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1 N T R o o u e e 1 o N 

En la actualidad. la situación que prevalece en el pafs con -

respecto a la producción. ccfnercialización. distribución y consumo

de alimentos representa un desaffo, que se plantea precisa111ente en

hallar las medidas adecuadas oue pennitan un mejor aprovechamiento

del potencial productivo. y estar en posibilidad de alcanzar la au

tosuficiencia alimentaria. 

La dependencia de México con respecto a otros pafses en mate

ria de alimentos frena el desarrollo de nuestra economfa, por otro

lado afecta directamente los hábitos de consumo de alimentos bási-

cos para introducir productos procesados con un escaso valor nutri

tivo. 

Esta tesis trata de aportar a los estudiosos de la profesión

un nuevo campo de investigación. al que se le ha concedido gran im

portancia a través de programas que han pretendido resolver esta -

problemática. pero oue no han alcanzado su objetivo. tal es el caso 

del extinto Sistema Alimentario Mexicano (SJIM). 

Esperamos despertar el interés en este tema. del que abundan

- diversos estudios. y sin embargo. falta aún largo trecho para que-

se le conceda el valor que realm~nte merece como parte vital en el

Sistema Econánico Mexicano. 



Este trabajo se apoya en el estudfo y análisis de la situa -

c16n alfmentarfa que·se ha presentado en nuestro pafs, desde antes -

de la co~quista, hasta nuestros dfas. 
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C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ALIMENTACIOO EN MEXICO 

1.1 EPOCA PREHISPANICA. 

En el presente capftulo se describe en fonna suscinta, la si -

tuación que sobre la alimentaci6n en México prevaleció a través de -

la época Prehispánica, que tiene su inicio con la aparici6n de los -

primeros pobladores en nuestro territorio hasta la llegada de los es

pañoles que interrumpieron el desarrollo de los pueblos y culturas de 

nuestro pafs. 

La supervivencia para los primeros pobladores al inicio de es

ta época, fue muy diffcil debido a los constantes cambios re9istrados 

en el clima y la vegetación que los obligaba a buscar contfnuamente -

nuevos sitios que les permitiera subsistir y soportar las inclemen -

cías del tiempo, este fen6meno se presentó durante muchos miles de -

años, por fortuna los pobladores pudieron sobrevivir a estas adversi

dades, logrando establecerse al fin en sitios permanentes dando ori -

gen al desarrollo de nuestras culturas. Para la mejor comprensi6n de 

esta época conviene dividirla en cuatro perfodos los cuales se deta -

llan a continuación: 

1.1.1 PERIODO PREHISTORICO (12,000 años A.C. a 3,000 años A.C.). 
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Se i.ni.cta con la manifestación de los primeros pobladores en

nuestro pafs, culmina con el descubrimiento de la a9ricultura y la·

cerámica. 

Los primeros hombres que habitaron nuestro territorio prove -

nfan de Asia, se alimentaban y vestfan esencialmente de los animales 

que cazaban (mamut, bizonte, caballo primitivo, etc.), corrplementan

do su alimentación con los frutos y semillas silvestres que recolec

taban, como se observa eran cazadores y recolectores. A finales de

este perfodo, debido a los cambios climatológicos disminuye la fauna 

y por ende la caza, el harbre se vió obligado a duplicar la recolec

ción de semillas como principal materia de su alimentación que le -

permitió subsistir, estas adversidades le permitieron descubrir el -

modo de reproducir las plantas alimenticias, descubriendo asf la -

agricultura que los torna en sedentarios, es decir, logran estable -

cerse en si ti os en font1a pennanente, iniciando asf 1 a Etapa Precl ási_ 

ca. 

1.1.2 PERIODO PRECLASICO (2,000 ailos A.C. a 100 años o.e.). Esta~ 

tapa significó el florecimiento de la civilización de Mesoamérica, -

tal ·plenitud fue posible gracias al descubrimiento de la agricultura 

que benefició el desarrollo creciente de la población, iniciándose

asf los primeros grupos sociales que paulatinamente se fueron expan.:. 

diendo hasta estructurar sólidas organizaciones polfticas, sociales

y religiosas, mismas que se regfan bajo sus respectivos jefes, leyes 

y cost1111bres bien organizadas, cierto régimen de propiedad y divi 

sión del trabajo, que pennitió un incipiente crecimiento industrial-
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y comercia 1 • 

El desarrollo del Perfodo Prec18sico se inicia fuera del Va -

lle de M~xico, sus integrantes se agrupan en aldeas y villas cerca -

de lagos y rfos, vivfan en chozas de lodo con techo de paja o zaca -

te, su alimentación la fundamentaban en el cultivo del mafz, frijol, 

amaranto, aguacate y calabaza, ccmplementándola con la caza de vena

do, conejo, pato silvestre y el perro, practicaban la pesca y reco -

lectaban frutos y semillas (como la tuna y el capulfn, etc.}, para -

obtener los satisfacto~es que carecfan efectuaban permutas canercia

les con otros pueblos. 

El inicio del canercio fomentó la invast6n extranjera entre -

los pueblos propiciando luchas internas y externas que llevaron al -

perfodo Preclásico a la destrucción. 

1.1.3 PERIODO CLASICO (100 años o.e. a aso o.e.}. Marca el máximo

esplendor de las culturas, este esplendor se caracteriza por la di -

versidad de estilos regionales, entre los que destacan el Teotihuac~ 

no, el Maya y Zapoteca, las otras culturas (Matlatzinca, Totonaca y

Xochicalco), a pesar de que se fonnaron asimilando bastante de las -

cost1111bres, leyes y politi cas 1 as unas de 1 as otras, contaban con c~ 

racterfsticas parttculares que pennittó distinguir un estilo de otro. 

1.1.3.l CULTURA TEOTIHUACANA, su valor fundamental consiste en que

es la primera gran ciudad y el foco de cultura que irradia sobre to-
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do el Méxtco antiguo, ejerciendo gran influencia sobre las otras ciu 

dades, se impuso a los grupos agrfcolas establecidos, conocieron el

cultivo de varias plantas alimenticias cano el mafz, el frijol. cal~ 

baza, chile, algodón y maguey, construyeron "terrazas de cultivo" en 

las laderas de los cerros, establecieron canales de riego y 'thinam -

pas" en las orillas del lago. 

La alimentación se canplementaba con los productos de caza -

(venado, liebre y otros), con la danesticación de algunos animales -

(pato silvestre y el perro), la pesca y la recolección de nopales y

tunas. Se puede observar que con los teotihuacanos se introducen -

nuevas fonnas de cultivo y nuevos productos il!lpliando de esta manera 

la gama alimenticia entre los pobladores. 

1.1.3.2 CULTURA MAYA, ZAPOTECA Y OTRAS (Matlatzinca, Totonaca y X.Q_ 

. chicalco), tratar de describir lo que estas culturas aportaron al de

sarrollo de la ciencia, las artes, la pintura, etc., serfa esplendo

roso porque ncs remontarfil!los a fechas y hechos de gran relevancia -

que han quedado plasmados en la Historia de México. Pero siendo de

nuestro interés únicC111ente la alimentactón, diremos que ~sta fue si

milar a la de los teotihuacanos, que aunaron nuevos productos a los

descrttos.cano el Cilllote, la yuca, la miel y el cacao cuya semilla -

les servfa de a 1 imento y moneda. 

El esplendor de este pertodo se ve interrumpido por invasio -

nes de trtbus nánadas, que originan largas luchas y conllevan a la -
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desi.ntegraci.6n de las culturas, emigrando a diversos lugares de la -

República donde se fonnan grupos aliados, mezclándose la barbarie -

con la cultura, este hecho marca el fin de la cultura clásica y el -

inicio del Perfodo Postclásicq. 

la transici6n de la etapa Clásica a la Postclásica frenó el -

desarrollo de las artes, las ciencias, la pintura, la· agricultura, -

etc., este fen6meno aunado con la desencadenaci6n de sequfas y la c~ 

rencia de un sitio propio para establecerse, origin6 la escasez de -

alimentos que produjeron. hambre durante algunos aílos. 

1.1.4 PERIODO POSTCLASICO (850 a 1,521 o.e.}. Esta etapa -

marca el inicio de nuevos estilos de cultura combinados entre la mi~ 

ma cultura y la barbarie que paulatinamente llegaron a formar gran -

des imperios de los que destaca el Azteca o Mexica, que se estable -

ció en el Valle de México. 

La alimentación de los aztecas inicialmente se basaba en la -

caza, la pesca y una sencilla horticultura por falta de terrenos de 

cultivo, supliendo lo que les hacia falta por intercambio de produc

tos con los pueblos de tierra firme. 

La creciente población y la falta de tierras de cultivo, obl.!_ 

garon a los Aztecas a construir estacados rellenos de piedra y lodo

ª fin de aumentar la superficie cultivable, formando chinampas o is

letas a ortllas del poblado, en las cuales sembraban hortalizas y o-
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tras plantas alimenticias. 

El desarrollo de la agricultura se vió favorecido por las co!!_ 

qltistas que realizaron de los pueblos del Sur del Valle de M~xico, 'ª

propiándose de tierras canunales más extensas para el cultivo del -

ma1'z, frijol, calabaza, chile, Célllote, maguey, etc., el maguey les -

proporcionaba 1 a bebida 11 crnada "pulque", canp lementaban su a 1 iment'ª

ción con la danesticación de animales como el perro, el pavo silves

tre, el pato y otros.además de los tributos aue exigfan a los pue -

blos vencidos, consistente en productos alimenticios, materias prf -

mas y artfculos de lujo propios de cada región, entre los cuales se

podrfa citar grandes cantidades de frijol, mafz y cacao. 

Las conquistas de los Aztecas fueron incrementando sus dani· -

ni os, al grado de que la mayor parte del territorio que hoy ocupa el 

Centro y Sur de la Reptlblica Mexicana estaba bajo su poder, que se -

interrumpió a la llegada de los españoles quienes transformaron las

cost11Tibres fndfgenas al interponer elementos europeos, hecho que mar. 

ca el inicio de la Epoca de la Nueva España. 
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1.2 EPOCA DE LA NUEVA ESPAÑA (SIGLO XV - xvrn 

Denaninada así porque canprende el desenvolvimiento de nues -

tro país, desde que España ictrodujo su sangre y cultura, transfonn!_n 

dolo en una colonia española, con su gobierno e instituciones pro -

pias entre otras características que arraigaron en nuestro pueblo. 

Consumada la conquista se introdujeron en nuestro pafs nuevas 

técnicas, instrtinentos y formas de producción desconocidas por los -

indfgenas, entre las q~e se puede mencionar a los animales de carga

y de transporte (caballo y asno) o de suministro de alimento (vaca -

y oveja) y algunos productos vegetales {trigo, arroz y caña de azú -

car, etc.). que vinieron a transformar las condiciones econánicas de 

nuestro pueblo. 

Pero cano la mayor parte de los españoles, sólo venían al - -

pafs con la mira de enriquecerse rápidamente por medio de las minas, 

prestaban poca atención a la agricultura, dejando el cultivo de sus

tierras en manos de los indios sujetos a la vigilancia de capataces

y mayordanos, conformándose con sacar una renta de sus propiedades -

que les pennitiera vivir holgadamente en las grandes ~iudades. 

A esto se agregaban las restricciones que dictaba el gobierno 

para controlar la producción, especialmente el algodón, caña de azú

car y e1 tabaco con el objeto de proteger al comercio y a la industria 

de España. Además prohibió el cultivo de la vid, la morera y el oli-
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vo con iguales fines. 

Consecuencia de esto fue el estancamiento agrfcola que produ

jo hambres que periódicamente venfan a asolar a la población mexica

na, aunque para remediar en parte la falta de vfveres se establecie

ron "pósitos" y "alhóndigas" donde se almacenaban los granos y semi

llas de mayor consumo, para los años de escasez. 

No obstante hay que reconocer que los españoles ampliaron y -

mejoraron la técnica del cultivo, trajeron el arado con punta de ac~ 

ro, la rueda y el carro, los animales de tiro y transporte, pero en

muchos casos se segufan usando instrumentos de madera por falta de -

hierro y los indios reemplazaban a los animales para labrar la tie -

rra y transportar la carga. 

La base de la alimentación general durante la Colonia siguió-
. siendo el rnafz, el frijol y el chile, tal como lo habfan sido antes-

de la conquista. El trigo introducido por los españoles, sólo era -

consumido por los blancos. El precio de todos los artfculos del co

mercio era influfdo por el del mafz, y cuando éste escaseaba, habfa

hambres. 

En las zonas de tierra caliente se introdujeron nuevos culti

vos como el plátano, el arroz y la caña de azacar, la plantación de

árboles frutales se expandió rápidamente (manzanos, perales, cirue -

los, naranjos, etc.), tarrbién se propag6 toda clase de hortalizas 
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{cebollas, ajo, tanate} y gran variedad de flores (rosas, claveles, -

jazmines y lfrios). 

La ganadería tampoco niereció especial cuidado por parte de los 

españoles, sin embargo, la caballada y el ganado vacuno se propagaron 

con gran rapidez en la Nueva España, de igual modo se multiplicó la -

crfa de ovejas, cabras, cerdos y gallinas aún entre los fndios. 

El trabajo de cC111po se realizaba a través del sistema de "enc.Q_ 

mienda", el cual colocaba a los indios en situación más desfavorable-
, . 

que la esclavitud, ya que estos trabajaban excesivamente y les daban

escasa alimentación, sin importarles su muerte o su condición misera-

ble. 

Esta situación trajo por consecuencia la natural indignación -

de las clases oprimidas, que tuvieron que levantarse en annas para al 

canzar su libertad, dando principio al perfodo de la rndependencia -

que se inicia en el año de 1810. 
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Describir las caracterfsticas de la alimentación en México -

durante el perfodo Independiente y la época de la Revolución resulta 

sumamente complejo, el tema contiene implicaciones económicas, hist.Q. 

ricas, polftfcas y sociales que imponen seguir un método por el cual 

s_e pueda proceder de aspectos generales a otros más particulares, -

primero se enuncian someramente las causas y efectos de la lndepen-

dencfa, en segundo lugar el perfodo de Reforma y en tercer lugar se

descrfben los sistemas de tenencias que prevalecieron antes de 1910-

y que hicieron explosión inevitable con la Revolución. 

Todo esto no implica negar que la situación sobre la aliment.!!_ 

ci6n, se encuentra estrechamente ligada con la fonna de distribución 

de la tierra y al mismo tiempo al problema de la escasa agricultura

que representó la principal fuente de empleo e ingreso para la gran

mayorfa de la población. 
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1.3 EPOCA "INDEPENDIENTE O NACIONAL" (1810 - 1910} 

Denaninada así porque incluye los grandes acontecimientos que 

determinaron el carácter de la Nación Mexicana: la Independencia y

la Reforma que significan las dos grandes luchas que sostuvo el pue

blo mexicano para consolidar su libertad política e tniciar su pro -

pio desarrollo econánico, social y cultural. 

La lucha por la Independencia fue el paso obligado para que -

México dejara de ser una Colonia de España y adquiriera la calidad -

de Nación libre y soberana. 

1.3.1 PRIMER PERIODO.- EPOCA DE INDEPENDENCIA 

Entre las diversas causas que produjeron este movimiento que

se inicia en 1810 y termina en 1821, hubo algunas internas que tuvi~ 

ron su origen en las condiciones mismas del "régimen colonial", ta -

les cano la desigualdad econánica y las castas, los obstáculos que -

las leyes oponfan al progreso de las mayortas populares. 

El estado en que quedó la econania mexicana, tras la consecu

ción de la Independencia, desorganizó prácticamente ia Hacienda Na -

cional, que tardó muchos años en rehacerse, dejó al país destrozado, 

la infinidad de personas que murieron representaban la mitad de la -

fuerza de trabajo de la Nación. A r.ausa de estos destrozo~ hubo a -

bandono de labores, la agricultura sufrió enormemente al ser abando-
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nadas los campos para luchar por la Independencia, por lo que duran

te largos anos quedó reducida a la mitad, produciéndos~ únicamente -

para cons11110 local. 

A pesar de nuestr~ Independencia no hubo cambios esenciales -

en la estructura agraria del pafs, la tierra continuó en poder de -

cuatro grupos: clero, grandes terratenientes, peque~os propietarios

y pueblos. Medio siglo debió pasar antes que las leyes de Refonna -

desposeyeran al clero, y otro medio siglo antes de que la Revolución 

desafiara abiertilllente a los grandes terratenientes. Mientras tan -

to, el primer perfodo prerevolucionario independiente del siglo XIX

fue testigo de que el desequilibrf"o agrado se fuera agudizando, del 

crecimi1mto anomal de loe. lati"fU11di'os y de la desaparicfón casi to

tal de la propiedad de los pequenos agricultores y de los poblados . 

. l.3.2 SEGUNDO PERIOClO.- LEYE5 DE REFORMA 

Estas leyes estaban desti'nadas a destruir el poder econémico

del clero (la primera ley fue la Nacionalización de los bienes ecle

siásticosl. modificaron el orden econónko y social, haciendo en - -

trar en circulación las enonnes riquezas acumuladas por la iglesia,

frenando con ello la expansión de la burguesfa nacional, aboliendo -

clases privilegiada~ y proclllllando la igualdad, base de la demacra ·

cia. 

Aspecto negati~o de la Reforma fue la de~amortización de las-
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propiedades canunales de los pueblos que vtno a favorecer el desarrQ. 

lle del latifundismo, el cual alcanzó su culminación durante la dic

tarlura porfirista. 

Los indfgenas no captaron el si·gnificado de las leyes de des~ 

mortización, cuan~o se aplicaban a su~ tierras cCJ11unalr.s, y cierta -

mente, nunca entendieron su ideología y su bien intencion~do propós.!. 

to. La individualización en aras del progreso. 
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l.4 EPOCA DE LA REVOLUCI~ 

Sfgntffca la lucha contra el dictador Porfirio Dfaz y los 

terratenientes que representaba, que empezó en 1910 y di6 origen a la 

Constitución de 1917. 

El régimen de Porfirio Dfaz que permaneció en la Presidencia -

por 34 años, es notable por la paz polftica y por el impulso al desa

rrollo económico en varias direcciones, construcción de ferrocarriles 

(mediante concesiones liberales a cCX11pañfas extranjeras), desarrollo

de las industrias mineras, textil y otras, y por el embellecimiento -

de la capital y otras ciudades del interior. Sin embargo, los gran -

des progresos materiales que se realizan durante este perfodo fueron

en gran parte resultado de la explotación inmoderada de las riquezas

naturales y del pueblo que habfan venido realizando los capitalistas

extranjeros y los terratenientes mexicanos, dueños de todas las riqu~ 

zas del pafs, que acrecentaron la distancia entre los hacendados y -

las clases trabajadoras que vivfan bajo el inicuo sistema de peonaje

en las haciendas y los obreros en las fábricas y minas, estaban suje

tos a miserables salarios y a trabajos agotadores, en este régimen 

las condiciones de explotación de la tierra fueron desfavorables, en

cuanto a su rendimiento, pues en las grandes haciendas a veces no se 

aprovechaban ni la décima parte de los terrenos, lo que hizo que mu -

chas no fUeran sino grandes extensiones desérticas. 

Por otra parte los terratenientes mextcanos no pusieron mayor-
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empeño en mejorar las técnicas de cultivo, conservando las formas 

primitivas basadas en la fuerza ruda del campesino y de los animales 

danésticos y sólo en algunos cultivos dirigidos por extranjeros pen~ 

tr6 la técnica moderna. 

En consecuencia los latifundistas mexicanos no fueron capaces 

de producir mafz y demás semillas indispensables para Ja alimenta -

ción del pueblo mexicano, por lo que en varias ocasiones surgieron -

serias crisis agrfcolas (cerno las de 1891 y 1896) en que por las ca

rencias de granos alimenticios hubo necesidad de importarlo de Arge!!_ 

tina y Estados Unidos. 

En sfntesis, la situ~ci6n econánica-social de México durante

este régimen presenta el siguiente panorama: 

- Un pueblo oprimido y despo.iado de su libertad y sus dere -

chas, una casta privilegiada due~a del poder por largo tiempo, la i!!_ 

vasión del capitalismo extranjero y su crecimiento a costa del desp.Q_ 

jo de las tierras de los campesinos. 

- Concentración de grandes extensiones de tierras sujetas a

una explotación ineficiente y extensiva (en casos excepcionales la ~ 

ficiencia era alta} basada en fuerza de trabajo barata, reducida ca

si a la esclavitud, constitufda en unidades econánicas cerradas, con 

muy poco interés por parte del hacendado en su manejo y carencia de

incentivos para la introducción de innovaciones y nuevas técnicas de 

cultivo. 
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- En los últimos aros del régimen de Porfirio Díaz surge un

estancamiento econánico, a la par que aumentaba la inconformidad de

la~ clases oprimidas y explotadas contra sus opresores, y-que, tras

de algunas mani~estaciones aisladas de insurrección se manifiesta en 

fonna arrolladora y definitiva en la Revolución Mad ona l acaudi 11 ada 

por Madero en 1910. 

