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Uno de los propOsitos de este es
tudio es el de poner de manifies
to los diferentes mecanismos de 
control que ejercen las empresas 
trasnacionales (ET) dentro del 
complejo de frutas y legumbres 
en Mexico. 

En primer termino, encontra· 
mos que integran este complejo, 
de acuerdo al censo industrial de 
1975, cuatro clases industriales 
que son: conservaci6n de frutas 
y legumbres por deshidrataci6n 
(2011) ; preparaci6n, congelaci6n, 
elaboraci6n de conservas (2012); 
fabricaci6n de ates y jaleas (2013) 
y fabricaci6n de salsas, sopas y 
a!imentos colados y envasados 
(2014) . 

En segundo termino, seg6n los 
autores, la mayor penetraci6n de 
capital trasnacional, se localiza 
justamente en las clases que pre
paran, congelan y envasan con
servas, seguida por las que fabri
can salsas y sopas. EI control de 
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jugos de frutas corresponde por 
situaciones de mercado perfecta
mente diferenciadas, a empresas 
nacionales.. 

Para 1970, las ET lograban con
trolar en la clase 2011, el 11.2% 
de los establecimientos y el 
47.4% del empleo. En la clase 
2012, este control se ejercia sobre 
el 15.8% de los establecimientos 
y el 75.9% del capital invertido. 

En el estudio que hacemos Ie

ferencia, se demuestra que el 
complejo de frutas y legumbres 
ha experimentado un crecimien
to mas dinamico que el resto de 
la industria alimentaria. Su ca
pacidad de reproducci6n amplia
da tambien supera al conjunto 
de las ramas que integran los 
complejos agroalimentarios. 

Dicho crecimiento favorece ba
sicamente, al 50% de los ingre
50S economicos mas altos de la 
poblaci6n, quienes constituyen el 
grupo potencial por excelencill 
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del consumo de productos tras
nacionalizados. 

Asimismo, se determina que 
son las ET las que han contribuido 
de manera estrecha a modelar las 
caractensticas del complejo, no 
sOlo por las decisiones que toman 
en las actividades donde han es
tado presentes, sino tambien por 
las que adoptan en las actividades 
colaterales 0 conexas de la pro
ducci6n. Al interior de este con
junto de actividades, existe un 
nucleo transmisor de decisiones 
que afecta directamente los pro
cesos productivos desde la pro
ducci6n de materias primas hasta 
el procesamiento, empaque y dis
tribuci6n final del producto. Es 
importante hacer notar aqui, que 
los autores no hacen referencia 
a que las empresas nacionales han 
adoptado las mismas practicas 
que las ET, y tornado el control 
definitivo en algunas lfneas de 
productos alimenticios. 

Por otra parte, la ET ejerce su 
dominio, fundamentalmente, en 
direcci6n vertical, donde el con
trol de los procesos productivos 
es asumido desde las activida
des anteriores del procesamiento. 
Aqui el mercado se estrecha y se 
transforma en 0ligQp61ico hacia 
las actividades basicas producto
ras de materia prima, la cual es 
en 100% de origen nacional, con 
excepci6n de determinados bie
nes cuya producci6n no es regu
lar en Mexico, 0 puede ser ob
jeto de insuficiencia como en de
terminada epoca la ciruela 0 la 
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manzana. Del mismo modo, la ET 

es capaz de controlar las activi
dades que hipoteticamente pue
den ejercer los intermediarios en
tre la producci6n agricola y la 
produccion industrial, 10 mismo 
que contribuir a dominar las ac
tividades de distribuci6n y colo
caci6n final de productos a tra
ves de canales de comercializa
ci6n, con base en 10 cua! se da 
una alta asociaci6n entre las ET 

,productoras de frutas y legum. 
bres y las ET de la publicidad. 

Respecto a las preferencias de 
mercado, las ET del complejo to
man como punto de apoyo, el es
tablecimiento del mercado inter
no, mismo que constituye su es
trategia alternativa de coloca
cion de producto; cuando logran 
consolidar este, la actividad ex
portadora pasa a segundo termi
no, pero de ninguna manera ex
cluyen esta actividad cuando asi 
conviene a sus intereses. 

Por otra parte, dado el rela
tivo estancamiento que se obser
va en el procesamiento de frutas 
y legumbres, este ha variado s0
lo en la velocidad de los precios 
y si no en la estructura basica de 
los mismos. Ahora bien, dada la 
diversificaci6n de insumos tales 
como materiales y empaque, in
ciden de manera importante en 
el costo total de la producci6n, 
llegando incluso a superar el cos
to de la materia prima. Dada esta 
situaci6n, resulta clave la dispo
nibilidad de mana de obra bara
ta, la cual se ve favorecida por 
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el creciente desempleo que se ob
selVa en nuestra poblaci6n. 

En tenninos generales, las ET 

absorben menos fuena de traba
jo que el pri»nedio de los estable
cimientos industriales de la rama, 
si bien pagan salarios relativamen
te mayores. Simultaneamente, se 
obselVa en ellas mayores volume
nes relativos de producci6n, ma
yor eficiencia en el empleo de in
sumos, y ademas, mucha mayor 
productividad en la fuena de 
trabajo. Por este motivo, a pesar 
de pagar mas altos niveles me
dios de salarios las ET concentran 
un porcentaje de excedente mas 
alto que el valor de la produc
ci6n, par 10 que con estas carac
teristicas ya sefialadas, las ET se 
apropian mediante diversos me
canismos de control, de las acti
vidades mas rentables del com
plejo. De esta manera, se confi
gura cada vez con mayor finneza, 
una trasnacionalizaci6n de los 
productos de consumo que im
plican cambios en la composici6n 
de dichos productos, vgr: una 
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diferenciaci6n mas atractiva en 
la producci6n de los bienes. 

Consecuentemente, las propie
dades y rasgos fisicos del objeto 
se subordinan a su modo de pre
sentaci6n; todo 10 cual integra 
una alteraci6n en el orden de cri
terios de selecci6n de los mismos. 

Por todo 10 expuesto, podria
mos concluir que el estudio que 
se comenta es un valioso aporte 
para entender 10 que representan 
las frutas y legumbres procesa
das en el consumo nacional, asi 
como la selectividad de mercado 
que Ie han conferido las ET del 
ramo en cu~nto a estrato pobla
cional que puede consumirlas, da
do el encarecimiento del produc
to final por los elevados costos 
en los insumos empleados. Si bien 
hubiera resultado doblemente 
aprovechable, si los autores, en 
el momento .de presentar a las ET 

COmo las mas eficientemente pro· 
ductivas, hubieran hecho referen
cia a los costos sociales de tal 
eficiencia, sobre todo en eI ele
vado desplazamiento de la mano 
de obra. 
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