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PROLOGO 

l.A PRESENTE INVESTIGACION npROBLEMÁTICA DE LA CCMER-

CIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BAsicos"~ ES EL RESULTADO DEL TRA 

BAJO LLEVADO A CABO EN EL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN (ÁREA 

DE COMERCIALIZACI0N), DISCIPLINA COMPRENDIDA DENTRO DEL -

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN QUE 

IMPARTE LA FACULTAD DE CONTADURfA Y ADMINISTRACIÓN DE LA -

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~XICO, 

ESTE TRABAJO SE CONSTDERA UN SEMINARIO DE INVESTIGA-

CION1 DEBIDO A QUE SE CONSTITUYE COMO UN PROCESO DE RAZONA 

MIENTO DiftIGID01 POR MEDIO DEL CUAL LOS INTEGRANTES DEL -

GRUPO DE TRABAJO INTERCAMBIAMOS CONOCIMIENTOS, CON EL OBJ~ 

TO DE PERFECCIONARLOS Y ESTRUCTURAR UN CRITERIO SÓLIDO RE

FERENTE AL TEMA DE INVESTIGACION. 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA PRESENTACIÓN DEL SEMINA

RIO~ES UN REQUISITO PARA ALCANZAR EL TfTULO DE LICENCIADO 

EN ADMINISTRACIÓN, CONSIDERAMOS NECESARIO SEÑALAR QUE NUE~ 
. ' 

TRA DISPOSICIÓN PARA DESARROLLAR ESTE TEMA SURGIÓ DE LA -

INQUIETUD DE COMPILAR LA INFORMACIÓN ABOCADA A LA "PROBLg_ 

MATICA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS", CON -

1iA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UN PANORAMA MAS COMPLETO Y -

ESTRUCTURADO SOBRE ESTE TEMA. 



-2~ 

1 NTRODUCC IOrl 

PREOCUPACIÓN CENTRAL DEL DESARROLLO ES EL BIENESTAR -

DEL HOMBRE; RESÓLVER SUS NECESIDADES ESENCIALES ES PUNTO -

DE PARTIDA HACIA ESTADIOS SOCIALES SUPERIORES; ELIMINAR 

LAS D~SIGUALDADES Y ELEVAR1 SOBRE BASES FIRMES1 LOS NIVE-

LES DE SATISFACCIÓN EN MATERIA DE NUTRICIÓN, SALUD, VIVIE[ 

DA Y EOUCACION1 ES EL PROPÓSITO INVARIABLE QUE GUfA NUES-

TRA ACCIÓN, SIN EMBARGO, ES VÁLIDO RECONOCER QUE A PESAR 

DE LO REALIZADO POR EL GOBIERNO, AÚN NO SE HA CONSEGUIDO -

LA META DE ACCESO IGUALITARIO Y UNIVERSAL A LA SATISFAC -

CION DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, 

DENTRO DE LAS DEMANDAS ESENCIALES, ES LA ALIMENTAClÓN 

LA MÁS APREMlANTE Y ANGUSTlOSA; ES EL REQUERlMIENTO VITAL 

AL QUE TODOS TENEMOS DERECHO, 

UNA ADECUADA NUTRICIÓN INFLUYE DETERMINANTEMENTE EN -

LA SALUD Y EN LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN; 

SIGNIFICA DINAMISMO PARA DESARROLLAR UN ESFUERZO PRODUCTl

VO Y EN CONDICIÓN DEL DISFRUTE DE. LOS DEMAS BIENES DE LA -

VIDA, 

Es EN EL AMBITO ALil'.ENTARIO DONDE MAS PERTURBA LA De

SIGUALDAD1 PORQUE ATACA LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO Y CUES

TIONA LA SUBSISTENCIA MISMA DEL PAfS, 

POR TODO LO ANTERIOR1 SE LLEVO A CABO EL PRESENTE TR~ 

BAJO CON EL FIN DE DETERMINAR LOS PROBLEMAS DE LOS MECANI~ 

MOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS, 
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PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN SE ENCAMI

NO EL TRABAJO DE CAMPO A 400 AMAS DE CASA DEL PÚBLICO EN -

GENERAL Y A 20 FUNCIONARIOS, LAS 400 PERSONAS LAS ENTRE-

VISTAMOS COMO SIGUE: 100 EN CADA ZONA (NORTE~ SUR, ESTE~ Y· 

OESTE),. DE LAS CUALES 20 EN CADA UNO DE ESTOS LUGARES: MER 

CADO PÚBLICO, MERCADO SOBRE RUEDAS, TIENDA DE AUTOSERVICIO 

(YA SEA PARTICULAR O DE GOBIERNO), TIENDAS DE MAYOREO Y -

TIENDA MINORISTA, 

CABE ACLARAR QUE.SE APLICÓ PRIMERAMENTE UN CUESTIONA

RIO PILOTO A 40 PERSONAS Y POSTERIORMENTE EL CUESTIONARIO 

DEFINITIVO A LAS 400. 

POR LO QUE SE REFIERE A LOS 20 FUNCIONARIOS~ ESTOS 

LOS ENTREVISTAMOS, 5 EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTE LUGARES: 

COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES CCO~lASUPO), -

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURCOS HIDRÁULICOS(S.A.R.H.), 

SECRETARIA DE COMERCIO (S.E.C.0.M.) Y LA REFOR~A AGRARIA, 

POR CONSIGUIENTE DAREMOS COMIENZO AL CONTENIDO DEL -

PRESENTE LIBRO. 
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CAPITULO I 

COMPARIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 

1.1 SURGIMIENTO DE CONASUPO 
1.2 CONASUPO EN DESARROLLO 
1.3 LA TRANSFORMACION DE CONASUPO 
1.4 EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO 

DE CONASUPO 
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1.1 SURGIMIENTO DE CONASUPO 

Tonos LOS GOBIERNOS EMANADOS DE LA REVOLUCIÓN HAN 

RECONOCIDO COMO OBLlGACIÓN LA NECESIDAD DE PROTEGER A -

LAS CLASES DESAMPARADAS, 

Los ORGANISMOS REVOLUCIONARIOS QUE ANTECEDEN A 

CONASUP01 DE fNDOLE Y FUNCIONES TAN DIVERSAS1 RESPONDI~ 

RON A UN SOLO PROPÓSITO: DAR EXPRESIÓN CONCRETA AL IDEA 

RIO CONSAGRA.DO EN NUESTRA CARTA MAGNA. 

EL COMIT~ REGULADOR DEL MERCADO DEL TRIG01 ESTABL[ 

CIDO EL 22 DE JUNIO DE i937 POR EL ENTONCES PRESIDE~TE 

DE LA REPÚBLICA1 GENERAL LÁZARO CARDENAS1 FUE EL PRIMER 

ANTECEDENTE DIRECTO DE LA ACTUAL CONASUPO. 

ENTRE SUS FUNCIONES SE ENCONTRABAN: ESTUDlAR LA -

DISTRIBUCIÓN DE LAS COSECHAS; INVESTIGAR LA CAPACIDAD -

AlnJISITIVA DE TRIGO DE LA POBLACIÓN DEL PAf S; EL CONSU

MO DE HARINA Y PAN; ESTABLECER PATRONES PARA DETERMINAR 

LA CALIDAD DE TRIGOS Y HARINAS Y 1 SOBRE TODO: REGULAR 

EL PRECIO NACIONAL DEL TRIG01 PROCURANDO QUE LAS NECESl 

DADES DEL CONSUMO QUEDASEN SATISFECHAS IMPORTANDO Y VEr! 

DIENDO EL QUE FUERA NECESARIO, 

LA VIDA DEL COMIT~ REGULADOR DEL MERCADO DEL TRIGO 

'FU~ BREVE1 YA.QUE NO ERA POSIBLE REGULAR EL MERCADO CON 

UN ORGANISMO CUYA ACTIVIDAD SE E~CONTRABA LIMITADA A UN 

SOLO PRODUCTO. 
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.. LA CONTINUACIÓN LÓGICA DE TAL POLfTICA HIZO NECESA

RIO DISPONER DE UH ORGANISMO QUE ESTUVIERA FACULTADO PA

RA EXPORTAR E IMPORTAR TODOS LOS PRODUCTOS QUE FUESEN -

NECESARIOS PARA MANTENER ESTABLES LOS PRECIOS EN EL MER

CADO. 

As( EL lo. DE SEPTIEMBRE DE 1937 INICIÓ sus FUNCIO

NES LA COMPAÑIA ExPORTADORA E IMPORTADORA MEXICANA, S.A., 
MAs CONOCIDA POR sus SIGLAS e E I M s A, POR ACCIONES 

SUSCRITAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, CEIMSA COMPLEME~ITÓ Y 

PERMITIO DARLE AÚN MAYOR SENTIDO SOCIAL A LAS TAREAS QUI: 

AHDSA (ALMACENES flACIONALES DE DEPÓSITO,S.A. ), HABRIAN -

INICIADO UN AÑO ANTES, EL 22 CE ABRIL DE 1936. 

LA COMPAÑIA EXPORTADORA E IMPORTADORA Í'ÍEXICArJA, S.A. 

~UE DURANTE DOCE AÑOS EL MÁS IMPORTANTE MECANISMO REGULA 

DOR DE MERCADO, SOBRE TODO PO~QUE EL GOBIERNO FEDERAL PU 
SO EN PRÁCTICA UN PROGRAMA DIRIGIDO A MODIFICAR SU ORGA

NIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE, EN LOS AÑOS DE 1954 Y 

1955, INTRODUJO ENMIENDAS DE IMPORTANCIA EN SU ESCRITURA 

CONSTITUTIVA PARA REFERIRLE FACULTADES PROGRESIVAS QUE -

LE PERMITIERAN INTERVENIR DE MANERA CADA VEZ MAS EFiCAZ, 

EN LOS FENÓMENOS DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, DE LOS 

ARTfCULOS DE PRIMERA NECESIDAD. 

SI BIEN CONASUPO SE FUNDÓ OFICIALMENTE EL 2 DE MAR

ZO DE 1961, LOS DOS AÑOS PRECEDENTES CORRESPONDEN A LA -

OPERACION QUE HA SIDO LLAMADA DE CEIMSA AMPLIADA. DE 

1959 A 1961 ESTE ORGANISMOA ESTUVO EN UNA ETAPA DE 
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CAMBIO Y AMPLIACIÓN DE SUS FUNCIONES QUE LA HACfAN SIMI

LAR A LA FUTURA CONASUPO. POR LO DEMÁS .. LA INFORMACIÓN 

DE LA MISMA CONASUPO LOS CONSIDERA COMO AÑOS INTEGRADOS 

A SU PERfODO ADMINISTRATIVO, ENTRE 1959 Y 1964 LA ACTUA 

CIÓN DE CONASUPO EN EL CAMPO MEXICANO SE LIMITO A LA 

COMPRA DE PRODUCTOS AGRfCOLAS A PRECIOS DE GARANTf A. Los 

MERCADOS REGULADOS FUERON LOS DE MAfz, TRIGO, FRIJOL.1 

ARROZ Y SORGO. SU INTERVENCIÓN TENfA DIVERSAS FORMAS: -

LA COMPRA A PRECIOS DE GARANTf A POR MEDIO DE LA BANCA 

AGRfCOLA OFICIAL Y ANDSA; LA COMPRA DE ARROZ "LIMPIO" A 

LOS MOLINOS.1 A CONDICIÓN DE QUE ELLOS A SU VEZ ADQUIERAN 

ARROZ "PALAY# AL PRECIO DE GARANTfA; LA RECEPCIÓN DE GRA 

NOS LAB (LIBRE A BORDO) EN FURGONES DE FERROCARRIL; LA -

CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE COMPRA-VE~ 

TA ENTRE TERCEROS, ETC, 

EL RITM0 DE SUS ACTIVIDADES CRECIÓ ACELERADAMENTE -

DURANTE EL PERfooo: DE 587 MIL TONELADAS ADQUIRIDAS EN -

1959 SE PASÓ A M.ÁS DE DOS MILLONES EN 1963. EN CUANTO A 

LA DISTRIBUCIÓN .. EMPERO, SU APARATO ACTUABA CASI EXCLUSL 

VAMENTE EN LOS GRANDES CENTROS URBANOS, ESPECIALMENTE EN 

LA CIUDAD DE M~XICO. EN ESTA ÚLTIMA EL SUBSIDIO A LA -

ALIMENTACIÓN SE PROPORCIONABA EN FORMA DE BAJOS PRECIOS 

PARA LA MASA, TORTILLA, PAN BLANCO Y LECHE, 

EN LAS ZONAS RURALES SU MAYOR ACTIVIDAD SE DIRIGIÓ 

A LA COMPRA DE PRODUCTOS BÁSICOS .. ESPECIALMENTE MÁIZ Y -

TRIGO. A PESAR DE LA IMPORTANCIA DEL PRIMERO EN LA ES--
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TRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL PAf S1 EL ORGANISMO PRIVILE-

GIÓ EN FORMA RELATIVA A LOS PRODUCTORES COMERCIALES DEL 

NOROESTE, EN EL CASO DE ESTE GRAN01 LAS COMPRAS SE EFE~ 

TUARON EN GRAN MEDIDA EN LOS ESTADOS DE SONORA1 SINALOA1 

BAJA CALI FORN 1 A !~ORTE Y SUR... DONDE CONASUPO COMPRÓ EL 

97.5% DE LA COSECHA ... SEGÚN CÁLCULOS DE LA PROPIA INSTITY 

CIÓN; SOLAMENTE EL GRANO RESERVADO PARA SEMILLAS NO PASA 

BA POR co~iASUPO. 

CABE SEÑALAR TAMBl~N QUE LOS MECANISMOS DE COMPRA -

DE TRIGO IMPLICABAN EL TRATO Y PREVIO ENTRE LA INSTITU-

CIÓN Y LAS UNIONES DE CR~DITO AGRf COLA Y ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES CON LO QUE SE ASEGURABA QUE EL PRODUCTOR DI

RECTO RECIBIERA REALMENTE EL PRECIO DE GARANTrA. EN EL 

CASO DEL MAfZ LA PROTECCIÓN CONSISTfA EN UN MÁXIMO DE -

RECEPCIÓN DE 9 TONELADAS POR VENDEDOR Y HASTA 300 TONELA 

DAS CUANDO LA BANCA OFICIAL AGROPECUARIA AVALABA QUE ERA 

DE UN PEQUEÑO PROPIETARIO, LA DIFERENCIA RESPECTO A LAS 

FACILIDADES CONCEDIDAS A LOS DOS TIPOS DE AGRICULTORES -

. (EL QUE PRODUCE TRIGO EN ZONA DE· RIEGO Y EL PRODUCTOR DE 

MAf Z EN ZONAS DE TEMPORAL) CONDUCE A PENSAR QUE.1 EN EL -

CASO DEL ÚLTIM01 NO SE PODRfA ASEGURAR QUE EL PRODUCTOR 

DIRECTO FUERA EL BENEFICIADO CON EL PRECIO DE GARANTf A, 

EL INTER~S·QUE MOVfA A LA INSTITUCIÓN EN LAS 

COMPRAS DE LOS TRES PRINCIPALES PRODUCTOS MENCIONADOS -

PARECE TENER OR(GENES MUY DISTINTOS. EN EL MAfZ SE TR! 

TABA DE ABASTECER EL CONSUMO DE LOS GRANDES CENTROS 
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URBANOS, SIN IMPORTAR MUCHO LA PROCEDENCIA DEL PRODUCTO, 

QUE SE LLEGÓ A IMPORTAR Y A COMPRAR EN LAS ZONAS DE RI~ 

GO PARA ASEGURAR EL ABASTO Y COMBATIR EL ACAPARAMIENTO 

Y LA ESPECULACIÓN URBANA, UN INTER~S SEMEJANTE SE 

OBSERVA EN EL CASO DEL FRIJOL. LA INTERVENCIÓN DE CONA 
SUPO EN EL MERCADO DEL TRIGO PARECE, EN CAMBIO, REFOR-

ZAR LA AYUDA SISTEMÁTICAMENTE CANALIZADA A LOS PRODUCTq 

RES TRIGUEROS POR OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES, ESTAS 

IMPULSARON LA PRODUCCIÓN COMERCIAL EN LAS ZONAS DE RIE

GO MEDIANTE POLfTICAS QUE AUMENTARON LA RENTABILIDAD Fl 

NANCIERA DEL CULTIVO ENTRE LOS AGRICULTORES MÁS PRODUC

TIVOS, 

LA PREFERENCIA DE LA INSTITUCIÓN PARA APOYAR LA -

AGRICULTURA COMERCIAL ESTÁ CONFIRMADA POR LOS DATOS SO

BRE EL VOLUMEN DE SUS COMPRAS DE GRANOS, EN VEZ DE FOR 

TALECER SU INFRAESTRUCTURA EN LAS ZONAS CAMPESINAS PARA 

CUMPLIR CON SUS METAS PARA APOYAR ESTE GRUPO SOCIAL, 

CONCENTRÓ SUS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS REGIONES MAS 

PRÓSPERAS DEL PAfS, COMO CONSECUENCIA, SUS PROGRAMAS -

PARA MAÍZ Y FRIJOL SE CUMPLf AN TAN SÓLO EN UNA MfNIMA -

PARTE, QUE FLUCTUÓ ENTRE EL 3 Y EL 22 POR CIENTO PARA 

EL MAfZ Y EL 1 V EL 33 POR CIENTO PARA EL FRIJOL, 

CONASUPO CONSIDERÓ ESTO RACIONAL Y CONVENIENTE, 

PUES SU INTER~S ERA QUE EL PRODUCTOR LOGRARA VENDER SU 

PRODUCCIÓN AL MENOS A PRECIO DE GARANTf A, POR ESTA RA

Z15N CUANDO EN EL MERCADO EXISTEN PRECIOS SUPERIORES LAS 
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ADQUISICIONES A PRECIOS DE GARANTfA SE REDUCEN, VISTO 

POR EL OTRO LADO DE LA MONEDA1 ESTO INDICA QUE1 A LOS -

PRECIOS DE GARANTIA FIJADOS1 LOS VENDEDORES DE MAfZ Y -

FRIJOL NO TEN(AN MUCHA NECESIDAD DE RECURRIR A CONASUP01 

PUES EN EL MERCADO ENCONTRABAN PRECIOS SIMILARES, EL -

MERCADO DEL TRIGO OFRECE UN PUNTO DE COMPARACIÓN EN EL -

QUE COHASUPO ACTUABA VIRTUALMENTE COMO MONOPOLISTA Y EN 

EL QUE SUS COMPRAS LLEGABAN HASTA EL LIMITE DE LA PRODU~ 

CI0N, SU INTERVENCIÓN CONTRIBUIA A SOSTENER UN PRECIO -

PARA EL PRODUCTOR QUE SIN ELLA HABRIA SIDO INFERIOR, Es 
DECIR1 EN CUANTO A MA[Z Y FRIJOL EL PAPEL DE CONASUPO SE 

GUIÓ POR LOS OBJETIVOS DE REGULACIÓN DEL MERCADO Y DE 

ASEGURAR EL ABASTO NACIONAL; EN EL CASO DEL TRIG01 FUE -

TAMBl~N IMPORTANTE AUMENTAR LOS INGRESOS DEL PRODUCTOR -

AGRICOLA , ESTO PARECE SER EL SELLO DISNTINTIVO DE LA -

INTERVENCIÓN DE LA CONASUPO EN EL MERCADO DE PRODUCTOS -

AGRfCOLAS DURANTE 1959-1964: PRIVILEGIAR LA AGRICULTURA 

COMERCIAL Y DE RIEG01 QUE SE ESTABA CONCENTRANDO EN LA -

ZONA NOROESTE DEL PAIS. 
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1.2 CONASUPO EN DESARROLLO 

EL 23 DE MARZO DE 1965 LA EMPRESA SE TRANSFORMA POR -

DECRETO PRESIDENCIAL EN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DEL GOBIERNO FEDERAL, MANTENIENDO EL MISMO NOMBRE. LA ES

TRUCTURA QUE VEN[A EVOLUCIONANDO DESDE EL SEXENIO ANTERIOR 

SE CONSOLIDA Y LA EMPRESA ENFRENTA SUS LABORES CON LOS MI~ 

MOS INSTRUMENTOS CON QUE CONTABA ANTERIORMENTE, ENTRE 

ELLOS SE ENCUENTRAN FILIALES PARA LA REHIDRATACIÓN DE LE-

CHE, LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS Y LA INDUSTRIALl 

ZACIÓN DEL MAfZ , EL PER[ODO 1965-1970 ES MÁS BIEN

DE ESTABILIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA POSICIÓN RELATIVA YA

ALCANZADA, CIRCUNSTANCIAS NACIONALES IMPRIMIERON UN SELLO 

DIFERENTE A LA ACTIVIDAD REGULADORA, EL PERf ODO EMPEZÓ -

CON LA PRESENCIA DE GRANDES EXCEDENTES DE GRANOS BÁSICOS.

COMO EN EL MERCADO INTERNACIONAL TAMBI~N EXIST[AN EXCEDEN

TES, SUS PRECIOS FUERON PERSISTENTEMENTE INFERIORES A LOS

DE GARANTfA NACIONALES, COHASUPO SE CONVIERTE, ENTONCES,

EN EL ÚIH CO MECAN 1 SMO EF !CAZ PARA EVITAR LA CA fDA DE LOS -

PRECIOS INTERNOS DEL PRODUCTOR, EXPORTANDO EXCEDENTES YA

OUE "UN PA[S QUE LUCHA POR INDUSTRIALIZARSE, NO PUEDE DA[ 

SE EL LUJO DE MANTENER LLENAS SUS BODEGAS EN ESPERA DE AL-

' GÜN ACONTECIMIENTO IMPREVISIBLE QUE REBASE LOS AMPLIOS MÁR 

GENES DE SEGURIDAD DE UNA AGRICULTURA PROGRAMADA A ESCALA

NACION¡\L" CCOfiASUPO, 1968, P. 54). $IN EMBARGO, EL PERf0-

00 DE EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES FUE MUY BREVE: CULMINÓ EN-
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1967 PARA DECLINAR RÁPIDAMENTE, AL GRADO QUE EN 1970 SE -

INICIARON CONSTANTES INCREMENTOS EN LA IMPORTACIÓN DE GRA

NOS. 

LA DECLARACIÓN DE QUE EL PRECIO DE GARANT[A DEL MA[z~ 

ES EL SALARIO DEL CAMPESINO, Y COMO TAL DEBE INCREMENTARSE 

DE ACUERDO A LOS AUMENTOS SALARIALES, FUE DESCARTADO EN LA 

PRÁCTICA, EN EL CASO DEL TRIG01 EL PRECIO PARA LOS PRIN-

CIPALES ESTADOS PRODUCTORES EN 1965, SE REDUJO DE $ 913.00 

A $ 840,00 LA TONELADA Y UN AÑO MÁS TARDE, A $ 800,QQ, LA 

MEDIDA SE CALIFICÓ COMO UN PROCESO DE AJUSTE A LOS PRECIOS 

DEL MERCADO INTERNACIONAL Y BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE -

LOS NOTABLES INCREMENTOS EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA -

COMPENSABAN DICHA REDUCCIÓN, COMO RESULTADO DE ESTOS CAM

BIOS, DISMINUYÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAHfA EN LA CDS[ 

CHA NACIONAL DEL TRIGO. 

EN 1970, CONASUPO CONSIDERA QUE: 

HA CUMPLIDO SU ENCARGO, SOBRE TODO EN LO REFERENTE A

LA PRODUCCIÓN Y MERCADO DEL TRIGO: Ei~PER01 A RESERVA

DE UN ANÁLISIS MAS CUIDADOSO, EN LO QUE TOCA AL MA[Z

BIEN POCO HEMOS AVANZADO, NO OBSTANTE SER ESTE GRANO

EL PRODUCTO FUNDAMENTAL DE LA DIETA DE LOS MEXICANOS, 

INDICADOR DE LA SEGURIDAD COLECTIVA O INDIVIDUAL Y UN 

SATISFACTOR FEHACIENTE DE LAS DEMANDAS PRIMARIAS DE -

LOS GRANDES NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN, SOBRE ESTE PRO

DUCTO HEMOS DESEMPEÑADO UNA RELACIÓN REGULADORA, SI 
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BfEN LOS PRECIOS DE GARANTf A CONSTITUYEN UN INSTRUME~ 

TO DE JUSTICIA SOCIAL QUE PERMITE UNA ACCIÓN ENCAMINA 

DA A PROCURAR ALGUNA FORMA DE REDISTRIBUCIÓN DEL IN-

GRESO ENTRE NUESTROS CAMPES mas, DEBE VERSE COMO LA -

ESTRATEGIA FINAL DE UNA POLfTICA AGRfCOLA MÁS AMPLIA, 

QUE ATIENDA AL CAPfTULO PROPIO DE LA ORGANIZACIÓN DE

LOS PRODUCTORE;,1 

A FIN DE CUENTAS, ENTRE 1965 Y 1970 EL SISTEMA DE PR~ 

CIOS DE GARANTfA DEJÓ DE FUNCIONAR COMO UN ESTÍMULO PARA -

LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA, AUNQUE ES ÚTIL PARA REGULAR EL SA 

LARIO ·MfNIMO URBANO, COLOCA A LOS CAMPESINOS AL BORDE DE -

UNA PROFUNDA CRISIS QUE SE HACE EVIDENTE EN EL SEXENIO 

1970-1976. AL MISMO TIEMPO, ACELERA LOS CAMBIOS EN LA ES

TRUCTURA PRODUCTIVA DEL AGROMEXICANO, INDUCIENDO MODIFICA

CIONES PROFUNDAS QUE ALIENTAN LA TRANSFORMACIÓN DE PARTE -

DEL AGRO EN UN EMPORIO CAPITALISTA ORIENTADO HACIA LA EX--

- PORTACION Y A MERCADOS INTERNOS PRIVILEGIADOS, 

1 IHFÓRME CONASUPO 1970 
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1. 3 LA TRANSFORf!4ACI ON DE COUASUPO 

A PARTIR DE 1971 ESTA INSTITUCIÓN lt1ICIA UN VIRAJE DE 

GRAN IMPORTANCIA. EL CAMBIO SE REALIZA DENTRO DEL MODELO 

DE •oESARROLLO ESTABILIZADOR"1 QUE SE CONSIDERABA AGOTADO

EN LOS HAS ALTOS NIVELES DE LA POLITICA PÚBLICA. LA CRI-

S 1 S AGR·f COLA NACIONAL ERA Y A EVIDENTE; DE PA [ S EXPORTADOR

SE PASABA A DEPENDER DEL MERCADO EXTERUO PARA EL CONSUMO -

ALIMENTICIO DE LA POBLACIÓN. ESTO OCURRfA EN MOMENTOS ?AR 

TICULARMENTE CRfTICOS DE ESCASEZ~ INESTABILIDAD Y ALTOS -

PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL. A LOS PROBLEMAS P.UE

ESTA IMPORTACIÓN GENERABA PARA LA YA DETERIORADA BALANZA -

DE PAGOS1 SE AGREGABA EL HECHO DE QUE CONVERTf A A LAS COM~ 

NlDADES CAMPESINAS EN FUENTES DE INESTABILIDAD SOCIAL, 

EL OBJETIVO PRIORITARIO DE CONASUPO PASÓ A SER RECON

QUISTA DE LA AUTOSUFICIENCIA NACIONAL ALIMENTICIA, EL MAR 

CO TEORICO EN QUE REALIZÓ SU ACTIVIDAD A PARTIR DE 19711 -

SEÑALO A LA ECONOMfA CAMPESINA COMO UN HECHO SOCIO-EC?NÓMl 

CO DE NATURALEZA DISTINTA A LA AGRICULTURA CAPITALISTA, 

Los ESTUDIOS QUE LA INSTITUCIÓN EFECTUÓ SOBRE EL TEMA1 MO~ 

TRARON COMO DETERMINANTE DE SU ATRASO AL TIPO DE RELACIO-

NES ECONÓMICAS QUE SOSTEN{A DICHA .ECONOM{A CON EL RESTO -

DEL CONJUNTO SOCIAL1 EN LAS QUE PERD[A SUS EXCEDEfffES ECO

NÓMICOS ACUMULABLES, COMO CONSECUENCIAJ SE PLANTEÓ LA NE

CESIDAD DE LLEVAR LA INTERVENCIÓN REGULADORA AL NIVEL DE -
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LA COMUNIDAD CAMPESINA Y EN CONTACTO DIRECTO CON EL PROD~ 

TOR EN UN ENFOQUE INTEGRAL QUE COMPRENDIERA LOS MECANISMOS 

A TRAV~S DE LOS CUALES HABfA ESTADO PERDIENDO SU EXCEDEN-

TE, 

EL PASO DE LA PRODUCCIÓN DE EXCEDENTES A UNA SITUA--

ClÓN DEFICITARIA ORIENTÓ EL ESFUERZO REGULADOR A LOGRAR QUE 

LOS PRODUCTORES RECIBIERAN LOS PRECIOS DE GARANTfA, DE 

TAL FORMA FUNDAMENTÓ CONASUPO SU ACCIÓt~ REGULADORA EN LA -

IMPORTACIÓN DE GRANOS Y DISMINUYÓ CONSIDERABLEMENTE EL VO

LUMEN DE SUS COMPRAS INTERNAS, AUN ASf .1 LAS NUEVAS NORMAS 

DE OPERACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE SUS REDES COMERCIALES PER

MITIERON QUE SUS COMPRAS DIRECTAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTO

RES SE INCREMENTARAH CONSIDERABLEMENTE. ANTE LOS PROBLE-

MAS CAMPESINOS DE BAJOS PRECIOS PARA SUS PRODUCTOS.1 SALA-

RIOS INFERIORES AL MfNIMO LEGAL Y PRECIOS ELEVADOS PARA -

LOS BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIRfAN.1 -CONASUPO ORGANIZÓ -

PROGRAMAS PARA ATENDER SUS NECESIDADES BÁSICAS.1 COMPRARLES 

A PRECIOS DE GARANTfA SUS COSECHAS.1 AGILIZAR I_.\ COMERCIAL!_ 

ZACIÓN DE SUS PRODUCTOS NO AGRf COLAS.1 PROPORCIONARLES CRÉDJ_ 

TO Y SERVICIOS BÁSICOS (DESGRANADO, TRANSPORTE, COSTALERA.1 

ALMACENAJE., ETC,) Y PROPICIAR EL EMPLEO PRODUCTIVO DE LOS

INGRESOS ADICIONALES DEL CAMPESINO, 

LA ACCIÓN REGULADORA DEL ESTADO DURANTE 1971-1976 DE

BE EXAMINARSE EN ESTE NUEVO CONTEXTO. LA PRODUCCIÓN DE -

GRANOS BÁSICOS (MAÍZ¡ TRIG0.1 SORG0.1 ARROZ.1 CEBADA) FUE SE-
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VERAMENTE DEFICITARIA EN EL PERÍODO CITADO Y EL APOYO A LA 

AGRICULTURA COMERCIAL NO RESULTABA SUFICIE~TE PARA INDUCIR 

UNA RESPUESTA ADECUADA, LAs CONO IC IONES INTERNAS Y EXTER

NAS ERAN PARTICULARMEflTE PROPICIAS PARA EL ACAPARAMIENTO,

LA ESPECULACIÓN Y EL ALZA DESMEDIDA DE LOS PRECIOS, EN E~ 

TAS CONDICIONES, CONASUPO DISMINUYÓ SU CAPTACIÓN DE LA PRQ. 

DUCCION NACIONAL DE GRANOS BASICOS, 

ESTA REDUCCIÓN SE PRESENTÓ A PESAR DE LOS AUMEflTOS EN 

LOS PRECIOS DE GARANTfA, DURANTE CASI UNA D~CADA ~STOS NO 

SE INCREMENTARON, EN PARTICULAR, LLAMAN LA ATEtlCIÓN LOS -

CASOS DEL HAfZ Y EL TRIGO, EL PRIMERO DEFINIDO COMO EL -

•sALARIO DEL CAMPESINO#, QUEDÓ ESTANCADO DE 19G3 A 1973, -

DETERIORÁNDOSE EN T~RMINOS DE SU PODER DE COMPRA; LOS AU-

MENTOS DURANTE LOS PRIMEROS A~OS DE OPERACIÓN DE CONASUPO
RESPONDIERON DIRECTAMENTE A LOS INCREMENTOS EN EL SALARIO

MfNIMO URBANO, EL CASO DEL TRIGO ... AUrmuE SIMILAR EN APA-

RIENCJ.A, DIFIERE EN CUANTO AFECTA A OTRO TIPO DE PRODUCTO

RES QUE FUERON ESTIMULADOS POR OTRAS V f AS: SEMILLAS MEJORA_ 

DAS 1 FERTILIZANTES,, R I EGO 1 ETC , ' 

EL AUMENTO RELATIVAMENTE ALTO DE LOS PRECIOS DE GARA~ 

TfA EN 1973 COLOCÓ A cor~ASUPO EN UNA POSICIÓN COMPETITIVA

FRENTE A OTROS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, QUE ~~ ~LGUNAS 

OCASIONES LLEGARON A OFRECER PRECIOS NOTABLEMcNTE SUPER IQ_ 

RES, ESTA SITUACIÓN PROPICIABA EL ENSANCHAMIENTO DE LOS -

MARGENES DE COMERCIALIZACIÓN QUE CONASUPO TRATABA DE CONT~ 
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NERJ RESPONDIENDO EN PARTICULAR A LAS NECESIDADES DE LAS -

COMUflIDADES RURALES, A LA VEZ1 LOS PRECIOS DE LOS MERCA-

DOS INTERNACIONALES SUPERIORES A LOS INTERNOS1 COLOCARON -

AL ORGANISMO EN SITUACIÓN MONOPÓLICA PARA LA IMPORTACIÓN -

DE ABASTOS LO P.UE SIGNIFICÓ A3SORBER LAS DIFERENCIAS DE -

PRECIOS. TALES DIFERENCIAS1 EL "CONTRABANDO HORMIGA• DE -

LOS HABITANTES DEL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL OCULTA-

MIENTO DE LOS PRODUCTOS1 PRESIONARON INTERNAMENTE AL ALZA. 

PARA CONTRARRESTAR ESA PRESIÓN1 COfMSUPO IMPORTÓ HAS DE 10 

MILLONES DE TONELADAS DE GRANOS BÁSICOS Y 14 MILLONES DE -

TONELADAS DE OLEAGINOSAS1 GRASAS Y OTROS;DURANTE LA PRIME

RA MITAD DE LOS SETENTA, 

A LA VEZ1 DISMINUYERON LAS COMPRAS NACIONALES DE GRA

NOS BÁSICOS. ELLO NO IMPLICÓ UNA REDUCCIÓN DE SU ACTIVl-

DAD REGULADORA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONSUMO NACIO-

NAL APARENTE. PER01 MIEt>TRAS SUS ADQUISICIONES DE MAfZ N~ 

CIONAL SE REDUJERON DEL 13.4% EN 1970 Al 4.1: 

DE LA COSECHA TOTAL EN 19751 EN EL MISMO PERIODO Y EN VIR

TUD DE LAS IMPORTACIONES, LA DISTRIBUCIÓN TOTAL DE GRANO -

POR CONASUPO CON RELACIÓN AL CONSUMO NACIONAL SE ELEVÓ DEL 

19.3 Z AL. 27.7 % . DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, PO--

DRfA DECIRSE QUE EN ESTOS AÑOS COl'IASUPO ALCANZÓ EL GRADO -

MÁXIMO DE PROFUNDIDAD EN SU ACCIÓN REGULADORA. 

UNO DE LOS FACTORES QUE PROPICIÓ UNA REDUCCIÓN EN LA

PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL ADQUIRIDA POR CONASU-
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PO FUE EL AUMENTO EN EL AUTOCONSUMO, TRATÁNDOSE DEL MAfz, 

UNA PARTE IMPORTANTE DE LA PRODUCCIÓN (ALREDEDOR DEL 40~)

SE DESTINABA AL AUTOCONSUMO, EN ESTAS CONDICIONES, EL DE~ 

CENSO DEL VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO AFECTA EN PRIMER LUGAR,

y DE MANERA MÁS QUE PROPORCIONAL, A LA PARTE COMERCIALIZA

DA, AoICIONALMENTE1 ES PROBABLE QUE, ANTE UNA COYUNTURA -

FAVORABLE, LOS PRODUCTORES CAMPESINOS AUMENTARAN SU CONSU-

11<> FAMILIAR DE MA[Z ANTES QUE VENDERLO; ESTA COYUNTURA FUE 

EN PARTE EFECTO DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS QUE AM

PLIARON LA COMUNICACIÓN EN ZONAS RURALES Y DE LOS AUMENTOS 

DE LOS PRECIOS RURALES DE 11AIZ Y FRIJOL. 

CONASUPO NO PODIA COMPETIR EN LA CARRERA ALCISTA PRO

VOCADA POR LA REDUCCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE MAfZ COMERCIA~ 

LIZADO. SU ACCIÓN SE CENTRÓ EN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN Dl 

RECTA CON LOS PRODUCTORES, HACIENDO MÁS EFECTIVOS LOS PRO

GRAMAS DE COMPRA Y DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD. SE PRETENDfA MAYOR EFICACIA DE LOS PRECIOS DE

GARANTIA COMO REGULADORES DEL MERCADO, lo MISMO OCURRfA

CON LOS OTROS PRODUCTOS CON QUE TRABAJABA, EN 1975 ADQUL 

RIÓ EL -COMPLEJO PRIVADO MÁS IMPORTANTE PARA LA. INDUSTRIA

LIZACIÓN DE ACEITES, GRASAS COMESTIBLES Y OTROS DERIVADOS, 

PARA INTERVENIR DIRECTAMENTE EN EL MERCADO DE ELLOS. 

EL PERfODO DE 1971-1976 APARECE, EN CONSECUENCIA, CO

MO UN ESFUERZO POR PROFUNDIZAR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS 

DE CONASUPO. SU ACCIÓN REGULADORA TRADICIONAL (BASADA EN-
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LOS PRECIOS DE GARANT[A Y EL CONTROL DEL COMERCIO EXTE---~ 

RIOR) NO RESULTÓ SUFICIENTE PARA ELLO, LA COMPLEMENTÓ CON 

PROGRAMAS DIRECTOS DE APOYO A LOS CAMPESINOS, TODO HACE -

PENSAR QUE LOGRÓ CIERTO GRADO DE ~XITO MIENTRAS MANTUVO 

UNA PRESENCIA ACTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 
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1.4. a IMPACTO SOCIOECONOMICO DE COtlASUPO 

LA FILOSOF(A DE CONASUPO CHOCÓ DIRECTAMENTE CON LA P~ 

L(TICA ECONÓMICA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, PROMOVER EL

DESARROLLO DE LA ECONOM(A CAMPESINA RESULTABA UN PROPÓSITO 

ALEJADO DE LA META GLOBAL DE LA MODERNIZACIÓN DE LA.ECONO

MfA Y LA RACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EL NUEVO IMPUk 

SO A LA PRODUCTIVIDAD Y LA INSERCIÓN DE LA ECONOMf A MEXICA 

HA EN LA INTERNACIONAL, IMPLICABA APROVECHAR LAS VEUTAJAS

COMPARATIVAS EN TODOS LOS ~ECTORES, PARECE EVIDENTE QUE -

ESTO SIGNIFICABA, EN CUANTO AL CAMPO DE ACCIÓN DE CONASUPO 

MAYOR DEPENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR PARA ASEGURAR EL -

ABASTECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO, AHORA LA ACCIÓN OFl-

CIAL PARECE HAS ORIENTADA HACIA EL CONTROL DE LOS PRECIOS

y LA REGULACIÓN DEL COMERCIO, 

EN EL PERIODO 1976-1980 LA INTERVENCIÓN DE CONASUPO -

EN LAS ADQUISICIONES NACIONALES SUFRIÓ ENORMES VARIACIONES. 

EN 1979 ALCANZA POR PRIMERA VEZ A COMPRAR EL 22.3 POR CIE~ 

TO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAfZ; SIN EMBARGO, UN AÑO

DESPU~S SE REDUCE SU PARTICIPACIÓN A MENOS DE LA TERCERA -

PARTE, No OBSTANTE, TRATA DE EJERCER SU ACCIÓN REGULADORA 

CON LAS IMPORTACIONES. TAMBI~N SE OBSERVA UNA RELATIVA 

DISMINUCIÓN EN SÚS COMPRAS NACIONALES DE TRIGO; EN 1977 

LLEGAN A REPRESENTAR EL PORCENTAJE MAS BAJO EN TODA LA HI§. 

TORIA DE CONASUPO, VOLVIENDO EN 1980 A SU POSICIÓN TRADI--
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CIONAL CUANDO OJE.~ NUEVN•EITE tAÁS DEL In,¡; 

No OBSTANTE, SU FUNCIÓN SE HA ORIENTADO HAS A LA IMPO& 

TACIÓN DE GRANOS BÁSICOS QUE A REPRESENTAR UN ELEMENTO DIN! 

MICO PARA ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LOS MISMOS. 

BAJO ESTE CONTEXTO, A PRINCIPIOS DE 1980 SE ANUNCIA -

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO CSAM) QUE PLANTEA REORIEN

TAR (ENTRE OTROS ASPECTOS) LA ACCIÓN DE CONASUPO EN TRES Dl 

RECCIONES: LA AGROPECUARIA, LA DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

Y LA D~ DISTRIBUCIÓN. SE SEÑALA QUE CONASUPO, COMO INSTRU

MENTO DE REGULACIÓN, "TIENE QUE COMPROMETERSE A INCENTIVAR 

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS PARA EJECUTAR ACCIONES -

CONCRETAS DE REGULACIÓN DE OFERTAS Y NO ACUDIR ÚNICAMENTE 

AL EXPEDIENTE DE LAS IMPORTAC.IONES", l Y ADEMAS TAMBIEN DEBf 

RÁ PROPORCIONAR EL PAQUETE TECNOLÓGICO (SEMILLAS, AGROQUfMl 

ces, SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN) A LOS PEQUEÑOS AGRICUL

TORES CELEBRANDO CONTRATOS DE PRODUCCIÓN Y DE COMPRA. 

A NIVEL DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, LA INTERVENCIÓN 

DE CONASUPO NO CAMBIA SUSTANCIALMENTE. SE PREV~ QUE AUMEN

TE SU PARTICIPACIÓN EN EL ABASTO DIRECTO A LA INDUSTRIA AL.1 

MENTARIA, CON RELACIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN SE PRETENDE: 

ESTABLECER UN SISTEMA DE RESPONSABILIDADES PARTICIPA

TIVAS PARA LOS SECTORES PÚBLICO V PRIVADO, EN LA COM

PRA Y ABASTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA ALI

MENTICIA.,, Asf COMO UN PROCESO PROGRESIVO QUE CON-

l INFORME S. A. M. 1980 p, 40 
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DUZCA A TRASLADAR LOS SUBSIDIOS DE LAS MATERIAS PRI-

MAS A LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES •• , Y FINAL

MENTE .. INTEGRAR LOS COMITES MIXTOS DE OPERACION PARA 

CADA UNA DE LAS RAMAS INDUSTRIALES, CUYOS PRODUCTOS -

SEAN REGULADOS EN EL MERCADO POR CONASUPO,l 

EL PLAN NACIONAL DE ZONAS DEPRIMIDAS Y GRUPOS MARGINA 

DOS SE INICIO EN 1976 INTEGRANDO CONVENIOS CON LAS DIFERE~ 

TES SECRETARÍAS DE ESTADO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 

ASISTENCIA SOCIAL.1 DE SUBSIDIOS AL CONSUMO, DE PRODUCCIÓN, 

DE DISTRIBUCIÓN, ETC, 

CON ELLO BUSCABA INTEGRAR UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

EN LAS ZONAS PRODUCTORAS MARGINADAS,, QUE POR MEDIO DE CEN

TROS DE DISTRIBUCION Y ALMACENES, GARANTIZARAN A PRECIOS -

ADECUADOS EL FLUJO DE PRODUCTOS SUFICIENTES PARA ESTAS ZO

NAS. SE SEÑALA EN ESTE CONVEN!O QUE: 

BASADO EN LA GARANTf A DEL ABASTO Y EL TRANSPORTE .. LA 

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA .. LA PENETRACIÓN TERRITO 

RIAL DE COPLAMAR, LA PARTICIPAClON ORGANIZADA DE LA -

COMUNIDAD Y EL CONTROL DE CONASUPO,, ES ABASTECER DE -

PRODUCTOS BASICOS A ESTAS ZONAS CUBRIENDO SUS NECESI

DADES Y REGULANDO SU MERCAD0. 2 

DE ESTA MANERA SE PRETENDEN ESTABLECER MECANISMOS MAS 

EFICIENTES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS BÁSI

COS.1 QUE GARANTICEN SU APROVECHAMIENTO POR LOS CONSUMIDO--

1 INFORME S.A.M. 1980 P. 43 
2 INFORME S.A.M~ L980 p, 47 



RES DE ESTAS ZONAS MARGINADAS1 Y A LA VEZ1 ASEGURAR LA PRQ 

DUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL CAMPO, 

ESTAS MEDIDAS PLANTEAN1 EN EL MARCO DE ACCIÓN DE CONA 
SUP01 ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN AGRf COLA A FIN DE LIMITAR -

LAS IMPORTACIONES; Y POR OTRO LAD01 NO SUBSIDIAR LOS INSU

MOS SINO LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES BÁSICOS COMO 

PARTE DE UNA POLfTICA GLOBAL DE REDUCIR LOS PRECIOS AL COli 

SUMIDOR DE ESTOS BIENES, EN -TALES CIRCUNSTANCIAS1 SE OB-

SERYA LA. REORIENTACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 

CONASUPO EN LA REGULACIÓN DE LOS MERCADOS, SIN EMBARG01 -

¿ QUI~NES SERAN LOS BENEFICIARIOS ? POR LO PRONT01 LOS 

EFECTOS HAS INMEDIATOS LOS RECIBIRAN LAS EMPRESAS PRIVADAS 

QUE VfA SUBSIDIO A LOS PRODUCTOS FINALES SEGURAMENTE INCR~ 

MENTARAN SUS YA ABUNDANTES GANANCIAS, 

EN ESTE CONTEXT01 CONASUPO TIENE GRAN RELEVANCIA1 

PUES COMO EMPRESA ASEGURA EL PAPEL DEL ESTADO EN LA REPRO

DUCC ION DE LA FUERZA DE TRABAJ01 AL PROPORCIONAR A TRAV~S 

DE LOS DIFERENTES MECANISMOS ESTABLECIDOS LOS PRODUCTOS N~ 

CESARIOS PARA REPRODUCIRLA COMO T-AL, POR OTRO LAD01 FAVO

RECE A LOS GRUPOS INDUSTRIALES QUE VELAN POR LA EXTENSIÓN 

DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN T.Q. 

DO EL PAf S, AHORA CONASUPO TIENE UN NUEVO PAPEL COMO AGENTE 

IMPORTANTE EN EL· AVANCE DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZA -

CI~ DE LA ECONOMfA Y EN PARTICULAR DEL COMPLEJO DE GRANOS, 
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EL SISTEMA ALIMENTARIO P1EXICAHO 

. 2.1 CREACION DEL SlSTEM ALUEfTARIO rECICANO 

:2.2. U CAPACITACION Eft APOYO AL SISTEM ALIMENTARIO 

r1EXICANO 

:2~3 INFORMCIOH y PR0f10CION na SISTEl".A ALIMENTARIO 

flE<ICANO 

~2.4 CAMPARAS DE ORIENTACION NUTRICIONAL DEL SISTEJ1A 

AlIP1ENTARIO r1EXICANO 
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2.1 CREACION DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

EN ~POCAS ANTERIORES~ M~XICO FUE UN PAÍS DE PRODUC--

Cl ÓN AGRfCOLA SUFICIENTE AUNQUE, DEBIDO AL ACCESO DESIGUAL 

A LOS SATISFACTORES, GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN SE ENCON-

TRABA DESNUTRIDA. POSTERIORMENTE1 EL AUGE A LA INDUSTRIA

LIZACIÓN PLANTEÓ EL ENFOCAR LAS FUERZAS Y ENERGÍAS NECESA

RIAS A ESTE PROCESO, LO QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA EL QUE 

SE DISTRAJERAN ~STAS DEL CAMPO Y SE DISMINUYERA LA PRODUC

CIÓN AGRÍCOLA ENTRANDO EN UNA FASE FRANCAMENTE CRfTICA. 

EL GOBIERNO DIÓ AL PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN DE ALI-

MENTOS Y DE NUTRICIÓN, LA PRIORIDAD QUE REQUIERE Y CONFOR

MÓ PARA ELLO LA ESTRATEGIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICA

NO PARA LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y ABATIR EL

NIVEL DE DESNUTRICIÓN DE NUESTRA POBLACIÓN, 

ESTA ALTERNATCVA DE RESPUESTA APUNTA QUE NO BASTA SÓ

LO CON INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN; HAY QUE LOGRAR ERRADICAR 

LA DESNUTRICIÓN, PARA LO QUE ES NECESARIO INTERVENiR A LO

LARGO DE LA CADENA ALI MENTAR I A, A FIN NO SÓLO DE AUMENTAR

LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD,SINO TAMBI~N SANEAR LA COME~ 

CIALIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓNJ PARTICIPAR EN LA TRANSFOR-

MACIÓN AGROINDUSTRIAL PARA FINALMENTE AUMENTAR LA DISPONl

BlLIDAD DE ALIMENTOS BÁSICOS Y REORIENTAR LOS HÁBlTOS DE -

CONSUMO. 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM> ES UNA ESTRATE-
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GIA CREADA EN EL PER(ODO PRESIDENCIAL 1976-19321 PARA ORD~ 

NAR1 CONCERTAR Y ENCAUZAR LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS GU~ 

BERNAHENTALES1 SOCIALES Y PRlVADOS DESTINADOS A LA PRODUC

CIÓH1 COMERCIALIZACIÓH1 TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL1 DISTRI

BUCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, 

LA ESTRATEGIA DEL SAM NO SE CIRCUNSCRIBE A UN SECTOR

ESPECfFlCO; POR EL CONTRARI01 SUS OBJETIVOS1 METAS E INS-

TRUHENTOS DE ACCIÓN A CORTO Y LARGO PLAZ01 INTEGRAN LAS A~ 

CIONES DE TODOS LOS SECTORES RELACIONADOS COH LA ECONOM(A

ALIMENTAR IA. POR ESTA RAZÓH1 SE INSCRIBE EN EL PLAN GLO-

BAL DE DESARROLLO QUE CONSTITUYE EL MARCO PARA INDUCIR AC

CIONES1 CONCERTAR COMPROMISOS INTERSECTORIALES Y POSIBILI

TAR ASf LA FUNDAMENTAL PRIORIDAD DE LOGRAR LA AUTOSUFlCIE~ 

CIA ALIMENTARIA DE NUESTRO PAÍS Y ABATIR EL NIVEL DE DESN~ 

TRICIÓN, 

EL SAtYi ENFOCA LOS PROBLEMAS DE LA ALIMENTACIÓN DESDE

UNA PERSPECTIVA TOTALIZADORA Y PROPONE SOLUCIONES PARA CA

DA UNA DE LAS FASES DE LA CADENA ALIMENTARIA1 DESDE LA PR~ 

DUCCIÓN HASTA EL CONSUMO. 

