión europea, con el de “equivalencia sustancial” que inspira 
las legislaciones de estados Unidos y Canadá. no obstante este in-
tento mediador, enseguida mostramos que la ley se inclina clara-
mente hacia el principio estadounidense, aunque en el discurso 
corteja también el europeo.

tras liberalizar su comercio exterior al unirse al GAtt, en 1986, 
la mayor transformación legislativa en México fue la nueva ley 
Agraria de 1992 (otero, 2004). esta ley puso fin a la obligación del 
estado de repartir la tierra, establecida en la constitución de 191�. 
Como es ampliamente conocido, la reforma agraria mexicana 
puso en manos del “sector social” aproximadamente la mitad de 
las tierras laborables y boscosas de la nación, en la forma de ejidos 
y comunidades agrarias. la ley de 1992 otorgó la posibilidad de 
vender estas tierras anteriormente inalienables para abrir las tie-
rras al mercado y promover su concentración. sin embargo, para 
200� la venta de esas tierras había sido mínima, no más de dos por 
ciento. en la lógica campesina, el acceso a la tierra es el único re-
curso a su disposición con el que la unidad doméstica puede mini-
mizar su inseguridad alimentaria; lógica que se refuerza cuando el 
resto de la economía de México es incapaz de ofrecer empleos re-
munerativos.

A pesar de la gran movilización en contra de la ley Agraria de 
1992, se aprobó entre noviembre de 1991 y febrero de 1992 (Cor-
nelius y Myhre, 1998; otero, 2004). dos años después, sin embar-
go, el 1 de enero de 1994, el día en que entraría en vigencia el 
tlCAn, el ejército Zapatista de liberación nacional (eZln) lanzó 
una insurrección armada en el estado de Chiapas (Harvey, 1998; 
Gilbreth y otero, 2001). desde entonces, el tlCAn siempre se vincu-
laría a los movimientos opositores del neoliberalismo en el cam-
po, por considerarse el principal mecanismo estatal de abandono 
del campo. es en este contexto políticamente volátil que se intro-
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dujeron las biotecnologías agrícolas y la neorregulación para su 
instrumentación.

entre 1995 y enero de 2005, se aprobaron, para su comerciali-
zación, 31 organismos genéticamente modificados para el consu-
mo humano. estos productos incluyeron variedades de alfalfa (1), 
soya (2), tomate (3), papa (3), canola (4), algodón (9) y maíz (9). si 
bien un total de nueve compañías desarrollaron estas variedades, 
Monsanto dio cuenta de 16 de las 31 variedades. no es de sorpren-
der que ocho de ellas estuviesen codificadas genéticamente para 
resistir el glisofato, el herbicida que produce Monsanto (Comisión 
Federal para la Protección contra los riesgos sanitarios [CoFe-
Pris], 2005). Puesto que México es centro de origen biológico del 
maíz, aquí reside una importante reserva de la diversidad biológi-
ca de este cultivo. si bien el gobierno adoptó inicialmente el enfo-
que de precaución hacia la liberación de maíz transgénico, para 
2002 la sagarpa empezó a otorgar permisos para su liberación 
comercial. supuestamente esos permisos se dieron para que se 
usaran en el norte de México, lejos de las regiones centro y sur, que 
son las que mayor diversidad biológica contienen.

en vista del enfoque caótico que prevalecía en el otorgamiento 
de permisos, el Congreso mexicano elaboró la lboGM en marzo de 
2005 (lboGM, 2005). entre las metas de esta ley, se incluyen el es-
tablecimiento de un nivel de protección

[…] adecuado y eficiente de la salud humana, el medio ambien-
te, la diversidad biológica y animal, y la salud vegetal; definir 
principios y una política nacional; las competencias de las diver-
sas agencias gubernamentales; un régimen de permisos; medi-
das de control, etcétera.

lo más notable de las metas es que se destaca al maíz como un 
cultivo que tiene tratamiento especial, lo cual contrasta con la 
práctica anterior del gobierno de otorgar permisos de manera 
flexible desde 2002.

la ley introduce un criterio claramente orientado por el merca-
do para establecer la viabilidad económica de la liberación comer-
cial de organismos genéticamente modificados, puesto que su 
autorización implica automáticamente la posibilidad de importar-
los. Por lo tanto, los interesados en producirlos en México tendrán 
que tener una ventaja en costos en comparación con el costo de 
importarlos. los oGM importados deben someterse al mismo pro-
ceso de autorización que los que se vayan a producir en el país y, 
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en la mayoría de los casos, uno de los requisitos es que el oGM en 
cuestión esté autorizado para su liberación en su país de origen.

Una sección especial de la lboGM está dedicada a las zonas res-
tringidas, que protegen los centros de origen y diversidad biológi-
ca, así como las zonas libres de oGM, las cuales pueden ser 
designadas a petición de las comunidades locales. estas últimas 
pueden ser, por ejemplo, comunidades que deseen proteger prác-
ticas agrícolas y mercados orgánicos. estas peticiones de las co-
munidades, sin embargo, tienen que estar respaldadas por los 
gobiernos estatal y municipal. este requisito plantea la interro-
gante de en qué medida dichos gobiernos tendrán la autonomía de 
las clases dominantes locales y de las empresas transnacionales 
que tengan planes diferentes para las regiones.

en relación con el etiquetado de oGM, la ley adopta un enfoque 
combinado entre el de precaución (europeo) y el de equivalencia 
sustancial (estadounidense), aunque éste prevalece en última ins-
tancia. Para consumo humano directo, el etiquetado se requiere 
sólo si los productos son “significativamente diferentes” de los 
convencionales. Con respecto a las semillas, sin embargo, la ley 
sigue un enfoque más estricto para el etiquetado, puesto que Méxi-
co tiene que honrar su acuerdo de libre comercio con la Unión 
europea, y no sólo con estados Unidos y Canadá. Para cumplir 
con ese compromiso, el artículo 101 mandata a las secretarías de 
Agricultura y economía a que sigan las reglas generales de etique-
tado y que mencionen específicamente que se trata de productos 
que contienen oGM, sus características e implicaciones. en el caso 
de importación de oGM, la ley deja al criterio de las secretarías 
implicadas la decisión de si hay que etiquetar o no, pero su destino 
final se tiene que incluir en la etiqueta (por ejemplo, para consu-
mo humano o animal).

Al igual que en estados Unidos y Canadá, la adopción de bio-
tecnología en México ha suscitado una resistencia significativa. si 
bien en aquellos países la resistencia se ha enfocado en los siste-
mas legislativo y judicial, en México se ha extendido hasta las ca-
lles en la forma de protestas de movimientos sociales e insurrección 
armada. Hay dos razones centrales que explican esta diferencia. 
en primer lugar, como se mencionó, la biotecnología y el globa-
lismo neoliberal no han tenido un impacto tan grave sobre las es-
tructuras sociales agrarias de Canadá ni de estados Unidos. en 
contraste con eso, el vuelco neoliberal ha sido mucho más devas-
tador en México, sobre todo para el campo (otero, 2004, 2006). 
Claramente, este factor tiene mucho que ver con la gran cantidad 
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de gente que depende de la agricultura en México y que el modelo 
neoliberal los ha tornado en redundantes desde mediados de los 
años ochenta. Para 1990, cuando el entonces presidente Carlos sa-
linas propuso el tlCAn, cerca de 30 por ciento de la fuerza de tra-
bajo se dedicaba a la agricultura. después de 14 años, o sea el 
2008, esa proporción se había reducido a menos de 20 por ciento, 
y la mayoría de los que representan esta reducción habían tenido 
que migrar hacia las ciudades o estados Unidos.

en segundo lugar, México tiene un gran déficit en sus institu-
ciones democráticas: éstas son mucho más débiles y menos desa-
rrolladas que las de los países del norte. sus tribunales tienen una 
presencia más bien insignificante en la resolución de conflictos 
contenciosos y no han mostrado mucha independencia del ejecu-
tivo en turno. Por su parte, el proceso legislativo ha estado domi-
nado por los intereses proneoliberales y proempresariales, los 
cuales han ejercido una presión determinante en el mismo.

la neorregulación simpatizante con la biotecnología y una re-
forma agraria anticampesina han creado un conspicuo ataque do-
ble sobre la agricultura campesina. Por lo tanto, los movimientos 
de resistencia en México han vinculado explícitamente su oposición 
tanto a la biotecnología agrícola como al globalismo neoliberal. 
su demanda principal desde el octavo año del tlCAn, 2003, cuan-
do se abrirían la mayor parte de los cultivos al libre comercio, ha 
sido la renegociación del capítulo agrícola del tratado. Fue enton-
ces cuando surgió el más grande movimiento agrario que se había 
visto en el país, el Campo no Aguanta Más, en el que se unieron 
prácticamente todas las centrales y organizaciones campesinas, 
oficialistas e independientes. si bien este movimiento logró ini-
cialmente que el gobierno de vicente Fox (2000-2006) prometiera 
renegociar el capítulo agrícola del tlCAn o bien que introduciría me-
didas compensatorias, el movimiento eventualmente se fragmen-
tó debido a que algunos líderes aceptaron concesiones de corto plazo 
para sus bases (bartra y otero, 2005; Celis, 2005).

ni la movilización masiva ni la insurrección armada habían lo-
grado modificar las políticas neoliberales para 2006, pero en ese 
año el sistema político fue sacudido hasta sus raíces más profun-
das durante las elecciones presidenciales. si bien se suponía que 
México estaba en un proceso de transición hacia la democracia, 
estas elecciones estuvieron teñidas por enormes irregularidades 
que le dieron el triunfo al candidato de la derecha. las intromisio-
nes ilegales del presidente Fox y del Consejo Coordinador empre-
sarial contra el candidato del centro-izquierda, Andrés Manuel 
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lópez obrador (AMlo), y una serie de errores de comunicación 
por parte del instituto Federal electoral, se prestaron para gene-
ralizar la creencia de que ocurrió un gran fraude (46 por ciento así 
lo creyó en una encuesta de opinión). oficialmente, ninguno de los 
candidatos obtuvo más de 3� por ciento de la votación (otero, 
2008a). 

Uno de los temas centrales de la movilización en apoyo de AMlo 
ha sido la soberanía alimentaria en torno al maíz, bajo la consigna 
de “sin maíz no hay país”, y una gran oposición a los oGM (otero, 
notas de campo tomadas en la Convención nacional democrática, 
marzo de 200�, y en la gran marcha campesina del 31 de enero de 
2008 en la ciudad de México). este movimiento se ha exacerbado 
en 2008 con la liberalización de los últimos cuatro productos agrí-
colas que seguían protegidos tras la puesta en vigor del tlCAn: 
maíz, frijol, leche y azúcar. si bien los prospectos de éxito para 
este movimiento son escasos, no dejan de ser posibles.

vUlnerAbilidAd AliMentAriA y nUevA división 
del trAbAJo en lA reGión del tlCAn

Hasta 1989, México fue autosuficiente en la producción de alimen-
tos. Pero ese fue el primer año en que se importó maíz en cantida-
des significativas, tendencia que se ha mantenido a la alza hasta 
alcanzar una dependencia de 23 por ciento del consumo total en 
200�. Una vez liberalizado totalmente el maíz en 2008, su impor-
tación creció 1� veces en el mes de enero respecto al mismo mes 
del año anterior. Hay que aclarar que el maíz que México importa 
es amarillo, cuyo uso está destinado a la producción de alimento 
para ganado, de jarabe de maíz de alta fructosa, o bien, a partir de 
200�, de etanol. México sigue siendo autosuficiente en maíz blan-
co para la producción de tortillas. es importante destacar que si 
bien el maíz blanco y el amarillo se podrían considerar como dos 
productos distintos, la realidad es que los menores precios de impor-
tación del amarillo han afectado los precios que reciben los produc-
tores de maíz blanco, mismos que declinaron desde que se empezó 
a importar el maíz amarillo. no fue sino hasta 2006, cuando el pre-
sidente de estados Unidos introdujo un estímulo para la produc-
ción de etanol, que el precio de su materia prima, el maíz amarillo, 
aumentó de manera considerable. este fenómeno ha impactado 
también los precios del trigo hacia arriba, puesto que muchos pro-
ductores de trigo cambiaron la mezcla de sus cosechas en favor 
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del maíz: una menor oferta de trigo produjo alzas notables en su 
precio.

de acuerdo con algunos estudios sobre la vulnerabilidad alimen-
taria mexicana, la balanza comercial agroalimentaria de México ha 
sido deficitaria desde antes del inicio del tlCAn, pero el déficit 
habría aumentado considerablemente con la introducción del acuer-
 do comercial (de ita, 200�; González y Macías, 200�). nuestros 
propios cálculos, elaborados con datos de la organización para la 
Agricultura y la Alimentación de las naciones Unidas (FAo, por sus 
siglas en inglés), nos llevan a concluir que, en realidad, México ha 
sido superavitario desde los años sesenta del siglo xx. seguramen-
te nuestras cifras incluyen elementos, como la cerveza, que no están 
incluidos en las exportaciones agropecuarias de los estudios cita-
dos. A pesar de esta discrepancia en los cálculos sobre la balanza 
comercial agropecuaria, coincidimos en el hecho principal: la cre-
ciente dependencia de México en la importación de granos, sobre 
todo desde estados Unidos, ha agravado su vulnerabilidad alimen-
taria. en particular, estamos de acuerdo en designar el problema 
como uno de “vulnerabilidad alimentaria” definida de la siguiente 
manera:

[…] la situación que caracteriza a países, sectores sociales, gru-
pos e individuos que están expuestos o son susceptibles de pa-
decer hambre, desnutrición o enfermedad por no tener acceso 
física, económica y sustentablemente a una alimentación sufi-
ciente, nutritiva y culturalmente aceptable, o por consumir pro-
ductos insalubres o contaminados (González y Macías, 200�:48).

Aunque esta definición recoge los elementos principales que la 
FAo ha utilizado para referirse a la falta de “seguridad alimenta-
ria”, el concepto propuesto precisa de mejor manera la “vulnerabi-
lidad” agroalimentaria.

lo paradójico de la situación desde 1961 es que, según nuestros 
cálculos, con la excepción de dos años posteriores a fuertes deva-
luaciones del peso (1983 y 1995), México siempre ha sido superavi-
tario en la producción agropecuaria. es decir, en balance, México 
exporta más alimentos de los que importa. lo preocupante, sin 
embargo, es la composición de las importaciones y las exporta-
ciones: cada vez importamos más granos básicos para la alimen-
tación, mientras que nuestras exportaciones de frutas y verduras 
crecen. Para 2005, la importación de arroz era de �2 por ciento del 
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consumo doméstico, la del trigo era de 59 por ciento, la del maíz 
de 23 por ciento y la de frijol nueve por ciento. 

Más grave aún es el hecho de que la balanza agropecuaria de 
México es deficitaria hacia estados Unidos, lo que significa que 
nuestra mayor dependencia es, precisamente, respecto a nuestro 
vecino del norte. resulta que, durante la vigencia del tlCAn, 84 por 
ciento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas estuvieron 
destinadas a estados Unidos, con un máximo alcanzado en 2005 
con 89 por ciento (González y Macías, 200�:58). 

los granos que más se importan desde estados Unidos son, por 
orden de importancia: maíz, trigo, cebada, arroz y sorgo. Por su 
parte, las principales exportaciones alimentarias mexicanas son ver-
duras, que han crecido muy notablemente, cerveza de cebada, jito-
mate y frutas. si bien las exportaciones mexicanas han aumenta-
do considerablemente con la aplicación del tlCAn, los principales 
proveedores de alimentos para estados Unidos siguen siendo la 
Unión europea (Ue) y Canadá, con la Ue convirtiéndose en el prin-
cipal proveedor desde la vuelta del siglo xxi. es decir, a pesar de que 
la dependencia alimentaria de México respecto a su vecino del nor-
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GrÁFiCA 1 
iMPortACión y exPortACión AGrÍColA de MéxiCo
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te aumenta, su situación no es recíproca respecto a frutas y verdu-
ras. de hecho, los dos destinos principales de la exportación ali-
mentaria estadounidense son Canadá y México, seguidos de Japón 
y en cuarto lugar viene la Ue, principal proveedora alimentaria de 
estados Unidos (FAostAt). 

Ahora bien, si las exportaciones mexicanas han aumentado, se 
podría esperar que sus productores se hubieren beneficiado masi-
vamente. sin embargo, resulta que del total de los siete millones 
de productores agrícolas, sólo 20 mil constituyen el grupo más 
dinámico en exportaciones. si bien existen más de 32 mil empre-
sas en la industria alimentaria, sólo 1  692 exportan y tan sólo 300 
dan cuenta de 80 por ciento de las exportaciones (González y 
Macías, 200�:58). Además, tenemos que unos de los rubros cuya 
exportación ha aumentado más, cerveza y tequila, han sido ya ad-
quiridos en propiedad sustancial, por empresas estadounidenses. 
se podría decir, entonces, que si México importa mucha cebada y 
exporta mucha cerveza, esta industria se parece cada vez más a la 
de las maquiladoras: se importa la materia prima, se le agrega 
valor a partir de mano de obra barata mexicana y se exporta. Pero 

GrÁFiCA 2 
exPortACiones e iMPortACiones AGrÍColAs  

desde MéxiCo HACiA estAdos Unidos
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los beneficios del valor agregado cada vez quedan menos en ma-
nos de empresarios mexicanos.

Puesto que México ha aumentado su importación de alimentos 
más baratos, cabría suponer que los consumidores se han benefi-
ciado. sin embargo, la realidad es que los precios de los alimentos 
al consumidor han aumentado al doble (�33 por ciento la tortilla 
y �36 por ciento el pan blanco) de lo que ha sido la inflación gene-
ral (35� por ciento) en el periodo del tlCAn, de 1993 a 200�. Una 
consecuencia de esto es que el salario mínimo se ha deteriorado en 
términos reales en 21 por ciento durante el mismo periodo (Gon-
zález y Macías, 200�:6�-68). Un estudio de la secretaría de econo-
mía revela que los precios de los alimentos pueden ser hasta cinco 
veces más caros de lo que se les paga a los productores (Martínez 
y Almanza, 2008). Por último, mientras que la población ocupada 
en México aumentó en 9.8 por ciento entre 1998 y 200�,

[…] en el sector agropecuario disminuyó en 23.9� por ciento al 
pasar de �.5 millones de personas a sólo 5.� millones. Como 
consecuencia directa de esta desocupación rural, cuya pobla-
ción aporta el 90 por ciento de los migrantes hacia los estados 
Unidos, se calcula que en 2004 había 11 millones de migrantes 
mexicanos en ese país (González y Macías, 200�:69-�0).

Hay que destacar, asimismo, que estas tendencias de desocu-
pación rural han producido también un empeoramiento de la 
situación de la desigualdad, medida por un aumento en el coefi-
ciente Gini. A su vez, esto ha ocasionado un “retroceso del consu-
mo per cápita de proteínas y calorías en la población mexicana” 
(González y Macías, 200�:�5). 

en resumen, podemos decir que la invasión de granos desde 
estados Unidos ha llevado a la bancarrota a un enorme número 
de campesinos mexicanos. el aumento en las exportaciones de 
frutas y verduras, sin embargo, no ha sido suficiente para emplear 
a los campesinos que se quedaron sin trabajo. Por lo tanto, los úni-
cos productores que han podido beneficiarse de la bonanza han sido 
los agricultores empresariales más capitalizados. tenemos, enton-
ces, que el proceso de liberalización agrícola conlleva un gran va-
ciamiento del campo mexicano, ocasionando el mayor éxodo de 
población rural que nuestro país haya experimentado en su histo-
ria. Como consecuencia de ello, lejos de que el tlCAn haya logrado 
mejorar los niveles de vida de los mexicanos, en general ha aumen-
tado su vulnerabilidad alimentaria y su éxodo forzado hacia los 
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peligros de la migración internacional y el abandono de familias y 
comunidades.

ConClUsiones

la conclusión general es que el país en desarrollo de los tres socios 
comerciales del tlCAn es el que ha tenido que soportar la mayor 
parte de los impactos negativos de su asociación, dentro del nuevo 
régimen alimentario neoliberal. las expresiones de política públi-
ca del globalismo neoliberal —liberalización comercial, neorregu-
lación y derechos de propiedad intelectual que favorecen al sector 
privado— claramente han proporcionado los medios para estable-
cer un fuerte vínculo entre neorregulación y biotecnología. en 
suma, el “tercer régimen alimentario” bien podría llamarse el “ré-
gimen alimentario neoliberal”, caracterizado como está por la 
centralidad de la biotecnología y las empresas transnacionales de 
las “ciencias de la vida” como su principal agente económico y que 
opera en un contexto internacional neorregulado. existe una evi-
dencia significativa de que este régimen alimentario neoliberal 
se está imponiendo a escala global. sin embargo, todavía de-
pende del apoyo estatal de cada país para la neoregulación, así 
como de los acuerdos supraestatales que tienen que ser concerta-
dos entre los estados-nación: liberalización comercial y nuevas 
regulaciones que son tan importantes para la biotecnología, como 
son los derechos de propiedad intelectual. los esfuerzos de movili-
zación y resistencia dirigidos específicamente contra la biotecnolo-
gía (como en estados Unidos y Canadá) o bien hacia la intersección 
de biotecnología y modelo neoliberal (como en México) todavía 
podrían afectar su forma futura.

Con respecto a la biotecnología, hemos visto cómo en Canadá y 
en estados Unidos el ímpetu para desarrollar y diseminar la tec-
nología ha adquirido precedencia sobre un enfoque de precau-
ción. si bien esta postura oficial no ha dejado de tener impactos 
negativos entre los granjeros familiares y otros grupos, el ímpetu 
desarrollista claramente ha tenido mayor peso que otras conside-
raciones. en México, que tiene un sector de biotecnología mucho 
más débil, los efectos indirectos de la biotecnología a través de la 
liberalización comercial han sido más devastadores y la resisten-
cia social más generalizada (Poitras, 2008; otero, 2008a). si bien 
hay resistencia hacia la biotecnología en Canadá y estados Uni-
dos, con la excepción del tema de los derechos de propiedad inte-
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lectual, en esos países no se ha vinculado explícitamente con la 
reestructuración neoliberal ni las reglas del comercio internacio-
nal como ha sucedido en México. se da una diferencia cualitativa 
marcada en la resistencia que se presenta en estos países. sin duda 
alguna, esto está relacionado con las cantidades relativas de per-
sonas cuyas vidas se han visto amenazadas a partir de la reforma 
neoliberal. los porcentajes de la población agrícola en Canadá y 
estados Unidos son mucho más reducidos que en México, por lo 
que las consecuencias en nuestro país han sido mayores.

en particular, hemos visto que la nueva división internacional 
del trabajo ha desplazado cientos de miles de campesinos de la 
producción de granos, con lo que México se ve con una creciente 
vulnerabilidad alimentaria. Por otro lado, es cierto que las expor-
taciones de frutas, verduras, cerveza y tequila han aumentado 
considerablemente, lo cual ha evitado que México tenga una ba-
lanza comercial agroalimentaria negativa (pero véanse los cálcu-
los de González y Macías, 200�, para quienes la balanza mexicana 
es deficitaria). no obstante, quienes dan cuenta de este aumento 
en las agroexportaciones son una muy pequeña minoría de pro-
ductores. Además, las industrias cervecera y tequilera han sido 
compradas en su mayor parte por empresas transnacionales de 
varios países, sobre todo de estados Unidos. la industria cervece-
ra, en particular, se ha convertido en una suerte de maquiladora, 
con crecientes importaciones de cebada para apoyar la exporta-
ción de cerveza.

el régimen alimentario neoliberal da muestras ya de que po-
dría reinstaurar una forma de neocolonialismo por parte de agen-
tes económicos externos, por lo que la resistencia es mucho más 
vigorosa en América latina que en los países del norte. si bien 
la resistencia social en México ha estado confinada, sobre todo, 
a la sociedad civil y de manera limitada al desafío político que 
planteó la coalición “Por el bien de todos, primero los pobres” en 
las elecciones de 2006, la situación ha sido muy diferente en otros 
países de la región: en México dicha coalición fue frustrada, pero 
en otros países la movilización popular-democrática está accedien-
do ya al poder del estado. en estas naciones, fuertes movimientos 
indígenas han participado como los opositores más vigorosos a las 
privatizaciones y las tendencias hacia la mercantilización que trae 
consigo el globalismo neoliberal (otero y Jugenitz, 2003, 2006). es 
también en esas naciones donde existe una gran diversidad bioló-
gica que defender. en bolivia, ecuador y venezuela, la oposición al 
globalismo neoliberal ya se había constituido en poder estatal pa-
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ra 200�, y podría extenderse a otros países, como nicaragua. otras 
naciones que se encuentran en una perspectiva intermedia, como 
Argentina, brasil y Uruguay, si bien tienen gobiernos socialde-
mócratas, en lo general siguen funcionando dentro del paradigma 
neoliberal. de ahí que Argentina y brasil, por ejemplo, sean dos de 
los más grandes adoptadores de biotecnología, sobre todo de so-
ya transgénica (teubal, 2008; Hisano y Altoé, 2008; Jepson, et al., 
2008).

en términos generales, el nuevo régimen alimentario que surge 
del globalismo neoliberal ya está aumentando las desigualdades en-
tre norte y sur, y al interior de los países del sur, como lo indica el 
empeoramiento del coeficiente Gini (Portes y Hoffman, 2003). no 
obstante lo anterior, la supuesta inevitabilidad del régimen alimen-
tario neoliberal se ve cuestionada por la resistencia y movilización 
que vemos en México y otras latitudes. Una interrogante empíri-
ca que hay que plantearse en investigaciones futuras es la siguien-
te: ¿en qué medida tendrá éxito esa resistencia, dada la vecindad de 
México con estados Unidos y la fuerza y tendencias autoritarias 
de su clase dominante de derecha? Para el caso mexicano, la res-
puesta a esto dependerá mucho de la medida en que la transición 
democrática iniciada en el 2000 —e interrumpida en el 2006— 
pueda volver a tomar su curso. si la coalición de izquierda pudiese 
lograr el control del estado, con su actual ímpetu de revertir o 
modificar sustancialmente el capítulo agropecuario del tlCAn, en-
tonces se podría alterar el curso del régimen alimentario neolibe-
ral en una dirección popular-democrática. 

también importa mucho la manera como se resuelva la peor 
crisis financiera del capitalismo del siglo xxi y el nuevo papel que 
pueda asumir estados Unidos. Como principal promotor del glo-
balismo neoliberal y la biotecnología, su debilitamiento económi-
co —unido a los fuertes déficits comercial y fiscal producto de sus 
aventuras bélicas en el Medio oriente— plantea nuevas oportuni-
dades para América latina. el triunfo electoral de barack obama 
en noviembre de 2008 podría significar una postura más mesura-
da hacia el resto del mundo, con mayor énfasis en la diplomacia 
que en la fuerza armada. Ante la debacle financiera de la superpo-
tencia, se consolidará el ciclo de resistencia y movilización popu-
lar-democrática iniciado desde la última década del siglo xx. la 
consolidación de las democracias autóctonas en América latina 
incluirá entre sus banderas principales la lucha por la autosufi-
ciencia alimentaria, la defensa y preservación de la biodiversidad 
vegetal y la reconstrucción de sus economías agrícolas.
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resUMen

las ganancias del comercio internacional son parciales, circuns-
critas a la especialización productiva e incremento de los flu-
jos comerciales (Calvo, 2000), particularmente en la región del 
tlCAn, donde el nivel de integración económica se limita al libre 
comercio y la movilidad de capitales. Partiendo de que la inte-
gración de mercados es solamente una referencia teórica, se in-
tenta medir el resultado de la liberalización en los mercados de 
frutas y hortalizas entre México, Canadá y estados Unidos. Al exa-
minar la participación en la demanda de importaciones de es-
tados Unidos, de los principales productos hortofrutícolas de 
exportación mexicanos, se encontró que sólo las exportaciones 
de fresas y uvas de mesa aumentan su participación en este mer-
cado, de los restantes: pepino, pimientos, tomate, cebollas y espá-
rragos, disminuyen su participación en los últimos quince años, 
al ser desplazada la cuota de mercado por Canadá y terceros 
países como Chile, Perú y Holanda. otro aspecto que se identi-
fica en los flujos comerciales es la evidencia de la especialización 
comercial del tipo intersectorial, propio de los bienes agrícolas, 
productos por naturaleza poco diferenciados. Utilizando el ín-
dice de especialización comercial se logra aportar evidencia de 
que la producción hortofrutícola de México sigue la pauta de la 
ventaja comparativa, confirmándose la hipótesis con el hallazgo 
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de la presencia de comercio intersectorial en casi todos los produc-
tos estudiados. el cambio se observa en pocos productos, princi-
palmente en los frutos de clima templado. Asimismo, se percibe 
un impacto mediano en el comercio de hortalizas, subsector 
que no se ha dinamizado, como se esperaba, con la apertura co-
mercial.

introdUCCión

los acuerdos regionales de libre comercio y/o de cooperación eco-
nómica, como el tratado de libre Comercio de América del norte 
(tlCAn) y otros, son una característica distintiva de la economía 
mundial actual. son formas de organización que responden a la 
globalización, mediante la cual los países se unen para protegerse 
coordinadamente frente a otras regiones, permitiendo que la com-
petencia en su interior fortalezca su capacidad competitiva, crean-
do comercio y acceso a un mercado más grande y, con ello, a una 
eficiente asignación de recursos.

la integración económica puede tener efectos positivos y negati-
vos en las economías que la promueven, dependiendo esto en gran 
medida del grado de apertura, el tipo de competencia que se gene-
re y el nivel de desarrollo de los países. ¿Qué sucede si los países 
que deciden formar un área de libre comercio mantienen marca-
das diferencias económicas, debido a su diferente nivel de desarro-
llo? esta pregunta refleja la realidad bajo la que fue signado el 
tlCAn. las asimetrías presentadas en ese momento entre los tres 
países pusieron en tela de duda los beneficios que la firma del tra-
tado traería para México. la diferencia en el nivel de desarrollo 
económico entre éste y el resto de los participantes anticipaba el im-
pacto negativo del tlCAn en algunos sectores económicos del país, 
sensibles a las importaciones, que no eran capaces de responder 
con prontitud a los cambios que la integración requería para asi-
milar con éxito su incorporación a los mercados internacionales. 
no obstante, el tlCAn abrió para nuestro país la oportunidad de 
competir en los mercados globales de manera organizada en un 
bloque regional.

Para los productores mexicanos de frutas y hortalizas el tratado 
representó el instrumento que les brindaba acceso al mercado po-
tencial más grande del mundo, pero también el reto de una mayor 
competencia para el propio mercado interno, que no podía ser 
enfrentada sino con un sector cada vez más tecnificado, eficiente 
y capitalizado.
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este trabajo analiza el impacto comercial que el tratado de libre 
comercio suscrito entre México, estados Unidos y Canadá, ha te-
nido en el subsector hortofrutícola de México. Conocer lo anterior 
aporta información acerca de los efectos positivos y negativos de 
la integración comercial para, de esta manera, hacer propuestas 
de política pública que permitan a los sectores perdedores enfren-
tar los desafíos de la apertura y a los sectores ganadores, y fortale-
cer su competitividad en el mercado internacional.

el documento está integrado por cuatro apartados (sin contar 
la introducción). en el primero se pretende definir el fenómeno 
de la integración e identificar los instrumentos de análisis para 
el estudio de la integración comercial, así como la configuración del 
tlCAn. en el segundo se realiza un análisis del impacto en los flu-
jos comerciales que el tratado ha tenido en el subsector hortofru-
tícola mexicano en los tres países involucrados, de 1990 a 2005 en 
el que se puede apreciar el cambio a partir de la entrada en vigor 
del tratado y se mide el impacto en las importaciones y exporta-
ciones, atendiendo al crecimiento registrado por los principales 
productos y a la especialización registrada, a través del cálculo del 
índice de especialización productiva y comercial. en el tercer apar-
tado se identifica la naturaleza de la especialización al calcular el 
índice de comercio intrasectorial. Por último se presentan las con-
clusiones de este trabajo.

inteGrACión reGionAl y ConFiGUrACión del tlCAn

la apertura comercial a través de la eliminación de barreras (aran-
celarias y no arancelarias) de forma multilateral o bien regional-
mente, formando bloques comerciales, es sólo la fase más simple 
de la integración económica, por lo que los beneficios esperados de 
la concurrencia de los mercados y posible integración pareciera 
que proceden solamente en la libre competencia; sin embargo, en 
un contexto más amplio los efectos dependen del grado de apertu-
ra, el tipo de competencia que se genere dadas las estructuras pre-
valecientes en el mercado y el nivel de desarrollo de los países 
(Calvo, 2000).

De la ventaja comparativa a la competitividad internacional

si la especialización productiva y comercial sigue la pauta de la 
ventaja comparativa, los países socios tenderán a intercambiar los 
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bienes en los que son más eficientes y resulta más barato producir, 
dadas las diferencias relativas en productividad, costos laborales y 
tecnología, logrando complementar su oferta. en cambio, sí los 
países son muy similares en su nivel de desarrollo pueden obtener 
beneficios con el acceso a un mercado de gran tamaño, produ-
ciendo un número limitado de bienes a gran escala, apoyando su 
competitividad en la reducción de costos y la diferenciación de 
productos (díaz, 2000), satisfaciendo una demanda integrada re-
gional.

en el mundo real, los postulados anteriores no son antagóni-
cos, por el contrario, las empresas aprovechan y complementan las 
ventajas absolutas y relativas de las regiones mediante la creación 
de diversas estrategias competitivas, como lo muestra el crecien-
te comercio de bienes intermedios relacionados con actividades de 
subcontratación de la producción o outsourcing, prácticas presen-
tes también en la industria agroalimentaria de acuerdo con vollrath 
(2003). Al parecer el efecto adyacente del proceso de integración 
es la desintegración de las cadenas productivas nacionales a la vez 
que se articulan a la producción de los sistemas del comercio 
mundial (Milberg, 2004), conocido también como especialización 
vertical1 (Hummels, ishii y yi, 1999). ¿este fenómeno es observa-
ble en la agricultura?, tal vez, si la analizamos como parte de la 
industria agroalimentaria.

la globalización de la agricultura ha supuesto una serie de cam-
bios en las relaciones entre este sector y el resto de la economía, 
ejemplo de esto es la importancia de la transformación y el co-
mercio en la generación de valor sobre los productos agrícolas, 
convertidos ahora en materia prima para los otros sectores, donde 
en algunos países desarrollados alcanza 50 por ciento del valor de 
los alimentos (Pardo, 1998).

reardon y barret (2000) destacan que los cambios institucionales 
y organizativos entre firmas agroindustriales y unidades producti-
vas se traducen en incrementos en la coordinación vertical de la 
cadena productiva, aunado a los cambios en la composición de 
los productos, tecnología y estructura del mercado.

en la creciente integración de la economía mundial, las firmas 
de agronegocios desempeñan un papel protagónico caracterizado 
por la búsqueda de nuevos y más eficientes proveedores, así como 
consumidores en nuevos mercados para mejorar la rentabilidad. 

1 este fenómeno define la concurrencia de por lo menos tres países en 
el proceso productivo de una mercancía.
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en este contexto de globalización de la agricultura, las reformas eco-
nómicas orientadas al mercado, como la liberalización del comer-
cio, reducen los costos de distribución beneficiando directamente 
a las empresas.

estas tendencias mundiales afectan la evolución de las agroin-
dustrias en los países en desarrollo, propiciando cambios relativos 
en los precios de los factores y de los productos, por medio de la 
inversión extranjera directa de compañías regionales y mundiales, 
transfiriendo tecnología, así como sus estructuras de organiza-
ción. se incrementa la escala y la concentración en el ámbito sec-
torial y de firma. se presentan cambios en la composición de los 
productos y sectores (horticultura, no tradicionales, exóticos y 
orientación exportadora) que redefinen las ventajas comparativas 
tradicionales. Aumenta el valor agregado de la cadena de alimen-
tos en los eslabones de procesamiento y distribución. sin embar-
go, la integración productiva internacional impacta el desarrollo 
de localidades con cultivos tradicionales que se ven forzadas a 
cambiar el patrón ante nuevas formas de organización de la indus-
tria agroalimentaria.

Un rasgo importante del proceso de industrialización que se 
observa en las empresas agrícolas, convertidas ahora en tomado-
ras de las normas, estándares de calidad y seguridad de los ali-
mentos, es sin duda la incapacidad financiera para adaptarse a 
estas exigencias. la introducción y evolución de estos procesos 
requieren de investigación, entrenamiento e infraestructura, que 
las empresas en su mayoría no pueden financiar, teniendo que re-
currir a diversas estrategias para reducir y controlar los costos, 
como los subsidios, alianzas estratégicas (vollrath, 2003) y otras 
asociaciones del tipo joint venture (Cook, 2000), sin menospreciar 
el aprovechamiento de las externalidades tecnológicas —econo-
mías externas— presentes a propósito en algunos conglomerados 
o clusters existentes en algunas regiones agrícolas.

en el contexto de los efectos comerciales, las ganancias se ob-
servan por el acceso a mercados más grandes y eficientes, mayor 
consumo de bienes a través de la producción indirecta por la vía 
de importaciones, ahora más baratas. sin embargo, este efecto 
positivo en el tamaño de los mercados puede verse reducido por la 
presencia de barreras naturales o artificiales no arancelarias2 que 
limitan las ganancias del comercio internacional al obstaculizar la 

2 Como los requisitos técnicos y administrativos que deben satisfacer 
los exportadores para cumplir con las normas y estándares internaciona-
les, o la ley de bioterrorismo.

03-Globalizacion.indd   101 23/07/2010   01:44:21 p.m.



102 AnA i. ACostA MArtÍneZ y beleM d. AvendAño rUiZ

especialización productiva en aquellas industrias con reveladas 
ventajas pero que por los altos costos de transporte y de transac-
ción producen bienes que no se pueden comercializar.

la evaluación de los resultados positivos y negativos más allá 
de los flujos comerciales se estima en la distribución del ingre-
so de los propietarios de los factores de la producción de las in-
dustrias ganadoras y perdedoras. se consideran ganadores o 
perdedores si los nuevos precios relativos establecidos después de 
la integración mejoran o empeoran su poder adquisitivo. es de 
esperar que las industrias exportadoras mejoren y, de este modo, 
que las que compiten con las importaciones vean deteriorado su 
ingreso, y se vean obligadas a trasladar los factores productivos a 
otros sectores más competitivos.

Por lo tanto, la principal implicación de los acuerdos de integra-
ción regional se deriva del aumento en el tamaño de los mercados, 
lo que provoca cambios de las reglas del juego con consecuencias 
para los consumidores y productores. la reubicación de indus-
trias y la probable integración de mercados (eliminación de dife-
rencias de precios) se acompañan de cambios en las políticas de 
competencia, tecnológicas y de propiedad intelectual, sobre todo 
si está presente la liberalización del capital, como el caso del tra-
tado de libre Comercio de América del norte.

Configuración del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN)

el proceso de apertura comercial en México se inicia prácticamen-
te en 1984, al reemplazarse los permisos de importación por arance-
 les. se pueden distinguir dos etapas en este proceso de apertura; la 
primera se inicia con el ingreso de México al GAtt (1986), y la segun-
 da en los años noventa, cuando se establecen acuerdos bilaterales 
por los tres países. el tlCAn comprende tres acuerdos distintos: 
acuerdo de libre comercio entre Canadá y estados Unidos (CFtA, 
1989), Canadá y México (1994) y estados Unidos y México (1994), 
con un periodo de desgravación a la mayoría de las barreras al 
comercio de bienes y a la inversión en un periodo de 14 años, 
excepto para los productos agrícolas más sensibles a la importa-
ción, como frijol y maíz para México, y jugo de naranja y azúcar 
para estados Unidos. el tlCAn, abrió, así, las puertas a México pa-
ra competir en los mercados internacionales; sus primeros efectos 
se pueden observar en el incremento del comercio entre México 
y sus socios de América del norte.
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AnÁlisis de FlUJos de CoMerCio de FrUtAs y HortAliZAs

Al examinar la participación en la demanda de importaciones de 
estados Unidos, de los principales productos hortofrutícolas de ex-
portación mexicanos descrita en la gráfica 1, se encontró que las 
exportaciones de fresas y uvas de mesa aumentaron su participa-
ción en este mercado, mientras que las de pepino, pimientos, jito-
mate, cebollas y espárragos disminuyen en los últimos quince años. 

Impacto del TLCAN en el crecimiento de la producción 
de frutas y hortalizas

el comportamiento de los flujos de comercio, crecientes o decre-
cientes, ofrece una medida general del impacto de un tratado co-
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GrÁFiCA 1 
PArtiCiPACión de MéxiCo en lA deMAndA de iMPortACiones  
de FrUtAs y HortAliZAs en el MerCAdo de estAdos Unidos, 
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FUente: elaboración propia con datos de la United state department of Agri-
culture (UsdA, 200�).
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mercial en el nivel producto, al obtener la tasa de crecimiento 
anual del periodo considerado y referirla a un rango predetermi-
nado de impacto. esta metodología es propuesta por la agencia 
economic research service3 (ers), que considera que existe un 
impacto alto en los flujos de comercio cuando la tasa de creci-
miento supera 15 por ciento en el periodo. Un impacto medio 
cuando el crecimiento del comercio sólo alcanza un rango entre 
seis por ciento y 15 por ciento e impacto bajo cuando se registra 
un cambio entre dos y cinco por ciento.

Como se muestra en el cuadro 1, los productos hortofrutícolas 
han presentado diferente nivel de impacto según su origen y desti-
no (exportaciones destino tlCAn o importaciones origen tlCAn). 
se esperaba que después de la suscripción del tratado, el flujo de 
comercio se incrementara sustancialmente para los tres países. 
Antes de la entrada en vigor del tlCAn, durante el periodo compren-
dido de 1990 a 1993, las exportaciones mexicanas con destino tlCAn 
presentaban crecimiento negativo en productos como jitomate 
(-5.�8 por ciento) y pimiento (-0.�9 por ciento). sólo los productos 
hortofrutícolas presentaban antes de la suscripción un crecimien-
to medio en las exportaciones destino tlCAn, como las cebollas (6.96 
por ciento), pepinos (5.46 por ciento), espárragos (11.06 por cien-
to) y en frutas, fresas frescas (�.80 por ciento) y, de manera alta, 
las uvas frescas con 26.92 por ciento.

Para el periodo posterior a la suscripción del tlCAn, de 1994 a 
2004, los productos hortofrutícolas registran un impacto medio, 
con tasas fluctuantes entre el seis y 15 por ciento, con excepción de 
las cebollas y chalotes que registran un impacto bajo de 2.56 por 
ciento.

las importaciones mexicanas originarias del tlCAn presenta-
ban antes del tlCAn (1990-1993) tasas de crecimiento mayores al 
15 por ciento: frutas (26.66); y para productos como jitomates fres-
cos (4�.�1), pepinos y pepinillos (56.51), pimientos frescos (34.40), 
uvas (52.59) y fresas frescas (�3.05); en tanto que las importacio-
nes de cebollas y chalotes (-1.82), espárragos frescos (-2.51) y el 
grupo de hortalizas (-16.35). se privilegiaban fuertemente las im-
portaciones de algunas frutas y hortalizas frescas.

Posterior a la firma del tlCAn se observa una reorientación en 
las importaciones mexicanas en pimientos y uvas frescas, que an-
tes del tlCAn presentaban crecimiento superior a 15 por ciento, des-

3 Agencia del departamento de Agricultura de estados Unidos de 
América.
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CUAdro 1 

iMPACto en FlUJos de CoMerCio AGrÍColA de MéxiCo en el tlCAn, Por GrUPo y ProdUCtos seleCCionAdos, 
1990 A 2004 

(tAsA de CreCiMiento tAC, Por Ciento)

notAs: impacto estimado en los flujos de comercio 1990-2004: Alto = crecimiento mayor al 15 por ciento; Medio = del seis 
al 15 por ciento; bajo = un cambio del dos al cinco por ciento; insignificante = menos del dos por ciento.
FUente: elaboración propia con datos de organización Mundial de Comercio, Canada’s national statistical Agency, y Uni-
ted state deparment of Agriculture (UsdA, 200�).

 Producto TAC Impacto TAC Impacto TAC Impacto TAC Impacto

 Hortalizas 0.28 bajo 8.48 Medio -16.35 negativo 3.60 bajo

 Jitomates frescos -5.�8 negativo 8.54 Medio 4�.�1 Alto 3.33 bajo

 Cebollas y chalotes frescos 6.96 Medio 2.56 bajo -1.82 negativo 3.6� bajo

 Pepinos y pepinillos 5.46 Medio 9.56 Medio 56.51 Alto -5.31 bajo

 espárragos frescos 11.06  Medio 9.81 Medio -2.51 negativo  3�.42 Alto

 Pimientos frescos -0.�9 negativo 11.36 Medio 34.40 Alto 10.94 Medio

 Frutos  �.�� Medio 8.�3 Medio 26.66 Alto 2.81 bajo

 Uvas frescas 26.92 Alto 14.15 Medio 52.59 Alto 6.61 Medio

 Fresas frescas �.80 Medio 8.02 Medio �3.05 Alto 4.16 bajo

Exportaciones al TLCAN Importaciones del TLCAN
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pués del tlCAn registran tasas de entre seis y 15 por ciento; es 
decir, hay una desaceleración en el ritmo de las importaciones de 
estos productos.

las importaciones de jitomates, pepinos, frutos y fresas frescas, 
disminuyen su ritmo de crecimiento pasando de niveles mayores 
de 15 por ciento a tasas inferiores a cinco por ciento. sin embargo, 
productos como el espárrago y el pimiento, de los cuales México 
se ha significado por ser un fuerte exportador, continúan impor-
tándose a tasas crecientes para el periodo, alcanzando 3�.42 por 
ciento para el primero y 10.94 por ciento para el segundo.

la restricción en el ritmo de las importaciones se relaciona tam-
bién con las barreras técnicas al comercio y regulaciones sanitarias 
y fitosanitarias, y que los productores mexicanos han experimen-
tado a lo largo de su historia comercial con estados Unidos, tales 
como los procesos de acusación de práctica desleal de comercio, 
dumping en contra del jitomate mexicano (1996), de infección por 
hepatitis A en fresa (199�) y cebollín (2003), y salmonella en me-
lón (2002, 2004).

Especialización productiva y comercial de hortalizas y frutas

• especialización productiva

los flujos comerciales agrícolas siguen un patrón comercial de bie-
nes comercializables, originados en subsectores con ciertas venta-
jas comparativas, como la abundancia relativa de tierra y trabajo. 
Un indicador para identificar estas ventajas potenciales es el índice 
de especialización productiva (ieP), el cual muestra la importancia 
relativa de cada producto o grupo de productos en la cantidad de 
producto agrícola total de cada país y, a su vez, se compara con la 
estructura productiva del tlCAn. en aquellos productos o grupos de 
productos cuyo resultado sea mayor a la unidad, indica que el país 
está especializado parcialmente,4 por su volumen de producción.

en el cuadro 2 se muestra el resultado del ieP, el cual muestra la 
evidencia de especialización de México en la producción de caucho, 
goma y ceras (nueve veces más); en azúcares, cultivos azucareros, 
especias, legumbres, frutas y hortalizas. se aprecia que en legum-
bres disminuye su especialización en 50 por ciento, 1.8 puntos.

4 se considera especialización aunque sea parcial, ya que la especiali-
zación completa es meramente una referencia teórica.
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en la esfera de los productos seleccionados, el ieP indica cam-
bio en la estructura productiva de Canadá a partir de 1998, que se 
ha especializado en el cultivo de jitomates (véase el cuadro 3). es-
tados Unidos también está especializado en jitomates, uvas y en 
los últimos cinco años en fresas. el ieP de México indica alta espe-
cialización en cebollas, aunque disminuye de diez a �.40 puntos; 
chiles (seis veces); el ieP de pepinos también disminuye aunque 
sigue siendo alta de 8.62 pasa a 5.8� en el último periodo; la espe-
cialización en espárragos es también alta, tres veces; fresas 1.5 
veces más se produce en México con respecto al tlCAn. en uva se 
perdió la especialización parcial de 1.03 antes del tlCAn a 0.44 en 
los últimos años.

Evolución de las exportaciones y cuota de mercado

• Cebolla

Históricamente México ha abastecido alrededor de siete por cien-
to de la demanda de cebollas frescas y secas de estados Unidos. la 

FUente: elaborado con datos de la Food and Agriculture organization (FAo, 
200�).

 Grupo de productos 1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2006

 Aceites vegetales  0.�4 0.68 0.63 0.61
 Azúcares  3.23 3.44 3.51 3.28
 bebidas alcohólicas  1.26 1.31 1.51 1.45
 Caucho, goma, ceras  9.51 9.03 8.�5 8.06
 Cereales  0.64 0.62 0.61 0.5�
 Cultivos azucareros  4.12 3.99 3.80 3.69
 Cultivos oleaginosos  0.31 0.26 0.21 0.13
 especias  4.34 6.24 6.20 5.99
 Fibras de origen vegetal  0.42 0.53 0.48 0.22
 Frutas  2.54 2.52 2.53 2.68
 Hortalizas  1.53 1.42 1.69 1.�2
 legumbres  3.49 2.�1 1.85 1.8�
 nueces  0.4� 0.50 0.�8 0.90
 Productos de forraje  0.49 0.55 0.55 0.68
 raíces y tubérculos  0.53 0.46 0.51 0.51
 tabaco  0.40 0.45 0.62 0.38

CUAdro 2 
ieP de MéxiCo, seGún GrUPo de ProdUCtos de 1990-2006
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CUAdro 3 

ieP de MéxiCo Con resPeCto Al tlCAn, 
seGún ProdUCtos seleCCionAdos de 1990-2006

FUente: elaborado con datos de la FAo (200�) .

  CAN EUA MEX CAN EUA MEX CAN EUA MEX CAN EUA MEX

 Cebolla 0.12 0.16 10.49 0.14 0.1� 9.14 0.16 0.18 9.11 0.13 0.16 �.40
 Chiles 0.26 0.50 6.89 0.3� 0.4� 6.21 0.33 0.35 �.51 0.28 0.42 5.48
 espárrago 0.31 0.85 3.20 0.34 0.85 2.�9 0.29 0.�� 3.56 0.3� 0.�6 3.05
 Fresa 0.58 0.98 1.54 0.61 0.99 1.36 0.48 0.98 1.51 0.36 1.02 1.1�
 Pepinos 0.49 0.31 8.62 0.5� 0.36 �.09 0.89 0.36 �.05 0.90 0.33 5.8�
 Jitomate 0.�2 1.09 0.29 0.89 1.09 0.29 1.02 1.0� 0.3� 1.06 1.09 0.32
 Uva 0.13 1.0� 1.03 0.16 1.0� 0.84 0.19 1.08 0.�6 0.18 1.14 0.44
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participación de las cebollas secas es modesta, que se concentra 
en los meses de marzo y abril; 9� por ciento de las exportaciones 
arriban al mercado estadounidense desde diciembre hasta mayo. 
en el periodo primavera-verano, los productores de estados Uni-
dos compiten con las importaciones de cebolla fresca por una por-
ción del mercado. los estados que dominan esta temporada son 
Arizona, California, Georgia, nuevo México y texas. Con el tlCAn 
y la eliminación del arancel específico de 1.�5/cwt,5 a diez años de 
desgravación, finalizando en 2004, se esperaba un incremento en 
las importaciones de cebollas de ocho a 12 por ciento, como resul-
tado de la desgravación arancelaria bajo tlCAn (Fuller et al., 1996). 
sin embargo, las exportaciones mexicanas crecieron menos de 
tres por ciento anual en el periodo 1994-2004, cuatro puntos me-
nos que en el periodo previo al tlCAn. Una característica determi-
nante de este mercado es que el consumo de cebolla en estados 
Unidos es principalmente de la variedad amarilla, que es de 80 por 

5 equivalente a 0.038 centavos de dólar por kilogramo.

GrÁFiCA 2 
PArtiCiPACión en el volUMen de lAs iMPortACiones  
de CebollA, seGún PrinCiPAles PAÍses CoMPetidores  

en el MerCAdo estAdoUnidense, 1990-2005
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FUente: elaborada con datos de UsdA (200�).
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ciento, seguido de la vidalia con diez por ciento, blanca cinco por cien-
 to y roja dos por ciento (Costa et al., 2002).

si bien México es el principal país exportador de cebolla a es-
tados Unidos, según se observa en la gráfica 2, está perdiendo su 
cuota de mercado por Canadá, Chile y Perú, sus principales com-
petidores.

• espárrago

la producción mundial de espárrago es encabezada por estados 
Unidos, seguido de españa y Perú. tradicionalmente México ha 
ocupado entre el tercer y cuatro lugar y es el principal exportador 
al captar 21 por ciento de las exportaciones mundiales; sin embar-
go, en el mercado de estados Unidos ocupa el segundo lugar. en 
la gráfica 3 se identifica a Perú como el principal competidor de 
México, seguido de otros países no identificados debido su míni-
ma participación. Perú aumentó en 90 por ciento el área de su 
superficie cosechada a partir de 1994 (AserCA, 1996) y está despla-
zando a México y Chile en el mercado internacional. 

GrÁFiCA 3 
PArtiCiPACión de lAs exPortACiones de esPÁrrAGo  

en el MerCAdo estAdoUnidense, 1990-2005
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GrÁFiCA 4 
PArtiCiPACión de lAs exPortACiones de FresA  

en el MerCAdo estAdoUnidense, 1990-2005

Canadá Colombia México nueva Zelanda otros

FUente: elaborada con datos de UsdA (200�).
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• Fresa

México ha exportado fresas a estados Unidos desde hace más de 
40 años, complementando su oferta, sobre todo en invierno. baja 
California, con menos experiencia que otros estados, inicia sus ex-
portaciones en 1985, convirtiéndose en una de las regiones más pro-
ductivas, alcanzando tan sólo algunos en años el primer lugar.

en la gráfica 4 se puede apreciar que México es el principal ex-
portador de este producto a estados Unidos, al cubrir más de 95 por 
ciento del mercado, si bien su participación ha ido en aumento en 
los últimos años, a partir de la completa desgravación arancelaria 
en 2003 (de fresas congeladas) que cubre 98 por ciento de la deman-
da de importaciones. también concurren en este mercado Canadá, 
Colombia y nueva Zelanda con uno por ciento, respectivamente.

• Jitomate

el jitomate o tomate rojo, después de la papa, es la hortaliza más 
importante en el consumo mundial, del cual México es uno de los 
principales abastecedores, ya que ocupa el segundo lugar de los paí-
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ses exportadores (18 por ciento), después de españa (21 por cien-
to), y ha desplazado en los últimos años a los Países bajos (1� por 
ciento).

en el mercado de estados Unidos, la demanda de importaciones 
es abastecida en un 8� por ciento por México, Canadá (nueve por 
ciento), Países bajos (tres por ciento) y el restante uno por ciento 
es proveído por israel y españa (véase la gráfica 5).

• Pepino

el pepino es la tercera hortaliza en importancia de acuerdo con el 
valor agregado, después del jitomate y la cebolla (AserCA, 1998); 
�0 por ciento de la producción nacional se destina al mercado in-
ternacional, y ocupa el primer lugar en las exportaciones mundia-
les al agrupar 24 por ciento de la oferta. en la gráfica 6 se puede 
apreciar el mercado estadounidense; la demanda de importacio-
nes es abastecida en 89 por ciento por México, 5.6 por ciento por 
Canadá y 3.8 por ciento por Honduras.

GrÁFiCA 5 
PArtiCiPACión de lAs exPortACiones de JitoMAte 

en el MerCAdo estAdoUnidense, 1990-2005
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FUente: elaborada con datos de UsdA (200�).
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• Pimiento

México cubre 23 por ciento de las exportaciones mundiales de pi-
mientos, seguido por los Países bajos (19 por ciento) y Canadá (dos 
por ciento). en el mercado de estados Unidos, México abastece 
las importaciones en 85 por ciento, seguido por Canadá (siete por 
ciento), Holanda (seis por ciento) e israel (uno por ciento) (véase 
la gráfica �).

• Uva

la producción de uva en México se destina, en promedio, a tres 
usos principales: uva de mesa (1� por ciento), uva pasa (22 por 
ciento) y uva industrial (60 por ciento). de la primera se exporta 
alrededor de 50 por ciento, concentrándose 95 por ciento en el 
mercado de estados Unidos. en el contexto mundial, los principa-
les exportadores son Chile (24 por ciento) e italia (23 por ciento). 
México participa con cuatro por ciento de las exportaciones mun-

GrÁFiCA 6 
PArtiCiPACión de lAs exPortACiones de PePino 

en el MerCAdo estAdoUnidense, 1990-2005
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FUente: elaborada con datos de UsdA (200�).
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GrÁFiCA � 
PArtiCiPACión de lAs exPortACiones de PiMiento 

en el MerCAdo estAdoUnidense, 1990-2005

FUente: elaborada con datos de UsdA (200�).
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GrÁFiCA 8 
PArtiCiPACión de lAs exPortACiones de UvAs 
en el MerCAdo estAdoUnidenses, 1990-2005

FUente: elaborada con datos de UsdA (200�).
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diales. en el mercado estadounidense, Chile abastece �9 por cien-
to de las importaciones, seguido de México con 18 por ciento del 
total. Canadá aporta el dos por ciento e italia sólo 0.2 por ciento 
(véase la gráfica 8).

Especialización comercial

el grado de especialización comercial es un indicador que permite 
cuantificar el impacto de un tratado de libre comercio en la activi-
dad o en un sector económico de un país. el Índice de especializa-
ción Comercial (ieC) es igual al cociente de la estructura comercial 
del país j (estados Unidos o Canadá) entre la estructura comer-
cial de México.

ieC = (ei pj / et pj) / (ei Mex / et Mex),

donde:
eipj = valor de las exportaciones del bien i en el país j.
etx = valor de las exportaciones totales del país j.
ei Mex = valor de las exportaciones del bien i en México.
et Mex = valor de las exportaciones totales de México.

en el caso del sector hortofrutícola, al obtener el índice de es-
pecialización de estados Unidos y Canadá respecto a México, se 
demuestra la especialización que tiene nuestro país en hortalizas 
intensivas en trabajo6 y en frutas tropicales, en contraste con es-
tados Unidos y Canadá con mayor especialización en frutas de 
climas templados y hortalizas menos intensivas en trabajo.

en términos relativos, México tiene un comercio más impor-
tante que Canadá en las exportaciones de ajo, alcachofas, beren-
jenas, calabazas, cebollín, cebollas secas, chiles, coles, coliflor y 
brócoli, espárragos, espinacas, guisantes verdes, judías verdes, le-
chugas, melones, pasta de jitomate, pepinos y pepinillos, puerros 
y sandías en los tres años de estudio; 1990, 1999 y 2005, en es-
tos años el índice muestra un valor inferior a la unidad (véase el 
cuadro 4). en los productos en que dicho indicador es mayor que 
uno, se encuentran los hongos. se observa un cambio en la espe-
cialización relativa de jitomates y zanahorias; a pesar de que Méxi-
co exporta más espinacas, jitomates y zanahorias que Canadá, el 

6 se considera que los procesos de cosecha y empaque son intensivos 
en trabajo.
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índice tiende a aumentar mostrando evidencia de que este país 
está incrementando su especialización a partir de la intensifica-
ción de la apertura comercial.

Al contrastar la estructura porcentual de las exportaciones de 
hortalizas de estados Unidos con México en 1990, 1999 y 2005, se 
observa en el cuadro 4, que México exporta más, en términos rela-

CUAdro 4 
ÍndiCe de esPeCiAliZACión CoMerCiAl de HortAliZAs 

de estAdos Unidos y CAnAdÁ resPeCto A MéxiCo, 
1989-2005

  1990 1999 2005 1990 1999 2005

 Ajo 00.001� 00.0030 00.0048 00.0944 00.0400 00.0990
 Alcachofas 00.0000 00.0000 00.0006 12.2�00 00.�330 01.3800
 berenjenas 00.0000 00.0010 00.0050 00.013� 00.0308 00.0328
 Calabazas 00.0000 00.001� 00.1098 00.0000 00.0000 00.0000
 Cebollín y chalotes 00.0011 00.0001 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000
 Cebollas secas 00.0158 00.0333 00.0300 00.0528 00.1236 00.0804
 Chiles 00.0035 00.0356 00.064� 00.0225 00.0313 00.0353
 Coles  00.2418 00.3345 00.11�9 00.8608 01.9900 00.4�19
 Colilor y brócoli 00.0098 00.0234 00.0276 00.2277 00.2145 00.2515
 Espárragos 00.0000 00.0000 00.0092 00.1418 00.0316 00.1121
 Espinacas 00.0000 00.0634 00.3779 00.7567 00.9211 01.6100
 Chícharos 00.0227 00.0030 00.0285 00.2409 00.1985 00.3863
 Hongos secos 94.1700 33.8300 13.4200 65.2800 31.6000 64.7900
 Hongos y trufas 03.3100 12.3100 07.5800 03.7900 02.8700 00.7083
 Ejotes 00.0023 00.0304 00.0197 00.0549 00.1678 00.1877
 Lechuga y
    achicoria 00.0642 00.0996 00.2172 01.9000 00.9934 02.2000
 Melones  00.0000 00.0001 00.0038 00.0462 00.0962 00.2284
 Pepinos y
    pepinillos 00.0058 00.0290 00.0737 00.0142 00.0186 00.0184
 Puerros 00.0002 00.0025 00.0495 00.1455 00.2095 00.2401
 Sandías 00.0000 00.0000 00.0005 00.0748 00.0769 00.0772
 Jitomates 00.0017 00.0572 00.0902 00.0154 0.0322 00.0354
 Zanahorias y
    nabos 00.4796 00.4100 00.7053 00.4101 0.7161 01.3800

Canadá Estados Unidos

FUente: los índices se calcularon obteniendo la relación de la estructura 
comercial de Estados Unidos y Canadá con respecto a México, con datos de 
la Organización Mundial de Comercio (oMC, s.f.); Canada’s National Statis
tical Agency (s.f.) y United States Department of Agriculture (UsdA, 2007).

Producto
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tivos, ajo, berenjenas, calabazas, cebollín, cebollas secas, chiles, 
coles, coliflor y brócoli, chícharos y ejotes, melones, pepinos, pue
rro, sandías y jitomates que Estados Unidos, y se evidencia que en 
estos productos el TLCAN no ha modificado la estructura de las 
exportaciones de México. Únicamente en espinacas y zanahorias, 
la apertura comercial parece haber provocado cambios en la espe
cialización comercial al cambiar el valor del índice de cero en 
1990 y 1999, a más de la unidad en 2005.

Estados Unidos mantiene una estructura comercial similar a la 
de Canadá, los productos en los que está especializado son hongos 
y maíz dulce, pero a diferencia de Canadá, las exportaciones de 
lechugas presentan un índice alto.

La estructura de las exportaciones de frutas de los países miem
bros del TLCAN se muestra en el cuadro 5; al compararla con México 
permite identificar los productos en los cuales está especializado, 
como los aguacates, algarrobas, plátanos, ciruela seca, guayabas, 
mangos, naranja, limones y limas, naranjas, papayas, fresas, piña, 
mandarina, toronjas y uvas, productos en los que, por las diferencias 
del clima, México tiene ventajas absolutas en la producción de 
estos frutos con respecto a Canadá. En los frutos de clima templa
do o frío, como las manzanas, melocotones y peras, Canadá se ha 
especializado. En el caso de las exportaciones relativas de albarico
ques (chabacanos), dátiles, frambuesas, frutas secas y duraznos, 
Canadá ha perdido especialización, que México en términos rela
tivos ha aumentado.

La comparación de la estructura de exportaciones de frutas de 
Estados Unidos con respecto a México en los últimos 15 años indi
ca que este último se ha especializado en aguacates, plátanos, fre
sas, guayabas, mangos, limones, limas, papayas. En cambio, en los 
productos frutales (albaricoques, algarrobas, cerezas, dátiles, fru
tas secas, kiwis, manzanas y melocotones), Estados Unidos tiene 
una marcada especialización comercial en todo el periodo. En el 
último periodo de 2005, México pierde la especialización en favor 
de Estados Unidos. Un cambio en sentido contrario sucede con las 
uvas, desapareciendo en términos relativos su especialización.

No obstante, la competitividad del subsector hortícola mexica
no en su conjunto presenta una tendencia a la baja a lo largo de los 
años, lo que significa que no sólo pierde especialización, sino tam
bién competitividad en el mercado internacional. Esta tendencia 
está indicando que México está cediendo su participación en el 
mercado a otros países y que está perdiendo competitividad en este 
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CUADRO 5 
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL DE fRUTAS 

DE ESTADOS UNIDOS Y CANADá RESPECTO A MéxICO, 
19892005

    1990 1999 2005 1990 1999 2005

 Aguacates 0.0000 000.0018 0000.0000 0000.0402 000.0327 00000.0039

 Albaricoques

   secos 13.0300 003.8800 n.d. 0229.2400 0077.5400 158.30

 Albaricoques 3.0000 000.1153 00000.1048 0077.2100 0018.0700 0075.380

 Algarrobas 0.0000 000.0000 00000.0000 0008.0100 0009.1700 00001.1000

 Plátanos 0.0002 000.0000 00000.0001 0000.2272 0000.5251 00001.3200

 Cerezas 2.0000 000.5081 03600.8000 178.5300 0038.3000 33523.

 Ciruelas secas 0.4655 000.0239 00000.4424 3454.8000 0066.6200 206.08

 Dátiles 3.8700 000.0232 00000.0063 0006.2700 0002.2000 0000.5026

 frambuesas 112.0800 000.4207 00000.0263 0000.0583 0000.0000 0000.0000

 fresas 0.0016 00.0016 00000.0020 0000.2521 0000.2087 0000.4167

 frutas secas 12.7700 000.1679 00000.4463 0300.7500 0005.2300 0007.8800

 Guayabas,

   mangos 0.0000 000.0000 00000.0000 0000.0583 0000.1235 0000.1539

 Kiwis 0.0000 002.1600 0016.9900 0003.3300 0396.8800 1390.0000

 Limones   

   y limas 0.0007 000.0000 0000.0000 0000.5668 0000.1540 0000.0797

 Manzanas 128.7100 103.4700 0073.6900 0365.0200 0534.9500 0519.4000

 Melocotones 42.3500 000.5631 0000.0070 0442.5100 0065.3100 0024.0400

 Naranja   

   (jugo) 0.0015 000.0288 0000.9767 0000.0267 0000.4058 0036.2800

 Naranjas 0.0002 000.0006 0000.0005 0018.7500 0001.1000 0017.2200

 Papayas 0.0000 000.0000 0000.0000 0000.9770 0000.0842 0000.0415

 Pasas 0.0060 000.0363 0000.2197 0002.4500 0002.3000 0013.3100

 Peras y

   membrillos 6.3000 008.1700 0001.8800 0667.4700 1123.7000 0880.9000

 Piña tropical 0.0014 000.0002 0000.0019 0000.5137 0000.3887 0001.1300

 Mandarinas 0.0005 000.0195 0000.0000 0000.2451 0002.5400 0001.9700

 Toronjas  0.0981 000.0002 0000.0004 0056.5500 0020.7900 0004.2300

 Uvas 0.0148 000.0042 0000.0026 0001.5600 0000.4727 0000.6795

Canadá Estados Unidos

fUENTE: los índices se calcularon obteniendo la relación de la estructura 
comercial de Estados Unidos y Canadá con respecto a México, con datos de 
la OMC (s.f.); Canada’s National Statistical Agency (s.f.) y USDA (2007).
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subsector. Los nuevos competidores para México son Perú, en el 
caso del espárrago; Canadá y Holanda en jitomates; Centroamé
rica con el melón y China en el caso del ajo. En el caso de los jito
mates, los exportadores mexicanos se enfrentan ante un mercado 
maduro y casi saturado de Estados Unidos. Para aumentar la pre
sencia en el mercado vecino se requiere de una mayor diferencia
ción de los productos a través de colores y formas de producción 
(invernadero, hidropónico u orgánico), lo que los exportadores no 
han podido lograr principalmente por la falta de conocimiento de 
las tendencias del mercado y del financiamiento.

El espárrago es otro ejemplo de cómo un producto va ganan
do especialización en el mercado internacional y cómo a partir de 
1998 inicia su pérdida de competitividad ante la incorporación 
de Perú a este mercado. finalmente, encontramos productos como 
el pepino, el pimiento y la cebolla que luchan por mantener su ven
taja relativa de exportación y su nivel de especialización a pesar de 
que en México la creación de los entornos competitivos es cuestión 
más de la industria que de las instituciones. Los productoresex
portadores, al ser tomadores de estándares y normas de calidad 
internacionales, deben adaptar sus procesos para competir en el 
mercado internacional, a la vez que realizan una labor de convenci
miento ante las dependencias del Estado, para que modifique y/o 
establezcan políticas que favorezcan el desarrollo de esta industria.

LA NATURALEZA DE LA ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL

La reasignación de recursos productivos se advierte al analizar el 
volumen y dirección de los flujos de comercio, así como en la identi
ficación del patrón comercial y su evolución, y son estos elemen
tos los que definen la especialización. En este sentido, la teoría 
identifica dos modalidades generales de comercio: el interindus
trial y el intraindustrial. El primero se observa en un país, o sector, 
que se especializa siguiendo la pauta de la ventaja comparativa y, 
por lo tanto, exportará bienes de un sector a cambio de importa
ciones de otro. En el de tipo intraindustrial, el patrón comercial no 
está definido, esto es, se exportan e importan bienes originados en 
la misma industria. La trascendencia del tipo de comercio domi
nante en una economía radica en sus efectos e impacto en el nivel 
de bienestar. Se considera que el tipo interindustrial tiene fuertes 
efectos en la distribución del ingreso y, en consecuencia, un costo 
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social alto. En cambio, si el comercio resultante es del tipo intra
industrial, los efectos del impacto de corto plazo son menores.

Índice de comercio intraindustrial

El instrumento tradicional para determinar la naturaleza de la es
pecialización comercial es el índice de comercio intraindustrial de 
Grubel y Lloyd,7 y se expresa;

  xi + Mi – xi – Mi         xi – Mi
CIIi =  = 1 
            xi + Mi                          xi + Mi

donde:
CIIi = índice de comercio intraindustrial de la industria i.
xi = valor de las exportaciones del bien i.
Mi = valor de las importaciones del bien i.

El comercio de cada bien está formado por dos componentes: 
a) el intrasectorial, corresponde a la fracción del valor de exporta
ciones cubierta por importaciones y, b) el intersectorial, que es el 
saldo comercial en valor absoluto. El índice adquiere valores de 0 
y 1, entre más se acerque el resultado a 0, mayor será el comercio 
interindustrial, y entre más se acerque a la unidad, mayor será el 
comercio intraindustrial.

En el análisis propuesto, los datos de comercio entre México y 
Estados Unidos, valor de las exportaciones e importaciones por 
fracción arancelaria, corresponden a los valores publicados en la 
internet por la agencia fAS del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos para los 15 años estudio, de 1989 a 2005. El índice 
se calculó en el nivel de seis dígitos, para evitar en lo posible falsos 
resultados por la agregación de los datos.8

7 B i= [(xi+Mi) – (xiM]) / (xi+Mi), donde: Bi = índice de la industria i, 
(xi+Mi) = comercio total, [xiMi] = saldo comercial con valor absoluto.

8 Como cualquier instrumento de medición, éste tiene sus limitaciones, 
que se señalan a continuación: a) su medición puede dar lugar a resulta
dos erróneos, debido a una insuficiente desagregación geográfica o secto
rial. La primera aparece cuando se miden las relaciones comerciales de un 
país con un grupo de países o con el resto del mundo. Si en el agregado se 
incluyen países con distintas dotaciones factoriales y se mide el comer
cio intrasectorial de una economía respecto a ese agregado. b) Se puede 
estar considerando intercambios interindustriales, que pueden explicarse 
por diferencias en la dotación factorial como intraindustriales, si la desvia
ción sectorial surge por una insuficiente desagregación en las clasificacio
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En este contexto, podrá argumentarse, con toda seguridad, que 
si un país exporta más de lo que importa de un bien específico, se 
debe a algún tipo de ventaja comparativa, mientras que cuando 
se producen exportaciones e importaciones simultáneas de pro
ductos que comparten características de calidad, coinciden sus 
dotaciones factoriales y no hay evidencia, aparentemente, de ven
tajas comparativas entre los países en estudio.

En el cuadro 6, se presenta el cálculo del índice de comercio in
traindustrial del capítulo 7 de la balanza comercial. Este indicador 
muestra el efecto estructural en los flujos comerciales al intensifi
carse la apertura comercial y la posible especialización productiva 
en subsectores con ventajas comparativas. Antes de la firma del 
TLCAN, en el periodo de estudio 19911993, las fracciones con comer
cio intraindustrial son las referentes a coliflor, coles y lechugas, y 
con comercio del tipo interindustrial, todos los demás productos, 
los cuales pueden ser importaciones o exportaciones netas.

En el periodo posterior a la entrada en vigor del tratado comer
cial con Estados Unidos y Canadá, 19971999, no se observan cam
bios importantes. Es en el periodo siguiente, 20042006, cuando el 
índice muestra un cambio en el comercio de ajos y zanahorias, al 
alejarse el valor de ambos de 0 y acercarse a 1, sobre todo en las 
zanahorias al pasar de 0.12 al inicio del periodo a 0.77.

El resultado es consistente con la teoría. El comercio prevale
ciente es del tipo interindustrial, explicado por las ventajas compa
rativas; se exportan productos con ventajas y se importan aquellas 
donde no hay especialización.

El comercio que prevalece en las frutas que comprende el capí
tulo 8 de la balanza comercial es del tipo interindustrial e igual 
que el encontrado en las hortalizas, la estructura comercial no su
frió cambios importantes, exceptuando naranjas, toronjas y uvas, 
que de ser importaciones o exportaciones netas pasan a tener in

nes de comercio, de forma que se estaría considerando CII el intercambio 
de productos diferentes dentro de una misma partida arancelaria. c) Este 
método no distingue la diferenciación vertical de los productos y por tan
to separa tajantemente las explicaciones del comercio CII de la del comercio 
interindustrial; al suponer que CII comprende los intercambios de pro
ductos con funciones de producción semejantes (clasificados en la misma 
partida estadística al máximo nivel de desagregación), se elimina cualquier 
vinculación con la existencia de ventajas comparativas de las distintas do
taciones factoriales entre países, y las diferencias internacionales en las 
condiciones tecnológicas como fuente de la ventaja comparativa no son con
sideradas y se suponen nulas en el comercio de bienes con un grado de 
desagregación suficiente.
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 Fracciones arancelarias 1991-1993 1997-1999 2004-2006
 del capítulo 7   
   
 Jitomates, frescos 0.0783 0.0271 0.0387
 Cebollas y chalotes 0.1666 0.1046 0.2589
 Ajo 0.2924 0.2587 0.4196
 Puerros frescos 0.1791 0.0290 0.0838
 Colilores frescas 0.5506 0.6638 0.5482
 Coles de bruselas 0.0012 0.0058 0.0016
 Col 0.7411 0.4936 0.7392
 Lechuga fresca 0.5617 0.4783 0.8550
 Achicoria fresca 0.2424 0.5894 0.2440
 Zanahorias y nabos 0.1279 0.2117 0.7776
 Remolachas (betabel) 0.0092 0.0859 0.0036
 Pepinos pepinillos 0.0008 0.0018 0.0001
 Guisantes frescos
  (chícharos) 0.0185 0.0118 0.0194
 Habas frescas 0.0587 0.0167 0.0414
 Alcachofas  0.5185 0.0452 0.6730
 Espárrago fresco 0.0093 0.0039 0.0025
 Berenjenas frescas 0.0011 0.0006 0.0015
 Apio fresco 0.2638 0.1470 0.2931
 Setas frescas 0.0000 0.0992 0.0074
 Pimientas frescas 0.0225 0.0057 0.0120
 Espinaca fresca 0.0267 0.1000 0.1239
 Patatas congeladas 0.0083 0.0000 0.0000
 Chícharos congelados 0.2136 0.2616 0.0111
 Legumbres congeladas 0.3099 0.2381 0.3061
 Espinaca congelada 0.1437 0.1005 0.0870
 Maíz dulce congelado 0.0137 0.1956 0.0164
 Mezcla vegetal congelada 0.1994 0.0418 0.0483
 Aceitunas preservadas 0.0023 0.0895 0.3925
 Cebollas secas 0.1290 0.0224 0.0081
 Chícaros secos 0.0021 0.0417 0.0139
 Garbanzos 0.0969 0.0094 0.0216
 Habas de riñón 0.1499 0.0802 0.7860
 Habas  0.0566 0.1329 0.4556
 Lentejas 0.0000 0.0228 0.1000

CUADRO 6 
ÍNDICE DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE HORTALIZAS 

ENTRE MéxICO Y ESTADOS UNIDOS, 19912006

fUENTE: elaborado con datos de USDA (2007).
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 Fracciones arancelarias 1991-1993 1997-1999 2004-2006
 del capítulo 8

 Aguacates  0.0505 0.0101 0.0077

 Guayabas y mangos 0.0008 0.0057 0.0064

 Naranjas  0.1125 0.6357 0.8364

 Mandarinas  0.0164 0.0334 0.0935

 Limones y limas 0.0121 0.0152 n.d.

 Toronja  0.0270 0.0000 0.5697

 Uvas frescas  0.1517 0.2911 0.3705

 Uvas deshidratadas 0.2907 0.4877 0.7914

 Sandías frescas n.d 0.0019 0.0092

 Melones frescos n.d 0.0136 0.1882

 Papayas  0.0158 0.0043 0.0007

 Manzanas frescas 0.0000 0.0000 0.0003

 Peras frescas  0.0000 0.0007 0.0000

 Albaricoques frescos 0.0060 0.0000 0.0000

 Cerezas frescas 0.0000 0.0000 0.0000

 Melocotones, nectarinas 0.1097 0.0309 0.1351

 Ciruelos frescos 0.0000 0.0006 0.0000

 fresas frescas  0.1406 0.1790 0.2828

 frambuesa  0.1164 0.0040 0.0024

 Arándanos  0.0142 0.3530 0.3474

 Kiwi fresco  n.d. 0.0000 0.0000

 fresas congeladas 0.0249 0.0215 0.0402

 frambuesas congeladas 0.2381 0.0734 0.2806

 Cerezas preservadas 0.0896 0.4603 0.0000

 Albaricoques deshidratados 0.1807 0.0000 0.0000

 Pasas deshidratadas 0.0357 0.0451 0.0028

 Manzanas deshidratadas 0.0000 0.0000 0.0214

CUADRO 7 
ÍNDICE DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE fRUTAS 

ENTRE MéxICO Y ESTADOS UNIDOS, 19912006

fUENTE: elaborado con datos de USDA (2007).

tercambio bilateral. En el cuadro 7, se observa que el indicador de 
comercio de naranjas pasó de 0.11 a 0.83; las toronjas de 0.02 a 
0.56 y las uvas deshidratadas de 0.29 a 0.79.
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CONCLUSIONES

La suscripción del TLCAN abrió para los productores mexicanos la 
ventana al mercado regional más grande del mundo; sin embargo, 
la gran concentración de las exportaciones a este mercado señalan 
vulnerabilidad ante el cambio como las regulaciones en materia 
de inocuidad alimentaria presentes actualmente en los mercados 
agropecuarios. Las actividades hortofrutícolas que aportan cerca 
de 50 por ciento del valor de las exportaciones agrícolas susten
tan, en gran medida, la rentabilidad del sector agropecuario mexi
cano.

Las hortalizas, como jitomate, pepino, pimientos, cebollas y es
párrago, presentan un impacto medio para exportaciones (creci
miento del seis al 15) y bajo para importaciones al igual que las 
frutas, con excepción del espárrago y el pimiento que presentan 
un impacto alto y medio en importaciones originarias del multici
tado tratado. 

El resultado del índice de comercio intrindustrial aporta evi
dencia de la especialización de México en frutas y hortalizas, en 
especial aquéllas intensivas en sus procesos de cosecha y empaque 
en trabajo, y en las frutas tropicales.

No obstante que la producción y exportación de hortalizas es una 
actividad dinamizante, tanto por la generación de divisas como de 
empleo y por la derrama económica por actividades relacionadas 
con la oferta de insumos y transporte, es un subsector que está per
diendo competitividad en el mercado internacional. Por esto urge 
una política pública que fortalezca su competitividad y apoye la 
apertura de nuevos mercados para compensar el impacto negativo 
por problemas relacionados con sanidad e inocuidad de los pro
ductos y acentuados por la excesiva concentración de las exporta
ciones en un destino, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte.

Es prioritario fortalecer las industrias orientadas al mercado 
doméstico, de tal manera que incrementen su presencia en el mer
cado local y regional y desalienten las importaciones, creando 
conciencia en el consumidor regional para que adquiera priorita
riamente productos nacionales sobre importados e incremente el 
consumo estacional (productos de temporada), como una forma 
de estimular la demanda interna para, con ello, contribuir al in
cremento y mejora de los ingresos de los productores y trabajado
res agrícolas mexicanos.

03-Globalizacion.indd   124 23/07/2010   01:44:33 p.m.



125ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL DEL SUBSECTOR

BIBLIOGRAfÍA

ASERCA (1996), “Espárrago: un cultivo generador de divisas”, en Cla-
ridades Agropecuarias, núm. 32, en <http://www.infoaserca.
gob.mx/claridades/marcos.asp?numero=32>.

 (1998), “Jitomate: la hortaliza de excelencia en exporta
ción”, en Claridades Agropecuarias, núm. 32, pp. 320, <http://
www.infoaserca.gob.mx/claridades/marcos.asp?numero=62>.

 (1998), “Una hortaliza con gran diversificación de merca
dos. Su situación actual: cebolla”, en Claridades Agropecuarias, 
núm. 53, pp. 311, <http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/ 
marcos.asp?numero=53>.

 (1998), “Panorama internacional de la cebolla”, en Clarida-
des Agropecuarias, núm. 53, pp. 2026, <http://www.infoaser
ca.gob.mx/claridades/marcos.asp?numero=53>.

 (2002), “Los titanes del desierto”, en Claridades Agropecua-
rias, núm. 105, pp. 330, <http://www.infoaserca.gob.mx/cla
ridades/revistas/105/ca105.pdf#page=31>.

CALVO, A. (2000), Integración económica y regionalismo, Madrid, 
Centro de Estudios Ramón Areces.

CANADA’S NATIONAL STATISTICAL AGENCY (s.f.), en <http://www.stat
can.ca>.

COOK, R. (2000), “Strategic Alliances and Joint Ventures Under 
NAfTA: Concepts and Evidence”, en D. Sparling, Proceedings 
of the fifth Agricultural and food Policy Systems Informa
tion Workshop, Policy Harmonization and Adjustment in the 
North American Agricultural and Food Industry, University of 
Guelph, febrero, pp. 6894.

COSTA, E., J. EPPERSON, CH. HUANG y J. MCKISSICK (2002), “Impacts 
of Adversing and Promotion on the Demand form Ecaned 
Purchases of Vidalia Onions”, en Journal of Food Distribu-
tion Research, vol. 33, núm. 1, pp. 5261.

fEENSTRA, R. (2004), Advanced International Trade-Theory and 
Evidence, Princeton University Press.

fOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (fAO) (2007), en <http://fao.
org/site/567/DesktopDefault.aspx?Page ID=567>.

fULLER S., M. GILLS y H. ZIARI (1996), “Effect of Liberalized U.
S.Mexico Dry Onion Trade: A Special and Intertemporal 
Equilibrium Analysis”, en Journal of Agricultural and Applied 
Economics, 28(1), pp. 135147.

DÍAZ, M. (2000), “El impacto comercial de la integración económi
ca europea en el periodo 19851996”, tesis doctoral, España, 

03-Globalizacion.indd   125 23/07/2010   01:44:33 p.m.



126 ANA I. ACOSTA MARTÍNEZ Y BELEM D. AVENDAÑO RUIZ

Universidad de Castilla La Manchafacultad de Ciencias Ju
rídicas y Sociales de Toledo.

HUMMELS, D., J. ISHII y K. YI (1999), “The Nature and Growth of 
Vertical Specialization in World Trade”, en Journal of Interna-
tional Economics, núm. 54, Elsevier Science, pp. 7596.

MILBERG, W. (2004), “Cambio del comercio ligado a los sistemas 
mundiales de producción. ¿Qué política seguir?”, en Revista 
Internacional del Trabajo, Ginebra, OIT, vol. 123, núm. 12.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) (s.f.), en <http://www.
wto.org>.

PARDO, M. (1998), “La industria agroalimentaria como factor de in
tegración y desarrollo regional”, en Miguel Olmeda f. y Juan 
S. Castillo V. (coords.), El sector agroalimentario y el desarro-
llo regional, Cuenca, Universidad de CastillaLa Mancha, pp. 
89100.

REARDON, T. y C. BARRET (2000), “Agroindustrialization, Globaliza
tion, and International Development: An Overview of Issues, 
Patterns, and Peterminantes”, en Agricultural Economics, 
núm. 23.

UNITED STATE DEPARTMENT Of AGRICULTURE (USDA) (2007), en <http:// 
www.fas.usda.gov/ustrade>.

VOLLRATH, T. (2003), “North American Agricultural Market Inte
gration an its Impact on the food and fiber System”, en 
Agriculture Information Bulletin, Washington, D.C., Econo
mic Research Serivce/USDA, núm. AIB784.

03-Globalizacion.indd   126 23/07/2010   01:44:33 p.m.



[127]

RESUMEN

El cultivo de hortalizas se ha convertido en los últimos cuarenta 
años en una de las actividades productivas más importantes en 
México, pues se trata de productos con alto valor agregado; en su 
producción el país mantiene ventajas comparativas. En este con
texto, desde mediados de la década de 1980, el cultivo de jitomate, 
brócoli y otras hortalizas se ha desarrollado de manera impor
tante en Sayula, en el estado de Jalisco. Este tipo de producción 
se enmarca dentro de lo que Gereffi (1994) denomina como “cade
nas globales de mercancías” controladas por el comprador, es 
decir, estructuras de producción cuyos procesos se enmarcan en 
evidentes dinámicas extraterritoriales. En la producción agríco
la de Sayula intervienen muchos actores cuya actividad central 
se ubica en otros territorios; además demanda insumos y factores 
de producción (incluida la mano de obra) externos al mismo, a la 
vez que la comercialización y el consumo también se realizan fue
ra de Sayula. Ahora bien, dentro de estas cadenas globales, exis
ten diversas formas en los que se ha organizado la relación entre 
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productores y compradores, de acuerdo con las características 
del producto, de los mercados a los que van dirigidos y de los ac
tores involucrados. Esto genera una diversidad de estructuras de 
gobierno, mismas que son estudiadas en este trabajo con el pro
pósito de entender los beneficios que generan al agricultor, pero 
también las limitaciones que éste tiene.

INTRODUCCIÓN

La producción de frutas y hortalizas, tanto para el mercado inter
no como para la exportación, se ha convertido en una de las prin
cipales fuentes de ingresos para el sector agropecuario de México. 
En este sentido, las hortalizas son los cultivos agrícolas con mayor 
densidad económica1 (7.23 en el promedio de 1990 a 2002), en 
tanto que las frutas son las segundas (un valor de 2.66) (Sagarpa, 
2003).2

El crecimiento de la agricultura hortofrutícola en México ha sido 
espectacular en los últimos 50 años, al incrementarse la superficie 
sembrada a una tasa promedio anual de 3.26 por ciento entre 1961 
y 2004, en tanto que la producción lo hizo en una tasa promedio 
anual de 4.41 por ciento (fAOSTAT). Las razones para ello, sobre 

1 La densidad o productividad económica (DE) se refiere al porcentaje 
en que aumenta la participación del valor de la producción de un cultivo 
respecto a un total de referencia, por cada punto porcentual que se incre
menta la participación de la superficie cosechada respecto a ese total. En 
este caso se utilizan como totales de referencia los nacionales, de manera 
que la ecuación queda de la siguiente forma:

DE = (vpi /VP) / (si /S) 

donde: 
 vpi  = valor de la producción del iesimo cultivo o grupo de cultivos.
 VP  = valor total de la producción agrícola nacional.
 si  = superficie cosechada del iesimo cultivo o grupo de cultivos.
 S = superficie total nacional de productos agrícolas cosechados.

Así, si la densidad económica de las hortalizas es de 7.23, quiere decir 
que por cada punto porcentual que aumente la participación de la superfi
cie cosechada en el total de superficie agrícola nacional, se incrementarán 
7.23 puntos porcentuales más la participación del valor de la producción de 
las hortalizas respecto al valor de la producción agrícola total nacional.

2 Los valores de otros grupos de cultivos son industriales 1.32, forrajes 
0.80 y cereales 0.53 (Sagarpa, 2003).
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todo en los últimos 25 años, se han derivado de cambios en la de
manda y la oferta, tanto en el nivel internacional como en el nacio
nal, así como a las condiciones geográficas que México presenta 
para producir estos cultivos, los cuales resultan muy rentables en 
dterminadas épocas del año.

Ante tales expectativas, fortalecidas por el crecimiento del mer
cado interno, la integración de este tipo de agricultura al mercado 
de Estados Unidos, la apertura comercial y la concepción guber
namental respecto a la prioridad que se debe dar a la producción 
de estos cultivos en los que México presenta ventajas, importantes 
regiones del país —con características ambientales y geográficas 
propicias— han reorientado su agricultura hacia estos cultivos, 
pues si bien se reconoce que éstos requieren considerables inver
siones y son mucho más riesgosos que la producción de granos 
básicos o los cultivos forrajeros, también es cierto que generan 
mayores utilidades. El mecanismo fue, primero, a través de aso
ciaciones de todo tipo con comercializadores estadounidenses y, 
después, mediante la propia inversión del capital nacional, por lo 
que México ha pasado a ser el decimosegundo productor mundial 
hortofrutícola y el primero en cuanto a exportaciones (Banco
mext, 2004).

En razón de lo anterior, la producción de frutas y hortalizas es 
la rama agrícola en la que más empresarios se han involucrado 
dentro de un modelo de producción fuertemente condicionado por 
las tendencias económicas y sociales internacionales (aunque tam
bién nacionales), lo que les ha demandado asumir una serie de 
estrategias diferenciadas para competir, mostrando en ello las li
mitaciones estructurales que los productores tienen al ser uno de 
los eslabones más débiles de la cadena global de mercancías, pero 
también la forma como algunos actores, haciendo valer sus recur
sos, han podido no sólo mejorar su posición en dicho campo, sino 
incluso incursionar en otros eslabones del mismo —como la co
mercialización en México y en algunos mercados de exporta
ción—, así como en otras ramas económicas.

El presente ensayo analiza la evolución de la agricultura hortíco
la, de tipo empresarial en el municipio de Sayula, ubicado en el 
valle del mismo nombre al sur del estado de Jalisco (véase el mapa 
1), donde la producción, primero de jitomate y después de chile, 
brócoli y otras hortalizas, se ha desarrollado desde 1985 hasta la 
fecha; existen distintos mecanismos y actores involucrados en un ti
po de agricultura donde resultan evidentes las vinculaciones de ac
tores locales con dinámicas que superan las fronteras territoriales.
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CADENAS GLOBALES DE MERCANCÍAS Y ESTRUCTURAS 
DE GOBIERNO QUE RIGEN SUS RELACIONES

La manera como se desarrolla una actividad económica y las deci
siones que adoptan los actores en ella involucrados en gran medida 
se encuentran condicionadas por la forma como están estructura
dos los espacios donde operan. Dichos espacios deben ser conside
rados como campos empresariales puesto que la actividad de los 
empresarios no es atomizada, sino grupal, de forma que lo que 
ellos hacen o deciden, afecta a otros actores en el mismo campo y 
viceversa.

Si bien los campos empresariales casi nunca han sido de carác
ter estrictamente local, es indudable que en las últimas décadas, 
con la reafirmación del fenómeno de la globalización económica y 
la “fragmentación” espacial de la producción, la comercialización 
y el consumo, éstos han traspasado las fronteras y hoy suelen ser 
campos globales, en los que la dispersión de las etapas producti

MAPA 1 
VALLE DE SAYULA
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vas necesariamente ha tenido que ir acompañada por la integra
ción organizativa y del comercio de todos los actores que intervienen 
en el proceso de producción, de manera que ello pueda generar 
valor a la cadena y beneficios diferenciados a los actores partici
pantes.

Este tipo de campos empresariales de alcance global han sido 
denominados como “cadenas globales de mercancías” (Global 
Commodity Chains [GCC]), entendidas como:

Una combinación de redes interorganizacionales eslabonadas 
alrededor de una mercancía o producto, enlazando viviendas, 
empresas y Estados de distintos lados dentro de la economía 
mundial. Esas redes son situacionalmente especificadas, social
mente construidas y localmente integradas alrededor del enrai
zamiento social de la acción económica (Gereffi, Korzeniewicz 
y Korzeniewicz, 1994:2).

De esta forma, lo que sucede en una red económica local no pue
de ser entendido sólo por sus características internas, sino por la 
comprensión de las interacciones y estructuras de gobierno que su
ceden entre todos los nodos o cajas de esa red (Gereffi, 1994:97).

Gereffi (1999:1) señala que las cadenas globales de mercancías 
pueden clasificarse de la siguiente manera: 1) las que son contro
ladas por el productor y 2) las que son controladas por el compra
dor. Las dominadas por el productor se caracterizan por ser 
intensivas en capital y tecnología, de manera que las grandes ca
denas manufactureras transnacionales tienen el papel central en 
la coordinación de la red de producción, incluyendo los eslabona
mientos hacia adelante y hacia atrás de la cadena.

Por su parte, en las cadenas globales de mercancías dominadas 
por el comprador (dentro de las que se encuentra la producción de 
hortalizas), los grandes comercializadores (mayoristas, minoristas, 
distribuidores de marca, supermercados, etc.) desempeñan el pa
pel central en la definición de qué, cuándo, cómo y dónde producir, 
lo cual se realiza en unidades que conforman redes de producción 
descentralizadas en distintos países exportadores, generalmente 
subdesarrollados.3 En estas cadenas —que producen principal

3 De acuerdo con Gereffi (1999:3), lo que distingue a la empresa líder 
de sus seguidores en una cadena es el control en el acceso a los principales 
recursos (sean de diseño, tecnológicos, posesión de marcas comerciales o 
cartera de consumidores, etc.), que generan las mayores utilidades en la 
misma.
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CUADRO 1 
DETERMINANTES CLAVE DE LAS ESTRUCTURAS DE GOBIERNO 

EN LAS CADENAS DE MERCANCÍAS

fUENTE: Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2003:8).

 Tipo Complejidad Posibilidad Capacidad Nivel de
 de de la para codificar de los coordinación
 gobierno información la información oferentes explícita y
  en las   asimetría
  transacciones   de poder

 Mercado Bajo Alto Alto Bajo

 Modular Alto Alto Alto

 Relacional Alto Bajo Alto

 Cautiva Alto Alto Bajo

 Jerarquía Alto Bajo Bajo Alto

q

p

mente artículos intensivos en mano de obra—, la parte más im
portante del valor agregado se genera en la intermediación, de 
manera que las empresas líderes —ubicadas generalmente en los 
países desarrollados—, son compañías que diseñan y/o comercia
lizan los productos, incluso con su marca, pero que no producen 
de forma directa.

Las cadenas globales de mercancías dominadas por el compra
dor se fundamentan en el capital comercial, la integración hori
zontal de las actividades en grandes redes (lo que genera, por lo 
menos en el proceso de producción, estructuras competitivas me
nos oligopólicas que en las cadenas dominadas por el productor) 
y las economías de alcance.

Ahora bien, un aspecto fundamental para entender el sentido 
de las acciones que se desarrollan en estas cadenas es comprender 
cuál es la estructura de gobierno que prevalece en las relaciones 
que se dan entre los distintos eslabones. De acuerdo con Gereffi, 
Humphrey y Sturgeon (2003:6), existen tres factores que influyen 
en la configuración de tales estructuras: 1) la complejidad de la 
información que se transmite entre los actores involucrados en 
cada eslabón para la ejecución de las decisiones; 2) la posibilidad 
de que dicha información pueda ser codificada de manera que 
facilite su transmisión y, 3) las capacidades que tengan los actua
les o potenciales oferentes de la transacción, comparativamente 
con la capacidad del comprador.
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Si los tres factores se clasifican solamente entre un valor alto 
o bajo se crearían ocho combinaciones posibles de estructuras de 
gobierno, aunque en la práctica sólo se dan cinco, que van desde las 
que tienen el nivel mínimo de coordinación explícita entre las par
tes4 y de asimetría de poder (transacciones de mercado), hasta las 
que tienen el nivel máximo en ambos rubros (jerarquías). En el cua
dro 1, se muestran estas cinco posibilidades.

