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• U na revoluci6n tecruca en el tran sporte ma rit ime y 
fer ro viario , 10 que redunda en una d isrrunucion de cos

Aun cuando el proceso de ape rt u ra co rnercial y de tos y, por 10 tanto, m J.yo r com petenc ia. 
glo balizacion de las eco nornias nacion ales se ini cio hace A l segundo gru po eorrespo nde n: 

. - ya casi dos decada s, sigue siendo com un escuc ha r que • A bando no de practi cas protecciori istas y ape rtura ,11 
nuest ro pals, particul arrn ente su sector agricola, at ra cornercro exterior. 

viesa por un proceso de cam bio . En efecro , el co njun to • Reducci6n del peso relati ve del sector publico y pri
de normas y principios en los que se suste maba 1a po vatizacio n, adecuaciori y desap ar icion de empresas esta
liti ca de los afios de la posguerra hasta la decada de los t ales de [omento y desarro llo . 

oche nta han sido y sigue n siendo remplazados por Olras • Sesgo ha cia la produ ccion de biencs ex po rtables. 

nuevas m odalidades. Alguna s apa re meme nte y a dejan • Adec uacion de l ma rco juridico pa ra 1.1 pa ru cipacion 

ver su perfil , ot ras todavia est.in en proceso de adap ta del sector p rivado . 

cion y su deven ir aun es in ciert o . 
Si nos en foea mos en los proeesos que ro clean a 1.1 

act iv idad agricola , podem os hablar de dos grandes 
gru pos de Ien omenos: los que co rrespo nde n al entorno 
glo bal 0 internac io na l y aque llos que so n propi os del 
modelo de pol iti ca de desarroll o n acional, particul ar En eSle l rabajo ab ordaremos las impl icaciones que los 

mente del sector agropec uario . act ua les pro cesos t ien en en 10 relacionado con b comer

El primer o se refiere a: cializacio n del ma iz en el esta do de Jalisco . Partirnos 

• La abso rcion y dilusion de un nuevo patro n tecn o  del supucsto de que si b ien el ret ir e recien te de Co

16gico suste ntado en la informati ca y la in vest igacion . n asup o hara necesari os algunos ajustes, el proceso ya 

• La rnultinacionalizacion de las gra ndes firmas agro  m an tiene cierto perfi l. Po r un lado , ya ex iste n ensa yos 

alime ntar ias, qu e co nt ro lan un porcentaje cada vez ma  de int ercambi o sin la int errnedi aciori del Est.ido, y por 

yor del come rc io alimen tari o al det alle. ot ro , en ta nto que algu nos de los actores p ri nc ipales 

• U n co nsum idor cada vez mas exigentc en 10 rclacio  t icne n acceso Hcil a Ia difu si6 n de eo nocim iemos y las 
nad o con los prec ios y la calida d. exper iencias de ot ras latitudes por medio de la tee

Los autores son profesores-mvestigado resdel Departamento de Estudios Rcgton alcs-ln eser, del Cen tro Un iuersu ario de Ciencias 
Economico A d m in istrat iuas de fa Unroersidad de Guadalaja ra. Comentarios a v ictornuipcucea.udo.mx. 

• INESER· Universidad de Guadalajara 
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Productores de rnaiz , agroindustria y sus mecanismos de articulaci6n 
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Conlratos condicionados respec to de un paquete lecnol6gi co 

(ij
 
o
 Co nvenios que abarcan el finan ciarruento de las acl iv idades producnvas 
'-e 
<lJ 
> Acuerdo con acceso a ra asesorla tecoica 
c 

'0 
'0
<lJ Co ntrato que incluye el surnirustro parcial 0 to tal de msurno s. 
c 
~ Co ntrato de cornpra-venta con referencias sobre ta cantidad, la caltd ad , la forma , determinacion del precio
8 y los plazas de entreg a.o 

Acue rdo ve rba l de compra-venta Sin mas especiticacron que el volumen . 

Mercad o No existe integrac i6n entre las partes. 

Agricultura d.eautoconsumo 

Unidades agricolas de
 
infraestructura
 

nologia y su pa rt icipac ion directs como empresas rnul
tinacionales. 

Nuestr o 0 bjetivo parti cular es m ostrar los diferen tes 
agemes que particip an , los at ributos qu e dema ndan del 
rnaiz y los diversos mecani smos qu e siguen 0 supone
mas podri an seguir en elm edian o plaza en el in tercarn
bio de este gran o. Par a ello se analizan las caracterlsticas 
mas generales de los agentes ub icados en los extremos 
de la cadena: los p roduct ores, pOI' un lado, y par el 
otro, la agroi ndust ria que utiliza al rnaiz como insumo 
de consumo intermedio y I 0 como bien para la elabora
ci6n de producto s fin ales. Sob re la fo rma en que orga
n izan sus t ransaccion es, veremos qu e estas ocurre n en 
la relaci6n estanda r de m ercado pero tambien en otras 
[ormas, llam adas de coo rdinac io n verti cal, que incluyen 
una serie de formas de coo rdinac i6 n intermedias en tre 
el mer cado y la integraciori vertical. 

Las caracterist icas fisiologicas y las tecni cas par a el cul
tivo del rnaiz han sido ampliarnente difundi das, as!como 

_ I 

Urudades agri colas estacronarias 
---- -- - - -'--- - -'--'----' 

las estadisticas agregadas sobre el com portam iento de 
la supe rficie cosec hada , los volurnenes producidos y los 
precios. En men or cantidad , tam bien existen repory:es 
sob re las ti pologlas de p ro ductores y de los dive rsos 
agentes qu e particip an en la come rcializac i6n . D esafor
tunadarnente, buena parte de esa informacion es coy un
tural y dificilme nte pe rm ite inferir ciertas tendenc ias 
torn andola como base. Si el objeto de estud io son los 
agentes, la dificultad es aun mas grave . A veces por el 
tipo de enfo que que se ado pta y otras por la falta de ele
me ntos metodologicos qu e jus tifiquen plename nte la 
validez de Ia info rmacion . 

A continuacion presentamos algunos rasgos gene ra
les de los agentes m en cion ados. Los datos provienen de 
Fuentes diversas y, par las carac teristicas m encion adas, 
deben ser to rnados con much a reserv a.? 