EL SAM1 COMO ESTRATEGIA BÁSICA PARA EL DESARROLLO NA-

CIONAL FUE DISERADO PARA tllJEi 

SE LOGRE LA AUTOSUFIClENCIA ALIMENTARIA DE NUESTRO -

PAfS1 DEVOLVIENDO A M~XICO LA CAPACIDAD DE PRODUCIR

LOS ALIMENTOS AUE REQUIERE PARA SU POBLACIÓN, 

SE REDISTRIBUYA EL INGRESO LOGRANDO QUE LOS PRODUCTO

RES TEMPORALEROS RETENGAN SU EXCEDENTE PRODUCTlVO, 
l 
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SE ELEVE EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN1 PRINCL 

PALMENTE DE LOS SECTORES CON MÁS GRAVES DEFICIENCIAS

NUTRICIONALES Y REORIENTANDO LOS HÁBITOS ALIMENTICIO~ 

tos BENEFICIOS DEL SAM RECAEN EN TODOS LOS MEXICANOS; 

DESDE LOS CAMPESINOS Y PESCADORES1 QUIENES SE BENEFICIAN -

AL AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS MEJORANDO -

AS( SUS INGRESOS Y EN CONSECUENCIA SU POSIBILIDAD DE ADOUL 

RIR LOS ALIMENTOS NECESARIOS,, HASTA LLEGAR AL SEtlO DE LAS

FAMILIAS DE LA POBLACIÓN EN GEUERAL CON INFORMACIÓN QUE -

LES PERMITA MEJORAR SUS NIVELES NUTRICIONALES. 

Es AS[ COMO EL SAM ESTÁ DIRIGIDO A TODOS NOSOTROS LOS 

MEXICANOS,, EN ESPECIAL A LOS QUE PADECEN ALGÚN GRADO DE -

DESNUTR IC I ÓN1 ES DECIR, SU POBLACIÓN OBJETIVO Y DENTRO DE

ESTE CONJUNTO A LA POBLACIÓN OBJETIVO PREFERENTE, LA CUAL

SE LOCALIZA EN PEQUE~OS POBLADOS RURALES Y EN LAS ZONAS -

MARGINADAS DE LAS GRANDES CIUDADES. 

DENTRO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, EL SISTEMA ALIMENTA 

RIO MEXICANO ESTABLECIÓ POL[TICAS ORIENTADAS A APOYAR LAS

ACTIVIDADES AGR[ COLAS,, PRINCIPALMENTE EN LAS ZONAS TEMPORA. 

LERAS1 LAS DE PESCA Y LAS DE GAr~ADERfA; ESTAS POLfTICAS DE 

APOYO CUBREN ASPECTOS TECNOLÓGICOS1 ECONÓMICOS Y DE PRE--

CIOS GARANT[A, 

A TAL EFECTO,, CONSIDERÓ NECESARIO ACTUAR EN LOS CANA

LES DE ABASTO Y LA POBLACIÓN OBJETIVO QUE VIVE EN ZONAS R~ 

RALES,, CON EL FIN DE HACERLES LLEGAR A PRECIOS MÁS BAJOS -

LOS INSUMOS COMO SON: FERTILIZANTES1 PLAGICIDAS, ETC,; Y -
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LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYEN EN LA CANASTA BASICA RECOME~ 

DABLE, 

PARA CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS, EL SAM PROPUSO DIRl-

GIR EL PROCESO DE AGROINDUSTRIALIZACIÓN FUNDAMENTALMENTE,

A PARTIR DE LA PROMOCIÓN DE AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS EN -

AQUELLOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN DONDE LA POBLACIÓN OBJE

TIVO ES A LA VEZ PRODUCTORA Y CONSUMIDORA, 

EL SA1'1 CONSIDERA NECESARIO ACTUAR EN LO REFERENTE A -

DISTRlBUClÓN Y CONSUMO, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ABASTO

A LA POBLACIÓN OBJETIVO, CON EL OBJETO DE HACER LLEGAR LOS 

PRODUCTOS QUE SE INCLUYEN EN LA CANASTA BASICA RECOMENDA-

BLE, A PRECIOS MÁS BAJOS, 

PARA ESE EFECTO, LA BODEGA PARCERA FUE DISEÑADA DE -

TAL MANERA ílUE UNA SECCIÓN PUEDA UTILIZARSE PARA EXPENDER

ALI:IENTOS, CONVIERTIENDOSE EN BODEGA TIENDA, ADMINISTRADA

y MANEJADA POR LOS PROPIOS CAMPESINOS, 

ADEMÁS ESTABLECIÓ ACCIONES CONCRETAS PARA DISTRIBUIR

y COMERCIALIZAR LOS ALIMENTOS BÁSICOS E INSUMOS PRODUCTl-

VOS, A TRAVÉS DE CANALES BIEN IDENTIFICADOS CON LA POBLA-

CIÓN OBJETIVO COMO SON: EL PEQUE~O COMERCIO RURAL, LOS MER 

CADOS PÚBLICOS, LOS TIANGUIS, LA DISTRIBUIDORA CONASUPO, -

LAS TIENDAS DEL ISSSTE Y OTROS. 



:- 29 -

2.2 LA CAPACITACION EN APOYO AL S.A.M. 

LA ALIANZA ENTRE EL ESTADO Y LOS CAMPESINOS PROPUESTA 

POR EL SISTEMA ALIMENTARIO f1EXICANO, SÓLO ADQUIERE VIGEN-

CIA AL CONSTITUIRSE LOS CAMPESINOS EN INTERLOCUTORES ORGA

NIZADOS1 CON PLENO CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGA-

CIONES Y CON CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN FRENTE AL PROPIO SE~ 

TOR PÚBLICO Y OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD, 

LÁ CAPACITACIÓN ES1 EN ESTE SENTIDO, UN FACTOR BÁSICO 

DE APOYO AL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL, 

PUES PERMITE PROMOVER Y DESARROLLAR LOS CONOCIMIENTOS, CA

PACIDADES Y DESTREZAS DE LOS PRODUCTORES RURALES, TANTO PA 

RA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE SU PROCESO PRODUCTIVO COMO PA 

RA FORTALECER SU ORGANIZACIÓN. 

LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE LAS ACCIONES CAPACITADO

RAS DE MAYOR TRASCENDENCIA EN LA REALIDAD DE LOS PRODUCTO

RES, SON AQUELLAS QUE REUNEN LAS SIGUIENTES CARACTERfSTI-

CAS: 

A) SE INTEGRAN A LA PRACTICA DE PROCESO PRODUCTIVO, DAN

DO CABIDA A LA EXPERIENCIA CAMPESINA Y RECONOCIENDO A 

LOS PRODUCTORES COMO LOS PROTAGONISTAS QUE DEBEN CON

TROLAR ESE PROCESO, 

B) INDUCEN MEJORAS TECNOLÓGICAS AL PROCESO PRODUCTIVO~ -

SOBRE AQUELLAS PREMISAS, 

C) SE DESARROLLAN EN FORMA PERMANENTE, A CARGO DEL PERS~ 

NAL T~CNICO DE LAS INSTITUCIONES QUE HANTIENEH UNA R~ 



- 3(1--

LACIÓN DIRECTA Y CONTfNUA CON LOS NÚCLEOS RURALES. 

EL S.A.M. RECOGE ESTA EXPERIENCIA EN SU ESTRATEGIA DE 

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES: LA CONDI-

CIÓN PARA QUE FRUCTIFIQUE ES LA COORDINACIÓN DE LAS INSTI

TUCIONES QUE ACTÚAN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA PLANEA 

CIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE APOYO AL SISTEMA ALI-

MENTARIO i1EXICANO ES RESULTADO DEL TRABAJO CONJUNTO ENTRE

EL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR AGROPECUA. 

RI01 A.C., LA SECRETAR[A DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁU

LICOS, LOS CENTROS CONASUPO DE CAPACITACIÓN Y EL FIDEICO-

MISO DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CAMPESINA. 

CONSTITUYE UN PRIMER ESFUERZO DE INTEGRACIÓN INTERINS 

TITUCIONAL DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS ~UE -

PARTICIPAN EN EL SECTOR RURAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN INHERENTES A LA EFICAZ OPERACIÓN DEL SISTS. 

MA ALIMENTARIO HEXICANO, 

EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROPUESTO, CONSIDERA COMO 

ÁMBITO DE TRABAJO A LOS DISTRITOS Y UNIDADES DE TEMPORAL Y 

COMO BENEFICIARIOS DIRECTOS A LOS PRODUCTORES RURALES Y A

LOS T~CNICOS DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TRABAJAN -

EN DICHOS DISTRITOS, 

LA OPERACIÓN DEL PROGRAt1A SE REALIZÓ EN TRES DISTRl-

TOS DE TEMPORAL: PÁTZCUAR01 MICH.; VALLES CENTRALES, DAX,; 

Y AUTLÁN1 JAL, Y SE EXTENDIÓ A LOS OTROS SIETE DISTRITOS -

EN QUE SE PUSO EN OPERACIÓN EL RIESGO COMPARTIDO DESDE EL-
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CICLO PRIMAVERA-VERANO 80-80. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS 

DE LA EVALUACIÓN DE ESTA PRIMERA ETAPA1 EL CURSO SE APLI

CO A TODOS LOS DISTRITOS DEL PAÍS. 

LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA SE INTEGRA CON LOS TEMAS -

MAS IMPORTANTES DE LA ESTRATEGIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO -

MEXICANO,, CON LAS PRACTICAS TECNOLÓGICAS RECOMENDADAS PARA 

LA PRODUCCIÓN V DISTRIBUCIÓN DEL MA[Z Y DEL FRl~OL Y CON -

LA ORGANIZACIÓN DE LOS DISTRITOS Y UNIDADES DE TEMPORAL; -

SUS OBJETIVOS GENERALES SON: 

LOGRAR LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES Y RECURSOS UTL 

LIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DE LOS T~CNICOS Y PRODUCTQ. 

RES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES OFICIALES,, EN APQ. 

YO A LAS POLfTICAS DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, 

FACILITAR LA PUESTA EN PRACTICA DE LAS ESTRATEGIAS Y

PROGRAMAS DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICAN01 COMO APO

YO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES RURALES. 

CONTRIBUIR CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TtCNICO -

DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES Y DEL .PRODUCTOR RURAL

A LA MEJOR ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DIS-

TRITOS DE TEMPORAL. 

LAS METAS.PROPUESTAS DE ESTE PROGRAMA1 DE CARACTER !ti 

FORMATIVO,, COMPRENDIÓ MÁS DE 171000 CURSOS1 CON LOS CUALES 

SE PRETENDE CAPACITAR APROXIMADAMENTE A 13,,000 TtCNICOS Y-

517..,400 PRODUCTORES EN LOS 127 DISTRITOS DE TEMPORAL EN 

QUE SE DIVIDE EL PAfS1 SE PUDO CONCLUIR EN ABRIL DE 1981. 

DE INMEDIATO SE INICIÓ EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN --
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PERMANENTE QUE TIENE COMO OBJETIVO DESTACADO , EL DE ORIE[ 

TAR LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL HACIA LA ESTRATEGIA DEL --

S .A.M. 
EN LA RELACIÓN ESTABLECIDA DE COORDINACIÓN Y APOYO E[ 

TRE EL S.A.M. Y LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA, SE 

CONTEMPLA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE CURSOS DE CAPACITA--

CIÓN A PRODUCTORES Y DIRIGENTES EN LOS TEMAS MÁS RELEVAN-

TES DEL S.A.M., CUYA REALIZACIÓN ESTARfA TAMBI~N A CARGO -

DEL INCA-RURAL. 

PARA APROVECHAR EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LAS AGROI[ 

DUSTRIAS EXISTENTE~, PARTICULARMENTE LAS DEL SECTOR SOCIAL 

ENTRE LAS CUALES SÓLO UNA PARTE MINORITARIA SON RENTABLES, 

ESTÁ PREVISTA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PA

RA T~CN 1 COS Y FUNCIONARIOS DE ORGAN 1 SMOS PÚR' I <:~~ 1/ P!CIJLA.

DOS A ESAS EMPRESAS. ADEMÁS DE IMPARTIR CAPACITACIÓN EN -

ÁREAS T~CNICAS, DE COMERCIALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FI-

NANCIAMIENTO, LOS CURSOS SE PROPONEN IMBUIR LA ESTRATEG!A

DE PROMOCIÓN AGROINDUSTRIAL D~L S.A.M.; LA ENTIDAD RESPON

SABLE DE SU REALIZACIÓN ES LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESA 

RROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA SARH, EN COORDINACIÓN CON EL -

S.A.M. 



2.3 INFO!t'1ACION Y PROMOCION DEL S.A.M. 

Los INTERLOCUTORES DE ESTE PROGRAMA SON TAMBI~N LOS -

PRODUCTORES DEL TEMPORAL Y LOS T~CNICOS DE LAS INSTITUCIO

NES OFICA~ES QUE TRABAJAN EN CONTACTO CON ELLOS Y UTILIZAN 

MEDIOS l"PRESOS, TELEVISIÓN Y RADIO, 

LA LABOR INICIAL DE ACERCAMIENTO A LOS PRODUCTORES -

'allSISl16' EN UNA CAMPARA PROMOCIONAL DE RADIO QUE SE TRANS

MITIO DESDE JULIO DE 1980 POR 296 RADIODIFUSORAS LOCALES,

PoR ESTE MEDIO SE LES INFORMÓ DE LA EXISTENCIA DEL S.A.!1,, 

DE SUS PROPÓSITOS Y MEDIDAS OPERATIVAS MÁS INMEDIATAS, LA 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS PERMITE ASEGURAR QUE A TRAV~S 

DE ESTA CAMPARA, LOS CAMPESINOS TUVIERON SU PRIMER CONOCI

MIENTO SOBRE EL S.A.M. LA CUAL LOS MOTIVÓ A DEMANDAR INFOR 

MACION MAS A11PLIA, 

SIMULTANEAMENTE, FUE EDITADO UN FOLLETO EN EL QUE SE

EXPLICA LA •ESTRATEGIA TEMPORAL DEL S.A.M. Y SU OPERACIÓN• 

DIRIGIDO PREFERENTEMENTE A LOS JEFES DE LOS 127 DISTRITOS

DE TEMPORAL, EXTENSIONISTAS, PROMOTORES Y DEMAS T~CNICOS -

DE LA SARH. 
SE EXPLICA EL CARACTER TOTALIZADOR DEL S.A.M, V EL DQ. 

BLE_PRbP6SITO DE ELEVAR~ PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTO-

RES PRIMARIOS Y SU INGRESO, PARA LO CUAL EL ESTADO SUBSl-

DIA LOS COSTOS DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PROPUESTO Y COMPAR

TE LOS RIESGOS DE SU· UTILIZACIÓN, SE DAN A CONOCER TAM--

Bl~N LAS MEDIDAS OPERATIVAS QUE SE APLICARfAN DESDE EL CI-
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CLO PRIMAVERA-VERANO DE 19801 ASf COMO LOS PRECIOS DE GA-

RANTIA PARA ESAS COSECHAS, 

UNA SEGUNDA CAMPAÑA RADIOFÓNICA1 DIRIGIDA A LOS PRO-

DUCTORES, SE DESARROLLÓ PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN -

CONVENIENTE EN LA FASE DE LA COSECHA DE MAfZ Y FRIJOL, SE 

DIFUNDE POR LAS MISMAS ESTACIONES DE RADIO LOCALES QUE LA

PRIMERA CAMPAÑA. 

EN EL CONVENIO ANTES MENCIONAD01 DE COORDINACIÓN Y A

POYO ENTRE EL S.A.M. Y LA C.N.C.1 SE CONTEMPLA TAMBI~N LA

DEFINICIÓN DE UNA POL(TICA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL ESTADO 

Y LOS CAMPESINOS QVE HAGA DE UNO Y OTROS VERDADEROS INTER

LOCUTORES, EL PRINCIPIO DE REALIDAD EN LA COMUNICACIÓN E~ 

TA GENERALMENTE AUSENTE ENTRE EL ESTADO Y CAMPESINOS1 LOS

PROPÓS ITOS DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN-INGRESO REPRESEfi 

TAN LA BASE MATERIAL Y CONCRETA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

l NTERESES1 SOBRE LA CUAL SE DEBE CONSTITUIR LA MISMA IDEN

TIDAD EN LA COMUNICACIÓN. 

DEBEN, PARA ELLO, IDENTIFICARSE LOS MEDIOS ADECUADOS

DE ENLACE Y EL CONTENIDO APROPIADO DE LOS MENSAJES; PARA -

ATRAER A LOS PRODUCTORES A LA LECTURA DE INFORMACIÓN. FUE

PRODUCIDA EN COLABORACIÓN CON LA SARH, UNA HISTORIETA QUE

EXPLICA EN FORMA AMENA1 EN UN MARCO HUMOR(STICO, LOS PLAN

TEAMIENTOS ESTRAT~GICOS DE PRODUCCIÓN-INGRESO Y DE COMER-
1 

CIALIZACIÓN DEL $.A.M. Y LA PARTICIPACIÓN REQUERIDA DE·LOS 

CAMPESINOS ORGANIZADOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS Y-

l • 
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OBJETIVOS PROPUESTOS, LA HISTORIETA -CON UNA PRESENTACIÓN 

SEMEJANTE A LAS COMERCIALES- FUE DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE 

POR EL PRI (251000 EJEMPLARES)1 POR LA PROPIA SARH (150000 

EJEMPLARES) Y POR LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA, 

LA TELEVISIÓN ES UN MEDIO DE ENLACE IMPORTANTE PARA -

LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON PRODUCTORES Y T~CNICOS -

DESDE QUE1 EN SEPTIEMBRE DE 1981 LA TELEVISIÓN RURAL DE

~XICO INSTALÓ OCHO NUEVOS TRANSMISORES DE ALTA POTENCIA -

QUE LE PERMITEN LLEGAR A 101261 POBLACION~S EN 16 ESTADOS

DE LA REP0BLICA, HAY 2.4 MILLONES DETELéHOGARESEN EL ME

DIO RURAL1 40 POR ·r.t:NTO DE LOS CUALES RECIBEN LA SEÑAL DE 

TRfll; CANAL 13 Y TELEVISA TIENEN COBERTURA NACIONAL, 

PARA APROVECHAR ESTE MEDI01 LA COORDINACIÓN GENERAL -

DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y DIRECCIÓ~¡ GENERAL DE 

RADI01 TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFf A1 DEBERÁN CONCERTAR UN -

CONVENIO PARA QUE LOS PROGRAMAS QUE REALIZA LA PRODUCTORA

fiACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN1 25 HASTAJULIO DE1981,HAGAN 

PROPIOS LOS MENSAJES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL S.A.M.1 

INCORPORÁNDOLOS A SUS TEMAS SIN DESDORO DEL CARÁCTER GENE

RAL DE CADA UNO DE ELLOS1 SINO POR EL CONTRARI01 EN REFUER 

ZO DE SUS PROPIOS OBJETIVOS, 

UNA ESTRATEGIA SEMEJANTE SE LE PLANTEÓ A CANAL 13 E -

INCLUSO A TELEVISA1 EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN NUTRI-

CIONAL QUE EL S.A.M. CONSIDERA BÁSICA PARA COADYUVAR A RE

VERTIR LA DISTORSIÓN EMPOBRECEDORA DE LOS HÁBITOS DE CONS~ 

MO ALIMENTARIO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO, PARA ELL01 EL E~ 
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TADO DISPONE DE ORDENAMIENTOS LEGALES l PARA HACER QUE LOS 

CONCESIONARIOS PRIVADOS DE RADIO Y TELEVISIÓN COLABOREN A

MEJORAR LA SALUD FfSICA DE LA POBLACIÓN, SIGUIENDO INDICA

CIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, 

DE TODOS LOS PROGRAMAS QUE REALIZÓ PRONARTE,, CUATRO -

DE ELLOS DABAN CABIDA A INFORMACIÓN SISTEMÁTICA EN APOYO A 

LAS POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN Y DE LA BUENA ALIMENTACIÓN DEL 

S.A.M.: 

PANORAMA AGROPECUARIO,, PRODUCIDO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SARH,, QUE SE Dl 

RIIDIÓ POR TRf1,, CANAL 13 Y CANAL 2 DIARIAMENTE. SE DEDICÓ

UN ESPACIO DIARIO QUE EL PÚBLICO IDENTIFICÓ COMO UNA FUEh

TE DE INFORMACIÓN OFICIAL ACERCA DEL S.A.M. Y SU DESARRO-

LL0.1 A LA CUAL PUDO DIRIGIRSE POR CORRESPONDENCIA. 

TV-CAPACITACIÓN, PRODUCIDO PARA LA SARH., CONASUPO Y BANRU

RAL, DIFUNDE LAS RECOMENDACIONES TECNOLÓGICAS ACORDES A LA 

ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN INGRESO DEL S.A.M. 
A PRIMERA HORA, DE RTC,, DARf A CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRO

TECCIÓN DEL GASTO FAMILIAR ALIMENTARIO, DERIVADOS DEL PA-

QUETE DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL BÁSICA DEL S.A.M. 
lA SEMILLA DE LA VIDA,, PRODUCIDO CON EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LA NUTRICIÓN,, CONTRIBUYÓ A REORIENTAR LOS HÁBITOS ALI-

. MENTARIOS DE LA POBLACIÓN A PARTIR DE INFORMACIÓN DERIVADA 

l Los ARTf CULOS 68 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO y TELEVISIÓN 
Y EL 248 DEL CÓDIGO SANITARIO ESTABLECEN QUE: "LAS DIFU
SORAS, AL REALIZAR LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS CUYA GRADUA
CIÓN ALCOHÓLICA EXCEDA LOS.20, DEBERÁN COMBINARLAS CON -
PROPAGANDA DE EDUCACIÓN HIGI~NICA Y DE MEJORAMIENTO DE -
LA NUTRICIÓN POPULAR. 



TAM&J!N DEL PAQUETE DE EDUCACION NUTRICIONAL BÁSICA DEL -

S~.A.rl, · 

DE ENTRE LOS PROGRAMAS INFANTILES DE RTC .. EL S.A.r1. -

PUDO VINCULARSE A CAMINITO ... RECREO Y JUAN SIN rlIEDO .. PARA

DIVULGAR SU POLfTICA NUTRICIONAL EN PARTICULAR., PERO TAM-

BltN SUS PLANTEAMIENTOS MAS GENERALES, 
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2.4 CAMPARAS DE ORIENTACION tlUTRICIONAL DEL S.A.n. 

LA ORIENTACIÓN NUTRICIONAL QUE DESARROLLÓ EL S.A.M, -

SE INSCRIBE PLENAMENTE EN LAS DETERMINANTES DE LA SUBALI-

MENTACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: LA POBREZA, LA DISPONl 

BILIDAD DE ALIMENTOS Y LA DISTORSIÓN DE LOS HÁBITOS ALl-

MENTICIOS, ENUNCIADOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA. 

SIN CREAR EXPECTATIVAS FALSAS DE CONSUMO, EL os.JETIVO 

GENERAL DE LA ORIENTACIÓN QUE SE DESARROLLÓ CONSISTE EN I~ 

DUCIR ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO, LA ADOPTACIÓN DE MEJO-

RES HABITOS ALIMENTICIOS EN BENEFICIO DE SU SALUD Y DE SU

GASTO FAMILIAR. 

Los OBJETIVOS ESPECfFICOS SON: 

l. PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN OBJETIVO INFORMACIÓN PRÁk 

TICA Y REALISTA QUE LE PERMITA LA DIVERSIFICACIÓN Y -

MEJORAMIENTO INMEDIATO DE SU DIETA ALIMENTICIA, CON -

EL MISMO GASTO FAMILIAR. 

2. MOTIVAR A LA POBLACIÓN OBJETIVO PARA LA MODIFICACIÓN

DE HÁBITOS DE CONSUMO QUE SIGNIFICAN GASTOS INNECESA

RIOS. 

3, LOGRAR QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO MEJORE LOS HÁBITOS -

ALIMENTICIOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO NORMAL 

DEL NIÑO. 

4. MOTIVAR A LA POBLACl~N OBJETIVO A ADOPTAR HÁBITOS DE

HIGIENE Y CONSERVACIÓf.f DE ALIMENTOS EN BENEFICIO DE -

SU SALUD Y DE SU ECONOMf A. 
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5. LOGRAR UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN INTRAFAMILIAR DE LOS -

ALIMENTOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS

DE LA FAMILIA, 

PARA LA CONSECUENCIA DE ESTOS PROPÓSITOS, LA ESTRATE

GIA DE ORlENTACIÓN NUTRlCIONAL PARTE DE LAS GUfAS PARA LA

EDUCACIÓN NUTRIOLÓGlCA fNlCIAL QUE ELABORÓ EL INSTITUTO -

NACIONAL DE LA NUTRICIÓN BAJO LOS AUSPICIOS DEL SISTEMA -

ALlMENTAR 10 MEXICANO, 

SE TRATA DE SIETE GUÍAS CUYOS TEMAS FUERON ELEGIDOS -

DESPU~S ~E SER ANALIZADOS LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN MÁS Dl 

RECTAMENTE LA NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO; LOS TE-

MAS GEN~RICOS DE LAS GUÍAS SOH: 

l. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: GRUPOS DE ALIMENTOS 

2. CALIDAD DE LOS ALIMENTOS AUTÓCTONOS: CLAVE PARA MEJO

RAR COMESTIBLES LOCALES Y EXTRAREGIONALES PREPARANDO

PLATI LLOS COMBINADOS. 
7 _,. 

4. 
5, 

6. 
. 7. 

ALIMENTACIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA Y LACTANTE, 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE 0 A 8 MESES, 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DE LOS 8 MESES A LOS 5 AÑOS 

LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO ENFERMO DE LOS 0 A 5 AÑOS, 

HIGIENE, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, 

ESTAS GUf AS COMPRENDEN LAS RECOMENDACIONES CONCRETAS

A COMUNICAR A LA POBLACIÓN OBJETIVO, COMUNICACIÓN QUE SI--



GUE UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN CONSISTENTE EN: 

·A) CAHPAnAs DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL BÁSICA POR RADIO

v TELEVISIÓN. 

B) COORDINAR ACCIONES DE DIFUSIÓN CON LAS ENTIDADES FED~ 

RALES QUE ACTUAN EN EL ÁMBITO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA 

SALUD, TANTO EN MEDIOS MASIVOS COMO A TRAVtS DE LOS -

CANALES INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS l, 

C) HACER USO DE LOS TIEMPOS FISCAL Y LEGAL DE QUE DISPO

NE EL ESTADO DE LAS RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS PRI

VADAS, AS( COMO DE LA PROGRAMACIÓN QUE REALIZA Y 

TRANSMITE EL ESTADO A TRAV~S DE SUS PROPIAS EMISORAS. 

D) CAMPARA DE ACCIÓN COMUNITARIA DIRECTA. 

CAl'1PARAS DE OR I ENTAC ION NUTR I C IONAL BAS 1 CA POR RAD IO Y TE

LEVl S ION: 

LAS GUfAS PARA LA EDUCACIÓN NUTRIOLÓGICA INICIAL HAN -

SIDO TRADUCIDAS EN CUATRO CAMPAÑAS PARA RADIO Y TELEVISIÓN 

CON DURACIÓN DE TRES MESES SUCESIYOS CADA UNA. 

PREVIAMENTE SE LANZÓ UNA CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN, ca~ 

SISTENTE EN.UNA CONFERENCIA DE PRENSA, ENTREVISTAS EN LOS

MOTICIEROS Y PROGRAMAS DE CORTE PERIODfSTICO DE RADIO Y T~ 

LEVISIÓN Y EN EL-ENVfO DE BOLETINES A LA PRENSA, ESTA CAtl 

PARA ES DE CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE NOTICIOSO-INFORMATIV0;-

1 DEBERÁN CONCURRIR EN ESTE ESFUERZO COORDINADO LA SSA,, EL 
IMSS, ISSSTE,, Y DIF POR PARTE DEL SECTOR SALUD Y EL SIS
TEMA CONASUPO, COPLAMAR,, DICONSA E IMPECSA POR PARTE DE
LA INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN-DISTRIBUCIÓN. 
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DEBERÁN EXPLICARSE A LA OPINIÓN PÚBLICA LAS PREMISAS Y AL

CANCES DE LA ORIENTACIÓN NUTRICIONAL OUE EMPRENDERÁ EL -

$,A,M. POR LOS MEDIOS MASIVOS Y ACOTARSE EN LA ESTRATEGIA

TOTALIZADORA DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA DEL GOBIERNO -

FEDERAL. 

'~ 
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~ .1 PROiJUCCIOr~ 

UNA VEZ DESARROLLADO EL ESFUERZO DE TRANSFORMAR DEFI

CIENCIAS ALIMENTARIAS EN METAS ESPECfFICAS1 SE PLANTEA CON 

HAS PRECISIÓN LA NECESIDAD DE REVERTIR TENDENCIAS Y ENCAML 

NARSE HACIA LA AUTOSUFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE SUS -

PRINCIPALES COMPONENTES. ESTO ES POSIBLE. PERO IMPLICA TAM. 

BI~N UN VIGOROSO IMPULSO: 

SE HACE NECESARIO DAR UNA NUEVA RACIONALIDAD AL SEC-

TOR AGROPECUARIO Y PESQUERO DENTRO DE LA ECONOMf A NACIONAL 

TODA VEZ QUE EL SECTOR PRIMARIO YA NO CUMPLE SU VIEJA TA-

REA FUNCIONAL AL MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITU-

CIÓN DE IMPORTACIONES TRANSFIRIENDO BRAZOS Y DIVISAS. 

AHORA SE LE DEBE REORIENTAR HACIA EL MERCADO INTERN01 

LO QUE PRODUCIRÁ EL MAYOR NÜMEkO DE EMPLEOS RURALES AL ME

NOR LAPSO Y COSTO POSIBLE Y LIBERARÁ ADEMÁS1 UNA ENORME M~ 

SA DE DIVISAS1 SUSTITUYENDO SUS PROPIAS IMPORTACIONES. 

Es PUES1 CONDICIÓN FUNDAMENTAL DE ESTA ESTRATEGIA1 

ROMPER EL C{RCULO VICIOSO DE IMPORTAR PRODUCTOS AGRÍCOLAS

PORQUE NO SE PRODUCEN LO SUFICIENTE,,, PERO QUE LUEGO YA -

NO SE PRODUCEN PRECISAMENTE PORQUE SE IMPORTAN. ESTO suc~ 

DE PARA EVITAR QUE SUBAN LOS PRECIOS INTERNOS1 AUNQUE SUS

COSTOS DE PRODUCCIÓN HAYAN AUMENTADO. ESTA DINÁMICA VA -

COMPRIMIENDO LA OFERTA INTERNA Y JUSTAMENTE PROPICIA CDS-

TOS ELEVADOS1 MEJOR EMPLEO Y DE NUEV01 MÁS IMPORTACIONES.

EN ESTA SITUACIÓN ESTÁN MUCHOS PAf SES EN DESARROLLO QUE --



HAN PASADO A SER DE EXPORTADORES A IMPORTADORES NETOS DE -

ALIMENTOS, SALIR DE ESTA TRAMPA SÓLO ES POSIBLE A PARTIR

DE UNA AMBICIOSA POLfTICA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSI

COS. 

EN NUESTRO PAf S ESTO SE PUEDE HACER EFICIENTEMENTE, -

AL TENER IDENTIFICADOS SUFICIENTES RECURSOS HUMANOS, TECNQ 

LÓGICOS Y NATURALES DE RIEGO y, PRINCIPALMENTE, EN EL TEM

PORAL PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DEFINIDAS, POR EL

LADO DE LA PRODUCCIÓN Y APOYADOS EN PRECIOS ADECUADOS; SE

DETERMINÓ QUE ES FACTIBLE LLEGAR A LA AUTOSUFICIENCIA DE -

MAfZ Y FRIJOL PARA.1982 Y DAR PASOS FIRMES ABRIENDO SUPER

FICIES AL CULTIVO, PARA ALCANZARLA EN LOS DEMÁS PRODUCTO~~ 

BÁSICOS DEFICI1ARIOS HACIA 1985. POR EL LADO DEL CONSUMO, 

UNA VEZ DELIMITADA LA BRECHA ALIMENTARIA, PODEMOS SUBSI--

DIAR E INDUCIR DIRECTA E INDIRECTAMENTE CONSUMO SUFICIENTE 

PARA LAS MAYORf AS COMPRENDIDAS EN LA POBLACIÓN-OBJETIVO, 

IMPULSAR COMO PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS A LOS EM

POBRECIDOS CAMPESINOS EN LAS ZONAS DE TEMPORAL -QUE SON -

LOS QUE TIENEN EL MAYOR POTENCIAL DE ELEVAR SU PRODUCCIÓN, 

VfA PRODUCTIVIDAD- Y SU PAPEL, SIMULTÁNEO, COMO SUS PRIN

CIPALES CONSUMIDORES NOS DA UNA CORRELACIÓN ESTRAT~G!CA DE 

LA MAYOR IMPORTANCIA, PUES LA SUBALIMENTACIÓN ES ESENCIAL

MENTE UN PROBLEMA DE POBREZA CUYA MEJOR SOLUCIÓN ES LA --

REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE QUIENES LA PADECEN, A ESTE RE~ 

PECTO CABE TENER PRESENTE QUE EL 80% DE LOS PRODUCTORES E~ 

TÁN EN CONDICIONES DEFINIDAS COMO DE SUBSISTENCIA, 



ESTE IMPULSO DESATA UN VERDADERO PROCESO DE DESARRO-

LLO RURAL Y PROPICIA A MODO DE CASCADA1 INFINIDAD DE VENTA 

JAS CON EFECTOS MULTIPLICADORES1 COMO SON: EMPLE01 AHORRO

EN TRANSPORTE Y ALMAeENAMIENT01 AUMENTO EN INVERSIÓN Y LA

CAPITALIZAC IÓN A NIVEL LOCAL1 DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS EN 

SALUD1 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ESCOLAR1 DESARROLLO RE

GIONAL (O ABATIMIENTO DE LOS COSTOS CRECIENTES DE URBANIZA_ 

CIÓN)1 ENTRE OTROS, 

CONCRETAMENTE1 SE PLANTEA UN AUMENTO GENERALIZADO DE

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA PARA PRODUCIR EN EL

PLAZO MÁS BREVE POSIBLE LOS ALIMENTOS MÁS IMPORTANTES Y -

PROCURAR QUE ESTE AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN GENERE TAMBl~N

POR LA VfA DEL EMPLEO AGRfCOLA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL 

INGRESO ENTRE LOS CAMPESINOS, ESTO IRÁ GENERANDO CONDICIQ. 

NES DE UN AUMENTO AUTOSOSTENIDO DE LA PRODUCCIÓN A LARGO -

PLAZ01 UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES Y A-

TENDERA SIMULTÁNEAMENTE1 A LAS ZONAS MÁS C~fTICAS EN NUTRL 

CIÓN, 

Es EN FUNCIÓN DE ESTA META1 LA AUTOSUFICIENCIA ALIMEM_ 

TARIA1 QUE SE REVITALIZARA LA ALIANZA ENTRE EL ESTADO~ LOS 

CAMPESINOS Y LAS COMUNIDADES PESQUERAS1 PUES IMPLICA UNA -

PARTICIPACIÓN DECIDIDA POR PARTE DE ~STE, SOBRE TODO EN-

TRES ESFERAS FUNDAMENTALES DE ACCIÓN: 

PRIMERA1 ASUMIENDO COMPARTIDA Y SOLIDARIAMENTE LOS -

RIESGOS INVOLUCRADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, TEN--

DIENOO DE ESTA MANERA A ABATIR ENTRE LOS PRODUCTORES UN --
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CALCULO DE RIESGO E·INCERTIDUMBRE QUE PROPICIA ESCASAS IN

VERSIONES, TIERRAS Y RECURSOS OCIOSOS SEGUNDA, SUBSIDIAR 

POR LA VfA DE INSUMOS, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIONISMO EL 

CAMBIO TECNOLÓGICO, A NIVEL DE PREDIO, LO QUE AUMENTARÁ R~ 

PIDAHENTE LA PRODUCTIVIDAD DEL FACTOR TIERRA, SIENDO ESTA

V(A SELECTIVA RELATIVAMENTE MÁS BARATA Y PROPICIADORA DE -

EMPLEO, LA MEJOR FORMA DE INDUCIR CRECIMIENTO AGROPECUARIO 

y, :rER.t~~' APOYANDO DECIDIDAMENTE EL PROCESO DE ORGANIZA

CIÓN CN1P~SINA, FOMENTANDO LA ALIA~ZA ENTRE EL ESTADO Y -

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN TORNO A LA META DE LA AU

TOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, CONDICIÓN NECESARIA PARA VIABI

LIZAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, ESTA ORGAriIZACIÓN DEBE

FOMENTARSE EN SU EXPRESIÓN MULTIACTIVA, ASEGURAR UNA MAYOR 

RETENCIÓN DE VALOR AGREGADO POR PARTE DE LOS CAMPESINOS -

QUE DEBERÁN ASOCIARSE EN TORNO A SISTEMAS AGROINDUSTRIALES 

BASICOS, PROCURANDO UNA MAYOR INTEGRACIÓN EN CADA SISTEMA, 

CONDICIÓN NECESARIA PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, 

lA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN DE BÁSICOS, SE CENTRA EN

UN ESFUERZO SIN PRECEDENTE EN EL fEMPORAL AUNQUE NO SE AGQ 

TA EN ~L. ESTO ES ASI 'PORQUE AH{ ESTÁ LA MAYOR PRODUCTI

VIDAD NO SATISFECHA DE NUESTRA AGRICULTURA Y PORQUE CONOC~ 

HOS EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE ESTAS REGIONES, LOS GRA 

DOS DE RIESGO y tos NIVELES TECNOLÓGICOS ACTUALES y POTEN-

CIALES PARA ALCANZAR SU CAPACIDAD, ESTIMADA EN 20 MILLONES 

.DE TONELADAS DE MAfz, ESTO ES, MÁS DEL DOBLE QUE LA COSE-

CHA TOTAL NACIONAL,, 
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SE PLANTEA PUES COMO INDISPENSABLE REDOBLAR EL ESFUER 

za DE APOYO A LOS o I STR I TOS DE TEMPORAL QUE AFORTUIMDAMEN

TE YA ESTAN DEFINIDOS Y ORGANIZADOS, A FIN DE QUE SE HA

BILITEN LO MÁS PRONTO POSIBLE PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS 

BÁSICOS, SON ESTAS ÁREAS DONDE UN SUBSIDIO A LOS INSUMOS

(SOBRE TODO FERTILIZANTE) PROPICIANDO UN CAMBIO TECNOLÓGI

CO, AUNADO AL ABATIMIENTO DEL RIESGO PRODUCTIVO Y A UNA O& 

GANIZACIÓN CAMPESINA QUE PLANEE Y EJECUTE EL TRABAJO EN CQ. 

MÚN, PODRÁ DARNOS LOS MEJORES RESULTADOS TANTO PRODUCTIVOS 

COMO REDISTRIBUTIVOS, 

ÜTROS TRES ELEMENTOS INDISPENSABLES EN LA ESTRATEGIA

PRODUCTIVA DE ALIMENTOS BÁSICOS, UNO DÉ ELLOS ES LA APER'.:. 

TURA DE NUESTRA TODAVÍA CONSIDERABLE FRONTERA AGRf COLA; -

HAY QUE RECORDAR QUE LA APERTURA DE TIERRAS AL CULTIVO ES

TODAVf A UN MUY IMPORTANTE ºELEMENTO DINAMIZADOR DE LA PRO-

DUCCIÓN, SE HAN DETECTADO, PARA COMENZAR YA, ALREDEDOR DE 

TRES MILLONES DE HECTÁREAS DE EXCELENTES TIERRAS CON VOCA

CIÓN AGRf COLA, SOBRE TODO EN LAS PLANICIES COSTERAS DEL 

GOLFO DE M~XICO, Y EN OTRAS ZONAS QUE ESTÁN SIMPLEMENTE 

OCIOSAS, OTRAS SUBUTILIZADAS POR GANADERfA EXTENSIVA Y AL

GUNAS SOLAMENTE ENMONTADAS, 

OTRO ELEMENTO DE LA ESTRATEGIA ES LA RECONVERSIÓN DE

LA GANADERÍA A UN SISTEMA INTENSIVO, CON EL DOBLE PROPÓSI

TO DE LIBERAR TIERRAS PARA EL CULTIVO Y ELEVAR SU PRODUCTI 

VIDAD PARA ATENDER EFICIENTEMENTE LA DEMANDA DE CARNE Y LE 
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CHE QUE EL CRECIMIENTO DEL PAIS HABRA DE PLANTEAR, AQUf -

SE HACE JHPRESCINDIBLE UNA POLfTICA QUE PROPICIE UNA MAYOR 

PRODUCTIVIDAD DEL HATO POR UNIDAD DE SUPERFICIE A TRAV~S -

DE LOS NUEVOS INDICES DE AGOSTADERO Y QUE RESUELVA, POR -

OTRA PARTE.1 EL PROBLEMA DE LA CONVERSIÓN DE GRANOS DE CON

SUMO HUMANO EN FORRAJES, ESTO ÚLTIMO, NO SÓLO ES DESEABLE 

SINO POSIBLE A PARTIR DE INTRODUCIR FORRAJES VEGETALES A-

BUNDANTES EN NUESTRO PAÍS (COMO LA YUCA), 

EL SECTOR PESQUERO TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA -

ESTRATEGIA DE AUTOSUFICIENCIA EN ALIMENTOS BASICOS POR EL

ALTO YALOR NUTRITIVO DEL PESCADO Y, SOBRE TODO, PORQUE SU

PRECIO ES EL MÁS BAJO POR GRAMO DE PROTEfNA ENTRE LOS ALI

MENTOS DE ORIGEN ANIMAL, SIN DUDA, EL FOMENTO A LA PESCA

y LA ACUACULTURA CAMPESINA SOll LA MEJOR INVERSIÓN NUTRICIQ. 

NAL QUE EL PAfS PUEDE HACER1 SATISFACIENDO UN ENORME POTE~ 

CIAL DISPONIBLE. 

LA CANASTA BÁSICA RECOMENDABLE CONSIDERA QUE EL CONSg 

MO DE PESCADO ENTRE LA POBLACIÓN DEBERA ELEVARSE DE LOS A~ 

TUALES 16 GRAMOS DIARIOS POR PERSONA A ALREDEDOR DE 30 GRA 

MOS POR PERSONA. EN PRODUCCIÓN, ELLO SIGNIFICA UN MfNIMO

DE 850,000 TONELADAS TOTALES POR AÑO DE SARDINA, ANCHOVE-

TA,, TIBURÓN1 CAZÓN, CALAMAR Y ESPECIES DE ESCAMA EN SU PRJ;. 

SENTACIÓN PARA CONSUMO FINAL, 

EL PLAN DE PESCA PARA EL TRIENIO 1980-82 PREVIÓ LA Af1 

PLIACI~N DE LA FLOTA.PESQUERA -EN 1,500 EMBARCACIONES MAY~ 
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RES Y 7,200 UNIDADES MENORES- EL FOMENTO A LA PESCA RIBER~ 

ÑA Y EN AGUAS INTERIORES1E IMPORTANTES ACCIONES PARA REO--
• 

RIENTAR LA ACTIVIDAD PESQUERA PRECISAMENTE HACIA LA CAPTU

RA DE ESPECIES DE BAJA DENSIDAD ECONÓMICA. Es INDISPENSA

BLE EVITAR QUE LA SARDINA Y LA ANCHOVETA SE MAL APROVECHEN 

COMO MATERIA PRIMA DE ALIMENTO PARA ANIMALESJ PUDIENDO UTl 

LIZAR PARA ELLO LA FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL CAMARÓN, -

AS[ COMO LA DE ARRASTRE, 

PARA AUMENTAR LA DISPONIBLIDAD DE ESPECIES DE ESCAMAJ 

ES DE LA MAYOR IMPORTANCIA FOMENTAR LA ACUACULTURA, LA -

CUAL PUEDE DESARROLLARSE EN LAS ZONAS RURALES EMPOBRECIDAS 

DEL PAÍS COMO COMPLEMENTO A SU ACTIVIDAD AGRfCOLA. EN LA

ISLA DE JAVA, DONDE SE HA DESARROLLADO LA ACUACULTURA EN -

LOS SEMBRAD!OS DE ARROZ, CON UNA SUPERFICIE SIMILAR A LA -

DE NUESTRA PENfNSULA DE BAJA CALIFORNIA, ~STA PROVEE DE -

PESCADO A 100 MILLONES DE PERSONAS Y COMPLEMENTA EL INGRE

SO DE LOS CAMPESINOS, Los PRECIOS DE GARANTfA JUEGAN UN -

IMPORTANTE PAPEL DE ESTÍMULO SOBRE TODO EN EL CORTO PLAZO, 

PARA EL ANÁLISIS Y LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA DE PRE

CIOS DE GARANTfA SE REALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN EN COLABORA

CIÓN CON LAS SECRETARf AS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y -

LA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS, SE TIENE UN MO

DELO DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL QUE PERMITE ANALIZAR El --

EFECTO QUE LA POLfTICA DE PRECIOS DE GARANTf A Y DE SUBSI-

DIOS A LOS I~SUMOS TIENE SOBRE DIFERENTES VARIABLES: PRO-

DUCCIÓN, EMPLEOJ INGRESOS Y DEMANDA DE INSUMOS, 
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EN BASE A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS Y A LOS RE-

SULTADOS DEL MODELO SE PUEDE PROPONER TODO UN CONJUNTO DE

PRECIOS DE GARANTfA QUE CONTRIBUYA A ALCANZAR LAS METAS -

PRODUCTIVAS ESTABLECIDAS EN CONSONANCIA CON LOS REOUERI--

MIENTOS DE ALIMENTACIÓN, 

LAS OPCIONES PARA INCIDIR EN LA PRODUCCIÓN AGRf COLA -

DEL CICLO PRIMAVERA-VERANO SE REDUCEN POR LA INELASTICIDAD 

DE LOS RECURSOS EN EL CORTO PLAZO, SIN EMBARG01 LOS PRE-

CIOS DE GARANTfA1 ANUNCIADOS CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN1-

PUEDEN SER UN IMPORTANTE INSTRUMENTO DE APOYO EN EL CORTO

PLAZ01 PUDIENDO INFLUIR EN LA ESTRUCTURA DE CULTIVOS (FAVQ 

RECIENDO AL MAfZ Y AL FRIJOL), 

LA JUSTIFICACIÓN DE UN AUMENTO DE LOS PRECIOS DE GA-

RANT[A DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS1 SE DEBE A LA NECESIDAD DE 

PRODUCIR MÁS1 Y A QUE SE CULTIVAN PRIMORDIALMENTE EN ÁREAS 

DE TEMPORAL POR CAMPESINOS. ESTOS PRODUCTORES HAN VISTO -

REDUCIDOS SUS INGRESOS DEBIDO A QUE LOS PRECIOS REALES DE

GARANTfA HAN DISMINUfDO UN PROMEDIO DE 34.4% DESDE 19601 -

AL TIEMPO QUE SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN HAN AUMENTADO, SI

SE CONSIDERA DENTRO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AL VALOR -

DE LA MANO DE OBRA FAMJLIAR1 LA RENTA DE LA TIERRA Y LA Dg 

PRECIACI6N DE ACTIVOS1 PODEMOS CONSTATAR QUE UN GRAN POR-

CENTAJE DE LOS PRODUCTORES DE MAIZ OPERAN REALMENTE CON -

P~RDIDAS, 

A MENUDO UN INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE GARANTfA DE-
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LOS PRODUCTOS BASICOS TIENE EFECTOS NEGATIVOS PARA LOS GR~ 

POS URBANOS DE MÁS BAJOS INGRESOS, PARA LOS CAMPESINOS QUE 

NO PRODUCEN LO SUFICIENTE PARA SATISFACER SU CONSUMO Y PA

RA LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS. POR LO ANTERIOR, UN INCREME~ 

TO EN LOS PRECIOS DE GARANTfA DEBE SER COMPLEMENTADO CON -

OTRAS POLfTICAS QUE MINIMICEN ESTE EFECTO NEGATIVO. ESTAS 

POLfTICAS DEBERÁN SER: SUBSIDIOS AL CONSUMO Y UNA AMPLIA-

RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SUBSIDIADOS, Los suª 
SIDIOS PUEDEN SER SELECTIVOS PARA DIFERENTES SECTORES DE -

LA POBLACIÓN Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN PUEDE EXTENDERSE A -

PARTIR DEL SISTEMA CO~LAMAR-D I COtlSA. 

DEBE SE:iALARSE QUE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE GARANTf-A 

ES UNA POLÍTICA DE CORTO PLAZO, LA CUAL BENEFICIA PRINCl-

PALMENTE A LOS PRODUCTORES QUE TIENEN CAPACIDAD DE RESPON

DER RÁPIDAMENTE A ESTOS ESTfMULOS Y QUE PUEDEN REALIZAR -

EL PRECIO DE GARANTfA, Es POR ELLO QUE CONTEMPLAMOS UNA -

ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN A MÁS LARGO PLAZO QUE DEBE CONTEtl 

PLAR COMO ELEMENTO PRlrlCIPAL EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVI-

DAD DEL FACTOR TIERRA. PARA INDUCIR EL CAMBIO TECNOLÓGlCO 

Y AUMENTAR LA PRODUCC 1 ÓN Y PRODUCT IV !DAD EN EL LARGO PLAZO, 

UllA POLÍTICA DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN ES MÁS EFECTlVA

y ADEMÁS TIENE LA VENTAJA DE SER SELECTIVA (TANTO PARA PRQ. 

DUCTORES COMO PARA PRODUCTOS), PERMlTIENDO APOYAR A LOS -

PRODUCTORES DE MENOS RECURSOS, LO CUAL IMPLlCA UNA REDIS-

TRIBUCIÓN DEL INGRESO. LA POLfTICA DE SUBSlDlO A LOS lNSY 

MOS REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR PARA DAR RESULTADO; DEBE --
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'INICIARSE DE INMEDIATO Y EN CONJUNCIÓN CON LA POLfTICA DE

PRECIOS PARA SENTAR LAS BASES DE UN DESARROLLO CONTINUO Y 

SOSTENIDO DE LA PRODUCCIÓN. 

3.1.1. METAS NORMATIVAS DE PRODUCCION 

DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ALIMENTARIOS NACIONA

LES QUE PLANTEA LA CANASTA BASICA RECOMENDABLE CCBR) (MAfZ1 

FRIJOL, ARROZ, TRIG01 SOYA1 CÁRTAMO, AJON~OL( y SORGO), se·. 

DERIVA QUE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EL PA(S PRETENDERA MANTE

NER LA ACTUAL TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN -

AGRf COLA, 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO DESARROLLÓ1 COMO PRIN

CIPIO NORMATIVO, UN PLANTEAMIENTO EN EL QUE SE ESTIMA LO

GRAR LA AUTOSUFICIENCIA EN ESTOS PRODUCTOS. PARA ELLO -

PONDERÓ SU ORDEN DE IMPORTANCIA PARA ESTABLECER1 DADAS -

CIERTAS RESTRICCIONES PRODUCTIVAS Y DE RECURSOS1 EN LAS -

CUALES EL PA(S PUEDE REALIZAR UN ESFUERZO SUSTANCIAL PERO 

REALISTA EN EL CORTO PLAZO (1982) O BIEN EN EL MEDIANO -

PLAZO (1985). EN TAL SENTIDO SE ESTABLECIERON LAS METAS 

DE AUTOSUFICIENCIA PARA MA(Z Y FRIJOL A 1982 Y PARA LOS -

RESTANTES EN 1985. 
UNA IDEA DEL ESFUERZO DE PRODUCCIÓN QUE SE REQUIERE, -

LO DAN LOS VOLÚMENES QUE ALCANZARÁN LOS D~FICITS DE ESTOS 

PRODUCTOS, DE MANTENERSE LA TENDENCIA HISTÓRICA DE PRODUk 

CIÓN: 
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214411000 TONELADAS DE MAfZ 

3171000.TONELADAS DE FRIJOL 

3701000 TONELADAS DE ARROZ 

8891000 TONELADAS DE TRIGO 

421000 TONELADAS DE SOYA 

181000 TONELADAS DE AJONJOLÍ Y1 

2261000 TONELADAS DE SORGO 

PARA LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA EN MAfZ Y FRIJOL A 1982 Y -

EN EL RESTO A 19851 SE DE~ERAN ALCANZAR LOS SIGUIENTES VO

LÍIMENES DE PRODUCCIÓN: 

• SUPONIENDO QUE SE ALCANCE LA AUTOSUFICIENCIA PARA MAfZ Y 

FRIJOL EN 1982. 

