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PRESENTACION 

Este trabajo se orienta por un prop6sito primordial: replantear una 
serie de reflexiones sobre el proceso agroindustrializador en Mexico. 
En forma alguna podria pretender dimensionar su peso real en la 
economia y sus efectos desquiciantes en las sociedades rurales; es un 
proceso complejo, tortuoso, pero que ha sido motivo de estimulos 
por diversos medios, sin perfilar sus inconvenientes para el pais. 

As!, este trabajo sugiere, invita al dialogo sobre un problema 
que se toma fundamental; reflexiones rigurosas deberan auspiciar 
nuevas Iineas de acci6n y un cambio en una politica agroindustrial 
acritica y sometida al tipo de plantas, satisfactores, insumos, capita
lizaci6n, etcetera, que se ha difundido en otros paises sensiblemente 
diferentes al nuestro. Invariablemente en este ambito, como en el 
resto de la politica agropecuaria ha campeado el criterio de la 
modemizaci6n. Pero, tambien en este como en aquelIa ni se logra 
modemizar rapida y eficientemente a grandes grupos de producto
res, ni se logra aportar al mercado un amplio volumen de satisfacto
res con aceptables niveles nutritivos. E!>to es, se sostiene un rumbo 
que solamente ,promete acentuar la discriminaci6n social, las diferen
cias rurales, los desequilibrios regionales. 

La penetraci6n acelerada del capitalismo en el campo de pai
ses como Mexico ---cuya expresi6n nltida es la agroindustrializa
ci6n- ha sido considerada por el pensamieto ortodoxo como la via 
de soluci6n del «problema rura!»; en el otro extremo, en el que se 
ubican los acerbos criticos se considera a la agroindustrializaci6n 
como el media para avasallar y destruir la vida rural. 
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No obstante la seriedad de la critica, es necesario reconocer que 
el proceso de agroindustrializaci6n es incontenible. Pero i es el tipo 
de agroindustrializacion que se estimula desde todos los medios y 
desde hace dos decenios, el unico y el conveniente para paises ca
pitalistas de segundo nivel, a la luz de una crisis financiera de la 
profundidad de la actual? i Es la agroindustrializaci6n la soluci6n de 
la compleja situaci6n que caracteriza a la agricultura? 

Debe intentarse responder a esas interrogantes. 

EL	 MARCO GENERAL 

El anaIisis del comportamiento de las agroindustrias en el pais 
debe insertarse en el de la economia nacional y en la de otros paises. 

Esta concatenaci6n se explica porque: 

La crisis estructural, es decir de fondo, que afecta la economia
 
mexicana prevalece en la totalidad de las ramas de actividad,
 
aun cuando adopta distintas modalidades y se vincula al compor

tamiento de las agroindustrias trasnacionaIes, en especial y a la
 
trasnacionalizaci6n del capital en general.
 
Esta crisis se caracteriza por la grave escasez de divisas, la con

centracion y encarecimiento del financiamiento, el aumento del
 
costa del proceso productivo y la retracci6n de sus niveles, el
 
cambio en los precios de los productos finales, la reducci6n de
 
la demanda, el aumento en el desempleo y el cierre de plantas.
 

- Esta crisis, debemos recordarlo, es la via mas idonea, la vIa ti
pica del capitalismo, para eliminar competidoros, para reestruc
turar las ramas productivas y lograr un nuevo nivel caracterizado 
porIa reducci6n de oferentes y otras modalidades de convenios 
interoligop61icos. Estos se realizan despues del .proceso de «des
trucci6n creativa» como Ie llam6 Schumpeter.1 

En EUA se acentua este fen6meno y al transmitirlo a nuestro pais, 
la crisis amplifica sus efectos. 

- Esto implica, para los demandantes de bienes de capital e insu
mos una situaci6n de mayor dependencia· 0 franca indefensi6n 
ante la politica de precios de las grandes empresas. 
En cl caso nuestro, en el caso mexicano, cabe aiiadir un elemento 

1 Schumpeter, Joseph A., Capitalismo, socialismo y democracia, Edito
rial Aguilar, S. A., Mexico, 1963. 
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que complica aun mas el anaIisis: la apertura comereial al ex
terior, al sustituir el regimen de permisos de importacion y aran.,. 
celes por el del pago del arancel respectivo. Esto cobraria un ca
dcter mas acentuado si Mexico ingresa al GAIT. 

Conviene reflexionar que la situacion comercial con el exterior 
muestra dos aspectos centrales: 

I) La debilidad del sector eXJX>rtador nacional. 

II)	 La dependencia nacional de las importaeiones, entre ellas las 
agropecuarias, al grade de no poder reducirlas sustancialmente. 
(Vease cuadro 1). 

Esta apertura al exterior plantea diferentes significados para los 
productores nacionales medianos y pequefios y para las filiales de 
empresas trasnacionales. Mientras que para aquellos los obliga a la 
acelerada reorganizaci6n tecnica y administrativa 0 a la quiebra, a 
las grandes trasnacionales localizadas en Mexico las Iibera de ese 
problema pero confrontan otros: los que afectan a sus empresas 
matrices en EUA que se estan reestructurando rapida y profunda
mente y, a manera de ejemplo, hemos de sefialar que Caterpillar 
esta sufriendo en EUA graves problemas de insolvencia, eierre de 
plantas y se perfila su fusi6n con otras empresas 0 su reestructuraci6n 
productiva acentuada. 

Estos cambios como podemos comprender, afectaran los nexos 
que el capital extranjero mantiene con sus soeios nacionales. Pero, 
para el demandante de bienes de capital, para los productores CO

merciales en el campo, se advertiran sus efectos en un mas acen
tuado, si es posible, control 0ligop61ico sobre la tecnologia existente, 
el aumento de sus gastos cotidianos (refaceiones y servicios) y eI 
consiguiente incremento en los costos de producci6n. 

EL	 SECTOR AGRicoLA: i CRISIS 0 DIFERENCIACION SOCIAL? 

Comunmente se alude a la crisis del sector agricola. Se pretende 
entonces, demostrarla con indicadores de: insuficiencia alimentaria, 
imJX>rtaciones cuantiosas, subempleo de recursos, inmigraci6n redun
dante en las ciudades, etcetera. La expresi6n crisis se ha convertido 
en la constante en nuestra economia, algunos autores han congelado 
su vision analitica. 
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No obstante la seriedad de la crltica, es necesario reconocer que 
el proceso de agroindustrializaci6n es incontenible. Pero ~ es el tipo 
de agroindustrializacion que se estimula desde todos los medios y 
desde hace dos decenios, el unico y el conveniente para paises ca
pitalistas de segundo nivel, a la luz de una crisis financiera de la 
profundidad de la actual? iEs la agroindustrializaci6n la soluci6n de 
la compleja situaci6n que caracteriza a la agricultura? 