Durante el perfodo de la Revolución, la situación del pafs a

parece cano una etapa de declinación ligada a conflictos sociales y

polfticos, constantes revuelt.as por parte de los ccrnpesinos, inesta

bilidad política que culmina el 5 de febrero de 1917 fecha en que se 

pranul9ó la Constitución. 

la Revolución iniciada en 1910 trajo consi'go una serie de - -

anhelos populares que la Consti"tución de 1917 recogió y procuró dar-

. les fonna concreta en la dotación de ejidos, agua a los campesinos,

alJTlento de salarios, reducción de la jomada de trabajo, en el ensa!!_ 

chcrniento de la educación hacia las clases populares y en la Nacion.!!_ 

lización de las fuentes más importantes de riqueza, tierras, aguas y 

productos del subsuelo. 

' 
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C A P I T U L O II 

GENERALIDADES SOBRE LA ALIMENTACION EN MEXICO 

2.1 LA ALIMENTACION ACTUAL 

La alimentación es quizá el problema más grave al que se en -

frenta el país, esta situación plantea la interrogante: lqué sucede

rá en el futuro inmediato?, el aumento de las importaciones muestra

una progresiva deficien.cia en la producción y una creciente dificul

tad en la distribución de alimentos cara satisfacer la demanda de -

los sectores más necesitados del país, toda vez que la alimentación

actual está c<111biando en fol'1!1a significativa, se tiene tendencia a -

abandonar la llamada dieta indígena de maíz y frijol que tradicional 

mente na consumido en fonna importante el 70% de la población nacio-

nal. (1). 

Esta tendencia al cambio, en gran parte se debe a que México

ha dejado de ser un país esencialmentP. agrícola, para rasar a ser lo 

que ahora se denanina "en transición". La mitad de la población ya

na se dedica al campo y por lo tanto consume una dieta urbana que es 

más diversificada, con una tendencia a un mayor consumo de alimentos 

animales, observando por lo tanto un cambio en los hábitos de la mi~ 

ma población rural, la que hasta hace 20 años consumía lo que ella -

misma producfa, pero ahora la inmensa mayoría se está integr1mdo muy 

rápidilllente al sistema canercial. 

(1) Chávez, Adolfo Dr. La Alimentación y los Problemas Nutriciona
les, Instituto Nacional de la Nutrición, 1982.~ P.S. 
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2 .1 .1 CAUSAS DEL CJ111BI O 

Entre los factores sociales que más di"rectamente están afee -

tando los hábito~ en el consumo de alimentos tanto en los sectores -

urbanos cano rurales se mencionan los siguientes: 

- En los últimos años se ha presentado una crish agrfcola -

sobre todo en lo relativo a la producción de maíz y frijol que agudi 

za la tendencia al cilllbio y por lo tanto tiende a autorreproducirse. 

Al faltar granos básicos se prcmueve el consumo de otro tipo de pro

ductos poco nutritivos cano pastas. refrescos, etc., que son alimen

tos atractivos por su sabor y presentación, cuyo consumo desafortun~ 

damente trae cano consecuencia la introducción y expansión de canpa

ñias industriales extranjeras que cuentan con eficientes medios de -

publicidad y redes de distribución, lo que les pennite penetrar cada 

.vez más hasta las pequeñas canunidades. 

- La explosión de los medios masivos de canunicación ha al -

canzado a la mayoría de las familias, los que dirigen estos medios -

infonnativos, insistentemente tratan de inducir al cambio de lo que

lli!llan "modernización" en la alimentación del consumo de los produc

tos industrializados. 

- Está cambiando rápidill!ente la estructura de la denanda de

alimentos debido al crecimiento desmesurado de polos de atracción, -

por un lado las grandes ciudades que crecen incontenibles en pobla.-
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ción y en poder adquisitivo, y por otro el crecimiento de grandes 

canpañias procesadoras de alimentos, sobre todo de forrajes, que ab

sorben más de la tercera parte de las tierras disponibles. 

- La inflación de los últimos años también conduce a ciertas 

modificaciones en los hábitos alimenticios, tenemos cano ejemplo que 

empresas transnacionales tienden a cobrarse las deudas, recogiendo -

cosechas de granos para después venderlos cano productos procesados

ª precios elevados. 

Para canprender los Cilllbios más significativos suscitados ta!!_ 

to en la población urbana y rural, a continuación se describen las -

causas que d1a con día tienden a desplazar y a modificar los hábitos 

alimenticios en nuestro pafs. 

2.1.2 SITUACION RURAL 

La dieta rural está desapareciendo a pasos acelerados, debido 

a que la producción de productos que eran muy aceptados cano el pul

que, los quelites, las calabazas, los frijoles, los insectos, etc •• -

ha decrecido considerablemente y porque además su reconocimiento nu

tritivo es limitado en algunos de ellos, otros por ser escasos, han

subido mucho de precio y,la población rural ya no puede adquirirlos. 

El consumo de frijol ha decrecido mucho, ya no se consume 2 ó 

3 veces al dfa cano antes, sino que ahora en diversas regiones haba 
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jado a 3 veces por semana. (2). 

Se ha incrementado bastante el consumo de derivados del azú -

car sobre todo en fonna de refrescos, bebidas alcohólicas y produc -

tos industrializados como dulces. Esta ha sido una verdadera inva -

sión a nivel nacional. La población rural los busca con avidez y -

los tiene en muy alta estima. 

Otro ccrnbio importante es el incremento en el consumo de pro

ductos a base de harinas refinadas que son los que están desplazando 

el consl.lllo de frijol y mafz, oue en diversas fonnas industrializadas 

(pan, pastas, galletas y pasteles} se han difundido mucho. Su pre -

cio es semejante al de los frijoles, no requieren tanta cocción y su 

sabor ha sido de aceptación popular, sin embargo su valor nutritivo

es raquftico. 

Es indudable que estos cambios están ranpiendo con Ja monoto

nfa de la dieta indfgena, pero tcrnbién con la adaptación del mexica

no a su ecologfa. 

La introducción de los productos del azúcar y las harinas re

finadas, que son de digestión y asimilación mucho más rápida y fácil, 

por un lado está ayudando a resolver el problE!lla calórico, pues pro

ducen más apetito y ayudan a que se consuma más cantidad, pero por -

otro, por su bajo contenjdo de otros nutrimentos, desbalancean la -

dieta y la hacen más deficiente. Definitivamente estos nuevos ali -
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mentas de la dieta mexicana, desde el punto de vista nutricional son

los más malos que pudieron haberse adquirido. Tanto los derivados -

del azúcar cano de harinas refinadas tienen energía concentrada, pero 

son sümamente pobres en prote.fnas, vitaminas y minerales. 

Esto significa que si bien se está saliendo de una dieta mala

por pobre se está entrando a otra peor,, por desbalanceada. 

2.1.3 SITUACIC'N URBNIA 

En el medio urbano también se están presentando cambios dieté-
• ticos más alarmantes que en el medio rural, se puede decir que la di~ 

ta tiende a imitar a la de los Estados Unidos, los principales cam -

bios se detallan a continuación: 

- El consumo de mafz y frijol está disminuyendo, sobre todo -

se ha vuelto muy variable en relación a cantidades, horas del dfa y -

dtas de cons1J110, al no ser bien canbinados pierden mucho de su poder

nutritivo. 

- Hay una gran tendencia a caner excesivas cantidades de pro

ductos animales, sobre todo carne, leche y huevo, en condiciones de -

franco desperdicio nutricional, porque tampoco se canbinan bien, ni -

se canen con regularidad. Algunos sectores cano los obreros, les de-

dican cerca de la mitad del gasto familiar. Parte del problema tam -

bién obedece a que la mayorfa de la población urbana no sabe cocinar, 
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por lo tanto no sabe canbinar los alimentos, cuando tiene más diner.o 

solamente canpran más carne, pero la consumen sin orden o medida. 

- Tambi~n se ha incrementado mucho el consumo de productos -

derivados de las harinas refinadas, que canbinados con saborizantes

artificiales están defonnando cada vez más la dieta. No son raras -

las familias urbanas que dan de desayunar a sus hijos refresco con -

pastelillos u otras canbinaciones semejantes, sin darse cuenta que -

lo único que están proporcionando es azúcar en distintas formas y a

precios altos, no obstante este tipo de productos se vende mucho por 
• la publicidad que reciben. 

Cano consecuencia de los Cilllbios mencionados, tanto para el -

medio urbano cano para el rural, se puede decir que México ya no se

está enfrentando a un sol o problema, e 1 de 1 a desnutri ti ón, causado

princi pa lmente por la deficiencia e insuficiencia en la producción -

de alimentos, sino que ahora se agrega otro, el del sector canercial, 

que especula con los alimentos considerándolos cano una mercancfa ú

til para hacer negocio y no cano un bien destinado para alimentar a

la población. Lo que esto significa es que en gran parte el proble

ma se centra en la especulación que se hace con los artfculos alime~ 

tkios. 
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2.2 BUENA ALIMENTACION 

La alimentación humana constituye una de las mayores preocup~ 

cfones del Estado en nuestro ~afs, por las implicaciones biológicas, 

econánicas y sociales que representa la producción deficitaria de -

productos tan esenciales cano leche, mafz y trigo, que frecuentemen

te se presenta y obliga al Gobierno Federal a realizar las importa -

ciones necesarias para cubrir la demanda interna, sin embargo la de

sigual distribución del ingreso, sistemas educativos, sociales y o -

tros dan lugar a que grandes sectores de la población, sobre todo -

las familias de menores ingresos no dispongan de los recursos sufi -

cientes para adquirir los productos de una dieta mfnima cualitativa

y cuñntitativa que les pennita un desarrollo ffsico y mental adecua

do para su progreso y del pafs. 

Los factores antes citados detenninan que la buena alimenta -

ción o la dieta pranedio nacional, prácticamente no la constm1e nadie, 

porque la mayorfa de los mexicanos adquiere una dieta pobre y monótQ_ 

na. Según estudios realizados por el extinto Sistema Alimentario M~ 

xicano y el Instituto Nacional de la Nutrición, establecieron que -

las necesidades calóricas para las condiciones de desarrollo en el -

pafs deben ser 2,750 calorfas por dfa y por individuo y sólo un sec

tor, aproximadamente el 25% de la población tiene una disponibilidad 

alimenticia semejante y que el 75% restante en muy contados años ha

alcanzado la disponibilidad de 2,600 calorfas. (3). 

(3) Ramfrez Hernández, Juan y Chávez, Adolfo. La Situación Alimenta 
ria en M~xicÓ. Canercio Exterior, Vol. 31 No. 4 Abril, 1981 -
P. 385. 
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2.3 PROBLEMAS DE LA ALIMENTACICtl 

Hoy la necesidad de alimentos se ha convertido en un problema 

particularmente explosivo en toda la población. 

En la actualidad son insuficientes los recursos naturales ya

sea por la mala distribución o por baja producción, grandes sectores 

de la población sufren privaciones de alimentos, esto es debido a la 

formación econánica y social en que se encuentran. 

La problemática de la alimentación es origen y consecuencia -

de problemas estructurales, econánicos, sociales, polfticos y educa

cionales que por largo tiempo han afectado a toda la nación, sobre -

todo a los habitantes de las zonas marginadas, a esto se Sl.llla el pr.Q_ 

blema de la explosión demográfica que ha empezado a crear serias p~o 

cupaciones. 

2.3.1 CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LOS PROBLEMAS ALIMENTARIClS 

La producción de alimentos no ha podido incrementarse paralela 

mente a la población, pero gracias a las importaciones se ha.manten.:!_ 

do una disponibilidad total aceptable; el estancill!iento productivo -

ha cill!biado el tipo de patrón en los artfculos, en el año de 1967 se 

producfan granos, vegetales y animales; en la actualidad ha surgido

un Cill!bio, atanentan más las frutas y las verduras hasta más allá de

las necesidades nacionales, los productos animales también crecen a-
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mayor velocidad que antes, mientras que la producción de granos está 

detenida por falta de financiamiento, y por causa de la estructura -

comercial se usa la tierra para artfculos de exportación; en algunas 

regiones y sobre todo en los .meses previos a la cosecha, faltan ali

mentos básicos. Debido a esta situación, para satisfacer la demanda 

es que se han tenido que importar fuertes cantidades de granos. 

Ahora hay Más frutas, verduras y productos animales, que son

artfculos para los sectores de mayor poder adquisitivo, sobre todo -

en las ciudades, con unft notoria disminución en los granos, que son-

. productos básicos para el medio rural y la clase trabajadora. Esto

significa lo oue ha insistido mucho el Instituto Nacional de la Nu -

trición, que se está produciendo y también importando para los mere! 

dos, satisfaciendo la demanda canercial oue depende más del concepto 

utilidad, que las reales necesidades alimentarias. 

2.3.2 CRISIS .GUMENTARIA, CAUSAS Y C<NSECUENCIAS 

Los factores que se piensa aue en el mCJTlento actual están co!!_ 

dicionando la crisis alimentaria de los sectores de bajos ingresos -

serian los siguientes: 

- Es indudable que la escasa producción de granos incide en

el problema sobre todo porque favorece el acaparamiento y la especu

lación, además las deficiencias de producción regional afectan diref_ 

tarnente la disponibilidad de las familias rurales, la importación --
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les ayuda poco porque aparte de que estos alimentos no les llegan en 

suficiente cantidad, falta capacidad para adquirirlos. 

- La producción de alimentos a nivel familiar y canunal en -

las zonas marginadas ha descendido no sólo en función a los factores 

sociales mencionados, de la incorporación del campesino al sistema -

CC'Cllercial, sino a muchos otros de causa local como erosión, baja pr.Q_ 

ductividad, abandono de tierras por emigraci0ncs, problemas de te -

nencia, falta de inversión, inseguridad y violencia en el campo y b.! 

jos precios locales. 

- Más alarmante es el despilfarro que sufren los recursos a

grfcolas al ser procesados a través de animales de gran.ja. Se ha 

calculado oue para la producción de carne, leche y huevo se utilizan 

más de 5 mil millones de toneladas de cereales, un millón de tanela

.das de soya, más de 200 mil toneladas de harinas de pastas de oleag!_ 

nasas, harinas de pescado y carne, aunado a cantidades no determina

das, pero seguramente enonnes de alfalfa y varios tipos de pastos -

que ocupan gran parte de las mejores tierras de cultivo y aun de rie 

go para pastoreo y para huerta de frutales. (4). 

·- Observándose por otro 1 ado que en 1 aderas pobres, con sue

los erosionados, los campesinos estén tratando de arar para obtener~ 

cantidades rfdfculas de alimento. Con cierta lógica está abandonan

do· estas tierras para emigrar a las ciudades. La conversión de pro

ductos agrfcolas en alimentos animales reduce por lo menos 30 veces-

(4) Chávez, Adolfo Dr. La Plimentación y los Problemas Nutriciona
les, Instituto Nacional de la Nutrición, 1982, P. 30. 
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la disponibilidad energética y 6 veces la proteica, esto quiere de -

cir que de 30 calorfas de forrajes sólo se obtiene una calorfa pecu~ 

ria y de 6 gramos de proteína vegetal se obtiene una de proteína an.!_ 

mal. (5}. Esta relación agr~va más la situación de México en fun -

ción de la pobre tecnologfa disponible, cano consecuencia la leche.

carne y huevo son de alto costo, con posibilidad de ser adquiridos -

sólo por las clases sociales de mayores ingresos. 

Todos los datos anotados ponen de manifiesto que no faltan ali 

mentas en México, lo qu~ existe es una situación caótica en su pro -

ducción, distribución y consumo. La causa central de la desnutri -

ción nacional es que desafortunadamente los alimentos no son consid~ 

rados cano un bien destinado para alimentar a la población, sino só

lo cano una mercancfa útil para hacer negocio. 

Pocas personas parecen darse cuenta que 1 os a 1 irnentos generan 

casi la mitad del producto nacional bruto. Pntes cuando se decfa 

que el pafs era agrícola lo generaba a nivel de producción, ahora 

que se dice que es más desarrollado se genera a nivel industrial y -

canercial, dejándole al sector campesino menos del 10%. En un estu

dio que se hizo de alimentos industrializados se encon.tró que sólo -

el 35% del precjo que paga el consumidor corresponde al alimento mi~ 

mo, lo restante corresponde a envases, etiquetas, utilidades e im -

puestos. (6). 

Esto por supuesto no quiere decir que toda la cantidad la pe!. 

(5) Ibid., P.P. 30 

(6) Ibfd., P.P. 36 
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cfba el sector agrfcola. porque de ahf ganan también transportistas, 

almacenistas e fntennediarios. Se tiende y socialmente se pennite.

que cada vez se pague menos al productor y también se cobre más al

consumidor. aumentando progresivamente las utilidades del sector in

tennediarfo. Esto recientemente se ha visto agravado por la tecnol.Q. 

gfa moderna de las grandes ccrnpañfas comerciales, que no consiste -

más que en aumentar las ganancias apretando al máximo a los sectores 

dependientes. Esto directamente causa desnutrición, pues en la medi 

da que se reduce la participaci6n econlimica de las mayorfas, se au -

menta el riesgo de desnutrición de los grupos vulnerables, en espe -

ci al los nii'ios. 

2.3.3 CAUSAS Y EFECTOS DE LA MALA ALIMENTACICli 

La mala alimentación se origina en gran parte por la deficie!!_ 

cia de su producción y distribución, que dan lugar a que en extensas 

áreas del pafs, sobre todo en donde residen las familias de menores

ingresos, no dispongan de los productos necesarios para realizar una 

dieta mfnima cualitativa y cuantitativa que les permita desarrollar

se ffsica y mentalmente. 

Del problema alimentario se derivan graves consecuencf.as de -

carácter nutrf°ci ona 1 y socfoeconómi co, de 1 os más sobresalientes se

deta 1 lan los siguientes: 

Desnutrfcf 6n.- No es sólo un concepto, sino una pobre man~ 
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ra de sobrevivir para mucha gente. 

Un ni~o desnutrido será un adulto C(lrl serios impedimentos pa

ra desarrollar adecuadamente Jas múltiples facultades que le brinda

su condici6n humana, con bajo rendimiento laboral y alta probabili -

dad de enfennedad y muerte precoz. (7). 

Se estima que más de la mitad de los habitantes del pafs pad~ 

cen desnutrición crónica a consecuencia de tener una alimentación --

que no satisface adecua~amente las necesidades del organismo humano. 

En estas condiciones no es raro encontrar una canbinación de desnu -

trición con obesidad, hipertensión y artereoesclerosis. 

Esto muestra que México se encuentra cercano a un punto de d~ 

sequilibrio nutricional; en el que la mitad de las muertes están as.Q_ 

ciadas a la falta de alimentos, en los niños pobres por la interac -

ción entre la desnutrición y la infección, y la otra mitad, en los.! 

dultos del medio urbano, por causa de enfennedades arterioescleróti

cas, infarto, accidentes cerebrales, vasculares, diabetes y enfenne-

dades hepáticas asociadas a dietas desbalanceadas, incluyendo el al

to consumo de alcohol. 

Dentro de toda la problemática nutricional actual del pafs -

los que más están sufriendo son los niños. 

(7) Copl<111ar, Necesidades Esenciales en México. Situación Actual ~
Pers~ectiva al ª"º 2000, Alimentación, Vol. No. 1 Editorial Si
glo xt, p. 27. 
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Las cifras de desnutrici6n infantil aunentan y las diferen -

cias entre sectores y regiones se ahondan. 

En el cuado No. 1 se muestra la situación tan trágica en que

se encuentran. (8). 

CUADRO No. 1 (1979) 

ZctlA PORCIENTO DE LOS CASOS SEGUN DESNUTRI CI ('IN 

Nonnal Grado I Grado II Grado III Total 

l. Norte 30.4 50.4 18.8 0.4 100.0 

I I. Centro 25.1 42.7 28.0 4.2 100.0 
Occidente 

III. Golfo 27.5 44.1 25.5 2.9 100.0 

IV. Sur 19.6 44.2. 30.8 5.4 100.0 

v. Sureste 10.8 50.5 34.5 4.2 100.0 

ZOOA URBMlA 39.8 44.1 14.8 1.3 100.0 

.(a) Chlvez, Adolfo Dr. La Alimentación l los Problenas Nutriéionales, 
Instituto Nacional de la Nutrici6ñ, 982, p. 22. 



31 

En el mediQ urhano sólo el 40% son normales, pero en el medio 

rural ser nonnal es todavía más raro; en el Norte el 30%, en las re

giones Centrales el 25%, en Pl Sur el 20% y en el Sureste el ser nor. 

mal es excepcional, sólo uno ~e cada 10 niños tiene este privilegio. 

En estas dos últimas regiones entre 35 y 40% de los niños tie 

nen desnutrición alannante grados II y TII, que en otros pafses o -

circunstancias requerirfan atención médica inmediata. 

• Malnutrición.- Es un estado que refleja la inadecuación o

insuficiencia de la calidad nutricional de la alimentación. 