En términos generales, las características de estos tipos de go
bierno son las siguientes (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2003:56):

1. MERCADO. Debido al carácter transitorio de la transacción, 
la información sobre las especificaciones del producto es 
sencilla y fácilmente codificable.

2. MODULAR. Aquí ya existe una relación mucho más cerca
na entre las partes, de manera que para la producción del 
artículo se requiere de una serie de especificaciones parti
culares que necesitan transmitirse del comprador al vende
dor, aunque se mantiene la facilidad para codificarlas, así 
como la capacidad económica del productor equiparable 
a la del comprador.

3. RELACIONAL. En ella la complejidad de la información re
lativa al proceso de producción se incrementa en aspec
tos que difícilmente pueden codificarse, de manera que 
las partes requieren fuertes nexos de confianza y reputa
ción —por lo general construidos históricamente (capital 
social)—, para que pueda seguirse dando la relación; 
aunque las asimetrías entre las partes continúan siendo 
bajas, se necesitan mutuamente para sus actividades.

4. CAUTIVA. En esta estructura de gobierno, los pequeños ofe
rentes son transaccionalmente dependientes de los grandes 
compradores, de forma tal que se vuelven agentes cauti
vos para éstos, quienes establecen altos niveles de monito
reo y control sobre el proceso de producción con el fin de 
excluir a otros posibles “intrusos” de los beneficios del es
fuerzo de coordinación. En las relaciones cautivas, la parte 
oferente desarrolla sólo las actividades que le son seña
ladas nítidamente por la empresa compradora líder, depen
diendo de ésta en aquéllas otras acciones de mayor valor 

4 Clemons et al. (1993, en Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2003:3), utiliza 
el término de coordinación explícita para referirse a formas de coordina
ción de la actividad económica que no son las de mercado.
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agregado, como el diseño, la logística, la venta, la incorpo
ración de tecnología, etc., con lo que la empresa líder pre
tende evitar el oportunismo de la parte proveedora.

5. JERARQUÍA. ésta se da cuando hay una integración vertical 
del proceso de producción y surge cuando la dificultad 
para codificar la información relativa al mismo es tan al
ta y las asimetrías en relación con el productor tan gran
des en varios sentidos, que a la empresa compradora le 
conviene más asumir la responsabilidad de la producción 
ante los riesgos que representa el no hacerlo.

Este tipo de clasificación de estructuras de gobierno tiene la 
debilidad de que es muy mecanicista al presentar la relación como 
si fuera totalmente definida sólo por estos aspectos y donde apare
ce el productor como un sujeto pasivo con un muy escaso margen 
de acción, lo cual no coincide exactamente con la realidad, pues 
en cada relación hay múltiples negociaciones entre los actores, en 
las que cada uno de ellos pone en juego sus propias fuerzas para 
obtener el mayor beneficio. De todas formas representa un intere
sante marco de acción para analizar, desde la visión de las estruc
turas de gobierno de las cadenas de mercancías, dónde se ubican 
los productores hortícolas mexicanos y, con base en esto, cómo se 
explican sus acciones, recordando que éstas se encuentran acota
das por el campo de fuerza que existe en esta cadena, donde la 
intermediación tiene el mayor poder.

La estructura de gobierno, aunque puede ser la misma que domi
ne en toda la cadena, no siempre es así, pues pueden existir cadenas 
en las que en la relación entre dos eslabones exista una estructu
ra, mientras que en otros aparezca una diferente. Además, las es
tructuras de gobierno no son estáticas, de manera que los cambios 
tecnológicos, de organización o incluso fuerzas exógenas a la ca
dena, pueden producir que la relación entre los eslabones pase de 
una estructura a otra de acuerdo con las necesidades de los acto
res involucrados.

finalmente, cabe señalar que en la cadena global de hortalizas, 
un mecanismo muy utilizado que articula a los intermediarios con 
los productores, es la agricultura por contrato, definida como:

Un acuerdo entre agricultores y empresas de elaboración y/o 
comercialización, para la producción y abastecimiento de pro
ductos agrícolas para entrega futura, frecuentemente a precios 
predeterminados. Los arreglos comprometen al comprador a pro
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porcionar un cierto grado de apoyo representado, por ejemplo, 
en el suministro de insumos y la provisión de asistencia técnica, 
así como en comprar los productos acordados, mientras que el 
compromiso del agricultor es entregar determinado producto 
en cantidades y estándares de calidad definidos por el compra
dor (Eaton y Shepherd, 2001:2).

La agricultura por contrato, por su propia definición, corres
ponde a relaciones heterogéneas que pueden tener una estructura 
de gobierno de tipo modular, relacional o cautiva.

DINáMICAS ExTRATERRITORIALES EN LA HORTICULTURA EN SAYULA

En Sayula durante un lapso de 20 años se han desarrollado, bási
camente, dos tipos de cadenas hortícolas con distintas caracterís
ticas de actores participantes, de destino del producto y de formas 
de gobierno. La primera y que en su momento, durante la segunda 
mitad de la década de 1990, generó mucha actividad económica, 
fue la producción de jitomate para el mercado de verduras fres
cas, mientras que la segunda, aparecida a partir de 1994, ha sido la 
producción de brócoli para el mercado de alimentos congelados. 
Adicionalmente, a principios de la década actual, trabajó la agro
empresa La Costeña, y se produjo directamente chile jalapeño pa    
ra abastecer su mercado. En total, la siembra de estas hortalizas 
llegó a sumar más de 1  700 hectáreas en su mejor año, que fue 
1999 (véase la gráfica 1).

Como parte de una cadena global de mercancías, la producción 
de hortalizas en Sayula es una actividad altamente globalizada, 
en la que los actores locales mantienen múltiples interrelaciones 
con otros actores, muchos de ellos localizados en distintos luga
res de México y del planeta. Es decir, las empresas productoras de
mandan inputs y factores de producción provenientes de cualquier 
parte del mundo, al mismo tiempo que comercializan la mayor parte 
de su mercancía en regiones geográficas externas al territorio local.

Producción de jitomate para el mercado en fresco

Aunque en la década de 1940 ya se había cultivado esta hortaliza 
en Sayula, su producción en la nueva etapa de la agricultura in
dustrial, comienza en 1985 cuando Bonanza, una empresa prove
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niente de Autlán,5 encontró en Sayula una región propicia para 
expandirse geográficamente, además de que en Autlán comenza
ban a manifestarse una serie de características propias de la pro
ducción intensiva de hortalizas, es decir, el agotamiento de los 
recursos (agua y suelo) y la presencia de plagas como resultado de 
un tipo de agricultura de monocultivo que sobreexplota los recur
sos en el corto plazo. A partir de ese año, han sido 12 los más 
constantes productores de jitomate en Sayula, aunque de ellos, las 
principales empresas que llegaron a sembrar más de 100 y hasta 
500 hectáreas, fueron seis, casi todas de capitales foráneos (véase 
el cuadro 2).

La producción de jitomate alcanzó su mayor volumen en 1999, 
cuando se cosecharon 51  794 toneladas, con un valor de produc
ción en términos reales (a precios de 2003) de poco más de 354 mi
llones de pesos. No obstante, el año en que se obtuvo el mayor valor 

5 El valle de Autlán era, hasta entonces, la región de Jalisco donde más 
jitomate se producía, iniciando en la década de 1970 con productores ma
yoritariamente estadounidenses, pero después incorporándose varios em
presarios mexicanos como trabajadores, socios de las empresas extranjeras 
o bien, como agricultores independientes (González, 1994).

GRáfICA 1 
SUPERfICIE SEMBRADA DE PRINCIPALES HORTALIZAS  

EN SAYULA Y AMACUECA
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de producción por hectárea fue 1998, pues gracias a los altos pre
cios que se tuvieron (por diferentes problemas ambientales en otras 
regiones de México y Estados Unidos), dicho valor ascendió a casi 
509 mil pesos (precios de 2003), cantidad significativa si se con
sidera que, por ejemplo, de acuerdo con datos proporcionados por 
Hubert Carton y Sara Lara (2004:24), en el nivel nacional en el año 
2000, el valor por hectárea de este cultivo fue de 125 mil pesos, de
flactados a precios de 2003.

El jitomate en Sayula mantuvo altos niveles de productividad 
económica durante el tiempo en que se cultivó, pues entre 1995 y 
2005 generó 50.81 por ciento del valor de la producción agrícola 
en Sayula, y ocupó 8.3 por ciento de la superficie.6

A pesar de que la producción comercial de jitomate en México 
se remonta a los primeros años del siglo xx en el estado de Sina
loa, su crecimiento más dinámico en el nivel nacional se da a par
tir de 1964, derivado, por un lado, de la Revolución cubana (ya 
que este país era el principal proveedor de hortalizas del mercado 
estadounidense en la época invernal) (Muñoz et al., 1995:99), y, 
por el otro, de que la agricultura capitalista alcanzaba en Sinaloa 

6 No obstante, los problemas de plagas que se presentaron a partir de 
2003 han ocasionado que para 2005 sólo se sembraran 43 hectáreas de ji
tomate, lo que significa una disminución considerable en los ingresos ge
nerados por la agricultura de Sayula, de casi 50 por ciento.

 Empresa o Origen Periodo en Cultivo Superficie
 productor  que sembró principal maxima que
     ha sembrado
     (ha)
 
 Bonanza Autlán, Jalisco 1985 ? Jitomate 485 en 1996
 Santa Anita Sinaloa 19932002 Jitomate 455 en 1997
 Rancho Alegre Sayula, Jalisco 19962002 Jitomate 270 en 1998
 Chajoma Sinaloa 19992004 Jitomate 267 en 1999
 Agrícola Pony Sinaloa 19981999 Jitomate 160 en 1999
 UTTSA Tamazula, Jalisco 19992000 Jitomate 300 en 2000
 La Costeña Sinaloa 20012003 Chile 215 en 2001

CUADRO 2 
PRINCIPALES PRODUCTORES DE JITOMATE Y CHILE 

EN SAYULA EN EL PERIODO 19852005

fUENTE: información obtenida en trabajo de campo que el autor realizó 
entre 2003 y 2005.
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el proceso de madurez, al sustituirse la figura del colono y pionero 
en el campo por la del empresario agrícola (Carton, 1990:197).

Esto ha hecho que el jitomate sea el principal producto horto
frutícola que México produce, tanto para abastecer el mercado in
terno, como para exportar hacia Estados Unidos; así, el país ocupa 
el décimo lugar mundial entre los productores de esta hortaliza con 
2.52 por ciento de participación, y el segundo lugar en cuanto a 
exportaciones (sólo por debajo de España), con 20.86 por ciento 
del total mundial y una tasa de crecimiento promedio anual de 
9.62 por ciento en la década de 1990 (Macías, 2003:116). Su desa
rrollo, principalmente en el norte del país (Sinaloa, Baja California 
y Sonora), ha sido ascendente con un crecimiento promedio anual 
de la producción de 4.01 por ciento entre 1964 y 2004.

Aunque el principal responsable de este crecimiento tan dinámi
co es la consolidación de los mercados nacionales urbanos (prue
ba de ello es que la máxima participación de las exportaciones en 
el total de producción mexicana ha sido de 39 por ciento en 1998), 
otro aporte importante es el afianzamiento de la hortaliza en el mer
cado estadounidense, lo cual se ha fortalecido aún más desde la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Nor
te (TLCAN), pues en el periodo en que ha etado vigente dicho tratado 
(hasta 2006), las ventas de jitomate al exterior han significado 21.4 
por ciento de todas las exportaciones hortofrutícolas mexicanas.

Como ya mencioné, en la medida en que fueron consolidándo
se los empresarios hortícolas en Sinaloa, en la década de 1960, éstos 
lograron una importante integración vertical de sus negocios in
volucrándose no sólo en la producción, sino también en la comer
cialización en el mercado estadounidense (Mares, [1987] 1991:14). 
Además, a la par de varios agentes comercializadores de Estados 
Unidos, los empresarios de Sinaloa encontraron provechoso ex
tender sus áreas de producción a otras regiones del país, primera
mente Baja California y el Bajío, pero después hacia otros estados, 
como San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Nayarit, etcétera.

Es en ese contexto como se entiende el desarrollo de la produc
ción de jitomate en Sayula, donde cuatro de las siete empresas 
más importantes que sembraron jitomate y chile provenían de Si
naloa (véase el cuadro 1): una de ellas, Santa Anita, era uno de los 
grandes comercializadores de jitomate en México; sus dueños, en 
su momento, fueron llamados los “reyes del tomate”. Por su parte 
Chajoma pertenece a la familia Demerutis, una de las familias con 
mayor presencia en el cultivo de esta hortaliza en Sinaloa, que 
además participó —al igual que Santa Anita— como accionista en 
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la compra de la transnacional Del Monte en 1993.7 Una más, La 
Costeña, es una de las grandes agroindustrias de productos enla
tados, siendo líder nacional en la venta de chile. finalmente, Agrí
cola Pony también es una empresa hortícola fuerte en Sinaloa, 
que, según algunos empresarios de aquel estado, tiene uno de los 
empaques más modernos en la actualidad.

Pero además, si Santa Anita fue en aquel tiempo uno de los tres 
más grandes productores y comercializadores mexicanos de jito
mate y otras hortalizas, los otros dos, igualmente originarios de 
Sinaloa, también tuvieron participación en Sayula, trabajando en 
sociedad con empresas productoras jaliscienses: el Grupo Bátiz, ter
cer mayor comercializador de jitomate en la Central de Abastos de 
la ciudad de México (Echánove, 1999), comercializó durante algu
nos años la producción de Bonanza. Por su parte, el Grupo Canelos, 
primer comercializador en dicha central (Echánove, 1999), distribu
yó la producción de Rancho Alegre, única empresa de capital de 
Sayula que llegó a producir jitomate en superficies superiores a las 
cien hectáreas. Es decir, la presencia de las empresas de Sinaloa en 
la producción y comercialización de jitomate y chile cultivado en Sa
 yula es muy relevante y este territorio constituye un enclave en la ex
pansión de las empresas hortícolas por todo el territorio nacional.8

Las dinámicas extraterritoriales, que claramente se marcan en 
la producción de jitomate en Sayula, también se ven reflejadas 
en el plano internacional. En primer lugar, ya mencioné que en 
promedio tres cuartas partes del producto era destinado a la ex
portación. En segundo, por medio de los mecanismos de interme
diación para la exportación, dos de las tres más grandes empresas 
comercializadoras de frutas y hortalizas en el nivel mundial, ma
nejaron el jitomate producido en Sayula: la tercera más grande, 

7 Entre 1992 y 1994, los dueños de Santa Anita y de Chajoma participa
ron en el Grupo Empresarial Agrícola Mexicano, que bajo el liderazgo de 
Carlos Cabal Peniche, adquirió fresh Del Monte Produce.

8 El concepto de enclave fue utilizado en la economía política durante 
las décadas de 1970 y 1980. Las economías de enclave en el sector agrope
cuario se entienden como polos de explotaciones agrícolas encabezados 
por un producto principal de exportación, que dependen en gran medida 
de las condiciones dictadas en otras regiones (de las que se es enclave), sin 
generar repercusiones y eslabonamientos al interior de la zona productora 
(Sanderson, [1986] 1990:58). “Los encalves tienen una intensa actividad eco
nómica pero operan aislados del contexto regional, sin derramar beneficios 
considerables sobre su entorno geográfico. Los empresarios que fundan 
y conservan tales enclaves no residen ni están interesados en la región: son 
parte de grupos centralistas y sus ganancias se reinvierten en actividades 
que consolidan la hegemonía del centro” (De la Peña, 1977:23).
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fresh Del Monte Produce, manejó buena parte de la producción 
de Santa Anita tanto para su planta industrial de Irapuato como 
para la venta en el mercado en fresco; la otra gran agroindustria 
trasnacional fue Chiquita Brands Internacional, segundo mayor 
productor y comercializador mundial de productos hortofrutíco
las frescos y procesados, que a través de una alianza estratégica 
con el Grupo Canelos, llegó a distribuir en Estados Unidos jitoma
te fresco producido por Rancho Alegre.

Ahora bien, otra de las manifestaciones de las dinámicas extrate
rritoriales de la horticultura mexicana, es el hecho de que las gran
des empresas hortícolas, en la medida que crecen, se vinculan con 
otros sectores económicos, ya sea el financiero para capitalizar es 
ta y otras actividades productivas, o bien, con otros sectores en su 
momento igual o más atractivos que el hortícola.

En este sentido, el caso del Grupo Santa Anita es altamente re
presentativo. Este grupo creció de manera importante en la prime
ra mitad de la década de 1990, cuando sembró durante todo el año 
2  550 hectáreas de jitomate y otras hortalizas en Los Mochis, Sina
loa (donde concentraba 70 por ciento de su actividad); en Villa de 
Arista, San Luis Potosí; en San Quintín, Baja California y, poste
riormente, en Sayula, Jalisco, siendo uno de los tres principales pro
ductores de jitomate en México y entre los cinco más importantes 
de América del Norte (Brandt, 2002:176). Por lo que a la comerciali
zación se refiere, el Grupo Santa Anita era el más poderoso dentro 
de las siete familias que en 1996 controlaban el mercado de abas
tos de Guadalajara y el segundo más importante en la Central de 
Abastos de la ciudad de México (Echánove, 1999:7475).

Estas condiciones económicas y el capital social producto de 
las redes que los dueños de Santa Anita fueron tejiendo en el cam
po de las hortalizas y en otros campos empresariales y políticos, 
les permitieron aprovechar las oportunidades —que para algunos 
actores ofrecieron los cambios en las políticas macroeconómicas 
e internacionales que se aplicaron durante el sexenio del presiden
te Carlos Salinas de Gortari (19881994)—, para participar en el 
Grupo Empresarial de Occidente (GEO), que adquirió Banca Cremi, 
quedándose Santa Anita con 30 por ciento de las acciones (Brandt, 
2002:177, 180). Más adelante, también fueron accionistas en Bancre
cer, Banpaís y Banca Unión, así como de otras organizaciones del 
sector financiero como factor Profin y Abacao (Brandt, 2002:177) 
y en otro tipo de empresas.9

9 Como Mexicana de Lubricantes (Mexlub), la Promotora Deportiva 
Guadalajara, un parque industrial en Tijuana, un restaurante en la ciudad 
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Cabe señalar que mucho del capital con que el Grupo Santa Ani
ta pudo financiar esas inversiones, provino precisamente de auto
cré ditos otorgados por Banca Cremi, aunque esta situación 
posteriormente se revertiría en contra del grupo, pues cuando en 
1995 se presenta la crisis macroeconómica, ésta lo tomó con gran
des deudas, cayendo rápidamente en graves problemas de cartera 
vencida, mismos que provocaron, a partir de octubre de 1996, su 
intervención por el fondo Bancario de Protección al Ahorro (foba
proa), cuando sus adeudos con la banca comercial mexicana su
maban 459.1 millones de dólares.10

Producción de brócoli para la agroindustria 
de verduras congeladas

Como se verá más adelante, el modelo de producción de jitomate 
impulsado por las empresas foráneas que llegaron a Sayula, no 
promovió la participación de los agroempresarios locales. Sin em
bargo, con el paso de los años algunos de ellos encontraron un 
nicho en otro tipo de producción hortícola (la destinada a la agro
industria de congelados) y en otro mecanismo de trabajo (la agri
cultura por contrato), una forma viable para involucrarse en una 
rama de cultivos que, por las condiciones internacionales y la po
lítica gubernamental, se convertía en la principal opción de agri
cultura capitalista en México.

A principios de la década de 1990, varios de los más importan
tes empresarios agrícolas de Sayula (la mayor parte productores 
de alfalfa), se encontraban en problemas financieros ante la pér
dida de rentabilidad de sus cultivos (como alfalfa, aguacate, maíz, 
sorgo o frijol) como resultado de la apertura comercial y el retiro 
de los apoyos gubernamentales al campo. Ante ello, estos empresa
rios buscaron alternativas productivas y encontraron una opción 

de México, una compañía de procesamiento de leche, una joint venture 
con el Canadian Bank of Nova Scotia, además de la ya mencionada parti
cipación en el Grupo Empresarial Agrícola Mexicano (GEAM) para la ad
quisición de la transnacional fresh Del Monte Produce.

10 Acta de la sesión número 8 del Subcomité del fobaproa, celebrada el 
15 de julio de 1997, anexo, p. 27. Ese monto de deuda después sería ab
sorbido por el fobaproa cuando Banca Confía, que había adquirido los 
pasivos de los bancos Cremi y Unión, es vendida a City Bank (López Obra
dor, 1999a:79). Santa Anita fue uno de los cinco grupos o empresas que 
tuvieron mayor monto de rescate por parte del fobaproa, siendo hasta octu
bre de 1996 de más de 1  169 millones de pesos el monto de la cartera ven
cida del grupo (López Obrador, 1999b).
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importante en la producción de hortalizas para las agroindustrias 
de verduras congeladas. Esta industria, en el caso de México, aun
que sigue siendo de mucho menor tamaño que la de hortalizas 
frescas,11 ha tenido un crecimiento notable desde mediados de la 
década de 1980, como se nota en el hecho de que entre 1986 y 1998, 
las exportaciones pasaron de 64 mil a 190 mil toneladas (Steffen y 
Echánove, 2003:20).

El brócoli es la principal hortaliza congelada que México expor
ta, con una participación de casi 70 por ciento, además de que en 
2006 representó 96 por ciento del total de compras externas de este 
producto realizadas por Estados Unidos y ocho por ciento de su 
consumo (fAS y NASS). Su cultivo e industrialización se concentra, 
mayoritariamente, en el Occidente y en el Bajío, las cuales presen
tan condiciones ambientales y de temperaturas propicias para que 
esta hortaliza se desarrolle bien, así como vías de comunicación 
que la hacen competitiva en el mercado del este de Estados Unidos.

Por ello, en cuestión de producción, Guanajuato es el princi
pal estado, con una participación de 68 por ciento de la superficie 
agrícola nacional destinada a esta hortaliza, mientras que en mate
ria de industrialización, 11 de las 20 plantas congeladoras de hor
talizas que existen en el país, se ubican en el llamado Corredor 
Industrial de Guanajuato, cerca de la Carretera Panamericana, 
además de que otra se localiza al norte de ese estado y seis más se 
ubican en entidades colindantes: Michoacán (Zamora y Jacona), 
Aguascalientes y Querétaro. Sólo dos congeladoras están localiza
das fuera de la región, en los estados de Sinaloa y Sonora.

Por lo que respecta a la producción de brócoli en Jalisco, éste es 
el tercer estado productor con siete por ciento del total nacional 
en el ciclo otoñoinvierno y tres por ciento en el de primaverave
rano de 2005. Por su parte, entre 1995 y 2005, en Sayula se sembró 
en promedio 45 por ciento de la superficie de brócoli estatal den
tro la temporada de otoñoinvierno, con una superficie promedio 
de 248 hectáreas, aunque en 2004 fue de 431 hectáreas.

La siembra de brócoli en Sayula debe verse en el marco de ex
pansión de las agroindustrias congeladoras de Guanajuato, pero 
sobre todo del Grupo Agroindustrial La Huerta, de Aguascalientes 
(sexta empresa con mayor volumen de producción en el año 2000, 
que procesa 15 mil toneladas anuales de hortalizas, lo cual repre

11 Cristina Steffen y flavia Echánove (2003:20) señalan que en el año 
2000, mientras México exportó 120 millones de dólares de hortalizas con
geladas, fueron 2  044 millones de dólares de hortalizas frescas.
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sentaba seis por ciento del total nacional [Steffen y Echánove, 
2003:28]), quienes se relacionaron con empresarios de la localidad 
en la primera mitad de la década de 1990, con objeto de establecer 
contratos de producción y satisfacer algunas de sus demandas de 
abastecimiento de materia prima.

La causa por la que la relación de La Huerta con los productores 
de Sayula ha sido más estable se debe a que en la época invernal 
hace mucho frío en Aguascalientes y ello dificulta las posibilidades 
productivas de La Huerta, con lo que se ha visto en la necesidad de 
buscar abastecimiento de materia prima en otras regiones; así, las 
condiciones ambientales y climáticas de Sayula fueron propi
cias para producir brócoli en esa temporada. Por su parte, las em
presas abajeñas tienen condiciones ambientales similares a las de 
Sayula en los meses invernales, por lo que sus necesidades de re
giones se ubican en verano, sólo que en ese periodo hace mucho 
calor y llueve demasiado en Sayula, lo cual es dañino para el bró
coli, de manera que las pruebas que se realizaron en distintos 
años, no resultaron positivas.

Hasta ahora en la producción de brócoli han participado pocos 
productores, siendo siete los más importantes (véase el cuadro 3). 
Las razones de ello son diversas, pero la principal es que los pro
gramas de siembra de las agroindustrias son limitados, lo que res
tringe la participación de más agricultores, siendo además inviable 
sembrar por cuenta propia, toda vez que el mercado en fresco es 
muy pequeño para muchas de estas hortalizas. Por lo tanto, aquí 
se percibe una relación de tipo monopsónico con el siguiente esla
bón de la cadena productiva, de manera que si en algún momento 
y por distintas circunstancias (entre ellas la posibilidad siempre 
latente de que proliferen plagas dañinas al cultivo de brócoli), La 
Huerta decidiera dejar de trabajar en Sayula, la mayoría de los 
horticultores prácticamente quedarían desprotegidos y con mu
chas dificultades para subsistir en esta actividad, aun con la cali
dad y productividad que han logrado alcanzar.

Producción de otras hortalizas

Además de las dos cadenas anteriores, existen algunos casos más 
aislados de cultivo de hortalizas en Sayula, que también dejan ver 
sus dinámicas extraterritoriales. Uno es el de la empresa sinaloen
se La Costeña, que produjo directamente chile jalapeño entre 2001 
y 2003, como materia prima para su actividad industrial. El otro 
caso es el de la empresa local Agrícola Cueto Produce, que ha lo
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grado establecer contacto con otras dos agroindustrias estadouni
denses para quienes produce otro tipo de hortalizas: J&D Produce 
Inc., de Texas, a la que provee desde el año 2000 cebolla, raíz de 
perejil y zanahoria marrón; y Driscoll’s, de California, a quien ven
de fresa y frambuesa desde 2002.

En el siguiente apartado señalaré las estructuras de gobierno 
que se han dado dentro de estas cadenas hortícolas, aunque por 
razones de espacio me concentraré en lo que sucede en las relacio
nes entre empresas productoras y comercializadoras o entre em
presas productoras y agricultores locales.

ESTRUCTURAS DE GOBIERNO 
EN LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN SAYULA

Debido a las distintas características de los cultivos, de los merca
dos a los que van dirigidos y de las empresas productoras, en las 
relaciones entre los agentes involucrados en la producción de hor
talizas en Sayula han existido diferentes mecanismos de gobierno 
como se muestran en el cuadro 4.

A. Jitomate (productor/agricultor local). Las empresas foráneas 
productoras de jitomate para el mercado en fresco que trabajaron 
en Sayula asumieron, en la zona de producción, una estructura de 
gobierno jerárquica, al tratarse de un producto de alto valor agre

 Empresa Origen Periodo en Superficie máxima
 o productor  que sembró que ha sembrado   
    (ha) 

 Agrícola Cueto Sayula 1994 ? 120
 Grupo Anguiano Sayula 19941997 /2003 ? 70
 Carlos fernández Sayula 19952002 70
 Carlos González Sayula 1995 ? 60
 Horacio Espinoza Sayula 1995 ? 85
 Rogelio Arroyo Sayula 2001 ? 70
 Agrícola Vizcaíno Sayula 2003 ? 35

CUADRO 3 
PRINCIPALES PRODUCTORES DE BRÓCOLI 
EN SAYULA EN EL PERIODO 19852005

fUENTE: información obtenida en trabajo de campo que el autor reali
zó entre 2003 y 2005.
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gado que cada vez tiene mayores niveles de exigencia de calidad por 
parte de los eslabones superiores de la cadena. Esto generó mayor 
complejidad en los métodos de producción, incluso la necesidad de 
realizar inversiones más fuertes y con gran especificidad, de ma
nera que hubo menos oportunidad para que se involucraran los ac
tores locales, quienes en un principio no tenían ni el conocimiento 
del cultivo, ni tampoco la capacidad económica para realizar las 
inversiones.

Ante ello, las agroempresas se vieron en la necesidad de asumir 
el control total de la producción, prefiriendo rentar la tierra en vez 
de incorporar al agricultor local como socio. Sólo con el paso del 
tiempo y a través del proceso de aprendizaje que necesariamente 

fUENTE: elaborado con base en investigación de campo realizada por el 
autor.

 Cultivo Tipo de Actores participantes Forma de
  mercado en la relación gobierno

 Jitomate fresco (muy Productor/agricultor local Jerárquica
  perecedero) Productor/aomercializador 1) Mercado 
    2) Modular
    (comisionistas)
    3) Cautiva
    4) Jerárquica

 Brócoli Congelado Productor/agroindustria Cautiva
    (agricultura
    por contrato
    centralizada)

 Chile Agroindustria Productor/agroindustria Jerárquica

 Cebolla, fresco Productor/comercializador Cautiva
 Perejil, (medianamente  (agricultura
 Zanahoria perecedero)  por contrato
    centralizada)

 fresa, fresco Productor/comercializador Cautiva 
 frambuesa (medianamente  (agricultura
  perecedero)  por contrato,
    modelo inca)

CUADRO 4 
fORMAS DE GOBIERNO EN LAS RELACIONES ENTRE ESLABONES  
DE LA CADENA DE HORTALIZAS (fASE DE PRODUCCIÓN SAYULA)
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lleva la socialización de una actividad productiva, fue como algu
nos actores locales se involucraron en el cultivo de esta hortaliza, 
aunque lo hicieron en pequeñas superficies que no han superado 
las 20 hectáreas. La única excepción fue la empresa Rancho Ale
gre, sólo que en este caso la producción de jitomate se pudo llevar 
a cabo a través de la incorporación como director de la empresa, 
de un horticultor de Autlán con gran experiencia en el cultivo de 
esta hortaliza.

B. Jitomate (productor/comercializador). Las estructuras de go
bierno que prevalecieron entre las empresas productoras y los in
termediarios mayoristas fueron de distintos tipos, dependiendo de 
las características de los actores. Así, por ejemplo, empresas como 
Bonanza y Santa Anita ya estaban integradas a la comercializa
ción, por lo que en este eslabón se puede hablar de una estructura 
jerárquica.

Por su parte, algunos productores locales que llegaron a culti
var jitomate se relacionaron con la comercialización a través de 
estructuras de tipo modular, por medio de comisionistas, como 
fue el caso de la relación entre Rancho Alegre y el Grupo Canelos, 
donde a pesar de que las asimetrías entre las empresas era bastan
te pronunciada (lo que no se acopla con la definición de este tipo 
de gobierno), en el contrato se especificaban las características 
que debía reunir el producto (lo que hacía distinta la relación en el 
mercado) y, a diferencia de una estructura de gobierno de tipo 
cautiva, donde personal de la empresa compradora interviene di
rectamente en el proceso productivo, en este caso la empresa in
termediaria no se inmiscuía en él.

Este tipo de relaciones, que en algunos casos llegaron a ser has
ta de mercado, se facilitaban pues se ha tratado hasta el momento 
de un segmento de la cadena donde no hay necesidad de una fuer
te coordinación explícita, ya que el comprador simplemente dis
tribuye el cultivo del productor a cambio de una comisión. 
Situación distinta fue la relación que en su momento existió entre 
Bonanza y el Grupo Bátiz, pues esta última empresa se inmiscuyó 
más en la organización de la producción, y estableció una forma 
de gobierno de tipo cautiva.

C. Brócoli (productor/agroindustria). A diferencia del jitomate, 
la producción de brócoli la han realizado totalmente empresarios 
locales que trabajan bajo contrato con las agroindustrias. La ra
zón de ello se debe a que se trata de un cultivo cuyo proceso de 
producción no es tan complejo como el del jitomate, ni las inver
siones requeridas tan específicas, de manera que las indicaciones 
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pueden codificarse, facilitando su transmisión. Así, la agroindus
tria puede transferir al agricultor buena parte de las actividades y 
riesgos asociados con la producción (Castillo, 2003:450). 

Por otro lado, al ser un producto que no se comercia directa
mente en el mercado, sino que pasa por un proceso de transfor
mación industrial, permite que la relación entre el productor y la 
agroindustria no se apoye en contratos de comisión, sino que exis
ta más certeza para el productor sobre el precio que recibirá por 
su producto, además de que a la agroindustria le interesa tener ma
yor control sobre los niveles y calidad del producto al tratarse de 
la materia prima sobre la que trabaja, a diferencia del comisionis
ta que, al tener relaciones con varios productores y no poseer nunca 
la propiedad formal de la mercancía, puede de alguna manera com
pensar la falla de uno con la producción de los otros. Por ello, en 
esta relación la estructura de gobierno que predomina es de tipo 
cautiva, a través de la agricultura por contrato bajo el modelo cen
tralizado,12 siendo éste más viable al ser la relación mutuamente 
verificable, de manera que el contrato viene a disminuir los ries
gos de comportamientos oportunistas por parte del productor (la 
vigilancia y el control disminuye parte de esos riesgos), así como 
los que corresponden al comprador (pues en el contrato se estable
ce un precio base).

D. Chile jalapeño (productor/agroindustria). Este producto sólo 
fue cultivado por La Costeña, empresa que aunque ha utilizado 
diferentes estrategias para lograr contar con la materia prima que 
requiere (como la agricultura por contrato con agricultores de dis
tintas partes del país, generalmente bajo un modelo centralizado 
y con una estructura de gobierno de tipo cautiva),13 en Sayula, La 

12 El modelo centralizado de agricultura por contrato incluye un com
prador, quien adquiere cultivos permanentes o anuales de varios peque
ños agricultores, mismos que requieren posteriormente de un alto grado 
de elaboración. En él, las actividades entre comprador y vendedor son co     
ordinadas verticalmente por el primero, con asignación de cuotas y estric
to control de calidad. Además el comprador puede tener diferentes niveles 
de compromiso con la producción, que van desde realizar un suministro 
mínimo de insumos, hasta responsabilizarse del control de la mayoría de 
los aspectos relacionados con ella (Eaton y Shepherd, 2001:52).

13 En estos contratos, La Costeña negocia con sus proveedores la com
pra total de las cosechas que cumplan con los estándares de calidad por 
ellos exigidos, a cambio de un precio o una banda de precios previamente 
pactados. Así, la agroempresa obtiene precios competitivos durante todo 
el año y los proveedores aseguran la venta de sus cosechas a un sólo com
prador.
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Costeña optó por integrar verticalmente la fase de producción 
agrícola, al establecer una estructura de gobierno de tipo jerárqui
ca. La razón de ello fue, primeramente, porque el chile jalapeño 
no era producido anteriormente en Sayula y no se contaba con la 
experiencia necesaria entre los actores locales, y en segundo, por
que al tratarse de una zona nueva, no existían las condiciones de 
confianza para intentar establecer contratos con los productores 
locales, mismos que garantizaran la provisión de la materia prima 
en la calidad y cantidad que necesitaba la empresa.

E. Cebolla, perejil, zanahoria marrón (productor/comercializador). 
La relación entre Agrícola Cueto (productor) y J&D Produce (com
prador) funciona bajo un contrato de venta por comisión, exis
tiendo un precio base y pagando el productor una comisión por la 
venta. La fruta se comercializa con la marca Little Bear, pertene
ciente a la empresa compradora.

El establecimiento de un precio base se facilita porque estas hor
talizas son semiperecederas, además de que la empresa distribui
dora tiene la infraestructura para mantener congelado el producto 
en espera de las mejores condiciones de venta.

Ahora bien, a pesar de que en este caso las hortalizas no se des
tinan al mercado de congelados, sino que es venta por comisión, 
el contrato se apega a uno que entra dentro del modelo centralizado, 
con una estructura de gobierno de tipo cautiva, pues J&D envía a 
sus propios supervisores de campo para que verifiquen que las la
bores de irrigación, fertilización y aplicación de productos quími
cos utilizadas por el productor, sean las correctas de acuerdo con 
las características del producto, a las demandas de los comprado
res minoristas (especialmente los grandes supermercados) y a las 
leyes vigentes en Estados Unidos y Canadá. Es decir, la informa
ción de producción se transmite a lo largo de la cadena, desde los 
compradores minoristas con mayor poder, hasta los productores 
por medio de los intermediarios mayoristas. Además, los superviso
res de la empresa compradora están presentes en la cosecha para 
confirmar en el campo que el cultivo cumple con todas las condicio
nes establecidas en el contrato.

f. Fresa y frambuesa (productor/comercializador). La otra em
presa con la que Agrícola Cueto tiene relaciones es Driscoll’s, líder 
mundial en el desarrollo de variedades patentadas de fresa, fram
buesa, zarzamora y arándano. Como esta empresa no produce di
rectamente las frutas que vende, lo hace a través de agricultores 
independientes de varios estados de la Unión Americana, así como 
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de países como Canadá, México, Argentina, Chile, Inglaterra, en
tre otros, con los que se relaciona por medio de contratos.

En México, Driscoll’s está relacionada, entre otros, con produc
tores de Baja California, Sinaloa, en Michoacán con agricultores 
de Zamora y Los Reyes, además de Jocotepec, en Jalisco. La rela
ción con ellos queda clasificada dentro de la agricultura por con
trato en el modelo de finca núcleo,14 ya que Driscoll’s mantiene 
zonas de producción para las labores de investigación y desarrollo 
de nuevas especies, así como para su reproducción, con lo cual 
puede mantener un estándar de calidad similar en toda la fruta 
que vende bajo su marca.

En cuanto a la estructura de gobierno, ésta es de tipo cautiva, 
pues aun cuando la empresa no interviene mucho en las decisio
nes de producción diarias en el campo (como sí sucede en el caso 
de los contratos de brócoli con La Huerta), de todas formas, otro 
mecanismo que utiliza para asegurar la uniformidad del produc
to, es el estricto control de calidad que exige a sus vendedores, lo 
cual realiza a través del programa denominado Global food Safe
ty Program, que trabaja de acuerdo con las normas de inocuidad 
establecidas por el Departamento de Agricultura de Estados Uni
dos (USDA), la Administración de Alimentos del mismo país (USfDA) 
y su Agencia de Protección Ambiental (USEPA), así como de respeto 
a las condiciones laborales, trato ético a los trabajadores y cuida
do del medio ambiente, en función de los estándares establecidos 
por EurepGAP, órgano interno de la Unión Europea que certifica 
las buenas prácticas agrícolas.

CONCLUSIONES

La producción agroindustrial de frutas y hortalizas implica un tipo 
de agricultura altamente internacionalizada, donde, en primer lu
gar, los productores en un territorio determinado frecuentemente 
no son originarios de él, sino que llegan de otras regiones, como una 
estrategia para mantener o ganar determinadas ventajas competi
tivas. Además, muchos factores de producción e insumos provie
nen de otros territorios, a la vez que el producto se consume en 

14 El modelo de finca núcleo de agricultura por contrato es similar al 
centralizado, sólo que aquí el comprador también maneja una finca o cul
tivo central, ya sea para garantizar cierto nivel de producto, o bien, para 
labores de investigación y reproducción (Eaton y Shepherd, 2001:52).
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mercados alejados de la zona de cultivo, de manera que las relacio
nes que se establecen para su venta se realizan con intermediarios 
y agroindustrias localizados en distintas ciudades y países.

Todo esto ha venido a confirmar que la producción de hortali
zas en México funciona bajo cadenas globales de mercancías do
minadas por el comprador, en las que, por lo general, los grandes 
intermediarios minoristas tienen mayor fuerza en su interior, en 
tanto que los productores aparentemente son los eslabones más 
débiles en la cadena, al tener que asumir las indicaciones que se 
les dan. Sin embargo, algunos puntos deben quedar claros para 
entender el funcionamiento de tales cadenas globales y la partici
pación de los actores y territorios mexicanos:

1. A pesar de que la información que determina el compor
tamiento de la cadena proviene, en gran medida, de los 
intermediarios, esto no significa que ellos sean los gene
radores exclusivos de las reglas de funcionamiento. Por el 
contrario, son las modificaciones tanto del lado de la de
manda como de la oferta las que provocan las tenden
cias; en ellas intervienen múltiples factores, tales como 
los cambios socioeconómicos, culturales y de otra índo
le en diversos espacios sociales que afectan la demanda, los 
equilibrios de fuerza entre los actores que compiten del 
lado de la oferta, así como los fenómenos exógenos que 
pueden modificar dichos equilibrios. finalmente y de gran 
importancia, es la participación del Estado, de los organis
mos internacionales y de sus agentes, pues ellos pueden 
tener la fuerza suficiente para modificar las tendencias de 
oferta y demanda, así como para fortalecer o trastocar 
los equilibrios existentes en la cadena, e incluso modifi
car la importancia de la misma.

2. En una cadena global de mercancías dominada por el 
comprador, la información que permite el funcionamien
to del proceso productivo, se lleva a cabo a través de for
mas de gobierno que rigen las relaciones entre los actores 
participantes. éstas varían dependiendo de las caracte
rísticas de los actores y de las relaciones de producción 
y/o intercambio que se realizan entre ellos. Igualmente, 
se trata de formas de gobierno dinámicas que se modifi
can con el tiempo, conforme cambian las condiciones que 
permiten su funcionamiento.
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  finalmente, aunque tales estructuras pueden clasifi
carse en términos generales en algunos tipos, dependien
do de ciertas características, en realidad no son “cajas” 
perfectamente delineadas donde pueda encerrarse una 
relación determinada, sino que, en todo caso, sólo son 
puntos de referencia para entender lo que sucede en el 
intercambio entre dos o más actores en la cadena. Esto es 
así desde el momento en que se está hablando de relacio
nes entre actores que mantienen su capacidad de agen
cia15 y que, por lo tanto, van configurando la relación y 
sus características en la negociación diaria, de forma tal 
que el actor supuestamente más débil (en este caso el 
productor) tiene la capacidad para ejercer acciones que 
van desde la aceptación, hasta el rechazo y el enfrenta
miento y a través de las cuales obliga al actor con mayor 
fuerza a realizar determinadas concesiones.

3. El cambio a la producción de hortalizas en muchos terri
torios ha ocasionado que los empresarios agrícolas locales 
tengan que transformar muchas de sus prácticas produc
tivas, cambiando con ello las relaciones locales de pro
ducción. Si antes eran suficientes determinadas acciones 
para obtener cultivos rentables, ahora la importación de 
conceptos como inocuidad y seguridad alimentaria, bue
nas prácticas agrícolas, calidad y otros más “globalmente 
impuestos” por determinados actores, así como los cam
bios tecnológicos que también se desarrollan a gran veloci
dad, han ocasionado que los agroproductores modifiquen 
sustancialmente sus formas de producir, incorporando 
estos conceptos y desarrollos tecnológicos conforme lo 
van requiriendo para poder mantenerse en el mercado. 
La creciente utilización de sistemas de riego avanzados 
(como el riego por goteo), de insumos (como los fungici
das biológicos), de nuevos ambientes de producción (como 
los invernaderos) y de procesos de certificación nacional 
e internacional, dan muestra de que esta agricultura fun
ciona mucho más bajo los principios y conceptos que ri
gen una fábrica industrial y no como tradicionalmente se 
ha desarrollado la agricultura en nuestro país.

15 Entendida ésta como la facultad que tiene el actor (sea individuo o 
grupo) para procesar la experiencia social y diseñar las maneras sobre có
mo manejar sus vidas, incluso en condiciones de coerción extrema (Long 
y Villarreal, 1993:155).
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RESUMEN

El presente trabajo analiza la integración comercial del sistema 
productivo del jitomate (o tomate rojo) en los niveles mundial y 
nacional, con énfasis en la región de los Altos de Morelos. En el 
mercado internacional el tomate rojo es hoy uno de los produc
tos agrícolas por excelencia, ya que el desarrollo de la tecnología 
y la biotecnología alrededor del mejoramiento de su producción y 
transformación, son de las más avanzadas del mundo, por lo que 
sus rendimientos, volúmenes y valor producidos han aumenta
do significativamente en las últimas décadas, así como su comer
cialización. El tomate rojo nos permite analizar el proceso de 
integración comercial y actualmente el de globalización en to
da su magnitud.

En México esos procesos han significado la inclusión de nue
vas regiones productoras y la exclusión de otras, por su integra
ción hacia mercados definidos (internacional y/o nacional) y por 
la diferenciación en cuanto al nivel tecnológico alcanzado. Esto 
es así porque alrededor de la producción de tomate rojo se en
garzan muchos factores económicos pero también sociales; sirve 
de entramado para múltiples relaciones sociales y laborales co
tidianas que, desarrolladas en el nivel local, se ven afectadas por 
decisiones adoptadas y eventos climatológicos suscitados en otros 
ámbitos de alcance nacional e internacional. Morelos y sus pro
ductores son de los que han sufrido en carne propia los avata
res de dicha integración y, fundamentalmente, una de sus antaño 
mejores regiones productoras de tomate rojo: los Altos de Mo
relos.
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INTRODUCCIÓN

Es ya un lugar común el iniciar un trabajo sobre la producción 
hortícola en México, en general, y sobre el tomate rojo o jitomate 
en particular, señalando que la primera es una de las actividades 
más importantes dentro de la agricultura, tanto por el lugar que 
ocupa en la balanza comercial y el valor generado, como por la 
cantidad de mano de obra empleada en su proceso productivo,1 
así como subrayando que el segundo es el producto más significa
tivo dentro de las hortalizas producidas en nuestro país.

La importancia del tomate rojo en la vida económica es tal, que 
incluso se le ha responsabilizado por el incremento o decremento 
de la tasa de inflación mensual. Se considera que el aumento de su 
precio tiene un efecto directo en cascada en el de las demás frutas 
y verduras y, en general, en el de la canasta básica y en muchos 
otros productos de consumo generalizado. Esto fue evidente en 
2004 y en septiembre de 2006, cuando se vivieron los temores del 
director del Banco de México, y de otros funcionarios de la banca 
privada y de casas de bolsa, por el efecto inflacionario que tendría 
la caída en la producción del tomate rojo de Sinaloa2 y Baja Cali
fornia, como consecuencia del paso de los huracanes Lane y John, 
y de la temporada de intensas lluvias sufrida en todo el territorio 
nacional. Temores confirmados: en octubre la tasa inflacionaria 
fue de 4.29 por ciento, debido en parte al aumento de 1.01 por 
ciento en los precios de tomate rojo, azúcar y maíz, su mayor alza 
mensual en seis años, lo que significó el paso de una inflación es
perada de 3.7 a 3.9 por ciento anual (Berkley, 2007 y Acus consul
tores).

En el ámbito mundial, la producción y comercialización del 
tomate rojo es también la más importante, a pesar de que su acep
tación para el consumo en muchas regiones fue tardía y se usaba 
más como planta ornamental que comestible. Se dice que todavía 
en el siglo xIx, el tomate rojo era considerado en algunas partes 
del mundo como un producto venenoso y con utilidad sólo para la 
medicina, como la belladona y la mandrágora.3 Sin embargo, hoy 

1 Se calcula que son alrededor de 15  000 empleos directos e indirectos.
2 Sinaloa aporta alrededor de 40 por ciento de la producción nacional 

de tomate rojo. Le siguen Baja California con 14 por ciento y San Luis 
Potosí con ocho por ciento.

3 En 1820, Robert Gibbon Johnson se hizo famoso por atreverse a co
mer un tomate rojo frente al Palacio de Justicia de Nueva Jersey para de
mostrar que no afecta a la salud humana (Grain, 1998:1).
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es, repito, uno de los productos agrícolas por excelencia, antecedi
do en importancia, en cuanto a volumen de producción mundial, 
solamente por la manzana y la papa. El desarrollo de la tecnología 
y la biotecnología alrededor del mejoramiento de su producción y 
transformación son de las más avanzadas del mundo, quizá equi
parables sólo con aquéllas de los productos lácteos (Martínez et 
al., 1999), por lo que sus rendimientos, volúmenes y valor produ
cidos han aumentado significativamente a lo largo de las últimas 
décadas (véase <http://www.elgaleon.com>).

En México, la producción de tomate rojo para autoconsumo ha 
existido desde tiempos inmemoriales; aunque de forma silvestre 
es originario de los Andes, en nuestro territorio es donde se inicia 
la domesticación para su producción y de donde es llevado a Eu
ropa. Sin embargo, las primeras transacciones comerciales hacia 
el exterior, en concreto del estado de Sinaloa hacia Estados Uni
dos, comienzan apenas a principios del siglo xx (Carrillo, 2004:4), 
y se intensifica su producción para comercializar en varios esta
dos en la segunda mitad de las décadas de 1950 y 1960, cuando la 
demanda de aquel país crece considerablemente al suspender sus 
relaciones comerciales con Cuba. Y, además, porque se producen 
nuevas tecnologías que permiten incorporar tierras al cultivo, y 
aumentar la productividad y rendimientos en las ya existentes. 
Esos procesos incrementaron la integración comercial con nues
tro vecino del norte, la cual ha ido en aumento de manera acelera
da, a tal punto que hoy en día, en pleno proceso globalizador y 
bajo la égida del TLCAN, nos encontremos ante una integración 
productiva y de mercado tal, con respecto al tomate rojo, que Ma
cías lo ha denominado como la construcción de un “enclave agrí
cola moderno” (Macías, 2003:103).

Dicho proceso de integración y globalización ha significado, 
para México, la inclusión de nuevas regiones productoras, así 
como la exclusión de otras, ello debido a su integración hacia 
mercados definidos (internacional y/ o nacional) y a una diferen
ciación en cuanto al nivel tecnológico alcanzado. Esto es así por
que alrededor de la producción del tomate rojo se engarzan 
muchos factores económicos pero también sociales, ya que signi
fica una fuente de ingresos para muchos productores y sirve de 
entramado para múltiples relaciones sociales y laborales cotidia
nas que, desarrolladas en el nivel local, se ven afectadas por deci
siones adoptadas y eventos climatológicos suscitados en otros 
ámbitos de alcance nacional e internacional. Así, lo que para algu
nos es motivo de bonanza y acumulación de ganancias crecientes, 
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para muchos otros lo es de crisis productiva, abandono del cultivo 
e incluso del sector y de la tierra misma.

El estado de Morelos y sus productores son de los que han su
frido los avatares de dicha integración y, fundamentalmente, una 
de sus antaño mejores regiones productoras de tomate rojo: los 
Altos de Morelos. De ocupar el segundo lugar en importancia den
tro de los estados productores en el nivel nacional en la década de 
1960 y hasta fines de los años 70, hoy día Morelos ha pasado al 
noveno lugar y sus productores se debaten entre la inclusión y la 
exclusión del propio sector productivo agrícola.

A la vista de lo anterior, el objetivo del presente ensayo es ana
lizar la integración del sistema productivo del tomate rojo en el 
marco de la globalización, en los ámbitos mundial y nacional, y 
cuáles han sido las consecuencias que esto ha traído para la pro
ducción y los productores de tomate rojo en los Altos de Morelos, 
ya que se ha insistido, y con razón, que la globalización y su mode
lo económico per se, el neoliberalismo, han traído consecuencias 
funestas para buena parte de la producción y los productores mexi
canos. Por ello es necesario documentar, con trabajos realizados 
en regiones concretas, esas afirmaciones.

INTEGRACIÓN COMERCIAL Y GLOBALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
DE TOMATE ROJO EN LOS NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL

Globalización y sistema agroalimentario

En la actualidad, el proceso de globalización ha significado para 
la agricultura la configuración de un sistema agroalimentario que 
implica la reorganización de los sistemas productivos en sentido 
amplio, esto es, la producción, distribución, comercialización y con
sumo de los productos agropecuarios. De ahí que las agriculturas 
nacionales se articulen a dicho sistema agroalimentario mundial, 
lo que supone el cambio en sus prácticas agrícolas, nuevas relacio
nes entre capital y trabajo, y la creación y proliferación de las agroin
dustrias, entre otras.

Ese proceso tiene como antecedente inmediato el denominado 
por algunos autores como “segundo régimen alimentario” y que 
da cuenta de una reestructuración del sector agrícola dirigida por 
las empresas transnacionales y apoyada en la intensificación de la 
especialización en la producción —tanto en lo que concierne a 
empresas como a regiones— y en la integración, en un primer mo
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mento, de la producción de determinados cereales y de la ganade
ra (ganado de carne o de leche); hoy día se incluyen también las 
frutas y hortalizas en cadenas agroalimentarias dominadas, cada 
vez más, por capitales industriales transnacionales. Dicho régimen 
implica, además, un cambio de la obtención de productos agríco
las para consumo final a la de insumos para la elaboración de pro
ductos alimentarios manufacturados. Reestructuración que se basa 
primordialmente en dos procesos: el complejo de la producción in
tensiva de carne y el complejo de la producción de alimentos du
rables (friedmann y McMichael, 1989; García et al., 1999).

La producción agropecuaria ha sido cada vez más integrada a 
los complejos agroalimentarios. El capital subordina a los produc
tores a través de venderles insumos químicos, biológicos; mecáni
cos; y de comprarles sus productos como materias primas baratas 
para transformarlas en bienes manufacturados, de tal manera que 
el procesamiento industrial de alimentos se ha convertido en una 
esfera de acumulación del capital transnacional (Martínez et al., 
2003).

La producción y el mercado mundial

Uno de los productos agrícolas con mayor integración a dichos 
complejos agroalimentarios es el tomate rojo, por ser uno de los 
productos con mayores volúmenes, rendimientos de producción y 
consumo en el nivel mundial, en todas sus presentaciones, fresco 
o industrializado; el paquete tecnológico para su producción es 
uno de los que presenta mayor desarrollo, ya que permite sortear 
los límites y obstáculos en cuanto a la superficie cultivable o los 
problemas climatológicos, además de incrementar de manera cons
tante la producción y los rendimientos por hectárea.

En la década de 1930, en Estados Unidos, y en los años 60 en 
Europa, se dan los primeros manejos de las semillas para lograr la 
hibridación del tomate rojo, lo que intensificó la producción y dio 
inicio a la especialización y homogeneización genética requerida 
para las necesidades de la producción industrial intensiva y para 
la industria de transformación del producto, y a que las empresas 
produjeran las semillas mejoradas (Grain, 1998:1).4 Así, tenemos 
que de 1961 al primer quinquenio de 2000, la producción pasó de 

4 “Al tomate de horticultura se le han introducido por lo menos veinte 
características de resistencia del tomate silvestre, lo que ha industrializa
do su cultivo” (Grain, 1998:2).
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alrededor de 28 millones de toneladas anuales a poco más de 100 
millones, y para los años 70 se dio un gran impulso al comercio 
mundial de este producto (Macías, 2003:114).5

En la última década, la producción ha mantenido un creci
miento continuo, salvo en los años de 1997, 2001 y 2005, cuando 
se experimentó un decrecimiento, fundamentalmente provocados 
por problemas climatológicos (véase el cuadro 1). 

Los principales productores de tomate rojo en el mundo son 
China, Estados Unidos, Turquía, Italia, Egipto e India, los cuales 
han producido conjuntamente, durante los diez últimos años, 70 
por ciento de la producción mundial (véase la gráfica 1), aunque 
hay que señalar que el principal productor, hasta hoy, es China, y 
dirige su producción al consumo interno y casi no exporta. Por su 
parte, México ocupó el décimo lugar con una participación de 
2.52 por ciento y una tasa de crecimiento de 2.02 por ciento en los 
últimos diez años (Macías, 2003:116): 

5 “En 1961 no había un solo país que superara los diez millones de tone
ladas de producción anuales y sólo tres producían más de dos millones (Chi
na, Estados Unidos y URSS), mientras que ocho cultivaban más de 500 
mil toneladas; para el año 2000, China y Estados Unidos superaban los 
diez millones de toneladas anuales” (Macías, 2003:115).

fUENTE: elaboración propia con base en Mar
tínez (2005) y datos de la fAOSTAT (2005).

CUADRO 1 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TOMATE ROJO,  

19952005 
(TONELADAS)

 Año Producción

 1995 086 736 627
 1996 092 861 749
 1997 089 232 637
 1998 094 650 526
 1999 107 580 435
 2000 107 404 897
 2001 104 935 174
 2002 113 180 461
 2003 113 985 436
 2004 114 934 851
 2005 103 665 402
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En cuanto a la superficie cultivada tenemos que, debido a la 
introducción y desarrollo constante de un paquete tecnológico pa
ra la producción de tomate rojo que eleva los rendimientos por hec
tárea, los países que presentan una mayor superficie cultivada de 
dicho producto no necesariamente son los que presentan mayores 
volúmenes de producción total (véase la gráfica 2). Es el caso de In
dia, que en 2005 ocupó el cuarto lugar en volumen de producción 
con 7  600  000 toneladas y el segundo lugar mundial en cuanto a su
 perficie cultivada (547  690 hectáreas), pero su rendimiento medio 
es muy bajo, alrededor de 14 toneladas por hectárea, en compara
ción con Estados Unidos, que con sólo una superficie de 166   670 
hectáreas produce 12  766  000 toneladas, lo que nos da un rendi
miento medio de alrededor de 73 toneladas por hectáreas. Los ca

1995
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GRáfICA 1
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE TOMATE ROJO  
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sos más impresionantes son los Países Bajos y Bélgica, que obtuvie
ron rendimientos de alrededor de 470 toneladas por hectárea y 415 
toneladas por hectárea en una superficie de sólo 1  400 y 55 hectá
reas, respectivamente, en el año 2005, debido fundamentalmente 
al uso de tecnologías de punta para la producción cerrada e hidro
pónica (véase <http://faostat.fao.org>).

Otros de los factores que influyen en la cantidad de superficie 
cultivada de tomate rojo y sus rendimientos son los recursos natu
rales y los factores medioambientales, fundamentalmente las varia
ciones climatológicas (sequías, huracanes, ciclones, etc.), ya que 
inciden en la oferta y demanda del producto y, por ende, en el pre

GRáfICA 2
SUPERfICIE CULTIVADA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES  

PRODUCTORES DE TOMATE ROJO

(19952005)
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fUENTE: elaboración propia con base en Martínez (2005) y datos de la 
fAOSTAT (2005).
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cio, lo que condiciona el que se integren más o menos tierras al cul
tivo año con año. No obstante, la tendencia en la mayoría de los 
principales países productores es al aumento en sus superficies cul
tivadas, aunque llama la atención el caso de nuestro país, en donde 
a partir del año 1998 se registra una reducción significativa, pasan
do de 78 mil hectáreas a 66  509 en el 2006 (vease <http://www.siap.
gob.mx>). Esta reducción es resultado de la integración ocurri
da, en las últimas décadas, entre la producción mexicana y la de 
Estados Unidos, lo que ha traído como consecuencia la inclusión 
de aquellas regiones en donde los productores han podido llevar a 
cabo un proceso de modernización tecnológica que eleva también 
los rendimientos y, por el otro lado, la exclusión de muchas tierras 
en donde lo anterior no ha sido posible, como se analiza más ade
lante.

En lo que concierne a las exportaciones mundiales tenemos que 
los principales países exportadores en los últimos diez años han 
sido España y México, los que en conjunto acapararon en 2005 más 
de un tercio (34.21 por ciento) del total mundial, presentando una 
tendencia creciente en los últimos diez años como nos lo mues
tra la gráfica 3.

El principal importador de tomate rojo en el mundo es Estados 
Unidos, con 985  351 toneladas (como lo muestra la gráfica 4), el 
cual junto con los Países Bajos (196  584 toneladas), fungen como 
intermediarios en el comercio destinado a Europa, ya que la pro
ducción de ésta no es suficiente para cubrir las necesidades cre
cientes de dicho mercado. Este hecho sitúa a estos países entre los 
diez principales exportadores.

Los flujos más importantes dentro del mercado mundial del to
mate rojo los encontramos entre Estados Unidos y México, ya que 
este último cubre alrededor de 80 u 85 por ciento de las importa
ciones de aquél y contribuye a satisfacer, en gran parte, el consumo 
de los estadounidenses: aproximadamente 35 kilogramos anuales 
por habitante. Los consumos más elevados se observan en Libia y 
Grecia, con 100 kilogramos anuales por habitante, seguidos por 
América del Norte y después, la Unión Europea con 24 kilogramos 
(Macías, 2003:120). Importantes también son los flujos que Esta
dos Unidos establece con Canadá y Europa, y los que se presentan 
al interior de Europa, y entre ésta y el Medio Oriente.

Desarrollo tecnológico

Como ya señalé, la producción de tomate rojo es una de las más in
dustrializadas dentro de los productos agrícolas, empezando por 
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la hibridación de las semillas, pasando por la hidroponia, que per
mite cultivar las plantas sin necesidad de tierra cultivable, hasta 
llegar a las semillas transgénicas. De hecho, el primer cultivo mo
dificado genéticamente en llegar al mercado fue el flavr savr de 
Calgene y la primera batalla importante por una patente se libra 
alrededor de un gen del tomate (Grain, 1998:6).6

6 “Este jitomate modificado genéticamente fue autorizado por la fDA 
(food and Drugs Administration) […] Calgene invirtió cinco años y 25 
millones de dólares para desarrollar el jitomate y esperar la aprobación 
gubernamental. La aprobación de la fDA ha sido impugnada por los pro

GRáfICA 3
PRINCIPALES PAÍSES ExPORTADORES DE TOMATE ROJO  
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fUENTE: elaboración propia con base en Martínez (2005) y datos de la 
fAOSTAT (2005).
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La construcción de estructuras que permiten controlar el clima, 
tales como los bioespacios e invernaderos, ayudado a que países co
mo Israel, España, Canadá y Holanda aumenten su producción sig
nificativamente y, con ello, sus exportaciones, así como su acceso 
al mercado fuera de temporada, por lo que compiten con la propia 
producción de Estados Unidos y con la de México hacia ese país.

ductores de jitomate de florida, quienes consideran que atenta contra sus 
intereses durante una estación en especial mala para la producción. La 
aprobación del jitomate flavr savr abre todo un campo para otros alimen
tos transgénicos” (Chauvet y Massieu, 1996:5).

GRáfICA 4
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE TOMATE ROJO  

(19952005)
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fUENTE: elaboración propia con base en Martínez (2005) y datos de la 
fAOSTAT (2005).
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La tecnología usada en la actualidad deja de lado la tierra y se 
apoya en la plasticultura, la fertiirrigación, el ahorro de agua y agro
químicos, la utilización de biotecnología para lograr mayor calidad 
y más vida de anaquel (hasta tres semanas con las semillas genética
mente modificadas).7 Esto aumenta considerablemente los costos 
de producción aunque también los rendimientos (Martínez, 2005).

En América del Norte se ha registrado un rápido crecimiento 
de la industria del tomate rojo en invernadero, como señalan Cal
vin y Cook (2005:1):

Los tomates de invernadero representan hoy (2003) un estima
do de 17 por ciento del total del abastecimiento de tomates fres
cos en Estados Unidos […] Alrededor del 37 por ciento de todo el 
tomate fresco vendido en Estados Unidos al menudeo es hoy de 
invernadero comparado con cifras insignificantes en los inicios 
de los 90s. En 1998 la producción en invernadero de Canadá era 
la más importante (alrededor de 125  000 tons, seguida por Esta
dos Unidos, 100  000 has y México con sólo alrededor de 30  000 
toneladas (Calvin y Cook, 2005:6). 

En 2003, la producción total de tomate rojo en invernadero en 
América del Norte fue estimada en 528  078 toneladas. Canadá apor
tó 42 por ciento con 220 mil toneladas, seguido por Estados Unidos 
con 160 mil (30 por ciento) y México con 148 mil toneladas (28 
por ciento). Para 2006, las cifras aumentaron a un total de 652 mil 
toneladas, repartidas como sigue: Canadá, 214 mil (33 por ciento); 
Estados Unidos, 190 mil (29 por ciento) y México 248 mil (38 por 
ciento). Es importante hacer notar que si bien en los tres países es
te tipo de producción se incrementó significativamente en el ini
cio de los años 90, en Canadá y Estados Unidos hoy se encuentra 
más o menos estabilizada y en México sigue creciendo de manera 
significativa (Calvin y Cook, 2005:4). De hecho, la superficie desti
nada en nuestro país al establecimiento de invernaderos es mucho 
más amplia que la de aquéllos, pero debido a que el paquete tec
nológico introducido no es el más moderno o de punta, los ren
dimientos son mucho más bajos como podemos constatar en el 
cuadro 2.

7 En 1996, Yolanda Massieu señaló que la compañía DNA Plant Techno
logy Corp., estadounidense, estaba investigando sobre una semilla que logra
ría dar una vida de anaquel de tres meses al tomate rojo; sin embargo, esta 
información no ha podido ser corroborada hasta el momento.
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Sd: Sin datos.
fUENTE: elaboración propia a partir de Cook y Calvin (2005) y Cook 

(2007).

CUADRO 2 
PRODUCCIÓN DE TOMATE ROJO EN INVERNADERO EN CANADá, 

ESTADOS UNIDOS Y MéxICO, 2003 Y 2006

País

 Años 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006

 Producción en 220 214 160 190 148 248 528 652
 invernadero
 (miles de toneladas)

 Invernaderos 446 sd 330 sd 650 sd 1 726 sd
 (supericie total
 en hectáreas)
 
 rendimiento 494 452 484 480 156 130 3�8 235
 promedio
 en invernadero
 (toneladas por
 hectárea)
 
 Producción a 2� 2� 1 594 1 6�2 1 804 1 913 3 425 3 612
 cielo abierto
 (miles de toneladas)

Canadá Estados
Unidos

México América
del Norte

LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO NACIONAL

en México la producción de tomate rojo ha pasado por diversas 
etapas. de 189� a 1919, la producción era muy baja: 11  81� tone-
ladas para ese primer año registrado. después de siete años de 
descenso constante, viene un periodo de ascenso hasta los años 
revolucionarios, donde de nuevo se registra un punto de inflexión 
a partir de la posrevolución. no obstante los altibajos señalados, 
hay una constante en esta historia y es la relación directa que ha 
existido entre superficie cosechada y producción obtenida (véase 
<http//bibliotecaitam.mx>).

Arturo Carrillo (2004) plantea que a partir de 1920 se pueden 
distinguir tres etapas: una de 1920 a 1940; otra de 1941 a 19�6, y fi-
nalmente una última que abarcaría de 19�� hasta nuestros días. re-
tomo aquí sólo la tercera, la cual está marcada por el incremento 
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en la producción, con fluctuaciones a veces a la baja, pero en ge
neral, con tendencia alzista. A partir de 1999 el comportamiento 
se vuelve más errático y descendente, así de 2  418  390 toneladas, 
la producción cayó a 2  093  431 en 2006 (véase el cuadro 3 en los 
anexos, al final de este ensayo). En esta etapa desaparece la corres
pondencia entre superficie y volumen producido, y la tecnología 
moderna se vuelve el motor de los incrementos, sobre todo en los 
estados productores más importantes. En este contexto destaca Si
naloa, que en 1989 cultivó 36  693 hectáreas con un descenso soste
nido llegando a reportar, en 2006, sólo 22  137 hectáreas (véase el 
cuadro 4 en los anexos).

La integración comercial México-Estados Unidos y el TLCAN

Como ya señalé, la producción de tomate rojo mexicano está total
mente integrada al mercado estadounidense y es el principal pro
ducto dentro de la cadena hortícola de valor MéxicoEstados Unidos 
(Maya y López, 2007), ya que cubre 85 por ciento de las importa
ciones de aquel país. Es sobre todo en la época de invierno, cuando 
la producción de Sinaloa y Baja California Sur abastece el merca
do estadounidense, para cubrir el déficit de las producciones de 
tomate rojo fresco de florida y California, que cosechan básica
mente en el verano.8 Si bien este último estado cosecha también 
en invierno, su producción se destina en forma mayoritaria a la 
industrialización. La integración comercial entre ambos países es 
tal, que los eventos políticos y las variaciones climáticas que se pre
sentan en dichos estados del país del norte inciden directamente 
en el comportamiento de la producción y de los mercados en nues
tro país.

Macías (2003) identifica varias etapas en esta integración co
mercial a partir de 1972, aunque las exportaciones se presentan 
desde 1908. Una vez más retomo aquí sólo la última, que com
prende de 1995 a la actualidad, en plena época globalizadora. Aquí 

8 “La producción mexicana de jitomate se divide más o menos en partes 
iguales entre los ciclos primaveraverano y otoñoinvierno. Sin embargo, 
la diferencia principal radica en que en el ciclo otoñoinvierno tres cuartas 
partes se concentran en el estado de Sinaloa, que destina un gran porcen
taje de la producción al mercado de los Estados Unidos, principalmente 
entre los meses de enero y abril. En tanto, la producción del periodo pri
maveraverano se destina al mercado nacional con excepción de Baja Ca
lifornia, que realiza una cantidad considerable de exportaciones” (Macías, 
2003:124). 
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las fluctuaciones se relacionan más con aspectos climáticos en Es
tados Unidos o en México;9 aun así, la tendencia es al aumento en 
las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Entre 1994 y el 
2000 éstas crecieron en 94 por ciento y su participación en el mer
cado de tomate fresco en Estados Unidos pasó de 19.4 a 26.5 por 
ciento, respectivamente (Macías, 2003:131).

Si bien no hay un consenso entre los investigadores sobre los 
efectos, favorables o no, del TLCAN en la producción y comerciali
zación de frutas y hortalizas mexicanas en general, la balanza se 
inclina más hacia aquellos que afirman que las exportaciones tu
vieron un ascenso después de éste, pero esto se debe más “[…] a 
una tendencia histórica acentuada por la devaluación del peso 
ocurrida a finales de 1994 y principios del año siguiente, que a la 
firma del acuerdo comercial” (Yúnez y Barceinas, 2003 citado en 
Maya, 2006:2). Hay otros, como Porter, que señalan:

El jitomate da cuenta de 24 por ciento de todas las importacio
nes de verduras de EU a raíz del comercio con sus socios del 
TLCAN. Las exportaciones de México aumentaron 83 por ciento 
de 1993 a 1998 […] Las ventas externas de jitomates mexicanos 
(sobre todo de Sinaloa y Baja California) a EU han aumentado 
75 por ciento desde la entrada en vigor del Tratado, al que se 
considera responsable de 8 a 15 por ciento de este aumento. Las 
exportaciones canadienses de jitomates a EU aumentaron 3 000 
por ciento (Porter, 2005:3).

Sin embargo, también existen estudios que demuestran que en 
el nivel regional el experimento no ha sido tan favorable, al menos 
para el caso de la producción de Sinaloa (Maya, 2006 y Carrillo, 
2004). Al respecto Carlos Maya apunta:

9 Así, por ejemplo, en 1998 hubo factores climáticos que afectaron la pro
ducción de tomate rojo en Estados Unidos, sobre todo en California, por lo 
que subió el precio; esto trajo como consecuencia el incremento de la su
perficie sembrada y el volumen casi en 30 por ciento para el siguiente año; 
al subir la oferta el precio bajó de diez a 25 por ciento. Esto aunado a que 
en México el invierno fue crudo y la maduración de los frutos se pospuso 
varias semanas, trajo como consecuencia que en el primer semestre de 1999 
bajaran las importaciones de tomate rojo mexicano, además esto también 
hizo que el tomate rojo de florida, que había tenido un buen clima y una 
buena cosecha de invierno, pasara de cubrir de 30 al 47 por ciento de la de
manda de tomates rojos de Estados Unidos durante los cuatro primeros 
meses de 1999. Por otra parte, al inicio de 2003 se registraron fuertes he
ladas en florida, lo que determinó que crecieran las exportaciones de to
mate rojo desde Sinaloa (vease <http://www.californiatomatoes.org>).
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[…] la producción de jitomate en Sinaloa presentó un creci
miento constante hasta 1990 y desde entonces ha mostrado un 
declive, hasta caer a niveles similares a los alcanzados a princi
pios de la década de 1980. Podría pensarse que para compensar 
este declive, los niveles de productividad se han incrementado 
notablemente, sin embargo, de acuerdo con la información de la 
(Sagarpa), encontramos una tendencia creciente en la relación 
toneladas por hectárea, hasta el año de 1986, cuando se logra
ron 43 toneladas por hectárea. Desde entonces hasta 1992 hubo 
una caída muy fuerte, pues en tal año sólo se obtuvieron 16.22 
ton/ha. Posteriormente la productividad se ha ido incrementan
do, pero a un ritmo cada vez más débil y sin volver a lograr los 
niveles iniciales: así en los últimos cinco años las cifras de pro
ductividad han fluctuado entre 33 y 36 ton/ha (Maya, 2006:4).

Hay que hacer notar que actualmente son alrededor de 42 em
presas sinaloenses distribuidoras10 las que han logrado moderni
zarse e integrarse de manera vertical; de éstas, sólo seis proporcionan 
financiamiento además de vías seguras y muy ventajosas de comer
cialización (Maya y López, 2007).

En cambio, la producción a cielo abierto y en invernadero, y 
suponemos que las exportaciones también, de Baja California Sur 
sí han ido en aumento; la producción pasó de 12  853 toneladas en 
1989 a 114  461 en 2006; y de hecho es el estado que marca una 
tendencia constante de crecimiento aunque, obviamente, con al
gunas fluctuaciones como se observa en el cuadro 3, pues, además 
de que presentan un mayor desarrollo tecnológico, tienen la ven
taja de exportar también en los meses de enero, febrero, marzo y 
abril, por lo que podemos decir que es una de las regiones benefi
ciadas con dicha integración, ya que incluso podría exportar en los 
otros meses del año.

A pesar de la firma de acuerdos como el TLCAN, los productores 
estadounidenses, sobre todo de florida pero también de Califor
nia y otros estados menos importantes en la producción, como Ca
rolina del Sur, Tennessee, Pensylvania y Virginia, han presentado 
demandas antidumping contra los productores de tomate rojo me
xicanos, alegando que tienen ventajas por el bajo costo de la mano 
de obra y que sus importaciones hacen peligrar su producción 

10 En 1990, Hubert Carton identificó 100 empresas de este tipo, las que 
incluso invertían en actividades de investigación, pero debido a la falta de 
créditos y de financiamientos privado y estatal, éstas se han reducido (Car
ton, 1990:197201).
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(Massieu, 1996), aunque parece que no han prosperado; sin embar
go, el problema más que tratarse de transacciones comerciales se 
plantea desde el punto de vista del poder político y la negociación.

LA PRODUCCIÓN DE TOMATE ROJO EN LOS ALTOS DE MORELOS

Si bien se han realizado algunas regionalizaciones sobre el territo
rio del estado de Morelos (Monroy, 1992; ávila, 2001; De la Peña, 
1980; Martínez, 2005; Rodríguez, 2005; y Salas, 2008), para fines de 
este trabajo construyo mi región de estudio, “los Altos”, con los si
guientes municipios localizados en el norte del estado: Atlatlahu
can, Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan y Yautepec, ya que es en ellos 
en donde es importante el cultivo del tomate rojo (véase el mapa 1).

A mediados de la década 1950 terminó el monopolio de la pro
ducción azucarera en Morelos y se comenzó a cultivar cebolla, al
falfa, tomate rojo, arroz, sorgo, etc., los cuales invadieron gran parte 
de las extensiones de los Altos (De la Peña, 1980:153). Los factores 
ambientales y la inserción de nuevas tecnologías trajeron un auge 
en la producción de tomate rojo regional y estatal desde la segun
da mitad de la década de los años 50 y hasta fines de los 70. Se 
introdujeron innovaciones tecnológicas en su cultivo: semillas me
joradas, fertilizantes químicos, insecticidas y una estructura hecha 
de estacas y alambres para mantener las plantas por encima de 
la tierra húmeda (Guzmán, 1991:7176). Se generó, así, una cultura 
productiva de tomate rojo y Morelos pasó a ocupar el segundo lu
gar en importancia en el nivel nacional (De la Peña, 1980:147).

Si en 1950 no se registra aún en el censo la producción de toma
te rojo en los Altos, para 1960 se tienen 367 hectáreas sembradas 
con ese producto, esto es, 5.4 por ciento de las parcelas, con una pro
ducción de 1  808 toneladas, que representa 5.6 por ciento del total 
de los productos agrícolas de la región; para 1965 dichas cifras as
cendieron a 18.5, 38.7 y 58.5 por ciento respectivamente (De la 
Peña, 1980:198204).

La producción de tomate rojo en el estado de Morelos aumentó 
considerablemente a lo largo de la década de los años sesenta, de 
tal forma que en 1960 se sembraron 1  500 hectáreas y se cosecha
ron 9  451 toneladas con un rendimiento de 6 352 kg/ha, y para 1966 
la producción aumentó a 6  500 hectáreas con 68  250 toneladas con 
rendimientos de 10  500 kg/ha. En 1970 el cultivo de tomate rojo es 
el más importante en todo el estado de Morelos y para 1971, junto 
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MAPA 1 
LOS ALTOS DE MORELOS: REGIÓN DE ESTUDIO
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Proyección: GCS North American 1983.
Datum: D North American 1983.

Elaborado por M.E.R. Mauricio Cantún Caamal.

con Guanajuato y Sinaloa, produjeron 61.9 por ciento del total 
nacional (Guzmán 1991:66).

A partir de los años ochenta, en pleno inicio del proceso de glo
balización en el cultivo de tomate rojo, la producción de los Altos 
se estancó, en parte debido a que no pudo competir con los están
dares de calidad fijados en el nivel mundial, por no contar muchos 
de los productores con el paquete tecnológico más moderno y, so
bre todo, con canales de comercialización adecuados, por lo que 
también en términos de rendimientos por hectáreas no eran com
petitivos; en esa década el rendimiento promedio ascendió a 16.5 
ton/ha (Centro de Estadística Agropecuaria Morelos, 2003). Es ne
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cesario señalar que otro elemento que ha repercutido en la baja de 
la producción de tomate rojo regional tiene que ver con factores 
ambientales, ya que la sobreexplotación de los terrenos, la gran can
tidad de agua necesaria para su cultivo, aunados a cambios climáti
cos globales, han traído también la baja en la producción y la caída 
en la superficie sembrada de manera radical (Morales et al., 2000: 
191),11 lo que ha significado en muchos casos el abandono del cul
tivo, la migración y la venta de las tierras.

A partir de la década de los años ochenta, al quedar nuestro país 
y en concreto la producción de tomate rojo más integrada a los cir
cuitos comerciales y expuesta a los vaivenes del mercado internacio
nal, y no pudiendo los productores morelenses insertarse en ellos, 
la producción se desplomó. De 5  767 hectáreas sembradas y con una 
producción de 88  564 toneladas en 1980 en Morelos, en 1990 des
cendieron a 4  185 hectáreas y 71  192 toneladas, y para 2003 se re
gistraron 3  411.30 hectáreas con 77  602.70. Esto es una reducción de 
40 por ciento en la superficie sembrada y más de diez mil toneladas 
menos de producción, aunque aumentaron un poco los rendimien
tos por hectárea. En concreto, en la región de estudio, la producción 
de tomate rojo pasó de 76  518.20 toneladas en 708.30 hectáreas sem
bradas en 1970, a 18  743.73 toneladas y 2  261.76 de hectáreas en 
1991 y, finalmente, a 49  269.60 toneladas en 2  129.20 hectáreas 
de superficie en 2003, que es el último dato disponible hasta aho
ra,12 como se muestra en las gráficas 5 y 6 (CEA, 2003).

11 A partir de 1983, el tomate rojo en las regiones productoras del país, 
particularmente en el trópico seco, se manifestó de forma anormal y oca
sionó que desde ese entonces, los estados de Morelos, Guanajuato, San 
Luis Potosí y Puebla dejaran de cultivar 6  450 hectáreas con esta especie. 
Los niveles excesivos de irradianza y temperatura, y la baja humedad am
biental, propician incrementos en las poblaciones de mosquita blanca a la 
cual se atribuye la transmisión de virus que provocan enfermedades que 
afectan a las hortalizas de fruto; sin embargo, esos niveles climáticos por 
sí solos son adversos para el crecimiento normal de las plantas de tomate 
rojo y otras hortalizas, que una vez enfermas por esta condición del clima, 
son fácilmente atacadas por colonias de patógenos bióticos, con la conse
cuente confusión de los productores que tienden a controlar a la mosquita 
y no a los elementos del clima señalados, que han correlacionado como in
ductores primarios. El problema se manifiesta a través de la pérdida casi 
total de la producción de las hortalizas de fruto sobre todo en el ciclo de 
producción otoñoinvierno, causada por el “chino” del jitomate, por el “ama
rillamiento” en tomate y por “mosaico” en chiles (véase <http://www.inifap. 
gob.mx>).

12 Desafortunadamente no contamos hasta ahora con información cuan
titativa disponible para la década de los años ochenta, pero sabemos que 
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GRáfICA 5
PRODUCCIÓN OBTENIDA DE JITOMATE EN LOS ALTOS DE MORELOS

 Atlatla Tepoz Tlaya Totolapan Yautepec Total Morelos
 huacan tlán capan   regional

Municipios

 1970 1991 2003

fUENTE: elaboración propia a partir del INEGI, 1970 y 1991; CEA (19982002), 
CEA (2003).
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GRáfICA 6
SUPERfICIE COSECHADA DE JITOMATE EN LOS ALTOS DE MORELOS

fUENTE: elaboración propia a partir del INEGI, Censo agrícola-ganadero y 
ejidal de los años 1970 y 1991; CEA (19982002), CEA (2003).
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La información más antigua que se pudo obtener en los índices 
de precios de la Secofi nos muestra que todavía en 1988 y 1989 Mo
relos abastecía de jitomate bola a la Central de Abastos de la ciudad 
de México en los meses de enero (también a Tabasco), noviembre y 
septiembre; en 1990 y 1991 lo hizo en los meses de septiembre, oc
tubre, noviembre y diciembre (en enero de 1991 también a Zacate
cas), pero a partir de esa fecha y hasta 1996 ya no aparece Morelos 
abasteciendo al Distrito federal ni a otros estados de la república, 
sólo a la Central de Abastos de Cuautla. Los abastecedores del Dis
tritofederal pasan a ser Sinaloa y Baja California y en menor me
dida Sonora y Jalisco. Para 1996 la producción de Morelos ya no 
aparece y el mercado regional se abasteció de Sinaloa, Baja Cali
fornia y Jalisco (véase <http://ww.secofisniim.gob.mx>).

Una primera mirada superficial podría llevarnos a la conclu
sión de que el proceso de globalización no ha afectado directamen
te a la región, porque no se produce tomate rojo con tecnología de 
punta y no se participa en el mercado internacional. Sin embargo, 
la globalización sí ha excluido a estos productores. En efecto, las 
exigencias de calidad en el producto que prevalecen en los merca
dos globalizados, ha significado la marginación de la oferta de jito
mate regional, no sólo de los circuitos comerciales internacionales, 
sino también de los nacionales y regionales.13

A pesar de que el tomate rojo de Morelos no se dirige actualmen
te al mercado internacional, las oscilaciones y procesos que se re
gistran con la producción de esta verdura en California y florida 
sí afectan directamente la comercialización de la producción lo
cal. Cuando la producción estadounidense cae, Sinaloa y Sonora, 
principal exportador y abastecedor del mercado interno respecti
vamente, aumentan sus exportaciones hacia Estados Unidos y, por 
lo tanto, disminuyen su oferta en el mercado nacional. Es así como 
se incrementan la demanda y los precios del tomate rojo de los Al
tos en el mercado nacional, en particular en el Distrito federal.

en esa década la producción de tomate rojo fue a la baja y ascendió nue
vamente en los noventa.

13 En 1966 comenzaron a organizarse 14 pueblos productores de tomate 
rojo de los municipios de Totolapan, Tlalnepantla, Atlatlahucan, Yecapix
tla, Tlayacapan y Ocuituco, y para 1967 fundan la Unión Agrícola Regio
nal que se integra a la Unión Nacional de Productores de Hortalizas con 
sede en Culiacán, Sinaloa, y a través de ésta logran exportar durante diez 
años el producto; sin embargo, el proceso de globalización que implicó la 
exigencia de una mejor calidad, así como problemas organizativos y de co
rrupción al interior de la unión regional determinaron el que la exportación 
se suspendiera, situación que continúa hasta hoy (Guzmán, 1991:7176).
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Pero al contrario, cuando florida y California incrementan su 
superficie sembrada y producción, Sinaloa vuelca una parte im
portante de la suya hacia el mercado nacional desplazando a So
nora. Así también, la producción del tomate rojo morelense, de 
menor calidad, no encuentra salida ni siquiera en el mercado re
gional y se pueden ver las tierras sembradas con el tomate rojo 
pudriéndose sin cosechar, pues la relación costobeneficio para el 
campesino se presenta en términos negativos. De esta manera, co
mo señalan León y Guzmán:

Las fluctuaciones que encontramos en las hectáreas cultivadas 
de un año a otro, significan la decisión, de todos y cada uno de 
los productores al inicio del ciclo, sobre la superficie que van a 
utilizar en este cultivo. Los factores que influyen dicha decisión 
representan igualmente un complejo compuesto por los resulta
dos del ciclo anterior; así, si fue buena temporada con precios 
altos y ganancias habrá motivación, dinero y pocas deudas, y 
decidirá destinar un poco más de superficie al jitomate; si fue 
mala temporada, ya sea por no haber logrado buena producción 
o porque no hubo buen precio, habrá desánimo, poco dinero y 
deudas, por lo que la siembra de jitomate será cautelosa […] 
(León y Guzmán, 2006:9)

Lo que hay que enfatizar es que esos resultados en los ciclos de 
producción dependen de la integración comercial de nuestro país 
al exterior y de las variaciones climáticas a las que están expuestos 
en mayor medida, por no contar con tecnología ni recursos para 
hacerle frente, cuestión que ellos conocen:

Hay mucha competencia y pues el fuerte de este cultivo [se re
fiere al tomate rojo] es Sinaloa, nosotros sembramos poquito, 
esos señores siembran mucho y cuando a ellos les pasa algo, se 
viene para abajo el mercado, porque ellos mandan diez carros, y 
luego viene hasta en termos, ellos tienen todo, son los que man
dan, pues (entrevista al señor Hilario Valencia, Atlatlahucan, 
abril de 2005).

Ante esta situación, los productores intentan introducir los pa
quetes tecnológicos intensivos, entre los que destacan el cultivo 
protegido con acolchado, semillas mejoradas, insumos químicos, 
riego por goteo; aquellos que cuentan con mayores recursos apues
tan más a la búsqueda de la calidad en el producto y al aumento 
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en los rendimientos, e incursionan en el cultivo con infraestructu
ra semicerrada y cerrada instalando bioespacios e invernaderos.

Desarrollo tecnológico: bioespacios e invernaderos14

El bioespacio es una forma tecnológica que fue introducida en la 
región desde el año 1999 por parte del Instituto Nacional de Investi
gaciones forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIfAP) y que presenta 
ventajas con respecto a la producción a cielo abierto, ya que es una 
estructura que está protegida por una malla que cubre a las plan
tas del sol, regula la temperatura, disminuye el ataque de plagas y 
enfermedades y, en general, reduce los riesgos de pérdida o dismi
nución de cosechas por factores climáticos. Su vida útil es de cua
tro a cinco años y el costo fluctúa entre 90 mil y 150 mil pesos por 
la infraestructura, más 70 mil pesos en insumos y mano de obra re
queridos para el primer ciclo productivo, aunque éste va bajando 
en los siguientes ciclos hasta llegar a 30 mil pesos.

Por su parte, los invernaderos comenzaron a instalarse a partir 
de 2002. Son estructuras que están totalmente cerradas y posibi
litan un control casi total de los factores climáticos y los proble
mas y ventajas asociados, además de que permiten producir casi 
todo el año y tienen un tiempo de vida útil de aproximadamente 
20 años. En la región hay dos tipos de invernaderos: los rústicos 
que permiten producir en forma cerrada pero que utilizan tecno
logía manual para el riego, con menor capacidad de plantas y, por 
ende, de rendimientos. Un segundo grupo lo forman los equipa
dos con tecnología computarizada y un sistema semihidropónico, 
aunque no llegan a ser los invernaderos con tecnología de punta 
que pueden observarse en el norte del país, en Estados Unidos y 
Canadá.

La inversión para la infraestructura de los bioespacios es sumi
nistrada a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de 
Morelos, pero en general el productor tiene que aportar al menos 
30 por ciento, aunque algunos sí han logrado 100 por ciento. Ade
más, deben costear el proceso productivo, que incluye la asisten

14 Los datos presentados en este apartado fueron recolectados en tra
bajo de campo en el año de 2005, por quien esto suscribe y las estudiantes 
de posgrado Lilian Martínez, Adriana Salas y Tania Rodríguez. Para tener 
más información sobre estas tecnologías, la forma específica en que se de
sarrollan los procesos productivos y los costos de producción desagrega
dos que implican introducir dichas tecnologías. Revisar el trabajo de Lilian 
Martínez (2005).
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cia técnica, por lo que de entrada una parte de los productores son 
excluidos de la posibilidad de acceder a estas tecnologías.

Los invernaderos son costeados en 50 por ciento por los gobier
nos municipal, estatal y federal a través del programa Alianza Con
tigo y, al igual que en los bioespacios, el productor cubre aparte los 
costos de producción. Si consideramos que en 2005 el costo de la 
instalación de un invernadero de mil metros cuadrados es de 300 
a 400 mil pesos aproximadamente (dependiendo de la mayor o me
nor tecnificación y del acceso cercano al agua), y que el costo del 
proceso productivo varía según sea el ciclo (en primaveraverano, 
80 mil pesos y en otoñoinvierno, 30 mil pesos, diferencia que 
depende de la mayor o menor cantidad de agua, del fruto que se 
recolecta y de la cantidad de mano de obra necesaria para ello), 
entonces sabremos que la gran mayoría de los productores tam
bién quedan fuera de la posibilidad de acceder a esta tecnología.

Las formas de comercialización son las mismas para la produc
ción de cielo abierto o cerrada. Es decir, se realiza a través de in
termediarios o “coyotes”, ya sea a pie de cultivo o en la Central de 
Abastos de Cuautla, aunque los estándares de calidad son mayores 
y deben cubrir ciertos criterios, tales como firmeza, piel brillante, 
color uniforme y tamaño. Esta condición hace que las ganancias no 
sean tan redituables como se esperaría al tener mayor productivi
dad15 y una mejor calidad.16 Por ello, algunos productores piensan 
que muchas veces no se compensa del todo la mayor inversión, co
mo ocurriría si exportaran el producto. Sin embargo, están cons
cientes de que el principal obstáculo para concurrir al mercado 
estadounidense es la falta de tecnología y la calidad. Así lo señala 
un gran productor:

Una de las opciones es la exportación pero se tiene que llegar a 
mucho más porque estos invernaderos de acá [se refiere a los 
Altos] son de mediana tecnología, no estamos al día con la tec
nología, faltan muchas cosas, pero también falta mucho dinero 
y los apoyos del gobierno no fluyen como debe de ser, se estan
can (entrevista al ingeniero fortino González, propietario de un 
invernadero en Yautepec, 2005).

15 Por ejemplo, en un invernadero de mil metros se obtiene 1.25 tonela
das por semana, esto es, más que la producción en diez hectáreas de cielo 
abierto.

16 En 2005, una caja con 28 kilogramos de tomate rojo producida en in
vernadero se cotizaba a 250 pesos, mientras que la producida a cielo abierto 
tenía un precio de 180 pesos.
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CONSIDERACIONES fINALES

Uno de los cultivos más importantes en el nivel mundial es el del 
tomate rojo, cuya integración productiva y comercial es significati
va. El desarrollo tecnológico constituye uno de los pivotes funda
mentales de la integración y tiene como propósito la maximización 
de la calidad y durabilidad de los productos, como medio para al
canzar mayores ganancias.

Una de las regiones, en el nivel mundial, donde es posible anali
zar con mayor nitidez este proceso de integración es en la región de 
América del Norte, sobre todo en lo que concierne a Estados Uni
dos y México, integración que vista como un todo pareciera ser fa
vorable, pero que si bajamos la escala de análisis del nivel macro, 
al meso y al micro, nos percataríamos que las cosas no son del todo 
positivas.

Tal es el caso de los Altos de Morelos, que seleccionamos como 
estudio de caso, una región que, antes de la globalización, era una 
importante productora y abastecedora de tomate rojo en el merca
do interno. Las condiciones climáticas y ambientales, pero sobre 
todo, el cambio en el modelo económico que retira el apoyo finan
ciero productivo para el campo y promueve una mayor integración 
hacia el mercado de Estados Unidos, ponen en evidencia la fragi
lidad tecnológica y organizativa de la mayor parte de los produc
tores y, por ende, de la región, por lo que la integración al mercado 
se debilita y queda excluida de los circuitos comerciales interna
cionales e incluso nacionales. Esto es así porque la integración co
mercial de los productores de Morelos no es directa, sino que se ve 
mediada por diferentes actores que dominan el proceso de comer
cialización regional y no entran a los circuitos internacionales.

Para concluir este ensayo, quisiera abrir la investigación hacia 
un elemento que considero de suma importancia y que ya no traté 
en este trabajo y es que la apuesta de todos los países y las empresas 
para maximizar ganancias es como ya señalé, el desarrollo tecno
lógico, sin embargo, en esa carrera acelerada por lograr una mayor 
acumulación, se deja de lado una cuestión trascendental: el daño 
que esto significa para el medio ambiente.

Los elementos del paquete tecnológico de producción intensiva 
del tomate rojo se basan en una sobreutilización y degradación 
también acelerada de los recursos naturales, ya que suponen el ago
tamiento de los mantos acuíferos por la cantidad de agua que se uti
liza, así como la erosión y contaminación del suelo y las aguas con 
insumos químicos y por enfermedades. Por lo anterior, habría que 
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documentar más el grado que alcanza esta degradación de los re
cursos y el nivel de responsabilidad en la caída en las superficies y 
en la producción de las regiones productoras de nuestro país.

Y lo que es peor: en la actualidad el manejo de las semillas me
joradas a través de la biotecnología significa la devastación y el em
pobrecimiento genético de la especie; se tienen bancos de muestras 
de material genético donde se guardan más de mil variedades, pe
ro obviamente que estas colecciones se encuentran resguardadas 
en los países del norte, los que son los responsables del despojo 
de los agricultores del sur y de la pérdida de un sinnúmero de va
riedades. El Servicio de Introducción de Plantas de Estados Unidos 
(USDA) registra en 1903 alrededor de diez mil variedades antiguas re
colectadas en todo el mundo, y para 1982 la fundación Internacio
nal para el Progreso Rural (RAfI) comprobó que 80 por ciento de las 
variedades comerciales registradas se habían extinguido, pues ya no 
se encontraban en los bancos de semillas de Estados Unidos (Grain, 
1998:2).
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SECRETARÍA DE COMERCIO Y fOMENTO INDUSTRIAL (Secofi), en 
<http://www.secofisniim.gob.mx>.

