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Introducción. 

La crisis por la que atraviesa actualmente el país -
ha ocasionado grandes desajustes en la economía nacional, 
crisis que afecta principalmente a sectores amplios de la 
población, específicamente a aquéllos que por sus niveles de -
ingreso no alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas ~e alimen 
tación, educación, salud y vivienda. 

La a.limentación tiene una importancia relevante en -
nuestro país, ya que par'te de la población, específicamente la· 
de menores ingresos, tiene una gran deficiencia, ocasionada en 
su mayor parte por el sistema de comercialización de los ali"
mentos. 

El propósito de la presente investigación es mos """ 
trar la manera en que influye el sistema de comercialización " 
para que la población de bajos ingresos pueda tener acceso a ~ 

los alimentos que denominamos necesarios para tener una adecua 
da alimentación 

En el capítulo uno, describimos la metodología 
para llevar a ca.bo nuestro estudio. En el capítulo dos, se -
presentan los aspectos esenciales de la comercialización como
son mercado meta, sistema de comercialización, mezcla comerci
al y los tipos de comercialización que existen. 

. '.•··-,,"'lJ 



En el tercer capítulo analizamos los antecedentes 
de la alimentación en nuestro país, los factores que influyen--en ésta, así como la situación nutricional que prevalece en --
los medios rural y urbano. El capítulo cuarto muestra la polf 
tica alimentaria que se ha seguido en los dos últimos sexe --
nios con el objeto de solucionar los problemas existentes en -
esta materia. 

En el capítulo cinco presentarnos los resultados que
muestran la forma en que influye el sistema de comercializa -
ci6n en el consumo de los alimentos necesarios. Y por último
destinamos un avartado que contiene las conclusiones de nues -
tra investigaci6ri, así como recomendacjones para mejorar el -
sistema de comercialización y la alimentación de la población
de bajos ingresos. 



Capítulo 1 

Metodología de ,!!. Investigaci6n 
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Capítulo 1 

Metodología de la Investigaci6n. 

Para la realizaci6n de cualquier investigaci6n, el -
hecho de establecer un orden para llevarla a cabo es de primor 
dial i.mportancia, ya que constituye ·1a base para el desarrollo 
de la misma, es decir, es necesario definir una metodología. 

De acuerdo a lo anterior, la metodología que segui -
mos a lo largo de este trabajo es una elaboraci6n propia basa
da en la propuesta pqr Ra61 Rojas Soriano (1) *; nuestra meto
dología consta de s~is pasos: selección del tema, planteamien
to del problema, marco teórico, investigaci6n de campo, tabula 
ci6n y análisis de la informaci6n y presentaci6n de los resul
tados, puntos que a continuación explicamos: 

1.1. Selección del tema. 

Con el objeto de seleccionar el tema de la presénte
investigación, recurrimos a revisar una seiie de libros y art! 
culos de revistas y periódicos que nos proporcionaran temas de 
inter&s general, con base en esto, nuestra atención se centró-

* Para todos los capítulos) las citas· correspondientes a cada
uno, se encuentran al final de los mismos. 
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en lo que sería motivo de nuestro estudio, es decir, la probl~ 
mática que existe en torno a la comercialización de los produ~ 
tos alimenticios de la población, por lo que titulamos el pre~ 
sente trabajo como: 

''La problemática de la comerc'ia 
1 ización de los alimentos ne·ce 
sarios en M~xico de 1976 a ---
1984". 

1.1.1. Justificación del tema. 

El haber seleccionado el tema antes mencionado, se
debe principa¡mente a las siguientes razones: 

- La crisis económica que sufre actualmente el país, deja sen
tir sus efectos en gran parte de la población, especialmente 
aquella que por su nivel de ingreso no alcanza a satisfacer
sus necesidades básicas principalmente la alimentación. 

- Hasta donde sabemos no se ha realizado un estudio de esta 
naturaleza, ya que en el problema alimentario no se ha toma 
do en cuenta que la comercialización es un factor determinan 
te. 

- Consideramos que la comercialización de los alimentos neces! 
rios es un tema de gran importancia, y al no encontrar estu
dios en este campo, creemos que llevar a cabo una investig! 
ción de este tipo constituye un apoyo a futuras investiga -~ 

ciones .. 
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1.1.2. Cronograma. 

Después de habeT elegido el tema de la investigación 

disefiamos un cronograma que nos permitió tener una idea del 
tiempo en que se llevaron a cabo cada una de las etapas del 
estudio (Véase cronograma, Página 5 ). 

1,"" 2. Planteamiento del problema. 

Una vez fijado el tiempo de cada etapa, p:i·ocedimos -
a plantear los problemas a resolver en la presente investiga -
ción mismos que son: 

- ¿En qué medida influye la comercialización, para que la po -
blación de bajos ingresos pueda alcanzar los alimentos nece 
sarios a precios accesibles? 

- ¿Han cumplido realmente sus objetivos los programas alimenti 
cios gubernamentales? 

- ¿Existe una canasta básica que cumpla con los requerimientos 
necesarios en cuanto a nivel nutricional y precio que deman 
da la población de bajos ingresos? 

- ¿La población de bajos ingresos tiene acceso a todos los 
alimentos necesarios? 

1.2.1. Objetivos. 

En funti6n de los problemas planteados, los objeti -
vos que nos fijamos para la realización de nuestra investiga -
ción son los siguientes: 



CRONOGRAMA 

~ 
MESES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SÉPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 s 

SELECCION DEL TEMA ~ 8:: 
~ 
~ 

Pl:.ANTEAMIENTO DEL ~ ~ PROBLEMA ~ ~ 

MARCO TEORICO ~ % ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F.:::: ~ % ~ E:::: ~ ~ ¡;..... V V ~ v 
INVESTIGACION DE 
CAMPO: 

DlsERO DEL ~ :;:; CUESTIONARIO ~ ~ 
DIS~O [)E LA ~ ~ MUESTRA ~ ~ 
RECOPli..ACION DE ~ ~ ~ ~ ~ v v ~ ~ ~ LA INFORMACION 

1 r;;;..". ~ ~ ~ ~ f::: ~ ~ ~ 
ITABULACION Y ANALI ~ ~ ~ 
SIS DE RESULTADOS ~ F;.. 
PRESENTACION DE ~ ~ 
LOS. RESULTADOS ~ ~ 
CONCLUSIONES· Y ~ RECOMENDACIONES 



Determinar hasta que grado la población de bajos ingresos 
tiene acceso a todos los alimentos necesarios. 

- Definir cuáles son los principales canales de distribución 
que se deben usar para hacer mds eficiente el consumo de 
alimentos hecesarios. 
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Determi~ir cuiles son los alimentos necesarios que realmente 
debe contener una canasta básica en cuanto a nivel nutricio
nal y precio que pueda alcanzar la poblaci6n de bajos ingre
sos de nuestro país. 

~ Proponer medidas para mejorar los programas alimenticios 
existentes. 

1.2.2. Hipótesis. 

Una vez determinados nuestros objetivos, procedimos
ª elaborar una serie de hipótesis; de las tres hipótesis plan
teadas, una de ellas es la de trabajo y las restantes las 
consideramos como alternativas. Las hipótesis a probar o dis
probar son las siguientes: 

Hipótesis de Trabajo: 

- L.os deficientes sistemas de comercializacii5n aumentan en - - -
precio de los alimentos necesarios. 

Variable independiente: Los deficientes sistemas de comer.,. -
cializaci(in. 

Variable dependiente: El-precio de los alimento~ necesa -
rios. 
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Hip6tesis alternativas: 

Debido a los precios altos de los ~limentos necesarios, la -
población de bajos ingresos no pueda comprarlos. 

Variable independiente: 

Variable dependiente: 

Los precios altos. 

La población de bajos ingre -
sos no puede comprar los 
alimentos necesarios. 

- Los programas alimenticios gubernamentales no han soluciona
do los problemas existentes en esta materia. 

Variable independiente: 

Variable dependi~nte: 

Los problemas existentes en -
esta materia. 

Los programas alimenticios 
gubernamentales. 

1.2.3. Alcances y limitacione~ de la investigaci6n. 

El presente estudio, es una investigación descripti
va propositiva, ya que su objetivo es presentar un panorama -
de la magnitud de los problemas planteados, con el objeto de -
tener elementos d~ juicio que permitan dar solución a ~ichos -
problemas; a la vez es una investigación mixta, pues reune --
información tanto documental como de campo. 

Dada la naturaleza de la investigación es posible -
que algunos puntos no sean tratado~ con mayor profundidad, 
debido a que no existe bibliografía, es decir, el tema de la -
comercialización de los alimentos necesarios .no ha sido trata
do como tal, sino que se . encuentra por un lado información 



de los alimentos necesarios, y por otro la comercialización 
en forma general. 
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Es posible, que en nuestro estudio algunos aspectos~ 
puedan mostrnr falta de conocimiento, pero dadas las condicio
nes a que nos enfrentamos en cuanto a tiempo y recursos, no -
fue posible tratar todos los puntos con mayor amplitud. 

1.3. Marco Te6rico. 

Como consecuencia de los alcances y limitaciones de
que adolece nuestra investigación, decidimos.tratar los asnec
tos necesarios para µoder fundamentar nuestras afirmaciones, -
es decir, nuestro marco teórico, que contemplamos en· los capí
tulos dos, tres y cuatro, o sea, los aspectos esenciales de la 
comercializaci6n, la alimentación y la política alimentaria -
en México. 

1.3.1. Rccopilaci6n de la información documental. 

Para la realización de la investigación documental -
elaboramos ficha~ de trabajo, donde concentramos y resumimos -
la información recopilada en lns siguientes fuentes: 

- Presidencia de la República. Departamento de Publicaciones. 

- Secretaría de Programación y Presupuesto. Instituto Nacio-
nal de Estadística, Geografía e Informática. 

Banco Nacional de Comercio Exterior. Departamento de Publi -

caciones. 

- Biblioteca y Hemeroteca Nacional, UNAM. 
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- Biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración, -

UNAM. 

1.4. Investigación de campo. 

Una vez obtenidas las bases teóricas, es decir, la
información documental, procedimos a llevar a cabo, nuestra -
investigación de campo, para lo cual se seleccionó una colo -
nia del Distrito Federal que fuera representativa de la pobl~ 
ción objeto de nuest.ro estudio, que es la población de bajos
ingresos, la que definimos con base en la clasificación pro-
puesta por el Instituto Nacional del Consumidor (INCO), ---
quien considera esta población como aquella que percibe al -
mes hasta dos veces el sa.lnrio mínimo (2), pero la situación
actual del país, este parámetro lo a~pliamos a aquella pobla
ción que perciba hasta 3.0 veces el salario minimo mensualmen 
te. 

De acuerdo a lo anterior, la colonia seleccionada -
fue el Pedregal de Santo Domingo, ya que su población cae den 
tro del parámetro que establecimos. Es necesario aclarar que 
no es la Gnica colonia en el D.F. que se caracteriza por su
población de bajos ingresos ya que existen otras que también
contemplan esta particularidad. 

Pero debido a la cercanía que representaba el Pedr~ 
gal de Santo Domingo, el tiempo de que disponíamos, así como 
el fácil acceso a ella, fue que decidimos llevar a cabo ntie! 
tra investig~ci6n en dicha colonia, la cu~l se encuentra ubiT 
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cada en la delegación nolítica de Coyoacán, y limitada al nor
te por las colonias Romero de Terreros, fraccionamiento Pedre
gal de San Francisco y por el Barrio del Niño Jesús; al sur 
por la Universidad Nacional Autónoma de México; al este por la 
colonia Copilco el Alto y la UNAM; al oeste por las colonias -
Pueblo de los Reyes y Ajusco tVéase mapa uno punto uno, pági -
na 11 ) . 

1.4.1. Diseño del cuestionario. 

Al haber elegido la colonia Pedregal de Santo DÓmin-
. go, diseñamos un cuestionario, que consideramos facilitaría -
a los entrevistados la respuesta del mismo, por lo que se uti
lizaron básicamente preguntas cerradas, que son aquellas que -
"presentan las alternativas de respuesta a continuación de las 
preguntas" (3), con el objeto de facilitar el trabajo de 
tabulación de la información. 

Cabe aclarar, que utlizamos preguntas cerradas de --
dos tipos: 

Dicótomas; que ofrecen dos opciones de respuesta solamente. 
- Opción múltiple; se presenta un cierto número (más de dos),

de opciones de respuesta, entre las cuales se elige una. 

Se diseño en princ1p10, un cuestionario al que deno
minamos piloto, con el fin de diseñar la muestra tpunto que 
trataremos más adelante}, y conocer la funcionalidad de dicho~ 



D•LKGACION Dll 

OOYOACAN 

-
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MAPA I , I 
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cuestionario, para detectar errores de redacci6n, claridad en

las preguntas, etc.; al aplicar el cuestionaTio surgió la nece 
sidad de corregir algunas preguntas ya que eran confusas, que

dando así constituido el cuestionario definitivo. Ambos cues
tionario.s se presentan a continuación. 
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Cuestionario Piloto 

Cuestionario para la realizaci6n del Seminario de Investiga -
ci6n Administrativa "La problemática de la comercializaci6n -
de los alimentos necesarios en México de 1976 a 1984", en el
Area de Dinámica Social, elaborado por Soto Juárez María 
Leticia y Vega Figueroa Elvira Angélica, con fines docentes. 

l. ¿Aproximadamente, cuál es el ingreso total familiar? 

2. De este ingreso total, aproximadamente ¿cuánto le destina
ª la compra de alimentos? 

3. ¿Actualmente ha reducido su consumo de alimentos en rela-
ci6n con 1982? 

a) si ( ) b) no ( ) 

4. Si contest6 sí, ¿a que se debe esta disminuci6n? 

a) Precios altos ( ) 

b) Bajos ingresos ( ) 

c) Cambio de gustos e ) 

d) Por problemas de escasez de .productos ( ) 

e) Malos Mbitos alimenticios e ) 

f) ·Acaparaci6n y ocultamiento de prodtictQf! ( ) 

.. 
.. 

'. ·. 

" 
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s. De la siguiente lista de alimentos. anote cuále,s son los que 
ha reducido en su consumo: 

a.) Aceite e ) i) Harina de maíz 
b) Arroz ( ) (nixtamalizado) ( ) 

e) Azúcar ( ) j) Harina de trigo e ) 

d) Café ( ) k) Huevo ( ) 

e) Carne; 1) Leche ( ) 

Aves ( ) m) Pan ( ) 

Otras ( ) n) Pastas para sopa ( ) 

f) Frijol ( ) ñ) Pescado ( ) 

g) Frutas y legu!!! · o) Tortillas ( ) 

brcs (enlata - p) Sal e ) 

dos y no en la-
tados) ( ) 

h) Galletas ( ) 

6. De la siguiente lista de alimentos, anote cuáles son los que 
ha aumentado en su consumo: 

a) Aceite ( ) i) Harina de maíz 
b) Arroz ( ) (nixtamalizado) ( ) 

e) Azúcar ( ) j) Harina de trigo ( ). 

d) Café e ) k) Huevo ( ) 

e) Carne; . 1) Leche ( ) 

Aves m) Pan ( ) 

otras. ( ) n) Pastas para sopa ( ) 
" 

f) Frijol ( ) fí) Pescado ( ) 

g) Frutas y legu!!! o) Tortillas ( ) 

bres . (enlata ~ p) Sal e ) 

dos y ne en la-
. tados) ( ) 

h) Galletas ( ) 
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7. Lugar donde compra sus alimentos regularmente: 

a) Mercado Local ( ) 
b) Mercado sobre ruedas ( ) 
e) Tiendas de autoservicio privadas (Aurrerá, Gigante, 

Comercial Mexicana, etcétera) ( ) 
d) Tiendas de autoservicio oficiales (tiendas del 

DDF., tiendas del ISSSTE, tiendas de la UNAM, 
CONASUPO, etcétera) ( ) 

8. A qué se debe que usted realice sus compras en ese lugar: 

a) Compra más barato 
b) Le permite devolver los alimentos si están en mal -

estado. 
c) No paga impuesto 
d) Le permit~ escoger la calidad de sus alimentos 
e) Encuentra ofertas en alimentos 

( ) 

( ) 
( ) . 

( ) 
( ) 

9. En su opini6n, los mecanismos de venta utilizados para hacer 
llegar los alimentos anteriormente mencionados del productor 
al consumidor son: 

a) Buenos ( ) b) Malos ( ) c) Regulares e 

10. Considera usted, que los mecanismos de venta hacen que el 
precio de estos alimentos: 

a) sea más alto 
b) sea más barato 
c) no influyen en el precio 

) 

e ) 
( ) 
( ) 

11. Si considera que los precios son altos, esto se debe princi
palmente a: 



a) El exceso de intermediarios 
b) No hay suficiente producci6n de estos alimentos 
e) Ocultamiento y acaparaci6n de estos alimentos 
d) Otros 

Especifíque: 

. ' .. 

16 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
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Cuestionario Definitivo 

Cuestionario para la realizaci6n del Seminario de Investiga -
ci6n Administrativa "La problemática de la comercializaci6n -
de los alimentos necesarios en México de 1976 a 1984", en el
Area de Dinámica Social, elaborado por Soto Juárez María 
Leticia y Vega Figueroa Elvira Angélica, con fines docentes. 

l. ¿La (s) persona (s) que mantiene (n) a su familia cuánto -
gana (n) aproximadamente? 

z. ¿De esta cantidad, aproximadamente ¿cuánto le destina a la 
comp!a de sus alimentos? 

3. ¿Actualmente ha reducido su conswno de alimentos en rela -
ci6ncon 1982? 

a) si ( ) b) no ( ) 

4. Si contesto sí, ¿a que se debe esta disminuci6n? 

a) Precios altos ( ) 

b) Bajos ingl'esos ( ) 

c) Camoio de gustos ( ). 

d) Por problemas de escasez de productos ( ) 

e) Malos hábitos alimenticios ( ) 

f) Acaparaci~n y ocultamiento de productos ( ) 



.. 
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s. De la siguiente lista de alimentos, anote cuáles son los --
que ya no consume con la misma frecuencia que antes: 

a) Aceite ( ) i) Harina de maíz 

b) Arroz ( ) (nixtamalizado) ( ) 

c) Azúcar ( ) j) Harina de trigo ( ) 

d) Café ( ) k) Huevo ( ) 

e) Carne; .i) Leche ( ) 

Aves { ) m) Pan ( ) 

Otras ( ) . n) Pastas para sopa ( ) 

f) Frijol ( ) o) Tortillas ( ) 

g) Frutas. y legU_!! p) Sal 
bres (enlata -
dos y no en la-
tados) ( ) 

h) Galletas ( ) 

6. De la siguiente lista de alimentos, anote cuáles son lo~ --
que ha aumentado en su consumo, al haber dejado de consumir 
otros: 

a) Aceite ( ) i) Harina de maíz 
b) Arroz ( ) (nixtamalizado) ( ) 

e) AzGcar ( ) j) Harina de trigo ( ) 

µ) Café ( ) k) Huevo ( ) 

e) Carne; 1) Leche ( ) 

Aves ( ) m) Pan ( ) 

Otras ( ) n) Pastas para 
.. 

sopa ( ) 

f) Frijol ( ) ñ) Pescado '( ) 

g) Frutas y legu!!!. o)' Tortillas ( ) 

bres (enlata - p) Sal ( ) 

dos y no enla-
tadós) ( ) 

h) Galletas ( ) 
,,. 



7.' Lugar donde compra sus alimentos regularmente: 

a) Mercado local 

b) Mercado sobre ruedas 
c) Tiendas de autoservicio privadas (Aurrerá, Gigante, 

Comercial Mexicana, etcétera), 
d) Tiendas de autoservicio oficiales (Tiendas del DDF, 

tiendas del ISSSTE, tiendas de la UNAM, CONASUPO, -
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( ) 

( ) 

( ) 

etcétera). ( ) 

8. A qué se debe que usted realice sus compras en ese lugar: 

a) Compra mas barato ( ) 

b) Le permite devolver los alimentos si están en mal -
estado ( ) 

c) No paga impuesto ( . ) 

d) Le permite escoger la calidad de sus productos ( ) 

e) Encuentra ofertas en alimentos ( ) 

·9. En su ~pini6n, los mecanismos de venta utilizados para hacer 
llegar los alimentos anteriormente mencionados, de la perso~ 
na que los produce hasta usted son: 

a) Bueno ( b) Malos ( ) e) Regulares ·e 

10. Considera usted que los mecanismos de venta hacen que el pr~ 
cio de estos alimentos: 

a) Sea más alto 
b) Sea más barato 
c) No influyen en el precio 

( ) 
( ) 
( ) 

) 
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11. Si considera que los precios son altos, esto se debe prin
cipalmente a: 

a) El exceso de intermediarios ( ) 

b) .No hay suficiente producci6n de estos 
alimentos. ( ) 

c) Ocultamiento y acaparaci6n de. estos· -
alimentos. ( ) 

d) Otros ( ) 

Especif Íque: 

1.4.2. Diseño de la muestra 

Una vez seleccionado nuestro universo, es decir la-
colonia Pedregal de Santo domingo, y debido al tamaño de ésta
(237 manzanas) no era posible por cuesti6n de tiempo, exami -
nar a toda la poblaci6n, por lo que fue necesario seleccionar
una muestra, que es "una parte de la poblaci6n que contiene --· 
te6ricamente las mismas características que se desean de aqu!
lla". (4) 

Para efectos de la investigaci6n el tipo de muestreo 
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que utilizamos, es el muestreo por conglomerados * que es 
"un simple muestreo al azar en que cada unidad de la muestra -
es una colecci6n o conglomerado de elementos". (5) 

En otras palabras, como nuestra investigaci6n estaba 
dirigida hacia aquellas personas que tuvieran ingresos hasta -
3.0 veces el salario mínimo, es decir el conglomerado de pers~ 
nas que perciben este ingreso, y como no era posible tener una 
lista exacta de todas las personas que alcan~an este salario,
fue .que seleccionamos la colonia Pedregal de Santo Domingo. 

A su vez, esta colonia la dividimos en manzanas (11! 
mado también, conglomerado de familias) y le asignamos un núm~ 
ro a cada una de ellas; del uno al 237 (Véase mapa uno punto -
dos, página 22 ) ·a fin de que cada manzana tuviera la misma 
oportunidad de ser seleccionada para integrar la muestra. 

Ahora bien, para efectos de seleccionar el número de 
manzanas que deberíamos encuestar, llevamos a cabo una encues
ta piloto de diez manzanas que seleccionamos de acuerdo a la -
tabla de números aleatorios (Véase cuadro uno punto uno, pági
na 23 ). Esta prueba piloto la realizamos debido a que nues-
tro cuestionario contiene una pregunta clave para poder dise-
fiar la muestra total; la pregunta es la número tres, que se --

* 
Para disefiar la muestra por conglomerados, el libro que utili 
zamos está escrito en inglés, por lo que es posible que la 
traducci6n pueda tener algún error .. 
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Fuente: Donal B. Owwn, Handbook of Statistical Tables, Reading 
Mass: 
Addison-Wesley, 1962, (Cortesía de u.s. Energy Resear
ch and Development Adm), tomado de Stevenson,.William
J., Estadística para Administraci6n y Economía, Ed. 
Harla, 1981, p. 194. 
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refiere a la disminución del consumo de alimentos en relación -
con 1982. 

Para efectos de poder disefiar la muestra, los datos
obtenidos en la prueba piloto son los que presentamos en el cua 
dro uno punto dos (página 25 ). 

Después de haber encuestado las diez manzanas de --
nuestra prueba piloto, procedimos a determinar en forma matemá
tica la muestra definitiva, utilizando la siguiente fórmula --
(6): 

Donde: 

N s2 
n. = ____ __,,c __ 

ND + s2 
c 

n: es la muestra que es una parte de la poblaci6n 
que reune las mismas características de la pobla
ción total. 

N: número total de conglomerados conocidos (en este
caso, es el número total de manzanas en la colo -
nia P.edregal de Santo Domingo). 

2 
Se varianza, es decir, la dispersi6n m~xima que ten

gan los datos respecto a la media poblacional. 

D: es un valor que no tiene un nombre en específico
y se obtiene con la siguiente fórmula: 

2 - 2 E M 
D = ----=-----2 

donde: 

z 

E: 9S el error máximo fijado 

·M: promedio de"familias en el conglomerado 

2 
7.: nivel de confianza. 

Nos fijamos un nivel de confianza (Z) de 97%, el 
cual se determina 'dividiendo 97 entre dos, el resultado (48. 50) 
se busca en la tabla de la curva tipificada (Ver cuadro uno pun 
to tres, página 26 ); en dicho cuadro el resultado se encontr67 

en el punto 2.17, lo que quiere decir, que el nivel de confian
za del 97% equivale a 2.17. Asimismo fijamos un error de el 3% 
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Cuadro 1.2 
Resultados de la nrueba piloto 

-
Respuesta afir-c 
mativa a la -- -

No. del conglomerado No. de familias pregunta tres -
(No. de manzana). en el conglome- del cuestiona -

rado. rio. 

N m. A. 
1 1 

35 54 so 
36 52 47 

43 28 26 

57 22 18 

68 46 41 

118 17 13 

152 15 10 

183 52 43 

204 37 32 

222 21' 17 

.*~44 *J:'297 

* Sumatoria = Total de cada .columna 
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Cuadro 1.3 

Areas bajo la curva normal tipificada 

o 1 4 6 a 9 

º·º 0,0000 0,00iO 00080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 o,om! 
0,1 0,03~1 0,008 0,0478 o,om o,om 0.0396 0,0636 0,067) 0,0714 0,0734 
0,2 0,0793 0,0832 0,0811 0,0910 0,0948 0,0981 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141 
0,3 0,1119 0,1217 0,líll 0,1293 0,1311 0,1366 0,1106 0,IH3 0,1460 O,Ull 
0,4 o,m4 o,1m 0,lb26 0,l6b4 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,18H 0,1879 

o~ 0,191S 0.1910 0,196S 0,2019 0,20lt 0,2086 0,112S 0,2U7 0,2190 0,2224 
0,6 o,nu o,n91 0,2l21 11,2ll7 0,2389 0.2HI 0,24H 0,2486 o,m8 0,2l49 
0,7 O,HllO O,itill O,!M2 o.ibll 0.2~04 l•,27:14 o,nb4 0,2794 0,2A2S 0,26.\2 . 
o.a l',:Hdl o.~910 u.~919 0,29&7 0,299& 0,3023 0,30ll 0,3078 0,3106 0,3133 
0,9 O,lll~ O,llH6 0,3212 0,31J6 0.'l:!b4 0.3289 O,llU 0,1310 0,'36l 0,3389 

1,0 O,S41S 0,3138 0,3161 0,3181 0,3108 0,3l31 0,3lH 0,3371 O,SS99 0,3621 
1,1 0,360 0.11;61 0,3686 0,3708 O,ll29 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830. 
1.2 0,3819 0,38L9 0,3Ad8 0,3901 0,3911 0,39H 0,1962 0,3980 0,3997 0,401) 
l,S 0.4i.ll: 0,4019 0,1Ub6 0,tOd~ ll,409~ 0,4111 0,4131 0,1147 0,4162 0,4177 
1,4 o 4192 0,4707 O.H22 O,tll6 O,t2ll 0,426l 0,4179 • 0,4292 0,4306 . 0,1319: 

1,$ 0,4ll2 º·ºº 0,4311 o,mo 0,1182 0,1391 0,1406 0,4416 0,4429 0,444¡; 
1,6 0,1112 0,1161 0,HH 0,H61 0,1191 O.t!Ol 0,1lll 0,4323 0,4l3l g::m, 1,7 u 1lll 0,1l6• 0,H7l o,ua;• 0,1191 0,1399 0,<608 0,1616 0,1623 
l,B U,1bll 0,1Lt9 0,•6~b 011bt>4 0,4671 0,<678 0,1b86 0,1693 0,1699 0,1706 
1,9 0,1711 o,111q ll,1126 0,173' 0,1138 0.1711 0,17)0 0,47l6 0,1761 0,1767 

2,0 0,4712 o.-.~7h \',1781 0,4788 0,1793 0,1796 0,1803 o,4eo8 0,1812 0,4817 . 
2,1 0,4811 º·'~'"· O,tuJO 0,1831 0,1638 0,48-42 0,16ib 0,18l0 0,18H 0,46)7 
2,2 0,4b61 0,4bhl o 1h68 0,1671 0,187) 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890 
2,3 0,09) Íl¡Hl'lt. 1.,1a~8 0.1~01 O,l904 0,1906 O,H09 0,1911 0,4913 0,4916 
2,4 0,1918 0,1Q.··1 u i'l~l 0,19,2) 0,1927 0,19~9 0,49ll 0,1932 0,4934 0,19l6 

2,3 O,t9lB 0,1'.lhl 0,1911 0,4913 0,194) 0,4916 0,4918 (l,.4919 0,4931 0,1932 
2,6 0,4911 U,I,\) Ct,i'1l6 O,t9)1 0,49l9 0,•960 0,1961 0,1%2 0,1963 0,1964 
2,7 ~.196) lJ,i'"Mj 0,-4'Jt1; l'.•%8 0.1%9 º•'º'º 0,1971 0,1972 0,1973 0,1971 
2,8 0,1P14 0,4~7\ ~.·~ .,. 11.1977 (1,1971 U,1978 0,1979 0,4979 0,4980 0,1981 
2,9 0,1981 O,i'Jh! .... "~·!!! ·•,·Htd:J 0,4981 O,Hbt 0,498) U,1983 0,1986 0,1986 

'·º 0,1987 o 1 •17 0,1987 ll l"H8 0.19118 0,4989 0,49R9 0,19Bq 0,1990 0,1990 
S,1 0,1990 ll:P··ll ltot'J'•I ~.1991 U,41J'.t.? (\41J'J! (l,i9!12 0,'4!191 0,1993 0,499J 
S,2 0,1993 0;1!••11 CI '4~'•" 1\1991 0,49º• 0,19QI O;t'l~1.¡ 0,'499~ 0,1991 0,499) 

'·' 0,199) o .. ~···) 11 ~' . .f•·· ,19'Jb 0,199b 0,-t«J~tb 0,49% 0,1996 0,1996 0,1997 ,,. 0,1997 O,t~H) ll,i'J'fl 0.1'91 0,•9~7 u.•>n O,-llJIJ7 0,4~97 0,4997 0,1991' 

S,3 0,499~ 0.4~9tt 0,4996 U,1998 0,1998 0,4998 0,4q95 O,.¡'J'JA 0,1998 0,4998 
3,6 0,1998 O,•'J'Jt& 0,194q o 1~Q? o,,.991 o0,1999 0,4999 0,4999 0,'999 0,1999 
S,7 O,i999 o 4°1'J9 o,..¡~'4'.f tl.-44'J'J 0,1999 0,4999 0,1999 0,4999 0,1999 0,499~ 
3,8 0,1••19 o ...... .,, U,<999 tl,4'J'l'l 0,1999 0,1999 0,1999 0,1999 0,4999 0,4999 
S,9 0,31"'1 fl,\·1111,1 '' ~I 11~1 t• )L!il\J O,lotl\J t 1,.,l.lt.hl l\~UU\1 o.~ooo MOOU O,lHO<I 

1 

Fuente: Soriano, Raúl, Guía ;ra realizar ·invest'igaci·ones -
sociales, MéxicO:-ÜN 1980 p. 268 ·. 
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Una vez determiandas las bases sobre las cuales que--
ríamos trabajar, es decir, un alto grado de confianza en que ---
nuestra encuesta tuviera resultados satisfactorios procedimos 
a desarrollar nuestra f6rmula de la siguiente manera: 

Comenzamos por acomodar los valores que se conocen: 

E = 0.3 

z = 2.17 

N = 237 

m = 344 * 
i 

* A. = 297 
1 

Posteriormente, para encontrar los v:alor.es de las va-.: 
riables desconocidas en nuestra f6rmula original procedimos de7-
la siguiente manera: 

Para conocer la varianza aplicamos la siguiente f6r•--
mula: 

(A.-pm.) 2 
1 1 

n - 1 

El único elemento que desconocemos es p que es la ---
probabilidad de éxito de la encuesta y se obtiene eón la -----
siguiente f6rmula: 

"" p = 
"=:' A. 
L. l = 297·=.8634 

344 

Para simplificar la f6rmula de la varianza empleamos -
los datos contenidos en el cuadró uno punto dos (Página 25 ) , --
quedando acomodados dichos datos de la siguiente mánera: 

. * 
Ambos valores fueron obtenidos en la prueba piloto (V~ase cua -
dro uno punto dos, Página 25 ). 
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n Ai p mi 

1 (SO - .8634 (54)) 2 = (50 - 46.62) 2 = 3.382 = 11.42 

2 (47 - .8634 (52)) 2 = (47 - 44.89) 2 a: 2.112 = 4.45 

3 (26 - .8634 (28)) 2 = (26 - 24.17) 2 =· 1.832 = 3.34 

4 (18 - .8634 (22) ) 2 = (18 - 18.99)2 = -0.992 = 0.98 

s (41 - .8634 (46)) 2 = (41 - 39. 71) 2 = 1.282 - 1.64 

6 (13 - .8634 (17))2 = (13 - 14.67)2 = 1.672 = 2.78 

7 (10 ;,. .8634 (15)) 2 = (10 - 12.95) 2 = -2.952 = 8.70 

8 (43 - .8634 (52)) 2 = (43 - 44.89) 2 = -1'.892 = 3.59 

9 (32 - .8634 (37)) 2 = (32 - 31.94) 2 = o.os2 = 0.002 

10 (1~ - .8634 (21)) 2 = (17 - 18.13)2 = 1.132 = 1.28 

10* I:,38.18 

Una vez obtenidos los datos necesarios para desarrollar la f6nnula 
de la varianza, el valor de la misma es el siguiente: 

2 
s = 
c 

( 
A· )2 Ai -.p mi = 38.18 = 4•24 . ----

n - 1 10-1 

· El siguiente elemento de nuestra f6nnula original es D, el cual --
desconocemos, y lo podemos obtener con la siguiente f6rmula: 

Ez iñ2 
D=-----

z2 

En este caso ef ~ico elemento que desconocemos es: 
·-
r.i que es el promedio de familias en cada una de las diez manzanas de la en-
cuesta piloto, el cual obtenemos con la :f6nnula que sigue: . 