El estado de malnutrición también implica que en algún manen

to se desencadene cierta enfennedad. (9). 

• Har.ibre.- Es un estado severo por falta de alimentación que 

ocasiona sufrimientos y enfennedad ffsica, moral y ~ental. El ham -

bre deteriora la condición hllllana por el sufrimiento y daño aue oca

siona, hasta el punto de hacerlo no sólo al organismo, sino a una de 

las capacidades más nobles del ser humano, como es el raciocinio. 

(10). 

EnfenTtedad.- Es la alteración del estado fisiológico nor 

mal y saludable de alguna parte del organismo. (11). 

Desempleo.- Consiste en no tener oportunidad de ocuparse -

(9) Coplanar, Necesidades Esenciales en México. Situación actual y

perspectivas al afio 2 ,000, Vol. No. l , P. 21: Ed. Siglo XXI. 
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en alguna actividad productiva. {12}. 

• Subempleo.- Es la diversidad de actividad productiva a que 

se dedica el individuo durante un lapso menor de seis meses. (13}. 

• Migración.- Consiste en el desplazéllliento que realizan 91"!! 

pos marginados de la población (generalmente de las zonas rurales) a 

los principales centro urbanos, por no contar en su l1!9ar de origen

con ofertas de trabajo, ni bienes adecuados para satisfacer sus nec~ 

sidades mfnimas. (14). 

Las concentraciones humanas en las· grandes ciudades agrava el 

problema de la alimentación, alojillliento, educación, etc. 

Cano consecuencia de la migración surge otro gran problema, -

.1 a distribución de la población se hace menos hanogénea y 1 a produc

ción del c<111po tiende a quedarse en el olvido. 

(10) Idem. 

(11) Enciclopedia Médica par11 la fiW!lilia, Ed. /rnérica. P. 204. 
(12) Barajas Medina, Jorge. El 11cmbre, el Trabajo 't la Administra

. ·ción., Ed. Diana., 1978. P.P. 92-93. 
(13) Idem. P. 95. 

(14) ldem. P. 95. 
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2.4 JISPECTOS PSICOLOGICOS Y- CULTURALES DE LA ALIMENTACirn 

En nuestro pafs los hábitos alimentarios (15) se adquieren en 

la infancia, los niños pequei\os (lactantes, preescolares y escolares) 

(16) que por su absoluta dependencia de los mayores, sean los padres, 

hennanos o sirvientes, sufren las consecuencias de una conducta ali-

menticia deficiente, se considera que un alto porcentaje de familias 

no distribuye los alimentos confonne a los requerimientos nutricion!_ 

les de sus distintos integrantes, sino que atiende a factores econó

micos y socioculturales .. 

En la alimentación inadecuada interviene notablemente la fal-

ta de infonnación, aunque el escaso poder adquisitivo es uno de los

principales limitantes, el hcrnbre cerne por la necesidad de alimentar. 

se, más lo que come y la manera de hacerlo depende de dos causas: la 

primera, el poder adquisitivo; la segunda, al conocimiento adquirido 

durante la infancia, influenciado por los factores ambientales natu

rales que psicológicamente lo han condicionado a acatar ciertos pa -

trones de conducta y costumbres. 

En la población urbana y sobre todo en la rural, muchos aspef. 

tos de la cultura tienen relación directa con su alimentación. 

(15) Hábito, tendencia haci~ determin~das fonnas de ccrnportamiento, 
adquiridas por la repetición de actos de la misma especie. 

(16) Batrouni Dollero, Lucfa. La alimentación del Escolar, Monogra 
ffa 'M~dica, División del Instituto Nacional de Nutrición. 
Lactante, abarca el primer año de vida. 
Preescolar. abarca de l año a 5 años de vida. 
Escolar, transcurre de los 6 a los 12 años de vida. 
P.P. 1-2. 
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2.4.l FACTORES CULTURALES Y PSICOLOGICOS ~E GENERAl}!ENTE INFLUYEN 

EN LA DIETA ALIMENTICIA 

Creencias o prejuicios.- Referentes acerca de los alimentos 

y su relación con ciertos estados fisiológicos (embarazo. lactancia}

y estado de salud y enfennedad. 

Al seftalar los aspectos de la cultura que influyen en fonna -

sobresaliente en la alimentación, se deja ver el papel negativo que -

tiene la orientación actual de· los consumidores en relación con la a.!!_ 

quisición y consumo. costo de los alimentos, multitud de creencias y

prejuicios que entorpecen el limitado proceso de la nutrición. 

Costll!lbres. - Se ha cCJ11probado que ciertos pueblos y fami --

1 i as frecuentemente ocasionan pérdidas al valor nutritivo del alimen

.to, tal es el caso de la excesiva cocción del mafz. excesivo coclrnie!!_ 

to de leguminosas y verduras. exagerada refrigeración de las carnes.

etc •• esta actitud ocasiona graves enfermedades gastrointestinales -

que contribuyen a empeorar el estado nutricional. 

La presencia de conceptos alimentarios ajenos a la culturaT 

Aceptados en ocasiones por razones de prestigio o bien impuestos. por 

ejemplo el consumo de pan de trigo en vez de tortilla, el consumo de

bebidas estimulantes y refrescos embotP.llados. 

Influencia de la Publicidad.- La inevitable influencia del
! 
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sector canercial.de los productos, que induce y condiciona psicológi

camente al consumo de "alimentos" innecesarios que traen cano conse -

cuencia múltiples alteraciones nutricionales. Además de generar gas

tos supérfluos que incrementaR en un 70% el valor real de los produc

tos y que corresponde al pago de etiquetas, envases, utilidades e im

puestos. La capacidad persuasiva de la publicidad es tal que está 

cambiando significativamente los gustos y hábitos alimenticios. 

Esta situación ha sido denaninada cano la ''Violencia Oculta" -

de las clases econánicéS!lente daninantes. (17). 

La presencia de cambios en el avance técnico.- Estos dete

rioran la organización social, son abundantes los ejemplos de tan per. 

niciosos afectos, no previstos cuando se rinde culto a la moderniza -

ción ec~nómica y tecnológica sin cortapisas. 

En muchos casos el desarrollo de la agricultura moderna en fn

sulas del progreso técnico incrementa el desempleo, la dependencia a

limentaria con respecto al extranjero, la desnutrición y las desigual_ 

dades sociales, al tiempo que ranpe la estructura tradicional de la -

sociedad cambiando par~ siempre los patrones cultural~s y el modo de

vida de los campesinos. 

(17} Bonfil. Batalla G. Seminarios sobre educación y nutrición so -
bre el Marco Sociocultural de la Poblacion. Mex1co 1961, 
p.p. 6-9. . 
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Asf· a menudo l'os haoitantes rurales pierden su organización -

social y sus tradi'ciooes anees trales que constituye una respuesta --

1 argamente probada a los problemas que les plantea su medio, sin ob

tener a cambio otras condiciones de existencia cano no sean las de -

la marginación socioeconánica y polftica. (18). 

0.8[ Ge~e Susan. ··Las Verdaderas ·razones· del Hiimbre. Canercio Ex
terior, ·Yol. No. 31, Marzo ae 1981. 
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C A P l T U L O III 

S-ITUAC ION ACTUAL DE LA ALIMENT ACI Ctl EN MEX Ice 

A partir de 1970, la situación sobre la alimentación en México 

ha decrecido considerablemente, no s6lo en su producci6n sino también 

en su distribución. 

En este último sentido, entre otros, el sector público ha in -

tervenido c1'nstantemente1 tal es el caso de la C~ASUPO, que como su

nombre lo indica tiende a regular la canalización de productos alime!!. 

ticios a las clases populares. En este sector se observa el deseo de 

dar protecci6n a las zonas de bajos ingresos, asimismo apoyar a los -

pequeños productores a través de la regulación de precios de garantfa. 

Con tal motivo, en el presente capftulo se pretende dar un es

bozo general de los factores que en cierta medida intervienen y son -

responsables de la estructura irregular que existe en la producción.

distribución y comercialización de productos alimenticios, que en OC,! 

siones "escasean" en medio de la abundancia; favoreciendo el lucro y-

1 a especulación de unos cuantos a costa de 1 a mayorfa. ·por un 1 ado de 

quienes producen (pequeños productores) y por otro.lado quienes pagan 

hasta más de cinco veces el precio del producto (consumidor final). 

En las subsecuentes lfneas se describe en prirrera instancia 
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los sectores econ(micos de los cuales depende la alimentación y en -

segunda instancia se indican las caracterfsticas de los factores ecQ_ 

nánicos de canalización en el abasto de alimentos. 

cos: 

Actualmente la alimentación depende de dos sectores econémi -

lo. El Sector Agropecuario (19). 

Este se encuentra integrado a su vez por cuatro ramas o 

actividades econánicas: 

- Agri cultura. 

- Ganaderfa. 

- Silvicultura (explotación de los bosques). 

- Caza y Pesca. 

2o. El Sector Industrial (20). 

Del cual fonna parte: 

- La Industria Alimentaria. 

·09) Méndez Morales, José Silvestre; lOO'Preguntas y·Respuestas en -
· torno a la Economta 'Mexicana, Ediciones OCéano, S.A., la. Edi 

ci6n, México, 1983, p.p. 10. 

(20} Ibidém. 
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El denotar los sectores econánfcos implf-ca realizar un análi -

sts en lo concerniente a los factores de: 

- Produccf ón. 

- Distribución. 

- Comercialización. 

- Consumo (accesibilidad o dfsponibtlidád de los alimen-
tos). 
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3.1 !>R(IDUCCI'OO DE ALIMENTOS CPANOP.AMA GENERAL} 

La Producción de alimentos en México ha estado plagada de irr~ 

gularidades e incongruencias, que en fonna definitiva afectan a los -

sectores de bajos ingresos, haciendo cada vez más diffcil la accesib.:!_ 

lidad a los alimentos, que en ocasiones se traduce en crisis aliment~ 

ria. 

La razón de la crisis actual, es la directriz que ha se!Juido la 

producción de alim~ntos en nuestro pafs, podemos observar, en la déc~ 

da canprendfda entre 1960 y 1970, la producción de alimentos tuvo un 

crecimiento de 3._1%, casi equiparable con el crecimiento demogrHico. 

En el perfodo mencionado, el aumento en la producción fue tal, 

que no contando con los adecuados sistemas de almacenamiento, hubo n~ 

· ces i dad de exportar grandes excedentes de productos al imenti ci os. 

Las exportaciones de México en el período de 1960 a 1970 fue -

ron de : 7.14 millones de toneladas de cereales (mafz y trigo); medio 

millón de toneladas de verduras (en especial jftanate); 1.75 millones 

de toneladas de frutas (plátanos, naranja, fresa); más de medio mi- -

llón de toneladas de productos animales (carne de res, pescado, cama

rones) ascendiendo el total de las exportaciones a 17.6 millones de -

toneladas de alimentos y cerca de cinco millones de becerros. (21). 

(2ll ·Falacias y Realidades de la Agricultúra 'I la P.limentación, en -
Cm1ercio Exterior, Vol. 2a, Núm. 11, México, Noviembre de 1978, 
p.p. 1303 - 1307. 



41 

Con respecto a las importaciones. fueron mfnimas. siendo és -

tas de leche en polvo a raz6n de s.ooa toneladas y 145,000 toneladas 

de cereales. 

Este crecimiento acelerado de la producci6n no se pudo soste

ner y a partir de 1968 se precipitó. a consecuencia principalmente -

de la descapitalización en materia de alimentos por las exportacio -

nes de la década, la situación alimentaria se tradujo en crisis y la 

producci6n tendió a un déficit constante. por lo que se tuvieron que 

importar de Estados Unidos enormes cantidades de cereales (mafz y -

trigo), a partir de esas importaciones México pasó de un pafs expor

tador de alimentos a un pafs importador de alimentos, ocasionando -

asf un estado de dependencia que se ha estrechado más en los Oltimos 

años. 

Esta crisis afectó internamente lo concerniente a la produc -

ción del sector agropecuario. Para comprender este sector, se anali 

zan las ramas que lo componen (Fig. I 1), debido a que cada una de -

ellas presentan caracterfsticas diferentes. 
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FIGURA 1 1 

PRODUCCIOH DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

1 Producción Agropecuaria J 
1 

1 1 
Producctón Producción 
Agrfcola Pecuarta 

Producci6n Producci6n - -Silvfcola Pesquera 

3.1.1 PROOUCCI~ PGRICOLA (22) 

La agricultura tuvo un papel muy importante en el proceso de -

desarrollo capitalista de la Econanfa Mexicana. 

Con la Refonna Agraria la producción agrfcola alJllentó, lo que

pennttió c1JTiplir satisfactoriamente los siguientes objetivos: 

- Aportación de alimentos a precios bajos a la población naciQ_ 

nal. 

- Provisión de materias primas para la industria. 

(22) Ml!ndez Morales, José Silvestre y Ballesteros Inda, Nicol&s, Pro 
bll!llllls y Polftfca Eeonánfcos de México II, Edit. Interamericana, 
M!xfco, 1982, p.p. 16=20. 
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..,. Aporo ftnanci.ero al desarrollo mdustrtal, medtante la - -

transferencta de recursos. 

- Canaltzaci'ón de las dtvi'Sas obtentdas de las exportaciones

de productos agrfcolos. al desarrollo tndustrtal. 

- Transferencia de mano de obra barata hacia los sectores no 

agrfcolas. 

La contribución de la agricultura s6lo se pudo sostener hasta 

el año de 1970, ya que posterionnente la producción tuvo un descenso 

debido a diversas causa~: 

- Factor Climático. 

El ciclo de las lluvias en los últimos años se, ha dado con -

bastante irregularidad, lo que afecta principalmente la producción -

de temporal y en menor escala la de irrigación, ya que al escasear -

las lluvias el nivel de las presas disminuye y los sistemas de irri

gación se ven atrofiados por la escasa distribuci6n de agua. 

La irregularidad de las lluvias se debe entre otros factores, 

a la inm~derada tala de que son presa los bosques. 

- Orientación de la Producción. 

Gran parte de las tierras de riego se destinan a la produc -

et& de arttculos de exportación (fresa, melón, jitanate y otras ver 
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durasL descufdando el mercado interno en los mismos productos. Con 

las exportactones se generaron empleos, pero en otro sentido se tu -

vteron efectos negativos: 

El principal mercado de productos de exportación es Estados Q. 

nidos, donde se implementan polftfcas discriminatorias en materi-a c.Q_ 

mercial además de que se crean aranceles a las exportaciones mexica

nas. El otro efecto negativo es la necesidad de adquirir alimentos

básicos (mafz, frijol, etc.}, que resultan muy costosos por la dife -

rencia cambfaria. 

- Extensi6n Agrfcola. 

La frontera agrfcola ya no tuvo el crecimiento cano en años -

anterfores, causando dHicft en el cultivo de granos cano mafz, fri

. jol, trigo y algunas oleaginosas, que tienen que importarse para cu

brir la demanda nacional. 

La superficie cultivada de mafz, frijol y trigo tendi6 aba -

jar considerablemente de acuerdo a los siguientes datos: 

Tasas medi'as de crecimiento: 

(entre 1970 y 1979) 

Mafz 

-2.7% 

Frf jol 

-3.U -2.5% 

S·tn embargo, hubo aumento en las superfictes de cultivos cano 

(sorgo, cártamo, soya y arroz)', cuyos datos son: 
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·rasa media.de crecimiento~ S<l~o , ·Cártamo · ·soya 

(anualT 3.3 15.J 26.7 0.7 

- Prectos de Garantfa.• 

Los precfos de garantfa de los productos agrfcolas permanecfe

ron estables en contraposfción con el aumento de salarfos y de los -

costos (que han incrementado el precio de los insll!los agrfcolas y de

la maquinaria}. 

Estos fueron establecfdos por el Gobiemo con la finalidad de

estimular la producción de alimentos básicos en el campo. Pero con -

el congelamiento por largos perfodos de los precios de garantfa, el -

insuficiente apoyo tecnológico y crediticio, aunado a la elevación de 

los costos de producción, llevaron a la crisis a la economfa campesi-

na. • 

- Produccfón para el Mercado rnterno. 

Se ha descuidado casi en su totalidad el mercado interno, ya -

que del total de tierras de producción, se han designado a la produc

ción de alimentos básicos para el pueblo, las tierras de menor produE_ 

* Se entiende por economfa campesina aouella que está basada en el -
trabajo del pro~fo productor y su familia, en la que no se usa (o
se usa muy poco) trabajo asalariado. 
La Teorfa del Valor y La Economfa Cameesina: rnvitacfón a la Lectu 
ra de Chayanov. Roger Barta. Comercio Exteri'or. ·vol. 25, No. 5 ;=: 
Ml!xfco, Mayo de 1975, p.p. 517: 
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tfvtdad (tterras de temporal, de regiooes montaP!osas y de zonas ári

das}, que dependen del ttempo y clima para obtener una buena o regu

lar cosecfta. agregándose la falta de tecnologfa y ftnanciamiento. 

Por otro lado, la agricultura ternporalera ha sido abandonada

por el Estado, en favor de la agricultura de riego cu~a orientación

se ha dado a la exportación, producción para consumo industrial y de 

productos suntuarios con más valor econánico que nutricional, moti -

vando la producción insuficiente de alimentos de consll!lo popular. 

- Empleo Agrf cola. 

Exfsten muchos campesinos que no tienen tierra que cultivar,-· 

por lo que se ha incrementado el nivel de desempleo y subempleo, o -

bligando a muchos campesinos en estas condiciones que, para poder -

-subsistfr tienen que emplearse cCJTio peones o cano jornaleros en las

grandes plantaciones modernas, muchos otros tienen que emigrar en el 

mismo campo o hacia las grandes ciudades en busca de empleo. 

Cano causa del escaso uso de la mano de obra campesina, el ni 

vel de vida de la mayorfa es considerablemente bajo. 

La mano de obra ha sido desplazada por la tecnol09fa moderna~ 

usada en los nuevos grandes latifundios. 

- Inverstones en el Agro Mexicano. 
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Se ñan reducfdo considerablemente las inversi'ones agrfcolas ,

tanto del sector privado como del sector oftcial cano consecuencia -

de la baja rentabilidad. 

La inversión pública se ha dedicado a la creación de obras de 

infraestructura y servicios, descuidando en gran parte la base esen

cial que es la producción agrfcola de alimentos. 

También la inversión privada ha disminuido, dedicando sus re

cursos a las explotaciooes que cuentan con sistemas de riego, ya 

sean de carácter mediano o grande. 

Con la orientación que se ha dado a la inversión pública, se 

ha favorecido a un pequeño sector con capacidad financiera y técnica, 

cuyos c~ltivos son del todo rentables y que han modernizado grandes

extensiones agrfcolas (neolatffundio). Por otro lado, se ha despro

tegido a ejidatarios y pequeños propietarios (minifundistas), al no 

invertir y apoyar en este tipo entidades productivas cuya producción 

es de subsistencia, ocasionando que los pobladores tengan un nivel -

de vida paupérrimo, pues para poder subsistir tienen que alquilar su 

fuerza de trabajo como peones o jornaleros. 

Se puede decir que el célllpo se ha descapitalizado por la fal

ta de inversiones, las que se han tornado en mucho. al sector indus -

trfal, razón por la cual se han dado considerables bajas e_n la pro -

ducción del campo. 
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- La Ag rtcu ltura y 1 a In f1 actón. 

Cuando la producctón agrfcola es incapaz de satisfacer las n~ 

cesidades del mercado interno, se elevan los precios de los produc -

tos de primera necesidad, lo que se traduce en una actividad infla -

cionaria, cuya afectación se extiende a toda la economfa. 

- Apoyo Crediticio al Campo. 

En el campo faltan maneras de obtener crédito para la ccmpra

de fertilizantes, semilla mejorada, herramientas y todo lo necesario 

para producir en mejores condiciones • 

. Se han creado algunas instituciones que dan crédito al campe

sino, cano el Banco Nacional de Crédito Rural (BNCR), que financian-

· a ejfdatarios y pequenos propietarios. 

La necesidad de créditos en el campo es enorme y el dinero -

disponible en los bancos es ltmitado, ante esta situación, los camp~ 

stnos por su necesidad son presa fácil de agtotistas, que cobran in

tereses muy elevados por sus préstamos, ocasionando que el c~pestno 

antes de obtener su cosecfla ya la tiene vendida, a precios más bajos 

que los de garantfa establecidos por el gobierno. 

Se flan menctonado las causas del descenso en la producct6n de 

alfinentos a parttr de la década de los 70s, causas que persisten en 



49 

nuestros df'as. 

Como se ha descrito, son varios lbs factores que han frenado

el desarrollo del subsector ~grfcola, sobresaliendo entre ellos la -

cuesti6n agrdria. 

En el afán capitallzador de la agricultura, el campo se vf6 !. 

fectado en lo concerniente a la tenencia de la tierra, con la polar.!_ 

zación de la agricultura, lo que quiere decir que ex1sten dos tipos

de tenencia de la tierra que son opuestos y contradictorios entre si: 

El Minifundio (23) . 