Debe intentarse responder a esas interrogantes. 

EL	 MARCO GENERAL 

El amilisis del comportamiento de las agroindustrias en el pais 
debe insertarse en el de la economia nacional y en la de otros paises. 

Esta concatenaci6n se explica porque: 

La crisis estructural, es decir de fondo, que afecta la economia 
mexicana prevalece en la totalidad de las ramas de actividad, 
aun cuando adopta distintas modalidades y se vincula al compor
tamiento de las agroindustrias trasnacionales, en especial y a la 
trasnacionalizaci6n del capital en general. 
Esta crisis se caracteriza por la grave escasez de divisas, la con
centraci6n y encarecimiento del financiamiento, el aumento del 
costo del proceso productivo y la retracci6n de sus niveles, el 
cambio en los precios de los productos finales, la reducci6n de 
la demanda, el aumento en el desempleo y el cierre de plantas. 
Esta crisis, debemos recordarlo, es la vfa mas id6nea, la via tf
pica del capitalismo, para eliminar competidoros, para reestruc
turar las ramas productivas y lograr un nuevo nivel caracterizado 
por la reducci6n de oferentes y otras modalidades de convenios 
interoligop6licos. Estos se realizan despues del proceso de «des
trucci6n creativa» como Ie llam6 Schumpeter.1 

En EVA se acentua este fen6meno y al transmitirlo a nuestro pais, 
la crisis amplifica sus efectos. 

Esto implica, para los demandantes de bienes de capital e insu
mos una situaci6n de mayor dependencia' 0 franca indefensi6n 
ante la politica de precios de las grandes empresas. 

- En el caso nuestro, en el caso mexicano, cabe aiiadir un elemento 

1 Schumpeter, Joseph A., Capitalismo, sociafismo " democracia, Edito
rial Aguilar, S. A., Mexico, 1963. 
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que complica aun mas el anaIisis: la a,pertura comercial al ex
terior, al sustituir el regimen de permisos de importaci6n y aran
celes por el del pago del arancel respectivo. Esto cobrarla un ca
dcter mas acentuado si Mexieo ingresa al GAIT. 

Conviene reflexionar que la situaci6n comercial con el exterior 
muestra dos aspectos centrales: 

I) La debilidad del sector exportador nacional. 

II)	 La dependencia nacional de las importaciones, entre eUas las 
agropecuarias, al grado de no poder reducirlas sustancialmente. 
(Vease cuadro 1). 

Esta apertura al exterior plantea diferentes significados para los 
productores nacionales medianos y pequeiios y para las filiales de 
empresas trasnacionales. Mientras que para aquellos los obliga a la 
aceIerada reorganizaci6n teeniea y administrativa 0 a la quiebra, a 
las grandes trasnacionales localizadas en Mexico las libera de ese 
problema pero confrontan otros: los que afectan a sus empresac; 
matrices en EUA que se estin reestructurando rapida y profunda
mente y, a manera de ejemplo, hemos de seiialar que Caterpillar 
esta sufriendo en EUA graves problemas de insolvencia, cierre de 
plantas y se perfila su fusi6n con otras empresas 0 su reestmcturaci6n 
productiva acentuada. 

Estos cambios como podemos comprender, afectaran los nexos 
que el capital extranjero mantiene con sus socios nacionales. Pero, 
para el demandante de bienes de capital, para los productores co
merciales en el campo, se advertiran sus efectos en un mas acen
tuada, si es posible, control oligop6lico sobre la tecnologia existente, 
el aumento de sus gastos cotidianos (refacciones y servicios) y el 
consiguiente incremento en los costos de producci6n. 

EL	 SECTOR AGRICOLA: ~ CRISIS 0 DIFERENCIACION SOCIAL? 

Comunmente se alude a la crisis del sector agricola. Se pretende 
entonces, demostrarla con indicadores de: insuficiencia alimentaria, 
importaciones cuantiosas, subempleo de recursos, inmigraci6n redun
dante en las ciudades, etcetera. La expresi6n crisis se ha convertido 
en la constante en nuestra economia, algunos autores han congelado 
su vision analitica. 
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Contemplada desde otro angulo, la evolucion del sector agro
pecuario registra la acentuacion de ciertas tendencias que en traba
jos fonnulados entre cuatro y siete anos ha, podiamos apreciar: 

1. En contra de ciertas opiniones absurdamente tranquilizado
ras, hemos de reiterar que la lucha de clases rural se ha acentuado. 

El desPQjo de tierras a comuneros, ejidatarios, los frecuentes cho
ques entre terratenientes y grupes campesinos revelan que existen 
problemas agrarios insolutos: las simulaciones, la ganaderizacion de 
tierras de cultivos y el control de las cosechas impenen una mas in
equitativa distribuci6n del ingreso. 

El asalariado rural se encuentra desprotegido ante el peso regio
nal dominante de terratenientes e intennediarios a la vieja usanza, 
simbolos del autentico atraso en el campo y frente a la burguesia 
rural comercializadora de grandes volumenes de productos basicos 
y agroindustriales. 

2. La limitacion constitucional a la comercializaci6n de tierras 
ejidales y comunales ha generalizado e1 arrendamien,to de tier1'{lS. El 
nivel que alcanw esta modalidad de las ilicitudes agrarias explica 
que la Ley de Fomento Agropecuario, que por cierto en este lleXenio 
110 se menciona, se Ie sanciono y estimulo explicitamente; se conva
lido 10 que proliferaba en la realidad. Este subterfugio, el arrenda
miento, tiene variadas explicaciones, pero 10 que parece justificarlo 
mayoritariamente, es el elevado costa del proceso productivo y 1a 
aleatoriedad de los ingresos a pcrcibir por los campesinos y cornu
[l~ros. 

3. El incremento general de los costes de producci6n que se pre
tende solventar fundamental y erroneamente via el aumento de pre
cios de garantia, esta teniendo repercusiones no conternpladas por 
las autoridades gubernamentales. Las tendencias generales son: 

J) En el caso de campesinos, comuneros, cooperativistas, etcetera, 
se origina la imposibilidad de acceder a una mayor mecani. 
zaciOn. Esto implica una reversion tecnica que deriva en un 
abatimiento de la productividad al no realizar labores con efi
ciencia tecnica 0 usar una menor dosificacion de insumos de la 
requerida. 

II) Entre agricultores cemerciales se ha creado una situaci6n ambi
valente: su arraigo en actividades productivas rurales les im
pele a continuar en el sector, pero el incremento de los costes 
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financieros los alienta a desinvertir y ubicar sus lccursos en va
lores de renta fija gubernamentales 0 dolarizarse. Este crecien
te grupo es el que esta sujeto a maximas presiones economicall 
que corren en contra del reducido margen de productos bisicos 
que aportan y su retencion en e1 campo dependeni de las utili
dades logradas en la fruticultura, productos exportables 0 de con
sumo suntuario, etcetera. 

