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R E S U M E N 

El presente trabajo de tests es un análtsis que vincula el plan nacional 

de producción agropecuaria y la posibll idad de partJclpactón profesional del -

Médico Veterinario Zootecnlsta en cuanto a proporcionar elementos técnicos fund.! 

mentales para la canaltzactón de recursos del sector rural para la producct6n -

pecuaria. 

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) se puede considerar un plan nacional 

de producción agropecuaria del país, para el período de 1980 a 1982, dicho SAM se 

integra por: 20 subproyectos referidos a la producción de bienes que se incluyen 

en una "canasta básica11 , a la que se anexa su transformación, comercialización 

-distribución y su consumo, algunos de los subproyectos analizan de la$ fases de 

la cadena produccfón-consumo, factores importantes en sí m1smos y en su relación 

con otras¡ otros se enfocan al análisis de las funciones que en el sistema desemp.!:_ 

ñan agentes como ta estructura del Gobierno, el Sector Externo y el Sector Abaste

cedor de insumos. 

En et tema, se hace una descripción sumaria de los 20 subproyectos que in

tegran al SAM y posterlormente se analizan detalladamente los que estSn directame.!l 

te relacionados con la actividad profesional del ~ico Veterinario Zootecnista -

comó son: El Sistema Alimentos Protectores (Protefna Animal) en el proyecto No. -

13 y el otro en cuanto a Sistemas de Pesca y Acuacuitura dei Proyecto Na. 14, con.! 

tituidos por otros documentos denominados subsistemas Integrales que hacen una de_! 

cripci6n de la problemitica en la ganaderfa nacional desde la producct6n hasta el 

consumo de alimentos tales como: carne, leche~ huevo y pescado entre otros y que -

son analizados en el contexto del trabajo. 

Se hace una crítica al final del profesional de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, por su participacicSn tan pobre en las decisiones que afectan la prodUE. 

ci6n pecuaria. 
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I.- INTAOl)JCCION. 

Laa insuficiencias del pa!s en su producción de alimentos de ori

gen agrícola, pecuario y pesquero, tiene repercuciones desestimulantes 

en el resto de la actividad eoonómica, oor tal motivo la actividad prima

ria, es la piedra anguler de tocia la econom:!a, es la Que provee de mate

rias primas y de alimentos a la industria y a la población (9). 

Las politices gubernamentales han promovido una reforma social 

que actualiza y proyecta los principios básicos de la Revolución Mexica

na. Esta reforma se ha manif'astado en tras Vertientes: La reforma politj; 

ca, que fortalece y acelera el proceso de democratización del oais; la 

reforma administrativa aue adecúa las instituciones a nuestro tiempo y 

las capacita para servir mejor a los objetivos de una pol!tica integral 

de deserrollo; y la reforme. económica ouet a través del esfuerzo concer

tado de los factores reales del oa!s, persigue promover, un crecimiento 

alto y sostenido pera dotar a los mexicanos da empleos y de los m!nimos 
, ~ , 

de bienestar, Que una nacion puede proveer, para asi progresar mas deci-

didamente en el arribo a una sociedad más justa. 

Estas pol!tices han de significarse por' su avance en el estableci

miento de la planeación. Planear es consubtencial a la naturaleza humana, 

implica un ejercicio libre de la rezón para definir con cleridad los fi

nes a la oue se orienta la acción y establecer los mejores medios oara 

l 1 i 
, # 

a canzar os¡ oree se tembian razon para la congruencia P-ntre f'ines y mt::-

dios y, finalmente, voluntad oere ~reservar en el alcance de los ~ropÓsi-

t 
, , 

oe; la olaneacion es una técnica aue se orienta a transformar la reali• 

dad social y, oor allo, es un orCX".P~n ~undamcntal uol!tico. 

La edl'llinistración gubernam•mtel del si!ltema ool!tico del oe!s, ha 

enfrentado una crisia r.ioe reflejaba, e la vez, tanto le agudización de 

problemas estructJreles, como Pl surgi..,,iento de grl!ves ctestiones coyun

turales, recesión • infl~cion, baja orocluctividad y deseouilibrios en Pl 

eoar11to :iroductivo, rezagos sociel,.5 y dr.~ernoleo 1 aue confiqureron un ria--
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no.rema que exig:la poner en marcna una nueva dirección pol!tica, que eoro

vechara el vigor de nuestras instituciones y revitalizara nuestros prin

cipios de filosof!a ool!tica (11, 12). 



3 

II.- OESMRCLLOt 

I.- P L A N G L O 6 A L O E O E S A R A O L L O ( P. G. O. ) 

El P. G. o. se e.probó y se puso en ejecuciSn e mediados de Marzo 

de ISOO. Es la estretagia eeguida por la actual administración aue se hs 

orientedo en elcanzer cuatro objetivos, QUa surgen del proyecto Nacionerl, 

se fartal•cen y se saportan m!aticamenta, siendo cada uno de ellos indis

pensebl.e para el lagra de los deÑ•, a saber: 

- Reefirmar y fartalecer la Xndependancia de México cama Nación 0-S 
erática, justa y libre en lo económico• la pol!tico y lo cultural. 

- Pro.teer a la PObleción da BQ1Pleo y 11!nimo bienestar atendiendo con 

prioridad las necaaidadas de alimentación, educación, salud y vivienda. 

• PrornQ/Gr un crec1M1anto económica alto, sostenido y eficiente. 

- Mejorer la distribución del ingreso entre las personas, loe facto-
• 

res de la producciÓn y las regiones geográficas. 

Ee de hocer notar, en eepecial, Q.19 el SISTEMA ALIMENTARIO MEXICA

NO ( s. A. •· ) no es un ea~ ele e=!=. &üt&lCiñiO o aielado, sino Ql.Mt 

está enrnarcadO planaMnte dllntro del P. G. o. y se concilia can el y con 

loa de9éa planea .-ctarial.•• diÑM1c••nt:a. 
El 8M en el área que abarca coadyut.. al CUllPlintianta da lDli cua

tro grandes abJetivm trazados en el PGO { 11, 12 ). 

Ea ..., inatruNnto de plani1'1cación integral• oues plantea objeti

vm, •tas cuarrtific.rt.• e inatr"l.iiiiiintoll de ecci&n • carta y largo pla.Zo 

ligadoe a au vi•ión totalizadora olantea la autoau'1ciencia Al:lllentaria a 
• • • tl"aVtJ• d9 accionlla en el iMbito d• la producción y dttl conllUllO, lo ~ in -

volucra la orocluooi.Ón agrop.cuaria y peacauena. 

D Plttn • alaa11'1oa como global, porQ1.111 dllriva di una canoepciÓl"l 

dtt dllWTOllo integral, no M refift'e a una sola activid-.t ni a un a.td.to 

empec{ffioo, Dn"Sigue int.grar todos loa &&Qiictos de la vida scx:ial en tan -
to ~ tod·a. • inbn r•lecionen, • cmol•Hntan y condicionan r.c{oroca-

Menta. 
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Es una estrategia de desarrollo, orientada a aumentar en f'orma o.ei; 

manente lae fuentes de 911pleo productivo para la población mexicana, y lo

gre que las mayorías accedan a la obtención de mínimo bienester en alimeE 

taciÓn, salud, seguridad social, educación y vivienda, como medio indispeE 
# # 

sable pera alcanzer una MS justa dietribucion del ingreso. 

El Petróleo está !ntimemente ligñdO a la t/liabilidad de la estrate

gia, no se trata de aplicar una pol!tica oetrolera de crecimiento, sino 

una política de deeárrolla que 90 sirva del Petróleo. Por ello su explota-

"' # "' # 1 tei cien y exportacion astan condici°"8dos oor los propositoe de a estra g a 

de nuestro desarrollo y pat" la caaacidad real de absorción de estos recur

sos por la sociedad. 

El PGD se apoya en la experiencia acumulada en las tareas de plane,a 

ciÓn realizadas con anterioridad en el pa!s. En ese sentido representa el 

resultado de un proceso, pero a diferencia de las tareas anteriormente ef,!?t 

tuadas, por primera vez penetra a todo el horizonte de la actividad nacf.2 

nal y plantea un sistema Que permite la expresión formal, dentro de ella, 

del programa de gobierna. Varios son los esf'uerzos da planeaciÓn realiza

dos con anterioridad en el peÍs, éstos arrancan con la Ley sobre planee- -

- 6 • - ~ ,, cien eneral de la Aepublica de 1933 y tienen su exprasion pol:i.tica mae 

consistente en el prlrRet- plan sexenal de 1933, QUe sirvió de ejemplo al 

segundo plan eexenel de 1940, cuya ejecución se viÓ impedida por la segun -
da goorra mundial. La siguiente experiencia fue la de la CO!l1isiÓn Neeicr.al 

de Inversiones crtrada en 1954, ouee destacó por su eficiencia operativa. -

En 1961 se elaborÓ el Plen de Acción Inmediata 1952 - 1964. En 1~5 se in-

" -tegro el Plan da Oasarrollo Econ011tico y Social l~ - 1970 , QUe fue cum-

plido satisfactori-.nte. En 1970 - 1976 se avanzó en el planteamiento de 

la mecánica de ~ciÓn y en algunos planes sectoriales. En 19?5, el 

Partido Aavolucionario Inetitucional (PAI) elaboró un oroyecto da Plan eé
aico de Gobierno 19?5 - 1962. 
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Con el PGO se promueve la Alianza Nacional, Popular y Democrática 

para la Producción, a través de la cual se aspira a integrar el esfuerzo 

y la acción de todos los sectores de la sociedad. 
- ,. d En los tres anos de esta administracion, se han logra o avances 

,. ,. 
significativos en la. articulacion del sistema nacional de ple.neacion. es 
be señalar la publicación da los planes correspondientes en los sectores 

agrapecuerios, pesquero, industrial, de desarrollo urbano, de turismo y 

de ciencia y tecnologÍa; asi corno el programa nacional de empleo, el 

Plan de Desarrollo Urbano del D.F. y el Programa Nacional de Vivienda. 
,. 

Otros sectores muestran diversos gredos de avance en le elaboracion de 

sus planes, entre ellos, cabe mencioner el de educación, el de salud y 

el de comercio. Destaca el Plan Nacional de Desarrollo Agropes:u!!rio y F,2 

restal que se estructura en concordancia con los lineamientos del PGO -

del SAM y de las disposiciones de la ley de Fomento Agropecuario (L.F .A.) 

Estos planes, que han representado una veliosa contribución para 

la concepción y formulación del PGD, han empezado ya a nombrar acciones 

eepec!fice.s, enmarcadas en el contexto de la pol:!tica eocioeconómice.. 

El PGO que ee propone, no obstante las limitaciones propias de un 

sistema de programación aún incipiente, pretende ser un plan nacioM!!ll, y 

no solo del gobierno. v n plan de los mexicanoe pera sus euspiraciones, 

porque la planeecioñ no ee un fin en si miemo; no se planea solo pera 

he.car planes, sino para contribuir a formar expectativas, a identificer 

prioridades Y a ordenar en el tiempo y en el espacio las acciones {11, 

12 ). 
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2.- Pol:ltica.s del Plan Global de Desarrollo que involucran al Sector Pr,! 

maria: 

• La estrategia eet.á integrada oor 22 políticas básicas, éstas supo

nen la utilización concertada da todos los instrumentos y medios a disp~ 

eición del sector pÚblico de éstas, solo se citarán las <¡ue son de inte

rés pare el. J.'édico Veterinario ZootPcnista (MVZ}. 

1.- Deserroller en forma acelerada,. el sector agropecuario para 

Que se eleve el nivel de vida de los camoesinos y se satisfagan las ne

cesidades alimenticias de nuestra alimentación. 

2.- Imoulser al SAM. 

3.- Utilizar el petróleo como palanca de desarrollo econÓmico y 

aocial canalizando los recursos nue de él se obtengan a las orioridades

de las politices de deSl'l%'l'Ollo. 

4.- Destinar mayores recursos oars la previsión de m!nimo de bie -

~estar, particulermente P8J"a la población marginada, urbana y rural. 

5.- Obtener una 111ejorfa en el nivel de vida de la pobleción medieD 

te un incraaanto 15Ustancial del consuno, a través del empleo productivo. 

6.- Vincular la educación terminal media y superior con las naces,! 

dadas de trabajadores capacitados, técnicos medios y orofesionales, r.ue 

requiere el sistema nacional de producción. 

?.- Impulsar la capacitación y la organización social para el tra-

baje. 

B.- Desconcentrar, concentrando le actividad económica y los sentJ: 

mientas hl.JllellKJs en un nuavo esquema regional con énfasis en cost~s y 

f'ronteraa .. 

9.- Avm1Zftr en la estrategia da nuevl!ls formas de financiamiento 

del desarrollo( 11 ) • 

1,.a al1-ntación adecuada con•tituye una de las orioridadea nacion!! 

lea ~l POO. E• inat.ao aaanciel para la salud y ¡,. !'!ducaciÓn y adem8s, 
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elemento básico de justicia e indicador de progreso social (12). 

La disponibilidad de alimentos básicos para la población ~ue incl14 

yen carne, leche, huevos, pescado, maiz, frijol, erroz,trigo, verduras Y 

frutas, se ha elevado considerablemente en los Últimos Quince años , nG 

obstante Que la oroducciÓn no ha crecido en estos Últimos años al mismo 

ritmo ·~ue en el decenio anterior, as!, de 478.9 Kg. percápita en 1~5, 

incluyendo productos pecuerios, se pasa a 510.B en 19?? y 536.8 en 19?8; 

es decir un incremento de 5?.9 Kg9, eouivalente a un 12.1% respecto al nJ; 

vel da 19<.'S. Estos promedios, sin embergo, no reducen la magnitud del 

problema alimenticio,an el cual juegan un paoel determinado la distribu

ción de alimentos y les disparidades en el ingreso. 

De esta manera, el continuo incrantento de la población presionó 

'fuertemente sobre los recursos disponibles e hizo surgir nuevos obstácu

los al logro de niinimos de bienester para toda la población, lo QUe ori

ginó una acelereción de la •igración hecia las grandes ciudades o hacia 

el exterior cDlllo mecanismo compensatorio de la desigualdad y de las ca -

rencias e incrementos en loa rezagos sociales act.1T1ulados. 

·Por lo anterior se he dieaG!do el SAM, como un programa totalize. -

dor y t..n instrtl'llento de planificeción integral en meteria alimenticia 

Que plantéa metas y acciones de ooliticas agropecuarias, comercial a in

dustrial. 

La aplicación de una estrategia elimsnteria y nutricicnllll se cu -

briré. con al SAM, a travéa de la acción simultánea y cocrdineda de loa 

diversos sactcr'Sa programÁticoa. 

