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T I T U L O 

CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACION PREVALECIENTE 

DE LA AGROINDUSTRIA ALIMENTRARIA (A.I.A.) EN EL 

ESTADO DE JALISCO " 



e A P I T U L O I 

I N T R O D U e e I O N 
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~-- I N T R O D U e e I O N: 

Desde el momento en que se observa la necesidad de formar 

·1n sistema que transforme los recursos del estado_,, en los pun

~os cercanos a los centros ¿e extracción y recolección de ma -

~erias primas, provenientes de una inquietud creciente en los' 

?aises subdesarrollados por aliviar la aguda polarización so

:ial, surgida de un modelo de desarrollo en el que la produ -

:ción agrícola esta separada tanto geográficamente como físi-

:amente de la industria, por eso es importante la creación de 

~groindustrias (A.I.) en.los lugares de producción (entendidas 

~an sólo como unidades de transformación de productos prima -

:ios del campo) qu~ es de vital importancia para un estado in

~inentemente productor de materias primas, ya que mayor valorJ 

:reando a su vez mayores posibilidades de empleo. (lO) 

- La transformación "in situ" de los recursos y materias' 

?rimas permite elevar el valor agregado de los productos ven -

::idos por las comunidades, aumentando el empleo regional y me

~orando de esta forma la distribución de la riqueza. (3) 

En efecto, por la composición de su producción y su des -

~ino principal, la A.I. tiene capacidad para proveer de bienes 

~ásicos alimentarios y no alimentarios suficientes,-para sa -

~isfacer las necesidades de consumo del conjunto de la pobla -

:ión. (14). 
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A) A N T E C E D E N T E S: 

El proceso de industrialización en Jalisco, acelerado a 

partir de los años 40's, responde a una conformación dada des

de períodos anteriores. (5) 

La industria jalisciense si bien reafirmó su vocación pr~ 

ductora de bienes de consumo básico durante ese impulso a la ' 

industrialización, también es cierto que mostraba esa orienta

ción desde sus inicioi. (5) 

Ya en la hacienda, principal unidad en el siglo pasado se 

elaboraban los productos de consumo básico indispensables. No' 

significa que las haciendas fueran unidades autárquicas, todo' 

lo contrario, eran unidades productivas de tipo capitalista en 

su mayoría, y se dedicaban a la elaboración de productos comer 

ciales. (16) 

Las haciendas eran grandes extensiones de tierra que per

tenecían realmente a una sola familia y en las cuales era po -

sible el cultivo de productos como: caña de azúcar, mezcal, 

trigo y otros granos que la mayor parte de las veces eran 

transformados en las mismas haciendas.( 4) 

'1 

La producción ganadera en las haciendas era también muy ' 

importante. Según las estadísticas económicas del Porfiriato , 

Jalisco ocupó hasta entrado este siglo, el primer lugar en 

producción de ganado bovino y otras especies menores, así como 

el primer sitio en producción de leche. (5) 

En 1902, Jalisco era el primer productor de ganado vacuno 

(18.8% del total nacional), seguido de Chihuahua (8.0%), sono

ra (7.6%) y Michoacán (7.4%). (5) 



En producción de leche, Jalisco aportaba el 10.9% del to

t~l nacional, seguido por Veracruz con el 8.2%, Michoacán 7.1% 

y Chihuahua con el 6.3% del total nacional.(S) 

La serie de acontecimientos sociopolíticos y económicos ' 

c·.:e se sucedieron en nuestro Estado fundamentalmente a partir' 

e~ 1910, fueron alterando la relación agricultura-industria 

a~nque no es su base misma, pues la producción capitalista si

g~ió respondiendo a la demanda solvente de los estratros medi

es y altos acentuando la dicotomía entre la ampliación de una' 

i~dustria incipiente y el restringido mercado interno por una' 

escasa moneterización de la economía.(l5) 

Por ello, el proyecto del nuevo Estado surgido de la Re

VJlución, contemplaba la integración de grandes nucleos campe

s~nos al mercado; sus políticas si bien dispersas en su prin -

c~pio, empezaron a conformar un cuerpo más coherente en los 

~~oyectos de desarrollo implementados en los regímenes post 

cardenistas. ( 5 J 

El mercado interno empezó a ampliarse sobre la base de 

cjreros ya incorporados a la industria y de una población ur -

tana en constante expansión y así, en 1933 en plena recupera

c~ón de la represión económica que había limitado las exporta

c~ones del país y orientando la producción industrial al mer -

cado interno, se estableció un salario mínimo a nivel nacional; 

s~ implantación se logró gracias a la capacidad de negociación 

~~e había adquirido el Estado frente a la iniciativa privada , 

t=.nto por su apoyo al crecimiento de la industria y su beneplª

c~to a la inversión extranjera, como a la mayor intervención ' 

ca éste en la economía, en un período en el que el fracaso del 

"::,aissez Faire" se había evidenciado claramente en l.a reciente 

c~isis. (5) 
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El proceso de industrialización en México como un proceso 

continuado y generalizado en todo el país, se desarrollo a me

diados de la década de los años 40's encaminado fundamentalmen 

te a la producción de aquellos productos manufacturados que se 

dejaron de importar de los países industrializados dada la con 

flagración mundial que orientó y desvió los recuersos de di -

chos países a las necesidades materiales de la gerra, propici

ando un vacío económico en los países que como México, absor 

bían importantes mosntos de su producción industrial para sa -

tisfacer necesidades internas de su población. Ante esta coyu~ 

tura mundial favorable y la existencia de un mercado interno ' 

de productos industriales con necesidades y demandas bien de -

finidas, la industria nacional logró su desarrollo centrandose 

en la producción de bienes de consumo básico con recursos na -

tivos en una primera etapa y, posteriormente, una vez estable

cido el orden mundial, la industria nacionál sufrió en forma ' 

paulatina pero constante, infiltraciones de capital extranjero 

no solo en la industria de productos básicos, sino tambiéri en 

la de bienes de consumo duradero y de capital; ello dentro de 

la segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones a 

partir de mediados de los años 50's. (21) 

Este proceso se vió apoyado estrechamente por todo un es

quema de medidas de políticas económicas que conllevó a un '' 

proteccionismo indiscriminado a todo tipo de producción indus

trial interna, otorgando exenciones y subsidios para facilitar 

e incrementar la capitalización en estas plantas, crédi.to pre

ferencial e intermediación financiera por parte de la banca 

Oficial, intervensiones públicas e infraestructura productiva' 

e inversión directa por parte del Estado en industrias básicas 

como transportes, generación de energía y producción de coro 

bustibles; y capacitando al personal técnico requerido por '1 

medio de la poliferación de escuelas técnicas en los principa

les polos de la industrialización. (4) 
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Además el surgimiento de organismos internacionales para 

L~pulsar el desarrollo, fue uno de los tantos mecanismos que' 

ayudaron a consolidar la puesta en práctica de medidas favo -

~~bles a una acelerada industrialización. (12) 

Se creía que la industrialización representaba la vía 

~=ecisa que lograría el desarrollo y la independencia econó

cica de nuestro país; sin embargo, dada la independencia ca -

~~talista a nivel mundial y la domi~ación económica que ejer

cen los países desarrollados en este sistema, México, así co

=J muchos otros países subdesarrollados, evolucionó hacia ma

~~res niveles de subordinación de su economía al capital mo -

~Jpolista que en esa época entra en una fase de su desarrollo 

r expansión en los países de Tercer Mundo, Manifestada por la 

~~versión directa de capital extranjero en la producción in -

c~strial de estos países a través del establecimiento de fi -

:iales de las grandes corporaciones industriales, productoras 

~= los más diversos y cada vez más sofisticados bienes de 

CJnsurno y después bienes intermedios y de capital. (23) 

Así pues, el capital extranjero representa uno de los 

~=terminantes de la industrialización nacional, operando como 

elemento decisivo en las tendencias a la concentración y cen

~ralización del capital. (23) 

El ascenso de la industria como sector prioritario en la 

económia nacional condujo a modificaciones en las relaciones' 

ce desarrollo, de canalización de recursos de intercambio sec 

~orial en el que el sector primario vió reducidas sus capaci

¿ades de generación y retención del excedente económico, ge -

~erándose así' una creciente descapitalización del sector agr2 

~ecuario-forestal.(lO) 
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En estas condiciones la A.I. favorecida por ese conjunto 

de medidas de política industrial, recibía además los benefi

cios de una política comercial interna que buscó favorecer el 

abaratamiento de los recursos que estos procesos industriales 

exigían manteniendo bajos los precios de las materias primas' 

de origen agropecuario, imposibilitándose la acumulación en ' 

el mismo sector. (2) 

Estas tendencias .han conllevado a un desfasamiento entre 

las necesidades de·la industria y la producción ~gropecuaria, 

pues aún cuando estas actividades forman parte de la cadena ' 

A.I., no significa ésto que haya podido ser controlados todos 

los eslabones de la misma. (20) 

De esta manera, a una estructura A.I. que atiende las 

exigencias de una demanda de productos con alto grado de ela

boración, ha correspondido una orientación de la producción ' 

de materias primas que ha llevado a desatender de una manera' 

significativa la producción de alimentos básicos, distorsio -

nándose igualmente las formas de organización para la produ -

cción, así como las formas de distribución. Bajo estos efec 

tos cobran mayor importancia los cultivos productores de ma -

terias primas para la industria y la producción de insumas 

para el subsector pecuario incidiendo ésto directamente en la 

disminución de la oferta de productos básicos (maíz, frijol , 

arroz y trigo) . La contribución que éstos y otros productos ' 

hicieron para sostener un saldo positivo en la balanza comer

cial agrícola se pierde durante los años 60's, constituyéndo

se hacia la década de los 70's en uno de los renglones de más 

peso en las importaciones. (4) 

La industria jalisciense no puede aislarse de este pro -

ceso, si bien presenta características peculiares por haber 1 

sido peculiarmente un Estado agrícola· y ganadero por sus con-
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iiciones geográficas y su escasez de minerales, y gracias a 

su relativa cercanía a los mercados de las zonas mineras más' 

importantes del país, desarrollo una industria basada en su 

~ayor parte en la fabricación de bienes de consumo básicos 

~ctividades que siguieron desarrollándose en la hacienda Por

:irista, e incluso después de la Revolución de 1910, con ca -

~acterísticas similares, teniendo en cuenta que los efectos ' 

ie la Reforma Agraria en Jalisco fueron tardíos, que fue una' 

ie las entidades que presentó más reacción a ellos y que in -

:luso no participó activamente en el movimiento revoluciona -

:-io. (5) 

Así varias actividades dentro de este sector industrial' 

;ue son de las más antiguas y tradicionales en el Estado, so

jreviven, manteniendo con pocas alteraciones las caracterís -

~icas y de organización artesanal que tuvieron en sus inicios 

::· que cuentan con un gran arraigo y tradición en el Estado, 1 

:uya ubicación regional depende de la vocación y especializa

:ión que históricamente han ido adquiriendo los municipios; ' 

:omo es el caso de la zonas de la Barca y los Altos que se 

2an destacado tradicionalmente en la elaboración de productos 

C.erivados de la leche así como de dulces típicos y propios de 

:a zona, asimismo la zona oriente de la Región Ameca en la 

~reducción de te~uila, el municipio de Sayula en la cajeta 

:apalpa en queso y panela, etc.(5) 

Las disparidades regionales que imprimieron una canfor -

=ación de la estructura agraria distinta a la de otros Esta -

:os de la República, marca también el desarrollo y las limi -

~aciones de la actividad industrial. 

Sin embargo, en el curso del desarrollo industrial, se 1 

~xperimentarón cambios en la forma de producir y en los pro -

C.uctos mismos, observabdose en la elaboración de algunos pro

::uctos tradicionales cambios paulatinos, conforme en la eco -

~omía del Estado se iban interiorizando y afianzando las re -
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laciones capitalistas e introducciendo nuevas técnicas y mé -

todos de producci6n industrial, tal es el caso de la producci 

6n de piloncillo, producto que fue desplazado por el azdcar ; 

igualmente la manteca animal que fue desplazada por el aceite 

vegetal, producto cuyo mercado se amplió grandemente, sobre ' 

todo en las dltimas cuatro décadas, viendose incrementado asi 

mismo con la introducci6n de nuevas semillas oleaginosas como 

el cártamo, el girasol, la soya, etc. (5) 

Antes de haberse iniciado la franca etapa de despeque y 

consolidación industrial en el Estado aproximadamente a par -

tir de los años 40's, la fabricación de los bienes alimenta

rios que se producían en Jalisco, tanto por ser en su mayoría 

actividades industrializado, como por la necesidad y tradi -

ción de mantener cercanas las actividades industriales proce

sadoras de materias primas agropecuarias de los lugares de a

bastecimiento de sus insumas. (10) 

La indus.tria alimentaria logra expandirse y consolidar ' 

su poder econ6rnico en el Estado caracterizado por importantes 

tendencias a la concentración geográfica de las actividades ) 

por las ventajas comparativas que ofrece esta zona, tanto co

mo abastecedora de los factores productivos, corno por repre -

sentar un amplio y creciente mercado para los insumas indus -

triales y los bienes de consumo final que produce esta indus

tria; permaneciendo sin alteraciones importantes la distribu

ci6n y expansiqn en todo el Estado de las actividades más '' 

tradicionales de esta industria, expresada por pequeños esta

blecimientos manteniendo las típicas características como ba

jos niveles de productivida~, técnica simple y rudimentaria 

productores en su mayoría de alimentos y bebidas destinados 1 

directamente al consumo corno tortillerías, carnicerías, pana

derías, etc. ( 21) 
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Otra característica del periodo, es la tendencia a la '1 

ccncentración de la producción y el capital en las ramas, a 

t=avés de la ampliación del capital y engrandecimiento ae la 1 

d~~ensi6n de la escala de producción de algunas empresas nue -

vas y otras ya establecidas tanto en actividades tradicionales 

cc~o en aquellas que inician su producción en el Estado; mo -

dsrnizándose a través de este proceso la estructura .tecnológi

ca y productiva industrial, logrando asi mismo mayores diver

s~ficación industrial. (4) 

Es en este contexto en el que se ubica el proceso aligo 

p~lico de agroindustrialización en la industria alimentaria 

v~endose agudizado a partir de mediados de la década de los '' 

s:•s por el establecimiento de filiales de grandes corporacio

n~s A.I. principalmente de origen extralocal tanto nacional 

cc~o extranjero, entre las que destacan las Cervecerías Cuah -

t~~oc S.~ .• Modelo S.A. de C.V. y Moctezuma S.A., Compañía Ne~ 

t:é S.A. de C.V., Anderson Clayton And. Co. S.A. de c.v., Pu

r~na S.A. de c.v., Del Monte S.A. de C.V., entre otras. (5) 

La penetración e influencia del capital transnacional se' 

manifiesta principalmente por cambios en la estructura y rela

c~ones de propiedad, en las estructuras de poder locales, en ' 

las estructuras tecnológicas y de organización y orientación ' 

de la producción, en la tenencia de la tierra, en el patrón '' 

m~gratorio y por supuesto en las manifestaciones ~ulturales de 

las comunidades implicadas. (8) 
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B) O B J E T I V O S 

Objetivo Principal: 

1.- Describir la situación prevaleciente de la Agroin

dustria Alimentaria (A.I.A.) en el Estado de Jalis 

co. 

Objetivos Intermedios: 

1.- Establecer la importancia de la organización e in

corporación de los productores a la cadena A.I. 

2.- Conocer las disposiciones y apoyo que ofrecen las' 

Instituciones Oficiales y Dependencias Bancarias a 

la A.I.A. 

3.- Considerar cuales deben de ser los dispositivos 

necesarios para la estructura productiva A.I. 



C) J U S T I F I e A e I O N: 

Debido a la importancia que tiene el estudio de las 

~.I.A. sobre las A.I. no alimentaria, en base a que esta~ 

11 

11 

se 

relaciona directamente con la satisfacción de las necesidades 

?rioritarias y básicas de toda sociedad, que es la Alimenta -

=ión; este trabajo pretende enfocarse sobre el estudio de las 

~.I.A., describiendo su situación prevaleciente en el Estado. 
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D) P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A 

El progreso científico-tecnológico, la creciente moderni

zación de la estructura económica y su explanción e incidencia 

en las actividades productivas de la sociedad actual, están 

encaminados a lograr incrementos constantes en la productivi -

dad con cuyos mont9s crecientes de producción se debería ten -

der a cubrir paulatinamente las crecientes necesidades de la 

población, en lo fundamental aquellas que son prioritarias pa

ra la supervivencia de la vida humana; alimentación, vivienda, 

y vestido. Sin embargo la lógica económica del sistema en que' 

vivimos que se basa en la privatización de los procesos produ~ 

tivos y de su orientación, antepone al interés colectivo en su 

precisión de satisfactores, el interés privado y puramente pe

cunario, por lo que la participación o no del capital privado' 

y su distribución en las actividades económicas de la sociedad 

depende del grado de redituabilidad que se logre obtener. Toda 

la sociedad está regida por este mecanismo económico provocan

do un orden anárquico de la producción con serios desequili -

bríos ínter e intrasectoriales, así corno incongruencias de so

breproducción en algunas actividades y de grave escasez en'' 

otras. (1) 

Así en los afies presentes, a pesar del sorprendente nivel 

de desarrollo industrial y tecnológico al que ha llegado la'' 

sociedad actual, nos encontramos con un sistema de alimentaci

ón creciente insuficiente en su volúmen de producción y defi -

ciente en su calidad y capacidad nutricional. (18) 

La insuficiencia alimentaria que se ha agudizado a partir 

de la última década es reflejo del nuevo reacornodo en la divi

sión internacional del trabajo caracterizado por la transnaci

onalización de los sistemas productivos en las actividades '' 
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~.I., la ganaderización del sector agrícola y la acentuada p~ 

~arización de la industria alimentaria.(13) 

De ser un país que tradicionalemente y por vocación his

~6rica fué exportador de materia prima agropecuaria, pasa a ' 

:er país abiertamente importador de los más esenciales produE 

~os de consumo humano: los granos básicos; mientras que paí -

:es desarrollados, Estados Unidos, principalmente están mono

;olizando el mercado internacional de granos básicos, utili -

:ándolos incluso como arma estratégica en las relaciones inte~ 

~acionales. Actualmente el 50% del trigo y del maiz, el 80% ' 

~ela soya y el 20% de todas las materias primas de origen ani 

::al o vegetal vendidas en el mercado internacional provienen' 

~= Estados Unidos. (5) 

Específicamente en México, la dependencia de nuestro sis 

~ema alimentario en la importación de granos básicos ha aume~ 

~ado en forma alarmante pues de 1965 en que estos productos ' 

==presentaban solo el 9% del total de las importaciones del 1 

sector agropecuario, diez años después aumentarán el 67% lle

=ando a más del 80% en los últimos años.(S) 

