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PREFACIO 

Una vez terminada la preparación escolar, surge la pre_9. 
cupación de en-Focar el pensamiento hacia un tema que m~ 
ni-Fieste !a inquietud que nace con los conocimientos ad 
quiridos y con el objeto primordial de aportar una mínl 
ma parte como agradecimiento a la Escuela Nacional de E~ 
tudios pro-Fesionales Acatlán, por los conocimientos reci 
b idos y que a 1 a vez '~a un interés e 1 t~~atar 1 o como d-;;; 
Tesis pro-Fesinnal y así presentar un trabajo recepcional 
para alcanzar el grado de Licenciado en Economía. 
Dada la inquietud mencionada y al iniciar el desarrollo 
en el campo profesional, habiendo observado di-Ferentes 
problemas_ tanto pi líticos, económicos y sociales re!ati 
vos a la alimentación en México, consideré de interés gi 
neral el escribir sobre "EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 
(SAM), COMO UNA ALTERNATIVA PARA LOGRAR LA INDEPENDENCIA 
AUMI;NTAR 1 A__j)!_ ME~-º_~ _ 
Inicialmente este trabajo se empezó a preparar en ra·pri 
mavera de 1980, recabando in-Formes, discursos y declar~ 
c1ones de -Funcionarios p6blicos del Gobierno Mexicano y 
no fue presentado en su debido momento por demoras en el 
tiempo entre otros. 
El presente estudio aunque no es profundo hago mención 
a una de las dos g~andes prioridades del sexenio pasado: 
LOS .AL 1 MENTOS, con~" e 1 -Fin de -Fijar un panorama genera 1 
para faci 1 itar la comprensión de la. verdadera problematl 
ca que actualmente a-Fronta nuestro país. 
Para terminar quiero hacer 1 legar mi más profundo agrad~ 
cimiento a todos mis maestros por todos sus conocimie~ 

tos que me impartieron durante mi realización como pro-F~ 
sionista. Vaya también mis más expresivas gracias a la 
LIC. MERCEDES SALCEDO CHAVEZ, por sus valiosas sugere~ 
cias, por sus alentadores comentarios y ayuda entusiasta 
para la realización del presente trabajo. 
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INTRODUCCION 

Desde el punto de vista económico, es de gran importancia 

por sus ampl fsímos dominios que tiene el sector agrop~ 

cuario en la producción de alimentos, así como también de 
elevar sus objetivos a un interé~ social que facilite la 
nutrición del ser humano y repercuta en lo físico, ment~ 

y demás. 
Bajo este rubro el sector agropecu~rio debe y tiene que 
ser productivo obviamente en materia alimenticia, porque 
una baja en !a productividad expi ica el abandono de una 
actividad que ya no produce lo suficiente para el consumo 
fami 1 iar y al mismo -tiempo explica también las crecie_!2 
tes importaciones de granos básicos alimenticios como el 
maíz, fríjol, trigo y arroz. Es por eso que !a preocup~ 
ción estatal de buscar soluciones al prpblema de la al i 

_mentación, ha hecho que surgan documentos como"en el se 
xen i ¡;-pasado~ ~¡;mo e,~ sistema ATI mentari o MexiCano y enT~
presente administración, el Programa Nacional de Al iment~ 
ción. 
Por otra parte el objetivo primordial del presente traba
jo, es mostrar si con la implementación del SAM, existie
ron incrementos en la producción de granos básicos alime~ 
ticios y al mismo tiempo dar empleos e ingresos a !a po
blación mexicana. Se presenta un breve panorama general de 
alimentos en los pafses subdesarrollados, de los hechos 
más importantes con el fin de destacar el problema de la 
desnutrición que afecta a mi 1 Iones de seres humanos, pa~ 

ticularmente en América Latina, Asia y Africa. 
Como segundo término comprende un capítulo importante 1 la 

mado Desarrollo Agropecuario en México 1940-1965 y Depe!! 
dencia Alimentaria 1965-1982, que a su vez estudia todas 
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las cuestiones relacionadas con la agricultura, para in 
dicar el porque de ese viraje en los períodos 1940-196S 
y 1965-1982. También cabe citar la participación de Es 
tado en el desarrollo de la actividad agrícola con 1~ 
creación de obras de infraestructura, riego básicamente. 
En la realidad, la participación del Estado lejos de co~ 
tribuir al desarrollo general del agro, ha favorecido su 
desiqui l ibrio puesto que se han esforzado áreas agríco
las privilegiadas en las que es mayor la acumulación del 
capital. No obstante con lo antes señalado el agro su 
fre· las presiones del riapital extranjero, ef cual por me 
dio de establecimientos de grandes empresas controlan la 
industria alimenticia y determinan en gran parte el p~ 

trón de la producción agrícola, también cabe nombrar que 
las inversionés extranjeras se concentran en las áreas -
de agricultura comercial más moderna, en las que hay un 
gran consumo de insumas tales como ferti 1 izantes, semi 1 las 
mejoradas, insecticidas, maquinaria y equipo. 
El tercer punto muy especial 1 !amado Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM), se indica una de las dos grandes priorj_ 
dades del sexenio pasado: LOS ALIMENT~S, esta prioridad 
se orienta a la política nutricional-que se guía por el 
SAM, que plantea metas de política agropecuaria, donde 
se i~entifican las necesidades alimentarias diferenci~ 
das de la población más pobre del p~ís. 
Por otro lado, como se nombró en un principio de la pr~ 

sente introducción de lá preocupación constante del Est~ 
do de resolver las in~uficiencias y carencias nutricion~ 
les de la población mexicana, es por el lo que el Presi-
dente Miguel de la Madrid Hurtado, consideró necesario -
reforzar ~os programas de producción, abasto y c~ntrol -
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del paquete básico, para el lo- inició el 17.~d~J;o~!!;upre, -
el Programa Nacional de Alimentación 1983-1988 (PR~~'AL), 
que tiene como propósito eliminar las desigualdades y 
elevar sobre bases firmes, los niveles da nutrición, sa 
lud, vivienda y educación. 
E1 programa buscará dar un trata~iento integral a las 
distintas fases de la cadena alimentaria: producción agr:o 
pecuaria y pesquera, transformación; comercialización y 
consumo, de modo que se garantice el abasto oportuno y 
suficiente de los productos básicos para la alimentación. 
El PRONAL, procurará la soberanía alimentaria, mantendrá 
en lo inmediato y mejorará a mediano p!azo, los niveles 
de alimentación y nutrición de los Mexicanos y atenderá 
en forma prioritaria a aquel los que no satisfacen adecu~ 
damente sus necesidades, en estos rubrqs y de manera e~ 
pecial a los niños y a las mujeres en período de lactan 
--------- ~- -- ~ -- -~--~- ~~- - --~ -- ~ -~-

cía. 
Como se puede contemplar el SAM y el PRONAL apuntan ha 
cía las mismas estrategias en términos alimenticios y 
así poder lograr el objetivo nacional: la nutrición. 
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l PANORAMA DE ALIMENTOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

El problema de la desnutrición es generada por la mala 

alimentación que sufre el ser humano y enfermedades as2 

ciadas 1 tales como la acción de parásitos intestinales 1 

la fiebre y la infección que disminuyen e! apetito, qu~ 

man la energía y reducen~ peso de los niños afectados. 

"Según estudios recientes casi el 60% de las madres e!l 

cuestadas, cuyos hijos padecen desnutrición, pensaban 

que estos crecÍan normaimente y tenían un desarrollo 

adecuado. Hoy en dfa la desnutrición no evidente afee 

ta a cerca de una cuarta parte de la población infanti 1 

del Tercer Mundo~ (1) 

Por consiguiente la desnutrición visible es escasa y de 

marida que la imagen del niño fam~l ico sea una imagen re 

petidamente uti 1 izada para representar a los parses en 

desarrollo, ~sta imagen debe ser suistituida por una ma 

yor comprensión internacional acerca de lo que realme!l 

(1) Noticia aparecida en el UNO MAS UNO, 16-1-83, México 
D.F. 
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te significa la desnutrición infantil. 

Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el 1n1c1o 

de los años setenta, la tasa de mortalidad infanti 1 se 

redujo a la mitad en los países subdesarrollados. Sin em 

bargo, en los 61timos años este avance no se ha manteni 

do y para muchos niños de ios países en desarrollo, pa~ 

ticularmente Africa, Asia y Am~rica Latina¡ su calidad 

de vida de estos países ha empezado a deteriorarse a me 

di da que los ingresos comienzan a debí 1 itarse. Asrmismo 

es de consideración el n6mero elevado de seres hu~anos 

particularmente en Am~rica Latina, Asia y Africa, que -

tienen una al imentaci6n deficitaria: "Esta desnutrición 

ha ido aumentando. de 360 ~¡ 1 Iones a nivel mundial en 

1970, pas6 a 435 mi 1 Iones en 1975 y a unos 500 mi 1 Iones 

en .1980, segdn datos de 1 a FACJ'. (2) 

(2) No~icia aparecida en el Universal 14-X-82, M~x.,D.F. 
declaración del representante de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) 
en Cuba; entrevista concedida a Prensa Latina. 
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"Durante 1982 en los pafses s~bdesarrol lados murieron di a 

riamente más de 40 mi 1 niños a causa de la desnutrici6n 

y de enfermedades infecciosas y el lo ocurri6 a pesar que 

desde hace años, la medicina ha creado los medios para 

prevenir esas muertes. Hoy en dfa, la desnutrici6n afee 

ta a cerca de una cuarta parte de la poblaci6n infanti 1 

del Tercer Mundo~ (3) 

Esta situación manifiesta que se debe dar prioridad en 

materia alimentaria al conjunto de los países subdesarr.2 

l lados, ya que el hambre y 1 a muer-te p_or i nan i e i 6n son -

gos manifiestan; por lo anteriormente expuesto, la insu 

ficiencia al imentaricr no solo seguirá erosionando, 

destruyéndo la capacidad humanaa 

SinO 

(3) Noticia aparecida en el UNO MAS UNO 16-1-83, M6xico, 
D.F., expuesto en el documento Estado Mundial de la In

. fancia 1982-1983,· que es e4 informe anual d~l Fondo de
las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), elaborado 
por James P. Grant. 
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Por lo cual la temática de la 
,. . 

criSIS alimentaria y las 

poi íticas para su solución tienen que ver la producción 

agropecuaria 1 a industria 1 i zac i ón, 1 a di str i buc i ón y e 1 

consumo de alimentos. 

En la reunión dialogo Norte-Sur, efectuada en Cancún Q. 

Roo, ei 23 de octubre de 1981, los Jefes de Estado y G_2 

bierno de 22 países participantes del Norté-Sur a nombre 

de 1 a humanidad México, Jl.ustr i a, Repúb! i ca Federal t\ l em~ 

na, Arabia Saudita, Argel i~ Canada, Brasil, Bahgladesh, 

Costa de Marfi 1, China Popular, Estados Unidos, fi 1 ipi--
-~ ~~ - --- --;:::-------.------=----~ 

nas, Francia, Guayana, l nd i a, Jap~-1\ri ger ¡~-Gran Bref~ 

ña, Venezue 1 a, Tanzan i a, Suecia y Yugos 1 av i a,€ 

Estos países del Norte y el Sur, se ·comprometieron a tr~ 

bajar en conj~nto por la creación de un nuevo orden eco 

nóm,i co i nternac i ona 1 : Convinieron en apoyar urgentemen

te las negociaciones globales, la creación de un plan de 

ayuda alimentaria para fortalecer la seguridad alimenta~ 

ría mundial y la asistencia a los países en desarrollo, 

particularmente a los más pobres en sus esfuerzos para 
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aumentar la producci6n de alimentos y asf mismo erradi-

car el hambre y abrieron una esperanza para los pueblos 

que padecen miseria. 

En la reunión internacional sobre cooperación y desarro-

1 lo, los Jefes de Estado y de Gobi~rno abordaron los te 

mas de energia y de la al imantación para el tercer mundo 

los cuales asentaron que todos los pafses y no sólo los 

productores de petró eo y a! mismo tiempo se apuntó que 

el petróleo no deberfa des! igarse de las negociaciones -

de otros renglones como el de los aliment~s, ya que se-

--- - -- -- - deber-f--a----aument-ar- 1-a- produee-i-ón-cle-a-1-i-mentos., _en_Las~na:": 

cienes en desarro lo y-crear. a infraestructura necesa-

ria para transportar y colocar los alimentos en el mere!! 

do. 

Asimismo entre las djscusiones se habló de los alcances 

del hambre qJe son totalmente incompatibles con el nivel 

de desarrollo alcanzado por la economia mundial, y se e~ 

presó que el esfuerzo de los pafses en desarrollo para 

alcanzar la autosuficiencia en la producc16n de alimen--
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tos, requiere de una oportuna y suficiente ayuda intern~ 

cional, tanto técnica como financiera en coordinaci6n 

con las poi rticas y estrategias internas, abarcando todo 

el cfclo de producci6n, productividad, distribución y -

consumo de alimentos incluyendo una acci6n también efi

caz, para obtener e 1 desarro 1 1 o rura 1 por 1 a v fa de 1 in 

greso de los campesinos productores de alimentos que p~ 

radojicamente son los que sufren más hambre. 

Se habl6 también de la necesidad de elaborar a largo pi~ 

zo, un programa dedicado a erradicar el hambre para el 

año 2000, incluyendo en esto esfuerzos nacionales y coo 

peraci6n internacional, tomando medidas para mejorar la 

eficiencia de ~os mecanismos que aseguren el abasteci--

rn i ento de a 1 i mentos que satisfagan T a neces i daa y s-egur .L 
dad alimentaria en los pafses en desarrollo, especialme~ 

te los menos desarrollados. 

Asfmismo en la conferencia internacional de cooperaci6n 

y desarrollo, celebrada en Cancún; Jap6n se comprometi6 

a transferir tecnologfa agrfcola a los pafses en vfas de 
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dcsarrol lo en forma global para evitar, en una vez por -

todas, que sigan siendo dependientes en este renglón, j~ 

pón fijó la postura de su pafs con relación a la transf~ 

rencia de tecnologfa para el Tercer Mundo y anunció que 

la cooperación japonesa va en constante aumento hacia 

los pafses que más necesitan. 

Ejemplificó Japón, que acuerdos de esa fndole se están -

ofreciendo a pafses como Bangladesh, para la producción 

de arroz con las técnicas más avanzadas, pero no sólo 

eso, sino que se les está proporcionando toda ayuda des

de la producción hasta la comercialización de los produ~ 

tos agrfcolas. También el gobierno Japones, desea con

tribuir con el Tercer Mundo en la producción agroal imen

t-a-da. 

La situación alimentaria mundial que como está cabalmen

te reconocida, se encuentra en una de las faces más co~ 

plejas y crónicas de que se tenga noticia desde el prin

cipio de este siglo y para la que no se prevee ninguna -

mejorfa sustancial a corto plazo, está comprobado que la 
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mala al imentaci6n da origen a la desnutrici6n física y é~ 

ta ocasiona innumerables padicimientos con frecuentes im 

pactos frecuentemente irreversibles y muertes mi 1 lanarias 

que para el caso de los infantes son considerables. 

!.1 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

Un número elevado de seres humanos, se encuentran en niv~ 

les permanentes de desnutrici6n en Asia, Africa y América 

Latina, principalmente en sus zonas rurales, por el cual 

representa un 30% de la poblaci6n mundiai.,No obstante al 

existir la potencialidad para producir alimentos para la 

satisfacci6n de las necesidades humanas, 

Cada año en los parses subdesarrollados, 15 mi 1 Iones de 

niñoz mueren por mal nutrici6n y enfermedades asociadas a 

la desnutrici6n. Además existen deficiencias dietéticas 

las cuales amenazan el desarrollo y bienestar de mi 1 Iones 

de seres humanos. Pero esta situaci6n no es igual para 

todo el mundo, la disponibi 1 idad de alimentos percápita

en los principales pafses y zonas econ6micas donde hay 
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desigualdad creciente en la disponibi 1 idad de calorras 1 

proternas 1 grasas y calcio por habitante 1 principalmente 

en los de origen animal. "Asf se tiene que para 1975-1977 

Estados Unidos depende fundamentalmente de la producción 

de sus nutrientes derivados de la carne, por ejemplo, el 

68% de protefnas que consumen son de origen animal y el 

60% de grasas, mientras que pa~a América Latina consumen 

un 40% de proteínas de origen animal y un 54% de grasas 

y en Africa donde la relación se invierte ya que sólo ei 

19.3% es de protefnas y el 22% de grasas son de origen -

animal~'(4)La disponibilidad percápita de los alimentos,-

-- --~--especia 1 mente en 1 o tocan'Ee a las prote fnas. ¡:-¡--est-a-do~_ 

de la nutrición en el mundo ha 1 levado al organismo in

ternacional a declarar una crísi~ proteínica universal -

que solo puede ser quitada mediante un gran esfuerzo co 

lectivo. 

En términos globales, América Latina se encuentra mejor 

que Asia o Africa; Argentina está en la mejor posición, 

mientras que Bolivia y Colombia no llegan a niveles de -

nutrición adecuados. 

(4) Ponencia presentada en la Ciudad de Guadalajara Ja-
lisco, mayo de 1981, por Colmenares Páramo David, la crí 
sis alimentaria y financiera mundial del tercer mundo. 