CULTIVO 

MAfz 

FRIJOL 

ARROZ 

TRIGO 

AJONJOLf 

CARTAMO 

SoVA 

SoRGO· · 

Ml:.IAS NOilMATIVAS .. DE PROpuc;qo~ 
(EN MILES DE TONS.) 

AROS. 
1982 

13.050 

11492 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
·-·- -·- .. 

1985 

141950 

L640 

1.,133 

41606 

159 

666 

11000 
5;186· .. 
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FUENTE: ELABORADO POR LA OFICINA DE ASESORES DEL C. PRE

SIDENTE y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DE

SARROLLO RURAL. 

LAS METAS DE PRODUCCIÓN PLANTEADAS PUEDEN LOGRAR 

SE CON DISTINTAS COMBINACIONES EN CADA UNO DE -

SUS COMPONENTES EN T~RMINOS DE: 

- SUPERFICIE DE RIEGO Y TEMPORAL (MARGEN EXTENSl 

VO) 

- RENDIMIENTOS DE RIEGO Y TEMPORAL (MARGEN INTE~ 

VO) 

COMO ELEMENTO INDICADO SE ELABORARÓN ESTIMACIONES DE

ESTAS VARIABLES PARA CADA CULTIVO, LAS QUE PERMITIERON DE

TERMINAR QUE El LOGRO DE LAS METAS PARA LOS MISMOS PUEDE -

ALCANZARSE SI LA SUPERFICIE CULTIVADA A 19B2 ES DEL ORDEN 

DE LOS 13,358,000 HECTÁREAS TOTALES DE LAS CUALES - - - --

315741000 HECTÁREAS SERfAN DE RIEGO Y 10,284,000 HECTÁREAS 

DE TEMPORAL, 

ESTAS SUPERFICIES REPRESENTAN, CON RESPECTO AL PROME

DIO CULTIVADO EN LOS AÑOS 1976, 71 Y 1978. UN INCREMENTO -

TOTAL DE 1,698,000 HECTÁREAS DE LAS CUALES 4101 000 SERfAN

DE RIEGO Y 1,288,000 DE TEMPORAL, ESTOS AUMENTOS REPRESE~ 

TAN UNA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL 2.6%, 2.5% Y 2.7% -

RESPECTIVAMENTE,· PARA 1985 LA SUPERFICIE DEDICADA A ESTOS 

CULTIVOS TOTALIZARfA UN AUMENTO CON RESPECTO A LO PROYECTA 

DO PARA 1982 DE 959,000 HECTÁREAS .TOTALES. 454,000 DE RIE

§Q. Y 505,000 DE TEMPORAL, REPRESENTANDO UNA TASA ANUAL DE-
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INCREMENTO ENTRE 1982 Y 1985 DEL 2.3%, 4.0% Y 1.6% RESPEC

TIVAMENTE. 

ESTOS INCREMENTOS EN LAS SUPERFICIES QUE SON FACTI--

BLES DE LOGRAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ESTÁN ASOCIADOS 

A INCREMENTOS EN LOS RENDIMIENTOS EN LAS ÁREAS DE RIEGO Y

TEMPORAL DE CADA CULTIVO CONSIDERADA. 

ALCANZAR LA PRODUCCIÓN PROPUESTA PARA LOS DOS CULTI-

VOS BÁSICOS DE DIETA NACIONAL IMPLICA, EN EL CONTEXTO DE -

LA ESTRATEGIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, UN CONSTA~ 

TE Y SOSTENIDO ESFUERZO EN LA ELABORACIÓN Y EL DESARROLLO

DE LAS SUPERFICIES CULTIVADAS Y LA PRODUCTIVIDAD. 
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3.2 RESERVA 

LA CREACIÓN DE UNA RESERVA DE ALIMENTOS ALUDE A LA N[ 

CESIDAD DE PROSEGUIR LA ACCIÓN NACIONAL CON MIRAS A ALCAN

ZAR LOS CUATRO SIGUIENTES OBJETIVOS PRINCIPALES: 

ELEVAR EL BAJO NIVEL DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO DE --
. 
ALIMENTOS1 Y COMBATIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; 

ALIVIAR EL HAMBRE Y OTRAS SITUACIONES CRfTICASJ 

CONTRARRESTAR LAS EXCESIVAS FLUCTUACIONES DE PRECIOS; 

PROMOVER LA COLOCACIÓ~ RACIONAL DE LOS EXCEDENTES --

AGR(COLAS OCASIONALES, 

EL INTENTAR UNA RELACIÓN DE LO QUE SE HA HECHO Y DE -

LO QUE SE ESTi\ HACIENDO PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN CRÓ

NICA Y PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO LLENARf A LAS

PAGiNAS DE UN INFORME MUY EXTENSO, 

AUNQUE ES MUCHO LO QUE SE HA HECHO Y SE ESTÁ HACIENDO 

PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMIC01 NO ES MENOS CIERTO

EL HECHO MÁS IMPORTANTE DE QUE SERÁ NECESA.RI O HACER MUCHO

MÁS SI SE QUIERE GANAR LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA DE~ 

NUTRICI ON',' 

SIN EMBARG01 NO ES POSIBLE ELIMINAR EL PROBLEMA DE LA 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA RESERVA -

DE ALIMENTOS QUE.SE FINANCIE SIN P~RDIDAS y QUE ACTÚE A LA 

VEZ COMO UN FONDO DE RESERVAS REGULADOR, 

lAs PRINCIPALES· RAZONES DE ELLO SON LAS SIGUIENTES: 
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LA DESNUTRICIÓN ES UN PROBLEMA CRÓNICO, 

SU CAUSA PRINCIPAL ES LA FALTA DE PODER ADQUISITIVO -

EN LOS CONSUMIDORES, SI SE UTILIZASE LA RESERVA DE -

ALIMENTOS PARA LUCHAR CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 

LA MISMA TENDRfA QUE APLICAR EN FORMA ININTERRUMPIDA, 

UN R~GIMEN DE SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMEN-

TOS A LOS CONSUMIDORES POBRES, Y SUS RECURSOS SE AGO

TARf AN AL CABO DE UN CORTO PERfODO DE TIEMPO, A MENOS 

QUE (A) SE REPUSIESEN CONSTANTEMENTE LAS EXISTENCIAS

DE LAS RESERVAS CON DONACIONES EN DINERO O E~ ESPE--

CIE, O (B) SE.PUDIESEN PAGAR, AL MENOS EN PARTE, LOS

ALIMENTOS UTILIZADOS PARA COMPLEMENTAR DEFICIENCIAS -

CRÓNICAS CON FONDOS PROCEDENTES DE PROGRAMAS ADICIONA 

LES DE DESARROLLO, 

COMO SE VE, LA UTILIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA COMBATIR 

LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA REQUIERE LA APLICACIÓN DE M~TODOS, 

LOS CUALES SON CASI COMPLETAMENTE DIFERENTES A LOS TIPOS -

DE OPERACIONES QUE TENDRfA QUE REALIZAR UNA RESERVA DE ALl 

. MENTOS PAAA ESTABILIZAR LOS PRECIOS Y SON, EN GRAN PARTE., -

INCOMPATIBLES CON ELLOS, PARA ESTABILIZAR LOS PRECIOS ES

NECESARIO COMPRAR Y VENDER LOS ALIMENTOS AJUSTÁNDOSE A LAS 

VARIABLES CONDICIONES DEL MERCADO -CON MIRAS A CONTRARRES

TAR LAS EXCESIVAS FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS EN UNO Y --

"'OTRO SENTIDO- Y EN COND!C!ONES QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD 

.ADMINISTRATIVA FUNCIONAR SIN P~RDIDAS Y MANTENER UN ALTO -

GRADO DE LIQUIDEZ MONETARIA Y SUFICIENTES EXISTENCIAS EN -
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LAS OPERACIONES A CORTO PLAZO,, 

SI BIEN EL REMEDIO DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DEBE -

BUSCARSE EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y EN LA

OBTENCIÓN DEFINITIVA DE INGRESOS REALES MÁS ALTOS, LA NEC~ 

SIDAD DE CONTAR CON RESERVAS NACIONALES ES MAS AGUDA Y LA

CAPACIDAD DE MANTENERLAS MÁS REDUCIDA. ESTA ES OTRA DE -

LAS TRISTES PARADOJAS DE LA POBREZA A LAS QUE HAY QUE HA

CER FRENTE RESUELTAMENTE. 

Los PAfSES CUYA POBLACIÓN ESTÁ CERCA DEL MARGEN DE -

SUBSISTENCIA ESTÁN PARTICULARMENTE EXPUESTOS AL HAMBRE POR 

P~RDIDA DE LAS COSECHAS O POR OTRAS SITUACIONES CRfTICAS,

PARA ESTAR PREVENIDO CONTRA ESTAS CATÁSTROFES, ES NECESA-

RIO CONTAR CON RESERVAS NACIONALES ADECUADAS, A LAS QUE SE 

PUEDA ECHAR MANO EN UNA FASE INICI"L DE LA CRISIS, ANTES -

DE QUE EL PÁNICO Y EL ACAPARAMIENTO AGRAVEN LA SITUACIÓN.

LOS PAf SES POBRES ESTÁN TAMBI~N ESPECIALMENTE EXPUESTOS A

RECIBI R SOBRE SUS ECONOMÍAS EL IMPACTO ANTIESTABILIZADOR -

QUE PROVOCAN LAS FRECUENTES MODIFICACIONES EN LA RELACIÓN

DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Y LAS CONSIGUIENTES FLUCTUACIO-

HES AGUDAS Y EXCESIVAS EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS BÁ

SICOS, EN CIERTAS CONDICIONES SE PODRÍAN MITIGAR ESTAS -

PERTURBACIONES ECONÓMICAS Y PARA ELLO SERfA NECESARIO CON

TAR CON RESERVAS NACIONALES ADECUADAS, PERO, A CAUSA DE -

SU POBREZA, LOS PAfSES QUE MAYOR NECESIDAD TIENEN DE PROT¡ 

GERSE CONTRA EL HAMBRE y LA INESTABIUDAD sor~ TAMBI ~N LOS

QUE ME~WS PUEDEN PERMITlRSE EL DEDICAR PARTE DE SUS ESCA--
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SOS RECURSOS A LA CREACIÓN DE RESERVAS1 EN LUGAR DE UTILI

ZARLOS PARA EL CONSUMO ORDINARIO. 

HAY ADEMAS OTRA CONSIDERACIÓN ECONÓMICA DE IMPORTAN-

CIA EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE RESERVAS NACIONALES DE ALI

MENTOS BASICOS EN LOS PAÍSES INSUFICIENTEMENTE DESARROLLA

DOS QUE INICIAN PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO. LA EJ~ 
CUCIÓN DE ESTOS PROGRAMAS EXIGE ANUALI1ENTE GASTOS MÁS ABUb 

TADOS DE CAPITAL Y CRECIENTE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN

TAREAS NO AGRfCOLAS1 LO CUAL HACE NECESARIO UNA MAYOR OFE[ 

TA COMERCIAL DE PRODUCTOS AGRfCOLAS, CABE ESPERAR UN AU-

MENTO EN LA OFERTA COMO CONSECUENCIA DE LOS PROGRAMAS DE -

FOMENTO AGRfCOLA (TALES COMO LAS OBRAS DE RIEG01 LOS PRO-

YECTOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENT01 ETC)1 PERO TODO CÁLC~ 

LO CUANTITATIVO SOBRE LAS COl~SECUENCIAS DE ESTOS PROGRAMAS 

TIENE QUE SER NECESARIAMENTE MUY PROVISIONAL, Y SIN EMBA[ 

G01 LA DETERMINACION DE LAS CIFRAS DEL DESARROLLO ECONÓMI

C01 EN LO QUE RESPECTA A GASTOS DE CAPITAL Y OTRAS COSAS1 

DEPENDE POR FUERZA DE LOS PRONÓSTICOS QUE SE HAGAN SOBRE -

EL INCREMENTO DE LOS PRODUCTOS OUE HAN DE ABSORBER LOS SA

LARIOS DURANTE EL PER[ODO DEL PROGRAMA. EL CONTAR CON UNA 

GRAN RESERVA DE ALIMENTOS PERMITE A LAS AUTORIDADES ENCAR

GADAS DE LA PLANIFICACIÓN CIERTO MARGEN DE HOLGURA1 ES DE

CIR QUE1 SI SURGE EL PELIGRO DE ESCASEZ1 SE TENDRÁ TIEMPO

PARA REDUC[R LAS METAS DE DESARROLLO EN CASO DE QUE RESUL

TARtN DEMASIADO AMBICIOSAS: LO CUAL LES PERMITE SER MÁS A~ 

DACES1 O MENOS CAUTELOSOS1 AL ELABORAR EL PLAN ORIGINAL. 
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EL HAMBRE ES EL ASPECTO DE 'LA MUERTE QUE SÚBlTAMENTE

AMENZA A LOS PUEBLOS D~BILES, HAY CAUSAS INTERNAS Y EXTE8_ 

NAS QUE CONTRIBUYEN A LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES LENTAS., 

QUE ACABAN POR CONVERTIRSE EN DOLENCIAS AGUDAS Y CRITICAS, 

Los PROBLEMAS DE LA NUTRICIÓN INSUFICIENTE y DE LA DESNU-

TRICION GUARDAN.1 PUES.1 ESTRECHA RELACIÓN CON LA AMENAZA -

DEL HAMBRE.1 YA QUE LA ESCASEZ URGENTE DE ALIMENTOS, MOTIV~ 

DA POR LA P~RDIDA DE COSECHAS Y POR OTRAS CAUSAS NATURA--

LES.1 TIENEN MAS PROBABILIDADES DE OCURRIR Y DE REVESTIR -

PROPORCIONES ALARMANTES E~ AQUELLOS PAfSES CUYAS DISPONIBL 

LIDADES NORMALES DE ALlMENTOS SUELEN SER MUY DEFICIENTES -

TANTO EN ~ANTIDAD COMO EN CALIDAD. PERO ASf COMO LAS EN-

FERMEDADES AGUDAS DIFIEREN DE LA ASTENIA PERSISTENTE., LA -

VERDADERA HAMBRE SE DIFERENCIA TAMBI~N DE LA DESNUTRICIÓN

CRÓNICA.1 YA QUE LA PRIMERA NO SÓLO ACARREA CONSECUENCIAS -

MUCHO MÁS GRAVES SINO QUE ACUSA ASIMISMO UNA INCIDENCIA M~ 

CHO MENOR.1 MÁS LOCALIZADA.1 MÁS INTERMITENTE Y MENOS PREVI -

SI BLE, 

LA HISTORIA DE LA MAYORfA D~ LAS GRANDES HAMBRES ~UE

HA SUFRIDO LA HUMANIDAD ES MUY SENCILLA. 

LAS GENTES DEPEND[AN PARA SU SUBSISTENCIA DE LAS CO-

SECHAS QUE PRODUCfAN ELLAS MISMAS O DE LAS RECOGIDAS EN L~ 

GARES NO MUY DISTANTES DE SUS CASAS1 Y AL PERDERSE LAS CO

SECHAS. -GENERALMENTE POR LA SEQU(A- LA GENTE SE MORf A DE -

HAMBRE. No EXISTIAN RESERVAS ALMACENADAS NI MEDIOS PARA -
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TRANSPORTAR CANTIDADES SUFICIENTES DE ALIMENTOS DESDE ---

OTROS PUNTOSJ NI ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA ALLEGAR

y DISTRIBUIR ALIMENTOS CON QUE REMEDIAR EL HAMBRE. 

EN TIEMPOS MÁS RECIENTESJ EL PANORAMA HA CAMBIADO MU

CHO. AL DISPONER EN GENERAL EL MUNDO DE RESERVAS MAYORES, 

Y AL MEJORAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNJ HA DISMINUfDO LA

AMENAZA DE UNA ESCASEZ MATERIAL AGUDA. Los GOBIERNOS HAN-

100 ASUMIENDO, POCO A POCO Y EN GRADO CADA VEZ MAYOR LA RE~ 

PONSABILIDAD DE ALIMENTAR A SUS PUEBLOS EN LOS PERIODOS DE 

SEVERA ESCASEZ Y DE HAMBRE, Y SUS MEDIOS PARA AFRONTARLA -

HAN AUMENTADO, 

SIN EMBARGOJ AÚN QUEDA MUCHO POR HACER HASTA LOGRAR -

QUE SE EJERZA UNA ACCIÓN EFICAZ TANTO PARA EVITAR EL HAM-

BRE COMO PARA ALIVIARLA, LAS PRINCIPALES MEDIDAS PUEDEN -

RESUMIRSE DE LA SIGUIENTE FORMA: 

A> MEDIDAS PREV6J'HIVAS. 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y DE LA RESISTENCIA FfSICA; 

ExISTENCIAS DE ALIMENTOS DEL PAfS EN LA DEBIDA COMP~ 

SICIÓN Y CANTIDAD: 

MEDIOS ADECUADOS PARA ALMACENAR LAS EXISTENCIAS, Sl

TÜANDOLAS EN LUGARES ESTRAT~GICOS PARA EL CASO DE -

QUE HAYAN DE PRESTARSE SOCORROS, 

IMPLANTACIÓN DE MEDIOS EFICASES DE ADMINISTRACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE; 

ADOPCIÓN DE UN SISTEMA EFICIENTE QUE SEÑALE EL PRO--
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BLEHA CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN. 

B> MEDIDAS DE Ef'tERGENCIA.· 

RAPIDEZ DE LOS SERVICIOS DE SOCORRO; 

DISPONIBILIDAD IHMEDIATA DE FONDOS PARA COSTEAR LOS 

SUMINISTROS DE SOCORRO; 
. .. 
:DPLAKr.ACICJf. DE CONTROLES ECONÓMICOS ADECUADOS CON 

OBJETO DE IMPEDIR LA ESPECULACIÓN Y EL ACAPARAMIEN

TO.., Y HACER FRENTE A LAS ATENCIONES DE MAYOR URGEN

CIA. 
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EXPORTACION POR ACTIVIDAD DE ORIGEN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

( MILES DE P!SOS ) 

c o N e E p T o 

PESCADOS, CRIJSTACEOS Y fl>LUSCOS 

LEatE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUE
VOS DE AVE; PROOUCTOS CCM:STI -
BLES DE ORIGEN Al..EMAN. 

LEGIMlllES 

FRUTOS CIJIESTIBLES 

CEREAi.ES 

.GRASAS 1 ACEITES ( MIMALES Y -

'VEGETALES ) 

1977. -1fil.:_ 

CNITIDAO MILES DE CNITIDAD MILES DE 
TC»IELADAS. PESOS TC»IELAOAS. PESOS 

57, 182 s 4,041.244 55,593 $3,907,258 

55,004 

971,848 

335,886 

77, 143 

6,055 

697,266 45,312 605,464 

7,125,374 993,743 6,755.471 

800,828 391,257 1,237.283 

229,419 76,948 4'3,212 

134,965 2,093 .. 88,008 



. ..., 61i:-. 

EXPORTACION POR ACTIVIDAD DE ORIGEN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

{ MILLONES DE DOLARES ) 

e o N e E p T o 1979. 1980. 

GARBANZO 86 61 

TOMATE 207 185 

LEGUPBRES Y HORTALIZAS FRESCAS 154 172 

OTRAS FRUTAS FRESCAS 25 21 

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS 2 6 

NOTA A PARTIR DE 1979 LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE 
COMERCIO EXTERIOR, CONTIENE MODIFICACIONES IMPORTANTES EN ATEN -
CION A UN NUEVO ENFOQUE QUE TIENDE A UNIFORMAR LAS ESTAOISTICAS EN 
ESTA MATERIA. SE INCORPORARA UNA NUEVA PRESENTACION QUE A LA POS
TRE PERMITIRA ESTABLECER UNA CLASIFICACION UNICA, CON CONCEPTOS Y
CIFRAS HOMOGENEIZADAS DE LAS SECRETARIAS DE PROGRAMACION Y PRESU -
PUESTO, Y EL BANCO DE MEXICO. 
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INSTITtrl'O IQ!KICANO DB COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTM:IONES COMPARATIVAS POR PROllllCTO-PAIS ENERO-DIC. 81/82 (DLLS) 

PRODUCro'1 ATUN. 
VOLUMEN 1981 UNIDAD VOLUMEN 1982 UNIDAD VALOR 1981 VAl.OR 1982 

ESTADOS UNIDOS 750 KG8 1 15B6 
TOTAL1 ATUN 750 1 1586 

PRODUCT01 TRUCHA 
ESTM>OS UNIDOS 6 143 KCB 324 KGB 12 ,9e5 1,013 
TOTAL1 TRUCHI\ 6 143 324 12,985 1,013 

PRODUC'l'O DE MAS PBSCADO FRESCO 
ALEHllNIA OCC. (IU;p,· FEOl!:RAL) 1,200 KGB 8,101 
ESTADOS UNIDOS 164 1308 KGB 43, 120 KGB 213,630 34,911 
TOTAL1 DE HAS PESCADO FRESCO 165 ,sos 43 ¡120 221,731 34,911 

PRODUC'l'01 MOJARRA CONGEI:ADA 
ESTADOS UNIDOS 14 KGB 1 1500 KG8 9 2,014 
TOTAL1 HOJAIUIA Ce»iGELllllA 14 1,500 9 2,014 

PRODUC'l'01 FU.ETE DE PESCADO 
ESTADOS UNIDOS 29 ,804 KGB 344,312 KOB 229,258 1,905,217 
JAPON· 0 1625 KGB 84,765 
TOTAL1 FIL&TB. DE PESCADO 32 ¡509 344,312 314,023 1,gos,211 

PRODIJCT01 DE HAS PESCADOS O ECOS 
CHINA 1,003 KOB 2,592 
t.::;'rAOOs UNIDOS 21,373 KGB 11,830 KGB 195,449 160,761 
HONG KONG 557 KGB 63 KGB 1 1488 e,000 
TOTAL1 DE MAS PESCADOS 6EC06 22 '933 11,093 199,529 169,561 

. PROOUC'l'01 ATIJN CONGELADO 
CANADA 544,lU2 KGB 600,921 
COSTA RICA • 389,000 KGB 466,800 
ESPAllll 1,363 ,516 KGB 1,206,442 
ESTADOS UNIDOS 20,000 KGB 570,000 KGB 17,416 641,760 
FRANCIA lll ,llO KGB 88,046 
ITALIA 1,639 ,141 KGB 1,712,904 KGll 1,948,00!11 1,941,228 
JAPON • 354, 728 KGB 109,618 KCB 830 1 043 154,355 

'NOllPOLK-ISLA 38,763 KGll Jl,010 
PANAMA 75D,Jeo KOB 2,076,000 KGll 892,57!5 l,774,26l VaiEZUfil.A. ~JIJ !U2 KOB !524,634 

!il53Da'l'12 i'OTAL1 AT\JN COMGE"UDO 5,491 ,904 4,r.38,415 "·····'° 
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PROOUC'l'Ot DE HAS P&SCADOS COOGELAOOS 
VOLUKEN 1981 UNIDAD VOLUMEN 1982 UNIDAD VALOR 1981 VALOR 1982 

COREA DEL NORTE 385 1 945 KGB 182, 204 

COREA DEL SUR l,063,443 KGB l,143,470 KGB 389,808 254,502 

CHINA 306,000 KCB 59,963 

ESTADOS UNIDOS 951,972 KGB, l,009,644 KGB 1,480,696 1,sao,020 

JAPCll 2,481,011 KGB 3 ,205 ,309 KGB 4 ,391 ,382 J,60,00 

PUERTO RICO 18,472 KGB 3,907 

REDIO mlIDO 2so,ooo KGB 111,221 

TOTAL 1 DEllAS PESCAllOS COllGZLMlOS 41900 1843 51 014 1423 6,447 ,997 s 1655 11so 

PllODUC'l'O 1 . PESCADOS ENTEROS 
ESTADOS UNIDOS 4,101 KGB 8,705 

TOTAL1 PESCADOS ENTEROS 4,181 e 11os 

PllODUCTCh CAllARON DEL PACIFICO 
ESTADOS UNIDOS 868 KGB 14, 51 s ICGB 12,111 190,630 
TOTAL1 CAMARON DEL PACIFICO 068 14¡515 12,111 190¡638 

PRODUC'l'01 CAllARON DEL GOLFO DE HEXICO 
ESTADOS UN IDOS 9 072 KGB 32,886 KGB 116,211 415,485 
TOTAL1 CAMAROH DEL GOLFO DB MEXICO 91072 32 ,886 116,211 415,485 

PRODUCT01 LECHE 
ESTADOS UNIDOS s1 1ooo LT, J,396 
TOTAL 1 LECHE 51 1000 3¡396 

PRODUCT01 LECHE COODENSADA EVAPORADA 
ALEMANIA OCC. (REP. FEDERAL) 183,500 KGB 246, 550 
CAMADA 7 KGB 2 
ESTADOS IJN IDOS 22,000 KGB 23,628 
TOTAL1 LECHE CONDENSAlll\ EVl\l'ORADA 183 1507 22,000 246, 552 23,628 

Pl!ODUC'l'OI LECHE EN POLVO 
ESTADOS UNIDOS 3,682 KGB ··' 76 KGB 11,002 26 
HOLANDA. 70 KGB 32 
POLONIA 3 KCB 17 
TOTAL 1 LECHE EN POLVO 31685 146 11,019 se 
Pl!ODUCT01 HUEVO FRESCO CONGELADO 
BOLIVIA 136 KCB 236 
ESTADOS UN IDOS 20,540 KGB 4 927 
TOTAL1 HUEVO FRESCO CONGELADO 136 20 1540 236 4,927 

Pl10DUCT01 CEBOLLAS 
BELICE 57,BlO KGB SS, 397 
ESTADOS UNIDOS 45 1781 1531 KGB 62, 760, 773 KGB 42 ,299 ¡ 383 48¡362,924 
TOTAL 1 CEBOLLAS 4S¡839¡34l 63, 760, 773 42 ,354, 780 48,362,924 -----
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PRODUC'l'O • COLES 
VOWHEN 1981 UNXDAD VOLUMEN 1982 UNlDAD VALOR 1981 VALOR 19112 

BELICE 177,600 ICGB 203,050 l<Gll 11,036 12,639 

ESATAOOS UNIDOS 3,969,038 KGB 10,357,945 ICGB 251,470 677 ,2911 

TOTAL 1 COL!:s 4 11461638 KGB 10,560,995 ICGD 262,506 689,937 

PRODUCT01 TRIGO 
ESTADOS UNIDOS 2 1250 KGB ººº ICGB 95 66 

TOTAL1 TRIGO 2 250 KGB 000 KGB 95 66 

PRODUCT01 CEBADA 
DI!IAMARCA 69 KGB 12 
ESTADOS UN IDOS 500 KCB 63 
TOTALs CEBADA 569 KGB 75 

PRODUCT01 AVENA 
ESTADOS UNIDOS 750 KGB 825 
TOTAL1 AVENA 750 KGB 825 

PRODUCT01 ELOTES 
ESTADOS UNIDOS 205 KGB 25 714 KGB 760 2, 735 
TOTAL1 ELOTES 2,205 KOB 25 714 KGB 760 2, 735 

PROOUCT01 HAIZ 
ESTADOS UNIDOS 140 KGB 99 
TOTAL1 HAIZ 140 KGB 99 

PROOUCT01 ARROZ j 
ESTADOS UNIDOS KGB 

' T01'AL1 ARROZ KGB 

PROOUCT01 ARROZ C/CASCAIUI 
NICARAGUA '1 ººº KGB 420 
'l'01'f\L 1 ARROZ C/Cl\SCl\RA KGB 1 ººº KGB 420 

PROOUCT01 ARROZ PARTIDO (GIWIILLO) 
GUATEMAl.A 17 KGB 9 
TOTAL 1 AIU~JZ l'l\RTlOO (GRANILLO) 17 KGB 9 

PRODUCTO 1 SORGO 
DINAllMCJ\ 80 KGB 12 
ESTADOS UNIDOS 7 1B13 1323 KGB 76',790 
TOTAL 1 SORGO eo KGB 1,013, 323 KGB 12 764,790 
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PRODUC'1'01 HARINA DB TRIGO 
VALOR 1981 VALOR 19U 

VOLUKBN 1981 UNIDAD VOLUMl!:N 1982 UNIDAD 

ESTADOS UNIDOS 341,052 KGB 422 1640 ltGB 64,140 'º:'" 
'1'0TAI.1 HAaINA llB TRIGO 341,052 ICGB 422,640 ICCB 64,140 70 44~ 

PRODUCTO 1 HARINA DB NAIZ 
ALBIWIIA OCC, (REP, FEDERAI.) 19 ICGB 60 ltGB 13 ll 

BBLICB 300 KGB l!I 

CAIWlA 2 KGB 1 

ESTADOS UNIDOS 171,BOl ICGB 848,697 ltGB 50,841 a111,os• 
HOLAllDA 8 KGB 2 

ISRAEL 4 KGB 3 

JAPON 1,000 ICGB 96 

PANANA KGB 

PORTUGAL 45 KGB • 
SUECIA 10 KGB 66 KGB 2 28 
SUIZA 15 KGB 12 

TOTAL1 HARINA DE NAIZ 172,149 KGB 849 1883 KGB so,902 2111,;¡11 

PJioDUCT01 DBllAS HARINAS DE CEREALES 
ESTADOS lltlillOS 9 KG8 20 

TOTAL 1 DEllAS HARINAS DE CERUú.ES 9 KG8 20 

PllODUCT01 TOMATE 
ALDWUA OCC. (REP. FEDERAI.) 60 KGB 16 
BELICE ;zo,260 KG8 2,900 KGB 12,9811 1,638 

DINAMARCA 14,624 ICG8 10,086 
DOIUNICANA·ISLA 7,200 KGB 338,207,900 ICGB l, 792 
ESPAJIA 3,940 KG8 2,717 
ESTADOS UNIDOS 292,026,655 KGB 249,407,728 153,847,620 
XTIOPIA 23_2,464 KGB 158,559 
FRANCIA 265 KGB 147 
GHANA 316,696 KGB 421,126 
'l'OTAI.1 TOMATES 292,621,904 KGB 3381210,060 ICGB 2so,011 1144 153,849,;¡74 

PRODUCTO 1 PAPAS 
BELICE 345,250 KGB 80,295 ICGB 48,932 16,281 
ESTADOS UNIDOS 33,169 lGll 1,905 
FRANCIA 423 KGB 40 
'l'OTAL1 PAPAS 378,842 KGB 80 12115 ICGB 501877 16,281 
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PRODUC'roi CHICllARO GUIZANTB 
VOLU.HEll 19!11 UNIDAD VOLUMEN 1982 UNIDAD VALOR 1981 VALOR 1982 

l:STAOOS UNIDOS J ,670,6BC:. KGB 4,354,191 KGB 3, 125 ,2'39 3,423,985 

ETIOPIA 4,816 KGB J,776 

JA PON 27 KGB 21 
'l'OTAL 1 CH !CHAROS GUIZJ\NT&s 3,675,532 KGB 4 1354 1191 KGB 3e129 10l6 3,423~985 

PRODUCTO• CHICllARO EXC. 09 
ALEMANIA OCC. (REP. FEDERAL) 2,050 KGB 8,684 
ESTADOS UNIDOS 31 67U KGB 55 454 KGB l,9D2 6,363 

· TOTAL1 CHICKARO EXC. 09 Jl,728 KGB 55 1454 KGB 10 1506 6,363 

PRODIJCTCh EJOT&S 
ESTADOS UNIDOS 9 ,570,151 KGB 7,662,475 KGB 9, 566,620 6,380,822 
ETIOPlA SS 776 KGD 57,162 

·TOTAL a E.JOTES 9,625,'.127 KGB 7,662,475 KGB 9,623,782 6 1J80eB2i 

PRODUCTO: FRIJOL&S BLANCOS 
ALE!WUA 05 KGB JB 
ESTADOS UNIDOS 100 KGB 1,149 
JAl'ON 40,000 KGB .25, 714 
REINO UNIOO 14 KGB 12 
TOTAL1 l'RIJOl.ES BLANCOS 114 KGB 40,005 KGB 1,161 2s, 714 

PRODUCTO: FRIJOL' NEGRO 
ALEHNUA occ. (REP, FEDERAL) 204 r.GB 319 
CUOJ\ s,oos,ooo KGB 2 ,aoo,ooo 
ESPAM 119051000 l'.Ñll 369 1850 K<iB 1,460,707 ~ 176,865 
TO'.fAL• FRlJOL;ES NEGROS 2 ,gos,204 KCll 5 1374 1850 KGB i,461,026 2-,976,865 

PRODUC1'01 FRIJOL PARA SIE:MORJ\ 
CUUA 101000,000 KGB 2 1000 1000 
'l'OTAL1 "RIJOLES PARA SlEKBRJ\ 10,0001000 KOB 2,eoo,000 

PRODUCTO, NARANJA 
ARGENTINA 480,166 KQB 145,453 
CAN ADA 21,200 KGB 123,520 lt!lB 3,281 17 ,J9<l 
ESTADOS UNillOS 6,661,336 KGB 12,285,116 lt!lD 1,146,868 2,lJJ,661 
JJ\PON 10 175 llOO 2 ,u• 
'IVl'AL• NARANJAS 7,162,702 KGB 12 1410,an KOO 1,295,602 2 ,15l, S15 
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IMPORTACION POR ACTIVIDAD OE ORIGEN Y PRINCIPALES.PRODUCTOS 

( MILE:.s DE PESOS 

CONCEPTO 1977. 1978. 

'CAR.-.ES 226 ,971 370 ,211 

PESCADOS, CRUSTACE:OS Y MOLUSCOS 72,396 240°,618 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS: HUEVOS 
DE AVE> PRODUCTOS COMESTIBLES DE-
ORIGEN ANlMAL 1,330,173 1,424,646 

LEGUFtllRES 287,579 198.005 

FRUTAS COMESTIBLES 187 ,779 213, 321 

CEREALES 7,296,594 7 ,829. 732 

GRASAS Y ACEITES ( ANIMALES Y VEGg_ 
· TAi.ES ) 1,036,412 1,910.046 
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lMPORTACIOH POR ACTIVIDAD DE ORIGEN Y PRINCIPALES PRODUCTOS 

( MILLONES DE DOLARES ) 

CONCEPTO 

CEBADA EN GRA.'iO 

FRIJOL 

MAIZ 

SEMILLA DE SOYA 

SORGO 

TRIGO 

ACE.ITE DE SO.YA 

CARNES FRESCAS O REFRIGERADAS 

LECHE EN POLVO 

LECHE EVAPORADA O CONDENSADA 

PESCAOOS Y MARISCOS EN CONSERVA 

8 

4 

102 

159 

160 

185 

15 

46 

18 

6 

32 
241 

589 

132 

308 

163 

25 

27 

135 

51 

11 

NOTA: A PARTIR OE 1979 LA PRESENTACION DE LA INFORHACION ESTADISTICA DE. COMERCIO 
EXTERIOR, CONTIENE MODIFICACIONES IMPORTA.iTES EN ATENCION A Ull NUEVO ENFO

QUE QUE TIENDE A U~IFORHAR LAS EXTADISTICAS EN ESTA MATERIA, SE INCORPORA
RA UNA NUEVA. PRESENTACION QUE A LA POSTRE PERMITIRA ESTABLECER UNA CLASIF! 

CACION UNICA, CON CONCEPTOS Y CIFRAS HOMOGENEIZADAS DE LAS SECRETARIAS OC:
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL BANCO DE MEXI

CO. 
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I~STITIJTO MEXICANO DB COMJ:RCIO EXTERIOR 

DIPORTACIQ!jBS ,COMPAMTIVAB POR l'ROOUC'l'O•PAlS ENBllO•DIC, 81/82 (DLI.S) 

PllODUC'l'Oo T!\100 

VOLUME:N 1991 UNIDAD VOLUNl!N 1992 UNIDAD VALOR 1981 VALOR 1982 

ALE11AN IA OCCIDENTAL 1 KGB 6 

llMllIA SAUDITA 2 KGB .. 
AUSTRALIA KGB 6 

BRASIL KGD 12 KGB 12 63 

CAllADA 21,628,495 KGB 22,110,001 KGB 3,909,053 161 500,569 
CHILll 3 KG8 1 
ES PARA 2 
ESTADOS UNIDOS 1,00s, 711,356 ICGB 376,355,529 KGB 210,5U,902 70,525,680 
SIRIA REP, ARASE DE 34 KGB 18 
TURQÜIA 36 KGll 36 
YUGOSLAVIA 31 KGD 22 
TOTALo TRIGO 1,101,JJ9 18Gl 399,465,646 214,4911974 a1,026 14oo 

PRODUCTOo CENTENO 
ESTADOS UNIDOS 773 ,000 KGB 150 )(Gii 189,005 204 
'l'OTAL1 CENTENO 1n,ooo 150 189,005 204 

PllODUCTOo CEBADA GRANO 
AUSTRALIA 4 KGD 2 
ESTADOS UNIDOS 94 ¡962, 239 KGD 1,913,099 KGB 1s,ou1412 5521723 
Wl'AL1 CF.BADI\ GRANO 84,962,242 1,911,099 1s1o14 1414 ss2, 123 

PRODUCTOo AVENA 
BELICE 702 KG8 766 
ESTl\008 UNIDOS 15,425,299 KGB 1,012,315 KGB 1, .... 2,212 231,930 
'IOTALI AVENA 15 1426 1000 1,012,315 31442 1998 231,930 

Pl10DUCTO 1 MAIZ 
ALEMANIA OCC, (REP. 1."EDERALI 23 KGB 35 
CllINI\ 2 
ESTNJOS mnDOd 2, 929 ,625, 407 KGB 228,939,200 KG8 432,138,812 
ETIOPIA 19,270,367 l(GB 2,273,422 
FRANCIA 100 ICGB 20 KGB 144 11 
GllANI\ 59,059 KGB e,67& 
INDIA 100 ICGD 66 
NBPAL KGB 2 
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VOt.UKEN 1901 UNIDNl VO!.UHJON 1982 UNIOllD VAI.OR 19111 VALOR 1982 

RElllD UNIDO lO KGB 38 
YUWSLAVIA 10 KGD 

'J'OTAL1 HAIZ 2 t 840 E 955 t 0&9 228,93912)0 434,421,195 32,624,834 

PltülJUCT01 SORGO 
ALiflllNIA OCC. (REP, l'EDt:llAL) 12 KGO 24 
ARGLN'rJHA 7JS,Ol6,<J46 KGU )09, 744 ,642 KGB 99,275,096 36,254,2lú 
BkAS!L 28 J<GO 3J 
f;STAOOS UN 1 DOS J ,U'J6,074,839 KGU l,l~l,507,JJS KGB 300, 708,216 143,933,640 
JAl'Otl ~ó<J&,710 KGfl J, 211,oeó 
'l'O'l'A.Lr SORGO 2 1 f1~11 1 7AH,~d5 i ,461 ,2s1 ,911 4031:254,455 190,101 ,es& ------PkOOUC101 VAC'AS DE RAZA LECll~RA 

CAÑ°AiiA ~,7Yl PZA l .~20 PZ/\ l ,Oíl9, 7Ci5 l, 1>93, 434 
f:!i'l'ADOS UNIDOS J0,2bS PZA 8,8:.?6 PZA llJ,523,6~6 8,455,1>47 
GlJ/\TU<A!.A 34~ PZI\ i.i!S,BOl 
NUEVA ZELAllDIA 1,006 PZA 1, 227, 240 
RF.1110 UNWO 10 PU 32' 727 
'l\l'l'AJ,; VACAS DE RAZA LECH&l<A ----3Jrn 11 ¡l~i~ 21iB7t,991 11, 376, 321 

PltOOIJl'"I()s l'Ol.U>S RIXIl:N NACIDOS 
C.:ANAUA 9),9YJ PZA 90 ,608 l'ZA 871,681 901,692 
ESl'/\NA 18,úOO PZA 24 ,089 
t:ST AIKtS lJN I [J()S 10, :.rn!:l, JJ11 PZA l,876,Jbl Pi.A 7' 304, 976 4, 704,1>911 
f'R/\NClA 22. J60 PZA 11, 563 PZA JJ,198 8,641 
GUA1'l:HJ\l.JI 21,000 PZA 13. 250 
uor.AND.\ 19,~ü'.l l'ZA 328,189 
R~INO lnl!IJO 14,593 PZ/\ 1, 700 PZ/\ 242, 741 22,992 
amos 45 PZA n 
1\l1'Af.I J'OJ.LU~ Rt.Cll:N NACIDOS --·--ro

1
.ss9-;709 ---l 1 'J8ü ' 279 o,e~0,i~6 -5, 124,045 

l'HOOUC"l'OJ t.:1.c.rn~s 

c~r'Aiiiñi'"üÑiOOS- 8_9,687,880 KGll 1,09&, 276 l<OIJ 15,E144,4l4 462,875 
rnr>IA 20 KGB 20 
'l'OTAl.i 1::1.0'l'ES ___!!2_~7, 900 l i096, 276 15 1044 1414 462,875 

PftO[JlJ(."'1'01 CJ\ltN}; fJl! &OVJNO f'ltE!iCA 
cos'TA''r•lCA-·----------- 50,00) KGll ~66, un l<G8 132 '769 584,748 
t~qT/\llOS UH lllOIJ 503,2.12 KGll 1,601,60~ KGB 802 1 553 J,361,043 
<;UATUIAIJ\ 1,359,451 KGll 4. 550, 101 KGB 15,664,176 9,056,974 
llONll KOHO -----·- J7 ,oeo KGU ea, 226 
1vr11L1 l'AANY. OY. llOV rno PRY.tlCA 7 1Hsu, 146 ____i,. 4 26' 682 '16,679, 724 U,802 1765 

-····---·-----
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VOLl/MEN 1981 UNIDAD VOLUH!:N 1982 UNIDAD VALOR 1961 VALOR 1982 

PROOUC'I'Ot LECHUGA FRESCA O ltEFRIG..:, 
ESTADOS UN IDOS 840,837 KGB 973,211 KGB 216,093 53,46!1 
GUATEMALA 315,115 KGB 267,090 )(QB 29¡438 21,060 
TOTALt LECHWA FRESCA O REFRIG, 1, 163,952 1 , 240.d.Q.!. 245,531 74¡52!1 

PJa>UCT01 'l'OMATB FRESCO O REFRlG, 
ESTADOS UNIDOS 506,951 JC.GD 247,638 ltGB 206,664 97¡108 
TOTALt 'l'O!IATll FkESCO O R&t'RIG, 50& 1951 247 ,638 __ 206,664 111,101 

PROOUCT01 CEBOLLA FRESCA 
BELICE 50,455 KGB 61,150 XGB 11,495 15,012 
ESTADOS UN IDOS 1,867,557 KGB 616,449 ltGB 279,296 111,645 
GUATEMALA 181, 200 KGB 230,367 l<GB 16,773 15¡537 
TOTALt CEBOLLA FRESCA 2,099,212 907,966 307,564 142 11H 

PRODUCTOt SARDINA 
BBPARA 39,470 l<GB 19,052 
ESTADOS UNIOOS 3, 754 KGD 3Jl KGB 11,692 444 
HOLANDA 16,050 l<GB 10,390 
OTROS 3 l<GB 4 KGB 185 30 
TOTAL1 SARDINAS 59 277 335 H 131!1 474 
PRODUCT01 FRIJOLES fOROTES 
BRASIL 10,000,000 KGD 6,034,966 
CAN ADA 37 ,021 KGB 10,625 
ESPARA KGB 2 ESTADOS UNIOOS 464,078,675 KGB 145,555,275 KGB j."4,0lJ,7S6 96,402,351 SUIZA 2 KGB 1 TOTALt FRIJOLES POROTES 4&2, 116, 496 ·14s, 5ss,200 330,os9 1341 96¡402,354 
PRODUCTO 1 FRIJOL PARA SIF.MBRA 
ESTADOS UNIDOS B,050,275 KGB 1,396,902 KGB 7,604,825 1,889,634 FRANCIA 560 KGD 2,043 TOTAL 1 FRIJOL PARA SIEMBRA e 1050,e35 1, 396 '902 7i606,068 1 1BS9 1634 
PRODUCTO 1 LENTEJAS 
EL SALVADOR 47 KGB 36 ESTADOS UNIDOS 180,003 KGB 394. 737 KGB 117,860 265,524 ITALIA 

306 KGB 724 TOTALt LENTEJAS 180,050 395,043 117 ,B96 266,248 ---·--
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3 , 5 ABASTEC 1M1 ENTO 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS SE ilAN HECHO IMPORTANTES DE

FINICIONES POR PARTE DEL ESTADO EN CUANTO A LAS POLITICAS

y ESTRATEGIAS QUE DEBEN SEGUIRSE PARA LOGRAR LOS MfNIMOS -

DE BIENESTAR ALIMENTARIOS DE TODOS LOS MEXICANOS~ ESTABLE

CIENDOSE DENTRO DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO VARIAS ACCI~ 

NES Y PROGRAMAS COMO SON: 

PLAN DEL SECTOR COMERCIO 

SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

PROGRAMA DE PRODUCTOS BÁSICOS 

SISTEMA NACIONAL DE ABASTO 

PROGRAMA: 

COUASUPO-COPLAMAR 

ESTOS PLANES Y PROGRAMAS SE HAN APOYADO EN DOS ESTRA

TEGIAS DE ACCIÓN: POR UN LADO LA ACCIÓN DIRECTA DEL ESTADO 

SOBRE TODO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y DI~ 

TRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS MARGINADAS RURALES Y URBA

NAS Y~ POR OTRO LADO, EN LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DEL

SECTOR PRIVADO PROMOVIDA POR EL ESTADO MEDIANTE EST[MULOS

y APOYOS DE DIVERSOS TIPOS COMO SON: PRECIOS DE GARANT{A -

REDITUABLES~ FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO DE PRECIOS OFICIA-

LES, COMPRAS EN COMÚN, APOYOS FINANCIEROS~ CR~DITOS FISCA

LES, ETC, 

Los AVANCES LOGRADOS A LA FECHA PARA SOLUCIONAR EL -

PROBLEMA DEL ABASTO POPULAR SI BIEN SON IMPORTANTES, ESTÁN 
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AÜN HUY LEJOS DE SIGNIFICAR LA SOLUCION DEFINITIVA, 

EN f1EXICO SIGUE ESTANDO PRESENTE LA PARADOJA DE QUE -

LOS ~ÁS POBRES SON LOS QUE COMPRAN MÁS CAR01 SIGUE HABIE~ 

DO ESCASEZ DE OFERTA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS

INDUSTRIALIZADOS Y SIGUE EXISTIENDO UNA EXCESIVA INTERME-

DIACION EN LOS PRODUCTOS PERECEDEROS Y CÁRNICOS: ASf 1 DE -

UNA PARTE SE-DESESTIKULA LA PRODUCCIÓN POR LOS BAJOS PRE-

CIOS QUE RECIBE EL PRODUCTOR Y1 DE OTRA SE REDUCE EL CONS~ 

l10 POR LOS ALTOS PRECIOS QUE PAGA EL CONSUMIDOR, 

PoDRfA RESUMIRSE QUE A PESAR DE LA CLARA DEFINICIÓN -

DE OBJETIVOS DEL EsTADO EN.MATERIA DE BASICOS1 LA ADOPCIÓN 

DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL SE HA TOPADO COH LA INSUFICIENTE 

RESPUESTA DEL SECTOR PRIVADO A LOS APOYOS Y ESTfMULOS OTOB_ 

GADOS POR EL ESTAD01 PREFIRIENDO ENFOCAR SUS ESFUERZOS A -

LA PRODUCCIOH DE ARTf CULOS CON ALTA REDITUABILIDAD1 ANTES~ 

QUE Sll'4ARSE A UN PROGRAMA MASIVO DE PRODUCCIÓN~ DISTRIBU-

CIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS ESENCIALES PARA EL BIENESTAR -

GENERAL~ 

POR OTRO LAD01• AUN CUANDO LA.ACCIÓN DIRECTA CEL ESTA

DO EN MATERIA DE BÁSICOS ES CRECIENTE1 SIGUE SIENDO LIMI

TADA PARA PODER REALMENTE ABASTECER AL TOTAL DE LA POBLA-

Cl ON Y REGULAR EFECTIVAHENT.E LOS PRECIOS. 

