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INTRODUCCICN 

El problema alimentario en México como tema de análisis histó

rico es relativamente nuevo, pues solo muy recientemente y de manera 

bastante limitada se le empieza a dar l"nortanr<, Sin embargo el -

conflicto tiene ya más de 4 siglos de c"istencia1. y desde su apari-

ciSn a partir de 152Í, ha desempeñado un papel capital en el desarr~ 

llo histórico del país. 

El problema es muy complejo y a lo largo de su historia ha tom~ 

do maticos y gradou· divor9"d, por lo que sería imposible estudiarió 

con toda la amplit~d que requiere en la presente tesis. Por ello•c 

enfoca al exíímen de algunos de los aopectos medulares básicamente en la etapa co~ 

temporán~ a partir de 1940, pero sobre todo en el periodo 1970 - 1903. 

El objetivo fundamental de la presente investigación es demostrar 

que en México existe un grave problema alimentario, mismo que .. se plan 

tea como ·una gran paradoja. Se da1 a partir de la perdlda de. :ia' -

.autosuficiencia alb1entaria en cultivos básicos para la ·población, -

por· el monopolio de los recursos naturales para la produc.ción .. Y/ la -

manipulación de los aliment.os con fines económico-p_ol!ti.cosr en cons_!!; 

cuencia tiene lugar u.na deficiente disponibilidad de los .alimentos -

. a travlis de ios. diversos medios usuales,· c~mo. dis~rib~ció.n y comer~ii!_. 
lización etc. y por lo. tanto el hambre, l~ desnutriéión Y. las .enferm~, 
d.adeo aparecen/. permanenteine.nte en los sect<>res .mayoritarios de la· 

·soCiedad, todo ésto, a po~ar de que el país cuenta con enorm"e."s recur

sos nat'urales humanos y técnicos ·para solvori tar su problema sá ti sf a~· 

toriamerite. 

. . - ' 
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La investigación se inicia con una revisión histórica partiendo 

de la época prehispánica, ya que será precisamente al término de ésta 

con la conquista cuando su?ja el conflicto. En efecto, con la destru.=, 

ción de las estructuras económico-políticas del pueblo azteca y la i~ 

posición de un sistema de producción colonialista ajeno a las necesi

dades reales de los mexicanos, el problema empieza a conformarse. Los 

cultivos que durante siglos alimentaron correctamente a la población 

comenzaron a ser desplazados en favor de una agricultura comercial exi 
gida por la corona española, la alimentación que hasta entonces había 

sido rica en variedad, cantidad, calidad y además disponible para todos 

fue sustituida.y en su lugar fue impuesta una política económica ali

mentaria que resultaba fuente de poder, manipulación y enriquecimiento. 

Ya en la etapa contemporánea son varios los factores que destacan 

por su trascendencia y a tr~vés de los cuales comprenderemos la impor

tancia del dilema alimentario• 

-La población, ésta experimenta un espectacular crecimiento, jus

to cuando tiene lugar también una fuerte reducci6n en la pr.oducción de 

cultivos básicos -ma!z, frijol- lo cual gravita seriamente en el agud! 

del conflicto • 

.. Los recursos naturales para la alimentación, su potencia.lidad, 

,·.la .utilizaci6n de la producción agr{coia, la reserva de tierras f!&rti

.lés, la capacidad t~cnica y humana del pa!s .para la resolución del··pr_2 

bl~ma .res~lta~ ser-. otro de .los 'aspectos claves para entender la inaqni

.tud, y· al, mismo· tiempo el absurdo de un· problema con tan tas alternati:. · 

,·vas· para remegiarlo. En este contexto destaca la ganadería .• · activida·d 

industrial _q~~ ~oloc:a a la naci6n entre las primeras del ~undo en el -

pesar
0

de ello.solamente el 15\ de ia población goza de -

de alimento's de origen animal y sus derivados •. 

'

0

·corporaciones .multinaclonales, su inclusión masiva ·eri :1a, in'-', 

aUinentada nacional 1 su participación tan abrumadorá ·.en las ~ 
de actividad indu~tria~y de manera especial en l~s 

y estratGglé:as, y sus ·efectos ·en lo~ hábitos de ,con- , 

sentidó el. análisis de manera parti~~ia{ de la icfh~' e'~ p~l 
.: : ' '· ·' -



vo. conscituye un ejemplo idóneo del iopacto de la penetración tran~ 

nacional can todas sus implicaciones. En nues~ro país operan con éxi

to 33 de las corporaciones transnacionales en ali~entO~ mas impor~an

tes del mundo, que a costa de imponer háb:tos de consumo ajenos a las 

necesidades de la población se enriquecen e imponen de hecho otro tipo 

de desnutrición. 

- El factor nutricional y la problemática alimentaria, indispensa

ble para comprender el problema en su real magnitud. Para ello resultó 

necesario llevar a cabo algunas especificaciones básicas sobre las n~ 

cesidades alimenticias humanas, la desnutrición y su relación con el

desarrollo cerebral y, brindar algunos ma~cos de referencia como la,~ 

ingesta calórica cr!tica· y el cn'lSUmo calórico per.cápi ta diario en la 

población. Por Último 63esar·roll..;;, brevemente el im~acto de la desnu-

trición en la 1ociedad
0

a través de algunos ejemplos en los niveles -

Cl!ltural y educativo, a partir da una cuantificación de la desnutri.ción 

del pa!s. 

En la parte final RA abord~ el aspecto económico-político, 

a través_llo de; la pérdida d1;1 .La autosuficiencia alimentaria 1 y el •_poder 

de los alimentos•, en donde se pondrá de relieve el riesgo~tan grande 

que implica depender del extranjero en una de las áreas mas vitales y 

estratégicas de la economía. 



CnpítulÓ I 

. Al\'r.ECEDE.\'fES HISTCRICOS. 

a) La época prehispánica. 

Para introducirnos al estudio del problema alimentario en la historia CO!!, 

temporánea de México, es necesario partir del periodo prehispánico, ya que eB pr!!_ 

cisamente la conquista, el coloniaje y la consecuente destrucción de la econor.1a 

precolombina lo que inicial.ir.ente dió or!gcn al problema en cuestión. 

Desáe e't asentamiento de los primeros pueblos en Mesoamérica, la agrictilt·ua 

constituyó parte .esencial de &U vida, y a partir de entonces toda SU his~oria 9.:!_ 

tuvo astrechamente ligada a la tradición agrícola. Con el tra.~scurrir del tiem

po ésta relaci¡;n con la tierra fue cada vez mas rigurosa, ya que el campo no :;;o

io significaba la principal fuente en la obtención de alimentos, sino tanbién el 

.. principal abastecedo_r de materia prima, medicinas etc. La domesticación animal 

era. practicamente' inexistente',' y solo cobra verdadera importancia con la llegaca 

de .los. españoles. Los recursos naturales comestibles encontrados en los ri~s> la

gunas y el ma:r _eran m!nimamente ut:Í.lizados, ya .qu_e _su alúnentaci61Í·era búicamen

·t:e 41:1iase ~e productos agdcolas. 'En i:onsecuencia _laa civilbaéionea IÍlesollllérÚa· 

rias clesarróllaron una Í.di;_o~ogía en donde el factor que· representaba la tierra; d.!!_ 

.sexnpeñaba un papel· dé capital importancia. 

" 'f:n ~q valle:de r.&xiéo,' omtes de .la conquista por los europeos, los recursos' 

fü;''.: -'.<a~!!'<11as érán 'pi:O[Íiedad com~riali y solo s;. prod;.cto obtenid~ m~dÍ.arite el trabá

:;!:·:c . . \: '. :lo; : ríe 'considérab¡i. 'objeto' pár~icular 'o' Úmiliar. La ' familia representaba' urÍ· pa• ' 

~'.\.;. · pe:i;Jete~foant~ d~~tro de Ía estr\ic'tura económi~a global, e~ .ia <¡Ue él Cl\LPULLÍ 

i?:·if;>,,._··.··.·._.· .. -.·_::_: .. ~.···ª.·.•·.•. 1.~.·~ .• 1_·.~.ª .. d .• :".•_ .. s_ oc.··.·.1_ •. ª .. ·_1 .• ,de,la cl.vili~ación ' '' ' ' '' ' '· .. 
~tJ)g:• . ia ~utosufMente. . · 

~¡~~~;) ; •; ~7:::~~;:a;:·:~:::~·::::::::·::::::::~::=:=:::::::::~=::::~::s~ 
~i'.z;~!(~c~~'.; __ ," '· .~\~. :~U~n~e~: d~c~en~8~cs r~·p.-... 73:·.,,· 



En dSta organización basada estricta.~ente en la agricultura, el maíz re-

presentaba uno de los a·lementos mas importantes • su gran rer.dimiento dentro -

del grupo de los cereales, el reducido número de horas-trabajo que demanda su 

cultivo, sus variedades diversas y su adaptabilidad a los distintos climas que 

predominan en la zona del'fbsolll!lérica, fueron algunas de las razones para ello. 

Incluso se puede afirmar que la civilización evolucionaba paralelrur.ente al de

sarrollo del cultivo y mejoramiento de la planta. 

La astronomía por lo tanto fue una de las cienc5ae mas antiguas y d~ 

sarrolladas del puenlo mcxica. f.,, necesidad de descifrar la relación de los ~ 
fenómenos celestes ~on los ciclos agrícolas resultnba imperativa. Recientenien

tS,!Fa&gHstronómicos han revelado numerosoo y concienzudos trabajos acerca de 

las leyes y fenómenos del co61!los, conocimientos .• ,que los aztecas imprimieron y 

materializaron en su extraordinario calendario del sol, relieve que es funda

mentalmente un calendario agrícola y cuya observancia aseguraba la continuidad 

de la civilizaci6n~ 

Los mexicns estructuraron entonces una conccpci6n general del universo, -

en donde, los ciclos de vida de las plantas, conformados de acuerdo a los c!, 

clos celestes regulaban el calendario y ritlno de vida de los hombres. Veían i~ 

tervenir a los dioses tanto en su quehacer cotidiano como en ol equilibrio gl.2_ 

bal del cosmos. 'eonsideraban que en la tierra, el 'ol, el agua y las plantas, 

moraban esp!ritus diversos, potencias benéficas o destructoras que ellos te-

nían que propiciar o conjur~ para que cond11utra el ciclo de la vida. Estima

ban que el· firmamento era un escenario de una lucha. perenne entre. fuerzas, ant! 

gónicas' el sol diariamente ~ntablaba un combate con las' fuerzas de la noche 1 

.la él'<'.ca de sequ!as era seguida por las lluvias, la vegetación :r.or!a en invie!. 

no y renacía e.n primavera.tri el caso particular del ma!z '· el germinar del gra

.no, el brote de· la nueva niilp~ era la epopeya del sacrificio y la resurrección 

d~l Centeotl •dio!' de la grrun(nea-, que .moría para transformarse en alimento, 

que se sacrificaba para nia1.1tener a la, comunidad. El maíZ además era considera~ 

2.- Floi:oscano, Enriaue. Oríqen da los problemas a9rarios "n México:· 1s21-lt121,·': 

p. 12~ 



de / el milagro cósmico de la ett,;!rna r~novación de la viaa., pues en función de 

é{, la comunidad mexica pod!a cumplir con la tarea, con la misi6n que le esta

ba encomendada por los dioses: mantener a sus deidades y garantizar a través -

de ello el 6rden cósmico. De ésta manera, en los n\llllerosos sacrificios ofreci

dos a sus divinidades agrarias como1 Tlaloc, Centeotl, Xipe Totec, Tlazolteotl 

etc. o a sus deidades celestes como: Huitzilopochtli, •rezcatlipoca, Tonatiuh, 

etc, el sacrificado se consideraba un elegido, pues significaba un gran honor 

tnorir en tales condiciones •. l expirar pasaba a ser parte del dios y com-

partía con él sus atributos y potencias, renovando al mismo tiempo el pacto o

dginal con él y ·asegurando de esa forma la continuidad del cosmos y la vida -

terrena. El pueblo azteca de esa forma logró conformar a través de la religión 

una concepción univérsal en la que la comunidad, la tierra, la naturaleza, los 

dioses y el cosmos, estaban peºrfectmnente integrados. 3 

Para preservar toda ésta estructura que significaba su l!ÚS!lla existencia, 

los dir.igentes mexicas avocaron sus mayores esfuerzos: ejercieren un estricto 

·control político de la población; coordinaron un manejo central y masivo del -

trabajo colectivo; expandieron adecuadamente el área de cultivo, apoyándolo -

con la correspondiente construcción de obras hidraúlicas; y desarrollaron la -

reli9ipn para poder conjurar los peligros do las sequías, heladas y malos tem

porales •. 

. bJ La etapa colonial. 

En agosto de 1521 con la c.\Ída de la Gran Tenochtitlan, .. la inteqra -

ción que' comprend!a. t~osti.t..& aspectos de la CiviÜzaci<ln azteca, comenzó a. de!. · 

apare'cer pr~clpitadlllt\ente. 'Inmediatamente despu6s dé la conquista 1011 españole¡; 

eitq>ezaron a destruir los libros que contenían el ~onocimientci astron6mléo y e111-::· 

p!rico,. 1'.CUl!IÚlado ~r los,az~ecaa durante siglos. sobre la haturaleui y ei. cosmds; 

' persi!1'1ieron iasesinar~n a lo~ sacerdotes que aplicaban dichos estudios·ª la !!. . 
. qricultúra y deshicieron· 1a organización económica de autosuficiencia, que. rel,!!_ 

ci~n~~ la•. tierr~, el a~a. y' el trabajo para 1~ ~orrecta manuténciéin. de. la .Po ;,. 

españoles, ~on una ideología totalmente dif!lr~!!.· 

~.p.15 



te, los recursos naturales y la fuerza de trabajo indígena dejaror. 

de funcionar para la economía mexica, y empezaron a servir a la nue 

va organización colonial impuesta por los conquistadores. 

El siglo XVI se caracteriza por cambios radicales y aconteci

mientos sin precedente1 resultado del enfrentamiento entre dos cu! 

turas diametralmente opuestas e incompatibles, donde la menos pod~ 

rosa tuvo que sucumbir: la azteca. De ésta forma las tierras pasa ..... 

ron a,!er propiedad . de soldados, funcionarios, instituciones 

religiosas y colonoo¡ la economía de autosuficiencia se transforma 

en una administración mercantil dirigida a satisfacer los intereses 

de la corona espafiola, as{ como las demandas de los centros urbanos 

y mineros. En otras palabras tiene lugar una violenta y acelerada -

transformación a todos los niveles del mündo mexica, en donde la p~ 

blación ind!gena estuvo a punto de desaparecer. Conmocionados por -

la conquista, la ca!da de sus dioses y dirigentes, desquiciados por 

la destrucción de la organización económica y política que los sos

te~ía, obligados a proporcionar la fuerza de trabajo y qran p~rte -

d~ sus recursos a las nuevps actividades ordenadas por los espaHo--

. les, el cambio de alimentación n una dieta deficiente en cantidad y 

calidad, y .diezmados por l.as desconocidas enfermedades que trajeron 

de Europa, murieron por millones en poco mas de un s.iglo • 

. Borah, en su ob~11 •El tl_aj,.o de la deru;,¡;aj,§n..ltn h Nuev¡¡_&¡ig\§,A: . 

proporciOna la siquhrite !!'formación estadística nol>re la pÓb.laéf6n •· 

indígena'al respecitof 

en 1519 11.000.000. 

en 154,0 6.521.000. 

en 1S.6S 4.409.180. 

en 15.97 2.soo.000. 

en· 1607 2.014.000. 

y eri 1650 1.500.000. 

·. . . . - ', ·: . .' ' .. ',·,. 

·~·:1~~ .. -.. ·~=••••~t::tc:i11ta-:-~Rm••~mi~i:-=u~sic:=su:a==;==si~=:~~=•~•:a:·;;u:a::u:r~sw==~c;,"~~L~·;.;_., 
·4·. - s'órah ,. w •. , El siqlo de la depresión en la Nueva Espalla, 
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Los años que siguieron a la conquista, resultaron entonces su

mamente perniciosos para la aqricultura y la poblaci6n indígena en 

general, lo que se vi6 reflejado en su dramática disminución del -

83.3\. Y aunque ello también fue provocado por la combinación de -

diversos factores como aequ!a~ v 11eladas que ocasionaron _____ _ 

---~pésimas cosechas y pro~uJ-~ron graves crisis agrícolas, es e

vidente que las peores consecuencias se debieron a la extrema des~-

1rualdad socioeconómica impuesta por los españoles. Pues si bien an

tes de la conquista ya exist!a en Mcsoamérica una marcada estratif~ 

cación social, ésta obedecía a una organizada división del trabajo 

para la producción, en donde las necesidades basicas de ~os difere~ 

tes estratos estaban cubiertas. 

Un grave problema alimentario se había conformado y en él, co

menzaron a destacar varios factores que gravitarían permanentemente 

para su em~eoramicnto. 

El ciclo anual de lluvias de verano, determinab~ una cosecha -

de temporal. en septiembre octubre y noviembre, produciendo una ofe~ 

ta abundante en los meses de diciembre, enero y febrero; y una ese!. 

séz ~stacional de mayo a septiembre. Se generó asi un ciclo permane! 

te de precios bajos en los meses de diciembre a abril, en los cuales 

la poblaci6n ind!gena que carecía de crédito y necesitaba dinero p·a,. 

ra pagar .sus deudas, abastecl'.a· el mercado con granos abun.darÍÍ:es y b!_ 

ratos'~ mientras qu~ en periodo de escaséz, eran los granos de' los' h!, 

candados y latifundist~s lo~ que llegaban al mercad~ con.precios·~l~ 
tos, obteni~ndo e i. mayor beneficio. Paralelamente, la poU: tic a 'eiionó'. 

mica de la corona espafiula prohibió las rela~iones ~omerciales·entr~. 

·sus· colonias. De tal. manera que en la época de cosechas abun.dantes ·'· 

Ía imposibilidad de. ei<por.tar, provocaba que el exceso de la oferta a· 

bar atara. l.os precios en todo el virreinato, mientras que en lósc.1iños 

cr!tic~s tod~ se encarec!a, siri que los granos de otras coloniaj;~u
dii!ran ali.vial' ·el sumi'nistro alirnentari.o .. Los centros urban:os f min! 

ros· en ~ambio gozaron siempre· de prioridad en el abaste¿imiento que 

se r,eaervtiban .Para ello, pues representaban puntos estra,tág,ico~ de' l": 



dominación colonial. Los altos inoresos ahí concentrados 
_ - ,además 

y la considerable densidad de la poblacion los convcrt1an/en los lu 

gares idóneos para la esp~culación comercial. De esta forma se co

menzó a lucrar con los alimentos en perjuicio de las clases despo

seídas y a crear una dependencia de las mismas hacia las autorida

des, que con ello lograban ejercerun mayor control político. 

La acumulación de tierras mediante la hacienda y el l~tifundio 

surgió también como otro factor importante. Cada parcela perdida por 

los indgenas, representaba una merma inevitable de su autosuficien

cia, que al mismo tiempo significaba la. ampliación del mercado para 

el. grano del latifundista. El acaparamiento de miles de hectáreas -

fértiles y la nulificación ··de la producci5n de los alimentos que s~ 

tisfacian las necesidades de los naturales, fuá el resultado de una 

rigurosa política económica, 5 cuya estrategias~ basaba precisamen

te en el almacenamiento de los granos en la época de coEcches abun

dantes, en espera de los tiempos de crisis agrícola. Los espa~oles 

contando además con sistemas de 1rrigaci5n, semillas selecionadas, 

a~~nos di~ersos, t¡cnicas aqrícolaz europeas c~n sus correspondie~ 

tes adelantos, y las abundantes reservas de cosechas anteriores, -

hicieron. que la situación a su favor se diera en los mejores térm!_ 

nos, ásí la manipulación de la situación alimentaria· fue inevitable. 

Las. consecuencias de ésta n.ueva situa .. ci6n en materia de ~lime~ 

tos· fueron inmediatas' carest!a, precios·. fuera de la capacidad ·.d.e ·

·compra de la población en productos básicos 1 hambre, desnutrición y 

ep.idemiasr migraciones masivas de campesinos .hacia los certros ·urba

n?ar dhlocamiento. de las actividades económicas 1nas impor-~án'tes 1 

etc •• En las crisis mas· severas,. los mismos centr.os minero·s (b.ase. -

;de la eé:onom!a colonial) paraban sus actividades~ aume.ntand? el nú;: 

,111~_ro de inmigrantes a la ciudad. s.e· formabari láraas caravanas de·.,. 

. h·~mbriént~·s cuya condición infundía .. pánico a su ~aso~ ·a'1 inismo. tie~ 
'··p·o ·'~ti e~idente estado epidémico pr<?p~gaba' enfermedad"s de \lna re .... -

9f.:s~ ~ ~t~a. Las Ciuda'des ll:oqaron a· convortirse en focos .de inf~c-- · 

' ·. ·~~~·~:.::'== ~C' Q ·= ='::1n:n::11SJ::SQ;all:l'll:I ==a ti-·~==~·== ~--111 •=== a:::u::i=i-~sn::a z:I Q = =::u:a=s.:u::s = =:u:atat:sii:='a 

~·7:Florésca~o, Enrique, Una his.toriaolvidada¡ la seqti!a~ P• 12 

G • .; ·Ibidern. p,ts 
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ción y tensión social, que se manifestaba con violencia al aunarse 

a cualquier otro factor. 

En 1624 las pugnas entre el cabildo de la ciudad de Mlxico y 

el virrey el Marquez de Gelves: combinadas con una sucesión de se 

quías, malas cosechas y la manipulación de los alimencos, culmina

ron con una violenta manifestación popular que obligada por las cir 

cunstancias llevó a cabo un saqueo de tiendas y comercios, y la mis 

ma destitución del virrey por vituperio del pueblo. 

En 1693 una nueva agudización de la crisis provocada por la m~ 

nipulación de los granos por los latifundistas, violentó de nueva cue~ 

ta a las masas hambrientas dé campesinos, quienes sin vacilar expres~ 

ron su repudio a las autoridades enca·bezada·s por el corregidor, y el -

virrey el Marquez de Cadereyta, en medio de gritos "mueran los gachup!_ 

nea que se comen nuestro ma!z·~·posteriormente apedrearon la alhóndi

ga, l~ casa del corregidor, los comercios, la carcel y la horca, para 

que finalmente en una muestra de repulsa general incendia~an el palá

cio municipal, la casa del virrey y todos los símbolos de opresión co

mo la prisi6n .. y: ei·.·.cadalzo. 

A partir do la scg:unda mitad del ·siglo· XVI, crisis agrícolas:. -pr~· 

:vacada por la situaci6n colonial.,- hambrunas, desnutrición y epid.emias 

•• pres.entaron juntas, arrasando· materialmente poblados enteros. Para· 

. lC>•,, Íiqlos XVII y XVIII, 'esta& c.o.-.6\c:.\oY\Ú ilejos de -

:·. c:aabiar···cobraron nueva fuerza en. intensidad y. fr.,uuenc1a y po.r· lo· ta~ 

en sus efectos sobro .los. sectore.a mas· despr.otegidos. De esa· forma 

al 111enor··<1eaastre aqr!cóla se repodan las esc:enás de hambre. múerte . 

. y t~~ro~ coiecti"o que< durante ol ~igl<i XVI casi terminan co.n la po

.· bl'aéi6n: nativa. Tan solo ia gran. hambruna del per lodo· l 18.s - 1 786 de'." 

. j6 un núiner~ mayÓr a ios 300.000 muertos; cifra verdaderamente sor.prcn 

;lente,.~ ~~.lo si tomamo~ on. cucnt~· que representaba ~asi el JO.\ del -
': . ,- .. ··. . ' - . .. •' \. ' 

w~a~~m==~~==a=o==cc~a===c==u====~====~=~==============~~==•====~===== 

M6xtco· a travi!s de' los siglos, varios autores, vol. ,IV p •. 191 

FiorescanÓ, ·Una historia olvidada, ;?.E.· cit, P• i.s 

.áora11', §>_.cit. p~ 34 • 
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total de la población aproximada de la época, estimada en 3,500.000. 

en otras ocasiones los hambrientos desesperados formaban bandas y se 

dedicaban a robar en los caminos, haciendas, y cuando su número y n~ 

cesidad eran mayores en los mismos pueblos. 

En la primera década del siglo XIX, el hambre generalizada de 

los sectores mayoritarios desempeñó un papel importante. cuando la -

manipulación latifundista de los alimentos on conjunción con las so

cesivas crisis agrícolas de 1608, 1809 y 1810 hicieron de nueva cue~ 

ta estragos entre los sectores marginados de la población, fueron -

precisamente ellos quienes tomaron en sus manos la rebelión de inde

pendencia dirigida·por el Cura Miquel Hidalao. sublel>ación que dada

su composición social, era una revuelta campesina encabezada por crio 

lios. Al Llamado dei saceraote de uolores, acudieron centenares de -

desposeíaos en eL pueblo, conforme el grupo avanzaba a su San ~iguel· 

1ós 1abradores, peones du hacienda y miembros ae las comunida1es.di~ 

·versas de ind!gcnds su fu.,rou sumanao. A 101< pocos u.Í:aB en las 11anu 

ras du CeLaya, Bú.OüO campusinos se le unen y entre todos lo procla

man genera.i:!simu. En GuanaJua.o los trabajaaorcs du la ciuoad, los. -

m111eros y 20.00u ina~genas mas se aumentan a las huest.es·.·10 1>n poco

tiempo se con~ti&uye el primer movimiento popular campesino de consi 

derabLes proporciones, que encuentra en La crisis aLimentaria su ca

talizádor. La opresión· del puebio, su miseria, su tepudio contenido 

v .duso.i:qa:uización, convierten el moir:i..miento en anlrqu!co, 1qnácio - ... 

':·.it..uu·.;··d;¡, mid tar du carrera,,inren~~ introducir disciplin.a v,ani:unence. -

Mientras· que el ·cura liidalgo ordena múltiples fusiumiencós para e!'

.~~rnien'to en~re sus subord1naaos ,~v~.el\tS 'c!es_encadenan desmanes 001'1 .a.as;. 
0

.pr~pie
0

daae~ ~.vidas ae los vencid~s. Son. pie bes hambrientas' y. no ·mi-' 

:Ui:ar~s _P.rllp·ai:aaos .a.o qüe'.eL Paare C1e Dolores· 1:iene por ej&r~ico/·y..; 
ª.!'i:erionza con aesorden una opresión repr.UniC1a durarit.e .ai.gi~s. 

i1 



c) El periodo independiente. 

En 1821 al iniciarase una nueva etapa en la historia de x•xi;o, 

con los Tratados de C6rdoba concediendo la independencia al paÍ•, 

los problemas en materia alimentaria continuaron, Al abolirse las 

disposiciones paternalistas de la época virreinal y promover al mismo 

tiempo la industrialización y la modernización económica, los gobie~ 

nos siguientes ejercieron continua presión sobre el campesinado. Se

creó as! durante todo el resto del siglo XIX una nueva agricultura -

dedicada a abasto.cer el mercado mundial y las fábricas t.extiles, y -

con ello la conver'sión de tililes de hectáreas de cultivos de subsisten 

cia en cultivos comerciales fue inevitable! 11gualmente la extracci6n

de grandes contingentes de fuerza de trabajo campesina y los consta~ 

t.es disturbios polí,ticos, crearon un malestar generalizado en las r=. 

giones indígenas. Por su parte las continuas crisis agrícolas segu!an 

present&ridose en combinación con la manipulaci&n de los alimentos, -

con· sus c.onsecuencias tradicionales. La precaria situación del campo 

herencia cii la Gpoca colonial se babl'.a conservado, y por lo t~nto la 

menor noticia de sequía o de p4rdida total o parcial en la cosecha -

de granos básicos quebrantaba el deficiente sistema alimentario, en -

favor de los latifundistas y creando carestía, hambre y pánico. 

De esta forma una nueva. suces.ión de crisis en el campo en. la pr_!; 

eera •itad del siglo XIX, inundaciones, ~en Gsta. ocasión tambiG~ 

·plagas de langosta,afectaron todo el sureste del pa!s, deteriorando 

gravemente las .despensas de la población y .estimulando la inestabil!_ 

4~d pol'!~ica. &n el pe~iodo 1822-1823 y en el periodo 1B34·1B3S, re

petidas cirhla.~gr!colasredujeron a la península de Yucatán á zona

de de.sastre, de .tal.'mánera que por prin,.,ra vez el· gobierno se vio -".' 

~bligado, a. la. compra masiv~ 'do m.a!z y otros cereales. básic~s ·en el.

extranjero!2· EL panorama .se torn·ó crl'.tico, grupos de ind!gnnas. har.i-· 

l•rie-~tos recorr!an las ciudades en busca d_e alimentos, .mi,entr~·~'q';,,e~ 

11.·,;..Teubal; Miguel, La cr'isis alimentaria y eLTcrcer Murid~_:~ 

Perspectiva tatinoa!'l·ericaria, p. 61. 

12 .• • :Florescaiio, .Una historia oividada,~, p .16. 
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en el campo la desesperación hacía que se asaltaran haciendas ~ pobla 

dos.: La guerra de castas y las suble~ciones indígenas del centro y-

del norte del país, estuvieron ta~bién precedidas de grandes desastres 

agrícolas y utilización de granos con fines lucrativos. Paralelame~ 

te las diferentes administraciones gubernamentales, envueltas en co~ 

tínuos conflictos -en ocasiones bélicos- civiles e internacionales -

mostraron siempre su incapacidad en la resolución del problema alime~ 

tario. 

Durante el porfiriato !Íilil y rti''l·i~IO aunque el área de cultivo. aume~ 
tó a 700.000 hectáreas y mejoró notablemente la infraestructura eco

nómica.• el problema en materia de alimentos continuó. La manipulación 

de los recursos naturales para la alimentación siguió pres~ntándo~e

provocando carestía, hambre, migraciones ;: la ciudad, inestabilidad-

social y mayores compras de cereales al extranjero. En 1C77 y .on al~ 

periodo 1~91-1892, dos severas sequías dañaron toda el áre~ ccr~al~

ra del país, mientras que en el altiplano central, el baj!n y an ~1-

norte del país,20 de tos· 34 años del po~firiato fueron de vlclsitudes 

a·grícolas, lo que favoreció y fomentó la manipulacién de la situaci6n 
;,..\ 

alimentaria, .. al extremo de que ·muchos lugares.dicha situación de ca-

rest!& y hambre Se y0"'9'•Ó. el orden establecido. En Durango la crisis 

dé 1877 produjo 111otines entre la población y saqueo de comercios y -

bo.dega:s que acaparaban los alimentos P.ara la especulación. En la ci~ 

dad.de Mé:idco la criais de 1091-1892, hizo vivir a sus habitantes --

'un .aut&ntico,cSta~o de sitio) racionados, hámbr.iento~ y te.mcrosos. 13. 

En Oaxaca .la misma crisis provocó tensiones tan graves que la.s mismas 

autoiidades .decretara~ la venta forzada de maíz: y demás_ alim~nt.¡,s b! 

ilicos .acaparado por los comerciantes para lucrar. un ·te.st_igo pre sen-· 

... <~i&l des~r.ibiis ·la situación: ~uan salido de sus casas éomo salen de~ 
, . sus :m~dri.g~eras· lo.s lobos, y se han arrojado sobre algunas haciendas 

'-: -.:~~·~p~~.~ .~:p.o(f~rar·s_~ d~. _Los 9r~nos qua en_ ellas ~~ encon'tra:tJan. ·Lo q':lc ·:-

• .·~a.s .llama la. atención en éstos asaltos, es que ios ind!genas pudiendo , 

·apoderarse de otros· valorea, .no han t'~nido mas in_terés que ei ·de· to-

-~-:- -"?ar· .~a-.{z'_·'.y cf~J.·jol. ... Lo qUn demuestrli: que no· se trata de un robo pOr • 

", . · ,·éi:infrnal codi~:i.~. sino. por .hambre •. " 14 

~=='=:c::s=====:i11=S:.-i::t=====::==.,cii====::s::i====::i=========~=u==-====~=~~::#U:.:ir::::n:=====~º~==-===· · .. :,(. ·. ' . 
· 13:-· tbi.dam. p. 17 
· 14.~•lbitlcm~ 
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Durante los últimos diez años del porfiriato, las dificult3á~•

en materia agrícola se intensificaron notablemente en todo el terri

torio, particularmente en el norte, Problema que posteriormente re-

presentarla una de las cansas mas importantes de la revoluci6n~•~1-

C.6f\?-1 Francisco I. Madero en su obra "La sucesión preside~ 

cial en 1910" expres6: "En la agricultura, éste ramo tan importante 

de la riqueza pública, poco ha hecho el gobierno para su desarrollo, 

pues con el régimen absolutista, resulta que los únicos aprovechados 

de todas las concesiones son los que lo rodean, y mas particularmente 

en el caso actual. Toda vez que uno de los medios empleados por el

general o!az para ,Premiar a los jefes tuxtcpanos, ha sido darles gra~ 

des concesiones de terreno 1 lo que constituye una rémora para la 

agricultura, puesto que los grandes propiet~rios raras veces se pre~ 

aupaban en cultivar sus terrenos, concretándose generalmente al ramo 

de la.ganader!a, y cuando no, los dejan abandonaa~para venderlos a-

alguna compañía e.JCtranjera como sucode con mas frecuencia. Las cene~ 

sienes para aprovechamiento de aguas en los r!os han sido inconside

radas, y siempre van a dar a manos del reducido grupo.de favoritos, 

resultat\do que el ~gua no se aprovecha con tan buen éxito corno ~ubi!:_ 

ra &Ucedido subdividiendose entre muchos agricultores en pequeña es

cala, El resultado de ésta política ha sido que el pats a pesar de -

su vasta e.xtensi6n de tierras laborables 1 no produce el al.god6n ni el 

trigo necesario paracsu consumo en afies normales, y en años ~stériles 

.tene111os que .. importa¡: hasta el mal'.z y el frijol; bases de la alinient!_ 
.~ . ·1 . i' JS C•gn de pueblo m!l' cano,• 

Por su parte Emilia.no. Zapata, uno .de los auténticos .líderes .de.

la .revolu~ión y representante ·de loo sectore9 campesinos despc;1seídos .• 

enilrbo.laba el ieina de Praxédia Guerrero: "Tierra y. Libertad"; : y mani·- · 

testaba :de esa manera una de Jas prioridades en su lucha, El ardcul.o 

aépÚmo del Plan de Ayala 16 -uno de los documentos importantes para· 
la. his,toria agraria de MI!-

·, ••••;,¡~,~--~~·••,•••• .. •P•••••~ss111aiwa•111111•111•a~~-••tt•••••••••;.••••••••••••·~·. ' . ,. ' ' .. 

15·.- Madero, Francisco, La· Sucesión prosidenc_!:!!_ en 1910; p. 23!;~237 

Antolog¡ás universitarias; México ~!!_el stalo XX, J9oci-1913, P• ·396 



xico- pondria de oanifiesto esos miamos intereses; ''En virtud de -

que la in~ensa mayoría de los pueblos y ciuddóa11os ~e~icanos no son 

mas dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de 

la miseria, sin poder mejorar en nada su condici6n social ni poder 

dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopoliza

das en u~ascuantas manos las tierras, cantes y aguas; por 5sta cau 

sa se expropiar&n.'1 

Para fines de 1910 las tierras laborables se habían convertido 

en grandes haciendas, en Qu ~ayoría 'nort~americanas cuya sola ~xten 

sión comprendía 16 .6 millones de hectárea/if Asi la tierra era mono: 

polio ahora, de.importantes compañías extranjeras que producían cul 

tivos de exportación com~ caf¡, hule, chicle, tabaco etc. Dichos -

cultivos contaban además con asistencia t•cnica a todos los niveles 

por los que aun las crisis agrícolas siguieron presentándose, sw d~ 

ñ~s eran ~En mos. En contraste 1los productos agrícolas bisicos, so

bre todo aquellos sembrados por las masas campesinas registraban 

cuantiosas pérdidas, de tal manera que como en los tiempos de la era 

colonial! los efectos mis desastros~s seguían concentr5ndose en la-

agricultura del temporal practicada por los c~rnpesinos y ejidatarios 

pobr~s, carentes a su vez ~e crédito, rieqo, abonos, bodegas y semi

llas mejoradas. 

dl La etapa pos-revolucionaria, 

Venustian~ Carranza en un intento por aliviar la difóil ~it~a~-· 

agraria, para fos sectores ma"yorJ.tarios, el 6 de enero de •1915 
. ' 

promlil9ó una ley incorporada al art.íc:ulo 27 constitucional, _establ!, 

bas.es. para_ el reparto de la propiedad de la tierra y ·fa::. 
cul~ab~ al Estado para llevar a. cabo su expr~piación por ~~usa,~e 

.:util1~ad pública. Dispu'so también varias medidas destinada.s a modifi 

.ba'r .la estruc~ilra del poder económico," en favo_r de_ una_ sociedad que-,' 

,,;e°'su·stentaba-en· el uso de' lá tierra. Declaró constüucionalmente ·t2. 

·dos los· ·r~-:ursos natur,'lles _para la agricultura, propiedad de la Na-.;.· 
• clón ; 16 . . 

.. _.~;::s1l;~¡~:;~;:i.:=\:\:1:::·x:t=;z¡;¡_·;¿¡;;¡;·~:~¡==·=··~n••.==•m•H••=· 
· 1e~---~1:-fr .. r.. · 
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Sin embargo poco tiempo después, al subir Alvaro Obregón al p~ 
der. los países extranjeros afectados por las medidas de Carranza 
encabezados por Estados Unidos empezar 011 4 

' 
" presionar en el sentido: -

••••• de no reconocer ningun gobierno que no fuese reoponsable, di~ 
puesto y capaz de dar suficientes garantías para las vidas y toda 
piedad nort ~ • " 19 pr~ 

eamer1canas • De esta forma el 14 de septiembre de 

1922 aprob6 los Convenios entre Adolfo de la Huerta, Secretario de -

Hacienda, y Thomas Lamont , miembro del Comite Internacional de Ban

queros y representanta de los acreedores del país, en los cuales se 

reconocía y se ac~ptaba pagar todas las reclamaciones econó~icas. A

demás se comprometió a pag.ar en tér.,,ino no mayor a 5 años, 50 millo

nes de pesos rrn. En resultado a ésto en agosto de 1923 firm6 también 

los Tratados de Bucareli, en donde básicamente desconocía las Refor

mas al artículo 27 constitucional, realizdas por carranza~º 

Mas tarde cuando Lázaro Cárdenas es r.tr<lblC\dt' presidente de la R~ 
pública en 19:rf, se di6 un nuevo intento por resolver el problema.La 

nación se encontraba en completa crisis econémica, la estabilidad p~ 

lítica era amenazada por los permanentes enfrentamientos entre camp~ 

sinos y los grandes potenta<los en su interminable lucha por la tierrá. 

El presidente entonces, apoyado en la alianza política con la~ masas 

campesinas y obreras, emprendió un amplio programa de reformas socia 

hs '. ·cuan.tiesos y extendidos intereses se vieron afectados, Reparti6 

~ millones de hectáreas entre los campesinos en las ~onas mas pr6s-

peras· del' pa!s, creando con ello una nueva clase de productores del' 

campo en· la que sustentaría la producción .y la estabilidad nolítica. 

Estaba convencido. 'de la necesi~hd de iricorporar las Úerrasª la pro--.. ,. . . ., .. ~ . 
\ . . . . 

dÚccié~'·de q.r:inos· bási'cos, y asógurar :el abásteclmiento alimentario 

. del 'pueblo> factor' fundamental en el desarrollo socieconómico de la . 

nación. En 1930 los ejidos sol'J p.aeían el 13\. lle la supur:.!.c.!.c cult!_-

a!. finai del sexenio cardenlsta la ~ifra s~ incremcnt~ en un 

36.1 \ Y iibarc6 ~l 4 7'; Por su parte la. prop ieaaé:i pr i vad<i .se vi o . 

. nuida cn,uri 42 .2". 21 

~~=:s:~:;.==.~~==z;Í:~i:~::.~r.::uiu:.:::;=====:=·========i:i:=:======r;o:r.;=-=-:;i===Í==::====='=========-=::=====:;== 
19~_~'Aauiier~,La. de::nacionaliza~ién de la: econ1:mÍ:a mexicñr.a, P•. 39 
20.- :!Ir!·'l'O DE l'I:XICO,. 2a é¡:oca, nwn. ú, p. 3,· 
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En 1940 con Mhr.uel Avila Camacho en el poder esta política de apoyo a la agr.!_ 

cultura ca~~•oina llegó a su fin. Paralelamente la Segunda Guerra Mundial 

y la crísis de la d6cada de los treinta determinaban una nueva f~ 

se en el desarrollo del capitalismo en H6xico, !cmentandose la in 

dustrialización. El gobierno mexicano entonces concedió toda una 

Serie de medidas favorables para facilitar el prQCCSC de penetración 

- C6.~1tdost'<>. en el campo. Proceso en el que todas las administraciones 

post-cardenistas contribuyeron en menor o mayor medida. En tales -

condiciones ese penetración de capital extranjero significó el co~ 

trol de la producción, cantidad, calidad, orientación social, maa

riitud y destino' geográfico de los alimentos generados en el pa1s. 

En este contexto la estructura e<fonómica a~raria, en detrirne~ 

to de los sectores mayoritarios, cobró un nuevo $atiz y los probl~ 

mas alimentarios continuaron sin perspectiva de mejoramiento. con~ 

ciente de este panorama, el primero de diciembre de 1952 al tomar 

posisión de la preGidencia de la repGblica Adolfo Ruiz Cortinez -

declaró: 

"El 111as angustioso de todos los problemas actuales, por cuan-

to que afecta a la mayor!a de la población, es sin duda alguna el 

de, la escasez y carestl'.a de los artículos alimenticios. Con la- ayu

da :decidida_ de la nación entera y como plan de urgencia que inicia

rem<;>s en el ciclo ·1953-54 emplearemos los recursos moralés y materi~ 

·.,···· 
fes _que sea menester para abaratar y poner al alcan:i:e dal pueblo el 

/iiÍ11f'.2:,- el frijol, el azúcar, el piloncillo, las ·<Jrasa!J comestibles; -

':ía· manta, la mezclilla y el percal. Serán propÓsitOB del gobierno --
. _, •. ··' . . ~ . - .' . 

,_-. -loqríu:. que ·se descongestione el. -pesado aparato comercial, reducfendo 
'; - .·,-·· . . ' . . 22 

•·;:'·· ·1a· 1~gon de intermediarios" 

'.';:~t:¡si;o:(~·===v=i===i:sl*.1;t:::t=r•=~===:i.c:s•~==••1:1t~•o••ci•am•====•==i=Ci=::Sa:=-=::::=s:rsa,.:1tll'&a:a~=it::s.tt,,._• 
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A partir de la décaUn de loJ sesenta lan grandes corporucion~s 

vinculadas al sector aqrícola penetraron masivamente en la agricul

tUra nacionai. Los éxitos ~e la revolución verde, 23 las materias -

primas y mano de obra barata, y el oMbiente fiscal y político i¿óneo, 

garantizaban de antemano su inclusión, misma que ae llevó a cabo -

con un ~xito sin prccedonte.
24 

La producci6n se orient6 ~ los l~c~! 
tivos mercados de cxportaci6n y al mercado interno de solvente po-· 

dcr adquisitivo. 