- 15 -

A.,'ZI,"'"~~ 

;~'~;~~·?? ·~ 
Tomando en cuenta 1 a des i gua 1 di str i buci ón en 1 os .,ii"í·~ª; 

¡l 

de vi da, 1 os demás países sufren sÍ>n duda a 1 guna de 

tensa desnutrición. Entre los países seleccionados Asia, 

el Lejano Oriente y de Africa, sólo Kenia dan muestras 

evidentes de estar saliendo de la categoría de los desnu-

tridos; Indonesia y Ghama, parecen ser los países peor 

alimentados. 

La realidad de la disponibilidad de alimentos se sustenta 

sobre ciertos hechos. El primero, es que existe un défi

cit importante de consumo, en lo que respecta a las calo-

-- --~ _ ~"'-Las_Y-~P~"-O±eLoas_._ _E_I ~s-~gYJJs:IQ~ becho ,_ es _gue este déf i e i !___ 

no está asociado necesariamente a incrementos en el ingr~ 

so percápita por lo que una política de crecimiento de la 

economía no implica mejor nutrición. El tercer hecho y

último, es que los esfuerzos para ampliar la oferta agro

pecuaria no han resultado en incrementos de consumo nutrl 

ciona~-ya que los pafses de. más, bajo consumo calórico o 

proteínico, muestr~n mayores tasas de crecimiento de la -

agricultura que los de alto consumo calórico o proteínico. 
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Esta situación es alarmante al observar que los prome

dios perc~pita esconden a su vez fuertes desigualdades y 

muy en especial en países donde la distr>ibución del in 

graso y la riqueza se encuentra~ polarizados, y~ que la 

disponibi 1 idad de alimentos no implica que se repartan 

de manera equitativa en el interior de cada país, por 

consiguiente la distribución d~ aLimentos en economía 

subdesarrQLI~~~~~ capitalistas es más pareja y por lo 

·tanto los niveles nutri~i~nal"es:éstán-al margen de lfml ··. 

tes m~s aberrantes. 

··-.· . ..., 

ES~RUCT.URA- gR-ODUCT LV.A~Y EHERZA _D.E _"IRARAJ_O_ 

La estructura de la producción mundial .de alimentos de 

países altamente desarrollados como la"Unión Soviétiéa y 

muy en especial por los Estados Unidos, ya que son los 

dos países más importantes con 11.1% y 19.3%, de la pr.2 

duccíón mundial de cereales en 1979, mientras que Europa 

p~odujo ese a~o 15.5% y Africa y América Latina sólo el 

4. 3%y 5.5% res¡pectivamentes'' (5) 

(5) Ponencia presentada en la Ciudad de Guadalajara Jal., 
mayo de 1981, por Colmenares PSramo David, La Crfsis All 
mentaría y Financiera del Tercer Mundo. 

···--
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La producción Norteamericana, destaca en algunos granos 

como el trigo, maíz, soya y arroz, donde curiosamente do 

minan la oferta mundial; "Por lo que respecta a la pro-

ductividad en 1979, fué importante para los Norteameric~ 

nos ya que el 115% fué mayor que la mundial en el ramo

cerealero, 30% en el caso de la soya, 110% en el maíz y 

29% en el trigo, esta eficiencia de la productividad se 

realiza a costa de dos elementos: Mayor c~nsumo de ene.r: 

gfa y permanente desplai~miento de la fuerza de trabajo 

·originada por la constante inovación técnica, en realidad 

es un sistema sumamente sofisticado de alto consumo de 
--~-~---- ·----=---~-----,.----------.--------.-----~ ----.---

energía que transforma una serie de proauctos~inclust:ria..,· 

les en otra serie de productos- industri~les qLÍe resultan 

comest i b 1 es'~ ( 6) 

,-· ·•· 

"En Estados Unidos, cuatro empresas controlan el 90% de 

la.venta de cereales en el mercado interno, 65% en la 1n 

dustria pastelera, 70% productos racteos elaborados y 

60% de 1 abasto interno de 1 eche';¡) esto permite a 1 as- -em-

presas transnacionales crear lás condiciones para que 

los precios de los cereales y la leche suban permanente-

(6) Ponencia presentada en la Ciudad de Guadalajara Jal., 
mayo de 1981, por Colmenares Páramo David. 

(7) Agrodoi~res Nueva Arma del lmpep¡o. Colacci6n !a Do 
cumentación Contemporanea 2da. ed., Síntesis Argentina -
1976, Pag. 108 por Casti 1 lo Carlosa 
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mente, lo que refuerza su tasa de ganancia a costa de 

los consumidores y de la marginación de las clases pop~ 

lares de los países dependientes, cuya participación en 

el comercio internacional es cada día más difíci 1 debido 

a la importación de cereales cuyos precios tienden sie~ 

pre a subir y a la caída de su nivel de autoabastecimien 

to alimentario por la divisiÓ•1 mundial del trabajo que 

orienta a las agriculturas del Tercer Mundo, a la produ~ 

ción de cultivos comerciales. 

Por lo que ~especta a la fuerza de trabajo en"1978 el 

-7-'2%~ de- +a- fuerz-a~-de -t-rabajo~cle--1-os~paí~ses~de~ba.jos-i ng~~-

sos se encontraba ocupada en la agricultura, el 45% en 

el caso de los países de medianos ingresos y el 6%'~-· en 

los países industrial izados~3)sto significa que en los 

pafses subdesarrollados, la mayor _parte de la fuerza de 

trabajo se encontraba concentrada en la agricultura y en 

los p~íses industrial izados es in~ignificante. No ob~ 

tante en los países subdesarrollados dependen de la im

portación de alimentos, teniendo bajos niveles de nutri

ción, mientras que los industrial izados tienen exceden--

(8) Ponencia presentada en la Ciudad de Guadalajara, Jal., 
mayo de 1981, por Colmenares Páramo David. 
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tes exportables. Asfmismo es aberrante que pafses con

poblaci6n eminentemente rural como Mfixico, sean depen-

dientes del exterior para consumo interno de alimentos y 

tengan con hambre un buen número de su poblaci6n rural y 

a los habitantes de los asentamientos urbanos irregula--

res. 

Por último cabe señalar, que es muy común encontrar que 

en pafses subdesarrollados existen volúmenes suficientes 

de productos alimentarios, por el cual deben existir co~ 

diciones generales para una correcta distribuci6n, con 

esto se contribuirfa a disminuir o eliminar el hambre, -

sin embargo los pafses del tercer mundo, son presa de 

las transnacionales, 

1.3 COMERCIO INTERNACIONAL 

En la década de los sesentas se empieza a gastar una nu~ 

va divisi6n mundial del trabajo, mediante el cual la e~ 

tructura del comercio de productos agropecuarios cambia 

radicalmente, los pafses imperialistas y muy en especial 

los Estados Unidos adquieren importancia como productores 
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y exportadores de cereales al convertirse como abastec~ 

dor de granos a nivel mundial al exportar sus excedentes 

cerealeros, mientras que los parses del Tercer Mundo 

tienden a ser importadores de alimentos, a pesar de que 

la exportación de algunos productos tropicales y minerE_ 

les, 1 legan a representar casi la totalidad de sus ingr~ 

sos de divisas. 

Es impresionante la creciente intervención de las empre

sas transnacionales en el mercado mundial de alimentos, 

ya que estas empresas controlan desde la producción, al 

macenamiento, transporte, distribución y comerciatizaci6n 

de productos agropecuarios y por lo tanto controlan el 

sistema mundial de precios de estos productos, ya que la 

mayor-r a- de 1 as t-ransnae-i ona-1-es son americanas-, se manl 

fiesta la importancia que tienen los alimentos para la 

economfa norteamericana los cuales generan altas tasas 

de ganancia; mientras que los pafses subdesarrollados 

tienen la particularidad de ser importadores netos de 

alimentos que representa mayor dependencia económica, la 

cual se ve representada en un déficit en la balanza c2 
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mercial agropecuaria, y para _este caso, México constit.!:!, 

ye uno de los ejemplos más notables de esta situación 1 

debido a que en los 61ti~os aftos ha dependido de la im 

portación de granos de los Estados Unidos. "Y el primer 

déficit en la balanza comercial agropecuaria de 600 ml. 
l Iones de dolares en 1980 1 

cho." (9) 

es prueba de lo antes ya di 

El comercio de productos agropecuarios de los países del 

Tercer Mundo 1 a favor de las importaciones y a costa de 

las exportaciones de esos productos, se. observa que las 
. - - --~- - - - ·- - --- - -·- --- ---~ -· ~~ -----:c--:----c-------c 

potencias 1 exporten cada vez más cantidades de alimentos 

básicos y se deprima el comercio global de los productos 

tropicales. Asfmismo los países subdesarrollados obli 

gan a su gobierno a recurrir al endeudamiento externo 

con el fin de satisfacer las necesidades de importación 

de alimentos y algunos bienes de capital, lo cual genera 

un riesgo para la soberanía nacional y desde luego para 

el diseño de la Política Económica. 

(9) Ponen~ia presentada en la Ciudad de Guadalajara Jal., 
en mayo de 1981, por Colmenares Páramo David. 
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1.4 EL ARMA ALIMENTARIA 

El UE'O de alimentos como arma de presi6n polftica .ha e!! 

tado presente en los países subdesarrollados, a esta si 

tuac i 6n ha contribuí do fuertemen'te 1 a expans i 6n de 1 as 

empresas agroindustriales y distribuidoras de alimentos, 

vinculadas fuertemente al capital financiero internacio

nal debido a su integraci6n con los principales bancos

pPivados. 

Para los cereales son cinco empresas norteamericanas, e~ 

cabezadas por CARG!LL, estas dominan el transporte de ce 

reales, remolcadores y barcos, asf como tambi&n el con-

trol de vías ferreas, armadoras y almacenes de dep6sito, 

además se dedica a la fabricaci6n de alimentos balancea

dos, procesamiento de aceite vegetal y otras actividades 

relacionadas; las que dominan el mercado mundial en 

cuanto al procesamiento industrial de los alimentos son 

principalmente norteamericanas; y las que dominan los 

mercados internos y la agricultura de los países subdesE_ 

rrol lados destacan dos europeas la UNILEVER de capital -
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anglo-holandés y la NESTLE de origen suizo. 

El uso del arma alimentaria para asegurar suministros de 

minerales y energéticos, fué ya uti 1 izado como amenaza

por el presidente Ford en 1974, ya que los Estados Uni-

dos acosados por la inflación y los costos crecientes de 

la energfa, Podrfan no hacer caso a los pedidos exter-

nos de asistencia alimentaria. 

Kissinger, fue quien revitalizó e hizo más evidente el 

uso de los alimentos como arma de presión poi ftica y de 

succión económica de los recursos de los pafses del Te~ 

cer Mundo, una vez que se creó el programa de alimentos 

para la paz, los principales pafses que recibieron ay~ 

da fueron gobiernos de los pafses aliados a la poi ftica 

norteamericana, con situación diffci 1 como Vietnam del 

Sur; Camboya y Corea del Sur. En los setentas la poi f

tica alimentaria desempeñó un papel importante en va-

rias ocasiones: en primer lugar, para aislar a Egipto 

de los pafses arabes y lograr el acuerdo de Paz en el 

Medio Oriente, para el lo se enviaron grandes cantidades 
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de alimentos al gobierno de Sadat; con el fin de dividir 

al Tercer Mundo, se acuso a OPEP "de 1 imitar la capaci-

dad de las naciones subdesarrolladas para adquirir al i

mentos, ferti 1 izantes y otros bienes", y se le 1 lamó p~ 

ra financiar la ayuda internacional de alimentos a los 

países del Tercer Mundo. 

Por otro lado el gobierno de Salvador Al lende, le bloqu~a 

ron todos los envfos de alimentos negandose a venderle -

trigo, en cambio a Pinochet la ayuda ha sido amplia en 

toda la extensión de la palabra. 

Otra situación más reciente en el uso del arma alimenta

ria, fue en los casos del Salvador, Nicaragua la situa-

ci6n ha sido diferente; a la dictadura SalvadoreRa se -

le envían grandes volúmenes de ayuda, en cambio al go-

bierno popular de Nicaragua se le corta o se elimina tal 

ayuda, estas son entre otras muchas situaciones en el 

cual el imperialismo ha uti 1 izado a los alimentos como 

arma de presión poi ítica; pero el lo deja una gran ense-

ñanza a los pafses del Sur, ya que señalan el grave rie~ 
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~o que implica el depender de la comida externa y !a n~ 

cesidad de lograr la autosuficiencia alimentaria en cor 

to plazo. 

J.S DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTAC!ON 

La Organización de !as Naciones Unidas para la Agricult~ 

ra y !a Alimentación (FAO), ~sta fue creada por la org~ 

nización de las Naci9nes Unidas (ONU), en 1945 para 12 

grar una mejor distribución de los productos agrícolas, 

así como tambi~n atender los problemas de la al imantación 

y la agricultura tal como se percibían al comenzar la 

posguerra. Entonces su sede estaba en Washington y hoy 

en día tiene su sede en Roma. Su primer·Director General 

S i·r. L! oyd Boyd Orr, rl" , 
-10 a !a FAO una notable imagen de 

gran institución, imagen que el tiempo ha erosionado. 

"Desde su fundación los imperios coloniales se resquebr~ 

jaron; la inflación debí litó su presupuesto (170 mi 1 1~ 

nes de dó! ares en 1973); 1 a burocrati zaci ón interna ( 3 

mi 1 empleados funcionarios)~ (10) hizo que.ias personas 

mejor capacitadas buscaran otros empleos y el paso del 

(10) La Alimentación problema Mundial Ed. F. C.E., testi 
monios del Fondo 3 pag. 9, por Flores Edmundo. 
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tiempo dió por resultado que la mayoría de sus buenos 

técnicos se jubilaran. Si bien debe reconocerse que la 

FAO, tiene grandes méritos y que es la Institución a la 

que pertenece el mayor n6mero de personas enteradas de la 

complejidad y de los buenos componentes de los problemas 

de la alimentación y la agricultura 6 también es cierto 

que ante la crfsis alimenticia que comenzó en 1971, la 

FAO había mostrado fallas muy graves. Su personal con 

siste sobre todo eñ .. tédnrcos eurppeos y norteamericanos, 

en tanto que los técnicos y personal del Tercer Mundo, 

son una minorra. Por s1 eso fuera po·co, los Técnicos 

-~del -TercerMunao- -;-orovi enen ere- su mayoría, ae -¡-as-el ases 

de alto ingreso de sus respectivos países y parece impo~ 

tarles poco, la suerte de sus compatriotas campesinos. 

Además la FAO, carece de organos de investigación que se 

interesen genuinamente en el desarrollo de la agricult!l 

ra del Tercer Mundo, se han infiltrado en el la poderosas 

compañías transnacionales de los pafses avanzados y está 

hundida en el cons~rvatismo de la burocracia internaci~ 

na 1. 



- 27 -

La FAO como institución, es constantemente criticada y 

se h~fla a la defensiva. La FAO por su ineficiencia, 

los gobiernos no están dispuestos a darle más fondos; y 

por falta de recursos es cada vez más ineficaz y se ha 

convertido en gran medida en una institución declarativa 

que, como irónicamente la caracterizara en una ocasión 

The Economist, de fecha 23 de agosto de 1952, está perm~ 

nentemente dedicada a demostrar que no hay suficiente co 

mida en el mundo. 

"En la·zoa. Conferencia de la Organización de las Naci2 

· - - - -n es -uniclas par a- -¡a A g r i e u 1-t u r a- y - 1-a-A-1-i m~mt·a-d-ón (F-A O·}, 

1 levada a cabo en noviembre de 1979, se aprobó por unanl 

mi dad de 1 os 147 gobiernos part i e i panJces, entre e 1 1 os M.§. 

xico, la resolución fué de 1-79 sobre el establecimiento 

del Dfa Mundial de la Al imantación, que se celebrará el 

df~-16 .de octubre de cada año, por motivo del aniversa-

rio de la fundación de la FAO y p~r primera ocasión en 

1981., ( 11) 

En el documento de derecho fundamentalp se considera que 

(11)1".EI Dfa Mundial de la Al imantación en POR ESTO No. 16, 
octubre 1981, por Echeverrra Zuno Alvaro. 
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la al imantación es un requisito de la supervivencia y el 

bienestar humano, ademAs es un derecho fundamental. 

Así mismo marca que la comunidad internacional se ha com 

prometido a promover diferentes ~ctividades relacionadas 

con el sector, con el fin de aument~r !a producción agrl 

cola y elevar los niveles de nutrición, mejorar lasco~ 

diciones de la población rural y liberar del hambre a la 

humanidad. finalmente tal documento manifiesta !a pre2 

cupaci~n de proporcionar una dieta equi 1 ibrada y adecu~ 

da y re a 1 izar un esfuerzo a ! argo p l az_o para vencer 1 a 

desP.uc&r-i-e i-ón genera-l-i-z-ada-. 

Los objetivos básicos del Día Mundial de la Al imantación 

son: incrementar la conciencia pública de la naturaleza 

y las dimensiones da problema de la al imantación mundial 

fomentar en sentido solidario a nivel nacional e intern~ 

cional en la lucha contra el hambre, la desnutrición y 

la pobreza, estimular la producción agrícola en todos 

los países, promover la transferencia de tecnología a 

los parses subdesarrollados en beneficio del pequeRo 



agricultor y del 

la cooperaci6n 
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campesino carente ~e tierra, estimular 

econ6mica y técnica entre países en des~ 

rrol lo, señalar los éxitos conseguidos en el desarrollo 

alimentario y agrícola, o sea que los prop6sitos de la 

FAO en el Día Mundial de la Al imentaci6n, están concentr~ 

dos en alertar y frenar el alto índice de hambrientos en 

el mundo. 

