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 Resumen: Se trata de una revisi6;n bibliogrd,ica Sobre

 las caracteristicas econl6miucas, sociales, politicas y pro.
 duictivas de los Sistemtas Nacionales Lecheros (sNl) de
 Norteam6rica, a partir del proceso de incorporaci6n de
 tecnologia en el marco de la globalizacz6n. En este con-

 texto, se identifican y analizan algunos cuestiona-
 mientos y los retos a los que se enfrentan a )artir de, las
 vecesidades actuales y la exiggencia del nuevo para-
 digmna tecoolo6;gico del desarrollo sustentable para los

 sA'L en estudio y para la regi6n en su conjunto.

 Abstract: Bibiographical review of the ecofn(mic, social,

 political and productive characteristics /' the National
 Daiiy Systems of North America based on the incorpo-
 ration of technology in the context of globalization. The
 study identijfies and analyzes a number of controversies
 and challenges being.faced as a result of'current needs
 and the demand .i)r a new technological paradigm ofl
 sustainable development for the NDs being studied and
 for the region as a whole.

 J. INTRODuccI6N

 A PUESTA EN MARCHA DEL TIATADo DE Libre Comercio (TLCAN), fornializa
 las relaciones econ6micas entre M6xico, Estados Unidos y Canada' y esta-
 blece el principio de un nuevo ciclo hist6rico en La compleja rclaci6n entre

 M6xico y Estados Ufi'dos, ahora acompafiada tambi6n por Canadii Esto refueriza
 La necesidad de conocer las caracteristicas con que opelran Los diferentes sisteinas
 de producci6n en el nuevo escenario (le cadenas productivas globalizadas, pelro,
 parad6jicamente, a La vez fuertemiente protegidas, coino es el caso de La lechiera
 en los paises industrializados. Ello debido a su canricter estrategico, por La importan-
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 cia que tiene como producto ba'sico y como bien salario de alta calidad nutricional,
 por la generaci6n de empleo e ingreso rural y por su capacidad para articular va-
 rios sectores productivos.

 En ese sentido, el presente trabajo es una revisi6n bibliografica de diferentes
 estudios y la aportacion de infomnaci6n estadistica, que nos muestran las caracte-
 risticas econ6micas, sociales, politicas y productivas de los Sistemas Nacionales
 Lecheros (SNL) de Norteamerica, a partir del proceso de incorporaci6n de tecno-
 logia en el marco de la globalizacion, revision que nos lleva al planteamiento de
 diferentes problematicas y preguntas que pueden guiar una investigaci6n futura
 que identifique los retos a los que se enfrentan, a partir de las necesidades actua-
 les y la exigencia del nuevo paradigma tecnol6gico del desarrollo sustentable de
 los SNL en estudio.

 II. EL PROCESO DE GLOBALIZACION Y LA FORMACION DE BLOQUES

 REGIONALES EN LA PRODUCCION DE LACTEOS

 Hoy dia, ante un contexto econ6mico de globalizaci6n,l cobra importancia el estu-
 dio del comercio internacional y de los mercados, que tienen como caracteristica
 fundamental la configuraci6n de bloques regionales (Estados Unidos-Canada-
 Mexico, Comunidad Economica Europea, Jap6n-Cuenca del Pacifico bajo la he-
 gemonia respectiva de Estados Unidos, Alemania yJap6n), con nonnas estableci-
 das al margen de las que venian funcionando desde la posguerra a nivel mundial,
 y cuya base es la liberalizaci6n y la apertura de las fronteras comerciales. De esta
 forma, la globalizaci6n entrafna al mismo tiempo la integraci6n comercial y eco-
 n6mica de regiones, la cual limita en cierto sentido al propio proceso global.2

 En terminos muy generales, la globalizacion da cuenta de una nueva fase del
 desarrollo capitalista, cuyos rasgos fundamentales son los procesos de desregula-
 cion de los mercados, de los procesos laborales y la fuerza de trabajo, asi como la
 privatizaci6n de las economias, todo ello sobre la base de la denominada "tercera
 revolucion tecnol6gica" (caracterizada por las aplicaciones de la microelectr6nica)
 a partir de la cual se generalizan y consolidan nuevas tecnologias: la rob6tica, la
 informatica, el rayo laser, la biotecnologia y la biogenetica, asi como los nuevos
 materiales y energ6ticos.3

 Otro de los rasgos importantes de la globalizaci6n es la reducci6n en los costos
 reales de las comunicaciones y de los transportes, lo que disminuye los costos de
 las transacciones entre los distintos mercados situados en diferentes espacios. La
 disminuci6n de largo plazo en los costos reales del transporte resulta especial-

 1 M. Koc, "La globalizaci6n como discurso", Cuadernos Agrarios, 1993, Nueva Epoca, nim. 7, pp. 9-22.
 2 L. A. Garcia y E. Martinez, "Apertura comercial, reformas a la constituci6n y movimiento campe-

 sino en Mexico", Debate Agrario, 1992, nfim. 15, pp. 125-143.
 3 C. Perez, "La nueva tecnologfa: una visi6n de conjunto", en C. Onimani (coord.), Ia terra revolutiin

 industrial. Impactos inteniacionales del actual viraje tecnologico, Caracas, Venezuela, Grupo Editor Lati-
 noamericano, 1986, pp. 43-89 y Koc, op. cit.
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 rnente imlportante en el comercio de productos agricolas comestibles que tienen
 un bajo valor por volumen. Sin embargo, el crecimiento del comercio tie productos
 agricolas es quizia mns atlibuible a una seiie de acueLdos de liberalizacion tales
 como el CGAIT y el TLCAN. Los acuerdos multilaterales han abierto una amplia y
 creciente esfera de comercio no restringido, lo cual crea grandes oportunidades
 comerciales para productores y procesadores en muchos paises.4 Esto es cierto
 fundamentalilente para los paises desarrollados y que manejan tecnologias de
 punta; para los subdesarrollados, las oportunidades se presentan de manera dis-
 criminatoria ell terminos de productos y productores (solo algunos estan en capa-
 cidad de integrarse al mercado internacional). En ese sentido, cabria preguntarse
 para el caso especifico de la leche quiienes son los ganadores y quienes los perde-
 dores con la globalizaci6n econ6mica.