Paralelamente el continuo deterioro en la producción y superf~ 

cie a9rícola de subsistencia, convirtieron al sector en el aspecto 

critico de la economía, a tal punto que la irrupción de cualquier -

siniestro en el agro, afectaba gravemente la balanza de pagos al r~ 

ducirse las exportaciones y aumentar considerablemente las importa• 

ciones de productos básicos. 

Como en la época colonial, en el siglo XX los mas afectados poi:: 

la incidencia de las crisis en el campo, fueron los campesinos y la~ 

clases trabajadoras urbanas, pues en un proceso suicida y de autoani 

quitamiento se continu6 mermando su capacidad de autosuficiencia, 

merced ~l apoyo brindado a los alimentos de exportaci6n. 

En la década de los setenta ésta tendencia ancestral se agudiz6, 

a( sumarse a la crls1s estructural de la agricultura, una crisis a • 

nivel mundial, que de nu~va cuenta. rompi6.el. precario sistema en el 

,abas~eci~iento dj b5sicos, produciendo estragos semejantes a las pe! 

r'es crfsis ag~í.colas de aritaño: desempleo, migraciones, bracerismo •. 

... '. .desmantelami;,nto de familias campesinas; miseria, hambre desnutridón 

·111ue~t·e. 

, ~n novi~mbre da .197 4 los miembros del Foro de Roma, en la co~ f.!:_·: 

. · .. ·:,: ··" .·:: , . " "'· .... .·· ·\ : - ··., 
,: _m,~ seo==:' ~i:a ==~,=~=~= ~=.== =~ c::izz::r et i:am =. C11 a.cza== =~;::=:'e= =a.i= =::: = =~:==. = =: =t:i::::: ~= =:: =:: ss :t ~ ~ 1:1::. = ~ :t=7· , 

23. - S~ 'con?ce p<lr Revofoci6n 'yerd~, la agriéultura efectuada .. con todo tipo de ~de 
. ·, 'lantos.téé:nicos tales comoi semillas :r.ejorad¡¡s, fertiliz;!ntes, ¡:est.icidas, ~-= . 

. sistemas :de'.'riego div'lrsos etc •. ta cual fue expari:r.ent'.:ida 'por. pri:r.era ve~· éri 
·'·M~i<ico; con ·excelentes' resultados ,en él periodo 1~43.-1959. . ' · .. 

24,-'. Echcvorr!n·RÓ.dolfo,, Transnacionales, aoricultura· y ·alimentaciión. ·!?· 69; 



rencia Nundial ¿e l..i al~ml!ntación rcsu:-"l.icrcr:. tl!.-::~a crisis .:_,~ la si--

guiente r.anc::-..l: 

"Muchos de los f~cto~cs que impulsaban un pr6spero desarrollo -

agrícola en las Últimas décadas han sióo revertidos. Los ciclos ~li

miticos Jon ahora impredccibl~s.Por segunda vez en los 1l~i~os doce 

años (1962-1374), la producción mundial de alirner.tos ha disminuido -

significativamente. Los stocks cerealeros también se han reducido, y 

la presión de la demanda de alimentos ha impulsado una triplicaci6n 

de sus precios en un mercado incontrolado. ~l mismo tiempo los precios 

de los combustibles y fertilizantes, cuyos bajos costos subrayan 20 -

años de aumentos significativos, se han cuadruplicado.
25 

Es decir, cuando factores de tipo climatológico, gzavitaron para 

que· se diera una estrepitosa caida en la producción de alimentos básl 

cos en todo el mu~do, y las reservas de granos de los principales paf 

ses eKportadores descendieron a niveles eKtremadamente bajos entre --

1972-1973, el pánico hizo presa de los 150 países compradores que in• 

mediatamenteO:!ercicron una gran demanda sobre el mercado mundial de • 

alimentos. En consecuencia, los precios de los granos se multiplicaror 

por dos y hasta por tres en el curso de pocos meses del ciclo aqríco• 

la 1973-1974, En este contexto fueron precisamente los países ricos -

quienes pudieron satisfacer sus requerimientos, a través de compras -

·masivas para sus bodegas, en previsión además de crisis futuras. De • 

e.stos países hay que destacar la' compra de 25 millones de tonelada~ du. 
tior parte. de la Unión Soviética26 convirtiEindosc as{ en· el principal 

.comprador. Mientras tanto los paises so\,~«~\Jolen i,,: medida de sus po-

·~ si~ilidades, recurso~ económicos o posición política fueron abaste~~ 

"d~s~"abandon•dos a su suerte. La secuela de consecuencias fatales -

no· se .. hizo esperar 1 y por' lo menos medio mill,ón de persona,s murieron 

,Ppr hamtiré, el ~dmero de·hambricnto~ y desnutridos ~ue incalculablQ, 27 

' ;" . . . - . 
Para MéKico 6~ta ddcada de los setenta siqnifi~ó: la pérdida d~ 



fini~iva dos~ aut~=ufici~ncia, :~sl:lt~do de los ~xit~s ¿e l~ re~ryl~ 

ci6n ~erdc en la d6cad~ anterior, que incluso 1~ permitió exportar -

su~ eKeJ¿ntos e~ granos ~5~i~os; y un~ fue~te depend~nc1a en e! ª~ª! 

tecimiento de los mismos, en 1970 las importaciones exclusivame~cc -

de maíz fueron de 761.000 toneladas, en 1973 de 1.147.000 toneladas, 

en 1875 de 2.633.~00 toneladas, en 1980 de 4.232.000 toneladas, v pa 

ra 1983 ~as compras se tasaron en 8.000.000 de toneladas. 28 Todo.es: 

to además con la consecuente presión que el fenómeno ejerció sobre 

la deficitaria balanza de pagos y el proceso inflacionario, que e~ 

conjunto redundaron en un agravamiento de los conflictos sociales y 

económicos, así como en un deterioro de los niveles de alimentación 

y nutrición de la mayoría de la población, ya de por sí críticos. -

Por Último, cabe a·estacar que la suma de estos factores negativos, 

debilitaron enormemente al· país en el exterior, haci&ndolo cada vez 

mas dependiente de la producción agrícol~ extranjera, al mismo tie~ 

po que desestabilizaron y dañaron &ci:ia.01~...,te. las estructuras de la -

sociedad campesina. Ningún otro sector de la sociedad encontró tanta 

miseria, opresión y desamparo. sin embargo, lo mas grave es que los 

hombres que durante ni9los alimentaron al país, no solo pasaron a -· 

ser los mas explotados y miserables sino que su postración, represe~ 

'tó pa~a el pats, la p&rdida de una de sus mayores defensas como Na-· 

ción: la seguridad y la autosuficiencia alimentaria de su población. 



CAPITULO II 

La población y el problema aliMentario. 

Aproximadamente a partir de 1940 el país se inscribió en un~ -

nbeva etapa de su desarrollo, ~poca de crecimiento económico entre 

'6 y 7 por ciento anual, sustentado en un proce~o de acumulación de 

.capital y en el uso de una abundante y b.'.:'rata mano de obra, promcv!_ 

da a su vez por una pol!tica de industrialización e impulsada por -

la participación del sector privado nacional y extranjero. En éste 

p~riodo de desarrollo económico, tuvo lugar también una importante 

esta~ilidad ~ol!tica, que propici& el aumento de los nexos con el -

extranjero, y en forma preponderante y abruoadora con los Estados ~ 

'- ·.nidos,· dando l._ugar a otros graves problemas como el de transferenci_a 

y dependencia tecnol6gica. 

En éste m'ar9o general ·da desenvolvimiento <!COnómico: del país. 

el' impacto de~·tecnoloqíat sanitarias ou.e. se imporuvori 1 la créaci6n 

de :una. estructui:Í. de salud pública, y el .aumento del gasto hacia el 

: .sectór socÍ..al/ re·dundaron el' ·ur.r consider<iblé disminuci.ón de lata9a 

, de':mortal~d~d \!ue pz:od\ljc a 9_U VU, . . . resulta.dos especta~Ul! 
c~nse~váción y 'exteri.sÍ.ón de .1a •sobre;ivencia en.·la p~bla-. 

En:lÓs' lO a'ñ~s que Úquen a 1940 , .la. espera.nza' de -

; el pr~med~ de vida se incre~~nt.5 en mas de 

",!rfdice. qii~ en 1940 er~ de 4L S aiÍos promedio y que ¡iis6 .· 
· .. 

creci~ierito ;ri~al du,~án te' la década de . los trei1i~·'. fue -

que ·a~men~ó ,en m~s ·de Ün cí".~uant:a por ciento eii la d.§. 
cuu:enta y pasó a ser d11 L 7\ _r .paú la d~~~<\¡ di? los ci!;_ 



cuenta, el ritmo dQ crecimiento se inc~emanto nuevanentc e~ mas de 

la mitad y ?as6 a s~r de 2.7~; para el decenio de los gescnta ~u-

mentó de nueva cuenta a 3,l\, finalmente durante la década 

de los setenta el porcentaj~ alcanzó 

cord en el mundo de 3.5i anual. 

una tasa de creci~iento re--

En consecuencia la población creció vertiginosamente. El pa!s_ 

con 20 millones de habitantes en 1940, pasó a convertirse en 1970 

en una nación con SO millones, a mediados de 1975 la población se -

estimó en 60 millones! En 35 años la poblaci6n moxícana se había -

triplicado, ant~riormente tuvieron que transcurrir 55 ~~os -de 1695 

a 1950- para que 'ia población se duplicara, y mas de tres siglcs y 

med{o para que el· núme_ro de habitantes llegara nue·1am.?nta a la ci

fra que existía antes de la conquista,.cstimada en 11 millones. 

Este espectacular crecimiento de la población, inicialmente no 

fu~ considerado problema alguno, debido entre otras razones a las -

e•trategi~s de desarrollo y crecimiento económico, que req~erían de 

'abuhdante y barata mano de obra, sobre todo en los centros urbanos 

·donde él !tnpetu de la industrialización era mayor. si~ebJg'SaªrJg/i~~~;tad dt 

,fjf·i.:''"'.lajr·a:r los· satis.factores básicos,para una población qua crecía mas r! 
JJ:,{,(. :·¡,1:i!.o.,que cualquiera de los sérvicios requeridos mas elementales como, 

~ ' .. •liinentáción, salud, empleo, vivienda etc., coiuenzó a ser tema de -

pre~cúpación pública. 
' ' ,- ·- ... 

:,-

.. ~:,,- LOs _,·c~uda·eanos menores dO 15 años constituían ya el 46\ de la -

c:. \\:iC:.biaciónf. lail concentraciones urbanas como resultado de .la migración· 

\;,•d:ifilgi::~ a' las' ciudades¡ .d,eb.l.do a su vez. a' las críticas condiciones 

'.~:.'.,_'vjee.:;rci.·····eis{.;:s,Po•::l.o~ •.. :::~::n::d:r:::r::s l:u;::~:::: l:º:u~~s o::!~::s t~:~::: • 
por temporadas, otras en forma· ,definitiva. ta's desigil~l 

·se iigudizaron y <!l problema alimentario cobró nueva· 

''µe~za''~on sus efec~os tradicionales sobre las clases desposeídas. -

'cobÍaCión di! lléi<ico 1 e'/olticióÍi y dilem~s,. p·: 17. 



ahora mucho mayores, 

Asi durante los años 1972 - 1974, el gobierno de Luis Echeverría 

dispuso una nueva política en materia de población, abrogando la ant~ 

gua posición pro-natalista decretada en 1947 por el gobierno de Mi-• 

guel Alem&n, dando orígen a la regulación del fenómeno poblacional. 

Qe ésta forma la nueva Ley General de Población, publicada a princi• 

píos de 1974, se propuso influir determinantemente en los sectores -

aocioeconómicos y demográficos, con el objeto de establecer una rel! 

ción armónica entro las metas del proceso de desarrollo econÓMico y 

las necesidades derivadas del crecimiento de la población. 

Paralelamente la producción de los dos cultivos ~ásicos mas im~ 

portantes para la alimentación de los sectores mayoritarios de la p~ 

bÍaéión neo<icana, disminuyó peligrosamente. En e!ecto,el cultivo de 

maíz; cereal indispensable, ya que representa practicamente el total 

en la apoitación de enorgía: y el frijol leguminosa que constituye -

de hecho la única fuente de proteínas, a partir de la década de los 

setenta principalrnente
1
empezaron a registrar un déficit.de proporci~ 

nes alarmantes, en relación a la demanda de una población en contínuo_ 

crecimiento. En consecuencia los Índices de hambrientos, desn~ 

trldos y enfermos se ·ac;iudizaron aun mas, al grado de c:ue el góbiei:no 

".de _la _república reconoció ·publicamente el probletla, a través de su -

- -Org~n-úmo - COPLl\MAR, Coordinación General dei" !?lan Nacional de zonas 

Deprimidas y _Grup9s-!!arginados, que declaró la situación coi:io •un ª!!. 
·· tado permanente ·ae ·enfermedad s·ocial, " 2 

•·,_. '. 
En. la!! grlific.as siguientes se. ob_serva: primero la curva que des-

~i:eei~i~nto. poblacional en ~éxico,.sobre todo .a,parti~-d~i · 

de Manuel Avila Cama~ho.(1940)1 y s'gundo,·en la~ grificas 

.• ."2 y 3 •. _la. demanda qiJe ejerció dicha poblaci6n en. cons t_an te y a_cele

creeim'i~nto, .sobre los dos cuÚivos blisicos mas. impor.ta11te_s iel. 



maíz y el frijol. En éstas cab~ destacar el considerable défici~ en

tre la cantidad requerida por la pob!acién J la c3ntida~ proCuc~¿a. 

En ambos casos se puede apreciar ~uc hasta antes de la década de los 

setenta, la producción estuvo por encima de la de~anda, pero a par

tir de 1972 por lo qua se refiere a! m~íz, y 1975 en lo rela~ivo al 

frijol, tiene lugar el cruce entre las líneas que representan pr~ 

ducción y demanda, y desde entonces la diferencia no ha pocico res-

tarse, sino por el contrario se ha hecho ~ayor. Tenemos que conside

rar además que a pesar del déficit que registra el n:aíz, la p~oduc=ión 

insuficiente det misr.io, es er.yleadn con otros fines diferentes a la 

alimentación de la población, pues se utiliza como forraje para gan~ 

do {entre otros; 'tal como se analiza posterior:oente, p.3'&) por lo -

que en éste sentido el d~ficit e~ aún r.iayor. ?or último en la gráfi

ca número 4, se ,observa cuantitativar:ent'o el fenón:cno .de, mig~ac~ón -

masiva del campo a la ciudad, también a partir del decenio de los -

a5os cua~enta, de tal manera qua mientras en 1940 solo un tercio d~ 

ia población pertenecía a la zona urbana, para .1978 será tan solo un' 

tercio de habitantes campesinos los que no han emigrado a las' ciuda

des, ésto debido básicamente a las críticas condiciones para la vida 

en el campo~ Y a las alternativas de·vida relativamente aceptables.~' 
que les ofrece la ciudad. 
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;"tCXicana., Sl)bre todo a rJi'!:.t."tir c!e ll) 0;c, ~echa cue r.irca el i-
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La migración del campo a la ciudad_:.omo resultado de la crisis campesina a 

t17'.vós do la modernización ·a9rícola' y el impulso otorgado a la induslri;:ili
zacián qencral en el país. (periodo 1940-1978), 

r·u!lNTEr Gonz!iles Casanova, ~lb! económico <le MÓxico, p. 136 



¡'' Capítulo I!I 

¡ . LOS ~ECURSOS EN MEXICO PARA LA ALIMENT;,cION 

a) Los recurSOS aMrÍCOlüS Y SU OOtencial ali,r.:entarlO 

El problema alimentax-io en México a lo largo ¿e su historia, nWlca ha tenido 

entre sus causas.,_ la falta de recursos naturales para producir la comida suficie~ 

te .. Por el contrario1 serios estudios al respecto ase,1era!1 que México es cr.o da. -

los países en el mundo, que observa la distancia mas grande entre re~Jrsos, produ~ 

cicSn alimentaria existente,y la dieta consu.'11ida por los sectores ll'ayoritarios de 

,, .su población. 1 
En efecto, tal vez no haya otro país en el orbe que posua la •oant.i

dad de recursos alimentarios, que tenga una considerable producción percapita anual 

de alimentos, y al mismo tiempo presente índices de hambre y desnutrición tan ele

vados. 

P~bl~.Gonzá~~z ?asnnova, destacado ~ociólogo moxicano1afirrna ~ue los rec~rsos 

. .,potenciales-agrícolas ·del E:aís permitirían alirnantar a una población no menor a los 

;~i~:··_•;.~:t_._·.·.'..:.",:_'.i'.~---~--.··.:·:_:~.-.· .. •,: .. '._:\ L:~\:~t~:~ad:e::i:::::~: :s~: ::::c::n 4 ;:g:::::d:a::\:4~: :;~~á:~::s e::;::ª: 
,~. (' '. i/;;,bl~cióri del priroer censo e~ ia9s, y 200 veces supedór a la poblaci<Sn estima"'. 

:·;·,- .. ':;-:':, .... ··:-.·._. ,·, . ,. ; - . . 
,~:;:,_;: da;ell fosó •. Da ni11guna maner.a lÓs recursos por sí solo_s. son factor suficiente pára 

; .. )a resolución del. conflicto, pero sí son aspecto fundamental y la inform~d6n est!!. -

!{\:'Ft(';~i~·ti~~iant~rior ofrece un punt~' de refere~cia sobro la potencialidad de los mis:._ 

-~f·.~:·;." ><••~li ~' 'W"'" '""''.~'° ''~ '"' ••t=•~ '°" "'.'º ' ''. ''~'"º i 
1;;'.-::.l<!c1_cn¡.:de··1os re.cursos y la. produccion de aliMentos en favor de qu1anes .detentan -. 

\~),!:f;)!i~í ~~d~r p~lítfoo y econÓMico. Esta situáción, prevalm _desde tie~pos de la colo- .. 
"~c~i:'-;i\:z':i=.i: c:C:;;,:=.:s~=:==r==i::c=====~=:r:::11S:s::=:r1u:!'i:;:;'=l•~=~-=:z::====::s.=c:i.:=====:i===;i0-=:=:r==::i=•ir=r::u:::c~ .-

; .'.:. ii':: ~hf¡~~~;,A: ~ersoectiva•Lda la nutrición en :·:é>dco, p. 16 

:::~<<i.: ''::~:.:·conziilez.'casnnova, oesarrcllo econó:-.ico de !·!1faico, p. 131 

~::J:: .... 



nia y desde e1ttonces fue continua~cntc dcnu~ciada por los habitantes 

da la ~ueva Espafia: 

•• ... hasta el d{a nos hallamos entre dos terribles escollos, 

si la cosechad~ maíz es escaza, toCo es llanto, hambre, mi

seria y carestía general de todos les efectos comestibles y 

aún de los do otras especies. Y si la cosecha es abundantís! 

ma, el importante gre~io de labradores sufre notable quebra~ 

to por lo muy barato que tiene que vender su ma!z. 113 

En realidad solo se necesitan millones de toneladas en granos, 

para solucionar la crítica situación nutricional del 30\ mas afecta

do de la población mexicana, 107 que podrían ser producidas en un mi 
llón de hect&reas (&rea menor que la destinada a los cultivos para -

la industria de bebidas alcohólicas y t~baco) • 4 En el pa!s sin emba~ 
go en 1979 se produjeron-.81 millones 684 mil 251 toneladas de al~. 

mentos, cantidad que es mas de 163 veces mayor a los S millones ro--

queridos! en 1980 se produjeron as millones 531 mil GBB 'oneladas, -

porcentaje 17.1 veces superior nl índice requerido, y en 1981 se pr~ 

dujeron 90 millones SS mil 700 toneladas, 5 porcentaje superior en un 

1800\ a la cifra n•cesitada. De lo cual se deriva una producci6n per 

.cápita an.ual delllJtonelada 212 mil 481 kilos- .en 1979 y de llna tonelada 

·3n mil 956kilos ___ en 1981. 

i:::,".'.':,•·:-·'• Por otra partn cdnviene agregar que aprox~madamente el 30\ de la. 

~:'.'.''.' .. · producción de alimentos se pierde por motivos diversos que se pre~.e~ .. 
~i/' .... ,t;.¡tn" ··_durar¡te ·el trillad_o, el segado, el transporte 1 el almacennmient·o 