* 
Total de manzanas encuestadas en la prueba piloto. 
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m = mi = 344 = 34. 4 
n* 10* 

De este modo el valor de D es: 

D = E2 m2 = (.03) 2 (34.4) 2 
~~~~~ ~--~--~---~~~~~-

.0009 (1183.36) 
2 

z 2.172 4.70 

1.0650 
. D = -------- = 0.2266 

4.70 

Una vez reunidos todos los valores desconocidos para 'QOder despe -
jar nuestra f6rmula original, así como los valores que ya conocíamos desde 
el inicio del diseño de la muestra, procedimos a sustituir los valores: 

* 

E = .03 
z = 2.17 
N = 237 

n = N s2 = 237 (4.24) ,.. ... 
ND + s2 e (237) (.2266) 

n = 1004.88 = 17 •34 
57.94 

s2 = 4.24 e 
D = .2266 

= l. 004. 88 

+ 4.24 53.70+4.24 

Total de manzanas encuestadas. en la prueba piloto. 
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Como puede observarse, después de haber realizado el -

proceso matemático teníamos que encuestar 17.34 manzanas, este
resultado lo ajustamos a 17 que fue el total de manzanas que -
entrevistamos, éstas al igual que las diez de la prueba piloto
las escogimos al azar por medio de la tabla de nómeros aleato -
rios (Ver cuadro uno punto uno, página23 ); Las 17 manzanas -
seleccionadas son las que corresponden a los números 34, 35, 36 

43, 57, 68, 75, 110, 188, 131, 152, 183, 189, 191, 204, 210 y -

222. 

1.4.3. Recopilaci6n de la información. 

Al diseñar nuestra muestra, ésta arrojó un total de 17-
manzanas, a fin de cubrirlas todas aplicamos un cuestionario 
por familia, dirigido principalmente a las amas de casa y en 
caso de no encontrarse ellas, el cuestionario se aplicó al 
padre de familia, pues consideramos que son estas personas las
indicadas para cent.estarnos el cuestionario. 

El total de cuestionarios que aplicarnos fue de 440, mis 
mos que cubrián por completo a las familias que habitan en las
manzanas seleccionadas. De estos 440 cuestionarios encontramos 
que 435 caen dentro del parámetro establecido, es decir tienen
ingresos menores del salario mínimo hasta 3.0 veces el mismo; -
y los cinco restantes perciben ingresos superiores a 3.0 veces
el salario mínimo. 

1.5. Tabulaci6n y análisis de la información. 

Con el fin de tener una apreciaci6n objetiva de la ---
información recopilada, procedimos a vaciar el contenido de --
cada cuestionario.en cuadros para obtener los totales de-----
familias con respecto al objetivo específico de cada pregunta. 
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Una vez obtenidos los totales, procedimos a analizar 
el resultado de cada pregunta, convirtiendo dichos totales en
porcentajes de familias. Ambos procedimientos, es decir, la -
tabulaci6n y el análisis, se efectuaron en forma manual y pre
gunta por pregunta. 

1.6. Presentaci6n de los resultados. 

Para efectos de tener una apreciaci6n más clara de -
los resultados obtenidos.en nuestra investigaci6n, decidimos -
utilizar las siguientes formas de presentaci6n: 

- Cuadros. 

- Gr·áficas; circulares y de barras. 

·Los cuadros y las gráficas, así como su correcta --
interpretación se presentan a lo largo del capítulo cinco, a -
la presentaci6n de los resultados le dedicamos todo el capítu
lo pues creemos que son la parte más importante de nuestro es
tudio y por lo cual es necesario un tratamiento más detallado. 
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Capítulo 2 

Aspectos esenciales de la comercializaci6n 
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Capítulo 2 

Aspectos esenciales de la comercializaci6n. 

Una vez descrita en el capítulo uno la metodolo~ía -
seguida para el desarrollo de esta investigaci6n, es necesario
plantear los aspectos te6ricos en los que se basa la misma. En
el presente capítulo se tratan los puntos te6ricos de mayor --
relevancia tomando a la comercializaci6n como punto de partida
para el desarrollo de este trabajo. 

Es necesario aclarar que el término comercializaci6n 
tiene diversas acepciones, debido a que es una traducci6n de la 
palabra "marketing". del idioma ingl~s, se le conoce también co
mo "mercadeo", "mercados", "distr i buci6n", "mercología" y "mer
cadotecnia", siendo esta Última propuesta en 1959 por la Asocia 
ci6n de Ejecutivos de Ventas de .Latinoamérica. Tomando en cuen 
ta lo anterior, cabe decir, que al no existir diferencia entre
un término y otro se emplea por los mismo, a los largo de este
trabajo el término de comercializaci6n. 

Se considera a la comercializaci6n como una activi-
dad propiamente de negocios cuyo objeto, es la v~nta de produc
tos y/o servicios físicos, pero tambi~n figuran cada vez más -
alusiones a la comercializaci~n y a sus diversas funciones en ~ 
otros contexto,s institucionales, se comercializa además de pro
ductos y/o servicios, las organizaciones, personas, lugares e -
ideas socialés. 
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Para que la función de comercialización se desarro~ 
lle adecuadamente, es necesario como punto fundamental la 
selección mercado al cual va dirigido nuestro producto y/o 
servicio, es decir, nuestro mercado meta, el cual es escogido 
mediante la segmentación de un mercado total, puesto que éste 
dista mucho de ser homogéneo*. 

Una vez seleccionada el mercado meta, en éste van a 
suceder una serie de intercambios comerciales, constituyéndo
se lo que se conoce como sistema de comercialización que va a 
proporcionar la .información del ambiente tanto externo como -
interno de la organización 

En el sistema de comercialización, existen cuatro -
factores que van a influir en forma decisiva en las ventas de 
la firma: producto, precio, promoción y plaza, que conjunta-
mente se conocen como mezcla comercial. Pero primero es nec~ 
sario dar algunas definiciones acerca del término comerciali
zación. 

* A lo largo del capítulo se tr,atará en forma más especifica~,. 

el contenido de cada uno de los elementos que confol'lllan la ,., 
comercialización en su conjunto, como mercado meta, promo -
ción, plaza, etcétera~ 
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2.1. Definiciones de comercializaci6n. 

Hay diferentes definiciones de este concepto entre -
las que podemos citar la de Alfonso Aguilar, el cual dice·que -
la comercializaci6n "estudia todas las técnicas y actividades -
que permiten conocer qué satisfactor se debe producir.Y que sea 
costeable, y la forma de hacer llegar ese satisfactor en forma
eficiente al consumidor" (1). 

Para William T. Ryan "la comercfalizaci6n ha sido --
definida como 'un puente entre la producci6n y el consumo' y -

abarca todas aquellas actividades que se realizan con el prop6-
sito de ~acer llegar productos y servicios a manos de los cons~ 
midores" (2). Philip Kotler la define como "el conjunto de --
actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercam-
bios" (3). 

En las anteriores definiciones se observa que la ---
comercializaci6n está encaminada en primer lugar, a reconocer -
y satisfacer las necesidades o bien .los deseos del consumidor;
en segurido lugar, tiene por objeto facilitar y consumar los --
intercambios entre productor y consumidor, es decir, es un pro
ceso dinámico de trato continuo donde cada una dé las partes -
posee algo de valor para las otras. 

Y por Último se propone crear continuamente una deman 
da para productos de la clase, calidad, presentaci6n y precio -
adecuado, por los.canales de distribuci6n convenientes, para -
venderse al público que interese, de modo que se obtengan bene
ficios para ambas partes. 

Con base en los elementos analizados, el concepto de-
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comercializaci6n que manejaremos a lo largo de este trabaJo -
es considerado como·un conjunto de actiyidades que se ocupan
de reconocer las necesidades del consumidor, de desarrollar -
productos y/o servicios para satisfacer dichas necesidades ~~ 

proyectando el crecimiento de ambos (productos y/o servicios
y consumidores). 

2.2. Selecci6n del mercado meta. 

Observamos en las anteriores definiciones que la 
comercialización se ocupa de reconocer las necesidades del 
consumidor y ~e desarrollar productos y/o servicios para qui
se satisfagan dichas necesidades; para reconocer estas necesi· 
dades es indispensable que se conozca el público al 4ue se ~

desea llegar puesto que éste en su conjunto, no es homogéneo 
sino tiene diferentes gustos, deseos y necesidades. 

Para explicar en forma más específica lo anterior ~ 

comenzaremos por definir qué es un mercado; éste es "un lugar 
donde se reunen y funcionan vendedores y· compradores, se ofre 
cenen venta bienes y servicios''· (4); en un mercado para pro
ducto o servicio hay tres factores a considerar: 

1. Gente con necesidades tales como, alimentos, 
ropa y vivienda o cualquier cosa que un consumi
dor encuentre deseable o útil; 

2. Su poder adquisitivo para satisfacer dichas n&c!. 
sidades; y 

3. Su comportamiento de compra, es decir, se refle 
ja la manera en que los consumid9res expresan ~

sus necesidades y deseos. 
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Cada mercado general está integrado por una serie de 
submercados homogéneos más pequefios llamados segmentos que al
ser valorados individualmente van a constituir un mercado meta 
es decir, habrá una diferenciaci6n de las necesidades o intere 
ses del consumidor. 

Para dividir un mercado en segmentos pueden utiliza! 
se numerosas variables, distinguiéndose principalmente cuatro
clases (5): variables. sicográficas, variables geográficas, va-. 
riables demográficas y variables de conducta del comprador --
(cuadro dos punto uno, página 39 ). 

2.3. Sistema de comercializaci6n. 

Una vez seleccionado. el público al cual va dirigido
el producto, es decir, nuestro mercado meta, la empresa debe -
conocer el medio en el cual se desenvolverá, o sea, sus compe
tidores, distribuidores, proveedores, etc., así como, los re-
cursos internos con que cuenta para satisfacer las necesida -
des del p6blico meta; estos elementos están interrelacionados
Y para poder entender el grato en que afectan a la empresa --
existe lo que se llama sistema de comercializaci6n que propor
cionan y explica la funci6n de cada uno de dichos elementos. 

Un sistema de comercializaci6n es un conjunto de --
actividades, instituciones y flujos que interactúan para faci
litar las transacciones de intercambio entre una organizaci6n
(de negocios o no lucrativa) y su mercado. Una compafiía opera 
su sistema de comercializaci6n dentro de una estructura de --
fuerzas cambiantes que contituyen el medio ambiente del siste-



Variables 

Geográficas 

Demográfica 

Sicográfica~ 

Comportamiento 
de Compra. 

Cuadro 2.1. 
Yariables para segmenar tm mercado. 

Subdivisiones 

{

Regi6n: Golfo, Norte, Centro Occidente, etc.
Tamaño ciudad: 5000 habs., 5000 a 20,000, etc 
Densidad: urbana, rural 

&lad: menos de seis años, siete a catorce, -
más de catorce, etc. 

Sexo: masculino, femenino. 
Tamaño familia: uno a dos miembros, más de 

tres, etc. 
Ingresos: menos de. $10,000, 10,000 a 20,000 -

etc. 
Ocupaci6n: empleado' fmcionario, artesano' -

etc. 
&lucaói6n: primaria completa, sectmdaria com

pleta, etc. 
Religi6n: cat61ica, protestante, otras 

{

Impulsividad: impulsivo, no impulsivo. 
Gregarismo: extrovertido, introvertido 
Dotes de mando: líder,· seguidor. 

Indice de consumo: no consunidor, consumidor
ligero, medio, gran consu
midor 

Ventajas que busca: economía, prestigio 
social, etc. 

Lealtad a la marca; ligera, fuerte. 

Fuente: Elabcm~ci6n propia cori base en · Kotler, . Philip ,_ Direcci6n de · -
Mercadotecnia, ~x:ico,. W.. Diana (2a. edición), 1980, p. -n~. 

39 
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ma. Algunas de 'estas fuerzas son variables externas que, en-~ 
general no son controlables por los ejecutivos de una empresa, 
éstas incluyen la demografía, condiciones económicas, factores 
socioculturales, limitaciones político legales, tecnología y -
competencia. Otro juego de factores ambientales como son los
proveedores, intermediarios y el mercado en sí, también son -
externas a la empresa pero forman parte del sistema de comer-
cialización de una empresa (cuadro dos punto dos, página 41 ) . 

Sin embargo,·dentro de una empre~a también existen -
recursos fuera del 5rea de comercialización com~ son personal, 
producción, finanzas, etc., también conocidas como variables -
internas que influyen en el sistema de comercialización, sin -
embargo, estas variables en general, son controlables por la -
gerencia. 

La parte más importante del sistema de comercializa
ción de una empresa es su "mezcla comercial" constituida por -
cuatro elementos esenciales: la comb~nación de sus productos,

.su estructura de precios, su sistema de distribución o plaza -
y su programa de promoción. 

2.3.1. Mezcla comercial. 

Se utiliza para describir la combinación de los cua
tro elementos que constituyen el corazón del sistema de comeT· 
cializaci6n de una organizaci6n: el producto, la estructura ·
de precios, las actividades promocionales y el sistema de dis
tribuci6n también conocido como plaza. 

Los cuatro componentes de la mezcla comercial están-



FUERZAS DEL MACROAMBIEN'fE. 

Cuadro 2. 2 Demografía 
Condiciones econ6micas 

Sistema de Comercializaci6n Social y cultural 
Política y legal 
Tecnología 
Competencia 

l 

MEZCLA DE MERCADOTECNIA DE 
UNA COMPAlHA 
Planeaci6n del produc-

r :~ Intermediarios !: to. t:j Intermediario~ El mercado Productores 1 Estructura de precios 
Sistema de Distribu --
ci6n 
Actividades de promo -
ci6n . 

. . 
l T 

I RECURSOS DE LA EMPRESA --
FUERA DE LA MERCADOTECNIA. 
Producción Localización 
Recursos - Investiga --
Financieros ci6n y desa-

rrollo. 
Personal Imagen ante-

el público 

Fuente: Stanton William J., Fundamentos de marketing, 
México~ Ed. Me. Graw Hill (2a·. edici6n en ---
espafiol), 1980, p. 36. 

,·,,·.' 
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interrelacionados entre sí (cuadro dos punto tres página 42 ), 

Las decisiones que se tomen con respecto a uno de los compone~ 
tes afectará la acci6n que se tome en torno a los demás, por -
lo cual es importante escoger la combinaci6n de elementos que
se adapte mejor al medio ambiente. 

~reducto 

. ¡ promoci6n 

Cuadro 2.3 

Relación de los elementos de 
la mezcla comercial. 

,___P_r_o_d_u_c_,t_º _ __.I 

i. 

Plaza 

Fuente! Ryan, William T., Principios de Comercinlizaci6n, 
Buenos Aires, Ed. El ateneo, 1974, p. ·3. 

2.3.1.1. Producto 

Como primer elemento de la mezcla comercial está el -
prod~cto, el cual es definido como "un conjunto de utilidades -
consistentes en diversas características del producto con sus -
servicios concomitantes" (6). Ese conjunto de utilidades (es -
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decir, las satisfacciones físicas y psicol9gicps que el compr~ 
dor recibe) lo proporciona el vendedor al dar en venta una de
terminada combinación de características del producto, con sus 
servicios correlativos. 

Al igual que segmentamos los mercados, es necesario
también dividir los productos en clasificaci6n homogéneas. 
Primero se dividen todos los productos en dos clases: A. bien
es de consumo y B. bienes industriales (7): 

A. Los bienes de consumo son todos los productos --
destinados para el uso de últimos consumidores y hogares que -
pueden ser utilizados sin procesar, su clasificación se hace -
con base en los hábitos de compra del consumidor d~ la siguie~ 
te manera: 

a. Bienes de conveniencia; el consumidor tiene conocimiento 
completo del producto en particular lo de un sustituto, que 
desea antes de comprar), el producto se compra con un mínimo -
de esfuerzo. El consumidor está dispuesto a aceptar cualquier 
sustituto y comprará el más accesible. Este tipo de bienes -
tiene precio unitario bajo, son pequefios y la moda no los afee 
ta, como por ejemplo, los adornos navidefios o tarjetas de 
felicitación, dulces, etcétera. 

b. Bienes de compra: son productos acerca de los·cuales los -
clientes, en general, desean comparar calidad, precio y estilo 
en varias tiendas antes de efectuar la compra. Tiene mayor -
valor unitario y se adquiere con menos frecuencia que los bie~ 
nes de conveniencia. Como por ejemplo, ropa de mujer, joyeria 
zapatos, etcétera. 
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c. Bienes de especialidad; son aquellos que tienen característi 
cas únicas y/o una marca identificada por los cuales un grupo -
de compradores está dispuesto a hacer un esfuerzo de compra --
especial, los compradores conocen bien los productos particula
res que desean antes de comprarlos aceptando solo una marca, -
sin aceptar sustitutos, como por ejemplo, equipo fotográfico, -
autom6viles, etcétera. 

B. Los bienes industriales son aquellos destinados -
a producir otros bienes y servicios en comparaci6n con los 
bienes destinados a ser vendidos a Últimos consumidor~s, y se -
clasifican en cinco tipos: 

a. Materias primas; son bienes industriales que se convierten -
en parte de otro producto físico y que no han sido procesadas,
como por ejemplo, minerales, productos del bosque, etcétera. 

b. Materiales de fabricaci6n y accesorios; son bienes que se 
convierten en parte virtual del producto terminado, es decir, -
ya han sido procesados hasta cierto grado, como por ejemplo, -
algod6n que se teje en tela, la harina que se convierte en pan, 
etc6tera. 

c. Instalaciones; son productos manufacturados, el equipo mayor 
de larga vida, de gran precio de un usuario industrial, como -
por ejemplo, generadores de una empresa, un edificio de fábrica 
etc~tera. • 

d. Equipo complementario; se utiliza para ayudar en las opera·· 
dones de una empresa, no se convierte en parte actual del pro· 
dueto terminado, por ejemplo, equipo, de oficina, cajas registr!!_ 
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doras, etcétera. 

e. Suplementos de operaci6n; son de vida corta y baratos, que -
en general, se compran con un mínimo de esfuerzo, no son parte
del producto terminado, por ejemplo, aceite de lubricaci6n, --
lápices, papel. etcétera. 

Con el objeto de identificar los productos o servi 
cios de un vendedor y distinguirlos de la competencia, es nece
saria la asignaci6n de ciertas características como son la mar
ca, siendo ésta un símbolo que da un nombre; un envase, que en
cierra el artículo y que no forma parte integral del mismo; un
empaque, que guarda el artículo con ti sin envase con el fin 
de facilitar su entrega al cliente; y por Último, una etiqueta, 
que junto con las características anteriores permitirá, como ya 
se dijo, identificar el producto. 

Desde el momento en que se concibe la idea de un pro
ducto, durante todo su desarrollo y hasta su lanzamiento al me! 
cado, el producto pasa por varias etapas de gestaci6n es decir, 
fases evolutivas que forman parte del desarrollo de. productos. 

Su vida inicia al salir al mercado, vive luego un pe
ríodo durante el cual se mercado crece con rápidez, después --
de cierto ti~mpo alcanza su madurez en el mercado. A pa~tir -
de entonces, su mercado va declinando hasta que por Último su -
vida termina; a esta serie de etapas se les conoce con el nom-
brc de ciclo de vida de un producto. Específicamente cada una
de estas cuatro etapas consisten en (8): 

a. Etapa de lanzamiento; es de intensa promoci6n, de obtener 
distribuci6n inicial y de elimin~r dificultades y problemas al-
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producto, de ser posible los canales se mantienen ~bastecidos -
con existencias suficientes del producto. 

b. Etapa de crecimiento; la competencia aumenta a ritmo aceler! 
do, por lo que la eficiencia en la fabricaci6n y en la distrib~ 
ci6n es clave para el éxito comercial. Al principio, la venta
pcrsonul se encamina a obtener nuevos cauces de venta y a mant! 
ncrlos debidamente abastecidos, pero a la larga ésta se insten

sifica. 

c. Etapa de madurez; debido a la competencia, los precios se -
abaten y los gastos de comercializaci6n se elevan. Las ventas
s igucn aumentando, pero a un ritmo decreciente, hasta que a la
larga, se nivelan con la saturaci6n del mercado. Por primera 7 

vez la oferta sobrepasa a la demanda. 

d. Etapa de caída del mercado; se caracteriza por el progresivo 

desplazamiento del producto por alguna innovaci6n más avanzada, 
o bien, por el cambio en la conducta de los consumidores. Las
ventus decaen notoriamente, y el n4mero de competidores se redu 
ce, el precio se convierte en la principal arma competitiva. 

2.3.1.2. Precio. 

El segundo elemento de la mezcla comercial lo contitu 

ye el precio, que es un determinante principal en la demanda 
de mercado de un proJucto; sin embargo, al tratar de definir 
que es el precio surgen problem~s, debido a que no se corioce 
cbn precisi6n su significado, aunque el precio ha sido definido 
~orno ''la cantidad de dinero (más, posiblemente algunos bienes)-
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que se necesita para adquirir en intercambio una combinaci6n de 
un producto y los servicios que lo acompaftan'' (9). 

Cuando una empresa trata de poner un precio a un pro
ducto o servicio, es necesario saber cuáles son los objetivos -
que desea alcanzar; las metas en la determinaci6n de precios -
pueden ser cinco, las cuales son (10): 

l. Lograr la tasa de retorno sobre la inversi6n o sobre las --
ventas netas, es decir, lograr un porcentaje de utilidad sobre
la inversi6n o sobre las ventas netas. 

2. Estabilizar los precios; por lo general se emplea cuando --
existe un líder de precios, se usa cuando se pretende evitar -
las guerras de precios, con esto se pretende fijar una relaci6n 
entre los precios del líder y de las demás empresas. 

3. Mantener o mejorar la participaci6n en el mercado; con el -
fin de saber si la empresa está obteniendo el porcentaje de ven 
tas deseado. 

4. Enfrentar o evitar la competencia; la competencia se base -
principalmente en los precios, por lo que cada empresa pone a -
sus productos al mismo precio que sus competidores, un precio -
inferior o bien un precio superior al de sus competidores. 

S. Maximizar las utilidades; en este caso la meta principal es
obtener mayores utilidades sobre la producci6n total y no sobre 
cada producto unitario. 
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Una vez determinadas las metas para establecer el --
precio, es necesario tomar una serie de decisiones para la fij~ 
ci6n del mismo, mejor conocidas como políticas.de precios, ~s-
tas "configurar el marco general dentro del cual se toman deci
siones encaminadas a alcanzar los objetivos perseguidos por la
determinaci6n de precios. Así pues, proporcionan las directri
ces por las cuales se formula y se lleva a la práctica la estra 

tegia de precios" (11). 

La estrategia o procedimiento para fijar precios a 
los productos varía según las condiciones de la competencia; en 
un extremo el caso de las "mercancías puras" (sin sustituto), -
la fijaci6n de precio es un factor incontrolable, y los precios 
del mercado están determinados por la oferta y la demanda del -
bien o servicio en cuesti6n. En el extremo opuesto, donde exi! 
ten monopolios, la fijaci6n de precios es casi enteramente'un -

factor controlable, la empresa establece y conserva estables -
los precios. A pesar de esto no se ha determinado un prqcedi-
miento que sea aceptado por todas las compafiías para determinar 

los precios base, el procedimiento que se tomará en cuenta cons 
ta de cinco pasos (12): 

l. Estimaci6n de la demanda para el producto; determinar si hay 
un precio que el mercado espera y, estimar el volumen de ventas 
<le distintos precios. 

2. Proyectar la reacci6n competitiva; la amenaza de la competen 
cia es mayor cuando. es fácil entrar en el campo y son buenos -
los proyecto~ de utilidades, la competencia puede ser de tres -
tipos: cuando los productos son similares en forma directa, --
cuando existen sustitutos disponibles, o bien, cu.ando hay pro- -
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duetos no relacionados que buscan el mismo ingreso del consumi
dor. 

3. Establecer la participaci6n esperada en el mercado; determi
nar que participaci6n en el mercado espera lograr la compafiía,
estará. influida por la capacidad de producci6n actual y por la
facilidad de entrridas competitivas. 

4. Selecci6n de estrategias de precios para alcanzar el mercado· 
meta; enfocando la aten~i6n en dos alternativas completamente ~ 
puestas; la primera influye establecer un precio que está en la 
parte superior del nivel de precios, y la segunda se pone un -
precio bajo para alcanzar el mercado. 

s. Considerar las políticas de la compafiía en cuanto a produc • 
tos, canales y promoci6n; se determina el precio con respecto -
al producto en sí, al sistema de distribuci6n y al programa de-. 
promoci6n. 

2.3.1~3. Promoci6n. 

Como penúltimo elemento de la mezcla comercial se en
cuentra la promoci6n, que va a constituir "el esfuerzo despleg~ 
do por la compafiía para estimular las ventas a base de dirigir
comunica¿iones persuadivas a sus clientes'' (13). 

La comunicación persuasiva es aquella donde el comuni 
cant'e prepara sus mensajes y elige los canales que ejercen un -
efecto calculado sobre la actitud o comportamiento de un públi
co específico, 
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Dentro de los modelos que se han desarrollado en esta 
comunicaci6n el más estudiado en los Últimos tiempos es el lla
mado sencillamente modelo de comunicaci6n (cuadro dos punto cua 
tro, página 51 ). 

Los cuatro elementos fundamentales del modelo, se ex
plican de la siguiente manera: 

Comunicante: la fuente o transmisor del mensaje. 

Mensaje el conjunto de ideas que se transmiten o que son
recibidas por el público. 

Canales 

Público 

los medios por los cuales pueden transmitirse al
público los mensajes. 

el que recibe el mensaje, o al que va destinado.· 

Existen diferentes tipos de públicos ya que la comun_! 
caci6n puede dirigirse a un individuo, a un grupo o al público
en general, se tiene que tomar en cuenta al grado de conocimie~ 
to de dicho público o a la compañía, además del interés que les 
inspire; los públicos difieren en sus características demográfi 
cas y psicol6gicas, por consecuencia se debe buscar rasgos que
correlacionen las características mencionadas. 

Una vez identificados los públicos hay que pensar ---
-

en los cana.les para llegar a ellos, siendo éstos de dos tipos: -
los personales, que tienen un contacto directo con determinados 

'individuos o grupos; y los impersonales, en donde los medios -
de comunicación pueden influir en el público. 

Otro elemento es el mensaje, cuyo objetivo es servir
de vehículo a la idea que se quiere inspire el producto, es de-



QUIEN HABLA 

CUADRO 2.4 

MODELO [)E COMUNICACION 

QUE OtCE EN QUE CANAL 

CON . QUE EFECTO 

FUEl\ITE: KOTLER, PHILIP, QIRE~CION DE ·MERCADOTECNIA, MEXICO, ED. DIANA 

(2G EOICION), 19801 P. 774. . i 

A. QUIEN 
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cir, es el medio por el cual el comunicante trata de hacer el 
producto interesante y deseable al comprador. 

El comunicante influye en su p6blico directamente -
con la elección del mensaje y los canales; si inspira confia~ 
za o simpatía, el comunicante ejercerá una mayor influencia -
sobre el público. 

El modelo de comunicaci6n contiene los elementos -
principales que requiere el esfuerzo del comunicante para ha
cer llegar un mensaje, del tipo que sea, a su público; el mo
delo de promoción presenta un conjunto de instrumentos persu! 
sivos controlados por el comerciante, del que puede hechar ~

mano el comunicante para transmitir sus mensajes. La promo -
ci6n está constituida por los cuatro elementos siguientes 
(14): 

1. Anuncios 
2. Venta personal 
3. Publicidad 
4. Promoción de ventas. 

La actividad de anunciar no es una actividad homgé
nea, es necesario utilizar diferentes medios como las revis-
tas, periódicos, radio, televisi6n, espacios exteriores, --
correo, catálogos, directbrios, etcétera. 

Los anuncios se utilizan para afianzar el prestigio 
de la empresa, así como para acreditarla, asímismo algún pro
ducto o marca en particular, para dar a conocer una venta es
pecial, etcétera. Entre las cualidades del ·anuncio está el -
permitir repetir un mensaje muchas veces, así como el de com
pararlo con otros mensajes, divulga la importancia del produc 
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to mediante el uso competente de la imprenta, del sonido y el -
color. 

La venta personal adquiere varias formas como las --

de visitar al consumidor por un representante de la firma, la -
asistencia de un empleado vendedor, etcétera. Entre sus carac
terísticas esenciales (15) está el que se requiere una relaci6n 
física inmediata e interactiva entre dos o más personas; se da
margen ~ara todo tipo de relaciones, desde la que requiere una
venta corriente, es decir, puramente comercial hasta una amis -
tad profunda; y por último, la venta personal hace que el com-
prador se sienta poco obligado después de haber escuchado la -
presentaci6n de la venta. 

En la publicidad, el público muchas veces presta 
atenci6n a una empresa y sus productos por la noticia que impa~ 
ta; representa un potencial de ventas traduciéndose en la pre-
paraci6n de reportajes de artículos diversos de la empresa. La 
publicidad debe poseer veracidad, espontaneidad y sensacionalis 
mo. 

En cuanto a la promoci6n de ventas, es una serie de -
instrume~tos dirigidos a los consumidores, como por ejemplo, -
muestras gratuitas del producto, ofertas de devoluci6n de dine
ro, etc.; al comercio como son las concesiones de la mercancía
rcbajas en compras, etc.; y la fuerza de ventas del fabricante
como bonificaciones, concursos de la fuerza de ventas, etcétera 

2.3.1.4. Plaza . 

La plaza como Último elemento de la mezcla comercial, 



54 

se refiere a las actividades que proporcionan tiempo, ubicación 
y utilidades de posesión; los bienes y servicios deben estar -
en el lugar adecuado y en el momento oportuno, si se desea que
el consumidor responsa positivamente a la mezcla comercial. 

Con este propósito deben establecerse las estrategias 
o procedimientos de distribución, es decir, seleccionar los --
canales de distribución que harán llegar el producto hasta el -
consumidor final. 

Los canales de distribución pueden variar en forma -
extensa: desde el más elemental -como el de productor al consu
midor- hasta los más largos y completos -como el del productor
el consumidor pasando por una serie de intermediar~os-, en el
siguitmte cuadro (cuadro dos punto cinco, página SS ) , se 
ilustran las alternativas de utilización más comunes en materia 
de canales, destacándose el hecho fundamental de que las diver
sas unidades estructurales de dichos canales, ejercen entre sí 
una relación jerárquica. 

En el cuadro dos punto tinco, se.observa que cada --
canal tiene distinto número de etapas. El canal de distribu 
ción. de una sola etapa tiene un intercambio .vendedor; en los 
mercados de consumo suele ser un comerciante al menudeo, en los 
mercados i?dustriales un agente de ventas. 

El canal de distribución que tiene dos etapas (e~ de
cir, dos intermediarios) casi siempre son un mayorista y un de
.tallista o minorista. El canal de distl'ibución de tres etapas 
cuenta con tres intermediarios donde generalmente actúa entre -
mayoristas y minoristas un intermediarios. Existen'canales de-



CERO ETAPAS: 

CUADRO 2.5 

CANALES DE DISTRIBUCION 

~-------; 
UNA. ETAPA: 

~ ... fu) CD Q;J 
MINORISTAª 

DOS ETAPAS: 

~ ' 

~ ~----• ~ -t fu') mClJ 
MAYORISTA . MINORISTAª 

TRES ETAPAS: 

a-úlffi__ .. ré'JE3ru ... ~ .... ~ m:Bl 
MAVORISTAb INTERMEDIARIO e MINORISTA o-

a COMERCIANTE, A VECES AGENTE CUYA FUNCION PRIÑCIPAL ES VENDER DIRECTAMEN
TE AL CONSUMIDOR ULTIMO. 

b ORGANIZACION DE QUE COMPRA Y VENDE MERCANCIAS A TIENDAS DE MENUDEO, 
PERO NO VENDE CANTIDADES IMPORTANTES A LOS UL TIMOS CONSUMIDORES, 

e EMPRESA CUYA ESPECIALIDAD ES REALIZAR OPERACIONES O PRESTAR SERVICIOS 
'RELACIONADOS DIRECTAMENTE EN LA COMPRA O VENTA DE MERCANCIAS Ebl 
SU MOVIMIENTO DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR, 

FUENTE· ELABORACION PROPIA CON BASE EN KOTLER, PHILIP, DIRE.CCION: OE MERCA
DOTECNIA, MEXICO, EO. DIANA (2a. EDICION), 1980; pp. 681 y 683 • . 
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más etapas y su n6mero dependerá muchas veces del tipo de pro-
dueto que se desea comercializar. 

2.4. Tipos de comercializaci6n. 

En los puntos anteriores hemos visto que la comercia
lizaci6n a la que nos hemos referido está orientada a la venta
de productos físicos, pero ~sta s6lo constituye uno de los cin