 La lucha por el control de los mercados de los productos agropecuarios es hoy
 una cuestion fundamental en la construcci6n de nuevas hegemonias y de un nue-
 vo modelo economico mundial. La mayoria de las economias desarrolladas ha
 canalizado recursos considerables a sus sectores agricolas, como parte de una es-
 trategia de seguridad nacional y de consolidaci6n econ6mica. Los instrmmentos
 utilizados han sido variados, destacando las politicas de estabilidad para los precios
 internos, las de regulaci6n de la oferta (interna y externa) y las de promoci6n de
 las exportaciones con el fin expreso de proteger a los productores.5

 La decada de los ochenta -fundamentalmente a partir de 1986 en el marco
 de la Ronda de Uruguay- representa la exigencia de disminuir los subsidios a la
 agricultura en los paises desarrollados por parte de los organismos multilaterales,
 lo que se hace evidente en la relaci6n entre programas agricolas domesticos, ex-
 cedentes estructurales y alteraciones comnerciales.

 Asi, la liberalizaci6n comercial de los productos agricolas ha sido una de las
 principales metas de los recientes acuerdos del GATT y el TLCAN. El hecho de que
 las nuevas reglas del GAIT se relacionen no s6lo con las barreras a la importacion
 (cuotas y tarifas), sino tambien con los subsidios a la exportaci6n y a los programas
 internos de apoyo a los precios, vuelve a la agricultura un tema que entra directa-
 mente en el doninio del GATT (aun cuando la Ronda de Uruguay no trajo la masiva
 liberalizacion de los productos agricolas que algunos esperaban). De ahi la nece-
 sidad de llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones bajo el marco de la
 Organizaci6n Mundial de Comercio, sucesor del GATT en los inicios del siguiente
 siglo, donde los productos agricolas, entre ellos los productos lacteos, tendran un
 papel decisivo.6

 Respecto de la produccion de lacteos se presentan caracteristicas especiales que
 hacen del sector lechero uno de los mis protegidos. Son conocidas las tensiones
 que se dieron en el seno del GATT y que causaron la salida de Estados Unidos de

 4 D. Thilmany y C. Barret, "El comercio de los productos lhcteos enc el 'ILCAN", en Luis Arturo Gar-
 cia, M. C. del Valle y Adolfo Alvarez (coords.), Los sistemas nacionales lecheros de Mexico, Eslados Unidos y
 Canada y sus inlemrelaciones, Mexico, In.c-LJNAM-UIAM-Xochimilco, 1997, pp. 133-156.

 r L. A. Garcia (1995), "Comercio exterior de los productos pecuarios mexicanos. El caso de la le-
 che 1970-1991", tesis doctoral, Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.

 6 Thilmany, op. cit.
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 este acuerdo, como protesta por las exportaciones subsidiadas por la UE. Los
 acuerdos interacionales sobre leche, la fuerte intervenci6n puiblica sobre los SNL,
 la estricta reglamentacion que los rige (por ejemplo respecto de la calidad y uso de
 sucedaneos), entre otros fen6menos, contrarian de manera sensible el proceso
 de globalizaci6n, por lo que seria pertinente preguntarse, primero, si tal rama de
 la producci6n estaria inmersa dentro de este proceso de globalizacion, y mas espe-
 cificamente, ~cuales serian los mecanismos que nos permiten hablar hoy de una
 globalizacion del sector lechero y que repercusiones se observan en la reorgani-
 zaci6n del mercado internacional lechero?

 Actualmente surge la opci6n para los Estados Unidos de establecer y consolidar
 una regi6n comercial mas amplia a partir del Tratado de Libre Comercio entre
 Canadai y Estados Unidos (CUSFTA por sus siglas en ingles) y el TLCAN que incluye
 tambien a Mexico (1994), como primer paso a la integraci6n de toda America, en
 donde se amortigiien ciertas desventajas productivas, especialmente para el sector
 primario. Dicha integraci6n se gesta a pesar de que Mexico, a diferencia de los
 otros dos, se identifica en la categoria de los "paises semindustrializados".

 La inserci6n en la economia mundial globalizada a partir de la integraci6n en
 una zona de libre comercio en Norteamerica, plantea retos derivados de la incor-
 poracion del progreso tecnologico en la actividad productiva y las nuevas reglamen-
 taciones de comercio, en relacion con las transformaciones econ6mico-sociales que
 se generan dentro de cada uno de los Estados nacion (Llambi, 1994).

 En ese marco, el proceso de internacionalizacion de la economia lechera, en
 gran parte dirigido por empresas transnacionales, se ha acompafiado de una re-
 gionalizaci6n economica, como mecanismo de distribucion de mercados que com-
 prende a una gran cantidad de bienes y servicios.7 Situaindonos en la realidad ac-
 tual de la producci6n, los intercambios de tecnologia y comerciales entre los SNL
 de Estados Unidos, Canada y Mexico, la pregunta seria entonces: ipodemos hablar
 hoy de la existencia de un bloque regional norteamericano respecto de la rama
 de lacteos o si mas bien se presenta una integraci6n incompleta?

 La actividad lechera presenta diferentes problematicas en cada pais, y en sus
 formas de inserci6n en el mercado internacional.8 Los SNL de Estados Unidos y
 Canada presentan caracteristicas semejantes a las de otros paises desarrollados, a
 saber: un proceso de concentraci6n en las fases de produccion primaria e indus-
 trial; una alta normalizacion de los productos; una intensa intelvenci6n publica y
 el contar con un mercado segmentado, donde la demanda se orienta hacia los
 productos procesados y con bajo contenido de materia grasa. Sin embargo, po-
 seen tambien caracteristicas distintivas para cada uno de ellos; el caso de Canada
 result6 significativo por ser el precursor de las politicas de gesti6n de la oferta le-
 chera (cuotas); de articular sus politicas a nivel federal y provincial; de mantener

 7 Desde insumos tales como animales de registro, alimentos, semen, embriones, vacunas, medici-
 nas, equipos, materias primas para la industrializaci6n de los productos lacteos (lactobacilos, grasa
 butirica, caseina, etcetera), hasta a nivel de la fase de consumo directo: leche en polvo entera y des-
 cremada, yoghurls, quesos, postres, helados, asi como patentes y asesorias.

 8 L. A. Garcia (1996), Las importaciones mexicanas de leche descremada en polvo en el contexto del mercalo
 mundialy regional, Mexico, US Dairy Export Council-UAM-Xochimilco.

 254



 LOS SISTEMAS NACIONALES LECHEROS EN AMNIRICA DEL NORTE

 urna s6lida protecci6n de su SNL de la competencia internacional, y de organizarlo
 en funci6n de la autosuficiencia alimentaria (Co6t, 1995).

