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Ellibro Los circuitos urba7Ws tk La tortilla. El caso tk La Zona ftfetropolita
na tk La Ciudad tk Mexico, es una valiosa aportaci6n al estudio de la 
producci6n industrial y el consumo del principal produeto basico 
en Mexico; concretamente, su originalidad reside en el objetivo ma
nifiesto de "desentrafiar los elementos que caracterizan la distribu
ci6n intraurbana del maiz, medida por la 16gica de la implantaci6n 
de sus establecimientos agroindustriales" a traves de la revisi6n de 
los planteamientos te6ricos de la economia y la geografia urbana. 

Estas disciplinas penniten establecer un marco explicativo de la 
localizaci6n de las actividades econ6micas tanto en sus aspectos pro
duetivos como consuntivos, a partir de la estruetura demografica, la 
cual explicarla en ultima instancia la 16gica de la distribuci6n espa
cial de la agroindustrias familiares del maiz y el consumo .intraurba
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no de la masa y de Ia tortilla; Felipe Torres Torres escapa al reduc
cionismo te6rico cuando introduce otra variable, que aunque se en
cuentra presente en su libro, no Ie deja espacio para que se 
desarrolle con una dinamica propia, me refiero al problema de las 
politicas y su capacidad de promocionar, formar y hasta de distor
sionar patrones de localizaci6n de las actividades economicas y de 
conducta de los actores politicos y economicos. En efecto, el autor 
reconoce que existe un factor "externo" -el de las poUticas- que 
tambien influye decisivamente en la distribucion locacional de las 
agroindustrias y el consumo. 

EI desarrollo de una concepci6n racional en tomo a la produc
cion y el consumo de tortilla tambien lleva al autor a plantearse el 
problema de una manera poco usual en el medio academico; en su 
exposicion, el autor siente la necesidad de vincular la distribucion 
espacial de la agroindustria, con los procesos productivos prima
rios, la transfonnacion industrial y el consumo como el espacio or
denador del eje ciudad-regiones. Con ello, establece vinculaciones 
que al existir tendencialmente en la realidad tambien se operan 
conceptualmente; los estudios actuales sobre la tortilla, de cara a la 
desregulacion y la globalizaci6n de una parte de esta industria im
ponen la necesidad de pensar el problema en tenninos sistemicos. 
Esta nueva manera de observar los fen6menos puede correspon
derse a un paradigma emergente que tiende a superar los esfuerzos 
de investigaci6n parciales y fragmentados que hanodominado en los 
enfoques tradicionales a traves de una concepci6n interdisciplinaria 
que contemple los estudios productivos, de innovaci6n tecnol6gica, 
de administraci6n y de desarrollo gerencial para observar atenta
mente los fenomenos de cambio en este sistema alimenticio a raiz 
de la desregulacion de la industria.. 

La concepci6n tradicional sobre el mall y la tortilla tuvo su ra
z6n de ser en los anos setenta cuando el modelo de desarrollo se 
basaba en presentar condiciones adecuadas para el crecimiento in
dustrial en las ciudades mediante la proporcion de alimentos bara
tos, mediante una poUtica estatal de mediaci6n que a la postre 
obstaculiz6 las relaciones entre los actores sociales y la integraci6n 
de la industria. 

Desde los primeros anos de es~ decada se dieron procesos de 
desregulaci6n de la industria, con el Tratado de Libre Comercio, se 
ha transitado hacia la globalizaci6n de la misma, proceso que ha 
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afectado de manera distinta a los actores industriales y ha rnarcado 
sus pautas de conducta; mientras que el grupo industrial Maseca se 
ha orientado a intensificar el mercado naciollal y a extenderse a los 
mercados extranjeros, los industriales de la masa y de la tortilla se 
han visto obligados a tomar la alternativa de la modernizaci6n bajo 
la premisa de mantener las caracteristicas fundamentales de los es
tablecimientos familiares. 