Dos HIPOTESIS 

Hemos de reiterar dos hip6tesis que respecto de la crisis y las 
agroindustrias hemos en diversas ocasiones aportado y cuya convali
dacion exige en el primer caso la argumentacion respectiva y en la 
segunda un riguroso trabajo de investigacion: 

a) El sector agropecuario ha sido contemplado, desde el mO
mento en que se insiste en la vigencia de su crisis, como un ambito 
monolitico. Este tipo de apreciacion hace tabla rasa de los diversos 
grupos sociales que integran el sector. Cabe reiterar que la existen
cia de terratenientes de viejo cuno; neolatifundistas que transitoria
mente controlan amplias superficies y cen mayor frecuencia, via con
tratos con los usufructuarios de la tiena, comandan el proceso pro
ductivo y de comercializacion; agricultores capitalizados que han sal
vado los embates del incremento en costos mediante subsidios guber
namentales y la integracion vertical de sus actividades; entidades 
productivas estatales en las que el Estado tiene un caracter dominantc 
o de intennediaci6n subordinada a intereses trasnacionales: ingenios 
azucareros, TABAMEX e INMECAFE a manera de ejemplos y en que 
se establecen modalidades en las relaciones sociales de producci6n, 
sin omitir el uso de las zonas forestales; grupos de ejictatarios que 
comprenden desde el temporalero minifundista hasta cl canero; 
grupos de comuneros e indios en los que aun parece ,predomi
nante el prop6sito principal de reproducir y conservar sus expresio
nes vitales; asalariados rurales permanentes y transitorios que con 
frecuencia cumplen diversas actividades en la b6squeda de ingresos 

y cuya mejoria econ6mica transita por la sindicaci6n; grupos de jor
naleros que gradualmente alcanzan definitividad de derechos agra
rios y los crecientes grupos de trabajadores especializados (tracto
ristas, regadores, injertadores, etcetera) convalidan una apreciaci6n: 
el pretendidamente monolitico sector ,agropecuario 0 rural,esta 
confonnado por diversos grupos, con intereses contrarios 0 circuns
tancialmente coincidentes..Conviene seiialar que estas diferentes ca
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pas sociales rurales se caracterizan por su !un(:i6n en elproceso pro
ductivo. Es decir, ep Su identidad no incide directamente la cuantia 
de los recursos con que cuentan; varios de eoos grupos disponen ex
clusivamente de su fuerza de trabajo. Por 10 mismo, nQ se incorpora 
el efecto discriminador que emerge de la dotaci6n agraria individual 
o social que usufructuan. Esto nos lleva a una apreciaci6n colateral: 
es insuficiente la categoria productor para perfi/ar la situaci6n de 
un ambito que esta mllY lejos del monolitismo social; el rural se di. 
versifica cada vez mas. El proceso productivo al tomarse complejo 
ha creado grupos sociales diferenciados en el campo. 

b)	 En el ambito agroindustrial en Mexico se ha mantenido una 
via exclusiva: de manera identica a la polftica agropecuaria, se ha 
calcado el tipo de productos finales, las tecnologfas espedficas para 
su	 produccion, las formas que los medios de difusi6n las vuelven 
deseables para grandes grupos, las modalidades mas agresivas para 
sustituir satisfactores aut6ctonos no sofisticados y derivado de todo 
ello, una forma, nivel y celeridad en el proceso de acumulaci6n de 
capital que pUSQ en lugar dominante a la experiencia extranjera, 
especialmente la de EUA. Asi, a nuestro juicio, el tortuo80 sendero 
por	 el que discurren las empresas agroindustriales, los «cuellos de 
botella» que impiden que cubran las necesidades nacionales, el 
ejemplo de la onerosa, incompetitiva y subsidiada producci6n leche
1'3,	 son resultados 16gicos del mimetismo tecnocratico, de la desna
cionalizaci6n de La capacidad creativa de tecnicos mexicanos y de 
un pasivo e improductivo vasallaje por parte de autoridades que no 
orientaron la agroindustrializaci6n mexicana, simplemente la co
piaron. 

Esta hip6tesis y la anterior marcan a fuego los rasgos anal1ticos 
de la crisis agricola y de la agroindustrializaci6n y sugieren otras 
inferencias 16gicas: 

1. Bajo los efectos de la diferenciacion se puede afirmar que La 
crisis de la agricultura es, por un lado, la crisis de ciertos gropos, 
espedficamente de los marginados rurales (minifundistas, campesi
nos sin tierra, jomaleros expulsados par la mecanizacion y la trans
ferenda de USQ de las superficies, indios cuyas comunidades tienen 
que arrendar sus pastos y bosques con infimos ingresos y en fin todos 
aquellos grupos e individuos incapacitados de incorporarse al pro
ceso de capitalizacion acelerada de ciertas regiones y actividades 
rurales) y el enriquecimiento de detentadores de tierras, represen~ 
tantes de trasnacionales (a manera de ejemplo: los «mayordomos~ 

del NO), ganaderos extensivos con vinculos directos con la intro
duccion de ganado a los principales mercados y en posibilidad de ex
plotar lecheros que han integrado sus actividades y claman por rna
yores precios, trasnacionales que contratan la produccion de grandes 
superficies, etcetera. 

2. Convalida la hip6tesis relativa al mimetismo agroindustrial 
cumplido en varios paises igual que en Mexico, se llegarfa a una 
conclusion 16gica: el tipo de agroindustrializaci6n que se propone 
como una via unica para salir de"! atraso y la improductividad rural 
«modemizando el campo» es un espejismo. Su estfmuIo significara 
alentar el abandono masivo del campo de legiones de seres con baja 
capacitacion y sin posibilidad de que las otras ramas de actividad les 
incorporen productivamente. No podemos reproducir la via hist6
rica de los paises capitalistas actualmente desarrollados, y crearfa 
una situaciOn social conflictiva de consecuencias duraderas e impon
<l.erables. 

Los AMErros CONCRETOS DE LA AGROINDUSTRIALrZACrON 

Este proceso de cambio ha descansado en tres modalidades ex
plicitas: 

i) La penetracion de la ciencia y las industrias para la agricultura 
modemizada y que ha sustentado su influencia en: 

--;- Investigacion genetica y agron6mica, adecuando la prOduc
ci6n a las necesidades industriales. 

- Bienes de capital de gran potencia, patentados en el extran
jero y cuyo usa racional descansa en labores en grandes su
perficies. 