 Estados Unidos y Canadai se presentan como exportadores y pioneros en inno-
 vaci6nl tecnol6gica y, por ende, con altos indices de coilpetitividad internacional.
 En el caso de Canada, es una de sus actividades econ6rnicas mas importantes; por
 ello, en aras de seguir manteniendo una fuerte protecci6n, los productos lacteos
 canaclienses no han sido incluidos en el .LCAN. Aunque esto no significa que dicho
 pais no haya tomado ciertas medidas, en un intento de amlpliar sus inercados en
 este subsector, sobre todo en lo que se refiere a equlipos e insumos para la produc-
 ci6Cn prirnaria e industrial, en donde M6xico representa un buen campo de acci6n.

 M6xico se sitfia como un destacado importador mulndial de productos licteos'
 y de insumos para el desarrollo de la actividad lechera, asi como un usuario de las
 tecnologias fijadas a paritir del inodelo de Estados Unidos y Canadi. Solo en lo
 qucl concierne a la importaci6n de leche en polvo, para consumo directo, M6xico
 octupa el primer lugar en el mundo, lo que en teirminos de disponibilidad interna
 clel producto en 1994 signific6 27% del Consumo Nacional Aparente;'"( para 1995
 tal porcentaje ascendia ya a 35 por ciento. Esto se refleja en tuna diferencia mar-
 cada en t6rminos del consumno respecto de Canada y Estados Unidos. El consumo
 de leche fluida en M6xico es significativamente menor al de esos paises; sin em-
 bargo, el consumo per capita de leche descremada en polvo es dos o ties veces
 mayor. En 1991 esas cifras significaron 46% y 288% del consumo de Estados Uni-
 dos, respectivamente." Dicha situaci6n genera efectos negativos enl la balanza
 coinercial y en la seguridad alimentaria mexicanas, por lo que su posici6n resulta
 muy vulneiable.

 En conseculencia, desde el punto de vista del inter&s mexicano, se hace necesa-
 rio conocer cuales han sido las condicionantes que han Ilevado a esta situaci6n y
 de que mlanera se le podria hacer frente, analizando las posibles opciones en las
 modalidades de reinsercion de los Sistemas Nacionales Lecl-leros (SNL) de los tres
 paises, en el proceso de regionalizaci6n (TLCAN) y en la globalizacio6 in mudial, de
 una manera menos desequilibrada y desintegradora para Mexico. Situaindonos
 desde lia 6ptica estadounidense o canadiense, el interls estaria centrado en anali-
 zar cuales son las perspectivas de desarrollo de sus SNL y que veiitajas o desventa-
 jas -tanto internas como externas- les representa el plantearse una relaci6n
 mais estrecha con sus hoy socios comerciales.

 Porl otra parte, aqui cabria preguntarse tambi6n si la restructuracion actual de
 los SNL de Am6rica del Norte -principalmente en los aspectos de regulaci6n y
 del cambio tecnol6gico- tiende a r1eforzar una integraci6n asim6trica. Y, toimando
 coino base la creaci6n del TLCAN, ~cuiles serfan o podrian ser las ventajas y des-

 ' I)e 1990 a 1994, las ilnportacionles mexicanas de leche fluida, queso y suero son las que presen-
 tun las tasas de crecimiento mis acelerado dentro de los productos lhcteos, pues aumentaron 201%,
 101 % y 887%, respectivramente. Otros productos comno leche descrenmada en polvo, mantequilla, yoghurt
 y helados han crecido talnbi6n aunque no de manera tan significativa.

 "' M. C. del Valle, A. Alvarez y L. A. Garcia, "El sistema de leclw: y 15cteos en Me:xico: viabilidad y
 perspectivas de desarrollo", Comnercilo E'xteior 1996, vol. 46, pp. 652-657.

 "A. Tanyeri-Abur, op. cit.
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 ventajas para la rama de producci6n de lacteos en cada pais al integrarse o no
 (caso de Canada) formalmente en un bloque comercial? En ese sentido, ~que op-
 ciones competitivas y cooperativas son o podrian ser previsibles entre los SNL de
 los paises miembros?

 Por lo anterior, es conveniente conocer a profundidad los SNL norteamerica-
 nos, sus relaciones, acuerdos y desacuerdos, para buscar aprovechar oportunida-
 des en las formas de articulaci6n, que para el caso mexicano deberian partir -al
 igual que lo hacen sus socios- de considerar a las actividades agropecuarias con
 un caracter amplio como sector estrat6gico, ya que presenta mayores capacidades
 de generar ventajas comparativas y competitivas en el mercado internacional, y
 resulta de una gran importancia en la articulacion econ6nlica interna, a partir del
 apoyo paralelo a la produccion de basicos; en este caso, la leche fluida.

 Suponemos que la articulaci6n del SNL mexicano tendria que estar basada en
 una modernizaci6n del sector agropecuario que incluya beneficios para todos los
 actores que en ella participan -y donde las empresas transnacionales han des-
 empefiado un papel fundamental-, conjuntando de manera eficaz el paquete
 tecnologico, el financiero y el control de los circuitos comerciales en un sistema
 agroindustrial; sistema que pudiera estar formado por empresas y productores
 individuales o colectivos y que permitiera una integraci6n menos subordinada y
 mas competitiva en el mercado mundial, asi como lograr la seguridad alimentaria.
 Obviamente que para ello seria necesario tambien cambiar -en mucho- el sis-
 tema institucional lechero en lo referente a las reglamentaciones nacionales y del
 papel del Estado en la 6ptica del logro de la autosuficiencia lechera.

 En vista de lo anterior, surgirian las siguientes preguntas: ~culiles han sido los me-
 canismos que han permitido el logro de la autosuficiencia lechera e incluso de pro-
 duccion excedentaria, asi como una competitividad a nivel internacional de la
 produccion de lacteos de Estados Unidos y Canada? Y, en el caso de Mexico,
 dculles han sido los procesos que nos han llevado a una situaci6n totalmente
 opuesta? En ese marco, dque circunstancias econ6micas y politico-sociales han
 permitido la puesta en prictica de esos mecanismos en lo referente a organiza-
 ci6n y poder social de los actores participantes?, y dcual es el papel de las empre-
 sas transnacionales en el rediseiio de las estrategias de los actores dentro de los
 SNL y cual su influencia sobre las articulaciones tecnologicas asi como su eficien-
 cia autentica?