SERVICIO DE INfORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP), 
en <http://www.siap.gob.mx>.
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CUADRO 3 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TOMATE ROJO,  
19892006 

(TONELADAS)

   1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 Sinaloa 933 948 1 035 478 985 491 448 665 789 443 593 294 845 406 796 985 666 911
 Baja California 234 290 169 885 156 047 193 455 183 707 46 897 284 884 312 864 456 262
 San Luis Potosí 111 957 125 639 128 348 173 627 116 198 222 802 121 950 154 306 109 555
 Jalisco 106 660 74 952 82 858 48 815 56 216 31 342 50 147 59 154 80 571
 Morelos 66 614 71 192 68 856 64 128 50 951 45 377 47 621 85 355 57 585
 Sonora 46 097 43 690 42 166 61 106 52 585 61 755 73 804 31 607 30 159
 Michoacán 31 978 43 926 58 918 94 208 57 042 65 914 93 712 116 873 114 818
 Puebla 22 678 18 906 31 317 43 150 34 789 37 276 41 327 46 136 37 048
 Zacatecas 17 500 9 410 9 204 15 894 13 402 14 907 21 578 24 195 15 242
 Baja Calif. Sur 12 853 12 030 25 315 29 208 49 418 21 569 54 361 53 078 64 494
 Chiapas 6 717 4 980 5 727 4 502 11 845 9 239 7 550 21 153 16 206
 Aguascalientes 1 354 1 090 850 3 372 2 655 1 358 4 811 8 471 12 008
 Querétaro 82 2 1 521 1 236 1 557 1 272 1 707 1 318 3 967
 Total 1 592 728 1 611 180 1 596 618 1 181 438 1 419 808 1 153 002 1 648 858 1 711 495 1 664 826
 Total nacional sd sd sd sd sd sd sd sd sd
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CUADRO 3 CONTINUACIÓN

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
 Sinaloa 817 455 801 600 751 622 915 112 654 715 742 685 991 113 845 477 783 314
 Baja California 462 420 446 202 252 367 219 371 217 303 251 056 294 076 262 457 216 000
 San Luis Potosí 139 316 179 320 162 715 129 431 194 311 208 798 125 122 162 052 120 120
 Jalisco 82 720 134 222 120 732 105 399 118 701 102 468 109 929 117 500 87 533
 Morelos 26 177 67 020 62 156 59 598 72 942 77 602 57 597 60 515 70 499
 Sonora 53 122 63 390 55 135 62 640 46 012 68 377 51 339 47 412 73 096
 Michoacán 173 455 325 962 212 865 200 452 246 490 237 453 162 476 150 730 134 177
 Puebla 43 661 45 897 34 267 30 788 31 061 25 945 17 659 18 240 17 726
 Zacatecas 20 702 43 407 40 444 50 393 34 884 106 212 37 333 70 347 106 212
 Baja Calif. Sur 43 873 48 311 52 524 62 731 97 941 122 045 113 450 117 953 114 461
 Chiapas 19 305 22 816 35 934 19 289 19 363 23 172 26 500 23 496 18 359
 Aguascalientes 17 963 14 434 7 383 6 904 11 370 13 014 15 343 12,995 12 484
 Querétaro 4 006 2 401 7 626 9 985 9 389 8 976 11 316 7 760 19 728
 Total 1 904 175 2 194 982 1 795 770 1 872 093 1 754 482 1 987 803 2 013 253 1 896 934 1 773 709
 Total nacional sd 2 418 390 2 086 029 2 149 931 1 989 979 2 171 159 2 314 629 2 246 246 2 093 431

Sd: Sin dato.
fUENTE: elaboración propia con base en Martínez (2005) y SIAP.
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CUADRO 4 

SUPERfICIE SEMBRADA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TOMATE ROJO, 
19892006 

(HECTáREAS)

   1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 
 Sinaloa 33 342 36 693 33 428 31 136 27 908 26 154 27 634 23 136 22 658
 Baja California 6 371 5 344 4 976 6 625 4 880 2 142 6 714 7 350 10 233
 San Luis Potosí 4 603 6 420 6 906 7 420 7 734 8 310 7 872 6 787 7 503
 Sonora 4 017 3 485 1 981 4 795 3 546 2 670 3 514 1 171 1 405
 Morelos 4 004 4 185 4 468 3 549 3 167 3 286 3 748 4 643 4 046
 Jalisco 3 673 2 750 3 732 3 002 2 877 1 854 2 152 2 506 2 911
 Michoacán 3 323 3 954 4 593 5 756 4 861 3 949 4 427 5 790 6 166
 Puebla 1 957 1 643 2 150 2 391 2 034 2 024 2 246 2 418 2 554
 Baja Calif. Sur 957 963 902 1 524 1 728 650 1 803 1 424 1 500
 Zacatecas 683 583 567 870 944 631 844 1 091 822
 Chiapas 406 330 429 308 717 499 430 536 581
 Aguascalientes 96 61 93 188 119 66 218 268 353
 Querétaro 31 10 119 116 97 99 78 60 163
 Total 63 463 66 421 64 344 67 680 60 612 52 334 61 680 57 180 60 895
 Total nacional 84 560 85 506 25 885 90 094 80 570 68 049 78 784 69 533 74 228
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fUENTE: elaboración propia con base en Martínez (2005) y SIAP.

CUADRO 4 CONTINUACIÓN

   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 Sinaloa 22 708 24 268 23 243 25 475 18 669 21 911 26 405 26 489 22 137
 Baja Caifornia 11 125 9 641 5 920 6 217 5 534 5 643 6 212 5 708 4 927
 San Luis Potosí 7 003 7 428 6 880 7 569 7 670 6 990 6 303 6 634 4 121
 Sonora 1 671 2 198 2 205 2 577 2 014 2 475 2 426 1 996 2 359
 Morelos 2 999 3 549 3 302 3 024 4 215 3 411 2 829 2 848 3 133
 Jalisco 3 389 4 224 3 241 2 879 3 490 3 009 3 007 2 673 2 100
 Michoacán 8 416 9 756 7 250 6 409 8 596 6 893 6 441 5 047 4 955
 Puebla 2 425 2 502 2 351 1 953 1 670 1 565 1 306 1 223 1 274
 Baja Calif. Sur 1 514 1 492 2 366 2 400 2 704 2 847 3 616 3 403 3 399
 Zacatecas 863 1 656 1 435 1 540 1 621 3 222 2 028 1 929 3 222
 Chiapas 545 915 1 130 670 545 684 714 690 802
 Aguascalientes 580 514 261 298 422 536 601 404 355
 Querétaro 112 79 109 252 239 175 233 185 226
 Total 63 350 68 222 59 693 61 363 57 389 59 361 62 121 59 229 53 010
 Total nacional 78 134 84 436 75 898 76 687 69 814 70 390 75 605 74 354 66 509
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RESUMEN

En los últimos años ha adquirido relevancia la producción agrí
cola comercial de los campesinos indígenas de las localidades 
periféricas a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en parti
cular de productos como hortalizas, flores y frutas. Esto se ex
plica por un conjunto de factores que han hecho viable esta 
actividad, tanto de carácter técnicoproductivo como de merca
do, entre las que se cuenta el aprendizaje desarrollado durante 
años por las comunidades en torno a la producción hortícola, la 
configuración de redes de mercado y las posibilidades que brin
da una ciudad turística en ascenso, como lo es San Cristóbal. 
Este ensayo analiza los encadenamientos productivos en el con
texto de la producción campesina, a partir del desarrollo de di
versas iniciativas innovadoras que los productores locales han 
debido impulsar, buscando atender las condiciones que plantea 
un mercado exigente en términos de calidad e inocuidad de la 
producción. Durante la investigación, realizada entre agosto y 
noviembre de 2006 y cuyo propósito fue conocer el nivel de es
pecialización de la producción y las orientaciones de mercado, 
se aplicaron encuestas a productores de hortalizas de tres loca
lidades circunvecinas que abastecen el mercado regional.

LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN LOCALIDADES 
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INTRODUCCIÓN

En el difícil contexto enfrentado por la economía campesina desde 
los años ochenta al imponerse la lógica de las “ventajas competiti
vas”, los campesinos orientados a la producción de granos básicos 
han debido buscar opciones productivas complementarias que les 
garanticen mejores ingresos económicos. Las opciones que se pre
sentaban, en aquel momento, a los campesinos que disponían de 
una adecuada dotación de recursos eran: producir los cultivos tra
dicionales bajo condiciones de altos costos de producción y pre
cios desventajosos, o bien, diversificar sus opciones productivas 
atendiendo las señales del mercado. Aquellos que no aceptaron o 
no tuvieron la capacidad de jugar y aceptar las condiciones que 
imponía el mercado debieron abandonar su condición campesina 
y muchos de ellos —principalmente los jóvenes— se convirtieron 
en migrantes; otros debieron continuar con la producción de cul
tivos tradicionales lo que les significó una mayor marginalidad.

La dinámica que adoptaba la producción agrícola para atender 
las exigencias del mercado se orientaba a la producción de culti
vos más rentables y que tuvieran precios competitivos en el mer
cado, tanto nacional como internacional, como fue el caso de la 
producción de hortalizas, frutas y flores. A dicha estrategia se ads
cribieron muchas de las pequeñas y medianas empresas agrícolas 
en las diferentes regiones del país e igualmente, aunque de forma 
limitada, participan campesinos organizados de diversos estados 
de la república. De esta manera, para que la producción campesi
na participara de las opciones abiertas, tuvo que adoptar otras al
ternativas para insertarse en nichos de mercado que le garantizaran 
ingresos estables. Pero esta inserción ha tenido sus costos, ya que 
ha implicado impulsar un conjunto de cambios en las prácticas 
productivas, con el fin de atender la exigencia de producir con 
mayor calidad, ser competitivos y, por demanda explícita, produ
cir con prácticas agrícolas amables con el ambiente.

Este documento busca dar cuenta de algunos cambios que se 
han operado en la dinámica de las unidades de producción cam
pesina en la microrregión periférica a San Cristóbal de Las Casas 
en torno a la producción y mercado de hortalizas, lo que ha impli
cado procesos de innovación y cambio técnico en su interior, pa
ralelamente a los vínculos que han tenido que desarrollar con 
agentes externos para garantizar su inserción en los mercados. El 
trabajo sistematiza la experiencia de tres localidades ubicadas al 
poniente de la ciudad de San Cristóbal —colonia El Duraznal, co
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lonia Huitepec y cabecera municipal de Zinacantán—, a la que 
definimos como la microrregión de estudio que está buscando in
sertarse en redes de comercialización y mercado de cultivos co
merciales en el ámbito local y regional.

LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA PERIfERIA  
DE SAN CRISTÓBAL

Las comunidades aledañas a la ciudad de San Cristóbal de Las Ca
sas, tradicionalmente han contribuido a abastecer a ésta de pro
ductos agrícolas que se cultivan en el traspatio, solares o huertos 
familiares, mecanismo mediante el cual la familia rural indígena 
tiene acceso a un ingreso monetario. Esta situación se debe, en 
parte, al carácter simbiótico de la relación que se ha establecido pa
ra el desarrollo de diversos intercambios de carácter comercial 
entre la ciudad y las localidades y los municipios periféricos a San 
Cristóbal.

Diversificación versus especialización

En términos genéricos, la producción campesina de la región de los 
Altos de Chiapas forma parte de los sistemas agrícolas tradiciona
les, caracterizados por su diversificación y orientados hacia la sub
sistencia (Alemán y López, 1989:173), a diferencia de los sistemas 
agrícolas especializados con orientación a la exportación, existen
tes en otras regiones del estado. Esto es así por el tipo de produc
tores, que se caracterizan por producir en pequeñas parcelas cuyas 
dimensiones, en el mejor de los casos, no rebasan una hectárea.

Por las características de la orografía de la microrregión de estu
dio, podemos decir que la producción campesina se desarrolla como 
una economía de montaña en la que coexisten y forman parte del 
paisaje la producción de hortalizas en pequeñas parcelas, la conser
vación del bosque, la producción de básicos en pequeñas milpas, el 
cultivo de frutales y el pastoreo de pequeños hatos de borregos. Es
 ta producción diversificada, y combinada con el empleo asalariado 
en los centros urbanos más cercanos, es lo que permite a los produc
tores garantizar su reproducción como campesinos.

Así, al mismo tiempo que la actividad agrícola de la unidades 
productivas mantiene rasgos propios de la producción campesina, 
como el recrear la producción diversificada, podemos reconocer 
una tendencia cada vez mayor hacia la especialización de cultivos, 
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explicada en parte por la demanda que establece un mercado local 
en ascenso a raíz de la consolidación de San Cristóbal de Las Ca
sas como polo turístico.

Esta situación ha propiciado el desarrollo de un sistema horto
frutícola en diversos municipios aledaños a la ciudad, lo que ha 
contribuido a reconfigurar la economía campesina de las comuni
dades indígenas. Cabe destacar que en las áreas y localidades estu
diadas, existe de hecho una suerte de especialización en torno a 
un determinado sistemaproducto, en el cual las unidades de pro
ducción campesina que lo desarrollan comparten rasgos de una 
visión tradicionalmente campesina con elementos de la pequeña 
empresa capitalista familiar, más preocupada por incorporar pro
cesos de innovación, contratación de mano de obra y desarrollo de 
sistemas de administración.

Es así como en los últimos años, las actividades agrícolas tradi
cionales de los campesinos indígenas de los Altos de Chiapas han 
dado un giro. A la producción tradicional de maíz, frijol, chayote, 
calabaza y caña (orientados principalmente al autoconsumo y, por 
lo tanto, predominantes todavía a principios de la década de los 
ochenta), en los últimos 25 años se han incorporado diversos cul
tivos con una clara orientación al mercado como hortalizas, fruta
les y flores. Esto ha implicado diversos cambios en la producción 
campesina de la zona y, por consiguiente, la configuración de una 
nueva estructura productiva microrregional.

La producción hortícola regional

En un diagnóstico de la producción hortícola de la región de los 
Altos se señala que las principales hortalizas de la región son: 
papa, col,1 rábano, betabel y zanahoria. Como productoras desta
can las localidades de los municipios de Chamula, Larraínzar, San 
Cristóbal, Zinacantán y Teopisca, cuya superficie de siembra por 
municipio oscila entre las 100 y las 500 hectáreas (Montoya, 1998: 
190). Estas superficies no se comparan con las destinadas en otras 
regiones o estados hortícolas del país.

En la microrregión de estudio, las unidades productivas mues
tran una gran diversidad productiva. Los datos que arroja nuestra 
investigación indican que se producen alrededor de 40 diferentes 
hortalizas; destacan por su cantidad el rábano, el cilantro, la acel

1 Productores y consumidores locales identifican esta hortaliza como 
repollo.
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ga, la espinaca, el nabo, la lechuga y el brócoli (véase la gráfica 1). 
La superficie de cultivo de hortalizas fluctúa entre las 200 hectá
reas. La producción de hortalizas de las localidades de la zona 
poniente de San Cristóbal se complementa con la producción de 
otras zonas o municipios de la región, como es el caso de San Juan 
Chamula, que cultiva principalmente papa, zanahoria y col.

Es importante señalar que en las localidades estudiadas existe 
cierto nivel de especialización para la producción de un determi
nado tipo de hortalizas, misma que es reconocida en la central de 
abastos de Tuxla Gutiérrez. Así, en el caso de la zona de Huitepec 
se registra una clara orientación hacia la producción de brócoli, 
rábano, acelga, espinaca y apio, en tanto que la zona de El Duraz
nal se orienta a la producción de calabacita, col, cilantro y coliflor. 
Por su parte, las localidades de Zinacantán comparten hasta cierto 
punto el patrón productivo de Chamula al orientarse a la produc
ción de zanahoria, papa y, en menor medida, rábano, betabel y 
perejil.

GRáfICA 1 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

(2006)
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En la región de estudio además de cilantro, papa y rábano, se pro
duce de manera importante acelga, brócoli y coliflor, todos ellos 
con gran demanda en el mercado local (véanse las gráficas 3 y 4). 

El sistema de cultivo de hortalizas que se desarrolla en las loca
lidades de la periferia de San Cristóbal es, fundamentalmente, de 
carácter tradicional y se combina con elementos de la tecnología 
moderna. La producción está a cargo de pequeñas parcelas cuyo 
tamaño promedio no supera el cuarto de hectárea. En estas mi
núsculas parcelas, a menudo puede observarse el cultivo de cinco 
o más diferentes tipos de hortalizas. Al interior de la parcela o so
lar, la diversidad de la producción se exhibe como un mosaico 
de tonos multicolores, ya sea por la rotación o la diferenciación de 
cultivos. Esta diversidad, aunada al adecuado manejo de los ciclos 
del cultivo, estaría mostrando un alto grado de intensificación del 
uso del suelo para la producción de hortalizas, obteniendo en algu

GRáfICA 2
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN LA ZONA PONIENTE DE  

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (2006)
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nos casos tres o cuatro cosechas secuenciadas de diferentes pro
ductos durante el año.

Configuración del área hortícola

La orientación de la microrregión hacia la producción de hortali
zas en los años recientes fue posible al conjugarse una serie de es
trategias impulsadas en diferentes momentos, principalmente por 
instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional Indige
nista y el Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de 
Chiapas (Prodesch), mismas que fueron retomadas por los cam
pesinos indígenas de la región. Estas actividades por su carácter y 
dirección implicaron importantes transformaciones en las prácti
cas productivas y comerciales.2

2 Desde los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, el Instituto 
Nacional Indigenista, a través del Centro Coordinador de San Cristóbal, 
promovió la siembra de frutales así como de hortalizas en los municipios 
de la región.

GRáfICA 3
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR CORTE EN LA ZONA  

DE HUITEPEC (2006)
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Las condiciones agroecológicas en las que ha tenido lugar la ac
tividad hortícola están definidas por la existencia de suelos de mon
taña ricos en materia orgánica proveniente de las zonas de bosque 
que aún existen en la región, así como por un sinnúmero de ojos 
de agua que brotan de las faldas del volcán conocido como Huite
pec, a escasos tres kilómetros de la zona urbana. De las aguas de es
tos manantiales se surten diversas localidades, principalmente de 
los municipios de Zinacantán y San Cristóbal, quienes comparten 
el área de ubicación de este cerro.

Se calcula la existencia de unos 50 manantiales en los alrede
dores del volcán que mantienen aforos diferenciados, por lo que se 
podría considerar que el cerro está ubicado sobre una gran fuen
te de agua. Entre las principales localidades que hacen uso de este 
recurso se encuentran: Santa Anita Huitepec, Ocotal Huitepec, 
San felipe, Zacualpa, así como las de San Nicolás, Bochojvo Alto 
y Bochojvo Bajo en el municipio de Zinacantán; en la producción 
hortícola destacan las localidades de Zacualpa, Huitepec y San 
Nicolás.

Otra situación, en relación con las fuentes y formas de acceso al 
agua para el cultivo de hortalizas, es la vivida por las localidades 

GRáfICA 4 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR CORTE EN LA ZONA  

DE EL DURAZNAL (2006)
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ubicadas en la llamada zona de El Duraznal, localizada en la parte 
sur poniente de la ciudad de San Cristóbal. Esta zona se había ca
racterizado, a diferencia de la zona del volcán Huitepec, por el de
sarrollo de una agricultura de temporal debido a la inexistencia 
de ojos de agua o manantiales. En su lugar, y para resolver la ne
cesidad de agua para usos domésticos, las localidades obtenían el 
líquido de pequeñas lagunas naturales existentes en el área, las 
cuales se surten en la temporada de lluvia y disminuyen sensible
mente su nivel durante la época de estiaje.

Esta zona empezó a destacar en la producción de hortalizas y 
otros cultivos en los años noventa debido a la afluencia de indí
genas migrantes de los municipios de Chamula y Zinacantán, quie
nes diseñaron estrategias para utilizar las aguas residuales de San 
Cristóbal y que son descargadas en los ríos fogótico y Amarillo, y 
canalizadas al túnel de desagüe construido hace más de 30 años 
para resolver problemas de inundaciones en el valle de San Cristó
bal. Con estas aguas, los indígenas han desarrollado todo un siste
ma de canales rústicos que permite a diversas localidades contar 
con el líquido necesario para transformar la dinámica productiva 
de la zona y orientarla hacia la producción de cultivos que tienen 
una alta demanda en el mercado (García y Martínez, 2007:144).

El acceso al recurso agua por parte de los productores tiene co
mo base los acuerdos internos que se dan en cada una de las loca
lidades. Los ojos de agua o manantiales tienen actividad durante 
prácticamente todo el año, aunque en la época de estiaje la canti
dad de agua disponible disminuye y afecta, en parte, la actividad 
productiva local. Para el acceso al recurso, los agricultores condu
cen el líquido desde el manantial hasta las parcelas, mediante man
gueras que se apoyan en diversas piletas o depósitos, desde donde, 
posteriormente, es utilizada.

En la mayoría de las localidades, los productores combinan la 
producción de hortalizas con la de flores y frutales, ya sea median
te huertos o invernaderos establecidos o construidos de manera 
rústica. En lo que respecta a la producción de hortalizas, por lo ge
neral ésta se desarrolla en pequeñas parcelas, no muy distantes de 
las casas de los productores o en los solares mismos.

Uso de abonos naturales

La atención de la actividad hortícola implica un complejo proceso 
de organización de la unidad productiva y de adopción de decisio
nes en la que participan todos los integrantes de la familia. Estas 
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decisiones, que giran en torno a la organización del trabajo, con
sideran entre otros aspectos, la manera de garantizar los nutrientes 
a los cultivos, el acceso y uso adecuado del recurso agua, los necesa
rios acuerdos con la comunidad para el uso de este bien común, 
las decisiones relativas sobre cuál hortaliza sembrar y cuándo, la 
adquisición de los insumos correspondientes o la manera de par
ticipar en el mercado de hortalizas.

Para sostener este nivel de intensificación y mantener la pro
ducción adecuada y la calidad del producto, los horticultores de
ben garantizar a las parcelas la reposición de los nutrientes que 
esta situación implica. En nuestro estudio detectamos que, para esta 
reposición, un importante número de productores utiliza abonos 
o residuos orgánicos mediante el uso de los desechos o estiércol pro
veniente de los animales domésticos del propio solar, como cer
dos, aves o borregos, junto a otro importante grupo que combina 
estos residuos con algún tipo de químicos (véase la gráfica 5).

Al parecer entre los productores existe la convicción de la im
portancia de usar de abonos naturales para producir la hortali
za, porque así lo demanda el mercado y por ello parece haberse 
convertido en una práctica generalizada en la región de estudio. 
Cuando el tamaño de la parcela es mayor y resulta insuficiente el 
uso del estiércol generado en el solar, la estrategia consiste en ad
quirir gallinaza en las granjas avícolas existentes en la ciudad de 
San Cristóbal, actividad que se constituye en una forma de articu
lación de la producción hortícola con las actividades económicas 
de la ciudad.

GRáfICA 5 
fORMAS DE fERTILIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN  

DE HORTALIZAS (2006)
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En lugares como El Duraznal y en el poblado de San Nicolás 
del municipio de Zinacantán, se emplea principalmente la gallina
za; no así en las localidades de Huitepec, donde se prefiere usar el 
estiércol combinado con el cultivo de monte. Pese al importante ni
vel de utilización de abonos naturales, en muchos casos se aplican, 
además, fertilizantes de origen químico bajo el supuesto de que ga
rantiza un mejor desarrollo y presentación de la hortaliza.

Esta práctica de utilizar abonos naturales, al menos en parte de 
la producción hortícola de esta región, lo que podría ser cataloga
da como una aparente orientación hacia la producción orgánica, es 
el resultado de la activa promoción realizada por algunas institu
ciones gubernamentales. De hecho, forma parte de una de las ca
racterísticas de los sistemas de producción campesina, los cuales 
consisten en un uso integral de los recursos disponibles al interior 
de las unidades familiares, lo cual podría configurar una tenden
cia al uso sustentable de los recursos disponibles. Sin embargo, no 
existe garantía de que tal producción así obtenida adquiera el ca
rácter de orgánica, toda vez que no existe el control ni la verificación 
de que los abonos naturales utilizados no contengan sustancias 
tóxicas.

La práctica del uso de abonos naturales, siendo en principio co
rrecta, presenta algunos problemas, pues a menudo los productores 
que utilizan este tipo de abonos para la reposición de nutrientes, em
plean abonos químicos para el combate de plagas y enfermedades. 
De igual modo, productores que a menudo se esfuerzan en el uso de 
abonos naturales en su parcela de hortalizas son vecinos de pro
ductores de flores que aplican altas dosis de fertilizante foliar en 
sus invernaderos y contaminan las parcelas del productor de hor
talizas. Hace falta, por lo tanto, un seguimiento más puntual, así 
como la asesoría necesaria a los productores para garantizar la 
producción y certificación de las hortalizas como productos orgá
nicos.3

EL MERCADO: CONfIGURACIÓN DE NUEVAS REDES 
DE CONSUMIDORES

En los últimos 20 años la situación y el contexto de las economías 
campesinas en el país se han transformado. Si bien en las zonas ru

3 Se entiende por producto orgánico al producido libre de insumos quí
micos o sintéticos y que minimiza la toxicidad de éstos sobre los alimen
tos. Puede ser también un producto generado bajo condiciones ecológicas.
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rales la presencia y práctica del intermediarismo sigue siendo un fe
nómeno presente, hoy, sin el contrapeso que en otro momento jugó 
el Estado, en diversas regiones se han desarrollado experiencias de 
participación directa en procesos de mercado que han permitido la 
consolidación de experiencias autogestivas y que, en muchos casos, 
buscan atender las señales y exigencias del mercado.

frente a la red convencional de mercado que significa el fenóme
no del intermediarismo hoy en día, en el contexto de las transfor
maciones que se vienen observando en las sociedades rurales, las 
redes de mercado tienden a adquirir otras connotaciones determi
nadas por los flujos de nuevas y variadas informaciones que incluye 
el reconocimiento de nichos de mercado, gustos de los consumido
res, lugares potenciales de demanda, precios y demás variables que 
expresan las tendencias del mercado, todo ello como consecuencia 
del impacto de las tecnologías de la información en las zonas ru
rales, sobre todo en los sectores de población más informados.

Pertinencia y actualidad del enfoque de redes

En un sentido moderno y desde los enfoques actuales, las redes 
constituyen una forma de coordinación social que combina la exis
tencia de organismos autónomos y la interdependencia, en donde 
la estructura de la red se caracteriza por ser flexible, horizontal 
e informal. Así, con la complejidad y diversidad de las sociedades 
contemporáneas, surge como una necesidad la coordinación e in
tegración de los actores participantes, dando como resultado redes 
de cooperación e intercambio. El análisis de las redes sociales nor
malmente busca reconocer el conjunto de vínculos entre nodos o 
elementos relacionales.

En este trabajo, para el análisis de las relaciones de mercado que 
mantienen los productores hortícolas de las localidades de la peri
feria de San Cristóbal, utilizamos el concepto de red en su forma 
más básica, reconociendo que éste hace referencia a un campo so
cial constituido por relaciones entre personas, en la que existe una 
corriente de intercambio recíproco y asumiendo, de acuerdo con 
que en un contexto amplio, implica una organización social que 
coordina actores autónomos, quienes voluntariamente intercam
bian información, bienes o servicios con el fin de lograr un resul
tado conjunto.

De ahí que resulte relevante plantearnos, en este sentido, algunas 
preguntas para la reflexión: ¿qué significa hoy para la producción 
campesina participar e insertarse en los espacios de mercado?, ¿cuá
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les son las tendencias del mercado en el caso de la producción de 
hortalizas y cuáles son las posibilidades que tienen los campesinos 
para participar?, ¿qué cambios son los que será necesario desarro
llar tanto en las prácticas productivas como en las formas de orga
nización en las localidades?

Como parte de las estrategias desarrolladas por diversos grupos 
de campesinos para hacerse de ingresos estables, se puede recono
cer la incorporación de valor agregado a la producción, situación 
que en muchos casos ha contado con el respaldo de instituciones 
gubernamentales. Esta acción institucional es desarrollada bajo la 
lógica de apoyar proyectos productivos respaldados por procesos 
de organización, principalmente de mujeres, bajo el supuesto de 
que a partir de ello es posible abrir e insertarse en el mercado y 
acrecentar los ingresos de las familias.

Una tendencia en el consumo, observada desde los años noven
ta y que se mantiene en la actualidad (particularmente en sectores 
de población de ingresos medios y altos de países industrializados), 
es la demanda de alimentos sanos y libres de contaminantes, ten
dencia que también incorpora a grupos de población informados y 
con adecuado nivel de ingresos en los países productores. Ello con
figura, para diversos productos, nichos de mercado a los que sólo 
pueden acceder aquellos productores que han iniciado tiempo atrás 
un conjunto de cambios en las prácticas productivas al interior de 
sus parcelas.

La tendencia señalada ha llevado a que en diferentes partes del 
país se inicien procesos de transformación de los espacios agropro
ductivos mediante el impulso de la producción, bajo criterios sos
tenibles, en torno a diversos cultivos, destacando el café, el cacao 
y las hortalizas, para responder a dicha demanda. Por su impor
tancia en la dieta diaria de los consumidores, las hortalizas orgáni
cas que se producen en estos espacios, adquieren relevancia en la 
configuración de la oferta de productos que demandan los consu
midores.

Aunque el mercado de consumidores de productos sanos es aún 
incipiente en el país, también tiende a configurarse como una op
ción de mercado y consumo entre la población urbana, sobre todo 
para los sectores que después de adquirir conciencia sobre los be
neficios de consumir alimentos sanos, se dan a la tarea de buscar 
y participar de la adquisición de este tipo de alimentos. Así, bajo 
la forma de redes de consumidores o de tianguis de productos or
gánicos se empieza a configurar, en diferentes estados de la repú
blica, un mercado estable de consumidores, cuyos promotores se 
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plantean como uno de sus objetivos mantener una estrecha rela
ción con los productores orgánicos.4

De este modo, participar en el mercado, hoy por hoy, implica 
atender las demandas que plantean los consumidores, es decir, inser
tarse en procesos de mercado alternativos. Para los consumidores 
significa establecer mecanismos de coordinación con los grupos de 
productores, o artesanos, buscando impulsar cambios profundos 
en sus sistemas productivos. Para los productores implica vincular
se a redes de diversa naturaleza (con instituciones, para la innova
ción tecnológica, de consumidores) para garantizar el flujo de la 
información que pueda incidir en los cambios necesarios al inte
rior de las unidades productivas.

La ciudad de San Cristóbal como mercado principal

La inserción de la producción campesina en los espacios de mer
cado siempre ha sido un problema. Para los campesinos y, en par
ticular, para los más pobres, las formas y estrategias para participar 
en los espacios de mercado y garantizar que ésta se traduzca en un 
ingreso remunerativo, ha implicado sortear los mecanismos que 
expresan la expoliación de su trabajo. Diversos trabajos han docu
mentado el papel y la centralidad que históricamente ha desempe
ñado en los espacios rurales el fenómeno del intermediarismo, al 
que se señala como un fenómeno pernicioso. No obstante, los inter
mediarios, como eslabones o nodos de una compleja red de mer
cado en la sociedad rural, son los que hacen posible que las áreas 
rurales se vinculen a los mercados.

Dependiendo de las condiciones y experiencias locales, pode
mos reconocer la posibilidad de al menos tres mecanismos de par
ticipación en el mercado por parte de un pequeño productor: la 
utilización de la intermediación que no implica mayor responsa
bilidad que vaya más allá de la entrega a los agentes del mercado; 
la venta individual y directa al consumidor, modalidad que opera 
en los mercados simples, y la coordinación con otros productores 
para ofertar calidad y mayores volúmenes. Las opciones que impli
can la colocación directa de sus productos en los espacios de mer
cado, ya sea individual o colectiva, son alternativas costosas, pues 

4 Tianguis y mercados orgánicos con estas características se pueden 
reconocer en los estados de Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Jalisco, 
Oaxaca y Baja California Sur. En general son los que conforman la Red 
Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos.
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implica asumir no sólo los costos de traslado sino también la pro
moción directa de la producción en el mercado. Así, las posibilida
des de una relación directa entre productores y consumidores son, 
más bien, un buen deseo cuya concreción implica un gran esfuerzo 
para el productor.

La producción hortícola regional, hasta ahora, ha tenido un 
mercado garantizado constituido en parte por la creciente deman
da generada por la población de San Cristóbal de Las Casas. Esta 
ciudad, de hecho, históricamente ha mantenido relaciones de in
tercambio con los municipios y comunidades aledañas para la co
mercialización de la producción agrícola, tendencia que se ha visto 
reforzada debido al crecimiento registrado en los últimos años 
como resultado de la afluencia de población de diversos orígenes 
y su consolidación como centro turístico.5

El crecimiento de la ciudad ha significado la multiplicación y 
desarrollo de un sistema de mercados o centros de abastecimiento 
que es utilizado por parte de la población local. Podría decirse que 
prácticamente existe un centro de abasto por cada punto cardinal 
de la ciudad, donde confluye buena parte de la producción agríco
la de la región. A estos mercados concurren muchos de los produc
tores a ofertar, directamente, los productos cuando lo que se ofrece 
son pequeños volúmenes, o bien se le entrega a los intermediarios 

5 Entre 1990 y 2000, la ciudad pasó de 50 mil a 90 mil habitantes. Por su 
parte Montoya (1998), estima que la afluencia turística de la ciudad en 1995 
era de más de 200 mil paseantes al año. Datos recientes para el año 2005 es
timan que la afluencia anual de turistas es de alrededor de 400 mil.

GRáfICA 6
COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DE LA HORTALIZA EN MERCADOS  

DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (2006)
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cuando por los volúmenes obtenidos, el productor se ve obligado a 
vender a estos agentes del mercado. Una opción adicional de merca
do para la producción local son las cadenas comerciales, que han 
empezado a expandirse en San Cristóbal, que garantizan comodi
dad al consumidor pero no garantizan diversidad de productos.

La ciudad de San Cristóbal es el principal mercado de destino 
de 90 por ciento de la producción local. En esta participación in
fluye tanto la cercanía como el hecho de ser el centro urbano más 
importante de la región. No obstante, la actividad hortícola regio
nal está siendo capaz de penetrar, además, mercados importantes 
como el de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Comitán, ciuda
des que por la corta distancia, el desarrollo de la infraestructura 
carretera y el mercado potencial que significa la cantidad de habi
tantes que concentran, son factores que resultan atractivos para 
los intermediarios.

Así, la producción hortícola regional abastece también a los 
principales mercados urbanos de Chiapas. De acuerdo con infor
mación de la Central de Abastos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
de la región de los Altos proviene buena parte de la hortaliza que 
se distribuye en los mercados de la capital. Cilantro y rábano son 
los productos que fluyen a la central de manera regular durante 
todo el año, también chayote sin espina, suministro que compar
te con la región centro. Otras hortalizas que también se canalizan 
hacia Tuxtla Gutiérrez son el ejote y la acelga, abastecimiento 
compartido con las hortalizas procedentes de Puebla.

GRáfICA 7 
DESTINO DE MERCADO DE LA HORTALIZA REGIONAL (2006)

 San Cristóbal San Cristóbal Tuxtla
  y Tuxtla Gutiérrez y Comitán
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Persistencia del intermediarismo

El intermediarismo constituye el mecanismo principal por me
dio del cual la producción regional de hortalizas se distribuye a la 
ciudad al poseer una unidad de transporte; los contactos con los 
expendios en los mercados urbanos establecen compromisos y 
pactan con los productores los precios, plazos y volúmenes de en
trega de determinado producto, el cual normalmente recogen a 
pie de parcela o en la carretera. Para garantizar el abasto a los mer
cados de los principales centros urbanos de Chiapas, los interme
diarios han establecido rutas y horarios precisos para la entrega, 
actividad que por su carácter se realiza a temprana hora.

El fenómeno del intermediarismo es, al parecer, intrínseco a los 
procesos de mercado. El reciente desarrollo de infraestructura ca
rretera y caminos pavimentados en la zona ha facilitado el acceso 
de los brokers o intermediarios a las comunidades de la zona hor
tícola contigua al volcán Huitepec.

Para un productor a pequeña escala resulta relativamente sen
cillo pactar la entrega de su producción al intermediario, si ello le 
resuelve el problema de la comercialización. Para la venta de la pro
ducción de hortalizas, el productor tiene que garantizar las condi
ciones que impone el intermediario en términos de volúmenes a 
entregar y condiciones de empaque. En el caso de las familias que 
obtienen bajos niveles de producción, los productores optan por la 
venta directa al mercado con la finalidad de obtener un mayor in
greso, no obstante que ello les implique pagar el correspondiente 
transporte.

Si los volúmenes son mayores, el productor no necesita del inter
mediario ya que generalmente cuenta con alguna unidad de trans
porte que le permite entregar, directamente, su producción a los 
expendedores. En este caso, a menudo el mismo productor es a 
su vez intermediario, al adquirir la producción de quienes produ
cen a una escala menor. No obstante éste es un sector relativamen
te pequeño.

De ahí que generalmente la pequeña producción prefiera re
currir a los intermediarios para colocar su producción, a pesar 
de los bajos precios de compra. Los arraigados mecanismos de in
termediación siguen siendo “la patente de corzo” de la mayor parte 
de las zonas campesinas. Es quizá el mecanismo más utilizado por 
los productores, pese a la satanización de que socialmente han si
do objeto. El intermediarismo es, de hecho, la red comercial más 
importante que permite que, si existe demanda, la producción sea 
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colocada en el mercado y no se traduzca en pérdidas para los pro
ductores. Es, por así decirlo, un “mal necesario” para el funciona
miento de la economía capitalista en las regiones rurales, más aún 
si éstas se ubican en lugares aislados o de difícil acceso.

Una estrategia que podría contrarrestar esta situación sería la 
existencia de acuerdos para la comercialización conjunta entre los 
productores. Sin embargo, en nuestra investigación, en ninguna de 
las localidades de estudio encontramos procesos de organización 
o algún nivel de acuerdo entre los productores para negociar me
jores condiciones de precios a partir de la entrega de grandes vo
lúmenes. Como parte de la lógica de la producción campesina, los 
productores consideran más práctica la venta a los intermedia
rios, pues la organización implica dedicarle tiempo y superar las 
desconfianzas que a menudo existen entre ellos. Cuando los nive
les de producción que se obtienen son pequeños y no se mantiene la 
periodicidad u ocurrencia que demandan los intermediarios, por 
lo general la comercialización de hortalizas se realiza de manera 
directa en el mercado por parte de los productores, actividad que 
a menudo recae en las mujeres.

Resulta claro, entonces, que la vía más importante para la co
mercialización de la producción regional de hortalizas está defini
da por el fenómeno de la intermediación. Sea mediante la venta del 
producto a pie de parcela, o bien por la vía de la entrega a mayo
ristas en los centros de abasto, los campesinos aprovisionan a los 
diversos mercados, así como a las tiendas de autoservicio. La comer
cialización directa, individual u organizada, a partir del reconoci

GRáfICA 8 
INSERCIÓN AL MERCADO DE LA HORTALIZA REGIONAL (2006)
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miento que pudiera tener la producción de hortalizas en el traspa
tio campesino o por la incorporación de prácticas sustentables a la 
producción, es hasta hoy una estrategia relativamente aislada y 
marginal entre estos productores.

GRáfICA 9
MECANISMOS DE ENTREGA DE LA HORTALIZA  

POR PRODUCTORES DIRECTOS (2006)
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En la actualidad es posible reconocer una tendencia, desde las 
localidades productoras, al desarrollo de prácticas orgánicas en la 
producción de hortalizas, pero esta inclinación hasta el momento 
no es lo suficientemente reconocida ni valorada por parte de los 
consumidores. También empieza a expresarse la inquietud de ini
ciar procesos de organización para la producción y mercado de 
productos sanos, principalmente en torno a la producción de hor
talizas. Estas iniciativas buscan vincular directamente a producto
res y consumidores, con el objetivo de garantizar una alimentación 
sana y responsable, así como impedir la contaminación de suelos 
y acuíferos, proceso al que están contribuyendo organizaciones de 
consumidores como la Red de Consumo Responsable, de reciente 
formación.

Nichos de mercado emergentes

En años recientes ha surgido en el país un movimiento que busca 
impulsar entre la población el interés por el consumo responsable, 
mediante la ingesta de alimentos sanos y libres de residuos tóxicos. 
Esta tendencia, todavía incipiente, tiene su expresión organizada 
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más evidente en la red de tianguis orgánicos del centro del país, or
ganización reciente, y que según Sánchez et al. (2006) tiene entre 
sus objetivos influir sobre las preferencias y decisiones de compra 
de los consumidores. De este esfuerzo participa, en la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas, la Red de Consumo Responsable (RCR), co
nocida también como la “Canasta orgánica”. Este proyecto inició 
formalmente sus esfuerzos en julio de 2005 y ha venido construyen
do una experiencia local de consumo de productos sanos, entre un 
sector de consumidores que se identifica con los propósitos de esta 
iniciativa.

Entre los objetivos de la red está promover el consumo de pro
ductos agrícolas limpios que contribuyan a mejorar la salud y cali
dad de vida de los integrantes de la red, acercar a los consumidores 
con pequeños productores locales y grupos organizados en una re
lación de mutuo beneficio basado en la confianza y en la comunica
ción, así como fortalecer valores relacionados al cuidado del medio 
ambiente a través del consumo responsable, toda vez que pese a 
los incentivos económicos existen todavía impedimentos importan
tes para que los campesinos que vienen haciendo esfuerzos para 
dejar la producción agrícola convencional, puedan acceder a los 
mercados orgánicos (Visser y Berdegué, s.f.).

El trabajo de la red consiste en garantizar, semana a semana, 
una dotación de productos que el consumidor define con antela
ción, mediante un menú de productos que los encargados de la 
red abastecen una semana después. Sobre la base de estos pedidos 
familiares, los responsables establecen la cantidad total de cada 
uno de los productos señalados en los pedidos, los cuales son, a su 
vez, solicitados a los productores directos, quienes se comprome
ten a suministrar las cantidades totales a la red para la integración 
de las canastas (pedidos), horas antes de ser entregadas a cada 
una de las familias consumidoras.

Este proceso se repite semanalmente. Mediante la red se solici
tan en promedio 30 pedidos integrados con más o menos diez pro
ductos diferentes y un costo cercano a 150 pesos por canasta. Un 
logro importante es que la Red ha podido ampliar la oferta de pro
ductos a más de 40, entre los cuales se encuentran no sólo frutas y 
hortalizas, sino también setas, queso, leche, huevo, tortillas, cone
jo, café, pan, miel y granola, productos que son distribuidos por 
un total de 14 agricultores y organizaciones de productores de la 
región. La red ha establecido precios fijos para cada producto. Al 
precio establecido se agrega un sobreprecio de tres por ciento des
tinado a compensar la operación de la red, así como el trabajo adi
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cional o esfuerzo del productor por ofrecer, en lo posible, un pro
ducto libre de residuos tóxicos.

Después de más de dos años del funcionamiento de esta iniciati
va, podemos identificar que sus principales logros son dos: la con
solidación de un sector de consumidores constituido por más de 
120 familias adheridas a la RCR y los vínculos que mantienen con 
un grupo de campesinos de la zona volcán del Huitepec, entre quie
nes se ha fortalecido la convicción de desarrollar prácticas orgá
nicas en la producción de hortalizas. La experiencia acumulada 
permitió iniciar, recientemente, la propuesta de un tianguis como 
vía para mantener el intercambio entre productores y consumido
res, retomando la experiencia desarrollada por la red de Tianguis 
y Mercados Orgánicos del centro del país, con los cuales la red man
tiene una estrecha relación para el intercambio de experiencias. 
Esta iniciativa ha sido bien vista por los productores y por los con
sumidores.

No obstante, la red también tiene importantes retos que resol
ver para que la experiencia se proyecte y consolide como una ini
ciativa exitosa en su nueva fase de tianguis orgánico. En primer 
lugar, se trata de garantizar al consumidor la calidad e inocuidad 
de los productos ofertados, en particular de las hortalizas pues, co
mo ya se analizó, pese al interés de los productores por el uso de 
abonos naturales, no existe garantía de que la producción esté li
bre de tóxicos, por lo que resulta importante el diseño de una es
trategia para iniciar la certificación de la producción.

Por otro lado, es importante ponderar el papel que puede tener 
la experiencia desarrollada por la red para ampliar la oferta de 
productos orgánicos, tanto en relación con la diversidad como con 
los volúmenes. Esto implica reconocer las potencialidades que 
podría tener la producción regional de hortalizas orgánicas e in
volucrar a más productores en la transformación de sus prácticas 
productivas para que puedan acceder a estos espacios alternati
vos de mercado.

CONCLUSIONES

La producción de hortalizas para el mercado en las localidades de 
la periferia de San Cristóbal se configura como una de las opcio
nes importantes que tienen los campesinos de la región para ob
tener ingresos frente a una situación de carencia de oportunidades 
en el medio rural. Lo anterior, debido a la posibilidad de contar 
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con un recurso natural básico como el agua para riego y suelos de 
montaña ricos en materia orgánica.

La hortaliza producida en la región es en pequeña escala y su 
mercado es local. Por las características y condiciones en que se 
desarrolla, la actividad hortícola regional, no está en condicio
nes de producir a gran escala e incidir de manera importante en 
mercados extralocales al de la ciudad de San Cristóbal. A pesar de 
ello, es una alternativa económica y de empleo para las familias 
indígenas, ya sea que se dediquen a la producción o a la comercia
lización.

Existe una tradición hortícola en la zona poniente de San Cristó
bal que se configuró desde mediados del siglo pasado como resulta
do del apoyo brindado por diversas instituciones gubernamentales 
tendientes a reforzar la dieta de las familias indígenas de la región. 
Pero el auge relativo observado en los últimos quince años, se debe 
a las posibilidades que ofrece la ciudad de San Cristóbal no sola
mente por el crecimiento poblacional, sino por su consolidación 
como polo turístico de Chiapas.

Para la inserción en el mercado, los mecanismos convencionales 
siguen siendo la vía más importante que desarrollan los producto
res, como son el intermediarismo y la entrega de la producción a 
mayoristas. No obstante, empiezan a configurarse nuevas opciones 
de mercado que involucran a productores y consumidores en las 
que se incorporan formas de coordinación basadas en relaciones de 
respeto, colaboración y trato justo.
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RESUMEN

México constituye el principal productor y exportador de agua
cate en el nivel mundial. ésta es la fruta que mayor dinamismo 
ha presentado en este país durante los últimos años, debido al 
auge exportador detonado por la apertura del mercado estado
unidense a fines de 1997. El presente artículo tiene como objeti
vo contribuir al conocimiento de las cadenas globales de valor, 
por medio del análisis de los agentes que están involucrados en 
dicha exportación hacia Estados Unidos, particularmente las 
empresas alimentarias y los productores; de los beneficios obte
nidos tanto por éstos como por otros participantes en la cadena 
(directa o indirectamente), y de los efectos que esa nueva activi
dad está teniendo en el medio ambiente. Entre los hallazgos de 
la investigación figura el hecho de la gran concentración de los 
beneficios del auge exportador, básicamente en seis empresas 
multinacionales, de las cuales tres representan consorcios ali
mentarios globales. Sin negar los beneficios habidos para las 
firmas mexicanas, los productores participantes y el empleo en 
general, los efectos que el auge mencionado está teniendo en el 
medio ambiente nos llevan a cuestionar su sustentabilidad.

INTRODUCCIÓN

América Latina está experimentando un profundo proceso de re
estructuración agrícola como parte de su transición de un modelo 
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orientado hacia adentro, sustitutivo de importaciones, a otro enfo
cado en el desarrollo hacia fuera y la liberalización comercial 
(Llambi, 1994a:184). En dicha reestructuración han desempeñado 
un papel importante tanto las grandes empresas transnacionales 
como las agencias internacionales (Banco Mundial [BM], fondo 
Monetario Internacional [fMI]), las cuales desde la década de 1980 
han impuesto políticas de ajuste estructural a los países deudores 
del Tercer Mundo (Raynolds, 1997:122; Haubert, 1997:14; McMi
chael, 1998:125; Llambi, 1994b:193).

Los efectos negativos de la globalización y de las mencionadas 
políticas de ajuste en la agricultura familiar latinoamericana han 
sido copiosamente demostrados por diversos autores (Llambi, 2000; 
Kay, 2000; Korten, 1993; Weeks, 1995; Nadkami y Vedini, 1996; 
Vunderink, 1991; fritscher y Steffen, 1991; Crabtree, 2002; Prei
bisch et al., 2002; García, 2002; Echánove y Steffen, 2003). En el 
caso específico de México, las principales medidas aplicadas al 
sector agropecuario desde mediados de los años ochenta han sido 
el retiro del Estado de la esfera de la producción, comercializa
ción, financiamiento y servicios sectoriales; la apertura comercial 
y la reforma legal en la tenencia de la tierra (Echánove, 2005:15). 
El nuevo paradigma económico sacrificó la autosuficiencia ali
mentaria por el principio de las ventajas comparativas, priorizan
do la exportación de productos en los que el país es competitivo 
(hortalizas, frutas y flores) y desincentivando la producción inter
na de granos, los cuales se deciden adquirir a menores precios en 
el mercado internacional. Como resultado, México ha pasado de 
ser un país autosuficiente y exportador de estos bienes, a tener que 
cubrir mediante compras externas 40 por ciento de su consumo 
interno.

En contraste, la producción y exportación de hortalizas y frutas 
frescas se ha expandido de tal manera que en 2006 contribuyeron 
con casi la mitad del valor producido por el sector agrícola y con 93 
por ciento del referente a sus exportaciones (Bancomext, 2007). Den
tro de las frutas, la más relevante por sus envíos externos es el agua
cate, en el que México ocupa el primer lugar en el nivel mundial 
por los volúmenes producidos y exportados (la tercera parte de los 
totales) (fAO, 2007). Otros exportadores relevantes son Chile, Sudá
frica, Israel y España, y entre los importadores destaca francia, que 
adquiere la tercera parte de las compras mundiales de esa fruta, 
seguida por Estados Unidos.

El auge productivo y exportador del aguacate mexicano ha esta
do determinado por la apertura del mercado estadounidense, a fi
nes de 1997, después de 83 años de cierre de sus fronteras a esa fru
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ta. Entre ese año y 2006, los volúmenes enviados a Estados Unidos 
se incrementaron en 1  788 por ciento, estando involucrados en esta 
actividad la tercera parte de los productores de aguacate y casi 
la mitad de la superficie cosechada de esa fruta.

El objetivo de este artículo es contribuir al conocimiento de las 
cadenas globales de valor, a través del estudio de caso del aguacate 
mexicano. Nos centraremos en el análisis de los agentes que están 
involucrados en su exportación hacia el mercado estadounidense, 
particularmente las empresas alimentarias y los productores; de 
los beneficios obtenidos tanto por éstos como por otros participan
tes en la cadena (directa o indirectamente), así como de los efectos 
que esa nueva actividad está teniendo en el medio ambiente y el 
empleo.

Para cumplir con esas metas, y dado que las agroindustrias cons
tituyen el vínculo entre productores locales y mercados globales, 
apoyaremos nuestro análisis en un enfoque multiescalar (Bebbing
ton, 2003; Gwynne, 2000, 2003), que nos permita ilustrar cómo las 
principales empresas, agentes del capitalismo global, están causan
do cambios en los niveles local y nacional en países que, como Mé
xico, les brindan una relativa libertad para operar.

Elegimos como escenario el estado de Michoacán, donde se 
ubica la actividad productiva y exportadora de la fruta estudiada. 
Durante 20062007 realicé entrevistas a profundidad en las cinco 
empresas transnacionales exportadoras (ETN) (Calavo, Mission, 
Del Monte, Chiquita y fresh Directions), en la chilenamexicana 
Aztecavo, y en siete de las firmas mexicanas. La misma actividad 
se llevó a cabo con productores, funcionarios y técnicos del sector 
gubernamental, organizaciones de productores y empacadores, y 
centros de investigación.

El primer apartado reseña la importancia del aguacate en Michoa
cán y, el segundo, los antecedentes y características de la apertura 
del mercado estadounidense. Un tercero examina la importan
cia, estrategias y beneficios de las agroindustrias exportadoras, 
mientras que el último se centra en los productores involucra
dos. En las reflexiones finales se comentan los efectos del auge 
exportador, en el marco de lo que ha significado la expansión de 
los productos no tradicionales en diversos países.

LA ACELERADA ExPANSIÓN DEL AGUACATE MICHOACANO

La producción nacional de aguacate fue muy variable durante 
19901997, pero a partir de entonces y hasta 2005 presenta una ten
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dencia creciente, determinada fundamentalmente por la expan
sión de las superficies cosechadas (véanse la gráfica 1 y el cuadro 1). 
En ese último año, 90 por ciento de estas áreas se ubicó en Mi
choacán, el cual aportó similar porcentaje del volumen producido 
de esa fruta. ésta se cultiva en 32 municipios de dicha entidad, 
pero los más relevantes son 11 de ellos, que conforman la llamada 
“franja aguacatera”, en la que se ubica 94 por ciento de la superfi
cie cosechada de esa fruta (véase el mapa 1). La franja abarca 
7  752 kilómetros cuadrados y forma parte del eje neovolcánico me
xicano, donde la mayoría de las huertas están a una altura de entre 
1  800 y 2  200 metros sobre el nivel del mar. Existen 11 microclimas 
en la franja, lo que permite que se pueda cosechar aguacate duran
te todo el año (existen cuatro floraciones), aunque la temporada de 
mayor producción va de octubre a enero. La variedad Hass es la 
que se cultiva mayoritariamente, y la única que se exporta.

La producción de aguacate en Michoacán constituye la princi
pal actividad económica del estado, generando una derrama del 
orden de los 750 millones de pesos al año; más de 40 mil empleos 
permanentes; 60 mil empleos estacionales por actividades indirec
tas y un total de nueve millones de jornales al año (Aproam, 2007). 
Hay diez mil productores de aguacate, de los cuales 88 por ciento 
son privados que cultivan 70 por ciento de la superficie sembrada, 
y el restante 12 por ciento son ejidatarios y comuneros, quienes 
cultivan 30 por ciento de aquélla (Conapa, 2006).

fUENTE: Sagarpa (2007a).

GRáfICA 1 
MéxICO: EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DEL AGUACATE
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La expansión de las áreas aguacateras ha sido una constante en 
el estado, pero su ritmo se aceleró a partir de 1997, año en que se 
reanudaron las exportaciones de aguacate fresco hacia Estados 
Unidos, de tal modo que entre ese año y 2006 la superficie cose
chada se incrementó en 37 por ciento, llegándose a la cifra récord 
de 89  311 hectáreas (véase el cuadro 1). Los antecedentes e impli
caciones de dicha apertura son tema de los siguientes apartados. 

LA APERTURA DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE

En 1914 Estados Unidos prohibió la importación de aguacate me
xicano, bajo el argumento de presencia de ciertas plagas (gusano 
barrenador del hueso y ramas), y no fue sino hasta 83 años después, 
en 1997, cuando levantó dicha prohibición. Hasta ese año, las ex

CUADRO 1 
EL CULTIVO DE AGUACATE EN MéxICO Y EN MICHOACáN

 1990 77 365 8.9 686 301 56 191 523 483
 1991 82 926 9.4 780 403 63 581 624 133
 1992 87 508 8.3 724 523 70 340 599 268
 1993 82 792 8.6 709 296 66 349 569 875
 1994 89 747 8.9 799 929 72 999 670 508
 1995 89 705 8.8 790 097 73 376 663 636
 1996 89 931 9.3 837 787 73 140 705 848
 1997 81 358 9.4 762 336 64 938 637 631
 1998 92 215 10.9 896 563 76 323 765 945
 1999 92 671 9.5 879 083 76 835 773 761
 2000 94 104 9.6 907 438 78 482 794 680
 2001 94 148 9.9 940 229 78 573 820 223
 2002 93 847 9.6 901 075 78 788 792 658
 2003 95 399 9.5 905 041 80 896 800 452
 2004 100 126 9.8 987 323 85 417 864 069
 2005 103 119 9.9 1 021 515 88 148 895 097
 2006 n.d..ll n.d. n.d.00 89 311 1 006 129

Año

Total nacional Michoacán

Superficie 
cosechada 

(ha)

Rendimiento
(ton/ha)

Producción
(ton)

Producción
(ton)

Superficie 
cosechada 

(ha)

fUENTE: elaborado con datos de Sagarpa (2007a y 2007b).

07-Globalizacion.indd   217 23/07/2010   01:49:32 p.m.



218 fLAVIA ECHáNOVE

portaciones de aguacate se dirigieron, mayoritariamente, a países 
europeos, principalmente a francia y, en menor medida, a Canadá 
y Japón. En el ciclo 19961997, por ejemplo, la mitad del volumen 
exportado se dirigió al primer país, mientras que a los otros dos se 
envió 20 y 11 por ciento, respectivamente. Sin embargo, la expor
tación nunca fue una actividad relevante, comparada con los volú
menes producidos, ya que cuando mucho se exportó 56 por ciento 
de éstos. Este hecho, aunado al constante incremento de la ofer
ta, dio lugar a frecuentes periodos de saturación del mercado inter
no y, consecuentemente, al desplome de los precios y la rentabilidad 
de la actividad. Esto, a pesar del elevado consumo nacional de agua
cate (diez kilogramos per cápita), el más alto en el ámbito mundial.

Desde principios de los años noventa, grandes productores mi
choacanos de aguacate, junto con instituciones gubernamentales 
(estatales y federales) iniciaron una campaña fitosanitaria para com

fUENTE: elaboración de Josefina Hernández Lozano con base en informa
ción de la Sagarpa (2007b).

MAPA 1 
PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
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probar la ausencia de plagas cuarentenarias en sus huertas. Después 
de años de trabajo técnico, el gobierno mexicano envió al Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) una 
petición formal para enviar aguacate a su país, acompañada de los 
documentos probatorios de inexistencia de plagas en las huertas 
propuestas para exportación. Durante 1995, representantes de pro
ductores y empacadores michoacanos se reunieron con autoridades 
estadounidenses y miembros del congreso de aquel país, para discu
tir la propuesta hecha al USDA, respondiendo también a los ata
ques de los productores californianos en su intento por impedir la 
competencia del aguacate mexicano en su mercado doméstico (Stan
ford, 2006).

Como resultado de la negociación, el 31 de enero de 1997 el Ser
vicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS), parte del 
USDA, aprobó la importación de aguacate Hass mexicano de cier
tos municipios de Michoacán a 19 estados hacia el noreste de ese 
país y al distrito de Columbia Británica, durante noviembrefebre
ro. Esto quedó condicionado al cumplimiento, por parte de produc
tores y empacadoras,1 de una serie de requisitos fitosanitarios para 
el control de plagas cuarentenarias. Estos requisitos se integraron 
en un plan de trabajo que firmaron la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) y el USDAAPHIS (subsecuen
temente tendrían que firmarse otros), quedando la primera como 
responsable de la ejecución operativa y certificación de su cumpli
miento y, el segundo, de la vigilancia y supervisión de dicho plan.

Tanto los productores como las empacadoras a exportar requi
rieron, como hasta hoy día, quedar certificados por la Sagarpa y el 
USDA, para lo cual las huertas de los primeros tuvieron que estar 
libres de plagas y, las empacadoras, haber instrumentado medidas 
y adecuaciones en sus instalaciones con ese mismo fin. Quedaron 
seleccionados 60 productores y cinco empresas o empacadoras, de 
donde salieron en noviembre de 1997 los primeros envíos hacia el 
vecino país del norte. 

Otro requisito exigido por el USDA fue la formación de una orga
nización de productores y empacadores para la promoción y ope
ración del programa de exportación y para garantizar el pago de 
sus servicios de inspección y certificación. En julio de 1997 se cons
tituyó la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores 

1 El término empacadoras, que son las instalaciones donde el aguacate 
es sometido a distintos procesos (limpieza, clasificación, empaque) para 
que finalmente se envíe a su destino, será usado indistintamente con el de 
empresas o firmas.
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de Aguacate de Michoacán (APEAM), a la cual tienen que pertene
cer obligadamente todos los productores y empresas que quieran 
exportar a Estados Unidos, teniendo que pagar estas últimas una 
membresía. La APEAM entrega anualmente al USDA seis centavos de 
dólar por cada kilogramo de aguacate exportado como pago de sus 
servicios, además de cubrir la renta de sus oficinas, los sueldos de 
sus ingenieros y del personal administrativo, así como los vehícu
los que utiliza. Esta aportación es obviamente cubierta por los afi
liados de la APEAM, quienes además aportan otros cinco centavos 
por kilogramo de aguacate exportado para promocionar su consu
mo en el mercado estadounidense. Los 11 centavos resultantes son 
pagados por partes iguales entre empacadoras y productores.

Bajo un régimen de estricta supervisión, las exportaciones de 
aguacate mexicano continuaron creciendo desde el primer envío, 
y cada vez se permitió su ingreso a más entidades de Estados Uni
dos durante mayor número de meses al año. A partir del 31 de 
enero de 2005 se autorizó la exportación a todas las entidades, ex
cepto a California, florida y Hawai. La protección del gobierno 
estadounidense a sus productores de California, de donde procede 
la gran mayoría del aguacate producido en aquel país, permaneció 
hasta el 31 de enero de 2007, en que se autorizaron los envíos tam
bién a dichos estados. 

Entre 19971998 y 20052006, las exportaciones mexicanas ha
cia Estados Unidos aumentaron casi 19 veces, pasando de 6  032 
toneladas a 113  937. Esto modificó la importancia de los destinos, 
ya que en ese último ciclo, los envíos a aquel país representaron 
casi 60 por ciento del volumen exportado, a pesar de que los dirigi
dos a Japón, Centroamérica y Canadá también se incrementaron 
(véase el cuadro 2). Durante ese lapso, las exportaciones a todos 
los destinos casi se cuadruplicaron, llegando a representar 17 por 
ciento del volumen producido en el país. En otros países exporta
dores, dicha proporción es aún mayor, como en el caso de España, 
que envía al mercado externo tres cuartas partes de su producción, 
e Israel y Chile, países que exportan la mitad y la tercera parte de 
ella, respectivamente, debido a su reducido consumo interno.

Hasta 2004, Chile fue el principal abastecedor de aguacate de 
Estados Unidos; en 1997, por ejemplo, los envíos de ese país sudame
ricano representaron casi 60 por ciento de las compras estadouni
denses, mientras que dos años después ese porcentaje se desplomó 
al 37 por ciento. Ese espacio del mercado ha sido ocupado por Mé
xico, cuyo porcentaje de participación pasó del 15 al 60 por ciento 
entre 1997 y 2006 (véase la gráfica 2).
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CUADRO 2 
MéxICO: VOLUMEN ExPORTADO DE AGUACATE 

fRESCO POR DESTINO (TONELADAS)

fUENTE: Sagarpa (2007b).

 País 1997-1998 % 2005-2006 %

 Estados Unidos 6 032 12 113 937 62

 Japón 7 936 16 21 757 12

 Centroamérica 8 853 18 17 476 10

 Canadá 6 809 14 13 868 8

 francia 13 876 28 11 341 6

 Otros 5 659 12 4 663 3

 Total 49 165 100 183 042 100

GRáfICA 2 
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE AGUACATE fRESCO

fUENTE: elaborado con datos de USDA (2007).

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0 20 40 60 80 100
Porcentajes

 Chile México República  Otros
   Dominicana

07-Globalizacion.indd   221 23/07/2010   01:49:36 p.m.



222 fLAVIA ECHáNOVE

¿QUIéNES PARTICIPAN DEL AUGE ExPORTADOR?

Las empresas: hegemonía de las transnacionales
estadounidenses

En Michoacán existe un gran número de empacadoras o empresas 
dedicadas exclusivamente a abastecer el mercado interno; las que 
se enfocan a la exportación constituyen un sector distinto, que en 
el ciclo 20052006 se conformó por un total de 55 empresas. De 
éstas, 32 no exportaron a Estados Unidos, ya que están enfocadas a 
abastecer a otros países, como es el caso de la firma líder por sus 
envíos de aguacate a francia (casi seis millones de toneladas en ese 
ciclo), y de varias pequeñas empacadoras que exportan hacia Cen
troamérica, donde las exigencias de calidad son menores.

Por el objetivo de nuestra investigación, nos concentraremos en 
el grupo de empresas que envían a Estados Unidos, y que en el ci
clo 19971998, el primero en el que se exportó, totalizaron cinco. 
Para el ciclo 20052006, dichas cifras fueron de 23 empacadoras, 
3  232 productores y 37  423 hectáreas (véase el cuadro 3). De las 
cinco empresas que iniciaron la exportación, cuatro fueron mexica
nas y, la otra, una ETN (Mission), que para entonces era la única que 
tenía certificado para exportar. Para el ciclo siguiente (19981999), 
exportaron un total de 14 empacadoras, tres estadounidenses (Mis
sion, Calavo y fresh Directions) y, el resto, de capital nacional. Sin 
embargo, las exportaciones de las tres primeras totalizaron 3  656 
toneladas, que representaron 37 por ciento de los envíos de agua
cate a ese destino (véase el cuadro 4).

En los años siguientes, algunas empresas de capital nacional 
abandonaron la exportación y se integraron un buen número de 
nuevas, de tal modo que para 20052006 participaron un total de 23. 
A las ETN ya mencionadas, se sumaron las estadounidenses Chiqui
ta, que empezó a enviar a su país desde 2002; West Pak, en 2003, y 
Del Monte, en 2004. Para el ciclo 20052006, el conjunto de las seis 
estadounidenses mencionadas participó con 45 por ciento de los vo
lúmenes exportados a Estados Unidos (véase el cuadro 4). Sin em
bargo, sus exportaciones reales han sido y son mucho mayores, ya 
que la capacidad de sus instalaciones es superada por la demanda 
de fruta, por lo que dichas ETN se sustentan en las empresas mexica
nas. Esto se hace mediante dos mecanismos, uno de ellos conocido 
como “maquila”, el cual consiste en que las ETN envían aguacate 
de su propiedad a las empacadoras nacionales, que se encargan de 
clasificarlo y empacarlo. En junio de 2007 el costo de este servicio 
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CUADRO 3 
MéxICO: VARIABLES DE LAS ExPORTACIONES DE AGUACATE fRESCO A ESTADOS UNIDOS

Concepto Temporada de exportación

  1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

 Huertos (núms.) 61 252 497 794 995 1 466 2 027 3 213 4 675
 supericie (ha) 1 499 4 286 6 �58 9 862 11 89� 16 431 21 59� 28 902 3� 423
 Productores 60 201 388  5�8 �15 1 033 1 385 2 193 3 232
 empacadoras 5 14 14 14 13 1� 18 25 23
 (núms.)
 vol. enviado (ton) 6 032 9 �69 11 �29 10 221 24 4�8 29 913 42 60� 112 5�6 113 93�
 valor de las  14.24 21.49 28.00 22.83 53.80 65.80 93.�0 240.90 2�3.44
 exportaciones
 (millones USD) 

fUENTE: sagarpa, 200�b.
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era de 1.40 dólares por caja de 25 libras (11.3 kilogramos) de fruta. 
Los empaques, tarimas, etiquetas y, por supuesto, el transporte ha
cia el destino, son puestos por las empresas transnacionales.

El otro mecanismo, conocido como “compra de fruta”, consiste 
en que las ETN adquieren el aguacate de las empresas nacionales, 
pagándoles también por la clasificación y el empaque. El material 

fUENTE: Sagarpa (2007b). 

  Toneladas % Toneladas %
 
 Calavo 1 966 20 19 099 17
 Mission de México 1 282 13 11 681 10
 West Pak   8 775 8
 San Lorenzo 301 3 8 274 7
 Aztecavo  729 7 7 801 7
 frutas finas del Valle de
    Michoacán   5 793 5
 Global frut 175 2 5 194 5
 Agroexport   5 174 5
 Avocado Export Company   4 560 4
 Aguacates Mevi   4 443 4
 Aguacateros integrados de   4 333 4
    Michoacán (Chiquita) 
 Del Monte   4 120 4
 frutas finas Gertrudis 1 038 11 3 506 3
 Avoperla 351 4 3 323 3
 Agrifrut 453 5 2 904 3
 Purépecha o frutícola Velo 385 4 2 734 2
 frutas finas de Tancítaro   2 663 2
 fresh Directions 408 4 2 538 2
 Nexpan   2 476 2
 Empacadora Roy   2 289 2
 Avocali   1 783 2
 Ramón Valencia   281 
 Agrícola La Viña   192 
 Otras (4 mexicanas) 2 681 27  
 Total 9 769 100 113 937 100

CUADRO 4 
MéxICO: EMPACADORAS ExPORTADORAS 

DE AGUACATE fRESCO A ESTADOS UNIDOS

Empacadora 2005-20061998-1999
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usado en este último proceso consiste mayoritariamente en cajas de 
cartón, aunque algunas ETN envían fruta a autoservicios estadouni
denses en cajas de plástico o mallas de este mismo material. Es
tos distintos envases son comprados por las firmas nacionales a las 
ETN, e incluidos en el precio de venta.

En los dos casos reseñados, la fruta de las ETN sale registrada co
mo exportada por las empresas mexicanas. Algunas de éstas sólo 
están dedicadas a maquilar o vender fruta a una o más ETN, pero en 
la mayoría de ellas varían los porcentajes entre los envíos propios, 
y la maquila y venta de fruta. Aunque no es posible tener el dato 
exacto del volumen que esto representa, diversas fuentes coincidie
ron en que la fruta exportada por ETN a través de las firmas mexi
canas es en promedio 70 por ciento de los envíos de éstas. Ello 
significa que las seis ETN estadounidenses llevan a cabo 80 por cien
to de las exportaciones de aguacate fresco a su país. A esto habría 
que añadir que las exportaciones de pulpa de aguacate, que casi en 
su totalidad se dirigen a ese mismo destino, provienen de Calavo y 
Mission. En el ciclo 20052006 aquéllas equivalieron a cerca de 30 
mil toneladas de aguacate fresco (Sagarpa, 2007b). 

La empresa Mission de México envía a maquilar más fruta a las 
empresas mexicanas que Calavo, por lo que se comenta que es la em
presa exportadora principal. Es una subsidiaria de Mission Produ
ce Inc., fundada en California en 1983, la cual se considera líder en 
su país en el comercio de limas, limones, mangos y aguacates, fru
tas que importa de diversos lugares y exporta a más de 20 países 
de Europa y a Japón (Mission Produce, 2007). En el caso de esa úl
tima fruta, maneja producto no sólo de California, sino de Chile, 
Nueva Zelanda y México. En 1984, Mission fue la primera firma es
tadounidense que importó aguacate de Chile y, en 1985, se instaló en 
México, para desde allí exportarlo hacia Europa, Canadá y Japón. 
La fruta era maquilada por diversas empresas mexicanas, ya que 
no fue sino hasta 1991 cuando abrió una empacadora propia. En 
estas modernas instalaciones, 8090 por ciento del aguacate que 
empaca se dirige a la exportación en fresco, y el resto tanto a su in
dustria procesadora como al mercado interno (entrevista personal, 
2007). Dentro de éste, abastece a autoservicios como Costco y a la 
Central de Abasto de Monterrey. Del volumen que exporta en fres
co, 90 por ciento va al mercado estadounidense, a donde se dirige 
también, desde 1990, el guacamole que elabora en la empresa que 
tiene en Morelia, Michoacán, producto de una sociedad con J.R. 
Simplot. 
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La segunda empresa en importancia, Calavo de México, es filial 
de la firma Calavo Growers Inc., que posee la mayor empacado
ra de aguacate de California. En 1924 inició como una coopera
tiva de productores de esa fruta, hasta que en 2001 se convirtió en 
una corporación privada. A raíz de la apertura del mercado esta
dounidense, Calavo abrió en 1998 una moderna planta empacado
ra en Uruapan, Michoacán, para exportar aguacates tanto a ese 
país, como a otros destinos. En 20052006, sus envíos directos re
presentaron 17 por ciento del volumen de aguacate fresco enviado 
a Estados Unidos (véase el cuadro 4). A este país se dirige 80 por 
ciento de las exportaciones de la firma californiana, 15 por ciento 
a Japón, mientras que el restante a Europa y Canadá (entrevista 
personal, 2007).

Calavo Growers se considera la firma líder en su país en lo que 
a aguacate se refiere, siendo también relevante su participación en 
el comercio del proveniente de países como Chile, Nueva Zelanda 
y República Dominicana. Como parte de su proceso de diversifica
ción, esa empresa está involucrada en la producción y venta de 
otros productos frescos (chiles, cebollas, ajos, jitomates), así como 
en el mercado de orgánicos. En 2002 adquirió la empresa Maui 
fresh, convirtiéndose en la principal firma importadora de papa
ya hawaiana (Calavo Growers Inc., 2007). En México también se 
diversificó, ya que en 1994 abrió una planta procesadora para la 
elaboración de guacamole (en Mexicali, Baja California), la cual 
fue sustituida en 2004 por una moderna instalación cercana a su 
empacadora de Uruapan.

El tercer jugador importante es Del Monte, empresa global que 
produce y comercializa en el nivel mundial frutas y vegetales, inclu
yendo presentaciones de éstas con mayor valor agregado (ensala
das, productos enlatados, jugos, etc.). Su participación es relevante 
en productos como plátano y melón, y se considera líder mundial en 
el comercio de piña. Además de Estados Unidos, tiene presencia en el 
sector productivo de diversos países de Asia, áfrica, Europa y en 
el resto de América Latina. En Brasil, por ejemplo, cuenta con planta
ciones propias y en Argentina produce y distribuye domésticamen
te diversos granos (soya, trigo y maíz), abarcando sus operaciones 
alrededor de 24 mil hectáreas (fresh Del Monte Produce Inc., 
2007). Desde 1997 participa también en la producción y abasto de 
pollos en Jordania. En el caso de México, su principal giro es la 
exportación de aguacate, sin embargo, también envía a Estados Uni
dos uva de Sonora y jitomate sonorense y sinaloense.
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Del Monte empezó a exportar aguacate de Michoacán en enero 
de 2004, dirigiendo 85 por ciento de sus volúmenes a Estados Uni
dos y 15 por ciento restante a Japón (entrevista personal, 2007). 
Dicha empresa cuenta con 17 centros de distribución en territorio 
estadounidense, donde cadenas de autoservicio como WalMart, 
Costco y Sam’s reciben directamente alrededor de diez por ciento 
de los envíos de aguacate de dicha ETN. Como esta firma no cuenta 
hasta hoy con instalaciones propias, envía a maquilar su fruta a 
tres empacadoras mexicanas, a las que también compra aguacate 
ya empacado. El principal competidor de Del Monte en Estados 
Unidos es Mission, que provee la mitad del aguacate que vende 
WalMart, repartiéndose el resto entre un reducido número de em
presas, entre las que destacan Del Monte, Chiquita e Index fresh 
(entrevista personal, 2007).

Chiquita es también una firma global, surgida en 1899 bajo el 
nombre de United fruit Company. Tiene 26 mil empleados en seis 
continentes y posee 36 400 hectáreas, además de rentar otras 20 
mil, principalmente en países como Panamá y Costa Rica. Es líder 
mundial en la producción y comercio de plátano, siendo de dicha 
empresa la gran mayoría del que se produce en Panamá, y una par
te del procedente de áfrica, filipinas y Australia (Chiquita, 2007). 
Desde 2005 es el principal vendedor de ensaladas empacadas en 
Estados Unidos, participando también en la rama de frutas fres
cas y precortadas, así como en vegetales de invernadero.

En México, su mayor operación es la exportación de uva de 
Sonora, pero también envía a Estados Unidos diversas frutas y hor
talizas (aguacate, piña, durazno, papaya, plátano, chile, lechuga, ce
bolla, etc.). Desde 1992, dicha firma exporta aguacate de Michoacán 
a Europa y Canadá y, en 2002, empezó sus envíos al mercado estado
unidense. En todo este tiempo y hasta 2006, Chiquita no contó con 
instalaciones propias, por lo que diversas empresas mexicanas le 
maquilaban y vendían producto. En ese último año, Chiquita se 
convirtió en socio de la empresa Aguacateros Integrados de Mi
choacán, conformada por 13 productores mexicanos de aguacate. 
éstos, mediante préstamo gubernamental y recursos propios, cons
truyeron una moderna empacadora que fue certificada por el 
programa de exportación a Estados Unidos. Empezó a enviar fruta 
a este país a fines de 2005, aunque la mayoría del aguacate empaca
do en sus instalaciones era de Chiquita, quien llevaba allí a maqui
lar su fruta. A fines de 2006, esta firma encontró la oportunidad de 
incorporarse como el catorceavo socio. Todos los que actualmen
te conforman la sociedad pagan a su propia empresa la maquila de 
la fruta que llevan a clasificar y empacar. 
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Otra de las ETN entrevistadas es fresh Directions Mexicana, sub
sidiara de la estadounidense fresh Directions International, cons
tituida en 1997 en Ventura, California. El consorcio incluye otra 
empresa, Agroforestal Macapá, S.A., ubicada en República Domi
nicana. Las tres firmas se dedican al empaque, distribución y ex
portación de aguacate Hass y, en el caso de la ubicada en México, 
también a la exportación de mango. Su moderna empacadora de 
aguacate en Uruapan destina 80 por ciento de esta fruta a la expor
tación y el resto al mercado interno, a donde se dirige la fruta de 
menor calidad. La mitad de las exportaciones va a Estados Unidos, 
30 por ciento a Japón y 20 por ciento a francia y Canadá. Gerentes 
de la empresa señalan que ésta no domina el mercado estadou
nidense, como lo hacen otras ETN, pero que en el europeo son los 
que envían a mayor número de países (entrevista personal, 2007).

La empresa de capital chilenomexicano, Aztecavo, inició en 1993 
como Vifrut, firma mexicana que se dedicó a exportar aguacate a 
Europa y Japón y, desde 1998, también a Estados Unidos. Gran par
te de sus operaciones era maquilar para algunas ETN. A fines de 
2005 se asoció con chilenos y cambió su nombre a Aztecavo. Actual
mente ya no maquilan, sino que se dedican a abastecer a diversos 
clientes estadounidenses, entre los que destaca la firma california
na Index fresh Avocado. ésta distribuye tanto producto procedente 
de México, como de California y Chile, al mismo tiempo que im
porta y distribuye peras asiáticas procedentes de este país sudame
ricano.

Por su parte, las empresas mexicanas relevantes se caracterizan 
por estar enfocadas a la exportación (con excepción de Purépecha, 
que es muy importante en el abasto del mercado interno) y, como 
ya vimos, a maquilar y vender fruta a las ETN. Sólo una mexicana 
es producto de la integración vertical de un gran productor, mien
tras que otra forma parte de un gran consorcio de empresarios que 
se dedica a exportar y abastecer el mercado nacional de diversas 
frutas y hortalizas. La mayoría envía al menos a tres destinos distin
tos de Estados Unidos, siendo la más diversificada frutas finas de 
Valles de Michoacán, que exporta a ocho países (Japón, Canadá, Chi
na, Costa Rica, Hong Kong y tres países europeos). Para dos de ellas, 
otros países son más relevantes que Estados Unidos, como es el 
caso de Global frut, cuyas exportaciones a Japón en 20052006 la 
ubicaron como la principal empresa exportadora a ese país asiáti
co (seguida de Calavo), y la segunda por sus envíos a Canadá (prece
dida por Mission).

La información hasta aquí revisada nos revela la existencia de 
tres tipos de empresas, las globales, como Del Monte y Chiquita; las 
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ETN de menor cobertura geográfica (Mission, Calavo, West Pak, 
fresh Directions y Aztecavo), y las mexicanas. Los consorcios que 
representan los dos primeros grupos se surten globalmente, algu
nos de ellos producen directamente en otros países o establecen 
asociaciones con productores y empacadores (West Pak en Chile, 
fresh Directions en República Dominicana), y venden como em
presas globales.

Cuando se pregunta a las empresas mexicanas sobre el porqué 
de la hegemonía del capital multinacional en la nueva actividad 
exportadora hacia Estados Unidos, las respuestas se centran en dos 
aspectos: capital y mercado. Respecto al primero, enfatizan en que 
sólo empresas con esa dimensión cuentan con el capital de trabajo 
necesario para solventar diversos gastos fijos mientras se espera el 
pago de la fruta ya entregada. Por otra parte, la posibilidad de ac
ceder a crédito barato es una ventaja que las firmas mexicanas no 
tienen, ya que las tasas de interés que éstas tienen que pagar son 
muy superiores a aquéllas a las que acceden las firmas extranje
ras. La dimensión del capital de las ETN les permite, por ejemplo, 
tener ventajas en su suministro de fruta, ya que pueden adelantar 
dinero a los productores para asegurarse sus huertas y ofrecerles 
mejores precios de compra, lo cual resulta clave dada la gran com
petencia que existe entre las empacadoras por conseguir fruta de 
calidad. Por otra parte, las subsidiaras de las ETN tienen resuelto 
el problema del mercado, ya que se limitan a canalizar su fruta a 
los centros de distribución de sus consorcios, quienes ya tienen en 
su mercado un nombre y espacio ganado durante años. Si tienen 
pérdidas por alguna razón con la fruta mexicana, pueden compen
sarlas con la procedente de los otros países productores donde tie
nen presencia. Para las mexicanas, el encontrar clientes confiables 
en el mercado estadounidense no resulta una tarea fácil (entrevis
tas personales, 2007). 

Por ello, las empresas mexicanas entrevistadas señalaron que las 
ETN son beneficiosas para ellas porque les dan trabajo, ya que de no 
ser así, muchas no existirían o estarían sobreviviendo, exportan
do directamente reducidos volúmenes y, sobre todo, abasteciendo al 
mercado interno, actividad en la que existe una gran competencia 
con numerosos empaques de menor calidad. 

Los productores beneficiados: medianos y grandes

Los mecanismos de abasto de las agroindustrias son variados y 
cambiantes, ya que dependen de toda una gama de factores (Echá
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nove y Steffen, 2005a:166), entre los que figura el destino del pro
ducto. En el caso del aguacate, por ejemplo, las empacadoras dedi
cadas a abastecer el mercado interno adquieren la fruta mediante 
vías muy distintas a las usadas por las empresas exportadoras. El 
subconjunto de éstas que exporta a Estados Unidos cuenta con per
sonal calificado (ingenieros agrónomos), comúnmente denomina
dos grupos de acopio o “buscadores”, cuyo trabajo es contactar a los 
productores (muchas veces por la vía telefónica), ir a visitar sus huer
tas para revisar las condiciones de la fruta y establecer acuerdos. 
éstos son verbales, y existen varias modalidades: 1) la empresa pue
de adquirir todo el aguacate de la huerta a un precio fijo; 2) puede 
comprar sólo aquel que reúna los pesos unitarios que requiere, y 3) 
pagar la fruta “en banda”, es decir, llevarla a seleccionar a la empa
cadora y pagar distintos precios de acuerdo con las calidades ob
tenidas. Este último mecanismo es el que los productores señalan 
como el menos redituable para ellos, pero lo aceptan cuando nece
sitan dinero con urgencia.

Una peculiaridad del aguacate de exportación es que son las em
presas y no los productores las que, invariablemente, se encargan 
de la cosecha de la fruta, ya que de este modo se aseguran de cortar 
solamente el aguacate con las características requeridas y cuidar su 
calidad. Lo más común es que aun en los acuerdos de compra de 
huerta completa y pago “en banda” no se corte la fruta más peque
ña o “canica”. Hace muchos años todas las empacadoras tenían su 
propio personal o cuadrillas de corte, pero actualmente la mayo
ría contrata todo o parte de este servicio de las llamadas empresas 
de corte que han surgido en los últimos siete u ocho años. Para las 
empacadoras significa una ventaja de no tener que pagar el seguro 
médico de los cortadores ni los salarios de éstos en tiempos de 
baja o nula cosecha. 

Como ya hemos señalado, en el ciclo 20052006 un total de 
3  232 productores participaron en el programa de exportación a 
Estados Unidos. Para lograr esto, tienen que cumplir con una se
rie de requisitos fitosanitarios y de “traceabilidad”, bajo la super
visión de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JSV) (organismos 
auxiliares de la Sagarpa) y del USDA. Las labores que realizan las 
JSV (muestreos, trampeo, expedición de documentos, etc.) son pa
gadas por el productor. Estos gastos incluyen una cuota anual, el 
precio de las cartillas fitosanitarias y un pago por cada camión de 
fruta que sale de su huerta, certificado y sellado. Además, debe cu
brir la mitad de la cuota al APEAM, es decir, 55 centavos de dólar 
por kilogramo de aguacate exportado, que le descuenta directa
mente la empacadora del precio ofrecido por su fruta. 
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No obstante todos los gastos mencionados, el aguacate es un 
cultivo afortunado, ya que, a diferencia de otras frutas y de las hor
talizas, el productor puede dejarlo un tiempo en el árbol, esperando 
obtener un precio mayor (en las huertas altas, hasta diez meses). 
Además, con la expansión de la exportación, son ahora las empaca
doras las que buscan a los productores, por lo que existe una com
petencia importante entre ellas. 

Como ya comentamos, las ETN ofrecen adelantos a los produc
tores para asegurar la fruta y, en ocasiones, les dan préstamos para 
la compra de fertilizantes. El acuerdo a que se llegue entre pro
ductor y empresa depende de las necesidades de ésta, de la deman
da externa y de la oferta de fruta, de los intereses del productor (si 
su fruta no tiene buena calidad puede presionar para vender “pa
rejo”) y de su capacidad de negociación. La mayoría de las empre
sas prefieren comprar sólo el aguacate de determinado peso, para 
poder responder a los pedidos específicos de sus clientes. Un produc
tor puede vender su fruta a tres o cuatro distintas empacadoras y, 
la de menor calidad, dirigirla al mercado nacional.

El precio pagado al productor está influido por el que rige en 
Estados Unidos, que a su vez se define por la oferta existente de la 
fruta de California y de Chile, siendo común que durante el lapso 
de mayores envíos del país sudamericano desciendan los precios. 
Otros factores del precio al productor son la calidad y tamaño de 
su fruta y el tipo de acuerdo con la empresa. En el más común, la 
empresa ofrece, por ejemplo, 1.20 dólares por kilogramo de fruta 
de 210 gramos en adelante; 90 centavos por kilogramo por la de 
180 gramos, etc. En el primer semestre de 2007 el promedio de los 
distintos precios fue de un dólar por kilogramo, que es práctica
mente el mismo que ha regido desde la apertura, pero que, salvo 
ciertas coyunturas, ha sido mucho mayor que el que rige para el 
mercado nacional. Los rendimientos que los productores obtienen 
dependen de la altura de su huerta, pero promedian 15 toneladas 
por hectárea, mientras que los costos de producción de las mejo
res huertas ascienden a cinco pesos por kilogramo de fruta (75 mil 
pesos por hectárea). Todo ello significa que los productores obtie
nen ganancias del orden de 84 mil pesos por hectárea (a un tipo 
de cambio de 10.6 pesos mexicanos por dólar), es decir, poco más de 
100 por ciento de la inversión realizada. Ello revela que esta acti
vidad es claramente redituable, si se considera la existencia de 
cuatro cosechas al año y la superficie que tiene la mayoría de los 
productores, como analizaremos enseguida. 

Los 3  232 productores que exportaron en 20052006 a Estados 
Unidos representan 32 por ciento del total de los productores de 
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aguacate de Michoacán, mientras que las superficies que cultivan 
representan 42 por ciento de las oficialmente existentes en el esta
do. Sin embargo, el número real de productores participantes es 
menor, ya que muchos de ellos subdividen en distintas parcelas o 
huertas la superficie total que tienen, poniendo cada huerta bajo 
el nombre de distintos familiares. 

Pero ¿qué tipo de productores son esos participantes? Se con
sidera que el productor pequeño tiene hasta cinco hectáreas de 
aguacate, el mediano, de seis a 15, y el grande, más de 15 hectáreas. 
De los que exportan a Estados Unidos, 40 por ciento, tiene me
nos de diez hectáreas, 30 por ciento tiene entre diez y 15 hectáreas 
y el restante 30 por ciento más de 25 hectáreas (JSV Uruapan, 2007). 
En el grupo de grandes productores son comunes los que tienen 
entre 100 y 300 hectáreas, habiendo un gran productor que cultiva 
cerca de dos mil hectáreas en diversos municipios. Dichas cifras 
revelan que la mayoría de los productores participantes (60 por 
ciento) son medianos y grandes, además de que dentro del grupo 
que tiene menos de diez hectáreas predominan los que tienen en
tre cinco hectáreas y esa cifra. 

La baja participación de los pequeños productores se relacio
na con el hecho de que por su nivel económico y el estado de sus 
huertas se les dificulta cumplir con los requisitos de calidad y con 
los gastos del programa de exportación que ya hemos menciona
do. Esos productores se encuentran descapitalizados, sin acceso 
a créditos bancarios y a asesoría técnica gubernamental, debido al 
retiro del Estado de los apoyos que anteriormente ofrecía al sector 
agrícola. Por ello, sólo pueden abastecer al mercado interno y, mu
chas veces, no entregan su fruta a las empacadoras, sino que venden 
a intermediarios (a pie de huerta o a la orilla de los caminos rura
les) que, aunque les compran a bajos precios, les pagan su fruta de 
forma inmediata (Echánove y Steffen, 2005b:112113).

REfLExIONES fINALES

La reciente apertura del mercado estadounidense ha tenido aspec
tos positivos, sobre todo en términos de generación de empleo. Di
versos agentes han sido beneficiados, como viveristas, productores 
y distribuidores de insumos (químicos, empaques, etiquetas, etc.), 
rancheros (encargados de las huertas), agrónomos, transportistas, 
funcionarios y técnicos gubernamentales, empleados de empaca
doras, cortadores, etcétera.
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Sin embargo, es evidente que los beneficios económicos están 
muy concentrados, siendo el sector más favorecido el de las siete 
empresas de capital extranjero en cuyas manos se encuentra la 
redituable actividad exportadora. Le siguen las empresas mexica
nas que, como hemos visto, dependen en gran medida de esas ETN. 
El grupo de productores participantes (medianos y grandes, fun
damentalmente) disfruta ahora de una situación privilegiada, de 
la que no participa el grueso de los pequeños productores. Como 
es frecuente, los últimos de la cadena productiva, los cortadores o 
jornaleros, son los menos favorecidos. Pero también existen per
dedores de este auge exportador: el medio ambiente y los consu
midores nacionales. Como cada vez se envían mayores volúmenes 
al vecino país, la oferta interna se ha visto disminuida, lo que se ha 
reflejado en los precios. De hecho, ya a mediados de 2007, los me
xicanos han tenido que pagar elevados precios por el aguacate en 
el principal país productor del mundo.

La historia del surgimiento y expansión del aguacate en Mi
choacán es también la historia de su proceso de deforestación, con 
todos los efectos ambientales que esto implica, y entre los que fi
gura la escasez de agua que se ha revertido contra el cultivo de esa 
fruta. Los viejos productores de diversas zonas recuerdan con nos
talgia la abundancia de escurrimientos de agua existentes en los 
años cincuenta, que hoy han desaparecido. Donde antes existían 
bosques, ahora se asientan casi 90 mil hectáreas de ese fruto (cifra 
oficial); desde la apertura comercial en 1997, se reporta un incre
mento de 24 mil hectáreas. Sin embargo, esta cifra no revela la 
expansión real del cultivo, la cual está siendo de tal magnitud, que 
tan sólo en uno de los principales municipios productores, Tacám
baro, se abrieron al cultivo, en el último año dos mil hectáreas de 
huertas nuevas, detectadas por la JSV mediante trabajos de posicio
namiento geográfico. Este mismo trabajo se está llevando a cabo 
en otros municipios productores, en los que los resultados están re
flejando la misma situación. Nuevas huertas aparecen hasta en la 
región de Tierra Caliente, donde antes había caña de azúcar. Otra 
causa de la deforestación ha sido y es la elaboración de las cajas de 
madera donde se comercializa el aguacate para el mercado interno 
(Works y Hadley, 2004) y, en menor medida, de las tarimas donde 
se apila la fruta para exportación.

Las consecuencias para el medio ambiente de la expansión expor
tadora, tan alabada por el gobierno mexicano, nos llevan a cuestio
nar su sustentabilidad y a preguntarnos si los números crecientes 
y las gráficas ascendentes ameritan la degradación de los recur
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sos naturales. Desde el punto de vista de las perspectivas económi
cas, es difícil predecir por cuánto tiempo seguirá el auge, ya que 
ello depende de diversos factores. Entre ellos, de lo que ocurra con 
la producción de aguacate en Estados Unidos, particularmente en 
California, donde la presión ejercida por sus productores para fre
nar la llegada de producto mexicano contrasta con la venta de huer
tas ante el avance del proceso de urbanización en ese estado. Las 
barreras no arancelarias, como las aplicadas al producto mexicano 
durante 83 años, así como la mayor competencia entre países y la 
saturación de los mercados, son elementos que marcan límites no 
sólo al producto estudiado, sino en general a los llamados no tra
dicionales. Los efectos negativos de la expansión de esos bienes en 
países del Tercer Mundo han sido estudiados por diversos autores 
(Teubal, 2001:50; Murray, 1998, 2001; Gwynne y Kay, 1997), y en
tre ellos figuran la reducción de la autosuficiencia alimentaria, el 
deterioro del medio ambiente y de las condiciones de trabajo y sa
lud, el empeoramiento del acceso a la tierra por parte de los pro
ductores familiares y la profundización de las desigualdades de 
género.
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RESUMEN

Por medio del análisis de la inclusión de los pequeños producto
res dentro del sector de fresas en México, el presente trabajo 
intenta mostrar las asimetrías y complejidad de los nuevos siste
mas agroalimentarios en un entorno global. Los problemas sur
gen por las nuevas exigencias y demandas del consumidor, la 
crisis del sector productivo mexicano y la rápida evolución del 
sector comercial.

El crecimiento del consumo de fresas está influido por nue
vos patrones que demandan, a su vez, mayores niveles de cali
dad en la producción. Sin embargo, la producción se caracteriza 
por ser tradicional, tener una alta dependencia comercial de Es
tados Unidos y apoyarse en muchos intermediarios locales y na
cionales.

Asimismo, el sistema de comercialización de la fresa está 
evolucionando rápidamente, organizándose según el mercado 
de destino y el uso final del producto; donde los nuevos cana

LAS NUEVAS fORMAS DE GOBERNANZA
DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS

Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
EN EL MERCADO: EL CASO DEL SECTOR fRESERO

DE MICHOACáN*

François Boucher**
Ina Salas Casasola***

* El artículo presenta resultados parciales del estudio “Efectos de la ex
pansión de los supermercados sobre las cadenas de producción y comer
cialización de fresa en Michoacán”, elaborado en el marco del proyecto 
Regoverning Markets, donde participaron J. Berdegue, T. Reardon, x. San
clemente, M. Lundy, J. Ortega, R. Medina y M. Aguirre.

** Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Versalles en 
Saint Quentin en Yvelines. Correo electrónico: <fymboucher@yahoo.com>.

*** Economista, con maestría en Economía del Desarrollo Agrícola, 
Agroalimentario y Rural en la Universidad de Montpellier I y la Escuela 
Nacional Superior Agronómica de Montpellier. Doctorante de la Universi
dad Versalles en Saint Quentin en Yvelines, francia y la Universidad Au
tónoma Chapingo, México. Correo electrónico: <inasalas@cablevision.
net.mx>.

08-Globalizacion.indd   239 23/07/2010   01:50:48 p.m.



240 fRANÇOIS BOUCHER E INA SALAS CASASOLA

les desplazan a los tradicionales. Ello representa una nueva for
ma de abastecimiento, con nuevas exigencias y una coordinación 
integral, que se traduce en mayores condiciones comerciales 
para los productores.

Estas nuevas tendencias del sistema agroalimentario fresero 
nos llevan a reflexionar sobre las estrategias que pueden seguir 
los productores para insertarse en los mercados. Un elemento 
principal consiste en encontrar una alternativa para que en la 
cadena de fresas, el productor no se vea perjudicado y no cons
tituya el eslabón más débil. Por ello, es importante una reorga
nización del sistema que se apoye en el acercamiento entre el 
productor y el comerciante con una mayor “asociatividad” y es
trategias de cooperación y no de competencia.

INTRODUCCIÓN

La fresa se ha convertido en los últimos 50 años en un producto su
 mamente comercial debido al incremento del consumo, tanto en 
su forma fresca como en la procesada, en el mercado doméstico y 
en el exterior. Este sector resulta estratégico en algunas regiones 
de México debido a su importancia económica en la generación de 
empleos y por las grandes inversiones que se canalizan para su pro
ducción.

En el marco de la investigación del Programa Regoverning Mar
kets se propuso estudiar el acceso de los productores de fresa del 
estado de Michoacán al mercado de las tiendas de México, con es
pecial énfasis en los supermercados. Este trabajo tuvo como fina
lidad aportar conocimientos sobre el sector para la adopción de 
decisiones, tanto de las autoridades locales como de los producto
res michoacanos.

Este artículo presenta los resultados del tercer módulo de la in
vestigación sobre las características de los mercados terminales de 
la fresa proveniente de la región de estudio, cuyo objetivo princi
pal era conocer la situación de los productores en su acceso a los 
mercados.

La investigación se desarrolló por medio de dos tipos de encues
tas aplicadas a los comerciantes de la Central de Abastos del Distrito 
federal (Ceda Df), los proveedores de supermercados y los jefes 
de líneas de producción de las agroindustrias. En total se realiza
ron 63 encuestas (12 extensas y 51 breves). Además, para conocer el 
circuito de supermercados se realizaron visitas y —como método 
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indirecto— entrevistas a sus proveedores (uno de fresas frescas 
y uno de fresas para panaderías). Por otro lado, se aplicaron cuatro 
entrevistas a diversas agroindustrias: una congeladora, una empre
sa láctea que además elabora mermeladas, una empresa transforma
 dora y una empresa deshidratadora. La información se ha centrado 
en la obtención de volúmenes comercializados, fuentes de abasteci
miento, clientes, estándares de calidad, formas de pago (con pro
veedores y clientes). finalmente, se ha buscado conocer la opinión 
de los diversos entrevistados sobre las fresas de Michoacán.

