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I N T R o D u e e I o N • 

La alimentaci6n juega un papel fundamental en el desarr~ 

llo f1sico, biol6gico y psicol6gico del hombre, por lo tanto, 

una buena alimentaci6n tiene que satisfacer todos los requer.!_ 

mientes de nuestro orqanismo, por lo que se deben conswnir -

aquellos que contribuyan realmente a mantener un buen estado

de aalud. Aunado a lo anterior, la alimentaci6n determina el 

desarrollo econ6mico y social de cualquier sociedad1 econ6mi

co, porque una poblaci6n bien nutrida eleva considerablemente 

su productividad y social, porque es un indicador del nivel -

de vida que tiene la misma. 

Sin embargo, existen muchos factorea que contribuyen a

que un individuo o una sociedad este mal alimentada.Y como 

consecuencia que su desarrollo econ6mico-social y su nivel de 

vida sea bajo. Por ejemplo1 En loa pa1ses capitalistas in-

dustrializados se invierten enormes recursos ecan6micos, mat!,. 

rieles y tlcnicos para la producci6n de alimentos b&sicos, 

cuentan con una red de distribuci6n y comercializaci6n que ~!. 

rantiza a todos sus habitantes acceso a los mismos, inclusive 

que consuman mls de lo que el orqanismo necesita, esta situa

ci6n les permite que toda su poblaci6n desarrolle su poten--

ciel intelectual y que por lo tanto eleven su productividad,

mejorando considerablemente su nivel de vida. 

Generalmente dichos patees logran producir exedentes, mi~ 
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mes que exportan al reSto del mundo, sobre todo a las nacio

nes capitalistas dependientes, de donde obtienen grandes re

cursos econ6micos e inclusive hasta materias.primas para co~ 

tinuar con este proceso. En cambio, los paises capita1istas 

dependientes atraviezan permanentemente por graves crisis -

econ~micas que les impide invertir en el campo, por lo que -

sus superficies laborables son reducidas, sus cultivos de b! 

ja calidad, adem&s de enfrentar qraves problemas de especul~ 

ci6n e intermediarismo dada la deficiencia de sus sistemas -

de comercializaci6n y distribuci6n, impidiendo que la pobla-

ci6n tenga acceso a los mismos y por lo tanto nO consuman -

los alimentos necesarios en cantidad y calidad suficientes -

lo que origina qraves problemas como la desnutrici6n, que se 

convierte en la causa principal de la mortalidad y morbili-

dad, adem&s trae como consecuencia el bajo rendimiento labo

ral, reduce la capacidad intelectual del individuo, esto re

percute en sus niveles de vida. 

Es necesario seña1ar que esta situaci6n de los patses -

capitaliataa dependientes.los haca estar m&s sujetos de los

pa1sea capitaliatas industrializados quienes imponen sus ººE 

diciones compra-venta en loa mercados internacionales1 ya -

que, adquieren materias primas (incluyendo productos b&si--

cos) a bajos precios, adoptan medidas arancelarias que afec

tan mas a las naciones que les venden estos productos, des-

pu6s los industrializan y se los vuelven a vender a precios-
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m4s elevados. 

Otra situaci6n que se presenta es el e9'tablecimiento de

qrandes industrias al1mentarias transnacionales en los paises 

capitalistas dependientes, las que poseen grandes extensiones 

de tierras cultivables, recursos financieros, tecnicos y mat~ 

rialee con que las hacen producir, las mejores cosechas las -

destinan a sus pa1ses de origen y las de baja calidad las ve~ 

den en los pa1ses donde se establecen originando con ello la

f.uqa de c~pitales. Actualmente, la alimentaci6n es incluso -

manejada como arma pol1tica de dominaci6n. 

México como parte de los palees capitalistas dependien-

tes no es ajeno a esta problemltica, sus caracter1sticas.par

ticulares en torno al problema alimentario sont 

·I.-. ECONOMICASt 

l.l. La insuficiente inversi6n en el campo para el -

cultivo de alimentos b4s1cos. 

1.2. La utilizaci6n· de sistemas inadecuados de pro-

ducc16n, distribuci6n y comercializaci6n. 

1.3. El· retiro de subsidios a productos b!sicos, la

que origina que los precios se eleven desproporcionadamente -
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sin algdn control. 

1.4. El constante deterioro del poder adquisitivo de la

poblaci6n econ6micamente activa, cuya caracter!stica princi-

pal es el incremento permanente de los precios de los p~oduc

tos b!sicos y los raguiticos incrementos salariales, origina

do por el proceso inflacionario. 

l.S. El incremento de las empresas transnacionales dedi

cadas a la industrializaci6n de alimentos, quienes controlan

la producci6n, distribuci6n y comercializaci6n de los mismos, 

de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

2,- SOCIALES. 

2.1. Debido a la poca producci6n, es limitado el 

abastecimiento de alimentes blsicos que se requieren para sa

tisfacer las necesidades de la poblaci6n. 

2,2. Debido a la caida del poder adquisitivo de la -. 

poblaci6n econ6micamente activa, se ha tenido que modificar -

y hasta disminuir el consumo de alimentos b!sicos, 

2.3. La carencia de una educaci6n nutricional, pues

la, poblaci6n. consume alimentos de apariencia apetitosa pero -
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que no nutren y perjudican la salud. 

2.4. La influencia de la publicidad nociva de ali-

mento& esta jugando un papel decisivo en el deterioro de la -

dieta de la poblaci6n, dichos alimentos son de bajo o nulo v~ 

lor nutritivo y su costo muy alto. 

Una consecuencia inmediata de los elementos a!!_ 

teriormente citados es la mala alimentaci6n, misma que se tr~ 

duce en la desnutrici6n (en aua distintos grados), la cual ·se 

acentda en la poblaci6n infantil, dejando secuelas muy graves 

en las posteriores etapas del desarrollo humano. 

Ante esta situaci6n el Estado Mexicano, a travf!s de las 

administraciones en turno, ha establecido pol!ticas econ6mi-

cas y sociales tendientes a combatir el problema alimentario

y buscar la autosuficiencia alimentaria. 

Hechos-estos planteamientos qenerales, en 9l·presente -

trabajo se pretende profundizar en el anSlisis de la problem!_ 

tica en todo su contexto, para tal efecto se divide en 5 cap! 

tuloa1 

En el cap!tulo 1, se analizara la situaci6n alimentaria 

a nivel internacional, haciendo 8nfasis en la producci6n, di.!!. 

tribUcien, comercializaci6n y consumo, diferenciando las ca--
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racter1sticas que se presentan en los paises capitalistas d~ 

sarrollados y en los paises capitalistas dependientes para -

posteriormente compararlos y determinar como.~sta es utiliz~ 

da como instrumento de dominaci6n econ6mica y pol1tica por -

los primeros y es un factor de dependencia econ6mica y pol1-

tica de los segundos. 

En el capitulo 2, el an&lisis se centrar& en la situa-

ci6n alimentaria de M•xico, sus caracter!sticas y cual ha s! 

do su desarrollo en la dltima ddcada1 as1 también, c6mo el -

gobierno federal a trav•a de sus poltticaa econ6micas y soci!!_ 

les interviene en la alimentaci6n, la cual puede resumirse en 

los "SO años de la lucha por la alimentaci6n", destacando lo 

realizado en la ddcada de loa ochentas, primero por conducto 

del Sistema Alimentario Mexicano vigente de 1980 e 1982. Y

posteriormente con el Programa Nacional de Alimentaci6n vi-

gente de 1983 a 1988. 

En el capitulo 3, se destacan las caractertsticaa part! 

culaa de la alimentaci6n de los habitantes de la Ciudad de -

M•xico. As! como loa programas que el Departamento del Dis

trito Federal en coordinaci6n con otras instituciones (Cona

supo, INCO, DIF, SECOFI, etc.) ha impulsado para elevar los

niveles nutricionales de la poblaci6n. Dichos programes --

sons a) Abasto Popular, b) Abaratamiento de Productos B&si--
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cos, c) .'rortibonos, d) Producci6n y Distribucitln del Paquete 

sasico de Consumo Popular, e) Programa para la Producci6n -

Abasto y Control del Paquete ,!!_aaico de Cons"!"o Popular, f) -

Protecci6n al Salario, g) Pacto de Solidaridad Econ6mica. 

Ea importante señalar que algunos de estos programas -

han sido de caracter emergente y fungido como paliativos de

bido a que la inflaci6n se ha hecho mas aguda y por lo tanto 

hay un gran desequilibrio entre precios y salarios. Con es

tos proqramas ae intenta •recuperar el poder de compra de 1a 

P.E.A." 

En el capitulo 4, se hace un an!lisis de las causas in

mediatas de la alimentaci6n desde el punto de vista econ6mi

co (inflaci6n, indice.de precios al consumidor, deterioro o

p6rdida del poder adquisitivo) y social (carencia de una edE 

caci6n nutricional, patrones culturales y publicaci6n noci-

va). Estos factores en combinaci6n hacen que la poblaci6n -

adquiera y/o refuerae inadecuados h!bitos alimenticios, con

tribuyen de manera determinante a la proliferaci6n de la de!_ 

nutrici6n, misma que se convierte en un factor· que incremen

ta los indices de mortalidad y morbilidad de la poblaci6n. 

En el cap1tulo S, se destaca cual es la labor que puede 

y debe desarrollar el 'rrabajador Social en las instituciones 
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enca~qadas de atender los problemas alimentarios o que de al

guna· forina asten relacionados con ellos. Para lograr que es

ta intervenci6n sea cient1fica se intenta desarrollar un mod~ 

lo de intervenci6n propio del Trabajo Social que d~ la pauta

para ubicarlo profesionalmente, as1 como plantear sus niveles 

de interv·enc1en y mis concretamente elaborar· un proyecto para 

la creaci6n·de "Talleres de Alimentaci6n POptllar•, los que p~ 

dieran establecerse en los centros de practicas y sean util! 

zados como medio para realizar Trabajo social, o bien establ~

cerlos con grupos organizados como sindicatos, cooperativas,-

etc. 

· Al final de la tesis se plasman las conclusiones a que -

se llegaron en torno al problema alimentario. 
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CAPITULO ·I 

LA ALIMENTACION EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

· Dentro de este cap1tulo se har! un breve an!lisis de la

situaci6n alimentaria actual a nivel mundial, haci~ndose ~nf!. 

sis en las fases de la produccidn, distribuciOn, coir.ercializ!. 

ci6n y consumar diferenciando las caracter1sticas que se pre

sentan en los pa1aea capitali,tas desarrollados y en los pa1-

ses capitalistas dependientes, para posteriormente comparar-~ 

los y determinar c6mo ea utilizada la alimentaci6n como ins-

trumen to da dominaci6n econOmica y pol1tica por los paises -

m&s desarrollados y por tanto es tambi4n considerada corno un

factor de dependencia econOmica y politica para los paises d~ 

pendientes. 

l.l LA PRODUCCION, DISTRIBUCION•Y CCMERCIALIZACION 

EN LOS PAISES CAPITALISTAS DESARROLLADOS. 

Para la producci6n agr1cola de estos pa1ses son ut! 

lizadaa grandes extensiones de tierra, se invierten suficien

tes cantidades de capital y su tecnificaci6n es muy elevada1-

au objetivo fundamental es producir mis a bajo costo1 situa-

cil5n que les permite satisfacer sus demandas internas y. expo!. 

tar sus excedentes hacia el resto del mundo. 
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En general todos los pa1ses desarrollados han logrado -

mejorar moderadamente su produc"ci6n agropecuaria total y la

producci6n de alimentos. perclpit:a:.1 sin emb":rgo ello no fue

positivo para todos ~os pa1ses si consideramos que la produE 

ci6n no estl desligada del orden econ6mico mundial y en lo -

que va de la d@cada se ha agudizado mls dicha situaci6n. Por 

la interdependencia cada vez mayor de las econom1as naciona

les y los profundos efectos que esta tiene en la producci6n, 

el comercio y el consumo ~e alimentos y productos agr1colas

que se pusieron de relieve en 1980-1985,· la coyuntura econ6-

mica de estos años fue para el crecimiento de la produ~ci6n

mucho menos favorable que en el decenio de los setenta. 

La recesi6n de 1980-1982, fue para los palses capitali!!_ 

tas desarrollados el paso hacia una rec.uperaci6n desigual de 

la actividad econ6mica, lo cual repercutie en la desacelera

ci6n del.crecimiento de la producei6n que pas6 del 4t en ---

1984, al 3t en 1985. 

·se apreci6 una disminuei6n da las exportaciones de mer

caderlas durante tres años consecutivos (1980-1983), esto si 

los.afect6 porque dependen mis de los mercados de exporta--

ci6n para dar salida a sus excedentes de productos alimenta

rios, hubo un crecimiento lento en 1983 y una importante re

euperaci6n en 1984 y prletieamente un estaneamiento·a partir 
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de 1985, Sus importaciones disminuyeran considerablemente -

debido a que adoptaron y aplicaron nuevas tecnologtas agr!c2 

las. 

Con el incremento en la producci6n superaron las neces!_ 

dades da los mercados 'internos y de una demanda de exporta-

c16n que ha perdido gran parte del dinamismo que tuvo en los 

años setentas. Esta situaci6n ha distorsionado mucho las rn2 

dalidades y practicas en los sectores de la agricultura y el 

comercio. 

Las presiones econ6micas internacionales obligaron a e::, 

tos pa!ses a reconsiderar sus presupuestos que llevaron a l.! 

mitar el crecimiento de la producci6n, sin embargo ~sta se -

aceler6 bruscamente en .run@rica del Norte, no vari6 en Europa 

occidental y se incrernent6 en Europa Oriental y la URSS, Es

ta inestabilidad fue mayor debido a los efectos de las polf 

ticas iirnitativas de la producci6n, el debilitamiento en los 

mercados de los productos agr!colas y la baja en los pre---

cios, ademas demostraron deficiencias en los sistemas de so~ 

tenimiento de ¡os ingresos agrtcolas, lo cual unido a la ut! 

lizaci6n de tecnolog!as muy mejoradas gener6 importantes ex

cedentes, prlcticamente invendibles y crecientes d~ficits -

presupuestales. Adn asl los ingresos agrícolas se redujeron, 

se elevaron los costos de los insumos, especialmente los ti

pos de interAs y por consiguiente hubo una tendencia a la --
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disminuci6n de las ganancias. 

Para realizar mejor este anllisis es necesario dividir" -

por reqiones a los pa!ses capitalistas desarrollados: 

PAISES 

DESARROLLADOS 

Econom1as de 

Mercado Des! 
rrolladas. 

Econom!as de 
Planificaci6n 

Centralizada. 

PAISES INOUS~RIALIZADOS1 

Australia Finlandia 

Austria Francia 

B~lg:(.ca Irlanda 

Canadl Islandia 

Diriamarca Italia 

España Jap6n 

Estados Unidos Luxemburgo 

- 12 -

- Am~rica del Norte. 

- Europa Occidental. 
- Ocean!.a. 

- Otros pa1ses (Israel, 

Jap6n, Sudlfrica y -

Yugoslavia). 

- Europa Oriental 

- U.R.S.S. 

Noruega. 

N. Zelandia 

P. Bajos 

R. Unido 

R. F. A. 

Suecia 

Suiza. 



Tl:POS DE 
ECONOMl:A 

Econom1a 
de Merca 
do Oesa= 
rrollado 

Econom1a 
de Plani 
ficaci6ñ 

Las organizaciones econ6micas europeas 
mas importantes sont 

ORGANl:SMOS 

Organizaci6n 
de Coopera-
ci6n y Desa
rrollo Econ6 
mico ( OCDE) :-

Consejo de ,.. 
ayuda Econ6-
mica Mutua -
(CAME), 

OBJETIVOS PAISES INTEGRANTES 

l) Fortalecer el Australia, Austria, 
desarrollo econ6 B~lgica, Canad!, -
mico de los pa1= Dinamarca, España
ses miembros. E.E.U. u., Francia, 
2) Establecer el Grecia, Holanda, -
intercambio co-- rrlanda, rslandia, 
mercial sobre ba Italia, Jap6n, Lu
ses multilatera= xemburgo, Gran Bre 
les. taña, Noruega, PoF 

tugal, R.F.A., sue 
cia, Suiza, Tur--= 
quia, Finlandia, -
y Yuqoslavia. 
SFDEi Par1s, Fran
cia. 
RFGIDA POR• un Con 
sejo y Co~it~ Eje= 
cutivo. 

1) Promover y ar Bulgaria, Checoslo 
monizar el desa= vaquia, Cuba, Hun= 
rrollo econ6mico qria, Polonia, R.D. 
de sus integran- A., Rumania y la u. 
tes. R.. s.s. 

2) Desarrollar - SEDE• MoscG, u.R.s. 
manco~unadamente s. 
sus recursos ec~ 
n6micos, 
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Cl'Jol.E est! regido por: Un comité ejecutivo, integrado

por los representantes de todos los estados miembros a nivel 

magisterial. 

TIPOS DE 
: ECONOMIA 

Econom!a -
de Mercado 
Desarrolla 
do. -

OP.GANISMOS 

Comunidad -
Econl5mica -
Europea ---

(CEE). 

OBJETIVOS PAISES INTF.GP.ANTES1 

l) Promover el Bélgica, Francia, Ho
desarrollo armd landa, Italia, Irlan
nico de la eco~ da, Dinamarca, Gran -
ndJin!.a'·· de sus - Bretaña, Luxemburqo,
inte"grantes, -- R.F.A, España y POrtu 
procurando el.i- gal. -
minar todos los 
derechos aduane SEDEs Bruselas, B~l~!. 
ros y la elabo= ca. 
raci6n de una -
pol1tica econl5-
mica, financ.ie
ra y social co
mdn. 

2) Permitir J.a
libre circula-
ci~n de mercan
cias, capital y 
mano de obra en 
tre sus miem--= 
broa. 

RFGIDA POR: El Parla
mento Europeo y el -
Tribunal de Justicia
Europeo. 

Como podemos observar, algunos paises de Econom!a de Mer

cado desarrollado pertenecen tanto a la OCDE como a .la CEE, i!l 

tentando con ello sobreproteger y asegurar sus mercados nacio

nales e internacionales, buscando sus propios beneficios. 

Estados unidos (miembro de la OCDE) y la Comunidad Econ6-
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mica Europea (CEE) son las !reas comerciales m4s importantes

del mundo y los principales competidores en los mercados agr! 

colas internacionales, tanto por v1a de las exportaciones e -

importaciones, por lo que ejercen una gran influencia en la -

seguridad alimentaria mundial. En raz~n de que son quienes -

fijan los precios internacionales, las tarifas arancelarias y 

políticas proteccionistas a su comercio agr!cola, por medio -

de las cuales, obligan a los dem&s pa1ses a vender o comprar

sus mercanc!as de acuerdo a sus intereses y necesidades. To

das las transacciones internacionales de comercio se realizan 

en d6lares americanos y por lo tanto quienes participan en d! 

chas transacciones quedan sujetos a las fluctuaciones que di

cha divisa tenga en la econom!a mundial. 

ORGANISMOS INTFRNACIONALES QUE 
RIGEN .LA PRODUCCION POR REGION 

Organizaci6n de Cooperac16n y Desarrollo Econ6mico 

(OCDE) 1 

Entre los pa!ses que la integran se registra un desequ! 

librio entre la oferta y la demanda en todos sus product.os -

agr1colas, hubo un super&vit estrucitural en una amplia gama -

de productos particularmente en trigo, 14cteos y carne de ·bo

vino, lo que es consecuencia del incre~ento excesivo en su -

producc16n, la d@bil demanda de los principales productos b!-
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sicos agr!colas, la baja de los precios internacionales, e~

aumento del gasto pdblico en la agricultura, la utilizaci6n

de tecnolog!a destinada a incrementar los rendimientos y la

intensif icaci6n de la competencia por los mercados. 

Sus mercados comerciales de productos aqr!co1as se es-

tancaron debido a que las econom1as de los pa1ses capitalis

tas dependientes no crec1an y los problemas de la deuda imp! 

den la expansi6n de las importaciones1 otros paises ofrecie-. 

ron incentivos para pro~over la producci6n da mercanc1as tr~ 

dicionalmente _importadas para reformar su autosuficiencia -

alimentaria. Por lo que tuvieron que incrementar las subve~ 

cienes a las exportaciones con el prop6aito de conservar su

participaci6n en el mercado y desde este momento se fueron -

expandiendo m&s lentamente ya que su perspectiva es mantener 

los precios altos en los mercados mundiales. 

Estos pa1ses emprendieron una Pol1tica Agraria Comdn, -

lo que les permitiO establecer un sistema de precios de mer

cado garantizados y subvenciones que dieron oportunidad a la 

comunidad de convertirse en un importante exportador de pro

ductos agr1colas. El hecho de que exist1a un super&vit en -

casi todas las ramas de la producci6n ha dificultado adn m&s 

la aplicaci6n .de medidas de control de los suministros debi

do a. la interdependencia de la producci6n de diversos culti

vos y productos pecuarios. La oferta supera a 1a demanda --

- 16 -



por io que 1os costos de 1os subsidios de exportaci6n y de -

almacenamiento de los productos excedentes tuvieron que ser

reducidos. 

Recientemente introdujeron cambios en sus pol1ticas --

agr1colas a fin de nanterier su competitividad en los merca-

dos, cuyas condiciones han empeorado por los elevados pre---· 

cios de 1os productos y ia excesiva producci6n. A1guna de -

esas pol1ticas est&n orientadas a hacer frente a los excede~ 

tes en los mercados agr1colas por v1a del almacenaje o expor 

tarlos con subvenciones, la contracci6n de los ingresos con

este sector, reducir el apoyo a los agricultores para que ya 

no generen m!s excedentes y mantener.la presi6n a la baja de 

los precios de algunos productos b&sioos como los cereales y 

ia iemhe, uti1izar menos m6todos de producci6n intensiva y -

ia uti1izaci6n de insumos a fin de disminuir ios costos uni

tarios para poder tener una mejor posici6n competitiva. 

Crea.ron un sistema de impuestos fronterizos que les pe~ 

mitiera mantener los precios agr1colas frente a las fluctua

ciones monetarias internacionales, sobre todo del d6lar ame

ricano, dicho sistema fue denominado •cantidad monet~ria ºº!!! 

petidora" y contro1a la paridad. de todas 1as monedas euro--

peas frente ai d6lar, dejando que 1os precios de1 mercado d~ 

terminen en mayor medida los ajustes necesarios. 
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Las consecuencias inmedaitas de esta pol!tica es la baja 

de productos bSsicos, mientras que la producciOn puede o no -

disminuir, para asegurarla realizan contracciones en su comeE 

cio interno de alimentos y cierran sus mercados a los produc

tos de los pa!ses capitalistas dependientes. 

CONSEJO DE AYUDA ECONOMICA ~UTUA. 

La agricultura de los pa!ses miembros de este organismo

se caracteriza por realizarse de forma socializada, impulsan

dose al mismo tiempo la agricultura privada para aue sirva de 

complemento a la primera. 

Todos estos pa1ses intentan incre~entar su producci6n de 

manera sele.ctiva, para aumentar la disponibilj.dal\ de alirnen-

tos y mejorar sus dietas. Durante la d@cada de los ochentas, 

se increment~ considerablemente su producci6n de ali~entos, -

para lograrlo elevaron el suministro de productos agr!colas -

y mejoraron la contribuci6n de la agricultura a las economías 

nacionales. 

Tratan de mantener la estabilidad de los precins en los

productos b&sicos y mejorar el nivel de la poblaciOn, sobre -

todo de los agricultores, aumentando la cantidad y la calidad 

de los suministros alimentarios. 
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Sin embargo, debido a la crisis econ5mica que enfrentan 

han tenido que economizar insumos sobre todo los que consu-

men energfa y reajustar sus pol1ticas agrarias para lograr -

su autosuficiencia alimentaria. Una de ellas fue restringir 

las importaciones agr1colas e incrementar su producci6n, so

bre todo de cereales y productos pecuarios, se requer1a con

servar la fertilidad del suelo y el aumento de la eficiencia 

econemica por lo que se adoptaron las siguientes medidas: 

a) Intensificar m4s las actividades de mejoramiento de

la tierra en la R.D.A. y Rumanía. 

b) Ampliar los suministros de fertilizantes y productos 

de protecci6n a las plantas en Hun~r1a, Polonia y -

Ruman!a. 

e) Lograr una mejor integraci6n de las unidades agr!co

las y ganaderas en la U.R.S.S. 

Con ello se pretendi6 adem~s de especializar la produc

ci6n basandose en las vent~jas naturales de las diferentes -

regiones y ~ejorar los incentivos en todos los niveles de la 

cadena alimentaria e intentar reducir las ~~rdidas ~ue se 

producen entre la explotaciOn agr1cola y el consumidor. Se

otorgar1a principalmente a los productores de regiones donde 

las posibilidades de producci6n fueran limitadas a fin de --

- 19 -



_distribuir los ingresos de manera más equitativa sin poner en 

peligro el aumento logrado en la producci6n. 

Se impulsa as!mismo la investigaciOn para introducir me

joras genéticas en los cultivos para que se adapten al breve

tiempo de crecimiento, sobre todo en las zonas cerealeras. 

En la Uni6n Soviética, se 1~ev6 a cabo un programa de 

alimentaci6n que modif ic6 la pol1tica de inversiones en el 

sector "piensos-ganader!a" (piensos = alimento seco para ani-

males)7 dejandose de construir grandes complejos ganaderos p~ 

ra asegurar suministros de piensos suficientes, sin embargo -

se tuvo que constituir un sistema de brigadas de trabajo que

se extendi6 a las tierras productoras de cultivo para piensos 

con la idea de mejorar y aumentar la productividad de mano de 

obra y garantizar la producci6n de ~ate para el ganado. Per

lo cual, fue necesario sustituir los cultivos de cereales por 

los de piensos. 

Como la producci6n socializada no era suficiente para s~ 

tisfacer su demanda interna se crearon reformas para reducir

el control central de la producci6n y permitir la participa-

ci6n m&s amplia de los agricultores privados cuya actividad -

realizan en pequeña escala. Con estas pol!ticas se les perm.!_ 

ti6 ampliar su superficie de cultivo, se cre6 una fundaci6n -
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privada de ayuda, se les ofrecieron apoyos especiales para

que mejoraran su producciOn y utilizar piensos e inclusive

forrajes vastos para la cr1a de ganado. 

En toda esta regi6n se ha reconocido la importancia de 

la producci~n de alimentos en parcelas privadas, lo cual e!!_ 

ta adquiriendo un carácter cada vez m4s destacado en el su

ministro de alimentos. A estos se les han ofrecido incenti 

vos para que apoyen el suministro de alimentos junto con -

las organizaciones del sector socializado como las granjas

estatales o cooperativas. Cuentan con precios de garant1a, 

est'n excentos de impuestos sobre ingresos, 1es otorgan cr! 

ditos y les permiten poseer maquinaria agricola. 

Los productores privados propórcionan un porcentaje -

considerable de la comercializaci6n de productos pecuarios: 

trigo, roaiz, ~atatas, remolacha, horta1izas, fruta, carne,

leche, huevo, crianza de ganado vacuno, porcino· y aves de -

corral, 

Tanto el OCDE y el Cl\EM han introducido reformas en la 

pol1tica agr1cola a fin de mantener sus metas de producci6n, 

as1 como las condiciones eco~Micas y sociales, ambas com-

parten el mismo· objetivo: "Aumentar sus ingresos agr1colas

y lograr la autosuficiencia de alimentos. 
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COMERCIJ\LIZACION Y DISTRIBUCION. 

La comercia1izaci~n es un proceso que provoca tran~ac-

ciones y flujos de bienes de capital, insumos y bienes entre 

productores y consumidores, debe constituir todo un sistema

que garantice e1 abastecimiento de a1imentos a toda una so-

ciedad en cantidades suficientes para cubrir los requerimie~ 

tos m1nimos por persona a precios accesibles. La comercial! 

zaciOn consta de dos etapas interdependientes entre s!, ~s-

tas son: 

a). EL ACOPIO.- Consiste en la acumulaci6n de toda la -

producci6n de determinado (s) alimento (s) o produ~ 

to (s), estando a cargo de alguna instituci6n gubeE 

namental o privada. Generalmente se hace a trav~s

de un "centro de acopio•, que es el espacio f1sico

donde se efectua la concentraci6n de la producci6n

para su distribuci6n posterior, previo tratamiento

de producci6n. 

b). LA DISTRIBUCION.- Consiste en canalizar toda la pr~ 

ducci6n a la poblaci6n por medio de transacciones -

comerciales (co-pra-venta) entre intermediarios y -

consumidores, se debe asegura·r que la distribuci6n

sea ~ptima y cuente con sistemas reqionales de in--
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fraestructura con el fin de mini~izar el gasto de -

tiempo, esfuerzo humano y dinero, permitiendo de e~ 

ta manera una operacien eficiente., Asimismo debe -

contar con una infraestructura en las centrales de~ 

abasto y cerca de los centros rurales, interrelaci~ 

nades entre si para eliminar la explotaci6n y las -

fuertes desigualdades urbano-rurales. 

Como actividad productiva genera una serie de utilida-

des que produce beneficios econemicos a quien la realiza po~ 

que de este proceso resultan grandes qananc1as que son el -

precio paqado por el consumidor (en ambos caeos se hacen al

intermediario) que en promedio es el 501 de valor real ~el -

producto. 

La comerc~alizaci6n en estos paises se caracteriza por: 

1). La concentraci6n de grandes volt1menes de productos

por empresas particulares, quienes compran a todas los pro-

ductores grandes vol11menes de cosechas, las industrialzan, -

ya que los alimentos procesados y enlatados duran laraos pe

riodos de tiempo, lo que les permite vender tambi~n grandes

volo.menes de alimentos a toda la poblacien. 

2). Cuentan con una gran infraestructura para el acopio, 

la cual consta de enormes bodeqas especializadas principal-

- 23 -



mente, como maduradores, enfraidores y cuartos frigor1ficos, 

cuya instalaci8n est! en relacidn directa con las zonas pro

ductoras y de alta concentraci6n en las grandes centrales de 

abasto. 

3), Disponen tambi~n de una amplia red de v1as de comu

nicaci6n, lo que posibilita que toda la poblaci6n tenga ac-

ceso a los alimentos, de manera que su radio de distribuci6n 

cubre todas las regiones1 los transportes que utilizan est!n 

equipados córi frigor1ficos, lo cual les permite desplazarse

ª través de grandes distancias sin el riesgo de que los ali

mentos o productos agr1colas se descompongan. 

4), En el caso de los países capitalistas desarrolla--

dos, el intermediarismo es reducido, debido a que los merca

dos mayoristas y centros de abastecimiento est~n ubicados y

diseñados especialmente para facilitar la utilizaci6n de me

jores m~todos de manipulaci6n. Estan organizados a trav@s -

de sistemas de suministro alimentario que abastecen a los -

centros metropmlitanos, para ello promueven vinculas vertic! 

les entre los canales-de comercializac16n para reducir los -

costos derivados de las actividades independientes. Dichos

v1nculos se establecen mediantes 

a). La integraci6n ~e empresas en forma escalonada. 
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b). La agrupa~i6n de car!cter voluntario. 

e). La coordinaci6n v~rticaºl de las act:!.vidades de co-

mercializacil'ln. 

d). La prestaci6n de servicios pt1b1icos, sobre todo de

otorgaci6n de cr~ditos a corto y mediano plazo. 

e). Servicios de asesoramiento tdcnico y comercial as!

como de informacien sobre precios y perspectivas. 

f). Creacil'ln de programas de capacitaci6n pr!ctica ada~ 

tados a las necesidades de los gerentes y el'pers~ 

nal de las empresas distribuidoras de alimentos. 

5). En el caso de los paises socialistas.· Existe una -

intervenci6n directa del Estado para regular la distribucil'ln 

y no permitir la especulaci6n de los precios, ni la voraci-

dad. de los comerciantes, porque todo ello atenta contra su -

propia sequridad alimentaria. Por lo que se encar~a de erg!. 

nizar la produccil'ln y la distribuci6n de alimentos a toda la 

poblaci6n. 
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l.2. LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZA

CION F.N LOS PAISES CAPITALISTAS DEPEN

DIENTES. 

La alimentaci6n constit~ye un proceso que involu

cra desde la producci6n, distribuci6n, comercializaci6n y -

consumo humano. 

La producci6n est4 estrechamente vinculada con la cal! 

dad de la tierra, las caracter!sticas climatol6gicas de ca

da región, las t~cnicas empleadas, 1a investigaci~n sabre -

nuevos procesos de cultivo, la inversi6n de capital y en g~ 

neral a la econom1a de un pa1s. Que para el caso de los 

pa!ses capitalistas dependientes su crecimiento econ6mico -

es lento o nulo. 

La distribuci6n de los ingresos y la estabilidad en -

los precios reales de los insumos y de los productos inf lu-

yen significativamente en la capacidad de los sistemas de.

producci6n de alimentos que satisfagan debidamente a todos-· 

los -grupos sociales de determinada sociedad, sin embargo -

los vol11menes de producc16n se ven contrarresta~os por la -

constante disminuci6n de los precios de los productos.y el

alza de los insumos utilizados. 

No todos los pa!ses cuentan con una tecnoloc;7!a pe·rfec

cionada y apropiada de acuerdo a sus condiciones climatol!

gicas, al tipo y calidad de tierra y adapta~a a su situa--
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ci6n social y econ6mica. Tal es el caso de la mayorta de los 

patses capitalistas dependientes, donde la poblacilln dedicad.a 

a la produccilln de alimentos esta constitu1da por pequeños -

productores que trabajan bajo condiciones rudimentarias y ti! 

nen un nivel de vida·muy bajo, esta situaci6n provoca la dis

minuci6n de la produccilln y esto se acentOa debido a los pro

blemas en el comercio agr1cola nacional, mis~o que se encuen

tra estrechamente vincul.ado con el mundi.al y C!ste a su vez iJ!. 

fluye de manera importante para que los precios de la mayor1a 

de los productos agrtcolas y ganaderos sean d@biles y bajos,

provocando ademas el derrumbamiento virtual de los acuerdos -

internacionales de productos bAsicos y en raz6n de lo cual -

los ingresos de los agricultores se ven seriamente disminui-

dos. 

El lento desarrollo económico originll desequilibrios y

distoricones registrados en los sistemas de producci6n y co-

mercio agr1colas mundiales por ~o que la agricultura estuvo -

sometida a presiones por las limitaciones de divisas para las 

importaciones y algunos aspectos de los programas de ajuste -

econ6mico. 

En lo que va del decenio (1980-1987), la crisis econllmi

ca mundial ha afectado el crecimiento de la producciOn alime~ 

taria, misma que se ha visto sensiblemente disminuida, por, lo 
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que un mayor ndmero de pa1ses estan examinando la eficiencia 

de sus mercados· agr!colas, ganaderos y pesqueros, etc., como 

medio para incrementar su producci6n y como parte de un rea

juste financiero presupuestario general. 

Es importante señalar que @stos pa1ses por lo general -

dependen econ6micamente de pa1ses que en este mismo sentido

son m!s fuertes, po~ lo que al reducirse los pr@stamos otor

gados en los primeros años de los ochentas, se vieron parti

cularmente afectadas las actividades del sector primario, r~ 

flejandose as! la contrataci6n econ6mica del sistema capita

lista en su conjunto, sin embargo dicha contrataci6n se re-

sinti6 aOn m!s dr!sticamente en pa!ses de ~m~rica Latina y -

Africa. 

En virtud de que los pa!ses capitalistas dependientes -

presentan diversas caracter!sticas econ6micas, sociales, ge~ 

gr!ficas, climatol6gicas, demogrAficas, etc., para los efec

tos particulares de an!lisis del presente trabajo los hemos

dividido por regiones: 

AFRICA.- Es un continente que por diversas situaciones 

climatol6g1cas y geogr!ficas no produce cantidades suficien

tes de alimentos, lo que ha provocado una situaci6n de ham-

bre crt5nica y que cada vez mueran mas· personas a causa de la 

desnutr1ci6n. 
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La agricultura representa un porcentaje relativamente

elevado del Producto rnterno Bruto en la mayor parte de paf 

ses africanos, tan s6lo en paises como Argelia, ~arruecos,

Zambia, Zimbawe, Gab6n y el Congo, la agricultura represen

ta aproximadamente menos del 20%; sin embargo es el conti-

nente en el que la agricultura (produccien P';_r__c!pita) dis

minuye en el decenio (1974-1984), siendo sus niveles de pr,2_ 

duccien bajos y sumamente variables en comparaci6n con ---

otras regiones del mundo. 