f.k.;}.t_·:.".;_':.·.:,·.·.:.:_:,·.; l~s,.p_lasas .Y la comerctalización. 
6 

Esto significa que en 1979 se par:.; 
..... d{é'r.on más-de,24 mill..ones sos mil toneladas de alimentos, y'enlCJBl -

~~~: '.,•: > :27 mÜlones; Est'as. 0antidades son, por mucho "mas que suficie!!_ 

r~soiver el problema ~a alimontos·de toda la población mexi~ 
•. ::,~ana .:-i~s. afee.tilda; y por lo t.ant.o .la f.i lta de romestibles. no es i.mp~d~ 

.'.,.•'~~~;to algµ~o para, la ~esolución iiel conflicto. 
,-,,,• ·'- '·· :.·. ,. . ' .... ' ·, . ' . 
\!'.:. cs~.~,7 .~ =,= ~ :== ~ ~ :== t=t===== ~-= ~= i:=.~ = = = == =.;::.===~==es= :i::z ::cz :st:t ~:==ui::':a'c:s::s :=::::.e:: ~===a===i:: :a 

Fl.~r~~cán~/una his'l:oria olvidada, ~· .:..!.! , p. l 2 

~-:7/La crisis de'. aÜr.tentos en .MéXico, varÍ.os autoi:es, INN, P' 16 

y ·cucstl.6n rural. p. s_o 
. '· . . . . ' 

de l9é4, ~rirn~ra plan~, 

31 



b) La nroc!ucción ª"'rí-::ola:su u+:.!li.za!:';.ó:;. 

La ~~u ocurre an~cnccs es que un ?ran porcen:a;o de :d~r~1uc~:6~ 

encuentr3 s~ dcucino en: a) la exportaci6n, destacando ~n este rangl6n 

frut~s y ldgumbrcs (en 1977 la protlucci6n de frutaJ -~el5n, pifia, sa~ 

día, lir:lón, manzana, pcrón, naranja, pl.5.tan·) ... fue Ce 5 millones 636 .. 

mil toneladas), LI la industria en sus di~ersas 5reas, ~n donjo sobre 

sale la forrajera que acapara el equivalente a la alimenca~ión de 20-

millones de habitantes; la industria quo emplea el azúcar ~ntrc sus -

principales fuantes de mat~ria prima, [¿onde destaca la industria re

fresqúeral que en 1979 utilizó mas de 35 millones de toneladas de ca

ñar la industria que emplea el cártam~o cuya producción en 1979 fue 

G34 mil 724 toneladas, 7 cultivo que es eminentepentc de uso industrial¡ 

e} la 9anadcría, que además· de ac3parar enorMes cantidades de tierras 

(muchas de ellas aptas para la a9ricultura)/ccnni'fi~s de toneladas de -· 

granos básicos; y di el resto de la producción es expen

dido' fuera del alca1uc¿e del salario de los sectores mayoritarios en la 

zona urbana, puesto que en la zona rural la mayoría de los produccos 

prácticamente son ine><istentes. En 1990 estudios del Instituto ~!icho! 

tiano de Investigaciones Sociales, concluyeron que exclusivamente entre 

la ganadería y los productos de e:o<portación, se cuantifican mas all-

montbs que los'consu~idos por toda la poblaci&n mcxicana. 9 

. són. doi 'los fenómenos claves en la historia del uso de lo~ r~cu~· 

a·<jr!co!as en Méxi·co. El primel'.'Ó es el. incremento notable en 

~ultivad~~el pa~I, supe~ficie que se incr~mentó ~ ~n ritao 

al 2. 6 por c.iento anual durnnte ·los .úÚimós cuo.renta ··ar.os a . 

. d.e; 194.0 •. El segundo es un remarcado cambio en la diatribuc.ión 

.usos· y· cultivos ·en dic:'ha ·:crcci.en,te _áre·a agr!cola en .. los·. 

' ' .• 

Cqmo la alfafa .. cuya p7oducció11 ·en 1%1 .Eue dé .. 15 •. 1} r,iilfor.es de, 

~el~Ús.~ l' ~l. sorg~ con u,na pro?úcciún <!e 6 ,2 :ntllorics de 'to~~l.ad"s 
•, 

:~i~h~a~~n~ de"iriv~~t~~~ci~n~s . ~ .. . ' 



sin d~cia alguna u~a deliberada política gubernamental en materia 

agr!cola fue deterniantc par~ ello. n~sde 114~ et gcbicr~o inpuso una 

redintribuci5n de la tierra en funci6n de su rentabilidad. Se empeza

ron a construir por lo tanto grandes· distritos de riego en zonas ant! 

riormente susceptibles al cultivo :i~~cm&tico. Miguel Alem&n llev6 a

cabo la c:2aci6n da las prirner3s Cc~isionas Hidr~l5gic~s de Desarrollo 

Regional y puso de manifiesto el énfasis en la irrigación como mecani~ 

mo para fomentar el desarrollo agrícola del país, ~ismo qu~ comcn~ó 

su co:1centraci6n en tres estados de la RcpGblicai Son~ra, Sinaloa y -

Tamaulipas. En 1950 __ la superficie nacional beneficiada con obras -

de irrigaci6n era inferior al 14 por ciunto, o~ra 1975 se ~abía eleva 

do a más del 22 por ciento del total de la s~perficie cultivada, lO : 

para principios de la dlcadn de los ochenta abarcaría ma• ~R l• auin·· 

ta pa,..tP.. En cuarenta años la superficie total cultivada auu:t:n1Ó ca~ 

de dos veces y media, mientras que la superficie aoierta al. riego J1a

b!a aum~ntado en ocho veces. 11 La modernizaci6n de la agricultura pu~ 
nada por el gobierno se lograba con buen éxito. ?or s_u parte les cul

tivos básicos, dado que la redistribucón se hizo en base a le rer.tab~ 

lidad, sufrieron un despla~amiento en proporciones considerables. 

e) tas tierras f6rtiles inactivas 

No· obstante. la gran ca.ntidad de alimentos ~e produce el .par~, -
~a~ió~ ~u~nta con mas tierras susceptibles ie cultivarse y· que se 

. ·:!E'ncué~tran por div.ersos motivos "¡iciosas" o improducti.vas, y cuyo apr!!_ .. 

·'··.vech·~~iento ·traerla por lo men~s ·la suficiencia alit!entar.ia .un pr¡;duc . 

t.os .básicos. ~i Ce.ntro Nac:.ional de Investig11ciones Aqrar'ias,-'::.propor: . . . . . '. .· . 
informáct'ón ·en .la cual estima en ·29.2 millones de hectáreas .'el-

. .~qrfcola del p~ís·, del· cual solo se. laboran 15 .. 5 millones ·Y. 

Oesarl:ol lo económico de México'·~ p. 



y dur~nte el Prim~r Seminario jo ZcoLomía ~grícol~ ~el Tercer ~:untlo 

celebrado en 1900, los cs?ecialista~ calcularon la ci~ra, ~n a1la -

cantidad no menor u los íO ~illOD~s de hcctSreas~ 13 

Aéstashabría que agregar lao tierras que por motlvos poií:icos 
- &Y\ 

permanece~ las mismas condiciones. En e11cro de 1961 Franciaco so~i-

no Rábago, secretario de Agricultura y Recursos Hidraúlicos declaró 

que son millones de hectáreas las que son desaprovechadas por !~ca• 

pacidad económica y limitaciones de infraestructura gubernamental.
14 

Sin embargo agregó que el gobierno de la república habfa expropiado 

hasta esa fecha, 818.000 hect,reas para hacer frente a la baja pro

ducción en granos básicos, cifra superior a la realizada en cualquier 

otro régimen. 

Por otra parte el secretario de Acción Agraria de la central Indo.-

pendiente de Obreros Agr[colas y Campesinos lCIOAC) H6ctor Osuna, -

seftaló en 1980 que: "existen 170 mii expedientes con diversos probl~ 

mas agrarios como: deslindes, despojos, amparos, expropiaciones, r~ 

soiuciones no ejecutadas etc., ante la Secretar~a de la Reforma 

~graria, que no se han resuelto desde 1963, por lo que ésta inter

determinación pol!tico~jur!dica ha provocado que por lo menos 10.000 

ejidos permanezcan impr'oductivos". 15El .misr.10 l!der estima en mas de 

:··dos lllUlonés el número de campesinos desempleados, por lo que pode-

m~s resumi~ que tierras y mano de obra no son impedimento para reso.!_ 

ver el Problema, por el contrario, estos dos factores -tierr~s ina~· 

ti'1a3 'y campesinos 'sin trabajo- presentan una auténtica alternativa 
,, '. • • •• ' < - • 

:pa.ra .aliviar el. confl,icto alimentario'. 

.. . ,Por Últ.i1110 conviene, considerar. que· solo bastaría .un miÚón d'!'

:hec~&rea~ para.producir ,los¡alimchtos necesarios y as! resolver la~ 

sitúa~;i~ Üiment~ri,:J d~. los sectores más c:Ci'.ticos de la poblacicS~ •.. ' . 

. Y qua dictiá: ca·ntidad exista en el. país sin apr.ovecha'rso:· en.· mas da o. 

trece vcé~s. Para. tener u;,a idea de .,ste potencial du.?:ante e Laño de 

. 1980 .cua.Od~ ·se .sembrar.en ·13 .6 miÚones de hc.ctáraas, se obtuvo ur.a-
·.··- :: · .. ·.'.- ' -, . . ·-- - . . 
===~DO~==~-~~=Q#~~==~ac==~===~~==~c=~==~~~=~u~~~~=~~=~=~======a~=~= 

.~ ' . " <:. ·_ ' . ~. . ' . 

·;J.-. a·ark..in, David, ú uso de l'a t!.err'a, · op; ~it'. p. 71 

Uno"mns uno; ~iercoi~s'7 ~e enero ¿o .19&1, p . 
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~reducción de 78 rnillonen 567 ~il $13 toncladas
16

de alimentos, supe~ 
ficie que es ~enor ~ los ~3.7 millones de hectáreas que per~anecen-

''ocio;;as ;'. 

d) un ejemplo de la manioulación de los ali~e~tos oara la pobla-· 

ción en M~xico: EL MAIZ, destino industrial, animal y humano 

Durante los trabajos del seg\1ndo Congreso i:acional Agrario, en 

1980 Jos~ Rodríguez Vallejo, director de Programas Nacionales de 

Maíz y Trigo de la secretaría de Agricultura y Recur~os Hidra&licos, 

.señaló que mas del jo por ciento de la producción anual de ma!z es 

desviada para la alimentación animal y fabricación de licores, pri~ 

cipaimente vodka. Mientras que el presidente del Colegio Nacional -

de. Médico veterinarios Zootecnistna, Jo!ié Luis Cast;añon Morales, m~ 

nifestaba que dos millones de toneladas de maíz fueron consumidas -
. 17 

por el. ganado durante 1980: cifra equivalente a casi el 50 por cien 

to de las importaciones de la gramÍnoa en el ~ismo año. 

Lo anterior pone de manifiesto otro de tos grandes problemas en 

el c~nflicto alimentario nacional: los productos b&sicos, que el go

bier.i'ó?airadiversas ·formas para el consumo de l~ población, son mani

.,''_ p\11.adas en beneficio de .la industria .privada. nacional y extrarijera,y 

di!'- ellos el caso del maíz es el más impo.l:tante, 

t:,:.~ ··~ ~ :: . 
'"º·!·"· .La aarginación· en que se encuentr..,; mas de 2 millones de familias 
g:;-::.".· • ... · campesinas r dedicadas al cultivo de ma!z, asi como su imposibiÚdad 

~z{;;:..· ',:de\sati~faéer· todas· las normas .de calidad exigidas por. la compañia Na 

zr.,¡1.: .. ·_:.,_'.,• .. :.·_,_:,r~_.i_•_ •. i.•_ 

1
f l~~~it;~;;¡!~'.:i~¡:;~~~~i:~¡~:~~):~~i~j~j~;;;;:~;1'.:~~~'.]~:¡::~:~~, 
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de 7 millones 329 toneladas en 1980,Lo cual irr.plica que el Estado a 

trav~o de CONASUPO solo comorcializa 1 millón 758 mii ~oneladas (24 

por ciento del total) y el resto, 5 millones 750 mil toneladas, es

negociado por los intermediarios ly no siempre al precio oficial), -

para satisfacer la demanda constituida fundarr.entalmente por rábricas 

de harina, almidones, féculas, levaduras, frituras, bota~as y moli

nos. Los mediadores negocian adern~s (agrega el Centro de Investiga

ciones Agrarias, CIA), 18e1 tallo, las hojas y el alote, por le que 

obtienen un negocio total. 

La industria maicera es sumamente amplia en México, por lo que 

la gramínea no solo·representa el nutriente básico en la dieta del

·mru<icano sino también es el·elernento sustancial de todo un complejo 

fabril. Existen en el pa!s 24 mil 628 molinos, 17 industrias elabo• 

radoras de harina de maíz, y 110 empresas fabricantes de otros pro

ductos derivados del maíz, entre las que sobresalen once transnaci~ 

nales.tales corno CPC tnternational Inc,, (a través de Aceite Mazola 

S,A. Y.Productos de Ma!z S,A.l, Del Monte Co,, Kellog Corp., Pepsi

co; Inc., Standard Brands Inc. etc. Todo este complejo industrial -

emplea el matz (subsidiado en buena parte), en la fabricación no s~ 

l~ de almidones, frituras, golosinas de escaso valor nutritivo, sino 

también en la elaboración de papel, envases de cartón, jabones, de~ 

tergentes, ate. 

D~ ~s~ fotma, sust~nt&ndose en la miseria de millone~ de camp! 

~inos¡ as! como en los subsidios de CONASUPO, se fotmó a partir dG•c 

l~ déc~da de los cua~enta; uria poderosa y lucrativa J'dustri:i M~ice 
'ra. 

Durante 1982 CONASUPO e~treg6 millon~s 300 ~il ton~l:idas. a -

l~,ind~strhdo.rixtamal para masn y t~rtilla, Y 1 inÚ16n 200 mil -

.' t?(ló.1adás: a la i11dus:tri..: harinera. La empri.>sa est.ltal ade¡ufrió '!Se~ 
'9rano:a-'10 inil,290 pesos la tonc'lada 'J .lo .vendió ª·'ºmil ·sso pesos 

·:~,!~ in.dustria ha~inera y a 6 mÚ sso a los molinos. Adeinás'les p~~-
-~·:=s=~=. :::,t:: =ca=::==~-~-·~ a"...~a= •=~~~a: :i:m =·~ t: ~=:;a-;: =:i: ~-==o:::= ;;;'..1 ~=a:=~.=·-=~ q·~~1:1 =: Ci:: =re=.=.~ 
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porcion6 entre 800 mil pesos por toneladas il
1
cubrir los costos de 

transporte, almacenamiento, administraci6n y mermas en el grano. 

La misma Coordinaci6n General de Desarrollo Aqroindustrial, i~ 

dicó la deficiente aplicaci6n de los subsidios entregados por CONA

SUPO, ya que las fábricas de harina destinan el grano a la elabora

ción de féculas, almidones y demás frituras, las que en poco concu

rren a cubrir necesidades b&sicas, además un buen nGmcro de ellas -

cuentan con el apoyo de capital extranjero. De esa manera las contr~ 

buciones estatales sólo aumentan sus ganancias y su poder de monop~ 

lio en el mercado nacional, 

Tiene. gran importancia destacar que hasta 1977, CONASUPO subsi:, 

.di6 a la industria de alime.ntos balanceados
19 

mediante la 'll'en

ta ~e mas de 1 millón de toneladas anual~s; de la misma manera 11a -

industria elaborada de almidones, féculas, levaduras y productos si:, 

milares as! como las Corporaciones multinacionales del:vam.,,, reciben 

apoyo estatal en mas de la quinta parte del ma!z qu• necesitan. 

: ta participación transnacional resulta de capital importancia, 

e:n j970, Almidones Mexicanos S.A. filial de A.E. Stanley Manufactu

~riri~ co. y Productos.de Maíz, filial de la CPC rnternational Inc., 

,la· primera con cincuenta por ciénto da capital extranjero y ln .. se-

';L· :::~'. -~~,:g~nd_a· c:_on el ciÍ.nto por ciento controlaban el 49\. del val~r agrega'-

1rF :··' ',do total generado por esta indus.tria,. empleando solo el 3·5, del pe!..-

1;/: : ~o~~l globál ocupado, con el 40\ de la inversión total y el 9\ de -

;.l~.·.·.:._ .... «,·······.º .•. • ... :.;. __ ··_,: fºª.' lilata.blecimientós. Para J 978. el número de Empresas transnac,iqna
•. · . ·l'es en)~. ~lima asceridió a. s; .sumándose a las dos ante.riores: .Unive!. · 

¡f~::; ·~·.: ·Hl Fo'cds co; cion su filial L"'~iatan ':! Flor. s-.A., Industri.~s Mude! 

'/ 11as·~.L:·fÚi4l de Standar.d Brands Inc, ':!Arana! S.A. filial de Na

Ú~~'.1f Starc;:h·&;. Ch~Ínical Corp. 
20 

cuya participación con inversión ~ 
~·'.:..¡.,cfi; . .in;Je,,;a directa fue de un so ~o~ ciento, • 
'~~~}:~;~.~·::~~::')~·:'> ... _:., ': -. : . . - ·. - .· . ' 
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Por lo que se refiere a la fabricación de frituras se enccnt~a 

ron 141 empresas de las cuales tres son transnacionales Del Monte -

Co., Kellog corp. y Pepsico Inc. a trav&s de sus filiales en M&xico, 

Papas y Fritos Monterrey S.A. de c,v,, Kellog de Nixico S.A, y Sa-

britas S.A. de c.v. respectivamente¡2..l las otras -130 pertenecen a -

capitalistas privados nacionales, de las cuales 45 son pequeñas in

dustrias de tipo familiar, 

La fa~ricación de charritos absorbe aproximadamente SS mil to~ 

ne ladas de ma!z, de las que CON.AS UPO aporta la cuarta parte, con el 

mismo tipo de subsidio como si se tratara de tortillas, En 1970 Pa

pas y Fritos Monterrey y Productos Bali generaron el 54 por ciento 

del valor agregado total, La· inversi6n extranjera para la primera 

fue del 50 por ciento y del lOO por ciento~para la s~gunda, En 1970 

Pepsico Inc. adquiere Productos Bali y la incorpora a Sabritas S.A. 

de c.v. con capital ciento por ciento extranjero.
22 

Se encuent~an ademSs las empresas dedicadas a la elaboraci6n de 

.hojuelas de maíz que representan el 42 por ciento del valor de la -

producci6ri t6tal de la industria, en la cual se encuentran cuatro 

, ·transnacionales, destacando en primer lugar Kellog Corp, y quien -

absorbe por sí sola apro~imadamente 30 mil toneladas de maíz al ar.o. 

En suma~ h, utilización de la. gramínea se diversifica, en d6nde 

·.•ademli's del uso tradicional (tortiUas, tamales, ,etc.l, es: acaparado 

por la: industria maicera y ganadera, las que ·por set .. ~s rentables, 

mayor priorid'ád y ventajas' en el suministro, 

· rb.tdem. 

Uno \nas uno, J 5 de ma·r zo d,e 



~) Los racursos y las técnicLls indígenas para 

la producción. 

Estudios realizados entre grupos indígenas mexicanos, dcm'uestran: 

cada vez con mayor claridad, que éstos poseen todo un complejo de -

conocimientos sobre clima, suelo ~lüntas y anim,les, a partir de -

los cuales diseñan, adecuan y aplican técnicas y estrategias de pr~ 

ducción, dentro de las particulares condiciones ecológicas en las -

que habitan. Estos conocimientos, representan toda una qama de pos.!_ 

bilidades objetivas en la solución del problema alimentario, 

En tiempos prehispánicos se practicaron dichas técnicas en la 

explotación de los recursos, poro a parcir de la conquista fueron -

paulatinamente eliminadas y sustituidas por métodos eurapece. Sin -

embargo a través del trabajo de antropólogos y botlnicos principal

mente, tales técnicas empiezan a recobrar importancia. 

Un ejemplo claro de ello lo encontramos en los tres alimentos 

mas importantes: el ma[z~ el frijol y el chile, que anterior•ente -

se cultivaban en un buen n6mero de variedades adaptadas a las dife.;. 

rentes condi~iones ambientales, de modo, que las distintas regione~ 

~udieran producirlo~ y obtener adem&s una dieta equilibrada: el ma~ 

cereal que pr6ve!a la energ!ir el frijol, 

l~ leguminosa ~ue 
/la solanaeea ~e/ 

las proteínas; y el cll1le/,brind11ba las vitaminas, y m~ 

, .Estos .aÜmentÓ~ e·~an combinados también con c¡¡ran diversi-

' 

•. º_·,:·~.;_~ .. ·,:-_.",'.·.'..,;; •.. ·~ .... :.:_. d
1

:ad dfe. ~lantas de. condición regional y de cultivo mas espectfico come: 
' ei~z~p'ii~e 'b%ñcÓ Ccasiml.i:óa edulisl, el zapote negro (Oospyros diqynal, el nanche ·, 

t ... ".~.'..-.. ~.".; .. _;:':_'.'. .. _';·:····.:,::.··.;~' )11ailli•'1hial, la <JÜayaba (Psidium, guajaval , la. ciruela, (spondfos mo:nbial , la c!Íaya 
,.. , 'ccri'ÚÓscÓlus chayámansa ;ppl ,; el' capulin (Prunus serotina sop), el' tejocoi:a ÍCra-' 

;¡jj'V -\aegus pubesaé~~)., las vainas de algun~~'fñ°de cabe ~estacar .el guaji;'"_ 

~:r./ '.' .
1

.(Loucaen~ olau~a) y el q'uamuchil (Pithecellobiuml; las 'verduras ,co'mo 

;~Y:~;•<'< 6_1 ·,iito,,,ate. (Lyr.oporsié:um :osculontum>, el mil tomate !1>hysa11s· sppl ,.;. 

eL :aguácatc (Persca am'eri~an,nl, el húa~zontle (Chenopodium spp), los ·-·., 



quelites (Huttalipel, los nop.1.les COp'Jntia spp) ctc.toG:.::i5 :!llos con 

excelentes propiedades nutri~iva5 dentro d~ las h&t ~~e ~es:ac~r co~ 

sid~rablos cantidades de aninoácidos esenciales~ 

Estos cultivos, de distribución mas apcqacla a condiciones amti~~ 

tales determinadas, obligaron a desarrollar, t6cnicas agr!cclas di·:~~ 

sas y adaptables a las distintas regiones, dende las de tipo rooa en 

las áreas boscosas -tanto en la selva tropical como en !os montes de 

la sierra- , hasta el cultivo permanente con riego en los llanos o -

las terrazas de las laderas, y las chinanpas de las ciénagas y a ori

llas de los lagos. 

~lgunas plantas sobre las que hay que hacur una menc~ón especial 

tanto por su condición nutritiva, como po~. su gran adapt:abili'dad a -

los diversos sistemas y climas agrícolas y su gran número de varieda

des:· son: la calabaza (Cocurbita spp) .-. _que además de aportar un -

.....;..buen porcenta'.ie 'de l<>s nutrientes esenciales se vti\\-;t.a también para 
. J 

hacer vasijas1el cacao tTheobroma cacao), cultivo tan preciado que~ 

Ueqó a ser- unidad y valor de cambio, contienl'!?iJ~~t~rnl'.ones de los a· 

minoácidos esenciales indispensables para la síntesis proteica 2 ,(s: 

consumo est~vo generalizad~, y sus condiciones de cultivo se apegan -

a la~condiciones climatol&gicas típicamente mesoam,ricans: el huautli 

conocido mejor por "alegria" (Amaranthus hipochondriacusl, gue son u

nos pequeños arbustos de cuyas semillitas se elabora una masa llam! 

da ••tzoa.lli", que a semej!_ ... l.<I de la de ma!z, se empleaba en la prep! 

ración de.ali~ent~s diversos como tamales y atoles,(se utiliz~ba t~c

bi&n ·jara consumirlo enccombinación con los restos del sacrificado -

despúes del ritual. cosmogónico meitica, razón por la c.ual, dicho cuiti 

. ·~o fue. ten~-:11~nte atacado por los' españoles con toda la iritención ·.;~
e~~~dic-rlol., .en la s~gunda d&cada del slgio XVI su cultivo llegó a·~· 
ser.:.._ tan. importante, que su siembra en las chinanpas de la cuenca ~~ 
- . - . ' 

de.l' valle de México, tuvo prioridad sobre la del rna!z i:luran'i:e alc;ión.,-

·.th~9:01.lncluso existan estudiosos quo afirman' que .paralela:nent.• con -

el roaí.z c:~nstituyeron la base de .la alim1.?nt:ación de la civilización -
~ é •~==~o==~ ;11t =.11'!2 = ::S:a :s ==~==cm s&c:r a ;:1 i=. =a==== ;:u a~ c:::12= s= i= :=:i i;:i~':= s:. :::z :.::i = :s ~i= = :ic;: ';: e1 iii: i:r;u 

• • • .i • '· ... 

Chávcz A. ~·!f·, Valor nutriti'lo de los alÍinantos mexicanos,p~ó-:31. 

Est•.~~nto se ~nnliza con detalle en.el capítul? ~1.· 



mexic~, y con la ventaja además de poseer un dlto contenídp en prot~ 

inas. En consecuencia podr!3~os afirma~ quQ existí~ una correcta nu

trici6n, qua ade~&s se encontraban al alcanie de todos. Hoy en d!~ ~ 

tambi&n se continfia gozando de una gran variedad de productos alime~ 

tarios, pero éstos •por enconcrarnos dentro de una economía capitali~ 

ta- no est;n dentro de la disponibilid~d de los sectores mayoritarios, 

básicamente por una deficiente infra-estructura económica y su eleva 

do precio final en el mercado. 

En la act_ualidad1 algunas comunidades indígenas de MéxicoJsiguen 

practicando y ofreciendo nuMerosos ejemplos sabre el conocimient~ de 

su medio ambiente y la explotación del mismo; los Tzeltales de Chia

pas distinguen alrededor de 500 especies de plantas útiles: los hua

ves de Oa~aca identifican mas de 400; y los mayas de la península de 

Yucatán' son capacés de reconocer mas de 900; por:ne:icionar solo algu

nas de ellas. Dentro de l~te contexto, estudios realizados entre lB -

comunidades nativas, permitieron estimar la rica flora del país, en -

una cifra no menor a las 20,000, especies, de las cuales por lo menos 

5.000. son plantas útiles en múltiples formas tales como• alimentos, 

medicinas, utensilios etc, 

Por lo que:a la tierra so refiere, sobresale la clasificación p~ 

:¡.e.~ifclia de los distintos tipos de suelo en la cuenca del laqo Pátzcu~ 

ro;·,y: qú!' corresponde perfectamente a una clanificación di: 16 tipos -

diferente realizada por los especualistas de la FAO~ONESCO: 

CLJ'>SIFICACION FAO~CNESCO 

·Litosol 
. Regosol eutrico 
GJ.eysoi mólico ' 

. Gleys~l. v~rtico 
Cleysol eutrico. 
Mdosol' r.ióÜco 
Mdo~ol;húmico 
Mdosot: órtico 
Mdos~l víti:ico 
AcrJ.sot húrnico 

, · l\crisol órtico 
tuviS01 ·crómico , 
Líwi.so~. v~rtico 

.· Feoze.n · ttápl fró ·. 
Carnbisol. crómico 
V(!rtisol : pélico t/I. 

CIASIFrCACION PUREPECl!A 

Zacapu 
Echeri,tupuri~uruapati 

Echari-atzimu-t\Íripiti , , , 
EcherJ:-atzimu-kerokua7ch~r:apiti 
Echeri-atzimu-Uruapiti · · 
Echer{-tupuri~turipiti . . . . , 
Echeri·tupuri~turipiti-tzuínpal'll:iti 
Echeri•tupu,ri~tZumparlbit:i · 
Ehcri,-ltutzari-ázuli · 
Echeri·charanda-charapiÜ . ' · · 
Echeri~charatida.:cilarapi ti~tzumparnbití 
ech<:iri-clÍarandá~é:harapiti · 
Echeri·clíaranda·kur:ekuá-charapitl . 
Echel:'i~tupúri-turipiti,-tcrenda ·.· .. ' 
Echori-charanda.·charápiti-tzumpambiti 
Ech.,,:i-kerckua-turipiti · .. 



. Los mayas poséen eerminos para desiqnar con detalle, el pro~eso 

por al =ual la selva tropical 11a~cda convertida en &rea agr!=o!a, ~a 

restituyéndose a través de la sucesión ~colóqica, mientras que l~s 

nahuas del sur de Veracruz conocen treinta y cinco sistemas medio-a~ 

bientalcs diferentes, ~ los que se refieren ccn sus t€~~!~oz corrcs

poncicntes. 

Estn discriminación a su vez les permite asis~~r a caca fragrnen

.to d~ tierra, una detcr~ínada practica productiva, aprovechar una am

plia variedad de especie!!_ y obtener diversos productos, para conformar 

asi une estrategia de uso tnultiple en función del ecosistema. Tal es

trategia es la respuesta técnica de las comunidades indígenas a la -

compleja heterogeneidad de ia naturaleza mexicana, y fuente principal 

de la cual la econonia nativa ha obtenido, la mayor parte de los pro

ductos necesarios para su subsistencia, tales"'l;Tir.rnntos, med iciuas, u

tensilios etc. 

Do ésta manera el espacio medio-ambiental permanece como un vas-

to ~osaico ~armado por toda una gama de ecosistemas nüturales, y don

de la explotaoilS.n d~ sus recuri;.os se realiza a partir ·-y no en contra

de dicha diversidad e~olG9ica. Qe ahí que 4stos conocimiencos y estra

te9ias productivas, r~_sult~n en_ much;;,s caso.s (sino es qu<J siempre) op

clones ·mas. adecuadas en· e.1· 11¡¡10ejo de los recurso naturalea, quo, las a,!_ 

ternat i vas -.propuestas por los. pr1>y<:1ct:os_ modernizadores, que no siro rJ!.. 

sultan muy costosos, sino ta~bié~ ~e-st·ruct~~u ·i deqradadores d~l au·e-, 

ló agrícola, pues SUS sis.temas ~spec!Ú.cos' y d,e 9rarideS dimensionas,. -

táles como. el monocult'ivo agrícola o ·la 9ana,derfa e>:.'\:.~rnsiva, no respe" 

tan ni toinan en· consideración l·os complejos inoo;aicos,. ec0 1Ógico_s ·)! la -

heteroqerieidad del medió, ambiente mexicano. 

En..i!'ntraste muchos d·e los sistemas agrícolas y hortic;olas d!>s.l--:

rrollados, por 1011 grupos indígen.is de, ,MéXico, no sólo han sido c.on,ceb·.!, 
implementadOb como xespuastas, .Ídecuadas a l~s .plÍ>:"t:.LCUlareS ec'ot~<· '· 

don<l<l se desarrollan_. sinó que· de hacho CO'lstit~:1an }as 'form~s' ,;; 

llias .eficientes' qu" s_e cono.can 1rn térMinos. de rcndi!'liilntoi ¡:>erin,rnencia 



y ausencia de deterioro medio-ambiental.
3 E~tre estos sistemas pueden 

citarse 'ºr eje~plo, el llamado de 11 rnarc~~o'' de~ar~ollado por los 

indígenas chontales del centro Ccl est~do Ce Tabasco, y que logra pr~ 

_ducir de seis a diez toneladas de maÍ~¡;or hectárea, que a su vez. sig

nifican los rendi~ientos mas altos cr11e se cococen en Dl 1aís, y que -

son ~e cinco a nueve veces su!?er1or!}j lograCo en 1962, en hectáreas -

·~Í.égo con .métoGos modernos,, i e¡ agrosistema=~~fii"fRs orillas de los ríos 

y en un pei;ioco de solo tres mese•. En otra; importantw ejemples hay -

que Mencionar las chinanpas en el altiplano de M~xico: y los policul

tivos de las montañas en las zonas templadas, en do~de las técnicas -

indigenas logran combinar en un solO espacio hasta cinco especies de -

cultivos diferente•: maíz, frijol, calabaza, huautli y quelites.; o -

bien los ricos huertos frutícolas que loil";a~s Yuca tan. o los chinatecos 

de Oa~aca desarrollan en el trópico. 

En suma desde el punto de vista de la óptima explotación de los 

recursos ~aturales, entendida lsta como la obtención de una producción 

rica e~ cantidad, calidad y variedad, y con ausencia o mlnima dégrada

del suelo¡ las culturas indígenas de Mexico, son todavía portado-

de todo un cúmulo de conocimientos, técnicas y estrategias produc

'i?negabie valor, que en conjunto representan una auténtica -

l~-~oluci6n del ptoblema ~limentario mexicano, mediante~el -
. . . . 

de una ~utosuficiencia -coma añtaña- por regiones y en función. 

que ofrece el rico medio ambiente loca~. 

uno d~ ios. países ·~o J;l.,ra.. -·Y f<iuno..-.--.:_....::..,.

planeta, con. una notable di-versi.'.'iad cul,turaL represe~~ª~ 
.. da;:¡,;o~.rnas d!! SO gr.tipo.a étnicos; portadores de una herenci.i agro•ali:._ 

·,,~~.nt,~,rla,/·f.fU,t(). de. num.erosas generaciones a través d.e· los siglos, ~en_., 
,,,,~\!7'ri.~r~-. ~An' iluda,. en sus prop~()• recursos: naturales, hul"-anos y técn!_. 

·•·:,cos,'.s.u mej()t; ~lf.Qrnativ~. 
\ ·;, 

_ ~~~~~====~=~=~~====~==~==c~=#====~~===g==~======~~=•==~=~s====u=~== -· 
:-r::_.'i'.!"·,·· -· '.-.:. .:' <· : -. ',. 
;,,:3, •. '".T()ledo, V.M., Hombro y naturaleza. seaún la etnobiolarrra, p. 654 

4fjt.nstituto rüchoacano da .Investigaciones sociales, guo es el SilM!p.17 
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lÜqunas 

fl Variedades cotr.estiblcs oropuestas 

del problema alimentario 

:-i·1ra la soluciér. 

Dentro' del contexto descrito anteriorMe11te con toda una ga~a do 

alimentos de alto contenido nutritivo que utilizados desde tiempos

inmemoriables por los ind!genas del país, -hoy relegados- pueden -

llegar a constituir en cualquier momento, alimentos básicos idóneos 

o a complementar los alimentos habituales consumidos por los gran-

des núcleos de población en ~éxico. Entro ellos podemos citar el -

"ram6n" u "ojocho 1
', .un frondoso Srbol empleado por los mayas y otros 

grupos ind!genas del tróp.ico1 y que ofrece forrajes, frutos y látex 

len forma de una leche de alto contenido g~lactógenol; o bien la -

"chaya• arbusto también de las regiones tiopicales cuyas hojas poseen 

~n alto contenido proteínico¡ el huautli que llegó a tenor un valor 

incalculable dentro de la civilización azteca, tanto como el maíz,

su alto contenido prote!nico asr como su alto rendimiento de hasta 

dos·~ tres toneladas por hect~reas lo hacen una de las alcernativas 

\ m&s id6neas, pues ademls ofrece una gran divcruidad de producto~ c2 
mo panes, harinas galletas etc. Por su parte, los estudios de los -

etnobi6lo9os no~tearnericanos Richard Felger y Gary Paul Nabham entre 

:los seris y varias agrupaciones de las zonas desérticas mexicanas, 

de~cubierto una amp~ia variedad de prom~tedoras especies alime! 

tlcias como el mozq~ite o el frijtil tepario; y en nuestras costas -

destacir di manera especial la zostera marina, un· pasto com~! 

que se .desarrolla en. una buena parte de, lo~ litorales del pa!s. 

. . .otra. alterna'tivá· lá representan 'los insect.os comestiblesA t.ab~ 

·ri:osos eiitudio's realizados ·por. la-. investigadora 'mexicana Julieta --

;cÓMluyen e·n cp~siderar .i la ri?a fauna do insec.tos en México 

opci6n en el .P~oblema nutricionnl dot país .. Comu:iid<Úlé-s -· 

.o~ros grupos de.·ind[~eriás del altiplano seco han wncontr~ 

· 1a mejor fuente ~e prote!nas de. alta ·calidad Elav·;. sil. 

.'.'di~·ta, Po,i: otra .par.te los inse.ctos co.nstituyen el qrupo zoológico -

-.·.:dominante·en el pl~~cta, porsunúme.ro y capac.:ido.d de.adaptación~ 
iiiúltiples ciimaS. tanto ilCUátiCOS COmO terres.trÓS. l\dC11'áS SU poten-

' cial-. rep);'.OÜUCÍoivo es enorme (medí.ante el control de ünii. sol.il pareja' 



.-.-;-

de inscc~cs, se logrJr!an 25 oencraciones de su especie lo que equ! 

valUr!a a ~~5 de 500 ~i!lon~s de ins~~~cs). La entomóloga Julio~a -

Rnmos Zlor~~y a~:ega que an M~xi~o l~isc~~ por lo ~anos 60 especies 

comestibles de inseccos, todos altamente nutritivos, los chapulines 

por ejerr.;lo tienen un 55.13 por ciento de proteínas
5 

por gramo; una 

chinche 32.16 por ciento: el gusano de nopal •15.83 por ciento; y la 

cigarra el mayor insec~o con contenido protcíco con un 72.02 por 

ciento de proteínas por gramo,
6

es ~ccir todos sin excepci6n contienen 

aminoácidos esenciales. Por Último moncionereos algunas clases de i~ 

sectas que han sido aprovc~hados desde hace mucho tiempo ~ar nueG-

tras comunidades indígenas: los gusanos rosadoo de maguey; los jum~ 

les en Taxcof los escameles, huevecillos de la mosca del lago de -

Texcocof los chapulines1 prin~ipalmente en Cuautla; varias especies 

de hormiga en Oaxaca; el gusanillo de castaña etc. 

El frijol soya, de grandes potencialidades en el país, y cuyos 

beneficias hasta ahora, son monopolio en un 98\, de la industria de ~ 

éeites y de la industria elaboradora de alimentos balancoad~s, que a 

4, vez constituye la alimentación de aves, cerdos, y ganado bovino,cs 

c~nsiderado mundialmente el alimento de mas alto valor mutritivo y al 

mismo tiempo de. mas bajo costo. 

Eri 1976 el doctor Nurcn Banafunzi, Jefe de la Unidad de Investig~ 

cienes Agrarias del Colegio' Superior Agropecuario, en el e atado de GU!_ 

rrero, llevó a cabo un extenso y ambicioso proyecto, orientado a mejo

rar la dieta de las clases marginales a través de una nueva variedad -

.comestible de saya: la soya BM2 Banafunzi-Hena, cuyas c~iacter!stiéas 

É;senci<Úes la hacen superior al resto de variedades de soya.' Su alto 

·;valor nutritivo y su prot~ina so~ equivalentes en ~alidad a las de lo~ 

~iimcntos. de origen animal, y adem&s contiene casi tod0s los aminolci~ 
dos.esenciales. Su rendimiento por hec~lrea es de ~os toneladas y me~ 

cÍia, ·de lo cüal se despr<?nde que se requerirían de" 1000 cab"eias "de: 9ª"., ·. 

producir la· misma cánti.dad ·de proteinas, las que. a·su. 

d_á un· m!~i~o de 2so· hectárea!para producir su alimeni::"a y 'Íra

para ~sperar su óptimo. desarroiia. su" cultivo puede .ád~pi::a!. 
.'~~=~·Ji~~50~~~==.=e:s=.:u::iau::1So;;i:;-:;;::s•:n:s;cc::a:~::1~===7s~=~===.=~=i===-==~-~~Cwa~===~~~~:fll,~~:s.~~~~. 



se a condiciones climiticas diversas y puedQ llevar~c u cabo con n5-

todo5 agrícolas tr~dicio~ales, de l~ ~ic~a ~a~~ra qua coc a!~a =~=~o 

logÍ3, y su procesamiento se puede realizar incluso BO la cocin~ del 

hogar con utensilios cotidianos.7 

El doctor Banafunzi ;Hque su •::'J.ltivo en zonas de Guerrero t otras 

tierr~J de clima caliente -quo reprBsenta•uno de los mas difícilcs

logró rendimientos de 3 y 4 toneladas por hectárea, lo cual represen

ta una cifra mas de siete veces superior al logrado por el ~aíz, en 

tierras de temporal que fue de 525 kilos por hectárea dlJfl ,nte 1982, y 

mas de tres veces superior al rendimiento por hectirea djrnaíz , en 

tierras de riego que fue de 1,302 kilogra~os en el mismo año. 8 

El cultivo tombi~n puede ser sembrado en dos hileras por surco 

i reduciendo lo distancia entre ellas, de tal manera que se permi

t·a sembrar uno mayor cantidad de las mismas y obtener de dos a tres 

cosechas por año. La soya además ofrece la ventaja de poderse con

sumir de multiples y variadas formas, toles como galletas, paneci

llos, postrear sopis, leche etc •• Por todo ello su potencial ali~

mentario aumenta considerablemente. 

=·~ Q~ =~e~:·~·~ 0.:= =;:e 1:1 = ~ .:=::: ==":;! = =-= ::=:: == titl:I ==='= ... :e-:= =::c.;::r':: t:tc =·=·=:e'=•~=::::=: r.: e e=~·= es~~:;;-~;':: 
En'~sta punto cabe mencionar qu~ tas. ne?cesida¿os de .. protein.ls del.•indi;i<lub. 

• son ·de. so gramos poi: dia, cnnÜdad ·<¡Uc puede ser obtenida fácilm<0nt'e. a i:ra~· 
vés.'de:•lo&. insectos; ,. · · 

, ··.7 ~- .Ji·.· Shyh-,:"·u~~'-'.~lt~~n~tivn/a·. los ,6robler.1as ·ce· nut:{r:ión, en !nforrnaCién. 
fic~ y 'l'ecnológfoa, .. nwn •. 70,· p. ·20 · 

Instituto Michoácan~ do I11vestigacior.es Soclal<!s, ~.dt. p.17 



g) Los recursos ictiolé=~~os para la alimentación 

Exclusivam~nte con los ~ecursos comestibles, comprendidos en 

la fran~a de 200 millas na5ticas a lo largo de mas de diez mil k! 

16metios de costas, de la zona econ6Aica exclusiva de Mixico, ·Y -

en los 28 mil kilómetros cuadrados de aguas continentales en lag~ 

nas litorales y esteros, lagos, lagunas, presas y ríos, el país -

podría alimentar adecuada~ente a la població11. La Nación cuonta -

con 17 estados, que representan mas de la mitad de la republica -

con enormes litora~es: Baja California ~orte, Baja California sur, 

Sonora, Sinaloa, Nayarít, ~.alisco, Colima, Michoacán, Guerrero, -

Oaxaca, Chiapas, Quintana koo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, 

y Tamaulipas. Geográficamente el país •e encuentra rodead~ por el 

mar: el oceáno Pacífico, el golfo de California, el golfo Je M~~! 

co, y el mar Caribe. 

·China, Japón y la URSS ---·son algunos de los países más ill'"ortan 

tes qua encuentran en el pescadg~~a~ 0principales fuentef protoicaP 

y uno d~ los alimentos mas importantes de su dieta, aún cuanao sus 

pobiaci6ne~ son mucho mas numerosas que la do M~xico~ en 1980 C~i

n~ contaba con qsG.848.000 habitantes: Japón con 166.364~000 babi"' 

.tantes y la URSS. con ~6~,666.000. 1 Hasta mayo de 1901, M~xico ocu

pába ·el dé.cimo cuarto luqar entre los principales productores dei 

·mar en el iund6 con ~.5 millones de tonelad~s anuales, que ropre~ 

sen.ta solo .el 16.6\ d.el potencial marítimo total calculado en 9 "' 
. . . . . . . 2 . 
millone~·de· toneladas al afio. Nue~tro país cuenta con la sequnda 

ficita:~-caÍnar(,nera ·mas impo;tant~. del mundo, con la cual. se· sÚúa .;; 

~xportadór d~ carnár6n"númer6 uno det ~larietá: y por 1~.~~e 
.. ál ·atún se refieÚ! es el sequndo prl>ductor mas im~ortante a .esi;ala' 
:. :.· :· . . 3 . 

-: mundial•. ·po.r otra parte especialis.tas e·n ·et: área mari.na, han 'c·a1-, 

,.. ·. .. :, ··.. , . 
. ~=•=~~aa=•~·~~=~:========~==~=====~=====ª=~===~=====~=~~a==nmD=~=3 

.L- o~~os básiCo~ sobre la poblaci6n de México 1980-~QOO. Consejo Nacional dQ. Pe_ 
. blaci6n, p.94-95, 

2.- 'r,ürnentos déÍ Mar, sin autor, en rnfoí:macióo cientr:i:c..-. y T7cnoló9ica:, ·p. 5 

'3,- Ibidcm'. ~-.G · 



calculado un número no menor a las 200 especies, entre peces Y vc:-q=. 

talcs,~~-susccptibles Je ser explotadQ,S ~ara la 

do ello adem¡s de las posibilidades de la maricul~ura y acu3cultura, 

que dispone de 2 millones 800 mil hectáreas en aguas dulces y estua

rias, cuya producción en 1979 fue de 125 mil toneladas. 

Estos alimentos además son productos altamente nutritivos, con

un gran porcentaje de protcina animal de fácil di~estión, con excele~ 

tes proporciones de ocho de los aminoácidos ese~ciales -lisina, isa 

leucina, treonina, valina, leucina, triptofano, metionina, y fcnilal~ 

nina- 5 , con grasa que varia del l al 20 por ciento, en relación a su 

peso total, y con cantidades apreciables de vitaminas y minerales. Los 

pescados de orígen marino además poséen altos porcentajes en sales y 

yodo. Por todo ello constituyen un alimento i4oneo y una auténtica -

opción en el problema nutricional dei país. 

México sin embargo, nunca ha sido consumidor importante de pese~ 

do, y solo algunas comunidades costeras y parte de la población rib! 

reña de los lagos lo consumen con cierta frecuencia e incluso en es

tos casos se hace en cantidades limitadas. Un estudio de la Secreta

t!a de Agiicultura y Recursos Hidraúlicos proporciona cifras importa! 

tes al respecto: el 70.1\ de la poblaci6n no consume pescado es d~~Ír 

47 millones 168 mil habitantes -conforme al 'censo de 1980-·. En el m~i:.! 
mo estudio los estaa.os de la .república que registran los índices de.

consumo de pescado mas bajo son los. si9uie.ntesr (en orden alfabético}. 

Ac¡uascalientes dond~ solo el a.O\ de los h•bitantes consume el pese~ 

~o por lo manos una vez a la semana, el 92.0' no lo consume; Baja Ca'. 

lifornia Norte.donde el 30.4\ consume ~l pesc~do cuando manos una .. 

vaz a la semana, el 69.6\ no c_onsume 1 Coahui.la cuyos p_oi:C:entajes'··son 

10.9!~ .y 89.H respectivamonte1 Chihuahua con un 12.J•, consumiendo'a1.· 

peicadó cuapdÓ menos una vez. a la iemaiia y un 87.7\ que no ló co~su-: 

.m~n·1 Durango donde solo el 7 ,6\ de ·la pobl.:ici6n con3ume el. pescad.o -· 

una vez a"la semana.y por tanto el.92.4~. nó.lo c~nsu·~.,, 
Guanajuato en donde los índices de consuna da pescado so·n.· fo.o~ y:.·2.·'· 

'9o.oi. rcspectivam~nte1 .Guerrero donde solo el 36,0\ c:ónsuml! regular-

. mente 'el péscado por lo. monos u'na ve~ ,,;: la se:r.ana, el 64_. O\ no. )o --
··---~~==n•t::i::(::s 1::: ==::a:11;i;¡;:::z::=s:i•t::•• ::t::;';:s .==;sa i;i:i = == = ==t::: ='= = :i == = ===::::: ::=.':. == = =t:= =~= =~= 

4 .- Ibidem; --.-. 
:~~- chávc~~ Adolfo, El valor nutritivo.de los ali:.;0n~cd !"'(":d~::r.cs, p. :6 
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consume; HiCalgu donde el 21.1\ de loe habitant~s consume ol pesca-

do por lo menos una vez a la semana y el 79.9~ no lo consume: Jali~ 

ca; donde ~1 18.a' io consurne por lo menos una vez a la semana, el-

81.2\ no consume: Hichoacln en donde solamente el 19.1\ de la pobl~ 

ción consume el pescado regularmente cuando menos una vez por sema-

na y el 80.9% no lo consume: Morelos 24.9% y 75.I\ respoctivamente; 

Nayarit 39.8\ y 60.2\¡ Nuevo León 12.1\ y 87.9\: oaxaca 35.B' y 64.2\r 

Puebla 17.1% y 82.9\; Quc:étara -~tro de los estados mas afectados

can porcentajes 9.5\ y 90.5' respectivamente: Quintana Roo con 38.9' 

y 61.1\1 San Luis Potosí c?n 10.8\ y 89.21; Sonora con 32.3\ y G7.7\ 

respectivamente; Tamaulipas 21.J\ y 78.7\ rcspc~tivamente; Tlaxcala 

20.4\ y 79.G\¡ por Último Zacatecas con el ín1i~~ de consumo de pes

cado mas bajo de la república, donde solamente el 7\ de la población 

consume regularmente pe~cado cuando menos una vez por semar.a, ~l re~ 

to ~l 93.0\ de los habitantes no lo consume. De los 32 estados que 

tiene la nación, 22 que son los anotados anteriormente, registran los 

íncli~es de consumo de pescado. mas bajas, y que representan a ¡¡u vez, 

mas de las dos terceras partes del país; de los 10.estados restantes 

.solamente dos tienen un índice de consumo de paseada significativa: 

.campacha donde el 74.1' de la población consume el pescado regular-· 

ment~·cuando menos una vez a la semana y solo el 25,9\ no lo consu-

y 'I'abasco do.nde el 62,3\ de ·1os ·habitantes lo ·consume por lo m!_. 

una .vez .a la semana y el 37, 7\ no lo hac1>: de los ocho .. faltantes· 

~aj¡-Californla Sur y el Di~trit~ Federal, observan los índices de ~ 
.~onsui.o mas alto con 54.0\ y 51.1\ respecti.vamente por último en l~s 

est~dos restarites~ Colima, Chiapas, Estado de M~xico: si~alo~ •. 
y Yucatl~, se. obs~rva el 41,S\, 41.2\, 37.3i,41~4~, 40.9\ y 

respect.iv~mente" (un promedio d~Í 40\) en ·el consumó .de pescado . . . . 

·una· vez. por '.seman.:{ 1 . el. resto en pro;.edio'. el GO\,. no. lo 

hay que dastacar, que de'los. 22 es~ad~s-que·re· 

de consumo en.·pescado mas. bajos\ 10 :de ei'l·os .son 