- U sO prioritario del riego y tecnicas para su aplicaci6n en 
terminos predeterminados 0 de «recetas». 
Uso de agroquimicos y medios para Sll aplicaci6n en dosifi
caciones precisas. 
Formas tecnol6gicamente complejas para las cosechas y ma
nejo de grandes volumenes. 

ii)	 Planta agroindustrial que impone caracterlsticas precisas de los 
productos requeridos para abastecer mercados de consumo 0 de 
insumos agroindustriales. Estas plantas, aun cllando no alcan
cen grados notorios de complejidad tecnica, resuItan cartabones 
que los tecnicos del tercer mundo reproducen y consideran 
ideales. 
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iii)	 Mercados que han sido moldeados a las exigencias de las agro

industrias, en forma tal que los consumidores responden a nece
sidades inducidas. Las plantas de procesamiento de insumos estan 
conformadas para las necesidades tecnicas de productos a los que 
se les crea, via la publicidad, su demanda. 

AGROrNDVSTRIALIZACrON Y TRASNACIONALIZACION 

Con frecuencia se reitera y asocian ambas tendencias econOmicas. 
Ciertas organizaciones como la FAO confunden el fenomeno trasna
cional empresarial con la capacidad de los paises para exportar. Asi /. 
aluden a los paises que participan en el mercado (cuadro 2). Esto 
hemos de dimemionarlo en sus terminos reales: desde 1980 cuatro 
empresas: Cargill, Bunge y Born, Continental y Topiler controlan 
el 68% del comercio mundial de granos. Es decir el comercw de 
granos" alimentos se realiza t!Jior grandes empresas. Al ponderar este 
aspecto percibimos que las ventas realizadas en 1977 por las 21 prin
cipales trasnacionales, en el renglon de alimentos alcanz6 casi 90 000 
millones de d61ares (cuadro 3), es decir el equivalente a la deuda 
externa mexicana. Cabe sefialar que a juicio de un estudioso2 en 
el sexenio de 1950 las empresas alimentarias norteamericanas se re
estructuraron, previamente a su trasnacionalizaci6n en que alcan
zaron un peso definitivo. Pero este no es mas que un tramo de la 
trasnacionalizaci6n; esta se difunde en la rama de bienes de capital, 
en la que cinco grandes empresas: Massey Ferguson, John Deere, 
International Harvester, Ford y Fiat, controlan desde 1975 el 70% 
de la oferta exportable de tractores,3 en el area de plaguicidas, en 
el que las grandes empresas como Down Chemical exportan grandes 
volumenes de productos peligrosos para los seres humanos, sin un 
debido control;4 en los productos veterinarios; en la venta de pie. 
de cria de todas las especies y en un area en que cobran singular 
importancia: en el control de semillas para siembra en que pugnan 
por irnponer las modalidades prevalecientes en materia de inventos: 
patentes y pagos de derecho por su uso.5 

2 Ramirez de la 0., R., De la improvisacion al fracaso. La poUtica de 
inversion extranjera en Mexico, Centro de Ecodesarrollo, Edieiones Oceano, 
S.	 A., Mbcico, 1983. 

3 Mujica, V. R., Economla Informa, No. 128, FE-UNAM. 

4 Veanse los excelentes trabajos publicados en Contextos, Ano 2, No. 
2,	 febrero, 1981. 

~ Pat Roy Mooney, "El saqueo del patrimonio vegetal del Tercer Mun
do", El Dia, Secci6n Documentos, marzo, 1984. 

Estas son las expresiones macroecon6micas de la trasnacionaliza
cion y la obvia desnacionalizaci6n de las actividades rurales de pai
ses en vias de desarrollo. A nivel de cada empresa es comun d 
proceso de integracion horizontal y vertical y la posibilidad de tram
ferir los riesgos mayores, economicos y sociales, a los paises hues
pedes de la voracidad trasnacional. Un ejemplo representativo 10 
tenemos en el caso de Del Monte que expresa puntualmente las am· 
plias ramificaciones de una agroindustria trasnacional. (Diagram;;s 
en pagina 268). 

ANTECEDENTES DE LAS AGROINDUSTRIAS EN ~IEXICO 

Las agroindustrias y su importancia en la economia y la socie
dad mexicanas contrariamente a 10 que se piensa tienen larga data. 
Solamente conviene sefialar que sus formas de operaci6n, su integra
ciOn " sus practicas comerciales cobraban niveus diferentes de los 
actuales. 

En Yucatan, desde el ultimo tercio del siglo pasado penetro la 
empresa Thebaud Brothers de New York que refaccion6 las activi
dades henequeneras via sus agentes yucatecos, Escalante y Donde. 
En la peninsula, al inicio del siglo, Don Olegario Molina, Ministro 
de Fomento, Colonizacion e Industria de Porfirio Diaz y su sucesor 
Avelino Montes, agentes de la International Harve~ter Co., organi
zada por el banquero Morgan, monopolizaron el henequen yucateco; 
en sus primeros cinco anos de actividad la empresa gano 37 millo
nes de d61ares. Cuando Salvador Alvarado reorganiz6 la empresa 
que hizo subir el precio de fibra, "la casa Hanson & Orth que ope
raba con los Manzanilla de Yucatan, acuso a Mexico de despojar 
a los agricultores de EVA de 86 millones de dolares en 3 anos".6 En 
tanto, el pueblo yucateco pagaba con recurrentes hambrunas los alti
bajos del precio de la fibra; oneroso tributo ala trasnacionalizacion 
de su economia. En Mexicali, B. C., con los inicios del siglo, enor· 
mes superficies de cultivo quedaron en manos de la Colorado River 
La.nd, Co. A partir de 1912 el producto dominante fue el algodon 
y la via para la explotacion brutal de la mana de obra nacional. 
Despues de timidos procesos de colonizacion y compra de tierras a 
esa compania, en 1938, alentados por el agrarismo cardenista, los 
campesinos asaltaron masivamente sus propiedades;7 se Ie expropia

6 Laborde, Heman, Cardenas, reformador agrario, PAlM. 

7 L6pez Zamora, E. El agua, la tierra, los hombres de Mexico, Fondo 
de Cultura Econ6mica, Mexico, 1977. 
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ron 325 364 Ha. La fibra requiere de una· infraestructura agricola 
e industrial, una acentuada capitalizaci6n que al establecerse cre6 la 
depehdencia de diversas regiones como Mexicali de los altibajos en 
sus cotizaciones en los mercados mundiales. 

La azucarera, la agroindustria con mayor tradici6n: en Mexico 
junto con la textil, introducida por los conquistadores tuvo una gran 
importancia en: las luchas sociales mexicanas. Pocos movimientos so
eiales como el zapatista se ligan en tal forma a una agroindustria. 
El caracter transformador de las sociedades, via el establecimiento 
de ingenios y la brutal explotaci6n de los cortadores de cafia, ha 
sido escasamente ponderado. Actualmente con casi 70 ingenios azu
careros y oscilando en torno a 500000 Has. ocupadas, tiene el ca
racter de la agroindustria mas compleja y con efectos profundos en 
grandes regiones. 

