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1. INTRODUCC/ON 

La importancia de los estudios sobre la problema-tica agricola han 
adquirido relevancia por la cada vez mayor insuficiencia de los pro
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ductos basicos. Estos estudios han abordado de una u otra manera. 
diversos aspectos que avanzan en el conocimiento de las causas que 
han orillado a nuestro pais a depender de las importaciones de gran
des volumenes de granos y particularmente de trigo. 

Los productos derivados del trigo forman parte importante en la 
dieta de la poblaci6n mexicana, por 10 que su estudio tiene tam
bien significado social. . 

Este trabajo pretende contribuir al conocimiento integral de los 
diferentes factores que estin condicionando y determinando la pro
ducci6n de trigo en una region productora de este cultivo: El Ba
jtO Guanajuatense. 

Es decir, se busca conocer como intervienen los factores del me
diD ambiente; cua} es el papel de las condiciones econ6micas y so
ciales, de la tecnica y de las pollticas del Estado; la incidencia de la 
industria del ramo; la relaci6n que guardan entre S1 todos estos fac
tores y cual 0 cuales son los mas importantes para explicar la situa.. 
ci6n actual de la producci6n de trigo. 

Otra intenci6n al realizar la presente investigaci6n fue la de 
contribuor al avance academico de la UACII., al incidir en aspectos; 
primero, apayar al Centro Regional Universitario Centro Occidente 
con una investigaci6n basica que contribuya al acervo del conoci
miento de la agricultura de la region, y segundo, contribuir a la 
fonnaci6n en el manejo del metodo cientifico de un grupo interdis
,ciplinario de profesores investigadores de la propia instituci6n. 

En este trabajo participaron p,rofesores de diferentes instancias 
de la Universidad: Subdireccion de Centros Regionales, Direcci6n 
de Difusion Cultural, Fitotecnia, Industrias Agrlcolas, Preparatoria 
~-\gricola, Departamento de Trabajos de Campo y Departamento de 
SelVicios Educativos y desde el punto de vista de la interdiscipli~a
riedad el equ~po de trabajo se constituy6 por profesionistas de las si
guientes especialidades: Ecologia, Fitotecnia, Zootecnia, Industrias 
Agricolas, Ingenierla Bioquimica, Economia Agricola y Sociologia 
Rural. 

La investigaci6n se desarro1l6 principalmente en el periodo com
prendido entre los meses de febrero y julio de 1983. 

El articulo que se presenta consta de tres apartados fundamen
tales: primero, un resumen del marco referencial y te6rico utilizado 
como apoyo para el planteamiento del problema y la formulaci6n 
de las hip6tesis; en el segundo apartado se vierten los resultados del 
trabajo cubriendo tres aspectos: industria triguera, participacioil 
del Estado y produccion agricola y en un ultimo apartado se plan
tea la sintesis y la conclusion. 

2. MARCO DE REFERENCIA 

EI Bajio se encuentra en la p,rovincia fisiografica del eje neovolor 

canico, con un rango de altitud de 1 650 a 1 800 msnm con pendien. 
tes suaves, presentando grandes 'extensiones de llanuras asociada~ 

con lomerios aislados, predominando suelos profundos y fertiles de} 
tipo de los vertisoles, arcillosos, de color obscuro, que dificultan la 
labranza cuando existe exceso 0 falta de humedad. 

EI clima ptredominante en la regi6n se considera como un .(A) G 
(Wo) (W) y en partes se presenta el BS, hw (w). Las temperaturas 
promedio varian de los 18°C a los 22°C, las precipitaciones son de 
700-750 mm al ana, concentradas durante los meses de verano, 
observandose un periodo de sequia de 6-7 meses ubicados precisa
mente en la epoca del cultivo del trigo, por 10 que se requiere de 
riego. El trigo se siembra en el cicIo otofio-invierno, por la mayor 
productividad debida a temperatura y fotoperiodo propjcios a sus 
requerimientos biol6gicos y porque tambien se facilita su manejo 
(enfermedades, malezas y cosecha). Lo afectan principalmente lag. 
heladas tardias por coincidir con su fase fisio16gica del espigamiento. 

En el pais la superficie cos,echada de trigo no ha presentado 
cambios significativos, p,ues en cerca de 100 afioo s610 se incremento 
en un 100%. En 1887 ya se sembraban alrededor de 500 mil has 
y para 1982 se cultivaron un mi1l6n de has. 

Sin embargo, en su productividad SI se manifiestan cuantioso! 
incrementos a partir de los ultimos allOS, p·ues de pennanecer casi 
estables los rendimientos de 1925 a 1945 (750 kgjha), se duplican 
antes de 1960 y de ahl a la fecha presentan un incremento constante 
en la productividad, pues de 1 417 kg por ha en 1960, pasa a 
2 144 kg en 1965, a 2 817 kgjha en 1970, a 3 596 kgjha en 1975, 
a 3900 kgjha en 1980 y a 4409 kg/ha en 1982, etcetera. 

En importancia relativa, el valor de la producci6n de trigo a 
nivel nacional se reduce, pues de representar el 14% en 1930, res-
pecto a los 25 cultivos principales, pasa al 10% en 1960 y a solo 
el 6.5% en 1978. No obstante, su pi'oduccion rebasa los 4.4 millones
de toneladas en 1983 y es el quinto cultivo mas inlportante en 
este rubro, despues del malz, cafe sorgo y cafia de azucar. 

Cabe mencionar que el ,pais ha sido hist6ricamente un importa
dor del grano (periodo 1925 a la fecha) a excepci6n del lapso 
1962-1973 en que S1 hubo exportacion. En la ultima decada las im
portaciones igualan el 23% de la producci6n nacional. 

En el pais se ubican tres regiones como importantes productoras; 
noroeste, centro y norte. Hace 40 afios Michoacan era el productor 
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mas importante, Coahuila y GU'anajuato Ie seguian en importancia 
y en Sinaloa no se producia trigo. Actualmente el noroeste es la 
region mas importante, siendo Sonora y Sinaloa los estados produc
tores que mas sobresalen. 

Hist6ri~amente el estado de Guanajuato ha jugado un papel 
clave en la producci6n de trigo; en el Bajio surge y se desarrolla 
a partir de la c01onizacion, confonne se establece y crece la pobla
cion espanola. La sustituci6n de la ganaderia por los cereales cobra 
un auge en la region entre los anos de 1742 y 1792, en forma par~ .. 
lela al incremento de la poblaci6n que en ese periodo rebasa el 250%". 

Para 1800-1821 el Bajio fue considerado como el granero de la 
Nueva Espana, pues Ia capital del pais importaba el trigo y la ce
bada de dich-a regi6n. 

La tecnologia utilizada por las haciendas1 para la produccion 
de trigo, era la mas avanzada y desarrollada de la epoca; a base de 
yunta, arados de madera y metal, riego a traves de pres3.S y cajas 
~e agua y uso de abono animal. 

La produccion de trjgo tenia como destino el mercado regional 
(incluido Queretaro) lo~) centros mineros de Guanajuato y Zacate

!Cas y Ia ciudad de Mexico. 
Actualmente, de 1960 a la fecha, Guanajuato es uno de los prin

cipales estados productores de trigo, siempre representa el segundo 0 el 
tercer lugar a nivel nacional, para 1978 aport6 el 15% y para 1982 
el 11 % de la producci6n nacional. 

La superficie cosechada de trigo en el Bajio entre 1930 y 1983 
'OScila entre 60 mil y 100 mil has por ano, actualmente irrigadas 
'por la Presa Solis (1949) Y por una gran infraestructura de pozos 
de bombeo. Para el presente cicIo agricola .(1983) se cultivaron 83 
mil has, en su gran mayoria regadas por pozos de bombeo debido 
a una sequla que dura ya cuatro anos. 

En relaci6n a la productividad de trigo, el Bajio presenta ren
,·dimientos por arriba de la media nacional (1965-1982). Para 1982 
su promedio era superior a los 5 000 kg/ha. 

A nivel estatal la importancia del valor de la produccion de trigo 
liende a tener una menor participacion, pues en el periodo de 
1960-1975 se reduce del 19% al 10% del valor de la producci6n 
'del estado, considerando al maiz, al sorgo y al fri jol. 

Sin embargo, el trigo es una de las p1rincip'ales alternativas que 
-tienen los productores de la region que tienen acceso al riego, pues 
se rota con el sorgo y el mafz, cultivos de primav,era-verano que cu

'1 Los ranchos producian trigo en menor proporci6n. 

bren la mayor parte del area irrigada del estado. Otros cultivos del 
mismo cicIo son: jitomate, tomate, chile, jicama, camote, frijol, .cern
pasuchitl, papa. etcetera, y los cultivos perennes y semiperennes 
como .el e~parrago, la alfalfa y la fresa tambien compiten con el 
trigo. 

Los principales municipios productores de trigo en el Bajio de 
1930 a la fecha son: Salamanca, Penjamo, V~lle deSantiago, Ira
puato, Abasolo, Jaral del Progreso, Villagran, Cortazar, Huarimaro, 
Le6n, Pueblo Nuevo, Cueramaro, SHao, Romita, Manuel Doblado, 
San Francisco del Rincon, Purisima del Rincon y Apaseo el Grande. 

En el aspecto tecno16gico la producci6n de trigo se caracteriza, 
y no s610 en el Bajio sino tambien en el noroeste, por la depen
dencia de un paquete tecnol6gico a base de riego, herbicidas, insec
ticidas, fertilizantes, mecanizaci6n y semillas mejoradas. En este ul
timo aspecto es fundamental el papel de la investigaci6n agricola 
que, en forma continua, tiene que estar .proporcionando nuevas va
riedades resistentes' al chahuixtle y al acame para mantener el ritmo 
continuo del incremento en la procluctividad. 

Asi en 1949 se introducen en el Bajio las variedades mejoradas 
que, para 1952-1953, habian desplazado a las variedades tradicio
nales y ocupaban el 80% ,de la sup·erficie sembrada. Sin embargo, 
en unos cuantos afios estas variedades fueron reemplazadas por otras 
que desaparecieron en 1964 y asi sucesivamente. En los ultimos 20 
anos se han introducido ·en el Bajio 32variedades, y cada variedad 
nueva ha mostrado ser mejor que las anteriores. Las variedades ena
nas se presentan en 1961 a 1962; para 1970 ya se conocian las va
riedades trip:le enanas y en ·Ios ultimos 20 anos se tienen materiales 
15 dias mas precoces que las anteriores y mas rendidoras..La p'ro
ductividad ha pasado de 1 322 kgjha en 1960, a 5 236 kg/ha en 
1982, promedio estataI. 

En 10 que se refiere a la demanda de la producci6n de trigo, 
esta tiene una fase intennedia que es la industria 'molinera y una 
fase final que es Ia industria de la p·anaderia comun y de caja y 
la industria de pastas y galletas, principalmente. El consumo directo 
de harina cubre apenas el 16% de la produccion total, el de pastas 
y galletas el 18% y las panaderias y pastelerlas absorben el grueso 
de la producci6n con el 65% del total de la harina naciona1. 

La industria final requiere de una mayor produccion de harina, 
toda vez. que la poblaci6n se incrementa y en forma simultanea tam
bien aumenta el consumo per capita, asi mientras que para 1940, 
el 'consumo de trigo al ano por habitante era de 23 kg, en 1980 
rebasa los 50 kg y el crecimiento de la poblacion supera los 45 mi
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Hones de habitantes. EI consumo per capita se ha incrementado por 
un cambio en el patron de consumo, pues al consumo «nonna!» de 
pan y bolillo se incorporael consumo de pastas por la poblaci6n de 
bajos ingresos y el consumo de pan de caja .por la poblaci6n de 
alt08 ingresos. 

La mo~ienda de trigo en la region se registra desde 1793. Para 
1935 los censos industriales reportan 11 molinos, nUmero de estable
cimientos que permanece con poca variaci6n hasta la fecha, aunque 
la producci6n, como es de suponer, se 'incrementa en mas del 330%. 
Los molineros estan organizados por 'camaras segUn la regi6n,en el 
pais existen siete asociaciones 0 cfunaras; DF y Estado de Mexico, 
Noroeste, Norte, Puebla, del Centro, Golfo y Jalisco. Los molineroc.; 
son un importante grupo de presi6n econ6mica y politicamente. 

En 10 que respecta a la industria final, en la region se ubican 
un sinnumero de panaderias de ti,po artesanal, muy dispersas y sin 
organizaci6n, una planta industrial: Bimbo, que pertenece alGrupo 
Industrial que absorbe el 7.5% de Ia harina nacional y dos fabricas 
de pastas. ' 

En el aspecto relacionado con la redituabilidad del cultivo, ~ 
debe mencionar de entrada que el cultivo del trigo ha estado li
gado a los productores capitalistas, el grneso de su produccion se ha 
realizado bajo riego y su destino ha sido el mercado y no el auto
consumo. Confirma 10 anterior el siguiente ejemplo: p,ara 1960 la 
unidad de explotaci6n de trigo era de 17 has, promedio naeional, 
casi seis veces mayor que la unidad de explotacion de maize 

Sin embargo, en el Bajio, a excepci6n de los productores que no 
tienen riego, todos los tipos de productores, en un ano 0 en otro, 
siembran trigo, aunque como tendencia en el periodo 1960-1975 fie 
observa una reducci6n del area sembrada de trigo de 13.4% a 8.1 %, 
del total de la superficie agricola del estado; mientras que la de 
otros cultivos se incrementa: sorgo, alfalfa, esparrago, cempasuchitl. 