encic!adc.3 t"eclerativas con c.xtcnsa:J coscas: 3uja California Hortc, Gu~rrero, .Ja.-. 

lisco, M.ic.hoac~n, Nnyarit, Oa;<aca, Quir.tand Roo, sonor.J., ~abü~cc y 

Tamaulipas, y de los 7 estados restantes con litorales solame~t~ dos, 

C3mpeche Y. Taba~co, tienen un considerable indice de consumo de pe! 

cado. En o~ras palabras, JO de los 32 estados del país, observan un 

bajo índice en el consumo do pescado, porcentaje sumamente pobre d~ 

das las condiciones geográficas do la nación. De todo ello se de~iva 

el consumo pe~cápita de pescado al año en el país, sea de cuatro -

kilos·. 6 En contraste cabe señalar que el consumo parcápita de past~ 
l~llos industrializados soa de 3 kilos durante el mismo tiempo. 

No obstante la industria pesquera es una do laG de mayor nuge

en la repúbl,.ica, con una tasa de crecimiento anu~l del 25\1 1.o que-

occri:e. ----- es qua se presenta el mismo fenómeno d ~iversific~ 

ción que en los alimentos del campo: a) la exportación, b) la indu.:!_ 

tria como la avicultura, la ~orcicultura, y otras actividades de e~ 

gorda de animales y c) el mercado urbano de solvente poder adquisi

tivo, en donde hay que destacar que al Pistrito Federal se destinan 

cinco veces más cantidades de pescado que todo el resto de la.repú

blica7. Por ejenplo ¿n 1981 se destinaron 133 mil 497 toneladas de 

sardinil para consumo hum.ano, mientras al uso industrial se canaliz~ 

ron,205 mil 287 toneladas del mismo producto• en el caso de la anch~ 

veta para consumo humano se destinaron 5 mil ses toneladas en contr!!_ 

p~sición con las 355 mil 981 toneladas para uso industrial. 8 

Final!"enté. es importante mancionar que existen 5 especies de -

peces propuestas e.n .un est.udio .del INtl, que ofrecen una excelente -· 

illternativ.1 más, pai:a la solución del pi:oblema, ellas son:· la sard.!_ 

na crinud.:1, ln anchoveta, el tiburón, .la mojar'ra tilap.ia y la carpa· 

pueden ser ubicadas en un progra:na· de procesa'miento 

" ... ·· . ' ' 
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Uno mas ~no, 16 .de f~brero de 1983, primera plana . 
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indu~tri~l y de cc~~rcialización a bajo co~to, además reunen los nu

tri~entcs csenci~le3 id6ncos para u1;~ pabla·:l¿n con una ingesta ca¡~ 

rica cr!ti=¿· Con la captura de ~stau esFecia~ sin gran dificaltad 

se lograría el ~aciic rnill6n de toneladas de pesca anuales que son ne 

cesarios para abatir los Índices de dcsnutrici6n en la poblaci6n, s~ 

gún cálculos del ~isrno estudio. 9 se omplearían tecnolog!us baratas 

~ue facilit&ran la :ranspor~aci6n para hacer llegar el producto on -

bu~n estado a las pobla:ioncs rn5s aiGladas. Estas serían: el marina

do, salado, ahumado, y secado. Pues lo que ha ocurrido hasta ahora -

ha sido la imitación del modelo norteamericano, país que puede darse 

el lujo de gastar hasta 100 veces mas energía en su consumo de pese~ 

do -desde su pese~, transporte, refrigcraci6n, y cocimivnto- qu¡ ~s

te le genera nutricionalme~te. •un adecuado programa alimentario"e~ 

función de las cinco especies mencionadas ~indica el estudio- podrí~ 

consti.tuirse sin duda en el programa mas impor~ante para la salud y 

el bienestar social de toda la población mexicana•!º 

· NUTRIMENTOS 

CALIDAD NU'l'RICIO!ll\L DE Ll\S CINCO ESPECIES PROPUEST.\:3 

Valores por cada 100 gramos de peso neto 

A G tJ A M A R A G U A D tJ L e.E 
-.---~-------------- ... --...... __ ... ________ ... ____________________________________ _ 

Sard.ina Anchoveta .tiburon Mojarra· caipa 
crinuda tilapia común 

197:0 310.~ 1Ó6.0 106.0 96.0 

19. 7 20.6 24 .• 5 19.2 16.0 

.. 12.2 24.4 0.2 .i.1 3.G 



l\SPECTOS 

Producción 
actual 

Producción 
potencial 

Costo por 
cada2S gr. 
de proteina 

sardina 
crinuda 

64.476. 
ton. 

200.000 
ton, 

$2.23 

Anchoveta 

77 ,640 
ton. 

350.000 
ton. 

$3.54 

Tiburón 

7 ,128 
ton. 

25.000 
ton. 

$0,92 

Mojarra 
tilapia 

ll.278 
ton. 

50.000 
ton. 

$2.60 

Carpa 
co::iun 

3,852 
ton. 

15.000 
'ton. 

$2.78 

FUENTE: Dirección Góneral de Estadística y Comisión N.acional Consul

tiva de Pesca, México 1978. 

Huerta, M. et. al. Posibilidades <le ·utilizar el pescado para 
mejorar ·1a di.eta niexicann, División de llu~rición, Z.:é:<icc 1978 



Capítulo IV 

IA Gl\lli\DERIA Y EL PP.OBLEMA ALIMENTl\R!O 

La ganadería en M€xico representa sin duda, uno de los aspectos 

que mayor~eote han incidido en la conformaci6n y agravamiento dol pr~ 

blema alimentario nacional. Esto debido b5sicamento a las siguientes 

razones: a) una en;rme cantidad de recursos agrícolas en tierras y -

cultivos son desviados para esta actividad; bl la e~pansión do la s~ 

perficie dedicada a la industria pecuaria y el mantenittiento de su -

au90, en buena medida se ha llevado a cabo a costa del estancamiento 

y retroceso del cul~ivo de los granos básicos; el los productos ali

menticios derivados de la ganadería son fundamentalmente para la ex" 

pórtación y para el consumo de los sectores adinerados do la pobla-

ción; y d) la actividad ganadera por mínima que soa, implica necesa~ 

riamente un considerable derroche económico y alimentario caractorí~ 

tico de los países desarrollados. 

··al La actividad ganadera y los recursos ·agrícolas 

.·.La inclusión de la qanadería en México data de ~lónia, ·cilando 

·i:os, :eép~ñdl!)·s-. acosÚ1mbra_dos a ulia dio ta rica en producto.s de origen . 

-:a~i¡nál, iinpus.ie~on la.actividad pecuai:ia 1 p~ro será hasta la dºécada- · 

d
0

Ó •l:ós seséntá:en e1 presente _siqlo; cuando _cobre un auge· inusit~do. 

':(~{i~p~rta~te destacar qua 'HtÓ auge es paralelo al de· Los cultivos 

d~:::frÍlta°'s Y legun:b~os, y que corres~onde también a l.a época de mayor 

j'"~~hctra'éión de -las. empresns trÍl~~nacional.es, como se estu~ia en el -

'.,'.c¡pk~l~ re~~ecti~~)'. A partif,•h~~'t,;'~~ut;°l Aviia Cama.cho en 1940, más 

<'d~l' 90\ de la.: s~perficie agropecuaria estaba dedÍcada:a ia 9anad,er!.a., 

:~est~ po,~ce~úje-equiv~l!a a 56 r.iúl~nes 333 mÚ hectáreas, 

t;~'-~con Jos' s mlllón~s 739 ¡nil que se destinaron al ~~t~'1 de los 

~~s ~~ ~l ·~Í.s:;ió año: Para el año dÓ 1960 la superficie qanódóia 



ment6 a 79 millones 692 mil n~ct&reas, 1 
lo cunl signif1c6 un inc=c~c~ 

to de ~as dol 41~: y para 1983 el nGrnuro de hcc~5r!3S ~s~i~a~a )ara 

el uso de la industria ganadera, a través do pastos naturales, pastos 

cultivados, el cultivo de forrajes etc. fueron mas de 100 :il:c~es de 

hectá~eas. Esto quiere decir que en 1940 mas de la cuarta parte de la 

república Mexicana estaba en poCer tle los ga~aCeros, ~ara la décad3 

de los sesenta mas da la tercera parte, y para i1:icics de la d6cad~ 

de los ochenta la cifra ya rebasaba la mitad de la superficie del país 

en su parte continental, calculada en 1 millón 953 mil 128 km 2 leq•~ 
valente a 195.3 millones de hectáreas). En 1980 la superficie dedica 

da a la agricultura fue de 13 millones 660 mil 933 hectáreas, 2 por~ 
lo que l~ ganaaería ocupa una superficie superior en mas de ocho ve

ces al total de los cultivos, y mas de trece veces a la superficie -

dedicada a los granos básicos ma!z/frijol. Por lo que a .lo~ cultivos 

se refiere en 1979 casi el 30% de la producción agrícola total fue ~ 

destinada a la alimentación de la ganadería a través de forrajes; 16 

millones 121 mil 774 toneladas de alfalfa, 51 mil 074 toneladas de -

avena forrajera en grano, 367 mil 545 toneladas de cebada y 3 millo~es 

988 mil 423 t,oneladas de sorgo.
3 

A esta cantidad habría que agregar 

los cultivos que sin, ser forrajes -propiamente dichos- se emplean -

también en la alimentación animal como lo son algunas oleaginosas 

'ajonjolí, cártamo, soya etc.), algunos ali~entos derivados de la pe~ 

ca, utilizados en la fabricación de alimeritos balanceados, y consi~e 

r·ablos cantidades en granos báiiicos: en 1980~SmLUonen de tonelada; 

(subsidiado en el preciri) fu~ron· desvÍ~das para consumo del 
. ' . . 

Todo esto proporciona una cifra superior a los 25 millones de 

~0n~ladas .de alimentos en 197d1 cantidad que es equivalente al. cin- . 

cuenta.pe~ ciénto de. los 0.\1,,.c.'<1\os le~l).,\.:\'<lte.s é-r._ia producción agrícola 

del. mi~mo ~ño, api:0 xiniadamente d.e 51 millones G84 mil 251 toneladás;· 

<Eh. otra es~ima~lón on .1979 lá producción de alimento forraj~r~ ex61:1 

siv.ameni:e de alfalfa, 'a~cna, cebada·y sorgo, fue superior en ,,(/ae~ 
.dobl.·e ·~·la de maíz, éstas c'1ntidados fueron 20 .r.iillon~s s2s dl 316~ · 



tc~~lJ¿~E, ! ~ =ill~~as ~57 ~il 2~Y tcn~l~das respe~ti?amcnte. 4 Ah~ 
ra, si c~ns~dere~os el totat de 3li~~n:os acstin~do a la indastria 

an ~ues~~a~, ¿~ :c!aci5n al maíz, la ~~~~il s~r& ~ayor ~~ m4s da tras 

vecas. ?cr 1lt~~c ~e tiene que tonar nn cuentJ que adereis de todos -

los recursos ali~cr.tario~ d~stinados a la ganadería en los términos 

antcrior¿s, a!~unos come el sorgc J•? ti~~o~ que importar en ~antida

des considerables, debi<lo a ~ue la prcducci6n naciocal ~o alcanza a 

-cubrir la creciente demanda, de estu ~anera er. 1978 se tuvieron que 

importar 735 mil 821 toneladas de sorgo. ])os años después las impor

taciones ~e tripli=aron a 2 millones 255 mil 028 toneladas. La ceba

da, otro alimento forrajero, en 1979 so importó on 45 mil 220 tonel~ 

daa; un año después la cantid~d prácticamente se cuaCruplicó a 175 -

mil 767 tonela~as: 5 

Resumiendo: la industria ganadera utiliza enor~es 

superficie5ontre pastas naturales y pasto• cultivados, que algunos 

autores estiman incluso en 130 millones de hectáreas; de la produc

ción agrícola total, mas de la tercera parto en promedio es desviada 

para la alimentación animal, entre forrajes y otroa; parte de los mi~ 

mos granos básicos encuentra el mismb}gstimado en un 30\ y p~r último 

ya que todo esto no es suficiente se tiene que importar el alimento 

forrajero faltantcª 

b) Tasas de ~recimiento da cultivos básicos y cultivos 
forrajeros. 

, El gran dlnAmismo experim~ntado en la expansi6n de la industria 
ganadera, 'funda:oentalment:e a ~artir de la década de los sesenta sig-

' nificó tamb,ién el~1Sp)au"'1t'l1Plle c,ultivos básico!l. La c~eciente, dcm~nda, 
p~bada y averia debida tambiln a un crecinien~o continuo de. 

ganadera fue cada vez mayor, y a p~sar d~l ~otable aumento 

tasas de crecimiento de los cultivos forrajeros, algu~¿s lu-~ 

__ que impor-;arsc. 
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ción observan una. tasa de crecirnicnt:o anual sorprendente; al :".1.is:-:-.c ;:1cm?o, :..':):; :·.:..l 

tivos b&sicos ob5~cvnn no solo un es:~~c~~i~n;:o, s~~c ~::~ :!~a le ::~ 

ci~i~n~o negativa. La producción anual de alfalfa crec~ó al 5.5;, !a 

avena forrajera al 26.S·~, la cebada en grano al <lii., la c<:?bilda tor:-aj! 

ra al 16.8,, el sorgo en grano al 13.1~, el sorgo ese~~ª al 16.4~, el 

sorgo forrajero al 14\ y lan pastos cultivadcs a¡ :~.3~. En sl ~is~~ 

periodo la producción de maíz tuvo una tasa de creci~iento negaciva 

de -1,7,, el frijol de -6.J\ y el trigo de -2.Ji debemos recordar que 

paralelamente a esto ta población mexicana observaba un ~ocable cree~ 

mi~nto con·una tasa promedio de 3.Si.anual. La desproporci6n es verda 

derarr.unte notable: en el caso particulaf del maíz, la diferencia en• la 

tasa de crecirnien~o, entre la cebada en grano (que es la menor} es de 

ca~i soo~. y entre la avena forrajera y pastos cultivacos ~ue tienen 

los índico~ mayores, es de mas de 2800\¡ en el caso del frijol la di

ferencia entre su tasa de crecimiento y las de menor y mayor Índice 

en los alimentos forrajeros es de 800\ y 3200\ respectivamente¡ y en 

el caso del triqo las mismas diferencias equivalen a mas de 600\ y -

superior a 2900t respectivamente. 

c) Magnitud da la industria ~anadara, 

La gran actividad ganadera en el país,·que tenía por objetivo -

~lcanza~ un lugar competitivo en .el mercado internacion~l, y ·coloca~ 

lo entre las naciones ganaderas mas importantes, se lo9r6 en la die! 

•di.de los •etenta,principalmonte. En 1970 Mlxico acupabi el s6pt!mo. 

lugar en .número de cabezas de .ganado vacuno on el mundo con 24 millo-· 

· 669' mil .reses, el ·quinto lugar en ganado porcino con lO millones 
. 'lve.Lea""O 

~erdo~, el lugar e~ ganado ovino con 8 millones 607 .mil ove-

·y. c.1 ··quinto lugar en ganado caprino con 7. millones HlS mil 

....., ____ .,....._'_,,1,,,,tl~"Z. años después;en .19fj0, nuestro pnís ocupaba ya el -~ 

lugar munñial e.n 9.:1:"n_aaO· vucun~ con 31 miliOnr.?·s 094· r.iil .. 'c;:áb.eza!:i ~-'. 

el quin~o luqar an 9ariado porclno .:o.n 13 rni l.Íoncs 222 ·;.u: . 

Y ,man.t.l.lvo al quintoºlu~ar· mundial en ganado C'1prino. c.or .. ·J. rr .. !..l!-ones ·~ 
'" . , . . : : .. · . . . ·,. 

total de p~[ses ~nel mundo (lGD aproximadame~to), solo 

25 tianen:uria ~c~i~idad ¿ignificdtiv<i a nivel·m~ndial ~e la rama 



de la ganadería, y ~~Xi:o ocupa los rti~C!OS lugares ~e entre eilo3, 

Para 1962 la Secr~taria de Agricultur~ 7 Rcc~rsas llidraGlicos -

SA?H, a trav~s de su :~idad de Pro;rarn~ci6n y Ocganiznci6n de la Su~ 

secretaría de Gan~~er!a, p:cporcion~ la nas recie~=a i~for~aci6~ al 

respecto donde se de~~es~ra qu~ el auge de la ind~~tria ha sido ~anti 

nuo: 450 mil ganaderos los cuale~ poseían, 37 ~i~lones 191 Dil 218 -

reses, 18 ~illones 095 mil 699 cerdos, 6 millones 642 ~il ovejas, y 

10 millones 289 mil 754 cabras, 7en total 72 millones 218 mil 9181 

ahora bien si además consideramos los 6 millones 134 mil caballos, 3 

millones 129 mil 438 mulas y los 3 millones 182 mil 429 asr.os el to

tal resultante es de 81 millones 482 mil 35G, número superior en mas 

de 14 millones a la población regigtrada en el censo de 1980. Por úl 
timo conviene conocer también la magnitud del resto de la industria 

ganadera y avícola, y completar asi el pan~rama pecuario de un país, 

donde la población tiene una alimentación de sobrevivencia. 

En 1982 La E3tadística Pecuaria Nacional de la Secretaria de hori 

cultura y Recursos Hidraúlicos, informó que oxistfa una población cu

n!cula de l millón 205 mil 245 tconejos): una población de aves pro

ductoras do carne de 117 millones 414 mil 278~ una población produc

toras de huevo de 72 millones de 844 mil 524 (gallina) y una pobla-- .. 

i
. ' ~ , , 

e on meleagr_,.cola de 10 millones 023 mil 59 (p_avos): todo esto, mas 

la sue1a del total del número de cabezas de ganado, da ur.<1 cifra de -

282. ;a~llones 4S7 mil 106 unidades de a~imales para la alimentación!l · 

jª~;," total de .. cuatro unidades por habitante. 

-~odas las cifras anteriores revelan sin duda uni gran-ac~ivldad 

!eta gran. industria e~ ol país que lo coloca ,adom~s entre loi pr~ 

··au.ct,o.re:s".principales en el mundo en carne y algunos de. sus derivaclós i 

~~1975,odtipó el octavo lugar en ~reducción do carne vacuna con 509 

.mil tbMl.~das, pa;a f9.32 a_umcntÓ su producción en mas. c;\e 100\ a l mi 

ii~n'20~ mil 544 toneladas: eri 1980 o~upó el onceavo lugar mundial -

~·~· .. ·p.rn~u~ci6n -de·. carne d~ ave de corr8.l con .:10 ::lil,tonela"das1 e'n ·1;_ 

che de ·
1
vaca entera. fresca; ocupó el d~cimo lugar con 6 millones 9o'o 

· .. ··· 7one adas. . . 
,,.i.i '''° '19801 on el mismo año su producción, en leche evaporada y con-

. . . d~ 16~ mil tonoladás, que .lo llevó a oc~par iü qÚinto 
•''~~t:.:S:=_:·==~======::::::-:='='<:::;:~=~=::======·====-=~:::===-=-~===~==:=:-==-:::r========!::=::::·========::::=>"7:i:====· 
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luga: ~un.i!.J.l: ~n leche c!11 ''ªCJ. cntot·<" en pol•:c, •J:1. ~ ~~: ():CU::?Ó ";l df 

cimo lugar ·:on 31 .)QO to1~al.:idJ.=.; en la prod\.:o::::é~. de ~·J·::5cs al:a:-.z:. 

ma1.tequillu y r.:a:!:'::=<lrinn ocupó el 0.isr.io quin::~.lv:i l'.J~~:: ::;•.:ndia:. r:~n 25 

mil GOO toneladas (en al mismo aflol: en hue•1os de ga:.:.:..::a al'=a:1::-5 C.!. 

cnct1avo luqa!' ='J:'l óOJ nil 900 toneladas ( 10;.:n; ".!' - .. :-:iiel ?Ura CtJ J.-

beju ocupd el c~artc luqar de prod~~ci6n m~~iil! con 53 ~il ~o~~!~~as 

en el ~isrno año.
9 

d) Destino de la oroducción pecuaria. 

La socretaríi de A9ricultura y Recursos Hidradlicos, a travls de 

su Dirección General de Pl"aneación, en 1970 realizó un estudio para 

determinar el consumo de carne, huevo y loche en"re la población por 

entidad federativa. lO El estudio brinda importantes evidencias sob:e 
IZo 

el exclusivismo en el consumo de los productos de origen anioal. Los 

estados de l\.guascal lente, Chihu4hua, Durango, Q'Je:étaro, San !.uis Po 
$? .... .l:l.!'<'bl .. ci""'- -

tosí y zacatecas, presentan~los Indices mas bajos en cons~mo de car~ 

ne. En Aguascaliente el Ji.S\ de su poblaci6n no la consumen, ol 47.5\ 

la consumen len promedio) una vez a la semana y el resto lo hace reg~ 

l~rmente: en Chihuahua .el 29.G\ de los habitantes no consu~en carn~, 

el resto lo ha:e. cuando menos una vez a la semana, el índice es bajo 

a.un cuando Chihuahua es uno de los estados ganaderos mas importa~tes 

:~e la rep&blica; en 1980 hab[a 2 millon~s 437 mil 393 cabezas de ga~ 

vacuno, que lo colocaron en el euar~o luga~ del país en la ~at~ 

'~iai en el ~isco ano el ce~so poblacional correspondirin:e con:~~iliz6 

i millón 933 mil BSG·habitantes, adem~s consider3ndo ~99 mil cerdos, 

1B~·mll 1ri.~vejas y 415 mil 20& cabras, resulta un procedio da 1:7 

.uni.d,~d~.i'?~'i.ª 1<f~nado p~r habÚante, sin embargo solo la teice.ra parte 
. . . 

. c'onsume ·carne r~gularmante; en Dur.1~90 el .¡().$\.de la· poblaci.ón no'· 

·come. ca~ne.·, no· obstant~ que también cUcnta con una i~port.ante. ,pobia
•=-= .====·~"~==;; 7 = =~ =n.~= =~ =~~~==~=-== ~~~= :;:;·= ;::':;;:=1='::;::;:. ;i-=:: ::::: =::: = ~ = :S: :=:: = =·!:! ~=·~~~. ~-
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991 cabezas de ganada porcino, 231 ~il 529 cabezas ~e ganado ovino y 

367 mil 745 cabezas de ganado caprino; en el mismo ~o -1980- la pobl~ 

ción fue de millón 160 mil 196 habitantes, por Jo cual el promedio 

de cabezas de gana~o por habitante ~s do 1.7; e~ quc~~:aro el 41.6\ 

no consume carne, el 40\ lo hacen en pronedio una vez a !a semana·y 

el 19.4\ lo hacen regularmente, ello también a pesar que dicha pobl~ 

ción tiene una considerable población ganadera; en San Luis Potosí -

el 43,6\ de la población no come carne, el 35> lo hace en promedio -

una vez a la sé~ana y el resto lo consume regularwcnte; San Luis ?o

tosí ta:biªn es ~r estado con una importance poblaci6n ganaderu, en 

1900 contaba con millon.039 mil 471 reses, 337 mil 106 cerdos, 415 

mil 226 ovejas y 937 mil 473 cabras, en.~otal 2 millones 729 mil 266, 

los h~bitantes por su parte fueron 1 ~ill6~ 670 ~il GJ7, ¿endo ~n ~ 

promedio de 1.6 por habitante: por Gltimo el estado de Zacatec•s quq 

representa el caso mas grave, donde el 51.6\ de la poblacién r.o con

sume carne, eñ 40\ lo hace en promedio una sola vez por semana, y ol 

9.4\ lo hace regularmente, dicho estado también goza de una importa~ 

te población ganadera en 1980: mill6n 070 mil 586 cabezas d~ ga~ado 

vacuno, 524 mil 772 cabezas de ganado porcino, 687 mil 367 cabezas de 

ganado ovino Y-- .. -- .-006 mil 819 cabezas de ganado caprino, dando -

un total de millones 009 mil 574 unidades, en el mismo año su pobl~ 

cióri Jue de 1 millón 145 mil 327 habitantes, por Jo que el promedio 

es -de 2. 7 unidades de ganado por habitante, no obstante el 77 .·a' de 

los.zacatecanos observa una alimentación de. sobrevivcncia. 

~or ,lo que al consumo d.c h~evo se refiero, la situación es siinilaE_ 

Los estados de Guanajuaco, Michoacan, querétaro y Zacat~ 

·los. !ndices mas. críticos. En Guanajuato el .. 44,4\ de. la 

«::·on_s.ú:ie hueyo, na' obstante el estado cuenta con 2 mil12_ 

de huevo; en Michoacan el 39;6~ de 

. no se' a
0

limenta 'co,n huevó, el estado tair.biél'I· <:iuenta con 

población de aves productor¡¡s de hueva:" 2''milli>nes 

'º 



951 mil 315 dur~nte 11801 en Qucrét~~o el 41.2~ d6 la pcbla~i5c ~o -

consume huevo, el JS' lo hace en ptomedlo una ve: 90~ s2~~na, 7 sl 

resto lo hace regul~rmente; por último el estado mas ufectdco 31 re~ 

pecto es Zacatecas donde solo el 12.2\ de la poblaci6n pudde cons~~ir 

dicho alimento regularmente, el 40~ solo una ?Cz a la sc~ana en pro~~ 

dio, 1~1 45.7\ nunca lo consume. En el resto de los cn~ados de la~! 

pública, ql 45\ de sus habitantes consume el alimento de manera reg~ 

lar, el 30\ solo puede hacerlo una vez por semana, y el 25\ no lo cm 

sume. 

En lo que se refiere a la leche,. __ . __ México ocupa 11n lugar 

importante entre los pr~ncipales productores en el m\·~·"º' ti4ri~.il..:..

d6cimo lugar mundial en producci6n de l~phe de vaca entera fres:a y 

el quinto lugar leche evaporada y condensada, el inaice de su consu

mo e~ la pablaci6n es crítico. En el pa!s el 40\ do la poblaci6n no 

consuma el lacteo, el 20\ solo puede hacerlo en promedio una vez por• 

s'emana .y el resto lo hace con regularidad, Por entidad federati·1a " 

los estados que registran los casos mas cr[ticos son: Chiapas dbnde 

el 57,~\ no consume el alimento¡ Guerrero con un 51..3">; Hidalgo -

con 62.2~, Oaxaca donde el 68,3\ no puede consumir el lacteo¡ Pue

--bla con 60.9\ de sus habitantes no prueban la leche¡ Quorétaro dende 

.. el mismo porcentaje os de_ 60,7\¡San.Luis Potosí con· un 52.2\; Tabasco 

con ~O.l\¡ Tlaxcala con un 64,l\¡ Yucatan con 52,8\ y Zacatocas don

:d·e el porcentaje dé -per-sonas que no pi:uoban la loche. es de 54,0\ ... _En. 

~l rosto de lo~ estados de la ro~Ablica solo el 15\ en pro~odio .PU! 

consumir la leche diariam~nte~ , y el resto una vez por semana 

promedio. 11 posar de todo ello la prodU'cción .. percapíta do leche. -

diarÍ.~· .te.vaporad~·, ~ondensada; en pólvo y -e~tera frescal en 1980 .fue. 

y 
0

meclib, IO 
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n·;Séctor. lllim1>ntario, Ín~Ütuto Nacional 'de Estad.f•tic:il Geoqrafta e Ínfcrna--
tica,, p;. 6_7 · - · 
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el Ac~i.vlúad lr.Cust.rial aanaderi"\: :;u r.:c3to. 

La ganaderia es una actividad industrial que r:quiere de una 

enorme inversión, propia de un sistema consumista de pa!ses desarro

llados y de paises con modelo de consumo alimentario capitalista.Por 

ejemplo Estados Unidos don¿e se requieren de 20 kilocalorias (que es 

1 la unidad do energ"ia térmi.ca) par~ producir una kilocaloria de alime!!_ 

. to 1 {.n contraste el modelo· de producción y r>roces1:.miento '"' Ch.ina, -

con una kilacaloria de encrgia, producen hasta 30 kilacalorias de ali 

· mentoy lo cual implica que en China con 20 veces mar.os recursos ene!. 

"96ticos que Estados Unidos, producen 30 veces mas alimento, o bi~n -

que el modelo de producción alimentario chino e< ¡ 600i 

ef.ectivo que el modelo de producción norteaméricano! 

veces mas 

En todas sus ~reas el proceso de producci6n alimentario capita

·11sta se caracteriza por ser derrochador, despilfarro que en la ga

naderia se manifiesta en.igual o ma~or medida. tn México se req~ieren: 
.un .p:i:omed.io de S hectáreas para alimentar a cada cab.eza de ganado "!. 
·~~rio~ o~rante el periodo 1940-1980 por cada hectarea que se destin6 

a .. la agricultura, a la.g¡¡naderia de :destinaron diez, consideremos .a

.. deinh c¡ue el ganado rinde enerséticamente 30 ·veées ·meno·s 'que ia agri• .. ~ . . . . . . . .· . . -
: cultura: Al respecto el doctor Adolfo Chávez asevera q).le: 

·do~ l~s aÍl.111entos que c.orresponden a :1os pobres se· h·ace 

'.aliment~ 'para .los· ricos: menciona que se necesita inyertir 

ri'.és. de.:tonelacfá's •. e.n ciranos, para producir 400 mil .toneiadas de 

fnimal par~ ·los ricqs~ 3 



En efecto,ia ganadcria es una actividad re:ill:-:t'a;i~12 c~stoza. C!.Ue ~n 

buena p.:irfgfc"tJil.is recursos ?ªr.l l.l ~!ir.~.1tac¡~r. q:.:o j~;Ji~r3.n i;or~a:!. 
pender a los sectores marginados de la ?Oblaci6n. ~~co~denos tan solo 

que en l?SO el SO\ de las importaciones de ~a[~, se debviarcn para ~a 

alimentaci6n animal, y aunque la producción de =ar~e y dcrivaGos se -

lleva a cabo on cantidades ~onsióera::ilc~,no se jvs1.'d'1~a \a v'\.ili·La~'1ÓY'\ 

dd -ta\ cantidad de ro::ursos: 

Durante 1980 en el país se produjeron 1 millon 65 mil 68 :onela 

das de carne de res, 1 millón 250 mil 800 toneladas de carne de cer

do, 22mil 270 toneladas de carne de borrego, y 30 mil JOS toneladas 

de carne de cabra.
4 

Pero para ello fue necesari' la utilización 

de 74 millones 500 mil hectáreas de pastos naturales, 28 rillones 500 

mil hectáreas de pastos y praderas cultivados, 16 millones 187 mil -

704 toneladas do alfalfa,529 mil 858 toneladas de ~abada -producidas 

en el país- y 175 mil 767 toneladas importadas, 4 millones 689 mil -

445 toneladas de sorgo -producidas en~l país- y millones 255 mil 28 

torieladas importadas, 1 millón 501 mil 903 :onaladas de oleaginosas, 

29 mil 987 toneladas importadas de forrajes varios, y 2 millones de 

toneladas de maíz.El despilfarro en recursos y alimentos para produ

cir carne es enorme, en un país dando la población tiene una ingesta 

calórica crítica. 

Por último cabe mencionar, que_ no obstante la enorme despropor

ción en recur~o~ varios, ~ue se deitinan a la ganaderia en relaci6n 

con l~ agricbltura,. su participaci6n en el produc~o Interno iru~o ?Iaf 
es mucho.menoi::· 

1930 
1940 -
19SÓ 

· ÍS60 
:1910' 
1979' 

Pl\RTICIPACION DE LA GANADERIA Y Ll\ AGRICULTURA EN EL 

PRODUCTO .INTERllO BP.UTO llACIC!IAL 

canaóetia :Agrié:Jltura 

6.3\ 12 ;2~ 
5.9\ l0.1·. 

. 4;6•. 11. it 
5;3\ 9.d\ 
4.Ó~ 7.1~ 
3,·2,- s.o·, 
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El scict~r liÚ~cntaxio, ~; cit:,:. p.65 . 
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'PR':D::G'JIO?: ::u~:JI.:\I. D2 c;~n:·IB v Ace::A PO:? ?:t:~:cr:: .. ~LES :P,a3ES:l'.?34/75 

?aíses ::.92.;;;e 1945 iJ50 1960 !970 1975 

Zs•atlos u. 2610 4414 .¡eeo 7lt2 10 088 11271 
Gra:-. B, 640 560 644 81> ;.:9 1226 JJ 

Aust··~lia 6EÓ 446 632 652 1039 1534 
:rue•;a z. 209 217 1')7 225 335 508 
Ar.;entina 816 766 'J90 1431 2047 2439 
Uruguay 2'7 199 274 309 969 2é9 

·Brasil 4'.)'J 677 725 89) 1750 2150 
URSS s/d s/d s/d 3490 5400 6473 
.Frandia 415 577 6;5 1075 1355 1745 
rMxico s/d Q d t.:;5 509 
Total :,;,_,_"l~.o !)"'7ó0 I9 76! ::o T-3 ~J "06 (4 !'.'I 

FUENTE• FAO: Anuarios de producciónl977. 

Reig Nicolas 1 La economia ganadera mundial: heq~oonia 

de Estados Unidos y nue~as tendencias, en Alimentos: ~ 

.Poder y o·e·pendencia·, op,c:Ú. p.97 
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SUPEhFICIE DEDIC~DA.A LA GANADERIAt ¡940-197~ 

(Mil~~ de hectáreas) 

4 5=(1+~+3+4) 6 7=(5)/(6) 
Supcrficio 
de di cad11 

Paotoa Superficie. St\perfi cio a la 
l 2 3 Cultivados+ Ganadera Agropecuaria++ Ganador!n 

Pastos 
Naturales· Forrajes Oleae;!,nosae 2! 

1940 56172 102 59 56333 62072 90.7 
1950 6'1378 191 171 57740 75978 89.2 
1960 79092 366 233 J. 7~692 91245 87.3 
1970 74497 1226 561 29 76315 89501 85.2 
1971 73788 1481 675 19 75963 89178 85.2 
1972 69744 1725 696 26 72191 84846 85.l 
1973 69869 1801 765 38 72473 .85570 84.7 
1974 74401 1892 732 65 77090 89102 86.5 
1975 74401 2124 926 72 77523 89630 86.5 
1976 74401 2011 555 81 77048 89227 86.3 
1977 74401 .1676 923 513 77713 91404 85.0 
1976-- .74998 1886 766 511 77650 92054 84.4 
1979 74998 1920 1243 511 78672 9lti5l 86.0 

+.Se consideran praderas, pastos y zacatee cultivados. 
·++Comprende la superficie ag.r!cola total cosechada, superficie con pastos naturales y 

superficie con pastos ou1tivados. · 

JtU1 .. 1;:::~.~;: Censos ur.r!colaa, r,ennderoa y ejidulea de 1~140, 1~15u, l:Jó11 y 1~.1:;. ;1i
rocci6n Gohenü de EstnilíE>ticas, :;.re., •Jon:n .. ::10 de :'roouct¡n, .. f ,.,r,:.,Jt", 
l•.t25-197A; 1Jirecc16n Go~1·1ü da l~conomin i,¡1r{coln, .: .. i,illt, v11.; .• .rn ,, ; .. 1. :·: 
:. ~xico 1 cíi•~. l.~á9., r. nnuul de gatnilíutiocrn JJ1\,'.ict11.1 ch:d .Jolltni· 1· 0 ~·:1 n<: .:1·· 
riq y forectnl, Secretaria de 1•ro1q:·cunoci6n ){ .'reE.u nu,¡;to, . {,:xio(;, l ~:7,,, 

I ~;emimirio de Economio ¡¡príuoln dul. ~.'r.rcei• 111nao, ,1, ó!l. 



B~i>icos 

roa!z 

Frijol 

Tr·ico 

A1·roz 

TASAS DE CifüCIMIEN'rO DE LA SUPE:Rl."IOIE llE LOS PHOllUOTOS AGttlCOI.A:.i 

BASICOS Y FollRAJEROS 1965 - 1979 

(Force ntido uriupl) 

1.75 

6.15 
2,3 

0.5 

Forraje?'oB 

Alfalfa yerde 

Avena ,forrajera 

Ocbadn on grano 

Cebado ~urrajero 

Sorgo en grano 

Sorgo escobo 

sorgo.forrajero 

Pastos cultivados 

26.5 

4.0 

lC.ü 

13:1 

ló.4 

14.0 

26.e 

J~U 1 i:HT~:: 1~1!J\1útl;eld;! 1!,111::l1111u~·· '11 11u·cr1t(1~: "º. ·1ru1:1u;1.~::; u; c~\:;,,,:,;, J·:< 1
.1·· 1 '· • 

ll11·1:cctSn CPtH 1·¡.;.I df· \1~;j~¡11 '1d.n 1.rt·r~!o 1:1, .i .. 1111, ,· \)·.·1:·i11 1 •, • 



CapÍ':'.llO 1
/ 

CORPORACio::Es ~ULT!N¡CIONALES y P?OSLEMA AL:ME~TARIO 

a) Su inclusión en la industri~ alimentaria mexicana 

La presencia de las empresas transnacionales en la industria nl~ 

mentaria nacional, constituye otro de los aspectos importantes del--. 

problema de los alimentos en México, 

La industria alimentaria nacional estl compuesta por 40 clases 

de a&tiviaad diferentes, de latas, 27, es decir el 67.S\ observan una 

participaéión transnacional considerable. 

' La penetración transnacional en la Rama alimentaria, se inici&' a 

partir de 1940 durante la presidencia de Manuel Avila Camacho• }nte-

ri9rmente a esta fecha, solo existían 9 de las 188 empresas transna-

cionales que hasta .1975 había en la país, f.stas fueron: Anderson Clax_ 

ton & Co. establecida en 1934, USA; CPC International 1930, USA: Nes-

. tlé Alimentaria tnc. 1935,_Suiza; Quaker Oats Co. 1935, USA; Beatrice 

Foods_cbmpany 1938, USA; Pillsbury & Co. 1933 USA; The Carlox Co. 1931, 

USA; Universal Foods co. 1924 USA-España; y Warner Lambert Comfany --

19.36, USA • 

. ,., · En la década de los 40 se establec11"1C» 23 nuevas transnacionales, 

Jt.·:: casi .tres. veces. mas que toda a. las establecidas. en la dé~ada a~te:rior, 
';' ~;.' .. ' 

;:.:,:,:,;:.· "y• dent~o :de Ll.s cuales des taciln: Carna.tion Compahy 194 7, USA! Coca e~. 

~rt:"'. ,¿ C.or~, '1944, USA; General Mills Inc. 1948, USA: McCormick. CÓ. Ihc, 

:&YE'- "''1947, vs,,; Northn.n Norwich Producto Inc. 1947, us;,; y Pcpsi Co. Inc. ·

~f:J'?49/ _usii . ·En "~~ta década hay que recalcar que las transnacionales -

\~~se hallen·pr._esente~ en 16 de las 40 c1ases de la industria alime~t!!.. 
;,:.':,r1a·~ De ·195")' ·a ·1960 se establecen 31 nuevas corporaciones exúan'jer.ls¡ · . ..._. .. ,:. . ,. '._ ~ - . . ' ' . . .· . . . ' 

ia~.Í\~~a:nd". seis nuevas .clases industriales co;::o yogures' otros der'iva . .:, .. 

·'.'.clo~ dé la lech\ 'y tamb.ión café soluble etc., dentro de el~as cabe· de!_ 

t'ac~r. a: Del Monte Co. 1953, us11; General Foods 1953, USAi·Gerber. 



ducts Ca. 1959, USA; Kraft Co. 1955, USA; !·!a!Jia1.o Interna.ti.ar.al 1'.:55, 

USA, 'i italgrcen Co. l ?51, '.iSA. Si:1 err.ta.rgo la é90.::::i -::e :-:a~·or ;;~:-:~::.:1-

ci~n de las corporaciones multinacionales, ser5 sin duda la d6caia je 

los sesenta, periodo en el que llevan 3 cabo su inclusi6n 93 nuevas -

transnac1analcs, estas abarcan ya 27 clases de las 40 que compre~¿ª -

el total de la Rama 1 ~nt=e ella~ podemos destacar A.S. Stanl~y ~an~

facturing Co. 1~60, USA; Oelawer Jay Coppan1 Co. 1962, Suiza~ Ra!;,~on 

Purina Corp. 1960, USA; Standars Brands Inc. 1966, USA,/ ~niteó Srpnds 

. 1967, USA. Por Gltimo en la década de los setenta se ri~istraron 41 -

nuevos establecimientos transnacionales, entro ellos cabe destacar: -

American neme Products co.1970 USA; BSN Gervais Oanone 1972, Francia; 

Canada Packers 1972, USA; Societé Financiere de Développement Indus

trie! 1971, suiza¡ y Di Giorgio Corp. 1972, USA. 

Las empresas transnacionales tienen también un grado considQrable 

de di-~ersificación eri sus actividades. Por un lado> participan en varias 

clases de la ~ama con líneas diferentes de productos! Anderson Clay

ton Co., por ejernplo1 a travls de su3 filiales en el país Acco S.A. en 

Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco y otros importanies 

estados de la república fübric~ alimentos para animales; a través 

de· llaclonal .de Dulces S.A. de c.v.1 elabora dulces, bombones y cónfit~ 

ras; y a través de cía. Lagunera de. Aceites S.A. de c.v. fabrica 

aceites, margarinas y grasas vegetales alimenticias; por la otra parte 

llegan a participar también en varias Ramas industriales: Gerber P~o

d~cts p~oduce adernSs de alimentos tcomo sopas y alimentos colados y -

~nvasados), textiles. 

I 

Las Corpóri~iones mas irnbortantes ~n Mlxico.y su 

~ei~~anciia ~undial 

·Ahora bicno·de las 130 *4!~tinacionales quo participan e.n la. ,i.r.C.u!_ 

ál,ir.1en.ta~ia'.10exicana,. 33· de elias se encuentran entre. las ·4_,rpo.:: 

l.inportantos del mundo; (Vtias" él anexd," 
,•' 

éstns .. sori ·la·s dlJ ~·ayer: ganan·cia, ·mayor .crocimiento industrial'. obs.:>r"' 

. .t.~inbién ' .. ~orisiderab'to dÓ divors.ificación d~ntr~ de 



alimenta=!a ~ se car¿=:eriz~n ad~~5s por s~ polí~ica je mono~olizaci6n 

de mer=~~o, ~cr ~~dio j~ la publicidad 1 un rnaror grado de elaboración 

en JUS produ=tos, de ~!las ~estacan las s!~~i~nte~~ :Jes~l§ Ali~~~tari~ 

Ca., la s~gunda ~as i=9or:ante en el ~undo; Kraft Co., la tercera ~as 

importante en la clasificación mundial; General Foods Corp., la cu~rtar 

Esmar-:k rnc., la -=!Ui:lt.a: 3eat.rice !'oods Ca., la sexta; Coca Cola Ce. 

Inc., la ~éptirna; Hreyhound Corp., la octuv~; P.alston Purinu Co., la n~ 

vena; Borden rnc., la décirnar United Brands ca., la décimo primera¡ Iowa 

Beef ?rocessors Inc., la décimo segunda; ~rcher-Daniels-~idland-Co.,

la décimo cercera; Pepsico. rnc., la déci~o cuarta; Carnat~on Co., la 

décimo sexta: CPC International Inc., la décimo séptima¡ Seagram Co.

Ltd., vigésima; {en.esta multinacional cabe destacar que dos dños antes 

-1977- ocupaba qtincuagésim~ noveno lugar en la tabla mundial); Nabi~ 
co Inc., vig.ésimo cuarto; General Mills, vigésimo quinto; Campbel( soup 

co,, vigisi~o octavo¡ BSK Gervais Danono S.A., trigésimo segundo; --

Allied Breweries Ltd., trigésima; Anderson Clayton, trigésino cuarto, 

(cabe señalar también que dos años antes ocupaba el número sesenta y 

dos en.la clasificaci6n mundial y que dsta corporaci6n se dedica bis! 

camente a la fa&ri6aci6n de alimentos para animales) ; ITT Continental 

Baking, trigésimo quinto; Standars Brands rnc., trigésimo sextó1 Kellog 

Corp., trigésimo séptimo?' cana.da Packers Ltd., trigésimo ·octavo lugar 

en: .{mportancia mundial • 

. Lo anterior pone de manifiesto que de las 33 corporaciones mult! 

nacionales que operan en México con trascendencia a nivel mundial, .26 

'r:¡¡e e~cuentran entre la_s 38 mas importantes (consultar ariexo) ·y que de 

las~::17· primeras transl)a~ionales mas imp_ortilntes .en el planeta; 15 op~. 
: : rah ·~xit:osacient~ en nuestro pa!s, por lo cual podemos resumir qÜe 

',;'.t.~;.,. pri~.cip~les -·corporaciones del. mundo encuentran en la República . 

las 

. su 'estableciimiento. 



Ll\S 100 PRIMERAS EMPR::SAS MULTI~llCI0~1,\LES E!l ALr:·!c:i7.~S :E: :w::c.•; 
~N MAYUSCULAS LAS CORPORACI0!1ES QUC OP~~~:~ ~:; ~S~ICC • 

1. - Unilever Ltd 
2 ... NESTL:; ~.t.IHE:t:Ti\RIA. S.A. 

• 3.- KRAFT IN(:. 
• 4.- GENERAL FCODS COP.P. 
• 5.- ESMARK INC. 
• G.- BEATRICE FOODS CO. 
• 7.- COCA-COLA CO. INC. 
' 8.- GREYHOUND CORP. 
' 9.- RALSTON PURINA CO. 
'10.- BORDEN INC, 
'11.- UNITED BRANDS CO. 
* 12. - IOWA BEEF PROCESSOR INC. 
'13.- ARCHER-DANIELS-MIDLAND-CO. 
'14.- PEPSICO INC. 

15.- Associated.~ritish Foods Ltd. 
• 1G. - carnation Co. 
* 17 .- CPC INTERNATIONAL INC. 
• 18.- LTV corp. 

19.- Heinz H. J. Co, 
' 20. - SEAGRAM CD. LTD. 

21.- Imperial Group Ltd. 
22.- Ranks Hovis Mcoougall Ltd. 
23.- Procter & Garnble Co. 

* 24. - NABISCO INC, 
* 25. - GENERAL MILLS 

26.- Grand Metropolitan 
27.- Unigated Ltd. 

* 28.'" CAMPBELL SOUP CO. 
29.- Cadbury Schweppes Ltd, 
30.- Associated Milk Producers 
31.- Mars Inc. 

• 32.- BSN-GERVAIS DANDNE S.A. 
* 33 .~ ALLIED BREWERIES LTD. 
* 34. - ANDERSON CLA'lTON 
* 35 •"' ITT . 
* 36,- STAtlDARD BRAtlDE INC. 
* 37 .- KELLOG CO. 
* 38.- CANADA PACKERS LTO, 
··39-,;- ·suntory 
40,., Anheuser-~~sch Inc. 
41 ;- Cargill .Inc, 
ú;- Central soya .co. lnc, 
43;-,Kitsui & C6. Ltd 

* 44;- HEUBLEIN IN·C. 
.• 45 :- DEL' MONTE. CORP; 

4·6,..;··si:Jill"er·s Úd. 
•,47';- NORTON .s:rnoN INC •. 

. 49; •. Cons.olited .Foods. Corp ... 
49.- Lyons· J; · & Co. Ltd •. 

srook.e Bond Llebig .í.t"d. 
•now Bran~M(ik·~roducts co, Ltd. 
Ho~~e( G•o~~ & co; iné. 
Osear ·Meyor .·' & 'co. l:"nc. 
QUAKER OATS CO. 
Arnst.ar 'éorp; 
Land.- o.• Lakes 

G3-:icl~nd.J 

s-.1.:. .:a 
;;:u;; 
EVñ 
El!A 
EUA 
EUM 

Et.'i\ 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
GB 
ECA 
EUA 
EUA 
EUA 

Canadá 
GB· 
Gil 
EUA 
EUA 
EUA 
GB 
GB, 
EUA 
GB 
EUA 
EUA 

Francia 
GB 
EUA 
EUA 
EUA. 
EUA 

C.>n.ad.á 
.Jap.ón 

EUA 
EUA 
EUA 

Japón 
.EUA 
·Ec;, 
GB 
EUA . 
E.UA 
GB. 
GB 

Japón 
ECA , 

. E~l/\ 
EUA. 
EUA 



57.- United Biscuits Holding3 Ltd. 
58.- Bass Charrington 
59.- Tate & Lyle Ltd. 
60.- Schlitz 
61.- Philip Morris ¡ne. 
62.- Kirin Browery Co. Ltd. 
63.- Faellesforuningen for Danrnarks 

Brugsforeninger FDB 
64.- South Africa Breweries Ltd. 
65.- Union Laitiere Norrnandie, S.A. 
66.- DET Ostasiatiskekommpagni A/S. 
67.- Whitebread & Co. Ltd. 
68.- Heineken 
69.- Dubuque Packing 
70.- Mid-American Dairymen 
71.- AJINOMOTO 
72.~ Stale~ A. E. Manufacturing co. 
73,• Rapid American Corporation 
74.- Foremost He Kesson Inc. 
75.- Rowntree Mackinstosh 
76.- Nippon"suisan Kaisha Ltd. 
77,- Missouri Beef Packers MBPSL 
78. - I<ane-Miller 
79,• Distillers 
~o.- Pabst Brewing 
81.- Great Atlantic and Pacific Tea 
82.- Nisshin Fluor Milling co. Ltd. 

·a3.- castle and Cook 
84.- Ceorge Weston Ltd. 

* as.- PILLSBURY co. 
BG.• .sudvieh•Sudfleisch 
87.- campbell Ta99art 
Be • .-· pet Inc. 
·89.- Oetkér Gruppe 
90 .- Arthur:. Guinnes 

.91 .• .,. Meiji .Milk Product co • 
. 92 ;:.; INTEIU~A'l'IONAL MULTIFOO:>S CORP. 
.:.93;..; s~feway ·.· 
'94;- .continental Grain·Co. 
95 ,.;. Liggett Group .. 
96 .• - Taiyo rishery co; Ltd; 

.-_91;.-.·sand w:.Berisford Ltd. 
:·9a·,-·Gold··ic1st · 
· .99;" ,Burtgé and 'Born 
100 ~·~: ic'oninlfjkl> :w,essanen NV. 

GB 
GB 
GB 
EUll 
EUA 

Japón 
Di:i'1marca 

Sud Africa 
Francia 

Dinamarca 
GB 

Holanda 
EUA 
EUA 

Japón 
EllA 
EUA 
EUA 
GB 

Japón 
EUA 
EUA 
GB 
EUA 
EUA 

Japón 
EUA 

cánadá 
EUA 
RFA 
EUA 
EUA 
RFA 
GB 

Japón 
EUA 
EUA 
EUA. 
EUA 

Japón 
GB 
EOA 

ArgonÚna ·' 
•.· Holanda'. .. 

centro de ·1nves.tigacion e Informacion 
Eili~résas T:ransriacionaJ.os ¡ de. Naé:ionós 
Datos· · de. ,a:qo.sto 1979'; 



EMPRESAS NORTEAMl::RICANAS, SU3SIDit•P.IAS Y FILihLES '-" n 

SISTEMA AG'1.0ALI:·1S::T.;;uo ~1z:ÚCANO 

1.- ALLENBERG COTTO~ CO., ::~c. 

Algodonera Comercial ~cxicana, S.A. 
2.- AMAX, INC, Anax Centcr. 

Alumex, S.A. de c.v. 
Kawner do M6xico, S.A. de c.v. 

J.- AMERICAN CYANAMID CO. 
Cyanamid de M&xico, S.A. ¿~c.v. 

4.- ANDERSON CLAYTON & CO. 
Anderson Clayton & Co. S.A. de c.v. 
Cía. Industrial de aatamoros, S.A. de C.V. 
C!a. Lagunera de Aceites, S.A. de c.v. 
Luxus, S.A. 
Productos Api-Aba, S.A. 

S.- ARCHEP. DANIELS HIDLAN CO. 
Admex, S.A. Cuauhtémoc & Horelos. 

6,- BEMIS CO,, INC. 
Bemis Craftil, S.A. 

7.- BIG DUTCHMAN, INC. 
Big Dutchman de México. 

B.- BOOTH FlSHERIES DIVISION, 
Booth Fisheries de México, S.A. de c.v. 

9.- BORDEN CO. 
Holanda, S.A. 

10.- H.F. CAHPBELL CO. 
Gro-'Green Campbell de M~xico, S.A. 

11. - CAMPBELL SOUP CO. 
campbell de México, s.A. de c.v. 
Campbell's Sopas Condensadas, 

12.- CANADA DRY INTERNATIONAL 
Extractos y Derivados, S.A. de c.v. 
Extractos y Deiivadoi, S.A~ de c.v. 

13;..; CARNATION .CORP; 
Cairiation de Héxi~o, S1A, 

Í 4. - ·CATERPILLAR TRACTOR CO, . 
Ca~e~pillar·Mexicana, s:a. de c.v • 

. _ 15. -~ CHEVÍ\ON · CHEMtCAL CO. 
·In~~cticidas or¿~o; s~A. 

16. ~ THE i:'ocA-coúi EXPORT C_ORP. 
Tl\e ,coca:Ocola Export corp. 

1~~- COKE,S 0 PEbIGREED SEED CO •. 
.. Coker"_de 'México, s. de R.L. 

18~~ COOK~& co;. .. _ _ . 
. · CÓoper Labs, de Héxi,co, S.A. 

Ser•iicios-"Agdc·o1as ·co.ok, s .a·. 
' 1 g • .:. DAVIS ANO. LAWRENCE 'co. 
· 2.0 ;_-._ DEL; 11.0NTE; CORP, . · 

·rrut"a·y."Verdur.as selectas. 
Product_os aa_li, . s .A. de .. c.v. 

~ .-Pro,uctos del"Monte, S.A. de c.v. 
2 1 • - . DIÍ\.110110 SHAMROC_K COP.P •.. 

Oiatnond cliemicals .. de Medco, S;A. de c.v. 
··Nopco .I.nduntri:al, s .11. 

,22. - FLORAS'ÍNT¡¡, INC •. 
i1or.lsynth, s.A. de c.v. 

2 3. -. FRIES & FRIES', INC, 
·irles.& inte~ndtional de x&xico, S.A. 



:4.- GE:lERhL FOODS ccaP . 
. Gencr~l Foods, S.A. Je C.~. 

25.- GCRPLR PRODUC~S ce. 
Gcrbcr ?roduct5, S.A. de C.V. 

~6.- 3F GOODRICl! CHE~!CAL CO. 
Geon de X6xico, ~.~. 
Quírnica Orajnica G~ ~éxico. 

27.- GRIFF::: & BR~flD. 
Despepitador~ ''Los Pinitos••, S.A. 

28.- GRIFFITH LABS., I9C. 
Laboratorios Gri!fith de M€xico, S.A. 

29.- HARVARD INDUSTRIES. 
Ames Tinsa, S.A. 

30,- HJ HEINZ CO. 
Heinz Alimentos, S.A. de c.v. 

31.- HOHENBERG BROTHERS CO. 
Empresas Hohenberg, S.A. 