La int eracci6n conc retam ente se refiere a las alte rnati
vas qu e siguen los agricultores para vender sus produc
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Los productores de maiz en Jal lsco: rasgos generale s 

Sistemas de p roducd6rl 
1-- --- -- --- - ---- -------- - --- ------ -- -- -

De 5iutocon~u m Q De producc lcn corne rcia l 

In frasu b siste nc ia Excode tltl rillsEs ta c iona ri as
 
de sunstste nc le
 

Cubren sus necc «Iadss de Genera excedentes cue so ~ nan et otenclal necasario 
consume : huma ne, de venotdos pa a eubn r rtas para generar excedentas 
reposrcion y para ganado I'!" .-enlualidade s orlentados a1 mercaco 

Unidades de pronucci on; spmxnnao o i1 123 000 (oesde 108000 nasta 14Q aao)
 
N(lI1lero d vc lumerr aproxnnado a :2 3 rnl llnnes de toneladas anual es
 

agen~ U;;;d;-~~O~'~-;;;-i;;;~ de l to tal I Unldades ", 40 par clento del tolal. Unklades: :c10 por cien~~~tal 

volurnen» 50 p ar ciento de la produccion estata l Vo lurne n ;, 5oJ por cien tc 

Desll n o : Des t in o IEsUl dlstrlbucion no lncluy lmoortaconesj: 
VoJlJmen y a) 30 a 70 po r rente con sume huma ne (seq un region y a) ",, 55 pa r ciento tortil la ,50 par ciento Industria de mas a 
destlno de la condicrone s de l c iclo producnvo) . II ta rortbla, 45 p04' clanto mdustna de 1<1 hanna) 
producol6n b) ::;; 30 par sn to consume anima l (rasqos sequn cons ume b) '" 35 po r Cl emo para industria pecuana , alrrudonera y 

humane) de ot rc s oerivados. 
C) ::;; 10 po r ciento mermas y se rmllas C) :::; ~ 0 co r oiento m rma s II sernlltas 

EI volurnen depend e de 1<1 superfrcie cultivabie , del numero La Slip mele r:1Jlh'l:,id de mal depandera de las 

de miembros de 18 familia y de la poseslon 0 no de ganado perspec vas del precio y de as sub sid-os de l maiz y de 
otros cu tllvos al t m auves (p r ~ Je .plo sorqo e n zona .Decis ion 
de buen emooral u hortauzas en zo nas de r1 e90)par la 
En ",I case de los randes cr oduc toras exis te el g ranproducc16n 
mteres de se r co rnoenuvos con b<lJG5 c05105 <le 
producoon, altos rendrrr uentos 'i p rodu ccron a escala , 

Fuentes ANFACA (1998), Censo Agropecuano (1991), Enri quez (1991 ), FIRA (1998), Conz alez y Torres (1993) Gordi llo (1990), Hernandez (1990)
 
Ortiz (1990), souero. Del Valle y L,na (1993) , Vaz quez (199 2)
 

tos y a cuales son las opcio nes que ti ene la agroi ndus lizacio n del rnaiz en Jalisco? Par a abo rdar esa cues tion 
t ria para abastecerse de u n insumo co mo es el m aiz. se ad opta el enfoque teorico desarroll ad o por la deno

Para fin es del razonamiento sigu iente, ado pte mos minada nueva eco riom ia in sti tucional, el cual dist in gue 
dos co ns iderac iones: 1) La lib era lizacion del co me rc io tres modos de tra nsaccio n: el mercado, la in tegr acion 
exterior, y mas recientemente la desaparicion de Ceria  vertical y la coordinacion ve rt ica l, que se considera 
supo, so me ten a los agentes a una situacio n de co mpe co mo una forma mi xta entre el mer cado y b jera rqu ia. 
ten cia abiert a, 2) El au mento en la co mpete ncia co nduce 
a una mayor variedad de product os y precios. Si los 
secto res de la produccion quieren adaptarse a las nuevas 
condiciones de beran ser m as flexi bles; es decir, ado pta r D esde el en foque de la nueva eco riornia institucional , 
nu evos modos de organizacion y de pol iticas de pro la elecc io n en tre co rnp rar en el m ercado 0 producir por 
du ccion que permitan adaptar los niveles de produ cti sl mi srno un in surno se efcctua a partir de un an alisis 
vid ad y calidad a las fuen es evo luc io nes del eritorno. co m parado de los co stos de transaccion , ente ndidos 

La ex periencia muestra que eso se pued e lo grar co mo la su ma de los costos asociados a la negociaci6n , 
mediante relaciones co nt ractua les en las que los agentes 1a redaccion y las garan tias de un acuerdo , m as el (OS[O 
que cu bren las difer emes eta pas del proceso de p roduc ligad o a los ajustes y la busqued a de so luc io nes a los 
cion y co mercializacion esta blecen rela clones mas est re malcmendidos, las dcmoras y dcscomposturas, aSlco mo 
chas que la simple relac ion de mercado , otras deficien cias que pue de n impedir el cu m plimiento 

Desde esa perspecti va, pod emos preguntarnos 2CU<' de los acue rdos. Estos cosws son co nsecue nc ia de la 
les so n 0 pueden ser las co nd iciones de la co mercia- imposibilidad de es[ablecer co n[ ra[Os que am icipe n [0

• INESER· Universidad de Guadalajara 
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das las circ unstancias Iut uras dado q ue re ulran de la El p r inc ip i gener al de 1.1 teo r ia es que 13 parte 
racionalidad limitada de los ind ividu os del oport unismo in teresada en a co m p ra de in insum o , por ejern plo el 
de los iridividuos, q ie implica u a p roc uracion del m aiz, buscara reducir ;ll m ini m a esos costas, seleccio
interes propio co n o lo , yell:'! car acter asimetrico de la nando ent re tres fo rm as de estruc iuras con rractuales, 
in fo rm acion en t re 1.1s p artes resp ecto a las capacidades, explicit as a irnplicitas, en las que se decide esta blecer 
p refcren cias e in te riciones del socio , una relacion: 1.1 co m p ra en el mercado sin acuerdos 

Agrclodustrias que procesan y distribuyen malz en Jalisco 
---~ ~--- ---0 

Opera con esquernas de orqaruzacron Alt o gra d.:!GI!! het e roqeneldad en Baja capa d de ! roducci6 n 'I 
y tecn oloq ia de puma tarnano y capacidae prooucnva aspac ios reducidos para almacenar 

el lnsurno, La n sa qu e uuliza 
Expansion continua ab riendo nuevos Carece de infraestructura ac ecuada prcvlene de sus mlsmos ollnos . 
mercados internacionales y aprovechando para alrnacenar el ma iz Por esa de la compra a otros y de harina 
el me rcado nacion al en detrimento de la raz o n (ad - as del renro e de rnaiz. 
industria del sector mol i era (a nivel Conasupo) corre el OO5go de no 
nacional, por ejernplo, su part icipacion cont ar con e: abasto adecuado Aun cuanoo hay una cla ra I nde ncia 
en el mercado de la tortrlla paso de 21 a incluso en ternporadas de coseche. a sustituir 0 m ezclar m asa 
45 por ciento de 1991 a 1996 nlxtarnallzada oon anna de maiz. i c araete Al rededor de l 66 par cien to de la I esto deoende as de a

l~ ristlCiis masa que produce se canahza a 5 US ' d lsponibilidad el insumo que de la 

I
propias tortillerias y el resto a otros correspondencia con los gustos y 
empresari os de la tort i lla preferen cias ce cada estrato de 

, con sumidores. 