La crísis agrícola que agrava la escasez de alimentos en 

::Qestro país ha sido provocada (entre otras condiciones eco -

::5micas y climatológica~) por el proceso de "modernización 

=a.rginalizante" que ha impulsado técnica y financieramente la 

:;ricultura comercial en ciertas zonas, dejando resagadas y 

~andanadas amplias regiones del país con importante poten 

c~alidad productiva. Asimismo ha estimulado el creciente des

;lazamiento y sustitución de los cultivos comerciales que son 

c:-ecientemente demandados por el sector A.I. moderno, y fi -

::3.lmente desviando gran parte de la producción o superficie 1 

c·.:l ti va da de estos productos para el consumo animal a expen -

=:as del consumo h,umano. ( 8) 
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Por otro lado se ha implantado en nuestro país un patrón 

alimentario propio de países industrializados que ha acentua

do, en el caso de México las grandes disparidades y deficien

cias en cuanto a índices de nutrición se refiere. (18) Aurnen 

tando la oferta de productos "diferenciados y publicitados 

bajo diversas marcas y según técnicas de transformación, de 1 

presentación y empaque y de mercado propias de los países de

sarrollados: sub-productos de carne, de leche, de aceites, e~ 

reales de desayuno, platos preparados o congelados, confite -

ría, bizcochos, bebidas y jugos, etc." (23) 

11 Estos procesos industriales encarecen enormemente el 

producto final, por lo que practicamente están destinados a 

los estratos medios y altos de la sociedad, sin embargo, de -

bido al constante bombardeo publicitario en todos los medios' 

de difuci6n, los estratos económicamente débiles también son' 

influidos para que consuman estos productos, originando qu~' 

la dieta alimenticia tradicional en la que predominan los ' 1 

minerales, carbohidratos y proteínas sea cambiada por una di

eta con alto contenido de calorías pero escaso o nulo valor 1 

proteínico con los conse~uentes detrimentos físicos para el ' 

individuo. (13) 

Ahora bien todo este proceso de agro-industrializaci6n 1 

modernizante que se esta presentando en la producción de ali

mentos, no solo modifica los hábitos alimenticios y el apara

to productivo industrial, sino que también provoca mooifica -

cienes a lo largo de toda la cadena productiva incluyendo la' 

agricultura, la cual no puede dejarse de lado en el estudio ' 

de la industria alimenticia, pues ambas actividades se encu -

entran en una relación recíproca: por una parte, la agricul -

tura produce insumos para la industria alimenticia y por la ' 

otra, la industria alimenticia orientada en cierta medida la' 
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~~ producción agrícola, modificando sustancialmente las for -

c~s de producción agrícola preexistentes. (5) 

La anarquía en la producción e incluso las prácticas a -

~=ícolas no propiamente capitalistas han acentuado aún más es 

~~ falta de correspondencia entre agricultura e industria, 

s~lvo en aquellos casos en que el capital controla cada una ' 

e~ las etapas de la cadena A.I. desde su aprovisionamiento de 

~2sumoa y producción, hasta su transformación y comercializa

c:.ón; este es el caso de las firmas transnacionales en la A.I 
""' ~- sobre todo en la A.I.A., que actualmente cuentan con el t t 

c~ntrol rnonopólico del mercado de una serie de productos con' 

~~to valor agregado corno es el caso de la leche condensada ,' 

s·.-aporada y en polvo, alimentos enlatados, alimentos infanti

~~s, etc.; teniendo una incidencia tal, que han cambiado in

c~uso los hábitos de consumo auxiliándose de poderosos medios 

e~ publicidad en un afán de mantener sus altas tasas de ga --

2~ncias- ( 5) 

El problema es grave, en México, se ha invertido un con

s~derable capital con el propósito de mejorar la situación a

l~rnentaria, pero a la fecha, los resultados no se han logrado, 

y~ que la atención se ha concentrado en resolver una "crisis' 

F=oteínica", cuando el problema real es la crisis de alirnen

~~s nutritivos en general. (12) 

En la A.I. la necesidad de financiamiento va siendo cada 

,-ez mayor conforme se asciende de estrato industrial. La pe -

~~eña empresa debido a su escasa dimensión productiva y los ' 

~=oblernas de competencia y de escases de demanda a los que se 

s1.frenta, mantiene en forma prácticamente estática ·su nivel. ' 

ée producción, no teniendo en general planes de ampliación o 

sxpansión productiva ctébido a dichas limitaciones y a su es -

c~so poder económico que las. nace permanecer bajo condiciones 



16 

de producción simple de su capital, por lo que en la mayoría' 

de los casos no es imperativa la necesidad de financiamiento' 

manteniéndose desde el punto de vista financiero prácticamen

te al día, una vez cubiertas las deudas iniciales que contra

jerón en la compra de su maquinaria y equipo necesario para 

establecerse y que generalmente son adquiridos a plazos. (20} 

Otro problema que se presenta es la centralización y 11 

tramitación excesiva en la ciudad de México que provoca seri

os problemas, tanto en el aspecto productivo como en el econó 

mico, ya que en muchos casos atrasa o interrumpe la producci

ón dado el largo proceso de tramitación. asimismo representa' 

la distracción periódica de tiempo y dinero dada la necesidad 

de estar viajando a la ciudad de México y permanecer ahí los' 

días que requiere la tramitación. Ello margina a muchas ero -

presas poco solventes. 

La actual situación inflacionaria obviamente también es

tá afectando al productor agropecuario con importantes y cre

cientes incrementos en sus costos de producción; sin embargo' 

el congelamiento o en su caso el atraso en la autorización de 

los incrementos en los precios oficiales y de garantía de los 

productos agrope~uarios está agravando el problema de la in -

suficiencia y escasez de materia prima para la A.r. ya que el 

campesino, al no, lograr alcanzar siquiera con la. venta de 

sus productos un nivel de ingresos suficiente para ~ubrir sus 

costos de producción, está dejando de producir dedicándose a 

otras actividades tanto en el campo mismo como en las ciuda -

des. Por ello, para lograr disminuir el grave problema de es-

·, casez de materias primas que afronta actualmente la A, I. es ' 

necesario mantener la producción agropecuaria con el estable

cimientos de precios con criterios objetivos en base a la re

alidad económica que impera en el país. (5) 



---------------~ ~ --- -

C A P I T U L O II 

M A T E R I A L Y M E T O D O 
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II M A T E R I A L Y M E T O O 0: 

La metodología que se siguió para alcanzar los objetivos 

del presente trabajo, fué en primer instancia el acopio de ma

terial, que se obtuvo de diferentes fuentes de información co

mo son: Libros, Memorias de Seminarios, Ponencias, en Revistas 

(Comercio Exterior, Investigación Económica), Tesis, Entrevis

tas, Encuestas y documentos realizados por diferentes Institu

ciones. Obteniendo esta información de Bibliotecas de Institu

tos Como: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Departamento ' 

de Programación y Desarrollo (DPD) , Secretaría de Programación 

y presupuesto (SPP), Departamento de AGricultura Ganadería e' 

Irrigación (DAGI) , Instituto de Estudios Económicos y Regiona

les (INESER), Compañia Nacional de Subsistencia Populares S.A. 

de C.V. (CONASUPO), como también de Instituciones Bancarias. 

Después de la acumulación del material se revisó, ordenó' 

y se clasificó de acuerdo con las necesidades de este trabajo, 

en base a los objetivos trazados, procurando dar· un orden ade

cuado, conforme a la orientación de esta investigación. 

Con el material ordenado y clasificado se hizo el desa -

rrollo, precisando, profundizando y afinando los conceptos re

lacionados sobre las A.I.A. y su situación prevaleciente, a '' 

fin de proponer las soluciones a los objetivos planteados. 



e A P I T U L O III 

E X P E e T A T I V A S (RESULTADOS) 
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III E X P E C T A T I V A S (RESULTADOS) : 

La Agroindustrias (A.I.) de relevante importancia en el ' 

país y se encuentra estrechamente vinculada a todos los demás, 

sectores de la actividad económica. De hecho, cerca del 90% de 

la producción agropecuaria sufre algún tipo de transformación' 

A.I.. 

La A.r., entendida como el conjunto de actividades de ''' 

trasformación que articulan la producción y suministro de ma -

terias primas agropecuarias, forestales, con la comercializa

ción y abasto de bienes de consumo generalizado. puede ser de 

una amplia concentua1ización que abarque distintos ámbitos, 

según predominen las características de las actividades de 

postcosecha o aquellas donde tienen mayor presencia las instan 

cías de transformación industrial. En tal sentido, se precisan 

los siguientes conceptos: 

AGROINDUSTRIA (A.I.): Es un componente de la cadena "pro

ducción Consumo'' que comprende un conjunto de proceso de trans 

formación aplicados a materias primas de origen agropecuario -

forestal, que abarca desde su beneficio y primera agregación ' 

de valor hasta las instancias que generan productos finales '' 

con mayor grado de elaboración. (7) 

1.- TIPOS DE A.I. POR PROCESO: En función del grado de '' 

intensidad del tratamiento y transformación que sufren las ma

terias primas que intervienen en la A.I., se distinguen tres ' 

tipos de procesos que pued,en ser complementarios o independi -

entes, de acuerdo al mayor o menor número de actividades de '' 

transformaci6n q~e re<;¡1,1ie~e el. producto considerado para lle-

gar así, al consu.mid9r final en con~Hciones \'idecu,adas: 
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a) A.I. PRIMAS: Son todas aquellas actividades de post

c::Jsecha que determinan cambios en la presentación de las ma -

~2rias primas, pero no en su forma o calidad. Los productos ' 

·:jtenidos pueden ser destinados al consumo directo, o servir' 

c:;mo insumes de otros procesos más avanzados. Tal es el caso' 

ce las actividades de selección, clasificación, limpieza, se

c~do y empaque, así como de insumes estratégicos. 

b) A.I. INTERMEDIASSon todas aquellas actividades que 

~iemás de modificar la presentación de la única materia prima 

_::·.::e interviene en el proceso, cambia la forma y 1 o calidad de' 

~~ misma, como las actividades de extracción, molienda, refi

~~ción y sacrificio, entre otras. 

e) A.I. FINALES: Comprende todos aquellos procesos que' 

==alizados sobre productos agropecuarios, determinan cambios' 

=~ la presentación, forma y/o calidad, interviniendo en el 

~=oceso, además de la materia prima principal, otros insumas' 

:::; necesariamente agropecuarios. Los productos resultantes 

s:n destinados exclusivamente al costo final, como es el caso 

ce la industria de alimentos elaborados, de la bebida, del 

t~baco, del calzado, etc. n (7) 

2.- A.I. INTEGRADA: Es una forma de organizar los pro -

cesos productivos, de tal manera que las actividades de pro -

c~cción primaria, industriales y comerciales sean realizadas' 

¡:;.Jr un mismo conjunto de agentes económicos y en una misma 

~~idad económica. (7) 

3.- A. I. I.N'rEGRADA POR PRODUCTO: Este tipo de A. I. per

~~te integrar en forma ascendente los procesos de producción' 

¡:;.=imarias con las fases de transformación y comercialización, 

c~jo la gestión directa de los mismos productores. En este 
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caso, a las ventajas técnico-económicas, se agregan otras de 

carácter social que permiten caracterizar a estas unidades ' 

productivas como prioritarias, dado que están dotadas de la 1 

capacidad de convertirse en una opción autogestionaria, tan 1 

eficiente económica y socialmente que pueda responder a las 1 

necesidades de recuperar el valor de las materias primas con

sumidas, remunerar el trabajo directo de los trabajadores y, 

finalmente, generar un excedente económico que sea apropiado' 

por todos los productores involucrados en el proceso. (7) 

4.- A.I. POR TIPO DE PRODUCTO: De acuerdo a los censos' 

industriales, la A.I. se divide en Alimentaria y no Alimenta

ria. La A.I.A. está conformada por dos grupos que son: Grupo' 

20 " Fabricación de Alimentos" y el Grupo 21 " Elaboración de 

Bebidas'' ( 6) 

En este se.ntido la A. I. funciona como un nexo que vincu

la las fases de producción primaria y la comercialización de 

materias primas con la distribución y el consumo final de los 

productos. 

En el Estqdo de Jalisco se tienen detectadas, diez cáma

ras, cuatro asoéiaciones, un comité y una unión de producto -

res dedicados a la transformación de productos agropecuarios' 

y forestales. ( 3) 

En éstas organizaciones se pueden considerar que la A.I. 

mediana y grande desempeñan el papel de eje, ya que básica -

mente en torno a ellas se han integrado los organismos, aun

que algunos de ellos agrupen mayoritariamente las pequeñas 

empresas. 

sin embargo, es un. hecho que la mayor proporción de la 1 

pequeña A. I. se encuentra desorganizada y dis.persa en todo el 
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á::"..bi to del Estado , situación que se agudiza al considerar den 

tr8 de ella a la A.I. Familiar-artesanal, la que además se 

~~ntiene en gran proporción en forma clandestina, pues con 

e:lo logra evadir sus obligaciones fiscales, laborale- y sa -

r::.tarias. (lO) 

Las causas de esta problemática A.I., han determinado el' 

c:mportamiento de la A.I. y han condicionado el desarrollo de 

l~ misma, constituyendo las principales areas de conflicto las 

s:.guientes: 

a) La insuficiencia e ineficiencia, en ciertos casos, ' 

e~ materia de organización, capacitación y asistencia técnica' 

i~tegral a los productores rurales, tanto para alcanzar su in

t;:gración productiva horizontal como vertical, lo que ha de -

~=rminado una escasa participación de éstos en las actividades 

~.I., por vía de su integración productiva. 

b) La insuficiencia en la generación de tecnologías '' 

~=opias y adecuadas a la constelación de recursos productivos' 

c:l país, aunada a una generalizada adopción irrestricta de 

t:cnologías foráneas, si~ un proceso previo de adaptación y' 

~iecuación, ha afectado profundamente las posibilidades de ex

~=nsión y desarrollo de las actividades A.I. 

e) La insuficiencia, y en ciertos casos la franca esca-

S2Z de recursos financieros, orientados en particular al otor 

s;~iento de créditos para la consolidación, modernización, 

r=habilitación y creación de plantas A.I., unido a las pocas' 

~ claras políticas relativas al establecimiento de condicio -

'-=s preferenciales, para las normas de otorgamiento de crédi

t~ a las organizaciones de productores ~ue ~uieren in~urrir ' 

=~ actividades A.I, 
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d) La insuficiencia en materia de políticas comercia -

les, en particular en lo relativo a la existencia de canales' 

de comercialización ágiles y expeditos, control de intermedi

arismo, normas claras de tipificación y calidad de materias ' 

primas y productos finales, ausencia de criterio selectivos ' 

en lo relativo a priorizar y orientar la demanda pública, en

tre otros han sido también elementos que no han permitido un' 

mayor desarrollo de las actividades A.I. ""(l 9 ) 

Lo anterior limita enormemente el desarrollo de la A.I.' 

estatal, púes sólo a través de la agrupación de los producto

res se pueden obtener los apoyos, consesiones y estímulos que 

otorgan los Gobiernos Federal y Estatal. (10) 

La importancia de la A.I. y su corresponsabilidad en la 

crisis y el agravamiento de las manifestaciones de ésta, se 

plantea que funcionalizando y reorientando, estas actividades, 

es posible revertir las tendencias perversas del comportamie~ 

to A.I. y lograr que estas actividades se transformen en un ' 

elemento motor que, reordenando organizadamente el comporta -

miento de la economía, permitan avanzar en la superación de ' 

la crisis. (19) 

La necesidad de realizar ajustes en los programas de de

sarrollo debe considerarse, ya que, uno de los elementos para 

lograr justamente el desarrollo rural es el fomento y desa -

rrollo de las A.I. con participación de productores rurales ' 

organizados, por medio del fomento a la consolidación, moder

nización, rehabilitación y creación de este tipo de A.I~ (19) 

Son en realidad pocas las A.I. que presentan uria integ~~ 

ci6n productiva, cabe destacar que cada vez más, éstas se ca

racterizan por presentar alto grado de integración vertical 1 

entre las actividades de producción primaria, comercio de ma-
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terias primas, transformación industrial y distribución del ' 

~=oducto final. Esta tendencia a la integración presenta cla

r~s ventajas en materia de eficiencia y eficacia, tanto téc -

!.~ca, como administrativa y económica. La A.I. integrada es ' 

e~tonces una forma particular de organizar los procesos pro -

c~ctivos que tienen ventaja de tipo orgánico, técnico, admi -

~:strativo y económico, que dinamizan e integran la cadena 

~=oductiva y permiten que un mismo agente o conjunto de éstos 

=2tengan una mayor proporción del excedente generado. (19) 

Dentro de la planta A.I., se tiene que la mayoría de las 

e~presas pertenecen al sector privado, en menor escala al pú

c~ico y un número significatiyamente reducido al sector soci

a~. Estas últimas, por sus propias características plantean ' 

c:versos problemas, que frenan su crecimiento y desarrollo 

c2biendo principalmente a la falta de consolidación de las '' 

c=ganizaciones de productores, pues no se constiruyen organi

zaciones de productores auténticas, parece ser, que más bien' 

~=etenden ejercer un presupuesto y justificar su función. (22) 

SJn: 

Entre otros problemas que e:r.fren·ta las empresas A. I. 

Insuficiencia en el abasto de materia prima 

Estudios de mercado deficieentes 

Limitación en el uso de los Techos financieros 

- Utilización de tecnología inadecuada 

- Insuficiencia de recursos financieros 

- Deficiencias en la capacitación técnica 

1 1 

Además existen apoyos en recursos financieros, humanos y 
r::a.teriales, que se i:nvierten el sector, pero se ejecutan en ' 

f:Jrma aislada. A través de diferentes dependencias, dando co

r::J resultado el total desconcierto del productor e inconsis -

tencia institucional. (22) 
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Uno de los problemas que limita el proceso de consolida

ción de la A.I. es sin duda el referente a la comercializaci

ón, problema que por arraigo en el Estado y lo agudo de sus 1 

efectos, ha generado la preocupación por hacer eficientes los 

sistemas de acopio, almacenamiento, distribución y consumo de 

productos básicos. (5) 

La política de comercialización se enfrenta al hecho de 

que la empresa A.r., por tratar con productores con bajos ni

veles organizativos, establece las condiciones de intercambio 

controlando los elementos determinantes de la producción, in

cluso los mecanismos por los que se fijan los precios. A su 1 

vez, el excesivo intermediarismo en la comercialización de 

las materias primas obstaculizan, tanto el suministro conti -

nuo, oportuno y eficiente a la A.r., como los esfuerzos de or 

ganización de los productores a través de instrumentos como 1 

el contrato global de comercialización A.r. (5) 

Por eso la organización de productores constituye un 

proceso que responde a las necesidades, intereses y demandas 

de los agricultores. 

En primer término, la organización se presenta como ' 

el medio que les permite la defensa de sus intereses económi

cos, ya sea en la gestión para obtener mejores precios a sus' 

productos, para abaratar los costos de producción, para in -

dustrializar sus productos primarios, etc. 