En este panorama mundial de Alimentos en los parses en d~ 

sarrol lo, el mundo se enfrenta constantemente a una crl 

sis alimentaria de proporciones peligrosas. Vive de una 

cosecha a la otra, de la mano a la boca y mi 1 Iones des~ 

res humanos del Tercer Mundo están siendo progresivamente 

condenados a un estado de hambre, de desnutrici6n y por 

~l~imo, a ra mue~te. 

Por lo tanto los países del Tercer Mundo, deben aspirar a 
1 . 

la autosuficiencia en alimentos para poder perservar su 

independencia política, El hambre es un hecho endémico 

en nuestro mundo; cuando se ve el problema del hambre que 

está hoy en día amenazando al mundo en muchas regiones de 
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la tierra y se deben hacer reflexiones: C6mo es que hay 

hambre en el mundo, si hay mi 1 Iones de gentes que no ti~ 

nen trabajo y que trabajando podrían producir enormes -

cantidades de bienes: C6mo hay hambre si hay grandes 

extensiones de tierras que quedan sin cultivo, se pie~ 

den incalculables cantidades de alimentos por falta de 

recursos, por créditos inoportunos para real izar las t~ 

reas de cultivo a tiempo, para el almacenamiento, para 

el combate de plagas, etc.: C6mo es posible que se ponga 

en peligro la vida misma del hombre destruyendo el medio 

ambiente, todo esto es generado por el sistema econ6mico 

social que prevalece en el mundo un régimen de explot~ 

ci6n, de egofsmo inhumano en donde no importa la vida 

del ser humano, 
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CAPITULO l 1 

~~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~DES},RRO~LLO ~AGROEECUARLO ~EN ~MEXJ~C~O J9A0-~1_9~6~5r Y 

DEPENDENCIA ALIMENTARIA 1965-1982 
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11 DESARROLLO AGROPECUARIO EN MEXICO 1940-1965 Y DEPEN 

DENCIA ALIMENTARIA 1965-1982 

Es característico hablar del desarrollo agropecuario re 

lacionarlo con el período de auge y autosuficiencia com 

prendido entre 1940-1965, y el de dependencia alimenta-

r¡a, que comprende de 1965-1982, a 6ste 61timo período

haré referencia en el punto 11.4, de este mismo capítulo 

correspondiente a la crfsis agropecuaria. 

-~~ 

Se considera el período de 1940-1965, como de grandes 

aportaciones del sector a la consolidación de la econo--

mía nacional a través de !a producción de alimentos, ma 

terias primas suficientes así como tambi6n de divisas y 

mano de obra,"en los seis afias del Cardenismo se repar-

tiérón 17,906,424.16 hectáreas a un total de 811,157 cam 

pesinos"(12) .. De esta forma e! agrarismo, la poi ftica na 

cionalista y la consolidación del Estado abrieron las 

(1;)Noticia aparecida en el UNO MAS UNO 7-V-83, M6xico, 
D.F. 
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puertas a partir de 1940 hacia el fortalecimiento del 

sistema, m1smo que permitió durante las d~cadas que lo 

precedieron un auge extraordinario que 1 legó a 1 !amarse 

el Mi !agro Mexicano, pero que sin embargo en cuanto a -

que e! sistema estaba sujeto a contradicciones inheren-

tes tanto el modo de producción como ei modelo de desa-

rroi lo histórico de M~xico, su~umbió 
,. . 

en una cr1s1s que 

actualmente vive el país y que plantea ei reto de moclíf.,L 

car nuevamente el modo ' a e operar del Capitalismo Mexica-

no e 

EJ _mj_Jagro __ deL c~ec-LmLer:li:o_ ecooómLc_o mo_d_er•n_o d_e_ Mé_2<_i co, 

en e! grado en que realmente lo sea, puede encontrarse -

en el comportamiento de la agricultura mexicana. "A par, 

tir de mediados de la cuarta década, !a agricultura mex1 

cana tiene su ~poca de mayor crecimiento dando un espec

ta~u!ar' 6% anual , es decir en ei periodo 1945-1955,cr.~ 

ció en un 6% anual y de 1955-1965 creció al 4.2%"(13). Un 

(13) Oesarro j lo y cr r S j S de i a econom r a en ¡ ecturas del -
trimestre económico F.CnE., No. 39. la crísis agrfcola 
a partir de 1965 por Cassio luise! 1 i F. y Ja¡me Mariscal 
!"\ 
\.} tl 
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tG.t. .1'1("1 

'M~~41JJ..~f-);?, 
logro al que con frecuencia se le ha denominado c~~}t' 

• ~ •. 11.1( 

se mencionó el mi !agro mexicano. Durante ese proceso e 

sector agrfcola ha contribufdo al desarrollo económico 

de México, en las siguientes formas: 

Primero; ha 1 levado a México a una virtual autosuficien 

cia en la producción de comestibles y al hacerlo asr ha 

suministrado a una población que crece rapidamente, a ni 

veles más elevados de consumo alimenticio y mejores die 

tas. 

"Segundo; ias exportaciones agrfcolas a partir de 1940 se 

manifestaron en el a 1 godón, café, 1 egumbres, frutas y el 

ganado; estos productos agrícolas se cuentan entre las 

principales exportaciones de México, tan solo el algod6n 

representaba el 18% de las entradas por mercancfas en

vi a das a 1 exter i or'~11 )Los i ngresos en divisas rápidamente 

en incremento del sector agrfcola,. se han empleado para 

financiar las necesidades de importacióh, requeridas 

por la industrialización mexicana y a el las se debe en 

gran parte que no se hayan presentado cambios extranje

ros que obstruya los esfuerzos del desarrollo mexicano. 

(14) La Polftica del Desarrollo Mexicano Ed. S XXI, Pag. 
81; por Roger n. Hansen. 
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Tercero; en el sector agrfcola se concentraron tres ti 

pos de tenencia de la tierra, los cuales coadyuvaron al 

desar·ro 1 1 o de 1 agro¡ primero, propiedad priva da de más 

de cinco hectáreas de superficie; segundo, propiedad de 

menos de cinco hectáreas; tercero, los ejidos. Cada una 

de esas formas contribuy6 significativamente al desarr2 

1 lo económico posterior a 1940, que se 1 lev6 a cabo con 

aumentos en la superficie cultivada y que propicio un~ 

cremento en la producción de la agricultura mexicana y 

el resto puede atribuirse a los mayores rendimientos, 

que reflejan el efecto que han ejercido sobre la agricul 

tura mexicana, tales como las inversiones en irrigación 

el empleo de mejores semi 1 las, incecticidas, feti 1 izan

tes y nuevas técnicas de producción. El resultado total 

de los cambios sociales económicos ocurridos en el Méxl 

co rural ha sido un extraordinario crecimiento agrrcola, 

que sobrepasa con mucho al resto de América Latina y la 

mayorfa de los demás pafses del mundo, en los años post~ 

riores a 1940. 

aproximadamente las tres cuartas partes de la tierra -
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irrigada se loza! 1za en el norte y el noroeste de México 

más del 50% de el las es propiedad privada y es<tas nuevas 

tierras de cultivo se han convertido en el n6c!eo de la 

agricultura para el mercado. Los rendimientos de las 

tierras irrigadas son generalmente tres o ·cuatro veces -

mayores que los de la tierra no irrlgada y cada uno de 

ios sistemas de irrigaci6n, está asociado con ei cultivo 

c~e cuando meno!:l uno {'~e :os de ex-

portac;: Ón ¡¡/' 

Asf se tiene, que en la zona norte se cuenta con grandes 

nalmente productora de algod6n y mafz, por sus zonas el i 

máticas y por razones de la naturaleza de sus suelos no 

puede emprender una diversificaci6n productiva como !a 

de! noroeste~ pero se observa un viraje notable al des--

plazarse el algod6n y mermar el marz. Por !o que respe~ 

ta a la zona del noroeste, el desarrollo de la agricult~ 

ra en Sonora y Sinaioa se debe ei impulso de !as obras 

de riego en los 61timos cuatro decenios. Contrataron 

eon una extensa y costosa infraestructura ~)er 
1 "''-'O:'t 

(15) La Poi ftica dei Desarrollo Mexicano, Ed. S. XXI, 
:-.. 1' 
¡_./ n nansen >! 
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mitió insertar nuevas áreas a la agricultura comercial y 

exportadora, propiciando una diversificación e intensifi-

cación productiva. Asimismo, también con la investiga--

ción tecnológica, real izada por empresa~ privadas y el 

Centro de l nvest i gac iones Agr íco 1 as de 1 Noroeste, ( C l ANCO) 

conforma el marco que permite ubicar a una de las zonas -

más prósperas del país. 

Una de esas polfticas de los principales sistemas de irri 

gación en el México rural, como ya antes se mencion~ se 

real izó en el norte y el noroeste del pafs a donde predo-

m_i_oan_ l_a~s grélncl~s p_ro¡:-> i edac!_espr Lvac:l_as~ ~o~r~ 1 os terrenos 

ejidales. "En realidad, gran parte de las tierras direct2, 

mente beneficiadas por los nuevos sfstemas hidráulicos, -

son propiedad directa o indirecta de prominentes polfti--

cos mexicanos, sus amigos y parientes. Esta modalidad 

fué.evidente sobre todo durante la administración del pr~ 

sidente Miguel Alemán, cuando las i·nversiones en irriga--

ción absorvieron el 
,!7~~/,r-17% de la inversión federal totail.P;c.n 

contraste, poco se hizo para proporcionar agua a la region 

de la meseta central densamente poblada, en donde la may2 

(16) La Polrtica del Desarrollo Mexicano, Ed. S~ XXI., 
Pag. 110, por Roger D. Hansen. 
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rfa de la tierra es de ejidatarios y de propietarios de 

pequeñas parcelas privadas. 

Una segunda polftica que benefici6 a los más favorecidos 

fue la del crédito rural. Como los ejidatarios no son

propietarios efectivos de su tierra (pertenecen.al pobl~ 

do), no han podido usarla como garantfa colateral, para 

obtener crédito sobre sus cultivos, el ~nico ~rédito a 

su disposici6n a las tasas normales de interés ha prove

nido de diversas depe~dencias gubernamentales, sobre t~ 

do del Banco de Crédito Ejidal. 

Con el rápido desarrollo econ6mico de México a partir de 

1940, México disfrut6 de estabi 1 idad polftica sin la cua 

hubiera fraeasado 1 a estrategia de-t desarPol lo, a s-i mismo 

el México rural ha creado las condiciones fundamentales. 

para esa estabilidad, 1 levada a cabo por el programa de 

re-forma agraria que benef i e i ó di Pectamente a cas·i dos ml 
1 Iones y medio de fami 1 ias campesinas.{seg6n cuadro No. 

1), que ahora poseen su propia tierra; Muchos de los que 

todavfa nri reciben tierras viven con esa esperanza; Los 



CUADRO No, 1 

REPARTO DE TIERRAS DURANTE 51 AÑOS 

Presidentes Perfodo 

Venustriano Carranza 1915-1920 
Alvaro Obreg6n 1921-1924 
Plutarco E. Cal les 1925-1928 
Emi 1 i o Portes Gi 1 1929-1930 
Pascual Ortfz Rubio 1931-1932 
Abelardo Rodrfguez 1933-1934 
Lázaro Cárdenas 1935-1940 
M. Avi la Camacho 1941-1946 
Miguel Alemáa 1947-1952 
Adolfo R. Cortines 1953-1958 
Adolfo L. Mateos 1959-1964 
Gustavo Dfaz Ordaz 1965-1966 

TOTAL: 

Superficie Beneficiados 
en Hs. 

167,936.10 46,398 
1'133,812.61 134,798 
2'972,876.49 297,428 
1'707,750.22 171,577 

944,538.27 64,573 
790,694.21 68,556 

17'906,424.16 811, 157 
5'494,499.11 157,536 
4'844,123.27 97,391 
4, 894, 390. 36 231,888 

11 1 361, 370.44 304,498 
21 512,589.85 48,275 

55'180, 960.12 2' 434,975 

NOTA: El perfodo de Adolfo de 1 a Huerta, está inclufdo en el 

FUENTE: UNO MAS UNO 7-V-83 

Riego 

14,301.32 
67,320.94 
99,256.28 
54,238.98 
21,478.22 
49,297.32 

976,866.01 
113,798.24 

74,213.98 
53,920.69 
66,623.69 
5,725.90 

1•598,527.23 

año de 1920. 

Temporal 

73,430.'75 
289,782.75 
729,621.11 
406,580.16 
165,726.12 
179,370.35 

Monte 
Carri 1 

29,712.69 
227,911.27 
835,597.64 
576,868.45 
431,499.15 
191,565.20 

3'935,934.17 4'073,829.48 
938,070.49 1'495,307.80 
810,222.16 719,111.45 
666,812.19 807,552.93 

1'539,585.02 31 063,377.05 
288,162,01 352, 094.78 

101 023,297.28 ~·111,471.10 

Pasta! Otras 

46,176.29 4,316.04 
491,396.98 21,833.34 

1'229,955.72 77,984.28 
610,698.05 54,944.69 
318,796.43 5,495.69 
352,720.50 13,669.07 

8'658,034.24 220,114.82 
2' 999,508.64 31,811.44 
21 297,360.48 115,462.08 
1'618, 372.38 9,755.51 
3'540,180.47 25,972.08 

724,404.79 6,132.00 

22'797,604.94 588,033.15 
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ejidatarios y los minifundistas que poseen tierras, so~o 

les preocupa conservar sus reducidas propiedades. Los 

campesinos son tan pobres como siempre, pero permanecen 

fieles a la Revolución, que les dió lo que mAs deseaban, 

un pedazo de tierra. 

11.1 NUEVO MODELO DE DESARROLLO NACIONAL 

Mfixico entre finales de los aRos treinta y la segunda 

gu_erra mundial, modificó su patrón de acumulación, de un 

productor y exportador de materias primas a un industri~ 

lizador a través del Modelo de Sustitución de lmportaci2 

nes, con este nuevo modelo, en la década de los cuarenta 

como la etapa de arranque de la industrialización acele

rada del país es el peso relativo alcanzado por la impo~ 

tación de maquinaria y equipo, que descansa en su origen 

en la satisfacción de la demanda interna de consumo que 

en el pasado se abastecía en el exterior, en forma tal 

que la estructura de dicha demanda determinaría en buena 

medida al tipo de sustitución de importaciones. Es de

cir, la apertura y expansión de los mercados de exporta-
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ción de los productos primarios mexicanos a partir de

los cuarenta, dieron al país una disponibi 1 idad de divl 

sas que sirvieron para importar bienes de capital nec~ 

sarios para el fomento de la industria nacional a tra-

vés del modelo de sustitución de importaciones, o sea -

que se procuraba producir en México lo que anteriormen

te se importaba. Así es como surge bajo esas condicio

nes según esta interpretación, una industria naciente -

nacional. 

En este nuevo contexto de acumulación, con el nuevo mo

delo de desarrollo nacional, se estipuló que las activl 

dades agropecuarias deberían ser apoyo fundamental del 

crecimiento del país, financiando la formación y repro

ducción de capitales en los sectores secundario y ter-

ciario, de tal forma que la agricultura se inclin6 al 

financiamiento y abastecimiento de la fuerza de trabajo. 

Así, hasta 1965 el sector agropecuario cumpli6 con fun 

ciones esenciales dentro de este nuevo modelo de desa-

rrollo nacional, mismo que ha sido incapaz de satisfa-

cer las obligaciones impuestas por el desarrollo gene--



- 42 -

ral del pars, ocasionando crfsis de producción, misma 

que requiere de profundos cambios estructurales ya que 

hasta 1965, el campo mexicano cumplió con las siguientes 

funciones esenciales, 

a) El crecimiento económico no inflacionario y la acel~ 

ración del proceso de acumulación de capital, abasteció 

de alimentos abundantes a las zonas urbanas así como 

también de materias primas a bajos costos y finalmente 

generó divisas para el financiamiento de la industria 

que requerra la importación de bienes de capital, y p~ 

ralelamente las crecientes exportaciones. 

b) Creó una oferta de trabajo i 1 imitada para los secto 

res no agr r-eo 1 as. La Eseaee-z de apoyo br-indado a Las 

actividades agropecuarias y la pérdida real de sus r~ 

cursos, incapacitó al campo mexicano para absorber to 

da la fuerza de trabajo que generaba, por lo tanto los 

campesinos real izaron migraciones considerables a las 

ciudades en busca de trabajo. Tal modelo fue promovido 

con la creencia de que con los apoyos brindados al se~ 



- 43 -

tor industrial, este asimi !aria toda la fuerza de trab~ 

jo desempleada, sin embargo la industria cada vez dema~ 

dó proporcionalmente menos trabajadores, dando lugar a 

altos niveles de desempleo que actualmente tiene el 

pafs. 

Este esquema de crecimiento estabi 1 izador propició un 

desarrollo agrfcola bipolar fincado en el privilegio de 

las grandes empresas sobre la agricultura típicamente 

campesina. 