Desde fines de 1982 y principios de 1985, 25 pa1ses -

fueren afectados gravemente por las sequ1as, lo que redujo

el ritrr.o de crecimiento de la producciOn alimentaria. En -

1985 se registre una recuperacien global de 30t, la produc

ci6n de cereales alcanz6 un volQmen sin precedentes, varios 

pa!ses tuvieron un superavit. En algunos casos se requiri6 

asistencia externa para util~zar plenamente esos excedentes 

a fin de satisfacer las necesidades de importaciones de los 

pa1ses con d~ficit. As! tambi@n la F.A.O. (Organizacien de 

las Naciones Unidas para la Alimentacien y la Agricultura),

ha elaborado y ejecutado diversos programas tendientes a -

que est~s pa!ses incrementen su prod.ucci6n alimentaria, di

chos. programas se vieron reforzados por el incremento de -

lluvias, el reajuste de pol!ticas agr!colas y de sus estra

tegias de desarrollo mediante la asignaciOn de m!s recursos 

a la producci6n alimentaria y rural. 
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A pesar de dicho incremento, la producci6n perc&pita -

sigue siendo inferior a los niveles de 1980, siendo las se

qu!as los efectos que dificultan la evaluacien de la tende~ 

cia general de la produccien alimentaria y agr!cola. 

Existen diversos factores interrelacionados que expli

can los malos resultados de la agricultura en Africa: el ·r! 

pido crecimiento de la poblaci6n constrib~ye a crear probl~ 

mas en un sector de por si presionado par factores natura-

les como la superficie de la tierra cultivable en varias --

pa!ses y la irregularidad de las precipitaciones; la super-

fieie puesta en riego representa menos del 2% de las ~ie--

rras de labranza, adem!s la mayor parte de los productores

agr!colas son pequeños propietarios con medios limitados, -

su productividad es baja, en parte porque la aportaciOn de

insumos t@cnicos es mfnima, la insuficiente infraestructura 

material, los deficientes sistemas de mercado, las pol1ti-

cas gubernamentales imprevisibles y una situaci6n econ6mica 

mundial poco favorable, han contribuido tambi~n a la crisis 

agr!cola de esta regiOn. 

Al'ERICA LATINA.- La grave crisis econemica que padece 

esta reg1en desde 1980, origin6 una contracci6n de la dema!!_ 

da de exportaciones y el deterioro de las relaciones de in

trecambio, muchos de los gobiernos de los pafses de esta re 

giOn tuvieron que adoptar medidas de austeridad que han ge-

nerado elevados costos sociales y de desarrollo sin que la
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producc16n de alimentos fuese la excepci6n, vi@ndose tam--

bi@n afectados el comercio y el consumo de productos agr1c~ 

las, reg~strandose en consecuencia una desa.c:eleraci6n del -

crecimiento agr!cola. "Entre 1980-1984 la produccilln a11r!

cola aumento un 2% y la alimentaria un 2.3%, sOlo en 1984 -

hubo una recuperaci~n apreciable pues la producci6n alimen

taria creciO un 3,8% y la agr!cola un 3.5% en 1985 la pro-

ducc!6n alimentaria se redujo al 3.2 y se mantuvo el ritmo-

de crecimiento de la producci6n aqr1cola 11 (1) 

Como podemos observar, en la mayor parte de los paises 

latinoamericanos hubo resultados negativos, as1 también los 

resultados del sector externo pues disminuy6 el valor real

de las exPortaciones agricolas, salvo paises como Argenti-

na, Brasil, M~xico y Venezuela tuvieron una importante rec~ 

peraciOn. 

Por otro lado, las condiciones meteorol6gicas fueron -

poco favorables, influyendo de manera determinante en l~ -

producción. Los desastres naturales provocaron d~ficit en

la pr~duccit5n, por ejemplo: el Ria Niño cuya corriente oca

sion6 pérdida de cosechas en los pa1ses andinos, las exten

sas inundaciones registradas en el Caribe, Venezuela y Par~ 

(1). FAO, El Fstado ~undial de la Aaricultura y la Alimen
tac!On 1985. Roma. 1986, p. 114. 
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guay disminuyeron la producci6n, existieron prolongados pe

riodos de sequfa en el noroeste de Perd y las inundaciones

en Argentina devastaron la cosecha de ma!z y trigo, los te

rremotos de M6xico y las erupciones vo1c4nicas de Colombia

provocaron una desorganizaci6n general en el suministro y -

distribuci6n de alimentos. 

Los factores socioecori6micos que influyeron en la efe~ 

ta y la demanda interna y externa de los insumos para la 

producciOn desempeñaron tambi6n un papel importante1 con 

respecto a la demanda interana hubo una reducci6n de los i~ 

gresos reales y del poder adquisitivo de la poblaci6n, los

ingresos perclpita disminuyeron, esta merma de los ingresos 

aunada a las limitaciones de las importaciones tuvieron una 

fuerte influencia negativa en la cantidad y calidad de los

alimentos consumidos. 

La demanda externa se viO afectada por el estancamien

to de la actividad econ6mica de loe paises capitalistas de

sarrollados y por el incremento del proteccionismo comer--

cial, las exportaciones agr!colas que desempeñan funciones

importantes en el crecimiento econ6mico, disminuyeron. 

Las pol1ticas fiscales juegan un papel determinante en 

la producci6n agr.1cola, los gobiernos por lo general. redu--
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cen considerablemente su intervencien en las actividades pr~ 

ductivas. La produccien y los ingresos agr1co1as resultaron 

afectados Por esta situacien aunada al empeoramiento de la -

relacien precio-costo de.los cultivos alimentarios y de ex-

portacien,·otro factor importante ha sido el alza de los pr~ 

cios de los insumos como es el caso de los fertilizantes y -

el limitado empleo de maquinaria agr!cola. 

CERCANO ORIENTE.- La situaci6n econ6mica agr!cola ha -

sido afectada por constantes querras y disturbios, estos pa! 

ses se caracterizan por ser los exportadores m4s importantes 

a nivel mundial de petr6leo, pero la situaci6n bAlica en la

que viven les obliga a destinar grandes cantidades de capi-

tal para sufragar los qastos que la guerra implica. 

Esto ha provocado serias dificultades econ6micas que -

han afectado tanto a la demanda como a la oferta de alimen-

tos y productos agricolas, el estancamiento o la disminuci6n 

de los ingresos perc&pita y las medidas de austeridad en re

laci6n con los programas de subvenciones a los alimentos con. 

trajeron la demanda efectiva desacelerandose su crecimiento

en comparadien con los años setentas. 

Las import~ciones de alimentos e insumos aumentaron r&

pidamente debido a la falta de dinamismo de la producci6n na 

cional, especialmente·de cereales y piensos para satisfacer-
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la rSpida expansi6n del sector gan~ero, as! como estimular 

el desarrollo de los sectores pecuario y avfcola que han si

do objetivo de la pol!tica com1ln de estos pa!ses, debido a -

que la producci~n nacional es inferior a la demanda. 

En los Qltimos años se ha intentado reducir el creci---

miento de las importaciones de alimentos, no ha disminuido -

de manera apreciable la dependencia de suministros externos, 

el costo de estas importaciones sigue representando una pro

porci6n considerablemente elevado. 

El incremento de la producci6n regional de alimentos -

tambi~n fu~ ·ir>suficiente, no logr6 cubrir las exigencias de

la producci6n de alimentos es inferior al crecimiento de la-

poblaci6n. 

Otros factores que han ocasionado este d~ficit de ali-

mentas es la recesi6n econemica mundial de 1980-1983, la ba

ja del petr6leo y la persistencia de los altos tipos de int~ 

res real en los mercados internacionales de cap~ta~, las in~ 

ficiencias pol1ticas destinadas a proteger los prec~os inte~ 

nos al productor y al consumidor de las.fluctuaéiones de los 

precios mundiales de los productos b!sicos agrtcolas y de -

alimentos. 

LEJANO ORIENTE.- Probablemente fue la Qnica regi6n que 
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resinti6 menos los efectos de la recesi~n econ6mica y evit6 

que la crisis de la deuda y de suministro de alimentos su-

frieran mermas importantes, logrando reducir' la tasa de in

flaci6n. Entre otras caracter1sticas relevantes de esta z2 

na destacan las siguientes1 

a). Su Producto rnterno Bruto real se increment6 en 5% 

y el ingreso percSpita en 3' de 1980-1982. 

b). El vol\lmen de sus exportaciones de mercader!as fue 

de un Bt, y el voldmen de sus importaciones de -

mercader!as fue de 10•, a pesar de esta situaci6n 

se mantuvo un equilibrio entre la oferta y la de

manda de los principales productos a~ricolas y -

alimenticios. 

c). Su producciOn agr1cola creciO en 4%. 

d). La productividad de su fuerza de trabajo en el seE: 

tor primario tuvo un incremento de 3%, asi tam--

biAn la productividad de la tierra se incremento

, un 4• (de 1980-1983) debido a la utilizaci6n de -

fertilizantes y a las condiciones climatolOqicas. 

La rndia a pesar de sus grandes problemas internos que 

enfrenta,· logre mejorar su produccien en el sector agrope--
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cuario, sin embargo eS otro de los pafses que tambi~n sÜfre 

constantemente problemas alimentarios que repercuten mucho

en los niveles de vida de la poblacien, aqu1 tambil!n se ha

registrado· un !ndice elevado de morbilidad y mortalidad por 

desnutricien. Existe otra parte de pa!ses pequeños y dl!bi

les que experimentan graves problemas econOmicos que redu-

cen el crecimiento de sus ingresos e impide que haya una ·1!!. 

versiOn suficiente de capital en la producciOn de alimen--

eos. 

Ante este panorama mudial de la alimentaciOn, se puede 

resaltar que en los paises capitalistas desarrollados, sus

gobiernos est4n emprendiendo continuamente esfuerzos ten--

dientes a mejorar su produccien e intentar re.ducir su dl!fi

cit -en casoJ de que lo haya- en el corto y mediano plazo y 

lograr su autosuficiencia en el corto plazo1 algunas de las 

acciones concretas es el promover la investigaci6n sobre m~ 

joramiento agr!cola, lo que involucra des~e mejorar Semi--

llas, hasta perfeccionar fertilizantes naturales y artifi-

ciales para incrementar la produceien, fabricar maquinaria

agr1cola de acuerdo a sus necesidades y recursos econ6mi--

cos. 

El organismo internacional que se encarga de coordinar 

los esfuerzos a nivel mundial es la F.A.o. (Organizac1en de 
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las Nac . .tones UNidas para la Agri<=:ultura y la Al.imentaci6n) -

a travlls de su Programa Mundial de Alimentos. 

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION. 

Las caracter!sticas de este proceso de distribuc:U5n-.co

mercializacien, que tampoco estan desligados de el de 1a pr2 

duccien son1 

1). Los volQmenes destinados a la comercializaci6n son

reducidos debido a que todav!a existe la producci6n de auto

consumo 7 esta situaci6n por un lado facilita el acceso dire~ 

to al consumidor rural porque garantiza su abasto, reducien

do considerablemente los costos de la comercializaci6n en -

si, pero afecta al consumidor urbanc porque baja la oferta -

disponible para abastecer a las grandes ciudades y los ces-

tos de comercializaci6n se incrementan consi~erablemente. 

2). Muchos de los productos considerados como bAsicos -

(hortalizas, cereales, cS.rnicos, l!cteos, etc·.) son destina

dos a la exportaci6n, fen6meno que provoca el desabasto en -

el pa!s productor debido a que este no produce l.o suficiente 

para satisfacer la demanda de su poblaci6n, pero que por di

versos contratos comerc~ales tienen que venderlos al exte--

rior. 
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3). La deficiente infraestructura (red de instalacio-

nes fijaS) de almacenamiento y conservacien, la que poseen

esta compuesta por pequeños centros de acop~o con capacida

des muy reducidas por lo que ei acopio es relativamente ce!!. 

tralizado, sobre todo en las grandes ciudades, lo cual in-

crementa los velamenes de p~rdidas de determinados produc

tos sobre todo los pereCederos, son insuficientes las v1as

de comunicaci~n (carretera, aeropuertos, ferrov!as, puertos 

mar!timos, etc.) y transportes con equipos de refrigera---

ci6n, que faciliten y agilicen la movilizaci6n de la pro--

ducci6n. 

Ante tales carencias, el radio de distribuci6n se con

trae e impide que los productos agr1colas y alimentarios -

llequen a los ndcleos poblacionales de regiones distantes -

lo que origina un abastecimiento irregular permanentemente. 

4). El acaparamiento de qrandes volt1menes de productos 

facilmente almacenables sobre todo los granos b4sicos, por

parte de intermediarios y distribuidores, quienes son aqen

tes m6viles que se encargan de comprar directamente a camp~ 

sinos y ganaderos, sus producto~ a precios por debajo de -

los precios de produccien, por lo que los productos pasan -

directamente del productor al mayorista o del industrial al 

mayorista. Los que poseen mayor capital tienden a ne9ociar 
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en primera instancia el av1o de cargas significativas a --

grandes distancias y se pueden obtener econom1as de escala

con una alta inversi6n de capital, lo que hace que exista -

una fuerte dependencia del agricultor hacia los intermedia

rios, quienes ofrecen adelantos monetarios para lA cosecha

y en algunas ocasiones ellos mismos realizan esa actividad, 

otorgan adelantos por productos comprado directamente en -

huertas, facilitan el transporte, el envase y el almacena-

miento, Adicionalmente los agricultores se ven favorecidos 

por un financiamiento anticipado para cubrir sus costos de 

producci6n estableciendose de este modo compromisos de ven

ta futura, esto en lugar de beneficiar al producto lo per

judica porque de manera anticipada contrae deudas y los pre 

cios que le pagan no cubren realmente los gastos de produc

ci6n. Much&s de las familias rurales se ven obligadas a -

aceptar esta situaci6n.porque no cuentan con poder de nego

ciaci6n, ni con capacidad de .unidades de subsistencia por -

lo que se exponen a resentir duramente los efectos de cual

quier problema econ6mico por el atrazo de la venta de sus -

productos a instituciones gubernamentales. 

Generalmente los pequeños productores obtienen ingre-

sos por debajo del salario mlnimo gene%al, sin embargo hay

una gran inversi6n de trabajo humano que nunca pagan los i~ 

termediarios, constituyendose as1 una forrna velada de exp1~ 
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taci6n. 

Posteriormente los intermediarios revenden a mayoristas 

y detallistas (que tambidn son pequefio~ intermediarios), --

quienes se ub~can en los mercados de las grandes ciudades -

con los cuales trabajan de manera asociada y son quienes se

encarqan de la venta al ptiblico1 aqui se presenta otro fen6-

meno que es tambi4n causa del encarecimiento de los produc-

tos, dandose de la siguiente manera1 al vender los interme--

4iarios los productos a los mayoristas y minoristas, cargan

. un incremento a los precios en relaci6n a lo que paqaron al

productor, en tanto que los detailistas y mayoristas incre-

mentan el precio de venta en releci6n a lo que le pagaron al 

intermediario, siendo el consumidor quien absorbe la carga -

de tales incrementos. Este mismo proceso provoca por tanto

la especulaci6n con alimentos y ·~ general con toda la pro-

ducci6n, ya que adem!s de fijar los prec.ios de acuerdo a los 

intereses econ~micos de los comerciantes, se condiciona la -

venta distribuyendo los productos poco a poco en raz6n de la 

oferta y la demanda de los m~smos. 

Los mecanismo~ de compraventa que imperan en los merca

dos nacionales y regionales, predomina el comercio de produ2 

tos que concentran un valor agregado que van adquiriendo a -

trav~s de toda.la cadena alimentaria, particularmente en la~ 
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fase de comercializaci6n, sobre en el comercio mayorista. 

En la comercializacien de granos b4sicos el poder de los 

intermediarios ha sobrepasa~o insistentemente a la capaicj.cla". 

reguladora del Estado, permitiendo una espculacien desmedida~ 

con los alimentos, que ~ convierten desde el momento de la -

salida del predio aqr1cola en una mercanc1a cuyo valor de e~ 

bio depende. del .libre juego del mercado y de l.a capacidad de

control de los grandes intermediarios, cuyo papel sigue sien

do determinante tanto en la manera en que se lleva a cabo el

proce so de produccien como en el nivel de remuneraci6n que se 

puede esperar de ~llo. La suma de las entregas de estos agen

tes a los grandes mayoristas sigue constituyendo una parte -

considerable del voldmen total que maneja el sector comer---

cial. 

S). Existe una qran competencia entre los mismos interm.~ 

diarios por dominar los mercados: los de mayor poder econ6mi

co imponen barreras a los competidores d8biles, que consisten 

en negar el acceso a los centros de acopio, centro• de abasto 

e incluso intentando comprar sus productos a prec:loe bajos, -

l.os cuales ya est!n acordados entre los intermediarios y l.os

mayoristas lo que les ha de perm:l.tir eliminar. a sua competid2. 

res. Cuando los productores intentan organizarse y ser ellos 

mismos quienes realicen la comercializacien, los intermedia--
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rios ejercen tlcticas comerciales que desbaratan estos inte!!_ 

tos de orqanizac6en, provoCAn conf l~ctos entre directivos y

asoci.ados. 

Esto imprime a la actividad comercia1 un sello plename~ 

te capitalista cuyo objetivo fundamental es ampliar sus mar

genes de ganancia. 

6). A pesar de que la comercial~zaci6n es una de las a~ 

tividades que producen mayores beneficios econ6micos a sus -

rea1izadores, es una de las actividades que reciben menor -

apoyo p~r parte del estado a travAs de sus instituciones gu

bernamentales porque sus pol1ticas agrarias de estos pa!ses

se orientan mls al incremento de la producci6n, la producti

vidad y a la ampliaci6n de las fronteras agr!colas, as! como 

a la satisfacci6n de las necesidades de los consumidores, al 

igual que en la asignaci6n de recursos econ6micos a la pro-

ducci~n, pero a la comercializaci~n se le otorg~n porcenta-

·jes muy reducidos y cuando el Estado llega a intervenir, 

quienes operacionalizan dicha intervenci6n, lo hacen con ac

tividades tard1as que en lugar de agilizar la comercializa-

cien la entorpecen y en ocasiones el consumido~ paga m!s ca

ro la adquisici6n de los productos. 

selo en algunos pa!ses se estan llevando a cabo accin-

nes favorables al respecto, pero aQn no se han logrado fort~ 
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1ecer debido a que las reformas de comercializaci6n descono

cen las caracterfsticas especiales de cada producto, as1 c~

mo las regiones y !Os diversos canales y pro,cedimientos de -

comerciali.zacil5n, debido a los diferentes grados de perecib.!_ 

lidad de los productos, la relaci6n volt1men-valor y la esta

cionalidadJ otros fac~ores que influyen son: la producci6n -

parcializada, as1 como tambi~n el consumo, el desarrollo so

cial e intelectual en los recursos humanos, el excesivo qra

do de intermediarismo, costos muy elevados de las unidades -

comercializadoras y la existencia de un marco institucional

insuf iciente y deficiente. 

7). En la distribuci!5n de alimentos en detalle también

intervienen qrupos de aqentes privados integrado por minori~ 

tas o detallistas, vendedores alllbulantes, etc., que son qui~ 

nes fijan los pl:lecios y m&rgenes de ganancia de acuerdo a la 

oferta y la demanda imperante en los mercados. La tipolog1a 

que podemos establecer respecto a este sistema de distribu-

c16n, esta compuesta para 

a). El sistema social, integrada por la iniciativa pri

vada, quien a su vez es controlada por el Estado,

y la que maneja directamente el F.stado. 

b). Lo& tipos de. canales que predominan son los super-

mercados, tiendas estatales y privadas, los tian--

- 43 -



quis, estanquillos y vendedores ambulantes. 

e). Los sistemas econ6m~cos que predominan son el merca

do libre, el mercado paralelo y el mercado regula-

do. 

Como podemos observar, los canales de distr:l.buci6n va--

r!an de tamaño, funciones, sistemas de compraventa, se9Qn la

regi6n, las cuales pueden ser analizadas en conjunto como si~ 

temas de comercializaci6n centrales, que actQan como puntos -

focales en los flujos de distribuci6n de mercancias, por eso

son considerados como las principales instituciones comercia

les con capacidad para manejar hasta casi la totalidad de la

acti vidad comercial da determinado pa!s o regi6n. Constitu-

yen los pilares b!sicos de una jerarquía mucho m!s compleja -

cap6z de entretejer toda una estructura econ6mica especial -

que integre un sistema de mercado gradual, interconectado que 

cubra todo el espacio nacional. 

Como mencionamos anteriormente, algunos gob~ernos inten

tan intervenir en el proceso de comercializaci6n y en las di

ficultades que se han encontrado, pero no por ello dejan de -

participar a nivel regional, organizan conferencias donde se

analiza este proceso y las conclusiones a que han llegado son: 

crear centros de mercadeo enmarcados en el contexto de estra-
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tegias m!s amplias de reformas de sistemas de comercializa-

ci~n. se necesita mejorar· la infraestructura de comerciali

zac1en, almacenamiento y procesamiento y lucha~ contra los -

intermediarios, la especulaci6n con la producci6n alimenta-

ria y los precios, el acaparamiento, aclarai los. objetivos y 

los instrumentos de intervenci6n y conocer más a fondo los 

problemas de la comercializaci6n para que de esta manera 

oriente mejor sus pol1ticas, estrategias y acciones. 

Tambidn se tiene qu9 establecer un sistema comercial, -

regional, ~bierto, competitivo; dinAmico y flexible que pro

vea a los agricultores de un amplio rango de opciones de co~ 

praventa y crédito, d!ndoles capacltaci6n para invertir di-

rectamente en la comercializaci6n. 
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l.3 LA ALIMENTACION COMO FACTOR DE 

DEPENDENCIA. 

Seglln datos estadf sticos de la Organizacien de las ~a-

cienes Unidas (ONU), la poblacien del planeta tierra ha lle

gado a cifras insospechadas1 5,000 millones de habitantes P!!. 

ra 1987. Considerando la tendencia del actual ritmo de cre

cimiento, se estima que al finalizar el siglo, la tierra al

bergar& en sus confines no menos de 6,000 millones de habi-

tantes. 

Ante hechas tan contundentes y tornando en cuenta el d!:_ 

sarrollo del orden econ6mico mundial, as! como la repercu-

ci6n de dste en la relaci~n entre recursos, medio ambiente y 

poblaci6n1 el problema alimentario se manifiesta entre un p~ 

norama general poco alagador, en donde la caracter!stica mlrs 

evidente hoy en d!a es indudablemente la desigualdad. 

Desigualdad que se evidencfa a traves de muy diversos

aspectos tales comos el problema energ@t!co, ambiental o ec~ 

l6gico, de la crisis econ6mica y pol!tica mundial y obviame~ 

te de la crisis alimentaria, entre otros tantos. Pero su 

origen es comdn1 "El modelo econemico del que surgi6, con t~ 

da su fortaleza y gran influencia1 La Gran P.evoluci6n Indus

trial y el consecuente avance cient!fico y tecnol6gico". 
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Todo esto quiere decir que el subdesarrollo no puede r!:_ 

ducirse, segdn ciertos indicadores estadfsCicos, a la ausen

cia del desarrollo. El proceso de atraso de ciertos pueb1os 

o sociedades respecto a otras coincide, como ya se mencion6, 

con la explosi6n tndustrial del capitalismo y consecuenteme~ 

te con el advenimiento de 1a sociedad de consumo. 

Sin embargo, la brecha que existe hoy en d1a entre de-

terminadas formaciones sociales y que tiende a agrandarse n~ 

cional e internaciDnalmente, evidencia lo ins6lito y distin

to del problema actual en cuanto a sus proporciones y carac

ter1sticas. 

De acuerdo con lo expuesto hasta aqu1, el subdesarrollo 

se debe entender no como una duálidad, como es definido y -

jus~ificado por la·cultura dominante, ajeno al desarrollo; -

sino como unidad intr1nseca, es decir, como forma contradic

toria y unilateral simult!neamente y de lucha de clases a n! 

vel mundial. 

Por lo tanto, al retomar el concepto de subdesarrollo -

para intentar explicar el problema alimentario a nivel mun-

dial, lo hacemos en el entendido de que aquél est! eneludi-

blemente li9ado al desarrollo. En consecuencia, son los ex

tremos del mismoproble;a)POr lo que mientras mayores sean -
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los factores de desarrollo de unos pa!ses, mayor ser! ei gr~ 

do de subdesarrollo de atra9 pa!ses y v~ceverSa. De manera

que es la historia del despojo, el robo, del abuso e imposi

cien de unos pa!ses sobre otros. 

Es decir que los espacios perifAricos (pa1ses subdesa

rrollados) no tienen vida propia, sino que pr4cticamente son 

parte constituyente del proyecto mismo de desarrollo y de -

las necesidades de los espacios metropolitanos (pa1ses desa

rrollados). selo a partir de Asta identificacien categ6rica 

puede entenderse porqud incluso los mismos palees subdesarr~ 

llados tienen a su interior sus propias cl_ase minoritaria i!!!, 

perialistas, sus propias 8lites sociales can niveles de ~n-

greso, consumo y patrones de'.consumo similares o equivalen-

tes a los de las formaciones sociales de los espacios metro-

, Politanos. Ello mismo implica que cuanto m&s rapidamente -

multiplican el Producto Interno Bruto (PIB), m!s rapidamente 

se empobrecen y pauperizan las mayor!as sociales de cada --

pa1s en cuestien. 

Todo lo anterior hace evidente que en la unidad dialAc

tica que conforman el sutidesarrollo y el desarrollo, el v1n

culo entre ambos es la dependencia (como determinante del -

crecimiento unilateral), que debe ser entendida como la su--
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bordinaciOn internacional (econOmica y/o pol!tica) de un -

pa!s a otro de fuerza econOmica y polftica superior, o bien 

a un qrupo de paises o al mismo sistema imperialista en su

cpnjunto 1 por lo tanto la dependencia se caracteriza por la 

presencia determinante de los intereses, recursos y mecani!, 

mos de las naciones capitaliatas desarroliadas o imperiali.!!_ 

tas en los espacios perifAricos. 

"La dependencia, por tanto, ea la forma superior de -~ 

las relaciones desiquales en el interior de un mismo siste-

ma de desarrollo, Sobre todo en la fase transnacional como 

fase superior del -'imperi8.lismo•. (2) 

La dependencia asÍ entendida, la ubicaremos tambiAn como -

una particularidad b4síca de la segunda DivisiOn :i:nternaci2_ 

nal del trabajo. 

Es necesario aclarar que en su forma histOrica objeti

va, la primera divisiOn internacional del trabajo integro -

al mercado mundial a aquellos palees que hoy en d!a se ide~ 

tif ican como paises dubdesarrollados o dependientes (espa-

cios peri!Aricosl, bajo las siguientes premisas de explota

ciOn1 

(2). ECHEVERRIA, Zuno. Rodolfo, 'l'ransnac:l.:onal·e·s,-Aar:l:cul:tura, 
y AlimentaciOn. la. edicion. td. Nueva imaqen, íiil!
xico, 1992 .. pp. 26. 
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1.- Con carScter· de exportadores de materias primas pa

ra el sustento del capitalismo industrial, 

2.- Al mismo timepo, como importadores de productos y -

bienes, con su consecuente valor adicionado. 

3.- Y como espacios econ~micos que en momentos cr!ticos1 

en .razen de la dependencia de sus clases dirigen-

tes, la acwnulacidn interna de capital y su propia 

descapitalizaci6n (como parte de la socializaci6n-

de los costos mundiales)1 lograr m!s r!pidas ---

transformaciones cient!f icas y tecnol6gicas en b!:_ 

neficio de las metr6polis. 

Para que lo anterior se diera tal y como se ha plantea

do, obviamente fue indispensable la existencia de determina

das condiciones objetivas1 

a). Que las clases dominantes perif~ricas fueran en la 

pr&ctica continuidad sociol6gica de las metr6po-

lis. 

b). Que tal situaci6n se repitiera en la mayor parte -

de los espacios perif8ricos. 

Entonces, cuando se habla de desarrollo en las metr6p~ 

lis, ese desarrollo es indisoluble al incremento de la pobr~ 
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za y desigualdad en las periferias. Por lo que cuando se -

dan contradicciones de interesea entre las clases dominantes 

establecidas en los pa1ses desarrollados y ias clases domi-

nantes de loa pa1ses dependientes, se favorece el surgimien

to de una segunda y nueva diviai6n internacional del traba-

jo. 

De manera que ésa segunda divÍsi6n internacional del -

trabajo ee <la en funci6n de un modelo de industri.alizaci6n -

que gravita sobre la sustituci6n de importaciones aprovecha!!. 

do las crisis coyuntu~ales qua se dan al interior del siste-

ma. 

Sin embargo, el fraeaso de este proceso 9e da en fun--

ci6n de que si bien es cierto que se sustituyen importacio-

nes, no se da una sustituci6n del modelo econ6mico ni mucho

menos su premisa blsico1 "la sociec!ad. de consumo". Por lo -

que Cnicamente se puede hablar de una continuaci6n del sist~ 

rita y lo· ·que es mis qrave adn, las ol.igarqu!as que se susten

taron en la sustituci~n de importaciones, se olvidan del --

avance cient1fico y tecnol6gico propio. 

De lo anterior se puede deducir que todo per1odo de sus 

tituci6n.de importaciones y protecci6n arancelaria en ·•favor 

de la industria nac~onal" ha sido precedido de una inevita-

ble etapa de dependencia cient1fica y tecnol6gica. 
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Particularmente a partir.de las ttltimas dos d@cadas, -

hemos sido testigos de otra fase de la segunda divisi6n in

ternacional del trabajo, mucho m!s compleja, que es la ---

coexistencia en el interior de los espacios perif@ricos de

ciertas formacianes sociale• que han sido denominadas "for

maciones sociales semi-industrializadas• en virtud de que -

se presentan diversos grados de industrializaci6n. Esto ha 

implicado una seqmentaci6n mundial, por ramas de producc16n, 

del proceso tecnol6gico. 

Consecuent•mente, el particular y especifico carlcter

del nuevo proces9, frente a la perifieria consiste en la es

pecializacittn productiva de determinadas iormaciones socia

les enteras, sin control absoluto en cuanto a un proyecto -

propio .de satisfacci6n de nedesidade•;internas. Es decir -

que las ramas de produccittn se encuentran •egmentadas y el

dnico factor de unidad racional del sistema est4 en el ext~ 

rior, quien es el que dP.ter111ina finalmente el proyecto in-- · 

dustrial como totalidad del desarrollo. 

Es apartir de lo anterior puede entenderse la foro-

maci6n y existencia de repl!blicas dedicadas exclusivamente

ª la extracci6n y explotaeittn de energ@ticos, minerales y -

alimentos· e incluso hasta exportadores de electr6n1ca o de

tecnologfa avanzada en industrias como la automotr!z, por -
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ejemplo1 y obviamente las dedicadas exclusivamente a la pro-

4uccien aqroalimentaria {repdbliCas cafeta1eras, ganaderas,

bananeras, azucareras·¡ etc.) sin que su condicien de depen-

dencia se modifique en lo m!s mfnimo y por el contrario tie~ 

da a aume:i.tar. 

Otro aspecto, objetivo de an!lisis del presente traba

jo y que es consecuencia a su vez del mismo proceso anterio~ 

mente expuesto acerca de la segunda divisien internacional -

del trabajo1 es la conversi6n de los paises subdesarrollados 

en importadores de alimentos (granos y oleaginosas principal 

mente),ind~spensablBs para los grupos sociales mayoritarios

y adn parc~almente en exportador8s de alimentos frescos para 

las minor!as de determinados pa1ses desarrollados. Acentua~ 

dose as! la dependencia y desigualdad bajo un aspecto mucho

m!s peligroso1 ya que en otro tiempo, la agricultura de los

espacios perif@ricos era suficiente para la alimentaci6n de

sus habitantes, hoy en d1a ("desarrollada"), no es m!s que -

complemento o incluso sustento de los intereses y necesida-

des de los palses desarrollados, depen~iendo en gran rnedida

de las importaciones de alimentos para satisfacer las neces! 

dades alimentarias de· sus propios habitantes, especialmente

las de las mayor!as. 

Y lo m!s grave de todo lo anterior es que las metr6pa-
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lis no solo determinan la producci6n y distribuci6n de ali-

mentes, sino que ta~bién gravitan en la determinaci6n -incl~ 

so- de los patrones de consumo alimentario ae los habitantes 

de los paises subdesarrollados. · En particular ·dicha influe~ 

cia se deja sentir de maner~ m!s importante en los habitan--

tes de las grandes ciudades (como es el caso de la ciudad de 

México)1 en donde a trav~s de empresas transnacionales hacen 

del consumidor un ferviente adicto a dietas y patrones de --

consumo de productos no alimenticios (via publicidad nociva!. 

y que para colmo, s6lo se distribuyen por conducto de dichas 

empresas tr'ansnacionales. 

La anterior situaci6n adquiere una connotaci6n adn m!s

grave si consideramos que precisamente una de las caracter1~ 

ticas peculiares de los patees dependientes son las explosi2 

nes demogrAficas en las zonas urbanas. 

A mediados de la década actual a través de la Conf eren

cia Mundial de la Alimentaci6n (noviembre de 1964), se rece-

nace la existencia de lo que en ese momento se llam6 "la cr~ 

sis alimentaria mundial"1 al mismo tiempo se acepta que el -

orden econ6mico y financiero mundial influye de manera dete¡;: 

minante en el Crecimiento de la actividad econ6mica interna~ 

cional, lo que determina la disminuci6n de la producci6n y -

del comerCio, paralela a una creciente inflaci6n, tipos de -
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cambio y de intereses demasiado inseguros y de paso un agr~ 

vamiento del problema del endeudamiento internacional (est,!_ 

m&ndose que a mediados de los ochentas llegar1a hasta los -

900 000 millones de d6lares de deuda externa de los pa1ses

sllbdesarrolladosl. 

Todo lo anterior y eñ particular el proceso de rece--

si6n econ6mica, iniciada a partir de fines de la d@cada an

terior, ha resultado de fatales consecuencias para el con-

junto de paises dependientes en virtud de que han enfrenta

do con graves problemas en el pago de la deuda debido a la

disminuci6n de sus ingresos, por concepto de exportaciones

y a los fuertes aumentos en el pago del servicio (intere--

ses) . Es por lo anterio·r que el problema de la deuda exte;, 

na de palees subdesarrollados ha dominado el escenario eco

n6mico y financiero internacional, as1 como el de las rela

ciones entre las metr6polis y las periferias. 

En el caso de determinados palees deudores, han logr~ 

do concertar con sus acreedores la •renegociaci6n" de sus -

deudas (pOblicas y privadas) mediante el •pago escalonado•

de las mismas. Lo cual no ha sido gratuito, ya que ello ha 

sido posible en virtud ~e que dicho pago escalonado (rene·g2. 

ciaci6nl es precedido por la aplicaci6n de •programas de -

reajuste econ6mico" destinados a "reactivar sus econom!.as 11 i 
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dichos programas preveri. en gene.ral la adopciOn de ex~ustivas'" 

medidas de austeridad, reformas.de car!cter polftico, as1 e~ 

me restricciones en materia de gasto pt1blido, consumo e im-

portaciones, entre otras. 