LA SITUACIÓN ANTERIOR IMPLICA HACER UN REPLANTEAMIEN

TO Y UN CAHBI01 NO EN LOS OBJETIVOS, SINO EN LOS MEDIOS E

INSTRUHENTOS PARA ALCANZARLOS, Es NECESARIO QUE EL ABASTO 

Y EL ACCESO A LOS PRODUCTOS BÁSICOS SEA GARANTIZADO POR EL 

EsTAD01 DEJANDO A'LOS SECTORES SU PARTICIPACIÓN VOLUNTA---
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RIA1 PERO NO HACIENDO QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ES

T~ LIMITADO A ESTA PARTICIPACIÓN, 

EN ESTE CONTEXTO Y DADOS LOS GRANDES VOL0MENES DE PR~ 

DUCCIÓN QUE ES INDISPENSABLE LOGRAR EN EL CORTO PLAZ01 ES 

NECESARIO ATACAR EL PROBLEMA DEL ABASTO POPULAR CON UNA Ei 

TRATEGIA TOTAllZADORA1 QUE INCLUYA LA CUANTIFICACIÓN DE LA 

DEMANDA1 LA REORlENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LOS 

APOYOS AL PRODUCTOR1 LA COMERC!ALIZACIÓN1 EL TRANSPORTE1 -

EL ALKACENAHIENT01 LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y LA DIS-

TRIBUCIÓN HASTA EL ÚLTIMO CONSUMIDOR, Es NECESARIO DEFl-

NIR PRECISAMENTE CUAL SERÁ EL COMPROMISO DEL ESTADO CON LA 

POBLACIÓN EN CUANTÓ A GARANTIZAR LOS MfNIMOS ALIMENTARIOS1 

QUt PARTICIPACIÓN DIRECTA TENDRÁ EL MISMO ESTADO Y CUAL EL 

SECTOR SOCIAL1 QU~ ESTRATEGIAS Y COMPROMISOS SE DEBEN ESTA 

BLECER EN CONJUNTO CON EL SECTOR PRIVADO Y QUE POLfTICAS -

DE PRECIO-SUBSIDIO SE APLICARAN PARA DAR ACCESO A LA POBl.A 

CIÓN DE BAJOS RECURSOS A LOS MfNIMOS DE BIENESTAR, 

UN ESQUEMA INTEGRAL DE ESTE TIPO PRACTICA"1ENTE SE HA 

VENIDO CONCRETANDO POR EL ESTADO A TRAVtS DE CONASUPO EN -

EL CASO DE LOS GRANOS BASl~OS: HAfZ1 FRIJOL1 ARROZ Y OLEA

GINOSAS1 EN DONDE SE CUENTA YA CON UNA ESTRUCTURA DE CAPTA 

CIÓN1 ALHACENAHIENT01 TRANSPORTE1 PLANTAS INDUSTRIALES PA

RAESTATALES Y PRIVADAS Y CON UNA RED DE DISTRIBUCIÓN QUE1-

EN SU CONJUNTO, Y JUSTAMENTE POR SU ACCIÓN INTEGRAL1 PER

"ITEN EN ESTE MOMENTO GARANTIZAR EN CASI TODO EL PAfS UN -

PRECIO DE GARANTIA PARA EL PRODUCTOR Y UN PRECIO JUSTO 

Y ESTABLE PARA EL CONSUMIDOR, No HAY OTRA MANERA DE 
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MEDIR LA EFICACIA DE UN SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCfú~~~ 

TRIBUCIÓN'QUE PRECISAMENTE ~SA, LA GARANTfA DE UN PREctn

FINAL JUSTO AL ALCANCE DE TODOS LOS MEXICANOS, 

A PARTIR DE TALES RESULTADOS PARECE EVIDENTE CONVENIR 

EN QUE ES NECESARIO DESARROLLAR EL MISMO ESQUEMA INTEGRAL

PARA TODOS LOS PRODUCTOS BÁSICOS QUE CONSTITUYEN LA DIETA

NECESARIA: CARNE, LECHE1 HUEV01 PESCADO, FRUTAS, VERDURAS

y PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS, A CADA UNO DEBE ASIGNARSE-

UNA ESTRATEGIA, ASf COMO UNA ESTRATEGIA DEBE SER DEFINIDA

PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ABASTO: PRODUC

CIÓN AGROPECUARIA .Y PESCA, ACOPIO, TRANSPORTE, COMERCIALl 

ZACI0N, ALMACENAJE, TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL1 DISTRIBU--

CIÓN1 CONSUMO, 

LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA DE ESA NATURALEZA PARA EN

FRENTAR EL PROBLEMA HA PROVOCADO SITUACIONES ABSURDAS DE -

INTERMEDIACIÓN COMO EN EL CASO DE LOS PERECEDEROS, LLEGAN

DOSE AL EXTREMO DE QUE MERCADOS COMO CHETUMAL O VILLAHERM~ 

SA TENGAN QUE SER ABASTECIDOS A PARTIR DE LA MERCED CON -

PRODUCTOS QUE PROVIENEN ORIGINALMENTE DE VERACRUZ1 QUE EN

EL CASO DEL NOROESTE DEL PAIS EL ABASTO DEBE PROVENIR DE -

GUADAtAJARA1 O QUE EN EL CASO DE LAS ZONAS FRONTERIZAS SE

REIMPORTEN DE LOS ESTADOS UNIDOS. Es EN LOS PRODUCTOS PE

RECEDEROS Y CÁRNICOS EN DONDE MÁS NIVELES DE INTERMEDIA--

CIÓN SE PRESENTAN Y MENOR CONTROL HAY DE SUS PRECIOS FINA

LES,· SON TAMBI~N1 PRECISAMENTE, DONDE LA PARTICIPACIÓN -

DEL ESTADO ES NULA O APENAS INCIPIENTE, 



-~-

LA ÚNICA ALTERNATIVA REAL ES EL PLANTEAMIENTO DE UNA

SOLUCIÓN INTEGRAL QUE SE INICIE EN LA COMERCIALIZACIÓN EN

EL CAMPO PERO QUE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS REFRL 

GERADAS, TRANSPORTE REFRIGERAD01 EQUIPO ADECUADO EN EL PUM_ 

TO DE VENTA Y MECANISMOS PARA ACERCAR AL PRODUCTOR CON EL

INDUSTRIAL Y EL COMERCIANTE, ELIMINANDO INNECESARIAS ETA-

PAS DE INTERMEDIACIÓN, 

EN LA RAMA DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS

BASICOS, EL PAIS CUENTA CON UNA CAPACIDAD INDUSTRIAL1 PRI~ 

VADA Y ESTATAL, PRÁCTICAMENTE SATURADA Y CON POCOS PROYEC

TOS CONCRETOS QUE PUEDAN HACER FRENTE AL·D~FICIT ACTUAL Y

MUCHO MENOS AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, 

EN ESTA·Á~EA ES INDISPENSABLE CUANTIFICAR LOS VOLÚ~E

NES DE PRODUCCIÓN REQUERIDOS YA 1 Y A DIVERSOS PLAZOS1 PARA 

DETERMINAR LOS PROYECTOS E INVERSIONES INDISPENSABLES PARA 

LOGRARLOS. 

CON BASE A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ESTABLECIDOS1 SE

CONVOCARfA A TODOS LOS SECTORES A PARTICIPAR A TRAV~S DE -

UNA LICITACIÓN ABIERTA DE LOS PRqYECTOS1 ESTABLECIENDO PLA_ 

ZOS DEFINIDOS PARA DECIDIR SU PARTICIPACIÓN Y RESERVÁNDOSE 

EL ESTADO LA PARTICIPACIÓN NECESARIA PARA REGULAR EL MERCA_ 

DO, AQUELLOS PROYECTOS EN LOS QUE NO EXIST~A RESPUESTA -

CONCRETA DEL SEcroR PRIVADO QUEDARIAN A CARGO DEL SECTOR -

SOCIAL Y DEL ESTADO 01 EN SU CAS01 SERIAN OBJETO DE COIN•

VERSIÓN ENTRE SECTORES. 
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EN EL OTRO EXTREMO DEL PROCESO COMERCIAL: LA DISTRIB~ 

rr~N AL MENUDEO, ES PROBABLEMENTE DONDE EL ESTADO MÁS HA -

AVAKl.AlJU 1'1\kf'. !"SEGURAR EN FORMA DIRECTA EL ABASTOS POPULAR 

A LA POBLACIÓN MARGINADA DE ZONAS URBANAS Y RURALES. 

EL CRECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

DÉL ESTADO HA SIDO MUY ACELERAD01 CONTANDO ACTUALMENTE CON 

lftA.Efl.J:AZ. RED DE DISTRIBUCIÓN, éoN PENETRACIÓN NACIONAL, • 

QUE ASEGURARA LA COBERTURA DE TODA LA POBLACIÓN RURAL MAR

GINADA A TRAV~S DE 14,000 TIENDAS CAMPESINAS COUASUPO-CO-

Pl.AMAR QUE CUBRIRÁN TODAS LAS POBLACIONES DEL PAÍS CON MÁS 

DE 500 HABITANTES, APOYÁNDOSE EN UNA RED DE 276 AU1ACENES

y MÁS DE 4,000 UNIDADES DE TRANSPORTE QUE PERMITIRÁN GARA~ 

TIZAR EL ABASTO AL SECTOR RURAL DE LOS PRINCIAPLES PRODUC

TOS BÁSICOS NO PERECEDEROS EN LUGARES DONDE SIEMPRE HABÍAN 

LLEGADO LOS PRODUCTOS CON HUCHA INTERMEDIACIÓN Y A ALTOS -

PRECIOS. 

EN ESTE PROGRAMA SE HA ADOPTADO UN ESQUEMA DE CORRES

PONSABl LlDAD CON LAS COMUNIDADES EN LA OPERACIÓN, A TRAV~S 

DE LA CREACIÓN DE COHITES RURALES DE ABASTO EN CADA UNA -

DE LAS 14,000 TIENDAS Y CONSEJOS COMUNITARIOS PARA CADA -

UNO DE LOS 276 ALMACENES, ESTE ESQUEMA ASEGURA LA OPERA--

C 16N EF 1 c I ENTE s IN BUROCRA TI SMOS, p ARTI c I p ANDO ACTUALMENTE 

BAJO ~STE,MÁS DE 250,000 CAMPESINOS QUE MENSUALMENTE SE -

RE0NEN PARA VIGILAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y QUE REPRE

SE:fDH A UNA POBLACIÓN DEL ORDEN DE LOS 12 MILLONES DE HAB!. 

TANTES. 
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UNA RED DE MÁS DE 350 MODERNOS SUPERMECADOS Y 1,500 -

TIENDAS CONCESIONADAS BUSCÁNDOSE TAt1BI¡;N LA PARTICIPACIÓN

DE LOS SINDICATOS OBREROS Y LAS CLASES POPULARES, ASIMIS

MO '.SE HA ESTABLECIDO UNA RED DE MÁS DE 300 BODEGAS DE MAY~ 

REO QUE PERMITEN ABASTECER A MÁS DE 80,000 COMERCIANTES. 

SI BIEN ESTA RED COMERCIAL ESTATAL CONTARÁ CON UNA -

IMPORTANTE PENETRACIÓN Y MAGNIT~D PARA INCIDIR EN LA REGU

LACIÓN DEL MERCADO, ES TODAVf A INSUFICIENTE PARA RESPOUDER 

A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN POR LO QUE ES INDISPEN~ 

SABLE DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE PERMITA LA MODERNIZACIÓN 

DEL PEQUEÑO COMERCig Y DEL MERCADO PÚBLICO, CONVIRTI~NDO-

LAS EN VERDADERAS UNIDADES COMERCIALES MODERNAS QUE, CON--

. TANDO CON INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN, PUEDAN LLEVAR -

LOS PRODUCTOS PERECEDEROS A LAS ZONAS MARGINADAS URBANAS -

Y SOBRE TODO A LA POBLACfÓN RURAL, ESTE PROCESO DE MODER~ 

NIZACJÓN ES INDISPENSABLE INICIARLO EN EL PEQUEÑO Y MEDIA

NO COMERCIO PRIVADO Y CONTINUARLO EN EL COMERCIO ESTATAL -

QUE TODAVfA SE ENCUENTRA MUY LEJOS DE PODER RESPONDER A -

LAS NECESIDADES TOT.ALES DE LA POBLACIÓN, SIENDO DE ESTOS -

LUGARES DE DONDE SE ABASTECE MÁS DEL 70% DE LOS MEXICANOS, 

LOS MÁS NECESITADOS, 

SE PROPONE EL ESTABLECIMIENTO DE UN COMPROMISO CONCRg 

TO DEL ESTADO, PARA LOGRAR LA GARANTÍA DEL ABASTO DE PRO-

DUCTOS BÁSICOS, A TRAvi;s DE: 

l. ESTABLECER COMO OBJETIVOS LA GARANTÍA DEL ABASTO DE 

PRODUCTOS BÁSICOS A PRECIOS BAJOS, QUE PERMITA A'LA -

POBLACIÓN E1. ACCESO A LOS MISMOS SIN ESPECULACIÓN Y -
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ACAPARAMIENTO, 

2. CUANTIFICAR CON TODA PRECISIÓN LA MAGNITUD DE LA DE--

MANDA1 LOS VOLÜMENES DE PRODUCCIÓN LA IMPORTANCIÓN-

NECESARIA1 LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS QUE DEBEN LLEVAR 

SE A CAB01 LOS SISTEMAS1 PROGRAMAS E INVERSIONES DE -

ALMACENAMIENT01 REFRIGERACIÓN Y TRANSPORTE1 LOS SIST~ 

HAS DE DISTRIBUCIÓN AL MAYOREO Y MENUDE01 AS[ COMO EL 

PORCENTAJE QUE DEL SALARIO H[fHHO REPRESENTARÁ CADA -

PRODUCTO Y LOS SUBSIDIOS E INCENTIVOS QUE SEA NECESA

RIO OTORGAR PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO, 

3, INTEGRAR TODOS LOS PROGRAMAS ANTERIORES EN UN •PLAN ~ 

NACIONAL DE ABASTO• QUE SEÑALARfA METAS Y COMPROMISOS 

CONCRETOS DEL ESTADO, PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES 

AÑOS1 ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS -

SECTORES, 

4, CONVERTIR EL PLAN NACIONAL DE ABASTO EN OBLIGATORIO A 

TRAV~S DE UNA LEY ESPEC[FICA DENTRO DEL SISTEMA NACI~ 

NAL DE PLANEACIÓN QUE PROPONE EL PLAN BÁSICO DEL PAR

TIDO, 

· 5, INVITAR A TODOS LOS SECTORES A TRAV~S a: UNA "LICITA-:• 

CIÓN ABIERTA" DE LOS PROYECTOS CONCRETOS DÁNDOLES DE

ESTÁ. FORMA LA OPCIÓN A PARTICIPAR, 

6, • RESPONSABILIZAR AL ESTADO DE DESARROLLAR TODOS AQUE-

LLOS PROYECTOS EN QUE EL SECTOR PRIVADO O SOCIAL NO -

DESEE PARTICIPAR, ASEGURÁNDOSE CON ESTO.EL CUMPLIMIE~ 

TO TOTAL DEL PLAN NACIONAL DE ABASTO, 
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-¡. foMEÑTAR LA PARTICIPACJOlt ACTIVA DE LA POBLACH~N EN -

LA IMPLEMENTACION OPERATIVA Y SUPERVJSJON DE LOS PR0-

6RAMAS6 SOBRE TODO AQUtCLOS EN EL SECTOR RURAL EN DO~ 

DE CA PARTICIPACl6N COMUNITARIA ES GARANTf A DE QUE -

LOS PROGRAMAS BENEFICIARfAN A LA POBLACIÓN6·SIN BURO

CRATISMO Y SIN DESVIACIONES. 

Es INDISPENSABLE ENFRENTAR EN FO.U.A INTEGRAL EL PRO-

llUMA DEL ABÁSTO POPULAR. ES INDISPENSABLE UNA MAYOR PAR'T.l. 

élPACIÓN ·DEL EsTADO EN TODO EL PROCESO DE ABASTO. No SE 

PRETENDE CoN ESTO QUE SEA EL EsTADO EL QUE SE HAGA CARGO .

DE DESARROLLAR TODOS LOS PROYECTOS QUE SE REQUIEREN6 SE ~

PRETENDE QUE EL ESTADO SE RESPONSABILICE DE QUE TODOS ~---. . 
EUOS SE LLEVEN A CABO. 
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3.6 ALMACENAMTENTO 

LAS NECESIDADESDEALU1ENT.QS BÁSICOS DE UN PAfS SON MÁS 

O MENOS CONSTANTES DURANTE TODO EL AÑO, PRESCINDIENDO DEL

PREC IO O DE LA EXISTENCIA DE OTROS PRODUCTOS, EN CAMBIO,

IL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS BÁSICOS ESTÁ SUJETO A MU~~

CHAS VARIACIONES, LA PRINCIPAL DE LAS CUALES ES LA DISPO-

NIBILIDAD ESTACIONAL DE CULTIVOS LOCALES, LAS VARIACIONES

EN EL RENDIMIENTO, EN LA SUPERFICIE SEMBRADA, EN LA PRO-

DUCCIÓN REGIONAL Y EN LA PARTE DE COSECHA REALMENTE VENDI

DA SON FACTORES TOQOS ELLOS QUE INTRODUCEN ELEMENTOS DE I~ 

CERTIDUMBRE Y ALTERAN LAS CONDICIONES DEL ABASTECIMIENTO.

LA FUNCIÓN DEL ALMACENAMIENTO ES ABSORBER ESTAS VARIACIO-~ 

NES EN .EL ABASTECIMlENTO, DE FORMA QUE LOS PRODUCTOS PUE-

DAN CANALIZARSE HACIA EL CONSUMIDOR A MEDIDA QUE ~STE LOS

NECES ITE Y A PRECIOS RAZONABLES, ESTE PROCESO ES CONSUSTA~ 

CIAL AL COMERCIO NORMAL, 

DESDE QUE UN PRODUCTO SE RECOLECTA HASTA QUE FINALME~ 

TE LLEGA AL CONSUMIDOR, ALGUIEN (AGRICULTOR, COMERCIANTE,

EMPRESA TRANSFORMADORA, REPRESENTANTE, MAYORISTA) TIENE -

QUE TENERLO EN ALGUNA PARTE. ADMITIDO ESTO, ES INEVITABLE 

EL ALMACENAMIENTO, QUE SÓLO PUEDE ELUDIRSE, EN EL PROCESO

DE COMERCIALIZACIÓN, CARGANDO LA RESPONSABILIDAD A LOS ES

LABONES SIGUIENTES DE LA CADENA EN UNA TRANSACCIÓN ORDINA

RIA DE VENTAS, CUANDO LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO 

EN CONDICIONES SON INADECUADAS, LAS CONSECUENCIAS DE LA I~ 



CAPACIDAD GENERAL PARA RETENER EXISTENCIAS SERÁN UNA CONS!. 

DERABLE REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS EN LA tPOCA DE LA PRODUC

CIÓN Y UNA SUBIDA MUY FUERTE DE LOS MISMOS AL FINAL DE TEM

PORADA. ESTA VARIACIÓN ESTACIONAL ES REALMENTE MÁS ACEN-~ 

TUADA PRECISAMENTE EN AQUELLAS ÁREAS DONDE ESTÁN MENOS DE~ 

SARROLLADAS LAS EMPRESAS COMERCIALES Y ALMACENADORAS ESPE

CIALIZADAS, 

Es PARTICULARME lMPORTARNTE IMPEDIR QUE LOS PRECIOS -

BAJEN1 POR LA IMPOSIBLIDAD DE MANTENER EXISTENCIAS1 HASTA

UN NIVEL EN QUE LA SUBSISTENCIA DE LOS AGRICULTORES.Vi DE

CONSECUENCIA1 LAS POSIBLIDADES FUTURAS DE PRODUCCIÓN DE -

ALIMENTOS PUEDAN QUEDAR GRAVEMENTE AMENAZADAS. DESDE EL -

PUNTO DE VISTA DEL CONSUMIDOR> LA FUNCIÓN DEL ALMACE1'AMIE~ 

TO DERIVA DE LA NECESIDAD DE SATISFACER UNA DEMANDA CONTI

NUA DE ALIMENTOS. Los DEPÓSITas CON EXISTENCIAS PARA HA-

CER FRENTE A LAS DEMANDAS DE LOS VENDEDORES AL POR MENOR-

SON FUNDAMENTALES EH TODAS LAS CONCENTRACIONES CONSIDERA-

BLES DE CONSUMIDORES Y GENERALMENTE LOS ESTABLECEN LOS DI~ 

TRIBUIDORES MAYORISTAS. TRAS DE ·~STOS DEBE HABER ALMACE-

NES CENTRALES Y DE TRÁNSITO ADAPTADOS PARA EL ACOPIO DE -

PRODUCTOS DEL CAMPO O DE LAS IMPORTACIONES NECESARIAS, SE

G0N PROCEDA, LA EXISTENCIA DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS 

DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRfCOLAS1 COMO LAS DE MOL

TURACION DE CEREALES Y CONSERVA DE LA CARNE, EXIGE GENERAb 

MENTE UNA RESERVA ACTIVA DE SU MATERIA PRIMA CERCA DE TA-

LES INSTALACIONES1PUESTO QUE EL FUNClONAMiENTO CONTINUO Y-
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ECONÓMICO DE ELLAS NO ES POSIBLE SI LAS MISMAS HAN DE MANl 

PULAR GRANDES CANTIDADES DURANTE ALGÚN TIEMPO Y PERMANECER 

INACTIVAS EN OTROS PERfODOS. EL ACCESO A LAS INSTALACIO-

NES ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO ES TAMBIÉN MUY CONVENIENTE 

EN LOS MERCADOS AL POR MAYOR. 

EN LA PRÁCTlCA.1LAS NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA 

UN MOVIMIENTO EFICAZ DE ALIMENTOS DESDE EL PRODUCTOR AL 

CONSUMIDOR RARAMENTE PUEDEN SATISFACERSE POR COMPLETO, TA 

LES NECESIDADES SON FUNDAMENTALMENTE DINÁMICAS,, VARIANDO -

A MEDIDA QUE LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN EVOLUCIQ 

NAN Y QUE SE UTILl~AN EN LA ALIMENTACIÓN NUEVAS Y MÁS VA-

RIADAS FORMAS DE ALIMENTOS, LA URBANIZACIÓN PROGRESA RÁPL 

DAMENTE EN LOS PAISES EN DESARROLLO,, POR LO CUAL HABRÁ QUE 

ENVIAR A LAS CIUDADES CANTIDADES SIEMPRE CRECIENTES DE ALL 

MENTOS. ESTO SIGNIFICA QUE EL ALMACENAMIENTO TENDRÁ CADA

VEZ MAS IMPORTANCIA Y QUE DEBERÁ ADAPTARSE PARA MANEJAR -

UllA GAMA MÁS EXTENSA DE PRODUCTOS,, INCLUSO MÁS ALIMENTOS -

PERECEDEROS,, COMO FRUTAS, HORTALIZAS, HUEVOS Y CARNE, TAt! 

BI~N SE INTENSIFICARÁN LAS TENDENCIAS HACIA LA ESPECIALl-

ZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN,, Y LAS INSTALACIONES DE ALMACENA-

MIENTO TENDRÁN QUE ADAPTARSE CORRESPONDIENTEMENTE. SIN E~ 

BARGO, ESTO NO SIGNIFICA FORZOSAMENTE UNA MAYOR ESPECIALIZA 

CIÓN EN EL ALMACENAMIENTO. POR EJEMPLO, DEBIDO A LA GEN~ 

RALIZADA ADOPCIÓN DE LA CONGELACIÓN RÁPIDA DE LOS POLLOS Y 

EL PESCADO ES CONVENIENTE HOY DÍA ALMACENAR Y COMERCIAL!~~ 

ZAR JUNTOS ESTOS DOS PRODUCTOS. 



EN EL ALMACENAMIENTO DEBEN CONSIDERARSE DOS ASPECTOS

PRINCIAPLES, PRIMER01 LAS INSTALACIONES FÍSICAS NECESA--

RIAS PARA EL ALMACENAMIENT01 SU COSTO Y EL MODO EN.QUE TI~ 

NEN QUE PAGARSE; Y SEGUND01 QUl~N VA A ENCARGARSE DEL AS-~ 

PECTO COMERCIAL DEL ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGR(C~ 

LAS. 

UN ALMACENAMIENTO ADECUADO DEBE SER CAPAZ DESDE EL -

PUNTO DE VISTA T~CNICO DE RETENER PRODUCTOS DURANTE UN -

CIERTO PERIODO DE TIEMPO EN BUEN ESTADO Y A UN COSTO RAZO

NABLE, LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA MA

YORfA DE LOS PAISES QUE PRODUCEN GRAN PARTE DE SUS PRO--

PIOS SUl'llNISTROS DE CEREALES SUELE SER GENERAU1ENTE LO BA~ 

TANTE GRANDE PARA CONTENER UNA CANTIDAD CASI DOBLE DE LA -

QUE SE RECOGE ANUALMENTE, LA MAYOR(A DE LOS AGRICULTORES

TIENEN QUE RETENER TODA SU COSECHA A CUBIERTO ALGÚN TIEMPO 

AL MENOS .HASTA QUE SE LE TRILLA_ 1 SECA . y GESTIONA SU 

VENTA SATISFACTORIA, DESPU~S1 LA PORCIÓN COMERCIALIZADA -

DE LA COSECHA LA RETIENE EL COHERCI01 LOS PROBLEMAS DE AL~ 

MACENAMlENTO NO SON PUES1 SOLAMENTE CUESTI6N DE LA EXIS

TENCIA DE UNA CAPACIDAD ADECUADA SINO QUE ESTA CAPACIDAD -

ADECUADA EXISTA~EN EL LUGAR OPORTUNO EN LA ~POCA EN QUE -

SEA NECESARIO ALMACENAR EL PRODUCTO, COMO EL ALHACENAMIE~ 

TO ES PARTE DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN1 SU COSTO CON

TRIBUYE A FORMAR EL MARGEN ENTRE EL PRECIO QUE SE PAGA AL

AGRICULTOR Y EL PRECIO QUE COBRA EL MINORISTA AL CONSUMI-

DOR. SI LAS INSTALACIONES MEJORADAS DE ALMACEANMIENTO TI~ 
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NEN EL EFECTO DE REDUCIR LOS PELIGROS Y LAS P~RDIDAS QUE

SE PRODUCEN EN ~L, O DE AMPLIAR EL MERCADO DE LOS PRODUC-

TOS EN ALMAC~N, RESULTA QUE LA INVERSIÓN EN TALES INSTALA

CIONES ESTARÁ PROBABLEMENTE COMPENSADA POR LAS ECONOM(AS -

CORRESPONDIENTES, EN CONDICIONES MERCANTILES DE COMPETEN

CIA PUEDE SER POSIBLE REDUCIR ELMAAGEN DE COMERCIALIZACIÓN 

EN MAGNITUD COMPARABLE, PARTICIPANDO EN LOS BENEFICIOS EL

PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR, 

Los CANALES DE MERCADO TENDERÁN TAMB I ~N A DEJAR DE LA

DO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO QUE EST~ EMPLAZADA INCO

RRECTAMENTE, PUES SU EMPLEO ENTRAÑA GASTOS EXCESIVOS DE -

TRASPORTE. ERRORES DE ESTA ÍNDOLE EN EL PLANEAMIENTO DEL

ALMACENAMIENTO LOS COMETEN GENERALMENTE LOS ORGANISMOS OFL 

CIALES DE MERCADO RECI~N ESTABLECIDOS, QUE TIENEN POCA EX

PERIENCIA O INICIAN SUS ACTIVIDADES CON DATOS INADECUADOS, 

LAS ESTADISTICA$ DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN 

DE ALIMENTOS BÁSICOS SON GENERALMENTE MALAS EN LOS PAfSES

EN DESARROLLO Y, AUNQUE ES POSIBLE QUE EXISTA UNA SERIE Rg 

GULAR DE CIFRAS RELATIVAS A MUCHOS AÑOS, ESTO NO SIGNIFI-

CA QUE SEAN EXACTAS. 

UNA DE LAS PRIMERAS TAREAS EN LA INICIACIÓN DE UN PRQ 

GRAMA DE MEJORA DEL ACMACENAMIENTO PUEDE SER EL REFORZA--

MIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICA AGRÍCOLA E INFORMA

CIÓN COMERCIAL DE UN PAfS, 

EL ALMACENAMIENTO SE EFECTÚA DENTRO DEL MARCO DE UNA

ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN ESPECÍFTCAi Y ES IMPORTANTE 

QUE SE PROCURE MEJORAR ESTA ESTRUCTURA, O CA PARTE DE ELLA 
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CORRESPONDIENTE AL ALMACENAMI ENT01 PARTIENDO DE UN CONOCI -

MIENTO ADECUADO DE LA MISMA1 PARA EVITAR LA DUPLICACIÓN DE 

INSTALACIONES O LA ADOPCIÓN DE DECISIONES CONTRADICTORIAS. 

CUANDO UN PARTICULAR SE DECIDE A ALMACENAR PRODUCTOS LO H~ 

CE CON LA ESPERANZA DE OBTENER BENEFICIOS PERSONALES. 

SIN EMBARGO~ LA POSIBLIDAD DE QUE EL AGRICULTOR O EL

CONSU11DOR SEAN EXPLOTADOS ESTÁ LIMITADA EN LA MEDIDA EN -

QUE EXISTA COMPETENCIA1 ENTRE LOS COMERCIANTES. LAS EMPR~ 

SAS QUE RETIENEN:-EXISTENCIAS PARA HACER FRENTE A UN AUMEN

TO DEL MERCADO ADMITEN QUE RENUNCIAN A OPORTUtJIDADES DE -

VENTAS QUE SUS COMPETIDORES PUEDEN APROVECHAR: SI RETIENEN 

DEMASIADO TIEMPO LAS EXISTENCIAS1 EL PRECIO PUEDE CEDER 

DESPUtS DE LLEGAR AL MÁXIM01 Y POR LO TANTO INCURREN EN 

COSTOS DE ALMACENAMIENTO MÁS ALTOS SIN VENTAJA ALGUNA. 

No OBSTANTE1 HAY DOS CASOSºEN QUE UN SISTEMA DE COMER 

CIALIZACIÓN DE EMPRESASºINDEPENDIENTES Efl COMPETENCIA PUE

DE NO LOGRAR FACILITAR UN ALMACENAMIENTO ADECUADO PARA LAS 

NECESIDADES DE UN PAfS1 PRIMER01 CUANDO LA CAPACIDAD PROF~ 

SIONAL DE ESTAS EMPRESAS ES PEQUEÑA1 EL SERVICIO QUE PRES

TAN ES MALO Y SU COSTO SUPERIOR AL DEBIDO, SEGUND01 CUAN

DO EL HACER FRENTE A NECESIDADES INESPERADAS O ANORMALES -

COH01 POR EJEMPL01 MANTENER RESERVAS DE UN AÑO PARA OTRO

PARA PRECAVERSE CONTRA UNA MALA COSECHA1 PUEDE ENTRAÑAR I~ 

VERSIONES1 RETENCIÓN DE EXISTENCIAS Y RESPONSABILIDADES A

RRIESGADAS MAYORES QUE LAS QUE EL COMERCIO ESTÁ DISPUESTO

A SOPORTAR, EN EL PRIMERO DE ESTOS CASOS1 EL GOBIERNO PU~ 
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DE SER EL PRIMER LLAMADO A TOMAR MEDIDAS PARA ELEVAR. EL Nl 
VEL DE LOS COMERCIANTES INDEPENDIENTES Y ESTIMULAR LA COM

PETENCIA Y; SI ESTAS MEDIDAS NO DAN RESULTADO, A HACERSE -

COMPLETAMENTE RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ALMA 

CENAMIENTO, SIN EMBARGO, CASI TODOS LOS GOBIERNOS LIMITAN 

SUS RESPONSABILlDADES, EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO SE RE-

FIERE , A COMPLEMENTAR LOS SISTEMAS EXISTENTES. 

EL MANTENIMEINTO DE EXISTENCIAS DE RESERVAS LO EFEC~

TÚAN LOS GOBIERNOS EN BIEN DE LA COLECTIVIDAD PARA MITIGAR 

LOS EFECTOS DE UNA REPENTINA ESCASEZ DE ALIMENTOS, ESTE -

SERVICIO ES TAN MÁS NECESARIO CUANTO MÁS INEFICACES SON LOS 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EXISTENTES. EL COSTO DEL MAN

TENIMIENTO DE EXISTENCIAS DE RESERVA O DE AMORTIGUACIÓN PA 

RA HACER FRENTE A UNA COSECHA DEFICITARIA O PARA ESTABILI

ZAR LOS PRECIOS ES INEVITABLEMENTE MAYOR QUE EL DE UN MER

CADO Y UN ALMACENAMIENTO DE MENOR ALCANCE, POR CONSIGUIE~ 

TE, UNA ORGANIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE RESERVAS DE -

AMORTIGUACIÓN TROPEZARÁ CON DIFICULTADES PARA ALCANZAR EL

NIVEL NECESARIO DE ROTACIÓN DE LAS EXISTENCIAS SI TIENE -

QUE HACER ~STA, UN MERCADO QUE TRABAJA A COSTOS INFERIO

RES, POR LO MISMO, HABRÁ MENOS NECESIDAD DE RESERVAS DE -

AMORTIGUACIÓN EN UN MERCADO EFICAZ. LA FUNCIÓN DEL ALMAC~ 

NAMIENTO ES TENER DISPONIBLES RESERVAS DE ALIMENTOS EN EL

MOMENTO y LUGAR OUE SE NECESITEN. No ES UN FIN EN sf MIS

MO. SI LOS ABASTECIMIENTOS PUEDEN DISTRIBUIRSE RÁPIDA Y ~ 

ECONÓMICAMENTE, NO HABRÁ NECESIDAD DE INMOVILIZAR CAPITAL-
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EN EXISTENCIAS DE RESERVA DE LENTA SALIDA Y SE DISPONDRÁ 

DE;FONDOS PARA UN EMPLEO DE UTILIDAD MÁS DIRECTA. 

Los PROBLEMAS DEL ALMACENAMIENTO NO SE LIMITAN A LOS

PA,SES EN DESARROLLO., PERO ES EN ELLOS EN.DONDE SE NECESl 

TA ESPECIALMENTE UN MEJOR ALMACENAMIENTO Y EN DONDE ~STE -

PUEDE TENER LAS MAS FECUNDAS CONSECUENCIAS SOBRE LOS SUMI

NISTROS ALIMENTARIOS MUNDIALES. ADEMÁS .. DEBIDO A LA ESCA

SEZ DE LOS RECURSOS DE ESTOS PA[SES., LAS INVERSIONES EN IN~ 

· TALACIONES Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO., COMO CUALQUIER -

OTRA CLASE DE INVERSIONES., DEBEN PLANIFICARSE CON EL MÁXI

MO CUIDADO Y LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS DEBEN FUN-

CIONAR DE LA MANERA MAS EFICAZ POSIBLE, 

P~RDiDAS DURANTE EL ALMACENAMIENTO: 

El:INTER~S P0BLICO POR EL ALMACENAMIENTO SE ENFOCA E~ 

PECIALMENTE EN EL ASPECTO RELACIOf~ADO CON LAS P~RDIDAS, 

UNA VEZ ALMACENADOS., LOS ALIMENTOS SUFREN LOS ATAQUES DE Dl 

VERSOS AGENTES BIOL6GICOS.r COMO INSECTOS., MOHOS., ROEDORES., 

Y HONGOS,· SE CREE.r EN GENERAL .. QUE LAS P~RDIDAS ATRIBUI-

BLES A TALES AGENTES SON ENORMES Y QUE SE PODRf A OBTENER -

UNA NOTABLE ADICI6N A LOS SUMINISTROS.ALIMENTARIOS MUNDIA

LES MEJORANDO LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, NO~OBS

TANTE1 EXISTEN MUY'· POCOS CÁLCULOS FIDEDIGNOS DE LAS P~RDl 

DAS QUE OCURREN e.:a ALMACENAMIENTO .. y LOS Pocos" QUE EXIS

TEN SE APLICAN A CONDICIONES MUY CONCRETAS, 
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3, 6 .1. PROBLEMAS DE AL11ACENA111 ENTO 
DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Los CÁLCULOS DE LAS P~RDIDAS EN EL MUNDO EN su CONJUri 

TO ( 1 NCLUSO EN DETERM 1 NADOS PA r SES) sor~ EN EXTREMO ARR 1 ES

GADOS. ADEMÁS, AUNQUE LA PREVENCIÓN DE LAS P~RDIDAS QUE -

ACTUALMENTE SE REGISTRAN PRODUJERA UNA ADICIÓN NETA A LOS

SUMINISTROS ALIMENTARIOS LAS MEJORAS QUE ES NECESARIO HA-

CER EN EL ALMACENAMIENTO PARA EVITAR DICHAS P~RDIDAS SUPO~ 

DRfAN UNOS GASTOS QUE HABR[A QUE COMPARARLOS CON EL VALOR

DE AUMENTO EQUIVALENTE EN LOS SUMINISTROS ALIMENTARIOS, 

CAUSAS DE LAS P~RDIDAS 

GENERALMENTE SE ACEPTA QUE LAS PRINCIPALES P~RDIDAS -

EN LOS ALIMENTOS ALMACENADOS EN LOS PAfSES TROPICALES Y -

SUBTROPICALES LAS CAUSAS, POR ORDEN DECRECIENTE DE MAGNI-

TUD: LOS INSECTOS, LOS ROEDORES Y LOS HONGOS. LAS P~RDI-

DAS A ROEDORES Y HONGOS EN CASOS EXCEPCIONALES PUEDEN SER

PREDOMINANTES, Y LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS PAJÁROS PUEDEN 

SER OCASIONALMENTE IMPORTANTES EN LA REGIÓN, 

EN PRINCIPAL GRUPO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS SON LOS 

HONGOS (O MOHOS DE LOS ALMACENES), PRINCIPALMENTE ESPECIES 

DE ASPERGILLUS Y PENICILLIUM 1 CUYA PROLIFERACIÓN CONDOCE -

EN CASOS EXTREMOS A u:I VISIBLE ENl'.OHEC I MI Ell:TO EN LOS ALI-:-:. 

MENTOS, EN DICHA FRASE SE APRECIA A SIMPLE VISTA EL DETE-
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RIORO DE LA CALIDAD, PUEDEN APARECER MANCHAS DE COLOR ANOB. 

ftAL Y ES PROBABLE QUE TAHBitN HAYA RECALENTAMIENTO, CUAN

DO OCURRE ESTO SE PRODUCE UN MOVIMIENTO ACUOSO EN LAS ZO-

NAS SITUADAS EN TORNO AL PUNTO DE RECALENTAMIENTO Y SON 

INUTILIZADAS POR LOS HONGOS CANTIDADES CADA VEZ MAYORES DE 

ALIMENTOS. 

AIJEMAs,· EL CALOR DAÑA A LOS ALIMENTOS, EXISTIENDO UNA 

PrRDIDA DE CALOR NUTRITIVO. Los HONGOS EXISTENTES EN EL -

ALMACENAMIENTO ES PROBABLE QUE SEAN DE ESPECIAL IHPORTAN-

CIA EN LOS TR0PICOS HÚMEDOS, SOBRE TODO SI NO EXISTEN INS

TALACIONES PARA SECAR ARTIFICALMENTE LAS COSECHAS, 

APARTE DE ESTOS DAÑOS, SE SABE AHORA QUE ALGUNAS RA-

ZAS DE DETERMINADOS HONGOS PUEDEN PRODUCIR MICOTOXINAS1 Ab 

GUNAS DE LAS CUALES SON ALTAMENTE TÓXICAS PARA EL HOMBRE-

y LO$ ANIMALES, LA PRESENCIA DE AFLATOXINA, POR EJEMPLO,

PUEDE HACER QUE LOS CACAHUATES (/'1ANI) SEAN INVENDIBLES PA-

RA CIERTOS USOS, 

SE CREE QUE TODO ESTO SUCEDE EN CONDICIONES DE HUME-

DAD DURANTE LA RECOLECCIÓN, PERO ·UN ALMACENAMIENTO DEFEC-

TUOSO PUEDE AUMENTAR SU INCIDENCIA, 

l.As PERDIDAS DEBIDAS A HONGOS DURANTE EL ALHACENAHIE[ 

TO SE HA~LAN INCLUSO MENOS DOCUMENTADAS QUE LAS CAUSADAS 

POR · INSECTOS, 

HA PARECIDO CONVENIENTE CONSIDERAR POR SEPARADO LOS -

EFECTOS DE LOS INSECTOS Y DE LOS HONGOS SOBRE LAS P~RDIDAS 

SUFRIDAS POR LOS ALIMENTOS EN CANTIDAD Y CALIDAD, PERO EXI~ 

TE UN ALTO GRADO DE INTERRELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS AGE[ 
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TES BIOLÓGICOS, POR EJEMPLO, LAS INFESTAClONES DE INSEC=~ 

TOS Y ÁCAROS HARÁN QUE LOS CEREALES SEAN MÁS SUSCEPTIBLES 

AL ATAQUE DE LOS HONGOS DE LOS ALMACENES. A SU VEZ1 CUAN

DO HAY TALES MOHOS1 SURGIRÁN INSECTOS QUE SE ALIMENTAN DE

ELLOS1 E INDUDABLEMENTE LA PRESENCIA DE DICHOS INSECTOS ~

PUEDE CONSTITUIR UNA INDICACIÓN ÚTIL DE QUE EN EL PRODUCTO 

CRECEN TALES HONGOS1 INCLUSO CUANDO NO SEAN CLARAMENTE VI~ 

SIBLES, CUANDO DEBIDO A LA ACTIVIDAD DE LOS INSECTOS LOS

PRODUCTOS EMPIEZAN A PUDRIRSE LA CONSIGUIENTE~TRASLOCACIÓN 

DE LA HUMEDAD P.UEDE C~EAn CONDICIONES FAVORABLES PARA EL

DESARROLLO DE HONGOS, EN MUCHOS CASOS1 LA PUDRICIÓN SERÁ

CAU~AnA POR UNA COMIBANCIÓN DE INSECTOS Y HCNGOS, 

3.6.2. PREPARACION DE PRODUCTOS PARA El ALNACENAMIENlO 

EN MUCHAS ZONAS CONSTITUYE UN PROBLEMA EL HECHO DE -

PREPARAR LOS PRODUClOS ADECUADAMENE ANTES DE ALMACENARLOS, 

POR LO GE~ERAL1 ESTO TIENE SU ORIGEN EN DIFÍCILES CONDICI~ 

NES DE RECOLECCIÓN, CASI TODOS LOS AGRICULTORES APLICAN -

TÉCNICAS DE SECADO DE LOS PRODUCTOS EN SU PROPIA EXPLOTA-

CIÓN1 PERO ES POSIBLE QUE ~STAS SEAN SÓLO PARCIALMENTE EFl 

CASES1 EN ESPECIAL EN PERSISTENTES CONDICIONES DE HUMEDAD-

0 SI SE TRATA DE UNA GRAN COSECHA Y SE-DISPONE DE LIMITA-

DAS INSTALACIONES DE TRABAJO Y DE SECADO, EN OTROS CASOS; 

LA FALTA DE EFICACIA DEPENDE DE LA LA FALTA DE CAPACITACIÓN 

Y DE LA DESIDIA1 COMO HA SUCEDIDO POR EJEMPLO AL INTENTAR-
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RECIPIENTES HERM~TICOS. 

LA PREPARACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO CONSISTE PRINCl 

PALMENTE EN EL SECADO DEL PRODUCT06 PERO TAMBI~N ES IMAOR

TANTE LA LIMPIEZA. Los CEREALES SE DEBEN LIMPIAR ANTES DE

EMPRENDERSE NINGUNA OPERACIÓN SECUNDARIA, PARA PERMITIR LA 

f'IAXIMA EFICACIA EN LAS OPERACIONES SECUN~ARIAS6 COMO EL S~ 

CADO Y EL TRATAMIBNTO POSTERIOR, SI LOS CEREALES TIENEN -

EL CONTENIDO DE HUMEDAD ADECUADA CUANDO SE ALMACENAN NO S~ 

FRIRAN DAROS A CAUSA DE HONGOS6 Y DISMINUIRA LA POSIBILI-

DAD DE QUE LES CAUSEN DAÑ.OS LOS INSECTOS, 

EL SECADO ES UN FENÓMENO COMPLEJO, FUNDAMENTALMENTE, 

IMPLICA EC TRASLADO DE LA HUMEDAD DESDE EL CENTRO DE LA S~ 

MILLA HASTA LA PARTE EXTERNA, DONDE SE EVAPORA, LA HUME-

DAD IRA DESDE EL CENTRO DE LA SEMILLA AL EXTERIOR CUANDO -

EXISTA UNA DIFERENCIA EN LA PRESIÓN DEL VAPOR, 

LA CLAVE DEL PROCESO DE SECADO OJNSISTE EN SABER M/\N 1-

PULAR O REAJUSTAR LA PRESIÓN DEL VAPOR EN .EL GRANO Y EN EL 

AIRE CIRCUNDANTE, AL ELEVARSE L~ TEMeERATURA DEL GRANO HA 

CIENDO PASAR POR ~L AIRE CALIENTE SECO, SE CALIENTA LA SE

MILLA Y SE CONVIERTE EL AGUA EN VAPOR, EL EQUILIBRIO OB-

TENIDO EN EL SECADO DEPENDE ÚLTIMAMENTE DE CUATRO FACTORES 

PRINCIPALES: HUM~DAD RELATIVA DEL AIRE, CONTENIDO DE AGUA

DEL GRANO, TEMPERATURA DEL AIRE Y TEMPERATURA DEL GRANO, -

EL EQUILIBRIO DEL CONTENIDO DE AGUA DEL GRANC SÓLO PUEDE -

ALCANZARSE DESPU~S DE MUCHO TIEMPO, YA QUE EL GRANO ES UN-
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ORGANISMO VIVO QUE CAMBIA SU NATURALEZA F[SICAYQUfMICA S~ 

GON SU AMBIENTE. 

UNA VEZ QUE SE HA ALCANZADO UN CONTENIDO DE AGUA RELA 

TIVAMENTE INOCU01 ANTES DE ALMACENAR LOS CEREALES1 PUEDE -

CONSERVARSE LIMITANDO LA CANTIDAD DE VENTILACIÓN O DE MOVL 

KIE~TO DE AIRE A TRAV~S DE LOS GRANOS, SI A CAUSA DE LA -

P~RDIDA DE AGUA O DE LA INFESTACIÓN PRODUCIDA POR LOS IN~~ 

SECTOS EXISTIERA EXCESO DE HUMEDAD O DE CALOR1 AL PUNTO ~

QUE SEA NECESARIO AIREAR LOS GRANOS CON OBJETO DE MANTENER 

UNATEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO INOCUA1 SERÁ PRECISO REGU 

LAR LA HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE.'CIRCULANTE PARA RETENER -

EL CONTE~IDO DE HUMEDAD DE LOS CEREALES A UN NIVEL DE HUMJ;_ 

DAD SEGURO O PARA REBAJARLO HASTA DICHO NIVEL, 

fxISTEN VARIOS M~TODOS PARA EL SECADO DE LOS CEREA--

LES. EL •sECADO EN SILOS* SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO POR 

EL CUAL LOS CEREALES SE COLOCAN EN DEPÓSITOS DOTIU>OS DE ~~ 

CONDUCTOS O DE UN FALSO PISO QUE PERMITE INYECTAR SECO CA

LIENTE, EN ALGUNOS CASOS1 EL ALMACENAMIENTO SE EFECTÚA EN 

EL MISMO SILO, ESTE PROCEDIMIENTO SE SUELE USAR MÁS EN EL 

SECADO DE GRANOS ALMACENADOS EN LA GRANJA1 YA QUE PERMITE

UN USO M0LTIPLE DEL DEPÓSIT01 SIENDO EL SECADERO GENERAL-

MENTE MÁS PEQUEÑO QUE EL QUE SE USA CON OTROS M~TODOS, 

ESTE TIPO DE SECADERO SE DENOMINA A VECES *SECADO DI~ 

CONTINUO*, SIN EMBARG01 SE USA MAS FRECUENTEMENTE ESTA E~ 

PRESIÓN CUANDO SE COLOCA UN VOLUMEN RELATIVAMENTE PEQUEÑO

DE GRANO EN UNA MAQUINA DE SECAR1 QUE PUEDE SER EL SECADE

RO DE TIPO !ANDEJA O DE TIPO TAHIZ1 DONDE SE SECAN SUCESI-
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COMO PROBl.:EMA QUE SURGE AL EJECL'TAR LOS PLANES DE DE· 

SARROLLO LAS DIFICULTADES IiE ALMACENAMIENTO PROBABLEMENTE 

SE ~ANIFIESTAN SOBRE TODO EN FORMA DE BAJOS PRECIOS DE VE~ 

TA INMEDIATAMENTE DESPU~S DE RECOGER LA COSECHA, AUNQUE E~ 

TO SE DEBE MÁS A LA ESCASEZ DE FINANZAS PARA CONSERVAR LOS 

PRODUCTOS QUE A LA FALTA DE MEDIOS MATERIALES PARA nACER-

LO, 

LAS COOPERATIVAS Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS QUE EMPIE

ZAN A ADQUIRIR PRODUCTOS, Y QUE ESTÁN OBLIGADOS A COMPRAR

CANTIDADES VARIABLES PARA CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LOS

MIEMBROS, O PARA MANTENER LOS PRECIOS, HAN COMPROBADO QUE 

LA INADECUACIÓN DEL ALMACENAMIENTO PUEDE DESTRUIR LA CON-

FIANZA DE los AGRICULTORES A QUIENES TRATAN DE SERVIR. 

A MEDIDA QUE CONTINÚA LA URBANIZACIÓN Y QUE AUMENTAN

LOS INGRESOS, LOS CAMBIANTES TIPOS DE CONSUMO PRODUCEN NU~ 

VAS NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO, 

EN CIERTOS CASOS, LOS EMBARQUES DE PRODL1CTOS PERECE

DEROS DESDE DISTANTES ZONAS DE PRODL'C<'" IÓN SE HAN V 1 STO OB~ 

fRUIDOS POR FALTA DE ADECUADO ALM~CENAMIENTO REFRIGERADO,~ 

A VECES HA TENIDO QUE VENDERSE EN SU TOTALIDAD UN EMBARQUfu 

OCASIONANDO UNA BRUSCA DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS., POR LO 

QUE LOS PRODUCTORES INTERESADOS NO HAN QUERIDO AUMENTAR SU 

PRODUCCIÓN. 



- 101 -

DE LA TIERRA EN CONCEPTO DE ARRIENDO, O A UN COMERCIANTE~· 

COMO PAGO DEL CR~DITO, SIN OBTENER NINGÚN BENEFICIO POR EL 

TRABAJO DEDICADO A LA DESECACIÓN, CON ARREGLO A ALGUNOS -

SISTEMAS DE PRECIOS OFICIALES, LOS CEREALES SE COMPRAN POR 

ESO SIN HACER NINGUNA DEDUCCIÓN POR EL CONTENIDO DE HUME-

DAD QUE TENGAN POR ENCIMA DE UN NIVEL ESTABLECIDO, HECHO -

QUE ESTÁ LEJOS DE SER UN INCENTIVO DIRECTO PA~A EL SECADO, 

EN CIERTAS SiTUACIONES, A LOS AGRICULTORES Y A LOS O[ 

GANISMOS DE COMPRA LOCALES LES FALTAN LOS MEDIOS FINANCIE~ 

ROS PARA ADQUIRIR EL EQUIPO co~ QUE ES PRECISO CONTAR DA~

DAS LAS ADVERSAS CONDICONES DE LA RECOLECCIÓN, 

LA COMPRA !JEL EQUIPO NECESARIO PUEDE DEPENDER DE LA -

FACILITACIÓN OFICIAL DE CR~DITO EN CONDICIONES FAVORABLES, 

O DE LA AYUDA EXTERIOR, 

3.6.3. NUEVAS i~ECESIDADES DE AU1ACENAMIENTO 

Es EVIDENTE LA NECESIDAD DE DISPONER DE INSTALACIONES 

PARA PROTEGER A LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS CONTRA LOS DAÑOS -

QUE PUEDEN SUFRIR DESPU~S DE LA RECOLECCIÓN Y CONSERVARLOS 

HASTA QUE LOS NECESITEN LOS CONSUMIDORES Y OTROS COMPRADO~ 

RES. POR ESO, ES PROBABLE QUE LOS PRODUCTORES NO QUIERAN

AUMENTAR SU PRODUCCIÓN, EXISTIENDO EL PELIGRO DE QUE ANTES 

DE PODER VENDER LOS PRODUCTOS SE ECHEN A PERDER POR FALTA

DE UN ALMACENAMIENTO ADEUCADO, O PORQUE i!STE CUESTE TANTO

QUE EL CULTIVO SEA ANTIECONÓMICO. 
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COMO PROBtE~A QUE SURGE AL EJECL'TAR LOS PLANES DE DE 4 

SARROLLO LAS DIFICULTADES DE ALMACENAMIENTO PROBABLEMENTE 

SE ~A~IFIESTAN SOBRE TODO EN FORMA DE BAJOS PRECIOS DE VE~ 

TA INMEDIATAMENTE DESPU~S DE RECOGER LA COSECHA1 AUNQUE E~ 

TO SE DEBE 1"'1ÁS A LA ESCASEZ DE FINANZAS PARA CONSERVAR LOS 

PRODUCTOS QUE A LA FALTA DE MEDIOS MATERIALES PARA hACER-

LO. 

LAS COOPERATIVAS Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS QUE EMPIE

ZAN A ADQUIRIR PRODUCTOS1 Y QUE ESTÁN OBLIGADOS A COHPRAR

CANTIDADES VARIABLES PARA CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LOS

MIEMBROS, O PARA MANTENER LOS PRECIOS1 HAN COMPROBADO QUE 

LA INADECUACIÓN DEL ALMACENAMIENTO PUEDE DESTRUIR LA CON-

FIANZA DE los AGRICULTORES A QUIENES TRATAN DE SERVIR. 