La producci6n de trigo en el Bajio se explica porque permite 1a 
obtenci6n de una ganancia segura, aunque menor que Ia de otras 
alternativas, requiere en general de un manejo sencillo (siete jorna
les por ha), tiene precio de garantia y mercado asegurado. . 

Los agricultores del Bajio tienen infinidad de alternativas, pues 
pueden ~tar por cultivos perennes como el esparrago y la alfalfa, 
que de Ia decada de los 60's a Ia fecha han cobrado gran impulso. 
Pueden optar tambien por sorgos tardios, 0 por malz, jitomate, chile, 
etcetera, que al sembrarlos en los meses de febrero y marzo, eli
minan al trigo de la rotacion de cultivos. 

En inviemo, en lugarde trigo tambien se puede sembrar cebada. 

Por otro lado,cualquier hortaliza de invierno puede ocupar.1a su
perficie en lugar de trigo y en este caso las consideraciones princi
pales son el financiamiento, Ia posibilidad de disponer de mano de 
obra y los preeios. Los costos de iProduccion son mayores en las hor
talizas que en el trigo, 10 mismo los requerimientos de mano de 
obra, pero existe la posibilidad de obtener una mayor ganancia 0 

de, perder.En los ultimos aDos, de 1960 a la fecha, los precios cons
tantes del trigo y las hortalizas presentan una relaci6n inversa, es 
decir, mientras que los del trigo bajan, los de las hortalizas suben, 
aunque el mercado de las hortalizas es fiUy inestable y la pToduc
tividad en trigo se incrementa en fonna constante. 

En fin, existe una serie de factores que los p'roductores consi
deran para sembrar 0 no sembrar trigo, de tal forma que para, el 
p1resente cicIo, s610 el 47% de la superficie irrigada fue sembrada 
con clicho cultivo. 

Sobre Ia politica del Estado cabe resaltar que en este cultivo su 
pa,pel es fundamental, y no solo a nivel regional, sino tambien a 
nivel nacional, pues controla gran parte del destino del agua, casi 
la totalidad del credito, juega un papel principal en la detennina
ci6n del precio de garantia y en la fijacion de los rubros de impor
taci6n del grano, tambien tiene.. en sus manos la investigaci6n, la 
asistencia tecnica y decide en gran parte la producci6n de semillas 
mejoradas y, por si 10 anterior no fuera suficiente, destina diversi
dad de subsidios de apoyo a la industria intennedia y final del trigo. 

3. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

3.1 Formulaci6n del problgma 

La vision de los elementos anteriormente expuestos:, junto con la 
discusion de algunos elementos teoricos en tomo a aspectos relacio
nados con el papel del Estado, la estructura agrarja y el concepto de 
proceso global de produccion, ayudaron a que la siguiente pregunta: 
i euales son los factores ecologicos, tecnologicos, economicos, polIti
cos, sociales e hist6ricos que han influido (y como han influido) 
en la determinacion de la produccion de trigo en EI Bajio, en cada 
una de las fases de producci6n y para los diferentes tipos de p,ro
ductores?, la cual se formulo al inicio, se planteara finalmente como 
problema de investigacion en Ia siguiente fonna: 

"Precisar el conocimiento acerca de la influencia de los factores 
del medio natural, as! como los factores tecnicos, econ6m.icos, poli
ticos y sociales en el condicionamiento y la detenninaci6n de Ia pro
ducci6n actual de trigo en el Bajio". 
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3.2 Formula-cion de hip6tesis 

Analizar la problem.atica de la p!roducci6n triguera en el Bajio 
Guanajuatense seria practicam.ente imposible sin aludir el proce.1o 
de acumulaci6n de capital y el papel que el Estado lllexicano ha 
jugado en dicho proceso mediante sus politicas agricolas y agrarias. 
19ualmente, sin abordar aunque sea' someramente la cuesti6n de las 
clases sociales, el analisis resultaria parcial. Obviamente estos tres 
ejes de analisis hay que ubicarlos en "el marco del desarrollo del 
capitalismo a nivel de la fonnaci6n social mexicana y de su expre
si6n en el campo. 

En este sentido se entiende al Estado mexicano como un ente 
que cumple funciones econ6micas y poHticas tendientes a garantizar 
la reproducci6n de las relaciones sociales de produceion imperantes 
en un momento hist6rico detenninado, en este caso se trata de ga
rantizar la reproducci6n, generalizaci6n yprofundizaci6n, tanto en 
el campo como en las ciudades, del modo de producci6n" capitalista. 
EI Estado pues no es una instancia abstracta que este poi «encima» 
o a un lado de 10 econ6mico, ni por encima'y como arbitro de las 
clases sociale's. 

EI Estado usa varios mecanismos para orie'ntar" la producci6n 
en general, y la agricola en particular en cierto sentido, vale decir, 
en el sentido de garantizar que la producci6n redime ganancia al 
capital, sea este industrial, financiero 0 comercial, encarnado en las 
diferentes fracciones de clase de la burguesia. Estos mecanismos van 
desde el financiamiento directo a la ptroducci6n hasta la comercia
lizaci6n de los productos agropecuarios pasando por la investigaci6n, 
la ensenanza, la creaci6n de obras de infraestructura (caminos, obras 
de riego, etcetera), control y manejo de aguas almacenadas en las 
presas y la fijaci6n de los precios de garantia" entre los mas impor
tantes. 

Aunque estos mecanismos son aplicados p,or el Estado en «pa
quete» e:s necesario tener en cuenta que la utilizaci6n mas intensa 
de un mecanismo u otro, 0 bien la utilizaci6n diferenciada segun 
las clases socia-les, va a depender de muchos factores, entre los que 
se "pueden distinguir de manera fundamental los siguientes: a:) las 
luchas 0 contradicciones sociales y las caracterlsticas organizativas 
de cada clase social 0 fracciones de clase asicomo las caracterlstica,; 
mismas del proceso productivo en general, b) a su vez, la utiIiza
ci6n de cualquiera de estos mecanismos va a incidir en fonna dife
renciada en las diferentes clases·y sectores de clase "que participan 
en la producci6n de una region, c) estos'mecanismos impulsados 
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par el Estado tienen una relaci6n directa con el p,roceso de aCtllllU
laci6n de capital en su conjunto pues estan garantizando a las dife
rentes fracciones de capital las condiciones p,ara su reproducci6n, 
desde el industrial hasta el comercial y aun el usurario. A su vez 
estan garantizando el .sometimiento' econ6mico y explotaci6n de las 
diferentes fracciones de clase sojuzgadas " par el capital, desde el 
obrero en la industria, hasta el pequeno produ~tor parcelario. 

. Con estas ideas, y tomando en cuenta los elementos recabados 
en. una primera salida al campo, se estructur6 fina1mente una hip'o
tesis general, misma que se desglosO en tres hip6tesis particulare'i 
como respuestas a las principales dudas acerca de la problematica 
de la producci6n de trigo en el Bajlo. Dichas hip6tesis quedaron 
formuladas de la siguiente manera: 

Hij;·6tesis gene1"al 

Actualmente las necesidades de la agroindustria detenninan las 
poHticas del Estado sobre la producci6n de trigo y el Estado con
trola esta mediante el credito, el agua, la investigaci6n, Ia producci6n 
de semillas mejoradas, los p,recios de garantia, las importaciones y 
otros mecanismos, propiciando con ella que un determinado tipo de 
productor siembre trigo. 

Hip:6tesis piarticulares 

1)	 Las necesidades de la agroindustria detelminan las politicas 
del Estado para la producci6n de trigo en el Bajio. 

2)	 El Estado incide en la produc.ci6n de trigo a traves de meca.. 
nismos tales como la polltica de credito, distribuci6n de agua, 
investigaci6n, producci6n de semillas, precios de garantia, im
portaciones y programas sociales. 

3)	 La producci6n de trigo, tanto en cantidad como calidad rc
querida por la industria, es satisfecha en mayor proporci6n 
por los productores de escasos recu~sos, al ser obligados 0 

cohersionados para ello por eI Estado. 

3.3	 Metoda de tra.bajo 

Es conveniente aclarar que, dada la integraci6n del equipo ,por 
personas de diferente formaci6n profesional, hubo necesidad de con· 
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juntar un proceso de actualizaci6n en el conocimiento de la meto
dologla, can el proceso mismo del disefio y ejecuci6n del proyecto o 
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de investigaci6n. 
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didos con anterioridad; asimismo, en el resta de las fa'ses, el avance o 
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Este trabajo de campo en la regi6n, se complement6 con entre
vistas a funcionarios en el area metropolitana; asociaci6n de ccima
ras de la industria harinera,coNAsUPO (Departamento de' com.er
cializaci6n), SARH, CIMMYT e INIA .(Departamento de control de ca... 
lidad) . 

4. RESULTADOS 

4.1 La industria del trigo en Guanajuato 

La comprensi6n global y objetiva de la problematica triguera 
implica el conocimiento de 10 que sucede en la industria del ramo; 
cuanto trigo requiere, de que caracteristicas, de que calidad, en que 
momentos, cuales son las condiciones de su transformaci6n. En base 
a esto y a la hip6tesis de la que se p'arti6 en el sentido de que la8' 
necesidades de la agroindustria detenninan las poHticas del Estado l 

sobre la producci6n de trigo, es que este trabajo inicia con la desoor 

cripci6n de 10 que ocurre en la industria final e intennedia. 

4.1.1 Industria final 

4.1.1.1 Industria de p;an cOlnun 0 industria artesanql 

Tanto la industria de pan de caja como Ia industria de pastas 
a nivel nacional han sido las mas dinamicas en los ultimos afiOS,. 
pero se sigue destacando la industria de pan comun como la con
sumidora mas importante de harina; proceso que se ha presentado 
en fonna identica en el estado de Guanajuato, como se describe a 
continuaci6n. 

Cabe mencionar que la evoluci6n del ntunero de establecimientos; 
dedicados a la panaderla y de la producci6n bruta a nivel nacional, enl 
com,paraci6n con la del estado de Guanajuato, presentan las mismas.; 
tendencias, pues, en el periodo 1960-1970 crecen tanto el numero' 
de establecimientos como el valor de la producci6n a precios cons-· 
tantes; sin embargo, en el periodo 1970-1975, aunque se reducen 10$ 
establecimientos, se sigue incrementando la producci6n; es decir, se 
tiende a la concentraci6n de la industria, presentandose en general 
un mayor dinamismo de la industria de la panificacion en el estado 
de Guanajuato que a nive! nacional. (Cuadro 1). 

Del total de la harina obtenida en Ia Camara de la Industria 
lIarinera de la Zona Centro ,(dentro de la eual esta el Bajio), en 
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1978 el 70% se destin6 a la panaderia artesana1.2 Actualmente esta 
situacion es similar en el estado de Guanajuato ya que la mayor 
producci6n de la harina obtenida en los molinos del estado se des
tina a la gran cantidad de establecimientos artesanales de panifica
cion (mas de 300 establecimientos se ubican en la region). 

CUADRO 1 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE FABRICACION DE PAN
 
Y PASTELES Y PRODUCCION BRUTA EN MILES DE PESOS
 

N o.de establecimientos Produccion bruta (APC''/r) 
Ano N acional Guana}uato Nacional Guanajua~o 

1960 6263 289 775 603 21 388 
1965 7709 315 1 590 175 37470 
1970 8463 493 2 716 260 33,101 
1975 7 596 330 2 897489 105 706 

PUENTE: Censos Industriales 1960, 1965, 1970 y 1975. 
'* APe: A preoios constantes. 

En cuanto a las caracteristicas de calidad, la industria de pan coroun 
requiere harina de gluten media fuerte 0 fuerte,* es decir, que ten
'ga tanta cierta tenacidad con10 extensividad que propicie la produc
'ci6n de volumen y la retenci6n de este. 

4.1.1.2 Industria de pan de caja 

Dentro de la industria de panificacion, la de pan de caja ha 
'Sido la mas dinamica en los ultimos anos, estableciendose en noviem
'bre de 1977 la filial de la empresa BIMBO en Irapuato, Guanajuato, 
]JUMBO DEL CENTRO, s.A., que abastece a los estados de Guanajuato, 
San Luis Potosi, Queretaro, Aguascalientes y Michoacan; para 10 
eual cuenta con agencias en las siguientes ciudades: San Luis Potosi, 
Aguascalientes, Leon, Zamora, l\1orelia, Uriangato, Uruapan, Apat
zingan, Lazaro Cardenas, Irapuato, Celaya y Queretaro. 