32.- HONEGGER FARMS CO. 
Honegger's International Latinoamericana, S.A. 

33.- INTERNATIONAL FLAVDRS ANO FRAGRANCES. 
International Flavors and Fragrances de México, S.A •. de c.v. 

34. - IN~'ERNATIONAL MULTIFOOD 
La Hacienda, S.A. de c.v. 

35.- JEWEL C., INC. 
Midco, S.A. 

36.- KELLOG CO. 
Kellog de México, S.A. de C.V. 

37.- KRAFT FOODS, CO. 
Kraft Foods de México, S.A. de c.v. 

38.- LIGGET & MYERS? INC. 
L~ ~abacalcra Mexicana, S.A. 

39.- MINUTE MAID~O. 
Jugos Concentrados, S.A. 

40,- MISSION OF. CALIFORNIA, INC, 
Mission Orange de México, S.A. 

41.- MORTON SALT CO, DIVISIQN, 
Sales del Istmo, S.A. 

42.-·.NATIONAL BISCÚIT CO. 
Nabisco-Famosa, S.A. 

43 • .,-· PAN AMERICAN STANDARD BRANDS, INC. 
Mar~a~ Alimenticl~s Internacionales, S.A~ de c.v. 

44 • .,. PEPSI CO; INTERNATIONAL 
Pepsi Cola Mexicana, S.A. 
Pe psi Cola de Méidco, s .A. 
cía; .Embotelladora Nacional, s .A. ' 
Embo~elladora de Occidente, .S.A. 
PHILIP '.MORRIS. INTERNATIONAL. 
·Cig~rrera Nacional~ S.A.· 
PÚLSBURY CO. '. . 
Gallet~s y P~~ta9, S.A. 

~ PVO i:NTERNATION/\L 1 INC. 
Aceites 'Grasás y J>erivados, s .11; 

·QUAKER OATS CO. 
·.Pr.Odúc.tos· Qu.<iker de.M<íxico, s;11. de c .• v. ' 
RALSTON PURIN/\ co.:. 
Pur:fiia, s .• A; .de c;v, , 
RICllAROSON'."MERRELL i INC. 
Lar.fn,.,Div:ision of Richardson Merrell, s:A: de. c.v. 
·S~LS!lURY LABOR/\TORIES. 
sal~bury;·s.A.<de· c.v. 



5:.- SCHENLEY 19DGS~~:~S, 15C. 
Schenlcy Mexicana, S.A. 

53.- SEVEN-UP EXPORT CC~P. 
Seven-Up Mexicana, S.A. 

54.- SOUTHEAST FOCOS. ruc. 
C!a. Intius~ri~l del Galfo y Caribe, ~.n. 

55.- STANDARD BRAUDS, INC. 
Pan American St~ndard Brands, Inc. 

56.- STANGE CO. 
Stange Pesa, S.A. de c.v. 

57.- SWIFT & CO. 
swift y cía., S.A. de c.v. 

se.- TOWNER MANUFACTURING co. 
Towner de México, S.A. 

59.- UNITED FRUIT CO. 
Clemente Jacques y C!a. S.A. 

60. - VOLKART BROTHERS, I!IC. 
Volkart Hermanos de México, S.A. de c.v. 

61.- WALGREENS CO. 
Sanborn Hermanos, S.A. 

62.- WARNER JENKINSON MANUFACTURING CO. 
Warner-Jenkinson, S.A. de c.v. 

63.- WEBB CORP. 
Química Interamericana, S.A. 

64.- WESTERN HATCHERIES. 
Western Hatcheries de Monterrey, S.h. 

65,- WHIMOYER LADS., INC. 
Whimoyer de M&xico, S.A. 

66.- WILLIAM WRIGLEY JT. CO. 
Wrigley de México, s.A. 

67.- ZEIGLER CATTLE CORP. 
Zeigler Cattle corp. 

Gii.rr;:!a Marééro, .. 11¡imEintos y poÚtica' ·internaeionai 
de. ·los Estados.· Un dos.. · 
eil ALIME~Tosi· PODER y DEPENDENCIA, Estudio:S .del 
~eréer Murid.o,·· CEÉSTEM~ junio 1.9ao vol.•· 3 núm. 2. 
6;7,,-71. . .. . . . . . . ·.' 



CLAsmos ACT!~lDhD It10USTlIAL DE LA ~~RA ALI~EtJTAR!~ 

t.- conservación de frutas y legumbres. 

2.~ Preparación, congelación y elaboración tlc consarVas y ancurt~ 
dos de frutas y legumbres, jugos y mermeladas. 

3.- Fabricación de ates, jaleas, frutas cubiertas o cristalizadas 
y otros dulces regionales. 

'4.- Fabricación de salsas, sopas y alimentos colados y envasados. 

5.- Fabricación de"harinas de trigo. 

6.- Fabricación de harina de maíz. 

7.- Molienda de rnixtamal. 

B.- Descascarado, limpieza y pulido de arroz. 

9.- Beneficio de caf6. 

10.- Tostado y molienda de café. 

-,,~-Fabricación de cafG soluble y envasado de t6. 

1~.- Desgrane, descascarado, limpieza, selección y tostado· de otros 
productos agr{colas. 

13·.- Fabricación de otras harinas y productos de molino ,a ba_se de :.. 
cereale_s y leguminosas. 

14> Fa_bricaciórí de azúcar y productos residuales. 

15;~ Fabricación d~ piloncillo'ci panela. 

Oesti·l-ación de alcohol etílico. 

_,, 1};: H_atanza de ganado; 

.<·-:"11!;~;prepara_ci6n,,·canservaci6n y empacado de ·carnes. 

1,9 .; -' i>~s t~-uriiació~, rehidrntación, homogcnc izaclón y c.mbotellado. 
la.· le-che_. 

'2'0~;:~ Fabric~c.i.óil de crema, mantequilla y:~~o,so. 

Fabricación do leche condo'nsada,' evaporada -y eri _polv_o ,._ 



2:.- F~bri~ación de fl~nes, gelatinas y productos ~l~~!ares. 

23.- F~bricación de cajetas, yogures y otros productos a base co 
l~che. 

~~-- ?reparación, congelación y envasado <le pescaos y mariscos. 

25.- fabricación de pan y pasteles. 

26.- fabri~ación óe aalletas y castas ~li~anticias. 

27.- F~bricaci6n de cocoas y chocolates de mesa. 

2a.- Trtamiento de envase de miel de abeja. 

29.- Fabricació·n de dulces, bombones y confituras. 

JO.- <abricación de chicles. 

31.- Fabricación de concentrados, jarabes y colorantes para ali
mentos. 

32.- Fabricación de aceites, margarinas, y otras grasas vegetales 
alimenticias .• 

33.- Fabricación dG almidones, f~culas, levaduras y productos si
milares. 

34.~ Refinación y envasado de sal y fabricación de mostaza, vina
gre y otros condimentos. 

35.- Fabri~ación de hielo. 

3&.- FabricAción de helados y Pl..letas. 

37..·-. Fabricación de ·alimentos _para animo.les. 

Ja.- Fabricación do otros prodlict:os .alimenticios. 

39.·.o. Fabricación de tort_illas. 

Fabricación de palomitas de maíz, papas fritas, .c.llarritos . 
.. p~~dri~tos similares. 

emj~esas t~an~nacionales 



c) Participaci6n transnacional en las clases de actividad 

industrial con mayor aug~ 

En el. periodo de mayor inclusión trananacional 1960-1975, las el~ 

sos de actividad industrial de la ~ama alimentaria, donde el valor de 

la producción creció mas que el promedio de la industria fueron: (ord~ 

nadas de mayor a menor tasa de crecimiento). 

1.- Fabricación de colorantes y saborizantes artificiales, 

2.- Fabricación de cajetas, yogures y otros productos derivados 

de la leche. 

3,- Pasteurización, rehidratación, ho~ogeneización y embotellado 

de leche. 

4.-. Fabricación de harinas y productos de molino a base Ae cere~ 

lea y legumin~sas, 

5,- ~abricación de alimentos para animales. 

6,- ~reducción de carne en canal. 

7,- Elaboración de tortillas. 

8,- Fabricacián de flanes~ gelatinas y productos similares. 

!J.-· Preparación, conge.J.ación y elaboración de conservas y encu.r.:-·· 

tido de'frutas y legumores, jugos y mer~eladas. 

~ltr;;. .Fabricación de .mostaza, :--inagre,. o·eros· condimeneos y envase 

d.e :sal. 

iab~icación,de sa1sas, sopas y a1imentos colaaos. 

<le .chicles. 

de ~rema~¡ manteq~iilas y quesos. 

EJ;~boración de .1.éc.ne condensada., evaporada· y en polvo. 

Fabricáción de pan,y pasteles. 

d~ dul.ces·.Y o.omoones. 

de paiomitas,· ~ápas fritas y fritutas a~ matz, 

cie leche condensada· y en p;lv~ •. y la' e1ab~;; 
resto dela activiaad 1nclustrial es~~>~(JCa-' 

tipo suntuario y .aq1<elh:ºque ..• ;. . ., 



ccncurre a cubrir necc::;idadcs~ád!"'ei).~5 población. 

indu~~rial num. 3, relativl'. a la producci6n de 

dt ,.,{\,\dad•s 
El augtt de l'l. clase 

leche, considcrá~o -

un are!culo de primera necesidad, no se debe al consuma ganerali:n

de sus habitantes, sino al de una élite que representa aproximadame~ 

te el 15' de la población. 

En la primera elase con la tasa de crecimiento mas importante 

--colorantes y saborizantes a.rtificialcs-, Cilbe destacar la particip::_ 

ci6n de Coca Cola Co. y CPC International Inc., dos de las transnaci! 

nales mas importantes del mundo. En la se9unda, hay que destacar la 

parti~ipaci6n de ~ristol-Myers lnternational Inc. y BSN Gervais Dan! 

ne, que también se encuen~ran entre las primeras. En la tercera des 

ta~a también la participación de Bristol -Myers International lnc. 

a t·ravés de su_filial en México Xalpa Industrial S.A. En la cuar.ta 

Kelloq co., CPC lntornational y Anderson Clayton Co., ponen ·de manl 

.fiesta la importancia de las ventas de cereales para el desayuno, 

_..,harinas preparadaJªloªt-cakes, pasteles etc. La fabricación de ali

mentos para animales y la producción do carne en canal quinta y sext• 

evidenc!an el auqe de la .actividad ganadera, estudiada con detalle 

en el cap!tulo corros~ondionte. La fabricación de tortillas ~n la -

: séptima c1.ase industrial, pone de relieve la trascendencia del maíz, 

como el alimento básic~ de .la poblaci6n, ol cual es consumido princl 

p·almente en dicha ·presontac.ión. En la octava dost.l!lca la transnacio

nÁl North. &·south·American co. c:on la elaboración de gelatinas flanes 

.y :limllar.es. En ia novena clase, United. ·Brand~ Company, Mccormick &. 

~Co~ .. Inc.'lPet lncorporated, y Santa Fe oriscoll Packers Corp. destacan 

· · - -- ei\ la_ co_ngelación· y el~boraci6n de conservas y ,encurtidos de frutas 

·.y _:l!'iJümb·r.es, .jugos, y _mermeladas. En· la décima clase industri.al en l.~ 

.'portaiicia 'Mccormick & co., ·Inc. y No~th.on !;orwich Produc.ts Inc.,, son 

do~:~e"las ~r~nsnaci~nale~·mas importantoi.productora~ de mostaz~. -

Y CoridlmentOS, ~n la ~Úbor.ación de SillSaS I SOp!>S Y alimentos 

·dest~ci ia::parÚcipación de Gcrbor Produces Co. y camp.bell.'s 

soÜp co. Eri la elaboración· do chicles¡ (h decimo segunda. actividad 

lnd.ilstrial en imp·o.rtanc'ia) un~ transnacional detenta el monop~Úo: ·~ 
. 'War.ner Lambo~t· company a través de sus Üliales en ~léxico c!a. Colo-· 

, niat: S.A. y, C,hicl~ts',l\dams S.ll., en esto puntó h~y c¡ue. resalt¡ir ·~ue 
el _auge d.e ,la ind.ust.1'ia (chicleral se .debe sin duda a .qua .son· consu 



midos prácticamente por todos los estratos de la población, su precio 

relativarr.ence _ba)o y lu increíble publicidad da la que gozan, la 

hacen tambi'n una de las industrias mas lucrativas y pr6speras, muy -

por encima de otras industrias mas necesarias. Por lo que se refiere 

a la fabricación de cremas, mantequillas y quesos, la l>articipación -' 

de l<raft co., • 'tercera multinacional del mundo en la industria ali

ment-aria, es sin duda la mas importante, aunque existen otras corr.o A!, 

cher .Daniels Midland que es la viglsima primera en importancia mundial, 

entre ambas detentan un monopolio da magnitud considerable y ponen de 

manifiesto la existencia de un mercado dirigido básicamente a los estra 

tos de·poder adquisitivo considerable. La d&cimo cuarta actividad in

dustrial en importancia, pone de relieve la participación de Nestlé -

Alimentaria,-la segunda corporación mas importante del mundo, asl como 

de Carnation Co. y Bristol-Myers Inc., el auge de esta industria se -

debe blsicamente a la "colaboración" de .las Instituciones de Salud g~ 

)iernamentales, como se analiza en el subtema: "la leche en polvo•. La 

fabricación de pan y pasteles en la clase ccn el quinceavo lugar de -

~ayer auge, evidenc!a la importancia de su consumo sobre todo entre la 

f~blación infantil, a quienes se dirige con indiscriminada publicidad 

el consumo dé dichos productos, los cuales además gozan do aceptación 

entre la población en general, en est_a industria sobresalen: Wilfrorn 

Corp., Carlox Co. y recientemente Bimbo S.A. y Ma~i~cla. En la elabo

ración de dulces y bombones décima sexta en importancia, hay que des

t:ac.ar. ia participaci6n de Quaquer Oats Co. cuadragésima primera mas -

oimpor~antes del mundo; Agroaliment International, Standar Brands Inc. 

:~ig&°si"ni~ octaya de la clasificación mundia, Walgreen co. a ·través de 

"áu: filial en México, Sanbo.rns Hnos S.A. y Tootsie Rolls Industries -

.Inc., todas' ollas .pone_n de m'anifiesto 'una vez maa, la ·gran aceptación 

·entre lo:; difer'entes estratos de la poblaci6n ... de toda una gran var_ie 

. ::dad.de. golosina~, apoyadas por una muy elaborad~ publicidad y _que se

p~incipalmente a los niños. Por Último en ei auqe de la fabr!_ 

p~pas fritas y frituras diversas; hay que dest~ 

Pepsi co •. que e~/62aers"éptirtia_ corp·orac~ón mas 

la in.dustria a.limantaria, xep.:-'9 Corp., y -,.. 

en· este punto ha·y que poner de relie·~~ utia. c"orp_Óraci6n · 

compañía Operadora de Teatros s .A.·' las que· apoyadas ·en: '."-



co~tosas campañas ~ublicitarias, y aun3óas a~~ excelente sistGma de 

distribución han ~echo que sus productcs tengan un é~ito sin prece-

dunto, sobre todo ~n el periodo 197Q-1375 dond~ resulc5 Jorprondcnce 

su tasa de creci~iento al 26.6~ anual, para colocarse de esa forna -

entre las mas prósperas de la Rama alimentaria nacional. 

di Grado de transnacionalización de la industria alimentaria. 

De todas las empresas transnacionales que operan en el pa!s, p~ 

co mas del 80' son de procedencia estadounidense: le siguen las cor

poraciones de or!gen. suizo, posteriorr.iente las italianas, '""~º _..,.._ 
ias japonesas y por último las francesas. En la mayoría de ellas la -

particl.pac:bii del capital extranjero es supc,!'ior al 50\ del capital s~ 

cial, llegando a predominar los casos donde la contribución extranje

ra es del 100\. 

Son cuatro las clases de actividad industrial donde el grado de 

part.icipación transnacional osc:!la entm el 75 y 100\ de la Produc.ción 

Bruta Total (PB'l\, de toda la clase industrial, 

al elaboración de café soluble y envasado de te. 

bl fabricaci6n de leche evaporada, condensada y en polvo. 

el fabricación de chicles. 

dl fabdcac.i~n de coricentrados, jarabes y colorantes artificiales. 

"'1wiJJ.~ 
estas el monopolio de las h·ansna.cionales es pr;;cticall\ente ¡ibsoluto;. 

pot lo.que es .casi impos~ble cualquier competencia • 

. Son siete .clases .de actividad industrial donde el grado do p'artt. 

cipacLcSn transna~iÓnd·, compr_ende del .·50 ai 75\ de PBT de la ind.ústria: 

a) elaboración de h~~in~ y productos de molino a basa de cereales y 

, bl fabr~cación de flanes y qe.latinas. · 

: e) falfrié:a~Í:on' a;, cocoa~ '/ chocola~es de r.:esa. 

di ·fabricadón de alhldone~· y féculas. 

· éf f&lricación de pal~~itas de ma(::, papas fritas y frituras~ 

f) mfinac;ión y envasado dé sal: fabrii:ació de mostaza Y. 11inagre. 

: g) ; fabricación de alirno1\tos. P'!ra animales; 



nali¿aci6n se enc~~ntra entre el 25 1 el SO\ de la PBT de la i~dus

tr.ia: 

a) pr-a;a!:'~ción, elaborncién y congP.lación du con¿crvils y cnc"..lrtiC.os da !r:!, 
tas y legumbres. 

'.::>} fatd.:..J.c!.én de 3alsas, sopas y n.lir.ientos ::olaC.:;s y ~:wasadose 

c) fabricación do galletas y pastas. 

d) elaboración de dulces,bomhones y confituras. 

Finalmente son once las cla_ses de actividad~ndustrial que ~o

séen un grado de transnacionalización nenor al 25~. entre cll~a des 

tacan las siguientes: 

a) conservación de frutas y legumbres. 

b) producción de carne en canal. 

c) preparación, conservación y empacado de carnes. 

d) congelación y empacado de mariscos. 

e) pasteurización, rehidratación, homogeneización y embotellado de lvcht!. 

f) elaboración de cretnas, mantequillas y quesos. 

g) elaboración de cajetas, yogures y otros derivados de la leche. 

hl fabricación de pan y pasteles. 

i> elaboración de helados y paletas. 

·conviene mencionar tambi~n algunas de las 13 clases de acilvi-= 

dad industria.l, donde no hay participación transnacional~ 

.al .elal:oración d<) ates, Jaleas, frutas cristalizadas y otros 

· b) fabricación ·de harina de maíz, 

descascarado, :Hnipiéza y pulido de arroz. 

tost.ido y molienda de c.afé, 
" . 

·e1aboracióri de·. azúcar. 

· Eabric11éilin de·. piloncillo. 

destiiación de alcohol etílico. ,_.,, .. . . . .. . . ' 

y envase do miol. 

de tortillas de· maÍz. 



los produ~tos ma5 importantes en la alimentac16n del pueblo. tedas -

las demSs actividadas in_dustriales tienen una tasa de c:ocim1en~ó -

rela~ivamcnte baja, ~ incluso tiende~ a desaparecer. ?~r ~jc~::o la 

de e~casca.r:idO, pulido y l.irpicza de ar:ro~, que pasó ::!e u~.l tasa d.:: 

crecimiento anual de 15.S;, durante el perio¿c 1965/1970, a -3.3' en 

el periodo de 1970/19751 al tratamiento y envasado de miel de abeja, 

pasaba· de 10~0\ a l. 7'\; en contraste todas las claa~nsdY~~~iª§?~se::tan 
participaciofi transnücional observan una tasa de crecirr.ier.co ar.ual 

sorprendente, o cuando menos muy superior. La fabricaci6n de leche 

evaporada, condensada y en polvo. ~urantP. 1965/1970 observó una tasa 

·.de· crecimiento anual de 6,1'!., aumeni.:.nda _a 10,2\ durar.ce 1970/751 

la fabricación de almidones, flculas y levaduras pasó de ~na tasa de 

-S.4\ a 6.B\ durante el mismo tiempo~ 

Por último1 resulta d~ capital importancia hacer una conparación 

~ntre la tasa de crecimiento anual del cultivo del maiz, y la tasa -

·de"cr.ecimiento,de las principales clases 
0

de actividad industrial co~ 

mayor rarticipación transnacional, durante la década de los sesenta, 

: ép.oc:·~, 'en' qlle· se inicia la transnacionalización masiva de .la indu.stri.·a 

:··,alimentaria· mexicana, y etapa· que coincide también con un crecit:1iento: 

~:~fr;; · ".: ·~~pec:ta~uhr d~ ia poblaci6n. Our.ante éste periodo la producción en. 

. .~~.cultivo de ~aíz 'observó una tasa de incr'emento anual de 5.1\1 mie_:::: 

~~ .. i~Y ., "' ':t;r~s\que ~a lndustri~ fabricante .de chie.les, lo h•·,ZO en 18' S\¡ la in

~i.fü: '· ·. ;::_::dÚstria de alimentos para animales al 20.0\; la fabricación de alim7!!. 

' ;;· · . ., tos para 'el ,·.desayuno a. base cie .. eneales 2 4. 90; r la e laboració~ de era~ 
';~asO~ant~quili~s .y q~csos al 25,B"~; la' elaboración. de sa.lsas sopas 

; .',:_{f~~nt~s c~Íado~ 26.9'•: la produccÚn d~ cáúc.en canal 40,5,(01.:1~ 
.. .: ¿<,·crécf111i'entó se ;debe bÚié,am;,-~te a l~ demand_n. del.· r::eré3~c;> e:<terno y 

·~4''~,~l~~nte poder adquisiÚv~ .'Oº el mercado '.li:baria naci'o,nal) : . la 

. '211.~·~ ~=·~ =•.~':=:··_i=.- ~,:"á = = 1ua.R =•=e·.•= 1=1\:;: :::' :i: = = D~ :::i. i= = :::i- = = ::;~ Q =;:: ::: 1:i r;;::;-;; ==·~:ns~~== aj:== :::;i =:;=.:;:;: =:: ~ 
',· -, . ' ' ' ' ·, ·. 

: multiTI.Jcionalés e~ "l·~ 'indunt~·i.1 .:iÍi~en·t~ri:t r::a,~i-. 



~( 

boración de cajetas1yogures y productos similares a base de leche 48.4\ ¡ 

y por Gltimo la tasa de crecimient~ mas notable, la industria de con 

·centrados, jarabes y colorantes artlficiales que se incrementó en 74.l\, 

Para comprender mejor el increíble crecimiento de ésta última, debe

mos ubicar en dicha actividad industrial a la industria ~etresquera, 

a través de dos de las mas grandes e importantes corporaciones multl 

nacional~ en el mundo: coca Cola Export. Corp. y Pepsi co., las que 

abase de una indiscriminada publicidad, han logrado que México sea 

uno de los países en el mundo con mayor consumo de refrescos pcr cá~ 

pita~ 

,Por todo ello podemos concluir sin exagerar, que cuando lapo-~ 

blación registró un incrftmentó considerable, al mismo tiempo que los 

cultivos bSsicos decaían y las transnaci~nales l~graban ~na inclusión 

masiva, aquell!!_empezó a s~sti.tuir en. gran medida sus alimentc1s tradi.ci;?_, 

nales por pastelillos, refrescos, chicles etc,los cu;i.les dado su pre-.: 

'cio relativamente bajo, la increíble publicidad do}~ue gozan, asi co~ 
-mo su eimlente sistema de distribución y comercialización, h-icieron -

que fuesen consumidos por todos los estratos de la población, 

~~. '· " . 
•;·,·, -, )' 

~~!)'>< 
'f.~:.;~- ~:·,', ' 

·tl<:.•: '.: .·'-.' ·:,_ ,; • - . . . . ' ' ,. ', ' . . . 
~~j~· --~~=~m=o==~•=•====a~=o~~~a~a====•~aaon===Q~==•=m==~=a=a=~ª===~au•=~=-

;_~;~~~~P'eZ.files 'dÉl 

'.;~;~{'.>>: i>do 
la refiesco•adieción, sin autor, en Revista dol. corisUiddor;nu:m. '97 -
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e\ Pllblicidad y tran_snacionalización alitnentaria, 

El profesor de Econom!a en la UNAM David Márquez, en su trabajo titulado "Las l!J!!. 

presas transnacionales y sus efectos en el consumo alimentarior, co~ 

cluye, "la publicidad en nuestro país 1 es algo asi· cor>o el caballo ~ 

de Troya de las empresas transnacionales, mas aun las empresas publi 

citarias son tambi&n transnacionales casi en su totalidad"
1 

En 1980-

en la república mexicana operaban 192 agencias publicitarias, con un 

total de 1532 anunciantes, sin embargo no mas de 15 de ellis contro-

.. laban mas del 90\ do la facturación total, y de las cuales dos lpre.., 

ctsamente las de menor importanciai ostentaban capital nacional, las 

demás eran transnacionales, básicamente de origen estadounidense, En 

otras palabras podemos decir que ol fenómeno de transnacionalización 

·del. ltiodolo de consumo alimentario, corría pa~~lelo al fenómeno de tran! 

·nacional:l.zaci6n publicitaria. 

'L& pubÜcidnd apoya preferentemente . a las clases. de actividad in

dli~tr ia1 c~n Hyorea posi.bilidade a lucrativas, que por lo general cO!'l;-

tipo suntuario ¿om~ chicles, pastelillos et¿,, o a 

pr~dúctos aj e nos a la reaÜdad de 18 poblaéi6n 1 e Ú1c1\lso algunos da-. 

· .:.Íiin~s ·.:deiiido fUnda~entalmente .ª su alto. 9rndo ·de elaboración axt:Lric.iaL 

· ta .públicidad t.al!Íbl.én: e~torpece y deforma la' Úbre y sail'a elecci6~ de 

l~~ :'éórisúÍaidorcs, en favor de los produ.cto~es. El profesor MSrqúe·~ 
. habita~te. ·de clase. media .Y q':'e habite un',. zona urbana· como 

d'e 'Méidco, est& expu~sto ·a mas' de mil impactos 

.d~ lá:~adio, ia televisión, las i;.presiones murales, :·1as· 
. . . . . . . . . ' . . . 

~·~11!1•••••~--~~·~-:=•~•==~=•a•a•~~=••====aE1ll:ll•=i::;;:;J~aa:a1::1:au.::1a:r=i,:••.••u:=~::a'=•·~-:c::i:1 
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revistas, las inscripciones on los camiones, los ceneros comercialc~ 

otc .. Por lo que se refiere a un niño mayor de seis años, en cuya ~a 

sa dispone de un telev~sor, ~~t¿'ica en promedio l.4GG. horos al año, 

a ver la televisión, on contraste sola dedica 920 horas a la escuela 

d~rante el mismo perioda. 2 

En otra investigación realizada en Mixico denominada "Realidad 

televisiva contra realidad nacio1la1" realiz·ada con· niños de escuelas 

prim11rias, se encontró un notable dominio de la subcultura .com!!rcial, 

con un 73\ de respuestas acertadas sobre comerci~los, por 38\ de a•

ciortos de la historia nacional. Concretam~nte mientras que el Slt; ~ 

de los niños identi.ficó·el logotipo de productos marine.la, solo el -

66\ h!zo lo mismo con el escudo naciona.l. Los infantes identit'i.caron 

con relativa facilidad los personajes telovisivos, los cumerciales 1 

los l?9otipos, al mismo tiempo que desconoclan en alto porcentaje 

los personajes de nupstra hlstoria mas importantes, s!ml>olos y monu

~entos patrios etc •• 

La publicidad induce y fomenta la sustitución de alimentos natur! 

les_pot et.con•umo do productos industrializados, los ~ue nri solo ~e

tei:ioran el salario del trabajador, al absorver una parte cada vez-· 
BU :Í.ngreao, sino .. que de hecho continúan BU desnu trie ion t' -,· 

c'.:·ya ·que ln publictdad también atribuye. a sus productos una supremacía 
--alimenta~Ía~ 3 



\'·• 

;:;·: 
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fl un ejemplo del impacto transnacional alimentario: 

la leche en polvo 

A finales de la década de los sesenta surgió en la literatura 

médica ~undial, el t&rmino de "desnutrición comerciog&nica•, la -

frase :,a. 'l'Bfiov•o.. a todos los problemas de nutrici6n ori9inados .o 

favorecidos por el consumo de alimentos industrializados, señalán

dose con mayor énfasis aquellos causados por la leche en polvo para 

la alimentación infantil. En 1971 el doctor Derrick B. Jeliffe, e~ 

pecialis'ta en afec'ciones nutricionales, y catadrStico de la Unive!. 

sidad de California, sintetizó los resultados de sus investigacio

nas en su obra: •comerciogenic Malnutritn:m, Food Technology" es--

crita el mismo año, donde puso de manifiesto, que los alime~tos -

producidos por transnacionale>1, no obstante su mayor elaboración y 
ju aparente superioridad alimenticia, pueden provocar .también una 

~eria desnutrici6n. De manera especial trat& el tema de la indus-

·:trialización de la leche infantil, donde las consecuencias son ma-

. ._yores, sobre todo pará los pa!.ses subdesarrollados, 

Fue.- en Inglaterra a mediados del siglo XIX, cuando por primera 

_vez se· vendió, leche en polvo, y en donde si~ultáneamente comenzaron 

: ¡ -11'verse co_nsecúencbs negati•ras en __ su uso. En 1872 por lo tanto, -

'.~'.,:',., .. '.~'·:·i~s· médicos ingles'iis l;efutaron objeti~amente los riesgos en el. uso 

..... ,,",, ·- excesivÓ 'de la· lecha en polvo;, No .'obstante, sus ar_gu_me_ntos fueron 

~l_;_i:.·5' . s,~··utici;;nte s. y la u~"u izaciión de_l l?.iber6n fue en aumento, 'hástá 

· · ·.. 'qúe en l894 una Comhi6~ Parlamentada tuvó .que ocuparse del as~!!, !Jf ,', ;t{;~,,:~:::~:1,;::.::::::'::: ::·~::. ·:: :::::;,::.' ::: ::.::·:; 
,';ces mayor en niñós aliroetit:idos con 'biberón -que en niiÍos aii,;,en-ta,;. 

lebh~; ~ªterna: · 

~ .: ~-.' ' . ,. ..... ''.' 

el sig¡~' XK. la alimetitaci'ón- con biberón "en ; il,1 ~ntrodúcir 
~ .. ,,;'!~~'; la Jcid~&~a Clcely· 



cialista en nutrición fue la primera en nombrar y describir la d~fi:ie~ 

cia nutricional derivada de ello como la enfermedad de Kwashiorkor, da~. 

do además una serie de conferencias en Singapur en 1939 con el título -

de "teche Letal•'. 1 Posteriormente y debido a quo la alimentaci6n con l! 

che artificial tuvo consecuencias drásticas irrefutables, la Protein-C~ 

lorie Adivisory Group de la OllU hubo de ocuparse del problema. Por su -

parte los profesorco Derrick B. Jelliffe y B. Vahiquist se referían en 

vano a la criminal situación promovida por las empresas transnacionales, 

destacando en forma especial su penetración indiscriminada en los paí-

ses pobres, en donde la situación higiénica y económica hacía peligroso 

el uso de la leche industrializada. En agosto de 1973 el doctor Ralph -

Hendrickse director del •Tropical Hcalth Course• de la Universidad de -

Liverpool y el doctor'oavid Morley docente de pediatría tropical de la 

Universidad de Londres , describieron los efectos dañinos de la alimen

taci6n con biberón. Por su parte Mike Muller en abril do 1974 public6 

su estudio "The Baby Killcr", libro referido al uso del biberón en paí

ses ter~ermundistas. Finalmente el Grupo de Trabajo ~ercer Mundo tras -

detallados análisis publicaron su propio estudio y lo denominaron "Nes

tlé mata bebés", referido a la segunda multinacional más importante del 

mundo en alimentos, la primera en fabricación de leche y derivados, y -

también la de mayor actividad en los paísea subdesarrollados. Loa repr~ 

sentantes de Ncstlé reaccionaron muy violentamente y demandaron jurídi

camente al Grupo Tercer Mundo. El juicio se llevó.a cabo en Berna y duró 

poco mas de un año, durante todo ese tiempo, se publicaron notas al re~ 

pecto •n muchos pa[~es que anteriormente ignoraban el problema •. En el ~· 

juicio se pr~sentaron testimonios a favor de la transnacional, pero en. 

otros se denunció pGblicamenté las irresponsables prácticas de. promoción· 

y comercializ~ción de la multinacional Nestlé, :as! como el daño que -

El juicio culminó a mediados de 1976 y se impuso una multa -

• simb~li~a ~:io, integrantes del Grupo Tercer .Mundo de 300 francos sul-· 

,por.~if~maci6n. Sin embargo éste veredicto no fue total victoria -

Nestl.ó; pues el juez Juerg Sollberger advirti_ó públicamente a lii -
co.rnpañ!a, q~e debía r~considérar sus políticas publicitarias y m.odifi~ar 
·sus .inecanis¡nos de. comercialización para evitar ----- - - - - -

de Trabajo Tercer ·Mundo, 18/IIIns 

•. 
'· 



que sus productos tuvieran efectos letales. El juicio también dio 

lugar a la toma de conciencia en la población d~ ciertos países -

sobre las graves implicaciones para la salud, de un producto hasta 

entonces considerado saludable e inofensivo, sobre todo en los es 

tratos sociales económicamente desfavorecidos. n principios de 

1981 en Suecia, un alto funcionario de Ncstlé, presentó su renun

cia a la transnacional en señal de protesta, argunentando que su 

compañía había violado deliberadamente las reglas de conducta co

mercial y publicitaria sobre sus alimentos infantiles en todo el 

mundo, en confabulación con otras grandes corporaciones, para d! 

fender sus intereses económicosª
2 

En consecuencia nuevamente surgieron importantes debates en 

torno a la efectividad de las fórmulas l~ctcas infantiles, y cuya 

manifestación inmediata y má~ importante fue la de un boicot abie~ 

to ~ Nestlé, 6ste .fue llevado a .cabo por diversas organizaciones 

en algunos países europeos y coordinado por la INFACT (Inf ant For 

mula Action Coalitionl en los Estados Unidos, de igual manera mu-

. ches otros grupos progresistas en el mundo se aunaron al boicot, 

el cual se hizo eY.tensivo y abarcó todos los·productos y compañías 
.1,. 

que· in_tegran el Grupo Nestlé. De esa manera el boicot también se 

dirigi6 a ~adenas de restaurantes, a la compafi!a internacional de 

viajes Wagon-Lita, a la compafi!a de alimentos congelados, a f&br!' 

"c~s .. de chocolates etc. 3 

En' r.ea'cci6n a ello Nestlé se uni6 con tres principales comp~ 

-ñias norteamericanas productoras da leche y .derivados: Bristol-Mi~rs, 

........ Áb_b.ot c:o.~ y'_ la American Home Pro·ducts Corporation, optaron pór -

'cr~ar \In. frente COf"Ún .de" oposición i c.J:yo Objetlvo 'fundamental fue 

, ...... : ··ejercer. ,presión sob're los gobiernos de los 1 So paises mh.mbros de 

~::r/ .. '· 1~" r.'samble~ Mund:Í.aL de la Salud, para que votaran en contra de la .. 

!f~:..)· ·~·,f~pción· de '!º código de conducta, que se prei:end.ía imponer a ias 

-~(;;.;~añ!as productoras de fórmulas infanti~es, .elaborado por una ~· :~if;.),'~·-. 
"ff! 
j:{· ';:_.;·· :·; ·.·'~~.'~~z:==:i·'ó==~~·~=i:i.==-=~i==~=====.=A'=:====sm:r::cici:cn:ns:=c=.a=:c::i======u=::u::1======::a•a• 
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la Salud lOMSl, y cuya aprobación regularía las actividades co

merciales y publicitarias en el mercado de las fórmulas infantiles, 

sobre todo en loa países nn desarrollo. 

Ahora bien mientras que en dichas partes del mundo se debatían 

los riesgos del uso indiscriminado de la leche en polvo, y se lle 

vaban a cabo toda una serie de acciones en su contra, M6xico se -

convertía en el cliente más importante de las grandes corporacio

nes productoras inculpadas, en toda América Latina, y en opinión 

de los especialistas del Grupo Tercer Mindo, quizás en el cliente 

más importante en el mundo. 4 De ahí que en nuestro país la infor-

. mación sobre el trttsfondo de las actividades ilícitas de dichas -

transnacionales haya sido evitado, no sin la deliberada.complici

dad de los me~ios de comunicación. Esta exitosa y sorprendente i~ 

clusión en nuestra nación, se debió b~sicamente a la combinación 

·de dos factores: la disminución de la natalidad en proporciones -

notables en Europa y la disminución de la tasa de mortalidad en -

México a una de las mas bajas del mundo, principalmente durante -

'la década de los sesenta, De esta manera, Nestl é controlaba ya en 

1976, mas del 80\ del mercado nacional, abarcaba igualmente toda 

.. _la producción de leche condensada y en polvo1 por su parte la tran.!!_ 

nacional Carnation de México ~roduc!a pr•cticamente toda la lecho. 

·evaporada a excepci6n do 'una pequeña parte elaborada por. el labor!. 

torio Wyett-wales· s.A.¡. de esa manera'Nestlé y carnation llegaron 

··a:, controlar ·el 9.7\ de la producci6n en la elab.oración de fórmulas 

· :llíct'eas infantiles. 5 

·~· '•,'>··• ::.: _En con~_ecuencia México pasó a ser uno de ·los pa!oes que ha -

;;''.''."· ··. r~'iliStrado .loa" ca_Ínbios más dramáticos en _los pátionas de lácta~cia. 
',(<>· .. ',·C)' cgaho de ot~a forma donde la tran~nacionalización de h. alimon-' 

~§;:.,":. :' tacÜn i_nhntil se llevó a cabo. con mayor impacto. un estu.dio re~ 

l_~_l!,_.; __ ;_ .~ .•. :_.·,·_: .. ' ;:;:;:.!:::::::::;~:::'.·:: ::: ·::::.:é :::.:: ';::::::::::::::::· !'.· 
.- :~••••=~~-=~•a•~a-~~ac~omama•n•••=a•a•aq~•ª~~-=••-=~~-aaa=~••••a~~ 

~.y .. ;/ A.". Gtupo Temr M~d?f op. · ~i~; P•, 21. 

t~'i.jy,~.,.': ·.• :•s . .:. O:il,cgi.; Nácicinal de Economistas, Transnacionalos aaricultura y' alimentaéió·,, 
¡·i.:~t:?:.· 



miliar comparó sus resultados con loo descritos en los infor~cs da 

organismos internacionales y confirmó que el abandono de la alime~ 

tación con lecho materna en nuestro país mostró ser uno de los ín

dices mas elevados de los pataos en desarrollo. Alan Berg por su -

parte obtuvo los siguientes resultadoa en una comunidad rural cer

cana a la ciudad de México: la cantidad de mujeres que lactaban a 

sus hijos entre 1960 y 1966 (años que coinciden con la época de -

mayor t~ansnacionalización alimentaria en el país) disminuyó de un 

95\ a un 73\, y las que alimentaban a sus niños con pecho materno 

por m!is de seis meses,, disminuyó de un 9Bi a un 41\ en el mismo P! 

riodo. En otro estudio realizado por la Escuela de Salud Pública -

de Nayarit, 6 revelq que en 23 poblaciones rurales del occidente de 

la repGblica el 27\ de las ~ujeres daban ~enos de tres meses pecho 

a sus niños y el 16~ jamás lo había hecho. 

ctue 
El doctor Derrick B. Jelliffe,¡testimonió en contra de la Ne~ 

tlé en el juicio de Berna, extornó: el consumo de leche en polvo· 

. representa un gasto muy elevado, que en las familias do escasos r~ 

cursos condiciona la utilización de fórmulas excesivamente diluidas 

que con mucha frecuencia conducen a la desnutrición y a la muerto

d~l niño. 7 

En nuestro pa!s una causa importante de la mortalidad infantil 

,se <n:iqina ·en el abandono do· la lactancia· natural, pues implica la 

pérdi;;la de factores. protectores ,contra un¡i gran cantidad do infec

. (liónes, e11te ·abandono támbién significa í.a 'des'1paric16ri de un inec!. 

n.is·m~ biol6gÍ.co natural que favorece el espaciamiento de embarazos, 

· ·maú oc1Usi6n dental en los niños, mayor frecuencia de caries den':'.\ 

tal. obesidad t mayor probabilidad de ~uf~ir qa,s~roonteritis t etc. 

la locho ·en pqlvo además es un· producto c'!<ro, y elaborado 

conclic:l.ónes l:mPe.rantos en los pa!ses i.ndustrializados., yo. que los

hogares do.la población marginal en Mé~ico, difícilmente reurion -~ 

las co~diciones hiqiénicas necesarias para la preparo,ción.óptima 

•a••==:ssém.a211111acc:am;;t:1am•D•s•1111.aas:s~•aa:i1ma=t••=~o=i=1:3l"-=s=.m:i1c:=;C:=.~.-:"-~~ai=;;a1:1"a;tac111=s 

·. 6,- H. l\rana, La alimontnel.6n del menor. en el municieio de Santiaa~ 
. Nayarit, 19SO 

.1.::- Grupo Torcer Mundo, op. é:it. p. 10 



de la leche, frecuente:::ente faltan agua potable, cocinas limpias, fo:<maz sequ

ras que qaranti~en la esterlilizaci6n de los biberones y demás ma 

teriales indispensables. 

En 1976 la Secretarla de Agricultura y Recursos itdraúlicos, 

estimó que solo el 47.7' de las viviendas de la rc9ública disponían 

de agua entubada, y únicamente el 30,7\ tenían drenaje, además ~

añadió que la mayoría de éstos servicios se encontraban concentr~ 

dos en ia zona urbana. 8 En tales condiciones el empleo del biberón, 

mas que un beneficio, repreaenta un serio peligro para la salud. 

La deficiente. alimentaci6n durante la infancia, sobr~ todo d~ 

rante los dos años después. del nacimiento, reviste de una gravedad 

sin precedente, pues es precisamente durante éste periodo que tie

ne lugar el desarrollo cerebral del niño, y lo que es más importa~ 

te la formaci6n de la sinapsis, que es la interconexión de las ne.!!. 

ronas, factor que determina el coeficiente intelectual del indivi

duo. Este daño es permanente e irreversible dado que ninguna dieta 
. 9 

o ali~entación especial después de ésta puede corregirlo, 

En México por incre5le que parezca la promoc¡ón directa al p~ 

blico mediante publicidad, no fue el factor determinante de la pe

netración de dichas ~ransnacionales; sino el mismo gobierno a tra

vés d.e las ini;t.ituci.ones de salud correspondientes, como la seci:e

tar!a de Salubridad y Asistencia SSA ; el Instituto Mexicano del S! 

9uro sodal. r'MSS, .el Instituto de Seguridad Social al Servicio de 

los Trabajadores del Estado ISSSTE{ los se.rvicios "l!Ídicos d.; Í?etri 

.leos Mexic.arío11. etc., po.r lo que el.Dlercado de sus productos ·se ll!!_ 

vó ~·cabo con un mínimo de. publicidad, puesto que los mejores pro-· 

moirire~ ~e su consumo ~uerod el mGdico familiar r-los serviclos de 

salud·c~munita'ri~s. 

En ·un estudio·realizado en una· población urbana de la ciudad

de Mbico; . 1º. se 11ncontr~ q~e el. 80. de lo~ recién ~acidos. atendi'-

-••~:u11:;s11:••111 •n•• a~~~~~~.~~-~•.as•'ca: ~•••-='ii;a~ '=~=w:;sz:;.:r =-= =,;i,:=:c ~·:::a~·nu:f.a :r:~=·::u:=:::: =~ =t11t~ 
e;-,T¡u:¡áyo et. al. Atlas <!el a<Ju~ en ta república mexicana, SIUU!, p. 17 

.g.- Es.te:~spect~tdri.mpor.~ante-deÍ p;oblc~a aúir.entado se .des~rrolla con det~•· 
ile en el cap!tul_o sii¡uiento; 

.. q/ 

, 



dos en Instituciones gubernamentales de palud diversas, no permanecieron al lado 

de su madre durante el tLempo que estuvieron internadas, por lo que 

solo el 16\ pudieron amamantar a sus hijos durante el mismo periodo. 

En oEros estudios llevados a cabo entre la población dorechohabien

te del IMSS, se indicó que alrededor del 60\ de las mujeres atendi

das en sus clínicas, no lactaban a sus hijos o lo hacían por perio

dos muy reducidos, y que aproximadamente la mitad de las mismas mu-

. jeres obtenían la leche en polvo directamente en la institución por 

espacio de seis meses, incluyendo además a aquellas que por razones 

diversas no pudieran amamantar a sus niños, Cabe mencionar que has~ 

ta 1977 El Instituto Mexicano del Seguro Social resultó ser el com

prador más importa11.te de las grandes corporacione·s productoras de -

leche en toda América Latina y probablemente también en el mundo e~ 

·tero. 11 

~e dieron además otras formas en las cuales los servicios de -

salud favoreci.oron indirectamente el abandono de la lactancia, muchos 

autores coinciden en que los anticonceptivos orales, son causantes -

.-de .un efecto inhibidor sobre la lactancia, principalmente cua'!do su 

uso se. lleva a cabo poco tiempo después del parto, Estimaciones.de-

<1á.oirecci6ri'General de Salud'Materno-Irifantil y Planificación Fam! 

liar, paralelamente reportaron que en lqs Gltimos años el consumo -

... ~e:e.ste tipo, de anticonceptivos se multiplic6 rápidamente en la po

.:))la,ci.ón como resuHado de sus campañas, En los servicios de salud. -

:ii.•.. .con mucha· frecuencia se prescribieron dichos productos a .. las· mujeres 
.l:r;¡~"<' ,'. ' ' . . ' . . .... 
;:.;.:,...:: c¡u~ egresaban-de la cHnica después del parto, y por lo general sin_ 

/¡'~.;}.'>: Íti advertencia del. ef~cto inhibidor da las pastillas, en el empac;ue 

'(;:. :• ·· .c!~i· product·Ó t11~poco se se.ñalaba el rie,sgo. Análogamente en una en-

[;f '· ::.•;' i::ú-~i:á nacioná.l se encontÍ:6 que ol 74' de las mujeres que ,;.,u~iZaban'. 
g~x:n,c; .'~ii~i~Oll~eptiVOs .OraleD lo hicieron antes de que el niño cumpliera -· 

i~li!1!:;:~.::::: .::., .. ~:''" ··~·'······--·········-, ........... .,, .. _, 
'.:-; '.10~~ .Ysuflza y .Párez-GU; • Cónducta de 14 laci:~neia en ei medio urbano·niarqirÍa1;. 
'~[('/.{.i,'.~:. 243c-252 ·. . '· 

'i.f.~'<irllp0Terce~Mu1ído; Óp. i:it,, p. '2i 

·Ji;': oirecéi&ri •General.dé ~aiud'Haterno-Inf;mtil 1 op. cit •. 
·:~;. ·,.- .·:~·.; '.: - .. 

• 



Las grandus transnacionalcs productoras de leche en polvo, no se ven pri

vadas de materia prima (aún en los aiios de escazés) , gracias a -

tratos preferencialos y permisos de importación otorgados por el

gobie:no, por lo cual su éxito ha sido continuo y su tasa de cre

cimiento anual constante al 9.4\ durante .el periodo 1960-1975 po~ 

centaje que es verdaderamente notable, sobre todo si tomamus en -

cuenta que los precios de la leche industrializada aumentaron en 

un 320\ en el mismo periodo, A pesar de ello, un trabajo realiza

do en zonas marginales de la ciudad de 11éxico durante 1977, reve

ló que el 14.0\ del ingreso familiar fue destinado a la compra de 

leche en polvo.
13 

En resumen la transna.cionalización de la leche en polvo, re

presenta un ejemplo idóneo del impacto de la penetración de las -

multinacionales. Ejemplo donde se pone de manifiesto que el hambre 

y la desnutrición en buena medida son el resultado de un proceso de 

penetraci6n económica perfectamente.delimitado; ~n-aondn logf~~~una 

·mayor,.hegemon!a económica y el mayor lucro posible .. ·és '10 más irn-

portante. 

De ésta manera la postración de miles y miles de mexicanos r~ 

'. pres'eri.tan al mismu tiempo, el éxito de .una do las actividades mas 

lucrativas de .la historia contexnporánea, Y os precisamente en .éste 

.coritex.to .. donde debemos destacar que Nestl~ Corporation, hasta 1980 

liqnifi~aba la segunda transnac!onal -mas importante del mundo en -

comestibles, empresa suiza que en 1984 adquirió a Carnation co. de 

::_&UA· .. que ~ su·ve~ ocupaba el vigésimo. se-xto lugar mundial, con lo 

:'cual .muy. probablemente signifique ya, la empresa multinacional mas 

.r;.lei,ranté del orbe en el. negocio ele los aÚmentos, y de la cual; -·. 

il,éxii:<;> r.·epresenta el cliente mas importante. La corporación obtiene 
',1 •. 

· Íld!"-Jllh exenciones y privilegios fisca_les en_ el país, en donde s.e -· 

:·_.éon·sider.a también a la dotación de leche en polvo de manera gratuit.~ 1 
~~~~=~=c~•=~===~~~s===~~ao~~=~~-~~~===~=#=:•co~~qm==•==a~•==~~~-o= 
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una prestación social prácticamente irrestricta a través de las Instituciones -