La globalizaci6n tienc caracteristicas intrinsecas que seguiran 
afectando el desarrollo de la industria y la relaci6n entre los diver
sos pisos del sistema. Implica, en primer termino, la integraci6n de 
procesos productivos, de transformaci6n y de consumo normaliza
dos; en segundo lugar, el diseno e implementaci6n de politicas bajo 
el dictado de una administraci6n estrategica de la tecnologia y de la 
Ilroductividad; esto, se manifiesta en la vinculaci6n de la innovaci6n 
coli los procesos productivos, de transporte, de almacenamiento, de 
empaque y de distribucion; en la institucionalizaci6n de la misma a 
traves de departamentos e instituciones dedicadas a su desarrollo y 
la adopci6n de formas racionales de administracion y de promoci6n 
gerencial; no obstante, las necesidades de la intemacionalizaci6n de 
estas actividades, implican que, a la par que se dan grandes proce
sos de integraci6n, tambien se desarrollan procesos de exclusi6n 
que llevaran a la desaparici6n de miles de pequenos negocios 0 la 
supervivencia en condiciones lamentables para otros mucl10s. 

Sin embargo, los procesos de globalizaci6n y desregulaci6n 00
plican llensar sin parcializaciones, aunque sin olvidar las heteroge
neidades y desigualdades del sistema; las politicas estatales han 
jugado el papel de mantener el precio de garantia alto y el de la 
tortilla bajo, 10 que ha provocado desequilibrios en Ia producci6n, 
en la transformaci6n industrial y el consumo, 10 que ha illfluido, 
por supuesto, en los flujos de distribuci6n y en la localizaci6n espa
cial de la agroindustria, que se apuesla, -a veces de manera irra
cional- mas en los centros de consumo que en los centros 
productivos atraida por las gralldes transferencias gubemamenta
lese Ello 11a mantenido hajo el precio de la tortilla pero ha propicia
do una escasa inversi6n en los programas oficiales y privados de 
inllovaci6n tecnol6gica y modemizaci6n que lleven a una disponibi
lidad en t~rminos cOlnpetitivos de esta industria, sobre todo de Ia 
tradicional, que s610 D1UY recientemcnte a rafz de Ia desregulaci6n 
trata, a traves de la Asociaci6n de ~,folineros y Propietarios de l\loli-
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nos y Tortillerias en el Distrito Federal y Zona Metropolitana, de 
impulsar proyeetos de modemizaci6n e innovaci6n. 

La lucha, que Felipe Torres Torres observa en la Zona Metro
politana de la Ciudad de M~xico (ZMCM), entre tortilla fabricada 
por medios tradicionales y la tortilla "harinificada", con todo y que 
represente aun una franja marginal del mercado, tiene su explica
ci6n en la innovaci6n tecnol6gica y en el acceso a desigual a fuentes 
de abastecimiento y transferencias gubemamentales. 

Creo que el peso fundamental de esta lucha se encuentra en la 
innovaci6n tecnol6gica; la desregulaci06n implicar~, de manera 
creciente la lucha por la reconversi6n industrial, por ello, las trans
ferencias gubemamentales no deben estar dirigidas exclusivamente 
a la coyuntura de la significaci6n poHtica y la potencial explosividad 
social que conllevarfa un aumento de la tortilla, sino a implementar 
una serie de medidas de polftica que tenga como eje central un 
programa de innovaci6n tecnol6gica que desactive las distorsiones 
que se han generado a 10 largo de 25 anos; junto a una polftica 
cientffica, es preciso garantizar a los diversos grupos industriales el 
acceso a la producci6n primaria y la asociaci6n con los produetores 
y atacar el centralismo exacerbado que han propiciado las polfticas 
de mediaci6n gubemamental; para ello se requiere una racionaliza
ci6n de los canales de distribuci6n. Suena casi absurdo que seglin 
los datos de Felipe Torres Torres, la ZMCM aetue como centro es
tructurador hegem6nico, receptor y re-expedidor de marz, produ
ciendo desequilibrios regionales. 