Lo anterior ha perjudicado especialmente a aquellos es

pacios perif@ricos de menores recursos, poniendo en grave 

riesgo su ya de por si precario crecimiento econ6mico1 ya 

que una de las consecuencias inmediatas de los cambios econ~ 

micos citados, como caracter1stica fundamental al interior -

de los espacios periffr~cos, es el deterioro de su planta -

productiva y particularmente la de sectores estrat~gicos co

mo es el agr1cola, como caracterlstica de periodos mas re--

cientes. Teniendo graves· consecuencias en los.ingresos agr~ 

colas de dichos pa!ses, Tambi~n se han visto a€ectados di-

chos ingresos en razen de un debilitamiento en la capacidad 

productiva agr!cola al disminuir ciertas inversiones agr!co

las procedentes de fuentes diferentes, privadas y hasta pO-

blicas. 

Por otra parte, la agricultura ha tenido embates negati 

vos por parte del constante aumento en los costos de ciertos 

insumos, tales como: combustibles, fertilizantes y tipos de

t'ntereses sobre el capital., por ejemplo. Y en otros casos;

por la disminuc16n en el suministro de insumos al no dispo--
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ner de divisas suficientes para adquirirlos (importarlos). 

Asl la dependencia alimentaria de los paf.ses subdesa-

rrollados tiene efectos altamente desestabilizadores para -

sus econom!as y en particular sobre sectores estrat@gicos -

como es el agr!cola, especialmente en materia de satisfac-

ci6n de mlnimos de bienestar social para las mayorlas (con

cretamente en la satisfacci6n de la demanda de alill\entos b! 

sicos). Y quienes padecen de manera directa Asta ca6tica -

situaci6n son necesariamente las masas tcabajadotas del ca~ 

po e incluso de las ciudades, en virtud de que no son los -

grupos de elevados recursos econ6micos quienes padecen los

estragos de la subnutrici6n, pues en funci6n de sus ingre-

sos tienen acceso prioritario a los surrulnistros disponibles 

y necesarios de alimentos. 

Pero el inadecuado suministro (abasto) interno de ali

mentos, especialmente los blsicos, no depende,·como la cul

tura dominante ha intentado hacernos creer y justificar, e~ 

clusivamente a factores clim!ticos, aOn cuando dichos fact~ 

res sl llegan a influir positiva o negativamentei ai~o como 

ya se mencion6, se debe a la reducida o nula transferencia

de recursos pdblicos para el sector agrlcola y por otra pa=: 

te, a que los pocos recursos que se llegan a destinar hacia 

dicho sector, se aplican m!s a la producci6n de bienes no -
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comestibles, como son1 insumos o materias primas industri·a-

les (algoden, caucho, maderas preciosas, etc~·), explotacien

de energ@ticos, forrajes, ganado, etc., y auando se llega a

invertir en la produccien de alimentos, dstos tienen como 

destino el mercado externo1 lo cual no implica que las divi

sas gener~das por dicho concepto, sean destinadas al benefi

cio de las econom!as de los pa1ses dependientes, sino que en 

virtud de·que en muchos casos quienes invierten en tales ac

tividade.s son qrandes empresas o consorcios •agrotransnacio

nales•, las mayores ganancias para dichas empresas y las ec2 

nomlas de los paises de origen de las mismas. 

Especialmente en per!odos de crisis, como el que hoy p~ 

decemos, caracterizados por una creciente deuda externa (con 

su consecue~te presi6n econ6mica y pol1tica interna y exter

na), se dirigen todav!a mas recursos a la producci6n de bie

nes de E\,~ortaci6n, sean o no alimentarios, por la urgente -

necesidad d~ divisas. 

Y es a partir de tal situaci6n que puede explicarse y -

entenderse la dependencia en materia alimentaria de los pai

ses perif~ricos, al depender .l\l conaumo interno de dichos -

pa!ses en gran medida de la importaci6n de alimentos b!si--

cos. Sin embargo, el abasto externo de alimentos no se da -

manera oportuna y garantizada, ya que los mAs importantes --
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alimentos b&sicos a nivel mundial (mafz, trigo y arroz) se

encuentran estrictamente controlados por grandes complejos~ 

"aqrotransnacionales" y sujetos, por consecuencia, a las ·1!!.. 

yes inherentes del mercado y del sistema capitalista en su

conjunto. Y en casos mSs extremos, los paises desarrolla-

dos, en donde se localiz~ las cedes de loa monopolios ce-

realeroB 1r.as important<\& . (•s¡pecialmente Estado& Ul!:l.doa), ~ 

oen uso de esta dependencia alimentaria como arma pol!ttea

y econdmica en contra de los pa!ses subdesarrollados; quie

nes reciben las ofertas cerealeras de los grandes monopo--

lios, siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones 

econ6micas, financieras y hasta pol1ticas y militares, muy

a pesar de que dichas condiciones se cumplan en contra de -

los propios intereses que implica la soberan1a nacional de

dichos pa!ses. 

A manera de conc1usi6n podemos decir que si bien es -

cierto que el proceso aqr1cola de los pa!ses dependientes a 

su~eato una considerable "modernizac16n" del sector prima

rio, este s6lo ha sido de tipo capitalista, lo que implica

que apoya su fundamento en categor1as como la ganancia, re~ 

ta y salario, ello al mismo tiempo supone una transforma--~ 

ci6n en laa relaciones sociales de producci6n al transfor-

mar el sistema tradicional de la hacienda, o bien el com

plejo latifundio-minifundio, en una estructura agraria que-
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se adapta mejor a las necesidades e intereses de la penetra

ci6n capitalista y a la modernizaci6n citada, manteniendo un 

considerable. grado de concentraci~n en el monopolio de recu~ 

sos naturales y fuerza de trabajo. Todo lo anterior implica 

al mismo tiempo uso de mano de obra asalariada (en sustitu-

ci6n de anteriores relaciones de trabajo y formas de pago--

precapitalista) y obviamente la bQsqueda y colocaci6n de sus 

productos en el mercado, indiscutiblemente bajo las leyes -

del mercado, es decir del sistema capitalista. 
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CAPITULO II: 

LA J>.LIMENTACION EN !U:XICO EN 

LA DECADA DE LOS OCl!ENTAS 

2,1 Antecedentes. 

De hecho, como ya se d~jo, la "crisis alimentaria" 

que se reconoce actualmente y que siempre han resentido con

mayor rigor los qrupos sociales de m&s escasas recursos de -

paises periféricos, tiene su oriqen en el marco de los qran

des cambios de orden econ6mico internacional en la divisi6n

de trabajo. 

En este sentido, a partir de la segunda Guerra Mundial, 

periodo en el que se consolida la segunda divisi6n interna-

cional del trabajo, los cambios en la agricultura de los paf 

ses capitalistas se dan bajo una marcada rapidez. De tal -

suerte que si bien cierto que hasta la decada de los trein-

ta s, gran parte de loa patses capitalistas dependientes son

exportadores de alimentos (inclutdos cereales b&sicos), es a 

partir de los años cuarenta y cincuentas (en el caso de ~.sia 

y Africa), y en los sesentas (en el caso de Latinoamdrica)1-

que tal condici6n cambia, para verse convertidos en importa

dores de alimentos, incluso los b&sicos. 

Sin embargo, el problema alimentario para los gobier-
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nos de los paises capitalistas dependientes y para los orga

nismos internacionales de ayuda (ONU, OEA, FAO, CEPAL, etc.), 

se ha convertido en una seria preocupaci6n mundial a partir

de la d@cada de los setentas. Tal preocupaci6n radica en 

que la crisis econ6mica mundial a gran escala, se empieza a

manifestar con mayor rigor a partir de las dificultades fina~ 

cieras y energ@ticas, as! como manifestaciones peculiares de 

la actual crisis, que alteran al sistema capitalista en su -

conjunto. 

La caracter!s~ica fundamental de la actual situación -

mundial es sin duda el quiebre del sistema monetario y fina~ 

ciero internacional, iniciandose as! un proceso en el que se 

da una polarizaci6n entre los capitales financieros con los

productivos (industriales); lo que a su vez trae como conse

cuencia el inicio de una etapa de especulaci6n financiera, -

lo que a la larga debi6 traducirse en extraordinarias ganan-

cias; que selo concentran y centralizan atin m4s el capi--

tal en favor de los grandes-grupos financieros internaciona

les. 

Bajo este marco general, se elevan considerablemente -

las tasas de interes del dinero. Obviamente, dentro de este 

proceso especulativo de capital financiero, pa1ses, como el~ 

nuestro, con deudas externas crecientes, con una dependencia 
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tambi6n creciente de importaciones (inclu!dos alimentos); -

su capacidad de negociaci6n ante el capital financiero in-

ternacional es cada vez m4s agobiange y hasta denigrante, -

que hace que al mismo tiempo las posibilidades de satisfac

ci6n de los m!nimos de bienestar de su poblaci6n se tornen

cada vez m4s dif!ciles. 

Particularmente en el caso de MAxico1 ante las fuerte• 

presiones de la inflac~6~, la creciente e irrefrenable ten

dencia de desequilibrio externo y del d6ficit fiscal, que -

se dejaban sentir ya desde fina1es de la dficada de los se-

Santas, pero se agudizaron a partir de 1971, con lo que la

econom!a mexicana inicia una fase cr1~ica en la que desapa

recen por completo los signos exitosos de la etapa conocida 

como el "desarrollo estabilizador" y afloran los de su to-

tal deteioro. Las administraciones gubernamentales en tur

no han optado por poner en pr4ctica ciertos ajustes tendie!!; 

tes a reencauzar la econom1a, en detrimento del bienestar -

social. 

As!, los años setenta abren para M@xico una ~poca crí

tica, crisis, que en t@rminos econt5mtcos expresa por si so

la el proceso de agotamiento del patr6n de acumulaci6n de -

capital y desarrollo econ6mico (conformado en la d@cada de

los cuarentas), y por la cris~s social y polttica actuales. 
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La anterior situacilln•·.es a1ln mlis agobiante en virtud -

de las.considerablea var~aciones de precios de los bienes~ 

b!sicos de importacian en el mercado mundial, como una te~ 

dencia mas actual hacia alzas cont!nuas. Lo que hace a di

chos mercados inestables. 

Por lo que cuando las reservas de~ivisas ~on b~jas,c~ 

mo sucede en per!odos de crisis como el que estamos vivien

do, entonces el menor incremento de los precios de bien~s ~ 

b&sicos (alimentos) importados significa o se traduce en ~

cargas adicionales para el Estado, lo que se agrava si los

precios de los productos generadores de divisas caen (petr~ 

leo). De ah! que las recurrentes irregularidades de los 

marcados mundial~s no s6lo son un elemento permanente de la 

inestable, insegura y ca6tica situaci6n alimentaria, sino -

que al mismo tiempo, el modelo importaci6n-exportaci6n, im

puesto por las econom!as metr6poli a pa!ses como el nuestro 

se convierte en una desagradable y desventajosa experien--

cia., 

Partiendo de la citada inseguridad e inestabilidad al! 

mentaria, propiciada por el mercad.o mundial y que habr4 de

aumentar dentro del sistema capitalista, controlado y admi

nistrado hoy d!a por el capital monopolista1 •alent6" a los 

gobiernos de pafses como M~xico, "a considerar e instrumen~ 

tar la autosuficiencia alimentaria". 

- 64 -



El problema de abasto de alimentos b!sicos en M@xico, -

da sus primeros s~qnos hacia la d@cada de los cuarentas, @p~ 

ca en que se da marcha a un acelerado proceso de industria'l! 

zacien sin haber consolidado al sector primario de la econo

mfa nacional. 

Lo anterior resulta significativo ya que hasta 1940 la

mayor parhe de la poblacien del pa!s s~ concentraba en zonas 

rurales (6St de la poblacien aproximadamente), trabajando en 

actividades propias del campal por lo que de algdn modo se -

considera que era un sector que impulsaba el desarrollo na-

cional. 

Sin embargo, dadas las condiciones del proceso de indu~ 

trializaci6n mundial, se opt6 por un modelo de desarrollo b~ 

sado en la industria manufacturera, promovido por el auge 

que vino despu@s de finalizada la Segunda Guerra Mundial. 

Es el r~qimen avilacamachista, quien, buscando un clima 

de entendimiento con los inversionistas nacionales y extran

jeros, propicia e inicia el tan deseado desarrollo indus---

trial, La c'oyuntura internacional no se oponfa, pues el ºº!!. 

flicto b@l1co obliga a los palees involucrados a concentrar

se prioritariamente en la produccten b@lica1 lo cual tuvo -

dos consecuencias inmediatas en M4xieo1 
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8). Se sustituyen importaciones, y 

b) • .Aumenta la demanda externa de bienes de consumo te!,! 

tre ellos algunos alimentos) • 

As!, alentadas por la existencia de un amplio mercado -

externo para sus productos y por la voluntad industrializad~ 

ra del Gobierno, surgen numerosas empresas medianas y peque-

ñas. 

AQn cuando Avila Camacho (1940-1946), en la coyuntura -

de la guerr..,.es quien inicia el cambio de rumbo hacia la indu~ 

trializaci6n, no es sino Miguel Alemlln Valdds (1946-1952) -

quien la consolida y convierte a la indust.rial.izaci6n en "la 

palabra m&gica" que abre a M~xico la entrada hacia un futuro 

moderno y pr6spero ("el milagro mexicano"). 

Con una personalidad atractiva, unida a su condici6n e! 

vil que entre otras cosas le vali6 para obtener el apoyo de

tOdos los sectores de su partido, incluido el sector obrero

organizado en primer lugar y adn los grupos de. izquierda. ·El 

Estado;~eiconvie,rte en motor de la industrializaci6n, de tal

suerte que la mitad del gasto pdblico se invierte en infra-. 

estructura de transporte y ca~r~teras y una cuart~ parte en

petr6leo, electricidad y en la creaci6n de empresas ,de apoy~ 
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lo que conllevo a la reducciOn proporcional en la transfere~ 

cia de recursos a servicios urbanos y satisfacci6n de m!ni~

mos de bianestar social (educaci6n, saltid, Tivienda, alimen~ 

taciOn, etc:1,aspeatos prospuestoa.en aras de la industriali 

zaciOn como sinOnimo de la modernidad y progreso. 

Por otra parte, se crearon importantes empresas, se in~ 

titucionalizaron mecanismos precisos para el otorgamiento de 

una amplia protecci6n aduanera a las manufacturas nacionales, 

se devaldo el peso para limitar las importaciones extranje-

ras y se sigui6 una ·p~~itica· suavemente inflacionaria, que, 

aunque red.uc!a el poder adquisitivo de amplios sectores pop~ 

lares (partiaularmente en zonas rurales) y con ello la con-

tracci6n del mercado interno, permitiendo una mayor y m&s r! 

pida acumulaciOn de capital¡ sin embargo, dicha acumulaci0n

s6lo fue en beneficio de unos cuantos. 

Al mismo tiempo que se apoyaba al capital nacional, se

abr1an las puertas al capital extranjero, consider!ndolo 

•elemento indispensable para dinamizar a la econom1a nacio-

nal" y para alleqarse de divisas extranjeras que aliviaran -

la fuerte presiOn de los saldos negativos de la balanza co-

mercial. 

Mexico se convirtiO as1 en sitio ideal para la inver--

si6n, a lo cual contribuyó de manera importante la estabili-
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dad politica de ~stos años. De manera que en termines gene

rales, el clima mexicano era favorable a la inversi6n, pues= 

las empresas extranjeras, tras el fin de la Segunda Guerra -

Mundial, buscaban territorios hacia los cuaies exportar sus

capitales. Adn las m!s desconfiadas organizaciones empresa

riales reaccionaron positivamente ante esta pol!tica destin~ 

das indudablemente a beneficiar primordialmente a la burgue

sía, 

En general, la pol1tica de industrializaciOn de Alem!n

inicia una nueva etapa de crecimiento acelerado de la econo

m!a, que se llega a prolongar hasta por m&s de dos d~cadas,

a esta e~apa se le conoce como "el milagro mexicano". El c~ 

tado desarrollo industrial trajo consigo un enorme cambio en 

la composiciOn social del pa!s1 por lo que en la medida en -

que aumentaba la poblaciOn empleada en la industria y sobre

todo en los servicios, decend!a proporciona1mente la dedica

da a actividades del sector primario y sim~tricamente aumen

taban las migraciones del campo hacia los principales cen--

tros urbano-·industriales en donde se desarrollaba la produE 

ciOn fabril, con el consiguiente desarrollo y crecimiento -

(anSrquico en algunos casos -la Ciudad de MAxico por ejem·-· 

plo-)1 lo cual no signific6 necesariamente una mejor!a en -

niveles de vida de la poblaci6n, los pobres, especialmente -

los campesinos, segu!an siendolo, pero contradictoriamente,~ 
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las fortunas de muy pequefios grupos socia1es se acrecentaban, 

al tiempo que em~~g!a una clase media urbana que se convert!a 

en el principal consumidor y cliente de la producci6n indus-

trial. 

Por otra parte, la capitalizaci6n nacional de @sta @poca 

que se llegaba a generar por medio de la exportaci6n agr1co--
• 

la, proven!a de los distritos de riego, lo que significa que-

al mismo tiempo se di6 un profundo cambio en la pol!tica agr~ 

ria. De manera que es aqu! cuando el ejido deja de ser fund~ 

mental del proceso agr!cola,en su luqar regresa por sus fue-

ros la pequeña propiedad que frecuentemente encubre al lati--

fundismo y adquiere todo el apoyo legal y econ6mico de las --

posteriores administraciones gubernamentales. La reprivatiz~ 

ci6n del campo atrajo al cr@dito y la inversi6n hacia las me

jores tierras y estimule la producci6n agr!cola, 

Este r@gimen de propiedad imprime su sello al r@gimen de 

producci6n y"en vez de absorver mano de obra, el latifundio -

la expulsa• en cuarenta años, los trabajadores latinoamerica-

nos del campo se han reducido en m!s de un 20t. Sobran tecn~ 

era*ªª dispuestos a afirmar, aplicando mec4nicamente recetas~ 

hechas, que este es un !ndice de progreso& la urbanizaci6n 

acelerada, el traslado masivo de la poblaci6n campesina. 

Los desocupados que el sistema vomfta sin descanso, afluyen,-
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en efecto, a las ciudadés y extienden sus ~uburbios. Pero~ 

las f4bricas, que tambien segregan desocupados a medida que 

se modernizan, no brindan refugio a esta ma~o de obra exce

dente y no especializada. Los adelantos tecnol~gicos del -

campo, cuando ocurren, agudizan el problema. Se incremen-

tan las ganancias de los terratenientes, al incorporar me-

dios mas modernos a la exp1otac1en de sus propieades, pero

m4s braZ;'s quedan sin actividad y se hace mas ancha la br~-
cha que separa a ricos y pobres, La introducci6n de los equ! 

que separa ª~ricos y pobres. La introducci6n de los equi-

pos motorizados, por ejemplo, elimina m4s empleos rurales -

de los que crea. Los latinoamericanos que producen, en joE 

nadas de sol a sol, los alimentos que consumen no son sufi

cientes y normalmente padecen desnutrici6n, sus ingresos 

son miserables, la renta que el campo genera se gasta en 

las ciudades o emigra al extranj~ro. Las mejores tecnicas= 

que aumentan los rendimientos magros del suelo, ~~ dejan

intacto el regimen de propiedad vigente, no resultan por -

cierto, aunque contribuyan al progreso general, una bendi-

ci6n para los campesinos. No crecen sus salarios ni su PªE 

ticipaci6n en las cosechas. El campo irradia pobreza para

muchos y riqueza para muy pocos. (Jl 

Bajo la cuyuntura econ6mica, polttica y social (nacio-

(3), GALENO, Eduardo. Las Venas Abiertas de 11merida Latina. 
4la. edici6n. Editorial Siglo XX. Mi!xico, D. F. --
1985. pp. 204-5. 
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nal e internac~onall de la década de los cuarentas empieza -

a operar el Comité Regulador del Mercado de Trigo (22 de ju

nio de 19371, cuyo objetivo era: analizar eLmercado, inter

venir en la distribuci6n del grano, evitar alzas injustific~ 

das e importarlo. Meses mls tarde, en septiembre del mismo

año, fue creada la Compañia Exportadora e Importadora ~exic~ 

na, S.A. CCEIMSA] relacionada con el comercio exterior y el

abasto de productos b!sicos. 

Por las mismas exigencias del desarrollo econ6mico y e~ 

mercial, el 15 de marzo de 1938 se cre6 el Comit~ Regulador

del Mercado de las Subsistencias, que sustituy6 al de tri90-

y extendi6 su cobertura a un mayor nQmero de productos. 

Los efectos de la Segunda Guerra Mundial en el comercio 

se dejaron sentir en el mercado internacional, por lo que el 

18 de junio de l94l se puso en marcha la Nacional Distribui

dora y Reguladora, s. A. (NADYRSA_l que orient6 su acci6n a -

controlar los mercados de materias primas y ~antener el equ! 

librio entre la producci6n y el consumo. 

En 1949 se fusionaron NADYPSA y CEIMSA con el objeto de 

racionalizar la estructura y funcionamiento de dichas entid~ 

des, as1 como mejorar las condiciones de abasto y regulación 

del mercado de granos y oleaqinocsas. Y finalmente, el 25 -

de marzo de 1961, por decreto presidencial, se estableci6 la 
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creacien de la Compañ1a Nacional de Subsistencias Populares, 

s. A. (CONASUPb], con base en la estructura de la CEIMSA. 

Entonces a partir de todo l anterior, entendemos la -

situaci6n alimentaria de M~xico partir del análisis en el

contexto de su din!mica y del pr ceso de industrializaci6n

mundial y nacional al finalizar a Segunda Guerra Mundial.

Ya que como hemos visto, a parti de 1940, M~xico se carac

teriza por su acelerado proceso e desarrollo industrial y

consecuentemente urbanos ellaaun do al comportamiento obse~ 

vado en la distribuci6n y creci.m ento de los ingresos, ale~ 

t6 la evoluci6n y direcci6n del parato productivo y obvia

mente el del consumo hacia disti tos interesesr lo que a su 

vez se reflej6 en la producci6n, distribuci6n y consumo de

alimentos. De tal suerte que re ionalmente los h!bitos de

consumo se orientarOD eQ un sent do m4s homo~eneo, fuerte-

mente influenciados por modelos e ao~sumo externos y refo~ 

zados por los esquemas alimentar s de la naciente indus--

tria alimentaria. 

De manera que dicho proceso lter6 de manera importan

te la estructura productiva en su conjunto al condicionar ~ 

el tipo de producci6n, desplazand las tecnologias tradici2 

nales de producc16n y destruyendo capacidades de producc16n 

Y distr1buc16n locales, e imponie do modelos extranjeros. 
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Este acelerado desarrollo industrial da pauta para que

en ciertas actividades productivas propiciaran rezagos impo:.. 

tantee de otras &reas (par ejemplo, en el abasto de la der1a!!_ 

da interna de alimentos b!sicos -principalmente~} y al mismo 

tiempo el ensanchamiento de la brecha entre productores y -

consumidores; dicho ensanchamiento fue pau1atinamente cubi"e:._ 

to por un sinnOmero de intermediarios, lo ~ue a su vez hizo

que la industria alimentaria se ubicara.permanentemente cerca 

de los mercados de mayor demanda (ciudades) y lejos de las -

zonas productoras (campo), 

Como consecuencia de todo lo anterior, es la conforma-

ci6n de un sector alimentario caetico, desarticulado, inefi

ciente, con derroches de recursos y producci6n, dependiente

(inswnos y equipo) y orientado preferentemente hacia la sa-

tisfacci6n de los intereses de los patses capitalistas desa

rrollados. 

Lo que a su vez implic6 la consolidaci6n de un sector -

agr1cola "moderno•, pero subordinado al industrial, dot,ndo

lo de materias primas a bajo precio, excedentes exportables, 

mano de obra barata y un mercado interno libre y extenso1 -

sin embargo todo e1lo ha sido en detrimento del campesinado

consti tuido por pe9ueños propietarios, ejidatarios, comune-~ 

ros y colonos, ast como el creciente grupo de asalariados --
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agr!cclas sin tierras. 

Bajo este contexto y a pesar que durante varios años la 

estrategia en el sector agropecuario favorecie fundamental

mente el desarrollo de "explotaciones modernas" y que.las a=. 
cienes del Estado se orientaron hacia zonas de gran paten--

cial productivo (a través del cultivo de riego, desarrollan

do para tal efecto la infraestructura productiva, de comuni

caciones, servicios y apoyo fiscal]; no fue sino hasta rnedi~ 

dos de los años setentas que el ritmo de producci6n primaria 

de alimentes b4siccs permiti6 cubrir la demanda efectiva in

terna de los mismos e incluso la exportaci6n de excedentes.

Pero al disminuir sensiblemente la inversi6n pl!blica en el -

campo (observada desde finales de los cincuentas y princi--- . 

pies de los sesentas), las desigualdades de intercambio en-

tre los sectores rural y urbano-industrial as! como la expa~ 

si6n de ~mportantes monopolios 4groalimentarios; influyeron

decididamente en la considerable disminuci6n de la producciOn 

alimentaria. 

Po1· lo que, prActicamente a partir de 1970: momento en

que se agudizan los problemas derivados del grave proceso i~ 

flacionario, la escasez de divisas, etc., debido al 'surqi--

miento de un reducido pero fuerte· grupo de grandes monopo--

lios, que controlan determinadas ramas productivas de alime~ 
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tos (industria lechera, qanaderta, etc:¡ y que subordinan a 

pequeños productores a sus requerimientos1 se altera defin! 

tivamente la cornposici6n de la demanda (v1a publicidad y r~ 

des de distribuci6n), intensificandose la promoci6n de pro~ 

duetos sofisticados, costosos y con un escaso o nulo valor-

nutritivo. 

En el marco del an!lisis de la situaci6n alimentaria a 

travAs del PRONAL, se reconoce que a nivel mundia~, pese a

loa esfuerzos internacionales (en especial el Consejo Mun-

dial de Alimentaci6n), los resultados han sido m1nimos y en 

general la tendencia de dicha situaci6n, es rnAs bien de --

agravamiento. Al mismo tiempo se afirma que en peri6dicos

m!s recientes • ••• la llamada ' crisis de alimentos ' no co-

rresponde a la situaci6n coyuntural, sino a un fen6meno es

tructural que ee manifiesta en problemas de escasez induc.i

da, fuertes ·oscilaciones en los precios internacionales y -

un claro control en las cotizaciones de los alimentos, por

parte de los paises que disponen de grandes reservas." (4i) 

Ante tal reconocimiento se establece que " ••• no podr&n 

atenderse los requerimientos crecientes de alimentos sin un 

cambio radical en las formas de producci6n, transformaci6n~ 

y distribuci6n, que enfatice las prioridades de desarrollo-

(4). MADR:CD, Hui:L.iuo Miguel de la. Proarama· Nacional de 
Alimentaci6n. s.P.P. ~Axico, D.F. 1983. p. 31. 
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nacional y que contemple la satisfacciOn de las necesidades 

de los grupos mayoritarios." tS l 

En cuanto a la situaciOn nutricional de México, se di-

ce que en ella influye de manera importante: 

a). La inequitativa distribuciOn del ingreso. 

bl. La reducciOn en el crecimiento de la producci6n de 

alimentos b4sicos. 

c). En todo caso, su desviaciOn hacia propOsitos no·--

alimentarios. 

d). Y por Qltimo, las deficiencias en cuanto a su dis

tribuci6n nacional (abasto). 

Y aCn cuando na resulta tan determinante en dicha in--

fluencia no deja reconocerse el impacto de otros factores -

tales como los clim&ticos, demogr4ficoa, cult!-lrales y educ~ 

tivos en el comportamiento del consumo. 

Por otra parte, si bien es cierto que todo lo anterior 

provoca un insuficiente acceso a los alimentos bAsicos para 

los grupos sociales mayoritarios y el exceso de consumo y ~ 

dispendio de una minor1a social1 los efectos mSs severos de 

(S). MADRID, Hurtado l'.iguel de la.· Proqrama· Nacional de l\li
menta·ciOn. s.P.P. l'l!xico, D.F. 1983. p.31. 
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la subnutrici6n en M6xico ee dejan sentir con mayor rigor en1 

&). Zonas rurales. 

bJ. Regiones especificas del pafs (centro, sur y sures•• 

tel. 

e). Y de dichos espacios los sectores sociales m!s afec

tados, son indudablemente la poblaci6n infantil, m~ 

dres gestantes y/o lactantes y ancianos (definidos

dentro del PRONAL como •grupos vulnerables" debido· 

a sus necesidades caracterf sticas y a patrones cul

turales que los afectan}. 

Ubicandonos en la coyuntura econ6mica nacional mls re--

ciente, de recurrentes per1odos inflacionarios y contracci6n

del empleo remunerado y de continuo deterioro o pArdida abso

luta del poder adquisitivo de los grupos de m!s bajos ingre-

sos 7 vemos que todo esto se traduce en un grave deterioro del 

bienestar social de importantes capas sociales y en especial~ 

un deterioro en la alimentaci6n en una de sus manifestaciones 

mas dr&sticas y peligrosas. De tal suerte que tanto en zonas 

urbanas y ~urales marginadas, ante la constante merma de sus

ingresos, la poblaci6n sacrifica la calidad alimentaria para• 

cubrir otro tipo de gastos fijos •mlnimos de bienestar• como• 

sena educaci6n, vivienda, vestido, etc. 
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De esta manera que si bien es cierto que los h!bitos -

alimenticios se dan bajo una cierta heterogeneidad, ~sta se 

basa fundamentalmente en el nivel de ingresds y el poder ·a~ 

quisitivo de cada familia y secundariamente en la regien 

geogr!fica y en alguna medida en razen de los patrones cul

turales y educativos. Sin embargo, en t~rminos qenerales -

existe un cierto predominio en el patren diet@tico mexicano 

actual que es el mesoamericano, mismo que se caracteriza a

determinadas zonas rurales del pata y el mediterrSneo, que

prevalece mas en las zonas urbanas. Pero en ambos, en ma-

yor o menor importancia, continua estando presente el cons~ 

mo de ma!z. 

Por otra parte, uno de los factores que influye y de-

termina en forma 1.mportante la sustituci6n de alimentos nu

tritivos y/o tradicionales por otro tipo de productos indu~ 

trializados de escaso o nulo valor nutritivo (frituras, re-· 

frescos, harinas refinadas, etc.), es sin duda alquna ia -

gran influencia de determinada y excesiva publicidad noci-

va. Tal. ciclo encuentra un importante .. apoyo en la ma.Yoi- f~ 

cilidad de acceso a dichos productos industrializados que -

tiene el consumidor y en las distorciones que en materia de 

polltica subsidiaria persisten. 

Una de las manifestaciones de dichas distorciones de -
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la pol!tica de subsidios se refleja en el uso del suelo agr! 

cola, como un ejemplo de ello tenemos que entre el per!odo -

de 1960 a 1980 el uso del suelo fue sujeto a importantes mo

dificaciones opuestas a la lucha por la alimentaci6n o auto

suficiencia alimentaria& la superficie consechada de ma1z, -

frijol, trigo y arroz bajo de 78\ a 58\ del total, en cuanto 

a los forrajes y las olea9inosas aumentaron su importancia -

relativa, al pasar de 3\ a 11\ y de 2\ a 6\, respectivamen-

te. 

En la existencia y prevalencia de ~ste fen6meno citado, 

la influencia y poder!o de las empresas transnacionales ha -

sido determinante, siendo la mayor!a de ellas de origen nor

teamericano a ~rav6s de la oferta de financiamiento, abasto

de insumos, asesor!a tdcnica y del establecimiento de !giles 

mecanismos de acopio (abasto), se propici6 la desviaci6n del 

ma1z y trigo hacia usos forrajeros y alent6 la expansi6n de

la producci6n de sorgo y soya, entre otros productos, vincu

landola con la producci6n pecuaria intensiva de porcinos y -

bovinos de leche. 

De manera que el apoyo que el Estado ha brindado al i~. 

pulso de la industrializacieln ( 11modernizaci6n"l de la agri

cultura y la qanaderta y la consecuente expansión de las e~ 

presas . agrotransnacionales, propicia el desarrollo indus--
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trial en la prodlicci!ln de insumos y la intensificacilln de -

la. actividad;pecuaria. Pero al mismo tiempo se olvido del

sector alimentario, dejandolo a merced del abasto externo de 

insumos estrat@qicos, equipo y refacciones, e incluso de los 

propios alimentos b!sicos, es decir, ~ue lo hace cada vez -

mas dependiente del exterior y nos hace alejarnos an!logame!!.1 

te de la .autosuficiencia alimentaria". 
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2.2. INTERVENCION DEL GOaIERNO FEDERAL A 

TRAVES DE LAS POLITICAS ECONOMICAS
y SOCIALES PARA LA ALIMENTACION. 

El Estado surge hist6ricamente como producto del desa-

rrollo pol!tico, econ6mico y social de la sociedad, la cual

se rige por la propiedad privada y se encuentra dividida en

clases sociales con intereses antaqOnicos, estas caracter!s-

ticas hacen que la sociedad pierda su capacidad para gober--

narse a si misma. Por eso el Estado se le considera el ·" 

dnico grupo cap!z de representar el interes general, el Gni

co grupo y la 11nica instituci6n cap!z de darle a esa socie-

dad la coherencia, la estabilidad y la continuidad que la s~ 

ciedad en su conjunto ha perdido". (G) 

El Estado posee su propia autonomía, la cual ejerce en

tre todas las clases sociales, as! mismo tiene el poder y la 

responsabilidad de mantener y reproducir el sistema. Esto -

lo logra mediante la representaci6n de los intereses de los

grupos heqem6nicos que detentan el poder y la satisfacci6n -

de las necesidades e intereses generales de la sociedad. 

La pol1tica es el instrumento que el Estado utiliza pa

ra concretizar sus acciones en la sociedad. 

(6). KAPLAN, Marcos, •El Poder y el Estado". Conferencia Pre 
sentada en la S.T.P.s. el 8 de octubre de 1975. Mi-= 
miografiada. 
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J;:l J;:atado real.iza aua act1V1dadea a dos niveles. 

•r1. El d• d1recci6n polftica. Compuesto por las pers2 

naa que detentan •l poder y la autoridad para tomar las de·c! 

a1one• fundamentales de la aociac!ad y del propio Estado. 

2). El de adminiatraci6n pdblica. compuaeto por al pe~ 

sonal eapecialiaado que aaagura el cumplimiento cotidiano de 

las decisiones pol!ticaa. E•t• qrupo y la base da la admi-

nistraci6n conforman la burocracia que eata compuesta por -

mJ.embros de ~odaa laa clase• sociales, con un conocimiento -

propio y un peraonal directivo que cumple los lineamientos -

de la pol!tica.• (71 

De acuerdo a las caracter!aticaa que presenta el Estado, 

lo podemos clasificar de dos formas• 

1). El Estado Liberal. Quien deja actuar libremente a -

las fuerzas del mercado, no participa en los procesos econe

micos, pol!ticoa y sociales, aquf la aociedad busca la forma 

da satisfacer aua necesidades, por lo que se fomenta y repr2 

duce el aaistencial1amo·. 

(7). 

2). El Eatado Social. Donde hay mayor part1cipaci6n e!. 

SOLIS, San Vicente Silvia.· ws Fundamen·tos de ·1a Planea
. ·c.tl5n ·en Maxico ¡ l·oa Proqramaa Sociales ·(t§82-·1§88). 

E.N.T.S./ti.N.A .• PixicOfb.t. 1§87. p. 41. 
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tatal; regula los procesos econ6micos y pol1ticos y los di--. 

versos conflictos.9enerados ent~e 'los distintos grupos soci~ 

les, trata de garantizar los m1nimos de bienestar social a -

las clases populares y que mantenga un nivel de vida sufi--

ciente para reproducir su fuerza de trabajo. 

En los paises de econom!a mixta, el Estado actaa como -

regulador entre los agentes econemicos privados y la admini~ 

traciOn plll>lica para que ambos reepondan a los objetivos del 

desarrollo econ6mico y pol1tico y que ~ste trascienda a la -

sociedad. 

Para que el Estado logre mantenerse y reproducirse y al 

mismo tiempo buscar de la sociedad su legitimidad, intenta -

lograr los siguientes objetivos1 

"Los objetivos econOmicos: 

- Obtener altas tasas de crecimiento econ6mico. 