Este es un sector atrasado precapitalista entendido como: una 

extensi6n de tierra menor de 5 hectáreas, aprovechable para fines de 

producci6n agropecuaria, en propiedad de una persona, que utiliza su 

potencial con un mínimo de eficiencia. 

El minifundio es considerado como un casillero que contiene -

casi la totalidad de las parcelas ejidales existentes en el pafs y -

también las pequeñas propiedades. 

El ejidatario y el parvifundista* se ven obli9ados al arren -

damiento de sus tierras para asegurar un mínimo de ingreso, que com

plementan con el alquiler de su fuerza de trabajo, ya sea en activi-

(23) 

* 

Paz S&nchez, Femando, Agricultura Mexicana: Ensueños t Reali
dades. COll!ercio Exterior, Vol. 25, Núm. 5, Mayo ae 197 , p.p.
~ 

Parvifundista.- Equivalent~ a pequeño propietario. 
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dades agropecuarias o en las ciudades desempeñando los más variados

oficfos o enganchándose como braceros. 

Los minifundistas no tienen acceso al crédito, en primer lu -

gar por no considerarse "sujetos de crédito". en virtud de las nulas 

posibilidades de recuperación que.ofrecen a las instituciones finan

.cieras pública o privadas y en segundo, no tienen expediente agrario, 

les faltan los tftulos de propiedad. 

· El Neolatifundio (24) 

Propiciado por el acaparamiento de la tierra surgi6 el neola

tifundio, donde se practica la agricultura de mercado, propia de los 

grandes distritos de riego y de las plantaciones, los neolatifundis

tas a través de su polftica de penetración de la agricultura comer -

cial orillan al propietario al arrendamiento de su tierra y servir -

como asalariado. 

3.1.2 PRODUCCION PECUARIA 

Los insumos pecuarios dependen casi en su totalidad de la p~ 

ducci6n agrfcola. la que a su vez depende de los perfodos de lluvias, 

en México e] perfodo de lluvias detennina casi en su totalidad la • 

producción agrfcola, y en los últimos años han escaseado las lluvias 

(24} I.bfdém. 
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y se han atrasado hasta mes y medio en ~u período nonnal, provocando 

contracci6n de granos y la escasez de pastos para ganado, que por -

consi!PJiente también escasea y se presta a la especulación tanto de 

productores cano de distribuidores. 

Hay que hacer notar que la alimentación del país depende en -

gran parte de los insumos que pueda proporcionar el sector pecuario. 

Sin embargo, Estados Unidos demanda grandes cantidades de PI!!. 

duetos cárnicos, tal demanda es satisfecha con las producciones de -

los Estados del Norte de la República principalmente, enviándose ani 

males en pie y también las canales. Es en estos casos, cuando los -

ganaderos texanos obtienen jugosas ganancias puesto que s6lo se en -

cargan rle engordar el ganado, que aunque no se encuentra muy bien 

nutrido, si está muy bien cuidado. 

Con la venta del ganado, también se transfiere el trabajo de

muchos campesinos que son asalariados en las ganaderfas. 

Con las continuas sequías se redujo la capacidad productiva -

de las zonas pecuarias del país, provocando que el mercado interno -

se disminuyera en el suministro, a la vez que se encarecieron los 

productos pecuarios. 

Ante la creciente demanda de productos pecuarios sobre todo -



52 

externos, se han tenido que otorgar más tierras para la ganaderiza 

ción*, con lo Que se han establecido diversas regiones pecuarias en -

el pafs, que conllevan en si infinidad de problemas agudizando más la 

crftica situación alhrentaria. 

3.1.2.l 1111PLtACION DE FRONTERAS CON FINES GANADEROS 

La ampliaci6n de fronteras con fines ganaderos tuvo su origen

en el año de 1960, desarrollándose gradualmente hasta casi alcanzar -

su consolidación en 1980. La arnpliaci6n de extensiones ganaderas fue 

de 23 millones de hectáreas. 

Las principales regiones afectadas por la expansi6n territo -

rial ganadera se pueden considerar en el siguiente orden (25): 

- Región del Trópico Hamedo. 

Abarca la zona de las Huastecas Potosina, Veracruzana y Tamau

lipec~. resto del estado de Veracn.iz, Tabasco, Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo y Yucatán. 

La expansi6n de tierras para fines ganaderos se ha ido acen -

tuando cada vez más hacia el Sureste, aue tiene ~ran riqueza ecológi-

* VP.r el punto 3.1.2.2. 

(25} La Industria Cárnica Controlada por Pafses Desarrollados. la. 

Parte, en Gaceta UNAM, Sexta Epoca, Vol. 1, Nam. 42, Ciudad U
ni versi tarh. Juli C1 14, J.983. 
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ca ya que cuenta con feraces selvas e inmensas llanuras y tierras 

fértiles. 

La humedad que prevalece en la zona limita la producci6n de -

leche, oor lo que la dedicaci6n es a la engorda de ganado, asf el to 

tal de su producción tiene orientación para abastecer al Distrito Fe 
I 

deral. (Ver figura # 2). 

- Región del Norte o Región Arida. 

Constituida por los estados fronterizos de Chihuahua, Coahui

la, Sonora, N11evo Le6n y tiUllbién por Durango. Sinaloa, Zacatecas. 

Todas estas· zonas tienen la caracterfstica de ser desérticas

pero, t:inDién conprenden grandes extensiones de pa~ti7.a1es y zonas -

montañosas. 

Existe en esta zona un déficit de lluvias en casi todo el año, 

sin enbargo abastece a los Estados Unidos con ganado en pie y a una

selecta demanda de la región. En lo concerniente a la Región Lagun~ 

ra, ésta se dedica a la producción de leche. (26). 

La ganaderfa practicada en la zona es de carácter "pastoril"-

(26) Mlljir:a Velez .• Rubén. Alimentos o Insunos_!.-'=2 .. Cr1!ica Coyuntu
~ Comercio Exterior. Vol. 28, No. 11, México, Noviembre de -
i~1a. p.p •• 1308-1311. 
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en su mayorta, que se ha favorecido por lo estable, en la posesión -

de las tierras y representa una actividad económica de enorme influ

encia por parte de los Estados Unidos. (Ver figura# 2). 

- Región Templada. 

Está comprendida por los estados de Guanajuato. Querétaro, J!_ 

lisco, México, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Colima, -

Guerrero, Oaxaca y Distrito Federal. 

El ganado en esta regi6n es para producir tanto carne como le 

che, pero debido a la insuficiencia y escasez de agua asf como de fQ. 

rrajes, los productores de esta zona venden sus becerros al engorda

dero de la zona Huasteca. (Ver figura D 2). 

3.1.2.2 GANADERIZACION DE LA AGRICULTURA 

La ganaderización se puede considerar como un proceso de su -

bordinación técnica y económica como consecuencia de la ocupación de 

los suelos agrfcolas de producción de básicos en suelos de produc 

ción de carne, los que se dedican cada vez más a ese fin. 

Esta subordinación consiste principalmente en el uso de las -

tierras que originalmente estaban dedicadas a la producción de cere!. 

les y alimentos básicos para la población, en tierras con dedicación 

a producir forrajes para el ganado, el que posteriormente se exporta 
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FIGURA # 2 

REGIONES PECUARIAS DE MEXICO 
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a los Estados Unidos, ya sea en pie o en canal. 

Todos los factores de subordinación ocasionan una mayor depe!!_ 

dencia económica, polftica y social de México con el extranjero {prl_ 

mordialmente de Estados Unidos), sobre todo en básicos, principal -

signo de dependencia en alimentos. 

- Consecuencias de la Ganaderizaci6n. 

La e.xpansión de las zonas para el ganado se ha dado principal 

mente en las zonas boscosas, lo cual va en detrimento de los mismos

bosques, tendiendo a su total desaparición en el afán de crear zonas 

de pastizal en exclusivo, pero no sólo destruyen los bosques, sino -

que generan todo un desequilibrio ecológico. (27). 

- Afán de Exportación de Productos Pecuarios. 

·con la finalidad de ingresar divisas al pafs. el sector gana

dero se ha enfocado a la producción de carne para exportar (en espe-

. cial a Estados Unidos). teniendo cano consigna ~a de convertir a Mé

xico en un pafs exportador de alimentos, cano lo fue en un pasado no 

muy lejano, cuando los productores ganaderos llegaron a constituir -

uno de los principales renglones de la balanza canercial. 

(271 Ver el punto 3.1.3.1. en Producción Silvtcola el apartado que
hace referencia al deterioro ecológico. · 
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La exportación se basa e~encialirente en los bajos costos de -

producción y la mano de obra barata y abundante. 

Se ha pasado de ser un.pafs con una balanza agropecuaria fav.Q. 

rable a un pa1s con una balanza agropecuaria desfavorable; México e

ra un pafs exportador, ahora se tienen que importar productos en los 

que antes se tenfa una importante participación en ei mercado inter

nacional. 

3.1.2.3 TRPNSFERENCIAS DE CAPITAL Y TECNOLOGIA 

Son los sfntanas más Si!Jliff cativos de la dependencia y acre

centamiento de la misma; estos dos factores son operados por los Es

tados Unidos, cuyo objetivo principal es la explotación de los recu.!'.'.. 

sos agropecuarios de México cano pafs dependiente, buscando con ello 

satisfacer la demanda de protefna animal a costa de los requerimien

tos de la población local. Y por si fuera poco, no tan sólo tienen

ingerencia en la producción y distribución de productos cárnicos, 

sino que lo obtienen a un costo muy bajo. 

- Falacias de la Transferencia de Capital y Tec_nologfa. 

Las naciones en vfas de desarrollo, México principalmente, -

tienen la creencia de que este tipo de transferencias son sinónimo -

de progreso y que consecuentemente con ello se lograrfa una mejor a

limentación de la población; tal situación no se ha dado, por el cori_ 

trario, ésta ha empeorado y sigue decayendo cada vez más, situación-
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que no ha afectado a los estratos sociales de más altos ingresos, -

como sucede siempre. 

3.1.2.4 INSTRUMENTOS DE AYUDA FINANCIERA A LA PRODUCCION PECUARIA. 

Dentro de los instrumentos de ayuda financiera a la produc -

ci6n pecuaria se puede considerar: 

- Organismos Internacionales. 

• El Banco Mundial (BM) 

A partir de los años setenta, ha prestado mucho interés y re

cursos financieros a las empresas agroindustriales, principalmente -

de ganado y carne, por la gran demanda que existe de este producto -

en los Estados Unidos. 

Como lo señala el Dr. Ernesto Feder (28), del año de 1972 a -

1977, el Banco Mundial concedió préstamos a la agricultura de varios 

pafses en vfas de desarrollo, incluyendo a México, más de dos veces

Y media más dinero (por proyectos ganaderos), que en los últimos -

veinte años antes de 1972. 

(281. feder. Ernesto Dr., la ·industria Cárnica Controlada por Pa'fses 
·Desarrollados. 2a; parte, en Gaceta ON»l, Sexta Epoca, Vol~ 1, 
No. 43, Ciudad Universitaria. Julio 18, 1983. 
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El aanco Mundial inclufa a México hasta Junio de 1977 como -

una de las 116 naciones beneficiadas con los préstamos; el pafs reci 

bfó el s.si del total de los más de 50 millones de'd6lares en prést~ 

mo a los pafses pobres. 

El Banco Interamericano del Desarrollo (BID). 

A partir de su fundación en el ano de 1961, proporciono a Mé

xico el 13.3% de sus préstamos totales de más de 11,900 millones de

dólares y el 34.B% de créditos para la agricultura, que suman el to

tal 2,800 millones de d6lares. En el ano de 1977, México recibi6 -

del BID el 44%, lo que ascendi6 a 492 millones de dólares. 

Los préstamos concedidos tanto por el Banco Mundial como por

el Banco Interamericano de Desarrollo han sido factores condicionan

tes que frenan el desarrollo de la producción ganadera, para favore

cer un mercado monopolista con capital netamente estadounidense. 

f.mbos bancos son los mejores indicadores y a la vez factores

de control de las actividades mundiales de pafses desarrollados, in

cluyendo en ellos las empresas agroindustriales estadounidenses y su 

fatal ingerencia en las economfas de los pafses subdesarrollados. 

Los proyectos de "desarrollo" auspiciados y financiados por -

el BM y el BID no son pt~cisamente para beneficiar a los pafses po -

bres, sino para asegurar la producción pecuaria, que será satisfac 
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tor de la gran demanda de los Estados Unidos, además de que con ta -

les proyectos no se logra beneficio alguno en los pafses pobres, a -

mén de que tienen que reembolsar los gastos correspondientes, extra

yéndolos de sus propios recursos. 

- Organismos Nacionales de Crédito. 

El principal organismo crediticio en México de apoyo a la ga

naderfa fue creado en el aHo de 1956 y se conoce como (FIRA) que -

quiere decir, fondo de Garantfa y Fomento para la Agricultura, Gana

derfa y Avicultura. 

/ 
• Operación del Fira.- El Fira es un fideicomiso que cuenta 

entre sus recursos con dos tipos de capital: 

- Capital de origen interno. 

- Capital de origen externo. 

Desde que se originó. el FIRA recibe fondos de organismos in

ternacionales como son el Banco Mundial (BM) y el Banco Interameric.! 

no de Desarrollo (BIO),.por lo que est~ supeditado a esos préstamos, 

creando con ello también una dependencia en el aspecto financiero. 

Finalidad de los Recursos del FIRA.- La principal finali

dad consiste en la reducci6n de los efectos que el proceso capitali!, 

ta trae consigo, ya que deja sin oportunidad alguna al sector campe-
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sino y obtiene máximas utilidades para las empresas agroindustriales 

de origen estadounidense. (29). 

Los créditos otorgados· por este organismo están dados princi

palmente en torno a las utilidades que se puedan obtener. esto como

fundamento capitalista. dejando a un lado los requerimientos necesa- · 

rios en alimentos. Resultando como únicos beneficiarios de los eré-

ditos del FIRA, los productores-comerciantes, productores pecuarios

Y distribuidores. 

3.1.2.5 LAS AGROINDUSTRIAS EN MEXICO 

Como consecuencia de las transferencias tanto de capital como 

de tecnologfa y a la vez de medidas de control, se han establecido -

en el pafs empresas agroindustriales extranjeras, porque la agricul

tura está en desarrollo, al igual que la economfa, en un subdesarro-

1 lo que se prolonga. 

Esta fonna de penetración se manifiesta con la asistencia té.!:_ 

niéa y financiera a través de organismos internacionales de cn!dito, 

lo cual hace que el pafs haga gastos infructuosos de dinero y otros

recursos, ya que éstos serán destinados a proyectos de producción p~ 

cuaria de carácter netamente comercial, debiéndose canalizar esos re 

La Industria Cárnica Controlada por los Pafses Desarrollados.
Za. Parte, Gaceta ÜNAM, Sexta Epoca, Vol. 1, No. 43, C1udad U
niversitaria, Julio 10 de 1983. 
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cursos en las actividades productivas de prioridad para la población. 

- Renta de parcelas a extranjeros. 

Los grandes capitalistas extranjeros, haciendo principal refe

rencia a los "gringos" (30), en su afán de establecer plantas agroin

dustriales en nuestro pafs, y contando con el apoyo de los organismos 

financieros internacionales ya descritos en párrafos anteriores, op -

tan por rentar la mayor parte de parcelas de los CCIJllPesinos, los que

por falta de apoya financiero y tecnológico no tienen otra alternati

va. siendo ésta la única a su alcance para poder subsistir. 

3.1.3 PRODUccrcr. SILVICOLA {EXPLOTAClON DE LOS BOSQUES) (31). 

La explotación silvfcola no tiene imolfcación de manera direc

·ta en la producci6n de alimentos. pero por ser otra de las ramas del

sector agropecuario, su participación es indirecta y de mucha influ -

encia en la producción alimentaria. 

La silvicultura no ha tenido una explotación adecuada, por la

que presenta un panorama en general contradictorio, de acuer~o a las

siguientes caracterfsticas: 

(30l Adjettvo con el que se conoce comúnmente a los habitantes de -
los Estados Unidos. · 

(31}. ~ndez Morales, José Silvestre, ·100 Preguntas y Respuestas en -
·torno a la Econanfa Mexicana. Ediciones Océano, S.A. la. Edf -
ct&í. Mlxi"cQ0 1983. p.p. 15. 
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- Su explotact~n ha sido trracional. 

En los sectores rurales. mucha gente corta los árboles desde

pequenos y no hace un reimpli!,"te de los mismos. la raz6n de ello es

con fin primordial de satisfacer necesidades básicas con lo poco que 

le dan por la madera. 

Existe otro tipo de personas que los cortan s61o por gusto. -

por carecer en parte tanto de conc1enttzaci6n como de educaci6n. 

- La tala es inmoderada en algunas zonas. 

Por un lado. existen infinidad de companfas explotadoras de -

los recursos forestales con fines industriales, causando graves pro

blemas a la tierra. 

Por otro. la tala inmoderada por la extensión de tierras con

fines agrfcolas (principalmente de mafz), generalmente lo hacen en -

·bosques cuyo terreno tiene mucho declive, que dificulta la agr1cult.!!_ 

ra por lo irregular, aunando a esto la técnica primitiva de roza o -

"quema". 

- Utiliza poca mano de obra rural. 

En las grandes explotaciones forestales con fines industria -

les. se utiliza maquinaria y herramientas modernas, por lo que se 
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desplaza 1111.1ctta mano de obra rural. 

- La explotactón está en manos de parttculares. 

Intcfalmente por ley. este ttpo de explotación estaba concedi 

do a ejfdatarfos, que por no contar con recursos. apoyo financiero y 

técnico tuvieron que ceder sus derechos a particulares con recursos

de todo tipo. 

3.1.3.1 CONSECUENCIAS DE LA IRRACrONAL EXPLOTACf~ SfLVICOLA. 

- Erosión del suelo en su totaltdad, perdiendo toda capac1 -

dad para cultivo alguno. 

- Extinción de los mantos freáticos, al no haber árboles, -

·las lluvias van desapareciendo, la hL11Jedad que antes era retenida -

por los árboles se ha extinguido, el suelo erosionado y los mantos -

h1drológicos se han secado afectando enonoes extensiones, ya que los 

riachuelos no llevan agua que regaba cultivos agrfcolas para la ali

mentacf6n humana, a~n de la escasez de lluvias por falta de árboles. 

- Desequilibrio Ecológico, éste se presenta con la tala de -

&rboles ya que mueren junto con ellos muchas especies tanto de la ~ 

flora cano de la fauna silvestre, que en muchos casos se podrfan uti 

ltzar en la altmentactón. (Se anexan ffguras 3 y 4). 
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Cano se ha vtsto 1 la stlvtcultura ttene un papel de influen -

eta muy tmportante en la naturaleza y por ende en la producci6n de ~ 

1imentos 1 ya que todos los elementos que mencionamos fonnan parte de 

un ststema r la desapartción ~e algunos de ellos condiciona a que -

los otros tiendan a desaparecer. 
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FlGURA I 3 

SISTEMA ECOLOGICO 
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FIGURA I 4 

EFECTOS DE LA DESTRUCCION DEL SISTEMA ECOLOGICO 
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y de, la fauna silvestre 
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3.1.4 PRODUCCt~ PESQUERA (32). 

En los últimos años. las actividades pesqueras han tenfdo un

crecimfento bastante din&nico, mismo que ha alcanzado hasta un 9.4 % 

dentro de 1 sector agropecuarfo en el pe r1'odo de 1970 a 1980. Con to 

do y ese dinamismo. la producción pesquera está muy por abajo del P.Q. 

tencial que tienen los litorales y aguas internas de México. 

El pafs cuenta con 10,000 kilómetros de litoral. una zona ex

clusiva de 3 millones de ki16metros cuadrados, 500,000 kilánetros 

cuadrados de platafonna continental y casi 3 millones de hectáreas -

de aguas interiores, con una gran riqueza y variedad de especies que 

son susceptibles de captura y cultivo. 

Su sftuación geográfica es excelente, sus costas están bafta -

·das por dos océanos, pero a pes ar de tan enormes recursos Héxi co no 

se puede catalogar como pafs pesquero, porque los mexicanos en su m.!!_ 

yorfa no acostl.Bllbran el consumo de pescado, apenas consume 4 kg. por 

persona al año, cifra nada comparativa con el constlllo en Jap6n que -

es de 60 kg. per c6p1ta anual. 

~ico ocupa actualmente el décimo tercer lugar de producción 

pesquera a nivel mindial. cuyos incrementos se estiman en los si - -

(32.l_ Plan Nactonal de Desarrollo 1983-1988, Suplemento de Comercio -
EXterior. Vol. 33, No. 6. Mi!xico, Junio de 1983. p.p. 37-39. -
83. 
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gutentes datos: 

Año, 

1970 

1982 

Producci6n (tons). 

254,000 

1'500,000 

La explotact6n pesquera depende de muchos factores, que son -

condicionantes de la situación productiva que impera actualmente en

el pafs: 

- Participación del Subsector Pesquero en el PIB. (33). 