. Esta fcibrica es pequefia comparada con las demas que tiene Ia 
empresa BIMBO en el pais, <?cupa 950 trabajadores y tiene ,una capa

2 SARH, Documentos tecnicos para el desarTo~llo agroindustrial, p. 89. 
* Ver apendice. 
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cidad instalada de 50 000 piezas de pan blanco grande al dia, ob
teniendose ademas bimbollos, rollos, roles y panques y absorbiendo 
189QO tons. de harina al ano, que, representan alrededor de 7% de 
la hariha producida en el estado.* A nivel de la Can1ara de la 
Industria del Centro se report6 en 1978 que el 2.6% de la harina 
fue absorbida pol' las empresas productoras de pan de caja y, a 
nivel nacional, el 4%. 3 Actualmente por el alto. crecimiento que ha 
tenido esta industria, a nivel nacional absorbe el 7.5% de la harina 
p,roducida en el pais.4 

, Respecto,a la calidad de harina,esta industria es mas exigente 
porqu~ 'requiere harina de gluten fuerte, con el que la masa ohte
nida tendra la tenacidad y extensividad suficiente para producir y 
retener huen volumen de pan, a diferencia de la industria artesanal 
que p,uede tamhien trabajar con gluten medio fuerte, porque la 
hari~a no esta s,ometida al manipuleo de la rnaquinaria. En cuanto 
al grado de finura, consume los tres tipos de harina, ya que se des
tinan para diferentes productos, a saber: 

Tip'O de harin.a Producto obtenido 

Harina 1 (extrafina ) Pan b1.anco grande 
Harina 2 (fina ) Bimbollos, roles y rollos 
Harina 3 (semifina) Panques 

Cuando los molinos no abastecen la harina adecuada y esta, .~s 

usada para la elaboracion de pan de caja se obtiene un producto 
de mala calidad (poco volumen y quebradizo). Por este motivo 
esta industria tiene un sinnumero de procedimientos para resolver 
las limitantesde la materia prima, como son el uso de gluten y adi
tivos para fortalecer el gluten de la harina que recibe; asi como e] 
ajuste de los tiempos y temperaturas de procesos, los cuales Impli
can un aumento en los costos. Por esta raz6n,. esta industria trata 
de obtener la materia prima no estableciendo contratos con los mo
linos, sino aprovechando la comp,etencia entre elIos para obtener la 
harina de mejor calidad y seleccionando para ,su abastecimiento al 
molino que Ie produce la calidad requerida. Por otro lado, recien
temente ha recurrido a la integraci6n vertical con la industria mo
linera, adquiriendo un molino en el Sur de Sonora, resolviendo as! 
su problema. 

*'i~BIMBO del Centro ademas de recibir harina producida en la re
gion, tambien se abastece de otras regiones del pais, corllO del N'Oroeste~ 

3 SARH., Ope cit. 
4 Vele Valdez, R., en 'Garcia Mata, 1984, p. 347. 
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4.1.1.3 Industria de pastas 

La industria de pastas es tambien poco signifieativa en Ia re
gion, en 10 que respecta al volumen de harina consumida. Existen 
dos fabricas de pastas en el estado de Guanajuato, una ubicada en 
Irapuato (La Fortuna) y otra en Leon (Pastificio Milano). 

La fabrica de pastas La Fortuna absorbe, actualmente, 15 000 
tons. de harina al ano y 1filano 3 600 tons. al an0, trabajando esta 
ultima muy por debajo de su capacidad instalada. El monto de la 
harina eonsumida por estas dos fabricas representa alrededor del 
7% del total de la harina producida en el estado de Guanajuato. 

Como refereneia a nivel de Camara de la Industria Harinera 
del Centro el 9% de la harina se destina a la fabrieaci6n de pastas 
y galletas.5 

En cuanto a calidad, 10 adecuado para la p,roduceion de pastas 
es la semolina de trigos cristalinos, la eual no es produeida por los 
molinos de la region. Y ello es debido a que su equipo es menos 
apto para moIer trigos duros y a que eI rendimiento harinero es 
menor cuando muelen estos trigos, ademas de que la capaeidad de 
molienda se reduce y es mayor el desgaste de maquinaria y el uso 
de energia;6 otro factor que influye en la no producci6n de semolina 
es el hecho de que los molinos tienen que hacer su proceso mas 
corto y estos ya tienen adaptado el proceso para la producci6n de 
harina fina y extrafina (proceso largo) porque son las de mas de
manda. 

La fabrica «La Fortuna» tiene que adaptarse a la harina que 
se produce en la regi6n,7 aunque realiza procedimientos para obte
ner la materia prima de mejor calidad por 10 que tambien no 
establece eontratos con los molinos y selecciona al molino que Ie 
abastece la mejor calidad de harina y en la oportunidad requerida. 

La Fabrica «Milano», no tiene tantos problemas en cuanto al 
abastecim1iento de materia prima, puesto que su propietario posee 
ademas un moilno, el J\1olino Belefio, ubicado en Leon, Gto., en 
el eual obtiene la semola (p'ara macarron) y la harina fina (para 
otros productos) que requiere. 

5 SARH, Ope cit., p. 68. 
6 Los molinos mas adecuados para moler trigos duros son los de marca 

BUHLER, en .la region del Bajlo se tienen fundamentalmente molinos de 
la marca MORROS que son tambien adecuados para moler trigos duros (cris
talinos) . 

7 Incluye molinos de Queretaro y Michoacan. 
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Asi al referirnos a la imp'ortaneia de laindustria final se resalta 
que la industria de pan art,esanal es la mas,importante por represen
tar el grueso de la demanda de harin~ aunque constitllye un. mer
cado disperso, y que el pan de caja y las pastas representan un mer.. 
carlo reducido, pero eoncentrado en unas cuantas plantas y en di
namica expansion. 

Por ello histOricamente, a nivel nacional, las variedades de trigo 
requeridas por la industria han sido. mas que todo qe gluten fuerte 
y medio fuerte, 10 eual coincide con el hecho de que de 1960 a 
1976 las variedades liberadas por el INIA son de este tipo de gluten.8 

En cambio, el dinamismo de BIMBO y de la industria de pastas, 
aparentemente no ha tenido gran incidencia en la calidad de los tri
gos producidos ya que: QJ) Utilizando trigo de gluten fuerte y mezclas 
de trigos de gluten suave con trigos de gluten tenaz se puede obtener 
la harina requerida; b) El consumo de pastas ha sido pequeno y 
no es tan estricto el requisito de calidad en el piroducto final, el eua] 
se puede obtener tambien a base de mezclas de harina de diferentes 
varidades de trigo. Cuando se obtiene calidad en pastas, como en e) 
caso de GAMESA, es debido a que utilizan semola de trigos duros 
(cristalinos) 0 tenaees y posee molinos apropiados para moler est~ 

tipo de trigos. 
En general el papel desempefiado por la investigaei6n respecto 

a la calidad, ha consistido en proporcionar una gama de variedades 
que cubran las necesidades de rendimiento de campo de los p,roduc
tores, de rendimiento harinero de la industria molinera y de buena'5 
caracteristicasde gluten para la industria finaL Pero es dificH que 
en una variedad se integren todas esas caracteristicas para que COD

juguen los intereses de los productores, la industria molinera y la 
industria final, respectivamente, predominando por 10 general un 
aspecto. Asi,el que se siembre ° no una variedad, dependede cua
les son sus caracteristicas y la satisfacci6n que impliean estas de 
los intereses del sector 0 sectores que tienen mas presi6n politica 
(grande productores, molineros 0 industriales). 

Debido a 10 anterior, una cosa es que existan muchas variedades 
liberadas y otra es la superficie cultivada con ellas, pudiendose cul
tivar en mayor proporcion una variedad que otra. 
, As! por ejempl0, en el Valle del Yaqui debido a Ia organizaci6n 
'de los productores, se siembra cerca de 23 000 has de variedades 
eristalinas. En cambio en el cicIo 82-83, en el Bajio fue desconti

8 INNIA., 1976, pp. 316-319. 
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nuada la variedad Mexicali C-75 (variedad cristalinade altos ren
dimientos), debido a la presion ejercida por los molinos y al menor 
nivel de organizaci6n de los productores. 

4.1.2 La industria interme'dia (industria molinera) 

4.1.2.1, Caracteristicas generales 

Los molinos harineros tienen \lna uhicaci6n muy importante en 
el sistema agroindustrial del trigo, puesto que son el p,uente entre 
la produccion agricola y la industria final que usa la harina. Asi
misrno Ia industria molinera posee un numero reducido de estable
cimientos y esta organizada en Camaras regionales y a nivel nacio
nal, 10 que Ie permite ser un grupo de presion politica. 

En el estado de Guanajuato, en el trabajo de cam,po, se detect6 
la existe~cia de nueve molinos, a saber: 

CUADRO 2 

MOLINOS EXISTENTES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

Localidad No. Molinos iVombre de los molinos 

Irapuato 

Leon 
Celaya 
Salamanca 
San Francisco del Rincon 
Silao 

Total 

3 Molino Irapuato 
Molino Cayon 
Molino Rodriguez 

2 Molino Beleno 
1 Molino del Carmen 
1 Molino y Campesinos 
1 MolinoSn. Francisco 
1 Molino Silao 

9 

No se incluye harinera la Montana, de reciente creacion, ubicada 
en Irapuato. 

Los dos molinos faltantes reportados en los Censos Industriales 
no aperan como tales; uno no es molino, es un ahnacen de un grupo 
molinero y el otro (Harinera e Industrial del Bajio, S. A.), ya no 
esta en funcionamiento. 

La cantidad de trigo procesado por los molinos del estado es de 
aIrededor de 360 000 tons. al ana, obteniendo 266 mil tons. de ha-

I 
PRODUCCION DE TRIGO EN EL BAJIO 

rina.9 La capacidad de molienda de cada uno se muestra en e] 
cuadro 3. (Ver apendice). 

En el mismo cuadro se observan las variedades p'rocesadas y el 
destino de la harina de la mayor parte de los molinos de la region. 
Reviste importancia el analisis de las variedades que procesan los 
molinos para obtener la harina que esta demandando la industria 
final, puesto que de esta manera se puede ver la incidencia de la 
industria triguera en la produccion agricola. • 

De las variedades que se cultivan en la region, la que mas pre
fieren los molinos par su facilidad de molienda y su alto rendimien
to harinero es la Salamanca 8-75: ademas de ser la mas cultivada 
en la regi6n por su huen rendimiento de campo. EI problema de esta 
variedad es que por ser de gluten suave no tiene las caracterlsticas 
adecuadas para la panificacion, problema que se resuelve mediante la 
mezcla en el proceso de molienda con variedades de gluten fuerte 
(Anahuac F-75, Jahuara F-77, Tarim F-73) 10 Y de gluten tenaz 
:( CIANO T-79), que actuan como mejoradores del gluten suave, ha
ciendolo ap1to aSl, para la panificacion. 

Es importante resaltar que la maquinaria de los molinos de la 
region es poco apta para la molienda de trigos duros, esto ha in
fluido para la no aceptacion de ciertas variedades, como es eI caso 
ya mencionado de la Mexicali C-75, a pesar de tener huen rendi~ 
miento de campo; ser resistente a la roya, ser adecuada para la indus
tria de pastas y macarrones y de ser buena mejoradora de gluten~ 

suaves. 

4.1.2.2 Abast'ecimiento de ma.te'Tza p'rima 

Existen diversas fonnas y mecanismos utilizados por los molin06 
para abastecerse de trigo, tanto en el tipo de trigo (gluten suave, 
fuerte, tenaz, medio fuerte, etcetera), como en la cantidad requ!~· 

rida. 

4.1.2.2.1 CaliJad 

Para ver que incidencia han tenido las necesidades de la indus

9 La cantidad procesada de trigo al ano se obtuvo con el dato del 
volumen procesado por dia (1 200 ton/dia) considerando 300 dias de tra
bajo al afio. La harina producida se obtuvo con el dato del rendimiento 
hannero medio (75% ) . 

10 De 1960 a la fecha toda variedad liberarla lleva una letra despuh 
del nombre y un numero. La letra puede ser F, M, S.. Toe e indica el 
tipo de gluten; F = Fuerte, M = Medio Fuerte, S = Suave" T = tenaz, 
C = Cristalino. El numero indica el ano en que fue liberada. 

Administrador
Text Box



f
 
288' PROBLEMAS DEL DESARROLLO I 
tria en la produccion de trigo en el Bajio, es necesario ver la evo]u

.cion de la sup,erficie cultivada por variedades para contrastar esto I
 
~on el volumen y la calidad requerida por la industria final.
 

De 1954 a la fecha, las variedades que mas han predominado en I 
el Bajio fueron las siguientes: I 
Chapingo M-53 IJa mas extensamente cultivada en el Bajio en 1954. I 
Lenna Rojo (suaves) Cultivada en mas del 85% de la superficie 

del Bajio en 1957-1958. 
Yecora F-70 Una de las variedades mas importantes, mas no la 

predominante en 1973, 1974. 
C'ajeme F-71 Una de las mas importantes mas no la predominante. 
'Salamanca S-75 Es la que predomina actualmente en el Bajio cuI

tivandola el 85% de los agricultores. 