En segundo término la organización se presenta como un ' 

medio para gestionar y negociar los intereses de los product.9_ 

res frente a las instituciones oficiales y los otros sectores 

sociales. 
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Por último la organización de los productores se genera' 

t~~bién como un medio para utilizar eficientemente sus recur

scs, lo que sucede cuando se constituyen grupos que asumen la 

d~rección y administración de su propio proceso productivo y 

desarrollan,_ a partir de sus intereses, los instrumentos de 1 

central y administración de sus recursos humanos, técnicos y 

ma~eriales. "( 22 ) 

La A.I., resulta ser en nuestro contexto económico y po

l~tico un instrumento eficaz para atender y solucionar las ' ' 

necesidaC.es y problemas de los campesinos, ya que la Ley Fed~ 

r:.l:de la Reforma Agraria, apoya a la formación de A.I. Inte

s=adas, para darles ocupación, a ellos y a sus hijos; para 1
' 

r:=oporcionarles un ingreso, para completar el ciclo de produ

cción, para que tenga las mismas oportunidades que otros sec

t:res del país y que puedan aspirar a tener seguros pan ves -

t~do, vivienda, educación. asistencia y seguridad social y 11 

e-:itar así la migración del campo a la ciudad. (17) 

El proceso organizativo no es solo la unión de diferen -

tes voluntades para el cumplimiento de fines comunes, sino 1 1 

c··c también constituye la expresión de factores objetivos co

me la experiencia histórica organizativa de los productores , 

e: grado de desarrollo de su conciensia social y las condici

c::es materiales, económicas y sociales en las cuales se inser 

t:., estos tres elementos, su estudio y comprensión por parte 1 

da los productores y la viabilidad práctica de las alternati

vas que demanden, es lo que puede permitir la consolidación y 

m·.ll tiplicación de formas organiza ti vas válidas y permanentes' 

e:: le medio rural que permitan el desarrollo de la democracia 

la superación del individualismo, el desarrollo de la solida

r:::.dad social, el aumento de la producción y productividad y 

e: mejor~~iento sustancial del nivel de vida de los producto

ras rurales. ( 8) 
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Existen varias figuras asociativas legales en el medio ' 

rural, que permiten el desarrollo de la producción agropecua

ria, y contemplan en ella, todos los aspectos de crédito que' 

se puedan presentar, y que están fundamentadas juridicamente' 

en: Ley Federal de la Reforma Agraria, Ley General de Crédito 

Rural, Ley del Fomento Agropecuario, Ley Gral. de Soc. Coop., 

Sec.Trab.y Previsión Social, Sociedad de Solidaridad social,' 

Ley de:Asociaciones Agrícolas locales, Ley de Asociaciones '' 

Ganaderas y Ley-Federal de Aguas que a continuación se seña

lan: 
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UARLA EN EL ESTADO DE JALISCO 

PR:>PIEDAD ESTRUCTURA ORGANICA CONSTITUCION Y REGISTRO 

=~=~~~~~fai~::i?!are• =~~·r~~a 0Jie"l~~.'r~:~a agrar!CL 
- Coml•lon.. - Ley Fed. dt Rtt. Agraria del art. 288 a/ !la 
-Comtaorladoa ejldolel'jdlbleneacomu- 304 al3171 526,334,dal442oJ448. 

-"c~~:~to de Vt llanclo. 

1 pe~eno. prop. 

art. 3~ que las U de P. Lo L-F.A -no ea m.¡y clara en lo que a e refien Ley de F.A.art, 34COCI"dinada partlelpocidn da 
fl de prop-,aa:ial o~ a lo estructura OfQónica (ort.42) sin embJIQO SARH. SRA- ~aanrural. 

;~;V dtau• ogrM'!il· ~~,~1~?" definir 'J prever e~ 11us bases c(q :~:g:;:::~~ R~:~·.(RIQ·f'.Oc.AQropeCLllrld 

ter coltotlvo~ :~f.b!r:u~~e~ · ·, · :. 
- Comitt #inoncltro y de vigilancia. 
• Oema1 comialonu. 

ión colectivo codo -Junta oroL dt scxloa. 

re~~~cYt~~·rr.~& : &o;;U: ~: ~?~ñcia. 
-J efu de ucción-

11 tlfablt~:ldoa par =~~~:~~~:~~a~Jictal 
- SecretJ:Jrlo oux. del orupo dt trabajo. 

je prop. pueden •r -Aaomblto gral. 
a4cror aoclal.opriv. ~Comltt dlrtctlvo. 

·Comlslont• aux. 

• Ley Gmf. dt Soe.Coop. art. S 6 
- SeC. de Trob. '1 Prn. Soc. 
- See. de reloc.~onea l!ICI. 
- Arr.27 consllluCioncJ. 

:~.,~~~de So c. Coop. 

-S.R.E. 

:t~~.R~A~ 0~1. c¡oegl;tó:.rol art.G4. 
·R.A.fi (Re;· AgrarioNa 1, ), 

S.A.R. H. 
BANRURA~ 

SM!.H. 

~:~gnoola local. ·Asomblta groL.Joat. en la lty )'IU ragb-- 5-AR.H. 
mento· 

• Comlte dtrectlvo 
-Camte di vigilancia. 

Asamblea oral· 
·Ca'8tjo dlrecftvo. 
·Contejo da vi9lancla. 

S.A-R.H. 

S.A.R. H. 

S.A.R.H. 
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riSTRIBUCCION GEOGRAFICA: 

La concentracci6n del sector industrial de Jalisco en la 

=~na Metropolitana de Guadalajara, es evidente, en el caso 

;~rticular de la industria alimenticia ya que a pesar de que' 

;=ácticarnente todos los municipios cuentan con empresas in -

c>.lstriales de esta rama, se trata en su mayoría de pequeños ' 

=stablecirnientos productores de los más simples y esenciales' 

=~irnentos de consumo popúlar, corno tortillerías, panaderías , 

c2rnicerías, molinos de nixtarnal y paletería. Por su parte ,' 

~2s once clases de actividad industrial sobresalientes en la' 

~2dustria alimenticia cuyo enlistado se presenta a continua -

c~ón, desde el punto de vista del valor agregado que generan' 

:-de los activos fijos con que cuentan, se localizan en esta' 

ZJna, con excepción de la leche condensada, evaporada y en 

;Jlvo, excistiendo la mayor concentración de éstas, en el 

;::·.lnicipio de Guadalajara. De estas once actividades industri

=~es, solo la de fabricación de Alimentos para Animales, cu-

2:1ta con establecimientos en todas las regiones del Estado. ( 5) 

~:TIVIDADES SOBRESALIENTES EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA: (Mapa 1) 

1.- Conservación de Frutas y Legumbres por deshidratación 

2.- Fabricación de harina de maíz 

3.- Preparación, conservación y empacado de carnes 

4.- Pasteurización, rehidratación, hornogenización y embo-

tellado de leche. 

5.- Fabricación de leche condensada, evaporada y en polvo 

6.- Fabricación de galletas y pastas alimenticias 

7.- Fabricación de otras harinas y productos dernolino a ' 

base de cereales y leguminosas. 

8.- Fabricación de aceites, margarinas y grasas. vegetales 

alimenticias 

9.- Fabricación de almidones, féculas, levaduras y pro -

duetos similares 
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10.- Fabricación de palomitas de maíz, papas fritas, chu

rritos y productos similares. 

11.- Fabricación de alimentos para animales. 

Es en la zona que comprende los municipios de Ocotlán, ' 

La Barca y Lagos de Moreno, donde se localiza la Nestlé, po -

derosa empresa transnacional que controla el monopolio de la' 

producción de leche condensada, evaporada y en polvo. Por lo' 

que en esta zona eminentemente ganadera. la producción de le

che industrializada por parte de esta gran empresa extranjera, 

controla y orienta en gran medida las distintas fases produc

tivas que integran este sistema A.I.; desde producción agrí

cola-forrajera y su industrialización en la producción de a -

limentos para ganado, hasta la producción lechera en si misma 

y su abastecimiento. (5) 

Otra clase industrial que aparece en varios municipios 

del interior del Estado, además de los existentes en la regi

ón Guadalajara, es la preparación, conservación y empacado de 

Carnes, que existe en la región Ameca en los municipios El 

Arenal y San Martín Hidalgo; en la región de Tepatitlán y en' 

Huejúcar de la región Colotlán, en donde existe una importan

te empacadora de carnes, que representa la única empresa in -

dustrial de cierta relevancia en la Zona Norte, (5) 

La elaboración de refrescos y bebidas no alcohólicas es 

la segunda clase industrial de esta rama desde el punto de 

vista de ~u distribuciótt geográfica en el estado, pues se 11 

produce en diez municipios, todos ellos distribuidos entre la 

zona Centro y $ur del Estado.(5) 

La elaboración de vodka, ginebra u otras bebidas alcohó

licas, se localiza solamente en dos mu!licipios: Guadalajara y 

Yahualica. ( Mapa 2 
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Finalmente la elaboración de cerveza, siendo una de las' 

a:tividades industriales más dinámicas del Estado, se concen

~a exclusivamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

(~apa 2 ) 



MAPA N°1 

INDUSTRIA ALIMENTICIA JALISCIENSE 
lDCAUZACkJN DE LAS 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
AGREGAOO Y ACTIVOS 

JALISCO 

a:: 

l. -Conservación de frutas y legumbres pa cEshidratacK>n. 
2.- Fabricación de harina de maiz. 

3. ·Preparación, conservactón y empacado de carnes. 

4,-~~~~~i~~~'de'er~~~ac¡ón, OOmoqenizacián '1 

5.- Fabricacioo eJe J~he o:.:n::iensada, evoporoda y en potvo. 
6.- Fabricación de galletas y pastas alimenticm. 
7,- rutx'ICOCI6n de Otra$ hannas y productos de molino O 

base de cereales y leqwninosas. 
8.- Fabricoción de a:eites, margarirtls y grasas veqe1olas 

alimenticias. 

9~ FQbrtcación de arnidcnes, féculas, IEMJduras y productos 
s;milares. 

I0~7J>rUfJ::?3r si~;¡g;'~itas ae maiz,papos fries, chutritos w 
t L- Fabricoc10n de alimentos pora a1imale~. 

GOEIIERNO DEL ESTADO 
Oepta. de programación y desarrollo 

~ 



MAPA N"2 

INDUSTRIA DE ELABORACION DE BEBIDAS JALISCIENSE 
CLASES DE Ar.TIVIDAllf'S F\"fl MIJNr.IPIOS 

JALISCO 

1.- Elaboración de tequila, mezcal y otra. bebidas a 
base de agaves. 

2~ Elaboroción do vodka, ginobru y otra bebidas al
ccholi no fermentadas. 

3.-Eiaboraeión de cerveLQ . 
. 4.- Elaboración de refrescos y b<lbidas no alcoholi

cas. 

GOBERI'lJ DEL ESTADO 
Depto. de proQ~Umaciln y desarrollo 

"" "' 

~ 
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F I N A N C I A M I E N T 0: 

En la industria Alimenticia estatal la necesidad de fi -

nanciamiento va siendo cada vez mayor conforme se asciende de 

estrato industrial ( Cuadro 1 ) . La pequeña empresa debido a 

su escasa dimensión productiva y alos problemas de competen -

cia y de escasez de demanda a los que se enfrenta, mantiene 1 

en forma prácticamente estática su nivel de producción, no 

teniendo en general planes de ampliación o expanci6n produc -

tiva debido a dichas limitaciones y a su escaso poder econ6 -

mico que las hace permanecer bajo condiciones de producción 1 

simple de su capital, por lo que en la mayoría de los casos 1 

no es imperativa la necesidad de financiamiento manteniéndose 

desde el punto de vista financiero prácticamente al día, una' 

ves cubiertas las deudas iniciales que contrajeron en la com

pra de maquinaria y equipo necesario para establecerse y que' 

generalmente son adquiridos a plazos. (5) 

Asimismo sus condiciones de organización empresarial y 1 

administrativa exluyen a la pequeña empresa como sujeto de 

crédito al no reunir en lamayoría de los casos los requisitos 

que exige la banca para el otorgamiento de préstamos; es el ' 

estrato industrial que menos conocimiento tiene de los distiE 

tos tipos de crédito que existe y por tanto, son las que me -

nos han recurrudo a los créditos de la banca (Cuadro 2). Por' 

ello, se presenta un mayor índice de este tipo de empresas '' 

productoras de alimentos que cuando requieren de crédito re -

curren a particulares; siendo créditos que son concedidos en' 

muchos casos por especuladores con intereses superiores a los 

de la banca, pero con un plazo mayor o ilimitado, asimismo 

por familiares o amigos que presentan sin intereses· (Cuadro 3) 
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La mediana y la grande empresa tiene acceso al sistema ' 

t~ncario institucional; la mayoría de ellas tiene necesidad ' 

Ce financiamiento fundamentalemente para la compra de materi

as primas y adquisición de maquinaria y equipo, pues manejan' 

~~ntos de producción mayores y siempre tienden a incrementar' 

s·..: dimensión y capacidad productiva (Cuadro 1) • 

En cuanto a los fondos y programas de a?oyo del sector ' 

;::blico, menos del 10% de las ·empresas alimenticias y del 5%' 

Ce las bebidas han utilizado algun~de ellos; siendo solamen

c2 la mediana y la grande empresa las únicas beneficiadas, SQ 

t:-esaliendo elFcndo de Garantía y Fomento a la Industria medi 

=~a y pequeña ( FOGAIN como el único fondo de servicio uti

l~zado en estas ramas de la industria estatal( Cuadro 4 ) . 

Para lograr esta orientación que se le quiere imprimir a 

1~ industria alimentaria estatal, se hace necesaria la parti

c:pación del sector público a través de sus diversas instan -

c~as de asesoría y ejecución que logren marcar las pautas de 

;:-omoción y fortalecimiento en giros de producción específi -

c:s, así como su localización industrial a través de cuatro ' 

~:-andes áreas de apoyo: Financieros, Fiscales y de infraes -

t:-uctura, técnicos y operativos. (5} 



.... 

Empresas con 

Rama Necesidad de 
Financiamiento. 

\ 

ALIMENTOS 53.4 

Pequeña 44.7 
Mediana 76.0 
Grande 90.9 

BEBIDAS 77.8 

Pequeño 68.8 

Mediana o.o 
Grande 90.0 

CUADRO W 1 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
PRINCI~LES NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

1980 
Porcientos. 

Compro Mata- Remuneración Adquisición de Ampliacion de 

rías Primas. al Persono l. Equipo y Maq. Local. 

37.9 2.4 27.7 5.3 

30.2 1.3 22.0 5.0 
52.0 4.0 40.0 12.0 
77.3 9.1 54.5 o. o 

40.7 o. o 44.4 14.8 

43.7 o.o 31.2 6.2 
100.0 0.0 1000 0.0 
30.0 0.0 a:w 30-0 

FUENTE: Cuadro X.6 de "La Situación Industrial de Jalisco ;• 1981. 

Pago a 

Proveedores. 

3.9 

3.9 
4.0 
4.5 

7.4 

12.5 
0.0 
o.o 

Otros. 

2.9 

3.1 
o.o 
4.5 

11.1 

o .o 
0.0 

10-0 

w 
"' 

~ 
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1 

1 

1 

l.: 

~ 

Rama 

ALIMENTOS 

PeQJeña 
Mediana 

Grande 

BEBIDAS 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

CUADRO N° 2 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
CREDITOS CONOCIDOS Y UfiLIZADOS ~LOS EMPRESARIOS,FDR ESTRATO IND. 

1980 
Fbrcientos 

Habilitación y Hipote- lndus- Descuento de Directo o 

A vio Re faccionario cario trial Doctos Personal Ninguno 

e V e V e V e V e V e V 

45.0 24.7 38.6 24.3 18.3 3.5 26.7 14.8 51.5 38-6 35.1 39.6 

34.6 15.4 30.1 15.4 12.2 0-6 16-7 9.0 43.6 31.4 44.9 48.7 
72.0 48.0 68.0 56-0 28.0 4.0 64.0 52-0 72.0 56.0 4.0 12.0 
9).5 66.7 667 52.4 57.1 '23.8 57.1 14.3 85.7 71.4 o.o 4.7 

77.8 44.4 77.8 48.1 33.3 7.4 44.4 22.2 77.8 51.8 
"· 1 

25.9 

62.5 31.2 50.0 25.0 12.5 o. o 25-0 18.7 68.7 56.2 6.2 18.7 

100-0 100-0 lOO-O 100·0 KXJ.Q 100·0 100-0 100-0 o.o 0-0 0·0 o.o 
100-0 00-0 lOO-O 70-0 60.0 10-0 70-0 d).O 90.0 40.0 o.o 20·0 

FUENTE: Cuadro X, 1 de 
11 

La Situación Industrial de Jalisco 
11

, 1981. DEPRODE 

Otros 
e V 

1.4 0-5 

1.3 o.o 
o.o 0·0 
4.7 4.7 

o.o 3.7 

O· O o.o 
0·0 0-0 
o.o 0-0 

(.) 
m 

....1 
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Rama 

ALIMEN10S 

Pequeña 
Mediana 
Grande 

BEBIDAS 

F\:lqueña 
Mediana 
Q-ande 

CUADRO N° 3 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
CONDICIOOES BAJO . LAS CUALES HAN OBTENIDO CREDITOS DE PARTICULARES 

FOR ESTRATO INDUSTRIAL 
1981 

PORCIENTOS 

Superior a Igual a la Inferior a Sin inte- Hasta YJ Hasta 90 Hasta 1 Más de Ilimitado 

Empresas la banca banca la banca reses días días año 1 año 

14.5 23.3 16.7 13.3 46.7 10.0 10.0 3:).0 1.1 40.0 

16.2 26.9 7.7 11.5 53.8 11.5 11.5 23.1 o.o 34.6 
12.6 o. o 66.7 33.3 o.o 0.0 o. o o.o 33.3 66.7 
4.5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

2.4 0.0 5:>.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 

6.2 o. o 50.0 0.0 50.0 o. o 0.0 50.0 0.0 50.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

FUENTE·. Cuadro X.B de "La Situación Industrial deJalisco", 1981. DEPRODE. 

Otros 

10.0 

11.5 
0.0 
0.0 

o .o 

0.0 

w .... 

~ 
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Rama 

ALIMENTOS 

Pequeña 
Mediana 

Grande 

BEBIDAS 

Pequero 

Mediano 

Grande 

CUADHO N" 4 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
FONDOS Y PROGRAMAS DE AffiYO UTILIZADOS POR ESTRATO INDUSTRIAL 

1981 
Porcientos 

Empresas que 

Utilizan AlgÚn FOGAIN FONEP INFOTEC CENAPRQ-ARMO 

8.8 72.2 0.0 0.0 o. o 

3.2 60.0 0.0 0.0 0.0 
32.0 75.0 0.0 0.0 0.0 

22.7 EO.O 0.0 0.0 0.0 

3.7 100.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 o. o 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
10.0 60.0 10.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuadro X. 2 de "Lo Siti..IOCÓl lndus trio! de Jalisco" 

Otros 

33.3 

40.0 
37.5 
20.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

w 
c:o 

" 

~ 
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APOYOS FINANCIEROS: 

Este aspecto es de fundamental importancia, ya que debi

do a la grave crisis por la que atraviesa nuestra económia, 

la imperiosa necesidad de financiamiento de las empresas corno 

única alternativa para sobrevivir y mantenerse en la activi -

dad en la consecusión de créditos, representa uno de loa más' 

graves problemas del sector, pues de no resolverse, se agudi

zará la tendencia a la desaparición de nuevos establecimien -

tos. Por ello, deberá ser prioritario el apoyo financiero a 

la A.I.A., pues dadas sus características, se considera como' 

un sector estratégico y básico en la planeación y política 

económica nacional, por lo que, con la nacionalización de la 

banca, se hará posible y se ampliará como una política soste

nida y efectiva, la orientación de los recursos monetarios al 

financiamiento de una estrategia de desarrollo nacional que 

atienda en forma preferente, las necesidades sociales y pro -

ductivas básicas de la sociedad en las que la A.I.A. ocupa un 

lugar preponderante~ (5) 

En la actualidad, aún con el sistema bancario nacionali

zado, las instituciones que lo integran han mantenido su es -

tructura funcional, la cual está basada en el análisis dete -

nido de las solicitudes de crédito que se hacen para la im -

plementación o habilitación de desarrollos A.I .• Esta evalua

ción se efectúa mediante un estudio de investigación que nos 

da como resultado la integración de un proyecto que contiene' 

los puntos de mayor importancia, que determinan si se otorga' 

o no el poyecto crediticio. 