Pese al incremento de la producción pesquera nacional, su par. 

tic'fpación en el Producto Interno Bruto es muy baja, como lo demues

tran los datos siguientes: 

A ñ o Parti cipacf ón PIS u Particip. del Sector 
Agro~ecua ri o. 

1950 0.2 1.17 

1960 0.2 1.38 

1970 0.13 1.15 

1979 0.13 1.49 

Del cuadro anterior, se deduce que ·1a participación del sub -

(33l Mfndez Morales, José Silvestre y Ballesteros Inda, Nicolás, -
Problemas y Polfttca Econ6mtcos de México 11, Ed. rnterameric.!!._ 
na, M«xtco, 1982, p.p. 22, 23. 
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sector pesquero en el PIB, no tan s61o es bajo, sino que ha caido y 

se ha estabilizado en los últimos años. En lo referente a su partj_ 

cipacic5n dentro del sector agropecuario, ésta no es significativa.

mostrándose también muy baja. 

- Inversiones en el Subsector.Pesquero. 

Tanto el sector pablico cano el sector privado han invertido 

poco en la actividad pesquera, existen pocos créditos y falta fina!!_ 

ciamiento bancario para la construcción, mantenimiento y rehabilit-ª. 

ci6n de la infraestructura portuaria y básica .. 

Se carece de una polftica integral de financiamiento, contem 

plándose un alto fndice de irrecuperabilidad de los créditos conce

didos a las sociedades cooperativas, asf como el otorgamiento de -

·1os préstamos no tiene la oportunidad requerida. 

- Infraestructura pesquera. 

La infraestructura de captura es insuficiente e inadecuada -

en relaci6n a los requerimientos de producción y las necesidades de 

expansi6n de la actividad pesquera. 

La productividad de las flotas pesqueras es muy baja y tiene 

altos costos debido a la obsolescencia, insuficiencia de refaccio -

nes y artes de pesca. escasez de mano de obra calificada y una fal-
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abastecimiento inadecuado. 

Aunque la flota ha cre.cido tan aceleradamente ccmó la captura 

de la última década. las instalaciones receptoras y de habilitación

del producto en tierra no se han desarrollado, tanto en los puertos

como en los centros ribereños de pesca. 

- Explotación de especies. 

No extste una diversificación de la captura de·especies, ya -

que ésta se ha enfocado de manera exclusiva a la explotación de ca -

rácter comercial en especies más conocida cano el camarón, atún, hu_! 

chinango y róbalo, provocando escasez y encarecimiento en el mercado 

intemo. 

En el subsector se desconoce sobre los volúmenes de explota -

ci 6n de otras especies no comercia les, por 1 o que en varias épocas -

del año la flota pesquera especializada en ciertas especies es sub -

utilizada debido al carácter cfclico y estacional de la pesca, ele -

vándose los costos, la desocupación y la subocupación. 

- Explotación acufcola. 

La acuacultura adolece de infraestructura b!sica, se siembran 

las especfes en fonna indiscriminada, la asistencia técnica es defi-
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ciente, los c~ditos escasos, falta capacidad y organización a los -

productores lo que redunda en una baja productividad. 

En los ejidos y canunidades no se tiene acceso a lagos, lagu

nas, rfos y arroyos donde hay producción silvestre de peces, no tie

nen derecho a la extracci6n, ya que la ley exige que se organicen b,! 

jo la fonna de sociedad cooperativa. 

- Orientación de la explotación pesquera. 

La mayor parte de la explotaci"ón pesquera es exportada a los

Estados Unidos, donde tiene gran demanda, esto contrasta con las pe~ 

querfas que est!n identificadas con el consumo básico, que se encue!!.. 

tran en un nivel de subexplotación. 

- Saqueo de 1 os recursos marftimos. 

Innunerables buques pesqueros (estadounidenses y japoneses) -

equipados con la más avanzada tecnologfa explotan las costas mexica

nas en todo tipo de especies marinas, lo que los mexicanos no pueden 

hacer por falta de barcos, personal capacitado y tecnologfa moderna. 

Los barcos piratas al saquear gran parte de la riqueza de mar, perj.!!.. 

di-can la econanfa del pafs. 

- Mano de Obra Pesquera. 
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Al ser tan abundante la cantidad de recursos marinos, la mano 

de obra para esta actividad resulta muy escasa y adolece de la capa

citaci6n necesaria para poder elevar la productividad en este subse.f_ 

ter. 

- Cooperativas Pesqueras. (34). 

Existe una inadecuada administraci6n de las cooperativas, és

tas reciben los créditos, y lo único que hacen con ellos es lucrar y 

negociar con los prod~ctos extrafdos del mar. 

Estas cooperativas manejan los recursos que son de la nación, 

y no cllOplen con los objetivos para lo que fueron creadas. 

La explotaci6n de las especies por parte de las sociedades 

cooperativas no ofrece condiciones adecuadas para el funcionamiento-

6ptimo de las mismas, puesto que éstas manifiestan una insuficiente

capacidad financiera y administrativa. 

Las cooperativas se han tornado en una mafia, ya que sólo e -

llos explotan, absorben y ccrnercializan con los prodµctos del mar, -

maniatando con el lo a muchos pescadotes que no pueden trabajar de m~ 

(34l· ·rnsuftetente ·cmercfalizaci6n y Captáción dé Recursos Pesque -
· rott, Gaceta UNAM, quinta Epoca, Vol. 11 No. 16, Ciudad On1ver. 

s arta, 24 de Febrero de 1983, p.p. 13. 
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nera tndependtente. porque en esos casos el producto no es canprado

si los pescadores no pertenecen a la cooperativa. 
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3.2 C(lllERC!AL!ZAC!ON DE ALIMENTOS 

La tnsuficiencia de la producción de alimentos, la rigidez en 

el mecanismo canercial que i111Pide aprovechar al máximo las oportuni

dades de las condiciones de mercado, las variaciones en los precios

y, sobre todo la carencia de un marco definido de actuación en el 

sector a.gropecuari o, son algunos de 1 os obstáculos que éste enfrenta 

para su desarrollo. 

El desarrollo d~l sector agropecuario depende de la vincula -

ción de la canercialización con otras medidas de polftica agropecua

ria, los cuales deberán tener un enfoque estructural que englobe ta!!_ 

to los aspectos de producción como de la propia comercialización. 

La canercialización de productos agropecuarios en el mercado

nacional se distingue por la divisf ón existente entre los productos

que maneja CONASUPO -granos básicos- y aquellos que, dejados a su -

propia fluctuación, caen dentro del mercado libre. (35). 

3.2.l SECTORES SOCIALES QUE PARTICIPAN EN LA CCJo!ERC!ALIZACION DE 
ALIMENTOS. 

Se estima que nueve décimas partes del proceso comercial lo -

·_(JSJ· ·cooierc1altzación ·de Productos Agropecuarios en el Mercado Na -
·cfonal, Gaceta ÜNP/1, Quinta Epoca, Vol. 1, Nimi. 75, Ciudad Uni 
vers·ftarfa, 21 de Octul:>re de 1982, p.p. 15. 
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realtza el sector privado y una décima parte el sector público. La

part'fctpac16n de este Gltimo no h.a sido programada, "En unos años -

crecieron los puntos de venta al menudeo, por ejemplo de la CONASUPO, 

y en otros fntervfno con más energfa la regulación de precios, sobre 

todo en los de productos básicos. Por otra parte, en la estructura

del sistema comercial no están bien definidas las d1stintas etapas -

para que se de un flujo eficaz. México carece de la infraestructura 

ffsica y operativa adecuada (bodegas, mercados, etc.) que permitan -

lograr la effc1encia en el flujo de bienes del productor al consumi

dor, en particular de productos perecederos. El Estado ha interven!. 

do poco, en fonna directa o a través de nonnas y estfmulos, en las -

etapas intermedias del sector comercial". 

3.2.2 CCMERCrALIZACION AGRICOLA 

Los sistemas actuales de comercialización agrfcola constitu -

yen un instrumento privilegiado para arrancar al mundo rural un exc~ 

dente que favorece la acumulación del capital urbano, comercial e i!!_ · 

dustrial. No son el único instrumento de esa po11tica; con frecuen

cia se utilizan también impuestos (prediales y en especie) que resu.!_ 

tan demasiado elevados en relación al ingreso de los pequeños agri -

cultores, asf como salarios muy inferiores a los urbanos que se pa -

gan a los campesinos desposefdos y a los que no les queda otra alte.t. 

nativa que transfonnars~ en asalariados. 
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3.2.2.1 ESCALAS DE CIJolERCIO EN LOS PRODUCTOS AGRICOLAS (36) 

"El ccmercio en gran escala (monopsónico*), en pequeña y me 

diana escala, succionan cada ~no a su nivel, la producción de los 

campesinos. El primero por la vfa especulativa, encarece los produ.E_ 

tos, además de las condiciones nonnales de comercialización. Este -

hecho inhibe las posibilidades del campesinado de invertir, tecnifi

car y elevar la productividad. Afectando al sector industrial y al 

agrfcola capitalista, ya que carece de mercancfas objeto de consumo-

de la clase obrera. La·Conasupo pretende amortiguar los efectos de

este sector al establecer precios mfnimos. Lo que provoca en este -

caso es aumentar las ganancias de los capitalistas agrfcolas, por la 

incapacidad de respuesta del campesinado. La inaccesibilidad del 

crédito bancario agrfcola, hacen que los campesinos sean presa fácil 

de la usura, constituyendo éste otro mecanismo de sustracción de ex

cedentes o de la producción mi srna". 

3.2.3 LA POLITICA DE CCJ>IERCIALIZACION POR PARTE DEL ESTADO 

(361 Margulis, Mario. Contradicciones en la Estructura.Agraria y -
Transferencia de Valor, El Colegio de México. Jornadas 90, -
México 1979, 137 pag., en Sección Bibliograffa, Coirercio Exte
rior, Vol. 30, núm. 6, México, Junio de 1980, p.p. 644. 

* Monopsoni o: Un comprador único - o un grupo de compradores que 
obra de canún acuerdo - que adquiere de un gran nú 
.mero de vendedores una mercancfa tan tipificada -
que éstos no podrfan venderla a nadie más. 
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El mecanismo de cmnerci.ali.zación que ejerce el Estado, le ga

rantiza al productor (canunero, ejidatario, pequeño propietario, 

etc}, la compra planeada de sus fnswnos y los excedentes de produc -

ci6n a través de contratos entre los depósitos al mayoreo (Conasupo) 

y los varios productores. 

Los precios son estables y los fija el Estado a través de la

Conasupo. 

Las ventas ti'enen cierta varfación en relaci6n las que des -

cuentan para autoconsumo, reservas y canercializaci6n entre product.Q. 

res. 

El depósito al mayoreo del Estado compra a los productores -

con un pequeño margen entre 5 y 7% sobre el valor, lo que se trans -

·forma en utilidad para el productor. 

3.2.4 LA C()lERCIALIZACION Y' OTROS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 
ABASTO DE ALIMENTOS 

El abasto de alimentos se puede considerar en 'sus tres dimen

siones esenciales: transporte, almacenamiento y comercialización, 

siendo éstos un aspecto esencial para el funcionamiento del aparato-

productivo y distributivo. 

- . Transporte 
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Frente a la acelerada expansión económfca, el transporte re -

sulta deficiente, sobre todo el que se ha asignado a las zonas pro -

ductoras, ya que su insuficiencia denota falta de planeación adecua

da para 1 a transportación de -1 os productos agrfcol as, además de una

desequi librada utilización de los recursos invertidos cerno son el a

poyo y la infraestructura, lo que en muchos casos hace que se retra

sen las entregas y se causen mermas al producto. 

- Almacenamiento. 

En México no se cuenta con un número suficiente de almacenes

para productos agropecuarios, y los que existen están mal distribui

dos. Por causa de esa insuficiencia y mala ubicación de los almace

nes, las actividades de mercadeo registran una concentración espe -

cial, lo que hace que los productos se encarezcan por ese concepto.

De manera genérica se puede decir que en estos centros de abasto exis 

te una deficiente organización. 

- Comercialización. 

La Comercialización de los productos agropecuarios registra -

un "cuello de botella" por el exceso de intennedi~rios que van enca

reciendo al producto al pasar por cada uno de los eslabones del ca -

nal de distribución, siendo que con tal acción se está privando al -

productor de una parte importante del valor final de la mercancfa y 

que legalmente debiera corresponderle. 
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Existe una gran cadena de intermediarios en el proceso de co

mercializacfón. lo que hace que la distancia entre productor y consu 

midor sea cada vez m!s larga, incrementándose el precio de los artf

culos hasta en un 500% en la mayorfa de las ocasiones. 

3.2.5 ESTRUCTURAS OLIGOPOLICAS* EN LA COMERCIALIZACION ALIMENTICIA 

La insuficiencia en el transporte. el almacenamiento y la co

mercialización han influido de manera considerable en la aparición -

de estructuras oligopólicas (37). ya que la producción agropecuaria

en las diferentes ramas que la compone. es controlada por los merca

dos metropolitanos cano es el caso de: 

* . Oligopoli o: Un número tan corto de vendedores que cada uno de ellos
puede percibir los resultados directos e indirectos del
precio que fija a la cantidad de mercancfa que indivi -
dualmente ofrece. El oligopolio puede ser: 
a) Con tipificación del producto. (oligopolio puro). 
b) Con mercancfas diferenciadas. (El problema del grupo 

pequeño, en competencia moriopolfstica). 
c} Con "precios dirigidos". 

En tal caso, uno o varios grandes oferentes deciden que
precio fijar&n o que monto de mercancfa les conviene más 
ofrecer. porque juzgan que serán los que mayo~s-ganan -
cias les reporten. En torno de ellos, un gran nOmero de 
pequeños vendedores, que operarfan en condiciones de li
bre competencia si no fuera por la presencia de 1 os a fe
rentes en grande, "siguen a los conductores" (en inglés
leaders). adoptando el precio que estos Oltimos fijan; -
o cuando menos, esperan a que lo anuncien, con el fin de 
tomarlo como punto de referencia para establecer el que
por su parte adoptarán. La "di recd ón del o recio" puede 
existir con tipificación del producto o sin ella. 

(37} Los Sistemas de Canercialización de Productos Marinos Favore -
··cen la Especu1ac1on. Gaceta ONJIM. Qu1nta Epoca, Vol. tt, num.-

3Z, Ciudad Universitaria, 12 de Mayo de 1983, p.p. 13, 29. 
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Productos Agrfcolas ------ Central de Abastos (Antigua Merced) 

Productos Pecuarios --- Central de Abastos de Ferrerfa 

Productos Pesqueros -- Mercados de la Viga y San Juan de Dios. 

3.2.6 MONOPOLIZACION DE LOS MERCADOS INTERNCS DE MEXICO (38) 

Exfste una lucha entre el capital comercial privado y el capi

tal estatal por ganar soberanfa en los mercados internos de productos 

básicos en México: 

- El Capital Privado pide la liberación de precios. 
_ El Capital Priv~do está canpuesto por: 

·Individuos independientes (productores y comerciantes). 

• Organizaciopes de productores y comerciantes privados. 

• Empresas transnacionales. 

-El Capital Privado solicita apoyos estatales. 

-El Capital Estatal anhela el establecimiento de precios que -

tengan por objetivo la protección del nivel de consumo de las mayo -

rfas. 

Para poder cubrir el punto anterior, el capital. estatal desea

implementar la instrumentación de: 

Desarrollo comercial. 

Interrelación entre el ciclo productivo y comercial. 

(38). Oswald Spring. Ursula. La MonopolizacHin del Mercado Interno de_ 
Mixtco: El caso de la Pª1@• Comercio i:xter'ior. Vol. 28. Núm. 11. 
Novfemoredel978. p. p-:l°l49-1358. 
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• Sistemas de comercialización. 

• Efectos de los costos y ganancias. 

• Vinculación entre la autoridad comercial con las relaciones soci.Q_ 
po11'ti cas. 

Reflexión sobre la organización comercial futura y su desarrollo
en el mercado interno y externo. 

Organizacian de los comerciantes. 

Monopolio.- Se entiende por monopolio· un fuerte y creciente control

de la economfa y de las relaciones sociopolfticas, en cuanto influyen 

en que aquel sea ejercido por un solo comerciante o un conjunto de e-

llos. 

Tendencia hacia el control absoluto del producto de que se trate. 

- El Precio; Mecanismo del Monopolio 

El mecanismo especffico para el eficiente control del mercado

es el precio. El monopolio no sólo detennina el precio al productor

sino tambi~n al consumidor. Lo cual da por resultado un alza de pre

cios en el primer caso (cuando el comerciante interviene directamente 

en el ciclo productivo)y una resistencia a bajarlos en el segundo. 

La consecuenci'a düecta es expulsar a las masas del mercado·;!.!.. 

temo a pesar de que existe demanda para el producto y a acentuar la 

deficiencia alimentaria. 
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3.3 DISTRIBUCim DE ALIMENTOS 

En México. la distribuci6n de alimentos es totalmente inequit.i!._ 

tiva. ya que la mayor parte da la producci6n se ha orientado al abas

tecimiento del Distrito Federal. en segundo lugar abasteciendo a las

grandes ciudades del pafs y por último las zonas rurales y pequeñas -

ciudades, siendo estos altimos de donde proviene a la vez la mayor -

parte de alimento~. 

Además de la mala distribuci6n. subsiste un reparto de alimen-

. tos de 1 todo des i gua 1, tanto en 1 a ci •Jdad como e11 e 1 campo. pues en -

ambos sectores tienen existP.ncia varios grupos sociales. por lo cual. 

los que tienen mayor poder adquisitivo tienen ur. acceso más generali

zado a los alimentos. canparativamentP. con la mayor parte de la pobl_! 

ción rural y grupos marginados de pequeñas y grandes ci11dades, los 

que consecuentemente por su bajo poder ~dquisitivo padecen una defi -

ciente alimentación. 

"Corno ejemplo de lo expuesto. tenemos que en P.l año de 1969, -

P.l Distrito Federal contaba con el 15.4% de la población total de ese 

año y su disponibilidad de alimentos de origen animal ·fue: leche - -

30.9%; huevo, 39.5%: carne de res, 26.0%; carne de cerdo. 22.3%; pes

cados y mariscos, 41.9%. Y la disponibilidad de leche en el Distrito 

Federal fue de 469 gramos por persona al dfa en tanto que el resto -

del pafs alcanzó apenas 191.2 gramos. la sit•Jación descrita no ha -

variado rwcho en la actualidad". (39}. 

(39} Phfltps, Graciela, Cara y Cruz del Año Internacional del niño.
en Canercto Ext. Vol. 30 NÍlm. 3, México, Mzo. 1980. p.p. 210-214. 
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"Adolfo Cfi§vez, Jefe de la División de Nutrfción dPl fnstitu-

to Nacfonal de la Nutrición, estimó que existe un desequilibrio "to

tal", en cuanto a la distribuci6n de alimentos y ejemplffic6 indica.'l 

dn que el 21% de los mexicanos cane de más mientras que el 66% come

de menos". (40). 

Pero la deficiencia e inequitativa distribución de los alimen

tos no tan sólo se debe a la centralizaci6n de que son objeto y al PP. 

der adqufs;tfvo de las capas sociales del pafs. sino que interfieren

otros factores que snn causas y consecuencia de tal situ~ción. 

3.3.1 INTERMEDIACION EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 

En la distribución de lo~ alimentos existe todo un pesado apa

rato de fntennediación, que valiéndose de la ignorancia y desvalimie.!!. 

·to de los campesinos. les han depreciado sus recursos, los han despoj~

do y los han explotado en un mezquino afán de lucro y provecho pro 

pi os. 

Estos intermediarios provocan irregularidad en el suministro -

de productos básicos para la población, ya que acaparan y escasean el 

producto y, en el momento oue deciden lo encarecen. 

(40). Valderrabano. Azuceni!, 51.7% de la población ~adece desnutri- -
d6n, sei'lala Adolfo Chávez, del INN, en Uno M s Uno, México 19-
'de'"'Octubre de 1982, p.p. 6, tomado de Méndez Morales, José Sil
vestre, l~O preguntas y Res¡uestas en Tomo " la Econanfa Mexi
cana, Ea 1 c1 enes Oceano, 5. • 1 a. Edi c .. Mexico,· 1983, p.p. - -
43-44. 
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3.3.2. PARHCIPAClON DEL ESTADO EN LA DI~TRIB.UCJ:ON DE ll.LIMENTOS (41l 

Ante la situación tan irregular en el abasto de alimentos pr2_ 

vacada por los acaparadores. ~l Estado ha intentado frenar la espec!!_ 

lación tanando medi'das correctivas mediante la implantación de dive!. 

sos mecanismos que regulen el abasto y garanticen el acceso de pro -

duetos básicos a los sectores de menores ingresos. 