La lrberacion del pre cio de I tortilla, 
la libre asociacicn y la mayor 
competencia , aparentemente han 
inducido al inicio de un proceso de 

Nur'noro Plantas. 6 

-- - --'- ",-- -
Demanda de maiz blanco de buena
 
caudad
 

(Continua) 
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1-- - --- - - - -- - - - - -
Agroindustrias que procesan y distribuyen rnaiz en Jalisco (C ontmuacron) 

1--_ ..".,,;--_ ---' '-\- --= _ . • . . In cl u 5 t ~ia de ~_I.imento5 p~~a~i~~ L------. . Ot~~_i n d_u 5 tri a5 .._. .-'l 
Jansco ocupa el pr imer lugar en la producci6n de alvnento s IEn .Jalisco se encuen tran establecidas las pnn crpales 
balanceados para con sumo animal. En orden descendente, I industrias que utihzan rna iz 0 algun denvado com o bien 
estos ahrnentos se utilizan para la ganaderia lechera y de de consume mterrned io 
carne; la porcicultura, la avicultura, y otras esp ec ias en sus 
diferentes etapas de crecirruento y producclon. Algunas empresas aprovechan et maiz para la producc ion 

de prod uctos 0 subp roductos ut ihzacos en los drfe ren tes 
EI rnaiz y el sorgo con stituyen el64 por ciento de los tipos de indus trias Imsumos. EI consume de ambo s es cercano a 1.8 rnrllones 
de toneladas. Hasta 1998 la proporcion de rnaiz blanco Entre estas industnas destacan la alrnidonera , de aceue y 
nacional e ra importante, aprovechando los subsldios y de botanas y fri turas 
remanentes de Conasupo. Actualmente debrdo al precio 
nacional de ma iz se recurre a la irnportacion de ma iz 
amarillo. 

Alrrudonera y denvados quirrucos 7 
80lanas y trituras: 400 
Acei te comestible 4 

Plantas: 136 

1 

ZMG : 44 (32 por ciento) La gran mayor ia se concentra en la zona melropoli tana 
Region de los Altos : 53 (39 por ciento) de Guadalajara. 
Inten or del estado 39 (29 por crento en 24 rnuni cipros) 

- Ma iz ama nllo 
- Mai z acero so (como es tabi lizante y espesante en 

alimentos: adhe sive ) 
- Maiz alto en arrulosa (se unhza en tex tiles. dul ce de 

Maiz amarillo forrajero goma . ma terrales para empaq ue y produclos brode
gradables) 

- Maiz azul y rojo (para obtener pigm en tos naturales) 

____ -=---'1-__ _ _ _ _ . !-~a iz endo spermo duro , grit s. etcetera . 

Antes de 1998 se aba steci a de Conasupo, el mercado libre I 
e importaciones. trnportacron y algunos ensayos de produce-on nacrona l 

(por ejernplo siembras expenmentales de maiz 
Ah ora : mercado libre 0 importacton con operon a utilizar ! pigmentado en el estado de Chihuahua) 
sust itutos (por ejemplo sorgo) . I 

"-- - - - - --' 
Fuentes ANFACA (1998), Censo AgropeClJano (199 1). Enriquez (1991 ), FIRA (1998), Gonzalez y Torres (1993 ), Gordillo (1990) Hernandez (1990),
 

ornz(1990), Sollerro. Del Valle y Lina (1993) , Vazque z (1992)
 

previos, la produccion par sus propios media s (la jerar tructuras de direccion tienen cos tas y co mpe tenc ias, a 
quia) a bien recurriendo a forrnas interrnedias donde atributos particulares que se deb en evaluar pro vechosa
las part es mantienen su au to nornia pero valo ran la co nt i m ente en terrninos de minimizar 121casto de transaccion. 
nuidad de una relacion durader a. POI' supues to, 121que En ese co nte xto, el obje t ivo cent ra l de la eco no rnia 
una empresa seleccione un a de esas alternativas no exclu del cas to de transaccion n o so lo es tratar de determiner 
ye la posibilidad de una corn binacion de las otras formas. las caracte rist icas co m une s a cada t ransaccion, sino tam
T ambien debe preci sarse que la eleccion de una est ruc bien ident ificar y describir las estructuras de direccion 
tu ra de gobernacion no es fija y qu e siemp re es p osible o las formas de co ntro l en las cua les se situan las tran 
o bte ne r beneficios de econ o m ies de cos tas de transac saccio nes. La selecci6n ent re las tres inst ituc io nes eco 
cion cam biando la fo rma de relacion qu e un acto r man nornicas se hara segu n el principia de m inirruzacion de 
tenga co n SU SOCl O . [a s costas de transaccion que eli as gen er en. ASl , "las 

La idea principal es que una transacciori se asigna ra co nsiderac iones transaccionales, no las tecn ol6gicas, son 
a una u ot ra forma de co nt ro l en funcion de las dirnen pOI' 10 cornun las decisivas p ar a det errninar cua ] es el 
sion es esp edficas de la mi sma. Se defiende la tesis de m odelo de o rgan izac i6 n que ha de ado ptarse, en que 
que esta asign acion discriminante oc urre p orque las es- circuns tanc ia y par qu e" (Williamson, 1991 : 17-18). 

• INESER· Universidad de Guadalajara 
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T res dimen siones perrniten diferenciar las tran saccio
nes: la in certidurnbre, la fr ecu encia y la especificidad 
de los actives. 
• La incertidumbre. La ince rt idurn bre co rrespo nde a la 
idea de qu e los agemes no pueden det erminar co n pre
cision tod as las caracteristicas qu e vendrian en el futuro . 
N ose refiere tan to a la in certidumbre objet iva co rres
pondiente, co mo por ejernplo , a los problemas clima
ticos, sino mas bien a la in certidumbre qu e resulta del 
co rnportam iento oport unista del individuo. El oport u
nisrno solo ti en e implicacion es cu ando la especificidad 
de acti ve s induce a un a dep endencia durabl e entre las 
partes. En el caso contrario , donde la relacion puede 
terrninarse en cualquier rnornento y una parte puede 
encom rar Hcilmente nuevos socios , los riesgos ligados 
al corn po rtam iento c po rt un ista so n limitad os. 

C ua ndo las relaciones so n prolongadas el oport u
nism o encierra dos t ipos de riesgos: selecc ion adversa u 
op o rtuni srn o ex an te, donde los individuos oc ultan la 
informacion desfavorable antes de la co nt ratac io n, y el 
riesgo m oral, qu e se refi er e a b negligen cia de los indi
viduos en el cum plim iemo de 10 aco rdado . 

• La [recuencia. La frecu encia permite dislinguir entre las 
transacciones uni cas, ocasiona les y recurrentes. Intervie
ne en eI analisis luego de que la t ran saccion requiere 
un a in version espec ifica. EI principi o esenc ial es que a 
mcdida que la transaccion se repite, las partes tendran 
mayor interes por esta blecer una est ructura de organiza

cion espec ializada antes qu e re to rriar siem p re a una rela
cio n de mer cado. 

• La especificidad de los actiuos. La especificidad de acti 
vos debe entender se como el grado en qu e un recurso 
comprometido en la transaccion puede ser transferido 
a otras transacciones 0 a ot ros utilizad ores sin qu e ello 
implique un a perdida de su valor producti ve . 

La espec ificidad de los act ives es el atributo esenc ial 
de la tran saccion . La ide a principal es que los p ropie
tarios de actives espedficos tendran mucho interes en 
co rit in uar la relacion . El poseed or de ese activo qu eda, 
por deci rlo asi, "ericerrado" en la tran sacciori espedfica 
para la cual fue producido 0 adquir ido . La ruptura pre
rnatura del co nvenio teridra costos irrecuperabl es ya que 
los act ives son muy poco 0 nada tran sferibles a otras 
aplicac iones. 