Los resultados encontrados permiten afirmar que entre los ca
nales de comercialización, el supermercado está adquiriendo cada 
vez más importancia, desplazando los canales tradicionales, como 
la Central de Abastos de la ciudad de México.1 Ello representa una 
nueva forma de abastecimiento: más directa entre el acopiador/
productor y el supermercado, con nuevas exigencias y mayores 
riesgos (un sistema de acopio de plataformas y una coordinación 
integral). Sin embargo, ello no se traduce en mayores beneficios 
para los productores debido a las elevadas condiciones que se im
ponen. En este escenario, aparecen además nuevos patrones en 
las zonas productoras tradicionales y modernas, y nuevas formas 
de consumo que imponen nuevas exigencias de calidad.

Esta comunicación se divide en dos partes. En la primera se 
presenta la evolución de los sistemas agroalimentarios a partir de 
la liberalización comercial en México. En el segundo, se profundi
za el caso de estudio sobre el sistema de producción de la fresa que 
se inserta dentro de un esquema binacional. finalmente, se resal
tan las principales conclusiones del estudio.

LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL Y EL NUEVO SISTEMA 
AGROALIMENTARIO EN MéxICO

La liberalización del comercio agrícola ha generado un nuevo re
ordenamiento del sector agroalimentario en México. Antes de media
 dos de la década de 1980, las restricciones al comercio frenaban el 
establecimiento de empresas transnacionales para el abasto de ali
mentos, lo cual fue cambiando progresivamente con la apertura 
de los mercados.

1 La Ceda Df fue inaugurada en 1982, posee 3  700 bodegas y locales 
comerciales en un área de 150 hectáreas cercadas y 11 kilómetros de pasi
llos en los que se encuentran productores y mayoristas. Es la central ma
yorista más importante de México.
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Bajo un esquema de economía cerrada, el sector agroalimenta
rio en México estaba poco desarrollado y se concentraba en el abas
to de la ciudad de México, donde el comercio de frutas y verduras 
se realizaba principalmente a través de tianguis, mercados públi
cos, mercados sobre ruedas e incluso la propia Central de Abasto.

En los últimos años existe un proceso de reorganización del abas
to y comercialización: desaparecen las pequeñas tiendas de aba
rrotes y tianguis, al mismo tiempo que se consolidan los grandes 
almacenes: entre 1999 y 2004 los supermercados expandieron sus 
ventas de alimentos en 144 por ciento (PECC, 2005), llegando por 
primera vez a ser los primeros en el nivel de venta de alimentos al 
concentrar alrededor de 57 por ciento del mercado de alimentos 
(Acosta, 2005). Ello se debió, básicamente, a las facilidades que se 
dieron a la inversión extranjera y a la liberalización del comercio 
agrícola. La primera dio facilidades para el establecimiento de em
presas transnacionales en el país, que deseaban invertir en el sec
tor agroalimentario. La segunda permitió el comercio de alimentos 
importados y la exportación de productos a través de las mismas ca
denas, así como la posibilidad de establecer los precios de los ali
mentos que dejaron de ser controlados por el gobierno.

Esta fuerte expansión impuso, además, una nueva forma de 
distribución alimentaria, que afecta también a los productores. Los 
supermercados poseen sus propios centros de abasto y distribu
ción, establecen sus condiciones de acopio, precios, pagos y cantida
des, entre otros. Asimismo, establecen nuevas formas de importación 
y exportaciones entre los diferentes países donde están estableci
dos (PECC, 2005:18).

En los canales de comercialización del sector agroalimentario 
existe una fuerte concentración: en los canales modernos, cuatro ca
 denas de supermercados controlan 43.3 por ciento del mercado de 
alimentos. En el caso de los mercados tradicionales, la Central 
de Abasto del Distrito federal comercializa 40 por ciento de la 
producción de frutas y legumbres.2 Se calcula que en el mercado 
de frutas y legumbres, los productores reciben alrededor de 35 y 
45 por ciento del precio al minorista (OECD, 2006:62).

Es así que sólo algunos productores van a lograr integrarse a 
los pocos circuitos de comercialización en México. Teniendo en 
cuenta que solamente siete por ciento de los productores agrícolas 
son calificados como modernos (Sagarpa), éstos podrían ser capa
ces de adaptarse al nuevo orden del sector agroalimentario. Al con

2 Consúltese Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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trario, ello resulta en mayores dificultades para los pequeños y 
medianos productores.

De acuerdo con la OECD (2006:61) existen dos tipos de producto
res. El primer grupo está conformado por agricultores comerciales 
y empresarios rurales que representan alrededor de 2.6 por ciento 
de agricultores privados y poseen 30 por ciento de la tierra (aproxi
madamente 60 millones de hectáreas no solamente de uso agríco
la). Este grupo tiene acceso a seguros agrícolas y créditos. Además, 
se caracteriza por orientar su producción a mercados comercia
les incluyendo los de exportación. El segundo grupo es de pequeños 
productores de baja productividad. Este grupo incluye producto
res privados y a aproximadamente tres millones de ejidatarios, que 
destinan su producción para el mercado doméstico y de subsisten
cia. Algunos de ellos reciben apoyos financieros del gobierno, sin 
embargo, éstos se concentran principalmente en los menos pobres 
del grupo.3

En el nivel de relaciones comerciales entre los actores del sector 
agroalimentario, existe un bajo nivel de integración entre los pro
ductores agrícolas y las empresas agroalimentarias. Las grandes em
presas compran directamente a los productores agrícolas alrededor 
de diez por ciento, mientras que 40 por ciento proviene de interme
diarios y 50 por ciento, de importaciones y brokers (Acosta, 2005). 
En el caso de las medianas, pequeñas y microempresas, se reduce 
la participación de las importaciones, sin embargo, se acude con 
mayor frecuencia a los intermediarios.

Este bajo nivel de inserción de los productores agrícolas a los 
sistemas de comercialización explica parcialmente la diferencia en
tre precios pagados al productor y precios pagados por el consu
midor. Según cálculos propios, a partir de 1995 se amplía la brecha 
entre los precios pagados como resultado de los sistemas de inter
mediación. Es así como el nuevo orden del sector agroalimentario, 
que fue propiciado por la liberalización del comercio, ha contri
buido al deterioro de los ingresos de los productores, así como ha 
dificultado su inserción en los nuevos canales y en mejores condi
ciones. Por otra parte, los índices de precios al consumidor no se 
han reducido, lo cual confirma que existen ganancias adicionales 
para los intermediarios derivadas de la liberalización del comer
cio agrícola.

3 De acuerdo con datos del Banco Mundial, 75 por ciento de los fondos 
del Programa de Desarrollo Rural son recibidos por 20 por ciento más rico 
de la población rural (citado por la OECD, 2006:148).
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Para los productores agrícolas ha sido difícil adaptarse al nuevo 
orden agroalimentario. Las cadenas agroalimentarias son coordi
nadas por los distribuidores, quienes establecen estándares priva
dos que sustituyen las normas (públicas) que eran impuestas por el 
sector público antes de la liberalización de los mercados (Reardon, 
2004).

El dinamismo diferenciado entre los actores de las cadenas se 
explica por las débiles relaciones entre los sectores —en este caso 
agrícola y agroindustrial—, que van a generar un desarrollo indi
vidual muy próspero, pero sin un mayor encadenamiento con los 
sectores primarios, lo cual profundiza las desigualdades.

En México se constata esta forma de organización, donde la agri
cultura está desarticulada del sector agroalimentario y, por el con
trario, mantiene una relación subordinada y de exclusión. Es así 
que durante los últimos años, si bien se desarrolla el sistema agro
alimentario, en el nivel de comercialización se mantienen los pa
trones tradicionales de la producción agrícola.

Esta situación se observa en el cultivo de la fresa. éste es un 
producto principalmente de exportación, a pesar que el consumo 
doméstico se está incrementando. Ello se debe a un desarrollo del 
sistema alimentario que utiliza la fresa como insumo para una 
nueva gama de productos derivados (postres, alimentos nutriti
vos, confitería, etc.), que requieren de una calidad especial. Sin 
embargo, en el nivel de la producción se mantienen patrones tra
dicionales, caracterizados por un bajo nivel de información sobre 
los mercados de destino, el uso final del producto, lo cual genera 
problemas de inserción en los circuitos de comercialización, entre 
otros. Para el análisis de estos elementos se profundiza en el si
guiente apartado, donde se revisa el estudio de caso.

EL ESTUDIO DE CASO: LA fRESA DEL ESTADO DE MICHOACáN

En México la producción de fresa ha sido el resultado de un pro
ceso externo, impulsado por empresas estadounidenses que tenían 
como objetivo complementar las cosechas en Estados Unidos, ya 
que la producción era insuficiente para abastecer la demanda du
rante todo el año.

En 1940 se introdujo el cultivo de fresa en Irapuato, Guanajua
to, luego de un estudio de la zona que comprendía análisis de 
suelos, clima, agua, entre otros. Las empresas estadounidenses pusie
ron en marcha la producción a través de la selección y formación 
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de los productores, la extensión de tecnología, elección de plántu
las (variedades), insumos, etc., comprometiéndose a comprar la 
totalidad de la producción. Hacia 1960, estas empresas concluyen 
que la región de Guanajuato ya no les rendía igual porque la tierra 
se estaba degradando y buscaron otras regiones aptas para el culti
vo de la fresa. Es así como se desplazan hacia el valle de Zamora, en 
Michoacán, donde introducen la misma técnica de agricultura por 
contrato: proveen ayuda a cambio de asegurar la producción y com
pra de fresas. Simultáneamente, en otras regiones de Michoacán, se 
desarrollan otras zonas productoras como Maravatío y Panindícua
ro, con una forma de producción más tradicional, y en el noroeste 
del país (Baja California), se establecen zonas de producción moder
nas, también gracias a las inversiones estadounidenses.

La introducción y producción de fresas en México ha estado in
fluida por las empresas de Estados Unidos, tanto en el manejo pro
ductivo y tecnológico como en los sistemas de contrato y precios. 
Sin embargo, dentro de este sistema, coexisten también regiones 
donde se cultiva principalmente para el mercado doméstico, en mi
nifundios y con condiciones y tecnologías muy tradicionales. Ello 
da lugar a una producción con características diferentes y con ac
ceso a nichos de mercados distintos. A continuación se presentan 
los principales resultados del estudio sobre la parte comercial de la 
fresa.

La fresa: diferencias según los usos

La fresa es un producto cuya calidad y propiedades están condicio
nadas por el uso final de los consumidores. A través de las encuestas 
se percibe que los compradores e intermediarios identifican cuatro 
nichos que establecen una serie de atributos en términos de calidad, 
tamaño y presentación: la fresa fresca, la fresa congelada, la fresa 
semiprocesada y la fresa procesada. Posteriormente, van a dar ori
gen a nuevos productos y formas de organización del sistema a fin 
de adaptarse al consumidor final.

1. fresa fresca (consumo doméstico y consumo comercial). Se
gún cifras de la fAO, el consumo aparente4 de fresas per cápita en 
México, en 2005, fue de 850 gramos, menor al registrado en 2004, 
que alcanzó 1.45 kilogramos y que ubica al país en el puesto 46 en 

4 El consumo aparente se obtiene de la suma de la producción y las 
importaciones menos las exportaciones.
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CUADRO 1 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS fRESAS fRESCAS

 Usuario Criterio de selección Origen preferido

 Pastelería forma uniforme, tamaño Importada, por
 (decoración) (tres a cuatro centímetros buena presentación
  de diámetro), color   y mayor duración.
  y consistencia.

 Restaurantes y Tamaño, aroma, color y Importadas, Baja
 hoteles (postre) consistencia. California.

 Juguerías, Aroma, sabor y rendimiento. Centro del país.
 paleterías 

fUENTE: elaboración propia con base en las encuestas realizadas en 
2007.

el nivel de consumo interno por persona en el mundo. En lo que se 
refiere a fresas frescas, existe una reputación diferente entre las 
fresas nacionales y las extranjeras. A las primeras, se les considera 
de mayor sabor y gusto, pero también de calidad higiénica dudosa. 
Las segundas, tienen fama de ser más duraderas y de mejor calidad.

De acuerdo con su uso, se prefieren fresas de diferentes regio
nes, tal como se muestra en el cuadro 1.

2. Congeladas. Las fresas congeladas son empleadas para satis
facer la demanda de fresas de cierta calidad durante todo el año, y 

GRáfICA 1 
USOS DE LA fRESA

fresa fresca: consumo doméstico (amas de casa)
 consumo comercial (hoteles, restaurantes, 
 jugueros, etcétera

fresa
(materia prima) Congelada Semiprocesada Procesada

Semiprocesada (bases de yogur, rellenos, etcétera).

Procesada (mermelada, deshidratados)

fUENTE: elaboración propia.
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también como materia prima de las industrias (elaboración de yo
gures, barras de cereales, entre otros). Sin embargo, el proceso es 
muy costoso por el congelamiento y mantenimiento de la fruta.

3. Semiprocesadas. Se utilizan como bases y requieren que las 
fresas tengan una consistencia especial. Es comercializada por 
las empacadoras a un precio mayor que las fresas frescas porque 
requieren de un tratamiento especial.

4. Procesadas. Son los productos de base para la elaboración de 
productos delicatessen o gourmet, tales como la fresa deshidrata
da, cubierta con chocolate o chamoy (fresa con chile). Las fresas 
son compradas congeladas, pero luego pasan a un proceso de des
hidratación por etapas que permite conservar el sabor, color y olor. 
Luego, las fresas son adecuadas y vendidas en empaques indivi
duales.

La existencia de estos cuatro segmentos de mercado refleja un 
consumo distinto con necesidades de producción diferentes, se
gún el uso final de las fresas. Ello se relaciona con un tratamiento 
de poscosecha diferente de acuerdo con el producto que se desee 
obtener.

En cuanto a la calidad de la fresa, las encuestas confirman que 
los atributos dependen de un conjunto de factores, tales como su 
aspecto exterior, su época de floración, el grado de madurez y la va
riedad misma. Este conjunto de indicadores sobre la “calidad” van a 
determinar el uso o el nicho final al cual se puede acceder.

Es por ello que en la relación entre el productor y el mercado fi
nal, la etapa productiva tiene un papel primordial, en la medida que 
la elección de la variedad, método de producción y época de cose
cha afectarán la “calidad” final y el mercado de destino. Al respec
to, se pudo constatar que los intermediarios y las agroindustrias 
conocen bien los diferentes criterios de la demanda. No obstante, 
en el caso de los productores, la mayoría carecen de este tipo de in
formación, lo cual genera un bajo nivel de acceso a ciertos canales 
o la dependencia con los intermediarios encargados de la selección 
y preparación para ciertos nichos.

Un sector productivo en crisis

Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (fAO), en 2004 México ocupó el nove
no lugar como país productor de fresa en el nivel mundial (fAOSTAT, 
2007). En cuanto al comercio exterior, durante ese mismo año, fue 
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el sexto país exportador en términos de valor, el décimo sexto en 
cuanto a importaciones, por un valor de 16 millones de dólares.

En México la producción se ha realizado históricamente en tres 
estados: Guanajuato, Michoacán y Baja California, aunque en los 
últimos años aparecen nuevas entidades productoras (principalmen
te en el centro de México). No obstante, al igual que otros cultivos, 
encontramos diferencias en el nivel de los productores, de las zo
nas de producción y en los resultados obtenidos.

Michoacán ha sido, durante la última década, el principal esta
do productor de fresas, seguido por Baja California y Guanajuato, 
debido a la expansión de hectáreas cultivadas y no tanto por los 
rendimientos.

Las regiones productoras michoacanas son el valle de Zamora, 
que es la mayor de todo el país, Panindícuaro y el valle de Marava
tío (donde se encuentra el ejido de Tungareo, conocido produc
tor). No obstante, la concentración de la producción en esta región 
se debe a una mayor superficie sembrada y no a un mejor rendi
miento por hectárea.

A pesar de ser una zona fuertemente productora, de 70 a 80 por 
ciento de la producción de fresa de Michoacán va a la industria 
de proceso, y de 20 a 30 por ciento al mercado fresco interno y de 
exportación. Ello repercute en el precio en la medida que las in
dustrias pagan el precio de la fresa, como materia prima mientras 
que el segundo nicho tiene un mejor precio como producto final.

No obstante, se debe señalar que dentro del estado existen dos 
tipos de canales de comercialización: el mercado fresco, que a su 
vez puede ser formal e informal, y las agroindustrias o empacado
ras, que pueden ser grandes, medianas y pequeñas. Ello será abor
dado con mayor profundidad en el siguiente apartado.

En función de la producción se ha implementado un ciclo de 
abasto “regional” que permite la disponibilidad de fresas durante 
todo el año. En el caso de los productores de Michoacán, las en
cuestas mostraron que dentro del ciclo de abasto, la región parti
cipa junto con otras durante las épocas de “abundancia” de fresa, 
recibiendo precios medios y bajos por el producto.

Existen, además, diferencias en cuanto a la presentación de las 
fresas que influyen sobre la “calidad” final y donde el productor 
podría intervenir: el empaque y selección de las fresas, el transporte 
entre las zonas productoras y los mercados, el uso de “precooler” 
y “cooler”. Sin embargo, todo ello está condicionado a un cierto 
nivel de capital para afrontar las diferentes inversiones, incluyen
do el uso de tecnologías (por ejemplo macrotúneles), para alargar 
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el periodo de abasto desde la región, aprovechando además su cer
canía con los mercados del Distrito federal.

El estudio permitió identificar tres fenómenos relevantes que con
dicionan el desarrollo a futuro de las zonas productoras de fresas:

 • El primero se refiere a la articulación de las zonas pro
ductoras (principalmente del centro y norte del país) con 
empresas estadounidenses, en términos de capital, infraes
tructura, manejo e incluso variedades exclusivas. En este 
contexto, el desarrollo mexicano del sector de fresa está 
vinculado al abastecimiento de Estados Unidos, quedan
do rezagado el suministro del mercado nacional. Esta si
tuación consiste en completar la oferta de los productores 
de Estados Unidos, especialmente durante el invierno, pe
ro a la vez conduce a una dependencia de los mercados, ex
cluyendo las oportunidades ofrecidas en los mercados 
nacionales.

CUADRO 2 
CICLO DE ABASTECIMIENTO DE fRESAS

fUENTE: elaboración propia.

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 Centro de la

 República

 (Michoacán,

 Ixtapan, Irapuato

 Estado de México)             
               

 Baja California

             
           

 Estados Unidos

 

Centro y Baja 
California Los

tres

Baja 
California 

y
Estados 
Unidos

Sólo Estados 
Unidos Sólo 

Centro
Sólo
Cen
tro

 Cinco etapas
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 • El segundo está vinculado a la aparición de nuevas zonas 
de producción o permanencia de zonas poco rentables, 
orientadas a abastecer el mercado nacional. Esta compe
tencia es aprovechada por los intermediarios e influye ne
gativamente en los precios pagados a los productores ya 
que no se reconoce la calidad del producto. A la vez, per
judica la reputación de las fresas nacionales. 

 • El tercero se refiere a las zonas de producción que están 
respondiendo a las demandas de las agroindustrias y 
donde se agrupan áreas de producción, acopio y transfor
mación para la elaboración de productos de fresa semi
procesados (Zamora). No obstante, existen dos tipos de 
agroindustrias: aquellas que pagan un buen precio pero 
que imponen elevados controles de calidad, y las menos 
dinámicas, con requisitos más flexibles pero con un pre
cio por debajo del mercado fresco.

Estas tres tendencias van a condicionar la evolución de la pro
ducción de fresas del país: en este momento se constata que hay 
áreas que se especializan tanto en variedades como en métodos de 
producción, para abastecer el mercado nacional en fresco, las agro
 industrias y el mercado internacional. Por ejemplo, es importante 
destacar el alto rendimiento que muestra la zona de Baja California, 
en relación con las otras zonas productoras: tiene un rendimiento 
de 48.7 tonelada/hectárea contra 25.6 y 19.7 tonelada/hectárea de 
Michoacán y Guanajuato, siendo la tercera región donde se dedican 
a la producción de fresas en términos de hectáreas cultivadas.

Según las encuestas realizadas, los comerciantes opinan que los 
productores dedicados al abasto de Estados Unidos que mantienen 
contratos con empresas estadounidenses son más dinámicos en el 
nivel comercial. Ellos consideran que esta forma de producción, 
por contrato, es la que está dominando el comercio internacional 
de fresas.

Al contrario, los productores orientados al mercado doméstico 
de fresas frescas, donde se encuentran los pequeños, son los que en
frentan mayores dificultades para la inserción en los mercados, 
en particular por la aparición de nuevos canales que van ganando 
importancia en la comercialización como los supermercados, que 
además tienen altas exigencias en términos de calidad y cantidad.

Es así que para los pequeños y medianos productores, el futuro 
comercial se presenta incierto debido a las elevadas exigencias en 
términos de volumen, financieras y calidad de los nichos de mer
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cado atractivos. A la vez, los bajos precios y la poca confianza en 
las relaciones establecidas desincentivan a los productores a mejo
rar la calidad a fin de poder acceder a nuevos nichos. Ello se debe 
también al bajo nivel de capacidades de los productores y la falta 
de conocimientos sobre la parte comercial y los nichos de merca
dos, lo que los conduce a depender de intermediarios para realizar 
las ventas.

Sector comercial en evolución y concentrado en pocos agentes

Los circuitos de comercialización de la fresa varían en función del 
tipo de fresa (fresca/procesada) y del destino (mercado doméstico/
exportación), tal como se aprecia en la gráfica 2. Es así como pode
mos resumir lo siguiente:

 • Cuando la fresa se comercializa en estado fresco y para el 
mercado doméstico, los actores principales son la Central 
de Abasto de la ciudad de México y los supermercados.

 • Cuando la fresa se comercializa en estado fresco y para 
exportación, los actores principales son las empresas trans
nacionales, generalmente estadounidenses y las integrado
ras (empacadoras).

 • Cuando la fresa se comercializa procesada o semiproce
sada: si es para exportación, los actores principales son 
las congeladoras, mientras que cuando es para el mercado 
nacional, serán las integradoras y en algunos casos, los co
merciantes de la Central de Abasto de la ciudad de Méxi
co, quienes abastecerán a las agroindustrias.

Durante muchos años, la Ceda Df fue el centro del sistema de 
acopio de productos hortofrutícolas de todo el país, los cuales eran 
distribuidos a los principales canales de comercialización de la 
ciudad (bodegas, tianguis, mercados sobre ruedas) y a otras cen
trales de abastos, alrededor de la ciudad de México. Ello se justifi
caba por su proximidad al centro del país y la capital, donde se 
encuentra asentada la mayor cantidad de la población.

Sin embargo, esa situación cambió por la aparición de un nue
vo canal de comercialización en el sistema de acopio. En un inicio 
los supermercados se abastecían en la Ceda Df, pero algunos de los 
comerciantes no lograban adaptarse a las exigencias de los super
mercados, sobre todo en términos de pagos y descuentos. Por el 
contrario, algunos comerciantes de la Ceda Df (son tres los que 
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entregan fresas a los supermercados), se “especializan” en el abas
to de los supermercados y se adecuan a este manejo financiero y 
en la organización del abasto de tal forma que pueden cumplir 
con la entrega de fresas durante todo el año. Es así como en la 
actualidad, el sistema pasó de ser dirigido por la Ceda Df, a estar 
dominado por los supermercados.

En el presente ocurren cuatro fenómenos que afectan el siste
ma de comercialización y, con ello, a los productores de fresas en 
México:

 • El primero está relacionado con el abastecimiento de las 
fresas. Existe un calendario de abasto bastante estricto 
que va a determinar precios, cualidades y cantidades co
merciales de fresas.

 • El segundo, que afecta a todos los comerciantes y se rela
ciona con la pérdida de importancia de la Ceda Df en el 
abasto de la producción:

 m Los supermercados son nuevos canales que han despla
zado a los principales clientes de la Ceda Df: tianguis, 
mercados sobre ruedas, bodegas, etc. Este nuevo canal 
está relacionado, además, con nuevos estándares de ca
lidad del consumidor, sobre todo sanitarios, lo cual im
pone nuevos retos a los productores. 

 m La demanda extranjera de las fresas crea una fuerte 
competencia para el acopio de fresas: los principales pro
ductores tratan de colocar, en primer lugar, las fresas 
en integradoras para su exportación. Ello va a impac
tar a los precios nacionales por la vía de la influencia 
de los precios pagados a los exportadores y a la tasa de 
cambio.

 m Al interior de la Ceda Df, existen cada vez más competi
dores: llegan muchos pequeños comerciantes durante 
los meses de temporada, hay poca coordinación entre los 
mayoristas, mucha competencia en precios y poca fide
lidad de clientes y cada vez menos clientes en las zonas 
minoristas (amas de casa). Existen dos grupos de comer
ciantes que concentran alrededor de 90 por ciento del 
volumen comercializado de fresas.

 • La tercera tiene que ver con el sistema de abasto de los 
supermercados:
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 m Nuevas formas de acopio en la producción, que busca 
relacionarse de forma más directa con los productores. 
La Ceda pasa a ser un canal de “reserva”. No obstante, 
el abasto de los supermercados está relacionado con 
nuevas exigencias de calidad, producción y condiciones 
financieras, bastante difíciles de cumplir para los pro
ductores e incluso para los comerciantes “especializa
dos” en este tipo de abasto.

 m El comercio global de los supermercados impone es
trategias de comercialización entre tiendas. Es decir, los 
supermercados se abastecen, además, de tiendas locali
zadas en el extranjero, por ejemplo, California, lo cual 
podría desplazar a la producción nacional.

 • La cuarta se relaciona con las agroindustrias. En efecto, la 
evolución del sistema agroalimentario mexicano va a im
poner nuevas demandas de materia prima (fresa):

 m Una serie de condiciones hacen necesario que las fre
sas pasen por un sistema de preparado y adecuación 
que por el momento sólo cumplen las acopiadoras y no 
directamente los productores.

 m Una nueva demanda, en crecimiento o al menos cons
tante, por la existencia de nuevos productos que ocupan 
fresas, como yogures bebibles, mermeladas, productos 
delicatessen, insumos de panificadoras, entre otros.

Estas nuevas tendencias del comercio de fresas nos llevan a re
flexionar sobre las estrategias que pueden seguir los productores 
para insertarse en los mercados. Un elemento principal es lograr 
una mayor capacidad de asociación y coordinación entre los pro
ductores y consumidores, buscando una estrategia ganadorga
nador con miras a fortalecer el sistema producto de la fresa. 

CONCLUSIÓN

La liberalización del comercio ha incrementado los flujos comer
ciales entre los países y ha facilitado la instauración de empresas 
transnacionales. En el caso del sistema agroalimentario, ello se tra
duce por el fortalecimiento de las cadenas globales, con nuevas exi
gencias para los productores y nuevas formas de integración.
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El estudio sobre el acceso de los productores al mercado de fre
sas en México pone en evidencia tres elementos importantes den
tro de un sistema complejo: el consumo en crecimiento, el sector 
productivo en crisis y un sector comercial en evolución.

El consumo de fresas está influido por nuevas formas de consu
mo del producto y diferentes usos que a su vez exigen mayores ni
veles de calidad. Asimismo, es un producto alimenticio que no es 
de primera necesidad, por lo que en épocas de precios altos, su con
sumo se reduce de manera significativa.

Del lado de la producción, existen cada vez nuevos estados pro
ductores, pero su inserción a los circuitos comerciales se realiza 
con dificultades. Los canales tradicionales de fácil acceso para los 
pequeños están en vías de desaparición. En el caso de las grandes 
zonas productoras, priman los contratos impuestos por las gran
des transnacionales, en donde los beneficios a los productores no 
son evidentes. Un punto adicional está ligado a la dependencia de 
inversiones estadounidenses que deciden el dinamismo de las zo
nas productoras.

Asimismo, existe un sector comercial en plena evolución, el cual 
está dominado por agentes internacionales y cadenas de super
mercados que están imponiendo grandes cambios.

El sector de fresa puede ser viable con la condición de adaptarse 
a nuevos requerimientos de calidad, que implica nuevas tecnolo
gías modernas de producción, nuevas variedades y nuevas inver
siones. Ello puede complementarse con un sistema (o formas de 
organización), que aseguren una redistribución equitativa del co
mercio que no perjudiquen al productor.

En este contexto, la elección de la “calidad” resulta importante 
porque determina el mercado final. Esta calidad es influida por la 
variedad y la época de floración, así como otros factores como se ha 
detallado. El productor debe considerar algunos elementos como:

 • La variedad (o variedades) de la planta que dependen del 
acceso a productos patentados o comercializados de for
ma legal.

 • El nivel de tecnología que depende de sus posibilidades 
económicas y capacidades humanas.

 • El manejo adecuado durante la cosecha: el riego, las bue
nas prácticas, etcétera.

 • Las prácticas durante la cosecha y el empaque del pro
ducto.
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 • El manejo poscosecha, que incluyen el uso del frío y trans
porte.

Asimismo, hay factores donde el productor no puede influir, 
pero que debe tener en cuenta para el acceso a los mercados, tales 
como la época de cosecha que depende de las condiciones climáti
cas de cada región, y el periodo de floración.

finalmente, un elemento importante para la reorganización del 
sistema se apoya en el acercamiento entre el productor y el comer
ciante. El primero cuenta con información sobre la producción, 
pero carece de conocimientos sobre el manejo poscosecha y de
mandas del consumo. Esa información puede ser proporcionada 
por el comerciante, lo cual facilitaría y mejoraría las condiciones 
para el acceso a nuevos nichos de mercado y, con ello, una mejor 
venta. En contraparte, debe mejorarse el precio recibido, ya que 
en la situación actual existe un círculo de empobrecimiento del 
sistema: no se valoriza la calidad, por lo cual el productor no pone 
énfasis en ella y, así, hay nichos a los cuales no se puede llegar y 
donde el producto tendría un mayor precio.
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RESUMEN

Este trabajo corresponde a un avance de investigación sobre la 
Unión Agrícola Regional de fruticultores (Unifrut) del estado de 
Chihuahua, la cual organiza a los productores de manzana para 
que concurran al mercado nacional. Se destacan las respuestas 
de estos actores sociales locales que resisten en forma activa el 
proceso de globalización; específicamente compiten con los pro
ductores de Washington (Estados Unidos) y han denunciado las 
prácticas comerciales desleales por parte de las compañías expor
tadoras e importadoras de manzana de mesa a precios dumping.

Este sector pagó un alto costo social con la desaparición de 
aproximadamente dos mil productores, durante la implementa
ción de las políticas neoliberales que privilegiaron al sector ex
portador y la apertura comercial, sin los apoyos que compensaran 
la competencia desigual. En consecuencia: a) la asociación pro
movió entre sus agremiados la planeación estratégica de sus em
presas, la modernización del proceso productivo y de poscosecha, 
al destacar la importancia económica regional de esta cadena 
productiva que genera alrededor de 60 por ciento de la produc
ción nacional; y b) principalmente, defendiendo la venta de su 
producto en el mercado interno denunciando la competencia 
comercial ilegal por medio de juicios lentos y costosos.

ESTRATEGIAS DE LA UNIÓN AGRÍCOLA
REGIONAL DE fRUTICULTURACHIHUAHUA

BAJO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
DE AMéRICA DEL NORTE
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INTRODUCCIÓN

La integración de México al bloque económico de América del Norte 
difundió temor entre la mayor parte de los productores agríco
las; los dirigentes de las asociaciones fueron instruidos para reali
zar la evaluación de cada uno de los sectores productivos por cultivo, 
con el fin de documentar su situación ante la apreciación de que 
serían afectados por un tratado de libre comercio con Estados Uni
dos y, en menor medida, con Canadá. Sin embargo, las negociacio
nes siguieron avanzando impulsadas por el gobierno y un reducido 
número de productores exportadores cuyo fuerte poder económi
co se incrementaría con este acuerdo (Puga, 2004:104, 116).

Con las reformas neoliberales realizadas en la década de 1990, 
ocurrieron cambios económicos y en la política agrícola se aban
donó la autosuficiencia alimentaria por la importación; también 
se transformó el sistema político y el Estado en su relación con las 
organizaciones sociales al surgir nuevos actores (Carton de Gram
mont y Mackinlay, 2005:11). Al mismo tiempo se operó un cambio 
en la relación de los funcionarios públicos con los empresarios y sus 
organizaciones, porque la apertura comercial perjudicó a una par
te de estos productores cuando, a mediados de los años noventa, el 
Estado mexicano estableció su alianza con los grandes empresa
rios exportadores y las grandes agroindustrias (Carton de Gram
mont y Mackinlay, 2005:14). En consecuencia, los empresarios que 
producían para el mercado interno se sintieron desplazados y de
bieron redefinir sus estrategias en defensa de la actividad, y sus 
organizaciones fueron fundamentales como intermediarias para di
señar nuevas estrategias y elevar las demandas de los agremiados 
ante las autoridades.

Los procesos de globalización son construidos socialmente y 
constantemente renegociados entre los distintos actores que pro
vienen de múltiples trayectorias históricas, cuyos resultados son 
una mezcla de efectos intencionales y no intencionales (Llambí, 
1997:340341). En este sentido es importante destacar la función 
de la membresía local y las relaciones de reciprocidad entre los 
miembros de las asociaciones para afrontar esta etapa de globali
zación. Los actores locales, en su interacción, van interpretando 
las situaciones y generando las respuestas de cómo comportarse. 
También son trascendentes las relaciones de apoyo entre los gru
pos locales y sus miembros ante los nuevos procesos socioeconó
micos (Bonano, 2006:246).
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La producción agrícola en los países que integraron el bloque 
de América del Norte se concentra en determinadas regiones por 
las características ecológicas. El manzano es un frutal perenne de 
clima templado con un volumen de producción importante en Es
tados Unidos, país que ocupa los primeros lugares en exportación 
de manzana fresca de mesa en el nivel mundial. En el estado de 
Washington se produce un porcentaje considerable de la manzana 
estadounidense; tanto los fruticultores como las compañías empa
cadorascomercializadoras cuentan con una larga tradición. Desde 
principios del siglo xx, los colonos con pequeñas huertas irrigadas 
comenzaron a exportar su fruta. El periodo de expansión se inició 
después de la década de 1950 debido a que introdujeron cambios 
tecnológicos en el proceso productivo y en la refrigeración de la man
zana, con fuerza de trabajo de mexicanos y de mexicanoestadouni
denses. A partir de la década de los años ochenta se incrementaron 
la extensión de las huertas; la producción y las exportaciones pa
saron de diez millones de cajas a cerca de 30 millones de cajas en 
19941995. El fomento a las exportaciones estuvo a cargo de la Co
misión de las Manzanas de Washington; luego el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos entregó un subsidio de 1.4 millones 
de dólares en 1986, que se fue incrementando hasta 3.2 millones de 
dólares en 1997 (Sonnenfeld et al., 1998:154, 162163, 167).

La manzana se destaca por su valor nutritivo, el sabor y la po
sibilidad de ser refrigerada hasta por dos años, condiciones que 
favorecen su importancia en cuanto al valor de las transacciones 
comerciales internacionales. La importación de frutas de clima 
templado se ha incrementado y desplaza a la producción nacional 
en el mercado mexicano (Echánove y Steffen, 2005:21).

En México, las regiones propicias para el cultivo del manzano 
son escasas y se concentran en el estado de Chihuahua, que genera 
60 por ciento de la producción nacional (Siacon, Sagarpa). Así, más 
que una confrontación de país a país, es una competencia de región 
a región entre los fruticultores de Chihuahua y los de Washington. 
Una parte de los productores y su organización también construye
ron una estrategia de respuesta a los factores de la globalización 
que los afectarían, como ocurrió en otros lugares del mundo donde 
ciertas regiones se fortalecieron (Ohmae, 2006:105107). La consi
deración del espacio y las relaciones sociales permiten analizar los 
grupos productivos, sus organizaciones y la intervención del Esta
do en estos procesos complejos y heterogéneos que ocurren con la 
globalización (Bendini, 2006:230).
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Los dirigentes de la Unión Agrícola Regional de fruticultores de 
Chihuahua (UnifrutChihuahua) lideraron a los productores man
zaneros nacionales durante las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y fueron los encargados 
de integrar el diagnóstico del sector. Su presidente participó como 
asesor en lo que se denominó el “cuarto de junto” para constatar 
la fuerte presión que realizaron los dirigentes de los productores y 
funcionarios estadounidenses, experiencia que luego comunicó a 
los miembros de la organización y a los dirigentes de las otras aso
ciaciones nacionales con el objetivo de promover la reestructu
ración y defensa del sector que no tenía acceso a créditos (Bautista, 
2006).

Tal vez en lo único en lo que ellos tenían esperanza era en que 
las operaciones comerciales legales desalentaran el contrabando 
y la subfacturación, prácticas que se acrecentaron desde la apertu
ra comercial; sin embargo, esto no sucedió.

Los productores de manzana de Chihuahua pagaron un alto 
costo social con la desaparición de aproximadamente dos mil pro
ductores durante la implementación de las políticas neoliberales, 
las cuales privilegiaron al sector exportador y la apertura comer
cial sin que ellos contaran con los apoyos que compensaran la 
competencia desigual. En consecuencia: a) la asociación promo
vió entre sus agremiados la planeación estratégica de sus empre
sas, la modernización del proceso productivo y de poscosecha, y 
destacaron la importancia económica regional de esta cadena pro
ductiva; y b) principalmente, pugnar por la defensa de vender su 
producto en el mercado interno denunciando la competencia co
mercial ilegal por medio de juicios lentos y costosos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
MANZANERA

Hacia la década de 1970, la fruticultura chihuahuense estaba con
solidada en los primeros lugares en el nivel nacional; había ganado 
las tierras hacia el oeste para el cultivo del manzano y el duraz
no, mientras que el nogal sustituyó al algodón en los distritos de 
riego. El manzano se concentró en la región de Cuauhtémoc, Ba
chíniva y Guerrero, y la producción de durazno en Casas Grandes 
y en la capital del estado (véase el mapa 1). Las grandes inversio
nes en el mejoramiento tecnológico habían dado sus frutos pues 
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aumentó el volumen de la producción y el rendimiento por árbol.1 
Luego, en 1980, la superficie manzanera de 23  447 hectáreas conta
ba con riego de pozo o pertenecía a un distrito de riego, y sólo 480 
de éstas eran de temporal (Aboites, 1995:74; favret, 2006:265).    

También en la década de los setenta se extendió la plantación de 
manzanos hacia las tierras donde los ejidatarios cultivaban trigo, 
como fue el caso del ejido Namiquipa. En este municipio fueron 

1 El incremento en la plantación de árboles de manzano pasó de 1  236  571 
en el año de 1972 a 5  715  005 en 1980. Los durazneros de 549  860 a 1  437  030, 
y los nogales de 160  640 a 1  019  705 en el mismo periodo.

MAPA 1 
REGIÓN MANZANERA DE CHIHUAHUA

fUENTE: Ramírez y Cepeda (1990:34).
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los comerciantes de fruta de Jalisco los que invirtieron en grandes 
huertas de manzanos después de 1970 (Nugent, 1993:118).

Hacia 1989, la superficie dedicada a la producción de manza
nos en el estado fue de 25  299 hectáreas y un tercio estaba en de
sarrollo. Los productores mejoraron parte del proceso productivo 
en 60 por ciento del área que correspondía a la propiedad privada. 
Esto ocurrió porque aumentaron la densidad de árboles por hec
tárea y compraron equipo para la protección contra los fenóme
nos climáticos de heladas, granizo y sequía; el otro 40 por ciento 
correspondía a tierras ejidales donde la mayoría de los pequeños 
productores no pudieron acceder a la tecnología (CNf, 1990:78).

También fue muy importante la construcción de infraestructura 
de poscosecha y comercialización, como los frigoríficos con capaci
dad para almacenar 170  602 toneladas en atmósfera convencional 
y 25  480 toneladas en atmósfera controlada, y 41 bodegas de particu
lares y de cooperativas en los más importantes centros de consumo 
(28 en la ciudad de México, ocho en Guadalajara, tres en Monte
rrey, una en Hermosillo y otra en Celaya). En la zona se instalaron 
siete agroindustrias para procesar más de 120 mil toneladas de fru
ta en jugo, puré, sidra, vinagre y deshidratados (CNf, 1990:27).

La producción fue aumentando hasta obtener un volumen ré
cord de 409  778 toneladas en 2005 (Siacon, Sagarpa). Sin embargo, 

fUENTE: SagarCeaSecofi (19271992), SagarpaSiacon (19932006).

GRáfICA 1 
PRODUCCIÓN DE MANZANAS
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las fluctuaciones son la tendencia, pues el cultivo presenta alter
nancia con un año de buena producción y al siguiente de baja, así 
como por la incidencia de los fenómenos climáticos.

La nueva etapa que definió el TLCAN condicionó a los productores 
a realizar mayores inversiones en reestructurar el proceso produc
tivo y de poscosecha, para obtener una manzana de mejor calidad 
y competir con la fruta importada. También surgió la necesidad de 
abatir costos mediante un mayor rendimiento de manzana de cali
dad por hectárea. Las mayores inversiones empresariales se rea
lizaron en fertiirrigación, mallas antigranizo y en frigoríficos de 
atmósfera controlada, en parte con el programa de Alianza para el 
Campo (luego Alianza Contigo) ofrecido por el gobierno federal y 
el gobierno estatal (Unifrut, 2003).

En 2005, el personal de Unifrut se encargó de reunir los datos 
sobre su sector: además de los 2  500 productores afiliados a esa aso
ciación (principalmente medianos y grandes), existían aproxima
damente otros 500 que eran independientes o pertenecían a otras 
organizaciones. Se calculó una superficie de entre 26 mil y 30 mil 
hectáreas con manzano, casi todo con riego; 12.9 millones de ár
boles (65 por ciento de la variedad Golden, 30 por ciento Red Deli-
cious y cinco por ciento de Gala y Rome Beauty). Para el manejo 
de la fruta en poscosecha existían 44 empacadoras y 98 frigorífi
cos; 70 por ciento era fruta fresca de mesa y el resto se industria
lizaba. El sector generó 12 mil empleos directos y un millón de 
jornales durante la cosecha de agosto a octubre (El Diario, 2005:3
4G). En 2005, el valor de la producción fue de más de 1  451 millo
nes de pesos, y en este rubro ocupaba el primer lugar de todos los 
cultivos del estado (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2005).

Chihuahua no cuenta con las condiciones ecológicas óptimas 
para el cultivo del manzano comparado con Washington, pero son 
las mejores dentro del territorio nacional. Esta situación impacta 
en los costos de producción por la instalación de equipos de protec
ción para controlar los factores climáticos, pero los salarios son más 
bajos que en Estados Unidos y éstos representan un porcentaje im
portante de los mismos.

Otro contraste corresponde a los subsidios que recibieron los 
productores de Washington frente a la crisis por sobreproducción 
y precios bajos que pagaron las cooperativas empacadorascomer
cializadoras a los productores. En 1996, estos fruticultores perdie
ron 1.5 billones de dólares y 500 millones en la cosecha de 2000, por 
eso el congreso estadounidense aprobó un subsidio de 100 millo
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nes de dólares aplicables a las cosechas de 1998 y 19992 (Unifrut, 
2001, núm. 3). Además recibieron un subsidio de 29 centavos de dó
lar por cada kilogramo comercializado (Declaraciones de Jorge Suá
rez, presidente de la Unifrut, El Diario, 2006).

ORGANIZACIÓN DE LA UNIfRUTCHIHUAHUA

Al mismo tiempo que se desarrolló la producción manzanera, en 
los años 1956 y 1957, los productores se organizaron en asociacio
nes locales y en una confederación regional que en 1972 se transfor
mó en la Unión Agrícola Regional de fruticultores de Chihuahua, 
y se formalizaron legalmente las asociaciones de productores de 
manzana, nogal, durazno, pera, membrillo y ciruela. Por último, 
en 1979 se registró como una asociación civil: UnifrutChihuahua 
con la integración de 20 asociaciones locales,3 y una moderna es
tructura administrativa con gerencias.4 Cada asociación elige un 
representante que asiste a la asamblea general anual, eligen a sus 
dirigentes para los cargos de presidente, secretario, tesorero y vo
cales.

Los primeros consejos directivos establecieron que cada socio 
pagara una cuota por caja de manzana vendida, aunque en la prác
tica fue una aportación voluntaria, como ocurre en la actualidad 
(Bautista, 2006). Esos fondos se invirtieron en crear las tiendas de 
venta de insumos a menor precio y contratar ingenieros en fruticul
tura para asesorar a los socios (actualmente cuenta con una casa 
matriz en Cuauhtémoc y cuatro sucursales en Guerrero, La Junta, 
Bachíniva y Namiquipa). También construyeron los laboratorios 
que brindan los servicios de análisis de suelo, foliares y de patóge
nos; y aquellos que reproducen insectos benéficos. Asimismo, las 
asociaciones realizaron donaciones para reparar la infraestructu
ra en algunas localidades.

2 Washington: superficie con manzanos 20  110 acres, huertos abandona
dos: 2  700, y superficie de 1  250 acres no cultivada por falta de agua (Unifrut, 
2001, núm. 3).

3 Asociaciones: Colonia álvaro Obregón, Bachíniva, Basuchil, Carichi, 
Coyachi, Cruces, Cuauhtémoc, Cusihuiriáchi, Guerrero, Ignacio Zaragoza, 
La Junta, Maguarichi, Matachi, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, San 
Diego del Monte, San francisco de Borja, Temeichi, Temosachi, Yepomera.

4 Decreto 88 de la Legislatura del Estado, 18/1/1957, Ley de Asociacio
nes Locales de Productores de Manzana de Chihuahua. Actas Constitutivas 
26/8/1972, 26/9/1978 y 26/1/1979.
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A fines de 1992 y todo 1993, en los eventos donde se reunía a los 
fruticultores se pronosticaba que la actividad manzanera no sub
sistiría con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
por lo cual la dirigencia de la Unifrut manifestó:

La opinión [incluida algunos segmentos de la banca] era que el 
Sector estaba deprimido y con nulas o escasas expectativas para 
el futuro. Aunque con todos los programas implementados por 
Unifrut se lograron: precios razonables y un rápido desplaza
miento de cosecha.  
[…]  
Hoy más que nunca debemos estar convencidos que sólo la uni
dad y armonía en torno a nuestras organizaciones nos permitirán 
seguir sorteando los problemas que hoy enfrentamos y que en un 
futuro se presentarán. Sólo organizados podemos enfrentarnos 
a los retos que implica el Comercio Internacional (Unifrut, 1995, 
núm. 1).

La unión de productores intentó resolver los problemas de finan
ciamiento con la formación de la Unión de Crédito Agrícola (Uni
cref), que sólo operó en 1992 y 1993. Para solucionar otro problema 
sensible, como la venta de la manzana, se creó una empresa comer
cializadora con 46 socios de la unión de crédito, la Empresa Integra
dora de Sociedad Limitada, de acuerdo con las normas de calidad 
establecidas ante Secofi, que comenzó con la venta de 3  500 tonela
das de manzana seleccionada y empacada en frigoríficos que con
trataron; aunque sólo operó en 1994 y 1995 (Unifrut, 1992, núm. 1 
y 1994, núm. 3).

La organización participó en el comité para erradicar la mosca 
mexicana de la fruta y se logró que el estado se declarara libre de 
esa plaga en 1995, dando así uno de los primeros pasos fitosanita
rios para exportar.

Una ventaja que los fruticultores chihuahuenses obtuvieron del 
TLCAN fue la apertura para comprar tecnología, por esto comenzó 
a operar el Servicio de Importaciones de la Unión, que apoyó a los 
productores en la introducción de material vegetativo, maquina
ria y equipo para la producción, y refrigeración de la fruta.

El área de investigación se abrió con la creación del Laborato
rio de Reproducción de Insectos Benéficos para el control biológi
co de las plagas, y se promovió la investigación en fruticultura en 
la Universidad Autónoma de Chihuahua mediante una estrecha 
vinculación.
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La UnifrutChihuahua y la Asociación de Productores de Man
zana de Cuauhtémoc organizaron simposios internacionales para 
que los productores tuvieran acceso a los conocimientos técnicos 
más avanzados, inducirlos a modernizar el proceso productivo y 
definir nuevas estrategias de comercialización, con la participa
ción de especialistas locales, nacionales y de Estados Unidos. En 
los últimos años con el proceso de globalización, la convocatoria 
se amplió a profesionistas de otros países productores de frutales 
de clima templado: chilenos, españoles y argentinos, con lo que se 
crea un ambiente intercultural, como ocurre en las ferias de otros 
sectores productivos (García, 2006:1415).

La preocupación por la capacitación de los productores fue cons
tante. Ellos recibieron cursos técnicos, de actualización fiscal, 
estudio de planeación estratégica modelo DAfO y de calidad; pues 
consideraron que “La calidad es lo fundamental entre perder o 
ganar en la actividad” (Unifrut, 1994, núm. 4). 

Entre 1992 y 2003, con la publicación de la Revista Unifrut se 
difundió la problemática del sector, promovió el mejoramiento tec
nológico e informó sobre las tareas realizadas por la organización. 
Actualmente cuenta con su portal en la Internet: <http://www.uni
frut.com.mx>.

Chihuahua se consolidó como el primer estado productor de man
zana en el nivel nacional con más de 60 por ciento de la producción 
del país, el mejor nivel tecnológico y las asociaciones de produc
tores mejor organizadas, cuyos líderes han ocupado también los 
puestos de la dirigencia nacional del gremio en la Confederación 
Nacional de fruticultores, y desde 2004, en el Consejo Nacional de 
Productores de Manzana. También se establecieron fábricas de ma
quinaria y equipos agrícolas, de máquinas seleccionadoras de man
zanas, entre otras, así como diferentes empresas que proveen los 
insumos. 

Hacia 1991 se iniciaron las conversaciones sobre un tratado de 
libre comercio con Estados Unidos. Los dirigentes de la Unifrut 
comprendieron que la tendencia a la apertura comercial y la inte
gración del bloque de América del Norte era inevitable. Por lo tanto, 
ellos, como directivos de la Confederación Nacional de fruticulto
res, demandaron a las autoridades reestructurar el servicio de 
aduanas con personal honesto y capacitado, pero también dotado 
de laboratorios para realizar los estudios correspondientes. Ade
más, solicitaron créditos oportunos y baratos para mejorar la pro
ducción y poscosecha. Mientras tanto, los manzaneros debían 
corregir el proceso de producción y comercialización con las si
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guientes medidas: mayor inversión, mejor nivel tecnológico, el uso 
eficiente del agua, mejorar la calidad de la fruta, abrir nuevos ca
nales de comercialización e industrialización.

Para contrarrestar los altos niveles de corrupción en las aduanas, 
la Unifrut creó el Programa de Aduanas que depende de la Geren
cia de Importaciones y Servicios, contrató sus propios inspectores 
para capturar los datos de los documentos de importación y alimen
tar un sistema de registro, cuyo procesamiento permite analizar el 
comportamiento de las importaciones y detectar prácticas ilega
les,5 además de realizar gestiones ante las autoridades y movilizar
se (Quintana, 2005).

Por último, la Unifrut demostró ser una organización fuerte, con 
capacidad para desarrollar diagnósticos del sector, planeación hacia 
el futuro con la meta de cubrir 75 por ciento del mercado nacio
nal en los próximos años y con poder de convocatoria, como lo de
mostró durante la marchamitin del 21 de febrero de 2005. éste 
tuvo lugar frente a la Delegación de la Secretaría de Economía, en 
la ciudad de Chihuahua, con motivo de la suspensión del cobro 
de la cuota compensatoria por precios dumping a los exportado
res estadounidenses. Los periodistas locales contabilizaron unos 
tres mil asistentes entre productores y trabajadores de las huertas y 
frigoríficos; también acudieron representantes de los tres partidos 
políticos más grandes: PRI, PAN y PRD; de El Barzón, del frente De
mocrático Campesino, de la Confederación Nacional Campesina y 
de la Aerodinámica Nacional. La principal demanda fue la de res
tablecer la cuota compensatoria, por lo que continuarán luchando 
por la vía jurídica; también denunciaron que los exportadores de 
Estados Unidos no respetaron los precios de referencia acordados, 
y evidenciaron el comportamiento de los funcionarios de la Secre
taría de Economía (El Diario y El Heraldo de Chihuahua, 2005). 
Como resultado, lograron que esta secretaría pospusiera por 90 
días la aplicación de la resolución y ofreció apoyos económicos a 
los proyectos que presentaran dentro de los programas federales 
de equipamiento; sin embargo, decidieron solicitar una auditoría 
al área de Prácticas Comerciales Internacionales.

Meses después publicaron un desplegado dirigido al presidente 
electo, donde la UnifrutChihuahua denuncia:

5 Supervisión de las aduanas: Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas; 
Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Nogales y San Luis Río 
Colorado, Sonora; Tijuana y Mexicali, Baja California; Colombia, Nue
vo León, y Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Confiado siempre en la autoridad y ante lo evidente de las irre
gularidades, los productores mexicanos teníamos la certeza de 
que la Secretaría de Economía contaba con los elementos sufi
cientes para ordenar las importaciones y poner fin al abuso que 
los norteamericanos cometen contra la producción nacional. Pe
ro no ha sido así, los productores mexicanos vemos con rabia y 
con tristeza cómo la Secretaría de Economía y quienes han esta
do al frente de ella se han sometido a los intereses de los expor
tadores norteamericanos dejando a su suerte a la producción 
nacional.  
[…]  
Ante tantas irregularidades, para nosotros cobra gran certidum
bre la información que de tiempo recibimos por parte de diver
sos productores norteamericanos, quienes se dirigieron a la 
Unión de fruticultores para hacer de nuestro conocimiento, que 
se acercaron a ellos para ofrecer a diversas empacadoras norte
americanas la obtención de una cuota compensatoria entre cero 
y uno por ciento, y dentro de su ofrecimiento afirmaron tener 
un acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Economía para 
obtener lo ofrecido (El Heraldo de Chihuahua, 2006).

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES

La producción nacional de manzanas no satisfizo la demanda de un 
mercado interno en crecimiento, cuyo volumen y valor de la tran
sacción comercial resultó sumamente atractivo para los exportado
res de otros países y los importadores mexicanos. Las importaciones 
aumentaron después de la apertura comercial en 1986 hasta la en
trada en vigencia del TLCAN; cayeron drásticamente en 1995 como 
consecuencia de la fuerte devaluación del peso por la crisis de di
ciembre de 1994 y comenzaron a repuntar en 1996 para mantener
se en una meseta hasta 1999, sobre todo debido al cobro de la cuota 
compensatoria por la resolución provisional de la denuncia por 
precios dumping interpuesta por la Unifrut. Por último, a partir 
del año 2000, volvieron a tener un crecimiento significativo cuando 
los exportadores logran la tasa cero y en 2003 desapareció la pro
tección de la salvaguarda..

La mayor cantidad de manzana que ingresó al país provino de 
Estados Unidos, especialmente de Washington, en menor propor
ción de Chile (casi la mitad de la estadounidense), en muy peque
ños volúmenes de Canadá y el cuarto lugar lo ocupan otros países 
como Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica, un solo año Alemania 
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y, en 2006, China y Belice. China es el país que tiene la mayor área 
de plantación y producción mundial.

Observamos que las importaciones de Estados Unidos entre 
19982006 son mayores a 60 por ciento del volumen que ingresa al 
país. Sólo fue menor en el año 2004, cuando representó 53.19 por 
ciento. En cambio superó con 80 por ciento en 2000, 2001, 2005 y 
2006. 

GRáfICA 3 
IMPORTACIONES DE MANZANAS (19902006)

fUENTE: Unifrut, Gerencia de importaciones y servicios (mayo de 2003).
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ESTRATEGIA JURÍDICA

La apertura comercial

A partir del año 1986, México pasó a un sistema comercial más 
abierto con el ingreso al Acuerdo General sobre Comercio y Aran
celes. El gobierno de la República redujo fuertemente el gravamen 
a las importaciones como muestra de buena voluntad (Trápaga, 
1990:976). La nueva situación permitió el ingreso de mayor canti
dad de manzanas procedentes de Estados Unidos en forma legal, 
pero también de manera ilegal como se detalla más adelante. Por 
lo tanto, fue necesario que las organizaciones de fruticultores se 
consolidaran y recurrieran a la denuncia ante las autoridades para 
defender su actividad, como se manifestó en sus circulares y docu
mentos.

Transcurría el mes de junio de 1986 cuando la Confederación 
Nacional de fruticultores envió a todas las uniones regionales una 
propuesta de estatutos para su análisis y observación. Asimismo, 
destacó la necesidad de que cada unión estuviese formalmente 

GRáfICA 4 
PAÍS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

fUENTE: Unifrut, Gerencia de importaciones y servicios (mayo de 2003).
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constituida y aportara una cuota para sostener al Comité de Vigi
lancia contra el Contrabando de fruta. La confederación debió 
contar con una figura jurídica para poder ejercer la protección 
legal frente a la amenaza del contrabando y así poder concurrir 
ante las instancias legales; además necesitaba de un mayor ingreso 
económico, porque hasta ese momento era sostenida por los fruti
cultores de Chihuahua, por ello propuso que cada unión aportara 
el cinco por ciento de su ingreso (CNf, circular del 26 de julio de 
1986).

Aunque esta situación no fue totalmente nueva, porque ante
riormente los dirigentes denunciaron la presencia de manzana y 
pera que ingresaron de contrabando en los centros de abasto de 
Monterrey, Guadalajara y La Merced —en el Distrito federal—, 
además de la amenaza sanitaria de estos cargamentos por la pre
sencia de la mosca del mediterráneo en Estados Unidos. 

Así, con el oficio del 30 de julio de 1984, un miembro de la Unión 
Regional de fruticultores del estado de Chihuahua denunció el 
ingreso de contrabando de fruta por las aduanas de Tijuana, Mexi
cali, Nogales, Santa Rosalía y La Paz, por lo cual la confederación 
demandó a las autoridades mayor vigilancia aduanal. Al año si
guiente, el gerente de la UnifrutChihuahua solicitó la colabora
ción de las uniones regionales para detectar la fruta que entraba 
en forma ilegal, así como el pago de publicaciones en periódicos 
para sensibilizar a los gobernantes y a la opinión pública. Por úl
timo, en 1986, la Comisión Anticontrabando de la confederación 
envió varias cartas a las autoridades correspondientes, además de 
efectuar publicaciones en diarios de circulación nacional y seguir 
los canales legales para enfrentar el contrabando.

En la asamblea celebrada el 14 de noviembre de 1990 se acordó 
contratar los servicios profesionales de un despacho de abogados 
para presentar una denuncia por amenaza de daño y establecer un 
impuesto compensatorio a la fruta importada cuando los precios 
de venta del producto fueran inferiores a los costos de producción. 
También se realizó un estudio del impacto del daño en el sector.

La importación de manzana, a partir del 1 de junio de 1991, se 
realizó sin un permiso previo y con un arancel de 20 por ciento, 
aunque se aplicarían impuestos compensatorios si la Confedera
ción Nacional de fruticultores demostraba la existencia de precios 
dumping. Desde el punto de vista fitosanitario se permitió el ingre
so de manzana de diez condados del estado de Washington y tres 
del estado de Oregon, únicamente por las aduanas de Tamaulipas: 
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Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, y la refrigeración en origen 
por noventa días a 3.3º centígrados o cuarenta días a cero grados 
centígrados (CNf, 1992:4).

Las reglas del mercado cambiaron de la semiprotección de la ac
tividad productiva manzanera a la apertura comercial, donde la 
introducción ilegal de manzana utilizó los mismos canales de con
trabando y subfacturación pero en ese momento en volúmenes 
mayores, enmascarados por el incremento de las importaciones le
gales. En este sentido, la UnifrutChihuahua informó el resultado 
del estudio sobre la manzana importada de Estados Unidos y que 
arrojó una evasión fiscal de 12  798 millones de pesos que corres
pondían a la fruta que ingresó por Reynosa, Nuevo Laredo y Mata
moros (Unifrut, circular del 11 de noviembre de 1992). Esta lucha 
por el respeto a las nuevas reglas de juego fue consolidando más 
la relación entre las uniones regionales dentro de la Confedera
ción Nacional de fruticultores, cuyo liderazgo siguió estando en 
la UnifrutChihuahua.

Lo más irritante para los productores fue que la apertura comer
cial declarada por el gobierno federal se realizó sin la elaboración 
de estudios objetivos de cada sector, pues no tenían la fortaleza pa
ra competir y no se previeron las consecuencias. Por ejemplo: a) las 
asociaciones de productores carecían de la solidez adecuada para 
enfrentar su defensa; b) falta de infraestructura para producir; c) 
créditos insuficientes, oportunos y a tasas internacionales; d) un 
servicio aduanal honesto que frenara la introducción ilegal de la 
fruta (CNf, 1992:2; Bautista, 2006).

El gobierno de México firmó convenios bilaterales con otros 
países productores de manzana, como el acuerdo con Chile en el 
año de 1991, cuya cosecha era complementaria a la mexicana por 
acontecer en el mes de marzo. Pero el mayor volumen de manzana 
de mesa importada en ese año provino de Estados Unidos y ascen
dió a unas 56  861 toneladas equivalentes a más de diez por ciento de 
la producción nacional (CNf, 1992, SagarSecofi).

Inicia demanda por precios dumping

Durante las negociaciones del TLCAN y debido a la fuerte desventaja 
que presentó el sector manzanero, se acordó una salvaguarda espe
cial para su protección de 55 mil toneladas en el año 1994, con un 
incremento de tres por ciento cada año respecto al inmediato ante
rior hasta el año 2002. La importación de fruta por encima de esa 
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cuota debía pagar un arancel de 20 por ciento ad valorem6 que se 
desgravaría en dos puntos porcentuales por año para finalizar en 
una tasa cero en 2003 (DOF, 1997:27).

Las importaciones de manzana constantemente sobrepasaron 
esos volúmenes de protección y los inspectores de la UnifrutChi
huahua en las aduanas reportaron la información de las facturas 
que evidenciaron precios menores a los costos de producción. Los 
miembros de esta organización reunidos en asamblea analizaron 
la situación y decidieron afrontarla por la vía legal. Así, el 4 de di
ciembre de 1996 solicitaron a la Secretaría de Comercio y fomen
to Industrial (Secofi) que se iniciara la investigación antidumping 
y la aplicación de cuotas compensatorias para remediar el daño 
producido por las importaciones de manzana de mesa de Estados 
Unidos de las variedades Red Delicious —y sus mutaciones— y 
Golden Delicious, durante el periodo comprendido entre los meses 
de enero y junio de 1996. Se solicitó la investigación de diez im
portadores nacionales y nueve exportadores de Estados Unidos 
(DOF, 1997:26 y 28).

En el capítulo xIx del TLCAN se establecieron los lineamientos 
para resolver las controversias antidumping y su resolución me
diante la aplicación de cuotas compensatorias. Además, en el ca
pítulo xx se reglamentó la conformación de paneles y comités 
binacionales para dirimir las controversias. La aplicación de esta 
norma dentro del territorio nacional se realizó de acuerdo con la 
Ley de Comercio Exterior y su correspondiente reglamento.

Durante la época de la cosecha de manzana en Chihuahua, en 
los meses de agosto a octubre, es cuando la manzana estadouni
dense se pone en cuarentena como medida sanitaria antes de ex
portarse a México. El primer semestre del año está fuera de la 
temporada de cosecha y los precios de los productos agrícolas sue
len aumentar. éste es el momento esperado por los productores 
que tienen la posibilidad de refrigerar sus manzanas; sin embargo, 
tienen que competir con la manzana importada.

El texto de las resoluciones de los juicios se convierte en una 
fuente de información por las pruebas que aportó cada parte, con 
la advertencia que éstas argumentaron en su propia defensa ante la 
autoridad. Además, de la información generada por la investiga
ción que realizó la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
de la propia secretaría. En este caso obtenemos los siguientes da

6 Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, fracción aran
celaria 0808.10.01.
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tos comparando el periodo de investigación de los años 1994, 1995 
y 1996.

fUENTE: DOF (1997:27, 39 y 44).

CUADRO 1 
SALVAGUARDA Y MANZANA IMPORTADA DE ESTADOS UNIDOS

 Año Cuota de Volumen de Volumen de Participación de  
  salvaguarda manzana importación manzana importada
  (tn) importada respecto periodo en el Consumo
   (tn) del año anterior Nacional Aparente
    (%)  (%)

 1994 55 000 148 907 44.7 73.8
 1995 56 650 81 156  47.5 44.1
 1996 58 350 66 149 6.2 51.5

En la investigación se observó que el precio de la manzana es
tadounidense fue seis por ciento menor que el dirigido a otros 
países y 25 por ciento menos, puesto en la frontera y pagando to
dos los trámites aduanales y de flete (DOF, 1997:41).

Por otro lado, la secretaría aceptó:

A. Que la Unifrut ejerciera la representación del sector al 
producir 60 por ciento del volumen nacional, que fue com
probado con los Certificados del Departamento de Sani
dad Vegetal del estado para movilizar la producción.

B. Que los canales de comercialización eran los mismos 
para la fruta nacional e importada; por ejemplo en 1996, 
39 por ciento de las ventas nacionales se realizaron a ca
denas de supermercados y el resto a comisionistas, inter
mediarios regionales y comerciantes mayoristas.

C. Que la comercialización en condiciones de discrimina
ción de precios (precios dumping) produjeron daño al sec
tor, al considerar que en 1996 no se realizaron inversiones 
en frigoríficos con atmósfera controlada, mientras que 
la misma, en 19951996, había crecido en 83.4 por cien
to; la inversión en fertiirrigación fue apenas 20 por ciento 
de lo programado (3  554 hectáreas de un total de 15  000); 
el empleo disminuyó en 27.2 por ciento (DOF, 1997:4647).

La resolución provisional de este juicio por comercializar en con
diciones de discriminación de precios se publicó en menos de un 
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año, con la imposición de una cuota compensatoria de 101.1 por 
ciento sobre el valor declarado en aduana, para la manzana impor
tada de las empresas demandadas (DOF, 1997:48). Luego, el 4 de 
diciembre de 1997 se prorrogó por seis meses más.

Este resultado, que podría beneficiar a los productores nacio
nales para que avanzaran en la reestructuración productiva, no se 
prolongó, pues las empresas de importadores mexicanos y expor
tadores estadounidenses recurrieron a sus organizaciones para 
proponer precios de referencia, eliminar las cuotas compensato
rias y ampararse en contra de la investigación antidumping, dando 
origen a juicios cuya secuencia se observa en el cuadro 2.

CUADRO 2 
CRONOLOGÍA DE JUICIOS ANTIDUMPING Y PRECIOS DE REfERENCIA

 06, mayo, 1997 secoi acepta iniciar investigación antidumping.

 01, septiembre, 199� resolución preliminar establece cuota compensa-
toria de 101.1 por ciento sobre el valor en aduana.

 01, junio, 1998-  Precios de referencia.
 09, agosto, 2002

 12, agosto, 2002 resolución deinitiva: a) Cuota cero por ciento pa-
ra Price Cold storage & Company, inc. y Washing-
ton Fruit and Produce Co.

  b) Cuota compensatoria de 46.58 por ciento para 
demás empresas.

 03, septiembre, 2002 inicia juicio de amparo promovido por northwest 
Fruit exporters (NfE).

 03, enero, 2003 Juez determina que NfE no aportó pruebas, no 
demostró interés y declara el juicio sobreseído.

 05, agosto, 2003 NfE interpone recurso de revisión.

 28, octubre, 2003 se revoca sentencia anterior para amparar y pro-
teger a NfE.

 18, marzo, 2004 Juez ordena reponer procedimiento.

 1�, mayo, 2004 a) se extiende la resolución de amparo y protección 
de NfE a todos sus miembros. 

  b) A las otras empresas se mantiene cuota de 46.58 
por ciento.

Fecha de inicio o 
publicación en el DOF

Tipo de trámite
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Precios de referencia

Todas las empresas exportadoras estadounidenses autorizadas 
por México que operaban con la producción de 84 a 99 fruticulto
res se asociaron en Northwest fruit Exporters (NfE) y presentaron 
un Certificado de Exportación expedido por el gobierno de Estados 
Unidos para representar a sus miembros, regular la exportación y 
celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros. La NfE y los importa
dores mexicanos asociados a la Confederación Nacional de Agru
paciones de Comerciantes de Centros de Abastos A. C. (Conacca) 

CUADRO 2 CONTINUACIÓN

Fecha de inicio o 
publicación en el DOF

Tipo de trámite

 29, diciembre, 2004 Se publica la suspensión de aplicar la cuota com
pensatoria deinitiva y se acata como “insubsistente 
el procedimiento administrativo” y la reposición 
del mismo. lista de 99 miembros de NfE.

  transitorio: se acepta compromiso de precios de 
referencia.

 26, mayo, 2005 se da cumplimiento a la resolución del 28 octubre 
2003 aplicando las cuotas compensatorias deini-
tivas:

  a) Cuota cero por ciento para Price Cold storage & 
Company, inc. y Washington Fruit and Produce Co.

  b) Cuota compensatoria de 46.58 por ciento para 
demás empresas.

29, septiembre, 2005 resolución preliminar de la reposición de la inves-
tigación antidumping referente al periodo enero 
1994-junio 1996, e impone cuotas provisionales a

  Allan bros incorporated de 10.53 por ciento; Price 
Cold storage and Parking Co, inc. de cero por 
ciento; Zirkle Fruti Co. de 2.01 por ciento; y demás 
empresas exportadoras de NfE de 44.6� por 
ciento.

 12, septiembre, 2006 resolución de revisión: se revoca cuota compensa-
toria, se cancelan las garantías y se devuelven los 
pagos con los intereses acumulados para la empa-
cadora Holtzinger Fruit Company, inc., quedando 
con cuota cero por ciento.

 02, noviembre, 2006 resolución inal para Washington export, l.l.C. 
con cuota cero por ciento.
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solicitaron a la Secofi eliminar las cuotas compensatorias a cam
bio de establecer un compromiso de precios; permuta que fue acep
tada por la secretaría. La solicitud fue sometida a investigación y 
la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 
de mayo de 1998 para permanecer vigente hasta el 1 de abril de 
2003, con la devolución de la cuota pagada más los intereses co
rrespondientes acumulados desde el 2 de septiembre de 1997 has
ta ese momento.

Los exportadores se comprometieron a vender al precio de re
ferencia o superior a éste; el precio fOB era de 0.72 dólares por 
kilogramo y de 13.72 dólares/caja de 19.05 kilogramos o Costo Li
bre a Bordo (LAB) en las instalaciones de tratamiento sanitario de 
la manzana lista para exportar. El mismo se estableció por el pro
medio ponderado de tres años 19951996, 19961997 y 1997mar
zo de 1998, que fueron publicados en Washington Growers Clearing 
House.

El 29 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la siguiente resolución de carácter transitorio y con 
vigencia por cinco años, desde el 28 de febrero de 2005 para sus
pender la cuota compensatoria a los miembros registrados de NfE 
(86, la mayoría de Washington, sólo tres de Oregon y tres de Ohio); 
también registraron a 13 productores más de Washington que no 
operarían durante 20042005. Esta medida también beneficiaría a 
los importadores asociados a la Unión Nacional de Importadores y 
Exportadores de Productos Agrícolas A.C. (Uciepa), al pactarse los 
siguientes precios de referencia por periodos y puestos en la entrada 
de una aduana de la frontera:

 • PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE31 DE ENERO

 a) Precio igual o superior a 16.15 dólares/caja de 19.05 ki
logramos ($0.85/kilogramos) puesto en las aduanas de 
Tijuana, San Luis Río Colorado y Mexicali.

 b) Precio igual o superior a 16.35 dólares/caja de 19.05 ki
logramos ($0.86/kilogramos) puesto en las aduanas de 
Nogales y Ciudad Juárez.

 c) Precio igual o superior a 17.43 dólares/caja de 19.05 ki
logramos ($0.91/kilogramos) puesto en las aduanas de 
Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Manzanillo.

 • PERIODO 1 DE fEBRERO31 DE AGOSTO

 d) Precio igual o superior a 14.77 dólares/caja de 19.05 ki
logramos ($0.78/kilogramos) puesto en las aduanas de 
Tijuana, San Luis Río Colorado y Mexicali.
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 e) Precio igual o superior a 14.97 dólares/caja de 19.05 ki
logramos ($0.79/kilogramos) puesto en las aduanas de 
Nogales y Ciudad Juárez.

 f) Precio igual o superior a 15.94 dólares/caja de 19.05 ki
logramos ($0.84/kilogramos) puesto en las aduanas de 
Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Manzanillo (DOF, 
2004).

Resoluciones definitivas

El 12 de agosto de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción la resolución final de la investigación antidumping, que inició 
en 1996 y que luego fue suspendida por acordarse los precios de 
referencia hasta el 9 de agosto de 2002.

En la misma se definió que un producto era objeto de discrimi
nación de precios cuando su precio de exportación era menor que 
su valor normal; por lo tanto, en las visitas a domicilio de las em
presas estadounidenses, se comparó ese precio con el de venta al 
mercado interno. También se investigó el precio LAB del producto 
colocado en las bodegas de la Central de Abasto del Distrito fede
ral, que en el primer semestre de 1995 fue 34.4 por ciento inferior 
al precio de la manzana nacional, y en el mismo periodo de 1996 
fue 3.5 por ciento menor que en el año anterior (DOF, 2002:89).

Durante la investigación la Secofi observó que al eliminar el vo
lumen de las importaciones sin discriminación de precios, en el 
resto la disminución de precios en promedio fue de 14 por ciento 
para el primer semestre de 1996 respecto del año anterior. Ade
más, que el aumento de estas importaciones en 8.1 por ciento es
tuvo en relación con dicha disminución de precios. También se 
analizó el comportamiento de las ventas y su impacto en el Consu
mo Nacional Aparente.

Respecto al daño que causó la venta de manzanas de Estados 
Unidos a precios dumping sobre la producción de Chihuahua, en 
el periodo de la investigación se observó que disminuyó en la par
ticipación del Consumo Nacional Aparente, y que los productores 
debieron vender la manzana en tiempo de cosecha, aunque per
maneciera subutilizada, por la competencia desleal y la capacidad 
instalada de atmósfera controlada. 

Además, en 1996, los estados financieros de los productores fue
ron menos favorables respecto a 1995, ya que tenían 81 centavos 
de deuda por cada peso de inversión patrimonial; mientras que en 
el año anterior fue de 60 centavos por cada peso (DOF, 2002:94). 
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Los productores también dejaron de invertir en la construcción de 
frigoríficos de atmósfera controlada y el programa de fertiirriga
ción fue menor a lo esperado, así como en el programa sobre el 
control de la mosca mexicana de la fruta (DOF, 2002:96).

Por otra parte, la Secofi investigó la situación específica de los 
precios de las empresas importadoras, con el propósito de aplicar 
una cuota inferior a la establecida en la resolución provisional que 
fue de 101.1 por ciento, y llegó a la conclusión que ésta sería de 46.58 
por ciento para reparar el daño a la producción nacional de man
zanas, mientras que mantuvo la cuota cero para Price Cold Storage 
& Company, Inc. y Washington fruit and Produce Co. (DOF, 2002: 
98 y 100).

A pesar de que la Unifrut tuvo que esperar siete años para contar 
con una resolución definitiva, ésta fue revocada porque el funcio
nario de la Secofi no contaba con la firma autorizada, y se ordenó 

fUENTE: DOF (2002:9293).

CUADRO 3 
COMPORTAMIENTO DE LA VENTA DE MANZANAS

 Año Compor- Participación Participación Participación Participación Participación  
  tamiento produccion producción manzanas de manzanas de manzanas de
  ventas nacional Chihuahua Estados Estados Estados
  Unifrut en CNA en CNA Unidos en Unidos sin Unidos con
  (%) (%) (%) CNA discriminación discriminación
     (%) de precios de precios
      en CNA en CNA

      (%) (%) 

 1995 85.3 55.2 31.2 36.5  

 1996 17.3 47.0 28.3 46.4 2.9 43.5

fUENTE: DOF (2002:9596).

CUADRO 4 
VENTA DE MANZANAS DE LA UNIfRUT 

EN EL PERIODO DE POSCOSECHA

 Año Venta manzanas Venta manzana Utilización de capacidad  
  en periodo de refrigerada en instalada con atmósfera   
  poscosecha atmósfera controlada controlada
  (%) (%) (%)

 1993/1994 53.4 12 73
 1994/1995 65.3 16 62
 1995/1996 64.4 26 71
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la reposición del procedimiento. Los resultados se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2005 como 
una resolución preliminar: se retomó toda la información acumula
da en este juicio, aunque adjuntaron la generada durante las visitas 
a domicilio de las empresas exportadoras de Washington, sus cos
tos y el precio específico en que vendieron en Estados Unidos. De 
esta forma no se comparó con el precio promedio publicado en Wa-
shington Growers Clearing House, como ocurrió en la primera re
solución preliminar. Se registró que la capacidad de exportación 
de Estados Unidos fue de 40 por ciento de su producción, con los 
siguientes datos relevantes:

fUENTE: DOF (2005:54).

CUADRO 5 
ExPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 

HACIA MéxICO Y LA DISMINUCIÓN 
DE PRECIOS EN EL PRIMER SEMESTRE

 Año Participación en las Disminución  
  exportaciones totales de precios 
  (%) (%)

 1994 35.9 8.4
 1995 17.4 14.4
 1996 23.1 27.4

También en la resolución se reconoció el daño producido al sec
tor nacional y se establecieron cuotas específicas por empresa, se
gún el porcentaje de discriminación de precios con las siguientes 
cuotas provisionales: Allan Bros Incorporated de 10.53 por ciento; 
Price Cold Storage and Parking de cero por ciento; Zirkle fruit Co. 
de 2.01 por ciento; y demás empresas exportadoras agremiadas en 
NfE de 44.67 por ciento (DOF, 2005:5556).

Bajo este procedimiento, otras empresas solicitaron la revisión 
de la cuota compensatoria y en consecuencia la Unifrut no puede 
bajar la guardia y continúa revisando los pedimentos de las impor
taciones en las aduanas, para seguir acumulando pruebas. Estos 
juicios largos y costosos fueron cubiertos con las cuotas volunta
rias de los socios (Bautista, 2006). Los productores inconformes 
de ambos países, los desacuerdos entre ellos sobre las sentencias 
finales que establecieron las cuotas compensatorias encaminaron 
el proceso hacia los amparos y luego a los Mecanismos Alternativos 
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de Solución de Controversias: los paneles binacionales que revi
sarán si las resoluciones se apegaron a la ley interna (Vega, 1999: 
3536).

CONCLUSIONES

Los procesos de globalización son construidos socialmente y de for
ma constante renegociados por los actores sociales que operan en 
distintas dimensiones espaciales de lo local como la unidad produc
tiva, localidad, región, nación y las otras regiones, países y bloques 
económicos en la competencia a escala global.

¿En qué momento de la trayectoria histórica se encontraban los 
fruticultores de Chihuahua y sus organizaciones en el comienzo y 
desarrollo de la globalización? Los fruticultores conformaban un 
grupo altamente heterogéneo y los productores que no tuvieron ac
ceso a la tecnología fueron excluidos; sin embargo, los fruticultores 
que invirtieron en nuevas tecnologías de producción y poscosecha 
permanecieron y en algunos casos sus empresas crecieron.

La producción de manzana de Chihuahua equivale a 60 por cien
to del volumen nacional y en los próximos años proyectan llegar a 
75 por ciento. Esta fruta se comercializa en el mercado interno; por 
lo tanto, los fruticultores no contaron con los privilegios que el 
gobierno brindó a los exportadores en esta etapa de apertura co
mercial y la firma de tratados de libre comercio, pero decidieron 
defender su mercado.

La UnifrutChihuahua asumió la dirección del sector para defen
der la comercialización de su fruta en el mercado interno y evaluó, 
ante los nuevos retos, las fortalezas, consciente de las debilidades 
que se debían corregir al cambiar el entorno, para lo cual los produc
tores necesitaban tiempo; las asociaciones locales también estaban 
lo suficientemente consolidadas como instituciones de referencia 
en su relación con otros grupos sociales y el Estado. Se destacó la 
capacidad de aprendizaje de los dirigentes y la contratación de 
asesores en aspectos especializados. También fue evidente el apo
yo que recibieron de otros grupos locales organizados en partidos 
políticos, asociaciones campesinas, trabajadores agrícolas, funcio
narios municipales y estatales.

Dentro de las fortalezas se considera el profesionalismo de los 
productores, el grado de desarrollo tecnológico y la consolidación 
de la organización en forma horizontal y vertical, con una estruc
tura moderna y flexible.
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Como debilidades destacan la falta de financiamiento y los altos 
intereses; deficiencias en el mejoramiento genético de las plantacio
 nes, en tecnología avanzada en equipos de protección contra fenó
menos meteorológicos, y en tecnología para el uso racional del agua 
y de refrigeración de la fruta; asimismo, falta de canales de comer
cialización adecuados para evitar el excesivo intermediarismo.

Las ventajas están en que producen una manzana de mejor sa
bor, más dulce y con un mercado establecido que han defendido.

La mayor amenaza de la actividad manzanera está en el comer
cio desleal. El mayor volumen de las importaciones proviene de 
Estados Unidos, país que exporta 40 por ciento de su producción y 
ejerce una fuerte presión en el mercado mexicano al bajar los pre
cios porque reciben subsidios. La mayor parte de las importacio
nes tienen su origen en el estado de Washington; en consecuencia, 
la tensión competitiva es de región a región entre los productores 
de Chihuahua y los de Washingto a través de las compañías empa
cadorascomercializadoras que realizan las exportaciones.

Unifrut cuenta con una Gerencia de Importaciones y Servicios 
que administra un programa de supervisión de aduanas para de
tectar las prácticas comerciales ilegales. La obtención de pruebas 
es fundamental para sostener la estrategia de defensa por la vía 
jurídica que fue efectiva durante algunos años. Las barreras sani
tarias al poner en cuarentena la fruta americana obligan al pro
ductor chihuahuense a vender desde el momento de la cosecha.

Los mayores obstáculos están en la práctica del personal de las 
aduanas, las leyes nacionales, la práctica del sistema de justicia 
lento y oneroso, y el comportamiento de ciertos funcionarios que 
no tienen conciencia del impacto regional del sector manzanero 
en el estado de Chihuahua.
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RESUMEN

El presente trabajo describe el comportamiento del mercado de 
carnes (19902004) y pretende mostrar cómo la apertura co
mercial va afectando el comportamiento interno de precios, así 
como la oferta y la demanda.

Al analizar los índices de consumo porcentual de la canasta 
de carnes se encuentra que las de bovino, cerdo y ovino son com
plementarias porque los índices de correlación son positivos. Es      
te grupo de carnes son sustitutas del pollo y pavo, cuyos índices de 
correlación son negativos. Al correr un modelo de regresión en
tre índices porcentuales de consumo de carne de bovino y ovino 
frente a precios internos y externos, los signos de los coeficientes 
de regresión corroboran esta afirmación.

Se encuentra que los precios nacionales e internacionales se 
correlacionan positivamente. De 1991 a 1999, los precios exter
nos de las carnes importadas tendieron a la baja, presionando 
los precios reales internos. A partir del año 2000 la tendencia se 
revierte, debido al aumento de los precios internacionales de 
cereales y granos forrajeros, así como a la demanda de China. 
Ambos factores incrementan los precios internos. La prospecti
va indica que los precios internos de las carnes tenderán a esta
bilizarse, o a subir. El impacto negativo de la apertura comercial 
parece haber tocado fondo, por lo que en el corto y mediano pla
zos, tenderá a ser rentable la inversión en el sector ganadero bajo 
pastoreo.
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INTRODUCCIÓN

La ganadería ha sido, a lo largo de gran parte de la historia produc
tiva del país, una actividad relevante. Durante un largo periodo, la 
ganadería bovina fue la principal oferente de carne; sin embargo, 
ésta se ha diversificado.

Con la Revolución Verde en los años sesenta y setenta del siglo 
pasado se generó una gran oferta de granos que permitió el desa
rrollo de la avicultura y porcicultura a los niveles actuales; sin em
bargo, la tradición en la cocina mexicana ha mantenido de manera 
relevante el consumo de carne de bovino.

Las carnes de las diferentes especies se consideran sustitutos 
cercanos de acuerdo con los parámetros culturales de cada socie
dad. En el caso de la sociedad mexicana, sus patrones culturales le 
permiten sustituir a la carne de res con carne de cerdo o aves, prin
cipalmente pollo, y en menor medida carne de ovino y caprino.

El mercado de un bien sustituto afecta el nivel de oferta y deman
da del bien al que puede sustituir, ya que si los precios del bien sus
tituto bajan o el precio del bien de referencia sube, la demanda 
se desplaza hacia el bien sustituto y ocurre que la demanda se tras
lada hacia el bien de referencia cuando el precio del bien sustituto 
sube o el precio del bien de referencia baja.

En el plano nacional, la ganadería ha presentado dos periodos:

1. Uno de rápida expansión que va de 1960 a 1980, cuando 
se da un proceso de “ganaderización de la agricultura”. Es
te proceso, señala Pérez Espejo (1993) se debe: a) al incre
mento de la superficie ocupada con cultivos cuya finalidad 
es la alimentación animal, tales como sorgo, alfalfa, dis
tintos tipos de forraje y en gran parte la soya y el cárta
mo; b) al crecimiento de los inventarios, principalmente 
de ganadería intensiva en aves y cerdos; c) al incremen
to de la superficie ocupada por la ganadería de bovinos; 
d) a la creciente participación de la ganadería en el comer
cio exterior, no sólo mediante la exportación tradicional 
de ganado, sino en cortes y canales.

2. La fase de desaceleración de 1980 a la fecha ha sido afec
tada por dos fenómenos de mercado, curiosamente contra
puestos, que afectan la rentabilidad y la oferta. Primero, 
fue la fijación de “precios controlados” de los alimentos 
de origen pecuario que atentaba contra las tasas de ren
tabilidad y, después, fue la “liberalización de precios en el 
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contexto de la apertura comercial” que puso a competir 
de manera desventajosa al sector agropecuario nacional 
contra otros países, con mayor productividad y mayores 
subsidios estatales.

En la reestructuración productiva posterior a 1988, las especies 
más afectadas son porcinos y bovinos, en la que se dan reduccio
nes en los inventarios de animales, sobre todo de porcinos, mien
tras que el bovino pierde su importancia como la carne de mayor 
consumo per cápita en el año de 1991.

En el desarrollo del trabajo de investigación se observa cómo se 
comporta el mercado de carnes en el periodo 19902004 para tratar 
de identificar algunos efectos del proceso de apertura enfrentados 
por México en el contexto del cambio estructural, en el que se han 
modificado los mecanismos de tenencia de la tierra, participa   
ción gubernamental, acceso al crédito, prioridad de la política eco
nómica en el control de la inflación y equilibrio de sector externo y 
finanzas públicas, lo que ha afectado los procesos de producción 
y patrones de consumo.

Se analiza un periodo en el que se observa el comportamiento 
de la demanda de carne de pollo, bovino, cerdo, ovino y pavo, la par
ticipación de carnes nacionales e importadas en la composición 
de la demanda, así como la evolución de los precios internos y exter
nos. Para ello se utilizó la base de datos estadísticos de la fAO (2006), 
la Sagarpa (2006) y el INEGI (2006).

Con estos datos se plantea un modelo de correlación de deman
da para analizar si existen procesos de sustitución de demanda de 
una carne por otra. Planteamos como hipótesis que la variable ex
plicativa es el comportamiento de los precios internacionales que es
tán influyendo, de manera relevante, sobre el precio interno que 
afecta el nivel de la demanda.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE CARNES  
EN MéxICO

La disponibilidad per cápita de carne ha crecido de manera impor
tante en el periodo de 1990 a 2004, al pasar de 32.9 kilogramos por 
persona a 56.9 por persona (véase el cuadro 1). Esto significa un 
crecimiento de 60 por ciento. Sin embargo, el crecimiento de la ofer
 ta de la carne, en buena medida, se ha dado por la vía de las importa
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ciones, auspiciadas primero por la apertura unilateral a partir de 
1989 y después en el marco del TLC (Sagarpa, 2006; INEGI, 2006). 

Como se puede apreciar en gráfica 1, la carne cuya disponibilidad 
ha tenido mayor crecimiento ha sido la de pollo. El promedio de 
éste pasa de 9.0 kilogramos en 1990, a 23.9 en 2004; ocurre un creci
miento de 125 por ciento, cifra que indica la importancia adquirida 
por este bien en el mercado de las carnes.

La disponibilidad de carne de bovino ha crecido también al pa
sar de 11.8 kilogramos en 1990, a 15.2 en 2004, lo que significa un 
crecimiento de 28.81 por ciento. Sin embargo, la tasa de crecimien
to del consumo ha evolucionado de manera más lenta que otras car
nes, de modo que en la cesta de productos cárnicos, el bovino ha 
perdido importancia relativa, ya que mientras en 1990 representa
ba 35.87 por ciento en la canasta de carnes, en 2004 representa tan 
sólo 26.71 por ciento.

El consumo promedio de carne ovina y de pavo ha tenido incre
mentos importantes en términos porcentuales en el periodo 1990
2004. La carne de ovino subió 60 por ciento y la de pavo se elevó 
300 por ciento. No obstante, el consumo per cápita es bastante ba

CUADRO 1 
ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN KILOGRAMOS PER CáPITA DE 

CARNES EN MéxICO (19902004)

fUENTE: Elaborado con base en datos de Sagarpa, 2006 y fAO, 2006.

 Año Bovino Porcino Ave Ovino Caprino Pavo Total

 1990 11.8 10.8 9.0 0.5 0.4 0.3 32.9
 1991 13.8 11.6 10.3 0.7 0.5 0.5 37.4
 1992 14.8 11.6 10.9 0.7 0.5 0.8 39.3
 1993 13.4 11.3 12.5 0.7 0.5 0.9 39.2
 1994 15.0 12.3 13.3 0.8 0.4 0.9 42.7
 1995 13.5 11.5 14.7 0.5 0.4 0.9 41.6
 1996 14.4 11.3 14.4 0.5 0.4 1.1 42.2
 1997 15.0 11.6 16.4 0.6 0.4 1.2 45.2
 1998 15.8 12.3 18.1 0.7 0.4 1.3 48.5
 1999 15.7 12.6 19.2 0.7 0.4 1.3 50.0
 2000 15.9 13.4 20.2 0.9 0.4 1.3 52.0
 2001 16.2 13.7 21.3 0.9 0.4 1.4 53.9
 2002 16.9 14.1 22.1 0.9 0.4 1.2 55.6
 2003 15.6 14.4 23.6 0.8 0.4 1.5 56.3
 2004 15.2 15.5 23.9 0.8 0.4 1.2 56.9
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jo en la canasta de carnes al representar la carne ovina sólo 1.41 por 
ciento, mientras que la de pavo es 2.10 por ciento para 2004.

La tendencia a incrementar el consumo de carnes se dio por una 
disminución en los precios reales, debido a que la apertura comer
cial propició la entrada de carne, con lo que la oferta subió y trajo 
como consecuencia el descenso de precios. Por otra parte, la mis
ma liberalización comercial ha permitido la importación de granos 
subsidiados que son base de las raciones, situación que ancló los pre
cios de los productos cárnicos.

La carne de pollo, debido a que es de las más baratas, aunada a 
ser una carne blanca, además de su rapidez para la cocción, ha 
generado que los consumidores tiendan a elegirla en mayor canti
dad que los otros tipos de carnes. 

Como puede observarse en el cuadro 2, la tasa de crecimiento per 
cápita de carne de pollo es la que aumenta con mayor rapidez y de 
manera sostenida; sólo en el año de 1996 presenta una ligera caí
da de 2.35 por ciento y aun en la crisis y recesión de 1995, la carne 
de pollo es la única que presenta una tasa de crecimiento positiva 
mientras que disminuye su consumo per cápita, debido a que las 

GRáfICA 1
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO PER CAPITA DE CARNES EN MéxICO 
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importadas suben de precio por la devaluación de más de 100 por 
ciento de diciembre de 1994 a diciembre de 1995, aunado a la dis
minución de ingresos por pérdida de empleo y la caída del ingreso 
real por el efecto inflacionario.

EfECTOS DE LA APERTURA COMERCIAL 
EN EL MERCADO INTERNO DE CARNES EN MéxICO

Dentro del modelo de economía abierta, se plantearon como proble
mas centrales el equilibrio del sector externo, que implicaba esta
bilizar la balanza de pagos, sobre todo por la vía de captación de 
inversión extranjera directa. Esto cubriría los déficit de cuenta co
rriente, tanto por el lado del comercio de bienes y servicios como 
por el de la remuneración de los factores y el pago de intereses de 
la deuda externa. Por otra parte, se decidió equilibrar las finanzas 
públicas y controlar la inflación.

El control inflacionario se planteó bajar el costo de los bienes sa
lariales donde los alimentos forman una parte importante del gas
to de los trabajadores y ante la imposibilidad, a corto plazo, de 

CUADRO 2 
TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL RESPECTO AL PERIODO 

ANTERIOR DE LA DISPONIBILIDAD PER CáPITA DE DIfERENTES CARNES

fUENTE: Elaborado con base en datos de Sagarpa, 2006 y fAO, 2006.

 Año Bovino Porcino Ave Ovino Caprino Pavo Total

 1990       
 1991 16.95 7.41 14.44 40.00 25.00 66.67 13.68
 1992 7.25 0.00 5.83 0.00 0.00 60.00 5.08
 1993 9.46 2.59 14.68 0.00 0.00 12.50 0.25
 1994 11.94 8.85 6.40 14.29 20.00 0.00 8.93
 1995 10.00 6.50 10.53 37.50 0.00 0.00 2.58
 1996 6.67 1.74 2.04 0.00 0.00 22.22 1.44
 1997 4.17 2.65 13.89 20.00 0.00 9.09 7.11
 1998 5.33 6.03 10.37 16.67 0.00 8.33 7.30
 1999 0.63 2.44 6.08 0.00 0.00 0.00 3.09
 2000 1.27 6.35 5.21 28.57 0.00 0.00 4.00
 2001 1.89 2.24 5.45 0.00 0.00 7.69 3.65
 2002 4.32 2.92 3.76 0.00 0.00 14.29 3.15
 2003 7.69 2.13 6.79 11.11 0.00 25.00 1.26
 2004 2.56 7.64 1.27 0.00 0.00 20.00 1.07
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GRáfICA 2
PORCENTAJE DE CARNES IMPORTADAS DEL CONSUMO  
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fUENTE: elaborada con base en datos de Sagarpa, 2006, y fAO, 2006.
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GRáfICA 3
COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE CARNE DE CERDO  

NACIONAL E INTERNACIONAL IMPORTADA POR MéxICO (19902004)
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fUENTE: elaborada con base en datos de Sagarpa, 2006, y fAO, 2006.
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GRáfICA 4
COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE CARNE DE PAVO 

NACIONAL E INTERNACIONAL IMPORTADA POR MéxICO (19902004)
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fUENTE: elaborada con base en datos de Sagarpa, 2006, y fAO, 2006.
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GRáfICA 5
COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE CARNE DE BOVINO 

NACIONAL E INTERNACIONAL IMPORTADA POR MéxICO (19902004)

fUENTE: elaborada con base en datos de Sagarpa, 2006, y fAO, 2006.
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producir los alimentos que requería el país, se abrieron las fronte
ras de manera unilateral. Después, México se adhirió al Acuerdo 
General de Comercio y Aranceles (GATT) y, finalmente, se firmó el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Además, se pensó que la reforma al Artículo 27 Constitucional 
abriría paso a la transformación de la estructura agraria y a un cau
 dal de inversiones privadas hacia el sector agropecuario, lo que 
permitiría en el mediano y largo plazos producir alimentos que com
 pitieran con las importaciones (Ramírez, 2001).

El resultado de estas políticas es conocido: no fluyó la inversión 
extranjera en los volúmenes esperados y la economía urbana en 
industrias y servicios ha tenido un lento crecimiento, lo cual ha ge
nerado poco empleo y, por otra parte, la estructura agraria del país 
tampoco ha tenido grandes cambios en el nivel de inversión y mo
dernización.

Como puede verse en la gráfica 2, la apertura comercial provo
có que la participación de los productos cárnicos importados alcan
 zara cada vez un mayor porcentaje, en casos extremos como en la 
carne de pavo llega a ser de 80 por ciento.

Como se ve en las siguientes gráficas, los precios de las carnes 
importadas están por debajo del precio de las del mercado inter
no, lo que provocó una presión a la baja de los precios internos, 
sobre todo durante el periodo 19911995.

GRáfICA 6
COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE CARNE DE AVE 

NACIONAL E INTERNACIONAL IMPORTADA POR MéxICO (19902004)
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fUENTE: elaborada con base en datos de Sagarpa, 2006, y fAO, 2006.
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fUENTE: SagarpaSIAP, 2006.