gubernamentales de salud correspondientes, las cuales a su vez,no 

proporcionan la información necesaria de los riesgos en el enpleo, 

de la leche en polvo, as! como de lac ventajas da la leche materna 

y de la solución en los problemas del amamantamiento natural. 



Capítulo VI 

NUTRICION Y PROBLEMA ALIMENTARIO EN MEXICO 

a) Las necesid.ades alimenticias humana$. 

'Para comprender .las implicaciones mas importantes del .pro

blema alimentario en su real magnitud, sobre todo por lo que se refi,!!_ 

re a la sociedad, es necesario hacer algunas aclaraciones desde el p~n 

to'de vista biol6gico, sin las rqales ser!a imposible tener una visi6n 

global y fidedigna der problam.l• 

L~s .seres hurnanon carecen de los mecanismos bioqui~icos adecua~ 

~os: para.sintetizar una amplia diversidad de compuestos que Ron nece 

rios (!Y\ l.a formaci6n y 11.l mantenimiento de los tejidos, :¡.. 11S1 po

' .der ~fectuar las reacciones metab61Lcas"que le permitan sostenu. una 

vida .sana. Estos cómpuestos que el hombre debe obtener preformados -

~ei ~edio quó lo rodea, junto con un n&mero de elementos minerales, 

· .. : ... r.e"éiben el· nombre ·da nu:_trientes esenciales, los cuali!s tambiiin se el!!_ 

'.siflc'ári en .P,roteinas, vitaminas ,Y minerales, .• La ·necesidad de 

§;\;::;:'::',,<)~tener un. aporte adecuad? de .nutrientes ese.nciales con la dieta, rio ,.. 

~Yi'.!\\< soúí·::forma parte do s!i evolución bio16gica, sino que'. ha conH9 urado -

su ~volu~ión. ;ociai • 

.. . i' En'. 1il ·actuaÚdad~ menos 4!i y posiblemente hasta .so comp;,utos 

;;'~~'.(~;:;k1e1n~rit'o~7ggenciales. en la dieta para que una persona pueda desa.rro 

')#f?!1.1ri~; .ylií~. plena y salÜdable •. si.n enib~~go algunos alimentos de o:r! .. 
9.e'fi::'an'ftiial ')' veqeta'l, .. ·n¡; pueden ~tiÚzarse directamén.t,e P,()~ 'l;as cÓlUl!!,_S 

j~•J:;~y~~ te;fdo~:'. .Los mat~riales nut~itivos contenidos. en 

ii!Jse: 0

llber;,n·:a •tr~v6s de la digesti6n, . se ab~orr~ por el intestino 

hasta las e.él u las por ú.: s
0

ang~e,' siempre que i-a. die.ta 

conjunt~ todos: los nutrientes ~sÓnciaras, las ·célulás y 



jidos del organismo podrán 5intotizar los materiales necesarios ~ara 

desarrollarse y vivir. 

Por otra parte si el nutriente se ingiere en cantidad tan pequ! 

ña, que resulta insuficiente par~ hacer frente a las necesldades no::, 

males de las c~lulas, se producen cambios e11 el interior de ¡stas y 

de los tejidos, que tienden a debilitar las limitadas disponibilida

des del material en cuesti6n. Si la cantidad ingerida continGa sien

do inadecuada, la deficiencia metabólica aumenta y aparecen los sín

tomas característicos de una desnutrición. 

'Dentro de los·nutrientes czohciales existen los denominado~ ami

noácidos esenciales los cuales, revisten especial importancia dado -

que son indispenoable para la síntesis proteica. Los aminoácidos ese~ 

ciales son ocho : leucina, valina, fenilalanina, treonina, isoleucina 

lisina, , metionina y triptofano, y tan solo la carencia de u

no de ellos, será suficiente para impedir la formación de proteinas, 

por lo que los demás aminoácidos del acervo celular, al no podurse -

mantener tampoco almacenados so catabolizarán para la obtenci6n de ~ 

n~rgia. De ah! la importancia de consumir una dieta con todos los a

minoácidos esenciales. 

·unicamente una fuente de nutrientes completa, como Ja carne, el

h.uevo o la tech.e, proporciona una cantid1>d suficie1ite de aminoácidos 

esenciales que necesita el cuerpo para cubrir las exigencia propias 

de un desarrollo sano,· Una fuente do nu"trientes de baja calidad o ca

rente de uno .o vari.os de .el.los, como por ejemplo el. maíz, que care'ce 

'de .. ios ·aminoácidos triptofario y lisina, de ninguna manera .podrá· hace.r 

frente a un ·desarrollo·. iialüdable. Las proteinas de ·orí gen ve<Jetai ·con

ti.enon normalmente c:ianti~ades insuficientes de· u1io!1 o mas aminoácidos.: 

·esenciales. Los niveles de treonina y lisina en. los cereales .son_ gen~ 

r.alme.nte bajos. Las l~gum.bres son .buena fue~te de liSitia, pero ti~nen 
niveles .bajos. de_ los aminoácidos sulfurados: metionina y cistina., Las 

'verduras- estan bfon equilibradas en todos lo~ aminoácidos. eséncialos 
a·· excepción de metionina. 



Por toio olla solo Urla dic~a integral que se ob::ene ~xc:~siv~ 

~ente meóiance la ingest~ de u~a alinen~a~i6n en c~ntiJad y ~~ii~ad 

cor~ecta, per=ite una buena y ade~uacia nut~ici6n.C~ lo con~rario -

aun cuando l~ 3lirnentaci6n sed a~undantc y el individuo s~ sie~ca -

satisfecho existirá una mal nutr:~ión ~n ol organis~o. 

Sin e~bargo algunas enfermedades pueden alterar directamente 

los mecanismos que controlan el metabolismo do los ~u~rientes esen

ciales, en vir~ud de lo cual se modifican y distorcionan las necesi

dades normales de los mismos en la dieta. Por 6sta razon cuando las 

personas que se hayan sometidas a una ingesta deficiente en cuanto -

al aporte de nutrientes es'enciales, y además estan afectados -por ª
jemplo- por una elevada concentración de-parásitos intes~inales, co

mo ocurre en. ~ixico, se encuentran propcnsaa a agudizar su desnut~~ 

ción y por tanto sus enfermedades, cuando la situacion es crónica los 

riesgos son mucho mayores.En ésto sentido, las tablas y racomendaci2 

nes d~ consu~o de nutrimentos por aÍa han sido elaboradas pa~a cubrir 

los requerimientos de individuos sanos, de no ser asi debe darse una 

dieta específica y ttttar además medicamente dicha enfermedad. 

Las necesid<tl:s de nutrientes varí~n tarr.bíén de acuerdo a la e

dad, sexo, estado fisiológico y condiciones medio ambientales en do~ 

de •e desarrolla el individuo. Es ~lcil comprender que algunos esta

dos fisiológicos como la gest:ación, la lactancia, y el crecimiento "'. 

exigen cantidades de nutrientes superiores. Por ejempl?• entre niaos 

·de 2 a i años y los. de· .7 a 10, existen variaciones significativas_de. 

casi el 100\ de sus requerimientos alimenticios. 

r::n razón. de. to.do ello, El. Instituto !lacional. de Nutricion, lia ·e 
/ -

·"laborado· una tabla d.e recome ndaé:: iones de nutr imen to'!l por dia, en in-

sinos ~plicable ala población mexicana, ~e acuerdo a ia 

¡¡exo ·~ esta.do. fisio16qico~ 

, .l::==~=~='~~;:<;:11tu11;r~~=•=-=:-~==1::u::i=rui:::::tq:=s=:~=.==:==:=c-::=:::ai:=~zse::.~::;t~=.co.-z====:::i-====;111==:z:~~=!l=::a~ ·, 

t.- Véasil. ia tabla en .li'I p&gina siguiente. 

FUENTE; Clláv~z l\dolfo, .!!.t·~· .;.v;;.a.:olo=r-'n;.;.u;;.t;;.r::.:1::.;'t:.:i::.;":..:ª:...:d:.:e:...::l:.:oc::s:...::====...;;;;::.::c::.;:.:~::.::;~· 



RECOMI:NOllCIONES PARll EL CONSUMO DF. HUTRIHEll1'0S* 
(para individuos normalos con la dicta ~n las condiciones do México 

Etla~es meses P/To6rico 
y años (cum- (~g) 8 

plidos) 

Uii\os ambos 
sexos 
0-J meses 
4-11 mosco 

12-23 meses 
2-J afloa 
·1~6 añoa 
7-10 años 

~iOi'CSCeñtliS 
H.:isculinos 
11-13 ciílos 
1 '1-18 af10S 

f1 mcui11os 
~ 11-111 aiio~ 

1 o .6 
1 3. 9 
1 u. 2 
26.2 

JY.3 
5 7. o 

5J.3 

Energia 
(Kcnl) 

120/Kg 
110/Kg 

1000 
1250 
1500 
2000 

2500 
3000 

2300 

Proteí
nas (g) 

2,3/Kg 
2,5/Kg 

27 
32 
40 
52 

60 
75 

67 

Calcio 
(mg) 

600 
600 
600 
500 
500 
500 

700 
700 

700 

Hierro 
(mg) 

10 
1Sc 
15c 
15 
10 
10 

18 
18 

18 

Tiamina 
(mg) 

~.' 

0.06/Kg 
0.05/Kg 

0.6 
0,6 
o.o 
1.1 

1. 3 
1. 5 

1. 2 

Ribofla
vina (1119) 

1) !. 

O .07 /Kg 
0,06/Kg 

o.e 
o.e 
0.9 
1. 3 

1.6 
1.8 

1.4 

lliaci na 
(mg Eq)d 

1, 1/Kg 
1,0/Kg 

11.0 
11.0 
13.5 
18,9 

23 .o 
27 ,o 

20.7 

l\sc6rbico 
Cmc;l 

J¡'' e 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

so 
so 

50 

Rotinol 
(mcg Ec¡)O 
IJ~, /.r 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

1000 
1000 

1000 

Íl~fnbté!J- ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1U-J~ años G5.0 
35-~~ aílon 65.0 
~r, y mS~ nfio9 65.0 

Fj;¡3~!rcs 
11 1 -.14 aiao~ 

1 ~¡. 5 ·1 ""ºª 
!., .. , y mfiq nñon 

55.0 
55.0 
5!'1. o 

1;1.:b~rü:-.acJ~ñ·--·¡. 

f,t1r:tülll:('6 ... 

2750 
2500 
2250 

2000 
2000 
1700 

. ~ 200 
·1·1000 

93 
93 
93 

71 
71 
71 

10 
30 

, 1 ) r':~oo p.Jr11 .ln ednd centrnl del periodo, 

500 
soo 
SOOb 

500 
500 
SOOb 

1000 
1000 

10 
10 
10 

18 
1D 
10 

25c 
25c 

1.4 
1. 3 
1,1 

1.0 
1,0 
1. o 

0.2 
0,5 

1. 7 
1. 5 
1.4 

1. 2 
1. 2 
1. 2 

0.3 
0.1 

24,8 
22.s 
20,3 

18,0 
18,0 
16,0 

3,0 
7,0 

-------- ~------ - ~ -· -- . 

50 
so 
so 

50 
so 
so 

BO 

ªº 

1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 

1.500 
1500 

hl se sugiere dor cnntidados mayores para disminuir ol balance negativo do calcio habitual en esta edad, 
e) Estas cantidodos diHcilmonto ae cubren con una dieta normal por lo c¡ue se sugiere la suplomentació.n. 
d) Un •iligramo equivalente de niacina oo igual a un miligramo do niaaina 6 a 60 miligramos do triptofano. 
e) Un microgramn oquiv~lente de retinol ea igual a un mag do rotinol, a 9 mag de caroteno o a J U I do ac

tividad do rctinol. 

.;,, 



El organismo requiere ta~biEn de un aporte de energía, es decir 

de ali~en~os ricos en carbohidratus, azúc,az.~s 7 grasa$, el cont~ni

do energético de dichos comcstib!.es se --- =t:.antifica--i.. en ca.lorias, 

y la función básica de ellos es per~itir que el organismo ?Ueda dese~ 

poñar todas sus actividades. Es importante mencionar que practicame~ 

te todos los alimentos pueden aportar energía, aún cuando sus propi~ 

datles alimenticias características sean otras, como la de aportar vi 

taminas o minerales, ya que el organismo puede catabolizarlas en ca

so requerido para la obtención de energía. Este fenómeno no ocurre -

con los amino&cidos esenciales,vitaminas o minerales, donde su conse 

cución solo se logra con la ingesta de los alimentos específicos que 

los contengan. Ahora bien, la deficiencia en la alimentación, de tan 

solo uno de los nutrientes b&sicos, bastar!a para desnutrir al indi

viduo, la combinación de dos o mas aunado a la presencia permanente 

de enfermeda~es en el organismo, -coa~ ocurre en la sociedad Ma~ginal 

m~~icaha- conlleva resultadoG verdaderamentP ~··~~·l~oa. 



La desnutrición 

En 1979 se llevó a cabo una Mesa Redonda sobre las característ~ 

cas de la desnutrición en M€Kico. En ella participaron calificadas -

personalidades en la materia: el doctor Jaime Segura editor de la r! 

vlsta de la Facultad de Medicina; el doctor Héctor Bourges, Jefe del 

.\?Jlipartamcnto de Fisiología de la Nutrición y Tecnología de Alimontosr 

.. 1 doctor J\dolfo Chávez Jefe da la División de Nutrición U.NHl; el -

doctor Rafael Ramos Galván Je fe de la División de Pediatría del llos

~ital Pediátrico del (IMSS); y al doctor Alberto Ysunza,Jefe del De

partamento de !pide~iología de la Nutrición LINNI. En ésta Mesa de -

Trabajo se definieron conceptos básicos sobre el problema nutricional 

en nuestro país. 

"La desnutrición podría definirse: al primaria, que es aquella

derivada de la ingesta insuficiente de alimentos, el organismo se -

desnutre porque no recibe la cantidad de alimentos suficientes. b~ ª! 

cundaria~ ~quella derivada por un deficiente ap~ovecharniento de los 

alirne~tos debido a ~lteraciones fisiopatol6gicas, c) desnritrición mi! 

ta,que es aquella derivada de la combinación de las dos anteriores,-. . . 
lá ingestión de alimentos insuficientes ~rovoca trastornos biolóii· 

cos, los cuales a su vez. impiden la utilización de ta poca alim~nta

q'ue se consume creando un c!rculo vicioso que conlleva una dos
aguda1~1 

En México .el problema mas importante de salud es la desnu.trició.n 

.:~¡~¿~ que a su veyrepresenta la primera causa de mortalidad infantil' 

::,.~en e'.t :pars' to. que ocurre es .que la desriutriciórr favo.rece :el sur~U...Í.ent<I '· .......... l 
... ;. lf~ Ía&n~e~a0~te~\n el apetito y el metabolismo normál ocas.ionando 

i;,;;:·una guve·coinplicabt6n,.lesionando al individuo r.!sica y mentalmente, 

;~'· . ·1.i~ga!¡do a. te~~inar .rio pocas veces en la muerte, 
·,'-·<;·.;',.;,::· . 
•; 

::.~~~-:· . ··,~~·:ái;.in~~~u::ui ~a=.-.~ :a= .111 =r•~·;i; c1:1r1111 ==;;•===ta==== =atZc =r cat:::::u;.~a i. === =e:;=a:. a:i =~=u:&:J"t:Uz·~= *::Í• ·. 

'\.· ';1>chávez·, A •. La Dosnutrición, Mesa Redonda. p.J 
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El doctor Adolfo Chávez señaló al respccto~"Yo diría que en los 

países del Tercer Mundo, e~ aoi de los niños fallecen como connecue~ 

cia de este complejo desnutrición-infección, aunque la causa de ~uer ., 
registrada sea otra.''-

Desnutrición aquda. 

Es aquella desnutrición en la que el individuo se encuentra al 

borde de la muerta por hambre, donde sus reservas, _"';_ .. ,P.1nc t-i sulares 

y resistencia a las enfermedades es prácticamente n~¿a o muy baja y 

donde su estado crítico lo mantiene con una actividad física mínima. 3 

Estos individuos t.ionen una alimentación de sobreviv~n-:ia que equiv~ 

le a una tasa metabólica m_enor a 1. 2 que es el límite crítico. 

c) Alimentación de sobrevivencia o inqesta calórica crítica. 

Para que se lleve a cabo un funcionamiento y crecimiento normal 

·en los individuos as! como su actividad cotidiana, la Orga~lzacióri -

de las Naciones-Unidas para la Agricultura y la Alimentación tFAOI y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS)", 4 determinaron que la inge.!!_ 

ta ?alóri6a perc&pita diaria correcta, debe ser suficiente para pro

ducir una Tasa de Metabolismo Basal tTMBI de 1,7, que equivale a la 

energía necesaria par~ mantener el cuerpo en condiciones de ~ctivi

dad ordinaria¡ ·así m"ismo la. FAO y la OMS establecieron una .TMB de -

f.5 con;o ·1a 1rner9ía mínima necesaria· para mantener el cuei:po en con· 

di~ión de ~aposo) y una TMB de 1~2 co~o el límite crítico ~onde la 

irigestá .caló.i:ica es sumamente .deficiente donde los individuos se en

cuentran' seriamente desn~tridos. 

Para la población mexicana de acuerdo a la tabla de 

p,;,.r·~ el.· consumo de nutr"iméntos por día eliiborada por el INN ·c.p·:·· 
' ; . \ ' ' - .- - ·'.- . . . . . . . . . . . . . ~ . . ·. 
ello ~ignifica que un_.n~fio de ~lote afio~ cuya alimenta~ión diaria c!. 

rrospon'da a las 2000 calor fas 1:°ecome'ndadas, teridrÍan .~na TMB' de 1 .7 ¡ 

si tuviera uri inqesta caliirJ..ca, ;6r Úa dti 1764 su ÚIB ser fa" de 1. S ¡ 

Y .rji' BU consumo cal.Srii:O diari~ fuera de .14.11, este equivaldría a una: 

·Ti!B de' j .2 o ~na in~esta 6atórica crítica también llamada; alimerita~ión 
_de ~obrevive~ct; e.n otras palabras cuariC!o C1 {~dividuo ·~on~umil 12: S\ 

·m.011os, en relación a su ltmi~é- requerido_..tandrá sol!> la 

10( 

,'.· 



cesaria para mantener su cuerpo en~stndo de reposo, y cuando ol indi 

vid~o esté in-9iriendo una ~limentación con un dCf icit calórico del 

30\ sobre su tabulación recomendada, tendrá una ingcsta caló~ica -

cr!tica o alimentación de sabrcvivencia. 

d) Desnutrición y desarrollo cerebral. 

El desarrollo del cerebro humano so produce en dos etapas, La -

primera abarca los Últimos seis meses de gostaci6n y los primeros -

seis meses,d0 vida extra-utarina, en ella el cerebro crece con. gran 

velocidad debido a
0

una activa multiplicación celular, y tiene lug~r 

además un aumento del número do neuronas que constituyen a su voz las 

células básicas funcionales del cerebro. La sogunda
1

empioza en el te~ 

cer trimestre del embarazo y concluye aproximadamente a los 24 meses 

de edad en el niño, en menor medida en esta etapa continúa el rápido 

desarrollo del cerebro, las células de apoyo del sistema nervioso -

(neurogliasl se multiplican, y las ramificaciones ldendrita~l de las 

neuronas ·ya establecidas, se desarrollan lwsta formar las conexiones 

siría~ticas que tras~iten los impulsos entre las neuronaa. Las dos -

etapas se superponen de manera considerable y un gran número de neu• 

ronas sigue multlplicandose a&n despu&s del nacimiento, Es determi-· 

· ~aO:te __ señalar que el crecimiento de las dendritas y la· formación de 

'~i'i'.: :.: : ·.sinapsis qúe ocu7rm general~entl! en la segunda etapa, son indispen:. 
.... :, ...... .-tial:>l'es par·a -el ·desarrollo intelectual humano por lo que sin -lugar a 

~f.;':.~;~·"i·'" .dudas ,son mas .:Í.inportantes que el mismo ·número de neuronas. Por esta 

,,.,,':" .razón. s'i. ~i: c.c:rel:irci 'no recibe los nutrientes esonciales que necesita 

¡~,'?.::.:·::: -.:eii.' \is tos' period~s se pro'ducirán deficiencias en el desarrollo mental 
~t~~~.:~y:;:':~.:-.. ',-,1-_ ·, :·:.':": ·-,,;° ... · . . . . 
· """ .•-.."'.' .'dj!·',caracter. irreversible .que no podrán corregirse, me_diante ninguna • 

cff~" t:~rapia nu~'dciona'l posterior, so.lo en estos periodos y sólo con una 

h·_:,J~iim~·~tiici6n cori;ecta que ,incluya todos los nu.trientes ·esenciales· so 

'.:'.\:;:~k~a~roll'ará el cerob~Ó. La combinación de la. d.esnutrición postnátal 

·-,~/ti'a'~ta los:_·d~s aftas ti~ríé un efecto en- el desarrollo' cerebral del· in~· 
",}g·:aitl.~uo, superior al de cúalquter otra etapa de su desarrollo. 

l~~J!'.~[füFLE:l::·:::::·::·::·'············-~---··················~ 
IU, 
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e) La magni~ud de la desnutrición en :'.éxico. 

Es tal la importancia y gravedad del proble~a nutricional an M! 

Xico que cxi~ten multiples y variadas opiniones al repecto lan CU!_ 

les si bian coinciden en ratificar su est"do crítico, obuervan dif~ 

rancias en el aspecto cuantitativo. Sin embargo el doctor Adolfo Chá 

vez Villasaña, Jefe de la División do Nutrición, en el Instituto Na

cional de Nutrición y estudioso del problema alimentario del país d~ 

rante ma5 de 25 apos, proporciona una de las versiones mas califica

das en el campo. 

Señala que desde el punto da vista d~ la nutrición la poblaci&n 

de M6xico puede dividirse en tres grupos! El primero que abarca alr~ 
dador de.l 30' de la población, y que compr~nde aproximadamente unos 

. 2 
20 millones de habitantes, éste grupo severamente subalimentado o 

co~ u~a ingesta calór{ca cr!tica, incluyo a los habitantes del cam

po aislados y marginados, a los indígenas do las periferias ruraies 

·en .pu~blos·muy- eeparados·y e~ regiones ~ridas y montañosas, su situ~ 

· .... :.cÍ.on es SUillamente grave ·i Se encuentran al borde de la. muerte por ha!!!_·.· 

bre. El segundo grupo. está constituido por el SS\ de la población, y . . 
·éiomprendo mas do 37 · .;\ilronos, ·éste sector· se· .encuentra formado por la 

~lás'e trabajadora, cuya calidad .do vida mejoró relat.iva.i11ente con la 

Rof~rma.,.Agrari'a y la emigración a las ciudad.es, pero ·su sii:uaci6n nu

_t"rt"i:ionái · sigué ~iondo deficient,.e y evidenc!an .la s.ubalimentaciÍSn de 

ia inf.i~cia\, ,;.ánifestSnd~ sus efectos en la. salud, el empleo y la· 

ciaci6n. Final.;ente el ~erce~ grupo que abar~a ei ú.i de la pobÚ~ciól'l•' 
y ,·CC)ll!prende apr'oxiniadamente 12. millon~s, · ~ortem:e al nivel 

liiico m'as·:aÍ.to' y s~ encuentra bien. iiliriient.ado. 
:-·y·-

'r'.·'' 
~'·' >< ' •• - .' • 

dfr .. >< ·:'.·!._e;;;, ,'a~~#u:·9==aa~~:r~c;,=~c~==•==':fén1r=.=c-=·=.=-:e=====:::::==i·==~1:1:: ====!:udi:~===i::_===~==-~t::~~,;.;~:. 
:.':~... . . . . Ch¡¡vez, Adolfo, . . . . . . . · · · 

~i .). ' . ' .. j~.:.. i>oU:dcris de. Precios. di;itribucion y. cónsU.'nó .de alimentos en Mé~l.co' ¡; •. 97 . 

f;c•' _(, .·.· ; 2;:..·tás cifras· estimadas. de,la _poblad.Sri, aon én base del censo de 
~'\> · . ,,en· 67 inil.lones. 39!? r.-;il" Íl2G. habitantes. (68 millones en. núme~os 
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En marzo de 1980, la oficina de Aaesores de la Presidencia, en 

o~laboración con la Se~retaria de salubridad y Asistencia, ~ Ir.st~ 
t~to Mexicano del Seguro Social y algunas.tnstituciones de ~nvestig! 

ción científica, en un trabajo elaborado-para el Sistema AlimentariÓ 

Mexicano (SAM), prorcionaron información sobro el consumo de calorias 

diario por persona en el país, y su evolución a lo largo de 20 años: 

1959-1979. se clasificó al país en cuatro regiones: norte que co~pre~ 

de Baja California Norte y Sur, sonora, sinaloa, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Nuevo Leon y Tamaulipas1 centro que abarca principalmente 

San Luis Potosí, Puebla, Aguascalientes, ~orelos, Tlaxcala, Queréta

ro, Guanajuato, Hidalgo, Pachuca, Distrito Federal y el Estado de I~! 

xico7 sur que aba~ca Oaxa~a y Guerrero1 y sureste que comprende pri~· 

cipalmcnte Chiapas,Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. 

1959 1979 

Ell EL NORTE 2131 calorias 2222 calorias 

EN EL CENTRO 1901 calorias 1752 calorias 

EN EL SUR 1911 c3lorias 1755 calorias 

EN EL SURESTE 2007 calorias 1577 calorias 

" i'tJE?lTE: Instituto Michoacano de Investicaciones sociales ~Qu. e és 
elsA..'1?,··p. lo 

S;,bt;e. l~ base de ·la informaci6n anterior y te!'iéndo en cuenta·. 

,promedio general. del. consumo calórico per cápita diado,eni f~nción· 

~ecomendaclones pari la ~oblación mexicana por ~l Insti~uto' Na 

que se.da ,de 2650 calorias per c~pita diada~-· 
siguie'~te análisis'· 

: , aim ~$~=.ss~== m=:=•'•~ c~ai ===~=~a 1Za á:.sm ~:===:=1$ :zc::r ==a•== e:=.==~ ==·ad•S111:1::11:1 tÍ:=::i&wd:~.;;ª"' 

3.• Palli.endo del hccÍío conforme. al ~enso d~ t9áO; de 'iUe d promediO de' edad e~ .la 
•.. población ,rr.exican·a es aproximadamente·de 15 .años, .edad a ·la que le co'riosporíden. · 

2650.· calor~as .diarias, según l.a tabla de recomendaci.~nes elaborad¡¡ por el INN'. 



En 1959 los estados de la región del norte presentaban un prome

dio cal6rico per clpita diario 20\ menor en relación dl promedio ge-· 

neral recomendado, mismo que para 1979 hab[a obs~rvado una ligera m~ 

joria del 4\ y colocarse solo a un 16\ menor al promedio recomendado. 

En la región del centro del país, el porcan~aje en 1959 era 28.3\ rn~ 

nor al límite sugerido, el que se deterioró en 6\ mas en los siguie~ 

tes 20 años, para llegar a 34.J\ por abajo del promedio, En la región 

sur de la república, en 1959 se observaba un precario consumo de 

72.1\ del porcentaje recomendado, es decir con un déficit del 28.9\, 

el cual en los 20 años siguientes se agravó en un 5.6\ mas para col~ 

carse en 33.9\. E~ la zona del sureste del pa!s, el lugar mas afect~ 

do, registra los !ndices mas críticos, en 1959 tenían un consumo ca

lórico per capita diario de 75.2\ del to~al, mismo que se vi& reduc! 

do, en un 16\ para colocarse tan solo en-~59. 2\ del total recomendado, 

dicho de otra manera con una deficiencia del 40.7\. 

Es importante insistir que una deficiencia dal 12.5\, solo puede· 

mantener al organismo en estado de repc(~ 1y 54ue una deficiencia del 

30\ ·que equivale a una TMB de 1.2, implica una alimentación de sobr~ 

vivencia y que conlleva necesariamente una desn~!rici6n aguda del i~ 

dividuo. De lo anterior se despre.nde que la TM!l .,\ la región del norte -

del pa!s -que es la ·menos afectada-, es de 1.4 cifra relativamente arriba del lí

mite cr!tico. La TM!l de las zonas del centro y sur de la república son -

de 1.11 porcentajes por abajo del límite crítico. Mientras que la z~ 

ria que la zona del ~ureate registra.una TMB de l.O.Todo ello una si

tu·á-ci6n verdaderamente delicada en materia de alimentaci6n, evide~cia!!. 
do .una vida practicamente viigetativa; una existen.cia infr.ahumana • 

. E.l doctor Adolfo Chávez señaló en :1982 que de seguir eot4 tendenéia ª.!l · 
·cestral , en· l~- po.lariz.ación ·de .. las contradicct"one s. sociales, eco_nómi -

\···- " . 

_(:as;. y políticas, como se aprecia en la a:tualid~d, difíéilmente 's'!. ª!:!. 
'.·. . .· . . ' 

· p~·r,ará el. promedio de 19_00 calo'rias diari~s per .eápita. en la pobla-'7 

c"iéjn mexicana (equivalente a una TMB de·.1,2) ,: cifra que por elcontx'!!_ 

tienda: a un mayor' deterioro·¡ por .lo que el 85% de la poblaCi_ón 

estando desnutrida ~er~anentemente. <- .. - - . . .-.o--·; 



Es increíble que mienbas la gran mayoria de la población, no 

puodo aspirar siquiera a una alimentaci6n mínima nec~saria,el scc--

tor de la población con mayores recursos, llega a tener una dispo~i

bilidad alimentaria de 4500 calorías diarias,(cJsi el doble de lo~ 

que su organismo necesita,) y que es en promedio mayor que en Esta-

dos Uni:ios~ y además por ser rica en productos animales, equival.dría 

a un consumo diario de aproximadamente 30,000 calorías agrícolas~_ Y 

·10 cual a su vez les acarrea toda una serie de enfermedades. 

Durante el Primer Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mu~ . 

do, celebrado en Méxi!D, en l9SV82, algunos especialista!> conclu_yeron 

que el 50\ de todos los alimentos expendidos en el país, son adquiri

dos por el 15\ de le poblici6n correspondientes al tercer grupo de -

la clasificación del dr. Chávez, mientras que el otro 85~ de la pobl~ 

ción restante, adquiere los alimentos
0 

en función do su poder adquis! 

tivo, y resultando de ello una subalimentación o bien una alimenta--

: ción de. sobrevivencia. Los alimentos entonces, lajas de ser consider! 

dos, artículos necesarios e indispensables para el sostenimiento y -

desarrollo para la vida, se manipulan como artículos de lujo y fuentes 

de enriquecimiento. 

Ahora bien, las primera etapas blci.ógicas de desarrollo en la vi 

~da de los individuos, cuando sus exigencias alimenticias son mas apr~ 

··:•111i.antcs y los _dañós a la integridad física y mental son mayores, son . 
;,.,,,_,,· 

•~_{_¡;_;_.\).' · ·pr_ec_isamente la_s mas ·al;ectalao, donde la incidencia de afección a lime.!!_. 
·-;·. :·/· 'tar,ia es mayor en nuestro pa.ís. En efecto, la.s ·muejeres embarazadas,_ 

~ ;·_; 

:'~· .. ,;' . ·, las .,madres lacta~_teí!, 'ia·s bebés· y los niijos en desarrollo, son los . .:, 

1}:{!,'(;J:i:>ieÍiientos mas desnutrtdos de la so_éiedad ncxicána_.Las mujer.es gestantes 

Ú• :·'!.'.'; 'deb<Í.n auinentár en· 200 calorÚts_ su promedio, fas madres lactailt'cs 'lo' 

~ti~'.il,_'._i!J_,_.~d:·_ee'::_:::pnr~-o~:t .•• ·.e:~ione·,a:s:: ·-~~:o P::~::~:s:ñ::e::r:: ~::a l::q:::::n r::i::. :::~:::· 
cad cuatr;, v~ces superior al d~ un ad~lÍ:ó.?. Esto bSsic~<. 

~~y;,.·P;,·iei::c~:K~:a r::~n~:=:~~:a:a q::n 
5
:n :-~:~:r~d::~º r:~ª :~ v:0:~l 1:::~::1~0 ·_ • · 

(;}-,;,: ':;: diCh·a :.e.tar:>a·: 
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Consideremos adem&s que las mujeres durante el arnbarazo son pa~ 

ticularmentflJ~~~:~emia, lo que aumenta las posibilidades de que mu~ 
ran o tengan complicaciones durante la gestación, o bien en el mame~ 

to del parto, y por supuesto con las correspondientes"consocu~ncias 

para sus hijos en el vientre o reci5n nacidos. Oc 5&ta forma ¿uando 

en los certificados de defunci6n infantil en Mlxico, se atribuye la 

muerte a enteritis, influenza, fiebre tifoidea, paratifoidea etc. -

(algunas de las causas do muerte en los niños en el país) en ;realidad 

son niños v!ctimas de la desnutrici6n, por su nula o mínima re-

sistencia a las enformedades, 

Lester Brown, destacado especial.is.ta del problo1na alimentario -· 

en el. mundo, apoyado en estudios para la FAO, asegura que en América 

Latina la desnutrici6n es la ce sa principal de la muerte del 50 al 

75\ d~ los niños hasta los cuatro años. 8 

El doctor Daniel Lopoz Acuña, investigador en el campo de ia m~ 

dicÍna comunitaria en nuestro pa[s, señala que. la anemia y la avita

minosis, son.dos de las causas mas importantes de mortalidad infantil, 

al· extremo do colmar a 1-!éxico entre los: de mayor tasa de mortal.idad. 

infantil.en América, 9 

El doctor Acacio Edmundo, invesÜgador de los problemas nutrici~ 

én el· I.NN, .y del Comite para. la Investigaci6n .. en el desarroll~ 
que:·p.or lo menos un· millon de niños nacen cada año.:· de· 

· .. · .• ~ ... 
os, adquiriendo ___ parte de enfermedades antes do .. 

a incorporarse permanentemente a la poblaci6n con 
•' ,' ·. ·"-' 

y. enfe.rma. dél pa!s, en el medio rural y semi'-urb!!,· 

·afies, suelen tener reca[das de con•Í~é;. 
r~:C:i.6n. en algún tipo de tv:sto.rno, uno d~ cada éuafro. días, clbido 

'mala. alÍ.mcntaci.ón. Asi mis~o ~ole 22. de cada 100 niños det medio ru• 

:: r~ 1. Y. 4o: ·de l. nuffo urnano;. tienen peso y ·estatura .normal. 1 O 

-.. ·.-_ . ' . 
9.- I.ester: Iirown, SolO dé Pim, p. 52 
9;'."' L6pez ,i1cuña,· La Salud desipial .en N1faico, p. 83 · 

10;.-· Uno mas uno, lo. de septier.ibre de 1980, primera plana .. ,__,': 



El especialista en otro estudio: "El nifio la desnutrici6n y M•
xico", asevera que de cada 100 niftos que nacen en el medlo rural, 40 -

de ellos nacen prematuramente, por la deficiente alimentación de s~s -

ma~res¡ que la mortalidad en el país por infecciones respiratorias os 

seis veces mayor que en los países desarrollados y que la ~ortalidad -

por infecciones gastrointestinales es treinta veces mayor que en los -

países sin problema de nutrición. 

El doctor Ramos Galván por su parte, agrega que en la zona rural,· 

quienes logran sobrevivir a la desnutrición en sus primeros afios de vida 

se ven afectados en su peso y estatura, al extremo de que las mujeres 

adultas miden menos de metro 65 centímetros, lo que a su vez implica -

un alto' riesgo de mortalidad a la hora del p'rto, ya que por lo general 

estas mujeres tienen su primer hijos antas de haber concluido su desa

rrollo, entre los 12 y 19 años. 

El primero de septiembre de 1980 el mismo dr. Galván, titular en -

el Departamento de Pediatr.ía en el IMSS rindió importantes declaraciones• 

"En el pals mueren al afio alrededor de 200.000 nifios por enfermedades 

~nf~cc:'iosas en combinaci6n con una mala nutrici6n1 de los dos y tnedio m!_ 

:llones de niños que nacerán éste año, millón y medio sufrirán daños f1sf 
cos .¡ cerebrales a causa de la desnutrición (es decix:- un 6o~r 401. de los 

cual_es. han sufrido grave desnutrición desde el ·u tero~ 11 

~~.;; ·· E! Consejo Naci.onal de Población declaró?&u~9~axico registra el 

~7<·~t ;.Pri,mer· lugar de mortaÜdad infantil, 'q~e es .de 4.9 muertes por. cada ndl, 

W.s\:;.~- · ,.133 n.ü niños fallecen ántes de cumplir el primer año de vid.a.. cif:i;a .e:-. 

~.)f~,. -q~tva1e'~·te a ·1a dé. todos los alumnos de · 1a esc.uela primaria d.e una ciu~ad·. 
't;;;::c·: c~ko .~~oluca: dicho .de otra manera 364 bebés mueren cada dia o 15 cadá h2_ 

r.·.'.·.'_::· •.. :_·.··:;'·.:',·.·.·,'.·;·;•·.·.········;· .. '.-.: .. •. fa:xi~a~l!lent'e dicha .In¡ti tución agrega que , 49 mil ni nos muere~ /ntes de 
~- · ... ;·c,u'mplir· los cuatro afios y 19. ·mil antes de los 14 .años de edad.-. -

·"; ,, ,·:·: 

'mortalidad infantil, sin autor en Revist~ 

p; 4.Jl. 
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''Este cuadro por mas dantesco que parezca, al grado que algunos 
de ustedes piensen que estoy haciendo un papel de clarividencc pesi-

misc~, no es ni mas ni menos que el qua ya se presenta hoy.••
13 

El Primer Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo brin

d6 el siguiente testimonio: 11 la desnutrici6n es el hambre cr6nica de 

los tejidos, es la ausencia de proteínas, calorías, vitaminas y min~ 

rales, que hace de los niños hambrientos presa fácil de las enfer~e

dades en un medio ambiente contaminado, y donde las infecciones y las 

parasitosis mGltiples se instalan sin resistencia en los organismos 

emaciados por el hambre.• 14 

Ingrid Palmor especialista en el problema alimentario de los pai 

ses subdesarrollados, al hablar de los efectos de la desnutrición en 

sl crecimiento y el desarrollo ?pina: "la frecuencia de la desnutri

ci6n proteínica especialmente en los infantes, nifios en edad pre-es

colar, madres. embarazadas y lacta'ntes, significa un serio peligro p~ 

ra el desenvolvimiento del potencial genético de la poblaci6n•. 15 

En 1981 la Coordinaci6n General del Plan Nacional do Zonas Deprl 

midas y Grupos Marginados tCOPLAMARl 1 elabor6 un estudio relativo a 

,la poblaci6n que se encontraba bajo el mínimo de alimentaci6n en el 

afio ~o 1970, encontrando que solamente el Distrito Federal ten[a un 

Índice aceptable de alimentaci6n donda nada mas el 25.B' de la pobl~ 

ói6n ~ci lograba un mínimo do alimentos los 31 estados de li repGblica 

restantes observaban porcentajes en su población con un consu~o· crl:tl 

.co en .donde destacan Aguascalientes· con 6Gi, campeche con 62\, c.hiapas 

.. con,66.(>\.·1 Durango 69.7%, Guanajuatq con 68.4 .. , Guerrero con 6ff'li, H.!:, 

dafgo con ·71.S\, Michoacán con 66.3%·, oaxaca con ... 72 .si, ·Puebla con -

'!úii, Querétaro ccirÍ 73.4\, San Luis Potosí con 74.2\, Tabasco con 62.7\ 

'Tlaxcala 77.2\, Veracruz ·con 62i, Yucatán 6H, y Za~atecas. con 77,8\ • 

. ii:\' re.st:.º de los estados ( 1 :i) observan un índice· críti'co d.e. alimenta• 

· ·:ci.6n: en sus i;>~bÍ.aci.ones alrededor dei so~. 
·,. 
;' :>ci == c:a:ri:s-#-a-:=::11;.==t=a=a ::am':2m ;s:ii =:='==a a=== ;:i ;:1 = = '= ;:::= == === = = ==· = = = =~=='=:::: ~ == == =Í:::= = = = === i:: 

iJ .. ~há;,..z Adolfo, Alimentación y .Nutrici6n e~ Mé:dco, p. 23. 
:j4 __ . Castáfi6nMorales, Problemas deAliir.~ntación y !lutrición en 'el 
·'1s·;..:·. Ingrid," Palmer; La caliment11ci6n. y la nueva tccnoloc¡fo,. p,. 33 · 



HEXICO: POBLACION BAJO EL MIN!~O DE ALIMENTACION 
1970 

Entidad Población 
Total 

Población bajo el mínimo de alimentación • 

Estados Uni<ias 
Mexicanos 

Ac¡uascalientes 
Baja ,California 
Baja California 
Territorio 
campeche 
Coa huila 
colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Duranc¡o 
Guanajuato 
·Guerrero 

':Hidalc¡o 
"Jaliso 
, México 
Michoac&n 

',More los 
.Nayarit 
,Nuevo León 

', ":oaxaca 
'·Puebla 

Querétaro 
.Quintaná Roo 
'San Luis Potosí 
, sina'loa 

48 225 238 

1 
6 

2 
1 , 
3 
3 
2 

1 
2 
2 

336 
870 

126 
251 
114 
241 
569 
612 
674 
939 
270 
597 
193 
296 
633 
324 
616 
544 
694 
015 
506 
485 

88 
281 
266 
098 
768 
.456 
420 
815 
758 
951 

142 
421 

019 
556 
956 
153 
053 
525 
165 
208 
370 
360 
645 
566 
165 
226 
119 
031 
689 
424 
226 
323 
150 
996 
528 
720 
327 
856 
638 
422 
355 

,462' 

en nú!:lero:i 

26 971 173 

223 414 
373 093 

en \ 

55.93 

66,07 
42.06 



Cabe mencionar que de los estados mencionados anteriormente con 

una alimontaci6n de sobrevivencia, la gran mayoría de ellas son enti 

dades fcde~ativas con enormes recursos naturales para la ali=entaci6n 

o bien que presentan una actividad industrial alimentaria de suma im 

portancia. Por ejemplo Durango es un estado ganadero al igual que 

Chiapas, Tabasco y Veracruz; Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Campeche 

disponen de enormes litorales con todas la5 implicaciones alimenta~

rias que de ello se derivan. 