11.2 PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO EN EL 
PROCESO PRODUCTIVO 

El gran crecimiento registrado en la producción agrop~ 

cuaria desde 1940 a 1965 se vió ampliamente favorecido 

por la acción del estado a través de la inversión públl 

ca federal, la cual creció considerablemente, asimismo 

también sobresale' la inversi6n pública destinada a obras 

de grande irrigación, la inversión tuvo un efecto 

catalizador directo sobre el reciente crecimiento de M! 
xico, pero tambieñ el gobierno ha establecido instit~ 
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clones y ha aplicado polfticas que directamente han Im

pulsado al sector agropecuario. 

"Entre 1935 y 1960, m~s de la mitad de la inversión del 

sector público se destinó a gastos capitales de infraes-

tructura en la agricultura, transpo~te y comunicaciones, 

la mayoría del dinero invertido en el sector agrfcola se 

apl ic6 a la construcción de vastas ~edes de irrigación, 

como resultado la superfic¡e irrigada mediante sistemas 

hidr~ulicos de financiamiento público creó el 

mexicano, uno de los más amplios de su clase en el mundo 

a -abierto ei cultívo e trrrga~o rm3s -terrenos- qu~ rri-n-gún 

otro país latinoamericano~ (17) 

Ásí es como queda, como una prueba feaciente que desde 

1935 a 1960 la mayor parte de la inversión se destinó a 

obras de irrigación. Cabe hacer notar que la poi ítica 

de irrigación ha tenido gran significación dentro de la 

estrategia de fomento agropecuario; tan sólo entre 1940 

y 1946, se trip! icaron las tierras de cultivo irrigadas 

y desde luego gracias al financiamiento público, junto 

(17) la P~lftica del Desarrollo Mexicano, Ed. S. XXI, 
Pag. 61, por Rogar D. Hansen. 
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con las inversiones gubernamentales destinadas al sistema 

de caminos del México rural, las inversiones públicas, en 

irrigaci6n y roturaci6n de tierras han revolucionado a la 

agricultura mexicana y han incrementado grandemente la 

producci6n agrrcola. 

Durante la década de los cuarenta y parte de los años cill 

cuenta, la inversi6n pública federal se financi6 por tres 

medios: 

El ahorro interno del sector público, que representaba el 

77%, los crGditos internos que cubrfan el 14% y por últl 

mo los créditos externos que representaban el 9% en total 

de la inversi6n, las inversiones estatales financiaron la 

infraestructura frsica necesaria para aumentar las áreas 

cultibables y la producci6n agrfcola. Esta inversi6n mall 

tuvo un crecimiento constante en la década de los cincuell 

ta cuando representaba un promedio del 15% de la inve~ 

si6n total del estado. 

En el transcurso de los años cincuenta y principios de la 

siguiente década, más del 80% de las inversiones del se~ 
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tor agropecuario se orientó al regadío impulsando así 

una nueva forma de agricultura intensiva, que uti 1 iza 

las innovaciones tecnológicas en las regiones del norte 

y noroeste a donde se canal izó el_mayor porcentaje de

inversión para proyectos de riego; los Estados benefi-

ciados fueron Sinaloa, Sonora y Tamaül ipas, dichos est~ 

dos cuentan con la mayor extensión de superficie con 

sistema de riego, lo que sumando a otros factores como 

el crédito y la tecnología, condujeron al desarrollo de 

una agricultura comercial altamente tecnificada que 

e i as. " ( 18) 

El impulso e implementación de las políticas de irriga-

ción, permitió profundos cambios en el sector agrícola, 

supera los cuatro mi 1 Iones de hectáreas de las quince 

que se cultivan en el país. Representan .un potencial 

productivo que aunado al renglón tecnólogico como son 

las semi 1 las, ferti 1 izantes, maquinaria y el apoyo ere 

diticio, permitió la extensión de las relaciones de pr2 

ducción.capital ista. Tal proceso se encontró solamente 

(18) El Fin de la Autosuficiencia.Aiimentaria Ed. ~~a. 
Imagen? Pag. 86 y 94F Barkin David y Suárez Bi~~ca. 
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en las áreas que dispusieron de las cuantiosas inversi2 

nes federales y los demás recursos necesarios para con 

solidar el proceso. 

11.3 -MODELO AGRAR 1 O 

En éste punto únicamente hago mensión a las caracterís

ticas más sobresalientes del modelo agrario, ya que en 

el esquema de crecimiento impuesto a la agricultura pr2 

pi ció un desarrollo interno bipolar fincado en el privi 

legio de !as grandes empresas capitalistas sobre la 

a§P i-c.ul-tur:>-a -G-í-pi camenJce campes-Í na, en 1 o_s años d_e cr~cl, 

miento a donde estuvo presente la inversión pública, 

1 as obras de infraestructura, e 1 crédito 1 1 a investiga

c i ón y 1 a te en o 1 og í a, las cua 1 es coadyuvaron a 1 cree i -

miento de la agricultura, !a c~al lejos de extenderse y 

difundir sus frutos, excluyó al resto de la población 

rural de los beneficios del proceso de acumulación" 

Una primer caracterfstica del modelo agrario fue de que 

la industrialización del país se tendría que financiar 

~arte de su desarrollo por el sector agropecuario, pro-
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piciando grandes diferencias entre el campo y el resto 

del sistema económico nacional. Asf se tiene una de las 

tantas diferencias dando lugar al creciente desarrollo 

regional desigual entre el campo y la ciudad, asr como 

entre las propias zonas rurales, el modelo de desarrol~ 

general y el modelo agrario, en particular se fomentó 

en base a una contfnua inequitativa distribución del i~ 

greso y la riqueza, la cual se gesta en una estructura 

agraria caracterizada por una alta concentración de los 

medios de producción en unas cuantas manos, a pesar de 

un uso más intensivo de las mismos en los predios más -

pequeRos, lo que se ha traducido en mayores fndices de 

productividad por unidad· de tierra en las parcelas m~ 

nores de 5 he-ctáre-as •. 

Una segunda caracterrstica se da en la estructura agra

ria en la cual se da una creciente uti 1 ización de la 

fuerza de trabajo familiar, sobre todo en las parcelas 

ejidales y en las privadas menores de 5 hectáreas, lo 

cual refleja que el campesinado lejos de estar frente a 

un irremediable proceso de proletarización, se encuentra 
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un proceso de recampesinización. Efectivamente la fue~ 

za de trabajo en el agro nacional, corresponde a la que 

ofrece la propia fami 1 ia campesina y se incrementarfa

la fuerza de trabajo si se considera tambien a los tr~ 

bajadores, que no siendo miembros de la fami 1 ia, labo-

ran de forma permanente. 

Como tercer característica, se tiene una diferencia que 

es la que se registra dentro del modelo agrario entre

los propietarios o legftimos usufructuarios de la tie-

rra y los autenti~os proletarios o jornaleros rurales -

que no poseen tierra. Pero el drama de los jornaleros 

no terminó, muchos de el los no pudieron ni siquiera e~ 

contrar un empleo de eventuales. 

La cuarta y última caracterfstica en el modelo agrario 

que resultó de todo un proceso generalizado de consol i

dación del capitalismo en el país, es el hecho de que, 

al menos se terminó de una vez por todas con el sistema 

hacenda!. 
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11.4 CRISIS AGROPECUARIA 

Es crísis de producción agrícola porque, habiendo sido 

el crecimiento anual de la agricultura del 6% el perí2 

do 1945-1955 y de 1955-1965 creció al 4.2% y su rndice 

de expansión se desploma en el segundo quinquenio 1965 

1970, de la dficada de los sesenta, la producción agrí

cola creció solamente al 1.2% anual y continua bajandq 

para 1970-1974 lapso en que creció en un 0.2% y virtu~ 

mente se estanco en lo que va de la dficada de los se-

tenta, ésta crfsis es observada desde 1965 y que per-

siste en la actualidad, se pone de manifiesto el agot~ 

miento del modelo de desarrollo rural que había segui

do M§xico desde los primeros años de la dficada de los 

cuarenta, había sido consolidado y estructurado, duran 

te la administración de Lázaro Cárdenas. 

Las consecuencias caracterizadas de la crísis gestada 

en el sector agropecuario mexicano, se han manifestado 

en el resto de la economía mexicana y que a continua-

ción se presentan~ 
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a) A partir de 1965 y hasta la fecha, el crecimiento m~ 

dio anual de la producción agropecuaria ha sido inferior 

a la tasa de crecimiento de la población registrándose 

graves déficits en la producción particularmente de all 

mentos y materias primas, i mpu 1 sando presiones i nf 1 a e i 2'" 

narias originadas por el crecimiento inusitado de los 

precios de alimentos y de los productos, gastando una 

condición de contfnua inflación que ha causado serios 

problemas a la economfa nacional, frenando el proceso de 

acumulación, pues el alza en los precios de ~s alimentos 

aumenta el costo de la vida de la clase trabajadora. 

b) Se agudizó la escaces de divisas del pafs, al haberse 

reducido las exportaciones e incrementarse las import~ 

ciones en cuantiosas cantidades de materias primas y pr2_ 

duetos agropecuarios básicos para la alimentación gen~ 

ral. Asr mismo, la crfsis del sector tuvo efectos negatl 

vos en cuanto a su capacidad para generar divisas en ap2_ 

yo al crecimiento económico, al irse transformando de 

una agricultura exportadora en una agricultura importad2, 

ra neta de alimentos básicos. 
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Las importaciones agropecuarias desde 1970 han crecido 

en una forma de extremada aceleración, tanto en vol6men 

como en valor y se 1 legó en" .a tener un sa do neg~ 

tivo en nuestra balanza comercial agrfcola por primera 

v~z hacia varias d~cadas y por una cifra a los 110 m1 

l 1 ones de do 1 ares al reg i si:rarse i m·por·"cnc iones por 568 
. '1 m: 1, ones de dolclres"(19) • Las .. . ' . ' . pr1nclpa1es :mpor~ac:ones 

han sido mafz, frijol, trigo, sorgo, arroz y soya, se 

ha anunciado que seguiran las sol.?Pe i:odo 

De modo que sigue siendo que 

desde ia primera mitad de la década de·ios setenta, M! 
;< i e o ha perdido su cond i e i ón de autosufTcrenc-ia en mat~ 

ria de consumos agrrcolas básicos y tendrá que importar 

ahora sus granos básicos con pesos crecientes devalua 

dos. 

e) Con la crfsis del sector se fomentó la desocupación 

y el subempleo, ocasionando importantes implicaciones, 

fi~ Desarrollo y crfsis de !a economra mexicana en lec
turas de trimestre económico F.C.E. No. 39, a crrsis 
agrfcola a partir de 1965 por Cassio luisel 1 ¡ y Jaime -
;.¡ar i sea 1 O. 
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que la crísis del sector agropecuario ha ocacionado so 

bre el sistema económico nacional el estrangulamiento -

del mercado interno por los altos nfveles de desempleo 

y subempleo que se registran en el campo, también cabe 

menc1onar el incremento en las desigualdades en la dis 

tri buc i ón de 1 a riqueza y e! ingreso en e 1 medio rura 1, 

estas dos desigualdades del desarro! lo mexicano en el -

campo han determinado que tanto los campesinos que po-

seen tierras como los que sobreviven únicamente de pro-

dueto de la venta de su fuerza de trabajoi esten inser

to_s e__o un Q_ÍrG_ulq de contínuo e!Jlpobceclmi~ni:;Q, s:Je !_a !112,_ 

yor parte de sus pobladores de las áreas rurales, mante 

niendo ingresos que apenas SI les permiten sobrevivir, 

y ha i mpos i b i 1 i tado a. es Jea gran masa de ! a pob 1 ación p~ 

ra que se incorpore al mercado interno de ios productos 

industriales, de tal forma que los empresarios al no 

disponer de un mercado creciente para '. rea 1 1 zar sus ven-

tas, trabajan con exceso de capacidad técnica y con ba 

jas técnicas y con bajas tasas de inversión, por lo tan 

to su capacidad de compra del trabajador rural se vea-

cada vez más reducida, ocacionando una grave crrsis de 
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de subconsumo dada por la incapacidad de real izaci6n en 
1 

el mercado de la producción. 

d) La crfsis tambi&n ha tenido repercusiones de tipo so 

cial muy importantes dadas por el bajo nivel de la vida 

de la mayorra de las fami 1 ias campesinas, y por las cr~ 

cientes migraciones del campo a las zonas urbanas y a 

los Estados Unidos, Estos problemas ocasionan altos co,1 

tos de tipo social y econ6mico que se expresan desde el 

bajo rendimiento de la fuerza de trabajo,· la disminución 

en la espet•anza de la vi da, 1 a pérdida de recursos hum!!, 

nos y los altos costos que representan a las zonas urb~ 

nas el proporcionar los servicios básicos al creciente -

nómero de habitantes de su poblaci6n. 

La migraci6n hacia las zonas urbanas y al extranjero, e_! 

tá fntimamente vinculada a la capacidad de absorción de 

la fuerza de trabajo, tanto asalariada como fami 1 iar de 

las actividades productivas del agro nacional. 

Las migraciones hacia los Estados Unidos, son de grandes 

magnitudes como lo indican las informaciones peri·odfsti 
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cas. La tendencia de las migraciones es creciente dada 

la intensidad de la crfsis por la que atraviesa el se~ 

tor rural, por lo que agrava los costos de tipo polrtl, 

co, econ6mico y social. 

11.5 LA ACCION PUBLICA 1970-1976 

La soluci6n de la crfsis agrfcola es uno de los "bjetl, 

vos principales, ya que desde el punto de vista Jel gr.!! 

po gobernante como del gran capital la crfsis agrfcola 

debe ser superada para que el sector rural pueda abast~ 

cer en cantidad suficiente a la poblaci6n de productos 

alimenticios, es por eso que la administración compre12 

dida en el perfodo 1970-1976, realiz6 esfuerzos de suma 

impor"tancía con el fin de cor-regiP las deficiencias pr.2; 

ductivas y ampliar las per.spectivas de sobrevivencia 

del sector rural. Durante el perfodo del presidente 

Luis Echeverrfa, se apoy6 decididamente a~ agricultura 

capitalista y asimismo se intensificaron los programas 

de apoyo a las regiones donde se local iza la economfa 

rural, Tal apoyo consistió en brindar un considerable 
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aumento de la inversión pública federal destinada al f2 

mento agropecuario, también cabe mencionar que además -

del cambio cuantitativo, la inversión pública registró 

un importante cambio cualitativo que refleja la preocu

pación del estado por mejorar las· condiciones de vida

del campesino. También se apoyó al sector en semi 1 las 

mejoradas, ferti 1 izantes y por último el apoyo se mani

festó en el reparto agrario y el crédito a donde ambos 

se intensificaron. 

Paralelamente los precios de garantfa de los productos 

agrícolas, congelados desde 1963, aumentaron en gran 

proporción en más del lOO% en los últimos años en los -

principales productos agrrcolas alimenticios, como pue

de observarse en el siguiente cuadro (2). 

El sector agrrcola es marginal en relación a otros se~ 

tores y que la modificación de estrategia en el perrodo 

anal izado, la polrtica agrfcola fue sobre todo ideológl 

ca más que real. Ciertamente, lejos de presenciar la

recuperación sistematica del sector agropecuario, la 



CUADRO No. 2 

PRECIOS DE GARANTIA DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS AGRICOLAS (pesos por tonelada) 

Año Maíz Trigo Sorgo Frijol 

1970 940 913 625 1, 750 
1971 940 913 625 1,750 
1972 940 913 625 1,750 
1973 1,200 913 950 2,000 
1974 1,500 1,300 1,420 6,000 
1975 1,750 1, 750 1,600 4, 750 
1976 2,340 1, 750 1, 760 5,000 

FUENTE: CONASUPO 

Arroz 

1,100 
1,100 
1,100 
1,100 
3,000 
2,500 
3,000 
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crísis se ha agudizado y sus consecuencias presentan a 

la sociedad actual un drama que, al parecer de muchos, 

provocará presiones poi íticas y sociales de tal magnitud 

que gestarán las condiciones necesarias para la repre-

sión y la pérdida de la 1 ibertad. 

11.6 ESTRUCTURA AGRARIA 

La agricultura ha conformado una estructura de propie-

dad y de producción profundamente polarizada y desigual. 

Para comprender esta situación hay que caracterizar la 

estructura agraria actual a través de sus componentes -

más importantes, como son la distribución de los facto

res productivos, de los recursos disponibles y la partl 

cipación en la praduoción~ de los diferentes tipos de -

tenencia de la tierra y por último los grupos sociales 

rurales. 

El desarrollo del agro en las últimas décadas se ha ca 

racterizado por la polarización de sus recursos de pr2 

ducción y del ingreso entre los diversos grupos socia-
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les rurales. ·Esta polarización se ha manifestado en 

una creciente marginación de las mayorras campesinas, 

en el creciente desempleo y el subempleo, en el acel~ 

ramiento de la migración rural urbana y en la emigra-

ci6n a los Estados Unidos, asf como en la creciente 

concentraci6n de los recursos de la producción agrope

cuaria y del ingreso en el sector de la agricultura c2 

mercial. 

Según el censo de 1970, las dos formas principales de 

tenencia de la tierra, la conforman el ejido y la pr2 

piedad privada, estas formas de tenencia tienen una 

distribución diferente de los distintos factores de la 

producci6n. Asr se tiene que la tierra total censada 

se encuentr>a dividida por la mitad, al igual que la S,!;!, 

perficie de riego (50%). 