JIAGRAMA DE FORMULACION DEL PROYECTO: * 

ANTECEDENTES: 

:.1 Del Solicitante: 

1.1.1 Nombre 

1.1.2 Domicilio 

:. 2 

2.1 

2.2 

2.3 

1.1.3 Ubicación de la Industria 

1.1.4 Tipo de Sociedad 

1.1.5 Fecha de Constitución 

1.1.6 Capital Social 

1.1.7 Socios 

1.1.8 Actividades Regulares de la Empresa 

1.1.9 Antecedentes Crediticios 

1.1.10 Fechas 

Origen del Proyecto: 

FINANCIAMIENTO: 

Tipo de Industria: 

Banco Participante: 

Condiciones Crediticias: 

2.3.1 Monto total del capital de Trabajo 

2.3.2 Monto del crédito 

2.3.2.1 Aportación de los solicitantes 

2.3.3 Plazo de amortización 

2.3.4 Tasa de interés 

2.3.5 Tasa de descuento 

2.3.6 Proporción de descuento 
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Ing. Joaquín R. del Razo Herrera; Sub-Gte. Agroindustrial 
Bancomer S.N.C. ( Comunicación Personal ) 



2.3.7 Descripción y valor de garantías 

2.3.8 Calendario de Ministraciones 

2.3.9 Calendario de amortización 

3.- ANALISIS FINANCIERO: 

3.1 Situación Financiera: 

3.2 Análisis de las Cuentas: 

3.3 Viqencia de las cuentas: 

3.4 Razones Financieras: 

4 . - MERCADO : 

4.1 

4.2 

Productos: 

4 .1.1 Productos 

4 .l. 2 Ubicación 

4 .l. 3 Compradores 

4 .l. 4 Precios de ventas 

4 .l. S Política de ventas 

4 .l. 6 Intervención gubernamental 

4 .l. 7 Competencia 

Materias Primas: 

4.2.1 Materias primas utilizadas 

4.2.2 Precios de compra 

4.2.3 Disponibilidad de materia prima 

4.2.4 Fuentes de materia prima 

4.2.5 Intervención Gubernamental 

4.2.6 Produccióri contra capacidad 

4.2.7 Programa de aprovisionamiento 

4,2.8 Origen de las materias primas 

4.2.9 Programa de compras de materias primas 
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~.3 Insumos y Servicios: 

:.1 

::.2 

~.3 

-:.-

é.l 

4.3.1 Abastecimiento de Insumos y Materiales 

4.3.2 Programa de compras de materiales e insumos 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

CaPacidad instalada: 

Programa de operaciones: 

Orqanización: 

INFOill1ACION FINANCIERA: 

Provección de compras de materias primas,producción 

ventas (Ton. o número de unidades) 

€.2 Determinación del capital de trabajo: 

€.3 Proyección del flujo de efectivo: 

ANALISIS: 

Justificación: 

Aspectos financiero y aportación de los solicitantes. 

Aspecto social: 

42 

y 

- Beneficios a los productores abastecedores de materia 

prima 

- Creación de empleos 

- Producción de Alimentos pásicos para La dieta popular 

- Descentralización industrial 

OPINION: 
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APOYOS FISCALES Y DE INFRAESTRUCTURA: 

Esta área de participación estatal debe centrarse en el' 

otorgamiento de estímulos fiscales y precios diferenciales en 

energéticos y en servicios públicos al establecimiento y/o 

ampliación de empresas alimentarias que cumplan con las condi 

ciones requeridas. 

Asimismo se debe promover y apoyar a la A.I. a través de 

infraestructura y equipamiento productivo y de servicios, ta~ 

to en las áreas urbanas como en las rurales; contribuyendo a 

lograr una efectiva correspondencia productiva entre estos 

dos sectores que forman una sola cadena en el sistema A.I. (5) 

ASESORIA TECNICA: 

Es en este aspecto en el que el departamento de Progra -

mación y Desarrollo del Gobierno estatal debe jugar un papel' 

clave, ya que através de distintas áreas que comprende, cuen

ta con los recursos y posibilidades para asesorar y orientar, 

a las empresas a través de las Cámaras industriales en mate -

ría de localización, de financiamiento y ·sus distintos cana -

les, así como de los giros de producción industrial en los '' 

que el gobierno otorga subsidios y estímulos fiscales. Asi 

mismo, a través de estudios e investigaciones particulares en 

las distintas regiones del Estado, hacer propuestas de inver

sión en áreas específicas, con la finalidad de optimizar el 1 

aprovechamiento de la explotación agropecuaria estatal a tra

vés de la identificación en el campo jalisciense de zonas es

pecializadas en la producción de productos agropecuarios de -

terminados; evitando con ello la imposibilidad de realización 

plena de excedentes agrícolas que por falta de información, 
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i~tegración sectorial, coordinación y apoyo, no se aprovechan 

e~ su totalidad. Es el caso de la zona de Autlán, donde a pe

s~r de ser una zona prioritaria y preferencial para el desa

rrollo industrial del estado, hay 1,200 hectáreas de produ -

cción de tomate que no son aprovechadas, igualmente importan

tes volúmenes de sorgo; asimismo, en la zona de la Costa a 

;esar de que cuenta el estado con 320 kilómetros de litoral , 

y ?Or tanto con la posibilidad de una abundante producción 

;esquera, el número de establecimientos industriales que pro

cesan o empacan productos del mar, es mínimo y con limitadas' 

~~mensiones productivas. (5) 

Por otra parte, se trataría de evitar o al menos dismi -

~~ir la falta de correspondencia y compatibilidad entre agrí

c~ltura e industria estatal, que por falta de asesoría e in -

:~rmación sobre la producción agropecuaria del estado, la in

¿~stria alimentaria local, recurre en muchos casos a otros ' 

estados para el abastecimiento de sus materias primas, con el 

ccnsiguiente incremento en sus costos de producción, siendo ' 

~~e Jalisco cuenta con la producción de esa materia prima '' 

¿eterminadas. (5) 

C?ERATIVOS: 

La CONASUPO como el principal regulador de precios de los 

;reductos agrope~uarios y de su distribución, representa una' 

~nstancia clave en el apoyo, promoción y fortalecimiento, 

tanto de la producción y fortalecimiento, tanto de la produ -

cción agropecuaria y sus tendencias, como de la producción 

:ndustrial. Por ello, para evitar incongruencias,, entorpeci

~ientos y freno en la línea de política industrial imperante, 

es necesario que esta dependencia contemple y adapte en sus ' 

:unciones operativas de comercialización y abasto, los obje -
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tivos y prioridades que marca dicha estrategia de desarro

llo. ( 9) 

La centralización y tramitación excesiva en la ciudad de 

México para el registro y realización de los actos de compra' 

y venta de las empresas con la CONASUPO, provoca serios pro -

blemas, tanto en el aspecto productivo como en el económico , 

ya que en muchos casos atraza o interrumpe la producción dado 

el largo proceso de tramitación y entraga final de la materia 

prima a las empresas, asimismo representa la distracción per! 

órica de tiempo y dinero para la necesidad de estar viajando' 

a la ciudad de México y permanecer ahí los días que requiere 

la tramitación. Ello, por sí mismo, margina a muchas empresas 

poco solventes, de la oportunidad que brinda la CONASUPO de ' 

comprar a precios subsidiados, ya que no cuentan con recursos 

suficientes para hacer este tipo de gastos improductivos. (9) 

Por otra parte, la existencia de la CONASUPO para cubrir 

una compleja serie de requisitos contables, económicos, finan 

cieros y de organización por parte de la empresas, como con -

dición en la venta de los productos agrícolas, excluye auto -

máticamente a la pequeña empresa de los beneficios que repre

senta este sistema de abastecimiento, ya que por su misma na

turaleza económica y social no cuenta con los factores y re -

cursos que puedan cubrir dichas condiciones. Así, que este 

estrato industrial, siendo el que requiere más que cualquier' 

otro, del apoyo del serctor ~dblico, se en~uentra en el aspe~ 

to de comercialización totalmente a merced del intermediario' 

que aprovecha ~u débil situación para capitalizarse a costa ' 

del endeudamiento y pauperización creciente del pequeño pro -

ductor. (9) 
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De acuerdo con esto, las tareas que deben desempeñar ca

e~ unas de las Dépendencias Oficiales que intervienen direc-

t~~ente en este proceso, se basan en una serie de objetivos ' 

e5pecíficos en conjunto con una estructura funcional que per

~:ta obtener como resultado su buen funcionamiento. 

Por consiguiente, es importante el conocimiento y análi

s:s de cada uno de estos planteamientos que a continuación se 

C.:scriben: (24) 

• 
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~· L~~~~~~~~~~~~~~~r-o_a~J~ETI~v~o~s~A~G~AO-'~rN_ou __ s_T_R_rALE ___ s __ E_r_NT~ER~A~c~a~o~N~FO==R~S~E~CT~o~R~E~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
~~ AUTOSUFICIENCIA DE GENERACION DE DISTRIBUCION DEL DESARR:X..LO CIENTIACO WEJORAMIE no DE LA DIETA REDUCCION DELDEACIT COORDINACION DE LAS 

PFVOUCTOS BASICOS EMPLEOS . . INGRESO DESARROLLO RURAL Y TECNOLDGICO AUME NTARIA EXTERNO ACCIONES DEL SECf. PUB. 

AGRICULTURA Y 

RECURSOS 

HIDRAULI COS 

REFORMA 
AGRARIA 

COMERCIO 

Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 

PROGRAMACION Y 

PRESUPUESTO 

HACIENDA Y 

CREDITO PUBUCO 

TRABAJO Y 

PREVICION SJCIAL 

Lograr la..aubsufi:iei)Cio dinÓmic:a Contrihlir a la creaaon de _"'XX LaQfar ""' los minifulldistas, co- Sentar las beBes de un desarroUa Embl.,.r un palroft de d- Lc<J"'' la qut~' uficiencia dina!"iiD el Contnbuira la reducción del delicit 
de ~ttásicos de ?ngen ~nCOil y tUlld~s de ocupa~ón remu- mt•ua'."s, liidatarias y JQTGI~I/IA naraJ que a.segure un Ertcre"**RJ en te:. q1.11 ~ita et progreso de los ~~s bes. s de origen oC}'JCOia y ex temo del pals Y expandir lo~ 
¡:ecuano,qus perm1ton sotiSiacer nerot1w pma los habitantes del orqancen de moao - me1oren el ni11el de <ngresco y al acceso a ~illln!nlea tipos ¡:roducta'es,el des. ~a •• ~.,· •

11
'tan

1 
~ofl100'sfa05c~001o~ ~.~:"to~~~.,;,o~=·tu> lcsmi'nimo• nutricionales de kJs e: rnedio"''U_\11, aumentando a la - su cap~ de generaa~~r.:ÜI e aervicio:s básicos de Jos h:Jbibntes jde la cap. de aut>determinaaárJ ~~-- w"'"' "" ..- """' ~..~ _, ,... ... 