SegUn informacion de campo obtenida en el Centro de Investi
gaciones Agricolas del Bajio, ha habido epocas en las que predo
minan trigos suaves y epocas en que predominan trigos fuertes, es 
<iecir no se puede hablar de una especializacion ell la producci6n 
de un tipo detenninado de gluten en el Bajlo. 

Actualmente en 10 que respecta a calidad, la producci6n del Ba
]10 es principalm,ente del trigo de gluten suave que produce harina 
'apta para galleteria, ya que un 90% de los productores entrevista
dos report6 haber sembrado la variedad Salamanca S-75, un 20% 
sembro variedades Anahuac F-75 y un 5% sembro variedades J3
huara M-77, Toluca F-73' y Torim F-74.11 En mucha menor impor
tancia mencionaron a las variedades Mexicali C-75 y Roque F-73, 
Potam S-70, Cajeme F-71 y Celaya. 

Por 10 tanto, dado que la harina para producci6n de pan es tl, 
mas solicitada, los molinos del Bajio requieren de un trigo de gluten 
fuerte 0 tenaz que al mezclarlo con el trigo de gluten suave pro
ducido en la region permite obtener una harina que shva para pa
'naderla. Esto explica el hecho de que casi todos los molinos del 
'Bajio no s610 se abastecen de la produccion regional, sino tambien 
de la producci6n del Noroeste a traves de contratos con CONASUPO 

siendo la producci6n de dicha region principalmente de trigo de 
gluten tenaz y fuerte. 

El unico molino que se surte exclusivamente de la producci6n 
'local (molino de San Francisco del Rincon), logra el tipo de' trigJ 

11 Los porcentajes rebasan el 100% porque existen productores que 
-siembran mas de una variedad. 
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requerido, proporcionando a los agricultores las semillas de las va
risdades de glt;lten suave (Salamanca 8-75) y de gluten,medio fuer
.te (Jahuara M-77), que Ie producen las mezclas adecuadas para 
obtener harina apta para la produccion de p~n, que el mer~ado local 
solicita y a donde se destina el grueso de la producci6n de dicho 
molino. 

4.1.2.2.2 C,a:ntMad 

En 10 que respecta a cantidad, los molinos del Bajio muelen en
tre 1 200 tons. y 1 300 tons. diarias, es decir entre 360 000 y 400 000 
tons. anuales, cantidad igual a la producida en la region en el plre
.sente afio,12 pero cuyo destino no s610 son los molinos ubicados en el 
estado, sino tambien el de otros molinos del pais. (Esquema 1'). 

Para el cicIo 82-83 8010 el 41 % de la produccion del Bajio fue 
adquirida pOl' los molinos ubicados en el estado (tanto de manera 
directa, como a traves de acaparadores y comisionistas) y la mayor 
parte, casi el 60% de la produccion, tuvo como destino final a los 
molinos de otras regiones como los ubicados en el Distrito Federal, 
Puehla, Mexico, Queretaro, Michoacan, Nuevo Leon, Jalisco y Aguas
calientes.18 

Aunque a nivel de cada molino los porcentajes varian, el molino 
de San Francisco del Rincon se abastece totalmente de la prOOuc
cion local, mientras que Molinos y Campes:inos Unidos se abastece 
en un 80% de la produccion del Noroeste (CONASUPO). 

En algunas zonas como en San Francisco del Rincon, Manuel 
Doblado, Purisima del Rincon, Leon, Silao, los molinos son los cen
tros de recepci6n mas irnportantes, teniendo tambien cierta impor
tancia en Celaya, Cortazar, Juventino Rosas, Salamanca e Irapuato. 
Par ejemplo en los primeros tres municipios s6lo existe un com
prador: el molino de San Francisco, y en la zona de Celaya, Cor
tazar y Juventino Rosas el comprador mas importante es el Molino 
,del Carmen, compitiendo can almacenes de cereales, que compra trigo 
para un grupo de 14 molinos y tambien con un gran acaparador. 

IJas fonnas a las que recurren los molinos del Bajio para abaste
~cerse de trigo se presentan en el esquema 2, siendo los mas im,por.. 
tantes el suministro de trigo del Noroeste, a traves de CONASUPO y 
las compras directas a productores de la region. 

12 80 000 Has. con una producci6n promedio de 4.5 Ton/Ha promedio 
hajo, debido a efecto de heladas tardias que afectaron el llenado de grano. 

18 Las cifras se manejan en hase a los porcentajes derivados de la in
formacion captada que cubrio 215 mil toneladas de un total de 360 mil Ton. 
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Cabe sefialar que la ubicaci6n de los molinos y de cualquier cen
tro de acopio es importante, dado que un menor recorrido de la 
cosecha significa un menor costa de transporte para el productor 
y, la tendencia en eUos, por tanto, d,e entregar a los almacenes mas 
cercanos. Como se observa en el mapa 1, tanto molinos como aca
paradores y comisionistas estan ubicados estrategicam,ente en el area 
productora. 

4.1.2.3 Pap'el de acap1aradores y comisionistas 

EI grueso de la producci6n de trjgo sale del estado y antes de 
llegar a los molinos es controlado por los acaparadores y comisionis
tas, ello es muy rnarcado en las zonas mas importantes en la p'roduc
cion de trigo como Irapuato, Salamanca, "alle de Santiago, Aba
solo, Penjamo y Santa Ana (La Piedad, Mich.), donde alrededor 
del 60% de la produccion total es controlada por dichos comer
ciantes. 

Se considera comisionista a aquel comerciante que comp'ra trigo 
y 10 envla inm,ediatamente, casi siemp're por ferrocarril, al molino 
que Ie paga una comision 'por tonelada enviada y la proporciona el fi
nanciamiento para la compra. El trigo va directarnente del carnion 
contratado por el productor al furgon del tren, contratado por el co
misionista. 

Por acaparador se entiende a aquel comerciante de trigo que 
posee infraestructura de almacenamiento e incluso de secado, que 
1uede comprar y almacenar y enviar posterionnente el trigo. En la 
compra de sorgo dichos comerciantes operan como acaparadores, 
pues almacenan el sorgo y esperan a que suba de precio para ven
derlo. En la comp['a de trigo no operan asi porque el incremento en 
el precio y el costo de almacenarniento no reditua la inversi6n rea
lizada y por ello prefieren rentar toda su infraestructura a los mo
linos y operar p,racticamente como comisionistas, recibiendo una 
cantidad por tonelada enviada y otra por tonelada almacenada; 
ademas obtienen una ganancia al vender al molino a un precio 
mayor a1 que compran y/0 al entregar al molino una mayor can
tidad que la pagada a los productores. Los descuentos y castigos en 
la bascula, explican la ganancia lograda tanto por acaparadores 
como por comisionistas, a costa de los productores. 

Los productores en general prefieren vender el trigo a dichos 
comerciantes, debido a que efectuan un pago inmediato, pagan un 
precio igual 0 superior al que ofrecen los molinos y CONASUPO" son 
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en general menos exigentes en cuanto a calidad de trigo (grador' d~. 

humedad, peso especifico, impurezas), poseen un servicio rapido de 
descarga y en algunos casos porque hacen prestamos con la unica 
condici6n de que les yendan la producci6n al precio que exista en 
el mercado. Tambien para ~a,ptar mayor producci6.n les pagan. a los 
choferes $300.00 y $500.00 de comisi6n por cada viaje entregado en 
sus bodegas. • 

Actualmente la tendencia mas importante que se observa en las 
formas utilizadas por los molinos de fuera del estado para abaste
cerse de materia prima, es aquella en Ia cual se recurre a rentar toda 
la infraestructura que poseen los acaparadores .en los principales. cen
tros productores. Se rentan almacenes, carniones;," gatos, basculas, 
oficinas, etcetera, y se les paga. ,ademas una comisi6n por tonelada 
enviada y un pago. por sus servicios. EI molino financia toda la com7 
pra y cubre los gastos de personal. En ocasiones el molino renta toda 
la infraestructura del acaparador y con empleados propios controla 
la adquisici6n, almacenamiento y envio de trigo. El molino EI Car
men, ubicado en la region, opera tambien en esta forma con un 
centro de acopio en Valle de Santiago. 

En Ia region tambien existen dos grandes centros de acop1o '(al
macenes de Cereales, S.A.) propiedad de un grupo de 14 molinos. 
Y otro grupo molinero utiliza a la Uni6n de Productores Emiliano 
Zapata como un centro de acopio que renta almacenes y adquiere 
el trigo de sus mierr.~bros con el financiamiento de los molinos. Los 
almacenes de esta union tambien son rentados a acap'aradores. 

Finalmente, los grandes productores que poseen cierta capacidad 
de almacenamiento son utilizado.s en igual fonna como centros de 
acopio, tanto por intennediarios como por molinos. EI trigo produ
cido sera almacenado y se enviara posterionnente a solicitud del com
prador. 

4.1.2.4 El comite m.ixto de op'eraci6n triguera 

Este comite esta fonnado por la Industria Harinera Nacional y 
por la Compania Nacional de Subsistencias Populares,' CONASUJ;>O, 

no incluyendo a los productores. Su funci6n primordial es progra
mar y financiar la compra de trigo en el interior del pals;. Controla 
la apertura y vigencia de la recepci6n, autoriza los centros recep
tores, regula las normas y procedimientos para Ia recepci6n, calidad, 
deducciones y formas de pago a los productores. 

. Antes de iniciada la ·cQsecha de cada ano, una copia del pro
grama es enviada a las principales instancias que estin relacionadas 
con la producci6n de trigo como: SARH, BANRURAL,. Secretaria de 
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Comercio, Molinos y Centros de' reeepci6n de CONASUPO, con la 
:finalidad de que sea conocida' la fonna en que se va a operar en 
la "compra de trigo. 

De este programa es conveniente resaltar: 1) Que los Centros 
receptores de trigo para el Bajio sOlo pueden ser: a) ANDSA, BO

'RUCONSA Y LAB.,14 Furg6n de Ferrocarril, y b) Almacenes y Silos 
de molinos; 2) Que las entregas seran hechas directamente por los 
productores; 3) Tambien el programa meneiona que toda muestra 
tomada para su analisis debe ser regresada despues de haberse rea
lizado este. 

Sin embargo, como se ha visto atras, los principales receptores 
de trigo en el Bajio no son los centros autorizados para ello en el 
programa, sino que son acaparadores y comisionistas; que operan 
'disfrazados como C.entros CONASUPO (en aeuerdo con CONASUPO en 
la zona de La Piedad, Michoacan), 0 funcionan como C'entro de 
l\copio de Molinos (en acuerdo con los molinos), unos maS ad
quieren trigo como comisionistas de los molinos y otros se presentan 
como productores ante ferrOcarriles, molinos y Centros de CONASUPO. 

Por otro lado, dado que no participan los productores en la dis
cusion del prograrna de compra, este refleja s6lo los intereses de la 
industria, la cual se preocupa y detennina s6lo el recibimiento de 
trigo seeo, sana y limpio. Cuando no es as!, da pie a que cual. 
quier productor se Ie hagan los descu,entos hasta del 30% de la cose
cha entregada. Cabe resaltar que la industria aplica mayores deduc
ciones en el trjgo recibido con bajo peso especlfico, debido a que este 
esta directamente relacionado con la proporci6n harina-cascara y 
en consecuencia con el rendimiento harinero. 

Es conveniente resaltar que los productores no tienen, en gene
ral, un conocimiento de los descuentos especificados, los conocen 
porque los reciben, mas no saben cuanto les corresponde a cada uno 
y si ello se apega 0 no a 10 reglamentado. Por otro lado, tampoco 
conocen los tramites que deben seguirse para enviar trigo LAB

15 Fur
g6n de Ferrocarril, ni tiene'll «las relaciones» y las «condiciones» para 
conseguir los furgones; ella propicia la existencia de los acapara
dores y comisionistas y facilita que les apliquen grandes descuentos 
y castigos. Ademas, es comun escuchar de parte de los productores 
opiniones de que la's basculas estan arregladas, que las muestras 

1'!- Industria Harinera Nacional y Campania NacianaI de Subsistencias 
Populares, 1983. 

15 Entrega libre a bordo carro ferrocarril en las estaciones de embarque 
previar.:ente autcr!zadas. 
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Ipara analisis no regres~n, que aunque un trigo este sano,.. seCQ Y 
liInpio siempre se Ie encuentran peros, tanto por los cOIlle\rcia~t~~o; 
como por los rnolineros y que CONASUPO no opera como comprador. 

4.1.2.5 Relaci6n de CONASUPO con la ind:ustria molinera 

CONASUPO y sus c.entros de acopio BORUCON.SA (Bodegas Ruralcs: 
CONAS UPO, S.A.), CCITIO se mencion6 atras, casi no reciben; trigo. 
GOlno ejemplo se tiene que su principal almacen (ANDSA) ubicado 
en Irapuato, con una capacidad para 60 mil tons.,. al finalizar 1'1 
cosecha apenas habia recibido seis mil tons. En total en Guanajuato, 
para 1982-83' CONASUPO s610 capt6 el 9% de la producci6n triguera. 
A nivel nacional Ia situaci6n es similar, pues el sector privado ma-o, 
neja el 90% de este cereal. 