 Situandonos desde la 6ptica de Estados Unidos y Canada, otro punto impor-
 tante seria indagar cual es su interes de configurar un bloque comercial fuerte, en
 el sentido de poder hacer frente a sus competidores comerciales: la Uni6n
 Europea y Nueva Zelanda. Aqui nos preguntariamos si en t6rminos tanto econ6-
 micos como politico-sociales pudiera ser mas interesante para esos paises ver a
 Mexico como posible comprador de tecnologia para producir e industrializar en
 terminos ventajosos y no solo en funci6n del consumo de productos lacteos ela-
 borados. En el caso canadiense, ha sido precisamente la competencia de los pai-
 ses mencionados y de Estados Unidos lo que lo ha llevado a replegarse mas hacia
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 el interior de su SNL, lo cual lo ha mantenido relativamente aislado de la dinamica
 mundial en cuanto a la comercializacion de productos lacteos primarios.'2

 III. INTE(G1RACION DE LA LECHEIRA DE AMERICA DEL NORTE

 Hay que hacer notar que la evoluci6n de los Sistemas Nacionales Lecheros no ha
 sido uniforme en las sociedades. Las industrializadas han logrado incorporar un
 conjunto de elementos tecnologicos en el proceso productivo a partir de inversio-
 nes considerables de capital, lo que les ha permitido tener en la actualidad exce-
 dentes ilnportantes para su comercializaci6n hacia el exterior, no asi en las dermas
 sociedades. En los casos que nos interesan aqui, lo anterior resulta particularmente
 cierto para Estados Unidos, pues Mexico es uno de sus principales compradores,
 sobre todo en lo que concierne a leche descremada en polvo, cuyas compras sig-
 nifican 20% de todas las exportaciones estadounidenses del producto.13 En el
 caso de Canada, sus exportaciones son importantes en lo que concierne a pro-
 ductos zicteos procesados, sobre todo refinados, tales como leches con saborizan-
 te, productos light y leche filtrada para lactantes.14

 La "revoluci6n ganadera",15 entendida como un reflejo del desarrollo de las fuer-
 zas productivas, socializa un conjunto de conocimientos y tecnicas que conforman
 un paradigma productivo. Es decir, hasta mediados de siglo, la producci6n de le-
 che se daba, en t6rminos generales, de una manera empirica, y el conocimiento
 del productor -basado fundamentalmente en su experiencia personal-, era
 transmitido a su descendencia. Con el desarrollo de un paquete tecnologico se
 hace indispensable generar los recursos humanos y tecnicos que faciliten la adop-
 ci6n y evoluci6n de un nuevo plantearniento productivo de la leche. Ejemplo de
 ello es la especializacionn e el conocimiento de la produccion animal en cuanto a
 nutrici6n, manejo, sanidad, genetica, reproducci6n y administraci6n, que requie-
 ren las unidades de producci6n empresaiial.

 Si bien hay un sinnuimero de elementos tanto econ6micos como sociales y
 politicos que explican la diferencia eltre las sociedades desarrolladas y aquellas
 denominadas "semi-industrializadas" o "subdesarrolladas", situandonos desde el
 analisis particular de la produccion de leche, prevalece tambi6n una marcada di-

 12 D. Cote, L'industrie lailiee de demain: strategies pour le dlveloppement durable du secleur de la transJio-
 nmation. l.'analyse des grandes tendances: ruptures el nouveaux paradignmes, Centre de Gestion Agroalimen-
 taire, Montreal, 1995.

 13 D. Thilmany, op. cit.
 14J. Bamford, "El sector lechero y de prodtctos canadienses", en Luis Arturo Garcia, M. C. del Va-

 lle y Adolfo Alvarez (coords.), Los sistemas nacionales lecheros de Aelxico, Estados Unidos y Canadd y sus in-
 terrelaciones, Mexico, IIEc-UINAM-UAM-Xochimilco, 1997, pp. 65-93.

 15 Para el caso especifico de la leche, se instnrment6 la denominada "revoluci6n blanca" y el mo-
 delo "Holstein", t6rminos que hacen referencia al modelo de producci6n estabulado, que tienen co-
 mo base a anilnales de raza Holstein y que han logrado rendimientos elevados y regulares en el tiem-
 po. Integrados a la industria y regidos por una estricta reglamentaci6n, han favorecido el consumo de
 masas de leche y derivados principalmente en los paises desarrollados.
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 ferencia entre las caracteristicas de su producci6n que obviamente se refleja de
 inanera mas evidente en los rendimientos.

 En los paises desarrollados, en los inicios de la mencionada "revoluci6n gana-
 dera" y hasta la decada de los setenta, se elaboro una selie de politicas guberna-
 mentales para instrumentar el paquete tecnol6gico y estimular la producci6n, las
 cuales para la decada de los oclienta se tradujeron en una sobreproducci6n de
 leche y productos lacteos, con lo que se ocasion6 una caida de los precios inter-
 nacionales.

 A lo anterior se suma una condicion climatica para la producci6n de lacteos
 relacionada con las regiones templadas. En estas zonas, la vaca tiene un entorno
 favorable que le permite, con un minimo de esfuerzo, producir mas leche que en
 un clima tropical. Por supuesto, lo anterior no quiere decir que el volumen de
 producci6n de leche este relacionado directamlente con el clima como uinico ele-
 mento determinante, pero si que, adema's de la inversi6n de capital, el clima y en
 general las condiciones ambientales se incluyen en las tantas variables que inciden
 en la diferenciacion.16

 Con lo descrito es posible no solo comprender la reubicaci6n espacial de la
 producci6n de leche y sus derivados hacia el interior de cada pais, sino vincular
 la producci6n de diferentes sistemas lecheros, pese a encontrarse a miles de ki-
 lometros de distancia. En termlinos genericos, lo anterior puede ser interpretado
 conmo una de las tantas articulaciones que construyen la mencionada globaliza-
 cion de las economias.