Aei MiMO la concentración del ingreso y el prooaeo de swstitución 

de imcortaciones, dtUJVieron loa recursos hecia la oroducciÓn de loa bie

nes demandados par loa gruooa da ingrttaoa Mdioa y al toa orcvocsndo in -

auf'iciencies en la producción de aatisfectore11 béasicoa pera cubrir lea 

nec~sidedea de la mayo.ria d• la ooblación. 
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El SAM precisa objetivos, concierta acciones y finca responsabili 

dades y cD'llpromisos en el tiempo y en el espacio; el enfoaue es inte -

gral, abercando el área agropecuat'ia, pesquera, la industrialización de 

las alimentos y la tecnología alimenticia. Se promoverá la autoeuficie_n 

cia en cada uno de los subsistemas claves de le. elimentsción nacional 

y en conjunto con U111!l distribución amplia y suficiente de una Canasta 

Básica Recontendable {e.e.A.) de alimentos a precios reducidos. Se logr.!! 

rá un nivel edecuado de alimentación cara todos los mexicanos. 

La estrategia buscará también una mayor eficiencia en el uso de 

los recursos agrícolas pecuarios y forestales '""ue oermita generar un m.!! 

ycr exedente económico. 

La demencia de oroducto& alimenticios aumentó ráoidamente en el 

período 1940-1965 debido al crecimiento demográfico. 

A partir de 19ñ5, H inició un periodo de lento crecimiento en 

agricultura mexicana, desaparecieron los exedentes y se revirtió le te,n 

dencia en el. comercio exterior convirtiéndoea en pa!s importador de el,! 

rnentos (11,12,20,21j~ 

El estado ha canalizado importantes recursos del gasto pÚblico 

hacia el camoo y la participación de le inversión ~ublica dirigida al 

sector agrooecuario en el total de la inversión, alcanzó una orooor 
~ • # " cien semejante e. les mas altas de los ultimas 3J aoos. 

En otro aspecto es necesario mencionar '"'Ue la ool:f.t:ica encar.iina -

da a mejorar le. situación nutricional "ue es el objetivo esencial del 

SAM, contempla aprovechar los centros di!! distribución como v!as a tra -

vés da las cuales se ousden analizar los subsidios al consumo ali111enta

rio an f'or'llels al'b!Metnte selectives, e fin de beneficiar a los trabetja

doras del camfJO rw.éa necesitados y a los gruocs merginados urbanos(l2). 

Se bul!SCtl racrienter los subsidios para "'1e beneficien a (\Uienec. 

reerlmen~ lot1 nitCesitan. Cori lf'ls orgrsr11%acion~e del crynftrcio orivlldo 

se hen logredo convenios para ~ua a través de éste tal'flbién ouedan a. -
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plicarse los subsidios selectivos a los orincipales productos de la CBR. 

En este asoecto tienen una eleveda participación y resoonsabilidad le 

Compañia Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y el sistema de 

organismos que de ella dependen. La CONASUPO y la Coordinación General 

del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Merg•nados (COPLAMAR} se 

encargarán de organizar los canales y establecimientos de distribución 

en las localidades más necesitadas del medio rural. 

Pare. complementar las acciones anteriores se están realizando pro -

gramas oara reorienter los hábitos alimentarios, qua frecuentemente son 

distorcionados por la publicidad comercial, la cual mueve a la gente a 

consumos ceros y poco rutritivos. El SAM incluye medios oara i:>roteger la 

economia poouler ante la inconveniente publicidad en materia de alintentos 

y está llevando e cebo un programa nacional de promoción y educación nu -

tricional, utilizando los medios de di~usiÓn masiva y estableciendo una 

comunicación directa con la población. Tanto por escrito como por la ra-

dio y la tele\lisiÓn, - ... " 5a esta llsvando a cabo una cempena de inf~c:ton 

y di1'usión del SAM, l"'Ue pretende llegar a todos loa sectores, pero es 

oecialmente al rural, utilizando sobre todo loa medios oficiales de co -

municación. A través de las representaciones de la Secretaria de Agricul -
tura y Recursos Hidráulicos (SARH} en los estados y otros medios, la di-

rección del SAM procura mantener comuriicaciÓn directa con los producto -

res y cons1.111idores rurelea ( l9j. 

El SAM se orooone dirigir el proceso de egroinc:lustrializaciqn en 

congruencia con la estrategia de oroducciÓn- inqreao agrooecueria y pea

auera, f'undamentalntante a r:iartir da la promoción de eQrOincfu•trie.a int.

gradas t!tt a·~uelloa aiotomn:i en ,..ue la ooblecinn ,." nroductona y conat.ni

dora, eprovschando cera ello la demanda aue repreeenta la red pÚblica da 

di~tribucián ds alimentos. 

la orornoción de agroinduatrias intsgradas necleu11a une. 1111yor perti-
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cipaciÓn en materia de genatica vegetal y sobretodo animal: en aves y ce_!: 
.. .. 

dos se ilapulse.ra la integre.cien de la empresa Alimentos Balanceados Mexi-

canos (ALBAMEX), hacia adelante con el deserrollo de las lineas genéticas 

puras, y hacia atrás con la i:>roducción de sorgo y otros forrajes -:rue eue

ti tuyen percielmente loa granos en las formulaciones de alimentos balan-

cae.dos. 

La agroindustria brinda la oosibilidad de el'U"iMuecer los alimentos 

mejorando su valor nutritivo. Con este propósito se elaboré el prayecto 

Nutrimentos Mexicanos{ltlTRIMEX) para la oroducciÓn de alimentos con obje

to de mejorar la alimentación de la población. 

Para apoyar y 'fomentar el desarrollo de la agroindustria nacional, 

se cuenta ya con el olan nacional de Desarrollo Agroindustrial que opera 

la coordinación de desarrollo agroindustrial de la SARH( 11,12.21). 

Loe objetivos, metas y accione$ del SAM ~ encuentran en la base 

misaa del PGO. Representa de hecho la mecánica de instrumentación en el 

cemoo alimenticio de varios de los 22 puntos básicos de la estrategia r.:ue 

señala el plan. En efecto, la modernización de los sectores de la econo -

m!a y de la sociedad (20.); la generación de emoleos en un ambiente dig

no da justicia (3o.); la reorientaciÓn de la estructura oroductiva (So.); 

el desarrollo acelerado del sector agropecueric(?o.}; el estimulo de una

pol!tica de productividad (llo.); la obtención de una mejcr:le en el nivel 

de vida de la poblaciÓn 1 especialmente de los marginado~ (14o.}; el imoul -
so a la ceoeciteciÓn y la organización social o~ra el trabe.jo (l?o.); y -

al ansanche:miento f!n la concertación de eccionea en los eectores social 

Y privado (22o.), son elementos de la estrategia global ua se encuentran 

•n al SAM dentro del nierco de lo ool!tice alimentaria nacionel, una re!l

oueata conc:rate ;~J• oemitirá transformar sus oraoÓsitoa en ecciones es

oecif'icas y reaultados tangible•. 

El SAM ea, cor ello, uno de los C'lPrrentcs bá!Sicos en la instrul'llen

t.ciÓn óe l POO 1000-1 Q62 ( 2~) • 
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3.- Estructura del SAM. 

El proyecto SAM, como estudio de una realidad nacional cada vez más 

incapaz de satisfacer por si las necesidades m:l.nimas de bienestar de una 

parte considerable de la población, se propone. además de su contenido 

analitico- interpretativo de carácter integral, definir un mareo coheren

te de medidas de pol:f.tica referidas al tiempo, al espacio geográfico y 

grupos objetivos espec1ficos, que apoye la toma de décisiones orientadas 

a uno de loe problemas centrales del oais. La alimentación. 

•El SAM se encuentra integrado por veinte suboroyec-e<ls referidos a 

. . " la produccion de bienes que se incluyen en una "canasta basica , su tren~ 

~ormación, su comercialización- distribución, y su cons1.1no; alguno de 

ellos analizan las fases de la cadena produociÓn-consumo en si mismas y 

en su relación con otras; otros suboroyectos se enfocan al análisis de 

las funciones cue en el sistema desemoeñan agentes como el Estado, el 

sector externo y el sector abastecedor de insunos {8,11 ). 

El uso de la técnica del enfoQUe por sistemas en el Proyecto SAM, 

se hara a partir, precisamente,de las unidades minimas de an~lisis(oor

ejemolo: sistema cerne del golfo) en sus distintos grados de comolejidad, 

identificando las tendencias, las relaciones intra e interfases, y la 

subordinación entre agentes y funcionas -ue caracterizan la situación 

oroductiva de los bienes en el esp~cio geogréfico. 

La agregación da lo~ distintos sistemas, ar~lizedo~ an sus unida 

des minimas a nivel regional, forman loe sistemas integrales. Ellos se 

relacionan con el análisis a nivel oroducto (me!?, cerne, laché,atc.) 

de lo 1Ue ocurre l!ll interior y entre cada <Xle. da las f aeee qua comoonen

la cadena ")roducciÓn consumo y el ol'!oel "'Ue desempeñan el ERtii.rln, Pl 

sector externo y el sector de la asistencia. 

Ll'I. agregación de distintos bienes de naturaleza homPQé11!"!a anali~ 

dos a nivel de sist~ma integral, or.r~ita evaluar en forma conjunta las 



12 

c#ecteristicas generales de los problemas detecte.dos en cada uno de 

ellos,pr~?ciser su ineidencia sobre les distintas fases de la cadena Y 

plantear soluciones ..,gregadas oera los distintos sistemas integre.les ho

mogéneos que aqu{ denominamos "eubmectores". (e jamolo subsector pesca)• 

La agregación del conjunto de subsectores alimentarios formarán el 

SAM, e1 cual, -en consecuencia, podrá ser analizado también oor fases: 

Producc1Ón, Comerc1a1izaciÓn, transformación industrial, distribución, 

consl.Ao, y la del Estado, el sector ex~rno y de la asistencia. 

Naturalmente, las distintas fases que integran el SAM se referi -

rán a un conjunto de bienes de distinta naturaleza (canasta básica) aue 

son generados en el proceso produc;tivo y ctue definen las carecter:lsti -

ces de los patrones de cons1.1110 de le población del cais. 

Descrioción sumaria de los objetivos y alcances de los 20 subpro

yectos que comprende el SAM. 

PROYECTO No. l. 

Merco de Re~erencie..-La política de autosuficiencia alimentaria se 

encuentra estrechamente vincule.da con la reactivación económica y con la 

acción del Estado Mexicano en el modelo del oa:1s al que asoiremos.Pcr 

ello, se estudió la incidencia económica y social de la política de 

autosuficiencia alimentr.ria y la capacidad real ~lUB posee el Estado para 

concurrir a la soluéiÓn del crcblama alimenterio. 

PROVECTO No. 2. 

Perfil Nutricioneil.- El objetivo orimol"dial de aati9facciÓn dinám_! 

ca de lea naeaeidadas nutricionales de la c~bl5ción exigió conocer ori~ 

ro au situaciÓn actual.Por ello, a travr~ """ una enc:ueata levenl.clua du -

rante la Últi.Ma oart. de 1979, el Sistema Alimentario Mexicano definió 

un perfil tKJtricional y una "Población Objetivc•,integrada oor a~uellea 

personea con dtéf'icita rutricionales importantes. 



13 

PROYECTO No. 3. 

Balance de Oferta y Demanda de una Canasta de Alimentos. A pertir 

del perfil nutricional, la identificación espacial del grupo objetivo y 

el análisis de la encuesta ingreso-gasto 19??, se conformó una Canasta de 

Consumo ~ctual {c.~.A .. ) como visión "fotográfica" de la estructura de ºº!! 
sumo de alimentos. Posterio:t"mente se elaboró una visión cuantitativa y 

cualitativa da las disponibilidades y reruerimientos de los productos agr~ 

pados en une e.a.A. r.:rue cubriera una dieta adecuada considerando hábi -

tos alimenticios, costos, capacidad de compra~eal de la población y al 

potencial de recursos humanos y materiales del oais. Esta canasta reprs-

senta la exaresiÓn reel de las necesidades nutricionales de toda la oo -

blaciÓn y un imp.ortante instrumento de ple.ni ficación. 

PROVECTO No. 4. 

Sistema Alimentario Internacional.-Actualmente a nivel internacio -

nal se observan dos grandes tendencias en relación a la oroblemática ali-
A ~ 

mantaria la transnacionalizaoion de los patrones 5limenticloe y la cañ -

versión de un núnero importante de paises exportadores en intportadores 

o deoendientgs netbs. Por ello, se abordó dicha problemática desde la 

parspectiv« nue tiene nuestro país en cuanto a su potencia productivo, 

financiero y tecnolÓgieo y la decisión de ne depender del exterior en lo 

que toca al suministro de cereales básicos. 

PRO'ftGTO No. 5. 

InSU111os y Servicios Estratégicos.- Pretender ciu• México deserro -

lle su ootencial productivo y tecnolÓgico an la cadena elimantaril!l y 

r:sor tanto • propicia une mayor integraciÓn econánica, Mctorial y espa

cial irlloliCÓ ccntaAlolrtr ft'luttllos inftumoe y Pt'Virrln• QUA thmf'n """" MA

yor incidencia ttstratégica en la problemática alimentarias SQUa, fertil~ 

7 .an+••- ---l'l'l•- ... _,...,,t_,,_ .. ._,,_....,,._ .... _ e .. ~ .. "==" .... --- ...... ú ..,.,:a-·1·+0---··---7 .....,..,._,.,...,. ... , ,..,.."fW..,,_..-... Cl T 1.1.1.l:JJ•~;:w ua ,....,;i.w..Lt -gu,. ... 1 _... .. • 

PROYECTO No. 6 
Producción AQt"qMwsx'ian.. Ot111u:kt la Pt!!rap&etiva integral dal ant'o 
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Que oor sistemas, au11entar la producción no significa aalamente incremen

tar la producción de oroductos bS&icoe hl!ste. lograr la autoeuficiencia en 

ellos. Es ae! que om"alelamente el incre11ento en la oroclucoión se buecÓ 

una eatretegia egricola capaz de generar una mejor distribución del ingr.! 

so entra los princifla].es oroductorea. Siguiendo eea v!a se identi .Piceron 

los diferentes estratos ca11pesinos y zones ecolÓgicas a fin de alcanzar 

las metas prapusstaa en el iwsrco de PJ..I/4HZA PROOUGTOi:fES-ESTAOO. 

PRO'fECTO No. ? 