Evocadas con caracter de ejemplos, omito profundizar en agro
industrias de larga tradici6n como la pulquera, que se desarro1l6 
antes de que se agudizara la competencia de bebidas de marca; la 
lanera que alcanz6 importancia en El Bafio y que caracterizaro11. a 
grandes hacienJdas8 y que emergieron con el siglo XVII; la tabacalera 
y cafetera que se asocian a empresas trasnacionales que exaccionan 
la mana de obra mexicana, etcetera. Ciertamente, la agresividad, 
mercadotecnia, capitalizaci6n y fusiones empresariales resultan dia
metralmente diferentes en la actualidad, pero cabe insistir en su 
larga historia en Mexico. Estas formas de comportamiento, a nues
tro criterio, pueden resultar mas trascendentales que la preten
dida revoluci6n tecnol6gica que segtin algunos autores han originado 
en nuestros dias. 

Esos rasgos de la agroindustrializaci6n se revelan como aspectos 
esenciales en los paises subdesarrollados. Esta penetraci6n tecno16
gica, productivista y consumista deviene en concentraci6n y centra
lizaci6n de capital, por un lade y proletarizaci6n popular, selectivi
dad de los beneficiarios, acentuaci6n de diferencias regionales, cam
bio del mercado interno y de las relaciones sociales de producci6n 
previa, par el otro. No podemos dejar de percibir que, cuando como 
en el caso de 1JIexico, en grandes grupos rurales prevalece un sis
tema de relaciones sociales basadas en fuertes y ancestrales 1:ostum
bres con distinta racionalidad a las capitalistas ex,presada en las agro
industrias que exigen una acelerada acumulaci6n, el cambio en el pa
tr6n de cultivos y la alteraci6n del consumo y el comercio, esas 
relaciones arraigadas en el campo difieren su penetraci6n, obstaculi

8 Chevalier, F., La formaci6n de los grandeslatifundios en Mexico, PAlM. 

zan el proceso de acumulaci6n, pero manifiestan un flanco debil: su 
vulnerabilidad a las formas mas insistentes de la publicidad. Esto 
pone en peligro toda la estructura vital de las sociedades rurales. 

EL COMPORTAMIENTO AGROINDVSTRIAL RECIENTE 

Las agroindustrias, en ciertas regiones de Mexico, como sefiala
mos, tuvieron importancia incluso desde antes del siglo actual, pero 
fue hasta hace dos decenios que alcanz6 el caracter de «cernidor» 
del sector agropecuario y panacea, segun muchos tecnOcratas, del es
tancamiento agricola y agropecuario. 

En 1968, en el decenio en que se inici6 su proliferaci6n y apa
rente emergencia, se detect6 que las agroindustrias enviaban utilida
des al extranjero simuladas como pagos por asistencia tecnica; la 
Secretaria de Hacienda y CP, en un interesante estudio9 puso en cla
ro la cuantia de esas remisiones que alcanzaron 840 millones de pe
sos en total. Al sumar los rubros: productos alimenticios, embote
lladoras, agricultura y avicultura, vinos y licores, ingenios, tabaca
leras e industria dulcera, alcanw 67 millones, es decir el 8%. Las 
observaciones del estudio mencionado se orientaban a plantear la 
injustificaci6n de que estos recursos fueran pagados a palses como 
Panama, en el caso de los ingenios, y EVA Y Lichstenstein, la indus
tria dulcera, etcetera. Es dedr se trat6 de pagos a asesorlas fantas
mas ubicadas en «parais:os fiscales». Estos destacan en los casos de 
Bahamas, Venezuela, Uruguay, Nicaragua y Luxemburgo. En un 
valioso estudio al que hemos hecho referencia10 se cuantifica en 
2135.0 millones de pesos los erogados por la industria alimentaria 
al comprar conocimientos cxtranjeros entre 1971-78, es decir, se 
abati6 drasticamente respecto de los calculos hechos par la Secre
tarla de Hacienda y CP para 1968. Es probable que hayan existido 
«ajustes contables» en las empresas. Pero cabe sefialar que solamente 
tres empresas: Anderson & Clayton, Purina (del grupo Hank) y 
Nestle, cubrieron el 71 % del total; diez empresas sumaron el 87% 
de esos pagos, es decir, existia una marca de concentraci6n en el 
nexo de empresas nacionales con el exterior. 

9 Secretarla de Hacienda y CP, Direcci6n General del ISR, "Algunas 
{:onsideraciones sobre la asistencia tecnica", Revista Investigaci6n Fiscal. 
No. 46, octubre, 1969. 

10 Ramirez de la 0, De la· improvisaci6n ..• , op. cit. 
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AGROINDVSTRIALIZACION Y REGVLACION DEL MERCADO 

En el ultimo decenio se desato una tendcncia. ambivalente en ma
teria de la participacion gubernamental en el mercado de productos 
basicos y los destinados a la agroindustrializacion: 

i)	 Una participacion singularmente fluctuante de CONASUPO 
como comprador de las cosechas nacionales de maiz, frijol y 
arroz. 

Conviene senalar respecto de estc ultimo que sns marcados alti
bajos solamente demuestran que la demanda interna se ajusta a 1" 
oferta existente; no es un producto realmente basieo en la dicta na
cional. 

ii)	 Al agrupar las importaciones de maiz, frijol y arroz, aun bajo 
las consideraciones referentes al ultimo, y compararlas con las 
sumas que alcanzaron el trigo, sorgo, cebada y semillas y fru
tos oleaginosos (entre los que destaca la soya) percibimos 
que desde 1976 y exceptuando 1980, fue singularmente su
perior el presupuesto destinado por esa instituci6n a las im
portaciones de productos agroindustriales que a los llamados 
basicos. 

Esto nos impele a puntualizar el caracter estrat~ico que han ad
quirido los abastecimientos oportunos y suficientes a las agroindus
trias, ramas en las que cobran gran peso las trasnacionales. Pero, estos 
requerimientos devinieron en un bloqueo de las finanzas guberna
mentales y la necesidad de acudir al endeudamiento externo e in
terno para cumplir ese ro1. 

La insuficiencia de la producci6n interna para abastecer las ag~ 

industrias 0 10 que es 10 mismo, el mayor dinamismo agroindus
trial que la produccion agricola impusieron al Gobierno Federal las 
erogaciones que se cuantifican en el cuadro 4- anexo. Con la expan
si6n de esa demanda se puso en claro que los gastos gubernamenta. 
les al participar como monopsonio en los mercados externos se con
vertian en subsidios «en cascada» a un nucleo reducido de indus
triales; en la rama de aceites y grasas comestibles, alimentos balan
ceados, productores de jabones y detergentes. En esas ramas se im
pone un alto de concentraci6n industrialll que se percibe en las pri

]l	 SPP, Escenarios econ6micos de Mexico 1981.1985, Mexico, 1981. 
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meras por su creciente grado de integraci6n, en las segundas porquf;l' : 
para 1980, en la oferta comercial, ocho empresas produjeron el 76%,. > 

de la producci6n, dejandole el resto a las otras 71 empresas y en 
la de jabones y detergentes 12 de 176 empresas produjeron el 88.6% , 
de la producci6n. La irracionalidad de financiar via el Gobierno. Fe
deral las utilidades oligopOlicas impuso la necesidad de modificar 
esa situaci6n: se estableci6 el regimen de «importaciones participa
tivas» que significaba la cOTresponsabilid'aJd de los sectores publico y 
privado en la obtenci6n de sus respectivas importaciones. 

