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Introduccion 

En 1990 1a ento nc es Secre taria de 
Agricultura y Recursos Hidrau licos 
(SARH) le retire a la Union Nacion al 
deProductores de H ortalizas (UNPH) 
la conc esion que tenia para cont ro lar 
los permiso s de produccion y ex
portac i6n , 10 que en 1992 se forma
lizo en las modihcaciones al articul o 
2i ~onstitucional. Esto provoco que 
las asociac io nes de product ores de 
frutas y hortalizas perdieran la fuerza 
que tenian y poco a poco empezar an 
a desaparec er. 

Asi , una industria que presenta 
grandes desvemajas en cua nto a la 
comercializacion, -realizada mayori
tariamente por extran jeros en 10 que 
al co me rcio internacional se refi e
re- , tuvo u n nu evo .handicap en 
cont ra, pues al perder su pod er de 
negociaci6n en la comercializaciori 
can la nueva reglam entaci6n, se de
bilit6 a los pr oductores al dejarl os 
solos y aislados , con la co ns iguien te 
perdida de poder . Esto ha provocado 
que la act ividad hortofruticola cam 
bie su organizaci6n industrial y pase 
de una conce ntraci6n de pequefios 
productores organizados en asocia
ciones a la co ncentraci6n de grandes 
productores que co nduce a till a in
dustria cada vez mas oligopo lica, con 

las desventajas eco nomicas y soc iales 
co rrespo ndiem es. \ 

En 1a cost a su r de Jalisco la pro
du cci6n de sandia ha evoluc io na do 
hacia dich a co ricent rac ion y desar
ticu lacion que impide a la region apo
de rarse de una ma yor part e de las uti 
lidades que genera la industria. Mi en
tras que en 1992 existi an 15 impor
tantes organ izacio nes de pr oductores 
de sandia que concentraban el 92 por 
ciento de la producci6n y represen 
taban una fue rza para sus mi em bros, 
actua lm ent e su bsisten ocho organ i
zaciones y han surgido otras, pe ro 
por el co ntra rio hay un m arcad o de
bilitamiento en los ser vicios que estas 
ofrece n a sus agremiados : el poder de 
negociaci6n esta muy eros io na do, la 
informacion que gene ran no es 10 

. . . 
vasta ill opo rt una que se quisiera y 
las m edidas para orga niza r la pro
duc ci6n practi cam ente no existe n . 

El presente trabajo prete nde ex
pl icar co mo las o rga n izacio nes de 
product ores desernpefian un papel 
importante en el desarroll o de la pro
duccion de sandia en la costa sur de 
Jalisco . Sin em bargo, las m odifica
cio nes legales de principios de la de
cada de los noventa las debilito en tal 
forma que hoy no son capaces de res
ponder a las necesidades de sus aso
ciados . A l respecto , son dos las hi

potesis en to rno a las que gira la pr e
sente invest igacion : 

• Las m odificaciones legales debi
litaron 1a estructura asoc iativa en la 
costa su r de Jalisco . Si bien n o desa
parecier on tod as las asociaciones, ya 
no alcanzan del todo sus principales 
objetivos, que son: regular 1a ofe rta 
del producro para no cast igar el pre
cio, ser un m edio de negociacion que 
fortalezca la p resen cia de los pr oduc
t or es locales ante los comercializa
dores y gene ra r in formacion opo r
tu na que perrnita planear la produ e
cion a corto, m edian o y lar go plaza . 

• Los cambios de las organiza
ciones han derivado en un oligopolio 
sin benefici os regionales. De la co n
cent racio n que hab ia en las asoci a
cio nes se paso a una co nce nt racion 
en particu1ar es que deja fuer a d el 
mercado a los pequeiios productores 
e irnpacto negativam ente a la region . 

Las organize ciones de 
hortofruticultores rnexicanos 

Las asociacion es de productores" han 
desem peiiado un papel relevante en 
el desa rrollo de 1a agricultura comer
cial en Mexic o. Sus caracteri sticas, 
product o de la Ley de Asociacio nes 
de 1932 , difieren notablemente res
pect o de las antiguas carnaras agri
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colas de la epoca po rfirian a ya que 
sust ituyero ri el objet ivo priorita r io 
de defensa del lati fun dio par la figura 
de u n organismo gremial m oderno 
can caracreristic as em p resa riales que 
per mitiera la in sercion de la agri cul
tura a la econornia rac ion al de mer
cado . Carton de G rammonr (1990: 
capitulos IX y X) resefia en detalle la 
forma en que las asociaciones agri
colas sust ituyerori a las carnaras de 
co rte porfirista, aSI co m o la man er a 
en que estas in iciaron ope racio nes al 
am pa ro del Estado . 

Las asociaciones de product ores 
surgidas aSI se formaron bajo el m o 
delo de cooperativas italian as de ant es 
de la segunda gue rra mundial (Ca r
ton , 1990: 2 15), asociaci on es espe
cializadas par p roducto que perrni 
t ieran uua mayor parucipacion de los 
pequefios agricu ltores en las deci
siones imp ortante s que les co ncier 
nen . En algun as ocasiones esto so lo 
fue en teo ria ya que , como 10 m en
ciona Carton (1990: 234) para Sina loa 
o St anford (1994: 10 1) para Mi 
choacan, las asociaciones m as irnpor
tantes en cuanto a prod uccion de [ru
tas y hort alizas co mo la Confede 
racion de Asociaciones Agri co las del 

Es t ado de Si n aloa (CAADES) a la 
U nion Nacio nal de Productores de 
H ortalizas (UNPH), fuer on co nt ro
ladas par los gra ndes productores y 
tuvieron muy poca par ticipacion las 
regiones y los agricultores en peque
no . D e heche , esta fue u na de las 
razo nes que esgrimio el Estad o para 
promover su virtual desrnembramien
to a p rincipios de los noventa (G on
zalez, 1993: 229). 

E n un principi a estas o rgan l
zaciones fueron creadas por iniciativa 
y can el respaldo del Esta do par a 
co nsolidar la actividad agropec uaria. 
Pero aSI co mo n acier on bajo el pa
ternalismo oficial, su propio devenir 
mot ive que las mas im port antes poco 
a poco fueran adqui riendo persona 
lidad propia y co nso lidando un a 
fue rza de negociacion no solo ca n los 
interlocut ores en la cornercializacion , 
sino co n el propio Estado (Gonzalez, 
1994: 104). 