Por el contrario , la co mpra de bienes 0 servicios cuya 
produccion no requiere de in vers iones en act ives espec i
ficos , no necesita el esta blecim iento de acu erdos durables 
ent re las p artes, ya que estas pueden encontra r H
cilrne nte otros co mp radores 0 p ro veedores en el mer
cado . 

La especifi cidad de los acti ve s difi cilmente se pu ede 
cuan tiiicar . No obsta nte , pod emos aspirar a ten er inf or
macion cualit at iva so bre las va riaciones de su irnportan
cia Qosk ow, 1996: 177) si los iden t ificamos 0 clasifi
carnos segun los tipos sigu ientes . 

1. La espec ificida d del sit io surge eu ando las panes 
que poseen act ivos especiales para una transaccion tienen 
gran proximidad entre S1, a fin de eco nom izar los gastos 
de inventario y tran sp orte. Su desplaz amien to a otro 
lugar 0 uso gene rara un in cremen to sustancial de los 
costos . 

2. La especificidad de los act ives Iisicos co rres ponde 
a las in ver sion es en equipo y maquin aria co n carac ter is
ti cas particul ares par a una t ransaccion . En esas circ uns
tan cias, un act ivo fisico co n diseiio esped fico pa ra la 
producciori d e un m odelo d eterrnin ad o de bienes 
difi cilmente pu ede ser utilizado para realizar otros pro
ductos. 

3. La espec ificidad de los acti ve s human os so n las 
in versiones part iculate s en cap ita l human o. Estas espe
cificida des surgen a m enudo de la expe rie ncia, el adies
tram iemo y los co nocim ien tos acu m ulados por los in
dividuos durante la ejecuci6 n de un co nt ra to, 

4. Los act ives dedi cados son in ver siones gen erales 
destinadas a sat islace r la dernanda de un clieme deter

carta economics reqionet » eiio 12, nom. 71 • 
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m inado , co m o por ejem plo, la expa ns ion de una planta 
existe nte para vende r una cantidad cons idera ble del pr o
ducto a un co mprado r en particular, y 

5. Los active s in corporad os rep resentan las patentes, 
las rnarcas y los circuitos de corne rcializacio n esped ficos 
a quien es los deten tan co mo formas part icul ates de alle
gar se clie ntela. 

La teoria de costos de transaccion establece que existe n 
tres dirnen siones cri t icas que deben ser tomad as pa ra 
car acteriza r las est ruct uras 0 m odos de go bernacio n que 
regulan las t ransacciones en tre los agentes econornico s. 
Estes son 1)el regimen co n tractual; 2) la adaptab ilidad , 
y 3) los ins tru men tos de co nt rol de los costas de pro
du ccion . 

E1 regimen co nt ractual es el con jun to de aspectos juri
- di cos que permitan da r respuest as adaptada s a la va

riedad de eventos que pueden presentarse en el desa
rroll o del acuerdo . La econom ia de costos de transacciori 
reconoce la exi sten cia de tres tipos de co n tratos legales 
que norman las t ransacciones eco norn icas: co nt ra to 
clasico, co n trato neoclasico y cc ntrato evolutivo . 

El contrato cldsico. Es el tipo de co rit rato juridico 
que rig e las trans acciones muy est andari zadas e instan
taneas co nfo rmes al m odelo estan dar de la relacion de 
mercado . El con te n ido sustantivo del co nt ra t o pone 
en lasis en las reglas legales y oto rga gran im po rt ancia a 
los terminos formales del co rit ra to ya las transacci ones 
de liqu idacio n au tornat ica .' Las partes que part icipan 
en la n egociacion son autonornas y su identidad es irre
levant e. La ausencia de act ives espedficos en la transac
cio n redu ce fuertemente el interes de los co ntrata ntes 
para estab lecer una relacion co nt inu a, cualqu iera que 
sea la oc ur rencia de la transaccion . 

El contrato neocldsico. Se aplica a las tran sacciones 
en donde las partes contratantes m antienen autono rnia 
pero tienen in version es en active s para un acu erd o espe 
cHico de larga duracion . EI derecho co ntractu al neo
clasico preve, antes que recurr ir a la co rt e, la participa
cio n de una terce ra parte para resolver las disputas even
tuales y evaluar la actuacion de los dos co ntralantes .' 

Cualqu ier ada ptacio n tendra siem pre como punto de 
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referen cia el acu erd o origin al, y la ejecucio n de este tipo 
de co n t ratos im pl ica cierto grado de co nfian za de las 
partes en el sistem a procesal acordado . Em pero, las veu
raja s del co n t rato neo clasi co so n importantes s6 10 
cuando este tipo de transacciones son oc asio n ales. 

EL contrato euolut iuo. Aparece a m edida q ue se 
incrementa la duracion , y particularrnente la frecuencia 
de las transacciones apoyadas por in versiones alt amerite 
especlficas. EI con tra to evclutivo so rne re a los co ntra
tantes a relaciones m as personalizadas con base en n or
m as q ue se co ns t ruye n en forma progre siva sabre 1<1 
base de una relacion total y que, mas que eI co ntrato 
or igin al (que puede exist ir 0 no) , sirve n para regular las 
re laciones ent re los con t ratantes. Est as relacioncs perso
nalizada s, y p or 10 tanto lo s co n tratos evolut ivos, oc u
rren en dos tipos de formas de gobernacion: en las e:.
tructuras bil at erales, doride cada una de las partes con 
tratantes co nse rv a la propiedad de las in version es en 
acti ve s sem iespe cificos para la tran sacci on en cues t io n, 
yen las estructuras unificadas, donde la alta especi ficidad 
de las inversio nes, y el grave riesgo de oportunisrn o , 
induce a las partes a ren un cia r a esia autonornia para 

rernplazarla po r una relac io n jerarquica , donde el pro
ceso de adaptaci ori 10 realiza la auto rida d ejercida por 
un grupo de personas qu e ejecutan las funciones adrru
ni st rativas de alto nrvel . 

La econornia del co sto de t ransaccio n considera que el 
problema central de la organiza cion econornica es la 
adaptabilidad . La competen cia de una est ructura de 
gobern acion sera determinad a por su eficacidad adapta
tiva, es decir, su eapacid ad para responde r a las circum 
tancias cam bian tes que rodean a la transaccion . D el m er
cado se reconoce la ada ptacio n de tipo aut onorno (A), 
do nde los precio s sirven co mo estadist icas suficientes 
para co m u nicar informacion e in ducir al carnbio. Cu al
qu ier cambio en la demanda 0 en la oferta de un bien se 
re fleja en variac io nes del precio, que desempeiia el pape! 
de serial para qu e los individuos elijan la acc io n optim a. 