El nuevo regimen sufri6 un grave sesgo: se permiti6 la obten
cion de los industriales de sus importaciones directamente. Esto ter
min6 revelando dos aspectos: las ventajas de un monopotio estatal 
cuando pese a sus desviaciones 10 orienta el interes social y la fla
grante ineficacia de los empresarios privados y la onerosa carga que 
imponen a un pais los intereses mercantiles. 

La experiencia de la burocracia en materia de contrataci6n de 
importaciones, negociaci6n financiera e instrumentos crediticios, des
plazamientos de furgones y barcos y su distribucion en los centros 
de consumo, se habia logrado consolidar despues de varios ailos. 
Hubo periodos en que directivos inexpertos aportaron costosas per
didas; el inicio del sexenio anterior fue aciago. Superada esa fase 
critica la comercializacion exterior se torno expedita, aun cuando fue 
imprimiendo en el ambito de la «cabeza de sector» la tendencia mas 
negativa: optar por las importaciones de productos basicos. Natu
ralmente, subyacian los criterios de las ventajas comparativas que 
han permeado multiples areas de decisi6n, sin sujetar esos criterios 
a un riguroso analisis acerca de su inconveniencia nacional. 

Al modificar el sistema de importaciones, los empresarios priva
dos, en el ano actual, han importado de EVA sorgo y productos 
oleicolas; los industriales de aceites y mantecas comestibles recien
temente anunciaron haber adquirido casi 1.3 millones de toneladas 
de soya, semillas de girasol y aIgod6n y aceites crudos, bajo el nuevo 
sistema de irnportaciones. Pero esas compras han puesto en punta 
de quiebra a los prod4ctores nacionales; por ejemplo, en el norte 
de Tamaulipas los sorgueros no encuentran compradores a sus co
sechas. Los volUmenes invendidos, la necesidad de bodegas y las 
deudas bancarias de los productores tendran una «solucion»: su com
pra por el Estado y con subsidio venderlas a los agroindustriales que 
han adquirido mas baratas sus importaciones. Asi, todo apunta que 
el repliegue del Estado de la comercializaci6n de productos basicos 
exigira su mayor intervenci6n en una situaci6n mas comprometida. 

Por otra parte, los empresarios privados, con la certidumbre de 
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que la agil movilizacion de importaciones masivas se logra 5010 me
'diante «mordidas», distribuyeron a 10 largo del proceso esas com
pensaciones. Asi lograron «pudrir» un proceso que se cumplia con 
aceptable eficiencia, han encarecido sus importaciones y actualmen
te claman por mayores precios de sus productos finales; Ill. impe
ricia privada Ill. tendra que pagar el pueblo. 

LAS FORMAS CONCRETAS DE LA AGROiNDUSTRIA.LIUCION 

En el ambito productivo fonnulamos diversas apreciaciones que 
conviene resurnir de un estudio anterior: 12 

1.	 La agroindustrializacion significo Ill. reestructuracion del patron 
de cultivos, Ill. emergencia de nuevos, la distinta composici6n de 
la oferta agricola, de las materias primas y la concentraci6n de 
la planta agroindustrial. 

2.	 Por ramas destaco en los sesentas el dinamismo de Ill. avicultura, 
al capitalizaI1le; Ie sigui6 Ill. porcicultura que se expandia a gran
des pasos y Ill. ganaderia mayor tenia ambivalen tes signos: la pro
duccion de carne hallaba en el libre pastoreo una opcion y !a 
resistencia a Ill. ca,pitalizaci6n seglin los ganaderos, por el peligro 
de inseguridades que propicia la legislaci6n agraria, Ill. ganad.:
ria de leche se expandia dificilmente, ante la tendencia oligop
sonica de las grandes empresas; las agroindustrias de derivados 
lacteos encontraban en las importaciones gubernamentales de le
che en polvo Ill. forma de lograr utilidades con productos sin con
trol de precios. 

3.	 La oferta de puercos sin grasa, exigidos por los obradores e in
dustria de jamones, embutidos, etcetera, desplomo la producci6n 
de manteca y ante la contracci6n del aceite de algod6n, propici6 
la expansi6n del cartamo y el ingreso de las aceiteras trasnacio
nales. 

4.	 En ramas como la fruticultura se canaliz6 mayor producci6n a 13 
agroindustrializaci6n y aparecieron multiples productos (merme
ladas, flanes, edulcorantes, saborizantes, productos deshidratados, 
almibares, etcetera). 

5.	 Se expandi6 la vitivinicultura, la cana de azUcar, flores, agua

12	 !\1{ljica, V. R. o La agricultura en Mexico, sled., 1982. 
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cate (al riesgo de hacer quebrar el mercado), etcetera, despla
zando Ill. producci6n de b3.sic09 y capitalizando actividades. 

6.	 Se impulsaron con financiamiento, apoyo tecnico. y procurando. 
garantizar el flujo de insumos, el tipo de agroindustrias que,si. 
bien en ciertas regiones parecian justificadas por su b;!.ja dispo-· 
nibilidad de mana de obra, en otras significaron. una innecesaria 
capitalizacion y un notorio rezago en. el empleo rural. Las orde
fiadoras automaticas, las plantas porcicolas altamente tecnificCj.
das, etcetera, son Ill. fiel reproducci6n de las plantas de otros paise$. 

Pero, con Ill. expansion petrolera13 se desbalance6 la estructura 
productiva nacional y se contrajo Ill. produccion de diversas ramas, 
entre ellas las de tractores, camiones, amoniaco anhidro, urea, ali
mentos balanceados para aves, etcetera. Es decir se avizoraban los 
efectos destructivos de una reducci6n de bienes de capital para la 
produccion agricola e insumos para Ill. planta a.groindustrial que con 
los ochentas empezarla a ahogarlas. 

Los mAS ACTUALES 

Los empresarios agroindustriales sistematicamente vocean su cri
sis y Ill. urgente necesidad de la revision de precios de sus productos 
y Ill. autorizaci6n para su incremento. Esta es Ill. tonica prevaleciente 
entre lecheros, panaderos, productores de carne de res, avicultores, 
etcetera. Los agricultores tambien rerniten «Ill. soluci6n» de sus pro
blemas al alza de precios de sus productos. 