Industria Alillenteria.- Promover a la Industria Alimenteria e illl -

oulsar la creeción de agroirdustrias integradas oropicie formas de arganj 

zeción suJ:Jt!riw oor osrte de los camoesinos y pe?'llite al Estado canalizar 

su acción de e.Poyo, reguleciÓn y a!listencia con agentes máe celificedoa 

y en nienar nínero,118jorando su eficiencia y su incidencia. 

Pera ello se hizo un análisis de le concentración y OlleraciÓn de le 

industria alimentaria en conjunto y de las estrategias de les empresas 

tranenacionales con el fin de identificar al núcleo dominante de ce.da 

sistema y Obtener oautas de acción en ool:Ltica econÓMica QUe permitan 

um gradual reorientaciÓn hacia los orOductos básicos. 

PROYECTO No. e 
Mercados, Cmercializeción y OistribuciÓn.-Es nece8aria la coordine

ci~ de .la!!c estivith!dea c~iales y de distribución en una red logiati

ca a f'in de gerantizar la cQMCra-vanta tanto de in8Ullfoe como de alimen

tos • Bajo el enf'OQue matodolÓgico de u.-. sistema da alaacenamianto, i:r'ans -
aorta y amoaQl.9 • bumá di•ñar une. estrategia oue cooaideran no sólo 

la racionalidad de cada actividad, •ino le del •istarne an 11U conjunto. 

AdicionelMttnbl, una ttpologie de canales de comarcielizeción cor estratos 

aocielee de inqraso oerwite 9Ubaidier y f"c:nenter •l•ctivemente la venta 

d4t los orod1JCtOS, incluidoa •n le C.B.R. 1 el establrcer o-recio• dif~rt!E 

cielea teeÚr! aea •l CaN&l co-erciel~ 
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PROfECTO No. 9 

CONAaJPO.- La importencia de esta institución el interior del 

SAM, está dada poraue constituye un canal importante para la apliéaciÓn 

de diversos trtstrumentos de ool!tica. Una ~iversificaciÓn de $us activ:L -
dadas. as! como une mejor integración, asegura una mayor coberblra de 

" accion, adicionalmente a sus funciones tradicionales. 

PRO'f ECTO No. 10 

Palitioa de Consumo, Distribuciéin del Ingreso y M:lnimos de Biene& 

terd La estrategia de oroducc:Lón-. ingreso del SAM, iniplica no sólo 11,!! 

ver y 1J1Etjorar nutricicne.lmente el consuma, sino también, simul.táneamen

te. La genere1ción de ingreso. As!, se identificaron las necesidades eeen

cialee de la población, analizando posibles modificaciones en la distril:!:! 

c:tón del ingreso y en 18 estructura de la dellenda. 

PROVECTO No. 11 

Sietema G~oa Básicos.- E1 eje de aste sistema lo constituye el 

maiz. no sólo por su ilnportencia en la dieta de la población en su con -

junto, sino porque además constituye el cultivo fundamental de la econo

mia carwpesina. De ahi entonces ciue reectivar el temporal eupone también 

convertir en protagonistas activos d• la estrategia a los principales 

con9Umidoras deficitarios de la e.e.A. Otros granos básicos cuyos aiste-

PACWECTO No. 12 

Sistemas Oleaginoses.- México enf'ranta aerioa problemas pera el 

abastecimiento de oleaginosa•, dado el enor'AMI diniamilJllRO d8 la de11enda de 

le industria da alinntoa belancaadoa. Par ello ha eido nacaserio itttpar

tar cracientemente y a oracios cada v•z Ñs eltoa. Sa formularon •tas 

maliata• Dar• 1ct autoauficiencia en el AMtdiano alazo y la introducción 

de une Mayor diversidad de cul tivoa f'orrajeroa. 
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PROVECTO No. 13 

Sistema de AliMentos Protectores (Proteina Animal).- El crscimien

to y la modernización del pe!s, además efe plantear incrementos en la de 

manda de granos y oleaginosas, tendré que prever el e.basto a la demanda 

de las cernes, la leche y el hueve. La estrategia del SAM prooone además 

de reaotiver el temporal y abrir la frontera agrícola-le reconversión de 

la ge.nadar!a a un método intensivo, para poder atender ei'icientemente su 

gran demanda ~u tura y al mismo tiempo, liberer tierras para el cultivo 

de gioanos. 

PROYECTO Na. 14 

Sistema Peeca y Acue.cultura.- Este Sáctor da gran ootencialidad, 

tiene un pepel 1'unde.aental en la estrategia de autosuficiencia de alimen -
tos básicos par el alto valor nutritivo del pescado y oorc:ue su precio 

por gramo is proteÍn!:' es el niás bajo entre los alimentos de origen ani -

emoobrecidaa del pa:f.s i:>era la obtención de especies de escama, son una 

gran inversión nutricional para Uéxico previéndose en la e.e.A. un incr.! 

Ento 8Ustancial de su consumo. 

PROVECTO No. 15 

• Sistemas "Ccnplementerios" • ..El siatwma azúcar conati·tuye un ccm -

plernento calórico aún IM.IY importante en México. Adiciorielmente, la sobre -
saliente particioación aa'tiatal an esta P?'Oblasaática raMa y el potencial 

de dasarrollo horizontal QUe pone• exigen una cuidadosa evaluación da 

su tc.neión econÓMico alimentaria. 

Aa:t.i•a, los aistaiaaa frutas y laou•bn• aon illflortantes no sÓlo 

oo:rr:ue JtOn f'undMentales oerr1 la nutrición de los 11C.xicenoa, sino corQUa 

tlOn cultiv09 altamente intanaivoñ en ocuonción y oar~úe adem~s contribu

yen con diviea• al desarrollo del oai.s. 
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PRO'fECTO No. 16 

Alimentos Tradicionales y Enriquecimiento de Básicos.- Es n~cesario 

utilizar todo el potencial productivo del pa:is, incluyendo aouellas fuen

tes ti-adicionales de alimentación tanto huntana como animal.. Es imperativo 

entonces rescatar algunos alimentos da alto valor nutritivo y bajo costo 

que han sido abandonados oor la "moderni:z:aciÓn" comercial de las dietes. 

El criterio que rigió en este subproyecto consistió en analizar el pote.!! 

cial m.1tricicnel y productivo de algunos prcductos (naturales y sintéti. -

ces) de consumo no generalizado para determiner le viabilidad de su inct!." 

poración a la estructura alimentaria nacional. 

PROVECTO No. 17 

Suministro de Alimentos a Zonas Criticas.- la precisa ubicación 

geográfica de la población objetivo del SAM 1 es un reauisi to indispen!i!! • 

ble cara llever a eabo le esi:r'ategia propuesta, tanto productiva cDll'lo $ 

consumo. Esto se hizo para ?82 municioios críticos del oaís los Que se 

vineull!l?'on el diseño de ejecución de los esauemas de oroducción y abea ..: 

to COPLAMAR-cDNA9JPO y se está e.venz111ndo anélcgamente en 1as zonas Pro

grama de Inversiones PÚblicas oara el Desarrollo Rural (PIOER). 

PROYECTO No. 18 

Tecnologia de Alimentes.- Nuestro oais ooeae un ootencial real p:

ra ser autónmo t:troductive. y tecnolÓgicamente en toda la cadena alimen

taria. A oartir de las tecnÓlog{as utilizadas en •eta cadena, ee fOrMulÓ 

un cuerpo de criterios acordes i:sara lagrer la econom:la tlecnolÓgica nacio -
nal y raci°""li7M:ión de costOtl y abatintiento oa marRtas en éraee aatraté -
gicas aperos, genética, maauinarim, peiler!a, elnta.canes, rafrigere·ción, 

conservación y •J11CH1C1Ue. 

PRtríECTü No. 19 

Promnción y Educeción cara la Produdción y el Coneumo.-E• urgante 
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modificer paulatina y cuidadosamente muchos hábitos alimenticios de la P.,9 

ble.ciÓn pera lograr uria buena nutrición sobre todo a partir de la determJ: 

nación de la c.a.R. Es as! oue se está progremando una campaqa de difusión 

meusiva para regiones y grupos de edad de la población objetivo, utilizan

do los distintos 111edios de cmunicaciÓn para f'ormar una adecue.de. "cultura 

nutricional" que sea realista y basada en nuestras disponibilidades e 

idiosincrasia. Paralelamente, esta cempaña difundirá en el rnedio rural, 

sobra todo, prácticas agrícolas acordes con los oostulados ~roductivos 

del SAM. 

PROYECTO No. g) 

Análisis Institucional, Legal y Administrativo del Sistema Aliment:! 

Id.o Mexicano. La ejecución completa de todo el Sistema en la consecución 

de sus metas productivas y da consumo, es sobre todo, un vasto esfuerzo 

dentro de la Reforma Administrativa. 

Pertir.ul!!'r importancia tiene mencionar aue la Alianza oara la Pro

ducción se hace realidad a través del binomio ESTAOO-ORGANIZAGIONES CAM

PESINAS en torno a la autosuficiencia alimantaria,ineorporando el esaue

ma de riesgo comparti do. El SAM atiende a la estructura agraria en la 

~ue se fomenta y ooteneia al ejido en alianza con el Estado en torno a 

la proble~tica alil'ltentaria.. Asimierno, se ougna oor el resoeto a la eutén -
tica puQüiiña propiadQd y oor enf.nmw concretamente el problema de la 

pulverizeciÓn del •inifundio (12,21). 

En la deecripción sumaria de loa ~ auboroyactoes aua integran el 

SMA, pod11nio9 observar oue lo• oua están dirllcta111entn relncionadoa con 

al MVZ 9Cln el No. 13 Siste!nia de Alimentos Protectores (protPina animal) 

eate está integrado cor otros documentos nue hacen un análisis de la or_g 
# J # ble!'llatica ou~ existe en la gened~r~e nacional desda la oroduccion hesta 

el consuMO: as! como les acciones o'Jra rP~olver dicha oroblem4tica y aue 

sOñ descrito&: en al tran!!Cur80 de éste trabajo, el No.14 Sistema Pesca y 
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Acuacultura CIUB está integrado en forma similar. 

Con le inolusión del crganograme funcional se trata de dar una 

~ -visicn mas amplie. de como está estructurado el SAM, destacando por su 

importancia ocupacional para el PNZ. La Dirección General de Eatudioa y 

Estrategias. la Oirección General Programación y la Dirección General 

de Coordinación Regional, asi como sus distintas SUbdirecciones y Di -

recciones de Producción Pecuaria y Pesquera. 



C00ltOINACION GENERAL DEI. SISTEMA NACIONAi. DE EVALllACION 
SISTEMA Al.IMENTARIO MEXICANO 

·_.._ .. --t-
«1--*" 1 
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4.- Marca Legel del SAM. 

La constitución prescribe un desarrollo de la sociedad que nos 11,! 

ve a la jueticia Qor el camino de la libertad. La necesidad de un equi -

librio armónico entre justicia y libertad es motivación presente en lae 

luchas del pueblo mexicano en todas sus etapas. E¡ concepto de justicie. 

ea desarrolla en el Art. 3o. de la constitución, que obliga al constante 

mejoramiento económico, político y cultural del oueblo; en el Art.2?,t:tue

ardena la necesaria distribución eQUitativa de la riaueza pÚblica; en el 

28, que proscribe toda ventaja en perjuicio del pÚblico o de alguna cla

se eocial y en 'favor de intereses particulares.Estos conceptos adquieren 

sus instrumentos en el mismo articulo 2?, CIUB fundamenta la organización 

politica de los cam::>esinos y en el 123, Q\Je gerantiza el derecho al tra

bejo y los derechos básicos de loe trabajadores, la obligatoriedad de la 

capacitación y el deber de la sociedad de organizarse para gerantizar ª.! 

tos derechos. 

Se especifican además, en el articulo 131 constitucional las facu]; 

tades del ejecutivo para regular el c1Jn1ercio exterior, la econom!a del 

pe!!I, la estabilidad de la producción nacional y realizar cualquier otro 

propósito en beneficio general. 

Loa derechos eocialea hen sido complementados con la adición al 

Art~ 60,. con~tituci0rtal~ oue garantiza el derecho a la inforr11acién y CD_? 

prometa al Estado a asegurar que la colectividad reciba la información 

naceeeria pru-a permitir la configuración de una ooiniÓn oÚblica libra y 

democrática. 

En balee a la fracción I dal erticulo 89 de la Constitución Políti

ca de loa Estados Unidos M9Xicanos y con fundamento en loa erticuloa 9o. 

Y 320. de la ley CJrQánica de la administración oÚblica federal (3,11,) 

El 18 de rwarzo de 1980 el orimer 111endaterio convocó al oa!a a es

tablecer .Ólideft'W!tnte al SAAC. CtXlto una estrategia oeira alcanzar la otra 
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meta prioriteria, no lograda aún; la de los alimentos.Dicha estrategia Pª!: 

te de las metas nutricionales aue es preciso lograr para importantes gru-
, , 

pos de la poblacion, y que son metas realistas y factibles porQUe estan 

planteadas dentro de las posibilidades de producción. El BAM precisa obje

tivos y metas, imputa responsabilidades pera las dependencias y entidades 

que han de participar, concierta accionats y linea compromisos, todo ello 

para saber qué, cuánto, cuándo, dÓnds y cóno producir alimentos que se ~ 

cesitan Para satisfacer los reauerimientos nacionales, señalándose tamb1.én 

quiénes, cécno y con quién habrán de oarticipar en este esfuerzo, C!Ué deb_!!! 

rá realizarse en la oroducciÓn agropecuaria, en la pasea, en la industria 

de los alimentos y en la teC'Oolog!a alimentaria para encontrar las f o:rmas 

de conservarlos durante el almacenamiento y eviter las pérdidas posterio

res a las cosechas, para transformarlas industrialmente y obtener proclu,g 

tos de mayor valor económica y pga fabricer productos de mayor riaueza 

alimenticia más Útiles, por tanto, para mejorar los niveles de nutrición, 

el S..a.M. en !!!..tma es un snf'cmue int.e~t11 de producción, de di8tribución y 

de consumo de alimentos QUS propugna objetivos viables de autoeuficien -

cia nacional en la 11ateria (3,ll,12). 

Para dar cumplimiento a la 2a. prioridad aue ea eeñala como meta 

gubernamental: producir loa aliMntos necesarios para todos los mexica -

nos.El Congreso de la Unión en pasado per{odo de sesiones aprobÓ 4 ini -

ciativas fundamentales. 

La LFA, la Ley del Seguro AgrCf:)ecuario y de Vida Campesino (LSAVC), 

Mis reformas f'undementales a la Ley Federal de Ref'orma Agreria{LFRA )y 

una reforma introducida al CÓdigc Penal, conati tuytsn un soporte juridico 

oo:r al oo• México ha de tninaib!r Dera alcanzar los fines qua el Gobisr ... 

no Federal ea ha arapuaeto •n el terreno aliflantario. 