CUADRO 3 
MéxICO: INVENTARIO 

GANADERO BOVINO NACIONAL

 Año Nacional cabezas

 1990 32  054  300
 1991 31  822  776
 1992 31  158  115
 1993 31  974  240
 1994 31  769  164
 1995 31  319  928
 1996 30  294  900
 1997 30  771  666
 1998 31  059  500
 1999 30  177  135
 2000 30  491  503
 2001 30  620  933
 2002 31  406  955
 2003 31  476  600
 2004 31  247  734

Es importante aclarar que en muchos casos las carnes importa
das son de menor calidad que las nacionales, debido a que, como 
se verá más adelante, gran porcentaje de las importaciones son 
despojos y cortes de bajo valor comercial en los países de origen.

MERCADO DE CARNE DE BOVINO

La producción de carne de bovino en México ha evolucionado a 
un menor ritmo tecnológico que la avicultura y la porcicultura, 
debido a que gran parte de la producción se realiza bajo condicio
nes de pastoreo extensivo o semiintensivo y, sobre todo, a que los 
sistemas de engorda en corrales tienen un desarrollo muy regiona
lizado en las partes centro, occidente y norte del país.

Durante la última década, la ganadería bovina en México ha en
frentado prácticamente un estancamiento en la producción debido 
a dos problemas: 1) el factor climatológico ha afectado a las regio
nes productoras por las largas sequías que han padecido y 2) la 
competencia que ha representado la apertura comercial, sobre todo 
la desgravación arancelaria en el marco del Tratado de Libre Co
mercio.

10-Globalizacion.indd   300 23/07/2010   01:53:30 p.m.



301EL MERCADO DE CARNES EN MéxICO

El hato y la producción se han mantenido en esta década en 
alrededor de 30 a 32 millones de cabezas y la producción de carne 
en alrededor de 1  350  000 toneladas de carne, lo que ha significado 
un fuerte estancamiento de esta actividad.

La caída del inventario ganadero a partir de 1991 demuestra los 
impactos de la apertura comercial, ya que México continua siendo 
un exportador de becerros para ser finalizados en los estados del 
sur de Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, México se transfor
ma en un fuerte importador de carne en canal.

La crisis económica de 1995 afectó de manera profunda a los 
productores endeudados, lo que obligó a la venta de animales para 
enfrentar problemas de liquidez.

Así que la ganadería bovina está enfrentando cuatro problemas 
de características diferentes: a) de competencia con el exterior, 
b) de diseño tecnológico para afrontar largas sequías, c) impactos 
ecológicos que disminuyen la productividad de los agostaderos y 
d) de financiamiento.

En las zonas áridas y semiáridas del norte del país, la ganadería 
depende, en gran medida, del pastoreo, el acceso a raciones y fuen
tes de agua ubicada de manera estratégica para alimentar y dar de 
beber a los animales en largos periodos críticos. Esto no está con
templado en el diseño tecnológico y, por lo tanto, estas unidades 
productivas ubicadas en estas zonas enfrentan graves riesgos so
bre todo con los recurrentes efectos del fenómeno meteorológico 
de El Niño.

La competencia de las importaciones provenientes de Estados 
Unidos es un grave problema para los ganaderos mexicanos, pese 
a que los datos de la fAO (2006) para 2003 y 2005 muestran precios 
40 por ciento más elevados en Estados Unidos para la carne en 
canal. A simple vista, esta condición debería representar un atrac
tivo para los productores mexicanos; el problema es que en el veci
no país, los consumidores prefieren ciertos cortes especiales y el 
resto del canal bovino es considerado desecho y se vende a muy 
bajo precio. ésa es la carne que compite con la producción mexi
cana en nuestro país.

Como puede observarse en el cuadro 4, en el periodo 19902004, 
las exportaciones prácticamente se estancan con una caída impor
tante en los años 1996, 1997 y 1998, mientras las importaciones 
crecen a altas tasas, sobre todo, en el periodo que corresponde de 
1998 a 2001.

Los años de 1995 y 1996 tienen un comportamiento irregular de
bido a la crisis que enfrenta el país por la devaluación de 1994, la 
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 Año Producción Importaciones Exportaciones CNA Producción Importaciones Total

 1990 1  113  919 050  819 134  424 1  030  314 95.1 04.9 100.0
 1991 1  188  687 163  073 123  727 1  228  034 86.7 13.3 100.0
 1992 1  247  195 196  754 104  341 1  339  609 85.3 14.7 100.0
 1993 1  256  478 103  385 129  624 1  230  239 91.6 08.4 100.0
 1994 1  364  711 140  203 104  701 1  400  213 90.0 10.0 100.0
 1995 1  412  336 041  784 166  988 1  287  133 96.8 03.2 100.0
 1996 1  329  947 110  402 047  366 1  392  983 92.1 07.9 100.0
 1997 1  340  071 197  558 066  835 1  470  793 86.6 13.4 100.0
 1998 1  379  768 262  996 072  089 1  570  676 83.3 16.7 100.0

NOTA: el consumo nacional aparente es el consumo nacional de carne estimado a partir de la producción interna más las 
importaciones menos las exportaciones.
fUENTE: Sagarpa (2006).

CUADRO 4 
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE BOVINO EN MéxICO 

(19902004)

Composición porcentualComposición en volumen (toneladas)
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grave recesión de 1995 y la crisis de deuda que provoca caída en 
las importaciones, así como el sacrificio de animales para enfren
tar el pago de deuda ante el incremento de las tasas de interés.

La apertura comercial y la crisis de 1995 han hecho que se pro
duzca una disminución en las exportaciones de becerros y se in
cremente la importación de cortes y carne deshuesada, lo que ha 
empeorado la balanza comercial del producto bovino.

Sin embargo, en los últimos años el mercado de carne de bovi
no se ha estancado en los volúmenes comercializados, en parte por 
el precio de la carne (ya que el precio de la carne de bovino es más 
alto que el de sus sustitutos cercanos como son carne de pollo y 
carne de cerdo) y por la tendencia mundial a consumir menor can
tidad de carnes rojas y sustituirla por carnes blancas de aves que 
contienen menor cantidad de colesterol y ácido úrico que afecta la 
salud de los consumidores.

La carne de bovino enfrentó la crisis de confianza que genera
ron los casos de la encefalopatía espongiforme (“vacas locas”), en
fermedad producida por un virus que ataca al ganado bovino y que 
puede transmitirse al humano. Algunos casos se presentaron en 
el Reino Unido y provocó una disminución de la demanda en la 
Unión Europea.

Para el año 2003 se presentó en Estados Unidos un caso de vacas 
locas, lo que provocó el cierre de la frontera mexicana a la carne 
estadounidense, que ocasionó una disminución en las importacio
nes y presentó un crecimiento de la producción interna, como res
puesta al incremento de la demanda y de los precios.

La carne en canal subió de precio 20 por ciento en México en 
2004, mientras que en Estados Unidos disminuyó en diez por cien
to, lo que favoreció de manera importante a los productores y co
mercializadores de carne nacional.

La producción mundial se ha estancado en alrededor de 49 mi
llones de toneladas de carne, siendo los países productores más im
portantes: Estados Unidos, 23.7 por ciento; Unión Europea, 15.7; 
Brasil, 12.3; China, 10.9; Argentina, 5.2; Rusia, 4.7 y México, 3.6. En 
conjunto estos países producen alrededor de 37.5 millones de tone
ladas, las cuales representan alrededor de las tres cuartas partes 
de la producción mundial (fAO, 2006).

La oferta y la demanda se han mantenido estables. Sin embar
go, en los últimos años la oferta anual siempre ha superado a la 
demanda, lo que ha generado excesos de oferta que se transfor
man en inventarios.
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México ha firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos y 
Canadá, así como con algunos países de América Latina, mientras 
que con el resto del mundo se mantiene un arancel de “nación más 
favorecida” acordada en la Tarifa del Impuesto General de Impor
taciones de la Organización Mundial de Comercio.

La tarifa arancelaria de exención en las fracciones del TLCAN 
para carne de bovino y la eliminación de los permisos previos ha 
afectado de manera importante la balanza comercial referente al 
producto de bovinos, hasta transformarse en deficitaria por una cre
ciente importación, sobre todo de Estados Unidos de carne (des
huesada y cortes), refrigerados o congelados. La facilidad con que 
las importaciones estadounidenses han podido penetrar el merca
do nacional se fundamenta en la hiperconcentración de la produc
ción y el capital de las empresas productoras de carne en Estados 
Unidos (tres empresas controlan el sacrificio en el país, dos de 
las cuales también controlan el sacrificio en Canadá, lo que les con
fiere un enorme poder económico y una gran capacidad de compe
tencia en el mercado). En segundo término, las estrategia comercial 
instrumentada por estas empresas, las prácticas desleales (dum-
ping y subsidio al comercio), así como los patrones de consumo y 
preferencias del consumidor en Estados Unidos, inclinados por cier
tos cortes que constituyen 30 por ciento de la canal (sirloin y lomo), 
entonces el restante 70 por ciento tiene menor valor comercial y se 
orienta principalmente hacia la exportación (Ruiz flores, 2001).

México en contrapartida es exportador hacia Estados Unidos 
de becerros en pie, que son engordados con base en una dieta de 
cereales y forraje cortado en procesos de engorda intensivos, bajo 
condiciones de estabulación en los estados sureños, sobre todo en 
Texas.

El cuadro 5 nos indica la composición de las importaciones; 
estos cortes provienen principalmente del país del norte, cuya par
ticipación es de 78.66 por ciento, y Canadá, que representa 19.15 
por ciento; además se importan 74  271 toneladas de despojos co
mestibles.

Estos elementos muestran la estructura de la competencia que 
deben enfrentar, en el ámbito interno, los productores agropecua
rios que tienen una cadena productiva escasamente integrada, 
donde los participantes tienen intereses diferentes: productores y 
comercializadores no tienen intereses comunes, mientras que los 
oligopolios exportadores de carne tienen una estructura fuerte 
de comercialización y encuentran posibilidades de vender los cor
tes y la carne deshuesada en dos mercados con hábitos de consu
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mo complementario, una con alto poder de compra para ciertos 
tipos de cortes, mientras que el otro mercado, pese a tener menor 
poder de compra, consume los cortes de bajo precio.

Como menciona el documento de fIRA (1999), la situación de la 
industria de la carne de bovinos en Estados Unidos se ejemplifica 
con un embudo, en el que los extremos son, por un lado, los más 
de 900 mil ganaderos productores de becerros para engorda y, por 
el otro, los más de 258 millones de consumidores. Los principales 
operadores entre los extremos mencionados son 5  700 intermedia
rios entre los ganaderos y los 690 corrales que manejan 90 por 
ciento de los animales finalizados y cuatro empacadoras que sa
crifican 70 por ciento de los novillos. En la distribución de la car
ne existen 20 empresas que manejan 40 por ciento de la producción 
estadounidense. La tendencia a la concentración de la industria de 
la carne de res en Estados Unidos trae consigo ventajas y desven
tajas. Las más importantes ventajas son las siguientes: a) ha propi
ciado la expansión del mercado de la carne de res; b) ha permitido 
mayor integración de las empacadoras, tanto hacia los mercados 
como hacia la engorda; c) con el desarrollo de nuevos productos se 
ha incrementado la competencia comercial que se refleja en la pre
sión por ganar mejores espacios en los supermercados; d) la oferta 
se ajusta más rápidamente a las necesidades y deseos de los consu

CUADRO 5 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO 

Y DE DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO EN EL AÑO 2005

 Tipo de producto Frescos Congelados Otros Total
   o refrigerados (tm) (tm) (tm)
   (tm)

 Canales y medias
    canales 53.00 53.00  106.00

 Cortes sin
    deshuesar 67.09 850.08  917.17

 Deshuesada 215  454.12 20  020.00  235  474.12

 Lenguas   19  266.0 19  226.00

 Hígados   9  875.9 9  875.90

 Otros despojos   45  420.0 45  420.00

fUENTE: INEGI (2006).
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midores, y e) por las economías de escala, se tienen menores costos 
y se logra mayor competitividad internacional.

Por otra parte, las importaciones provenientes de los países cen
troamericanos con quienes se han firmado tratados de libre co
mercio, como Costa Rica y Nicaragua, han entrado en fases de 
desgravación arancelaria que llegan a tasa cero en 2008. éstas, en 
el futuro, serán otra fuente de competencia para la ganadería mexi
cana, y pueden decidir la estrategia de exportar los cortes de mane
ra diferenciada o acceder primordialmente al mercado mexicano 
ante las barreras no arancelarias que levanta Estados Unidos.

Estas condiciones globales se han reflejado en el mercado inter
no con la reducción de precios para el ganado en pie, debido a la 
tendencia a la baja en el precio de la carne, provocada por los fac
tores de entrada de productos cárnicos de importación que des
plazan los productos nacionales de los mercados más dinámicos, 
como son las tiendas de autoservicio y los restaurantes.

MERCADO DE CARNE DE POLLO

Como puede observarse en el cuadro 6, la disponibilidad de la car
ne de pollo se da tanto por el crecimiento de la producción como 
de las importaciones: entre el año de 1990 y el 2004 la producción 
crece en 196.44 por ciento, mientras que la importación lo hace en 
680.34 por ciento. Esto demuestra que el dinamismo de la deman
da ha impulsado tanto la producción interna como las importa
ciones.

La carne de pollo se revela como un competidor importante so
bre las otras carnes, tanto porque los precios son más bajos debido 
a las tecnologías productivas utilizadas de mejoramiento genético, 
condiciones de manejo y alimentación, que han hecho crecer la pro
ductividad, por presentarse menores problemas sanitarios (aunque 
la amenaza de la gripe aviar transmisible a humanos es un peligro 
que pende sobre este producto) y por ser una carne de rápida coc
ción que permite a las personas más ocupadas preparar de mane
ra rápida sus alimentos.

Por otra parte, los oligopolios nacionales que producen y co
mercializan el pollo establecen cadenas eficientes, tanto en la 
producción como en la distribución del producto con puntos 
de producción y procesamiento de alta tecnología y mecanis
mos de distribución con rutas bien definidas, atacando a una red 
de distribuidores reconstruida por los oligopolios a partir de mi
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 Año Producción Importaciones Exportaciones CNA Producción Importaciones Total

 1990 0  750  427.0 041  529.2 5  813.7 0  786  142.5 94.7 05.3 100.0
 1991 0  857  947.0 064  781.2 5  162.7 0  917  565.5 92.9 07.1 100.0
 1992 0  898  495.0 087  155.5 4  144.4 0  981  506.1 91.1 08.9 100.0
 1993 1  040  029.0 106  540.6 0.6 1  146  569.1 90.7 09.3 100.0
 1994 1  126  008.0 122  417.1 90.9 1  248  334.2 90.2 09.8 100.0
 1995 1  283  867.0 114  020.8 1  288.8 1  396  599.0 91.8 08.2 100.0
 1996 1  264  366.0 131  466.7 1  668.0 1  394  164.7 90.6 09.4 100.0
 1997 1  441  905.0 169  959.8 2  382.4 1  609  482.4 89.4 10.6 100.0
 1998 1  598  921.0 203  604.2 2  661.2 1  799  864.0 88.7 11.3 100.0
 1999 1  731  538.0 203  541.6 3  747.2 1  931  332.4 89.5 10.5 100.0
 2000 1  825  249.0 230  083.7 799.3 2  054  533.4 88.8 11.2 100.0
 2001 1  928  022.0 273  214.9 1  407.5 2  199  829.3 87.6 12.4 100.0
 2002 2  075  757.9 225  601.7 288.9 2  301  070.7 90.2 09.8 100.0
 2003 2  155  581.0 331  559.8 1  274.8 2  485  866.0 86.7 13.3 100.0
 2004 2  224  588.0 324  070.5 542.8 2  548  115.7 87.3 12.7 100.0

NOTA: el consumo nacional aparente es el consumo nacional de carne estimado a partir de la producción interna más las 
importaciones menos las exportaciones.
fUENTE: Sagarpa (2006).

CUADRO 6 
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE POLLO 

19902004

Composición porcentualComposición en volumen (toneladas)
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noristas preexistentes, cadenas de supermercados y creación de 
nuevos minoristas.

Como se puede apreciar en el cuadro 7, en la composición de 
las importaciones se observa el mismo fenómeno y son partes 
de bajo valor económico en Estados Unidos lo que se exporta a Mé
xico, que en el caso de pollo es el principal proveedor.

MERCADO DE CARNE PORCINA

La carne de porcino ha tenido un crecimiento sostenido de la pro
ducción y las importaciones en el periodo 19902004: la produc
ción crece en 39.72 por ciento y las importaciones en 241.62. En la 
composición porcentual del consumo nacional aparente, el com
ponente importado al igual que en las otras carnes ha ido ganando 
terreno puesto que pasa de 19.3 por ciento en 1990 a 37.2 por cien
to en 2004.

En el mercado de carne de cerdo los sistemas de producción y 
comercialización aún no son controlados por oligopolios y existe 
un mercado con mucho más agentes, pero con un menor poder de 
mercado para gestionar una mayor proporción del mercado inter
no. Así, pese a que la producción de cerdos se basa en un paquete 
tecnológico similar al de aves, existe menor poder de mercado en 
manos de agentes económicos nacionales, ya que los circuitos de 
comercialización no son controlados por empresas con altos nive
les de penetración a comercializadores finales.

Por otro lado, debido al poder de mercado de las empresas comer
cializadoras de Estados Unidos, han penetrado el mercado nacional 
por el consumo complementario de canales, consumiendo cortes 

 Tipo de carne Fresca o refrigerada Congelada Total

 Sin trocear 10 551.97 685.43 011 237.40
 Mecánicamente 112 583.15 52 239.59 164 822.74
      deshuesada
 Carcasas 13 014.00 3 746.99 016 760.99
 Piernas y muslos 56 227.82 71 037.70 127 265.52
 Demás 19 268.19 35 237.04 054 505.23

fUENTE: INEGI (2005).

CUADRO 7 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN TONELADAS MéTRICAS 
DE CARNE DE AVE REALIZADA POR MéxICO EN EL AÑO DE 2005
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CUADRO 8 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE CERDO 
(19902004)

 Año Producción Importaciones Exportaciones CNA Producción Importaciones Total

 1990 1  757  351.0 180  548.9 510.8   0937  389.1 80.7 19.3 100.0
 1991 1  811  899.0 216  092.9 1  130.9 1  026  861.0 79.0 21.0 100.0
 1992 1  819  782.0 234  270.1 3  681.9 1  050  370.2 77.7 22.3 100.0
 1993 1  821  580.0 223  159.5 3  690.5 1  041  049.0 78.6 21.4 100.0
 1994 1  872  907.0 279  142.3 3  678.3 1  148  371.0 75.7 24.3 100.0
 1995 1  921  576.0 182  262.2 6  318.1 1  097  520.1 83.4 16.6 100.0
 1996 1  910  290.0 196  044.2 14  184.2 1  092  150.0 82.0 18.0 100.0
 1997 1  939  245.0 219  848.3 22  755.3 1  136  338.0 80.7 19.3 100.0
 1998 1  960  689.0 279  272.2 21  809.4 1  218  151.8 77.1 22.9 100.0
 1999 1  994  186.0 301  906.2 25  605.7 1  270  486.5 76.2 23.8 100.0
 2000 1  029  955.0 363  376.7 31  710.8 1  361  620.9 73.3 26.7 100.0
 2001 1  057  843.0 392  171.4 36  189.0 1  413  825.4 72.3 27.7 100.0
 2002 1  070  246.3 427  228.2 23  869.2 1  473  605.3 71.0 29.0 100.0
 2003 1  035  308.0 503  517.9 23  176.0 1  515  650.0 66.8 33.2 100.0
 2004 1  058  205.0 616  792.5 29  974.8 1  645  022.6 62.5 37.5 100.0

NOTA: el consumo nacional aparente es el consumo nacional de carne estimado a partir de la producción interna más las 
importaciones menos las exportaciones.
fUENTE: Sagarpa (2006).
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310 APOLINAR OLIVA VELAS

sin gran valor comercial en Estados Unidos, pero que pueden en
trar a precios altamente competitivos a México.

Aquí podemos observar también las condiciones de negocia
ción del TLC, donde no se consideraron aranceles para cierto tipo 
de cortes y despojos que compiten ventajosamente contra la produc
ción nacional y que realmente provocan un comercio desleal, de
bido a que Estados Unidos aporta aproximadamente 85 por ciento 
de las importaciones y Canadá alrededor de 15 por ciento.

MERCADO DE CARNE DE PAVO

El pavo es una carne con gran tradición en México. Esta ave es 
originaria de América; además fue domesticada en la región me
soamericana. Sin embargo, su consumo es altamente estacio
nal, sobre todo en las festividades de fin de año. El mercado na
cional no ha desarrollado un sistema que abastezca de manera 
permanente el mercado y de forma especial cubra la demanda 
estacional, así que en esta especie tampoco se han desarrollado 
muchas empresas con poder de mercado que compitan con las 
grandes empresas productoras estadounidenses.

Por otra parte, en el medio rural el pavo que existe es un mate
rial genético original de las especies domesticadas desde los tiem
pos prehispánicos y, por lo tanto, es de lento crecimiento y baja 
productividad. Criados básicamente para el autoconsumo en las 
fiestas religiosas locales o festejos familiares, parte importante del 
inventario nacional lo constituye este tipo de animales, los cuales 
evidentemente son un producto altamente diferenciado de los pa
vos criados de manera intensiva en las granjas.

 Tipo Toneladas

 Canales y medias canales 19  070
 Piernas, paletas y trozos sin deshuesar 209  864
 Demás carnes 75  532
 Cueros 73  391
 Otro tipo de despojos 82  251
 Total 460  108

fUENTE: INEGI (2005).

CUADRO 9 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES MExICANAS DE 
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CERDO (2005)
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CUADRO 10 

CARNE DE PAVO. COMPOSICIÓN DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE (19902004)

 Año Producción Importaciones Exportaciones CNA Producción Importaciones Total

 1990 21  906.0 003  765.6 0.0 125  671.6 85.3 14.7 100.0
 1991 20  978.0 025  360.4 0.0 146  338.4 45.3 54.7 100.0
 1992 23  343.0 046  060.5 0.0 169  403.5 33.6 66.4 100.0
 1993 17  936.0 061  600.4 0.0 179  536.4 22.6 77.4 100.0
 1994 18  368.0 070  230.6 0.0 188  598.6 20.7 79.3 100.0
 1995 19  544.0 070  690.3 19.1 190  215.2 21.6 78.4 100.0
 1996 19  596.0 083  366.0 0.0 102  962.0 19.0 81.0 100.0
 1997 18  951.0 095  275.3 293.9 113  932.4 16.4 83.6 100.0
 1998 22  412.0 102  225.1 17.1 124  620.0 18.0 82.0 100.0
 1999 22  951.0 107  107.3 14.7 130  043.6 17.6 82.4 100.0
 2000 23  485.0 110  415.3 2  821.8 131  078.5 15.8 84.2 100.0
 2001 24  147.0 118  157.8 0.2 142  304.6 17.0 83.0 100.0
 2002 25  575.0 098  385.5 0.1 123  960.4 20.6 79.4 100.0
 2003 25  387.0 130  901.0 46.1 156  241.9 16.2 83.8 100.0
 2004 24  011.0 100  000.0 50.0 123  961.0 19.3 80.7 100.0

NOTA: el consumo nacional aparente es el consumo nacional de carne estimado a partir de la producción interna más las 
importaciones menos las exportaciones.
fUENTE: Sagarpa (2006).
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312 APOLINAR OLIVA VELAS

El pavo se ha integrado a la dieta cotidiana de manera proce
sada, como jamón o salchichas de pavo, así como pechugas ahuma
das, debido a que la carne de pavo para ser cocinada requiere de 
una preparación más sofisticada: guajolote en mole, pavo al horno, 
etc., que demanda tiempo para su preparación.

Así que dada la estructura de mercado, la producción en el pe
riodo 19902004 apenas ha crecido 9.06 por ciento, mientras que 
las importaciones subieron en este mismo periodo 2  555.56 por 
ciento. Esto es mientras que la producción en el periodo pasó de 
21  906 toneladas a 24  011, las importaciones pasaron de 3  765.6 a 
100 mil toneladas.

Según los datos anteriores, en 2004 el consumo nacional apa
rente es cubierto con 80.7 por ciento de importaciones, esto es, la 
participación en el mercado nacional de los productores internos 
es mínima e indica de manera clara cómo la apertura ha sido de
vastadora para los productores nacionales de pavo.

MERCADO DE CARNE DE OVINO

El mercado de esta carne ha tenido un crecimiento dinámico y pre
senta una expectativa de crecimiento futuro, debido a que se parte 
de un consumo aparente bajo, de tan sólo 0.5 kilogramos por per
sona al año en 1990, para ubicarse en 0.8 en 2004.

Esta especie, a partir del crecimiento de la demanda, ha crecido. 
El crecimiento de la población ovina ha pasado de 3.7 millones de 
cabezas, en 1994, a 6.4 millones en 2003, y pese a la importación 
masiva que actualmente cubre alrededor de 52 por ciento por cien
to del consumo nacional, en 2004 los precios internos no han caído 
por la alta demanda nacional (Salas, 1996).

En el crecimiento de la oferta interna, las regiones tropicales 
han tenido un papel importante debido al aumento de la población 
ovina de pelo, ya que ante la caída de los precios de la lana, los 
rebaños de los principales países productores de lana han reorien
tado su producción a ovinos de carne, lo que también ha ocurrido 
en México.

Como mencionan Gonzalo (2000) y Rodríguez (1993), el ovino 
de pelo tiene un futuro promisorio por el buen comportamiento 
productivo que presenta, además por el conjunto de trabajos de 
investigación que se desarrollan (Arciga et al., 1991); se plantea 
que los ovinos de pelo responden de manera satisfactoria a dietas 
altas en energía y proteínas que permite un sistema rentable bajo 
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CUADRO 11 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE OVINO (19902004)

 Año Producción Importaciones Exportaciones CNA Producción Importaciones Total

 1990 24  695.0 22  403.9 0.0 47  098.9 52.4 47.6 100.0
 1991 26  262.0 33  963.3 0.0 60  225.3 43.6 56.4 100.0
 1992 27  872.0 37  903.1 0.0 65  775.1 42.4 57.6 100.0
 1993 28  672.0 38  553.6 0.0 67  225.6 42.7 57.3 100.0
 1994 30  274.0 41  982.4 18.9 72  237.5 41.9 58.1 100.0
 1995 29  887.0 21  098.9 150.4 50  835.5 58.5 41.5 100.0
 1996 29  443.0 20  454.1 97.1 49  800.0 58.9 41.1 100.0
 1997 30  161.0 28  663.1 96.8 58  727.2 51.2 48.8 100.0
 1998 30  466.0 34  400.8 71.2 64  795.6 46.9 53.1 100.0
 1999 30  785.0 41  814.1 71.8 72  527.2 42.3 57.7 100.0
 2000 33  390.0 53  556.0 44.3 86  901.7 38.4 61.6 100.0
 2001 36  221.0 58  398.8 24.1 94  595.7 38.3 61.7 100.0
 2002 38  195.8 58  296.4 38.4 96  453.8 39.6 60.4 100.0
 2003 42  166.0 43  736.9 1.0 85  901.9 49.1 50.9 100.0
 2004 42  140.0 44  000.0 1.0 86  139.0 48.9 51.1 100.0

NOTA: el consumo nacional aparente es el consumo nacional de carne estimado a partir de la producción interna más las 
importaciones menos las exportaciones.
fUENTE: Sagarpa (2006).
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314 APOLINAR OLIVA VELAS

 Tipo Fresca o refrigerada Congelada Total
  (Tm) (Tm) (Tm)

 Canales y medias canales
     de cordero 84.93 2  797.00 2  881.93
 Canales y medias canales   5  408.00 5  408.00
 Cortes sin deshuesar 54.46 29  454.00 29  508.00
 Cortes deshuesados 03.49 203.00 206.49
 Total   38  003.93

fUENTE: INEGI (2005).

CUADRO 12 
COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN MéxICO 

DE CARNE DE OVINO EN 2005

condiciones de producción intensiva. Arteaga (2000) señala que la 
población nacional de borregos de pelo se ha incrementado, mien
tras que la de lana ha decrecido. El crecimiento de los ovinos de 
pelo se ha dado por un incremento de los precios de carne debido 
a la creciente demanda de barbacoa y de corderos en algunas regio
nes del país, la disminución de los precios de carne de bovino que 
ha provocado la sustitución de hatos bovinos por rebaños ovinos, 
apoyos gubernamentales y la organización de los productores.

La producción ovina en regiones tropicales se había desarrollado 
como una actividad complementaria en las unidades empresaria
les y en las unidades campesinas como un mecanismo de ahorro en 
activos físicos (Ramírez y Cuéllar, 1995). Sin embargo hoy obser
vamos que existen unidades agropecuarias empresariales que in
cursionan en la ovinocultura como actividad principal.

Además, el precio internacional de la carne ovina sube ante la 
disminución de los inventarios de canales congelados por ajuste 
en los sistemas productivos de los grandes productores internacio
nales. Según datos de la fAO (2006) el valor promedio de las impor
taciones mexicanas por tonelada de carne, en 1993, fue de 1  015 
dólares frente a 1  776 dólares en 2003; lo anterior genera oportu
nidades para los productores nacionales, al no competir frente a 
importaciones más baratas.

En los últimos diez años la demanda de carne de ovino ha creci
do a tasas altas, pero parte sustancial de esta demanda se ha satis
fecho con importaciones puesto que actualmente 62 por ciento de la 
demanda nacional aparente es aportada por el mercado externo. 
Según datos de la fAO (2006), las importaciones de carne de corde
ro pasan de 20  783 toneladas, en 1993, a 40  274 toneladas en 2003.
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Este tipo de carne, a diferencia de la de bovino, cerdo, ave y 
pavo, no tiene como principal oferente a Estados Unidos y en su 
lugar, países como Australia y Nueva Zelanda son exportadores de 
este tipo de carne. Por ejemplo, la carne sin deshuesar congelada 
—que es el componente más importante en volumen—, para 2005 
lo aporta Nueva Zelanda (57.5 por ciento), Australia (31.71 por 
ciento) y Estados Unidos (el restante 10.79 por ciento).

INTERRELACIÓN EN LA DEMANDA DE CARNE 
DE LAS DIfERENTES ESPECIES

Analizando la serie de datos de 19902004, encontramos que en 
los índices de participación de cada especie en la canasta de car
nes existe una correlación alta y positiva entre las carnes de bovi
no con cerdo y ovino (r = 0.698 y r = 0.375) y negativa con ave y 
pavo (r = –0.959 y r = –0.512), lo que significa que cuando sube el 
consumo de cerdo u ovino sube también el consumo de bovino, 
pero cuando sube el índice de consumo de ave y pavo, disminuye 
el consumo de bovino. Las mismas tendencias se observan en los 
índices de consumo de ovino: son positivos para cerdo y bovino 
(r = 0.375 y r = 0.387) y negativo para pollo y pavo (r = –0.425 y 
r = –0.350).

Los resultados anteriores nos indican la complementariedad en
tre las carnes de bovino, cerdo y ovino, y la sustitución de éstas 
con pollo y pavo. Encontramos que en la evolución del consumo de 
productos cárnicos que ha ido a la alza en el periodo, el grupo 
de carnes rojas evoluciona de manera similar; cuando sube el con
sumo de carnes blancas de pollo y pavo disminuye la participa
ción de carnes rojas. El comportamiento del consumidor nos está 
indicando que se ha movido del consumo de carnes rojas hacia 
carnes blancas debido a dos factores: el tiempo de preparación es 
menor que el de las carnes rojas y el precio es menor que el de las 
carnes rojas.

Con base en estos resultados, se realizan modelos de regresión 
lineal, donde planteamos la sustitución de carnes rojas por carne 
de aves de acuerdo con los siguientes supuestos de la teoría econó
mica neoclásica:

Sobre el precio partiremos de la propuesta neoclásica de que 
el precio está determinado por las funciones de la oferta y la de
manda.
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La función de la demanda se construye en función de las curvas 
de indiferencia, aunado a las restricciones presupuestarias y con
siderando que la función de la demanda es bastante estable en el 
tiempo, debido a que los consumidores no reflejan cambios impor
tantes en sus preferencias y, por otro lado, las restricciones presu
puestarias permanecen constantes.

La función de la oferta total está determinada por la sumato
ria de la oferta de las empresas, la cual estaría constituida por la 
parte de costos marginales con pendiente positiva con la restric
ción de que el precio sea al menos igual al costo variable medio en 
el corto plazo.

Así que en el corto plazo, el nivel de producción variará de acuer
do con los volúmenes de costos variables en que se incurra, dadas 
las condiciones de tecnología utilizada, considerada la óptima en 
términos económicos y de acuerdo con las condiciones agroeco
lógicas.

Para el análisis del mercado, consideraremos un mercado seg
mentado ya que suponemos que la función de la demanda del mer
cado externo es diferente a la del mercado interno.

Otros supuestos son que las curvas del costo marginal para el 
mercado interno y externo son diferenciadas, debido a las condicio
nes de calidad diferenciada de cada tipo de bien y que los precios 
observados son precios de equilibrio.

La elasticidad de la curva de demanda en ambos mercados de
berá tender a ser bastante inelástica, debido a la condición del tipo 
de bien, que es un alimento; pese a que el porcentaje de precios ba
je de manera considerable, el consumo no puede sobrepasar cierto 
nivel y, por lo tanto, los movimientos en precios de un periodo a 
otro, están básicamente afectados por la función de oferta que, en 
el tiempo, es afectada por la cantidad de bienes de capital con que 
se cuente, lo que estaría fuertemente influido por la cantidad de 
tierra.

El precio actual está afectado por decisiones de producción que 
se adoptaron en función de los precios observados en el pasado, lo 
que decidió incrementar o reorientar la producción hacia el mer
cado, donde se observaron mejores precios en el pasado.

El modelo de análisis planteado es el siguiente, de acuerdo con 
Hirshleifer (1988):

 Qdb = f(Pib, Pxb, Pip, Pxp)
 Qdb = β0 – β1 Pib – β2 Pxb + β3 Pip + β4 Pxp.
 Qdo = f( Pio, Pxo, Pip, Pxp)
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 Qdo = β0 – β1 Pio – β2 Pxo + β3 Pip + β4 Pxp
 Qdc = f(Pic, Pxc Pip, Pxp)
 Qdc = β0 – β1 Pic – β2 Pxc + β3 Pip + β4 Pxp.

Donde β1 son los coeficientes que relacionan las variables: 
Qdb, demanda de carne de bovino; Qdo, demanda de carne de 
ovino; Qdc, demanda de carne de cerdo; Qdp, demanda de carne 
de ave; Pib, precio interno de carne de bovino; Pxb, precio de las 
importaciones de carne de bovino; Pip, precio interno de carne 
de pollo; Pxp, precio de las importaciones de carne de pollo; Pic, 
precio interno de carne de cerdo; Pxc, precio de las importacio
nes de carne de cerdo; Pio, precio interno de carne de ovino y 
Pxo, precio de las importaciones de carne de ovino.

En este modelo se considera que la demanda de una especie es 
una función lineal inversa al precio de la carne de la misma especie, 
mientras que los precios de otras carnes, al ser bienes sustitutos, se 
comportan de manera directamente proporcional. Se consideró a 
cada carne roja (bovino, cerdo y ovino) frente a la de pollo debido 
a que según la primera parte del análisis, existe un coeficiente nega
tivo de correlación, de nivel medio y estadísticamente significativo.

Para eliminar el efecto de crecimiento poblacional sobre la fun
ción de demanda se consideró el consumo promedio nacional de 
cada carne.

 Qdb = f(Pib, Pxb, Pip, Pxp)
 Qdb = β0 – β1 Pib – β2 Pxb + β3 Pip + β4 Pxp.
 Qdb = 16.16 + 0.0035 Pib + 0.000405 Pxb – 0.005491. Pip – 

0.0019 Pxp.
 R2 = 0.4938.

De acuerdo con el modelo previsto, los resultados tienen signos 
contrarios y sólo el coeficiente β3 es significativamente diferen
te de cero. La explicación se puede encontrar en que la función 
de demanda no fue estable en el tiempo, sobre todo por la crisis de 
1995, donde caen los precios internos en términos de dólares, pero 
también por el efecto de la caída en el ingreso, la demanda dismi
nuye, después suben los precios y también la demanda por efecto 
de recuperación de ingresos.

 Qdo = f(Pio, Pxo, Pip, Pxp)
 Qdo = β0β1 Pio –β2 Pxo + β3 Pip + β4 Pxp 
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 Qdo = 0.000428 Pio – 0.00017Pxo – 0.00049 Pip – 0.0000004 
Pxp

 R2 = 0.5958

De manera análoga, los resultados tienen dos signos contrarios, 
sólo el precio internacional tiene el signo esperado y sólo el coefi
ciente β3 es significativamente diferente de cero. La explicación 
sería igual que en el caso anterior; es provocada por un comporta
miento atípico de una crisis, además de cambios en los gustos de 
los consumidores.

 Qdc = f(Pic, Pxc Pip, Pxp)
 Qdc = β0 – β1 Pic – β2 Pxc + β3 Pip + β4 Pxp.
 Qdc = 15.90 + .001931Pic + 0.002318 Pxc – 0.00375 Pip – 

0.0054 Pxp.
 R2 = 0.4725

De acuerdo con el modelo previsto, los resultados tienen signos 
contrarios esperados y sólo el coeficiente β4 es significativamente 
diferente de cero. La explicación sería igual que en el caso anterior, 
provocada por un comportamiento atípico de una crisis y cambios 
en los patrones de consumo.

CONCLUSIONES

1. La demanda de carne en los últimos 15 años ha tenido un fuerte 
crecimiento, al pasar el consumo per cápita de 32.9 kilogramos, 
en 1990, a 56.9 kilogramos en 2004. La demanda ha tenido un cre
cimiento promedio anual en el periodo de 3.7 por ciento en térmi
nos per cápita; esto impacta a la demanda total a la que hay que 
agregarle el crecimiento poblacional, por lo que estos datos po
drían ser un indicador del auge en que se deberían de encontrar 
los productores nacionales. Paradójicamente, la realidad nos 
muestra una situación difícil y complicada para los productores 
nacionales que enfrentan una dura competencia con el mercado 
internacional por conservar el mercado interno.

2. Las políticas macroeconómicas de apertura comercial, que 
abrieron de manera abrupta las fronteras a productos agropecua
rios importados con el fin de controlar la inflación mediante la 
importación de alimentos baratos y aprovechando los subsidios 
de los gobiernos desarrollados a sus productores y/ o la mayor 
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productividad sectorial, ha impactado en el nivel de precios inter
nos de manera desfavorable para los productores nacionales.

3. Los precios internacionales para todos los productos cárni
cos han estado por debajo de los precios nacionales, lo que ha 
presionado a la baja a los precios nacionales aunque los productos 
cárnicos del mercado internacional han sido de baja calidad.

4. La complementariedad con el mercado de Estados Unidos, 
donde consumen sólo parte de las canales y exportan a bajos pre
cios parte de ellas debido a que tienen bajo valor comercial, ha 
provocado una competencia desleal que los comercializadores na
cionales utilizan para presionar a la baja los productos nacionales 
e incrementar sus márgenes de utilidad.

5. El poder de mercado de las grandes empresas internaciona
les exportadoras de productos cárnicos ha permitido ganarle seg
mentos importantes de mercado (sobre todo las grandes cadenas 
de tiendas minoristas) a los productores nacionales, quienes están 
involucrados en cadenas de comercialización ineficientes por los 
altos costos de transacción y escaso poder de mercado, salvo el 
caso del mercado de carne de pollo que cuenta con empresas con 
un fuerte poder de mercado.

6. En el periodo analizado ha prevalecido la tendencia a susti
tuir las carnes rojas, sobre todo bovino y cerdo, por pollo en la 
canasta de cárnicos; esto se debe a factores de salud, por el menor 
contenido de ácido úrico y colesterol, por el menor precio y la ra
pidez de cocción. Sin embargo, ante la amenaza de la gripe aviar 
transmisible a los humanos, esta situación podría, en el mediano 
y largo plazos, dar un vuelco importante.

7. El consumo de carnes de ovino y pavo han tenido fuertes ta
sas de crecimiento, pero al ser, en términos absolutos, muy bajo el 
consumo y las cadenas productivas y de comercialización poco 
eficientes, el mercado internacional ha llenado en gran parte la 
demanda nacional.

8. Para enfrentar con mayor éxito la apertura comercial, es ur
gente modernizar y hacer más eficiente las cadenas de comerciali
zación, sobre todo en ganado bovino, ovino y cerdo, para generar 
productos diferenciados en calidad que compitan con los produc
tos importados.

9. Se observa en los últimos cuatro años un crecimiento de los 
precios de los productos cárnicos en el mercado internacional, 
tanto por un incremento en los precios de los granos forrajeros en 
el mercado internacional, como por la aparición de China como 
comprador de cortes baratos en el mercado internacional, lo que 
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ha incrementado la demanda y por lo tanto, presionado los pre
cios a la alza.

10. Las funciones de demanda no han sido estables en el tiem
po. El efecto de la apertura comercial y la crisis de 1995 generaron 
un comportamiento atípico de la demanda. En principio la aper
tura comercial disminuyó los precios e incrementó la demanda, 
pero la crisis de 1995 deprimió los precios internos medidos en 
dólares e hizo caer la demanda por el efecto de disminución de los 
ingresos. Posteriormente a la crisis, los precios internos tienen in
crementos y la demanda también se incrementa por recuperación 
en el nivel de ingresos.
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RESUMEN

Desde la perspectiva del abastecimiento de alimentos y el asegu
ramiento de empleos e ingresos en el campo, uno de los desafíos 
ante el avance de la liberalización del comercio internacional es 
cómo sobreviven las industrias agropecuarias a las que les fal
ta competitividad. Una de las estrategias puede ser la exporta
ción. La porcicultura mexicana se desarrolló en la década de 1970 
bajo una política protectora gubernamental. La suspensión de 
subsidios y la apertura del mercado, después de la crisis de los 
años ochenta, tuvo un doble impacto en la industria: incremen
to en los costos y mayor competencia de los productos importa
dos. Ello provocó el desplazamiento de muchos productores en 
virtud de sus altos costos. Aun con esta complejidad, algunos 
productores han podido crecer haciendo de la exportación su 
estrategia básica de sobrevivencia. Posicionados en el segmento 
de productos de alto valor agregado para el mercado internacio
nal, en particular el japonés, han fincado su competitividad en la 
ventaja comparativa de México: mano de obra barata. Median
te esta estrategia, aseguran la rentabilidad del negocio equili
brando la utilidad y la composición de mezcla de productos entre 
la exportación y la venta doméstica. No obstante, no todos los pro
ductores pueden aplicar esta estrategia, porque hay barreras di
fíciles de superar, tales como el financiamiento, la capacidad 
administrativa y la experiencia del negocio en el ámbito inter
nacional. En este ensayo se analizan los requisitos para los ex
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portadores, considerando el caso del Grupo Porcícola Mexicano 
(GPM), en Yucatán, una subsidiaria del Grupo Industrial Desc.

INTRODUCCIÓN

¿Qué le sucede a un sector agropecuario al que le falta competi
tividad, cuando se abre el mercado?, ¿cómo puede un productor 
agropecuario sobrevivir a una competencia intensa, resultante de 
la apertura comercial? y, por último, ¿cuáles son las características 
de los productores que han sobrevivido a la competencia? El pre
sente trabajo es un intento por responder a estas preguntas desde el 
caso de la industria del cerdo1 en México, específicamente el de la 
empresa Grupo Porcícola Mexicano (GPM) de Yucatán.

La experiencia de la porcicultura mexicana es un caso típico de 
una industria que se vio expuesta a la repentina apertura del mer
cado, después de haber crecido bajo una política de protección 
gubernamental. La porcicultura mexicana creció en la década de 
los años setenta auspiciada en una política de subsidios a los ali
mentos para ganado, y restricciones a la importación de ganado y 
carne de cerdo. Este crecimiento se detuvo en la siguiente década 
por un cambio radical de política, consistente en la suspensión de 
subsidios y la apertura del mercado nacional. Por el doble golpe 
del aumento en el costo de alimentos y de la competencia de los 
productos importados, muchos productores han salido del mer
cado (Kato y Suárez, 1996; Pérez Espejo, 1996; Sagarnaga et al., 
2000).

A pesar de este panorama general tan deprimido, existen dos 
entidades de la república en donde los porcicultores han crecido 
con paso firme. Son los estados de Sonora y de Yucatán. Este es
tudio se enfoca en GPM, porque es el principal agente de creci
miento de la industria de cerdo en Yucatán, y es un caso típico de 
los productores que emergieron durante el proceso de la rees
tructuración de esta industria en los años noventa. En cuanto a 
Sonora, hay estudios de Hernández Moreno (2001) y Hernández 

1 En este trabajo el término “la industria del cerdo” incluye diversos 
sectores relacionados con la producción y la distribución de carne de cer
do, tales como el mejoramiento genético, la reproducción y la cría de cerdo, 
la producción de alimentos, el sacrificio de cerdo y el procesamiento y la 
distribución de carne. En cambio “la porcicultura” se refiere solamente 
a la reproducción y la cría de ganado porcino.
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Moreno y Maya (2002). Ellos señalan que los porcicultores de So
nora adoptaron una estrategia de exportación de productos de alto 
valor agregado, aprovechando el bajo costo de la mano de obra 
que, como ya se mencionó, es la ventaja comparativa de México. 
Al igual que los porcicultores de Sonora, el GPM también exporta 
productos de alto valor agregado. Estos hechos parecen indicar 
la viabilidad de la exportación de alto valor agregado como estra
tegia de supervivencia para la porcicultura mexicana. En este estu
dio se indagan los requisitos para la exportación que se desprenden 
del análisis del sistema productivo del GPM y las condiciones de 
venta al mercado exterior y, con base en ello, se trata de evaluar la 
posibilidad y los límites de la exportación como estrategia de su
pervivencia.

El documento se compone de cuatro partes. En la primera, des
pués de describir el panorama general del sector en estas dos dé
cadas, se analiza el impacto de la apertura en los porcicultores 
mexicanos, considerando los impactos diferenciados según el grado 
de modernización de los porcicultores. En la segunda se examina el 
cambio de peso relativo de los principales estados productores 
de cerdo en el proceso de la reestructuración ante la apertura. Se 
muestra la emergencia de Yucatán como un nuevo estado produc
tor de cerdo. En la tercera, se analiza el proceso de desarrollo del 
sistema productivo, la organización corporativa y la condición de 
exportación del GPM. En la última parte, a manera de conclusión, 
se evalúan las posibilidades y los límites de la exportación como 
estrategia de supervivencia para la porcicultura mexicana.

APERTURA DEL MERCADO Y REESTRUCTURACIÓN  
DE LA PORCICULTURA MExICANA

Panorama general de la industria en las recientes dos décadas

La gráfica 1 muestra la producción de carne de cerdo de 1972 a 
2005. Se nota una caída muy brusca entre 1983 y 1989, y una muy 
lenta recuperación después del año 1990. El principal factor de 
este movimiento de la producción fue la abolición de la política 
de protección del gobierno. En 1985 se suprimió el subsidio a ali
mentos para ganado como parte integrante de una política de aus
teridad de gasto público. Estos alimentos constituyen la mayor 
parte del costo de producción de cerdo y en 2005 representaban 
entre 50 por ciento y 70 por ciento del costo, dependiendo del gra
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do de modernización de las granjas (Sagarpa, 2006:18). Por esta 
razón, la suspensión del subsidio afectó seriamente la condición 
económica de las granjas. Luego se abrió el mercado a las importa
ciones. En 1986 México entró al Acuerdo General sobre Comercio 
y Aranceles (GATT), y en 1988 se abrogó el permiso previo de im
portación y los aranceles a la mayoría de los productos ganaderos, 
incluyendo el cerdo, con el fin de abatir la inflación. Aunque se in
trodujeron aranceles de nuevo, ante la caída de precios del cerdo 
causada por la creciente importación de Estados Unidos, se adop
taron no la tasa máxima de 50 por ciento aprobada por el GATT, 
sino tasas reducidas de entre diez por ciento y 20 por ciento (Pérez 
Espejo 1996:381). A principios de 1994 entró en vigencia el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No obstante que 
en la negociación del TLCAN se acordó un periodo de desgravación 
a diez años y salvaguardas, a partir de 2003 empezó la apertura to
tal a la importación de productos de cerdo provenientes de Estados 
Unidos y de Canadá. 

Ahora analizamos la evolución del comercio de cerdo. La gráfica 
2 muestra la producción, la exportación y la importación de cerdo 
de 1990 a 2005. En ella es posible observar que la importación de 
cerdo ya había alcanzado un poco más de 20 por ciento de la pro
ducción nacional al principio de los años noventa, es decir, antes 

GRáfICA 1 
PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN MéxICO
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de la entrada en vigor el TLCAN, debido a la abrogación del permiso 
previo de importación y a la reducción de tasas arancelarias. Al 
contrario, la importación cayó en los años de 1994 a 1997 por la 
medida transitoria del TLCAN y la devaluación del peso mexicano 
provocada por la crisis monetaria de 1994, que afectó desfavora
blemente las importaciones. fueron los años posteriores a 1998 
cuando la importación empezó a crecer a ritmo más acelerado que 
la producción nacional. A medida que creció la importación, la tasa 
de autosuficiencia de carne de cerdo en México cayó de 80.8 por 
ciento en 1990, a 65.3 por ciento en 2005 (Sagar, 1998:67; Sagarpa, 
2006:55). El origen de las importaciones fue principalmente Es
tados Unidos.

Estados Unidos es el segundo productor de carne de cerdo del 
mundo. Su producción en 2002 fue 8 720 toneladas, la cual es ocho 
veces más grande que la producción de México (fAO, 2002:237
239).

Anteriormente, la carne de cerdo producida en Estados Unidos 
se consumía principalmente en mercado doméstico. No obstante, 
por la mayor eficiencia debido a la integración del sistema pro
ductivo, los productores adquirieron capacidad de exportación en 

GRáfICA 2
PRODUCCIÓN, ExPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE CERDO
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los años ochenta. Al principio de la primera década del siglo xxI, la 
fracción de exportación dentro de la producción nacional de cerdo 
en Estados Unidos ya había aumentado a alrededor de diez por 
ciento (portal USDA).

La exportación de cerdo de Estados Unidos tiene las siguientes 
particularidades.

Primero: existe la tendencia a exportar cerdo en piezas específi
cas. En 2005, el rubro de piernas y espaldillas ocupó la proporción 
mayoritaria de las importaciones mexicanas, con 69.0 por ciento 
de éstas (Sagarpa, 2006:3541). El alto porcentaje de pierna y espal
dilla se explica por la diferencia relativa de su precio en los dos paí
ses, debido a la diferencia del gusto de los consumidores (véase el 
cuadro 1).

Las principales importadoras de pierna y espaldilla han sido las 
empresas fabricantes de jamón y salchichón de México.

Segundo: la fluctuación de las exportaciones a México ha sido 
grande según los altibajos de los precios de cerdo en los mercados 
de Estados Unidos y de otros países. Por ejemplo, entre 1997 y 1998 
la exportación de Estados Unidos a México creció porque la im
portación de cerdo por parte de los países asiáticos cayó debido a la 
crisis económica en Asia, y los productores estadounidenses desvia
ron la exportación hacia México (Hernández Moreno, 2001:4). Otro 
ejemplo es la disminución de exportación a México en 2005. Ello se 
explica por la suspensión de la exportación de ganado vacuno por el 

* Calculado con base en los ingresos aportados por 
cada segmento del mercado del cerdo en piezas.
fUENTE: Confederación de Porcicultores Mexicanos 
(2004).

CUADRO 1 
COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 

DE LOS MERCADOS PORCÍCOLA EN MéxICO Y 
ESTADOS UNIDOS (2004)*

 Pieza del cerdo Estados Unidos México

 Lomo 33 21
 Tocino 32 18
 Pierna 19 35
 Espaldilla 6 15
 Cabeza de lomo 8 9
 Resto 2 2
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problema del BSE, la cual generó una creciente demanda de cerdo 
como sustituto de la carne de res en los mercados exteriores (Sagar
pa, 2006:4). La escala de producción de cerdo en Estados Unidos 
es tan grande que la porcicultura mexicana empezó a sacudirse por 
las condiciones del mercado afuera de México. 

Impacto de la apertura del mercado en los porcicultores

¿Cómo ha afectado a los porcicultores la creciente importación de 
cerdo de Estados Unidos? La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) clasifica a los pro
 ductores en tres tipos: tecnificados, semitecnificados y de traspa
tio. Las principales diferencias entre ellos son el grado de adaptación 
de tecnología avanzada, así como el grado de integración del siste
ma productivo. Los porcicultores más avanzados en ambos aspectos 
se denominan tecnificados y a los menos avanzados se les denomi
nan de traspatio. Los semitecnificados se ubican en medio (Sagar, 
1998:1214). La adaptación de tecnología moderna por parte de los 
semitecnificados es parcial, así que su productividad es baja com
parada con la de los tecnificados. Además, por no integrar los sec
tores relacionados, como por ejemplo la producción de alimentos, 
los semitecnificados tienen que depender para sus suministros del 
mercado, lo cual hace que suba el costo de producción.

Ahora analicemos las condiciones financieras de los porciculto
res después de la apertura del mercado. Los datos que se utilizan 
aquí son la estimación del costo de producción de los porcicultores 
publicada por la Sagarpa cada año, en cuanto a los tecnificados y 
a los semitecnificados, y del precio de cerdo en canal en granja. Por 
desgracia, la producción de traspatio no está incluida en el análi
sis por falta de datos.

Las gráficas 3 y 4 indican los movimientos de las estimaciones 
del costo de producción tecnificada y semitecnificada, y el pre
cio del cerdo en canal en granja. Las dos gráficas muestran que los 
movimientos del costo no coinciden con los del precio. En princi
pio se observan dos periodos de desplome de precios. La primera 
caída se registra de principios de 1988 a mediados de 1999; y la se
gunda, desde inicios de 2002 a mediados de 2003. Ambas fueron 
causadas por el crecimiento de la importación del ganado y de car
ne de cerdo de Estados Unidos. La caída de precios en Estados Uni
dos impulsó la exportación a México, en donde se ofreció un mejor 
precio.
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GRáfICA 3 
COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA TECNIfICADO Y PRECIOS 

CORRIENTES DE LA CARNE DE PORCINO EN CANAL 
(PESO/KILOGRAMO)
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fUENTE: Sagar (1998:72, 2000:25); Sagarpa (2003:29, 2006:4849).

P
es

o
s

GRáfICA 4 
COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA SEMITECNIfICADO

Y PRECIOS CORRIENTES DE LA CARNE DE PORCINO EN CANAL 
(PESO/KILOGRAMO)
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fUENTE: Sagar (1998:73, 2000:25); Sagarpa (2003:29, 2006:4849).
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GRáfICA 5
IMPORTACIONES Y PRECIOS CORRIENTES DEL GANADO  

DE CERDO PARA ABASTO
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En el primer periodo, la recuperación del precio en México se 
dio por la recuperación del precio en Estados Unidos y por la im
posición de sanciones a los productores estadounidenses, resulta
do de la demanda de dumping interpuesta por los porcicultores 
mexicanos (Sagar, 1999:3031, 2000:1314; Sagarpa, 2004:1517). 
En el segundo periodo, la recuperación del precio en México se dio 
por el aumento del precio en Estados Unidos debido al crecimien
to de demanda de cerdo, como la carne sustituta de la de res.

El impacto de las importaciones de Estados Unidos en el precio 
del mercado mexicano se puede observar en las gráficas 5 y 6. La 
gráfica 5 muestra el comportamiento de importación de ganado 
de cerdo para abasto y el precio de cerdo en canal en granja utili
zado en las gráficas 3 y 4. Las dos líneas representan trayectorias 
contrarias, es decir, cuando sube la importación, baja el precio, y 
viceversa. Por otro lado, la gráfica 6 muestra la importación y el pre
cio de carne de cerdo. Aunque no tan claramente como en el caso 
del ganado de cerdo, se observan movimientos contrarios de las dos 
líneas. Estos hechos significan que los precios de la carne de cerdo 
en el mercado doméstico de México empezaron a ser afectados se
riamente por la importación de Estados Unidos.

Entre los porcicultores, los más afectados han sido los del tipo 
semitecnificado. La gráfica 4 indica que el costo de producción se
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mitecnificada ha sido siempre superior al precio de la carne des
pués de 1998. Parece que la producción semitecnificada no puede 
responder adecuadamente a la caída de precio causada por el au
mento de la importación. Se supone que por ser producción de 
alto costo, la semitecnificada está acumulando pérdidas y está en 
camino de desaparecer.

Al igual que la producción semitecnificada, las utilidades de 
la tecnificada se deterioraron por el aumento de las importacio
nes. La exportación fue la estrategia diseñada por algunos porcicul
tores para responder a esta crítica situación.

CRECIMIENTO DE YUCATáN COMO NUEVO ESTADO 
PRODUCTOR DE CERDO

Fortalecimiento de Sonora y Yucatán 
como estados productores de cerdo

A pesar de que la situación general es muy difícil, hay dos estados 
cuyas producciones de cerdo han crecido de manera constante. La 
gráfica 7 indica la producción de ganado de cerdo de los primeros 
cinco estados productores entre 1980 y 2005. En este último año 
la producción agregada de ellos fue 63.2 por ciento del total nacio

GRáfICA 6
IMPORTACIONES Y PRECIOS CORRIENTES DE CARNE DE CERDO
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nal. La gráfica muestra el cambio de posición entre ellos en estos 
26 años. El estado de Sonora, que tuvo éxito en mitigar el deterioro 
de los años ochenta, empezó a crecer a mediados de los noventa, y 
en 2005 llegó a competir con Jalisco por la primera posición. Por 
otra parte, Yucatán, que aún tenía una producción muy reducida 
en los años ochenta, empezó a crecer también a mediados de los 
años noventa, y en 2005 subió a la cuarta posición. Los principales 
agentes de crecimiento de estos dos estados fueron los producto
res que adoptaron la exportación como estrategia de supervivencia.

Ventaja comparativa de Yucatán  
como estado productor de cerdo

Además de las estrategias empresariales, que revisaremos más 
adelante, hay dos factores que favorecieron a Yucatán en el desa
rrollo de la industria del cerdo. El primero son las condiciones del 
mercado. En México hay una marcada diferencia en el consumo 
de carne de cerdo según la región. En 2005, fue de 15.3 kilogramos 
el promedio nacional del consumo anual de cerdo por habitante 
(Sagarpa, 2006:19). En cambio, el promedio del estado de Yucatán 
fue de 24 kilogramos (entrevista al presidente de Asociación Gana
dera Local de Porcicultores de Mérida, el 1 de febrero de 2006). El 
alto consumo en Yucatán es tradicional y se complementa por la cre

GRáfICA 7
PRODUCCIÓN ESTATAL DE PUERCO, GANADO EN PIE
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ciente demanda de la industria turística regional, que ya es de pres
tigio internacional. A los productores de Yucatán les ha favorecido 
su gran mercado local, condición inexistente en Sonora. 

El segundo factor es el sistema preventivo de epidemias, que es 
indispensable para expandir el mercado fuera del estado. Hay al
gunas condiciones para establecer el sistema, tales como la geográ
fica, el esfuerzo colectivo de los productores y el apoyo por parte 
del gobierno. El estado de Yucatán tiene una condición geográfica 
favorable para controlar las epidemias porque, al estar delimitado 
por tres lados por mar y selva, sus accesos son restringidos, así que 
la vigilancia del movimiento de ganados y carne de cerdo es relati
vamente sencilla. Además, los productores hicieron colectivamente 
mucho esfuerzo para combatir las epidemias porcinas por medio 
de la vacunación del ganado y, con apoyo gubernamental, el mejo
ramiento sanitario de granjas y rastros. Debido a estos esfuerzos, 
Yucatán se declaró estado libre de la fiebre porcina clásica en 1993 
y de la enfermedad de Auzesky en 1998.

Un sistema preventivo de epidemias es una de las condiciones in
dispensables para expandir el mercado. Por ejemplo, los pocos es
tados que pueden exportar los productos de cerdo a Japón, que 
es en la actualidad el destino principal de las exportaciones, son 
Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Yucatán, porque 
han sido declarados libre de la fiebre porcina clásica, según el Re
glamento de Vigilancia Sanitaria Animal del gobierno japonés. El 
establecimiento del sistema preventivo de epidemias es importan
te no solamente para la exportación, sino para la venta en el mer
cado nacional, debido a que por las normas sanitarias federales, se 
prohíbe el movimiento de ganado y carne de cerdo de los estados 
que no estén libre de ciertas epidemias a los que sí lo están. Por 
estas razones, los productores del estado de Yucatán tienen opcio
nes más amplias de mercado que los de los estados no libres de 
epizootias.

CRECIMIENTO DEL GRUPO PORCÍCOLA MExICANO  
EN YUCATáN

Este grupo subsidiario de Desc2 es uno de los grandes grupos indus
triales de México. Su negocio en la actualidad se compone de los 

2 En 2007, Desc reestructuró su negocio y cambió su denominación al 
Grupo Kuo. Por estar difundido más ampliamente, se usa la antigua deno
minación en este trabajo.
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sectores de autopartes, de productos químicos y alimentarios, al 
que pertenece la producción de carne de cerdo que nos ocupa. Den
tro del organigrama del grupo, que se muestra en la gráfica 8, el 
Grupo Porcícola Mexicano (GPM) y otras subsidiarias relacionadas 
con el negocio de carne de cerdo se muestran en gris.

El GMP se formó en 1991, es decir, después de la apertura comer
cial. No obstante, Desc tenía antecedentes en el negocio porcícola. 
En la época de auge petrolero de las décadas de 1970 y 1980, Desc 
invirtió en porcicultura, avicultura y fabricación de alimentos bajo 
una estrategia de diversificación de negocios. Los tres sectores fue
ron seleccionados porque los sistemas de producción avícola y por
cícola son muy parecidos, y definen el mercado de alimentos. El 
negocio de cerdo fue coinversión conjunta con una empresa in
glesa, y se dedicó a la reproducción, cría y engorda de los cerdos 
padres para proveer a las granjas que producían los cerdos de sacri
ficio. Este negocio se canceló en 1986 por ser poco remunerador. En 
1991, Desc entró de nuevo a la porcicultura, porque Yucatán pare
cía tener futuro como lugar de producción de cerdo, y existía la dis
posición política del gobierno estatal para promover el desarrollo 
de industrias rurales sustitutivas de la decaída industria del hene
quén. En esta misma época, el grupo empresarial local Cásares em
pezó también la operación de granjas de cerdo en gran escala, las 
cuales fueron adquiridas después por Desc (Desc, 1998: 291; Go
bierno Constitucional del Estado de Yucatán et al., 1992:34; INEGI, 
1997:34).

Desde un principio, el GPM contó con un sistema productivo de 
integración moderno, constituido por granjas de mejoramiento 
genético, granjas de reproducción, cría y engorda de cerdos padres 
y de sacrificio, y planta de fabricación de alimentos, esta última 
con 50 por ciento de coinversión de Cargill, la empresa multinacio
nal de grano (Suzuki, 1997:443446). En 1992 se inició la construc
ción del rastro TIf (Tipo Inspección federal), así que la integración 
dio paso al sacrificio y procesamiento de carne. El negocio de ras
tro TIf se inició como coinversión con el ya citado grupo Cásares.

En 2004, GPM contaba con aproximadamente 35 mil vientres 
(Desc, 2005:37). Eso significa que tenía capacidad de producir 
alrededor de 700 mil cabezas de cerdo de sacrificio al año, si se 
considera que la productividad de un vientre es de alrededor de 20 
cerdos al año con el proceso tecnificado. Además de sus propias 
granjas, se provee de las granjas de contrato de aparcería, aunque 
su porcentaje dentro de producción total no es grande (entrevista 
al director general del GPM, el 1 de febrero de 2006). En 2005, el nú
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GRáfICA 8
ESTRUCTURA CORPORATIVA DEL GRUPO KUO Y POSICIÓN DEL NEGOCIO DE CERDO (2007)
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mero de cerdos sacrificados en México fue de 14 300 000 cabezas, 
así que la participación del GPM dentro de la producción nacional 
fue alrededor de cinco por ciento.

Aunque el GPM es uno de los mayores productores de cerdo en 
México, es de escala relativamente pequeña si se compara con los 
grandes productores de Estados Unidos. Por ejemplo, Smithfield 
foods, que es el primer productor de cerdo en el mundo, tiene 750 
mil vientres y 27 por ciento de la participación de la producción 
estadounidense. Las empresas de Estados Unidos comparables en 
tamaño al GPM se ubican en ese país en posiciones de la décima a 
la vigésima (USMEf, 2003:6). El GPM empezó a exportar en 1998. 
En el mercado externo, el GPM tiene que competir con los produc
tores de mayor tamaño. ¿Cómo están las condiciones de exporta
ción? y ¿cuál es la estrategia de exportación del GPM?

Estrategia del GPM ante las condiciones de exportación

• Condiciones de exportación a Japón

En la actualidad, el GPM exporta 20 por ciento de su producción y el 
principal destino es Japón (entrevista al director general del GPM, 
el 1 de febrero de 2006). Según un estudio de Sierra May et al. 
(2005:353), en 2003, la producción de carne de cerdo del estado de 
Yucatán fue 81 200 toneladas, de los cuales se exportó 7.5 por cien
to. El GPM es el único exportador de carne de cerdo del estado, así 
que el volumen de exportación del GPM es de aproximadamente 
seis mil toneladas. En 2003, Japón importó de México 34 mil tone
ladas de carne de cerdo, lo cual significa que el GPM contribuyó con 
18 por ciento de la misma.

Japón es el importador de carne de cerdo más grande del mun
do. En 2002 absorbió una cuarta parte de la exportación mundial. 
Una de las importantes razones por las que este mercado atrae las 
exportaciones es el alto precio que se paga debido al sistema aran
celario de pago diferencial entre el precio interno y el precio de 
importación. Este sistema se introdujo en 1971, cuando se abrió el 
mercado a la importación de carne de cerdo, con el fin de proteger 
a los porcicultores japoneses. En el sistema, se estableció el pre
cio de puerta a la importación, el cual se fija en el central de una 
banda de precios internos. Cuando el precio de importación es 
menor que el de puerta, el exportador tiene que pagar la diferencia 
como arancel. Como el precio interno de cerdo en Japón es muy al
to comparado con el internacional, el precio de puerta también es 
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alto, así que los exportadores fijan un precio alto para evitar el pa
go del arancel. Se puede decir que debido a este sistema, los impor
tadores no compiten en torno al precio en el mercado japonés. La 
calidad, el tiempo de entrega y demás méritos tienen mayor impor
tancia en la competencia. 

La gráfica 9 muestra los principales países exportadores de car
ne de cerdo a Japón. Podemos ver un cambio radical de exportado
res en estos años. Hasta 1996, Taiwán tenía la primera posición. No 
obstante, por un brote de fiebre aftosa, perdió su calidad de país ex
portador de cerdo. Los países que estaban abajo de Taiwán hasta 
1996, llenaron rápidamente los vacíos del mercado que dejó Taiwán. 
La exportación de México también creció aprovechando esta coyun
tura, sin embargo, no ha sido tan rápido su crecimiento como los 
de Dinamarca, Estados Unidos y Canadá.

GRáfICA 9
PRINCIPALES ExPORTADORES DE CARNE DE CERDO A JAPÓN  
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fUENTE: Ministerio de Hacienda, Estadísticas de exportación e importa-
ción de Japón, en <http://www.customs.go.jp./toukei>.

En términos generales, las condiciones para ser exportador de 
carne de cerdo a Japón son, por ejemplo, estar libre de ciertas epi
demias del cerdo, contar con mano de obra barata y hábil en el cor
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te y preparación de la carne, tener un sistema de control sanitario de 
nivel internacional y ofrecer un suministro seguro y estable a gran 
escala. México es uno de los pocos países que pueden cubrir estas 
condiciones (entrevista con el gerente de Importación de Carne de 
Nichirei fresh, el 23 de agosto de 2006).

La exportación del GPM a Japón tiene las siguientes particulari
dades.

Primero: los artículos exportados son de alto valor agregado por 
el corte especial señalado por los clientes en cuanto al peso, espe
sor de grasa, figura y forma de presentación, por ejemplo, en broque
ta o enrollado con hilo. Los clientes son por lo general cadenas de 
restaurantes y empresas procesadoras de alimentos.

Segundo: entre el GPM y los clientes, intervienen una empresa co
mercial grande de alimentos generales y una empresa pequeña 
especializada en la importación de carne, por lo que uno de sus prin
cipales papeles es la búsqueda de clientes. Otras funciones impor
tantes de las mismas son informar al GPM sobre los requerimientos 
de los clientes y vigilar la calidad de las mercancías. En consecuen
cia, los equipos compuestos por encargados de las dos empresas 
comerciales y del cliente visitan al GPM con frecuencia para dar ins
trucciones y verificar el proceso de producción. Estos procedimien
tos tienen, como consecuencia, que para entrar al mercado japonés 
y expandir las ventas se necesita crear y mantener una íntima rela
ción con las empresas comerciales y los clientes.

Estrategia del GPM

¿Cómo responde el GPM a las condiciones de exportación a Japón? 
En cuanto al control sanitario, el GPM utiliza procedimientos es
tandarizados y supervisados del criterio internacional más avan
zado en más de 120 granjas bajo su control. Para evitar la infección 
de cerdos y hacer viable la trazabilidad, las granjas tienen un sis
tema de tres sitios, por el que se confinan los animales en tres lu
gares, de acuerdo con su etapa de desarrollo, y se hace de una vez 
el traslado de los mismos de un sitio a otro. La entrada de gente y 
vehículos a las granjas son estrictamente controladas por razones de 
bioseguridad (Suzuki, 1997:442443, Portal Keken). El rastro es 
operado bajo el sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Con
trol Points),3 y cuenta con la aprobación de TIf de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

3 Un sistema de control de bioseguridad de alimentos desarrollado en 
Estados Unidos. Este sistema evita la contaminación y multiplicación de 
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La integración del sistema de producción compuesto por gran
jas de mejoramiento, las granjas de cerdos padres y de sacrificio, y 
las plantas de alimentos y rastro posibilitan al GPM abastecer pe
riódicamente cerdos de calidad homogénea, en cantidad estable y 
en gran escala, como la requieren los clientes.

Estas características del sistema de producción del GPM indican 
que el exportador de cerdo necesita tener el capital suficiente para 
proveerse de un sistema sanitario y de integración, y la capacidad 
administrativa para hacerlo funcionar, por lo que pocos producto
res pueden aspirar a este nivel requerido para la exportación. En el 
caso del GPM, por ser una subsidiaria de Desc, desde sus inicios ha 
podido contar con el soporte financiero y humano del grupo, y con 
la buena reputación del mismo para relacionarse con empresas ex
tranjeras. Por ejemplo, la persona que ha dirigido la formación del 
GPM, y que actualmente es su director general, es un gerente espe
cializado de Desc y que antes fue director general en la empresa 
avícola del grupo (Desc, 1998:282).

El mayor atractivo de exportar es su alta rentabilidad. Aunque 
no fue posible obtener cifras concretas de la rentabilidad del GPM, ni 
de entrevistas ni de documentos, podemos mostrar algunos datos 
que sugieren que la exportación es altamente rentable. Hernández 
y Maya (2002:29) comparan los precios de carne en canal con la car
 ne de corte especial para exportación. Según ellos, el precio de la 
primera fue de entre 2.5 y 4.5 dólares estadounidenses por kilogra
mo; la segunda fluctuó entre cinco y diez dólares. Otro ejemplo es 
el porcentaje que ocupa la exportación dentro del volumen y del 
valor de venta total de la empresa. Kowi, empresa sonorense que 
también exporta carne de cerdo a Japón, utiliza las mismas empre
sas intermediarias que el GPM. En el caso de esta empresa, en 2005 
el porcentaje del valor de venta de la exportación dentro de la ven
ta total fue de 46 por ciento (entrevista con el director general de 
Alimentos Kowi, el 26 de enero de 2006). En 2004, en el volumen, 
el porcentaje de exportación del total de venta fue de 25 por ciento 
(Morales, 2006). Si suponemos que no hubo mucho cambio en la 
producción ni la exportación, lo que se confirmó en la entrevista, 
estos datos sugieren que el precio de exportación es más del doble 

los microbios y previene los accidentes de intoxicación alimentaria, me
diante la identificación y control de puntos críticos, determinados con 
bases científicas, denominado plan HACCP. Se trata de aplicarlo de manera 
rutinaria en el control sanitario de la granja. En la actualidad es una de las 
condiciones indispensables para que las empresas alimentarias entren en 
el mercado de exportación.
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del precio interno. En el caso de otra empresa exportadora llamada 
SASA, también del estado de Sonora, la exportación ocupa 25 por 
ciento del volumen y 37 por ciento del valor de la venta total (portal 
de SASA) de donde se estima que el precio de exportación es un po
co menos de doble del precio interno. Estos ejemplos sugieren que 
la exportación de los productos de alto valor agregado aportan ga
nancias mucho mayores que la venta interna en forma de carne en 
canal o en corte simple.

Aunque la ganancia de exportación es mayor que la venta inter
na, existen barreras que dificultan la rápida expansión de las ex
portaciones. 

Una de ellas es atribuible a las características del mercado de 
exportación. El de la carne de cerdo de alto valor agregado es un 
mercado de nicho. El tamaño y el ritmo de crecimiento de este ti
po de mercado son limitados. Para aumentar la exportación hay 
que multiplicar el número de mercados, lo cual necesita el esfuer
zo no sólo del propio exportador, sino de las empresas interme
diarias. 

Hay otra barrera que es atribuible al carácter mismo de las 
mercancías. En el caso de la carne de cerdo, es muy difícil por dos 
razones responder con rapidez al crecimiento de la demanda: pri
mero, por tratarse de un ser vivo. Para expandir la producción se 
necesitan unos diez meses desde la decisión de aumento de la pro
ducción hasta la entrega de la mercancía, y si se incluye el tiempo 
para producir a los padres de los cerdos de sacrificio, el plazo nece
sario se extiende otros diez meses; segundo, los productos de ex
portación se concentran en ciertas partes del cerdo, así que para 
expandir la exportación, siempre hay que buscar mercado para las 
partes restantes, porque la rentabilidad se mide por la venta total. 
Aunque podría haber ganancias gracias a las altas utilidades en las 
exportaciones, si no se pudieran vender las partes restantes no ex
portadas, la rentabilidad total bajaría. 

El mercado interno ha tenido importancia para el GPM, como el 
mercado de partes restantes no exportadas. En volumen, el merca
do interno absorbe 80 por ciento de la venta total (entrevista al 
director general del GPM, el 1 de febrero de 2006). Entre los clien
tes importantes en el mercado interno se encuentran las empresas 
fabricantes de jamón y de salchichón, en el que el GPM tiene que 
competir con el cerdo importado de Estados Unidos. Además, el 
crecimiento de importación de cerdo afecta el precio interno a la 
baja. El GPM equilibra la rentabilidad por medio de la compensa
cion de la merma de utilidad en el mercado interno con la alta uti
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lidad de exportación. En resumen, la venta interna y la exportación 
son partes inseparables para la supervivencia del GPM, porque, por 
un lado, para exportar cerdo de alto valor agregado, se necesita 
el mercado interno que absorba las partes no exportadas y, por el 
otro lado, para competir en el mercado interno, se necesitan altas 
utilidades de las exportaciones. Podemos decir que la esencia de la 
estrategia de supervivencia del GPM es el equilibrar la rentabilidad 
y la mezcla de productos por la venta interna y la exportación.

CONCLUSIÓN

La experiencia de la industria porcícola en México nos ofrece mate
riales llenos de sugerencias para entender el impacto de la apertura 
del mercado en un sector agropecuario al que le falta competiti
vidad, y para considerar la manera de sobrevivir a la intensa com
petencia provocada por dicha apertura.

La porcicultura mexicana carece de competitividad al no dispo
ner de alimentos que no consuman parte del costo de producción; 
es decir, no existen alimentos a precios bajos y estables. La industria 
siempre ha dependido de las importaciones para una parte de sus 
insumos, así que los porcicultores mexicanos han sido afectados por 
el aumento de los costos causado por el alza del precio internacio
nal de los granos y por la devaluación de la moneda nacional. Ade
más, después de la apertura del mercado, los precios de la carne 
de cerdo en el mercado interno bajaron por el crecimiento de las 
importaciones. En consecuencia, los porcicultores con altos cos
tos de producción están enfrentando la caída de la rentabilidad y 
se encuentran en proceso de desaparición.

La estrategia que adoptó el GPM para sobrevivir a esta situación 
crítica fue la exportación y, para eso, la instalación de un sistema 
sanitario y de integración avanzado de criterio internacional. No 
obstante, el sistema avanzado por sí solo no garantiza la competi
tividad contra los productores extranjeros, sobre todo de Estados 
Unidos, porque los productores estadounidenses tienen la ventaja 
de localizarse en el principal país productor de granos del mundo 
y, además, tienen una escala de producción de carne de cerdo mu
cho más grande que sus competidores mexicanos.

Una de las razones del buen funcionamiento de la estrategia del 
GPM es su selección de cerdo de alto valor agregado como produc
to de exportación, el que puede aprovechar la mano de obra bara
ta, que es la ventaja comparativa de México contra Estados Unidos. 

11-Globalizacion.indd   342 23/07/2010   01:55:06 p.m.



343ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA DE LOS PORCICULTORES

Otra razón es porque el GPM puede competir en el mercado interno 
con el soporte de sus elevadas ganancias por concepto de exporta
ciones. La estrategia está funcionando bien hasta el presente y el 
estado de Yucatán, en donde se localiza el GPM, se consolidó como 
uno de los principales estados productores de cerdo en México.

Sin embargo, por las razones siguientes, es difícil esperar que la 
exportación de cerdo mexicano crezca con rapidez en el futuro. 
Primero: por ser un mercado de nicho, el tamaño y la tasa de creci
miento del mercado de cerdo de alto valor agregado son limitados. 
Para expandir la exportación, se necesitaría multiplicar el número 
de clientes, lo cual requiere un esfuerzo intenso. Segundo: por el 
carácter mismo de las mercancías, es decir, el largo proceso de ges
tación, cría y engorda del cerdo, y la necesidad de un mercado pa
ra partes no exportadas, es difícil responder rápido al aumento de la 
demanda. Tercero: hay requisitos para ser exportador de cerdo, 
tales como un suficiente fondo financiero, capacidad administrati
va y buena reputación. El número de productores que pueden satis
facer estos requisitos es actualmente limitado en México. Cuando 
consideramos estas condiciones, México tiene pocas posibilidades 
de llegar a ser un gran exportador de cerdo.

Para el GPM, la exportación de cerdo de alto valor agregado cons
tituye la condición para no verse excluido del mercado interno, de
bido a las importaciones procedentes de Estados Unidos. Si vemos 
la situación desde la perspectiva de la industria porcícola mexica
na, podemos decir que la supervivencia de la industria está sopor
tada por las exportaciones y mantener a las empresas porcícolas 
en el mercado es, hoy por hoy, la función primordial de su presen
cia en el mercado externo. 

A pesar de que la apertura del mercado trajo a GPM la compe
tencia con los productos de importación, fue la misma apertura la 
que le brindó la posibilidad de incursionar en el mercado japo
nés con carne de cerdo de alto valor agregado. El caso GPM mues
tra que los productores con capacidades y ganas de competir en el 
mercado internacional pueden abrirse paso en la era de la libera
lización comercial.
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RESUMEN

La globalización y los fenómenos a ella asociados han generado 
cambios sustantivos en el sistema agroalimentario (SA) mundial, 
haciendo más compleja la competencia entre los agentes econó
micos que participan en la producción, transformación y distri
bución de alimentos. éstos han debido poner en práctica nuevas 
pautas operativas o estrategias, que les aseguren mantenerse o 
mejorar su posición. Ello les ha impulsado a realizar cambios tan
to en las formas tradicionales de utilizar y movilizar sus recur
sos, como en las relaciones que establecen con los demás agentes 
económicos que ya formaban parte del SA, y con quienes se están 
integrando, sea como rivales, asociados, proveedores, consumi
dores, etcétera.

En este contexto, en el presente trabajo se hará una compa
ración de las estrategias emprendidas por Industrias Bachoco, la 
principal firma avícola de México, respecto a sus principales com
petidoras en el ranking mundial. A partir del análisis de las actua
les tendencias en el mercado avícola globalizado se pretende, a 
manera de conclusión, aventurar una hipótesis sobre las expec
tativas de la empresa mexicana ante los nuevos patrones com
petitivos.

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL MERCADO AVÍCOLA 
MUNDIAL Y SUS REPERCUSIONES PARA LAS EMPRESAS 

MExICANAS: EL CASO DE INDUSTRIAS BACHOCO
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INTRODUCCIÓN

La globalización y los fenómenos a ella asociados han generado 
cambios sustantivos en el sistema agroalimentario (SA) mundial, 
que atañen tanto a la producción, como al consumo de alimentos. 
El incremento del comercio internacional, los cambios en los patro
nes de consumo, la reestructuración y fragmentación de los merca
dos alimentarios (Busch y Bain, 2004), la desterritorialización de los 
procesos productivos (Kirwan, 2004:395) promovidos por una cre
ciente aplicación de la tecnología, la disminución de la regulación 
estatal y el incremento de la normalización privada, el empodera
miento de las grandes empresas detallistas como ejes rectores del 
sistema, la especificación de la demanda (donde la calidad suple 
al precio y a la masificación como determinantes de la producción), 
son apenas los rasgos más visibles de este nuevo paradigma que 
visualiza lo agroalimentario como un sistema caracterizado por in
teracciones intrínsecas entre naturaleza y cultura, entre producción 
y consumo de alimentos (Goodman, 1999).

Ante tal situación, los agentes económicos que participan en el 
SA, entre ellos las empresas, han debido diseñar respuestas especí
ficas que les permitan mantenerse o mejorar su posicionamiento 
en sus respectivos segmentos de mercado, sorteando los embates 
de una competencia determinada por nuevas pautas resultantes de 
los cambios en el sistema ya aludidos. En ese tenor, la empresa, vis
ta como cuerpo social y agente económico a la vez, implementa 
nuevas reglas o formas operativas que le aseguren mantenerse o 
mejorar su posición en el nuevo escenario (Bordieu, 2002). Ello im
plica cambios sustantivos en las formas tradicionales de utilizar y 
movilizar sus recursos (financieros, productivos, naturales, tecno
lógicos), como en su relación con los agentes económicos que ya 
formaban parte del SA, y los que se están integrando, sea como ri
vales, como asociados, como proveedores, como consumidores, et
cétera.

El propósito del presente ensayo es analizar las estrategias de 
Industrias Bachoco, reconocida como la principal firma de la ra
ma avícola mexicana, en el contexto de las estrategias asumidas por 
sus principales competidoras en los ámbitos internacional y nacio
nal. A partir del análisis de las actuales tendencias en el mercado 
avícola mundial se pretende, a manera de conclusión, aventurar 
una hipótesis sobre las expectativas de la empresa mexicana ante 
los nuevos patrones competitivos imperantes.
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Para contextualizar las estrategias seguidas por las empresas, en 
el primer apartado de este artículo, se presentarán las característi
cas principales del mercado avícola; en el segundo se expondrá el 
perfil de los competidores y las acciones que están emprendien
do en respuesta a los cambios en el entorno; en la tercera parte se 
tratará, de manera resumida, el impacto de la globalización en el 
mercado avícola mexicano y sus efectos sobre la base social de la 
avicultura; en un cuarto apartado se presentarán las estrategias de 
las tres principales firmas avícolas que operan en México para con
cluir con una evaluación de las perspectivas de Bachoco en el nue
vo escenario avícola mundial, a partir de la comparación de las 
estrategias seguidas por las principales firmas avícolas.

EL MERCADO AVÍCOLA MUNDIAL: NUEVAS TENDENCIAS

La industria avícola forma parte de un complejo agroindustrial 
centrado en la producción intensiva de carnes de diversas especies. 
Este modelo, que comenzó a configurarse en los años cincuenta, 
es la expresión de un proceso más amplio que vertebró al sistema 
alimentario en su conjunto a partir del desarrollo y aplicación ex
tensa de un “conjunto de tecnologías genéricas, que permitieron 
pasar a una significativa homogeneización de las agriculturas 
mundiales” (Buttel, 1995:1011, 18).1 En el ámbito empresarial, la 
expresión de este fenómeno se ha reflejado en la permanente reor
ganización y reubicación de los agentes económicos, como se ana
lizará más adelante.

La avicultura ha sido, por sus características biológicas, la prime
ra actividad en ser racionalizada y transformada en una verdadera 
industria (Douglas y Heffernan, 1991:126). Constituye uno de los 
más claros resultados de la vinculación entre ciencia y producción. 
De ahí que su estructuración productiva se defina y opere con ba
se en los conocimientos más actualizados de genética y nutrición 
animal (Hernández, 2001). Entre los rasgos destacables está su 
configuración como una cadena donde se transforman cereales en 
proteína animal a través de un intenso desarrollo biotecnológico, 
cuya meta es la maximización de los rendimientos; la uniformidad 

1 Cabe aclarar que el concepto agricultura tal como se usa en este texto 
refiere tanto a la producción estrictamente agrícola, como a la pecuaria. 
En realidad, el modelo avícola, y en general los modelos pecuarios inten
sivos, tienen una estrecha vinculación con la producción agrícola en par
ticular con la de cereales y oleaginosas.
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genética y la estandarización de los procesos productivos. En el 
segmento de sus productos finales se observa una mayor orienta
ción hacia la elaboración de comidas semipreparadas de consumo 
rápido.

A la mundialización del modelo tecnológico gestado desde los 
años cincuenta, últimamente se han agregado como rasgos carac
terísticos de esta nueva etapa, la segmentación de su proceso pro
ductivo, su mayor flexibilidad y el incremento del comercio inter
nacional de sus productos. Antes de la propagación de la gripe 
aviar, en 2003, el consumo de carne de pollo y su comercio inter
nacional registraban las tasas de crecimiento más dinámicas de la 
industria cárnica: 17 por ciento (Lee, 2006:1) de la producción de 
pollo se exportaba mientras que en los casos de las carnes de res y 
cerdo, eran 12 por ciento y cinco por ciento de la producción, res
pectivamente (Lee, 2006:19).

De acuerdo con los datos de la fAO, los principales países produc
tores son: Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea, mis
mos que aportaron 73 por ciento de la producción mundial entre 
2000 y 2007. Encabezan la lista de los exportadores: Brasil, Esta
dos Unidos y la Unión Europea, que juntos representan 86 por cien
to del comercio mundial.

Los factores que determinan la competitividad de las regiones 
en el mercado mundial son, desde el punto de vista de Douglas y 
Heffernan (1991) y recientemente de Nunes (2005): disponibilidad 
de cereales y soya a bajos precios, demanda interna vigorosa de 
productos avícolas y mano de obra barata. Por otro lado, al ser la 
avicultura una actividad estacional también cuentan el clima y el 
posicionamiento de la región productora respecto al ecuador y si 
esta ubicación es complementaria o similar a la de los países con
sumidores y competidores (Nunes, 2005).

Por el lado de la demanda, los productos avícolas aportan 30 
por ciento del consumo global de proteína animal y tienen el por
centaje de crecimiento anual más alto en consumo de carnes, in
cluso después de los estragos de la influenza aviar. 

Brasil y México, junto con China e India, aparecen como los mer
cados con crecimientos más acelerados en el mundo, con una tasa 
de 10.5 por ciento en un periodo de 13 años. De acuerdo con las pro
yecciones del American’s food and Agricultural Policy Research 
Institute (fAPRI) para el 2016, México ocupará el quinto lugar en el 
consumo mundial, sólo después de países como Estados Unidos, 
China, Brasil y la Unión Europea, con una ingesta estimada de 
3 808 millones de toneladas (sensiblemente por encima de países 
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como India, 2 567). Según el propio fAPRI, la producción interna 
mexicana registrará un crecimiento porcentual de 26 por ciento 
(20062016), ubicándose en los 3 293 millones de toneladas, mien
tras que en países como Estados Unidos, será de 18 828, China de 
13 476, Brasil de 11 303, y la Unión Europea de 8 069 (Hardiman, 
2007:5).

Respecto a la segmentación y flexibilización del proceso pro
ductivo, un indicador de este fenómeno radica en lo que Douglas y 
Heffernan (1991:132) han denominado el global sourcing de las 
grandes empresas avícolas, estrategia propia de estos tiempos que 
permite a las firmas dominantes de esta industria establecer fuen
tes de abastecimiento y de distribución de sus productos en varias 
partes del mundo. De ahí la permanente búsqueda de fusiones, ad
quisiciones, acuerdos de cooperación, etcétera.

ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL MERCADO AVÍCOLA

La avicultura está estructurada como una cadena de producción, 
transformación y distribución de productos de origen aviar. El pri
mer eslabón consiste en la producción de material genético, es 
decir, de huevo fértil para incubar mediante granjas de progenito
ras (stocks de abuelas) y granjas de reproductoras (híbridos de las 
cruzas anteriores). En un segundo nivel está la incubación, crian
za y desarrollo de gallina ponedora de huevo de plato, pollo y pavo 
para engorda. En un tercer plano, la producción de huevo de pla
to y pollo y pavo en canal y en una cuarta etapa, la distribución y/o 
procesamiento de sus productos finales a los consumidores. Tam
bién en este complejo participan algunas industrias de apoyo a la 
producción, como los alimentos balanceados, productos fármaco
biológicos, servicios colaterales que incluyen desde la fabricación 
de cajas, empaques, infraestructura e instalaciones, hasta la aseso
ría técnica y administrativa (Hernández, 1996). Cada una de las fa
ses y actividades de esta industria tiene sus ciclos, requerimientos 
tecnológicos, inversión de capital y raciones alimenticias específi
cos (Hernández, 2001).

Estos eslabones pueden ser clasificados en dos grandes segmen
tos (véase la figura 1): a) el de los que están relacionados con la ge
neración de conocimiento e innovaciones tecnológicas, y b) el de los 
que están orientados a la producción y abastecimiento de la de
manda del consumidor final. En el primero se ubican las llamadas 
“empresas de alta tecnología”, con escasa integración hacia los esla
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bones finales y, en el segundo, los consorcios agroalimentarios cons
tituidos por diversas empresas orientadas a atender la demanda 
de los consumidores finales. En ambos casos, se trata de firmas que 
por lo general no se dedican de manera exclusiva a la avicultura. En 
la figura 1 se muestra la estructura competitiva de la cadena avícola.

En la figura 1 las líneas punteadas indican la separación de los 
dos campos de actuación de las empresas que participan en este mer
cado. Las de alta tecnología realizan investigación de punta en las 
esferas de mejoramiento genético y desarrollo de nuevas fórmu
las para la elaboración de alimentos balanceados y farmacobiológi
cos. Asimismo, se encargan de transformar los avances científicos 
en paquetes tecnológicos que luego son aplicados y comercializa
dos por los consorcios agroalimentarios. Estos últimos se encargan 
del resto de la cadena avícola, desde la incubación de aves de reem
plazo, alimentos balanceados y productos farmacobiológicos para 
sí y para otras empresas de menor tamaño, hasta la transformación 
y distribución de insumos y productos avícolas finales a consumi
dores intermedios y finales.

El primer campo en la actualidad está controlado por cuatro 
grandes firmas. El segundo es más heterogéneo aunque es posible 
la participación de productores rurales y empresarios medianos en 
fases como la incubación, crianza, postura, engorda, etc.; en el ám
bito internacional sobresalen por lo menos diez consorcios con re
presentaciones en diversos países.

La globalización de los mercados y la necesidad de enfrentar 
emergencias sanitarias como el “Newcastle” y, sobre todo, la in
fluenza aviar (HPAI H5N1), han resultado decisivas en el diseño de 
las estrategias de posicionamiento. Las empresas de alta tecnología, 
encargadas de generar los paquetes tecnológicos que luego serán 
aplicados en el resto de la cadena, tienden a realizar fusiones entre 
ellas y a celebrar acuerdos de cooperación, con el fin de centrali
zar la especialización de este segmento. En particular en el eslabón 
de mejora genética, la ampliación y diversificación de las plantas de 
incubación y centros de distribución alrededor del planeta preten
de generar respuestas rápidas ante los riesgos sanitarios y proble
mas de embargo o vedas sanitarias, mediante la colocación de lotes 
de seguridad de material genético en varias partes del mundo.

La mayor especialización que las empresas registran en este seg
mento ha provocado que entre 1989 y 2006, las proveedoras de mate
rial genético se redujeran de once a cuatro (Gura, 2007). Encabeza 
el grupo la alemana Hendrix Genetics Company, que en 2007 ad
quiriera a Hybro, antes parte del complejo holandés Nutreco; le si
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fIGURA 1 
ESTRUCTURA COMPETITIVA DE LA CADENA AVÍCOLA
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gue EWG, también alemana, que en 2005 incorporara a Aviagen, otro
ra líder mundial en la producción de huevo fértil. También destaca 
Cobb empresa filial de Tyson foods Inc., la productora y procesado
ra de carne más importante del mundo; y la estadounidense Hub
bard incorporada al grupo francés Grimaud, la segunda firma más 
importante en este segmento. Cabe agregar que todas estas empre
sas tienen filiales en alrededor de 100 países distribuidos en los cin
co continentes y que, además de la mejora genética, participan en 
áreas biotecnológicas para la industria pecuaria en general.

En el segundo segmento las firmas mejor posicionadas también 
participan en varios sectores de commodities o de productos gené
ricos. Si bien en las últimas décadas se ha dado una mayor diversi
ficación hacia productos más elaborados, precocidos y listos para 
consumirse, en el caso particular de la carne de pollo, los merca
dos presentan peculiaridades regionales que no han sido homoge
neizadas por la globalización.

Los consorcios ubicados en estas fases de la cadena buscan la in
tegración como medio para controlar y asegurar la calidad de sus 
productos “desde el huevo hasta la mesa”2 e incluye desde la incu
bación de huevo fértil, desarrollo de broilers hasta la obtención de 
productos terminados frescos o listos para el consumo. Incorpo
ran, además, la producción de alimentos balanceados y avanzados 
laboratorios con tecnología de punta para realizar análisis micro
biológicos para la elaboración de las raciones alimenticias (portal 
de Tyson). Actualmente las líderes están invirtiendo en desarrollar 
nuevas tecnologías para convertir desechos bioenergéticos en ali
mento animal y generar energía a partir de subproductos de la in
dustria.

En este segmento de la cadena avícola, las empresas más compe
titivas en el mundo tienen como antecedentes y estrategias comu
nes una fuerte presencia en el mercado internacional, acentuada 
en los últimos años; la búsqueda de un posicionamiento flexible 
mediante fusiones y acuerdos de colaboración con otras grandes 
empresas y consorcios, y la incorporación a la cadena de los far-
mers asociados o aparceros, que son productores en pequeña esca
la encargados sólo de la engorda, a quienes los consorcios proveen 
de todos los insumos, haciéndose cargo del procesamiento y distri
bución del producto. En la transacción con el farmer asociado, las 
grandes firmas avícolas ganan flexibilidad y ahorran en infraes

2 Eslogan de Pilgrim’s Pride (Pilgrim’s Pride, 2006).
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tructura productiva y capital de trabajo. Otra estrategia frecuente 
de las empresas que participan en este segmento es la creciente in
versión en precocidos y productos con mayor valor agregado, sobre 
todo después de la propagación de la gripe aviar que se transmite 
principalmente a través de productos frescos. La expansión de los 
negocios más allá de la rama avícola, e incluso agroalimentaria, 
es también común entre estas compañías.

En el nivel corporativo, la empresa más integrada e importante 
del mundo es Tyson foods Inc., que junto con Pilgrim’s Pride Corp. 
y Perdue farms, aporta casi 60 por ciento de la producción estado
unidense de pollo (Thornton, 2007). La siguiente empresa más in
tegrada es la tailandesa Charoen Pokphand food (CPf), líder en el 
mercado asiático y que participa tanto en el rubro de los commo-
dities como en el de los productos con alto valor agregado (PAVA). En 
cuanto a producción, presencia internacional y ventas avícolas, las 
brasileñas Perdigao y Sadia tienen un nivel muy destacado, mien
tras que en la Unión Europea destacan empresas como el Grupo 
Doux, LDC y Grupo Sada.3

En el cuadro 1 se presenta un ranking aproximado de las princi
pales empresas avícolas del mundo, pues al ser éstas grandes com
plejos empresariales cuyas actividades rebasan a las propias de la 
industria avícola, no fue posible separar, en todos los casos, los in
gresos provenientes de ventas avícolas, u obtener el número especí
fico de los empleados adscritos a las áreas avícolas como es el caso 
de Tyson foods Inc. No obstante, se decidió determinar el orden de 
las empresas con base en los ingresos obtenidos por sus ventas en 
el 2006.