En cuanto se refiere a los agroindustriales argumentan el incre
mento destructivo de los costos de operacion y financieros que los 
ponen en punto de quiebra. En forma alguna hacen referencia a: 

- La disparidad de costos de produccion en Ill. rama. El aumento 
de los precios de sus productos finales invariablemente se ca
naliza a favor de los grandes productores. 

- La autentica y diferida reestructuraci6n empresarial. En tanto 
que, en general, Ill. producci6n lechera ha distanciado Ill. produc
ci6n de insumos de los establos, los avicultores y porcicultores se 
concretan a Ill. fase del proceso y no avanzan en Ill. integraci6n 
vertical de sus plantas, cayendo bajo el control de las empresas 
productoras de alimentos balanceados; en general, los agroindus
triales han cedido la integracion economica a las trasnacionales 
de Ill. rama. 

13 Mujica, V. R., "Crisis' y crecimiento acelerado", Investigaci6n Eco
n6mica, No. 158, FE-UNAM. ' ,'. 

Administrador
Text Box



262 PROBLEMAS DEL DESARlt.OLLO 

Asi; los que parecen procesos desintegrados, desarticulados, se han 
ido .sujetando 'a la racionalidad del capital trasnacional que los 
integra al controlar eslabones claves de la actividad y obtiene cuan
ti<>sas utilidades. 

.' Bajo la s6lida penetraci6n trasnacional de las agroindustrias y no 
obstante las palpables demostraciones de sus limitaciones, al requerir 
una capitalizacion inalcanzable de manera general yuna simult{mea 
baja ocupacion, en nuestro pais se postulan como «via para el desa
trollo rural», la difusion de esas plantas agroindustriales identicas, de 
punta a punta, a las que establecen grandes consorcios. Esto es ilu
sorio y solamente refuerza el proceso discriminador de los grandes 
grupos rurales y aumenta la acumulacion de utilidades empresaria
les. Pero, pese a las frustranres e:lqJeriencias registradas, no se inten
tan otras soluciones viables a la indiscutible necesidad de agroindus
trializar los productos basicos. 

Deberlamos planteamos una interrogante final: 

t Por que en multiples pequeiias ciudades y poblados de Espana, 
Francia, Italia y otros paises europeos se dispone de vino, queso, car
nes y embutidos producidos en los hogares y que intcgran una dieta 
balanceada? Por la sencilla raz6n de que se conocen y aplican tec
nicas tradicionales, domesticas, un tipo de agroindustrializacion que 
cierta el paso a los productos de marca de agroindustrias altamente 
capitalizadas. En Mexico, hemos olvidado la necesidad de difundir
las, de generalizar ese tipo de agroindustrializaci6n domestica que 
muestra sus ultimas expresiones en la producci6n de jam6n serrano 
y otros productos en San Crist6bal, Las Casas, Chis., en Perote, Ver., 
y en otras regiones. Sirnultaneamente, juzgamos manirroto al cam
pesino que sacrifica una res y la consume en una fiesta con alto 
desperdicio; en rigor se impone la necesidad de consumirla de in
mediato por no disponer de formas sencillas de conservacion. Esa 
irracionalidad campesina es la otra cara de optar por una via agro
industrial equivocada: la de General Foods, disponiendo de opcio
nes baratas, populares y que conservarian la autonomia racional en 
el consumo humano. 
. No es indispensable que las agroindustrias sean capitalizadas para 
resu,Itar estrategicas; la ofcrta nacional podria descansar parcialmen
te en la proveniente de agroindustrias domesticas. En este caso ca
bria cuidar la calidad de los productos sin marca. En los casos de 
las actuales agroindustrias, su caracter capitalista garantiza la pre
sentacion y difereneiaei6n (con todas sus consecuencias) de los pro
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ductos y si acaso, su manejo higienico, pero no asi la calidad. Al 
respecto cabe senalar que la actual oferta de embutidos y salchichas 
se integra con carnes de segunda calidad, de partes cartilaginosas 
o de nervios en el mejor de los casas y en casos extremos, de auten
ticos desechos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En los diversos amilisis realizados sobre la agroindustrializacion, 
se reitera su trasnacionalizacion lograda en los ultimos decenios. 
Cabe la necesidad de revisar ese planteamiento. 

En un lucido trabajo'4 Harry Magdoff pone en claro un aspecto 
medular: a mediados de los alios cincuenta se amplifica el numero 
de paises en los que se establecieron sucursales de los mas impor
tantes bancos norteamericanos. Todo parece revelar que el capital 
financiero tom6 la delantera a las otras formas del capital. Su com
prension del problema es cabal: 

Cuando los Estados Unidos disponen de excedentes agricolas's 

y los venden a cambio de monedas extranjeras, se acumulan 
gruesas sumas de dinero a favor de los Estados Unidos en los 
paises compradores. t Que mejor oportunidad de dar la mano 
a algUn banco que 10 merezca y este buscando consolidarse en 
un pais subdesarrollado? Un banco nuevo necesita una fuente 
de depOsitos para echar a rodar la bola financiera. 

Bajo esta apreciaeion fundamental podemos arriesgar algunas 
consideraciones sobre el comportamiento de las agroindustrias en 
Mexico, en el futuro proximo y con caracter de tendeneias gene
rales. 

Es previsible que la creciente trasnacionalizacion de las agroin
dusmas persista en tanto la tasa de ganancia supere ai de otras 
actividades economicas; resulta obligado que la inversion trasna
cional «salte» de una rama a otra, segun las expectativas de ga
nancias. Es pues de esperarse que se afiance en la porcicultura, 

14 Magdoff, Harry, La era del imperialismo, Mexico, Editorial Nuestro 
Tiempo, 1969. 

15 Por los objetivos de este trabajo no incluimos el analisis de la Ley 
PUblica 480 que desde 1954 decret6 el gobiemo de EUA y se constituy6 
en la punta de lanza para imponer las modalidades del consumo tipo nor
teamericano que tomarla carta de naturalizaci6n en los paises depen
dientes. 
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la avicultura y la ganaderia de leche, mientras el actual regi
men agrario tenga condicionantes legales a su expansion en la 
ganaderia de carne. 

- ES previsible que mantenga la estrategia de ubicarse en los «es
labones criticos» de los procesos alimentarios que no exijan una 
cuantiosa inversi6n de recursos «frescos», ante la estrechez del 
mercado financiero que maniata a los inversionistas nacionales 
y que Ie pennita acrecentar utilidades sin supeditarse a cam· 
bios tecno16gicos revolucionarios. 

- Parece l6gico esperar que ante al deterioro de las monedas na
cionales frente al d6lar, como en el caso mexicano y ante los 
dd.sticos ajustes del tipo de cambio, opten por la adquisici6n 
de empresas nacionales arruinadas y hacerlas producir aun can 
un alto grado de obsolescencia. 