¡mtos de más bajas ingresas. vez los días de trabaja prod. de inv81Siln produ,t;.., clele-1e del m.dio rual. tec. y el aprovecl1amiento Óplirrl) de IIIIÍI bajos inQ1'8 aa. lransfonnaciÓn ind. previa. 
caóa persona ocupada. pCI'U elevcrSJs nNMes Ge 'iida. los recursos. 

~~~~r eJ des. de la m., de con-

Id;'~~~~,!. ~~~~:;:,J"g{:_ 
ID!tar el nMiytl' valor ogr~o!)!; 
llije y promover la oférta Oj)OI'1U>: 
y suf. de ort, básicas a precils ~~ 
¡.¡¡,¡;; •. A'ocurar OP.OVechQr inteor<¡}: 
JNnre los copoctdldes md. in&'k:I~Q 
aas paro la producción dflllásicos. 

Contribuir a la creaciál de a- L..oc¡rar que los rrwvNnlistas, a>· Coadyubar en el estlblecimiento de 
tupaeion rerruneratiw JXII::I D muner:os,~idmorOs y jonw:dero&,DI! ~iatcanómicos,soc..y productiYos, 

habitantes del medio r1J1111, ~"fa';;~"." g:e':'~~=n"!.,. ~h~t!~i:d~~~~~~~~;',~~ 
inversión ¡:roductiva det ·-n~ • integral, cumrando la fase de re
JZW efevc:rlos niveill de vida. parto aQ'Klrio e impulsar a la org•de 

loa campesinos para lo prod. 

Aumemor eJ inqreso reor de b p:1- Promover lo 11Mtrs ron rA:i.,orrentln
btoción mediante una mo)Orpotl do la hlcio los prjoridodes sectonÓ~ 
y 1.11 ilcremenro en lo ¡::wai.d! *»-- y ~iOI"'lles, as• como reeria"'tar '1 
tisfacfores liásicos y poo~ al reestructurar las act. corr.rciales 
~mrdor y prcmoverhétiJtOS poro est.laprod.y osegurnrun lllQ~ 
~ ..... consumo OO.CUOdos a las neQioo so aciecu:u:l.o a los productores .. 
sídades de la pabi:M:IÓL 

lmoutsar la autooetermtrOCión i!c. r.er.~ ta Oft2~~rux~,es,f;;i'aunente la ¡~nentar ta prod.tnd.., hocta tos _--;: Coortsinar ias acc:CI'!es ae b am-a 

del sac1Dr ind. ¡,:-=~~~ 0~1~savr:,s::;.cc~"rr¡~ ~=~f.;<;¡ ~so ~~~i~'::""' ~~M~~~? Ji""'~~~~ e\,'ry 
des. 1 dísponlbles,estrn.landa lo diYeiSi- los comeociantes poro satisfacer 

ficaczón de exporltx:iones y Jo imp.. las necesidades rac:..ae alimentes 
, socialmente necesario. PCI!>ularea. ! 

i 1 

Orientar ydirir;girla actividad ec.onón.ica y el proc¡Jama monetar~<>o 
finor~:ilro, a efecto de cubrir Jos necuidodes que demando •' 
desarrollo del pa{s. 

Prooorcionar empleo prod_~ Dar a la mana de allnl incorpo
Y remunerador a las personas rada a lo oct. OCOIÚIICa, la¡¡¡;¡¡,. 
que lo demond•n· !unidad de ~levar pem'llnente-, 

mente sus niVeles- dt desempen 
y brindar o. Jo que e-s~a por in:::q
porarse, onentoc_,. y grep~~ 
ade(:uodo paro OUIQ'l:C ale.,~ 
procluct1vo cotectJ.o. 
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~ ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL . 
A 

1 

L AGRiaJlJURA Y RECHIDRALLICOS REFORMA AGRARIA COMER:IO Y FOMENTO ll'lJUSTRIAL TRABAJO Y PRE'v'ISIOO SOCIAL 
1 
~AMACIJN Y PRESUPUESTO JillC IENlA Y CREOilO PUBLICO 

AL ~ 

Planear, fomentar y controlar la prod. y su-
PRJDUCCION y rniristro de mat. primos agricolas, pecuarias 

y forestales, en cant. suficiente, en calidad 
SUMINISTRO DE acaptable y con opartun idad requerida. 

M~ERIAS PRIMAS 

CD Realizar en forma dirocta o asociada con l'l<l1ear y evalwr la lrdustrializacidn de las 

~ los port., la prod. y transformación de ~ m;¡; primas o~las¡J'ecuarias y forest~~~ 
g_orfcolas, pecuarias yfcnstales, a trav de meaiCinte aCCK:I'les re ti vas a ios prooesos: 

!i TRANSFORMACION 
iversas i'lstituciones de la admon. poraest11- lección y apiicacidn de tecnoi09Kis. Localiza-

tal, jncorporadas en • sector. ;;;¡;de plantas,odma\. de inventarios y de la 

a:: INDUSTRIAL 
OperaCiones. Producir loa bi-ssocil y nacio 

laJ 
halmente necesarios que permitan mantener 

a.. ~ve~~orO:cil'ó':"cre? G<f/:.icos del as capas 

o ¡proporcionar a Jos productores, la orien~ct:' Pk:lnear y, organizar los canales de caner- 1 
~"esaria en la selece.ión, proceQimiento ciaüzac1on, estobieciendo la tnfraestruc- 1 

COMERCIALIZACION ~noies de di•tribución,ast COO'IJ realizar twu comercial necesaria paro hace¡ IIS(JJ ! 
i11idades de almacenamiento y venta de ~=:f'd~~:t1~s1 ~::c,c~~fo• ~~~~~~~~ca~ i insumos del sec1or con el fin de lovrar- -

DE PRODUCTOS Pf'OC lOS JUStOS. trwcados naci:Cinales e internacionales.. 

1 A G ROIND USTRIALES 1 

' 
Proporcionar a travás de la &m ca Of: ~ Planear y O.P!"OYecflar financieramente, a cos-
pecuaria, et financiamiento y los seguros q1.111 tos razonaoles y con la carr~ 'i ooort. reQue-
f.f."Y"~ la pro d. de mal· prima,la trons- rida,Jas funciones, k! ptod. y swninis1Tc de 

rma · ind· y la comercialización de - mat. prima, la tr.ansfOrmaclón tnd·, 'J la co-
CREDITO y prod. avroindustriales. merCUllización de prm· OIJ'"OiOOustriales. 

FINANCI AMIENTO -1 

1 1,., el desorro llo de un patrón tecncló¡ioo <XCF ()d y asesorar,a los fab. nacionales sobre los Sup· que los patrones canplon con la obl~· Qn¡.h cocnlinor la capoci loción sist. do los 
de a las aaract. y pec. del paí•, med. la ...,._ .....-i:ea cienllficos y lec. alcanzadas en el ci~ de cdpacitar y ao;.strar a sus trabo- iec. umanos del se Ciar pdbllca en-~~ 
lízcr.ión de oct. de inv. que nos pennita~-~ es· de nvos. proa, a efec1o de lognr el me ja ores en los terminos que marca la 1eJ. ~9:.,r y".r.'b':'ño~ prowamacion, p<r. el provreso de los prcds., zcrns ecoloQ~ jor uso y oprov. de los me. nacionales. Fo-

CIENCIA y y el~ra,· óptimo de los rec.. nacionGkls;así mentar el in:. ¡le la prod.de los tlb. a trovés 
mis ormar lersona1 cientl'.fico y tec., y dlt la ind., asr como <XIp-sist. y pennan8~ 

TECNOLOGIA cap. a los pro uctores.. ~~~ a las rec. humo& pera la comercializa 
Fién t:lnto del aec. leo como del priv. 

o 
>- ;pf~r~r;efu~~~~ ~a~~~~~~s:ero:- 0,';?; alos ~aductores, focilil9r.la.m~ili~ ~~'f",.t~~,EI~~~?c':f~=d~t¡J~;. L¡>¡grqr.., funciona-Jticiente de si:lt~i 
~ o enada el trabaJO y_ ta lrHCKitTva e es sa rro m in., ~uranao ooro de les mv: 

p1cia una mayor prod.de la mat.prima. ~~;~=,~~:r;:~g~t:.:i~~b ~ ti:as y disp."'e para tal efecto se est[biez. lee max.de bi:f2tar¡::;.,.las traba¡:orea. 
-a: INFRAESTRUCTURA ~~.:.=~='g~ ¡g:;~~: ~~ Estoblr::er corm t s t u e pro . en las 

ñenc1a de la tierra. Proponer la reaizacidnCIJ ~P.i,"';'~~rYo~d :1 ~=-:,• ~=~=::! ~aracter de preferente, dt¡t aqueUos obras de nar, permonen te menta en el edo. que guar 
d~froesrruc:·.:ra que reqwere el c:aT1Pl para su bestructuro de comercio a ~· ntoiJzar trabajo. 

PRODUCTIVA esarrollo industrKll. reccmendaclones necesarras a . orQanaSITOS 
=~ntes,mediante kl i~entdic:acldn yor-

on de pi"Cbemas exrsterrtes. 

~:-os~ ~ibo ~~ ~c~~~l~ =r~ ro_mover e uso y exp a ac1on ~ !,"-~~ t;;l~toO: ~o~5to-;0 J;~~~~ •:r¡ r:Jogd"e ~ noc., ~ra coady~var al esarrollo 
cidn de la coidod de las mismos,que pomi., y soc. del pa(s; OQUOn-ts, eswr otra de los mercados de uabajo lllCionol e 

PROVISION ~inentar la productividad en la prod. de tT<J: blecer y controlar las normas de calidad de internacional. 
pnma. los proCI. ind,. Asegurar el abOStectmie~ . ¡;_teqar el ing~o de los pn>ductores • 

DE INSUMO te la adqus ·ón de preaO$ de 11 
e productos ag:f'colas, peeuanos 1~~ 

tales. 

zz Elaborar los estudios que permitan interpretar el des. alrQindlatrial 811¡Jerimen1ada "par cuales deben señirse los sectores participantes y establecer. la actuación de los mis- de inventón neoesorios pma alcanzar los ab jetivos que • plon..,n. 
00 el paft para tenerl ••mentas que permitan definir lo que se espera qJe sea el ~ mos en el procesa, las polÍticas "'• fomentan un nípido y sana cncirrionta, las~>'>-
Ü(3 ceso aiJflJindustríol en el futuro; determinar los lineamientos de estrategia a los gramcn par produ e lo que se les den dírecclonalidad al proceso 'i tos proyectos 

-a::3 PrctllOY8T y asistir témicamente a las empresas en furr.ionamiento q..a, por problemas de tccial y eCX)I'lÓmi::o, y que por tal motivo no concurran odacu~te al pnx:eso de marcha f producción. 
:!::~ orvarizoción, personalidad jurÍdial,produccOl de materia prima, 1nl'tsfamaci6n ind. o" desarrollo OQI"oindustrial; además fomentar la instalación de ruewas empresas a 
O<!) 
D:l&J comertiolización de Jas .J!!..oductoa aorcinaustrialelf, aún na sa encuentran en el á>timo trovés de lo o:ci&n oroqramada asistiendalas en"" fosa de constitución ouesto en 
O a: Brindar loo •-tos de juicio q.oo permitan rattflcar o re~t ificar las acciones corriendo en paralela las desviaciones y Ofreciendo una visitln de oonjun10 entn1 o 
(,))- 01¡1r0i'1dustrialea emprendidas, levando un se~imiento de. la actividad OQroindustrial, las obje:iYoo y metas proc¡ramada1 en relaciÓn a los IOQJ"OS CJJe se obtengan. 
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EXPECTATIVAS INSTITUCIONALES: 

El Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial (A.I.) pa

ra el periodo 1986 - 1988, plantea lo siguiente: (7) 

La Institución de Apoyo Financiero, Dependiente del Ban

co de México(FIRA), tiene-contemplado un financiamiento glo

bal para el periodo 1986-1988 que asciende a 95,540.7 millo 

nes de pesos, lo que representa una tasa de crecimiento anual 

del 2%. 

El crédito que incluye recursos de la situación, de ban

cos participantes y aportaciones de los productores atenderá 

a 2,812 empresas A.I., de las cuales 25% corresponde a las de 

dicadas al giro agrícola, el 18% a las silvícolas, el 14% a 

las ganaderas y el resto a otras industrias. Asimismo, esta 1 

institución apoyará preferentemente a. nuevos proyectos, es 11 

decir al 53% de las plantas contempladas en su programa. 

Por otra parte el fondo dedicará principalmente A.I. del 

sector social y privado y en menor medida a la empresa mixta. 

Respecto al crédito a otorgar, se prevé un monto de 

25,074.3 millones de pesos por avío y de. 30,464.3 millones de 

refaccionario, que en conjunto representan una cifra menor al 

financiamiento total, esto se debe a que la institución redes 

cuenta con otros bancos dadas su función. 

Corno resultado de la dinámica productiva que generan las 

metas financieras se tendrán efectos importantes en el medio' 

rural, contribuyendo así a la generación de 276,978 empleos ' 

de los cuales sólo el 7% corresponde a empleos directos. 



r. 

1 

AÑOS 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

TOTAL 

PROGRAMA NACIONAL DE AGROINDUSTRIA 

METAS OPERATIVAS 

Fl RA 

----- ~~~------- --- ---------- ----

ANANCIA· EMPRESAS A APOYAR 

MIENTO GIRO DE Ag]~IDAQ!;:i DEQ SECIQR 
TOTAL 1/ AGRICOLA SILVICOLA NUEVAS OPER. SOCIAL PRIVADO 

(Milos de S) GANADERA OTRAS AMPL. PUBLICO MIXTO 

30 006.8 140 93 109 202 343 87 204 317 -- 254 63 

30606.9 197 110 122 358 420 110 257 433 -- 275 79 

31217.0 221 118 154 374 460 130 277 520 -- 260 87 

31 843.4 238 127 164 401 495 144 293 606 -- 233 93 

32 480.3 240 137 202 434 544 164 305 709 -- 203 101 

1561155.4 1.036 585 751 1861 2262 635 1336 2585 -- 1225 423 

1984 1988 

- -----
~REDITOS A OTORGAR 2¿ 

EMELEQS é GE~EBéB HABILITACION 
TOTAL INDIRECTOS TOTAL o A\10 REfAOC ION ARIO 

DIRECTOS 

62 052 10 342 51 710 17 500.0 12 255.3 5 204.7 

77 796 12 966 64 630 17850.0 10 710.0 7 140.0 

85 578 14 263 71'31 5 18 207.0 8 193.2 JO 013.6 

92154 15 359 76 795 16 571.1 6 357.0 10 214. 1 

99 246 16 451 82 705 18 942.:5 8 524.1 10 418.4 

~16 826 6-9 471 347355 91070.6 48 047.6 13 021.0 

NOI'A: LAS PROYECCIONES ESTAN CALCULADAS CON· PRECIOS CORRIENTES DE 1984, Y CONSTANTES AL 88 CONSERVANDO UN CRECIMIE~ml DEL 29'o ANUAL SIN INFLACION. 

1/ INCLUYE RECURSOS ARA, BANCA PARTICIPANTE Y APORTACION DE LOS PRODUCTORES. 

2/ SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A RECURSOS APORTADOS POR FIRA-

U1 
o 

~ ~ 
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El sistema BANRURAL destinará en ese periodo 113,110 '' 

millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 15.6% 

anual, de los cuales 88,822 millones estarán orientados a do

tar de capital de trabajo a un total de 425 empresas A.I., 

siendo principalmente establecimientos dedicados al giro a 

grícola (84%) a la actividad ganadera (16%) y a la actividad' 

silvícola (4%). 

24,288 millones de pesos se aplicarán a créditos refa 

ccionarios destinándose para rehabilitar y/o ampliar 154 em -

presas A.I. y 150 nuevos proyectos. Dando prioridad a la con

solidación de las plantas en operación, así como la rehabili

tación de aquellas que se encuentran inactivas o con proble -

mas y, finalmente, al fomento de nuevos proyectos. 

Esta institución ha fijado las siguientes prioridades '' 

para el otorgamiento de crédito para la A.I .. 

1.- A.I. que transformen o beneficien productos básicos' 

para la alimentación. 

2.- A.I. que transformen insumos estratégicos para las ' 

actividades agropecuarias. 

3.- A.I. que procesan o beneficien productos que se des

tinarán al mercado exterior. 

4.- A.I. que generan alto índice de ocupación o que re -

suelvan problemas regionales. 

El otorgamiento del credito se orientará preferentemente 

a empresas integradas de productores, creando por la derrama' 

económica, 8,375 emp1eos directos, ademas de lograr la perma-



r.~ncia, de otros 25,264 dando como resultado, al final del 

~~riodo considerado, 33,639 empleos. 
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Estos recursos se orientarán en un mayor porcentaje a ' 

las regiones del Noreste, Centro Norte, Pacífico Norte, Golfo 

~Península del Pafs, mismas que representan el 70% de los 

~2cursos y destinandose preferencialmente a A.I. de la rama 

¿~imentaria y de productos básicos, como beneficio de arroz , 

c~linos de trigo y extractoras de aceites, así también a em -

~~esas que elaboran productos para el mercado exterior, como' 

=~neficio de miel, despepite de algodón, beneficio de café, 

~~paques de frutas y hortalizas y el resto a otras industrias 

¿~diversos giros A.I .. 



r 

1 

1 

~ 

PROGRAMA NACIONAL 

FINANCIA- Glffi DE AC'!IVIDAD EMPRESAS 

DE AGROINDUSTRIAS 

APOYAR 

METAS ~ATIVAS 

BANRURAL 

1985 

MIENTO TIPO SECTOR f;;t.!EbliQS QIBECTQ;2 2¿ 
AÑOS TOTAL tGRICOLA SILVICOLA N lEVAS OPERACION SOCIAL PRIVADO lO TAL 

(Mibnet S) GANADERA EN AMPLIACION 
3/ 

PUBLICO MIXTO ACTUAL 

1985 Z7 831 324 46 15 55 29 330 X -- -- X 25 264 22 739 

1986 32482 324 46 15 35 40 350 X -- -- X 27 839 25 264 

1987 37 248 340 49 16 30 40 375 X -- -- X 30 739 27 839 

1988 43380 357 51 17 30 45 395 X -- -- X 33 639 30 739 

TOT.IIL 140 941 357 151 17 1150 154 425 -- -- -- -- 33 639 22 739 

OBSERVACIONES: 

1/ SE EXCWYEN LAS UNIDADES AGRICOLAS INO. DE LA MUJER CAMPESINA. 

2/ LOS EMPLEOS CONSIDERADOS TIENEN UNA DURACION PROMEDIO DE 4 a 6 MESES AL AÑO. 

3/ AMPLIACION Y REHABILITACION. 

EL CALCULO DE CREDITOS A OTORGAR ES A PESOS CONSTANTES. 

ADICIONAL 

2 525 

2 575 

2 900 

2 900 

10 900 

1988 

CREDITOS A OTORGAR 
CMHinn•• d~ PRoas! 

TOTAL 
HABILITAC¡ REF.. PRENDARIO 
O A VIO liii'UTECARIO IND-

27 831 22 982 4 849 -- --
32 482 26 655 5 827 -- --

37 248 29 503 7 745 -- --

43 380 32 664 10 716 -- --

140 941 111 804 29137 -- --

' 
REGIONES 

PRINCIPAL.e 

Noroe•te 
Peninsular 
Centro Norte 
Pacifico Ne. 
y Golfo re-
presentan e 1 
10°/o del 
presupuesto. 

(11 
(,) 

~ 
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=~VE DESCRIPCION E HISTORIA DE LAS PRINCIPALES A.I.A. EN EL 

~3TADO DE JALISCO: (5) 

- HARINA DE TRIGO: (5) 

La producción de harina de trigo tiene una gran tradici

~~ en el estado; los primeros molinos que utilizaron rodillo' 

c2 acero aparecierón entre 1902 y 1903 en tres municipios: 

G~adalajara, Ocotlán y Atequiza; en este Gltimo, dada la ine 

:·::.sistencia de electricidad se utilizaba como fuerza motriz ' 

~~s aguas del río Santiago. Posteriormente se establecieron ' 

=~ otros municipios como Atotonilco y Mascota buscando abas -

~2cer los mercados locales fundamentalmente para la fabrica -

c:.ón de pan. 

La etapa más floreciente para la industria harinera del' 

'::::'igo se ubica después de la Segunda Guerra Mundial en la ' ' 

~.re se abrieron nuevos mercados y se implementó toda una po -

~~tica económica integral de orientación industrial en el '1 

~~ís. En Jalisco, entre 1950 y 1951, se crearon nuevos molí -

~~s y se ampliaron y modernizaron los ya existentes, estable

c:éndose importantes canales de integración industrial, ya no 

S·~ lamente con la producción de pan y pasteles, sino también ' 

c~n la producción de galletas y pastas cuyo giro de producci

é~ se consolida en el estado con el establecimiento y pa;rtic~ 

t:=.ción de importantes empresas galleteras nacionales y extra~ 

~:ras como Galletera Jalisciense, Nabisco :Famosa y La:nce que' 

c~ntaban con una alta capacidad de producción, cubriendo im -

t:·:>rtantes zonas del mercado nacional. Sin embargo, después de 

:360 la producción de harina de trigo en el estado cayó en ' 

c:_1.a si tuaci6n crítica. y de estancamiento originando inc:Luso ' 

:=. desaparición de dos grandes molinos. Esta situación fue 
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provocada corno efecto del incremento de las zonas de ri

ego en plantas de producción de trigo en el Noroeste del país, 

específicamente en el Norte de Sinaloa y en todo el estado de 

Sonora, que respondió a una nueva estrategia de desarrollo '' 

agropecuario en el país, tendiente a impulsar la agricultura' 

capitalista en solo algunas regiones, fundamentalmente en el 

Norte, a través de lo que se ha dado en llamar " La Revolu 

ción Verde " que representó todo un paquete de apoyos oficia

les y factores rnodernizantes corno obras de infraestructura, ' 

créditos, altos índices de mecanización agrícola, consQ~O de' 

los más eficientes abonos químicos, etc. Proceso que originó' 

sorprendentes incrementos en la productividad agrícola en esa 

zona, logrando una producción de 607 toneladas de trigo por 1 

hectárea, mientras en Jalisco por la nula o escasa incorpora

ción de técnicas agrícolas no se alcanzaban a producir siqui

era la tonelada, lo que provocó que la producción de trigo en 

el estado descendiera considerablemente por no ser ya costea

ble en el mercado, En este sentido, para los productores de 1 

harina de trigo en Jalisco, ya no les era competitivo su ne -

gocio por los incrementos de costo que representó el pago de 

fletes y factores adicionales necesarios para el traslado de 

materia prima desde el Noroeste, desalentando la actividad y 

en algunos casos desplazando el capital hacia otras activida

des o zonas más redituables. 

A partir de 1970, cuando el país dejó de ser auto~ufici

ente en granos y se inició la importación de trigo através de 

la intermediación de CONASUPO distribuyéndola en todo el país 

a un mismo precio, empezó a recupera:¡;-se la industria harinera 

del estado, pues ·aunque no se crearon nuevos molinos, aurnent6 

la capacid~d productiva de los ya existentes, habiendo hasta' 

la fecha solo diez molinos en todo el estado: 4 en Guadalaja-

ra,. 3 en Atotonil.co, y uno en Ocotlán, otro en Atequiza y 

otro en Lagos de Moreno. 

11 
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Durante casi diez años más del 50% del trigo consumido ' 

e~ esta industria era importado, proviniendo principalmente ' 

e: Estados Unidos, Canadá, Argentina e incluso de Australia 

S:sde 1980 ha ido disminuyendo este porcentaje hasta llegar a 

rr.:nos del 10% debido a la paulatina recuperación de la produ

c:ión nacional de granos básicos por la serie de apoyos y '' 

F=ogramas oficiales concedidos a los productores agropecuari

O$ para estos productos. 

Actualmente la producción de trigo en el estado ha logr~ 

¿: alcanzar importantes incrementos, hasta el grado de llegar 

a ser autosuficiente. 

Existen en Jalisco dos zonas que tradicionalmente se han 

csstacado como productoras de trigo: la zona de la Laguna de 

~:3.gdalena, comprendida por los r:mnicipios de Hostotipaquillo, 

M3.gdalena, Etzatlán, San Marcos y Antonio Escobedo y que a '' 

ú:timas fechas ha bajado su producción por la irregularidad ' 

e~ las condiciones de humedad del suelo que se han venido '' 

p==sentado, pues en algunas épocas del año el fndice de hume

d3.d es muy bajo y en otras se eleva en forma desfavorable pa