La LFA * d9!!Ct'ibt! en ata c:ief\ articulo• la• doa urganeiaa de ma -

yor aigniticeción pera el Da!a; la arogr.-.cién de la producción Hñ..lan-
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do 11etas confor'IM! a las necesidades nacionales y la determinación del m~ 

jcr uso del suelo, del agua y de la organización de los productores. 

Junto con la LSAVC, la ref'crmas el CÓdigo Penal,a la LFRAt la LFA, 

ea el instrunento QUe el peÍs necesitaba oere planeer , organizar Y orb

ducir con eficiencia en el campo. 

Por lo miamo, el régimen jur{dico de tenencia de tierra en sus tres 

manifestaciones ejido, ccmunidad y oeoueñe. orapiede.d permanecen intoca -

dos y antes bien se fezotslece su institucionalided derivada del articulo 

2? Constitucional. 

El SAM contempla la aplicación concatenada y crganizaciÓri de di 

versos mecanismos y acciones en los aspectos aue van desde la producción 

hasta el consun10 de los alinntos básicos. Uno de los mece.niemos singula

res QUB contiene y cuyo ~uncionamiento es decisivo para aumenter la pro -

duceión as al riesgo CCllPtirtido. El SAM tiende e. que sean especialmente 

los camoesinos oue cultivan tierras de temporal los aue hagan los mayores 

aportes a las metas de oroducciÓn olanteadas._ Pero come la ~gricu1tura de 

temporal es la oue enfrente. mayores riesgos y la que oor varias razones 

da rendil'llientos .ás reducidos, es prevé aplicar un conjunto de medides

que permitan QJe el trabejtl de estos camoasinos les resulte redituable y

por tanto atractivo. Se enlazan e.si, en el riaego comoartido,los objetivos 

de oroducción, empleo e ingreso, oue sen los elementos clave en la e stra

tagie del sp.u., 

En el esquema del riaego compartido el Estiado concurre en apoyo a 

loa agricultores de teftlpcral, que son loa ~a más exponen au trabajo y 

au inversión a las condiciones aleatorias de la naturelP7e, aaf'lgur1'ndo 

las sn ••oecie un ingreso a®ivalente al valor de la cof'leche prot11adio de 

cade región. Esta garantía inducirá a loa C841\0Psinos de temooral a emoleer 

fertilizentaa, .. Millas mejcradae y claguicidas~ le aua i.Moulsará un ~ 

bio tacnolÓgico. QUll eerá eati*'1lado también nor le ndiciÓn de ura oremio

a le aroduetividad oo=ndo H lcgr• rPndi111if!~tcs su""nrion~s e la medirs del 

distrito •n cue•tián. En ••ta f'o:rM M bu9Cará t')Ut!I los ce"'r')ftftinos, ,,,.,._ 
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cialmante los aue siembran maiz y frijol en tierras de temporal, se li -

beren del patrón tr'e.dicionel que los lleva, tratando de minimizer los 

riesgos, a producir pera eu subsistencia f'amiliar y no para el comercio. 

Las medidas ooe:rativas pera impulser la producción 8Ql'Ícole. compre_!! 

den, entre otras, como ya se indicé compartir el riesgo solidariamente con 

los campesinos temoorales considerando inicialmente a los prccluctores de 

maiz y frijol en areae de temporal; pare establecer una alianza firme en 

tre el estado y los campesinos. El propósito esencial de este mecanismo, 

que se af'ienza con las medidas de apoyo ye mencionadas en materia de cré

dito,!58guro, precios da garantía, etc, radica en que estos cultives se 

conviertan en actividades rente.bles pera les campesinos, a fin de QUe 

sobre esta bese aumenten su interés en dichas actividades oroductive.s. 

Es de edvertir CRJB las garantías que supone el riesgo compartido no 

sa otcrgerán a los productores de ma!z y f'rijol en tierras de buen tempo

ral o riego. 

La LFA, contiene diapcsicitlnes oara logrer la utilización de tia -

rras ociosas o inedecuadamenta aprovechadas, lo que ein duda bajo los tér -
minos del riesgo compertido con los apoyos QUe sa estén brindando , oroci -
ciará a1,1!Rflntos en la producción. 

La iniciativa de LFA guarda congruencia con los oostule.dos revolu

cionarios y ee inscribe incuestionablemente en les espiraciones de justi

cia c:iue recogió el articu1o ?:J constitucional. 

El proyecto presidencial responde a una necesidad real cuya eolu 

ción &IS irllJ:Jlazmble: incrementar la oroducción desde la oerspectiva ciue 

dater'l'ina el erticulo 'Z'J Constitucional, el sujetar toda forma de tenen -

cia al interás colectivo. 

Fundeda y motivada constitucionalmente en el oárrafo tareero del 

articulo 2'J de la ley fundamental del pe{e, la LFA, en eu esttructura ~ 

r!dica Y oarticulermertt- en el titulo orimPro denominedo "disooeicionea 

genPr~lrs",esteblec1 tres 91.JDU95tos béaicos QUB confoi"l'l\en •l fllliU'CO jurÍdj 

ce. Prim,..ro el ri-lativo al forMnt<" de la Dl"'CldtJoción agrooecueria c:i.ra se-
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tiefacer las necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en

el campo; eegundo, el ceracter federal y de orden pÚblico e interés se ..; 

cie.l de mus disposiciones; el tercero, tllle vendrá a ampliar considera

blemente la frontera agrícola a través de nuevas áreas incorporades a la 

producción y QUe hasta hoy por ser tierras de agostadero no obstante su

e.pti tud agricola ea destinan a otros fines( 3,6,?). 

La LFA establece en el ert!culo 4o, CIUB corresl'Jcnde a la SARH, fCJ.t 

mular y proponer al Ejecutivo Federal el Plan Nacional de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal, recabando previamente la ooiniÓn de los canitÉs 

directivos de distritos de teMporal. En el erticulo So. dice la SARH 

atendiendo la opinión de los productores agropecuerics en sus distinto& 

niveles y con base a la información de aue disponga y la cue recabe de 

las entidades del sector pÚblico,privado y social,elaborerá con la inte! 

venciÓn aue le corresponda a la Secretaria de ProgrS11aciÓn y Praeucuesto 

Íº""P) •"l n-.... - ... +-n rla1 p1-n 11-~-1,...,..'l r1~ ng ............ ,, ... ~--··--"- V C......---.. ~ .. .,¡: g_ r~·~y===~-- --- -- .. , • ..,...,.. __ ,,...,._ .... v- - ~ ... .., ... ..,....., .,,,.-~r....uct4<1-U- J • ..,..-ao-

tal que propondrá e la aprobación del Ejecutivo Federal. 

El ert!culo 32 &e 11odificÓ con el objeto de preciser, lo más clar~ 

mente pcsible 9 la in+egracióri de las unidades de oroducción, delimitando 

las funciones cm le SARH y da le Secretaria de la Reforma Agraria{ SRA), 

en cuanto a la oerticioaciÓn de ejidos, comunidedl!us y pec:uefias prooisde

ciee y la del riesgo cmpartictó. 

En el ert!culo 34 se establece el otorgamiento da la conformidad de 

la SRA, an la conatitución efe las unidades de oroducción, por corrAancn

der a esta Saerataria lo relativo al funcionamiarito de loa ejidoa y biA

nes comunal••· 

Loa estimulas dal SAM del riee.ga ccmoetido oue están establecidos 

en le LFA~ .ortt fertilizentl"s •l "°" da su ..,,..·acio eaweroial y a.mill~• 

majo:redaa y criollea tratadas al 2'e1l., de au precio. La tase da crádito se 

abarató d• 14 a 12'., la cobertura del seguro agrícola di9ft'linuye el costo 

m la Pl'1- del 9 a 3'. En caao de airtiestro • les oaga un «W- adicio -

n.i al llOn1m de l• 1~1án astorizada, todo IÍ.to a loa 'Taductc:rtta 
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de meiz y frijol (6,6). 

El SAM 'fue discutido y aprobado por el Congreso de la U niÓn a f'i

nes de 1980 y promulgado por el Ejecutivo Federal el 2? de diciembre

de 1980. 

El proyecto ~ del SAM hace un Análisis Institucional Legal y 

Administrativo, el acceso a los subsistemas integrales de éste, es sú

mamente dif'Ícil, pcr lo cual no se eneli~Ó mas detalladamente • 

~ - ... · . ......... ,} 
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5 .- El SAM y la Ganader!a NeciCJnal. 
~~ 

La producción bovina as una actividad de rápida expansiÓJi en Mé

xico en los Últinlos añaa, impulsada cor una creciente demanda interna Y 

externa. 

La expansión de la ganadería de cerne y de la producción ganadera 

en general, la ha llevado a cOMpetir con los productos agr!colas por el 

uso del 11Uelo y con el consumo 13or la utilización de granos. 

El producto 1'inal destinada al consumo humano en este casa la C,! l' 

ne bclVina, se ve exeaive11ente encerecida por las def'icienciaa del P!'DC,! 

so productivo en si, las iaperf'ecciones del proceso de comercialización 

del producto y las def'icienciea en la industrialización del mi.amo. 

A nivel productivo ae obeerva una baja ef'iciencia en la producción 

de cerne, resultado f'undament4lmente de la insuficiente alimentación que 

reciben los anillales, el bejo potencial productivo del hato baVino naci_g 

nal y las deficiencias existentes tanto a nivel sanitario como a nivel 

de les prácticas de manejo. Tddo asto se traduce en muy bajos indices de 

producción de carne por anillal en existencia y por t.11idad de eupsrficie. 

La baja eficiencia productiva se presenta en las tres regiones Q! 

nadaras del paie y en las diferentes unidades productivss que pueden id!l\ 

tifioarM dentro de la actividad pecuaria. 

En relacion a las diferentes regionee ganaderas, el probleme ad

quiere distintas características de !!!Cuerdo a la realidad productiva de 

cada una; si bien en todas ellas ee 1'actibla mejorer eustencialmente la 

productividad mediante el •jo:raiaiento genético de los hatos y la utili

zeción de •Jonte Pt'ácticas de meneJjo oua oe?'fllitan a au v•z un mejor 

eprcva·chaMiento de los recursos fornajaroe existentes, la posibilidad de 

incr-ntar la Dt'Dducción de oastoe da las tierras ganaderas no ea la 11,!S 

.. en las diferentes ragiones. Mientras en el norte árido la digponibi

lidad de agua a lo largo dtll año eoantee como una dificultad cractiCMIE'~ 

t9 insalvable oara un inc:r•••ntb de la orOducciÓn forrajera, en la tegiÓn 
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del golfo y del trÓpieo, resulta relativamente .eencillo suetitu!r las 

especies nativas por pastes introducidos de mayor valor fDZTejero. 
, . # 

En cuanta a la situcmion de l.aes diferentes unidades de prcduccion, 

se puede señe:Ier que en ejido& y comunidades se agudiza la baja eficien

cia produotiva de la ganader:la que ee observa en general, la falta de 

asistencia técnica y crediticia, la mala celided de las tierras, la de -

pendencia de grandes productores o caneroializedorea tson ft!Ctoree QUe, 

entre otros, están incidiendo para agre.ver el problema. 

Las inpsrfecciones en el proceso de cD11ercializaciÓn tienen como 

resol tado final un margen de intermediación exesivo encareciendo el pro

ducto f'inal y perjudicando tanto al producto cooro al conslJllidor. El exe

so de intermtildiarioe, le auaencia y desconocimiento de ncrnaes de claeif,! 

ceciÓn del oroducto, la cerencia de informaciones de 11eroado y precios, 

son todos factores QOe están contribuyendo pera que el proceso da comer

cialización esa poco eficiente. 

na, los DrOblemas principales detectados se relacionan con el escaso 

aprovechemiento de loa subprocfucto9 del e.ni.nial qua aa rae.liza en la 11a -

yc:r:Li de los rastros y me.taderoa municipales de lla}'or temaño. El nzago 

tecnolÓgico de los rastros, el coiaolejo sistema de introductoras e inteE 

mediarioa que e>peran en los 1ni9111oa,. y ll!l inmUficiencia del proceso de in -
duztrializaeián tieñtt COñiO conaecuencia el incrnttrnto dal emiltel benef'i

ciado. Por otra !)arte, a nivel c:ht la• 8tlpt!Ce.doraa Tipo. In8J39oción Fade -

ra1 (TIF), que en funciÓn de MIB •nores cestos de proca-iento por el 

ueo óa tecnolog!ae M!Ís avanzadee,. • he. constituido an el motor más di

nárlico, con iMportancia cntciante en el sbftabtci•iento interno. 

En cuanto al cCMercio extericr de oroductoa da la ~ bovina, 

ee Db•rva oua a Dewt" dltl cont!!UMO interno ralativiifiMint. Ndue1dc de car -
ne, MIÍxico •• un expart.dor tradicionel da ganado •n pie y carne bovina, 

con destino a Estado• Unidos de ffcrtw ... riea (EVA). Entre 19?.3- 100(\. .. 



28 

'9Xporteron anualmente uno~ 600 mil becerros en pie en oromedio, con un 

Máximo de 956 Mil en 19?2. El sacrificio de animales con destino a la e~ 

uortación se pueda estime!" en 200 mil cabezas de oromedio anual. U na po

li ti.ca de autosuficiencia ali.Menteria con re~uerimientos nutricionales 

11:1.nimos, deberá instruntentar las medidas necesarias para volcar al cons~ 

me nacional interno esas cabezas de ganado que actualmente se exporten. 

El bajo nivel productivo de la ganadería mexicana, t'e®iere impor

tantes esfuerzOB en el érea de investigación y de la asistencia técnica 

a los productores en eepeciel a los ejidos y c0111unidades (14). 

Una de los i:>rincipales problemas de la actividad lechera, es el a]: 

to déficit de la producción de leche, trsyendo consigo eleve.das importa

ciones de leche en polvo a fin de cubrir la demanda existente. 

El consumo de productos lácteos se canaliza princioalmenta en es 

tratos de altos ingresos, sin que ésto imoli!"'ue una adecuada dieta ali -

11enticia, en contrapceiciÓO los estratos más bejos casi na consumen es -

toa prodúetos (ta.!Abién camej dados sus ingre80s y sus hábitos alimenti

cios, cabe no-ter que el ~ de la producción da leche bronca ee consunei

directatlente. 

Se hece necesario incra;aentar los centros de cria oare. reposición 

y atJMento de los hatos lecheros, ya r.iue los c11ntras actualee, solo sa -

tisfacen en un 14.~ la dnanda nacional da vaauillas, e.e! mismo se he.ce 

necesario 1111jorer la calidad genética del genedo. 