El gobierno de la república por su parte, siempre ha reconocido 

a lo largo de sus diferentes adminis"ft-uciones la magnitud del problema 

alimentario y sus ~factos en la poblaci6n. El presidente Miguel de · 

la Madrid en su Plan Nacio~al de Desarrollo 1903-1900, hace la siguie! 

te síntesis del conflicto: 

"Por lo que se refiere a la situaci6n nutricional, aun cuando 

en los últimos años se han mejorado las condiciones alimenticias de 

la poblaci6n afectados por una escas~ ingesta cal6rica y proteica. Se 

estima que un 30\ de la poblaci6n no obtiu~e ingresos suficientes para 

cubrir'sus requerimientos básicos. Las carencias nutricionnles se 

acien~Gan en las zonas rurales; las regiones centro sur y sureste del 

pa!s presentan las situaciones mas graves. Los hábitos de alimentaci6n 

han reflejado la suatitu~ión de alimentos tradicionales da elevado -

contenido· nutricional. por productos industrializados de escaso o .n~ 
·lo .. valor. alimenticio. Por otra parte ·1a. promoción de un modelo ·de con 

sumo que enh,tiza la inqestión de pro.te!nas de origen animal, cuyo -

costo es mas elevado, ha incidido ne 9ati.vamente en e 1 balance nutri-

. éiónal de la pobJaciónde baj'os ingresc:is. •1 
16· 

El probtema.'tiene una magnitud tal que no ha.podido pasar desa

·de tal ._manera 
/ 

q.u.e no han faltado planes gube.rn·amentales P!!,. · 

trata!: de resolverlo. El dctual Presfde.nte ha insta~rado el. Progr!!_ 

Na~ional'de ~limentaci6n que sustituye al Slste~a Alimentario .M~~

,._~ . .i~"nci',: del s.~·~o.ni_o .~n~e·~.iór,_.p~ro ningu_~o de eito·s has~·~ 'áhora hit l~ 
grado aliviar el ·~i:obÚ11ca •. Lci mas grave de todo sin en¡batgo es que -

situacl.ón'·pre~aleco .desde tiempos de. la .colonia. El testimonio -

ear6'n de· ll~~boldt.; e i~ntíHco y naturalista ale~á~ en su "Ens~yo 
~oÜi:.ico de lá Nuová Espaila", es por demás elocuen.te al res.[>ecto: 

'" 



• ... un serio obstáculo contra el progreso de la Nueva Espafia, y 

acaso el mas cruel de todos es el hambre. Los indios están acostum

brados a sostenerse con la menor porci6n de alimentos para vivir.•
17 

Sin embargo, como se estudia en el capítulo "Recursos para la ,,.. 

Alimentación• México tiene alt~rnativas mas que suficientes para xe-' 

solver su problema satisfactoriamente con un m!nimo de voluntad polf 

tica en cualquier momento. 
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En funció!!_del contexto descr.it.o anteriormante,en el que las cifras. 

revelan un cuadro nutricional en la población en general realmente a

larmante, es indud_:able que ello deberá reflejar.se en el nivel in

telectal y educativo de lo~ habitantes, sobre todo en los mas afecta-· 

.dos. El coeficiente intelectual (CI) de los inaividuos queda determi-,.,,.., '·:·;· •, 

·nado en los primeros años de s\1 vida, en l~s que 1fo:·.11ev<1 a cabo· e:l -

de~arrollo del cerebro. y la conexión ·de la'~ ne.ronas ,""\iólo en este pe

riodo y sólo con una correcta allmentaci~i.; que equivaie· ... a la ingesta 

de todos los nutrientes escnci11les ·en c~ntldad y calid·a·d correspondie!!_ 

te~ Pero no obstante lo delicado de la' situación en este ~entido, es 

P.recisamente éste periodo de desarrollo -madres gestantes y niños 

.de O·a 2 años~ uno de loe mas afectados en la sociedad marginal naci~ 

·.nal • 

. ~in embargo cabe señalar que el aspecto nutricional no is el Gni

fa!=tor· que· contribuye a l~conforma_ción cultural, aunque quizás sS:. el 

·m~s importante.; Ya que aun cuando tod.as +as condicionE:s materiales es

.;tuvieí:án cubiertas. ·tales como esc.uelas suficientes an todo's los ni ve.:. 

·.J.e.s ··de. :le educaci6n·, profescrado capacitado, libros al alean e, 

d~ ·estudfo , .. i?rograrnas. cultur~les etc·., mientr~.s ·.''peX:.'si~·~ 
d~·d~•riu~riclón en lÓs sectores mayoritarios.~e la fo~· 

oc_urre en nuestro J?a.h, difÍcii~'~nte. 
,prÓniedio en México r~bá.shr~ el tercero de'pr!_. 

generales que en ,ei país solo .s·e .sallé' 
se superará taÍl!bién un~ ~ultui~ car~,;

hist6rica ..¡ cívica:'> él in~chisiUo, el· .. ; 
111anipula'ción y sin a~pi.raciones: ·sanits 'en.<·-, 
social~ . I'or el .contrario dicho nf~el 'c'tini 

tlJ 



ral y educativo resultará presa fácil de los engaños, abusos y vejaci~ 

nes por parte de la álite que detenta el poder político y económico, -

y la que lejos de tratar de solucionar ~ste. gravo problema se benefi

cia con el mismo. 

El Consejo Nacional do población (CONAPOl a través de la Coordina 

clón del Instituto Nacional de Estadística Ge~gr•f!a e Informática! l~ 
dicó que en 1970 el 25,8\ de la población era analfabeta, porcentaje ! 

quivalente a 6 millones 694 mil habitantcsf para 1980 el por~entaje m! 

joró. a 21.2\, no obstante el número de analfabetas en términos absolu

tos aumentó a 8 mi~lones 141 mil. De la población restante ~la alfabeta• 

en 1970 el 59.7\ no terminó la primaria ~alcanzando en promedio has~a 

el tercer grado-, cifra que es igual a 19.-millones 300 mil habitantes¡ 3 

para 1980 el porcentaje pasó a 52.4\, en números absolutos 24 millones 

970 mil habitantes. En 1970 la. población que alcanzó algún grado de -

educaclón pos-primaria fue de 11.l\ -generalmente algún afio de secund! 

ria o en alguna formación de tipo técnica-, equivalente a 3 millones ~¡ la . 
601 mil habitantes, en 1980 cifra mejoró notablemente a 23.8\,. ll mill2_ 

nes ·344 mil personas en nameros absolutos. En el ciclo escolar 1982/83, 

el .alumnado que cursaba algun grado de' educact"ón superior era de l mi

llón 70 mil estudiantes, sin embargo el' namero do habitantes en. el país. 

de c,ursar dicha formació~ supérior ora de 15 millones 737 mil· 

jo~enes~ lo.cu'al implicó.quo·el 93.6\ de la población .en edad de adqu!, 

, dr:.una .e.ducación superior quedó. marginada de la misma. 

1:.i ·Instituto Nacional del consumidor, revela importan . , · .· 

respect~ a .los factores que contribuyen a la·'"tc:irnía:: 

la pobiaci:Sn· en México. 

• :'• ', ,,_:.· :: • •e ,• • • •• 

· .• ~.;."i:s=.~~~17.:lm:~·~~s=~~~:it:::a.et=~::ta~·=-=.;:;~;;c·=::i====~=.c:i:s:r;i;.é-~=-:::!l.::i~:s=::~===.~==7:::=i:c:z=i::c=. 
· 1 .~Dato~ básicos sobre la pobl~ci6n en M~xico: 198Ó-2000, CONAPO, Ín~tituto Nac.io~a.l 

.,. de Estadistica Geografí:a. e Informatica, (IillEGl) ,:p. 12-14. ·• 

ta ciÚra c6mp~encle sol~~nt~ il ·la. ~ci;iad.ón de . 15 años 'y mayores 1 que en . total . 
en 1970 ~ra' c!e · 25 :millo!1i:il .939 , mil personas, y en 1980 38 miU9nes 32,4 mil. · 

La cifl:a•e'sta referida sola.iiénte a 'i·~ pobl;lció~.de. lO años y .may~~es, cuyo total' 
1970.era de a2:.ininon~s 335 ~U, y en· 1900 de 47 millones 622 mil. 

. ¡i'f 



~urante 1981 en la república mehicana se lanzó al mercado un ti 
raje de 7 millones de fotonovelas por semana, ( 1 millón diariol J, r~ 

vistas que abarcaban tres tcmlticas principalmente: romance~ como 

"Chicas" y "Capricho"; tramas de nota roja. como "Valle de lágrimas" 

y "Casos de alarma"¡ y sexo como ''!.as sexóticas" y "Las buenas las-~ 

malas y los feos•, Gte tiraje dio un total de 365 millones al afio e! 
clu.sivamente de fotonovelas¡ 4ya que si se tomara en cuenta el número 

de otras revistas tales como novelas policiácas, cuentos tipo comic's, 

revigl'i.1Jl~ª1a población masculina como "S_ignore" ·'J "Aoa<\' j __ revis

tas dirigidas a la población femenina coco "Vanidades" y •Acti.va"1 y 

otras muchas mas, su número sería mucho mayor. 

En el mismo afio se estim6 el tiraje de periodicos en 20 millones 

por semana, entre los cuale~. sobresalen por su mayor número, los deno

minados deportivos, y los que publican preferentemente "nota roja"¡ -
do cjernnlares 

este tiraje dio un.!:_otal apro>timado de l.040. millones/al° afio. 

Por lo que a la publicación. de libros se refiere, lo~ especialis

tas del Instituto Nacional del Consumidor (INCO) opinan que se lanzan 

al· mercado un promedio de 12 millones.al afio~ que comprenden un número 

promedio de 5.500. nuevos títulos, pero de todos ellos una. 9ran mayo-

- ·~la son los llamados "best seller•. En relaci6n a los cuales,bay que -

-. que. señalar ·que uno de ellos "El Lider" de l!arold Robins, contó en su 

primera edición con ao.ooo. ejemplares, en contraste un libro como "Hi! 

·· toi-ia General' de México• de varios autores, lanzó al mercado tan solo -

:·~:.000, ejemplares, lo cual s~gnifica una difarencia de 16 veces ú11icame~ 
t.e· en la primera edición, ya que los libros comerciales con buen exito· 

. ~eneralmente. repiten varias ediciones y con un tiraje cada vez mayor. -

p~s~r :de e.llo y tomando !le manera qlobal el ti raje de libl'."o!l poi;:. afio, 

coinp~rándolo con ~l tire.je' ·de revistas y perio1iiCos menCionados, la ~ 
di~~ren~í.a .es verdaderamente notable• en ·el caso de las revistas. es· mas .. 

y en el ejemplo de los periodicos·essuperior en 

Fotonovelas Y alcoholismo, sin autor.,en·1a ne~ista del Consumidor, num.' 31, p~_. 19 .-.:'- · 

derbest sellar, sin autor, en la névista del Cons\unii:l~r·, num.SÚp."43 
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La televisión, ~ro de los factores que contr!_ 

buyen en mayor medida en la conformación cultural, ya que es uno de 

los medios mas importantes en el que los habitantes, ocupan gran pa:_ 

te de su tiempo libre. 

En 1982 el presidente de la república en su VI Informe de Gobie~ 

no declar6 que durante su mandato la cobertura de televisión en la -

república mexi6ana se extendió de 9 a 90' de la población. En el mis-

11> Informe, el Primer Mandatario indicó que con ello fue posible ampliar 

la cobertura de trasmisión educativa, cuyo número de horas aumentó de 

1.500 en 1978 a 3000 horas en 1982. Ahora bien para comprender mejor_ 

esto, tengamos en ~uenta?~! total de horas de trasmisión por televi

sió.n fueron en promedio 38.325 durante 1%2 (a~ravés de los 

diferentes canalesl~De ello se deriva que solamente el 7.B\ de.tiempo 

total fue de carlcter cultural, mientras que el 92.2\ restante e-

quivalente a 35.325. horas fue de transmisión comercial. Al respecto 

los.especialistas del IUCO, opinan que uno de cada tres minutos 

promedioldel tiempo de la televisi6n está ocupado por publicidad~ au~ 
que no hay que perder de vista que existen programas que presentan 

publi'cidad durante todo su tiempo de trasmisión. Este tiempo, que c.on!. 

tit~ye la tercera parte del total, 'expresado en horas de acuerdo a las 

cifras anteriores significa: 35 horas al dia, 1.050._horas al mes .Y.-

12. 600 horas de comerciales al ·año. (total de la s\''"ª de tieMr.o en comerciales 

de los diferentes.canales de T.V.). 
En octubre de 1983 una nueva investigación realizo.da con .los. ni

ños de lo. ciudad de Í.eo'n, 7· .reve.ló qÚe los infante·s de dicha entidad, 

dedican un promedio de 30 horas a la semana a ver la televisi&n por·2s, 
, , ··-·.. : 

. :que ·p.ermanecen en,. la escuela durante el m.ismo tiempo,. un total de. l. 560 

'horas. al.. año. por ·ias 920 de colegio. Por· lo que se refiere a los adul-:

. '-tos, el promedio de h~ras 'dedicadas· a ver 'televisión en· las lir~as urba 
: ·. ·.· ... · . . . . . . .. 8 . . . , .• . . ·. -
nas es.de cinco horas (cifra conservadora), 155 al· mes y 1860 al año. 

' •' . . . 
=-••o••••=•=••cn•~•~=~Q==Q==~==•=~a=m====u===~=====~=====~c==~~~a~== 

· G.-, ri:>s: niños y la publicidad, sin autor,. e~ Revista de.l consúrnidor, nUl!l.31 p. 21 
7;".'· slete'dias··en.la vida.de Ull niño.· leones, en Revista: del Consumidor. num.80, p. 32 
a • ..:~. . 
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De lo anterior también se deriva que los niños observan 520 horas 

de comerciales por televisión al año, y los adultos un promedio de 

620 durante el mismo tiempo. Este dato en los infantes signifi~a tan 

solo un tercio de tiempo menos, que el dedicado a la escuela. 

En 1982 las empresas gastaron mas de 50 mil 200 millones de pe

sos en publicidad por televisión, 31 mil 184 millones de los cuales 

fueron exclusivamente en la televisión del Distrito Federal. La mayo

ria de los artículos promovidos por la publicidad televisiva son aje

nos a las necesidades reales de la población, superfluos e incluso ªl 
gunos en buena par~e nocivos tales como bebidas alcoholicas y cigarros. 

La televisión entonceu a través de mas de 30 mil horas de trasmisión 

al año, de las cuales 12 mil 775 son de anuncios comerciales, contrib~ 

ye a la conformación de un bajo nivel cultural y sobre todo consumis

ta. Los empresarios durante 1983. gastaron mas en publicidad por tele

visió!!_que en .111 formación de capital fijo~ sólo en la industria de l!_ 

~ores derivados de la uva, mas de siete veces; en la .industria de fl~ 

ne~ y gelatinas, 4.B veces masi en la industria de cigarros 3.5 veces 

mas¡ y en la industria de cosméticos mas de catorce veces, por menci2 

nar algu_nos ejemplos ilustrativos. Esta situación, opina el profesor 

Vidtor Manuel Bernal Sahagun del Iristituto de Investigaciones Econ6mi 

cas de la UNAM "es socialmente crimirial ,dado el gran volum.en _d·e recu:, 

··--~:ºª ~.conómicos con i~ne.s improductivos, con el .mero propósito de man!?. 

pal.izar el mercado n·, situaci6n que tiende a _acentuarse. y con .ella el·.· 

la salud y la enajenación de millones de mexicanos. 

~o~ su-parte la profesora Flarerice Toussaint· coordinadora del Cen 

d~Estudios de la Com~~icación de la UNAM, sefia1J~ • •. unextranj~r; ... .. .. . .. - ... 

~~•'exterriara ~u.opirii6n sobre nuestro pa!s,a juzgar por la publi-. ' . . 
éidad que trasmite. la televi.sión, seguramente di da que en la repúbli-.' 

·,"" ' ' . . 
· mm==:=:~== .. =.=:a:1,m=======.=~=======c:::ac:::s=================ci=========i::=i::::i=:::===c 

:g¡~ ~ilpital fijo e~ la parte del capital prod~ctiv; de una empresa, que liie en.;uen~ra 
' representado-por inversiones eri edificios, .instalaciones, maquinaria, ·hai:riÍIÚien-'. 

tas· y aparatos 1, y que implica para la soé:iedad t.l creación de nuévos eriipleoa. 
. . . ' . ~. . .. ' . . 

· Comuriicaeión·y Publicidad, sin autor en la Revista del.Consumidor, num. ·ao, p. 6 · 

cuanto cuesta· vivir como dicta alguna publicidad, sin autor, en- Revista_ del. Con-
·:: sumidor, num~ so, p. 3 
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ca ~exicana, todos los habitantes rebasan los niveles ~ínimos de bie~ 

estar, la pobreza y la desnutrición no existe:, el desempleo brilla por 

su ausencia y el poder adquisitivo de la mayoria de la población1 su

pera los 200 mil pesos mensuales~ 

Solo una población que poséa un índice cultural tan pobre, puede 

no darse cuenta de la manipulación, los abusos y hasta la burla que e

jerce la publicidad televisiva sobre ella, con frases tales como: " •. a 

mi nadie me impresiona con el precio"¡ •.,.es un lujo,pero creo que lo 

valgo"¡"para usted, que puede darse todos los lujos"; "a que no puedes 

comer solo una"; 1
' ••• c6mete uno, no'mas por que sí" etc. 

En este contexto el alcoholismo, reptesenta sin duda uno de los 

ejemplos mas ilustrativos en la sociedad, de la enajenación cultural, 

en buena parte debido a los efectos de la publicidad. 

En una investigación rcal~zada en octu_bre óe l979~ 2 se encontró 

que en el Distrito Federal, existían 150.000. establecimientos de con 

sumo de bebidas alcoholicas tales como bares y~antinas. En el mismo 

estudio se indicó que, en el tiempo de trasmisión por televisión ca

da nueve minutos en promedio, aparece un comercial de bebidas alcoh~ 

licas, lo cual significó un total aproJtimado de 4 mil 258 horas al -

año, numero superior a las 3 mil horas de trasmisión televisiva con -

·carácter educativo, señaladas anteriormente. 

El presidente de.l círculo creativo publicitario_, Silvia Garcia 

Patto, señaló que hasta 1979 la Compañia Domecq, en cuanto a publici

·dád, era el· cliente mas importante de~elevisa, la que en l!HS gasto 

· mas de lOÓ millon.es de pesos porc1'icho conccpto. 13 Bacardi y Cia. y el 

. . . las.empresas ela&oradoras de bebidas alcoholicas, ~obre todo 
d .. ·.. . . 

tambilin e'H't¡¡~ renglón. 

Por todo. ello· é'1· problema .de alcoholism.o en el país no es de ex~ 
En ~eptiembre de 1979 la Procuraduri<Í de la República y .la. 

de servicios Médicos de Ja UNAM, indicar.,;n que en los.· últi- · 
··~~·m:~caaii,as~•cr•~·'a~•1::11ami:acrsa~·.:,..D•.w==~ii:::i:aa1::1am~s:s=cic.Íi;i:i:3-r:::::=:':~~::;===~~:s:r.·s~;=·f:aaca111:#== 
12;- Alcoholi~~. enfemedad, ~o vicio, sin autor, en la Revista .deÍ consumidor num;1a;~~ 

·.13. - Alcoholismo y publicidad, sin autor en la Re_vista. del ConsumJdor, num .. 31, P.·· p, . '· · 
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mas doce meses el porcentaje de alcoholices 5C increment~ an mns da -

diez ygcas, lo que a su ve~ rcpresant6 p~rdidas materiales -por rnoci

vos di?ersos- ~sti~adas en :oo mil millones d~ pesos.
14 

Por su parte 

Javier Cruz Ruiz, representante da la Educaci6n Obrera de la Confede

raci6n de Trabajadores de M6xico, indic6 es un10~ el nGmero de obrtlros 

que se ausentan los días lunes por motivo del alcohol, con las graves 

consecuencias que significa para su hogar, ya que en ~uchas ocasiones 

reciben de castigo la suspensión de un día o mas de trabajo. El Con-

greso del Trabajo señal6 que el problema es realmente crítico si se -

considera que cada año se agregan 75 mil adolescentes a la fase aguda 

de esta enfermedad. 15 En 1979 una nueva investigación realizada por -

el INCO, revel6 que en 1977 el gasto en bebidas alcoholicas por los -

mexicanos superó los 11 mil 900 millones de pesos, cifra que equivale 

a 124 millones de veces el salario mínimo durante el mismo año. 
16 

Por &ltimo cabe mencionar que 66 de cada 100 accidentes automo

vilísticos, 68 de cada 100 delitos a mano armada y 80 de cada 100 sui 

cidios, son causadas por personas en estado de ebriedad. Asi mismo una 

encuengta realizada en 1978 por los m&iicos rr&ctor Cabildo, Miguel 

Silva y Juan M. suárez reveló que; el 1S.7% de los problemas económi-

cos familiares¡ el 13.2\ de los abandonos de hogar; el 7.7% de lqs -

inasistencias de trabajo¡ el 7.1\ de los pr~blemas laborales y el 8.9\ 

de lás pérdidas de empleo, encontraron también su causa en el alcoho

lismo. 17 

En suma.dados los críticas niveles de nutrición 1 que se presentan 

en· ·los sectores mayoritarios de manera constante desde m·ucho tiemp.o -

.~tris, (afectando d•termin•damente el coeiiciente intelectual} ~ieno -

lug!"r un pobre nivel cultural y educativa,' el cual .os utilizado y manf 

:\;:;:··:.· · .. ::p11lado en beneficio de una élite. 
s~;:. 
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Las empresas transnacionales por ejemplo, a través de la publici

dad, introducen en el mercado prácticamente cualquier producto, no ob~ 

tante que el mismo sea completamente ajeno a las necesidades reales dr. 

la poblaci6n, e incluso en ocasiones inGtil y hasta da~ino. La teldvi

sión, aparte de sor uno de los medios mas eficaces de la penetración -

comercial, es tambi~n uno de los emporioG mas lucrativos, a base de -

producir programas que constituyen verdaderos ejemplos de imbecilidad 

humana, y que en consecuencia de todo lo expresado anteriormente, son 

de los que mayor tele espectadores tienen. Al respecto una investiga-

ci5n realizada por el INCO, menciona que existen series de televisi6n, 

que se refieren a sus tele espectadores como si se tratara de estúpi-

dos.18 En este aspecto destacan los denominados infantiles como "El 

chavo del ocho", que· igualmente se refiere a los niños eGpectadores co 

mo si fuesen tontos. En otro·ejemplo la industria ~inematográfica nací~ 

nal ha enriquecido a unos cuantos gracias a la filmaci6n de auténticas 

basuras, sin la menor calidad en cualoaquiora rle sus áreas(actuaci6n, -

fotografía, temática etc,,. sino por al contrario, sus tema~ son insa

nos, mor6o~os, g~oseros y de mal gusto¡ de p&simas actuaciones; de tr~ 

mas repetitivas y sin sentido. ~n suma.pel!culas que representan todo 

un.modelo de estupidez humana~ cuyo Gnico prop5sito es enajen,r a la -

poblaci6n y enriquecer a sus productores. Sobra decir, que éste ti~o de 

pseúdo cine constituye todo un' éxito de taquilla: ".Las-ficharas", "Be·-· 

11.ás-de--nocheº, "Las del talón"_, "A.lbu.res mexicano6 11 , "Méxic'ó rit. ra ;á", 
"El ohanfle" ,• "Pedro n<waja" etc. 



Capítulo VII IMPLICACIONES ECONOHICO-POLITICAS. 

a) 
La pérdida de la autosuficiencia alimentaria. 

El monopolio de los recursos agrfcolas a través de la 
penetración de las transnacionales, el auge de l~ganaderÍa y la i!!_ 

clusión masiva de los cultivos de exportación, no solo transform6-

la estructura productiva del campo. sino que destruyó también ia 

autosuficiencia alimentaria en granos básicos. 

La política económica, principalmente a partír de 1940, a través 

de programas oficiales y Privados favoreció las tendencias de asi~ 

nar asistencia técnica a ios cultivos de acuerdo a su rentabilidad. 

De esa manera los inversionistas particuJ.ares rapidamente respon -

.dieron a las oportunidades brindadas, que de antemano les asegura

ban con éxito la implantación de nuevas industrias que satisfacie

ran las demandas del mercado internacionar;a~cfg~a~ectores adiner!_ 

dos. En éste contexto se llevaron a cabo fuertes inversiones en -

riego e instimos modernos, que sumados a programas de extensiSn a~

gr!cola y créditos para la producción, propiciaron un cambio rela

tivamente rápido en el uso del suelo, sobre todo en las zonas mas 

fértiles del país. Los agricultores por ¡o tanto dejaron da sembrar 

en funciSn de sua necesidades alimentarias, para escoger sus v~ri~ 

dadas en b.ase a la .rentabilidad 1 cambio que en buena parte se ·dió a 

·:ª~pensas d~ los cultivos básicos: por ejemplo sorgo en lugar de -
maíz, 

En consecuencia se inici6 un creciente y considerable déficit. 

'la producción d.e cultivos básicos, al. mismo tiempo que el país 

:pasaba a ser exportador de alimentos~.c:omo frutas y legumbres en 

º.ºJl.~id~.rables proporciones. Parale.lamGríte las compras .de granos al 

· ex_tel:ior ·para c'ornponsar el défictit, fueron inevitables, c.reándose 

urta; d~p~ndencia 9áda véz mayor. En 1965 las compras de cexeales al·· 

a·~ el<~~anjo".o rep~~se11ti'lbatt el 8.8% del total de las importaci.ones-

en 1975 ol. porce-ntaje aumentó en mas de• seis veces 

y represent'aba ya el· 67, \ finalmente en 1980 se incrementS al ··ao\ 
· del totzll de l~s mismas importaciones. De esa forma la pérdida de la 

'atitosu'.fiÚenÚa alimentaria, fue •una de las principales' implicácio., 
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nes del éxito de una agricultura co~ercial, fue el precio de la 

inclulión del campo mexicano dentro de la división agrícola inte~ 

nacional. Con ello nuestro país pasó a engrosar el enorme número -

de naciones que dependen del extranjero para poder alimentar a su 

poblacilin, y a formar parte ademas del numeroso grupo de países ba

jo las presio.nes y chantajes del "poder alimentario". 

Durante el Primer Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo 

fue presentado un estudio que resume la informaci6n estadística, -

permi_ti~:'~.~--apreciar con detalle la evolución en el uso de la 

'tl•rra en M6xico. La estadística comprende los cinco cultivos mas -

importantes de acuerdo a su extensión: l.- granos básicos, en los que 

se consideran maíz, frijol, arroz, trigo y avena1 2.- frutas y legu~ 

bres, las que abarcan 32 variedades, donde destacan, jitomate, fresa 

cebolla, garbanzo, papaya, mango,etc.~ 3.- fo~rajes, en donde seco~ 

sidera~ alfalfa verde, alfalfa achicalada, remolacha, sorgo, maíz y 

garbanzo denominados forrajeros, cebada, entre otros1 4.- oleaginosas 

en as ·que se incluyen ajonjolí, cártamo y soya 1 y 5. - algod6n. El -

éstudio comie~za en 1940 y concluye en 1979, 

En éste s~ puede apreciar en detalle, la pltdida gradual ~ efes_ 
ti va de la ·auto'suÚciencia en granos l:i&sicos ,. a txarés de una dismiri~ 
c16n eri su. supe'rfkie. agrícola cosechada en relaci6n al área agr!co-. 

total .y en fav~r de tina agricultura conier~ial. Elio a.pes~r de que -

·en el· grup.o de granos básicos se considera' el arroz; el trigo y la ·a 

:ve.na, cuando en realidad son tan solo el maíz.y el frijol, _de 
: .. , , .... · . . ·' I 

,los s~ obse~varía con mayor claridad; la dramática 

ti.vos básicos. Por esEI .raz6n nos referire~os a ellos por separado: 

·~;··~.~---=.·~:"":=lis :is~==~==~·= ~•.G::i :11 ~~~a= u ==~.:i:: == =.ª== ==i:;= .r;: = = ==== = :rr=Í:::=~= ==::a= 111 = = === == =::===::;i-~== -:i.= 
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i~:·. ,';y_:, · , la tieri:;a· agrícola en M6xico, ---'-".._ 
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SUPERF'ICIE AGRICOLA r.OSF!ClJÁDA 1 1940-1979 hOJll · ¡ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Ao:rícoln 
totol Cultivos Prutae y 

(h;ilúG de lJaoicoB legumbre e Forrajee Oleaginosaa Ale:od6n 
Hus.) ¡l. ~ " % ~ 

1940 5900 78.8 5.2 1.7 l.O 4.2 
194'! 6275 76.7 5.2 1.6 1.8 5.0 
1942 67'J7 76.3 5 .4 1.5 1.8 5.3 
1943 6052 72.0 6.1 1.5 2,1 6,7 
1944 6411 73.1 6.0 l.7 2.0 6.l 
1945 6457 73.1 6.5 1.6 1.8 5.6 
1946 62'/4 72.1 6.9 1.6 1.8 5,2 
l!'J47 6650 7<:.7 6.6 l.8 2.l 5.0 
1948 7096 73.0 6.5 l.5 2.0 5.6 
1949 7550 10.a 6.1 2.5 1.9 7.2 
1950 8600 75,3 5,7 2.2 ·2 .o a.a 

~ 19~1 ee47 70.1 5.6 2.2 1.9 9.9 
..... 195:2 8484 69.6 5.8 2.3 2.0 9,2 

1953 9HJ3 69.0 5,6 2.1 1.9 8.l 
19~4 10040 72.1 5,3 2.0 1.8 9,2 
1955 10514 11.2 5.0 2.0 1.7 10.l 
19% 10748 73,3 5;7 2.1 1.7 8,1 
195'/ 10687 71.5 6.0 2.3 1.9 8,6 
195b 1:2005 72.6 5,4 3,5 1.7 8.8 
195!) 11937 74.0 5.6 ),0 1.7 6,3 
19ó0 12152 64.0 5.0 3,0 1.9 7.4 
19ul 1':.336 72,0 5.1 3,2 1.9 6.4 
19ói: 12473 n.o 5,2 3.2 2.4 6.3 
196.3 13J39 72.0 4,9 3.6 2.4 6,3· 
1964 14435 7~.o 4.7 4,1 2.3 5.6 
1965 14785 73.0 4.6 3.5 2,4 5.5 
1966 15'/57 1~.o 4.6 5.4 3.0 4.4 
196'/ 14925 70.0 5,2 6.2 3.0 4.4 
196b 1501;9 68.0 4.3 7.1 5,2 4.6 
1969 14380 67,0 5,5 a.o 4.0 3.6 
1970 14975 60.0 5.7 8.2 3,6 2.7 



1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
197.7 
1978' 
1979 

lÍreu llf'li cultivos HOJA No. 2 
i:ol¡. on - htfricos f:rutuu y t'Ol'l'V.jtHJ 

o_lellf i.n<Hitt!.l H)"'1Hi6n 
.:!Í.l.Cfl de tu1, 1C['UU1°Pl'ü$ 

l5j7l 67.0 6.0 .9!6 4.4 2.9 
15076 65.0 6.7 11.5 4.6 3,5 
15663 65 .o 6.5 ll.5 4,9 2.7 
14636 63.0 7.0 12.9 5.0 3.9 
15157 62.0 6.7 14.0 6.l l.5 
1474, 62.0 6.9 13.6 3.8 1.5 
16490 60.0 7.5 ll.4 5.6 2.5 
16545 58.o .7 .5 ll.4 4.6 2.1 
15948 48~0. 7,5 12.0 7.8 2 .~ 

i• 111·;¡1'.L'~: Eoonotccnia J,gr·íooln, tJoni;u¡;10~: e.•i11reuten do "Jrom1c1;0,-. L, 1..C(:o~u•: 
pai·¡;. loi; t:t1os 1Y29-19'/9. lJirocoi6n t:cnere.l 110 1:co11-i11d.n .. ;TÍ•:.;:_,, 

::ii\ltll, vol,. :ni, num.9, h1éx.l.co l~l'f';), 111r1lluuJ. de: i•:t:tú•IÍ~t.i t::.1n 1·:'.i .. i. 
CO.fl del :.eotor A(!ro :iccuHri'O y Forer.:tnl. :)c:c:rt•t1.1r:i L rlt· , re;; n:m:,: 
ci.6n y .l?recn»uesto, 1 éi:ic:o )'i'7'.I• 
Infnnne do J.n\Joreo t1e la ~iecx·t:tm·if,.-:¡de .1rrí.cultH1'11 .V Gr1.1:·ilc!'Í ·., 

~:iiüll 1 : Úxico, l~t'l'l, · . 
Va.lori?.i::oi6n de ln ,•roducci6n c1c Cult.i.vos, dato:; 11'.l.i::,i.\".: n,o « 
ni vol mrnionul, Jt.im, 1~!7~1. 
I :'»cmirn1, io de Ecorio1..iEt 1'.l(deola del 'l'ercor i 1undo, ; 6'7. 
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SUPERFIOIE AGRICOLAs TASAS DE CRECIMIENTO POR FERIODOS EM ' 

Superficie 
Agrícola Cultivos 1''rutns y 
total . B1~B!CO!l Le m!!!Jbre e Forrajes Oleas!nosas Algod6n 

1940 - 1950 3.8 3.3 4.6 6.4 11.2 11.6 

195U - l96ú 3.5 l.O 2.4 6.7 3.2 l.6 

1960 - 1970 2.1 2.6 3,4 12.8 9.1 - 7,5 

1970 - 1979 0.7 - 3.1 3.8 5.4 9.3 - 0.9 

1940 - 1979 2.6 1.3 3.6 7,8 8.1 J l.0 

\. 
>.i 
\11 ES'J!ADISTl<lA DED!JOIDA DEI, (JUADRú I :su~eri'icie 1>/'l'ÍColn i..:o~·oeh1~i1·1 1!-.4U- t::-'i'~.1 

I ~,omirlurio de !~conomiu M·l'Ícoln dol Tercer :.imrlo, p, ·¡:¡ 



De la lníorrna.ciún ~s:Wístic;a anterior· se deriva lo siguiente: 

a) durante ul pc~~odJ ~940 - 1979, la ~asa dü cr~cimiento de la 

superficie agrícola total, observa un incremento en mas de 10 millo

nes de hectáreas, superficie que representa un aumento de 200' ~~~qu~ 
vale. a la tercera parte del potencial agrícola total del país, e~ 

timado en 30 millones de hectireas aproximadamente; sin embargo ·&ste 

considerable aumento, aun tomado en cuenta de manera global,(pues no 

se trata tan solo de cultivos basicos, con una tasa de promedio gen~ 

ral del 2.6% anua~, fue inferior a la tasa de crecimiento experimen~ 

tada por la población de J,0\ durante el mismo periodo. 

b) el índice ·de crecimiento entre los cinco cultivos muestra u

na .desproporción notable, en favor de los cultivos comerciales y en 

detrimento de los considerados cultivos básicos; mientras que éstos 

disminuían en su tasa de crecimienio anual de J.3% durante 1940-1950 

a l.O\ en 1950-1960, y a -3.l\ e~ 1970-!979(la peor década para los 

cultivos básicos en &ste sentido), para tener una tasa de crecimien

to promedio de 1.3\ anual en el periodo l940-l979;los cultivos come~ 

ciales -frutas y legumbres, forrajes y oleaginosas~ observan tasas -

de 'ere.cimiento mucho mayores en relación a.!_os granos básicos, entre· 

las cuales hay que destacar las registradas en la década de los cin

cuenta en donde:la de las frutas y legumbres es mas de dos veces ma~ 

yor, la de los forrajes casi sie•veces superior y la de la~ oleagi

nosas ·es mayor en mas de tres veces 1 en la década de los. setenta (el. 

d~ceriio ma.s pernicioso par_a la agricultura. campedria) ·, éstos porcen:

·:'. .. t.aj~·s· son· sup.eriores: casi siete ·veces, ocl\o y media veces y doce ·ve 

y m~dia re~p•ctivamente, 

e) la.~asa de czecimie~~g,~¡ cultivos tiásicos en. la déca~a.d! :-. 

-3; l.\ ,· __ agudiza conside.rabtemente el probléma, ·ya· 

con una tas'a de crecimiento poblacional r.e~~~d -~·~ el 
anual, mi en tras qué los ~ulti vos co~erciales. 

de 3.ei, 5.4% y 9;H r~spectivamente¡ . 



En el caso particular icl maíz durante et mismo pariodo, muestra 

dos etapas importantes y perfectamente definidas: de 1950 a 1966 un 

crecimiento continuo y ascendente, b5sicamcnte como resultado de la 

aplicación de la revolución verde, y de 1966 a 1979, caracterizado 

por una tendencia decreciente ha~ta constituir un déficit consider~ 

ble en relación con la demanda interna, sobre todo a partir de 1972, 

y que obligó a su importación en cantidades crecientes. 

En el periodo 1950-1966 1 la superficie cosechada de malz y el 

valor de su producción crecieron a tasas anuales superiores a las -

registradas tanto en la superficie cosechada nacional, como en e1 -

valor de la producción agrícola nacional; a tal punto que en 1966 se 

sembraron B millones 287 mil hectireas de la gramínea, cifra que 

constituye un récord, tconsidórese simpl~pente que en 1979 fue de 

millones 501 mil 158 bectlreas y en 1982, de S millones 642 mil 

8~3 hectáreas) 3 que representaron a su vez el 52.7\ de la superficie 

cosechada nacional, obteniendo una producción de 9 millones 282 mil 

toneladas de maíz, cantidad que permitió exportar excedentes. 4 

En el periodo 1966-1979, la superficie cosechada de la gramínea 

decreci6 en t6rminos absolutos y relativos, alcanzando su nivel mas 

ha.jo. en 1976, cuando la superficie cosechada del cereal represent6 

tan solo el 39.2\ de la superficie cosechada nacional, y el valor -

.des~ p~rticipación en la producción agr[cola nacional cayó ~l 21.4,, 

·-:,'-~11sto. cuando la demanda int·erna era mas intensa. 

El a~pecto critico de 6sta segunda etapa, y de ma~era especiai 

el periodo 1972•19.76, qued¡¡. de manifiesto en el hecho de que ,ia ,--. 
• •superflci~- cosechada de ma!z, y la produc~ión del mismo decrecieron - '---·. .. 5 . .-

á_· tasas anuales cié. -s. 7\ y _-2. 3\ - respectiv¡imente, mientras que_. lo"s· 

- - . 
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precios en los productos y en el abasto del maíz eran inflaciona-

rios .. 

En el otro de los productos básicos mas importantes, 'el frijol, 

la situaci6n fue semejante. Durante el periodo 1960-1976 la superf!_ 

cie nacional de su cultivo se vio disminuida en mas de 900 mil hec

táreas, área superior en mas dGl cincuenta por ciento, a la que te

nía antes de 1960, 6 en consecuencia la disponibilidad y consumo de 

Gsta leguminosa, que a su vez representa la principal fuente de pr~ 

téínas de la poblaci6n (nino es que la Gnical, ~escendi6 ~n forma -

~rítica, de 29.9 kilogramos per c&pita anual en 1960, a 9,9 kilogr! 

.mos en 1976. En contraste el co'nsu~o per cápita anur.al exclusivame~ 
te· de pastelillos· industrializ!'dos ltales como "gansito" 1 "submari

nos", "pinguinos", "choco•roles•, •twinky" y "chocolin•I en 1977 -

fue. de' 3 ki.logramos. 
7 

contra ia salud,- el bólsillo;; •• 
Consumidor. num .• · 23 ,_ I"S· 



b) Alimentos y Poder Político 

narkin y suárez citan un comentario de un diplomático norteame

ricano, al analizar un brote de violencia en Micronesia, (una isla -

que forma parte del imperio colonial catadounidcnse en el Pac[ficol , 

y que sintetiza ·en buena medida las implicaciones económico-po

líticas del problema alimentario en los países subdesarrollados depe~ 

dientes: 

• ••• si examinamos nuestros efectos ~obre los nativos de la isla, 

se ve que tienen razón, antes que llegaran los Estados Unidos, sus -

habitantes eran autosuficientes, recogían su comida de los árboles o 

se iban a la pesca. Ahora.que los tenemos sujetados por los bien~s de 

consumo, se morirían sin K~·relatas, AÍgunos de sus l[deres radicales 

que ~bogan por la independencia quieren revertir esta tendencia y d~ 

·sarrollaY las viejas formas de autosuficiencia alimentaria. !lo los PS!. 

de~os culpar, sin embargo no podemos parti~. Necesitamos nuestras ba 

ses milita.res,. no podemos· elegir. Como .dicen algunos de mis amigos 

.. en,.Washington: tienen que a'garrarlos pór los alimentos., s.us mentes y 

' ~orazone s se9uirán" 1 

Alimentario es entonces la manipulación y el control -

la producción .y. comercialización de los ~~i

sobre los pa!ses dependientes en cantidades. 