La innovaci6n tecnol6gica debe llegar a la industria tradicional 
bajo la altemativa de conservaci6n de empleos, y sobre todo, de 
empleos de calidad; una consideraci6n sobre la organizaci6n de la 
industria tradicional de la tortilla a la luz de los datos XIII Censo In
dustrial muestran que la parte de la industria m~s atrasada es la de 
los molinos de nixtama~ sus tasa de crecimiento, comparadas con la 
de las tortillas y la de las fiibricas de harina de mafz son extremada
mente bajas, asl como la capacidad de generaci6n de valor agrega
do. 

EI caracter tecnol6gicamente atrasado de esta industria, su dis
persi6n geogr.1fica, su caracter familiar -que no necesariamente 
quiere decir que no existan varios molinos bajo el control de un 
5610 propietario- le lleva a emplear una cantidad considerable de 
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personal no remunerado. Los negocios de hasta dos trabajadofes 
ocupan hasta el 60% de personal no remunerado, siendo ms del 
50% de ~ste mujeres. 

La hip6tesis para explicar el menor dinamismo de la industria 
de.la molienda de nixtamal respeeto a la de la tortillas 0 la fabrica
ci6n de harina de marz es que ~sta ultima e~ teniendo una partici
paci6n creciente en la elaboraci6n de tortilla. La verdadera guerra 
de las tortiuas se es~ librando en las tortillerias de barrio: masa de 
nixtamal 0 harina de marz como insumo primario y en la tienda de 
la esquina, con la tortilla empacada. 

El proceso de sustituci6n de la masa de nixtamal por la harina 
de marz como insumo primario, aparte de las ventajas asociadas en 
cuanto a rendimiento y cuidado de la ecologfa de ~sta ultima, es~ 

provocando, -yes una tendencia que todo indica que se profundi
zara en el futuro-, la reconversi6n industrial de las tortillerias para 
hacerse m~s competitivas, al sustituir la masa de nixtamal por hari
na de malz y llevar a cabo una asociaci6n con grupos de investiga
dores para producir maquinaria que disminuya los tiempos de 
nixtamalizaci6n y elaboraci6n de tortilla; por otra parte, los planes 
de modemizaci6n de los molineros apuntan hacia el cuidado de la 
ecologfa, la innovaci6n en el almacenamiento, la administraci6n y la 
asociaci6n con los produetores; adem~s de una nueva relaci6n con 
el cliente. No obstante, estos procesos se veran obstaculizados en la 
medida que la ~rdida del poder adquisitivo del salario y de los in
gresos familiares obliguen a una recurrencia del paradigma regula
cionista y segmentador que propician los enormes subsidios que 
han crecido con la crisis; las pequenas tortillerfas con escasfsima 
produetividad seguiran asen~ndose en la geogratIa urbana de la 
marginaci6n, por el simple hecho de que los subsidios al consumo, 
a trav~s de las tarjetas magn~ticas de donaci6n de tortilla repre
sentan de un 30% de sus ingresos (seglin mis datos para la zona de 
los pedregales de Coyoacln en el sur de la ciudad de M~xico) y de 
hasta un 50% de los mismos, seglin los datos de Torres para la dele
gaci6n Tlalpan. 

No obstante, como bien 10 apunta Felipe Torres, el subsidio al 
consumo juega en la ZMCM un doble papel; at mismo tiempo que 
implica un mantenimiento privilegiado -por cuanto las regiones 
no tienen un acceso comparable at Dsitrito Federal y su zona me
tropolitana al subsidio- de los establecimientos industriales, con el 

SM M~, Vol. 26, n6m. 101 Abril:iunio 1995 SS5 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

consecuente atraso en Ia innovaci6n, este mismo subsidio es la causa 
que no existan problemas de abasto. 

