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PROLOGO 

El presente trabajo lo desarrollé en base a un estudio de mer 
cados que presenté a la empresa United Dairymen; División de Expor
taciones de Melkunie Holland en Woerden, Holanda. 

Dicha empresa, elaboradora de productos lácte_os, creó un -
complemento alimenticio dietético lácteo para mujeres embarazadas o 
en período lactante con bajo nivel nutricional, asimismo para ser pro
movido en pafses en los que se encontrara alto fndice de niños nacidos 
con bajo peso. 

Fue asr que la empresa contactó a la Asociación Internacional 
de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC) para
que seleccionara a estudiantes del flrea de ComercializaciOn provenien 
tes de aquellos pafscs que presentaran tales caracterfsticas, para que 
llevaran a cabo un estudio en el que plantearan todos aquellos aspectos 
y panoramas importantes que ayudarán a la empresa a determinar que 
tan factible o conveniente sería introducir este producto al pafs en es -
tudio. 

De tal suerte, fui seleccionado para llevarlo a cabo y es el -
mismo que presento a ustedes. 



lNTRODUCCION 

El presente seminario de investigación ha sido abordado con el 
criterio de "panorama" a lo largo de todo su desarrollo, ya que la nat:y 
raleza del objetivo general y los particulares, así lo hizo necesario; es 
decir dar a conocer los aspectos más importantes de las áreas que se -
solicitaron y que aqur se describen. 

El estudio consta de cinco capítulos. El primero es un Panora
ma Nacional donde aborda los aspectos generales de nuestro país, como 
son: Situación Geográfica, Población, Estructura Polftica y P;morama -
Económico General donde se tocan tópicos como: la Nacionalización de
la Banca Mexicana, el Control Cambiario, el Clima de Inversión en M~ 
xico, donde se hace alusión a los objetivos del Plan Nacional de D:!sarrg 
llo, la Legislación para inversiones extranjeras en donde se estipula -
que no debe exceder del 49X de aportación toral, los incentivos y desin
centivas en la inversión al igual que una reseña desde 1981 a la fecha -
del desarrollo económico, tratado mediante el P.I.B. con un crecimien
to promedio mayor al 8% y la inflación que en 1980 fue de un 20% y la -
cual llegó a ser de un 150% a principios de 1983. 

El segundo capítulo trata de la Actividad Láctea, donde se defi 
ne lo que es, se descrire la composición de la leche, los tipos de co - -
mercializaci6n: que pueden ser atendiendo al sistema de explotación, -
tipo de agente comercializador, grado de integración, volumen y desti
no de la leche. También se hace referencia al control y regulación de -
precios de la leche y derivados: ~stino y UtilizaciOn de la Producción 
de Leche, Prácticas Comerciales en la Venta y FijaciOn de Precios de -
la Leche; muchas veces condicionada a la compra de otros artfculos y -
donde el Estado únicamente controla la leche pasteurizada y la indus 
trial.izada en cuanto a precio y distribución. Caracterfsticas y Produc
ción del insumo principal (vacas), factores que afectan la oferta y la de 
manda; Sistemas de Distribuc-i6n del Sector Privado y Público, Importa
ciones de leche, Maquinaria, Equipo y Materias Primas que en 1970 -
fue de 36. 3 miles de toneladas de leche en polvo y en 1980 de l 94. 7 mi
les de toneladas. 

En el tercer capftulo se toca el Panorama Alimentario donde -
se analiza lo que es la alimentación y se da un concepto: se ven los pa -
trones dietéticos de la población rural y urbana: los factores que influ -
yen en la alimentación y el consumo los cuales entre otros han sido, el 
inadecuado almacenaje y distribución de los alimentos y la influencia -
de las fuentes de información en los hábitos alimenticios, y por otro 1-ª 
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do se aborda en forma breve la situación de la lactancia y los prÓduc -
tos industrializados par a alimentación infantil. 

En el cuarto capítulo se analizan las características más im -
portantes del grupo objetivo que en este caso son las mujeres embara -
zadas o en período lactante y consecuentemente sus bebés: 

El quinto y último capítulo está dedicado a los trámites necesa 
rios para introducir el C.omplcmento Alimenticio Dietl!tlco Lácteo, para 
lo cual se necesita la d~scripción y requerimientos del producto; se toca 
lo referente a impuestos en forma breve; competencia; se reafirma el -
grupo objetivo consumidor; se ven también los posibles clientes y cana -
les de distribución al igual que las restricciones para su importación. 

Al final de cada capftulo se muestran los apéndices con tablas y 
estadísticas que pueden ser consultadas para la mejor comprensión de -
este seminario. 

Se da por terminado este estudio con la presentación de las con 
clusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 



MARCO TEORICO 

H. W. Boyd ]r. - R. Westfall definen a la Investigación de 
Mercados corno "La reunión, el registro y el análisis de tc:xlos los he
chos acerca de los problemas relacionados con la transferencia y ven
ta de bienes y servicios del productor al consumidor'' también se ten -
drá que recalcar la objetividad y la exactividad. 

Para el Lle. Alfredo Lópcz Altamirano "es el esfuerzo para -
obtener y analizar la información sohrc las necesidades, deseos, gus
tos, recursos, actitudes y comportamiento del público (consumidores
actuales y potenciales, distribuidores, etc.) para orientar la acción -
mercadotécnica de la empresa." 

Según Willard Fox. la investigación de mercados es "el arte
de acumular, ordenar, dosificar, analizar, interpretar y organizar d.a 
tos, tanto cuantitativos como cualitativos o descriptivos, que se obtie
nen de fuentes directas e indirectas, ya sean internas o externas, para 
ser utilizadas p<'>r la Dirección de una negociación, con objeto de au -
mentar las utilidades netas, bien sea aumentando el volumen de ventas, 
disminuyendo su costo y el de distribución, bien sea de ambas mane -
ras". 

Concepto según mi punto de vista. Para fines de esta investi
gación considero adecuado y objetivo el concepto del licenciado Alfredo 
López Altamirano, ya que su definición contempla tres aspectos, es -
decir: qué es la investigación de mercados, en función a qué se realiza 
y para qué se realiza. 

El primer aspecto es la obtención y el análisis de los datos. 

El segundo aspecto considera las necesidades, deseos, gus -
tos, recursos, actitudes y comportamiento del mercado. 

Y el tercer aspecto contempla la orientación de la acción me.r 
cadológica de la empresa en base a los resultados de la invcstigación
de mercados . 

Clasificaciones. Según el Lic. Alfredo LOpez Altarnirano exi.§ 
ten dos tipos de clasificación para los estudios de mercado: 

1. O:! acuerdo con los problemas por resolver. 

2. O:! acuerdo con la fuente empleada para obtener la infor
mación. 
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La primera clasificación se subdivide en: 

a) Estudios de mercado del producto. 

b) de embalaje. 

c) 

d) 

e) 

" de precio. 

de publicidad. 

de distribución. 

~ acuerdo a la fuente empleada para obtener la informaci6n
se subdivide en: 

Estudios Internos. 

a) Análisis de los datos de la compaiUa. 

b) Estadísticas publicadas por organismos oficiales y semi
oficiales. 

Estudios Externos . 

a) Estudios de Distribución. 

b) Estudios al C.Onsumidor. 

c) Pruebas de producto. 

d) Estudios publicitarios. 

Según H. W. lbyd Jr. la investigación de mercados se clasifi
ca sobre la base del propósito fundamental de la investigación y estos
son Exploratorio y C.Oncluyente. 

La investigación exploratoria trata de descubrir nuevas rela
ciones, mientras que la investigación concluyente es destinada a auxi
liar al ejecutivo a elegir entre distintos cursos de acción posibles. 

Para el diseño de la investigación exploratoria se debe aten -
der a tres directrices : 
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a) El estudio de datos secundarios. Este tipo de datós se en 
cuentran en mejor forma y míís rápidamente en libros, -
periódicos, documentos del Gobierno y publicaciones co
merciales y profesionales, los registros de las compa -
ñfas tales como informes de proyectos de investigación -
anteriores llevados al cabo para la empresa. 

b) Encuesta de personas conocedoras. Estos individuos pu\! 
den incluir a los altos ejecutivos y gerentes de venta de
la compatifa de que se trate y de empresas que fabrican
productos similares o afines; los vendedores, mayoristas. 
minoristas que comercian en el producto o en productos
afines y los consumidores que han usado un artículo del -
tipo en cuestión o que han tenido ocasión de necesitar un 
producto de esa índole. 

c) Estudio de Casos. En algunos casos el análisis detallado 
de los casos de unos pocos individuos u organizaciones -
seleccionados puede ser particularmente Cltil en la obten 
ción de ideas acerca de relaciones posibles. 

La investigación concluyente consta de dos directrices: 

a) Investigación descriptiva. 

1. Mediante el estudio de casos. 

2. Mediante el estudio estadístico. 

1 - Estudio de casos . 
En la forma en que el método de casos es empleado en la 
investigación de mercados, es usado a menudo, quizá en 
la mayorfa de las veces, de la forma precedente, como
primer paso en el proceso de investigación. Sin duda, l!J§ 
te es el mejor uso del método de casos. En muchas situ.a 
clones, sin embargo, los estudios de casos son el proce
dimiento final en lo que a la investigación formal se refie 
re. La prueba de las conclusiones a que se ha llegado 
ocurre solamente según son puestas en práctica. La dis -
tinción entre el método de casos en la investigación explQ 
ratoria y el método de los casos en la investigación des -
criptiva, pues, es mayormente una distinción basada en-
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la finalidad de los resultados. Si se planea hacer más 
pruebas para cualesquiera ideas desarrolladas, el traba
jo es exploratorio. El procedimiento, en una u otra situs 
ción, es muy parecido excepto que prevalece una mayor
flexibilidad en la labor exploratoria. En la investigación
descriptiva, el procedimiento puede ser más formaliza -
do, de modo que los puntos investigados son ciertamente 
conocidos, y el análisis puede aproximarse al análisis -
cuantitativo utilizado con el método estadístico. 

2 - Estudio Estadístico. 
El método estadístico se diferencia del método de casas
en el número de casos estudiado y en todo lo que abarca
el esrudio de cada caso. Mientras que el estudio de casos 
trata del estudio completo de unos pocos casos, el estu -
dio estadístico se ocupa de relativamente pocos factores 
esrudia.dos en un número mayor de casos. Puesto que in
cluye más casos, el método estad[stico tiene que usar di 
ferentes métodos de análisis -métodos diseñados para d.Q 
tos masivos-. En vez de comparar casos individuales -
por analog[a, el método estadístico tiende a olvidarse del 
caso individual y a considerar clases, promedios, p:.>r -
centajes, medidas de dispersión y procedimientos esta -
dísticos más sutiles. ~luso de estas herramientas esta 
dísticas para analizar cantidades de datos es de donde se 
deriva el "método estadístico" 

Los estudios descriptivos se diferencian de los estudios explQ 
ratorios en el rigor con que son diseiíados. Los estudios ex -
ploratorios se caracterizan por la flexibilidad. Los estudios -
descriptivos tratan de obtener la descripción completa y exa~ 
ta de una situación. El diseño formal es necesario para asegi¿ 
rar que la descripción cubra todas las fases deseadas. El 
planteamiento preciso del problema indica qué información hli 
ce falta. El estudio ha de ser diseñado entonces para disponer 
la recopilación de esta información. A menos que el diseño -
del estudio brinde métodos especificados para escoger las - -
fuentes de información (el diseño de la muestra) y para reu -
nir datos de esas fuentes, la información obtenida puede ser
muy bien incorrecta. 

b) Experimentación. 
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Los experimentos son artificiales en el sentido de que ~ 
neralmente se crean situaciones para fines de prueba. ~ 
ta artificialidad es la esencia del método experimental,ya 
que da al investigador más control sobre el factor que e.s 
tá estudiando. Si puede controlar los factores que se ha -
llan presentes en una situación dada, puedé obtener una -
evidencia más concluyente de las relaciones de causa y -
efecto entre dos cualesquiera de ellos. Así, la capacidad 
para establecer una situación con el propósito expreso de 
observar y anotar con precisi6n el efecto sobre un factor 
cuando otro es alterado deliberadamente, permite al in -
vestigador probar o refutar hipótesis que de otro modo -
sólo podría probar parci a.Imente. 

Tomando en cuenta las dos clasificaciones anteriores, consi
dero que este estudio queda enmarcado en la clasificación que dan H. 
W. Boyd Jr., R. Westfall y concretamente en el renglón de la investi
gación exploratoria ya que esta investigación cuenta con las dos caras,: 
terfsticas básicas para este tipo de estudios y que son la flexibilidad y 
el propósito fundamental para el que fue diseñado, es decir, por un la 
do los resultados de este estudio son parte final del mismo. pero por
el otro, es el inicio para estudios de tipo concluyente. 



METO DO LOGIA 

Como el estudio requería de panoramas en general de aspee -
tos determinados por una empresa en el extranjero, se procedió a ob
tener la informaciOn partiendo del objetivo general y de los objetivos -
particulares. 

Se recopiló la información documentada en fuentes secunda -
rias como son publicaciones, estudios especializados. periOdicos, re -
vistas, censos, estadísticas, anuarios, y todo aquello que estuviera -
relacionado con el tema; todo esto se consultó principalmente en biblio 
tecas de instituciones gubernamentales, de salud, de la Alimentación
y de la Universidad Nacional Autónoma de Mé>d.co. 

Se consultaron personas cuya labor está relacionada con el -
grupo objetivo (las mujeres embarazadas o en período lactante y con -
secuentemente sus hijos) como son los médicos en general, técnicos -
en alimentos, ginecólogos y pediatras del Instituto Nacional de la Nu -
trici6n, del Instituto Nacional de Perinatologfa, del DIF, de la SSA, de 
la Organización Mundial de la Salud, del IMSS. También se entrevista 
ron en forma libre a empresarios de empresas públicas y privadas CQ 
mo son el IMCE. LICX>NSA, Nestlé, entre otros. 

Se procedió a analizar la inforrnaciOn, a clasificarla, resu -
miendo asr los aspectos mlís importantes para dar conclusiones y pos
teriormente recomendaciones al final del estudio. 



HIPO TESIS 

Organismos Internacionales de salud y alimentación mencio -
nan en sus estudios hechos en Latinoamérica que hay un alto porcenta
je de mujeres embarazadas o en perfodo lactante con bajo nivel nutri -
cional que además repercute en la mala formación y desarrollo de los 
bebés y que en muchas ocasiones es la causa principal de.la mortalidad 
infantil. 

~lo anterior se considera factible la introducción de un coro 
plemento alimenticio diet~tico lácteo para mujeres embarazadas o en
perfodo lactante en México. 

Adicionalmente esto toma más fuerza si consideramos que M.e 
xico es uno de los pafses de Latinoamérica con mayor estabilidad eco
nómica, polrtica y social. 



OBJE'I1VO GENERAL 

. Oln el fin de ayudar a mejor ar e 1 estado nutricional de las -
_mujeres embarazadas o en pcdodo lactante y consecuentemente a dis
minuir la mala formaci6n y desarrollo de los bebés, presento este es
tudio con el objeto de informar a una empresa en el extranjero que tan 
posible o conveniente seria introducir un con\plemento alimenticio di!; 
tético lácteo para mujeres embarazadas o en período lactante en Mé~ 
co. 

Objetivos Particulares. 

En vista de que el estudio se enfoca a una empresa en el ex -
tranjero, se establecieron los siguientes objetivos: 

• 

l. Dar un panorama general claro, reciente y sintetizado de 
los aspectos geográficos, económicos, sociales y pollti -
cos de México. 

2. Dar un panorama general de los aspectos más importan -
tes de la actividad láctea en México. 

3. Dar un panorama general alimentario en México. 

4. Dar un panorama general de las caracteristlcas más im
portantes del grupo objetivo. * 

5. Dar un panorama general de cómo introducir el producto 
en el mercado . 

El grupo objetivo son las mujeres embarazadas o en período
lactante y consecuentemente sus bebés en México. 
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Acerca del país 

México, es el pars más al sur de Norte América. Su fig\.I 
ra continental se asemeja como el de un cuerno de la abun -
dancia. Las montañas cubren cerca del 70% del territorio na
cional. Representa el tercer país más grande de. Latinoam~rl 
ca. Sus principales cordilleras montañosas son: la Sierra l'vfo 
dre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Se limita hacia el 
Norte con los Estados Unidos y al Sureste con Guatemala y ~ 
lice. por el Este con el Golfo de México y por el Oeste con el 
Pacifico. O.lenta con 12, 000 km. ele costa, dos terceras par 
tes se encuentran en el Pacifico. 

México, tiene 1, 976, 000 km? El Trópico de Cáncer Cn! 
za casi a la mitad del pafs. Tambil!n cuenta con una gran va -
riedad de climas. 

Idioma en el País: 
Español 95 % 
Otro 5 % 

Religión: 
Católica 95 % 
Otro 5 % 

Moneda: 
Peso 

Para su más fácil comprensión se explica a continuación 
en cinco zonas. * 

Zona Padfico Norte. 
(Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit). 

Se compone principalmente por territorio árido y semi ,,. 
árido, esta zona representa la quinta parte del territorio na -
cional. esta zona está habitada por el 83 de la población. Un 
promedio de 13 personas habitan cada kilómetro cuadrado. 

A pesar de los esfuerzos por irrigar y de e>.-plotar el li..., 
toral y de crear comunidades industriales, el potencial de -
esta región generalmente permanece baja. 
Ver mapa en el ap~ndice 1. 
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Z.Ona Norte. 
(Chihuahua, Coahuil.1, Nuevo León, [).)rango, Zacutecas y San 
Luis Potosi). 

Cubre el 37% del territorio nacional. Esta- área es la se
gunda menos densamente poblada, con un promedio de 14 pe1-
sonas por kilómetro cuadrado, con un total de 16% de la pobla 
ción del pafs. La mayor parte de los habitantes. se encuen -
tran en áreas agrícolas muy ricas que se encuentran a lo lar
go de la frontera con los Estados Unidos. Esta ilrca se clistin 
gue por la industria maderera y del acero; industrias rnaquil~ 
doras de manufacturas en general principalmente en Monterrey 
que viene siendo el segunllo Centro industrial más importante
del p afs. Parte de la región es desierto o sem idesierto. 

Zona Central. 
Oalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Q.lerétaro, Hidalgo. 
Tiaxcala, Puebla, México, Morclos, O. F .. Colima y Michoacán) 

La meseta central es el Centro Industrial más importan -
te del pafs. Es el centro de actividad del gobierno mexicano y 
del comercio desde la época precolombina. Esta área cubre 
sólo el 15% de la superficie total del pafs. Es la zona donde:
viven casi la mitad de los residentes del pafs, en una región -
relativamente pequeña y que da como resultado una densidad,... 
de 115 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Z.ona del Golfo. 
(Tarnaulipas. Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Q.li!} 
tana Roo). 

Los Estados que se encuentran al.lado del Golfo, actual -
mente representan una colección de mini zonas. Cada uno·de 
ellos tiene ricos depósitos de petroleo en común, asimismo -
se han probado nuevos yacimientos de petróleo en la ama de 
Campeche, las caracterfsticas de la región y del suelo son ~ 
excelentes. Tamaulipas y Veracruz sobresalen, son notables 
por ser tan fértiles. Desde la parte SUr de Veracruz hasta la 
Península de Yucatán es semipantanosa. En si la Penfnsula de 
Yucatán es generalmente árida. Esta zona muestra el más rª
zonable balance entre porción territorial y habitantes ya que 
son aproximadamente 35 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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Zona Pacífico Sur. 
(Guerrero, Oaxaca y Chiapas). 

Es una región muy tropical. generalmente de uso silvfcQ 
la y agrfcola. En contraste con la abundante vegetación a Io
largo de la costa hasta la frontera con Guatemala, es una 
área pobremente irrigada, la mayor parte de la población se 
encuentra a lo largo de la costa. 

l. 2. O Población. + 

* 

El resultado del Censo General de Población de 1980, dió 
un total de 67, :395, 826 habitantes. A pesar de que ha dismi -
nuido un poco la tasa de crecimiento, aOn permanece entre -
las más altas tasas del mundo. 

La población se incrementó a una tasa anual promedio ..., 
de 3. 3 de 1970 a 1980 comparado al 3. 4 de la dt!cada anterior. 

Hay demasiada emigración de gente proveniente del cam
po hacia las ciudades que van en busca de trabajo y con la es
peranza de mejorar su medio de vida debido a la baja produc
tividad del campo. La mayorfa de esta gau.te se les encuen -
tra mendigando, vendiendo cualquier cosa o subernpleado 
en cualquier actividad. 

La proporción de hombres y mujeres permanece casi 
igual según lo muestra el Censo. 

A 1983, México está registrando una tasa de crecirnien -
to del 2. 7% anual donde se ve que cada vez son más concien -
tes las familias en el control natal: esto nos da una aproxi -
rnación de 70, 000. 000 del total de población y de 14, 500, 000 
en la Ciudad de M~xico. 

En países más desarrollados, ese incremento es el re -
sultado de un rápido decrecimiento en la tasa de muertes 
combinada con la tasa de nacimientos que permanece casi e~ 
table desde 1940 hasta 1970. Mientras que en 1940 se mo -
rían al nacer 23. 4 niños por cada mil. en 1970 esta tasa de 
mortalidad bajó a 1 O. 1 por cada mil nacidos. La declinaci6n 
en la tasa de mortalidad dio como resultado una mayor espef 
Ver tablas estadfsticas de la población por Entidad Federati
va y el del incremento de población me:\icana en el Apéndice 
l. 
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tatlva de vida. 

Aproximadamente el 50% de la población est[1 desnutrida. 
La mayor parte de la población está descontenta con el siste
ma poUtico que no da un ajuste rápido a sus necesidades. La 
población tiene poca confianza en el nuevo presidente de la Re 
pública Mexicana en cuanto a que pueda manejar la difícil si -
tuación actual. 

l. 3. O La estructura política. 

La HepOblica Mexicana se compone de 30 Estados y un -
Distrito Federal. La Ciudad de Ml'!xico, es la capital del pais. 

El Gobierno estf1 dividido en Judicial, Legislativo y Eje -
cutivo. 

Cada Secretario de Estado es nombrado por el presiden -
te electo el cual deberá permanecer en el cargo durante un -
perfodo de 6 años. En México no se permite la reelección. El 
partido más dominante en México es el Partido Revoluciona -
rio Institucional (PRI), ningún otro partido ha ganado las ele~ 
clones presidenciales o controlado el poder legislativo desde
que el PRI fue fundado en 1929. El PRI representa un partido
de derecha. 

l. 4. O Panorama Económico General - M!'!xico. 

Para los "no iniciados", y existen muchos, no es fllcil -
distinguir entre tantos decretos, leyes y circulares que se py 
blican casi diariamente. Todo tiene que ver con el arranque
del programa de ajuste económico y en pocas palabras se re
duce a lo siguiente: 

El aparato productivo debe mantenerse, sobre todo para
satisfacer el consumo del interior y tener la gente trabajando. 

- •En lo que se refiere a la industria, la producción mexic-ª 
na depende en gran escala de la importación de materias pri
mas, refacciones, etc.; mientras que la agricultura no rinde 
lo suficiente para satisfacer la demanda local. 

Ver índice de volumen de fabricacUm de productos por rama
Y principales productos importados por rama de actividad y -
de origen en el Ap~ndice l. 
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Por estos motivos hay que importar granos. leche en polvo, 
etc., dando por consecuencia una necesidad de una gran can -
tidad de divisas extranjeras disponibles para pagar estas im
portaciones básicas. Par a ello se requiere de efectivo y /o 
crédito. La disponibilidad de dólares (la divisa más importa!} 
te) es muy reducida y hay que crearla. Solamente es posible 
por medio de: 

a) Exportaciones. 
b) Reducción de importaciones. 
c) Préstamos adicionales . 
d) lmportación de capital (inversiones extranjeras). 
e) Prestación de servicios. por ejemplo "turismo". 

El gobierno ha dado a conocer varios programas para -
promover la exportación, pero con excepción de las exporta
ciones de petróleo y otros productos como minerales, plata, 
frutas y verduras, etc., el aparato productivo no estlt en con 
diciones de producir ampliamente para la exportación. Gran 
parte de las industrias estím dependiendo, parcialmente por -
lo menos, de la importación para la cual, otra vez, se nece'"' 
sitan divisas. Diferentes planes se están aplicando parcial :.......; 
mente, naruralmente dando preferencia al mercado de expor-· 
taciones y esto, una vez más, va en detrimento del abasteci
miento de necesidades en el interior de la RepCiblica. Las ven 
tajas de generar divisas extranjeras (en su mayorfa dólares) 
han sido anunciadas por medio de un programa publicado el -

* 4 de marzo. Este programa consiste de 12 reglas espec[flcas 
para posibilitar el trueque y otras oportunidades, con remu
neración para aquellos que exportan. Las más importantes:.: 
las detallamos a continuación: 

Las divisas generadas por concepto de exportaciones, se 
pueden utilizar hasta en un 100% par a la importación de aque 
llas mercancfas que sean básicas para el proceso de produc
ción nacional. 

Otros gastos aprobados por el gobierno también se pue :... 
den liquidar con estos fondos. 

- Transacciones de Trueque . .::. ~pueden saldar con estos 
--- fondos siempre y cuando está disponible el permiso de impof 

* Se refiere a datos de 1982. 
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taciOn de las mercancras sujetas a trueque. 

Se puede establecer una OJenta Especial de Exportado -
res con un banco local, por cierto en pesos mexicanos, con -
los dMares recibidos por la exportación. Los dólares cobra
dos por la exportación se depositan en esta cuenta especial -
que serán inmediatamente cambiados en pesos al tipo de c~ 
bio controlado · 

Se pueden comprar dólares al tipo de cambio controlado 
en lugar del tipo libre para también cubrir hasta 20% de cuen 
tas vencidas mientras sean anterior al 20 de diciembre de -· 
1982. 

Los fondos de esta cuenta especial también pueden tran2 
ferirse a favor de importadores mexicanos pero sujeto a 
aprobación especial. 

Los dólares depositados (cambiados al tipo de crunbio -
controlado) ganan mientras intereses igual a los de Eurodól-ª 
res (depósitos a la vista) y serán liquidados mensualmente en 
pesos. Otra ventaja también es que el tipo de cambio al cual 
los dólares han sido cambiados es garantizado. La compra -
de dólares contra esta cuenta se efectúa al mismo tipo de Cfü!l 
bio que fue aplicado en la liquidación original de dólares a p~ 
sos. 

Hay más estipulaciones pero un poco más complicados -
sobre transacciones de trueque como por ejemplo Convenios
Triangulares. 

Por fin se puede repetir que deudas antiguas asf como la 
importación de mercancras para las cuales han sido concedi
dos permisos de importación (sin derecho al tipo de cambio -
controlado). se pueden pagar en cualquier momento al tipo de 
cambio libre, naturalmente sujeto a oferta y disponibilidad -
de dólares. marcos alemanes o cualquier otra moneda. La-' 
disponibilidad de estos dólares u otras monedas está fuerte -
mente limitada. 
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El Gobierno con un claro· decreto declara que todos los 
bancos (con excepción del banco norteamericano City Bank y 
otros pequeños bancos, la mayorfa de los cuales ya estaban -
en manos del Gobierno) pasan a ser propiedad del Estado. Tal 
medida se considera en los pafses industrializados donde se -
mantiene una polrtica capitalista, como totalitaria y socialis
ta. En México se debe ver este acontecimiento desde un pun -
to de vista diferente. En primer lugar, según se dice, los ban 
cos en México ya no estaban solventes. La deuda extranjera
total importaba apr0>.i.madamente seis mil millones de dóla -
res. La adquisición por parte del Estado da consccuentemen
tea los acreedores una garantfa estatal. Desde este punto de -
vista no era necesario adquirir los bancos. ya que los bancos 
extranjeros estaban más que dispuestos a prestar ayuda. El
hecho de que ahora casi no tenemos bancos privados tiene 
más significado psicológico que económico. Todo el sistema'"
bancario estaba ya fuertemente controlado. por lo que ahora 
solamente se aumenta la burocratlzación que ya tenía. 

El consentimiento oficial de formar sindicato bancario -
tampoco conduce a la eficiencia del sistema. 

Es muy interesante que los bancos eran dueños de un 
gran porcentaje de empresas importantes que ahora trunbién 
caen en manos del Gobierno. Aunque el Gobierno promete que 
estas empresas. en su totalidad o por su parte estatal, serán 
ofrecidas a los antiguos accionistas como pago parcial, se es 
tán desarrollando muchas protestas por parte de los sindica -
tos. Cbmo sea. el pago a los accionistas de los bancos confi,!? 
cactos se llevará a cabo "dentro de los próximos diez años". 
Así lo estipuló el Presidente José López Portillo. Naturalme!! 
te hay también consideraciones polfticas que han contribuido a 
la decisión de la confiscación. 

Nacionalización, como se nombra a esta confiscación. no 
es el caso en vista de que los bancos ya estaban en manos m~ 
xicanas. Tiene mucho mfls significado la implantación dcl'l:on 
trol de divisas", que por parte oficial se ha considerado repfi 
tidamente como irnpráctico. Tal control es completamente aj~ 
no a las costumbres mexicanas y la instrumentación del mis -
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mo naturalmente ocasionará muchos problemas en lo que se -
refiere a la aplicación y la administración. 

Los pagos atrasados y futuros se pueden clasificar en 
tres tipos: 

A. Adeudo a los bancos y sus intereses. 

B. Adeudo a proveedores y otros como comisiones, regalías 
gastos, etc. 

C. Adeudo futuro a proveedores como pago de mercancfas -
importadas. 

La prioridad para conseguir divisas extranjeras disponi
bles también depende de que clase de compañia se trate (gu
bernamental o particular) y los productos que elabore (neces! 
dades vitales primarias y las materias primas para la elabo
ración de éstas). 

Peticiones para la obtención de divisas extranjeras deben 
estar aprobadas por más de una dependencia gubernamental, -
lo que implica un camino largo y tedioso. 

Lo más importante es, sin embargo, el hecho de que el
Banco de México no tuvo divisas e:\."tranjcras disponibles en -
ese momento y se pensó que no habría divisas hasta princi -
pios de 1983. Además, las primeras divisas disponibles se
rán para pagar la deuda e:h'terna del gobierno y no directame].! 
te para las empresas privadas. 

México importaba anualmente mercancías por más o me
nos 18 mil millones de dólares. Ahora las importaciones es -
tán estancadas resultando un decrecimiento de materias pri 
mas, refacciones y mercancfas necesarias para la produc 
ción. 

Fábricas y empresas cerraron (temporalmente) sus puer 
tas y despidieron trabajadores (sobre todo en el ramo de la = 
construcción) "en masa". La situación actual es tensa y con -
fusa. 
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El nuevo presidente de la República Mexicana quien tomó 
las riendas desde el 1 ºde diciembre, tiene la esperanza de -
negociar con el Fondo Monetario Internacional llegando a un -
acuerdo. 

Se espera que las "duras condiciones" que seguramente
impondrá el IMF a México tambi~n serán aceptadas por los -
sindicatos y los partidos polfticos orientados "hacia la izquier 
da" sin que esto resulte en una considerable inquietud social~ 

Está cloro que Méidco tendrfl que llevar en un futuro una 
política guiada por condiciones del FMI. Una política que ten
drá que devolverle la confianza perdida en México a las esfe
ras bancarias y de negocios mundiales. 

Para la obtención de divisas extranjeras en los ailos venj 
deros México tendrá forzosamente que concentrarse en la ex
portación de sus productos. 

Anteriormente ya cxportndor ch~ petróleo, textil, plata, -
minera les, verduras. frutas, etc. , México se está concen - -
trando sobre la exportación de miel de abeja. México es uno
de los productores de miel más importantes. En 1981 expor -
tó más o menos 47, 000 toneladas (33. S millones de dólares) y 
ocupa el segundo lugar como país exportador de miel en el 
mundo. El competidor más fuerte es China y por eso se deben 
de hacer los pasos necesarios para estimular más la exporta 
ción. Uno de los más grru1des compradores en Europa es Alg 
mania (14. 500 toneladas) seguida por Inglaterra (3. 600 tonel2 
das) así como los Estados Unidos de N.:>rteamérica. El consu 
mo nacional es muy- bajo y se trata ele aumentarlo usando es: 
te producto como substituto del azúcar en la industria refres
quera. 

El clima de inversión en México. 

La economfa de México es de tipo mh."l:a, sus propios me 
dios o compañías controladas por el gobierno.dominan el áre-a 
de servicio pClblica y ciertas industrias básicas. En empre -
sas privadas su principal campo es la manufacn1ración, mine 
ria, el comercio y el de la construcción entre otras. 
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Asimismo, también hay compañfas propiedad del gobierno en 
estas áreas. Las princ.ipales inversiones gubernamentales es 
tán en ferrocarriles nacionales. el servicio eléctrico. sumi
nistro de agua e irrigación, el sistema telefónico y la indus -
tria petroqufmica. México depende de ahorros generados in
ternamente para financiar las inversiones. asr también de la 
inversión extranjera para complementar la inversión interna. 
Del total de inversión extranjera usada para financiar el de -
sarrollo de México, la inversión directa del extranjero rcpr~ 
senta una gran parte. México sólo permite una aportación e~ 
tranjera minoritaria en la mayorfa de las industrias. En ra
ros casos donde una nueva empresa pudiera proporcionar una 
asistencia excepcional hacia el desarrollo de los objetivos de 
México (o sea: capacidad de exportación, sustitución ele im -
portaciones. nuevas tecnologfas. empico, descentralización -
industrial, etc.) se permitirla una mayoría de participación 
extranjera en el capit<Ü. 