r3. este cultivo, presentando el suelo condiciones de estrema' 

rssequedad o de mucha humedad con carácteristicas pantanosas' 

q~= hace inútil esta tierra para el cultivo. La otra zona es 

la comprendida por los municipios de la Barca, Jamay. Ocotlán 

Pcncitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlán del Rey , ' 

Tctotlán y Atotonilco el Alto, zona que ha mantenido su voca

c~ón e incluso ha experimentado incrementos en su productivi

dad. asf como en la superficie cosechada. Asimismo han surgi

d: nuevos municipios gue están contribuyendo en los incremen

tes de la producció:p estatal de este grano, Sayula, Unión de 

T~la y Mascota •. 
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Sin embargo, el estado de Sinaloa ha segido siendo el 

principal abastecedor de trigo para esta industria estatal, 1 

ya que el mes de cosecha es abril y en Jalisco es hasta mayo, 

por lo que para asegurarse del total de los montos de materia 

prima requerida se prefiere recurrir a la primera cosecha que 

hay en abundancia; no obstante, los costos siguen siendo ma -

yores por los pagos de fletes, transporte y almacenamiento ' 1 

que implica su traslado. 

Ante esta situación los molineros de trigo de Jalisco se 

organizarán y con la intervención de la SARH, la CONASUPO y 

el Gobierno Estatal establecierón para este año contratos di

rectos con los productores de trigo del estado, buscando abas 

tecerse localmente por primera vez, de la totalidad de suma

teria prima. 

Esta nueva disposición gubernamental representó un grave 

golpe para los molineros de trigo del estado, puesto que mien 

tras se mantuvo el subsidio tan elevado e indiscriminado para 

cualquier tipo de comprador de harina, uno de los principales 

sectores industriales que utilizaban corno materia prima por 

su bajo costo, éste bien básico de con·sumo esencialmente hu -

mano, era el de producción de alimentos balanceados que con 1 

dujo al absurdo de haberse desviado gran parte de la produ -

cción de forrajes y alimentos para animales. Esta situación 1 

no podía mantenerse y con la elevación del precio de la hari

na para este uso se dejó de comprar, recurriéndose a otro ti

po de in.sumos sus ti tu tos. Ello provoco en la industria hari -

nera del estado serios problemas de realización y venta de su 

producción, puesto que además de esta sensible disminución en 

la demanda de haripa en esta actividad, el incremento de su 1 

precio también repercutió en una baja productiva en ;la indus

tria del pan, principalmente de pan dulce y pasteles por ;La ' 

consecuente disminución de su compra y consumo al haberse ele 
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·.•=.do tan bruscamente su precio final. Además debe considerar

~~ que esta problemática de falta de mercado se ve agudizada' 

-- se toma en cuenta que la producción de pastas y galletas , 

~".le es otra de las actividades industriales que utilizan como 

==-teria prima fundamentalmente la harina de trigo, es en el ' 

estado prácticamente enexistente, pues de las seis empresas 

=~n este giro de producción que existían en Jalisco, han ido' 

::~sapareciendo en los últimos años, quedando actualmente sólo 

-~:!O de ellas, Productos de Trigo S .A., que mantiene una pro -

::·.1cción integral por lo que consume directamente la harina 

::::e produce en su misma empresa. 

- PRODUCTOS BALANCEADOS: (5) 

Esta actividad es una de las más recientes en el desarr~ 

:lo industrial del país. Nació en el año de 1950 simultanea 

=~nte en Máxico, Guadalajara y Monterrey. En Guadalajara la ' 

~rimera empresa que se creó fue Melazas y Derivados S.A., de 

:3.pital 100% nacional, en México y Monterrey API y ABA perte

~ecientes a españoles que iniciarón en la actividad industri

::.1 del país como molineros de trigo desviando posteriormente' 

:::u capital a esta nueva actividad; ,finalmente estas dos em -

~=esas se funcionarón en una misma marca siendo compradas por 

:3. Anderson Clayton. And. Co.S.A. de C.V. 

En Jalisco el pionero de la producción industrial de 1 1 

~limentos para animales, se inició en este campo con la pro -

::ucción de un suplemento alimenticio, l,a melacina, cuya for -

=ula él mismo creó a través de la combinación de melaza (Sub

~roducto residual de la producción de caña) con olote, pro -

::ucto que se genaralizó, e incluso actualmente se sigue utili 

:ando como in.sumo en varias de estas empresas. 
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Entre 1950 y 1958 esta empresa fué la única que existió' 

en el estado, teniendo como principales zonas de abastecimi -

ento la ~uenca lechera de la Laguna y Lagos de Moreno, funda

mentalmente laCompañía Nestlé S.A. de C.V., empresa que di6 ' 

un importante impulso a la actividad por la necesidad que te

nía de recibir la leche (principal materia prima que procesa) 

con crecientes índices de productividad y de calidad, por lo 

que optó en un tiempo de proveer de forrajes a los producto -

res de leche a cambio de un abastecimiento seguro y de buena' 

calidad. A partir de 1958 se consolida este giro de producci

ón en el estado con la implantación de grandes empresas tran~ 

nacionales que operan en esta actividad: Anderson Clayton And 

Co., Purina S.A. de C.V., La Hacienda S.A. de C.V., y la gran 

empresa paraestatal Albamex S.A. de C.V. 

Con el desarrollo pecuario de la entidad, esta actividad 

industrial ha encontrado amplias posibilidades de expansión , 

multiplicandose diseminándose en todo el estado, principalme~ 

te en los últimos doce años; constituyendo asimismo un impor

tante acicate en la modernización que tiene de ofrecer paque

tes alimenticios, tanto homogéneos, de fácil manejo asignaci

ón, así como con formulas de nutrición animal especializadas, 

permite y facilita al ganadero desarrollar en. forma intensiva 

una mayor capacidad productiva tanto en su dimensión como en 

su índice de productividad, puesto que con el consumo de ali

mentos balanceados se reduce de manera sorpendente el ciclo ' 

de producción de todas las especies animales al mismo tiempo' 

que mejora su calidad. 

La conformación de !as empresas productoras de alimentos 

balanceados en Jalisco ha seguido dos tendencias extremas: 

las fábricas grandes y medianas ~ue representan up escaso nú

mero de establecimientos, pero participan con mayor parte de 

la producción (aproximadamente el 55%) y están establecidas ' 

en las grandes ciudades como Ameca, La aarca, Lagos y princi-
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~~lmente Guadalajara, cubriendo un amplio mercado local y re

s:.onal; y el grueso de los establecimientos conformado por '' 

l~s ganaderos integrados y las pequeñas empresas forrajeras ' 

e:·..: e cuentan con fórmulas nutritivas y técnicas rudimentarias' 

y caseras con· un bajo e irregular nivel de producci6n cuyo '' 

C.2stino es el autoconsumo y/o un reducido mercado local. 

Este giro de producci6n industrial ha sido de los más 

c:..námicos en los últimos años y gracias al impulso e importaQ 

c:.a del sector pecuario en el estado , cuenta con una creci -

e~te; sin embargo, tiende el estancamiento e incluso a la dis 

c:.nución de su producción, ya que actualmente se enfrenta al 

~=or momento de escasez de materias primas, principalmente de 

s:.rgo y de la soya, cuya in~uficiencia se ha venido agudizan

e:. desde 1979, debido tanto a factores climatológicos, como ' 

::"·..:ndamentalmente a la implementación del SAM, que no incluye' 

e~ sus programas de promoción y apoyo a dichos cultivos, cen

~=ando su atención en los productos agr!colas básicos para la 

a~imentación humana, lo que ha desalentado en gran medida su 

;:=oducción. 

La m~yor parte de las empresas están trabajando a un 60% 

_ 70% de ~u capacidad, existiendo incluso la posibilidad del' 

c.:..erre de algunas de ellas y la disminución de turnos de tra

i::~jo en otras. 

Aunque la m~yor parte de la tecnolog!~ utilizada es de ' 

::"=.bricación nacional y local, la peletizadora que es una de 1 

l~s máquinas esenciales del proceso, es de origen extranjero, 

c..:yas refacciones deben c;le estar cambiando constantemente, '' 

;:~es tiene~ un desgaste muy rápido. Con la actual situación ' 

ce control de cambios que"vive el país, el a)Jastecimiento ne

cesario de este tipo de in.sumos así como de los componentes 1 

c:·.limicos necesarios de importar, se han convertido igualmente 

e.:1 un grave problema, po,r la imposibilidad de tener libre 
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acceso a la divisa, viéndose amenazada la continuidad del pr~ 

ceso productivo: re~urriéndose ya en muchos casos al mercado' 

negro de dólares. 

Con esta situación, la industria está sufriendo un dete

rioro global en su producción, que incide en la calidad de la 

productividad pecuaria y avícola, pues se están dejando de 

incorporar los componentes o disminuyendo sus dosis. 

Actualmente se están haciendo estudios y análisis expe -

rimentales para la posible furura utilización de subproductos 

que pueden ser incorporados en la elaboración de alimentos '' 

balanciados, como es el caso de los residuos de fermentación' 

de cerveza, bagazo de caña, rastrojos, pajas y residuos de '' 

tequileras. 

3.- ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS:(S) 

Según algunos investigadores, esta actividad es una de ' 

las más antiguas de la entidad, junto con otras como la pro -

ducción de azdcar, de harina de trigo, etc., pues éstas se 

realizaban en las haciendas coloniales. Sin embargo su fabri

cación era absolutamente rudimentaria y con una escasa dimen

sión productiva que se destinaba principalmente a un mercado' 

interno y restringido dada la imposibilidad de ampliarlo por' 

la falta de demanda solvente ya que gran parte de ella estaba 

·sujeta aún a las haciendas por mecanismos extraeconómicos, 1
' 

asimismo debido a que los hábitos alimenticios todavía no 1
' 

eran reorientados para el consumo de productos susti.tutos. 

La: industria a.cei ter a como tal, nace en Jalisco en la 

década de los años 20's. Su origen está relacionado con la 

fabricación de jabón que utilizaba grasas vegetales y anima -
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les, vinculándose despu~s productivamente con la elaboración' 

ce aceite vegetal. 

Los pioneros industriales que se iniciaron en esta acti

•:idad fueron en su mayoría de origen estranj ero, principalme~ 

~e español, alemán y árabe, utilizando inicialmente como ins~ 

::o el cacahuate, la linaza y el ajonjolí; introduciendose de~ 

;=·.rés nuevas semillas oleaginosas como las de maíz, el nabo, 1 

el algodón y de reciente utilización las del cártamo, soya y 

(;irasol. 

En la actualidad existen aproximadamente veinte empresas 

concentradas en su mayoría en Guadalajara, localizándose otras 

e~ el Corredor Industrial. 

Esta actividad exige un determinado nivel de capidad tec 

~ológica y de productividad para ser rentable, por lo que to

cas la empresas aceiteras del estado son de grandes dimencio

~es, y a diferencia de otras actividades de la industri ali -

::entaria, ésta se caracteriza por el uso intensivo de capital 

~on el consecuente desplazamiento de mano de obra que ello 11 

~-nplica. 

Desde el punto de vista del abastecimiento de materias 1 

;=rimas, Jalisco no llega aportar ni el 5% de las necesidades' 

ce esta industria, siendo sus principales abastecedoras los ' 

estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Colim~ y Tamaulipas; 

=ecurrléndose en los ~!timos años en forma creciente al ex 

tranjero a adquirir los déficit de la producción nacional de 

estos insumas para ·cubrir la demancta. 

La industi;"ia aceite:t"a. jalisciense ocupa.· un lu<;~a.r releva_!! 

~e a nivel nacional en cuanto a capacidaó instalada de pro -

~esamiento de semillas de oleaginosas, cont,ripuyepdo con el ' 

35% de la p:t"oducció~ total nacional, Ello, a pesar de que en' 
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el estado no encuetra la materia prima requerida; sin embargo, 

su importancia y localizacion en Guadalajara, se explican por 

su estrategica ubicación y el extenso desarrollo de los medi

os de transporte y vias de comunicación que le posibilitan 

abastecer un amplio mercado regional; asimismo, por estar den 

tro de una importante cuenca lechera, porcicola y avicola por 

lo que la dinámica industria de alimentos balanceados que '' 

existe en Jalisco, representa un importante mercado para las' 

pastas residuales que quedan como subproductos de las empre -

sas aceiteras, impulsando con ello su crecimiento. 

Actualmente el abastecimiento de materias primas para es 

ta industria se nace cada véz más dificíl, ya que aunado a la 

crisis agricola que esta padeciendo el pais en los últimos '' 

años provocando mermas importantes en la producción nacional; 

con la instalación y expansión de nuevas fábricas de aceite ' 

en Sinalo y Sonora, así como en Monterrey, propiedad o de a -

gricultores adinerados que logran una integración vertical de 

su producción, o de grupos económicos poderosos nacionales y 

extranjeros como los de Monterrey y la Anderson Clayton And.' 

Co.; grandes volúmenes de semillas oleaginosas del Noroeste ' 

del pais, que antes destinaban al mercado de Occidente; ahora 

buena parte de ellas se qued~,. y consume localmente y otras se 

destinan a un mercado mayor y más diversificado. 

La importación creciente de semillas a t:¡;-aves de la CO -

NASUPO como opción ante este agudo problema en l.a provisi6n 

de insumes nacionalesr se está haciendo cada vez más· dificil 

y costosas dada la situación de escasez de divisas y control' 

de cambios, por l.o que se p;reseJ;lta como necesidad imperiosa , 

el impulsar y !o;rtalecer la p:roducción local de gleagi:posas. 

En este sentido se ha logrado avances importantes atra -

vés de investic;aciopes de cultivos en nuestra ;regió!"l, cuyos 

resultados han demostJ:"ado que la Zona de los Altos es propi -
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c:a para la semilla de girasol, existiendo 40mil hectáreas 

¡::.-opias para la semilla de este cultivo; igualmente en la zo

~~ de Tomatlán. Dicho cultivo es factible, ya que la maquina

=:a agrícola requerida puede ser la misma que se utiliza en ' 

c~ros cultivos ya difundidos en la región como maíz, sorgo y 

t:.-igo. Asimismo, en municipios como Zapopan, Tlaquepaque, Ta

.:.~. Ameca, Arenal, Zapotiltic, Ciudad Guzmán, Acatlán, el Gru 

::o, Tuxpan, San Martín Hidalgo y Guadalajara, se ha experi

'-'"ntado la siembra de frijol soya, con resultados positivos. 

'~ Cienega de Chapala por su parte, se está especializando en 

-- producción de Cártamo, cultivo que requiere poca agua, pe-

-o en forma constante, en un suelo de humedad residual; con -

c:.:.ciones que cumple plenamente esta zona. 

CARNES FRIAS Y EMBUTIDOS; 

Esta actividad industrial como tal, se inició en Jalisco 

_ partir de 1940 tanto en la zona de los Altos como en la zo

~a Metropolitana de Guadalajara. Anteriormente ya se conocía, 

y se realizaba la producción de algunos de estos alimentos ' ' 

~~e son tradicionales en el estado como el chorizo, el queso' 

C:: puerco, la carne adobada· y los encurtidos; sin embargo, se 

~:-ataba de un tipo de fabricación doméstica diseminada en to

éJ el estado, y en la mayoría de los casos ligados directame~ 

-~ a los ranchos y granjas de los pueblos que encontraron en' 

~sta actividad un medio adicional y complementario de reali -

:ar ~u producción pecuaria. 

Es en la década de 1os 40's en que se instalan las pri -
=eras empresas indust¡:;-i?-les de producción d.e carnes frías y ' 

~mbutidos que además de fabricar los productos tradicionales' 

=.ntes mencionados, introducen la producción de alimentos cu -

:.-ados como el jamón, chuleta. tocino y sal.ami, con 1a imple -



65 

mentacióh de novedosas técniqas y procesos tecnológicos cuyos 

iniciadores en todo el país, fueron extranjeros, principal -

mente Alemanes y Griegos que introdujeron en México el cono -

cimiento del proceso de curado de carnes. 

La iniciación de la producción de jamones y embutidos 

tanto en el país como en el estado, es claro ejemplo del pro

ceso de sustitución de importaciones que se presenta en esta' 

época,pues estros alimentos ya se conocían y consumían en nu

estro país; sin embargo, eran obtenidos del exterior princi -

palmente de Europa, y una vez llegados a la capital eran dis

tribuidos a las principales ciudades del interior de la Repú

blica. 

Las dos primeras empacadoras fuertes del estado que die

ron renombre a la actividad logrando cubrir un amplio mercado 

a nivel nacional y contando practicamente con el control mo -

nopólico de la producción, fueron la Empacadora Jalisco (per

teneciente a la familia Magaña) y la Empacadora Pavo, esta 

blecidas en Guadalajara, y de capital 100% local. La época de 

la expansión y auge de estas dos empresas se ubica entre 1950 

y 1965; sin embargo, ese crecimiento tan grande que alcanza

r6n se vió limitado y obstaculizado por la estrechez de sus ' 

estreucturas administrativas, financiera, de orgarüzación y 

comercialización, lo que conducjo a un debilitamiento y aes -

plome de su capacidad productiva, pues no pudierón hacer fre~ 

te al nivel competitivo que llegó a adquirir la " FUD '' esta

blecida a finales de los 60's con una avanzada capacidad pro

ductiva y tecnológica y una estrecha integración vertical, '' 

estableciendo sus propios rastros, criaderos de animales, '' 

granjas, canales de distribución y comercialización. etc. 

La actual planta industrial de la actividad, está con 

formada en lo fundamental por empresas medianas y pequeñas '' 

siedo aproximadamente up total de 65 empacadoras, concentra -
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é~s el 70% en la zona Metropolitana de Guadalajara. 

La mayoría de estas empresas nacieron a partir de la de

s~ntegración y desplome de las empacadoras Jalisco y Pavo, '' 

c=n la incorporación de técnicas y obreros que salieron de 

é~chas empresas y que lograrón adquirir en ellas el conocimi

e~to y la capacitación técnica necesaria en este proceso in -

c~strial de curado de carnes. 

Las principales materias primas de esta actividad indus

~~ial por orden de importancia son la carne de puerco, la car 

~= de res, los condimientos y aditivos y el material de empa

~~e y presentación. 

· ~ mayoría de los productores de carnes frías recurren a los' 

cjradores que cuentan con los mataderos de animales y que son 

:Js que tienen relación directa con los porcicultores y gana

::':eros de la entidad o en su caso con los intermediarios de 

q~nado que tienen el capital suficiente para comprar grandes' 

~:Jlúmenes de producción animal y financiar al pequeño y medi

=~o obrador vendiéndole con facilidad de créditos. 

Jalisco es uno de los principales estados productores de 

q~nado, encontrándose diseminada su producción en todo el es

ta.do; sin embargo destacan algunas zonas por su alto índice ' 

ca. producción en este renglón fundamentalemente de ganado po! 

c~no, estos son: Los Altos de Jalisco, la periferia de Guada

la.jara, la Zona de Ameca, Tepehuaje y Cocula, Sayula y la zo

Ll. de la Barca. 

Esta actividad ind,us.t¡:-ial h.a log.rado mantener un ;r-i tino ' 

ée crecimiento estable pues aho:r-a no se ha enfrentado a pro -

=lemas graves d,e abastecimiento de materia prima, de falta de 

Lercado o de financiamiento. Es una actividad en donde pre -

~.-;üece la organización familiar,· un tipo de técnica simple y 
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en muchos casos de producción interna adaptada a las necesid~ 

des de cada empresa (Solo·en las grandes empacadoras, existe' 

maquinaria avanzada de origen norteamericano y Europeo) y es 

una importante absorvedora de mano de obra simple; por ello ' 