Por lo que se refiere al capital invertido corresponde 

al sector privado el 73% del total y el 27% al ejidal; 

esta proporción se conserva en el caso de la maquinaria 

agrrcola, 
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Tocante a la ocupación de la fuerza de trabajo empleada 

en el campo temporal o permanente, corresponde el 35 % 
a la propiedad privada y el 65% al ejido 1 estas cifras 

reflejan la concentración de capital 1 de maquinaria y 

de la tecnologfa en el sector privado." (20) 

México ha sido campo propicio para la penetración de 

las empresas transnacionales en todas las áreas, siendo 

especialmente notorio en la industria alimenticia, es 

por el lo que lo antes ya dicho y esto último en este 

punto correspondiente a la estructura agraria, se puede 

afirmar que definitivamente el problema agrfco!a en Mé 

xico, tiene causas estructurales y ha el lo han contrib~ 

do también !a constante presencia de empresas transna--

cionales principalmente de origen norteamericano 1 que-

controlan parte de la industria alimentaria nacional. -

Estas actuan como monopoi ios fijando todas las reglas-

de juego como son: costos 1 zonas de producción, tipos -

de cultivo, precios, tipo de tecno!ogfa, asistencia 1 

técnica, destino de la producción, salarios de los tra 

bajadores del campo 1 etc. 

(20) Desarrollo y Crfsis de la Economfa Mexic~na. Lectu 
ras de! trimestre Económico F. C. E., N6m. 39 Pag. 450, 
Cassio Luisel 1 i F. y Jaime Mariscal. 
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La propiedad de las grandes empresas de la industria 

alimenticia son fi 1 iales, de monopolios internacionales 

principalemnte de los Estados Unidos; destacan por su 

importancia entre otras las siguientes: Anderson Cla~ 

ton, empresa norteamericana que opera en una amplia g~ 

ma de 1 ineas, tales como la producción de aceites, all 

menticios, alimentos para ganado, dulces, harinas prep~ 

radas y otros productos. La Nestlé, empresa suiza que 

destaca en la producción de productos lacteos, café in~ 

tantáneo, congelación de verduras y otros productos: La 

Central Foods, Heinz Alimentos, Exportadora de sal, pr,2 

duetos de marz, productos Quaker y National Biscuit, T,2 

das el las salvo la Nestlé, son fi 1 iales de grandes e~ 

presas americanas de la industria alimenticia. 

Por lo que respecta al capital mexicano se encuentra 

concentrado en la indust~ia azucarera, en donde casi no 

existe capital extranjero. En esta 1 rnea el capital n~ 

cional es preponderantemente privado, aunque el gobie~ 

no está incrementando su participación debido al control 

de algunos ingenios que ha establecido y la adquisición 
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de algunos otros que se encontraban en diffci les condl 

ciones económicas. 
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CAPITULO 1 1 l .. ' 

EL S! STEMA AL! MENTAR i O MEX! CANO 
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111 EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM) 

En nuestro pafs, cuya seguridad alimentaria en estos mo 

mentas se considera precaria, se a abierto al debate so 

bre el tema, tanto en foros acad~micos como en publica--

cienes especial izadas, ya que se refleja todos !os dras 

en los periódicos; insuficiencia producción de granos, -

conflictos por la tenencia de la tierra, incremento en 

los precios de :os productos agropecuarios. Estos son 

algunos de ios si0nos visibles. Es por eso que se difi 

nieron dos grandes prioridades: los 

cos, desde su campaña por e 1 Presidente José López Portj~ 

¡io, las prioridades 1976-1.982, se concibieron como vec 

tares convergentes en esta estrategia de producción y de 

' ~ ' 1a cuai ei petróleo serfa un medio de a es 

trategia del desarrollo autonomo que permitirra dar pr:2 

ridad al logro de una adecuada y sostenida producci6n y 

consumo de al imantas populares con prop6sitos redistrib~ 

L i vos de i i ngre3o, integrando una esi:.:r~uc.~cuPa productiva 

alimentaria en vez de gastar divisas en la compra de al i 



- 65 -

mentas al exterior. 

Asr López Portillo pone en marcha el instrumento oficial 

de Poi ftica Económica para la al imantación en t~rminos -

del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), el cual se debe 

concebir como un esfuerzo integral, no parcial, no aisla 

do, sino en forma completa. 

"En este contexto, el 18 de marzo de 1980, se anunció la 

implantación del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), y 

e 1 21 de mayo. de! mismo año, se puso en marcha" (21). Se 

trata de un positivo y oportuno giro en .1.. • maLer1a de po l í-

tica agropecuaria, asr como tambi~n de poi rtica económi-

ca y social del país. 

El SAM es un ambicioso proyecto que cubre gran cantidad 

de aspectos, con carácter totalizador y orientado, no a 

un ~ector específico sino a fijar objetivos y acciones -

en t:odos I os sec-'cores de ac-t: i vi dad con el fin de sa.)c i s-fa 

) El SAM, principio de una estrategia, julio de 1980 
en Comercio Exterior. 
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cer la fundamental prioridad de autosuficiencia alimenta 

rLa en el pars. Por el lo es que el SAM, se enmarca en 

el Plan Global de Desarrollo. 

La presentaci6n temática del SAM, está formulada en los 

siguientes rubros: 

1) PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO 

a} La poi rtica de cambio tecnol6gico en la agricultura

má~ atrasada, que es particularmente la de. los campesi--

nos del temporal, ya que son los que tienen el mayor 

tencial para elevar su producci6n, vra productividad, 

principalmente los temporaleros, habrán de organizarse -

partiendo de la base a fin de que puedan absorber el p~ 

quete tecnol6gico, En resumen es precisamente en las z~ 

nas de temporal donde adquieren su mayor importancia los 

fines del SAM: ahr deberá responderse con criterios té~ 

nicos y objetivos innovadores. 

b) Alianza Estado-campesino, que permite promover una ma 

yor participaci6n de las organizaciones campesinas en el 



proceso productivo, es decir compartir solidariamente -

el riesgo con los campesinos temporaleros productores -

de básicos, revitalizando la alianza Estado-campesino.-

Estas acciones estarían condicionadas a lo que el SAM 

1 lama la alianza entre el Estado y las organizaciones-

campesinas, con ésta alianza, enlaza e intenta dar sen 

tido a todos los prop6sitos que elabora el proyecto. Es 

expresión de la a ianza para ia producci6n, que trata -

de un riesgo compartido con los productores en caso de 

pérdida parcial o total de la cosecha. 

Es decisión del Estado, como prop6sito primordial de un 

riesgo compartido para una mayor inversión productiva~ 

en la agricultura. el riesgo compartido es . ' an:mar a tos 

de ninguna manera 

Con ei riesgo compartido del Estado establece una '. ai; an 

za con los productoreso 

Desde el ciclo primavera-verano de 1980, el r1esgo com 

partido se aplic6 en diez distritos seleccionados Jalpa 
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(Zac), Santiago 1 xcui ntl e (Nay. ), Pachuca (Hgo. ), Pátz

cuaro (Mich.), Autlán (Jal~), Oaxaca (oax.), Zamora

(Mich.), Comitán (Chs.), Gpe. Victoria (Dgo.), Cuauht~

moc (Chih.). 

"El criterio de seleccionar a estos primeros dfez distrl 

tos se tuvo en cuenta su ubicación en las regiones crl 

ticas, en cuestión de la suba! imantación de sus habita~ 

tes; su r~gimen pluvial y de temporal, dadas estas ca-

racterísticas se aplicó el riesgo compartido en esas re 

9 iones' (22). 

2) ESTIMAClON DE METAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

La rigidez de la agricultura con respecto a la oferta 

de marz y frijol se convierten en el principal blanco 

de acción del Estado que establece como meta no tan só 

io deseable sino facJcible, la autosuficiencia de maíz y 

frijol para 1982, y para los otros productos básicos ~~ 

(22) Texto ampl iddo del audioVisual del SAM por Cassio 
Luisel 1 i, en la revista amauta No. 5 tercera ~poca 

1981, M~x., D~F. 
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ficitarios para 1985. De ésta forma para 1982, se h.§. 

brá de duplicar la tierra ferti 1 izada que se dedique al 

mafz y al frijol~ Para este efecto, se pretende impl~ 

mentar un paquete tecnológico de apoyo, que comprende 

ferti 1 izantes, semi 1 las mejorada, crédito, seguro agrl 

cola, organizaci6n campesina, etc, 

Otras metas a seguir son: en el sector pecuario y pes

quero. 

En el sector pecuario la prioridad está enfocada a los 

programas de investigaci6n, sobre todo en los que se re 

fiere a la producción de forrajes, sanidad animal y me 

joramiento zootécnico, 

El mejoramiento del nivel nutricional en la producci6n 

pecuaria se obtendrá a partir de dos medidas princip!!_ 

les: 

Primero, la ganadería extensiva de carne deberá basarse 

en el incremento de áreas de pasturas mejoradas, por me 

dio de praderas artificiales permanentes; mediante la 
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siembra de leguminosas. 

Segundo, aumentar la eficiencia en la producci6n de anl 

males de granja, sobre todo aves y puercos, dependerá -

básicamente de las mejoras en la productividad agrfcola 

lo cual permitirá un suministro más adecuado y a mejores 

precios de los alimentos balanceados. 

La tercer meta importante, se manifiesta en la pesca ya 

que ofrece en corto plazo la posibi 1 idad de disponer de 

alimentos abundantes, baratos y de alto nivel nutritivo 

para satisfacer !as necesidades alimentarias de !a po-

blaci6n, asf como de emplear productivamente la mano de 

obra que se encuentra en las regiones costeras y en al 

gunas comunidades rurales. Para el lo la estrategia del 

SAM se basa, en impulsar la captura de especies adecua

das al consumo popular y fomentar el consumo de pescado 

en los grupos de bajos ingresos mediante campañas publl 

citarías y de educaci6n para el consumo. Por eso es n~ 

cesario evitar que la sardina y la anchoveta se sigan

uti 1 izando para producir harina de pescado, de manera-
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que se canal icen sobre todo al consumo hum~no~ por otro 

lado se requiere de procesos de transformaci6n para pr2 

ducir mayores cantidades de productos saco-salado y e~ 

!atado, por su faci 1 idad de conser·vaci6n y distribuci6n 

se consideran prioritarios para abastecer a las comuni-

dades rurales del pafs. 

3) FACTORES PARA EL PROGRAMA DE PRODUCCION ACELERADA 
DE ALIMENTOS BASICOS 1980-1982 

Para lograr la producci6n acelerada en las tierras de -

temporal ya que es ahf donde reside el mayor potencial 

productivo del pafs, según en el contexto del SAM, re

quiere de un cambio tecnol6gico que consiste en inducir 

nuevas técnicas apropiadas a los distintos tipos de unl 

dades productivas y además el empleo de fertilizantes, 

semi 1 las mejoradas y plaguicidas para elevar el rendi-

miento de la tierras Asfmismo es necesario para la pr2 

ducci6n acelerada de alimentos básicos y asf poder lo

grar la autosuficiencia alimentaria se requiere también 

de la apertura de nuevas tierras de cultivo, sobre todo 

en las planicies costeras del Golfo de México, con el 
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propósito de resolver el problema de la conversi6n de 

granos de consumo humano en forrajes. 

l l 1 a 1 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 1980~1982 Y EL SAM 

"El Plan Global de Desarrollo, es resumen de mdltiples 

planes y programas sectori~es y el SAM, que se presenta 

como~ máxima expresión de la eficiencia gubernamental. 

Asf PGD 1 se di6 a conocer por la SPP el 15 de abrí 1 dé 

1980" (2]. 

El plan es global porque deriva de una concepci6n de d~ 

sarro 1 lo integra 1 • No se refiere a una sol a ac-t i V' i dad 

especffica del gobierno 1 persigue integrar todos los a~ 

pectos de la vida social, en tanto que todos se interr~ 

lacionan, se complementan y condicionan recrprocamente. 

Lo global requiere de la conjución del todo: lo económi 

co 1 lo político y lo social, enmarcada en las decisi.2, 

(23J PGD en Comercio Exterior, abr·i 1 1980. 
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nes polfticas del pueblo mexicano. El modelo econ6mico 

se da en y por un modelo polrtico. Si hay estrategia 

de desarrollo e instituciones para conducirla, es po~ 

que existe solidariamente estructurado un sistema poi! 

tico derivado de la Revoluci6n. La técni~a queda asf 

al servicio del Proyecto Nacional, instaurado por ese 

movimiento. 

El documento del Plan Global de Desarrollo está compue~ 

to por tres partes. Una polftica, una econ6mica y por

último una social. 

Primer parte del plan, la polftica se integra po~ el 

conjunto de conceptos de fi losoffa polftica, que suste~ 

ta el proyecto nacional surgido de la Revoluci6n mexic~ 

na y de la Constituci6n de 1917. 

Los conceptos fi los6ficos del Proyecto Nacional, se e~ 

presan en democracia plural y economfa mixta. 

En ésta parte, se presenta el modelo de pars al que se 

aspira. Y está plasmado en un sistema integrado de pi~ 
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neación que busca prestigiarse y consolidarse como estl 

lo de gobierno, como un factor fundamental del desarro-

1 lo económico y social para ordenar la toma de decisio

nes, la participación y el compromiso de todos los sec

tores, ya que es la expresión del Proyecto Nacional en 

el sistema polrtico, en el econ6mico, en lo social y en 

la administración pública. A partir de los principios 

de fi losoffa polftica y del modelo del pafs, referidos 

ambos al diagnostico de la situación actual, se define 

cuatro objetivos del plan. Estos surgen del Proyecto -

Nacional y se fortalecen y ~e sooortan mutuamente. sien - .---- ---- "' -
do cada uno indispensable para el logro de los demás. 

1) Reafirmar y vigorozar la independencia nacional. 

2) Dar a la población emple-o y bienestar social. 

3) Promover un crecimiento económico sostenido y efi-

ciente. 

4) Distribuir mejor ei ingreso entre ias personas, los 

factores de la producción y las regiones geográficas. 

El esfuerzo que requieren estos 4 objetivos pone a pru~ 
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ba la responsabi 1 idad de toda la administración públl 

ca y de la sociedad. 

Segunda parte del plan es la económica, en ésta parte 

se presenta la estrategia del desarrollo para el cambio 

estructural que siguio desde su inicio, la administr~ 

ción de López Porti 1 lo. 

La estrategia recoge las propuestas del movimiento obr~ 

ro organizado de transformación acelerada de la econ~ 

mfa, para alzanzar nuevos estadios de productividad y 

justicia. Se apoya en la fortaleza de la población y 

en la diversificada dotación de recursos naturales del 

país. 

Los propósitos de la estrategia son d~ med1ano y largo 

plazo. La estrategia se orienta fundamentalmente hacia 

la creación de empleos, porque el empleo ei el ~edio 

idóneo para que los mexicanos puedan acceder· al disfr~ 

te de los mínimos de bienestar en al imantación, salud, 

seguridad social, educación y vivienda. 
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En resumen, la estrategia del plan en ésta parte se en

foca el camino por el cual el pafs busca superar los r~ 

tos de la modernizaci6n y la marginaci6n social, con un 

modelo propio. 

Veintidos polfticas básicas integran la estrategia; es

ta supone la uti lizaci6n concertada de todos los instr~ 

mentos y medios a disposici6n del sector público. 

1) Fortalecer el Estado, para satisfacer las demandas -
de una sociedad en pleno crecimiento, que requiere -
cada vez más y el esfuerzo com·lin. 

2) Modernizar los sectores de 1 a economfa y la sociedad 

3) Generar empleo en un ambiente digno y de justicia c_2 

m o prop6sito básico de la estrategia, 

4) Consolidar la recuperaci6n econ6mica. 

5) Reorientar la estructura productiva hacia la genera

ci6n de bienes básicos y a la creaci6n de una indus

tria nacional de bienes de capital. 
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6) Racional izar el consumo y estimular la inversi6n. 

7) Desarrollar en forma acelerada, el sector agropecu~ 

rio, para que se eleve el nivel de vida de los camp~ 

sinos y se· satisfagan las necesidades alimenticias

de la poblaci6n. 

8) Impulsar el SAM. 

9) Fomentar el gasto prioritario y reforzar a la empre

sa pública, eliminando los subsidios excesivos. 

lO) Uti 1 izar al petróleo como palanca de desarro! !o ~~2 

n6mico y social, canal izando los recursos que de él 

se obtengan a las prioridades de la polftica de de-

sarrollo. 

11) Estimular una polftica de productividad y una ade--

cuada distribuci6n de sus beneficios entre los tr~ 

bajadores del campo y la ciudad.y la sociedad en su 

conjunto. 

1 

12) Destinar mayores recursos para la provisi6n de mrnl 
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mos de bienestar, particularmente para la población 

marginada, urbana y rural. 

13) Inducir con pleno respecto a la 1 ibertad individual 

la reducción en el crecimiento de la población y r~ 

racional izar su distribución territorial. 

14) Obtener una mejorfa en el nivel de vida de la pobl~ 

ción, mediante un incremento sustancial de consumo, 

a través del empleo productivo. 

15) Ampliar y mejorar la educación básica para niños y 

adultos. 

16) Vincular la educación terminal-media y superior con 

1 as necesi-dades de trabajadores capacítados, técni

cos medios y profesionales que requiere el sistema 

nacional de producción. 