co tipos de comcrcializaci6n que existen, adoptando el punto de 
vista de Philip Kotler observamos la siguiente clasificaci6n -
(16): 

l. Comercializaci6n de productos y servicios. 

2. Comercializaci6n de organizaciones. 
3. Comercializaci6n de personas. 

4. Comercializaci6n de lugares. 
s.·comercializaci6n de social. 

2.4.1. Comercializaci6n de productos y servicios. 

El primer tipo de comercializaci6n es la de productos
y servicios en donde el comerciante ofrece productos y servicios 
a cambio de dinero, vende a consumidores, productores, distribu! 
dores y el gobierno, ya sea en el territorio nacional o bien --
en e~ extranjero. Dentro de esta clasificaci6n podemos enmacar
los bienes durable~ (autom6viles, prendas de vestir, equipo, --
herramientas, etc.,), los bienes no durables {alimentos, artícu
los.de limpieza, materias primas, etc.) y los servicios que son
actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la ven 
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ta, como servicios de reparaci6n, alimentación y hospedaje, -
entretenimiento, profesionales, etcétera. 

2.4.2. Comercialización de organizaciones. 

Como segundo tipo de comercialización está la de or
ganizaciones que consiste en un conjunto de actividades para -
crear, mantener, o alterar las actitudes y conductas_de los di 
versos públicos hacia la organización en general para estimu-
lar el cambio; tradicionalmente se le conoce a este tipo de -
comercialización como "relaciones públicas", siendo la Public-
Relation New quien la define como "la función ejecutiva que -
valora las actitudes del pÚblicG, identifica las normas y pro
cedimientos de un individuo u organizaci6n con el interés pú-
blico, y planea y ejecuta un programa de acci6n ~ara granjear
se el entendimiento y aceptaci6n del público" (17). 

Para llevar a cabo esta función es necesario el cono 
cimiento de las necesidades, deseos y psicología del pÚblico;
tener habilidad en la comunicaci6n y competencia para diseñar
y ejecutar programas destinados a influir en el público. Para 
ejemplificar este tipo de comercializaci6n se puede citar los
hospitales, que son organizaciones de negocios que producen -
servicios relacionados con la salud humana, además de que pue
den ser de carácter lucrativo o no lucrativo. 

2.4.3. Comercializaci6n de personas. 

La comercialización de personas son todas aquellas -
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actividades desarrolladas para crear, conservar o modificar --
actitudes y conducta hacia un individuo, la persona encargada -
de llevarla a cabo debe ser especialmente hábil y preparada pa
ra crear en la mente del público una imagen prestigiosa de una
personalidad. Para ejemplificar más este tipo de comercializa
ci6n mencionaremos el caso de un candidato de un partido polít! 
co que busca un cargo o nombramiento en la política del país. 

2.4.4. Comercializaci6n de lugares. 

La comercializaci6n de lugares consiste en aquellas -
actividades desarrolladas para crear, mantener o modificar las-. 
actitudes y comportamiento de las personas hacia los lugares. -
A manera de ejemplo, está el desarrollar actividades que tienen 
por objeto atraer a los vacacionistas a lugares' de diversi6n, -
ciudades, estados y ~asta naciones enteras; estas acciones son
desarrolladas por agentes de viajes, hoteles, etc6tera. 

2.4.S. Comercializaci6n social. 

La comercializaci6n social comprende actividadei -~-
desarrolladas para crear, mantener o modificar las actitudes -
y el comportamiento hacia una idea o causa, independienternente
de la organizaci6n o persona que la patr~cina. 

Philip Kotler la define corno ''la elaboraci6n, ejecu -
ci6n y control de los programas encaminados a influir en la --
aceptabilidad de ·1as ideas sociales, y que requiere considera-
ciones sobre la planeaci6n del producto, su precio, su comunica 



ci6n, su distribuci6n y su investigaci6n de mercado" (18). 

Otra definici6n nos dice que "es un intercambio de 
valores no necesariamente físicos y econ6micos, sino valores 
que pueden ser sociales, morales o políticos" (19). "En su
operaci6n es más compleja pues trata de intangibles en la -
mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los casos se eva
luaci6n y control son a muy largo plazo" (20). 

Comercializaci6n social para Javier Cervantes es -
"aquella rama de la ciencia que se ocupa del uso de técnicas 
y conceptos de mercadotecnia para promover causas sociales;
debe usar modernas técnicas de comunicaci6n para vender si -

. . 
no productos, cuando menos ideas o comportamientos que vayan 
a mejorar la situaci6n de la poblaci6n en su conjunto" (21). 

Con base en las antetiores definicione5 se puede -
decir que el punto principal de la comercializaci6n social -
es una transacci6n de valores en el cual el oferente tiene -
por lo general un bien no físico que ofrece a su mercado en
la forma de un paquete de utilidad o de valor, y el demanda~ 
te tiene dinero o bien la disposici6n potencial de dedicar -
tiempo y esfuerzo para que se complete el proceso de ínter-
cambio; el precio de la transacci6n está dado por el valor -
del tiempo o por el beneficio no recibido de destinar este -
tiempo y/o recursos a otra actividad. 

Los aspectos esenciales de la comercialización --
presentados en este capítulo sirven de base al análisis del
problema alimentario en nuestro país a tratarse en el 
siguiente capítulo. 
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Capítulo 3 

La alimentaci6n en México 

En el capítulo anterior se analizaron las generalid! 
des acerca de la comercializaci6n, que involucra actividades -
tanto de distribuci6n, promoci6n, fijaci6n de p~ecio y disefio
del producto que sirva al análisis del problema alimentario -
en nuestro país a tratarse en este capítulo. 

Primero se menciona en forma breve los antecedentes
de la alimentación en México así como los factores que afectan 

a ésta, después analizamos la situaci6n alimentaria y nutrici~ 

nal en que se encuentra tanto la pbblaci6n rural como la urba
na para lo cual utilizamos algunas estadísticas. Dadas las -
limitaciones de la. invcstigaci6n a continuaci6n presentamos -
un panorama general partiendo del concepto de nutrici6n y cuá
les son los nutrientes que requiere el organismo humano para -
encontrarse en las mejores condiciones posibles* 

Una vez establecidos estos conceptos, se presenta -

un análisis de la situaci6n a este respecto que prevalece en -
la poblaci6n con el objeto de hacer una comparación entre la -

* Más adelante se explica este concepto. 
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población rural y la urbana, asimismo tomando en cuenta este ~~ 

panorama se presenta lo que llamamos un mínimo alimentario, es
decir, la cantidad de alimentos que debe consumir un individuo
diariamente. 

3.1. Antecedentes de la alimentación en México. 

Históricamente en nuestro país la alimentación de 
las mayorías ha sido deficiente puesto que ha predominado el 
consumo de maíz, frijol, chile y jitomate principalmente. 

La alimentación indígena prehispánica era diversifi
cada ·tanto en productos animales como vegetales. Los animales
que se con~umian eran en su mayor parte producto de la caza 
(como el venado, el gamo y el pecari) así como anímale~ domes
ticados (el guajolote y el perro), por otro lado destaca el con 
sumo de alimentos tanto del mar, como de los ríos puesto que -
"se sabe del consumo de lisas, robalos, sardinas y lenguados, -
sierra, mojarras, pulpos y mantarrayas" (1) asimismo el manatí
y la tortuga. 

Dentro de los productos vegetales destaca principal
mente el maíz, el frijol y la calabaza, teniendo una importan -
ci~ especial el consumo de chile, jitomate y tomate verde; ---
los frutos c'onsumidos eran "el zapote blanco, el nanche, la - - -
ciruela, ·la guayaba, el cosahuico, el zapote negro, los capuli.,. 
nes, la piña, la chirimoya y el mamey" (,2). 

Como consecuencia de la conquista, la diversifica --
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ci6n alimenticia existente en los indígenas desapareció, ya
que los españoles consiguieron que aquéllos abandonaran gran 
parte de sus costumbres alimentarias puesto que se les prohi 
bi6 el consumo de algunos alimentos principalmente los de -
origen animal como la carne, leche y huevos, destinados al -
consumo de criollo y españoles, originando que la alimenta-
ci6n de los indígenas se basara en el consumo de maíz, fri-
jol, chile y jitomate. 

Después de tres siglos de coloniaje, nuestro país
se independiz6 de España; pero la situaci6n alimentaria de -
los indígenas y mestizos, en medio de continuas luch~s intes 
tinas, no cambio, su alimentaci6n sigui6 siendo la misma. -
Con la rev~luci6n de 1910, la situaci6n alimentaria no mejo
r6 ~uesto que la producci6n agropecuaria no era suficiente -
y por lo tanto no alcanzaba a satisfacer las necesidades de
la poblaci6n. 

Posteriormente, nuestro país entr6 en un proceso -
de industrializaci6n que se di6 entre la primera y segunda -
guerra mundiales; en este período al prosperar las industri
as se origina una gran demanda de mano de obra, es por ello
que la poblaci6n del campo emigra a las ciudades desarroll~~ 
dose en gran medida el sector comercial que ocasiona que la-. 
alimentaci6n de gran parte de la poblaci6n sea más diversifi 
cada, lo que hace que escoja sus alimentos pero de una forma 
err6nea provocando múltiples alteraciones en la alimentaci6n 
lo que prevalece hasta nuestros días. 

Estas alteraciones están relacionadas con una·---
serie de factores que son consecuencia de la industrializa -
ci6n en nuestTO país en los 6ltimos años; entre los factores 

. que destacan . encontramos la inequitativa distribución del --



66 

del ingreso, la inflaci6n, un defectuoso aparato comercial 
y de distribuci6n y la publicidad entre otros no menos impor
tantes, punto que trataremos a continuaci6n. 

3.2. Factores que influyen en la alimentaci6n. 

Entre los factores generales que influyen en la --
alimentaci6n destacan los siguientes. 

- Distribuci6n del ingreso. 
- La inflaci6n. 
- El aparato comercial y de distribuci6n de 

alimentos. 
- La industria alimentaria. 

La publicidad, 

3.2.1. Distribuci6n del ingreso. 

La inequitativa distribuci6n del ingreso afecta la
al imentaci6n de gran parte de la poblaci6n en nuestro país ya 
que trae consigo efectos negativos tales como un deterioro -
en el consumo de alimentos puesto que la gente sacrifica la -
calidad de ~stos para cubrir otros gastos tales como renta de 
vivienda, transporte, vestido, calzado. 

P~ra analizar la distribuci6n del ingreso en nues -
tro país, es necesario conocer las categorías macroecon6micas 
que permitan manejar grandes agregados referentes a la econo
mía en su conjunto como el consumo, el ahorro, la inversi6n -
que finalmente nos llevará a conocer c6mo se distribuye lo --
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lo pro<lucido para lo cual nos auxiliamos de la contabilidad 
nacional que es una técnica que indica el monto de las activi
<lades, operaciones y f~ujos de la economía nacional. 

En el análisis de los componentes macroecon6micos se 
toma en cuenta el proceso ccon6mico en forma global encontran
do así un flujo real donde se mueven las mercancías y servi -
cios y un flujo· monetario; este proceso econ6mico esta formado 
por varios elementos tales como un mercado de productos termi
nados, un mercado de factores productivos (de trabajo, capital 
y direcci6n), un sector de producci6n (representado por todas
las. empresas productivas del sistema) y un sector .de consumo -
(familia~). 

La producci6n nacional es el resultado final del fl~ 
jo real de mercancías y servicios y el flujo monetario de ori
gen al ingreso de los diferentes factores del proceso product! 
vo, al final d~l p~ríodo que se estudia, el ingreso nacional -
es igual a la producci6n nacional. 

La producción nacional es igual al ingreso nacional, 
por lo que la mala distribuci6n de éste es una situaci6n que -
se traduce en bajas condiciones de vida para amplios sectores
de la poblaci6n que tiene acceso a menor cantidad de productos, 
lo cual se demuestra mediante el análisis estadístico de datos 
referentes a este problema en los Últimos años. 

En el estudio de la distribuci6n del ingreso se divi 
de a la poblaci6n por deciles, es decir, se forman 10 grupos -
cada uno de los cuales representa el 10% de la poblaci6n total 
donde el decil I representa al 10% de la poblaci6n con ingreso 
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más bajos, en tanto que el decil X, está formado con el 10% -
de la poblaci6n con más altos ingresos, a éste se le ha divi -
dido en dos partes, cada una de las cuales representa el 5% -
de la poblaci6n con mayores recursos (Véase cuadro tres punto
uno, página 69 ) . 

De acuerdo con los datos del cuadro tres punto uno,
en 1950 el 10% de las familias con menos recursos s6lo el 
2.43% del ingreso total del país, esta participaci6n se redu -
jo a 2 .. 32% en 1958, al 1.69% en 1963, al 1.21% en 1968 en ----
1970 se increment6 un poco a 1.42% pero en 1975 tuvo un decre
mento muy marcado, pues s6lo recibieron el 0.35% es decir, ni
siquiera el 1%, esta situaci6n mejor6 un poco para 1977 donde
recibieron el 1.08% del total del ingreso nacional. 

Si consideramos el 40% de la poblaci6n con menores -
ingresos, encontramos que su participaci6n ha disminuido pues
representa en 1950 el 13.07% del total del ingreso percibido -
y en 1977 s61o el 10.94%. Considerando el 50% de las familias 
con bajos recursos su participaci6n en 1977 (16.67%) es menor
que en 1950 (18%). 

Por otra parte, el 10% de familias que recibe mayo -
res ingresos ha disminuidb relativamente su participaci6n 
puesto que en 1950 recibía el 45.48% y en 1977 el 30%. Toman
do en cue~ta es~o, los estratos medios han incrementado su 
participaci6n en el ingreso nacional, lo que es más notable -
en el sexenio de Luis Echeverría durante el cual hubo una 
redistribuci6n del ingreso pero en favor de dichos estratos. 

De acuerdo a la Secretaría de Programaci~n y Presu -
puesto (SPP), los datos presentados confirman el grave proble-
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!=u adro 3. 1 . 

Pistribución del ingreso en Mfixico 

~Porcentajes del ingreso percibido por las familias 

·1950 

2 .43 

3.17 

3.18 

4.29 

4.93 

5.96 

7.04 

9.63 

13.89 

10.38 

~ 958 

2.32 

3. 21 

4. 06 

4.90 

6.02 

7.49 

8.29 

10.73 

17. 20 

10.24 

1963 

1. 67 

1. 97 

3.42 

3.42 

5.14 

6.08 

7.45 

12.38 

16.45 

13.04 

·1968 

1. 21 

2. 21 

3.04 

4.23 

5.07 

6.46 

8.28 

11. 39 

16.06 

14.90 

1.42 0.35 

2. 34 l. 39 

3.49 2.50 

4.54 3.5·4 

5.46 4.96 

8.24 6.57 

8.24 8.52 

10.44 11.51 

16.61 16.84 

11 . 5 2 
43.40 

1977 

1.08 

2. 21 

3.23 

4.42 

5.73 

7. 15 

9. 11 

11 . 98 

17.09 

12.54 

35.10 25.46 28.56 27.15 27.60 25.45 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

J Número de familias de cada decil (lOi de las familias tota
les): 1950, 449, 997; 1958, 640, 538; 1963, 732, 964; 1968 
827, 765; 1970~ 889, 175; 1975, 1 020 893; 1977, 1 1000 000 

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, Escenarios -
ccon6micos de México, 1981-1985, M6xico, 1981, p. -·~

XXXIII, tomado <le Trejo Reyes, Raúl, "Distribución del 

ingreso, empleo y precios relativos", en, Comercio Ex
terior, vol. 32, nGm. JO, México, Octubre de 1982, p,· 

1 104. 



ma que significa la mala distribuci6n del ingreso en nuestro -
pi1s;~cn el cuadrb tres punto dos, página 71 ), presentamos -
la situaci6n que afrontan muchas familias por lo reducido de -
sus ingresos. 

Del cuadro tres punto dos se deduce que el 10% de f! 
milias con menores ingresos en 1977, recibían salarios mensua
les por 405.83 pesos, es decir, 13.53 pesos diarios por fami -
lia; el promedio de ingreso nacional para este año era de ----
4 623.33 pesos mensuales y 154.11 pesos diarios, sin embargo,
el 10% de familias con menores ingresos recibían apenas el ---
8. 7% del promedio nacional de ingresos; el 5% de ingresos más
altos recibía 54.3 veces lo que recibía el 10% de familias de
menores ingresos. 

El 70% de las familias recibían un ingreso inferior
al promedio nacional siendo el 30% restante quien rebasaba el
promedio de ingresos; esto en cierta forma explica que un alto 
porcentaje de mexicanos no alcanzan a satisfacer sus necesida
des mínimas de alimentaci6n. 

En 1970 ia poblaci6n del país era de 49.8 millones -

de habitantes, de los cuales "10 millones no comían carne; ---
11.2 millones, no comían huevo; 18.4 millones no ~ornaban leche 
33.9 millones no comían pescado y 11.3 millones de personas -
no comían pan de trigo'' (3). 

De acuerdo a los Últimos estudios realizados, para -
1980 la situaci6n no había mejorado; con motivo del Día Mundi
al de la Alimentaci6n se llev6 a cabo el Foro Nacional de 
Alimentaci6n y Nutrici6n donde el Instituto Nacional del Consu 
midor (JNCO) present6 un paquete de sugerencias en torno a es-

70 
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Cuadro 3.2 

~ngrcso corriente monetario, semestral, mensual 

f dinrio por deciles de hogares en -

México en 1977. 

Ingreso corriente monetario ~ 
lloga r_. 

Semestral Mensual Yiario 

27 740 4 623.33 154.11 

2 435 405.83 13.53 

5 6(14 944.00 31. 50 

8 587 1 431.16 4 7. 70 

1 2 027 2 004.50 66. 81 

16 157 2 692.83 89.76 

20 470 3 411 . 66 113.72 

26 388 4 398.00 146.60 

34 673 5 788.83 192.62 

49 223 8 203.83 273.46 

1o1 770 16 961 .66 565.39 

70 720 11 7 86. 66 392.88 

132 821 22 136.83 737.90 

-----· --··--· 
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Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación del 

Sistema Nacional de información, Encuesta de Ingresos y --
Gastos Familiares, 197í, tomado de Méndez Morales, .l. Sil-

vestre, Problemas ~ política econ6micos de México I I. 

México, fa!. Interamericana, 1982, p. 268. 
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te problema. Este paquete, que es resultado de un análisis -
realizado por especialistas, reve16 que las familias de meno -
res ingresos mensuales redujeron sustancialmente su consumo -
inclusive de alimentos básicos. 

El sondeo del INCO demostr6 que en las familias de -
medianos ingresos -de 5 a 10 salarios mínimos (4)- hubo una -
sensible disminuci6n en el consumo de pescado y en menor grado 
de carne, refrescos, productos de harina y frutas. "En el --
caso de la poblaci6n de elevados ingresos -de 20 salarios 
mínimos mensuales en adelante- ~u consumo de alimentos prácti
camente novari6. Sin embargo registraron ligeras reducciones
en sus consumos de carne, pescado, mariscos y refrescos" (5) 

En este foro se dijo que el "consumo anual de alimen 
tos en 1980 fue de 514 kilogramos por habitantes .~. las pers~ 
nas de más bajos ingresos consumieron 250 kilogramos mientras
que las de ingresos más altos consumieron 800 kilogramos por -
persona" (6); según el INCO, en "los Últimos meses las fami -
lias de ingresos más bajos -inferiores a dos salari~s mínimos
mensuales-, experimentaron una sustancial disminuci6n en el -
consumo de prácticamente todos los alimentos, a excepci6n de -
frijol, huevo, tortilla" (7). 

De las familias de ese estrato, el 11.4% suprimi6 -
el consumo ele carne; el 7.5% elimin6 los lácteos; el 6.7%, el
pescado; e1 4.4% los refrescos; y el 3.3% las frutas y verdu-
ras, registrándose en ese año· un r~pido proceso de sustitu - - -
ci6n de alimentos, es decir, aceite por manteca, leche por --
café o té, pan (bolillo) por tortilla, arroi por sopa de pasta 
azúcar refinada por ~ipo morena· o piloncillo, verduras·por --
frijol y carne por huevo, pastas, frijol, o en su defecto 
verdura.s. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones, s6lo el --
10% de los 74 millones de mexicanos como bien, en tanto que -
un 16% su alimentaci6n es demasiado "pobre" puesto que consis 
te en tortillas, frijoles y chile y el 30% restante es "regu
lar" (8). 

Los datos antes presentados nos dan una idea clara
de Ja manera tan decisiva de la repercusi6n de la mala distri 
buci6n del ingreso en la alimentaci6n en nuestro país, lo --
cual aunado a la inflaci6n, ~ue explicamos en el sigtiiente -
punto, agrava aún más la situaci6n. 

3.2.2. Inflaci6n. 

Otros de los factores que afectan la alim~ntaci6n -

de los individuos, en la mayoría de las veces deterior~ndola, 
es la inflaci6n puesto que algunas de sus principales conse-
cuencias son el alza de precios y la pérdida del poder ad~ui
s i ti vo tle la moneda ocasionando una disminuci6n en el consumo 
de los alimentos, la sustituci6n de unos por otros de menor -
calidad o en el ~eor de los casos, suprimir gran parte de --
ellos. 

Como primer paso es conveniente sefialar ~ue la 
inflaci6n es un "desequilibrio, que puede ser entendido desde 
<los puntos de vista: el de la producci6n y el de la cir'cula -
ci6n11

· (9). Desde el punto de vista de la producci6n, hay un
<lesequilibrio entre la oferta y la ~emanda de biene~ y servi
cios, es decir, hay un exceso de demanda ~una insuficiencia
de oferta. 
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El segundo punto de vista, es el de la circulaci6n -
donde también hay un desequilibrio, o sea, un exceso de circu
lante en rclaci6n con la producci6n; con esto queremos decir -
que hay más dinero del que se necesita para que la gente tiene 
más dinero, tiene mayor poder adquisitivo; se incrementa enton 
ces la demanda global y esto a su vez produce aumento de pre -
cios. 

Este desequilibrio es provocado por causas diferen-
tes tanto a nivel interno como a nivel externo, entre las ---
que podemos citar como internas (10): 

l. Una producci6n agropecuaria insuficiente donde la agricul-
tura de temporal que era la que producía básicamente para -
el mercado interno fue abandonada por el Estado que ha apo
yado a la agricultura comercial con el objeto de producir -
para exportar incrementándose las importanciones de µroduc
tos agropecuarios básico. 

2. La .excesiva emisi6n de circulante con el objeto de finan -
ciar el gasto público ya que el Estado no cuenta con un sis 
tema impositivo adecuado a sus necesidades. 

3. El excesivo afán de lucro de los fabricantes de los produc
tos manufacturados. 

4. Los comerciantes que tratan de elevar sus ganancias aumen-
tando los precios de los productos. 

S. La espiral precios-salarios, es decir, si los precios se ~-



van, se demandan incrementos de salarios, y éstos provocan 
nuevos aumentos en los precios. 

6. La espcculaci6n y acaparamiento, donde el término espccul_! 
ción se refiere a la inversi6n de los empresarios en acti
vidades que dejan mayores ganancias; y el acaparamiento -
de artículos sobré todo de primera necesidad que incremen
te los precios por el afán de lucro tanto de comerciantes
como de productores. 

7. El crédito e intereses, puesto que la gente decide tener -
su dinero en el banco si le garantiza una alta tasa de --
interés y al mismo tiempo el banco debe prestar a una tasa 
mayor a los inversionistas para poder pagar el interés de
los ahorradores. 

8. La devaluaci6n de la moneda que representa una desvaloriz~ 
ci6n de la misma disminuyendo su poder adquisitivo. 

Por otro lado, hay causas que provocan también 
inflaci6n, pero éstas son a nivel externo, entre las princip!!_ 
les encontramos (11): 

l. El incremento de precios de artículos importados, es decir 
si los precios de estos artículos son superiores al índice 
nacional de precios provocará inflaci6n. 

2. La influencia de capitales externos a través de endeudami
ento y de inversi6n directa, o sea que, los préstamos no -
siempre se aplican en forma productiva y la inversi6n 
extranjera no se destina muchas veces a actividades produf. 
tivas, es decir, existe mucho dinero en circulaci6n y fal-
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ta producción en relación a este circulante. 

3. Un exceso de exportaciones que origina una insatisfacción en el 
mercado interno. 

Como habíamos mencionado, la inflación conduce necesa
riamente al incremento de precios y por lo tanto aquélla será me
dida a través de indices de precios que son ''un valor relativo que 
expresa en t6rminos porcentuales los cambios en el nivel de preci
os y en el costo de la vida" (12). 

Primero se selecciona un afio base a partir del cual se 
miden los cambios, posteriormente se seleccionan los artículos que 
se van a considerar así como las cantidades reales vendidas duran
te los años que se desean comparar. 

En este caso el afio base ha.sido 1954, a partir del -
cual hasta 1975 el índice ha sido de 290.91 es decir, los precios
se han triplicado; hay autores como los economistas del Banco 
Nacional de México que basado en informes del Banco de México afir 
ma que desde hace 25 afios los precios de las mercancías y servi -
cios han crecido casi siete veces (13). 

Los economistas del Banco ·ae Comerci9 nos dicen que de 
1956 a 1972, el promedio anual de incremento de precios fue de ---
4.3i. Partir de 1973 los precios se desbordaron, según el Banco -
de México los aumentos anuales de ~recios en relación al año ante
rior fueron: 

Pata 1973 el 15.721; en 1974 en 21,871; para 1975 del 10.521 y 
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para 1976 el 22.27%, es decir, en estos cuatro años los precios 
rebasaron el 10% llegando en 1974 y 1976 a superar el 20%, lo -
cual se considera un alto índice inflacionario (14). 

De acuerdo a la Secretaría de Programaci6n y Presu -
puesto, para 1977 el índice inflacionario fue de 29.1%, en 1978 
el promedio anual de índice de precios al consumidor fue de ---
17.5% superior al de 1977. Para 1979 según el Banco de México, 
el índice de precios al consumidor fue de 20% y hasta mayo de -
1980, el índice fue de 13.2%. 

Para 1982 la situaci6n es sumamente grave puesto que
los precios de diversos artículos se elevaron a diferentes rit
mos, "destacando el aumento en los precios de productos cárni -
cos y lácteos (96%), envasados de frutas y legumbres (119%), -
molienda de trigo y sus productos (126%), azúcar y derivados -
(122%) y aceites y grasas vegetales comestibles (110%)" (15). 

Ya descrita la inflaci6n como factor determinante --
en la alimentaci6n así como una de sus principales consecuen -
cias como es el aumento de precios, es necesario mencionar que
si los precios se elevan más que los salarios ello se traduce -
en pérdida del poder adquisitivo de la moneda; es decir, una 
disrninuci6n del salario real lo que permite un menor consumo de 
alimentos. 

La pérdida del poder adquisitivo de la moneda impli -
ca que, lo que antes del aumento salarial comprábamos con cier
ta cantidad ahora lo comprarnos con una cantidad mayor~ por eje! 
plo, lo que en 1971 obteníamos con 55 centavos, en a~osto de --
1976, lo comprábamos con 85 centavos. 
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Otras consecuencias (que también son consideradas -
como causas) de la inflaci6n que afectan a la alimentaci6n es
la inversi6n canalizada en los Últimos años a la producci6n 
de artículos sunturios destacándose un descenso en la produ -
cci6n de bienes necesarios (como los alimentarios); debido a -
esto el Estado se ve obligado a incrementar su. inversi6n para
satisfacer las necesidades de la poblaci6n mediante el endeud~ 
miento externo y el incremento de la emisi6n de moneda. 

Como consecuencia del incremento de inversiones en -
producci6n de artículos suntuarios y en inversiones especulat! 
vas (que dejan mayores ganancias), se genera un encarecimiento 
de artículos de primera necesidad. Durante el primer semestre· 
de 1979 los precios de los productos básicos se dispararon, -
los precios del pes¿ado y los mariscos se elevaron en un 36% -
en relaci6n a 1978, la leche subi6 su precio en un 23.8%, las
hortalizas y legumbres, 29.4%, pan y tortilla, 18.4%, carne --
13% y fruta, 14:6%. 

Este incremento de precios ocasionado por el encare
cimiento de productos tiene relaci6n con el aparato comerc~al
y de distribuci6n porque e~ ahí donde muchas veces se origiria
el problema del acaparamiento; es por ello que en el siguiente 
punto trata.remos de explicar la manera en que influye en la -
alimentaci6n dicho aparato y su relaci6n con varias causas que 
provocan la inflaci6n. 

2.2.3. Aparato comercial y de distribuci6n. 

Otro de los factores que influye en la alimentaci6n
es el aparato comercial y. de distribución de alimentos que 
puede considerarse como una causa interna de la inflaci6n 



puesto que el excesivo afán de lucro de productores y comer -
ciantes origina un alza de precios. 
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"Este aparato se caracteriza por la existencia de -
una densa red de intermediarios y transportistas que se apro
pian de una importante porci6n del valor ~inal de los produc
tos, deprimiendo los precios que obtienen los productores pri 
marias y aumentándolos para los consumidores" (16). 

Por otro lado, existen deficiencias en la infraes -
tructura y los servicios para la adecuada recepci6n, acondi -
cionamiento, almacenamiento, transportaci6n y distribuci6n -
de alimentos. 
La infraestructura para el acopio (o reuni6n) y almacenamien
to, es decir, los caminos, los ferrocarriles y otros s~rvi -
cios de transportes de alimentos se encuentran concentrados -
en las zonas de agricultura de riego y buen temporal y en los. 
grandes centros urbanos. 

En las áreas de temporal, el intermediario juega 
con frecuencia un papel múltiple·, o sea, financia la cosecha, 
promueve insumos, renta maquinaria, vende o apoya la compra -
de productos de consumo básico y adquiere, almacena y trans-
porta la producci6n; con esto ejerce el control y obtiene --
ganancias tanto en el mercado de productores como de consumi
dores. 
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Los acopiadores privados captan productos que les -
reportan mayores márgenes de utilidad dando preferencia a 
productos perecederos; en cuanto al almacenamiento de produc
tos existe insuficiencia y mala distribuci6n en el territorio 
nacional, pues no hay centros especializados para el manejo -
eficiente y rápido de los constantes volúmenes de importaci6n 
de granos (debida a la caída de la producci6n interna). Por
esta ineficiencia existe la pérdida de grandes volúmenes de -
productos generando una disminuci6n en la calidad de los ali
mentos. 

La dispersi6n de la poblaci6n en gran cantidad de -
pequeñas localidades .Y a la vez su excesiva concentraci6n en
los grandes centros urbanos plantea grandes dificultades en -
los sistemas de trarispo"rte y distribuci6n, puesto que "al red~· 

., dor de 7 millones de personas asentadas en localidades dispeE 
sas no tienen vías de comunicaci6n terrestres permanentes" 
(1 7) • 

En las Últimas décadas, las carreteras han tenido -
un mayor·desarrollo frente al transporte ferroviario y flu -
vial, por lo que un volumen muy amplio de alimentos es trans
portado por carretera. 

Por otro lado, la distribuci6n de alimentos hacia -
los mercados consumidores se caracteriza, como habíamos dicho 
por una excesiva intermediaci6n y por grandes márgenes d& --
utilidad de los comerciantes. 



La actividad comercial ha tenido un fuerte incremen 
to en cuanto a eficiencia y modernizaci6n se r~~iere, funda -
mentalmente en el medio urbano a partir de grandes estableci
mientos y cadenas comerciales contra las cuales difícilmente
puede competir el pequeño comercio; estas cadenas comerciales 
atienden a los grupos de más altos ingresos con los precios -
más bajos del mercado por su volumen operativo. 

No obstante, el pequeño comerciante juega un papel
importante en el sector rural, en las pequeñas ciudades y en
las zonas marginadas de los grandes centros urbanos, sin em-
bargo, su dependencia de comerciantes mayoristas, el escaso -
volumen de sus operaciones y el alto costo del dinero hace -
que se eleven fuertemente sus gastos incrementando el precio
de sus.productos y a la poblac{6n de más bajos ingresos le -
resulte más caro adquirirlos. 

Las situaciones descritas muestran que el abasto de 
alimentos en México.ha crecido en respuesta a las necesidades 
de la poblaci6n pero propiciando una problemática causada --
principalmente por la mala· organización tanto de productores, 
transportistas y comerciantes, que se manifies~a en el inade
cuado manejo de los alimentos así como en ~l deterioro de la
calidad de los mismos, en la centralizaci6n comercial en las
grandes ciudades, la existencia de una excesiva intermedia --

· ci6n así como el sugimiento de fen6menos de acaparamiento y -

especulaci6n, todo ello provocando un alza en los precios --
de los alimentos. 