- Consolidar y reproducir un aparato productivo divers! 

ficado. 

- Fomentar la creaciOn de empleos productivas y bien r~ 

munerados. 

- Lograr la estabilidad econ6mica. 
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~ Establecer adecuados mecanismos de distribuci6n de -

la riqueza entre familias y entre personas. 

Los cuales deben asegurar la generaci6n de la riqueza

y garantizar su adecuada diatribuci6n, lo cual deterrninar!

los objetivos sociales que estan estrechamente relacionados 

con los econemicos. 

Los objetivos sociales: 

- Legrar la elevaci6n de los niveles de vida de la po

blaci6n. 

- Proporcionar a la poblaci6n adecuados niveles de -

bienestar (dependiendo del des,rrollo del pa!s). 

- Fomentar la participaci6n social. 

- Promover y desarrollar la organización social. 

- Lograr la estabilidad social. 

El resultado de esto, permitir! el cumplimiento de los 

objetivos pol!ticos. 

Los objetivos poi!ticos: 

- Preservar la reproducci6n del sistema socio-econ6mi-

co. 
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- Mantener el consenso de la poblaci6n. 

- Garantizar la organizaci6n pol1tica. 

- Lograr la est~ilidad econ6mica.• (Bl. 

Para que el Estado loqre alcanzar los objetivos del de

sarrollo debe realizar ciertas acciones que efectGa a travds 

de diferentes pollticas como sont 

l). Pol1ticas de desarrollo: 

al• Pol1tica econdmica. 

b). Pol1tica Social. 

c) • Pol1tica regional.. 

d). Pol!tica sectorial. 

2). Pol1ticas espec1ficas. 

Las cuales se operativizan a corto y mediano plazc

a traves de las diferentes instituciones de la administra--

ci6n pQblica y privada. 

Todas estas po~1ticos estan est.rechamente vinculadas - · 

entre s1. Para fines de este trabajo profundizaremos m&s en 

la polltica econ6mica y social., 

(8). Ibid. p. 43. 

- 85 -



La po1!tica econ~mica es un conjunto de acciones consie~ 

tes y concentradas por el Estado para lograr sus objetivos y

metas econ~micas en un perfodo determinado.. Esta es distinta 

entre una administrac16n y otra, no es fija y cambia constan

temente de acuerdo a la situaci6n que se este presentando a -

nivei mundial existe una interdependencia entre ellas. 

En el caso de M~xico, como el gobierno se renueva cada 6 

años, cada administraci6n reorienta la pol!tica econ6mica de

acuerdo a las fluctuaciones econ6micas internacionales. 

Esta orientada a beneficiar a las empresas monopolistas

nacionales-privadas y transnacionales-extranjeras. Condicio

na la elaboraci6n y ejecuci6n de las pol!ticas sociales, re-

qionales y sectoriales. 

La actual administraci6n para hacerla m!s efic!z y efi-

ciente la dividi6 en: 

a). Polltica del Gasto PQblico. La que contribuye a me

jorar la distribuci6n del ingreso y el bienestar socia¡, al -

fortalecimiento de la posici6n econ6mica externa, a la reord~ 

naci6n del desarrollo sectorial y regional y a la evoluci6n ~ 

general de la economfa. 

b). Polltica de empresa PQblica. Que constituye la base 
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material can la que cuenta el Estado para regular e impulsar 

la actividad econ6rnica y social de todos los sectores. 

e). Pol!tica de financiamiento del desarrollo. Aqui se 

requieren dos cosasa por un lado, fijar y ejercer el gasto -

en estricto apego a las posibilidades y prioridades del des~ 

rrollo y por el otro fortalecer y canalizar eficientemente -

el ahorro interno y reorientar las relaciones financieEas -

con el exterior. 

d). Pol!tica de vinculaci6n aon la econorn!a mudial. Pr~ 

moviendo una iserci6n eficiente del sector industrial dentro 

de las corrientes del comercio internacional y fortalecer la 

vinculaci6n del pata con la econom!a mundial. 

Recucir la dependencia del endeudamiento exterior por -

medio de la expansi6n de las exportaciones no petroleras y -

del turismo. 

e). La pol!tica de producci6n y capacitaci6n. Pretende

recucir mas y fortalece~ la competividad con el exterior y -

mejorar el reparto de la riqueza y aumentar los niveles de -

b~enestar social. 

La pol1tica social. Son las acciones y normas que rea-
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liza el Estado para satisfacer los m1nimos de bienestar d 

la clase trabajadora y organizaciones populares tendiente 

a elevar su nivel de vida. 

surge como un instrumento de control de las tensione 

sociales cuyo objetivo es diluir y mediatizar las centrad c

ciones entre los distintos grupos y desviarlos. hacia fuen s 

menos conflictivas. Para lograrlo se apoya en las bases i

los6ficas y pol!ticas de la econom!a capitalista, cuya fi !!. 

lidad es perpetuar las relaciones de producci6n imperantes,

lograr la estabilidad pol!tica, econ6mica y mantener el or -

den social. 

El control social lo ejerce a trav~s de la correspon- -

d8ncia entre los fines aparentes de la asistencia, segurid d 

y promoci6n social con los fines de la explotaci6n econ6mi -

ca. 

sus objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarr -

rrollo sana 

1). Elevar la generaci6n de•--empleos, as! como protege 'P 

y mejorar gradualmente el poder adquisitivo del salario. 

2). Combatir el rezago social y la pobreza, avanzando -
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particularmente en la satisfacci6n directa de las necesida~

des blsicas de la poblaci6n. 

Para lograr estos objetivos la pol!tica social se divi

de ena 

ll. Pol!tica de Empleo y Distribuci6n del Ingreso. Con~ 

tituye un elemento clave para poder transformar el crec:Lmie~ 

to econ6mico en desarrollo social. Con ella se pretende co~ 

solidar y proteger la planta productiva y el empleo; fortal! 

éer el servicio nacional de empleo; ampliar y simplificar el 

acceso a los apoyos que el Estado, concede a las actividades 

econ6micas. 

2). Pol!tica de Educaci6n y Cultura. Intenta promover

el desarrollo ~ntegral de la sociedad mexicana, ampliando el 

acceso a toda la poblaci6n a las oportunidades educativas y

a los bienes culturales, deportivos y de recreaci6n y mejo-

rar la prestaci6n de los servicios relacionados con estos. 

3). Pol!tica de Alimentaci6n y Nutrici6n. Se orienta -

estrategicamente a integrar y dinamizar todas las fases de -

la cadena alimentaria y alcanzar la autosuficiencia aliment~ 

ria. 

- 89 -



4l. Pol1tica de Salud. Tiende al logro de una cobertu

ra nacional de los servicios de salud, garantizando un rn!ni

mo razonable de calidad para todos los habitantes del pa1s. 

Mejorar el nivel de salud de la poblaci6n principalmente de

los sectores urbanos rezagados y rurales. 

S). Pol1tica de seguridad Social. Pretende aplicar un

enfoque integral al bienestar del trabajador y su familia y

contribuir a mejorar el nivel de vida de la poblaci6n mexic~ 

na. 

6). Pol1tica de Desarrollo Urbano y Vivienda. Mejorar -

la utilizaci6n de la infraestructura existente y el aprove-

chamiento del potencial de zonas alternativas a las ya con-

gestionadas. 

La pol!tica de vivienda. En esta se apoyar& la supera

ci6n de las carencias en materia de vivienda urbana y rural, 

a travl!s de la acci6n directa de los tres niveles de gobier

no y crear el Sistema Nacional de Vivienda que conduzca y -

norme su desarrollo y promueva la revisi6n de las bases jur!. 

dicas en la materia. 

71. Pol!tica de Ecolog1a. Se orientar& a impulsar la -

investigacien, capacitaci6n y crear mecanismos de restaura~-
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ci6n y prevenci6n de la'degradaci6n ecol6gica. 

Como podemos observar ambas polfticas astan interrela-

cionadas y la ejecuci6n de las primeras determi?ª el cumpli

miento de las segundas y as! corresponder a los objetivos -

econemicos, pol!ticos y sociales de desarrollo del Fstado. 

La pol!tica social se operativiza a trav~s de las dis-

tintas instituciones pllblicas y privadas quienes elaboran -

innumerables programas destinados a satisfacer las necesida

des sociales de las clases populares. Estas instituciones -

de acuerdo a su cobertura espacial, servicios que brinda y -

tipo de poblaci6n que atienden, se clasifican en: 

1). Instituciones de Asistencia Social. Atienden a los 

sectores sociales m4s desprotegidos, de bajo nivel de ingre

so econ~mico, que viven en niveles de subsistencias y no se

encuentran plenamente incorporados al proceso productivo, c2 

mo desempleados, subempelados, ancianos, niños y los grupos

dependientes corno los impedidos f!sicos y mentales. 

2). Instituciones de Seguridad Social. frestan salame~ 

te servicio a los sectores de la poblaciOn que estan incorp~ 

rados a alguna actividad productiva permanente, cuentan con~ 

una serie de prestaciones que tienden a jncrerr.entarse peri6-
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dicamente, siempre y cuando 1leguen a un acuerdo los trabaj~ 

dores y empresarios. 

3], lnstituc1ones de promoci6n Social, Abarcan d1ver-

sas comunidades y atienden a toda la poblac1dn, estan liga-

das al Desarrollo Comunitario y todo lo que ella 1mpl1ca1 o~ 

ganizaci6n de grupos productivos, de base, educativos, etc., 

que les permita atender sus prop~os recursos. 
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2.2.l. POLITICA DE ALIMENTACION Y NUTRICION 

DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO (1980-1982). 

Antes de iniciar con es~e punto, es necesario hacer re

ferencia al Plan Global de Desarrollo, dentro de l!l, la pol_! 

tica· ·d.a alimentacien y nutrición, concretamente el Sistema -

Alimentario Mexicano (S.A.M;). 

En cumplimiento a la Fracci6n l del Art!culo 89 de la -

Constituci6n Pol!tica de los Estados UnJdos Mexicanos y con

fiindamento en los art!culos 9 y 32 de ia Ley Or9!nica de la

Administraci6n Pllblica Federal, se cre6 el Plan Global de D!_ 

sarrollo 1980-1982, el cu!l fue presentado por el titular 

del poder Ejecutivo Federal el 15 de abril de 1980' 

Este documento sintetiza la responsabilidad que tiene -

el gobierno federal de "orientar el desarrollo del pa!s, so

bre bases de mayor racionalidad y justicia". 

+ No se public6 un documento que integrar! toda la in

formacien del S.A.M., 6ste fue escrito en diferentes mamen-

tos y por diversas instituciones, cuando este desapareció se 

perdi6 mucha informaci6n, lo cual dificult6 su consulta, los 

datos que se lograron recopilar fueron de diversas fuentes1-

Plan Global de Desarrollo, notas period!sticas, los linea--
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mientas metodoldgicos para la creaciOn del Proyecto Sistema 

Alimentario Mexicano, elaborado por la Oficina de Asesores

del Presidente, entre otros. ~ar lo que ac.laramos que la -

informacidn la estructuramos de acuerdo a los puntos señal~ 

dos en el !ndice general y no se va a encontrar en álgOn --

otro documento. 

Para la realizaciOn de este documento se consideraron-

las experiencias hist6ricas sobre planeacidn nacional, se -

analizaron los programas de gobierno vigentes y _las necesi

dades de las organizaciones sociales y pol!ticas del pa!s.

As1 mismo se revizaron las diferentes t~cnicas,caracter!st! 

cas y resultados de diversos planes vigentes en otros pa1--

ses. 

El plan es global porque tiene una concepci6n de desa-

rrollo integral, pues involucra todos los aspectos de la v! 

da pol1tica, econdmica y social, enmarcado en la filosof 1a

que orienta las decisiones pol!ticas de sustento. Adem!s -

pretende crear un modelo de pata, elaborando para ello un -

cuerpo de pol1ticas y planes sectoriales, tratando de pasar 

de lo prepositivo a lo operativo, aportando elementos con-

gruentes entre la planeaciOn estatal y sectorial. CoITlbina

y utiliza mejor los instrumentos de la pol1tica ecanOmica,

sienta las bases para la concentraci6n de acciones, entre -
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los diversos sectores de la sociedad e intenta ser un medio

de coordinacien entre los trabajos de los estados, la feder! 

cien y un avance del sistema de planeaci!Sn, .tanto del sector 

pQblico, social y privado. 

El plan esta integrado por tres apartados1 

l). El pol1tico. El cual esta compuesto " .•• por un co~ 

junto congruente de conceptos de filosof!a pol!tica, que su~ 

tenta el proyecto nacional surgido de la Revoluci!Sn Mexicana 

y de la Conetituci!Sn de 1917". 

2). El econ6mico. Donde se pretende crear .la estrate

gia de desarrollo para el cambio estructural" mediante la ªE 

ticulacien de un conjunto de actividades que permitan el cr~ 

cimiento econ6mico generando al mismo tiempo suficientes em

pleos para la poblaci6n econ6micam.ente activa, esta estrate

gia esta integrada por 22 pol!ticas, entre las que se encue~ 

tras impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. 

3). El social. La pol1tica econ!Smica y social estan e~ 

trechamente vinculadas, lo que se pretende con el actual --

plán es 11 transformar el creciMiento econt5mico en desarrollo

social n. Esto se traduce en cambiar las tendenc.ias de em--

pleo y bienestar social de la mayor parte de la poblaci!Sn, -
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particularmente la alimentaci6n y nutriciOn, la cual es pri2 

ritaria, porque es el insumo principal para la salud y la -

educaci6n, ademAs como elemento b!isco de justicia e indica

dor social. 

Por los elementos anteriormente vertidos se hace nece·s~ 

rio crear el Sistema Alimentario ~exicano (1980-1982), el -

cual, partiendo de un an!lisis interpretativo y de car!cter

inteqral define el marco coherente de la polttica alimenta-

ria. surge como un programa totalizador y un instrumento de 

planificaci6n integral que involucra todas las fases de la -

cadena alimentaria (producci6n primaria, cornerc~alizaci6n, -

transformacien industrial y consumo de alimentos b4sicos) • 

El Sistema Alimentario Mexicano se encuentra integrado

por 20 subproyectos, los cuales cubren las distintas fases -

de la cadena alimentaria, es decir, hacen referencia a la -

producci6n de alimentos que se incluyen en una "canasta b4sf 

ca", su transformaci6n, comercializaci~n, distribuci6n y co~ 

sumo, Otros subproyectos se enfocan al an!lisis de las fun

ciones, que en el sistema, desempeñan agentes corno el Esta~

do, el sector Externo y el Sector abastecedor de insumos. 

Los subproyectos se seleccionaron de acuerdo al enfoque 

inteqr~l, para abordar en forma totalitaria el problema ali-
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mentario del pa!s. su an!lisis parte de1 

11. Los sistemas de unidades m!nimas. Donde se anali-

zan los distintos grados de complegidad para identificar las

tendencias y las relaciones intra e inter fases y la subordi

naci6n entre los agentes y funciones que caracterizan la si-

tuaci6n productiva. Se hace a nivel regional. 

2). Los sistemas integrile~. Aqui se integran las uni

dades m!nimas a nivel regional y se relacionan con el an4li-

sis a nivel producto, en esta etapa participa el estado, el -

sector externo y el sector de la asistencia. 

3). Subsectores. Estan conformados por l~s sistemas in

tegrales, lo cual permite evaluar en forma conjunta las cara:_ 

ter!sticas generales de los problemas detectados en cada fa-

se, precisando su incidencia en el resto de la cadena. 

4). El S.A.M. En el convergen todos los subsectores, es 

donde interactuan, se subordinan y mantienen relaciones t@cn! 

cas y de intercambio, tambi4n participan los agentes econ6mi

cos, sociales e institucionales que estan ligados directamen

te en las fases de la cadena alimentaria: producci6n, comer-

cializaci6n, transformaci6n, distribuciOn, consumo y otras -

que le son complementarias como: la asistencia de bienes y ~-
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servicios, etc. 

A continuaci6n se reproduce la matr!z ~ue identifica -

los subproyectos con las distintas fases de la cadena alime~ 

ta ria. 

No. SUBPROYECTO PRO- COMER- TPJ\NS OIS-- CON- ASIS SFC. EDO. 
ouc- CI.l\LI- FORl'A TRIBU Sl'MO.TEN= EXT. 
. CION .ZACION CION7. .CION:'. CIJI • 

6 Producci6n agrope- X 
cuaria. 

11 Sistema de granos- X 
b!sicos. 

12 Sistema de oleagi- X 
nasas. 

13 Sistema de a limen- X 
tos protectores. 

14 Sistema de pesca - X 
y acuacultura. 

lS Sistemas complemen X 
tarios. -

16 Alimentos no trad.!_ X 
cionales. 

8 Mercados, comercia- X 
lizaci6n y distri-
buci6n. 

9 Conasupo. X 

7 Industria de a lime~ X 
tos. 

18 Tecnolog1a de ali-- X 
mentes. 

17 Alimentaci6n direc- X 
ta a zonas cr1ti.--
cas. 

2 Perfil nutricional. X 

3 Balance, oferta y - X 
demanda de la ca--
nasta b!sica. 
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"'º· SUBPROYECTO 

10 Pol!tica de consumo, 
distribucien, del -
ingreso m!nimo. 

19 Promocien y publici
dad alimentaria. 

5 Insumo y servicios. 

4 Sistema alimentario -
mundial. 

1 Marco de referencia. 

20 Anllisis institucio-
nal y administracien 
local. 

PRO- COMER~ TRl\NS ors~-~ CON- ASIS SEC EDO. 
ouc~ CIALI- FOWJ'\ 'l'RillU- SUMO TEN= 
croa· ZACION.° CION:'. .Cl:ON .• ::. CIA. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

FUENTE: Oficina de asesores del c. Presidente de la RepGblica. Li-
neamiento metodogol6gicos para la creaci6n del proyecto: -
Sistema.Alimentario Mexicano. ~~xico, D.F. 1979. 
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Estos subproyectos no se encuentran, ni se operativizan-

aislados, estan interrelacionados de acuerdo al. contenido que 

tienen y en funci(\n de las fases del Sistema Alimentario Mex!_ 

cano en que se ubican. 

A continuaci6n se reproduce la matr!z de interrelaci6n -

de los subproyectos. 

SUB-
PROYECTO. No. l 2 3 4 6 7 8 9 l.0 ll l.2 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 X X X X X X X X X X X 

3 X X X X X X X X X X X 

4 X X X X X X X X X X X X X 

5 X X X X X X X X X X X X 

6 X X X X X X X X X X X 

7 X X X X X X X X X X 

8 X X X X X X X X X X 

9 X X X X X X X X X 

10 X X X X X X X X X 

ll X X 

12 X X X 

13 X X X X 

14 X X X X 

15 X X 

16 X X 

17 X 

18 X X 

19: X 

20 

NOTl'.1 El ndmero del subproyecto en este cuadro· corresponde al 
mismo del que aparece en el cuadro anterior. 

FUENTE: ibid. 
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2.2.1.1. OB.JETIVOS. 

Considerando que el Sistema Alimentario Mexicano, eE la

parte medular de la P6litica. de Alimentaci6n y Nutrici6n, la. 

cual se enmarca dentro de la pol!tica1 socia·l del Plan Global 

de Desarrollo persigue los siguientes objetivos: 

ll. •proponer metas viables y el an!lisis de los medios 

pertinentes para elevar el consumo alimentario, desde el in-

cremento en la producci~n de alimentos v4sicos, hasta los di

versos apoyos directos al consumo de las mayor!as y al forta

lecimiento de una industria de bienes de capital agroaliment~ 

rio, el impuso de la investigaci6n tecnol6gica de procesado -

y enriquecimiento de alimentos, con especial fnfasis en las -

necesidades y posibilidades de las pequeñas y medianas empre-

sas." 

2). "Lograr la autosuficiencia nacional en cada uno de -

los subsistemas claves de la alimen~aci6n: granos, oleagino-

sas, frutas, verduras, carne, pescado, leche y huevo." 

3). Garantizar un consumo m!nimo de alimentos, incremen

tando el abasto de bienes bSsicos a precios reducidos, me~ie~ 

te la orientaci6n de los subsidios.• 

Los objetivos especlficos que se señalan en el Sistema -
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Alimentario Mexicano, estan en estrecha relaci6n con los obj~ 

tivos de la Pol!tica Sectorial del Plan Global de Desarrollo. 

pués ambas se complementan. Estos son: 

a}. "Lograr una producci6n que garantice la autosuficie~ 

cia de alimentos b!sicos e insumos para la industria de bie-

nes de consumo popular y que permita una mayor independencia

nacional1 simult!neamente se propane lograr un equilibrio con 

la produccitn de cultivos que l'l)qren mayores rendimientos por 

hect!rea utilizando gran cantidad de mano de obra y divisas". 

b). '1 Fomentar la producci(5n de alimentos b4sicos, además 

de ma1z y frijol, cereales como trigo y arroz, fruta, papa y

alimentos de origen animal". 

c). "Mejorar el consumo y la distribuci6n, entre grupos

sociales y regiones geográficas a fin de reducir el dc!ficit'~. 

d). 11 Ampliar la cobertura de servici.os de salud materno

infantil en los programas nacionales de nutri.ciOn". 

e). "Avanzar en la modificaci6n de los patrones y h4bi-

tos de consumo a trav~s de sistemas de educaci6n formal y no-

formal. 11
• 

f). "Mejorar el nivel de vida de la poblaci6n rural, me
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diante la creaci6n de oportunidades de ·ocupaci6n y el aumento 

d:e la productividad". 

g}. ºGenerar y retener un mayor excedente econ6míco para 

capitalizar el campo". 

h). "Intensificar el desarrollo de una capacidad tecnol~ 

gica aut6noma para aprovechar mejor los recursos disponibles•. 

i). "Proteger, conservar e incrementar los recursos nat~ 

rales renovables•. 

2.2.l.2. METAS. 

Las metas que pretende cumplir el Sistema

Alimentar io Mexicano fueron estimadas de acuerdo con el campo~ 

tamiento de los distintos sectores y de estudios realizados -

por diversas dependencias involucradas en la situacidn alimen

taria. Estas son: 

l). "Incrementar en el trienio (1980-1982) la producci6n 

agr1cola y ganadera en un 4\ promedio anual, el sector pesca

un 9• promedio anual y los bienes socialmente necesarios de -

origen industrial un 8% en términos reales. Con este creci-

miento por sectores se pretende disponer de 565.9 kilogramos-
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de alimentos perc!pita en 1982•, 

2). 11 Procurar que la actividad comercial crezca a una ta

sa promedio anual del 7% en el per1odo 1980-1982". 

3). "Que la 1nversit5n pQblica real programada para el se~ 

ter agropecuario crezca alrededor del 22% anual pro

medio, durante el lap•o 1980-1982", 

4). •Garantizar el consumo mfnimo recomendable a una po-

blaci6n objetivo de 35 millones de mexicanos, d!ndole priori-

dad a Poblaci6n Objetivo Preferente compuesta por 19 millones

de personass 13 en zonas rurales y 6 en &reas urbanas, con al

ta poblaci6n infantil". 

5), "Xncrementar la disponibilidad de alimentos, para --

avanzar en el mediano plazo, hacia una dieta m1nima de 2 750 -

calor1as y 80 gramos de prote1na al d1a para toda la pobla---

ci6n". 
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2,2.1.·3, ESTRATEGIAS. 

El cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el -

Sistema Alimentario Mexicano requiere de ciertos lineamientos

estratégicos generales y en cada una de las fases de la cadena 

alimentaria. 

Los lineamientos estrat@gicos generales son: 

1). Para transformar las necesidades en demandas, se re-

quiere .. el. avance considerable en los programas de empleo, dis

tribuci~n del ingreso y desarrollo regional, que se complemen

te con una mejora sensible de los mecanismos de distribuciOn y 

comercializaci6n para garantizar el abasto de alimentos a los

grupos sociales y regionales que lo demanden. 

2). Realizar acciones simult!neas y coordinadas de los -

diversos sectores program&ticos tanto a nivel federal, como r~ 

gional ·y estatal, en complemento al objetivo general del S.A.

M., en particular a la producci6n, transformaci6n, comerciali

zacidn y conswno. 

Los lineamientos estrat~gicos por fase son: 

FASE DE PRODUCCIOS 

En el sector agropecuario y pesquero que juegan un papel
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clave en la produccidn de alimentos, siendo estos los que aba.:!_ 

tecen de productos a toda la poblacien, por eso es necesario -

que se incremente la productividad y las !reas cultivables. P~ 

ra lograr esto es necesario cumplir las siguientes estrate---

giasa 

ll • Aprovechar el amplio potencial productivo del campo y 

lograr una recuperaci6n en el ritmo y volt\men de la producci6n 

agropecuaria y pe.a.quera, que_ apoye y coadyuve permanentemente

al crecimiento de la actividad eéon6mica general. 

Con esta estrategia se pretende orientar la produc~-

ci6n del campo para que se produzcan alimentos suficientes pa

ra toda la·poblaci6n y asegurar con ello la independencia na-

cional. 

2). Orqanizaci6n de los productores a trav!s de socieda-

des y cooperativas tanto a nivel regional, estatal y nacional

para que de esta forma se obtengan insumos, se contraten diveE_ 

sos servicios, sean sujetos de crldito, etc. 

3). Impulsar la investigaci6n cient!fica y el desarrollo

tecnol6gico a lo largo de la cadena alimentaria, que permita -

sostener las prioridades productivas del pafs. El sector agr~ 

pecuario busca crear las condiciones id6neas para la explota--
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ci6n de zonas temporales y del tr6pico hGrnedo, utilizando te~ 

nolog!a nacional o adaptando la importada a las condiciones -

propias de cada re9i6n, As! mismo mejorar las diversas vari~ 

dades de semillas para que resistan las heladas y sequias y -

sea este un medio importante para aumentar la productividad -

en el campo. El sector pesquero, desarrollar tecnolog1as ad~ 

cuadas para la captura y cultivo de peces, as1 como mejorar -

los m!todos de conservaci6n y transporte, 

4). Asistencia tGcnica y capacitaci6n agropecuaria. Su -

objetivo es inducir el cambio tecnol69ico y la capitalizaci6n 

del campo en respuesta a los requerimientos de los producto-

res, para que sea realmente eficaz, se busca que ellos mismos 

participen en la instrumentaci6n e intercambio permanente sus 

experiencias y establecer una relaci6n entre investigadores,

tdcnicos y productores para vincular la investiqaci6n con la-

pr&ctica. 

5). Incrementar las obras de infraestructura, sobre todo 

las destinadas a las zonas de temporal, que permita a los pr~ 

ductores aumentar su produccien. Por lo que se hace necesa-

rio continuar con la construcci6n de o~ras hidr&ulicas para -

mejorar el aprovechamiento del agua, estas constan de: 

a). Dar mantenimiento y conservacien a la infraes---

tructura existente. 
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b). Mejorar y modernizar los sistemas de con~ucci6n, la 

entrega suficiente y la implementacien de t~cnicas que incr~ 

mente la eficiencia parcelaria. 

c). construir pequeñas obras de irrigaciOn. 

con estas medidas se pretende incorporar a la pro-

ducci~n m!s tierras de temporal que se encuentran ociosas y

rehabilitar los distritos de riego. 

d). Intensificar la construcci6n de obras de drenaje y-

otras complementarias. 

6). Insumos y maquinaria. El objetivo principal de esta e~ 

trategia es promover la mecanizaci~n racional del campo, ut! 

lizando para este procesos 

a), Intensificar el use de fertilizantes y semillas me

joradas, simult&neamente controlar las plagas y la maleza, -

la densid~d de siembra y los aperos de labranza para mejorar 

su efectividad. 

b). Proveer de insumos suficientes al sector agropecua

rio, tales como fertilizante~, maquinaria agr!cola, energ~t! 

ces y los servicios necesarios para el proceso productivor -

para el sector pesca es necesario crear muelles, bodegas, r~ 
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parar y construir barcos, fabricar art!cu1os de pesca, etc.,

que faciliten la actividad pecuaria. 

7}. Otorgar cr€ditos, seguros, precios de garant!a y su!:!_ 

sidios. Esto se hace para incrementar el financiamiento, d!~ 

dole prioridad a los productores de cultivos b!sicos en !reas 

de temporal y para la explotacienes pequefias, @stos se otorg~ 

r&n a trav~s de la banca oficial, para mejorar su funciona--

Aiento se propones 

a). Diferenciar el subsidio orientado a redistribuir 

el ingreso, del subsidio de apoyo a las actividades producti

vas. Otorgar subsidios diseñados específicamente para abatir 

los costos y apoyar la producci6n, que permita mejorar la rea 

tabilidad de los cultivos, algunos de estos son canalizados -

por v!a de los insumos, la investiqacien, el extensionismo y

el cambio tecnol6gico, todo esto con el fin de lograr aumen-

tos en la productividad. 

b), Ampliar el ndmero de aseguradoras, sobre todo en 

las 4reas de temporal. As! tambiEn instrumentar programas de 

divulgaci6n sobre los beneficios del as~quramiento, y evite -

la incertidumbre en la producciOn de alimentos b&sicos. 

e). Orientar la inversiOn pQblica y coordinar la ca

nalizac16n de los recursos econ6micos hacia el campo. 
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11.l· Manojnr de forma flexil>le los precios de garantta 

para estimular el proceso productivo del agro 

En la ejecucien de esta estrategia es importante• 

señalar la supuesta alianza que hay entre el Estado y el sed~ 

tor campesino donde ambos •comparten solidariamente los rie•~ 

qos de la produccien•. 

8), Tenencia y colonizaci6n. Se refiere a la garant1a • 

que se tiene sobre las diferentes formas de tenencia de la -~ 

tierra para fines agr1colas, ganaderas o forestales. Para l~ 

grarlo, se ha establecido: 

a). Dar prioridad a la ejecuci6n de resoluciones pr~ 

sidenciales pendientes, la expedicien de certificados de iri~• 

fectabilidad, la regularizacien de los derechos agrarios, el
reconocirniento y titulaci6n de bienes comunales. 

b). Con la regularizaci6n se pretende incorporar a la 

producci6n agropecuaria los terrenos nacionales, demas1as y ~ 

tierras ociosas, las cuales se otorgaran a campesinos y gan•

deros, tambi@n se les proporcionaran los factores producti~os 

que requieran para aprovechar los recursos existentes. 

Culminar con la fase de reparto agrario~ promo---
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viendo para ello div&rsas modalidades de propiedad en el cam

po, tratando de romper con el acaparamiento y el latifundio-

y superar los defectos y limitaciones del mirtifundio creando

programas que apoyen la organizaci6n social del trabajo y el

cooperativismo. 

lO). Elevar el nivel de vida de los productores para que

satisfagan sus necesidades e incrementen la producci6n nacio

nal. 

FASE DF TRANSFORl'ACION. 

En esta fase la industria alimentaria forma parte del e~ 

duerzo que se hace para aumentar la producci6n, distribuci6n

y consumo. Para lograrlo es necesario·vincular el sector 

agropecuario y pesquero con la industria, con el objetivo de

integrar la producci6n con el procesamiento de los productos

priaarios y propiciar el incremento de ali~entos baratos con

un alto valor nutritivo. Las estrategias son: 

l). crear sistemas agroindustriales en lugares estrat@g! 

ces del pals, como son: las costas, fronteras y zonas prefe-

rentes, con estas se pretende: 

a). Integrar vertical y horizontal~ente la producci6n 

agropecuaria~forestal y pesquera, para disMinuir los riesgos
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asociados con la producci~n primaria y su comercializaci6n. 

bl. Impulsar el desarrollo de la tecnoaogta en ali-

mentas, que permita establecer procesos de enriquecimiento y

conservaci6n, disminuyendo as1 la estacionalidad y prolongan

do su venta al pllblico, 

e). Multiplicar las fuentes de empleo e ingreso, so

bre todo para los ndcleos m!s desprotegidos de las zonas rur~ 

les y areas marqinadas urbanas. 

2), Promover la investigaciOn tecno10gica y cienttfica-

que permita sostener las prioridades productivas del pa1s, -

asi mismo el desarrollo de los sectores estrat@gicos del Sis

tema Alimentario Mexicano. 

3). Impulsar la divulgaciOn tecnica, agrtcola y ganañera 

y pesquera en los medios masivos de comunicaci6n. 

FASES DE COMERCIALIZACION. 

Esta sirve de v!nculo de las dern!s fases de la cadena -

alimentaria. sus objetivos sena 

1). Aumentar la productividad de la cadena alimentaria -
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y de la econom!a en su conjunto. 

2l. Apoyar a los productores, esencialmente a los de m!s 

bajos ingresos. 

Para operativizar estos objetivos se requiere de las 

siguientes estrategias. 

l). Generar un proceso totalizador que abarque la produ.5:_ 

ci6n, distribuci6n y consumo, el abasto de bienes b!sicos a -

precios reducidos, con esto se pretende proteger los ingresos 

reales de las clases populares, la lucha contra las pr!cticas 

especulativas y de abuso. 

2) • Revisar el marco jurl4ico de los sistemas de abasto, 

para determinar los limites y la intensidad de la interven--

ci6n reguladora del Estado, ast como definir polttica y econ~ 

micamente los subsidios al consumo y precisar la participa--

ci6n de los productores en dichos sistemas. 

3) • Crear nueva infraestructura flsica que este al serv.!_ 

cio principalmente de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios y pesqueros. Esta debe comprender¡ 

a). La editicaci6n de almacenes, bodegas y frigorlf!_ 
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ces, que permita ampliar la capacidad de acopio y conserva--

ci6n de qrandes vol1lmenes de productos alimenticios. 

bl. Crear una red integrada por mercados de origen

centrales de abasto-mercados de destino, la cual se encarga

rla de distribuir oportllna y eficientemente la producci6n -

a1imentaria entre toda la poblaci~n, simult!neamente que si~ 

va de apoyo a los sectores agropecuario y pesquero para que

se abastezcan de los insumos necesarios e incrementen su pr2 

ductividad, procurando qen~rar economtas de escala, que les

den mayor poder de negociaci6n. 

e). Conservar, ampliar y articular la red de trans

porte, especialmente la construcci6n de caminos rurales y -

alimentadores, la ampliaci6n de ejes troncales para mejorar

la distribuci6n de los productos agropecuarios y pesqueros e 

integrar a las regiones marginadas con el resto del pa!s. 

d). Ampliar la red de telecomunicaciones, con espe

cia1 atenci6n a las comunidades rurales, que permitan infor

mar sobre pro~uctos, precios, mercados y en general sobre la 

situaci6n econ6mica. ~s! como la difusi6n de nuevos m~todos 

de conservaci6n y empaque. 

4}. Crear un Sistema Nacional de Centrales de Abasto, -
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integradas por mecanismos de informaciOn sobre precios, mer-

cados y calidades, para estimular la producci6n y facilitar -

la operaci6n de los precios de garantS:a y los precios mlximos 

oficiales. 

5). Ampliar y aprovechar integramente la capacidad inst! 

lada, sobre todo de la industria estatal, para que qarantice

la producci6n y distribuci6n de bienes blsicos que satisfagan 

las necesidades de los grupos marginados. 

6). Reforzar los sistemas de comt:~.cializaci6n rural que

permitan al campesino disponer de los alimentos b4sicos y el!:_ 

var su nivel de vida, por eso se hace necesario crear m6dulos 

de servicio rural. 

7) • Modernizar las t@icnicas y los procesos comerci.ales -

para aprovechar mejor los subsidios y suprimir las pr&cticas

il!citas, apoyando al pequeño y mediano comercio, a las coop= 

rativas·de consumo y comercio social, buscando de esta manera 

incrementar las actividades comerciales reduciendo los costos 

de operaci6n. 

B). Reorganizar la operaci6n de los mercados pQblicos, -

haciendo mis variables los espacios utilizados y establecien

do la estandarizaci6n de los productos y el m~todo de opera--
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cidn de los mismos, as! corno reforzar el sistema de mercados -

sobre-ruedas para evitar la intermediaciOn y reducir el alza -

de lo~ precios. 

9). Establecer una red distributiva que incluya desde el-

acopio, almacenamiento y abasto, realizando una vigorosa camp~ 

ña de promocidn y educaciOn para reencuadrar los h!bitos ali-

menticios. 