17) Impulsar la capacitación y la organización social -

para el trabajo, 

18) Desconcentrar, concentrando la actividad económica 
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y los acentamientos humanos en un nuevo esquema r~ 

gional, con énfasis en costas y fronteras. 

19) Controlar y reducir el ritmo de la inflación. 

20) Avanzar en la estrategia de nuevas formas de finan

ciamiento del desarrollo. 

21) Establecer una vinculación eficiente con el exte-

rior, que estimule la modernizaci6n y la eficiencia 

del aparato productivo. 

22) Ampliar la concertaci6n de acciones entre los sect2 

res público, social y privado, en el marco de la 

Alianza para la Producci6n. 

Tercer parte del plan, es la social, En el la se mues-

tra como la polftica econ6mica y social que se ha veni

do instrumentando, está dirigida principalmente a tran~ 

formar el crecimiento económico en desarrollo social. -

Si el crecimiento económico es requisito y plataforma

para generar el cambio social, también es cierto que e~ 
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te condiciona los procesos económicos; por el lo, la pr~ 

visión de mfnimos de bienestar en alimentos, salud, s~ 

guridad social, educación y vivienda a todos los mexic~ 

nos, 

finalmente se incluye en el plan la polftica distrib4tl 

va, relaciona a salarios, precios, utilidades y fisco, 

Estas son las orientaciones que han alentado las definl 

ciones polfticas que en materia social 1 levó a cabo la 

administración del Presidente López Porti 1 lo, y que se 

sistematizan en el capftu!o de pe! ftica social. El 

Plan tiene un carácter esencialmente social. 

Es por el lo que en los mfnimos de bienestar en materia 

de alimentos específicamente;- es el tema de interés en 

este trabajo de investigación. 

Asf el P!an recoge !a concepción del SAM, que plantea 

profundamente una nueva estrategia intersectorial, dirl 

gida a promover de la nutrición básica a toda la pobl~ 

ci6n nacional y define esquemas para lograr la autosufl 
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ciencia en la producción de los alimentos básicos, tec

nologfas para incrementarla y sistemas de distribu•i6n 

que permitan hacer 1 legar los abastos populares a los

grupos mayoritarios del pafs. 

La alimentación adecuada constituye una de las priorid~ 

des nacionales del Plan. Es insumo esencial para las~ 

lud, educación y demás, elemento básico de justicia a -

indicador de progreso social. 

Por lo anterior, se ha diseñado el SAM, como un progr~ 

ma totalizador y un instrumento de planificación inte-

gral en materia alimenticia que plantea metas de accio

nes de polftica agropecuaria. 

El SAM aplica una visión global para la polftica al ime~ 

taria en el corto y !·argo plazo, que se traduce en rec~ 

mendaciones especfficas, ubicadas en el análisis del c~m 

portamiento de los agentes económicos de la agricultura 

comercial y campesina, con sus implicaciones para el co 
1-

mercio exterior, la tecnologfa que permite enriquecer y 
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conservar a los alimentos. 

111.2 EL SAM Y LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Como anteriormente se ha dicho que las prioridades en -

la administración de JLP, desde su campaña fueron: los 

alimentos y los energéticos, por el lado de los alimen 

tos se implementó el SAM con su reglamentación de la 

Ley de Fomento Agropecuario y por el lado de los energ! 

ticos el Programa Nacional de Energfa; ambos enmarcados 

en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

JLP, promovió la Ley de Fomento Agropecuario y fué apr~ 

bada por el Congreso de la Unión, constituye el soporte 

jurfdico más vigoroso para acelerar el desarrollo agrl 

cola nacional sobre bases más justas y equitativas. De 

ésta forma con la Ley de Fomento Agropecuario, se man-

tiene el marco jurrdico existente en cuanto a las for-

mas de propiedad. Pero crea condiciones para la asoci~ 

ci6n entre ejidatarios, comuneros y pequeños propieta-

rios, dentro del marco de la planificación agropecuaria 

y forestal. 
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Dentro de esta Ley, es importante s~ artrculo 43, que 

dice: 

Es causa de uti 1 idad públ lea el destino a la producci6n 

agrfcola de los terrenos de agostadero susceptibles de 

cultivo. E$to permite a los ganaderos producir, mant~ 

niendo sus derechos de inafectibi 1 idad. En este aspe_s 

to la Ley crea formas jurfdicas que facilitan el ejercl 

cío del SAM, formando unidades agropecuarias, cooperatl 

vas, etc. 

Otro aspecto fundamental en la Ley de Fomento Agropecu~ 

rio, es eliminar la existencia de tierras ociosas. JLP, 

declar6 que es un crimen contra la humanidad tener ti~ 

rra y no hacerlas producir .. Es 

sal y por tanto cobra singular 

una aseveraci 6n tmi ve.!:. 

importancia en México, 

que con apremio busca la autosuficiencia alimentaria. 

En este aspecto la Ley es clara: tierras que no produ~ 

can serán entregadas por el Estado a quienes deseen tr~ 

bajarlas y en caso necesario, será el propio gobierno 

el que las hara producir. 
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En la propia Ley de Fomento Agropecuario, destaca tam-

bién el apoyo a productores a través del Fideicomiso de 

Riesgo Compartido, a fin de tecnificar sus labores agr!. 

colas. Esta disposición abre una importante pAgina en 

la historia agrfcola del pafs, y se constituye en un 

instrumento fundamental para modernizar la agricultura. 

En la actividad pecuaria, el gobierno real izó importan

tes programas para incentivar el desarrollo de la gana

derra nacional en este campo existe el propósito de 

transformar esta rama productiva en una fuente aliment~ 

ria de primera importancia para la población. 

Los apoyos públicos para el desarrollo ganadero del 

pafs, consisten básicamente en los programas de mejora

miento genético; de sanidad animal e investigación pe

cuaria; establecimiento de praderas artificiales; prog~a 

mas crediticios y de infraestructura ganadera. 

En el marco de la producción forestal se pretende evi-

tar que los bosques sean explotados irracionalmente por 

empresas alejadas del esquema de los beneficios socia--
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les, y que sean los propios poseedores de esas áreas, -

con derechos a salvo y a través de unidades de produc-

~i6n forestales, quienes reciban los beneficios de su 

aprovechamiento, sin más 1 imitaci6n que las disposicio

nes técnicas y los programas establecidos para evitar

que este recurso natural sufra deterioros irreparables. 

Con la Ley de Fomento Agropecuario, motivan a pensar 

que es otro de los instrumentos que tiene a su alcance 

los campesinos para impulsar su trabajo y mejorar sus -

ingresos. Asf el SAM y la Ley de Fomento Agropecuario, 

son las respuestas a las necesidades del sector agrrco

la y que fué lo más cercano a alcanzar la autosuficien

cia. alimentaria, asr como también de ofrecer empleo e 

ingresos a los mexicanos en la administraci6n de JLP. 

11 1. 3 LOS PROYECTOS DEL SAM 

El SAM arranc6 a partir de 20 proyectos de investiga-

ci6n diseñados para cubrir el análisis de las varias

etapas que integran la cadena alimentaria: abastecimie~ 

to de insumos, producci6n primaria, industrial izaci6n, 



- 86 -

comercial izaci6n y consumo, Como producto de las inve~ 

tigaciones realizadas por diversas instituciones de in 

vestigaci6n y docencia, asf como dependencias del sec-

tor público, se identificaron problemas en cada una de 

esas etapas, que de alguna forma han obstaculizado la 

generaci6n de alimentos en las cantidades, calidades y 

costos que la poblaci6n requiere y que se ha traducido 

en la existencia de mil Iones de mexicanos cuyos patro-

nes y niveles de consumo actuales no les permiten sati~ 

facer sus necesidades nutricionales. los proyectos son: 

1) Marco de referencia 

2) Perfi 1 Nutricional del pafs 

3) Balance de oferta y demanda de una canasta de al imen 

tos. 

4) Análisis del sistema alimentario mundial. 

5) lnsumos y servicios crfticos a la agricultura; consl 

dera acciones respecto a agua, ferti 1 izantes, semi--

1 las, maquinaria y bienes de capital, seguro y crédl 

to, 
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6) Producci6n agropecuaria; identifica los diferentes

estratos campesinos y zonas ecol6gicas con el fin de 

alcanzar las metas de autosuficiencia alimentaria y 

mejor distribuci6n del ingreso entre los principales 

productores. 

7) Industria alimentaria; se estudia la concentraci6n 

como la operaci6n de la industria de alimentos en 

conjunto, asr como también las estrategias de las e~ 

presas transnacionales. Esto tiene el fin de identl 

ficar el núcleo dominante de cada sistema de obtener 

pautas de acci6n en materia de polftica econ6mica 

que permitan una reorientaci6n hacia los productos

básicos. Tales pautas se refieren fundamentalmente 

al prop6sito del SAM7 de promover la industria ali-

mentaria e impulsar la creaci6n de agroindustrias 

que propicien formas superiores de organizaci6n ca~ 

pesina que permitan al Estado orientar sus acciones 

de apoyo, hacia agentes más calificados. 

8) Mercados, comercial izaci6n y distribuci6n; parte de 



- 88 -

la necesidad de coordinar tales actividades que gara~ 

tice la compra venta de insumas y de alimentos. Por 

el lo, se consideró un sistema de almacenamiento, 

transporte y empaque que tome en cuenta no sólo la 

racionalidad de cada actividad sino del sistema en su 

conjunto. 

9) Conasupo; tiene importancia este organismo en el SAM 

como valioso vehfcul~ para la aplieación de diversas 

instrumentos de polftica y plantea que una mejor i~ 

tegración y una mayor diversificación de sus activi

dades asegura una cobertura de acción más amplia adl 

cionalmente a sus funciones tradicionales. 

10) Polfticas de consumo, distribución del ingreso y mr 

nimos de bienestar; identifica las necesidades ese~ 

ciales de la población, analizando posibles modifi

caciones en la distribuci6n del ingreso y en la d~ 

manda. 

11) Sistema de granos básicos; es el mafz, frijol y trl 
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go y arroz, se toma en cuenta en este punto la r~ 

activaci6n del temporal para hacer participar a -

los principales consumidores deficitarios de la e~ 

nasta básica recomendable. 

12) Sistema de oleaginosas; considera los graves pro-

blemas que tiene el país para abastecerse y plan-

tea la autosuficiencia en el mediano plazo y la i~ 

troducci6n de diversos cultivos forrajeros, 

13) Sistema de alimentos procesados; corresponde a la 

proteína animal, y señala que para poder atender

con eficiencia la demanda futura de carne, leche y 

huevo, es necesario reconvertir la ganadería en i~ 

tensiva, lo que permitiría además 1 iberar tierras 

para el cultivo de granos. 

14) Sistema de pescado y acuacultura; estas activida-

des a las que el SAM asigna un papel fundamental y 

por el alto nivel nutritivo del pescado y porque -

su precio por grano de proteína es el ma~ bajo e~ 

tre los alimentos de origen animal. 
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15) Sistemas complementarios; azúcar, frutas y legum-

bres; en el azúcar se recomienda una cuidadosa ev~ 

luaci6n de la funci6n econ6mica y alimentaria del 

azúcar por ser un complemento cal6rico muy impor-

tante. Por otra parte las frutas y legumbres ti~ 

nen una importancia fundamental en la nutrici6n de 

los mexicanos. 

16) Alimentos no tradicionales y enriquecimiento de b! 

sicos; en el se anal iz6 el potencial nutricional y 

productivo de algunos productos naturales y sinté

ticos de consumo general izado, esto con el objeto 

de determinar en que cantidad pueden ser incorpor~ 

dos a la estructura alimentaria nacional. 

17) Suministro de al imentaci6n directa a zonas crfti-

cas; consiste en lá ubicaci6n geográfica de la P2 

blaci6n que atenderá preferentemente el SAM, en 

684 municipios críticos, Estos se vinvularon con 

el planteamiento y ejecuci6n de los sistemas de 

producci6n y abasto ya establecidos coordinadamen-
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te por Coplamar y la Conasupo, 

18) Tecnologfa de alimentos; se consideró que México 

tiene condiciones para ser autonomo productiva y -

tecnológicamente en toda la cadena alimenticia, por 

eso se establecieron criterios para alcanzar auton2 

mía tecnológica y racionalización de costos, para

poder gozar de maquinaria, almácenes, refrigeración, 

conservación y empaque, 

19) Promoción y publicidad alimentaria; se marcó la ur

gencia de modificar cuidadosamente muchos hábitos

alimenticios. Por el lo se marcó una campaña de dl 

fusión masiva dirigida a regiones y grupos de edad 

de la población objeto para formar una cultura nu

tricional realista y adecuada. 

20) Análisis institucional, legal y administrativo del 

sistema alimentario nacional; destaca la alianza p~ 

ra la producción entre el Estado-organizaciones ca~ 

pesinas y con la incorporación del riesgo comparti

do. Así se afirma el SAM, se fomenta al ejido en 
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alianza con el Estado en torno a la problematica 

alimentaria. Asfmismo se pugna por el respecto a 

la auténtica pequeña propiedad y por enfrentar con 

cretamente la pulverizaci6n del minifundio. 

OBJETIVOS DEL SAM 

Los objetivos del SAM, se centran esencialmente en los 

incrementos de la producci6n agrfcola ya que en México 

se tiene una agricultura de escasa productividad; es

por eso que se debe inducir productividad con empleo, -

es decir se trata de que produzcan primordialmente los 

campesinos de temporal, porque son los que mayor poten

cial de respuesta productiva tienen, porque esa es la -

opci6n nacional para ofrecer empleo e ingresos a mi 1 Io

nes de mexicanos y porque su reactivaci6n productiva es 

la mejor soluci6n a sus problemas de subalimentaci6n. 

En los documentos se recalca la importancia del papel -

de las organizaciones de productores en una secuencia

de estrategia de producci6n-ingreso; esto es, dar un in 
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greso a la población subal imentada para que pueda, por 

la vra de la demanda, consumir más y mejores alimentos. 

En término de empleo, no hay más empleos más baratos, 

más breves de produc .ir en cuan-to a 1 tiempo, con más i m 

pacto productivo, que los empleos agrrcolas; le siguen 

quizas los empleos agroindustriales. Si en algo el 

SAM está aparejado, es a la poi ftica y al programa de 

empleos de la administración de José López Porti 1 lo. -

Los empleos agrfcolas, especialmente en el sentido que 

se menciona en cuanto a la distribución del ingreso 

que debe generar el empleo, están en base, es el cora

zón mismo del Sistema Alimentario Mexicano. 

11 1. 5 POBLAC 1 ON OBJETO SAM 

Estudios recientes en base a investigaciones 1 levadas 

a cabo por el Instituto Nacional de Nutrición, auspl 

ciadas por el SAM, aportan datos alarmantes: 35 mi 1 lo 

nes de mexicanos no alcanzan a satisfacer los mfnimos 

normativo& nutricionales de 2750 calorfas y 80 gramos 
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de proteínas. 

De ese total, 19 mil Iones están en condiciones nutricio 

na 1 es críticas. Esos mexicanos vi ven en 684" (24 )
1 

mun 1 

cipios diseminados por todo el país y en las zonas perl 

féricas de las grandes ciudades, de los cuales"13 mi 11.2, 

nes se local izan en áreas rurales y 6 mil Iones en las 

áreas urbanas que tienen un muy bajo nivel nutricional. 

Esos 19 mi! Iones de personas tienen preferencia en la 

estrategia del SAM. Cabe mencionar como dato adicional 

que en ésta última cifra están incluídos 14.5 mi 1 Iones 

de niños de cero a 14 años" (25). 

Para esta población, víctima de agudos problemas nutri 

cionales y considerada por lo mismo como población o~ 

jeto preferente del SAM, se elaboró la canAstA b~sica 

recomendab 1 e, cuya estructur¿¡ y campos i e i ón se cons id.~ 

r6 como la expresión real de !as necesidades nutricio 

(24)Texto ampliado del audiovisual del SAM, es AMAUTA 5 
tercera época, México, D.F., 1981, por Cossio Luisell i. 
(25) El SAM, principio de una estrategia, en comercio 
exterior Méx., D.F., julio d~ 1980. 
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nales tanto de la población nacional como de la pobla

ción objetivo. 

En el proyecto del SAM, se definió una Canasta Básica 

recomendable (CBR), para la población nacional asr co 

mo también para la población objetivo, que cumple con 

cinco requisitos fundamentales: 

1) Cubre los mfnimos nutricionales normativos.-

2) Considera los costos de producción de los bienes 

primarios que inciden en el precio final de los all 

mentos que la componen. 

3) Considera la capacidad de compra de la población. 

4) Toma en cuenta los hábitos de consumo nacional y r~ 

gional. 

5) Considera el potencial del pafs en recursos humanos 

y naturales de los sectores agropecuario, pesquero 

y de la industria alimentaria para producirla. El 

precio de la CBR, para la población objetivo es de 
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13 pesos diarios por persona, a precios de enero de 

1980. 

1 1 ! • 6 METAS DEL SAM 

La estrategia agrícola establece como meta no tan s61o 

deseable sino factible, la autosuficiencia en maíz y

frijol para 1982: y en los otros productos básicos de 

ficitarios tales como trigo, arroz, ajonjolí, cartamo 

y sorgo para 1985. 