L~ 118yor narta da la oOblaciÓn ge.nadara lechera se encuentra ein 

asistencia técnica, registrando altos Írr.:licas de enfermedad f'•talas conio 

••titi•, tuberculoaia, truceloaia •te. q.ie repercuten an el rendimiento 

del genedo y en la calidad u~ la leche. 

Se detectó el aprcvecholiento oerciel de las ceoecidades c:iroducti

vae d!econibla¡¡ ( • utiU:ta ÚnicaMente el 43.0% de la capacidad inata-

1.cfe de la industria). 
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En cuanto a los centros productores, se hace notar que no estén se_!: 

ca de los centros de consuMo, trayendo como consecuencia altos costos de 

transportación ( al igual como sucede en la ganadería de carne). 

Los canales de cClfDfiJf'Cial:lzeciÓn no son los Más adecuados. COIRo co.n 

secuencia de los R1arcados de consumo, par lo general se encuentran lejos 

de las zonas transformadoras y consumidoras trayendo como consecuencil!i 

altos en cuanto al consumo finel de leche pasteurizada. 

Cabe resaltar ctue no hay una adecuada distribución, ye QtJe se en -

cuentra concentr"ado en un 99' en solo tres entidades federativas (Diatr,! 

to Federal, Jalisco y Nuevo Leén ) ( 4). 

La actividad oorcicola en México ha tenido un ritmo de crecintiento 

en cuanto a eu valor de lD.$ anual en el periodo 19?2-1980, superior al 

observado en cualquier otro producto pecuario, puesto QUt! la carne de b_g 

vino registró Únicamente un incremento de s .. 3'1,,, la carne de ave a.0% y 

en la carne de ovicaprino fue de 1.1% aei ha superado al. ritma de creci

miento promedio anual del total de cernes ?.l!lfo y del subeector 6~39'1-F 

adem~s las crecientes aportaciones económicas del eistema integral par 

cinc al valer de le. Jn"Oducci0n total de carnes y del subeector, 59 evi -

dencian al. obssrver Que en 19?2 aportaba el 33.l~ del valor total da cer -
nea, para oeear en 1900 a aportar el 41.IX; lo miMo ocurre con eu apor

tación al valor total de la producción del subsactor, pesando da 19.~ 

en 19?2 a 26. ?% an 1980. En este mismo eantido la car • .w de ave y tfe co

nejo, aunque con ritnlo de crecimiento mucho Menare• aon laa ciue increMn 
. -

teron su oarticioaciÓn porcentual, tanto en •l total d• cernes COMO en 

el Bubsectm-. 

Por otra perte, la pertioipaciÓn porcentual del valor de la ~ 

hr'l'Jina decrece eignificativ_..nta, •n ct1e1nto el total de carnea pasa d8 

49.~ en 1972 a 2?.~ rt1SD11ctivamente. 

Por otra oerta, •l ttMOleo generado oc:r •sta ctividad aignif'icÓ al 

':rJ.Ft{,, del total del subMctol.". Lo entarior 11enifieate la iJaaort.ncia 

~cienb> da la producción acrcin11 en la ••tructura dltl valer de la r:re-
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ducción total del subsecto~ y de la disponibilidad naciona~ de productos 

cárnicos. 

En este periodo, el sistema porcino ha sido el más dinámico en ?'.!! 

leción a los otras sistemas del subeector, sin embergo, la porcicultura 

ha encontrado diferentes condiciones para eu deserrollo, ya QUe de lS'72 

a 19?5 creció al 12.2't anual y a Partir de 19?6 decrece hasta llegar a-

7.-zl:, en 1980. Esto obliga a rsconsider-ar ya QUe de todos los sistemas, 

este as el Único cuya tendencia decrece paulatina y consistentemente en 

términos de valor en este sentido, son dos los elementos fundamenteles 

QUe han incidido en dicho comoortamiento: la disponibilidad de insumos 

pera la alinlentación aunque ha ido en auaento no ha sido suficiente pa

ra 111antener ritmos de crecimiento elevados de la oroducciÓn porcina, 

llevando a incrementar los precios de e•tos inSU!Wos y consecuentemente 

los costos de oroducciÓn. Por otra oarte, los precios relativos de los 

productos pecuarios no se han comoortado de manera muy favorable pera 

la oroducción porcina, aunQUs Últimamente existe la tendencia a me jo -

rar esta relación. 

La actividad oo:rcicola en Véxico he sido dinámica en le Última 

década ya QUe la Población sacrif'icades se ha incrementado fuertemente 

ante una demanda en ráoido deserrollo asto puede observarse el cOflloa -

~ el coetQortanaiento de la producción porcina con la boVina; ésta ja -

más superó a la prime:ra. 

Este dirnuniemo sa basó an avances tacnolÓgicos aorecieblea 11n va

rias r..yiüñes oroduetorens, thrstecando en la ReoÚblica Maxicena las zo

nas conocidas como al baj:!o y el noreste del oa:f.s. 

Cabe mencionar como loa orincipe.les factores del desarrollo eco-
• * ncnico da la ect:ivideid loa siguiantes.UloOT'tacion de 1Jiee dP cr{a d• bue . -

na cldided CJPnetica, rl desarrollo oeral•lo de la oroc:ku:r.iñn iroustrial 

de alim.entoa belancPados, as! como l• cr~c1h~te ª ~ .... deMan~a del oroducto,de-
bido al orocl'!ao ac"larado dtl urbanización . 

Ahora bian, el orincioal oroducto Obtenido 
del .. crificio del c•,t 
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do es le carne fresca, eetimado, según datos oficiales, QUe una vez ecr_! 

ficado el animal se obtienen los siguientes rendimientos: 42.~ de ce?'ne; 

grasa un 17.~; cuero 10 • .,;. patas y cabezas un 13.3",; v:lcere.s y esaui]: 

11os 12.3 coneiderándOM una merma del l.1%. Por otro lado con ob,ieto 

de aprovechelr todas las partee del cerdo se procede a la elaboración de 

abutidos, por cuales PtJSden ser seperedos en su totalidad de carne o 

en partes praporcionales mezcladas con cernes de otras especies. 

La carne ds cerdo figura entre los articules naás importantes QUe 

constituye la al.imantación del hombre ya que viene siendo ceei el Único 

ali.santo de origen ani11el ciue emplean las ooblacionas rurales de muchas 

oertes del mundo. El con8Ul'llo de carne fresca es el más imoortante, esti -

inándose que el 90!(, de la producción naciorial se consume en este estado. 

La cerne de cerdo tlltrabién puede ser conservada en trozos, e. los 

cuales, para su presetvac:ión y posterior consumo se le e.plica un proceso 

dem:nine.do "cura de carne• consistiendo éste gane!'!!lment'S an euin"ir le 

carne con !!al. 

Los probletWas princiDetlea que afronta el casi ~ de la porcicul -

tura nacionel son, par una certs, de manejo al no contl!r con conocimien-. 

tos en al aprovechatwiento de productos para la alimentación de loe aninl!! 

les qua no pueden orovocar contoetencia con el hll'llano y oar otra los 

grandes problemas de comarcializ~ción del cerdo QUii están comorP.ndidos 

del!de la granja hetata el carnicero o detallista oua vende al pÚblicot 

dentro da estos oroblemes debe conaiderara principalmantP. 1 lo perjudi

cial., tanto en lo económico coiao an lo sanitario, al tener "°ª transoor

tar anit11eles pera abasto an oi• de&fa l11aaree lejafiua hasta al sitio de 

secrificio y coneu110; los coaton de fletes, las MPrtnaa y nuertee, as! 

ceno desouéa de un largo viaja los tnanejos y l!Uouesta& dietas t:lUe gra -

van ecor1151111icetMtnte al cona1JC111idor, afretando iricl::..il'\ive su salud al con!f.!:! 

mir carne de aniMales estrftsados. 
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Por lo anterior, se considera QUe es menos costoso y más saludable 

que los animales se sacrifiquen en sitios próximos a donde son produci -

dos, y que sea mayor la cantidad de transporte de canelas reft'igerad~ 

que la de animales en pie, con lo Que se conseguiría también evi ter pér

didas por mermas y muertes y se dieoondrla de una mayor cantidad y me -

jor calidad da csrne: de cerdo en relación a como se viene e-rectuando 

ectualmente. 

Se considera que las regiones del bajio y norte, cuentan con la 

infraestructura factible de utilizarse en apoyo de lo que anteriormente 

mencionamos; nos referimos básicamente a las empacadoras TIF, que están 

peredas en alguno.& casos y no completamente aprovechadas en otrds, y QUe 

sin embargo, cuentan con sistemas y BCIUioos que permitirán reguler en 

mejor forma la oroducoión y aprovechar cmpletamente productos, v:f.ceras 

y suboroductos, proccrcionando cerne en mejor estado. 

El dietanciamiento entre los este.dos productoras de ;i.nsumos re_ -

queridos por la espacie, los estados CIUB explotan la especie y les cén

tros de coneumo, conforman un engranaje comercial deficiente, en donde 

resulta más fácil la intrcmiciÓn del introductor intermediario que por 

ende es el ®e obtiene la mayor ganancia. 

La relación producción- consumo, ouede distorcionaree más aún si 

no se adecuan los orecice a condiciones de buena rentabilidad, dentro 

de este oroceeo •• neceserio f'i jer politices canercialee tanto para el 

mercado presenta cerne futuro. 

La falta de un eficiente aorwechamiento integral d• loa tsUbpro

ductos de la esoacie y el distancie.miento, imolica ciue al pa{s loe i.R1 -

porte freeco• o bien orocaeecloa, ésto aa podría evitar si hubiera una 

ubicación estratégica y canelas de ccmercializeción adacuedos. 

E:n tanto loa orecios de le cerne han auf'rido oscilaciones Muy 

grendes, el orecio df'I los in9CJ111os ( en eso~cial los alimantoa balancea-
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dos ) han tenido ona tendencia creciente. ~sto ha afectado la relación 

costo/beneficio y he perjudicado a los oroductores emoreeariales cequeños 

y medianos (16). 

Las problemas de mayor relevancia econÓmica oue enfrenta la avicul

tl.4"tl productora de huevo en aeta momento son: 

a).- 1'.nsufioiencie en la producción nacional de sorgo y soya (insu

mos básicos pera la elaboración de alimentos balanceados). 

La producción nacional de estas materias primas en los Últimos aijos 

he. mido deficitaria, por lo cual se han debido importar volúmenes consi -

derables de las mismas, correspondiendo al Estado, a través de CONAa.JPO, 

su adquisición del exterior. 

Con ésto, ae ha propiciado un subsidio por oarte del Estado a las 

empresas transnacionales, ya que CONASlJPO adquiere a precios de mercado 

internacional y les vende a orecios nacionales, siendo éstos normalmente 

nwás bajos que los primeros. Por otra oarte, la oarae!itatal comercializada 
, 

bueña parte de la orüduccinn nacicnal dirsctamcntc donde se ubicen la!! 

plantas orocesadoras de alimentos para animales, abaratando los costos 

por concepto de transporte y manejo. 

b).- Deoendencia ~enético-TeenolÓgica de los oies de cr!a. 

Dado c:¡ue el insumo oie de cria está formAdo oor progenitoras, re -

productoras y oooedoras y las orimPras son de origen imoortado en su t_g 

talidad, existe cor tanto una total deoendencie aenétieo-tecnolÓgica con 

los oa!aas de su origen. 

e).- Control de eniore~e transnacionalPs en la oroducciÓn de ~lime,n 

toa belenceedos y oiea de cría, as! eme sucesivos incrementas en los 

oracioa da áatoe. 

Cabe ob9ftT'Var ooe detráe de la i:>roducciÓn da estos insumos existe 

Anderaon Clayton Ca. Ralaton Purina y la Haciende. s.A. las dos orimPras 
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en la producción de ambos y la tercera solo en alimentos balanceados. 

El suministro da estos insumos ee encuentra en gran forma afecte.do 

por una mma de medios correctivos como en el caso de condicioner la ven

ta de pollitas ponedorl!le o la compra de alimentos. 
' 

En cuanto a los precios de los insumos, cebe señalar aue en 1975 a 

1978 han tenido incremento ponderado del orden de 4?.t#o mientras aue el 

orecio oficial del huevo al producto solo se le ha incrementado en un 

2a.5% para el mismo periodo. 

d) .- C011Centreción de la oroducciÓn de parte de ?5 emprases av:Íco -

las. 

Existen ?5 empresas (~e poseen más de 100 mil aves y representan 

el /1Jk, del total) que generan más del ~ de la producción nacional de htJ!! 
vo , mientras c¡ue 153J oroductores solo aporten el 2~ de dicha produc -

ciÓn. 
,. 

Estos datos evidencian una serie de tendencia hacia la conformacion 

de un ~ercedo de ccractsr!sticas oligooÓlicaa. 

e).- Mercado de carecteristicas ciclicas. 

La oferta y 11!! demanda ofr-Acen ceracteristicas c!clicas a través 

del er;a, aai en los nieeas de oriniavera y verano he.y una propenciÓn a 9U&

tituir el coneumo de huevo oor_gtros alimentos, tales como frutas y verdu

rBs, coincidentsmente en Bl5tB oer:Íodo la parveu:la aumenta su Nndintieinto 

CD1'D ccmsecuencia de QU8 los d:!as tienen mayor cantidad da luz; de manet'a 

aue la deml!lnda H ccntraa en QUa la oferta 119 incrementa, llevando al me.!: 

cado volÚRtenea da hurlvo euperiO?' a la capacidad da absorción d8 ést • 

Por nta razón, los OOQUtlñoa y Mt!dlanoa oroductoraa • van Dl"llSiDr!e 

dos por loa intanwdiarioa a bajar al OnJcio del ht:J11Vo, llsgando MUY f're

cuentaJHtnte a ester oor debejo de 9Ua costos de producción, lo QtM i.lwpli

ca aue tengari a Hnodo; ..-.1•ras D!Írdida• Qt.Jli 1011 obliaan a optar entra 

las siguientes alternativas: organiz~r88 an torno a las amoci&!lcior.a de 
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productores pera integrarse verticalmente tanto hacia atrás como hacia ad! 

lante, a bien la más generalizada, salirse del mercado. 

f).- Concentración del consumo en determinadas zonas. 

Es evidente que le:s zona.a u:rbanas son los principales centros de 

consumo teniel'K.lo un consutao percápita de casi 3JO huevos lo cue 1Jrovcca 

que gran oar1?3 de la oferta se comerciali<:e en estas zonas, dejando al 

margen les zonas rurales con un consumo oercáoita menor a 100 h.levos 

(15). 