10). La comercializaciOn oportuna y amplia de los produc--

tos pesqueros, que incluya facilidades para prer~arlos, apoya~ 

do su permanencia y extensi6n para el consumo, lo cual influi

r! en su incorporaci6n a la dieta alimenticia de la poblaci6n

mayorita~ia del pa1s. 

11). Mantener una vinculaci6n con los sectores agropecua-

r1a, pesquero e industrial pa~a la distribuci6n de bienes so-

cial y nacionalmente necesarios, a trav@s de la localizaci6n -

de la producci6n, as1 como el destino hacia los centros de ce~ 

sumo. 

FASE DE CONSUMO. 

El consumo es la filtima fase de la cadena alimentaria, se 

pretende que sus beneficios sean extensivos a la mayor parte -

de la poblaci6n a fin de que cubran sus necesidades básicas y
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de ser posible mejorarlos en forma Oomogenea, ampliando en -

cantidad y calidad las canastas con productos b!sicos. Los -

lineamientos estrat@gicos sonz 

lJ. Proteger el consumo de las comunidades marginadas,

mediante1 

a). El reforzamiento de los mecanismos de protecci6n, 

orientaciOn e informaciOn al consumo popular. 

b). Obtener, procesar y divulgar informaciOn objeti

va sobre problemas y h4bitos de consumo, las caracter1sticas -

cualitativas, cuantitativas y condiciones de uso de bienes y -

servicios de consumo generalizado a fin de capacitar al consu

midor. Esto lo har4 el Instituto Nacional del Consumidor, --

quien ademas debe proporcionar informaci6n oportuna sobre nor

mas, peso, calidad y precios de art!culos b&sicos, as! como -

efectuar periOdicamente campañas de orientaciOn y difusiOn de

la Ley Federal de ProtecciOn al Consumidor, utilizando diver-

sos medios de comunicaciOn masiva. 

2). Integrar acciones de salud y nutriciOn dirigidos a la· 

poblaciOn de m!s bajos ingresos, especialmente en el medio ru

ral, entre las que destacan1 Crear paquetes de salud formados

por un mfnimo de tres medidas de i¡nportancia para la nutriciOn 
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nacional1 

al. Introducir alimentos complementarios a la pobla

ci6n menor de Un año. 

bl. Prevención de enfermedades transmisibles a tra-

ves de medidas de hiqiene e inmunizaciones. 

c). Mejorar la educaci6n alimentaria. 

3). Inducir cambios progresivos en los patrones de consu

mo nacional a travAe de campañas educativas y el mejoramiento

de los canales de distribuci6n, conservaci6n y almacenarniento

d.e a~:trnentoe de .alto valor nutritivo. 

4). Mantener el abastecimiento de una canasta b!sica rec2 

mend.able de alimentos a precios subsidiados por el Estado". 

2.2.l.4 INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos que utiliza el Sistema Alimentario Mexi

cano estan enmarcados dentro de la pol!tica econ6mic5, dentro

de @sta destacani 

1). La polpitica de Gasto P<lblico. Esta pol1tica en el 
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contexto del Plan Global de Desarrollo constituye uno de los 

instrumentos m&s eficaces para orienta~ y ordenar el proceso 

de desarrollo econemico y social. 

El Estado a través del gasto plll>lico atiende las priori 

dades v demandas de los sectores productivos, estimulando su 

desarrollo, particularmente el agrppecuario y forestal, pes

ca, industria y comercio que estan directamente en contacto

con la produccien de alimentos. 

Mediante el control del ritmo y la modulacien del gasto 

p!!blico se pretende mantener un tndice inflacionario bajo y

que este se refleje en el indice de precios al consumidor. 

OBJETIVO GENERAL• "•••controlar el proceso inflaciona

rio mediante el incremento de la produccien y la adecuacien

de la demanda agregada a la capacidad productiva disponible". 

METAS: Aumentar el gasto de capital a una tasa promedio 

anual en los sectores aqropecuario y desarrollo rural, pes-

quera, social, comunicaciones y transportes en un 22t, 25%,-

21% y 18\ respectivamente. 

Con este objetivo y meta se pretende incrementar la --~ 

autosuficiencia en alimentos y materias primas, gene~ando --
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excedentes para conformar existencias reguladoras y exportar 

s6lo aquellas que convengan. 

Para lograr los objetivos y metas propuestos, se defi-

nieron las siguientes orientaciones: 

al. Reorientar sectorial y regionalmente el gasto, -

de tal forma que se logre el crecimiento acelerado de los -

sectores prioritarios (agropecuario, industrial y comercio)

y disminuyan las diferencias en el desarrollo regional. 

b). Orientar el gasto de capital hacia las activida

des produ.ctivas estrat@qicas, canalizando mayores recursos -

a las empresas y organismos descentralizados correspondien--

tes, realizar obras de infraestructura que posibiliten la --

participaci6n de los sectore• social ~~pr~v&do eri eStos ren

qlones para acrecentar la ~ferta de bienes encaminados a el! 

var el nivel de vida de las grandes mayor1as de la poblaci6n 

y abatir el proceso inflacionario. 

c). Determinar el ·vollllnen del gasto en la magnitud-

neceaaria para obtener las tasas m!s altas de crecimiento --

econ6mico compatibles con los objetivos de control de la in

flaciOn, desarrollo equilibrado y de fomento a los sectores

productivos. 
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2). Pol!tica financiera. El financiamiento juega un pa

pel decisivo en el desarrollo de la econom!a, pues estimula -

la captacil5n y fomenta el ahorro interno, el cual canaliza h!!_ 

cia las inversiones en los sectores prioritarios (agropecua-

rio y foresta1, pesca, comercio, industria y transporteS). 

Esta polltiea. deba estar coordinada con las demi!ls -· 

pol1ticas de impacto macroeconl5mico para que propie~ie una -

evolucil5n adecuada del mercado de dinero y capitales, que fa

cilite y permita el control de las presiones inflacionarias,

incremente y diversifique las fuentes de financiamiento de la 

economta. 

OBJETIV01 "Intensificar la canalizacil5n de recursos cr! 

diticios a los sectores b!sicos de la economla a fin de esti

mular la expansil5n de la ofer\a interns de bienes y servicios. 

METAS1No se definen metas concretas en esta pol1.tica • .A! 
gunas de las acciones que desarrolla esta politica para el 

cumplimiento de su objetivo son1 

al. Canalizacil5n. Es decir, las autoridades finan-

ciaras fortaleceran los instrumentos de orientacien selectiva 

del crddito para dar tratamiento preferencial a los sectores~ 

que promuevan el empleo y la produccil5n de bienes social y n~ 

cionalmente necesarios, en apoyo a las prioridades de la polf 
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tica sectorial en arrnon1a con los esttmulos fiscales. 

Así mismo se fortalecen los fideicomisos financieros de 

fomento destinado a los sectores prioritarios. 

b). Instituciones de sequros. Las compañ1as asegu

radoras representan un subsector importante del sector fina~ 

ciero, pues a través del ofrecimiento de sus servicios gene

ran ~oldmenes significactivos de fondo, esto permite que los 

productores agrtcolas y qanaderos asequren sus cosechas y g~ 

nado a fin de recudir considerablemente los riesgos O sinie~ 

tres que puedan ocurrir en el campo, por ello, esta poL1tica 

pretende crear el seguro aqr1cola y ganadero y que los recu!. 

sos que capten se utilicen para apoyar el proceso de desarrst 

llo. 

3). Pol1tica de est1mulos fiscales. Con esta pol1tica

se intenta orientar el proceso de crecimiento econ6mico, me

diante el otorgamiento de subsidios que induzcan esquemas de 

libertad y de forma democrAtica para que se utilicen de la -

mejor forma pero siempre tendientes a elevar la productivi-

dad. 

OBJETIVOS: l.- "Estimular la formaci6n de capital y la

qeneracien de empleos, actuando directamente sobre los mon--
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tos incrementables de inversi6n y empleo. 

2,- "Propiciar un desarrol.lo regional. equil..!_ 

brado, otorgando clara prioridad a la pequeña industria, a la 

industria de bienes de capital y a l.a de satisfac'tores b!si--

cos. 

METAS: No se definen con claridad las metas de• esta po

l.1tica, 

Para cwnpl.ir el objetivo de ésta pol.1tica, se han adop

tado las siguientes acciones1 

a), .Extensi6n de est1mulos, Extender el. esquema de

est1mulos a actividades que requieran de apoyo, tales como la 

investigaci6n cient1fica y el desarrol.l.o tecnol6gico, en el -

desarrollo del Sistema Alimentario Mexicano, entre otros. 

b), Subsidios de vigencia anual., Hacer una revisi6n 

de los subsidios actuales y reducir su ndmero, eliminando --

aquellos que obedecen a prop6sitos extraoficiales y reforza!:_ 

do los que cumplen con los objetivos de promoci6n y produc--

ci6n de bienes b!sicos. 

c), Bienes de capital. ~celerar el apoyo preferente 
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a la producci6n de estos bienes en forma selectiva. 

d). Inducir la inversi6n privada a sectores priori

tarios y con problemas de oferta. 

2.2.1.S. LOGROS. 

Como se ha visto, el llamado Sistema Alimentario Mexic!_ 

no (S.A.M.), es un plan formulado por la administraci6n de -

L6pez Portillo, que sintetiza una serie de estudios que int~ 

gran el instrumento oficial de la pol1tica econ6mica para la 

alimentaci6n de dicha administraci6n. 

Por otra parte, en raz~n del qran auqe petrolero que se 

viv1a en este pertodo·y tomando como base la justicia social 

y la soberanta nacional, la producci6n alimentaria se consi

«er6 como una prioridad nacional para 1980-1982. oe tal --

suerte que el S.A.M. se di6 a conocer durante la conmemora-

ci6n del 42° aniversario de la expcrpial::i6n petrolera (18 de 

marzo de l.938). 

As1, en la formul.aci6n del plan dest~can, pcr lo tanto, 

ciertos supuestos blsicos: tales como el hecho de que a par

t~r de un excedente financiero proveniente de la creciente -

producc16n y exportaci6n petrolera, consecuentemente, se co~ 

tar!a con recursos econ6micos suficientes para ser deriv~dos 
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hacia la aqricultura, lo que finalmente desembocar1a en una

posibilidad para reorganizar el campo y alcanzar mejores in

dices de productividad. Es decir que el auge energetico que 

el pa1s viv!a en esos momentos, se consider6 corno la coyunt~ 

ra econOmica ideal para acceder a la autosuficiencia alimen

taria, ya que se aprovechar1a "el favorable balance energ~t! 

co que permitiera cancelar restricciones al desarrollo y a -

la soberan!a alimentaria". 

Es en base a lo anterior, que se considero a los alime~ 

tos y a los energeticos como.~~ctore• convergentes en la es

trategia de produccien y desarrollo, siendo b!sicamente el -

petr6leo el que se erigi6 como "un medio de nuestra estrate

gia de desarrollo" que permitiera dar prioridad al logro de

una adecuada y autosostenida produccien de alimentos b!sicos 

con propesitos de redistribuci6n del ingreso. 

Desde este punt6 de vist~1 las prioridades gubernamenta-

leR observad~s fueron los alimentos y energ~ticos, sin emba~ 

go las estrategias de producci6n y desarrollo de ambos enci!!_ 

rra diferencias sustanciales de car&cter cualitativo y un 

tratamiento consecuentemente distinto, ya que en tanto la 

producci6n energ6tica (especialmente petroleo) resultaba ser 

relativamente f4cil de acrecentar dada la cantidad de reser

vas probadas y la capacidad instalada de esos momentos: la -
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de alimentos requer!a, m4s de los recursos necesarios para -

la explotaci6n agr1cola y de la seguridad en la tenencia de

la tierra, la participaci6n de todos los faotores de la pro

ducci6n y particularmente la del campeFino, ya que en sus m~ 

nos estaba el proceso de cambio plante&do¡ y si bien el pro

blema era tAcnico, no debian haberse dejado de lado los as-

pectes pol1tico y social. 

Sin embargo el car!cter del S.A.M., paternalista en al

qunas ocasiones y autoritario en otras hacia los campesinos, 

limitaba desde'su planteamiento y elaboraci6n la posibilidad 

de que los propios~campes~nos tomasen en sus manos el proce

so de cambio en el campo, que el propio S.A.M. enarbolaba c~ 

mo uno de sus principios b!sicos y que expresaba a trav@s de 

la •Alianza para la Producci6n", por medio de la que se de•• 

c!a •compartir los riesgos" con los productores en caso de -

pérdida total o parcial de las cosechas. 

Ahora bien como ya se ha· expre.sado la produccif.>n de al_! 

mentes, durante el periodo de 1980-1982, se consider6 como -

prioridad nacional, tomando como base la justicia social y -

la soberan1a nacional. En dicho sentido el prop6sito funda

mental de la citada concepci6n era la de •acabar con la de-

pendencia externa en materia de granos b&sicos• por conside-
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rarse de alto riesgo para la soberan1a pol1tica y econ6mica-

de Mdxico1 y por otra parte, "angostar el creciente rezago de 

amplios sectores de la poblaci6n, en particular el de la po-

blac16n rural frente a la urbana, provocando por las caracte

r1sticas propias del desarrollo en Mexico. 

Sin embargo, a pesar de que nunca se lleg6 a una evalua

ci6n, propia_~ente dicha, del Sistema Alimentario Mexicano en

cuanto a sus logros reales, es a trav's de los dos dltimos i~ 

formes gubernamentales donde se dan algunos datos y cifras 

que revelan en materia alimentaria durante dicho per!odo, co~ 

siderandolos como alentadores, la que da pie para suponer que 

las acciones emprendidas por el gobierno fueron plenamente -

justificadas. 

As1, aegdn los citados informes gubernamentales de estos 

per!adoa, la alianza para la producci6n entre gobierno y cam

pesinos hizo posible que el voldmen de los diez cultivos b!sl:_ 

cos, que en 1977 era de 19'987,000 toneladas y que para 1980-

llegara a 23 millones y medio, se proeyctaba que para 1981 la 

producci6n seria de 28'600,000 toneladas de granos y oleagin2 

sas, lo que significar1a un 60\ m!s que al inicio de dicha a~ 

miniatraci6n. 

Como se sabe, a partir de marzo de 1980 se propuso la --
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creaci6n del Sistema Alimentario Mexicano y que a finales -

del mismo año se aprob6 la Ley de Fomento Agropecuario. Di-

ches instrumentos se constituyeron en puntales de la pol!ti

ca en materia. alimentaria de la administración en turno. En

base a ello, se informó que para l98l se llegó al cumplirnie~ 

to de una meta propuestas ~la autosuficiencia alimentaria";

sin embargo, dicha autosuficiencia se redujo a ma1z, frijol, 

arroz y trigo, en el mejor de los casos; pero a pesar de es

to se da por garantizada la alimentación de todo el pa!s. 

Por otra parte, se dice que la frontera agr1cola se ex

pandió durante dicha adrninis~ración en 3'350,000 hect&reas,

de las que 2'387,000 eran de temporal y 963¡000 de riego1 lo 

que indica necesariamente que el aector agropecuario recobr6 

cierto dinamismo superando el abandono a que se babia somet! 

do en años anteriores, reportandose una tasa de crecimiento

totalizado de 4.S• en promedio. 

Asimismo, se destaca que dado el esfuerzo que sígnific6 

el s.A.M. este dejo de ser sólo un·programa gubernamental, p~ 

ra convertirse en tarea fundamental de la naci6n, debido a -

que a trav6s de 61 se comparte la responsabilidad y la prio

ridad que significa la alimentación de un pueblo, entre los

factores que en ella influyen, incluyendo al propio Estado,

sin menoscabo de la soberan!a nacional, conciliando la pro--
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duccien, distribucien y consumo de alimentos. 

Se considera como gran axito "los loqros de la prioridad 

aliinentaria obtenidos•, mismo que se dice fue posible -seglln

manifiesta en los informes qubernamentales- "gracias a las -

instituciones dinlmicas en la Reforme Agraria", activida par

la propia Ley de Fomento Agropecuario. 

En materia de reparto agrario, se dice que a lo larqo -

del sexenio fueron ejecutados 3 697 resoluciones de dotacien

de tierras, a travas de las que se entregaron 15"720,000 hec

tllreas, beneficiando a 304 886 familias campesinas. 

Dentro de este mismo :r"enqlOn, se afirma haber desahoga

do 100 mil expedientes. Ademls de que seglln se entregaron -

10 570 carpetas de documentaci6n blsica a igual ndmero de ej! 

dos, lo que amparar!a una superficie de 35'000,000 hect&reas 

entregandose 534,000 certificados de derechos agrarios y----
375,000 da bienes comunales, a•l como 16 340 certificados de

inafectabilidad agrlcola, Dichas acciones tuvieron como obj! 

tivo general garantizar y acreditar la posesien y usufructo -

de la tierra, lo que a su vez deber!a de traducirse en una -

si tuacien de certidumbre y seguridad en la produccien agrope

cuaria de alimentos. 
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Dicho con otros tdrminos1 el S.A.M. sustenta una de sus 

estrategias fundamentales en el ejido, minifundio y pegueña

propiedad para plantear la •reactivadi6n productiva del tem

poral", as! como la ampliaci6n de la frontera agr!cola, pro

moviendo la apertura de nuevas tierras hacia el cultivo y f2_ 

mentando la reconversi6n ganadera que permitiera la libera-

ci6n de tierras con •vocaci6n agr1colan1 sin embargo las me~ 

cionadas formas de propiedad de la tierra poseen caracter!s

ticas que las hacen comunes entre sir La fragmentaci6n, la

escases de recursos, erosi6n de suelos, etc., por lo que co~ 

secuentemente y por tradici6n permanecen marginadas del cr~

dito, los insumos, el apoyo a la asistencia t~cnica y a las

obras de infraestructura en general. 

Por Gltimo, y como una de sus principales limitantes (y 

gue no fue considerada desde su planteamiento) es la del mo

mento en que fue propuesto el S.A.M., propuesto precisamente 

a mitad del sexenio, y puesto en marcha a s6lo dos años de -

finalizar ya desde este momento se antoja irrealizable, no -

s6lo por el poco tiempo que le guedaba al sexenio, sino m&s

gue nada por la capacidad reguerida para la realizaci6n de ~ 

un plan como el de referencia, de gigantescas proporciones -

y aspiraciones. 

No obstante, justo es reconocer que el S.A.M. siqnific6 

en su momento el planteamiento m4s serio e importante desde
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que el problema alimen~ario empez6 a ser considerado, no s6lo 

a nivel nacional sino mundial, como un problema estructural -

y no coyuntural1 y si bien las limitaciones ~emporales del -

S.A,M. se identificaron con las sequ1as padecidas y el inmi-

nente cambio sexenal, el problema b&sico del S,A.M. lo repre

sent6 la reorganizaci6n de una base social en la que se apoy6 

en su intento porque el Estado retomar& en sus manos el proc~ 

so de acumulaci6n en el campo, 

Al concluir el sexenio de L6pez Portillo, desapareci6 el 

Sistema Alimentario Mexicano y con el todos sus documenuos b! 

sicos, no se realizaron evaluaCimnes globales, ni su experie!! 

cia fue retomada para fundamentar el Programa Nacional de Al.f. 

mentaci6n que estar1a vigente de 1983 a 1988. 
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2.2.2, POLITICA DE ALIMENTACieN Y NUTRI= 

CION DEL PLAN NACIONAL DE DESARR.Q. 

LLO (1983-1988). 

Antes de iniciar con este apartado, es necesario señalar 

cual es el fundamento del Plan Nacional dé Desarrollo y den-

tro de este la pol1tica de Alimentaci6n y Nutrici6n, concre-

tando con el Programa Nacional de Alimentaci6n (PRONAL). 

En cumplimiento del Art1culo 26 de la Constituci6n Pol1-

tica de los Estados Unidos Mexicanos, se integre el Sistema -

Nacional de Planeaci6n Democr4tica, cuyo instrumento es el 

Plan Nacional de Desarrollo que presente el Lic. Miguel de la 

Madrid Hurtado el 30 de mayo de 1983 y BU vigencia ser4 hasta 

el 30 de noviembre de 1988. 

Este documento sintetiza la responsabilidad que tiene el 

gobierno federal, particularmente el titular del poder ejecu

tivo y su gabinete para orientar el desarrollo econ6mico, po-

11tico y social del pa1s, as1 como establecer procedimientos

para canalizar y atender las demandas de toda la sociedad, -

salvaguardando los intereses de la nacien ante los demSs pa1-

ses del mundo. 

El plan articula todo •un sistema institucional, plural-
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en lo pol!tico, mixto en lo econ6mico, pop~lar y nacionalis

ta en lo cultural y una constante lucha por lograr una soci~ 

dad m&s igualitaria". Debe existir coherencia en las accio

nes del sector pllblico para que coordine las del sector so-

cial y privado, as~ .corno las tres ordenes de gobiernos fede

ral, estatal y mun~cipal, conjuntando los esfuerzos de toda

la sociedad para recuperar las bases del desarrollo nacio--

nal. 

Para realizar el plan se impuls6 "un amplio proceso de

comunicaciOn a trav~s de foros de consulta popular que rea-

liz6 el Lic. Miguel de la Madrid a los sectores obrero, cam

pesino y popular del Partido Revolucionari~ Institucional C,2 

mo una parte de su campaña para la presidencia y posterior-

mente la hizo extensiva a las dem&s organizaci6nes" pero s6-

lo consult6 a los representantes obreros, cempesinos, popul~ 

res empresarios, especialistas, profesionistas, sectores ac~ 

d@micos e intelectuales, j6venes estudiantes, diputados y ª!. 

nadares del congreso de la uni6n y partidos pol!ticos. El -

grueso de la po~!aci6n no participa en este proceso, ni fue

realmente coneultada. 

Para complementarlo se hizo un an&lisis de la situaci6n 

econ6mica, pol!tica y social nacional e internacional1 en el 

&mbito nacional catravezaba por una qran crisis econ~mica 
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que redujo el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno 

Bruto, se elev6 considerablemente la tasa de inflaci6n, se

increment6 el desempleo, la reserva internac'ional estaba -

agotada y se pens6 en una virtual suspensi6n de los pagos -

de la deuda externa y declarar una moratoria, casi no exis

tian recursos para financiar el desarrollo, la integraci6n

de los procesos productivos era reducida, todos estos fact2 

res trajeron corno consecuencia graves desequilibrios econ~

micos que repercutieron en los niveles de vida de la pobla

ci6n, los culles bajaron considerablemente y se acrecenta-

ron las desigualdades sociales que se desataban convirtien

do en un detonador del conflicto social. 

En el 4mbito internacional, tamb16n hubo graves dese

quilibrios en las relacioes econ6micas y pol1ticas, lo que

origin6 que los pa1ses capitalistas desarrollados reajusta

ran o modificaran·sus esquemas de crecimiento lo cual repeE 

cuti6 en los pa1aes capitalistas dependientes. 

Este an4lisis permiti6 fundamentar un diagn6stico real 

de la situaci6n que viv1a el pa!s y en funci6n de ello se -

establecieron las poltticas rectoras, los lineamientos, las 

estrategias y los prop6sitos del plan. 

Este es el contexto general del Plan Nacional de Desa

rrollo. Los lineamientos estrat~gicos que conside~a son: 
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a), La pol!tica econ!lmica. 

b), La pol!tica social, 

c), Las pol!ticas sectoriales. 

d), La pol!tica regional. 

En este marco, la alimentaci6n tiene una relaci6n dire~ 

ta con estas poltticas, sobre todo la social, de la que forma 

parte y de ella se deriva el Programa Nacional de Alimenta--

ciOn, el cual fue elaborado por un grupo interaecretarial que 

integr!I y conjug!I los planteamientos de .los sectores adminis

trativos relacionados con la cadena alimentaria y las sugere~ 

cias expresadas en los foros de consulta popular de los dife

rentes grupos sociales, políticos y profesionales y las expe

riencias existentes de los problemas nutricionales, la forma

ci!ln de estrategias y pol-iticas alimentarias. 

Con la creaci!ln del PRONAL se pretende la integraci!ln -

program&tica del quehacer pdblico vinculado con la cadena ali 

mentaria, es~o exige que se organice una Comisi6n Nacional de 

Alimentaci6n que funqiera como foro permanente de comunicaci6n 

y coordinaci6n de las ~nstituciones responsables de la instru

mentac~!ln de las pol!ticas y de la ejecuci!ln de las acciones. 

2,2,2.l OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ALI!o!ENTACION. 

Debido a que el Programa Nacional de Alimentaci6n (1983-
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1988), es concebido como una de las estrategias de la Pol1-

tica Social' del Plan Nacional de Desarrollo, teniendo como

base el Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica; plan

teando como objetivos generales a corto plazos 

l). La procuraci6n de la soberan1a alimentaria. 

2). Alcaruzar condiciones de alimentaci6n y nutrici6n 

que permitan el pleno desarrollo de las capaci

~ades y potencialidades de cada mexicano. 

Y on un sentido m!s espec1f ico, los objetivos a media

no plazo, el PRONAL establece que estos correspondan a la -

l1nea estrat8gica de cambio estructural plasmada en el Plan 

Nacional de Desarrollar de manera que de este modo se pre-

tende hacer reflejar el "compromiso y preocupaci6n" que la

administraci6n de Miguel de la Madrid asumi6 en materia al! 

mentaria. En tal sentido el PRONAL plante6 como objetivos

espec1ficos1 

a). Mejorar los niveles de nutrici6n de la poblaci6n -

de mis bajos ingresos, prevalecientes en regiones 

y grupos sociales particularmente afectados. 

b). Propiciar una distribuci6n m!s equitativa de los -

alimentos-entre estratos económicos, grupos soci~ 

les y reqiones. 
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C). En lo inmediato se pretende por lo menos asegurar

el actual nivel de alimentaci6n y nutrici6n de -

las mayor1as, as1 como, ante la crisis, proteqer

el ingreso de la poblaci6n. 

d). Iniciar los cambios estructurales para el mediano-

plazo. 

e). Garantizar la oferta, a precios accesibles, de un

paquete blsico de alimentos seleccionados de con

sumo generalizado y popular, ante la dificultad -

para modificar los hlbitos de nutrici6n en un laJi?. 

so breve. 

f). Para asegurar ese paquete b!sico, en el Programa -

se seleccionarla un cuadro de alimentos priorita

rios cuya producci6n interna suficiente tendr!a -

la mlls alta•·prioridad. 

g). En el mediano plazo, se subraya como un objetivo -

especial la atenci6n a los grupos mls vulnerables 

en materia nutricional. Destacllndose en este pr!!. 

p6sito a la poblaci6n de familias pobres, a los ~ 

preescolares y mujeres gestantes o en perlado de-

lactancia, as1 como la que residiera en las regio

nes sur y suroeste del pals1 lo cual concuerda con 
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el objetivo marcado en el inciso (b). 

h). Aminorar el desperdicio y consumo exagerado de cier-

tos estratos de poblaci6n y distribuir mejor los Pr2 

duetos alimenticios disponibles. 

i). Articular la estructura productiva agroindustrial a

las demandas de consumo social de los sectores mayo

ritarios y ampliar la ocupaci6n productiva y adecua

damente remunerada, particularmente en el medio ru--

ral. 

j). Contribuir al desarrollo de un patr6n tecnol6gico --

aut6nomo, acorde a las necesidades nacionales, prop~ 

,sito consecuentemente relacionado con la eficiencia, 

la independencia y la fluidéz del proceso alimenta-

ria en su.conj\.UltO. 

2.2.2.2. METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACION. 

l.- Se parte de una esti~aci6n.de un 40• del total de la

poblaci6n, al considerar que dicho porcentaje no tiene ingre-

aos suficientes para cubrir sus requerimientos b'sicos de ali

mentaci6n, lo que significar!a que hacia 1984, 30'000,000 de -

individuos y para 1988, 33"000,000 en total. A partir de lo -
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anterior, el PRONAL define a su "poblaci6n objetivo". consid2_ 

randa a 8sta la de prioridad atenci6n en virtud de sus bajos

inqresos y su inadecuada alimentacien. 

2.- Dentro de la "poblaci6n objetivo" se destaca una pr2_ 

ferencia por los. llamados grupos mas vulnerables,conformados

por la poblaci6n infantil preescolar, mujeres gestantes y en

per1odo de lactancia. Dicha poblaci6n se estima en 6.7 mill2 

nes de individuos para 1984 y 6.3 millones para 1988¡ delimi

t&ndose aqu1 lo que se di6'-a llamar·~poblaci6n preferente" -

del PRONAL. 

3.- Asimismo, el PrulNAL tambi8n sugiere la ubicaci6n ge2 

gr&fica de su poblaci6n objetivo, con prop6sitos de programa

ci6n regional. Y para tal efecto tom6 como referencias b4si

cas los estudios de marginaci6n rural y urbana realizados por 

COPLAMAR y DXCONSA•CONASUPO, teniendo dichos aspectos un ca-

r&cter meramente indicativo para el Programa. Segdn dichos -

estudios referidos, la "poblaci6n objetivo• se le ubica part! 

cularmente en aquellos municipios con muy elevada marginaciOn, 

mismos que a su vez se localizaron principalmente en 16 esta

dos de la Repdblica que son: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerre

ro, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis ·p_otos!, Querdtaro, Tabasco, -

YucatAn, Mfxico, Guanajuato, Michoacln, Zacatecas, Morelos y

Jalisco. 
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Y algunos ndcleos de poblaci6n menores de poblaci6n rural 

marginada se le ubicaron en zonas dispersas de los estados de

campeche, Quintana Roo, Aguascalientes y Durango. 

En tanto que la poblaci6n urbana inclu1da en la "pobla--

ci6n objetivo• se ubica preferentemente en las grandes concen

traciones urbanas y en ciudades intermedias. 

4.- El PRONAL tambi~n considera corno una de sus metas el

centrar una mayor atenci6n en un reducido n11mero de "alimentos 

prioritarios•, que definan fundamentalmente la calidad y cant! 

dad de la ingesta alimentaria, particularmente de los grupos -

sociales de menores ingresos. Para los fines del Programa se

consideran 11 productos y sus derivados como •alimentos prior_! 

tarios", dichos productos son1 Ma1z, Trigo, Frijol, Arroz, Az!!_ 

car, Aceites y Grasas Vegetales, carne de Ave, Huevo, Leche y

Pescado. 

Y por otra parte son determinados corno "alimentos necesa

~ios" otros tipos de carne, hortaliza, tub6rculos y frutas. 

Tanto los "alimentos prioritarios como los necesarios" -

son definidos en términos de productos naturales a partir de -

los cu&les, en algunos casos·,- se generan diversos alimentos --
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procesados, mismos• que a su vez estan comprendidos en el Pa-

quete B48ico de Consumo Popular, por lo que tanto su produc-

ci6n como su distribuci6n son objeto de apoyo y estímulos pQ

blicos previstos en el Programa rnmediato de Reordenaci6n Ec~ 

n6mica. 

2.2.2.J. ESTRATEGrAS. 

Como ya hab1amos señalado, la alimentaci6n es un proceso 

din4mico que involucra la producci6n, distribuci6n, comercia

lizaci6n y consumo. El gobierno para lograr la soueran!a al! 

men~aria debe impulsar el desarrollo de todas y cada una de -

estas fases, asegurar la independencia y el bienestar de la 

poblaci6n satisfaciendo sus necesidades b4sicas. 

Ante est a situaci6n los lineamientos estratágicos son -

por fase: 

l.- FASE DE PRODUCTOS. 

Para mejorar la producci6n de alimentos es necesario 

hacer un an4lisis de la infraestructura y estructura product! 

va existente, de las posibilidades reales de desarrollo, de -

los recursos disponibles y sobre todo de las necesidades de -
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la poblaci6n en funci6n de esto se debe orientar que tipo -

de alimentos a producir, c6mo y para qu~en producirlos. Con 

estas medidas se ~ntenta romper con la depe~dencia de1 ext~ 

rior y la subordinaci6n que le es impuesta en los mercados

nacionales e internacionales, sobre todo a los productos b! 

sicos. 

Sin embarqo la producCi6n de alimentos se ve afectada

por que se destinan mas recursos econ6micos, tecnicos y f i

nancieros a la exportaci6n de insumos, a los insuficientes

crdditos otorgados a los productores y a la irnpprtaci6n de

alimentos sobre todo cereales; los cuales resulta m4s bara

to comprarlos en los mercados internacionales que producir

los. 

Estos factores ocasionan un desaliento en la produc--

ci6n interna, perpetaa la dependencia del exterior y la de!1 

trucci6n parcial o total de la producci6n agropecuaria. 

Otro problema que se presenta es la inadecuada distri

buci6n y utilizaci6n de la infraestructura hidr!ulica, por

que hay regiones donde dsta existe pero no hay una política 

rectora que oriente y garantice la producci6n agropecuaria

ª largo plazo, en funci6n de las necesidades del consumo. Y 
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otras carecen de ella s6lo se produce temporalmente, son las 

zonas que preveen la mayor parte de los productos b!sicos en 

el corto y mediano plazo, pero son insuf icieñtes para satis

facer la demanda. 

La producci6n aqr1cola y ganadera estan desarticuladas, 

hay una qran competencia entre ellas por el uso.de la tie--

rra, agua y los apoyos gubernamentales. Los segmentos de la

agricul tura y lapescason destinados a la producci6n de ali

mentos para animales, el cual compite con el suministro de -

alimentos para los seres humanos. 

Ante este panorama, el Gobierno en su af&n de loqrar -

la soberan1a alimentaria real pretende dar prioridad a la -

produci6n interna de alimentos b&sicos como1 ma1z, frijol, -

otros granos y productos aqr1colas para la alimentaci6n hum!!_ 

na, acorde a los h&bitos de consumo y los niveles de ingreso 

de la poblaci6n, as1 como los precios de compras. 

OBJETIVO GENERAL A MEDIANO PLAZO. 

l) • Incrementar la oferta de productos de origen agr1c~ 

la, pecuario y pesquero, que forma parte del cua-

dro de alimentos prioritarios seleccionados para -

satisfacer las demandas de productos alimenticios-
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b4sicos y las necesidades de nutrici6n de la pobla

ci6n objetivo del programa. 

A CORTO PLAZO, 

2). Proteger la capacidad productiva y el empleo dentro 

del sector primario para mantener los niveles al-

canzados en la producciOn de alimentos, as1 como -

el ingreso de los productores agropecuarios y pes

queros. 

METAS DEL SECTOR AGROPECUARIO, 

1). Incrementar la producciOn de ma!z, frijol y trigo -

en 18.3, l.7 y 5,3 millones de toneladas para 1988 

respectivamente1 la carne de ave y huevo a 67 y --

1, 04 mil1ones de toneladas, la leche a 8 722 mila

nes de litros. 

Es importante señalar que en este sector el Estado no 9.!. 

nera de manera directa los productos finales, su papel es la

de guiar y normar el desarrollo productivo y mantener el con

trol del agua a trav~s de los distritos de riego, el uso de -

agua subterranea, el cr@dito, las investigaciones cient!fi--

cas, la comercializaci6n,·1a fijaciOn de precios de garant!a, 
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los fertilizantes, las semillas mejoradas, los precios de la 

energla el@ctrica, etc. 

DEL SECTOR PESCA. 

2). Incrementar en 892 mil toneladas en 1984 a 1 520 -

mil toneladas de productos pesqueros para 1988 y -

aumentar el consumo perc&pita de 11.6 kg., en 1984 

a 18. 2 kg., en 1988. 

Para lograr los objetivos y las metas trasadas se prop2 

nen 1os siguientes 1ineamientos estrat@gicos: 

1). ReordenaciOn econ6mica. 

a). Evitar el deterioro de la dieta rural. 

b). Mantener la capacidad productiva de los secto-

res de producciOn primaria en condiciones que

aseguren la oferta de alimentos b&sicos. 

c). Proteger el empleo en el campo. 