En 1994, se estima que los subsidios a la producci6n fueron de 
1.4 miles de millones de d6lares; la estimaci6n afiade que con el 
Programa de Apoyos al Campo (Procampo), el subsidio habra au
mentado en un 30%, ello sin contar los subsidios dirigidos a la pro
ducci6n industrial de la tortilla, que contabilizaban otros 1.3 miles 
de millones de d6lares, esta parte comprende los subsidios a la 
masa y la harina; eI 10% de estos subsidios estaban dirigidos al con
sumo directo a traves de los programas de beneficio social, siendo 
que Ia ZMCM absorbe un 34% de este ultimo rubro. 

Con todo, eI mercado nacional de Ia tortilla es uno de los gran
des negocios en perspectiva, que representa un lugar de disputa 
para los molineros, Maseca y los diversos grupos industriales que 
apenas representan un papel incipiente en la competencia. SegUn 
la Encuesta Nacional de Ingreso~sto de los Hogares Mexicanos 
(ENIGH) 1992, los hogares mexicanos gastan en promedio un 2% de 
su ingreso corriente monetario total en tortilla; los deciles mas bajos 
de ingreso llegan a gastar entre 5 y 7%. La elaboraci6n de tortilla 
tomando como insumo primario la harina de mafz es de apenas el 
30%, de ahi Ia importancia creciente de la guerra de las tortillas en 
el contexto de Ia desregulaci6n. 

1.0 anterior ha colocado a la industria de la tortilla como una de 
las potencialmente mas importantes y se preve Ia incorporaci6n de 
la competencia a nivel intemacional; ademas de las empresas que se 
conformen a raiz de Ia desregulaci6n industrial, tales como Minsa, 
Bimbo, etc.; las estrategias de las compafiias nacionales para enfren
tar este nuevo fen6meno apuntan a Ia integraci6n de Ia industria 
de la tortilla con Ia de harinas de trigo y la generaci6n de valor 
agregado con otros produdos como eI pan dulce. 

Junto a estas politicas tambien existen tendencias que apuntan a 
Ia integraci6n de los diversos ambitos del sistema. La construcci6n 
de plantas de harina de mail en lugares estrategicos cercanos a la 
producci6n y al consumo por parte de Maseca, el crecimiento de 
empresas como Minsa y otras, resaltan eI hecho de que en un futu
ro se desarrollarin agroasociaciones en las cuales las empresas de
berin incidir al nivel productivo con paquetes tecnol6gicos que 
especialicen a las regiones productivas con potencial comercial en 
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makes con caracterfsticas espedficas, esto ultimo no esta lejano a los 
intereses y objetivos de los molineros; ha sido una larga demanda 
de este grupo expresada en su Plan de Modernizaci6n que se les 
permita la vinculaci6n con los productores bajo un esquema de 
subsidios por compensaci6n semejantes a los que se otorga a la in
dustria harinera. La consecusi6n de esta demanda sugiere la posibi
lidad de desarrollar polfticas de investigaci6n tecnol6gica que 
desarrollen regionalmente makes de alta calidad nixtamalera para 
explotar los mercados regionales; de hecho, aun cuando las caracte
risticas de Ia globalizaci6n tienden a borrar las diferencias regiona
les, es previsible que los mercados locales seguiran privilegiando las 
calidades y caracterfsticas espedficas por tipos de tortilla; la adapta
ci6n del cultivo, eI establecimiento de programas de investigaci6n y 
el desarrollo empresarial a nivel regional es un mercado potencial 
por explorar, ademas que conservara los rasgos culturales espedfi
cos de Ia regi6n. 