La producción de carne de ave ha tenido un desarrollo histórico si

milar a la de orodueción de h.levc. El origen de esta área de la avicultu

ra comercial se $itúa en la década de los cincuenta y teniendo como resor -
tes fundamentales el Plan Nacional de Reebilitaciones Avicola de l95ñ y 

el ingreso de las empresas transnacionales de alimentos balanceados dura!! 

ta l"- misma década al territorio nacional. 

Al interior de lo que oodr:f.a denominarse producto av:f.cola, la pro -

ducciÓn de carne da esta esoecie aporta aoroximadamente el 39Í-, corres -

pendiendo obYiarnente el resto a la oroducciÓn de huevo, sin embargo a 

partir de 19?5 hasta 1900, la oroduoeiÓn de carne de ave ha sostenido el 

ritl'llo de crecimiento más 8celerado del sector oacuerio, a una Tasa de 

Crecimiento Medio Anual (TCMA) del 13' superior a le. da huevo (9.9t) y a 

la de carne de cerdo (9.1~). 

En cuanto al aSPecto nutricionel, ee la ciue mayOl:' porcentaje de 

orctf»ine. incorpora por kg. coneumido y dentro de las carnee ae la de me -

nor oracio. En este asoacto cabe hacer notar qua est;A tino dA t:!'ll'MR ~11bl"A 

al 16' da la detlanda total de carnea, aún CUt'!ndO hsata la t'echa casi ne 

ae ha incorporado a orocesoa de indwstrializaeién oara la oroducciÓn de 

•butidoa y ouloe•, con lo cual !SU conau1110 se incrementaría dado su menor 

precio relativo y au mayor contenido orotñico. 

El dttaerrollo tan dinámico oue observa la oroducción da carne de 
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aves se explica por el mayor or,!!!cimiento del orecio de las cernes rojas, 

de donde se ha generado un efecto suatitutivD de éstos en f'avar de la de 

ave. 

Desde luego, la amoliaciÓn de le demanda ha impulsado continuos 

incrementos en su pracio, estimulando la estructura de eeta rama de la 

eviculturat que iricluso algunos pequeños y medianos productores de huevo 

se han visto atra!dos a modificar su giro productivo hacia este ramo. 

Para 19BJ se finalizaron en el pa!s la cantidad de 419 millones 

de pollos mixtos y 445 mil toneladas de este tipo de carne, ?3/o más oue 

en 19?5, este importante desarrollo se ha generado, en canún con le. prod.!::! 

cciÓn de huevo, alrededor de 94 mil empleos y permite ciue más de 4?0 mil 

personas dependan de esta actividad (15). 

La ganadería oviceprina es el rubro pecuario que ha exhibido un 111,! 

ncr dinamismo productivo en el pa!s. Mientre.e QUe la producciÓn de cerne 

porcina creció, durante el periodo 19f50-l965 a una tasa ecumulativa anual 

de s.~ y la carne bovina lo hizo a 3.~, la oviceprina apenas alcenzó el 

o.6'. Esto se refleja en la secasa inlpcrte.ncia {2.s;r,) qua la CO?'!'eapQnde 

el sistema oviceprino en el valor del producto pecuario. 

A eu vez el stock ovino superó a loe 5 millones de cabezas y el 

stock caprino entra B y 9 millones de cebezes, permanecen estancados y en 

el caso caprino la tendencia es a una france diaminución. 

Por $1 pe.rte, el consumo aparente de carne ovicaorina as insignif',! 

cante a peser de lo cual he. bajado eu nivel da 0.6 kg. percápita en 1970; 

I!! 0.4 kg. en 19?6. A su vez, el consumo aparente da leche caprina es 111uy 

oeQueño epraxiniadlllMnte b lta. oercápita por .. ño y en su mayor parta co

rreaponde a contMJMD da darivedos léctaos ( C!uaso y dulces). 

Este eecl!lso din1111iamo productivo nacional ea refleja •n loa r•que

rimisntoe de importaciÓti da productos ovicaprinos, f'undfl!Mntablenta de l.,! 

na oe.ret la industria textil y da oi•l•• para la curtidurf.a, aunctua tellbién 

se imµortan otros oroducto•• 

Í 
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Es evidente que el ea~ncamiento productivo contrasta fuertemen

te con las posibilidades tle expansión QUe tiene México en este rubro. 

Además, en este caaa perticulér1 la expansión productive de le gariader:la. 

avicaprina adQUiera una dhtensiÓn estratégica f'undamental en el Merco 

del SAM, toda vez aue esta oroducción es realizada en eu ntayor:la en Dr;! 

dios de econanda callP8sine. 

Pera también aatos sisteinas integrales (avinoa y caprinos) paseen 

relevancia traseend•ntel en el contexto estre:t:égioo de pt"aduociÓn i~ 

so propuesto, dado qua posnn relative11ente altos niveles de ocupación 

da llano de obra e traequila, 111anejo sanitario en general, ordeña, etc.) y 

ganaran una gran diversidad de 1'tateriaa prillas y productos aliMnticios 

de fácil procesat1iento y consumo a nivel de oradio (lana, cuero, palo, 

carne y leche). 

Los predios ejidales y coniunel.es, las poblaciones y le prooiedad 

privada inferior a 5 has., concentran la mayor parte del inventario cvi -
En •1'8cto, de ae~o a datos censales de 19?0, en estos predios 

• concentra el ?9.9' y •1 ee.9' del stock ovino y caprino necicmal N,! 

Pltetiv.-nta, correspondiaftdo lll la rrapiedad orivada superior a laa 5 

Has. aoene• al 20.2' y 15.M dtt estas eepeciea anitltalws. 

De acuerdo con algunas estimaciones, eoleiaente el 3' del stock 

ya •a razas purea o eua cru ztl8• En la genader!a caprina le mayor!a da 

lu razas eapecializadae son lecheras, deatacándou la Sean11n, Toggan

burv, Alpina y Anglonubia, t:>rDVenientaa en su 11eycria da iuA, an el cl!l

eo da loa cvinoa lea razas puras que oredcminan son la Suffoll<: para Cll! 

ne, •n Mgtmda llJQillr la flaalbwill•t Ptl%"a lene en loa f!atadoa del norte 

"I le ~sh!r!t Dm"• ~ lln loa E'atodos da MIÍxico a Hidalgo. rn el 
, "' 

trOpiao hUlledo del gel.fo .. localiza la raza ovina \abasco e oelibuay 

que ñ. aiaü flb,i9to dii et.l"to M. JONMi•nto qanlÍtico oor oarta de lea 

.. illo'iane. 9Xrllri-.ni:al•• de le r.gi.Ón. 



38 

La si tuaciÓn de le ganader:ta ovicaprina y el escaso dinamismo . 

oroductivo de la misma, se aSQCian estrechamente a la problemática par

ticular de las unidades de producción y al escaso e..t:!mula oficial de 

que han eido objetes, en el merco de la estrategia del SAU el estimulo 

decidido a estas producciones adquiere una dimención estratégica. 

En el ganado caprino destacl!l la importancia de los estados nor'l:! 

ñas de Coahuila y Nuevo León y los del centro Puebla e Hidalgo; a eu 

vez, un número importante de este ganado se concentra en San Luis Poto

si, Zacatecas~ Oexeca y Guanajueto. En conjunto las entidades federati

vas antericrinente citadas concentran el 6?/o de la ganader!a caprina na

cional. 

En el caso de los ovinos se aprecia QUe los estadas del centro de 

la ~pÚblice, en particular México, Puebla a Hidalgo, concentran casi el 

4Ql/, del hato ovino nacional. 

La mayar carga ovina esté concentrada en el e.entro de la AeJ:JÚbl1. -
ca, en tanto ciue le. ganadería caprina le. 111ayor densidad de cerga está 

extendida hacia los tetados del norte (Coahuila, Zacatecaa) y del 9Ur 

{Oexisca) {17). 
Cualquier persona pensando en la cantidad de litorales que tena

mos, podrá decir qua el deserrollo del sector peeQUero ha sido muy po

bre en releción a nuestras potencialidades e iguelmente ha tenido un d! 

serrallo in1'erior en relación con los otros saetares de la eooncm!a. 

El aaoecto principal a qua ee he orientado esta actividad ha si

do la obtención da divisas. Aún cuañdo al vollnian da exportación corree -
Pond• a un 18. 2' del total, an valor l• corresponde el !56. 31. Clus rapra-

unten ?073 millonms de pasos. 

Se ha caractwriz"'do la peaeca por explotar solo onea cuantas •llP'I -
ciea, siguiendo modelos de paina induatrializedo.a, esta tandencia .. 

hes reforzado oor loa 11:1niwilca hábitos de la población a ccnalBir loa ~o -
dueto• del ntar; hébitoa ~· no H hem f'OCHntado. Adll9áa de aum .Últiplea 
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.. cani!!llloe hacen QUe eatoa productos ee of'rezca" al pÚblico 11 preci~ 

altos. CDllt)Clrativet1ente • ora1'i&re cr:worar carne de !"tia o cerda. 

la inf'raaatructura y la nota oeaauera como • mostrara son bas

tante absoletOe. las técnicas y ert:aa utilizados en la captura no aon 

loes .Ss lldttcUl!ldos. 

En general poderRos decir we su '381'ticipación en la dieta del "'! 

xioano es iwinilla, cuando pcxtria ser {o deberia ser) bastante alta. 

La pesca •• una acti.vidad illpulscra del desarrollo regional, ya 

~ la estructura, el 1'1nsnciantiento y camportarlliento de las peSCIUerias 

90r1 altallente •11PBCif'1cu. 

Su capacidad imediata oara generar ali.Mntos, hace da ls pesca 

un aectol' •atratlÍgico en la coyuntura de México (!5). 
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s.- Análisis del 6AM y eu relación con el W'Z: en la producción pecueria 

El SAN es un vasto esQUPa estratégico de objetivos, met-.& con 

cretas e instruMnt0$ de acción de corto y lergo plazo, ciue integra le 

producción agropecuaria y pesQUera, le. industria alimentaria, la tecno

logÍa efe ali111entos, la comercialize.ción y distribUción de alhtantoa, 

etc. Sus elementos básicos f'ueron preparados y coordinfldas por la Ofti -

cina de Asesores del c. Presidente, en colaboración con divereas Becre~ 

r!eus de Estado, crganiemos pÚblicos y distintas instituciones de invas

tigación acadñica. 

Integrado por 20 oroyectoa , el SAM aborda el problema con una 

perspectiva totalizadora QUe aberca desde la producción hasta al conau-

1110 de al.:1.Mntos. 

Es una estrategia realista de autosuf'iciencia alitlentaria, aue 

se construye al liaer las necesidades reales de la población con las 

posibilidades de aroducción.. Las necesidades reales se expresan en la 

sidera su valor nutritivo, la capacidad de CD!lflra da la poblaciÓn pera 

ad~ir'irlae y el ootencial del Pl!lis pera prOducir'loa.Dicha C8R •• el 

instrumento QJe eeñala qué producir y cuánta producir (22). 

En bese el pooto expuesto antes se deduce cua lm WZ tienen un 

basto campo de acción. 
- - - - . -, -· - - . ~ - . - -La PODJ.acion UbJt1t1vo a 1nteQren Q.11Bnas no aJ.Canzsn en la ac -

tualidad a cubrir la• 11inimas norMativas nutrtcionales de 2750 .calcr:ÍU 

y eo gr.. de PZ"Oteina. 6e anmlizeron las otras ainimea d9 bieneatar: 

selud, educsción y vivienda, lo CIU• Meat!-Ó una alta ccrTel.11Ción con el 

dé~icit nJtricionel. 

En l•• ér.a rurales, •1 ccnlltMtO ~io de .. iz pcr i:ieraone ,._. 

1979, el f'ri,1o1 de 56 a 3!5 gra. en •l •i•o oeriodo, el dll mn y t:*• -
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tas subió de 36 a 4S gre.,aa! cmo el huevo aumentó de 15 a V gr ., 

la leche* "16 a 102 grs. y grasas de cotiner de 14 a 27 gr • en el 

per:{ado 111encionado. 

En las áreas urbanas los Cl!llllbios f'ueron menos esoactaculerea. 

los hábitos básicas siguieron siendo Pl'ácticemente los mismos, inccrpo-. 

rándoee algo .és de arroz y huevo a la dieta y continuando la tenden 

cia al aumento en el conSU110 de productos industrializados de mala ca -

lidad nutritiva. 

As! el ccnlllltlO de maiz se Atantuvo alrededor de 200 gr • por par -

sana por día, lo lriSllD -:iue los oroductoa de trigo, aproxiiwadamente 13l 

gr • , pero el conaUllO de arroz casi tse duolicÓ al peer de 21 a 39 gra.E.n 

tre loa productos de origen aniltal sÓla wl huevo registre un aumento 

consideratle, de 23 a 53 gr • ,mientras oue la cerne y la leche se man -

tienen caai iguales. lo ntiemo ptJede Hñalarsa con respecto a frutas y 

duetos industrializedoa de harinu refinadas y azúcar (10 a 3l gr .) y 

de ref'reecoa (135 a 218 gr • ) • la estructura dal coneumo de alimentos 

varia llUCho da un estrato eoci~ico a otro .. 

Mientras el ~ .ás pobre de la poblaciÓn deetiná'ba alga niás del-

33 del gssto total en alimentos al rll!IÚ y llJS derivados, casi ~ an 

frijol Y ali"i!!ideVcr O. 22' en aliiientoa de origen animal, an el oromsdio 

n.cianal el CDnalllO de •iz y sus derivados aól.o reprenntaban algo me

nea dal 1°" al i'rijol aoenaa el 31. •ientraa QtMt los productos de ori -

gan wd.Mel reon•ntaben •• del m. 
Entre la PDbleción objetivo, 'la CCA se ~• de 38 Dt"oductoa 

OJa recre•ntan •l &!!11- da eu O••ta en alilNntaciÓn. De ••to• 38 alimer...: 

toa, •l •Íz '/ f'rijol r&O?'Pentan al 3f1' del CClnllUMO y al.IMlncf O loa 8 

::>ri11teroa, el gasto &11eienda al 6ltl .. 

La CCA ea una t:rilHra *J•rs1Ón de la• nec11sidadfta cuenti tativaa 
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de alimentos QUe presente la ooblación objetivo y de la potencialidad 

de diversas combinaciones de oroductos QUe oodrian satisfacer les re -

tlUerimientos nutricioriales a baja costo. 

Esta era sólo una visión c¡ue 'fue llevada, e través de un largo 
" proceso de aprO)Cimaciones sucesivas dentro de un modelo de orogrsmacion 

lineal, a metas cuentitativas y cualitativas de consumo alimentario 

que he111os llamado CBR. 