Desde el perfodo de la post-guerra, la inversión directa 
del extranjero incrementó sustancialmente, principaJmente
en el sector manufacturero donde generalmente se mantuvo
próspero. 

Mientras la equidad extranjera en varias compañfas hn -
sido diluida durante este perfodo de "mexicanizución :·ya no 
ha habido tanto inter~s por parte ele ellas en inversiones en
perfodos recientes. 

Es importante que los inversionistas extranjeros sean -
concientes del más significante desenvolvimiento reciente en 
la economfa de México y en el esfuerzo de planeación, la trn 
plementación del Plan Nacional de Desarrollo industrial. El 
plan establece las bases para el desarrollo de lu economía a 
corto plazo. y hacia 1990. objetivamente con un adecuado b_a 
lance entre las diversas ramas de la industria v entre la in
dustria en general y otras actividades productivas. 

En un sentido operacional, el Plan Nacional de [):>sarro
llo industrial es designado para el crecimiento industrial. Pll 
ra concentrar esfuerzos en sectores selectos de Ja economa 
para reducir la alta tasa de desempleo que sufre el país; pa
ra descentralizar la actividad económica, canalizando las l.!! 
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versiones geográficamente hacia las costas, zonas fronteri
zas y otras localidades y lejos de extensar áreas industria -: 
les del pais; y para el desarrollo de altos sectores producti
vos capaces de exportar y de sustituir las importaciones efi
cientemente. 

La estructura legislativa. 

Nuevas inversiones directas del extranjero son permiti
das de acuerdo con la ley creada en 1973 "que promueve la '
inversión extranjera". Esta ley estableció muchas de las rQ 
glas en cuanto a la inversi6n extranjera la cual ha sido apli
cada como polltica administrativa, da pocas limitaciones pa
ra nuevas inversiones y expansión de comp:iñfas mexicanas -
ya existentes las cuales son controladas mayoritarlamente -
por extranjeros. La Ley de inversión extranjera estableció 
ademful un registro de inversión extranjera y una comisiOn -
para regularla. Toda persona extranjera o corporación con
inversi6nes igualitarias en México y compafifos mexicanas -
con participación extranjera se deberá registrar en el Regi12 
tro Nacional de Inversiones Extranjeras. La Comisión que -
regula las inversiones extranjeras y que está autorizada pa
ra aprobar o desaprobar contratos que rigen la transferen -
cia de tecnologia. usos de patente. marca de fábrica, etc. 

La Ley de Inversiones Extranjeras estipula que la apor
tación de capital por parte de inversiones extranjeras no de
berá exceder del 49% de la aportación total al menos que sea 
obtenida por una aprobación especial. Aunque la ley no tuvo 
intención de ser retroactiva, compafüas controladas por ex
tranjeros se les requirió que obtuvieran la previa autoriza -
ción de la comisión para expanderse dentro de nuevos cam -
pos de la actividad ec_onómica o nueva línea de productos así 
también como una apertura para nuevos establecimientos. 
Olmo resultado de la decisión tomada por la OlmisiOn, ha -
indicado buena voluntad para autorizar la expansión de com
pal'lfas mexicanas controladas por extranjeros, si las princi 
pales metas de la administración son las de promover nue -
vos empleos, descentralizar y de mejorar la balanza Ülter -
nacional de pagos. 

La C.OmisiOn que regula las inversiones extranjeras 
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permite el 100<,J¿: Je aportnción extranjera en la llamada lndu§ 
tria maquiladora. La inversión extranjera en ciertas indus -
trias están restringidns en términos porcentuales o en algu -
nos casos prohibida en su totalidad. En empresas que explo
tan las reservas Je mineral nacional (excluyendo aquellas r~ 
servas para el sector público tales como uranio y otros min~ 
rales radiactivos). la aportación extranjera en este caso es -
tá limitada al 34%. Estó limitado a un 40% a compañfas que 
se ocupen de la manufacturación de partes automotrices y prQ 
duetos petroqufmicos secundarios. La industria petrolera en 
su totalidad incluyendo petroqufmicos básicos son reservados 
como monopolio propio del gobierno que en este caso es Pe -
tróleos Mexicanos. Como adición hay prohibiciones contra PQ 

sesión de bienes extranjeros a lo largo de las fronteras del -
pafs (dentro de los l 04 km. ) y en costas litorales (dentro de 
los 52 km). Asimismo, actividades reservadas para los me -
x:icanos o para compañías mexicanas que prohiben la pose 
sión de sus acciones por extranjeros incluyendo nuevas dise
minaciones. la transportación dentro de México, la banca, y 
la explotación de bosques y productos marítimos. 

La Comisión de Inversiones Extranjeras resguarda todas 
las aplicaciones en torno al potencial de inversionistas ex -
tranjeros (Articulo 13 de la Ley de Inversiones Extranjeras). 
D::-ntro de los criterios que se enmarcan en dicho art[culo en 
contramos sr las inversiones propuestas serán complemcntg 
rias o mejor dicho competitivas con inversiones extranjeras, 
la tecnología traída a México, el impacto de las exportacio -
nes, las importaciones, el empleo y la balanza de pagos, el 
grado con el que está financiado del extranjero, el país del -
cual fue hecha la inversión y el grado de identificación delio 
versionista extranjero con el interés de México. 

La Constitución Mexicana y la Ley de Inversiones extran 
jeras, estipulan que aquellos extranjeros que adquieran pro
piedades de: cualquier tipo en México, serán co~sideradas CQ 
mo nacionales y no podrán tener la protección de sus gobier
nos en cuanto a estos bienes adquiridos. 

Hay otras leyes importantes que afectan a inversionistas 
extranjeros y son: la Ley para el Registro de Transferencias 
de Tecnologia y la de Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 
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Esta Ley forma el registro de todos los convenios implicados 
en la transferencia de tccnologfa. El Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnologfa, bajo la Secretnrfa de Energía. 
Minas e Industria Paraestatal puede declarar nulos los contrª 
tos bajo muchas circunstancias, incluso cuando son excesiva
mente costosos. la disponibilidad local de la tecnologfa en 
cuestión trata de usar ta.les convenios para controlar el mani¿ 
jo de las empresas mexicanaB, cualquier requerimiento con -
equipos, partes o materias primas que sean compradas exclu 
sivamente de un origen espccffico. 

En 1976, México decretó una Ley par:.i Inventos y Marcas. 
Esta Ley es algo más restrictiva a comparación de las otras
leyes que regulan los derechos otorgados por patente y de prQ 
duetos que pueden ser patentados. Productos farmac~uticos, -
invenciones relacionadas con la energía nuclear y de seguri -
dad, alimentos y bebidas y otros productos comúnmente paten 
tables no pueden obtener protección de patente en México. La 
validez para las patentes ha sido reducida a diez años y si una 
patente no es explorada en un pcrfodo de tres años. el gobie1·
no podrá asignar los derechos de explotarlo a otro grupo. La 
Sección de Marcas ha sido muy problemática para empresas
extranjeras porque ello requiere que todos los productos pro
ducidos en México lleven un distintivo de marca mexicana. E.:;¡ 
te requerimiento extra no se aplica a compm1fas en proceso -
de maquilaci6n,bajo esta legislación, las marcas podrán ser 
registradas por un perfodo de cinco años, renovable como 
adición en períodos de cinco rulos indefinidamente. 

El clima económico 

México es una de la.e; naciones en desarrollo más ricas -
del mundo. El pafs cuenta con una amplia variedad de recur
sos naturales. lo más notable de él, es el petróleo. El país 
tiene un e>..'tenso sistema ferroviario y su sistema de carrete 
ras es uno de los mejores de Latinoamérica. El servicio al'.!
reo comunica a todas las importantes ciudades del país asr -
como a pequeñas comunidades. El sector energético de 1 pafs 
ha crecido considerablemente en los últimos años, en parte -
porque se incrementó la producción de petróleo, pero además 
porque se duplicó la producción de energfa eléctrica. El sis
tema de comunicaciones y el sector energético están contra -
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lados por el gobierno. En algunos casos, el gobierno compa..r 
te su participación con empresas extranjeras. Para muchos -
inversionistas extranjeros esto ha demostrado una satisfactQ 
ria relación. 

La industrialización en México en el período de la post= 
guerra, fue un importante factor para lograr un promedio 
real anual de crecimiento del 6 al 7 por ciento durante este = 
periodo. La industrialización. se auxilió ele varias medidas -
para inducir las inversiones en prO)'Cctos para fa sustitución 
de las importaciones. 

El rendimiento económico interno no incrementó tan rá -
pido como la demanda, como un resultado de la importaci6n
de bienes y servicios que crecieron más rápido que las expor 
taciones, a pesar de las exportaciones de petróleo. La deuda 
registrada en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue -
financiada fácilmente por préstamos públicos y privados. El 
sector petrolero fue una vez más, otra vez el crecimiento -
más rápido, seguido de la petroqufmica, construcción y ser
vicios gubernamentales. El rendimiento agrrcola declinó en -
U:rminos reales. 

Incentivos y IX!sincentivos en la Inversión. 

Inversionistas extranjeros no reciben ningún beneficio e~ 
pecial que no sea aprovechable por inversionistas internos. 
Sin embargo, el Plan Nacional de llisarrollo Industrial da 
exención de impuestos o cierta contribución como incentivos 
para promover el establecimiento de nuevas industrias y la -
creaciOn de empleos fuera de las concentradas áreas indus -
triales. Estos incentivos son disponibles sólo para aquellas -
empresas en las que la aportación mayoritaria sea mexicana, 
o aquellas cuyas en el programa de "mexicanizaciOn" hayan
sido aprobadas por la Cbmisión Nacional de Inversiones Ex -
tranjeras. 

a) Descuentos en el suministro de energ!a industrial: 

Compañfas que hagan nuevas instalaciones o que expan -
dan su capacidad productiva ya existente en un mfnimo de 40 
por ciento en las áreas de los puertos industriales de Tamp! 
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ca, Salina Cruz. Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas. podrfan 
recibir un 30 por ciento de descuento en el suministro de 
energía eléctrica, gas natural, petróleo combustible y petrQ 
químicos, suministrados por dependencias gubernamentales. 
Estas cuatro áreas son el blanco principal·para el incremen
to de la industrialización dentro del contexto del Plan Nacio -
nal de ~sarrollo Industrial. Son disponibles para empresas 
ya situadas en áreas de futuro crecimiento. Tales descuen -
tos no estarán disponibles para compañfas en operación que
se encuentren en d área de la ciudad de M(!xico ya que esto
funcionaria contrario al concepto de descentralización indus
trial contemplado por el Plan Nacional de ~sarrollo Indus 
trial. 

b) Incentivos a Compañfas en Proceso de Maquilación: 

Como una medida de oportunidad para la creación de ew 
pleos a lo largo del área subdesarrollada, que se encuentra
justo al sur de la frontera de los F.stados Unidos, el gobier -
no mexicano ha adoptado polfticas para favorecer el estable
cimiento en el área fronteriza y en otros lugares con bases -
selectivas, permitiendo el 100 por ciento de aportación ex -
tranjera para que procesen o ensamblen materiales o partes 
importadas para reexportar a cualquier otro país. Las com
pafiías que se encuentran en la frontera se les ha otorgado -
permisos para importar maquinaria y equipo asr como algu
nos materiales que en ciertas temporadas están libres de itp 
puestos arancelarios. 

c) Financiamiento: 

Nacional Financiera toma una parte activa en la estimu
lación de la nueva industria en México, con este enlace, esta 
institución opera con una cantidad de servicios, fondos de de 
pósito que ofrecen asistencia, desde estudios de factibilidad 
a inversiones directas en valores de capital y financiando a -
largo plazo sobre bases selectivas pero normahnente para -
empresas que son poserdas mayoritariamente por mexicanos. 
El banco es particularmente activo en cuanto a los riesgos -
que toman los inversionistas mexicanos y extranjeros en 
compañfas para la producción de bienes de capital. 
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d) Incentivos fiscales: 

Ciertas ventajas de los incentivos fiscales están a disPQ 
sici6n para empresas cuya aportación mayoritaria sea meld.
cana y cuyas actividades estén consideradas como priorita -
rías dentro del contexco del Plan Nacional de ~sarrollo In -
dustrial. Se dar A de un 1 O a 20 por ciento de incentivo fiscal 
a empresas cuyas actividades estén encaminadas hacia la 
agricultura y la producción de bienes de capital. Tales inccn 
tivos dependerán sobre un nivel de prioridad en cuanto a la -
actividad que esté encargada y también sobre su situación -
geográfica. 

e) Barreras Arancelarias: 

Los permisos de importación serán obtenidos en la Se -
cretarfa de Comercio para todos aquellos productos que sean 
importados dentro del pals. La polftica general es de negar
licencias o permisos de importación si un producto similar -
es hecho en el país. Los aranceles ahora ya han cambiado -
mucho, desde productos libres de impuesto tales como ma -
quinaria agrfcola, trigo y otros ciertos minerales a impues -
tos del 50 al l 00 por ciento en artículos de lujo. particular -
mente productos que competen con mercancías hechas en la
localidad. Las tarifas arancelarias para maquinaria y mate
rias primas para uso industrial generalmente fluctúan de 2 a 
20por ciento. Mientras que México se rehusa en lo más mí
nimo a ser miembro del Organismo Multilateral de O>mer -
cio, GATT, el presidente mexicano ha reafirmado su polrti -
ca de liberación comercial. Los inversionistas potenciales -
deberán estar concientes de que México, como miembro de -
la Asociación para la Integración de la América Latina, esti
pula la tasa preferencial arancelaria para las importaciones 
hechas de los países miembros de tal organismo. Consecuen 
temente no es raro que inversionistas extranjeros importen
en México para ensamblar partes manufacturadas en otras -
plantas que ellos podrfan tener en otras partes de Latinoam!: 
rica con el fin de tomar ventaja de estas tasas preferencia -
les. 

f) Control de precios: 
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Otra área con la que deberá familiarizarse el inversio -
nlsta potencial ex;tranjero. en Ml'.!Kico, es con el sistema de -
Control de precios. La legislación en cuanto al control de 
precios en Mé>d.co. ha sido modificada infinidad de veces du
rante el período inflacionario que comienza en 1973 y que de.
berra ser visto como un sistema relativamente flufdo en con 
sideraciOn al tip:> y cantidad de productos cubiertos. Aquellos 
artículos sujetos a rfgido control de precios, incluye produc
tos alimenticios de uso general, combustibles derivados del
petróleo y del gas natural y artfculos de primera necesidad -
tales como jabones. detergentes. pasta de dientes y todo tipo 
de medicamentos asI como productos quimicos de uso final. 
Un considerable número de productos están aún sujetos a con 
trol de precios variable. Estos incluyen cierto tipo de alime!! 
tos empacados, los productos de una parte de la industria bh 
sica que incluye cemento, acero, celulosa, fertilizantes. mg 
tales y no metales, utensilios domésticos, camiones. autoby 
ses, tractores, utensilios escolares y otros. Los precios de 
estos artrculos podrtm variar de acuerdo a la autorización de 
la Secretarra de Comercio de acuerdo con el incremento que 
haya tenido el costo de producción, para lo cual se someterá 
a prueba a la empresa para comprobar sus costos de opera -
ción y la variación que haya tenido y en consideración al mar 
gen de utilidad. 

Empleo. 

Como resultado de la alta tasa de crecimiento de lapo -
blaclón en México, el empleo sin experiencia o serniexperi -
mentado es fácilmente encontrado a lo largo del país. Trab-ª 
jadores experimentados y trabajadores de oficina bien entr~ 
nados, son muy escasos. Se estima que casi el 50 por cien -
to del potencial de fuerza de trabajo está sin empleo o está -
subempleado. 

El salario mínimo en la ciudad de México todavra hasta
enero de 1983 era de 455 pesos por dia y de ahf en adelante -
según su capacidad. Trabajadores sin ex;periencia a menudo 
ganan menos del salario mfnimo. En cualquier caso los sala 
rios mínimos permanecen muy por abajo en comparaci6n a -
los salarios que obtiene un trabajador de la misma clase en 
un pars desarrollado. Hay costos importantes creados por el 
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patrón para el empleado de acuerdo con lu Ley Federal del -
trabajo. Esto incluye una compensación proporcional por re
tiro voluntario, un impuesto por nómina para financiar la ha· 
hitación, reparto de utiliclacles y seguro social. Toda esta -
lista ele beneficios generalmente se restan en un alto porcen
taje al salario de los trabajadores. 

La Ley laboral mexicana estipula que al menos 90 por -
ciento de los empleados de una compaf'ifa, deberá ser eluda -
dano mexicano. aunque los directivos podrían ser excluidos -
generahnente de este cálculo porcentual. La inmigración de
extranjeros en el aspecto administrativo y otras posiciones -
son usualmente permitidos en el caso de que mexicanos de la 
misma capacidad no estén dispuestos. 

La Ley estipula que veinte o más trabajadores podrán fo.r 
mar un sindicato con el fin de llegar a un arreglo colectivo -
junto con el patrón en cuanto a la relación de su trabajo. Los 
sindicatos están particularmente fuertes en el campo de pe -
tróleo. minerra. espectáculos, text:il, restaurantes, periódi
cos, etc. G.lando las huelgas se prolongan por semanas, ge
nerahnente reciben atención mediadora, por parte del goble.f 
no, para dar una pronta solución. 

La Ley Federal del Trabajo fue creada principalmente a 
favor del trabajador y cualquier relación de ~ste con el pa -
trón. Esta Ley contiene el fundamento previamente apoyado
por las autoridades laborales y por la Suprema Cbrte de Jus
ticia, que en el caso de duda en la interpretación de la Ley.
será más favorable en este caso hacia el trabajador. por lo
regular. 

El futuro de la Inversión Extranjera. 

Toda inversión directa del extranjero es bienvenida yen 
verdad buscadas para áreas selectas. México mira hacia la 
inversi6n extranjera para encontrar los requerimientos que 
no pueden ser reunidos por cornpañfas mexicanas del sector 
público o privado. 

Mientras que los requerimientos tecnológicos de Méxi -
co sigan incrementándose. dará corno resultado la adquisi -
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ci6n de más tecnología extranjera y de la inversión directa -
del extranjero que daría fuerza a la economfa mexicana. Pe
ro como previamente se vió, la tendencia del gobierno en un 
número de casos. ha inducido a las empresas con aportación 
mayoritaria del extranjero a "mexicanizadas" o reduciendo
la aportaci6n extranjera al 49 por ciento como máximo. Esta 
polftica probablemente continúe. 

~sarrollo Económico Reciente. 

Basado en datos obtenidos en el Banco de M~xico en su -
reporte anual preliminar de la econom[a mexicana en 1982, -
el Producto Interno Bruto creció un 8. l por ciento de 1981 a-
1982, es el cuarto año consecutivo que sobrepasa el creci -
miento del 8 por ciento. Los sectores determinantes fueron 
la minerfo, el petróleo y gas, que guiaron el crecimiento en 
1982, sin embargo ha venido disminuyendo este incremento a 
causa de la baja demanda del extranjero en cuanto a petróleo 
y minerales por ser poco competitivos los precios mexica -
nos. aun as[ se sigue incrementando la producción de petr6 -
leo a más de 2. 500. 000 de barriles de petróleo crudo por dfa 
y que sigue siendo el sost~n de la economia del país. 

La producción agrfcola tuvo un buen incremento pero no 
siendo asr en cuanto a la pesca y la silvicultura. 

El rendimiento del sector industrial que incluye la many 
facturación, la construcción, la electricidad y la minerfn. Se 
ven afectados por el reciente desco:1trol económico. 

La inflación ha venido corriendo a una tasa anual que vg 
nia del 20% aproximadamente en 1980 al 150% en enero de -
1983. Asr vemos que en febrero de 1982 el peso mexicano -
sufrió una devaluación de un 100% frente al dólar (de 24 pe -
sos a 48 pesos por dólar estadounidense), luego en agosto -
del mismo año tuvo otra devaluación del 45. 83% (70 pesos -
por dólar estadounidense) y después otra devaluación en en~ 
ro de 1983 de 111. 42% (150 pesos por dOlar estadounidense). 
Para estas fechas. la deuda externa del pafs ya habfa llegacb 
a más de 82 mil millones de dólares y que está entre las 
más altas de los países del Tercer Mundo. Los inversioni-ª 
tas nerviosos habfan sacado sus capitales de los bancos pre-
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viendo la crisis. 

Hoy en día miles de empresas nacionales y del extranje
ro están en quiebra ya que sus productos dependfan en suma 
yorfa de las materias primas importadas y que por la esca
sez de divisas extranjeras consecuentemente no pueden pa -
garlas. 
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+ POflLACION POR EN11DAD FEDERATIVA 
1980 

Entidad Entidad 
Federativa Población Federativa Población 

Aguas calientes 506 528 Nayarit 726 751 
Baja California N:irte 226 896 Nuevo León 2 464 298 
Baja California Sur 221 051 Omcaca 2 515 268 
Campeche 371 283 Puebla 3 284 645 
Coahuila 561 804 QlerNaro 731 304 
Colima 340 552 Quintana Roo 210 084 
Chiapas 2 098 944 San Luis Fbtosr l 671 642 
Chihuahua 936 824 Sinaloa 882 512 
Distrito Federal 9 370 749 Sonora l 497 775 
D.irango 1 160 169 Tabasco 149 523 
Guanajuato 3 048 157 Tamaul.ipas 922 804 
Guerrero 2 173 749 Tiaxcala 548 9Bl 
Hidalgo 1 516 493 Yeracruz 5 263 638 i;..J 

~ Jalisco 4 297 132 Yucatllll l 033 266 
México 7 532 111 Zacatecas 1 146 144 
MichoacAn 3 050 028 
Morelos 932 730 TOTAL 67 395 826 

Fuente: Censo Nacional de la Población, 
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Ene. 1981 Ene·. l 'JH2 Ene. l\'HI l·:ne.19i!2 Enc.1981 Fnc.19ft! tne. Erw. H! Ene. b1<-. ~:: 
C'.onccpto Dlc. 1980 Dic. 1981 Df.'. l91i0 Dk.1'1~<1 1'11e. l980 Fnt·.1981 l!nC'. Ene. HO Ene. Fnc·. HI 

Indice Q.•nerul l. :1 0.9 l. :1 0.9 .7 3.0 7 \, (l 

Alimentos, bcbidns y tabaco 4. (> - 3. 4 - 4. 6 .1.4 s.s 15. :1 - s.s IS .. \ 

Alimentos 3.(l :J.8 .1. (, :l. 8 - ·1.9 18. l - 4. 9 Ui. I 

Rama 8 Matanza de ganado -10. 8 -20. 9 -lO.R -20. 9 i.7 l. l 7.7 l. i 

1 - l'rcp. C.ons. y emp.decurne -11. 6 ··2<>. 'i -ll. ·" -26.:, 19.6 --1 :J.:¡ l'I, (\ 1 :i. 2 
2 -Fub.kchc cond.evnp.y poi, -10. 2 -17 .. 'i -10. 2 -17.~ .7 1 l. 1 ~ 11. 1 • ¡ 

Rnmn 9 l\folicndu Trlgo y Nlxt. .3 - s . .¡ .. ) .'i.·I 4.6 13.S 4.6 13 •. 'i 

l - Mol!cndn lle trigo :1.1 1 . o :Ll l.() 3.9 12. 2 :l. 9 12. ;! 
2 - Panndt•rfus y P11stclcrf1rn 2.2 - ~-i. 7 .. l.2 - /'\ -• ¡ .'i. l 14. 2 ~. l 14.2 

~' 
l~wna LO Munuf. otro.~ prod.allm. H,S 1:1.0 H.5 :.1.0 l.J,l) 2:1.0 9.9 2:\,0 

• 1 

·-
1 - l'rep, y v11l11t, de frlltas, Jcg. -ll .fi l'i. 'i -21. 6 1,r;,_>; 1.'i. 2 7'i, 1 -3.~. 2 75. 1 
2 - Rcfrlg. IW»l'udos y mnrlsc. - 4. 7 .. 1.f.li . 4. 7 . :l·I. H - 4. :1 ~· 22. 'l. - 4.:l -22. 2 
3 - C'.ons.cnvnsmlo de pcscudo~ :is. o H.9 :is. Y l·i.9 183.6 l. 5 l~:l.<1 l. s 
4 - Elilhorncf(m de 11z(1cur 9·1 . .'l 77.4 94. 'i ~-7 . .¡ ···ll. :1 74. 7 --11. :l 74.7 
.'i - Fnb. c.lulc''8. bomlx.Jncs y cn11 • .. "7.h 24. •! - 7. 6 -24. '1 7.8 l..¡ 7.8 l..¡ 
6 - Fnh. Omws Je mascar .. J.l.i 11. 3 -14. 7 1:1.:1 - 9.s 21. 2 - 9 . .5 21. 2 
7 - Fnb. gHlk·tus y pustm< 7. 1) 2.9 7.9 :l.9 7.9 -JO . .¡ 7.9 -10.4 
8 - Fab. harina mafz, levadura 2.2 ·1. 2 2.). ·l. 2 .2 12. l • 2 12. 1 
9 - Fab.ncclrt·s y grasa"' vcg. - 2. ·I 2,7 - 2 • .¡ 2 -·' 2.Q 20. i - 2. o 20. 7 
W- rnb. alimentos p/anlmaks .9 2 .. 1 . 9 - 2. 4 "' :l. 1 ,.¡ :u 
Huma ll Elab: de bebidas ~ 2fl. 9 -21. ·I . ;!(', <J <~·L ·~ S.2 H.') S.2 R.9 

l - l..b>t. de alcohol Nflico (,, l) 1 ') (l, 9 l. 8 -1 ·i. o 1 :1. 7 14. () l:J. 7 
2 - Prodt11:d<>n e.le ccL"vczu s. 9 - 0 .. 1 5.9 - 0.-1 l. o - 2. :\ :1. () - 2.:l 
:l - Proll. ck :l!,'llas r;a;;eosus -H . .'i --ll. ú -44. s -·11. (l ·- 7. :~ l 7. :! - 7. 3 l7.2 



INDICF DE \'01.lfil.1EN DE F1\llRICACION 
rn: l'RODl 1CTOS POH H AMA 

Enc. l9HI f(nc. 1•1112 E11L', l 9Kl l!nc. f'JH2 Enc•. tl)Hl Ene. 198). Ene•. En1.·. 81 J.::nc. fónc;>. 82 
l>k. l9HO llk. t•>Rl Dic. t<>80 Die f'IH 1 EnL'. l 'JHO E1w.19Hl. Ene. En0. HO Ene, [111t'. Hl 

Manuí. •k· Pnx.lt1ctmi 4.7 .K ·l. 7 • K -·n.2 ·l. :i -t:l. 2 ·l. 3 
Üt• Tahat·o 

Fnbricudbn ele- Textiles - 2.:l l. 'i - 2.:1 l.;; - :1. B • H :ui .8 

Rumu 1 :1 hil y tej. Ob. bland..is .o 1.2 . () :i. 2 - ·l. 5 . s - 4 .. 'i .5 
1 - ltil. y LL'jldos tic nlgodbn 1:l. 2 7.7 U.2 7.7 7.6 - 6.6 7. (1 (1. (, 

2 - Fnh. hil. y tcjltlos de lana - J.9 - (1 • .') - 3.Q - 6.5 2.8 10. 2 2.8 1 o. 2 

Fuente: &·c~J'l'tarfa ue Progrnmaclón V l'n.·HU(llll'S(O, 



+ PRINCll'ALES PRODUCTOS IMPORTADOS 
POR R1\MA DE ACTIVIDAD Y ORIGEN 

Concepto 1979 

lmportac16n Total ll 986 

Agricultura y Silvicultura 810 

Caucho norural 58 
Cebada en grano 8 
Frijol 4 
Marz 102 
Semilla de soya 159 
Sorgo 160 
Trigo 185 
Otras semlllus y frutos oleaginosos 57 
Otros 77 

Ganaderln, apicultura, caza y pesca. 162 

Ganadcria y apicultura 151 

Ganado Vacuno 23 
Lana Hin cardar ni peinar 24 
PielL'S y cueros sin curtir 86 
Otros 18 

Cnzn y Pesca 11 

Industria Extrnctiva 242 

Petróleo crudo y gas natur¡tl 8 

Minerales metálicos 58 

Mineral de Estuflo 19 

1980 

18 572 

1 871 

74 
32 

241 
589 
132 
308 
163 
126 
206 

140 
(;) 

130 'P 

18 
31 
62 
19 

11 

256 

8 

55 

23 



+ PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 
POR RAMA DE ACTIVIDAD Y ORIGEN 

Concepto 1979 1980 

Mineral no ferroso 22 19 
Otros 17 13 

Otros minerales 131 131 
Amanto, asbestos en fibra 40 49 
Bauxita 9 15 
Piedras minerales 16 19 
Otros 66 48 

Otras Industrias Extractivas 45 63 

Combustibles solidos 45 62 
Otros l 

Industria Manufacturera 10 563 16 089 

Alimentos, bebidas y tabaco 342 1 175 
,¡,.. 

Aceite de soya 25 p 
Alimento preparado para animales 37 62 
Carnes frescas o refrigeradas 15 27 
Leche en polvo 46 135 
Leche evaporada o condensada 18 51 
Ucorcs y aguardientes 31 49 
Mantequilla nat1.1r al 24 40 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 17 29 
Pieles comestibles de cerdo 13 14 

Fuente: Secretarra de ProgrnmaciOn y Presupuesto. 



+ INDICE N/\CIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIOOR "" r 
Clasificaciones por objeto del gasto, sectores de origen y 

dur abllldad de los bienes 

l9!i0 
Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nw. Ole. Anual 

INDICE GENERAL 144.4 147.3 151. 4 154.6 156. 3 158.6 161. 4 165. 6 149.3 

A. ClasiflcaciOn por Objeto del Gasto 
1. Alimentos, bebidas y tabaco 141. 8 146.4 152.3 156. 2 156.7 157. 6 160.0 164. 9 148.0 
2. Prendas de vestir, calzado y accesorios 164.3 166.9 171. l 173. 2 177.2 180. 7 154.1 187.9 169.3 

3. Arriendos brutos, combustible y nlum - 139. l 140.8 143. 4 145.7 148.5 152.2 155.7 159.8 143.3 
brado 

4. Muebles, accesorios. enseres domésti- 151. 3 152.8 155.6 158.9 160.8 164. 9 167.4 169.6 154,8 
coa y cuidado de la casa 

' 5. Servicios médicos y conservaciOn de la 142.8 144. 8 146. 9 148. 4 149.6 153.6 158.4 160.3 146. o 
salud 

6. Transportes y Comunicaciones 131. 5 132.0 134. l 135.4 136.4 137. 2 139.0 141. 3 132.3 
7. EducaciOn, esparcimiento y diversiones 148.0 150.0 152.4 157.9 161. 7 165. 2 166.9 168. 4 153.3 
8. Otros Bienes y Servicios 153.4 154.9 158. 1 160.8 163. l 168.2 171. 9 179.9 158. 7 

B. Clasificación por Sectores de Origen 
l. Agricultura, Ganaderfa, Silvicultura y 144.5 148.1 156. 1 165.l 166.9 165.5 167. 6 173.0 151. 7 

Pesca 

2. Petróleo y derivados 104.4 104.5 10.S. l 105.4 105.4 105. 4 107. 3 111. l 105.0 
3. Productos alimenticios. bebidas y tabaco 141. o 149.9 151. 2 153.7 153.8 155.4 157.9 162.6 147.0 
4. Fabricación de textiles 162. 2 164.9 169. 3 171. 6 175. s 178.6 182.0 185.8 167.2 
5. Productos de madera 147.9 148.9 151. 8 155.8 160. l 164.7 166. 6 167.4 151. 8 
6. Fabricación de productos químicos 135.1 136.6 139.1 142. 8 144.7 147.4 150.6 153.2 139. 1 
7. Fabricación y reparación de prcx.l uctos 144. 1 146.1 147.6 148.8 151. o 153.2 155. 6 158. l 146. 7 

metálicos 



+ INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
. ,,.. 
!"' 

Clasificaciones por objeto del gasto, sectores de origen y 
durablllda.d de los bienes 

1980 
Mayo Junio julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 

8. Electricidad 132.7 130. l 132.0 121. 7 135.0 163. 8 166.3 169. 1 144.4 

9. Comunicaciones y transportes 137. 7 137.9 140. 7 142.0 143.2 144,0 145.0 145,7 137. 3 

10. Servicios 148.9 150. 8 153.6 157.0 159.4 163. i 166.4 171. 2 l:i3. 5 

C. Clasificación segOn la durabilidad de los 
bienes. 
1. Bienes no durables 142. 7 146. 4 151.5 155.0 156. 2 157.6 160.2 16-1. 6 148.2 

2. Bienes durables 144. 9 146. 8 i48,4 149. 7 151. B 154.0 156. 2 158. 6 147.5 
3. Servicios 147.2 148.7 151. 6 154. 4 156.9 160.8 163. 8 168.0 151. 3 

El Sistema Nacional de Indice de Precios al Consumidor, recopila durante cada mes 35, 000 cotizaciones di
rectas en dieciséis ciudades, sobre los precios de aproximadamente 1 000 articulo~ y servicios cspecfflcos. 
l.Ds promedios de dichas cotizaciones dan lugar a los Indices de los 17 2 conceptos genéricos sobre bienes y 
servicios, que forman le canasta del Indice General en cada una de las ciudades y a nivel nacional. La es -
tructura de ponderaciones estll basada fundamentalmente en lns cifras de la "Encuesta de lngre,sos y Gastos 
Familiares de México en 1963", realizada por el Banco de México, S. A. La fórmula utilizada para la ela
boración de estos l'ndlces es la de ponderaciones fijas Laspeyres. 