 Hay, pues, un contexto norteamericano diferencial de generaci6n de tecnologia
 lechera -entendida esta en el sentido amplio de producci6n, distribuci6n y con-
 sumo- que en los filtimos 40 anos ha permitido incrementar la producci6n y ren-
 dimientos por animal y reducir los inventarios ganaderos en Estados Unidos y
 Canada.17

 Los bruscos descensos en la cantidad de animales han estado relacionados

 siempre con fuertes incrementos en el rendimiento y la producci6n. En cuanto al
 primero, por ejeiplo, en 1940 se tenia un rendimiento promedio por animal de
 2 086 kilogramos, que se increment6 a cerca de 6 259 kilogramos a finales de la de-
 cada de los ochenta;18 para 1994 se calculaban 7 312 kilogramos, aunque estados
 como California mantienen un rendimiento promedio de 9 188 kilogramos; Wis-
 consin, 6 804; Nueva York, 7 214; Minnesota, 6 958 y Pennsylvania, 7 261.1' En
 cuanto al segundo, es decir a la producci6n total, los cambios no han sido tan
 bruscos como en el inventario y el rendimiento con el objeto de sostener los pre-

 16 L. A. Garcia y E. Martinez, "Globalization Food System: Impact in Trade Policy and Natural
 Resource Use. The Case of Mexican Dairy Sector", Socioloical Abstracts, 1994, nfim. 173, p. 107.

 17 Asi, en el aio de 1945 habia en Estados Unidos 27.77 millones de cabezas de ganado en produc-
 ci6n y para finales del afo de 1995 eran aproximadamente 9.43 millones de cabezas (Dairy Outlook,
 marzo de 1996), aunque la producci6n practicamente se ha duplicado. Para Canada en 1968, 174 000
 fincas y para 1993, 29 358 (Bamford, 1997).

 18 A. M. Novakovic, L. B. Nelson y K. E. Jack, Current Outlook Jior Dairy Farming Prodzucls, and A,gricil-
 lural Policy in the United States, Cornell Agricultural Economics Staff Paper, nilm. 91, 1991.

 !9 Elaboraci6n propia con datos de Agricultural Statistics 1996, USDA, Washington.
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 cios ante una oferta determinada. En 1950 se producian 52 889 776 toneladas me-
 tricas de leche, que se incrementaron hasta el ano de 1995 a la cantidad de 70
 598 930, es decir 33.48% mas.

 El segundo elemento (es decir, la capitalizaci6n-tecnificaci6n) se dio por el fen6-
 ineno de urbanizaci6n en California, que permiti6 capitalizar a los productores. En
 la decada de los cincuenta, el condado de Los Angeles file lider en la producci6n
 (de leche, pero la mancha urbana crecia a ritmos muy acelerados, lo que obligo a
 los propietalios de los establos a moverse fuera del condado, no sin antes vender
 sus tierras a muy buenos precios. La relocalizaci6n de las granjas se realiz6 en el
 condado Chino Valley, que en la actualidad es el que tiene la mayor densidad ani-
 mal en el mundo: 375 establos poseen 200 000 vacas; es decir, cada establo tiene
 en promedio 533 animales.

 En el noreste, especialmente en Wisconsin, la ganIaderia se estableci6 a finales
 del siglo pasado como una cadena informal de productores, que mediante una
 cstrecha relaci6n entre asociaciones, agronegocios, universidades y burocratas lo-
 gr6 establecer toda una forma de vida productiva conocida en el Medio Oeste
 como Ia "cultura lechera".2' Esta ganaderfa se basa generalmente en sisternas de
 producci6n estacional que entraiia producir cantidades menores de leche duran-
 te el invierno y tiende a cerrar las fibricas que utilizan dicha leche como insumo.
 La producci6n 1no es "moderna" en t6rminos de integrarse verticalmente, operar
 a gran escala, utilizar el capital intensivamente, estar organizadas de manera bu-
 rocratica y tener poco control sobre los sistemas de distribuci6n.f1

 En Canada se da un proceso de concentraci6n y segmentaci6n, tanto en canti-
 dad de fincas como por regiones: en Quebec y Ontario se concentra mas del 70%
 de la produccion y aloja buena parte de la industria y del aparato institucional li-
 gado al desarrollo de la actividad lechera.

 Por su parte, en M6xico encontramos una modernizacion de la lecherfa hacia
 1950, con el establecimiento de grandes empresas transnacionales dedicadas a la
 producci6n de leches industrializadas. Lo anterior hizo que para 1960 la produc-
 ci6n se incrementara en 4.2% y, a diferencia de Estados Unidos y Canada, aqui el
 hato lechero se increment6, debido al fomento estatal y al estimulo al consumo.
 Actualmente, la producci6n de leche esti constituida por sistemas de explotaci6n
 heterog6neos en cuanto a tenencia de la tierra e infraestLrctura en general. En
 terminos agregados se distinguen dos tipos de explotaci6n que se conforman de
 acuerdo con caracteristicas de nivel tecnol6gico, tamanio y rendimiento: el sistema
 intensivo con ganaderia especializada y el sistema de pioduccion con ganaderia no
 especializada. Deltro de la ganaderifa especializada encontramos la estabulada
 filudamentalmente en los estados del centro y del norte (Estado de Mexico, Hi-
 dalgo, Quer6taro y Guanajuato) y la semiestabulada (estados de Chihuahua, Jalisco,
 Chiapas y Tabasco). La ganaderia no especializada se constituye por la ganaderia

 20 J. Gilbert y R. Akor, "Increasing structural (livergence in US dairying: California and Wisconsin
 since 1950", Rural Socioloy, 1988, nfim. 53, pp. 56-72.

 21 A. D. Chandler, 7he Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Cambridge,
 Belknap Press, 1977.
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 de doble prop6sito y la de pastoreo familiar en la cual se incluyen las explotacio-
 nes de traspatio suburbano (estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz).

 Vemos pues que el paquete tecnologico introducido en los cuarenta ha permi-
 tido generar un modelo distinto del familiar, lo cual da como resultado una estruc-
 tura productiva lechera bimodal. Por un lado, tenemos las empresas capitalistas
 con infraestructura y tecnologia modernas, altos indices de producci6n y rendi-
 mientos, movidas por el interes de la maixima ganancia y, por el otro, unidades de
 producci6n familiar, con tecnologia ya sea moderna (caso de Estados Unidos y
 Canada) o tradicional (caso de Mexico), donde la busqueda de la ganancia es un
 incentivo pero no determinante, ya que el inter6s va mas por el lado de la repro-
 ducci6n de la unidad familiar en el marco de lo que se ha denominado una
 "cultura lechera".22 Entre estos dos polos se pueden ubicar una diversidad de uni-
 dades, segun los criterios que se utilicen para su clasificaci6n. En el caso mexica-
 no, dicha estructura bimodal supone ademas una alta polarizaci6n econ6mica y
 social entre las unidades de producci6n.23

 El modelo tecnologico actual ha significado tambien la ampliaci6n de la bre-
 cha tecnologica entre Mexico y los otros dos paises norteamericanos, ya que las
 inversiones necesarias para generar una innovaci6n tecnologica son cada vez ma-
 yores. Ejemplos de ello son la hormona somatotropina bovina, las tecnicas de re-
 produccion como la inseminaci6n in vitro y la transferencia de embriones, el regis-
 tro informatico y el desarrollo de las comunicaciones para realizar operaciones de
 compra-venta.