Esta alza de precios aunada al consumo de productos 
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industrializados cada día prolifera más debido a la creaci6n de 
numerosas industrias dedicadas a la producci6n de éstos causan
do un deterioro en la alimentaci6n, por lo que en el siguiente
punto explicaremos la influencia de estas empresas en los hábi
tos de consumo de la poblaci6n. 

3.2.4. La industria alimentaria. 

Actualmente se han expandido varias compañías indus-
triales con una eficiente red de distribuci6n que penetran cada 
vez más hasta las pequeñas comunidades, vendiendo productos 
atractivos por su sabor y presentaci6n; refrescos, pastelillos, 
pastas, galletas, bebidas alcoh6licas, etcétera. 

Estas industrias son principalmente de origen extran
jero; aproximadamente la industria alimentaria está conformada
por 130: tipos de este ramo, de las cuales el 80% del total de -
ellas son de origen estadunidense (18); siguen en orden de im-
portancia las empresas Alemanas, Británicas, Suizas, Canadien-
ses, Japonesas, Francesas y Holandesas. En el cuadro tres pun
to tres, página 83 , se presenta la participación de las empre
sas extranjeras en la industria alimentaria de acuerdo a su ti
po de producci6n. 

L~ producci6n de estas empresas en su mayoría, es de
tipo "suntuario", es decir, se trata de alimentos preferente·-
mente consumidos por la poblaci6n de ingresos más alt~s tenien
do tambi.én un amplio mercado en la población de medios o bajos
ingresos; el gasto que implica su co~pra significa para la 
población de bajos ingresos sacrificar el consumo de productos~ 
básicos y esenciales para una alimentaci6n~correcta (19). 
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Cuadxo 3.3 
Participación de las empresas ~ 

transnacionales en la industria 
. en ~.1éxico 1977. (Porcentajes). 

Industria i 

Lechera y productos lácteos 100 

Alimentos para niños. 100 

Saborizantes. 95 
Cereales. 95 
Bnlatados. 85 
Chocolates. 75 

Fuente: Elaboración propia con-
base en Méndez Morales, 
J. Silvestre, Problemas 
~ política económicos -
de México L· 
México, Sistema de la -
Universidad Abierta, --
UNAM, 1980, p. 345. 

Estas empresas controlan el procesamiento, la prod~ 
cci6n, la manufactura y la distribución de sus productos, lo
cual prácticamente hace que la .alimentación de los mexicanos
esté en manos de estas em~r~sas, imponiendo hábitos alimenti
cios de su país de origen, valiéndose principalmente y en --
medida de campafias publicitarias que hacen que el consumo de 
dichos productos se eleve. 

3.2.5. Publicidad. 

Debido al rápido crecimiento de los medios masivos-
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de comunicaci6n, tanto en el medio urbano como en el rural -
se ha incrementado el uso de aparatos electr6nicos tales como 
el radio y la televisi6n siendo esta Última, el medio id6neo
para que las empresas transnacionales principalmente tr~nsmi
tan los mensajes referentes a los productos que desean vender 
ocasionando el consumo de productos derivados del azúcar y de 
las harinas refinadas, que combinados con saborizantes están
deformando cada vez más la alimentaci6n de la poblaci6n de -
menores ingresos. 

Tal es el caso del consumo de productos como son -
los refrescos y los pastelillos industrializados que .de acuer 
do a investigaciones realizadas por el Instituto Nacional del 
Consumidor se sabe que en 1978 se consumieron en e~ país 
4 500 millones de litros de refrescos y s6lo 100 millones de
litros de leche (20), lQ que da un promedio de consumo por -
habitante de 78.4 litrós de refrescos (21). 

En lo que se refiere a los pastelillos industriali
zados (Gansitos, Roles, Pingüinos, Submarinos, etc.) implic6-
en un solo mes (julio de 1980) un gasto de 16 millones de 
pesos de publicidad en televisi6n ·(22); de acuerdo con estiro! 
ciones para 1979, el consumo de estas golosinas entre los 
nifios de hasta 14 años de edad fue de 6.7 kilos al afio en pr~ 
medio y de.156 piezas en promedio por nifio.-

Lo anterior equivale a más de la mitad del consumo
nacional de pescado (52.6%), más de la mitad del consumo na~~ 
cional de carne de aves (55.7%), casi las dos terceras partes 
del consumo nacional de arroz (64.7%) y un poco m~s de la ter 
cera parte del consumo nacional de huevo (34%) (23). 
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Las cifras dadas a conocer indican que lo anterior -
es uno de los saldos lamentables que ha dejado una mala 
eduaci6n alimenticia aunada a una excesiva campaña pro-consumo 
de estos productos. Actualmente no son raras las familias que 
dan de desayunar a sus hijos refrescos con pastelillos u otras 
combinaciones semejantes, sin darse cuenta que lo único que -
están proporcionando es azúcar en distintas formas y a precio
alto. 

Todos los factores anteriormente citados, de una --
u otra forma~ se traducen en un detrimento en la alimentaci6n
ocasionando problemas nutricionales en la mayor de la pobla -
ci6n, es por ello que en el siguiente punto presentamos cual -
es la situaci6n a este respecto que impera en nuestro país. 

3.3. Situaci6n nutricional en México. 

Con el objeto de conocer cual es la situaci6n nutrí-. 
cional de la poblaci6n en nuestro país es necesario conocer -
en principio algunos antecedentes hist6ricos de la nutrici6n. 

La alimentaci6n ha sido una de las necesidades y 

preocupaciones fundamentales del hombre y uno de los factores
detcrminantes de la formaci6n y progreso de las sociedades; 
los hombres primitivos dependían para su alimentaci6n de la -
caza, de la pesca y la recolecci6n de productos vegetales ---
silvestres; vivían en forma n6mada y organiiados en pequeños-
grupos para poder efectuar más eficazmente esas actividades. 

Posteriormente, el hombre se hace sedentario cuando
aprende a domesticar animales y a cultivar plantas para la --
obtcnci6n de sus alimentos, éstos ·eran seleccionados .con el --
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prop6sito inicial de satisfacer el hambre que el individuo 
sentía fortaleciéndose dicha selecci6n con el paso del tiempo
sobre la base de la experiencia adquirida. 

La importancia de la selecci6n de alimentos ha sido
reconocida ya como tal desde la época de Arist6teles, puesto -
que éste advertía que no todos los alimentos son adecuado~ --
para todas las personas; esta importancia estaba enfocada a -
aspectos negativos, es decir, a la posibilidad de enfermar por 
el consumo de ciertos alimentos, o al efecto perjudicial de al 
gunos alimentos para individuos con determinadas enfermedades. 
En otras palabras, se concedi6 mucha importancia a la rela --
ci6n entre la alimentaci6n y la enfermedad, prevaleciendo este 
concepto por muchos aftos e influyendo en forma decisiva en los 
hábitos alimenticios del individuo. 

No.ha sido sino hasta muy recientemente cuando se 

ha aceptado el concepto de la necesidad de una alimentaci6n 
adecuada ~omenzando por identificar los distintos elementos 
que contienen los alimentos y las necesidades cuantitativas 
y cualitativas de éstos para el hombre en sus distintas etapas 
de vida, es decir, nace el concepto de nutrici6n, mismo que es 
el siguiente punto a tratar. 

3.3.1. Concepto de nutrici6n. 

Existen diferentes definiciones del concepto de nu-

trici6n, entre las cuales se cita la de Pedro Escudero (24) -
por ser una definici6n sencilla, clara y que se adecúa a los -· 
fines de la presente investigaci6n, la cual dice textualmente: 



"La nutrici6n es un conjunto de funciones arm6nicas 
y solidarfas entre sí, que tiene por objeto mantener la inte
gridad de la materia y conservar la vida". 

Esta definici6n de nutrici6n implica que el indivi
duo tenga una vida plena, que sea activo, física, mental y -

biol6gicamente, manteniendo al organismo en las mejores candi 
cienes posibles de vida. 

En el estudio de la nutrici6n intervienen una serie 
de especialistas ~ue buscan mejorar los hábitos alimentarios
de las personas así como el efecto que tienen los alimentos -
en el organismo humano; sin embargo, dicho estudio no se li
mita exclusivamente al organismo humano como tal' puesto que -
se ocupa y toma en cuenta aspectos sociales, econ6micos, cul
turales y psicol6gicos relacionados con los alimentos y la 
alimentaci6n con el objeto de conocer cuál es la.situaci6n 
nutricional de un individuo o de una poblaci6n. 

3.3.2. Nutrientes esenciales. 

Como ya se dijo, el concepto de nutrici6n tiene un-
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. interés primordial; el mantener el organismo humano en las -
mejores condiciones posibles tanto física como mental y biol~ 

gicamente; para ello el organismo humano necesita ingerir una 
gran va~iedad de elementos contenidos en los alimentos y que
el organismo aprovecha tranformándolos en sustancias químicas 
que posteriormente se hacen parte del cuerpo (25), es decir,
lo que se conoce como "nutrientes esenciales". 

La medida científica de los requerimientos humanos~ 
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de alimentaci6n es un desafío para quienes trabajan en esto,
puesto que determinar cuáles son los alimentos más adecuados
y esenciales así como la cantidad del o los nutrientes conte
nidos en dichos alimentos es tarea de científicos especializ~ 
dos, es por ello que trataremos s6lo aspectos genera1es para
una mejor comprensión de este problema. 

Todas las personas tienen la necesidad de los mismos 
factores nutritivos durante su vida, pero en diversas cantid~ 
des, éstas dependen de la edad, el sexo y el tamafio del ~uer
po (26). 

Estos nutrientes pueden .agruparse en cinco grandes rubros 
(27): 

A. Azúcares o carbohidratos; 
B. Lípidos o aceites y grasas; 

c. Proteínas; 
D. Vitaminas; y 
E. Sustancias inorgánicas. 

La alimentación tiene que servir a numerosos prop~s! 
tos 'fisiológicos, uno de ellos es mantener la actividad y el
calor corporales; su contribución al mismo puede medirse con
precisi6n en términos de una unidad de energía, la caloría. 

Las fuentes donde se obtiene· esa energía son los dos 
primeros grandes rubros, los carbohidra~o~ y las grasas. Los 
carbohidratos son la base de la alimentación de casi todos 
los pueblos del mundo y están presentes en todos los cerea 
les: trigo, arroz, maíz, avena, cebad~ y cent~no, y en las 

·tuberosas tropicales (papa, yuca, camote, etcétera). 

Las grasas tienen un alto valor energético, pues ---
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suministran dos veces y un cuarto más calorías que los carbo
hidratos; pueden obtenerse directamente de algunos alimentos
de origen animal como son las carnes, leche, huevo, etc., así 
como otros de origen vegetal como son las nueces y semillas -
de muchas plantas (soya, cártamo, girasol, etcétera). 

Los requerimientos de calorías están relacionados, -
aunque no son directamente proporcionales, con el peso del -
cuerpo; tambi6n influyen factores ambientales , es decir, se- -
requiere menos alimentos de alto valor cal6rico para mantener 
la temperatura del cuerpo en climas cálidos que en los fríos; 
el trabajo intenso, así como los estados de embarazo y lactan 
cia demandas más calorías. 

Con base en lo anterior, presentamos en el cuadro ~

tres punto cuatro, página 90 , las necesidades cal6ricas - - - -
diarias que necesita un individuo, propuestas por la Coordin! 
ci6n General del Flan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos -
Marginados (Coplamar) de acuerdo a las recomendaciones del -
Instituto Nacional de Nutrici6n (INN). 

Después de la provisi6n de energía, otro destino --
importante que tienen los alimentos es la funci6n plástica,-
es decir, la formaci6n de los diversos tejidos y 6rganos que
es desempefiada por el tercer rubro de nutrientes esenciales -
llamados proteínas. 

Las proteínas están conformadas por elementos llama
dos moléculas que reciben.el nombre de aminoácidos; cabe acl! 
rar que no todas las proteínas contienen todos los arninoáci-- · 
dos existentes, en otras palabras, no hay una proteína ideal-



Cuadro 3.4 

Necesidades calóricas básicas diarias. 1981. 

Edades Peso te6rico Energía 
(meses y años cumplidos) (Kg)ª (Kcal)b 

Niños ambos sexos 
o - 3 meses 4.515 542 
4 - 11 meses 8.105 892 

12 - 23 meses 10.600 1 ººº 2 - 3 años 13. 900 1 250 
4 - 6 años 18.200 1 500 
7 - 10 años 26.200 2 000 

Adolescentes mase. 
11 - 13 años 39. 30 o 2 500 
14 - 18 años 57. 800 3 ººº 

Adolescentes fem. 
11 - 18 años 53. 300 2 300 

Varón adulto. 
18 - 34 años 65 .• 000 2 750 
35 - 54 años 65.000 2 500 
55 y más años 65.00Ó 2 250 

Mujeres. 
18 - 34 años 55.000 2 000 
35 - 54 años 55.000 l 850 
55 y más años 55.000 1 700 

Embarazadas e 
+ 200 

J,actantes e + 1 ººº 
a Pesos pára la edad central del ~eríodo en kilogramos 
b Calorías 

9ó 

c Sin alterar las recomendaciones correspondientes, éstas se expre 
san como cantidades adicionales que habrá que agregar en su ---7 
caso a las recomendaciones para las mujeres no embarazadas ni en 
estado de lactancia. 

Fuente: Coplamar, Alimentaci6n, Serie Necesidades esenciales de -
México, vol. 1, México, Ed. Siglo XXI (Za. edición), 
1983, p. 54. 
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que ofrezca una combinación de aminoácidos en cantidades requ~ 
ridas. No obstante, existen alimentos de mejor calidad en --
términos de su aporte prot~ico, estos serían los qu~ contienen 
una mayor cantidad de proteína y una mayor concentración de -
aminoácidos. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, presentamos 
en el cuadro tres punto cinco, página 92 , las recomendaciones 
de proteínas que debe consumir un individuo diariamente pro--
puestas por Coplamar a partir de la recomendaciones.dadas por
el INN. 

La mayoría de los alimentos contienen proteínas pero 
en proporción muy variable; así por ejemplo, los azúcares y -~ 
las grasas no· las contienen, los vegetales frescos son muy --
pobres en proteínas, en cambio los alimentos de origen animal
contienen estos nutrientes esenciales en mayor cantidad: el -
queso, la leche, la carne, el huevo y por Último las legumino
sas en forma de semillas secas. 

El cuarto rubro de nutrientes esenciales en la ali-
mentaci6n lo constituyen las vitaminas, que son sustancias que 
se encuentran en los alimentos en cantidades sumamente peque-
fias; actualmente se conocen 14 vitaminas, de las cuales s6lo -
mencionaremos cinco por ser las más importantes puesto que ---
representan un problema nutricional, es decir, no se consumen
en las cantidades adecuadas y requeridas por el organismo huma 
no. Estas vitaminas son (28): 

a. Vitamina A o retino]; 
b. Tiamina; 
c. Rivoflavina; 
d. Niacina; y 
e. Acido asc6rbico. 



Cuadro 3. 5 

Recomendaciones diarias de proteínas. 1981. 

Edades Peso te6rico Proteínas --
{meses y años cumplidos) (Kg)ª 

. 

Niños ambos sexos 
o - 3 meses 4.415 
4 - 11 meses 8.105 

12 - 13 meses 10.600 
2 - 3 años 13.900 
4 - 6 años 18.200 
7 - 10 años 26.200 

Adolescentes mase. 
11 - 13 años 39.300 
14 - 18 años 57.800 

Adolescentes fem. 
11 - 18 años 53.300 

Var6n adulto 
18 - 34 años 65.000 
35 - 54 años 65.000 
55 y más años 65.000 

Mujeres 
18 - 34 años 55.000 
35 - 54 años 55.000 

. 55 y más años 55.000 

Embarazadas e + 

Lactantes e + 
-· 

a Pesos para la edad central del período en kilogramos 
b Gramos 

(g)º 

10 
20 
27 
32 
40 
52 

60 
75 

67 

83 
83 
83 

71 
71 
71 

10 

30 
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c Sin alterar las recomendaciones correspondientes, éstas se expre 
san como cantidades adicionales que habrá que agregar en su caso 
a las recomendaciones para las mujeres no embarazadas ni en esta 
do de lactancia. -

! Fuente: Coplamar, Alimentaci6n, Serie Necesidades esenciales de-
, México, vol. 1, México, Ed. Siglo XXI (2i. edici6n), 

1983, p. 54. 
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Las vitaminas las encontramos en una gran variedad -
de alimentos que a continuación presentamos (29): 

Alimentos ricos en vitamina A: hígado, margarina, mantequilla, 
yema de huevo, crema de leche, queso, crema, zana -
haría. 

Alimentos ricos en tiamina: carne de cerdo, frijoles, cacahua
te, hígado, lenteja. 

Alimentos rico en rivoflavina: hígado, r{fiones, carnes, leche, 
queso, huevo, habas. 

Alimentos ricos en niacina: cacahuate, hígado, carnes rojas, -. 
frijoles. 

Alimentos ricos en ácido ascórbieo: mango verde, guayaba, fre
sa, naranja, pifia, papaya, camote, rábano, mel6n, -
tomate, papas. 

Mencionados los principales alimentos donde se en 
cuentran estas vitaminas, es necesario conocer, corno en los 
casos anteriores, cu,les son las cantidades que requiere el 
organismo humano en su alimentaci6n; al igual que los rubros -
anteriores los requerimientos varían de acuerdo a la edad, --
sexo y peso del cuerpo, en el cuadro tres punto seis, página -
94 , se presentan las recomendaciones que se deben consumir -
_diariamente en las cinco vitaminas mencionadas; las propuestas· 
son de Coplarnar a partir de las recomendaciones dadas por el -
INN. 

El 6ltimo rubro de los nutrientes esenciales que ne
cesita el organismo humano en su alimentación, lo constituyen- · 
las sustancias inorgánicas tambi~n llamadas mineriles, encon-
trándose ~stos en la ali~entaci6n com6n del individtio, sin --
embargo, hay minerales cuyo contenido en los alimentos puede -
ser escaso en relaci6n con la cantidad que el organismo requi~ 
re, ellos·son principalmente el calcio y el hierro. 
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CU9dro 3.6 
Rec09lendnclones dlnrlns de vltnmlnns. 19RI. 

Edades Peso teOrico Retino! 
lllUH y-111!011-cu11pl Idos) -c.~ IJ'f11tqJb 

"'"º• a.'1os 9Cll0!1 
o 3 11eses •.SIS 500 
4 . 11 11eses 8.IUS soo 

1 z Z3 •ese!I 10.600 500 
2 3 111\011 . f3,900 500 
4 6 nnos 18.2110 soo 
7 IO afto!I 26.200 SIJO 

Adole11rentes mase. 
11 • 13 anos 3!1.300 000 
14 . 111 nftos 57.800 000 

Adole11centos fem. 

" 111 111\0!I 53.3110 000 

Var6n adulto. 
18 • 34 aflos 6S,0UO uoo 
lS · 54 nllos 6S.OUO oou 
SS y lllls nllos 65.000 ººº 

Mujeru. 
18 • 34 111\os 5S.OUO ººº JS 54 ellos 55.000 oou 
SS y 11tls nllos ss.0110 OIJO 

F.111bar1Undu e 500 

l.nctnntes e • SOIJ 

a Pesos para la edad centre! del .r1e1'1odo en ktl_o¡¡rnmos· 
b Mlcro~ramos de equlvnlonte 
e Mlll11rn111os 

ruente: Copla•ar, Ql1•entac16n,. Serie Necesidades esen 
chies de lidco, vol. 1, Mhico, H<l. Sfp,lo .-:
XXI CZn. edlclllnl. 1983, p. 54. 

• 
• 

Tta111lna Rtvollavina ffiaclna Acldo Asc6rbh:o 
TmiiC (m~}C {mP.F.111il --(mere---

O.$ 0.3 s.o 40 
0.4 o.s 8. 1 40 
O.b 0.8 11.0 411 
O.b 0.8 11.0 40 
o.s 0.9 u.s 40 
l. t 1.3 IR.9 40 

1.3 1.6 Z3 .o 50 
1.S l.R 27 .o ~o 

l, l 1. 4 20. 7 511 

r. 4 1. 7 24 .ti so 
1. 3 l. s 22.5 50 
l. 1 1. 4 20,3 so 

1.0 1.2 111.0 50 
1.0 l. 2 16.b 50 
1.0 t. 2 16.0 so 
11, z 0 • .1 .LO 30 

0,7 0.7 7. u ,\O 

d Mlllgremo de equivalente 
e Hin alterar las recomendnciones correspondientes, estts 

se expresan como cnntldndes adicionales oue hnbrn que · 
llAfl.'gar en su caso a· las recomendadon.es nora la~ m11.ie 
'º' nu emhnrntadn~ ni en e~tndo de lnrtnncln. 

-------·-·· -------··-----··----··-· .. ·--··---·-···-·-·······-·--·-····"··--·--·-··--··-····---· .. -· -



El calcio lo podemos encontrar en los quesos, la -
leche, las tortillas de maíz procesadas por cal y'el hierro -
en las carnes, puesto ~ue son la mejor fuerte siguiéndole las 
leguminosas. 
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En cuanto a la cantidad de estos minerales que nec~ 
sita el organismo humano, las recomendaciones, al igual que -
los demás nutrientes esenciales, se dan con base en la edad,
sexo y tamafio del cuerpo, mismas ~ue presentamos en el cuadro 
tres punto siete, p~gina 96 , propuestas por Coplamar de 
acuerdo a las recomendaciones hechas por el INN. 

De forma general hemos mencionado en que alimentos
se encuentran estos nutrientes esenciales, ahora de manera -
específica citaremos en el apartado si~uiente además de los -
alimentos donde están contenidos, la cantidad en que están -
presentes estos nutrientes esenciales, en otras palabras, el
valor nutritivo de cada alimento. 

3.3.3. Valor nutritivo de los alimentos 

La posibilidad de un conocimiento más concreto del
nivel en que se satisfacen los requerimientos de nutrientes -
esenciales, está planteada a partir del conocimiento de la -
calidad de cada alimento, o sea, cual es su valor nutritivo -
lo que permitirá afinar el cálculo del contenido nutricional
de la alimentaci6n de los individuos. 

Los alimentos ~ue mencionaremos son 86 y están lis
tados conforme a la "Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares 
en 1975"'utilizada por Coplamar para elaborar el siguiente -
cuadro (Cuadro tres punto ocho, página97) ~ue contiene la -
"~orcion comestible y contenido. de 'nutrimientos en 100 gramos 
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Cuadro 3.7 
Recomendaciones diarias de minerales. 1981. 

Edades Peso te6rico Calcio Hierro 
(meses y años cumplidos) (kg)ª (mg) b (mg) b 

Niños de ambos sexos 
o 3 meses 4.515 600 10 
4 - 11 meses 8.105 600 15 

12 - 23 meses 10.600 600 15 
2 3 años 13. 900 500 15 
4 6 afios 18. 200 500 10 
7 - 10 años 26.200 500 10 

Adolescentes mase. 
11 - 13 años 39.·300 700 18 
14 - 18 años 57.800 700 18 

Adolescentes fem. 
11 - 18 afios 53. 300 700 18 

Var6n adulto 
18 - 34 años 65.000 500 10 
35 - 54 afios 65.000 500 10 
55 y más años 65.000 500 10 

Mujeres 
18 34 años 55.000 500 18 
35 54 años 55.000 500 18 
54 y más afios 55.000 500 10 

Embarazadas c 
+ 500 + 7 

Lactantes e + 500 + 7 

a Pesos para la ed.ad central de p.eríodo en kilogramos : . 
bMiligramos 
e Sin alterar las recomendaciones correspondientes, éstas se ex -

presan como cantidades adicionales que habrá que agregar en su
caso a las recomendaciones para las mujeres no· embarazadas ni -
en estado de lactancia. 

Fuente: Copla~ar, Alimentaci6n, Serie Necesidades esenciales de
M~xico, vol. 1, Mex1co, Ed. Siglo XXI (2a. edici6n), 
1983, p. 54~ . 
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netos de cada alimento" 

Conocidos los nutrientes esenciales así como la can
tidad de ellos que podemos encontrar en los alimentos, en el -
siguiente punto, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, 
se analiza cuál es la situaci6n nutricional que prevalece en -
nuestro país con base en el consumo de alimentos de la pobla -
ci6n en promedio, tanto en el medio rural como en el urbano. 

3.3.4. Situación nutricional de la poblaci6n rural y urbana. 

Desde el punto de vista hist6rico se sabe que existe 
una serie de alimentos originarios de Mesoamérica que todavía
son imporiantes en la alimentación de gran parte d~ la pobla-
ci6n en nuestro país. Entre estos alimentos destaca el maíz -
que continúa siendo la base de la alimentaci6n nacional (30). 

En la poblaci6n rural, el maíz de .la mayor parte de
la energía consumida, e.sta alimentaci6n es la llamada "dieta -
indígena" (31) que incluye tambi~n frijol y otros productos, -
representando problemas nutriconales puesto que no guarda un -
equilibrio en cuanto a nutrientes se refiere. 

Estos problemas nutricionales no. deben ser atribuí- -
dos al maíz en sí mismo, sino al "monoconsumo" (32), o sea, la. 
mayor parte de la alimentaci6n la constituye un solo producto
pues lo mismo sucede con cualq~ier otro alimento, en especial
careal, que no sea debidamente complementado. 

Por otra parte, en el medio urbano, hay u~a tenden-
cia a diversificar el consumo de alimentos, representando el -



99 

consumo de alimentos, representando el consumo de maíz un porce~ 
taje más bajo en relaci6n al consumo en el medio rural; al igual 
que existen diferencias en el consumo de este alimento las hay -
en otros, es por eso que en el cuadro tres punto nueve, página -
100 • presentamos el consumo promedio diario por persona de ---
alimentos en la poblaci6n rural y urbana con el objeto de compa
rar ambos consumos. 

De este cuadro (cuadro tres punto nuev~, 100 ) se ded~ 
de que existen grandes diferencias entre el consumo en el medio
rural y en el urbano; mientras que en la poblaci6n rural la ---
alimentaci6n está constituida en un 78.68% de alimentos de ori-
gen vegetal y en un 20.88% de origen animal, en el medio urbano
se consumen diariamente por persona un promedio de 59.22% Y. ----

40.45% de alimentos de origen vegetal y animal respectivamente -
(33) 

Esta diferencia se atribuye principalmente a que el -
medio rural tiene menores recursos econ6micos y a la vez persis
ten tradiciones en cuanto a los hábitos de consumo, específica -
me~te su alimentaci6n está basada en el consumo de cereales, no
así en la alimentación en el medio urbano, puesto que la mayor -
parte del consumó alimenticio es de origen animal. 

Con el objeto de confirmar 1~ anteriormente seftalado,
presentamos en el cuadro tres punto diez, p'gina 101 , en qu,---
porcentajes contribuyen los distintos grupos de alimentos a la -
alimentaci~n diaria per cápita en la poblaci~n rural y urbana. 

Despu's de presentar en el cuadro tres punto ocho, --
página 97 el valor nutritivo de los 86 alimentos listados • 
en la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares - 1975 y el cua-
dro tres punto nueve, página 100 , el consumo per cápi ta dia -

río promedio de alimentos para la pobla --------------------



Cuadro 3.U 
Consumo diario per cdpita de alimentos 

Poblaci6n rural y urbana. Hl75. 

Alimentos a Poblaci6n rural· Poblaci6n urbana 
Consumo Gromedlo Consumo 6romedio 
{gramos rutos). lP.ramosrutos). 

Cereales 446.34 b 346.46 b 
Raiz en grano nT:lí3 l1í.b! 
Masa 4. !IS 1. 88 
Tortillas 68.54 l63.35 
Hojuelas 0.32 U.74 
Pinole 0.00 1.10 
Trigo en grano 18.70 9.62 
Pan 15. 9!1 36. !13 
Harina de trigo 2.45 3.47 
Hojuelas 0.1 z 1.46 
Otros 1. Ol 3,U'4 

. Arroz en grano 19.67 24,0b 
Harina de arroz o.31 O.bS 
Cereal O.U4 0.23 
Avena 3.05 5. 75 
Otros o. 01 0.07 

60.39 b 56.94 b Lefuminosas 
Fr jol . W,O!f w.n 
Haba U.3U 0,30 

.Garbanzo o. 12 o.is 
Lenteja o. 18 0.58 
Soya o. 01 0.21 
Otras o. 19 0.!:13 

0,28 b 1.50 b Olea~inosas 
taca uate 'lr:1r8" U7T1 
AjonjoH 0.02 ·o.u6 
Nuez o.os o. 10 
Coco 0.06 U.04 
Otras 0.06 1 O.U4 

Verduras f l~umbres 34.'06 h 64.0l b 
Ji tomate resco 14.lJ! \lr.T4 
Jitomate enlatado 0.20 Z.26 
Tomate verde 1.6!1 z.:ss 
Chile fresco y enlatado 2.52 2.29 
Zanahoria O.SS z.ss 

·Calabazas 0.81 2. Hi 
Col 1 .04' 0.93 
Espinacas 0.02. o •. so 

· Aj o . 0.25 0;48 
Cebolla 2.54 3. 72 
Lechuga o .18 U.86 
Otras 0.23 o. 75. 

Feculetas 25.96 b 35.0Z b 
Papa n:TI" !4:TI' 
Otras 0.19 0.24 

Frutas Preseas 46.84 b 101.64b 
Naranja lT.TI ""'3r.84 
Lim6n 8.!:19 14 .sz 
PUtano 18,00 40;89 
Manzana o. 75 Z.94 
Pera O.O? 1. 92 
Papaya 0.7!1 1. 73 
Otras 0.21 1.80 

' 
a Bsta lista de alimentos fue tomada por Cop\amar de la Bncuesta 

de In~resos_y Gas~os Familiares • 1!175. 

b Total de gramos consumidos por grupos de alimentos. 

Fuente: Coplnmnr, Alimentnci6n, Serie Necesidades esen~iales de 
M6xico, vol. 1, M6xlco, Ed. Siglo XXI (Za .. edición), ·--
1983, pp. 159·161, 1b5·167. 

Alimentos a Poblaci6n rural· 
Consumo gromedio 
lgramos rutos). 

Productos animales 177.93 b 
Carnes <tT:'mi 
Carne de res u.TI 
Carne de cerdo 8,09 
Cabrito o carnero U.Z!I 
Pollo, gallina, pavo 10.63 
Chorizo y lon2aniza 0.2Y 
Jam6n y tocino o.u4 
Otras carnes frias 
y preparadas 0.03 

Pescado t mariscos 5,3j 
Pescado resco 4.19. 
Mariscos frescos U,9j 
Pescado seco o ahumado O.UB 
Pescado enlatado o. 12 
Mariscos enlatados u.01 

Leche fresca 10!1.0b 
teCJle fresca TITTf:1j1J 
Leche evanorada ob1 
Leche en polvo y conden 
sada 0.26 

Productos lácteos 2,48 
Mantequi 11 a rr:TIT 
Crema U.O!! 
Quezo_y reC!uez6n 2.l8 
Yogurt y jocoque 0.01 

~ 19.10 
\ 

Aceites l mantecas· 14.b7 h 
Aceite vegetal comestible lT.'18 

·Manteca ve~etal y animal 2. :l8 
•far!lnrinas 0.01 

Azlicnres 48.:S4 b 
Azocar l'í.O! 
Miel de maiz 0.01 
Mie 1 de abeja o.o? 
Otros azlicares O.Sb 

1:i.62 ·b Otros productos 
Cafe en grano y molido tl7Z4 
Café instantAneo o. t1 
Té o.os 
Condimentos· U.Ob 
Sal 3 . .s1 
Otros condimentos o .15 
FJ.anes u. o:s 
Gelatinas o.z4 
Cajetas o.sz 
Otros postres o .ll2 

Población urbana 
Consumo promedio 
(J!ramos brutos), 

470.26 b 
nrr.zg 
-rr:-76 

1!>.04 
3.UO 

27. 1 l 
0,85 

I s.oz 
ll.9!1 

17.60 . 
lT.1i5 

5.u4 
o .14 
.!J. Zb 
0.11 

2!16. 71 
~ 

1. 71 

2.62 

1o.14 
~ 

U.SY 
8.49 
0.27 

ilill 
30.32 b 
Tí.4! 

2.20 
o.1u 

52.48 h 
rr:1lT 

o.os 
o. 1 :s 
0.36 

11.7!i b 
T.1íT 

1. o 1 
u .1 o 
o .14 
l.34 
o. 47 
o .1 s 
U.81 
o.t3 
o. 6.4 



Grupo de alimentos 

Cereales 

Cuadro 3.10 

Estructura porcentual del consumo 
diario per cápita por grupos de -

alimentos. 
(Promedio) 

Población 
rural 

% 

51. 46 

Leguminosas y oleaginosas 

Feculentas 

6.99 

2.99 

Verduras y legumbres 

Frutas frescas 

Productos animales 

Aceites y mantecas 

Azúcares 

Otros productos 

T O T A L 

3.43 

5.40 

20.51 

1.69 

5.57 

l. 46 

100.00 

101 

Población 
urbana 

~ 

29.60 

4. 99 . 

7.. 99 

6.47 

8.68 

40.18 

2.59 

4.48 

l. 01 

100.00 

Fuente: Elaboración 'propia con base en Coplamar, 'Alimen taci6n, - -
Serie Necesidades esenciales de Méxi¿o, vol. 1, México, -
Ed. Siglo XXI (2a. edición), 1983, pp. 162-164, 168-170. 

ci6n rural y urbana, se va a·establecer una relación entre ambos -
que da como resultado cual es la ingcsta (cantidad consumida en -
términos de nutrientes) diaria per c~pita de nutrientes esencia -
les, la que presentamos en el cuadro 3.11, página 102. 



Nutrimento ª 

Calorías 

Proteínas b 

Vitaminas 

Retino! 

Tiamina 

Hivoflavina 

Niacina 

Acido asc6rbico 

Minerales 

Calcio 

Hierro 

Cuadro 3 .11 
Ingesta diaria per cápita de nutrien 

tes esenciales. 1975. 

Unidad de 
medida 

Kcal 

g 

)'&Eq 

mg 

mg 

mgEq 

mg 

mg 

mg 

Rural 
(promedio) 

2 125 

57.0 

202 

l. 9 

0.7 

10.4 

24 

875 

15.5 

a Nutriente esencial o nutrimento 

102 

Urbano 
(promedio) 

2 085 

67.3 

426 

1.58 

1.05 

9.9 

4.4 

942 

17. 4 

b Supone de acuerdo con el INN, que s6lo el 55% de la proteína se -
asimila. 

Fuente: Coplamar, Alimentación, Serie Necesidades esenciales de --
M6xico, vol. 1, México, Ed. Siglo XXI (2a. edicidn), ------
1983, p. 176. 

Al analizar este cuadro (cuadro 3.11), se observa que en la inge! 
ta de energía, el promedio rural está en mejor situaci6n que el urbano -
as{ como en tiamina y niacina; esta ventaja es relativa~ puesto que el ~

tener un buen nivel de ingesta de un nutrimiento por importante que éste-
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nutriente por importante que éste sea, no garantiza una adecu.e_ 
da situaci6n nutricional pues todos los nutrientes esenciales
dcben obtenerse conjuntamente en cantidad suficiente y en una
equilibrada combinación. 

La ventaja que se menc~ona anteriormente se explica
por la fuerte contribuci6n de cereales y leguminosas, maíz --
y frijol principalmente, en la alimentaci6n puesto que aportan 
gran cantidad de nutrientes esenciales aunado al alto consumo
de ambos: en el resto de los nutrientes esenciales la ventaja
es pata el medio urbano, ya que su·consumo alimenticio és más
diversificado. 

En funci6n de la ingesta de nutrientes esenciales -
analizada, en el cuadro anterior (cuadro tres punto once, ---
página 102 ), se analizará a continuación el grado en que se -
cubre la ingesta de aquéllos frente a las recomendaciones da-
das por Coplamar basadas en el INN, tanto en la poblaci6n ru-
ral como en la urbana y que presentamos en el cuadro tres pun~ 

to doce, páginalo4 . 

En este cuadro (cuadro tres p~nto doce) se observa -
que en el medio rural como en el urbano, se presente un d&fi -
cit de ingesta de retinol, niacina y rivoflavina y ácido asc6r 
bico, aunque los del hombre urbano promedio son menores. 

En los casos del calcio, del hierro y de la tiamina, 
las ingestas cubren recomendaciones que se establecen en ver--
si6n basada en el INN; en el caso.de los requerimientos de --
.calorías, el contenido de maíz en la alimentaci6n ~ural permi
te cubrir las necesidades de energía. no así en el caso de las 
proteínas, io2.1% y 90.5% respectivamente; el déficit en pro-
teínas es relativamente bajo. 



Nutrimento 

Calorías 

Proteínasb 

Vitaminas 

Rctinol 

Ti amina 

Ri voflavina 

Niacina 

104 

Cuadro 3.12 
Porcentajes de adecuaci6n de la alimentaci6n 
rural y urbana respecto a las recomendacio -
nes de nutrientes esenciales formuladas por
Coplamar con base a la propuesta por el ---

INN. 1975. 

Alimentaci6n Alimcntaci6n Recomendacio 
rural urbana ~ <le Copla 

(promedio) (promeJio) mar con base 

' % enerTNwr-----

102.1 100.0 2 082 Kcal 

90.5 106.8 63.0 g 

23.3 49.2 866 /(&Eq 