2). Cambio estructural. 

a). Iniciar acciones en la organizac16n y la asign!_ 

ciOn de los recursos que le permitan la trans-
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formac16n gradual de la estructura de la pro-

., duccilln primaria. 

b). Impulsar el sector agropecuario para lograr un 

crecimiento del Producto Interno Sectorial s~ 

perior al de la poblaci~n, sobre todo en lo -

que se refiere al maiz, frijol, trigo y arroz

que permitan cubrir la demanda interna y red~ 

cir sustancialmente sus importaciones. 

e). Dar prioridad a las regiones de temporal donde 

se ubica la mayor parte de la poblaci6n camp~ 

sina, lo cual permitir! mejorar las condicio

nes de vida de amplios sectores de producto-

res de granos y alimentos b&sicos y disminuir 

las necesidades netas de divisas. 

d). Mejorar el aprovechamiento de los abundantes

recursos naturales y aumentar la disponib!ili

dad de prote1na animal, ahorrando granos dti

les para el consumo humano. 

e). Reordenar los incentivos y apoyos a la produc

c16n para aumentar su eficacia especialmente

en la producci6n de alimentos catalogados co

mo prioritarios. 

Con estas estrategias se pretende incrementar la oferta 
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de alimentos b4sicos y al mismo tiempo apoyar la mejor asig

naci6n de los recursos y proteger los niveles de ingreso de

los productores, para ello se crearla el paquete de est!mu-

los e incentivos por productor y tipo de producto de manera

coordinada y complementaria. 

Los subsidios ·se utilizarlan para impulsar las lineas -

de producci6n de alimentos seleccionados y en apoyo de la -

rentabilidad de la pequeña agricultura minifundista, ser~an

revisados y ajustados conforme a las posibilidades econ6mi-

cas vigentes, teniendo un carActer selectivo, orientados a -

inducir el desarrollo tecnol6qico y lograr aumentos en la -

productividad de los recursos y en el ingreso de los produc

tores, pero sobre todo en zonas de temporal. 

Se ampliarla la cobertura de los créditos para el sec-

tor agropecuario y pesquero vinculando las metas nacionales

y regionales de producci6n con los montos asignados por pri~ 

ridades. 

As1mismo, se otorqar1an seguros agr1colas que brindaran 

efectiva protecci6n al productor contra riesgos climAticos -

para reducir las probabilidades de pdrdidas totales de inver 

sienes. 

Para hacer efectivas todas Astas medidas, la admin~stra 
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ci6n pflbltca que actuara en el campo deber!a continuar su -

reorganizaciOn, descentralizando y desconcentrando su oper!. 

ci6n regional, para que cada localidad atendiera en forma -

inteqral su problemAtica. 

f). Ampliar la capacidad productiva agropecuaria y 

pesquera. Lo que se pretend1a en primera in! 

tancia era ampliar la capacidad productiva m~ 

diante la incorporaci6n de un mill~~ de hect! 

reas de tempo~al, epoyando de ~ata manera las 

obras de pequeña irriqaci6n. Para lograrlo se 

requer!a1 

- Contar con obras de conservaci~n del suelo y aqua en 

zonas de temporal. 

- Incrementar las obras de rehabilitaci6n y mejoram~e~ 

to de los distritos de rieqo. 

- Regular el uso de aqua y su equitativa distribuciOn. 

- Reforzar y mantener los proqramas de infraestructura 

b!lsica rural. 

- :Incorporar tierras oci.osas para el cultivo. 

- Transferir tierras dedicadas a la qanader!a cuyas e~ 

racter!sticas son m!s aptas para la agricUltura. 
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Evitar la utilizaci6n de tierras agr1colas y ganaderas 

para ~ines urbano-industriales. 

Intensificar los estudio~ de tierras que pudieran ser

incorporadas al cultivo, as1 como determinar que tipo 

de producto es m!s conveniente de acuerdo a las cara~ 

ter1sticas morfol6gicas de cada regi6n. 

Para incrementar la actividad pecuaria se requer1a: 

Incrementar la capacidad productiva a través de la 

construcci6n de pequeñas obras de fomento. 

Mejorar la potencialidad forrajera de los pastizales. 

Para la actividad requer1a de1 

Fortalecer la capacidad de captura, a través de la -

construcci6n, mantenimiento y rehabilitaci6n de la -

flora e infraestructura portuaria. 

Mejorar las condiciones de captura de las regiones ri

bereñas, creando para ello pequeñas obras de infraes

tructura blsica. 

Promover el desarrollo de la acuacultura mediante el

aumento de centros acu1colas y granjas ps1colas. 

q). Aumentar la productividad de los recursos incor
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porados a la producci6n agropecuaria y pesquera 

de acuerdo con su vocaci6n y las necesidades s~ 

ciales nacionales. 

Para lograr el incremento de la oferta de alimentos agrf 

colas se tomar1a como base el aumento de los rendimientos un! 

tarios de los productos porque la extensi6n de las superfi--

cies cultivables ser1a m!s dif1cil y costosa, Para incidir -

de manera eficlz se har1as 

- Darle prioridad a los programas de investigaci6n ali-

mentaria en las zonas de temporal y tr6pico hCunedo. 

- Recuperar y sistematizar la informaci6n de tecnolog1as 

agr1colas tradicionales para preservar y aprovechar -

los ele~~ntos dti!es. 

- Elevar la productividad mediante el incremento en la -

disponi~il~dad de semillas mejoradas y productos agro

quimicos adecuados a las c4racter1sticas y patrones -

de cultivo de las ~reas de temporal. 

- Mantener los niveles satisfactorios de operaci6n de la 

infraestructura hidroaqr1cola para aprovechar las po

tencialidades que aGn se tienen en algunos distritos

de riego. 

- Adoptar tecnolog!as de producciOn de alimentos que hi-
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cieran mayor uso de mano de obra. 

h). Otorgar seguridad jur1dica a la tenencia de -

la tierra. 

Con la regularizaci6n de la tierra se pretend1a mantener 

la tranquilidad en el campo e incrementar la producci6n y la

prod ucti vidad. Para ello se pretend1a realizar: 

- Un catastro Rural Nacional que permitiera precisar el

estado actual de la tenencia de la tierra por tipo de propie

dad y definir los excedentes repartibles en cada regi6n del -

pa1s. 

i) • Fortalecer la organizaci6n de productores. Se 

pretend!a que con la organizaci6n social fu~ 

ra el instrumento fundamental para apoyar la 

~etenci6n del exedente econ6mico generado en 

el campo, a trav~s de la diversificaci6n de

las actividades productivas, considerando. 

- El respeto a los modelos de organizaci6n que existie

ran en las distintas comunidades. 

- Estimular la participaci6n democr&tica y organizada -

de los productores en su mejoramiento econ6mico y so 

cial. 
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Que hubiera una interacci6n entre las instituciones y 

las organizaciones apoyando su integraci6n a las di~ 

tintas fases de la cadena alimentaria. 

j). ~nteqrarla con las dem!s fases de la cadena -

alimentaria. Esta articulac16n permitir1a -

que los productores lograran relaciones m!s

j ustas y equitativas. Al mismo tiempo que -

la red de acopio y abasto social continuar!a 

cubriendo &reas de producciOn, en especial -

las temporaleras para regular la comerciali

zaci6n de productos b&sicos y de los insumos 

de producci6n. 

2.- FASE DE TRANSFORMACION. 

La transformaci6n es un proceso donde parte de los

alimentos son industrializados y envasados para prolongar su 

conservaci6n y facilitar su almacenamiento. En M~xico el SO\ 

de los alimentos son transformados en unidades dom@sticas, p~ 

queñas industrias nacionales y sobre todo grandes empresas -

transnacionales quienes efectGan esta actividad a gran esca-

la. 

El procesamiento industrial facilita la introducci6n de-
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nuevos alimentos a las dietas y la adiciOn de enriquecedores 

y.extensores a los alimentos naturales. Este hecho no siem

pre ofrece ventajas, pues se encarecen m!s los alimentos y -

por lo qeneral pierden su valor nutritivo. 

La participaci6n directa del Estado en la producci6n -

agroindustrial es reducida, dejando a la iniciativa privada

que actue libremente en este terreno, sobre todo a los gran

des consorcioo internacionales7 actuando s6lo como regulador 

en el mercado, pero no siempre es efic&z dicha participaci6n 

del Estado. 

OBJETIVOS GENERALES A MEDIANO PLl\ZO. 

1). Aumentar selectivamente la producci6n de alimentos

procesados, sobre todo los prioritarios y necesarios a fin -

de hacer m!s estable y accesible el consumo de alimentos pr! 

Inarios y superar las caracterlsticas estacionales de los pr~7 

ceses productivos. 

2). Articular la estructura productiva agroindustrial -

con las demandas del consumo social de los sectores mayorit,! 

rios. 

3). Utilizar a la agroindustria como eje de una integr~ 
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ci6n nacional y hacerla m!s eficiente a lo largo de la cadena 

alimentaria, sobre todo por producto, logrando mayor fluidéz

de los bienes y reduciendo los eslabones de aa 1ntermediaci6n 

entre los productores primarios y los consumidores. 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO, 

1). Mantener al menos la producci6n del Paquete BAsico 

de Consumo Popular. 

2). Ampliar la ocupaci6n y el ingreso, particularmente en 

medio rural fortaleciendo con ello la base producti

va que apoye a un desarr-llo rural integral y estim~ 

le la producci6n primaria. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

l). Elevar los niveles de ingreso y mejorar las condi-

ciones de trabajo de la poblaci6n ocupada en acti

vidades agroindustriales. 

METAS1 

1) • Que la actividad agroalimentaria cresca a una tasa -

anual promedio de 4.5% entre 1983 y 1988. 

2). Fijar.un crecimiento m1nimo de la industria agroali-

mentaria hasta 1988 semejante al de la poblaci6n, -
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es decir a un 2\ perc!pita. 

3). Conasupo a través de sus empresas: .Iconsa, Triconsa, 

Miconsa y Liconsa, pretende incrementar la produc-

ci6n des 

Harina de ma1z de 411.0· en 1983 a 610.0 en 1988 

Harina de trigo de 202. 5 en 1983 a 418.0 en 1988 

Pasta para sopa de 018.0 en 1983 a 054.0 en 1988 

Galletas populares de en 1983 a 025.0 en 1988 

Aceites y Mantecas de 104.0 en 1983 a 255.0 en 1988 

Leches en diversas 
formulaciones. de 965.0 en 1983a 1750.0 en 1988 

Pan popular (Millo 
nes de piezas) - de 313.0 en 1983 a 517,0 en 1988 

Azdcar de2893. O en 1983 a ------ en 1988 

(Nota: todas estas cifras son en miles de toneladas) 

LINEAMIENTOS Y FSTRATEGIAS: 

Estos fueron definidos de acuerdo con las potencialida-

des y problemas espec1ficos de los diferentes sistemas de pr~ 

duCtos, el tipo de establecimiento y reqi6n socioecon6mica -

donde se ubiquen las plantas: 

1). Hacer m!s eficiente el funcionamiento de la cadena -

alimentaria desde el productor primario hasta el consumidor -

final, organizando la actividad agroindustrial de modo que --
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permitiera integrar los eslabones que la conforman en el plano 

operativo y hacer congruentes las acciones de apoyo de los or

ganismos ptiblicos vinculados: para ello era necesario: 

a). Definir un esquema institucional que articulara a to-

d~s las entidades y dependencias que participaran en 

la promoci6n del desarrollo aqroindustrial, asegura~ 

do la r~cionalidad y la congruencia de las acciones. 

b), Actualizar, ordenar y dar coherencia a la legislaci6n 

que norma las actividades agroindustriales, tanto P!. 

ra eliminar restricciones inconvenientes como para -

introducir nuevos elementos a la luz de la dinSmica-

reciente. 

2), Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica (PIRE), 

a) • Fomentar la producci6n, el abasto y el control del Pa

quete BSsico de Consumo Popular. 

- Para llevarlo a cabo se utilizar1an instrumentos de -

promoci6n y fomento disponibles con el prop6sito de -

~nducir acciones y concertar compromisos de1pr&duc~~ 

cd6n y distribuci6n con los sectores privado y social 

a fin de que la planta productiva estuviera en cond! 

ciones de abastecer los productos b!sicos requeridos. 

- se realizar1an programas espec!ficos de producciOn, -

abasto y o:>ntrol para que los productos selecciona--
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nados en el Paquete B!sico de Consumo Popular -

tuvieron prioridad. 

3). Cambio Estructural, 

a), Reorganizar la participaci6n del Estado en la -

industria alimentaria en f.unci6n de las priorf 

dades sociales, Su realizaci6n requerir1a1 

- Reestructurar, coordinar e integrar un progra

ma de desarrollo a mediano plazo, la planta -

productiva paraestatal que participara en la

producci6n de alimentos b4sicoA. 

- Se buscar1a que la participaci6n del Estado -

fuera congruente, que mejorara su funci6n re

guladora en el mercado, incrementando su efi

ciencia aprovechando su capacidad instalada y 

se orientara exclusivamente hacia la produc-

ci6n de alimentos de alto valor nutritiv~. 

- Canalizar la oferta de productos b4sicos ela

b~rados por las empresas a fin de garantizar 

un abasto oportuno y una mejor atenci6n a -

los sectores de menos ingresos. 

- Dar mayor prioridad a los proyectos de investf 

qaci6n para ampliar la capacidad de produc--
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ci6n de alimentos bSsicos del sector paraest~ 

tal. 

- Apoyar la organizaci6n y el mejor funcionamieE, 

to de los productores primarios y de las pe-

queñas y medianas empresas que. la abastecen -

de materias primas e insumos1 as1mismo fomen

tar el desarrollo tecnol6gico de la propia p~ 

raestatal y del sector en general. 

b). Recuperar y preservar la industria alimentaria -

b&sica y estratl!gica para la inversi6n naci.cimal. 

En este sentido, el Estado respaldarfa la creaci6n de e!!.l 

presas de capital nacional en la actividad· agroindustrial, p~ 

ra lo cual: 

- Se condicionar1an los apoyos integrales al cum

plimiento de los compromisos espec1f icos de -

producci6n, eficacia, empleo, precio's, ahorro

Y generaci6n de divisas. 

- S6lo se permitirtá la inversi6n ante insuficien 

cias comprobadas de tecnología nacional aso--

ciandose minoritariamente con el sector pQbli-

co. 
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C}. Reordenar la industria aLimenaria hacia la pro-

ducci6n de alimentos prioritarios. 

La administraci6n pdblica a trav~s de las empresas para

estatales dedicadas a la transformaci6n de alimentos, busca-

r!an orientar sus actividades hacia La producci6n de alimen-

tos b4sicos y as1 satisfacer la demanda de la poblaci6n. Pa

ra esto seria necesario: 

- Dar mayor agilidad y transparencia a la fijaci6n -

de precios oficiales para los productos agroindu~1 

triales, por lo que se revisar1an a fondo y se 

reorientar1an los subsidios y apoyos pdblicos. 

- Ampliar los cr~ditos que permitieran a las indus-

trias de alimentos prior i.tari.os contar con los e!_ 

pitales y con recursos para ampliar sus pLantas. 

- Desarrollar centros de acopio y agroindustrias int!::_ 

grales con la participación de productores prima

ri.os. 

- Promover sistemas de consolidaci6n de compra, par

ticularmente para La pequeña y mediana industria

asegurando la cantidad, calidad y disponibilidad

oportuna de materias primas. 

- Apoyar a la pequeña y mediana empresa groindus----
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tria y pesquera a través de pr~gramas de capacit~ 

ci6n, asistencia t@cnica, cr~ditos preferenciales 

y desarrollo tecnol6gico. 

d). Desarrollar y fortalecer la agroindustria alime~ 

taria integrada con la participaci6n de produc

tores primarios. 

Con esta estrategia se pretende crear empresas alimenta

rias integradas con patrones de producci6n y consumo coheren

tes con la realidad socioecon6mica nacional, por eso se re---

quierer 

Definir una pol1tica nacional de organizaci6n de pro-

ductores primarios con la participaciOn del Estado c~ 

yas caracter1sticas sean: multiactiva y aut6noma, que 

permita una asociaci6n mas equitativa con las indus-

trias alimentarias bajo control empresarial, as1 como 

el surgimiento de agroindustrias integradas al sector 

social, siendo su funci6n de acopio, almacenamiento y 

distribuci6n en forma flu!da. 

- Dar mayor flexibilidad a los sistemas de distribuci6n

p11blicos para apoyar a las industrias agr!colas y pe~ 

queras re~~~nales para que estas aseguren su mercade

e incluyan entre sus ofertas productos nutritivos de

consumo regional. 
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e}. rntegrar la industria alimentaria nacional para -

reducir la dependencia externa en tecnolog!a, insumos6y equ! 

po. La investigaci6n y desarrollo tecnológico en la indus-

tria alimentaria se ha incrementado y su vinculaci6n al sec

tor productivo ha fortaleCi~o y orientado los instrumentos -

del Estado para resolver los estrangulamientos en los proce

sos productivos derivados de la escases de divisas y depen-

dencia de tecnolog!a e insumos externos. Por lo que: 

- Se alentara el aprovechamiento de tecnolog!as nacion!. 

les de envases y empa~aas adecuados en cásto, prese!!. 

taci6n y preservaci6n, que sean de f!cil manejo y -

utilicen insumos locales. 

- Otorgar prioridad al desarrollo de la industria pro-

veedora de insumos intermedios, partes, equipos y m~ 

quinaria para la fabricaci6n de alimentos procesa--

dos. 

- Impulsa proyectos para la producción de alimentos para 

ganado como alternativa para no competir con el cons~ 

mo humano y aminorar la dependencia del exterior. 

f). Impulsar el enriquecimiento nutricional de alimentos 

de consumo popular y el mejor aprovechamiento de -

los alimentos de alto valor nutritivo. 
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Es importante destacar el papel que jugar!a la investig~ 

ci6n de nuevos alimentos procesados de producci6n regional y

que estos ponserven su valor nutricional, sean de bajo costo

y puedan producirse en pequeña escala. Para loqrarlo se prop~ 

801 

- Fomentar la investigaci6n y desarrollo tecnol6gico re

ferente a la extens16n y enriquecimiento nutricional

de productos de consumo popular, de los sistemas de -

conservaci6n de aliment~s y el aprovechamiento de pr~ 

duetos de consumo popular, de los sistemas de conser

vaci6n de alimentos y el aprovechamiento de productos 

no convencionales con fines alimentarios. 

- Distribuir alimentos procesados en aquellas regiones -

donde existan deficiencias de nutrimentos en las die

tas de sus habitantes. 

- Introducir tecnolog!as de extensi6n a fin de mejorar -

el aprovechamiento de alimentos altamente nutritivos. 

3). FASE DE COMERCIALIZACION. 

Esta fase constituye el eslab6n que articula las

otras fases de la cadena alimentaria y comprende el acerca--

miento de los insumos necesarios para la producciOn primaria, 

incluye el acopio, almacenamiento y transportaci6n hasta lle-
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qar a los conswnidores. 

La comercializaci6n var!a de acuerdo a los productos al! 

mentLeios y a la dispersi6n entre productores y consumidores. 

Aqu! hacen su aparici6n los intermediarios, quienes acopian -

los productos y los distribuyen entre una gran canti~ad de -

consumidores y son quienas obtienen mayores beneficios porque 

ellos mismos fijan los precios finales a los productos. 

Por la funci6n que desempeña en la cadena alimentaria, -

la comercializaci6n es considerada por el Estado como una ac

tividad de alta prioridad, por ello emprende el desarrollo de 

importantes mecanismos de participaci6n directa en el acopio,· 

almacenaje y distribuci6n de los alimentos. 

La comercializaci6n es el incremento esencial del Proqr~ 

ma Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica, para los prop6sitos -

de combatir la inflaci6n y la carestla. En la estrategia del 

Cambio Estructural del P.N.O., se orienta a transformar el -

sistema comercial vigente para qarantizar el abasto oportuno

ª toda la poblaci6n beneficiada1 productores y consumidores,

esto obliqa al Estado a consolidar su función rectora en tres 

hlbitos esenciales: 

1). La normatividad en la etapa de comercializaci6n. 

2). El ejercicio de acciones de fomento para inducir ha
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concertar la participaci6n de los sectores privados 

y social, e intentar corregir las deformaciones ac

tuales del proceso. 

3). Propiciar relaciones m!s equitativas entre los agen

tes participantes y asegurar a todos los grupos so

ciales, sobre todo a la poblaci6n de bajos recur---

sos. 

La comercializaci6n de los distintos productos alimenti

cios esta repartida entre el Estado y los intermediarios pri

vados, por ejemplo1 Los granos bSsicoe, los productos perec!_ 

deros agr1colas, las hortalizas y frutas estan sujetas a un -

proceso de intermediaci6n entre el campo y las zonas urbanas

y dentro deestas hacia los consumidores, esta a cargo de in-

termediarios privados quienes ejercen un estricto control en

la producci6n y otorgan otros servicios mas amplios que la 

compra del.producto; sin eriibargo les agregan mas valor que p~ 

gan los consumidores y recurren frecuentemente a pr4cticas es 

pectativas que ~arantizan la obtenci6n de ganancias despropo~ 

cionadas. En alimentos como el trigo y en algunas oleaqino-

sas el Eatado ejerce un mayor control, pues adquiere directa

mente la producci6n o promoviendo que la industria privada la 

compre a precios de garant1a fijados. 

Algunas empresas transnacionales agroalimentarias parti
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cipan tambi@n en el proceso de comercializaci6n mediante el -

procesamiento de alimentos, sobre todo de hortalizas y frutas, 

otorqan.:tambi@n financiamientos e insumos a los productores y 

participan en el acopio de los mismos. 

Uno de los sectores donde existe mayor intermediarismo -

es en la pesca, todos estos productos son encarecidos exaqe-

radamente y solamente se destinan a las clases de m!s altos -

ingresos,marqinandq de consumir este producto al resto de la

poblaci6n, 

El proceso de comercializaci6n adquiere caracter!sticas

distin tas en cada regi6n, por lo que se requiere elaborar pr~ 

gramas acordes a las necesidades de cada regi6n, cuidando que 

el acopio y el abasto tenqan una amplia capacidad de adapta-

ci6n a las circunstancias prevalecientes, procurando evitar -

la escazas, encarecimiento, ocultamiento, d~ficit, especula-

ci6n y cualquier pr!ctica o fen6meno que perjudique al consu

midor o al productor. 

OBJETIVOS GENERALES A MEDIANO PLAZO. 

l). Asequrar el abasto oportuno de los productos inclui

dos en el cuadro de alimentos prioritarios y necesarios y de~ 

sus productos industriales a precios accesibles para la mayo
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r!a de la poblaciOn. 

2), Aumentar la disponibilidad y calidad de alimentos por 

medio de la reducc16n sustantiva de las mermas y de la conser

vaci6n de sus caracter1sticas nutricionales. 

3). Impulsar el desarrollo y modernizar el sistema de ac2 

pio y abasto de alimentos de modo que se vincule org4nicamente 

con las otras fases de la cadena alimentaria y se proporcionen 

orientaciones claras .a la producci6n primaria. 

OBJETIVO A CORTO PLAZO. 

l). Garantizar un abasto oportuno de los alimentos prior! 

tarios a precios y con calidad adecuada particularmente a la -

poblaci6n objetivo del programa y de las regiones m&s afecta-

das por situaciones de p6rdida de ingresos ante la disminu--

ci6n de los niveles de empleo. 

ME~AS: (En estas s6lo incluye a CONASUPO, sus filiales y AZU

CAR, S, A,), 

1) • Comercializar mediante la compra y venta los si9uie~ 

tes productos agropecuarios tanto nacionales como importados. 
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1983 1988 

PRODUCTO COMPRAS VENTAS COMPRAS VENTAS 

Oleaginosas. 048 3 096 2 823 2 793 

Frijol 258 539 .320 320 

Arroz 60 128 130 135 

Sorgo 932 4 705 l43 6 005 

l'.atz 800 5 415 6 900 6 900 

Trigo l 700 2 200 2 550 2 550 

Leche en polvo 115 165 258 248 

Otros productos 150 91 154 86 

Azllcar 3 200 

(NOTA1 Todas estas cifras est&n en miles de toneladas) 

2). El sistema de Distribuidoras CONASUPO se plantea: 

a). Mantener sus ventas, con una tasa de crecUmiento 

anual de 5.7• en D~CONSA entre 1983-1988 y al -

final de este año atender a 58 millones de hab! 

tantea tanto en 4reas rurales como urbanas. 

b). Que sus programas rural y urbano mantuvieran sus 

ventas con W'la tasa de crecimiento anual de 121 

y 4t entre 1983-1988 y al final de este año 

atiend•n a una poblaci6n de 27 y 30 millones -

respectivamente. 

3). LXCONSA incrementarla su venta de leche reconstitu1-
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da de l 790 mil litros por d!a en 1983 a. 3 433 mil litros por 

d1a en 1984, beneficiando a l 643 mil familias en este año. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS, 

l). Modernizar el sistema de acop~ó del mercado de ali-

mentes b!sicos protegiendo el ingreso de los productores. 

Este constituye un proceso de transformaciOn nacio-

nal de las estructuras de captacien del comercio interior pa

ra lograr una mayor eficacia operativa dondes 

a). El Estado tiene que asumir su funci6n reguladora 

que norme, fomente y coordine su operaci6n para 

que los mercados naturales de los productos pr! 

marica sean mas eficientes. 

b). A traves del sistema Nacional para el Abasto se

pretende rescatar y adecuar la infraestructura

existente, estableciendo centros de acopio en ~ 

las principales zonas de producciOn que les pe~ 

mitiera proporcionar servicios de apoyo tales -

como el crddito, capacitac16n y venta de insu-

mos en el medio rural y distribuir alimentos a

precios accesibles. 
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C). Proporcionar servicios auxiliares que permitan

racionalizar el flujo de los productos y hacer 

m&s efic~ente la regu1aci6n de los mercados, -

la capacitaci6n de los agentes que participan

en el abasto, la reglamentaci6n y coordinaci6n 

en la comercializaci6n de los productos. 

d). Continuar con el establecimiento de normas de -

calidad como apoyo paraciaiciar la operaci6n -

de distribuci6n de productos pecuarios y normar 

la matanza e introducci6n de ganado. 

e). Desarrollar sistemas mAs precisos para estimar

la magnitud,· composici6n y estacionalidad de -

la producci6n nacional de alimentos blsicos -

complement&ndolo con un esquema de programa--

ci6n de ventas y adquisiciones mas flexible. 

f). Utilizar un sistema de pago mls atractivo, ya -

sea en efectivo, en documentos flcilmente neg2· 

ciables o en cupones canjeables en tiendas pa

ra responder y apoyar al productor. 

q). Crear m&s infraestructura que promueva el est~ 

blecimiento de una capacidad de almacenamien

to suficiente en puntos estratAgicos del pa!s 

y facilitar la adquisici6n de medios de tran~ 
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porte que apoye la movilizaci6n de las reservas 

reqionales de productos agr1colas bSsicos y amr 

P,iar la red de distribuci6n cqmercial. 

2). Integrar la infraestructura y el servicio de trans

porte que atiende a la dispersi6n de los productores y a la-

1ocalizaci6n y magnitud de los mercados. 

La importancia que tiene el transporte en el proceso, -

es la de coadyuvar a la distribuci6n m!s equitativa de pro-

duetos alimenticios y facilitar la coordinaci6n entre el ac2_ 

pio y el abasto. Para ello se crearte el Sistema Integral -

de Transporte, cuya actividad se centrar!a ena 

a). Incorporar a las organizaciones, e~presas y a las -

entidades participantes en la funci6n de comercia

lizaci6n, quienes adem!s deb1an informar con deta

lle sobre todas sus operaciones comerciales. 

b), Otorgar divisas para adquirir refacciones y equipo

nacional y solicitar permisos para los de importa

ci6n. 

e). Fomentar las organizaciones de transportistas, par

ticularmente de los que operan en forma individual 

en el acopio de productos alimentarios. 
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d), Ofrecer a los productores organizados facilidades -

para transportar sus cosechas hasta los centros de 

acopio o ha los establecimientos <!!' venta. 

3), Modernizar el sistema de distribuci6n final para -

asegurar al consumidor la disponibilidad de productos b&si-

cos a precios accesibles y justos, 

se pretende apliear procedimientos para programar -

eficientemente el manejo de las reservas de alimentos con el 

fin de mejorar la capacidad de regulaci6n de la oferta y la

demanda de alimentos prioritarios y controlar los precios a

le largo de toda la cadena alimentari·a.~ Para lograrlo se d!:,, 

ber1as 

a). Dar preferencia al abasto de alimentos b4sicos ne

cesarios a mercados internos. 

b), Pr6maver la comercializaci6n de alimentos b&sicos

mediante la inteqraci6n de una red de modernas centrales de

abasto ubicadas en los principales centros de consumo y m6d~1 

los de abasto en ciudades pequeñas, contaran con servicio N!!. 

cional de Informaci6n de Mercados, para lograr la tranepar.e!l 

oia en las operaciones. 

c), Impulsar la organizaci6n y capacitaci6n de los pr~ 
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ductores primarios en la comercializaci6n y producci~n direc

ta de alimentos, buscando que constituyan sociedades y unio-

nes que les permitan la obtencien de cr@ditos para la comer-

cializacien y distribuci6n. 

d). Modernizar el pequeño y mediano comercio en zonas UE 

banas, d&ndoles asesor1a tAcnica y comercial, cr«!dito y abas

to adecuado, exiqi@ndoles un comportamiento no especulativo. 

e). Fomentar la creaci6n de tiendas sindicales y de erg! 

nizaciones p~pulares para el consumo y asegurarles el abaste

cimiento. 

4). Abastecer de alimentos prioritarios a las zonas mls

afectadas por deficiencias nutricionales. 

Existen varias zonas donde la poblacien no tiene ac

ceso al abasto de productos b&sicos, de los adicionados con -

complementos nutritivos y astan expuestas a padecer desnutri

ci6n. Para proporcionarles un mejor servicio es necesarios 

a) • Ampliar la cobertura de 1os sistemas de distribuci6n 

de la CONASUPO a zonas rurales y areas marginadas -

para garantizar el abasto. 

b). Celebrar convenios de concertaci6n de acciones con -
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la industria alimentaria con las tiendas del sector 

social promoviendo una mayor participaci6n de los -

gobiernos estatales y municipales. 

e). Establecer acciones que propicien la participaci6n -

organizada de. las comunidades en el abasto de pro-

duetos blsicos y que las tiendas rurales de la CON~ 

SUPO presten servicios mQltiples a los productores

y consumidores de estas regiones. 

d)~.Completar la oferta de alim81\tos en zonas rurales -

con el impulso de huertos comunitarios y familia--

res, granjas pecuarias y ps!colas a nivel familiar. 

5) • Revisar los subsidios aplicados a los productos con

el propesito de que recaigan cada vez en mayor medida en el -

producto final. 

Los subsidios otorgados a las materias primas perju

dica a veces el precio pagado a los productores primarios, e!. 

to incide negativamente en la producci6n interna y favorece -

usos socialmente innecesarios y nutricionales inconvenientes

de los productos primarios. En el caso de las &reas metropo

litanas se aplican indiscriminadamente. Lo anterior obliga -

ª' 
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a}. Eliminar gradualmente el sistema de subsidio ac

tual. 

b), Establecer subsidios·a los productos· finales, 

e). rnstrwnentar un nuevo sistema de garant!a de --

abasto de materias primas e insumos a precios -

reales. 

d). Concentrar en forma qradual el nuevo subsidio e~ 

clusivamente en zonas donde se localiza la po-

blaci6n objetivo. 

6). Orientar la investigaci6n para la generaci6n de nue

vos procedimientos para la conservaci6n y manejo de alimentos. 

Esto es fundamental porque permite buscar nuevas fo~ 

mas para reducir las mermas y el desperdicio de productos de

bido a un manejo deficiente. Para impulsar se propon1a: 

.a). Priorizar las investigaciones que apoyen a los -

pequeños y medianos productores, as1 como a los 

consumidores. 

b). orientarlos hacia la generaci6n de procedimien-

tos sencillos y baratos que permitieran reducir 

las mermas en el almacenamiento de granos b~si

cos. 
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e). Apoyar el desarrollo de las t@cnicas de empaque 

y conservaci6n a precios bajos, que ajustaran

ª la dispersi6~ y escala de producci6n de los

agricultores y: -pescadores. 

d). Desarrollar y divulgar tecnolog1as sencillas de 

conservaci6n para que los pe~ueños productores 

·o consumidores aprovecharan las 6pocas en que

casi no produc1an y sus~reservas fuesen con fi 

nes de autoconsumo. 

4.- FASE DE CONSUMO Y D~STRIBUCION. 

Esta fase constituy~ el eslab6n final de la cadena

alimentaria, permite convertir los productos agropecuarios e 

industriales en alimentos que proporcionan los.nutrimentos -

necesarios. Esta condicionada por tres factores: 

ll • La disponibilidad de alimentos en el espacio y en -

el tiempo. 

2). Los patrones alimentarios prevalecientes. 

31. La posibilidad efectiva de acceder a los productos

por medio del poder adquisitivo y/o producci6n pa

ra el autoconsumo. 
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En relaci6n a los patrones alimentarios, Astas son el re

sultado de un proceso hist6rico de cada poblaci6n, de las C0!.1.,

diciones climatol6gicas, del medio en que viven y de las posi

bilidades y capacidades productivas de cada regi6n1 siendo 

transmitidos de generaci6n en generaci6n. Sin embargo son de

formados por los medios masivos de comunicaci6n, introduciendo 

patrones alimentarios extranejeros. 

M~xi~o, debido a su heterogeneidad regional, presenta di

versos y muy variados h!bitos alimentarios, vi@ndose reforzado 

por la desigual distribuci6n de los ingresos y el bienestar s~ 

cial, present!ndose una gran diferencia entre las dietas urba

nas y rurales, las primeras son mls diversificadas debido a -

que disponen de Una qran variedad-de productos naturales y pr~ 

cesados y los segundos s6lo incluyen alimentos vegetales y ani 

males provenientes del aprovechamiento de especies locales, -

por lo general son muy pobres. 

La adquisici6n de los productos no esta desligada del pr~ 

ceso econ6mico, siertdo este dltimo quien determina la cantidad 

y calidad de alimentos disponibles de una poblaci6n, familia o 

individuo, Para lograr satisfacer las demandas de los grupos

econ6micamente mas d~biles es necesario: 

a). Elevar los recursos disponibles de la poblaci6n -
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de m!s bajos ingresos ubicada en zonas cr!ticas. 

b). Reforzar las capacidades de producci6n para el -

autoconsumo local. 

OBJETIVOS GENERALES A MEDIANO PLAZO. 

l), Mejorar cuantitativamente y cualitativamente la dieta 

de los grupos de poblaci6n m&s afectada por carencias de nutr.!_ 

ci6n. 

2), Reorientar y diversificar los h5bitos alimenticios de 

la poblaci6n hacia patrones social y nutricionalmen~e conve--

nientes. 

OBJETIVO GENERAL A CORTO PLAZO. 

l). Proteger ei consumo adecuado de enerq1a y prote1nas -

de la poblaci6n de los estratos pobres, cuyos ingresos han si

do afectados por la pérdida y disminuci6n del ingreso y el 

constante aumento de los precios. 

METAS1 

l), Atendar al 40• de la poblaci6n total considerada co

mo •poblaci6n objetivo", quien demanda atenci6n prioritaria de 
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bido a su inadecuada e insuficiente alimentaci6n, producto -

de su bajo nivel de inqreso, Así como dar atenci6n especial 

a personas desnutridas, qrupos con dieta dÍstorcionadas y e~ 

cesivas. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS. 

Estos fueron definidos de acuerdo a los patrones de -

consumo, en general se pretende dar educaci6n, informaci6n y 

orientaci6n a los consumiaores para evitar el mal aprovecha

miento de los alimentos, procurand9 dar alternativas para m~ 

jorarlos, realizando acciones para mejorar la distribuci6n -

del ingreso y contener la inflaci6n. Para lograrlo se prop2 

nea (.: 

l). Aumentar la cantidad y la calidad de la informaci6n 

y conocimiento al consumidor para que tome decisiones sobre

su consumo de alimentos. 