Todo 10 anterior responde a una situaci6n nacional dominada 
por la crisis, similar a la que confronta nuestra sociedad. Pero, los 
pueblos y sus gobiernos tienen la opcion de buscar y encontrar vias 
diferentes a las que impone la trasnacionalizaci6n de la economla. 

CUADRO 1 

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 

(Milloncs de d61ares) 

EUA Importadones Exportaciones 

1978 15,747'570.0 30,572'440.0 14,824.9+ 
1979 17,839'540.0 36,206'240.0 18,366.7+ 
1980 18,184'710.0 42,882'610.0 24,697.9+ 
1981 18,340'410.0 45,047'990.0 26,707.6+ 
1982 16,877'530.0 38,238'060.0 21,360.5+ 
1983 17,679'530.0 37,537'070.0 19,857.5+ 
MEXICO 

1978 1,029'220.0 1,698'000.0 668.3+ 
1979 1340'220.0 2,051 '770.0 711.6+ 
1980 3,116'780.0 1,705'310.0 - 1 411.5 
1981 3,365'270.0 1,548'660.0 - 1 816.6 
1982 1,938'450.0 1,374'980.0 - 563.5 
1983 :?,419'440.0 1,557'360.0 - 862.1 

f"UENTE:	 FAO, Anuario de Comercio. 

CUADRO 2
 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES Y EXPORTADORES
 
DE ALIMENTOS DEL MUNDO
 

19.75 1980 1982 % 
(1) (2) (3) 

MAlZ 

P 
I 
~ 

EUA 
China 

148.1 
32.1 

168.8 
61.1 

211.6 
61.1 

47.2: 
13.6, 

I Brasil 16.3 20.4 21.7 4.8 

X 
I 
~ 
I 

EUA 
Argentina 
Sudafrica 

33.5 
3.9 
3.2 

59.2 
6.0 
2.2 

54.0 
9.7 
4.2 

68.7 
12.3: 

5.3 

TRIGO 

P 

Ii 
URSS 
EUA 
China 

66.2 
57.8 
41.0 

98.2 
64.6 
52.5 

84.0 
76.5 
60.0 

17.9 
16.3 
12.8 

I EUA 30.9 35.8 44.7 47.3 
X ~ Canada 11.1 16.8 14.8 15.a 

I Francia 6.3 9.9 12.3 13.1 

SORGO 
I EUA 19.1 14.7 20.9 30.1 

P ~ India 9.5 10.5 11.0 15.9 
I Argentina 4.9 3.0 8.0 11.5 

SOYA 
I EUA 42.1 48.8 62.6 65.1 

P ~ Brasil 9.9 15.2 12.8 13.3 
I China 12.7 10.0 10.0 10.4

FUENTE:	 Fonnulado con hase en CONASUPO, Los granos. bdsicos en el mundo. 
y en Mexico 1975-1982, sIp. ed., Mhiel;),.

* Producci6n = P. 
* Exportaci6n = X. 
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FUENTE: Ruiz Garcia, E., La estructura de la economia 
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trasnacional y sus efectos en la alimentaci6n, 
SARH, Direccion General de Desarrollo Agro
industrial. El desarrollo agroindustriaJ y lao eco
nomfa internacional, p. 20, Mexico, 1977. 
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L8 illegfBclOn Vertical dol Allmerrto 
eorporaci6n Del Monte 

(Ven!" c~rre.p~ndienlel' 1974, d.l.'~ 1 042 608 000) 

lS\'ESTlG.~CJOS SOBRE ALlME~TOS 
Y AGRICULTURA 

Presupueslo. anual de USA 7 500000 
500 emplt..do. de 110mI''' oomplelo 
6 l.bo: .Iorio. de in'·ertigoci6n e incro

",enl.ci6n de nuevo. prOducloJ 

PRODUCCION AGRICOLA 
S5 grart as~ rapchO-s, pll1ltacioncs)' huertas 
65000 h•. de nerrlS hhonbJe., que Del 

Monle po..e en E.I.dos Unido., Can.· 
di, Keni., L.linoom!riCi y FiJipmu 

NlunelO desconocido de lotes pars &limen· 
111 el ,an.do en E'l.dos Unido., Fill· 

PRODUCC/ON pinu y SudameriCi. y Dolu ptsqueru 
15 plana. feb,ic&nles de en el P.cifico y el At1MtiCO. 

eil,·...... de hojalal. 

2plar'lasparS!.hri~'I METODOSDEELABORAC/OS.r
elique.lu ...J (En 15 Est.dol y 9 p.!ses eXlraJ1ieros) 

MARC.~S DE FABRICA 
Jl.arL<cos eru.l.dos 

Arso 
Alimenlos collielados 

Del Monl., pr.m;'dol 
Es,,6'TlB?1 Ge·ta de Rc>clo 
Alimenlos congeladOI 

Grand ToUl 
Bocadillo. Granny Goose 
TartaJel .. d. carne y d.. 

~.(Perl<y) 

59 !6briclS de OJr.se:vu
 
3 planl" de frollS sec&S
 

15 plantz. pu. oocedillo. y alir.,enlos COD·
 
,.I.dos
---I 

----1RASSPORTE 
21 es~aciones dt trar.sporte aheo 

5 b.,co, pl.laneros 
9 t;aine7u pa.""i pcsea.t atun )' de
 

tilns;>ortt maritima
 
Bole. de selm6n 

J term~ u"celnica
 
7 operado:ies de a:.al7eo
 

I 
ALMACESAMJENTO Y DISTRIBUCIOS
 

J5 hodes" de dislribucion
 

GRANJAS PARA
 
SEMILLAS
 

~ 

~ " / 

/ 
~ 

, ~ 
~ 

I panls collieladora)· alm.con.doll de alUn 

I 
(l"ECSICA DE VE:-"TA Pl'BLICIDAD 

I 22 '·eDdodore. eD 58 oficinu Presupue.lo IoIlUal de ID" 
de ..nl. de E.tado.Unidos y del de VSA J6 millone. pan I.'-- '-txt T'U\i ero red naci<'".1 de TV, radio, 

=50 Distn~ujdorel in~ere,ncBentes rel'istas, etc. 
Pe,,,,,,..1 "aro investigac;on de 

tfcnic.as de \-'t.nt. 
I 

SERYICIOS ALlMENTAR.IU~
 
Gutos para eJ .ervicio de a1imenlos (Vnited
 

Airlines. hospit&le, paIl aDdano., holelea,
 
prograrca. de <omida esc.olar, planl&. in.
 
du.triales, etc.)
 

409 cuent.. r·ara disln"buci6n de a1imenlos
 
(3,000 m~quir,a. dtslribuidor&. de Del
 
Monle)
 

28 restauranl.. publico. abasle·cjjo. por Del
 
~_onte 

PUENTE: Pagan, Rafael D., Un Sistema que funciona en contextos, No, 9-19, 
septiembrbe-octubre, -1980. 
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