, dicho. control. ;.en op.ini6n. de a'igun.os ·autores-2· es qÚ,!_ 

poseeri los pa!se~ del ~edio Oriente sobre los 

189 
54 



Un an&lisis sobre el comercio m~ndial de cereales en el periodo 

1934-1976, reveló que a mediados de la década ~e los setenta, la =on 

cencración de la of~rta de granos en el comercio mundial a~can=ó loJ 

niveles mas altos. En este contexto solo cuatro países resultaron -

ser exportadores de real significación: Estados Unidos, Canadá, Aus

tralia, y Nueva Zelanda, y en la contrapart~ fueron mas de 150 países 

los importadores de los mismos. La magnitud de este monopolio queda 

de manifiesto sobre todo si consideramos que en el mundo hay un númc 

ro ~proximado de lGO países, y que por lo tanto mas de las tres cuar 

tas partes requieren de las compras de cereales al extranjero, mien

tras que únicamente cuatro países que representan solo el 2.2~ del -

total, tienen el dominio de todo ese mercado. El comercio mundial do 

granos a su vez, se encuentra prácticamente en poder de seis grandes 

corporaciones multinacionales: Cargill Inc., Continental Grain Corp., 

Cook Industries Inc., Bunge Corp., Louis Dreyfus Corp. y Garnac Co. 3 

Oe estas,tan solo cargill Inc. y Continental Grain Corp. comerciali

zaron. alredo.dor del SO\ de las ventas mundiales de granos, y en con

junto con las otras cuatro mas del 80% del comercio mundial. 4 Estas 

empresas privadas son las que imponen y determinan los precios de los. 

~ranos, mismos qu~ .influyen directa e indirectamente en la nutrición 

de millones de habitantes en el mundo~ haciendo del problema alimen~ 

tario su negocio. Por ejemplo la empresa multinacional Cook Industries 

Inc; aument6 sus ganancias en mas de 12 veces durante la crisis ali

mentaria mundial de 1972-1974 1 las cuales se incrementaron de 3,6 m~ 

·l·lones a ·46-.2 millones de d6lar.es, 

·"Sin embargo:· l..ª gran mayorl'.a de los pal'.ses compradores de cerea-

les, antes de la. ~'groindustrialización masiva de sus campos, ( 1940-50) 

,·a través. de. ·1a .. pe.ti?tracii6n de las transnacionales eran autosuficien

incluso'llsia:1..;'.~frica, y llmérica Latina (tomados de manera:glob,al) 

.expo.rtadores'··C!e los.mismos. América Latina exportó -en ·el ,peri~· 
·do 1934-19387 ,9. ml.l~ones de toneladas de granos, casi el doble de lo 

nort~~~erica (Estados Unidos y Canadá), Asia y 'Africa ª.!!. 
mismac··~·á~tidad c¡11e. Australia y Nueva' Zelanda. Solamente -

. - . . .. ' '·' . 
. Europa era ·global.m.ente deficitaria de granos e importaba en el mismo 

"p~·r'iodo 24 millori~~. de toneÍ.adas, No obstante todo el panorama cambió 
. .. . la . . . ·>·. . • . 

. a ra!z.:de. in.t.ern·~.c·ionalización de la agricultura de lo~ países subd!:_ 
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sarrollados, que ~odific6 r~dicalrnonte los patrones tradicionales de 

cultivo, a favor de una agricultura netamente lucrativa. En consccue~ 

cia los cultivos blsicos fueron despl~zados para dar· a la producción 

exigida por el mercado internacional. De esta manera los países en -

desarrollo rápidamente pasaron a ser exportadores netos de alimentos 

aporcando por ejemplo el 98~ de las exportaciones mundiales de cacao, 

el 96% del café; 86% del azúcar; y el BS\ de los plátano~. 5 Al mismo 

tiempo empezaron a sufrir un déficit en la producción de cereales b! 

sicos y las importaciones de los mismos fueron inevitables. Estas co!!!. 

pras de alimentos al extranjero se triplicaron en un tiempo relativ~ 

mente breve: Asia pasó de 6 millones de toneladas en el periodo 1948-

1952 a 37 millones•en 1970 y a 47 millones en 1976, Africa perdía sus 

excedentes, su autosuficiencia, y en 1976 registró importaciones por 

10 millones de toneladas, de la misma forma México perdió los exceden 

tes obtenidos en la dlcada de los sesenta y en el periodo 1974-75 r~ 

portó importaciones por 4 millones de toneladas en cereales. En sum~ 

~n.la dlcada de los treinta Europa Occidental era la única deficita~ 

ria en la producción de básicos, tan solo cuarenta años después Afri 

ca, América Latina, y Asia pasaron a serlo también, y de manera cada 

vez mas alarmante. 

Ahora bien, en todo este complejo mercado internacional de gra-

nos, Estados Unidos destaca corno el principal pa!s, en 1'73 produje-

. ron il 12\ dé .la producción mundial de trigo, el 45,.S\ de la produc

ción mundial de máíz, el 75\ de la producción mundial ~e 11oya. En el 

·p~riod~ 19~1-1975 exportaron· el 60\ de su producción tri9~era, mas -

\?".::' :·~.:é!el so\ de su producción .de soya y el 20\ de la producción de. ma!z •. 

;;,~.;::: ·· >.:.cÓn, ell~ níoriopolizaron e.l comercio mundial de dich~s productos. En. -

~·' · •·' t9is·: eje~c!anun control efectivo sobre el SO\ de las exportaciones 

~)·f{ .11üridiáies. de trigo, ~10 .años antes en el periodo 19G3-67 fue de .37.3\.:1 

~f ~It,·":/: ,;..;;,;:~;,=~====="====a=~=='"====.,=====,.==,,================="===a==.=="""""' 
:~~i~/' !:: i~~:;,M~.t.; 1crisis alimenticia y eÍ Tercer Mundo, p. 61 

.s;·_ Mart'ñer, Gonzalo,. Alimentos: POder y dependencia, p. 121 
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el 43.9\ de las exportaciones mundiales de ar!:'oz que en el perioGo 1963,..ól eran do 

23.2'1 el 68.3\ de las exportaciones mundiales de ma[z¡ y el 80\ de 

expor~acianes mundial¿s de soya. 6 ?o~ lo que se re!iere a M~xico, re~ 
ta decir que Estados Unidos se co~scituy6 ~ambi5n en el paÍG mas im

portante en lo relativo a las relaciones comerciales mutuas. Pablo 

Gonzále• Casanova afirma que por lo menos dos tercias del total de 

las exportaciones e importaciones -hasta 1979- se realizaban con dicha 
., 7 nacion. 

En este contexto, los Estados Unidos a lo largo del periodo de 

la.post-guerra conciantes de su "poder alimentario• lo emplearon con 

diferentes propósit.os económicos y pol.ítícos. En la década de los ci!!. 

c.uenta y los primeros años da la década de los sesenta lo utilizaron 

con el argumento de "ayuda alimentaria" aunque en realidad necesitaban 

deshacerse de sus excedentes agrícolas, apropiarse de materias primas 

estratégicas 1 'i. deaarrollar nue-vos mercados para sus productos de e~ 

portación~ R. Spitzer coordinadoi del programa de ayuda alimentaria 

en la admi~istraci&n Ford dijo al respecto: 

"Otras pe~sonas se dieron cuenta de que existía un gran potencial 

para los productos de la comunidad agrícola americana, y de que quizás 

~i se colocaban inteligentemente algunos de estos productos en dete~ 

t~:c:~:: ,minados, J?,a!scs, podr.íamos dasarrollar compradores para futuros pro.dliE_ 
~r;·:.;, · ·, t.OS~''I 

~ij'~},. 
~~L.'· 

El uso de loS. alimentos como medio de co.acció'r:. política fue .--· 

,atíier'tamente reconocid.o por !Os diplomáticos de i.os Estados Unidos~ 'ª 
:_1é)'.1á~qo dé. su historia conte.ntporánea. En la década de los cincuenta 

, ll~be.:i::t:Humphrey señaló claramente los alcances· deÍ poder alimentax:io: 

no~i:~amet ican~ ~ 

.-,'. '"Nue'stros valores son diferen'tes de ·aquellos que defi.enden los 

, , ;i'eql'.iner:es ,.t:~taÚtarios. Si se tr.ata de una t·ucha mundial, me, parece .. 

,¡!~ qµe tendrla(llo~ que mOviliz~i todos los r~cursos posibles p~ra gi 

;,; narl~; -'{ en, Un tti.undo de n!1C0 S id ad, y hambre lqué .. e:S mas · poi!eróSO c:¡ue-



los alir.1entos?" 

Sn ~pocas mas recientes durante la administración de Nixon, el 

Secretario de Aqricultura Earl Sutz y la Agencia Central de Inteli

gencia lo ratificaron• 

"Los alimento~ son un arma. Son ahora una de las principales he 

rramientas de nuestro bagaje de ncgociaci6n". 

"En un mundo mas dif[cil y por lo t'nto mas hambriento, el cuasi

monopolio de los Estados Unidos como exportador de alimentos •.. podría 

darle a norteame~ipa una cantidad de poder como nunca antes ha tenido, 

pos.ibl.emente un· domini~ econ6mico y político mayor que el que tuvo en 

los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial ••. -

·Washington podría adquirir virtualmente un poder de vida y muerte s~ 

br~ el destino de muititudes ~e necesitados.•8 

En el de~enio de los setenta los E•t~dos Unidos usaron tambi~n 

el pod~r alimentario bajo li forma de "exportaciones comerciales", -

para recuper~r la hegemon!a econ6mica cuestionad1 por el capit~lismo 

europeo, los países socialistas y las economías del Tercer Mundo. 

En 1!l74 E. Butz Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, 

decla.r6 ante· la conferencia Mundial de la .Alimentación,. 

·"El programa P L 49.0 no e.s ya un .programa p,ua deshacerse pún

EJ~.:::.:·' ·· cipa].!lle¡i,te .de los e)ledentes aqr!colas de los ·Estados Unidos tal· como 

~~lif;~·'··· :~:;,lo. 'fue .durante las décádas del SO y d.el 60. En la actualidad es un -

~~Ógtil~a para ayudar a pahe.s que. es tan dentro de la e.sf era de inflÚe!!_ 

: · .. ' .. :·:·':bia 'de .ios Estados Unidos·, en b.asio· a razones humanitárias, pero .. tam

;":~i.¡;{ ~eniendo en .c11enta razones·de segur i<}ad nacional 0 .. 
9 

;;.···;~~f?.~=~·Ci::c=~~·~=n:;;i:~~111="=~~·Cl.11!11c:&;:i:~•cr·;:Í===·==~=-=i:::z::s=:==='==~========~1;:1.o==~===:=:: 
·.;·:~;~ : l • 

>¿;7 ~ébual~' La 'crisis alimenÚcfa °).'.'el Tercer .Mundo; p. 70 
. ., ,7;"" ¡;o~~ález.ca;i1mova;·:0esarrollo económico de Miillico; p'. 1.32 
• .• ;e:,-::, Garcfo :Ma.~f'.elo, Alimentos y:ílolÍtica .!nternacional de· Estados 

.;9~~\Tebual, .La crisis aUmonticia y el Tercer.Mundo; p. 73 

;,.,:',\ 
"¡..';·:·_.:.: 

''-,. , ·,.·~ .~;. 

»' 



!;e ~:;a fo::-:.u ~d ~icn le.;; :.:.-.,r-:;gramas de c:lii::e1~t.os .1ortc.imer1canos brindtiron -

'
1ayuda 11 a mas de cien países, durante los Gltimos veinte afias. la i~ 

farmaci6n revela que concentraron su ayuda en sus aliaJos milita~05 y 

países limítrofes con la URSS. Efectivamente los quince mayares rece~ 

tares de SQ ayuda alimentaria (recibiendo el 75~ del total del pragr~ 

ma), tambi~r. fueron los princip~les 11 boneficíarios" de su "ayuda" mi

litar, o b~en compradores de una parte sustancial de armamento doma

nufactura norteamericana. 

El papel de la utilizaci6n da los alimentos como arma política -

quedó también de manifiesto contra el gobierna de Allende en Chile. -

Ya que después del golpe militar de 1973, fue levantado el embargo en 

alimentos y reiniciadas las exportaciones a dicho país en apoyo a la 

Junta Militar. 

Pero la idea del Poder de los alimentos no era exclusiva de fun

cionarios. El docto~ Garret Rardin de la Universidad de California no 

escatimó recursos al pregonar por los Estados Unidos lo que el denom! 

n& "la ~tica del bote salvavidas"; o se tira a unos por la borda o se 

hunden todos. El doctor William Paddock por su parte instigó: "la co~ 

clusión es simple, tendremos que dejar que la gente se muera de ham-

bre en las sociedades que no logren reducir su tasa de crecimiento .•• 

las soluciones bonitas no existen.• El teologo Joseph Fletcher en ap~ 

yo a ~ilos dijo: "toda acción por criminal que parezca, puede ser co• 

rrecta dependiendo de la situación ••• y aunque detesto la idea, no --

· ·~edo resistir li 1691ca del bote salvavidas.•'º 

En 1957 el ·senador norteamericano (Hubert Rúmphrey) señal.ó que -

.bonstituir!a uno de los mejores testimonios del •poder alimentario". 

"Ne he.enterado de ~ue mucha gente puede lle~ar a depender den~. 

para su alimento. Ya séi que en teoría ésta no es una buena rio

P.ara mi lo fue porque, antes que nada, la gente tien,e que_.pomer.' 

uno.- busca es una manera de que la gente lo· necesit~, \l"epen,. 
' . -

1 
1 



da en rclaci6n con la coopcraci6n que pueda ~ener c~n noso~ros, cn~o~ 

ces me parece que la dependencia alimencaria rosul~a fancástica.•111 

En la década de 1970 el secretario de Agricultura ~e los Esta

dos Unidos exte~nó a un comité del Con9reso, ante la inrninente ham-

bruna provocada por la c~isis alimentaria de la misma d6cada: 

''Estamos en la posici6n da una familia que tiene un mont6n de -

cachorritos1 hay que decidir a cuales ahogamos•, 12 

Las evidencias no pueden ser mas elocuentes, la pérdida de la -

autosuficiencia alimentaria es un gran riesgo par~ los países que la 

sufren, ast como un instrumento de presión para el país abastecedor. 

En este contexto el secretario de Agricultura y Recursos Hicraúlicos 

Francisco Merino Rábago el 25 de septiembre de 19SO, al concluir los 

trabajos del Segundo Congreso Nacional Agrario expresó: 

"· .• aún predo1nlna la injusticia en el campo, porque no hemos lo

grado el equilibrio social y económico, por lo que MGxico es un pa1s 

de grandes desigualdades sociales. ~or otra parte los actuales acont~ 

cimientos bélicos internacionales, nos obligan a tomar una mayor con

ciencia de la importancia que tiene el logro de nuestra autosuficien

cia alimentariil, ya que los ALIMENTOS EMPIEZAN A UTIL,IZARSE COMO ARMA 

DE PRZ::SION. ", 
3 

La p'rdida de la .~utosuficiencia alimentaria entonces so presen

en la hi~toria como un grave riesgo de trascendentes implicacio~e~ 

... ·.eco~ómica'ii,. poHtica~ y soci~les; como un fenómeno de causas .Perfoc.ta 

~ente determinadas y como resultado de todo un proceso de ·penetración 

política. Proceso que parte de una premisa ~ 

~ipresada en los teotimonios oficiales anterióres: 

......... la.gente antes que c:ualqu'ier ,cósa ticná que cor:1er" 
' ' 

" ... tien·en; que agarrarlos. por los aliment·os, sus m'entes y coraz2 

nes seguirán." 

" ... en un mundo .. de necesi,dad, y hambre,lqué es mas poderós'o que·.-

lo's alimentos?." ', 
c.:~.ª=:::= :s.::a s ==:a a :a s:r~ m·=s:a =a= ;:s :ses= r::;;.:: :== == :s == =;: = === ;i ~;:se:::::::~::::;:::: =:i: :::====a ;i:s =,;:=e.;:::::.:: .;:;::t 

" 11 y 12.~ Xbidem, p; 196 
13;;.·uno masuñO, vfornes 23 de septiembre de 1980, p. 2 
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CO?lCLUSION. 

A lo largo de la historia de México se ha presen

tado un grave problema alimentario. El cual empezó 

.a conformarse inmediatamente después 4e la conquista.con la des

trucción de las ~structu~as económico-políticas del pueblo mcxic~, 
l 

. y con la imposición de on.a economía colonialista. Las tierras an--

tes comunales, pasaron a ser propiedad privada de potentadcs espa

ñoles, soldados, funcionarios, instituciones religiosas y colonos, 

El monopolio de los recursos agrícolas mediante el lacifundio fue 

urta de las características económicas mas importantes de la colo~ 

:nia, y al mis~o tiempo una forma de eliminar en los indlgenas su 

autosuficiericia para hacerlos dependientas del hacendado.Los esp~ 

~ol~s1 cntonces apoderados de mayores y mejores tierras, y poseed2 

- r.es. además de semillas seleccionadas, abonos diversos, técnicas ~ 

grandes almacenes donde guardaban enormes ca~ 

de granos ·de cosechas anteriores, coine.nz~ron 

~~riipular la sititaci6n alimentaria a su favor: mayores ga.nancias 

~nd!genas y por lo tanto mayoi sumisión. 

el hambre y las_ epidemias comenzaron ~suceder 

efectos eran tambi6n cada vez ~ayeres. 

-iá hámbruna d.e - 1785/1786 terminó con el 1 o P.or ciento del:· 

14 pobláción 

fl nrobleln~ aliment~rio ·se hab!a conformadc:>:despojo y 

los :recursos naturales para l~ pr(!ducci6n; manlpuia..: 

~con fines económico-poÚticos; elimin~ción de 

.:'ll imen Í:ai;-ia; Y liRmT:.ºt'JRli\'ffca~snutriciónY :n'u~rté, por 

dhponibiiidad de los alimentos necesario ... Siglos . 

. ie'há man~enido. 



alimunt3rio Mc~icartc en su et~pa c~~1tc:~;c~5naa, 

pll~:a~ co~o u~n q~~n par1d~j~. ?or una ?nrte el ~~ís ·=~~~t~ ccr1 to

dos los rucursos para solve11tar las necesidadus al1~encariaJ de s~ -

pobln~i6n, inclu5o ~ 13 ~e una pobl~ci~n superio~ ~ri ~as de c~a:ro 

veces: y po?: la otra la n.:icién tiene el 85 por c:'..ento de su:; hajiton 

tes desnutrióos, los que con~umen -en c~rminas gGncrales- ~na lline~ 

tación de sobrevivencia. En efecto el país tiene una capacidad en r~ 

cursos agrícolas para dar de comer correctamente a un númerg~mcnor a 

les 300 millones de personas¡ cuenta también con una consicerable ca~ 

tidad de recursos ictiológicas co~estiblcs que bastarían por sí solos 

para alimentar adecu~danente al total de los residentes en el país;-

tiene también una poblaci6n de animales para la ali~entaci6n h~ 

mana, cercana a los trecientos millones -entre cerdos, vacas, borre

gos etc.- lo cual implica que todos los mexicanos podría~ alimentar

se perfectamente con carne y dcmSs comestibles de orígen ani~a!, y -

que se producen en su país :y ;:.e cuenta además con toda una seri" de -

alternativas corn1> la que r••presentan las i:liversas variedades de inse=. 

~os, rnultiples y variados cultivos reelegados corno el amaranthu•, la 

soya, etc. que constituyen en si mismas una solución para los probl! 

mas de nutrición. Por todo ello son •1erdaderaMente increíbles los !nd.!:_ 

ces de hambre y desnutrición que se registran en México. 

Sin embargo la república no solamente es rica en posibilidades

ali:nentariae, también es un importante productor y exportador de áli. 

mentos, a ... nivel nacional e intcrnncionnl. En 1980 funcionarios del Mi. 

nisterio de Agricultura ·de los Estados Unidos ca.lcularon ·'lue apioi<!. 

~ádamente ~ara 1990 -dentro de cinco afias- Mlxico estaría ~n c6ndici~· 

nes de exportar todas las frutas y legumbres que la población nort~~ 
ml~icana consume durante los meses de invierrio! 1 lo que es vercader~· 
~ente· notabÜ, si tomamos en cuent·a que e.1 país vecino es la r.~ción 

. (*) . 2 . 
consumista del ,mundo, y .la que en opinión de Rene Dum·a:1t 'docto.:_. 

ar;irfoolas y catcdi:ático del .Institute N.lti.onal O'Agrcn~' 

nunca consume un .Porcentaje menor ai' :Í.41. de :la p.ro-"~ 
. en cualquier art.í'.éUlo c;Iel que. "ª .tr~te ¡ ello no :-

.·Alim0nt'os:'" Podor ·y···~opcn"dcnr:ia, 0-p~ cit .• - P·. s~t 
.. ·- . .. .. _. --

'La sooiCda'c!' tlc c?rlsurn~, Sín·.·a.utoÍ', en Gr.;i1H!<Lto~ -.Tc:~a.5 ·salVlt, P.·.9· 

tconáJ:ücti .Pnra ~úr'i~a-.tatin3--c:;r,\L, c-álculó-ql:t: Cn 
un total de 2 2 rd. ti·o:~es 'J94 r.l 1 to·,~ 1 t1-:!t""..3, 1. J:~ sel '1 <le· t C.:".~··.-:.:. 



obstante que su po~:3ci6n solo represente el 6~ del :otal mundial. 

En otr~s prcduc~o~ :rop1cnlcc cc~o cacao y caf& ~~xico :amt~~r1 i0s-

taca entre los principales productores y exportadores. Por lo que -

se refiere J. la indus:.=ia alimentaria ganadera, Nuestro oaís también ocu 
- d { en nr'Crr.edic} 

pa un lug.:ir i:elt." 11ante mundial,se encuentra entre los primeros i.ez ,· -

sitio di!ícil rlc lograr, sobre todo si to~awos en cuenta que soc a-

proximadamente 180 el namcro de países en el mundo. Hasta 1980 ocup! 

va, el. sexto luaar an ganado vacuno, el quinto lugar en ganado porc~ 

no y en ganado caprino, y el catorccavo'lugar en ganado ovino. En 

lo relativo a la producción de carne y derivados: ocupó el on

ceavo lugar en carne de ave de corral; en 1975 el octavo lugar en 

producción de earúe de ganado vacuno; en leche de vaca entera fresca 

ocupo el d~cimo luaar en 1980¡ en leche evaporada y condensada el 

quinto lugar; en leche de vaca entera en polvo el d~cimo lugar~Bn &s 

te renglón hay que des"acar la prnducción total de los diferentes ti 

pos de lll<:he en 1980:'fJ" ~"'de lBB millones 931 mil toneladas, lo que -

dl una prod~cci6n per c~pita de leche anual de 2 toneladas 724 litros 

a pesar de ello solamente el 15 X de la población consume 

leche regularmente todos los días) ¡en producción de huevos lo

gró el onceavo lugar; en quesos el quinceavo lugar¡ en mantequilla y 

111argarina el quinceavo lugar 1 y en la proclucción de miel pura de,-.ab~ 

ja el cuarto lugar, todo ello 4urante 1980. 

. En lo r~lati~b a la producción de alimcntos·exclusivament~ ~grf 

·.~.etas .. , el país t.ambién registra cifras notables. En 1980; 85 millones 

:-53.1.mil 669 toneladas y en 1981 90 millones 55 mil 700 toneladas.,lb 

_'c~al equ.ivale á 'una producción diaria de 234 mil 333 toneladas en·-

_::1980, -, de. 246 ~il 727 toneladas en 1981. 

La capacidad de la prodµcci6n alimentaria en el país ·que-. 

manifiesto tambiiín , en el hecho 'de que se alimente " a una 

. P~.biaé:ió~ c¡anarlc1ca- cérc'ana ·a los 300 ·millones, cif_ra supurior .. e.n nas-,.' 

4 veces al riúmuro de habita~tes. En 1980a·éstapobladón iinir..al;_.-.: 

, d<!stiharon para su alimentac.ión·, 74 millones 500 mil· hcc~ároas ·en 

·,:pas.tos_natura_les, ::Íe- m.illones.de pastos y praderas-cultivados; ir.as de. 

toneladas de 'alfalfa,, rnas: de mediomBlon de ~o.ne.'.": 
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ladas de cebada, 4 millones y medio de toneladas de sorgo, casi tres 

millones de forrajes varios importados, y mas de dos millones de to

neladas de maíz, mie,ntras que los sectores marginados no pueden dispE!_ 

ner de 5 millones de toneladas en alimentos, mismos que ser[an sufi

cientes para salir adelante en su precaria situación, y tampoco se -

les puade destinar un millón de hectáreas -número de tierras justo -

para producir los alimentos requeridos - mientras que la ganader[a -

acapara mas de 100 millones de hectáreas, donde en gran r.Eoero de 

ellas son aptas para la agricultura. 

Una deficiente infraestructura económica es otro factor importante para que 

los alimentos no lleguen a los sectores mayoritarios. Una tercera parte de la produ.!:_ 

~iónse pierde por este motivo, en conjunción con las plagas, lu cual 

implico p~rdidas superiores a las 25 millones de toneladas anuales -

durarite 1980 y'l981. El 20 de julio de 1979 el presidente de la Con

federaci6n Agr[cola del Estado deYSonora, denunció que 600 mil tone

ladas-de diferentes granos se perdieron en la entidad, por la falta 

~e transportes1 situaci6n que se repite afio con afio sin que se deno~ 
ten de mejora~i~nto. Por su parte Daniel T&llez, Funcinario .aduanal 

.pueito de Manza~illo, declaró que en 1980, 180 mil toneladas de

.· _ma[z, se ·pudrÚron en la entidad también por falta de trasportación~ 
· jii~trá~ qqe el presidente de la Confederaci6n .Patronal de la Repa -· 

bli_ca _Mexicana, se.fiaió en o.ctubre de 1980 que la deficiente i·nfraes-

;y;;/,; .'.l:r~cturaecon6mica en materia de almacenes para granos, .tanto en te!. 

¡t:'X;·:::ud.nllles fér.r«:icarrilerae como en loe principales p_uertos .del pa1a,· 

1.1;,:;·{~:: 'ºobliga" a convertir -e~ bodegas a .los carros ferrocarrileros así co

i.~[',"' o-mo: a .la improvisaci6n de almacenes a la int;_emperic, lo .cual ocasiona 

1.·1,_ •. t.'.•.•.:_~-~'; :fü!~:'.·.::' ::::: '.: .:::: ;·:, ·:.:·:.::::::· ::: ; 2 ;: ·::::::.:·,:' :!:'.! 
_\· ;··: =i'anaí=t:t • t:1 aomi;:•-c::i ::ú:s a== aá i:11 =·== ===·111a11:11:a• z·=isJSo =s=s.a= ==•e :ca-aii::im:s::Í~•d•=S.:=tu:t=•=ri::.=·=· 

. . .· . 
i;'i.~~f,;;;,')•-:.Hcraldo de México, vie_:rnes 20 de julio de 1979, p. 13 

l~_i __ •.c ;: ¡t::::::"i::::'.: :: ::,::::'.:. ·: ,~:'; .·:~.,. ,,.,.. 
_;,,;:--, ::·:::'·'· /81 

~;,~:\~,. _.:· 

-~·: 
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De todo lo anterior se d~sprendc la asovcra~ión en al sentido 

de que México qui.::ás sea el ?3Í!"3 en :~l ?:'i\.!:ldo/ qu<J ob~-ar'/.J. la ¿i:::;:dni:::.:i 

mas grande -o la paradoja mas grave- entre re~ursos na~u~ales 1 proe~c 

ción de alimentos y su indice de hambre y desnutrició~. 

En t-:éxico el hambre y la desnutrición son comparables -en algunas 

regiones- a lls peores en el mundo, a difcrer1cia de que ning~na ¿e -

esas regiones tiene la cantidad, variedad y calidad de recursos y~ 

limentos con los ~ue cuenta México. En promedio, según declaraciones 

de especialistas del Instituto Nacional de Nutrición, 6 solo 7 de cada 

~00 mexicanos se alimenta correctamente, el 90 por ciento de la pobl~ 

ción indEgena esti desnutrida: la mayor parte de la fuerza laboral, -

se encuentra subalimentada, y la presencia de la relación desnutri~-

clón-infección son la principal causa de mortalidad y morbilidad en el 

país. El doctor Adolfo Chivez en su estudlo "La alimentación y los 

problemas nutricionales• realizado en algunos de los estados de la r~ 

publicá mas afectados, rnaciona que a pesar de que la inmensa mayoría 

de los ind!genas que habitan las zonas rurales marginadas, est& sev~ 

rarnente subalirnentada, és.tos han logrado sobrevivir gracias a un in

creíble fenómeno de adapt~c.ión a una situación verdaderamente infrah~ 

~a~a. 7 ~oich~ situación ca~pesina es tan gravo, que a~n las gentes que 
' . . .... \ 

viven de hurgar la basura en las ~reas ~r~anas, disponen de mayores 

-- jantij~dea·de a~imcntos qua los indígenas de las.mejores Sreas a9ríco 

.las·, mon~poliz_adas por los terratenientes·. "muchas :veces extranjerosuf 
. · · . , . . · · cínicamente . 

s:i.,tuac:i.on realment'e cr:i.minal, fUe/reconocJ.da por el presidente -

Lópéz-Portillo quien-~ecl~ró: 
. ,;A· los de~p~seídos y ro'~k_ginados, si algó pudiera pedirles 

. ,'~~.:;.:' .'., ' .. - . . . 
'. s~ría perdón por no ha~ér acertado·· todavía a saéarfos 'de __ _ 

su 'po~traci~n ,· pero. les' ·expreso qué todo _él país tiene: e;:~ 
<lienc:i.ii y .. verguenza, ,de su resago y iniSeria, y que pi:eci- ' 

samerité por eso nos ~liarnos: par• conquistar por el dere
c~o-, la' -jus:Úcia. ,.9 

- - '. -
. ' . . ·. . 

·==~~=~===~=~=~===~=======~=====ª=~==~=======~====~=======~~=====¿=~~; 

Un~m~suno, ,lune~. 29 de septiemb~o de 1980, p. 16 

Ch'á°véz, •Ílilolfo,' La alimentación y los l)roblomas 
: . . 
;Ibidem; 

~al~bra~ y hocho3 1976-1983, p;1a2 
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En e:ecto el proble=aa no obutante ser r'3ccnocido, da una u c..tra 

forma, por las diferentes administraciones gubernamentales a lo lar-

90 da su his~oria, no ha sido rcsuelcc ~un cuando fuera en forma mí

nima. sin embargo persiste de5de tiempos de la colonia acarreando t~ 

da una serie de graves implicaciones. 

Al respecto Barbara ward, Presidenta del International Institu

te for Environment and Development de Londres señaló: 

"un gobierno que no brinde el debido apoyo y aliment~ 

ción a su población, sobre todo a la infantil, se dará cue~ 

ta demasiado tarde a través de la delincuencia juvenil, los 

asaltos callejeros, las prisiones y hospitales atestados,

qu~ ello .le han hecho gastar mas dinero, del que evitó su

fragar por motivos diversos, al privar a su población de -

los servicios mínimos de alimentación y bienestar.•
1º 

Efectivamente, sin duda alguna el potencial mas importante con -

el que puede contar una nación como la nue~tra, .ast& precisamente eri 

su pobl~ción; pero dicha capacidad humana con un problema de aliment~ 

·~ión'tari:grave,.como ~l. que tenemos, queda nulificida y se ·corisiituye' 

en una l'esada ca.rga 1focial. 

ii.do~fli¿io.presenta entorices,una disyunfiva perfecta~erite defi' 

; inid~ 1 la ali.meritación adecuada del total de la población, que·. represen 
,, • '· ·--··· •• • ; • •• • .' • • ! .' •• _ ••• ·-· 

.ú-:a: (su. vez. el desarrollo s~ludable. f!sicÜ .y meni:.'al de m~; de ·.7o nii:Ú2. 
nes··de mexic~nos, con las mitltiples posibÜidades y· recur.~o·s que les· 
·~fre~e· sii.país, y con todás las implicaciones que .d~ ·ello se' 

l~· ~~b~limentacióri de,. los se~tores ~arginados, que constituye~ la 'may~•: 
, .. _ ~·~r;iá'(' ~-., ~~,. cc~:nt'~~C.Gerl"ci~> i·a: de,~r\utr·ición crónica de· lO~i' mi·s~~s:· que· 

nifiesta: en u~á. s.ochd~d 



nentemente enferma y hambrienta, con un desarrollo físico y mental 

seriamente disminuido, manifestado tambi&n en un bajo nivel cultural 

y educativo, incapaz de lograr el desarrollo social del país, con 

con un considerable numero de desempleadoü, subempleados, alcoholicos, 

delincuen~cs y drogadictos juveniles e infantiles etc., todo ello sin 

la menor perspectiva de mejoramiento. La resolución histórica a ésta 

dramática disyuntiva, dado que ha sido determinada por intereses eco

n.Ómfcos y políticos que se ven beneficiados con todo lo segundo, ha 

Sido obvia. 

sin duda alguna, algo de lo mas grave de todo el conflicto, es q'u"! 

una gran majoria d~ los mexicanos, siendo nativos de uno de los países 

ma•.ricos del mundo, y no ~~lo en alimentos y recursos aliment~rios,si

no en minerales, bellezas físicas, con un patrimonio histórico y cultu-

".ral vastísimo1 este'n condenados desde los primeros años de su vida, 

~incluso des~e antes de nacer, a incorporarse a la población marginada 

·y. a 11;evar una vida de postración y miseria. 

:Jcual sería entonces la solución para tan complicada problemática, 

i.ff;.'.~ .. '.qué es lo que falta, dado que las alternativas y posibilidades son mul-

6;,,r: ·,, pie.~1 "Las condiciones materiales necesa::ias para su solución existen en 

~Z;;C:-:,:. 11\~lll:;d_e una: hay m~s de tr.ece. millones de hectáreas fértiles inactivas, 

~:?';,:;i:~ni::td~.d mucho ~as que suficiente para pr?ducir los alimentos requeri" _ 

~li~.:'. 'c:t~~'·. !ii(sten mas de dos millones de ca~pesinos descmploados en las zoni'B. 

:.~J~;;~;~;rurales ·y una cantid.ad mayOr en las áreas úrbanas 1 se tiene una gran va 

~Ii<~ó~f~~~~d d~ culti.vos pr~cticame~te relegados y que pueden proporcionar uri'a 

Ü:\c::,orí:.ecta nútricióni se cuenta .también .con técnicas y conocimientos ·agrí- · 

;;~cb~Ú~;>en cada un~ d.e la~ div~;sas 'comunidades in<lígenas. par~ desairo -

.fl.'~~' ~na agrÓali~ent~Cior\ d~ aut!lsufi~iencia, 'y dentro. de las postbiii;. 

:1~ .. :, .. t.I
0

J···t:.:'.··.qe.·.:·· .. ·.un.ec·.··.·i·~.-ªª·· .. 1
1
. medio árnhient~ local ofrece¡ .y se dispone ade~ás dé todo ... 

.,. a.iimentaÜo que .dé hecho se encuenti;a inexpiotaao: el !llar.· 

~~i:t:~f~'.;1 i!m::t:ºtª::::: .·i:t~::~::ª::~·~n~:d l~sd;:~:~::}:~~-t:::~ :~:e-. 
'-¡h6s'::':ii~· import.ar los intereses eli Ústas qué ~xisten de por medio, 

:'..~·u~rfi~~lníente todo ello se.rá en. ben,eficio ~el pa!s. 



Ei problema sin embargo, lejos de vislumbrar alguna -aunque 

fuese remota- soluci6n, se polariza cada vez ~as. n~sicarnente porque 

tal problemática es fuente de manipulación y poder;yporque signi:ica 

uno de los n~gocioa mas grandes de la historia contemporánea. En su-

ma porque para la gente que tiene en sus manos el poder econónico Y -

político, no representa probleMa alguno, sino todo lo contrario. 

La tendencia del conflicto por lo tanto, es acentuarse cada ve2 

mas con mayor infasis. La población registra una tasa de crecimiento 

verchceramente. sorprendente. por lo que su proyección, no obstante 

una posible y continua 
es un aumento importañte 

905 mil ~abitantes1 para 

disminución en su tasa de crecimiento 
en su número global: para· l990iB6 mi11o·nas 

1995, 96 millones 244 mil habitantes; y para 

el afio 200~ ltan solo dentro de 15 afiosl 106 millones 570 mil habitan-
.ll • i . l b .t?s, estos empre y cuando la tasa de crecimiento anual de a po la--

ción descienda de J.l\ que registró on 1980, a 2.0\) de lo contrario, 

y si tan solo continuára la misma tasa de crecimiento, la población s~ 

r!a de: 94 Qillones en l99ri, de 109 millones en 1995~ y de 126 millo

·nes en el afio 2000. Por lo tanto satisfacer las necesidai>s alimentarias 
1 . . 

de una población mucho mayor, será rnas difícil, y al no haber algún ia 

dicio.de q~e la situación cambie, lo mas probable es que dicho crecirniea 

agúdiz_e el conflicto. , 

La distribución social de .la riqueza es.otro de los factores.que :-;;-:;-.--· 
f\(.l· .. ··:·" Contr.ibuirán para el aljravarn+ento· ulterior del problema. En éste s~n-
i/5::'.·· .. ·:tldo la polariZación es también cada vez mayor. En 1958 los ingresos 

¡;p,:;,' ''del .cinco .por e Lento de las familias mas ricas en el país, eran 22· ve

~;.'>.';·.: .. ·¡:es mayare~, que i.:is del• 10 por ciento. de ·1as familias mas pobrils1 en. 

:J:t: .. : ."!970,.ésta dlfere~cia se increm~ntó a 39 veces mas. En .1977 e.l 10 por 

~::;;!~; ; ·:~iento ~e las fámiÚas mas p~brca recibía solo el uno por ciento .de -

lti1~~7'.(~!'.'; .:::::'::' ':';:: ·:: .::: :: :. :·:.::: ::: '.' ,:; :, :::' ::· :.:;: _: 
·:.'·'Ai•:.>:·· é'ión. eXcluída de los. be"neficios· del 'desarrollo·, ora· mas num·.erosa ·-en· 

::~'.\.;>.·· .. 't&¡n!l~ós absolu~os- que la qu.e padecía la mis'ma ei<clu.sión en 1940. El 
:::;~· ·. ·~,,:::, " 

{~?~'-f <;.' ~.; ·a.,.-.sz;:ilmz~~~~.=:1.~-=·::ra~~C~~~=~=i:i:mc=::::IÍ:S==:s====~z:i::s:::==== =t:= ::::;::;::::::====clC:at:1%==;; =='===·· 
~[~,'/ '.'' ~,~'_·:"' 'oátos BásicÓs sobre la población on Méxic'o ! COlll\PO, p. 24 

·f:'r';~\~ .. ~,.; .. ;). 



32 por ciento del total J~ .. las familias, percib!an soio el ingreso 

mínimo necesario para ~a:t·J..Sfacer su requerimientos mas elementales, ·. . . - ~-:·., 

y el 14.5 por cient.o/redi'Sió porcentajes inferiores, para sus requ"-

rimientos mas indispe~sablcs. Por lo que a la población económicamca 

te activa se re~~!~º· el 40 por ciento tampoco logró percibir los ia 

grasos mínimos ·.-~'á'k,~' sus necesidades mas importantes :Z En l9BO el PºE. 
~-,,. .. f 

centaji/ de la pdb'i°ación económicamente mas favorecido era del 15\, -

para 1984, ésta élite de la sociedad qwgoza de todos los beneficios 

de la riqueza disminuyó al 6\, lo cual implic~?ij1 estrato social de 

la población mas pudiente, es cada vez menor pero también cada vez -

mas rico¡ mientra~ que los estratos marginados de la población, son 

cada vez mas numerosos y t.ambién cada vez mas pobres. 

Dentro de la perspectiva futura del conflicto hay que se

ñalar también, la impoeici6n cada vez en grado mayor de un 'mode~ 
lo de. consumo alimentario transnscional, lo que implica una ali 

mentación a base de productos altamente elaborados, de mucho mayor -

precio que los de condición natural, y que en un gran ~úrnero de oca

siones, se encuentran además contaminados, por último hay que menci~ 

nar que dichos comestibles no son mas nutritivos que los de condición 

natural~. Este cambio a una alimentación cada vez mayor de tipo trans~ 

nacional, para la población mexicana .representa, no solo el deterioro 

del poder adquisitivo fami.liar "'.Yª de ·por sl."".!:_r!tico- sino la continu!. 

ción y agravamiento de sus·nivetes de.nutrición, pues dichos productos 

son. en. s;¡. mayoria de tipo suntuario, .ajenos a sus· necesidades .. re·a1es 

o:Jc alimentación, .Y a,demiis .desplazan a otros alimentos de condición n!. 

tural, que si satisfacen los requérimiento~ nutricionales de ios "habf, 

tantos.· 

Por su parte .la producci6n de ·cultivos. básicos tiende a mo.s,t-~ar 
una diferencia cada v~z mayor en relación con la demanda de .una pob°Í'a 

·clón .en contín.uo -·---·.crecimiento, con lás consecuc;ntes importaci~nes :
de los mismos para compensar· el d~ficti. 

. . 

Gonzlilus, éasanova, P. Oesarr~llo económico do M~xico, en Investigación y cica' 

cia, p~. 132 

·-; . 

. .. li· 



Por todo lo expuesto anteriormente el panorama general del pr~ 

blema se plantea de manera muy compleja y en términos realmente 

críticos. Y aunque su solución desde el punto de vista material es 

relativamente sencilla su realizacion es prácticamente imposible. El -

.país se encuentra inmerso en la fase superior del capitalismo, es 

decir en s~ etapa imperialista, en donde la distancia social entre 

los que producen -los trabajadores- y los que obtienen la ganancia 

-los capitalistas-crece constantemente. La riqueza en el capitali~ 

.mo engendra pobreza, agudiza las contradicciones sociales. El· des~ 

rrollo· del capitalismo implica también un proceso progreoivo de pa~ 

perización total, que si bien empezó por afectar casi exclusivamen

te a los sectores campesinos y obreros, alcanza ahora a sectores c~ 

da vez m/s amplios de las capas medias. 

De ·ah{ que el problema alimentario mexicano se presente eumainen-

te grave, pero lo mJs ~elicado del mismo es. que no se vislumbre ~ 
perspectiva -de mejoramien_to alguno y que por el contrario su tendencia 

la de 'un empeoraínieni:o progre~ivo._ 
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