175.5 143.6 1.1 mg 

52.3 80.8 1.3 mg 

SS.O 52.4 18.9 mgEq 

Acillo asc6rbico 49. o 89.8 49 mg 

Minerales 

Calcio 147.8 159.1 592 mg 

Hierro 110. 7 124. 3 14.0 mg 

a Calculadas como promedio de los diversos grupos de edad, sexo -
y tamafio del cuerpo. 

b ne acuerdo con el INN, s61o el 55% de la proteína ingerida se -
asimila 

Fuente: Coplamar, Alimcntaci6n, Serie Necesidades esenciales de -
M6xico, vol. 1, México, Ed. Siglo XXI (2a. edici6n), ---
1983, p. 180. 



3.3.4.1. Niveles de nutrici6n. 

En secciones precedentes en este capítulo presenta
mos aspectos generales sobre cuál es la ingesta de nutriente~ 
esenciales de la poblaci6n de acuerdo a su consumo de alimen
tos tanto rural como urbana; los datos son presentados en for 
ma promediada lo que quiere decir que aún dentro de estos me
dios hay diferencias de consumo de nutrientes esenciales, es
decir, existen distintos niveles de nutrici6n. 

Los niveles fueron determinados de acuerdo al pro-
medio de mortalidad preescolar registrada en encuestas reali
zada en los afios de 1963 a 1965 en las 104 regiones geoecono
micas en las que Bassols Batalla divide al país, definiéndo-
las como"un área geográfica identificable caracterizada por -
una estructura particular en sus actividades econ6micas, con
~eferencia a un conjunto de condiciones gsociadas físicas --
y/o biol6gicas y/o sociales que presentan un alto grado de -
homogeneidad y que mantienen un cierto tipo de relaciones --
internas y con el exterior'' (34). 

Estos niveles son cuatro (35): 

a. De buena nutrici6n: mortalid~d menor de 6 por cada 1000 

preescolares: 
b. De regular nutrición: mortalidad de 6 a 12 preescolares -

por cada 1000; 
c. Como mala nutrici6n: mortalidad de 12 a 18 por cada 1000 -

preescolares; y 
d. De muy mala nutrici6n: mortalidad mayor de 18 preescolares 

por cada 1000. 

105 
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~e acept6 la mortalidad de preescolares, es decir, -
niños de 1 a 4 años como base, debido a que ha sido considera
da como un buen Índice de la situaci6n nutricional de la pobl!!_ 
ci6n puesto que existe una estrecha relaci6n entre la mortali
dad de niños de esa edad y los consumos de alimentos. 

En el mapa uno, presentamos la ubicaci6n de los ---
cuatro niveles de nutrici6n dentro del país así como la inges
ta de los principales nutrientes esenciales (calorías y protei 
nas) en promedio para cada uno de ellos(~lna 107). 

Las zonas de buena nutrici6n se concentran en la zo
na noroeste, noreste y regi6n fronteriza (las zonas que apare
cen en blanco en el mapa en Guerrero, Michoacán y Campeche, -~ 

nos parece que son errores de método más que realmente regio.
nes de buena nutrici6n); en general estas zonas están escas~ -
mente pobladas y tienen características culturales econ6mi --
cas diferentes al resto del país. Sin embargo, los diferentes 
estudios en estas zonas muestran que el problema nutricional -
no ha desnparecido totalmente sino más bien se ha ido despla -
zando. 

Las regiones de regular nutrici6n están sobre todo -
en el área central del norte, en el occidente y las porciones
meridionales de ambas vertientes marítimas. En el norte tam -
bién son áreas escasamente pobladas y ganaderas en ~u ~ayoría
En la costa del Golfo de México y en las porciones tropiaca -
les del litoral del Pacífico, donde la tierra es mejor y hay -
mayor diversificaci6n agrícola, los consumos de alimentos son
aceptables. Asimismo, hay zonas de regular nutrici6n enla ---
vecindad del D.F., en algunas de ellas por la inflúencia eco-
n6mica de la ciudad y en otras como el estado de Morelos, por-· 
tener taracterísitcas semejantes a las zonas trcipicales mencio 
nadas. 
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Los problemas más graves se encuentran en las zonas 
clasificadas como de mala o muy mala nutrici6n, las que se 
encuentran en cinco grandes áreas fácilmente distinguibles en 
el mapa: 

a. En el centro del país que incluye una gran zona desde el -
Baj fo hasta Zacatecas y Durango; 

b. En un anillo amplio alrededor del Valle de M6xico; 
c. En el sur incluyendo las partes montafiosas del estado de -

Guerrero y todo Oaxaca; 
d. En el estado de Chiapas; y 

e. En la zona henequenera de Yucatán. 

.Sus consumos tanto de calorías como de proteínas y

. de otros nutrientes esenciales son muy bajos; estas áreas --
pueden ser calificadas corno problema'desde el punto de vista
nutricional. 

Al igual que existen diferencias de nutrici6n en -
todo el país, lo mismo sucede en las ciudades, así por ejem-
plo, véarnos el caso del Distrito Federal. 

En 1979, el INN estudi6 8 barrios de ciudad de M6xi 
co donde escogi6 una muestra de 44 familias al azar; estos --

. barrios conocidos como "colonias populares", es decir, barri
os urbanizados, con casas construidas y con todos los servi -
cios, como agua, energía el6ctrica, transporte, servicios --
sanitarios, etc., por lo tanto no correspondienron,propiarnen
te a las llamadas áreas de miseria ni tampoco a las conoci 
das como colonias de ingresos medios (36): 
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Estas familias a su vez fueron divididas en tres gr~ 
µos de acuerdo al ingreso familiar promedio que percibían: 

a. Sector popular alto, que tenía ingresos mayores al salario
mínimo: 

b. Sector popular medio, el que percibía el salario mínimo; y
e. Sector popular bajo, que no alcanzaba el salario mínimo. 

Estos tres grupos mostraron una alimentaci6n diversi 
ficada con un importante consumo de alimentos de origen animal, 
las principales diferencias que se encontraron fue que a menor 
ingreso percibido, mayor era el consumo de grano y menor el -
consumo de alimentos de origen animal. 

Esto traducio a valdres nutritivos en su.alimenta--. 
ci6n, el grupo clasificado como popular bajo re~ult6 ser el -
que ~enía más baja ingesta de nutrimientos esenciales con solo 
1 817 calorías y 62.0 g de proteínas diarias per cápita, consi . -
derándose estas cifras como insuficientes puesto que no satis-
facen arriba del 90% de las necesidades diarias de nutrimien-
tos esenciales propuestas por el INN. 

Las diferencias mencionadas en cuanto a la ingesta -
de nutrientes esenciales en los medios rural i urbano tiene 
relaci6n ~on la distribuci6n de alimentos en el país, misma -
que explic~remos en el siguiente punto. 

3.3.5. Distribución de los alimentos en México. 

En las páginas anteriores de este capítulo hicimos -
una expbsici6n de las característic~s de la est~uctura dél con 
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sumo de alimentos en nuestro país, lo cual permi ti6 ilustrar -
la gran desigualdad que existe en t6rminos tanto de consumo -
de alimentos como de ingesta de nutrientes esenciales en forma 
individual entre los medios rural y urbano. 

En este apartado tratamos de explicar que la des~ -
gualdad mencionada tiene relaci6n estrecha con la distribuci6n 
de alimentos entre la poblaci6n rural y urbana; para este efe~ 
to presentamos datos dados por Coplamar quien a partir de un -
parámetro de distribuci6n equitativa toma en cuenta una cober
tura nutricional adecuada para todos· y cada uno de los habitag 
,tes y de acuerdo a lo que podría considerarse como disponibil! 
dad (37), es decir, las cantidades de alimentos que llegan 
a los mercado~ nacionales para ser puestos a la venta para la
alimentaci6n humana. 

En 1975,.de acuerdo con cifras obtenidas pbr Copla-
mar a partir de datos del Copsejo Nacional de Poblaci6n (Cona
po), 50.9% de todos los habitantes del país constituía lapo-
blaci6n rural y el resto (49.1%) se trata de poblaci6n urbana
(38). 

En funci6n de lo anterior, la distribuci6n equitati
va del consumo total de los alimentos entre la poblaci6n rural 
y urbana debía ser aquella cuyo reparto proporcional igualara
las proporciones en .que se distribuía la poblaci6n total. Es
decir, la poblaci6n urbana debía disponer de 49.1% y la rural
de 50.9% del consumo total de alimentos. 

En cambio, con base a los estudios realizados por -
Coplamar, en la gr~fica uno, presentamos los resultados obteni 

dos,pégina 111). 

'.;; 
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GRAFICA 1 
OISTRIBUCION DEL CONSUMO DE AllMENTOS EN MEXICO 1975 

( POBLACION RURAL Y URBANA) 

Cereales 

43 

Otros 
aumentos 

.47 48 

~ Con'!umo poblaclon rural 

O Consumo poblacfón urlla110 

Pobloc1o·n 
Mexicana 

1975 Azúcares 

49 51 

Verduras Aceites 
Todos los y y 
aumentos F.11culentos leoumbres mantecaa 

57 64 67 

Frutas 
frescas 

68 

Productos 
oolmales 

72 

Linea de 

equldlstrlbuclón 

FUENTE: COPLAMAR,. ALIMENTACION, SEAIE N'ECESIDAtlES ESENCIALES DE MEXICO; VOL. t, ME)(ICO, EO. SIGLO XXI, 

(2a. · EDl(:ION), 1983, P. 86. 

~ ,: ' ' ' 



112 

Así al hacer e~ análisis comparativo por grupos de -
alimentos, se observa lo siguiente: la distribución del consu
mo total de azúcares era un poco mejor para el medio urbano -
que para el rural (2.0% de superávit o déficit, respectivamen
te); la de laguminosas -frijol," sobre todo- así como la de --
otros -condimentos, café, té, etc .. - beneficiaba ligeramente -
al medio rural; con las feculentas como la papa, la diferencia 
se amplÍa, ~tbicándose en 8% de déficit -superávit a favor del
medio urbano, y con los cereales se registra 6% a favor de la
población rural. Hasta aquí, las diferencias parecen poco --
significativasi aunque ya manifiestan un consu~o que se incli
na hacia los cereales y las leguminosas. 

El panorama cambia cuando nos referirnos a verduras -
y legumbres, aceit~s y mantecas, frutas frescas y sobre todo -
productos de origen animal, pues la distribución favorece al -
medio urbano en detrimento de la calidad de la alimentación -
del medio rural. Del consumo de verJuras y legumbres, el 15%
se desviaba inequitativamente hacia el medio urbano; lo mismo
sucedía con aceites y mantecas {con un 18% del total); con las 
frutas frescas· (19%) y con los productos de origen animal 
(23% de su consumo total). 

Como se sabe, la disponibilidad de los nutrientes -
esenciales se encuentra no solo Íntimamente vinculada con .la -
calidad de la alimentaci6n sino ~ue depende de ella. Una de -
las fuentes de nutrientes esenciales que tiene la cantidad re
qued da por el organismo humano es la constituida por los dis
tintos productos de origen animal así corno una fuente ideal -
para obtener vitaminas son las frutas y verduras, pero estos -
productos, se han convertido en artículos de consumo suntuario 
por su elevado costo, en vi~tud de ello, se encuentran concen
trados en mercados urbanos. 
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Hasta aquí, las diferencias mencionadas -dadas las -
limitaciones de la investigación- proporcionan una visi6n gen~ 
ral sobre las condiciones alimentarias y nutricionales prome -
dio de estos dos grandes grupos en los que se ha dividido la -
población 

3.3.6. Cuantificación de un mínimo de alimentaci6n. 

En los puntos anteriores hicimos referencia en pri-
mer lugar, al concepto de nutrici6n y ~uáles son los nutrien -
tes esenciales que requiere el organismo humano así como cuál
es la situaci6n nutricional y de consumo y la distribuci6n 
de.alimentos en el país; todos estos puntos al combinarlos dan 
como resultado la determinación de un mínimo de consumo de 
alimentos en la población. 

Este mínimo de consumo de alimentos está integrado 
por una serie de productos recomendados por Coplamar, en las -
proporciones adecuadas correspondientes a 2 741 calorías y ---

80.0 g de proteínas por día en promedio que el INN considera -
necesarios para cada mexicano. 

Los alimentos que integran este mínimo alimentario -
.se presentan en el cuadro tres punto trece, que contiene la -·
cantidad que debe ·consumirse diariamente por.persona en prome
dio y la parte porcentual que cubren estos alimentos al·total
del" miniino alimentario(p¡igina 114). 

El mínimo aliméntario present~do en el ~uadro tres -
punto trece, cubre satisfactoria~ente los dos nutrientes esen
ciales más importantes, las calorías· y las proteínas en un ---
100% y 100.20%, respectivamente, ajustándose a la estructura -
de las disponibilidades alimentaria~ del país y a los hábitos-
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alimentarios de la poblaci6n mexicana. 

Este mínimo busca un equilibrio en las combinaciones 
<le productos alimenticios, pues incorpora más maíz y sus pro-
duetos en relaci6n al hombre promedio que consume 327.3 gramos 
brutos diarios. 

Examinada cual es la situaci6n que priva en nuestro
país en materia de alimentaci6n y nutrici6n, observamos los -
problemas que existen por los que con objeto de solucionar es
tas deficiencias, el Estado le concede una especial atenci6n,
formulando planes y programas que buscan satisfacer las neces! 
dadcs básicas de la poblaci6n, µor tanto, en el siguiente capi 
tulo analizaremos cuál ha sido la política alimentaria que se
ha seguido a partir de 1976 en esta materia. 
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Capítulo 4 

Po'Htica alimentaria en M~xico. 
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· Capítulo 4 

Política alimentaria en México 

Una vez analizado en el capítulo tres los problemas 
que existen en el país sobre alimentación, así c'omo los fac
tores que influyen en la misma, tanto a la población urbana -
como a la rural, es necesario examinar la política alimenta -
ria que se ha llevado a cabo en México con el propósito de -
solucionar dichos problemas. 

En el presente capítulo se presentan los programas
alimenticios que se· han llevado a cabo a partir de 1976 has -
ta la fecha; el Sistema Alimentario Mexicano ·(SAM) y el Pro -
grama Nacional de Alimentación (PRONAL), principiando por --
los planes generales de los cuales emanan cada uno de ellos,
es decir el Plan Global de Desarrollo, 1980-1982 (PGD) y el ~ 

Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988 (PND), respectivameri-
tc. 

Comenzaremos diciendo que una política nutricional
adecuada, ·va a permitir equilibrar los desajustes existentes
en la alimentaci6n, mediante la puesta en marcha de progra -
mas econ6micos, políticos y sociales para incrementar y mejo
rar la producci6n de al~mentos, di?tribuirlos adecuadamen 
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te y asegurar un consumo de acuerdo a las necesidades de la -
poblaci6n, involucrando para tal fin, a las empresas oficia-
les y privadas que tengan relaci6n con la alimentaci6n, para
lograr un nivel nutricional adecuado entre los mexicanos. 

Es necesario destacar que toda política alimentaria
debe estar encaminada a la realizaci6n de los siguientes obj! 
tivos (1): 

A. Aumentar la cantidad y calidad de los alimentos disponi -
bles a través de conservaci6n, industrializaci6n y comer-
cializaci6n. 

B. Elevar y diversificar el consumo de alimentos de la pobla
ci6n, de tal manera que sea ~uficiente y de mayor valor -
nutritivo. 

C. Conducir esta acci6n m~s vigorosamente en la poblaci6n del 
área rural, especialmente en las zonas de mala nutrici6n. 

D. Dar especial atenci6n al problema de la desnutrici6n en -
nifios y madres gestantes. 

En los párrafos anteriores se han mencionado los --
aspectos más importantes en los cuales se debe basar una poli 
tica alimentaria, a continuaci6n hablaremos de los planes --
generales de desarrollo y detallaremos los programas que se -
han llevado a cabo en relaci6n con la alimentaci6n' y de los -
cuales se hizo menci6n anteriormente. 

4.1. Plan Global de Desarrollo. 

A partir de un estudio general acerca de la situaii6n 
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econ6mica del país, el cual dur6 aproximadamente los tres prim~ 
ros 'años del régimen de José L6pez Portillo, se fueron elaboran 
do los planes sectoriales y estatales, que permitieron guiar -
la política econ6mica y social del país, y con apoyo en estos -
planes, se elabor6 el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

''El Plan se califica como global, porque deriva de 
una concepci6n de desarrollo integral; no se refiere a una sola 
actividad ni a un ámbito específico del gobierno; persigue 
integrar todos los aspectos de la vida social, en tanto que to· 
dos se interrelacionan, se complementan y coinciden recíproca·· 
mente, la globalizaci~n requiere de la conjunci6n d'e todo; lo -
político, lo econ6mico y lo social'' (2) 

Para lograr esta interrelaci6n se dividi6 el Plan en -
tres partes; una política, una econ6mica y una social, cada una 
de las cuales con prop6sitos principalmente a mediano y largo -
plazos. La primera parte contiene una breve síntesis del 
desenvolvimiento socioecon6mico del país, los principales pro-
blemas 'a los que se ha enfrentado desde la Revoluci6n Mexicana-

. hasta 1982, la política interior, la política exterior, la de.
seguridad nacional y la de. impartici6n de just~cia. 

La segunda parte del Plan es la econ6mica, la cual --
consta de veintid6s políticas básicas, que son (3): 

A. Fortalecei al Estado, para satisfacer las demandas
de la sociedad en pleno crecimiento. 



B. Modernizar los sectores de la economía, aprovechando para 
ello, las innovaciones tecnol6gicas. 

C. Generar empleos, impulsando aquellos sectores que tienen
mayor capacidad para generar puestos de trabajo. 

D. Consolidar la recuperaci6n econ6mica mediante el creci 
miento del Producto Interno Bruto (PIB), entendiéndose 
por éste, lo que realmente se produce en el país, es de -
cir la suma de tod~s los bienes de consumo final, menos -
las exportaciones e importaciones. 

E. Reorientar la estructura productiva hacia la generaci6n -
de bienes básicos y a la creaci6n de una industria nacio
nal de bienes de capital. 

F. Racionalizar el consumo y estimular la inversi6n, para -
fomentar el ahorro y evitar el desperdicio de recursos. 

G. Desarrollar el sector agropecuario para que ie eleve el -
n.ivel de vida de los campesinos y se satisfagan las nece
sidades alimenticias de la poblaci6n. 

H. Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. * 
I. Fomentar el gasto, aquél que sea estrictamente necesario

y reforzar a la empresa p6blica, eliminando los subsidios 
excesivos. 

J. Utilizar el petr6leo como impulsor del desarrollo econ6mi 
co y social, canalizando los recursos que de él se obten
gan a los sectores que más lo necesiten. 

* 
Por la importancia que tiene el Sistema Alimentario Mexica
no para el presente trabajo, lo trataremos con mayor ampli
tud más adelante. 
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K. Estimular la producción y una adecuada distribuci6n de sus -
beneficios entre la población. 

L. Destinar mayores recursos para proveer de mínimos de bien -
estar (mejores niveles nutricionales, servicios médicos, ed~ 
cación, vivienda), principalmente para la población con meno 
res ingresos, tanto urbana como ·rural. 

M. Persuadir a la población de la importancia que tiene la redu 
cción en el crecimiento de la población, así como su redis-
tribución en el país. 

N. Obtener una mejoría en el nivel de vida de los mexicanos a -
travér del incremento del empleo. · 

~. Ampliar y mejorar la educación básica para niños y adultos. 
O. Vincular la educación, con las necesidades de trabajadores -

capacitados, técnicos y profesionales. 
P. Impulsar la capacitación para el trabajador. 
Q. Desconcentrar las ciudades con mayor población, ubicándolos

principalmente en costas y fronteras y estimulando el creci
miento de ciudade~ con·poca población. 

R. Controlar y reducir el ritmo de la inflación. 
S. Promover el financiamiento hacia actividades que tengan 

mayor necesidad del mismo. 
T. Establecer una relación eficiente con el ~xterior, que es 

timule la modernización y el desarrollo del naís. 
U. Ampliar la cooperación entre los sectores público, social y

privado .. 
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Y por último, la tercera parte del Plan es la social, 
en la cual se muestra c6mo la política económica y social que -
se ha venido dando ''estan dirigidas, principalmente a .trans 
formar el crecimiento econ6mico en desarrollo social*, por 
ello, la provisión de mínimos de bienestar a todos los mexica -
nos es indispensable, en un contexto de empleo creciente que -
subordine el desarrollo de los objetivos materiales al desarro
llo de las personas". (4)'. 

Como puede observarse, la estrategia está orientada-
fundamentalmente hacia la creación de empleos, µorque estos 
son el medio idóneo para que la población pueda acceder al 
disfrute de los mínimos de bienestar en alimentación, salud, 
seguridad social, educación y vivienda, elementos indispensa 
hles para una vida cómoda de todos los mexicanos y encaminar 
nos hacia una mfis justa distribución del ingreso. 

Para lograr que exista un cumplimiento total de las -
diversas partes que plantea el Plan Global de Desarrollo, se -
han fijado cuatro objetivos generales, los cuales mencionamos -
a continuación (5): 

* 

A. Reaf~rmar y fortalecer la independencia de México
como nación democrática, justa, libre en lo econó
mico, lo político y lo cultural. 

Para que exista desarrollo, el crecimiento del PlB debe ser -~ 

mayor que el de la población, para poder mejorar el nivel de -
vida de la sociedad. 



B. Proveer a la poblaci6n de mínimos de bie~estar, 
atendiendo con prioridad a las necesidades de -
alimentaci6n, educaci6n, salud y vivienda. 

126 

C. Promover un crecimiento econ6mico alto, sosten! 
do y eficiente. 

D. Mejorar la distribuci6n del ingreso entre las -
personas, los factores de la producci6n y las -

regiones geográficas. 

En otras palabras, el Plan pretende lograr y mant~ 
ner la independencia del país en todos los aspectos, así -
como estimar las posibilidades de crecimiento para superar
la crisis existente, atender las carencias.de la poblaci6n

ampliando la oferta de alimentos para lograr la a~tosufi 

ciencia alimentaria, generando mayores y mejores fuentes -
de trabajo, lo cual permitirá elevar la produc¿i6n, la pro
ductividad (la participaci6n que tiene cada trabajador en -

la producci6n total), y el ingreso de los trabajadores, la

que a su vez les asegurara mejores niveles de vida, todo -
con el firme prop6sito de que la poblaci6n beneficiada sea
cada vez mayor. 

Siendo la política alimentaria el tema que nos 

1nteresa, el Plan Global de Desarrollo para cumplir con su
segundo objetivo ha puesto en marcha programas de apoyo y -
fomento a·la producci6n de alimentos necesarios, para ~van

zar en el mediano plazo hacia una dieta mínima promedio 
p~ra toda la población de 2.150 calorías y 80 gramos. 
A conúnuaci6n presenta¡qos el programa 4e alimentación que
contempla el PGD. 

4.2. Sistema A1imcntario Mexicano, 
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Como ya se dijo, la segunda parte del Plan Global 
de Desarrollo 1980-1982, contiene la política de alimentaci6n 
y nutrici6n, cuyo instrumento principal es el Sistema Alimen
tario Mexicano (SAM), siendo este 6ltimo un programa de plan.!, 
ficaci6n integral en materia alimentaria que plantea metas y 

acciones de política agropecuaria, comercial, industrial y de 
consumo de alimentos básicos. 

Se puede definir al SAM como "un modelo de desarro -
llo de emergencia del sector rural, que persigue la autosufi
ciencia alimentaria, con el prop6sito de disminuir la depen-
dencia externa mediante la disminuci6n de la irnportaci6n de -
alimentos" (6). Es un programa que pretende combatir el 

'desempleo y la inflacci6n, propiciar el incremento de la pro
<luctividad y contrarrestar la penetraci6n del capital extran
jero en la agricultura. 

El SAM parte de un análisis del perfil alimentario -
nacional, determinado por una encuesta rural y urbana, reali
zada conjuntamente con el INN y efectuada durante el segundo
semestre del afio de 1979, mediante esta encuesta se identifi
caron las necesidades alimentarias de la poblaci6n urbana y -

rural. 

Con base en los resultados obtenidos, se defini6 una 
poblaci6n objetivo y una preferente; la primera comprende a -
todas aquellas personas que no alcanzan a cubrir los mínimos
normativos nutricionales de 2,750 calorías y 80 gramos de --
proteínas; la poblaci6n objetivo preferente está representada 
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por niños y madres. 

Para lograr que el SAM pueda llevarse a cabo, el 
Estado será guía, fomentará y promoverá la producci6n y revi
talizará con ese prop6sito la alianza con los campesinos, co~ 
partiendo los riesgos en la producci6n para lograr la autosu
ficiencia nacional en; granos, oleaginosas, frutas, verduras, 
carne, pescado, leche y huevos, para lo cual se han planteado 
cuatro objetivos fundamentales, los cuales analizamos a con-
tinuaci6n. 

4.2.1. Objetivos Generales. 

Para el éxito del Sistema Alimentario Mexicano y en
gcneral para la alianza Estado-campesinos que éste plantea es 
necesario (7): 

A. Evitar la necesidad de proveernos de alimentos en el exte
rior, precaviendo problemas tales como presi6n externa, -
costos de transporte, de rlmacenamiento y su distribuci6n
en todo el país. 

B. Abastecer al. futuro mercado nacional de .alimentos, acordes 
con el crecimiento de la poblaci~n. 

C. Aumentar los ingresos reales de la poblaci6n mayoritaria -
del pa~s y su nivel de vid~. 

D. Dar preferencia al cultivo del maíz y el frijol, que son -
los productos de mayor consumo para la poblaci6n rural. 

La estrategia que establece el SAM para alcanzar --
la autosuficiencia alimentaria ''replantea la direcci6n del -
desarrollo hacia un modela más distributivo y más independie_!! 
te. ~lantea la relaci6n de la agri~ultura con el resto de la 
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economía no como subsidiaria de la. acumulaci6n industrial, si 
no en funci6n de la distribuci6n del ingreso dentro del sec-
tor y la reorientaci6n de la producci6n agropecuaria hacia la 
satisfacci6n de las necesidades básicas de. toda la poblaci6n" 
(8). 

Ubica a los campesinos como los sujetos principales
del desarrollo agrícola, planteando una alianza entre ellos -
y el Estado y un apoyo explícito a las organizaciones campesi 
nas. Propone también una relaci6n más independiente y menos
vulnerable de nuestro país con el mercado internacional y la-

·reorientaci6n del sistema agrícola tradicional. 

Específicamente el SAM consta de tres partes funda-
mentales, la primera contiene los planteamientos estrat,gicos 
del plan, la segunda present~ las metas de con~umo, y por Gl
timo, la tercera parte propone los elementos para el programa 
de producci6n de los alimentos básicos. El orden que segui-
mos al analizar el SAM es el mismo enunciado arriba. 

4.2.2. Planteamientos estrat6gicos. 

A partir del perfil alimentario de la poblaci6n del
país, así como del análisis de la estructura del consumo de -
alimentos se han fijado metas para lograr la autosuficiencia
en materia de alimentos. así como para lograr un adecuado ni
vel nutricional en la poblaci6n, mediante un rápido crecimie~ 
to de la producci6n de alimentos básicos y apoyos m6ltiples -
aJ consumo de la mayorías empobrecidas del país. 

. ··' 
,•, 

·~ 
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Así por una parte, resulta indispensable para poder 
reorientar el consumo de las mayorías hacia la satisfacción -
de sus mínimas necesidades de alimentación, incrementando la 
producción y distribución adecuadas de alimentos básicos. 
Con base en esto el país puede "organizarse para rescatar su
agricultura, dinamizar sus pesquerías y ensanchar su mercado
interno, y lo hará por la vía de más rápida y eficiente res -
puesta; la creación de empleos rurales y, en consecuencia 
proporcionando una mejor distribuci6n del ingreso''· (9). 

Por otra parte, la innegable necesidad de sobernía, 
particularmente grave en la actualidad, hace necesaria una -
política de autosuficiencia en materia de alimentos básicos,
sobre todo en cereales y oleaginosas. Esta autosuficiencia -
no se considera como una "terca y onerosa autarquía", es de -

·cir, que la producción interna basta para cubrir las neéesid~ 
des de la población, ni va en contra de las exportaciones ne
cesarias de hortalizas y frutas, simplemente se considera que 
México tiene una gran oportunidad para ser. autosuficiente en
granos, sin necesidad de paralizar la producción de otros bi~ 
nes. 

Asimismo, el alimento no debe someterse a las fluc
tua¿iones de la oferta externa, puesto que son los paises ---

1desarrollados quienes propician estas variacione7 y procuran
la autosuficiencia alimentaria de su país, a pesar de que en
el mercado internacional cinco o seis firmas, la mayoría nor

'teamericanas, controlan cerca del 85'1. del mercado mundial de-
granos, estas variaciones son cónsiderables~ 



Más aún, los países desarrollados propician una -
"modernización en el consumo de alimentos, a :nartir de la -
proteína animal pero con procesos industriales añadidos que 
resultan mucho más caros. En Mfixico esta modernización, -
también llamada 'marginalizante' ha contribuido en gran --
medida a la crisis agrícola del paí~, la cual se inició ha
ce década y media cuando el temporal maicero se desplomó y
empezó una vertiginosa sustitución de maíz por sorgo, un 
crecimiento aceleradísimo de la demanda de la soya (y su •
oferta) y una creciente desviación de maíz para consumo --
animal a expensas del·consumo humano. 
De tal suerte que pasamos a comprar y a precios crecientes
lo que antes exportábamos". (10). 

Es por esto que el sector agropecuario, es inca-
paz de seguir apoyando con producción y empleo, al crecimi
ento de Ja economía. 
Crecimiento que de ser impulsado únicamente por la indus -
tria y los energéticos, deberá satisfacer su gran demanda -
de alimentos con crecientes importaciones. Con el objeto -
de evitar al máximo estas importaciones se han elaborado -
una serie de metas en el consumo de las personas y que ana
lizamos en el punto siguiente. 

4.2.3. Estimación de metas de consumo alimentario. 

Para poder dirigir eficaz y eficientemente las •• 
~cciones gubernamentales hacia la autosuficiencia alimenta~ 
ria, se elaboraron metas concretas de consumo, que pudieran 

131 



ser trílducidas a metas de producción. Esto fue posible 
mediante la encuesta rural y urbana realizada en conjunto 
con el INN, en la que fueron encuestadas mis de 21 000 fami
lias de 300 comunidades, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes (11): 
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En las zonas rurales, un poco menos del 90% de la
población padece subconsumo calórico y proteínico en algún -

grado, esto es 21 millones de personas. Alrededor de 9.5 --· 
millones de ellas tienen un déficit calórico grave que va -
del 25i al 40i con respecto al mínimo normativo, que es de -
2,750 calorías diarias per cápita. 

En~re las áreas urbanas encuestadas, se .detectó --_ 
por lo menos un.mil1~n de personas en el Distrito Federal -
cuyo consumo es inferior a las 2,000 calorías diarias. Con
respecto al año de 1959 sólo la región norte aumentó el --
consumo de calorías, de un promedio de 2,131 a 2,222 por pe!. 
sona al dia; en el golfo y occidente el promedio se mantuvo
constante, pero disminuyó en la zona centro de 1,901 a 1,752 
en la zona sur de 1,911 a 1,755 y particularmente en el sur
este donde cayó de 2,007 a 1.577 

Tomando como base estos resultados para lograr que 
la población tenga un consumo adecuado de alimentos, se defi 
ni6 una Población Objetivo, integrada por quienes no alcan-
zan a cubrir un mínimo de 2,750 calorías y 80 gramos de 
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proteínas, esta poblaci6n ascendía a 35 millones de personas 
en el año de 1979. 

A su vez, tomando en cuenta la crjtica situación -
nutricional prevaleciente en el país, fue necesario definir
también, una Población Objetivo Preferente, que ha sido den~ 
minada por el SAM, como población de "muy bajo nivel nutri -
cional" o "de zonas críticas", esta población comprendía en
el año de 1979, 13 millones de personas en las zonas ~urales 
y seis millones en las zonas urbanas, concentradas principal 
mente en 688 municipios y en la periferia de las ciudades. 

La población infantil representa una elevada pro-
porción de la población objetivo preferente y es la que inci 
de principalmente en la desnutrición, en las áreas rurales -
"el grupo de edad entre cero y nueve añ.os representa para --
1979 algo más del 33i, aproximadamente cuatro millones de -
niños, y si agregamos el grupo de 10 a 14 años el porcentaje 
sube a más del 46i, alrededor de seis millones de niños." -
( 1 2) • 

Por otra parte, en las áreas urbanas, "el grupo -
de cero a nueve años con problemas nutricionales represent6-