A MEDIDA QUE CONTINÚA LA URBANIZACIÓN Y QUE AUMENTAN

LOS INGRESOS, LOS CAMBIANTES TIPOS DE CONSUMO PRODUCEN NU~ 

VAS ftECESIDADES DE ALMACENAMIENTO, 

EN CIERTOS CASOS, LOS EMBARQUES DE PRODUCTOS PERECE

DEROS DESDE DISTANTES ZONAS DE PRODccrION SE HAN VISTO OB~ 

tRUIDOS POR FALTA DE ADECUADO ALM~CENAMIENTO REFRIGERAD01~ 

A VECES HA TENIDO QUE VENDERSE EN SU TOTALIDAD UN EMBARQUE, 

OCASIONANDO UNA BRUSCA DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS1 POR LO 

QUE LOS PRODUCTORES INTERESADOS NO HAN QUERIDO AUMENTAR SU 

PRODUCCIÓN • 
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3'".Gi4.DIFICULTADES EN·LA PLANIFICACION DEL ALMACENAMIENTO 

AUNQUE EN CASI TODOS LOS PA(SES EN DESARROLLO SE ESTÁN 

REALIZANDO ESFUERZOS PARA ESTABLECER NUEVAS INSTALACIONES

DE ALMACENAMIENTO CON OBJETO DE HACER FRENTE A LAS NECESI

DADES DEL DE~ARROLLO, NO TODOS SE HAN ADAPTADO A LAS CONO!_ 

CIONES LOCALES. EN ALGUNOS HA HABIDO UN DESPILFARRO CONS!. 

DERABLE DE LOS ESCASOS RECURSOS DE INVERSIÓN, 

LAS DIFICULTADES ESPECIALES CON QUE TROPIEZAN LOS PAl 

SES EN DESARROLLO AL PLANIFICAR EL ALMACENAMIENTO INCLU-~ 

YEN: 

A) FALTA DE DATOS ADECUADOS SOBRE PRODUCCIÓN, PRECIOS,

GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, CORRIENTE DEL

MERCPDn Y ALMANCENES EXISTENTES; 

B) IGNORANCIA OFICIALDEL SISTEMA Y M~TODO~ DE MERCADEO,

JUNTO CON ERRÓNEAS IDEAS SCBRE LO~ INTERMEDIARIOS, ~'."! 

ACAPARP.MIENTC, E~PECULACZÓN, ETC,; 

C) AUSENCIA DE UNA POLfTICA CLARA, POR EJEMPLO, SOBRE LOS 

INTERESES DE LOS PRODUCTORES Y CONSUMIDCRES, RESPONSA 

BILIDADES DEL ESTADO Y DEL COMERCIANTE PRIVADO; 

D) PROBLEMA CAUSADOS POR LA ESCASEZ DE FINANZAS; 

E) ESCASEZ DE EXPERTOS T~CNICOS, 

HAN SIDO GR~VFS LO~ ERRORES COMETIDOS AL DETERMINAR -

LA SITUACIÓN Y CAPACIDAD DE LAS NUEVAS UNIDADES DE ALMACE

NAMIENTO, EN LOS CASOS EN QUE LAS GRANDES EMPRESAS O LOS -

GOBIERNOS HAN TRATADO DE OFRECER SERVICIOS DE ALMACENAMIE!'.i 
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TO P0BLICO EN ZONAS EN DONDE NO LOS HABfA HPBIDO PREVIAMEfi 

TE1 MUCHAS DE LAS PLANTAS CONSTRUIDAS EN TALES CONDICIONES 

H.AN SIDO EMPLAZADAS MALJ Y COMO RESULTADO SE HAN L•TILIZADO 

MUY POR DEBAJO DE LO QUE JUSTIFICA SU CAPACIDAD OJ SI SE • 

USARON AL MÁXJM01 SE HALL.ARON CONTINUAMENTE SOMETIDAS A lfi 

CONVENIENTES DE TIPO FUNCIONAL, SON BIEN CONOCIDOS LOS 

EJEMPLOS DE SILOS DE HORMIGÓN QUE RARA VEZ CONTINEN CEREA~· 

LES, TODAVIA HAY CASOS DE ALMACENES OFICIALES CONSTRUIDOS

HACE DfEZ AAOS1 QUE PERMANECEN VAC{OS EL 90 POR CIENTO DEL 

TIEMPO •. 

No SIEMPRE SE HA INVESTIGADO POR COMPLETO EL SISTEMA

DE TRANSPORTE ENTRE EL LUGAR DE PRODUCCIÓN EL ALMACENA-

MIENTO y EL:'PUNTO DE CONSUMO. Los ALMACENES DE CEREALES ~ .. 

SE HAN CONSTRUIDO EN PUNTOS INACCESIBLES PARA LOS PRODUC-

TORES DURANTE CIERTAS TEMPORAD~S DEL AÑO A CAUSA DE LAS MA 

LAS CARRETERAS. LA CONCENTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y -

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDADES CENTRALES HA DA 

DO LUGAR A QUE LOS CEREALES SE TRAIGAN DESDE LA ZONA PRODUk 

TORA DESPU~S DE LA RECOLECCIÓN Y·SE VUELVAN A LLEVAR DES

PU~S A LA ZONA DE PRODUCCIÓN 1NCURR1 ENL-0 DE HTE MODO EN 

UNA DOBLE CARGA DE INNECESARIOS GASTOS DE TRANSPORTE. 

·fRECUENTEMENTEJ LA MODALIDAD DE MAN I PULAC 1 ÓN DE LOS ci;_ . 

REALES EN UNA ZONA NO SE ADAPTA AL ALMACENAMIENTO EN GRAN

ESCAtA EN TODOS LOS CEREALES, SE HAN ADOPTADO DECISIONES

PARA CONSTRUIR SILOS .ALTAMENTE MECANIZAOOS .. QUE REFLEJEN UNA 

RÉLAC IÓN ENTRE LOS GASTOS DE CAPITAL Y LA MANO DE OBRA COt!. 
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PLETAMENTE DISTINTA DE LA PREDOMINANTE EN EL PAfs INTEREsa 

DO, 

EL TIPO *ALTAMENTE MEC.ANIZADC* DE ALMACEN DE CEREALES 

ELIMIN~ ERAN PARlE DE LA MANO DE OBRA, PERO SUPONE EL EM~~ 

PLEO CALIFICADO DL'RANTE TODC EL AÑO, AUNQUE SÓLO ACTÚE DU.;, 

RANTE Ut-''PEPfODO LIMITADO. LAS CARGAS NECESARIAS PARA CLI.:. 

BRIR LOS GASTOS QUE OCASIONA PUEDEN ~ER TAN ALTAS QUE DI-

SUADAr; A LOS USUARIOS COMERCIALES, AUMENTANDO DE ESTE MODO 

sus DIFICULTADES. Los PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO AUMEN--

TAN EN LOS PAfSES EN DESARROLLO, ESPECIALMENTE EN LO REFE

RENTE AL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MAS r.OMPLICADO, MUCHOS -

ALMACENES REFRIGERADOS DE LOS PAfSES EN DESARROLLO NO FUf,

CIONAN POR FALTA DE PIEZAS DE REPUESTO O DE PERSONAL CALl 

FICADO QUE SE OCUPE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 

ALGUNAS INVERSIONES EN ALMACENAMIENTO MAL HECHAS RE-

FCEJAN LA APARICIÓN DE SITUACIONES QUE PARECÍAN IMPROBA--

BLES CUANDO SE EMPRENDIÓ EL PROYECTO, 

EJEMPLO DE ESTO SON LOS CAMBIOS RADICALES EN LA DEMA~ 

DA Y LOS PRECIOS, QUE INVIRTIERON LAS TENDENCIAS DE PRODU~ 

CIÓN DESPU~S DE HABERSE CONSTRUIDO LA PLANTA, O EL ABANDO~ 

NO INVOLUNTARIO DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO EN EL QUE LA

PLANTA HABRÍA DESEMPEÑADO UNA FUNCIÓN CLAVE, SIN EMBARGO, 

EN ALGUNOS CASOS LOS PATROCINADORES SE HAN FIADO MUCHO. TA~ 

BIÉN DE ASESORES PROFESIONALES QUE CONCEDÍAN UN VALOR IND~ 

BIDO A LA EFICACIA T~CNICA FRENTE A LA ECONÓMICA, O QUE -

PUEDEN HABER PASADO POR ALTO UNA ACTITUD IMPROCEDENTE DE -

LAS AUTORIDADES PÚBLICAS ANSIOSAS DE REALIZAR UNA EMPRESA ~ 
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DE UN MODO RÁPIDO Y ESPECTACULAR, 

TAMBl~N SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN AL OBJETIVO DE MODl 

FICAR LAS NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE UN -

PERFECCIONAMIENTO DE LA PRODUCCI6N Y LOS PROCEDIMIWTOS- DE 

MANIPULACIÓN. A VECES1 LA PRESIÓN ESTACIONAL SOBRE LAS 

INSTAlftcI~ES Y:MEDIOS DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES SE PUE

DE PREVENIR MEDIANTE MEDIDAS PARA CAMBIAR EL R~GIMEN DE ~~ 

PRODUCCIÓN. AS[ SE HA LOGRADO QUE LA PRODUCCI6N DE HUEVO 

SEA HAS UNIFORME DURANTE TODO El AÑO REAJUSTANDO LOS CALE~ 

DARIOS DE CR(A1 PROPORCIONANDO PIENSOS ADICIONALES Y USAN

DO LUZ ARTIFICIAL. IGUALMENTE1 LA CREACIÓN DE T~CNICAS DE

CONGELACIÓN Y SECADO DE HUEVOS1 Y LA CRECIENTE DEMANDA DE

HUEVO ASf TRATADOS POR PARTE DE ABASTECEDORES Y FABRICAN-

TES1 HAN LIMITADO LA NECESIDAD DE CONSERVAR HUEVOS EN CÁS

CARA, 

A VECES LAS DIFICULTADES DEL ALMACENAMIENTO AUMENTA -

A CP.USA DE LAS POLfTICAS DE LOS GOBIERNOS,· 

POR EJEMPL01 LA SERIE DE DESPLAZAMIENTOS:tMPUESTOS 

POR UN DETERMINADO PLAN DE PRECIOS PUEDE REQUERIR QUE LOS

SUMINISTROS VAYAN DESPU~S DE LA COSECHA A UN ALMAC~N COLE~ 

TOR LOCAL1 LUEGO AL ALMAC~N OFICIAL Y1 POR ÜLTIM01 A LOS -

ALMACgNES DE LAS ·FÁBRICAS Y DE LOS DISTRIBlJIDORES1 EN LU-

GAR DE PERMITIR QUE PARTE DE LOS PRODUCTOS VAYAN DIRECTAME~ 

TE DESDE LA EXPLOTACIÓN A LA FÁBRICA1 REDUCIENDO DE ESTE -

. MODO LA CAPACIDAD TOTAL DE ALMACE'NAMIENTO REQUERIDA. 
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J.7 DISTRIBUCION 

ENTRE LA GENERALIDAD,, COMO ENTRE e.os EXPERTOS,, se· HA

EXTEND l DO LA IDEfl DE QUE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODU~ 

TOS AGROPECUARIOS EN M~XICO ES MUY DEFICIENTE,, LO QUE PRO

DUCE MUCHO DESPERDICIO Y PRECIOS AL MENUDEO INNECESARIAME~ 

TE ELEVADOS; Y QUE EL CAMPESINO DEBERfA ESTAR RECIBIENDO -

UNA PROPORCIÓN MÁS ALTA DEL PRECIO FINAL DE SUS PRODUCTOS

DE LA QUE PERCIBE ACTUALMENTE. EN LA PRENSA Y EN LOS DIS

CURSOS DE LOS POLfTICOS CONSTAN~EMENTE SE ESTÁN CITANDO C6, 

SOS DE ALGÚN ARTfCULO QUE EL CAMPESINO VENDE POR X CANTIDAD 

DE PESOS / FERO QUE CUANDO LLEGA .'\ MANOS DEL CONSUMIDOR SU

COSTO ES DE 5 O INCLUSO 10 VECES MÁS, ESTA TREMENDA DIFE

RENCIA ENTRE EL PRECIO INICIAL DEL CAMPESINO Y EL PRECIO -

FINAL DE RE~ENTA,, NO SE REFIERE ÚNICAMENTE A UNOS CUANTOS

PRODUCTOS,, SINO A LA GRAN MAYORfA DE LOS ARTfCULOS AGRfco

LAS Y PECUARIOS, OBVIAMENTE,, SI EL MARGEN SE PUDIERA RED~ 

CIR,, EL CONSUMIDOR SALDRfA BENEFICIADO Y EL PRODUCTOR TAM

BI~N. POR LO TANTO,, EL PROBLEMA ES VER QU~ MEDIDAS PRÁCTl 

CAS PUEDEN TOMARSE PARA OBTENER EL RESULTADO QUE SE DESEA. 

LA TAREA QUE TENEMOS ANTE NOSOTROS NO ES FÁCIL.. PORQUE SI

LO FUERA YA SE HUBIERA HECHO ALGO POSITIVO DESDE HACE MU-

CHO TIEMPO,, Y TODAV[A PERSISTEN EN FORMA NOTABLE LOS MÁRG~ 

NES ELEVADOS, 

LA PALABRA COMERCIALIZACIÓN CUBRE BASTANTES FUNCIONES

y ACTIVIDADES DIFERENTES. PARTIENDO DE LA UNIDAD DE PRODU~ 
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CIÓN HASTA LLEGAR AL CONSUMIDOR, ESTAS FUNCIONES PUEDEN SER 

POCAS Y NO MUY COSTOSAS, O MÚLTIPLES Y COSTOSAS, CONSIDE

REMOS EL CASO DE UN NIÑO QUE CORTA GUAYABAS DE UN ARBOLJ -

LAS LLEVA AL PUEBLO Y LAS VENDE EN LA ESQUINA DE UNA CA--

LLE •. Sus GASTOS DE DISTRIBUCIÓN SE REDUCEN A CERO y LO -

QUE OBTIENE DE LA VENTA DE LAS GUAYABAS LO REMUNERA DE SU 

TRABAJO DE HABERLAS CORTADO. EL CULTIVO DE LEGUMBRES EN

UNA PEQUEÑA HORTALIZA NO ES MUCHO MÁS ECABORADO Y NO ES Dl 

Ff CIL VENDERLAS EN EN EL MERCADO LOCAL. A CONTINUACIÓN PA 

SEMOS A CONSIDERAR EL MA[Z: LA PLANTA TIENE QUE CULTIVARSE, 

LAS MAZORCAS DEBEN SER COSECHADAS SECADAS Y DESGRANADAS, EL 

GRANO HA DE CONVERTIRSE EN MASA, Y ~STA FINAL.MENTE SE ---

TRANSFORMA EN TORTILLAS. AQUf NO SÓLO INTERVIENE EL PROBL~ 

MA DEL TRASPORTE SINO TAMBl~N EL DEL PROCESO, Y PROBABLEME~ 

TE EL DEL ALMACENAMIENTO DE PARTE DEL GRANO DE UNA COSECHA 

A LA OTRA. 

PARA ALGUNOS OTROS PRODUCTOS, ESTA CADENA DE FUNCIO~~ 

NES ES TODAVÍA MÁS ELABORADA: LA LECHE SE RECOGE DE LA UNl 

DAD DE PRODUCCIÓN Y SE TRANSPORTA A LA PLANTA EN DONDE SE

FILTRA, SE ENFRf A, SE PASTEURIZA Y SE ENVASA EN BOTELLAS O 

ENVASES DE CARTÓN, DESPU~S DE LO CUAL SE LLEVA A LAS TIEN

DAS O LECHERÍAS, EN DONDE SE PUEDE ALMACENAR EN REFRfGERA~ 

DORES HASTA QUE SE VENDE. LA CAÑA DE AZÚCAR SE TP.AflSPORTA 

DEL CAMPO AL ltlGEN 1 O ... EN DOtlDE SE MUELE '( DESPU~S PASA POR 

DIFERENTES PROCEeos DE EVAPORAcróN, DEPURACIÓN y CRISTALl 

ZACIÓN ANTES DE ENTRAR AL DEPARTAMENTO DE REFlNACIÓN PARA

SALIR CONVERTIDA EN AZÚCAR, LA QUE, El"PACADA EN COSTALES,-
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SE ENVfA A LOS ALMACENES Y A LOS DISTRIBUIDORES. ESTOS A

SU VEZ, LA EMPACAN EN PEQUEÑAS BOLSAS U OTRO TIPO DE ENVA 

SES Y LA ENVfAN A LAS TIENDAS. ÜTROS PRODUCTOS ALIME~TI-

CIOS HAS REFINADOS TIENEN QUE PASAR POR PROCESOS MÁS COM-

PLICADOS, QUE PUEDEN REPRESENTAR OPERACIONES BASTANTES co~ 

TOSAS, AL CONJUNTO DE ESTAS ACTIVIDADES SE LE DA EL NOM~

BRE DE nINDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN", 

SIN EMBARGO, PARA FACILITAR LOS T~RMINOS DE REFEREN~~ 

CIA~ ESTAS DIF.ERENTES FUNCIONES PUEDEN AGRUPARSE EN CUATRO 

CATEGOR(A: ·T~ANSPORTE, PROCESO, ALMACENAJE Y VENTA, DES

DE LUEGO CADA UNA DE ESTAS FUNCIONES PUEDE REPETIRSE MÁS -

DE UNA VEZ ANTES DE QUE EL PRODUCTO SEA FINALMENTE CONSUML 

DO, 

LA LECHE SE TRANSPORTA A LA PLANTA PASTEURIZADORA, DE 

ALLf A LA TIENDA Y DE LA TIENrA A LA CASA. PUED( AU1ACE-

NARSE EN LA PLANTA Y EN LA TIENDA POR PERfODOS LIMITADOS.

Es VENDIDA POR EL CAMPESINO, POR LA PLANTA PASTEURIZADORA

V POR EL TENDERO, ALGUNOS PRODUCTOS PUEDEN SER VENDIDOS ' 

CINCO O SEIS VECES ANTES DE LLEGAR AL CONSUMIDOR, Y CADA -

VENDEDOR TIENE QUE OBTENER UNA GANANCIA. 

3'li.1. LOS OOSTOS DE LA E~ORPCION Y LA DISTRIBUCION 

ALGUNAS PERSONAS TIENEN LA TENDENCIA A PASAR POR ALTO 

EL HECHO DE QUE EL PROCESO Y LA DISTR1BUC16N DE LOS PRODU~ 

TOS REPRESENTAN GASTOS QUE SON INEVITABLES y LEGITIMOS, ASf 
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COMO EN ALGUNOS CASOS HAY ACTIVIDADES QUE SON SUPERFLUAS 

CONFORME hA SOCIEDAD HUMANA SE VA HACIENDO MÁS COMPLEJA, 

ESTOS GASTOS INEVITABLES SE VUELVEN MÁS NUMEROSOS, LA UR

BANIZACIÓN AUMENTA LOS COSTOS DE TRANSPORTE, Y LA TENDEN-. 

CIA DE UNA MAYOR CANTIDAD DE MUJERES A BUSCAR TRABAJO REM~ 

NERADO INCREMENTA LA DEMANDA DE LOS ALIMENTOS EMPACADOS YA 

COCI-NADOS,, QUE NATURALMENTE REQUIEREN MAYOR PROCESO, EN -

POCAS PALABRAS, AUMENTA EL NÚMERO DE ETAPAS POR LAS QUE PA 

SA EL ARTICULO ENTRE EL CAMPESINO Y EL CONSUMIDOR, Y ESTO-

. neu INEVITABLEMENTE A ELEVAR LOS COSTOS. 

No OBSTANTE1 SE PUEDE OBSERVAR UNA TENDENCIA OPUESTA: 

LA RACIONALIZACIÓN DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE PROCESO

Al..MACENAJE Y TRANSPORTE, Asf EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS

LAS INNOVACIONES T~CNICAS HAN REDUCIDO LOS COSTOS, POR --

EJEMPLO,, DE LA MOLIENDA DEL TRIG01 PARA OBTENER LA HARINA, 

V DEL PROCEDIMIENTO DE HACER PAN DE ESTA ÚLTIMA, LA TRAN~ 

PORTACI6N DE LECHE A GRANEL EN PIPAS ES MÁS BARATA QUE EL

TRANSPORTE ANTIGUO QUE SE HACfA EN BIDONE~. EL EMPLEO DE

CARGADORAS MECÁNICAS PARA ALMACENAR LOS PRODUCTOS Y SACAR

LOS NUEVAMENTE DEL ALMAC~N HA REPRESENTADO UNft ECONOMf A EN 

LOS GASTOS DE MANEJO DE LA MERCANCf A, SE PODRfAN DAR MU-

CHfSIMOS EJEMPLOS MÁS, SIN EMBARGO, AUNQUE ES IMPORTANTE

REALIZAR ESTAS ECONOMfAS1 SU RESULTADC NO HA SIDO SUFICIE~ 

TE PARA COMPENSAR LA TENDENCIA OPUESTA HACIA EL AUMENTO -

EN LOS COSTOS DE ELABORACIÓN: EL PAN REBANADO Y EMPACADO, 

LA LECHE PASTEURIZADA Y HOMOGENIZADA1 LOS ALIMENTOS COMBI-
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NADOS YA PREPARADOS PARA LOS BEB~S, LA HARINA PREPARADA PA 

RA PASTELES Y PASTELILLOS, EL CAF~ INSTANTÁNEO, LAS PAPAS~ 

YA PELADAS, EL PESCADO EMPANIZADO Y FRITO, LAS RACIONES DE 

CARNE O PIEZAS DE POLLO YA COCIDAS Y EMPACADAS, ETC, ETC. 

DESDE LA COMPRA INICIAL AL PRODUCTOR, PASANDO POR EL

ALMACENAJE Y EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS HAST~· QUE LLEGAN-
-
AL CONSUMIDOR, EXISTEN SERIOS PROBLEMAS EN CIERTOS PUNTOS-

DE LA CADENA DE DLSTRIBUCIÓN, LOS CUALES, SI SE RESOLVIE-

RAN AUNQUE FUERA PARCIALMENTE, BENEFICIAR[AN A LOS CAHPES.l 

NOS Y, POR SUPUESTO, A SUS INGRESOS, ESTOS PROBLEMAS NO

SON FÁCILES DE SOLUCIONAR, YA QUE HAN SIDO CREADOS POR NU

MEROSOS FACTORES, MUCHOS DE LOS CUALES ESTÁN PROFUNDAMENTE 

VINCULADOS CON LAS TRADIClONES DEL CAMPO, 

No OBSTANTE, SERfA POSIBLE INICIAR REFORMAS QUE POCO

A POCO IRfAN MEJORANDO LA SITUACIÓN EN FORMA CONSIDERABLE. 

TENEMOS EN PRIMER LUGAR EL PRECIO QUE OBTIENE EL CAM

PESINO "A LAS PUERTAS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN", COMO SE 

LES DESCRIBE. 

MIENTRAS EN LOS PAfSES EN QUE LA COMERCIALIZACIÓN ES

TÁ MUY BIEN ORGANIZADA, LOS PRECIOS VIGENTES SON DEL CONO

CIMIENTO TANTO DEL VENDEDOR COMO DEL COMPRADOR, EN TODAS -

LAS. DEMÁS SITUACIONES SIEMPRE HAY OP.ORTUNIDAD DE REALIZAR

NEGOCIOS POCO JUSTOS, ESTO SE PUEDE DEBER A LA~IGNORANCIA 

DEL CAMPESINO EN CUANTO AL VALOR REAL DEL PRODUCTO, A QUE

EST~ SATURADO BE PRODUCTOS QUE PUEDEN DESCOMPONERSE Y TIE~ 

NE QUE VENDER RAPIDAMENTE, A LAS.PRESIONES SIN ESCRÚPULOS 



-m-

IMPUESTAS POR LOS COMPRADORES, O A OTRAS CIRCUNSTANCIAS, -

TODAVfA NO HACE MUCHO TIEMPO QUE ESA ERA LA SITUACIÓN REI

NANTE CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS BÁSICOS EN M~ 

XICO, Y LA MAYORfA DE LOS CAMPESINOS GENERALMENTE ERAN EX

PLOTADOS, 

GRADUALMENTE FUE POSIBLE AD~UIRIR CONOCIMIENTOS COME~ 

CIALES, SOBRE TODO ENTRE LOS PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS

DE RIEGO Y ENTRE LOS OPERADORES DE LAS PLANTACIONES, A Fl 

NALES DE LA D~CADA DE LOS CINCUENTAS Y A PRINCIPIOS DE LOS 

SESENTAS, LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PRECIOS DE GARANTfA 

PARA CIERTOS PRODUCTOS Y LA CREACIÓN DE LA CONASUPO, QUE • 

TEN(A COMO UNO DE SUS PROPÓSITOS HACER EFECTIVOS DICHOS ~~ 

PRECIOS,~CONTRIBUYERON MUCHO A REDUCIR LAS OPORTUNIDADÉS ~ 

DE EXPLOTACION. TAMBl~N HAN AYUDADO LAS TRANSMISIONES DE

RADIO QUE DIFUNDEN LOS PRECIOS EN FORMA DIARIA Y SEMANAL.

Es VERDAD QUE LA CONASUPO SÓLO COMPRA UN PEQUEÑO PORCENTA

JE, INCLUSO DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS, PERO LA INFLUENCIA -

NIVELADORA QUE EJERCE LA SIMPLE EXISTENCIA·DE LA CONASUPO

ES MUCHO MÁS GRANDEDE LaQUELOS PORCENTAJES PODRÍAN SUGERIR 

No OBSTANTE LO ANTERIOR, TODAVf A QUEDA MUCHO POR HACER 

ESP.ECIALMENTE PARA AVUDAr. A LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS ~ 

~EMOTAS DEL PA{S, 

POR EJEMPLO,. SE HA DADO PUBLICIDAD AL CASO DE LOS CA~ 

FETALEROS A PEQUERA ESCALA DE CHIAPAS1 QUE LLEGAN A CAMI-

NAR MUCHOS KILÓMETROS, CARGANDO CADA UNO UN SACO DE CAF~ A 

SUS ESPALDAS1 HASTA EL POBLADO M~S CERCAN01 EN DONDE LOS -
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COMPRADORES PUEDEN EJERCER UNA PRESIÓN TREMENDAMENTE INJU~ 

TA PARA QUE BAJEN SUS PRECIOS, EXPLOTANDO LA IMPOTENCIA Y A 

VECES LA IGNCRANCIA DE ·1:.0s CAMPESINOS Y SU COMPRENSIBLE Rg_ 

NUENCIA A CAR~AR NUEVAMENTE DE REGRESO EL SACO DE CAF~ POR 

TANTOS KILÓMETROS, Es CIERTO QUE PARA JNTER~ENIR EN ESTA

SITUACIÓN1 EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAF~ HA ESTABLECIDO -

UNA SERIE DE CENTROS RECOLECTORES1 EN DONDE EL CAF~ SE ca~ 

PRA A LOS PRECIOS OFICIALES FIJADOS PARA CADA CALIDAD, P~ 

RO ESTO SÓLO HA RESUELTO EL PROBLEMA EN PARTE. UNA DE 

LAS RAZONES ES QUE SE NECESITA UN NÚMERO MUCHO MÁS GRANDE

DE CENTROS RECOLECTORES, YA QUE EN MUCHAS ZONAS ~STOS ESTÁN 

DEMASIADO LEJOS DE LOS LUGARES EN DONDE VIVEN LOS PRODUClQ 

RES DE CAF~. OTRA RAZÓN ES QUE LOS CAMPESINOS SE QuEJAN ~ 

MUCHC DE LA FORMA EN OUE SON ADMINISTRADOS LOS CENTROS, Y

ALEGAN QUE LOS COMPRADORES OFICIALES, AFIRMAN QUE LA CA

L.IDAD DEL PRODUCTO ES MALA, QUE EL GRANO DE CAF~ ESTÁ ES-

TROPEADO, ETC. HACEN MUCHAS DEDUCCIONES QUE NO TIENEN JU~ 

TIFICACIÓN, COMO CONSECUENClA, MUCHOS DE ELLOS PREFIEREN ~ 

SERVIRSE DE LOS COMPRADORES PARTICULARES, QUE POSIBLEMENTE 

NO LES OFREZCAN UN PRECIO TAN BUENO, PERO QUE DISCUTEN ME

NOS, 

SE ESCUCHAN QUEJAS SEMEJANTES CONTRA LA CONASUPO CON-

. RESPECTO A SUS COMrRA:; DE ARROZ, MAÍZ Y FRIJOL,PARTICllLAR

MENTE EN EL SENTIDO DE QUE LAS DEDUCCIÓN QUE HACE DE LOS -

PRECIOS OFIClALES SON ARBITRARIAS Y CUANTIOSAS EN MUCHOS -

CASOS, Es DIFÍCIL LOGRAR HONESTAMENTE UN T~RMINO MEDlO DE 
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TODAS ESTAS AFIRMACIONES: POSIBLEMENTE HAY COMPRADORES -

OFICIALES CUYOS ACTOS NO ESTÁN COMPLETAMENTE LIBRES DE so~ 

PECHA1 Y TAHBitN ES CIERTO QUE MUCHOS CAMPESINOS PRETENDEN 

VENDER PRODUCTOS DE INFERIOR CALIDAD (IMPUREZAS1 HUMEDAD1-

ETC,) AL MISMO PRECIO QUE RIGE PARA LOS DE CLASE SUPERIOR1 

Y SE IMAGINAN QUE ESTOS SUBTERFUGIOS.TIENEN ALGUNA LEGITI

MIDAD CUANDO SE DIRIGEN A UNA DEPENDENCIA DEL SECTOR PÚBLl 

CO Y NO A UNA EMPRESA PRIVADA. 

LA CUESTIÓN DE LAS COMPRAS TAMBl~N SURGE CUANDO SE -

TRATA DE LEGRUMBRES Y FRUTAS1 ESPECIALMENTE EN LOS DISTRI

TOS EN DONDE·LOS MINfFUNDISTAS1 YA SEAN EJIDALES O PARTIC~ 

LARES1 SÓLO TIENEN PARA VENDER CANTIDADES MUY PEQUEÑAS EN

CUALQUIER MOMENTO DETERMlNADO, EN AQUELLOS LUGARES EN Do[· 

DE NO VALE LA PENA CARGAR ESTAS CANTIDADES TAN ·PEQUEÑAS -

AL ~ERCADO·LOCAL1 O DONDE tSTE ESTÁ DEMASIADO LEJOS1 HAY -

INTERMEDIARIOS QUE VIAJAN DE UNA UNIDAD A OTRA1 COMPRANDO

TRES PEPINOS AQUf UN KILO DE JITOMATE ALLÁ Y UNOS CUANTOS

GRAMOS DE CHILE EN OTRO LUGAR, 

Los CAMPESINOS NO TIENEN IDEA DE CUÁL PUEDA SER EL -

PRECIO ADECUAD01 Y EN LA MAYOR{A DE LOS CASOS SE VEN OBLI-

. GADOS A ACEPTAR EL QUE LES OFRECE EL COMPRADOR AMBULANTE, -

POR OTRA PARTE1 MUY POCOS DE ESTOS COMPRADORES SE HACEN Rl 

COS1 PORQUE ELLOS'TAMBI~N TIENEN SUS DIFICULTADES1 VItNDO

SE OBLIGADOS A VENDER LOS PRODUCTOS EN UN MERCADO QUE UN -

D'A PUEDE SER FAVORABLE Y OTRO DfA MALO. LAS DEFICIENCIAS 
. . 

DE ESTE SISTEMA PUEDEN IRSE REDUCIENDO POCO A POC01 CON --
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FORME EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES SE I[ 

TRODUZCAN HASTA LAS ZONAS MAS REMOTAS DEL PAÍS, Y LOS CAM-c 

PESINOS EST~N MAS INSTRUIDOS Y CONSCIENTES DE LOS PRECIOS

DEL MERCADO. MIENTRAS TANTO DEBER[A HACERSE ALGO POR ---

CREAR LA POSIBILIDAD DE QUE SE AMPLfE LA AYUDA A ESTOS -

PRODUCTORES A PEQUEAA ESCALA. EN JAMAICA, DONDE HACE TODA 

VfA ALGUNOS AROS EXISTÍA UN PROBLEMA SIMILAR AL DE AQUf, -

EL GOBIERNO INICIÓ UN PROGRAMA DE CENTROS RECOLECTORES --

-PRINCIPALMENTE PARA LEGUMBRES Y FRUTAS Y PARTICULARMENTE

EN LAS ZONAS MÁS REMOTAS- DONDE LOS CAMPESINOS PODf AN LLE

VAR SUS PEQUEAAS C~NTIDADES DE PRODUCTOS Y VENDERLOS A LOS 

INTERMEDIARIOS E INCLUSIVE DIRECTAMENTE AL PÚBLICO, A PRE

CIOS QUE ERAN DADOS A CONOCER CLARAMENTE TODOS LOS DfAS. -

MUCHOS DE ESTOS CENTROS OFREC[AN EL SERVICIO DE CLASIFICA

CIÓN Y EMPAQUE, CON COSTALES Y CAJAS ADECUADAS PARA CADA -

UNO DE LOS DIFERENTES ART[CULOS, Y ASÍ LOS CAMPESINOS O -

LOS INTERMEDIARIOS PODÍAN EMPACAR SUS PRODUCTOS PARA EN--

VIARLOS A LOS CENTROS URBANOS, REDUCIENDO DE ESTA FORMA -

LAS OPORTUNIDADES DE QUE SE ESTROPEARAN O SUFRIERAN MERMAS 

DURANTE EL TRANSPORTE, 

ALGUNOS DE ESTOS CENTROS CONTABAN CON UNA LIMITADA -

CANTIDAD DE ESPACIO PARA ALMACENAR POR Df A O DOS LA PRODU~ 

CIÓN QUE NO SE VEND[A, 

EN M~XICO SE PUEDEN ENCONTRAR UNOS POCOS CASOS AISLA

DOS DE PROYECTOS DE ESTA fNDOLE, SIN EMBARGO, ES INDUDA-

BLE QUE ESTE TIPO DE SERVICIO PODRIA Y DEBERIA LLEVARSE A-
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CABO EN PARTE POR LA CONASUPO Y QUIZÁ HAS POR LAS ORGANIZA. 

CIONES EJIDALES, LA CONASUPO HA CONSTRUIDO APARATOSAS BO

DEGAS EN CIENTOS DE EJIDOS1 Y ALGUNAS DE ESTAS INSTALACIO

NES CASI NO SE OCUPAN, MUCHAS DE ESTAS CONSTRUCCIONES1 S.l 

TUADAS EN ZONAS EN DONDE SE CULTIVAN HORTALIZAS PODRÍAN -

UTILIZARSE CON ALGUNAS ADAPTACIONES O SIN ELLAS1 PARA -

LOS FINES QUE ACABAMOS DE DESCRIBIR1 SIN EMBARGO, UNO DE

LOS OBSTÁCULOS QUE DESDE LUEGO PODEMOS PREVER ES QUE LA CQ. 
NASUP01 CON SU BUROCRACIA COMPLICADA Y COSTOSA1 TENDR.4 QUE 

COBRAR POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y EMPAQUE TARIFAS M~ 

QUE SON DEMASIADO ALTAS COMO PARA QUE LOS CAMPESINOS LAS -

PUEDAN PAGAR, 

EL AGENTE LÓGICO PARA ESTE TIPO DE SERVICIOS ES EL EJl 

D01 O VARIOS EJIDOS SI SE PUEDEN PONER DE ACUERDO PARA TRA 

BAJAR CONJUNTAMENTE. UN CENTRO DE RECOLECCIÓN1 CLASIFICA

CIÓN E INCLUSO EMPAQUE COMPRENDE UNA.OP.ERA:CIÓN MUCHO MENOS 

COMPLICADA QUE UNA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMEN

TICIOS Y1 POR LO TANT01 SERfA MÁS FÁCIL QUE TUVIERA ~XITO. 

Los COSTOS ADHHIISTRATIVOS FIJOS DEL EJIDO SERfAN HU

CHO reaes l:lE l.DS DE LA COOAslFo. Los EJIDOS TENÍAN COMO OBJ~ 

TIVO PROPORCIONAR SERVICIOS A SUS MIEMBROS1 PERO AÚN FAL~ 

TA MUCHO POR REALIZAR. ESTA ES UNA OPORTUNIDAD MUY RECO-

MENDABLE PARA PROBAR SU VALOR COMO INSTITUCIÓN SOCIAL. 

PERO TAMPOCO QUIERE DECIR QUE ESTE TIPO DE COMERCIA-

LIZACION DEBERfA CONFINARSE A LOS EJIDOS QUE PRODUCEN LE--. . 
GUMBRES. SE PUEDE CoHTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS -
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EJIDOS EMPRENDAN LA COMERCIALIZACIÓN EN FORMA COOPERATIVA

(O COLECTIVA1 COMO SE PREFIERA DECIR) DE PRODUCTOS COMO L!;_ 

CHE1 HUEV01 CARNE DE POLL01 MIEL U OTROS. 

MAS AÚN1 UN EJIDO QUE HAYA DESARROLLADO LA CAPACIDAD 

DE VENDER FAVORABLEMENTE LA PRODUCCIÓN DE SUS MIEMBROS1 PQ. 

DRIA TAMBl~N1 HACERSE CARGO DE COMPRAR LOS INSUMOS DE MA-

YOR IMPORTANCIA1 COMOJ POR EJEMPLOJ SEMILLAS1 FERTILIZAN-

TES1 PLAGUICIDASJ ALAMBRES PARA LAS CERCAS1 ALIMENTOS PARA 

LOS CERDOS Y LOS POLLOS1 ETC,J ETC,J Y COMPRANDO TODOS ES

TOS INSUMOS EN GRANDES CANTIDADESJ PUEDE OBTENER PRECIOS -

MAS BARATOS PARA SUS MIEMBROS, ESTAS ACTIVIDADES REPRESE[ 

TA~ UNA CONTRIBUCIÓN MUY IMPORTANTE PARA ELEVAR LOS INGRE

SOS DE LOS EJIDATARIOS, Y MIENTRAS LOS PROGRAMAS CUYO OB

JETIVO ES ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN COLECTIVA1EN LA MAYORf A

DE LOS CASOS SE TOPAN CON UNA RESISTENCIA FEROZJ YA QUE -

SON UN ATAQUE CONTRA EL SENTIDO DE PROPIEDAD DE LA TIERRA

QUE TIENEN LOS EJIDATARIOS1 LOS PROGRAMAS PARA.HACER ar-f'RAS-~ 

COOPERATIVAS DE LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN, Y LA VENTA -

COLECTIVA DE LA PRODUCCIÓN, NO ENCUENTRAN"ESTOS OBSTACULOS 

DE TIPO PSICOLÓGICO, 

UNA DIFICULTAD, POR LO MENOS TEMPORAL, ES LA FALTA DE 

PERSONAL CAPACIDADO PARA HACERSE CARGO DE ESTOS CENTROS DE 

COMERCIALIZACION'~· POR PEQUERAS Y MODESTAS QUE PUEDAN SER -

SUS ACTIVIDADES, LAS DEPENDENCIAS OFICIALES CUENTAN CON -

GRAN NÚMERO DE AGRONOMOS QUE SE SUPONE TIENEN LA CAPACIDAD 

DE DIRIGIR EJ.IDOS COLECTIVOSJ PERO PRACTICAMENTE NO DISPO

NEN DE NADIE QUE SEPA ALGO SOBRE coMERCIAL°izAcI6N. SERIA-
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NECESARIO ENTRENAR A VARIOS CIENTOS DE PERSONAS1 QUE TEN-

DRfAN LA RESPONSABILIDAD DE ASESORAR A LOS EJIDOS PARA OR

GANIZARSE Y PROVEERSE DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

QUE NECESITAN1 Y POSTERIORMENTE SUPERVISAR LAS OPERACIONES 

DE LOS CENTROS. AQUJ HAY UN PAPEL SUMAMENTE IMPORTANTE DE 

ADIESTRAMIENT01 QUE PODRfA DESEMPEÑAR LA CONASUPO. Asr SE 

DEBE DESARROLLAR Y FORTALECER EL EJIDO COMO ORGANIZACIÓN -

ECONÓMICA AL SERVICIO DE SUS MIEMBROS EN TODAS PARTES DE -

LA REPÚBLICA COMO JAMÁS SE HA VISTO. 

PERO AÚN QUEDA POR RESOLVER EL PROBLEMA DE COMO RACIQ 

NALIZAR LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN1 COMO REDUCIR EL NÚMERO 

DE INTERMEDIARIOS, ESTE PROBLEMA1 AL QUE SE LE DA TANTA - · 

PUBLICIDAD1 ES COMÚN A TODOS LOS PAf SES EN Vf AS DE DESARR~ 

LLO Y ES REFLEJO DE· DOS REALIDt.DES: UNA DE ELLAS ES QUE, -

EN ESTOS PAf SE~1 EL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO ESTÁN MUY EX

TENDIDOS Y SON END~MICOS1 Y LA OTRA ES QUE EL COMPRAR Y EL 

VENDER SON OCUPACIONES QUE NO REQUIEREN ne· UN ENTRENAMIEN

TO ESPECIAL; CUALQUIER PERSONA QUE TENGA AGUDEZA E INGENIO 

PUEDE EMPEZAR DE UNA MANERA MODESTA1 Y SI ES PERSPICAZ PU~ 

DE HACERSE RICA. CABE PENSAR QUE ALGUNOS COMERCIANTES P~ 

DRfAN ESTABLECER RELACIONES DIRECTAS CON·-Los PRODUCTORES. ~L 

POR MAYOR1 Y ASJ ·COMPRARfAN Y VENDERfAN A PRECIOS MÁS BARA 

TOS, LO QUE COLOCARfA A LOS INTERMEDIARIOS FUERA DEL NEGO

CIO, EN LA PRACTICA.ESTO NUNCA DURA MUCHO, PORQUE EN DON

DE QUIERA QUE SE RACIONALIZA UNA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, -
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MUY PRONTO SE PRESENTA ALGUNA PERSONA LO SUFICIENTEMENTE -

LISTA COMO PARA QESCUBRIR LA FORMA DE INTERPONERSE Y HACER 

QUE EL NÚMERO DE MANIPULACIONES SEA IGUAL QUE ANTES, 

Y ESTO NO ES TODO, EXISTE ADEMÁS LA- INEFICACIA Y CO

RRUPCIÓN DE LOS MERCADOS DE MAYORE01 DE LOS CUALES EL EJEtl, 

PLO MÁS CONSPICUO. ES "LA MERCED" EN LA CIUDAD DE M~XICO

A PESAR DE QUE SE PUEDEN ENCONTRAR CASOS SIMILARES, AUNQUE 

NO TAN DRAMÁTICOS, EN TODA LA PROVINCIA, LA FORMA EN QUE

OPERAN TODOS ESTOS MERCADOS AUMENTA LOS PRECIOS EN UN ALTO 

E INNECESARIO PORCENTAJE QUE EL CONSUMIDOR FINAL TIENE QUE 

PAGAR, ALGUNOS FUN~IONARIOS HAN DECLARADO, POR MEDIO DE -

FRASES MUY DRÁSTICAS, QUE ESTÁN RESUELTOS A PC.N3AA CON ESTA

SITUACIÓN, PERO HASTA AHORA NO SE HA HECHO NADA EFECTIVO -

AL RESPECT01 Y SERfA POCO REALISTA ESPERAR QUE HAYA ALGU-

NA MEJORfA IMPORTANTE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, 

DESANIMADAS CON ESTAS PERSPECTIVAS, ALGUNAS PERSONAS

ABOGAN POR UN SISTEMA ESTATAL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUC-

TOS ALIMENTICIOS QUE CUBRA TODA SU TRAYECTORIA DESDE EL -

PRODUCTOR HASTA EL CONSUMIDOR, ANTES DE CONTINUAR PRES 10-

NANDO CON SUS RECOMENDACIONES, DEBERfAN VERIFICAR SI EN -

LOS PAÍSES EN DONDE SE HA ESTABLECIDO EL SOCIALISMO DESDE

HACE VARIAS D~CADAS LA DISTRIBUCIÓN REALMENTE OPERA CON -

EFICACIA O SI ES TODAVfA MÁS EFICIENTE Y COSTOSA OUE EN -

LOS SISTEMAS DE M~P.CADO LIBRE. DEBEMOS DARNOS CUENTA DE -

QUE LA SATISFACCIÓN DE LAS MÚLTIPLES NECESIDADES DE LOS -

CONSUMIDORES,. PARTICULARMENTE DE AQUELLOS QUE VIVEN EN LAS 



GRANDES CIUDADES., EXIJE:DIARIAMENTE UN NÚMERO INTERMINABLE

DE AJUSTES A SITUACIONES CAMBIANTES., UN ARTE QUE EL EJ~RCL 

TO DE EMPLEADOS FEDERALES QUE TRABAJAN DENTRO DC: UNA ES--

TRUCTURA BUROCRÁTICA., R[GIDA., DE NORMAS Y REGLAMENTOS., NO

PUEDE ADQUIRIR. No SE LES PUEDE CONCEDER LIBERTAD PARA -

TOMAR LAS MILES DE MICRODECISIONES QUE HACEN QUE LA DISTRl 

BUCI6N SEA EFICAZ, 

0 TAMBil!N CONTEMPLAR LA ACTUACIÓN DE LA CONASUPO., LA

CUAL.. TOMANDO PARTE EN TODO EL TRAYECTO DE LAS OPERACIONES 

A PARTIR DE LA SALIDA DE LA UNIDAD DE PRODUCCI6r1., HASTA --
.. 

LLEGAR AL SUPERMERCADO,. TENfA LA INTENCIÓN DE DEMOSTRAR --

QUE ESTOS SERVICIOS PODf AN PROPORCIONARSE A COSTOS MAS BA

JOS QUE LOS DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR PRI~ 

VADO. No SE PUEDE NEGAR QUE EN CIERTAS ESFERAS LA CONASU

PO HA LLEVADO A CABO FUNCIONES IMPORTANTES Y QUE SUS L0---

8ROS HAN SIDO CONSIDERABLES., PERO NO HA llOSTRADO LA FORMA

DE ADQUIRIR Tl!CNICAS DE DISTR.IBUCIÓN SUPERIORES, LA MAYOR 

PARTE DE LOS ARTf CULOS QUE VENDE A PRECIOS·· INFERIORES QUE 
. . . . . . 

EN OTROS SUPERMERCADOS., Y POR CIERTO QUE EL NÚMERO DE ES--

TOS ART~CULOS ES MUY LIMITADO; SON DE CALIDAD INFERIOR O -
.. 

BIEN TIE;NEN SUBSr.DIO. 

NUEVAMENTE ESTAMOS PELEANDO LAS BATALLAS DE UNA ERA -

PASADA. EN LOS DfAS EN QUE LOS ÚNICOS VENDEDORES DETALL!~ 

TAS ERAN LAS TIENDAS PARTICULARES CHICAS Y ALGUNOS MERCA-

DOS P9BL~COS ; LOS MARGENES DE DISl;RIBUCIÓN ERAN ALTOS., --
. . . . . .. 

PARTICULARMENTE EN LAS HENDAS PEQUEfilAS. Hov EN Df A:., LAS-
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CADENAS DE SUPERMERCADOS HAN RACIONALIZADO Y ACORTADO LOS

MÁRGENES EN FORMA TAN EFICAZJ QUE SUS PRECIOS SON SIGNIFI

CATIVAMENTE MÁS BAJOS QUE LOS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS PA

RA LA MAYOR[A DE LOS PRODUCTOS AU:MENTICI OSJ COMO SE HA -

VI STO A PARTIR DE LA DEVALUACIÓN DEL PESO POR LAS PUBLICA 

CIONES DE LA PRENSA REFERENTE A LAS COMPARACIONES EN LOS -

PRECIOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS. EN LAS VENTAS

AL MENUDEO HAY MUY POCA POSIBILIDAD DE RACIONALIZAR MÁS, -

Los PROBLEMAS PROVIENEN EN PUNTOS MÁS ATRÁS EN LA CADENA -

DE DISTRIBUCIÓN, SIN EMBARGOJ MIENTRAS EL DESEMPLEO SIGA

PREVALECIENDO Y CONTINÚE SIENDO TAN FÁCIL ENTRAR EN LAS A~ 

TIVIDADES COMERCIALESJ ES MUY PROBABLE QUE LA PLAGA DE IN

TERMEDIARIOS Y COYOTES SIGA CON NOSOTROS. 
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3.8 CONSUMO 

EL CONSUMO ES, SIN LUGAR A DUDAS,· UNO DE LOS ELEMEN-

TOS MOTRICES DEL CIRCUITO ECONÓMICO, A TRAV~S DE ~L SE D[ 

FINE EL TAMAÑO Y LA ESTRUCTURA DEL MERCADO E INTRfNSECAME~ 

TE INFLUYE EN LA FORMA EN QUE SE REPARTEN LOS BENEFICIOS -

DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ELLO LE DÁ LA IMPORTANCIA SU

FICIENTE PARA SER CONSIDERADO DENTRO DE LAS MÁS SIGNIFICA

TIVAS PRIORIDADES DE LA POLfTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. 

MEDIANTE EL CONSUMO, COMO FUNCIÓN PRODUCTIVA Y EXPEC

TATIVA SOCIAL, PODEMOS APRECIAR CON CLARIDAD LA CAPACIDAD-

CONTENIDA QUE 'HA CARACTERIZADO A NUESTRO SISTEMA DE Vi~ 

DA, PARA ADAPTARSE AL CAMBIO, COMO FUNCIÓN PRODUCTIVA, -

PORQUE EL CONSUMO IMPLICA ASPECTOS RELATIVOS A LOS NIVELES 

DE PRECIOS, A LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y A LOS MARGENES 

DE COMERCIALIZACIÓN, PERO, ADEMÁS PORQUE LA MAGNITUD Y LA

ESTRUCTURA DEL CONSUMO CONDICIONAN EL PROCESO DE FORMA--

CIÓN DEL EXCEDENTE ECONÓMICO REAL, EL CUAL ES FUNDAMENTAL

PARA EL CRECIMIENTO CUANTITATIVO, AL MISMO TIEMPO QUE SE -

DETERMINA EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS SOCIALMENTE -

NECESARIOS. 

PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO EN LA ACTIVl 

DAD PRODUCTIVA DEL PA[S, BASTA CONSIDERAR QUE COMO RENGLÓN 

DE LA cornABILIDAD NACIONAL REPRESENTA CUATRO VECES EL VA

LOR DE LA INVERSIÓN INTERNA BRUTA, LO CUAL INC!OE EN FORMA 

DESFAVORABLE EN LA CAPACIDAD DE LIBERAR RECURSOS DESTINA--
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DOS A ACRECENTAR LA FORMACIÓN DE CAPITAL PRODUCTIV01 INDI~ 

PENSABLE PARA LA CREACIÓN MASIVA DE .LOS EMPLEOS QUE RECLA

MA. LA PRESIÓN DEMOGRAFICA DEL PAfS. 

CONOCIDO ES QUE ESTA FUERTE DISTORSION ECONÓMICA SE -

EXPLICA POR LOS AMPLIOS DESNIVELES QUE EXISISTEN EN EL GA~ 

TO ENTRE~lAS DIVERSAS CAPAS DE LA PvBLACION, COMO LA ILUS

TRA EL HECHO DE QUE EL 77% DE LAS FAMILIAS MEXICANAS EFEC

T0A UN CONSUMO MENSUAL INFERIOR A LOS 10,000 PESOS, EN -

CONSECUENCIA, ES IMPERATIVO INSISTIR EH ELLO PORQUE DE LA

CONCIENCIA QUE TENGAMOS SOBRE:LA MAGNITUD DE ESTE G~NERO -

DE DESI~UALDADES, DEPENDERA, EN BUENA MEDIDA, NUESTRA CON

SISTENCIA PARA INFLUIR EN TALES DISTORSIONES, YA QUE SE TRA 

TA DE ASPECTOS CUALITATIVOS DEL DESARROLLO,DIFÍCILES DE M~ 

DIFICAR EN PERIODOS CORTOS. 