Fuente: Banco de México, S. A. 



VAll!.\CIONES EN l'OHCIENTO 
IN! Jl<:E DE I'RliClüS 1982 

Abr-81 J\l ir -82 Ahr HI. Ahr-H2 1\br-RI 1\hr-82 EnE'-Abr-B 1 Ene-i\hr-82 
(iJnccpto Mar-!\! 1'1'.lr-82 Dk - 110 Ole -81 Ahr-HO Abr-HI Ene-Abr-BO L'nc-- t\hr-81 

Jamón 2.1 4. :> H,O 7.:2 17. (1 15. 9 13. 4 4í1. H 
Pusrd de pollo 2.7 1. 7 7.4 11. .¡ 1:\ . .¡ ·l l. o H.5 41. 8 
Queso d<! puerco . (1 1.1 H.H l l. 7 ¡ .¡. :> "10. 7 11. 2 51.6 
Tocino 2. I 4. 2 H.O 15 .. "> 17.6 .'í7. l 13.4 -~5. -i 
Chuletml ahumadas l. 4 l. s H. 1 5 .. ¡ 10.9 6:1. 2 7.6 (15.9 
Carne seca 3.6 6.4 8.2 20. 7 lfi. 3 :\9. 2 15.3 35,7 
Chorizo l. 8 l. 2 11. 7 lü. u 22.3 48. 'J 18.B 47, 2 
Salchichas l. 2 2.3 10.1 18.11 12.7 5.'i.1 9.3 50.5 

l'L'scados y Mal'iscos 2.0 6. 6 9,4 23.·I 23 . .¡ :)9. 3 24.5 32.7 
Pescados y Mariscos Frescos 2.5 7.7 19,6 28.7 :\9.1 52.5 37.0 46. o 

l luachinango 4 .. 'i 2.8 11. 5 22.2 :19. 7 (,:\. l 39.2 59.2 
Mojarra 2.7 (1, 9 11. (¡ 29.2 .¡¡. 1 46.7 32.0 39.9 
Rohalo - . l 7.7 15.5 2:1. (1 28. 9 :iS. l 29.4 -!S.8 
Otro pescado regional 6.5 5.3 21. l 2·1. 7 11. 9 ·11. 2 26.9 ·11.4 
Camnr6n fresco 2.6 19.3 10.0 S:l.-; l.'í. o 77.2 21. 2 -!8, l) ... 
Ostión fresco 8. 1 15.B 10.5 39. :1 :l-1. 3 %.:l 32.0 75.4 :-' 

Pescados y Mariscos Enlatados -6.2 1. 8 ·- 2. 6 -1. ·1 1:\.1 22. :1 22.0 14.7 
J\tírn L'n lata . 3 • 4 l. l . '\ - 2 .. 'i 5.7 3.2 (,, :1 
Sm·din a en lut a 2.8 . l 2.6 ,9 18.0 11. :3 17.2 1:1. 6 
Camarón en l;:ita 2.5 6.5 2. 7 17.4 19. 2 40.0 19.5 34..5 

Lcche,deriv.de leche y huevo • 5 .9 3. l 18.2 26.8 12.9 29.7 :¡¡. 7 
Leche Fresca .4 • 2 3.6 22.2 28.4 :11. o :13.B 31. s 

Leche Pasteurizada .o .2 .5 22.0 29.7 27. 8 %.6 27.2 
Leche sin Pasteurizar .. o .5 2.2 23. () :\O. 6 :ll. o :15. 7 :l0.8 

Leche Procesada . 6 l. 4 8.2 35.6 19.8 .\(), 5 26.6 36.6 
Leche en Polvo . 2 .o 9 .. 5 37.U 17. 3 ·12. 8 2:1. 7 41. 7 
Leche en Polvo pura nií\os .2 .9 6. (¡ 36.6 17. 5 :rn. s 27.4 14. 1 
Leche Evuporada • 2 3.3 6. (¡ 34. l 17.5 :l6. o 27.4 27.5 
Leche Omdensada . 2 1.0 6.6 34.8 17 .5 :16. 7 27 . .J 34.5 

~rivados de Leche l. 3 2.6 L0.6 22.2 29 . .¡ :\9.9 :10. 2 :35.5 
Crema de leche cnvasndu .5 2.0 9.6 21. :1 34. 2 43.2 :\7.5 38.9 



+ VARIACIONES EN l'OllCIFNJO 
lNl>ICE DE l'IWCIOS 1'182 

Ahr-Hl J\br -82 Abr -81 Ahr-82 1\!Jr ··81 Ahr .-82 F.nc-Ahr-H 1 Fnt'-1\hr-82 
0.1ncepto Mur-81 M¡¡r-82 Ple·- W Oh: -81 1\lw -80 1\hr-lil Ene-Ahr-80 Enc-1\hr-H t 

Mantequilla .1 l. 7 4. 8 21. ·I :!O. s .f.I.-; 22.6 ·10.0 
Queso Amadllo 2. 2 6.5 15. ,, :~H. 6 :\O. o 41¡ •. ¡ 2H.7 ·l l. i 
Q.1C'SO Chihuahua 2.2 .9 15. (> 17.9 :10. () 36. <) 28. 7 :\7. 5 
QuC'sO fresco rcghmal 2.2 1. 7 IS. (> 2:1. 6 :~o. o ·l:l. ·" 2tl. 7 -12.:1 
Otros quc:;lls 2 ') 2. [ !5. 6 J 'l. 2 :io. u ~8.5 28. i 37.8 
Helado a 2 .. 1 1). l 10. () 2(1. ·I :JI. 6 :l\l. 8 :\l.(¡ :10. 1 
Yogurt l. l 5. (> :i.1 22.8 25. 7 ·11. (J 2(1. 5 :1-1. 7 

lluevo <) • 5 • 7 . 3 l 1. 9 2l1. 7 LO. 2 3[. 3 
Huevo .\) . 5 • 1 . 3 14.9 28. 7 l º· :~ 31. 3 

t\i.:elte¡i y gr:lsas o.>mestlbks 7.0 l<J. I H. H 32.0 8.0 68. l 3. <.¡ s:i. o 
Act~ltes y grasas veg. coms. 7. l 2.5 •. ¡ 7. 9 3(1. (¡ 7. (i 65. o 3.8 45,7 

Aceite vegNal 8. l 27. l 8.9 :17. 4 7.8 67. 1 :3. l ·17. 5 
Mantcc:1 vegetal :L l 2:1. (1 3. ;¡ 38.8 .3 67. l LO 43.8 

Fucmc: Secretnr[a de I'rogramaclón y P:resupuel'lto. 



Nivel 

Alto 

Medio 

Bajo 

+ • NIVELES y ESTRA ros SOCIOECONOMlCOS 

Estrato 

A = mlls de 30 veces el salario mfnimo 
B == de 20 a 30 
e= de 10 a 20 
D= de 5 a 10 
E= de 2 a 5 
F =de 1 a 2 
G =menos de 1 
H = de l a 3 (rural) 

MIEMBROS POR FAMlLIA 

NIVEL NIVEL 
Alto Medio 

s.s 6.3 

NIVEL 
Bajo 

8. 3 

ESCX>LARIDAD DE LA MADRE 

NIVEL NIVEL 
Años de Estudio Alto Medio 
Ninguno 5% 6% 
de 1 a 3 21% Z'J'fc 
de 4 a 6 48% 44% 
de 7 a 9 20% 20% 
de 10 a 12 4% 3% 
más de 12 2% 0% 

Porcentaje 

7% 
3% 

10% 
10% 
30% 
15% 
16% 

9% 

""' ~ 
NIVEL 

Bajo 

19% 
39% 
39% 

2% 
1% 
03 



Años de Estudio 

Ninguno 
de 1 a 3 
de 4 a 6 
de 7 a 9 
de 10 a 12 
más de 12 

·ESCXJLARlDAD DEL PADRE 

NIVEL 
Alto 

6% 
10% 
43% 
25% 
10% 

6% 

NIVEL 
Medio 

10% 
11% 
52% 
13% 
7% 
7% 

NIVEL 
Bajo 

253 
363 
36% 

3% 
0% 
0% 

* Niveles y estratos determinados por lllró de Investigación de Mercados, S. A. (131MSA) · 
seg!ln el nCJmero de veces el salario mfnimo que para fines de 1982 era de 455 pesos -
diarios en zonas urbanas. 



1 '.l..1\Sfl:ll :,\t:IO N IWI. C:i\STO 1 ') H 2 

i\limcntos, lx·hlda:; y lJha<:<>. 

Mantenimiento de In c.is:1 

ltop;1 y calzado 

'l'ransporte 

Educadón 

Servicio Médico 

< >rros Sc.•rvlclm; 

Mobiliario, acce:mrios Jo -
m(•stlcos y whCculo 

Otro!> gustos 

BZZ/277>7ZZZZZZZ//2Tú<l 
P>ZIJ77117Z21 
f2Z] 

1 L. IX 

f2:ZJ 2.s;~ 

rzzzzllZ/1 '1.4% 

f//T///1 6.ox 

2.0-x 

Fuente: Instituto Naci<Jnul del Q.in,;umidor. 

IO. ~l :: 



CAPlllilD 2 

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD LAC'rEA 



.49. 

2. l. O !Rfinici6n • 

2.1.1 

2.2.0 

• 
** 

Se entiende por Actividld Láctea el conjunto de particula 
res y empresas que utilizan la leche como principal insumo
y que a través de diversos procesos le añaden valor agrega -
do o bien obtienen producto de consumo final. (Ver nota 0

). 

C.Oncepto General de la Leche 

La leche es un producto alimenticio de origen anlmal de 
suma importancia en la dicta del género humano, ¡X>r su gran 
contenido proteínico y vitamfnico; está considerado como uno 
de los nutrientes más completos que se conocen. 

Su composición se presenta como una dispersión acuosa 
que contiene algunos de sus componentes disueltos (azúcares 
y sales), otros emulsionados (gr asas o Upidos) y otros en e!i! 
tado coloidal (protefnas). En promedio un litro de leche en -
su estado natural estl\. compuesto por los siguientes ciernen -
tos: agua 87. 1%, grasa 3. 9%- caserna y albúmina 3. 4rc- lac
tosa y azúcar 4. 93 y cenizas y miner alcs O. 8 3· Es decir. -
contiene un 12. 9% de sólidos y 87 .13 de agua; sin embargo. -
las principales vitaminas (A. O, E y K) y minerales (calcio.
fósforo y azufre) se encuentran en este alimento. 

La ComercializaciOn. 

Los mecanismos de recolección. transporte y acopio de 
la leche son variables, dependiendo del sistema de explota -
ción, del tipo de agente comercializador, del gr ¡_¡do de in te -
gración y del volumen y destino de la leche. 

A partir del tipo de agentes que intervienen en la comer
cialización para describir el mecanismo fUncional por el que 
pasa la leche en esta fase. 

Para establecer la ubicación de estos agentes es necesa
rio partir de la relación entre las zonas de producción y las 
plantas n- ansfonnadoras. determinando su localizaci6n . 

Fuente: Escenarios &on6micos de México 1981/1983 S.P.P. 
Página 116. 

O:m el propósito de obtener una imagen clara de la situación 
existente en la actividad lactea, se analizan sus principales 



2.2.l 

.50. 

La regionalización de~ la producción responde fundamen
tahnente a zonas ecológicas y sistemas de explotación, y la
ubicaci6n de los centros de transformación responde tanto a 
zonas de producción como a centros de consumo. 

Existe una gran variedad de estos agentes, los cuales -
son en su mayor!a privados, pero también un gran porcen
taje de leche lo comercializa LICONSA como organismo pú -
blico. 

Compm1ías Nacionales del Sector Privado. 

a) Industriales l.ntegrados hasta la Comercialización. 

Las empresas industriales procesadoras de leche para
producir derivados lácteos r leche pasteurizada colectan con 
vehículos propios. leche de las zonas de producción y la 
transportan hasta sus plantas. 

te: 
La escala de operaciones de estos agentes es la siguien-

Pequeños. - C.Olectan poca leche y la destinan a deri
vados lácteos artesanales. 

Medianos.- Colectan más de 100 lts. diariamente y
elaboran derivados lácteos en pequefta
escala. 

Gra.ndes.- Se refiere a las grandes plantas pasteu
rizadoras (Lala, 1\lpura y Boreal) y 
transformadoras de derivados (Kraft. -
Club. etc.) 

En el caso de las grandes pasteurizadoras. la localiza -
ci6n geográfica del agente comercialización de leche para 
pasteurización no sigue un patrón especrfico, unas veces se
ubica en los centros de producción y otras cerca de la paste
urizadora. solamente aquellos agentes que cuenten con cen -

caraterrsticas económicas a nivel general y en forma compa 
rativa atendiendo a los censos industriales más recientes. -
estadísticas. información doctrrnentada en reportes v es tu -
dios hechos en instituciones importantes. · 



. 51. 

tros de acopio se sitúan geográficamente entre los lugares -
de producción y transformación con el fin de lograr un ma -
yor radio de influencia en la recolección y acopio de la leche. 

La localización de las plantas pasteurizadoras se da 
principalmente en los centros de consumo o en los centros -
de producción que se encuentran aledaftos a Jos centros de -
consumo. La convivencia económica de este hecho radica en 
que resulta más costeable transportar la leche como materia 
prima de los centros de producción. que hacerlo con la leche 
ya pasteurizada a los centros de consumo, puesto que el 
transporte frfo de la leche envasada a grandes distancias es 
t~cnicamente más dificil y más caro. 

En la región templada se encuentran ubicadas 51 pasteu
rizadoras de las 116 existentes en el país en 1980, esto sed~ 
be a que en esta regiOn se localiza la zona metropolitana de
la Ciudad de M6xico y a que esta zona tiene comparativamen 
te una alta densidad de población. 

Por otra parte la leche pasteurizada proviene fundamen
talmente de ganado estnbulado y esta zona tiene la mayor prQ 
ducción del mismo, lo que ha influrdo también para que en -
esta zona se sitúe la mayor cantidad de plantas pasteurizadQ 
ras. 

Sin embargo. como la Ciudad de México es el mayor cen 
tro de consumo, con el fin de aprovechar este mercado, pro 
ductores de otras zonas han instalado sus plantas aquf moviU 
zando la leche de dichas zonas, ese es el caso de la Laguna. 

F.n la región ilida y semiilida se encuentran distribuf -
das 43 plantas pasteurizadoras. la ubicación de éstas se da
en las grandes y medianas ciudades de los Estados que com
ponen esta zona, a la vez que cerca de ellos se localizan los 
centros de producción que las proveen de materia prima. 

D::l esta zona se movilizan considerables cantidades de -
leche para pasteurizar en la misma o en otras zonas, es evj 
dente que la movilización de la leche no respete en absoluto
entidades federativas, se produce en una y se pasteuriza y -
consume en otra, esto es general en todo el país. 
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La regi6n del trópico seco cuenta con 20 pasteurizado -
ras, las cuales no cubren las necesidades de leche pasteuri
zada de la población asentada en esta región. 

La región del trópico húmedo cuenta·solamente con 2 -
pasteurizadoras. hay varios Estados que no tienen ninguna, -
en éstos practicamente no hay actividad comercial de mate -
ria prima para pasteurización. porque la leche producida se 
canaliza a otros destinos. 

Los costos de recolección y transportación regularmen
te son absorbidos por el industrial, sin embargo otra mecá -
nica consiste en descontar una prima de transporte al pro -
ductor primario y a la vez. otorgarle un sobreprecio por ca
lidad del producto. 

Además de estos agentes que se describieron al princi -
pio, intervienen en la comercialización de leche para pastey 
rizar, los productores primarios integrados hasta comerci-ª 
lización, el acopiador y el intermediario, estos agentes se -
describen posteriormente. 

Los dos últimos agentes no movilizan la leche más de 50 
kms., mientras que los dos primeros lo hacen a travl'.!s de -
cientos de kilómetros mediante transporte especializado. 

A continuación se ejemplifica la mecánica de comercia -
lización de leche para pasteurizar por la planta comercial de 
la "Laguna". 

La recolección de la producción se realiza mediante pi -
pas tanque a través de 45 rutas establecidas; la más larga -
tiene entre 75 y 80 kms. 

El proceso de recolección se apoya en 2, 500 tanques en
friadores de diferentes volOmenes. dependiendo de las nece
sidades. la capacidad promedio es de 12, 000 litros. 

Para el proceso de recolección cuenta con 5 técnicos 
que verifican el estado de la leche en los tanques enfriadores 
de los establos. 
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Una vez recolectada la leche es transportada a la planta 
receptora de la Laguna, donde se le hacen las correspondien 
tes pruebas de laborarorio, entonces pasa a enfriarse nucva
te; de ah! pasa al clarificado, donde mediante el centrifuga -
do se elimina todo ti.pode impurezas, asf queda lista para -
ser transportada a las zonas de consumo donde se encuen 
tran las zonas pastcurizadoras. 

La asociación cuenta con una planta en la Ciudad de M~
xico, una en Acapulco, Gro., unn en Torreón, Coah., y dos 
en Monterrey, Nuevo León. 

Procesos simllares realizan orras empresas grandes in
tegradas o semi-integradas, sólo que generalmente su leche 
no recorre tantos kilómetros del centro de producción a la -
planta pastcurizadora. 

b) Productores Primarios Integrados 
hasta Comercialización. 

El mediano productor y en menor escala el pequeño, ven 
den directamente su producción a la planta pasteurizadora, -
procesadora de derivados, o industrializadora. ~bido a que 
cuentan con vehfculo para transportar la leche o se encuen -
tran cerca del centro de recolección. 

Su escala de operació depende de su volumen de produc
ción, de acuerdo a la leche producida es la cantidad que co -
mercializa. 

En algunos casos (Jalisco y Sinaloa) los grandes produc
tores al transportar su producción a la pasteurizadora colee. 
tan la leche de otros pequeños y medianos establos, en este
caso, su operación como intermediarios les reporta altos b:e 
neficios. 

c) Productores Primarios Integrados 
hasta la Transformación. 

El grande productor, generalmente con recursos pro 
pios canaliza su producción a su propia planta pasteurizado
ra o procesadora de derivados lácteos, destinando toda su -
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producción a ella. Algunos además colectan leche (Otlhuaiua, 
M~xico. Hidalgo. etc. ) 

Existen asociaciones de medianos productores que agru
pan el volumen de su producción y la pasteurizan o elaboran
derivados, en una planta transformadora de la asociación a la 
que pertenecen. 

También existen casos en el que el mediano productor -
puede trabajar independientemente y producir derivados lác -
[eos artesanales en pequeñas industrias. 

El pequeño productor hace también esto último a niveldc 
derivados rústicos, de los cuales una parte lo destina a auto. 
consumo y otr::i a venta en mercados regionales. 

Las plantas de derivados lácteos se encuentran ubicadas 
unas en los centros de producción y otras en los centros de
consumo. Evidentemente toda la fabricaciOn artesanal se reª 
liza en los propios ranchos. 

La distribución de las plantas de derivados, se encuen -
rran en todo el país, donde se produce leche. 

Los agentes encargados de comercializar la leche para
todo tipo de derivados, son además de los ya descritos, los -
intermediarios que venden industriales de producción comer
cial. 

En el Estado de Chihuahua, aproximadamente el 49% de 
la leche producida se destina a derivados lácteos. Algunos -
productores destinan toda o parte de su producción a proces-ª 
doras rústicas para la elaboración de jocoque y mantequilla
para aquellos con buenas vfas de comunicación y queso y re -
quesón para los más alejados del centro de consumo. 

Aproximadamente 30 mil litros diarios de leche se desti 
nan a produc,ción de quesos en las colonias menonitas. -

d) Productores Primarios Distribuidores. 
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El productor generalmente pequeño y en pocos casos el -
mediano. comercializnn clircctamente el total o parte de su -
producción a puerta de casa. sin sufrir ninguna transforma -
ci6n. es decir. como leche bronca. 

No existe ninguna estadística sobre este tipo de leche, en 
cuanto a volumen comercializado, flujos de comercialización, 
etc. 

Cabe señalar que como consecuencia de la estructura 
productiva los canales Je comcrci01lizaci6n. los hábitos de -
alimentación y la polftica de p1·ccios. existe gran flujo de le
che bronca. (SI. 7% aproximmlamcntc del total) que en suma 
yorfa destina al autoconsumo. ya sea para ingestión como tal 
o en forma de derivados lEictl'os de producción casera. ambas 
formas carentes de todo control smütario. 

La cuantificación del valor de esta producción presenta -
graves obstáculos. pues los precios ele leche bronca fluctúan 
en el mcrc01do entre nueve y 11uince pesos !litro. 

La disponibilidad de este producto se encuentra inserni -
nada en todo el Territorio Nacional. sobre todo en las zonas 
tropicales esta disponibilidad generalmente se ofrece en los 
mismos lugares de consumo. o el productor vende directa -
mente el producto en el domicilio del consumidor. 

Los agentes que intervienen en esta comercialización -
son: Productores primarios. Distribuidores y Agentes inter
mediarios. este último cuando el productor está alejado dcl
centro de consumo o carece de veh!culo para transportar el -
producto. 

e) El Acopiador (comerciantes de grandes 
empresas transformadoras). 

Colectan con vehrculos propios. leche de medianos pro -
ductores y la concentra en un centro de recepción. donde ge
neralmente tienen tanques enfriadores. Maneja elevados vol.9 
menes de leche y la vende a grandes compañías transformado 
ras obteniendo elevadas ganancias. -
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f) El Agente Intermediario. 

C.Olecta leche de pqueños y algunos medianos producto -
res. que se encuentran alejados de los centros de consumo y 
carecen de velúculo para mover su producción. ·el productor 
primario para este efecto, coloca la leche a la orilla del ca
mino vecinal o de la carretera y el intermediario la va reco
lectando a lo largo del mismo en otros casos para recoger
lo a puerta del establo, los caminos por los que la leche se -
transporta son muy rudimentarios y muchas veces en época
de lluvia son intransitables, de aquf que el productor tiene -
que acarrear la leche a pie o en burro a un camino transita -
ble. 

En las zonas tropicales. el manejo e higiene de la leche 
es más critico por las elevadas temperaturas existentes. lo
cual provoca que el intermediario reciba muchas veces la l~ 
che en estado de acidez, este agente por lo regular lleva !a
leche en botes de acero inoxidable que transporta en camio -
netas hacia la planta pasteurizadora. la planta procesadora
de derivados lácteos. la planta imlustrializadora. los cen 
tras de acopio o directamente a la venta como leche bronca.
este agente moviliza leche no enfriada. vende a quien le COl,!I 

pre generalmente él mismo regula los precios. 

A continuación se muestra su tamai'lo: 

i) Pequeños. - C.Olecta leche en botes y la distribuye a 
puerta de casa como bronca. 

ii) Medianos. - Generalmente cuenta con vehlculos (ca
mioneta, en donde colecta la leche y la 
vende sin enfriar a la pasteurizadora. a 
la procesadora de derivados, o direct-ª 
mente a puerta de casa como leche 
bronca. 

iii) Grandes.- Para funcionar de esta manera. poseen 
una flotilla de camionetas. colectando
leche en una reglón o zona determinada 
y vendiendola sin enfriar a los centros 
de transformación. 
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Se da el caso del intermediario de me -
diana o gran escala que lleva leche bron 
ca de lugares alejados de los centros de 
transformación a éstos, y recoge pro -
duetos transformados tales como: Leche 
pasteurizada, derivados lácteos, insu -
mos y alimentos básicos, para regresar 
a venderlos a las zonas de producción;
asi forma un círculo interviniendo con
ello en Lis fases de distribución y con -
sumo. 

2. 2. 2 Cbmpai'!fas Extranjeras del Sector Privado. 

Industriales Integrados hasta Qimerclalización. 

S:m compañfas transnacionales que compran leche en ve
hículos propios a productores grandes y medianos para lle -
vara su planta industrlalizadorn; también cuentan con cen -
tros de> acopio en algunos Estndos donde enfrfan la leche pa -
ra trasladarla posteriormente a la planta que está ubicada en 
el mismo o diferente estado del país, asimismo comerciali -
zan materia prima a través de ruteros comisionistas que se
encargan de comprar leche a ciertos productores asociados a 
la compañía, para trasladarla a la planta o al centro de aco
pio. 

Las condiciones de dispersión de los productores, sus -
necesidades de insumo, financiamiento, asistencia técnica, -
etc., }' las características de operación de la red de acopio -
de las compañías transnacionales, permiten que éstas pue -
dan llegar a colectar grandes volúmenes de leche diariamen
te. 

Las plantas que producen leche condensada, evaporada y 
en polvo, tienden a ubicarse en los centros de producción, por 
lo tanto su problema es llevar la leche flufda del lugar de prQ 
ducci6n a la planta receptora, enfriarla y enviarla para su -
industrialización. 

OJando la leche ha sido procesada, adquiere carácter d.!:! 
radero lo que elimina el problema de ponerla en manos de -
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los consumidores y por otra parte el proceso hace que el 
producto disminuya de volumen, lo que facilita su transporte 
a las zonas de consumo. 

De las 12 plimtas existentes en el pafs, · 11 se ubican ce.r 
canas a los centros de producción y una (D.F.) se encuentra 
en zona de consumo; además de estos agentes extranjeros, -
los agentes nacionales que intervienen en este tipo de comer
cialización son: Productores primarios integrados hasta ca -
mercialización, el acopiador, y el intermediario. 

En esta actividad de transformaciOn la empresa Nestlé
es la más fuerte, de las 12 plantas existentes, 6 son propie
dad de esta empresa. Uno de los factores que han permitido 
se convierta en líder de la actividad, ha sido precisamente -
la organización del proceso de comercialización. 

Para recolectar la leche, la empresa contaba en 1979 
con 48 depósitos de recepción y enfriamiento distribufdos es
tratégicamente en todas las zonas donde opera. Estos cen -
tros permiten a la empresa cubrir una gran área del pafs. 
(Mapas l y 2). 

En ese mismo afio la empresa contaba con 78 rutas de -
recolección y a través de ella se recorrieron 12. 7 millones
de kms. , lo cual puede dar idea de cómo a un centro de en -
friamiento fluye la leche de toda la región, aunque la planta
procesadora se encuentre lejana a dicha región, ya que con
tando con transporte especializado como es el caso ya no cs-
problema llevar la leche a la planta. ' 

Compañías del Sector Público. 

Industriales Integrados hasta Comercialización. 

El estado interviene a través de la empresa Leche In 
dustrializada (CONASUPO (Liconsa). 

Esta empresa realiza: 

i) Apoyos de la ?roducclón. 
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- Cbmplementando las instalaciones de sus plantas 
industrializadoras con centros de acopio y cnfrig 
miento, para apoyar la captación directa de le -
che de los productores en cualquier época del aro. 

- Estableciendo mecanismos de extensionismo, que 
aseguren a LICONSA volúmenes permanentes de
leche de buena calidad, y a los productores una -
producción rentable. 

- Cbparticipando con las instituciones de crédito -
del sector oficial, en coordinación con la SARH
en la instalación de explotaciones lecheras inten
sivas. 

ii) Apoyos a la Cbmercialización. 

- Instalando en el sistema comercial de Cbnasupo
equipo adecuado para la venta de leche. 

- Estableciendo convenios de asociación para la -
distribución de leche pasteurizada. 

iii) Apoyos y Acciones. 

Las acciones de fomento que ha emprendido LICDN
sa tienen como finalidad el de contribuír a lograr el ni -
vel de autosuficiencia más convenientes para el país en
materia de leche, así como el de asegurar en el media
no plazo el abasto sistemático del insumo más importan 
te para la empresa, la leche. 

A continuación se describen las acciones operativas 
y administrativas que actualmente está llevando a cabo
LICONSA en diferentes regiones del pafs. 

Los apoyos actuales de LICONSA a la producción -
primaria se centran en las siguientes acciones funda 
mentales: 

Garantizar al productor la adquisición de cualquier 
volumen de leche que cumpla con las normas mfni-
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mas de calidad, a los precios oficiales y en cual 
quier época del aiio. 

Suministrar gr anos, alimentos balanceados y forra
j es para la alimentación del ganado.productor de le
che, asr como la asesoría médico-veterinaria y su
ministro de mcdic;unentos. 

instalar centros de recolección y regularización de 
la operación de los ya existentes. 

Adquisición de equipo especializado de transporte -
para equilibrar disponibilidades regionales. 

Llcons a participa en el manejo de botes lecheros, 
poniéndolos a disposición del productor (entregue o 
no su producción a las pasteurizadoras o enfriado -
res del mismo) a precios de costo. Actualmente -
Liconsa, está operando en más de 90% los progra -
mas del Estado referentes a In recolección. acopio, 
transportación, enfriamiento y pasteurización. El 
otorgamiento de este apoyo se realiza, en la ideade 
ayudar a manejar adecuadamente a la leche. Lapo
lftica es que el bote sea propiedad del productor, en 
base a que lo cuida y conserva mejor, otorgá.ndose
le como complemento el lavado con desinfectante en 
la planta sin cargo extra. 

Para rescatar el valor de los botes la compaflfa, ~ 
neralmente cobra cuotas mensuales, variando se -
gún producción y condiciones del productor y se de.:;¡ 
cuenta del pago semanal que se realiza. 

El impacto actual de este apoyo no es muy signific¡¡ 
tivo, pero potencialmente crecerá en la medida que 
se de a conocer y se opere en gran escala con los -
productores. · 

Elaboración de convenios de coordinación con !aban 
ca oficial para complementar el paquete de accio -
nes de LICONSA con apoyos crediticios suficientes, 
principalmente orientados al pequeño productor. 
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Elaboración de convenios con asociaciones ganade -
ras y productores individuales para eJ mejor aprov~ 
chamiento de los apoyos que ofrece LICONSA. 

Elaboración de estudios de viabilidad para la inte -
gración de productores primarios a las subsecuen -
tes fases de transformación y comercialización, y -
para el desarrollo de nuevas cuencas lecheras. 

Estas actividades las lleva a calxJ LICONSA por conduc
to de una unidad responsable del programa de fomento a la -
producción nacional de leche. 

Los apoyos mencionados se proporcionan actualmente rn 
Altos de Jalisco, Jiquilpan, Mi ch .. y Tetlatlahuca. Tiaxcala. 
En el curso de este año quedarán atendidos con estos apoyos 
Acayucan, Ver., y los Estados de Aguascalientcs, Colima y 
Zacatecas. 

Se diferenciaron 6 regiones productoras con costos simj 
lares de producción en base al sistema de explotación y zona 
geográfica y 8 regiones para la comercialización de la leche. 
Adicionalmente, se fijó un cargo para la leche que se distri
buyera en ciudades situadas a más de 60 km. de la pastcuri -
zadora. 

En los siguientes ajustes, el control de precios se ejer
ce siguiendo el mismo esquema en tl!rminos de distribución
de regiones productor as y comercializadoras, diferencia 
ción de precios según la calidad de la leche (pasteurizada, -
pasteurizada preferente, pasteurizada preferente extra, pas
teurizada semidescremada) y según el tipo de presentación -
(cristal, polietileno y cartón); más un cargo adicional depen -
diendo de la distancia recorrida. 

En 1982, ante el descenso de la producción de leche a ni 
vel nacional y la necesidad de proporcionar estfmulos a los -
productores para garantizar mayores volúmenes en el rner -
cado, se aumentaron los precios de la leche a un mfnimo ne
cesario a fin de no acelerar el proceso inflacionario. 

El sistema de control de precios que rige en la actuali-
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dad sobre el mercado de la leche, incide directamente sobre 
la leche pasteurizada y la industrializada. 

En las últimas revisiones, se han establecido seis zonas 
par a la fij aci6n de precios de mínimos de gar..antla al produc
tor en base al sistema de explotación y zona geográfica, to -
mando en cuenta la relación costos de producción=utilidades. 

Sin embargo, los estudios y la aplicación han sido extcw 
poráncos, conforme al crecimiento en los precios de los in -
sumos que requiere la actividad, ya que estos C!ltimos cure -
cen de control y por consiguiente han aumentado en forma ac~ 
lerada. 

Por otra pnrte, existe un mercado libre para algunos prQ 
ductores derivaJos, ya que como se ha mencionado el Esta -
do únicamente ejerce un control sobre la leche pasteurizada
y la industrializada. 

La formación de precios de la leche bronca ha sido de -
terminada por los costos de producción y la relación entre la 
oferta y la demanda, dando por resultado un precio que fluc -
t:Cla entre el l O y 60% superior al precio establecido para la -
leche pasteurizada. 

Actualmente LIOONSA es una de las más importantes in
dustrias lecheras en recolectar, abastecer, transportar, al
macenar y pasteurizar. 

Hay acuerdos entre LICONSA y el banco para dar apoyo
otorgando créditos al pequeño productor. Hay también acuer
dos entre asociaciones de granjeros y productores individua
les para fomentar por medio de sus programas la producción 
nacional de leche. 

El control de precios que actualmente rige el mercado -
de la leche, influye directamente en la leche pasteurizada y
en la industrializada. 

LICONSA cuenta con sus propias fábricas para producir 
mochas clases de productos lácteos y su participación actual 
dentro del mercado es de los más altos. 
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Control y Regulación de Precios de la 
Leche y I::erivados. 

D..lr ante la década de los años 1970= 1980, el incremento 
en el fndice de los precios de la leche coincidió con el fndice 
general de precios hasta 1973, ya que anteriormente el Estª 
do no había intervenido en la fijación de los precios mfnimos 
de garantfa para el productor ele leche. En 1974, afio en que
se inicia la participación del Estado en el control de precios, 
se observa una disminución, tanto nominal como real en el -
precio de la leche y, a partir de ese mismo afio, el incremen 
to en estos precios queda notablemente rezagado, respecto al 
fndice general de precios . 