Las asoc iaciones de productores 
aSI co nsolidadas en el sector hor
tofruticola t endieron a actua r co n
fo rme a las caracte ristic as de un cartel 
(vea se V arian, 1987), int entando fo r
talecer las bondades que un tip o de 
o rganizacio n co mo esta presentan: 

mayor poder de mer cado y , par 10 
mism o , d e n egocia cio n ant e las 
practi cas legales e ilegales de los in
te r me dia r ios , adem as de co ntrol 
sa bre la pro duccio n par a mejorar 
precios y rentab il ida d. Las aso cia
ciones per miten revert i r la posicion 
que presem an los pequefios produc
tores que part icipan en forma aislada, 
qu ien es al act uar como empresas de 
co m petencia perfecta en una situa 
cion en que la in teg racion hacia ade
lante (cornercializ acio n) esta su ma
mente concent rada, no pueden ob
tener m ayores be neficio s pues nos 
enc on tramos ante una negociacion 
con est ructu ras monopsonicas.' 

Sin em bargo, este tipo de o rga
nizaciones per rniten generar la in for
m acion necesaria para poder planear 
y organiza r la pr cduccion en el ti ern
po y el espacio de manera que sus 
agre miados pudier an maxim izar sus 
ben eficios. 

Po r tanto, las asociacio nes de pro
ducto res, a pesar de actuar co mo car
tel, n o tu vieron los efectos pernicio
sos que los caracte riza pues en este 
caso las o rganizacio nes se en frenta
ban a una co rner cializacion altame n 
te co ncen trada ca n toda la capacidad 
para gene rar ineficien cias en el mer
cado . Con ella , la p resen cia de las 
o rganizacion es n o pro vocaba m on o
polios sino que exist ia una integra
cion verti cal entre dos entes conceri
trados; adernas, la asoc iacio n de pro
ductores se ap rop iaba de parte de los 
beneficios econom icos que de todas 
fo rmas el intermediario recibiria, pa r 
10 que n o hay efectos negative s en el 
consu midor. T odavia mas, la presen
cia de la asoc iacio n beneficiaba a la 
soc ieda d en su co njunto al perrnirir 
que el agri cu ltor tu viera un m ayor 
co n trol sa bre la m an era en que el 
producto l1ega al consum idor y por 
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tanto estuvie ra en posibilidad de m e
jorar sus condic iones de calidad . 

Finalm eme, si vernos la creac ion 
de estas organizaciones desde elpu n
to de vista del desarroll o region al, los 
benefi cios son ' Ill portan tes tod a vez 
que los habitantes de esta no son pre
cisameme los consumido res y , desde 
la perspectiva de la oferta, al ap ro
piarse el producto r m ayo res ben e
ficios, la econo rnia de la region tien de 
a ser mas din arnica ya que h ay rein
version de recursos en la misma, con
t ra 10 que sucede cuando la coricen
rracion es a traves de empresas in
dividuales. 

De acuerdo con la te oria econ omica, 
un cartel surge cua ndo dos 0 m as 
em presas del rnisrno ramo se unen 
para gener ar pod er de mercado qu e 
les permita tener mayor co ntrol sobre 

Competencia perfecta 
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los precios · que al actua r co njun
tarn ente su .udust ria fun cione como 
un m onop olio. El cartel restringe la 
pr oduccion qu e seria eficiente en el 
mercado a fin de elevar los precios, 
con la co ndicion de qu e las firmas 
coludidas J::cpten respetar las cuotas 
que la propi» organizacion les asigna 
y n o engan en produciendo y ven
diend o mas en forma clan destina, ya 
que ello automat icarnente queb ranta 
la cohes ion del cartel toda vez qu e si 
un o 10hace los dernas podran h acerlo 
tam bien y bajaran elprecio oligopo 
1ico de mc rcado (vease figur a). 

La asociacion de productores ad
qui ere en este caso la facult ad legal 
de resrringir, mediante los perrnisos de 
siem bra y expo rtac ion , la produc
cion a fin de obtener el mejor p re
cio de acuerdo con las condiciones 
del m ercado. Esta facultad legal daba 
credibilidad a sus acciones, por 10 qu e 
aucomaticame nte atraian a sus aso-
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ciados. A dernas, la asociacion te nia 
la fuerza moral p ara representar a los 
producto res en los procesos de nego
ciacion en la cornercializacion . 

Medi ante la asoc iacion de estas 
caracteristicas , se permite controlar 
la p roduccion y diversificarla hacia 
cult ivos que generen mayor renta
b.ilidad para sus miembros Y cont ri
buyan a prornover practicas aco rdes 
a la proreccion del media ambiente 
y la prornocion de un crec imiento 
sosten ido de la industri a. De ot ra rna
nera, al presemarse un mercado de
sordenado en que los productores no 
tengan info rm acion oportuna para 
tama r decision es eficicntes , decidiran 
producir aquellos cultivo s solo por
qu e est an de mod a 0 porque ot ros 
han obten ido gran des beneficios con 
el, sin sabe r c1aram ente cual es la ca
pacidad del mercad o para absorber 
la produccion a un precio que ma
xim ice sus beneficios, algo que re-
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su lta altarnen te ries goso par a la via
bilidad de los propios productores. 

H asta p rincipi os de los noventa 
la UNPH, la organizacio ri de p ro duc 
tores agricolas m as fuerte de Mexico , 
habiasido el ente regulador de, 1er
cado de h ortali zas a n ivel m r ional 
e intern acio rial co ns iguiendo los 0 b
jet ivos enumer ados anterio rmen te 
(Carton, 1990 : 238). P ar a ello p la
neab a los pro gram as de siem bra qu e 
det errninaban el vo lu rne n de pro
du ccion y co nt ro laban los perm isos; 
ela bo ra ba lin eamientos para la co
mercializaciori , t ra rnita ba los p ermi
sos d e irnpor tacion de maquin ari a 
y servia de Fuente de informacion 
para sus agre miados a fin de que est e s 
aprovecha ran de mej or m an era las 
oport unidades de m ercado que se les 
p resen taran . Es decir, actuaba co mo 
un cartel que fortalecia la presen cia 
de los agr icu ltores nacionales en el 
negocio de las Irutas y h ortalizas. Sin 
em bargo, al quitarl e la Secret aria de 
Agricultura y Recu rsos H idraulicos la 
potestad de dar permisos de siem bra 
y exporrac io n, provoc6 la desan i
cul acion de la planeacion de la p ro 
duccio n y m otive un desorde n tal , 
qu e los grandes ben eficios h an sido 
t rasladados hacia los especu lado re s. 