Por el co ntrar io, en las reheiones de largo plaza son 
necesarias las adaptaciones de t ipo (C). En el caso de las 
relaciones intermedias em re el m ercad o y la jera rqub, 
esta supon e lacoordinacio n concertada para qu e las par
tes cont ra lantes no act tten co n propositos cruzados 0 

de manera su bo pt ima. En las rel aciones en que la dep en



den cia reciproca alcanza su grado mas alto , es decir en 
la jerarquia, esta oc urre gracias a la rel acicn de auto ridad 
(mandato), que perrnite hacer las adaptaciones en fo rma 
secue ncial sin nccesid ad de co ns ultar , completar 0 revi 
sar los acuerdos en tre las partes. Gracias a la su bo rdi
nacion que enc ierra , la jerarquia disminuye los cos tos 
y ret rasos qu e se asocian al trato estrategico 0 la ren ego
ciacio n sucesiva de los contratos. 

Si la je rarquia o btiene enormes ven ta jas de su capac idad 
de adaptacion suces iva, (que imp ide qu e una empresa 
no realice por si mi srn a t odos sus co m po ne ntes, inclu
ye ndo los bienes cuya produccion requiere poco 0 nada 
de inversiones en actives esped ficos ? \'Villiamson trata 
esta cues t io n di ciendo que una em presa evitaria 1,1 inre
gra cion por dos razones: una, que a veces las em presas 
sacrificarfan las econorn ia de escala y de alcance," si 
tratan de hacer por S1rni smas 10 que pueden adquirir 
en el rnercado; y otra, qu e los m ercados so n una m ara
villa no so lo por su s notables propiedades de sefiala
rniento (tip o A), sino tarnbicn porque so n ma s ehcientes 
que la jerarquia en la prornocion de in centive s y en la 
rcstr icc ion de distorsiones burocraticas 0 de co ntrol 
adrn irustra tivo en 10 relacionado con cl co nt ro l de los 
costas de produ cciori. Sin em bargo, el ab ast o del m er
cado es el m odo de ofena prcferido so lo cuando la 
especi ficidad de lo s ac tives es ligera. A m edida qu e 
aurnenta la especificida d de los actives, la preferencia 
se indina h acia la o rganizacio n interria, ya que en tales 
casos existe un alt o grad o de dep enden cia bilater al y 
los incentive s de alta poten cia dificultan los ajustes adap
table s, secue nciales, an te las perturbaciones (W ill iam
son, 1989: 98-99, 168 ,403). 

La intensidad inci tatiua. La inten sid ad de las inci
taciones se re fiere al nivel de m otivacion de las partes 
con tratan tes para utilizar eficazrne n te los acti ve s. El 
argu me nto es qu e los incentive s di srn inuyen a m edida 
que una transaccion sc transherc del m ercado ,1 la je
rarqula. A menor inten sid ad del in centi vo los cos tos 
un it arios de produccion se in crementan . E1 alto poder 

de incitacion del m ercado descansa en la exd usiv idad , 

pOl' acuerdo 0 bajo la defin icion prevaleciente, de los 
derech os de p ropiedad ya que los acto res econom icos 
asumen di rectamente las co nsecuencias de sus acc io nes. 
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E110s asimilan las perdidas pero nada les impide apro 
piarse las gan an cias que resultan de los esfuerz os rea
lizados (Lotter, 1995: 168) . En la m edida en que los indi
viduos tengan m as derech os de propiedad so bre sus ne
gocio s seran m as m otivad os para enc on trar so luc io nes 
que econom icen los cos tos de tran saccion. Como p ro
piet ari os de los actives , trataran de rnaximizar sus ingre
sos net os cuidando la utilizacion adec uada del equipo y 
vigilando el m antenimiento preventive del mism o. 

Bajo ese argumento , es de esperar qu e en aque llas si
tuacion es en que e1 in sumo en cues t io n no requiere in 
ve rsio nes espedficas para su producciori, las em presas 
preleriran comprar a una em presa indep endiente espe
cializa da antes que producirlo ella mi sma. La produc
cion interna tendra un costo mayor que la de su pro
veedo r, inclu so si este ultimo tom un m argen normal 
de utilidad . 

Los commiesadminis trattuos 0 la nat uraleza de La bu
rocracia. Los problemas de la bu rocracia co rres po nden 
a la existe nc ia de costas y distorsiones propias del control 
adm inistrat ive de las org anizacio nes . La n aturaleza de 
la burocracia corresp onde al manejo administrativo 
interrnedio ent re los tomadores de decisiones y quien es 
estan en co n tac to can la producci6n 0 los clientes, por 
una parte, y por otra a la co m plejidad de los procesos 
de toma de decisiones. P or 10 tanto, ent re m as cerca de 
la gobernaci6n del m ercado se encuen tre, m as baj os 
se ra n los cos tos de transacci 6n debidos al manej o 
administrati ve ; a m ayor acercamiento ala jerarquia.Tos 
cos tas sera n mas clevad os . En ot r as palabras, en la 
m edida en que lo s p ropiet ario s de los active s sean 
tambien lo s adm in istradores de su negocio, minimi
zaran sus cos tas adm in istrat ivos y a que tendran m erior 
t endencia a demandar infonnes 0 a rnultiplicar las 
rcun iones que los dirigentes n o propietarios . 

Atributos de las torrnas de gobernaci6n 

At ribulos Mercado Forma Jerarquia
 
mixta
 

lnsirumenios 
Intensidad incltaliva fuerte semifuerte debil
 
Controles administrativos debll semifuerte fuert e
 
Aptitudes 
Adaptadon (A) fuert e semifuertc debil
 
Adapta eion (C) debil semifuerte fuerte
 
Regimen con/ractual fuerte emi fuerte debil
 

FUENTE: Williamson (1991: 281). 
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A medida que la incert idum bre se increment a, la se
leccion de la forma de gest ion depend er a esencialme n
te de dos variables: la frecuen cia y el grado de especifi

Al unir todos los elementos presentados podem os decir cidad de los act ives . 
que la man era en que se combinen la frecuencia, la incer En el caso de las transacciones ocasio nales, entre las 
tidurnbre y la espec ificidad de los actives incidira en la qu e in clu im os el caso de una transaccion un ica, que 
seleccion de las [ormas contrac tuales, y por 10 tanto en imp lican inversiories median ; s 0 alta me nte espedficas 
las estructuras de organizacion en las cuales se situan las (idiosin crati cas) , se impon e el cont rato neoclasico bajo 
transacciones. la forma de una estructura t ril ateral. En este caso las 