Es asf cerno el Estado participa en forma directa. buscando -

una participación del t~do extensa, hacia la regulación total de'I 

mercado, ya que con ello se lograrfa cubrir los requerimientos de la 

mayor parte de la población. principalmente de los sectores en margi 

nación social. 

El estado con su participación ha beneficiado gran parte de -

la demanda, regulando la oferta. aunque su participación no ha sido

del todo satisfactoria por falta de una administración y organiza 

ci ón adecuadas. 

- Mecanismos instrumentados por el Estado para regular el a -
basto de Productos Básicos . 

·Abastos de Productos Básicos para zonas marginadas· (42). 

(41}_ Salinas de Gortari·, Raul. ta Estrategfa de Abasto del Sistema 
de Distribuidoras Conasupo, Corr.ercio Exterior, Vol. 33, núm. -
6. M~xico, Junio de 1983, p.p. 561-568. 

(42} Ibtd. p.p. 528. 
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Como resultado del convenio celebrado entre el Departamento -

del Dt$trtto Federal y la Conasupo. cuyos objetivos son en esencia -

la coordinaci6n y asistenc1a técnica en materia de abasto y canerci~ 

lizact6n. se han instalado bodegas, tiendas y otros sistemas de co -

mercia11zaci6n y distribucfón con el prop6sito de garantizar el aba~ 

to de productos básicos en zonas marginadas. 

3.3.3 'CANALES DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTrcros (43) 

. Un canal de distribución es la ruta que se sigue al trasladar 

los productos alimenticios desde su origen (el campo), hasta el con

s1111idor final, incluyendo cualquier intermediario que pueda haber e.n. 

tre ellos. 

Entre los canales de distribución de alimentos podemos encon

trar 1 os siguientes: 

Del productor (campesino o agricultor) .directamente al consum'idor 

(industrial o final). 

Del originador (productori a un mayorista, y de ~ste a: 

un detallista. y al consumidor final; o 

un consumidor industrial. 

(43I._ 



• Del originador a productor a un detallista, y de ~ste al consumi

dor final. (Fig. /1 5). 

ORIGINADOR DEL 
PRODUCTO 

(Agricultor, 
pescador, 

l'IGURA IJ 5 

CANALES QE DISTRIBUCI 00 

COOSUMIDOR 
INDUSTRIAL 

ganadero, etc.) MAYORISTA MINORISTA 
CONSUMrDOR 

FINAL 

- Uso de los canales de dfstr1buci6n para productos Al1ment1 

cios y sus Consecuencias. 

Cano podemos ver, en figura No. 4 se muestra el flujo por el

que tienen que pasar los productos alimenticios para poder dar sati~ 

facción a los requerimientos de la población, de lo cual se concluye 

que: 

• Gran parte de la producción originada en el campo es absorbida -

por el consumidor industrial. 

• La distribución directa de productor a consumidor sólo se da en -

los mercados locales y está condicionado a que después de ser absor

bida la producción quede un pequeño excedente. 

• Ante la deficiencia del Estado y en ocasiones carencia de una ad~ 

cuada fnstrllllentación administrativa en el mercadeo de productos ali_ 

menticios agropecuarios, los intermediarios hacen presa f~cil de los 
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productores del campo, es asf cano los productos al ser sometidos a

la fntennedfacf6n elevan sus costos de transporte y mercadeo, lo que 

va en detrimento del poder adquisitfvo de los consumidores finales,

ya que cuando el producto llega a ellos, éste tiene un incremento -

hasta de un 500%. 

3.3.4 DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

En la problemática de abasto a la poblaci6n, radica la desi -

gual distribuci6n de la población y de la actividad econ6mica. Por.

un lado, hay una excesiva concentración en las grandes ciudades y -

por otro, existe una gran dispersión de poblaciones de tamaño reducj_ 

do a las que es muy diffcil proveer del abasto· mfnimo y de muchos o

tros servicios a precios razonables • 

• 
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3.4 CetlSUMO DE ALIMENTOS 

(Panorama general de la disponibilidad de los mismos). 

La disponibilidad ·de los alimentos y la trayectoria que sobre

este aspecto ha tenido la población mexicana desde el decenio de los

años 60 hasta los 80. 

Las disponibilidades alimentarias están totalmente interrela -

cionadas con dos factor.es condicionantes: 

La producci6n de alimentos. 

• El crecimiento demográfico. 

- Cambio en la disponibilidad alimenticia. 

"De 1960 a 1970 la producción y disponibilidad de alimentos -

crecieron más que proporcionalmente respecto a la de la población; en 

cambio, en los últimos cuatro años se observa lo contrario, pese a -

que la disponibilidad de alimentos fue fortalecida por las importacig_ 

nes". 

(44l 

(44). 

Ramfrez Hernández, Juan¡ Ayl u ardo A. , Leonor; Becerra E., Gama 
liel¡ Chávez·v •• Adolfo. Problemática y Perspectivas de las ::_:
Dtsponibilidades de Alimentos en México. Coirerci o Exteri ar. Vol. 
25, N1111. 5, México, Mayo de 1975, p.p. 561. 
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La gráftca No. 1 muestra las tendencias registradas en el pe -

rfodo de 1960-1970 y 1970-1973. 

Cano se puede observar, la producción de alimentos tuvo un so~ 

tenfdo crecimiento entre 1970 y 1971, ano en el cual hubo una tenden

cia leve de descenso hasta el ano de 1973, por otro lado, la disponi

bilidad tuvo un aumento casi de manera paralela a la población y en -

1972, la disponibilidad tendió a un ligero descenso comparativarr.ente

con el ritmo seguido por el crecimiento demográfico. 

La disponibilidad anual en kilogramos per cápita de cereales,

leguminosas y oleaginosas ha decrecido de.193.6 con promedio para el

perfodo 1960-1970 a 177.6 en los últimos cuatro años. La disponibili 

dad de rafees feculentas, verduras y frutas varió en esos lapsos de -

98.l a 112.2 kilogramos, la de productos animales pennaneci6 estable-

·y la de otros alimentos fluctuó de 38.8 a 40.8 kilogramos per cápita. 

Por otra parte desde 1965 se observa un deterioro constante en 

las disponibilidades de alimentos en el pafs. En dicho ano hubo 2667 

calorfas por habitante al dfa, mientras que en 1976 se llegó a sólo -

2510 calorfas, casi la misma cifra que en 1960 (80 gramos por habitan. 

te al dfa} en 1976 ese indicador estuvo por.debajo del registro de --

1965. 

La disminución de los nutrientes es el resultado directo de -

las decisiones de polttica agropecuaria adoptados.desde los años cfn-
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cuenta, combfnados con la alta tasa de crecfmfento demogr&fico, esas 

polftfcas determinaron el descenso de las disponibilidades de produf. 

tos agrfcolas, aunque cabe mencionar que los de origen animal, rfcos 

en protefnas mantuvieron su misma importancia. 

Disponibflfdades de nutrimentos por dfa y por persona 

1940 - 1976 

1940 1945 1950 1955 1960 1965 

1,991 2,058 2,166 2,277 2,507 2,667 

1970 1973 

2,623 2,552 

Proternas 
totales 54.3 55.3 59.0 62.6 71.9 76.5 60.0 77 .1 
gramos 

Protefnas 
animales 
gramos 

17.1 16.2 15.0 16.1 20.5 25.0 24.9 25.6 

3.4.l CRISIS EN LA DISP(JflBILIDAD DE ALIMENTOS (45) 

Esta crfsis se pone de manifiesto por la reduccf6n de las dfs

ponibilfdades para consumo h1111ano, ya que entre 1960 y 1970 el pafs -

(4St Reflexiones sobre la Desnutrfcf6n en México, Canercto Exterior, 
Vol. za. No. z, Mblco, Febrero ae 1978, p.p. 127-131. 

1976 

2,510 

75.0 
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tenta 170 k.tlogramos de cereales por habitante y por año, y en los -

años 1972 a 1973 apenas rebas6 los 150. ktlogramos; en leguminosas y

oleagfnosas la disponibilidad de 24 kilogramos, en el decenio de - -

1960 a 1970 tuvo una reducciórJ a sólo 19 kilogramos en 1970 a 1980. 

Ante esta crftfca situaci6n obviamente la poblaci6n con más -

altos ingresos no ha sufrido, esto se manifiesta solamente en las ma 

yorfas de la poblaci6n que son los sectores de menores ingresos. 

Asimismo, la disroinuci6n de alirrentos básicos se ha acrecenta 

do en la poblaci6n pobre, porque la producción se ha enfocado a pro

ductos de exportaci6n, de consumo suntuario y para las clases altas. 

La disponibilidad de alimentos se ha alejado más de la pobla-

ci6n de pocos recursos, tomando en cuenta el excesivo crecimiento de 

mográfi co. 

- Enajenación en la estructura del consumo. 

La estructura del consumo es enajenante. ya que el 30% de la-

Fuentes: 1940-1965: Ramfrez Hernández, Juan y Chávez, Adolfo Dr. 11 La 
dtspontbtHdad ·de alimentos en México en el Oltimo cuarto -
de stglo"¡ en Comercio Exterior, ·vol. 18, No; 12, México, -
Diciembre de 1968, p.p. 1077-1082; 1970-1973: Ramfrez Her -
Hem!ndez, Juan y Chávez, Adolfo Dr. "Problemática y pers -
pectivas de las disponibilidades en México, en Comercio Ex
terior, Vol. 25, No. 5, México, Mayo de 1975, p.p. 559-571, 
1976: CMvez, Adolfo Dr. op. cit.,. Uno más Uno, México, 22-
de Febrero de 1978. 

I 
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poblact~ m~s pobre dfspone tan s~lo del 10% de los productos agrfc.Q_ 

las. en tanto que el sector acanodado. que no es mayor del 15% tienen 

un conswno de manera directa e indirecta del 50% de la producción a

grfcola. 

- Desperdfcio en el consumo de alimentos. 

La clase alta tiene accesibilidad a todo tipo de alimentos, -

pero en ocasiones existen.grandes cantidades de desperdicios que co.m. 

parado con el consumo de los sectores pobres, éstos, no tienen acce

so a muchos de los productos alimenticios y por tanto tienen ·graves

deficiencias alimentarias, que redundan en los problemas sociales 

más. fuertes del pafs, el hambre y la desnutrición. 

Una prueba del desperdicio de los alimentos es la siguiente.

se dispone de leche suficiente para darle medio litro a cada niño -

menor de 15 años, lo que podrfa prevenir en un alto grado la desnu -

trici6n y muerte de miles de ellos. Sin eni>argo, miles de niños me

nores de 5 años no conocen el sabor de la leche, y los que llegan a 

copsumirla, lo hacen de manera insuficiente. Lo mismo pasa con la -

cante, se habla de una crisis en medio de la abundancia, act~almente 

se producen 3Q millones de toneladas de alimentos para sesenta mill.Q_ 

nes de habitantes, lo cual quiere decir que por cada habitante co ~ 

rresponde media tonelada anual de alimentos, siempre y cuando no se

desptlfarrara. 
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- Consumo S~ntuario vfa orientact6n de la produccfón. 

En Méxfco. para producir carne, leche y huevo, se destinan a

proximadamente 3 millones de ~oneladas de forraje, pero la produc -

ción de carne y derivados se orienta casi en exclusiva al consumo de 

la clase pudiente, mientras que todos los pobres consumen apenas 4 -

toneladas de cereales, lo' que indica que los animales destinados-a -

la alinentaci6n de los ricos comen tanto como los habitantes pobres

del pafs. 

- Consumo de alimentos industrializados . 

• 
Existe úna fnducci6n al consumo de alimentos industrializados 

en sustitución de los de origen natural, debido a los constantes es

tfmul os y recompensas que les otorgan (a la población), empresas 

trasnacionales fabricantes de productos alimenticios (sobre todo in

fantiles). 

- Onisión de algunos alirrentos en el consll!lO del Mexicano. 

En la dfeta alimentaria actual del mexicano no.se consumen a.!_ 

gunos productos que tienen un alto contenido proteico, como es el ca 

so de los productos del mar. y sf se consume es sólo en ciertos dfas 

espechles del año. (46). 

(46) Ver aspectos culturales de la alimentación en México (punto - -
Z.4I. 
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La gente no está acostumbrada y sobre todo carece de orienta

cf6n en cuanto al consumo de estos productos, los que realmente le -

ser&n nutritivos y ben~ffcos en su desarrollo integral. 

- Consumo y desigualdad en la distribución de los beneficia

rios del desarrollo. 

El consumo de los grupos de altos ingresos, se concentra en -

bienes que generan poco empleo y tienen una gran cantidad de fmport-ª. 

ci6n. Estas pautas de consumo indeseables han sido a su vez favore

cidas por la sobrevaluacf6n del tipo de cambio. De esa manera, los

fncrementos de la demanda no han tendido a crear beneficios generalj_ 

zados al resto de la econanfa, raz6n por la cual la concentraci6n -

del ingreso ha mostrado una fuerte tendencia a perpetuarse. 

"3.4.2 OfSTRIBUCION DEL CONSUMO DE ALir-ENTOS (47) 

El 15% de la poblacf6n de México cons1JTie el 50% de los alimen. 

tos que se producen en el pafs, es decir, s6lo un reducido porcenta

je de habitantes cane adecuadamente, el 35% tiene una dieta de sub -

sfstencfa y el ~0% restante cuenta con una alimentaci6n de s~brevi -

vencfa. Es precisamente en esta última clasificación donde se en 

cuentra la mayorfa de la poblacf6n rural. 

(47l Dos mf'l nUlos fallecen al dfa ~or desnutrición. Gaceta UNJIM,
Quinta Epoca, Vol. tr, No. 161udad Oniversttaria, 24 de Fe -
brero de 1983. 
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- Estadtsttcas de Consi.no en M~1co. (48}. 

• Consumo de protefnas anfmales en Méxfco. 

(gramos/dfafhabftantel 

1965 1970 1975 1980 dffenmcia en 15 a~s 

14.2 15.9 17.0 18.3 4.1 

Fuente: FAO, 1970-1980. 

Méxfco, es un pafs de bajo consumo de protefnas animales sien

do de 29 gramos el promedio diario de ingesti6n (de proteinas animalJ. 

Existe deficiencia en el consumo de esta proteina. Pero en e~ 

to. los datos entre sf ocultan enonnes desigualdades. 

(48} 

Consumo de proteinas vegetales· en México. 

(gramos/df a/habitante) 

1965 1970 1975 1980 diferencfa en 15 años 

52.3 51.2 50 .1 49.l · -3 .2 

Paredes L6pez, Octavio, Gallardo Navarro Yoja. ·La Alimentación 
en ftnErfca Latfna; una mirada al ~asado~ presente g futuro. Co 
mercfo Exterior. Vol. 31 No. 3 ~ M xico. llarzo de 1 81. p.p. 24í 
253. 
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Fuente: FA01 1970-1980. 

La cffra medfa diaria en gramos de proteina animal debe ser -

de 40 .6 gramos. 

El principal aporte de las proteinas vegetales est~ dada en -

cereales (35%} y leguminosas (29%}. 

• Consumo total de calorias en Méxfco. 

(diaria por persona} 

1965 1974 1975 1980 

2623 2660 2676 2698 

Fuente: FAO, 1970-1980. 
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CAPI:TULO IV 

POLITICAS ALIMENTARIAS EN MEXICO 

4 .1 MARCO LEGAL 

En el transcurso de varios sexenios se han creado institucio

nes jurfdicas complementarias a las polfticas agrarias en materia de 

alimentos. en este capftulo se describen las que en cierta fonna han 

tenido influencia en los' programas alimentarios de la actualidad. 

Durante el régimen del Presidente Echeverrfa tuvieron creaci6n 

tanto instituciones como esquemas jurfdicos para el campo, entre los 

que se mencionan: 

La Ley de Refonna Agraria 

La Ley de Aguas 

La Ley de Crédito Rural 

Con la creaci6n de estas leyes. se tuvieron que crear los me

canismos acordes con la legislación y las necesidades ~el campo. De 

ellos podemos mencionar el Banco Nacional de Crédito Rural, de donde 

naci6 legalmente para el mismo fin la Ley General de Crédito Rural -

cuyos prop6sitos fueron el logro de una eficiencia administrativa. -

financiera y de servicio hacfa el sector agropecuario. 
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- Ley General de Crédito Rural. 

Esta ley se cre6 para cubrir los siguientes objetivos genera-

Crear nuevos instrumentos y con ellos lograr la superaci6n 
que presenta la polftfca de crédito en el campo. 

Lograr un mejoramiento tanto administrativo como financie

ro en la Banca Nacional Agropecuaria. 

Crear nuevas áreas para financiamiento bancario del sector 

agrfcola. 

Capacitar en fonna adecuada y democráticamente a los rece.!!. 

tores potenciales de los créditos. 

- Ley de Fanento Agropecuario. 

Esta ley nació (en el sexenio de L6pez Portillo) acanpanando

al Sistema Alimentario Mexicano, y fue creada como garantfa legal P!. 

ra subordinar las produccionP.s del campo a las empresas procesadoras 

de alimentos, (éstas, sin lugar a duda en un iooi transnacionales}. 

Esta ley también subordin6 los intereses mayoritarios de los

campesinos a la minorfa burguesa del campo, proletarizando a los ci!!!! 

pesinos. al abandonarlos de todo tfpo de incentivos y apoyos finan -

cieros·y técnicos, dejándoles cano Onico recurso el contratarse en -
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las grandes haciendas.existentes en el campo. 

4.1.1 PROPOSICION LEGAL DE INSTITUCIONES NACIOOALES (49) 

El Instituto Nacional de la Nutrición y la Secretarfa de Pro -

gramación y Presupuesto han propuesto como derecho de todos los mexi

canos: 

lo. Suficiente mafz y frijol para cubrir los requerimientos diarios. 

2o. Accesibilidad de otro cereal para todos los dfas. 

3o. Consumo de un producto animal cuatro veces a la semana. 

4o. Que puedan cocinar con aceite o grasa. 

So. Que diariamente puedan agregar una fruta o verduras, aparte del

chile o jitomate. 

60. Que los niños menores de cinco años puedan consumir el equivale!)_ 

te a medio litro de leche al dfa. 

(49l 
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4.2 INFLUENCrA DE PROGRllMAS ALI1'1ENTARIOS EN MEXICO 

En la actualfdad existe una gran crisis econErnica. asf cano -

innumerables conmociones políticas y sociales, de donde el problema

m!s grave y polemizado es el de la situaci6n alimentaria en el pafs. 

El problema alfmentario es tan co~lejo y de grandes dimenSi.Q. 

nes. ya que México por ser un pafs en vfas de desarrollo. tiene un -

consumo apenas de un 25% en lo que a proteinas concierne. la mayoría 

de éstas bajo la fonna de cereales. Pero la disponibilidad de cere~ 

les es del todc desigual en su distribuci6n. 

Ante tal sftuaci6n, en México se ha acrecentado el hambre y -

la desnutrici6n. siendo éstos los principales problemas de salud pQ

blica del pafs, teniendo en este caso como prioridad. la soluci6n de 

.éstos con la creación de polfticas en torno a la producci6n de ali -

mentes o adoptando ciertas polfticas internacionales de producci6n 

Esto se ha dado a partir de las altimas tres décadas. 

En los subsecuentes párrafos se describen las de mayor rele -

vancia. 

4.2.l LA REVOLUCr~ VERDE (50} 

(SOl Kewitt de Alc!ntara. Cynthta. La Modemizaci6n de la Agricultu
ra ~kana: 1948-1970. Stglo xxrta". ~úco¡ 319 p. tanado de: 
CC111ercto Exterior. Vol. No. 28, Núm. 11, México. Nov. de 1978.
la "Revoluci6n Verde" y su influencia en la agricultura mexica
na p.p., 1407-1410. 
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Conjunto de polfticas.. con tnnovac\one.s tecnolagtcas y de uti 

Hzactón de nuevos i.Tisumos, lo que. cam!:r\ó de manera drásttca las pe!_S 

pectivas de la agri~ultura mundial, sobre todo en los Oltimos tres -

decenios. Méxtco tuvo importante partfcipaci6n en la creación de . 
esa "Revolución". 

Psf tambfén, esta polftfca tiene una tendencia en la produc -

ción e introducción de nuevas variedades de semillas mejoradas con -

un alto rendimiento ffsico en combinación con adecuados sistemas de

rie~o, fertilizantes y ~canización modemizados, sumándose a todos

ellos la investigación agrfcola. 

- La Investigación Agrfcola. 

Para que se originara la investigación agrfcola en México, la 

Fundación Rockefeller tuvo un papel importante con la creación de la 

Oficina de Estudios Especiales de la Secretarfa de P.gricultura, oue

posterionnente cambió a Institut~ Nacional de Investigaciones Agrfc.Q_ 

las (INlA). Luego se creó el Centro Internacional de Mejoramiento -

de Mafz y Trigo (CIMMYT) bajo los auspicios financieros de capital -

estadounidense para el impulso de las investigaciones ,agrfcolas. 

Para poder dar paso a la investigación agrfcola era necesaria 

la creación de pro~ramas de inversión pública para contar con la a -

sistencia técnica necesaria y una mejor distribución de semillas de

alto rendimiento que deberfan contar también con los fertilizantes e 
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insecttctdas tndtspensables. 