Existen investigaciones del Instituto Nacional de Investigacio
nes Forestales y Agropecuarias (INIFAP) en que se han rescatado las 
caracteristicas de las semillas para conjuntar capacidad nixtamalera 
y procesamiento industrial; Ia continuaci6n de este proceso en eI di
sefio de alternativas requerira la conjunci6n de equipos interdisci
plinarios, la vinculaci6n con Ia industria y la anuencia de los 
agricultores para asociarse con los industriales para aplicar progra
mas de alta tecnologfa que puedan hacer competencia al maiz im
portado. 

Por 10 tanto, es una necesidad urgente Ia articulaci6n de politi
cas que tiendan a elevar Ia productividad en el campo y e1evar Ia 
eficiencia en los sistemas de distribuci6n y transformaci6n comercial 
Ia tortilla; este planteamiento se deslinda per se de una posici6n que 
yea al Estado como responsable absoluto de los proceso de abasto y 
de aquella otra posici6n que exige que el Estado practicamente de
saparezca en cuanto a sus responsabilidades de polltica social, tien
de mas bien a privilegiar los actores sociales, las alternativas que 
desarrollen en un marco de acuerdo y recurrencia para la planea
ci6n democritica de las politicas. 

Si en alguna observaci6n habria que hacer al excelente trabajo 
de Felipe Torres Torres es, como ya dijimos al principio, su descui
do de los actores; los actores de Ia localizaci6n de los establecimien
lOS agroindustriales de la masa -y de la tortilla, y por supuesto de 
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la modernizaci6n- merecen una menci6n aparte y un libro entero 
a las formas en que se han apropiado y construido la tecnologfa; es
tos se Iimitan a los inventores, a los empresarios visionarios 0 al Es
tado, que ha oscilado de la protecci6n a la liberalizaci6n, sino que 
abarca a los movimientos urbano-populares y sobre todo a las mu
jeres, que se han constituido en el actor central de este proceso; a 
ella se unen los criterios de cuidado ecol6gico y de nutrici6n, que 
han propiciado una apropiaci6n social de las innovaciones y de la 
tecnologfa de la tortilla de acuerdo a las cambiantes condiciones de 
la sociedad urbana en este siglo. Acaso esta recurrencia a los actores 
ayudarla a comprender mejor la "desviaci6n" de la teorla locacional 
pura que Felipe descubre para explicar porque su hip6tesis princi
pal tiene una comprobaci6n parcial. 

Las mujeres se han convertido en parte central de este proceso, 
ya sea por su negativa a seguir usando el metate, ya sea por su par
ticipaci6n en los movimientos urbano-popular~s en la busqueda de 
la redistribuci6n de las transferencias estatales 0 bien, constituyen
do cooperativas, asociaciones~ etc., que instituyen una socialidad 
que trata de darse alternativas frente a las carencias de alimento y 
empleo. 

Este proceso que empieza con el siglo, aun no termina; existen 
ejemplos hist6ricos belUsimos sobre el impacto en la vida social y en 
la estructura familiar de la introducci6n de un simple molino de 
nixtamal y las luchas que debieron dar las mujeres para que esta in
novaci6n fuera aceptada. 

Posteriormente fueron las maquinas tortilIadoras que sustituian 
las tareas del palmeado 0 la elaboraci6n semiautomatica de Ia torti
lla. La adaptaci6n de este proceso, ha durado varias decadas. 

EI rapido proceso de harinizaci6n, que esta transformando los 
habitos de consumo de la tortilla tiene los mismos fundamentos, 
son las mujeres las que preferenteDJ~~~te estan adoprandolo, pero 
ahora con mucho mayor rapidez, seguramente detenninado por un 
proceso de acelerada urbanizaci6n y de incorporaci6n al mercado 
de trabajo. La apropiaci6n social de la tecnologfa automatizada en 
la elaboraci6n de las tortillas ha implicado una Iiberaci6n de tiempo 
en la vida cotidiana de la mujer que ha facilitado su incorporaci6n 
al mercado de trabajo, con la consecuente monetizaci6n de la eco
nomla y, por 10 tanto, con una profundizaci6n del proceso. 
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