 Todo lo anterior se refleja -como ya senalamos- en los rendimientos: en
 terminos comparativos tenemos que en 1994 el rendimiento promedio por ani-
 mal en Canada ascendi6 a 5 546 kg/vaca/afio, en tanto que en Estados Unidos
 ascendi6 a 7 312 y en Mexico a 1 165.

 En terminos de consumo, las transnacionales propugnan por el cambio en los
 patrones de consumo en las diferentes sociedades, para llegar a una homogenei-
 zacion de dicho consumo, con lo que rompen patrones culturales de consumo
 alimentario.24 En el caso mexicano, el hecho de que la leche sea un bien salario y
 que se le haya dado un uso politico a los subsidios al consumo -en lo referente a
 apoyos comprados para el partido en el poder-, lo cual afect6 y elimino los sub-
 sidios a la producci6n, ha coincidido de alguna manera con el inter6s de las
 transnacionales, hecho que ha beneficiado a dichas compaiias.

 22 Gilbert, op. cit.
 23 M . A. Alvarez, "La transformation du systeme laitier national et des filieres tropicales au Mexi-

 qute: Strategies d'adaptation des acteurs face a l'objectif d'autosuffisance alimentaire", tesis doctoral,
 ENSA-Montpellier, 1994.

 24 L. Sklair, Sociology of Global System, TheJohns Hopkins University Press, Baltimore, 1991.
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 IV. RESTRUCTURACION DE LOS SISTEMAS NACIONALES LECHEROS Y COMPETITVIDAD

 Es importante incluir otros elementos adicionales al del desarrollo tecnol6gico
 para entender la interacci6n entre los sistemas de producci6n lactea en el llundo
 y, en el caso que nos ocupa, en Norteanmrica: la acci6n estatal y la de los diferen-
 tes actores relacionados con ella, como generadores de tecnologia, productores o
 distribuidores.25

 Los Estados de los diferentes paises, mediante sus diferentes gobiernos, han sido
 los promnotores en primera instancia de esos subsistemas. Acci6n encaminada a pro-
 piciar los intereses de unos u otros actores, algunas veces en detrimento de los
 dema's, lo que estara determinado por la capacidad de organizaci6n y de influencia
 que en el marco de las estructuras de podcr generadas alrededor de los SNL ten-
 gan sius diferentes agentes integrantes y del uso politico o no que se de al bien
 producido.26

 En ese sentido, es necesario tambien tomar en cuenta la nornatividad y regla-
 mentaciones de los diferentes SNL, ya que 6stos se relacionan tambien con la
 competitividad. En los sistemas lecheros ma's importantes a nivel mundial (Canadi,
 Estados Unidos y UE), la competitividad rara vez se rige linicamente en funci6n
 lel precio, debido a la diversificaci6n de los productos y la calidad, la influencia
 de los dispositivos institucionales, la iigidez de los factores de produccion y la filerte
 presencia de la mano de obra familiar.27

 De esta manera, a pesar de la creacion de espacios comerciales nuevos -como es
 el caso de la zona de libre comercio de Norteamerica-, la competencia entre pai-
 ses se encuentra alterada por las condicionantes del contexto econ6mico especi-
 fico y las instituciones nacionales, particularmente influyentes en el caso lechero.28
 Ante ello se observan regulaciones nluy heterog6neas que obstaculizan el poder
 evaluar la competitividad de cada pais en funci6n de su eficiencia "pura". Tal rasgo
 es muy marcado en el caso de los tres SNL norteamericanos, por lo que la ventaja
 comparativa29 de un pais se crea y se mantiene mediante un proceso muy localizado.
 Las diferencias en escala nacional, en estructuras economicas, valores, culturas,
 instituciones e historia, influyen de manera determinante en la generacion de
 ventajas competitivas para lograr la denominada "competitividad autentica".:"

 25 Entre los actores mas importantes poclemos destacar a los productores primarios, las empresas
 industrializadoras de lacteos, las organizaciones de productores, el Estado, las instituciones financie-
 ras, institutos y centros de capacitaci6n.

 26 L. T. Raynolds, D. Mahyre, P. McMichael y P. Carro, "The New Internationalization of Agriculture:
 a Reformulation", World Development, 1993, nfim. 21, pp. 1101-1121.

 27 D. Gouin, S. Lebeau, D. Hairy y D. Perraud, Analyse structurelle comparee. La production laitie-e au
 Canada, aux Etats-Unis et en Europe, GREPA-Universite de Laval y ESR-INRA, Quebec, 1*990.

 28 No hay que olvidar que el secto- lechero es uno de los mas intervenidos y protegidos en el pla-
 no internacional. Vease al respecto Y. Trapaga, 1990.

 "9 Las ventajas comparativas tienen una base natural, sobre todo en esferas productivas como la le-
 chera. Sin embargo, se considera que esas ventajas se dinamizan por la acci6n pliblica y por la gene-
 raci6n e incorporaci6n de tecnologia, entre otros mecanismos (Porter, 1991),

 30 La competitividad autentica es la que incorpora el progreso t6cnico e incluye la sustentabilidad
 ambiental, a diferencia de la competitividad espuria, que no lo hace asi y se basa en recursos naturales
 depredados y salarios caidos (Fajnzylber, 1992).
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 Sin embargo, la competitividad entre sistemas nacionales no puede referirse
 solamente a un 6ptimo social o tecnologico, sino tambien al grado de refinamiento
 de las estrategias reguladoras y al nivel de apoyo institucional de que gozan. Como
 ya mencionamos, Canada tiene una alta regulaci6n cuyo dispositivo basico son las
 cuotas lecheras, mecanismo mediante el cual se ha intentado ajustar la oferta, en
 general excedentaria, a los niveles de la demanda interna y, de manera marginal,
 recurriendo a la exportacion de productos.31 La definici6n de volimenes por
 provincia -mediante la cual se intenta reducir las diferencias regionales- y la
 consecuente fijaci6n de precios objetivo, entre otros elementos, son motivos de
 intensas negociaciones, de cuyos resultados esta encargada la Comisi6n Cana-
 diense de la Leche (CCL). La responsabilidad puiblica se manifiesta en otro punto
 estrategico de la cadena agroindustrial, que es el acopio de leche, pues esta se
 concentra en tanques propiedad del gobierno, para evitar o atenuar las fluctua-
 ciones de precios.