Desde enero de 1974, se han realizado ocho revisiones -
en los precios de la leche, determinadas por la continua alza 
en los costos de producción. La insuficiencia de éstas ha da
do lugar a la descapitalización de los ganaderos, y a la per -
rnanencia del déficit en la producciCm nacional de leche. Par a 
la fijación de los precios de garmitfa se ha tomado en cuenta
la relación entre los costos de producci6n (en la mayoría de
los casos los más elevados de la zona) y el margen de utilid3 
des. Sin embargo, estos estudios y su aplicaci6n han result_l! 
do extemporáneos, conforme al crecimiento del costo de los
insurnos que requiere la actividad. 

En la revisión de octubre de 1979 se diferenciaron seis -
zonas productoras con costos similares. 

El Productor. 

Como anteriormente se señaló, el precio que se paga pª 
ra adquirir leche fluida no es único en todo el país. Este de -
pende en primera instancia de los costos, que resultan mayQ 
res o menores en función del sistema de explotación en el 
que tiene lugar la producción. Con el objeto de cuantificar e§ 
te costo, la Comisión Nacional de Precios calificó al país en 
varias regiones productoras, cada una de ellas abarca esta -
dos y municipios que contemplan las mismas caracteristicas 
de producción, a fin de establecer un precio mínimo de garan 
tfa por calidad de leche producida. 
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Una segunda instancia que se' toma en cuenta para fijar -
el precio de adquisición, y que modifica a la primera, es el 
destino de la leche. Este puede ser a pasteurización o a in -
dustrialización, ya que el consumo directo no se engloba den 
tro del rubro de materia prima para la industria organizada. 

La leche destinada a pasteurización se encuentra sujeta
ª un precio de garantía establecido en función de la zona, de 
la categorfa sanitaria y si es enfriada o no. 

Esta mecánica de precios de garantía por zonas produc -
toras y categorías sanitarias de leche se mcxlifica cuando és
ta se destina a la industrialización (25. 9%), ya que el decreto 
oficial que prescribe los precios de garantía no contempla la 
leche destinada a la fabricación de quesos, crema y mante -
quilla, ni a la elaboración de yogurts, helados, cajetas y dul 
ces, de tal manera que la materia prima se adquiere al pre
cio convenido entre los productores e in.dustriales o product.Q 
res-recolectores-industriales, fluctuando éste en torno al -
precio de garantía sin que este sea forzosamente el mismo. 

La polftica de precios no sólo ha limitado el crecimiento 
de la producción, sino que ha distorsionado el mercado de la 
leche, presentando consecuencias que están afectando la opg 
ración de plantas que no reciben suficientes abastecimientos, 
en relación a su capacidad instalada. 

El efecto inmediato a la fijación de un precio de garantfa 
al productor de la leche fresca fue un aumento de un 69. 7% -
en la producción anual de leche pasteurizada, la proporción -
mayor del aumento (94. 2%) se observó en las regiones del Pa 
cffico (Sur y N:>rte ), Centro y N:>rte del pais. -

El control de precios ha originado que los productores -
especializados, que en su mayoría abastecen a las plantas -
pasteurizadoras del pafs, reduzcan sus volúmenes de entre -
ga. 

2.2.S.l Destino y Utilización de la Producción de Leche. 

Una serie de factores inciden sobre el destino y
utilización de la leche, para su consumo intermedio 
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y para su consumo final. 

Las explotaciones especializadas en la produc 
ción de leche, la destinan prioritariamente a lapas
teurización y las no especializadas a la industrializg 
ción y fabricación de derivados. 

Los agentes comercializadores o los canales co
merciales, tienen destinos alternativos en función -
del precio, la localización de los centros de produ.c 
ción, de consumo y la demanda. En referencia al -
grado de integración de los productores y la planta
industrial, el destino de la producción está prefija -
do por esta última como consumo intermedio. 

La calidad y el volumen de la leche guarda csen -
cial importancia para determinar su destino, sobre -
todo por la elevada perecibilidad del producto. Le -
che de baja calidad bacteriológica, se destina fUncla
mentalmentc a procesos industriales, mientras la -
leche de mejor calidad se orienta a la pasteuriza 
ciOn, los derivados o el consumo directo. Por atra
parte, los volúmenes reducidos se destinan a la in -
dustrialización y al consumo directo, en tanto que -
mayores producciones, por su elevado costo de ma
nejo a la pasteurización. En relación a los niveles -
de producción cobra importancia la elevada estacio
nalidad que se presenta en explotaciones no espeda
zadas, cuyos excedentes relativos se orientan a la -
industrialización, la manufactura artesanal y el con 
sumo directo. 

Acerca del destino de la producción y el control -
sanitario que ejerce el Estado, se debe señalar que 
dicho control es sumamente relativo y sólo es operl} 
tivo para la leche pasteurizada, desde el productor
hasta el consumidor final. Muchas veces este con -
trol ocasiona derivaciones hacia otros destinos. 

Un factor básico que condiciona el destino de la -
producción es el sistema de precios. La pol!tica de 
precios mínimos al productor y máximos al consu -
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rnidor, que determina el Estado en forma paralela -
con el control sanitario, tiene implicaciones csen -
ciales con la leche pasteurizada e industrializada, -
donde el control es lineal hasta el consumo. Sin em
bargo, la falta de oportunidad y calendarización en
los ajustes del precio al productor, provocan eleva
das desviaciones del producto hacia destinos cuyo -
precio no es controlado como es el caso de la co 
mercialización y distribución de leche bronca y derj 
vados lácteos. 

Finalmente, la localización de las unidades pro -
ductoras de leche también tienen relación con los -
destinos. En las regiones árida, semiárida y templ.a 
da; la producción se orienta principalmente a lapas 
teurización y elaboración de derivados y, en las re
giones tropicales húmedas y secas, a la industriali
zación y al consW110 directo. 

a) Pasteurización de Leche. 

El destino de la leche para pasteurización ha def;l 
cendido secularmente. En 1978 se captaron 1542. 8-
millones de litros y en 1980, 1507. l, lo que repre -
senta una reducción en la estructura ¡x:>rcenrual de -
utilización y destino (del 23. 7 al 22. 4%) de la pro -
ducción nacional y al relacionar este fenómeno con -
el crecimiento demográfico, el descenso es más SU§ 

tancial. 

Fundamentalmente este hecho tiene sus orfgenes 
en: 

1. La inadecuada política de precios que fija precio 
tope a este tipo de leche y deja libre el precio de 
los insumos, asf como el alto precio de algunos -
productos lácteos industrializados, de los deriv2 
dos lácteos y la leche bronca. 

2. Desviación del producto para derivados lácteos y 
leche bronca. 
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b) Leche Industrializada. 

La participación de la leche industrializada en la 
producción nacional de los últimos cuatro años had~ 
crecido sustancialmente. En términos relativos a la 
captación bajó, en la estructura porcentual de utili -
zación y destino de la producción nacional del 28. 7% 
en 1977 a 25. 9% en J 980. 

Esta reducción ticnc tres orígenes: 

1. Conjuntmncntc fue originada por las pronuncia -
das sequías de 1978 }' 1979. 

2. Estructuralmente se ha debido a que esta produc
ción es captada por empresas transnacionales, -
que a través de la definición y operación de mee.a 
nismos de comercialización y precios que establ.i; 
cen para la compra de leche y venta de insumos.
no permiten que el productor retenga una parte -
importante de excedente económico generado para 
reinvertirlo en la actividad lechera. 

3. La mayor utilización de importaciones para com
plementar los niveles de operación de las plattas. 

c) Leche Bronca. • 

La participación de la leche bronca se ha expan -
dido significativamente en los últimos años al pasar 
del 47. 8% de la producción nacional en 1977, al 
51. 7% en 1980. 

N:> obstante que este destino es el menos reco -
mendable por su escasa higiene y deficiente manejo, 
su importancia es debido al mayor precio diferencial 
que recibe el productor, llegando hasta un 60% sup§ 
rior al precio fijado por las autoridades, y en cier
ta forma, por los inadecuados hábitos de consumo -
de la población. 

Otra razón es aquella que se refiere a la defici -

* Leche sin procesar. 
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taria infraestructura para la comercialización del -
producto, tanto por la falta de vfas de acceso, como 
por los escasos medios para proporcionar la cadena 
de fria que demanda la leche en su manejo; lo que -
origina su venta directa al consumidor y In elabora
ción artesanal de derivados. 

Como la leche destinada a la industrialización de 
derivados lácteos ha disminuido en términos parce!} 
tuales, el Estado se ha visto en la necesidad de per
mitir importar productos terminados para el consu
mo; lo que ha originado una fuga de divisas conside
rables. 

El Comerciante. 

La polltica de precios también es aplicada al comercian 
te distribuidor, al cual se le carga el valor agregado queotj 
gina el proceso de industrialización, utilidades, reparto, etc. 
Para tal fin el país ha sido dividido en B zonas comerciales, -
que están dadas en función del nivel medio de ingresos de la
población objetivo.de la calidad del producto y el tipo de env_g 
se utilizado. 

Este aumento en el caso de los productores integrados, -
una vez deoc:ontados los gastos de la industrialización es re -
partido entre los accionistas a través de un porcentaje por af 
ción. En el caso de los productores no integrados los benefi
cios se quedan con los propietarios de la planta industrializn 
dora (accionistas o no accionistas). 

En general, los comerciantes que distribuyen la leche -
pasteurizada como artículo gancho y frecuentemente condi -
cionan su venta en función de la compra de otros artículos. 
Esto es en razón de que aparentemente los márgenes de utiU 
dad son muy reducidos, si se descuentan los gastos de con 
serv ación, pérdidas, etc. 

Lo anterior ha dado origen a una anárquica distribución 
del producto al consumidor, propiciando en ocasiones que se 
niegue su venta y aumentando incluso su valor para ser ven -
dido. 
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El Consumidor. 

El incremento que sufre el litro de leche del productor -
distribuidor es del orden de 23. 2% y 11. 63 que repercutidos 
los aumentos al consumidor dan un incremento global del 
34.8%. 

2.2.8 Existe un mercado libre para algunos productos lácteos. 
Este es el caso de la leche bronca y de los productos deriva
dos. ya que como se ha mencionado el Estado únicamente -
ejerce control sobre la leche pasteurizada y la industrializa
da. 

La formaci6n de precios de la leche bronca ha sido deter
minada por los costos de producción y la relación entre la -
oferta y la demanda, dando por resultado un precio que fluc
t(ta entre un 10 y un 603 superior al precio establecido par a
la leche pasteurizada. 

En el caso de los derivados lácteos, la formación de pre 
cios depende de los mismos factores que determinan su pre: 
cio de la leche bronca. Los derivados lácteos que producen -
las industrias artesanales, debido a que sus costos son supe
riores. tienen precios más elevados. 

lli la estructura distributiva del precio por litro de le -
che pasteurizada preferente, pagado por el consumidor del -
área metropolitana de la Ciudad de México, corresponde un -
753 al precio m[nimo de garantra al productor, un 213 al -
margen de pasteurización, que incluye gastos de recolección, 
transporte y distribuci6n, y un 4% al margen de comerciali
zación. 

Para efectos de distribución de leche pasteurizada a zo -
nas apartadas, se ha fijado un precio diferencial por litro.de 
acuerdo a rangos de kilometraje recorrido. Esta medida ha 
contribuido a mejor ar la disponibilidad del producto en algu
nas regiones y ciudades. 

En general. el sistema de precios prevaleciente es ina
decuado y origina una elevación ficticia en los precios del -
mercado libre de la leche y una mayor desviación del produs: 
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to a este mercado. 

Otras Acciones del Estado para 
el Control de Precios. 

El Estado muchas veces se ve imposibilitado para ejer -
cer un estricto control sobre los precios y distribución de la 
leche industrializada y sus derivados lácteos, y por lo tanto 
queda obligado a montar un aparato comercial que contribuya 
en cierta medida a abastecer d consumo requerido. e indi -
rectamente sirva como mecanismo r('gt1lado1· de los precios -
en el mercado. Para esta estrategia el gobierno a través de -
Conasupo-Liconsa y tiendas Je los sindicatos de los trabaja -
dores del Estado ha implementado acciones que tiendan a di§ 
minuir por una parte la anarquía en los precios y por otra -
las especulaciones en el mercado. 

2. 2. LO La Oferta y la Demanda. 

La rama contaba en l 980 con una capacidad potencial de 
producción de l. 3 millones de toneladas de leche industriali
zada y prcxluctos lácteos. No obstante, la insuficiencia del -
abastecimiento de su insumo principal, leche bronca y en poj 
vo, determinó una utilización de aproximadamente el 42% de 
ese potencial. lo que dió por resultado que el volumen alcan
zado en ese año se situara en una cifra de 544. 300 toneladas. 
Esta cifra representa un incremento de casi 883 respecto a
la lograda en 19i0, pero sólo es un 32% mayor a la corres -
pondiente a 1975. lo que implica una sensible disminución en 
el ritmo de crecimiento durante el último quinquenio. 

Ülrante el lapso 1970-1980. la tendencia de la produc -
ción de las tres clases de establecimientos que integran la rl.l 
ma, ha observado diferentes comportamientos. En tanto que 
la producción de leche pasteurizada, rehidratada, hornogenej 
zada y envasada. ha crecido a una tasa medi':l anual de 4. 2%. 
la leche condensada, evaporada y en polvo registró un 7. 4% 
y la de crema, mantequilla y quesos 8. 2 por ciento. 

El consumo nacional aparente de los productos procesa
dos por los establecimientos que integran la rama, casi se -
ha duplicado de 1970 a 1980. Por su parte, el consumo apa -
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rente de los productos procesados por los establecimientos -
que integran la rama, casi se ha duplicado de 1970 a 1930. 
Por su parte, el consumo aparente per cl.1pita muestra incre
mentos sensibles. En el caso de leche pasteurizada, rehidra 
rada, homogeneizada y envasada, el aumento es de 25. 7%, de 
SO. 0% para leche comlcnsada, evaporada y en polvo y de 
64. 3% para crema, mantequilla y queso. 

Los productos de la ram::i, dalfa la intcr;1cci6n entre ni
vel de ingresos y precios, se consumen por la población de -
mayores niveles económicos y se concentra en las áreas ur
banas, estimándose que su mercado lo constituye un tercio de 
la población urbana. En esta concentración de la demanda, il.l 
fluyen los distorsionados hábitos de consumo alimenticio de -
la población de escasos recursos. cuyas prcfC'rcncias se ca
nalizan a productos de amplia publicidad y ele reducido valor
nutritivo. 

El índice de precios de la producción de la rama ha evo
lucionado mi'ls lentamente que el fndice ele precios ele la eco
nomía debido al control oficial que se ejerce sobre una buena 
parte de los productos de la rama. Constituyen la excepción, 
la crema, queso y mantequilla, que se encuentran libres del 
control de precios. Ello permite a las empresas fabricantes 
ajustarlos al crecimiento de sus costos, con el fin de obtener 
niveles de rentabilidad satisfactorios. 

Insumo Principal. 

En 1980, se contó en el país con aproximadamente 8. 6 -
millones de vacas lecheras. I:l: esa cifra, el 14% estaba co~ 
tituido por ganado estabulado, el cual produjo en promedio -
3, 500 litros al año por cabeza y generó cerca del 61 % de la -
producción nacional; en tanto el restante 86% estuvo constituj 
do por vacas semiestabuladas y de ordefta estacional, que en 
promedio anual produjeron 480 litros por cabeza y aportaron 
el 39% del volumen total producido en ese año. 

De 1970 a 1980, el crecimiento del hato vacuno fue sólo-
1. 4% anual, con la característica de que prácticamente no se 
experimentaron cambios de calidad genética. 
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De las ocho cuencas kchcras m[i,; importantes del país.
que aportan el 40% de la producción nacional, destaca i:J ele -
Veracruz con una participación del D% y lude Jalisco con el 
11 %. Asimismo, son importantes las de la C-0marca Lagune
ra que participa con el 5. 2',Z. y los estados Lk Tabasco y Chig 
pas, con cerca de tres por ciento c;ida uno. 

La actividad ganadera se car;1ctcriza por una cstructurn 
heterogénea. fk los aproximadamcntc dento cincuenta mil -
productores de leche que se estimaron para J 980, el 70~t co
rrespondía a pcquefios productores que operaron a niveles i-g 
ducidos y costos clev ados. 

La tasa de crcci.micnto media anual de la producción dc
leche durante el período 1970- 1980, fue de 4. 6%, al pasar de 
4, 483 millones de litros a 7, 02L millones ue litros. EstecrQ 
cimiento fue insuficiente para satisfacer los requerirnientos
internos, por lo que fue neccs ario recurrir a fuentes e::'l.1:er -
nas de abastecimiento, significando que las compras al exte
rior se incrementaran a un ritmo promedio de l 9. 8 por cien
to. 

Este año (1983) requiere de 1 O, 000 millones de litros de 
leche para satisfacer la necesidad del p<ús, pero de acuerdo
con la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos se
rán producidos 7, 300 millones de litros de leche con un défi
cit de 2, 800 millones de litros que serán importados por Co
nasupo. 

Alrededor de 30% de los habitantes del pafs casi nunca -
consumen leche. Sin embargo la demanda de productos lác -
teos industrializados incrementa a una tasa promedio del 10 % 
anual. 

La escasez y la baja productividad de los granjeros ha -
cen difícil su incorporación al mercado nacional en condicio
nes justas, pero ellos buscando un mejor precio, tratan la -
leche bronca sin ningún control sanitario. !fasta el momento 
la producción de leche ha venido incremcntfmclose 4% cada -
año. 

Hay en México mucho ganado, pero solo una pequeña pa.r 
te de él se destina a la producción de leche, además este ti -
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pode ganado criollo produce L'SC:Jsomcntc leche ya que es aU 
mentado deficl.cntcmente. 

Ilay cuatro transnacionales que acaparan el mercado de
leches principalmente para la nutrición infantil, tres de ellas 
producen leche en polvo de uso general y una de ellas produ -
ce la leche evaporada y otra la condensada. 

Los canales principales ele distribución son: 

- Gobierno 
- Farmncias 
- Distribuidores particulares 
- Tiendas de autoservicio 

2. 2.11 Factores que afectan la oferta y la demanda. 

- Tecnología: 
La mayoría de la maquinaria es importada por lo que 
sube el precio del producto. 

- Falta de Planeaci6n: 
En los últimos años se ha tratado de llevar un control 
de producción por litro diario y por vaca. 

- Falta de Recursos: 
Falta de capital de inversión, de materia prima, (en
este caso cabezas de ganado) ya que se han ido extin
guiendo, desconocimiento en el campo y descuido en -
el proceso de producción. 

- Excesiva población: 
Es muy poca la oferta para cubrir la demanda. Exis
tirá un déficit hasta 1983. 

- Salarios Bajos: 
El precio de la leche cada dfu va en aumento, por !o
que la gente de bajos recursos no puede adquirirla. 

2. 2. 12 Sistema de Distribución del Sector Privado. 
Canal de Distribución: Producto: 

- Pequeño Comercio Leche en Polvo 
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c,mal d(' Distribución: 

- Pequeilo Comercio 

- Cadenas de ,\utoserviclo 

Producto: 

Leche Fvapm-ada 
l...cclw r .1stcu r iz :1,!a 
l...cch•·s para L1ctantcs 
íA!i·ivado,; L:icreos 
C'..omplcml'ntos ,\linwnti 
dos ,. S.1h1 riz ante·,;. 

I...cctw~ 0.mccntL!d.b v Evi.1 
pn1-ad.1~ L'.11. r. 

Leche 1';1stcuriz.1dn 
l~dw en l\ilni 
Leche E\',1por.1,i.l 
Lcd1es p;u-n La,·t;mtc." 
l~1·iv¡¡Jns Lúct<.'os 
Complementos Alimcn 

tirios '' Sabor izantcs 
Leches i::om·entradas v Eva 
poraJa.s l'. 11. T. · -

2. 2. 13 Sistema de Di:>trlbudün del Sector Público. 

Canal de Distribución: Producto: 
- Sistema Con:isupo 

Lecherías. 

- Di.censa (Conasupers) 

Leche Reconstirufda 
Leche en Polvo. 
Leche Evnporad:1 
Leches Concemracl:ls \' Eva 
paradas L'.11.T. · -

Leches par a l .:1ctant0s 
Compk-men!O'-' :\llm1211 

ricios y ':\.1bc1riz.rnt,::> 
Otros Producros 

Leche -.·n Poh·o 
Leche E\•ap,1rad.1 
Li.."Ches Concentradas v Eva 
paradas C. H. T. · -

Leche Pasteurizada 
Leche para Lactantes 
C.omplemcnto,: ;\limen 

th:ios y s~1borizant2s 
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- Conasupo - Coplamar 

- Sistema Impecsa 

- D.l.F. 

- Tiendas del Sector Público 

- Sindicatos y Cooperativas 

- Instituciones 

Leche en Polvo 
Leche Evaporada 
Complementos Alimenti 

cios y Saborizantes 

Leche en Polvo en sobres 
Leche Evaporada 
Leche para Lactantes 
C.Omplementos Alimenti 

cios y Saborizantes 

Pastilla de Leche 

Leche en lblvo 
Leche Evaporada 
Leches Concentradas y Ev .!! 

poradas U. H. T. 
Leches para Lactantes 
C.Omplementos Ahmenti 

cios y Saborizantes 

Leche en Pal vo 
Leche Evaporada 
Leches Concentradas y. Ev2 

poradas U.H.T. 

Leche Reconstitufda 
Leche en Polvo 
Leche Evaporada 
Leches C.Oncentradas y Ev-ª 

paradas U.H. T . 
• Leches par a Lactantes 
C.Omplementos Alimenti 

cios y Saborizantes 

2. 2.14 Importaciones de Leche en Maquinaria, E.quipo 
y Materias Primas en M~xico. 

Por lo que al país se refiere, considerando el volumen -
importado en 1982, éste absorbió aproximadamente el 3% de
la disponibilidad mundial de intercambio y el 15% de la dispo
nibilidad de sus proveedores tradicionales (Australia, Nueva 
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Zelanda, Canadá y Estados Unidos, los cuales están conside
rados como librados de la fiebre aftosa). 

Las compras recientes al exterior destinadas a la fase -
de transformación, comprendieron materias primas, maqui
naria y equipo necesarias para la pa .. c;tcurización e industria
lización de la leche tales como maquinaria y aparatos para el 
tratamiento de la leche; prensas para el queso, descremado
ras, pasteurizadoras, secadoras de leche fluida y refaccio -
nes y piezas sueltas en general. 

Las importaciones de la fose de transformación repre -
sentan el 54% del total de compras en el exterior del sistema 
leche; destacando por su importancia la leche en polvo que> -
abarca más del 60% de las importaciones de la fase y la gra
sa butérica que representa alrededor del 27. 09~. 

Los componentes que en promedio tienen mayor influen -
cia en el costo de comercialización de la leche en polvo im -
portada, son el precio de adquisición (87. 63%) el financia 
miento (3. 67%) y el transporte (3. 08%). los cuales represen
tan un 94. 38% del costo total. Los costos de almacenamien
to y de conservación son muy poco significativos (O. 47%) al 
igual que los correspondientes a la administración (O. 75%) y 
los de venta (O. 05%). En este caso cabe seiialar que el costo 
por mermas es bastante superior al que corresponde a alm.!} 
cenamiento y conservación. 

Entre las importaciones realizadas para la fase de con -
sumo que consistieron básicamente en leches cvaporadas,con 
densadas y otros tipos de leches, asf como mantequilla y qu~ 
sos; las que tuvieron la mayor importancia, fueron las leches 
evaporadas al representar más del SO. 0% del valor total de
las compras en el exterior. 

I:X?l total de las importaciones efectuadas por el Sistema 
Leche, las que se destinan a la fase de consumo son las de -
menor importancia, pues representan sólo el 16. 75%, las -
cuales en su gran mayoría se realizan en perímetros libres. 
Grandes compañías importadoras operan como agentes de cQ 
mercializaci6n y distribución entre el sector externo y los -
consumidores finales, las que a su vez las distribuyen a tien-
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das de autoservicio y estanquillos. 

En el perfodo que iba de 1970 a 1980 las importaciones -
de leche en polvo incrementaron de 36. 3 a 194. 7 mil tonela -
das en los años respectivos. Ello muestra una gran dependen 
cia del exterior. 

La leche en polvo fue distribuida como sigue (194. 691 tQ 
neladas) : 31. 4% se destinó a In transformación en Uconsa 
para el consumo popular (con bajo costo). 20. 9% se destinó 
a productos derivados; para hacer quesos, crema, mantcqui 
lla, yogurts, etc.) El resto se gwu·cló pura mantenerse en -
existencia. 

Las importaciones de leche en polvo provienen principal 
mente de los Estados Unidos, Cunudf1, :\ustralia, Nueva Ze
landa con los cuales se tiene acuerdos bilaterales para inte.r 
cambio de materias primas (petróleo y leche en polvo). 

El objetivo de la importación de la leche en polvo en 
México, se destina para cuatro diferentes procesos: [ndus -
trializaci6n, comprende el proceso de leche evaporada, con
densada, en polvo para uso normal y de tipo dietético para -
niños; Productos derivados como queso, crema, mantequilfa. 
etc.; Pasteurización y leche bronca para el consumo directo. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de la actividad láctea se
increment6 a una tasa anual de 6. 0%. Para 1982 la actividad 
láctea contaba con 556 compa.iUas: 

Pasteurización, rehidratación, 
homogenizaci6n y empacado de 
leche 
Fabricación de leche condensa
da, evaporada y en polvo 

Fabricación de quesos, crema, 
mantequilla y otros derivados 

Compañías Porcentaje 

116 21 % 

12 

431 77 % 

El personal que aproximadamente se emplea es de 15,590 
personas. 
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El mercado Je los proJuctos lácteos en zonas urbanas. 

Localidad: 
- Menos de 150, 000 habitantes 
- Más de 150, 000 habitantes 
- Ciudad de México 
- Promedio Nacional 

(1980) 
17. 4% 
31. 2% 
40.0% 
29. 3% 

Se estima que la producción nacional de leche se incre -
mente a un ritmo promedio anual de 4.1% durante el perfodo 
1981 - 1985. alcanzando en este último afio una cifra de: 
9, 040. 3 millones de litros. 

Para evaluar la suficiencia de la producción nacional de
leche, frente a las necesi.dades previstas por el SAM, se d~ 
ducen de las cifras de producción por alcanzar, los volúme -
nes que en promedio se destinarán a quesos, crema, mantc -
quilla y leche condensada. En esta forma, resulta el volumen 
de leche flufda, que hipotéticamente se destinaría al consumo 
directo. 

En 198 l, de una producción nacional de 7, 689 millones -
de litros, se destinaron a la elaboración de los productos ci 
tados, 2. 384 millones, por lo que la disponibilidad de leche
fluida se situarfa en 5, 305 millones. Esta cifra. comparada
con los objetivos de consumo que fija el SAM, que se sitúan -
en 6, 568 millones de litros, arroja un déficit de l, 262 millo
nes de litros, el cual alcanzará en 1985, l. 005 millones de -
litros, lo que permite prever la continuidad de las importacio 
nes. 
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+ l'HINC!l',\LI ·s Cl IENC:.'\S l .l'CHERN; l'N l'I. 1'1\IS 

2 

4 

6 

7 

H 

1 () 

0.1c.·nl'a Lcd1cr:1 
y !'.si ado 

L'abcll6n. 1\gua>'caliclllt'" y 
!Uncón Je: H"mo·;, A¡.'.". 

Cbtnarca l .:11:11nlT a 
(~o, Giah.) 

l..X.Jicias. li111(·11L·/., Cu;iuhr(·. 
rnoc, Chi11u.:l111;1. 

Tulandngo, l':1c1Juc;i, li/ .. 1 

yuca, l lgo. 

uls 1\ltos. Ci\:11q!<1 ti<: C h:tl'i! 
la. 

lllaurlr lün. Tc•x._·, ll'O, Cl1;dco 
Tcnun).\•>, ·n,ful'a, Edo. de· -
Méxk•i. 

San Juan dl'l !Uo, Oil6n. Vi 
llu tkl Mun¡u(·s. t,>t1c·rl'raro. 

7.on;1 Nortv. f:1L1¡>a, C'úr,Jolia. 
y los Tuxtl:i:;, \'vr. 

1\tlíxco, Cldpil11, l :1u1lul.1, 
Tc:llu:1cf111, .';:111 ,\1 fft·rn. l'u ... 

l'ut'ntu: lnstil'lll<> 0.:,1l'irn1:1l d1· 1:1 1,.ciJl'. 

J1, d1L1L·il·H1 
d~ · \-. l\.".JS 

• 1.!. 20(1 

..l), 02:'. 

I Ll, %0 

:111. 7·Hl 

1 Ti, :100 

:'> \, 1 ()() 

l 1
nHflh .. "l'ic"dl lllllJ.11 

d•· kcliv 
(Milkllll ·<de litrns) 

(¡ /. 9 

l.'i9. (, 

7~. (, 

:l'i7. t 

:12r1. 1 

ICJ:l,(1 

~I:.!. 1 

107. :-¡ 

J: 

? 



Empresas por 
l'roccso lndw;Lrinl 

Rchldr ntndún 
L.iconsa 

l'nst<:urlzaciún 
La la 
i\lpuru 

llowal 
Cllipilo y b;cn·lla dv 
Xalpa 

lndusl'rla lizaciún 
- U:chc en polvo 

Ncstlé 

Liconsa 

- Leche Comlcnsada 
Ncstl6 

- ! .eche Evaporada 
Cnrnution 

Lk·onsa 
- Lec he: pa t· a Lacl :tnl'l'S 

Nc.•fitlé 

WyL·rh Vaks 
Mead Johnson 
Liconsa 

1 >.:·t·ivmlm; 
Cn~mas 
P1·olcsn 

CENSO i)fó l.i\ INl)l!STHlt\ L1\l TI::.\ 
flJKf 

< :a 1· ,·w k r t >1·iµ;c11 fisc·:1Li dv ( l¡1craci<111 '.\ / 
1 / '). \'1_1lu111l·11 ',',' dt.·I 101 :d 

l'úhlko Naci<•ll:d 1 , 000, ()(X¡ lls. di.1 f()() 

1 'riv :ido N.il'inn:tl Küll. 0011 lts dí:t IH 
l 'riv ;1do N;il'i1 >na! (1,'{0. < w~ > ''-'. di:t '" 
1'1 iv :11 lo l\J;¡L'i.011.tl \.10,<KK> 11". idí.t ~' 
l 1rivalh) N.11.:iu11.d ¿;(), CXK 1 lis. dí.1 .'i 

l'riv :id11 f'xlr;111jc1·0 ( ( (), lJ()U IOllS, ~ 11 )( ) lJ7 

l'übliL:o N;il'ional 'l, --12.:; lOIJS .';11)0 :\ 

1 'riv :itln l:xtranjl'rn 2-L 11 .'i t"11" ... ,1-10 1 (l( l 

1 'r l v mio l'~1 r:1njt•ro 1 14, 71 (1 (!lll<; ·dl
0

IO 7:1 

l'l1hlil'(l N.1cion:il -1·1. (1 I :.! lllll.'-' -;11111 2H 

l'rivndo 1 :xi i·aujt: ro "· 7KI h ll}~; :;111< l ,')l) 

l'riv;1uo FxrranjL·r·o :1. :¡ 1 (1 Juns ::ilHl 20 
l'rivado 1-:x1ranjL·1·u 2. 1 ( S tOllS /nfl11 ¡-· ,) 

l 't't h Ji('.() Nacii>n:tl (. :\211 lPllS ,':lllil K 

l'riv¡¡do l·:xtranjl'l'll H .• HJ() (llllS ;ano S.'1 

'f 

11a-.1l1.· ;1clt 111 

1 )_ 1 (;"""· 
0.1.-:. i\11u11. 

'f'tw1·1·t»n. 1 >.1 
( ~u:P 11 ir ltin. hin. 

•"-' !'.·1· .. ~; il'( •. 

'f'i/:l\'t1i.:.1, 11:.~n 

J l. J 

l .:1g•• de 1\11 11·. 

Jal .. l :11i.1pa,;; 
P. I·'., Jiq11il -
¡•:in M.ch. 

Cna1 e (1L'c. \'c·1-. 

e ¿i1c 1«.'tn ro. 
J).Jl'\lll}.!U. 

1\(.'•tVlll.',tll, ""•;. 

lkoll:'111 \' l .·1g11:: 
dt· M· 11·L·no. J:tl' 
J >. I ·'. 
1 ).·lll'ins. ( '.hil1. 
Jiquilpan. :\·11,·lt. 

1<111.I:.! 1\1(-x. 
·r·uxpan 



EmprL'sas por 
1'1·oceso lmlu,.,tri al 

l lolsrein (l'ruksa) 
El Sauz (l'roles.I) 
La Dant·i:;a 

lm.lustrias l'or, S .. \. 
- C¿tH.'80 l'rocvsndo 

Kruft 
Proles a 
Club 
Nod1ebucna v otros 

- Mantequilla~ 
Chipilo 
L:1 Danesa 

1 k>li:;tein (l't·olcsa) 
El Sauz (l'rnlt:sa) 
lndu.strias Cor, S. A. 