EI mercado solo es un a forma particular de coo rdi part es m antienen la auto no mi a pero esta n en un a si
nacion de las t ransacciones de bienes y servicios ent re tuacio ri de depend en cia importan ce en la qu e la con
las person as (ya sean fisicas 0 morales). EI rner cado " tinuidad de la relacio n es un a Fuente de valor. La poea 
sigue siendo la forma de organizacion mas eficaz en las frecuen cia de la t ransaccion no justifica la adopci6n de 
transaccion es de bienes cuya prod uccion no requi ere un a est ructura bilateral especihca qu e resultaria su
inversion es espedficas, cua lquiera que sea la Irecuencia rnamente costosa. Por eso se rec ur re a un a te rce ra per
de la t ransaccio n. En la medida en que el intercarnbio sona que arbi tr ara las posibles desavenen cias teni en do 
es instaruaneo (spot), la incenidu mbre no existe 0 no es s.iem pre como refer encia el acue rdo original. 
muy signi ficativa. El tipo de co ritrato juridi co que sirve C uando la espec ificidad de actives se com bina con 
de base a las transacciones de mercado es el contrato un a frecuenci a elevada de t ransacciones, se justifi ca el 
clasico. En este cont rato, que para alb'Unos se reduce al establecimiento de un a est ruc tura de gobierno especi
simp le procedimiento de co mpra-venta , se describ en fica segun un contrato perso nalizado. Esta est ructu ra 
to das las conti ngencias futuras relevantes para la ofer pu ede to mar dos form,1s: cuando los recursos son de 
ta de un bien 0 ser vic io y se in scriben las re pa ra mediana especificidad , aparece el gobierno bilateral, que 
cio nes que tendra n qu e h acer las partes en caso de falla. mantiene la auto no mic de las part es; en elsegundo caso, 
Es un co ntrato esta ridar en que cual quie r p arte pue en q ue los actives requ eridos son muy espec ificos, apa
de ser sust itui da por cua lquier ot ra . En el se desali en recera un go bierno un ificado 0 la in ternalizacion de 
ra la participacion de te rceros y q ueda el rec urso de fun ciones den tro de un a mism a estruc tu ra. En general, 
acudi r a los t ri buna les para resolve r los eve n tua les en ambos casas el tipo de co ntrato qu e se impone es el 
liti gios. person alizado y evo lut ivo . En el go bie rno bilateral una 

Correlaci6n eficiente de las estructuras de gobernaci6n con las transacciones 

Caractertsticas de las inversiones 

.No es8 i.9f fi c:a~ ...... =1 .. Mixlas ... . __ ~. _ _.. Muy esoectficas 
-_._~ ._ . _ - -_. _~ 

.~--~/' 
cu 
c I Gobernaci6n trilateral ... ... 

.Q 
III 

U 
cu (contralacion neOclaSlc:J) ~~~.... . 

I1l 0 Gobern aci6n de mercad o /'~ 
_/' 

'0 
c: 
3 (conlrataci6n clasica) 

- - - - ---.... ~ 
I 

Gobernaci6n unificada 

~ 2 
lL C 

Gobernaci6n bilateral 
! 

I i J 1 .. _ 
... _-- _ 

(contrato personahzad o y evolutivo] 

-'..._--  .... . -_ .....---

I 

-..J 
Fuente. WIlliamson (1989. 87) 
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Produ ctores de rnaiz en Jalisco 
ejemplos de coo rdinaci6 n vertical (0 formas mixtas de coo peraci6n verti cal) 

r---·-- ' . 
Agroindustria
 

Ob jet iv o: Buena caudad de l msu rno , asegu rar el abasto: obtener producto difer enc iado
 

IMo ti vo s d e la prod uc ci6n coo rdi nad a: 

i	 Tran sfe nr pa rte 0 la to tahdad de los nes qos de produccion a los agricultores 
Ev itar problemas de rivados de las rel aciones sa lar iales . 
Generar eco nomias de atcan ce , es decir co ntratar ind rvidualrnente co n vanes peq uenos prod uc tores de una zona co n tierra s aptas 
para el cu ltivo sin tene r que mrnovrhzar recu rsos humanos para vlgllar es trictamente el proc eso de orod ucc ion. 
Aprovec har recursos pubticos enca rmnados a subsidrar la compra de msurno 0 el equ iparniento de los productores SOCIOS . 

Mec anism o s : 

Co ntratos mctuyen do dotac ion de msurnos y un paque te tecnol oqico (po r ejernplo producto ras de semilla comerc ial e n Say u la). 
Acuerdos co n asi s tencia tecnica y credito rned iante un agente parafi nanciero (po r ejernplo grupos de prcduccion prom ovido s pe r 
JAD EFO; por Ag rofe rrete ra de la Cienepa, po r Socieda des de Pro duccron Rur al y des pac bos de ase sori a co mo TAE SA e n 
Tlajornulco de Zun iga 0 el Grupo ACYPA en San Martin Hidalg o) 
Contra to de co mpra ve n ia escn to esp ecincando la canbdad, el precio y la fecha de ent rega mediand o un arbnto (po r ejernpl o la 
bolsa de fistcos) 
Ac uerdos orales de compra- ven ia 0 de fidelidad basada en la lea ltad y la co nfranza (por eje rnp lo mollne ros y g ranJas ganaderas .1 

con produc tos loca les) 
Con acuerdos "virtuales" do nd e el pue nte qu e une a la em presa co n los productores son los acopiado res locale s, quienes reciben J 
una cornpensac ron que pa ra la empresa es retauvarne nte insiq nifican te co n relaclo n a los que esta en fren taria pa ra eva lua r y 
seleccionar a los aqncultores, hacer acopro del msu mo y recuperar los cred itos que fueran otorg ados 

-.~-_ - - .	 ._- . _••.•.._ --. 

r- --- - - - - ----- 

• Productoras de serrulla comercral Sayula 

• Grupos prornovidos por JADEFO, por Agroferrelera de la Cieneqa 0 per despachos de asesona como 
TAESA 0 ACYPA 

• Partc ioantes en la botsa de (ISICOS 

• Acuerdos de cornpra-venta oral en qranjas ganaderas 0 molinos locales 

-------_._. .. ._-. 

Produ ctores maiceros estacionarios y excedentario s 

Incentivos : l 
Acces o al credrto, as istenc ia tecruca e msurnos
 
Emplea r su maquinan a 0 disp oner de rnaqu inana y equioo de l socio.
 
Adqu inr co noc im ien to y capacitac roo.
 IAmp liar sus ope-ones de produ ccio n, cao itahzarse I 

Ap render nuevas tecruca s de produccion y rnanejo de equrp o y rnaqum ari a rnoderna. 

De sventaj as : 

Puede asurmr gran parte de los riesgos de prod uccion
 
Pue de ser sujelo a las necesidades de la co ntraparte , ten iend o que sacnficar el cul t ivo de otros proouctos (bas ica menle
 
por traslape de fech as de cosecha de uno y de siern bra de l cultrvo siq urente) 0 uses alt ernat ive s (po r ejempJo pastoreo
 
de su tierr a.
 