Las razones que los productores manifiestan para no entregar 
sus cosechas directamente a CONASUPO son: exige muchas nonnas: 
haec mayores descuentos, retrasa los pagas, ofrece menores precios 
y su descarga es lenta por tener equipo anticuado plara maniobras. 

En el Ba.jio existen principalmente dos niveles de eficiencia en 
el recibimiento de granos. El mas rapido es a base de grandes gatos 
hidraulicos que levantan el carni6n, vaciandolo en tres minutos en 
un deposito donde a traves de elevadores de gusano sera transPor > 

tado al Iugar asignado en el almacen. El mas Iento es a base de 
palas y bazookas que tarda aproximadamente una hora en hacer la 
misma operaci6n. Los grandes comerciantes poseen varios gatos y 
bazookas y pueden recibir al mismo tiempo dos 0 tres camiones. 
En cambio, CONASUPO 8010 posee palas y bazookas. Este hecho es 
fiUy importante en la captaci6n de granos, pues tanto productores 
y choferes tienden a entregar la cosecha en aquellos lugares que les 
quite menor tiempo. En el caso de los choferes representa mas viajes 
y por tanto mayor salariD, pues se les p·aga a destajo.En la epoca 
pica de Ia cosecha las colas rebasan los 10 camiones, y cada carni6n, 
en los centros de recepci6n mas eficientes desde la entrada a Ia bas
cula hasta la entrega final, tarda media horae 

CONASUPO se justifica aduciendo que no puede competir con los 
intermediarios, pues mientras que los comerciantes van a enviar el 
trigo inmediatamente, ella 10 tiene que almacenar y por ello debe 
ser mas rigurosa en las normas de recibimiento, ya que esta expuesta 
a grandes perdidas por mennas, exceso de humedad, impurezas y 
costos de almacenamiento y °maniobras. Por otro lado, s6lo puede 
pagar el precio de garantia y posee equipo deficiente para el reci
bimiento de trigo. 
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La politica de CONASUPO no busca' desaparecer a los interme
diarios beneficiando a los productores, sino garantizar el abasto a la 
industria, aprovechando la infraestructura de ambos, y subsidiando 
a esta ultima al pagarle un precio par cantidad recibida, como se 
menciona en los objetivos del programa del Comite mixto de opera
ci6n triguera, citado anteriormente. Esto implica que el molino re
cibe subsidio por el trigo recibido proveniente del productor 0 de 
acaparadores y comisionistas. Incluso a partir de 1982 los acapara
dores de Penjamo, Santa Ana y La Piedad, Mich., tambien fun
gieron como centros de acopio de los molinos en acuerdo con co
NASUPO, a cambio de ella recibieron un pago por cada tonelada 
adquirida y enviada a los molinos y un pago extra cuando el trigo 
era almacenado. Ademas CONASUPO les proporcion6, en entregas 
peri6dicas, todos los insumos requeridos para la alimentaci6n de 
cerdos, pues en esta zona todos los acaparadores de trigo, son tam
bien grandes porcicultores. 

CONASUPO aduce al respecto que 10 mas conveniente es que el 
molino reciba el trigo directamente del productor, ya que cosideran
do su funci6n como abastecedora de materia prima a la industria, 
su no intervenci6n en la comercializaci6n Ie ahorra gastos de alma
'Cenaje, maniobras, fletes, mermas, etcetera, proporcionando sOlo <1.1 
molino el subsidio segu.n el trigo recibido. 

Al mismo tiempo CONASUPO surte a los molinos de variedades 
del grupo cu,atro (de gluten tenaz) provenientes del Noroeste del pais, 
los cuales mejoran el gluten del trigo suave (Variante SALAMANCA 
S-75), que es el que se produce fundamentalmente en 1a regi6n, ob
teniendose asi la harina que se acerca a la calidad requerida para pani. 
ficaci6n.. 

Tambien, dado que la producci6n nacional no es suficiente para 
cubrir la demanda de trigo, CONASUPO importa los faltantes, sub
sidiando a los molinos y al cubrir la diferencia del precio internacio

. nal .con respecto al precio de garantia nacional. Asi se tiene que 
para 1979 se subsidi6 a los molinos con $480.00 por cada tonelada 
importada, cuando el precio de garantia era de $3500.00 por ton. l6 

Tanto en el trigo de origen nacional como en el importado, CONA
supoha cubierto comunmente, ademas, los gastos de transporte, 
maniobras y almacenamiento, que represent6 entre $420.00 v 
$1500,00 por tonelada en ese mismo ano. . 

Otro papel importante de CONASUPO es que, a traves de ella, el 
Estado proporciona los subsidios a la industria final. Hasta 1982 el 

16 SARH, op. cit., p. 104. 
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Estado venia subsidiando a la industria de pan comun y de caja y 
a la industria de pastas. El subsidio consiste en que la harina que 
se Ie vende a estas fabricas a un precio menor (alrededor del 50% 
del precio de mercado), pagando CONASUPO la diferencia a los mo
linos. Los subsidios estimularon el crecimiento de la industria de 
pan de caja y permitieron mantener a la industria artesanal a un 
nivel de producci6n adecuada para la obtenci6n de un producto 
que es un bien salario. En 1982 se suspendi6 e1 subsidio a la BIMBO 
mientras que las otras industrias continuaron con este. 

4.2	 El papel del Estodo en La producciOn, comercializaci6r 
e industrializa.ci.On del trigo 

4.2.1 El p.apel del Estado en fa producci6n 

La instancia decisoria mas importante en euanto a la determina
ci6n de la cantidad y tipos de trigo a sembrar que interesan a las 
agroindustrias es la comisi6n mixta de operaci6n triguera, integrad:t 
por la CONASUPO y la Camara de la Industria Harinera, esto porque 
dicha comisi6n ·es la receptora de la informaci6n relativa a la de
manda ·harinera destinada a satisfacer las necesidades de la industria 
de	 la panificaci6n, pastas y galletas y las de consumo directo. Esto 
permite que tanto las necesidades de la planta industrial final e 
intermedia sean satisfechas asi como las del Estado en 10 relativo 
a su participaci6n en la regulaci6n de la demanda de los bienes 
salarios (pan, pastas).	 . 

EI gabinete agropecuario compuesto entre otras dependencias .por 
SARH, SECOM, BANRURAL Y CONASUPO, con base a esas necesidades 
y a la evaluaci6n de la disponibilidad de las reservas de trigo asi 
como de rendimiento por ha, y de la capacidad de almacenamiento, 
etcetera, establece, primero, a nivel nacional y segundo, a nivel re
gional; la superficie a sembrar las variedades y la tnagnitud de los 
recursos crediticios y humanos que se destinaran para asegurar s'l 
producci6n, comercializaci6n y almacenamiento. Otra atribuci6n im
portante del gabinete, actualmente delegada a la SECOM y a la SARH, 
es el establecimiento de los precios de garantia. 

Esta decisi6n central se im,plementa y ej~cuta a nivel regional, 
aprovechando la organizaci6n de las instituciones que participan a 
nivel nacional, es el caso de SARH, BANRURAL, CONASUPO, entre otras. 

Las instancias regionales que legitiman las decisiones centrales 
son los cOMrrEs D1REC:rIVO DISTRITALES de riego y temporal que a su 
vez se constituyen .. con representantes tambien regionales de INIA, 
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ANAGSA, PRONASE, FERTIMEX, as! como con representantes de los pro
ductores privados y ejidatariQs. 

Este procedimiel1to define por tanto la magnitud de los recursos 
a operar a nivel regional. As! en el caso de Bannlral la matriz cen
tral comunica a las regionales del monto total de credito por cul
tivo y cicIo, esta a su vez coordina 10 que han de operar sus fi
Iiales subregionales (sucursales A y B). En el caso SARH a nivel re
gional se controIan los permisos de siembra, el volumen por distrito 
y as! sucesivamente para las demas instituciones. 

Dada la integraci6n de la comision rnixta de operacion triguera 
y del gabinete agropecuario y con base a la insuficiente prOOuc
cion del grano, el estado determina el monto del deficit y, a tra
yes de CONASUPO, importa los volumenes faltantes. Este proceso de 
decisi6n y determinaci6n se expresa de manera particular en la pro
duccion, comercializaci6n y la industrializaci6n del trigo. 

Historicamente la participacin del estado en la produccion de 
trigo en el Bajio, ha sido importante, sobre todo a partir de la de
cada de' los cuarenta. Esta creciente participaci6n se inicia con la 
construcci6n de la presa Solis en Acambaro, Gto., inaugurada en 
1949 y se continua con el establecimiento a nivel nacional de pro
gramas de investigaci6n agricola, de credito, asesoria tecnica, esta
blecimiento de precios de garantia y con la participaci6n en la co
mercializaci6n del trigo y garantizando el 'abaSto requerido por la 
industria harinera (intermedia), y panificadora, galletera y pasti
fiCadora (final) . 

Para controlar y orientar la produccion, los mecanismos mas 1m
portantes son: 

I) Infraestructura hidriulica. 
2) Creditos refaccionarios y de avio. 
3) Precios de garantia. 
4) Generando las condiciones para inducir a los productores a 

manejar un paquete tecnol6gico espedfico. ' 
5) Subsidios. 

4.2.1.1 Infraestructura hidraulica 

Uno de los primeros mecanismos mediante los cuales el Estado 
actual inicia su participaci6n en la producci6n agricola, es mediante 
la creaci6n de una infraestructura hidriulica que Ie posibilita el 
manejo y distribuci6n del agua. Si bien en el Bajio ya existla una 

considerable producci6n de trigo ligado a la existencia de numerosas 
,I	 obras de captacion de agua, tales como: cajas, represas, bordos y 

numerosos pozos de escaso volumen, ligados a un manto freatico 
superficial,17 la infraestructura regional no era suficiente para ase. 
gurar un uso intensivo de la tierra, asegurando dos cicIos, ni para 
ampliar la frontera agricola. Asirnismo, en la medida en que esta 
infraestructura era propiedad de quienes la habian creado (hacen. 
dados y pequefios productores) se dificultaba la posibilJi.dad de 
control sobre su uso.

La acci6n inicial mas importante en cuanto a lagrar una' agri. 
cuItura intensiva y control sobre el uso del agua, es la construcei6n , de Presa Solis, con una capacidad para almacenar 850 millones de 
m3 para irrigar 100 000 has, iniciada durante el regimen de Lazaro 
Cardenas y continuada por Manuel Avila Camacho e inaugurada 
en 1949 por Miguel Aleman Valdez. 

Paralelamente el Estado crea los instrumentos para condueir v 
regular el uso y destino de los volumenes almacenados, dejando en 
manos de 10 que hoy es la SARlI dicha funcion. 

La magnitud de la s:equia al final de la decada de los setenta, 
ori1l6 al Estado a establecer una infraestructura de riego de born. 
boo que subsanara dlcha deficiencia. Los mecanismos que se utili. 
zaron para lagrar el establecirniento de dicha infraestructura fueron: 
a) la perforaci6n de pozos por parte de la SARH, b) el otorgamiento 
de permisos a particulares y ejidatarios para la perforaci6n de pozos, 
c) el establecimiento de creditos de la' banca oficial para la perfo. 
racion, compra e instaIaci6n de equipo de bombeo y d) Perfora
cion de pozos y consecuci6n de creditos para su equipamiento e ins. 
talaci6n mediante programas PIDER. 

En su conjunto estas acciones permitieron que en 1982 se sem. 
braran 80 000 has de trigo exclusivamente con riego de bombeo. 

La mayor parte de los pozos de la SARH se hicieron de tal modo 
que se pudiera aprovechar la in£raestructura canalera existente y 
sOlo en los sitios de mucha pendiente se perforaron pozos en las' pro. 
pias parcelas. 

Las formas en que el Estado ejerce el control de la producci6n 
a traves del riego son un tanto diferentes, dependiendo de cual sea 
el tipo de infraestructura de que dispone el productor. 

En el caso del Distrito de Riego es controlado el total del YO, 

11 Segun infonnaci6n de numerosos entrcvistados en el Bajio era COII11~1I1 
la existencia de pozos cuyo espcjo de ag\la se encontraba entre 5 y 10 ,mts, 
de profundidad, que permitian mediante mecanismos sencillos (bambil~tc ~ 

la irrigaci6n de pequefias extensiones. 
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lumen entregado y definiendo el 0 los cultivos a los cuales debe 
destinarse. Ello se logra a traves de los perrnisos de siembra y de 
los pennisos de riego. 

En las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERAL) 

fie da en forma indirecta a traves de la orientacion sobre manejo, 
administracion y aspectos tecnicos que se presta a los grupos de 
ejidatarios y/0 pequenos propietarios asociados en torno al pozo. 