 Otras formas de intervenci6n puiblica son la proteccion respecto del mercado
 internacional. Ademas se cuenta con los estimulos otorgados a la innovaci6n tec-
 nologica y al consumo. 2 Por filtimo, conviene destacar los esfuerzos en terminos
 de normalizaci6n de productos, ya que mediante este mecanismo se garantiza ca-
 lidad y la adecuacion en funci6n de las tendencias del consumo, como lo son los
 productos con bajos niveles de grasa.

 Estados Unidos tambien presenta politicas lecheras distintas para cada estado
 que se rigen por patrones diferenciados en el uso de los recursos y de acuerdo con
 la influencia de diversos grupos de interes existentes.33

 En ese contexto, es necesaria una investigacion que responda tambi6n a otras
 interrogantes como: ~cuales serian los elementos y los actores que integran el
 modelo tecnol6gico hegem6nico? Co6mo se articulan y cuales son las condicio-
 nlantes en su desarrollo y aplicaci6n en cada pais? Y ~cuales son las posibilidades
 ie competitividad aut6ntica para cada uno de los tres paises y como bloque, to-
 mando en cuenta tanto el aspecto estructural como institucional?

 Estados Unidos y Canada se presentan co-no exportadores y pioneros en inno-
 vaci6n tecnologica y, por ende, con altos indices de competitividad internacional.
 En el caso de Canada, es una de sus actividades economicas mas importantes; por
 ello, en aras de seguir manteniendo una fuerte protecci6n, los productos lacteos
 canadienses no han sido incluidos en el TLCAN. Aunque esto no significa que di-
 cho pais no haya tomado ciertas medidas en un intento de ampliar sus mercados
 en este subsector, sobre todo en lo que se refiere a equipos e insumos para li
 producci6n primaria e industrial, en donde Mexico representa un buen campo
 de acci6n.

 31 Por ejemplo, en la campaiia lechera 1991-1992 (1" agosto-31 julio) la producci6n nacional su-
 pero en 5.2% la cuota nacional, lo que trajo como consecuencia que casi se duplicaran las exportil-
 ciones subsiciadas de productos lecheros (Bamford, 1997).

 12 Alnque en este rnbro se contabilizan reducciones importantes a los subsidios estimadas en 10%
 en 1992; 15% en 1995 y otro 15% previsto para agosto pr6ximo.

 43 M. Du Puis, "Sub-national State Institutions and the Organization of Agricultural Resource Use:
 the Case of the Dairy Industry", Rural Sociology, 1993, nfiun. 58, pp. 440-460.
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 M6xico se sittia como iin destacado iimportador mundial de produuctos kIcteos y
 (le i5llfrilos para el desarrollo te la actividad lechera, asi como un isuauio de las
 tecnologias fijadas a partir (tel mO(Ielo de Estados Unidos y Canadi. Esta situaci6n
 es atsi por las politicas seguidas que se han alejado de La consecuci6n de la auitosufi-
 ciencia alimentaria, desiiicciltivando la producci6n y sumiendo a la producci6n
 de leclie fluida en iuna crisis sin precedente, fundamentalmente en las dos ulitimas
 decadas.

 Todos los aspectos mencionados anteriormente apuntarian al initento de dar
 respuesta a una pregunta general que coiisideramos sei-ia la pregunita de iuna in-
 vestigaci6n que es iinperioso realizar, a saber: ~cudMes son las foriias y Los resuilta-
 dos preliniinares y previsibles de la integraci6n de los SNL de Ani6fica del Norte, a
 partir del desarrollo tecnol6gico y dcl fell6meno de la globalizacion econ6mica?

 VT. REFLEXIONES FINALES: PIROPUESTA METODOLOGICA PARA ABORDARZ

 EL ESTUDIO DE LOS SNL DE NORTEAMtpuGA

 Por uiitinio quisikramos apuntar algunios comentarios en cuanto al intodo de
 trabajo necesario para dar- respuesta a los cuestionainientos plailteados hasta
 aquf. En primer lugar, tendriamos que partir de una visi6n sist6mica de los apara-
 tos piroductivos lecheros de cada pais. En esa perspectiva, cada sistema nacionial
 comprende desde la fase de producci6n prinaria (y el suministro de insumos y
 bienes de capital), hasta la de consumo de productos l?icteos (pasando por las de
 colnercializaci6n, transformaci6n y distribuuci6n); los operadores principales (pro-
 di ctores, agroindustriales y consumidoles en tre otros); los diversos mecanisnios
 de articulaci6n entre ellos (como contratos o convenciones) y, finalmente, las di-
 ferentes forinas de intenrenci6n puiblica (politicas de financiamiento, extensi6n,
 subsidios y comercio exterior, entre otras).

 Esta concepci6on no refleja un con-junto estable y basado en la continuidad
 productiva; se trata mis bien de un espacio donde se conijugan las estrategias de los
 actores determinando una estructura y uina organizaci6n productiva dada, que se
 distingue por su proceso regular de restructuraci6n y de rtupturas productivas. Esta
 inestabilidad se acentlia conformne avanza el proceso (IC globalizacio6n, que entra-
 fia vincuilos comerciales ma's estrechos y tin ritmo de transferencia de tecnologias
 mris inteliso, qtue bloquea los encadeniamiientos produictivos dentro de un espacio
 dado. 14 Eni esta l6'gica, las agroindustriias -de caricteir transnacional buena parte
 de ellas- desempefian un papel dave, ya que induceni formas de prodticci6n y de
 consuino, tanto en el piano nacional como iundial, lo cual infliye en la conmpe-
 titividad de los sistenias nacionales. En consecuenicia, dentro de esta concepci6n
 sist6mica, las agroindustrias lecheras -quie incluyen cooperativas, emipresas esta-
 ta-les y transnacionales, entre otras- serdin un objeto piuivilegiado de andlisis.