- Yoghurrs 
Chamboun;y (Cluh) 
1>..immc 

Dard (Prolcsa) 
IA.~lsa 

c:l'NS() IW 1 \ IN!li''>TIU1\ l.1\Lll'.1\ 
1 llH I 

( :;i r-tu.:tt·l· ( )J i!!l•Jl 
1' I 

~J ,' 

Priv;1dc> l.:"xtranjcn1 
111-ivado L:xr 1-;111]" ro 

l 'r iv '"'" l'.xt1·.111jcru 

l11·ivtldO N.1<'iunal 

l'l'iv adu l·:xt1·anjcro 
l'dvado r ·:xr ranJvro 
l'riv:ido l'xt1-;1njL·ro 
l'ri Vado Naci<innl 

l'rlvaJn 1:xt r•injc:ro 
1 'riv ¡1<.Jo 1-·xr.ranjcro 

l'riv:ido 1 'xr ranJcro 
Privado 1 '.xt r anjero 
l'rivado Nncirnw 1 

Privado I!xtranjL•ro 
Privado Ext ranjc:ro 

l'rivadll Exrranjcro 
l'rivatlo I'. Extranjc1«1 

1 / M:1yor[a absoluta sobre las acdoncs. 

1-:;-;c:Lla ú<: Cipc·ración 11 
Volumen ;1

:. Jd total 

~-1 CXl ton>i/:1f!u l-1 
1 . 650 ro ns; <1110 11 
t. 2<Xl ton.-< (illl<) s 

{/()() 1 lllH .·, lllO (> 

l)H, 4\XJ 1<111'1 /;11)0 H2 
"· (>(Kl tun.- ~11·1u H 
ú. 000 tuno.; :';11·1u ') 

li. 000 rons ~lÚO .'i 

-1. :nn tons /;1i10 :=;.¡ 
1. (l.l(J rnns .·a11o 1:1 

8:\0 t<JIJS .. ~ulo 11 
61 () lt!ll<; ~' !)ll H 
Sl)(I l< 111S ,' ;tJHJ 7 

:l. H-10 wn.s ill°lll :rn 
2. 900 tons !afHl 2'J 

J. 4 lXl rons /a11o l.\ 
1. fü)(I ltlllS /af10 1 H 

D.l·. 
Quc:n':tani 
Laµ os tk· r-,1, 'r. 
Ja!. 
D.1 1• 

D. 1:. 
D. 11 • 

Tbxeala 
11.liancingo, ligo . 

D. F. 
Lagos d1.• 1\ l•H'. 
j;1 I. 
D. 1 ·. 
<~llLTC·tar11 

n. ". 
Tl.1xL·.tla 
llut·huct<•Ca. L'do 
dt· i\k'x. 
n. i:. 
D. ¡:. 

2/ l'artit:ipnd6n accionaria d<JI capital cxt.-.mj;.•ro; dominio lcc1ml6p:ko dt· 1:1 t.'lllpre.sa rrnnsnacional 
a cambio tlé' control sllbrc dL·c.:isiones dt· la cmpn·::«1; do111inlo de los 111c1·cados l'Xtcrnos de Ll -
c111presa rran.snadonal (productos e i11su1110s ). 

:i/ L:1s cifras refcrt·ntes al pt·ocl'Sü de pasrcurlzadún dt• lll80. 

Fuente: Instituto Nacional de la l .<.•chc. 



+ OlMEHl:L\1.lZ,\CION DF l .. \ Lf'.'Clll' 111'. .\t:llEl\Ll!l 1\L LISO 

LEC! JI! l'ASTlfüRI /.1\1)/\ 

l'roúuctorcs intc¡~r mios 

lntcrmcúiarlos 

LECI lE INDUSTIU 1\I J/.1\Di\ 

Empresas inte~radn"' li:1cia Li prod11c
ci6n pdmarin 

lntcrnwúiarlos 

J.ECllE Dl~IU V J\I),\ 

Empr.csas intc~radas l1<1du la produc
ción primaria 

lntcrmcdiarlm; 

LEC! !E llRONCI\ 

VOi ,llMl:N 

l'roducrorcs lntcp;radus h:11;r;1 lit dlstrl-
hucl6n S X· 

lntcrmL'diarlos li:1st a la 
ulsrrlhuc:l6n 

lntermcdinrios lwst:1 J,1 
transformación 

h1cntc: Instituto Nadrnrnl de la icdll'. 

% 'X 

\Lala. 1\lpu1·a. lv1rcal, plantas priv;1d;1,; del 
Pst;1clo dL' rvi:·xkn. 

(Nc,.,.1 lé) 

(Carnal ion) 

(lndu>ll rtas Club. NnclwhLIC'lla, Kr:11't). 



a) 

b) 

l'IU'it'li'Al.l'.'.'-il'IU>l>t:c···c>c; lll' 1.1 .. (·111-: 1·1.1111>·\ 

l 'rmlutT J(111 l:'icl<'.t l'll lilt'll<-;, 
l.il , .. '" 

Laln I. (XJt 1. ( H )() 

,\!pura 7 ()( 1. ()()() 

non~al :ISO. t M Hl 

Chipilo 2.'iO,IKHI 

Estrc!Ju d~· J;ilp'1 100. ()()() 

l>arel so. (J()I) 

Otros 1 ºº· ()(J() 

·101al: 2. SSO. <Klíl 

Precio por lit ro l'll la Ciud;id d~'. M0xku. 

l\ .. ·s1•s 

lbrcul H. (1() 

Connsupo 2.2S 

Lula 7.HO 

Estrella de .falpa 7.HD 

lhtclla exp. 8.00 

Lafal (cmrcp;a 8. (>() 

l'ocar (entrega) 8. so 

l ISI) 
(cuando un dól:ll' l'llslnha 2-1 pc,.;<m) 

.:te;</ 

.09 <: 

. :~2 ~· 

. :t~ <.! 

. 35 </ 

.35 ~/ 



Establo (bronca) 

Chipilo 

El Rosario 

Seden a 

+ PRINCIPALES PRODUC'IDS DE LECHE FLUIDA 

Pesos 

8.00 

7.80 

8.50 

7.90 

uso 
(cuando un dólar costaba 24 pesos) 

. 32 q' 

. 32 q' 

. 35 <i 

. 32 <1 

Fuente: Observación directa, comprende tiendas de autoservicio, panaderías, misceláneas, 
entrega a domicllio, tiendas del Departamento. 

. 
00 
Ul 



+ ESTRUCTURA DISTIUBUTIVA DEL PRECIO DE LA LECHE 

Por cada litro pasteurizado 
Porcentaje 

Precio mfnirno de garantía al productor. 75.0 

Margen de Pasteurización 21. o 

Margen de comercializaci6n 4.0 

Precio Máximo al PObllco 100.0 

Fuente: DI.ario Oficial de la Federación. Noviembre de 1980. 

Nota: Los precios se refieren a la producción de la Laguna, Guanajuato, 
Querétaro, entre otros y, a la transformación, comercialización y 
consumo del D.F. En el primer caso, el precio al productor es = 
para leche enfriada y en los segundos para envase de cartón, de la 
calidad señalada. 



+ V AHIJ\CI< JN DEI. l'RECIO rJI: l.1\ f.H:IIE 
<~lll': !1S l'AGJ\I).\ l'<JR EL l'llOl)l iC:'l'Ol\ 

1''7·1-19H2 

(Pc.·s<>:' (hn·kntt"") 

VarL1di'ln Y:1rL.K·i<>11 
V:n i.1dú11 A!J,·;ll l ur a VarL1c'i<'lll ('.'¡'.) Ab,..oluta t·n 

Fecha de ujuRtc l'rl'dO "' (:¡;) t'll •·I pvrí11d1J d pcríod,, (~.) l\' 

10 Enero 1974 2.:n 

28 OctubrL· 1 <)7.i 2.97 :ti.:~ O, 7 ·I 

30 &:>ptiemhrc l ll/(1 :i. 67 2:1. l> º· 70 

lO l'bviembrc ( ll/(1 :l. 85 .j. ') O, lii 

22 Agosto ¡<J77 4.60 1 <J • .e:; o. 75 

4 Octubre 11)/l) ~.7.J :M.H 1 . 40 .;x 
·~ 

t4 Marzo ( •)8() 6. :3.'i 1º·6 º· (11 

2 l Jlbvicmbre 1980 H. ;3•¡ :t'. 1 2.fH 

22 !Jidembrc 1981 10. S2 2s .. 1 2. 1 :3 

7 Mayo 19112 11. 79 12. 1 1 .,~ . ~· 20. (J 9. Sil 

Nota: Se conshk·raron los prt'L'ios mc.-dirn~ 1~>mk1·:1dos pnr n·¡~í(ln y a nivvl nndonal, a par·i-ir dt• l•l7<J 
tic tomó c·n .:uvnla In clm.;ifkadón dl' k·dw pn!'tt·uriz,1tl.1 pn:•f<orvntv lh• c·11friada, 

Fuente: S.A.ll.11. l' Instituto Nadonal dt• la 1 c~·he. 



+ l 'ltOf\11'.llll) 1 >I' l '.( lNSI lf\1() F1\Mll .1.\1{ s1:cuN Sl 1 !NC;R l!S() 

1980 

l.·:stn1to faml!L11· t lrh;ino Rural 
i<cgCin su tn¡r.1-.·s•• 

111l'llsllal 

1 .itroR de l, ·c:hl' rrc1<n1 

Tutnl ..¡H. 4 

() 45.5 

1 - :.\00 17.7 

:\OI - 40ll 24. ~l 

40l - ;:;;\() 17. 4 

s:11 - 700 :.!(1. R 

951 - 1250 24. ;¡ 

1251 - 1700 ,\..¡, 2 

1701 - 220{) -10 

2201 - :1000 4:l. 9 

4001 - 5200 57.2 

5201 - 7500 57. :l 

7501 y mñs <is. L 

Fuenrc: Cúmnra N,1donul de la lndustl'in de l'roducros 
Elabon1dus con k·chc. 

18. ·I 

1 O. ·I 

:\, H 

5.H 

h.! 

12.'l 

20. ·1 

20.S 

26.8 

27. ·I 

:11. 7 

2H.H 

JI. H 



+ CONSUMO DE l'ROIJlJC:TOS l .,\CTEOS "" :o 

L975 1976 1977 1978 l ll/') 
Compras totales 

ton 20. 2 63.4 81. K 82.2 ~·:\. 1 
$ 300.2 S9S.2 978.9 95:3.8 1 001 . 6 

Nacionales 

ton :~. 7 6.4 .t,.') () () 

$ 107. 9 1ll6.4 16:\.-1 o () 

lmportaclOn 

ton 1 (1, 5 S7. O 77. :\ 82.2 7:\. 1 
$ 192.3 :\98. 8 815.S 953.3 1101 . () 

Venta totales 

ton 51. 8 71. 6 RO. 8 74.i •J3, C) 

$ 778.5 1 079, 8 1 305. 8 3R0.4 826.8 

Leche en polvo 
-1< lnvent arlo inicial 

ton .'5.'i. 4 25.S 17.2 21 . l) 2r1, 2 
$ 

Compras 

ton 18.8 59.6 77. :; 77. (1 ú6.8 
$ 28L'5 S.'i8. 4 874. :3 IHS.2 850.6 



+ 

Nacionales 

ton 
$ 

Importación 

ton 
$ 

Ventas rotales 

ton 
$ 

Inventario final "' 

ton 

.. Existencias calculadas. 

Ton: tonelac.lns /rons. 
$ : millones de pesos. 

Fuente: CXlNJ\SUPO. 

CONSllJVJ() DE l'HODUC'ms LJ\CTEOS 

1975 1976 1977 

:"\. 7 6.4 4.5 
107.9 196.~ Jó3 . .j 

IS. L 53.2 72.H 
17.5.6 362.0 71 º·y 

49.8 68.4 76.9 
7.57.7 1 045.8 232. l 

2.5.5 17.2 21. 9 

t97B 

o 
o 

77.6 
845.2 

ó8.8 
243.8 

26. :~ 

1979 

() 

() 

(16. H 
850.6 

86.9 
647 .4 

10.4 



Leches frescas en -
envases he1·m(•tkos. 

Los dcm;1s (leches -
frescas) 

Evaporadas 

C'..ond~nsadas 
1-&chC' en polvo cuyo pi.; 
so lncl. el cnvnse ><ea -
lwsr '1 Je 5 kg. 

LcclK' en polvo e. pt·so 
+ d<· 5 kg .cnnr. hasr a :l% 
n1 atL·ria grnsn. 

Lccl1c• en polvo c. f'l'SO+ 
de 5 kg. c:on+de :l'.?· mar. 
grasa. 
Leche en polvosubrornl 

Leche en polvo dcscr. 

Leche' c·n polvo total 

Los demás (leche in -
dustrializada) 

Mantequillas 

Gr asa butirica dcshiúr ¡¡t. 

Quesos y requesones 
\ .... 

1970 

o.o 

o.o 
235. 1 

o.o 

0.1 

4. 523 .. ¡ 
35. 791. ,, 

o.o 
3.5. 791. (J 

o.o 
:l,S48.6 

.570 . .¡ 

1')71 

(l . .'i 

n.o 
:l.';, 8 

1. 7 

o. 4 

.J(i. Bl.'i. 1 

l. 21H1. -1 

·18, 1 11. <) 

o. () 
.rn. 111. '·' 

n .. 1 

J, ()(d, 7 

IMl'(ll(T.\l'HlNI:~; l'I·: l.H:lll P.J 1\11'.:\l('() 
1•r11- l''KO 

.ll1(1. ,'i 

o ' 
1 s. !<JI. •. 

19S. ·1 

151>. 1 

H. Ol:l. B 

'". 397. 7 
s 1 . .56:1. (1 

o.o 
SI, 5ü.1. (1 

r:l7. H 
1, ~(17 • .¡ 

1,0:11.:1 

7:l3. 2 

(111/L·i.) 

197:1 

1s:1. 2 

121. 1 

14. Sc:l. ll 

H.·I 

·1. 7 

·W. 9:17. ~ 

1.:110.1. 

42. 2.'i2. r! 

:l. ()()<l. 7 

4:5. ~:!:~ .. ~ 

220.S 
l I (J, .¡ 

5, JOll. 7 
.)86. 1 

1.¡,m1.1 

,¡:\ . .'i 

1-1 .. ¡ 

<J()I),., 

liO . . SSH. P 

10,;';:!"i.1 
111. OH l .. 'i 

l.<n: .. f1 

7, S:!I. 

I, :~n.2 

1. '~)11. 1 

1 2H. ll 

1 (1, CHH. (1 

Hl.O 

170.0 

_<;.¡ 1. '.~ 

4 .I• 

1 :1, H(>I. 11 

6.'\S.:l 

! l.<:; 

1 l. r •. ¡:1. O S'l. 2:11._ 7 

/l, 1112. :1 :l 11. (1 

20. HSS. \ S:I. é>•l9. ~ 

20. SSS .. 1 53. !•P2. :¡ 

l'l.IJ <lfJ . .'i 

:?49. 4 .:!~~>. .1 

2. ~;o¡. () H. ·l 2l>. 2 

l. 311. 7 :?, ;i:-;;, 1 

:nH.l 

~: 8. 1 

10. !Sll. :¡ 

l. -l'i2.9 

·l". I 

.\,1CO,x 

l•"i.'i!li.·I 

'1..6 

-1, 227. 7 
I, 'li.), b 

Incluye pcrfmetros librC's. En algunos prod11c1nres st• cnnsideró e·! i'""'" kg« v en Pl ros el P<'SO hru1n . 

1'178 19110 

7-I0.'1 l. l'IH,"i .' 1-Hl 

1;~1.;o 1.:.:11 

11,(li:l.O l<•.5YH.H S'l. 16'2 

J, WI. O 24. 2 no 

1 H'' .'~ 1 . 17 2 

f. -;)) 1 "' \. :11; 
s·; :.?.r; 1. ·~ 1(10.1,fi 

'2 •) • ll.\ 

1 1 2~'2. O /-1 S'.' 

''l.(J fl(l .. l !lJ 

17, 41l'l. 7 ! l. "(I 

L. H.T::'.O 1. sq7. l) 2, :r; 

•• 
Nota: 

En el ario de 1978 los d:iros ful'rnn s;icado~ rkl docunlt'nto !.eche de l,1 0.x>rúir. 1<"iún Ge>ll•ral de l).•,<.1t'l'olJ.> ,\¡.~roi1ulus1 rl.11. 
La Importación de crC'mas en eslc perfodn ¡;t.Jo sed" Je· FJ70 a l'J7·1 c·n canrid .. '""pon> si1~nlflc.iriv.i.s. 

Fuente: ElalX>rado po1· d S!srl'ma Alimentario Mexic;¡no, c·n lia.'ll' al Anuario E.<:t;1dís1ku ,1._. ! bmc·n.:io l'xlc'l'i•1r, )' 
datos del Instiluto Mexicano d<' Comcrdu Extt'rkw. 



+ IMl'C lRTACIONES llE LJ·( :llF EN l'OLVO 

1976-198:' 

'l(111e Indas/. \1ío 

¡\ ii o Volumvn 

197h SO,h90 

1977 77.DO 

1978 7:1.W·>O 

1979 7H. 480 

1980 1 S(>. 000 

llJ81 17.\. 000 

1982 190.000 -CJ 
~ 

Fuentt:s: 1976/1978 I.N.I. .. S.A.R.11. 

1979/1981 Folleto Institucional de CON1\Slfl'O, 19¡.lJ !', l.S. 

1982 Circular D::!pto. rk :\grkultur:1 de la EllA Muyo de 1982. 



1) 

2) 

+ rn:STINO DE l.1\ 1 .ECl IF l·:N I'( JI ,\'O 

!ns ti tuciOIJCH 

LlCONSA 

CJ\RNJ\TlON 

lNDUS'rRli\ 

NES ru! 

(¿lJE ES CtlNT!l()f .i\()¡\ l'UH CON1\Slll'() 
l 9 7 H 

Tonl'l <1d;1s l'artidp¡¡d()n 
'X 

30, ()1>\ ·D.7 

18, 5'10 27. 1 

H, :\01 12. 1 

H, WH 11. H 

DESAlrnOU,< J INTFGR1\I. :\, S:i') .s. ~! 
DE LA 1:/\Mll .IA 

TRlCONSi\ :IO º· 1 

l'OTi\l J'.S: 68, (i:H 1 <X>. O 

Notas: 1) l i:ch(: l11du,;trlalii';1d:i C:ON/\Sl11'0 pnxlucl, lvd1C' ll11idn p .. 1ra (· .. ns111110 

humano di recio. 

Fuente: 

2) Trigo lnd11striali;1;1d" C<JNJ\Sl 11'0 utillza lvd1~· 1·11 polvo p;ir;1 prud11c11-
p;111. 

r:ONi\~1 IJ'Cl. 



+ llECUl.i\C!ONES Y ! :ONTHU 1 .1 'S S1\NITJ\llll 1S l>E LA l.í'Cll F 

Tipo de A liment<>B: 

lluctcrias l\l1mhrl· 
Cantir.lad: 

Otros no ci;pccificados: 

Pristcur!znción: 

l ,_l'11c l':isrcuril'.;1<L1 l'n:lcrc•111•.· loxtr·a; 
l.vci1l' l'.1swuri/.1•i.i l'1·cfen·111<· 
Ll'clw l 'astcu 1·L" id.i 
l ;·c·llt· 1 !ltrnpas11.·u1·i1.<1tL! 

1\gl·nt vs l 'ató¡;c ·11< • : :'11cL·. dL'Sf 111é·s dt · p;1stl'll l'Í 7 ;11·, coli '" >rmc / 
no mi1s d<' lo cnl. pnr mi. ''"'"·'' dv pa.-.;tl'l11·iz.1r. 
t> l )1<·111as en pL1<':1 de a¡,wr / "" m[1s de '>O, (JOll col por ml. 
dcs:pui.~·:; de pusll. urizar. 

Mlcnx1rganis111u nn ¡iatbgem»; /que nn rd>;is¡· ('] limite de 
tokranda establl-eidos poi· '"S.S. A. Suhs1:mc:ias b;1cterins
túticaH, hnctcridcLis, prc'SlTVatlv11s químico!111 hiol6;~icü!1, 
antiblt'>tleo;;, tovk:1s n<'g<1tlv;is. 
Mnterias antbH"ptk-:1,.;, umsv1·v,1dtn·;is y 1J<c·utrallzantcs/l'XL'!) 
tas. 

Mé·todn Lento: 112. 7 dtll':UllL' :10 mi11utos, L'l1fri.11nic11to por -
mL·dlo dL' placar:. 

Ml-lodo ltf1piJo: 7'2. 7 du1-;t11t<' l S ~'L'gundo-.;, cníriamknto por 
medio de placas. 

MNodo tk Alta l'vmpcratura: y corto tic111¡>n; 

a) l 15o. clurantL' 6 seg. 

!>) l ·lfb. durante 2 :;eg. 

Fuente: Sccrdarfa tic ,\gricultun1 y Ganadvda. 



+ PROYECCION DE LJ\ l'RODUCCION Y DEM1\ND1\ 
OE Ll'.CI IE FLUlDA 
Mil!onl'S de Litros 

Concepto l 9 H l 1982 1 9 8 :3 1984 l. 1) 8 5 

Producción Nacional 7 689.:~ H D27. l 8 :.l64, 8 H 702. 5 9 0-W.:I 
Consumo Industrial ( 1 ) 2 :rn:L 7 2 -188, 4 2 S9'.). 1 2 697. H 2 802. ,') 
Disponibilidad uc lcch<.: 
fluida 5 :305. 6 s s:rn. 7 .') 771. 7 6 004. 7 6 237. 8 
Dcmandns según metas 
del Si\M (2) 6 567. s (1 7 50 .. 5 (¡ 909. 8 7 076. 3 7 242. 8 
íX:flcit 1 261. 9 1 211. H 1 t:rn. 1 1 071. 6 1 005. () 

1. C',onsidera únicmnenw los consumos por queso, mantequilla. crcnrn y kclK· conLlcnsi.) 
da. 

2. Elnboruda en base a los niveles mínimos de consumo quC' cstablccv el St\M de 155 gr. 
diarios por habitante para la !'oblación Obj ('tivo Preferente y de :wo ~r. pnrn In i'obl.IJ 
ción Nacional. 

-O 
C/I 



+ DISl'ONil31L!I >AD TOTJ\ 1. DE LEC! IE 
197º-1980 

•\" Disponibi lidml 1.: 

l'rod. N<il. Anuril lmport. Imp. : 1.k Total 
J\f'io (Mlll. de litrns) !V 

IC 
., ()IJ~;. Anual (Mlll.d1· litros) M (Mill.dl' litros) 

1970 4, 48:L o 35. 71) l. 7 357.() 7.4 4. 8·10. 9 

1971 4, 694. 1 4.7 48, 111. 9 34 .. ¡ ·!81. 1 9. :~ s. 17."i. 2 
1972 4.915.2 4.7 5 L. 56:~. 6 7.2 51 S. 6 9.S 5, 4:10. 6 

1973 5, 225. :3 6. :3 45, '.322. -1 12. 1 4S1.2 8.0 5, 67H . .'i 
1974 5,500.0 5. :' 91,rnu.o IOI. O 91 º· 8 L·I. 2 6,410.H 
1975 5, 808. 8 .5. 6 20,8.'iS.0 -77. l 208.S :l. 5 (1, 017. :\ 

1976 5, 907. :~ l. 7 53,'102.0 1S7. O 536.0 8. :\ 6, 4.u. :\ 

1977 6, 180.9 4. 6 65, ."i21. o 2'' ') ü.'i:'i. 2 9.6 6, 6:\6. 1 
1978 6, 509. 6 s.:~ 77, (JlJ9. o 18. (¡ 777. o J0.7 7. 286. () 

1979 6, 64L. 9 2. o 87,253.5 12. :l 872. 5 11. 6 7. s l ·1. 4 

1980 6, 741. 5 1. 5 162, 719.4 8(>, s 1, ó27. 2 19.4 8, :3B8. 7 

Tusa de Crecimiento 4.2 16. ·I 
Promedio 

ConsidenU11os un índice de convi:rsión de un kilogra1110 de k:clK• en polvo n 1 O litros d1..· 
leche fluida. 

Fuente: Elaborado por d SAM. 
Con base en datos del INJ. y anuario estadístico de comcrciu cxtc:rior y datos de 1 
IMCI!. 

'° ?' 



-1 l'IU JI ll '<:!:ION Y <X lN~il !MU .\l '1\IUiN"I I' 1 )!'. 1FCI11:: 
Y l'I{( Jl)l IC'f(J.<; l ,,\C:Tl'.US 

(' ( l 11 L' l' Jl l 11 1 '17" l 97 .'i 1 ')8 o 

l .t·clK~ pastcurizmln. rc·llidr;11ad.1. l 1"111ogc-
neizada y cnvaHad;r (lllil lonvs dl' lit ros) 

l'roducdón 1 ·1~ _, :12:1 7ff7 
lmpo rtadones 1 í"J 1 :rn :iHS 
Exportaciones 
Consumo nado11:11 apart·nit• :106 1 ·1(11 2 292 
Consumo apan·ntt· pcr c:1pita (liln>s) 2;;, 7 2.'i. () :¡.¡. () 

1-A·t:ht' condensada, c·vapormJ¡¡ y c·n polvo 
(miles dt• tnns.) 

1 'roducc ió11 1117 1 .')(¡ 21 L) 

lmponacloncs I<• 11 :H1 
Exportacloncs 
Consu1110 nndo11;1l .1pan:llté' 1 :n 1<>7 2ss 
Consumo :1p;11·cnlL' p"r cúpita (kg.) 2.4 _:!, l) :1. 6 

Crema, nrnntc•<¡uil Li y que· so (mi lt::;; de tu ns. ) 
Producción 70 1:.n IS·I 
lmportaclorK·s :\ 2 H 
l!xpo1·t aciemes 
Consumo nacional ;1pn reme 7:\ l).:i 162 
Consumo aparelllc' pcr c·;1pi1a (kg.) 1.--1 2. 1 2.4 

* No se considera l;1 ¡1nrrc de• J;1,; importaciones que cxpL'mk' dircctanwntL' ni público 
l:i CONASLTl'U. . 
l'uc:nte: Institu10 Nacional de: l:i 1-l'chc. S;\lll I: CANA< :1 NTRA: .'\nua1·ios de Comer 

cio l!xtc·1·ior. S, I' .I'.: C:ClNi\Slíl'O. 



+ l'RODUCCION NACIONAL m' PRODUCTOS LACTEOS 

Pa5tcurl zada Anual Evaporada Anual C"'.ondcns ada Anual <iucso,.; Anual Cremas Anual 1\ 1.mtl'qul lla ;\nual 
mili. lts. % tons. (~ tons. % ton,;. 'X Lons. w tr 

IC IC .ll' 

1970 992.9 63,969 20 851 

1971 1 008. l l. 5 65, 198 l. l) 23 237 ! l. 4 

1972 Ull. l 9.2 76, 016 16. (, 25 965 1L.7 <i5 300 10 938 ll 327 

1973 202. 8 9.2 77,346 l. 7 23 200 -10. (i (1H 200 -1. 4 11 :\54 3.8 X W·I l. 1 

1974 1 314.0 9.2 91 B·l9 18,8 23 5.56 L. 5 71 200 1.1 11 667. 2.8 'I OM ·l. 2 

1975 1 349.0 2.7 102 178 11. 2 17 923 -23.9 74 300 .¡, .¡ 12 08:1 3.6 9 469 .¡ •. ~ 

1976 384. 9 2. 7 107 674 5.4 22 971l 28.2 7(1 600 :l. 1 12 604 4.3 9 876 4.:\ 

1977 1 454. 6 5.0 145 110 34.8 21 949 - 4.5 79 soo :1. 8 12 81:1 l. 7 10 122 2.s 
:o 

1978 1 542.8 6. l 148 253 2.2 22 835 4.0 84 290 6.0 13 531 5. (> 1 o 77fl (). s ?' 

1979 1 535. l -0.5 180 997 22.1 29 000 27.0 85 20U 

1980 1 529. 4 -0.4 205 602 13.6 29 000 o 86 120 

4.4 12. 4 3.4 l. ·I 3.7 4 • .J 

Producto terminado con componentes de mnterln prlmn Importada <:>xccpto leche p:rntcurlzatla. 
Fuente: Elaborudo por ln Dirección de.: Sistemas y Pnxlucción Animal del Slstcmu Alh11l'nt<1rlo 

Mexlc.mo, con base en dutos del Instituto Nacional tic la Leche y Lle la l)GEA, SJ\RI l. 



+ llESºl1NO Y USO DL L1\ l'HODUCCION 1 JE LEClll-' l,:N MEX!CO 

1970 19Hl 

(Millrn1v•; de litros) 

1970 ~- 1971 :r. [972 '.,13 1"7J xw 197-l , .. 
le 1975 .~ 

/e 

lmlustt'lallzaci6n Je l 447. 5 :31 •. ¡ 522.3 33 .. ¡ 1 723. :1 3S. I 810. :.1 :1-1. 6 •>fl:>. 4 :1.~. 7 2 062. 7 1.5. s 
Leche 

a) Pasteurización 922. e¡ :.W. o ()08. l 21. .¡ l 101.1 22. ·l .?o:>. 8 2 l. o :ltl.O 2.\." :12:l.;; 22.H - Leche l'ustcuri;-.ad<i 922.9 ()OH. l l 101. l :!U.'. H '11 l. u :121 .. 'i 

b) Productos l.l:ri vado,.; 279.8 (1. J ·101. 1 (J.•l :ll 9. 7 (1, s :1111. l 6. ~, .Hd.S r.. 6 '.lfi-L l h. l 
- Qtlt'SO, Crl'lll'1 y lll<l!J 

tcquillo 226. (1 -1.•1 :!-10. 7 6. 1 1c;2, 2 S. l 2(1<), :1 s.:! 27S. 2 s. l 275.0 4.7 

- Otros producto' 1:1c·-
h:'<l.S S:J. 2 l. 2 (l(J, .J l. 3 67.5 l .-1 76. 8 1.-1 .~:'i. ·1 l."• IN.[ l.:; 

e) Leche Procesada 244. 8 S.3 21>:1. 1 5.(l '.Hl:!. 5 (,, 2 261. .¡ s.u 287. 'I ,=), 2 T7:l. l r.. 'i -.o - Leche· cv.ipo1·;1d'1, co1_1 ;o 
dcns ada y en rolvo. 2-1-l. 8 2td. 1 30.!,5 261A 2H7. ~¡ :l7S. t 

! ..eche 13ronca 3 156.S (>8. 6 :1 lH.2 (1(1.(1 :l 191. 9 Ó·l.9 :l -115.0 (•5.4 :1.'i:l-1.6 6-1. .; J 746. l 1--1.5 

a) l~rlvados Artt·san<1ks l 047.9 22.8 <)l)J. 8 21. () q::;7, K l'l.·l 1 022.H l (). (l 1 01~\. l 19.1 1 009. 2 17. ·I 

b) Consumo ll!n·cto l. l 08. (¡ 45.H 2 l·l<l .. ¡ .J'í. (1 2 21-1. 1 ·IS .. =) 2 :{92. 2 .¡_s. 8 2 .JSf>. S 45.2 2 736. 9 47.l 

TOTAL .¡ 604. o roo.o .¡ 71:3. s 'ºº·º .¡ 'JIS. 2 l ou. o :1 22s. :\ l (Kl. (J s :;oo. o l(Xl.O S 80H. H roo. o 



Dl!STl.'\;(l \ l'SO DF L\ l'IH JDLJ( '.l :ION Dl' LEC! IE EN MEXIC:O 

t•ro - 19Hl 

(Mllln11<"; de llrn>:<) 

L976 :Z 1977 
,,, 197H ,,. 

llJ7lJ '" i<JKO ,,, 
L981 jr;;. ,.. ..-. " ;, 

lndustriallzadón de 2 2L8. 6 37. (1 2 410. 6 39. :' 2 SOH. S :\K. S 1 .1us. u :11,, 2 1 441'\. B 3(>. ·i 2 S2<>. '; :n.1 
Leche 

a) Pasteurización 1 384.9 21.4 l 454.6 2:\.5 ~·12. 8 :.n.-: 1 S3S. 1 2:l. l 507 .1 22 . . ¡ 1 500.H 22. () 
- Lt•che l\wtc:urlznda l :\84.9 l 454.6 512. !l l S:léi. l 507. 1 1 500, H 

b) Productos llirlvados 392. l 6.7 ·123. 7 6.9 ·157. :1 7.0 491. (l 7.4 528. :l 7.R S'n. i 8.8 
- Queso, cn.:ma y man 

tcqullla 300.3 S.2 :118.9 s. 2 3:19. o 5.2 36:1. 7 S.f. 3<1K. 2 5. l) 46'1. 4 

- Otros prolltlctos lé1c- 92. 1 l. 6 104.8 l. 7 ¡¡H. J l. !l L27.9 t. lJ 1:10. 1 l.') 128. :1 
reos 

e) Lechl' Procesada 441.8 7.:; 552. 3 8,9 508.4 7. !! :\78. 3 .~. 7 4U .. 1 (1. l UH.O c...\ 
- leche e\•upornda, c:ou ~ 

Llc~sadu y c:n polvo 441. H .~52. 3 'i08.·I 378. 3 ·11:\.4 ·128. () 

Leche Bronca 3 688. 7 62.4 3 750. :3 60.7 ,¡ 001. 1 6L. .') .¡ 2111. 9 (13. ll ·I 292. 7 (\'), 7 4 282 .. ¡ (1:.!. 9 

a) D:::rivados Artesanales 903. o I:". 2 796.3 12. <) 836.4 12.9 fH6.:1 12.3 HOH.S l2.0 Bl<i. :'i t:.!.0 

b) Consumo Directo 2 785. 7 47.2 2 954.0 47.8 :~ lM. 7 ·18. 6 3 ·120.4 51. 3 3 ·186. 2 l l. 7 :~ 465. <) S0,9 

TOTAL 5 9íf7.3 100. 00 ó 180. (1 100. o ó 509. ó 100. u 6 641. 9 IOO.O (, 7.¡ l.5 LOO.O 6 !<08.9 tm.o 

Fuente: Instituto Nnclonal de> la Leche. 
lJlreccUm General Lle Economfo Agrkola, S. A.R.ll. 
Anuario Estad!stlco de los Estados Unidos Mcxi<..n110H. 