Como el establecimiento de estos pozos se ligo a financiamiento 
refaccionario y de avio, es por este ultimo concepto como el Estado 
condicion6 en fonna considerable el destino del aguaextraida, ya 
que generalmente los grupos solidarios no cuentan con una solven
cia economica, que los haga independientes de la Banca Oficial. 

En el caso de la perforaci6n y consecucion de creditos por con
ducto de PIDER" proceso que se diera en mayor grado en el area de 
Manuel Doblado, Cueramaro, Punsima del Rincon y Penjamo, al 
oeste del estado, como se trataba de la creaci6n de uniones de pro.. 
ducci6n, en donde un grupo de ejidatarios aportaba un minimo de 
60-70 has compactas,y se asocia p1ara pagar el 10% del costo de la 
instalaci6n del equipo de bombeo, mientras: que el Fideicomiso 
aportaba el 90% restante, ap,arentemente no se establecieron con
diciones y s6lo ofreci6 asesona b~cnica a traves de personal de los 
Bancos que financiaron el credito para el pago de 10% del costo 
de instalaciones; sin embargo, a traves del credito de avio si se es
taba condicionado a sembrar ciertos cultivos, por 10 que se puede 
aseverar que el agua incorporada a los cultivos por laacci6n del 
programa PillER, ha sido condicionada a cultivos especificos tales co
mo: sorgo, malz y trigo. 

Para 1983 PIDER habla incorporado 1 850 has al riego, en un 
municip,io (Manuel Doblaclo y en s610 dos alios de operar en la 
regi6n) . 

En sintesis, para' el cicIo invierno 1982-1983, de las 79 412 has 
de trigo sembradas en el Bajio, la SARH -(Distritos de Riego) con
trolaba 21 603 has y SARH (URDERAL) 18 57 :879, de las cuales 44 720 
has correspondian a las unidades incorporadas y de elIas cerca de 
9 000 has eran p,roducto del Fideicomiso PIDER. 

Asimismo can base en las entrevistas realizadas al personal de 
gerencia y tecnicos de dichas organizaciones, as! como a' los usu
fructuarios de lasuperficie de riego ligada a URDERAL y PIDER, se 
puede aseverar que en el 90% de los casos, el agua utilizada fue 
condicionada por el credito que recibieron de Ia Banca Oficial. 

... . , 

18 Unidadesde lasARH tiene ubicadas y mantiene con ellas una rela
cion de Asesoria Tecnica para el equipo de bombeo. 

PRODUCCION DE TRIGO EN EL BAJfo 

4.2.1.2 Crcdito 

Otra de las forrnas mediante las cuales el Estado incide en la 
orientaci6n de la producci6n de trigcJ es por medio del financia
miento a los productores, haydos modalidades: elde avio y el 
refaccionario. De estos, el ,primero es el mecanismo de control mas 
evidente y sistematico. Evidente porque su otqrgamiento esta con
dicionado expHcitamente a la producci6n de trigo, sobre todo en cl 
caso de los. ejidatarios y product9res de escasos recursos y sistema
tico porque se otorga en todos los ciclos invernales. 

En eI caso del credito refaccionario, no es tan evidente su in
cidencia directa, sin embargo, dado que posibilita la instalaci6n de 
pozos y la compra de maquinaria agricola, se facilita la introduc
cion ,del sistema sorgo-trigo, el cual pennite el uso eficiente (desde 
el punto de vista economico) 'de, las dos inversiones. Es por esta 
VIa que, puede afinnarse, el credito refaccionario tiene una inci
dencia indirecta en favorecer el cultivo de trigo. 

Conviene reiterar que un porciento significativo de los creditos 
de avio se ligan a URDERAL y PIDER., de modo que influyen decisiva
mente en definir el destino del agua bombeada. PO! otra parte la for
ma misma en que se proporciona el credito, detennina definitivamente 
el que sera trigo y no otro cultivo el que se de en los cicIos inver
nales, ya que parte de dicho credito se otorg~ en especie, esto ,es, se 
entrega un detenninado cultivo y/0 variedad de' semilla, asi como 
los insumos, por 10 que no sOlo se 'deterinina el cultivo, sino en 
cierto modo tambi~n' el paquete tecno16gico. 

4.2.1.3 Precios de garantfa 

Ya se ha sefialado como la distribuci6n de agua, y el otorga
miento de credito sirven para condicionar en fonna,directa a los 
ejidatarios y/0 pequelios propietarios de escas()s recursos, a la pro
ducci,on del cereal. Pero en el caso de los prOduct()res que cuentan 
con agua y capital suficiente, el estado incentiva laproducci6n del 
grana referido por medio del establecimiento del precio de garanHa. 

Dado que el ,precio de garantia se establece cdnsiderando los 
costos de producci6n, y Ia productividad media' de los productores 
y como son los grandes productores privados" con muchos recursos 
de capital, tierra y agua quienes inciden significativamente en el es
tablecimiento de su cuantia, se puede decir que' la ganancia esta 
asegurada para, este sector; de 10 contrario cultivarian ,otro producto 
que se las garantizara. 
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I 4.2.2 El p'apel del Estado en fa cornerciali.::aci6n
4.2.1.4 J)aquetc tccnol6giL:O i 

EI Estado genera y propicia las condiciones necesarias para que 
ademas de la variedad y cantidad de trigo, se delirnite la tecnologia 
propia p:ara su desarrollo. En ese sentido, a traves de la investiga
ci6n se definen. y producen: a) Tipos de semillas; b) Insumos (do-· 
sis de fertilizantes, pesticidas, etcetera); c) Maquinaria y d) Fechas.; 
de siembra. 

Semillas. En esta lInea y a traves del INIA se generaron las varie
clades con caracteristicas farinologicas especificas. .Asimismo se busca 
la resistencia a plagas, enferlnedades y acamc, para asegurar una res
puesta eficiente a la aplicaci6n de fertilizantes. 

Una vez establecidas las nuevas llneas,. corresponde a otras ins
tancias estatales la certificaci6n (SNICS) Y reproduccion (PRONASE) r 

de estas; de modo que puedan satisfacel' la demanda de los produc
tores PRONASE se coordina con BANRURAL y este otorga el credito 
en especie y dichas variedades se distribuyen entre un sector impor
tante de productores (ejidatrios principalmente). POI' otra parte, las 
casas conlcrciales que venden semillas de trigo, reproducen las va
riedades liberadas con mas aceptaci6n entre los productores, de modo 
que es el Estado, directa e indirectamente el que logra controlar la 
calidad genetica de toda la semilla. 

Los resultados del INIA son boletinados y difundidos entre las c1i
ferentes instituciones y organislnos de productores y la relativa accc
sibilidad de esas infonnaciones para el p,ersonal tecnico de instan
cias como Fertimex y Banrural, propicia la adopci6n del paquete 
tecnolOgico por parte de todos los productores. 

Por ultimo por si estos mecanisnl0s no fueran suficientes para 
estimular la produccion de trigo de los productores con mas recur
50S, existen varios elementos que, integrados a los descritos, influyen 
en forma decisoria, estos son los subsidios que se dan en varios con
ceptos. Elprimero es el refel'ente al caso del agua, que en caso del 
riego por gravedad (Distrito de Riego) llega al 100%. 

En elcaso del riego por bombeo, el subsidio se da a traves de los 
costos preferenciales a la energia electrica y porIa relativa asistencia 
tecnica (gratuita), que es proporcionada por URDERAL. Otra fonna 
es, en eI caso de los productores que buscan financiamiento en los 
bancos oficiales, a traves de tasas de interes bajas, dada la polltica 
estatal orientada a la estimulacion de la producci6n de productos 
basicos. 

La incidencia del Estado en la cornercialjzaci6n se n1anifiesta a 
traves de: 1) Fijar, conjuntaInente con la industria harinera, las 
nonnas de calidad del tl'igo a requerirse; 2) EI acopio y almacena
t!tiento de la producci6n, sea directamente (CONASUPO 0 indirecta
mente, mediante contratos con intennediarios y/0 molinos a nive! 
regional y'nacional; 3) Subsiq.ial' el acarreo,inanejo y almacena
rrniento; 4) Impol'tando el volumen faltante·y 5) Regulando las en
tregas de la producci6n acopiada. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, 1981, CONASUPO no par
ticipaba en forma tan significativa en la adquisicion y control di
recto 0 indirecto de la cosecha de trigo, ya que s6lo controlaba las 
compras que ella hacia directamente e influia en los que hacian los 
molinos via precios de garantia. Esta funci6n, sobre todo en 13 
etapa de acopio y almacenalniento, la realizaban y la siguen reali
"zando, aunque bajo otras condiciones, los i~tennediarios, corrlisio
nistas y acaparadores; por 10 que se presentaba a que parte del vo
llunen manejado pOl' eUos pudiese derivarse, como ocurrria, a la ali· 
mentaci6n de monogastricos, sea pOl' consumo directo 0 para la pro
ducci6n de alimentos balanceados. 

i\nte el creciente deficit de la oferta harinera y 10 oneroso de las 
irnportaciones, el ejecutivo federal dictamino que se prohibiese dis
traer trigo para fines que no fuesen la del consumo humano Y.~ se
gundo, facult6 a la CONASUPO para que esta a su vez pudiese ejer
cel' una mayor influencia en el control del acopio y almacenamiento 
,del trigo, aSl como la regulaci6n del abasto a la industria. 

Sin embargo, ante la QPci6n de entregar a CONASUPO 0 a mo
linos y comerciantes, los productores prefieren la segunda opci6n, pnr 
las consideraciones mencionadas en los apartados 4.1.2.3 a 4.1.2.5, 
10 eual hizo que s610 se QCupara el 10% de la capacidad instalada 
de dicha instituci6n 

4.2.3 Ef papel del Estado en la industrializ~i6n 

En la industria la incidencia del Estado se manifiesta en que:
1) .A.bastecc, de materia prima de origen regional, nacional y/0 inter
nacional a la industria molinera; 2) Subsidia este trigo a precios 
de garantia y ademas el amacenaje, maniobra, transporte y diferen
cia de precios en el caso de importaciones es a cuenta del Estado~ 

3) Se subsidia la harina demandada por la industria final, y 4) Se 
participa directamente en la moHenda del trigo y su transfonnaci6n 
final pol' medio de ICONSA (Industrias CONASUPO, S.A.) 
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Cabe sefialar que en todos los niveles (producci6n, comercializa
cion e industrializaci6n), una fonna general del subsidio se da a 
traves de cuotas p'referenciales de electricidad, combustible, excen
cion de impuestos, as! como en el financiamiento. Asimismopor 
medio del subsidio en transporte, almancenamiento, manejo y nor
mas garantiza una tasa de ganancia de consideraci6n a la industria 
molinera. Por ejemplo, en 1979 estos subsidios representaron el 170/0 
del precio de garantia de una tonelada de trigo nacional y el 9.6% 
en los precios de los trigos importados.19 

Si se considera que el 60% del trigo procesadoen el Bajio' pro
viene de otras regiones del pais y considerando que el subsidio ~l 

transporte fuese el mismo (cosa poco probable por el aumento· del 
combustible) a precios actuales, julio de 1984, significaria un sub
sidio a la industria molinera regional de $918 millones. Considerando 
que en la region existen nueve molinos y suponiendo un mismovolu
men de molienda, significaria un apoyo a cada uno de eUos de aproxi
madamente 100 rnillones de pesos. Pero dado que hay· una capacidad 
diferencial de molienda, el que menos subsidio tiene (molino «Si. 
lao»), es de 15 millones de pesos, rnientras que el molino «EI Car
men» de Celaya es subsidiado con 510 millones de pesos en concep
tos de adquisici6n, distribuci6n, mennas y otros cargos adicionales 
en la comercializaci6n de su materia p,rima. 

A estos subsidios habria que sumar los que se realizan de manera 
indirecta, representados, entre otros, por los intereses que supone 
el mantener inactivo el capital invertidopor el Estado en la adqui
sici6n y almacenamiento del trigo que se acopia para la industria, 
por un periodo de seis meses. 

Para el caso de la industria final, el apoyo se cia a traves del 
precio de La harina, esto es, que el costo real de la molienda par 
unidad de producto es superior al p,reclo de venta y eso es absor
bido por CONASUPO. En 1982 el subsidio a nivel regional, fue en 
promedio del 50% del precio de la tonelada de harina, 10 que sig
nifica $14 772.00 par tor,clada-. Si consideramos que la producci6n 
regional de harina, en 1982, fue de 266400 tons. y que de esta 
el 70% se destino a la industria panificadora comun y el 79a a la 
industria de pastas, se tendria que el subsidio para elIas seria: de 
$2 759 millones para la industria de la panificaci6n y $275 millones 
para las dos fabricas de pastas; una pastificadora recibe $222 mi.. 
Hones. y otras $53 millones. 

En sintesis, los nueve molinos regionales, los 330 establecimientos 

19 SARH, op. cit., p. 83. 
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de la industria panificadora y las dos fabricas de pastas reciben mi
les de millones de pesos. Esto nos haee ver la importancia y fuerza 
que posee la industria del trigo en Mexico, pues el monto del sub
sidio que recibe la indUitria regional es una muestra significativa.. 