Co rre el riesgo de oportorusm o de su SOCIO en cuanto a la rec epcron y pago a nernpo de su producto , con 10 que asume
 
costos de alm acen armeoto , de las me rma s y el pago de mtereses de capital
 
"Encerrado" en un acue rdo, puede cubnr cos tos altos por pago de los credrtos, "asesorra rnernb resi a'', insum os en espe cie
 
reci bido s al inicio y durante la fast! de pro duccion .
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Productores de rnaiz en Jalisco 
ejemplos de integraci6n vertical 

Agroindustria 

Des arroll ar materiales parentales 0 de gran especrficrdad.Objetivos 
Prcducir maices con caudad y ca racteristic as inexrs ten tes 0 msuficrentes en el mer cado 

Motivo de la 
Deberia paga r preCIOS mu y altos para mducir a los producto res al cambro

autoproducci on 

Evitar los riesgo s de oporturusrno ex post (0 nesqo moral). so bre todo la des vrac ion de msurnos 
ent reg ados. De ocu rnr tal situacion drsmlnuuia la caudad de l insurno 0, en tod o caso , aumentarian sus 
costos de vigilanc ia y control del SOCIO 

Desconfi anza de los instrumentos legales que ngen las rela ciones contractuales y las disposrcrone s 
relati vas a su curnphrnienlo , dicho en otras paraoras , bus ca evita r el riesgo de qu e su socia venda a 
tercer os cuando el pre cio al m omenta de la en trega sea mayor al acordado rrucialmente; 

Gen erar economias de escala agregando nerras de diferentes agncultores de una zona a tierras ap tas 
para el cultivo 

Mecanismos Rentas de tierras ; contra ta man o de obra local 

I 
\/ 

• ARANCIA en el ejrdo Villa Hermosa , municipio de San Martin Hidalgo 

Productores maiceros estacionarios y excedentarios 

Obt en er una renla sin asu rrur riesgos ni costos mrnediatos .
 
Incentivos Tene r empleo temporal 0 parcial
 

Obtener beneficros de desmonle 0 ruvelacion de suel o ,
 

Corren el ries go de que sus acnvos sean utiilzados exces wamente y sin el rnante rurruento ad ecuado 
En la rnedrda en qu e ra ernpresa no nene la propiedad de los activos (por ejernp lo ta tierra ), teon carnente puede , 
pen sarse que tratar a de Incrementar sus mqres os netos c escu idando el usa efrcrente y el manterurruento! Riesgos apropi ado de los mismos cuando encuerure mejore s uerras 0 en el moment o en que su cos ta ma rginalL.. s_up_e_r_e_e_l_p_re_c_i_o_d_e_mercad o de producir la superf icie anual 

de las partes coma nda a ot ra; y en eI go bierno uniEicado blemas eco nornicos. En el caso de la agricultura su uti
los liti gios posibles son res ue ltos dentro de la organ i lizacion ha estado ligada en gran medida a la produc
zacion mediante la subordinacion de sus miembros a IJ cion y corne rcializacion de Irutas y hortalizas. £ 1carac

auto ridad qu e recae en un grupo prin cipal de diri gemes. te l' pereceder o de estos productos, la concentracion geo
graEica de las areas productoras; el objetivo de garantizJr 
la co m pleme nta rieda d estacio nal de la olerta; el gran 
nive! de calidad y madurez exigido p or los consum i

EI enfoque de la eco norn ia de costas de transaccion tie do res, son algunos de los facto res men cioriados co mo 
ne una afieja presen cia en la ex plicacion de los pro- determinantes en e! establecim iento de nue vas Iormas 
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de coordinacio n entre los agentes que cubren Iuncio nes 

en los diferemes ni veles del proceso de produccion y 
come rcial izacio n . 

Segurameme las caracteristicas genericas de las cade
na s centradas en los granos basicos no poseen at rib utos 
sufic ienteme nte fuert es co mo para pensar en un dina
mi srno de estas ar t iculaciones fuera de la relacion de 
mer cado . Sin embargo, ella no sign ifica la ause ricia total 

de estas formas de coordin acio n y, por 10 tanto , que 
dejem os de lado el an alisis de esL1S manifest aciones . 

E n el cuadro siguiente presentamos algunas eviden
cias ernpiricas de este tip o rclaciori es en 10 qu e corres
pan de al actu al p roeeso de produccion y come re iali
zac io n del rnai z en Jalisco . Se m enciorian las part es en 
cuest io n y se h acen algunas ap reciacio nes so bre los o b
jetivos de las partes, aSI como lo s m otive s qu e mueven 

a lo s contratantes a est ab lecer esa relacio n y no ot ra. 
Siempre en refe re ncia al m arco concep t ual descrit o 
an te s, uno puede deducir de este esq uem a, a pesar de SL\ 
senc illez, cuales so n lo s actives especi ficos y cuales son 
los ri esgos qu e las part es pueden asurn ir si eI acue rdo 
n o se cum p le. Dejamos para el apa rt ado siguient e Ia 
p ropuesra de algunos puntas co rn un es y espedficos qu e 
deberan ser mej or analizad os pa ra per rnit ir que estas 
formas de intera ccio n y otras n uevas que pued an surgir, 
n o pierdan ef icac ia. 

Can este t rab ajo bu scarn os co m partir una ser ie de refle
x io ncs para orientar eI interes de ubicar los diferentes 
agemes que pa rti cip an en la co rnercia lizacio n del rnaiz. 
Jumo co n ella, y quiza mas que eso, co ns ideramos n ece
sar io analizar co n m ayor profundidad todas las fo rmas 
en que inr er actuan los actores ubicados en la produccion 
y co rnercia lizacio n de este grano . C iertam erite las rela
cio nes clas icas de l mercado so n las m as importantes. 
Sin em bargo , no por eso debernos desc u ida r las co ndi
cio nes en que se desarroll an arras fonnas altern at ivas 
de coordinacion del in t ercam bi o . 

Por pequefio que sea el numero de cases y el volu
men de p roductos in vo lu cr ados en la coope racio n ve r
tical (qu e inclu ye ia jer arqula y un co nt inuo de formas 
de coordinacio n venical), su im portancia pu ede alcanzar 

cons ecuencias imponantes en la induccion del cambio 
te cn ologi co , en el in cremento de 1a prod uctividad, en 
la produccion de nuevos producw s difer en ciados y 

ot ros cam bios Iavo rables mas. 
Po r su puesto , esas nu evas formas de vinc ulacio n 

tarnbien pu edcn p rofundizar au n mas la act ual pola
riz.acio n de los product ores ent re Sl, e in clu so acrecentar 
la desigua ldad en la asuncion del ri esgo entre produc
tores y co me rc ializadores . La ausericia de in fo rm acion 
necesari a, pero so bre todo la inequidad entre las partes 
par a acceder 0 p ortunamente a .n fo rm acion so bre los 

p recios futu ros y las p osibles t eridencias de la ofen a y 
la dem anda del m aiz, p ueden t cner efect os perversos en 
este tipo de negocios. Si t omamos en cuen ta los m edi os 
y p rincipios de o rgan izacio n, posiblemente en este m o
m enta los productores estan en des ve ru aja para co rnu
ni carse co n sus interl ocutores y adquirir info rm acion 
suficiente para efectuar las t ran sacciones en m ejores co n
di ciones. Su m adurez sera m enos diflcil en t an to sean 
defin idas en senr ido amplio las nuevas reglas del juego. 
Aqu i, eI Estado aun ti en e trabajos pe ndien te s. Si bien 
es ne cesario no interferir en las re lac io nes inter indi
vid uales , puede asumir un pap el proactive en 1a elabo
rac io n de norrnas su ficie nte m ente claras para que las 
partes co n iien mutuamente . 