4.2.2 EL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS 

Este plan fue diseñado conjuntamente por el Instituto Nacional 

de la Nutrici6n y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CCl-IA -

CYT). de donde parti6 la proposfcf6n fundaJ11?ntal consistente en una -

planiffcaci6n adecuada de la agricultura. en funcf6n primordial de -

las necesidades alimentarias de la poblaciOn. Otras de las proposi -

cienes del mismo plan está orientado en la educaci6n de las comunida

des en cuanto a los alimentos que deben s.er consumidos por ellos. 

- Metas el Plan Nacional de Alimentos. 

l..Q_. En la dieta tradicional de los indfgenas, que es del consumo de

la mayor parte de los campesinos del pafs, se agregue al mafz, chile

y frijol, medio litro de leche diario o su equivalente en productos -

industriales a los niños menores de 5 años. 

2..Q_. Que los productos que proporcionen proteina de origen animal- -

sean además de baratos. accesibles a las grandes masas populares, ya 

sean solos o con soya, y entre éstos se podrfa contar con el pescado 

y el huevo, la carne y la leche, que con esta meta todo mexicano te!!._ 

ga disponibilidad de consumo de dos veces a la semana. 

3E_. El establecimiento de las bases necesarias para una diversific!_' 

c16n progresfva de la dieta del mexicano, con el mejoramiento de la-
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estructura del consumo incrementando otros cereales cano trigo. arroz, 

otras legl.lllinosas como el garbanzo. varias frutas y una mayor canti -

dad de productos pecuarios e industriales de bajo costo. 

4o. Se trata en sf de la imp"lantación del cambio en la estructura -

del consumo. lo cual provocaría una mayor demanda y por consiguiente, 

si se hace la implantaci6n de polfticas adecuadas, una mayor produc -

ci6n. Esto no quiere decir que sea una polftica productivista que -

traiga consigo una mayor desigualdad. 

5.Q.. Otro de sus objetivos, se cuenta la prevención del deterioro de 

la población de escasos recursos, garantizando el abastecimiento y -

consumo de 2,750 calorfas y 81 gramos de proteínas por persona y por

dfa. 

6.Q.. La industrialización de productos alimenticios debe encaminarse

ª la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorfas despose.!. 

das. 

79_. Incremento de las investigaciones para obtener fónnulas de ali -

mentos que proporcionen una mejor nutrición y que su costo sea reduci_ 

do para que esté al alcance de las familias de menores ingresos. 

4.2.3 ALIANZA PARA LA PRODUCCION (51) 

Esta polftica contaba con los sigutentes objetivos: 

l.Q.. Autosuficiencia en la producción de alimentos básicos de carác -

ter popular. 

(511 La Polftica Alinentaria: linstrumento de Dominio o de·Proore -
so?, Comercio Exterior, Vol. 27, núm. 4, México, Abril de 1977, 
p.p. 399-400. 
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2.Q.. Apoyo presupuestal crectente al sector agropecuario. 

3.Q.. Fortalecimiento de las fonnas colectivas de producción ejidal,

asf cano la elevación del precio de garantfa de productos agrfcolas, 

pr!cticas de nuevos mecanismos jurfdicos para encontrar salidas al -

diffcil problema de la concentraci6n de la tenencia de la tierra en

algunas regiones del pafs. 

4.2.4 PROORNIA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (PNPB) 

Este programa se creó con la finalidad de: 

• Reorientar la estructura productiva y distributiva del pa-

fs, con base en mecanismos de apoyo y estfmulo para asegurar el aba~ 

tecimiento al menor precio posible de los productos socialmente nec~ 

sarios. Se catalogaron inicialmente 93 productos. 

- Equilibrar las necesidades de los consumidores y las metas 

de los productores mediante un paquete que incluirfa: 

l.Q.. Reservas reguladoras en el caso de varios productos básicos. 

2.Q.. Un fondo coman para financiar las reservas. 

· 3.Q.. Sistemas mejorados de financiamiento para contrarrestar las im

portaciones de productos alimenticios. 

4.Q.. Mayor utilización de los canpromisos gubernamentales de canpra

Y de abastecimiento. 
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El programa de manera i.nte9rada parte de la premisa de que -

tanto consumidores como productores, pueden beneficiarse gracias a -

los convenios sobre productos básicos. 

4.2.4.l FACILIDADES DE IMPORTACI<ll DE BIENES DE CAPITAL 

La Secretarfa de Comercio otorgarfa facilidades de tipo admi

nistrativo para que las empresas que participaran en el PNPB pudie -

sen importar maquinaria, equipo, materias primas, insumos y refacci.Q. 

nes. Además la expedición de permisos de importación de bienes nec~ 

sarios para la fabricación de productos básicos. Exención del pago

de los derechos correspondientes. 

4.2.4.2 SUBSIDIOS PARA LA IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL 

Según acuerdo oficial, a todas las empresas medianas y peque

ñas productoras de bienes social y nacionalmente necesarios, la SHCP 

les concedería un subsidio hasta del 40% del impuesto general de im

portación. 

4.2.5 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO (PGD) (1980-1982) (52) 

(52l 

Entre los objetivos contemplados en el PGD 1980-1982 se encue!!_ 

Méndez Morales, José Silvestre. 100 Preguntas y Respuestas en -
Torno a la Economia ·MexicanaL Ediciones Océano, S.A. M~xico, -
T983, p.p. 77. 
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tra uno adaptado a la polftica alimentaria y que se menciona a conti

nuacfón: 

"Promover un crecimiento alto, sostenido y eficiente atendien

do con prioridad las necesidades alimentarias". 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos se impleme!!_ 

tarfan las polfticas necesarias como: 

- Modernización de los sectores de la economfa y la sociedad. 

- Reorientación de la estructura productiva hacia la generación de -

bienes básicos y la creación de una industria nacional de bienes de -

capital. 

- Racionalización del consumo y estimular la inversicSn. 

- Desarrollar en forma acelerada el sector agropecuario, para que se 

eleve el nivel de vida de los campesinos y se satisfagan las necesid! 

des alimentarias de la población. 

Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. 

- Estimular una polftica de productividad y una adecuada distribu -

ción de sus beneficios entre los trabajadores del campo y la ciudad.

Y la sociedad en su conjunto. 
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- Obtener· una mejorfa en el nivel de vida de la poblaci6n. mediante

un incremento sustanci'a1 del consumo. a t.ravés del empleo productivo. 

NOTA: De las polfticas del P.G.D .• sólo se sustrajeron las que con -

ciernen a polftica alimentaria. 

4.2.S.¡ ESTRATEGIAS DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y SISTEMA ALIMEN ·

TARIO MEXICANO (53) 

l.Q.. Fortalecer la investigaci6n básica con criterio selectivo y asf

evitar la dispensión de recursos. 

2.Q_. Orientar la investigaci6n aplicada y el desarrollo experimental

ª la solución de problemas prioritarios de alirnentaci6n. 

3.Q.· Atender la formación y capacitación de recursos humanos. 

4.Q.. Fortalecer y promover los servicios c'ientfficos y tecnológicos. 

5.Q_. Reforzar la polftica en materia de transferencia de tecnolngfa. 

6.Q.. Difundir en forma accesible y suficiente la información que se

produzca en este cai11'0· 

(53l. La Acuacultura. Alternativa para lograr la Autosuficiencia Ali
- mentaria. Gaceta UNN-1. Quinta Epoca. Vol. I. núm. 58, Ciudad U

niversftaria. 19 de Agosto de 1982, p.p. 4 y 28. 
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4.2.6 EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO lSAMl {18-III-80) 

"El Sistema Alimentario Mexicano (S.AM) fue un instrumento más

de planeación en nuestro pafs que pretendió resolver los problemas de 

producción, distribución y consumo de alimentos. 

El Sistema Alimentario Mexicano (elaborado en 1980) se aplica

rfa en el perfodo 1980-1982 lo mismo que el Plan Global de Desarrollo. 

El .SAM propuso una polftica nacional de alimentos en la que como pri

mer paso se establecieran las llamadas ~etas de disponibilidad de ali_ 

mentos ••• Además se sugirió una serie de actividades y programas que

pennitieran mejorar la estructura del consumo nacional, en forma tal

que se lograra una más justa distribución de los recursos allmenti 

cios". {54). 

El SAM comprendió cada uno de los subsistemas clave de la a11-

mentación nacional: en los granos, oleaginosas, frutas, verduras, car. 

ne, pescado, leche, y huevo. El objetivo fue la autosuficiencia na -

cional y la organización del pafs para producir alimentos. 

El SAM también se puede constderar como un modelo de desarro -

llo de emergencia de 1 sector rura 1, que pers·i gui 6 la autos ufi ciencia-

(54}_ Resumen del Sistema Alimentario Mexicano, oficina de asesores de 
la ~residencia, í'ixico, p.l; tomado de Méndez Morales, José Sil
ves re. 100 Preguntas y Respuestas en Torno a la Economfa Mexic-ª. 
na, Ediciones Océano, S.A. México, 1983, p.p. 82. 
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alimentaria, con el propósito de disminuir la dependencia externa me 

diante la eliminación de la importación de alimentos. Asimismo anh~ 

16 combatir el desempleo y la inflación, propiciar el incremento de

la productividad y contrarres,tar la penetración de capital exterior

en la agricultura. 

- Objetivos del S.A.M. (SS). 

l.Q_. Evitar la necesidad de la provisión de alimentos del exterior.

precaviendo los problemas de la presión externa, de costo de trans -

porte y de almacenamiento masivo de productos importados y su distri 

buci6n a todo lo ancho y largo del pafs. 

2.Q_. Abastecer al futuro mercado nacional de alimentos, el cual cre

ce con el triple efecto del aumento de la población, el incremento -

de los ingresos y la diversificaci6n del consumo. 

3.Q_. Reducir la vulnerabilidad y la inestabilidad en el abastecimie_ll 

to de artfculos vitales, causadas por los factores externos y natur~ 

les que son incontrolables. 

(55} 

Aumentar los ingresos reales de la población mayoritaria del 

Torres Gaytán, Ricardo. Sector Agrolecuario y Desarrollo Econ6-
mico y Social, Comercio Exterior, Vo . 31, núiñ. 6, México, Ju --

· nio de 1981, p.p. 619-626. 
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pa~s y sus· niveles" de vida y de bienestar, al tiempo en que se expan

de el mercado nactonal para las manufacturas producidas por las indu~ 

trfas y los servtcios, operándose un cambio cualitativo y benéfico.al 

dismi'nuir la dependencia externa. 

4.2.7 PROGRJIMA NACIONAL ALIMENTARIO (PRONAL} (1983-1988) 

El 17 de Octubre de 1983 se dió a conocer el Programa Nacional 

de Alimentación 1983-1988 (Pronal) e instaló por Acuerdo Presidencial 

la Comisión Nacional de Alimentación. 

Tanto el Pronal como la Comisión Nacional de Alimentación com-

prenden parte de los propósitos de polftica social contenidos en el -

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1908 (56). 

·4.2.7.1 EL PR~AL 

Concretamente se puede decir que el Programa Nacional Aliment~ 

rio (Pronal} es una Comisión integrada por Ocho Secretarfas de Esta -

do, Tres Direcciones de Organismos Descentralizados relacionados con

los procesos de a1imentación y nutrición. 

(56}_ El Mercado de Valores (Revista), Semanario de Nacional Financie 
ra, S.A •• Año XLIII, No. 43, 24 de Octubre de 1983, p.p. 1085.-
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Dtcho Programa se orienta de manera preferente a "mejorar 1 os 

niveles nutricionales de las familias de bajos ingresos, que repre -

sentan 40% de la población nacional, es decir 30 millones de perso -

nas para 1984 y que según est..imación alcanzará 33 mi llenes en 1988". 

El Pronal "centra su atención en un número reducido de alime!!. 

tos prioritarios, que representan en cantidad y calidad los requeri

mientos básicos del consumo humano": mafz, frijol, arroz, aceites y

grasas vegetales, carne de res, huevo, leche y pescado. 

- OBJETIVOS DEL PRONAL 

Los principales objetivos del Pronal son: 

Procurar la soberanfa alimentaria. 

Alcanzar condiciones de alimentación y nutrición que pennitan un -

pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada mexi 

cano. 

Combatir la corruptela (principal causa de desaliento para la pro

ducción). 

Disminuir la compra de granos al extranjero. 

- LINEAMIENTOS DEL PROOAL. (57) 

(57l Ibarra Ma. Esther., La Ley, anna contra los campesinos., LA RE
PRIVATIZACIOO DEL CAMPO S¡'l.B(ITEA H.t\STA AL PP.OGRJlMA ALIMENTARIO., 
Rev1sta Proceso, Año 9 No. 375, 9 de Enero de 1'984, p.p. 20. 
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Cano parte del Plan Nactcnal de l>asarrollo 1983-1988, el Pro

gr1111a Nactonal Alimentarfo (Pronal} es consfderado como una de las -

prfncfpales estrategias hacia el sector rural, por lo cual comprende 

los sfgutentes lfneamfentos esencfales: 

• Fortalecimiento de la produccfón primaria por medfo de la aplfca

cfón de una polftica de precios justa. 

• Racionalizar el gasto público, identiffcando claramente los pro -

gramas y recursos presupuestales destinados a las actividades del 

pro::eso alimentario, sujetándolo a estrictas prioridades . 

• Apoyar la desconcentración territorial.del aparato productivo agr_o 

alimentario, industrial y comercial. 

Asegurar 1 a conservad ón y uso adecuado de 1 os recursos natura -

les. 

Fanento de pequenas y medianas entidades productivas. 

• Fortalecer sistemas productivos re9,ionales de alimentación. 

• Elaboración de programas para cada uno de los productos priortta-

rios. 

4.2.7.2 LA CCMrsrCJN NACtCllAL DE PLIMENTACtCJN (581 

(58[' ~ama-·At'\'!!le!tt-ff!o. (Becue.nto Nactonal[ tomercto E'Xtertor; -
-:Yol. 33'; No. ll, Novtembre de 1983, p.p. 1002-1003: 
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La Canist6n fungirá como 6rgano de coordinación, definición de . . 
polfticas, estrategias y acciones en materia de alimentación y de nu

tricf6n, asf como establecer los criterios del Pronal. 

- ORGANIZACION E INTEGRACION DE LA COMISICtl NACIONAL DE 

ALIMENTACtON. 

la Canisf6n Nacional de Alimentación estará presidida por el -

Tttular del Ejecutivo Federal (Miguel de la Madrid Hurtado) y el coor. 

dinador es Jorge de la Vega Domfnguez. 

la Cantsión se integra. además por los titulares de las Secre

tarfas de Haciénda y Crédito Pablico (SHCP), Programaci6n y Presupuei. 

to (SPP}, Comercio y Fomento Industrial {Secofin), Agricultura y Re -

cursos Hidráulicos (SARH), Salubridad y Asistencia (SSA), Refonna A-

graria {SRA) y Pesca (SEPESCA), asf como por el Jefe del Departarrento 

del Distrito Federal (DDF) y los directores de ~anpañfa Nacional de -

Subsistencias Populares (Conasupo), Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) y del Instituto Nacional de la Nutrición {INN). 

La Canisión cuenta, además, con un Consejo Consultivo formado

por representantes de la propia comí s 16n y de los sectores socia 1 y -

privado {figuran 16 dirigentes obreros, campesinos. industriales. as~ 

sores y cientfficos. "Cassio Luisel li Fernández. uno de los coautores 

del Sfiff. fonna parte de este nuevo Consejo, en su carácter de Direc -
tor Adjunto a la Subsede de la CEPAL en México"., (59) asf como tam-

(591 Correa Gui'llenno y Robles Manuel •• Intento de Resurrección con-
· los mismos elementos del fracaso., LOS QUE ENTERRARON AL sAM, -

LO SACAN DE LA TUMBA C~ NUEVO NOMBRE.¿ Revista Proceso, Año 7-
Ndiñ. 364, 24 de octubre de 1983. p.p. -7. 
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hfén con un CC1Dtté Técntco que fungirá corno órgano de asesorf a y ap.Q_ 

yo, cuya prestdencta estará a cargo del representante de la SPP y e~ 

tari integrada por los representantes que para el efecto designe ca

da uno de los mieni>ros de la Comisi6n. (Ver figura No. 6). 
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f IGURA I 6 

ºC!J:!ISION NACIQNAL PE ALIMENTACl'tli 

Presidencia . 
Tf.tular del Ejecutfvo Federal 
(Mi e 1 de 1 a Madrid Hurtado) 

-Coordinador General 
(Jor e de la Vega Domfn uez 

. Titulares de: 
Secretarfas de Estado 

· Consejo Consultivo 
Rptes. de la propia 
Comisión y de los 
Sectores Social y 
Privado 
(16 Dirigentes Ob~ 
ros, Campesinos, In 
dustriales, Aseso:
res Cientfficos). 

1) Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) 

2) Programaci6n y Presupuesto 
(SPP) 

3) C<J11ercio y Fanento 
Industrial 
(Secofin) 

4) Agricultura y Recursos 
Hidr.1ulicos 
(SARH) 

5) Salubridad y Asistencia 
(SSP.) 

6) Refonna Agraria 
·(SRA} 

7) Pesca 
(Sepesca) 

8) Depto. del Df strfto Federal 
{DDF) 

: 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
----------------~ t 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 

Comité Técnico 
Presidencia 
( Rpte. SPP) 

Integrada por 
Rptes. que desi.a 
ne c/u de los 
integrantes de 
la Comfsi6n 

1) CompaHfa Nacional de 
Subsistencias Populares 
(CONASUPO) 

Z) Instituto Nacional de 
1 a Nutri ci 6n 
(INN) 

3) Desarrollo Integral de 
1 a Fil!lil i a 
( DIF) 
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4.3 C.RtrtCA DE LA POLlTI.CA ALIHENTARI.A DEL PAI.S 

La crftfca que se hace a las polfticas ali.mentarfas del pafs

no incluye a todas las que se mencionan. pero si a las que han teni

do mayor fnfluenda y actualidad en el desarrollo econánico. pol fti

co y social del pafs. 

4.3.l "LA REVOLUCION VERDE" 

Cano resultado de la "Revolución Verde" se dio una separaci6n 

total entre la agricultura y la nutrición. Ya que al querer inte 

grar a México una agricultura desarrollada, se cay6 en la dependen -

cia de la econanfa de los Estados Unidos. 

Con la polftica implementada por la "Revoluci6n Verde" el pa

fs fue moldeado cano fUente de abastecimiento barato para los paises 

industrializados (principalmente Estados Unidos). 

Propici6 el incremento en la producción cerealera, pero con -

la adopci6n de nueva tecnología y otros ins1.111os se provoc6 una cri -

sis en las econanfas campesinas, las que no se pudieron adaptar a 
las. innovactones. 

La "Revolucfl5n Verde" hizo que la concentracHln de tierras en 

unos cuantos propfetarfos se consolidara. ya que la misma concentra

ción de tterras era una de las estrategias de tal polftica. 
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Trajo consigo una creciente elevación de los costos de produc

ctón, pues además de la uttltzaci6n de semillas mejoradas se tendrfan 

que complementar ~stas con otros factores (agua de riego, fertilizan

tes, maquinaria, etc.) lo que :endrfa que conseguirse mediante la - -

transferencia de tecnologfa. 

Todos los esquemas revolucionarios de tal polftica s6lo eran -

accesibles a los grandes productores y comerciantes, por su elevado -

costo, dejando con ello en el olvido a los pequeños productores camp~ 

sinos. 

4.3.2 PROGRAMA NACICfiAL DE PRODUCTOS BASICOS (PNPB) 

El PNPB no pudo alcanzar sus objetivos, ya que descuid~ el - -

principal y a la vez el más importante de ellos, el referente a la o

rientación de la producción. 

El PNPB no canprendfa entre su paquete básico a productos ali

menticios de suma importancia y valor nutricional, ya que inicialmen

te el paquete estaba comprendido por 93 productos, todos ellos proce

sados en su mayorfa por empresas pequeñas y medianas, o sea, que la -

mayor parte de los productos tenfan mayor o menor grado de industria

lización, lo que, por los mismos procesos industriales, les resta su 

capacidad nutricional. 

Los esfuerzos se concentraron en demasiados productos para un-
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paquete b!stco. st todo ese cúmulo de esfuerzos se hubieran enfocado 

en un mfntmo de 20 productos de subststencta todos ellos. qufzá los

objetfvos del Programa se hubteran cubierto adecuadamente. 

Los objettvos del Programa se perdieron por la amplia gama de 

productos que canprendfan el paquete. 

4.3.3 EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

Al i.gual que el anterior. este plan no pudo cumplfr con sus -

objetivos por las siguientes razones: 

- El grado de dependencia de M~ico con el extranjero. en vez de ~ 

ducir sus efectos ~stos se han agudizado. ya que la influencia ex -

tranjera sigue abarcando a grandes zancadas al pafs tanto en el as -

·pecto económico y social {culturalmente hablando). además de la pre

sión po11'tica. 