4.3 Tipo de productores ,. producci6n de trjgo 

Para abordar la relaci6n entre el Estado, la producci6n de trigo 
y el tipo de productor, fue necesario primero caracterizar a los dife.. 
rentes productores y despues ver la forma en que el Estado incide 
en cada uno de elIos, as! como su conjugaci6n en las razones por las 
que el agricultor sembro trigo. 

3.3.1 Tipo de p'roduC'tvres 

Para caracterizar a los p,roductores, se partio de los siguiente, 
indicadores: 20 

- Superficie total de riego 
- Superficie dedicada a trigo y otros cultivos 
- Disponibilidad de maquinaria y equipo 
- Disponibilidad de financiamiento 
- Disponibilidad de agua 
- Fuerza de trabajo familiar 0 asalariada 
- Actividad principal 

Y con base en 10 anterior, se tienen los siguientes tipos de pro
ductores: 

1ere TiJ.'o. Se caracteriza por poseer pequenas superficies de rie-
go, comunmente menores de 10 has, dedicadas totalmente 0 en for-
rna parcial al .trigo, sin disponibilidad de financiamiento y agua 
propios. En algunos casos posee financiamiento propio y maquina
ria, pero no dispone de agua. En otros casos di~onen de pequefios
pozos, pero no de financiamiento propio. Utiliza principalmente ma
node obra familiar y la agricultura es su principal actividad. 

20 Esta clasificaci6n es limitada, pero se ajusta a las necesidades del 
trabajo. 
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2? Tipo. Representado por ejidatarios agrupados en sociedades 
de 10 a 12 integrantes con unidades de explotaci6n de 40 a 60 has 
de riego. .£stas se han agrupado para adquirir credito para maqui
naria, perforaci6n de pozos y aVIo; es decir, en general no disponen 
de financiamiento propio y en algunos casos poseen agua y maqui
naria, utilizan principalmente mano de obra familiar y la agricul. 
tura tambien es 5U actividad fundamental. 

3er. Tipo. Aqui se ubica a los grandes propietarios privados con 
superficies que varian entre 10 y 700 has, de las cuales alrededor 
de 40% se destinan a trigo y el resto a otros cultivos (cebada, al
falfa y hortalizas). Comunmente poseen financiamiento propio, ma
quinaria e infraestructura de riego. Algunos de estos productores ope
ran con financiamiento de la banca. La agricultura puede no ser 
su actividad principal y utilizan mano de obra asalariac1a. 

4.3.2 Incidencias del Estado p'or tipo de productores 

Para los dos prlmeros tipos de productores, el Estado incide 
principalmente a traves del credito y/0 el agua, pues cc.mo se ha 
sefialado, estos produetores se encuentran en algunos de los siguien
tes casos: 

, 
a) EI agua es eontrolada por la SARH y condiciona la entrega 

del agua a la siembra de trigo; b) Si se trata de pozos de particu. 
lares 0 sociedades, a traves del credito se les condiciona para que 
siembren trigo, y c) Cuando el agua es controlada por la SARH y 
ademas reciben credito del Banco, e1 Estado condiciona la siembra 
de trigo por ambos mecanismos. 

En el tercer tipo de ,productor el Estado no incide en forma di
recta, sino que 10 hace a traves del precio de garantia, 10 cual re
'Sulta atractivo ya que el trigo representa una ganancia segura. En 
el caso de algunos de estos productores que reciben financiamiento 
del banco, la decision de sembrar trigo no esta condicionada al cre
dito sino tambien a razones tales como ganancia segura y facilidade~ 

para la comercializaci6n, principalmente. 
Otros elementos que influyen en la determinacion de la siembra 

de trigo, en el caso de este tipo de productores, son los siguientes: 
a) Permite la alternancia trigo-sorgo, 10 eual permite una mayor ga
nancia anual; b) puede ser de utilidad para alimentaci6n de ganad f) 

(en el caso de los porcicultores). 
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EI condicionamiento del Estado sobre los productores de escasos 
recursos, es favorecido por las siguientes circunstancias: 1) Ademas 
de trigo, el productor de escasos recursos tiene pocas alternativas 
respecto a los cultivos que puede sembrar, debido al capital de que 
dispone y por los problemas de comercializaci6n a que se enfren
tarian en otros cultivos, como es el caso de la cebada que no tiene 
segura su venta y de las hortalizas que significa probleinas de dis
ponibilidad de capital y de comercializaci6n; 1) Permite dedicarse 
a otro tipo de actividades como vender la fuerza de trabajo. 

Para el caso deestos dos tipos de productores se sefialaron hI 
siguientes problemas: 1) Retraso en el credito refaccionario para 
la perforaci6n de pozos hasta por 10 afios; 2) EI credito de aVIo 
llega fuera de tiempo, 10 cual ocasiona que se busquen otras fuen
tes de financiamiento y disminuya el rendimiento por el retraso de 
la siembra; 3) El banco ,proporciona insumos (semilla, fertilizantes, 
insecticidas) en lugar de dinero' en efectivo, y generalmente estos 
insumos son de mala calidad, afectando el rendimiento; y 4) El se
guro agricola, en caso de siniestro no se cubre a tiempo, llegando c. 

tardar hasta seis meses. 
Y a pesar de todo 10 anterior, el productor no tiene mas alter

nativa que recurrir a las instituciones del Estado y aceptar su inci
dencia. 

El condicionamiento de la producci6n de trigo por el Estado 
sobre los productores del tercer tipo no tiene efectos tan desfavora
bles para ellos, debido a qu.e los precios de garantia son adecua
dos para garantizaries una ganancia; es decir el hecho de que los 
precios de garantia se fijen considerando las condiciones medias de 
producci6n permite un margen de ganancia aceptable para los gran
des propietarios. Ello explica por que la base de la producci6n nacio
nal de trigo sea fundamentalmente la gra~ ,propiedad privada,21 

Cabe aclarar que 10 anterior es la expresi6n directa, pues en 
forma general en el capitalismo se da una transferencia de valor de 
los productores de menor composicion organica del capital a los ca
pitalistas con mayor composicion organica, y en general existe una 
transferencia de valor de la agricultura hacia la industria por las 
mismas circunstancias. 

4,.3.3 Racionalidad tecnica 

La mas comun en la region es el sistema trigo-sorgo y la causa 
de esto no 5610 se explica por la logica de los productores, sino que 

21 Rodriguez Gigena, G., 1983. 
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intervienen en forma decisiva otras factores, como el desarrollo de 
la industria triguera, el reciente desarrollo de la industria de alimen
t08 balanceados y la politica del Estado. 

En la 16gica de los productores se encuentran aspectos economi
cos, tecnicos y ambientales interrelacionados, pues la mayorla de 
ellos mencion6 las siguientes razones: a) Mayor ingreso anual; b) 
Facilidades en la comercializaci6n de ambos cultivos, y c) Perrnite 
un uso mas eficiente de los recursos. Del capital, en el caso de los 
grandes productores y de la fuerza de trabajo para emplearse en 
otras actividades, en el caso de los pequeiios productores, principal
mente. 

Sin embargo, los problemas a que se enfrenta el productor en 
el sistema trigo-scorgo, son los siguientes: en cuanto a la prepara
ci6n del terreno para el trigo, se requiere barbecho y rastreo debido 
al sistema radical del sorgo, pOI' 10 que se hacen mas gastos de ma
quinaria; mientras que para sembrar sorgo despues del trigo, elagri
eultor realiza sOlo rastras, debido a que esta mas presionado en 
tiempo; ya que, mientras mas retrase la siembra del sorgo, obtendra 
menor rendimiento y estara mas expuesto a los problemas ambien
tales (presencia de lluvias). -

Respecto a la siembra existen dos metodos: en seco y sobre mo
jado. EI primero es el mas usado en la siembra de trigo, pero se 
llega a utilizar el metodo sobre mojado si es fuerte el p-roblema de 
malezas. En sorgo se utilizan tambien estos dos metodos, tomando 
en cuenta los siguientes factores: a) El metodo en humedo permite 
menor costo del cultivo pOI' aborro ·de mano de obra en los des
quelites, pues las malas hierbas prosperan mas en este cicIo, sin em
bargo, el sembrar en humedo puede ocasionar un retraso en la 
siembra, debido al tiempo que tardan estos suelos en dar «p;unto» 
para la siembra, ademas de que se esta expuesto a la posibilidad de 
una lluvia que alargue aun mas el momenta de siembra, y b) La 
siembra en secc se usa en sorgo cuando el agricultor esta presionado 
en tiempo, pero aunque implica un mayor control del medio am
biente, en esa labor requiere de mayores costos de cultivos, puesto 
que al mismo· tiempo que emerge elsorgo, emergeran junto con e) 
ias malas hierbas (pOI' calor y perioclo de lluvias 0 aplicaci6n del 
riego) 10 que dificulta su control. 

EI agricultor puede manejar otras alternativas para evitar el re
traso de la siembra de sorgo, como la siembra de cebada (en lugar 
de trigo) que tiene un cicio mas corto, ademas de qu~ es emplea
da cuando 'el agricultor dispone de menDs agua, pues la eebada re
quiere un riego menos que el trigo; sin embargo, el problema con 
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la cebada es su comercializaci6n, ya que se requiere de un contrato 
con Impulsora AgrIcola para su venta, y no en toda> la zona del 
Bajio existen compradores. 

Como se apreeia, la contradicci6n tecnica mas importante que 
enfrenta el productor es si utilizar variedades tardias de sorgo, que 
son las mas productivas, pero que implican disponer de menor 
tiempo en la etapa en que se entrelazan la co~echa y la siembra de 
los cultivos, 0 empIear variedades precoces que no tienen problemas 
con factores ambientales limit~tes, pero que son menDs productivas. 

La resoluci6n del problema se haee empleando variedades inter
medias 0 mediante Ia mayor utilizaci6n de maquinaria, agua y re
cursos Jinancieros; soIuci6n que fundamentalmente queda al alcanc~ 

del tercer tipo de produetores. 
A pesar de tomar en cuenta una serie de factores para la toma 

de sus decisiones hay elementos que esca,pan, pol' ejem.plo, las he
ladas tardlas que se presentaron. en 1983 afectaron hasta el 30% 
de la produeci6n de trigo, sobre todo a aquellos productores que 
sembraron a su debido tiempo, porque coincidieron las heladas con 
la etapa de floraci6n hasta llenado de grano, mientras que aquellos 
agricultores que sembraron tarde no sufrieron el efecto de las he
ladas, pero a elIos se les redqjo el rendimiento pol' el acortarniento 
del cicIo y les afectaron las primeras lluvias al momento de la 
cosecha. 

Finalmente, cabe mencionar que el sistema trigo-sorgo trae apa
rejadas algunas consecuencias, como las siguientes: a) Mayor uso 
de fertilizantes debido al agotamiento del recurso suelo, ya que se 
estan sembrando dos gramineas que agotan eiertos nutrientes d.el 
suelo en mayor intensidad; ademas, las nuevas variedades dependen 
mas del uso de fertilizantes para obtener los rendimientos potencia
les; b) Un mayor uso de insecticidas debido a la aparici6n de nuevas 
plagas y a la intensificaci6n de las existentes, ocasionado por efecto 
de la especializaci6n p,roductiva, y c) Abatimiento del manto frea
tico porIa excesiva perforaci6n de pozos y la falta de recarga. por 
escasez de lIuvias en los tlltimos aiios. 

5. SINTESIS 

Para entender la d·etenninaci6n de la producci6n agricola de 
trigo del Bajio no 0010 se deben de considerar elementos del con
texto regional, sino que se tiene que ubicar a nivel naeional, porque 
-la produccion del Bajio no s6lo se destina a la industria local, sino 
tambien a la industria nacional, y la industria local no s6lo se abas
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~~e de la region, sino que tambien recibe trigo de la produceion 
nacional, sobre todo del Noroeste y del mercado internacional, a 
traves de CONASUPO. 

As!, cuando se habla de determinacion de la produccion de trigo, 
4ebe quedar claro que se estan cubriendo dos aspectos, tanto el de 
cantidad como el de calidad, es decir, 1a industria intennedia re
quiere de un cierto volumen y tipo de trigo, as! como la industria 
final requiere de cierto volumen y calidad de harina y debe tam
bien entenderse que hay que ubicarlo dentro del contexto de la con
jugaci6n de los intereses de los diferentes sectores burgueses que par
ticipan. 

ASl, en 10 que respecta a la cantidad de trigo que se produce 
en la region, dicha cantidad transformada en harina, podria satis
facer plenamente las necesidades de la industria final regional; sin 
embargo, como el tipo de trigo no corresponde a la calidad que re
quiere, hay necesidad de llevar otros tipos de trigos. Par otro lado, 
en 10 que respecta a los productores, como a ellos se les paga por 
cantidad, prefieren sembrar la variedad Mexicali 0-75 que es mas 
rendidora; pero puesto que es cristalino, ello provoca que se en
tre en contradicci6n con los intereses de los molinos, terminando por 
retirarla de la produccion. 