De acuerdo con sus ventas anuales, Industrias Bachoco aparece 
como la novena firma más importante del mundo. Es de resaltarse 
que a diferencia de sus competidoras en el mercado internacional, 
esta empresa no tiene como asiento principal a un país líder ni como 
productor, ni como exportador de productos avícolas; además, su 
disponibilidad interna de cereales es deficitaria (Hernández, 2001). 
De hecho, México no aparece en el ranking de países con mayores 
ventajas comparativas para la producción avícola realizados por J. 
Constance Douglas y William D. Heffernan en 1991, y por Nunes en 

3 Este grupo es filial de Nutrecos, compañía holandesa y una de las em
presas más grandes del mundo que cada vez se concentra más en la pro
ducción de alimentos balanceados para varias especies pecuarias y para la 
actividad acuícola.
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fUENTE: Producción: datos para Estados Unidos, Thornton (2007:28). Datos para México y Brasil, véase Nunes (2007:14
42); Portal Grupo Doux, 2007; Hardiman, 2007:1720. La producción de las empresas francesas se estimó en 2.12 kilogra
mos por pollo. Peso ganado por el ave al finalizar el periodo de la engorda.

fUENTE: Empleo y ventas: Tyson, Pilgrim’s Pride y ferdue farms, Thornton (2007:28).
Nunes (2007). Para Charoen Pokphand (2007); para Bachoco, Banamex (2006).
Asociados:
a Portal Tyson (2007). b Nunes (2007:16). c Portal Pilgrim’s Pride (2007). d Se carece de los datos precisos sobre el núme

ro de asociados a CPf, no obstante Suheiro (1997) destaca el papel fundamental que los “asociados” desempeñan en este 
consorcio. e Thornton (2007:30). f Portal Grupo Doux (2007).

CUADRO 1 
PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE POLLO

 País Empresa Producción Ventas anuales Empleos Asociados 
   (millones de cabezas por año) (US billones) (miles) (miles)

 Estados Unidos Tyson foods, Inc. 2 184 26.0 107 6 729a

 Brasil Sadia 645 8.3 44 6 700b

 Estados Unidos Pilgrim’s Pride Corp. 2 341 7.4 56 7 300c

 Brasil Perdigao 530 5.9 35 4 392b

 Tailandia CPf s.d. 3.5 s/d s.d.d

 Estados Unidos Perdue faros 664 3.4 22 2 400e

 francia Grupo Doux 913 1.8 1 4 500f

 francia  LDC 471 1.5 11 s.d.
 México Industrias Bachoco 404 1.3 20 s.d.
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2005. Por el contrario, el rol destacado de México se ubica en el ám
bito del consumo y las importaciones de carne de pollo, y ello es en 
virtud de su dinámico mercado interno que, como se revisará más 
adelante, ha permitido a las principales empresas mantener rit
mos de crecimiento superiores al PIB, a pesar del también continuo 
incremento de las importaciones. México es, desde los años noven
ta, el segundo comprador de productos avícolas estadounidenses, 
además de ser un mercado complementario para el vecino país.

IMPACTOS DEL PARADIGMA AGROALIMENTARIO 
EN EL MERCADO AVÍCOLA MExICANO

El mercado avícola mexicano ha venido reestructurándose desde 
los años setenta, pero es evidente que los fenómenos asociados a la 
conformación de un nuevo paradigma agroalimentario, señalados 
en la introducción, aceleraron este proceso. Entre los factores deci
sivos para este mercado en particular es posible señalar: la desregu
lación del Estado, el crecimiento de las importaciones y el incre
mento de las demandas tecnológicas propias de esta industria.

La desregulación se expresó en la liberalización de los precios 
de sus productos finales, en la eliminación de las cuotas de pro
ducción y en la flexibilización del abasto de cereales y pastas. El 
incremento en las exportaciones se expresó en una tasa media de 
crecimiento anual (TMCA) de 6.6 por ciento en el caso de huevo y 
de 22 por ciento en pollo. El retiro del Estado como regulador de 
la actividad, aunado a las exigencias de la actualización tecnológi
ca (incentivadas por la presión de las importaciones), provocaron 
una fuerte expulsión de productores de mediana y pequeña escala: 
en 1975 la Unión Nacional de Avicultores tenía un padrón de 7 530 
productores y tres décadas después el registro disminuyó a 404 
(Hernández y Andablo, 2007:314). En contraparte, entre 1994 y 
2005 el consumo per cápita de productos avícolas creció 53 por 
ciento en pollo y 32 por ciento en huevo (UNA, 2006), estimulado 
por la recuperación de los salarios mínimos respecto a los precios 
de estos productos. Así es que entre 1996 y 2004, los salarios míni
mos registraron una tasa de recuperación de 8.1 por ciento con res
pecto al precio de la carne de pollo y de 3.7 por ciento en referencia 
al del huevo de plato (Hernández y Andablo, 2007:328). La eficien
cia productiva se infiere al constatar que mientras la actividad en 
general creció a un ritmo de 5.4 por ciento, entre 1994 y 2005, el 
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consumo de insumos agrícolas lo hizo 3.7 por ciento durante el mis
mo periodo. En la medianía de los ochenta el rubro de alimentos 
representaba entre 70 y 80 por ciento de los costos de producción; 
en 2005 este concepto ha bajado a 56 por ciento en el caso de la 
producción de huevo y 60 por ciento en la engorda de pollo (Her
nández y Andablo, 2007:317).

Ahora bien, en este contexto de reestructuración e inflexión de 
tendencias provenientes del mercado internacional, el mercado 
avícola mexicano ha logrado preservar ciertos rasgos particulares 
en la demanda, principalmente en el caso de la carne de pollo. En 
efecto, todavía en 2005, 53 por ciento del volumen de pollo se co
mercializaba vivo o en el mercado público (entero, con máximo 48 
horas de sacrificio). Estas peculiaridades han significado verdade
ras restricciones o barreras a la entrada de empresas ajenas a la 
idiosincrasia del consumidor mexicano, limitando la expansión 
de los consorcios agroindustriales extranjeros. No obstante lo an
terior, el perfil del mercado avícola mexicano está cambiando de 
manera vertiginosa si se considera que en 1994, 83 por ciento de la 
demanda se centraba en estos productos frescos (con márgenes de 
ganancia limitados). El crecimiento de la demanda de productos 
con un mayor procesamiento (tipo supermercado y productos con 
valor agregado) viene impulsado por la integración de un número 
cada vez mayor de mujeres al mercado laboral, además de los cam
bios en los patrones de consumo impulsados por la globalización 
de las dietas y los hábitos alimentarios.

En síntesis, ésta ha sido una breve semblanza del mercado en el 
que Industrias Bachoco se ha desenvuelto desde su fundación. En 
el siguiente apartado se presentarán las estrategias de las empre
sas que en la actualidad dominan el mercado avícola en México, 
en particular el de la carne de pollo.

PRINCIPALES EMPRESAS AVÍCOLAS EN MéxICO 
Y SUS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

En la actualidad el mercado de la carne de pollo en México está do
minado por tres empresas que, en conjunto, controlan 52 por cien
to de la oferta interna. éstas son Pilgrim’s Pride, Tyson e Industrias 
Bachoco. Las primeras son filiales de las dos principales firmas esta
dounidenses, en tanto que la tercera es una empresa de origen me
xicano.
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Tyson foods Inc. es la empresa productora de carne más gran
de del mundo. En México inició operaciones mediante una asocia
ción estratégica con la empresa coahuilense Trasgo, que en 1987 
(ya en el marco de la apertura comercial) celebró un convenio con 
la estadounidense para maquilarles pierna de pollo (el principal 
producto de importación de Estados Unidos para el mercado mexi
cano). Con estos antecedentes, a finales de 1997 adquirió persona
lidad jurídica Tyson de México, S.A. de C.V., con instalaciones en 
los estados de Durango y Coahuila; esta empresa participa en los 
segmentos de pollo rosticero, pollo entero fresco y es el número 
uno en la producción de productos de valor agregado (PVA), como 
hamburguesas de pollo, nuggets, piezas de pollo marinadas y una 
amplia línea de productos IQf congelados de manera individual.

Tyson de México se reconoce como una empresa con alta flexi
bilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado 
(portal de Tyson) mediante su programa de aparcería con varios 
grupos ejidales ubicados en La Laguna. Con tres plantas procesado
ras abastece sus centros de distribución ubicados en Chihuahua, 
ciudad de México, Guadalajara y Zacatecas. Asimismo, dispone de 
dos plantas procesadoras de alimentos balanceados para surtir 
su demanda interna y una planta de productos avícolas cocinados. 
Las fases de la industria avícola que desarrolla en México son la pro
ducción y procesamiento de carne de pollo y la producción de ali
mentos balanceados.

Entre 1988 y 1993, el crecimiento de la empresa fue de 38 por 
ciento. Poco después, entre 1994 y 2000 fue de 81 por ciento y en 
el periodo 20012006 creció 67 por ciento (Hernández y Vázquez, 
2010). Esta tendencia en el crecimiento de la empresa indica su 
consolidación aun con la apertura comercial. En 2006 tuvo una 
producción de 125 millones de pollos y su participación en el mer
cado fue de 7.9 por ciento.4 Su relación con la matriz, además de 
las inversiones, se da a través de asesoría operativa, técnica, comer
cial y administrativa. Para ofrecer una idea de las dimensiones de 
la empresa mexicana respecto a su matriz estadounidense, basta 
mencionar que el mismo año ésta produjo 42 millones de pollos 
por semana (Thornton, 2007:29).

Por su parte, Pilgrim’s Pride de México, S.A. ocupa el segundo lu
gar en el mercado del pollo mexicano. Es filial de la primera empre
sa avícola del mundo a la que, en 2006, le aportó 8.7 por ciento de 

4 Cálculos propios con base en información de Lee (2006).
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los ingresos netos recibidos por las ventas totales (Pilgrim’s Pride, 
2006:20).

Las fases de la cadena avícola que desarrolla en México son: in
cubación, cría, engorda, procesamiento de pollo y producción de 
alimentos balanceados distribuidos en los estados de Coahuila, 
Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Colima, Guanajuato y Jalisco. 
Las tasas de crecimiento de esta empresa han sido de 122 por cien
to para el periodo 19881993; de 99 por ciento entre 1993 y 2000 y 
de cero por ciento entre 2000 y 2006. Además, Pilgrim’s Pride es la 
incubadora de pollito para engorda más importante del país con 
una producción de 179 millones de cabezas en 2007 (Domenech, 
2008:31).

Al igual que Bachoco, Pilgrim’s Pride orienta su estrategia pro
ductiva al mercado de productos básicos en virtud de las caracterís
ticas de la demanda mexicana. En efecto, mientras que en su propio 
país este segmento les representó, en 2006 46 por ciento de sus in
gresos por venta de carne de pollo, en México este segmento es más 
bien marginal (Pilgrim’s Pride, 2006). Con tres plantas procesado
ras de carne de pollo, esta empresa participa en los mercados loca
les de 29 de las 32 entidades de la República Mexicana (Pilgrim’s 
Pride, 2006). Su participación en el mercado del pollo, en 2006, fue 
de 9.8 por ciento (Nunes, 2007:24).

Bachoco, por su parte, controla 33 por ciento del mercado de la 
carne de pollo en México. Su infraestructura productiva rebasa, con 
mucho, a la de sus competidoras más cercanas, lo mismo ocurre 
con su participación en las fases de la cadena avícola. A excepción 
del eslabón orientado al desarrollo biotecnológico, Industrias Ba
choco cubre el resto de las fases. En 1952 fue fundada en Sonora, 
por uno de los grupos empresariales más importantes de aquella 
entidad, la familia Robinson Bours. Su trayectoria en el mercado 
mexicano es más larga que la de sus competidores más cercanos, 
lo que le permite un mayor conocimiento de las especificidades de 
las demandas regionales. ésa ha sido su mayor ventaja competiti
va. Dentro de las limitaciones del mercado avícola mexicano, en 
virtud de la escasa diversificación de su demanda, Industrias Ba
choco destaca por su capacidad para ofrecer un producto ad hoc a 
las especificidades de los mercados regionales. Es la única de las 
empresas líderes que atiende el mercado de pollo vivo que, todavía 
en 2005, representaba 28 por ciento del comercio de carne de po
llo en México (Hernández y Vázquez, 2010).

En el logro de esta ventaja, su estrategia de localización ha sido 
fundamental. Bachoco ha sido una empresa cuya movilización a 
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lo largo de la República Mexicana le ha permitido sumar ventajas 
comparativas regionales y atender las especificidades de las deman
das locales. Ha diseñado una estructura operativa fincada en com
plejos regionales. Para 2008, la empresa contaba con ocho complejos 
distribuidos por todo el país: Noroeste y Bajío, fundados en 1974; 
Sureste, Península, Occidente, Norte, Istmo, Noreste integrados en
tre 1993 y 2007 (Hernández y Vázquez, 2010).

Las instalaciones de Bachoco en los complejos regionales se 
detallan en el cuadro 2.

fUENTE: Industrias Bachoco (2006). Este cuadro es una 
síntesis tomada de Hernández y Vázquez (2010).

 Instalaciones Año: 2005

 Complejos regionales 8

 Plantas incubadoras 19

 Plantas de alimentos balanceados 16

 Plantas de alimentos balanceados 19

 Plantas procesadoras de aves 8

 Granjas 703

 Centros de distribución 70

CUADRO 2 
INDUSTRIAS BACHOCO, S.A. DE C.V. 

RELACIÓN DE INSTALACIONES DISTRIBUIDAS 
EN SUS OCHO COMPLEJOS

A través de 700 establecimientos en el país se relaciona con los 
consumidores finales bajo las marcas Bachoco, Dorado, Súper Yem, 
Libra y Campi (alimentos balanceados) (Banamex, 2006b).

Si bien hasta hace cinco años los complejos tenían infraestruc
tura y desarrollo tecnológico diferenciados, dependiendo de las ca
racterísticas del mercado regional, en la actualidad la estrategia de 
Bachoco tiende a homogeneizar capacidades y tecnologías aten
diendo a los cambios registrados en la demanda y a la mayor com
plejidad en la que se mueve el mercado avícola a raíz del impacto 
de la gripe aviar sobre el consumo internacional y la inminente 
apertura total a la oferta extranjera del mercado interno. En la mis
ma tesitura se encuentran las acciones realizadas por la empresa 
en los complejos de la Península (Yucatán) y Noroeste para realizar 
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exportaciones al Oriente y, principalmente, al consumidor mexica
no que vive en Estados Unidos.

Las expectativas de una mayor presión sobre la oferta interna 
derivada de la apertura del mercado y el incremento en el pre
cio de los cereales, provocado por su utilización en la elaboración 
de biocombustibles, han llevado a la empresa a realizar un viraje 
cualitativo en sus estrategias: en el pasado respondió incremen
tando la oferta y disminuyendo costos de producción. En la actuali
dad comienza a fortalecer la línea de productos con valor agregado 
destinado a consumidores con mayor poder adquisitivo y que per
miten mayores márgenes de ganancia, así como a la elaboración 
de alimentos balanceados no sólo para la industria avícola, sino 
para otras especies, rama en la que se ubica como líder a partir del 
2006.

ANáLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS DEL MERCADO AVÍCOLA

Para evaluar el potencial de las estrategias hasta ahora implemen
tadas por Bachoco para enfrentar la competencia inducida por la 
globalización del mercado avícola, tanto interno como externo, se 
requiere del análisis de las estrategias empleadas por las competi
doras de esta empresa en el plano internacional, ya que sus prin
cipales competidoras locales, Pilgrim’s Pride de México y Tyson de 
México, forman parte importante de las estrategias de posiciona
miento impulsadas por sus matrices. La penetración de estos consor
cios mundiales en el mercado mexicano es un elemento sustantivo 
de sus estrategias, debido sobre todo al dinamismo y a las expecta
tivas de consumo que le confieren las proyecciones del fAPRI, como 
se señaló en el segundo apartado.

La incursión en el mercado avícola mexicano de estas grandes 
firmas no sólo se realiza a través de la producción directa en el te
rritorio, sino también mediante la exportación de sus productos ela
borados en Estados Unidos. De hecho, Pilgrim’s Pride destaca que 
tiene la infraestructura productiva más grande de la Unión Ameri
cana en la frontera sur, condición que le permitirá atender desde 
ahí la creciente demanda, una vez liberado por completo el merca
do mexicano.5

5 En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 
1994, se estableció que el mercado avícola se abriría totalmente en 2003; 
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Ambas empresas asientan que la tecnología utilizada en la pro
ducción de México tiene el mismo nivel de desarrollo que la utili
zada en la Unión Americana y que las fases desarrolladas en México 
están vinculadas a las fases de la cadena avícola que se operan en 
el país del norte. Por lo tanto, las principales competidoras de Ba
choco son parte de una estrategia de las dos más grandes empre
sas avícolas en el mundo.

En el cuadro 3 se presenta una síntesis de las estrategias aplica
das por las principales empresas avícolas del mundo. Se eligieron 
sólo aquéllas que son comunes a la mayoría de las firmas. De en
trada se observa que así como el resto de las firmas se han moviliza
do por el planeta buscando un posicionamiento flexible, Bachoco 
se ha desplazado por la República Mexicana para sumar ventajas 
competitivas regionales, relacionadas en principio con un mejor 
acceso a mercados y a zonas productoras de insumos. Empezó 
adquiriendo pequeñas granjas y posteriormente verdaderos consor
cios como Campi, Grupo Sanjor, etc. Sin embargo, a diferencia de 
sus competidoras transnacionales, la empresa mexicana no cele
bra acuerdos de colaboración, más bien realiza “adquisiciones es
tratégicas” de acuerdo con sus planes de expansión, lo que le resta 
flexibilidad.

Otra estrategia utilizada por las firmas líderes para asegurar su 
flexibilidad y disminuir costos de producción, ausente en Bachoco, 
es incorporar a pequeños granjeros (farmers) en calidad de “asocia
dos” o aparceros. A diferencia de Pilgrim’s Pride de México y Tyson 
de México que descansan buena parte de la fase de la engorda en 
este perfil de productores, Bachoco tiene menos de cinco por ciento 
de su producción en la aparcería.

Cuando la tendencia entre las empresas avícolas líderes es inte
grar redes que les permiten combinar las ventajas de la integra
ción vertical con la horizontal y facilitar una mayor diversificación 
más allá de las fronteras de la industria avícola, Bachoco mantie
ne una rígida integración vertical sin asociaciones con otras gran
des empresas. Una estrategia que refuerza la integración en redes 
y la flexibilidad para responder a los cambios en el mercado es la 
asociación con otras firmas. Algo que Bachoco realiza esporádica
mente y de manera limitada.

La participación en el mercado internacional como proveedor, 
sumada a la expansión hacia otras naciones, ha permitido a las 

sin embargo, el otorgamiento de una salvaguarda permitió aplazar la libe
ralización hasta 2008.
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CUADRO 3 
COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE BACHOCO RESPECTO 

AL RESTO DE LAS fIRMAS AVÍCOLAS MáS DESTACADAS EN EL MERCADO MUNDIAL

Estrategia

Integración

Asociaciones con otras 
irmas

Presencia en el mercado 
mundial

Principales empresas avícolas en el mundo

EN REDES. Ha sido esencial para expandirse 
hacia nuevos países, segmentos del merca-
do avícola, o de otros productos, alimen-
tarios o no; acceso a nuevas tecnologías y 
para desplazarse dentro de la cadena avíco-
la. en ésta participan desde la incubación 
de progenitoras, reproductoras y pollos pa-
ra engorda; producción de fármacos; ali-
mentos balanceados, desarrollo de nuevos 
productos, distribución y acceso hasta el 
consumidor inal.

eje de la integración en redes. Pieza clave 
en su estrategia de global sourcing.

directa o a través de exportaciones. diver-
siicar fuentes de competitividad y difumi-
nar riesgos.

Industrias Bachoco

VERTICAL: incubación de progenitoras, re-
productoras y pollos para engorda; produc-
ción de fármacos; alimentos balanceados, 
desarrollo de nuevos productos, distribución 
y acceso hasta el consumidor inal.
inversiones menores en porcicultura.

ocasionales, de corta duración y con propó-
sitos muy deinidos. Por lo general, adquie-
ren las empresas y consorcios de su interés.

nula. empiezan los preparativos para abas-
tecer al mercado mexicano de estados Uni-
dos y hay una exportación piloto a China.
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Estrategia Principales empresas avícolas en el mundo Industrias Bachoco

CUADRO 3 (CONTINUACIÓN)

Respuesta a la búsqueda de un posiciona
miento lexible, enfrentar emergencias sani
tarias y lograr una mayor competitividad.

Son parte fundamental de la estrategia del 
posicionamiento lexible en al menos 78 
por ciento de las empresas líderes.

Tanto al interior de la cadena avícola como 
hacia el exterior: incluye diversas especies 
pecuarias, otras ramas de la industria agro
alimentaria y sectores ajenos como las te
lecomunicaciones.

Tienen décadas participando en el mercado 
mundial, pero en los últimos años la estra
tegia se ha fortalecido como respuesta a la 
globalización y problemas sanitarios.

Esta estrategia se aplica con los mismos pro
pósitos, sólo que se limita al territorio na
cional.

No es relevante. Les representa menos de 
cinco por ciento de la producción y ha decre
cido en los últimos años.

Centrada en la industria avícola y aún den
tro de ella muy limitada en el mercado de 
carne de pollo.6

Hasta ahora se limita al mercado mexicano. 
ésta constituye su estrategia principal.

Expansión hacia nuevas 
regiones productivas en el 
planeta

Incorporación de 
asociados

diversiicación productiva

búsqueda de 
posicionamiento

nota 6 6

6 la familia robinson bours tiene otras empresas; algunas anteceden a la formación de bachoco, tales como Fertilizan-
tes tepeyac y otras más recientes como Megacable, taxis Aéreos, etcétera.
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líderes diversificar sus fuentes de competitividad. De ahí que tan 
sólo por citar dos ejemplos, firmas como las brasileñas, Perdigao 
y Sadia, hayan incrementado sus ventas en el extranjero a una tasa 
de 20 y 22 por ciento respectivamente, entre 1996 y 2005.7

éste no es asunto menor, pues la puesta en marcha de estas es
trategias otorga a las firmas líderes, a excepción de Bachoco, un 
nuevo perfil que corresponde más a lo que Buttel (1995), teórico de 
la globalización de los sistemas agroalimentarios, define como “cor
 poraciones libres de la regulación estatal, sin obligaciones y des
territorializadas”, que a través de una compleja organización en 
redes y mediante acuerdos de colaboración, son capaces de ejercer 
absoluto control sobre otros consorcios —en este caso relaciona
dos con la avicultura— como los semilleros, biotecnológicos, agro
químicos, agroindustriales y alimentarios (Chauvet y González, 
2001).

Si se analiza a Bachoco en el contexto del mercado avícola mexi
cano, la empresa aparece, sin duda, como el líder indiscutible, no 
sólo por su dominio del mercado, su capacidad para abastecer a 
todos los segmentos del mercado de la carne de pollo (además del 
huevo de plato, subrama en la que ocupa el segundo lugar), y aho
ra en el segmento de la carne de pavo. Su expansión por el terri
torio nacional a través de sus siete complejos no tiene competencia. 
Lo mismo puede decirse de su red de distribución constituida por 
59 bodegas en frío y 270 rutas que recorren el país a través de su 
propia flotilla de vehículos. Su presencia en el mercado de alimen
tos balanceados, no sólo para la industria avícola, también es ex
cepcional.

Sin embargo, cuando a Bachoco se le analiza a la luz de las es
trategias que implementan sus acompañantes en el ranking de las 
empresas más exitosas del mercado internacional, la empresa ex
hibe un importante rezago en lo que a estrategias competitivas se 
refiere. Continúa de manera preponderante en el segmento de ge
néricos, no tiene presencia internacional y carece de flexibilidad. 
Sus principales fuentes de utilidad son la línea de pollo, sobre todo 
fresco, sin ningún valor agregado, le aporta 82.4 por ciento. Los 
alimentos balanceados, 7.5 por ciento. Una porción similar provie
ne de la fabricación y venta de cartones de huevo, y 2.6 por ciento 
procede de la crianza y venta en pie de cerdo (Industrias Bachoco, 
2006).

7 Los cálculos son nuestros, con base en Nunes (2007:14).
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A MANERA DE CONCLUSIÓN: LAS ExPECTATIVAS DE BACHOCO 
fRENTE AL NUEVO ESCENARIO AVÍCOLA

A pesar de lo señalado en el apartado anterior, Bachoco es el gana
dor indiscutible de la industria avícola mexicana. Tiene presencia 
en prácticamente todo el país ejerciendo fuerte dominio sobre casi 
todas las fases de la cadena avícola, salvo la excepción ya señalada 
de la fase de desarrollo biotecnológico, que está en manos de cua
tro empresas sin vínculo alguno con la fase de producción final, 
como se expuso en el tercer apartado de este trabajo.

Mientras que las políticas de ajuste económico aplicadas desde 
los ochenta y la apertura comercial, hicieron una fuerte depuración 
de las empresas y productores participantes en el sector agroali
mentario, Bachoco se convirtió en una de las ganadoras del proce
so. Un ejercicio comparativo permite mostrar que mientras la TMCA 
del PIB del sector alimentario creció tres por ciento y 1.8 por cien
to entre 1994 y 2000 y de 2000 a 2004, respectivamente, Bachoco 
registró una TMCA de 8.3 por ciento y 7.9 por ciento, respectivamen
te en tales periodos (Hernández y Vázquez, 2010). Ya en el ramo 
específico de la industria avícola, Bachoco obtuvo una TMCA de 6.9 
por ciento en la generación de empleos entre 1994 y 2005 y un cre
cimiento acumulado de 124 por ciento. Mientras la avicultura, la 
actividad más dinámica del sector pecuario mexicano, logró 3.7 
por ciento en la TMCA y un crecimiento acumulado de 55 por cien
to (Hernández y Vázquez, 2010).

Si bien, como se indicó, Bachoco está posicionada en una de las 
actividades de mayor crecimiento y potencial del sistema agroali
mentario mexicano, y ello le permitió fortalecer su posición frente 
al sistema general, no debe perderse de vista su concentración en 
un segmento de genéricos que la hacen altamente vulnerable. Si 
bien su ventaja radicó precisamente en atender un nicho tan im
portante por sus volúmenes y tan complejo para las transnaciona
les asentadas en el país, por sus atributos de frescura y sabor, que 
no pueden atenderlo fácilmente; la rapidez con la que los patrones 
de consumo están cambiando pone en grave riesgo a Bachoco en 
virtud de las grandes inversiones directas que ha realizado en ins
talaciones productivas y de distribución a lo largo del país. La si
tuación se complica aún más si, como está ocurriendo, continúan 
los incrementos en los precios de los insumos, en particular el 
maíz y el trigo. Si se considera además que a partir de 2008 se abre 
la frontera para los productos avícolas provenientes de la Unión 
Americana, el panorama futuro para Bachoco se torna más com
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plejo. La alternativa para esta empresa, si pretende mantenerse en 
el mercado mexicano e incursionar en el mercado mundial, es po
nerse al día con sus compañeras del ranking en materia de estrate
gias competitivas y en ese intento no sería muy lejano considerar 
la posibilidad de que se asociara con alguna de ellas. La decisión 
no es fácil porque Bachoco hasta ahora ha evitado alianzas en las 
que no controle el manejo de su empresa.
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RESUMEN

La liberalización de las inversiones extranjeras en México inició 
un proceso de transformaciones profundas en el sector de la 
distribución de alimentos. La llegada de capital extranjero fo
mentó el crecimiento del sector en la década de 1990. Respecto 
a los lácteos, esos cambios generaron una nueva demanda por 
productos diversificados, de mayor calidad y menor costo. La 
industria láctea respondió con innovaciones y productos de ma
yor valor agregado, que absorbieron una proporción cada vez 
más importante del total de la leche industrializada en México, 
la cual también creció respecto al volumen de leche usada por el 
sector informal. Para satisfacer los nuevos patrones de la de
manda, los industriales tuvieron que conseguir una mayor can
tidad de leche de buena calidad a costo moderado. Una estrategia 
fue abastecerse de productores del trópico, aprovechando sus 
bajos costos de producción. Sin embargo, en un contexto de dis
minución de los apoyos del gobierno al sector social de la gana
dería, los industriales tuvieron que proporcionar a los lecheros 
las ayudas que requerían para cumplir con las nuevas exigen
cias de calidad. frente al oligopsonio de los industriales, los pro
ductores no se beneficiaron de los aumentos de productividad del 
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trabajo que realizaron, y muchos fueron excluidos de la cadena 
por no poder emprender las inversiones requeridas. El retiro del 
gobierno obligó a los industriales a encargarse del desarrollo 
de los productores de leche, pero lo hicieron con base en su pro
pio interés.

INTRODUCCIÓN

Este artículo se enfoca en las evoluciones del mercado de la leche 
en México, y sus consecuencias para los productores primarios, en 
un contexto de apertura comercial, de merma en los apoyos del 
gobierno, y con una participación creciente de los supermercados 
en el comercio de la leche. En México, la llegada de los supermerca
dos ocurrió más tarde que en otros países latinoamericanos, como 
Argentina o Brasil, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos diez 
años, su participación en el comercio a detalle pasó de diez por 
ciento a 57 por ciento, y en 2006 registraron un crecimiento anual 
en ventas de 8.6 por ciento (ANTAD, 2006:1).

Esta rápida expansión se debe a factores socioeconómicos del 
lado de la demanda, ampliamente señalados por la literatura (Rear
don y Berdegué, 2002; Reardon y Timmer, 2005). Se trata de la ur
banización creciente del país, del aumento del poder adquisitivo de 
algunos sectores de la población, de la mayor incorporación de las 
mujeres a la fuerza laboral, del equipamiento de los hogares con 
refrigerador y vehículo. Del lado de la oferta también existen fac
tores que fomentaron el surgimiento de los supermercados en Mé
xico, como fue la liberalización de las inversiones extranjeras.

Comenzó en 1984 con la primera modificación a la Ley de Inver
sión Extranjera de 1973, que hasta entonces era una de las más res
trictivas de los países en desarrollo. Posteriormente, una sucesión 
de revisiones realizadas a partir de 1989 completaron el proceso, 
y junto con una serie de reformas de la política comercial llevada 
a cabo en el periodo 19851988 contribuyeron al crecimiento de 
los flujos de capital extranjero, que fueron reforzados con la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Dussel, 2000; 
Graham y Wada, 2000). Desde entonces, las cadenas extranjeras de 
supermercados pueden poseer la totalidad del capital de una em
presa localizada en México y, por lo tanto, empezaron a invertir 
masivamente en el sector.

Otro factor que favoreció su desarrollo fue el proceso de apertu
ra comercial del mercado doméstico a las importaciones, iniciado 
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en 1985 con la liberalización arancelaria, formalizado con la adhe
sión de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles 
(GATT) al año siguiente, y profundizado con la firma del TLCAN. La 
liberalización del comercio abrió oportunidades para las cadenas 
de supermercados, ya que las importaciones de bienes se volvieron 
más fáciles y más baratas, y les permitió realizar economías de es
cala manejando una base de productos y un sistema logístico más 
amplio (Chavez, 2002; Reardon y Timmer, 2005). Como resultado 
de esto, el surgimiento de los supermercados generó cambios pro
fundos en los sistemas de distribución y en las cadenas de abaste
cimiento de alimentos en México, cuyas consecuencias para los 
productores primarios es el objeto del presente artículo.

De manera simultánea a esas evoluciones de fondo en la organi
zación de las cadenas en su conjunto, ocurrió también un proceso 
de retiro del Estado, que antes invertía ampliamente en el sector 
agrícola. Los mercados de insumos y productos se liberalizaron en 
los años ochenta y las agencias estatales de comercialización de los 
productos agrícolas se privatizaron (YunezNaude, 2003). Otros he
chos relevantes fueron la reestructuración del banco público que 
otorgaba créditos subsidiados al sector agrícola y que cesó de ha
cerlo en 1992 (Myhre, 1998), y la liberalización el mismo año del 
mercado de tierras con la reforma al Artículo 27 Constitucional. 
En el caso particular de la leche, se eliminó progresivamente el con
trol de precios al productor y al consumidor, y desde 1998 están 
enteramente determinados por las condiciones del mercado.

De lo anterior resulta que el contexto del mercado de la leche 
en México se ha modificado profundamente, tanto en su organiza
ción por los agentes privados, como en el papel que desempeñaba 
el Estado. La pregunta que surge a raíz de estos cambios es ¿cuáles 
son las consecuencias para los productores de leche de una posible 
inclusión en el nuevo sistema de abastecimiento para los supermer
cados, dado que por una parte significa participar en un mercado 
dinámico y más remunerador, pero que al mismo tiempo represen
ta mayores exigencias? En los últimos años se han realizado varios 
estudios para determinar el impacto del surgimiento de los su
permercados para los productores agropecuarios, tanto en México 
como en otros países (Berdegué et al., 2005; faiguenbaum et al., 2002; 
Gutman, 2002; Hernández et al., 2007; Schwentesius y Gómez, 
2006).

El caso de la leche se caracteriza por la presencia de grandes in
termediarios en la cadena, ya que los supermercados se abastecen 
de los industriales que procesan la leche, un sector relativamente 
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concentrado y que cuenta con una participación creciente de em
presas transnacionales. La presencia de estos intermediarios entre 
supermercados y productores hace que el impacto hacia los segun
dos sea menos evidente; es más probable que sea un efecto conju
gado de actividades entre transformadores y distribuidores el que 
impacte a la cadena en su conjunto. En todo caso, se trata de identi
ficarlo y describirlo, así como el comportamiento del Estado fren
te a estos cambios.

El objetivo de este escrito es proporcionar elementos de respues
ta a partir del análisis de las transformaciones de la cadena de le
che generadas por los supermercados y los industriales, así como 
de un estudio de caso en la región del trópico mexicano, donde los 
productores de leche enfrentan nuevos retos de comercialización. 
El artículo está organizado de la siguiente manera: la primera par
te subraya los elementos característicos del surgimiento de los su
permercados y las evoluciones simultáneas del mercado mexicano 
de la leche. La segunda parte describe el sector de la industria pro
cesadora de leche y sus cambios recientes, mientras que la terce
ra parte se enfoca a la situación que enfrentan los productores de 
leche en una región del sur del estado de Veracruz. finalmente en la 
última parte se integran las conclusiones.

CAMBIOS RECIENTES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
Y CONSUMO DE PRODUCTOS LáCTEOS EN MéxICO

El surgimiento de los supermercados en México

El crecimiento de los supermercados en México durante las últi
mas décadas muestra las mismas características que en numero
sos países en desarrollo. Aunque en México existen supermercados 
desde los años cincuenta, hasta la década de los ochenta se trataba 
sólo de empresas de dimensión local o regional, de capital nacio
nal y enfocadas a sectores muy restringidos de la población, típi
camente las clases altas de las grandes ciudades del país. En 1994, 
al principio de la nueva fase de expansión del fenómeno, los super
mercados apenas participaban con cinco por ciento de las ventas 
totales de alimentos (Reardon, 2004:2).

La reforma en 1993 a la Ley de Inversión Extranjera fue clave 
para iniciar los cambios del sector que, sin embargo, aparecieron 
más tarde que en otros países latinoamericanos. Esto propició la 
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entrada de empresas de capital extranjero, que invirtieron sumas 
importantes en el sector del comercio. La Inversión Directa Ex
tranjera (IDE) en este sector sumó 2 973 millones de dólares en el 
periodo 19841993, mientras que ascendieron a 14 881 millones 
de dólares en la década 19942003 (véase la gráfica 1). Una conse
cuencia importante de esta gran cantidad de dinero invertido por 
empresas extranjeras es que obligó también a las cadenas nacio
nales a realizar inversiones para competir en el mercado con los 
recién llegados. Se inició, entonces, un cambio profundo en el sis
tema de abastecimiento de los supermercados, con el propósito de 
bajar costos y de expandirse fuera de sus mercados tradicionales 
(Reardon, 2004).

La estrategia de las cadenas extranjeras al momento de ingresar 
al mercado mexicano, el cual no conocían, y era controlado por las 
cadenas nacionales, fue buscar alianzas con estas últimas. Se re
gistraron varias alianzas o fusiones, pero en su mayoría no perdu
raron por diferencias culturales en la concepción del manejo de 
la empresa, y también porque después de la crisis de 19941995, los 
socios mexicanos no podían sostener el ritmo de crecimiento de
seado por los extranjeros (CEPAL, 2000:125). Otra estrategia de las 
cadenas foráneas fue diversificar el formato de los supermerca

GRáfICA 1
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES ExTRANJERAS DIRECTAS (IED)

EN EL SECTOR DEL COMERCIO (19802006)
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dos, para adecuarse a los diferentes sectores de la demanda y dis
tinguirse de las cadenas locales (Chávez, 2002:506).

Como resultado de las importantes sumas invertidas en la déca
da de los noventa y de las estrategias de las cadenas, en la actualidad 
el sector de los supermercados en México está bastante concentrado 
y constituye uno de los más amplios y dinámicos. Aunque los datos 
de la participación de las tiendas de autoservicio en el comercio 
a detalle son escasos, se evalúa que en 2003 participaron con 57 por 
ciento del total del comercio al menudeo (Reardon et al., 2005), 
y con 43 por ciento del comercio de alimentos, lo que representó 
ventas por 41 mil millones de dólares (PECC, 2005:9).

Ahora bien, un elemento clave de la rentabilidad de las cadenas 
de supermercados es su volumen de ventas, ya que al lograr un 
cierto nivel les permite emprender inversiones importantes en sis
temas de abastecimiento centralizado, tales como centros de distri
bución propios, y les otorga también mayor poder de negociación 
con sus proveedores. El reto es atraer cada vez más clientes, por tal 
motivo se inició a finales de los noventa una dura guerra de pre
cios entre las cadenas de mayor cobertura (Reardon, 2004:3), lo que 
originó una fuerte concentración en el sector. En 2000, las cuatro 
cadenas más importantes (WalMart, Soriana, Comercial Mexicana 
y Gigante) concentraban alrededor de 90 por ciento de las ventas 
en supermercados, y una sola de dichas cadenas realiza la mitad 
de ellas.

Para disminuir sus costos, las cadenas mayores han buscado de
sarrollar sus propios sistemas de abastecimiento, en lugar de sur
tirse a través de los canales tradicionales, como las centrales de 
abasto. La tendencia es pasar de un sistema en el cual cada super
mercado se surtía en la central de abasto local, a otro en el cual 
hay propios centros de distribución que centralizan las compras 
para luego repartir los productos en las diferentes tiendas del gru
po. Asimismo, las cadenas buscan establecer relaciones comercia
les con un menor número de proveedores que les suministren un 
mayor volumen de mercancías (one-stop shopping). Se pretende 
abandonar, progresivamente, las compras en sitio en las centrales 
de abasto en beneficio de relaciones más estrechas con proveedo
res preferidos (preferred suppliers), que les aseguren mayor estabili
dad y calidad en el suministro, para reducir el intermediarismo.

Una de las razones del éxito de los supermercados es la crecien
te demanda de alimentos procesados, en parte porque reducen el 
tiempo de preparación y corresponden a las necesidades de la mu
jer urbana que trabaja. Los supermercados acompañan esta de
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manda poniendo a la venta una amplia gama de productos elabora
dos, mucho mayor que en las tiendas o en los mercados tradiciona
les; para ello exigen de sus proveedores una fuerte diversificación 
de productos, tanto en gama como en calidad. Los lácteos constitu
yen un buen ejemplo de la forma en la que los supermercados han 
impactado al conjunto de actores de la cadena productiva.

Evolución del mercado de la leche en México

En el caso de la cadena de productos lácteos, los cambios impulsa
dos por el papel creciente de los supermercados se llevaron a cabo 
en un contexto en el cual el mercado interno se extendió amplia
mente (véase la gráfica 2). El consumo nacional aparente del con
junto de productos lácteos por parte de la población mexicana pasó 
de un promedio de 8 432 millones de litros equivalentes en los 
años 19901992 a más de 15 600 millones en los años 20032005, 
lo que correspondió a un aumento de 85 por ciento en un periodo de 
15 años. Ello se ha debido, en parte, al aumento de la población en 
el mismo periodo (+23 por ciento) pero, sobre todo, al incremento 

GRáfICA 2
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, CONSUMO Y DISPONIBILIDAD  

DE LECHE POR HABITANTE EN MéxICO, 19902005
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en el consumo por habitante, que pasó de 101 litros equivalentes en 
19901992 a 152 litros en 20032005 (+50 por ciento), como resul
tado principalmente del aumento en el poder adquisitivo en algu
nos sectores de la población.

Por otro lado, la producción de leche en México también creció 
en el mismo periodo, aunque en una proporción ligeramente me
nor. Entre 19901992 y 20032005, registró un aumento de 49 por 
ciento. Por lo tanto, la dependencia de las importaciones para el 
suministro de la demanda doméstica, que en promedio era de 21 
por ciento en el periodo 19901992, ascendió a 37 por ciento en el 
lapso 20022005. Este crecimiento de las importaciones se debió, 
en parte, a la apertura del mercado mexicano de lácteos, tanto en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como en 
el TLCAN. Los aranceles para los productos lácteos disminuyeron y 
se acordó, para la leche en polvo, un contingente de importación 
libre de arancel de 80 mil toneladas proveniente de países miem
bros de la OMC, y otro de 40 mil desde Estados Unidos, este último 
aumentaría paulatinamente hasta llegar a la apertura total en 2008. 
Todas estas medidas favorecieron el crecimiento de las importacio
nes y permitieron subsanar el déficit de la producción nacional con 
productos de bajo costo, evitando tensiones sobre el precio de la le
che que pudieran ser dañinas para las clases populares.

Mientras el consumo total de productos lácteos aumentaba, la 
participación de los supermercados en la venta de éstos creció en 
la década de 1990. Por otra parte, el consumo se diversificó cada vez 
más a raíz de la estrategia de las cadenas de proponer a sus clien
tes productos elaborados, originales y variados (faiguenbaum et al., 
2002:468). Todo ello implicó una mayor proporción de productos 
procesados en las ventas finales de lácteos y una modificación de 
la demanda hacia productos más diversificados, elaborados, de ma
yor calidad y con valor agregado. Los dos elementos anteriormente 
señalados —el cambio de sistema de abastecimiento de los super
mercados en beneficio de unos pocos proveedores seleccionados y 
la demanda de productos diversificados— obviamente tuvo reper
cusiones para las empresas que suministran a las tiendas de auto
servicio. Se tiende a seleccionar a aquellas empresas capaces de 
producir mayores volúmenes de varios productos y, por lo tanto, 
que tengan acceso a tecnología moderna y a productos primarios 
de calidad.

Pero al mismo tiempo, la alta concentración de los supermerca
dos y la intensa competencia entre las diferentes cadenas por ganar 
más clientes generan una fuerte presión sobre los precios a sus pro
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veedores. En suma, los supermercados exigen de la industria láctea 
productos más diversificados y de calidad, en mayor cantidad pe
ro a menor precio. Ante la importancia actual y creciente de los 
supermercados en las ventas totales de lácteos, surge la pregunta 
acerca de cómo han reaccionado los industriales de la leche y de 
qué manera han transferido, eventualmente, estas nuevas exigen
cias de la demanda a sus proveedores, los productores de leche.

LOS INDUSTRIALES DE LA LECHE fRENTE A LA EVOLUCIÓN 
DE LA DEMANDA

Diversificación de los productos elaborados por la industria

La industria de productos lácteos se ubicaba, en 2004, en el tercer 
lugar en cuanto a su participación en el valor agregado de la indus
tria alimentaria mexicana, detrás de las industrias del maíz y de 
la carne. Contribuyó ese año con 11 por ciento del PIB de la indus
tria alimentaria, y con 0.46 por ciento del PIB total del país. Sin em
bargo, si se compara la evolución a precios constantes que tuvieron 
las mayores industrias de alimentos del país en los últimos años, 
se constata que desde 1993 la industria de productos lácteos es la 
que ha registrado el mayor crecimiento en valor de la producción 
(véase la gráfica 3). En México la industria de productos lácteos se 
puede clasificar en tres grupos: la pública, la privada y la artesanal 
o informal.

La última se refiere a la fabricación de quesos artesanales, en su 
mayoría frescos, poco diversificados y destinados al mercado local 
o, en el mejor de los casos, a circuitos de comercialización tradi
cionales, tales como las centrales de abasto. La industria pública 
corresponde a la empresa Liconsa, que opera un programa de abas
to social de leche dirigido a las clases populares. Históricamente, 
Liconsa importaba casi la totalidad de su producción, comprando 
en el mundo leche en polvo que volvía a hidratar y envasar para 
luego distribuirla a precios subsidiados. Sin embargo, desde 2002 
empezó a comprar leche bronca a los productores nacionales, con
virtiéndose en pocos años en unos de los principales compradores 
del mercado. En 2006 adquirió 447 millones de litros de leche en 
el mercado nacional, o sea, 4.4 por ciento de la producción de ese 
año (ITESM 2007:22); por otro lado, distribuyó 957 millones de li
tros, lo que representó 6.3 por ciento del volumen disponible de 
leche en México. 
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Se considera que en México existen alrededor de dos mil empre
sas que se dedican a la transformación de la leche: pasteurización; 
elaboración de queso, crema, helados y yogur, y deshidratación. La 
gran mayoría son unidades de pequeña o mediana escala, sin em
bargo, las grandes empresas nacionales o transnacionales generan 
la mayor parte de la producción, dependiendo del tipo de actividad 
y del nivel de capital requerido para ello. A continuación se descri
ben los productos lácteos más importantes y sus características.

• Leche fluida, tratada y envasada

La producción total de leche fluida en México en 2006 fue de 4 223 
millones de litros (SagarpaSIAP, 2007), de los cuales la leche pas
teurizada sigue siendo la más importante, con una participación 
de 41 por ciento. Sin embargo, esta proporción disminuye en be

GRáfICA 3
EVOLUCIÓN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN  

(EN PESOS CONSTANTES DE 1993)  
DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  
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neficio de la leche ultrapasteurizada, cuya producción ha crecido 
a un ritmo acelerado en los últimos años: entre 1994 y 2006 regis
tró un aumento de más de 140 por ciento y su participación en el 
mercado de leche fluida pasó de 20 por ciento a 38 por ciento. Este 
crecimiento se explica por las ventajas que tiene el producto, tanto 
para el consumidor como para las empresas procesadoras y distri
buidoras. Su alta vida de anaquel sin refrigeración facilita el mane
jo de los inventarios y permite almacenar la sobreoferta estacional 
de primaveraverano y distribuirla en épocas de menor producción, 
y que el consumidor pueda cubrir de una sola vez sus necesidades 
para toda la semana, lo cual reduce los costos de almacenaje en 
los supermercados (farina et al., 2005). Por lo tanto, es un produc
to muy conveniente para la población urbana que trabaja y que 
realiza sus compras en los supermercados.

En México existen más de 100 empresas pasteurizadoras, no obs
tante, muchas son sociedades de tamaño mediano, con una influen
cia comercial local y una gama de producto reducida. La mayor 
parte de la producción de leche fluida la realizan empresas grandes, 
casi exclusivamente de capital mexicano, o cooperativas de produc
tores. Las ocho empresas más importantes del sector producían en 
2003 más de tres mil millones de litros de leche fluida, lo que repre
sentaba un poco más de 77 por ciento de la producción nacional. 
La empresa líder, el Grupo Industrial Lala, tiene una participación 
superior a 30 por ciento, y la segunda, la Cooperativa de Ganade
ros Productores de Leche Pura (Alpura), sólo participa con diez 
por ciento.

• Quesos

En 2006 se produjeron más de 230 mil toneladas de queso en Mé
xico, un aumento de 110 por ciento en diez años. Sin embargo, estos 
datos corresponden a la producción de queso industrial; si se añade 
la producción artesanal el volumen sube a más de 400 mil tonela
das. Se estima que existen más de 1 300 empresas que se dedican a 
la producción de queso, crema y mantequilla, pero la mayoría son 
unidades de producción de pequeña escala (Castro et al., 2001:63). 
Por lo tanto, la producción de queso en México sigue siendo un sec
tor relativamente atomizado, aunque en 2006 las siete empresas 
más grandes del país produjeron alrededor de 40 por ciento del vo
lumen total.
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• Yogur

La producción mexicana de yogur registró un alto crecimiento en 
los últimos 15 años. En 2006 se produjeron más de 568 mil tonela
das de este producto, lo que representa más de tres veces la produc
ción del año 1996 (véase la gráfica 4). El consumo promedio anual 
pasó de 1.75 kilogramos per cápita en 1994 a casi cinco kilogramos 
en 2004. Además, se trata de un segmento muy concentrado, ya que 
sólo cinco empresas comparten la casi totalidad del mercado (Dano
ne, Sigma Alimentos, Lala, Alpura y Nestlé).

A raíz de la fuerte competencia en el sector y de la presencia de 
empresas extranjeras, la gama de productos se incrementó amplia
mente. Los industriales invirtieron sumas importantes en publici
dad y en innovación que fomentaron el crecimiento de la demanda 

GRáfICA 4 
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LOS PRINCIPALES  
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fUENTE: elaboración propia con datos del boletín Leche, publicado por el 
SIAP de Sagarpa. Publicados originalmente en INEGI (2007).
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y el posicionamiento del yogur como un producto saludable (Cas
tro et al., 2001). Estos esfuerzos de la industria de los lácteos se 
realizaron de acuerdo con las cadenas de supermercados, que apo
yaron las campañas de promoción y muchas veces también las in
novaciones, ya que para ellas el yogur representa un producto de 
alto valor agregado y con un potencial de diversificación impor
tante. Como resultado, existe en la actualidad una amplia gama de 
yogures que permite responder a la demanda de los consumidores, 
que buscan una oferta diversificada para cada miembro de la fa
milia.

• Otras leches industrializadas

Las empresas multinacionales tienen una fuerte participación en 
la elaboración de leche industrializada, como la leche condensa
da, evaporada o deshidratada. Estos mercados están dominados 
por una empresa, la Nestlé. La producción de leche evaporada y 
condensada alcanzó más de 158 mil toneladas en 2004, y ha teni
do un crecimiento moderado de 20 por ciento en los últimos diez 
años, según datos de fAOSTAT (2007). La producción de leche des
hidratada para consumo final alcanzó 183,800 toneladas en 2006, 
un aumento de 56 por ciento desde 1996. Esta categoría está dina
mizada por la producción de leches maternizadas, que registraron 
un fuerte crecimiento de 125 por ciento entre los años 1996 y 2006 
para alcanzar un volumen total de 52 mil toneladas. El importante 
consumo de este producto en México se explica por incentivos gu
bernamentales, que ofrecen leche infantil para niños de hasta seis 
meses y por una fuerte presencia en las tiendas de autoservicio y 
farmacias. Este mercado lo comparten empresas de capital ex
tranjero, que tienen un dominio muy agudo de las estrategias de 
mercadotecnia y relaciones muy estrechas con las cadenas de su
permercados.

Nuevos productos y consecuencias  
para las industrias de la leche

A final de cuentas, el crecimiento de la producción industrial en Mé
xico se debe al surgimiento de productos más convenientes para los 
consumidores y los distribuidores, como la leche ultrapasteuriza
da, y más elaborados y de mayor valor agregado, como los quesos, 
yogures o leches maternizadas (véase la gráfica 4), cuya demanda 
está dinamizada por la elevación del poder adquisitivo de los estra
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tos medios y altos de la población. La industria respondió a esta de
manda con un rápido proceso de innovación tecnológica y de diver
sificación de productos, que fueron introducidos en el mercado a 
través de mucha promoción. El caso emblemático es el auge de 
la producción de yogur en los últimos diez años. El liderazgo de es
tos productos de alto valor agregado lo tienen grandes empresas 
multinacionales como Nestlé, Danone y Sigma Alimentos, que 
cuentan con el dominio de tecnología específica y técnicas de mer
cadotecnia avanzadas (Castro et al., 2001). Pero, sobre todo, estas 
empresas tienen relaciones estrechas con las cadenas de supermer
cados, con las cuales han desarrollado una “simbiosis” (Reardon, 
2004): los industriales necesitan tiendas grandes para desarrollar 
sus ventas y donde encontrar clientes para la gran diversidad de pro
ductos que generan y las cadenas de supermercados requieren em
presas suficientemente importantes que les puedan suministrar una 
gran cantidad de productos diversificados con regularidad y sin 
tener que recurrir a demasiados proveedores.

Por lo tanto, el crecimiento de los supermercados ocurrido en el 
país desde los años noventa, sin duda, benefició a las grandes empre
sas procesadoras de leche, que aprovecharon el fenómeno para am
pliar su gama de productos y ventas. Para lograrlo, tuvieron que 
aumentar el volumen de leche recibido: pasaron de captar 58 por 
ciento del volumen total de leche disponible en México, en 1994 
(Castro et al., 2001:55), a 70 por ciento en 2001. Lo anterior resul
tó posible debido a una mayor participación de la industria en las 
importaciones de leche en polvo y otros derivados, además de una 
mayor integración con los productores nacionales en los esquemas 
de abastecimiento.

Otra consecuencia de la evolución de la demanda de productos 
lácteos es la concentración, cada vez mayor, del sector de la trans
formación. Efectivamente, la elaboración de productos de mayor 
valor agregado necesita el uso y el manejo adecuado de tecnología 
especializada, cuyo costo es importante. Además, surtir las cade
nas de supermercados implica desarrollar sistemas de distribu
ción eficientes y de tamaño amplio, así como contar con recursos 
suficientes para resistir los largos plazos sin pago que imponen 
los supermercados. Cabe señalar también el alto costo de las inver
siones en la red de transporte refrigerado, que es imprescindible 
cuando se trata de productos frescos. Por lo tanto, frente a la pre
sión sobre los precios llevada a cabo por las cadenas de supermerca
dos, las empresas de lácteos han respondido ampliando la escala de 
operación, lo que les ha permitido hacer un uso óptimo de la infra
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estructura. Lo mismo ocurre con las empresas que se dedican a la 
pasteurización —o ultrapasteurización—, sector en el cual se regis
tró un movimiento de adquisición de empresas de mediana escala 
por parte de actores más grandes (Castro et al., 2001:69). A final de 
cuentas, el movimiento de concentración generó un sector dual 
en la medida que desaparecían los actores medianos absorbidos 
por las empresas grandes. 

En el otro extremo se encuentran todavía las pequeñas empre
sas, que se abastecen de leche barata con productores familiares o 
de doble propósito, cuentan con una tecnología de transformación 
rústica y artesanal, y elaboran productos poco diferenciados desti
nados a nichos del mercado local. Estas empresas muchas veces 
pertenecen al sector informal de la economía, se surten con leche 
caliente de deficiente calidad y no cumplen con las normas de fa
bricación, sanidad y seguridad.

Como resultado de este proceso de concentración, se estima que 
en 2003 unas 19 empresas controlaban alrededor de 80 por ciento 
del volumen de leche procesada en México. A pesar de esta concen
tración y del poder resultante para las industrias consideradas, es
tas últimas se enfrentan a un sector aún más concentrado: el de 
los supermercados. Además, las cadenas de distribución poseen un 
recurso clave que es el acceso a los clientes. Debido a la importan
cia de la mercadotecnia en las ventas de alimentos, sobre todo de 
aquellos diversificados como los productos lácteos de alto valor agre
gado, y a que las cadenas de supermercados son las que deciden la 
ubicación de los productos en sus anaqueles, así como las campa
ñas de promoción y las ofertas, a final de cuentas son ellas las que 
tienen el poder de negociación más alto en toda la cadena de pro
ductos lácteos. Por lo tanto, ejercen la gobernanza1 sobre el con
junto de actores involucrados en la producción láctea e imponen 
sus condiciones en cuanto a precios, calidad y cantidad de los pro
ductos a sus proveedores. El eslabón más atomizado y, en conse
cuencia, más débil de la cadena es el de la producción primaria. 
Se estima que en México existen más de 600 mil explotaciones le
cheras de diferente tamaño, la mayoría de ellas poco organizadas. 
El reducido poder de negociación del segmento de la producción 
primaria se refleja en la evolución del índice de precios al consu

1 La estructura de gobernanza de una cadena describe en qué forma los 
actores la controlan a través de barreras a la entrada y de procesos de co
ordinación; determina quién conduce la cadena (Gereffi y Korzeniewicz, 
1994).
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midor de los productos lácteos y de la leche al productor (véase la 
gráfica 5). Si el precio al consumidor de los lácteos bajó en térmi
nos reales desde 1982, desde 1994 sigue aproximadamente la mis
ma evolución que el índice general de precios; sin embargo, en los 
últimos veinte años el precio de la leche que se paga al productor 
perdió la mitad de su valor en términos reales.

El dualismo que la evolución de la demanda y el surgimiento de 
los supermercados ha creado en el sector de los industriales lác
teos tiene también repercusiones para los productores de leche. El 
sector artesanal de la transformación resistió el cambio debido a 
que tiene acceso a una materia prima de costo reducido y a que 
sus ventas están en el sector tradicional de la distribución, redes 
locales y centrales de abasto de las ciudades cercanas. Sin embargo, 
no agrega mucho valor a la leche que procesa y sus oportunidades 
de ascenso son muy reducidas al no contar con un mercado diná

GRáfICA 5 
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DEL PRECIO REAL DE LA LECHE AL 

PRODUCTOR Y PRODUCTOS LáCTEOS AL CONSUMIDOR (19822006)
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fUENTE: elaboración propia con datos del índice de precios de la fAOSTAT 
(2007), y la base de datos del Banco de México (2006).

 Índice del precio de la leche al productor
 Índice del precio de la leche al productor intermediario
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mico. Sus oportunidades de desarrollo, así como de los productores 
que los proveen son, por lo tanto, escasas. Por otra parte, las gran
des empresas de productos lácteos tienen acceso a los mercados 
más dinámicos, los supermercados, pero han tenido que cumplir 
con las exigencias que éstos imponen: productos diversificados de 
mayor calidad y a bajo costo. Ello se ha traducido en que los indus
triales demandan leche de mejor calidad y a menor precio. Una 
posibilidad para obtenerla fue recurrir a las importaciones de le
che en polvo, facilitadas por la apertura comercial iniciada en los 
años ochenta; otra fue abastecerse de las regiones del país con 
costos de producción bajos, por ejemplo de la lechería familiar 
del centro del país, o también de los sistemas “doble propósito” del 
trópico. En el sureste mexicano los sistemas de doble propósito, que 
se fundamentan en un uso extensivo de la tierra, pocos insumos y 
mano de obra, y muy poco capital, registran los costosde produc
ción más bajos.

No obstante, el desafío del acopio en estas zonas consiste en lo
grar manejar eficientes sistemas de recolección sin elevar los costos 
de transacción, y obtener una calidad suficiente para poder llevar 
a cabo la estrategia de diferenciación de productos. Para lograr el 
éxito, las industrias de productos lácteos han buscado inmiscuir
se en los sistemas de producción e imponer medidas tales como el 
enfriamiento de la leche (Cervantes et al., 2002; farina et al., 2005). 
Sin embargo, en el contexto de retiro del Estado en el apoyo a la 
producción, resulta necesario analizar qué efecto tuvieron estas 
exigencias de la industria sobre los productores. Los resultados de 
un estudio a profundidad realizado en la región sur del estado 
de Veracruz proporcionan algunos elementos de respuesta.

EL IMPULSO DE LA INDUSTRIA A LA ESPECIALIZACIÓN LECHERA 
EN LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ

Metodología de investigación

En 2004 y 2007 se llevó a cabo una investigación en los municipios 
de Playa Vicente y Villa Isla, en la región sur del estado de Vera
cruz, cuyo propósito era analizar la dinámica de la lechería en la 
zona e identificar los diferentes sistemas de producción. En un pe
riodo de seis meses, repartidos sobre 2004 y 2007, se realizaron 
140 entrevistas extensivas con productores lecheros para recolec
tar información histórica, técnica y económica. Además, se entre
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vistaron informantes clave como agentes municipales, proveedores 
de insumos, acopiadores de leche y técnicos de las diferentes ins
tituciones presentes en la zona. Los dos municipios considerados 
se ubican en las tierras tropicales del estado y cuentan con una 
extensión de más de 2 800 kilómetros cuadrados. La producción 
anual de leche de la zona se estima en 27 millones de litros, lo que 
representa cuatro por ciento de la producción del estado de Vera
cruz; el sistema de producción es el de doble propósito y tradicio
nalmente se dedica tanto a la producción de leche como de carne. 
Si bien el gobierno desempeñó hasta los años ochenta un papel 
importante en la orientación del desarrollo agrícola de la zona, 
proporcionando apoyo a las actividades ganaderas en particular, 
sus intervenciones disminuyeron posteriormente. Sin embargo, en 
los últimos años se ha registrado una progresiva especialización 
de la ganadería hacia la producción de leche, en la cual una em
presa multinacional (que a partir de ahora designaremos “empre
sa lechera”) ha desempeñado un papel muy importante.

El papel histórico del Estado y de la empresa  
procesadora de leche

La colonización de la región tropical de Veracruz es un hecho re
lativamente reciente, propiciado por el gobierno central en la pri
mera mitad del siglo xx para aliviar la presión sobre la tierra en 
otras partes del país. Con el tiempo, la ganadería bovina se impuso 
rápidamente como la actividad más adecuada para los suelos tro
picales de la región. Conforme iba aumentando el tamaño de los 
hatos, se estableció una red de compradores de leche, conformada 
por productores artesanales de queso y centros de acopio de la “em
presa lechera”, recién llegada a México, y que estableció una planta 
deshidratadora en el centro del estado de Veracruz.

En los años sesenta y setenta, el gobierno inició una política de 
fuertes apoyos al sector agropecuario para lograr la autosuficien
cia en un mercado doméstico en fuerte expansión debido al rápido 
crecimiento de la población. A través de instituciones públicas, el 
gobierno otorgaba créditos para infraestructura y ganado, y pro
porcionaba insumos a los productores, como semillas y fertilizan
tes. Estos apoyos subsidiaron fuertemente los insumos agrícolas, 
logrando una disminución de dos terceras partes de su precio en 
términos reales entre 1965 y 1990 (Cochet, 1993). Para mejorar la 
productividad de la actividad lechera, se creó en 1962 el Instituto 

13-Globalizacion.indd   390 23/07/2010   01:57:22 p.m.



391MENOS ESTADO Y MáS SUPERMERCADOS

Nacional de la Leche, que brindaba asesoramiento técnico a los 
productores.

La regulación pública del mercado se profundizó en 1974 con el 
control del precio de la leche al productor, fijado en un nivel para 
favorecer la producción y la integración con la industria procesado
ra de leche. La empresa gubernamental Liconsa empezó a acopiar 
leche en la zona de Playa Vicente e Isla en esa época. Las medidas 
de apoyo directo a la producción se acompañaron de una políti
ca de mejoramiento de la infraestructura vial, lo que facilitó el 
acopio de la leche por parte de los industriales y, por lo tanto, in
centivó la orientación lechera de la región, generando salidas para 
la producción que anteriormente se destinaba al autoconsumo. La 
“empresa lechera” acompañó el desarrollo de la ganadería mix
ta, posicionándose como principal comprador de leche de la zona. 
Desde entonces, la recolección se hacía todos los días, mediante 
camiones que pasaban por los establos después del ordeño y lue
go llevaban la leche a un depósito regional donde se enfriaba.

La década de los ochenta se caracterizó en el trópico veracru
zano, como en todo el país, por una disminución de los apoyos del 
gobierno al sector agrícola, a raíz de la crisis del peso en 1982 y el 
progresivo cambio de paradigma económico. Muchos estableci
mientos bancarios quebraron por la fuerte inflación registrada, lo 
que generalizó el uso de tasas de interés variables. Los créditos otor
gados por Banrural a los ganaderos de la zona mermaron, mien
tras que la nueva institución dedicada al financiamiento del sector 
agrícola, el fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura 
(fIRA), reorientó sus apoyos a los productores de granos o de culti
vos de exportación: entre 1990 y 1999, el total de los créditos dis
tribuidos por fIRA disminuyó 37 por ciento en términos reales, y la 
proporción de los que se destinaban a los ganaderos se redujo de 
43 a 19 por ciento (Mariscal et al., 2004:93). Además, los financia
mientos descontados por fIRA en la zona se destinaron, en su mayo
ría, a equipamiento para productores grandes. En la práctica, las 
fuentes de crédito accesibles para los productores familiares se 
agotaron en los años noventa, algunos años después de que se aca
bara el programa de compra de leche por Liconsa y los subsidios 
a los insumos.

En este contexto de retiro del Estado en la orientación del desa
rrollo de la zona de Playa VicenteVilla Isla, la “empresa lechera” 
empezó a desempeñar un papel cada vez más importante, incen
tivada por el crecimiento del consumo de leche en el país. frente 
al vacío institucional dejado por el gobierno en el campo, la empre
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sa inició una serie de contactos con los proveedores de insumos 
agrícolas para brindar ella misma estos productos. En ese sentido, 
la “empresa lechera” facilitó a los productores el acceso a equipa
miento e insumos en un momento de escasez del crédito por parte 
de las instituciones públicas o privadas. Les entregaba a crédito los 
bienes que necesitaban y luego los descontaba progresivamente del 
pago de la leche. Este sistema presentaba la ventaja de esquivar 
el obstáculo de la falta de garantía por parte de los productores. 
Además de proporcionar insumos y equipamiento, empezó a brin
dar asistencia técnica en colaboración con los técnicos de las empre
sas proveedoras de insumos, sobre el uso adecuado de los insumos 
y manejo del hato lechero, a fin de mejorar la productividad de 
los hatos. Poco a poco, la “empresa lechera” presionó para que los 
productores acentuaran su orientación lechera, a través de la intro
ducción de razas especializadas y el mejoramiento genético de los 
animales, el uso generalizado de pastos mejorados, más resisten
tes a la sequía, o la reducción del periodo interpartos mediante el 
uso de alimentos concentrados y un mejor seguimiento del hato.

En 19961997, la multinacional cambió su forma de recolectar la 
leche. En vez de pasar establo por establo cada día, primero promo
vió y luego impuso la adquisición de termos refrigerados por par
te de los productores organizados en grupo. La empresa apoyó la 
inversión mediante créditos que otorgó a los ganaderos. Este pro
ceso permitió a la “empresa lechera” transferir el costo del enfria
miento a los productores y reducir considerablemente sus costos de 
transporte. Promovió la mejora en la calidad de la leche a través 
de un sistema de premios y castigos económicos, al otorgar primas 
por enfriamiento, contenido de grasa y fidelidad de los producto
res. En 2003 estas primas constituyeron alrededor de 25 por cien
to del precio por litro pagado a los ganaderos.

Recientemente, la “empresa lechera” expresó la necesidad de que 
todos los productores tuvieran su propio tanque de enfriamiento 
para aumentar la calidad de la leche, tal como ocurrió en otras re
giones del país (Cervantes Escoto et al., 2002). La “empresa lechera” 
promueve la modernización ofreciendo otra vez créditos para la 
compra del tanque y para la adquisición de una máquina orde
ñadora o la construcción de una sala de ordeño fija, lo que reduce 
los riesgos de contaminación durante el ordeño, al mismo tiempo 
que aumenta la productividad del trabajo. En la actualidad, la em
presa todavía no impone el uso obligado de tanques individuales, 
pero lo que se observa es que en los lugares donde los grupos se 
desintegraron, algunos sí realizaron la inversión requerida, mien
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tras que otros dejaron de entregar su leche a la “empresa lechera”, 
o lo siguen haciendo a través de aquellos que tienen tanque indi
vidual, convirtiéndose estos últimos en intermediarios. Los datos 
recolectados indican une fuerte disminución del número de pro
ductores de leche que entregan su producto a la “empresa lechera” 
entre 2000 y 2007 (véase el cuadro 1). 

CUADRO1 
REPARTICIÓN DE LOS PRODUCTORES POR COMPRADORES DE LECHE 

EN LA ZONA DE PLAYA VICENTE Y VILLA ISLA

  2000 2004 2007

 “Empresa lechera” 78.7 50.0 28.6

 Queseros 19.7 41.3 64.3

 Otro 1.6 8.8 8.3

 Total 100.0 100.0 100.0

fUENTE: elaboración propia con datos de campo.

Al final la “empresa lechera” es una entidad omnipresente para 
los ganaderos, tanto en la compra de la leche, como en el suminis
tro de insumos y apoyos técnicos, como se observa en la gráfica 6, 
que representa la cadena de producción y comercialización en la 
zona de Playa VicenteVilla Isla.

Oportunidades y riesgos para los productores

En la especialización lechera de la zona de Playa VicenteVilla Isla, 
la “empresa lechera” tuvo una influencia innegable. Intervino no 
sólo en los sistemas de producción sino en toda la economía agrí
cola de la zona, ya que en su calidad de primer comprador de le
che, tiene poder para establecer los precios, y esto repercute en 
todos los actores, tanto los que pertenecen a su esquema de capta
ción, como en los demás productores y compradores —principal
mente queseros— de la zona.

Las prácticas de la “empresa lechera” tuvieron un efecto positivo 
para los productores al beneficiarlos con facilidades de acceso al 
crédito. En el contexto de escasez de fondos de los años ochenta y 
hasta la actualidad, la transnacional “empresa lechera” sustituyó 
al gobierno en el papel de financiar la modernización de los hatos 

13-Globalizacion.indd   393 23/07/2010   01:57:22 p.m.



394 PASCAL TILLIE Y fERNANDO CERVANTES ESCOTO

GRáfICA 6
OMNIPRESENCIA DE LA “EMPRESA LECHERA”  

EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA LECHERA EN LOS MUNICIPIOS 
DE PLAYA VICENTE Y VILLA E ISLA, VERACRUZ
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fUENTE: elaboración propia.
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y el desarrollo de la ganadería lechera de la zona. Esa forma de des
contar los créditos pidiendo como única garantía la fidelidad en 
las entregas, fomentó el uso de préstamos. Por su lado, la empresa 
tenía confianza en las entregas en razón del casi monopsonio que 
ejercía en la compra de la leche en la región. Otra explicación im
portante de la fidelidad de los productores es la regularidad de 
los pagos por parte de la transnacional. Para los productores fami
liares la certeza de que recibirán su pago en el momento previsto 
es muy importante, ya que viven en estado de vulnerabilidad eco
nómica avanzada y tienen una fuerte aversión al riesgo. Los pagos 
seguros de la “empresa lechera” contrastan con las prácticas de 
los demás compradores, que suelen aplazarlos o rechazar la leche 
en época de abundancia. La “empresa lechera” desempeñó también 
un papel muy importante junto con otras instituciones públicas o 
privadas, con las cuales estaba asociada en la difusión de innova
ciones y técnicas mejoradas de ganadería lechera. En la actualidad, 
tiene centros demostrativos en la zona, donde promueve las últi
mas innovaciones destinadas a mejorar la productividad de los 
hatos y la calidad de la leche, como el ordeño mecánico o el uso de 
la inseminación artificial.

Sin embargo, la omnipresencia y las condiciones cada vez más 
estrictas para la entrega de la leche también tuvieron repercusio
nes negativas para los productores de la región en estudio. La cos
tumbre de recurrir a los créditos para el financiamiento de las 
actividades ganaderas, como compra de alimento o de productos 
veterinarios, generó una dependencia hacia la empresa. Los pro
ductores compran los insumos que luego se van descontando de 
los pagos por la leche, con lo que se reducen los importes. La falta 
de liquidez, característica de los pequeños sistemas de producción 
familiar, incita a los productores a seguir comprando a través de la 
misma empresa, a pesar de que aplique precios más altos o una 
tasa de interés a menudo desconocida por los ganaderos. 

No obstante, el efecto negativo más importante fue reemplazar, 
poco a poco, el versátil proceso de agrupación de los productores, 
a través de incentivos para la individualización. Si el argumento 
adelantado era recibir una leche de mejor calidad, no cabe duda 
de que la intención incluía también recortar los costos de acopio y 
seleccionar a los productores más eficientes. La posición de la “em
presa lechera” le permitió imponer ciertos cambios en los sistemas 
de producción de sus proveedores, apuntando a un mejoramien
to de la productividad y la calidad, mientras controlaba el precio 
de compra de la leche, para finalmente quedarse con los benefi

13-Globalizacion.indd   395 23/07/2010   01:57:23 p.m.



396 PASCAL TILLIE Y fERNANDO CERVANTES ESCOTO

cios del aumento de productividad y la disminución de costos de 
transporte. En cierta forma la “empresa lechera” realizó un verda
dero despojo de los beneficios del mejoramiento de la producti
vidad del trabajo realizado por los productores de leche de la zona.

Por otro lado, en el proceso de agrupación de los ganaderos y 
más aún en el actual movimiento de individualización, se queda
ron excluidos muchos, todos aquellos que no pudieron realizar las 
inversiones exigidas por falta de recursos económicos o de capital 
humano. La investigación en la zona muestra claramente que los 
productores que aún entregan su leche a la “empresa lechera”, de 
forma individual o a través de los tanques colectivos, tienen una 
producción anual superior a la de los que se salieron de este es
quema de abastecimiento (véase el cuadro 2).

CUADRO 2 
REPARTICIÓN POR COMPRADOR Y PRODUCCIÓN PROMEDIO  

EN 2007 DE LOS PRODUCTORES QUE ENTREGABAN SU LECHE  
A LA “EMPRESA LECHERA” (2000)

  Comprador de Comprador de Producción
  leche en 2000 leche en 2007 anual
  % % promedio

 “Empresa lechera” 100  44 45 460 L

 Queseros   0  48 32 460 L

 Otro   0   2 26 600 L

 Total 100 100 38 170 L

fUENTE: elaboración propia con datos de campo.

La generalización de los tanques individuales podría intensificar 
el fenómeno. La inversión en un tanque de enfriamiento individual 
requiere una cierta escala de producción para amortiguar costos 
—alrededor de 250 litros diarios, equivalente a tener 60 hectáreas 
en pastoreo para el ganado— lo que implica la exclusión de los pe
queños productores de esta innovación y del consecuente mejo
ramiento de la calidad. éstos regresan al sector informal, con la 
inseguridad económica que lo caracteriza, y son excluidos de la di
námica de la cadena constituida por la industria de productos lác
teos y los supermercados. El desarrollo impulsado por la “empresa 
lechera” a través de los apoyos que brinda a los productores de la 
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región está, por lo tanto, destinado a cierta parte de ellos, es decir, 
a los más productivos. Se trató entonces de un proceso de desarro
llo excluyente; se buscó mejorar la productividad de la actividad le
chera en la zona, así como la calidad, para disponer de un mejor 
producto a menor costo, sin embargo, esto implicó dejar a un lado 
a los productores que no pudieron realizar el salto en calidad o en 
la inversión requerida. Por ende, la transnacional ha fomentado 
el desarrollo pero sólo de cierta parte de los productores de leche 
de la región.

Por lo general, las empresas procesadoras de alimentos buscan 
incluir a pequeños productores en su esquema de proveedores sólo 
cuando los grandes productores son pocos, o cuando los costos 
de transacción inducidos no son prohibitivos; en caso contrario ac
túan para resolver las fallas existentes en el mercado (Reardon y 
Timmer, 2005), como puede ser la falta de crédito, o costos de tran
sacción elevados. Evidentemente, la “empresa lechera” apoyó a los 
productores porque correspondía a su propio interés y tenía un 
incentivo para hacerlo. Necesitaba conseguir leche de calidad a pre
cio reducido para poder responder a la evolución de la demanda 
hacia productos diversificados y de mayor valor agregado, y para 
lograrlo tuvo que corregir algunas fallas de mercado, como la au
sencia de instituciones de crédito, o de programas de asistencia 
técnica. En un contexto de mercado cautivo y de ausencia de inter
venciones por parte del gobierno hacia el sector productivo, llevó 
a cabo un proceso de selección de sus proveedores, del cual resul
taron excluidos los más pequeños y vulnerables, que no pudieron 
cumplir con los requisitos de calidad y/o productividad. La “empre
sa lechera” impulsó el desarrollo de la zona, pero en la dirección 
que le convenía para servir a sus propios intereses, en detrimento 
de los productores menos competitivos y aprovechando la asime
tría de información y de poder de que dispone.

CONCLUSIONES

El espacio que ocupan los supermercados en la venta de produc
tos alimenticios al detalle en México ha crecido y sigue creciendo, 
acompañando la evolución de los patrones de consumo en el país. 
En el caso de los productos lácteos, la demanda se orientó hacia 
productos más diversificados, de mejor calidad y menor precio. 
En el sector de los supermercados, las cuatro cadenas más impor
tantes concentran 90 por ciento de las ventas. El segmento de la 
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industria procesadora de la leche se caracteriza también por una 
fuerte concentración, aunque menor: 19 empresas son responsa
bles de la producción de 80 por ciento de la leche procesada y deri
vados lácteos. Lo anterior resulta en un mayor poder de negociación 
y el liderazgo de los supermercados en la evolución de la cadena. 
La industria ha respondido a las exigencias de los consumidores 
y los supermercados ofreciendo una gama más amplia de produc
tos, lo que también ha aprovechado para diversificar sus ventas y 
aumentar el valor agregado de sus actividades. Sin embargo, debi
do a que la dura competencia entre los supermercados los llevó a 
ejercer fuertes presiones sobre sus proveedores para que manten
gan bajos los precios, la empresa requirió para acompañar esta 
evolución la demanda de una materia prima de mayor calidad a 
precio reducido.

Para afrontar este reto, los industriales de la leche tuvieron que 
buscar nuevas fuentes del líquido a bajo precio, o ampliar las que ya 
tenían. En México, la ganadería tropical tiene ventajas en cuanto 
a costos para la producción de leche, además de tener un fuerte 
potencial de crecimiento. Por lo tanto, desde muy temprano algu
nos industriales buscaron establecer su acopio en estas zonas, co
mo lo muestra la historia de la región de los municipios de Playa 
Vicente y Villa Isla. Sin embargo, la producción era muy poco tec
nificada, la calidad no era suficiente y la ganadería mexicana de 
doble propósito se caracterizaba por contar con pequeños produc
tores desorganizados. Además, desde los años ochenta el Estado 
ha disminuido sus intervenciones en el campo mexicano. Confron
tados con la ausencia de una política de apoyo por parte del go
bierno, en un ámbito de inexistencia de normas de calidad, o de su 
incumplimiento, de falta de asistencia técnica, y de acceso al crédi
to para los productores, los industriales tuvieron que implementar 
sus propias medidas para elevar la productividad y calidad. Como 
a menudo estas empresas se encuentran casi en situación de mo
nopsonio frente a los pequeños productores de leche abandonados 
por el Estado, disponen de un poder de negociación tan importan
te que han podido imponer la orientación que más les convenía 
para el desarrollo de la actividad lechera.

Uno de los resultados más destacables, como lo muestra el ejem
plo de las intervenciones de la “empresa lechera” en la zona estu
diada, fue la exclusión de los productores menos competitivos o 
demasiado pequeños para realizar las nuevas inversiones exigidas y 
cumplir con los requisitos de calidad. Entonces ocurrió un fenóme
no de desplazamiento de los pequeños ganaderos. Los excluidos 
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destinan su leche a los procesadores locales, en su mayoría infor
males que, al no tener una producción diferenciada, no presentan 
perspectivas de desarrollo importantes, en comparación con el di
namismo que muestran los productos vendidos en los supermer
cados. Por su parte, los productores que se quedaron en el esquema 
de producción para la industria enfrentan condiciones cada vez 
más estrictas, pero siguen integrados al mercado de los supermer
cados, que tiene mejores perspectivas de crecimiento. Han inverti
do en infraestructura productiva, lo que les ha permitido aumentar 
la calidad del producto, la escala de producción y la productividad 
de su trabajo. Sin embargo, la liberalización del mercado de la leche 
y el monopsonio de compra de los industriales les permitió trans
ferir a los productores la presión que tenían por diversificar produc
tos sin aumentar precios. Mantuvieron el precio de compra de la 
leche en un bajo nivel y, por lo tanto, despojaron a los productores 
de los beneficios derivados del mejoramiento de la productividad de 
su trabajo (gracias a la incorporación de tecnología) y ejercieron 
una fuerte presión sobre los ingresos familiares. 

En fin, abastecer a los supermercados constituye para las em
presas procesadoras de la leche una mejor opción, a pesar de las 
exigencias específicas que imponen en cuanto a calidad, diversifi
cación de productos y volumen de entregas, ya que constituyen 
socios comerciales seguros. La inclusión en estos mercados dinámi
cos debería significar para el ganadero lechero una mayor remu
neración por su producto, en virtud del esfuerzo realizado para 
mejorar la calidad, pero si son los industriales quienes fijan las 
reglas de inclusión, entonces acapararán los beneficios de ella.

La evolución que suscitaron los supermercados en las indus
trias procesadoras de la leche debió haberse constituido en una 
oportunidad de desarrollo para todos los ganaderos, si los benefi
cios del mejoramiento de la calidad y productividad del trabajo 
hubiesen sido mejor repartidos entre industriales y productores. 
En el caso estudiado, esta situación no se dio, debido sobre todo a 
la atomización de la oferta, a la poca organización de los produc
tores y a que la empresa procesadora dominante en la zona apro
vechó la poca intervención del gobierno en la cadena de leche 
para imponer sus condiciones a los productores. Ello resultó en la 
exclusión de muchos, con beneficios reducidos para los que se 
quedaron.

La liberalización de las inversiones extranjeras que permitió a 
las cadenas de supermercados implantarse en México en los años 
noventa, el retiro del gobierno en la organización de la cadena y la 
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disminución de los apoyos a los productores dejó a estos últimos 
sin defensa frente a los nuevos actores. Una adecuada política de 
acompañamiento a los productores les debería haber proporciona
do el capital humano y la organización, requeridos para negociar 
con los industriales, el asesoramiento técnico, y el crédito necesario 
para mejorar la producción, la calidad de la leche, y sus sistemas 
de información sobre mercados para reducir la asimetría de infor
mación. En lugar de ello, el gobierno dejó que fueran las propias 
empresas procesadoras de la leche las que resolvieran las fallas de 
mercado que les provocaban costos de transacción elevados, pero 
siempre en su propio beneficio y a costa de los ganaderos lecheros.
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RESUMEN

El propósito de este trabajo es caracterizar y analizar el sistema 
de innovación tecnológica en la agroindustria de quesos, en el 
marco de los desafíos que se plantean en el transcurso de los 
procesos de globalización y desarrollo local en México. La tarea 
consiste en identificar los efectos de la trayectoria tecnológica 
en un territorio dado, en tanto creación y aprovechamiento de 
capacidades y de los límites que marcan las condiciones sociales 
e institucionales en la trayectoria tecnológica para el desarrollo, 
así como analizar las interacciones que se dan entre los actores. 
El estudio se propone explicar dichos procesos con apoyo en un 
eje conceptual: el Sistema Nacional de Innovación (SNI) y los 
resultados de la investigación empírica en las últimas dos déca
das. Se elige este concepto como herramienta para explicar el 
comportamiento competitivo de la agroindustria, aunado al am
biente institucional y la acción organizada de la sociedad en 
esta actividad. Se presenta un estudio de caso en el que se da 
cuenta de las capacidades tecnológicas endógenas como facto
res de desarrollo en el nivel local, así como la interacción de 
varios actores locales en ese esfuerzo.
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INTRODUCCIÓN

El nuevo contexto institucional en el que se encuentra la econo
mía mexicana —a partir del agotamiento del modelo de industria
lización por sustitución de importaciones— tiene una fuerte 
influencia del proceso de globalización en los mercados mundia
les. La estrategia de crecimiento que se aplica desde hace 30 años 
se caracteriza por una política de apertura comercial y la puesta 
en marcha de acuerdos de orden internacional (multilaterales y 
comerciales, especialmente el Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte) de gran peso en la definición del rumbo de las 
políticas de orden nacional. Como resultado de esas medidas, en 
México se reducen las barreras arancelarias a las importaciones 
provenientes de Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que 
las aumenta en sus importaciones de origen extrarregional, forta
leciendo su inserción en la región de América del Norte.

Por otra parte, en las condiciones de crisis de la economía mexi
cana en los años ochenta, se recurrió a políticas de ajuste y cambio 
estructural. Para la década de 1990 se inician reformas institucio
nales que influyen para dar mayor seguridad a la inversión (refor
ma al Artículo 27 Constitucional y Reglamento de la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranje
ra). En el transcurso de esta primera década del siglo xxI, se des
tacan dos nuevas leyes en las que encontramos medidas para 
estimular el desarrollo rural y la actividad productiva con la incor
poración de innovaciones tecnológicas (Ley de Ciencia y Tecnolo
gía [2002] y Ley de Desarrollo Rural Sustentable).

El propósito de este trabajo es caracterizar y analizar el sistema 
de innovación tecnológica en la agroindustria de quesos, en el 
marco de los desafíos que se plantean en el transcurso de los pro
cesos de globalización y desarrollo local en México. La tarea con
siste en identificar los efectos de la trayectoria tecnológica en un 
territorio dado, en tanto creación y aprovechamiento de capacida
des, así como de los límites que marcan las condiciones sociales e 
institucionales en la trayectoria tecnológica para el desarrollo, in
cluyendo el análisis de las interacciones que se dan en esta rela
ción. En el estudio se explican dichos procesos con apoyo de un 
eje conceptual: el Sistema Nacional de Innovación (SNI) y los re
sultados de investigación empírica en las últimas dos décadas. Se 
toma este concepto como una herramienta para explicar el com
portamiento competitivo de la agroindustria, aunado al ambiente 
institucional y la acción organizada de la sociedad en esta activi

14-Globalizacion.indd   404 23/07/2010   01:58:27 p.m.



405SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA

dad. Asimismo, con el objeto de observar el sistema de innovación 
en un territorio localizado, se presenta un estudio de caso en el 
que se da cuenta de las capacidades tecnológicas endógenas como 
factores de desarrollo en el nivel local, en tanto la interacción de 
varios actores locales en ese esfuerzo.

El SNI es un concepto inacabado, particularmente para países 
en desarrollo; se desglosa considerando su estudio no sólo en el ni
vel nacional, sino también en otros espacios de aplicación, tales 
como el regional, el sectorial e incluso el local (Malerba, 2002; 
Lundvall, 2002). Para los fines de esta investigación, el concepto 
que se retoma es el de “sistema sectorial de innovación y produc
ción” que ofrece una perspectiva multidimensional, integrada y 
dinámica de los sectores.1

Entendemos como “trayectoria tecnológica”,2 natural o social, 
al proceso endógeno en que se expresa el ritmo y la naturaleza 
del cambio tecnológico. De acuerdo con Jorge Katz (1986), las 
“trayectorias naturales”3 determinan los límites de libertad de la 
configuración técnica sobre la que va a girar la actividad de las 
empresas, es decir, se considera la estructura productiva y el am
biente institucional en el que se aplicará el modelo tecnológico. 
En esa perspectiva, la innovación se enmarca en el proceso de 
globalización y el desarrollo de tecnologías de información y comu
nicación en el que se dan estos comportamientos y hace necesario 
identificar las diferencias en las aplicaciones de las innovaciones 
entre naciones y su especificidad. Igualmente, se considera que 
una mirada estrictamente macroeconómica no siempre refleja a 
profundidad las relaciones entre los cambios productivos, tecno
lógicos e institucionales que ocurren en la sociedad, por ello el 
interés de presentar un estudio de caso.

1 De acuerdo con Malerba (2002) “[…] un sistema sectorial de innova
ción y producción es un conjunto de productos nuevos y establecidos para 
usos específicos y el conjunto de agentes que llevan a cabo interacciones 
de mercado y fuera de mercado para la creación, producción y venta de 
dichos productos”.

2 Según Dosi (1988), trayectoria tecnológica es el patrón de solución 
normal de los problemas dentro de un paradigma tecnológico. “Technical 
Change and Industrial Transformation”, cap. 2 de Dosi, freeman, Nelson 
et al. (1988).

3 La “trayectoria natural” es conceptualizada de acuerdo con Rosem
berg como “el proceso de condicionamiento ex ante que ejerce todo el 
mundo mecánico, físico, etc., sobre la actividad de generación de nuevos 
conocimientos tecnológicos por parte de un dado establecimiento fabril” 
(citado en Katz, 1986:19).
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En la descripción específica del proceso de incorporación su
cesiva de innovaciones tecnológicas en la cadena agroindustrial 
de lácteos (particularmente la agroindustria de quesos), se entiende 
como “un conjunto de tecnologías genéricas, cuya trayectoria na
tural de innovación abarca un conjunto de innovaciones radicales 
interrelacionadas” (Nelson y Winter, citado por Pérez, 1986), el 
cual caracteriza al sistema tecnológico industrial que se estudie. 
Para los lácteos el “sistema tecnológico ganadero industrial” (Del 
Valle, 2000), que se ha denominado “Modelo Holstein” hace refe
rencia al modelo de producción estabulado, basado en animales 
de esa raza, pues con ellos han logrado rendimientos elevados y 
regulares en el tiempo. Su integración a la industria y la estricta re
glamentación por la que se rigen son condiciones que han favo
recido hasta ahora al consumo masivo de leche y derivados.

El Modelo Holstein ha sido desarrollado industrialmente y di
fundido en escala comercial en Estados Unidos y se ha trasladado 
a otros países aunque de manera desigual (Vatin, 1990; Del Valle, 
2000). En el caso de países semiindustrializados, la difusión del 
modelo ha requerido el apoyo en las políticas gubernamentales 
para estimular su aplicación en la actividad productiva, ya que la 
instrumentación del paquete tecnológico no siempre ha permitido 
reducir los costos. Hasta los años setenta, esta trayectoria mun
dial se manifestó en un auge. En este proceso han sido los movi
mientos internacionales de capitales los que expanden primero el 
modelo agroindustrial a países semiindustrializados a través de in
versiones directas de empresas transnacionales, programas de de
sarrollo, fondos de contraparte y deuda externa (Arroyo, 1989; Reig, 
1980), aunque no con los mismos resultados. Si bien se consiguen 
mayores rendimientos y mejoras en la calidad de la leche y los lác
teos, como ya se ha mencionado, no siempre se logra abatir costos 
por el contexto socioeconómico y político del país a que se transfie
re. Los beneficios también han estado determinados por las con
diciones estructurales internas del país en el que se difunde y las 
estrategias de los actores, tanto las empresas, los productores pri
marios y sus organizaciones, como las políticas estatales (Del Va
lle, 2000).

En el comportamiento de la agroindustria se observa un pro
ceso de cambio que genera inestabilidad en algunos países en 
desarrollo por su trayectoria tecnoeconómica vinculada con la solu
ción socioinstitucional que en ellos se aplica, así como por el poder 
tecnológico de las empresas transnacionales. En el caso de Méxi
co esta actividad comprende la producción de bienes industriales 
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vinculada al empleo de recursos naturales, lo cual determina su 
carácter estratégico para aprovechar recursos y capacidades para 
desarrollar la cadena productiva interna.

La conservación de la leche, manteniendo sus características 
nutricionales, ha dado lugar a la producción de quesos tradiciona
les, cuyo consumo es parte de la cultura de alimentación entre los 
mexicanos. Se producen al menos 28 tipos diferentes de quesos, la 
mayor parte artesanales, elaborados con leche natural o bronca 
(Villegas, 2003). Los hay también industrializados, elaborados con 
leche pasteurizada, en cuya evolución están involucrados avances 
tecnológicos provenientes de la industria química de la que se ori
ginan nuevos componentes para su elaboración; también de la in
dustria de bienes de capital, equipo y embalaje.

La incorporación de nuevas tecnologías ha permitido que los 
procesos productivos en la transformación experimenten una ge
neralización de procedimientos industriales mediante la estanda
rización de los procesos y la especialización e intensificación en la 
producción. La aplicación de desarrollos científicos en la industria 
de los productos lácteos, con innovaciones tecnológicas incorpo
radas en el equipo, como parte de un paquete tecnológico, provie
nen del avance en técnicas de conservación, envasado, producción 
en masa y elaboración continua, así como aquellas que tienen que 
ver con la separación y aislamiento de los elementos que compo
nen la leche, e incluso su sustitución, las cuales han generado nue
vos usos para esos elementos y también nuevos productos a partir 
de la reconstitución y recombinación de los mismos.

Los cambios en las técnicas biológicas, particularmente, tienen 
efectos socioeconómicos importantes. Es el caso del uso del cuajo, 
como coagulante para la elaboración del queso, que constituye el 
uso más antiguo de una enzima natural: la renina. Actualmente 
ésta se sustituye por una renina recombinante, de esta forma se 
rompe el vínculo con la materia prima natural procedente de la 
producción primaria. Sin embargo, el reemplazo de la reina por el 
empleo de esta nueva enzima que puede eliminar a las enzimas mi
crobianas empleadas en la elaboración de quesos ofrece varias ven
tajas en la industria: los quesos que se producen tienen un mayor 
valor agregado y mejoran su calidad alimenticia; igualmente se eli
mina la dependencia de la renina natural, cuya producción es limita
da (Quintero, 1993).

Los desarrollos en técnicas de proceso y de producto son modi
ficados por el empleo de nuevos bienes intermedios, tales como las 
pastas para quesos, el uso de extensores e incluso la presentación 
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en nuevos empaques. Así, frente a la posibilidad de abarcar más mer
cados, las modificaciones se orientan hacia la producción de bie
nes diferenciados para mercados segmentados, entre ellas destacan 
las que responden a los requerimientos de calidad e inocuidad en la 
producción de los alimentos “funcionales”, los “light” y los “gour
met”. También para los productos de menor precio se tienen cier
tas reglamentaciones mínimas, que no necesariamente se refieren 
a la conservación de las características nutritivas.

De esta forma, se ha conseguido evolucionar hacia una produc
ción flexible y diversificada, tanto en la actividad primaria como 
en la secundaria, elevar los niveles de productividad, diferenciar la 
calidad y mantener la fluidez industrial (Vatin, 1990), incluso sin 
tener que recurrir a leche fresca como materia prima.

El desarrollo del Modelo Holstein ha favorecido el consumo ma
sivo de leche y derivados, principalmente en los países de mayor 
desarrollo industrial, no sólo porque se benefician de los progresos 
con que cuentan en genética, manejo veterinario, química, mecani
zación, cadena de frío informática, entre otros, sino porque cuen
tan con un ambiente institucional que favorece, con apoyos, a la 
actividad agropecuaria. Los países industrializados que cuentan con 
una larga tradición de productores en quesos maduros protegen y 
fomentan esta actividad con la aplicación de ciertos instrumentos 
de diferenciación, como certificaciones de calidad, denominacio
nes de origen, registro de marcas, entre otros. Cuentan, además, con 
una base importante en el abasto de materia prima procedente del 
sector primario, actividad que favorecen con altos subsidios, y que 
permiten encadenamientos productivos internos.

En los países de economías vulnerables, no generadores de tec
nología, como México, la aplicación del modelo se ha apoyado en 
políticas gubernamentales, con programas de fomento a la produc
ción intensiva (Del Valle, 2000); no obstante, la apertura comercial 
neoliberal, la integración a la economía internacional, fundamen
talmente en la región de América del Norte, y la elevación de los 
costos determinada para el desempeño de esta actividad han sido 
elementos que se convierten en barreras para entrar al mercado, 
por lo que los beneficios de este proceso se vinculan directamente 
a las grandes empresas transnacionales y nacionales, por su estra
tegia de integración y coordinación vertical con los productores 
del campo y por el acceso a la incorporación y uso de innovacio
nes tecnológicas. Así, la innovación se induce desde la industria y 
permite que sea ésta la que coordine también la actividad agrope
cuaria, es decir, todo el proceso agroindustrial. Del mismo modo, 

14-Globalizacion.indd   408 23/07/2010   01:58:28 p.m.



409SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA

el acceso al consumo de lácteos se presenta en mercados segmenta
dos, definidos por el precio, por la funcionalidad y por la calidad de 
los bienes.

En un contexto más amplio, en el proceso de globalizaciónre
gionalización, las transformaciones en la actividad pecuarioindus
trial se expresan en que los procesos de producción y circulación 
de mercancías que se concentran, se centralizan y, al mismo tiem
po, se dinamizan por la competitividad dentro y entre las regiones. 
Se confirma la dirección de las empresas transnacionales ahora con 
el carácter de empresas globalizadas, cuyo control se apoya en la 
superioridad tecnológica.