En la cost a su r de Jalisco, Gon
za lez (1994a: 116) sefiala co mo las 
asociaciones de productores de m e
lon y de san dia pudie ron co n tro la r 
la superficie sem brada y esta blecer un 
cana l unico de venta par a el m er cado 
internacional, obten ien do de las dis
tribuido ras rnejores co ndic iones de 
comercializacio n y pago justo de la 
Iruta, adernas de que por esta via ob
tuviero n creditos para crear agroin
du strias y com ercializar la fruta en 
el m ercado rnexicano. 

Ahora bien , n o obsta nte los su
puestos benef icios que las asocia

cio ries tuvier on y son capaces de ge
nerar pa ra sus asoc iados y para todo 
el sector, hubo gr aves deficien cias 
que dieron pauta par a que el Estad o 
neoliberal m exicano cues tio na ra es a 
Figura en la agricu ltura, cu an do la 
mi sma apa reda como co nt raria a los 
o bjet ivos de logr ar la m axima lib er a
lizacion de los m ercados p ara qu e 
actuar an t ot alrn en t e de acue rdo co n 
las ley es del m ercado. 

Es tas deficienci as basicarnenre 
fue ro n tres: 

• Salvo algu nas excepcio nes 
(CAADES 0 UNPH) , las asociacio nes de 
p rodu ctores no pudieron integ ra rse 
con el resto del sector em presa rial del 
pals (Canon, 1990: 239) , 10 que 
pro voco qu e los in dustriales siguie 
ran viendo al sector agr icola co mo 
indicati vo de subdesarroll o , adern as 
de que los avances en tecnologia 
adm inist ra tiva y eco riom ica que lle
gaban a la industr ia y a los serv icios 
n o fu eran transferidos a los agri
cultores , 

• Las practi cas de co rrupcio n en 
favo r de los m as grandes product orcs 
o en transacciones osc uras co n los 
co me rcializado res (propias de la m a
yor ia de los carteles) terminar on por 
eros iona r la co n fianza de sus agre
mi ad os. 

• La prolif er acion de organ iza 
ciones que se cre aron fue diluyendo 
el poder de mereado de las mi srnas 
(Stanfo rd , 1994 y 1997). Esto es 10
gico pues cada nueva orga nizacion 
qu e se creaba surgb de la division de 
otra, 10 que disminuia la capacida d 
n egociadora de la asoc iaci6n . 

Por ello , si las o rgan izacio nes de 
product ores se co nc ibiero n para dar 
fuerza al product or en su negocia
cio n co n los intermediarios, cum 
pli er on su o bjet ivo . Pero no so lo era 
'dar fuerza al gran productor creando 

una indust ri a elit ista , su m et a era 
ta m bien favorecer la co mpeti t ividad 
del pequefio agric ultor de m anera t al 
qu e este crec iera e impulsara nuevas 
form as de gen erar riqueza . Es en esto 
ultimo donde las asoc iacio nes de p ro
ducto res fall aron ; sin em ba rgo, su 
disolu ion estuvo lejos de remediar 
la situacio n y m as bi en la agravo, ya 
que cancelo casi en definitive las opor
runidades de desarrollo de los peque
n os productores (m uchos de ellos eji
dat arios), que se vieron desplazados 
en las n egociaciones irnportan tes en 
t re grancies produc to res e interme
diar ios, y los que fueron capaces de 
sos te nerse 10 h an hecho a base de 
gran des sacr ificios y co ncesiones. 

Po r eso, si bien es cie rto qu e las 
asoc iaciones fueron en much os casos 
germenes de corrupc io n (Sta nford, 
1994 y 1997) Y Fuente de abuso de 
lo s grandes productores (C arton, 
1990), larefo rma salinista que les qui 
to buena parte de su p oder (so bre 
todo el relative ala facultad de otor
gar los permisos de ex portacicn) y 
asurne el co n trol agricola co n el pre
texto de que eran distorsionadoras de 
la eficie ncia de los m ercados (G on
za lez , 1994 : 111) ,10 que no previo es 
que el m ercad o no es pe rfecto sino 
que hay p oderes muy importantes en 
favo r de [a co merc ializac i6n y que al 
debilitarlos elirnino a verdaderos in
terlocurores de los productores que 
m ej orab an los t errninos de inte r
cam bio dada su capacidad negocia
dora; es decir , tran sformo un a rela
cion co me rcial que en alguna forma 
era de in tegrac i6n vertical col usiva 
en ben eficio de am bas p artes en una 
de inregra ci6n vert ical m onopsonies 
co n gran p arte de las utilidades para 
los intermediarie s. 

T am poco previa que pese a tod o 
exist!a co nverge nc ia de los agrcm ia-

INESER * Universidad de Guadalajara * Julio-sep tiembre de 2000 



dos en cuanto al reconocimiento de 
la necesidad de coordina r las accio 
nes de la indust ria para o brene r los 
mejores beneficios (Gonzalez, 1994: 
114). Al retirarse la regul acion que 
ob ligaba a los intermedi ari os a nego
ciar con las asoc iacio nes , el Esta do 
per rniti o que la co rnerci alizacion in
crem enta ra su poder rnonopsonico 
y que en algunas regiones -com o en 
el valle de Apatzingan (Stanford, 
1994 : 107)- los intercambios se di
rigieran ca n lo s grandes product ores 
en detrimenta de lo s pequefios y de 
los ejidatarios. 

T ambien , al elimin arse los co n 
troles so bre la p ro ducc io n que ejer 
dan las asoc iacio nes , provoc6 que 
hubier a so breproducci6n que hi zo 
bajar los precios, 10 que ha sido p er
judicial para los product ores rnexi
canos p ues elimina el rendimien to 
que elpoder oligopolico de la asocia
cio n Ies p roporcionaba y engra ndece 
nuevam ente el de las cade nas co 
m ercializadoras. 