A trav~s de la educaci6n y orientaci6n se mejorar&n 

los h!bitos alimenticios de la poblaci6n, hacerlos compati--

bles con los recursos educativos existentes y con la capaci

dad adquisitiva para garantizar el consumo suficiente de pr2 

te1nas y enerq1a. Las acciones que se realizar&n·son: 
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a), Dar prioridad a la poblaci6n preferente1 pre-es

colares, mujeres. gestantes y en periodo de lac

tancia por ser quienes propicien las modifica-

cienes en los patrones alimentarios de las gen~ 

raciones futuras. 

b). Informar sobre las ofertas, precios, lugares de

compra y calidad de los productos, elaborar 

guias de orientaci6n nutricional, 

e), Divulgar normas higienicas de conservaci6n y pr~1 

paraci6n de alimentos en el hogar para evitar -

la pArdida de nutrimentos, 

d). Apoyar tecnicamente a establecimientos e instit~ 

cienes donde la poblaci6n consume alimentos en

ferma colectiva para reforzar los h!bitos ali-

menticios. correctos y mejorar su calidad. 

2). Establecer una relaci6n m4s equilibrada y justa en-

tre el consumictor y el resto de los agentes de la cadena ali

entar ia, as! como entre los consumidores de distintos estra-

tos y regiones. 

Para proteger el consumo de la poblaci6n y estable-

cer una relaci6n mas equitativa entre consumidores, distribu~ 

dores y productores es necesarios 

a). Promover las or9anizaciones de consumidores para 
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que-defiendan sus intereses y participen en el 

proceso de distribuci6n de los alimentos, los

cuales estar&n viculados a pICONSA para 4reas

rurales y a IMPECSA para zonas urbanas margin! 

das. 

b), Proteger il consumidor mediante la difusi6n de

le legislaci6n y la Ley Federal de Protecci6n

al Conswnidor y que se refuercen los sistemas

de vigilancia y regulaci6n de los estableci--

mientos comerciales e industriales para que g~ 

ranticen la calidad e higiene en los alimen--

tos que venden. 

e). Fortalecer el control gubernamental sobre la p~ 

blicidad de alimentos y bebidas en los medios

masi vos ·de comunicaci~n~ 

d), Adoptar medidas fiscales y de precios para dis

minuir y tratar de eliminar el consumo de ali

mentos industriales superfluos. 

3). rortalecer la investigaciOn y el desarrollo tecnol~ 

gico en materia nutricional. 

La investigaci6n debe ser orientada para mejorar --
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las dietas y los h!bitos alimenticios de las distintas regio

nes y los grupos sociales del pafs. Por lo que se alentar41 

a). La formulaci6n de guias nutricionales que consi

deren la disponibil~dad geogr!f ica de alimentos 

y las variaciones estacionales de la producci6n 

agropecuaria y pesquera. 

b). Elaborar cuadros b!sicos de alimentos por regio

nes y grupos de poblaciOn para que aprovechen -

al m!ximo las potencialidades locales de produ~1 

ci6n. 

e). Apoyar las actividades de la tecnologta de ali-

mentas para el diseño de productos nutritivos y 

baratos, particularmente los destinados a la al 
teraci6n infantil. 

4). Apoyar los sistemas de vigilancia en materia alimen

taria y nutricional, mediante un sistema estructurado de vig! 

lancia epidemiol6gica del estado de nutrici6n de los indivi-

duos y comunidades. 

S). Promover y apoyar el consumo de alimentos nutritivos 

en los grupos m!s vulnerables de la poblaci6n. 

Esta estrategia se viene realizando mediante la dis
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tribuci6n gratuita o subsidiada de alimentos destinados a -

los grupos de m!s bajos recursos. Sin embargo es necesario: 

a) • Evaluar la situaci6n nutricional de ciertos estr~ 

tos de la poblaci6n para mantener o incrementar

su distribuci6n. 

b) • Promover prestaciones alimenticias en los contra

tos colectivos de trabajo e impulsar que estas -

sean higi~nicas y nutritivas. 

2.2.2.4, ~NSTRUMENTOS. 

Los instrumentos utilizados por el Programa Nacional de

Alimentaci6n, se encuentran incertos dentro de la pol1tica s2 

cial y econOmica, a las cuales se les denomin6 pol1ticas de -

apoyo: el cumplimiento del PRONAL requer!a que hubiera una 

coordinaci6n entre ambas pol1ticas con las distintas fases de 

la cadena alimentaria para asegurar el uso adecuado de todos

los reaursos, ademas de vincular a los sectores social, priv~ 

do y ptlblico en todo este proceso, dichas pol1ticas son: 

1). Pol1tica de Financiamiento. El financiamiento como

instrumento poderoso de la pol1tica econOmica se deb!a canali 

zar efic!z y eficientemente a trav~s del cr~dito para lograr-
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los objetivos establecidos para la alimentaciOn. Algunos de 

los objetivos perseguidos son• 

a). Reformar el financiamiento preferente a los pe

queños y medianos comerciantes de alimentos, -

para evitar que el excesivo costo de la inter

mediaci6n financiera recayera sobre los consu

midores de m4s bajos ingresos. 

b). Mantener en operaci6n las explotaciones agr!co

las, ganadera• y peaqueras, mediante el otar~!. 

miento de cr~dito seguro, de acuerdo a las --

prioridades definidas. 

e). otorqar financiamiento oportuno, adecuado y suf1. 

ciente a las distintas fases de la cadena ali

mentaria y con ello eYitar el estrangulamiento 

y disfuncionalidad financiera en la producci6n, 

transformaci6n, comercializac16n, distribuc16n 

y consumo de alimentos. 

El cumplimiento de estos objetivos, requiere de ciertos 

lineamientos estrat@gicos que exigen. las desviaciones de -

los servicios financieros, estos son: 

a). Integrar la operaci6n de las instituciones, or-
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ganismos y fondos de tomento dedicados a poyar 

el sector alimentario en todas y cada una de ~ 

sus fases. 

b). Mantener las tasas preferenciales para activid~ 

des alimentarias especialmente para las priori 

~arias y necesarias, revisandolas y ajustando

las de acuerdo a la situaci6n econ6mica actual. 

c). Reforzar las medidas de control presupuestal y 

manejo de los recursos, as! como el cwnpli--

miento del programa de austeridad. 

2), Polttica tributaria. A travAs de Aste se pretende 

reducir el dAficit fiscal y armonizar el comportamiento de -

la inversi6n generaci6n de empleos y descentralizar las act! 

vidades productivas. Sus objetivos son• 

a). Disminuir el dAficit fiscal, evitando gastos -

innecesarios v!a gasto. 

b). Propiciar el establecimiento de tArminos de in

tercambio mas justos entre el sector agropecu! 

ria y los sectores industrial y de servicios,

de modo que permita la retenci6n del excedente 

econdmico generado en el campo. 
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el. Racionalizar los subsidios evitando distorciones 

-pa~a-favorecer al productor primario de alimen

tos y al consumidor final. Dichos subsidios s:_ 

r&n tansparentes, selectivos y condicionados. -

Los lineamientos estrat~qicos de esta pol!tica

aon1 

- Manejar de manera integral la pol1tica de subs! 

dios a la producci6n y consumo de alimentos m=. 

diante un sistema de coordinaci6n entre las d! 

ferentes secretarias de Estado y empresas par~ 

estatales que participen en su operaci6n. 

- Sostener el nivel remunerativo de los precios -

de garant1a con el prop6sito de capitalizar -

las unidades productivas privadas y ejidales,

estimulando la expansi6n del !rea cultivada -

con alimentos prioritarios particularmente gr~ 

nos b4sicos. 

Los precios de qarant1a se establecen de acuerdo a los -

costos de las unidades de producci6n cuya tecnologta signifi

que un uso adecuado de los recursos, en diferentes sectores ~ 

para lograr una distribuci6n mas equitativa de los sectores -

productivos. Los objetivos que se persiguen son: 

a). Estimular la producci6n de los alimentos priori
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tarios en sus diferentes fases, en.particular 

de aquellos que presentan un dAf icit coyuntural 

o cuyas unidades productivas tienen problemas -

de capitalizaci6n y financiamiento. 

b), Adecuar los instrumentos de la pol!tica fiscal -

a las caracter!s~tcas d~ lo~·producbores parti

cipantes en la cadena alimentaria. 

Estos objetivos trazan ciertos lineamientos estrat~gicos 

los cuales se refieren a1 

a), El otorgamiento de esttmulos fiscales a los ali

mentos prioritarios-necesarios para evitar dis

torciones en. el aparato productivo. 

b), Restituir la vigencia de algunos esttmulos fisc~ 

les ó establecer otros para evitar retrasos que 

anulen el·car&cter de Los mismos y se adecuen -

al tipo y caracter1sticas de los productores y

distribuidores de alimentos. 

3). Pol!tica de precios y subsidios. Anteriormente esta 

pol!tica, no tenia una orientaci6n adecuada por lo que oca--

sionaba un alto déficit presupuestal y el incremento de la -

deuda ptiblica externa·. Ahora se pretende disminuir el monto-
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total de los subsidios y otorgarlos nada mis a los sectores -

estrat@gicos de la cadena alimentaria con el prop6sito de re

distribuir el ingreso y reducir el d6ficit fiscal, reducir el 

qasto pt\blico, promoverla revisando cada ciC}o aqr1cola para

que se ajusten de acuerdo a los costos de producc16n y al ni

vel general de los insumos utilizados. 

- Eliminar de forma general los subsidios otorg~ 

dos a la comercializaci6n y transformaci6n, -

dependiendo de las caracter1s~icas del produ~ 

to o actividad. Asimismo eliminar los precios 

controlados de los alimentos que no beneficien 

a la poblaci6n de bajos ingresos. 

4). Pol!tiea de insumo y equipo. Ante la necesidad de -

incrementar la productividad y la oferta de alimentos, se re

quiere contar con suficientes y adecuados insumos, maquinaria 

y equipo para cada una de las fases de la cadena alimentaria. 

Sus objetivos son: 

a). Mantener en operaci6n la capacidad instalada de

la planta nacional productora de insumos y equ! 

pe bSsicos para la cadena alimentaria, aumenta~ 

do su productividad. 

b). Garantizar el acceso oportuno y suficiente a los 
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productores de alimentos prioritarios y necesa

rios, a los insumos, maquinaria y equipos requ~ 

ridos para producir eficientemente a precios r~ 

zonables y dentro de relaciones capital-trabajo 

socialmente convenientes. 

e), Apoyar el desarrollo y adopci6n de tecnolog!a n~ 

cional en la producci6n de equipo, bienes inte~1 

medios y maquinaria de acuerdo con los recursos, 

tamaños y caracterfsticas de las unidades pro-

ductivas. 

Los lineamientos estrat4qicos que requiere para su cump1! 

miento sons 

- Proteger la f abricaci6n de los insumos y com

ponentes que demande el aparato productivo -

alimentario, incorporando alternativas tecn~ 

16gicas desarrolladas o adaptadas por los -

centros nacionales de investiqaci6n. 

- Mejorar los sistemas y mecanismos de abasto -

de insumos y equipo, los cuales deben coord~ 

narse con los programas de financiamiento, -

organizaci6n y capacitaci6n. 

- Producir maquinaria, equipo e insumos cuyas -
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caracterfskicas protejan e1 empleo y se ade-

cuen a las particularidades regionales e irn-

pulsar la coordinact6n de la ~nvestigaci6n -

cient1fica y tecnol6qica nacional de manera -

que se ajuste a la realidad nacional. 

S). Política de Ciencia y Tecnoloq!a. M~xico en la actu~ 

lidad no cuenta con los recursos suficientes para impulsar el 

desarrollo cient!fico y tecnol6qico que le permita dejar de -

depender del exterior, sobra todo de equipo, insumo, maquina

ria y partes. Ante esta aituaci6n se han elaborado ambicio-

sos programas cient!ficos y tecnol6gicos en el campo aliment~: 

rio. Sin embarqo at1n existe la desviaci6n entre las unidades 

productivas, los centros de investiqac16n y la docencia ali-

mentaria. Sus objetivos sana 

a). Reorientar y consolidar relaciones con ·1nstitu-

tos, centros de investiqac16n y universidades

que atiendan necesidades tecnol6gicas de los -

productores agrolecuarios de temporal, pescad~ 

res, transportistas, pequeñas y medianas empr~ 

sas, asi como entidades pQblicas participantes 

en la cadena alimentaria. 

b). Desarrollar una capacidad cient1fica y tecnol6g! 

ca propia que incida en las diversas fases de -

la cadena alimentaria, relacionada con la magn~ 
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tud de la demanda productiva regional, la dot~ 

ci6n y calidad de los factores y la organiza-

ci6n social de la producci6n. 

c). Mejorar el conocimiento del potencial de recur

sos naturales, su uso y aprovechamiento con fi 

nas alimentarios y la aplicaci6n de tecnolo--

g1as para explotarlos y transformarlos. 

Los lineamientos estrat~gicos de esta pol1tica son: 

- Impulsar el desarrollo cient1f ico y tecnol6g! 

'co propio, rescatando las de origen nacional 

y adaptando aquellas que se adecuen a nues-

tras necesidades. 

- Fomentar la tecnolog1a de punta. Para ello -

se ayudara a institutos y universidades que

investiquen y experimenten en nuevos campos

cient1f icos como son los de ingenier1a gen~

tica, etc. 

- La asistencia tAlcnica activa, con la cual se 

busca solucionar problemas inmediatos, inte-

qrando activamente a los aqentes econ6micos-

en el desarrollo tecnol69ico que se pretende

inducir. 
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- Vin~ular la producc1en, 1a ciencia y la tecn~ 

logfa, sobre todo en las· zonas temporales. 

6). Pol1tica de organizaci6n. 

La orqanizaci6n es la base para hacer m!s efectivo -

la acci6n promotor del Estado en materia econ6mica y social.

tos diversos modelos de orqanizaci6n1 cooperativas de produc

ci6n, consumo, uniones de cradito, etc., deben de participar

en todas las fases de la cadena alimentaria, as1 como aprove

char los recursos existentes. Se pretende inteqrar a las or

ganizaciones dispersas para que ·se l~a permita loqrar mAa b~~ 

neficios1 sus o~jetivos son: 

a). Fortalecer las organizaciones de los productores 

de los sectores aqrOfecuario y pesquero, as1 co

mo alentar su vinculaci6n con otras organizacio

nes para establecer esquemas de apoyo mutuo para 

enfrentar la crisis. 

bi. Alentar formas da organizaci6n de carScter mult! 

activo, que aprovechen recursos y diversifiquen

actividades a lo largo de la cadena alimentaria. 

c). Estimular la 1J>.tegraci6n de los productores en -

organizaciones de carlcter local, regional y na 
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cional para ampliar su participaci6n en las de

ci•iones y p~ogramas del !mbito alimentario, 

Marca como lineamiento estrat8gico. 

- Diseñar un plan rector de organizaci6n de pr~ 

ductores, el cual coordinarla e integrar1a -

las acciones de las institUciones involucra

das en el sector con las organizaciones de -

productores rurales, la pequeña industria y

las de consumidores, para que todas y cada -

una de ellas fueran beneficiadas. 

7). Polftica de Formaci6n Profesional y Capacitaci6n, 

Con ella se pretendi& lograr un mejor desempeño en -

las actividades producidas y ejercer un mayor control sobre -

el entorno socioecon6mico Y.una mejor utilizaci6n de los re-

curao• para elevar los niveles de-productividad, mejorar los

inqre•os y las condiciones de vida, 

La formaci6n tfeniea y profesional del personal que lab~ 

ra en las distintas fases de la cadena alimentaria, debe art! 

cularse adecuadamente con las necesidades econemicas y socia

les de cada regi6n, por lo que es necesario impulsar la educ~ 

ci6n t•cnica y hacerla extensiva a los trabajadores del campo 
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y el mar, los artesanos y autoempleadós. Asfmismo las espe

cializaciones, maestr!as y doctorados deben orientarse hacia 

los campos ciént!ficos y tecnol6gicos prioritarios, Marcand~ 

se como objetivos• 

a). Agilizar los servicios de capacitaci6n y ampliar 

su cobertura regional con programas que contri

buyan a mejorar el desempeño ocupacional de los 

receptores. 

b). Desarrollar conocimientos, habilidades y destre

zas en los participantes de la cadena alimenta

ria, para posibilitar su participaci6n informal 

en la planeaci6n y organizaci6n y ademas asegu

rar la fluidGz del proceso y aprovechar mejor -

los recursos. 

c). Organizar y ampliar la cobertura de las accionee 

de capacitaci6n hacia los asalariados rurales y 

pequeños y medianos productores agropecuarios y 

pesqueros, comerciantes, transportistas e indu~ 

triales de alimentos. 

Los lineamientos estrat!gicos sona 

a). Kealizar un plan rector de formaci6n y capacita

ci~n de recursos humanos en el !rea de alimen-

tos, procurando optimizar los recursos humanos

- 193 -



e_institucionales disponibles. 

b). Actualizar los contenidos y formas de operación -

de los planes y programas de formación profesio

nal y capacitaci6n acordes a los patrones cultu-
1 

ralea, valores sociales y necesidades concretas-

de los participantes. 

8). Pol!tica de Comunicaci6n·Social. 

Es utilizada como un Lnstrwnento de orientaci6n al-

consumidor y un vinculo entre los par~icipantes de la cadena 

a1imentaria y que cada uno de ellos reconozca y atienda rne-

jor el papel que desempeñe en el sistema. Sus objetivos son: 

a). Difundir los objetivos, estrategias y acciones

del Programa Nacional de Alimentaci6n y convo

car a la comunidad nacional a que participe en 

su ejecución. 

b). Informar a los participantes en la cadena ali-

mentaria sobre los apoyos y est1mulos que ofr~ 

ce el Estado, as! como las formas de hacer m!s 

eficiente su intervenci6n en el proceso. 

Los lineamientos estrat~gicos utilizados son: 
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a}. Elaborar instrumentos y materiales de divulga-

ci6n para informar sobre la naturaleza del ap~ 

yo, destinatarios, otorgantes •y_ requisitos de

est1mulos otorgados por el Estado para las di~ 

tintas fases de la cadena alimentaria. 

b). A trav~s de la difusi6n, intentar crear concie~ 

cia de solidaridad nacional en torno al probl~ 

ma alimentario. 

e). Buscar formas novedosas de comunicaci6n que lo

gren interesar a los receptores, empleando un

lenguaje directo, claro y de acuerdo a las ca

racter1sticas del receptor, para evitar disto~ 

cienes. 

2.2.2.S. LOGROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACION. 

I.- PERIODO 1982-19831 

Desde principios del r@gimen de Miguel de la Madrid, el 

movimiento obrero y el propio gobierno iniciaron negociacio

nes a efecto de intentar atenuar los efectos negativos que -

las polltica~ de austeridad y la inflaci6n generaron al sal~ 

rio de los trabajadores. 
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Entre una de las acciones de dicha concertaci6n fue la 

presentacil5n (22/XII/82), por parte de los miembro's del Co!!. 

greso del Trabajo, de un "Programa para la Producción, .Aba~ 

to y Control del Paquete B!sico de Consumo Popular•i cuyo -

prop6sito fundamental era la concertaci6n de esfuerzos para 

producir en cantidades suficientes dichos bienes y accesi-

bles a precios razonables. En dicho programa tambi4n qued~ 

ba establecida una exhortación por parte del sector obrero

para la celebraci6n de un "Pacto de Solidaridad Nacional".

para entonces el paquete b&sico de consumo popular inclu!a • 

17 productos y derivados: aceites y grasas vegetales, ---

arroz, azdcares, caf~, carnes y embutidos, frijol, frutas -

y legumbres envasadas, galletas, harinas, huevo, leche, pan, 

pastas, pescado, tortillas y sal. Ademas de considerarse -

otro tipo de bienes como medicamentos, enseres dom~sticos,

electricidad, gas, vestido y calzado. 

As! el 30 de Diciembre de 1982 fue formalizado, media!!. 

te la firma respectiva, el 11 Pacto de Solidaridad Nacional", 

en el que tanto los empresarios, el gobierno y los trabaja

dores, se comprometen a seguir el programa para la produc-

ci6n, el abasto y el control del paquete b4sico de consumo

popular. Y un mes m4s tarde (1 de Febrero de 1983), quede! -

constituida la Comisil5n para la Ejecucil5n y Segui'I!liento del 

Pr~qrama de Abasto, cuyo objetivo ser!a el concretar y lle-
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var a cabo e1 "Pacto de solidaridad Nacional"J en dicha comi 

si6n hab1an representantes empresariales y obreros, y coordi

nada por el gobierno (SECOFI), 

La estrategia general de abasto no s6lo contemplo produ~ 

tos b&sicos sino tambi~n otro tipo de bienes, por lo que el -

qobierno promovi6 la producci6n de art1culos cuyo abasto era

irregular al considerarse que su producci6n no era rentable -

al estar controlados por el Estado. En este sentido, la adm! 

nistraci6n en turno, a partir de su pol1tica de "realismo ec2 

nl5mico", dispuso que era preferible disponer de bienes, aun-

que fuese a un preci© alto, a padecer escasez de productos -

con un preeio competitivamente bajo. ~s1, con el objeto de -

evitar esa situaci6n, el gobierno (SECOFI), anuncia (30/XII/-

82) la liberaci6n de m&s de 3 000 productos indispensables¡ -

lo que a la larga debi6 de traducirse en un desmedido creci-

miento del nivel inflacionario, sin embargo, se consider6 que 

ello era menos inconveniente que no contar del todo con dete~ 

minados productos en el mercado. Quedando sujetos a control-

1lnicamente los productos de demanda generalizada y productos

esenciales para la industria (materia prima). 

De manera que dado el aumento de los salarios mínimos 

(2S•r, vigente desde el lo. de Enero de 1983, los aumentos 

quedaron inscritos dentro del •pacto de Solidaridad Nacional", 
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dichos aumentos fluctuaron entre un lO y lS por ciento a va-' 

rios productos b!sicos como el aceite, el arroz, el huevo, -

leche y la sal. 

A). PRODOCCION• 

Desde el arranque Cle la administraci6n lamadrilista, 

esta concibi6 el desarrOllo rural a partir de tres objetivos 

b!sicos• 

1). Proporcionar alimentos a todos los mexicanos. 

2). Loqrar un crecimiento sostenido de la producci6n 

aqropecuaria. 

3). Mejorar el nivel de vida de la poblaci6n campesina. 

Por lo tanto, la pol!tica aqraria planteada por el qo-

bierno de referencia, blsicamente se divide en tres aspectos, 

que suponen una aplicaci6n de distintos instrumentos con que 

cuenta el propio Estado1 

l). La tenencia de la tierra. 

2). La organizaci6n social y econOmica de los campesi-

nos. 

3). Mantenimiento y ampliaci6n de la infraestructura --

agropecuaria. 
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Sin embargo, el· mismo Plan Nacional de Desarrollo reco

noce en su momento que la poblaci6n rural adn se encontraba 

muy lejos de considerarse en un nivel de vida satisfactorio

<"••••• uno de cada tres habitantes ••• padece d~ficits nutri

cionales calificados como qraves ••• •) 1 lo que ha significado 

una creciente insuficiencia en la producci6n de alimentos, -

tratandose de compensar con importaciones de los mismos. Pa

ra l970, del total de las importaciones, el 9% se trat6 de -

productos agropecuarios, porcentaje que se elev6 a 16% para-

1982. Paralelamente las exportaciones decrecieron, y del t~ 

tal exportado en l970 (excluyendo petr6leo y derivados) 55%

eran productos agropecuarios, porcentaje que se redujo en -

l982 a s6lo 30%. 

Contradictoriamente tambi~n se observa el crecimiento

de la ganader!a en detrimento de las tierras de cultivo, bo~ 

ques y selvas. Forz&ndose a gran parte de la agricultura de 

temporal a orientarse hacia la producci6n forrajera y de ma

terias primas necesarias para la crla y engorda de diversas

especies de ganado, descuid!ndose de manera sustancial el -

sector alimentario. Por lo tanto, al asumir el mando el Lic. 

de la Madrid, debi6 enfrentar de inmediato el problema del -

abasto alimentario como asunto prioritario. 

En este sentido, una de las primeras acciones de dicha

administraci6n fue ia revisi6n del ciclo otoño-invierno ----
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(1982-1983), segtln el cual se cultivar1an·3.2 millones de he~ 

t!reas para ¡reducir 8.2 millones de toneladas de 9 cultivos

b&sicos. Y de acuerdo con las necesidades reales de ese me-

mento (30/XII/82), se optO también por la importaciOn de 6 m! 

llenes en alimentos. 

Sin embargo, al llegar el momento de la evaluaciOn del _; 

ciclo (l/II/83), se encontrO que el plan no se hab!a cumplido 

conforme a lo previsto. Unicamente se hab!an cultivado 2.3 -

millones de hect4reas (sOlo 87\ de lo previsto) y obviamente

hubo una sensible disminuci6n en la producci6n esperada, s6lo 

se produjeron poco m!s de 7 millones de toneladas (891 del t~ 

tal esperado). Y consecuentemente, la importaci6n de alimen

tos se increment6 a 8 millones de toneladas, lo que se tradu

jo en un gasto de 150 000 millones de pesos, con el objeto -

de intentar asegurar el abasto interno. 

Para el ciclo primavera-verano {1983) se estirn6 que se • 

sernbrar!an un total de 15.16 millones de hect4reas, de las 

que ll.18 millones ser1an destinadas para el cultivo de 10 

productos b4sicos, mismos de los que se esperaba una produc-

ciOn total de 19.98 millones de toneladas. Incluso de produ~ 

tos de exportaci6n, se esperaban producir 1.79 millones de t2 

neladas en 2.69 millones de hectáreas. 

Pero las condiciones climatol6gicas para dicho ciclo no 

- 200 -



fueron del todo favorables, incluso la sequta amenazaba con -

provocar una cat4strofe agr1cola1 y dadas las condiciones ece_ 

n6micas del pa1s, ello s!qnific6 un qolpe m4s al intento de -

recuperaci6n, dados los enormes recursos que debieron dedicaE 

se a la importaci6n de alimentos. 

B). PRECIOS Y SALARIOS• 

Para el 5 de Enero de 1983, el gobierno (SECOFI) 

autoriza el incremento a los precios de alqunos productos 

contenidos en el paquete b4sico de conswt10 popular como el -

huevo, el arroz, el aceite comestible y la sal, dichos incre

mentos fluctuaron entre un 16 y 24\. Ante ello la respuesta

del sector obrero no ae hizo esperar, afirmandose gue "dicha

actitud hab!a roto el Pacto de Solidaridad Nacional". El pre_ 

pio m4ximo dirigente obrero, declarar!a el 14 de Enero que -

tan s6lo en lo que iba del mes los precios se hab1an increme!!_ 

tado contradictoriamente 30,, cuando e1 incremento en los sa

larios m1nimos s6lo hab!a provocado una elevaci6n de los cos

tos de un 2.5\. 

Simult!neamente, el sector empresarial planteaba que s6-

lo con la liberaci6n total de los precios, serta posible ha-

cer rentable la producci6n de bienes b!sicos, con correspon-

dientes beneficios para la economía en su conjunto y para el~ 
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empleo en particular1 declaraban los empresarios que mediante 

el control de precios se agudizaba la escasez de productos b! 

sicos al desalentarse la producci6n de los mismos. 

El lo. de Febrero el 9obierno intenta reencausar la idea 

del "Pacto"• conciliando nuevamente los intereses de obreros

y patrones, quedando instalada en dicha ocasi6n la Comisi6n -

del Programa para la. Producci6n, Abasto y Control del Paquete 

Blsico Popular1 lleglndose a establecer un compromiso median

te el fomento a la producci6n y el control comercial de la -

SECOFI, donde los precios de los productos blsicos ser1an el~ 

vados lentamente, procurando na dispararlos en relaci6n con -

los salarios, el objetivo fundamental era angostar la brecha

entre precio y salarios. 

Sin embargo, conforme al informe mensual del Banco de ~! 

xico del 8 de febrero de 1983, la inflaci6n de enero registr~ 

da en el 1ndice de precios al consumidor hab1a sido de 10.0%, 

C). P~CIOS DE GARJINTIA: 

Tambi~n desde los inicios de la administraci6n alud! 

da las principales organizaciones de productores, demandaron

al qobierno la revisi6n de los precios de garant1a (fijados -

en septiembre de 1982), debido al incremento cont1nuo de los-
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precios de insumos. 

Como respuesta a dicha demanda, el 30 de Diciembre de 

1982 qued6 establecida la Comisi6n Operativa de Precios de ~ 

rant1a, quedando integrada por los respectivos representantes 

de las Secretarfas de Hacienda, Programaci~n y Presupuesto, -

Contralor1a, Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Re

cursos Hidradlicos, ~~orrna Agraria, Energ1a Minas e Indus--

tria Paraestatal, as1 como la CONASUPO, BANRURAL, FERTIMEX y

el Secretariado T8cnico del Gabinete Agropecuario, 

La mayoria de las organizaciones coincidieron en la nec: 

sidad de obtener un aumento del 100\ en los precios de garan

t1a y como una forma de presi6n hubo productores dispuestos a 

no 1evantar sus cosechas, situación que aprovecharon los aca

paradores e intermediarios para comprar las cosechas a un pr; 

cio superior al vigente oficialmente, 

Ante tal situaci6n el gobierno opt6 por aumentar de man~ 

ra extraordinaria los precios de garant1a1 por ejemplo, el -

precio de garant1a del ma1z se increment6 en un 15% {de e eso 
pesos tonelada, se elev6 a 10 200 pesos). Adn cuando no se -

vieron cumplidas del todo las espectativas de los producto--

res, estos accedieron a levantar sus cosecha·s y comercializa::,, 

las con la Conasupo. Como consecuencia de dichos incre---
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mentes en tavor de los productores, el precio oficial al co~ 

sumidor tendi6 a elevarse proporcionalmente7 por ejemplo, el 

aumento de los precios de garant1a del ma!z provoc6 el inc·r~ 

mento en los costos de produccien de masa y tortillas, no se 

hace esperar la inconformidad de molineros y tortilleros, ·c~ 

rrando el 20 de febrero de 1983, 16 000 de tortillas del D.

F., y del Edo. de MGxico1 lo cual alimente adn mls el proce

so inflacionario y los subsidios al consumo fueron relativa

mente reducidos. 

Y el caso de aquellos bienes cuyo precio esta sujeto a

control oficial es similar al de los precios de qarantla. De 

manera que si el productor considera que el precio oficial -

es 'insuficiente para cubrir sus costos opta por limitar su -

producci6n, ya sea mediante reducciones en las ventas o pa-

ros voluntarios (como fue caso de molineros y tortilleros),

o bien in(rinqen la ley vendiendo sus productos a un precío

mayor al oficial, o exigen mayores subsidios que les permi-

tiera mantener sus margenes de ganancia, lo cual obliga al -

gobierno a implementar formas de financiamiento por conducto 

de los impuestos, la deuda ptlblica o impresi6n de dinero1 o

incluso por la combinaci6n de dichas opciones. 

D), ABASTO D~ PRODUGTOS BASICOS: 

El lo. de Mayo de 1983 se inaugura la primera uni
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dad de distribuci6n de paquetes b!sicos de consumo familiar -

b&sico, cuya finalidad era la de ofrecer productos b!sicos p~ 

ra el consumo familiar en cantidad de medio mayoreo y detalle, 

seglln las necesidades de cada familiar con ello se intentaba

propiciar el ahorro en compras por bulto, caja· o paquete de -

250 productos, con descuentos de alrededor de un 40%. 

Y con esa misma finalidad de optimizar el abasto de pro

ductos b!•icos, 3 d1as despu6s, es instalada la Comisi6n Coo!: 

dinadora de Abasto del o. F., presidida por el regente capit~ 

lino. 

Mientras se inicia en la practica la integraci6n del Si~ 

tema Nacional de Abasto, la CONASUPO continda siendo el prin

cipal instrumento estatal no s6lo como intermediario directo

entre producci6n y consumo, sino tambien, en coordinaci6n con 

las sectores social y privado, reforzo su papel de regulador

de los precios. De manera que uno de los puntos m!s importa~ 

tes de la polltica social para atenuar los efectos de la cri

sis sobre el consumo de las mayorlas fue el apoyo a la produ=. 

ci6n agraria y la participaci6n de la CONASUPO, en la comer-

cializaci6n y producci6n de bienes b!sicos para la alimenta-

ci6n del pa!s, as1 como el reforzamiento de su papel regula-

dor de los precios y su capacidad de industrializaci6n de pr~ 

duetos b!sicos. 
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PRODUCCION AGRICOLA Y PROGRA!'.A NACIONAL DE 

ALIMENTACION. 

La autosuficiencia alimentaria fue uno de los objetivos

prioritarios de la fol1tica Agropecuaria que se marc6 en el -

PND. Sin embargo, los alimentos producidos en MAxico conti-

nuaban siendo insuficientes para cubrir la demanda interna, -

por lo que ya desde sus inicios (Diciembre de 1982), la admi

nistraci6n de la "R~novaci6n Moral y de la Sociedad m&s Igua

litaria" debi6 de i~portar alimentos que se consideraron como 

"complementaria~ debi6 de importar alimentos que se consider~ 

ron como "complemento necesario para satisfacer la demanda de 

alimentos para todos los mexicanos". 

Entre Enero y Noviembre de 1983 se importaron 1.7 millo

nes de toneladas de ma1z, 3.l millones de toneladas de sorgo

y l.l millones de toneladas de soya (que totalizan 7.9 mill2 

nes d~.toneladas), ademas 425 000 toneladas de semilla de gi

rasol y 110 000 de leche en polvo. Esto significa que a pe-

sar de que los ciclos de producci6n agropecuaria otoño-invie~ 

no 1982-1983 y primavera-verano 1983, se consideraron como -

hist6ricamente satisfactorios en su momento, el total de pro

ductos importados (alimentos} hasta Noviembre de 1983 fue la

mayor cantidad de a1irnentos importados que se hizo durante --

ese año. 
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Y para .intentar remediar tan grave situaci6n, en el PND 

se previ6 la formulaci6n del Programa Nacional de Alimenta-

ci6n, mismo que es anunciado en el primer informe de gobier~

no como •pr6ximo a implantarse". 

No obstante, hast' el 17 de Octubre de 1983, durante la 

celebraci6n del D1a Mundial de la Alimentaci6n en los pinos, 

se puso en marcha el Programa Nacional de Alimentaci6n (1983 

-1988). 

En dicho programa se establecieron como objetivos gene

rales: 

l) • Procurar la soberan1a alimentaria. 

2). Y alcanzar las condiciones de alimentaci6n y nutri

ci6n que permitieran el pleno desarrollo de las c~ 

pacidades y potencialidades de cada mexicano. 

En tanto que sus objetivos espec1ficos son blsicamente: 

l). La reorganizaci6n de la participaci6n del Estado en 

la industria alimentaria en func16n de las priori

dades sociales. 

2). La reorientaci6n e integraci6n nacional de la indu~ 

tria alimentaria. 

- 207 -



3). La reducci6n de la dependencia externa en materia de 

tecnolog1a, equipamiento, insumos 'Y alimentos. mis

mos. 

A muy grandes rasgos, las metas del programa son la ate~ 

ci6n de la poblaci6n de m!s bajos ingresos, que segan el mis

mo PRONAL, representaba el 40\ de la poblaci6n total, lo que

siqnif icar!a para 1984, 30º millones de individuos y una est! 

rnaci6n de 33 000 000 para 1988. Dicha poblaci6n, segdn el 

diagnóstico del mismo programa se concentra b!sicamente en 16 

estados de la Rep1ll>lica. Prioritariamente se considera que -

la atenci6n del programa se centrar1a en 6.7 millones de per

sonas, entre escolares, mujeres gestantes y en per!odo de la~ 

tancia. 

Por lo que respecta a las 'reas de producci6n, se esta-

blece que son alimentos prioritarios: ma1z, frijol, trigo, -

arroz, azQcar, aceites y graaas vegetales, leche, huevo, car

ne de aves y pescado. Y para cada uno de ellos habr1a un pr2_ 

grama especifico. Aunque por otra parte, la producción de -

otro tipo de alimentos como hortalizas y frutas, recibir1an -

apoyos y se vigilarla su abasto. 