"Se propus6 para 1982, producir 13,050,000 toneladas de 

mafz en 6,553,000 hectáreas de temporal, con un rendi

miento de 1.5 toneladas por hectárea. En frijol 

1, 500,000 tone l,adas en 1, 990P 000 hectáreas de tempera l 

con un rendimien-to de 525 kilogramos; y en 344,000 he.s, 

táreas de riego con un rendimiento de 1.3 toneladas 

p6r hectárea"(26). 

(26) Texto ampliado del audiovisual del SAM, en AMAUTA 
5 tercera &poca, M&x. DuF. 1981 por Cossio Luisel 1 i. 
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Para estas metas de producción se requiere de sup.erfi

cies de cultivo y niveles de rendimiento que exigen una 

gran moví lizaci6n de las autoridades estatales y de las 

organizaciones campesinas. Es decir se habrá de dupl i

car la tierra fertilizada que se dedique al mafz y el -

frijol. 

Otras metas de no menor importancia que se plantean en 

el documento a seguir son: la pezca y el ganado. 

Por lo que respecta a la pesca, con 10,000 ki 16metros

de 1 itoral y 200 mi! !as de mar territorial, más los 

cuerpos de agua continentales que posee México, la pes

ca ofrece en corto plazo la captura de especies como la 

sardina y la anchoveta, el tiburón y el cazón, el cala

mar y algunas otras de escama que por su bajo precio, -

son aptos para fomentar el consumo popular. Para 1982 

se planteo como meta, capturar 1,136,000 toneladas de 

estas especies. 

Para 1982, se programó dotar con 11,200 lanchas y equi

po y además artes de pesca, esto podrfa generar alrede-
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dór de 34,000 nuevos empleos permanentes, para lograr

lo es necesario capacitar a los pescadores, organizar

los y ap6yar con cr6dito y evitar la intermediaci6n. -

Para esto los gobiernos de los estados y el Departame~ 

to de pesca (Hoy en dfa Secretarra de Pesca), deberán 

desempeñar un papel importante. 

Por último en el sector pecuario se contempl6 la inst~ 

laci6n de 50 locales de subasta para 1982, y una meta 

de 185 locales para 1985. En una primera etapa se de 

be fijar un orden de prioridad para el establecimiento 

de locales por estado y en una segunda etapa se exten

derá por todo el territorio nacional. 

Además se instalarán 12 nuevas plantas empacadoras en 

las zonas productoras, con capacidad de 600 reses di~ 

rias y por último también se establecerá un sistema de 

clasificaci6n de ganado y de carne y sus cortes para

permitir la fijaci6n de precios diferenciales, favore

ciendo a los productores más eficientes y el consumo -

de la poblaci6n objetivo del SAM. 
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111.7 APOYO AL SAM 

a) Poi ítica Hacendaría en apoyo al SAM; la política h~ 

cendaria formu16 medidas de caracter fiscal contenida 

en el Programa de Fomento para la Fabricaci6n de Trac

tores Agrícolas; el de Fomento Global para nuevas in

versiones en empresas elaboradas de productos básicos 

y específicamente, estímulos fiscales a productos bási 

cos de consumo popular. 

b) Poi ítica Financiera; contribuye de manera eficaz al 

destino de mayores recursos al sector agropecuario, al 

orientar y apoyar las actividades productivas priorit~ 

rias, tales como: agricultura y producci6n de artfcu

ios alimenticios básicos. 

Entre los apoyos que se brindaron a las actividades 

productoras de alimentos, destacan en materia de crédi 

to las actividades del Banco Nacional de Crédito rural 

y la creaci6n del Banco Nacional Pesquero y portuario. 

En cuanto a 1 aseguramiento, sobres a 1 e.. 1 a Ley de 1 Seg.!:!. 
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ro Agropecuario, que rige las actividades de la Asegur~ 

dora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A~, (ANAGSA). 

e) Política d~ Subsidios, se dictaron algunas medidas

de apoyo al SAM, como las que comprende el Acuerdo del 

8 de enero de ·1981, que otorga subsidios de lOO% de la 

cuota (ad-valorem), del impuesto a la importancia de in 

sumos para la producci6n de bienes comprendidos en el -

SAM_y en el Programa de Productos Básicos. 

d) Fideicomiso FIRA; en materia de asistencia t~cnica

los Fideicomisos instituidos en relaci6n con la Agricul 

tura (FIRA), en apoyo al SAM se cre6 el Programa para

Apoyo a la Agripesca. 

e) Otros; en apoyo al SAM, destac6 la creaci6n de Fidel 

comiso de Riesgo Compartido, es una instituci6n que 

coadyuva al fortalecimiento del agro mexicano, especial 

mente apoyando a los pequeños productores de temporal, 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, al ga-

rantizarles una retribuci6n que les permita afrontar -

lo reducido de sus ingresos cuando no logren sus objetl 



- 101 -

vos de producción' (27). 

"También el Banco Obrero, brindó apoyo al SAM respalda!!. 

do decididamente las actividades de quienes trabajan p~ 

ra el SAM y ese apoyo se manifestó también de manera 

muy en especia 1 a 1 os obreros qu~ pugnan por si mp 1 i.f! -~--<'""--

car el proceso de comercialización y eliminar a 1~;--;;.;T.B.:,~;~"-·.----'~--:;;--
termed i arios." (28) 

1 1 1 • 8 RESULTADOS DEL SAM 

El presidente José López Portillo, afi-rmó que se alea!! 

zarón 1 as dos grandes prioridades de su §ohi e-rnG: ener 

géticos y alimentos. Al conocer los resultados de Pro 

(27) Para los apoyos a, b, e, d y e, primer parte de e~ 
te último la política hacendaría y la estrategia al ime!!. 
taria del Gobierno Mexicano, en ponencia presentada en 
la ciudad de Guadalajara, Jal., mayo 1981 por Gustavo 
Matus Pachaco. 
(28) Para el apoyo y segunda parte, ver UNIVERSAL, Méxi 
co, D.F., 5 de noviembre de 1981, declaración del direc 
tor del Banco Obrero, Manuel Uribe. 
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grama Nacional Agrop~cuario 1982, que logró una produ~ 

ción de m~s de 25 mi 1 Iones de toneladas en los diez cul 

tivos b~sicos. En este sentido JLP, dijo que el SAM 

significó una estrategia de acomodo prioritario, de n1n 

guna manera fue un sistema de derroche. 

El SAM, recalcó JLP, fue un estímulo estrat~gico a la 

producción y a la productividad y expresó que a pesar 

de la sequía, !os resultados obtenidos en los ciclos 

1980 y 1981 se tiene la satisfacción de haber cumplido 

con una de sus ~esponsabi 1 idades fundamentales: dejar 

a la siguiente administración reservas para que no ha 

ya preocupación por la alimentación básica del 

de M~xico. 

pueblo 

"Respecto a !os resultados de este a~o en mafz, JLP ex 

pres6 que SI se importa, es tan sólo para garantizar re 

servas t~cnicas. No se puede jugar con la alimentación. 

La al imentaci6n no es algo que pueda dejarse al r1esgo. 

1 nd i có asimismo, que dur·ante su sexenio, se 1 ogró no s_2 

lo una mayor producción y productividad agrícolas, sino 
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también i ncrernentar e 1 1 ngreso de 1 os campesinos" ( 29). 

"Este a~o alcanzo México su autosuficiencia alimentaria, 

ya que produjeron 28 mi 1 Iones de toneladas de granos b! 

s 1 e os 1 e i fra que supera en dos mi ·1 1 ones a 1 a de 1 con su 

mo de este m1smo a~o. Esto, dijo el coordinador general 

del SAM y del Sistema Nacional de.Evaluaci6n. tassio 

Lu i se 1 1 i. 

Cassio Luisel 1 i inform6 que la producci6n total de gr~ 

nos b~sicos, como resultado del apoyo total que el Go

bierno Federal y los Gobiernos de Estado~, han dado al 

campo y del esfuerzo rea 1 i z_ad_o por todos 1 os campes 1 nos 

pequeños propietarios y colonos del país, 

La producci6n antes mencionada, dijo Cassio Luisel 1 i, 

es la confirmaci6n de que el estado mex1cano estaba en 

1 o correcto a 1 i rnp l antar y apoyar a 1 SAM" ( 30). 

29 informe del Programa Agropecuario UNO MAS UNO 
10-XI-82, México, D.F. 
(30) Declaraci6n de Cassio Luisel 1 i, en el UNIVERSAL 
19-X l -81. 
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CONCLUSION 

l.a al imentaci6n es determinante para combatir el hambre 

y eliminar la desnutrici6n, porque si no de lo contra 

rio se tendrá que reflejar una disminuci6n permanente y 

destructiva en sus capacidades frsicas y mentales del 

individuo, no obstante la desnutrici6n debe ser combatl 

da ya que el esfuerzo humano es uno de los más valiosos 

recursos del desarrollo. El ser humano es un recurso 

econ6mico no solo por su capacidad como proveedor de un 

esfuel'zo de trabajo, sino también por su habi 1 idad de 

organizar, reflexionar, planear y demostrar iniciativa. 

El hambre es la peor de las manifestaciones, de las prl 

vaciones econ6micas, de la degradaci6n humana y la desi 

gualdad polrtica. Como se puede saber la injusta dis-

tribuci6n de la riqueza, la falta de solidaridad inter-

nacional, las maniobras y manipulaciones que como arma 

estratégica se hacen ahora de los alimentos, ha origin!!_ 

do que se padezca hambre y desnutrici6n en amplias ca

pas populares de todos los rincones del orbe sobre todo 
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en los pafses pqbres. 

La insistencia del Tercer Mundo para modificar el orden 

econ6mico internacional ha tenido mfnimos avances, el 

dialogo Norte-Sur se ha estancado por la ausencia de o~ 

ganismos compulsivos y la insistencia de las potencias 

para negociar separadamente cada uno de los problemas. 

finalmente queda claro que existe el potencial productl 

vo para lograr que el mundo produzca suficientes alime~ 

tos para todos los habitantes del planeta y que todos -

los pafses del Tercer Mundo, diseñen estratégias de pr2 

ducci6n agropecuaria que tiendan a la autosuficiencia -

alimentaria en la producci6n de alimentos básicos por

que si no seguirá habiendo hambre y desnufrici6n en el 

mundo. 

En México, el perfodo relativamente prolongado de espe~ 

tacular crecimiento econ6mico, superior al de casi to

dos los pafses capital1stas dependientes, en la agricu! 

tura configura la imagen de un milagro mexicano. Tal -

crecimiento econ6mico estuvo en funci6n de la reforma -

agraria y de los proyectos de irrigaci6n, en relaci6n a 
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la reforma agraria que habfa pacificado aunque no de m~ 

nera definitiva las relaciones sociales en el campo y 

se confiaba en lograr una efectLva mejorfa en las for

mas de vida de la poblaci6n rural, Asfmismo la reforma 

agraria es muy importante en México para aumentar la 

productividad agrfcola y para elevar los ingresos a las 

clases más pobres del pafs. Correspondiente a los pr,2 

yectos de irrigaci6n en las áreas dedicadas a los cultl 

vos comerciales fue en el perfodo 1935-1960, en el cual 

se iniciaron los proyectos de irrigaci6n masiva asr co 

mo también ferti 1 izantes, incecticidas, etc. De esta 

forma el crecimiento econ6mico agrfcola sobrepasa con 

mucho al resto de América Latina y a la mayorfa de los 

demás pafses del mundo, en los aRos posteriores a 1940. 

Por otro lado el crecimiento del sector agrfcola en Mf 

xico, se estanc6 por la creencia que desarrollo econ6ml 

co era dar prioridad a la industrial izaci6n por medio 

de una acelerada sustituci6n de importaciones, q~e pr,2 

metra una pronta modernizaci6n de la sociedad con nivi 

les crecientes de educaci6n y empleo que la incorpor~ 
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rfan al conjunto de las naciones avanzadas; pero para -

nuestra desgracia no fue asf, con el modelo de sustitu

ci6n de importaciones se favoreci6 a la industria tran~ 

nacional impulsado este beneficio por el sector agrfco

la, ya que era la industria naciente transnacional y no 

la nacional, de ésta forma se descuid6 el propugnar por 

un aumento en la productividad agrfcola que aumentara -

el ingreso rural, porque la pobléci6n de escasos recur

sos en el sector rural fue ignorado por la dificultad -

que implicaba el incrementar su productividad. 

Asf, la crfsis alimenticia en México, está muy relacio

nada con el creciente predominio de las transnacionales 

en el agro mexicano, por tanto es comprensible la nece

sidad urgente de dejar depender de un mercado mundial -

cuyos precios se disparén altamente de un año a otro y 

que tan s61o benefician a un grupo reducido de podero-

sas compañfas transnacionales sumergiendo en la pobreza 

más todavfa, a todas aquel las grandes masas de los pal 

ses dependientes como México. 

Por consiguiente, mientras no desarrollemos nuestra pr2 
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pia tecnologfa y demos mfis apoyo al sector agropecuario 

de tal manera que éste logr~ optimizar sus procesos, 

nunca dejaremos de depender tecnológicamente de las P2 

tencias extranjeras y evidentemente, no lograremos ser 

autos uf i e i entes en a 1 i mentas y seguiremos en e 1 ~;am i·ho 

del subdesarrollo. 

La autosuficiencia y la seguridad alimentaria, el mejo

ramiento de la nutrición y el aumento de la producción 

de los productos agrfcolas, son serias preocupaciones -

por parte de los pafses dependientes, porque la falta -

de alimentos es la única crisis que no pueden soportar 

los pueblos y cuando se da tal falta de alimentos, sur 

gen brotes de violencia. 

Es por eso que México, reconociendo como prioridad na

cional el logro de la autosuficiencia alimentaria, se

empeñó en ordenar institucionalmente todos los instru-

mentos de polftica económica necesarios para alcanzar

dicha meta, a través del marco de acción establecido en 

el SAM, que atendió principalmente las zonas temporale-
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ras que se abocó a producir granos básicos,· 

Definitivamente el uso del instrumento oficial de poli 

tica económica por parte del Presidente José López Po~ 

tillo, en materia de alimentos fue acertado al impleme~ 

tar una polftica nutricional que se guió por el SAM, 

fue un positivo y oportuno giro en la polftica económi 

ca y social del pafs. 

El SAM, documento del régimen anterior muy felicitado 

que animó a regiones del pafs, logró un éxito en las e~ 

sechas de 1980 y 1981, con las que México alcanzó provl 

sionalmente su autosuficiencia alimentaria y dar empleo 

asr como también un ingreso. 

Desgraciadamente la sequfa sufrida en 1982, no permitió 

la consolidación del agro mexicano como principal pr~ 

veedor de los alimentos, pero es inegable que bajo la 

estrategia organizativa del SAM, lograron. buenas cose 

chas en la historia de la agricultura. 

El SAM, proyecto más ambicioso que gobierno alguno haya 
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puesto en marcha para alentar la producción agropecu~ 

r 1 a tuvo efectos favorab 1 es, en ef·ecto e 1 SAM aún con 

sus errores e imperfecciones muchas veces atribuibles a 

naturales fallas humanas de operación, el SAM fue una 

de las pocas medidas integrales con las que se trató de 

resolver un problema de la magnitud que se tiene en M! 

xico la producción de alimentos. 

Con el cierre del SAM, se hace indispensable conocer a 

fondo el substituto de una estructura operativa que qul 

iá necesita de algunos ajustes, pero no de su. total el i 

minación, ya que el SAM fué un proyecto que no deberfa 

ser interrumpido, suspenderlo sólo significarfa un de~ 

perdicio enorme de recursos y retraso poi ftico en térml 

nos de autosuficiencia alimentaria. 

México, al ser un pafs atrazado en la industria de bie 

nes de cap ita 1 se está afect·ando 1 a produce;: i 6n de a 1 i 

mentos, por lo cual se debe implantar una poi ftica g~ 

bernamental de apoyo a la industria de bienes decapita 

en alimentos; la nacionalización de la industria al ime~ 
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taria sería una forma de mejorar ésta. 

Debemos estar convencidos de que deben incrementarse y 

robustecerse los vínculos del sector agropecuario con -

todas las ramas de la economía nacional. El campo está 

requerido de solidaridad y ésta demanda debe atenderse 

por quienes aportan esfuerzos y dedicación en el queha

cer que implica un desarrollo sostenido y a la vez com

partido. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

AGRICOLA. Concerniente ~ 1~ ~gricultur~ y al que la 

ejerce, 

AGRICULTURA. Trabajo de la Tierr~, explotaci6n del me 

dio nacional que permite la·producci6n de vegetales y 

animales necesarios para el hombre. 

AGRICULTURA COMERCIAl. Se orienta hacia la e.xporta--

ci6n de cultivos de alta rentabilida~, ésta agricultu

ra se benefici6 con las Mejorem tierras; obras de rie 

90 1 créd.j to 1 etc a 1 )' desel'ilboc6 en Una cr f SÍ S de produ_s 

ci6n y productividad. 

AGRICULTURA EXTENSIVA. Es anticueu:fa y tradicional que 

consiste fundamentalaente en eprovechar las condicio--

1 luvias, empleando para ello herramientas anticuadas. 

Con ésta agricultura resulta que las cosechas en gran 

parte del pars quedan sujetas a la c~ntidad de agua 

que buenamente cae del cielo, perdiendo tales cosechas. 
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AGRICULTURA INTENSIVA. Se basa en el conocimiento cie!! 

tffico del medio geográfico, en el empleo de técnicas -

nuevas, en las que se usa el riego, los sistemas de dre 

naje que impiden las inundaciones, los abonos, la maqul 

naria, etc. 