La roduccion de sandia n la 
o ta til" de ,. lisco 

En Mexico la produccion de sandia 
se ha in crementado de man er a im
portante en los ultirnos afios como 
resultado de una mayor penetracion 
en los merc ados nacional y de Es
tados Unidos. Esto ha permitido que 
la prod uccion se haya casi triplicado 
entre 1991 y 1998, en qu e paso de 
253 mil a mas de 700 mil t onelad as. 
Este aume nto ha significado la in
corporac i6 n al culti vo de sandia de 
grandes extens iones de ti erra en esta
dos mexican os que antes producian 
en muy escasa cantidad. Es el caso del 
estado de C h ihua hua, que en 1991 
apenas p ro ducia poco m as de S 000 
toneladas en eI cicio primaver a-ve
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rano ; en 1<; 18 la cifra habia aumen  Por su parte, Jalisco es uno de los
 
tado a 107 mil toneladas, produccion estado s que mas ha co nt ribuido a la
 
que 10 u bico co mo la ent idad que mas produccion de san dia a n ivel n acio

p rodujo en dicho cicio . P or otro la nal, ya que es uno de los cinco pr i

do , en el ciclo otofio-invierno Sonora mer os productores de esta fruta a ni

practi camente ha cuadru plicado su vel n acional, co n una parti cipacion
 
produccion , que es inc1uso ya su pe p romedio de alrededo r del 10 p or
 
rior a la de primaver a, qu e era el pe ciento (grafica 3).
 
riodo importante de pro ducc ion en La produceion del estado ha man

este esiado (graficas 1 y 2). terudo una tendencia al alza so bre
 

Gretic« 1. Producci6n anoia en Mexico 
( 1990·1991) 
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Greiice 2 Produccion 0 sandia en Mexico 
(1997- 1998) 
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Grtlflca 3. Pa rcipacion prom dlo los estados en 1<1 sup nl lcte 
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todo a p artir de 1968, afio en q ue 
hubo un incremento de m as de 200 

. por ciento en la supe rficie cosecha da, 
co n otro incremen to relevante en 1970 
a mas de 4 500 hectareas y 73 600 to
neladas. Post eri o rrn ente la p ro duc 
cio n ha sido ir regu lar, co n fu enes 
alzas per o tarnbien co n bajas irnpo r
tanres, au nq ue despues del Iuert e 
descenso qu e hubo entre 1993 y 1998 
a co nsecuencia de la caida de la pro
duccion en el municipio de Casim iro 
Cast illo , 10 que co inc idio co n la per
did a de pod er de las organizacio nes 
de prod uctores de sandia de esa re
gion . En ese afio se in icio u n nuevo 
periodo de recuperacion co mo resul
tado p rin cip a1mente del dinamism o 
de los m ercados, asi co mo del in cre
m ento en los ren dim ientos derivados 
de las nuevas tecn ologlas (grafica 4), 
puesto que si bien en 1974 se ten ian 
rendimie ntos promedio de 25 tonela
das pa r hectarea, que dism inuyeron 
en los sigu ientes afio s h asta qu e en 
1992 s610se pr odu jeron 10 t oneladas 
po r hectare a, situan dose pa r deb ajo 
del p romedi o nacional cu ando siem 

pre habia estado p or enci ma. Sin em 
bargo , la incorp oracion de nuevas tee
nicas de cultivo en tierras de riego en 
el municipi o de La Huerta han perm i
lido e1evar de nuevo los rendimien
lOS esta tales a parti r de 1993, que vo l
vieron a ser superiores a los nacio
nal es. 

En 10 que toea a la p roducci6n 
distrital, es evide n te la importancia 

del distrito de T omatlan' en la pro
duccion de este cult ivo , po rque en el 
se cosecho el 75 p or ciento de t oda 
la sandia del estado en 1995; Casi
mi ro C astillo y La Huerta cont ribu
ye ro n ap ro xi mada mente con el 61 
por cien to de la pr oduccion de este 
dist rito (grafica 5). 

as r an i a ion d producro
re y 1. concentr acion de la 
rr due .ion d :lndi. en la cost. 
our de Jali reo 

La concent racion de actividades es un 
fact or deterrninant e en la derrama 
eco nornica que una industria pu ede 
tener en una regi on . En el caso de la 
pro duccion de sand ia en la cos ta su r 
de J alisco exist ian 15 organ izac io nes 
en 199 1 que ve ndia n 1a fruta ya sea 
al m ercado nacional y/ o a1 de expo r
tacion (cuadro 1). 

Seis de estas organizaciones teni an 
su sede en Casim iro Cast illo y cinco 
figura ban ent re las seis m as irnpor
tantes, 10 que co n firm a la prepon
deran cia que tenia este municipio en 
esa epoca en el estad o y en el am bito 

Gr.ifica 4. Superficie y vo lumen cosechado e Jausco 
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economte reglona! 

dieron los niveles de co ncentracion 

Grl1fice 5. Distrl os prcducto ras de sa Idfe region al en este culti vo. 
100000 --,~ Prirneramente, de acuer do con e1 
90000 indice de proporcion de co nceritra
80000 cio n , qu e mide e1 porcentaj e con que 
70000 

las principales empresas co ntribuyen 60000 

-g'" '" 50000 al tota l vendido, existia en 1991 una 
"iii 40000 gran co ncent racion en las tres pri
5 30000 

meras organ izacio nes, que aglu tinaf-- 20000 

ban casi el 68 por cien to de las ventas 
1000~ i'11~dbld=:bb±:~b1d:::::hi=t::ii:!:ElU del distrito para ex portac io n , 6S por 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
ciento de las ventas na cionales y 66 
por ciento a nivel glo bal. La U nion 

_-.- Casimi ro Cas tillo __ La Huerta 
Agrico la Regional en Casim iro C as
tillo er a la princip al vendedora con 

Fuente. MeXICO y Jali sco: Sagar, Anua rtos estadist icos. Distri to de Tornatlan: informacion 
directa. 33 por cien to de la expo rtacion y 43 

po r ciento del mercado nacional, le 
n acional. O tros I U u cipios donde se er an asociac io nes agr.ico las locales seguia en impo rt ancia la Asociacion 
concent raban eSL1S soc iedades er an (la m as fuert e es asociacion regio  Agricol a Local de T ecoma tes (en Ca 
T ornatlan (5), Puerto Vallarta (2) y n al) , do s eran socieda des coope sim iro C astillo) ca n 22 par ciento del 
La Huerta' (2). D e las quince orga rati vas y cuatro, uni ones de ejidos mercado d e ex por tacio n y 12 pa r 
nizaciones (de acuerdo ca n el nom (UE) , ciento del mercado intern e ; en tercer 
bre), s610 una era empacado ra que EI cuadro 2 muest ra dif erentes sitio se situa ba la Soc iedad Coope ra
pudiera ser de pocos duefios, oc h o rnet odos a traves de los cua les se mi- ti va Cas imiro Castillo , qu e co nce n-