A ESTA CARACTERf STICA ECONÓMICA1 QUE LIMITA SERIAMEN

TE LAS POSIBILIDADES PARA AMPLIAR EL MERCADO INTERNO, HAY

QUE ARADIR LA DESPROPORCIONADA TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD -

MERCANTIL HACIA LA ESPECULACIÓN V EL AUMENTO GENERALIZADO

DE LOS PRECIOS, 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL, CUANDO SE REALIZA CON EFICIElt 

CIA, CONSTITUYE UN MECANISMO QUE AGREGA UTILIDAD A LOS Bl~ 
. ' 

NES Y SERVICIOS PRODUCTIVOS, PARA HACERLOS LLEGAR CON SU--

FICIENClA Y OPORTUNIDAD A DONDE LO REQUIERE LA DEMANDA MO

NETARIA· EN NUESTRO PAÍS1 LAS NUMEROSAS ETAPAS SUPERPUES-. . 

TAS DE INTERMEDIACION QUE SEPARAN AL PRODUCTOR DEL CONSUMl 

110R~ As~ éaMo Los AMPL1os MÁRGENES EN LAs unL10AnEs, HAN-
~.. . . . .. . . . . .. . . 

EMPUJADO A ESTA ACTIVIDAD HACIA LA INEFICIENCIA, A LA OBS-
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CURIDAD EN LAS TRANSACCIONES MERCANTtLES Y A SU 

CIÓN A LA PERSISTENCIA DEL SUBCONSUMO REAL Y LA SOBREPRODU~ 

CIÓN APARENTE, 

EL COMERCIO REPRESENTA LA CONTRAPARTE DEL CONSUMO, -

CCJISTlllJYE LA OTRA CARA DE UN MISMO PROCESO PRODUCTIVO: EL

DE LA APROPIACIÓN DEL PRODUCTO SOCIAL .. PARA DAR UNA IDEA -

DEL CRECIMIENTO DESPROPORCIONADO DE LOS PROCESOS DE COMER

CIALIZACIÓN, HABRÍA QUE CONSIDERAR QUE EN 1981 EL RENGLÓN 

COMERCIO SE RESERVÓ ALREDEDER DEL 25% DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO. ESTO ADQUIERE RELEVANCIA sr CONSIDERAMOS QUE DURAf! 

TE LOS MISMOS. 10 AROS, TAL PROPORCIÓN PERMANECIÓ lD~NTI-

CA1 LO CUAL NOS UBlCA COMO UNO DE LOS PAÍSES DONDE SE ACEtt_ 

TOA MÁS ESTA DEFORMACIÓN. ECONÓMICA, 

LA FUNCIÓN CONSUMO IMPLICA NO SÓLO LOS BIENES Y SERVl 

CIOS QUE SE ADQUIEREN PARA USO INDIVlDUAL .. SINO TAMBI~N DE 

USO COLECTIVO EN LOS MA~ VARIADOS CAMPOS: LA SALUD .. EL --

TRANSPORTE .. LA EDUCAClÓN .. LA RECREACIÓN Y LA lNFORMAClÓN,

EN OTRAS PALABRAS .. SE REFIERE A LAS CONDICIONES DE EQUILI

BRlO Y DESARROLLO QUE DEBEN EXISTIR ENTRE EL AMBITO INDIVl 

DUAL Y EL COLECTIVO, POR ENDE .. NO PUEDE ESTA FUNCIÓN .. SER 

CONSlDERADA COMO UN SIMPLE MEDIO ECONÓMICO .. SOMETIDO A UN

INTER~S MERCANTlL DE BENEFicro y DE LUCRO. 

AL CONSUMO COMO FUNCIÓN PRODUCTlVA QUE HAGA EXPEDlTO 

EL PROCESO DE CIRCULAClÓN Y CREClMIENTO ECONÓMICOS .. HAY -

QUE AGREGAR EL PAPEL QUE REPRESENTA COMO EXPECTATIVA SOCIAL 

Y FACTOR DE RACIONALIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR LA EST~ 
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POR MEDIO DEL.CONSUMO SE EXPRESAN GRAN PARTE DE LOS -

VALORES DEL SISTEMA SOCIAL, LAS ELECCIONES Y LAS PREFERE~ 

CIAS DEL CONSUMIDOR ESTÁN CONDICIONADAS POR EL AMBIENTE EN 

EL QUE 'se DESENVUELVE su ACTIVIDAD y DONDE GENERALMENTE SE 

LE INCITA A COMPETIR ÚNICAMENTE PARA OBTENER PRESTIGIO SO 

CIAL A BASE DE LA ACUMULACIÓN Y LA POSESIÓN INDISCRIMINA-

DAS. EH SUMA1 EL CONSUMIDOR SE ENCUENTRA DESPROTEGIDO AN

TE LA INFLUENCIA HEGEMÓNICA DE LOS FACTORES DE LA PRODUC-

CION1 DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DE LOS QUE SE INCLINAN POR

LA INMOVILIDAD SOCIAL, 

EL CONSUMIDOR EN SU CONCEPCIÓN PURA NO EXISTE, Su -

FUNCIÓN ESTÁ CONDICIONADA POR M0LTIPLES INFLUENCIAS Y TEN

SIONES: NECESIDADES REALES1 ASPIRACIONES1 PODER'DE COMPRA

y LA INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS COMERCIALES DE LA PUBLICl 

DAD Y DEL CR~DITO, POR RAQUfTICO QUE SEA SU HIGRES01 EL

CONSUMIDOR NO PUEDE LLEVAR A CABO ELECCIONES OBJETIVAS CO

RRESPONDIENTES A SUS REQUERIMIENTOS EFECTIVOS1 A SUS POSI

BILIDADES FINANCIERAS1 A LA UTILIDAD Y A LA CALIDAD DE LOS 

. BIENES Y LOS SERVICIOS QUE CONSUME, 

EN EFECT01 LA FUNCIO~ DE CONSUMIR NO DEBE CDNCEBIRSE

S~LO COMO UNA Vf A REMUNERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y EL CO

MERCI01 SINO COMO UN DERECHO'SOCIAL QUE DEBE EJERCERSE PA

RA ESTABLECER UNA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE EL PRO-

DUCTOR1 EL DISTRIBUIDOR Y EL CONSUMIDOR1 CONDICIÓN QUE -

PERMITA AL CONSUMI·DoR ORGANIZARSE Y .DEFENDER SUS INTERESES 
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EN IGUALDAD DE CIRCUNSTACIASJ A LA VEZ QUE HAGA POSIBLE SU 

ACCESO A UNA INFORMACIÓN FIDEDIGNA, OPORTUNA Y VERAZ, Y A

UNA CAPACITACIÓN MÁS AMPLIA, PARA ESTAR EN APTITUD DE DIS

PONER DE UN DERECHO DE EXPRESIÓN CAPAZ DE INFLUIR EN LA -

ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIEt! 

TOS DE AUTOSUFICIENCIA DEL PAfSJ LA SATISFACCIÓN DE NECESl 

DADES SOCIALES Y LA VINCULACIÓH CON NUESTRA CULTURA, 

SÓLO DE ESTA MANERA PODREMOS ASPIRAR A DARLE EL ACTO

DE PRODUCIR, EL ENSAMBLE QUE REQUIEREN LOS PROCESOS DE CA~ 

810 SOCIAL PARTICIPATIVO, EN LOS QUE LA PRODUCCIÓN PERMITA 

EL CONSUMO RACIONAL y ~STEJ esTIMULE LA PRODUCCIÓN. 

PROCESOS QUE CONCIBAN AL ACTO PRODUCTIVO DESDE SU ETA 

PA PRIMARIA, EN QUE LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA NO IMPLI--· · 

QUE LA EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE, SINO POSIBILIDADES EFECTl-

VAS DE EMPLEO Y DE ESTA FORMA 5E CONTRIBUYA A ELEVAR EL -

CONSUMO REAL DEL TRABAJADOR, 

MlJCHOS OBSTÁCULOS HAN TENIDO QUE SALVARSE PARA LLEGAR 

A LO QUE HOY CONFORMA UN MARCO JURIDICO DESTINADO A ORIEN

TAR Y A PROTEGER AL CONSUMIDOR, 

EN M~XICO, SURGE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CON

SUMIDOR, ORDENAMIENTO QUE REGULA LAS RELACIONES ENTRE PRO

VEEDOR Y CONSUMIDOR. Es UNA ESENCIA UNA NORMA JUSTA POR-

QUE CONFIERE ID~NTICA PERSONALIDAD A AMBOS SUJETOS DE DE-

RECHO, Es LA CULMINACIÓN DE UN ESFUERZO Y AL MISMO TIEMPO 

EL INICIO DE UNA TAREA PERMANENTE, PARA ALCANZAR EL OBJETI

VO DE PROTEGER A QUIEN COMO CONSUMIDORJ SE VE INDEFENSO Ar! 
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TE LA CRECIENTE INFLUENCIA QUE CADA DrA ADQUIERE EL PROVE~ 

DOR EN UNA SOCIEDAD DESIGUAL, 

ESTA LEY1 AL IGUAL QUE LAS INSTITUCIONES QUE A TRA-

V~S DE ELLA SE CREARÓN1 NO HAN AGOTADO LAS ILIMITADAS VE-

TAS DE LA PARTICIPACIÓN. EN LA MEDIDA EN QUE EL PROCESO

ECONÓMICO VA INCORPORANDO A CAPAS MÁS AMPLIAS DE LA POBLA

CIÓN A TODA UNA ERA DE CONSUM01 ES PREVISIBLE QUE SE AGUDl 

CEN LAS PRESIONES SOBRE EL CONSUMIDOR Y QUE ~STE COMO UN -

SER CAUTIVO ANTE LOS EMBATES DEL CONSUMISM01 VAYA QUEDANDO 

INERME Y SE CONVIERTA EN VfCTIMA MÁS QUE BENEFICIARIO DEL

DESARROLLO, 

No PUEDE VERSE CON EXCESIVO OPTIMISMO LO QUE YA SE HA 

MATERIALIZADO EN ESTE CAMPO. SABEMOS QUE CONTINÚAN OCU--

RRIENDO TANTAS IRREGULARIDADES1 COMO LO PUEDE PERMITIR UNA 

ESCASA PARTICIPACIÓN1 POCO ACOMETIDA Y MAL ORGANIZADA, 

POR ELL01 EN EL CONSUMIDOR ESTÁ UN POTENCIAL POLfTICO 

QUE NO PUEDE SOSLAYARSE1 LA REALIDAD NACIONAL Y LA EX?E--

R I ENC IA INTERNACIONAL MUESTRAN QUE EL CONSUMIDOR ESTÁ SUJg_ 

TO A UNA AGRESIÓN PERMANENTE Y QUE TIENDE A ORGANIZARSE P~ 

RA DEFENDER SUS LEGfTIMOS INTERESES, 



ALll'EITOS ex.E ARJRTPN 

ENERGIA 

EASICOS1 
CEREALES: 

Wl!Z: TORTILI.A 
POZOLE 
TA'W.ES 
ATOLE 

TRIGO: PAN 
GALl.ETAS 
PASTAS 

ARROZ 
AVENA 
CEllTENO 
CEBADA 

RAICES: PAPA 
CA'OTE 
CH 1 NCliA VOTE 

FRUTAS: PLÁTANO 
coco 
AGUACATE 

SEClJilJAR 1 OS: 
Al.ú:ARES: AZíJ:.M 

PILalCIU.O 
GllASAS: ACEITE 

GRASA VEGET l\L 
MANTEQUILLA 
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AL.lf'ENJUS QLE ~TM 

+ 

VEGETALES, LEGUfü-OSAS F-RIJfAS: y Ol.EAG l l'DSAS : NNWIJA 
FRIJOL GUAYN3A 
HABA fWIDARINA 

IWIGO LEITTEJA 
PARA OBTENER UNl'I AAVE..Jál IWEY 

ClARM'IZD TEJOCOTE 
ALIMENTACION &JYA ZAPOTE 

CACAHUl\TE OWlACANO 
COMPLETA, VARIAR NUEZ. Lll'OO 

PllVN '1:ÚlN 
LAS COMBINACIONES IUOOJOL! PAPAYA 

GlJANABANA 
"De ALIMENTOS rn 1 l'V\J.f.S : PJTAYA EN -

CHJRIM:>YA CARNES ROJAS: RES llANOE EL DESAYUNO, COMl PUERCO AAAY~ 
CARNERO 

~: DA Y CENA, DE CHIVO 
CONEJO 1-fl.JAS: ULJTE,Cll . .ANTRO ACUERDO AL GUSTO 

CARtlES BUINCAS: PESCAOO ESP 1 NACA, VEROOl.AGA 
AVES BERROS, ACELGA Y PRESUPUESTO. 

LEOE: LEOtE DE V/>CA FLORES: FLOR DE CALJBAf.A 
YOGUR ni COLIFLOR 
QUE&JS 

JTkOS: J 1 Tll1A TE, NOPALES, 
IAE.WS ~~ 

RAIWIITOS 
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C A P I T U L O IV 

ESTRATEGIAS DE cor1ERCIALIZACION y DISTRIBUCIOf~ 

DE ALIMENTOS BASICOS 

4.1 AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 
4·,2 POBLACION OBJETIVO PRODUCTO-MERCADO 
4.3 LA RED DE COMERCIALIZACION-DISTRIBUCION DE 

ALI MEIITOS BAS 1 COS • 
4.4 EL TRANSPOR)E 
1.1.5 DEMANDA ALIMENTARIA PUBLICA-ESPACIO ECONOMICO 
4.6 APOYO A AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS 
4,7 SUBSIDIOS SELECTIVOS 
4.8 PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
4,9 PRECIOS Y MECANISMOS DE RETENCION DEL EXCE-

DENTE. 
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4.1 AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

A PARTIR DE 1965 EL SECTOR AGRfCOLA MEXICANO SE ENFREM_ 

TA A UNA CRISIS QUE SE MANIFIESTA EN DOS ASPECTOS., INTERRE

LACIONADOS ENTRE SI: LA RÁPIDA DISMINUCIÓN DE LA PRODUC--

C IÓN DE GRANOS Y EL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ... , -

LOS CUALES HAN PROVOCADO LA P~RDIDA DE LA AUTOSUFICIENCIA

EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS., Y EL AUMENTO DE LA DEPENDE~ 

CIA EXTERNA EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DE GRANOS, ESTA Ük 

TIMA SIGNIFICABA PARA 1980 LA IMPORTACIÓN DE 10.5 MILLONES

DE TONELADAS DE GR~NOS Y OLEAGINOSAS., ASf COMO LA CRECIE[ 

TE PENETRACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO EN LA CADENA ALIMENT~ 

RIA, LO QUE HA DADO LUGAR A UNA MAYOR PRESENCIA EN LA ECO

NOMÍA NACIONAL, DE LAS COMPARACIONES NORTEAMERICANAS QUE -

MANTIENEN OLIGOPOLIZADO EL COMERCIO MUNDIAL re TALES PRO-

DUCTOS. 

LA CAfDA DE LA PRODUCCIÓN PER-CÁPITA DE MAfZ A PARTIR 

DE 1973-1974 HA WFLUIDO SIGNIFICATIVAMENTE EN LA Pt:RDIDA

DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA DE NUESTRO PAfS, YA QUE 

ESTE GRANO REPRESENTA APROXIMADAMENTE EL 22% DE LA PRODUC

CIÓN AGRfCOLA TOTAL Y CONSTITUYE EL ELEMENTO FUNDAMENTAL -

EN LA DIETA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO, 

PARA EVITAR LA Pt:imIDA DE LA AUTONOMf A NACIONAL Y LA -

PRESENCIA NOCIVA DE TALES CORPORACIONES EN LA ECONOMfA ME

XICAN~, EL ESTADO DEBE OTORGAR UN FUERTE APOYO A LOS PEQU~ 

ÑOS PRODUCTORES PRIMARIOS QUE SON LOS QUE PRODUCEN LOS ALl 
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MENTOS BÁSICOS, OTRAS RAZONES QUE JUSTIFICAN EL APO~O ES

TATAL SON: QUE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CONSTITUYEN EL MA

YOR POTENCIAL DE RESPUESTA PRODUCTIVA1 PORQUE REPRESENTA -

LA MEJOR OPCIÓN PARA OFRECER EMPLEO E INGRESO A MILLONES

DE MEXICANOS Y PORQUE SU REACTIVACIÓN PRODUCTIVA ES LA SQ. 

LUCIÓN MAS APROPIADA A LOS PROBLEMAS DE SUBALIMENTACIÓN DE 

LAS CLASES POPULARES, 

LA AUTOSUFICENCIA ALIMENTARIA ES FACTIBLE EN EL CORTO 

PLAZO COMO LO DEMUESTRAN LAS CIFRAS DE INCREMENTO DE LA -

PRODUCCIÓN LOGRADA EN EL AÑO ·AGRf COLA 1979-80 

EN El A~O AGR~COLA 1980 SE OBTUVO UNA PRODUCCIÓN DE -

12 MILLONES 383 MIL TONELADAS DE MAfZ, DEBIDO A UN INCRE-

MENTO DEL 18% EN LA .SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO AL Cl-

CLO AGRf COLA ANTERIOR, LLEGANDO A 6 955 201 DE HECTÁREAS A 

UN NOTABLE AUMENTO DEL 14% EN LOS RENDIMIENTOS ~OR HECTÁ-

REAS, QUE EN PROMEDIO SE ESTIMA EN 11690 KILOGRAMOS, LA -

PRODUCCIÓN DE FRIJOL SE INCREMENTÓ EN 75%, LA DE TRIGO EN-

23% Y LA DE SORGO EN 30%. 

EN ESTOS INCREMENTOS DE LA ?RODUCCIÓN ES IMPORTANTE -

LA PAR_TICIPACIÓN .DE fERTffEX.1 QUE INCREMENTÓ SU PRODUCCIÓN 

DE FERTILIZANTES ENTRE 1979 Y 1980 A 3,600,000 TONELADAS1-

LO QUE SIGINFICA UN INCREMENTO DEL 13%. 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO NO CONTEMPLA LA CON-

VERSIÓN DE LA SUPERFICIE DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE ALI-

MENTOS DE EXPORTACIÓN EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁ

SICOS, SIMPLEMENTE PORQUE LAS 270,000 HECTÁREAS QUE EN PR~ 
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MEDIO (1975-1979) SE UTILIZAN PARA TALES CULTIVOS, SÓLO -

AGREGAR(AN ALREDEDOR DE UN 6% A LA DISPONIBLIDAD DE MA(Z,

y EN CAMBIO OBLIGARIA A PRESCINDIR DE UNOS 14 MILLONES DE

JORNADAS/AÑ0.1 DEBIDO A LA DIFERENTE INTENSIDAD EN EL EMPLEO 

DE MANO DE OBRA ENTRE LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN Y EL MA(Z, 

los INGRESOS GENERADOS POR LA EY.PLOTACIÓN PETROLERA - · 

NO TENDRAN REPERCUSIÓN POSITIVA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL PAf S1 SI PERSISTE LA TENDENCIA RECESIVA DEL SECTOR PRl 

MARIO Y SI LOS EXCEDENTES PETROLEROS PERMITEN EMPRENDER A~ 

ClONES QUE IMPLICAN LA TRANSFORMACIÓN DE LA PEQUEÑA PRODU~ 

CION PRIMARIA EN UN SECTOR CAPAZ DE ABSORVER PRODUCTIVAME~ 

TE A SU POBLACIÓN., LO CUAL., ADEMAS DE CONVERTIRLA EN AUTO

SUFICIENTE: PODRA GENERAR IMPORTANTES EXCEDENTES DE ALI-

f'1ENTOS BASICOS. 

LO ANTERIOR SUGIERE EVITAR LA TENDENCIA A QUERER ABA

TIR ·EL DtFICIT ALIMENTARIO DE LOS SECTORES MAS ATRASADOS A 

TRAV~S DE MEDIDAS ASISTENCIALES PERMANENTES CON CARGO A -

LOS EXCEDENTES PETROLEROS, ES DECIR, CON MEDIDAS QUE ~LEVE~ 

LA CAPACIDAD· DE CONSUMO INMEDIATO DE DICHOS SECTORES., PE

RO NO_SU CAPACIDAD PRODUCTIVA. AL RECURRIR AL EXPEDIENTE

FACIL DE .CERRAR CON IMPORTACIONES LA BRECHA ENTRE LA DEMA~ 

DA. Y LA OFERTA INTERNA DE BIENES BÁSICOS, EXISTE EL PELI-

GRO DE POSPONER lOS CAMBIOS EXTRUCTURALES NECESARIOS PARA

REACTIVAR AL SECTOR v·LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTA-

R~A~ 
Es POR ELLO QUE EL PA(S NO DEBE GUIARSE POR LAS VENTA 

·; 



JAS COMPARATIVAS QUE LE OFRECE EL COMERCIO EXTERIOR Y s1 -
• 

DAR UN GIRO HACIA LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS DE -

CONSUMO BÁSICO. POR ESTA RAZÓN, EL ESTADO DEBE APOYAR A -

LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN PRIMARIA, POR SER ~STA LA QUE PRODU

CE LOS ALIMENTOS BÁSICOS, 

TOMAR COMO PAUTA LAS VENTAJAS COMPARATIVAS SIGNIFlCA

DESESTIMULAR LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS, YA QUE SE SUBORDINA 

LA PRODUCCIÓN A CRITERIOS QUE NO COINCIDEN NECESARIAMENTE

CON LA PRIORIDAD NACIONAL DE ALIMENTOS POPULARES, 

Los FACTORES QUE SUSTENTAN LA POLfTICA DE REDUCIR LA

DEPENDENCIA EXTERNA DE ALIMENTOS BÁSICOS SON: EL QUE LA -

OFERTA MUNDIAL DE GRANOS BÁSICOS SEA ALTAMENTE OLIGOPÓLI-

CA, TANTO EN T~RMINOS DE LOS PAfSES EN QUE SE ORIGINA COMO 

POR LAS EMPRESAS QUE LO COMERCIALIZAN; EL QUE HAYA QUEDADO 

ESTABLECIDO DE PALABRA Y DE HECHO, LA POSIBILIDAD tE RECU

RRIR AL. EMBARGO COMO ARMA DE PRISIÓN POLÍTICA Y EL QUE RE

CURRA A LA IMPORTACI~N MASIVA DE ALIMENTOS,GENERA GRANDES

TENSIONES EN EL SISTEMA DE DESEMBARCO, TRANSPORTE Y DISTRl 

BUCIÓN DE ALIMENTOS A LAS ZONAS DEFICITARIAS, 
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4.2 POBLACION OBJETIVO PRODUCTO-MERCADO 

LA EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FAMILIAR DEL JNGRESG

EN LAS ÚLTIMAS DOS DECADAS MUESTRA UNA AGUDA DESIGUALDAD-

ASf El 30% MÁS POBRE DE LA POBLACIÓN, QUE EN 1963 TENIA UN 

POCO MÁS DEL 7% DEL INGRESO NACIONAL, EN 1977 PARTICIPÓ -

CON SÓLO EL 61.5% DEL MISMO INGRESO, EN CAMBIO EL lOX DE 

LA POBLACIÓN DE MAYORES INGRESOS SE HAN APROPIAIX> DE HÁS

DEL 40% DURANTE EL MISMO LAPSO DE TIEMPO. 

LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO TIENE SU CONTRAPARTIDA -

EN LA CONCENTRACIÓN DEL CONSUMO, YA QUE PARA EL AÑO DE 

1977 EN EL CASO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SE OBSERVA QUE EL-

30% DE LA POBLAClÓN DE MÁS BAJOS INGRESOS CONSUME SOLO EL-

9. 6% DE DICHOS ARTfCULOS, POR SU PARTE EL 30% DE LA POBLA

CIÓN DE MAYORES INGRESOS CONCENTRA EL 55% DEL CONSUMO DE -

LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, AGRUPANDO AL 50% DE LA POBLACIÓN 

DE MÁS BAJOS lNGRESOS, OBSERVAMOS QUE CONSUMEN EL 23.5% -

LO CUAL ES lNFER!OR A LO QUE CONSUME EL 10% DE LA POBLACIÓN 

DE MAYOR lNGRESO (24.8%) 

ESTA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO Y EL CONSUMO EN LOS E~ 

TRATOS ALTOS DE LA POBLACIÓN HA INCREMENTADO EL CONSUMO DE 

PRODUCTOS SUNTUARIOS LO QUE HA FOMENTADO LA PRODUCClÓN IN

DUSTRIAL DE ESTOS BIENES EN DETRIMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS BÁSICOS, 

ESTE FENÓMENO JUNTO CON LA ESCASEZ Y MALA DISTRIBU-

CIÓN DE LOS ALIMENTOS, HA PROPIClADO LA DESNUTRICIÓN DE LA 
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POBLACIÓN DE MÁS BAJOS INGRESOS Y OCASIONADO LA ESTRECHEZ

DEL MERCADO INTERNO PARTICULARMENTE DEL DE BIENES BÁSICOS. 

LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LOS NIVELES MÁS BA-

JOS DE INGRESOS Y QUE CONSTITUYE LA POBLACIÓN OBJETIVO PRg 

FERENTE DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANOJ ES LA QUE 

POBREMENTE SE ENCUENTRA EN PEOR SITUACIÓN NUTRICIONAL, VA

QUE CONSUME UNA CANTIDAD DE PROTEINAS Y CALORÍAS INFERIOR

A LA RECOMENDADA. ESTA POBLACIÓN SE ENCUENTRA LOCALIZADA

FUNDAHENTALMENTE EN ZONAS RURALES DE TEMPORALJ EN LAS ZO-

NAS RIBEREÑAS Y EN LOS INTERIORES DE MISERIA DE LAS GRAN-

DES CIUDADES, 

l..a¡ TlPOS DE PRODUCCIÓN PRIMARIOS QUE PREDOMINAN EN LAS 

ZONAS RURALES DE TEMPORAL SON LOS DE INFRASUBSISTENCIA V -

EL'DE SUBSISTENCIA QUE CULTIVAN PRINCIPALMENTE HAfZ Y FRI

JOL, DADO QUESts:NIVEtES.IJ: RENDIMIENTO SON REDUCIDOS POR -

SU BAJO NIVEL TECNOLÓGICOJ POR LA ESCAZA APLICACIÓN DE FER 

LlZANTES E IRREGULAR DOTACIÓN DE AGUA> LOS EXCEDENTES QUE

ESTOS GENERAN SON MUY EXIGUOS Y LA CAPITALIZACIÓN DE LAS -

ZONAS MUY BAJA, 

DE LOS PRODUCTORES PRIVADOS, EL 73,5% SE ENCUENTRA EN 

CONDICIONES DE lNFRASUBSISTENCIA V EL 21.8% DE SUBSISTEN

CIA, ESTO ES, EL 64.3% DE TODOS LOS PRODUCTORESJ YA SEAN 

PRIVADOS O EJIDA~ES, SE UBICAN EN EL NIVEL DE INFRASUBSIS- · 

TENCIA Y EL. 18,7% EN:EL DE SUBSISTENClA, 

Lo ANTERIOR DEMµESTRA QUE EL TIPO DE PROPIEDAD Y EX--
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PLOTACIÓN PRIVADA NO NECESARIAMENTE REPRESENTA UNA MAYOR~ 

POSIBILIDAD DE SUPERACIÓN DE LA INFRASUBSISTENCIA> YA QUE

EL SISTEMA EJIDAL PARECE ESTAR MÁS CORRELACIONADO CON NIV~ 

LES DE SUBSISTENCIA QUE EL PRIVADO. 

DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANTERIORES,, SE LOCALI

ZARON 684 MUNICIPIOS CUYA POBLACIÓN RURAL REPRESENTA EL --

13. 6X DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAfS., EN LOS CUALES MÁS -

DEL 79.6% DE LA POBLACIÓN DE CADA MUNICIPIO NO SATISFACE -

EL M{NIMO DE ALIMENTACIÓN,, RAZÓN POR LA CUAL FUERON CONSI

DERADOS COMO ft.ftICIPIOS CR I TI COS, POR OTRA PARTE., EN LAS -

· AREAS URBANAS SE cqNCENTR~ EL 8.5% DE LA POBLACIÓN CON ES

TAS CARACTERf STICAS. 

REFERENTE A LA POBLACIÓN RURAL UBICADA EN LOS 684 MU

NICIPIOS _ QUE ESTÁN EN LA PEOR SITUACIÓN ALIMENTICIA,, -

AS( COMO RESPECTO A LOS 4 MÍNIMOS DE BIENESTAR Y QUE SIMUh 

TÁNEAMENTE ESTÁN HABITADOS POR LA POBLACIÓN INDÍGENA> SON

LOS DE MAYOR PRIORIDAD PARA EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICA

NO, DENTRO DE ESTA PRIORIDAD,, SE CONCENTRA EL 6.1% DE LA

POBLACIÓN NACIONAL Y EL 32.8% EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ZO

NAS CRITICAS. 

Los MUNICIPIOS CON DEFICIENTE SITUACIÓN EN LOS 4 MfNI

MOS DE BIENESTAR,, QUE CONCENTRAN EL 4.8% DE LA POBLACIÓN -

'NACIONAL Y EL 23.5% DE LOS MUNICIPIOS CRITICOS,, CONSTITU-

YEN LA SEGUNDA PRIORIDAD EN EL SISTEMA ALIMENTARIO ~EXICA

NO, 
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AQUELLOS QUE AL MISMO TIEMPO TIENEN UNA MALA SITUA-~ 

CIÓN ALIMENTARIA Y SON INDfGENAS1 CONSTITUYEN LA TERCERA -

PRIORIDAD DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO. ESTE GRUPO R~ 

PRESENTA EL 2.20% DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAfS Y EL 12.0% 

DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS CRITICOS. EL RESTO DE -

LOS MUNICIPIOS QUE CONTEMPLAN EL UNIVERSO CUYO NIVEL DE -

MARGINACIÓN SE UBICA EXCLUSIVAMENTE A LA DEFICIENTE ALIMEft 

TACIÓN ES LA CUARTA PRIORIDAD PARA EL SISTEMA ALIMENTARIO

MEXICAN01 REPRESENTANDO EL 5.9% DE LA POBLACIÓN NACIONAL -

Y EL 31,7% DE LA POBLACIÓN RURAL UBICADA EN LAS ZONAS CRI

TICAS CON LOS DI STR. I TOS DE TEMPORAL1 ESTO PERH ITE DETERH 1 NAR 

QUE DE LOS 684 MUNICIPIOS DE ESTE TIP01 EL 96~ SE ENCUEN-

TRAN EN ZONAS TEMPORALERAS. 
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4.3 LA RED DE COMERCIALIZACION-DISTRIBUCION DE ALIMENTOS -

BASICOS E INSUMOS PRODUCTIVOS, 

LA GRAN DISPERSIÓN DE LOS PEQUEROS PRODUCTORES PRlMA

RIOS1 LA FALTA DE BODEGAS PARA ALMACENAR SUS PRODUCTOS, 

lAs PEQUEAAS CANTIDADES DE EXCEDENTES QUE DESTINAN AL MER

CADO Y LA CARENCIA DE FINANCIAMIENTO Y TRANSPORTE PARA CO

flERCIALIZAR SUS PRODUCTOS1 SON FACTORES QUE IHPOSIBILITAN

AL PRODUCTOR DE ALIMENTOS 8ASICOS RETENER EL EXCEDENTE QUE

GEllERA Y QUE VA A DAR A LOS AGENTES INTERMEDIARIOS A TRA-

'ÍtS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

PARA PERMITIR QUE LOS ~RODUCTORES RETENGAN LOS EXCE-

DEllTES1 EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO PROPUSO LA CREA--

Cl6N DE BODEGAS PARCELARIAS PROPIEDAD DE LOS PRODUCTORES -

ORGANIZADOS1 LAS CUALES SE UBICARfAN EN LAS DISPERSAS ZO-

llAS PRODUCTIVAS1 CON UNA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA ALMACE

NAR EL EXCEDENTE COMERCIALIZABLE DE LOS PEQUERos PRODUCTO

RES1 QUE EN ESTAS AREAS ES DE APROXIMADAMENTE 900 TONELA-

DAS. EsTA UBICACIÓN DE LA BODEGA. PRÁCTICAMENTE EN LA PAR

CELA1. FACILITA AL PEQUERO PRODUCTOR DE BÁSICOS EL TRASLADO 

Y CONSERVACIÓN DE SU PRODUCCIÓN. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA PARCELARIA PRESENTA VEN

TAJAS CON RESPECTO AL TIPO DE ALMACENAMIENTO ACTUAL.. LA -

BODEGA PARCELARIA INCORPORA ADELANTOS TECNOLÓGICOS QUE --

APttOVECHAH LA ENERG~A SOLAR1 LO QUE LA CONVIERTE EN SECAD~ 
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RA Y CONSERVADORA DE GRANOS, CON BAJOS COSTOS DE MANTENl-

y RAPIDEZ EN SU INSTALACIÓN. 

LA BODEGA PARCELARIA TENDR!A LA FUNCIÓN DE MANTENER -

UNA RESERVA REGULADORA DE GRANOS QUE SE OFRECER{A A LA CO

MUNIDAD REGlLAOORA DE GRANOS QUE SE OFRECER f A A LA COMUN I-

IJN)· A.PRECIOS ACCESIBLES PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN, lAS

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SE ENCARGAR[AN DE QUE EXISTA 

ESTA RESERVA, DE TAL MANERA QUE ASEGURE EL CONSUMO DE GRA

NOS BASlCOS CUANDO LA PRODUCCIÓN PARA AUTOCONSUMO SE AGOTE. 

O CUANDO SE PRESENTEN MALAS COSECHAS. 

E~ ESFUERZO PRODUCTIVO PLASMADO EN EL PRODUCTO ALMAC~ 

NADO EN LA BODEGA PARCELARIA~ CONVIERTE A LOS PRODUCTORES

ORGANIZADOS EN SUJETOS DE CR~DITO ANTE CUALQUIER INSTITU-

ClÓN BANCARIA, ESPECIALMENTE ANTE BANRURAL. EL PRODUCTO -

ALMACENADO COMO GARANTfA EVITA EL RENTISMO DE LA PARCELAJ

ASf COMO LA EXACCIÓN DEL EXCEDENTE, 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO PROPUSO QUE PARA LA -

CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA PARCELARIA,LAS ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES GESTIONEN EL CR~D I TO CON BANOBRAS Y BAt4RURAL. -

EN COORDINACIÓN CON·SAHOPJ CON OBJETO DE QUE LA OBTENGAN -

EN PROPIEDAD, 

EL TRANSPORTE PERMITE VINCULAR LA PARCELA CON EL MER

CADO Y ES CONCEBIDO POR EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO C~ · 

M0 lJll MECANISMO NECESARIO PARA QUE EL PRODUCTOR DE BÁSICOS 

~UEDA RETENER LOS EXCEDENTES PRODUCIDOS, Es POR ELLO QUE-

RESULTA IMPRESCINDIBLE QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PAR-
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CELARI01 ASf COMO EL PEQUEÑO AUTOTRANSPORTE1 SEAN PROPIE

DAD DE LOS PRODUCTORES PRIMARIOS ORGANIZADOS1 PARA QUE 

SEAN ELLOS LOS QUE DECIDAN LA FORMA A TRAV~S DE LA CUAL -

SE PRESTEN ESTOS SERVICIOS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMU

NIDAD, ASfMISM01 ESTOS SERVICIOS SERfAN APOYADOS CON LOS 

QUE PRESTA CONASUPO POR MEDIO DE SUS FILIALES, 

TAMBl~N PREVIO LA ADQU1SICI0N DE EQUIPO DE DESGRANE1 

EL QUE EN 1980 ALCANZÓ LAS 150 UNIDADES; ESTAS RESULTARON 

INSUFICIENTES PARA ATENDER A LOS NUMEROSOS PRODUCTORES 

QUE SOLICITAN ESTE SERVICIO. 

TAMBI~N SE PROPUSO CREAR UN SISTEMA DE CARROS REMOL

QUE1 QUE SERfAN MOVILIZADOS POR LAS CENTRALES DE TRACTO--· 

RES DE LA SARH. ESTOS SERfAN ADMINISTRADOS Y OPERADOS POR 

PERSONAS UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE TEMPORAL1 QUEENES -

LOS ENTREGAR{AN A LOS NÚCLEOS AGRARIOS UNA VEZ QUE HAYA -

SIDO AMORTIZADO SU PRECIO, 

EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO EN 

MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ES EL DE COOR

Dl NAR Y DAR COHERENCIA A ESTAS ACTIVIDADES Y A LAS INSTAli 

CIAS1 TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS ENCARGADAS DE LAS MIS

MAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTREN OPERANDO. ESTA COORDI

NACIÓN Y COHERENCIA SE HARÁ CON EL ESTABLECIMIENTO DE 

UNA RED DE COMERCIALIZACIÓN-DISTRIBUCIÓN. 

ESTA RED ESTUVO ORIENTADA Y ADECUADA A LA DISPERSIÓN 

DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE BÁSICOS PARA ASf VINCULARLAS 

CON LOS MERCADOS DE DIVERSA MAGNITUD, ESTA COORDINACIÓN 
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SE IMPLEMENTÓ SOBRE LA BASE DE LA RED DE COMERCIALIZACIÓN

DI STR IBUC TÓN PROPUESTA POR El SISTEMA ALIMENTARIO MEXICA

N01 LA CUAL CUMPLE LA DOBLE FUNCIÓN DE ACOPIO DE LOS PR~ 

DUCTOS PRIMARIOS Y VENTA DE LOS ALIMENTOS DE LA CANASTA -

BÁSICA RECOMENDABLE E INSUMOS PRODUCTIVOS, ESTA DOBLE -

FUNCIÓN INTEGRA LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO QUE 

SON LOS DETERMINANTES EN LA CADENA ALIMENTARIA. 

LA ESTRUCTURA DE LA RE1l ESTÁ DISEÑADA PARA INTEGRAR 

EN DIFERENTES NIVELES DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DISTRIBUT!_ 

VA1 TODOS LOS ESFUERZOS DEL SECTOR PÚBLICO EM ESTE RAMO, 

ADEMÁS DE INVOLUCRAR-A LOS DIVERSOS AGENTES PRIVADOS QUE 

PARTICIPAN EN LAS MISMAS ACTIVIDADES Y QUE SON NECESARIAS 

PARA DARLE COHERENCIA A LA RED. 
LA RED CONSTA DE CUATRO NlVELES1 TIENE EN EL PRlMER 

NIVEL A LA BODEGA PARCELARIA1 COMO NÜCLEO DE LAS UNIDADES 

DE DESARROLLO INTEGRAL (LJDI)1 LAS DE MAYOR PRIORIDAD PARA 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO. LA BODEGA PARCELARIA SE 

PRESENTA COMO UN ELEMENTO INTEGRADOR DE OTROS SERVICIOS -

DE CARÁCTER SOCIAL (TIENDA1 PEQUEÑA AGROINDUSTRIA1 EDUCA

CIÓN Y SALuDl1 QUE PERMITEN A LA POBLACIÓN OBJETIVO LA SA 

TISFACCIÓN DE LOS MfNIMOS DE BIENESTAR. EL CRITERIO DE -

UBICACIÓN DE LAS UDI RESPONDE A LAS CONSIDERACIONES DE Ah 

MACENAMIENTO DE LA BODEGA PARCELARIA~ POR LO QUE ~STAS SE 

UBlCAN EN LAS ZONAS CRITICAS. 

SE ARTICULA LA FASE DE LA PRODUCCIÓN AGR{COLA CON -

LAS ACTIVIDADES DE ACOPI01 -ALMACENAMIENT01 COMERCIALIZA-



CION-, TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y DISTRIBUCIÓN DE ALIME~ 

TOS BÁSICOS E INSUMOS PRODUCTIVOS, LO QUE PERMlTE ESTIMU

LAR LA ?RODUCCION PRIMARIA, YA QUE SE CONTARA CON UN MER

CADO SEGURO Y CON EL SUMINISTRO ESTABLE DE TECNOLOGfAS.1 -

lNSUMOS V DEM~S SERVICIOS, EN GENERAL LAS PEQUEÑAS AGRO

INDUSTRIAS ESTARÁN EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE Ili. 

SUMOS DE LAS AGROINDUSTRIAS MAYORES. 

EL SEGUNDO NIVEL DE LA RED LO CONSTITUYEN LO QUE SE 

HA DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE ACTIVIDADES COMERCIA-

LES V PRODUCTIVAS l (SIACOP l); QUE SE COMPONDRÁ DE LA 

ACCION COORDINADA DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS ACTUALME~ 

TE ENCARGADAS DEL ALMACENAMIENTO V DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

ALIMENTOS E INSUMOS PRODUCTIVOS, 

LAS INSTANCIAS QUE CONFORMAN ESTE NIVEL SON: BORUCOlt 

SA, FERTIMEX, PROPEfriEX.. IMPECSA,, D l'CONSA.. UMPASA V Los -

MERCADOS DE ACOPIO: LAS CUALES COMERCIALIZARAN V DIST~I-

BUIRAN LOS ALIMENTOS BASICOS E INSUMOS PRODUCTIVOS QUE -

LLEGARAN DESDE EL NIVEL INMEDIATO SUPERIOR,, A LAS UDIS, -
AS[ COMO LOS PRODUCTOS PRIMARIOS· DE LAS UDIS A LOS SIACOP. 

EN EL SIACOP 1 SE ESTABLECERÁN AGROlNDUSTRIAS. 

DICHAS AGROINDUSTRIAS TRANSFORMARÁN PRODUCTOS DE LA -

REGIÓN V DE OTRAS ZONAS. Asr COMO LOS PROVENIENTES DE LAS 

UDIS. LA CAPACI·DAD DE ALMACENAMIENTO EN ESTE NIVEL DE LA 

RED~ SERÁ MAYOR QUE LA DE LA BODEGA PARCELARIA DE LA UD! Y 

SERÁ EQUIVALENTE A LO QUE LAS 20 Uors ALMACENAN. LA UBICA 

CION ESPECIAL DE LA SIACOP 1 SER~ EN POBLACION DE HASTA 50 
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MIL HABITANTES~ YA QUE POR SUS DIMENSIONES ESTOS SISTEMAS 

PODRAN ATENDER SATISFACTORIAMENTE A MERCADOS DE TAL MAGNI

TUD. 

EH EL SIGUIENTE NIVEL DE LA RED, SE ENCUENTRA EL SIS

TEMA INTEGRADO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRODUCTIVAS 2 

CSIACOP 2) QUE SON UNIDADES DE MAYOR TAMAÑO Y CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL SERÁ 

LA DE GARANTIZAR EL ABASTO EFICIENTE DE LA CANASTA BÁSICA 

RECOMENDABLE E 1 NSUMOS PRODUCTIVOS /l. LCS NI VELES INFEP. I O-

RES DE LA RED. EN ESTE NIVEL SE INSTALARÁN AGROINDUSTRIAS 

QUE PODRÁN INCORPORAR PROCESOS TECNOLÓGICOS DE MAYOR COMR..f. 

JIDAD QUE SE RELACIONEN EN MAYOR MrDIDA CON EL PRODUCTO- -

TERMINADO. ESTE TERCER NIVEL ESTÁ INTEGRADO POR LAS ACTua 

LES INSTANCIAS ANDSA, PROPEME.X, IMPECSA, DICot,SA .. MERCADOS 

DE ABASTO Y AGROINDUSTRIAS. POR SUS DIMENSIONES.1 EL 

SIACOP 2 SE UBICARÁ EN ZONAS URBANAS CON POBLACIÓN ENTRE -

50 Y 200 MIL HABITANTES Y DENTRO DE ZONAS PRODUCTORAS DE -

AUMENTOS BÁSICOS·, 

EL CUARTO NIVEL DE LA RED_, ES EL SISTEMA INTEGRADO DE 

ACTIVIDADES COMERCIALES (SIAC)_, Y SE CONFORMARÁ CON LA PAR 

TICIPACIÓN COORDINADA DE LAS GRANDES INSTALACIONES DE LAS 

ACTUALES. INSTANCIAS ENCARGADAS DEL. ALMACENAMIENTO PÜBLICO 

Y DE LA_DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, ESTOS SON: ANSA, PROPE. 

MEX, IMPECSA .. DICONSA Y MERCADOS DE ABASTO. EL SIAC SE 

UBICARÁ PREFERENTEMENTE EN CIUDADES QUE POR SU IMPORTANCIA 

Y LOCALIZACIÓN ESTRAT~GICA EN LA REGIÓN, PUEDEN ABASTECER 
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DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA RECOMENDABLE A 

LOS NIVELES INFERIORES DE LA RED. 

EL SIAC SE LOCALIZARÁ PREFERENTEMENTE EN CIUDADES 'DE 

MAS DE 200~000 HABITANTES~ PUES ~STO LES 'GARNATIZA UN MER

CADO QUE SE JUSTIFICA POR SU MAGNITUD, 
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4.4 EL TRANSPORTE 

EL TRANSPORTE CONSTITUYE UN ELEMENTO BÁSICO, EN LA I~ 

EGRACION COORDINADA DE LAS INSTANCIAS PÚBLICAS PARTICIPA~ 

ES EN LA RED DE COMERCIALIZACIÓN-DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO

LEMENTO INTEGRADOR DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LA MISMA= 

U OPTIMA UTILIZACION SE LOGRARA AL TRANSPORTAR ALTERNADA

NTE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTOS DE LA CANASTA BA 
ICA RECOMENDABLE E msUMOS PRODUCTIVOS. 

SE DEBERÁ ASEGURAR QUE EL SISTEMA INTEGRADO DE ACTIVl 

DADES COMERCIALES Y PRODUCTIVAS (SIACOP 1), CUENTE CON E-

QUI PO DE·. TRANSPORTE1 QUE ASEGURE UN FLUJO CONT f NUO DE LA -

PRODUCCIOÑ COMERCIALIZACIÓN-DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS UNIDA-

DES DE. DESARROLLO INTEGRAL CUDl) Y LOS SIACOP l. DESDE E~ 

TE NIVEL1 SE TRASLADARÁN ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA R~ 

COMENDABLE E INSUMOS PRODUCTIVOS A LAS UDI, DE LA CUAL RE

GRESARA CON PRODUCTOS BÁSICOS, 

A NIVEL unt;LOS PRODUCTORES ORGAN1ZADOS DEBERÁN CON-

TAR CON TRASPORTE PROPI01 PARA EV.ITAR EL INTERMEDIARISMO Y 

LA P~RDIDA DE COSECHAS POR LAS EVENTUALIDADES QUE SIGNIFI

CA EL TRANSPORTE COMISIONISTA. 

ASIMISMO EL RESTO DE LOS NIVELES DE LA RED1 SIACOP 2-

($ISTEMA INTEGRAllO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRODUCTI-

VAS 2) Y SIAC (SISTEMA INTEGRADO DE ACTIVIDADES COMERCIA-

LES)1 DEBER~N CONTAR. CON SU PROPIO TRANSPORTE, Es IMPOR-

TANTE TAMBl~N QUE ESTOS DOS NIVELES CUENTEN CON TRANSPORTE 
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RROVlARlO QUE GARANTICE EL DESALOJO DE LA PRODUCCIÓN A-

f COLA1 ASf COMO EL SUMINISTRO A LAS REGIONES CRITICAS DE 

ANDES VOLÚMENES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA RECO-

NDABLE E INSUMOS PRODUCTIVOS. 

LA IMPORTANCIA DE CONTAR EN TODO TIEMPO CON EL TRANS

RTE EN LOS CUATRO NIVELES DE LA RED DERIVA DE SU CARAC-

RfSTICA DE DOBLE FLUJO Y DE SU INCIDENCIA EN LA ELIMINA

ON DE LOS CUELLOS DE BOTELLA1 EN LOS DIFERENTES NIVELES-

LA MISMA1 POR LO QUE SE DEBERÁ ASEGURAR EL FINANCIAMIE~ 

ADECUADO PARA SU ADQUISICIÓN, 

SE PODRÁ RECU~RIR AL FONDO PARA EL DESARROLLO DEL Au
TRANSPORTE. (FODEAUTQ) EN LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO

RA LA COMPRA DE UNIDADES NUEVAS HASTA POR EL 75% DEL PR& 

IO DE VENTA1 LA TASA DE INTER~S ANUAL ERA DEL 19% EN 1980 

UN PLAZO EN LA AMORTIZACIÓN DE HASTA 6 MESES, 

EN EL CORTO PLAZO MIENTRAS EL PAfS NO LOGRE LA AUTOS~ 

ICIENCIA ALIMENTARIA1 LA RECEPCIÓN Y DESCARGA DE LOS GRA

OS QUE REQUIERE SER IMPORTADOS1 DEMANDA LA ESTRUCTURACIÓN 

E UN PROGRAMA PARTICIPATIVO QUE CONJUGUE LA CAPACIDAD DE 

LMACENAMIENTO EN PUERTOS Y FRONTERAS EN TODO EL PAfS, 

LA DETERMINACIÓN DE LOS PUERTOS DE ENTRADA DEBERÁ DE

ENDER DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA1 LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁ

ICA1 EL MONTO LA ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA Y1 LAS NE-

ESIDADES DE CONSUMO. Asf 1 SE DEBERÁN ELIMINAR AL MÁXIM0-

0~ MOVIMIENTOS INNECESARIOS DE TRANSPORTE1 SIENDO DEBIDA

ENTE CALENDARIZADOS LOS TONELAJES A IMPORTAR POR CADA UNO 
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DE LOS PUNTOS DE INTERNACIÓN. 

FERRONALES DEBE REALIZAR UNA ÓPTIMA PLANEACIÓN DE SUS 

UNIDADES, DE TAL MANERA QUE SU OPERATIVIDAD SEA LA MÁS AD~ 

CUADA PARA EL MANEJO DELA INTERNACIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y

SEA DEBIDAMENTE CUMPLIDO EL REGRESO DE LOS TRENES UNITA--

RIOS PARA ELIMINAR EMBARGOS Y CUOTAS ADICIONALESJ Y EVITAR 

ADEMÁSJ QUE EL GRANO SEA INTRODUCIDO AL PA[S EN FURGONES -

QUE NO ESTÁN ACONDICIONADOS PARA EL MANEJO A GRANEL YA QUE 

SIGNIFICAN MERMAS CONSIDERABLES, 

SE DEBE CUIDAR QUE FERRONALES CUMPLA SUS COMPROMISOS

CON CONASUPOJ EN CUANTO A LA DOTACIÓN DE EQUIPO PARA DES-

CARGAD~ BARCOS, SE DEBE TAMBl~N SUPERVISAR QUE FUNCIONEN 

ADECUADAMENTE LOS FURGONES DESTINADOS PARA EL DESALOJO DE

LAS COSECHAS DE TRIGO DEL NOROESTEJ PROMOVER LO NECESARIO

PARA QUE CONASUPO CUENTE CON EL AUTOTRANSPORTE SUFICIENTE

PARA EL DESALOJO DE LAS COSECHAS DE SORGO Y MAf Z DEL NOROE~ 

TEJ ASf COMO MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA DESCARGA DE LOS -

TRENES UNITARIOS DE ESTADOS ÜNIDOSJ EN LAS INSTALACIONES -

DE ANDSA Y EN LAS PLANTAS INDUSTRIALESJ CLIENTES DE CONAS~ 

PO. 

SE RECOMIENDA QUE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRA

MA DE PRODUCTOS BÁSICOS, LA SECRETARfA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTESJ FERROCARRILES NAciONALES DE M~XICO y LOS Go-

BIERNOS EsTATALESJ COORDINADAMENTE CON SECOM-CONASUPOJ MA~ 

TENGAN PROGRAMAS DE MOVILIZACIÓN OPORTUNA DENTRO DEL TERRl 

TORIO NACIONAL DE PRonucé16N INTERNA v DE IMPORTACIÓN REs-



-~-

PECTO AL MAfZ Y FRIJOL, INVESTIGANDO PERMANENTEMENTE Y CO

RRIGIENDO LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS PROGRAMAS 

LA SECRETARfA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA ºCQ. 