 `4 Liis importaciones de insunios y la utilizaci6n cada vez iiis fi-ecuente (le los sustitutos de la le-
 che son algiiios de los elemlentos quejuegan ei favor de esa tendenccia.
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 Un segundo aspecto importante es que se tendria que realizar un anailisis com-
 parativo, en el cual, y en funci6n de ciertas variables, identificaramos los niveles
 de eficiencia de cada SNL, asi como las formas de competencia y cooperaci6n que
 se dan entre ellos. Sin embargo, al ser modelos de producci6n ain heterogeneos
 entre si -y sometidos a regulaciones institucionales especificas, acentuadas y
 complejas-, seria muy dificil evaluar su competitividad en funci6n de "eficiencia
 pura" y referida solamente a cuestiones tecnicas y economicas. Como ya senialamos,
 las caracteristicas propias de la actividad lechera orientan hacia un enfoque multi-
 disciplinario; en este caso, desde una optica predominante de las ciencias sociales.
 Por ello tendrian que examinarse aspectos econ6micos y "no econ6micos", donde
 se incluyen los de caracter social y politico, que dan contenido a las posiciones es-
 trat6gicas manifiestas en cada uno de los SNL.

 De ahi que otro hincapie se haria necesariamente en cuestion-es formales de
 tipo institucional (reglamentaciones y normatividades) e informales (convenciones
 y acuerdos), elementos que van a coadyuvar en el nivel de competitividad de los
 tres sistemas norteamericanos e influir en las posibles trayectorias nacionales, con
 lo cual van a redefinir sus objetivos prioritarios y su forma de inserci6n en el mer-
 cado internacional.

 En ese sentido, el modelo del diamante de M. Porter puede representar un es-
 quema de interpretaci6n propicia en el sentido de que permite organizar las ob-
 servaciones y formar una base analitica relativamente homogenea, propia para las
 comparaciones entre naciones. Bajo este razonamiento, para el analisis de un sis-
 tema productivo se consideran cuatro factores bisicos (que conforman el diamante
 o rombo), a saber:

 1. Industria de bienes intermedios, que indica la capacidad de aprovisiona-
 miento eficaz en insumos y equipo, del acceso a innovaciones, asi como las estra-
 tegias de cooperacion con las industrias de transformacion.

 2. Factores productivos. Se identifican cuatro tipos principales: eleinentales
 (recursos naturales, clima, mano de obra no calificada, etcetera); complejos (in-
 fraestructura de comunicaci6n, personal calificado e institutos de investigaci6n,
 entre otros); no especializados (red carretera; mercado financiero e instituciones de
 base, etcetera), y especializados (factores utilizables por una industria o grupo
 de industrias, como centros (de investigaci6n en alimentos).

 3. Estrategia, estructura y rivalidad de empresas participantes dentro del SNL,
 que obligan a adaptarse y evolucionar a partir de las condiciones de la competen-
 cia nacional.

 4. Demanda, en cuanto a su composici6n, evolucion y refinamiento.

 Este esquerna ha sido aplicado a las industrias lacteas de Canada, aunque con
 algunas modificaciones respecto del modelo original de M. Porter. Asi, del dia-
 mante se modific6 a una forma pentagonal, ya que se incluy6 el papel del Estado,
 que en los sectores lecheros de Norteamerica tiene un papel vital, por medio de
 una intervencion multiforle.''

 35 Vease Cte, op. cii.
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 Una de las ventajas de este modelo es que se celltra sobre las agroindustrias
 para evaluar la competitividad nacional. Sin embargo, presenta lilnitantes en el
 sentido de que se funda en un determlinismo del contexto socioecon6nmico y se Iige
 por criterios de competitividad (en su concepci6n econonficista) y de Inercado,
 ademas de que el enfoque es predoiminantemente estitico. Ante ello es necesario
 readaptar el inodelo y contemplar un complejo contexto, una orientaci6n socio-
 econ6mica, una retroalimentacion entre las estrategias de los actores respecto del
 contexto en que funcionan y un enfoque dinnliico.6': Esto resulta esencial para
 poder abordar, en especial, la dinlimica mexicana. Para ello se proponen, en
 principio, dos inodificaciones mayores:

 - considerar abiertarmnente el mercado internacional dle productos licteos coino
 un contexto dinamico que condiciona las tActicas nacionales y las de algunos
 actores, principalmente las agroindustrias. Esto perlmite, adernis, inlseltar el
 objeto de estnldio en los procesos de globalizacion y regionalizaci6n econ6-
 mica, y

 - atribuirle a la nocion de competitividad una collnotacion mnis amplia, conl-
 pletad(la (corio se apunt6 anteriorrmente) por las mnodalidades de interven-
 ci6n del Estado pero tambieli por valores, relaciones de poder y, en uiltima
 instancia, por las relaciones sociales dominantes enl un espacio dado. De mo-
 do tal que los comportamientos 6ptimos, desde un punto de vista econ6mico,
 son mlls la excepci6n que la regla.:'7

 Una tercera precisi6n estaria relacionlada coI1 el nivel del anilisis. Dado que el
 estludio que proponemos exige abordar aimbitos nacionales que repercuten en
 una dinlimica regional, es preciso situarse en un nivel de analisis mesoecon6mico,
 donde la organizaci6n y funcionanmiento de las estructuras y los conlportamientos
 illdividuales se enlazan para generar una dina,mica sulbsectorial, la cual revela en
 lo concreto un cierto nivel de eficiencia,

 En cuarto lugar, cabe destacar que se debe partir coIn una 6ptica indiuctiva, dado
 qute se cuenta con una base conceptual minima y poco aplicada al objeto de estu-
 dio (a excepci6n del modelo del cliamnante), pues los antecedentes al respecto son
 escasos. No obstante, en la medida en (lue los primeros avances empiricos se vayan
 consolidando, se podri proceder a la construcci6n (ie un marco te6oico s6lido que
 permita remonltar a una posicion deductiva a partir de la cual se organicen y articu-
 len los diferentes razonamientos y argumentaciones finales de la investigaci6n.

 Por filtimo, es necesario precisar que desde unl punto de vista espacial conlce-
 bimos a la regi6n como el espacio constituido por los tres paises norteamericanos:
 Mexico, Canadc y Estados Unidos, y seria el primer nivel de anailisis. En segundo
 nivel estarian los territorios nacionales y, por ultimo, las zonas o cuencas lecheras

 36 M. VWzina, exposici6n oral en serninario clte discusi6n del presente trabajo. Montreal, Canacli,
 1996.

 '7 A. Et7zioni, "Ponr une science sociale d6ontologique", Pxine MAlUSS, iirnm. 9, Paris, 1990, pp. 14-32.

 265



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 2/97

 que, sin que coincidan con una divisi6n politica, se delimitan por su importancia,
 ya sea en la producci6n, la transformacion, el consumo de leche o las tres fases
 a la vez.
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