Cuadra 1,0 ganizaclones de produc ores oe sandu en el dis trlto de Tornatlan (1991~ 

Organ izacion Munic ipio Ventas (toneladas) Prop orciori de coricent racion 
Export a- Impor- Total Exporta- Mercado Total Porcentaje 

Clo nes tacio ries cro nes riacional cxportaciones 

T~ n i o n agricola regional C. Castillo 8 317.8 9626.2 17 944.0 32.62 42.75 37.37 46.35 
eco rnates' C. Cast illo 5495.3 2 691.1 8 186.4 21.55 11.9 5 17.05 67.13 

Casimiro Castillo" C. Castillo 3 417.4 22974 5 714.8 13.40 10.20 11.90 59.80 
Fco. 1. Madero" C. Castillo 2 012.2 891.4 2903.60 7.89 3.96 6.05 69.30 
Las Palmas" Pto . Vallart .1 1 076.0 1 624.0 2700,0 4 .22 7 " 1 5.62 39.85 
C. Castillo " >" :' C. Castillo 1 908.7 416.5 2 325.2 7.4 1.85 ·t.8+ .... 2.G9 
Yr. Garda B:" "':' La H uert a 1 ]0 8.8 480.6 1 589.4 .3:; 2. J.3 3.31 69.76 
lxtapa" Pte . Vallarta 268.8 982. .0 125 .8 1.0) 4.36 ~. (,G 21 -Ill 

Em pac . San Rafael C. Castillo S18.0 47 .4 865.4 ' ..".J . .... 1 0.21 1.80 9·1.52 
Higuera Blanca" T ornatlan 510.4 47.8 5.5 .2 2.00 0.21 1.16 91,44 
Temporaleros">":' Tornarlan .5 9.6 J 22.7 382.3 0.23 1..1 3 8.80 15..5 9 
Faja de Oro " T omntlan 149.3 111.0 260.3 0.59 0.49 0.54 57.36 
La Pr imavera" T o matlan 198.7 25.0 223.7 0.7 8 0.11 OA7 88.82 
Qu emaro " La H uert a 143.0 0.0 143.0 0.56 0.00 0.30 100.00 
Guadalupe Zuno "" " Tornatl.in 17.0 10.5 27.5 0.07 0.05 0.06 61.82 
Otras (consumo int erne) Varios 0.0 2 942 .0 2 942 .0 0.00 13.07 6.13 0.00 
Total 255 01 .a 22 515.6 48 016.6 100.00 100.00 100.00 53.11 

• Asociaciones agri colas locales (AAL )• 
•• Socredad cooperativa. 
*** Uni6n de eudos. 
Fuente: Elaboraci6n propia con base en informaci6n proporcionada por Sagar, Delegacion Casim iro Casti llo. 
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2 000 puntos (2 127) , m ientras que 
Cuadro2 ive le s de c ncen trac lon e I proouccion d sandia en el m ercado de ex portacion alcanza 

e el is tr ] 0 d To ma tlan , 1991~ los 1 770 puntos, da ndo un resu ltado 
gene ral de 1 865 , el cual habla de que Pro po rc ion de co ncentracion Expo rtacion Nacio na l T o tal 
en esc ana exist ia un im po rt ante n i

C,	 54.17% 54.71% 54.42% vel ie co ncent racio n oligo polica, 10 
67.57% 64.91% 66.32% C1 que dab a mayores p osibil idades de 

C,	 75.46% 72.12% 72.37% 
negociacion a los producto res y se ind'ce de H irschman-H erf indabl 

Indice Hirschman-Herjindabl (incluye m an ifest ab a en los e1evad os niveles 
ot ras asociaciones) 0.18 0.28 0.22 de pr oducc ion , aun eu ando en ese 
Media arit rnet ica 1 700.07 1 304.91 3 004.97 afio ya se ven ia o bservando un des
Desviacio n estandar	 2 373.61 2 457.71 4 726.66 

censo der ivado del debilitamien to de Cocficiente de va rianz a (v) 1.40 1.88 1.57 
N 16 16 16 las organ iza cio nc s, pr inc ipalrne n te 
indlce de H irscbrnan-Herj indabl en Casim iro Cast illo . 
(no incluye otras asociaciones) 0.20 0.30 0.23 

En e1 afi o 2000 existen alrededorMedia arirrnetica 1 700.07 1 304.91 3004.97 
Desviacion est.indar 2 373.61 2 457.71 4 726.66 de L"· aso ciacion es qu e de alg u na 
Coefic ieme de varianza (v) 1.40 1.88 1.57 rnan era tien en que ver con la produc
N 15 15 15 cio n de sandia, och o de las cu ales ya 
i ndl ce de Herfmdabl 

ex ist ian en 1991. Sin em ba rgo , se R, 1 528.28 1 970.71 1 687.22
 
R~ 1 707.87 2 074.83 1 828.87 de ben rem arcar algu nos h echos:
 

R~	 I 770.13 2 126.85 1 865.44 • La modii icacion legal deb ilito 

Fuente: Elaboraclon prop.a con base en Informacion del cuacro 1.	 la estru ctura aso ciacionista en la cos ta 
de ] ali sco , p ue s o r igino la desa 

traba el 13 p or ciento de las exporta los 1 000 aun cua ndo so lo se co ntern paricion de siete or gan izacio nes y 
ciones y el lOp or ciento de las verua s plara a la em presa m as impo rt ance. ot ras perdieron un a parte impo n ante 
al mercado nacional.	 D e todas Iorrnas, el ind ice R (es de de la co n fianza de sus agrem iados. 