MISIÓN COORDINADORA DE PUERTOS~ DEBERAN CONCEDER A CONASU
PO PRIORIDAD EN EL DESALOJO DE GRANOS BASICOS DE IMPORTA-

CIÓN Y DE PRODUCCIÓN INTERNA, 



-lfB -

4.5 DEMANDA Allfl"iENTARIA PUBLICA - ESPACIO ECONOMICO. 

LA PARTICIPACIÓN DEL EsTADO EN LOS PROCESOS DISTRIBU

TlVOS1 A TRAV~S DE lf1PECSA,, DICONSA-COPLAMAR,, GENERO UNA -

DEPIANDA P0BLICA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS,, EN EL AÑO DE-

1980, DEL ORDEN DE 2,,245,,781 TONELADAS,, LO QUE REPRESENTA

MOMETARIAMENTE ALREDEDOR DE 18 MIL MILLONES DE PESOS A PR[ 

C 1 OS CORRIENTES • 

los PROVEEDORES PRIVADOS DE LA DEMANDA P0BLICA ALIME~ 

TICIA DADA LA ACTUAL ESTRUCTURA INDUSTRIAL, SON PREFERENT[ 

MENTE TRANSNACIONALES (30-35%). ESTOS PARA NO PERDER SU -

CAPACIDAD OLIGOPÓLICA EN LA NEGOCIACIÓN,, DIVERSIFICAN Y A

TOMIZAN SÜ OFERTA,, EVITANDO CONCENTRAR SUS VENTAS EN POCOS 

Y GRANDES COMPRADORES. CONSECUENTEMENTE,, POR POL(TICA.1 -

LAS TRANSNACIONALES SURTEN LA DEMANDA PÚBLICA DE ALIMENTOS 

SOLO EN UN 50%~ ESTO LES PERMITE,, UNA MAYOR INCIDENCIA EN 

EL MANEJO DEL MERCADO ALIMENTICIO,, DETERIORANDO EL ABASTO

DE ALIMENTOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO, 

Los PROVEEDORES ESTATALES CU~REN ALREDEDOR DEL 2oi DE 

LA DEMANDA PÚBLICA ALIMENTARIA,, CANALIZADA PRINCIPAU'1ENTE

A TRAV~S DEL PROGRAMA DE PRODUCTOS BÁSICOS MARCA HALIANZAn 

CoN LAS ACTUALES PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN EN LA IN

DUSTRIA ALIMENTAIUA DEL ESTADO NO SE GARANTIZA,, A MEDIANO

·PLAZ01 UN SURTIMIENTO DE LA DAMANDA P9BLICA DE ALIMENTOS -

B~SICOS, LA CUAL SE ES.TIMA.1 NO PODRÁ SER SATISFECHA EN A-

PROXIMADAMENTE 9,,000 MILLONES DE PESOS, 
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PARA 1982 EL SISTEMA DICOi~SA Y CONASUPO-COPLMAR TU--. 

VIERON UNA COBERTURA FÍSICA DE APROXIMADAMENTE 70% EN LAS

ZONAS RURALES, EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO PRETENDE -

OPTIMIZAR DICHA INFRAESTRUCTURA; INCREMENTANDO ASf LA CO-

BERTURA ALIMENTARIA1 ES DECIR1 LA RELACIÓN ENTRE LAS VEN-

TAS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN ESTATALES Y EL GASTO EN 

ALIMENTOS DE LA POBLACIÓN, 

CON EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICA-

N01 SE ESTIMÓ QUE EL INCREMENTO DE LA DEMANDA PÚBLICA ALI

MENTARIA DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS INCLUÍDOS EN LA CANAi 

TA BASICA RECOMEND~BLE FU~ DEL ORDEN DEL 135% ES DECIR1 -

LOS 18 MILLONES DE PESOS EN 1980 SE INCREMENTÓ A 42 MILLO

NES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES EN 1982. DE ESTOS1 33-

HIL MILLONES CORRESPONDEN A DICONSA Y DICONSA-COPL.At".AR1 Y

LOS RESTANTES 9 MIL MILLONES A IMPECSA. 

lA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS E1'1PRESAS 

FILIALES DE CONASUP01 QUE PRODUCEN PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

TRIG01 LÁCTEOS1 ACEITES1 MANTECA Y HARINA DE MAfZ1 SE EN-

CONTRARA SATURADA PARA 1982; POR LO QUE SE REQUIERE INICIAR 

PROGRAMAS DE EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA ESTATAL. DEFINIENDO 

LOS OBJETIVOS Y LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN NECESARIOS 

AS( COMO LOS MECANISMOS PARA QUE ~STE SE VINCULE CON LA lit 

DUSTRIA PRIVADA Y DE CARÁCTER SOCIAL, 

PARA ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS E INSUMOS -

PRODUCTIVOS A LA POBLACIÓN OBJETIV01 LAS INDUSTRIAS ESTA

TALES Y LAS INDUSTRIAS ASOCIADAS DEL CONVENIO CONASUPO-SO-
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fllEX, SURTIRÁN PRIORITARIAMENTE LA DEMANDA PÜBLICA REPRESEN 

TADA POR IMPECA, DICotfSA Y DICONSA-COPLA!'1AR, PREFERENCIAN

DO A ESTAS ÜLTIMAS POR SU MAYOR COBERTURA INFRAESTRUCTURAL. 

LA EMPRESA ESTATAL ENRIQUECEDORA DE BASICOS NUTRIMEX

SE COMPROMETE A SURTIR LAS CRECIENTES DEMANDAS DE LOS PRO

DUCTOS ENRIQUECIDOS QUE ELABORA~ PARA QUE DICONSA E IMPEC

SA LOS DISTRIBUYA EN PRIMERA INSTANCIA1 EN LOS DISTRITOS

DE TEl'\PORAL SELECCIONADOS POR EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXI

CANO,Y A PRODUCIR PARA INICIOS DE 1981, PULPA DE SOYA PAP.A 

ENRIQUECER LA DE HARINA DE MAfz~ LO CUAL AUMENTÓ EL VALOR 

NUTRICIONAL DE LA TORTILLA; TENIErmo LA CAPACIDADº PRODUC-

TIVA PARA ENRIQUECER PRODUCTOS BASICOS QUE PRODUCE EL EST~ 

DO. 

PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS INCREMENTÓ LA PRODUC--

CI6N DE PESCADO EN SU PRESENTACIÓN PEPE-PEZ, LA CUAL PASÓ

DE 7-8 TONELADAS DIARIAS A 12-13 TONELADAS, PARA QUE Dl-

CONSA LAS DISTRIBUYA EN LAS ZONAS DEFINIDAS COMO CRÍTICAS, 
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4.6 APOYO A AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS 

EL OBJETIVO DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, DE ---

ANSFORMAR LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS EXISTENTES EN DE

EFECTIVA, ES UN GRAN ESTÍMULO PARA LAS AGROINDUS---

E INDUSTRIAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS BÁSICOS E IN

OS PRODUCTIVOS, TANTO PRIVADAS COMO PARA AQUtLLAS CON -

GIMEN DE PROPIEDAD Y ORGANIZACIÓN SOCIAL, lo ANTERIOR -

DE UN APOYO INTEGRAL, NO ÚNICAMENTE FINANCIERO, -

INCLUYA ABASTO DE INSUMOS, CRtDITOS1 TECNOLOG[A -

MERCADOS, 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO CONSIDERÓ QUE SE DE-

A ALCANZAR UNA RELACIÓN SIMtTRICA ENTRE LAS AGROINDUS--

IAS Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PRIMARIOS, PARA QUE tSTOS 

RTICIPEN EN MAYOR PROPORCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RIQUEZA 

AGREGAR VALOR A LOS PRODUCTOS PRIMARIOS, ESTO SE LOGRA 

N LA CREACIÓN DE AGROINDUSTRIAS PROPIEDAD DE LOS PRODUC

RES, 

LA INSTALACIÓN DE AGROINDUSTRIAS CON ESTAS CARACTE-

STICAS PERMITE REVERTIR LA RELACIÓN ACTUAL DE AGRICULT~ 

E INDUSTRIA, QUE NO SÓLO DESCAPITALIZA AL AGR01 SINO -

E DESVf A GRAN PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS PARA EL -

NSUMO ANIMAL, 

LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS AL INTERIOR

LA COMUNIDAD, EVITA LA TRIANGULACIÓN EN SUMINISTRO DE -

TERIAS E INSUMOS A LA INDUSTRIA, AS[ COMO EL INTERMEDIA-



- l53 -

QUE ELLO SUPONE, REDUCIENDO COSTOS; LO QUE CONLLEVA

A UNA MAYOR POSIBLIDAD DE CAPITALIZACIÓN DE LAS AGROINDUS

TRIAS, Y AL INCREMENTO DE LA OFERTA DE ALIMENTOS BÁSICOS -

A PRECIOS REDUCIDOS, 

EN LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEFINIDOS COMO CRfTICQS, -

EL SISTEMA ALIMENTARIO r1EXICANO PROPONE LA INSTALACIÓN DE

AGROINDUSTRIAS SIMPLES, PARA EL PROCEDIMIENTO DE LOS PRO-

DUCTOS DEL MAR EN SU PRESENTACIÓN SECO-SALADO, SE PROPUSO 

QUE PRODUCTOS PESQUEROS rlEXICANOS ASESORE A LAS COOPERATI

VAS PESQUERAS PARA LA INSTALACIÓN DE AGROINDUSTRIAS, 

ELTRATAMIENTO DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO HACIA 

LAS AGROINDUSTRIAS, TAMBI~N INCLUYE UN ESFUERZO EN FAVOR -

DE LA DESCENTRALIZACIÓN GEOGRAFICA DE ESTAS ACTIVIDADES C!! 

YO PROP6SITO ES DISMINUIR COSTOS, PROPICIAR LA CREACIÓN DE 

OCUPACIÓN PRODUCTIVA, INTEGRANDOSE ADEUCADAHENTE A LA RED-
l . 

Y'EN GENERAL, APOYAR EL SURGIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO 

REGIONAL. Los PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZA-

CION SER~N: COADYUVAR A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE TRANS

PORTE E INSUMOS AGRf COLAS QUE ACTUALMENTE PADECE LA INDUS

TRIA ~LIMENTARIA, AS(: COMO APOYAR UN PROCESO DE DJSTRIBU

Cl~N DEL INGRESO REGIONAL EN FAVOR DE LOS GRUPO~ MARGINA-

·DOS QUE CONSTITUYEN LA POBLACIÓN OBJETIVO PREFERENTE • 

. LA CELEBRACl~N DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN ENTRE CONA

SUPO Y·LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS NACIONALES ASO-

CIADAS PERMITE AL EsTADO AUMENTAR ~ OFERTA DE PRODUCTOS -

MARCA ~ALIANZA':'.. EN ESTE SENT.IDO EL FIDEICOMISO CONASUPO_ 
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SQMEX., -SIGNIFICA UN GRAN APOYO FINANCIERO A lAS IflJUSJlUAs-.. ' 

ASOCIADAS, 

CON LA INTENCIÓN DE ESTABLECER MAYORES VfNCULOS ENTRE 

EL EsTADO Y EL SECTOR PRIVADO., E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL DE ALIMENTOS BAs1cos .. LA COORDINACIÓN GENERAL -

DE PRODUCTOS 8ASICOS HARÁ USO DE RECURSOS FI.NANCIEROS DE -

DIFERENTES -INSTllOCl<JES ASI COMO DE UN FONDO FINANCIERO DE 

11 MIL MILLONES DE PESOS1 CON EL FIN DE PROMOVER ENTRE -· 

OTROS PROYECTOS AGROINDUSTRIALES1 LOS DE DIFERENTES E$TA-- . 

DOS DE LA REPÚBLICA QUE TENGAN LA INTENCIÓN DE CUBRIR LA

l>EMANDA NACIONAL oe PRODUCTOS BASICOS. 
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4.7 SUBSIDIOS SELECTIVOS 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO PREFERENCIA EL SUBSI

DIO AL PRODUCTO FINAL1 YA QUE ES UNA FORMA DE ESTIMULAR EL 

AUMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS, 

EN CASO DE QUE TAL SUBSIDIO NO RESPONDA, SE COMPLEMENTARfA 

CON UN SUBSIDIO V{A LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN, DE

TAL FORMA QUE LOS COSTOS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y -

GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SEAN TRANSFERIDOS AL PRECIO DE-

LOS ALIMENTOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO, 

EL SUBSIDIO AL PRODUCTO FINAL SER{A UN GRAN ESTfMULO 

PARA LA INTEGRACIÓN AGROINDUSTRIAL1 AL NO DISTORCIONAR EL

PRECIO DEL INSUMO AGROPECUARIO, QUE SE CONVIERTE EN UN OBi 

TACULO A ~STA. ADEMAS AL OFRECERSE LOS PRODUCTOS ALIMENTA 

RIOS A PRECIOS MAS BAJOS SE INCREMENTA LA DEMANDA DE PRO-

D01;TOS AGROINDUSTRIALES, 

EL SUBSIDIO A LOS PRODUCTOS FINALES DE CONSUMO BASI-

C01 PERMITE AL ESTAin UNA RAé.I ONALI ZAC IÓN DEL MISMO; ~STE -

NO SERA INDISCRIMINAD01 SINO ENRJRMA SELECTIVA, CONTRA FA~ 

TURA DE LOS VOLUM~NES DE PRODUCCIÓN, A LOS PRODUCTORES DE

ALIHENTOS BÁSICOS IMPULSADOS POR EL SISTEMA ALIMENTARIO M~ 

XI CANO. 

LAS IMPORTACIONES DE GRANOS EFECTUADAS POR EL SECTOR

INDUSTRIA~, CUANDO SU DESTINO NO SEA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS B~SICOS, NOIEBERAN SER OBJETO DE NINGÚN TIPO DE

SUBSIDIO POR PARTE DEL EsTADO, POR OTRA PARTE, EL SUBSI--
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DIO NO DEBERÁ DARSE AL INSUMO IMPORTADO., SINO AL PRODUCTO

FINAL. 

LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO A LA POBLACIÓN OBJETIVO .. · 7 

POR PARTE DEL ESTADO .. DEBE SER SELECTIVA,, Y DEBE APROVE--

CHAR AL MISMO TIEMPO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LOS -

PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DISCONSA,, DISCONSA---

COPLAMAR,, E IMPECSA,, A TRAV~S DE LOS CUALES SE PUEDE HACER 

LLEGAR EL SUBSIDIO A LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA-

RECOMENDABLE EN LOS MUNICIPIOS CRjTICOS, 

DE GENERALIZARSE LA CANALIZACIÓN DEL SUBSIDIO /IL ~-1> 

POR LOS CANALES PRIVADOS RELACIONADOS CON LA POBLACIÓN OB

JETIVO., EL INCENTIVO PARA EL COMERCIO PRIVADO NO SE DARf A 

A TRAV~S DE AUMENTOS EN EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA RE

COMENDABLE.. SINO POR EL AUMENTO DE LA DEt1ANDA OCAS 1 ONADOS

POR LA DISMINUCIÓN DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE LA CANA~ 

TA EN SU CONJUNTO, DADA LA APLI CAC l ÓN DEL SUBSIDIO. 

IMPECSA TIENE QUE PRIVILEGIAR LA DISTRIBUCIÓN DE ALI

MENTOS BÁSICOS,, A TRAV~S DE LOS CANALES PRIVADOS QUE SE R~ 

LACIONAN CON LA POBLACIÓN OBJETIVO, ELIMINANDO EL ABASTO

INDISCRIMINADO AL RESTO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN AL

MENUDEO,, PARA CONTROLAR LOS PRECIOS Y LA CANTIDAD DE ESTOS 

ALIMENTOS, 

LA CONCENTRACIÓN DEL SUBSIDIO EN ALGÚN O ALGUNOS ALI

MENTOS DE LA CANASTA BÁSICA RECOMENDABLE PUEDE PROVOCAR ES 

PECULACIONES; ES POR ELLO QUE EL SISTEMA ALIMENTARIO t1EXI

CANO RECOMIENDA QUE EL SUBSIDIO AL CONSUMO,, VfA DIFERENCIA 
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LES DE PRECIOS SEA EN FORMA GENERALIZADA PARA TODOS LOS A

LIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA RECOMENDABLE. 

ESTO COMPENSA LOS DIFERENCIALES DE PRECIOS ENTRE UNOS 

PRODUCTOS Y OTROS,, Y PRESENTA DOS VENTAJ;\S FUNDAMENTALES:

POR UN LAD0.1 SE INCENTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO A ADQUI

RIR UNA CANASTA DEBIDAMENTE INTEGRADA DE ALIMENTOS ESENCitl 

LES PARA SU ALIMENTACIÓN Y.1 POR EL OTRO,, FACILITA EL CON-

TROL AI>fltlNISTRATIVO Y OPERACIONAL DE ESA POLfTICA.1 REDU--

CIE~DO EL MENCIONADO RIESGO DE ESPECULACIÓN Y ASEGURANDO

SU EFECTIVIDAD, 

EL MONTO DE SUBSIDIO PARA LOS ALIMENTOS E INSUMOS PR~ 

DUCTIVOS TENOR~ QUE SER SUFICIENTE PARA PERMITIR A LA PO-

BLACION OBJETIVO CUBRIR LA BRECHA ENTRE EL CONSUMO ACTUAL

y EL CONSUMO RECOMENDABLE,, PROPUESTO POR EL SISTEMA ALIMEri 

TARIO MEXICANO, DICHO SUBSIDIO ESTARÁ DETERMINADO POR LA

ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA Y.1 FUNDAMENTAL~ENTE,, POR

LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS. 

PARA HACER EFECTIVO EL SUBSIDIO AL CONSUMO .. TANTO ALl 

HENTARIO COMO PRODUCTIVO,, RESULTA. IMPRESCINDIBLE CONCEBIR

A LOS BENEFICIARIOS DE DICHO SUBSIDIO -LOS PRODUCTORES DE

BASICOS CON DEFICIENCIAS NUTRICIONALES- COMO SUJETOS CON -

CAPACIDAD DE CONTROL SOBRE CUALQUIER MECANISMO O FORMA QUE 

SE DESERE. ESTE ~ONTROL LO EJERCERfAN SOBRE LA COMERCIALL 

ZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y LA DISTRIBUCIÓN TANTO DE LOS IN

SUMOS PRODUCTIVOS,, COMO DE LOS BIENES QUE COMPONEN LA CA-

NASn.~. BASICA RECOMENDABLE. 
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SE CONSIDERA NECESARIO QUE BANRURAL1, DICONSA Y COPLA
R ESTABLEZCAN A NIVEL NACIONAL UNA LINEA DE .:CREDITO AL-

ONSUMO FAMILIAR PARA LOS AGRICULTORES QUE CULTIVEN EL --

fZ1 FRIJOL1 TRIGO~ ARROZ Y AJONJOL( DE TEMPORAL1 EL -

UAL ADEMÁS DE ~UE TENGA UNA REDUCIDA TASA DE INTER~S, PEI! 

ITA SER SELECTIVA EN T~RMINOS DE LA POBLACIÓN QUE SE ESP~ 

RA BENEFICIAR, GARANTIZANDO EL CONSUMO DE LA CANASTA BASJ.. 

CA RECOMENDABLE, 
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~.8 PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

LA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ES UN -

FACTOR QUE INCIDE SOBRE LA DECISIÓN DE COMPRA; EN OCASIO-

NES ES MAS IMPORTANTE QUE EL MISMO PRECIO DEL PRODUCTO, 

POR ESTA RAZÓN EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO PROPONE SE

OTORGUE UN TRATAMIENTO ESPECIAL A LA PRESENTACIÓN DE LOS -

ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA RECOMErmABLE. 

LA ACEPTACIÓN DE UN PRODUCTO DEPENDE EN GRAN PARTE DE 

SU IMAGEN. Es POR ELLO QUE SE TIENE QUE TOMAR EN CUENTA -

PARA SU PRESENTAClÓN1 COLORES PSICOLÓGICAMENTE MÁS ATRAC

TIVOS, EL DISEÑO DEL ENVASE1 ETIQUETA, EMPAQUE Y EMBALA . 
JE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS SE REALIZARÁ TO--

MANDO EN CONSIDERACIÓN LA EXPERIENCIA DE LANFI Y DICONSA. 
EN.EL CASO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR1 ES NECESARIO RE

DUCIR El USO DEL ENVASE DE HOJALATA1 POR LOS ALTOS COSTOS

QUE REPRESENTAN, E IMPULSAR LA PRESENTACIÓN DE SECO-SALA

DO QUE NO REQUIERE RED DE FRfO Y PERMITE SU CONSERVACIÓN -

.DURANTE MAYOR TIEMPO SIN DETRIMENTO DE SUS PROPIEDADES NU

TRITIVAS, 

Los ESTUDIOS ACTUALES DE LANFI, INDICAN QUE ES POSI--
... 

BLE SUSTlTUlR ~L ENVASE DE HOJALTA PARA PRODUCTOS ENLATA--
.. 

DOS COMO El PESCADO Y LA CARNE, POR ENVASE DE POLIETILENO-

DE" COLOR P0RPURA"Y VIOLETA, QUE NULIFICA LOS RAYOS INFRAR~ 

JOS DEL SOL QUE DESCOMPONEN LOS ALIMENTOS, ESTE TIPO DE -

ENVASES, DEBE CONTENER UN M.INIMO DE ox·r GENO y UN MÁXIMO DE 
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BIÓXIDO DE CARBONO,, QUE PERMITE DUPLICAR EL P.ERfODO DE VI

DA EN BUENAS CONDICONES SIN NINGÚN TIPO DE COMPUESTO QUf

MICO, ESTA MEDIDA DEBE ACOMPAÑARSE CON UNA MAYOR ROTACIÓN 

DEL PRODUCTO,, LO QUE SE CONSIGUE CON LA ELEVACIÓN DEL.. IN-

GRESO Y PRECIOS ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN OBJETIVO, 

PARA GARANTIZAR LOS NIVELES DE NUTRICIÓN RECOMENDA--

DOS,, SECOM,,SSA. Y SEPAFIN VIGILARÁN ESTRICTAMENTE QUE TO-

DOS LOS PRODUCTOS BÁSICOS ELABORADOS,, SE AJUSTEN A LAS CA

RACTERfSTICAS DE LAS ESPECIFICACIONES Y ANÁLISIS FfSICO -

QUfMICOS SEÑALADOS EN LAS ETIQUETAS. 

DEBIDO A LA GRAN INFLUENCIA QUE EJERCE LA PUBLICIDAD

SOBRE EL CONSUMIDOR,, Y EN VIRTUD DE LAS DISTORCIONES OCA-

SIONADAS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO,, ~ONDE SE SUSTITUYEN LOS 

ALIMENTOS NUTRITIVOS POR PRODUCTOS QUE NO SATISFACEN LOS -

:ft~Qü~IMJl;NTOS NUTR ICJONALES EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXI CA.:. 

NO PROPONE LA CREACIÓN DE NORMAS DE CONSUMO Y PATRONES ALl 

MENTICIOS, AsfMISMO,, SE FOMENTARfAN LAS CAMPAÑAS RELATl-

VAS A PRODUCTOS QUE IMPLIQUEN MEJORES NIVELES NUTRICIONA-

LES.1 Y QUE TIENDAN A RESCATAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO TRADl 

CIONALES, 

EL SECTOR COMERCIO ~UNTO CON R.T.C. y s.s.A ... COORDI

NARIAN Y VIGILARfAN QUE LA PUBLICIDAD COMERCIAL A TRAV~S -

DE LOS MEDIOS DE.DIFUSIÓN,, SE AJUSTEN A LA LEGISLACIÓN VI

GENTE EN MATERIA DE PUBLICIDAD COMERCIAL PARA CORREGIR LAS 

DI STOACI ONES EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO,, PR 1NC1 PALMENTE EN-
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LAS ZONAS RURALES, 

LA DISTRIBUCIÓN DE PERIÓDICOS DEL CONSUMIDOR1 A TRA-

V~S DEL SISTEMA DICONSA1 ES UN MEDIO DE DIFUSIÓN DE LOS HÁ. 

BITOS DE CONSUMO ADECUADOS, AS[ COMO DEL NIVEL DE PRECIOS

DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS, DICONSA DEBE INCREMENTAR Y HA-

CER EFICIENTE SU DISTRIBUCIÓN Y CANALIZARLA HACIA LAS ZO-

NAS CRtTICAS DEL PA[S1 YA QUE ACTUALMENTE SE DISTRIBUYE -

PREFERENTEMENTE EN LAS ZONAS URBANAS. 

Los PROMOTORES y EXTENSIONISTAS DEL INSTITUTO NACIO-

NAL DE CAPACITACIÓN AGRICOLA RURAL CINCA-RURAL 1 SARH Y 

LOS CENTROS CONASUPO DE CAPACITACIÓN CCECONSA), DEBERÁN 

REALIZAR, ADEMÁS DE SU TRABAJO ESPECIALIZADO, ACCIONES E~

ONJUNTO CON LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES COMO ÓRGA-

0 INTEGRADOR Y BÁSICO DE LA COMUNIDAD, ELLO LES PERMITI

fA INDUCIR LA PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA, MULTIACTIVA E

lNTEGRADA, QUE AL NEGOCIARSE CON LAS INSTITUCIONES RESPON

ABLES GENERE COMPROMISOS POR AMBAS PARTES Y EN ESE SENTI-

01 SE ADECÚEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESDE LA PROPIA -

OMUNIDAD Y LA REALIDAD CONCRETA. 



-~-

4.9 PRECIOS Y MECANISMOS DE RETENCION DEL EXCEDENTE 

EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO NO PUEDE SEPARAR LAS~ 

ACCIONES DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE LAS POLfTICAS QUE -

LES PERMITE A LOS PRODUCTORES PRIMARIOS RETENER Y ACUMULAR 

PRODUCTIVAMENTE EL EXCEDENTE QUE GENERA SU PROPIA ACTIVI-

DAD, A TRAVtS DEL ACOPIO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE

PRODUCTOS BÁSICOS Y EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA SELEC

TIVA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA INDUCIRLOS A ENFRENTAR -

LOS PATRONES CULTURALES REALES CONSUMISTAS, EN EL NIVEL -

MAs GENERAL IMPLICA TAMBitN UN ESFUERZO POR PARTE DEL EsT~ 

DO PARA CORREGIR LOS PRECIOS RELATIVOS ESTATALES INTERSEC

TORIALES EN FAVOR DE LA AGRICULTURA, INCIDIENDO SOBRE TODO 

EN LA ADECUADA REDITUABILIDAD DE LOS CULTIVOS CAMPESINOS. 

No SE TRATA SÓLO DE PRODUCIR MÁS ALIMENTOS BÁSICOS, SINO -

DE QUE LOS PRODUZCAN PRIMORDIALMENTE LOS PEQUEÑOS PRODUCTQ 

RES PRIMARIOS, YA QUE RESULTA UNA DE LAS Vf AS MÁS ADECUA-

DAS PARA OFRECER EMPLEO, DISTRIBUIR INGRESOS Y MEJORAR LOS 

NIVELES NUTRICIONALES DE MILLONES DE MEXICANOS, 

LA ESTRATEGIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO Y EL -

DESARROLLO DE LA RED DE COMERCIALIZACIÓN-DISTRIBUCIÓN IM

PLICA TAMBitN REACTIVAR LAS BASES DE LA ORGANIZACIÓN CAMP~ 

SlNA, PARA QUE REALMENTE LOS PRODUCTORES Y JORNALEROS PUE

DAN NEGOCIAR MEJORES PRECIOS Y SALARIOS Y CAPTAR UN MAYOR

EXCEDENTE ECONÓMICO. Es POR ELLO QUE SE HACE NECESARIO R~ 

NOVAR LA ALIANZA ESTADO-CÁMPESINO. 
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A FIN DE REVERTIR EL PROCESO DE DESCAPITALIZACIÓN DEL 

AGRO, EN FAVOR DE LA INDUSTRIA , LOS PRECIOS DE GARANTf A -

DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DEBEN INSCRIBIRSE DENTRO DE UNA -

RELACIÓN FAVORABLE DE PRECIOS RELATIVOS INTERSECTORIALES,

ESTOS NO DEBEN CONTINUAR SIENDO UN SUBSIDIO AL SECTOR MAN[ 

FACTURERO CON T~RMINOS DE INTERCAMBIO CRECIENTEMENTE DESFA 

VORABLES; POR EL CONTRARIO, LOS PRECIOS DE GARANTfA DEBE-

RÁN INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS, AUMENTAR EL PRO-

DUCTO AGR[COLA Y EL INGRESO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, -

PARA QUE LOS PRECIOS DE GARANTfA, SEAN INCENTIVADORES SE -

DEBERÁN CONSIDERAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN QUE TOMEN EN -

CUENTA, ADEMÁS DE LOS COSTOS NORMALES, LA UTILIZACIÓN Y EL 

PAGO A LA MANO DE OBRA FAMILIAR, ASÍ COMO LA RENTA DE LA-

TIERRA, 

Los PRECIOS DE GARANTfA DEBERÁN CONTRIBUIR A LA RES-

TITUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS PRODUCTORES DE ALI-

MENTOS BÁSICOS, Y AL AUMENTO DE SU INGRESO REAL, DETERIORA 

DOS POR EL CONSTANTE INCREMENTO DEL COSTO DE LA VIDA AS{ -

COMO PARA LOGRAR UNA MAYOR CAPITALIZACIÓN PARA LA PRODU~ 

CIÓN PRIMARIA, PRINCIPALMENTE DE GRANOS BÁSICOS QUE BENE

FICIE A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DIRECTOS Y NO ÚNICAMENTE

AL SECTOR INDUSTRIAL COMO TRADICIONALMENTE SE HA HECHO, 

LA FIJACIÓN ·DE PRECIOS DE GARANTf A NO DEBERÁ GUIARSE 

POR EL PRECIO INTERNACIONAL, PUES ESTE REFLEJA UNA PRODUC

TIVIDAD Y UN SUBSIDIO TOTALMENTE DIFERENTE A LOS VIGENTES

EN NUESTRO PAÍS, TAL POLfTICA DE PRECIOS NO SÓLO PROPICIA 
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LA SUSTITUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BÁSICOS POR PRODUCTOS -

DE ALTA RENTABILIDAD EN LOS PREDIOS DE AGRICULTURA COMER-

CIAL1 SINO QUE TAMBI~N IMPIDE LA PRODUCCIÓN DE EXCEDENTES

A LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOSBÁSICOS, 

Es CONVENIENTE QUE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS DE GA-

RANTfA SE HAGA ANTES DEL LEVANTAMIENTO DE LA COSECHA DE ca 
DA CICLO, Lo ANTERIOR CON EL FIN DE TOMAR EN CUENTA LOS -

IMPREVISTOS QUE SE HAYAN DADO DURANTE LA SIEMBRA y, ASf -

ASEGURAR AL PRODUCTOR UN MAYOR INGRESO EN CASO DE QUE LAS

COSECHAS HAYAN SIDO MALAS, Los PRECIOS QUE ENTREN EN VI-

GOR A FINES DE ABRIL O A PRINCIPIOS DE MAYO -PARA ~L CICLO 

PRIMAVERA/VERANO-, DEBERÁN REVISARSE EN SEPTIEMBRE, Y, LOS 

PRECIOS QUE ENTREN EN VIGOR A PARTIR DEL !RO, DE OCTUBRE -

-PARA EL CICLO OTOÑO-INVIERNO-, DEBEN REVISARSE EN FEBRE--

RO, 

SE DEBERÁN USAR LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PA 

RA DIFUNDIR LOS PRECIOS DE GARANTfA A LOS PEQUEÑOS PRODUC

TORES, LA RADIO DEBE SER UTILIZADA COMO UN EFICIENTE ME-

DIO DE DIFUSIÓN DE LOS NIVELES DE PRECIOS, ESPECIALMENTE -

SI ~STOS SE INSERTAN EN LOS HORARIOS Y PROGRAMAS CON MAYOR 

NÚMERO DE RADIO ESCUCHAS, 

EL~ALECIMIENTO DE LA PRESENCIA DEL ESTADO EN LAS -

ZONAS PRODUCTORAS PRIORITARIAS, A TRAV~S DEL PROGRAMA DE

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN EJIDAL (PACE) Y OTROS MECANIS

MOS DE APOYO PROPUESTOS POR EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICA

NO COMO LA BODEGA-TIEÑDA1 SER~N EL MEDIO POR EL CUAL SE HA 
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TORES DIRECTOS. POR LO QUE RESPECTA AL PACE, SE PROPONE -

INCREMENTAR SUSTANCIALMENTE SU COBERTURA GEOGRÁFICA, YA -

QUE ACTUALMENTE PARTICIPA CON MENOS DEL 20% EN EL MERCADO

NACIONAL, Es NECESARIO LIGARLO PROGRAMÁTICA Y OPERATIVA-

MENTE A LOS DISTRITOS DE TEMPORAL1 AMPLIARLO PARA QUE TRA

BAJE TAMBl~N CON LA PEQUEÑA PROPIEDAD Y ROBUSTECERLO EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DEL FRIJOL, 

SE HACE NECESARIO APOYAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES -

DE BASICOS DESDE LA ETAPA DE PRESIEMBRA HASTA LA DE LA CO

MERCIALIZACIÓN DE LA COSECHA SUMINISTRANDO CON OPORTUNIDAD 

Y SUFICIENCIA INSUMOS PRODUCTIVOS, ASISTENCIA T~CNICA1 SER 

VICIOS DE 0MECANIZACIÓN1 CR~DIT01 ETC,, FAVORECIENDO CON --

'lE'ST~ UNA RELACIÓN DE ACUMULACIÓ~- CONSUMO, 
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CAPITULO V 

DETERMINACION DEL EXITO O FRACASO DE LOS MECANISMOS 
DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS 

5;1. CAUSAS DEL FRACASO DE LOS MECANISMOS DE COMER 
CIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS. 

>.2. SUGERENCIAS PARA EVITAR EL FRACASO. 

!i;.3. EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL EX I TO DE LOS ME
CANISMOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BA
SICOS. 

:>~4. GRAFICAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS -
ENTREVISTAS REALIZADAS A LA POBLACION OBJETI
VO. 

S.S. GRAFICAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS -
ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DE
LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA ALl .. 
MENTARIO MEXICANO. 



.1 CAUSAS DEL FRACASO DE LOS MECANISMOS DE COMERCIALIZA-
CION DE PRODUCTOS BASICOS. 

SI EXISTEN FRACASOS EN LOS MECANISMOS DE COMERCIALIZA 

IÓN,, ES PORQUE TANTO EL GOBIERNO FEDERAL COMO LA POBLACIÓN 

M~XIC01NO SE HAN PREOCUPADO O BIEN NO HAN SABIDO VALO-

R LA IMPORTANCIA QUE TIENEN HOY Y EL PAPEL QUE JUGARÁN-

UN FUTURO LOS PRODUCTOS BÁSICOS. LA CUESTIÓN ES P.UE EN

XICO NO SE HA SUFRIDO POR ALIMENTOS, ES DECIR1 NO SE HA

DECIDO UNA FUERTE HAMBRE EN EL PAÍS, YA QUE AUNQUE POR-

MENOS TORTILLA Y FRIJOLES COME El MEXICANO. 

PERO VEAMOS UN POCO MAS AL FUTURO, Y AL PASO AL QUE-

RCHA EL PA[S MUY PRONTO HABRÁ ESCASEZ DE ALIMENTOS1 EN-

NCRETO, DE "PRODUCTOS BÁSICOS"1 ENTONCES TANTO EL GOBIEB. 

FEDERAL COMO LA POBLACIÓN DE M~XICO, NOS ESTAREMOS LA-

POR NO HABER PRESTADO ATENCCÓN A TAN IMPORTANTE-

Es POR ESTA RAZÓN POR LA QUE NOS HEMOS ADENTRADO A--

ALI ZAR ALGUNAS DE LAS MUCHAS RAZONES POR LAS QUE HAN FR~ 

SADO LOS DISTINTOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE-

TA MANERA HACER CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE ESTE TE-· 

1 BUSCANDO SOLUCIONES AL RESPECTO, 
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EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA LAS PRINCIPALES CAUSAS

FRACAS0.1 SEGÚN LA PROPIA POBLACIÓN DE f1~XICO .. SON LAS-

GUJENTES: 

EL GOBIERNO FEDERAL DA PUBLICIDAD A MUCHAS COSAS.1 AL

GUNAS DE ELLAS SIN IMPORTANCIA,, Y DESPU~S DE LA DESA

PARICIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO,, NO HAY HAS 

PUBLICIDAD SOBREº PRODUCTOS BASICOS, 

TAL VEZ EL GOBIERNO FEDERAL NO DA PUBLICIDAD A LOS 

PRODUCTOS BASICOS PORQUE SABE QUE CUANDO MENOS EL 50% 

DE LA POBLACIÓN EN ~XICO NO PODRfA ADQUIRIR MUCHOS -

DE ELLOS DEBIDO A SU ALTO PRECIO, 

EL GOBIERNO FEDERAL NO SE PREOCUPA POR BAJAR EL PRE-

CIO A LOS ALIMENTOS PARA QUE LA POBLACIÓN PUEDA ESTAR 

BIEN ALIMENTADA, UN EJEMPLO CLARO SON LAS TIENDAS C~ 

SUP0.1 EN LAS CUALES LA MAYOR PARTE DE LAS PERSONAS E~ 

TREVISTADAS NO ADQUIEREN SUS PRODUCTOS,, DEBIDO AL AL

TO PRECIO, 

No EXISTE UNA CAMPAÑA CONSTANTE DE LA- IMPORTANCIA DE

CONSUMIR PRODUCTOS BASICOS,, .ES DECIR NO SE HA CONCIEfi 

Tll.ADO A LA POBLACIÓN ADECUADAMENTE • ... 
LA IGNORANCIA Y EL ALTO GRADO DE ANALFABETISMO EN EL-

PA(S HA PROPICIADO QUE CUANDO SE PUBLICAN EN PERIÓDI

COS,, REVISTAS .. TELEVISIÓN"',, RADIO·,, ETC,,, ARTfcULOS SQ. 

BRE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR ESTOS PRODUCTOS,, NO -

TENGA UN IMPACTO AL 100%. 
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Es BIEN SABIDO QUE TODOS LOS MEXICANOS EN LUGAR DE Ci 

MER ALIMENTOS NUTRITIVOS PREFERIMOS GASTAR DINERO EN• 

COMER COSAS QUE NO ALIMENTAN Y ESTO SE DEBE PRECISA~~ 

MENTE A QUE NO CONOCEMOS LO QUE'ES NUTRITIVO, PORQUE

NO HEMOS SIDO DEBIDAMENTE ORIENTADOS AL RESPECTO. 

LA POBLAC.ÓN NUNCA HA PRESTADO ATENCIÓN A ESTE TIPO

DE PUBLICIDAD, POR ESTA RAZÓN, TAL VEZ EL GOBIERNO 

EVITA MAYOR DIFUSIÓN DE PRODUCTOS BAs1cos. 
Es MENTIRA QUE EL GOBIERNO FEDERAL SE PREOCUPE POR EL 

BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN CUANTO A QUE, ESTA TENGA 

UNA BUENA ALIMENTACIÓN, MUESTRA DE ELLO LO VIMOS HACE 

HUY POCO TIEMPO, NOS REFERIMOS A LA DESAPARICIÓN DEL

SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, SEGON EL GOBIERNO FEDE

RAL, NO CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS QUE SE PRoPUSO. 

POR OTRA PARTE, LA POBLACIÓN NO RECUERDA ABSOLUTN1EN

TE NADA DE ESTE SISTEMA, 

No SE HAN SABIDO APROVECHAR CORRECTAMENTE LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN PARA QUE LA GENTE SEPA LA IMPORTANCIA 

DE ESTE TEMA. 
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i• 5.2 SUGERENCIAS PARA EVITAR EL FRACASO 

EH M~XICO EXISTEN MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN DE -

PRODUCTOS BASICOS1 YA QUE EN LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZA

MOS EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO FEDERAL (ZONA NO~ 

TE1 ZONA SUR1 ZONA ORIENTE1 ZONA PONIENTE)1 NOS ENTERAMOS

QUE EL 70% DE LA POBLACIÓN AFIRMA QUE LOS UNICOS QUE DAN -

PUBLICIDAD A LOS PRODUCTOS BASICOS SON LOS CENTROS COMER-

CIALES1 YA SEA POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN1 RADI01 PERIÓDl

C01 REVISTAS1 CARTELES1 ETC, POR OTRO LADO UN 25% DE LA -

POBLACIÓN OPINA QUE EL GOBIERNO FEDERAL TAMBl~N DA PUBLICl 

DAD A LOS PRODUCTOS BASICOS1 UN 2.5% OPINA QUE TANTO EL G~ 

BIERNO COMO :LOS CENTROS COMERCIALES ESTAN DANDO PUBLICIDAD 

A LOS MISMOS1 Y EL 2.5% RESTANTE AFIRMA QUE NO EXISTEN EN

M~XIC01 MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN, 

Los UNICOS QUE ESTAN APROVECHANDO LOS MECANISMOS DE -

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS SON LOS CENTROS Co-

MERCIALES1 AUNQUE BIEN SABEMOS QUE DAN A CONOCER A LA GEN

TE PRECIOS BAJOS DE DICHOS PRODUCTOS1 PARA QUE UNA VEZ EN

EL CENTRO COMERCIAL EL USUARIO CONSUMA OTROS ARTfCULOS, 

LA GENTE sJ SE ENTERA DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS QUE -

LOS CENTROS COMERCIALES PONEN A SU DISPOSICIÓN Y MUCHAS V~ 

CES ESTAN A MAS B~JO PRECIO QUE LAS PROPIAS TIENDAS DEL G~ 

BIERNO, 

VIENDO TODAS ESTAS SITUACIONES1 EL GOBIERNO fEDERAL -
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EBERÍA. TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS1 PERO NO SOLAMENTE PRO

URANDO DAR PUBLICIDAD A LOS PRODUCTOS BÁSICOS1 SINO DANDO 

N PRECIO JUSTO PARA QUE TODA LA POBLACIÓN EN M~XICO PUEDA 

DQUIRIR ESTOS PRODUCTOS1 NO SOLAMENTE LA GENTE DE CLASE -

LTA, EL GOBIERNO FEDERAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE APROYE-

HAR LOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN (TELEVISIÓN, RA--

I01 PERIÓDICOS, REVISTAS, CARTELES, ETC,) PARA QUE LA GE~ 

E SEPA QU~ ALIMENTOS DEBE CONSUMIR Y A QUE PRECIOS, 

EN M~XIC01 SI EXISTEN MECANISMOS EFICIENTES DE COMER

IALIZACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS1 LO QUE OCURRE ES QUE NO

E HAN SABIDO APROVECHAR, EN ESPECIAL POR PARTE DEL GOBIEa 

O FEDERAL, 

Es BIEN SABIDO QUE EL MEXICANO AUNQUE NO TENGA DINERO 

ARA COMER ALIMENTOS NUTRITIVOS, SI TIENE TELEVISIÓN O RA-

101 CON ESTO QUEREMOS DECIR, QUE LA GENTE SI VE MENSAJES

UBLICITARIOS1 POR LO CUAL EL GOBIERNO DEBERfA APROVECHAR 

STO, PARA DIFUNDIR: LOS PRODUCTOS BÁSICOS, LA MEJOR ALIME~ 

ACIÓN DE LA GENTE, LOS LUGARES DONDE LOS PUEDE ADQUIRIR-

MÁS BAJO PRECIO (ESTO YA LO BIENE HACIENDO LA PROCURADU

(A GENERAL DEL CONSUMIDOR), DE ESTA MANERA LA GENTE SI -

EDE APROVECHAR DICHOS PRODUCTOS. LA MAYOR PARTE DE LA -

BLACIÓN NO SABE CUALES SON LOS PRODUCTOS QUE CONTIENE LA 

NASTA BÁSICA RECOMENDABLE, UNICAMENTE ADQUIEREN ALGUNOS-

;sTOS POR COSTUMBRE. 
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5.3 EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL EXITO DE LOS fil.ECAtHsrms -

DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS. 

REALIZANDO TRES ESFUERZOS aAsICOS: 

ESFUERZO PRODUCTIVO QUE SE BASA EN LA PROTECCIÓN DE -

LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, 

ESFUERZO INTEGRADOR,, TRATANDO DE UNIR LA PRODUCCIÓN -

AL CONSUMOJ MEJORANDO ALMACENES.1 TRANSPORTES,, CONTRO

LANDO LA ESPECULACIÓN A TRAVtS DE CorMSUP0.1 REDUClEN

DO I NTERMED I AR.IOS, 

ESFUERZO DISTRIBUTIVO,,QUE ES FUNDAMENTAL LLEGAR A LA~ 

POBLACIÓN A TRAVtS DE: 

A) ALIMENTOS A BAJO COSTO 

B) ENRIQUECIMIENTO DE BÁSICOS 

C) AUMENTOS FORMULADOS 

D) EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

EL IMPULSO A LA PRODUCCIÓN NO PUEDE SEPARARSE DE LAS

POLfTICAS QUE PERMITAN A LOS PRODUCTORES AGRfCOLAS PARTICU 

LARMENTE LOS CAMPESINOS DE TIERRAS DE TEMPORAL,, RETENER EL 

EXCEDENTE QUE GENERA SU PROPIA ACTIVIDAD, EN EFECTO,, IM-

PULSAR COMO PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS A LOS EMPOBRECI

CAMPESINOS,, EN LAS ZONAS DE AGRICULTURA DE TEMPORAL,, QUE 

LOS QUE MAYOR POTENCIAL TIENEN DE ElEVAA SU PRODUCCI6N.1 

PRODUCTIVIDAD Y SU PAPEL SIMULTÁNEO,, COMO SUS PRINCIP~ 

S CONSUMIDORES1 PUES LA SUBALIMENTACION ES ESENCIALMENTE-
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RESULTADO DE UN ESTADO DE SUBEMPLEO Y POBREZA CUYA MEJOR -

SOLUCI6N ES LA REACTIVACIÓN DE QUIENES LA PADECEN. 

LAS ORGANIZACIONES PARA EL CONSUMO DEBEN PARTICIPAR -

ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN QUE TIENDA A D& 

FENDER SUS VALORES ENDÓGENOS AS[ COMO ENRIQUECER LA VIDA -

DE LA COMUNIDAD, DESARROLLANDO SUS CAPACIDADES DE CONSUMO. 

PARA ESTE EFECTO ES NECESARIO, PLANIFICAR LA UTILIZACIÓN ~ 

DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN, REFORMULANDO LA POLfTICA PUBLI

CITARIA, COORDINAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN Y -

EXTENSIÓN CON R.T.C., BTM., S.E.P., ETC. ESTIMULAR LA FOR 

HACIÓN DE INSTANCIAS ORGANIZATIVAS PARA QUE LOS CAMPESINOS 

ASUMAN-CRfTICA Y OB3ETIVAMENTE UN NUEVO PAPEL FRENTE A LA

DIFUSIÓN DE MASAS • 

. DENTRO DE ESTE PROPÓSITO ES CONVENIENTE QUE NOS PREO

CUPEMOS POR LO SIGUIENTB:· 

A) RESCATAR LOS HÁBITOS TRADICIONALES DE LA COCINA REGIO-

NAL MEXICANA, PROMOVIENDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS AUTÓ~ 

TONOS NUTRICIONALES, 

B) DESARROLLAR CAMPARAS DE EDUCACIÓN NUTRIOLÓGICAS Y ACER

CA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN, EL ENRIQUECL 

MIENTO Y COMBINACIÓN DE SUS ALIMENTOS, 

C) ESTIMULAR LA FORMACI~N DE CfRCULOS COMUNALES DE TELEVI

DENTES Y RADIOESCUCHAS QUE TENGAN LA FINALIDAD DE CRITL 
.. . .. . 

CAR1 CUESTIONAR Y RETROALIMENTAR LAS PROGRAMACIONES DE-

LOS MEri~os ~E D~FUS~~N. 

D) DESPERTAR INTER~S DEL SECTOR CAMPESINO PARA QUE PARTICl 
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PE, COMO UNIDAD DE APOYO EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 

NUTRICIÓN DE LA COMUNIDAD, 

PARA APROVECHAR MEJOR EL ~XITO DE MECANISMOS DE CO-

MERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS ES NECESARIO QUE LA PQ. 

BLACIÓN ALCANCE EL MfNIMO DE BIENESTAR EN CUANTO A VIVIEN

DA, SALUD, EDUCACIÓN, AGUA, POTABLE, ETC, 

LA ATENCIÓN A ESTOS ASPECTOS NO OBEDECE ÚNICAMENTE

A LA NECESIDAD DE SATISFACER DEMANDAS URGENTES Y ACTUALES

QUE, POR SU CARÁCTER INMEDIATO, PODR{AN PRESENTARSE CGN -

UNA IMAGEN COYUNTURAL, EL PROPÓSITO ES FUNDAMENTAL, CREAR 

CONDICIONES PARA G~RANTIZAR EL DESARROLLO DEL HOMBRE V DE

SU COLECTIVIDAD, PARA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE SE MEJOREN

LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS INDIVIDUOS, SE ASEGURE TAM

BI~N EL PROGRESO Y EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD, Asf PUES

LOS MfNIMOS DE EXISTENCIA SE EXPRESAN TANTO EN LA NECESl-

DAD DE ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, DE REDISTRIBUIR EL INGRE-

SO, COMO DE AMPLIAR Y REORIENTAR EL CONSUMO, 
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5.4 GRAFICAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN. LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LA -
POBLACION OBJETIVO. 
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OBJETIVO DETERMmAR POR CUAL MEDIO DE DIFUSicrJ, a SIS

TEMA ALIMEl'lT ARIO MEXICAl'IO TUVG MAYOR UiPACTO 
EN LA FDBLACIOJ DEL PAIS. 

PREGUNTA lPDR CUALES MEDIOS DE DIFUSIGrJ SE ErJTERO Da 
SISTEMA ALU:ENTAIUO HEXIC:Al'JC? 

f. 

~ 

A) 

B) 

C) 

D) 

190 PERSCrJ.15 4 7. se;; Cet;TEST ARCil 
n TELEV:srcr; • 
50 FERSCrJAS 1s;,; 
" TELEVISI!:N 
!.Q FER3CiJP..S 
n TELEVISICiJ, 
20 FERSWAS 
• FERICDIC~ V 

Y Rr.DIG • 
103 

FERicor:::c 
e;"' _,, 

REtJISTAS • 

ccrriEs• ::.m:r1 

CCrHESI ::...=e·: 
V RE'J!ST .:15 " 
c:::TE3T ;.n:::r: 

. E) 10 PERSrn.;3 2. ;:::; crnTEST ARCrJ 
• CJ;fffELES • 

F) 80 PERSWAS 2rr.; c::~!TE3T ARrn 
• rJO SE ErlTERARCN • 

:r L ~.:. ... :0 t=::Rz:~:;:_5 ~~~?2..:·1::1 .. ~;5, ~=-o· ~E ELL~:.i 
M.=':.1~ .. -.. ~ .. ···~ ~!.1~ L '"'. :-;:-_~::::r:-r; 7t;: 2..:. ~--~:- :E D!-
:=-~::::~-·. :·:.: z:~~-~-:..::7'E, ?.~:1:; :"~íl ~ :,...::~:~R ~L 5!5 
:-~·---, ,;L::~~t-J7.;~r: ;·z .. :::r·r::-. 
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úBJETIVO DETERMirJAR SI EFECTIVAl-IENTE LA GENTE SABE QUE 

EL SISTEMA ;;LIMEl'ffARID MEXICANO TRATABA DE -
BENEFICIAR A TODA LA PDBLACIDN, PRINCIPALMENTE 
A LA CLASE MEDIA V CLASE BA.JA. 