- La situación econánica del pafs ha hecho que los costos se eleven 

considerablemente. propiciando que muchas empresas caigan en quiebra. 
propagándose el desempleo. y consecuentemente los padecimientos na -

cionales de hambre y desnutrición. 

4.3.4 EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SJ!lll) 

El SJ!lll n~ció en la segunda mitad del régimen de López Porti -
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llo, pero al tntctar un nuevo sexenio, al igual que otros planes, al 
Sf.M le dieron muerte. como st lo hubteran cortado de un solo tajo. 

El SAM fracasó por ser un Plan muy ambicioso, además de que -
-para su funcionamiento dependfa en gran medida de las divisas obten.!_ 

das por la venta de petróleo. 

El SPM. con su polftica de batalla, "la autosuffcfenc1- ali -

mentaria", se enfocó a la producción masiva del campo sin antes ana

lizar la situación existente en las estructuras productivas del cam

po. ya que cada una de ellas tienen su actuación en base a sus nece

sidades siendo que las de unos son de carácter social y las de otros 

son netamente comerciales. 

Con su polftica el Sf.M afectó las exportaciones agrfcolas, au 

mentó los precios de garantfa de los productos de consumo humano 

creando con ello todo un desequilibrio social en el campo. Asf como 

tampoco se logr6 el incremento de la producción de básicos tales co

mo mafz y frijol, con lo que se acrecentó la dependencia exterior al 

tratar de satisfacer los requerimientos de la población del pafs. 

La polftica del S»t se centró en gran parte en la producción, 

dejando en segundos términos los factores de comercialización, dis -

tribución y cons1J110 de alimentos. 

Por las razones expuestas anteriormente, la desigualdad en el 
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cons.lJTlo de altmento~ ~e acentu6 más. con lo que.la tncidencta de ham_ 

bre y desnutrtctc'5n. nacen que ~stos sean los prfnctpales problemas -

socfales y actuales del pafs. 

4.3.5 PROGRAMA NACrONAL ALIMENTARro (Pronal} 

- El Pronal repite los errores del SAM. 

"El Pronal reptte los mfsmos errores del SRI. pues tiende a -

reproducir una relacf6n de dependencfa entre las regiones más desa -

rrolladas y las más atrasadas. ya que estas Oltimas son vistas como

simples objetos de subsfdio. cuando lo que· se debe hacer es desarro

llarlas". (60}. 

- El Pronal corno Programa de Emergencia. 

"El Pronal representa un programa de emergencia, apoyado por

los Estados Unidos, porque su finalidad es frenar la Lucha Revoluci.Q. 

naria que se da en Centroamérica y amenaza llegar al pafs". (61). 

- El Pronal como otra salfda. 

{6Ql 

(611 . ltltd. 
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"A di.ferencta del SJ'tl. M~i:co ya no busca la autosuficiencia. 

sino que opta por otra salida. que representa el Pronal y que consi~ 

te en convertir al pafs en una continuaci6n de la frontera agrfcola

de los Estados Unidos". (62}. 

- La polttica alimentaria a través del Pronal. obedece a la necesi

dad de convertir en un eslab6n más de la cadena del complejo agroin

dustrial. transformando al pafs en un departamento de organización -

de las corporaciones multinacionales, en un auténtico supennercado -

gigantesco. sumamente costoso e ineficiente. 

- Los considerados del Pronal son los mismos que en el SAM, s6lo -

que ampliados y, en este caso no cuenta con subsidios. 

- El presupuesto asignado al Pronai es sumamente ridfculo, manifes

tando s61o promes~s de levantar enonnes cosechas. 

- El Pronal es una rectificaci6n de la Contrarreforma Agraria prac

ticada por Miguel Alemán en 1946, cano se puede apreciar a continua

ci6n: 

El Pronal no establece que hacer con las trasnacionales de 

la alimentaci6n; el programa acepta la preeminencia extranjera. pero 

(62J. Ibtd. 
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en n~nguno de sus objetivos y planteamientos concretiza respecto a -

deshacerse de esa lacra que frena todo desarrollo y autodetennina -

cf6n o suffcfencfa; en ningún momento se menciona sobre la nacional:!_ 

zacf6n de la tndustrfa alfmentarfa. 

• No espectftca con claridad las polftfcas sobre la organiZ!. 

ci6n campesina como eje central de la producci6n. 

Como productr trabajos relll.lnerados en el campo para evitar 

el ~xodo hacia las ciudades. 

No se establecen las polfticas y leyes de respeto a los -

derechos de los trabajadores. 

No da la importancia debida que debe tener la autodetermi

·naci6n tecno16gica. 

La fnversf6n se ha destinado a otros procesados que no son 

tan esenciales cano la producción en el campo para los requerimien -

tos internos de primera necesidad de las mayorfas; no concientfza a 

los productores de hortalizas y frutas de exportaci6n, que con ello

los Qnicos beneficiados son las companfas tr.asnacionales(que se han

apoderado del 90% de la dfstribuci6n y comercio del campo mexicano)~ 

y que las divisas que tales empresas obtienen en la mayorfa de los -

casos. no llegan a la banca· nacional. 



• Nada se mencfona en los cambin$ gubernamentales. cambto al~ 

guno a la Legtslactón Agraria, nfngún análfsfs de las diversas formas 

de posesión de la tierra; no existe enfoque alguno concernfente a la

repartfcfón de la tierra entn; los campesinos, sobre la utilización -

de la tierra productora de forrajes en producción alimentaria para -

los ht111anos, ninguna mención sobre la invalfdez del amparo a los - -

terratenientes. 

• No se dice del oto~amiento de créditos y asesorf a técnica

ª los ejidatarios. 

El Pronal no trata en ningún manento de reivindicar la verdad~ 

ra Refonna Agraria. 
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e A p r T u L o V 

PERSPECTIVAS DEL AIJ'1INISTRADOR EN LOS PRÓilWIAS DE LA ALIMENTACIOO 

El presente capftulo tiene cano finalidad describir: 

En primera instancia, las posibles actividades en las que pu~ 

de y debe participar todo estudioso y profesional de la Administra -

cfón para resolver la problemática alimentaria; 

En segunda instancia detenninar posibles alcances y limita -

ci ones que éste profesi onista deberá sortear a fin de poder generar- • 

medidas eficaces y oportunas que coadyuven al logro de tan deseado -

objetivo. 

El no estructurar un p 1 an que marque "La parti ci paci 6n de 1 

Administrador en ProgrC111as Educativos y Sociales de la Alimentación

en M~ico", no significa que hayamos olvidado nuestro objetivo; sim

plemente una vez analizados los antecedentes históricos sobre la 

alimentación en México desde antes de la Nueva España hasta nuestros 

dfas. considerillloS que el problema es y ha _sido sunamente complejo.

por tener implicaciones hist6ricas, económicas, polfticas y sociales 

que impfden establecer un programa a través del cual se obtengan re

sultados idl5neos acordes con las posibilidades y exigencias del pafs. 
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11El desarrollar un plan participativo del administrador en -

los programas educativos y sociales de la alimentación, asf cano -

productivos, inquiere en si mismo un ciltlbio social total, el cual -

permitirfa planificar adecuadamente todas y cada una de las activi-
• 

dades para el desarrollo integral del pa1's". 

Por lo tanto, la idea de estas últimas consideraciones no -

son sino una tentativa que, en la medida de lo posible tratan de -

despertar el interés y promover la participación del administrador

dentro de la problemáti~a alimentaria, a fin de conjuntar ideas que 

permitan encontrar y establecer paulatinilllE!nte programas convenien

tes a las disposiciones y posibilidades del pa1's; para resolver tal 

problemática se con si dfra 1 ndi spensab1e que éste profesi onista va -

lore y capitalf ce los múltiples programas que se han realizado a 

fin de establecer parámetros que permitan determinar las verdaderas 

causas de su extinci&i. 
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5.1 OBJETIVO DE· LA ADMINISTRACION 

"la Administración surgtó cano una ne ce si dad para mejorar 1 a

efi ciencia y por coosi9uiente aumentar la utilidad de las organiza -

ciones, su dimensión se ha proyectado a todo tipo de organizaciones

Y al ·1ogro de diversos objetivos, convirtiéndose en una disciplina -

social que mantiene estrechas relaciones con otras ciencias; tOl'lo -

tal, el objetivo universal de la Adtnfnistrac1ón y de quienes la ejer 

cen debe ser el mejoramiento constante de las condiciones sociales -

de la humanidad a través de su actividad más trascendental: el traba 

lli (63) 

Una vez descrito el objetivo de la .G.dministracfón, se observa 

que es una herramienta oue sirve de apoyo a diversos objetivos, pe -

ro desafortunadamente se ha empleado para un sólo objetivo, el de ~ 

nerar ut11fdades y beneficios para unos cuantos. 

Si bien es cierto que la Administración surgió como un instr.!!_ 

mento necesario para incrementar la eficiencia y con ello las utili

dades de las empresas y que a través de su desarrollo hist6rico, es

y ha sido un elemento importante para la explotación del hanbre en -

su labor productiva, también es cierto que a través de esta ·técnica

se pueden ·obtener mejoramientos constantes de las condiciones socia

les. Por tanto el éxito de los objetivos en uno u otro sentido de -

·pender&·del ·grado.de ·conciencia social y ética profesional de cada -

adntnistrador, y es aquf precisamente el reto al que debe enfrentar-

{63) Barajas !"ed~na, Jorge. El Hanbrej el Trabfio Y la ~dmi~tstra -
ci6n, Ed. Diana, S.A., follayo de 19 8, p.p. 1. · -.-.-. . 
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se el administrador profesional, el de plantear nuevos objetivos 

que contribuyan al desarrollo de la producción de bienes y servicios 

socialmente necesarios. 

Este desafio requiere la participación de profesionales que -

tengan una visión amplia, que sea capaz de vislunbrar la realidad S.Q. 

cial de nuestro pafs, una visión alejada del lucro, que le pennita -

aplicar el Proceso Acininistrativo apartado de intereses personales a 

Cilllbio de obtener beneficios netamente sociales que ayuden al país -

a alcanzar el anhelo de •la autosuficiencia alimentaria. 

Para tratar de llegar a tal objetivo, este profesional además 

de tener conciencia social, deberá tener las herramientas y conoci -

mientas administrativos bien cimentados, lo cual le dará la capaci -

dad suficiente para enfrentar el inmenso juego de intereses que se -

manejan en el sector alimentario. 

Su capacidad ya descrita, le permitirá colaborar de la manera 

más eficaz en la elaboración de programas educativos y sociales de -

la alimentación, a través de un exhaustivo análisis de la problemát!_ 

ca desde diversos ~ngulos para asf poder implementar las estrategias 

adecuadas a corto, mediano y largo plazo. 
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5.2 PERFIL DEL ADMINISTRADOR DENTRO DE LA PRCBLEMATICA ALIMENTARIA 

En las subsecuentes lfneas podrá observarse la descripción 

del perfil y de las funciones del administrador profesional. Estas

han sido deffnidas con base a las necesidades que se tiene de impla!!_ 

tar medfdas adecuadas que permitan resolver la problemática aliment'ª

rf a con fundamento en experiencias que se han obtenido a través de -

los diversos progrilllaS que han intentado resolver este problema, 

pero sin ajustarse pleniSOE!nte a ellos en virtud de que hasta hoy es

tos progrilllaS no han sido ponderados adecuadilllt!nte. La presentación 

de dichos perfiles es totalmente informal, con el deseo de hacerlos

más simples, prácticos y objetivos. 

ConsiderC1110S que delinear las caracterfsticas idóneas que un

admfnfstrador deba tener, resulta demasiado canplicado, en primer -

·lugar por su preparación académica aunada a las costll!lbres y prejui

cios adquiridos del medio il!lbiente que le rodea, en segundo lugar -

por las implicaciones de carácter cultural, social, econánico y pol!_ 

tico, estos factores nos obligan a describir diversos aspectos par -

tiendo de lo general a lo particular. 

Creemos que nuestro pafs está necesitado de hanbres prepara -

dos que estén conscientes de la realidad que dfa con dfa empeora, -

esta gravedad es el resultado de mucho tiempo atrás, que en cierta -

fonna se ha derivado de conveniencias polfticas, tal problemática se 

refiere en parte a la estructura que se ha pretendido dar al uso y -
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tenencta de la tierra a fin de resolver esta situación. Sin embargo 

podrá observarse a través de la historia que se han tenido buenos 

ideales. pero sólo unos cuantos lo han canprendido, tal es el caso -

de las Leyes de Reforma, poc~s entendieron el significado de la des~ 

mortización de tierras y su bien intencionado propósito (la indivi -

dualización en aras del progreso}. otro caso es el de la Reforma 

Agraria que a pesar de su vigoroso impulso no alcanzó su objetivo. -

La falta de preparación conduce a la dependencia, al haber dependen

cia hay falta de iniciativa y por ende de procedimientos. 

Si examtnamos la preparación académica que el colegial recibe, 

desde la infancia canenzando con la primaria, continuando con la se-

cundaria y preparatoria nos damos cuenta que es insuficiente, porque 

se introducen aspectos teóricos que dan la impresión de que se impar_ 

ten simplemente para cunplir determinados objetivos, sin emba~o. no 

se dedica un sólo ren~lón al análisis y a la crftica de los conoci -

mientes adquiridos. Esta situación se marca aún más en las zonas ru 

rales y marginadas de las ciudades. 

Estos factores provocan desorientación en el estudiante, que

en ocasiones lo conducen a elegir profesiones equivocadas; por lo -

tanto, cuando egresan de 1 as universidades no están preparados para

generar conceptos nuevos, ni de innovar técnicas, condenándose a rea 

lizar actividades metódicas, a esto se agrega la enseñanza de teo -

rfas y corrientes administrativas ajenas a nuestra realidad y a nues 

tra idiosincracia. 
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Por lo ·tanto, los sistemas. educati.vos. exi.gen la implantaci6n 

de tdeas. y- programas académi.cos acordes con nuestra rea 1 i dad*, no -

es posible ya, seguir repitiendo en las aulas teorfas y corrientes

acM!inistrati'vas copiados de textos extranjeros que únicamente enfo

can problemas y soluciones de empresas ajenas a nuestra realidad. 

A pesar de que se han logrado grandes avances en el proceso

educativo, los beneficios no son suficientes para lograr una con -

cientización en todos y en cada uno de los integrantes de la pobla

ci6n, al contrario parece ser que en nuestro pafs es cada vez más -

reducido el n<.nero de profesionales que canprenden el grave proble

ma que significa el imitar y depender de.teorfas extranjeras. 

Estimamos que es importante hacer todos un gran esfuerzo pa

ra despojarnos de estas cadenas y encontrar los patrones de desarr.Q. 

llo que sean nuestros y que se apliquen entre la mayorfa de la po-

blación, sobre todo en las zonas marginadas y rurales. 

Pensamos que el administrador en colaboración con profesio-

nistas que estén fntimamente relacionados con el sector educativo,

podrfan proponer la realización de concursos p~ra generar programas 

educativos para ser aplicados en las zonas rurales y marginadas, 

responsabiliz~ndose el administrador a organizar y controlar las 

propuestas, asimismo se llevarfan a cabo pruebas piloto, las cuales 

vigflarfa conjuntamente con el responsable directo, el cumplimiento 

de las polftfcas a seguir hasta la consecuci6n del objetivo plasma-

* Yer ff'gura No. 17. 
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do. 

Entre los objetivos educacionales podemos mencionar: 

1) Que en los temas de ciencias naturales se analizara y critica

ra la importancia de los alimentos naturales (desde el nivel -

de la primaria hasta el profesional o técnico). 

2) Que en las escuelas primarias se otorguen desayunos a precios

econánicos con productos realmente nutritivos y balanceados, -

asf cano controlados higiénicamente. 

3) Que en las cooperativas escolares se disminuya la introducción 

de productos industrializados, hasta la sustitución por alime!!_ 

tos naturales o productos realmente nutritivos. 

4) Que en los colegios se coloquen cartelones con caricaturas que 

resalten la importancia de consumir alimentos naturales y al -

mismo tiempo la desventaja de los productos industrializados -

(precio elevado, bajo contenido nutritivo, etc.). 

5) A través de proaramas en la televisión con dibujos animados se 

marquen las consecuencias de una mala alimentación. 

6) Se den consejos prácticos a las personas adultas a través de -

volantes ilustrativos. 
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7) Que se amplien o se establezcan escuelas pre-primarias o guard~ 

rfas que den atención a los niños, a fin de conducirlos a adqu.!. 

rir hábttos y asimismo un desarrollo sano, e infundirles segur.!. 

dad en cada actividad que realicen por insignificante que pa -

rezca • 

. 8) Que se fanente el Mbi to de 1 deporte y cuando menos que se im-

partfera treinta minutos diarios. 

9) Que se fomente en el estudiante el análisis y la crftica de los 

temas que se impartan (Problemática nacional actual-alimenta -

ria). 

10) Dentro de los programas educativos, se enfoquen a la prepara -

ci6n de técnicos en el sector agropecuario (zonas urbana y ru-

ral). 

11) Que se concedan becas para apoyar a los alumnos más destacados. 



136 

5.3 ALCANCES Y LIMITACH)NES DEL A!MINISTRADOR 

El contar con sólidas tentativas, asf cano conocimientos cie!l. 

tffir.os sobre técnicas y proeedimientos generales dentro de la Admi

nistración, complementados con una idea finne sobre cualquier probl~ 

mática no significa que sean elementos suficientes para lograr el -

éxito deseado, desafortunadamente la influencia creciente de intere

ses personales aliados con ciertos grupos internos y externos han -

conducido, a que los mejores proyectos se desplooien. 

Cualquier cambio que se pretenda rea 1 izar requiere del es fuer: 

zo de todos en diversa intensidad, se necesita capital, mano de obra. 

experiencia, preparaci6n y una amplia visión, porque no resulta fá-

cil analizar y resolver nuestro deseo, debido a que existen diversas 

variables que están fntimamente vinculadas, que expresan la necesi-

dad de perfeccionar el proceso educativo, sólo entonces podrá aprov~ 

charse de manera más plena las oportunidades que ofrece una sociedad 

en vfas de desarrollo. 

Y a pesar de todas las limitaciones, no significa que en nue§_ 

tro pafs no se puedan desarrollar y establecer programas au~que rudi 

mentarlos permitan el desarrollo de nuestra economfa. 



137 

e o N e L u 5 r o N E s 

Se observa que desde antes de la conquista hasta nuestros dfas 

la alimentación es y ha sido deffcfente. 

La deficiencia alimentaria se debe a las siguientes causas: 

- A las constantes guerras internas que se suscitaron, en di -

versos perfodos. 

- Al tipo de tenencia de la tierra que ha predaninado, a la -

concentración de tierras en unas cuantas manos. 

- A la falta de preparact6n académica que en diversas etapas -

limitó en cierta medida la comprensión de acontecimientos que preten -

dieron ~errar las influencias del colonialismo. 

Estos hechos marcaron el descenso de la econanfa mexicana, PY'Q.. 

vacando la necesidad de contraer deudas en el extranjero a fin de res

tablecer las actividades econánicas, esta situación trajo por conse 

cuencia la introducción de empresas trasnacionales que modificaron 

nuestras necesidades reales al fanentarse la industria y dejar en se -

gundo ténnino la agricultura que fue la base· de la economfa del pats -

durante muchos años. 

La introducción de empresas extranjeras ha orfgtnado la depen~ 

dencta de nuestro pafs, que hoy se encuentra en desventaja para poder-
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ccrnpettr con el extranjero, tal es su s\'t;uactón frente a los Estados

Uni'dos. 

La dependencta que sobre la alimentación entre otros, se tie

ne de los Estados Unidos ha provocado que sus empresas acaparen nues

tros recursos naturales para que después los procesen y nos los ven -

dan a precios más elevados. 

Esta situación ha tenido como consecuencia la escasez y el e!!_ 

carecimiento de los productos, que sólo llegan a familias con un po -

der adquisitivo elevado. 

Por lo tanto provoca que los intennediarios utilicen los ali

mentos cano artículos de lujo para negociar y los alejen cada vez 

más del consumo popular. 

De esta manera día con día se agrava más la situación no sólo 

se nos ha desplazado en parte de la agricultura, sino que también se

están modificando los hábitos alimentarios. 

Ante tal situación creemos que la participaci'ól" del administr~ 

dor no es suffciente, es necesario la colaboración de diversos profe

sionales que apliquen sus conocimientos generales adecuándolos paula

tinamente en las empresas nacionales que más lo requieran a fin de ir 

ranptendo 'los vfnculos de dependencia econáni'ca y cultural con otros

pafses. Esto sin perder de vista que entre teor1a y práctica hay un-
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largo cami~o por seguir, no podemos implantar medidas ambiciosas cuaD._ 

do se observa tanta dependencia, tantos problemas en la producción y

distribuci'ón de los bienes y servicios necesarios provocados en gran

parte por tntereses personales. 
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