4 

C o nfo r me al indi ce de Hirsch cir , las cuat ro empresas m as impor • N o o bstante que surgieron cinco 
m an -H er findahl, la indust ria se h a tantes) es bastan te elevado par a el nuev as asociac io nes, la realidad es 
lJab a m edi an arn ente co ncerit ra da," m ercad o n acional , pues pasa de los que est as no ti en en e1 poder de antes 
co n un valo r de 0.18 para el m ercad o 
de export acion , m as alto (0 .28) para Cuadra 3. Asoc.aciones de productores de sand ia en la cos a de Jalisco 
el m ercado nacional y 0.22 p ara la (2000) 
industria en gen eral. Ahora bi en , si 

Asoeiaei6n	 Ubicacion 
se e1im ina el rubro "otras ernpresas" 
y se analiza so lo a las qu in ce m as	 Casimiro Castillo" Casimiro Castillo 

C uitzrnala" La Huerta importances, el indice, co mo es logi
Feo. 1. Madero / El Chico"	 Puerto Vallarta 

co , se eleva sa bre todo en el rner cado Ixtapa" Puert o Valb rta 
nacional , pues esas empresas p eque La Hig uera Blanca':' T orn atlan 

La Huerta':'	 La Huert a fias no expo rtaban y cub rian cas i el La Pr imavera';' Torn atl an 
12 par ciem o de las ventas n acio  O uernaro " La Huerta 

Tecornates" Casimiro Castillo nales. 
Productores de ho rtalizas?"	 Casimiro Castillo 

Par ult im o , el indice de Herfin  Temporaleros de la costa de ]alisco" ':'" T o ma t lan 
dah l, que es el m as ut il izado p ar a Congregaei6o Casimiro Cast illo Casimiro Castillo 

hacer analisis de co nc ent rac io n in 
• Asociaciones agrico las locales (AAL). du strial porque adern as es indican vo •• Union agricola (UA). 

de la ren tabilidad industrial , en este . .. Union de ejidos (U E). 
Fuente: Wattsagro. caso m anifiesta valore s supe rio res a 
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pu esto que, segun 10 manifestad o por 
habitan tes de la region, so n t res los 
productores que co nce nt ran la ma
yor parte de 13produccion de sandia 
que se dest in a a la exportacio n 0 a 
los m ercados urban os del pais . ASl, 
la conce nt racion de la indust ria ha 
aume n tado de m aner a n otabl e, sien
do esto dafiin o para la region pues 
au rnen ta las desigualdades y pro m ue
ve muy pocas ext ernalidades posi
ti vas , 

• Adernas, de acuerdo co n algu nos 
fun cionari os de la Sagar en Casim iro 
Cas tillo , las organizaciones de pro
du ct ores qu e en la actualid ad existen 
tienen un descenso im po r ta rite en su 
actividad, princip almente en Casi
miro Castillo, que era la sede de las 
principales o rganizaciones y donde 
en el 2000 solo so breviven dos de las 
que existian en 1991, aunque se han 
creado o t ras dos que seg uramente 
so n der ivaci ones de o t ras ya ex is
tentes (cu adro 3). 

• Por otra parte, esta el hech o de 
qu e la estru ctura de la ten encia de la 
tierra es casi en su to tali dad de unida
des de produccion de m as de cin co 
hectareas"y de qu e el nurner o de pro
pietar ios y sus familiar es9 ha dismi
nuido de manera muy cons ide ra ble 
ent re 1970 y 1990; so bre t odo en La 
Huerta, en que dicha disminucion 
fue del 82 por ciento al pasar de 444 
personas en esa caregoria a so lo 79 
(y solamente 74 productores y [ami
liares con mas de cinco hectareas]; 
en Cas imi ro Cas tillo la dis rninucion 
fue de 15 por ciento . 

• Finalmente, ot ra carac te ristica 
del debilitamiento de las asociaciones 
tiene qu e ver con el hech o de que las 
organizaciones de productores que 
existian hasta 1991 esta ba n en su 
rnayoria ap oyadas po r la UNPH . Esta 
asociacio n cum plia un pap el fu n -
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damental n o solo en 10 que a per
mi sos se refier e sino tambien en 1a 
gene rac ion de in formacion acruali
zada sobre el cc m port arnien to de los 
me rcados en sus dist intas variables . 
Sin em bargo, cuando casi desapare
cen, las organ izac iones locales pe r
dieron esa Iuente de info rm acion, 
quedando los p roduct ores locales "a 
ciegas", pues sobre todo al iriicio 
desconocian el co rn po rtam iento del 
rnercado nacional e internacional, no 
pudiendo hacer una plan eacion ade
cuada de su produccion (Gonzalez, 
199 3: 228). Ape nas ah o ra se em 
pi ezan a hacer esfue rzos por recu
perar ese elemen to fu nda menta l de 
planeacion, pero las institucion es pu
blicas 0 privadas (como Wattsagro, 
ubicada en Coahu ila) 0 la Asociacio n 
Naci onal de Exportadores y Pro
du ct ores H ortofrut icolas (ANEXPHO) , 

de Gua dalajara, todavia tienen datos 
deficienres y at rasa dos . 

Propuesra de organizaciones 
de productorc en la 
industri ho rto ruticola 

Si bien la organizacion de produe
tores de frutas y hortalizas asum io 
di stintos rasgos de acuerd o con la 
region en que se presence y tuvo exi
tos notables, princip almen te en las 
zon as mas producti vas y donde lo s 
producto res teriian m ayor co nvic
cion empre sari al, como Sin aloa, en 
ot ras regiones los resultad os fu eron 
am bivalen tes y en ocasiones neg ati
vos (co mo es el caso de l va lle d e 
Apa tz ing an, Mich oacan] . 

Sin emba rgo , a pesar de sus de
ficienc ias, las o rganizaciones dejab an 
mayores beneficios a los productores 
que los que han recibido despues de 
su virtual desapari cion. C iertamente 
las asoc iacio nes fuer on en much os 
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casos vehiculo de co rrupc io n , pues 
ta m bien beneficia ron m as a los gran
des p roducto res. Pero las modifica
crone s legales aqui comen tadas que 
debil itaron el asociacio nis mo en esta 
rama agrico la n o so luciona ro n 10 an

terior; po r el cont rario , los pequefios 
product o res ahora ti enen lib ertad 
para semb rar pero no los medios para 
relac io na r..e adecuada mente con la 
cornercializacion , 10 que ha pr ovo
cado un m ayor desplazamiento que 
an tes. A de m is, se ha perdido un 
elernen to fundamental en la toma de 
decisiones, co mo es la gen er acion de 
informacion que perrnitia planea r en 
mejor form a a la industria, tarea que 
n o ha sido ret ornada adecuadarnente 
par nadi e. 