PREGUtffA lA QUIENES flll SU OPINIDN BEl'JEFICIA!IA EL SIS
TEMA ALIMENTARIO MEXICANG? 

A 

A) 1SD PERSONAS - 47.50$ CCl'ITE:'.iTMl:n 
• A TCDA LA PDBLACICJll • 

B) 120 PERSONAS - 3~ CCrlTESTARCW 
• A LA CLASE BAJA • 

C) 30 PERSGN AS - 7. so;~ CCNTEST ARON 
• A LA CLASE ,.1EDIA • 

D) .30 PERSCflAS - 7.50% 
• NO CCNTESTARON • 

E) 20 PERSCNAS - 5" CCNTESTMrrt 
• A LA CLASE BAJA Y CAMPO • 

F) 10 PERSONAS - 2.SO'l ~TESTARIW 
• A LA a.ASE ALTA • 

E 

IIJTERPRET ACICN 

DE LAS 400 PERScrJAS El'JTREVISTADAS, 150 R:E:SPONDIERCN 
• QUE A TCDA LA PCBLACictl •, 120 ~UE LA CLASE BAJA, 
DE LO QUE SACJ<l-IGS Erl cor1cLUSicr1 c¡uE LA MAVORIA DE -
LA GErlTE SE DIO CUETITA QUE SE TRATABA DE 3El'IEFICIAR 
A TGDA i..A P08LACICN MEXICAl'IA V El'J FC'RMA ESPECIAL A 
LA CLASE BAJA QUE ES LA MAS NECESITADA El'·J EL PAIS, 
TAiffO Erl ASPECTOS MCNETARIOS CCMO DE ALIMENTACIOO. 
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OBJETIVO : DETERHINAR SI El SISTEMA ALIMENTARIO 1-lEXICANO 

UTILIZO LA PUSLICI~AD ADECUADA PARA QUE LA -
GENTE CONOCIERA A FONDO LA IMPORTAl'JCIA DE 
ESTE Er~ EL PAIS. 

PREGUNTA l CC!tJSIDERA USTED QUE ~ PUBLil:IDAD QUE SE LE 
DIO AL S.A.H. FUE SUFICIErJTE PARA CAUSAR 
Ir-FACTO EN LA PCBLACim ? 

• 

A) 230 PERSCtJAS - 57 .SO% rm l:CtlTESTMON 
B) 160 PERScmAS - 4CT.~ CCNTESTARCN 

• SI FUE SUFICIENTE • 
C) 10 PERSCl'JAS - 2.5~ car1TESTARm 

• NO FUE SUFIC-ErJTE • 

e 

INTERPRETACICW 

DE .a.As 400 PERSCllAS ENTREVISTADAS. 230 •rm ccrfftS
TARcw•, TAL VEZ PORQUE AQUI SE DE?-UJESTR.A QUE LA -
PUBLICIDAD QUE SE LE DIO AL S.A.M. rm FUE L': SU1"!
CIENTEMENTE AOECJADA PARA QUE LA PCSLACIGN Er~ MEXI 
CO SE ENTERARA DE LDS PRCDUCTOS 8ASICC5 QUE DEBE :; 
CCWSUMIR PARA MAl'ffEl\IER Ul'JA BUErJA ALif·~El'JTACYON. 
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OBJETIVO 

PREGUNTA 

- 179 -
DETERMINAR LAS CAUSAS DE fRACASO DEL SISTEMA 
ALIMENTARIO MEXICANO, SEGUN LOS PUfffQS DE -
VISTA DE LA P08LACION. 

lCUALES CONSIDERA USTED, FUERCN LCS MOTIVOS 
POR LOS QUE FRACASO EL SISTEMA ALIMENTARIO 
MEXICANO? 

A) 40 PERSCNAS - 10"~ CONTESTARON 
" PCR LA IGNORANCIA DEL PUEBLO MEXIr:;\rJO 
NO PRESTAl'J ATErJCION A ESTE TIPO DE PUBU
CIDAD. 

8) 80 PERSCNAS - 2~; CQNTEST ARCN: 
• INFLACirn • CORRUPCION, f>lALA DISTRIBUCION 
DE Lr:S RECURSOS, FALTA DE DINERO • 

C) 130 PERSONAS - 32.50% CCNTESTARCN: 
• QUE NO SE ENTERARON DE LAS CAUSAS DEL -
FRACASO DEL S.A.H.• 

D) 150 PERSCrJAS - 37 • .50% cornESTARCN: 
• QUE NO FUE BUENA LA PUBLICIDAD•, •NO 
If.':PACTO A LA F'DBL~CIDN•, 8 EL GCBIERl'JO DA 
PUBLICIDAD A HUCHAS.COSAS MENOS A PRODUC-
TOS BASICos•. . 

.....,__ 

D 

IrJTERPRETACICN 

DE LAS 400 PERCrJAS El'JTREVISTADAS, 150 ::JE ELLAS -
DETERMirlARcrJ, ~UE SI 8IEl'l EL GOBIER~!C DIO FUBLICI
DAO A Ll"S PRCOUC:TCS 8ASIC:CS, ESTA NC C.'l.USC Gi1.:m -
Ir-:PACTC, AHCRA BI~i'l LA MALA DISTRISUcr::rJ DE RECt.:R 
ses Pr:R FARTE DEL GCSIERrlC EN ESE ENT'.::r·iCES, FR:P! 
CID QUE rJO SE CUMPLIERA cm EL CSJETIVO PRCGR.AM,~-= 
DU DEL SISTEMA ALU.lENTARIO ME~~CAl'lu, AUNQUE NO -
TIEJIJE TODA LA CULPA EL GGBIERrlO FEDERAL, TAMSIEl'l 
LA GENTE NO PRESTA ATENCICN A ESE TIPO DE PUBLI
CIDAD QJANDO SE DA A CCWCCER. 



OBJETIVO 

PREGt&TA 

A 

- Ja) -

DETERMINAR SI EFECTIVAMENTE EL GOBIERNO DE 
HEXICO ESTA DANOC MAVGR PUBLICIDAD A LCS PRO
DUCTOS BASICOS ALIMENTICIOS. 

Z.FARA USTED QUIENES SON LCS QUE ESTA!'l DANDO 
MAVCR PUBLICIDAD A LOS PRCXlUCTOS BASICOS? 

A) 280 PERSCNAS - 70% CONTESTARON: 
•CENTROS COMERCIALES" 

B) 100 PERSCfJAS - 25% ccrJTESTARCN: 
•EL GOBIERl'IO" 

C) 10 PERScrrns - 2. ser.~ CCJrJTEST ARrn: 
•t:EJ'JTROS COMERCIALES V GOBIERrJO• 

O) 10 PERSGrJAS - 2.5CJ% 
•rm COOTEST ARCJJ. 

C:: D 

INTERPRETACION 

DE LAS 40C PERSONAS ENTREVISTADAS,280 DE LAS 
MISMAS DL1ERON QUE LOS CENTROS CJMERCIALES SI -
DAN PUBLICIDAD A LOS PKCJDUCTOS BASICCS, PERO -1 
BIEN SABEMOS TODOS QUE LOS DA!'J A cormcER PERO -
CCKI GANCHOS PARA VENDER OTROS ARTICULOS QUE SE 
TIENEN EN PROMOCill\I, SIN EHBARGO ES CIERTO QUE -
EN LA MAVCRIA DE lOS CASOS LOS CENTROS COMERCIA-
1.!S DAN KJCHO MAS BARATO QUE EJi OT~as WGMES, -
AUN DEL PACJP.IO GOBIERNO . . 



100% 

CBJETIVO 

PREGtJrlTA 

- lBl -

OETERf-llrlAR QUE PORCEJ'HAJE DE LA PCBLACICTl -
HA VISTO ACTUAL/.IErlTE ~lEl'lSA.JES SCSRE FRrouc
TOS BASICOS ALIMEl'ITICICS. 

¿ACTUALMENTE HA VISTO ALGl.Jrl MDlSAJE FU8LICI 
TARIO SCBRE PRCOUCTCS eASICCS? -

AJ 160 PERSCTIAS - '-0% 
• rm H.~l VISTO NWGUNO • 

fl) 140 PERSmAS - ~5'.lí . 
• EN TELE'JISICN • 

C) JO F EiiSalAS - 7. 50% 
• EN REVISTAS • 

U) 20 PERSCflAS - 5':• 
• E?I CErHRCS CCMEHCIALES • 

E) 10 PERSOrlAS 2.50% 
• ETI CARTELES • 

F") 10 PERSCl'JAS - 2.50% 
• EN RADIO Y TV • 

G) 10 PER5Cl'IAS - 2.50% 
• El; TV Y c.<RTELES • 

H) 10 PERSLNAS - 2. sa;G 
• E?I PERIC!>ICCS • 

I) 10 PERSCflAS 
• EN CEl'ITROS c,:..HERCIAU:S Y CARTELES • 

INTERPRET ACICfl 

DE LAS q;o PERSGlAS, 160 DE LAS E:'lTHEVISTADAS CO'l 
TEST ARGI ·~UE NC HAtl VISTO NirlGUllC" V ESTO ES -
~'CESTRA DE QUE REAU'ENTE, LA HAVCRIA DE LA GEllTE 
"0 PRESTA ATEl'lCICTl A ESoE TIPC DE FUOLlCIDA::l PUES 
140 PER!:CW\S Y LAS 100 RESTAllTES Af"IAt'.ARCTI :¡!JE SI 
EXISTE PUBLICIDAD El'l DIF'ERE!ITES P'!EDICS DE DIFUSitTf 
CCHC 3E APRECIA Eti LA PARTE ESTADISTic;\. 



OBJETIVO 

PRE!JUrlTA 
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DETERMINAR SI E.C"ECTIVAl·lENTE LA GENTE SABE 
QUE LA PUBLICIDAD DE PRODUCTOS BASICOS AU
l-1El'JTICIDS ESTA DIRIGIDA A TCOA LA PCBLACIO'l. 

lA QUIEi'JES CREE USTED !:;UE DEBE ESTAR DIRIGI
DA LA PU3LICIDAD DE PRCDUCTCS BASICOS? 

A) 1SO PER5cr:,;s t.."7.50% 
"A TrDA L.:. ?C3L,1CICTl-PORQUE TOOOS CCTlSD
l·:El'J FRCD!JCTCS 9ASICOS • 

8) 100 F' ERSCiJAS - 25:'~ 
"A LA CLASE BhJA • PORQUE SON LOS QUE -
MAS rJECESITArJ". 

!:) 30 FERS'.:"ilt'1S - 7. SCJ'.'~ 
A A LAS Al·'.AS DE CASA- sm LAS ~UE HACErJ 
LAS CCl·i.?R;;:J " 

O) 40 F E:1S:::~¡,;5 11T.~ 
n A LA CL:.SE HDI.:J-S:r; LCS QUE MAS CCTISU
HEll t:i?CD!JCTCS SASICCJS • 

E) 30 PERSCTIA3 - 7. ser.~ 
" CLASE MEDIA V SA.JA-TIEl'JEl'l MEl'ICS PCSIBI
LIDADES ECD'JCMICAS 11 

F) 10 FERSCTIAS 2.50% 
• A LA CL.:\SE ALTA-SCN LOS qUE ?UfDEN 
ccr-:Fn.;R ~!As ª 

::>E L.:.s :.oo :::::s-•:.~3, ~e.o ::;¿ E:LL.45 c;:~;re:sr;;.:::.:¡; ::;ue: 
JE~E: 'J~1 D r:~r:¡:.,.; ;; :-:- ,; L~ p caLACIC';' FUE5 T:JDCS 
:..-;::1,,;r:r:·~s DE l:;"J i-:~:J': : ::JE -71~ L:5 PRCDUCT23 SA
JI::.: ~E ~L¡La:T~1C!C":~ '{ 2:; ::s.7t::r;~L A LA CLA5E -
s;;J~. y;, ::·.::: ;:3-;cs c,;:=tECS"J DE íl=:'.'.:!..'R3CS e:::crJC'MICCS, 
~;:-q T"",L t·:rrvc T . .;r:grs-; ~E2Eílt.;ri ::@ MAS 3hJL-S L:J3 
Fi:<:C!::!S E:.? r=RCCUCTCS .;L:r.-E:'JT;.nr:s ~UE c:NSU/·:E LA 
FC.9UC!CT!. 
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DETERMIWtR QUE Pt"1CENTA.JE DE LA .PCBLACICN EN 
MEXICO CCTJSIDERA QUE LA PUBLie:Ior,o DE rRCDUC 
TOS BASICOS ALIMENTICIOS t:;UE SE ESTA LLEVAN':° 
DO A CABO EN LA ACTUriLIDAD ES SUFICIEHTE P:'.i
RA QUE LA GENTE CCNSUMA LDS MISr..:.S. 

lCOl'~SIDERA USTED QUE ES SUFIC'.i:ErHE LA FUBLI
CIOAD QUE SE DA A LCS PRCDUC::TOS BASICOS, 
PARA ClUE LA GENTE '°S CONSU11A. 

A) 230 PERSCNAS - 57.SCT.~ RC:SPCTJDIERON: 
NO ES SUFICIENTE, HACE FALTA MUCHA PUBLI 
CIOAD, NO EXISTE ur1 C'RGAl'JIS:·m ~UE DE A -= 
COTJCCER LOS f-RCDUCTCS or.sICW3. 

a) 170 PERSCNAS - 1.2.SCT;j ílESPCr!DIERCfl: 
SI ES SUFICIENTE 

:LNTERPRETACICJN 

DE LAS 400 PERSQrlAS ENTREVISTADAS, 230 CCTITESTARD'l 
QUE EN HEXICO FALTA PUBLICIDAD DE BUEl'lA CALIDAD · -
QUE IMPACTE A LA POBLACIOl'J PARA QUE SE cc:rJSUf·lArJ -
LOS PRDDUCTCS SllSIC::OS, PUES AUrJQUE EXISTE PUBLICI
DAD DE ESTOS, NO ES LO SUFICIEl'JTEMENTE ADECUADA -
PARA CAPTAR LA ATENCICJN DE LA GENTE. 
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r•BJETIVC DETERMINAR SI EFECTIVAMErlTE LA GENTE SABE DIS-

TINGUIR, CUALES SCiJ LLE> PRCDUCTOS BASICOS PLI
MEtJTICIOS. 

PRErill'ffA DE LOS SIGUIENTES l\LIMErJTOS, MEl'JCICNE LC!S QUE 
SEAN PRODUCTOS BASICOS DE LA ALIMEtHACICl'J 

INTERPRETACION : 

A) PASTEL 
B) MAIZ 
C) LECHE 
O) ARROZ 
E) FRIJOL 
F) AZUC:AR 
G) CARNE 
H) ACEITE 
I) SAL 
J) REFRESCOS 
K) CHOCOLATE 
L) ACEITUNAS 
H.) PESCADO 
tJ) HARINA 
O) FRUTAS 
P) VERDURAS 

DE LAS 400 PERSONAS ENTREVI3TADAS, TODAS E~LAS SABEN 
CUAL~S SON ALIMENTOS NUTRITIVCS, ES DECIR CCNCCEN LA 
ElJENA ALIMENTACION, SIN ENBARGO MUCHOS DE ELLCS (MAS 
DE LA HITAD) NO CONSUMEN ALIMENTOS BASICOS PORQUE -
SON KJV CAROS PARA ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACION 
EN HEXICO~· . 



CBJETIVD 

PREGUNTA 
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DETERMINAR SI LA PCSLACicrJ EN MEXICO SABE QUE 
EXISTE UNA CANASTA SASICA iJE ALIMENTOS RECD
HEl'lOABLE EN LA DIETA FAMILIAR. 

lRECUERDA USTED QUE EL SISTEMA ALIP-1ENTARIO ME 
XICANO DIO A CCNCCER UNA CANASTA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 8ASICOS7 

rr1TERPRETACICN 

LOS 400 E':TREVISTA!>OS RECUEM>AN HABER OIDO HABLAR 
DE u c.:.r;AST;; 3::.src.:. DE ALIMENTOS. FERO NO RECCR
DARCíl QUE F?.C~UCTCS ESPECIFICAMEl'ITE c:::rJTEl'!IA, LO 
G.UE DEilí:STR::; EH CADA UIJU DE ELLCS LA FALTA DE 
IMPACTO PUBLICITARIO DE DICHOS ALIMENTOS. 
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OBJETIVO DETERMINAR SI EFECTIVAMENTE LA POBLACION EN -

MEXICO CONSUME PRODUCTOS BASICOS V CON Q~E -
FRECUENCIA LOS ADQUIERE, 

PREGUNTAS: lCADA CUANDO REALIZA LAS COMPRAS DE PROD~CTOS 
BASICOS? 

A 

lPORQUE REALIZA CON ESA FRECUENCIA LAS COM--
PRAS? 

A) ~20 PERSONAS 55% SEMANALMENTE. 
'PORQUE ES CUANDO' HAY DINERO'. "ES MAS ca 
MODO" V "MAS >RESCO". 

B) 140 PERSONAS 55% QUINCENALMENTE 'POR-
QUE ES CUANDO HAY DINERO• 

C) 40 PERSONAS 10% DIARIAMENTE 
"ES MAS FRESCO", "COMPRAN LO !NDISPENSA-
BLE". 

INTERPRETACION : 

DE LAS 400 PEPSONAS, 2~0 DE ELLAS PEALIZAN SEMANAL-
MENTE LAS CGMPRAS PARA S~ HOGAR, ºORQUE ~ORMALEMENTE 
ES C~ANDO SUS PAGOS SE EFECTUAN DENTRO DE LOS PESPEC 
TIVOS TRABAJOS o BIEN POPCUE 5E FACJLITA MAS LA caM= 
?RA DE LOS MISMOS, VA QJE ~ORMCLEMTNE LA MAYOR PARTE 
DE LA GENTE DESCANSA S~BADO V '.C~!NGO. 
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OBJETIVO DETERMINAR DONDE ADQUIERE LA POBLACION HEXICA 

NA LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BASICOS ALIMENTT 
CIOS V PORQUE RAZON EN ESOS LUGARES. -

PREGUNTAS: lDONDE ADQUIERE NORMALMENTE LOS PRODUCTOS BA
SICOS QUE CONSUME SU FAMILIA? 

lPORQUE ADQUIERE EN ESE O ESOS LUGARES LOS -
PRODUCTOS BASICOS7 

A} 

B} 

C} 

D} 

E} 

f} 

G} 

H} 

1SO PERSONAS J7.SO" TIENDAS DE GOBIE.!!_ 
NO,•BAJO PRECIO, CALIDAD• 
JO PERSONAS - 7 .so" TIENDAS DE GOBIER
NO, •BAJO PRECIO•. MERCADO PUBLICO 
7 o PERSONAS 17 .so" TIENDAS DE AUTO SERVI
CIO, ºBAJO PRECIO, CERCANIA DEL ESTABLECI 
MIENTO•. -
20 PERSONAS S" TIENDAS DE AUTO SERVICIO, 
ºCALIDAD, CERC. ESTABLEC.•. MERCADO PU--
BLICO. 

40 PERSONAS 10" MERCADO PUBLICO •CERCANIA 
DEL ESTABLECIMIENTO•. 
20 PERSONAS 5" TIENDAS GOBIERNO, ºBAJO -
PRECIO•. MERCADO SOBRERUEDAS. 
50 PERSONAS 12,50" MERCADO SOBRERUEDAS -
ºBAJO PRECIO, CALIDAD, CERCANIA DEL ESTA
BLECIMIENTO•, 
20 PERSONAS 5" TIENDAS DE AUTO SERVICIO, 
•BAJO PRECIO, CALIDAD, MERCADO SOBRERUE-
DAS~, CERCANIA ESTABLECIMIENTO 

INTERPRETACION : 

DE LAS 400 PERSONAS, 150 RESPONDIERON QUE LAS TIEN-
DAS DE GOBIERNO, PUES ES DE LOS LUGARES DONDE LOS -
PRODUCTOS BASICOS TIENEN MEJOR CALIDAD Y MENOR PRE-
CID. 
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OBJETIVO DETERMINAR SI EFECTIVAMENTE LA POBLACION MEXI 

CANA CONSUME PRODUCTOS BASICOS ALIMENTICIOS,
VA QUE SON TAN IMPORTANTES EN LA DIETA FAMI-
LIAR POR NUTRITIVOS. 

PREGUNTA lPORQUE CONSUME USTED PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
BASICOS7 

A 

A) 250 PERSONAS 6Z.50" "PORQUE SON NUTRITI--
VOS• 

B) 80 PERSONAS 20" •POR COSTUMBRE• 
C) 60 PERSONAS 15" ~POR EL BAJO PRECIO" 
D) 1D PERSONAS 2.so"·"POR NUTRITIVOS V BAJO 

PRECIO" 

INTERPRETAC!ON : 

DE LAS 400 PERSONAS ENTREVISTADAS EL 62.SO'l(, • 250 
DE ELLAS RESPONDIERON QUE POR NUTRITIVOS PUES SON 
ALIMENTOS QUE SON BASICOS EN LA ALIMENTACION DIARIA 
DE LA FAMILIA. 

LO QUE NOS INDICA QUE AUNQUE ESTOS SE ENCUENTREN A 
PRECIOS ALTOS ELLOS LOS COMPRAN POR SER NUTRITIVOS 
V SALUDABLES EN LA ALIMENTACION. 



OBJETIVO 

PREGUNTA 

DETERMlNAR DE ENTRE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS 
A CONTlNUACION CUALES SE CONSUMEN CON MAYOR -
FRECUENClA ENTRE LA PDBLACION. 

lDE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, MENCIONE LOS -
QUE CONSUMA CON MAYOR FRECUENCIA? 

A) MA I Z 
8) ACEITE 
C) LECHE 
D) AZUCAR 
E) CARNE 
F) PESCADO 
G) FRIJOL 
H) FRUTAS 
I) VERDURAS 
J) ARROZ 

INTERPRETACION : 

DE LAS 400 PERSONAS ENTREVISTADAS, CONTESTARON TODAS 
QUE LOS 10 PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS LOS CONSUMEN 
CON MUCHO MAS FRECUENCIA PUES SON INDISPENSABLES EN 
LA ALIMENTACION FAMILIAR. 
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5.5 GRAFICAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 
FUNCIONARIOS DE LOS ORGANISMOS INVO
LUCRADOS EN EL SISTEMA ALIMENTARIO -
MEXICANO. 



OBJETIVO 

PREGUNTA 

- 191 -
DETERMINAR CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL SIS 
TEMA ALIMENTARIO MEXICANO. -

DE LAS:SIGUIENTES OPCIONES lCUAL CONSIDERA 
ERA EL OBJETIVO DEL SISTEMA ALIMENTARIO ME
XICANO? 

A) ELEVAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLA 
CION, PRINCIPALMENTE DE LOS SECTORES COÑ 
MAS GRANDES DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 
V REORIENTANDO LOS HABITOS ALIMENTICieS. 

8) LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA -
DE NUESTRO PAIS, DEVOLVIENDO A MEXICO -
LA CAPACIDAD DE PRODUCIR LOS ALIMENTOS 
QUE REQUIERE PARA SU POBLACION. 

C) REDISTRIBUIR EL INGRESO LOGRANDO QUE -
LOS PRODUCTORES TEMPORALEROS CONSUMAN -
SU EXCEDENTE PRODUCTIVO. 

D) ENFOCAR LOS PROBLEMAS DE LA POBLACION -
DESDE UNA PERSPECTIVA PARCIAL V PROPONE 
SOLUCIONES PARA CADA UNA DE LAS FASES -
DE LA DISTRIBUCION. 

INTERPRETACION : 

DE LOS 20 FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS EL 20% CONTESTQ: 
A) ELEVAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACION, ~íl!N 

CIPALMENTE DE LOS SECTORES CON MAS GRANDES DE~r-= 
CIENCIAS NUTRICIONALES V REORIENTANDO LOS HABITOS 
ALIMENTICIOS. 

EL70% CONTESTO: 
8) LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA DE NUESTRO 

PAIS, DEVOLVIENDO A MEXICO LA CAPACIDAD DE PRODU
CIR LOS ALIMENTOS QUE REQUIERE PARA SU POBLACION. 



EL tiTRD 10~ CONTESTO: 
y B) 'LA COHBINACICN DE LOS DOS OBJETruoS ENUNCIADOS AN-

T~RIORHENTE. 

CON ESTO, NOS PODEMOS DAR CUENTA QUE UNICAMENTE EL 10% 
DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS SABE PERFECTAMENTE -
CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXI
CANO, EL PORCENTAJE RESTANTE TAMBIEN ACERTO,PERO SOLO 
CON UN OBJETIVO. 



ºº"' 
90" 

ªº" 
7 º" 
60" 

50" 

40% 

30% 

20% 

10% 

OBJETIVO 

PREGUNTA 

A e 
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DETERMINAR SI LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, TUVIERON 
UN IMPACTO SOCIAL MUY BUENO. 

CONSIDERA USTED QUE LOS RESULTADOS OBTENI
DOS POR fL SISTf.MA ALIMENTARIO MEXICANO, -
TUVIERO~ UN IMPACTO SOCIAL : 

A) HUY BUENO 
B) BUENO 
C) REGULAR 
D) HALO 

INTERPRETACION 

A) EL 50% DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTA
DOS CONTESTARON : 

1 - BUENO 
'C) EL OTRO 50% DE LOS FUNCIONARIOS CONTE§_ 

TARON : 
- REGULAR 

POR LO CONSIGUIENTE, NINGUN FUNCIONARIO -
CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO FUERON MUY 
BUE.NOS. 



º" 
º" 
º" 
º" 
º" 
º" 
º" 
º" 
º" 
º" 

OBJETIVO 

PREGUNTA 

e 
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DETERMINAR SI LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO TUVIERON -
UN IMPACTO POLITICO MUY BUENO. 

CONSIDERA UD. QUELOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO TUVIERON -
UN IMPACTO POLITICO 

A) MUY BUENO 
8) BUENO 
C) REGULAR 
O) MALO 

INTERPRETACION 

A) EL 10% CONTESTO 
B) EL 40% CONTESTO 
C) EL 30% CONTESTO 
O) EL 20% CONTESTO 

MUY BUENO 
BUENO 
REGULAR 
MALO 

LA MAYOR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVIS 
TADOS CONSIDERAN QUE LOS RESULTADOS OBTENI~ 
DOS POR EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, TU 

. VIERON UN IMPACTO POLITICO BUENO, LO QUE 
QUIERE DECIR QUE EL S.A.H. NO TUVO EXITO E~ 
EL ASPECTO POLITICD. 



" 
" 
" 
" 
" 
" 

OBJETIVO 

PREGUNTA 

- 195 -

DETERMINAR SI LOS ESTIMULOS A LA PRODUCCION 
DE PRODUCTOS BASILJS RESPONDIERON TOTALMEN
TE A LAS ESPECTATIVAS NUTRICIONALES DE LA -
POBLACION. 

lCONSIDERA USTED QUE LOS ESTIMULOS A LA PRO 
DUCCION DE PRODUCTOS BASICOS RESPONDIO A -~ 
LAS ESPECTATIVAS NUTRICIONALES DE LA POBLA
CION : 

A) TOTAU'IENTE 
8) EN GRAN MEDIDA 
C) PARCIALMENTE 
D) POCO 
E) MUY POCO 

INTERPRETAC ION 

B) EL 10% CONTESTO 
C) EL 40% CONTESTO 
D) EL 30% CONTESTO 
'E) EL 20% MUY POCO 

EN GRAN MEDIDA 
PARCIALMENTE 
POCO 

LOS ESTIMULOS A LA PRODUCCION DE PRODUCTOS 
BASICOS RESPONDIO PARCIALMENTE A LAS ESPEC 
TATIVAS NUTRICIONALES DE LA POBLACION Y -~ 
ADEMAS FUE MUY DEFICIENTE', VA QUE LA POBLA
tION AUN NO TIENE LOS MEDIOS SUFICIENTES • 
PARA ALIMENTARSE MEJ1R. 



OBJETIVO 

PREGUNTA 

- 196 -
DETERMINAR LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA -
CANASTA BASICA RECOMENDABLE DE ALIMENTOS. 

DE LA SIGUIENTE LISTA, CUALES CONSIDERA US 
TED LOS PRODUCTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA _-:; 
CANASTA BASICA DE ALIMENTOS : 

MAIZ EN GRANO 
MASA 
PAPAS 
CHILES 
ZANAHORIA 
CARNE DE AVE 
LECHE FRESCA 

TORTILLAS 
GALLETAS 
JITOMATE 
CEBOLLA 
PLATANO 
HUEVO 
LECHUGA 

HARINA DE TRIGO 
PAN BLANCO 
PAN DE DULCE . 
CARNE DE CAPRI~D 
CARNE DE RES 
CARrJE DE CERDO 

IN TEP.PRE TAC ION 

A) EL 30% DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTA
DOS CONSIDERAN 11 OE LOS PRODUCTOS E-
NUNCIADOS COMO BASICOS PARA LA CANASTAS 
TA DE ALIMENTOS. -

8) EL 10% CONSIDERA 12 PRODUCTOS. 
C) EL 20% CONSIDERA 13 PRODUCTOS. 

lOS RESTANTES CONSIDERAN DE 14 A 19 -
PRODUCTOS COMO INTEGRANTES DE LA CANA~ 
TA BASICA DE ALIMENTOS. 

CON ESTO SE LLEGA A LA CONCLUSION DE QUE -
NADIE SABE CUALES SON LOS PRODUCTOS QUE IN 
TEGRAN LA CANASTA BASICA, VA QUE SON TODO~ 
LOS. QUE SE ENUNCIAN EN LA PREGUNTA V NIN~- -
GUN FUNCIONARIO ACERTO A CONTESTARLOS EN -
SU TOTALIDAD. 



1001 

901 

801 

?OI 

601 

501 

301 

201 

10% 

OBJETIVO 

PREGUNTA 
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DETERMINAR SI LA SELECCION DE PRODUCTOS -
PARA ALIMENTAR LA POBLACION FUE MUV ADECUA 
DA POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL. 

CONSIDERA USTED QUE LA SELECCION DE PRODUC 
TOS BASICOS POR PARTE DEL 60BIERNO FEDERAL 
FUE 

A) ADECUADA 
B) HUY ADECUADA 
C) REGULAR 
O) POCO ADECUADA 
E) HUY POCO ADECUADA 

INTERPRETADION· : 

A) UN:.40% CONTESTO ADECUADA 
B) UN 10% .CONTESTO MUY ADECUADA 

.P> UN 40% CONTESTO REGULAR 
E) UN 10% CONTESTO MUY POCO ADECUADA 

LA HAVORIA DE LOS.FUNCIONARIOS ENTREVISTA
DOS CONSIDERA QUE FUE ADECUADA V REGULAR -
LA SELECCION DE PRODUCTOS PARA ALIMENTAR A 
LA POBLACION, .SIN EMBARGO HAY QUIENES PIE_!! 
SAN. QUE FUE HUY POCO ADECUADA. 



OBJETIVO 

PREGUNTA 

- 198-
DETERHINAR LOS ALIMENTOS QUE SON REPRESEN
TATIVOS DE LA ALIMENTACION DEL MEXICANO. 

DE LA SIGUIENTE LISTA INDIQUE CUALES PRO-
DUCTOS CONSIDERA COMO REPRESENTATIVOS DE -
LA ALIHENTACION DEL MEXICANO. 

HAIZ 
TRIGO 
ARROZ 
AVENA 
CEIHENO 

CEBADA 
PAPAS 
FRUTAS 
AZUCAR 
ACEITE 

HUEVO 
LECHE 
CARNE BLANCA 
CARNE ROJA 
VEGETALES 

INTERPRETACION 

A) EL 100% DE LOS FUNCIONARIOS CONSIDERAN 
QUE EL MAIZ ES EL REPRESENTATIVO DE LA 
ALIMENTACION DEL MEXICANO • 

. ~) EL 60% CONSIDERAN QUE EL MAIZ V EL - -
ARROZ SON LOS REPRESENTATIVOS. 

C) EL 70% CONSIDERAN QUE EL MAIZ, ELAP.ROZ. 
LAS PAPAS V LOS VEGETALES SON LOS RE-

·PRESENTATIVOS. 
O) EL 50% CONSIDERA QUE EL ~AIZ, EL ARROZ, 

EL TRIGO, EL AZUCAR V -lOS HUEVOS SON -
.LOS REPRESENTATIVOS. ~· 

E) EL 20% CONSIDERA QUE E( HAIZ, E~ TRIGO~ 
EL ARROZ, LA QVENA, LA FRUTA, EL ACE.I,;. 
.TE,. LA LECHE V LA CARNE ROJA SON Lll9•" 
REPRESENTATIVOS. ... . 



-~-

CON ESTO, SE PUEDE APRECIAR QUE ABSOLUTA-
MENTE NADIE CONSIDERA TODOS LOS ALIMENTOS 
ENUNCIADOS COMO REPRESENTATIVOS DE LA ALI
HENTACION DEL.MEXICANO, SIN EMBARGO LA HAVO 
RIA OPINA QUE EL MAIZ, EL ARROZ V EL TRIGif 
SON LOS PRINCIPALES REPRESENTATIVOS. 



1001' 

901' 

ªº" 
701' 

601' 

501' 

J01' 

201' 

101' 

OB.JETIVO 

PREGUNTA 

- 200 -
DETERHINAR EL GRADO DE COMPATIBILIDAD EN-
TRE LAS POLITICAS DE PRüDUCCION, DISTRIBU
CION V COMERCIALIZACION QUE ESTABLECIERON TAN 
TO LA SRIA. DE COMERCIO: UNIONES DE PRODU~ 
TORES, EL PROGRAMA DE ALIZANZA PARA LA PR~ 
DUCCION: SRIA. DE RECURSOS HIDRAULICOS Y~ 
CONASUPO. 

EN SU OPINION lEXlSTIA COMPATIBILIDAD ENTP.E 
LAS POLITlCAS DE PRODUCCION, D!STRIBUC!ON 
V COHERCIALIZACION QUE ESTABLECIERON TANTO 
LA SECRETARIA DE COMERCIO: UNIONES DE PRO
DUCTORES, EL PROGRAMA DE ALIANZA PARA LA -
PRODUCCION: SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAU
LICOS V CONASUPO? 

A) HUY COMPATIBLE 
B) COMPATIBLE 
C) POCO COMPATIBLE 
D) NADA COMPATIBLE 

INTERPRETAC ION 

6) EL J01' CONTESTO: COMPATIBLE 
C) EL 101' CONTESTO: POCO COMPATIBLE 
D) EL 60~ CONTESTO: NADA COMPATIBLE 

ABSOLUTAMENTE NADIE CONSIDERA QUE EXISTE -
COMPATIBILIDAD ENTRE LAS POLITICAS DE PRO
DUCCION, DISTRIBUCION V COHERr.IALIZACION -
QUE ESTABLECIERON LAS DEPENDENCIAS ENUNCIA 
DAS ANTERIORMENTE. -

LA MAVORIA RECONOCE QUE SON NADA COMPATI-
BLES. 



100" 

90" 

ªº" 
7 Q" 

60" 

50" 

40" 

'º" 
20" 

10'); 

OBJETIVO 

PREGUNTA 

- 201 -

DETERMINAR SI EL SISTEMA ALIHENTAPIO MEXI
CANO CUHPLIO TOTALMENTE CON SUS OBJETIVOS 
PARA VINCULAR LA PRODUCCION CON LA OISTRI
BUCION V COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BA
SICOS. 

CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA ALIMENTARIO 
MEXICANO CUMPLID SUS OBJETIVOS PARA VINCU
LAR LA PROOUCCION CON LA DISTRIBUCION V ca 
MEPCIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS : -

A) TOTALMENTE 
B) EN GRAN HEOIOA 
C) PARCIALMENTE 
D) POCO 
E) HUY POCO 

INTEPPRETAC!ON 

8) EL 10" CONTESTO 
C) EL 20'); CONTESTO 
D) EL JO% CONTESTO 
E) EL 40" CON TES TO 

EN GRAN MEO IDA 
;:> QPC: 'lL'•IE:'< TE 
POCO 
Muv 0 ccc 

DE LOS rUNCIONARIOS ENTPE,IST~OCS, NI~GUNO 
CONSIDERA QUE EL SISTEMA ML:~EN~~~:~ ~EXI
CANO CUMPLID TOTALHE~TE CON s~s ~6JErtvos. 

LA HAVOR!A CONSIDC~~ QUE.CUM~~!J ~Lv POCC 
CON LOS OBJETIVOS PROGRAH~DCS. 



-~-

LA MAVORIA DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS ES~
TAN DE ACUERDO, QUE DONDE PUEDE HABER CUELLOS DE 
BOTELLA ES EN LA ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE DIS 
TRIBUCION. 



10~ 

ªº" 
70" 

60" 

50" 

OBJETIVO 

PREGUNTA 

- 204 -
DETERMINAR EL MECANISMO DE COMERCIALIZA-
CION HAS VIABLE PARA HACER LLEGAR LOS PRQ. 
DUCTOS A LA POBLACION. 

lCUAL CONSIDERA USTED QUE SEA EL MEJOR CA 
NAL DE DISTRIBUCION PARA HACER LLEGAR LO~ 
PRODUCTOS A LA POBLACION? 

A) 
B) 
C) 
D) 

E) 

POR EL SISTEMA DE TIENDAS CONASUPO 
POR LOS MERCADOS LOCALES V MUNICIPALES 
POR LOS MAYORISTAS V MEDIO MAYORISTAS 
POR LOS MERCADOS SOBRE RUEDAS V TIAN. 
GUIS. 
POR LAS TIENDAS DE GOBIERNO V PARTIC!!, 
LARES. 

INTERPRETACION : 

B) 

D) 

E) 

A E) 

B y D) 

A, B Y D) 

UN 10" CONTESTO: POR LOS MERCADOS LOCALES V -
MUNICIPALES. 
UN 10S CONTESTO: POR LOS MERCADOS SCBRE RUE
DAS V TI MGUIS. 
UN ~O" CONTESTO~ POR LAS TIENDAS DE GOBIERNO 
V PARTICULARES. 
UN 20"·CONTESTO: POR EL SISTEMA DE TIENDAS -
CONQSUPO V POR LAS TIENDAS DE GOBIERNO V PAR 
TICULARES. -
UN 10" CONTESTO: POR LOS MERCADOS LOCALES V 
MUNICIPALES V POR LOS MERCADOS SOBRE RUEDAS, 
OTRO 10% : POR EL SISTEMA DE TIENDAS -
CDNASUPO,POR LOS MERCADOS LOCALES V MUNICIPA 
LES V POR LOS MERCADOS SOBRE RUEDAS V TIAN-~ 
GUIS. 



-~-

LA MAYOR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS -
CONSIDERA QUE LAS TIENDAS DE GOBIERNO V TIENDAS PAR 
TICULARES SON EL MEJOR CANAL DE DISTRIBUCION PARA = 
HACER LLEGAR LOS PRODUCTOS A LA POBLACION. 
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OBJETIVO 

PREGUNTA 

A 

- 2re -
DETERMINAR EL CONCEPTO DE CANASTA'BASICA -
DE ALIMENTOS. 

lPARA USTED CUAL ES EL CONCEPTO DE CANASTA 
O PAQUETE BASICO DE ALIMENTOS? 

INTERPRETACION : 

A) EL 80% DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS 
CONTESTARON ACERTADAMENTE LO QUE SE EN-
TIENDE POR CANASTA BASICA DE ALIENTOS: -
"ES UN GRUPO DE ALIMENTOS QUE CUBREN LOS 
MINIMOS NUTRICIONALES NECESARIOS PARA -
UNA BUENA ALIMENTACION CONSIDERANDO LA -
CAPACIDAD DE COMPRA V LOS HABITOS DE CON 
SUMO DE LA POBLACION". -

B) EL 20% NO SUPIERON DEFÍNIR CL~RAMENTE EL 
CONCEPTO. 



- 'l!Il -

C A P 1 T U l O V 1 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
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EL PROBLEMA DE LOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN DE-

RODUCTOS BASICOS EN M~XICO NO ES NADA NUEV01 PERO PARECE 

COMO SI LO FUERA.1 SI PENSAMOS EN LA CRECIENTE INOPERANCIA

E INEFICIENCIA QUE EXISTE EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS MIS-

HOS, EN ESTE SENTIDO EL PROBLEMA PLANTEADO ES DE CRECIEN

TE INTER~S. 

No OBSTANTE NO BASTA CON EL INTER~S,, IMPORTANCIA Y A~ 

TUALIDAD DE UN TEMA PARA QUE ESTE SEA RESUELTO Y ESTUDIADO 

CORRECTAMENTE, Es NECESARI01 EN PRINCIPIO,, QUE EL MISMO -

SEA COMPRENDIDO EN SU REAL DIMENSIÓN,, ES DECIR SE TOMEN EN 

CUENTA EL CONJUNTO DE FACTORES QUE SE ENCUENTRAN DETERMI-

NANDOLO Y MARCANDO SU CARACTER REAL, 

Los FENÓMENOS MAS RELEVANTES1 COMO LO ES ESTE1 SE EN

CUENTRAN DETERMINADOS POR MULTIPLES FACTORES Y ES TRABAJO 

DE TODO EL PUEBLO MEXICAN01 NO SOLO DE UNOS CUANTOS,, PODER 

RESOLVER SATISFACTORIAMENTE CADA UNO DE LOS PROBLEMAS EXI~ 

TENTES Y QUE NOS AFECTAN POR IGUAL A TODOS, UN TEMA DE -

TAL IMPORTANCIA DEBE SER TRATADO CON LA MAYOR SERIEDAD Y -

HONESTIDAD QUE SEA POSIBLE1 DE LO CONTRARIO SE CAERfA EN -

ACTITUDES INCORRECTAS Y ABSURDAS,, COMO ES AFIRMAR QUE TODO 

DEPENDE DE UNA CORRECTA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA -

.rARA _QUE. esre PROBLEMA SEA RÉsuel.. To, 

-DICHO DE- OTRA. MANERA ,, . EL ASEGURAR QUE EL PROBLEMA 
' . . . . 

DE LOS MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN QUEDARfA RESUELTO SI 
.... 

SE REALIZA MAS PUBLICIDAD,, SERIA ABSURDO YA QUE NOS HEMOS-
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DADO CUENTA1 DE QUE SI EN EL MERCADO NO EXISTEN LA MAYOR -

PARTE DE LOS PRODUCTOS BASICOS O BIEN1 ESTOS TIENEN UN AL

TO COST01 DE NADA SERVIRfA UNA BUENA INFORMACIÓN1 COMUNICA 

CIÓN1 PUBLICIDAD1 ETC, 

EN EL PROBLEMA ESTAN INVOLUCRADOS UNA SIERE DE FACTO

RES DE RELEVANCIA MAYOR COMO SON LOS DE PRODUCCIÓN1 Al.MAC~ 

NAJE1 DISTRIBUCIÓN1 LA ESPECULACIÓN1 ETC, 

ALGUNAS RECOMENDACIONES SON: 

DESARROLLAR UNA CAMPARA PERMANENTE PARA DIFUNDIR Y P~ 

PULARIZAR LAS VENTAJAS QUE REPRESENTA EL CONSUMO DE PRODU~ 

TOS BASICOS ALIMENTICIOS. 

RESTRINGIR LA VENTA DE PRODUCTOS •PACOTILLA O ALIMEN

TOS LLENADOREs• EN LOS PUESTOS DE VENTA DE LOS ESTABLECI-

HIENTOS ESCOLARES, 

AL MISMO TIEMPO QUE EL SE~TOR PRIVADO INICIA UNA ETA

PA DE ESTUDIOS DE LOS EFECTOS DE LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS

ALCOHOLICAS EN EL PÚBLICO~ EL ESTADO DEBER(A DISPONER TAM-. . 

BI~N DE INVESTIGAC.IONES QUE RESPALDEN Y FÜNDAMENTEN SUS A~ 

CIONES1 ASf COMO DE UN INSTRUMENTO BASICO LEGAL Y JUSTIFI-. . 
CAD01 QUE LE PERMITA REGULAR O EN SU CAS01 PROHIBIR ESE T.!. 

PO DE MENSAJES, 

FOMENTAR Y APOYAR LOS HUERTOS FAMILIARES Y LA CRIA DE 

ESPECIES MENORES;· 

REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN DIRECTA SOBRE NUTRI-

C·I~N A TRAv~s DE tA s.s.A .. 1 EL i".M.s.s.~ 1.s.s.s.T.E.1 
n·. r:'F. 
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LLEVAR A CABO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SOBRE PRODUCTOS-

ALES COMO EL PESCADO Y OTROS QUE REQUIEREN ESPECIAL --

ROMOCIÓN, 

INDUCIR AL CO~SUMO DE PRODUCTOS DE ELABORACIÓN CASERA 

ARA LOS LACTANTES CISSSTE, IMSS, SSA, DIF) 

PROSEGUIR LOS ESTUDIOS SOBRE EL REGIMEN LEGAL PARA A

OVAR LAS ACCIONES ORIENTADAS AL CAMBIO TANTO EN LA PUBLl

IDAD COMO EN EL CONSUMO, 

UTILIZACIÓN DE LA CIENCIA PARA MEJORAR, AMPLIAR Y CO! 

ERVAR LOS RECURSOS ALIMENTARIOS. 

VINCULACIÓN D~ LA TECNOLOGfA CON LA ACTIVIDAD AGROPE-

UARIA, 

TRATAR DE UNIR LA PRODUCCIÓN AL CONSUMO, 

CONTROLAR LA ESPECULACIÓN DE ALIMENTOS, 

MEJORAR LA DI STRI BUC l ÓN Y ELALMltCENJU1TENT9-..,-REDUC 1 ENDO

TERHED IAR IOS, 
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TANTO LA SECRETARfA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁU

LICOS1 COMO LA CoNASUMP01 POR CONDUCTO DE SUS TITULARES1 -

RECONOCIERON LA EXISTENCIA DE NUMEROSOS OBSTÁCULOS PARA LA 

PRODUCCIÓN Y ADECUADO ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS, AUNQUE

TAMBI~N SEÑALARON QUE HAY AMPLIAS PERSPECTIVAS PARA ALCAN

ZAR1 EN LOS PRÓXIMOS AÑOS1 UNA CRECIENTE COSECHA DE LOS -

PRODUCTOS BÁSICOS, 

ALGUNOS FUNCIONARIOS, COINCIDIERON EN AFIRMAR QUE DU

RANTE EL PRESENTE AÑO NO PODREMOS PENSAR EN LA AUTOSUFI--

CIENCIA ALIMENTARIA ABSOLUTA, NO SÓLO POR LAS DEFICIENCIAS 

EN LA PRODUCCIÓN1 SINO TAMBl~N EN VIRTUD DE INCOGRUENCIA -

EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN, QUE DA LUGAR AL OCULTA

MIENTO Y A LA ESPECULACIÓN CON LAS COSECHAS, SIN EMBARGO

FUERON OPTIMISTAS AL SERALAR QUE MERCED A LOS PROGRAMAS -

OFICIALES EN EL RENGLÓN AGROPECUARIO, AS( COMO A LA ABUNDA~ 

CIA EN LAS LLUVIAS, EN 1974 LAS COMPRAS EXTERNAS DE ALIME~ 

TOS SERÁN MENORES HASTA EN UN 30%, CON RESPECTO A LAS DE -

1983. 

EN ESTE ARO DEBEREMOS ADQUIRIR MÁS DE 9 MILLONES DE -

TONELADAS DE GRANOS, ADEMÁS DE OTROS PRODUCTOS BÁSICOS CO

MO AZ9CAR Y LECHE1 CON LA CONSECUENTE SANGRfA DE DIVISAS.

FRENTE A ELLO EL ACTUAL GOBIERNO DE LA REPOBLICA HA EMPRE!i 

DIDO DIVERSAS MEDIDAS1 LO MISMO PARA INCREMENTAR Y MEJORAR 

EL NÜMERO Y LA CALIDAD DE LAS TIERRAS CULTIVABLES1 QUE PA-. . 
. . . 

RA APOYAR LA PRODUCC.I~N Y HACER EFICIENTE LA DISTRIBUCI~N-
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Y EL ABASTO DE ALIMENTOS. SIN EMBARGO, SERÁ NECESARIO RE

DOBLAR ESFUERZOS PARA LOGRAR LA ANHELADA AUTOSUFICIENCIA YJ 

EN PRIMER T~RMINOJ ENCONTRAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMASJ CO

MO LOS REFERIDOS POR EL TITULAR DE LA SRfA, DE AGRÍCULTURA 

Y RECURSOS HIDRÁULICOS1 PUES POR NINGÚN CONCEPTO SE PUEDE

PERMITIR QUE EL OCULTAMIENTO O LA ESPECULACIÓN SE SOBREPO~ 

GAN AL INTER~S POPULAR. Y ES QUE SON DE SOBRA CONOCIDAS -

LAS MANIOBRAS DE QUIENES OCULTAN Y ACAPARAN LOS ALIMENTOSJ 

O COMO SE HA DICHOJ "CON EL HAMBRE DEL PUEBLO#J PORQUEJ DE 

ACUERDO A LAS AFIRMACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTA

DOS1 ALGUNAS IMPORTACIONES DE ARTfCULOS ALIMENTARIOS DE-

BEN HACERSE NO POR LA CARENCIA DE MERCANCIASJ SINO POR LAS 

DEFICIENCIAS EN LA COMERCIALIZACIÓN, QUE GENERAN LAS ACTI

TUDES CONDEBABLES A TODAS LUCESJ DE AQUELLOS QUE COMPRAN -

EL PRODUCTO DE LAS COSECHASJ P~RA LUEGO ESPECULAR CON LOS

RECURSOS DE LA SOCIEDAD. 

CIERTAMENTE QUEJ DE MANERA CONJUNTA A LOS PLANES GU-

BERNAMENTALES EN LA MATERIAJ DEBERÁN EMPRENDERSE OTROS -

DESTINADOS A ORGANIZAR MEJOR A LOS AGRICULTORES Y A BUSCAR 

QUE SEAN ELLOS MISMOS LOS QUE DISTRIBUYAN SUS PRODUCTOS, -

SOLO ASf LOS PROPÓSITOS DE ALCANZAR LA AUTOSUFiCIENCIA Y -

DISTRIBUCIÓN ADECUADAJ E INCLUSO EQUITATIVAJ SERÁN UNA REA 
. .. 

LIDAD, 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AROS HEMOS DEBIDO RECURRIR AL EX

TERIOR PARA SATISFACERJ EN PLENITUDJ NUESTRAS NECESIDADES-
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ALIMENTICIAS; ELLO HA SUCEDIDO DE MANERA CRECIENTE, SOBRE· 

TODO EN ALGUNOS GRANOS BÁSICOS, POR LO QUE PLANES1 COMO EL 

NACIONAL DE DESARROLLO, 1983-1988, SEÑALAN, CON SOBRADA 

CLARIDAD, LA APREMIANTE NECESIDAD REVERTIR ESA DEPENDENCIA 

EXTERNA, EN ESTO NO PUEDE HABER DISCUSIÓN ALGUNA, AHORA

LO HAS IMPORTANTE ES REDOBLAR ESFUERZOS A FIN DE INCREMEN

TAR LA PRODUCCIÓN Y SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS -

ME><ICANOS, FUNDAMENTALMENTE DE PRODUCTOS BÁSICOS, ERRADI-

CANDO ACTITUDES NADA COMPATIBLES CON LOS INTERESES MAYORI

TARIOS; CON LOS ESFUERZOS GUBERNAMENTALES PARA HACER FRUC

Tl FICAR EL SECTOR AGROPECUARIO CON MÁS ENERGfA Y, EN S[NT~ 

sis, CON LOS GRANDES PROPÓSITOS NACIONALES. 
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