más del 3~\, en 1979, cerca de dos millones de niños, y con
siderando hasta los 14 años la población asciende al 45\, -
lo que significa algo más de 2.7 millones de .niños. Por lo
tanto, del total de la poblacitin objetivo preferente, el gr!:!_ 
po de cero a nueve años representa alrededor de seis millo -
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nes de niños y hasta 14 años 8.5 millones de niños". (13). 

Ahora bien, a partir de estas observaciones y com
parandolas con la encuesta de ingresos de 1977, se formuló -
el patrón de consumo de alimentos de la poblaci6n objetivo -
(60\ del total de familias en 1979), elaborando lo que se -
llamó, la Canasta de Consumo Actual [CCA), esta canasta fue
formuíada y clasificada de acuerdo a la cantidad y frecuen-
cia del consumo de alimentos de las familias (cuadro cuatro 
punto uno, página 135 ) . 

La canasta de consumo actua"l de la población obje
tivo, se compone de 38 productos que representa el 86% del -
gasto familiar, de estos alimentos únicamente el maíz y el -
frijol representan el 36% del gasto, y sumando los ocho nri
meros productos, que están considerados por la población co
mo super básicos (jitomate, frijol, cebolla, chile fresco, -
azúcar morena, maíz de grano, pastas para sopa y manteca de
puerco) el gasto que representan éstos es del 61%. 

Después de esta ~rimera visi6n de lo que consume-
la población objetivo, se realizó una serie de combinaciones 
de alimentos a fin de que se cubrieran las necesidades bási
cas nutri.cionales tanto de .la población objetivo, como de la 
poblaci6n 'nacional, es por esto que se elaboraron dos nuevos 
paquetes de alimentos llamados Canasta Básica Recomendable -
(CBR), una para la población obj'etivo (cuadro cuatro punto .. 
dos, páginal36 ) y otra para la poblaci6n nacional (cuadro -
cuatro punto tres, páginal37 ). 

Tanto la canasta básica recomendable como la nacio 
nal, cumplen con cinco requisitos principales, que son (14): 
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Cuadro ~.I 

lanasta de consumo actual pura la poblaciOn 
obletivo 

Super !J.!!!ill! l~ mayor frecuencia) 

l. Jitomate lb. Pan blanco 

z. Frijol 17. Leche bninca 

3, Cebolla 111. P1At11no tllbUSCO 

4. Chile fresco 1\1. r.111 letas 

s. AzGca1· morena ~- ·l~ frecuencia intermedia) 
6. Mal.z de grano 

l. Tortillas de maiz 
7. Pastes. pura sopa 

8. Manteca de puerco 
z. Carne de pue reo 

3, Carne lle aves 
!l. Arroz 

4. f!ueso fresco 
10. Caf6 tostado y mol Ido 

s. Chocolnte, cacao, t6 
11. lluevo 

1z: Ra1ces feculentas 
de 6,. Otros tipos leche 

13. Carne de res Comelementario> {!;!! bajo hecuenclu) 

14. Aceite vegetal 1, l.im6n 

15. Pan dulce 2, Lehcc fresca nasteurizudn 

fuente: Oficina de Aseaores d11l C •. Presidente,·§~Alímentu'rio·: 

Mexicano, "prl111er plantemnlento <le ·metas de consumo. y es··· 
trate~ia de pr~duccibn de alimentos bftsicos para 1980-19H2" 
M~xicoi Mario de 1~80, p, 11 

~. t-tan'iuna 

4. A11uacato 

s. llanna 110 tr1110 

ó. Pncadoa y Hrl1co1 

7. Naron.111 

8. llarlna de Mah 

9, Pescados y ••rhcoa HCOI y .. 
envosodoa 

10, Mantaqui l la 

11. Crema 

1 z. l.echuga 

13. Zan11horla· 

'----........ _..;... ___________________ -----------------------------------·-------· 
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Cuadro 4.Z 
Canasta bAsica recomeridabJe nero lR pohlaciOn obietivo 

Ptoducdon• 

Cereales 

t. Mah 

2. Trigo 

. 3. Arroz 

Subtotal 

Gramos diarios 
per cdpita (bdsicos). 

327 

170 

_ll 

525 

Le¡Úminosas r oleaginosas 

4. Frijol 60 

subtotal 60 

~ feculentas 

~. Pllpa ;¿3 

fL Camote ll 
Subtotal 35 

Le1'111bres 

7. Jitomate 30 

9, Chile 6 

!L Cebolla '10 

'º· Lechuga 2 

11. Zanahoria .J. 
Subtotal 49 

Producción 

Frutas 

12. Pllltano 

1 ~. Manzana 

14. LimOn 

15. Naranja 

16. ARUBCete 

Subtote1 

Origen animal 

17. Cerne de res 

1 B. Carne de puerco 

19. Cerne de aves 

20. Carne de ovicaprino 

21. Huevo 

22. !.eche 

23. Manteca de nuerco 

24. Pescado y mariscos 

Sub total 

~alimentos 

2!1. Aceite vep,etal 

26. AzOcar 

Sub total 

TO T A t. 

Puente: Oficiná de Asesores del c. Presidente, Sistema Alimentario
Mexicano, "primer planteamiento de metas de consumo y es--
trátegia de produccilSn de alimentos b~sicos para 1980-198 2" 
M8xico, Marzo de 1980, p. s/n 

ClHmos diarios 
per cdpita (bdsicos), 

18 
. ' 

''} 

. !> 

37 ·,·;> 

-11. 
70 

23 

17 

9 

s '~ · .. 
41 

155 

10 

_li 

zes 
'.',! 

26 

-~ 
.·,, 

. .....ll 
1, t O:l 



Produce il'ln 

cuadro 4, J 

. Canasto bdslca recomendable pnrn In n~hlncl6n 
Nncionul 

r.rumos tllnrlos l'roduccl6n 
per c~pttn lhfislcos). 

Cereo les Origen~ 

1 • Mafz 298.0 I~. Carne de res 

2. Trigo 111. B 20. Carne de nuerco 

3. Arroz Z5. n 21. Carne de aves 

4. Otros -1.J! zz. Carne de ovicnnrlno 

Sub total 4.P.6 l3. lluevo 

'Leguminosas l. oleaginosas 24. Leche 

lS. otras leches 
s. Frijol 47.9 

Zh. Manteca de puerco 
6. Otros 10.b 

l7. Pescados y mariscos 
Subtotnl 51!. 5 

Suhtotnl 
~ feculentas 

!,!tros !!llmentos 
7. Papn l s.¿ 

l8. Azúcar 
8, Camote 12.8 

29. Aceite vegetnl 
Subtotal lB.ll 

S11btot11t 
Legumbres 

T ll T (\ t. 
9, Jitomnte· 23.0 

10. Chile 11. 5 

1 t. Cebolla !I. 4 

n. Otros S8, I! 

Subtotli J · Bl. 7 

. f!!!l!!! 

13. PU tonó 5"2. 5 

14. Manzana 11. s 

1 s. Limon t¿, o 

16. Naranja 47.6 

17. Aguacate 9.0 

18, ' Otros .ill.:1 
S\lbtotal lSO. 9 

Fuente: Oficina de Asesores del e, Presidente, Sistema Alimentario 
Mexicano, "primer plnnteamiento de metas de consumo y 

estrategias de producción de alimentos básicos narn 
1980·1982", Mhico, Marzo de 19110, p. 4b 

(]romos dl arios 
per cdpitn lhdsicos). 

39. 8 

20. 2 

17. 7 

4.6 

21. o 
300 ._o 

11. 5 

7.9 

~ 

44 2. 7 

103.4 

--'-"-·! 
117. s 

'''."'!"•• 



A. Cubren los mínimos nutricionales normativos. 
B. Consideran los costos de producción de los bie

nes primarios que inciden en el precio final de 
los alimentos que las componen. 

C. Consideran la capacidad de compra de la pobla -
ci6n. 

D. Consideran los h¡\bitos de consumo nacional y 

regionalmente .. 
E. Consideran el potencial del país en recursos 

humanos y naturales del sector agropecuario y -
pesquero y de la industria alimcintaria. 

Tanto la canasta básica recomendable nacional, 
como la de la población objetivo~ "cubren 2,750 calorías y -

80 gramos de proteínas, pero deb~do a la diferente partici-
paci6n de los productos de origen animal, la primera tiene -
un precio de 16.00 pesos y la segunda de 13.00 pesos per --
clpita diarios, a precios de enero de 1980. Pero lo que --
distingue a la CBR es que liga las necesidades con las posi
bilidades de producci6n, h~ce coherentes los requerimientos
nutricionc.les con el potenc~al y las metas producti v·as de la 
agricultura, la ganadería, pesca y aguacultura y de la iridus 
tria· alimentaria". t 15) 

Para hacer llegar los alimentos de la canasta bá-
sica recomendable a la población objetivo, se propone, que -
el Estad6 intervenga para elevar la eficiencia de los disti! 
tos canal~s de distribución, tomando en cuenta que esta ~~-. 

población acude principalmente al mercado local, al sist~ma-



DICONSA (distribuidores conasupo), al mercado sobre ruedas, 
o bien al tianguis. 

Se estima que con 400 tiendas más, esto es --~--

14,000 tiendas en total, se llegará a todas las poblaciones 
del país de 500 a 10 000 habitantes. Asimismo, el Estado -
deberá subsidiar selectivamente los. productos que componen
la CBR. El SAM fue subsidiado en 1979 con 36,UOO millones
de pesos a la producción, 15,000 millones de pesos al cons~ 
mo a través de CONASUPO y con 14,UOO millones de pesos des
tinados a favorecer el precio del az6car. 
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De acuerdo al SAM, se estima que para 1980 los -
subsidios a la producci6n se incrementarán a 50,000 millo -
nes de pesos y el subsidio al consumo de alimentos será --
de 35,000 millones de pesos, éste último comprende 10,UOO •· 
millones de pesos al precio del azúcar y el diferencial --
repartido entre los principales productos de la CBR; maiz,
frijol, arroz,_trigo, soya, cArtamo y ajonjolí, que distri
buirá CONASUPO. 

4.2.4. Elementos para un programa de producci6n acelerada -
de alimentos básicos 1980-1982. 

·para lograr la autosuficiencia en los alimentos -
principales que plantea la canasta básica recomendable, -
es necesario aumentar la producción agrQpecuaria y pesquera 
para producir en el plazo mis breve posible C$tos alimentos 
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y procurar que este i.ncremento en la pJ:'oducc~ón, genere - ,.,. 
también a trav6s del empleo agrícol~, una mejor distribución . ' . . 
del ingreso entre los crunpesinos, es por ello que la proctuc
ci6n se orienta principalmente, a satisfacer la demanda --· 
interna. 

La estrategia de producción de alimentos b§sicos,
se centra en torno a cuatro elementos fundamentales (1ó): -
El primero consiste en aumentar los apoyos a los distritos -
de temporal, pue~to que es en ~stos, donde se puede alcanzar 
una producción estimada de 20 millones de toneladas de maíz
(m~s del doble de la cosecha total nacional), ~sta produ· --
cci6n es posible debido a que en esas zonas se enc~entra la
mayor parte del potencial productivo. Ayudar al desarrollo
de las zonas de temporal es importante para el SAM, puesto -
que es ah1 donde se encuentra gran parte de la población 
obJetivo. 

Otro de los elementos del SAM, es la apertura de -
la frontera agricola, es decir de aquellas tierras que se -
encuentran ociosas, o bien subutilizadas por la ganadería.-
Estas tierras tienen, al igual que las anteriores, gran po-
tencial productivo y se encuentran principalmente, en las -
planicies costeras del Golfo de México, cubriendo alrededor
de tres millones de hectáreas. 

El tercer elemento de la estrategia, es la reorie!!. 
taci6n de lii ganadería a un sistema. intensivo, con el doble
prop6sito de liberar tierras para el cultivo y elevar su ·-· 
productividad para at.ender eficientemente la demanda de car~ 
ne y leche que el crecimiento de la poblaci6n exige. 
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Asimismo, el sector pesquero tiene un papel fundamental para 
la autosuficiencia de los alimentos básicos por el alto 
nivel nutritivo del pescado. 

La canasta básica recomendable considera que "el -
consumo de pescado, entre la población deberá elevarse de 
los actuales 16 gramos diarios por persona a alrededor de 30 

gramos por persona. En promedio esto significa un mínimo de 
850,000 toneladas adicionales por alimento: sardina, anchov~ 
ta, tiburon, cazón, calamar y especies de escamas". t17J. 

Por último, el cuarto elemento de la estrategia 
propuesta por el SAM, se refiere a los precios de garantía. 
"Debe señalarse que la política de precios es a corto plazo, 
la cual beneficia principalmente a los productores que tie -
nen capacidad de responder rápidamente a estos estímulos y -

que pueden r~alizar el precio de garantía. ~s con ello que
co~templamos una estrategia de produc~ión a mis largo plazo-

' que debe contemplar como elemento principal el aumento de la 
productividad del factor tierra. Para inducir el cambio 
tecnológico y aumentar la producción y productividad en el -
largo plazo, una política de subsidios a la producción, la -
cual debe iniciarse de inmediato y en conjunción con la polí 
tica de precios para sentar·las bases de un desarrollo con-
tinuo y sostenido de la producción". (18). 

La 3ustificaci6n de un aumento de los precios de -
garantía de los alimeritos blsicosi se 4ebe a la necesidad -
de producir más y, a que se· cultiven primordialmente las zo
nas de temporal. 
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Por otro lado, de acuerdo a los "requerimientos 

alimenticios nacionales que plantea la canasta básica reco -
mendable (maíz, frijol, arroz, trigo, soya, cártamo, ajonjo
lí y sorgo *)'' L19). El SAM desarroll6 como objetivo princ! 
pal, lograr la autosuficiencia alimentaria en estos produc -
tos, y para ello estableció un orden de importancia para al
canzar en el corto plazo t1982) la autosuficiencia en maíz y 

frijol y en el mediano plazo (1985) la autosuficiencia en -
los restantes productos, y para lograrlo es necesario que se 
alcancen los siguientes volúmenes de producción (Ver cuadro
cuatro punto cuatro, página 142). 

Cultivo 

Cuadro 4.4 
Metas de producción 

(en miles de toneladasJ 

1982 
Años 

1985 

!----------------··- -----------< 
Maiz 
Frijol 
Arroz 

·Trigo 

Ajonjolí 

13,050 
1 ,492 

14,950 

1,640 

1 '133 
4,606 

159 
Cártamo 666 
Soya 1 ,000 

Sorgo . 5, 1 86 

Fuente: Oficina de Asesores del C. Presidente, Sistema -
Alimentario Mexicano, "primer planteamiento de -
metas.de consumo y estrategia de producción de -
alimentos básicos para 1980-1982''· M~xico, Marzo 
de 1980, p. 29 

*~~------·----Se incluye el sorgo pµes es un importante gramo para la pr~ 
ducción de productos ganaderos y que compite po~ el uso del 
suelo y recursos con los granos de consumo humano, aunque -
NO es, desde luego parte de la canasta básica recomendable. 
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Sin embargo, para poder ser autosuficientes en cual 
quier aspecto, es necesario que el país no tenga que recurrir 
a las importaciones, y si tomamos en cuenta que para el afio -
de 1982 se hicieron significativas importaciones de maíz y -

frijol (cuadro cuatro punto cinco, página 143J podemos obser
var que la soberanía en estos productos no fue alcanzada. 

Cuadro 4. !) 

Importaciones de alimentos 
Enero - Diciembre 1982 

(miles) 

Total. 
Concepto Unidad Cantidad Dé.lares 

Maíz Kg. 23:5,038 37,649 

Frijol Kg. 146,!:144 9 8 '291 

preliminar 

Fuente: Secretaría de P.rogramación y Presupuesto, Comer-
cio exterior de México, informacibn preliminar,-
México, Instituto Nacional de Estadística e ln-
formática, Enero-Diciembre de 1983' vol. VI'· núm 
12, p. 30 
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El Sistema Alimentario Mexicano no es el único prQ 
grama ~uc se ha elaborado en M~xico a partir de 1976, puesto 
que alcanzar un nivel nutricional adecuado de la población,
es objetivo primordial para el país, es por eso que al ter-
minar un período presidencial y comenzar otro, se plantean -
nuevos lineamientos que ayuden a mejorar tanto el nivel de -
vida como nutricional de la poblaci6n, tal es el caso del -
Plan Nacional de Desarrollo, el cual mencionamos a continua 
ci6n, en una forma genérica. 

4.3. Plan Nacional de Desarrollo 

La estrategia y las acciones propuestas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND), recogen los plantea
mientos de los foros de consulta popular, efectuados durante 
la campaña presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, en -
los cuales participaron dirigentes y miembros del movimiento 
obrero organizado del país, campesinos, representantes de -
organizaciones populares, empresarios, especialistas, profe
sionistas, miembros del sector academico e intelectual, j6v~ 
nes estudiantes, diputados y servidores al Congreso de la -
Unión. 

El PNU ha sido elaborado en el contexto de la 
crisis econ6rnica por la que atraviesa el pai5, por ello la -
estrategia se propone recobrar la capacidad de crecimiento -
sobre bases qu~ permitan lograr una mayor generación de em--

. pleos perman~ntes e inflació~ decreciente; aprovechar racio
nalmente el medio ambiente y los recursos naturales, fortal~ 
cer el mercado interno y solucionar con mayor rapidez las ne 
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cesidades sociales básicas de la poblaci6n, así como modular 
los impactos que ocasiona en la economía nacional las fruc-
tuaciones de la economía internacional, con el fin de alcan
zar la independencia nacional y la soberanía política, so -
cial y cultural, aspectos básicos de los objetivos naciona -
les. 

Con base en los princ1p1os políticos, el PND tiene 
un prop6sito básicoi y a partir de él, propone cuatro objeti 
vos para hacer frente a la crisis por la que atraviesa el 
pais y la consecuci6n de estos objetivos permitirá que el 
país siga marchando hacia el propósito nacional, que es: 

·~antener y reforzar la independencia d~ la naci6n 
·para la construcción de una sociedad que bajo los principios 
del Estado de Derecho, garantice libertades indivuales y co
lectivas en un sistema integral de democracia y en condicio
nes de justicia social. Para ello requerimos de una mayor -
fortaleza interna: de la economía nacional, a través de la -
recuperación del crecimiento sostenido, que permita generar
los empleos requeridos por la población, en un medio de vida 

·digno; y de la sociedad, a través de una mejor distribuci6n
del ingreso entre familias y regiones, y con el continuo per 
feccionamiento del régimen democrático". (lO) 

El propósito nacional descanza en la necesidad de
mantener y perfeccionar el régimen democrático, de este pro
pósito se derivan, relacionados entre sí, cuatro objetivos • 
fundamentales que el Plan se propone alcanzar entre 1983 y -

1988 (21): 
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A. Conservar y fortalecer las instituciones democrlticas; 
mediante la unidad solidaria de los mexicanos, para mante-
nernos como Naci6n libre e independiente. 

B. Vencer la crisis, enfrentando las condiciones actuales 
para abatir las causas de la inflaci6n, defender el empleo
proteger el consumo básico de las mayorías y la planta ---
productiva, superar los problemas financieros y la inesta-
bilidad cambiaria. 

C. Recuperar la capacidad de crecimiento, a través de la uti-
lizaci6n racional de los recursos disponibles, la atenci6n
equilibrada de los diversos sectores productivos y region~
les del país, ap9yados en una clara política de descentra-
lizaci6n de la vida nacional, para lograr una eficiente 
articulaci6n de los procesos de producci6n, distribuci6n y

consumo, fortaleciendo el mercado interno y emprendiendo -
un esfuerzo decidido para dinamizar y diversificar el inter 
cambio con el exterior y sustituir eficientemente las impor . 
taciones. 

D. Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en 
sus estructuras econ6micas, políticas y sociales, con el 
appyo y participaci6n de los diversos grupos sociales, de -
acuerdo a la renovaci6n moral, para acceder a una sociedad
igualitaria, libre y democrática. 

Con el prop6sito de lograr los objetivos que plantea 
el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia econ6mica y 

social propuesta por él, se centra en torno a dos líneas 
principales de acci6n, estrechamente relacionadas entre sí: 
una de reordenaci6n econ6mica y otra de cambio estructural 
(22): 
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A. La primera línea de la estrategia; de reordena -
ci6n econ6mica se orienta a superar las insuficiencias y des-
equilibrios fundamentales de la estructura econ6mica, esto --
significa, dar prioridad a la satisfacci6n de las necesidades
básicas de las mayorías y el fortalecimiento del mercado inte~ 
no, fundamentalmente en alimentaci6n, vivienda, educaci6n, --
salud, transporte y recreaci6n. En otras palabras, los diez -
prop6sitos fundamentales que se fija este estrategia son (23): 

a. Disminuci6n de crecimiento del gasto público; --
atender el pago de la deuda y contener el crecí-
miento del gasto corriente, para aumentar el ---
ahorro público. 

b. Protecci6n al empleo, creando empleos en el medio 
rural y en las zonas· urbanas que más lo necesitan 
asimismo incrementar los programas de protecci6n
a la planta productiva, para atender la demanda -
de la poblaci6n recién egresada de los centros -
de educaci6n superior. 

c. Continuaci6n de las obras en.proceso, disminuir -
las que no sean indispensables y cancelar proyec
tos de carácter ·suntuario y de baja productividad 

d. Procurar el reforzamiento en la ejecuci6n del --
gasto ~6blico autorizádo; evitando el desperdicio 
el dispendio o la corrupci6n. 

e. Protecci6n y estímulo a los programas de pioduc -
ci6n, irnportaci6n y distribuci6n de alimentos --
básicos; ~e busca racionalizar y mejorar la 
invervenci6n del ~stado en la producci6n, proces! 
miento, distribuci6n y consumo de .alimentos así -
corno combatir la 'espe.culaci6n en este sector. 
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f. Aumentar el ingreso público; gravando más a la 
población de mayores ingresos. 

g. Canalización del crédito; reestructurando las
instituciones de crédito para asegurar su con
trol efectivo por el Estado. 

h. Reinvidicación del mercado cambiario mantenien 
do un tipo de cambio que aliente al exportador 
y propicie la captación de divisas necesarias
para el aoastec1miento de bienes y servicios. 

i. Reestructuración de la Administración Pública
Federal. 

j. Actuar bajo el principio de rectoría del Esta
do y dentro del régimen de economía mixta. 

B. La segunda línea estratégica del Plan Nacional 
de Desarrollo, relativa al cambio estructural, persi~ue in! 
ciar cambios en la estructura económica y en la participa-
ción social en el proceso de desarrollo para reorp,anizar el 
proceso productivo y distributivo. El cambio estructural -
se base en seis puntos principales (24) para guiar en forma 
adecuada las acciones globales, sectoriales y regionales -
del plan, estos seis puntos los analizamos a continuación: 

a. Enfatizar los aspectos sociales y redistribut! 
vos. del crecimiento; para transformar el creci 
miento económico en desarr.ollo social, se pre
tende ampliar la atención de las necesidades -
básicas leducaci6n, salud, seguridad social, -
alimentación, vivienda, transporte, recreación 
y deporte) de la población de bajos ingresos,
elevar la generación de empleo asociado al·---. 
crecimiento del producto interno bruto, asi --

··,·,· 
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como promover una mejor distribuci6n del ingre-
so. 

b. Reorientar y modernizar el aparato productivo 
y distributivo mediante la reorganizaci6n del 
sector agropecuario que mejore los niveles de 
vida y asegure los alimentos básicos que deman-
da la población. 

c. Descentralizar en el territorio las act1vidades
productivas y el bienestar social; comprende --
dos aspectos diferentes aunque relacionados en-
tre sí, por un lado la desconcentración y reor-
denamiento de la economía nacional en el terri
torio y, por el otro lado la desconcentración 
de funciones y de recursos del gobierno. 

d. Adecuar las modalidades del financiamiento a 
las prioridades del desarrollo; esto implica 
corregir la fuerte dependencia de recursos pro-
venientes del exterior, disminuyendo paulatina-
mente la magnitud de la deuda externa, asimismo
incrementar el ahorro interno. 

e. Preservar, movilizar y proyectar el potencial -
de desarrollo nacional, apoyándose en la cien--
cia y tecnología y la preservaci6n.del medio --
ambiente· .. 

f. Fortalecer la rectoría del Estado; imnulsando -
el sector social y estimular el sector privado. 

El Plan Nacional de Desarrollo seftala en sus dos -
lineamientos estratégicos, la prioridad que tiene la atenci6n 
a las necesidades b§sicas de la población y principalmente -
la alimintaci6n y nutrici6n, es por esto y en apoyo a los ob
jetivos del PND, que se ha formulado el Programa Nacional 
de Alimentación, el cual analizamos 'más ampliamente en el 
siguiente punto. 
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4.4 Programa Nacional de Alimentación. 

Como ya se mencionó, el Plan Nacional de Desarro
llo se centra en torno a dos lineamientos tundamentales; -
uno de reordenación económica y otro de cambio estructural. 
Dentro del primero se incluye la protección y estímulo de -
los programas de producción )' distribución de alimentos 
básicos: En la segunda línea de acción, es decir en la --
estrategia de cambio estructural, se nreveé la reorienta -
c1on y modernización del aparato productivo y distributivo, 
con el prop6sito de ampliar la oferta de los bienes y serv! 
cios que demanda la población~ fundamentalmente el propósi
to consiste en mejorar el nivel nutricional de la población 
(gráfica cuatro punto uno, p§gina 151). 

Con base en estas dos estrategias, se ha formula
do el Programa Nncional de Alimentación 1983-1988 (PRONAL) 
que se define a sí mismo corno "un pro~rama especial que --
constituye un primer paso en la integración programática -
del quehacer püblico vinculado con la cadena alimentaria, -
con el objeto de introducir un mayor orden y aprovechar. 
mejor los recursos, cuyas orientaciones serán obligator1as
para las diferentes instituciones del sector pdblico, prov~ 
cando la participaci6n del sector social y privado". (25). 

La formulaci6n del PRONAL, parte del reconocimi
ento de la complejidad del sistema de comercialización y de 
la identificaci6n de los problemas nutricionales que padece 



lllOllDUIACIOlll ICOflOlf&CA ) 

1 
1 
1 

4 Praleoclon » Hilmulo. • IM ••09ICllNI 

' de ·produoclon » •lllrlbucb'I • o~~ 

• IMlllO• •o•loO• paro ollmllltct 11 

I!: 
Pll<lblo. ., 

1 11 
10 

~ -
CAM910 llTllUCTUllAL 1 

~ 
i Oot prioridad ·• loa oaptotot ttolal•• » reillltrlllullvo• dtl creo~ 

1 1 
1teorle11t• • mow ... ., · el .,.lt• 

1 prjid11<1tlve • • dlllrl~wolon, 

4 
DffH•lr .. ller 1111 11 ltrrltwll lo• 

• :~·.~ .. 'i~O::.l:~.i~r ltllerca ... 

• l'Ht•Vll't. -IH1• J •teWICll• 11 ,.. ........ •ttrr•U. -'-'· 

GRAPICA 4•1 
LA ALIMUTACION IN LA UTRATHIA 

NACIONAL DI DESARROLLO 

ro11111111a d• fOllltlllG P•• •• • .... 001o11, -
~~f~r ffl pa~Ulll lllllM •• IHIUM, 

Progrom' por• 11 ••f1111H •• 11· plHM •r1du1llv1 
J. ti empleo, 

N101ll<Mm1 ·lltllou, •MPllt » •l1lrllllltlo11 •I 
lngrHo • 

Promover; 
•> ¡¡,. 110111 olntuttrlel llltqradt V. 1 .. petlllvé. 
•> U. notar 1tt0f•narlo .. , "''Joro lllv•ll• tle 

vida r portlalpeclon · 110111 e11 el 111tdl1 rur11, 
0119iwande lo• 1Uw11nlo1 bo1I011 •1 11 
pablacloll. 

•> U11 1111or 111 Mrvlolo1 ••ffrM » fuMlonel 
1c1t1uado o I•.• n1a11ldetlel • protllleol111 w 
tlftlUll\Q• 

lmpulaar 11tlvldGdt1 •grloalot 1 lft'411tr..... : ... 

hnefllle 1 IOI Nto••.. Hll•Mlel• 

1: Aoreaenter 11 ,.1111el1I tle tffllrtll "-"• 
1, Preaarver el ....... 11111tt 1' IMVllllll 

, ... r .... 
1., rertlllHI' el ......... llHtlflH 1' 1HIM• 

le1lee 

y 

•UUl.fll .. allfÁlllA DI Plloe!IAlfAC:IOM V PltllUP\lllTO, PROGRAMA NMilPNAL DI l!LIMtNTACION IHS-11M,- MllCllCO,~llÍIMIOlllTMllA 111 DUAllll&Le IOCIA'- - y -AL, 
..... •• AJilJCO lllAP'ICO, 

'' 



152 

la poblaci6n, lo que permite elaborar los objetivos del Progra
ma, mismos que veremos a continuaci6n. 

4.4.1. Objetivos generales. 

En la situaci6n nutricional del país influyen en ---
forma determinante la inequitativa distribuci6n del ingreso y -

la reducci6n de la producci6n nacional de alimentos básicos, lo 
que provoca el insuficiente acceso de los alimentos para la po
blaci6n de bajos ingresos y, el exceso de consumo y desperdicio 
de una minoria. 

Como consecuencia de la disminuci6n en la produc¿i6n
de alimentos, se ha recurrido, sobre todo en los Últimos afios,
a la importaci6n creciente no s6lo de granos, semillas·y lácte
os, sino también de insumos y maquinaria. 

Tomando en cuenta lo anterior, el Programa Nacional-
de Alirnentaci6n se propone como objetivos fundamentales (26): · 

A. Procurar la soberanía alimentaria. 
B .. Alcanzar condiciones de alimentaci6n y nutrici6n -

que permitan el desarrollo tanto físico corno men -
tal, de toda la poblaci6n. 

Como complemento a estos dos lineamientos, se han 
fijado ha su vez, una serie de objetivos específicos, entre los 
que resaltan los siguientes: 



-

Años 

1982 

1984 

1988 

Fuente: 

,., .. ' ., .. ~ .. :·, ·. 
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a. El programa se dirigirá principalmente a "la -

Poblaci6n Objetivo, que es aquella que posee --. 
bajos niveles de ingreso y una alimentaci6n ~-

inadecuada" l27J, esta poblaci6n representaba-
en 1983 el 40i de la poblaci6n total y se es.ti_
ma que para 1984 sea de 30.5 millones y en 1988 

de 33 millones tcuadro cuatro ~unto seis, pági

na 153) · 

.Cuadro 4. 6 

Proyección programática ~e la pobl~ 
ción objetivo, 1982, 1984, 1988, --

(millones de personas). 

Población Población de bajos ingresos 
total. Agrícola No agrícola Total 

7 3. 1 11. 1 18.0 . 29. l 

76.8 11 . :; 19. 2 30.5 

83.3 11. 7 21. 3 33.0 

Secretaría de Programación y Presupuesto, Pro gr a-
~Nacional de Alimentación '1983-1988, México, --
Subsecretaría de desarrollo social y rural, 1983, 

p. 63 
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b. Dentro de la poblaci6n objetivo, localizada pri~ 
cipalmente en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, 
Hidalgo~ Tlazcala, San Luis Potosí, Queretaro, -
Tabasco, Yucatán, Nexico, Guana3uato, Michoacán, 
Zacatecas, Morelos y Jalisco; se dará preferen -
cia a los grupos formados por "preescolares, mu'

jeres gestantes y en período de lactancia y cons 
tituyen la Poblaci6n Preferente ctel PRONAL" (28) 

Esta población se estima en 6.7 millones de per
sonas para 1984 y en 6.3 millones en 1988 (cua -
dro cuatro punto siete) página 154J, ver gráfica' 
cuatro punto dos, p~gina lSS). 

Cuadro 4.7 
Estimaci6n de la población 
preferente., 1984 y 1988. 

(millones d~ personas) 

Población 1984 1988 

Preescolares 4. 9. ·4. 7 

Mujeres gestantes l. 2 l. 2 

Mujer-es en período de lac 

tancia. o.(> 0.5 

S U M A 6.7 6,3 

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, -
Programa Nacional de Alimentaci6n 1983-1988, 
MtiXico, Subsecretaría de desarrollo social y 

rural, 1983,.p~ 64. 
:; 
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.· . - ,. ' . .. ' -



156 

c. Otro de los objetivos es proteger el poder adqui 
sitivo de la población objetivo y de la pref~re~ 
te, a través de la oferta garantizada y a pre 
cios accesibles del Paquete Básico de Consumo -
Popular Lcuadro cuatro punto ocho, pagina 157 J, 
que contiene los ~alimentos prioritarios que de
finen fundamentalmente la calidad y cantidad de
la ingesta alimentaria, esnecialmente de las fa
milias de bajos ingresos". (29). Se consideran -
como alimentos pr~oritarios el maíz, trigo, fri
jol, arroz, azúcar, aceite y grasas vegetales, -
carne.de aves, huevo,· leche, pescado, asi como -
sus correspondientes derivados. Las hortalizas, 
tub~rculos, frutas y otros tipos de carnes, son~ 
considerados como alimentos necesari6s y al 
igual que los prioritarios, tam~ién forman parte 
del Paquete Básico de Consumo Popular. 

Para lograr los objetivos de alimentación el PRONAL 
se basa en el fomento de la producción interna de al1mentos,
en especial en las zonas de temporal, pero sin descuidar las
de riego, es por esto que se han fijado metas cuantitativas -
de producción, con base en las cantidades de los principales
alimentos que serán requeridos por la población en el período 
1983-1988, estos requerimientos se analizan en el punto si -
guiente. 

4.4.2. Requerimientos a corto y mediano plazo. 

Con el fin de establecer el comportamiento del con
sumo de la población, se tomaron en cuenta las condiciones -
~con6rnicas que se estima prevalecerin en el pais, durante el-



Cuadro 4.8 
Paquete ~4sico de Consumo Popular 

A. Paquete básico de consumo popular 

1. Aceites y grasas 
veaetales coaostiblos 
aceites vegetales comestibles 
mantecas vegetales comestibles 

2. Arroz 
arroz pulido 

3. Az6ca res 
ai6ca r re finada 
az6car estlridar 

4. Caf6 

s. 

6. 

caf6 tostndo 111olido 
café soluble 

Carnes y embutidos 
cárnicos y embutidos 

Frijol 

8, 

9. 

garbanzo 
ptfta 
11uayaba 
durazno 

pera 

111an110 

manzana 
chile lalenello 
chile verde 

chile ser runo 
chile chipotle 
pur6 de tomate 

Galletas 
galletas populares 

llanna de mah 

estándar 

11. lluevo 
huevo de 11allina 

12. Loche 
leche fre1co nasteuri&ada 
leche en polvo 
leche condensada 
leche evaporada 
leche maternizada 

ll, Pan 
nen bolillo 
nan telera 

14, Pastas alimenticias 

11>, 

17. 

B. 

a. 

frijól harina de mah nixtamalhado 

para sona 
menudas 
huecas 
fideos 
Pescado 
tres e o 

b. 

7. frutas 10, llarina de tTÍl(O 

chkharo extraflno 
ejote semlffna 

Fuente: Secretarla de Pro11ra11eci611 y Presupuesto, ProHrama Nacional 
!!!. AliHnt11ci6n ·1983-19B8 1 Mbico, Subsecretorh de desarr2. 
.llo social y rural, 1983, p. 283 

e. 
1 s. d. 

e, 

f. 

congo111do 
seco•uhllo 
111\IUIBdU 
sardina enutada . 
attln ~n t ntado 

Tortilla 
tortilla de Hh 

Sal 
111 •olida de uao 11oab1• 
tico 
sal en 11r1no da uso Jo·· 
1116stico 

otros bienu y 1erv ICIOI 

aedicamontos del cuadro• 
bhico 
enseres doa61tico1 
electri~idad y .gas 
vestido y é1l2ado 
oerecederos 
transnorte y renta 

' 

,,·,. 



158 