reúne todas las características que conforman el tipo de pro

ducción industrial autóctono y típicamente jalisciense. 

5.- PASTEURIZACION Y EMBOTELLADO DE LECHE: (5) 

Este giro de producción industrial desde sus primeras ma 

nifestaciones en el estado, se a localizado en la zona Metro

politana de Guadalajara, cuyo origen se ubica aproximadamente 

hace 25años, con el surgimiento en un corto período de lama

yoría de las pasteurizadoras que operan en Jalisco. 

Actualmente existen 6 pasteurizadoras de leche: La Tapa

tía, La Pureza, Lechera Guadalajara, La Vaquita, San José y 

la Holandesa. 

Aunque estas plantas alcanzan una producción aproximada' 

de 500,000 litros por día; no cuentan con el control absoluto 

del mercado, ya que el 55% del consumo de leche del area Me -

tropolitana de Guadalajara es cubierto por la producción de 1 

leche. bronca de una gran cantidad de pequeños ganaderos esta

blecidos en toda la periferia de Cuadalajara, que acuden dia

riamente a la ciudad contando con zonas o colonias de distri

bución y ventas fijas para cada uno. 

La cuenca lechera de los Altos es la principal zona de 1 

abastecimiento, conformada en ·su mayoría por pequeños ganade

ros que se encuentran diseminados en toda la región recurrí -

endo a las pasteurizadoras y a otras industrias productoras ' 

de lácteos para realizar su producción. 
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Pese a que Jalisco mantiene un lugar preponderante en la 

?reducción lechera nacional, sus formas de organización y las 

=écnicas utilizadas siguen siendo las tradicionales, cuya a -

?ortacióh productiva está determinada por los innumerables 

?equeños ganaderos proliferados en todo el estado; ello a di

ferencia de otras zonas lecheras importantes como la Cuenca ' 

ie La Laguna en Durango y Coahuila donde la producción está ' 

~ontrolada por una serie de grandes unidades productivas con' 

~n alto nivel de mecanización logrando sorprendentes índices' 

ie productividad. 

Esta forma de organización de la producción agropecua -

~ia característica del estado de Jalisco, dificulta el abas

~ecimiento de leche a las pasteurizadoras, dado el amplio, ' 

7ariado e irregular mercado de la leche bronca que priva en' 

~l campo jalisciense . Por ello se mantiene un particular 

sistema de recolección de leche, determinada por el estable

=imiento de "Centros de Recolección" o enfriadores" propie -

iad de las distintas pasteurizadoras, en puntos estratégicos 

ientro de la zona de abastecimiento o en lugares de "PASO" a 

ionde se dirigen los camiones "RUTEROS" que como intermedia

~ios o productores directos que comercializan su producto, ' 

·:an vendiendo la carga de leche que diariamente traen reali

zando un determinado recorrido por diversos pueblos. 

Esos camiones de afluencia o "RUTEROS" se dirigen a las 

?lantas de recolección ofreciendo parte del producto. En las 

?lantas se recibe, se analiza y se enfría la leche contando' 

~as empresas con pipas propias ~ue diariamente la transporta 

~ las distintas pasteurizadoras, 

Este sistema a.!Jastecimiento encarese el costo de p;rodu

=ción ya ~ue se incluyen en éste los gastos de transportaci-

5n, la ganacia del intermediario, los gastos administrativos 

'"te. 
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Aunque exista un precio mínimo oficial al que se debe 

comprar la leche bronca, la oferta y la demanda provoca vari

aciones en su precia, por lo que la participación del dulcero 

paletero, y fundamentalmente del quesero en el mercado de la 

leche como materia prima, que aumenta en determinadas épocas' 

del año, provoca incrementos en el precio del insumo ya g:ue ' 

para garantizarse un abastecimiento seguro, estos productores 

tienen la posibilidad de pagar más por la leche transfiriendo 

ese aumento al precio del producto final como parte de su co~ 

to de producción ya que no son productos bajo control de pre

cios corno es el caso de la leche en si misma corno producto 

básico de consumo. 

El incremento en el costo de producción de la leche es ' 

el principal problema que actualmente afronta esta actividas' 

provocando ya la desaparición de 2 pasteurizadoras La Vaquita 

y La Perla, (siendo comprada esta última por la CONASUPO) así 

corno la disminución de la producción de la producción en el ' 

resto de las plantas. 

Este grave problema se presenta desde la etapa de abas -

tecirniento de insumas para la ganadería ya que con la actual' 

situación inflacionaria que vive el país, el precio de los 

forrajes y alimentos balanceados se han disparado sorprenden

temente, asimismo otra serie de insumas y servicios complerne~ 

tarios corno el transporte, la gasolina, y los implementos ga

naderos han venido experimentando en sus precios incrementos' 

considerables; sin embargo el precio final de la leche por 

ser este un producto básico, está estrechamente vigilado y 1 ' 
- . 

controlado por la polític~ de precios del gobierno por lo que 

esos aumentos en el costo del producto no pueden transferirse 

c-,L.rectarnente al precio final, hasta ser autorizado el, incre -

mento por las autoridades federales, generandose una gran de~ 

compensación eco11órnica dado el atraso e in'suficiencia en el ' 

aumento autorizado, 
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Por su parte, el pequeño ganadero, productor de leche, 1 

~~ encuentra en una situación económica y financiera sumamen

-~ precaria ya que sus características técnicas y de organi -

:~ción productiva, así como la limitación oficial en el in -

c~emento del precio, están provocando una constante descapi -

~~lización de sus unidades, eliminando la posibilidad de au-

~=ntar su índice de productividad con la incorporación de 11 

~~cnicas y formas de producción mecanizadas corno enfriadores, 

c~deñadores mecánicos, etc. que al mismo tiempo que aumenta -

~~án .la producción, harían disminuir el costo por litro pro -

=~cido. Presentándose una tendencia cada vez más acentuada en 

sste tipo de productores, a retirarse del mercado de leche 

~Jr incosteable; incorporándose a actividades agrícolas en su 

~:opia parcela y/o en otras como jornalero, o definitivamente 

c:jar el campo para emigrar a la ciudad en busca de nuevas o

~<Jrtunidades de empleo. Esta situación está generando una 1 
' 

cisrninución en la producción de leche, con los consecuentes ' 

==ectos negativos en el abastecimiento y autosuficiencia de 1 

este producto de consumo escencial. 

La producción de leche es variable en las distintas épo

c~s del año ya que por ser en su mayoría un tipo de ganadería 

s:<:tensiva y tradicional, en tiempo de lluvias la alimentación 

c:l ganado es mayor, aumentanc.o consecuentemente la producci

é~ de leche. Sin embargo esta temporada siendo la de mayor 11 

~~aducción lechera coinside con la de menor demanda del pro -

c:.1cto ya que es época de vacaciones escolares (Julio y }l.gosto) 

!!lo origina que el excedente que queda sin realizar en el 

~=rcado tenga que. venderse a grandes industrializadores de le 

c~e corno la Nestlé y la Carnation en forma de sobrante a· un 1 

~~ecio más bajo a pesar de que la leche ya se analizó y enfrío 

=~ los centros de recolección. 

Las pasteurizadoras son de grandes dimensiones dada la 1
' 

=~turaleza misma de la actividad, contando en lo general con 1 
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un sistema de producción mecanizado, cuyo equipo equipo y m~ 

quinaria es importado en un 90% tanto de Inglaterra, Suecia, 

como fundamentalmente de Estados Unidos. 

Las principales fases productivas que realizan estas 

e,mpresas con la leche son 4: Pasteurización, Desodorización, 

Homogeneización y Clarificación. 

Finalmente es importante hacer notar que aunado al pro

blema del incremento del costo de la leche ésta empresa es -

tán enfrentando actualmente una dificil situación en el abas 

tecimiento del envase tanto en vidrio como principalmente de 

cartón ya que no mantienen su precio estando en constante 1 

alza viendose agudizado en los últimos meses ya que el insu

mo para el empaque de cartón Tetra-Pak es importado lo que 

ha iniciado en una alza alarmante en el precio de este pro -

dueto. 

6.- INDUSTRIA CAÑERA: (11) 

Esta industria llegó Amériaca Latina con la llegada de 1 

Hernán Cortés y a partir de entonces se mantuvo la industria' 

como una actividad 1ocal y en el mejor de los casos regional. 

Con altas y bajas, la industria siguió un procedimiento; 

tanto en las haciendas de las órdenes religiosas como de los' 

criollos, se iniciaba el proceso sembrando caña, después se ' 

sacaba pilonci1lo o panocha, y luego se empezaba a hacer a -

zúcar ya sulfitado (centrifugado) . 

El ~uge m~yor vino después d~ un decaimepto a raiz de la 

Revolución Mexicana que acabó con las haciendas azucareras, ' 
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~rincipalrnente en los estados de Guerrero y de Morelos, que' 

e=an lo que más tenían; a partir de la primera Guerra Mundial 

es cuando se di6 una gran demanda de azücar y, por ende, se ' 

;=esentó una gran transformación de los molinos existentes en 

i~genios azucareros, corno fueron los casos aqui en Jalisco, ' 

c:l de San Francisco, en Arneca, Bellavista y los pequeños in

q:nios que fusionados dieron origen a Tarnazula, así corno el ' 

e: la Purísima. 

Posteriormente, se vino una época de consolidación que ' 

~~¿ la década de los años treintas, cuando para mantener una' 

estructura tanto comercial como inductrial y financiera, se 

~~ific6 a todos los productores en Azúcar S.A .. , que fue la ' 

~=imera de su género, que después vino más tarde en UNPASA '' 

l~nión Nacional de Productores de Azücar S.A.) y que conforme 

e_ gobierno fue construyendo nuevos ingenios en Jalisco corno' 

e- de Mechar Ocarnpo y el de José María Morelos, se vió en la 

~=cesidad de contar con una dirección central, creándose ONI

S~ (Operadora Nacional de Ingenios S.A.). 

Después se dió 1ugar a la creación de CNIA (Comisión 1' 

~=cional de la Industria Azucarera) que se encarga de adminis 

t=ar los ingenios del gobierno y marcar las políticas genera

::...::s, pero subsistía UNPASA (UNión Nacional de Productores de 

~:ücar) , que se encargaba de la comercialización tanto de a -

z·lcar como de subproductos como mieles incristalizables o me

l=zas, alcohol, cabezas y colas de destilación, lo que llevó' 

;Gsteriormente a fusionar a todas en la actual Azücar S.A. de 

c.v. 

A pesar de las condisiones adversas, una crisis económi

c= que se prolonga por años, la falta de re~ursos económicos' 

::."!.ra. fomentar, vía c¡-édi tos 1 la producción y condiciones cli

=~tológicas que significan por el grave daño que causan en 

:..:::s sembradios, la industria azucarera ha mantenido un crecí-
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miento constante en los últimos cinco años y que alcanzó el 1 

47% al grado de que México pasó de ser un país dependiente 

del extranjero para satisfacer su demanda del dulce, a ocupar 

el cuarto lugar corno productor de azúcar, alcanzando en esta' 

zafra una producción de tres millones 589,154 toneladas que ' 

nos dan no sólo para cubrir la necesidad interna sino, además 

para exportar a China y generar al año 800,000rnillones de pe

sos en divisas. 

Sacar adelante esta rama de la producción, la segunda en 

importancia después de Petróleos Mexicanos, no ha sido tarea' 

sencilla, pues se tuvo que afrontar, por ejemplo en la última 

zafra, el año más seco de las últimas tres décadas y con las' 

eladas más intensas en lo que va del presente siglo y aún así 

la industria azucarera ha incrementado su productividad, al ' 

pasar de dos millones 600 mil toneladas generadas en 1982 a ' 

tres millones 587 mil toneladas de azúcar este año, pero so -

bre todo, a consolidarse como un exportador de este producto. 

Estos logros obtenidos son la expresión del esfuerzo y' 

de la participación creciente, del empeño serio y sostenido ' 

de los productores cañeros, trabajadores agrícolas, obreros , 

técnicos, administradores e industriales de los sectores pa -

raestatales, privado y social para mejorar ~u principal acti

vidad productiva. 

La conjunción de los diferentes elementos que intervie -

nen es este proceso, ubican a la A.I, azucarera en una situa

ción favorable para iniciar el proceso de modernización re -

querido por la coyuntura económica del país. En este sector , 

ya está en marcha la modernización de la estructuración pro -

ductiva,. cornercia1 1 ¡;¡.drnin.istrativa y financiera. 

La productividad en la A.I. azucarera de los· últimos 5 ' 

años, es apartir de la década de los años 70's., donde la pro-
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d:.:cción de azúcar muestra tres períodos claramente identifi -

c~bles: 1970 a 1979, este último año de máxima producción de 

esa década, la elaboración de azúcar en el país se incrementó 

a un ritmo anual de 3%, mientras el consumo interno fue de 5% 

e~ este período. 

De 1979 a 1982, la producción descendió a un paso anual' 

d: 2.4%, en tanto que el consumo se mantuvo en un crecimiento 

e~ más del 4%, cuyo déficit fue de un poco más de un millón y 

~=dio de toneladas, que para cubrirlo fue necesario recurrir' 

a_ mercado externo; la situación del segundo lapso se revier

~= radicalmente en los años subsiguientes, 1982 a 1987, cuan

e: la producción crece a una tasa anual de casi 7% y el con -

s·.:..'T!o lo hace en poco más de un punto porcentual. 

En este lapso de recuperación productiva, todos los in -

c:cadores muestran una tendencia positiva: la superficie co -

sachada creció en más de 125mil hectáreas, 27.6%, la caña mo

::da se incrementó en 30.2%; en contenido de sacarosa en caña 

:.7%; la productividad en campo, 2%; en fábrica 7%. 

De acuerdo al Decreto expedido el 7 de Julio de 1983 por 

el Ejecutivo Federal mediante el cual se fijan las bases para 

_; restructuración orgánico administrativa de la actual indus 

~ria azucarera, el objeto social de Azucar S.A., es promover' 

el desarrollo de la industria azucarera, tomando en cuenta'' 

:as necesidades presentes y futuras, de los productores y su_e 

~reductos que de su actividad obtenga, en forma prioritaria ' 

e:1 función de la demanda interna y accesoria respecto a la'' 

c:mcurrencia de México al mercado internacional. 

Asimismo aleva:t: la productividaq de la industria azuca-' 

::era nacional mediante el aprovechamiento integ;ral y adecuado 

ce los recursos humanos, físicos y financieros y 1a producci

:n de técnicas modernas de investigación, producción, comer -
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cialización distribución y venta de Íos productos y subprodu~ 
tos de la industria. 

El Lic. González Gortázar considera que en materia de ig 
vestigación para la industria azucarera, está muy atrasado el 

país sobre todo en el rubro agrícola, ya que en la última va

riedad de la caña a nivel comercial es la MEX 57 que data de 

1957, lo que representa que se tiene 31 años sin haber impla!! 

tado a nivel comercial otra variedad, por lo que se puede ' 1 

afirmar que México a pesar de ser un país autosuficiente en 1 

azúcar, se tiene medio siglo de atraso en inves.tigación para 1 

la implementación de nuevas especies. 

Señala que la investigación está reservada exclusivamente 

para el gobierno, por lo que se tiene que desburocratizar es

ta situación para darle continuidad en la producción, median

te una participación más decidida a los propios interesados 1 

que son los cañeros.,vigilaran este proceso, nunca más se ha 1 

vuelto a sesionar para saber qué nuevas técnicas se van apLi

car. 

Actualmente o~upa el ~uarto lugar ~undial como productor 

de a~úcar de caña con cerca de 3 milLones 600mil toneladas a

nuales superado por Brasil con 8 millones de to~eladas, Cuba~ 

con ?millones BOOmil toneladas y la India con 7 millones. 

Debido a la alta productividad de la industria azucare

ra mexicana, se ha logrado superar en produccióp a potencias 

en es~a rama como Sudafrica 1 Filipinas y Australia, ya que ' 

ha logrado redimientos en fábrica de 9.6, es decir 96 kilos' 

de azúcar por tonelada de caña, lo ~ual hace estar a la al -

tura de las mejores del mundo. 
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IV D I S C U S I O N 

La A.I.A. cuenta con un amplio y diversificado mercado , 

pues comprende actividades tanto de los más tradicionales '' 

presentes en el estado desde los orígenes mismos de la indus

tria jalisciense, hasta las actividades más modernas y diná -

micas de la economía con una alta capacidad productiva, tec -

nológia y de capitalización. 

Las actividades tradicionales de esta industria son rea

lizadas en su inmensa mayoría por pequeños establecimientos 1 

productores de bienes de consumo popular, cuyo mercado está ' 

centrado directamente y fundamentalmente en el consumo fami -

liar o personal como es el caso de las tortillería, panaderí

as, carnicerías, paleterías, establecimientos productores en 

-equeña escala de tequila, mezcal, etc. Es por ello que la 1 

pequeña empresa en J.as ramas alimenticia y de elaboración de 

bebidas, destinan el 60% y. 39% respectivamente, de sus ventas 

(Cuadro 5) directamente al. público consumidor sin intermedia

ción industrial o comercial. (5) 

Así pués, en el aspecto de comercializació~, la indus -

tria alimentaria jalisciense se caracteriza por destinar la' 

mayor parte de sus ventas al resto del país, más del 57% para 

las dos ramas, siendo mínimo el. índice de exportación, pues ' 

en la producción de alimentos éste solo representa el 1.0% de 

las ventas totales de la rama, y en la elaboración de bebidas 

no llega al 5% (Cuadro 6) • 

Sin embargo, en la grande empresa de la :¡;-ama productora' 

de alimentos que es la que destina la mayor parte de sus ven

tas al mercado nacional, se presenta como urio de ;Los proble-

mas más graves en la comercialización de. sus productos, la ' 
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ceficiencia en el transporte, pues mas del 75% de ellas lo '' 

~~decen (Cuadro 7). Ello debido al insuficiente y altamente ' 

i~eficaz servicio de ferrocarril que hace de este servicio " 

~'a opción practicamente nula para el transporte de las roer -

c~ncias, quedando como única altermativa viable el autotrans

~·:>rte carretero que a causa de la alta demanda que existe del 

servicio de fletes, éste resulta bastante costoso aumentando' 

c~ntinuamente su precio y en muchos casos ofreciendo un ser -

·,·.'..cio informal y deficiente que alarga la rotación del capi -

~~1 industrial, con los consecuentes atrasos y mermas en su ' 

:~se productiva. 

El estado de Jalisco representa el principal abastecedor 

ce materias primas para la producción de alimentos de la in -

c~stria local, pues más del 50% de ellas son producción esta

t~l, siendo relevante en la preparación y envasado de frutas' 

y verduras, la producción de azcar, la elaboración de pro 

c·.J.ctos lácteos, preparación y conservación de pescado y mari§_ 

c:>s, matanza de ganado y preparación, conservación y empacado 

e: carnes, fabricación de tortillas, de pan y pasteles, hela

é~s y frutas, fabricación de alimentos para animales y ela 

bJración de tequila. (5) 

Un cuello de botella que ha iniciado negativamente en la 

p=oducción de estas dos ramas de la industria alimentaria, es 

l=. insuficiencia de materia prima, pues el 50% de las empre -

s=.s de ambas ramas se enfrentan con este grave problema, ' 

(:uadro 8) Fundamentalmente en la fabricación de harina de'' 

t=igo, en la fabricación de aceites y alimentos balanceados ' 

y en la elaboración de tequila y de cerveza. 

Por otra parte, en la industria alimenticia la in.terme -

c.'..ación comercial jueg~ un papel relevante al controlar casi' 