En cambio en el caso de Sonora, donde los productores estan 
organizados y confonnan un gropo de presion, sl se acep,ta la siem.. 
bra de la variedad Mexicali 0-75, ya que ademas de 10 anterior, no 
hay problemas con los molineros porque no son ellos los que muelen 
este tipo de trigos, sino el molino de CONASUPO y el molino de GA

MESA que necesitan los cristalinos para la fabricaci6n de pastas, es 
4ecir se siembra porque en realidad no afectan los, intereses de la 
industria molinera. 

En el caso de la industria final, el ejempl0 del funcionamiento 
del grupo industrial BIMBO es ilustrativo al respecto. Esta industria 
podrla satisfacer los requerimientos de calidad independientemente 
de la variedad que se Ie abastezca mediante el usa de aditivos, peio 
ello Ie implica mayores costos, por 10 que recurre a especificaciones 
muy estrictas de la harina que solicita a los molinos; pero como a 
los molinos no les convienen las especificaciones de BIMBO, pues 
implican mayor control y mas costos del proceso, tienden a no pro
ducir para esta empresa; por 10 que esta resuelve su problema in
tegrandose verticalmente a la industria molinera, abaratandose aSl 
costos de su proceso global. 

En el caso de panaderlas de tipo artesanal, que en la correla
("ion. de fuerza no son un gropo ilnportante porque en general no 
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pertenecen a un fuerte sector capitalista, la dinamica no es similar 
a BIMBO; sin embargo, por ser la industria que consume la mayor 
proporci6n de la harina producida, se busca garantizar su abasteci';' 
miento dada la importancia estrategica del pan como un bien sa
lario, 10 cual influye para 'sostener la acumulaci6n de capital de 1a 
clase capitalista en su conjunto en el pais. 

El Estado por su parte ha impleluentado ]Ilecanismos para ga
rantizar el abasto de esta industria final, pues a traves del subsidio 
a la harina, logra mantener el precio del producto por debajo de 
su costo real y as! es como favorece direetamente al capital indus
trial en 10 general, por contribuir a mantener bajos los salarios. 
Hasta 1982 el subsidio tambien favoreci6 el desarrollo de la in
dustria del pan de caja, con el consiguiente fortalecimiento y ca
pitalizaci6n del grupo privado. Esta situaci6n se repite en las in
dustrias de pastas (tambien bien· salario) . 

El E:s.tado ha pennitido tambien via subsidios, una mayor ga
nancia en la industria intennedia (molinera). Este sector por ser 
parte de Ia infraestructura que supeditaa las industrias finales y 
proporciona las harinas para conSUIno directo, tiene gran poder po
litico, es con mucho quien ejerce rnayorgrado de incidencia en 
cuanto a imponerle al Estado el tipo y volumen de trigos que Ie 
deben .ser entregados ya sea por' jD1portacion 0 por comp-ra de las 
cosechas nacionales. Y, como se ha indicado, su poder ha llegado 
a orillarlo a. producir parte del volumen de las harinas que mas d(~s
gaste generan en la maquinaria, COD1D la producci6n de semola para 
pastas. 

EIEstado ha favorecido tambien el fortalecimiento de comisio
nistas y acaparadores, legitimandolos como recibas oficiales y pagan
doles pOl" el usufructo de su infraestructura. 

Por otro lado, el precio de garantia es el instrumento que faci
lita la Ega entre el Estado con la industria intennedia para estimular 
la produccion de trigo por parte de los grandes productores agrico
las capitalizados; mientras que con los controles sObre uso de agua 
y financiamiento para los ejidatarios y productores parvifundistas 
de escasos recursos, contribuye al m.ismo prop6sito. 

El apoyo del Estado a la investigaci6n sobre trigo, para la ge
neraci6n de cierta tecnologia agricola repercute en n1antener una 
estructura de producci6n a base de insun1os, y este n1ecanismo per
mite asegurar el control de la produccion con determinada calidad 
farinol6gica y bajo la forma tecnica de producei6n que mas favo
reee al desarrollo del capital agroindustrial y agrocolnercial nacional. 

Finalmente, dado que la mayor parte del financiamiento agricola 
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del Estado ha provenido del capital bancario norteamericano, y que 
la mayor parte de la maquinaria agricola, equipos de bombeo e 
insumos, utilizados en la prOOuccion de trigo provienen de empresas 
extranjeras, queda en evidencia como la accion estatal conlleva a 
la transferencia de capital nacional al capitaltrasnacional. 

6. CONCLUSION 

Asl, aunque el trabajo parti6 de la hip6tesis de que las necesi
dades de la agroindustria determinan las politicas del Estado para 
orientar y controlar la produccion de este grano en la region, y 
que este se vale de varios mecanismos (principalmente la distribu
ci6n del agua, el credito, la fijaci6n de preeios de garantia, las im
portaciones y los subsidios) para garantizar el abasto a la industria 
principalmente a traves de los prOOuctores de escasos recursos; el 
desarrollo del mismo permite entender que, si bien es cierto que eI 
Estado toma en consideracion las necesidades de la agroindustria 
para fijar su politica prOOuctiva, pues ahl se ubica el sector domi
nante de la clase capitalista, tambien es cierto que rebasa esta con
sideraci6n; es decir, la prOOucci6n de trigo en el Bajio no obedece 
unicamente a las necesidades en un sector del capital, 'sino a las 
del capital en su conjunto.· 

Ello quiere decir entonces que la producci6n de trigo obedece a 
las condiciones actuales del desarrollo del capitalismo en Mexico " 
que el Estado implementa sus politicas en tOOos los niveles para 
que los diferentes sectores de capital: industrial, comercial y agrario, 
obtengan su tasa de ganancia, dentro de un marco acorde tambien 
con las ganancias del capital trasnacional. 

Por 10 tanto, la prOOucci6n de trigo en el Bajio esta subordinadd 
a las necesidades del proceso de acumulaci6n que asume el desa
rrollo del capitalismo nacional,' de tal manera que se Ie impone 
a la region la rotacion trigo-sorgo, variando 5010 el medio utilizado 
seg{1ri el tipo de productor; ganancia esperada para uno y condicio
namiento del credito y del agua para otros y donde los agricultores 
para 'producir en una forma determinada, basan sus decisiones en 
considerandos de tipo ambiental, tecnico y socioecon6mico, pero sub
ordinados a la 16gica que irn,pone el proceso mencionado, 16gica 
que por cierto no es racional ni siquiera en el aspecto tecnico, ya 
que provoca alteraciones ecol6gicas y agotamiento del recurso '>uelo 
y agua. 
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8. l-\PENDICE 1 

ALVEOGRAMA	 MOSTRAND·O LAS CARACTERISTICA& 
DEL GLUTEN 

Tenacidad 

Area bajo la curva :;:: Tenacidad 

x extensividad 

:;:: fuerza 

x distancia 

= trabajo 

Extensividad 

El trabajo desarrollado por la masa (area hajo la curva del at 
veograma) esta relacionado con la fuerza del gluten y la aptitud' 
panadera de la harina. Para panificaci6n se busca un gluten cuyo 
alveograma indique la mayor fuerza posible, es decir, que tenga 
tanto tenacidad como extensividad, para qu~ Ia masa tenga capa
cidad de aumentar su volumen por efecto del CO2 desprendido por
Ia fennentaci6n ejercida por la levadura (extensividad) y, ademas. 
retenga ese volumen (tenacidad) produciendo buen volumen de pan. 
La harina de estas caracterlsticas reol6gicas se obtiene mediante mez
elas de variedades de gluten suave con variedades de gluten fuerte 
y tenaz, en las que estas ultim'as acttian como mejoradoras de las, 
variedades de gluten suave, haciendolas aptas para panificacion. 
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Harina de gluten medio 
fuerte 0 fuerte. Aptos 
para la industria de pan 
cOOlIn 0 de pan de caja. 
Producto de la mezcla de 
los dos glutenes anteri~ 

res. 

Variedad de gluten suave Variedad de gluten fuerte 
Ejero. Salamanca 5·75 0 terraz. Ejero. Analwac 

F·75 6 Ciano T-79 
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CUADRO 3
 

CAPACIDAD DE MOLIENDA, VARIEDADES PROCESADAS, PROCEDENCIA DE
 
LA MATERIA 'PRIMA Y DESTINO DEL PRODUCTO DE ALGUNOS MOLINOS
 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 

Copacidad Capacidad Procedencia de fa Destino de la 
Molino instalada a!macena materia prima harina 

mimto Variedades 
(ton) procesadas 

Molino Silao 22 Ton/trigo/dia 
5610 Ton/trigo/ano 
4140 Ton/harina/ano 

Salamanca S-75 
(62.5%). Ami
huac F-75 (37.5%) 

De agricultores de la 
region. De CONASUPO; 
Romita, Gto. y del 
Noroeste. 

Panaderia~ de Ja 
gion. 

re· 

Molino Beleno 72 Ton/trigo/dia 
21600 Ton/trigo/ano 
15984 Ton/harina/ano 

25 000 Suave (50%) 
Duro (25%) grupo 
IV* CONASUPO 

De prod. de San Fran· 
cisco del Rincon, Ma-

o nuel Doblado, Punsi
rna de Bustos, Gto. y 
de CONASUPO (Nor
oeste) . 

Pan eomun (66% ) 
Bimho (33%) 

Molino San 
Francisco del 
Rincon 

35 Ton/trigo/dia 
11 500 Ton/trigo/ano 
8510 Ton/harina/ano 

12000 Salamanca S-75 Productores de Manuel 
Doblado, San Feo. del 
Rincon y Purisima de 
Bustos, Gto. Abastece a 
los productores de las 
Var. Salamanca y Ja
huarl\. 

Panaderias de Ja re· 
gion (95%) y ahc,
rroteros (5%:. 

,.;......._-~--~. --
Molino Irapuato 
y Harinera 
Cayon 

133 Ton/trigo/dia 
40000 Ton/trigo/ano 
29600 Ton/harinaiano 

20000 Se tienen que adap
tar a 10 que hay. 
No recibe la Var. 
Mexicali 

De 1a region y 20% 
CONABUPO (No~at~) 

Bimbo (60%). 

Molinos y cam
pesinos, Sala
manca, Gto. 

150 TOn/dia 
36900 Ton/trigo/ano 
27300 Ton/harina/afio 

15000 CONASUPO por contra-
to, tanto de produe
ci6n regional como de 
Noroeste. 

Molino "El 
Carmen" 

400 Ton/dia 70000 Salamanca S-75 
las que abastece 
CONASUPO 

y 60% Regional 
40% CONASUPO. 

A la region (palla
derias abarroteros y 
Bimbo) Guadalaj'ua 
y Mexico. 

* Proporcion con base en la mezcla. 
FUENTE: Informacion direeta. 

Administrador
Text Box



~ 

't{ 
MO'l·lNOS UBICAO·OS EN El:DISTRITO 
FEDERAL. 
MEXICO 
PUEBLA '. 
QUERETARO 
HI ~HOA.CAN 
AGU,ASCALIENTES 
JALISCO 
NUEVO LEON. 

de a cop 10 /0 e 
de fuera del 

Centros de acopio de 
molinos de1 Estado 

" "union Emil lana Zapatil'. ..MOLINOS UBICADOS EN 'EL BAJIO 

" Autoconsumc forra j era. ). PROOUCCIO·N·, DE PUERCOS. 

.. 

Comfsionistas y acapara4-----Productores 
Agentes--dores .' 

/;'/comiston1stas 4 
// ~ 

Productores del Bajio 
Compras a CONASUpa~ Pr~ductores del Noroeste 

Trlgo de importaci6n. 

Almacenes, bOde~as y 
centros de acoplo de IS MOLIN05 U81CADOS EN EL BAJIO.
CONASUPO. 

ESQUEMA 2·.- FORMAS YMECANISMOS l TILIZADOS POR LOS MOLINOS PARA EL A~ASTECI 
MIENTO DEL TRIGO PRO[UCIDO EN EL BAJIO. -

1 N 

ESQUEMA 1~- COHERCIAL11ACION DE LA PROOUCCIIIN DE TRIGO DEL BAJIO Y SU DESTINO FJ~AL. 1983. 

PRO 0 U C TOR 

ProQuctores. 
Compra directa a productores 
a '1 os. cua 1es s e 1cs propor-
ciona flnanciamiento y/o se
mi11as. 

Compr-a directa a gt"andes pro 
MOL ductores que a1macenan su ~ 

fG producci6n en una relaci6n 
~.~~_____ preestablecidacln el molino. 

_____ Compra directa a productores 
~ sin existir cdn ellcs uha·re 

lacion preestablecida. 

en 
-q---- Productores .mol; no s.,-z.ona productora.

Union de MO~F·
lineros. -

~pra 

•/Acaparadores ~_. . Produc tores • 
'. i 

lnlnCla~.ento pa~~ CO~ 
de trlgo a un16n de~Productores 

productores. 

Centros d~r acopio~ Productores_ 

~~Grupo de 14 Almacene;de molinos 
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