+ l'l\OI )l i¡. ros 1 ,,\l 1 1.'(1:, l 'Jt ll 'S rn1 M ,!7.1\J)< )'' :-JI'. STLF 

1'1·odw.:to (t'n L1! .1s \ 

Leche C'.on<lcnsdlLt ~l:111id~··-;;~r(·111.1dn 
Leche Cundcn:-:::1da ~~~ 111id·.'S(,'l"l.'ll1;HJ<1 

Leche lnsr;.1111 :111c•,1 ;-..;¡¡ ~ 1 

Leche Jnst.mt :uk" NI !X l 
Lcch¡· l11st.m1:111-.·" Nll~ \ 
Lech'-' Entcr,1 Nl'SH!\11;.,; 
1 .. ·che· sc·mi<k·,.;cn:111.1da :'-:l'.:)1\1\l :N 
LeclK· dcscr.•11J,1d.1 
l..i..·i:.~hl' i11Ju:--;1rL!l 2(>>':. 
J..c:che ind11><ti-!,d l :\'.',' 
1.,_·d1c lma.mr:me;i NIIX) 
I., .. chc• CA111de11,.ad:i Scrnid"''''rcmada 

Dict(:t!cos 
l\.)r lagf)fl 
Ncsrúg&no 
N~1n 

Die ni l (c·m·oltu r .1) 
Dierul 
Sveltcs 

l'lWDl iC( '.ION Nl!STLE 

Producto (Lar,1s,¡.:rs) U11id<1d 1l)7 7 

Nido (21/.140) Caj¡lS 'L H22 
Concentrada (·18i:Jll7) t :.1.1 "" .¡:¡7 
Mat<:rnizncla (24 /.¡:;.¡) ( ;3] ¡lS 1. !O~ 

• Fut:ntc: lnsrltuco N:u:iunal dl' la Leche. 

l 1n:n,·1H¡1c.t111 

]~r; ~·.r. 

11.') ~, .. 
:HU ~>,r. 
X''iO i:r. 
700 ;~t'. 
·l.::-i-J ~ 1.r. 
.l,').J ~,·, 

·h·l ;:r. 
1 k~. 
1 !..¡',. 

10¡.,\',. 
2S :-, kg. 

4'>·1 gr. 
·I ~. 1 ;'r. 
.i;._.1 ,L',!', 

:,!() b I'. 
·ICHJ gr. 
:lolo gr. 

l l) 7 K 

·l. SHI 
S2·1 

1 .. i:¡9 

l 9 7 <) 

·l. SSH 
SK() 

l .:J6H 

Pri..·l. i11 .... 
( h1c rv l '.IW\) 

':- 1 Hll. !KJ 

"14S. 00 

1980 l11c· n·111e11to 

s. 172 
(l:¿g 

1. 588 

10.111 
12. HS 

Q, 7:l 

" Obsc1·vución directa en Supc·1·mcrcados ck ,;olo i!lgunns pn)tluclil~ para h:1cvr rL'll' ·· 
renda compar,1tiva. 

::::·, 



+ PIU)l)[JCTUS L1\C'I H>S lNIJl1STRl1\UZ,\IXlS: 

Proúuctor 

Carnntion 

Mead johnsnn "• .. 

Wyeth Vales 

••• 
•· 

CAHNA'l10~~. Ml',\ll l011NSnN) IVYETll \'1\1.l!S 

1 ;.•Cltl· (·vapui ,aL1 con \'Íf u111i11¡¡.s 

l.c.·1.:ht· t·vnp1•rada l·i111 \'it.11nin~t'-' 
L.1...·L·!1t' cv;l}~llrada cim prl)tcfna.:,; 
l...cl.· 11L l'\·,1pur,1da L'.t•11 pr1)IL·fn.1s 

Al: ... :ta ent1 r.1 «ün ck-xt n•maltD 
AJ:icta ~L1'1l:1dc-~cn.·n1.1d.1 
OI ac 
1:i-aLi<" 
l'n f <lll • i 1 
:--;...1...;.t¡1g1. n 

S.M. i\, 

-~10 gr~. 
170 )ff'L 

410c:i-·;. 
l 70 ¡·,r~. 

.¡:;.¡ g1·~. 
-l:'i-l gr~. 
·15·1 ¡!_J'!':. 

·1">-1 gl' . 
·IS-1 gr: .. 
1.">·I µrn. 

l'OS!CIU~ EN I'I. MERCJ\IX) 

1" Lugar Con Lle 
2 ll1g¡¡r S.M.A. 
:~. lJJ1o:at· N¡Ul 
4º Lugar Enfalac 
S" l.J.Jgar lonfuniil 

• Puente: lm1tltu10 N;1cion;il uv l.1 [,. c·ll'.'. 

PrL·'"··it1 ·• * 
<l,.11""'' J ll~U) 

1 I " · 
o.;12:;.rn> ~1 h.llt> 
~12ll,ll .. ' ~-l-L\.00 
::.:!•)~ .. 00 

Observuci1"on di1·c·cto en sl!per111.-r«:>doq, dv snlo ,i!gt111us ¡11«JÜL11.:tos para h:i.:et· rdvn·nda 
cornpnr utiv a . .... 

l/ 
2/ 

M,•;¡J .fr¡Jms011 d;1 <lcl 20¡~ al :\O'X de th-scllt'lltn " l:1rma•·L1s. 

!'recio a fan11;1cia::. 

Precio al público ,·11 g<:'1Wral. 

s 
!"' 



l .l:.CI 11' INlll 'STIUAI li'.AI).\ t :¡ l:'J,\Sl 11'0, s. A. nr: c. V. 
LISTA DE l'RLClOS 1\L .\oc ru1m¡: DE 1982 

Prt>c~o Got~icrno l'n do Mayorco Pre e in lJL•t u llls ta l'r<·do l\"!hlkn 

l'roclucto l'rcscntndón L 1111d,1d <:,ljíl f '11id.1d C.aja l'ntd,1u C1ja Unid.u! C.1¡;1 

Leche reconstituida Litro .~. 00 d H. 00 

lnHtalac Lita '.l·IU )!rti. 8$. 9~ 2, Oó2. Ml Hi. no 2, 088. (l() 91. 40 2, t<l:\.(>(l ll8.KO 2, :\71. 2ll 
lnstalac Caj=lx>I '.\·\O grn. H0.00 l. "20. ()() HI. 00 l. "H. 00 85. ().'j 2. (~ll. 2U n.oo 2, W1<,t~I 
lnstalac Ca]"l~)J K:iO !'." :. [•/$.50 2, 146. 00 :!ll'i.SO 2, .¡,..,.._,, (1() 216. n~ 2, 119:?. ('(l 22.S. llO .!. ;no.mi 

Ccinlac La!a ·l.'i4 gr,.:. "/·;. ~() I. <,•;l. 00 7'1.6() l,'110.-10 <J:\. 40 2. :~4 1 . (,{) 98. ()() 2, .F"1~:. (\(J 

l'lenil:ic Lat:i 4.'i·l grs. 1\1.'i, CXl .. ~ .. ~\I~. ()(_) uri. r,o ;~. (>.J(l, 40 127 .80 .\, 0(1/'. 2U l 'l,S, (Kl .\. 2HI. !kl 
Vltalac [ <11 ¡\ 4 ~4 gn-i. 97. ;)() :'. \ IO. O() 'l<l. lXl :!, J7h, 00 11 ~ .. IO 2, 7ti9. "º 122.00 2. ll2K. 1 ~fl 
Frcsalac !lote 400 ~~!'H. '.lfi. 50 871>, l)(i 'l•J. 20 9·!0. so ·11. 50 l, ül·l. 00 .\{), .~() l, ll'S. 00 
Chocolac l.Xlll' ·100 grs. rn.:-.o \)" ;~. ( )(} ·LI. ">O l.041.00 48.10 l. lSY. 20 ."i·I. 90 l,'.ll~.(!\) 
Leche Dlf Ul!T Brfd, ;!UO rnl. ~.00 t:lS. 00 
Ul!T Concentrada llrtck 1 2 lt. l:. 20 ·ll 2. 'º l i. 77 426.48 LH.50 44·1. 00 19. R(l .\75. :!(i 
Ul!T Evnpornda Brii.:h 1,2 11. 18. 10 l'N, 20 lH. HS 452. 40 l9 .. 5:'i .\(19.W 21. ()() :iOI. (1(1 

Evn¡xlrada l'rotclnuda Lar u 4!0 gr•;, 1 ~ .. ~ c, tl:i2. ºº 18. '.lO 878.40 l K. :JO 878 .. \() l<J.(>() 9·10. HO 
~ .:;:, 

Evapor adn l'rotclnada I .ntu 170 ¡•r:,. 1'. 7<> 843. tl4 l). (K1 869. 76 9.06 869,76 l), 7(1 9:\[. 20 
Evaporndn Virmnlnmla Latn ~ 1 O gr:;. !H. ll'.\ 'lll:\. 8·1 , ,, .. 11 9:ll. 68 l l).-11 <J.\ l. 68 20. 80 

0

99H.·IO 
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Concepto General. 

** "El progreso y el bienestar de una sociedad dependen 
de la salud y el desarrollo de los individuos que la forman. A 
su vez la salud y el desarrollo humano no son plenos sin una
nutrición adecuada. Por ello, es importante conocer las ca -
racterfsticas de la nutrición de la poblaci6n e identificar los
problemas que al respecto pudieran existir". 

" Aun cuando los diccionarios no distinguen claranwnte -
el término de Nutrición y el de Alimentación, los Nutriólogos 
han convenido en considerar a la nutrición como un fenómeno 
global como resultado final de la interacción de una serie de 
factores, entre ellos la alimentación. Asf, alimentación se -
refiere a la serie de actos que tienen que ver con la adquisi -
ci6n de nutrimentos por el organismo, generalmente median
te la ingestión de alimentos''. 

Estudios sobre la alimentación de la población mexicana
tienen una larga historia aún sin tomar en cuenta las crónicas 
de los conquistadores y de las descripciones detalladas que -
aparecen en diversas obras publicadas en los últimos cuatro
siglos. 

La Alimentación en la población rural, 
marginada y proletaria. 

Ha sido notable en las poblaciones rurales, marginadas -
y proletarias el nivel de vida inferior y la alimentación más -
pobre, por eso los esrudios y encuestas se han enfocado más
ª estos grupos de población para determinar: 

Este capitulo tiene el propósito de dar informaciOn generalr~ 
sumida sobre la alimentaci6n y la nutrición de la población -
mexicana en base a estudios hechos por el Instiruto Nacional
de la Nutrición, Instituciones de salud y por investigadores -
en el ramo de la alimentación. 

Investigador: Dr. Héctor Borges. Jefe del I:epartamento de F!. 
siologfa de la Nutrición y Tecnologfa de Alimentos. Instituto 
Nacional de la l'ittrición. México, D. F. 
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La dieta familiar en cuanto a alimentos, hábitos de con -
sumo durante los 7 días de la scmann. 

Estudios somatoml'.>tricos en cuanto a peso y estatura 
principalmente de los niños. 

Estudios clfnicos de bs madres y de los niños. 

Aspectos más importantes de los estratos socioecon6mi
cos. 

En México existe una gran diversidad de patrones dieté -
ticos, en ocasiones diferentes aun entre poblaciones vecinas, 
la mayoría de las cuales se basan en el maíz -consumido cQ 
mo tortilla de nixtamal- y el frijol, pero aun asr hay en laa~ 
tualidad una gran prevalencia en el consumo de alimentos in -
dustrializados disminuyendo asr los tradicionales, anterior -
mente mencionados. 

Estuilios que se realizaron hace más de 10 años, de nin -
guna manera tienen una vigencia práctica en la actividad, da
dos los gr andes cambios que recientemente han ocurrido en -
México. 

Los Patrones Diéteticos. 

La unidad de la alimentación es la dieta, no los alimen -
tos ni los nutrimentos puesto que éstos interactúan y no se -
les puede juzgar aislados. l..Ds problemas de alimentación -
se explican analizando la dieta y se resuelven modificándola. 
De ahf la importancia de revisar la alimentación de la pobla
ción mexicana. 

a) Las dietas de la población rural, marginada y proletaria; 
aportan cantidades insuficientes de energfa, proternas, -
hierro, vitrunina A, riboflavina y en ciertos casos de vi
tamina C. Este grupo se basa en la tortilla de nixtamal
y, casi siempre en el frijol, a veces consumen algunas -
frutas y verduras de hortalizas locales, alrededor de 10 
a 20 días al afio que suelen coincidir con festividades in -
cluyen alimentos de origen animal. 
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Las deficiencias de los nutrimentos mencionados son -
más frecuentes y e,rraves en el medio rural. 

La desnutrición afecta más gravemente a los niños de 
tres años de edad o menos y a Lis madres embarazadas o 
en período lactante ya que estos grupos tienen necesida -
des nutricionales rclativmncnte mayores y están e>..1Jues
tos a la influencia de creencias erróneas acerca de la ali 
mentación. -

Los principales defectos de estas dictas son: 

Estrema monotonfa, que genera hastío y resulta en un 
consumo insuficiente en cantidad, aun cuando la disponi -
bilidad sea mayor y las necesidades nutricionales no ha
yan sido satisfechas. 

La baja densidad energética debida al escaso conteni
do de grasa que hace necesario el consumo de grandes VQ 

lúmenes de alimentos para satisfacer las necesidades de 
energía. Volúmenes que en muchos casos, es físicamen
te imposible ingerir (niños pequenos,sobre todo si están 
enfermos). La pobreza en grasa de estas dietas va ade -
más en detrimento de su atractivo a los sentidos. 

La calidad proteínica insatisfactoria. Si bien la asocia 
ción de maíz y el frijol es afortunada porque tiene una c; 
lldad protefnica más alta de la que podría pensarse si se 
considera a estos alimentos aisladamente, en el caso de 
las madres y los niños pueden ser un factor limitante. 

- Pobreza en Hierro. Aunque el frijol es rico en hierro, 
éste se absorbe mal en el intestino. 

Escasez de vitamina A y B2 (productos de origen ani -
mal). 

Estas dietas predominan en la mayor parte del medio ru
ral y son más defectuosas cu:mto más marginada y alsl-ª 
da esté la poblaci6n. 

Las dietas de la población proletaria son menos pobres y 
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monótonas. Además del núcleo maíz-frijol incluyen pro -
duetos de trigo, arroz en ciertas zonas, mayor variedad 
de frutas y hortalizas y productos animales con mayor -
frecuencia. Estas dietas se consumen en algunas zonas -
rurales y por la mayoría de los habitantes urbanos, esti
mándose que representan alrededor de la mitad de los m~ 
xi.canos. 

b) Las dietas de la población urbana de clase media y alta -
son ricas y variadas. Conservan el núcleo de maíz-frijol, 
pero éste se vuelve solo parte ya no centro de la dicta, en 
la cual participa una gran diversidad de alimentos de to -
dos los grupos que, además, se preparan en platillos más 
complejos y con principios y técnicas culinarias enrique
cidas con la influencia de las que utilizan otras culturas -

(sobre todo de Europa occidental y de i\brteamérica) y sin 
abandonar la "Oleína Mexicana" tan imaginativa y polifª' 
cética desarrollada durante siglos entre las clases altas. 
Desafortunadamente sólo disfrutan estas dietas un 15 a -
20% de la población. O:Jmo podría esperarse, estos pa -
trones se presentan u errores por exceso o desequilibrio 
semejantes a los que padecen las naciones industrializa -
das (abuso de energía, de grasas saturadas, de coleste -
rol y de sodio y escasez de fibra por la refinación excesi 
va) que, sin embargo, no parecen afectar a más de un S 
a l 0% de la población. 

3. 1. 3 Factores que influyen la alimentación 
y el consumo. 

En la última década ocurl"ieron en México cambios demo
gráficos y económicos importantes. La población total creció 
de 48, 377 millones de habitantes en 1970 a 67, 395 millones de 
habitantes en 1980 y hubo una intensa migración del campo a
las grandes centros urbanos formando asentamientos misera
bles, sin servicios, donde privan la insalubridad y el desor -
den. Las oportunidades de ingreso para los inmigrantes son -
un poco mejores en la ciudad, pero deben enfrentarse a gra -
ves problemas sociales. Estos cambios deben haber afectado
la distribución de los problemas de la alimentación y nutri 
ción. 
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En el aspecto económico, el período se caracterizó por -
la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, por el surgimien 
to de la inflación relativamente intensa, por las constantes d~ 
valuaciones del peso y por el crecimiento de la explotación p~ 
trolera. 

Alrededor de 1970, México era autosuficicnte en la mayQ 
ría de los alimentos e incluso un considerable exportador de
muchos de ellos aun cuando parte de la población estuviese -
mal alimentada. Si se expresa la producción ;Üimcntaria en -
esos afias en términos de nutrimentos por persona y por día-
la imagen era de abundancia (3460 kcal y 90 g. de prote[nas -
/persona y por dfa, cifras que corresponden a basttmte mús -
que lo requerido). Sin embargo, producción y disponibilldad
no er¡uivalen a consumo, el cual era mucho menor aún toman
do en cuenta a la población bien alimentada dentro de la esti -
mación (2619 kcal y 72 g. de protefna/persona/dfa). 

Una parte de los producidos se perdía por inadecuado al
macenamiento y distribución, renglón que en México es espe
cialmente problemático; aún artículos que se conservan con -
relativa facilidad, como los gnmos, registran pl!rdidas que -
se estiman entre 20 y 303. El resto de la diferencia entre la 
producción y el consumo en esos aiios se puede explicar por -
las e:i....-portaciones; como ejemplo, en 1969 se exportaron el -
equivalente de 110, 000 toneladas de protefna, cantidad sufí -
ciente para cubrir ampliamente los requerimientos anuales de 
5 millones de adultos. Parece a todas luces contradictorio que 
se exportaran cantidades importantes de alimentos cuando el 
consumo interno era insuficiente y buena pru·te de la población 
sufría desnutrición, pero debe tomarse en cuenta que lastran 
sacciones comerciales rara vez responden a consideraciones 
éticas o a las necesidades de bienestar de la población, sino
que se basan en simples intereses económicos; la demandain 
terna del pais era escasa por el bajo poder de compra de la-_ 
mayorfa de la población -según los censos de 1970, el 92. 5% 
de los mexicanos vivía en familias con ingresos mensuales t.Q 
tales de menos de 2 500 pesos y 45% vivía en familias con in
gresos menores a 500 pesos al mes- y ante ello era espera -
ble que los productores buscaran el mercado externo. 

La autosuficiencia en granos, que es la más importante -
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para un país por representar éstos la base: de la dieta, se pei;: 
dió en el período que se analiza. El país no ha dejado de pro
ducirlos y aun satisface entre el 60 y 80% de sus necesidades 
según el caso; pero ahora importa cantidades elevadas de 
ellos, lo que representa un gasto de divisas, la inversión de 
recursos de por sr insuficientes de almacenamiento y distrib!,! 
ción y una peligrosa dependencia de los caprichos de los pro
veedores extranjeros. 

El fenómeno ocurrido es complejo: probablemente es el
resultado de muchos factores como la inflación que hizo cada 
vez menos atractiva la producción de granos básicos, la falta 
de estímulos verdaderos para dicha producción, la natural -
tendencia de los sectores rurales marginados a buscar mejo
res condiciones de vida en la ciudad, la creciente demanda e~ 
terna de otros productos agrrcolas, etc. C'..omo resultado de -
estos fenómenos, muchos productores abandonaron el campo-
engrosando los asentamientos marginados urbanos y otros, si 
se lo permitfan sus recursos, se dedicaron a cultivos con m~ 
nor o ningún valor alimenticio, pero que les reportaban mayQ 
res ganancias. 

Asf como la producción excedentaria ele alimentos de los 
años "sesentas" no se tradujo en un mayor consumo, los d~ü 
cit actuales no se traducen en una menor disponibilidad, y a -
que las importaciones la mantienen. Ya se han señalado los -
inconvenientes económicos y estratégicos de depender de las
importaciones y es claro también que México cuenta con los -
recursos naturales y humanos para hacerlas innecesarias: e.§ 
tos dos elementos justifican plenamente que se dediquen los -
mayores esfuerzos a lograr la autosuficiencia, pero debe en
tenderse que no cabe esperar que ello necesariamente se 
acompañe de cambios en la alimentación de la población pue.§ 
to que, como se dijo, no son dos fenómenos fntimamente asQ 
ciados. 

Los otros tres fenómenos están fntimamente asociados;
la inflación relativamente intensa, que hizo crisis con la de -
valuación y el crecimiento de la explotación petrolera, que.si 
bien constituye una riqueza, ha trafdo a las zonas rurales don 
de se realiza una inflación mucho más grave aun. Estos fenó
menos traen consigo una gradual disminución del valor adqui-
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sitivo del ingreso con lo que se afecta la calidad y aun la can
tidad de la alimentación. 

Perspectivas de la Alimentación Mexicana. 

En la dieta rural disminuyeron el mafz y el frijol peroª!:! 
mentaron las grasas, los prcxluctos de trigo, las frutas y ver 
duras, la leche y el huevo y las bebidas embotelladas. Para -
citar modificaciones lamentables, cabe el aumento en el con
sumo de refrescos embotellados y Ja disminución despropor -
cionada y no compcns ada en el consumo de frijol. 

En la dicta urbana disminuyó el maíz y aumentaron nota
blemente los refrescos embotellados, el arroz y el huevo; el
resto de los principales alimentos se mantuvo igual. Excepto 
por el aumento en el consumo de refrescos, los demás cam -
bios son benéficos ya que diversifican y enriquecen la dieta. 
Sería deseable un mayor contenido en grasas. 

Algunas encuestas han sido repetidas 10 ó 20 anos des -
pul'!s en la misma comunidad. Vale la pena comentar algunos 
hechos interesantes que se desprenden de la comparación de
los datos. Erlste el caso de regiones muy marginadas de Oa
xaca donde el paso del tiempo parece no haber tenido mayor -
efecto; la dieta es la misma y los defectos en el crecimiento
muy parecidos, en concordancia con la permanencia de las -
condiciones de miseria observables en todos los órdenes. 

Por otra parte, la encuesta en Cunduacán, Tabasco, rev.§! 
16 un cambio económico importante; en diez anos aparecieron 
obras de infraestructura y la comunidad creció en tamaflo su
giriendo una actividad económica más intensa. La distribu -
ción de patrones dietarios, sin embargo fue la misma, es de
cir, que una proporción semejante de familias consumía die
tas defectuosas en comparación con los datos previos. Esto -
puede ejemplificar que el simple crecimiento económico sin
desarrollo social no basta para mejorar la alimentación de -
una población. En el mismo sentido, algunos estudios en el -
estado de Guanajuato en regiones donde la agricultura de su.Q 
sistencia dejó paso a la de tipo comercial (hortalizas para e~ 
portación) muestran que algunos sectores de la población tie
nen ahora una mejor alimentación, pero que la mayorfa no -
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han mejorado o, incluso, se han deteriorado. 

Quedó y a advertido que la alimentación y el estado de nu
trición de la población de un país, más aun si es tan hetero~ 
neo como México, no pueden describirse en la forma resumi
da que exige la naturaleza de un artículo como éste. U:>s co -
mentarios vertidos y los datos que a vra de ejemplo se han -
presentado, deben bastar para el propósito de dar una idea~ 
neral y destacar algunos conceptos sobre el problema. 

D;be ser evidente que la alimentación de la población m~ 
xicana es inadecuada para lu mayoría de sus integrantes, que 
el problema reviste grados y modalidades diferentes según la 
región y estrato de que se trate, que es posible detectar de -
fectos en el crecimiento de los niños que coinciden con los de 
la alimentación y que no es arriesgado suponer que todo ello
tiene efectos indeseables en la salud y el bienestar de quienes 
padecen esta situación. Es dificil aceptar que ante estos pro
blemas pueda lograrse el desarrollo socioecon6mico que to -
dos desearnos para el país. Dado que entre 1 a desnutrición y 
el subdesarrollo hay una relación bidireccional, se establece 
un círculo vicioso cuya eliminación representa uno de los m_g 
yores desafíos sociopolfticos a los que se enfrentan las auto
ridades. 

México tiene los recursos materiales y humanos para un 
mejor destino. Es un país extenso, aun sin exceso de pobla -
ción (aunque está muy mal distribuida y crece desequilibrad-ª 
mente), con una gran variedad de climas que hace posible 
producir casi cualquier alimento en cantidades mayores a las 
necesarias intermunente y favorecido, además, por signifiCi!
tivos recursos minerales y silvícolas. Su población es sufi -
ciente y tiene raíces culturales muy antiguas que le dan iden
tidad clara; posee también creatividad y una serie de cualid,g 
des aún no explotadas. 

La situación nutricional de la población mexicana mues -
traque es un resultado del bajo nivel cultural, de las tradi -
clones y hábitos de consumo. 

Los problemas nutricionales comienzan como un resulta 
do del bajo salario que va desproporcionalmente contra la i~ 
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flaci6n. 

Existe una gran carencia de conocimientos en la forma -
de preparar los alimentos . 

Fuentes de información como son: radio, cine, t.v., prQ. 
paganda, etc., están influyendo directamente en los hábitos -
de consumo tanto en áreas urbanas como rurales en el consu
mo de productos industrializados poco nutritivos. 

3. 1. 5 La situación de la Lactancia en México y los 
Productos Industrializados para Alimentación 
Infantil. 

México es uno de los países en los cuales se han registr2 
do los cambios más dramáticos en los patrones de lactancia. 
Un estudio realizado a nivel nacional entre 1979 y 1980 en 
13 418 mujeres reveló que el 22% nunca amamantó a sus hijoo. 
Esta cifra, comparada con las descritas en los info1mes re -
cientes de los organismos internacionales, es una de las más 
elevadas de los pafses en desarrollo. El abm1dono de la lac -
tanela es un fenómeno que se da en México tanto en el campo
como en la ciudad. En una comunidad rural cercana a la ciu -
dad de México, la cantidad de mujeres que lactabmi a sus hi -
jos disminuyó entre 1960 y 1966 de un 95% a un 73%, y las que 
alimentaban a sus niños con pecho materno por más de seis -
meses, de un 98% a un 41% en el mismo periodo. 

D:! igual forma, en 23 poblaciones rurales del Occidente
del país se encontró que el 27% de las rnujeres daban menos -
de tres meses pecho a sus niños y que el 16% jamás lo daban. 

Para explicar este impresionante abandono de la lactan -
cia materna, muchos autores han invocado a la industrializa
ción y a la incorporación de la mujer al trabajo asalariado ce 
mo la causa más determinante. Datos obtenidos en la ciudad
de México señalan que de 550 mujeres que nunca amamanta -
ron a sus hijos, sólo el 4. 7 adujeron razones laborales. En el 
medio rural sólo la quinta parte de las mujeres que no lacta -
taran tenían un trabajo asalariado. 

Es indudable que para un sector de la población, el de -
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sempeñar un trabajo fuera del hogar es una seria !imitación
para poder lactar; sin embargo, no puede sostenerse como la 
principal razón que explique el abandono de la lactancia y el
consecuente aumento del consumo de leches en polvo. 

Todos los estudios publicados en México sefialan consis
tentemente a la escasa secreción ele leche como la principal
causa de que la madre abandone la lactm1cia. Como ha sido -
señalado por muchos autores, este problema se debe a que el 
estfmulo ffsico de succión del niño al pecho materno es tar -
dio e insuficiente, o a que existe algún mecanismo inhibidor
de la secreción. 

En la publicación original dc•"The Baby Killcr" y en las
publicacioncs subsiguientes sobre el mismo tema se ha hecho 
énfasis en las prácticas de promoción y comercialización de
las leches en polvo para el consumo de niilos, lo cual, sin dl:! 
da,es de gran importancia, puesto que actualmente existen en 
todo el mundo evidencias que muestran su impacto nocivo so
bre la salud. Sin embargo, en México, la promoción directa
al público no es el factor más determinante. 

No es aventurado afirmar que en nuestro país el mercado 
de estos productos podría sostenerse aun sin ningún tipo de -
publích.iad directa, puesto que los mejores promotores de su
consumo son el médico y los servicios de salud. En los cur -
sos de pediatría de la mayor parte de las universidades mexj 
canas se enuncian en forma general las bondades de la leche
materna, pero casi nunca se enseñan técnicas de lactancia na 
tural ni cómo resoh>er los problemas relacionados con ésta.
El espacio destinado en los textos y el tiempo dedicado a las
fórmulas artificiales es aproximadamente diez veces mayor -
que para la lactancia natural. La rutina de los hospitales casi 
siempre contempla la alimentación artificial de los recién n-ª 
cidos en servicios de pediatría desligados de los de gineco
obstetricia, lo cual obstaculiza el contacto entre la madre y
e! niño. 

En una población marginal urbana se·encontró que el 84% 
de los recién nacidos, atendidos en instituciones, no perma
neció al lado de su madre después del parto y sólo el 38% de 
las madres pudieron ver a sus hijos durante el tiempo que e§ 

"The Baby Killer" en español: "El lnfanticida". Publicación 
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tuvieron internadas. 

La situación de los servicios de salud en México frente a 
la lactancia es muy contradictoria. Por un lado, existen pro
gramas educativos institucionales que inc)uyen mensajes que 
estimulan la lactancia al seno, y por el otro, existen legisla
ciones en las mismas instituciones que conceden una dotación 
gr a tui ta de leche en polvo por un espacio de seis meses. Alfil! 
nos estudios realizados de la población dercchohabiente del -
Instituto Mexicano del xguro Social, han señalado que alrcdg 
dor del 60% de las mujct·es atendidas en sus clínicas no lac -
tan a sus hijos o lo hacen por perfodos muy reducidos, y que 
uproximadrunente la mitad de estas mujeres consiguen la le -
che en polvo directamente en la institución. 

En 1977, en el Seguro .'i>cial se atendieron 461 520 par -
tos. Si con base en los datos anteriores calcularnos que un -
30% de las mujeres atendidas demandaron una dotación de le
che por espacio de seis meses, y que el precio de ésta fue m~ 
nor en un 3UW al vigente en el mercado, tenemos que el gasto
en leches en polvo pnr~1 1977 fu.: de alrededor de 31-t millones 
de pesos (poco más de 13. 5 millones de dólares), lo cual prQ 
bablementc haría del 1MSS el cliente más importante de las -
grandes compañfas productoras de leche en toda Latinorunéri 
ca y quizfls en el mundo entero. Otras instituciones de salud::.. 
como el ISSSTE y los servicios médicos de PEMEX también -
otorgan a sus derechohabientes dotaciones semejantes de le -
che en polvo. 

Un contrato firmado por el IMSS y la compañia paracsta
tal LICONSA (dependiente de CONASUPO) senala que durante
los 3 primeros meses de 1981 esta institución adquirió 8 mi -
llones de latas de leche en polvo para niños con valor de 220-
millones de pesos para cubrir el 70% de sus necesidades. Las 
2 400 000 latas restantes se adquirieron de Nestlé y W. Wales 
LICDNSA (Leche industrializada CONASUPO) comenzó en 19i5 
y produce actualmente una fórmula infantil llamada CDNLAC, 
la cual es elaborada con leche importada directamente por el 
gobierno federal, mientras que las compañías multinacionales 
que operan en México (Nestlé, Wyeth Weler, Mead Johnson, -
CCANAMID) basan su producción casi exclusivamente en leche 
de producción nacional, la cual acaparan. 

que critica las empresas transnacionales que comercializan 
con alimentos infantiles. 
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En l976. en un¿1 clínica ele ¡;in<.:co-obstetricia de la ciu -
dad de México se estudiaron 108 mujeres, las cuales al prin
cipio del tercer trimestre de su embarazo fueron interroga -
das acerca del tiempo de alimentaci6n que brindarían a sus -
niños cuando nacieran; l02 afirmaron que los amam¡mtarian -
1ninimamcnte por 3 meses. I~ estas mujeres, 98 fueron aten 
didas en la misma clínica en el momento del parto, y 95 ca -
sos no tuvieron ningún problema de prcmaturez o de cnferrn~ 
dad. En las primeras 24 horas después del parto se compro
bó en todas las mujeres una secreción adecuada de calostro. 
A todos los nii'los se les dio, cuando menos una vez, alguna -
fórmula láctea durante su estancia en la clinica. Al ser dadas 
de alta, sólo 73 madres habían iniciado una lactancia natural. 
La principal razón dada por las 22 mujeres restantes para no 
amamantar fue la de no tener una suficiente cantidad de leche. 
Sin embargo ninguna de ellus fue estimulada o instruida de al
gún modo por el personal de la clínica para lactar, aunque en 
el momento de ser dadas de alta recibieron una prescripci6n
para adquirir leche en polvo. Del total de las madres,87 llevª
ron a sus hijos a consulta pediütrica en las primeras semanas 
de ellas, 43 recibieron indicaciones para el uso de algún tipo
de f6rmula láctea. La razón principal dada por el médico en
la mayor parte de los casos fue "una muestra de ignorancia -
sobre la fisiología del recién nacido": la no ganancia de peso
durante los primeros dfas de vida. 