período de 1983 a 1988, así como la relación que existe entre 

el consumo de nl1mentos, el ingreso, la situación geogrlfica

y la actividad que desempefiu el jefe de familia, clasificando 
así a la población nacional, en "agrícola y no agrícola y, - -

segan su ubicación se divjdi6 al país en dos grandes regiones 

norte y resto". {30) 

Bajo estas circunstancias, la demanda efectiva de -

alimentos para consumo humano que se espera para el período -

de 1983 a 1988 en los productos principales de la alimenta -

ci6n son: el maíz oscilara entre un mínimo de 8.7 y un mAximo 

de 9.1 millones de toneladas en 1Y84, y entre 9.2 y 9.4 mill~ 

ncs de toneladas en 1988. En el ·caso del frijol, la demanda

que puede esperarse en 1984 y 1988, es de 1.1 y 1.2 millones

<le toneladas, respectivamente, y prácticamente iguales en las 

alternativas mínimas y m~ximas. 

En el resto de los productos como son: trigo, 

arroz, aceite vegetal, azacar, carnes, lácteos, huevo y pese! 

do, las diferencias entre las cantidades mínimas y máiimas -

<le la demanda, ser5n un poco más significativas, puesto que -

oscilan entre 8 y 13 por ciento en 1984 y entre 6 y Y por 
ciento en 1988, como puede observarse en el siguiente cuadro

(cuadro cuatro punto nueve, página 159). 

Conforoe a la uroducción esperada de alimentos se -

. pretende mejorar la crítica situación alimentaria que pre sen-

ta la poblaci6n, principalmente la de bajos ingresos, y toman 

do en cuenta el minimo alimenticio recomendado por el Institu 
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Cuadro 4. 9 
Jlemnncln efectiva esperada de-
alimentos para consumo humano 

1984 y 1988. 

(miles de toneladas). 

1984 1988 
Producto Máximn Mínima M1ixima Mínima 

Marz 9,080 8,744 9 ,41 !> 9,Z17 

Frijol 1,135 1 , 130 1,Z30 1, 205 

Trigo 3,06!> 2,122 3,5~2 3, 29!> 

Arroz 660 594 73!> 69Z 

Aceite vegetal 66!> 59!:1 769 7.12 

Azúcar 3 ,:S19 3. 10 2 3,729 3,!>96 

Carne bovino 1. 040 941 1, 227 1, 128 

Carne porcino 710 ó56 855 777 

Cu rnc ave 490 437 585 !>33 

Lacteos totales 1 8,818 7,869 10,39!> 9,!>11 

lluevo 795 ó92 936 858 

l'escaclo 982 835 l, 5.rn 1, 290 

1 millones de litros 

. Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, Programa Nacional 
de Alimentaci6n 1983-1988, México, Subsecretaría'de desarr~ 
llo social y rural, 1983, p. 59. 

'" 
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to Nacional de la Nutrición, que es de Z,750 calorias y 80 
gramos de proteínas, se elaboró, como puede observarse en
el cuadro cuatro punto diez, página 161 ), el consumo tanto. 
de energía lcalorías), como de proteínas, ·estimado para -
la población total de bajos ingresos del país. 

Analizando el cuadro cuatro punto diez, podernos
ohservar que la situaci6n nutricional de la región norte -
superurA a la de la población ubicada en el resto del país 
ya que la primera alcanzará en promedio para 1988, un cori
sumo aproximado del 86~ de las calorías mínimas recomenda
das por el INN, mientras que el resto. del país alcanzari -
riproximadamentc un promedio del 76' del minimo necesario. 
Lo mismo sucede con el consumo de proteinas, pues en la zo 
na norte representará en promedio el 68i del necesario, -
mientras que el resto del pais tendrá aproximadamente un -
consijmo del SS\ del recomendado, para el mismo afio. 

A partir del análisis de la ingesta alimentaria
y con el. postulado de facil~tar a la población objetivo -
el accesu a todos los alimentos que contiene el Paquete -
íl5sico <le Consumo Popular, se han elaborado una serie de -

proyecciones para determinar los requerimi~ntos necesarios 
de la población, en cada uno de los alimentos, tanto prio
ritarios como necesarios, esto se muestra en el cuadro --
cuatro punto once, páginal62). Cabe mencionar que todos -
los cuadros presentados en el PRONAL, son estimaciones a -
partir de un modelo de proyección, por lo que deberAn ser
revisados y corregidos periódicamente. 
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1982 
1984 
1988 

1982 
1984 
1988 

1982 
1984 

1988 

:-..• r 

Cuadro 4.10 
Aporte nutricional diario del 
consumo aparente de alimentos 
de los grupos de población de 
bajos ingresos, 1982, 1!184 y-

1988. 

Región Norte 

161 

Agrícola No Agrícola 
Resto del país 

Agrícola No Agrícola 

2,SR6 
2,186 
2,512 

58. 9 

su. 7 

57.3 

9.Y 
4.7 
8.7 

2,479 
2,071 
2,401 

57.S 
46. !1 
55.4 

17.8 
9.7 

1 ó. 2 

Energ1a 
tkilocalorías) 

2,333 
1,945 

2,272 

Proteínas Totales 
(gramos) 

Proteínas de 

5!J. o 
48.8 

57.4 

origen 
pecuario o pesquero 

(gramos) 

7.4 
2.5 
'ó. 4 

. 2,094 

1 , 91 !> 

2 ,049 

53.U 
4 7. 1 

51.6 

15.~ 

7. "/. 
13. !1 

... 

Fuente: Secretaría <le Pro~ramación y Presupuesto, Programa Nacional 
de Alimentación 1983-1988, M~xico, Subsecretaria de desarr~ 
llo social y rural, 1983, p. 62. 



! .Corresponde a las cantidades res1rltRntes de la demnt1dA efe~ 

tiva de la poblac16n objetivo 

Puente: Secretarfe de Programncl6n y Presupuesto, Programa 

rf!tlona1 !!!. Ali•entacl6n J.!!83:J.l1.ll, Mé~lco, ~ubsecr!t 

tnrfn de d.esarrol lo soclRI y r11r11l, 198J, ."· 6A 

1 

2. l.os nroductos nrlorltntlos Incluyen lns cnutldades 

adicionales que son requeridos par~ compensar Jos· 
déficit nutrldonales 11revaleclt'ntes. !.ns cantld! 
des de los nroductos ncce~nrJos 'corresroni!e11 R las 
que derivan de la demnndn rfettlv~. 

;;, flah1 las cantidades n.dldonnles destinadas n In · · 
pohlncl6n objeti~o, se considera solamente l~chc -
fl~idn y nrnresadn. tlfrns e~nres~<l~s on mlllone' 
de lltroft. 
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Ahora bien, con el objeto de que la poblaci6n tenga 
una alimentaci6n adecuada, a través del paquete, el PRONAL -
propone una serie de objetivos específicos a cada una de las
fases de la cadena alimentaria, es decir producci6n, transfor 
maci6n, comercializaci6n y, consumo y nutrici6n, los cuales -
son tratados en los puntos siguientes. 

4.4.3 La cadena alimentaria. 

La llamada cadena alimentaria, es un proceso compl~ 
jo y difícil que abarca desde la producci6n primaria, la 
transformaci6n y la comercializaci6n, hasta el consumo.y la -
nutrici6n. Influyen directamente en esta cadena, factores -
tales como el abasto, el transporte, el acopio, es decir, --
la captaci6n de la producci6n y otros factores también impor
tantes como la organizaci6n de los campesinos, la capacita -
ci6n; la inversi6n, el financiamiento, la tecnología, el ni-
vel de empleo y la distribuci6n del ingreso. 

En México 20% del Producto Interno Bruto, proviene
de los sectores relacionados con la cadena alimentaria, así -
mismo 47% de la poblaci6n econ6micamente activa se ocupa y -

deriva sus ingresos de su participaci6n en esos sectores. Es 
por esto que el país posee en ·su cadena alimentaria un enorme 
potencial.que es necesario aprovechar para mejorar las defi -
ciencias en la infraestructura y los servicios para la adecu~ 
da recepci6n, almacenamiento y distribuci6n de: aiimentos que
actualmente generan mermas que rep~esentan en promedio, 10% ~ 

de las cosechas de granos y cereales, 30% en frutas y hortali 
zas y 50% en pescados y mariscos. 
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Por otro lado, el sistema comercial se caracteriza 
por la existencia de una densa red de intermediarios y tran~ 

portistas que se apropian de una importante porción del va-
lor final de los productos que manejan, deprimiendo los ~re
cios que obtienen los productores primarios y aumentándolos
para los consumidores finales .. En virtud, de esto, se han ti_ 
jado los lineamientos para cada una de las fases de la cade
na alimentaria; producción, transformación, comercializa --
ción y, consumo y nutrición (gráfica cuatro punto tres, pági_ 

na 165). 

4.4.3.1. Fase de producción. 

El-programa de producción se propone atender prio
ritariamente los requerimientos de la población, mediante la 
producción interna de alimentos, con recursos y tecnología-
propios, torna en cuenta los balances de nutrición, los hábi
tos alimenticios y los niveles de ingreso de la poblaci6n,-
así como los precios de compra de los productos y los recur
sos potenciales del pais. La producción de alimentos está -
dirigida a los alimentos de origen vegetal, en particular -
granos, asignando un apoyo concentrado a las zonas de temoo
ral y reorientando la producción a las zonas de riego. 

El objetivo a mediano plazo de la fase de produ 
cción primaria es "aumentar la oferta de los productos de 
origen agrícola, pecuaria y pesquera, que forman parte del -
cuadro de alimentos prioritarios seleccionados, para satisf~ 
cer la demanda de productos alimenticios básicos y las nece
sidades de nutrición de la población objetivo del programa.
Este incremento produc~ivo se buscará dentro de un marco de- · 
mejoramiento en los niveles de vida de los productores agro-
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pecuarios y pesqueros, una mayor participaci6n económica y -

social de los mismos y el fortalecimiento de la soberanía ali 
mentaria nacional". (31). 

A corto plazo, el objetivo consiste en proteger el
empleo dentro del se~tor primario, así como su capacidad pro~ 
ductiva, para mantener y mejorar los niveles alcanzados en la 
producción de alimentos y el ingreso de los productores pes-
queras y agropecuarios. 

Por otro lado, la producci6n esperada del sector -
agropecuario para.el año de 1988 es de 18.3 millones de tone
ladas de mafz, 1.7 .millones de toneladas. de frijol, 5.3 millo 
nes de toneladas de trigo. Para carne de ave y huevo las me
tas son de 6.7 y 1.4 millones de toneladas respectivamente, -
en el mismo año. En el caso de la leche, la estimación para-
1988 es de 8 mil 722 millones de litros, y por 6ltimo el sec- • 
tor pesquero tiene una meta de captura de 224 mil toneladas -
de sardina, anchoveta, túnido y escama. 

4.4.3.2. Fase de transformación. 

Mediante los sistemas de conservaci6n, la industria 
permite asegurar la disponibilidad de productos estacionales
durante todo .el afio y facilita su traslado a los centros de -
consumo. Asimismo hace posible el aprovechamiento, para pro
p6si tos alimenticios, de ciertos productos y facilita la -~-
introducci6n de nuevos alimentos en las dietas y la adici6n -
de enrriquecedores en los alimentos naturales. 
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Con excepci6n de los granos de consumo directo, -
las frutas hortalizas y carnes, todos los demás alimentos se 
sujetan a algún tipo de proceso industrial o de transforma -
ci6n. En el caso de Méxicb se estima que 50% de los produc
tos alimenticios pasan por la industria alimentaria de ----
tram~formaci6n. 

La fase de transformaci6n consiste en hacer más -
eficiente el funcionamiento de la cadena alimentaria, desde
el productor primario hasta el consumidor final, organizando 
la actividad agroindustrial de modo que permita integrar los 
eslabones que conforman la cadena para hacer posible que la
poblaci6n obtenga los productos en .cantidad, calidad y a 
precios adecuados. (ver gr~fica cuatro punto cuatro, p6gi -
na 168 ) 

Los objetivos a mediano plazo para la fase de 
transformaci6n consisien en (32): 

A. Aumentar selectivamente la producci6n de los -
alimentos procesados que derivan del cuadro de
alimentos prioritarios a fin de hacer más esta
ble y accesible el consumo de alimento.s. 

B. Articular la estructura productiva agroindus -
trial con las demandas de consumo de la pobla -
ci6n, es decir utilizar a la agroindustria como 
eje para lograr la integraci6n y eficiencia de
la cadena alimentaria por producto, logrando -
mayor fluidez de los bienes y reduciendo el --
intermediarismo, con el consiguiente efecto de
la disponibilidad y mejores precios en los ali
mentos. 

··1', 
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En el corto plazo, el objetivo primordial es mante
ner, al menos, la producción del Paquete Básico de Consumo -
Popular. 

4.4.3.3. Fase de comercializaci6n. 

El peso y la importancia de la actividad de comer-
cializaci6n varia en los distintos productos alimenticios y -
generalmente mayor cuanto más dispersos están los productores 
y los consumidores. En estos casos, los intermediarios se -
apoderan de una gran cantidad de productos, fijando ellos el
precio, para después distribuirlos entre los consumidores. 

La comercialización "es la parte del proceso que no 
modifica la naturaleza de los productos, sólo los moviliza
º guarda para entregarlos con prontitud al siguiente eslabón
de la cadena". (33) constituye el enlace que articula las fa

ses de consumo, producción y transformación. Comprende desde 
el acercamiento de los insumos necesarios para la producción
primaria, incluye la captación de ~sta, o sea su acopio, al-~ 

macenamiento y transportación hasta hacerla accesible a la -
industria y el consumidor. 

Los objetivos para la fase de comercialización 
consisten en el mediano plazo, en asegurar un abasto oportu
no de los productos incluidos en el Paquete Básico de Consumo 
Populai a precios accesibles para la mayoría de l~ poblaci6n, 
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así como "aumentar su disponibilidad y su calidad por medio - -
de una reducción sustantiva de las mermas y de la conservaci6n 
de sus características nutricionales. Asimismo se pretenden -
impulsar el desarrollo y modernizar el sistema de acopio y 
abasto de alimentos, de modo que se vincule orgánicamente con 
las otras fases de la cadena alimentaria y se proporcionen 
orientaciones claras de la producción primaria". {34 J. 

El objetivo fundamental a corto plazo, consiste 
en garantizar el abasto oportuno y a precios accesibles los -
a.limcntos prioritarios, particularmente para la población de -
bajos ingresos, para este propósito la Compañía Nacional de -
Subsistencias Populares lCONASUPO), plantea en cuanto a distr!_ 
buci6n de alimentos, las siguientes metas (cuadro cuatro punto 

doce, página 170) 

Cuadro 4. 12 
Metas de venta del sistema 
de distribuidores CONASUPO 

Tasa de Población 

creci - objetivo-
miento- (millones 

Concepto Millones de pesos- anual. de hab). 
1983 1988 1983-1988 1988 

DICONSA 69,030.2 91,047.4 5.7 57.8 
Programa. rural 16,325.7 28,568.1 11.8 27.4 
Programa urbano 52,704.5 6~,379.3 3.8 30.4 
IMPECSA 6,270:3 

Fuente: Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, Programa -
Nacional de Alimentación 1983-1988, México, Subsecre 
taría de desarrollo social y rural, 1983, p. 98 
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4.4.3.4. Fase de consumo y nutrición. 

La situaci6n alimentaria nacional pu~de ser consider! 
da desde dos puntos de vista; uno urbano y otro rural. En el -
primero el consumo <le alimentos es más diversificado, debido a
la disponibilidad de un gran número de productos, tanto natura
les como procesados. En las zonas rurales si bien la alimenta
ción es menos diversificada en productos industrializados, in-
cluyen una variedad de alimentos vegetales y animales provenie~ 
tes del aprovechamiento de especies locales. 

Por ello, la modificaci6n o alteración de un patr6n -
de consumo.~eneral, atafte al tip6, calidad o cantidad de los -
productos de que dispone la población. El consumo constituye -
"la fase de 1 u cadena que permite convertir .los productos agro
pecuarios e industriales en alimentos que proporcionan los nu -
trimientos necesarios para llevar una vida sana y normal. Fin-· 
y origen de la cadena alimentaria, el consumo está condicionado 
por tres factores centrales que son: la disponibilidad real de
alimentos en el tiempo y en el espacio, los patrones alimenta -
rios prevalecientes y la posibilidá~ efectiva de acceder a los
productos para el autoconsumo". (35). 

El objetivo central de la fase de consumo y nutrí --
ci6n consiste en ''mejorar cualitativa y cuantitativamente la -
dieta de los grupos afectados de la poblaci6n por carencias de

nutrici<5n". (36). 

Específicamente las cuatro fases de la cadena alimen-
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taria, constituyen elmcdio por el cual, el Programa Nacional
ue Alimcntaci6n pretende mejorar los niveles de nutrici6n de
la poblaci6n, es decir, que ésta tenga un mejor acceso a los
alimentos prioritarios y a los necesarios que contiene el --
Paquete Básico de Consumo Popular. 

Asimismo, el paquete básico constituye uno de los -
elementos clave que utilizamos para la realizaci6n de nuestra 
investigaci6n, es decir el producto, que es parte integral de 
la mezcla comercial. Siendo nuestro prop6sito determinar si
la poblaci6n de bajos ingresos tiene acceso a todos los ali -
mentas del paquete, realizamos una investigaci6n enfocada a -
la comcrcializaci6n de los alimentos que denbminamos necesa ~ 

rios; los resultados obtenidos son presentados en el capítulo 
siguiente. 
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Capitulo 5 

Comercializaci6n de ~~ necesarios 
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Capítulo S 

Comercializaci6n de alimentos necesarios 

Corno ya hemos visto, los planes en materia alimen
tari~ en nuestro país se han centrado principalmente en mej~ 
rar la situaci6n nutricional de la poblaci6n de bajos ingre
sos ya que Gsta presenta grandes deficiencias en ese aspee -
to, causadas fundamentalmente por una mala distribuci6n del
ingreso por la inflaci6n que influye en un incremento de pr~ 
cios en los alimentos por una industria alimentaria que se -
ayuda de publicidad para modificar hábitos .de consumo dete -
riorando la alimentaci6n y por el aparato comercial y de di~ 
tribuci6n caracterizado por una densa red de intermediarios, 
perteneciendo éste Último al sistema de comercializaci6n. 

Con base en los aspectos te6ricos tratados en los
capítulos dos, tres y cuatro realizamos nuestra investiga -
ci6n de campo, tendiente a determinar c6mo influye. la comer
cializaci6n en el consumo de alimentos necesario~ de la ---
poblaci6n de bajos ingresos. 

Este capítulo presenta los resultados de dicha --
investigaci6n y como primer punto sefialamos el concepto de -
alimentos necesarios, en seguida la selecci6n del mercado -
meta fijado, la mezcla comercial y por 61timo el sistema de-
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comerci3lización. 

5.1. Concepto de alimentos necesarios. 

De 1976 a la fecha, se han elaborado dos planes -
en materia de alimentación, el ~istema Alimentario Mexicano-
(SAM) y el Programa Nacional de Alimentación (PRONALJ, ambos
dirigidos funda~~ntalmente a la población de bajos ingresos -
con el objeto de mejorar su situaci6n nutricional; es por --
ello que ambos han propuesto una serie de alimentos conside
rados como necesarios para que esta población tenga una 
alimerttaci6n adecuada. 

Actualmente vigente, el PRONAL centra su atención
en un númer¿ ~educido de alimentos a los que ha de~ominado -
"prioritarios"; estos productos son los que "definen fundame!!_ 
talmente la calidad y cantidad de la ingesia alimentaria, 
especialmente de las familias de bajos ingresos tl). 

Son considerados por el PRONAL como alimentos 
priorit~rios el "maíz, trigo, frijol, arroz, azúcar, .aceites
y grasas vegeta1es, carne de aves, huevo, leche y pescado'' --

. (2) y sus correspondientes derivados, asimismo "otros tipos -
de carne, hortalizas, tubérculos y frutas" (3) llamados 
alimentos "necesarios" también han sido considerados dentro -
de dicho programa con el objetode conformar lo que ha denomi
nado Paquete BAsico de Consumo Popular. 

Por otro lado, el PRONAL al dividir los alimentos
que constituyen dicho paquete en prioritarios y necesarios -
a estos últimos los maneja como complemento d.e los primeros;-
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tomando en cuenta el valor nutricional tanto·de prioritarios 
como de necesarios, todos los alimentos deben considerarse
como necesarios para lograr una buena alimentación; es por -
ello que la· clasificación que proponemos es la siguientes: 

Alimentos- · 

necesarios 

. * Prioritarios 

No 
. . . . . * pr1or1tar1os 

Maíz 
Trigo 
Frijol . 
Arroz 
Azúcar 
Aceites y grasas vegetales 
Carne de aves 
Huevo 
Leche 
Pescado 

Otros tipos de carne 
Hortalizas 
Tubérculos 
Frutas 

Cabe aclarar que esta clasificación no es propues
ta en forma arbitr~ria, ya que está realizada en funci6n de
los alimentos contenidos,en el Paquete Bisico de Consumo Po
pular, y la utilizamos en nuestra investigación de campo. 

Específicamente en el cuadro cinco punto uno, 
·pfigina l~O, ~resentamos los productos que contiene el paqu~· 
te, aclarando que para efectos de la investigaci6n s6lo con
sideramos el punto A que contiene exclusivamente productos -
destinados a la alimentación. 

* 
Con sus correspondi~ntes derivados. 



Cuadro S. 1 

Pnquete Rdsico de Consumo Populnr 

El Paquetw Bdslco de Consumo Ponular y de Otros Bienes v Servicios defl 
nido por la Secretorio Comercio y Pomento Industrial en el Progrnma pe= 
ra la produccl6n, Ahasto y Control del Paquete Bdsico de Consumo Ponu -
lar, incluido en el Progrnmn Inmediato de Reordenaci6n Econ6mlcn, lnclu 

ye los si~ulentes bienes y ~erviclos: -

A. Paquete bdslco de consumo popular 

1, Aceites y grasas vegetales comes
tibles 
aceites vegetales comestibles mn~ 
tecas vegetales comestibles 

2, Arroz 
arroz pul ido 

3; Azclcaros 
uclcar refinada 
azclc11r estdndar 

4, Caf6 
caf6 tostado y molido 
caf6 sotuhle 

5. Carnes y em~utidos 
c4rnicos y embutidos 

6. Frijol 
frijol 

.7, Frutas y legumhres envasadas 
chicha ro 
ejote. 
garbanzo 
pilla 
guayaba 
durazno 
pera 
mango 
111anzana 
chile jalapefto 
chile verde 

en! le serrano 
chile chipotle 
purE de tomate 

8. Gailetas 
galletns populares 

9. Harina de ma{z 
harina de mnfz nixtamnllzado 

111, llarina de tri no 
extrafinn 
tina 

·semi fina 
estllndar 

11. lluevo 
huevo de gallina 

12. Leche 
leche fresca nnsteur1zada 
leche el polvo 
leche condensada 
leche evaporndn 
leche matern1 zndn 

'j, Pan 
pan bolillo 
pan te lern 

I~' Pastas nllmentlc1as paro 
sopa 
menudas 

nuevas 
fideos 

1 s, Pescado 
fresco 
congelado 
seco•nhumndo 
sardina enlatada 
atlln enlntndo 

lli, Tortilla 
tortllln de mdfz 

1 7, Sal 
sal molida de u~o dom~stico 
sal en ~rnno de uso dom~st! 
co 

H. Otros bienes y serv! 
e los. 

n. medicamentos 
ti. enseres domestlcos 
c, electricidad y gns 

l.p. 
d. vestido y calzado 
e. perecederos 
f, trnnsporte y renta 

1---------------------------------------·----·---.. --·------·--·----- .. -·--·----
Fuente: Secretaría de Frogramacl~n'y Presupuesto, Programa Nacional !!! 

Allmentacldn 1913-1988, H~xlco, Subsecrctnrtá de Pronrnmacldn· 
y Presupuesto de Oe!errot lo Sorh! y íl11rnl (2Á- edld!lnJ, 19R3 

ft• 283; 

·----------·-----·--· 
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Tornando en cuenta que el'Paquete Básico de Consurno
Popular está dirigido fundamentalmente a la poblaci6n de ba-
jos ingresos y siendo ésta, corno ya se dijo en el capítulo -
uno, objeto de nuestra investigación, escogimos una colonia-
que fuera representativa de esa poblaci6n, es decir, sele --
ccionarnos nuestro mercado meta. 

5.2. Selecci6n del mercado meta. 

Como ya se dijo en el capítulo dos, existen una --
serie de variables para seleccionar un mercado; para efectos
de la investigaci6n utilizamos los ingresos que son una 
subdivisi6n de las variables demográficas como una caracterÍ! 
tica decisiva para determinar cuál sería nuestro mercado 
meta. 

La poblaci6n objeto de la investigaci6n o nuestro -
mercado meta es la poblaci6n de bajos ingresos, es decir, 
aquella que tuviese ingresos hasta 2.0 veces el salario míni
mo mensualmente, basándonos en la clasificaci6n propuesta por 
el INCO (4), pero debrdo a la situaci6n actuai del país, con
sideramos que la poblaci~n de bajos ingresos es aquella que -
obtiene hasta 3.0 veces el salario mínimo al mes, aclarando -
que para el Distrito Federal este salario es de 816 pesos 
diarios (vigente a partir de 11 de Junio de 1984 ~l 31 de 
Diciembre d"el ·mismo afio). 

De·acuerdo al parámetro establecido, seleccionamos
la colonia Pedregal de Santo Domingo COi1lC1 representativa pa -
ra generalizar los resultados .obtenidos a toda la poblaci6n -
que caiga dentro de dicho parámetro, constituyendo esa colo -
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nia el marco central de la investigaci6n de campo. 

Con base en el parámetro establecido, el ingreso* -
promedio que percibian las familias se ~resenta en el siguie~ 
te cuadro (cuadro cinco punto dos, página 182). 

Cuadro 5.2 
Ingreso promedio familiar de la 

poblaci6n muestra! 

(mensual) 

Ingreso 

1. Menos del salario mínimo 
(O'hasta $ 24 479.00) 

2. Salario mínimo hasta 1.5 
veces el·mismo 
(De $ 24 480.00 hasta -

$ 36 720.00) 

3. Más de 1 .s hasta l.O ve

ces ~l salario mínimo 
(De$ 3b 721.0U hasta -

$ 48 960.00J 

4. Más de 2.0 hasta 3.0 -
veces el salario mínimo 

(De S 48 961.00 hasta -
$ 73 440.00) 

S. Mfis de 3.0 veces el sa
lario minimo 
(De $ 73 441 .00 en ade
lante). 

T o t a 1 

Número de 
FamiliaS:-

95 

244 

67 

:¿g 

s 
440 

21. 59 

55.45 

15.22 

6.59 

1. 13 

100.UO 

*El ingreso lo dividimos en cinco grupos porque permite un 

análisis más detallado de los resultados obtenidos. 
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Del cuadro cinco punto dos, página 182, se deouce 
que el 98.87~ de la población cae dentro del parámetro esta 
blecido y sólo el 1 .13i percibe más de 3.0 veces el salario 
mínimo, es decir, sus ingresos son superiores a ~73 441.00-

mensuales, por lo tanto, a lo largo del presente capítulo -
centraremos nuestra atención en la población que está ubic! 
da en dicho parámetro, es decir, las cuatro primeras divi-
siones a los que vamos a considerar como el 1oui total. 

Considerando 4ue el objetivo fundamental de nues
tra investigación es conocer de qué manera influye la comer 
cialización en el consumo de los alimentos necesarios de la 
población de bajos ingresos, la que hemos definido, proced~ 
mos a analizar los resultados obtenidos, de acuerdo a los -
componentes primordiales de la mezcla comercial que consti
tuye el centro de la comercialización. 

5.3 Mezcla comercial. 

Como ya se dijo en el capitulo dos, los elementos 
que componen la mezcla comercial son cuatro, o sea, el pro
ducto, el precio, la plaza y la promoción, por lo que proce 
deremos a análizar en este orden cada uno, de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 

5.3.1. Producto 

Considerando los productos que contiene el Paque~ 
te Básico de Consumo Popular utilizamos específicamente los 
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principales rubros sin sus correspondientes derivados para -
efectos de facilitar la tabulación de los resultados, queda~ 
do de la siguiente manera: 

a. Aceite i. Harina de maíz 
b. Arroz j. Harina de trigo 
e. Azúcar k. Huevo 
d. Café l. Leche 
e. Carnes: m. Pan 

- Aves n. Pastas para sopa 

- Otras ñ. Pescado 
f. Frijol o. Tortillas 

g. Frutas y verduras p. Sal 
h. Galletns 

En funci6n de esta lista de ~limentos encontramos-
. que la poblaci6n estudiada destina gran parte ·de sus ingre-
sos a la alimentaci6n familiar, lo que se demuestra en el 
cuadro que a continuación presentamos (cuad~o cinco punto -
tres, página 185 ) . 

Al analizar el cuadro cinco punto tres, observamos 
que el 21.831 de la población, es decir, la que percibe 
ingresos menores al salario mínimo (hasta $24 479.00) le des 
tina en promedio el 53.08~ de este ingreso a la compra de -~ 

alimentos y el resto (46.92\) a otros gastos tales como vi -
vienda, transporte, medicamentos, vestido, etcétera. 

Las familias que perciben del salario minimo hasta 
1.5. veces 6ste (de$ 24 480.00 hasta$ 36 720.00), es de~ir 

el 56.091 del total de la población.de bajos ingresos, así -
como la que gana más de 1.5 veces hasta 2.0 el salario míni 

: .. '. 



mo lde $ 35 731,00 hasta$ 48 960.00) representando Esta el 
15.40% del total de la población, tienen un gasto _promedio
en alimentos del 47.B7i y 54.051 de su ingreso percibido -
respectivamente; por último el 6.61 de la población estudia 
da le destina en promedio el 39.34% de su ingreso a la com
pra de alimentos. 

Cuadro 5.3 
Gasto promedio en alimentos 
de la población muestra!- - -, 

tmensual). 

Ingresos No. de fami 
lias-.- --- 1 

Gasto en ali 
---¡¡¡enfOs--

1. Menos del salario mí 
nimo 
(O hasta $ 24 479.00) 95 

2. Salario mínimo hasta-
1.5 veces el mismo 
tDe $ 24 480.00 hasta 
36 720. OU) 244 

3. Mfis de 1.5 hasta 2.0-
veces el salario míni 
mo 
lDe $ 36 721.00 hasta 
$ 48 960.00) 

4. Más de 2.0 hasta 3.U 
veces ~l salario míni 
mo 
(De 48 961.00 hasta -
$ 73 440.00) 

67 

29 

21.83 $ 12·995.78 

56.09 17 !>80.90 

15.40 26 465.83 

6.66 28 896.55 

43!> 100.ou 
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En otras palabras, se puede decir, que el total de 
la población muestreada le destina a la compra de alimentos

cl 48,581 de su ingreso.mensual en promedio y el resto .(!>1.~ 
411) lo destina a cubrir otras necesidades tgr&fica cinco -
punto uno, página 186 ) . 



GRAFICA 5.1 

DISTRIBUCION DEL INGRESO MENSUAL 

DE LA POBLACION DE BAJOS INGRESOS 

(POBLACION MUESTAAL) 

51.41% 

~GASTO EN ALIMENTOS 

D OTROS GASTOS* 

~NCLUYE GASTOS 'EN VIVIENDA, TRANSPORTE, MEDICAMENTOS, 

VESTIDO, ETC. 

186 



187 

De la gráfica 5.1 observamos, que a pesar de que la 
población de bajos ingresos destina cerca de la mitad del ingr~ 
so percibido mensualmente a la compra de alimentos (48.58\Jno -
alcanza a cubrir el consumo mínimo necesario para tener una ade 
cuaJa alimentación puesto que de 1982 a la fecha ha reducido -
notablemente el consumo de alimentos considerados como necesa -
ríos. 

Para corroborar lo afirmado en el párrafo anterior, 
presentamos en el cuadro cinco punto cuatro, páginal88, el Pº! 
centaje de la población de bajos ingresos que disminuyo su con~ 
sumo de alimento~ con respecto á 1982. 

De los datos que presenta el cuadro cinco punto cua 
tro, se observa que del total de la población· de bajos ingresos 
el 93.77\ redujo con respecto a 1Y82 el consumo de sus .alimen-
tos y el resto (6.17%) lo mantuvo constante o bien aumentó di -
cho consumo. 

El descenso registrado en el consumo de alimentos -
obedece a diferentes razones, mismas que presentamos en el cua
dro cinco punto. cinco, tpágina 189 ) . 

Los datos presentados en el cuadro cinco punto cin
co reflejan que de los factores que afectan el consumo de ali -

mentas, los precios altos tienen mayor importancia, puesto que
de 1 t.otal de la población de bajos ingresos que disminuyó su - -

·consumo de alimentos, el 70.57% afirma que· lo hizo por esta cau 
sa P.rincipalmerite. 



lna'ruo1 

1. Heno1 del 8•l•rlo •tnl1110 ... ........ 
(0 hasta S 24 479,001 

z. S•lnrlo 111fnl•o hasta 1,5 vece1 
el •1111110 
(De I H 480.00 hnsta .............. 
• 36 720.00) 

!. M•s de l.S heste 2,0 veces el· 
utnrlo mlnt1tO 
(De S 36 721.00 hA91A ............. 
• 48 !160.00J 

•• H•• de l,0 neste 3.U veces el· 
nlllrlo mfnl•o 
(De 1 411 9bl .uo huta ....... -...... 

• I? 440.110) 

TU TA L 

Hota: 

Cundro 5,4 

Reducción del cons111110 de nl1111entos resnecto a 1982 

Poblacl6n ~ ~ redulo 
!!!. ~ ~ allmentos 

' 

21.:H 

52.87 

13.~6 

' ~.97 

93. 77 

No. de familias 

26 

408 

Total de la pohlnclón 11111estreadn1 435 fa111lltas • 100\ 

Poblaci6n !!!!.! NO redujo 
!!!. ~ ~ a 1 lmentos 

' 

0.45 

.l. 21 

f.H3 

0,68 

b. ll 

-

14 

R 

3 

---- --·--·-
27 
---·-=-·--

-----------------------------------·--------- --------·-··-~-··---···•-·>·¡- :._, ...... -·-····--··-... 
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Luooro S.S 

factores que in1luyen en la Jisminucion 11e1 
consumo de alimentos. 

Problemas de esca Halos. h«buos Acanuaclan y 
lngesos Precios altos llo,los ingresos Cambio de gustos ses de nroductos· alimenticaos o~ulta•iento 

No, de fam, ' No, do fom. ' No, de fom, ' No. Je fo11. ' ·No. de Ca11. ' No. de f•• \ 

l. Menos del solario •· 
mfnimo 
(O hasta $24 479.00J S7 13.9/ 24 5,811 3 u.73 l. 0.49 1 .0.24 " 1.47 

¿, Salario mfnimo hasta 
1.5 veces el mism~ 
¡De ~24 480,00 hasta 
$.i6 7¿0,UO) 167 40.!13 4l! 12,0 . . 3 0.73 1 o,¿4 tu Z.45 

3, M4s de I ,) hasta 2.0 
veces el salario mf· 
n1mo 
!De ~36 121.00 hasta 
$48 9bO.uO) 43 IU.Sl 11 1.,6!1 . . l 0.13 . . 2 0.49 

~. Mas ue 2,0 hasta 3,u 
veces ol salario mf· 
nimo 
(De $411 961.ou hosta 
$·13 440,UO) ¿) s. 14 1 0.1.4 . . 2 o .49 . . 2 0.49 

.... 
Tu TA L 2811 70.57 115 20 ,81 j o. 73 10 2,44 2 0.48 20 4 .!ID· 

Nota: 

'l'otal de familias que redujo su alimentaci6n: 4011 • 1110\ 

---
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Asimismo los bajos ingresos de la poblaci6n contri