AGRO. Campo tierra de labranza. 

AGROPECUARIO. Tiene relaci6n con la agricultura y la -

ganaderfa. 

ANAGSA. Aseguradora Nacional Agrfcola y Ganadera, S.A. 

ARANCELES. Son los impuestos que deben pagar los bie-

nes importados. Los aranceles son derechos de aduana.

Pueden ser ad-valorem (seg6n valor), es un impuesto que 

se carga por unidad de mercancfa, es decir es aquel que 

se carga segdn un porcentaje del valor; se pone a un im 

puesto especffico, como una cantidad determinada por 

unidad de peso (kilo, tonelada), o voldmen (gal6n, 1 i-

tro, etc.) 
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AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA. Acceso real a los produ~ 

tos nutritivos en todo momento, de manera suficiente y 

en condiciones generales e higiénicas de forma tal que 

satisfagan por lo menos las necesidades esenciales de 

toda la población. 

CBR. Canasta básica recomendable. 

CIANCO. Centro de Investigaciones Agrfcolas del Noroe~ 

te. 

CRECIMIENTO ECONOMICO. Expansi6n de la fuerza de trab!!_ 

jo del capital, del volúmen del comercio y del consumo, 

es de¿ir se da una expansión en la capacidad productiva 

con nuevos productos o nuevas máquinas o métodos para 

producirlos. 

DESARROLLO ECONOMICO. Determinantes subyacentes del 

crecimiento económico que se debe considerar como un 

proceso que eleva el vine! de vida real del c6njunto de 

la población. 
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EJIDO. La tierra pertenece al poblado. 

EMIGRACION. Es el fénomeno por medio del cual los indi 

viduos abandonan su pafs, pueblo, ciudad, estado, etc., 

de origen y se trasladan a otro para vivir en el más o 

menos una temporada. 

ESTANCAMIENTO. Se entiende una tendencia a la baja de 

la tasa de crecimiento y no a un estancamiento absoluto. 

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agri

cultura y la Al imentaci6n. 

GANADERIA EXTENSIVA. Esta ganadería se practica con 

técnicas atrazadas, supeditándose principalmente a las 

condiciones no siempre favorables que ofrece el medio 

geográfico en cuanto a pastos, 1 lanos y aguas naturales 

y también a la costumbre casi comun de no seleccionar 

razas ni sementales, asf como el deshuso de procedimie~ 

tos veterinarios modernos y que extingan las plagas. 

GANADERIA INTENSIVA. Comprende el cultivo de pastos, 
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P 1 antds l'or'rajeras que comp 1 eten 1 os past iza 1 es exí ste.!:!. 

tes, la c~pertura de aguas suficientes, la selecci6n de 

sementales, las prácticas veterinarias, el establecimien 

to y generalización del seguro ganadero y tambi~n un me 

jor presupuesto para cuidar los rebaRos y evitar el abi 

gea-ton 

GRANOS BASlCOS ALIMENTICIOS. Mah:, Frijol, 

tri SJO y arroz. 

lNDUSTRlAL!ZACION EN EL CAMPO. Es establecer la agrl 

cultura intensiva, ~sto implica una motivación de justl 

cia social y aumento en la producción. 

!NMiGRAClON. Es el otro fenómeno en que !os extranj~ 

ros arriban al pafs, pueblo, ciudad, estado, etc., que 

han 

'~ n ...J Li u 

. ' escog:Clo ' { . como eles.: 1 no. 

Jo6e L.ópez Portillo. 

Per·sona que habiendo sa 1 ido de su par S nata 1 

rumbo a •li:r-o pafs, con e 1 propósito de vivir un ti ernpo 
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largo por lo menos y además v1v1r de alg6n trabajo (no 

VIVIr de su capital, ni de los envíos que le pudieran 

1 legar del exterior. 

ONU. Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

OPEP; Organizaci6n de Países Exportadores de Petr61eo. 

PECUARIO. Perteneciente al ganado. 

PGD. Plan Global de Desarrollo. 

POLITiCA ECONOMICA. Son las intervenciones del Estado 

en la administraci6n de los recursos escasos de una na 

ci6n. Y los objetivos dependerán del grupo de personas 

a cuyo beneficio se real iza ésta Po1rtica Econ6mica, es 

decir se señalan quienes deciden y para quienes de apll 

ca. 

PRECIOS DE GARANTIA. (pesos por tonelada), 

PRODUCCION. Transformaci6n de la materia prima median 
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J.::e un proceso que crea bienes para e 1 consumo y así P.2. 

der satisfacer las necesidades humanas. 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA. Rendimiento por hectárea cultl 

vada. Es decir, es una relaci6n producto fuerza de tra 

bajo. 

PROYECTO NACIONAL. lmpl ica la defensa de los recursos 

de la naci6n y la ruptura de la dependencia, además es 

una medida que atiende las necesidades básicas e 1nme 

di atas del conjunto de la poblaci6n. Es p~r el lo que 

en el proyecto nacional destaca la conformaci6n de un 

sistema de planeaci6n; un sistema de planeaci6n es un 

medio del estado para hacer avanzar un proyecto nacio 

nal; la Constituci6n de 1917, contiene un proyecto na 

cional que integra el nuevo Estado Mexicanoy rector de! 

proceso de desarroi lo; define las orientaciones fi los6 

ficas que recupera lo mejor de nuestra historia y reco 

ge los anhelos de las mayorías; establece las bases que 

configuran las estructuras de un gobierno viabl.e y pr_2 

pone formas de relaci6n de! gobierno con la sociedad 

que conducen a la democracia. 
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REFORMA AGRARIA. Comprende el reparto de tierra. 

SAtv1. Sistema Alimentario Mexicano. 

SOBERANIA NACIONAL. Tiene una existencia política o eco 

nómica legalmente independiente para poder decidir sin 

presión alguna con respecto a cualqÚier otra potencia. 

SPP. Secretaría de Programación y Presupuesto. 

SUBDESARROLLO. Situación que presenta un país, cuya ec2 

nomra presenta formas de ausencia en las i~dustrias esen 

ci_alrn_ente extractivas, agricultura debí 1 rendimiento o 

dedicada al monocultivo de productos exportables hacia 

los países desarrollados y cuyos habitantes tienen un n1 

vel de vida muy inferior al existente en los países con 

una economfa moderna y potente. 

TENENCIA DE LA TIERRA. Formas de propiedad ( privada 

y ejido 1 comuneros y nacionales); 

TIERRAS DE TEMPORAL. Cuyo cultivo depende exc!usivamen 

te de las 1 Juvias puesto que está sujeto de el las, rep.!:.e 
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senta el mayor porcentaje de tierras (79.19%). Para las 

tierras de temporal y riego ver Mariano Miranda Fonse-

ca, en Monograffa de la Rep6bl ica Mexicana, Pag. 165. 

TIERRAS DE RIEGO. Representa un (11.55%), de la superfl 

c1e de labor y que disponen de agua todo el año o lama 

yor parte de él. 
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ANEXO 

Para efectuar un balance de la poi ítica agropecuaria en 
la administración de José López Po~ti llo, es necesario 
indicar, aunque sea muy superficial un poco de historia 
con el fin de ubicar el papel de los campe~inos en.la 
producción agropecuaria. 

El reparto masivo de tierras durante el sexen1o 1934-
1940, el crédito a la producción agrícola, la investí 
gación y la tecnologfa, conducen a que la burguesfa 
agraria a partir de 1940 se encuentre en amplios campos 
para encaminar su producción principalmente a cultivos 
de exportación como: verduras y demás plantas comesti-
bles, o sean las hortal izas, más rentables que los gra
nos, estos últimos 'son objeto de una poi ítica.de pre-
cios bajos para cumplir con su función principal_ de g~ 

rantizar productos baratos para las clases de bajos 1n 
gresos. 

La modernización.del campo ofreció una creciente-oferta 
de alimentos baratos para sostener a la po~lación urba
na. También cabe citar que la industrial :zación creó
grandes oportunidades en un principio con ia expansión 
de las clases medias y la respuesta a sus crecientes d~ 
mandas con mercancfas supuestamente de fabricación na-
ci ona 1. 

Co~ los gobiernos de Avi la Camacho, y particularmente
de Miguel Alemán, se va dando un proceso contfnuo de 
contrarreforma agraria. El reparto agrario, limitado a 
tierras productivas a partí~ de la administración de L~ 
pez Mateas, se manifiista un propósito político. Se 
trata únicamente de tranqui 1 izar a los campesinos. Las 
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obras de i nfraestructura 1 1 os ade 1 antos tecno l6g i cos, 
los créditos y la investigaci6n 1 son acaparados por una 
fracci6n reducida de la burg~esfa agraria que se va con 
solidando en algunos puntos de la producci6n capital i~ 
ta principalmente en el noreste, noroeste y centro-nor
te del pafs. Se manifiesta una gran diferencia entre -
dichas zonas de desarrollo capitalista y las regiones
de temporal donde predomina una agricultura campesina. 

Después de treinta años de haber cumplido el campo de
un productor y exportador de productos básicos para la 
alimentaci6n y de materias primas, la economfa campesi
na entra en crfsis~ En gran medida han contribufdo a -
la crfsis alimenticia el insuficiente apoyo tecnol6gico 
crediticio y el congelamiento por largos perfodos de 
los precios de garantía. 

E 1 §Ob i erf1o de Echeverr fa, pone en juego nuevi:IS medidas-. 
para enfrentar la·crísis. Aumenta los recursos der= 9,2' 
b i erno destinando 1 os al sect.or campesi no 9 as r como- tam-· 
b i én e 1 aumento de precios de garant fa y eJ ln·tento de 
ei iminar a ios intermediarios mediante empresas paráesta 
ta 1 es ta 1 es como: Tabamex, l nmecafé, Proqu i vemex, ti~.:,:: 
nen como objetivo principal devolver--·al campesino sup~ 
pel de productor de materias primas y alimentos baratos. 
Asf es como-en !a administraci6n de Echeverrra~ h~bfa
sido posi~le canalizar la demanda de tierra hacia zonas 
semi desér-1:: i e as 1 ti EW'ras· i nserv i b1 es-· qúe .. no .. garant i zaban 
productos alimenticios o materias primas,_d~ ésta forma 
el reparto de tierras se realizaba dentro de margeneé
que no afectaban los intereses de la burguesfa agraria. 
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La política agraria de JLP, ante la crísis de producción 
agrícola y para darle solución, se centra bajo los si 
guientes rubros: Primero, la poi ítica agraria de JLP, 
planteó como objetivo fundamental la recuperación de la 
autosuficiencia alimentaria que busca romper la dependen 
c1a respecto d~l mercado norteamericano en materia ali 
menticia y cuya pérdida como ya se citó, es resultado de 
una poi ítica ininterrumpida desde 1940, de defensa a los 
bienes de la gran burguesía agraria. 

Como segundo término, la poi ítica agraria de López Porti 
1 lo, se 1 leva a cabo el cierre definitivo de la fase dis 
tributiva de la reforma agraria. El ex-presidente JLP, 
desde el principio ae su régimen, afirmó constantemente 
que el problema del sector agrícola no es de tenencia si 
no de productividad y que repartir tierras no conduce a 
otras cosas sino a reproducir los vicios existentes: Mi 
nifundio e ineficiente, además ya no hay tierras que r~ 

partir. Así es como se da el fin del reparto 1 pero es 

sumamente difíci 1 entender por qué el estado se niega de 
forma absoluta a atender !as solicitudes agrarias e In

cluso en contradicción con el primer rubro porque de e~ 
ta forma.se está protegiendo al latifundismo improducti
vo y definitivamente siguió subsidiando a la burguesía
agr~ria, que poco se ha preocupado por la autosuficien-
cia alimentaria. 

Como tercer término, la poi ftica agraria de JLP, fue de 
recuperación o el control por parte del estado de las m~ 
jores tierras de los campesinos. En este rubro se crean 
los distritos de tempo~al ~~ 1917 y en el campo especffi 
co de la producción agropecuaria la política de JLP, se 
resume en un programa a donde se implantan el SAM y en 
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una legislación la Ley de Fomento Agropecuario en 1980, 
que algunos han visto como proyectos contradictorios y 
otros como complementarios. 

Por lo que respecta al SAM, el programa hizo un recono
cimiento a las deficiencias alimentarias de la pobla-
ción y estableció metas de producción de granos. Por -
otro lado se identificó a los campesinos ~e las zonas -
de temporal como los que tienen el mayor potencial de 
elevar la producción por lo que deberían ser impulsados 
como productores de granos básicos. Para 1 levar a cabo 
lo antes ya señalado en el documento del SAM, se consi
deró necesario un sistema de seguro que no solo cubra
la inversión sino también el pago de la fuerza de traba 
jo (riesgo compartido), sustanciosos subs~dios a los 1; 
sumos y la alianza Estado-campesinos. 

Ahora bien con la promulgación de la Ley de Fomento 
Agropecuario (LFA), no es otra cosa que el mecanismo le 
gal para la aplicación del SAM. La polémica en torno a 
que si el SAM y la LFA son contradictorios o complemen
tarios nos permite enfocarnos al problema de la corre!~ 
ción de fuerzas y del poder en el seno del Estado alta
mente favorable a la burguesía agraria. 

En sfntesis la LFA, plantea la planificación de la agrl 
cultura en las tierras de temporal, define los distri-
tos de temporal como unidades de planeación con comités 
directivos compuestos particularmente por funcionarios 
y un representante de cada una de las organizaciónes 
campesinas. En resumen y en torno a la producción de
granos se trata de fomentar un mayor desarrollo del ca 
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pita! ismo en las zonas de temporal. 

Por lo que respecta al capítulo de tierras susceptibles 

de cultivo la LFA, plantea que el ejecutivo federal po 
drá expropiar terrenos susceptibles de cultivo. Para 
el caso de terrenos de agostadero susceptible de cultl 

vo dedicados a la ganadería, solo serán objeto de expr2 
piación los predios ganaderos con más de 300 hectáreas 
susceptibles de explotación agrícola ubicados en zonas 

con características que se indican en el artículo 23 de 
la LFA, a fin de establecer distritos de temporal. 

Otro aspecto de la LFA, es de eliminar la existencia de 
tierras ociosas. De hecho desde un punto de vista muy 
pat~ticular con la Ley de tierras ociosas podría ser apJi 
cada para despojar a los campesinos de sus tierras ya 
que los campesinos no están sujetos al crédito por t~ 
ner carteras vencidas o por problemas agrarios es por 
ello que se les niega el crédito a los campesinos. 

La preocupación del sector agropecuario en la produc
ción de a! imentos ha sido constante y en el presentes~ 
xenio se manifiesta tal preocupación reflejahdose en el 
Programa Nacional de Alimentación, dado a conocer por 
el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el 17 de oc 
tubre de 1984, tal programa se enmarca en el Plan Nacio 
nal de Desarrollo 1983-1988. 

El Programa Nacional de Alimentación (PRONAL), cuyos o~ 
jetivos, metas y acciones responden una consulta popuar 
y desde luego a las poi íticas y objetivos del Plan Na
cional de Desarrollo. De esta forma los objetivos señ~ 
lados en el PRONAL, son los siguientes: Procurar la so 
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beranfa alimentaria que se inscribe en el marco de pre
servar y salvaguardar para 1~ naci6n las decisiones en 
que se quiere y se debe ser autosuficiente y asr tener 
acceso toda la poblaci6n a los alimentos que permitan
un desarrollo pleno ffsico y mental. 

Alcanzar condiciones de alimentos y nutrici6n que permi 
tan el pleno desarrollo de las capacidades y potenciall 
dades de cada mexicano. Para este segundo objetivo, las 
metas propuestas en el PRONAL, se dirigirán a mejorar 
los nivéles de nutrici6n de la poblaci6n de bajos ingr~ 

sos para cubrir sus deficiencias alimentarias, dentro 
de dicha poblaci6n se otorgará atenci6n especiffcamente 
a los lactantes, preescolares y las mujeres gestantes, 
esta poblaci6n se encuentra en las regioQeS centro, sur 
y sureste del pafs, en estas regiones BS a donde el PRO 
NAL concentrará su esfuerzo. 

Otra meta del PRONAL, se basa en el fomento de la pr~ 
ducción inter~a de alimentos en especia.! en las zonas 
de temporal. sin descuidar las zonas de riego. Bajo e~ 
te rubro también viene siendo una opción estratégica p~ 
ra generar divisas, generar empleos y hacer 1 legar el 
ingreso a las zonas más pobres del pafs y asr mismo eli 
minar la migración campo-ciudad. 

El PRONAL, buscará dar un tratamiento integral a las di 
versas fases de la cadena alimenticia que abarca la pr~ 
ducción, transformaci6n y consumo, ésto permitirá el~ 
var la productividad de los recursos y retener un mayor 
excedente econ6mico. 

Como se citó al final de la introducción el SAM y el 
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lNAL, el primero indicó y el segundo indicará hacia
; mismas metas y estrategias de dar solución al pro-
~ma de (a desnutrición especialmente a la población -
;protegida en términos del ingreso y de alimentos que 
encuentran en las zonas más críticas del país. Así 

;mo el SAM como el PRONAL 1 el primero apuntó y el s~ 

1do apuntará como blanco a las zonas de temporal por
~ es ahí a donde existe un gran potencial pro~uctivo 
menticio. 
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