En las zonas rurales de México, donde existen menos ti
pos de leche en polvo disponibles, se ha observado una gran -
tendencia a consumir productos que por su composición son -
todavía menos apropiados para la alimentación infantil, corno 
es el caso de la leche Nido, la cual, por tener una mayor dis· 
tribución, es adquirida libremente por las madres en forma -
cias, tiendas y supermercados. En 23 poblaciones del estado 
de Nayarit se observó que el 31. 4% de los niños que no reci -
bfan leche materna eran alimentados con leche Nido. OtroprQ 
blema es que las leches en polvo distribuidas por los progra
mas de complementación alimentaria, destinadas a niños de -
uno a cinco años, son utilizadas para la alimentación de lac -
tantes menores, todo esto "debido a un mal manejo de los pr.Q 
gr runas''. 

Existen, además, otras formas en las cuales los servi -



. 118. 

cios de salud favorecen indirectamente el abandono de la lac
tancia. 

Muchos autor..:s coinciden en que los anticonceptivos ora
les tienen un efecto inhibidor de la lactancia, principalmcnte
curu1do su uso se inicia poco tiempo después del parto. En los 
últimos afias, el consumo de este tipo de anticonceptivos se -
ha multiplicado rápidamente en la pohbción mexicana como -
resultado de las intensas campaiias de planificación familiar. 
En los servicios de salud con mucha frecuencia se prescriben 
estos productos a las mujeres que egresan de la clínica des -
pués del parto y, por lo general, no se advierte a la madre -
del efecto inhibidor de las pastillas, ni tampoco existen ad\•er. 
tencias en el empaqu,' del producto. En una encuestn nacional 
se encontró que el 7 4% de las mujeres que utilizaban anticon -
ceptivos orales despúés del parto lo hadan antes de que el ni
ño cumpliera cuatro meses. 

Hasta la fecha, no existen otros L'Studios que hayan <Ulali 
zado suficientemente este problema (y muy probablemente 
tampoco eidste mucho interés por hacerlo). lli este modo, an 
te la falta de un criterio técnico adecuado y uniforme, las 
-:arnpalias de planificación familiar fa\'orecen indirectamente
('] abandono de la lactancia y la expansión del mercado de las 
fórmulas artificiales para la alimentación infantil. 

Ante esta profunda modiiicación de los patrones de lactan 
cia en la población, la industria de los productos alimenticios 
para b población infantil crece y se fotalece cada vez más en 
un pais en el que la desnutrición sigue siendo un grave probl~ 
ma, y en donde la producción y distribución de leches en pol
vo consumió en 1978, 1 062 millones de litros, lo cual repre
senta un 13. 7% de la producción lechera nacional más las im
portaciones. 

Uno de los factores más importantes que determinan los
efectos nocivos del consumo de fórmulas infantiles en su uso
en poblaciones que no tienen acceso a servicios higiénicos ad~ 
cuados, tales como el del agua entubada. 

Los problemas del abandono de la lactancia, del mayor -
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consumo d1: fórmula,; infantiles, y e.le las .:onse..::uenci¡i_-; d<:: -.li 
chas fórmulas sobre la salud, son los eslabones terminales -
de una cadena que muestra claramente cómo el capital y los -
intereses multinacionales se articulan, se adaptan a cada cn!} 
texto y modifican den as condiciones para ·alcanzar mayores 
beneficio,,. 1\lientras que en muchos países africanos y asiCit.i 
cos la estrategia adoptada por la..;; compaiiías pnxiucror as ck
fórmulas infantiles ha sic.lo la de orientar su publicidad s~k<,; 
tivamentc hacia los ,.;ectorcs de mc>no1·es ing:i-csos para aka!.) 
zar un máximo de eficiencia. la .:'stratcp:ia de estas compa -
ñia.s en :\·léxico ha sido Jikn:ntc: menos abic:rtu, más sofisti 
cada e inteligente y, sobre todo, más eficaz. Esta estrategia 
ha logrado ast'gu rar un mercado dentro de las instituciones -
oficiall.'!s y que el Jcrl'cho a dotaciones i:..rratuitas de leche en
polvo sea considc.'rado como una prestación social prflctica -
mente irrestricta. Estas compañia.s han logrado obtener pri
vilegios fiscales e influí r directamente en la planeaci6n eco -
nómica de algunas regiones del país, as[ como también han -
aprovechado cstupendrurn.:ntc las deficiencias de la cnsci'\anza 
médica sesgando su orientación y su información técnica: y -
hasta ahora han logrado C'\'itar que los cuestionamicntos y las 
críticas que a nivel mundial se han dado sobre la lactancia -
artificial tengan un impacto importante en el país. 

Las compañías han ft1sion .ido [ntimamentc sus intercses
con los de algunos sectores nacionales y limado las aspere -
zas con retribuciones económicas. Sin embargo, su impacto
sobre la salud ha sido diferente en cada estrato social, signi
ficando vent<1jas prácticas apm·entemente para unos, y enfer
medad y muerte para otros. 
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+ CONSUMO l'ROMEntO J)I:: NLrrrUMENTOS l'ER l '1\l'IT/\ l'OH. IJ[¡\ 

Alto t\kdio 
Nutrimentos (1\ Ben) (E) 

Calor fas (kc;_i[) :! 077 2 Clltl 
Protdnas ( g ) 7R (1 

Grasa:::J ( g ) 10:1 •).¡ 

G1kio (mg) 976 ')81 
l lil'rrO (mp;) 21.0 lq.H 
·nmnlna (mg) l.SH 1. (10 

IUbofluvina (mg;) 1.:n 1.:m 
Niacina (m)!:) 2s. <1 2-1. 7 
Acidn ascorhko (111~) 62 62 
Retino! (111¡!;) 581 SHll 
Colesterol (mg) 385 :1-17 

+ FREO ll!NCJ¡\ DE o >NS! IMO DE i\1.IM EN·rns l·'.N El. 1WS1\y1 IN() 

·npo de 
Allmcntm; 

Tortilla 
I...cchc 
l luevos 
1:rurns 
Bcbidus " 

'" jugos, rcfrvsl·os, c:tc. 
' 

Alto 
(,\lle D> 

96'.Z· 
90<X. 
70~~ 
1.ir.: 

I~. 

i\ IL'dlo 
(!') 

1 ºº"; .. 
86~1;' 
(10:\: 
2S~? 

:l ~~\ ·. 

t- FllECL/ENCI ¡\ DE CONSllMO DE 1\1.lMENTOS l·'.N J,,\ <X>M lf ),\ 

'11po de Alto i\kdhl 
Allmcntos (1\ 1.1 e m ( 1:) 

Sopa dt: fük><>H 21w. :!O"'. 
llrro7. 67$t W'.\'. 
Frijol SS% .r;:\'.X 
C'~1rnc 9:~~- "JI~';. 
Vcgctulcs H8% H8~~· 
Frutas 249?. :~:!~Y. 
Bebidas 28% :! ( )~~¡·. 

lk1jn 
( I · (; 11) 

817 
(12 

78 
HOH 

18. () 
1.:1s 
O. 117 

t•l.O 
:12 

·llll 
281 

ll;1j1J 

u· e 11 > 

t ll(~x 
79W· 
S:l'.r· 
1 (l~I¡'. 

•)11_7 .. /,. 

l\ajo 
(I· Cll) 

2c1¡r. 
Mfj;. 
S!i';l'.' 
H-l~Z· 
H 1 ~~·· 
1 (1')~. 

'!.7~Z, 



l'IU~Clll::NCJA l)J' l'.<lNSlfM<l lll:: ALIMENTOS l:N J,1\ CFNA 

Tipo d<: NIVl·:L NlVt:L NIVEL 
1\linwntos ,\!to M·:dio Bajo 

Leche y pan h2'}~ H-l'l (l~~!~. 
Sobran te de L1 comida :11;,z. 2·i/: ~<i~Z 
Vegetales 8"' /í.• 1.1;;· 9'X', 
!'rutas (1'jl: 2')\' l"' /C 

llebld:JS J:\};. l"J!Y' -,, 1 ·11:· 
-/( 

No cenan 2'J{. 1 ~: I'.{. 

+ FRECUENCIA l)E CONSUMO DE r\l .IMEN'IUS EN l'IU:t~SCOf.,\l~ES EN EL DESAYUNO 

Tipode 
Alimentos 

l'an 
Leche 
!iU('VOS 

Fruta 
llcbíd:JS 

NIVEL 
Alto 

100)~ 
92% 
57% 
17% 

11:. 

NIVEL NIVEL 
M1'diu Bajo 

100;;: 1 flO;J{ 
96~-~ 9·1'X 
491{. 40~~ 
2:~~r 11 jz. 

I'!' ,, O'.,( 

+ PRECUENCIA DE CONSUMO DE 1\UMEN'IDS l!N l'llliESCOLARES EN LA COM!DA 

'flpo de NIVEL NIVEL NIVEL 
Alimentos Alto M,'dio Bajo 

Sopa de fideos 25% 22;:~ 25~~~ 
Arroz 49~!;'., -15)~. 42>~ 
l"rijol %% 29~~~. -tO'.,Z 
Carne 88% 84~'[ <17W. 
Vegetales 57% 49~~ S7~7:, 
Fruta 33% 28% 21 )Z. 
Bebidas 15% 14'.~· 16'.fc. 

...... 
"° !'-' 



+ FRECUENCIA DE CONSUMO DE AUMENTOS EN PREESCXJLARES EN LA CENA 

Tipode NIVEL NIVEL NIVEL 
Alimentos Alto Medio Rajo 

Leche con pan 87% 89% 809'~ 
Sobrante de In comida 7% 5% 7% 
Vegetales y frutas 7% J(Jlfc 5% 
Frijoles y tortillas 7% :¿w 

/l' 6% 
Sólo leche 2% :l% 1% 
Bebidas 123 11% 13% 
No cenan 0% 1% L% 



+ FRECUENCIA DE <X:>NSUMO DE AUMENTOS lNDlJSTRIALIZADOS 

Consumo 
al dfn 

Una vez 
D:>s veces 
Tres veces o más 

Medios 

Radio 
T.V. 
Revistas 
Periódicos 
Ninguno 

NIVEL 
Alto 

30% 
16% 
63 

+ MEDIOS DE lNFORMACION 

NIVEL 
Alto 

91% 
873 
17% 
39% 

2% 

Fuente: Qiadernos y Encuestas d(;! Nutrición. 
Instituto Nacional de In Nutrición. 

NIVEL 
Medio 

28% 
13% 
03 

NIVEL 
Mi~dlo 

91% 
83% 
203 
43% 

3% 

NIVEL 
Bajo 

103 
0% 
03 

NIVEL 
Bajo 

92% 
74% 
14%. 
263 

2% 
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Características en general del Grupo Objetivo. 

En México la rnayorfa de las mujeres embarazadas o en
periodo lactante. están mal nutridas y consecuentemente na -
cen niños con bajo peso o en similares condiciones nurridon~ 
les a las de su madre. 

LX> un 15 a un 20!(, de mujeres producen escasamente le -
che cada dfa tr311smiticndo asr la desnutrición. Sus dt•ficien -
cia.s nutricionalcs son principalmcnre las calorfas. proteínas 
vitamina A. riboflabina. hierro y ücido ascórbico. La inadc -
cuada dieta y el consumo de productos industrializados bajos 
en calidad nutricional son algunos de los factores que influ 
yen en la mala nutrición. La desnutrición trae como canse -
cuenda que los niños nazcan prematuros o que incremente la 
mortalidad infantil. 

Las instituciones de salud, ml'dicos en general, ginec61.,Q 
gas y pediatras atienden y asesoran en cum1to a recomenda -
clones dietéticas. de higiene y de cuidado ffsico dur311te el -
embarazo o la lactancia. pero dehido al bajo nivel cultural de 
los pacientes éstas no llevan a cabo las indicaciones recomen 
dadas. Otro factor importante de este grupo objetivo es que -
no asisten a consultas tanto prenatales como posnatales a pe
sar de que hay centros de salud que dan servicio gratuito. 

Se cree que hay todavía un 40% de mujeres que son aten -
didas por parteras. comadronas, charlatanes o miembros de 
la familia lo cual es otro de los factores que se relacionan -
con el indice de mortalidad, tanto de la madre como del niño. 

Aproximadamente un 20% de las mujeres abortan y una -
de cada mil muere durante el parto. 

En los últimos años se ha tenido un promedio de 2. 8 mi -
llones de nacimientos. Niños entre los O y 4 años de edad re
presentan 11 millones de la población total ·de México (16. 5%) 
55% de ellos están desnutridos. 50% nacen en zonas rurales: -

El grupo objetivo son las mujeres embarazadas o en perfodo -
lactante y consecuentemente sus hijos. en M~xico. 
Médicos en general. ginecólogos y pediatras de diferentes in§ 
tituciones de salud y de la Universidad Nacional Autónoma de 
México fueron entrevistados para conocer las caracterfsticas 
más importantes del grupo objetivo. 
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gran porcentaje nace prematuro y que son afectados <.?n su de
sarrollo e incrementan el índice" de rnort alidad infantil. l 00 -
mil niños mueren al ailo principalmente por enfermedad opor 
desnutrición. 

La lactancia es el medio más recomendable par a la ali -
mentación infantil. pero se ve limitada por la escasa secre -
ción de leche materna. o cuando la madre ha sido incorpora -
da a un trabajo asalariado. 

Hay otras razones que indudablemente han influido en cl
abandono de la lactancia. pues es el hecho de que grandes em 
presas transnacionales y multinacionales promue\·an cada vez 
más el consumo de productos industrializados para alimenta
ción infantil principalmente leches en polvo. Tales empresas 
trabaj a.n con retribuciones económkas a los mt'.'dicos de las -
instituciones de salud para que éstos promuevan sus produc -
tos aunque vayan en forma contradictoria a los programas 
educativos que tienen por medio de la T. V. . revistas. carte
les. cte .. para promover la lactancia. 

El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) es uno de
los más importantes consumidores de productos industrializü 
dos para la alimentación infantil. Las otras instituciones de -
salud están en similares situaciones. 

Estudios hechos en 1979 - 1980 en 13, 418 mujeres. ha -
bian mostrado que un 22% de ellas nunca amamantaron a sus
hijos. Esta cifra comparada con otras, representa una de las 
más gr.mdes entre los paises en vías de desarrollo. 

En comunidades rurales, las mujeres que estuvieron am-ª 
rnantando, decreció de un 95% en 1960 a un 73% en 1976 y las
que amamantaron hasta los 6 meses decreció en el mismo pe
riodo de 98% a -tl;'t. 

El IMSS adquiere anualmente un promedio de 8 millones -
de latas de leche en polvo para la alimentación infantil. 

En comunidades apartadas de las grandes ciudades, el 
31 ~ de los bebés consume leche en polvo Nido. 
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Las compai'ífas productori.LS d~ fórmul ns industrializad.::is 
para alimentación infantil tuvo una tasa de crecimiento del -
5.1~ en 1981. Tales productos han incrementado de precio un 
-150% de 1979 a 1982. 

En suburbios pobres. la geme f:asta un 1-1 if: de su ingreso 
familiar en leche en poh·o para alimentaci6n infantil. 

LICONS . .\ (L..cche Industrializada co:-.:,\SL1>Q) cubre 70% -
del mercado de lechl' en poh·o para alimentación infantil y el
otro 30~~ es adquiri,io principalmente por :'\estl0. \\"hyeth \\'a
les. Mead ]ohnson y Cianamid. 

Aun cuando muchas mujeres tienen buena secreción de le 
che. ellas prefieren dar fórmulas industrializadas lácteas a: 
su bebé. 
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+ RECOMENDACIONES DIETETICJ\S PAR/\ MUJlmEs EMllAll..AZAD1\S 

Nutrimento 

Energía (kal) 
Proteínas (g) 
Vitamina A (g) 
Vitamina D (g) 
Vitamina E (g) 
Tiamina (mg) 
lliboflavina (mg) 
Niacina (mg) 
Pirodoxina (mg) 
Acldo Ascórbico (mg) 
Acido Folico (g) 
Vitamina B 12 (g) 
Calcio (mg) 
Mngnccium (mg) 
lron (mg) 
lodine (g) 

O EN PEJUOOO LACTANTE EN MEXICO 
(Para satisfacer sus ncccsidaJcs nutridonalcs) .. 

Mctjl'r 
Embarazada 

2 400 
(10 

l)()() 

1 () 
1 s 
!.O 
1 • :~ 

IS.8 
2.5 
50 

400 
:LO 
l. 100 

400 
28 

120 

Período Lactante 

2 {i()() 

68 
100 
10 
15 
1. o 
l. 4 

17. 2 
2.5 
50 

300 
2.5 
1. LOO 

450· 
28 

150 

* Experiencia cllnka de las instituciones d(.) salud sugieren los nutrimentos dietéticos 
arriba mencionados, para mejorar la condición nutricional y de salud <.:n mujeres -
c:mbarazadas o en período lactante. 

Fuente: Dr. Mora. llihlioteca de In Organización Mundial úe la Salud. (México). 



-+ l'AllTOS, ABORTOS Y N1\Cl1XlS Vl\'OS :\Tl.::NDl!XlS EN 
INSTITUCIONES DI~ SEC:lllUIJ¡\ll SCll~l/\L Y 1)1~ 1\SISTENCIJ\ SOCL\L 

l '>7H .. 1979 
9 7 K 1 ') 7 l) 

Nal'idm• Nacidos 
Institución Partos /\bortm: Vi\·llS Partni; Abo1·1u:-< \'lvos 

Tot a 1 742 772 66 7<>3 855 lo:\ 66 o:l-1 

Seguridad Sh-1 27 2 63 8J2 556 2()f 590 9:\.\ 63 7h6 SHS 727 
Social 

IMSS 475 l so 55 579 ·170 :; ()') ·197 S:Hl 54 l)/I) ·l'J2 I{'.\) 

lSSSTE S'J 0'> 1 .¡ h(iS 55 HH ()1 191 4 '15·1 (1() 758 

PEMEX 7 294 92:1 7 Sb-1 7 ti•1:\ l) l 9 8 146 

FFCC .¡ l 8b 595 .¡ 200 176:\ 500 :l BOO 

SDN s s:1c1 nd 5 52i 6 320 nd 6 234 .-
:,) 

:-
SMN 1 887 269 l. ll'27 1 748 2:w l MH 

CFU 9 822 L 600 9 7;14 l l :102 1 97H ~) () 927 

SllCP 1 .146 20l l :i:l(1 1 '.187 197 L 3H3 

Aslswncin 
Social 178 500 2 9:11 264 1 (i9 2 2fü~ 

SSI\ \(11 2:15 nu nd 25:3 :no nd ntl 

SNDJ F (l2.'> 29 S7(l 1 0-lú 85 1 055 

()1)11 16 (1-tO 2 902 16 l:\:l <) 79:\ 2 1 H:~ 9 525 

Fuente: Dirccci6n General de lliocst:1tlfstica, s.s.¡\' 



ISSSTE ~ 6. 997'. 

f'EMEX D o. 90~[. 

FF.CC. a 0.44)1~ 
S.D.N. EJ 0.74?(. 

s. M • N. B o. 2Ü'X 

C,F.E. ~ J.:~:~3 

S.11.C.I', ff 0.167'. 

l'ARTOS ATENUl[X)SEN ltJSSf:'RV!CIOS llE llOSl'ITAl.IZ:\CION DE 
LAS 1 NSTI l"UC!ONES J)E SE< ;llll!Di\ll SUCI AL Y Die'. 1\SIS l l'NC!i\ SOCIAL 

l '179 

Asislc<nc:ia 
Sod11I 

:10. 87~. 

Scgllrldad 
Social 

69.1:!% 

S,S.A. ~;.::;:-¿a 29.7'J.'}i. 

D.D.F. ~ 1.1.'\?i. 

() :IO 

Fuente: lk!pto. Estmlfstk:1 JMSS y S~ 1\. 



¡. 1·01zc:1:;,rrAJE 1)1·: "HAJU l'ESO", l'ESO "[)J·:l ICl l'NTE" y 
l'lcSCJ "l'1\\'0f{1\llU,:'' lll' r ns NL.r\:os ¡\f. NJ\Cl.:tl Sl·(;f ¡;-,¡ L·:L CRlfl'O 

I)[-' l·DJ\D 1)1·: LAS M/\f)IU'S 

Grupo de <.'dad dL' L1 111;1Jn_. 

Menos de 20 :liios dv c.'dacl 
20 - 24 :1fl<i;-; lÍL' Pdml 
2S - 29 niiuc; dc cdntl 
:~o - :.\.l aill>'• dL· edad 
:is aiios de.· C'dad o mils 

Menos de 20 a11os de.: edad 
20 - 24 aiíos dL· cd:id 
2:> - 29 al1os de edad 
3() - 34 •UlOS de: ccJ:1d 
35 rulos dL· l'dad o mft.'l 

M()llOl:I de 20 años de edad 
20 - 2·1 :ulos de· cdmJ 
25 - 29 :111os de cd ad 
30 - 34 allos de l'dad 
35 aiios dC' celad o má.'l 

Crup,> de llnjo l'c:so (2 .. 'iOO grs. o me, no~ l 

u.() 
12.H 
10. H 
11.1 
l l. 2 

Grupo de l'L·sn "D:.:ficil:ntc" (2, 500 -3.000 grs.) 

10.1 
15.'i 
:12. 7 
:H.4 
3l. 7 

Grupo dC' l'<:t;u "F:1vorablc" (3. 001 - 4. 000 grs.) 

7.H 
10.5 
l'.L9 
1(,, :l 

Oisrribudón porccnrua.I de aCUL'rdo al peso al nacer en México. 

l'(!so al n;JL·cr (grs ). 
Toral 

1 • 000 o menos 
1.001- l.SCXl 
l. SOi - 2. 000 
2. 001 - 2. 500 

0.2 
o. (l 

2.2 
H.8 



+ PORCENTAJE DE "BAJO PESO", PESO ''DEFICIENTE" Y 
PESO "PAVORJ\BLE" OE LOS NIÑOS AL Ni\CER SEGUN EL GRUPO 

DE EDAD DE LAS MADRES 

Peso al nacer (grs ). 
Total 

2. 500 o menos 
2. 501 - 3. 000 
3. 001 - 3. SCXJ 
3. 501 - 4. 000 
4. 001 o más 

% 

Ll. 7 
33.9 
38.9 
13.3 

2. l 

Fuente: Dr. Mora. 13iblioteca de la Orgimlzaci6n Mundial de la Salud. (México). 



+ ·npo DE REClEN NAC:IJX) EN MEXICU 

(Pretérmino) Prematuro (nacido notes de la sl·marw No. TI Lk· gcst;1cifm) 

Totul 9.62 l ~' 2.'10. tn7 /<' 

.. l liperrrópic1 > 1.55 '.:c. -W.-115 .... Eutrópico 7. 38 ~·· 192. no .... l lipotr6pico o.(¡.¡ '.''. 17. ~192 

(Término) Maduro (nacido entre: 1:1 semana :r; y -12 de l:i ¡;cstadí>n) 

Tl>tal 

t-lipertrópii:o 
EutrOpico 
l llpotrópico 

83. 5.¡ ~'. 

4. 61 '.-r 
70. 42 '"' 

8. SI ~~· 

2. 178. 266 

120. 2m 
1. H'.\6. 164 

22l. 894 

(Postermlno) (Nncldo dcspul!'s dv la scmru111 NJ. 42 de ¡wstaclOn) 

Total 6.84 'X 178.34\1 

l·Upcrtr<1pku º· 32 ~',' R. 3·14 
l.!utrOpJco s. 45 '.,' 1.n. 106 
l U pot rópl co 1. 07 j'. :?.7. 899 

Puente: Dr. E. jurndo. Instituto Nndonul dv l\.:rinutologin. 

1 llp(!rtrOplco. Nacido con un peso supc:dor ni pc1m promedio. 
* • Eutrüpico. Nac·ldo con peso adecuado. 
,,.,. llipotrópico. N:1ddo con peso 111fts bnjo al dl.'! peso prn111l'dio. 

Nota 1. Las cifras s(· tomurnn dC' un cjempJu de 2.6U7. 4.'i2 nli1ns nacldos en 1977. 
Nota 2. Bajo Pl'SO .. x· rc~flerc ;1 los nacido.'< l'Oll llll'llOS dl' 2. 500 grs. 



+ IMl'f\' TO l'lll·:M,\TlJll<l Y ill'.:J.'l·:CTOS i)J' 
llll'OTl\Ol:li\ l·:N ;,;JÑO::; N.\CllXlS l'.N Ml·XICO 

11170- l97H 

Total nacidos vivos 

Mortalidad neonat,d 

Sobreviviente hasta el nws Je cJad 

Niflos con alto rk•sgo 
Prematuro 
füpotrópko 
Total de alto riesgo 

Mortalidad dentro tic los prillll't'os 
7 años de vida. 

Sobrevivientes ele los nacidos con 
alto riesgo hasta los 7 mios de edad. 

Saludables 
Con drulo sistcmfltlco 
Con problenw,¡ de comunicación 
Con epilepsia 

Con ligero retardo mental 

Daffo neurológico 

1970 
2. 1 :l2. (1:\0 

2·L 2 / J()I Kl 

2. 08 l. 0:20 

199.778 
213. St:l 
399. 140 

·18. 7 / 1000 

379.712 

1-16. 49:\ 
19.859 
44.958 
61. 703 

106.699 

233.219 

Fuente: Dr. Jurado. Instituto Nacional de l'crinatologfa. 

1978 
2.H09,800 

IH.l / 1000 

2. 758. 943 

264.859 
283.067 
529. 165 

.50:3.395 

194.210 
26. 327 
.59.602 
81. 802 

141. 454 

309. 185 



+ PRINClPALES CAUSAS DE MOlffALIDAD FETJ\L Y NEONAT1\L EN MEXICO 

Mortalidad Fetal. 

t. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Enfermedad fetal y otras causas poco definidas 

AnomaUas de In placenta o del cordón u111blllcnl 

Malformaciones congt'.'nltas 

Por complifucluncs por cnfl'rmcclad durante t'l embarnzn 

Otras causas uc origen mnwrno 

Mortalidad Neonatal. 

l. Prcmururo :>S.5 % 

2. Por infección :\3.8 % 

3. i\s flxla 14.6 % 

4. Trauma atribuible al parto 6.1 % 

s. Mulfonn<1clones congénitas 4. 6 % 

Principales cuusus de uborto en MC·xico. 

l. Exc<:sivo n(Jmeni de hijos 

2. Baj u condición cconóm le a 27 IZ· 

3. Otn1.s causas 21 >'<'· 

(Í[ % 

H. S '.Y.· 



+ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MUJERES 
EMBARAZADAS ENTRE LOS 15 Y 44 t\ÑOS DE ED!\D EN MEXJ.CO 

OlUsns 

Embarazo, pnrto y complicaciones 
purpcreas. 

Ncoplnsmas 

Influenza y Neumonía 

Accidentes 

Tuberculosis 

Anemia 

Enfermedades del corazón o de hiper -
tensión. 

Coeficiente por cndn LOO, 000 mujeres de 
de acuerdo al ~rupo u<: l'dad 

15 a 24 mios 

19 •. ¡ 

16 

14 

12. 2 

:~·I. l) 

1:L4 

24.8 

l:l.6 

20.1 

:3.5 a 44 alíos 

39. :3 

49.3 

3:3.7 

26.4 

23.9 

Fuente: Estndfsticas vitales para los Estados Uniclos Mexicanos. Di reccl6n ele Biocstnc.lística 
SSA. 1976. 



l'IUH'<>I\< :l()N 1>1: N1\CllXJS VIVOS <.>lll: HIEIVJN 
\l lt\11;N ¡-,\1)( ¡e; ( '()N l'l~CI 10 Dl::SfW. l!L l'!UNCll'l(J 

TOTAL 

Año Nacimiento 
Antes 1970 
1976--76 
1977-79 

Tamaño Localidad 
-2.500 

2.500- 19.999 
20.000 + • 
Metro * 

Edad Madre 
-20 

W-29 
30-39 
40-49 

Embarazos 
L-2 
3-4 
5 6 más 

Hijos vivos 
L-2 
3-4 
50 más 

Escolaridad 
o 
1-5 
6 

••• 

Secundarla o más 

(N=l509) 
(N=4C)07) 
(N=6900) 

(N=1818) 
(N=l372) 
(N=3884) 
(N=4224) 

(N=l268) 
(N=6.'i42) 
(N=4664) 
(N=83R) 

(N=3899) 
(N=:tlül) 
(N=6113) 

(N=468l) 
(N=3698) 
(N=•IB49) 

(N=2200) 
(N=S674) 
(N=3243) 
(N=2149) 

1979 
Sl NO 

77.6 22.4 

81. 7 18. 3 
74. ::i 25.7 
79.0 21. o 

86 .. 1 1:~. 7 
77. 2 22.8 
69.4 10.6 
73.2 26.8 

81. 5 18.5 
78. o 22. o 
77. o 23. o 
72.6 27.4 

74.6 25. •1 
77.5 22.5 
79.5 20.5 

74.6 25. 4 
78.9 21. 1 
80. l L9.9 

85. 2 14. 8 
79.6 20. 4 
72.9 27. l 
68.9 3L. 1 

EMF 1976 
SI NO 

80.3 19.7 

-e;,> 

:-o 



Notas: * 

+ PHOPORCION DE NACIDOS VIVOS Qlll:: FUl.m.ON 
ALIMENTAOOS CON PECI !O DESDE EL PRINCIPIO 

Metro incluye México, D. I'. Guadalajara, l\hntl~rrey. 20. 000 + excluyl' estaR 
tres [trcas metropolitanas. 
Al momento del nacimiento del Ciltirno nncido vivo. 
Contando el embarazo que resultó en el Clltimo nncido vivo pero no c111b<1razos 
posteriores. 
Incluye el Ciltimo nacido vivo. 

Fuente: Organización Mundial de: In Salud en México. 



+ ATENCION PRENATAL 11/\STJ\ LOS :1 MESES 

]'' 2º 1' ToL1l 

Muestra Nacional 
Actualmente embarazadas (N=270) 71. 8 24. 1 .J. 1 1007, 
Anteriormente embarazadas (N=2421) 62. O 28.S 9.5 100'./{. 

Anteriormente embarazadas 

Ai\o de terminación ' 

1970-1976 (N=881) 64.1 - 65.4 26. 2 - 27 .s 8.4-8.4 1 on¡ 
1977-1979 (N= 1 :\0:3 60. 1 - 62. s 28. 2 - 21l.5 9.1-10.4 l 00'/.. 

Tamaño de Localidnd 
-2.500 (N=581) 07. ll, ·19. 1) (:15. 7' '.\(', 6) (15.2.1'1.7) 1oux 
2.500-19.999 (N=266) (M. 1, 66. 8) (27. S, :IO. 2) ( 5. '7. ti .. l) 100;1:. 
20.000 y+ (N=747) (<19. O, 70. 4) (22. 2, 2:1. (l) ( 7. 1' 7 . .J) 1 oo,.; 
Metro (N=827) (67. ·I, 68. O) (2S.:\,2S.i) ( 6. 8, 7. O) 100'.Ji. 

..... 
Edad de la Madre ..... .... --20 (N=221) 61.0 28.4 8.6 l 001[. 
20-29 (N=l 188) 62.5 28.3 9.2 1 OCJ<X. 
30-39 (N=842) 62. 1 28. l 9.8 100% 
40-49 (N= 170) 56. 6 32. () 11. ·t 100'}{ 

Número de Embarazos 

l-2 (N-"i.'i4) 70. 2 21. 6 8.2 1 OC>')¡'. 
:)-4 (N=6:17) 64.5 27.9 7.6 100% 
5y+ (N= 1030) 54.6 31.9 11. s IOOW, 

Número de hijos vivos 

o (N=:n) 84.1 14. 4 1. :\ 1 no~z 
1-2 (N=868) 69.3 22. 9 7.8 1009;:. 



+ i\TI· Nt:lllN l'IU:'Nl\T1\1~ fli\<;TA !.OS '.l MESES 

1. ')" 31) Toral 

3-4 (N-;687) 61. 4 :11. 4 7.2 1003 
5y+ <N=H3:n 5'.>. 7 :~2. 7 13.6 100% 

Escolaridad 

o (N=:l:.!8) 4 ·¡, 1 40. 2 16. 7 lOl>',Z 
1.-5 (N=923) 54.8 :1.t.5 10.7 wo;,y. 
6 (N=686) 69.2 21. 9 8.9 1 005'[ 
7y+ (N=480) 82. 9 L5.2 l. 9 1003 

Muestra Areus Marginadas 
Actualmente embarazadas (:J7) 59.5 37.2 '2. 7 1003 
Anteriormente emhara:Ladus (328) 52. 7 37. 2 10.1 100% 

Anteriormente embarazadas 
Afio de terminaciOn 
L970-L976 (N =99) 48. 5 41. 4 10. l 100% 
1977-1979 (N=219) 54.3 3S.6 10.1 1001{. 

Ciudad 
Distrito Federal (N=l75) 56.0 3·1. 3 9,7 !00% 
Acapulco (N= 87) J9. l 48.3 12. 6 10()% 
Monterrey (N= 66) 62. l '.JO, 3 7.6 100% 

Base: Entrevistadas r¡ue recibieron atención prenatal. 
* .... Cifras subrayadas son las estimaciones para todos los embarazos ocurridos en el período. 

Se refiere a la edad que tenía al momento del último embarazo . 