D espues de todo, p or minirnas que sean las mani
fesracio nes del proceso, esrns de be n ser to rnadas en cuen
ta en la elabo ra cion de po liu cas o rien tadas al desarro llo 
de la ag ricu ltura, particularmente de los invo lu crad os 
di recta e indirect amente en las di versas fases de la cadena 
del maiz . 
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mas lin eas de pro duct os en una misma fir ma que p ro 
ducirlos p or separa do. W ill iam so n ap lica es te co ncepto 
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• IN ES ER · Universidad de Guadalajara 

Seg un este autor, se real izan eco norn ias de alcance ve ri
c\iend o un b ien en uni on de d ive rsos prod ucros reb 
cio nados (W illia mso n : 1989 : 99·100, no ta 8) . 

Asocracion Na cion al de Fabric a ntes de Alime ntos Ba la ncea
dos (ANFACA), Memone econ6mica y ouectorio de la 
Asocieci on Necionet de Fabrican tes de Altmentos 
Balancea dos, ANFACA, Gua da laja ra , 1999 . 

Ba rkin, David, Rosema ry Ba tt y Billie R. Dewalt , Altmentos ve r
s us lo rrajes . La sustituci6n entre granos a esca la mundial. 
S ig lo Ve in t iu no Edit o re s l Univers rdad Au ton o rna 
Metrop olitana -Xoch lmilco . Me xIco , 1991 . 

Bassols, Ang e l, Fe lipe Torr es y J avi er De lgad illo (coo rds .), EI 
abasto ettmen tetio en las regiones de Mexico, Unive rsid ad 
Naciona l Aut6n oma de Me xico , Mexico , 1994. 

Ca lde ron S a laza r, J orge "De s arro llo rural y transna c ion a 
liz a c i6n a groa lime nta ria e n Mexi co ", e n C ua uhternoc 
Gon za lez Pac he co (coo rd.), La modernizaci6n del sector 
agropec uario, Ins tituto de Investigacion e s Econornicas
UNAM, Mexico . 1991 . 

Cas tillo Giro n, Victor M., "La s rel a c iones e ntre ernpresas 
agrico las y ag roalimenta nas" . Depart amento de Estudios 
Re gion al e s-Ine s er d e la Uru vers idad de Guada la ja ra . 
avances de proyecto s de investigaci6n, 1998 (mimeo) . 

Ca rrillo Villarrea l, Miguel , "Po litica de apoyo pa ra la ca ptacron 
de la p rod ucci6n de rnaiz a corto, media no y larg o plazo". 
e n Et mafz en la oeceoe de los 90. Segundo slmposium 
nacional del meiz, S ARH Deleqacion J al is co , Guada lajara, 
1991. 

Enr iqu ez Rubio, Ernesto, "La producc ion de ma iz e n Me xico ". 
en EI mafz en la decede de los 90. Segundo simposium 
nacional del maiz , S ARH Deleqacion Jalis co , Guadalajara, 
1991. 

FAO, Macroeconomia y politicas agricolas: una guia meto
dol6gica, FAO, Rom a. 1995. 

FIRA. Opo rtun idades de desarroll o del mafz mexicano: 
altemativas de competitividad, boletin informativo nurn . 309 , 
FIRA, MexIco , 1998 . 

Ga rcia H., Arturo , "Refle xion e s e n to rno a la mod erni za ci6n 
agropecu aria y e l rne rcado", e n Cuauhte rnoc Go nza lez 
Pa ch eco (coord .), La modernizaci6n del sec tor agrape
cuano, Institu to d e Investiga cion e s Economicas -UNAM, 
Mexico . 1991 . 

Gonza lez Pa ch e co , Cua uhte rnoc y Fe lipe Torr es Torr es , Los 
retos de la soberenie etimenterie en Mexsco, lom o 1, Juan 
Pa blos/ln stituto de Investiga cione s Econ6 micas-UNAM, 
Me xico , 1993 . 

Go rdillo de Anda , Gustavo . 'La indu stri alizacion y co me rcia
liza ci6n del maiz e n Me xico". en EI mafz en la decede de 
los 90. Pnmer simposium nectonel del meiz, Ayuntami ento 
de Zapop an , 1990. 

He rnande z Alarcon, Antonio , 'Las o rganizaciones de prod uclo
res e n la co rne rc ia lizacion del rnaiz" , e n EI maiz en te 
decede de los 90. Primer simpasium nacional del maiz, 
Ayuntamiento de Zapop an , 1990. 



JNEGJ, Censo agrico la, ganadero y ejida l1991, Mexico 
Joskow, Pau l L., "La espec ii icrdad de los act ivos y la estructura 

de las relacion es vertica les : prueb as ernp lricas ". en Olivier 
Wi lliamson y Sidney G. Winter (cornp s.) La na turaleza de 
la empresa. Otiqenes, evo tucion y desarrollo, Fond o de 
Cu ltura Economi ca, Mexico, 1996 . 

Lotter, Francoise, "CoOts de transacti on e t (ond ernents de 
lmterventron publique", en Revue d Economie Industriel/e, 
Paris, rui rn. 71 (1995), pp . 163-1 80. 

Orqaruzacion para la Cooperacron y el Desarrollo Econornico 
(OC DE) . Coordination vetti cele dans ie secteur des fruits 
et legumes : consequences pour ins titu tions de marche et 
les po litiques existentes, Par is. 1997. 

Oruz Ce receres , Joaqu in , "La red del rnai z del INIFAP: jus
tificacion , estrateqias, pe rspectivas y necesidades", en EI 
meiz en la deceds de los 90 Primer stmposiurn nacional 
del metz, Ayuntami ent o de Zapopan, 1990. 

Reyes Osorio , Se rgio, "Politicas nacion ales en la investiqacion 
del rnalz en Mexico", en EI me iz en la oeceoe de los 90 
Primer simposium nacional del metz, Ayun tami ent o de 
Zapopan, 1990 . 

:~\.8 

EMPRESA ECONOMIA 

So lle iro , Jose LUIS, Maria del Carm en del Vall e e Isabel Lina 
Sanchez, "La innova cion tecnoloq ica en la agricull ura me
xica na", en Comercio Exterior,vo l. 43, num . 4, Banco Nacio
nal de Comerc io Exterior . Mexico, abril de 1993, pp. 353 
369. 

Torr es Torres, Felipe y Jose Gasca Zamor a, "La reorq aruzacion 
p roductiva en la indu stria afime ntaria", en Felip e Torres To
rres (coo rd.), EI sector agropecuario mexicano despoee 
del colapso eco notnico, Plaza y Valdez, Mexico, 1998. 

Vazq uez Rodriguez, Guille rmo, "Prograrnas de credi 0 para el 
desarroll o de los procesos de transforrnacion y co ercia
lizacion agro pec ua rios ", en EI maiz en la decede de los 
90. Segu ndo s impos ium nacional del me iz , SARH
Ds leqac ion Jatisco, Guad alajara, 1992. 

Willi am son , Oli ver, Las instituciones economices del capita
lismo, Fondo de ,ult ura Econorn ica. Mexico, 1989. 

Wil liam son , Olivier, "Cornparatlve economic orga� izatlon: he 
analys is of discrete structure anernatives". en Administra
tive Science Quarterly. Com ell Universily, nurn , 36 , (199 1), 
pp. 269 -296. 

IJ'UniveJl de ua aara� 

carta econ6mica regional- ana 12, num. 71 • 