La ante rio r n os deja claro qu e las 
o rganizaciones de productores tienen 
un papel fundamenta l en impulsar la 
competitividad del secto r horto lru
ticol a en las di ferentes regiones de 

Mexico para que el p roductor local 

pueda particip ar mas en las utilidades 

qu e el sector genera y , por 10 tanto , 

capitalizarse y crece r dejando bene

ficios a las regiones donde producen . 
Sin em bargo, el ento rno eco no

mi co, politico y soc ial del pais y del 
mundo es diferente al de 1990,10 que 
nos o bliga a replantear como debe 
ser la nueva organizacion que res
panda a los retos compe titivos del 
siglo XX I. H oy el pais rien e un a eco 
nornia much o m as integrada al ex te
rior qu e an tes pues seguimos siendo 
par much o el pais qu e mas exporta 
estas fru tas y h ortalizas al mercado 
de Estado s U nidos . En 1997 nuestras 
expo rtacio nes representar on el 67 
p o r c ien t o de las impo rtacio nes 
h or tofrut ico las de Estad os U nido s 

(USDA, 1998), aunque solo sign i"fica
ron el 4.3 p or cien to del co nsumo 
interno an ual de ese pa is (G onzal ez 
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etal., 1998: 19), nuevos paises, co mo 
Brasil y Costa Ri ca , gana n cada dia 
m ay ores espac ios en dicho m ercado . 
En e1 terren o politico, las relaciones 
otrora paternalist as de las asociacio
nes co n los particulares ya I . so n 
viables ante las reg las del co me rc io 
internacional, fin almente, las organ i
zaciones deberan elirnina r las defi
ciencias que las carac te riza ron an tes, 
como el corporativ isrnc, la co rrup
cio n, el favo r itismo y la escasa vision 
empresarial de algunas) . 

Ante ello, la principal tarea de pro
ductores, co rnercia lizadores, auto
ridades, instituciones educ at rvas y de 
in vesti gaciori , proveedores de m aqui
n aria e ins umos y todos aque llos qu e 
parti cip an en el sector, es interven ir 
en un debate qu e sefiale lo s objetivos 
y las caracteristicas que d ebe tener 
la nueva organ izacio n de pro du c
to res . 

La prapuesta que se ha ce en este 
t rabajo es que las nuevas organiza
ciones de p ro duct ores sean 10 su fi
cienteme nte o rganizadas para da r ca
bi da a todos los p ro ductores en 
igua ldad de co ndiciones; si hoy este 
t ipo de asoc iaciones ya no ti en en el 
poder que antes les dab a 1a ley al 
t ene r la potestad de otorgar los per
m isos de siembra y produccion, de
beran actua r de tal m an era que co n 
venzan a sus miembro s poten ciales 
para qu e part icip en activarnente en 
ellas de m an era qu e se genere un co n
senso so bre la necesidad de que sea 
la propia organizacion la que siga 
llevando el control de los pe rmisos 
de siem bra y export acion en ben e
ficia de sus agre m iados. 

Si bi en es cierto que ese es el 
m ayor riesgo que ha ocas ionado el 
frac aso de la m ayorfa de los d rt eles, 
en este caso de bera.convencerse a los 
miembros de las bondades de una 

de la pol iti ca em presa rial del pals y 
sea un interlocu to r m as fuerte [rente 
a los inte rmedia r ies y al Estado . 

Lo anterio r es 10 que la nueva 
organizacio n de productores de be 
ser, p e ro <como lc gr arl o ? A este 
respecto , prop onemos qu e haya una 
co m binac ion d el co operati vis rno 
existen te en el pais pero corrigienda 
las fallas qu e no h an permitido qu e 
tenga m ayo r exito, co n e1 m odele de 
em p resas in t egradoras que tan bue
n os resi 1 ; os han tenido en It alia. 
EI lan tearn ien to es que la orga ni
zacion e productores se co nv ierta 
en un t'mp resa mas y que los pro
due or s sean socios p ero qu e exista 
una relacion de co mprave nta entre 
la organizacion y la explotacion . Esta 
l!:m presa serla basicamente comercia
lizadora y ag1u t inaria la o ferta, esta 
bleciendo los estan dares de calidad 
adecu ados y siendo in terlocu tor co n 
los in te rm ediarios, a fin de co nsegui r 
un precio co nven iente para e1 p ro
du cto r, adernas de un reman ente que 
[e sirva p ara su sosteni miento y creci
rn ie ru o . Tarn bien t endra 1a enco

ienda de co m prar insumos y fac
ta res de i a p roducci6n para ven derlos 
a los asociados a un p recio inferior 
a1del m ercado. Can los recursos que 
reciba debera ser capaz de llevar a 
ca bo las in vest igaciones tecni cas y 
eco nornicas necesa rias, que seran la 
prin cipal herramien t a para h acer 
p ropuesta s a los p ropi os p roducrores 
sabre 10 que deb en sernbra r a f in de 
a!canzar un m ay or b en eficia . 

P ara 1a region los beneficios pa
recen claros; a1 recibir un m ayo r in
greso , los pequefios praductores se 
veran incemivados par a co ricu rri r a 
otras em presas que pe rmitan crece r 
a 1a eco nomia regional, ade mas de 
que los beneficios que se reciban de 
esta em p resa sera n re invertidos en la 
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decision co mo la ante rio r . 
Po r otro lad o, una organizac io n 

de productores m oderna necesita 
esta blecer los m ecanismos idoneos 
para involucrar se m as en 1a co mer
cializaciori de las ho rt alizas en los 
m ercados ter rnin ales, de tal m an era 
qu e co m pense 1a deb ilidad de los 
pe q ue fios productores al n egociar 
co n las estructuras altame nte conce n
tradas que ex iste n en l a comer 
cia iizacion . La asociacio n te d ra 
m ay or fue rza para negociar y, pa r 
que n o , para incu rsronar di rec ra
m ente estableciendo cade nas co mer
cializadoras . En el caso de la sandia 
en la cos ta de Jalisco, esta tiene una 
presen cia im portante e el rnercado 
de Est ados Unid os; sin embargo, se 
co rn pite cada vez m as con otras re
giones del p ais (especialm en te So 
no ra) , 10 que co nduce a cast igar ios 
precios y disminui r las ut i i ad es . 
P ara evitar 10 anter ior, la orgaruza
cio n de productores de ber a es ta 
blecer acuerdos co n sus simila res de 
otras reg iones para formar blcq ues 
consiste ntes qu e fo rt alezcan la pre
senc ia de laoferta y permitan augurar 
m ejores niveles de renta bilidad . 