Su estructure. y composición es la expresión real de las necesida

des nutricionales tanto de le. población nacional como la da la pobla -

ción objetivo, relacionadas en embos c::asos con hábitos de cona1.1110 re -

gicnales y<e.pacidad de compra para adquirirla. 

Le. CBR cumple con cinco requisitos f'und«lf!ntalesa 

a).- Cubre los mínimos nutricionales normativos. 

b) .- Coneidera los costos de producción da los bienaa primarios 

QU9 inciden en el precio finál dé los alimentos ·aue la cont-

ponen 

e).- Considera le caoacidad de CCIAlpra de la población. 

d).- Considera los hábitos de consumo nacional y regional. 

e).- Considera el ootencial del psis an recursos humanos y natura 

les del eector l!tgl'Opecueric y pesquero y de la irdustria al,! 

11entaria oera producirla (20, 21). 

Talas ra~iaitos • hen de llevar a cabo par Secretarias y Orga

ni111toa pÚblicoe donde el WZ colabora en cuanto a au desarro#lo y Pe.!: 

tioioaciÓn em dlmoieionea CltM CCllDtt'btn e ce l araa agrooacuaM.a. 

La• actividades ooa debe realizer el tlJl: para producir loa Dt'Odu,g 

toe de le. CCA Mrá •l de dar aeesoria técnica a loa oroductarea a tr... 

v~• dsl aAM de t.l Mcdí:1 Wlr .. obt.ngen loa Ñ><iMos rendimientos de loa 

aniniales con Mnor costo y eafutrzo, adeMáe da la ópb.11a utilización da 

loa recuraoa fOl'rajlll'Oa de tal MOdo aue los eni.Malea no cD11110itan con 
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loa hU1anos en la utilize.cién de alimentos. 

~ -'*' Se anexan CCA y CBR. 



.. . . 
• 1 .... 

CANASTA DE OONS{.M) ACTUAL PARA IA POBU\CIOO OBJETIVO* 

super básicos (de mayor frecuencia) 

l. · Jitomate 
2. Frijol 
3 • Cel:x:> lla 
4. Chile fresco 
s. Azocar irorena 
6. Ma:Lz en grano 
7. Pasta para sopas 
8. Manteca de puerco 
9. Arroz 

10. café tostado y nolido 
11. Huevo 
12. Fa.ices feculentas 
13. carne de res 
14. .Aceite vegetal 
15. Pan dulce 
16. Pan blanco 
17. Leche bronca 
18. Plátano Tabasco 
19. Galletas 

Básicos (de frecuencia intermedia) 

1. 'lbrtilla de ma!z 
2. carne de p.ierco 
3. Carne de aves 
4. Qleso fresco 
5. Chocolate, cacao, ~ 
6. Otros tii=(is de leche 

fanPlenentarios (de baja frecuencia) 

l. LimSn 
2. !Jache fresca pasteurizada 
3. ManZdtk:t 
4. AgUaeate • 
s. Harina de trigo 
6. Pescados y mlriscos frescos 
1. Naranja 
8. Harina de mlÍZ 
9. Pescados y nnriscos secos y envasados 

10ª Mantequilla 
11. Creml 
12. I.eclu;Ja 
13. Zanah;.,na 

44 
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. 
CANASTA DE CONSUMO ACTUAL NACIONAL* 

1. Carne de res 
2. Leche fresca pasteurizada 
3. Tortillas de maíz 
4. Maíz en grano 
S. Carne de aves 
6. Huevo 
7. Frijol 
8. Carne de puerco 

·9. Leche fresca no pasteurizada 
10. Aceite vegetal 
11. Ji tomate 
12. Pan dulce 
13. Pan blanco 
14. Otros tipos de leche 
15. Manteca de cerdo 
16. Café tostado o molido 
17. Pescados y mariscos frescos 
18. Queso fresco 
19. Arroz 
20~ Raíces feculentas y der i widos 
21. Pastas para sopa 
22. ~alletas 
23. Cebolla 
24. Chile fresco 
25; AzGcar morena 
26. Plátano Tabasco 
27. Chocolate, cacao, té 
28. Lim6n 
29. Manzana 
30. Aguacate 
31. Pescados y mariscos secos y envasados 
32. Harina de trigo 
33. Naranja 
34. Mantequilla 
35. Crema 
36. Harina de ma!z 
37. Zanahoria 
38. Lechuga 

• Ordenada de acuerdo al pnrconta1e del gasto en alimen 
tos. 



CANASTA BASICA RECOMENDABLE NACIONAL 

POODOC'ICS 

CEREALES 
1 Miíz 
2 Trigo 
3 Ar.roZ 
4 otros 

Sub total 

LEstMINJSAS Y OtFA'.;tN::>SAS 
5 Frijol 
6 Otros 

Subtotal 

RAICES FECTJLEN'.Il\S 
7 Papa 
8 Carrote 

Sub total 

LEGlM3RES 
9 Jitanate 

10 Clrile 
11 Cebolla 
12 Otros 

Sub total 

FRUI'AS 
13 Plátano 
14 Manzana 
15 Lim5n 
16 Naranja 
17 AgUaeate 
18 Otros 

St;btotal 

ORI~ .ANL."'il\L 
19 Carne de res 
20 carne de puerco 
21 Carne de aves 
22 carne de ovicaprioo 
23 HueOO 
24 leche 
25 Otra.a leches 
2G M:i .. ,teca de pucr.:c 
27 Pescados y mariscos 

Swtutul 
CYl'RJS AJ,t::EN"m) 
28Azaear-~ e~ -

29 1.Cci.'::~ \'CV>;Jeta1 
Slbtot&il 

TOTAL 

3RAK>S DIARIOS 
PER CAPITA (Brutos) 

298.0 
111.8 
25.0 
2.8 

437.6 

47.9 
10.6 
58.5 

15.2 
12.8 
28.0 

23.0 
11.5 
9.4 

38.8 
82.7 

52.5 
11.5 
12.0 
47.6 
9.0 

118.3 
250.9 

39.8 
20.2 
17.7 
4.6 

21.0 
300.0 
11.5 
7.9 

20 .. 0 
442 .. 7 

103.4 
14.1 

-111.s 

l 417.9 
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?.- Atribuciones del ~jecutiva federal pera el desarrollo del SAM. 

Administrativa•ente se cuenta con las estructuras nacsaaries para 

la inatruraentaciÓn del SAM. De acuerdo con el programa de reforma ad111i

nietrativa, la Secretaria de Ganadería y la de Recursos Hidráulicos, 

auedaron unida• en una 111isma (SARH), a la cual corresponda princ:l.palme!! 

te la planeacián, organización y ejecución de medidas de apoyo a la pr_g 

duocián. Se ha establecido as{ mismo el Gabinete Agropecuario con la 

participación de la SARH, la de la SRA y la Secretaria de PellCa (SP). 

El Gabinete Agr0f)8cuario, al igual oue los correepondientes a otros 

sectores de la adnl:lnietraciÓn, ooera baja la J"ectoria dal Presidenta 

de la RapÚblica. 

Aahd.11110, ea consolidaron loa diferentes bancos de crédito agr!

cola en ooa institución única, el Banco.Nacional de Crédito Rural,S.A. 

pera conf'm-mar un solo canal 11áa adecuado para hscer llegar la. recur-

do las edecuecionea adrainiatrativas reQUeridea pera loa propÓaitoa del 

SAM an las dependencia• y oficinas gube~ntales relacionadas can 

éste. 

En perticulll!', dentro del aeQ.1811a adllinietrativo de la SARH,H 

creó la Dirección General de Distritos de Tltl'llPorel (DOOT} cuyoa traba

jos • tradujeron en la lccel:l.zación, de liM:l.taciÓn y ••tableclleianta 

de 124 Diatritoa de Tamoonl, a loe cual•• • está dando la debida 

atanciÓn en lo qt,.N1 .. rafiare a la o.roanizeción del trabajo y aooyoa e 

la oroduoción (12). 

Loe eat!.uloa del 6AM dttl rieego COMOartido QU• eetán •atablaci

doa •n la LFA soni FertilizentPa al ~ de a1 orecio cDIN?'Cial y .. 1 ... 

lla• mttjcredes y cricl las tr'atadiiii al ~ CÑt IU rlr'Rc1o. La t.ut. dtl 

crédito • abarató de 14 a 12' y l•• ori.maa dt •oi.ro e;r!cola al S 

g.ti'iintizando la aHgU?'adora las inver1iol'lfta an loa cul tivoa dtlede la 
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preperaaión de las tierras, ae! como los progremas de rieego comparti-
# ~ # 

do, t1t1e esta establecido en la Legislacion oara producir mes alimen -

toa. La cusl camiprende: la LFA , LSAVC, reforma al CÓdigo Penal, ltef's:; 

111es a la LFRA decretadas cor el ejecutivo federal pera der cumplimien

to a la segurlda prioridad del gobierno, la alimentación. Los distritos 

de temporsl tienen un papel muy imoortante~tro del SAM, ya oue se 

pretende dtaerrolle.r el potencial de oroducciÓn ciue tienen, logrando a 

la vez objetivos de empleo y redietribución de ingretsoa ( 6, 22). 

Independientemente de las funciones QUe ccrresoonden a la SARH y 

a otras dependencias del Ejecutivo Federal, es de eeñale.r aue, depen-

diendo directallente del Presidente de la RepÚblica, existe la Coordi

nac1Ón General del Siste• Nacional de Evaluación a la ciue hen sido 

encomendadas las tareas de la dirección, seguimiento y evaluación de 

los prograiwas del SAM, sobre lo cual inf'orma directamente al Presiden 

tB de la RepÚblica. Pera ello cuanta con los medios técnicos y adntinis -
trativos necesarios. Tiene tembién la crganizac1Ón y los medios ade -

coados para a.;urar 111 cU11tOli11iento de los proyectos comorendidos en 

•l SAM, todos están siendo llevados adelante (12). 

Aorober loe prCJgn!lfleJS del Plan Nacional Agropecuerio y Forestal 

:: otra de las e.tribucicnes del ejecutivo Federal, además de oue tlodas 

le• depencfe"ciaa gubemaMentalaa operan bajo 11U nÍgi11ten. 
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a.- Dependencias del sector oÚblico, estatales y paraestatales involu

cradas en la ejecución dal SAM, a importancia ocupacional pera el 

wz. 
Instituciones Raspen sables y Colaboradoras para le Elaboración Y 

Ejecución del Sistema Alimentario Mexicano. 

I.- V~sión global de la alimentación del pais. 

1.1.- AunQue éste no es prcpiamente un subproyecto, e'1118?'Cará las 

lineas generales de e.cciÓn a seguir respecto al proble11ta ali 
, , 

menticia en Maxico. La resoonsabilidad de esta parte estera 

a cm-go de la Of'icina de Asesores del e.Presidente de la 

RepÚblica y de resPonse.bles del Secretariado Técnico del Pr,g 

yecto que integran. 

l.2.- Siste111a Alimentario ~nternacionel. 

la responsabilidad de aste subproyecto estará a cergo de la 

Oficina de Asesores del c. Presidente d8 la República, con 

tanda con la colaboración de instituciones como el Centro de 

Estudios del Tercer Mundo, la Universidad de Paria, la Unive.t 

sidad Nacional Autónoma ele México y al Instituto Nawura de 

De esta subproyacto sa hará reaponsabla a la 8PP contando !:Ja

ra su realización con la Conieión Econ&.ica Para AÑrioe La

tina CEPAL., •l Colegio de Poet-Graduados d• Chspingo y el 

Banco da M~xiao, 

1.4.- Perfil Nutricional del Paía. 

CDllto ra90onsabla de ••ta 9lJbproyacto fungirá el Institvto Na

cional de la Nutrición (lNN) .S. contará aQUÍ con la Sacreta -

ria da Salubridad y Aaistancia (SSA) a través del Oesorrollo 

lntagral. de la F•dlia oera le •laboraciÓ:n de urw. encuesta 

•. 
~,~·- • h+c · ~~-w,;.. ·~· ) .. ~ · rt .. ........ ~"'; ...... u.· . ...--.., .... ' - ..... r 
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nacional~ con el aQoyo de la CcnisiÓn Nacional de Ciencia y Tecno

logÍe (CONACVT) a algunos estudios espec!ficos y con la colabo -

ración del COPLAllAR y el Instituto Nacional del Consumidor (INC). 

II.- Sistema Alimenticio Mexicano. 
• • 2.1.- La pesrte de mecanizacion en este subproyecto estera a cergo -

de le. O'ficina de Asesores del Señor Presidente de la Repúbli

ca, contando con la eolaboraciÓn de la Secreteria Técnica 

del Sabinete Agropecuario, la 8PP y la Secretar::f.a de Patri -

llOnio y Fomento Industrial ( SEPAFIN). 

En el estudio de Bienes de Capital, la resoonsabilidad reces

en el CONACVT, colaborando en la realización de este estucfi~ 

La SEPAFIN y Nacional Financiera ( NAFINSA). La reaponsabili

dad del estudio sobra fartiliz ... ntas recae en la Dirección G.! 

eeral da Econoni!a Agr!cola contando con la colaboración de 

Fertilizentes Mexicanos (FEATIMEX). 

El estudio sobre el riego será resooneabilidad de la UNAM 1 

apcyándaee en la colaboreción da la Dirección de Distritos 

de Riego da la SAAH. 

2.2.- Producción Agropecuaria. 

La resoonsabilidad de este subproyecto recaerá en la Cf'icina 

ciC!aeión del Colegio de Poatgraduedoe de Chacingo, la SPP,al 

PIDER, la CEPAL, la SARH,la Sacrstar!a de Coml'lrcio (SECOM) 

y al Banco da México. 

2.3.- Estructura y Desarrollo Agroindustrial. 

La resoonHbilided de este medular suproyacta estará a cargo 

da la Of'icine de AHsorP.s del c. Praaidente de le. R•oÚblica 



Particioarán en forma fundamental. la SEPAFIN, NAFINSA, SARH, la 

CANACINTRA, el Cole~io de México y el CONACVT. 
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2.4.-Comercie.li.zación. 

la resoonsab:l.l:l.ded en la elaboración integral de loa dif'erentes 

estudios {mercados, almacene.miento, transporte y empaque) QUe com

ponen este subproyecto, está a cargo de CONA9.JPO, contando con la 

colaboración de le. Secretar::la de cmercio ( SECOM) • 

La SARH será resoonsable del estudio sobre el huevo con la colabcr.s 

cién de lndustria Constructora Mexicana, S.A. (ICOMSA) y el estudio 

del pescado estará a cargo de la SP. 

2.s.- Azúcar. 