Una vez expuestos en esta introducción los conceptos y ele
mentos metodológicos que sustentan la investigación, el segundo 
apartado describe y analiza el comportamiento de la actividad pro
ductiva del sector en estudio; el tercer apartado contiene un análisis 
de las políticas públicas que constituyen el ambiente institucional 
en el que se desenvuelve el sistema de innovación; mientras que el 
último aborda las instituciones de investigación superior y los 
centros de investigación, así como los cambios significativos en su 
intervención y, finalmente, algunas reflexiones a manera de con
clusión.

LA PRODUCCIÓN DE QUESOS EN MéxICO

En el sistema de innovación de los quesos se observa la interrela
ción de varios actores en la producción primaria e industrial de 
lácteos, que tienen características específicas en lo referente a la 
difusión de innovaciones tecnológicas. Predomina la presencia de 
productos de bajo grado de elaboración pero de alto contenido tec
nológico. La incorporación de tecnologías generadas en otros países 
permite la eficiencia y poco se apoya en capacidades locales.

La agroindustria de los quesos

En la industria, las grandes empresas nacionales propiedad de 
asociaciones de productores lecheros y cooperativas presentan un 
proceso claro de especialización en leches fluidas (pasteurizadas, 
ultrapasteurizadas, con diversas características), diversifican sus 
productos en quesos, yogures, crema, mantequilla e incluso algu
nos postres y dulces, con la aplicación de diversas técnicas de pro
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ceso y de producto, actividades en las que operan normas de cali
dad y se consiguen mejores rendimientos.

La agroindustria de quesos está comprendida en el complejo 
general de la industria láctea, la cual se constituye, a su vez, como 
uno de los primeros 28 complejos industriales existentes en la eco
nomía mexicana (Hernández Laos y Del Valle, 2000), caracteriza
do como una actividad industrial vinculada al aprovechamiento 
de productos primarios, relativamente poco intensiva en capital, 
con niveles poco acentuados de productividad y remuneraciones, 
y no obstante el amplio número de establecimientos en algunos 
productos, como los quesos, se caracteriza por una importante 
concentración industrial.

Su crecimiento en su carácter de productora de alimentos, se 
orienta hacia el mercado interno en productos de consumo final 
fundamentalmente, por lo que su comportamiento está estrecha
mente ligado al crecimiento de la población, y a los niveles medios 
de ingreso per cápita existentes, aunque hay que considerar que 
esta condición varía de acuerdo con la calidad de productos y mar
cas, especialmente en los casos de algunos quesos (maduros, tra
dicionales, de marca) y de otros productos lácteos. Recientemente, 
una parte de la industria se orienta al abastecimiento de bienes de 
consumo intermedio, a través de la producción de suero de leche, 
subproducto de la producción de queso, que tiene un costo bajo 
y se utiliza en la preparación de productos alimenticios, aunque in
suficiente para satisfacer la demanda. También hay que señalar que 
en la industria se emplean bienes intermedios y extensores como 
materias primas de importación, con lo que se aporta al crecimien
to de la rama industrial, desplegando una cadena productiva glo
balregional en detrimento de la cadena productiva endógena.

La industria láctea y, dentro de ella, la de quesos han tenido un 
crecimiento importante, a un ritmo mayor que la industria de ali
mentos, según se observa en la información proporcionada por el 
INEGI (Encuesta Industrial Mensual). Desde la apertura comer
cial de 1988 a 1993, la industria de alimentos presentó una tasa 
media de crecimiento anual (TMCA) de 4.7 por ciento, la de lácteos 
de 9.56 por ciento y la de quesos, crema y mantequilla de 6.53 por 
ciento. De 1994 a 2000, ya en el ejercicio del TLCAN la industria de 
alimentos observa una TMCA de 3.51 por ciento, mientras que la 
de lácteos es de 5.12 por ciento y la de quesos destaca en 7.44 por 
ciento, mayor aún que el ritmo de crecimiento en la leche pas
teurizada.
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Los tipos de quesos que registra el INEGI son amarillo, doble 
crema, fresco, tipo manchego, Chihuahua, Oaxaca y panela. La 
producción de todos ellos aumentó con la apertura comercial y 
particularmente con la operación del TLCAN, excepto en la produc
ción del queso tipo manchego, que se redujo en más de la mitad de 
1994 a la fecha. En lo que se refiere al valor de la producción en 
todos los tipos de queso presenta un aumento de importante con
sideración (INEGI, 2006).

Con la política de apertura y en especial con el TLCAN, se ha 
promovido la exportación de lácteos, aunque en una proporción 
todavía muy reducida. En el año 2002 llegó a 1.017 toneladas, sin 
embargo, su ritmo de crecimiento es alto ya que en 1996 el volu
men de exportación era apenas de 151.5 toneladas (Boletín de Le-
che, SIAP/Sagarpa).

En el caso de los quesos, se observa un crecimiento de 133 por 
ciento en el número de establecimientos, según datos del censo 
industrial (Boletín de Leche, SIAP/Sagarpa). En los primeros cinco 
años de vigencia del TLCAN continúa en aumento el número de 
unidades productivas, aunque su crecimiento fue sólo de 31 por 
ciento. La misma fuente reporta que este mercado está constitui
do por 1.830 establecimientos grandes, pequeños y medianos; la 
mayor parte de la producción se obtiene de empresas cuyo capital 
es de origen extranjero: Nestlé (NestléChambourcy, empresa sui
za); Kraft foods de México, empresa de la Phillip Morris de capi
tal estadounidense y Lácteos finos de México, propiedad de New 
Zeland Dairy Board. Se observa un importante desarrollo en años 
recientes en las empresas propiedad de asociaciones de produc
tores, como Lala y Alpura, las cuales diversifican su producción y 
particularmente elaboran variados tipos de quesos. Lala ha desarro
llado estrategias de vinculación con empresas extranjeras y actual
mente produce una gran variedad de quesos dirigidos al consumo 
gourmet, que se presentan en envases modernos; asimismo ha 
desplegado una estrategia de distribución que aumenta las ventas 
en estanquillos, a los que les proporciona un refrigerador en el que 
se exhiben sus productos. La empresa Sigma Alimentos Lácteos, 
S.A de C.V., destaca con la producción de quesos para diferentes 
tipos de consumidores, según su ingreso. Por otra parte, se ha de
sarrollado un mercado de quesos frescos tradicionales para centra
les de abasto y grandes mayoristas, en el que participan empresas 
nacionales como Chilchota y Chen, con amplia distribución prin
cipalmente por su bajo precio. Estas empresas también distribu
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yen sus productos en mercados para mexicanos que habitan en 
Estados Unidos, lo que se ha llamado el mercado de la nostalgia.

El proceso de concentración productiva de este alimento es sig
nificativo, se observa en las actividades más intensivas en capital 
y con mejor acceso a materias primas, ya sea de producción nacio
nal o de importación. Se conforma, así, un mercado oligopólico de 
quesos, en concordancia con el de lácteos, en el que confluyen em
presas transnacionales de capital predominantemente europeo y 
estadounidense en la elaboración de productos de mayor valor 
agregado y participan grandes empresas de capital nacional en la 
producción de quesos, crema y mantequilla. Estas empresas son 
líderes en pasteurización y envasado de leche.

Participan también en el mercado nacional, a partir de la apertu
ra comercial, los quesos de importación, principalmente europeos 
y tipo europeos de consumo final y consumo intermedio como las 
pastas, principalmente provenientes de Uruguay (investigación 
directa y datos de informantes calificados). Con la aplicación del 
TLCAN, las importaciones de quesos provenientes de Estados Unidos 
tienen una mayor participación, favorecida por las negociacio
nes del tratado para la región, con respecto a las importaciones ex
trarregionales. En relación con la composición de las importaciones, 
las materias primas representan aproximadamente 70 por ciento 
del total (INEGI, 2006, cálculos propios).

Al mismo tiempo que inició la operación del TLCAN, se introdu
jeron al país firmas estadounidenses distribuidoras de variedades 
de quesos maduros y semimaduros, incluso cuentan con oficinas 
en el país para comercializar también otros productos extensores, 
tales como sueros de leche, caseínas, bases para helados, grasa butí
rica y otros ingredientes lácteos para la preparación de alimentos 
y elaboración de productos lácteos, con lo cual se recompone y 
consolida una mayor vinculación de la cadena de lácteos con el ex
terior y, particularmente, con Estados Unidos que continúa siendo 
el principal proveedor.

La industria de quesos emplea a 12 091 personas (entre obreros 
y empleados), 27 por ciento más que las ocupadas en 1994; sin 
embargo, hay que considerar que en ese año empezó a bajar la con
tratación de personal por la crisis. La recuperación ha sido lenta y 
desfavorable para los trabajadores, ya que el aumento en las remu
neraciones en ese mismo periodo, ha sido sólo de 22 por ciento 
(INEGI), Censo Industrial y Encuesta industrial Mensual). De acuer
do con la investigación realizada en 2000 y 2003, en los años poste
riores a 1995 se observa un aumento en la inversión en este sector 
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productivo, caracterizado por la compra de empresas medianas de 
capital nacional, empresas industrializadoras de la pararestatal Li
consa y la Parmalat en quiebra, que acentúan la concentración pro
ductiva. Estas inversiones provienen especialmente de las grandes 
empresas de capital europeo y una firma de capital estadouniden
se, aunque hay que destacar que también las grandes empresas de 
capital nacional participan en ese proceso aumentando su inver
sión, especialmente Lala que realiza una expansión con una estra
tegia de compras de empresas mexicanas y extranjeras.

Las grandes empresas invirtieron en nuevas plantas e incorpo
raron equipo automático, equipo manual, máquinas herramien
tas, otras herramientas de control numérico y en muy pocos casos, 
adquisición de robots aunque no muy avanzados. Los efectos de 
esas transacciones fueron: nuevos productos, mejoramiento de la 
calidad de la producción, cambios en los procesos productivos y di
versificación de productos. Los aumentos en productividad por 
este concepto fueron bajos (ENESTyC, 19952001).

Las erogaciones en investigación y desarrollo, fundamentalmen
te han ido dirigidas a mejorar los procesos de producción y el di
seño de nuevos productos y en la presentación del empaque. Son 
hechas particularmente por las empresas grandes del sector mo
derno (sólo 0.3 por ciento), [ENESTyC, 19952001] que gastan 1 por 
ciento de sus ingresos brutos por este concepto, lo que les permite 
posicionarse mejor en los mercados, a una gran distancia de los 
establecimientos medianos y pequeños en los que las proporcio
nes han sido menores (0.9 por ciento y 0.5 por ciento respectiva
mente), en tanto que en los microestablecimientos el gasto es nulo. 
Asimismo, las empresas que invierten en investigación y desarrollo 
proporcionan capacitación formal a sus trabajadores. En las entre
vistas realizadas a funcionarios de esas grandes empresas en 2000 
y 2003, se confirmó este mismo comportamiento en las grandes 
empresas nacionales del ramo.

La industria ha promovido cambios en la organización del traba
jo productivo, aplicando diversos tipos de modificaciones, dirigidas 
al incremento de tareas para cada trabajador, con mayor responsa
bilidad y con mayor autonomía. Con ello se incide en el incremen
to de la productividad, obtención de mayor calidad, mejoramiento 
del servicio al cliente y reducción de costos para la empresa. Poco 
más de la mitad de los establecimientos tuvo modificaciones en el 
empleo y una mayor parte de empresas redujo el número de perso
nal ocupado. Aunque hubo también empresas que aumentaron su 
personal, las variaciones fueron en promedio de 1 por ciento en el 
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periodo de plena aplicación del TLCAN (Encuesta Industrial Men
sual, 19942002).

La flexibilización de las relaciones laborales hasta 1995 no se 
reflejaba todavía en un aumento importante del número de traba
jadores de carácter eventual, ya que éstos constituían sólo 5 por 
ciento de la plantilla; la mayor parte, 73 por ciento, eran trabaja
dores de planta y 22 por ciento, especialmente en la producción de 
crema y quesos artesanales, no recibía remuneración alguna. Se
gún la ENESTyC, las empresas que contrataban personal eventual 
en 1995 se encontró que, en 80 por ciento de los casos, este tipo de 
contrataciones les aumentaba la productividad, y en diez por ciento 
les favorecía el ajuste de la plantilla, ante cambios en la demanda 
del producto. Persiste en la producción de quesos y crema artesana
les de tipo familiar, la presencia de trabajadores sin remuneración. 
Pero, en los siguientes años, las modificaciones en la legislación 
laboral permiten cambios en la organización del trabajo y modi
ficaciones en las formas de remuneración, incorporando bonos 
que vinculan la retribución con el desempeño, como los bonos de 
productividad, calidad, asistencia y/o puntualidad. Ello es la base 
de la mayor flexibilización laboral, lo que contribuye a favorecer 
la tendencia a la contratación de personal eventual en mayor pro
porción.

Los programas de mejoramiento de la calidad en las empresas 
de la industria láctea ganan prioridad en su aplicación. De acuerdo 
con los funcionarios de las empresas que fueron entrevistados, una 
elevada proporción de ellas lleva a cabo control de calidad —visual 
principalmente y a lo largo de todo el proceso productivo—; sólo 
la quinta parte aplica control de calidad por muestreo. Sin em
bargo, sólo seis establecimientos (0.1 por ciento del total) cuentan 
con certificación de control de calidad ISO9000 e ISO9001 y 35 
más (0.4 por ciento) han iniciado o están en proceso de contar con 
este tipo de certificación. En este ramo son más las empresas que 
se inclinan por el control de calidad medido por el método de aná
lisis de riesgos y puntos críticos de control (HCCP, por sus siglas en 
inglés), que por aplicar las ISO. Ninguna empresa cuenta con cer
tificación de competencia laboral para su personal.

En resumen, en la industrialización de productos lácteos, aun
que una alta proporción de su producción se orienta a la elabora
ción de quesos, cremas y mantequillas, en el periodo estudiado se 
acrecentó significativamente la importancia de la industrializa
ción de leche fluida, en lo que constituye un claro proceso de es
pecialización.
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Resulta evidente que la recurrencia de la crisis ha impedido, en 
el mediano plazo, un proceso generalizado de transformación y 
modernización de la planta industrial. En el mejor de los casos, el 
proceso ha sido parcial y se ha concentrado en una parte del sector 
moderno de la industria, en especial en grandes establecimientos 
y en algunos medianos de importancia regional, los cuales intro
dujeron nuevos equipos para impulsar su modernización, incor
poraron mejoras y cambios en la organización del trabajo que han 
fomentado la productividad y aumentado la calidad de los produc
tos; realizaron erogaciones en investigación y desarrollo; contra
tan personal eventual y/o por tiempo parcial en condiciones de 
mayor flexibilidad laboral, y aplican programas de capacitación y 
formas de remuneración que, al vincular trabajo con resultados, 
inciden positivamente en la productividad. Sin embargo, son muy 
pocos los establecimientos que tienen control de calidad de carác
ter internacional (ISO9000), condición necesaria para tener pre
sencia en los mercados internacionales de productos lácteos.

En general, en los productos lácteos finales se observa que las 
innovaciones de producto se dirigen a la diferenciación de caracte
rísticas funcionales, de calidad, presentación y marcas, en quesos y 
en otros productos, como la leche pasteurizada y yogures, y obede
cen al desarrollo de la industria integrada internacionalmente, así 
como a estrategias de las empresas en el ámbito mundial.

El abastecimiento de materia prima

Con respecto a la materia prima, cabe anotar que la producción pri
maria de leche se modernizó como respuesta a la demanda de la 
industria y en buena parte con el apoyo de las políticas de fomen
to aplicadas por el Estado, tales como la liberación en el precio de 
la leche pasteurizada y el apoyo a la inversión productiva. De esta 
forma, la producción nacional de leche recuperó su participación 
en la disponibilidad de leche para consumo y para la industria, al 
ocupar cerca de 76.5 por ciento del mercado nacional en 2000, 
mientras que las importaciones de leche en polvo, que a principios 
de la década participaban con cerca de 40 por ciento, ahora par
ticipan únicamente con 17 por ciento y las importaciones de deri
vados lácteos con 6.5 por ciento (medidos en litros equivalentes) 
(Sagar, CEA, 2002).

Para el abasto de la materia prima, las empresas aplican estra
tegias de coordinación vertical, buscan conseguir estándares de 
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calidad, por lo que incentivan la obtención de “leche fría” en la ac
tividad primaria. Se exige calidad e inocuidad particularmente en 
los quesos tradicionales, que son de producción nacional y los de 
mayor consumo en México, especialmente en higiene y sanidad, 
así como en sus cualidades organolépticas.

Destaca el proceso de fluidez industrial como una figura origi
nal que se manifiesta en una mayor dimensión en contacto con la 
nueva ruralidad, en tanto que expresa la coordinación vertical por 
parte de la agroindustria hacia los procesos productivos en la ga
nadería. Con el correr de la apertura comercial, este proceso4 se 
ha acelerado, como se comprueba con la siguiente información. 
En 1996 sólo 59 por ciento de la leche fluida producida se destina
ba a procesos de transformación industrial; 41 por ciento restante 
se consumía en condiciones naturales, sin control higiénico, como 
leche sin procesar y como derivados caseros (Sagar, 1996). Según 
la misma fuente, en el año 2000, 80.9 por ciento de la leche fluida 
producida en el país se destinó a tratamiento y elaboración en la in
dustria y sólo 19.1 por ciento fue para consumo directo y para ela
boración de derivados artesanales (Sagar, 2000). Sin embargo, es 
conveniente hacer notar que en la industria es posible utilizar leche 
fresca o bien componentes de la leche o leche en polvo, como mate
ria prima en la elaboración de derivados, los cuales resultan con un 
costo más bajo, por lo que, no obstante la mayor fluidez industrial 
del bien primario, se presenta un proceso de desencadenamiento 
endógeno en esta actividad, dando paso a una cadena internacio
nal de lácteos.

En los quesos se observa que la producción industrial demanda 
estándares de calidad en la materia prima mediante la coordinación 
vertical que ejerce la agroindustria sobre la actividad primaria, lo 
cual exige la modernización productiva en la ganadería especializa
da, en la que sigue predominando el Modelo Holstein. Pero también 
la producción de quesos destaca como una estrategia de pequeños 
productores para mantenerse en la actividad y valorizar su produc

4 En el proceso de fluidez industrial (Vatin, 1990), el flujo de la leche 
es continuo en un sentido fabril, alcanzándose altos niveles de produc
ción como resultado del aumento en los rendimientos provocados por el 
desarrollo de técnicas para el mejoramiento genético del ganado, el em
pleo de equipo de ordeña y de tanques de enfriamiento, para llegar a una 
calidad homogénea y responder a las exigencias de la demanda y de la 
competencia, dirigiéndose hacia la concentración rápida en estructuras 
industriales.
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ción de leche fresca natural, como respuesta organizada de los pro
ductores en la ganadería no especializada; por un lado, se adaptan 
a las nuevas condiciones de la demanda de la industria, particular
mente en la ganadería familiar, la producción de “leche fría” con 
costos mayores; por otro lado, adaptan a la formación de organi
zaciones incipientes de productores para la elaboración de quesos 
tradicionales, con la agrupación de pequeños productores.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas nacionales, sectoriales y locales en la producción de 
alimentos, se orientan más hacia la generación de normas de ca
lidad e higiene. En enero de 1988 se aprueba el Reglamento de 
Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Estableci
mientos, Productos y Servicios, en el que se dedican varios capítu
los a la regulación sanitaria de los lácteos; sin embargo, su puesta 
en práctica ha sido difícil, entre otras razones por la dificultad de 
supervisión y control. Desde los años noventa se generan normas 
por parte del Estado, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de 
Comercio, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural y de la Secretaría de Desarrollo Social, que se refieren a la 
calidad de la leche y de los productos lácteos, orientados a la segu
ridad en el consumo de alimentos sanos. En el caso de los quesos, 
artesanales o industrializados, con diversos métodos de elabora
ción, desde los más primitivos hasta los más sofisticados y de alta 
tecnología, se mantiene su definición como producto derivado 
sólo de la leche (de vaca o de otras especies animales). Por ello, en 
las normas de calidad queda establecido que se debe mantener la 
naturaleza láctea del queso y si hay alteraciones, éstas deben que
dar claramente especificadas en su denominación. De ahí que las 
empresas desarrollen ciertas estrategias encaminadas a ampliar y 
diversificar su producción, cumplir con las normas, certificar la 
calidad del producto final y mejorar la distribución.

También se han aplicado programas de estímulos a la produc
ción orientada al mercado interno en la actividad agropecuaria. No 
así en la actividad industrial, en la que se aplican programas que 
fomentan el objetivo de producir para vender al exterior. Particular
mente en la cadena de lácteos encontramos que se siguen regula
ciones y normalizaciones de carácter internacional, fijadas en los 
acuerdos multilaterales del GATT/OMC y los acuerdos del TLCAN, así 
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como las normalizaciones planteadas en el Codex Alimentarius,5 que 
son de aplicación generalizada.

El nuevo contexto institucional en el que se encuentra la econo
mía mexicana, a partir del agotamiento del modelo de sustitución 
de importaciones, tiene una fuerte influencia del proceso de glo
balización que se está desarrollando en los mercados mundiales y 
de la nueva estrategia de crecimiento. Las medidas adoptadas en 
1982, a partir de la firma de “La Carta de Intención” con el fondo 
Monetario Internacional implicaron para la agricultura mexicana 
una serie de ajustes que modificaron sustancialmente la relación 
del Estado con los productores. Estas medidas comprenden un pro
ceso de liberalización del sector agropecuario, caracterizado por la 
política de apertura comercial, desde la incorporación al GATT en 
1986 con acuerdos multilaterales, especialmente el Acuerdo Inter
nacional de los Productos Lácteos 19801991, hasta su redefinición 
con la puesta en marcha del TLCAN; y acuerdos de orden internacio
nal, que tienen un carácter supranacional, es decir, que definen el 
rumbo de las decisiones de política en el orden nacional.

Como resultado de estas medidas, México reduce las barreras 
arancelarias en sus importaciones procedentes de Estados Unidos, 
a la par que las aumenta en sus importaciones de origen extrarre
gional (Hernández y Del Valle, 2000), de tal manera que facilita la 
importación proveniente de Estados Unidos, profundizando una 
mayor vulnerabilidad de México en su relación con aquel país.

Durante la década de 1990 destacan las políticas de ajuste es
tructural con dos grandes reformas institucionales que influyen 
para dar más seguridad a la inversión. La primera fue la reforma 
al Artículo 27 Constitucional (19911992) y su ley reglamentaria, 
con lo que se atiende a la tenencia de la tierra y se permite la en
trada de capital nacional y extranjero a la agricultura, a través de 
la legalización y la venta de tierras ejidales; la segunda se refiere 
a la inversión, con la publicación del Reglamento de Ley para Pro
mover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera en 
1989 y la Ley de Inversión Extranjera en 1993, y sus reformas en 

5 “La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la fAO y 
la OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos 
relacionados, tales como códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto 
fAO/OMS de Normas Alimentarias. Las materias principales de este Progra
ma son la protección de la salud de los consumidores, asegurar unas prác
ticas de comercio claras y promocionar la coordinación de todas las 
normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales” (portal Codex Alimentarius) (N. de E.).
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1996, que permitieron la entrada del capital nacional y extranjero 
a la agricultura y ampliar los campos de actividad económica a la 
participación de inversión extranjera directa, al reducir los requisi
tos administrativos para su operación y otorgarle mayor seguridad 
jurídica a los inversionistas extranjeros.6

A diferencia de otras ramas, las políticas y programas del Esta
do mexicano aplicadas a la producción de leche, han sido políticas 
institucionales de fomento, las cuales favorecieron la difusión del 
Modelo Holstein fundamentalmente en la actividad intensiva. Des
tacan dos programas dirigidos a la producción primaria y uno a la 
industria: el Programa de Transición hacia la Autosuficiencia Le
chera (Prothal, 1989), el Programa de Producción de Leche y Sus
titución de Importaciones (19962000) y para apoyar a la industria, 
el Programa de Importación Temporal para Producir Artículos para 
la Exportación (Pitex, 1990,1995 y 1998).

El Prothal muestra claramente la postura del Estado de aban
donar las medidas de regulación de esta actividad. El Estado deja 
de participar directamente en la producción, al eliminar los sub
sidios a insumos para la alimentación animal y el control de pre
cios de la leche destinada al consumidor. Estas medidas marcan el 
fin de las políticas de regulación por parte del Estado y se ingresa 
a la esfera de las políticas de mercado neoliberales en esta mate
ria. Sin embargo, el directamente afectado fue, y continúa siéndo
lo, el productor primario; el beneficio de la liberación del precio 
de la leche ha sido efectivo sólo para los pasteurizadores e indus
trializadores que logran superar los efectos de los altos costos y 
revalorizar la calidad de sus productos (Del Valle, 2000).

El Programa de Producción de Leche y Sustitución de Importa
ciones (19962000) se enmarca en los objetivos de la política deno
minada Alianza para el Campo, y pretende lograr un crecimiento de 
la producción superior al crecimiento de la demanda, y fortalecer la 
balanza comercial, con base en la declaración de dar un gran apoyo 
a la transferencia tecnológica dirigida a la mayoría de los producto
res. La estrategia del programa se orientó a incidir en los aspectos 
fundamentales de la productividad, tales como la disponibilidad y 
costo de los alimentos, el mejoramiento del ganado lechero, así co
mo a fortalecer la vinculación de la cadena de producción median

6 A estas medidas se agrega el Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones, que se establece en los tratados de libre co
mercio y el Acuerdo Multilateral de Inversión que se fija en la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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te el apoyo a la inversión en la infraestructura de acopio y procesa
miento de leche (Sagar, 1996).

Aun cuando la estrategia de crecimiento del sector consiguió im
portantes incrementos en la producción de leche, a partir de aumen
tar los rendimientos y la productividad, el apoyo fue aprovechado 
fundamentalmente por productores en la ganadería intensiva, aun
que también, en algunas localidades, productores organizados e 
integrados verticalmente a la agroindustria obtuvieron algún apro
vechamiento. En virtud de que este programa sectorial se aplicó 
con formas de instrumentación generales sobre una estructura he
terogénea, las distintas propuestas para acceder a tecnología han 
sido una condicionante en su aprovechamiento, ya que el produc
tor individual poco puede hacer con los escasos recursos crediticios 
que se ponen a su alcance. En cuanto a la integración de la cade
na, el programa es insuficiente, no abarca una continuidad a partir 
del fomento a la producción, ya que las agroindustrias están ope
rando con materia prima de importación en una buena parte, situa
ción que no parece fácil de revertir.

Al mismo tiempo, se observa una falta de concordancia entre 
esta política sectorial y la política macroeconómica, especialmen
te en lo que concierne a la producción de leche. La política es de 
carácter nacionalista, pareciera que no toma en cuenta los com
promisos establecidos en el TLCAN, lo cual se contrapone a la polí
tica macroeconómica; en esto tienen un gran peso los acuerdos de 
ese tratado, las condiciones establecidas por la liberación de los 
lácteos y la propuesta de fomentar la exportación, como se analiza 
más adelante.

Para la promoción de las exportaciones se encuentra el Programa 
de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación 
(Pitex, 1990, 1995 y 1998), que establece mecanismos para apoyar 
a las empresas en sus exportaciones. Con este programa

[…] se permite a los productores de mercancías destinadas a la 
exportación, importar temporalmente diversos bienes para ser 
utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin 
cubrir el pago de los impuestos de importación, del impuesto al 
valor agregado y de las cuotas compensatorias en su caso (Pitex, 
1998:1).7

7 Compromisos del programa: cumplir requisitos mínimos de exporta
ción: a) diez por ciento de las ventas totales anuales o 500 mil dólares anuales 
en caso de solicitar importaciones temporales de materias primas, enva
ses y empaques, y combustible y refacciones, y b) 30 por ciento de las ven
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En la aplicación de este programa destaca la ventaja competiti
va que significa el costo de la mano de obra mexicana, según ma
nifestaron varios de los empresarios consultados.

Entre las empresas que utilizan el Pitex están Nestlé de México, 
Kraft foods de México y Sigma Alimentos Lácteos. Los industria
les consideran que el Pitex estimula la transformación, la adición 
de valor agregado a una mercancía y su reexportación; manifies
tan que el incremento en la producción será para la exportación 
hacia el resto de América Latina. Si bien es cierto que con estas nue
vas condiciones institucionales se favorece al crecimiento de la 
industria de lácteos, con ello se fortalecen las labores propiamente 
de maquila en las plantas mexicanas, particularmente en grandes 
empresas, con la posibilidad de bajar costos, con beneficios prove
nientes tanto de la actividad exportadora, como de la producción 
para el mercado interno y, finalmente, se fortalece la cadena inter
nacional de lácteos y se provoca una desvinculación con la activi
dad pecuaria nacional.

Por otra parte, las políticas de desarrollo tecnológico han que
dado subsumidas a la política industrial, por lo que no han sido ca
paces de ofrecer una propuesta para incentivar la cooperación entre 
instituciones y organizaciones a fin de generar conocimiento propio 
y, en particular, de colaborar en la selección, adopción y asimila
ción de conocimiento para innovar, sobre la base del conocimiento 
de los problemas concretos y específicos de la estructura socioeco
nómica nacional. En este sentido, el Programa Especial de Ciencia 
y Tecnología 20012006 (PECyT) propone adoptar una política de 
innovación de acuerdo con un enfoque sistémico; plantea que el 
principal actor en la generación de conocimiento es el área de in
vestigación y desarrollo, es decir, nuevamente se parte de la oferta 
de conocimiento en paralelo a la demanda, aunque hay un recono
cimiento de la necesidad de apoyar proyectos que se enfoquen a la 
incorporación de innovaciones en la producción, con la orientación 
de la investigación y capacitación de recursos humanos para con
seguir competitividad a través de la vinculación entre la empresa, 
centros de investigación e instituciones de educación superior, en 
los que las organizaciones empresariales que participen recibirán 
estímulos fiscales. Al respecto, no parecen estar muy claros los ins
trumentos para llevar a cabo este objetivo sólo con fomentar la 

tas totales anuales en caso de solicitar importaciones temporales de los 
bienes incluidos en las últimas dos categorías, maquinaria y equipo.
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investigación y el desarrollo, sin considerar los cambios en el mer
cado.

En estas condiciones, la falta de generación de tecnología pro
pia y la desvinculación con los centros de investigación en México 
para definir la tecnología a emplear, adoptar y asimilar, de acuer
do con los recursos naturales y humanos, favorecen la difusión de 
tecnologías provenientes del exterior, a través de la compra de equi
po, materias primas e insumos que continúan profundizando la 
aplicación de un modelo productivo que corresponde a condicio
nes económicas y sociales distintas, que cuando menos resulta one
roso, no sólo en términos de costos de producción, sino en la falta 
de aprovechamientos de los recursos en la generación de capaci
dades tecnológicas que limitan el desarrollo futuro.

Así, el recurso aprovechable para la competitividad de la agroin
dustria sigue siendo la fuerza de trabajo y los bajos costos de la ma
teria prima nacional y de los sustitutos de importación, por lo que 
el beneficio ha sido para las grandes empresas, tanto nacionales co
mo transnacionales.

Para los actores entrevistados, entre funcionarios de empresas 
nacionales y productores, el cambio en la política de precios fue la 
medida más importante en el mejoramiento del comportamiento 
de la producción lechera. Para algunos, la liberación del precio de 
la leche pasteurizada fue definitiva en el incremento en la produc
ción de leche observado en la última década. En cambio, estos 
mismos informantes consideraron que la apertura comercial uni
lateral y el TLCAN han resultado más una amenaza que un estímulo 
para el desarrollo endógeno.

Las nuevas condiciones productivas que han surgido en Méxi
co, como consecuencia del proceso de integración con Estados 
Unidos, determinan la vulnerabilidad dada la precaria posición 
competitiva de México frente a ese país, tanto en rendimiento por 
vaca, que en México es en promedio de sólo un sexto del de Esta
dos Unidos, como en la productividad laboral que en México es de 
sólo entre una cuarta y una quinta parte de la prevaleciente en 
aquel país. Los mayores costos de la leche natural en México con 
respecto a Estados Unidos se ven, además, afectados por los movi
mientos en el tipo de cambio real y por las altas tasas de interés 
que elevan los costos financieros. La ventaja que sigue siendo im
portante para México, como ya se señaló, es la que refiere al costo 
unitario de la mano de obra que es entre una quinta y una décima 
parte del correspondiente en Estados Unidos (Hernández y del Va
lle, 2000).
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Desde 1994 la producción de quesos se ve como una actividad 
prometedora, aun de acuerdo con el modelo exportador, por las 
ventajas que se establecen en los acuerdos del TLCAN, con cuotas am
plias para facilitar la introducción de quesos al extenso mercado 
de mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta de las 
empresas productoras ha sido reducida y lenta en cuanto a la ex
portación.

Ahora bien, la producción de quesos para los pequeños pro
ductores de leche organizados significa una valorización de su 
producto al realizar un desarrollo hacia adelante con la elabora
ción de quesos tradicionales de la región en que se encuentran, 
dirigidos al mercado interno, regional y local.

LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN E INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En los centros de investigación se tiende a prestar mayor atención 
a la demanda de los usuarios de innovaciones tecnológicas, en un 
contexto en el que las políticas dictadas por organismos suprana
cionales y las establecidas en los tratados comerciales dan la pauta 
para la incorporación de las innovaciones tecnológicas, en un mar
co regulatorio ahora con el paradigma de calidad e inocuidad. Es
te ideal, si bien significa una mayor atención al consumidor, por 
otro lado significa también un reto para los productores, pues lo
grar esos objetivos, manteniendo las condiciones organolépticas 
del queso, en este caso, requiere de apoyo técnico especializado.

En la actualidad, se cuenta con poco más de 25 centros y depen
dencias de educación superior que incorporan en su quehacer el 
estudio de los lácteos y en los que sus líneas de investigación se re
fieren a quesos. Se suman las escuelas y facultades de veterinaria y 
zootecnia, y de las que se dedican a estudios agropecuarios y rura
les. Pero en el caso particular de los quesos, se han abierto líneas 
de investigación básica y aplicada, que responden a la promoción 
y demanda de innovación y transferencia de tecnología en este ali
mento. En una gran parte se refieren a problemas y necesidades 
concretas, que en muchos de los casos tienen que ver con una re
gión o una localidad. Por ejemplo:

1. En Chihuahua se encuentra el Centro de Desarrollo Tecno
lógico para la Industria Láctea (CDTIL), que cubre la nece
sidad de dar apoyo a la creciente producción lechera y a 
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la creación de nuevos productos y procesos que agreguen 
valor a dicha actividad. Destaca por sus aportes para cu
brir todos los aspectos normativos y de protección a la 
propiedad intelectual al queso menonita, producto tradicio
nal de esta entidad. Sobre este mismo producto, también 
se realizan investigaciones en la Universidad Autónoma 
de Chihuahua.

2. En la UNAM, en varias de sus dependencias, desarrolla 
trabajos sobre lácteos y forma profesionistas en áreas de 
estudio de carácter más amplio, pero que dan lugar a la 
dedicación a los lácteos. En la facultad de Estudios Su
periores Cuautitlán se cuenta con espacio de docencia e 
investigación en lácteos; especialmente se ha desarrolla
do la explotación de caprinos con la producción de que
sos, cajeta y otros dulces. Prácticas semejantes se realizan 
en otros centros de investigación de la facultad de Vete
rinaria y Zootecnia.

3. Aun cuando no existe una especialidad en lácteos, en va
rias universidades se imparten materias en procesamien
to de alimentos e industrialización de productos lácteos, 
como la Universidad Autónoma Chapingo y el CIESTAAM 
de la misma universidad, la UAM en sus cuatro unidades, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte
rrey, la Universidad de Guadalajara el Instituto de Agro
industrias de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

4. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 
localizado en Sonora, en el área de alimentos, desarro
lla nuevos procesos para ser más competitivos y mejorar la 
calidad en lácteos. Se despliega una línea de investigación 
sobre la implementación de procesos biotecnológicos en la 
tecnificación y estandarización de la elaboración artesa
nal de quesos.

5. La Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad 
Autónoma de Sinaloa trabajan sobre problemas de lác
teos en su región. Igualmente las universidades autóno
mas de Querétaro y la del Estado de Hidalgo con el Centro 
de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
trabajan sobre propiedades térmicas de los quesos mexica
nos y el mejoramiento del requesón, así como la calidad 
en productos lácteos.

En varias de estas instituciones se cuenta con una oferta de tec
nología que se acerca a las necesidades de las regiones en que se 
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encuentran, incluso en la formación de profesionistas capacitados, 
aunque no siempre están vinculados a los agentes productivos.

El CIATEJ y los productores de queso Cotija.  
Una experiencia

Un ejemplo muy importe a destacar es el resultado del esfuerzo de 
una investigadora del Centro de Investigación y Asistencia en Tec
nología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), la maestra Patricia 
Chombo y los productores de queso Cotija.8 La maestra Chombo 
realizó toda una pesquisa previa, que se inició con la localización 
geográfica de los productores y con gestiones para convencer a las 
autoridades municipales de la importancia de su proyecto; des
pués realizó reuniones con los productores para persuadirlos de par
ticipar, no sin antes pasar por dificultades de comunicación, por el 
propio carácter de la propuesta y por su condición de mujer. La in
vestigadora se vincula, entonces, a productores del queso que se 
produce en la región de Cotija, en la zona limítrofe entre Jalisco y 
Michoacán, para conseguir que ellos, con una mínima organiza
ción, consiguieran mejorar la calidad de su producto y proyectar 
sus ventas a un mercado más amplio con su participación en fe
rias y exposiciones. La maestra asiste a los productores cuidando 
el procesamiento de este alimento mediante el análisis del produc
to y la capacitación impartida a los mismos; ésta consistió en el 
manejo del ganado, la ordeña y la maduración del queso con prác
ticas de higiene, utilizando o, en su caso, construyendo infraes
tructura adecuada para cumplir con normas de higiene, en espacios 
adecuados. Por supuesto, se contó con el propio interés de los pro
ductores que realizan esta actividad de tipo familiar. El financia
miento se buscó en los programas de gobierno para mejorar la 
infraestructura. Así se consiguió obtener un producto de calidad 
e inocuidad, con valor agregado, en condiciones para introducirse a 
un mercado más allá de la localidad. El siguiente paso fue buscar 
la certificación de calidad y la “denominación de origen” del queso 
Cotija para beneficio de los productores de la región. La denomi
nación de origen no se ha conseguido porque existen quesos con 
las características del Cotija elaborados en otras zonas de México. 

8 El queso Cotija es característico por su corteza gruesa y su peso de 
más de 20 kilogramos. Tiene un sabor, textura y aromas propios; es ligera
mente más salado que los quesos frescos y al menos tiene tres meses de 
añejamiento.
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Mientras tanto, según el Instituto Mexicano de la Propiedad In
dustrial (IMPI), han optado por crear una marca colectiva para la 
identificación del “queso Cotija región de origen”.

La importancia de resultados como éstos radica en que la genui
na y clara comunicación entre la investigadora y las 300 familias 
que producen el queso permitió generar y aprovechar capacidades 
tecnológicas, y constituir un “sistema local de producción”. Tam
bién demuestra que se requiere de la organización de producto
res no sólo para hacer el esfuerzo productivo para cumplir con las 
normas requeridas y así obtener un producto de calidad, sino para 
conseguir recursos que apoyen sus actividades productivas y para 
buscar formas de venta de su producto, apoyándose en el distribui
dor intermediario de siempre, pero con una mejor negociación en 
el precio para alcanzar nuevos espacios de venta. Es decir, se logró 
la organización de los productores para llevar a cabo diversas es
trategias, aprovechar recursos colectivos y agregar valor con base 
en el conocimiento que aporta la investigadora. Ciertamente, hay 
muchos problemas que enfrentar en la valorización de los sistemas 
locales; en éste, se inició con la pequeña organización de ocho pro
ductores a los que fonaes les aprobó un financiamiento de 500 mil 
pesos para la construcción de una sala de ordeña. Después de un 
largo periodo durante el cual cubrieron todos los requisitos, en el 
momento de la entrevista (5 de junio de 2003), todavía no se las 
había entregado el dinero del crédito aprobado.

En la búsqueda de un reconocimiento, una certificación de ca
lidad, se aplicó una estrategia de diferenciación como la “denomi
nación de origen”, que se vinculó con la región (denominación 
geográfica) y con las características que le imprimen las condicio
nes físicas del espacio en el que se produce. En este caso se refiere 
a la sierra que se localiza entre Jalisco y Michoacán, región “Jal
mich”;9 el queso es producido por temporada,10 de manera artesa
nal, con materia prima natural proveniente de ganado criollo con 
aportes genéticos de Holstein, alimentado con base en pastoreo.

No es fácil que los pequeños productores tengan acceso a una 
vinculación con los centros de investigación, especialmente por
que ahora los resultados de la investigación no se traducen en un 

9 La región que abarca la producción de queso Cotija está constituida 
por los municipios de Santa María Jilotlán y Quitupan, en Jalisco, las 
rancherías cercanas a Cotija (en la cabecera municipal no se produce el 
queso), Tocumbo y el municipio de Los Reyes, en Michoacán.

10 De acuerdo con la Cámara de la Industria Alimenticia del Estado de 
Jalisco, se llegan a producir hasta 500 toneladas por temporada.

14-Globalizacion.indd   426 23/07/2010   01:58:29 p.m.



427SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA

bien público, sino en un bien privado, porque los trabajos se ha
cen sólo si hay recursos de por medio y los pequeños productores 
no están en condiciones de pagar. Por eso es tan importante que 
los recursos públicos se destinen con mayor atención a este tipo 
de esfuerzos, en los que se parte de los centros de investigación, 
por la sensibilidad de los investigadores hacia estos problemas. Co
mo la maestra Chombo lo expresa “el proyecto fue de fuera hacia 
dentro, ha sido importante estar cerca de sus necesidades y con
vencerlos de la importancia de las medidas de higiene, para pro
ducir leche de calidad”, lo que les permite comercializarla, ya sea 
como leche para la industria (Nestlé, Parmalat, etc.) o bien para 
desarrollar la producción del queso.

Enseñanzas y aprendizaje

La enseñanza fundamental de este ejemplo es el aprovechamiento 
de las capacidades locales. Los productores deben tener oportuni
dad de manifestar sus necesidades de apoyo para desarrollar sus 
actividades en los términos que ahora demandan los consumido
res; para ello las instituciones de investigación también deben te
ner la oportunidad mediante el financiamiento de proyectos y la 
vinculación con productores para apoyarlos con los conocimien
tos tecnológicos que mejoren la calidad y aporten valor a sus pro
ductos que, como en este caso, implican un conocimiento que 
tiene 400 años de existencia y que se está extinguiendo por falta 
de oportunidades. Las instituciones están obligadas a generar pro
gramas que fomenten esta vinculación con apoyos financieros, 
también deben ser capaces de captar a los productores mediante 
una mayor cobertura a la información sobre los programas que 
aplican. Los gobiernos, federal, estatal y local, tendrían que consi
derar estas cuestiones para generar una política de difusión y ge
neración de innovaciones que comprenda, además, el rescate de 
conocimientos en la producción de alimentos tradicionales y diri
gir sus apoyos a la población necesitada con la determinación de 
generar la capacidad de respuesta a sus propios programas.

CONCLUSIONES Y REfLExIONES

La estrategia gubernamental basada en fomentar el desarrollo del 
complejo productivo de lácteos ha sido conveniente por estar liga
da a los recursos naturales con la actividad agropecuaria y diri
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gida principalmente al consumo interno de alimentos básicos. Sin 
embargo, el crecimiento observado no siempre ha sido acompaña
do por una mayor vinculación con la actividad primaria en su con
junto, sino particularmente con la producción intensiva y tiende a 
orientarse al consumo de estratos de la población de medianos y 
altos ingresos y, recientemente, a la exportación.

Los efectos de la integración por el TLCAN ha provocado cam
bios en las estrategias de los actores sociales, cuyo comportamien
to a partir de la apertura tiene como eje la incorporación de valor 
agregado y la búsqueda de mayor eficiencia para alcanzar mejores 
niveles de competitividad. En este proceso, la industria ejerce re
laciones de control sobre el mercado de abasto de materia prima 
y requiere del sector agropecuario productos estandarizados que 
permitan una mayor fluidez industrial, proceso que es dirigido 
principalmente por empresas transnacionales, seguido de grandes 
empresas de capital nacional, y en el que todas ellas se aprovechan 
los beneficios.

En la industria de productos lácteos, aunque una alta propor
ción se orienta a la elaboración de quesos, cremas, mantequillas y 
yogures, a partir de la década de 1990 ha sido significativa la ten
dencia a especializarse en la industrialización de leche fluida.

La transformación en el patrón de inversión productiva se ob
serva en dos vertientes: en el interior de las empresas y en los cam
bios en la participación del capital nacional y extranjero. En el 
interior de las firmas visitadas, la inversión se orientó a aumentar 
la producción con una mayor diversificación de productos; a la 
expansión de la planta productiva mediante la compra de empre
sas ya existentes; al desarrollo de nuevos productos; a la compra 
de marcas y a la implementación de nuevos procesos tecnológicos. 
Esos cambios obedecen, según los empresarios entrevistados, prime
ro a cambios ligados a la calidad y la diferenciación de los bienes, 
a la competencia en los mercados, al mejoramiento de la calidad 
en el manejo de la leche fresca y a una nueva política de las empre
sas para ampliar las fronteras de sus ventas hacia el exterior, fun
damentalmente en las empresas transnacionales.

El proceso de integración en la región de América del Norte, 
sumado a los factores descritos, ha tenido efectos determinantes 
sobre la estructura de los mercados en el sector lácteo mexicano. 
Con la apertura comercial y el TLCAN se redujeron los espacios para 
la operación de productores pequeños y medianos, cuya actividad 
ahora reclama la necesidad de asociarse entre ellos como producto
res organizados. La estructura del mercado de los productos lác
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teos en México es de carácter marcadamente oligopólico, en la cual 
sólo las empresas eficientes, de mayor tamaño, más capitalizadas 
y con mayor diversificación, en su mayor parte transnacionales, tie
nen capacidad para competir con las importaciones e iniciar la ru
ta exportadora.

Las estrategias de los actores sociales, a partir de la apertura, 
tienen como eje, la búsqueda de mayor eficiencia y la diferencia
ción. En cuanto a la eficiencia, la industria ejerce relaciones de 
control sobre el mercado de abasto de materia prima y requiere 
del sector agropecuario productos estandarizados que permitan 
una mayor fluidez industrial.

Sobre el segundo aspecto, para los productores y empresas que 
no tienen una situación dominante, las estrategias de diferencia
ción representan una opción competitiva, particularmente en mer
cados regionales y locales. En el caso de los quesos, particularmente 
los tradicionales de varias regiones mexicanas, se considera que hay 
oportunidades, si se apoya su desarrollo con políticas dirigidas 
a obtener bienes diferenciados por su calidad. Mediante el mejora
miento de los procesos productivos, el rescate de los conocimien
tos tradicionales con la aplicación de cuidados en la higiene para 
destacar las características organolépticas, la vinculación al terri
torio, la salud y la nutrición, se obtiene un producto natural y típico, 
que cumple con las normas establecidas de calidad y etiquetado.

La liberación del comercio de extensores para la producción de 
lácteos, que ya existe pero que se fortalecerá con las facilidades pa
ra la importación de leche en polvo descremada (LPD), permitirá 
que se continúe desarrollando el segmento de productos para con
sumidores de bajos ingresos, especialmente de quesos frescos (de 
imitación) y de fórmulas lácteas que se venden como “leche”. La 
tendencia a intensificar la elaboración de estos productos será ma
yor, debido a que en México el eje de la competitividad son los pre
 cios, ya que existe un amplio mercado de familias de bajos recursos.

Con la reforma institucional, particularmente con los Pitex, se 
continuarán estimulando formas de producción en las que se apro
veche la mayor ventaja competitiva de México: el empleo de mano 
de obra capacitada y barata. Con ello, se tenderá a favorecer una 
producción con carácter de maquila que debilitará aún más la ca
dena agroindustrial de lácteos en México.

Para enfrentar estos retos considero necesario evaluar las capa
cidades endógenas. Para ello es necesario fomentar los estudios re
gionales y locales para conocer las condiciones de los recursos en 
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donde se desarrollan los procesos de producción, su vinculación 
con la industria y cómo surgen las organizaciones nucleares de 
productores. En la evaluación del conocimiento codificado y codi
ficable hay que identificar y analizar los alcances de la infraestruc
tura de investigación y formación de profesionistas y especialistas; 
reorientar nuevamente la participación del Estado con políticas 
de fomento hacia la seguridad alimentaria con autosuficiencia; e 
identificar los factores de la nueva institucionalización que permi
tan apoyarse en las capacidades endógenas, vinculando los secto
res productivos con los centros de investigación, con el objetivo de 
conseguir y ampliar el beneficio social.
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RESUMEN

El objetivo central de este trabajo es observar las medidas alter
nativas que el propio campesinado adopta para resistir los em
bates del neoliberalismo y la desregulación en el campo nacional. 
Una de estas propuestas organizadas e independientes, además 
de la decena de las movilizaciones sociales de talante campesi
no, es el comercio justo, y un producto de primera línea en este 
“tipo de mercado”, es el café orgánico. México es el principal 
productor de este aromático, cosechado básicamente por comu
nidades campesinas marginales en el sureste del país.

En la observación de tales cambios y alternativas, veremos el 
México que se construye y sobrevive desde abajo y los cuestiona
mientos que este México “profundo” hace al modelo de desarro
llo imperante en el campo y en la ciudad, desde las correcciones 
de mercado que el comercio justo apuntala, mediante intercam
bios locales y globales, atendiendo el costo social, ambiental, 
político y cultural de la producción de materias primas, en este 
caso, el café. Por ello hemos decidido estudiar en particular a la 
Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), 
a su inserción en el comercio y en mercados alternativos. Particu
lar atención se dedicará a la consolidación de proyectos de be
neficio rural al interior de las comunidades indígenas, asociadas 
a esta organización histórica dentro del movimiento campesino 
orgánico.

EL PAPEL DE LOS PEQUEÑOS CAfETICULTORES
DE LA UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS

DE LA REGIÓN DEL ISTMO (UCIRI)
EN EL DESARROLLO DEL MERCADO JUSTO

José Luis García y Medina*

* Asistente de investigación del Grupo Sociedad y Biotecnología del 
Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
UnidadAzcapotzalco. Coreo electrónico: <jlgm@correo.azc.uam.mx>.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto indagar si el modelo de pro
ducción campesino indígena de café orgánico, desarrollado en los 
últimos años a partir de esquemas comerciales opuestos al inter
cambio capitalista e histórico de los mercados de materias primas, 
es viable para responder a las necesidades agrícolas y sociales de 
la economía campesina en México y para contribuir al estableci
miento de una noción diferente de desarrollo rural y social.

La relevancia de un estudio de esta naturaleza se enmarca en la 
actual crisis productiva y social que azota al campo nacional en 
diversos aspectos. Resulta paradigmático que un sector con alto 
grado de marginación en el proceso social de construcción de una 
nación como México, haya logrado establecer, en pleno vendaval 
migratorio y desolador, estrategias de producción que incorporan 
la entrada de lleno al mercado de valores éticos, sociales, ambien
tales y políticos, defensores de la producción del campesinado po
bre en el Sur geopolítico y económico del mundo. Por ello, hemos 
decidido estudiar a un actor histórico en la reestructuración del sec
tor cafeticultor: la Unión de Comunidades Indígenas de la Región 
del Istmo (UCIRI),1 su inserción en el comercio y mercados alterna
tivos y, básicamente, la consolidación de proyectos de beneficio 
rural al interior de las comunidades indígenas asociadas.

Tanto el análisis del café justo de esta cooperativa, como la posi
ble “reestructuración productiva en la agricultura campesina me
xicana”, marcan la trascendencia de la investigación, al generar 
información para orientar la adopción de decisiones que involu
cren a diversos actores sociales y productivos del campo, con el fin 
de integrar acciones (a corto, mediano y largo plazos), tendientes a 
mejorar la situación de los pueblos del país más desfavorecidos.

En este tenor, uno de los productos orgánicos de exportación 
que más relevancia ha tenido en los últimos años es el café “orgá
nico y justo”, aromático del cual México es el principal productor 
en el nivel mundial (Monroy, 2004).

El café mexicano es un cultivo básicamente minifundista. De los 
aproximadamente 280 mil productores, 92 por ciento tiene me

1 En 1988, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo 
(UCIRI) se formó con grupos y empresas “solidarios” del mercado justo en 
Holanda, bajo el nombre Max Havelaar, con el objeto de comercializar ca
fé de calidad en mercados externos bajo la integración de un sobreprecio 
que considera el costo social y ambiental de la producción.
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nos de 5 hectáreas de huerta; 200 mil tienen 2 hectáreas o menos, 
y de éstos, 65 por ciento pertenece a algún grupo étnico. Así, nues
tro aromático es un cultivo campesino y también un cultivo indio, 
producido mayoritariamente en zonas y regiones montañosas de 
escasos recursos (Van der Hoff, 2005:17; Aranda, 2004:9). 

Con la debacle en los precios de las materias primas en los mer
cados, a partir de los años ochenta, y la ruptura del Acuerdo In
ternacional del Café (AIC) que regularizaba las fuerzas del mercado 
y ofrecía precios de garantía a productores, los sectores agrícolas 
participantes sufrieron serios estragos productivos y sociales: se en
deudaron, migraron o cambiaron de rumbo hacia un empleo no 
agrícola. Los que siguieron produciendo, con la desregulación y la 
privatización de paraestatales del campo, no tuvieron acceso a cré
ditos. Su producción se estancó y ni siquiera lograron recuperar 
los costos, o simplemente, en algunos casos, cambiaron a cultivos 
más rentables.

En tales circunstancias, se observa “la necesidad y pertinencia” 
de 1) revisar el movimiento social que organizaciones campesinas, 
como la UCIRI, proponen para el campo en llamas; 2) fomentar el 
bienestar de la economía campesina, como uno de los sectores que 
más ha subvencionado el desarrollo de las ciudades y del mundo in
dustrializado, y 3) integrar nuevos valores en el mercado para ha
cer de los intercambios, vectores de solidaridad social, compromiso 

CUADRO 1 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRODUCTORES, PREDIOS 

Y SUPERfICIE SEGÚN RANGOS DE SUPERfICIE CULTIVADA 
CON CAfé (2005)

 Rangos Productores Predios Superficie
  (%) (%) (%)

 Hasta 0.50 hectárea 38 30 09

 Más de 0.50 y hasta una hectárea 26 25 14

 Más de 1.00 y hasta cinco hectáreas 33 40 49

 Más de cinco y hasta 10 hectáreas 02 03 11

 Más de 10 hectáreas 01 01 17

 Total general 100 100 100

fUENTE: elaboración propia a partir de los datos del Consejo Mexicano del 
Café.
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social y postura políticacultural, con la intención de promover el 
desarrollo de la parte más débil de la cadena productivocomercial.

De la misma manera, es factible reflexionar sobre las limitacio
nes que el comercio alternativo plantea para ciertos productores u 
otro tipo de actores que se involucran en él. Por ejemplo, el Merca
do Justo Max Havelaar ha permanecido estancado durante años, 
por lo que se ha restringido el ingreso a un mayor número de produc
tores pobres. Existen problemas con la generación de una mayor 
demanda en el nivel nacional y de un apoyo más decidido por par
te del Estado para cambiar condiciones, muchas veces estructura
les, en los sistemas sociales y agrarios. De igual forma, en países 
como México, la certificación de la producción orgánica ha teni
do costos elevados y ha dependido de empresas y organismos extran
 jeros, con repercusiones directas para los productores con menos 
recursos.

Ante éstas y otras dificultades que presentan los mecanismos de 
mercado, resulta básico preguntarse, ¿cómo se ha dado esa inser
ción de los pequeños productores?, ¿por qué interesarse en un seg
mento menor y en crecimiento como el café equitativo, que en 
términos actuales representa todavía una muy pequeña parte del 
mercado dominante del café y del sector agroalimentario, cuya 
lógica parece ir a “contracorriente” de las tendencias globalizado
ras imperantes?2 Claro que este interés no se debe a la relevancia 
que pueda ofrecer cuantitativamente el caso, sino a las considera
ciones cualitativas que promueven una reestructuración produc
tiva en el campo, en especial en el sector del café orgánico y en 
regiones de elevado crecimiento de producción cafetalera orgáni
ca, como en Oaxaca.

Así, el interés se centra en el valor ejemplar de una vía de inser
ción de los pequeños productores en el mercado global, una “vía 
que no es la vía dominante, aunque tampoco constituye una vía mar
ginal, y ni siquiera alternativa” (Renard, 1999:38). De esta forma nos 

2 Es importante aclarar que la lógica y el funcionamiento de este seg
mento de mercado nos lleva a reflexionar, tal y como Renard (1999) ad
vierte, sobre la convergencia de intereses mutuos y desarrollo de conflictos 
entre 1) ciertos consumidores ideológicamente convencidos de la necesi
dad del comercio justo, que representan un mercado suficiente como para 
que 2) cierto número de industriales, de negociantes y de distribuidores 
inviertan en este nicho comercial, no por filantropía, sino por “interés”, y 
3) algunos pequeños productores de otro continente, organizados para 
poder exportar ellos mismos su propio café y que tratan de ingresar al mer
cado en condiciones favorables.
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preguntamos, ¿qué papel e importancia tienen los pequeños pro
ductores en la consolidación de nichos de mercado alternativos?, 
¿cómo producen y se organizan los campesinos que aún sobreviven 
a la crisis productiva y de precios en el campo?, ¿qué relevancia 
tienen actores colectivos como la UCIRI para un posible modelo via
ble y concreto para frenar la crisis en el campo de nuestro país? A 
estos y otros cuestionamientos trataremos de dar respuesta en los 
siguientes apartados.

ALGUNAS TENDENCIAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Las tendencias dominantes que resultan de la “concentración” y 
de la “oligopolización” de la industria alimentaria, del comercio 
y de la distribución, señalan el campo de los imperativos a los que 
están sujetos los actores involucrados en cualquier circuito comer
cial capitalista, como es la cadena del café.

Estas tendencias ponen de manifiesto ciertas contradicciones, 
como son la competencia de los actores por las cuotas de merca
do y la distribución de las ganancias y, finalmente, la contradic
ción entre la uniformación del consumo de las grandes marcas 
internacionales y las diversidades regionales y culturales (Re
nard, 1999:51).

La marcada competencia por el acceso y consolidación de diferen
 tes mercados coloca a los agentes económicos dentro de estrategias 
de segmentación de mercados y diversificación de los productos, jun
to con una creciente innovación científicotecnológica.

El sector agroalimentario presenta una particularidad que lo dis
tingue de los demás sectores industriales, pues su producción se 
encuentra basada en la domesticación de los procesos biológi
cos de la naturaleza. En ese sentido, la industria se apropia de 
masas de valor provenientes del campo por medio del control téc
nico y humano del mismo.

Actualmente, los productos agrícolas son sustituidos cada vez 
más por componentes de origen no natural, materias primas y pro
ductos sintéticos industriales, aunque aún de manera relativa. De
bido a la paulatina desaparición de los componentes agrícolas de los 
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productos alimentarios, su identidad tiende a asociarse con mar
cas internacionales. Sin embargo, la integración de la agricultura a 
complejos agroalimentarios dominados por grupos industriales, 
avanza a ritmos muy variados según las regiones y los productos y 
no ha conducido a la estandarización de la agricultura. Por el con
trario, los capitales alimentarios deben contar con regulaciones, pro
yectos y propuestas locales (como veremos con el café de la UCIRI y 
otros productores).

Nos encontramos frente a formas de integración productiva don
de los elementos que componen un “producto final se ensamblan 
a todo lo largo de cadenas que se extienden sobre múltiples nichos 
económicos” (Llambi, 1992). Por consiguiente, la globalización res
ponde a la búsqueda de “factores de producción menos onerosos”, 
ya sea mediante la deslocalización de las empresas hacia países 
que ofrecen una mano de obra barata, o mediante una estrategia de 
abastecimiento global, lo que disminuye la capacidad de control na
cional. Sin embargo, el Estadonación sigue siendo necesario para 
crear las condiciones óptimas de acceso a las corporaciones tras
nacionales agroalimentarias y otras inversiones de capital, es decir, 
la mano de obra flexible y calificada, medidas fiscales y administrati
vas favorables, infraestructuras y comunicaciones, mantenimiento 
del orden socialjurídico, etc. Dicho lo anterior, analicemos el mer
cado justo en el contexto actual y su desarrollo paralelo al mercado 
convencional de bienes agrícolas, como lo es el café.

EL MERCADO JUSTO Y EL MERCADO DEL CAfé

Comprender cómo es que se crean diferentes nichos para produc
tos específicos, como el café justo, supone integrar en un contexto 
concreto los elementos que los actores que conforman la cadena 
productiva atienden y respetan en el intercambio económico. Pe
ro vislumbrar estas posibilidades de intercambio significa la can
celación de diversas formas de interacción convencionales en los 
circuitos económicos de distinta denominación de bienes y ser
vicios, donde participan numerosos actores sociales, políticos y eco
nómicos, como ya se mencionó.

El café es la materia prima (legal) más importante en el comer
cio internacional después del petróleo. Es el principal producto 
de exportación para muchos países desfavorecidos, y constituye 
hasta un tercio de la exportación para una serie de países latino
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americanos. Unas 100 millones de personas viven de la industria 
del café en el mundo, la mayoría de ellas pequeñas productoras 
y productores (OCT, Ideas, 2004:1).

Ante la caída dramática de los precios que pagan las grandes cor
poraciones en el mercado mundial, el empleo que proporciona el 
sector café se ha convertido en un trabajo virtualmente no pagado. 
Los precios de café ya no cubren los costos de producción. La ac
tual crisis amenaza la base de la existencia de una multitud de pro
ductores.

El mercado internacional del café presenta la particularidad de 
haber sido regulado durante años (19621989) por un acuerdo in
ternacional entre la mayor parte de los países productores y los 
países consumidores, que representaba un consenso entre los acto
res involucrados en la producción, la exportación y la transforma
ción del café. La cotización pactada aseguraba a los consumidores 
un abastecimiento suficiente y regular, que daba a los producto
res la garantía de un mercado con precios remuneradores.

Otro factor importante que favoreció este acuerdo fue que en el 
periodo de posguerra, los estados productores se convirtieron 
en verdaderos agentes económicos y mantuvieron el control de 
su exportación (Renard, 1999:81).

Por supuesto que tal situación radicó, precisamente, en la co
operación entre los países productores que habían adoptado polí
ticas económicas homogéneas. De ello, resulta claro que el acuerdo 
se suspendió cuando “la cooperación se transformó en competen-
cia entre productores, industriales y consumidores” (Renard, 1999: 
81). El modelo se volvió disfuncional para el nuevo periodo que se 
abría con la liberalización económica y la “utopía del mercado au
torregulado” (Polanyi, 1957).

Así, en el marco del reajuste neoliberal estructural impuesto 
“desde fuera” por los grandes organismos financieros internaciona
les, los Estados productores iniciaron un proceso de privatización 
de los institutos públicos del café. La desregulación que cundió 
en el mercado del café transformó, sin lugar a dudas, la cadena in
ternacional de café y la modificación de las estrategias de los acto
res involucrados. Muchas de estas “alternativas” se presentan en la 
actual organización campesina de productores para defenderse de 
la estructura dominante que prevalece en el mercado del café, eclip
sado básicamente por grandes corporaciones agroalimentarias.
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El café es un producto que tiene, en el lenguaje de los econo
mistas, una baja elasticidad en el precio. Esto quiere decir que ni 
la producción ni el consumo cambian inmediatamente cuando los 
precios del café se modifican. Por parte del consumidor, el consu
mo se mantiene estable, aumente o no el precio. Por otro lado, la 
oferta de café tampoco varía inmediatamente.

El café es un árbol que necesita una temporada de dos años para 
empezar a producir, y más tiempo aún para ofrecer cosechas óp
timas y producir por varios años (Domínguez, entrevista perso
nal, 2006).

Esto hace que la producción no sea tan variable de un año a otro, 
como ocurre con otros cultivos anuales, donde cada año se decide 
si de nuevo se planta éste u otro cultivo.

Es por este motivo que “los cafetaleros siguen produciendo la 
misma cantidad, aunque bajen los precios”. En caso contrario, con 
precios muy altos por una demanda creciente, los agricultores tar
dan años en plantar más árboles y en poder producir más café (OCT, 
Ideas, 2004:5; Van der Hoff, 2005).3

La economía del café constituye una importante fuente de divi
sas y de ingreso nacional para unos 50 países en diferentes regio
nes del mundo, principalmente Brasil, Indonesia y México, que son 
los países que concentran los mayores volúmenes de producción. A 
pesar de esto, “son seis grandes empresas procesadoras y comer
cializadoras, radicadas en los Estados Unidos y la Unión Europea, 
quienes controlan entre 55 y 70 por ciento de las ventas mundia
les” (Llambí, 1992:8).

Las grandes empresas multinacionales, como Nestlé o Philip Mo
rris, tienen sus propios corredores de bolsa. Su gran poder de com
pra y venta les permite especular y ejercer una gran influencia en 
los mercados bursátiles. Los corredores de bolsa tienen acceso a 
una red ultramoderna de información y comunicación. Por ejem
plo, si un estudio de satélite permite prever un problema climato
lógico en unos países productores como Brasil o México, su precio 

3 Ello explica por qué los productores marginales siguen produciendo 
aún en tiempos de “crisis”. Su estatus de productores no lo han perdido, a 
pesar de los múltiples movimientos migratorios y del deterioro producti
voeconómico del campo nacional. La UCIRI cumple un papel primordial 
para mantener una producción comercializable para más de 56 comuni
dades de la región indígena de la sierra central de Oaxaca y algunas zonas 
de Chiapas.
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en los mercados internacionales aumentará. Si, por el contrario, 
la cosecha y los factores de producción se anuncian excelentes, los 
precios mundiales seguramente bajarán. Así, la concentración y el 
poder de decisión que ejercen tales empresas en el mercado del ca
fé son evidentes.4

En México prevalece el “sistema campesinoindígena de pro
ducción de café”, que se realiza en zonas montañosas con la altura 
adecuada para el cultivo. En las dos últimas décadas, se ha visto 
que el interés por producir en forma orgánica es más notorio en 
aquellos agricultores que cultivan productos que enfrentan crisis 
económicas agudas, ya que

[…] la caída de los precios ha llegado hasta por debajo de los 45 
dólares por quintal 46 kg de café oro con algunas fluctuaciones, 
pero sin alcanzar precios superiores al equivalente del costo de 
producción, que se estima por arriba de los 80 dólares por quin
tal (Gómez Cruz et al., 1999).

Sumamente importante es la participación de los productores 
más desprotegidos del país, los indígenas, quienes representan po
co más de 50 por ciento de los productores orgánicos; 85 por ciento 
de los productos orgánicos se canalizan al mercado de exportación, 
donde existen dos segmentos: el orgánico tradicional y el mercado 
justo (Fair Trade). Las organizaciones que deseen comercializar sus 
productos en este mercado deben buscar su inserción en el regis
tro de fLO (Fair Trade Labelling Organizations).5

Es claro que los productores orgánicos han obtenido mayores 
ventajas con el comercio justo, pues los consumidores prefieren un 
producto fair trade orgánico, a uno que sea sólo fair trade, porque 
saben que al mismo tiempo que están ayudando a un grupo de pro
ductores de pequeña escala, también están protegiendo su salud y 
el medio ambiente. De esta forma, “la participación del café orgá
nico en el Mercado Justo ha aumentado del 15 por ciento en 1997 
a 44 por ciento en el 2002” (Gómez Cruz et al., 1999), situación que 

4 En 1996, la revista Forbes, de Estados Unidos, publicó un informe se
gún el cual el presidente y director general de Philip Morris, Geoffry C. 
Bible, recibía un salario anual y compensaciones superiores a los 2.6 mi
llones de dólares. En México, el salario anual promedio de un trabajador 
en una plantación de café es inferior a dos mil dólares anuales, es decir, 
inferior a 20 mil pesos anuales (Monroy, 2004).

5 Información obtenida en la fair Trade Labelling Organizations Inter
nacional (2003).
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ha permanecido estable dentro de este tipo de mercado, aunque se ha 
visto que la demanda de tales productos no ha aumentado radical
mente en los primeros cinco años del siglo xxI, debido en parte a 
la centralización del consumo en los países desarrollados (véase el 
cuadro 2). 

 Tipo de café justo 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 Café oro no orgánico (ton) 11.2 08.8 09.1 8.6 09.4 11.7

 Café orgánico (ton) 01.9 02.0 04.1 5.4 07.4 09.3

 Total (ton) 13.1 10.8 13.2 14.0 16.9 21.1

 Participación orgánico (%) 15.0 20.0 31.0 39.0 44.0 440

CUADRO 2 
TONELADAS DE CAfé MExICANO EN EL MERCADO JUSTO 

(19972002)

fUENTE: fLO (2003).

REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL PARA  
LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS CAfETICULTORES: EL CASO  

DE LA UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA REGIÓN  
DEL ISTMO (UCIRI), EN LA SIERRA CENTRAL DE OAxACA

El istmo de Tehuantepec y la localización de la UCIRI

La región del istmo de Tehuantepec se localiza al este del estado 
de Oaxaca, México, y representa la cuarta parte del territorio de 
esta entidad con una extensión de 2 500 000 hectáreas. Compren
de 41 municipios, de los que solamente en 11, ubicados en la parte 
norte y noroeste (microrregión de la Sierra Central y norte de 
Oaxaca), se produce café. Por la superficie sembrada con este aro
mático, “el Istmo ocupa el cuarto lugar en el mapa cafetalero esta
tal, y por el número de cafeticultores, ostenta el quinto” (Van der 
Hoff, 2005:145).

En el istmo de Tehuantepec, más específicamente en la microrre
gión serrana, el café se cultiva desde fines del siglo xIx. “Actualmen
te, 60 por ciento de la superficie agrícola se destina al café, 30 por 
ciento al maíz y diez por ciento a otros cultivos, como calabaza, fri
jol, chile pasilla y frutas tropicales, principalmente” (CIESAS, 2003).
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En la zona norte y noroeste de esta microrregión serrana, surge 
la UCIRI, que en un principio es conformada por tres comunidades 
que logran vender su café a un mejor precio: Guevea de Humboldt, 
Santa María Guienagati y Santo Domingo Petapa. En estas comu
nidades cafetaleras, catalogadas como de alta y muy alta margina
lidad, la población es indígena, de las etnias mixe (73 por ciento) y 
zapoteca (22 por ciento) (García, entrevista personal, 2006).

CUADRO 3 
ÍNDICE DE MARGINALIDAD DE MUNICIPIOS 

DE LA MICRORREGIÓN DEL ISTMO

 Municipio Clasificación Índice

 Guevea de Humboldt ALTA 0.581
 Magdalena Tequisistlán ALTA 0.125
 San Miguel Tenango ALTA 0.818
 Santo Domnigo Petapa ALTA 0.239
 Santiago Lachiguiri ALTA 0.696

fUENTE: CIESAS (2003).

El sistema de producción campesino se integra por el ciclo café
maízfrijol, complementado por la ganadería en pequeña escala, la 
horticultura de traspatio y la recolección de algunas plantas silves
tres, práctica tradicional en la zona. La ganadería es más importante 
en la parte baja que en la alta y la media. En la zona alta, además 
de café y milpa, hay una importante producción de chile pasilla, 
que se generalizó durante la crisis de los precios del café. “Para las 
familias que combinan el aromático con el chile, la venta del café 
representa cerca de 50 por ciento de sus ingresos, y el picante al
rededor de 30 por ciento” (Van der Hoff, 2005:146). Del total de 
36 639 630 hectáreas, que representa 15.35 por ciento de la superfi
cie total de la zona, se destina 75 por ciento para las actividades de 
labor agrícola, 19 por ciento es área de pastos naturales y seis por 
ciento es superficie con bosque o selva y sin vegetación (CIESAS, 
2003).

El café se cultiva bajo sombra, con frutas tropicales en un sistema 
de policultivo tradicional, sin agroquímicos. “La mayoría de los ca
fetales son viejos, con plantas de una edad promedio de 30 años, 
aunque hay áreas de renovación, con plantas jóvenes de edad aproxi
mada de 15 años” (Domínguez, entrevista personal, 2006). Las labo
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res culturales como son la limpia, la cosecha, el despulpado y lava
do del grano, se realizan con el trabajo de la familia. Sin duda, el café 
es el producto más importante de la economía campesina de la zo
na, pues 80 por ciento del ingreso monetario proviene de su venta 
y el resto de actividades asalariadas, recursos institucionales y de 
la ocasional comercialización de la fruta y otros cultivos.

• Antecedentes

En marzo de 1981 un grupo de campesinos indígenas productores 
de café, y el equipo misionero de la diócesis de Tehuantepec, se reu
nieron para analizar sus problemas y decidieron emprender, en 
forma organizada, una lucha para vender mejor su café, por el que 
recibían un pago injusto. Algunos campesinos de Guevea de Hum
boldt y de Santa María Guienagati se arriesgaron a vender más de 
35 toneladas con la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) de 
Misantla, en Veracruz. El buen precio obtenido los animó y para 
la cosecha del ciclo 19821983, campesinos de Santiago Lachigui
ri, San José el Paraíso, Santo Domingo Petapa, Guadalupe Guevea y 
San Pablo Topiltepec, ya estaban organizados en la cooperativa (Van 
der Hoff, entrevista personal, 2006). Así, aunque el eje de la organi
zación es la producción, beneficio y comercialización del café or
gánico, en general surge para mejorar las condiciones de vida de los 
campesinos, ya que la UCIRI impulsa proyectos sociales de bienes
tar, en distintos rubros.

Desde hace más de cien años se siembra café en la zona, con po
ca asistencia técnica y baja productividad. La mayoría de los cafe
tales son de altura, entre los 800 y 1 200 metros sobre el nivel del 
mar.

Por falta de caminos en la montaña y de bestias, los cafeticulto
res vendían el café en forma de cerezo húmedo o seco y muy poco 
café pergamino, pues no tenían despulpadora, ni cómo hacer el 
beneficio.

A las comunidades venían los compradores con sus bestias de 
Ixtaltepec, Ixtepec, etc. Traían ropa, sal, azúcar, cemento y otros 
productos que cambiaban por café, siempre robaban, traían 
básculas romanas en mal estado, con sus resortes rotos, enga
ñando en peso y precio a los pequeños productores indígenas 
(Domínguez, 2006).
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En el año de 1973 llegaron el Instituto Mexicano del Café (Inme
café) y enseguida los técnicos del Banco Nacional de Crédito (Ban
rural). El gobierno mexicano trató de dar solución al problema de 
los caciques. Esto significó un progreso en las montañas: hubo cam
bios significativos en la producción y en la vida de las comunidades, 
pues se tuvo asistencia técnica, precios de garantía, mayor produc
tividad y créditos.

La situación comenzó a cambiar en los años siguientes. Los cam
pesinos se endeudaron con el Banrural, debido a que en los centros 
de acopio de café se les descontaba por las condiciones de hume
dad o de manchado, según era entregado. Pronto el dinero del café 
—recordemos el contexto de la crisis que estalló desde inicios de los 
años ochenta— no alcanzó para sufragar los gastos de las familias 
campesinas y para colmo terminaron endeudados con el banco, que 
se negaba a hacer válidos los seguros que compraban los campesi
nos e imponía tasas de interés muy elevadas. fue así como se nega
ron a pagar y decidieron organizarse para vender mejor su cosecha 
y suprimir a intermediarios.

De esta forma, el descontento campesino promovió la integración 
de la organización en 1981, misma que quedó legalmente estable
cida en el año 1983 con el nombre Unión de Comunidades Indíge
nas de la Región del Istmo, con registro agrario 1308415/83.

Esta organización la forman campesinos indígenas cafeticulto
res de la zona centro y norte del istmo de Tehuantepec. En esta re
gión habitan indígenas zapotecos y mazatecos; chontales de la zona 
sur e indígenas de la zona mixe media y alta, así como chatinos de 
la costa de Oaxaca. Actualmente la cooperativa agrupa a 57 comuni
dades y a más de 2 700 socios activos (Van der Hoff, 2006; García, 
2006). De igual manera, existen dentro de la UCIRI, comunidades de 
la región este de Chiapas que recientemente han decidido partici
par de los beneficios que hasta ahora se han conseguido con mu
cho trabajo, por lo que acopian su café y reciben un mejor pago 
por el mismo.

• ¿Qué defienden y qué anhelan?

LA TIERRA. No usan fertilizantes químicos, pues la tierra, bien cui
dada, no los necesita. Para mejorar el suelo y las plantas, aplican 
programas de abono orgánico, composta, resepas,6 terrazas, siem

6 Resepa de cafetos se refiere a la labor de depuración de plantas impro
ductivas que tiene lugar como parte del proceso de mantenimiento de un 
cafetal adulto.
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bra de leguminosas, poda de plantas y árboles de sombra, todo 
esto tal y como sus antepasados lo han realizado.

EL TRABAJO, Y LOS fRUTOS QUE LES DA. No regalan el café a los 
acaparadores, sino lo venden al exterior directamente o a coopera
tivas en la región. No quieren depender totalmente de un cultivo, 
por eso en lugar de plantar más café intentan mejorar los cafetales 
que ya tienen, y a sembrar más maíz, frijol, verduras y frutales co
mo zarzamora, maracuyá, etcétera.

LA SALUD. Quieren comer mejor, con verduras y frutas, usar me
dicinas de hierbas sanas y tener la casa limpia, para poder trabajar 
mejor, estar alegres y con menos preocupaciones.

VIVIR EN UNA CASA DIGNA Y HUMANA, con cocina con su estufa 
Lorena, baño limpio (letrina seca), cuartos cómodos y patio de se
cado. Siguen luchando porque los pueblos tengan luz, agua pota
ble y comunicación.

MANTENER LA CULTURA Y CONOCIMIENTOS PROPIOS. Mejorarla en 
lo necesario y valorar las cosas buenas de los antepasados, animán
dose a hablar su propia lengua. También desean autoridades que 
sirvan y ayuden, no que los engañen.

ORGANIZARSE CADA VEZ MEJOR, tomando más conciencia de sus 
luchas y sus prácticas, de lo que pueden y tienen que hacer. Los 
miembros de la UCIRI no se consideran miserables, pero sí se con
sideran pobres. Son seres humanos que defienden su dignidad y 
tienen esperanza y fe en ellos mismos; mantienen una fe religiosa, 
aunque no necesariamente católica, que los une, identifica y man
tiene en contacto con todos los otros seres vivos que los rodean. Así, 
podemos hablar de campos de relaciones sociales que trascienden 
al individuo y nos muestran la construcción de un sujeto social que 
sólo es mientras los otros son, es decir, el complemento de cada 
elemento para la vida de muchos otros seres entrelazados entre sí, 
tierra, plantas, animales, personas, montañas, cielo, lluvia, etcétera.

• Estructura organizativa

Cada grupo comunitario de la UCIRI nombra una mesa directiva, 
un Consejo de Vigilancia, así como representantes fijos y comités 
para las distintas áreas de trabajo locales. éstos ofrecen su servicio 
durante uno o dos años. Los representantes fijos y un miembro de 
las mesas directivas se reúnen en asamblea ordinaria los días 29 y 
30 de cada mes en Lachivizá, Guienagati, para estudiar sus proble
mas y hacer planes. Llevan por escrito a sus comunidades lo trata
do en la asamblea para discutirlo en la reunión de socios.
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Es obligación de socios, delegados y comités participar en reu
niones y asambleas. La falta injustificada significa una multa (un 
día de tequio, o como lo decida el grupo). En el nivel central, la 
UCIRI tiene un Consejo de Administración (cuatro personas), un Con
sejo de Vigilancia (cuatro personas), con sus respectivos suplentes 
y además cuenta con delegados de los diferentes pueblos. A los 
consejos de Administración y de Vigilancia, y a los delegados oficia
les, se les nombra para que ocupen ese cargo por tres años. También 
en la Asamblea de Delegados se nombran a los Comités Centrales 
para las diferentes áreas, los cuales, junto con el Consejo de Adminis
tración, llevan las líneas generales del trabajo e informan a la asam
blea de los avances y de los problemas que se presenten.

Básicamente los tipos de trabajo que realizan los comités centra
les son: Salud, Educación, TCO (trabajo común organizado), Pro
yecto orgánico, CEC (Centro de Educación Campesina), Transporte 
(UPZMI S.C.L), ferretería (Lachinavani, S.A de C.V), Elaboración 
de mermeladas, Proyecto de las Mujeres, Proyecto de Asistencia Téc
nica, fondo de Ahorro y Crédito (fAC), Confeccionadora (xhiiña 
Guidxi S.C.L) y la comercialización nacional e internacional de sus 
productos, sobre todo del café.

La UCIRI y el comercio justo: los desafíos de la producción 
y la exportación

Un registro que debió obtener la UCIRI fue el de exportación e impor
tación. fue la primera organización independiente que lograba 
este registro, pues, en ese tiempo sólo lo tenían los grandes finque
ros y “coyotes”. Cumplir los requisitos costó mucho trabajo y algu
nas veces perdían la paciencia y la esperanza, pero con el esfuerzo 
de varios delegados y sobre todo de los Consejos de Administración 
y Vigilancia, por fin las autoridades dieron el permiso, quizás no de 
buena gana, pero sí por su insistencia y perseverancia, el día 20 
de febrero de 1985 (García, 2006).

Este proceso fue muy difícil, porque antes de 1985, la organiza
ción tenía que comprar cuotas de exportación por medio de la ARIC
Nacional, que conocía muy bien este sistema de cuotas, establecido 
por la Organización Internacional del Café.

Paradójicamente, con la liberalización del mercado cafetalero y 
la ruptura del AIC a finales de los ochenta, UCIRI ya no tuvo nece
sidad de acceder a cuotas de exportación y, al adquirir los per
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misos adecuados, pudo exportar en el momento en que quisiera 
(Van der Hoff, 2006).

De ahí una las ventajas que obtuvo la organización en esta re
composición del mercado mundial del café.

Entre tanto hicieron visitas algunos holandeses y alemanes que 
tenían mucho interés en apoyar la lucha que comenzaba en las 
montañas del istmo.7 Eran representantes de grupos de solidaridad 
que compran café directamente con los campesinos pobres, un mo
vimiento de la sociedad civil, jóvenes, amas de casa, estudiantes con 
una organización llamada Mercado Alternativo. Ellos compran pro
ductos sin intermediarios y con precios acordados con los peque
ños productores organizados dan información a los consumidores 
sobre las condiciones del mercado libe, que no es tan libre para los 
pobres y explotados.

Para la cosecha 19861987, la UCIRI realizó su primera exporta
ción directa a Simón Levelt, de Holanda, y GEPA en Alemania; y así 
poco a poco sus granitos de café atravesaron los mares hasta llegar 
a Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Italia, francia, Austria, Japón, 
Canadá y Estados Unidos.

“Queremos vender nuestros productos en dignidad” (Domínguez, 
2006). Por esto se desarrolló un mercado alternativo con consumi
dores solidarios sobre todo en Europa, Estados Unidos y Canadá, 
el mercado Max Havelaar, Transfair. De igual forma, se ha apoyado 
también el mercado justo de México, para poder vender sus pro
ductos más eficientemente en el mercado nacional a través de la 
comercializadora Agromercados.

En 1987 cuatro socios de la UCIRI estaban invitados por una ONG 
(Solidaridad) en Holanda para promover su producto, el café or

7 fue una visita de sorpresa de algunos miembros de GEPA (un ATO) y el 
representante de la firma Simon Levelt, Hans Levelt (el dueño de una em
presa familiar). Con ellos hicieron los primeros contratos en 1986 para 
exportar de forma directa unos cuatro mil sacos de café. Junto con ellos 
llegó un agrónomo de origen holandés, que trabajaba en una institución 
alemana y promovía la agricultura orgánica. él se quedó unas dos sema
nas visitando varias comunidades y cafetales. Su conclusión fue que de 
hecho la producción de café de los productores era “orgánica por negli
gencia”. Esto los animó para implementar nuevas técnicas en los cafetales 
y los conectó con una certificadora alemana, Naturland, que llegó para ha
cer la inspección y la certificó como orgánica. En aquel entonces no había 
tantos requisitos burocráticos para la certificación. Por eso fue necesario 
que la UCIRI misma hiciera sus propias reglas internas para la producción 
orgánica.
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gánico. Pronto se dieron cuenta que el Mercado Alternativo (ATO’s) 
fue muy poco accesible al público en general y los cuatro propusie
ron ampliar este mercado sobre todo a las tiendas y supermercados 
donde el público normalmente hace sus compras. La esperanza fue 
que un mayor grado de accesibilidad y puntos de venta podría au
mentar considerablemente la venta del café. formaron un pequeño 
equipo (el jefe de Solidaridad, el señor Niko Roozen y el asesor de la 
UCIRI, francisco Van der Hoff) para investigar las posibilidades del 
desarrollo del mercado justo. Esto dio como resultado, en 1989, la 
formación de la entidad Max Havelaar de Holanda como primera 
iniciativa, que después, en más de 17 países industrializados, logró 
su establecimiento con la coordinación de fLO en Bonn, Alemania.

Se trata de mercados de nicho económico que comercializa y dis
tribuye café justo y otros productos de pequeños productores del 
Sur, en tiendas de distribución masiva o hipermercados. Tienen 
nombres diferentes, según el gusto y alcance en cada país, sobre to
do europeos. Ahora se vende este café en diferentes mercados, bajo 
el intercambio y el modelo de comercio alternativo (véase el cua
dro 4).

De esta forma, se construye la segunda fase del mercado justo. 
La primera fue de los Mercados Alternativos y las tiendas del Ter
cer Mundo (ATO’s, por sus siglas en inglés) con los cuales la UCIRI 
sigue en contacto y haciendo contratos de exportación, como son 
GEPA (Alemania), CTM (Italia) y Sacheus (Suecia). Y la segunda, se 
constituye con la creación de Mercado Justo Max Havelaar que 
ingresa a circuitos comerciales más amplios y eficientes, desde el 
punto de vista económico, en países industrializados con mayor 
consumo per cápita de estos productos.

La UCIRI ha comprado solidariamente diez por ciento de acciones 
de la empresa alternativa Sacheus, con la intención de propagar 
mecanismos solidarios en la producción y comercialización de bie
nes concebidos y generados desde el esfuerzo compartido y recípro
co de hombres y fuerzas de la naturaleza (Van der Hoff, 2005).

EL PRECIO DE COMERCIO JUSTO

El sistema básico de la fijación del precio, bajo condiciones del mer
cado justo, es el precio mínimo que en el caso de los cafés arábicos 
está en 121 dólares por 100 libras. Además, hay un sobreprecio so
cial de cinco dólares, y para lo orgánico certificado hay 15 dólares 
más. Significa que los 121 van al productor (menos gastos de ope
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ración), y los cinco van a proyectos sociales, decididos por los de
legados como proyectos locales del grupo, en forma de mejora de la 
casa (letrina seca, estufa —de lodo y arena—, etc.), mientras que 
los otros 15 van para los programas orgánicos, tales como el CEC 
(Centro de Educación Campesina), la asistencia técnica y un pre
mio o bono para los productores (Van der Hoff, 2006; Domínguez, 
2006).

De tal suerte que los motivos principales para entrar en los Mer
cados Alternativos y la creación del Mercado Justo Max Havelaar 
fueron varios, entre otros:

MOTIVOS NEGATIVOS

• El precio de café que recibían no era suficiente para man
tener a las familias.

 Mercado 1999 2000 2001

 Trans fair, Austria 283 843 299 484 332 261

 Max Havelaar, Bélgica 477 236 547 853 582 203

 Trans fair, Canadá 77 600 154 224 258 124

 Max Havelaar, Dinamarca 695 361 742 437 697 070

 REK, finlandia 35 600 90 648 97 000

 Max Havelaar, francia 270 300 495 425 945 000

 Trans fair, Alemania 3 332 237 3 098 440 3 127 650

 fair Trade federation, Gran Bretaña 1 237 060 1 332 240 1 647 640

 IfTN, Irlanda 40 490 55 000 62 000

 Trans fair, Italia 353 347 398 511 457 000

 Trans fair, Japón 6 200 6 600 6 569

 Trans fair, Luxemburgo 69 316 64 129 77 320

 Max Havelaar, Holanda 3 185 513 3 101 923 3 104 681

 Max Havelaar, Noruega 54 700 125 313 178 851

 Rättvise Market, Suecia 218 005 216 886 253 569

 Max Havelaar, Suiza 1 424 584 1 381 860 1 306 415

 Trans fair, Estados Unidos 54 971 707 000 1 263 000

 Total 11 816 363 12 817 973 14 396 353

CUADRO 4 
VENTAS DE CAfé DE COMERCIO JUSTOUCIRI, 19992001 

(EN KILOGRAMOS)

fUENTE: UCIRI (2002).
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• Los bancos no querían prestar dinero para poder cortar 
el café y buscar otros mercados que no fuera el de los co
yotes (acaparadores).

• Tenían hambre por falta de dinero y no había los produc
tos de primera necesidad en los pueblos.

• Se enfermaban y no había centros de salud o médicos.
• No había un sistema de transporte. Todo se tenía que trans

portar a espaldas o por mula en las brechas y barrancas 
de la montaña.

• Muchos pueblos no tenían acceso al agua potable, electri
cidad y menos al teléfono u otro medio de comunicación 
más rápido.

• La educación de los niños fue un desastre y los maestros 
se ausentaban por semanas.

• Las casas estaban en muy mal estado.

MOTIVOS POSITIVOS

• Acceso más directo al mercado del café.
• La creación de canales propios de comercialización (Max 

Havelaar, fairTrade, Carrefour, Mercado Justo de Méxi
co, etcétera).

• Mejoramiento de la calidad y la producción orgánica y la 
colaboración en la creación de la certificadora mexicana 
(Certimex).

• Ingresos más estables y más altos que por medio de los 
canales tradicionales.

• Acceso a créditos mediante bancos y fondos de crédito y 
la capacidad de negociar con autoridades locales, regio
nales y nacionales.

• Desarrollo de proyectos alternativos y de servicio (salud, 
abasto, mejoramiento de casa, transporte, etcétera).

• La creación de la infraestructura, como bodegas centrales 
y locales, los dos beneficios (Lachivizá e Ixtepec), fábrica 
de mermelada y la confeccionadora.

• Manejo de transporte (línea de autobuses), para mejorar 
el traslado.

• Distribución de productos de primera necesidad (TCO).
• La organización que como tal puede negociar con instan

cias con mayor impacto y fuerza.
• Creación de proyectos de mujeres organizadas y de jó

venes.
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• La creación del centro de educación y entrenamiento 
(CEC).

• La creación de redes de organizaciones y la participación 
en foros regionales, nacionales e internacionales.

• La capacitación de cuadros que no solamente hacen su ser
vicio en la organización, sino también en los municipios 
(varios servidores han sido nombrados presidentes muni
cipales, etcétera).

• La lucha contra los coyotes locales ha logrado que todos 
hayan abandonado sus actividades de coyote.

• La recuperación del orgullo de ser indígena, no en una for
ma romántica, sino como habitantes ancestrales de su tie
rra y país.

• La creación de cuadros técnicos que pueden dar asistencia 
a los socios en cuestiones de producción, organización, ad
ministración, etétera.

En cuanto a los beneficios sociales y económicos del comercio 
justo para las familias de los productores, vemos que a pesar de 
percibir mayores ingresos no se puede decir que éstos son adecua
dos para la sobrevivencia de la familia.8 El acceso a la educación 
en la zona es muy pobre e inadecuado. Los estándares de vida han 
mejorado y entre los socios ya no hay indicios de miseria extrema, 
pero la pobreza persiste en sus múltiples caras.

• Problemas y soluciones de las redes de comercio justo

En el principio (desde 1989 hasta 1992), la UCIRI participaba en el 
Consejo de Administración de Max Havelaar, en Holanda, como 
representante de los productores. Con el tiempo y la reestructura
ción en el ámbito internacional, la representación de los produc
tores disminuyó hasta el mínimo. En la actualidad participan dos 
representantes de productores en el consejo de fLO. En general, el 
mercado justo no ha llevado a cabo en amplitud prácticas demo
cráticas y por un tiempo los productores estaban completamente 
fuera de la toma de decisiones importantes. En la IfAT (Internatio
nal federation of Alternative Trade, los ya mencionados ATO’s), otro 

8 Se ha incrementado el ingreso promedio en 200 por ciento, pero en el 
año de 2006, el ingreso por día de cada familia fue de 18 pesos. No es gran 
cosa, pero en la sierra, los no organizados tienen que mantener a sus fami
liares con sólo seis pesos diarios solamente calculando ingresos por la ven
ta de café (Van der Hoff, entrevista personal, 2006).
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organismo extranjero certificador de agricultura orgánica en el 
mundo, existe una mayor participación de los productores. Aun
que lamentablemente la UCIRI no es miembro de ésta, pues en térmi
nos prácticos y económicos, no es tan simple participar en todos 
los gremios del comercio justo para todos los productores y organi
zaciones.

Por ello, la organización ha convocado a los ATO’s y fLO’s para 
unificarse, pero no ha sido fácil, ya que romper intereses particula
res para formar frentes comunes, representa una tarea constante 
y ardua, sobre todo para mejorar el mercado y la situación de más 
productores, puesto que estas iniciativas operan de vez en cuando 
en los mismos mercados, generando una competencia inútil entre 
productores y organizaciones. De tal suerte, hemos encontrado va
rios problemas con el mercado justo, que a decir de francisco Van 
der Hoff (2006) representan puntos a superar con más trabajo y 
organización socioeconómica, por ejemplo:

• Pagos tardíos de clientes del Mercado Alternativo, miem
bros del sistema fLO.

• Poca comunicación con las instancias del mercado justo.
• Decisiones tomadas sin conocimiento de las organiza

ciones.
• Por un tiempo no hubo participación democrática en el 

sistema. Hay una estructura piramidal donde la cúspide 
pierde la conexión con la base.

• Existe una debilidad en la elasticidad del mercado justo 
por falta de promoción y concertación de los elementos 
de un mercado diferente. El peligro existe para que el se
llo del mercado justo se vuelva una marca de la cual ex
traigan ganancias empresas transnacionales, entre otros 
actores más.

Mediante presión se han logrado algunas soluciones, por ejem
plo, que clientes del sistema de comercio justo pagaran (después 
de cinco meses) lo debido. “Ahora las relaciones se han mejorado 
considerablemente, creando mayor comunicación directa con los 
importadores y torrefactores” (Van der Hoff, entrevista personal, 
2006). También, se advierte, que la comunicación con fLO se mejo
ró bastante y así, discusiones sobre políticas de los productores con 
representantes del mercado justo, se realizan ahora con mayor fre
cuencia. Pero algunos problemas en el desarrollo del mercado persis
 ten y se acentúan. A fin de cuentas, el mercado justo ha sido una 
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propuesta concreta del Sur para el Norte, pero no ha logrado madu
rar en una solución a los problemas del desarrollo social y económi
co del propio Sur.

CONCLUSIONES

La idea inexorable, práctica y teórica, de consolidar el desarrollo 
en pueblos que carecían de él, ha sido inaplicable en muchos de 
los casos y, en general, ha resultado depredadora del ambiente por 
estar basada en el alto consumo de energía barata no renovable que 
apuesta por un modelo de crecimiento cuantitativo que pospone la 
“cualidad” del desarrollo motivado desde los recursos, agentes y co
nocimientos propios de cada país en el Sur. Este modelo no es sos
tenible como patrón para toda la humanidad.

Carece por completo de sentido seguir sacrificando a generacio
nes enteras de habitantes de los países pobres, en función de una 
meta de desarrollo y bienestar material modelada a imagen de 
la situación actual de los países ricos, cuando —para la mayoría 
de los habitantes de estos países— ésta es una meta que nunca po
drá ser lograda (Lander, 1994:115).

Como hemos visto en el mercado mundial y en el propio sector 
alimentario, las negociaciones y decisiones referentes a la apertu
ra de los mercados no son sólo económicas sino simultáneamente, 
“trascendentes decisiones políticas y culturales” (Lander, 1994:109), 
con intereses contradictorios y concretos para los diversos actores 
que particularizan su acción dentro del mercado.