buyen en menor medida l20,81i), pero no por ello es raz6n menos 
importante ; cabe mencionar que factores como cambio de gustas
en la alimentaci6n,escasez de productos, malos hábitos alimen ~ 

ticios y acaparaci6n y ocultamiento de productos influyen en el 
consumo de alimentos pero en una forma no tan importante pues
s6lo el s.ssi de la pohlnci6n que disminuy6 su consumo lo.hizo
por estas causas. 

Como ya se observó, un factor determinante en el ·
consumo <le alimentos es el precio; siendo &ste un elemento de • 
la mezcla comercial lo trataremos e~ el siguiente punto así --
como los efectos que tiene sobre dicho consumo 

5.3.L Precio 

En el capítulo dos se dijo que el precio es un fac
tor determinante en la demanda de un producto, es por ello que, 
para que el consumidor tome la decisi6n de comprar o no un pro
ducto, busca un precio que se ajuste mejor a sus posibilidades
de cbmpra. 

En el punto anterior se afirmó que el precio influ
ye en la poblnci6n para que ésta disminuya su consumo alimenta
rio; esta disminuci6n se reflejó en mayor o menor grado en to -
dos los alimentos contenidos en el Paquete Básico de Consumo -
Popular como se demuestra en el cuadro cinco nunto seis, 
(pfigina 191) donde se presentan los alimentos que ya no se con
sumen en la población con la misma frecuencia que en 1982. 



Cundro 5. 6 ,,, 
flllmento5 que no se consumen con In mlsmn frec11enc in 

que en 19K2 

L.~del.~~ l. Salnrio minlmo hasta j, Mns de l. 5 hasta 2.U 4, Mlis de l,0 hasta 
IOTAI, 

Alimentos - 1. !:> veces liste -- .- ersiiTai'Iií minimo- - !:ir vecesel53-
Tirio 11imiii0 -

(ll hasta s 24 479.00J (Oe $ L4 4uo.uo hns· (lle S .16 7¿1. uo has· 11Je"j' wm. oo. 
ta s .16 7211 ,OU) tA $ 48 !lbO,UO) hnsta i73 440.00J 

No. de rn ... No, de fnm. No, "º fam. No. de fam. No. de fnm. 

11. Aceite 3!1 9.~5 4 .1 10.53 5 1. 2l s l. 22 
9l 22. !il 

b. Arroz .10 7.35 48 11,7b 9 ¿. 211 4 o. 98 
91 22.l9 

c. AzOcBI' 49 12. u 90 a.u5 t5 6.12 12 2.94 176 4 .1, 1' 
d. Ca U 9 l, Zll 20 4 .911 !> 1. ll 9 l. 20 43 10.~2 
e. Carne: 

aves 66 16. 17 1:.9 3U.9/ 43 10.~3 8 1.9b 27b 67,63 
olTB9 82 tO.u9 2U2 4!1. 511 so 12. ¿5 1/ ~. 16 551 H6,ll 

f, Frijol 3 0.73 17 4.16 1 U.24 5 1.22 26 b.3!> 
I• Frutes y legum. !>2 't. 74 '24 30, .19 ¿3 5.63 b 1.47 20!> 50.B 
h; Gal tetas 3!1 9.!>5 11 18,87 21 o. l4 . 6 1.47 In 3U.15 
l. Harina 'de mnh 14 3.43 ¿5 o. 1 ¿ 20 4. 91l 8 1.96 67 16. 4' 
j. Harina de. lriflO 17 4. lb 64 15.08 19 1.65 ll,911 104 25.47 
lt. lluevo 44 10,78 130 .11,Hl\ 14 .1. 4.1 ·0.98 19l 47. 05 
1. Leche 2!1 7. 10 71 . 18.H7 16 3.92 !> l. ¿z 

127 31. '1 
•• Pan 2b 6 . .17 61 16.42 1.1 10.53 11 l. !16 

"4 3!>, 2U 
n. Pa9tB pera sope . l3 5.63 .16 8.SZ 1.1 10.53 l. 71 79 l6.b9 
11. Pescado b3 1!>,44 18l H.60 45 11 ,Ol 22 s • .19 312 7b. 4~ 
º• Tortillas l. t 2 1 ~ 3.6/ o 1 0.24 21 ~.1.1 
p. Sal s l. 2 2 " o.~s 11 3 u.75 

'2 ¿, 9.1 

-----~··-

Nota: 

CPda famll lo de las 4118 que tuvieron un decremento en Sil COllS!! 

1110 lde al lmentos disminuy6 mAs de 1111 alimento 
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Conforme a los datos presentados en el cuadro cinco 
punto seis, deduce que del total de la poblaci6n de bajos --
ingresos que tuvo un decremento en su. consumo de alimentos, -
un 86% disminuy6 en primer lugar las carnes*, siguiéndole en
importancia el pescado que el 76.45% de la poblaci6n disminu
y6 su consumo de carne de aves también tuvo un notable decre
mento (67. 63%) ,· asimismo las frutas y legumbres tuvieron un- -
descenso importante aunque en menor parte de la poblaci6n, es 
decir, solo el 50.23% dej6 de comprar estos alimentos. 

Por otro lado, en el resto de los alimentos conte -
nidos en el Paquete Básico de Consumo Popular, el porcentaje
de la poblaci6n que redujo el consumo de los mism~s fue 
inferi~r al 50%, tal es el caso del huevo (47.05%), azdcar -
(43.11%), pari (35.28%), leche (31.11%), pastas para sopa 
(26,69%), harina de trigo (25.47%), aceite (25~52%), arroz 
(22.29%), y harina de maíz (16.41%). 

El panorama cambia al referirnos al porcentaje de -
poblaci6n que redujo el consumo de café; frijol, tortillas y

sal que fue inferi~r al 11%, eitas afirmaciones se pueden 
observar en una forma más clara en la gr~fica cinco punto dos 

página 193. 

* 
El ~aquete Básico de Consumo Popular inc1uye en este rubro - · 
cárnicos y embutidos, para efectos de la investigaci6n cons! 
derimos dentro de los primeros la carne de res, cerdo y car
nero; dentro de los embutidos, chorizo, longaniza, jam~n, 
tocino, y otras carnes frías y preparada•. 

·._, 
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GRAFICA 5-2 
PORCENTAJE DE LA POBLACION DE BAJOS 1 NGRESOS QUE 
DISMINUYO EL CONSUMO PARA CADA ALIMENTO RESPECTO 
A 1982. MEXICO, 1984. 

(POBLACION MUESTRAL) 

ALIMENTO~ POBl.ACION (%) 

ACEllE 22 .. 52 

ARROZ 22.29 

AZUCAR. 43.11 

CAFE 10,52 

CARNE (AVES) 67.63 

CARNE (O-TRAS) 86.0 

FRIJOL 6,35 

FRUTAS Y LEGUMBRES 50,23 

GALLETAS 30.13 

HARINA DE MAIZ 16.41 

HARINA DE TRIGO 25.47 

HUEVO 47.05 

LECl-IE 31.11 

P.AN 35.28 

PASTA~ PARA SOPA 26.69 

PESCADO 76.4!5 

TORTILLAS 5.13 

SAL 

30 o 50 60 70 80 90 100 % 
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Al analizar la gr6fica cinco punto dos, se puede ver
quc existen familias que han disminuido en gran parte alimentos 
como las carne, el pescado y las frutas y legumbres debido 
principalmente al excesivo precio de estos alimentos así como -
los bajos ingresos que percibe la poblaci6n estudiada. 

A fin de compensar la reducci6n en el consumo de los
alimentos mencionados en el p'rrafo anterior, la poblaci6n de -
bajos ingresos se alimenta de productos tales como el café, fri 
jo, tortillas y sal, lo que demostramos en el cuadro cinco 

punto siete, página 195. 

Al analizar el cuadro cinco punto siete observamos 
que los principales alimentos que conforman la alimentación --
de la población de hajos ingresos son en primer lugar el fri -
j ol, puesto que el 46.31% de la misma increment6 el consumo --
de este producto con el objeto de compensar otros alimentos --
(carnes, pescado, frutas y legumbres y huevo principalmente); -

. siguiéndole en importancia se increment6 el consumo de pastas -
. . . ~ 

para sopa (30.87%), arroz (29.40%), tortilla (24.41%) y cafe --
(27.92%). 

Por otro lado el resto de los alimento~ fue incre --
mentado por un número de la poblaci6n de bajos ingresos, 
es decir, s61,o el 17 .. 39% de ésta aument6 el consumo --------
de huevo, el 15.92% el pan, 14.48% la leche, 13.96% frutas 

,:,·' 

-~\ 

"" 
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Cuadro 5.7 
Incremento en el consumo de ah.mentas · 

Alimentos l. ~ . ~ E.!!.!.!2 !!!.!ll!!2. ¿. ·salario mlnimo hasta 
r.rYiCeSTste --

(0 hasta $l4 479.UO) Tlle ffi4Blr.lrn hasta 
$:S6 7¿0.UO) 

No. de fmn. ' No. de fam. ' 
a. Aceite 3 U.7.S 13 3.18 
b. Arroz 22 5.39 10 11. 1 ~ 
c, Azaca1· 4 U.911 17 4. lb 

d. Café 23 5.63 10 11. 1 ~ 
e. Carne: 

8Vt1S 8 1. 9b 14 .),4.s 
otras . - I 4. 16 

f, l'rtjol 3¿ 1.84 12U 29.41 
g. Frutas y Jegum 21 5 .14 16 3,92 

h. Galletas ¿ 0.49 ~ 1. ¿ ~ 

i. llartna dt! mlilz 7 l. 71 13 .!, 1 H 
j. llarina de trigo 2 0.49 ~ 1.'2 
}; . lluevo 14 .l. 4.s 28 ll,8b 
l. Leche 9 L2U 27 b,61 
ll. Pan 10 2.45 .!8 9.31 
n. Pasta pai·u sopa 1'I 4. 16 111 IU,8~ 

11. Pescado . - 4 0.98 
o. Tortillas 24 s .118 64 15,68 
p. Sal 11 t.6, i 1 l.6V 

-
Note: 

Cada familia de las 408 que tuvieron un decremento en el consumo· 
de algunos alimuntos aumentó el consumo de otros para compensar
la dismlnucl6n. Cada familia aumento mA~ de un alimento. 

.s. Mas de 1.5 ~ 2.u 
ir"siiTano m n mo-
ilfo "TI1i"i!17D'Oñas ta 
$48 9b0.U0) 

No. de fam. ' 
!.> 1.2Z 

22 ~.3!1 

s 1. 22 
21 ~.14 

9 2.20 

- -
.) 1 7.59 
14 3.41 
z u.4!1 

3 o. 73 

2 u.4!1 
20 4 ,911 
IS 3.67 
IS 3.67 
26 b,3'/ 

- -
.:3 5.63 

4 o.98 

4. M4s de 2.0 hasta 3.0. •• 
VeC"eseTSararTo' iiílñ111lo ! 2 ! ! !:. nre-i" 4 r ,n:ir0nas ta •• 
$7.s 44U.OU) 

No. de fam. ' No. de fam. ' 
¿ 0.49 23 5,62 

6 1.47 120 29.40 
. . 26 6,36 
. . 114 27.92 -
~ 1. t2 36 8 ._81 
2 0.49 9 4.65 
b 1.47 189 . 46, ll 
b 1.47 57 13,96 . 

!I z,zo . . 23 5,b2 . - 9 z .. zu 
9 2.20 71 17,39 , 2.¿0 60 14.48 
¿ 0,49 b5 IS.9:t 
2 0,49 l'Zb 30,87 . . 

4 0,!18 
~ 1.22 116 211,41 
1 O. H 27 b.6u 

l• 
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y legumbres, 8.181 la carne de aves, 6.601 S?l 1 el 6.36% el 
azficar, el 5.621 aceite y harina de maíz, el 4.65% otro ti
po de carnes, 2.20\ galletas y harina de trigo, notindose ~ 

que el consumo de pescado fue incrementado por un número -
reducido de la pohlaci6n de bajos ingresos, o sea, 0.98%, -
lo que observamos más claramente en la ~ráfica cinco punto
trcs, página 197 . 

Con base en los .datos presentados en la gráfica
cinco punto tres, deducimos que la alimentación de la pobl~ 
ción de bajos ingresos está basada principalmente en el con 
sumo de frijol, pastas para sopa, arroz, tortillas y café. 

liemos visto que la raz6n por la que la población 
de bajos ingresos aumenta el consumo de los alimentos men -
cionados en el párrafo anterior es el precio que encuentran 
en el mercado, es por esto que busca el lugar que se adecúe 
mejor n sus posibilidades para hacer sus compras, es decir, 
lo que en comercialización se conoce como plaza, punto que 
trataremos a continuación. 

5.3.3. Plnza 

·La plaza se refiere a una serie de actividades -
para hnccr llegar el producto desde el propio p~oductor ha! 
ta el consumidor final; estas actividades incluyen los .can! 
les de distribución por donde pasará el producto, ya que es 
poco probable que la poblaci6n pueda adquirir los productos 
directamente con el productor, lo que se debe a diferentes-

····~ 



GRAFICA 5.3 

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE BAJOS INGRESOS QUE 

INCREMENTO EL CONSUMO PARA CADA ALIMENTO RESPECTO 
A 1982. MEXICO, 1984. 

( POBLACION MUESTRAL} 

ALIMENTOS POBLACION (o/o) 

ACEITE 5.62 

ARROZ 29AO 

AZUCAR 6,36 

CAFE 27,92 

CARNE (AVES) 8.81 

CARNE (OTRAS) 

FRIJOL 46,31 

FRUTAS Y LEGUMBRES 13,96 

GALLETAS 

HARINA DE MAIZ 5.62 

HARINA DE TRIGO 

HUEVO 17,39 

LECHE 

PAN 

PASTAS PARA SOPA 30,87 

PESCADO 0.98 

TORTILLAS 28.41 

SAL 6,60 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

197. 

'100 % 
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razones tales como la ubicación de éste, el tiempo, etc .. , por 
lo tanto la poblaci6n acude a lugares donde se le facilite -
el acceso a la compra de sus alimentos. 

Los lugares donde compra son el último eslabón de
la cadena del canal de distribución que h ce llegar el pro -
dueto hasta el último consumidor; dichos lugares donde fre 
cuentemente la población de bajos ingresos acude a comprar -
sus alimentos se presentan en el cuadro cinco punto ocho, ---
página 199 . 

Con base en los datos presentados en el cuadro --
cinco punto ocho, deducimos que del total de la población --
de bajos ingresos el 37.91t acude al mercado sobre ruedas; -
el 29.S6t y el 25.03% compra sus alimentos en el mercado lo -
cal y las tiendas de autoservicio oficiales respectivamente -
y tan sólo el s.ozi de esta población adquiere sus alimentas
en las tiendas de autoservicios privadas como Aurrerá, Gigan
te, etc., lo que se puede ver claramente en la gr&fica cinco
punto cuatro página 200 . 

Como se observa en la gráfica cinco punto cuatro -
los lugares que prefiere la población para comprar sus ali -
mentos son el mercado sobre rued~s, el mercado local y las -
tiendas de autoservicio oficiales; la razón es que puede con
seguir mejores condiciones de compra, tales como mejor precio 
calidad en los productos, etc., lo que demostramos en el 
siguiente punto. 



t.u11dro !i .11. 

1.u11ar de COlllJlfll de ath1ento!I 

ln1reso1 !d!I!! !! ! ~!!!!!!!!!. 
Mercado ill.!!.! Morcado sobre Tiendas de autoservicio Tiendas de autoservicio oficia 

ruedaS- lrivadns- re¡--- ---
-~urrerK, r.J11nnte, etc) {Tfendn del 11.11.1'. t SSSTll, etc} 

No, de fon1. ' No. de fnn1. ' No. de fnm. ' No, "lle fnn1. ' ·-·-----

'· Foleno1 del satnrlo 11lnlmo 
10." (O h11st11 S24 479. 00) 32 7,35 H 3 0,68 16 l. fi7 

z. Salarlo 11lnl110 hasta 1.S 
veces eilte 
(De S24 480.00 huta .. 
136 720, 00) 83 19.0R 85 19.54 13 2.98 fil 1 d, dR 

3. Mh de l.S h1sta 2.0 ve· 
·ces el 'alarlo mlnlnm ¡oe $36 721.00 hnstn ... 

48 960.00) 16 3.67 28 6. 43 4 0.91 19 4. 3f! 
., 

•• Mh de z.o hasta 3,0 ve· 
ces el salario mfnlmo .. 
(De S48 961.00 hasta ... 
173 440,00) 8 1 .83 8 1.83 2 0.4 5 11. 2.52 

1 

·--.. --
TO T r. 1, 139 31 .95 165 37.93 ·22 s.os l 09 25.0~ 

----- . ..,.__....-p .• -. 

Nota: 

Total de la pohlllcliSn muestreada: 435 fnmllln!I . 'ºº' 
- .. ___ .. _,._ ----·- --· .. ··--·····- --·· .. _. 



GRAFICA 5.4 

DISTRlBUCION DE LA POBL.ACION DE BAJOS INGRESOS 

DE ACUERDO· AL LUGAR DE COMPRA DE ALIMENTOS 

MEXICO, 1964 (POBLACION MUESTRAL} 

37,91% 

'ªMÉRCADO LOCAL 

c==JMERCADO SOBRE RUEDAS 

2~03% 

e TIENDAS' DE AUTOSERVICIO PRIVADAS 

[Il]] TIENOAS DE AUTOSERVICIO OFICIALES 

200 .. 
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5.3.4. Promoción. 

Como último elemento de la mezcla comercial, la pro
moción constituye el medio por el cual el vendedor pretende 
influir en el consumidor para que adquiera sus productos, es -
decir, recurre a instrumentos tales como no cobrar impuestos,-
permite escoger al cliente los productos, etc., ocasionando -
que el comprador acuda a los centros que mayor beneficio le --
reditde. 

Con base en lo anterior, la población de bajos ingr~ 
sos, compra sus alimentos en mercados locales, sobre ruedas y -

tiendas de autoservicio oficiales principalmente ya que encuen
tra facilidades que se acomodan a sus posibilidades de compra,
lo que se demuestra en el cuadro cinco punto nueve, página 202· 

Al analizar el cuadro cinco punto nueve, encontramos 
que la población de bajos ingresos que compra sus alimentos -
en el mercado local, el sobre ruedas y tiendas de autoservicio
oficiales, lo hace por tres razones principalmente: 

1. Compra más baratos los alimentos: 
2. Escoge la calidad de los productos; y 
3. No paga impuesto. 

El porcentaje de esta población que por las razones
enunciadas acude a los lugares de compra citados se observa cla 
ramente en la gráfica cinco punto cinco, página 203 

De la gráfica cinco punto cinco deducimos, que com -
prar los alimentos m5s baratos es la razón m§s importante, pue! 
to que mis de ln tercera parte de la poblaci6n (36.29\) busca -
esta ventaja, el 33.37\ de la misma prefiere realizar sus com -
pras en los lugares mencionados porque ouede escoger la calidad 
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Cundrci S.9 
Rnzones por !ns que 111 pohlnci6n de hnjos i11Rresos comora sus alimentos 

en el IURllT que selecciona 

l. Menos del salario 2. Salario m!nimo 3. Htis de 1.5 hasta ·l. Mtls de 2.0 hasta T O 'I' A l. 
mlnlmo- --- JiiiStiil.~ r.lf Ve' ces e fSii7 r.o veces e fSii7 

cesesre-- rar10iñ1ñ1iii0 -- lirio mínimo -
(O hastn $24479.00) Tile fITifB0.00- '[Tie13rnl.1JO -- me? 4 ITTITT-:ño --

hasta hasta ... --.. - --.. - hasta --------- .. 
$36720.00) $48960.00) $73440.00J 

No. de fam. No. de fani. No. de fnm. No. de fnm. \ No. de fam. 

---------
a. Comprn mlis barato 40 9. 19 88 22.20 22 s.ns l. 83 ISR 36. 29 

b, Le permite devoi-
ver Jos alimentos 
si estdn en mal 
estado o o 0.45 o 0,45 

e·, No pnga Impuesto 16 3.67 63 14.48 19 d,36 'º 2.29 1118 24, RO 

d, Le permite esca -
ger Ja calidad --
de los productos 36 A.27 80 18;39 22' 5. O'S· 9 2. 116 l4 7 .u ,37 

e, Encuentra ofer -
tas en nlimentos 3 11,68 13 2.98 o. 4'5 t O. <ÍS z()I 4. 511 

-----------·---
Note: 

Total de la pohlnci6n muc~treada: 435 fnmillns 100\ 

,_ ___________________________________ ---·-· -·--- ---------------------·-----·--·--"---- ·----·--·-----



GRAFICA 5.5 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE BAJOS INGRESOS 
CON BASfi EN LAS VENTAJAS QUE PROPORCIONAN 
LOS CENTROS DE COMPRA. MEXI CO, 1984 

( POBLACION MUESTRAL) 
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ESCOGE LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS 

NO PA.GA IMPUESTOS 

ENCUENTRA OFERTAS EN LOS ALIMENTOS 

LE PERMITE DEVOLVER LOS ALIMENTOS SI ESTAN EN 
MAL ESTADO 
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de sus alimentos y el 24.801 trata de evitarse pagar impuestos* 
que eleven el precio del producto. 

El resto de la población de bajos ingresos, o sea, -
el 5.01\ acude a los centros de compra escogidos porque tiene -
la oportunidad de devolver los alimentos si están en mal estado 
o bien, encuentra ofertas en los mismos, pero estas razones son
poco frecuentes ya que el vendedor no mantiene estas ventajas 
en una forma constante. 

Se han presentado los resultados de la investigación
dc campo conforme a los componentes de la mezcla comerciql que -
es el centro del sistema de comercialización, mismo oue tratare
mos a continuación. 

5.4. Sistema de comercialización. 

En puntos anteriores a este capitulo hemos presentado 
los componentes de la mezcla comercial como parte central del -
sistema de comercialización; los componentes están relacionados
unos con otros por lo que su funcionamiento es interdependiente, 
si uno falla es sistema ya no funciona correctamente, es decir,

no es eficiente. 

La eficiencia del sistema de comercialización la ---

presentamos en el cuadro siguiente (cuadro 5.10, página 205 ). 

* A pesar de que los alimento~ mencionados no pagan impuesii, --
la población optó por esta razón. 



205 

' Cuadro 5.10 
Eficiencia del sistema de comerciali 

zaci6n de alimentos necesarios. 

El sistema de comercialización respecto a su eficien 
cía es: -

Ingresos 

~ Malo Regular 

No. de - No. de - No. de -
rñmiITas o tamiITas i tamiITas 1 ~ 

l. Menos del sala---
ria mfoimo 
(O - $ 24 479.00) 8 1. 83 39 8.96 48 11. 03 

2. Salario mínimo --
hasta 1. 5 veces -
(De $ 24 480.00 a 
$ 36 720. 00) 13 2.98 157 36.09 74 17.o1 

3. M!is de 1.5 hasta-
z.o veces el sala 
rio mínimo 
(De s 36 721.00 a 
$ 48 960.00) s 1. 14 35 8.04 27 6.2 

4. Más de 2.0 hasta-
3.0 veces el sala 
rio mínimo 
(De 48 961.00 a -
s 73 440.00) 6 1. 37 13 2.98 10 2.75 

T O T A L 32 7.35 244 56.09 1.59 36.SS 

Nota: 

Total de la poblaci6n: 435 familias = 100.ooi 
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Del cuadro 5.10 se observa que más de la mitad de -
la poblaci6n de bajos ingresos (56.09%) considera al sistema
de comercializaci6n de productos necesarios como malo, es 
decir, no es eficiente; el 36.55% de dicha poblaci6n opina 
que es regular y s6lo el 7.35% lo considera eficiente. 

De lo anterior se deduce que el sistema de comerci~ 
lizaci6n de los productos necesarios es ineficiente ya que su 
funcionamiento no satisface totalmente a más del 90% de la -
poblaci6n de bajos ingresos, es decir, muchas veces ésta no -
encuentra el producto a precios accesibles, otras ocasiones -
no lo encuentra en el lugar donde acostumbra comprar los ali
mentos etc~; basándonos en lo afirmado al principio de este -
apartado, vemos que en el sistema hay fallas por lp que se -
considera deficiente. 

Por otro lado, tomando en cuenta que una de nues -
tras hip6tesis dice que los.deficie~tes sistemas de comercia
lizaci6n aumentan el precio de los productos necesarios, afi!_ 
mamos que esto es ciertor ya que lo demostramos en el siguie~ 
te cuadro (cuadro cinco punto once, página 207 ). 

El cuadro 5.11 muestra que un deficiente sistema de 
comercializaci6n incrementa el precio de los alimentos, 
ocasionando que gran parte de la poblaci6n de bajos ingresos
dej e de co~sumir, como ya dijimos, carne sustituyéndola por -
otros productos de precios más accesibles como frijol y torti 
lla en la mayoría de los casos. 

Hemos visto que el resultado m~s importante de que
exista un deficiente sistema de comercializaci6n en los pro-
duetos necesarios es el· incremento en el precio de dichos pr~ 



La influencia del sistema 
de comercializaci6n en el 
precio de los alimentos • 
necesarios hoce que 6ste: 

a. tieo mh alto 

b. Sea mAs barato 

c. No influye 

"Nota: 

cuadro s.11 

Influencia del sistema de comercializaci6n en el precio de los al1mentos 
necesarios. 

l. Menos del salario ·• 
mfnimo 

(De O hasta $i4 479.UO) 

No. de fam. 

19 ·ºª 

l.b 

1. 14 

i. Salario mlnimo -
hasta 1;5, veces 
liste 

(Do $24 480.00 nas· 
ta H3 '/20,00). 

No. da farn. 

¿55· SI, 72 

2,0b 

.1u 2.t9 

~. MAs de 1.S hasta 
2,0 veces el sa" 
lurio mlnirno 

(De $36 121.00 has
ta $48 !160,00J 

NO, oe fam. 

61 

o. 45. 

U,91 

4, 1145 de 2,u hasta TOl'Ai. 
~.o veces el so·. 
lario mlnimo 

(De $4H 961.0u has· 
ta $7~ 44u.Ou) 

No. de tam. \ No. de fnm·. 

2·1 b,2 39b 

IK 

o. 45 . 

To~al de 1•obl11ci611 muestreada: 435 fumll ius IOU\ 

' 

4.82 
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duetos, este aumento se debe a tres causas fundamentales, las
cuales presentamos en el cuadro cinco punto doce, página 209. 

Al analizar el cuadro 5.12 vemos que el exceso de -
intermediarios es una causa importante por la que aumentan los 
precios puesto que el 51.26% de la poblaci6n no puede comprar
los alimentos necesarios por la elevaci6n de precios. 

El exceso de intermediarios es un problema que exis
te dentro de los canales de distribuci6n, que son p~rte de !a

plaza, ocasionando que este componente afecte en forma negati
. va al funcionamiento del sistema de comercializaci6n. 

Por otra parte, el ocultamiento y acaparaci6n son -
otro factor importante que incrementa los precios; este probl! 
ma está directamente relacionado con el exceso de intermedia -
rios ya que muchas de las veces ello propicia esta situaci6n -
en un afán de lucro de los comerciantes, por lo que más de la
tercera parte de la poblaci6n (36.09%) no compra determinados
alimentos por las consecuencias del problema. 

S6lo un 12.64% de dicha poblaci6n afirma que el ~--

incremento de precios se debe a la falta de producci6n de 
alimentos, ~ste porcentaje es importante pero en menor grado -
ya que los productos existen en el mercado en cantidad 
suficiente pero su compra implica pagar un precio alto. 



Cuadro 5,12 

Causa principal do los nncios altos en los alimentos 
necesarios 

Causa 1. Menos del salario 2, Salario m!nimo 3. Más de 1. 5 hasta 4. H4s de 2.0 hasta TO TA L 
m!nimo hasta 1. 5 ve·· 2,0 veces el sa· 3.0 veces el sa-

ces l!ste lario. m!nimo lario mínimo 
(O hasta $24479,00) (De $24479.00· (De $36721, 00 .. (De $48961,00 •• 

~ hasta •······· hasta ................. hasta ----------
$23720.00) $48960.00) $73440,00) 

No. de fam. \ No. de fam. ' No, de fam. ' No. da fam. ' No. de fam, ' a. Hxceso de 1nterme111a-
rios. 51 11. 72 123 . 28. 27 36 8,27 13 2.98 223 51. 26 

h. No hay suficiente pr~ 
ducci6n de alimentos· 
necesarios. 9 2.06 38 8,73 3 0,68 5 1. 14 55 12;64 

c. Ocultamiento y acapa· 
raci6n de alimentos · 
necesarios. 35 8. 04 83 19.08 28 6,43 11 2,52 157 36,09 

Nota: 

'fo tal de la poblacl6n muestreada: 435 famil las D 100\ 
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INCO", en, Uno más Uno, México, 19 de Octubre de 1983, p. 8 
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Conclusiones r recomendaciones 
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Conclusiones l recomendaciones 

Conclusiones: 

Una vez realizada nuestra investigación tanto documen 
tal como de campo, podemos afirmar. que las hipótesis 

- Los deficientes sistemas de comercialización aumentan el --
precio de los alimentos necesarios. 
Debido a los precios altos de los alimentos necesarios, la -
población de bajos ingresos no puede comprarlos. 

- Los programas alimenticios gubernamentales no han soluciona
do los problemas existentes en esta materia. 

quedaron comprobadas; las dos primeras en el capítulo cinco y

la tercera en el capítulo tres, por lo que podernos concluir 
que: 

La población en nuestro país se ha caracterizado por
una deficiente alimentación basada principalmente en el consu
mo de maíz y frijol, específicamente aquella que tiene más ba
jos ingresos. 

Actualmente el consumo de la población de bajos infr~ 
sos es restringido a un número reducido de alimentos como el -
frijol, arroz, tortillas, pastas para sopa y cafS, sin embargo 
esta alimentación es muy deficiente, pues no al¿anza a cubrir
ni la mitad de las proteínas y calorías que recomienda el ---
Instituto Nacional de la Nutrición. 
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La raz6n principal por la que la poblaci6n de bajos 
ingresos tiene una alimentaci6n deficiente es la inflaci6n -
cuya consecuencia más importante es el alza de los precios,
ocasionando el bajo poder adquisitivo del dinero. 

Ya que la población de bajos ingresos, le destina -
cerca del soi de su ingreso mensual percibido a la compra de 
alimentos, gasto que abarcan principalmente los alimentos 
antes mencionados, pues son los que tienen el precio que se
ajusta mejor a sus posibilidades de compra, cubriendo sólo -
una pequefia parte de las recomendaciones de alimentación pr~ 
puestas en el Paquete Básico de Consumo Popular, dejando -
de consumir otros alimentos como son las carnes, pescado, -
frutas y verduras y, legumbres. 

El dejar de consumir dichos alimentos, tiene rela-
ción directa con el sistema de comercializaci6n, cuya parte
m§s importante es su mezcla comercial, cada elemento de la -
mezcla est§ interrelacionado con otro, por lo que al fallar 
uno el sistema no funciona adecuadamente, es decir es defi -
ciente. El precio como parte de ésta es un factor determi-
nante en el consumo de carn·es, pescado, frutas y verduras - -
y legumbres que han sido reducidos por el precio alto de és
tos. 

La elevación del precio de esos productos indica -
que el sistema de comercialización es deficiente, debido a -
la existencia de un gran número de intermediarios que en un"' 
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afán de lucro incrementan el precio de los alimentos, asimismo 
los propios intermediarios ocultan y acaparan los productos -
ocasionando que el consumidor no tenga lns alimentos en el --
momento y lugar adecuados. 

Podemos afirmar que los pror,ramas alimenticios guber 
namentales no han solucionado los problemas existentes en esta 
materia; de 1976 a la fecha se han elaborado dos planes, el -
prlrrero es al Sistema Alimentario Mexicano, cuyo período abar
ca los aiic·s de 1980 a 1982 y que no logr6 cumplir con sus me -
tas fijadas, es decir no se lleg6 a la autosuficiencia alimen
~aria promulgada, puesto qu~ al final de su período el país -
seguía importando granos (maíz y frijol), asimismo la pobla -
ci6i no logr6 tener una buen~ alimentaci6n, o sea.cubrir 2,750 

calorías y 80 gramos de proteínas diarias per cápita, recomen
dadas por el Instituto Nacional de Nutrici6n. 

Para 1982 se crea el Programa Nacional de Alimenta -
ci6n, cuyo período de actuaci6n es de 1983 a 1988, fijándose -
nuevas metas con lo que se rompe la continuidad del plan ante
rior que tenía metas fijadas para 1985. 

Los objetivos que se fija el Programa Nacional de 
Alimentaci6n, son a corto y mediano plazos; los objetivos a 
mediano plazo no pueden ser evaluados todavía puesto que se 
pretenden ~lcanzar al t'rmino de su período. Lo que podemos -
afirmar es que el objetivo a corto plazo, referente a mantener 
el consumo de los alimentos del Paquete Básico de Consumo Popu 

. . -
lar no se ha logrado, ya que la poblaci6n de bajos ingresos 
ni siquiera hamantenido el mismo consumo que tenía en 1982, --
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sino que ~ste ha sido disminuido por la mayoría de la pobla 
ción objetivo, siendo la causa principal de este decremento -
los precios altos en la mayoría de los productos contenidos -
en el paquete . 

Recomendaciones 

Con el objeto de mejorar el deficiente sistema de -
comercialiiaci6n de los alimentos necesarios y el nivel nutri 
cional inadecuado que padece la población de bajos ingresos,
como consecuencia del primero, proponemos lo siguiente: 

- El deficiente sistema de comercialización de los alimentos
neccsarios ha ocasionado que la población de bajos ingresos 
no pueda consumir todos los alimentos contenidos en el Pa-
quete Básico de Consumo Popular, principalmente los produc
tos de origen animal, ei por esto que proponemos una de las 
15 c~nastas elaboradas por la Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) 
aquella que cubriera los nutrimentos necesarios recomenda-
dos por el INN para tener una buena alimentación, pero su -
característica principal estriba en que está constituida -
en su mayor parte por alimentos de origen vegetal y en me -
nor cantidad de aquellos de origen animal, es decir, que se 
ajusta a los hábitos alimenticios y al pod~r de compra de -
la población mexicana, la canasta propuesta es la siguiente 
(véase página 216). 

- Para mejorar el nivel nutricional de la población de bajos
ingresos, es necesario que se amplíe la información sobre -
ofertas, precios, lugares de compra y calidad de los produ~ 



Alimentos 

'fo tal 
Productos de origen vegetal 
Productos de origen animnl 

Cereales 
Maíz 

1 Ma{z en grano 
2 Tortillas 
3 Mesa 

Trigo 
4 Harina de trigo 
s ran dulce 
6 Pan blanco 
7 Hojuelas de trigo 
8 Galletas 
9 restas 

10 Arroz 
Leguminosas 

11 Frijol 
Feculentas 

12 Pepa 
Verduras frescas 

13 Jitomate 
14 Chile 
15 Cebolla 
16 Lechuga 
17 Zanahoria 

Frutas frescas 
18 Plhano 
19 Manzana 
ZO Lim6n 
21 Naranja 

Otros 
22 Aceite vegetal 
23 Az6car 

~ 
24 De res 
25 De puerco 
26 De ave 
27 de cabrito o carnero 
28 Leche fresca 
29 ~ 
30 Manteca de puerco 

Pescados r mariscos 
31 . Pescado fresco 
3Z Mariscos frescos 
33 Pe¡cado seco o ahumado 
34 Pescado enlntndo 

Canasta <le consumo propuesta 

Gramos brutos diarios 
per clipitn 
(promedio). 

1,014.18 
708.26 
30S.92 

405.08 
352. 86 
20Z.S7 
146.77 

3.52 
30.51 
2.92 
7.60 

17. Z8 
0.7S 
o. 79 
l. 17 

21. 71 

S7. 37 
S7.37 
29.99 
29.99 

~ 
33.88 

2.41 
3.09 
o. so 
l. 48 

lOS.76 
28,68 
l. 78 

11. 56 
63. S4. 
68.70 
19.07 
49.63 

~ 
3S.97 
11. 32 
18.32 
l.SS 

194.00 
30.02 

2.26 
12 .19 

9.08 
2.80 
0.12 
o .19 

uente: ;:..:.;:_;=~~~"· er1e neces n es esenc a es e 
vol. 
110. 

Siglo XXI, (Za. edici6n), 1983, pp. 
X co, 

109, 

Distribuci6n 
porcentual 

100.00 
69.84 
30. 16 

39.94 
34. 79 
19.97 
14.47 
0.3S 
3.01 
0.29 
0.75 
l. 70 
0.07 
0.08 
0.12 
Z.14 
5.66 
s.66 
Z.96 
2.96 
4.09 
3. 34 
O. Z4 
o. 31 
o. so 
o .15 

10.42 
Z.83 
0.17 
1.14 
6.28 
6. 77 

1.88 
4.89 
6.62 
3.55 
1.11 
1.81 
0.15 

19.13 
2.96 
0.25 
1.20 
0.89 
0,28 
0.01 
0.02 



217 

tos, así como la difusión de guías de orientación en nutri -
ción, que permitan al consumidor un mejor uso de su ingreso~ 
asimismo la divulgaci6n de formas más eficientes e hi~iéni -
cas de conservación y preparación de alimentos, con el apoyo 
del Instituto Nacional del Consumidor (INCO) y de las insti
tuciones del sector salud y los medios masivos de comunica -
ción. 

- Creemos que uno de .los medios para que la lista de alimentos 
antes mencionada, (vease página 216), pueda ser consumida - -
por la población de bajos ingresos, ésta deberá recibir el -
apoyo del empresario y proporcionarle la mayor parte de los
alimentos contenidos en la canasta como complemento a su sa
lario, es decir, en forma de despensa para el t~abajador, de 
este modo se reduce un poco la gran cadena de intermediarios 
que aumentan el precio y que caracterizan al sistema de 
comercialización mexicano. 

- Es posible que el Estado, mediante estímulos y ap~yos tanto
fiscales y crediticios como de asesoría, propicie la crea -
ción de organizaciones colectivas de productores, comercian
tes y consumidores, que aseguren el abasto de alimentos nec~ 
sarios, actuando aquél anicamente como regulador entre ellos 
y no como un intermediario más. 

- Crear pequeñas centrales de abasto en cada una de las dele-
gaciones políticas del Distrito Federal, .supervisadas por el 
Estado, con el objeto de eliminar un nilinero innecesario de ~ 

intermediarios es decir, s6lo existiría una persona entre el 
producto~ y el consumidor final, lo que propiciaría mejores
precios tanto para el productor como para el consumidor. 
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- La Compafiía Nacional de Subsistencias Popular tCONASUPOJ -
como principal distribuidora del Estado, deberá incremén-
tar la red de tiendas existentes, en zonas marginadas --
urbanas y rurales, ya que la población de bajos ingresos -
acude a dichas tiendas por que le rroporciona.n un precio -
accesible a sus posibilidades de compra. 
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