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la mitad (el45%) de las ventas de materia prima en la rama , 

hecho que incide negativamente en el nivel de precios de esta 

industria elevando los productos que en muchos casos son de ' 

consumo básico, por encima de su precio de producción. (5) 

Este alto índice de intermediación comercial que experi

menta la producción de alimentos en el estado, ha sido propi

ciada por la poca capacidad financiera, de negociación y de ' 

estabilidad económica que presenta la rama, dada la existen 

cia de la pequeña y mediana empresa como formas predominantes 

de producción en esta industria que las hace ser muy vulnera

bles al control y a las condiciones impuestas por el capital' 

comercial en la venta y abstecimiento de sus insumes industri 

ales. (16) 

En el caso de la producción de bebidas, esta industria ' 

compra casi el 75% de sus materias primas directamente con 

los productores de éstas: en su mayoría se trata de empresas' 

sólidamente establecidas y con un alto poder económico y or -

ganizativo contando con las más eficiente sistemas de abaste

cimiento y comercialización que les garantizan obtener los 

más bajos costos de producción. (Cuadro 9) 

La mano de obra representa el factor productivo fundameQ 

tal en la industria alimentaria, ya que ésta es· uno de los 

sectores industriales que destaca por ~u importante papel co

mo. fuente de generación de empleos. 

Este sector A.I. al albarcar tantas y tan diversificadas 

actividades tiene la posibilidad de ofrecer empleos que impll 

. can desde las tareas más simples hasta las más especializadas 

'que. requieren de una previa capacitación técnica. (5) 

sin embargo, en términos generales, la fuerza de trabajo 
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~pleada en la produccion ae a~imentos y bebidas presenta las 

~~guentes características: 

El trabajo femenino en la producción de al1mentos aunque 

c=upa un menor porcentaje en e~ total del personal obrero o -

c~pado, ha tenido en ~os últimos diez anos un r1tmo de creci

~~ento superior que el experimentado por el trabaJO masculino 

~Jr lo que puede considerarse que existe una tendencia a la ' 

c~yor incorporación de muJeres en esta rama, fundamentalmente 

e:: las ·grandes empresas, dado el grado actual de mecanización 

__ que han ~legado la mayoría de ellas, no requieren por par

-~ del tranajador de una importante preparación técnica, ha -

tilidades manuales, destreza o esfuerzo fisico; sino simple -

:::-.2nte limpieza, responsabilidad y acat,:uniento pleno a las 

:::strucciones de trabajo impuestas; condisiones que reúne 11 

~:enamente el trabajo de las mujeres que por razones cultura

:2s e h1stóricas resulta mas barato, por lo que representa un 

c2nor costo para la empresa en este rubro. (S) 

En el caso de ~a rama de e~aboración de bebidas no pr1va 

estatendencia, pues en 1os diez años de estudio no se presen

~j ningún crecimiento en la ut1lizac1ón de mano de obra feme

:-.ina. (5) 

Esto explica por la política que han establecido las em

~=esas más sólidas y avanzadas en cuanto a la selección de ' • 

:::2rsonal, ya que se tiende a emp~ear la mano de obra que se ' 

encuentra en el mercado de trabajo con las mejores condicio 

::es de calificación por estar en la posibilidad de ofrecer 

cejares prestaciones y mayores niveles de sueldo que el pro -

=edio industrial, dadas sus caracteristicas de solidez econó

cicas y financiera. ~a mujer en términos genera~les presenta' 

en promedio un nivel de calif1caci6n más bajo, razón por la ' 

cual en esta rama de elaboración de bebidas en particular, asi 

::omo en otras empresas de dist1ntas ramas que presentan simi-
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lares caracteristicas, el trabajo femenino es mínimo y con es 

casas posibilidades de encontrar en estas empresas una fuen

te importante cte empleo. (5) 

En cuanto al tipo de.contratación, la industria alimen

taria se caracteriza por mantener a su mayoría de su personal 

o~upado, como personal de planta, sin embargo, el índice de ' 

obreros y empleadas eventuales es alto en comparación al pro

medio industrial pues llega al 21.6% y 15.1% en la producción 

de alimentos y bebidas respectivamente. Ello obedece a que el 

acopio de insumo de esta industria no es regular, sino depen

de de gran parte cte los ciclos agrícolas de las materias pri

mas generando en ~pocas determinadas, mayores cargas de tra -

bajo en áreas como la selección, almacenamiento y proceso 

primarios necesarios.en la recepción de materias primas; asi

mismo, las variaciones ctel mercado de algunas épocas del año, 

inciden en la incorporación de mano de obra eventual que es ' 

despedida una vez cubiertos los incrementos de producción que 

requirió el aumento de demanda temporal. (Cuadro lO). 

La significativa participación de la A.I.A. en la gene -

ración de empleos se hace mas importante si se considera el ' 

bajo nivel de escolaridad y capacitación que para la contra -

taci6n del grueso del personal obrero, exigen la mayoría de ' 

las empresas. (S) 

Esta característica es propia de un tipo de industria 

con procesos productivos simples como es la industria alimen

taria que por ser una actividad industrial tradicional, toda

vía en muchas de las empresas, principalmente las que no han' 

logrado incrementar sus d.imensiones y capacidades productivas 

se mantienen viejas y obsoletas, técnicas de producción o ca

pacitación previa importante y por ser en su mayoría activi -

dades artesanales, el obrero que se incorpora a la función •' 

productiva puede representa~ una fuerza de trabajo simple y 
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d=sligado totalmente al conocimiento del proceso de trabajo(lO) 

Asi, en el 21% de las empresas productoras de alimentos' 

l:s obreros no reciben n1gún tipo de adiestramiento y en el • 

3:% de ellas y ~2% de la productoras de bebidas, la duracion' 

f:8medlo de ad1estramiento no es super1or a las dos semanas . 

( ..:uaoro 11) 

Ahora b1én, en cuanto a las áreas de la produccion en 

-~s empresas tienen mayor necesidad de capacitación técnica 

;~ra sus obreros calificados, destaca el área de mantenimien-

de equipo para las dos ramas y en el caso de la producción 

é= bebidas en el área de control de calidad, fundamentalmente 

é= la ?equeña empresa, donde se presenta graves deficiencias' 

é= capacitación, asi como en general para toda la rama en el 

~=ea de operación de maquinaria y equipo. 

Las perspectivas de desarrollo de la A.I está considera

-= como uno de los sectores más importantes y prioritarios en 

~· desarrollo industrial del estado. Ello se deriva de su pa

~=l estratégico para ayudar a satisfacer las prioridades es -

~~tales: contribuir en la producción de satisfactores básicos 

~·:Jpulares, generar empleos, fortalecer el desarrollo rural y 

~~rticipar en la captación de divisas. La industria alimenta

:ia siendo el subconjunto más importante en este sector A.I., 

:uenta con amplias y garantizadas posibilidades de expansión' 

~ un gran potencial de recursos factibles de explotación que' 

:ontando con los apoyos de política económica otorgados por ' 

el gobierno, puede llegar a representa~ uno de los sectores ' 

:ndustriales más dinámicos de la económia estatal. (5) 

Este marco de política económica se refiere a los estí -

=ellos otorgados a la A. L en materia de crédito, apoyo fiscal 

?recios diferenciales en energéticos y en productos petroquí-
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micos básicos, tarifas subvencionales de servicios públicos , 

construcci6n de infraestructura, para que de común acuerdo se 

decida sobre expedición de lincencias, otorgamiento de permi

sos y autorizaciones dirigidas a regular el proceso de produ

cción A. I. (7) 

Bajo esta línea de política económica, la A.I.A. en el ' 

estado de Jalisco cuenta con amplias perspectivas de desarro

llo y diversificación ya que através de esta orientación in -

dustrial se lograría aprovechar localmente, así como impulsar 

y fortalecer, la producción agropecuaria que es una de las 

más importantes y tradicionales actividades económicas del 

estado. (7) 

Asimismo, puede representar un golpe importante en las ' 

posibilidades potenciales de generación de empleo por ser la 

producción de alimentos la actividad industrial cuantitativa

mente más importante, tanto desde el punto de vista del núme

ro de establecimientos, como por ser una gran fuente de gene

raci6n de empleos. Agravando igualmente el déficit de la pro

ducción ge alimentos que priva en todo el país. (21) 
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ALIMENTOS / 
' 

Pequeño 
Mediano 
Grande 

BEBIDAS 

Pequero 
Mediano 
Grande 

CUADRO N°5 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DESTINO DE LAS VENTAS SEGUN TIPO DE COMPRADORES POR ESTRATO IND. 

1980 
Ft>rcientos 

TIPO DE COMPRADORES 

Pequeños 
COMERCIANTES lNDUSTRIALES 

Total de Vmlos y R3quenos y Pllblíco 
Medianos Grandes Medianos Grandes 

100.0 33.4 20.1 7.4 23.9 5.0 

100.0 27.1 1.0 6.9 2.9 60.3 
100.0 40.0 32.2 0.1 11.5 16.2 
100.0 33.2 19.9 7.7 24.6 3.9 

100.0 34.5 58.6 5.7 1.1 0.1 

100.0 44.0 14.0 0.0 2.8 39.2 
lOO. O 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
100.0 34.7 59.1 5.7 0.5 o. o 

FUENTE: Cuadro VII-I de "Lo Situoción Industrial de Jalisco" 1981. DEPRODE 
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CUADRO N°6 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DESTINO GEOGRAACO DE LAS VENTAS POR ESTRATO INDUSTRIAL 

1980 
Porcien1os 

DESTLt-W t,F(l(; R AFIC:O 

Tctal de Ventas Zona Metropolitana Resta del Estado Nacional 

100.0 24.9 12.4 58.2 

100.0 32.5 9.2 57. 3 

100.0 41.5 40.3 6.3 

100.0 28.3 23.9 38.2 
100.0 32.5 8.1 58.8 

100.0 26.9 9.9 58.7 

100.0 15.3 56.0 28.7 

100.0 0.0 0.0 100.0 
100.0 27.1 9.8 58.5 

FUENTE: Cuadro VIl. 4 de "La Situacioo ln:lustrial de Jalisco" 1981. DEPR<DE 
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l.ll/\ORO W 7 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
EMPRESAS CON PROBLEMAS DE COMERCIALIZACION, Y SUS PRINCI~LES CAUSAS 

POR ESTRATO INDUSTRIAL 

~-

Empresas con p10 Transporte Varioeiones en falta de . Pro.blamos 9fl 

Rama blemos de ca - Clientela reducida deficiente la demanda publicidad canales de dis- Demasiado com -
marcia lizocion tribución petencio 
Absol. (%) Absol. (%) Absol. (%) Absol. l%) Absol. (%) Absol. (%) Ab!d. (%) 

AUMENmS 1 247 26.09 462 37.0 230 18.5 393 31.5 46 3.7 46 .:~.7 505 40.7 

1 

[ . Pequeña 1039 28.12 462 44.4 115 1 J. 1 277 26.7 23 2-2 23 2.2 415 40.0 

~ 

Mediana 116 20.07 o o.o 46 40.0 70 60.0 23 20.0 46 20.0 46 40-0 
Grande 92 18.15 o o. o 69 75.0 46 50.0 o o.o (1 o. o 46 50.0 

BEBIDAS 27 25.9 4 (4.8 8 29.6 8 29.6 e. 29.6 4 14.8 8 29.6 

Pequeña 15 25.0 4 26.7 8 53.3 8 53.3 o 0-0 o o.o o o.o 
Mediana 4 100.0 o o. o o o.o o 0.0 4 100.0 o o.o 4 100.0 

Grande 8 20.0 o o.o o 0.0 o o.o 4 50.0 4 50.0 4 50.0 

-Estos porcentajes están determinados con respecto al total de empresas de las romas y de coda estado respectivamente. 
NOTA: Los causas señalados no son excluyentes una de otra; por lo que lo sumo de porcentajes de cada renglÓn no suman et lOO% 
FUENTE: Cuadro N° 1 de "Lo Situación Industrial de Jalisco" 1981 DEPRODE. 
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CUADRO N°8 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
PRINCimLES PROBLEMAS" DE LAS EMPRESAS EN LA COMPRA DE 

MATERIAS PRIMAS POR ESTRATO INDUSTRIAL 
1980 

Porcientos 
- - --

PROBLEMAS 

Rama To1ul de empresas lnsuficienc ia Precio Transporte Calidad 

ALIMENTOS 100.0 50.6 17.5 3.7 18.1 

Pequeño 100.0 43.6 19.7 3.4 21.4 
Mediana 100.0 59.1 18.2 4.5 13.6 
Grande 100.0 80.9 4.8 4.8 4.8 

BEBDAS 100.0 50.0 12.5 20.8 8.3 

Pequeoo 100.0 53.8 7.7 15.4 15.4 
Mediana 100.0 0.0 o. o 100.0 0.0 
Grande 100.0 50.0 20.0 0.0 20.0 

NOTA: Los problemas señalados no son excluyentes uno de otro; por lo que lo suma de los porcientos 
de cada renglón no da el 100%. 

FUENTE: Cuadro Vl.2 de "Lo Situación Industrial de Jalisco" 1~81. DEPRODE 

--- --
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CUADRO N°9 
,JALISCO 

TOTAL INDUSTRIAL E INDUSTRIA ALIMENTARIA 
ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS SEGUN TIPO DE VENDEDORES POR ESTRATO IND. 

1980 
Porclentos 

COMERCIANTES PRODUCI_ORES 

Ramo Valor total de las ma- Pequeños y Medianos Grtllldes ~uenos y Medianos Grandes 
ferias primas. 

TOTAL IND. 100.0 17.6 16.3 24.0 42.1 

E'equef'la 100.0 40.3 19.3 31.9 8.5 
Medk:ma 100.0 12.6 27.3 19.6 40.5 
Gropde 100.0 9.1 10.7 21.9 58.3 

ALIMENTOS 100.0 30.0 15.0 25.4 29.6 
Pequen a 100.0 31.0 25.5 25.5 17.9 
Mediana 100.0 14.5 22.9 42,8 19.8 
Grande lOO. O 38.8 6.6 15.0 39.6 

BEBIDAS 00.0 1.3 24.3 15.1 59.3 

Pequeña 100.0 64.4 3.9 31.0 0.7 
Mediana 00.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
Granda 100.0 0.0 26.6 a2 65.2 

FUENTE: Cuadro VI. 1 de "La Situación Industrial de Jalisco", 198 J. DEPRODE 
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CUADRO N°10 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
TIPO DE CONTRATACION DE OBREROS Y EMPLEADOS 

POR ESTRATO INDUSTRIAL 
1980 

( Porcientos) 

DE PLANTA TEMPORALES EN 

~rsonal Total Total Obreros Empleados Total Obreros 

100.0 78.4 55.8 22.6 21.6 20.7 

100.0 89.4 75.2 14.2 10.6 7.4 
100.0 79.9 60.9 19.0 20.1 20.1 
100.0 77.3 53.4 23.9 22.7 22.0 

100.0 84.9 63.8 21.1 15.1 14.0 

100.0 76.3 74.2 2.1 23.7 21.6 
100.0 86.5 67,6 18.9 13.5 13.5 
100.0 85.0 63.7 21.3 15.0 13.9 

FUENTE: Cuadro IX .2 de "Lo Situación Industrial de Jalisco" 1981. DEPRODE 
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CUADRO N° 11 
JALISCO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DURACION PROMEDIO DE ADIESTRAMIENTO DE LOS OBREROS POR ESTRATO INDUSTRIAL 

1981 
( Porcientos) 

OURACION PROMEDIO 
Total de No reciben Hasta 2 

~ 

Roma Empresas Adiestramiento Semanas. 2-4 Meses l-4 Meses 4-12 Meses Mas del Mo 

ALIMENTOS 100.0 21.0 36.3 23.4 

PecJJena 100.0 25.3 37.3 20.5 
Mediana 100.0 9.5 38.1 19.0 
Grande 100.0 15.0 30.0 40.0 

BEBIDAS 00.0 4.4 52,2 13.0 

Pequen a 100.0 0.0 53.8 7.7 

Mediana 100.0 0.0 100.0 0.0 

Grande 100.0 11. 1 44.4 22.2 

FUENTE: Cuadro IX. 17 de "La Situoción Industrial de Jalisco" 1981, DEPRODE 
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V.- e O N e L U S I O N E S: 

1.- El productor agropecuario no está partisipando directamen 

te en la transformación de sus productos. 

2.- No se tienen los apoyos necesarios por parte de las Depe~ 

dencias Oficiales y de la Banca, debiéndose implementar ' 

?oliticas de apoyo y estímulos hacia el tipo de industria 

alimentaria más viable en nuestro estado, para así forta

leser la pequeña y mediana industria como formas dominan

tes de organización de la producción industrial. 

3.- Es necesaria la desconcentración industrial, para esta -

blecer un modelo de desarrollo regional más equilibrado. 

4.- Es importante el impulso a establecimientos de plantas '' 

A.I. en el lugar mismo donde se produce la materia prima, 

para disminuir los alarmantes flujos migratorios del cam

po a la ciudad, que estan provocando graves presiones 

sociales y económicas en Guadalajara. 

6.-

Se deberá consoJ._J:.dar la planta productiva actual hacia la 

plena utilización de la capacid~d instalada. 

Los minifundistas, ejidatarios y comuneros deben organi -

zarce, para qu,e mejo:r;-en ·su capacidad de producción y lo -

gren un c:r;-ecimiehto autosostenido en ·sus propios recursos 

,.- Es necesarid la reestructuración de los canales de comer

cializac;ión, para mantener en niveles estables los preci

os de los productos procesados, así como el apoyo soste -

nido del estado a la capacidad de los productores ~urales 

para que estos intervengan debidamente en la comerciali -

zación de su,s productos. 
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8.- Fortalecer los aspectos de organización de productores , 

almacenamiento, transporte, publicidad, marcas, presen -

tación, empaque y normal.ización de productos agroindus -

triales a fin de abastecer eficiente y oportunamente a 

los núcleos poblacionales de menores ingresos. 

9.- La producción A.I., se ve frenada al no contar con la 

estructura ideal, que permita canalizar sus producciones 

al consumidor. 

10.- Frenar la actual tendencia a la migración ~ural-utbana , 

habilitando productivamente a algunos sectores de la po

blación rural y de las pequeñas ciudades, a través de 

las industrias artesanal-familiares. 

11.- Es de fundamental importancia la actualización de datos ' 

referentes sobre A.I., porque los más recientes datan del 

año 1981. 



C A P I T U L O VI 

R E S U M E N 
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VI.- R E S U M E N: 

La transformación de los ?reductos de origen agropecuario 

es de gran importancia para el estado, ya que se encuentra '' 

vinculada a todos los demás sectores de las actividades econó

micas, como la producción primaria y la comercialización de '' 

materias primas con la distribución y el consumo final de los' 

productores. 

La insuficiencia e ineficiencia, en materia de organiza -

ción, capacitación. asistencia técnica, tecnologías propias, 

financiamiento, canales de comercialización, calidad de mate -

rias primas y control en el intermediarismo, a limitado enor -

memente a las A.I,, pués sólo a través de la agrupación de los 

productores, se pueden obtener los apoyos, consesiones y estf

mulos que otorgan los Gobiernos Federal y Estatal. 

Además existen apoyos en recursos financieros, humanos y 

materiales, que se invierten en el sector, pero se ejecutan en 

forma aislada. A través de diferentes y varias Dependencias , 

dando como resultado el total desconcierto para el productor ' 

e inconsistencia Intitucional. 

Esto se lograría superar con el trabajo de A.r. que pre -

sentan alto grado de intregración vertical entre las activida

des de producción primaria, comercio de materias primas, trna~ 

formación indust;r:ial y la distribución del produc;to ;final. 

En Jalisco, 1a industria alimentaria representa el sector 

más importante tanto en :púmero de establecimientos como en va

lor de la producción; siendti una caracterfstica propia de la ' 

economía jalisciense, ya que a nivel nacional la industria ali 

mentaría no alcanza tal relevancia y significación en la pro -
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d~cción de alimentos, siendo este sector uno de los pioneros' 

e~ el desarrollo industrial del estado, ya que tanto la pro -

d~cción local de la materia prima, como la existencia y expan 

s:ón de un mercado local y regional de productos básicos, hi

c:eron posible que esta industria se desarrollara y diversi -

f:cara ampliamente. 

La A.I. jalisciense en general ha sido un sector que se' 

h~ logrado formar fundamentalmente con los recursos locales , 

t~nto naturales como tecnológicos y financieros de que dispo

~= el estado, adaptándose a sus características particulares' 

'} 3.provechando plenamente el principal factor productivo que' 

t~y en abundancia: la mano de obra; logrando alcanzar impar -

t~ntes índices de productividad a través de un alto ritmo de 

l~ capacidad instalada, pues en general no cuenta con una in

c:rporación intensiva de capital, ni con factores tecnológi 

c:s altamente desarrollados; y si en muchas empresas se han ' 

i~plementando tecnologías de procesos y técnicas rudimentari

a: y "hechizas" de producción doméstica, que han dado buenos' 

r=sultados adaptándose a las necesidades de producción y a '' 

~~s posibilidades financieras de éstas, llegando incluso a 

c:nformar grandes e importantes plantas productivas. Por ello 

l~s características que tiene esta industria son ejemplo cla

r: del modelo típico de industrialización jalisciense. 
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