El único criterio considerado como válido para decidir si se pro
duce, comercializa y distribuye un determinado bien, sería su costo 
de producción (si cuenta o no con ventajas comparativas), inde
pendientemente de las implicaciones que ello tenga desde el punto 
de vista de la organización de la sociedad, o para la preservación 
o destrucción de tradiciones o recursos del medio.

De ahí la relevancia que tuvo en la década de los ochenta la ca
pacidad que tuvieron los campesinos cafeticultores (sobre todo los 
agrupados en la UCIRI en estos primeros años), para imaginar la ur-
gencia de un mercado justo y su capacidad de realizarlo, y con ello, 
la promoción de una nueva forma de desarrollo “no marginal” para 
los pueblos involucrados. Los movimientos sociales y campesinos 
que dieron apertura a tales propuestas y demandas apuntan hacia 
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mecanismos más democráticos y justicieros en las experiencias 
de mercado, donde los intereses contrarios se supediten al bienestar 
integral de las cadenas, sus costos, pero por sobre todo, al bienes
tar de los sectores que históricamente no han recibido el pago justo 
por sus esfuerzos, desvalorizando sus conocimientos y energía la
boral. Sin duda, el mercado justo pone sobre la mesa tal discusión.

Proyectos de este tipo poseen la ventaja, por un lado, de ser ex
periencias ya concretadas y reales por sistemas de producción ca
fetalera. Cumplen un papel clave en el mantenimiento ambiental 
e incorporan técnicas agrícolas adecuadas a las condiciones socio
económicas de los campesinos en países periféricos.

Con el lema “Mercado sí, caridad no”, la UCIRI se lanzó a pro
mover un tipo de mercado que no condicionara la vida y los inter
cambios multifacéticos por igual. Para ello el mercado no es lo que 
determina la vida. La vida es más que el mercado. Y ninguna rela-
ción determina, sino, más bien, codetermina. Y aunque no se observa 
un desprecio total por prácticas de intercambio, pues, se producen 
artículos para uno mismo y para otros que los requieren también, 
se trata incluso de una

[…] propuesta ancestral de canjear productos por diversos me
dios, como el mismo trueque, para satisfacer la necesidad de ven
der lo que se produce de más y comprar lo que falta en casa. Pero 
no se puede tener y creer al dinero como un fin para manejar 
mercancías y para hacer más dinero (DMD) (García, entrevista 
personal, 2006).

Para los campesinos es ahí cuando se habla de un mercado aje
no al entorno social y natural donde éste se desenvuelve.

Sin embargo, el mercado justo no es la panacea. Es un nicho mi
núsculo al que pocos pueden acceder. Su crecimiento fue impor
tante pero se ha hecho lento y tiene fuertes costos de transacción 
sufragados mayoritariamente con trabajo voluntario. La certifica
ción cuesta y cuando hay que obtener varias para acceder a distintos 
mercados puede resultar incosteable, y a fin de cuentas resulta que 
en algunos aspectos se comporta como cualquier mercado, por
que siendo mayor la oferta que la demanda, los productores com
piten por la entrada y finalmente la calidad del producto es la que 
abre las puertas del sobreprecio justiciero. Pero estos “asegunes” 
también son virtud, pues nos hablan de un proyecto realista, que 
seguirá siendo útil para algunos, además de paradigmático e inspi
rador para otros, en la medida en que se contamine todo lo que ha
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ga falta del mercado, pero mantenga vivos sus principios y valores. 
Y en esta línea se observan las estrategias de mercado que muchas 
transnacionales del negocio del café están incorporando para ven
der productos como “café justo y solidario con los pequeños pro
ductores”.

En resumen: el comercio justo es una práctica comercial basada 
en la eficiencia económica, sostenibilidad social y sustentabilidad 
ecológica. El precio integral es el instrumento que se requiere para 
la realización de estas normas. En este enfoque, el comercio justo 
se conforma a las leyes económicas y responde a intercambios sim
bólicos y económicos, distintos a los del mercado dominante.

EN PRIMER LUGAR: Comercio justo no significa vender más. El 
comercio justo tiene por objetivo cambiar las injustas reglas del co
mercio internacional y someter al comercio a las necesidades de 
los pueblos y de los sectores oprimidos. En consecuencia, vender 
más no es un objetivo final en sí mismo, sino un medio para sensi
bilizar y para apoyar solidariamente a los productores en el Sur, en 
una lucha común por un sistema político y económico solidario y 
respetuoso con el medio ambiente y las personas.

Vender más a través de las grandes superficies de los supermer
cados nunca nos permitirá modificar las injustas reglas del sis
tema comercial ya que éstas son las primeras interesadas en 
mantener un modelo comercial injusto que les reporta impor
tantes beneficios económicos (Vivas, 2007).

EN SEGUNDO LUGAR: Comercio justo no es un listado de criterios. 
No podemos limitar el comercio justo a una serie de criterios apli
cados a la producción de origen. El comercio justo es algo mucho 
más complejo que un producto producido con base en unos crite
rios de justicia social y ambiental; el comercio justo es un proceso 
comercial que va desde el productor al consumidor final y que tie
ne en cuenta toda una serie de actores que participan en esta cadena 
comercial (importadora, transformadora, distribuidora, etc.). No 
podemos someter al productor del Sur al cumplimiento de una 
serie de criterios en la producción (pago de un salario digno, orga
nización democrática, políticas de género y respecto al medio am
biente) y no aplicar al resto de actores, que participan en esta cadena, 
estos mismos criterios.

EN TERCER LUGAR:

Comercio justo no significa sólo una relación comercial con el 
productor. No podemos limitar el Comercio Justo a una mera 
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transferencia monetaria NorteSur. Debemos trascender esta vi
sión asistencial por una perspectiva de solidaridad internacio
nalista entre productor y consumidor, en lucha contra el modelo 
de globalización capitalista (Vivas, 2007).

Los supermercados someten y explotan al pequeño productor y 
agricultor con el objetivo de conseguir unos productos cada vez más 
baratos, pagando incluso por debajo del precio del costo. No en 
vano la renta agraria disminuye año tras año. Los campesinos cada 
vez reciben menos dinero por su producción y los consumidores 
cada vez pagamos más por estos productos. ¿Quién se beneficia?

EN CUARTO LUGAR: Comercio justo no sólo implica una relación 
NorteSur. La justicia en las prácticas comerciales no sólo debe li
mitarse al comercio entre países del Norte y del Sur, debemos re
clamar una justicia comercial tanto en el nivel internacional como 
en el nivel estatal y local y, por lo tanto, exigir también un comercio 
justo NorteNorte y SurSur. Un comercio justo estatal y local im
plica poner énfasis en la comercialización de productos locales y de 
proximidad, elaborados por actores de la economía solidaria, y 
defender el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria.

Las grandes cadenas de distribución promueven una agricultu
ra y una producción deslocalizada para conseguir productos tan 
baratos como sea posible, elaborados en países del Sur vulneran
do los derechos ambientales y laborales, para luego venderlos 
tan caros como puedan. éstos son los responsables de un consu
mo de alimentos viajeros que recorren miles de kilómetros antes 
de llegar a nuestras mesas (Vivas, 2007).

De esta manera, el comercio justo se anticipa a una economía 
sostenible. Una economía no sólo eficaz, sino también sostenible 
desde un punto de vista social y ecológico. Los aspectos sociales y 
ecológicos de la producción son definidos y enfocados en su dimen
sión económica, para superar el actual modelo de desarrollo eco
nómico que ha significado

[…] transferir volúmenes gigantescos de recursos humanos, fi
nancieros y materiales hacia la industria, despojando y empo
breciendo otras actividades económicas como la agricultura, la 
artesanía, la educación y la salud (Razeto, 2006:10).

De ahí el camino invertido que develan algunas propuestas de 
economía solidaria orientadas a la satisfacción de necesidades bá
sicas, pues
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[…] si algo se debiera de priorizar serían exactamente aquellas 
ramas o sectores de la economía que proveen los bienes y servi
cios que las satisfagan, o sea la agricultura, la educación, la salud, 
y también las manufacturas e industrias relacionadas directa
mente con ellas y que no son precisamente las de gran tamaño, ni 
las que requieren inversiones gigantescas (Razeto, 2006:10).

Por último, ¿en qué medida la participación de los socios de la 
UCIRI en el mercado justo ha mejorado la situación del campo de 
los pequeños productores del istmo? La verdad es que muy poco, a 
pesar de los grandes esfuerzos. Los ingresos han aumentado un cien 
por ciento. Antes tenían un dólar de ingreso al día, hoy ya son dos 
dólares diarios. La coyuntura y el proceso histórico mexicano res
pecto al campo no les dan muchas posibilidades de hacer un de
sarrollo en el sentido occidental.

No tenemos que olvidar que, en términos generales, el campo, y 
sobre todo el campo del pequeño productor, fue siempre el sub
vencionista para el desarrollo industrial de los grandes centros 
y ciudades (Van der Hoff, 2005:71).

También, a pesar del arduo trabajo de la UCIRI en cuanto a la 
organización y concientización, existe un desnivel de participa
ción social, política y cultural de los socios: 65 por ciento de ellos 
son luchadores en las buenas y en las malas; sin embargo, el resto 
está constituido por oportunistas que sólo ven el provecho econó
mico y éste no es muy grande. Son fácilmente manipulados por chis
mes, promesas del partido (PRI), y optan por el mejor postor (Van 
der Hoff, 2006; Domínguez, 2006). De igual forma, se ha incremen
tado el ingreso pero no es suficiente. Los rezagos son grandes: se 
carece de infraestructura, como carreteras, medios de comunica
ción; no hay una regular atención médica y se carecen de doctores 
de planta en los pueblos; las casas no son adecuadas para muchos; 
los productos de primera necesidad se encarecen en las comunida
des, etc. Esto significa que el factor costo de vida es más alto que 
en los centros urbanos.

Aunado a lo anterior, se descuidó por mucho tiempo el mercado 
nacional, pues había más interés en exportar para recibir dólares 
y financiar proyectos. Sin embargo, se ha aprendido que en México 
se debe producir para un mercado de los mexicanos. Así, la UCIRI 
funda el Mercado Justo México, pero es un espacio incipiente que 
requiere más atención y divulgación.
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Por ello, “potenciar los usos y costumbres productivos de los cam
pesinos, en organizaciones que son en sí una comunidad de comu
nidades. Asumir el desdoblamiento de los bienes en mercancías, 
pero no la inversión y el cambio de sujeto, de modo que el valor de 
uso siga imperando sobre el de cambio. Crear aparatos económi
cos eficientes y competitivos cuyos administradores manejen con 
prestancia las mañas empresariales pero pongan siempre por de
lante los objetivos sociales y la calidad de vida de sus agremiados” 
(Bartra, 2001). Esta es la utopía de los huerteros indígenas que se 
viene realizando en organizaciones como UCIRI. Y es también el pa
radigma de un proyecto para el Sur digno de ser impulsado.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar cuáles son los criterios 
que demanda el comercio justo para que los pequeños produc
tores tengan acceso a este mercado y en cuanto al precio del 
producto, cuál es el beneficio que llega a manos del cafeticultor. 
Para cumplir este propósito, analizaré cuáles son las exigencias 
de este mercado a partir de la experiencia de pequeños produc
tores de café orgánico. Como han señalado estudiosos del tema, 
este nicho de mercado aparece en un momento en el que puede 
apalancar a las organizaciones cafetaleras para enfrentar uno 
de los momentos más complejos de la crisis internacional de los 
precios del café (1989) y comercializar en condiciones más favo
rables o menos desventajosas. La reflexión está centrada en la 
identificación de un candado que presumo importante y que tie
ne que ver con la difusión de la información sobre los precios y 
el beneficio económico que, finalmente, obtienen el productor 
por comercializar en este nicho.

INTRODUCCIÓN

A partir del análisis de una experiencia de asociación de peque
ños productores de café orgánico, que formaron una organización 
para realizar de manera colectiva el procesamiento y comercializa
ción del aromático, este trabajo se propone exponer cómo funcio
nan los canales de información, específicamente sobre el premio 
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social, un incentivo económico que el comprador otorga al peque
ño productor, cuando cumple con los principios del comercio jus
to y, sobre todo, cuando produce de manera orgánica.

Los cafeticultores, sujetos del estudio, tienen presencia en la re
gión Selvafronteriza de Chiapas. Sus bases sociales están integra
das por campesinos, ejidatarios y avecindados. Son indígenas mayas 
(hombres y mujeres) aunque también alberga, en forma minorita
ria, a población hablante de castellano, que desde 1970 se asentó 
en la región proveniente de otras latitudes de Chiapas (Altos, Sie
rra, fraylesca y Costa) y de los estados de Guerreo, Campeche, Mi
choacán y Veracruz y población proveniente de Guatemala que a 
principios de 1980 se refugió también en esas tierras, es decir, los 
cafeticultores habitan en un escenario lingüística y culturalmente 
diverso.

La estructura organizativa es la Unión de Ejidos, que funciona 
por medio de las siguientes instancias: a) Comité Ejecutivo, inte
grado por un presidente, secretario, tesorero, cada uno con su res
pectivos suplentes, y b) Consejo de Vigilancia, con sus suplentes; 
un representante de cada una de las comisiones creadas (ésta sólo 
tiene la Comisión de Café Orgánico) y 20 delegados, uno por cada 
ejido, localidad o ranchería donde la organización tiene socios. A 
partir de que ingresan al comercio justo han tenido que contratar 
los servicios de una empresa contable y administrativa que con
trola y dirige todo el proceso organizativo y de comercialización.

En este artículo se hace hincapié en la producción orgánica,1 lo 
que no quiere decir que los cafeticultores no produzcan ni exporten 
café convencional. El énfasis está centrado en lo orgánico porque 
hablar de este tipo de producción implica hacer referencia a un pro
ceso que alude a tres tópicos: 1) cuidado del medio ambiente, 2) ca
lidad del producto y 3) mercado específico. El café orgánico, también 
denominado café solidario, es producido por pequeños producto
res miembros de organizaciones campesinas, comercializado fuera 
de los canales controlados por empresas transnacionales y recono
cido como tal por organismos certificadores.

1 El café orgánico se empezó a producir a principios de los años ochen
ta y a partir de 1989 se incrementó su producción como una estrategia al 
problema de la crisis de esos años. La finca Irlanda, ubicada en la región 
del Soconusco, es pionera en este tipo de cultivo. Después se trasladó a los 
pequeños productores y grupos indígenas en Oaxaca, a través de la Unión 
de Comunidades de la Región Istmo (UCIRI) y en Chiapas con la organiza
ción indígena de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM) (Trápaga y Torres, 
1994; Santoyo et al., 1994).
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El escenario en que los cafeticultores realizan las labores orgá
nicas son las siguientes: condiciones ecológicas propicias para el 
cultivo; minifundismo generalizado (cada productor posee entre 
dos y cinco hectáreas); dependencia tecnológica y económica para 
llevar a cabo la producción; incipiente integración al mercado na
cional e internacional; alta estratificación socioeconómica al inte
rior de las organizaciones y poca capacidad y/o habilidades de los 
socios para acceder y administrar los créditos y capitales (social, 
político y cultural) con los que cuenta el colectivo.

Es pertinente indicar que la información que sustenta el artícu
lo forma parte de una investigación sociológica y etnográfica más 
amplia realizada entre 2001 y 2004 (Vargas, 2006). Para cumplir el 
objetivo, el artículo está dividido en tres partes: en la primera sec
ción, describo cómo funciona el comercio justo y especifico cómo 
nace esta propuesta en México; después señalo qué es el premio 
social y narro la experiencia de los socios de la organización res
pecto al desconocimiento de qué es y cómo se distribuye éste; final
mente aparecen las reflexiones del trabajo. 

¿QUé ES Y CÓMO fUNCIONA EL COMERCIO JUSTO?

En el mercado solidario,2 también conocido como comercio justo, 
participa la fundación Max Havelaar3 y la iniciativa de comercio 
justo fairtrade Lavelling Organization (fLO). El objetivo del mer
cado solidario es regular el comercio entre los países productores 
(América Latina y áfrica) y los países consumidores (algunos eu
ropeos, Japón y Estados Unidos), bajo condiciones de intercambio 
justas y eliminando intermediarios, además, de procurar el bien
estar social y económico de los pequeños productores y el cuidado 
del medio ambiente.

La propuesta del comercio justo internacional es reducir la po
breza gracias a un sistema comercial que dé a los productores mar
ginados acceso a los mercados mundiales. También se le conoce 

2 El término solidario es una propuesta de agentes sociales europeos; en 
México el término ha sido retomado en los trabajos de Renard (2005); Gon
zález (2005) y González, Thierry y Moguel (2003).

3 En el año de 1988 se fundó la primera red de comercio justo, llamada 
Max Havelaar. Nació de una iniciativa conjunta entre México, a través de 
la Unión de Comunidades Indígenas del Istmo (UCIRI), y de la Organiza
ción no Gubernamental Solidaridad, con sede en Holanda (CJM, 2004:6). 
Desde julio de 2001, México dispone de un sello de comercio justo.
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como “alternativo” porque permite a los productores participar de 
su propio desarrollo y satisfacer las demandas de los países consu
midores (CJ, 2004a). En términos generales, en sus reglas de inter
cambio se establece que el productor debe cultivar un producto 
orgánico con estricto control de calidad y en armonía con la natu
raleza, a cambio bonificará al productor un excedente económico 
o precio premium. Me parece que sus ventajas más significativas 
son: mejor precio para los productos orgánicos, establecimiento de 
contratos de compraventa por plazos entre tres a diez años y la pro
moción de mecanismos comerciales más equitativos.

En 1988, con el registro de su primera marca Max Havelaar,4 el 
comercio justo cobra renombre. Se otorga el uso de la marca a las 
empresas comerciales que respetan los criterios del mercado soli
dario y que aceptan un control externo de los organismos promo
tores. En 1989 nace la International federation of Alternative Trade 
(IfAT) que reúne a organizaciones de comercio justo de áfrica, Asia, 
Australia, Sudamérica, Norteamérica y Europa. Además de ven
der los productos de este mercado, la idea es sensibilizar a los con
sumidores de las deplorables condiciones de vida de los productores 
y comprometerse a cambiarlas. Después de Max Havelaar se crea
ron dos marcas más: Transfair y fair Trade Mark. Desde abril de 
1997, fLO coordina todas las marcas en 12 países europeos, además 
de tener sedes en Canadá, Japón y Estados Unidos.

La propuesta de comercio justo gira en torno a tres principios bá
sicos: justicia social, solidaridad y precio justo. Sus objetivos son: 
a) comprar los productos reduciendo al mínimo el número de in
termediarios; b) establecer el precio de compra en función de los 
costos de las materias primas, producción, tiempo y energía in
vertida; c) permitir al productor alcanzar un nivel de vida razo
nable; d) otorgar a los productores un prefinanciamiento para 
acopio, industrialización y trámites de exportación; e) establecer 
relaciones de compraventa a largo plazo, avaladas con contratos 

4 La marca Max Havelaar proviene del título de un libro publicado en 
1890, en donde el autor denunciaba las injusticias en el comercio del café 
entre Indonesia y los Países Bajos. En 1969 se creó la primera tienda de 
comercio justo, que creció considerablemente hasta contar con 70 impor
tadoras en 16 países del mundo. Las importadoras compran directamente 
a los productores y venden a través de múltiples canales: tiendas, grupos 
de solidaridad, catálogos por correo electrónico, voluntarios de organiza
ciones no gubernamentales, tiendas de productos biológicos y puntos de 
venta tradicionales como cafeterías (CJ, 2004b).
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establecidos, y f) de ser necesario, brindar ayuda para financia
miento, organización y formación técnica y administrativa.5

En la práctica, para los cafeticultores chiapanecos, sujetos de 
nuestro estudio, es difícil que algunos criterios se cumplan o los 
puedan realizar, por las condiciones políticas, las características so
cioeconómicas de las distintas regiones, las crisis cíclicas del precio 
del café, el entorno geográfico, es decir, el escenario local y global.

En resumen, el propósito del comercio justo es cambiar las re
glas del mercado internacional y mejorar las condiciones de vida 
y trabajo de los productores; ofrecer el acceso directo al mercado 
(que como analizaremos no es así) operando sin intermediarios. Es
tos criterios tienen cuatro componentes: un precio justo, comprar 
a una organización de pequeños productores, financiamiento an
tes de la cosecha y contratos de compraventa a largo plazo (Her
nández, 1997; Roozen y Van der Hoff, 2002).

En México, ¿cómo nace la idea del comercio justo?

En México el comercio justo fue promovido por la fundación ho
landesa Solidaridad,6 por sacerdotes católicos, líderes indígenas, 
activistas sociales y académicos interesados en el análisis y futuro 
del sector cafetalero. Su origen coincide con la desaparición del 
Inmecafé, organismo que por casi dos décadas se encargó de re
gular la producción, de la asistencia técnica, la investigación agro
nómica, la venta y el financiamiento del aromático, entre otras 
funciones. La desaparición del instituto propició la articulación 
de los pequeños productores en organizaciones cafetaleras, pues 
no deseaban recurrir a los intermediarios. María Cristina Renard 
señaló que la pertinencia del comercio justo y una de las ventajas 
del desmantelamiento del Inmecafé fue “acelerar el proceso de au
tonomía de las organizaciones que eran independientes del Esta
do” (Renard, 1999:267).

5 En 1996 la European fair Trade Association (EfTA, Asociación Euro
pea de Comercio Justo) publicó su primer anuario. Es una federación de 
12 organizaciones de comercio justo en nueve países europeos: Austria, 
Bélgica, francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suiza y Reino Uni
do (CJ, 2004c).

6 Solidaridad es una organización eclesiástica no gubernamental que 
ayuda a los países latinoamericanos a través de la implementación de polí
ticas públicas que ayuden a aminorar la pobreza en países en vías de de
sarrollo.
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Los promotores del comercio justo en México han indicado que 
la iniciativa parte del siguiente principio: “es mejor remunerar equi
tativamente la producción de los pequeños cafeticultores, que dar 
ayuda que no implique desarrollo” (Van der Hoff, 2002:60). El sa
cerdote holandés frans van der Hoff —quien vive y trabaja en Méxi
co desde 1973 con cafeticultores de la Unión de Comunidades 
Indígenas de la Región Istmo (UCIRI)— y Nico Roozen que, a partir 
de 1984, labora para la fundación holandesa Solidaridad relatan 
que la iniciativa surge (escribe frans):

Cuando, en 1985, la fundación envió a Nico Roozen a visitar la 
UCIRI, sentamos las bases de la iniciativa Max Havelaar; nos com
prometimos a luchar por relaciones más equitativas entre el Norte 
y el Sur. La base del proyecto la constituyen los indígenas cafe
taleros, quienes nos han dicho: “No somos mendigos. Si nos pa
garan un precio justo por nuestro café, podríamos defendernos 
sin más apoyos”. Esas palabras fueron el meollo de todo el asun
to, tanto del punto de vista teológico como económico (Roozen 
y Van der Hoff, 2002:28).

Por su parte, Roozen señala:

[…] las palabras de los campesinos mexicanos constituyeron el 
fruto principal de mi viaje. Las personas no querían ser depen
dientes de donativos y proyectos de ayuda, sino ganarse la vida 
con la venta de su producto (Roozen y Van der Hoff, 2002:43).

Los promotores de la propuesta señalan que sus principios bá
sicos, también llamados criterios, son:

A. Ser pequeño productor, poseer entre una a cinco hectá
reas de tierra, y estar organizados.

B. fijar el precio mínimo de garantía que debe pagarse por 
el producto, considerando los costos de producción, in
cluyendo un ingreso familiar que permita un nivel de vida 
digno.

C. Pagar un premio social a los pequeños productores para el 
financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario.

D. Pagar premios de calidad por aquellos productos que 
cuenten con una certificación de producción ecológica.

E. Las formas de pago y/o financiamiento de las transaccio
nes comerciales son oportunas y respetuosas de las nece
sidades y posibilidades de los productores.
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f. Las organizaciones participantes son democráticas e in
dependientes; además, deben perseguir el desarrollo inte
gral sustentable.

G. Las organizaciones o empresas industriales cuentan con 
una infraestructura física y organizativa que permita ope
rar y cumplir los compromisos comerciales adquiridos, 
producir con respecto al medio ambiente y la salud huma
na, cumplir con normas de calidad predefinidas por los 
compradores (Roozen y Van der Hoff, 2002:117).

En el papel, otros principios que han adoptado las organizacio
nes del comercio justo internacional son brindar información a los 
productores sobre normas de seguridad e higiene; financiar proyec
tos para capacitar a los dirigentes, y mejorar las técnicas de pro
ducción. Los promotores de este mecanismo insisten en que éste 
busca un beneficio directo para las familias rurales e indígenas y 
enumeran una serie de características que —dicen— promueve el 
mercado justo:

Una relación más directa y solidaria entre productores y consumi
dores, evitando el excesivo intermediarismo; una mejor ganancia 
para los pequeños productores a través de un precio justo a cam
bio de calidad en los productos para el consumidor; y un ingreso 
seguro para los vendedores solidarios (CJ, 2004).7

El lema que difunde el Comercio Justo en México “es lo mejor 
para todos”; sus promotores afirman que el productor obtiene un 
ingreso mayor que le permite mejorar su nivel de vida y el consumi
dor obtiene un producto natural, de alta calidad, a un precio acce
sible. El beneficio en la sociedad y el medio ambiente consiste en 
apoyar a los grupos indígenas de México, fomentar el desarrollo 
local y regional, conservar el medio ambiente para que los recur
sos naturales se regeneren y para que los consumidores mexicanos 
consuman productos más sanos.

Sus estrategias de acción son creación: de las normas y siste
mas de certificación, realización de una adecuada distribución de 
los productos y promoción del comercio justo y su sello de garan
tía (El buen café, 2003a:4).

7 Café orgánico. De campesino a campesino. Equipo Regional de Apoyo 
al Programa de Campesino a Campesino. San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas (s.f.).
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Hasta aquí he señalado cómo está estructurado y cuáles son los 
principios del comercio justo internacional y en México. A conti
nuación enuncio cuáles son las dificultades que los pequeños pro
ductores deben enfrentar para permanecer en el mismo. Como 
preámbulo señalo algunas ventajas, pues indudablemente este 
mecanismo de comercialización ha dejado resultados positivos en 
las familias productoras del aromático, para después subrayar los 
candados en la difusión de información para conocer cómo fun
ciona uno de los dispositivos y “ventajas” que ofrece el comercio 
justo: el premio social.

EL MERCADO DE CAfé ORGáNICO ¿INTERCAMBIO JUSTO?

Una primera ventaja que obtienen los pequeños productores que 
producen café orgánico es tener otras posibilidades para acceder 
al mercado europeo; el problema es que no siempre cuentan con 
el capital económico para cubrir los costos de las transacciones 
que implican la comercialización hacia el mercado internacional. 
En las organizaciones cafetaleras estudiadas, identifiqué severos 
problemas de capitalización que impiden lograr la permanencia 
en este tipo de mercado.

Otra ventaja es que promueve que los productores indígenas pue
dan exponer sus productos en ferias tradicionales e internacionales 
y así evitar depender demasiado del sistema comercio justo; sin 
embargo, esta posibilidad también genera costos económicos y or
ganizativos, que las más de las veces el colectivo no puede cubrir.

El precio justo es, quizás, el elemento que más promueve el co
mercio justo. Cuando no se trata del café, las importadoras aceptan 
los cálculos propuestos por los productores. Según los lineamientos 
de este mecanismo comercial, en el resto de los productos, el pre
cio cubre el costo total de la producción, gastos sociales y ambienta
les y debe ser lo suficientemente alto para que dé a los productores 
una vida digna y un margen para invertir en el futuro. Estos li
neamientos han sido cuestionados en otro trabajo (Vargas, 2006: 
305).

En el caso del aromático, el precio se determina en las bolsas de 
valores de Nueva York y/o Londres; el comercio justo paga lo esta
blecido en la bolsa y fija un precio adicional, es decir, garantiza un 
precio independientemente de las fluctuaciones en el mercado y 
del bajo precio del aromático; a éste se le denomina precio pre-
mium o premio social (CJ, 2004d).
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El siguiente cuadro nos permite observar el precio del café con
vencional, entre 1993 y 2003, respecto al orgánico y qué cantidad 
equivale al premio social. Además se puede apreciar que en diez años, 
el ciclo agrícola 19931994 y 20012002, el precio de café orgánico 
fluctuó entre 120 y 141 dólares por 100 libras y el precio del café 
convencional estuvo entre los 104 y 50 dólares. En los países en los 
que se consume café orgánico, el precio de café molido varía de sie
te a diez dólares por libra. Es una cantidad elevada si se considera 
que el productor sólo recibe 1.5 dólares. Yolanda Trápaga y felipe 
Torres han indicado que “la industria y el comercio tienen una ga
nancia amplia, en detrimento de la cantidad neta que recibe el pe
queño productor” (1994:158).

En 2003, el entonces director de promoción de productos no tra
dicionales y proyectos exitosos de la Sagarpa, José Zamorano 
Ulloa, indicó que el estímulo para los productores orgánicos provie
ne del hecho de que son generadores de divisas o premium. Aunque 
es difícil establecerlo, puede estimarse que con el precio premium 
se obtiene entre 40 y 50 por ciento más, depende del mercado y del 
producto específico (Zamorano, 2003:56). Al respecto, Víctor Pé

u No se tiene el dato.
fUENTE: Gómez et al. (1999).

 Ciclo Café Café Precio Precio
 agrícola convencional orgánico premium premium
    en dólares (%) del total

 19931994 104 130 26 25
 19941995 145 187 42 29
 19951996 112 149 37 33
 19961997 161 190 29 18
 19971998 u u u u
 19981999 u u u u
 19981999 u u u u
 20002001 56 141 17 14
 20012002 60 141 20 17
 20022003 50 140 15 12

CUADRO 1 
PRECIO INTERNACIONAL DEL CAfé CONVENCIONAL  

Y CAfé ORGáNICO 
(19932003)
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rezGrovas apuntó que el sobreprecio ha sido de por lo menos 15 
dólares por arriba del precio de la Bolsa de Nueva York y no 40 o 50 
por ciento, como subrayó el funcionario (PérezGrovas, 2002:48).

En el mercado orgánico la empresa comercializadora negocia 
el precio del producto con la organización social, en relación con 
la Bolsa de Valores de Nueva York, y le suma un incremento, cono
cido como “sobreprecio”. Comúnmente se realiza un contrato el 
cual especifica el precio y las condiciones de pago, el lugar de em
barcación, la fecha de entrega, la cantidad, las condiciones de ca
lidad, por mencionar sólo algunos criterios.

Según los lineamientos, “el precio justo se fija tomando en cuen
ta las necesidades para la reproducción digna de las familias rura
les”, lo cierto es que establecen un precio uniforme que no permite 
la reproducción de las familias rurales. Por lo menos en el caso de 
Chiapas, he realizado investigaciones con organizaciones cafeti
cultoras de distintas regiones (Sierra, Altos, Selva y fronteriza) y no 
hay diferencias respecto al precio que perciben por el producto. Es
to significa que el precio no se estipula considerando las necesida
des de reproducción de las familias, sino en función de las reglas de 
la oferta y la demanda y de las bolsas de valores de Nueva York y 
Londres. Vale la pena subrayar un aspecto importante: el precio se 
mantiene incluso cuando los precios de la bolsa de desploman. Un 
grupo de investigadores de CIESTAAM indican que cuando se trata 
de un producto orgánico se le suma una cantidad adicional, lo que 
asegura una ventaja para los productores que logran acceder al co
mercio justo (Gómez et al., 2001:103).

De igual forma, otro aspecto importante del comercio justo es 
que (en el caso de los importadores que cuentan con el sello de 
Transfair) compran directamente a los productores, eliminando 
los intermediarios locales. Nacen otros intermediarios, pero ahora 
son profesionalizados que cobran por sus servicios. Cuando el pre
cio internacional del café es bajo, las organizaciones cafetaleras 
reciben 1.26 dólares por libra, esto es, aproximadamente tres dó
lares por kilo. Cuando los precios suben, reciben cinco centavos de 
dólar por arriba de las cotizaciones de la Bolsa de Londres; al ca
fé orgánico certificado se le incrementan en promedio 15 centavos 
por libra. Las organizaciones sociales que comercializan con el se
llo Max Havelaar, adicionalmente reciben el premio social, que 
equivale a 15 dólares por cada 100 libras (una libra es igual a 0.453 
kilogramos). Esto es, diez dólares por cada quintal de café perga
mino (57.5 kilogramos).
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¿Qué es el premio social?

El premio social es una recompensa que se otorga a los producto
res por cumplir con los principios del comercio justo y, sobre todo, 
por ser productores orgánicos. Es un excedente económico que 
consiste en otorgar en promedio diez dólares por cada saco de café 
pergamino exportado (57.5 kilogramos). Para un productor tzel
tal, “es considerado premio social porque ofrece beneficios direc
tos e indirectos a los socios a través de un mejor precio y porque 
promueve la producción orgánica”.8

La fLO estipula que el premio social debe ser utilizado en alguno 
de los siguientes rubros: a) proyectos de desarrollo comunitario, por 
ejemplo, cursos y talleres de capacitación a los socios, proyectos 
productivos para mujeres, construcción de caminos, clínicas de sa
lud, escuelas, entre otros; b) adquisición de infraestructura para la 
industrialización del café; c) capitalización para que los cafeticul
tores puedan enfrentar riesgos económicos o eventualidades no 
esperadas, y d) la posibilidad para que un porcentaje del premio so
cial sea distribuido equitativamente entre los socios o en función 
de la cantidad de cosecha que cada productor entregó en el ciclo 
agrícola.

Es pertinente señalar que la utilización del premio social debe 
ceñirse a estos rubros; de no ser así, la empresa cafetalera se hace 
acreedora de una sanción, por ejemplo, la suspensión temporal o 
definitiva para comercializar el café en ese mercado. Sin embargo, 
el anuario de comercio justo 19982000, indica que siempre que se 

8 Comunicación personal con Teodoro Reyes. Socio de la Cooperativa 
TzeltalTzotzil, foro de Nuevo Huixtán, municipio Las Margaritas, 8 de 
febrero de 2003. Para guardar el anonimato de los informantes he decidi
do cambiar sus nombres y organización de adscripción.

CUADRO 2 
PRECIOS DE COMERCIO JUSTO EN MéxICO (2004)

 Calidad  Precio Premio Total Premio Total
  mínimo social  ecológico orgánico

 Arábicas alavados 111 5 116 15 131
 Naturales Tipo A 105 5 110 15 125
 Desmanches  075 5 080 15 095

Dólares por cada 100 libras = 45.36 kilogramos.
fUENTE: CJM (2004:20).
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justifique la utilización de este recurso, los socios tienen la opor
tunidad en decidir su destino:

[…] muchos invierten [el premio social] para mejorar el produc
to o para tener capacidad financiera, técnica o administrativa 
de su organización y para construir edificios. Otros dedican la 
prima a la educación, salud, vivienda […] a veces, cuando el pre
cio del café es muy bajo, el premio social es el elemento que permi
te a la familia del productor evitar el hambre y el éxodo rural (CJ, 
2004).

De igual forma, a pesar de que la fLO enuncia que

[…] la diferencia, entre vender bajo condiciones de comercio 
justo y vender bajo condiciones del mercado libre, radica en que 
el productor obtiene un beneficio económico y social que re
compensa dignamente el trabajo invertido en la producción or
gánica y el cuidado del medio ambiente […].9

En la práctica, entre los cafeticultores los beneficios económicos 
y sociales no son muy claros de apreciar, en primera porque no co
nocen en qué rubros deben distribuirse los recursos del premio 
social.

El importador holandés Norbert Duque, pionero en el comercio 
justo, refiere que debido a los ingresos que proporciona el comer
cio justo, los beneficios que tienen los productores son: estar me
jor organizados, las cooperativas funcionan mejor, tienen una 
mejor administración y solucionan sus problemas de una manera 
mucho más eficiente, los cafeticultores pueden diseñar programas 
educativos o de salud, adquirir transporte para trasladar el pro
ducto y construir caminos.

Al preguntarle si ¿comercio justo es rentable?, responde: “sí, el 
comercio justo es rentable, si la persona cree en el concepto, hace 
su trabajo con entusiasmo y si entiende que no es un proceso rápi
do, va a tener éxito”. Para indicar las ventajas que tiene este meca
nismo de comercialización dice:

Yo visité a las cooperativas y me di cuenta de la importancia del 
comercio justo, el programa es sostenible porque no se regala una 
clínica de salud o una escuela, sino que los productores las cons

9 Tríptico: feria de Comercio Justo y Simposio sobre Comercio Susten
table (2003).
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truyen con los recursos del premio social. Se está trabajando con 
las cooperativas para establecer empresas fuertes, con capaci
dad administrativa y organizativa, y que produzcan cafés de ca
lidad (El Buen Café, 2002b:6).

Los importadores del café pueden elegir con qué organización es
tablecer contratos de compraventa; en cambio, los productores no 
conocen la información precisa de los exportadores, ni cuáles son 
los mecanismos de comercialización y cuál es el precio exacto del 
aromático. La información referente al funcionamiento de cada 
organización cafetalera está a disposición de los compradores. El 
importador, al adquirir café en cualquiera de los 17 países donde exis
te el sello comercio justo, debe cumplir con las siguientes condicio
nes: a) conseguir café de manera directa en organizaciones inscritas 
en el registro de comercio justo; b) garantizar el pago del precio mí
nimo de garantía; si el precio de mercado sobrepasa este precio, 
deberá pagar el precio de mercado con un plus de 0.5 dólares por 
libra; c) por solicitud del productor, el comprador debe negociar un 
prefinanciamiento de hasta 60 por ciento del valor mínimo del con
trato de venta firmado, y d) cooperar con los delegados nacionales 
de la fLO para el cumplimiento efectivo de dichas condiciones (El 
Buen Café, 2002a:4).

En los mecanismos de compraventa debe quedar claramente 
establecido la calidad deseada, variedad, cantidad, fecha de envío 
o embarque, tiempo de entrega y, sobre todo, el precio según crite
rios de la fLO. Como se observa en el cuadro 3, el precio varía según 
el tipo de café, proceso de producción (orgánico/convencional) y 
país de origen.

En las entrevistas realizadas, entre los aspectos positivos que se
ñalan los cafeticultores por vender su café en el comercio justo son: 
“el mejorar el precio del producto”; “establecer contratos a largo 
plazo”; “demostrar nuestra capacidad de exportar producto de al
ta calidad”; “nos ha obligado a mejorar la calidad del café”. Durante 
la investigación de campo pude constatar que pocos productores 
saben que el comercio justo otorga un apoyo económico conocido 
como premio social y otros lo confunden con recursos otorgados 
por el gobierno federal, a través del fondo Estabilizador del Pre
cio del Café,10 pues este programa también otorga 20 dólares por 
cada quintal de café vendido.

10 El objetivo del Programa fondo Estabilizador del Precio del Café (fEP) 
es apoyar a los productores mediante la entrega de recursos económicos 
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fUENTE: El Buen Café (2002a:4).

CUADRO 3 
PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA EN DÓLARES/LIBRA 

(PUERTO DE ORIGEN)

 Tipo de café  Convencional  Convencional Orgánico Orgánico
   certificado certificado

 Variedad y lugar de América Central, México, América del Sur, América Central, México, América del Sur,
 procedencia áfrica y Asia el Caribe áfrica y Asia el Caribe

 Arábica lavado 1.26 1.24 1.41 1.39
 Arábica no lavado 1.20 1.20 1.35 1.35
 Robusta lavado 1.10 1.10 1.25 1.25
 Robusta no lavado 1.06 1.06 1.21 1.21
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Un problema es que la información no está llegando a los pro
ductores o llega distorsionada. Cuando les pregunté ¿qué es el pre
mio social?, invariablemente lo asocian con el programa federal 
de apoyo a los productores de café.

El desconocimiento que los cafeticultores tienen del precio se 
ilustra con la pregunta del señor Rufino Cruz. En la ciudad de Co
mitán de Domínguez, del 17 al 22 de noviembre del 2003, se llevó a 
cabo un taller de intercambio de experiencias entre cafeticultores 
salvadoreños y chiapanecos, “Capacitación y asesoría en comercia
lización a cooperativas de pequeños cafeticultores” (El Buen Café, 
2003b:2).11 Con el fin de dialogar e intercambiar información, el 
trabajo se realizó en grupos. Los temas abordados fueron: Dispo
sitivos de organización, Sistema de Control Interno (SCI), Benefi
cio12 seco, Calidad en la producción, funcionamiento del mercado 
internacional y Alternativas y retos para el futuro del sector cafe
talero.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del programa para la 
promoción del comercio justo y la responsabilidad social en el sec
tor cafetalero. El objetivo del taller fue efectuar una evaluación 
cualitativa para conocer los beneficios que éstos obtienen por co
mercializar en el mercado solidario o comercio justo. El señor Ru
fino Cruz, narró su experiencia así:

Vinieron productores salvadoreños y conocedores del mercado 
[compradores] a hacer recorrido en los cafetales. A mí me tocó 
mostrar mi cafetal y nos [me] hicieron algunas preguntas ¿cuán
to les pagan por su café, a cómo venden?, no supe contestar. 
Imagínese, nadie sabe. También estaba el coordinador de los 
técnicos [Aurelio Díaz] y no quiso contestar. él sabe bien [el 
precio] porque está en las oficinas [administrativas y contables], 

que permitan compensar, parcialmente, sus ingresos en temporadas de ba
jos precios. Siempre que el productor compruebe la cantidad vendida se 
le otorgará entre diez y 20 dólares por cada quintal de café vendido. Para 
conocer la descripción de los objetivos consultar: <http://www.sagarpa.
gob.mx/progs2002cafe>, 2004.

11 El artículo de la revista referida describe las actividades que los cafeti
cultores realizaron en el marco del taller. 

12 Uso de la palabra Beneficio con mayúscula para identificar el nom
bre que reciben las instalaciones en las que se lleva a cabo el proceso para 
que el café sea consumido. El Beneficio del café se divide en húmedo y seco. 
El primero, incluye: cultivo, cosecha, despulpado y secado; mientras que 
el segundo, consiste en la clasificación del café según la variedad y calidad, 
además del proceso de industrialización: tostado, molido y empaquetado. 
Para una explicación más detallada de este proceso véase Vargas (2006).
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pero no quiso decir nada para que nosotros [los productores] no 
nos enteremos. ¿Cómo vamos a quedar?, ¿los productores no sa
ben a cómo venden su café? […] [se preguntó en tono molesto, 
pues no encuentra respuesta y después agregó]: Yo quiero inves
tigar a cómo nos están pagando [en el comercio justo] […] [los 
directivos] nos pagan a 14 pesos, pero el mercado justo no paga 
a catorce. 

[…]
Un día Carlos Escobar [presidente del Comité Ejecutivo 2000

2003] estaba medio bolo [borracho] y me dijo que pagaban a die
ciocho o veinte pesos el kilo. Hasta ahí, porque no quiso decir 
más […].13

[El testimonio de otro productor refuerza el argumento]: Mu
chos socios se han salido de la Unión porque no están de acuerdo 
en que un grupo de contadores dirijan la organización [miem
bros de la Consultoría Kaffe]. Nosotros somos los productores y 
no sabemos cuál es el precio de nuestro café, ellos sí saben. Has
ta ahora los socios se empiezan a dar cuenta de que las cosas 
andan mal, pero nadie dice nada, no hablan. Cuando yo hablo cai
go mal (sic)14 [Se refiere a que cuándo él manifiesta su opinión, 
es criticado por sus compañeros].

A pesar de que los socios desconocen el precio al que venden su 
producto, la información vertida en el artículo de la revista El Buen 
Café es positiva, hace hincapié en los beneficios e ignora las dificul
 tades y problemas que en los productores genera el desconoci
miento de los dispositivos de información e intercambio del mercado 
solidario. Dicha evaluación está hecha de la siguiente manera: 1) 
el sistema organizativo es cooperativo, está gobernado por juntas 
de delegados que son elegidas por lo socios en asambleas; 2) el SCI 
(Sistema de Control Interno) está coordinado por la empresa Cer
timex y garantiza las correctas prácticas orgánicas en el campo y 
en el beneficio húmedo; 3) los socios reciben capacitación para 
realizar el beneficio húmedo y seco; 4) los integrantes de las organi
zaciones conocen los dispositivos para realizar la comercialización 
y exportación del café orgánico, que se requiere para ser competi
tivo en los mercados internacionales (El Buen Café, 2003b:2).

13 Entrevista con Rufino Cruz, municipio La Independencia, 28 de no
viembre de 2003.

14 Entrevista con Luis Zamora, municipio La Independencia, 30 de 
noviembre de 2003.
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Los criterios del comercio justo establecen que se garantiza un 
pago por adelantado o inmediatamente a la entrega del producto, 
garantía que puede servir para que los productores permanezcan 
fieles a la organización, aun cuando el precio caiga o los “coyotes” 
ofrezcan un precio mejor. Sin embargo, los productores dicen que 
no tienen dicha previsión de pago, por lo que se ven obligados a 
recurrir a los intermediarios.

[…] por más que se diga, mi café no vale más [precio justo]. El 
primer año si recibí completo [un mejor precio], después…, los 
dirigentes no entregaron la paga [el dinero] completa. Tenía
mos que esperar a que llegara el dinero de allá [mercado justo], 
salía igual vender con el coyote que vender en la organización.15

Se proclama que una de sus garantías es el pago por adelanta
do, a fin de que el productor entregue el total de su cosecha en la 
organización, sin embargo, en la práctica está lejos de cumplirse, 
porque algunos productores se ven obligados a vender con el interme
diario, aun si el precio es menor al que ofrece la organización cam
pesina. Hay que tener presente que los pequeños productores no 
deben limitarse a vender en este mercado, sino extender sus clien
tes al mercado nacional, además, para que sus esfuerzos se vean 
cristalizados y obtener un mayor rendimiento, es necesario que ad
quieran las capacidades técnicas suplementarias para realizar el 
proceso de transformación del aromático.

Si algunos de los socios están inconformes es porque los crite
rios del precio y el premio social no están claros. A pesar de que 
manifiestan inconformidad, no tienen disposición para dialogar 
con asesores y dirigentes campesinos para solicitar que se aclare 
la información, pero tampoco los asesores externos y los líderes 
campesinos muestran disponibilidad para explicar cómo se distri
buye o cómo se ha distribuido el recurso del premio social.

En una asamblea ordinaria, celebrada el 28 de enero de 2003, el 
socio fernando Garrido aprovechando la presencia del asesor y 
administrador de la cooperativa cafetalera le preguntó el destino 
del premio social:

Disculpe que le hable así, disculpe que sea tan directo, éste es mi 
carácter. Quiero preguntarle ¿en dónde está el dinero del premio 

15 Entrevista con Camilo Ríos, delegado, municipio La Independencia, 
14 de noviembre de 2003.
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social?, no hemos recibido nada. Nos visitó una persona del ex
tranjero y nos preguntó sobre el recurso, ¿quiero saber en dónde 
está el dinero? […].

Al escuchar el cuestionamiento, Ricardo Morales, encargado de 
la comercialización, tratando de evadir la pregunta, respondió: “no 
se preocupe, no hay por qué alarmarse, únicamente vinieron a 
monitorearnos”. El asesor Benito Vielma permaneció sin respon
der. Poco antes de que diera por terminada la reunión otro socio 
pidió la palabra y, dirigiéndose al directivo y asesor de la organiza
ción preguntó:

[…] perdón que insista, queremos saber cómo se va a repartir el 
dinero del [premio social].

[…]
[Nuevamente Ricardo Morales], recuerden que hemos tenido 

pérdidas [económicas], debemos un recurso en el fondo Nacional 
de Empresas Sociales [fonaes], decidimos que ese dinero fuera 
para saldar una parte de la deuda, mejorar las plantaciones de 
café y para publicidad […].

Su argumento deja ver que el dinero fue utilizado, sin consultar 
a los socios, ni deja claro, según los principios del mercado justo, 
en qué rubros puede ser aprovechado y que estas decisiones deben 
ser consultadas en la asamblea general de socios para que sean és
tos quienes decidan en qué invertir el recurso. Para evitar que entre 
el resto de los delegados asistentes creciera la duda, el asesor Viel
ma puntualizó:

A mí no me espanta hablar de ese tema, fLO establece que el pre
mio social no es para repartir, es para el desarrollo de la organi
zación, si lo distribuimos de manera individual nos expulsan de 
comercio justo.

Después de escuchar la respuesta, todo se quedó en murmullos 
entre los socios. La asamblea terminó sin que pudieran llegar a un 
acuerdo y sin que se aclarara el destino del recurso proveniente 
del premio social. En reuniones posteriores se discutió la posibi
lidad de comprar un camión para transportar el café del centro de 
acopio (que se encuentra en una de las localidades donde hay 
socios) al Beneficio seco que se encuentra en una de las principa
les ciudades de Chiapas.

16-Globalizacion.indd   482 23/07/2010   02:02:01 p.m.



483COMERCIO JUSTO Y PROCESOS ORGANIZATIVOS

Es difícil decidir el destino del premio social, cuando los diri
gentes no brindan la información adecuada o bien, la ocultan. Es 
claro que los productores desconocen en qué rubros puede ser dis
tribuido el premio social.

Resta explicar qué hace el mercado justo para identificar si las 
organizaciones cumplen con los criterios que establece. El comer
cio justo, recientemente, puso en marcha un sistema de control so
bre sus propias actividades, llamado “auditoría social”. Este sistema 
de control pretende: a) identificar qué principios no están funcio
nando; cuáles son los factores que impiden mejorar la situación de 
los productores; b) identificar las personas y grupos afectados; c) 
evaluar las prácticas realizadas por las organizaciones campesi
nas con informes internos y recoger el testimonio de los producto
res, con un estilo similar a la auditoría contable; d) encargar a un 
organismo externo la verificación del informe, y e) comunicar los 
resultados y adoptar las medidas correspondientes (CJ, 2004e).

Una limitación de este sistema es que las organizaciones de pro
ductores sólo pueden obtener la certificación si la organización 
fLOInternational considera que hay un mercado para sus produc
tos etiquetados con la marca de comercio justo. Por lo tanto, para 
ingresar al sistema de comercio justo se recomienda como primer 
paso solicitar a la fLO y a los importadores información sobre las 
oportunidades del mercado para productos específicos. Otra limi
tación es que al adquirir la certificación no se está garantizando 
que toda la producción se pueda comercializar en el comercio jus
to (Andersen y Pazderka, 2003:9).

La propuesta del comercio alternativo es novedosa en la medi
da que otorga un mejor precio por el producto y porque constituye 
un mecanismo innovador de comercialización; sin embargo, para 
pertenecer a éste exige una serie de requisitos que los productores, 
sin la ayuda de asesores, no pueden cumplir. Entonces, el beneficio 
termina siendo para el asesor y no directamente para el cafeticultor 
y sus familias. éste sí cobra un servicio profesional, independiente
mente de si se concreten o no, los contratos de compraventa.

REfLExIONES fINALES

Para que la organización pueda realizar el proceso de comerciali
zación contrata los servicios de un grupo de asesores que tienen 
una “consultoría”. ésta tiene una estructura organizativa rígida y 
sólo sus miembros conocen los vínculos para conseguir los clientes 
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del mercado justo. Todas las operaciones contables y administra
tivas son realizadas por ellos; en tanto, los sociosproductores, no 
conocen los contratos de compraventa que establecen en el mer
cado justo. El responsable de la empresa consultora justifica esta 
situación afirmando que:

No los conocen porque ellos no entienden de números […] los 
números ahí están [la información está disponible], a nadie se 
les impide verlos, pero los productores no los entienden.16

A partir de esto, no se da a conocer la información relativa a los 
costos de traslado del producto, así como comisiones, ganancias, 
precio neto del quintal (equivale a 57.5 kilogramos de café perga
mino) de café convencional y orgánico y otras actividades que tie
nen que ver con las transacciones de compraventa de café.

El conocimiento de los delegados y socios de los aspectos econó
micos y administrativos es casi nulo, situación que frena las la
bores productivas y organizativas. Únicamente el comité ejecutivo 
(integrado por ocho personas) está enterado, parcialmente, de las 
transacciones que se realizan para vender el aromático.

Por lo tanto, esta situación da como resultado poca transparen
cia en el uso de los recursos económicos, lo cual, no ha permitido 
que la organización consolide los procesos organizativos y lide
razgos campesinos e incursione en otros proyectos comunitarios 
como salud, cultivos básicos, transporte propio y abasto para con
sumo familiar. Más aún, por los problemas administrativos inter
nos, la organización ha sufrido un retroceso ya que muchos socios 
han desertado de las filas porque no tienen confianza en las labo
res y decisiones de los asesores de la consultoría.

Las bases no asisten a las asambleas ordinarias, por lo que los 
20 delegados tienen la obligación de convocar a los socios de su 
ejido a una reunión informativa,17 que por lo general se realiza esa 
misma tarde, con el objetivo de dar a conocer los asuntos discuti
dos y acordados en ésta. La difusión de la información es una de 

16 Entrevista con Benito Vielma, gerente general de Consultoría, 12 de 
febrero de 2003.

17 Para conocer la manera en que los delegados difunden la informa
ción ante los socios de su ejido, acudí a diversas reuniones. La mayoría de 
las veces, al terminar la asamblea ordinaria, regresamos con el delegado a 
su ejido. Después de presenciar la reunión que éste celebró, permaneci
mos varios días en esa localidad para entrevistar a diferentes integrantes 
de la unión.
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las tareas más importantes del delegado, sin embargo, no comunica 
correctamente lo ahí tratado, por lo que su divulgación suele lle
gar en forma distorsionada a los socios, lo que obstaculiza los avan
ces en la organización.

Durante el trabajo de campo, fue posible constatar que la infor
mación que el delegado presenta a los socios no es totalmente fi
dedigna y da lugar a distorsiones y a falta de claridad respecto a 
los asuntos tratados en las asambleas.

Un reto vital para los productores es revertir la pérdida del ca
pital social que se expresa, entre otros aspectos, en la desconfian
za que los socios tienen en los asesores externos y respecto a ellos 
mismos. La fuerte dependencia que se ha desarrollado en la unión 
hacia el grupo técnico lleva a temer el fracaso en cuanto les falte la 
asesoría de los profesionistas. Reconocen que hay fallas en la for
ma cómo dirigen la organización, incluso expresan su descontento, 
sin embargo, siguen aceptando que las responsabilidades recaigan 
en sus manos. De esta forma, la participación de los delegados y so
cios es limitada, a excepción de las labores que tienen que ver con 
el proyecto de agricultura orgánica, las operaciones administrati
vas y contables no las deciden los cafeticultores. Por lo tanto, la es
tructura organizativa de la unión es vertical, centrada en un grupo 
de profesionistas, que no son socios de la organización campesi
na. Un ex presidente de la unión, narró así su experiencia:

Los socios me han comentado que no están de acuerdo con el 
sueldo que se paga el contador [Benito] decidió cuáles serían 
los honorarios por sus servicios, pero, no podemos inconfor
marnos [manifestar su descontento] porque él nos amenaza con 
que podemos perder los contratos [de compraventa en el mer
cado justo] si no tenemos su apoyo.18

[…]
[…] los socios se están saliendo de la organización, porque 

no tenemos confianza en los contadores [en este ejido] antes éra
mos 195, ahora somos 126 socios.19

No cabe duda que la asesoría proporcionada por el personal de 
la Consultoría abrió nuevos canales de comercialización y permi
tió a los socios consolidar el proyecto de agricultura orgánica; 

18 Entrevista con Clemente Méndez, ex presidente la unión, municipio 
La Independencia, 11 de febrero de 2003.

19 Entrevista con Ricardo Morales, ocupaba el cargo de delegado en su 
ejido, municipio La Independencia, 18 de noviembre de 2003.
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además, para los cafeticultores fue un aliciente importante para 
obtener su propio permiso de exportación. El problema nodal lo 
ubico en el ámbito de la participación y la información a los socios: 
la ausencia de canales efectivos de comunicación y acercamiento 
a las preocupaciones de los socios, lleva a una falta de confianza 
que impide que éstos manifiesten sus dudas, propuestas o incon
formidades. La asesoría brindada por los profesionistas ha marca
do las acciones que deben emprender los integrantes del Comité 
Ejecutivo y delegados, por lo tanto, algunos cafeticultores murmu
ran su desacuerdo por las decisiones que adopta el gerente general. 
Ante esta problemática, las quejas se quedan en rumores porque, 
pues según ellos, no tienen la fuerza y herramientas para enfrentar
los, por lo tanto, justifican su silencio con palabras como las si
guientes:

No estamos de acuerdo con lo que hace el contador20 [Benito], 
pero tampoco tenemos las suficientes pruebas que lo descubran, 
lo que sí tenemos son bastantes dudas, por ejemplo, por qué se 
gasta tanto dinero en gastos administrativos.21

[...]
[los miembros de] la directiva [integrantes del Comité Ejecuti

vo] saben que hay problemas, los socios también nos damos cuen
ta de que las cosas andan mal [administración] pero no tenemos 
otra persona que nos ayude a buscar compradores, él sí sabe en 
dónde y cuáles son los contactos [en el comercio justo].22

Resulta, entonces, que una política clara y transparente de acce
so a toda la información concerniente a la unión, podría ser la mejor 
herramienta para combatir el clima de desconfianza y duda que 
—es claro— se está desarrollando al interior de la organización y 
que puede poner en riesgo un proyecto, que indudablemente ha 
tenido numerosas virtudes y beneficios para sus asociados.

Por otra parte, una cualidad que es imprescindible para ocupar 
un cargo administrativo es saber leer y escribir, haber tomado al

20 Es necesario subrayar que el señor Benito Vielma no tiene el grado 
de contador público, no realizó estudios profesionales ni técnicos, sin em
bargo, pide que se refieran a él con ese título. El resto de integrantes de la 
Consultoría si ha efectuado estudios técnicos y profesionales, incluso en 
un periodo anterior.

21 Entrevista con Rigoberto Martínez, delegado en un ejido del Opio, 
La Independencia, 14 de noviembre de 2003.

22 Entrevista con Carmelo Hernández, delegado de una localidad del 
municipio Las Margaritas, 23 de noviembre de 2003.
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gunos cursos de capacitación técnica (cuestiones productivas) y 
talleres de administración o ser pariente cercano de un miembro 
de la directiva saliente; estos parámetros impiden a muchos so
cios desempeñar estas funciones, ya que los cargos los ocupan quie
nes tienen mayores niveles de escolaridad.

Para analizar un problema o gestionar recursos en las depen
dencias de gobierno, los dirigentes indígenas cada vez se valen de 
asesores profesionistas con capacidad técnica. En otras palabras, 
lo que antes era una negociación entre dirigentes y funcionarios 
de gobierno se transformó en un proceso de gestiónnegociación 
con un tinte altamente profesionalizado. El problema no radica en 
recibir asesoría técnica o administrativa; reside en la paulatina 
transformación de los asesores en dirigentes, con el consecuente 
desplazamiento de los líderes morales, electos por las bases, ade
más de restringir la participación de los miembros de la organi
zación. Otro problema derivado del anterior es que mientras los 
dirigentes campesinos deben renovarse cada dos o tres años, los ase
sores suelen permanecer en sus cargos por tiempo indefinido. An
tes, para ocupar un cargo de elección, los dirigentes debían tener 
capacidad de liderazgo social y político; ahora, además, deben te
ner una formación profesional.

No hay duda de que el comercio justo ha traído beneficios para 
los cafeticultores, pero no han podido alcanzar un objetivo primor
dial: la apropiación del excedente económico, esto es así porque las 
crisis cíclicas del sector cafetalero han golpeado severamente a 
los pequeños productores. Lo primero que tendríamos que conside
rar es cuál excedente si éste es casi inexistente; de hecho, existen 
miles de cafetaleros que ni siquiera pueden vivir de la venta del ca
fé, aunado a que en los canales de comercialización actúan diver
sos intermediarios comerciales y financieros.

El segundo desafío que han tenido que enfrentar es capitalizar
se o dar los beneficios a los socios. Esto es un dilema porque el 
comercio justo exige la capitalización y la introducción de crite
rios empresariales en su gestión; de no hacerlo la organización 
corre el riesgo de desaparecer de la lista de compradores. Lo cierto 
es que en el caso que nos ocupa no está capitalizada y los asesores, 
directivos y dirigentes campesinos tampoco distribuyen los recur
sos del premio social equitativamente entre los socios.

Otro reto radica en las distintas formas de comercializar el café; 
éstas no siempre responden a las necesidades de los productores, si
no al lugar de cultivo, variedad y grado de transformación. ¿Por qué 
la comercialización constituye uno de los mayores problemas 
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que enfrenta el sector cafetalero? Los productores libres no tienen 
cabida en el mercado y por ello venden su producto a los “coyotes”; 
los que están asociados en alguna organización campesina, tam
bién entregan una parte de su cosecha a éstos y otra parte a la empre
sa campesina. Los menos pueden buscar otras alternativas, que se 
comparten siempre y cuando tengan redes establecidas en el co
mercio justo para lograr colocar el producto en los nichos del mer
cado internacional.

Es conveniente hacer una diferenciación entre los productores 
libres y los agrupados. Los productores libres no tienen las posibili
dades de realizar el proceso del Beneficiado húmedo, trasladar el 
café al centro de acopio, ni buscar un comprador que ofrezca un 
mejor precio; en cambio, los segundos tienen la posibilidad de ven
der en conjunto, acopian su café, lo que en primera instancia les 
proporciona mayores beneficios económicos, pero siguen sujetos a 
los precios que ofrecen los intermediarios; ahora estos últimos son 
otros, asesores o profesionistas que cumplen muchas veces con el 
papel del intermediario, sólo que éstos sí reciben honorarios por 
sus servicios.

Considero que los costos para acceder a este tipo de mercado son 
altos y los productores, si no están asociados con otros colectivos, 
se encuentran imposibilitados para saldar todos los gastos. Por lo 
menos, en Chiapas las organizaciones cafetaleras que están comer
cializando en condiciones de mercado solidario están integradas 
en redes más amplias que agrupan a confederaciones de cafeticul
tores; sostengo que, sin el apoyo mutuo para realizar la comercia
lización, un colectivo no puede lograr la anhelada meta: acceder al 
comercio justo.

Otro factor que es importante considerar son las vías de comu
nicación: cuando éstas son adecuadas, aunque las distancias sean 
largas, las posibilidades de trasladar el producto son mayores; en 
ejidos o comunidades poco comunicadas aumenta el riego de es
tar a merced de los coyotes. Los productores que deciden no ven
der con éstos, previo trato comercial, entregan su café pergamino 
a una empresa transnacional o a la comercializadora estatal.

En la región de estudio, la producción y venta del café es la prin
cipal fuente de ingreso de los pequeños productores; sin embargo, 
no debe verse como la única actividad económica o la de mayor 
importancia. Entre los cafeticultores es necesario promover otras 
acciones productivas, como la intensificación de la producción or
gánica no sólo en el café, sino también en los cultivos básicos, 
hortalizas y frutas —nativas de la región— para comercializar en 
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los mercados local, regional y nacional. Considero que con la pues
ta en marcha de proyectos productivos, que sean impulsados desde 
los productores y tomen en consideración las características geo
gráficas, económicas y culturales de los grupos, estarán en mejores 
condiciones de arrojar resultados positivos.

finalmente, es importante señalar otros candados para ingre
sar en estos nichos de mercado que no se hacen explícitos en las 
reglas del comercio justo: la producción orgánica exige un proce
so de certificación de por lo menos tres años, pero esto no significa 
el acceso directo a este tipo de mercado. En otras palabras, si la or
ganización campesina aún no pertenece al comercio justo, una vez 
certificado el producto, no hay garantía de venta en este mercado.
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RESUMEN

En esta investigación se analiza el impacto de la crisis del café 
en las familias campesinas de cuatro municipios indígenas del 
estado de Puebla, con alta y muy alta marginación. Se entrevis
taron a 216 cafeticultores indígenas. Los resultados muestran 
que los entrevistados son personas maduras y con bajo nivel de 
escolaridad. Los cafeticultores viven en condiciones de pobreza 
y por lo regular su dieta alimenticia se reduce al consumo de 
tortillas de maíz y frijoles, esporádicamente consumen carne y 
leche. Las plantaciones de café son de tipo minifundista. Con 
respecto a las perspectivas de las plantaciones de café se tiene 
que un poco menos de la mitad de entrevistados consideró que 
el trabajar en los cafetales es buen negocio y piensan que una 
alternativa a la crisis del café es la migración laboral, realizada 
primordialmente por los hijos. La migración internacional es 
aún incipiente y se dirige sobre todo hacia Estados Unidos.

INTRODUCCIÓN

México es el quinto productor mundial de café, ocupa el primer 
lugar en la producción de café orgánico y es el cultivo que en los 
últimos años ha ingresado la mayor cantidad de divisas por con
cepto de exportación. Actualmente las plantaciones de café están 
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en crisis, debido fundamentalmente a la liberación de su comer
cio, al desplome de su precio en el mercado internacional y al esca
so apoyo de los gobiernos nacionales. Se puede hablar de una crisis 
global del café, reflejada en las condiciones de vida de sus empo
brecidos productores.

En México, las plantaciones de café están ubicadas por lo gene
ral en espacios de difícil acceso, situación que obstaculiza la intro
ducción de nuevas tecnologías, mejoras al cultivo, la prestación de 
servicios y el acceso a los escasos apoyos proporcionados por el 
gobierno. Los productores tienen en su mayoría altos índices de 
marginación, viven en condiciones de pobreza extrema y sus uni
dades de producción se caracterizan por ser de minifundio. El Cen
tro de Estudios de las finanzas Públicas (2001:5) menciona que la 
superficie cafetalera se distribuye en 12 estados de la República 
Mexicana.

A escala nacional, el estado de Puebla ocupa el cuarto lugar en 
la producción de café y dependen de esta actividad 30 973 produc
tores (Aragón et al., 2004). La producción es realizada en su mayo
ría por indígenas, principalmente nahuas, totonacos y, en menor 
proporción, mazatecos y otomíes (Rivadeneyra y Ramírez, 2006). 
Actualmente la cafeticultura se encuentra en crisis; una de las cau
sas son los apoyos insuficientes del Estado y a que operativamente 
presentan dificultades para que los beneficiarios los puedan ejer
cer, aunado a que se liberó el mercado mundial del café, el cual 
repercutió en la disminución de su precio debido al excedente en 
la producción. Esto ha ocasionado, entre otras cosas, la disminu
ción de los ingresos de los productores, el abandono parcial y total 
de las fincas, la disminución del rendimiento, el deterioro del ca
fetal reflejado en la proliferación de plagas y enfermedades, así 
como en el desempleo, la migración y la profundización de la po
breza en el medio rural. La pobreza de los indígenas en los últimos 
años se ha agudizado por la crisis del café y la política económica 
instrumentada por el Estado mexicano (González et al., 2006).

 LA GLOBALIZACIÓN Y SU EfECTO EN LA ECONOMÍA CAMPESINA 
PRODUCTORA DE CAfé

La globalización económica impulsada por los medios de comuni
cación incluye la microelectrónica, la informática y las telecomu
nicaciones. Su desarrollo, ha permitido crear nuevas estrategias 
organizativas en las empresas transnacionales, con la finalidad de 
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incrementar sus beneficios económicos, en perjuicio de las condi
ciones de vida de la población que habita los espacios donde se 
instalan. Delgado (2005) menciona que los efectos de las políticas 
del fondo Monetario Internacional (fMI) y del Banco Mundial 
(BM), en particular en los países en vías de desarrollo, muestran el 
incremento de la pobreza y sus secuelas en la mortalidad infan
til, insalubridad, desnutrición, analfabetismo, migración masiva, 
reducción marcada de las expectativas de vida, entre otros males 
sociales. Lo cierto es que la globalización económica ha mermado la 
calidad de vida de la mayoría de la población. Según datos presen
tados por Trueba en 2002, en el mundo habitaban aproximadamente 
seis mil millones de personas. En las cuatro últimas décadas, el cre
cimiento de los países en vías de desarrollo se duplicó, acercándo
se a los 5 100 millones, donde aproximadamente 60 por ciento vive 
y trabaja en el medio rural (Trueba, 2002).

En 2001, 44 por ciento de la fuerza de trabajo activa en el mun
do tenía empleo en el sector agrícola: en los países desarrollados 
siete por ciento; en los países en vías de desarrollo 54 por ciento, y 
los que se encuentran en transición empleaban 15 por ciento. En el 
mundo existen 1.093 millones de personas con ingresos equivalen
tes a un dólar por día y 2 736 millones hacen frente a sus necesi
dades con dos dólares diarios (Cooper et al., 2006). Es decir, 63 por 
ciento de la población en nuestro planeta vive con hasta dos dóla
res, lo cual es insuficiente para garantizar los mínimos de bienes
tar a que tienen derecho. Estos datos son reforzados por el Informe 
de Desarrollo Humano, presentado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006), al mencionar que el ingre
so promedio anual a escala mundial es de 5 533 dólares y que 80 
por ciento del mundo, vive con menos de este promedio.

En 2005, América Latina tenía una población de 525 millones de 
pobladores y de acuerdo con la Comisión Económica para Améri
ca Latina y el Caribe (CEPAL, 2006:5), 39.8 por ciento de la pobla
ción de la región vivía en condiciones de pobreza (209 millones de 
personas) y 15.4 por ciento (81 millones de personas) vivía en la po
breza extrema o indigencia. En los hogares rurales se localiza, con 
más frecuencia, ya que 58 por ciento de esta población es conside
rada pobre. La pobreza se focaliza, fundamentalmente, en los espa
cios rurales, con 58 por ciento de esta población viviendo en esta 
condición, sin desconocer que también se manifiesta en las áreas 
urbanas.

Una de las causas de la pobreza en los espacios rurales es el 
control mundial del mercado de alimentos por unas cuantas em
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presas transnacionales agropecuarias, ubicadas en pocos países, de
jando fuera a los pequeños productores agrícolas. El café es uno de 
los productos agrícolas más importantes en la economía, tanto por 
su participación en la generación de divisas, como por el empleo e 
ingreso económico que genera. Este cultivo no fue la excepción al 
impacto de la globalización económica. Años antes, los países pro
ductores y la mayoría de los consumidores que conformaban la 
Organización Internacional del Café (OIC) tenían como objetivo re
gular la oferta y la demanda, y de esta manera se aseguraba un 
ingreso a los agricultores mediante el equilibrio del mercado mun
dial. Ahora este mercado está sujeto a la oferta y la demanda, lo 
cual ocasiona que se inunde el mercado mundial con café de ma
la calidad, pero que es capaz de hacer que el precio disminuya con
siderablemente, afectando a los productores del aromático.

El café es, sin lugar a dudas, uno de los productos más polémi
cos. Al respecto el Observatorio de Corporaciones Transnacionales 
(2004) menciona que en este mercado el poder se ha transferido 
de los cafeticultores a las importadoras transnacionales de los paí
ses consumidores. A su vez, los productores, comerciantes locales 
e incluso los gobiernos de los países productores han perdido sus 
posibilidades de influir en el mercado. La actual crisis en el mer
cado del café está destruyendo el medio de vida de 25 millones de 
productores en el mundo. En tres años, el precio del café ha caído 
al menos en 50 por ciento, alcanzando los niveles de hace 30 años 
y las previsiones a largo plazo son más bien pesimistas.

Los cultivadores de café de los países en vías de desarrollo, en 
su mayoría, son pequeños propietarios empobrecidos. Se locali
zan en sitios remotos distribuidos en el mundo, que venden sus 
granos de café a un precio muchas veces inferior a su costo de pro
ducción; 70 por ciento del café mundial se cultiva en granjas de 
menos de diez hectáreas y la gran mayoría lo cultiva en terrenos 
familiares de una a cinco hectáreas (Bungeroth, 2004). En México, 
486 314 productores se dedican a la producción de café y cuentan 
con 684 763 hectáreas plantadas con este aromático, promedian
do 1.4 hectáreas por productor. De los productores, 70 por ciento 
son indígenas, que viven en las regiones con mayor pobreza y 
marginación del país (Aragón, 2006). Ello indica que hablar de la 
producción de café en México es hablar de pobreza y de grupos in
dígenas.

Entre los efectos que acarrea la crisis del café está la disminución 
del ingreso, con la consecuente reducción del consumo de alimen
tos, diversificación de las actividades —como respuesta a los pre
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cios bajos—, migración laboral y venta de tierra. Este tipo de estra
tegias desarrolladas por los cafeticulores se apegan a las políticas 
de desarrollo territorial rural que impulsan los gobiernos con mode
los de corte neoliberal. éstas comprenden la diversificación de las 
actividades agrícolas, la migración como una forma de mejorar 
las condiciones de vida mediante el envío de dinero a sus hogares 
y a través de la nueva reforma agraria, que busca crear y fortalecer 
un mercado de tierra que permita revertir el minifundismo y la po
breza.

El hambre se extiende en las zonas cafeteras. Campesinos de 
Honduras, Guatemala, Etiopía, Vietnam y otros países productores 
de café ya no cuentan con los recursos suficientes para alimentar 
adecuadamente a sus familias. El Programa Mundial de Alimen
tos en Honduras menciona que 30 mil personas sufren hambruna 
por culpa de la crisis del café y la sequía, y cientos de niños son 
hospitalizados por problemas de malnutrición (Intermón Oxfam, 
2005). En Vietnam algunos cultivadores venden sus bienes para 
pagar a los cobradores de deudas (Osorio, 2002). Estos aconteci
mientos son manifestaciones de la crisis que están enfrentando los 
espacios cafetaleros a escala mundial.

Con respecto a la migración en los espacios cafetaleros, un cla
ro ejemplo lo encontramos en el estado de Veracruz, considerado 
uno de los principales productores de café en México; actualmente 
se considera que es una nueva región migratoria, como lo es tam
bién Chiapas. La entidad ha venido escalando posiciones en la tabla 
de los estados expulsores de población hacia Estados Unidos: en 
1992 se ubicaba en el lugar 30, para 1997 pasó al 27, en 2000 ocu
pó el lugar 14 y como resultado se estima que entre 1995 y 2000, 
salieron del estado 800 mil personas, y en 2002 llegó a su nivel más 
alto, ubicándose en la cuarta posición (Navarro, 2005). Aunado a 
este tipo de problemas se suman las violaciones de los derechos hu
manos denunciadas en el sector productivo del café que incluyen 
la explotación laboral de la infancia, salarios por debajo de cualquier 
salario mínimo, condiciones de trabajo inaceptables, degradación 
ambiental y restricciones de la libertad de asociación (Observato
rio de Corporaciones Transnacionales, 2004).

Se puede concluir que la crisis de los espacios con plantaciones 
de café ha traído consigo el agravamiento de las condiciones de 
vida de las familias que dependen de esta actividad; uno de los me
canismos es la pérdida del valor de su producción por la vía de los 
precios. Los beneficiados son las empresas transnacionales del café 
y no necesariamente los consumidores. Las repercusiones de la cri
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sis de este aromático se manifiestan en la subalimentación de la 
población y la migración; en menores recursos para cubrir necesi
dades como salud y educación. Ello afecta en particular a las mu
jeres en su calidad de madres, de hijas y de jornaleras. En el nivel 
macro, los países productores sienten las repercusiones de este nue
vo orden mundial en la sensible disminución de la entrada de di
visas por la venta del café. La caída de los ingresos, la escasez de 
recursos para reinvertir en la finca, ha propiciado el resurgimiento 
de plagas y enfermedades en los cafetos, lo que a su vez disminuye 
su calidad y, por consiguiente, su precio.

LA CRISIS DEL CAfé

En el estado de Puebla, de acuerdo con datos del Consejo Poblano 
del Café, 38.755 productores tiene plantaciones y se ubican en los 
municipios poblanos con mayores niveles de marginación y po
breza (Rivadeneyra y Ramírez, 2006). En los espacios cafetaleros 
de la Sierra Norte y en el Nororiente de Puebla, la gran mayoría de 
los productores de café pertenecen a algún grupo étnico. En los 
espacios cafetaleros de Puebla, 87 por ciento de los productores se 
encuentra en condiciones de alta marginación y pobreza extrema. 
En consecuencia, sus familias presentan un alto nivel de analfabe
tismo y bajo nivel de escolaridad.

A través de diversos estudios realizados sobre la problemática del 
café, se ha podido concluir que existe una estrecha relación entre 
indígena, pobreza y café, tal y como lo afirma Armando Bartra 
(1999). Esta situación histórica de marginación de los pobladores 
de las zonas cafetaleras se ha visto agudizada por la crisis en que se 
encuentra este aromático. El exceso de oferta de café, resultado de 
una sobreproducción y los bajos precios, han hecho aún más difícil 
la situación de las familias campesinas que dependen del aromáti
co. Puebla es uno de los estados con mayores niveles de margina
ción y se ha detectado que las zonas indígenas son regiones donde 
sus habitantes sufren condiciones ancestrales de pobreza.

La información del Censo Cafetalero, levantado por el Instituto 
Mexicano del Café, registró a 54 725 predios dedicados al cultivo 
de café, mismos que se distribuyen entre 55 municipios poblanos. 
éstos se localizan espacialmente en cinco de los ocho distritos de 
desarrollo rural que conforman el estado. La importancia de las plan
taciones en cada uno de los distritos es diferente, siendo los más 
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importantes Teziutlán y Huauchinango, con más de 80 por ciento 
de los predios.

LOS MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO

Los municipios contemplados en esta investigación están ubicados 
en la Sierra Nororiente del estado de Puebla y son Cuetzalan, Huit
zilan, Ixtepec y Huehuetla. Los dos primeros pertenecen al grupo 
étnico nahuas y los dos restantes a la etnia totonaca. En el mapa 1 
se muestra su localización en el contorno estatal.

Según estimaciones de la Conapo realizadas con base en el xII 
Censo General de Población y Vivienda del 2000, Huitzilan, Ixte
pec y Huehuetla están clasificados como municipios de muy alta 
marginación y Cuetzalan tiene un grado de marginación alto. Des
taca sobre todo el hecho de que Ixtepec y Huehuetla se encuentran 
entre los diez municipios con mayor marginación en el estado de 
Puebla y entre los cien con el más alto grado de marginación a es
cala nacional. 

Las condiciones de pobreza en la región de estudio se muestran 
también en los ingresos, la escolaridad y las condiciones de su vi
vienda. Aproximadamente, 90 por ciento de la población de estos 
municipios reciben menos de dos salarios mínimos. El porcentaje 
de población analfabeta de 15 años o más, asciende a 27.61 por 
ciento en Cuetzalan; 43.64 por ciento en Huehuetla; 40.77 por cien
to en Huitzilan y 43.74 por ciento en Ixtepec. Respecto a las condi
ciones de habitación, la mayoría de los pobladores presentan algún 
nivel de hacinamiento. Un porcentaje considerable de viviendas 
tienen carencias de los servicios elementales, como drenaje, agua 
y energía eléctrica.

METODOLOGÍA

El universo de estudio de esta investigación refiere a los producto
res de café de los cuatro municipios señalados. El tamaño de la 
muestra se obtuvo de la lista de productores del censo cafetalero. Se 
usó un muestreo estratificado aleatorio, con asignación proporcio
nal a cada uno de los municipios. La precisión fue de 15 por ciento 
de la media general con una confiabilidad de 95 por ciento. El tama
ño de la muestra quedó definido en 216 entrevistados. La ecuación 
para estimar el tamaño de la muestra en un muestreo estratificado 
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aleatorio con distribución proporcional es presentada por Gómez 
(1979). De esta manera, la muestra quedó definida como sigue: en 
Ixtepec, se realizaron 30 entrevistas (14 por ciento de la muestra); 
Huehuetla, 35 entrevistas (16 por ciento); Huitzilan, 45 entrevistas 
(21 por ciento) y en Cuetzalan se realizaron 106 entrevistas que co
rresponde a 49 por ciento de la muestra total.

RESULTADOS

Los resultados arrojan que 30 por ciento de los entrevistados per
tenecen al grupo étnico totonaco y 70 por ciento a los nahuas. Los 
cafeticultores son personas de edad madura, con un promedio de 
50.3 años y una escolaridad de 4.6 años, aunque 15.7 por ciento 
nunca asistió a la escuela. Este resultado muestra la desigualdad y 
la injusticia en la que se ha sumido a los campesinos e indígenas 
mexicanos de las diversas regiones cafetaleras de nuestro país. El 
promedio de edad de los productores nahuas es de 50.4 años, la 
edad mínima encontrada fue de 24 años y el de mayor tenía 82 
años. En el grupo étnico de totonacas el promedio de edad encon
trado fue de 50.1 años, con una edad mínima y máxima de 25 y 80 
años. Como puede observarse, los productores presentan una edad 
madura, similar a la de los campesinos de otras regiones del país, 
en donde los jóvenes generalmente buscan emigrar en busca de nue
vas opciones laborales para mejorar las condiciones de vida de sus 
familias.

El promedio de escolaridad de los nahuas y totonacos fue de 
4.40 y 4.95 años, respectivamente. Al comparar la edad de los pro
ductores y su escolaridad, se encontró una correlación negativa 
(r = –.414; p < .001), es decir, que los productores de café con ma
yor edad tienen menor escolaridad.

El café en estos municipios se siembra en superficies muy peque
ñas; el tamaño promedio de los predios en México es de 2.7 hec
táreas. También se reporta que 92 por ciento de los cafeticultores 
del país se ubican en terrenos de cinco hectáreas o menos (ASERCA, 
2002). Los municipios del estudio presentan un minifundio aún más 
extremo: tienen en promedio 1.42 hectáreas y están distribuidas en 
varios predios con un rendimiento promedio de 1 662.2 kilogramos 
por hectárea. Es posible notar la tendencia de que a mayor super
ficie del productor se obtiene un mayor rendimiento por hectárea 
(r = .243; p <.001). Este resultado muestra que los campesinos de 
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la región se encuentran en una situación muy difícil con respecto 
a la superficie dedicada a la producción del aromático a escala na
cional. Bajo estas condiciones, los productores obtienen un rendi
miento reducido y con los bajos precios internacionales del café, 
el efecto inmediato se refleja en los raquíticos ingresos que logran 
obtener, los cuales son insuficientes para cubrir las necesidades más 
elementales de la familia y, como consecuencia, las familias cam
pesinas se encuentran en condiciones de pobreza. Los efectos de la 
crisis del café se reflejan en que la alimentación tan sólo se com
ponga del consumo de tortillas de maíz, frijoles y esporádicamen
te consuman carne y leche.

Para realizar las actividades propias del proceso de producción 
de las plantaciones de café, y ante la falta de recursos económicos 
para financiar el pago a jornaleros, los cafeticultores en su mayo
ría (64.4 por ciento) recurren a la mano de obra familiar. Una 
cuarta parte contrata jornaleros para actividades específicas y 4.6 
por ciento intercambian trabajo entre ellos mismos, como una for
ma solidaria de realizar las labores, ante la escasez de recursos 
económicos y falta de mano de obra familiar. Se preguntó a los en
trevistados si ellos se consideraban pobres, al respecto 96.8 por 
ciento contestó afirmativamente. En el grupo étnico de los nahuas, 
97.4 por ciento se consideró pobre y 95.4 por ciento de los totona
cos. Se aplicó una Prueba Exacta de fisher (p = .432) y se encontró 
que no existe diferencia estadística entre los dos grupos étnicos 
respecto a considerarse pobre. Entonces, desde su percepción, es
tos dos grupos indígenas viven en condiciones de pobreza.

Asimismo 71.8 por ciento de los entrevistados son beneficiarios 
del Programa Oportunidades y se presenta una situación similar 
para los dos grupos étnicos estudiados; en el caso de los nahuas, 
71.5 por ciento, y entre los totonacas, 72.3 por ciento de las fami
lias participan en el programa. Estos resultados manifiestan que 
aproximadamente una cuarta parte de la población se considera 
pobre y no recibe los apoyos oficiales para mitigar sus condiciones 
de pobreza. La razón que los productores dieron para no estar 
incluidos dentro de este programa son: a) no salieron en la lista 
(43.8 por ciento); b) no se explican el motivo (18.1 por ciento); c) 
no se anotó (17.1 por ciento); d) la autoridad así lo decidió (6.7 por 
ciento); e) no conocen el programa (6.7 por ciento); y f) el resto 
menciona otras causas. Podemos observar que la gran mayoría de 
la población se encuentra en condiciones de pobreza y los apoyos 
del programa no alcanzan a cubrir a todas aquellas familias que lo 
requieren.
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Se preguntó a los cafeticultores cuáles consideraba los factores 
más importantes que han influido en la crisis actual del cultivo y 
el resultado se muestra en la gráfica 1, en donde se observa que la 
mayoría de los productores están claros que la caída de precios y 
la comercialización son el principal problema que enfrentan ac
tualmente. Con respecto a los canales de comercialización del café 
en la región, se encuentra que 37 por ciento de los cafetaleros lo 
vende a los acaparadores; 29.2 por ciento lo comercializa en la 
comunidad; 13.4 por ciento lo lleva al poblado principal de la re
gión; 5.6 por ciento lo vende a sus vecinos; 11.6 por ciento lo vende 
a alguna organización campesina y 3.2 por ciento lo comercializa 
de otra manera.

GRáfICA 1 
PRINCIPALES PROBLEMAS EN LAS PLANTACIONES DE CAfé  

EN LA REGIÓN DE ESTUDIO
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fUENTE: encuesta a agricultores (2005).
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en la comercialización, los acaparadores continúan siendo el ca-
nal más importante en la compra del café. las organizaciones cam-
pesinas tienen un papel reducido como consecuencia de la crisis 
del cultivo, e incluso algunas organizaciones han dejado de com-
prar café. Un ejemplo de lo anterior es la organización indígena 
ttonaca (OIT), ubicada en Huehuetla, que dejó de comercializar el 
aromático porque simplemente era incosteable.

en relación con la forma en que venden el café, la mayoría lo 
comercializa en la planta y en cereza al carecer de recursos para 
su cosecha o por emergencias económicas. sólo una pequeña par-
te de ellos, 2.3 por ciento, le da valor agregado al venderlo en forma 
de pergamino. Además, como ya se mencionó anteriormente, la su-
perficie de los productores con plantas de café es muy pequeña, la 
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inversión sería cuantiosa en el caso de que decidieran invertir y aun 
así, no lograrían explotarla. Esta cadena de obstáculos les dificulta 
la posibilidad de proporcionarle valor agregado a su producto. An
te ello, se plantea la organización campesina como estrategia para 
agregar valor y generar mayores ingresos entre los cafeticultores. 
La forma en que los productores indígenas venden su producto, se 
presenta en la gráfica 2.

GRáfICA 2 
fORMA EN QUE EL PRODUCTOR COMERCIALIZA SU CAfé  

EN LA REGIÓN DE ESTUDIO

fUENTE: encuesta a agricultores (2005).
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Según los datos de la encuesta realizada, los cafeticultores con
sideran que agregando valor a su producto podrían compensar la 
caída de los precios para, al menos, mantener sus condiciones de 
vida. En este sentido, 44 por ciento de los encuestados les gustaría 
seguir esa estrategia; 94.7 por ciento consideró viable transformar 
su café cereza en pergamino y 5.3 por ciento intentaría producir ca
fé molido. La mayor parte de los productores no agregan valor debi
do a la escasa capitalización de su finca y a la carencia de equipo. 
Una pequeña proporción mencionó no conocer la forma en la que 
se puede añadir valor a su café.

También se les preguntó si consideran la producción de café un 
buen negocio, a pesar de las condiciones actuales. Los resultados 
encontrados se muestran en la gráfica 3.
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En la gráfica anterior puede observarse que los cafeticultores si
guen considerando al cultivo como una opción viable de vida para 
sus familias, incluso con los problemas ya mencionados. Esta si
tuación se confirma con el hecho de que 96.8 por ciento de los 
productores entrevistados manifestó que seguirá cultivando sus ca
fetales aun bajo las circunstancias que atraviesan. Los productores 
están seguros de que el incremento en el precio del café es la ma
nera más rápida y directa para mejorar sus ingresos. Otros men
cionan que interfiere el mejoramiento de la calidad del producto y 
la organización de los productores. Las opiniones sobre las estra
tegias para mejorar los ingresos con la producción de café se con
densan en el cuadro 1.

Una estrategia de sobrevivencia más frecuente frente a la crisis 
del café es la migración. En la región se da fundamentalmente en 
los hijos de los cafeticultores y la razón más importante por la que 
se ven obligados a emigrar es por problemas de tipo económico. 
En relación con la migración internacional, ésta es aún pequeña y 
se dirige principalmente hacia Estados Unidos.

Por otra parte, 44.9 por ciento de los agricultores mencionó que 
tienen hijos viviendo fuera de la comunidad; de éstos 47.4 por 
ciento tiene un solo hijo fuera, 23.7 por ciento dos, 14.4 por ciento 
tres y 14.4 por ciento tiene más de tres hijos fuera de la localidad. 
Entre las razones por las que la juventud de esta región emigra en 

GRáfICA 3 
OPINIÓN DE LOS PRODUCTORES SOBRE EL CULTIVO DE CAfé  

COMO NEGOCIO EN LA REGIÓN DE ESTUDIO

fUENTE: encuesta a agricultores (2005).
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su gran mayoría (91.8 por ciento) se mencionaron los motivos la
borales y 8.2 por ciento lo hace para buscar mejores oportunidades 
de estudio que no tienen en la región. Los resultados manifiestan 
que las condiciones para obtener trabajo en la región son difíciles 
y se agudizan con la crisis del café.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la muestra, la mi
gración en los municipios de estudio inició desde el año de 1963, 
y desde este año hasta 1999 se registró la salida de la comunidad 
de 50.6 por ciento de los casos. Del año 2000 al 2005, se intensificó 
el proceso migratorio con 49.4 por ciento de los que han salido. Se 
observa que la mayor dinámica migratoria coincide con la crisis 
cafetalera. La migración es básicamente nacional y sólo 2.2 por 
ciento se dirige hacia Estados Unidos. A escala nacional, los princi
pales puntos de destino son la ciudad de Puebla (42.7 por ciento), 
el Distrito federal (33.7 por ciento) y el porcentaje restante mencio
na a Veracruz, Tlaxcala y el municipio de Zaragoza, en Puebla. La 
migración internacional es todavía pequeña e incipiente, princi
palmente por la falta de redes sociales, recursos económicos y el 
idioma.

La misma caída de los ingresos por la baja de los precios obliga 
a los cafeticultores a combinar las labores agrícolas con otras ac
tividades fuera de su comunidad. En la muestra estudiada, una 
cuarta parte de los productores manifestó haber salido en busca 
de trabajo durante el año 2005. La inmensa mayoría de ellos obtie

 Opinión Frecuencia Porcentaje

 Producir con calidad 29 13.4
 Plantar nuevos cafetales 28 13.0
 Combatir las plagas 11 5.1
 Mejorar la comercialización 10 4.6
 Crédito y asesoría 11 5.1
 Organizaciones de productores 13 6.0
 Incrementar precios 71 32.9
 Producir con calidad y plantar 22 10.2
    nuevos cafetales
 Mejorar calidad y precios 21 9.7
 Total 216 100.0

CUADRO 1 
OPINIÓN SOBRE LA fORMA DE MEJORAR LOS INGRESOS 

QUE SE OBTIENEN DEL CAfé

fUENTE: encuesta a agricultores (2005).
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nen trabajo en la construcción (70.4 por ciento), principalmente 
como ayudante de albañil. Las otras fuentes de trabajo en las que 
se emplean los productores de café fuera de sus comunidades son 
jornaleros (7.4 por ciento), empleado de seguridad (5.6 por ciento) 
y otras actividades diversas como ventas, carpintería y camarero 
(16.7 por ciento). Puede observarse que los trabajos realizados por 
estos campesinos son no especializados; por ejemplo, más de la mi
tad de ellos trabajan como ayudantes de albañil, actividades que 
en el mejor de los casos escasamente rebasa el salario mínimo. Así, 
las condiciones en las que viven en estos sitios son precarias por los 
propios niveles de ingreso y porque, además, deben ahorrar una par
te para enviarla a sus familias que se encuentran en sus lugares de 
origen. Las estancias laborales de los migrantes tienen diferente du
ración y están en función al tipo de trabajo, necesidades de recursos 
y a las actividades por realizar en sus lugares de origen. La mayor 
parte de ellos (38.9 por ciento) realizan estancias de tres meses.

Con respecto a la migración internacional, sólo dos producto
res han salido a trabajar en alguna ocasión a Estados Unidos y el 
destino laboral de ambos fue el estado de California. Como ya se 
mencionó, la migración internacional es un fenómeno reciente. En 
ambos casos, la migración se registró en 2004, dentro de la reciente 
crisis cafetalera.

En relación con el idioma, tanto para la migración nacional co
mo internacional, 17.5 por ciento de los productores considera que 
es una limitante cuando salen a trabajar. La mayoría de los en
cuestados no pueden comunicarse con las personas en su idioma 
(64.7 por ciento), porque no les entienden (23.5 por ciento); 11.8 
por ciento afirmó que son discriminados por su idioma. En la mi
gración internacional se enfrentan a los mismos problemas que en 
la nacional; no obstante, es más sencillo solventarlos para la po
blación más joven, como corresponde al caso de los hijos de los 
productores. En este sentido, 1.4 por ciento de las familias entre
vistadas admitieron tener al menos un hijo trabajando en Estados 
Unidos. De estas familias con migrantes internacionales, uno de 
ellos trabaja en California y dos más en Nueva York. Las estancias 
en Estados Unidos son amplias, dos de ellos regresaron a la comu
nidades después de dos años y el otro caso retornó a los seis años. 
Trabajaron durante su estancia laboral en Estados Unidos como 
empleados de un centro comercial, como jornaleros y cocine
ros. La totalidad de las familias afirmó que su estancia laboral en 
Estados Unidos fue útil para sus respectivas familias y que los re
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sultados se manifiestan en mejoras en la casa y un mejor nivel de 
vida de la familia.

Ante una situación económica cada vez más precaria, se cuestio
nó a los cafeticultores de la región sobre si estaban considerando la 
posibilidad de emigrar al año siguiente. Al respecto se encontró 
que 27.3 por ciento de los encuestados manifestó interés. Los luga
res adonde piensan salir son la ciudad de Puebla (61 por ciento) y 
el Distrito federal (32.2 por ciento). El resto ha pensado en traba
jar en entidades como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua. Las activi
dades en las que piensa laborar son las que tradicionalmente han 
realizado: ayudante de albañil (61 por ciento), albañil (27.1 por 
ciento), jornalero (8.5 por ciento) y obrero (3.4 por ciento).

Salir de la comunidad es un acto obligado por la insostenibili
dad económica de su unidad de producción. Los motivos que los 
impulsan son básicamente económicos, según lo constatan los da
tos de la encuesta: 42.4 por ciento de ellos manifestó que no existe 
empleo en la localidad; 16.9 por ciento opinó que el pago como jor
nalero en la región es muy bajo y el porcentaje restante, 40.6 por 
ciento, expresó que piensan salir de la comunidad debido a que la 
producción de café no proporciona los recursos suficientes para el 
mantenimiento de la familia. Esta última situación indica que la 
plantación del café en la región está siendo afectada por la crisis 
global del aromático y que el impacto en las familias productoras de 
café —minifundistas, pobres, indígenas— ha sido tremendo.

CONCLUSIONES

Las plantaciones de cafetales en la Sierra Nororiente del estado de 
Puebla son realizadas por productores minifundistas que viven en 
condiciones de pobreza y marginación. La reestructuración del 
mercado del café y sus mecanismos de reproducción a raíz de la 
globalización, ha impactado a los pequeños cafeticultores, afectan
do aún más sus condiciones de vida. Ante esta situación, los pro
ductores diseñan alternativas que les permitan la sobrevivencia de 
su unidad familiar; algunas de las opciones planteadas por los cam
pesinos son la agregación de valor al café mediante su integración 
a las diferentes fases de producción, industrialización y comerciali
zación. Para lograr este objetivo es indispensable la organización 
de los productores y la intervención del Estado. Es necesario, en
tonces, establecer nuevas políticas de apoyo hacia los productores, 
cambios en la política social que permitan que los pequeños pro
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ductores de café puedan luchar de manera más efectiva contra la 
pobreza y la marginación.

Dentro de las estrategias para mejorar sus condiciones de vida, 
se plantea el empleo rural no agrícola y la migración tanto nacional 
como internacional. La segunda es aún incipiente, predominando 
ampliamente la migración hacia las principales ciudades del cen
tro del país, donde desempeñan un trabajo no calificado y mal pa
gado, que genera ingresos apenas suficientes para mantener a la 
unidad familiar campesina en los límites de la subsistencia.
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