O t ro obje tivo qu e 1a organizacio n 
de pro duct o res deb e p ersegu ir es 
establecer los m ecani sm os para obte
n er rec u rsos suficien tes para hacer 
investigacio nes que den m ayor cern
dumbre en el momen to de decid ir 
que y co mo produ cir , toda vez que 
des de que 1a UNPH dejo de rea lizar 
estos estu dios la indust r ia p ract i
camente ha quedado a merced de los 
vaiveries de precios que se der ivan de 
una escasa pl an eacion . 

Fi nalrn ente, la nueva asociacion 
de bera tener la vision para integrarse 
con las d maras em p resariales d e 
otras giros, de tal fo rma que ten ga 
un p ape! relevante en la defi n icion 



reg io n , impulsando su dinamizaci 6n . 

F inalm ente, la o rgan izac i6 n d e 

product ores que retina esta s carac
teristicas debera cu b rir dos requisit os 
adicio n al es: 1) in co rpo ra r en sus fila s 

p ersonal altarnente capacitado que 

parti cipe en ella co mo socio 0 traba
jado r y que p erci ba un ingreso su 
ficie n t e p ara permanecer en ell a el 
ti empo n ecesario para crecer , y 2) d e

bera tratar de incorporar com o socio 

a em p re sas 0 em p resario s d edicad o s 

a la co merc ializaci6 n a f in de hacerse 

de su ex per iencia e integrar el pro

ceso d e prcducc ion-corn ercia liz. a
cion ." 

ota: 

1 En 10 econornico y 10 social son claras� 
las desventajas qu e presentan los� 
mercados altarnenr e concentrados, ya� 
que la falta de co mpetencia fome nt a� 
la ineficacia, disrninuye el inreres p or� 
la inve sr igac io n y el d esarroll o ,� 
aprovecha bienes publicos en ben e�
ficio de pocas emp re sas, y genera� 
exte rna lidades negat ivas par a la so�
ciedad , en t re ot ras, y la m as im�
port an te de sde eI punto de vi st a� 
eco no rnico, que ent re mas concen�
trade es t e u n m ercado m eno s se� 
prod uce en r elacio n co n la pro �
ducciori op tim a para la sociedad y ,� 
por 10 tan to , se eleva el pr ecio, apro�
piand ose de un mayor exced ente del� 
consumidor.� 

2 No es Iacil hacer un balance general� 
de las asociacio nes de product ores� 
pues su fun cio namiento difie re segun� 
la region de que se trate y la vision� 
empresar ial que hayan ten ido. M ien�
tras que en estados co mo Sinal oa o b�
serva mos su c recim iento y fo rt ale�
cimiento consta nte hasta ser irnpor�
tante s p art icip es en la pl an eacion� 
agricola, en otros co mo Micho acan y� 
Ja lisco el deb ilitarnienr o h a sid o� 
co nstante, 10 que ha provocado qu e� 
mu ch as de las o rganizacion que na�
ciero n co n exp ect ativas visio na rias� 
hoy so lo sean un a so mbra de 10 que� 
pudier on ser. Sin em bargo, se pre
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tende presentar una vision amplia del 
pap el desernpefiado por este tipo de 
o rganizaciones en el secto r agri cola 
rnexicano , en part icular en la p roduc
cion de frut as y hortalizas. 

J� El monopso n io fu ncio na co mo el 
monop o!io, solo qu e en sent ido in
verso; es decir , rnient ras que en el rno
nop ol io un oferen te se presenta ante 
var ios dem andant es, en el rnon op
so nio es u n dern andante qu ien se 
pr esema ant e var ios oferentes, o bte
niendo precios mas bajos que el com
peutrvo 

4� EI d istr ito de T ornatlan esta co m 
pu esto p or los mun icip ios de Cabo 
Corr ientes, Cas imiro Cast illo, Cihua
tlan , C uautit lan , La Huerta , P uert o 
Vallarta , Villa P urificacion y T oma
tlan, es decir , los de la costa de Jalisco . 

; EI� municipio de La H uerta se ha 
convert ido en el p rincipal produ ctor 
de sandia en Jali sco, tod a vez que la 
p roduccion se traslado de Casim iro 
C astillo co mo co ns ecuenc ia de la 
perdida de prod ucti vidad de sus t ie
rras, pero tam bien co inc idiendo con 
la virtual desapa ricion de las asocia
cio nes de product ores y del su rg i
rniento de ernpresas agro indus triales 
de gr an poderio eco norn ico cu yas 
inversiones perrnit ieron elevar de ma
nera not able los rend imienros en La 
Huerta. 
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& La prop orcion de concentracion de m 
emp resas, que se define co mo la suma 
de las m mayo res emp resas parti ci
pames en la industria: C = I a. 
EI indice de H erfindahl ~s iguaJ'a la 
surna de los cuadrado s de las cuotas 
del mercado : R = I a 2, dond e las a

H) ' . 
son el valor en termin os p orcentuales 
de dich a participacion. 
El indice de Hirschrn an-Herfindahl se 
identifica co mo : H = (v2+ l)/n; don
de: v = desviacion estandar/' media 
aritrne tica, n = emp resas participan
tes en la indust ria . 
En los indi ces de proporcion de con
cen tracion y el de H irschman-H er
find ahl en tre mas se acerque n dichos 
Indices a cero la industria se compor
ta mas co rnpe titiva, si es cercano a 
cera rep resen ta una industria m as 
concentrada, cua nd o es cero se trata 
de comperencia perfecta y, finalmente 
cuando es uno, se t rata de mon op olio. 
En cuanto al indi ce de H erfindah l, un 
resu ltado superior a 1 000 en un l?., 
es indica tivo de un a indu stria con cen
trada. Para mas det alles de los dos 
primeros Indices vease T iro le (1988) 
y para el tercero , Stan ford (1994). 

7� Este indice osc ila en tre cero y uno , 
ent re mas se acerque a la unidad, existe 
mayor con centracion en la ind ustria. 

8 EI 97 por cien to en Casim iro Castillo 
y el 99.7 en La Huert a, ambos p or 