La resoonsabilide.d de este eubproyecto recae en la Union Nacion!!l 

de Productores de caña de A¡ÚCer, S.A. ( Uf'.PASA ) y con la colabo

ración de NAFINSA y SEPAFIN. 
2.6.-Frutas y Bebidas. 

ticipación de la SAAH, SEPAFIN y el Instituto Latinoamtricano de 

Estt.dioa de E.-praaas Tran9"acionales ( ILET}. 

2.?.- Proyectos camplementarioa. 

111:.-

Esta serie de orcyectoa comoleMentarios estarán fundamentalmente 

bajo la responee.bilidad de la SPP y contarán con la participación 

del Instituto Nacionol de Investigación de loa Recursos SiÓticas 

{INIREB)' COPUMAR, CONAGVT' DfN, Universidad Autónoma lfetropoli

tena(UAM) y la CONAS.JPO. 

Bistensaa AliHntioioa Esencia.le•. 

D•ntro d• •ste aubprcyacto, 111 responsabilidad del estudia del 

aidsnta cte la AepÚblica. 
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El estudio del trigo será reanoneabilidad de la CONACVT, al igual ciue 

el arroz, y la rasconu.bilidad del estudio del sorgo recasr!a an la 

SARH. 

En esta atbproyacto perticip~án la SRA, la UNAM y NAFINSA. 

3.2.-0leaginosas. 

Dentro de esta a.a~oyecto, le reeponsabilidad del eetudio del céz.ta-

110 corrasoonde a la CONAaJPO y a ALBAME>'. la responsebil1dad del estu

dio dtt la aoya. La colaboración la otorgan la SARH, OICONSA, ~lan 

Chontalpa y la UNAM. 

3.3.- Alillentoe Protectcraa. 

La reeponaabilidad del estudio de la carne,recae en ÍDA can la ca· -

laboraciÓ" de la SECOM. 

Para el estudio de la leche se resoonaabiliza al BANFUAAL, contando-

con la colaboración del Instituto Nacional de la Leche (IN..) y de 

la Industria Productora de AlUlentos Derivados{ :rPAOEj (9j. 

Por acuerdo del Presidente LÓOez POZ"tillo, la BARH, SECOM, 

SEPAFIN, StCP, SEP y SPP, el BANRURAL; ANAGSA, Secretaria da Peaoa y la 

Oficina de Aaesares del C.Prasidente de la Ragvblioa a•orenden laa prime -

rea acciones cera llevar a la P!"áctica el SAM, •marcado an el POO (1). 
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9.- Responsabilidad delWZ en ci:,us.s:ito a decis:l.one• ~ue la ataptan cDMo -
profesional y en les eiue debe tanCU" parte. 

Dado que la producción gane.ciare. CCMprende prooeeos biolÓgicoe de 

maduración relativamente lerga, lo• progre.Alas de t>roch .. 1cciÓn :l.lllplicen 

planteamisntoe que tendrén respuesta productiva en el mediano Y largo 

plazo. No obstante, es posible,el desarrollo de oragramss en el corto 

plazo que afectan a las distintas fases del sie.temet y contribuyan a Y~

cionelizerlo • 

En la producción primerie, en el medial"IO plazo existe un ooten 

c:l.al de producción ª" el paÍ.a oue oermitirá legrar en 1985 un conaumo 

percápita promedio aroal de alrededor de 14.S kg., lo cual cubriria la 

meta de consumo propuesta en la CBR, con base al sacrificio de 6.2 mi

llones de cabezas. 

Pera COC'ICreter este potencie!, se reouiere impla•antar, a corto 

plazo diversos pragremaa de producción forra.jera, con beee en el .-.sta

blecimiento de praderas artificiales da greniineas y legullinosea aut~ 

tonas mejoradas y de aprovechamiento de Bl!IQUilmoe y eubproductos agrí

colas • induatrialeus qua deberán eer 'l'ormulados en el cmtexto estra

tégico del proyecto sobre alimentos no tradicionales y enriouecimien

to de básicos del SAM. 

As{ mismo se deberá implenlentel' y fPm•!ttul=r programa• de Mnidad 

aniftlal, Q08 emplien laa actual•• camoaña• ragi.Ol'll!l.laa de erradicación 

de anf'tmHdsdes y Pl!lI'áeitoa, los meeanimmoe de control y prevención de 

las FAiemaa. loa programas de •joramiento zoo~e11ico( hibridación de 

rezas lechera• con de cerna y cabuinas) y difución de linea• ganade

ra• de carne. 

Los Pl•nteatlientoa de •atoa D!'OgraM!la iMolican canaid.nar la ea 

trategia de indlloandftncia tscnolÓgica dsrivttda del proyecto lB del 

SAM. 



54 

Para al largo ole.za deberé. reorientarse la oroducciÓn de las 3 

regiones ganaderas del oais; la región del sur y sureste húmedo y sub -

hÚmedo deberá orienterse a la cr:f.a y engorda con bases a praderas mejo

radas y alitlentaciÓn en corralcon esquilmos y subproductos agr!colas e -
industriales, adoptando las consideraciones de ntanejo y eanidad que !IU 

ecolÓgi{\ reciuiere( Este olanteemiento imolice. reconocer le necesidad 

de contar con investigaciones exhaustivas realizadas por el INIP, sobre 

las tecnologias mas adecuades pera la región). La región del norte 

árido y eemierido,dada la liaitante ecolÓgica que posee, realizerá 

fundaatentalmente la cd.a de becerros para ser engordedos gradualmente 

•n el paie. La región del centro y centro-oeste templado, ee deberá 

OZ'ienter a la engorda de becerros lecheros da sus cuencas, y en forma 

oercial e~iar eus exedsntes a las zol'll!ls engordadórl!ls. 

La realización de prOQnlmas de oroducciÓn y engorda, deberá 

privi~giar el apoyo a los ejidos y comunidades dentro de olanteemien

tos de organización celftoesil'll!l. 

Respecto a la comercialize.eión de ganado oare abaeto, ee aconse

jable acalerer y reducir el circuito de ccmercializacién de ganado, pa

ra evitar al intermediali!lllO y altee márgenes de comercialización en 

oarjuicio de oroductores y con1SW1idores, •diente el esteblecimiento 

de bolea gane.deras o subastas regionales en las oriricipale• "'gicu'!es 

productoras, oara •:lue la. productores y loa industrializadores concu -

rran directansenta a la CCJllPra d• garn!ldo, M reouarirá inataler nuevas 

planta1 de uerif'icio de ganado, cuya administración y control de IÍstaa 

olentaa debttr'á .-ater pref'llrentamente en manca da laa orgenizacione• da 

oroductorea. Con ••tea olantas industriales eeré o,oaibla reorientar 

lu funciones ectuelea dll IDA para ciu• a Mdieno ol11zo ee eapeciali._.. 

ce en central dtt abasto•. 

La instru•Hntación del sistema carne f obliqa e imoltmtar un sista-

-- , .....lllil 
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mafde clasificación de canales y cortes que permita la fijación de pre

cios di1'erenciales en favor de los productores ntás eficientes y ei eon

sLl'fto de la población objetivo. La clasi~iceciÓn de los canales deberá 

hacerse en los rendimientos en canal estableciendo bonificaciones a 

los canales c¡ue superen un 53!(, de randi11iento. 

Para los demás sistemas integrales oue empanen el subsectcr ciar

ne y otros productos (carne de cerdo, aves, ovicaprinos, huevo,leche). 

se slaborÓ una proposición similar a ésta,basándoee en la problemática 

expuesta en el punto s. la cual afecta~t gremio veterinario, ya we és

te debe tomar parte en estas decisiones tendientes a solucionar al 

contplejo problema de la ganadería nacional. 

En cuanto a pesca y acua~ultura, ofrece la pasibilidad de abaste 

cer de manera directa el consumo de las comunidades rurales y los mer

cados locales con productos de bajo precio. Para hacer efectiva esta 

ooaibilid!!dF lea ~Ggramas ac~icalas deben complementarse con los de 

organización y capacitación y la educeción nutricional, ya oue da no 

aer asi se propiciará un desperdicio irreeion11,l de las es.pacies que se 

produjeron. Es iMPcrrb!lnts destacar qus se estime un potencial de caa

tura sostenible en 150 inil toneladas anuales de especies de escama

{carpa, trucha, tilapia, bagre,11ojl!!Z'ras etc.) en todos lea e111balaea de 

agua existentes en el oeai•, y da este, ee estima aue •a posible cap -

turar vclu11enea illportantes anuales en los embaleas localizados en 

1?7 de loa ?82 municicoa ctus l!barcan l~s M"'eae cr!ticaa de nutrición. 

E # # 

n aste cemoo ál eccion les tersas t'undernantalea consisten en 

la organizesción del trabajo, entendida eCJllO asociación del trabajo 

individual, en unidad•• de orOducciÓn dotadas con los recu.raoa nece

earioa para la Producción y apoyadeis e1"1cientemant. en eua proceso• 

de comarcializeción. 

En las zof'N!I• rurales, ee ha concebido un veato olan da .cción 
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para el QU9 se rei:it.d.era fundamentalmente del extensionierno, e fin de di 

fundir los conocimientos necesarios para la cr!a de peces. Lebor que 

puedan deaerroller loa MeVs Ze en coordineción con otros técnicos. 

El apoyo financiero al subprograma pera incrementer la actual 

nota pes~e:ra en 12950 embarcaciones a fin de hacer posible la meta 

de captura de 2.4 awillooes de toneladas esteblacidas en el ple.n de oes

ca { 18, 33). 

Fundei:Rentalmente eu responsabilidad radica en cuento a la pertici 

peciÓn profesione.l que pueda de9Elmpe~ en la utilización racional de 

los recursos pera la producción pecuaria. 



' f 
l 57 

III.- OISl)JSION 

El ectue.l mecaniemo de sub!lidiar indiecl'imine.damente al insumo 

productiva en la industria alimentaria hJl.l .demoe'b'ado eu ineficiencia 

oera incremanter la oferta de productos básicos en cantidad y cel1dad 

suficientee. provocando défic fts en el abasto de estos productos, como 

lo demuestra el bajo nivel de surtimiento de le. demanda alimentaria 

pÚblioa. La irracionalidad de esta práctice se manifiesta en la mayor 

producción de alimentos auntuerios, en contraposición a la baja pro -

ducción de alimentos básicos { 13). 

Esta práctica del subsidio indiecrintine.dot dada la ectual sstru,e 

tura de la industria ali•ente?'ia, ha 'fPavorecido orincipalmente el se.e 

ter transnacional por los grandes volÚ1tenes de insumos aubsidisdos 

QUe procesan,prooiciando as:f. una mayor capitalización de esa sector. 

A partir de 1965 el sector agricola ~exicana se enfrenta a un.a 

crisis que ee tnanif'ieeta en dos aspectos, inte:rlacionados entre si: 

la rápida disminución de 18. producción de gt'anos y el cambio de la 

estructura productiva, los cuales han orovoce.do la perdida de la aut,g 

suficien·cia en la producción de alimentes, y el aumento de la depen

dencia externa en cuanto a la adc¡uisición de granos. Esta Última sig

nifica i:>ars 1900 la imoortaciÓn de 10.5 11illanee de tonelada• de 

granos y oleaginosas, as! como la creciente penetración de capital 

axtremjero en la cadena alimsñi:er:i.a, lo qua ha dado lugar a una raa -

yor presencia •n la aconont:f.a nacional dellaa ccrporacicnea ncrteamerJ: 

canas CIU• Mntienan oligopolizado el COftff!lrcio ncundi•l de tale• pro -

duetos. 

En México •l nivel da le dieta al1'11nticia de la población ..... 

bejo. Se considera ( FAO.l975 9uerio 1974) QtJe axiate una diaponibilidad 

Pm' helbi tanta de aolo roJ. de la• o&lr..r.aii y Pt'Ottlt!naa a dillOOaiciÓn 

d• los Paisea deserrolledoa y además, •n M9"üo solo un ~ dtt la J 

1 
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proteina es de origen aninle.l, mientras que en los paises desarrollados 

es de un ?rifo. 
México pre!IBnta una alta tasa de crecimiento poblacional(superior 

a 3.0%); el nú.ero de "'9Xicanos SR duplica en periodos menores a 20 

eQOl!I {8}. 

El pa{s destina csrca de la mitad de eu territorio a la ganadería 

per8dÓgicamente, sin embergo, existen 11illcnee de mexicanos aue no con

sumen los productos derivados de la actividad ganadera. 

Al •imo tiempo, la reforma agreria no he. terminado de repartir

la tierra ociO!Se. 1 dediceda e. los forrajes pera e.nimales,para nadie ee 

un secreto prioriterio QUe aún no se ha resuelto satis'fectoriamente 

Loe cambios se tienen que der en 'función de la propiedad de la 

tierra. 

Las carencieus alinlentarias de México no estar!an del lado del 

maiz y el frijol, si no de las proteinas de origen animal. 

Los ¡::al=es rlesmTCllados siempre han constnido leche, carne y 

huevo, En loa Estados Unidos, por ejemplo se ofrece a cada ciudadeno 

aprO)(imadllllf!nts una tonelada de granas anuelmente de los cuales se 

cot1$.11Hn directamente elrededor de ?O kg. y lo demáe 98 ingiere en 

forwa de cernee, 11anteouilla y atrae orote!nas e 2). 

En México sin embc!srgo no suceda lo 111iemo, ni siQuiera el SAM 

contempla de 11anara priori~ia al deserrollo da la ganaderie, si no 

Má• bien el de la. producción nátamente egricola. 
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'IV.- CONCLUSIO~S-. 

1).- Méxieo no cuenta con le infraestructura ret1Uerida para el al 
uacenamiento y distribución de grandes volúmenes de cereales de'impar -

~ . 
taoion. ReQUe:rira puertos1 ferrocarriles y almacenes que reclamerian 

grtndes inversiones •. 

2) .- El control rnonopolico de unes cuantos paises industrializa -

dos ejercen sobre el comercio de granos ( Ev~ canercia el 0$ de cerea

les del mondo ). permita aue su venta se maneje como arma de presión ll.e 

lítica. 

3) .. - Tal vez el ergumento QUe va 111áe directamente en contra de la 

eeencia financiera del principio de las ventajas comparativas sea el 

que apuntan les tentlencies al incremento de la demanda J11.mdial de ali

mentos bésicoa y eu consecuente incremento de precios. 

Se prevé incluso la posibilidad de aue los precios egrÍ.colas lle

guen a elevarse aún pcr encime de los precios de loe energéticos, cuan

do la elasticidad de la oferta de la agricultura eetadounidenee elgenr...e 

4).- Existe una gran deficiencia por parte de los productores al

nc explotar al máximo sus instalaciones eouioo y animales par falta cfe

asesoria técnica e intromieiÓn de plenificaciÓn oÚblice. 
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