-.... 
'" 



+ Nli/\1Utu Df: tvWFICll'S, T1\S1\ Y ORJlFN llE IMl'URTi\NC!t\ 
111: LA Ci\l'':i1\ l'l\INC:Jl',\f. DE MlJl·ltTJ; 1'.N GENERAL 

J>L L \ l'OllLt\C:lON MEXIC.\i\:t\ 
197.') - 1976 

Causas 

Todas las causas 
Influenza, neumonías e infl'ccionl's rcsplr,tturias 

agudns 
Enteritis y otras t:níe rmcdudcs diarréica8 
Enfermedades del cor·a~ón 
Accidentes 
Ciertas causas de la morbilidad y d(• la morr,11ldad 

perinatales 
Tumores malignos 
Enfermedades ccrebrov ascu larcs 
Cirrosis hepática 
Anemias, avitmuínosis y otras dcfh:k·ncias 

nutriclonalcs 
Lesiones en las que se i¡,,'llore si fueron accickntttl 

o intencionalmente infligidas 
l lomicidios y lesiones provocadas intencionalmente 

por otras personas; Intervención legal 
Diabetes mellitus 
Bronquitis, eflsema y asma 
Tuberculosis todas formds 
Anomalfas congt:nitus 
Enfermedades de las arterias, arteriolas y de los 

vasos capilares 
Nefritis y Nefrosis 
Neurosis, trastornos de la personalidad y otros 

trastornos mentales no psicóticos 
Tifoidea, parotifoidea y otras sulmonelosis 
Ulcera péptlcn 

Ord~·n 

de 
lm¡xll·= 
rancia 

2 
3 
4 
5 

(J 

7 
8 
9 

JO 

11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 
ll) 
20 

1975 
[~·funciones 

N(Tmcro fusa 

4:J.5 888 

.'i<) 037 

51 061 
45 ()42 
27 140 
21 7(15 

21 67-l 
12 827 
12 2:.~6 
12 OJ 1 

11 :164 

10 408 
10 257 
8 516 
4 :l84 

4 069 
3 856 

2 801 
2 782 
2 791 

724. 7 

'>o, 2 

84.9 
75.9 
45. 1 
36, 2 

36.0 
21. .1 
20. 3 
19.9 

18. 9 

17. 7 

17.3 
17, l 
14. 2 
7,3 

6,8 
6.4 

4.7 
4. 7 
4.7 

( lrdcn 197(• 
de 

Impar= 
t;Ulci:1 Número 

2 
3 
4 
6 

5 
8 
9 

13 

7 

12 

!O 
11 
14 
IS 

17 
16 

19 

18 

-ISS 660 

(i/ 245 

51 21s 
48 296 
24 772 
22 578 

'.l2 63.'i 
1:> 262 
12 261 
1om.1 

17 53.::; 

10 :114 

11 719 
11 687 
8 21 ;1 
4 589 

3 022 
.¡ 462 

2. 7:.l7 

2 746 



+ NUMERO DE MUERTES, TASA Y ORDEN DE IMPORTANCIA 
DE LA CAUSA PRINCH'AL DE MUERTE EN GENERAL 

DE LA POBLACION MEXICANA 
197.5 - 1976 

Orden 1975 
Causas de l"l:!funcloncs 

lmpor-
tanela Número Tasa 

Disentería bacilar y amibiasis 
srntomas y estados morbosos mal definidos 34 288 .57.5 

Las demás causas 66 347 109.6 

Fuente: Anuario Estudfstico del lMSS. 

Orden 1976 
de 

Impor-
tanela Número 

20 2 °496 
26 427 

77 395 



+ ESTAOO NlJ11UCION1\ L DE LOS BEBES 

Nutrición superior 
( + 110%) 

Normales 
(de 110 a 90%) 

Desnutrición en lcr. ¡i:rn<lo 
(de 90 a 75%) 

Desnutridos en 2'' gratlo 
(de 75 a 60%) 

DE O A 11 MESl:S DE EllAD 

NIVEL 
Alto 

20% 

67% 

13';{ 

NIVEL 
Medio 

12% 

50')[. 

:~S/'t· 

DE l2 A 24 MESES DE EDAD 

Nutrición superior 
( + 110%) 

Normales 
(de ll O a 90%) 

Desnutrición en lcr. grudo 
(de 90 a 75%) 

Desnutrlcl6n en 2"¡i:raclo 
(de 75 a 60%) 

NIVEL 
Alto 

12% 

52% 

33% 

Fuente: O.tadernos y Encuestas de Nutrición. 
Instituto Nacional de la Nutl"iclón. 

NlVEL 
Medio 

8% 

47% 

NlVEL 
Bajo 

H(P 
le 

NIVEL 
Bajo 

2~. 

349[. 

4<•7'· 

18)'(. 

~ 

"' 



+ 1 IABITOS üE INTRODUCClüN DE AUMENTOS 

Edad 

En los primeros 
dos meses 

O:!spués de los 
dos meses 

Alimentos 

Leche fresca 
Tortilla 
furé de frutos 
Carne 

+ 

Puré de Verduras 
Sopa de pastas 
Pan 
Galletas 
Refrescos 
Chile 
.l\Jlque o cerveza 
Alimentos envasados 

NIVEL NIVEL 
Alto ML"dio 

atole :~:\~Y atok ;)!'.,'{. 
fruta ! 6~'(. lechL: 1sx 
leche l.'í% caldo 10% 
caldo 1 ()~. frutus 7% 
huevo ll7{ huevo b'f.: 
otro,; 5~/~. otros .5% 

frijol 11% frijol 1 1 >'(. 
sop:.i 2'.J., atole 10% 
refresco 2x. sop;i .1~r 

pan 1 rc 

EDAD l'ROMEDlO EN MESES DE CONSUMO 
REGULAR DE ALGUNOS ALlf\lENTOS 

NIVEL NIVEL 
Alto M~dio 

(meses) (meses) 

7 (.1 

7 7 
6 7 
6 6 
6 7 
9 9 
11 1 () 
12 1:1 
17 10 
17 20 
32 25 
8 8 

NIVEL 
Bajo 

alok 20% 
kr.:11l' 1 1rc 
e nido 1 1 rc 
fruta•.; 7'X 
olrc's s~~ 

atole 16% 
frijol 16% 
huevo 7~~ .. 
p.111 2w 

NlVEL 
ílajo 

(meses) 

i 
H 
8 
8 
R 
LI 
1:.1 
10 
IR 
12 
5 
10 

Fuente: Cuadernos y Encuestas de fl.h.ltriclón. Instituto Nncionul de: la Nutrkión. 

-..... 
?' 



+ l li\IH'f't IS ;\l .IMEN'l1( :1os DE J ,( lS llf'lll-'.S EN 7.0NAS l.llU!l\Ni\S 
l>E ML\:lCO 

Lo,; siguknLCH c:11:1<.ln1" lllllt'Hlt-.111 r •• f<>rma dl' .ilim<-·lll"ci1'111 de.· lus hvlX:·s p<1r ,;us mndn.!s 
<:11 Jos ~lifcrcntcs nivt ·le:: socioccu11(1111icos. 

Forma NIVEL >~LVEI. 
Alto 1v1cdio 

AUmentucl6n l'.OJl pcdio 71'.Z. 1>3'.{ 
Uibcr6n 29% :\7~'{ 

+ l'ERIUI X) DE TIEMPO DURANTLi EL CI l1\ 1. L< lS BEBES SON 
ALLMl!:NTAIXlS C:ONPECllO l·:N nil'l~RENTí~S NIVELES 

Edad en Meses NIVEL NIVl'.L 
Alto Medio 

o= 3 32% 2sw 
4= 6 16% 99('.. 
7 = 9 10% 4'X-
9 = 12 5% 13% 
mfts <le 12 8% l2% 
N.Jncu 29% 37% 
Total 100% 100% 

+ EIJAD DE lN'lllODUCCION DEL PRIMl~R ALIMENTO 

Edad NIVEL NlVEL 
Alto Medio 

Temprana únenos dt.! 2 meses) 85% 74% 
Media (de 3 a 4 meses) L5X- 22% 
Turdia (más de 4 meses) 0% 4~~ 

NIVEL 
lk1jo 

83% 
L7% 

NIVEL 
Bajo 

2:5% 
14% 
16% 
la% 
15% 
17% 

100~1{ 

NIVEL 
Bajo 

54r., 
18%. 
28% 

Fuente: Clladcrnos y Encuestns de N.Jtrición. Instituto Nm:lonul de la /\\1trlción. 

-.i. _, 



+ 

Muestra niu:i<>nnl 
Actt1uhncntL' c..•n1bard'1'.udas 
1\ntl'riormL·n1e t•rnbnrazadu"' 

i\meriunnente L'll1h:trazadas 
i\110 l'L'rminal'll'ln 
1970-76 
1977-79 

Tamullo dL' la 11K11lidnd 
-2. S<Xl 

2.SCXJ--19.999 
20,000 + 
Metro 

lldad dt' la Madre 
-20 

2(}- 21) 

:m-:19 
40-49 

l!mti,1razo 
1-2 
:~-4 
s 1-

Nacldos vivos 
o 
1-:.! 
3-4 
s+ 

Hscolaridnd 
o 
1-5 
6 
7y+ 

Nl 11\lFl\O 1 )[' ('{)~·;111 _ ,\ '; i 'l\I ';..;,\ L\f .1 ·" i'N nu· l ll I LH l "'i IF.'> GIUTl'OS 

Consull.w 

(N~ :1'.1.I) 
(N=:lOL'l 

(N=l l IO>l 
(~ IS'J(>) 

(N= H4:l) 
(N= 334) 
(N= •)[:J) 
(N= 9·12) 

(N= 2hi') 
(N= 1.1:11) 
(N~ l()l>:l) 
(N= 2-11) 

(N= 86·1) 
(N= 774) 
(N= t:l9-I) 

(N= 37) 
(N=I006) 
(N= 855) 
(N=l 114) 

(N= 510) 
(N= 1247) 
(N= 767) 
(N= 500) 

o 

.\2. l) 

21. :.! 

(:!0.:1-W.'l) 
(1<1, J--lll,ll) 

01.1--:11.'I) 
(l<l. 7-21. 1) 
(lh.ó-Pi. Ol 
(11.1 11. Rl 

17. :1 

1 7. ' 
26. ~ 
27. 2 

12.h 
17. ;1 
:?S.-~ 

8.'I 
l:J. 7 
:W.K 
28.ú 

:IS.:; 
26. l) 

10.1 
4.5 

(I>. H- 7. :i) 
e· .. }- 7 .7) 

('.'. ">-- ~>. H) 
('i, .'- 'i. 1 ) 
(I•. 7. 1) 
{ l. ,, ' ~ ) 

10. ·I 
."<. K ., 
'·' 

1(1. q 

JL:I 
(l, :! 
(1. q 

7. l) 

H.S 
7. 7 
7. (> 

"l. 1 

14. H 
7.q 

(7. 1- -; • 7) 
((1, 5-- K. lil 

( 10.:>\ \ 
((1. 7 -·' 7) 
(11. O- <" 11) 

(6, (1 "· 7) 

:·_:) 
'l. 1 
7. f\ 

'!. 4 
H. 2 
7.0 
H.3 

1 1 ' () 
8. 7 
6.6 
;\_ 9 

,\ 

1.1, r-, 

111." 

( "· :>- 1 (I,.')) 
(1 :1. ().. i _l' .11 

( 1 l.<; - 11. ')) 
(1~.1--1:'.7) 
( l)_ (}- <). l) 

<.IP.'>. 11. I) 

l:.'.4 
J(i,(> 

!( '·.; 

1 'l. 7 

111. 3 
ll.8 
1 o. 7 

1 2. () 
l). i 

11.:1 
11.S 

10.7 
12.H 
11. 7 

-1. 7 

s+ 

7. :·) 1 L t) 

1 O. o; ·12. -1 

( 9. •)- 1 1 '<» ( .¡,,, 1 1». 7) 
111, '-1' \) ('\'l. 111, ',) 

( lJ .. '; 10.0) (2f;,',.;!:, \) 
( 1 7 .. J - 1 R. S ) (IS. e- ;H. 7) 
(X.O- K .. I) ('>!l.<1.';'\.()) 

( 9.-1 ll. <1) (S". 'i- ',¡ 

I>. • 1 11. 1¡ 

1 O.'' 11._ H 
11.(\ \'.' .. '\ 

l), .\ :1. 1 

lJ, .S ~ 1._ K 
1 (),(, 1·;,1) 
1 1. n :.1. :i 

¿.1, ( 
111. 1 
1 l. \ 
9.h 

lll, 9 

'º· 1 
1 O. H 
111.S 

. )J. ~~ 

.~ :~. 1 
¡ 1 

'\1. 

,;;1. 11 

71. (1 

Total 

1 (10' 
1110:: 

J(IO:. 
1 fl(>:. 

J oo:· 
1 ()(~' 
1 (}(l 

1 PO','' 

1( 1(1 

1nn 
l(H Y.' 

~. 1 
1.•1 

-1. I 
· 1. 11 

·l. (1 

.J. 
\.(> 

l. l 

l. 7 
l. 
: .) 

1 oo~·· 1. x 
l t i{/i. . ~I f) 
11H1 •l 
1(1(" 

!()()~ 

100'.' \. :1 
1 nw .J -e 
1 llll,' (>, () 



+ NUMERO DE CüNSlJLT/\S l'RL'N1\TALES EN'l1lE DIFERl:NTES GRtn'Os 

Consultas o 2 :i 

Muestra Arcas Mar¡.,<inadas 

'* 

Acn1nlmentc cmbarazmlas (N= (l()) 38.1 1:1 .. \ :!O. () 10.0 
Anteriormente embarazadas (N= 44-1) 25.9 7.0 H.(> t '.'\. () 
i\110 terminación 
1970-76 (N= 151) 34 . .¡ s .. ¡ 7. 9 l 'i. 2 
1977-79 (N= 278) 20.'l 7, 9 H.I> IL6 
Ciudad 
Distrito l'l'dCra! (N= 228) 22.8 7,4 \),(¡ 12. :~ 
1\1.:apulco (N= 118) 26.3 H.S H.4 17.8 
~fonterrey (N= 98) :l~. 7 :~. () 6. 1 9.'! 

Cifras subruyud11s son las cstlnrnciones para rodo,.; los embarazos ocurridos vn t•l PL'rfudo. 
Se refiere a la edad c¡ue tenía u.1 momento del Cilrimo embarazo. 

.¡ 

6.7 
C/,O 

~.6 
8.6 

10.1 
9. 3 
(l, 1 

+ El lota! de la consulta prenaral es dd 40 por C'i(·n10 np1nximadanwntt• de Li pnhl;idón to! al, t'll \l(·xit"o, 

Fuentt•: Orgnni"al'ión Mumliul de la Sah11J en Mbdco. 

.... 
·"' 

51· Toral 

11.7 !(!()','; 1.1' 
3ti, .') 1 on:; :l .. 'i 

28.5 1 Off, 
.¡ 1. 4 1 (H )•'," 

:37. ;j 1 on: 
29. i 100'7 
4:.!. 9 100~~ 



+ NUMERO DE l lNIDADES IW CONSI ILTA EXTE!tNA. CONSULTORIOS 
CONSLILTAS ANUALES EN CONSULT< )IUOS L::N INSTITUCIONES DE 

SEGU1lll1AD SOCIAL Y IW 1\SISTENCIA SOCIAL 

9 7 8 
llnidadcs l Jnidadcs 

Médicas de C ~ msultns M¿'UÍC:18 dL' 
Ins titucibn Consult:1 Consu lt< irius Aiio por Const1lta Corn;u lt< 1rio¡:; 

Externa Consultorio Externa 

Total 4 084 17 1 H5 5 096 4 176 20 H'.ll 

Seguridad Social 1 70."i 1 1 ."jl).') 6:1m 1 7-16 11 l)(¡<\ 

IMSS (1) 719 7 1:n 6 <);\6 747 R 27h 
lSSSTE (2) 1 1 (¡ 2 056 6 119 11 ·I 1 7XH 
PEMEX 260 sn s 709 2(12 :179 
FF.CC. 114 194 7 048 114 19-1 
SON 280 IHO 3 lJ84 285 285 
SMN 94 2ori 415 101 2·18 
SI lCI' 1 82 3 .'582 l 82 
CFE 121 471 1 541 122 51 (1 

Asistt:ncia Social 2 :379 5 590 2 .'19:3 2 428 8 85(l 
SSA (3) 2 378 5 070 2 (186 2 -l2H H 228 
sNrnr (4) 1 18.'l mi 267 
DDF (5) nd :r\S 2 621 nd 267 

Fuente: lMSS. 

..
(,JI 

o 

( A ll1!H11 t ilf.¡ 
;\f10 por 

Comntltorlo 

4 .In 

(1 :i: 1<1 

(¡ .=ihl 
(, l)l) 1 
(1 78S 
(¡ 8'.\I 
-l:Nl 

:mi 
:\ 79:1 
1 .')()() 

1 8(19 
1 'l28 

2 3."i(¡ 



+ 

Institución 

Total 

Scp;uridnd Social 
LMSS 
JSSSTE 
l'EMEX 
FF.CC. 
SON 
SMN 
SllCP 
CPE 

Asistencia Social 
SSA 
SNDIF 
DDF 

1 :ucnte: lMSS. 

lJNLDADES M EDlCAS I' i\llA l IOSl'ITALlZACION, NlJM ERO DE 
CAMAS EN l.NSTlTLT< '.lONES DI·: SEC.UIUl>/\D SOClAL Y DE 

ASIS'IV NCIA SOC:I AL 1 978 "' ¡ 97c) 

l) 7 H 
C:Umas 

por cnua 
Unid mies ('.amas 1 o 000 l fnitlndes C:umm; 
Múlicns Ccnsahles 1 X-rc:cho- Médicas Censnhles 

l lospitaL1rias li:1i>Íl'l1 (L!S 1 lospltalarias 

680 112 997 ~). 41 699 6S 790 

IS.5 :1<, 141 l:L 76 166 38 ff\7 
:\O 2S 495 (2) 12.88 32 26 671 
4S -1 S29 9.53 49 4 721 
14 69:3 11. 70 14 8:~9 

22 697 :12.81 22 1 697 
16 825 ;;¡. 72 16 1 H2S 
6 2'.36 17 .00 6 280 
L [1)6 L 9. 60 1 184 

2L 470 l 3l. 89 26 820 

( 1 ) 52.5 2<> 856 .:: .'i:t> 27 7.'5:1 
494 24 043 = 502 24 704 

3 426 = 3 710 
28 2 387 = 28 . 2 :1:W 

,_ 
(JI .... 

Cuma:> 
por cada 
10 000 
l~recho-

habientes 

9. -18 

l:l. SS 
(2) 12. 71 

8.89 
12. 9H 
32.41 
.'52.48 
21.17 
18.40 

146. 7S 

= 

= 
= 



lmitltución 

Total 

Sc.·gi.1ridad '<:il'ial 
lMSS 
!SSSTI:: 
l'EMl'X 
l'F. C.C. 
SMN 
SllN 
Sl!Cl' 
C:l' 1: 

,\slsll'llcla Sot'\al 
SS/\ 
SNl>ll· 
J)l ll' 

h1cntc.:: IMSS, 
lSSSTJ::, 
!S.SSTE, 
l'Et\11-X, 
IT.l'.C., 
SMN, 
SllN, 
SJlc:I', 
CFI·:. 
SSA, 
lllll'. 

Nota: (1) 

+ nnc: 1 OllFS. UIX)NTOI .OCOS Y E~ffL;I\f\11:1\.\.S iJI 'F 'l'Hi\IL\JA"l EN 
!NS ITl11CIUNFS J)I' s¡:r:1.T1Ul11\ll S<lt'.1.\1." nr·: ,\SISI EN\:111 S(](~l.\I. 

J l_)7'·) 1 ll7~) 

] l) 7 8 

M(·di<.:OH Odont(• lnf',< >8 ¡;ljl1"íl1'L"l"il:--; \1; .JiL'llS 

No. lndkl' No. lndlcv N>. Indice· ~ .. lndkc• 
(1) (1) (1) (1) 

4'J 162 1 :156 2 S99 ;¿,=; 7:57 6'' (~l'l <J9l) SR O.L\ J1IS 

J6 ll7 72(1 l 07.l 12 6611 I') t)r_1J 56K .¡~ 411 (>(1! 

21 l :1:z 9:\(1 (>'JI 28 ú:\ll :14 1 (\ .. ~ 615 2.~ :lll'I ;~ 2{) 

6 :ISH 7.r; .!(~> 1\ (•2·1 7 ei71 604 7 ,\ \6 7~:) 

1 2111 .¡79 65 l) l 16 1 2lh ·IK(• 1 :l."I ·IHH 

710 708 ;),') \.¡ 779 í,fl(J 760 -; \,\ ;·¡.¡ 

Hl4 .¡:n 12'i 2 fl22 l 211 2fl·l 1.11i'i '\~ ¡ 

171 KI 1 n ~ 2:!8 ~·t i .! (1(.,7 JSI s:.~ 

2-IB 15 .107 2-tH 
5 42H 20 690 161 21H ·191, 6 :128 19 

IJ 24S "/() 21 (J.IJ t." (,¡ q 

1 l 427 .¡57 20 .¡¡ 1 J:l (•(;(> 

1 818 69 (,11K l 951 

jdcm1r:1 de '-<:n ¡,·;.,s d1· l~::im·,1ci(1J1. 
l\:part:11n1 nt" de l'st:1dí.~th'11 y ,\ctu;"·rn. dato~ de 1"78. 
1 ).•p;¡ rramvnto ,!<; 111!• ll 111 :11 i '~'' ele: l:i '<•ixli rcccil111 MC>úica, dutuo< de 1979, 
Gl' l'l'lll'i" .¡, ~ .... \'V lcl<10. Mi. d il I)!>. 

ll:.:p,11r:1111 .. nro l\10dil'o. 
J)¡ rv~·cit'111 l ;t·1H·1·.1I dv ~vrv1 clo..; i\U•dH·n.:;. 
l>in"xlón (:.C•nn-.tl de 'i;111kL1d. 
Pirt'lTi{Jn d1 .. t.;,.·rvi1·io8 f\1l"•dicoH. 
I\ ·p:1rr.1n•·:llt1> di' . ..;q<,t1rid,lll e 111¡•.l"n' c•n "' Trah:iJ"· 
l>in.:cl'it">11 Ccni_·1 .d d•.· P1<K'!:t;1dí~•tiL·.1. 
Dirt>c.;t•i()/) e,_ lllT;d d· '·-..-rvil'.'ÍI>' 1\1CdiLo~. 

1 \)/l) 

( \lnnt(1)11gl1s 

N<1. lndll'c· 
(J) 

:\ -\hK 20 ()()11 

.~ 2Kll 12 2b.l 
-10 29 !)(l() 

:) i 7 1 o 27' 
7h 8 ,:;()(1 

:IS l·I %2 
127 :.' 718 
S2 ·' 541 
l.'i 

~e;-;- 1(,1 

17'1 
109 

70 

"' '" 

J ·~1tftTITH'1· .1~ 
N\). lndi1 ·l' 

(!) 

;r, '7CN '104 

"·" .18(1 ·17'.2 
:19 ()};.J .S:\(1 

12 2ll(· 4'\ 1 
1 ~-L~ = .. > 1 

(•íil' '.~ ~1 

.l7·1 2" \ 
JK~ 71-1 
;\l)7 
:líl2 .¡ 1 () 

21 :129 
20 91~ 

-114 

En e·\'"''"'"" I"'· ¡,,.,,;1111·i<>IH"· h '.<:·¡~urid:itl Soci,il, c·I fndin· n:hdona los n·cunios con la pnblaclón dt~rccl1t.>ha
habk111", l\1r;1 '"" i11,;ri1rn-i<>1ll H de· ¡¡qjqtemla social no se ¡wc,~t·n1:i el !mllcl• en virtud de que prestan qLJs sc·r -
vi1:io~: ,1 L1 p·.>lii.1L i1 1!1 :tbiL·rt.1 "·in cn1hnrgo lns n.•curHns J(' asistencia sot:inl se co111put~H"on par.:l In pn.·sc.:nracl6n 
del fntlkL' roral 'I'" :;e rl't i<Tc' .1 la p1il>L1ci611 toral. 



CAPlTULO 5 

PANORAMA DE INTilODUCCION 

DEL PRODUCTO 
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5. 1. O Trámites para introducir el (',omplemento Alimenticio Oietétj 
co Lácteo. * 

* 

La compoJlfa deberá llevar una muestra del producto a la 
Secretada de Salubridad y Asistencia Pública (SSA), al -
~partamento de Control de Alimentos y Bebidas en Av. -
Liverpool No. 80- 5° Pi.so, México, D. F. 

~berá anexarse un análisis cuantitativo, cualitativo, baº 
teriológico y microbiológico. 

Una solicitud o formulario deberá ser llenado para regiª
trar el producto y para que éste sea ex:aminado. Además 
llenar otra solicitud para importar o exportar (F l, F 2). 

A los documentos se les debcr1'1 anexar: 

Fotocopia de la licencia Sanitaria (vigente). 

Fotocopia de la autorización de venta del producto, -
certificado por las autoridades respectivas del país -
de origen. 

Fotocopia del acta constitutiva de la empresa y un do
cumento que autorice a "x" persona para que ésta lle
ve a cabo los trámites. 

C.ertificado de la tecno!ogfa de elaboraci6n firmado -
por el responsable de la compaílfa. 

El representante deberá llevar a cabo estos requeri -
mientos par a lo que deberá llenar otra solicitud que -
lo habilite para hacer los trámites (F 3). 

El representante deberá hacer los trámites (en este -
caso, de importaci6n) en la Secretaria de Comercio, 
Av. Cuauhtémoc 1'b. 80. 

Los requerimientos legales que se enlistan en este punto son
en base a la fórmula del producto que por ser confidencial no 
se describe en el presente estudio pues es sólo para dar una
idea. 
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El representante deberfl ir a la Secretada de Agricultura 
y Ganadería, Sección Sanidad Animal (SARH) para llenar 
otra solicitud para obtener el permiso de importación en 
la calle de Dr. Mor a No. 5-2º Piso. 

~scripci6n y requerimientos del producto 

D:!scripción del empacado primario en cuanto a: 

a) Material 
b) Estructura 
e) Mecanismo del Cerrado 
d) Capacidad 

este tipo de empacado está en contacto directo con el pr.Q 
dueto. 

D:!scripción del empacado secundario por cada presenta
ción:· 

a) Material 
b) Capacidad 

Conceptos que deberán escribirse en el envés del empac-ª 
do: 

a) Marca y nombre comercial 
b) I:X!nominación de la mercancía en español 
e) ~nominación de la mercancía en la lengua de origen 
d) Contenido neto 
e) La frase '' Producto ... " 
f) Relación de ingredientes 
g) Número de registro de la S.S.A. 
h) N:>mbre del representante 
i) Dirección del representante 
j) Fecha de vencimiento 

Tres etiquetas de origen. 

Cbcumento del registro certificado del prcxlucto dado por 
la Secretarfa de Salubridad y Asistencia. 
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Todo tipo de documento anteriormente mencionado, debe 
rá ser certificado por un cónsul mexicano designado en
e! país de origen del producto y por la Sccretarfa de Rela 
dones Exteriores en la ciudad ele México con traducción -
hecha por un experto oficial. 

Este producto deberá ser registrado como alimento. 

Impuestos. 

Para este Complemento Alimenticio Dietético Lácteo se le 
aplica el 5% de impuesto curu1do el producto no exceda de 5 kg. 
por unidad, más 3%del impuesto municipal. 

5. 2. O Competencia. 

5.3.0 

5.4.0 

N:i hay en México ningún tipo de producto con las caract~ 
rfsticas de ser un complemento alimenticio dietético lácteo -
para mujeres embarazadas o en período lactante. 

El consumidor o grupo objetivo. 

Serán las mujeres embarazadas o en período lactante de
cualquier estrato socio-económico ya que se encontró mala -
nutrición en cada uno de ellos. 

Los principales clientes. 

Las instituciones de Seguridad Social y de Asistencia So
cial las cuales proveeran el producto por medio de sus -
programas educativos para fomentar la lactancia. 

Las Asociaciones médicas, médicos en general, pedia -
tras y ginecólogos que promoverían el producto entre el
grupo objetivo. 

5.5. O Distribución. 

Generalmente se hace por medio de farmacias, cadenas
de tiendas de autoservicio y supermercados. 

5. 6. O Compañías Farmaceúticas Privadas 
como posibles representantes. "' 
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Compaiífa: Nümero de 
Productos: 

l. Ciba Geigy 66 productos 
2. Laboratorios Pfizer 46 " 

** 3. Wieth Vales 30 
4. Upshon 33 
5. Scheromcx -15 
6. Productos Roche 59 
7. Ely Lilly 88 
8. Laboratorios Promc 31 

9. 
10. 
ll. 
12. 

13. 
.... 14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

28. 

co 
Grupo Rousscl 
Abbot Laboratorios 
Merck Shap And D. 
LalxJr atorios Bris
tol 
Syntex 
Mead Johnson 
E. R. Squicbb 
Parke Davis 

61 
61 
44 
21 

37 
47 
71 
66 

Sherving Mexicana 47 
Bayer de México 45 
Boberinger lngellieim 28 
Ayerst 39 

111e Sydney Ross 42 
Q.iímica Hoecht 45 
Saudex de México 98 
Richardson Merell 33 
Cyanamid de Méx; 52 
LalxJr atorios 12 
San fer 
Laboratorios Le 50 
Petit Dill 
Laboratorios Gros- 67 
sman 

29. Compañia La Cam - 65 
pana 

País de 
Origen: 

Suiza 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Suiza 
Estados Unidos 
Argentina 

Francia 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Inglaterra 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados U1idos 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Estados Unidos / 
Inglaterra 
Estados Unidos 
Alemania 
Suiza 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Inglaterra 

Italia 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Están clasificadas de acuerdo al orden de importancia en el -
mercado. 
Son compañías farmaceúticas que están produciendo o distri
buyendo productos dietéticos lácteos. 



** 
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Compañía: Número de País de 
Productos: Origen: 

30. Prod. Geodeon 37 productos Bahamas 
Richter 

31. A.H. Robins de 33 Estados Unidos 
México 

32. Glaxo de México 27 Inglaterra 
33. Seatle de México 25 Estados Unidos 
34. Orgonon de México 55 !lo landa 
35. Merk de México 47 Alemania 
36. Lab. Carnot 99 México 
37. Rhodia Mexicana 36 Francia 
38. Johnson nnd 36 Estados Unidos 

Johnson 
39. Chino is Prod. 62 México 

Restricciones 

Información obtenida de la Secretaría de Agricultura y -
Ganadería, Sección Sanidad Animal, menciona que hay prohi
bición de lmportar ciertos derivados lácteos de paises que e~ 
tán en "cuarentena" por la fiebre aftosa (hay una lista de es -
tos paises). 

Hay muchos obstáculos a las importaciones a consecuen
cia de la crisis económica del pais. Hay insuficientes divisas 
para pagar las mercancfas importadas. 



CONCLUSIONES 

Dlrantc el desarrollo de este estudio se ha comprobado la hi
pótesis. pues se ha encontrado un alto índice de mujeres embarazadas 
o en periodo lactante con mal estado nutricional principalmente en el -
nivel socioecon6mico bajo. Asimismo se comprobó que la desnutrición 
de las madres se transmite a sus hijos por lo c¡uc se ven afectados en-
su fonnaci6n y desarrollo. · 

En cuanto a la estabilidad socio-económica-polftica de México 
se encontró que un mismo partido polrtico se ha mantenido durante 54-
años hasta la fecha, no ha habido tampoco en muchos años algún con -
flicto grave que influya en la estabilidad económica, politica y social; 
además México cuenta con suficientes recursos naturales, principal -
mente petróleo y minerales que darfan soporte a la economfa du
rante muchos años. 



RECOMENLJACLONES 

.Es evidente la ncccsiclad que tienen las mujeres embarazadas 
o en período lactante de un complemento alimenticio dietético lücteo -
que contenga los nutrimentos que son más deficientes en su dieta ali -
menticia para que éstas a su vez no transmitan la desnutrición a sus -
bebés durante el embarazo o la Jaétancia. 

l. En el aspecto económico-social. el gobierno mexicano po 
dría dar facilidades para introducir este producto al pafs 
ya que éste tiene también un objetivo social que es el de
mejorar la condición alimentaria de la madre, para que 
consecuentemente se transmita a sus hijos y fomentar -
asr la lactancia. 

Se podría promover el producto en todos los niveles so -
cioeconómicos. en especial el nivel bajo que es donde se 
encuentra más alto [ndice de desnutrición. 

2. En el aspecto geográfico, la distribución del producto se 
podrfa dar, atendiendo a las 5 zonas geográficas en que
se divide el pafs. 

3. En la actividad láctea se encontró que no existe hasta el
mornento ningOn producto con las caracterfsticas de ser -
un complemento alimenticio dietético lácteo para mujeres 
embarazadas o en periodo lactante por lo que se ve la 
oportunidad de introducir este nuevo producto en el mer
cado. 

4. Convendria proponer 'el producto a las instituciones de -
Seguridad S:Jcial y de Asistencia S:Jcial, para que por m~ 
dio de sus programas educativos o de alimentación reco
mienden o suministren este producto entre las mujeres -
embarazadas o en período lactante, de niveles de bajo in 
greso económico, ya que el producto tendría problema de 
precio por lo que tendrá que ser subsidiado para adquirir 
se a un bajo costo. 

S. Por medio de retribuciones económicas a las Asociacio -
nes médicas, médicos en general. pediatras y ginecólo -
gos, éstos podrfan promover el producto en cualquier ni
vel socioeconOmico. 
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6. Si el producto proviene de paises cuarentenados por la -
fiebre aftosa. será casi imposible que se introduzca el -
complemento alimenticio dietético lácteo al país, al me -
nos que la empresa invite a un grupo de técnicos en ali -
mentos de la &:!cretarfa de Agricultura y Ganadcrfa o de 
la Secretada de Salubridad y Asistencia para que ellos -
puedan ver el proceso de elaboración y den asr una eva -
luaclón física del producto para que asr ellos decidan si
se permite o no la introducción del producto al mercado
mexicano. 
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