En cuanto a la estrategia general del programa, esta se

basa en tres l!neas de acci6n centrales: 
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l). La consideración integral del proceso alimentario -

(producc16n-consumo, pasando por la transformaci6n 

- comercializaci6n, en lo que se llama cadena ali-

mentaria y consumo-nutrici6n). 

2). Xmplementación de programas por !reas de producción 

(por producto]. 

3). xmplementación de programas por polttica de apoyo -

institucional (financiamiento, tributaci6n, pre--

cios y subsidios, insumos y equipo, ciencia y tecn~ 

loqla, or9anizac1en, forrnacien profesional y capac! 

tac16n, y comunic~ci6n social), de las que se des-

prenderlan lineamientos m!s generales. 

Por otra parte, durante 1983 el PRONAL contaría con re-

cursos por un total de 517 000 000 de pesos, de los que 55t -

se destinar!an al sector productivo, 17% a la transformaci6n

Y el 28% restante a la distribución y abasto. 

Adem4s, el cumplimiento del programa serta obligatorio -

para todas las entidades gubernamentales. 

En esa misma ocasión, quedó integrada la Comisión Nacio

nal de Alimentaci6n, la que serta encabezada por el Jef.e del

Ejecutivo, adem!s de que tambien participartan en ella los t! 
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tulares de las siguientes secretarlas de es~do: Agricultu

ra y Recursos PidraGlicos, Pacienda y Cr@dito POblico, Pro

gramaci6n y Presupuesto, Comercio y Fomendo Industrial, Sa

lubridad y Asistencia (actualmente secretar!a de Salud), R~ 

forma Agraria y Pesca; as! como el Departamento del Distri

to Federal, Conasupo, Instituto Nacional de la Nutr1ci6n y

el Sistema Nacional para el Desarrollo rntegral de la Fami

lia (DrFl. 

Dicha comisi6n contar!a con el apoyo de un ComitA T@c

nico, presidido por la Secretar!a .. de Proqramaci6n y Presu-

puesto, adem!s de un Consejo Consultivo integrado por repr~ 

sentantes de la Comisidn y de las Organizaciones de los se~ 

torea social y privado. 

En general y dadas las condiciones del problema de una 

producci6n alimentaria insuficiente y la desnutrici6n pade

cida por amplios sectores sociales, .hizo que el PRONAL fue

ra recibido con cierto optimismo por la opini6n pOblica. 

Sin embargo, debido a su antecedente inmediato (SAM),

tamb~~n hubo esceptisismo al considerarse que al igual que

el SAM, el PRONAL seria un nuevo proyecto fallido e igual o 

incluso m4s caro, para enfrentar el problema alimentario na 

ciona1. 
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II.- PERIODO 1983-19841 

A] • PRODUCCioth 

Las medidas para fomentar la p:oducci6n durante 

este per!odo fueron; 

1). Establecer los precios de garant!a que ben~ 

ficiaran a los productores y al mismo tiempo asegurar la in-

versi6n de las instituciones de cr@dito. Estos se fijaron en 

dos etapas1 

a). Se fij6 un precio de referencia en un -

mes antes de la fecha límite de la siembra con la

finalidad de que los productores tuvieran un pano

rama m!s amplio de los costos de producci6n y que

las instituciones de cr@dito o aseguradoras tuvie

ran una informaci6n oportuna y confiable para est~ 

blecer los montos de los pr~stamos y cobertura de

riesgos. 

b). Otorgar los precios de qarant!a simult! 

neamente al levantamiento de las cosechas, en esta 

etapa se adecuan los prec~os de referencia con ba

se a los costos de producci6n registrados. 
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con la asignaci6n de precios de. garant!a el gabinete agr~ 

pecuario en turno pretend!a aa~gurar "un precio m1nimo a los -

productores independientemente del vol!lmen total que produje-

ran y protegerlos de posibles especulaciones en el mercado". 

LOs productos que recib~eron precios de ~eferencia duran

te el ciclo primavera-verano de 1984 fueronr (ver cuadro en P! 
gina siguiente). 
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PRODUCTO: PRECJ:O POR TONELADA: 

Ma:tz. 28 500 

Trigo. 27 300 

Frijol. 44 000 

Arroz 29 400 

Sorgo 21 000 

Ajonjol1. 75 ººº 
Semilla de algodlln. 27 900 

Cllrtamo. 38 500 

Girasol. 53 200 

Soya. 50 000 

Copra. 79 500 

FUENTE: Secretarla de Agricultura y Recursos Hidradli

cos. (9). 

A pesar de los "buenos prop6sitos" mostrados por el go

bierno en turno, de otorgar precios de garant1a, estos fue-

ron insuficientes, pues no alcanzaron a cubrir el total de -

gastos de producci6n reales y sobre todo, no fueron entrega-

(9). MADRID, Hurtado Mi<]Uel de la. Las Razones M1a·s Obras, 
Cr6nica del· Sexenio· '1982-1989, Segundo o. FCE, -
México, 1995 p. 369. 
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dos oportunamente a los productores, ni respetados por las -

iristituciones de crédito. Ante estas ineficiencias, las or

ganizaciones campesinas se vieron obli9adas A realizar tomas 

de bodegas e instalaciones gubernamentales como medios de -

presiOn para hacer valer los compromisos con ellos adquiri-

do s. 

Otra situaci6n que se presenta con frecuencia es que -

los precios de garant1a benefician m4s a las compañ1as tran~ 

nacionales, pues ello les permite adquirir productos agrope

cuarios (materias primas) a bajos precios; y al industriali

zarlos les agregan sus costos de producci6n, mas su ganancia, 

y por consecuencia llegan a los consumidores a un precio m!s 

elevado. 

2). La puesta en marcha del Programa Nacional Aaropecu~ 

rio y Forestal; el cual se integr6 a trav~s de los siguien-

tes proyectos1 

a). El agr1cola.- Donde se dan a conocer los resul

tados preliminares del ciclo productivo otoño

invierno 1983-1984, agregando las estimaciones 

para el ciclo primavera-verano tomando como ba 

se el total de la superficie sembrada, estas -

estimaciones estuvieron sujetas a variaciones-
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pues el 83t de la siembra es de temporal, por -

lo que su Axito depend!a de la abundancia y te~ 

poralidad de las lluvias. De ~ste dltimo ciclo 

reciben mayor apoyo e impulso los cultivos de -

ma!z, trigo, oleaginosas, cebada, sorgo y los -

de importac16n por ser considerados como "prio

ritarios-necesarios en el PRONAL''· 

b). El ganadero.- El cual marca dos objetivos prin

cipales1 

- Generar mayor n11mero de empleos en el sector -

rural. 

- Producir las prote1nas animales que se reque-

r!an para el consumo popular. 

En este año se registr6 un dlficit sobre todo en la leche 

y el huevo, para reducirlo se tuvo que promover la explota---

ci6n de ganado de doble prop6sito en las r~giones tropicales,

se f~mentO la ganader1a lechera especializada por medio de la

crta de becerros e importaci6n de vaquillas. 

e). El forestal.- Que pretend!a la integraci6n del

crecimiento econ6mico al desarrollo social y la 

protecci6n al ambiente. 

d). El agroindustrial.- Cuyos objetivos perseguidos-
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son, 

- ArticuLar Las actividades agr1coLas, pecuarias 

y forestales con el sector industrial y come~ 

cia'L. 

- FortaLecer La actividad agroindustrial p1lbLi-

ca, sociaL y privada mediante la incorpora~-w 

ci6n de los productores a sus diversas formas 

aso.ciativaa. 

El cumplimiento de estos objetivos requiri6 de tres estr~ 

tegias fundamentaLess 

- El fortalecimiento de los mecanismos de plane~ 

ci6n. 

- Continuar con el saneamiento financiero inici~ 

do en 1983. 

La integraci6n verticaL de los productores pa

ra incorporarlos a las actividades de trans-

formaci6n y comerciaL1saci6n. 

Este proyecto tambi&n es aujeto de crédito, pero Aste es

insuficiente por s6lo cubrir el 33• de Lo requerido. 

La faLta de créditos, el constante riesgo de Las tierras-
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.. 
de temporal, son dos de lAs pr,.incipalefl: razones que desfavo

recen la producción de alimentos, 

e), De infraestructura.- Se orientar1a a racionalizar 

el uso del agua tanto en zonas rurales como urb~ 

nas, terminar con las obras en proceso para in-

corporarlas al potencial productivo, sin embargo 

los sistemas de riego indispensables para incre

mentar la producción tuvieron que ser suspendi-

das por loa incremantos constantes en los mate-

riales de conatrucctón, pero 80lamente las obras 

de rehabilitación y mejoramiento de algunos dis

tritos de riego se continuaron realizando. 

Para lograr un mejor equilibrio entre la producción de 

alimentos b&sicos y las necesidades de consumo del pa1s, se h! 

zo al tfrmino de cada ciclo aqr1cole un balance nacional de 

producci6n y consumo, las diferencias que resultaron se compa

ra las dos variables, es la cantidad de alimentos que se tiene 

que importar. 

SegQn los reportes de la Secretar!a de Agricultura y Re-

cursos hidradlicos, las cosechas de 1984 fueron: 
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CULTJ:VOS. SUPERFICJ:E (Hec) PRODUCCION (Ton) 

·Gr·a-nos· 'l\:J:i\ne'ritiO"iO"S·t · 12 316 l.47 19 997 519 

Arroz. 204 455 635 012 

Frijol. 2 l.58 445 l. 270 330 

Ma1z. 8 864 007 13 830 623 

Trigo 1 089 240 4 261. 623 

Olea511nosa·s. 1 207 698 1 581. 554 

Ajonjol1 l.89 278 92 051 

Algodlln (Semilla). 283 209 394 715 

Soya. 462 835 789 446 

C4rtamo. 272 376 304 833 

IndustriaJ.·es. 320 719 635 144 

Algod6n (pluma). (283 209) i (257 038)i 

Cebada (grano) 320 719 635 144 

Forra~eros. 2 035 904 6 729 348 

Sorgo (grano). 2 035 904 6 729 348 

SUBTOTAL DE CULTJ:VOS 

PRINCIPALES. 15 sea 468 28 943 056 

CULTIVOS DE EXPORTACION. 669 954 3 988 118 

RESTOS DE CULTIVOS. 4 232 139 94 720 104 

TOTAL. 20 782 561. l.27 651 278 

(i = se incluye en resto de cultivos). 

FUENTE: s~g;~tt~1aedju~~~ia~1I~Üi.Y Recursos Hidra1ili-
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A pesar de estas cifras, dadas a conocer por la SARH y

que califican de "buenos resultados", es necesario señalar -

que la produccien de frijol y c&rtamo sufrieron pérdidas co~ 

siderables debido principalmente a los siniestros que acaba

ron con 3 939 hectlreas en San Luis Potosi y una sensible -

disminucien en la superficie sembrada. 

B). ACOPIO y DISTRIBUCION. (abasto). 

El problema de la comercializaci6n y el abasto si

guen prevaleciendo, sobre todo los relacionados con los pro-

duetos alimenticios de consumo qeneralizado, estos se han -

mantenido peri 

al. El crecimiento desorganizado y heterogéneo de

las diversas modalidades de comercializaci6n

que va desde la creaci6n de tiendas comercia

les y de autoservicio hasta los estanquillos

y miscel&neas, tratando de satisfacer las de

mandas de la poblacien. 

b). El sistema de abasto se ha distorcionado y no 

corresponde a la realidad nacional, afectan

do a la economta del pats. 

e). El excesivo intermediarismo que provoca el ca 
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yotaje, la usura y eapeculaci6n con todos los 

alimentos b4sicos y el acaparamiento de los -

pocos y m!ntmamente o~ganizados mercados de -

mayoreo y menudeo, as! como la carencia de un 

mercado nacional moderno. 

d). La ineficiente informacien sistematizada sobre 

el mercado nacional que origina la moviliza-

ci6n innecesaria de mercanc!as. 

e). Hubo una distorsien en la estabilidad de los -

precios pro\iocada por la creciente inflacien, 

lo que ocasion6 la escace~ intermitente de 

ciertos productos b&sicos, por ejemplo: la 

carne de res, cerdo y pollo aumentaron consi

derablemente y por consecuencia disminuyeron

de la dieta de las mayor1as, es importante s~ 

ñalar que dichos productos se incrementaron -

tres veces en el mismo a~o, lo mismo ocurri6-

con la tortilla, el pan, la leche y el huevo. 

f).. En el caso de los alimentos procesados, como -

las tortillas, el constante incremento de in

sumos ce.me la energ.ta elf!ctrica y gas, as! º2. 

mo de determinados servicios relacionados con 

la producci6n, obligan a los productores sus-
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predios deSpropo'rcionadamente hasta obligar a

la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial 

a hacer oficiales los aumentos demandados. 

Por los problemas antes señalados, el. gobierno para ga-

rantizar el abasto de alimentos a precios accesibles a la ma

yorta de la pcblaci6n, ere~ una reserva t@cnica de alimentos

blsicos para con ello responder a las necesidades de consumo

ante situaciones de baja productividad o especulaci6n, dicha

reserva esta constituida por1 maiz, frijol, sorgo, arroz, --

aceites, pastas prote1nicas y leche en polvo, su c!lculo as-

cend!a a 3 000 000 de toneladas que alcanzarlan para 45 d!as

aproximadamente y ser1a revisada cada año a efecto de actual! 

zarla de acuerdo a las necesidades de consumo vigentes. 

III,- PERIODO 1984-1985, 

A), PRODUCCION, 

Para impulsar la producci6n agropecuaria du-

rante este año, el gobierno emprendi6 las siguientes accionesr 

l.- Increment6 los precios de garantla de los produc

tos b!sicos, lo que continu6 siendo el instrume~ 
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tp de la pol1tica econ6mica utilizada por el E!! 

tado para regular el mercado de productos agr1-

colas blsicosr por ejemplar cuaqdo existe una -

sobreoferta, el precio de garant!a asequra un -

precio m1nimo al productor, evitando que se de

saliente y deje de producir: en situaciones de

escasez aumenta el precio para que funcione de

incentivo para elevar la producci6n. ~s!mismo

es el precio al que el gobierno ee compromete a 

adquirir por medio de la CONASUPO cualquier ca~ 

tidad ofrecida dentro de las normas generales -

de comercializaci6n. 

Para fijar su monto se consult6 aparentemente a los cam

pesinos y productores agr1colas y los estudios correspondien

tes a cada cultivo realizados ror el gabinete agropecuario, -

sin embargo debieron de ajustarse a las restricciones presu-

puestarias oriqinada por la creciente crisis econOmica, que-

dando de la siguiente manera. 

CULTIVO: PRECIO DE GAAANTIA 
( + ) 

Arroz 87 100 pesos/ton. 

Cebada r.laltera 89 800 

Frijol. 240 000 

Ma1z. 96 800 

- 222 -



CUL'l':S:V01 PRECIO DE GARl\N'l'IA. 

Sorgo. 62 700 pesos/ton. 

Trigo. 77 ººº 
Copra. 290 000 

Soya. 144 ººº 
clrtamo. 126 ººº 
Girasol. 181 700 

Algod6n (semilla). 80 100 

AjonjoU.. 260 ººº 
(+) Est&n incluidos los ciclos otoño-invierno 1984-1985 y el

ciclo primavera-verano 1985, los cuaies son fijados en -
abril y octubre de 1985 respectivamente •. 10). 

FUENTE1 "SARH (Economla Agr!cola Vol. VI, Ndm. ll, Nov. --
1982) de 1983 a 1985, Gabinete Agropecua
rio. 

A pesar de los awnentos referidos a los precios de gara~ 

t!a, siguieron siendo insuficientes, esto se reflej6 en el b~ 

jo rendimiento de la producc16n agropecuaria en general. An

te esta situaci6n, centrales campesinas y autoridades gubern~ 

menta1es buscaron otro mecanismo para otorqar nuevos est1mu-

los a la producci6n. 

2). Se emprendi6 una pol!tica para transferir los --

(10) • MADRID, Hurtado Miguel de la. Las Razones y las Obras, 
Cr6nica del Sexenio. 'l'ercer ano. FCE. Ml!xico, 1986, 
p. 594. 
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subsidios que se otorgaban a los compradores de 

los productos primario al consumo de productos

procesados. Tal fue el caso de la tortilla, -

pues el ma!z vendido a los molineros a un pre-

cio menos subsidiado afect6 el precio final de

la tortilla. No obstante la CONASUPO produce -

tortillas que son distribuidas en las colonias -

populares a precios inferiores al de las torti-

ller!as particulftres. 

3). Se trat6 de integrar el desarrollo agrop~cuario

a la tecnif icaci6n y mecanizaci6n del campo, -

por lo cual se les facilitaron a las organiza-

cienes caiopesinas crfditos para la adqu1s1c16n

de maquinaria aqr!cola, equipos de bombeo, de -

perEoracien, cosechadoras, instrumentos de la-

branza, aqroqu!micos, etc. 

•>·Las uniones de ejidos y asociaciones rurales con 

intereses colectivos fueron apoyadas por sucur

sales operativas de Banrural a trav~s de las -

cuales se pretend!a automatizar las operaciones 

de acuerdo a su estructura org!nica e instrurr.e~ 

taba un sistema de incentivos inte;rrales, apo~'!. 

ba la descentralizacien de la comercialiaaci6n. 
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si. La construOC>i6n de la infraestructura se orient6 

principalmente a aprovechar los recursos poten

ciales de las zonas de temporal y a incrementar 

las superficies de riego, en aquellas donde los 

suelos y las condiciones climatol6gicas eran -

favorables se ampliaron, creandose obras de de.:!_ 

monte, emparejamiento, redes de drenaje, cami-

nos y centros de acopio. Entre las que m&s de~ 

tacan por su ~roportancia sons 

a). Las zonas arrozaleras del sureste. 

b). Los corrales de engorda del Valle de Mexica-

11. 

e), La creaci6n del complejo frut1cola y agroin

dustrial de Caborca. 

La producci6n agropecuaria de ese año fue la siguientes 

CULTIVOS SUPERFICIE (Hec) PROOUCCION (Ton). 

Granos B&sicos. 12 l3l 578 20 245 820 

Arroz, 219 356 '658 618 

Frijol 2 265 996 l 127 257 

Ma1z. 8 478 287 13 904 172 

Trigo. l 167 939 4 555 773 

Olea51inosas. l 321 940 l 730 698 

Ajonjol!, 199 757 92 077 

C&rtamo. 405 209 353 287 
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CULTIVOS1 SUPERFICIE (Hecl PRODUCCION (Tonl 

Algo den (semilla. 215 424 339 192 

Soya. 533 630 946 142 

Industria1es. 332 333 580 097 

Cebada (grano). 332 333 580 097 

Forrajeros. 2 069 697 120 041 

Sorgo (grano). 2 069 697 6 120 041 

SUBTOTAL. 15 887 628 28 676 656 

OTROS CULTIVOS. 4 998 360 100 203 485 

TOTAL. 20 885 988 128 880 141 

FUENTE: Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidraúli---
coa. (11). 

En este año se lograron consechas record, segdn los repoE 

tes ~el gabinete agropecuario, en trigo y sorgo; lo cual per

miti6 eliminar las importaciones del segundo y exportar el pr! 

mero. 

Sin embargo, la producc16n de frijol, ajonjol1, c!rtamo,

algod6n y soya se redujeron considerablemente debido a que no

se lograron sembrar las tierras destinadas a este fin, as! co

mo al alto 1ndice de siniestros ocurridos (inundaciones, se--

qu1as y heladas) en Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Nayarit. 

(ll) • !bid. p. 267; 
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Bl. ACO~ro y DISTRIBUCION (abasto). 

La baja producci6n agropecnaria reg.j.strada en el año 

de referencia y las pr&cticas eapec~lat1•as persistentes por

parte de los intermediarios, provocaron un desabasto en diVeE. 

sos productos bls~eos comos 

1). La carne.- La cual fue incrementada arbitraria-

mente por los tablajeros sin ninguna autoriza--

ci6n oficial1 llegandose a vender al consumidor

a l 300 o hasta 1 400 pesos por kilo, esta situ~ 

ci6n provocar1a una disminuci6n considerable de

las ventas y la pobiaci6n en general protest6 a~ 

te esta situaci6n, optando por restringir el co~ 

sumo del producto en cues~i6n. 

Estudios reali•ados al respecto por diversas de

pendencias .gubernamentales, indicaron que este

problema era originado por1 

- Falta de centros de acopio refrigerados. 

- Excesiva intermediacien comercial. 

- Falta de transporte con equipo f rigor1f ico. 

Los qanaderos e introductores señalaban que es

to se deb1a a que los costos de producci6n y -
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transporte se incrementaban constantemente, -

haciendoles incosteable el precio vigente. 

Como n<? se 11-.ab& a un acuerdc>1el gobierno tuvo que impo~ 

tar carne de Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Australia 

como medida para mantener moment&neamente satisfec~as las ne

cesidades de la población y fijó un precio m&ximo al pOblico

en 950 pesos por kilo, Adem&s clausuró los establecimientos

que no respetaban los precios oficiales. 

Asimismo se acordó establecer centros de distribuci6n y

~poyar la introducci6n de.ganado sacrificado en Tamuin y Cd,

valles, San Luis Potas!, y tacilitar el env1o a los rastros -

del interior, 

Una empresa del Departameºnto del Distrifo Federal (Indu::_ 

trial de Abastos "IDA") se convierte en un mercado de mayoreo 

y menudeo, el mS.s grande del pa1s, con una capacidad ampliada 

de frigor1ficos. 

A través de estas medidas se~logra mantener el abasto de 

carne y se crea una reserva técnica con 30 000 canales, lo--

grandose la colaboraci6n de los productores, mayoristas y di~ 

tribuidores. Ademas se 1mpuls6 la comercializaci6n de vice-

ras, reduciendo considerablemente sus precios hacia el consu-
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midor, ampliandose su red de distribuci6n y en algunos lugares 

se vend1a la carne a precios 20t menos que los autorizados o·f!. 

cialmente. 

21. La leche.~ La escasez de este producto fue provocado 

por los mismos estableros, quienes en su af!n de que les auto

rizaran los aumentos demandados, sacrificaron vacas, ocultaron 

el producto e incrementaron arbitrariamente el precio. Los a~ 

gumentos que dieron para justificar este aumento fue que los -

costos de alimentaci6n, electricidad y transporte se habtan -

elevado y el precio vigente de la leche no era suficiente para 

cubrir los gastos de producci6n. 

Loa estableros y las autoridades hab1an convenido un com

promiso de revisar cutrimestra1mente los costos de producci~n

y en caso de ser necesario se autorizar1an los incrementos en

los precios de venta. El objetivo de dicha revisi6n era el e!. 

timular la producci6n y reducir las importaciones de leche en

pol vo y evaporada ast como de otros productos l!ctaos. Los 

aumentos que se dieron durante este año a la leche fueron: 

El lS de febrero, el litro de leche en envase desecha-

ble pas6 da 67 a 87 pesos. 

- En agosto, la misma presentaci6n pas6 de 87 a 95 pesos

litro. 
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Es importante señalar que estas constantes alzas ocasio

naron muchas protestas de los sectores populares, organismos

sindicales y partidos de oposición. 

3). E1 azdcar.- A pesar de que no se escace6, se incre

mentó desde diciembre de 19841 el kilo de azdcar granulada -

que costaba 54 pesos, pas6 a 56 y la granulada refinada pref!_ 

rente de 65 a 73 pesos kilo1 esto repercutió en los precios -

de otros productos como los. refrescos y el pan de dulce, que

tambiGn aumentaron de precio. 

4), El •pan blanco• (bolillo y telera) y la tortilla.--

Tambien subieron su precio1 en eí caso del pan pas6 de 3 a 5-

pesos por pieza, en tanto que la tortilla pas6 de 21 a 32 pe

sos por kilo. Sin embargo, CONA~UPO siguió vendiendo torti-

lla subsidiada a 21 pesos kilo. 

La justificaci6n del aumento a estos productos por -

parte de 1a Secretaria de Fomento Industrial fue la nueva po

l!tica de racionalizaci6n de los subsidios al consumo popular, 

entre ellos fue el alza a los precios de garant1a de los gra

nos b!sicos para seguir estimulando la producci6n. 

S). El huevo.- Este fue otro de los ali~entos que sufri6 

alzas en su precio, pasando de 170 a 220 pesos por kilo. Fn

tanto que la carne de pollo pas6 de 520 a 620 pesos kilo: en

el caso de ambos productos, la justificaci6n para sus incre--
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mentos fue el 'incremento de la electricidad, transportes y la 

desaparici6n de lós subsidios a los alimentos balanceados. 

6). Por otra parte hubo otros productos alimenticios que 

sufrieron aumentos durante este periodo, tal fue el caso de -

el aceite comestible de 247 a 274 pesos litro (por ejemplo). 

Todos estos incrementos en parte fueron ocasionados

por la desaparici6n, a lo largo de 1985, de los subsidios a -

productos como el arroz, aceite comestible y alimentos balan

ceados para el qanado, entre otros, conservandose parcialmen

te los de las harinas de trigo y ma1z, Su objetivo era el -

disminuir los subsidios a la materia prima de los productos -

terminados, con la finalidad de fomentar la producci6n a tra

ves de los precios de garant!a adecuados y el subsidio media~ 

te los subsidios directos al consumidor, 

Esta pol!tica en el trasfondo signific6 el aumento des

proporcionado y sin control efectivo de los precios a los pr2 

duetos b&sicos, pues se le retiraron los subsidios a una fase 

de la cadena alimentaria y se los otorgaron a otra. 

Como medidas paliativas para evitar el descontento so-

cial, la Confederaci6n Nacional de ~1endas, Autoservicios y ~ 

Departamentales, ofrecer1an durante 14 d!as una serie de pro-
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duetos b!sicos a precios 25\ m!s bajos a los oficiales a tra

vés de las ofertas. Los productos que supuestamente tuvieron 

dicho descuento fueron1 el arroz, las pastas para sopa, el j~ 

m6n, las frutas enlatadas y dtiles escolares. Pero una refl~ 

xi6n cabria en el espacio, ¿Qué tan b&sicos son estos produc

tos para una adecuada alimentaci6n?. 
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IV.- PERIODO 1985-1986. 

Segdn se consgina en el cuarto informe de gobierno -

(1986), una de las estrategias prioritarias de la Pol~tica So

cial continuaba siendo la ratificaci6n del compromiso que en -

materia alimentaria adquiri6 la adrninistraci6n lamadrilista -

desde sus inicios. 

El objetivo central de dicho compromiso, v1a el Programa

Nacional de Alimentaci6n (1983-1988), contin6 siendo "el fort~ 

lecimiento de la soberan1a alimentaria, por medio del aumento

de la producci6n agropecuaria y pesquera, de la disminuci6n de 

las importaciones de alimentos b&sicos y la creaci6n de reser

vas, mejorando los sistemas de aco~io y distribuci6n (abasto), 

as1 como la atenci6n de programas de asistencia social alimen

taria en beneficio de las mayor1as". 

A). PRODUCCION. 

En dicho informe gubernamental se afirma que de acue~ 

do con nuevos procedimientos de fijaci6n de precios de refere~ 

cia y qarant1a, la mayor seguridad en la tenencia de la tierra, 

los apoyos financieros y técnicos, as1 como las condiciones -

climatol6qicas favorables permitieron "la autosuficiencia en -

trigo, arroz y azdcar, y alimentos de tipo pecuario. Estim&n-
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dose que a finales de 1986 la producci6n de los lO cultivos

b!sicos acenderta a m!s de 27 m~llones de toneladas. Se re

porta as1mismo, que a cuatro años de iniciada la administra

ci6n, las importaciones por concepto de alimentos disminuye

ron 4 millones de toneladas". 

No obstante, tan s6lo entre enero y noviemb~ de 1983,~ 

se report6 la importaci6n de 7.9 millones de toneladas, de -

las que 3.7 millones de toneladas fueron de matz, 3.1 de so~ 

go y l.l de soya. Adem!s 425 000 toneladas de semillas de -

girasol y llO 000 de leche en polvo, Esto signific6 en su -

momento, que a pesar de que los ciclos de producci6n agrope

cuaria otoño-invierno 1982-1~83 se consideraron como hist6r! 

camente satisfactorios1 en conjunto, el total de bienes im-

portados (alimentos) hasta noviembre de 1983 fue la mayor -

cantidad registrada tan s6lo en ese año. 

Por otra parte, se afirma que a pesar de las serias di

ficultades financieras y econOmicas, la industria alimenta-

ria se v16 fortalecida en su capacidad productiva, garanti-

zando el abasto de alimentos b&sicos para la poblaci6n. 

Respecto al desarrollo rural, como estrategia del cam-

bio estructural, se orienta a redefinir los procesos produc

tivos, mejorar el bienestar social de los campesinos y modi-
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ficar las relaciones econ6micas en su beneficio. 

Mediante el Programa Nacional de Desarr?llo Rural Inte-

gral (durante 19851, se report6 que el sector agropecuario y-

forestal tuvieron un crecimiento del ·2.2t, lo que se explica

por el apoyo brindado a la producci6n de granos b!sicos, olea

qinosas y forrajes, que en total sumaron 29.4 millones de to

neladas, de las que, segdn se afirma en el mismo informe de 92 

bierno, la mayor parte correspondi6 a malz, frijol, triqo y 

arroz, sin especificarse la cantidad de cada uno de ellos. Sin 

embarqo, las previsiones para el siguiente per1od0 se calific! 

ron de alentadores por suponer una .d~sminuci6n adicional en -

las importaciones de alimentos ·~asicos. 

Se dice tambi@n que para 1985, se incorporaron a la pro-

ducci6n agropecuaria 60 000 303 hect!reas de riego¡ se rehabi

litaron 42 000 533 y se realizaron obras de infraestructura en 

151 000 329 hect!reas de temporal, beneficiando a m!s de - ---

40 000 productores. 

B). ACOPIO y DISTRIBUCION (abasto). 

En este reng16n, el cambio estructural, diriqido a -

modernizar la infraestructura y los servicios vinculados al -

abasto, se oriente fundamentalmente a consolidar y fortalecer-

la funci6n reguladora del Estado a traves de CONASUPO princi--
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palrnente. 

y entre una de las medidas a~0ptadaa por conducto de e~ 

SUPO, fue la racionalizaci6n de los subsidios, trasladlndose

hacia productos finales que beneficiarfan directamente al con

sumidor, 

Para intentar contrarestar los efectos de la inflaci6n ·s2 

bre el salario, fue suscrito un convenio con el Conqreso del -

Trabajo para formalizar el cOrnpromiso para desarrollar mecani~ 

moa de abasto suficiente de productos b!sicos y de protecci6n

del poder adquisitivo de los trabajadores y para mejorar las -

condiciones generales del bienestar social. 

Como parte de las pol1ticas de defensa del poder adquisi

tivo, se instituye el Programa de Distribuci6n de Leche Deshi

dratada1 la distribuci6n de cupones para el consumo de torti-

lla subsidiada ("tortibonos"), que favorecer1a a mls de 

6 000 000 de individuos: y se continu6 fortaleciendo la comer

cializaci6n de productos b&sicos y otros bienes de consumo ge

neralizado, tanto eA el 4rea rural· como urbana. 

Simultlneamente, con el objeto de mejorar la articulaci6n 

entre la infraestructura b.!sica de accp.io, almacenamient.o y 

distribuci6n de nueva creaci6n con la reactivaci6n de la ya 
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existente, se consolid6 el Sistema Nacional para el libaste y -

el Fomento a la Modernizaci6n del Aparato Comercial. 

Y al mismo tiempo se dice que se foment6 la creaci6n de -

nuevos sistamas de bolsa de granos y ole~ginosas, al almacena

miento especializado y al Sistema Nacional de ~nformaci6n de -

Mercados, mismo que inicie con la puesta en marcha G.nicamente

en 6 ciudades con el objeto de dar transparencia a los precios 

de los productos hortofrut1culas. 

V.- PERIODO 1986-1987. 

Durante este per!odo, la alimentaci6n continu6 siendo 

la base fundamental para elevar el nivel de bienestar social. 

De manera que en la industria alimentaria, las entidades

paraestatales se consolidaron como instrumentos estrat@qicos -

para garantizar la distribuci6n y abasto de alimentos. En ra

z6n de ello, por ejemplo •se moderniza CONASUPO y AZUCAP., S.A. 

con el objeto de elevar su eficiencia para atender las necesi

dades sociales en materia alimentaria y canalizar subsidios a

quienes mas lo necesitaran•. 

A), PRODUCCION1 

A trav@s del quinto informe de gobierno (1987), ser!. 
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tificar!a que el sector agr!cola nacional continuaba siendo -

fundamental para atenuar los efectos negativos de la crisis -

adn padecida. En dicho documento tambi@n se.afirmarla que de 

1983 a 1985, la producci6n de los lO cultivos blsicos regis-

tr6un crecimiento acwnulado de B.St. Sin embargo, a pesar de 

que en el anterior informe gubernamental se estimaba que a f ~ 

nales de 1986 se esperaba una producci6n total agropecuaria -

de 27 000 000 de toneladas, los resultados no fueron nada fa

vorables, lo cual se atribuy6 a las malas condiciones climat2 

l6gicas de ese año. 

Por otra parte, y a pesar de lo anterior, se estimaba -

que para 1987, las perspectivas eran prometedoras, e incluso

se calculaba obtener una producci6n de 27.8 millones de tone

ladas para cultivos blsicos, de los cuales casi 20 000 000 -

corresponder1an a ma1z, frijol, trigo y arroz. 

B). ACOPIO y DISTRIBUCION (abasto). 

En dste rubro y dentro del mismo periodo de referen: 

cia, los subéidios continuaron siendo objeto de revisiones -

con el fin de utilizar los· recursos pdblicos disponibles bajo 

un criterio eminentemente social, elimÍnandose los subsidios

ª las materias primas, particularmente los de la industria --
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procesadora de ·aceites y de la panificadora, asf como alcarroz 

y al frijol (productos que contradictoriamente forman parte -

del grupo de alimentos de consumo generalizado). 

R>r otra parte, se continue con el sistema de cupones pa

ra la adquisici6n de tortilla subsidiada (tortibonos), leche -

deshidratada y con la.venta de productos b&sicos por medio de

lB 000 centros de distribucien de CONASUPO en todo el pa!s. 

Por lo tanto, CONASUPO, como instrumento fundamental en -

el enfrentamiento de la situaci6n de crisis econ6mica por la-

que atravieza Mexico en la dAcada de los ochentas, continue -

siendo objeto de modificaciones, intentando con ello una mejo

rfa tanto en su operaci6n como en sus finanzas, depurando sus

programas y ratificando su papel regulador de los mercados so

bre el de abastecedor masivo de insumos. 
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Cl\J'ITULO III 

LA ALIMENTACION E:N LA CIUDAD DE MEXICO. 

3.1. Antecedentes. 

Particularmente a partir de la segunda mi~ de la

presente dAcada, los esfuerzos oficiales por intentar contro

lar paulatin!llllente los precios se han visto frustrados1 pues

si bien algunos de dichos esfuerzos tuvieron algdn éxito al -

principio, éste fue decreciendo debido especialmente a la --

brusca caida y desequilibrio del mercado petrolero desde 

1986, as1 como el repunte y recurrencia de la inflaci6n1 la -

que, dadas las espectativas observadas desde el dltimo trime!_ 

tre de 1987 a la fecha, amenaza con desbordarse y derivarse -

consecuentemente hacia un estallamiento socia1 de proporcio-

nes realmente graves. 

Sin embargo, segdn informes oficiales, hasta la dAcada -

actual, la tendencia de la tasa de crecimiento econ6mico re-

gistra un porcentaje promedio del 6%, tendencia que tiene co

mo base la expansi6n de las actividades de sectores producti

vos como el agroindustrial y el de las manufacturas y por --

otra parte la considerable ampliaci6n del sector terciario. 

No obstante, es v!lido reconocer que el citado proceso -

se ha dada paralelamente -especialmente durante las dos dlti
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mas décadas- bajo un marcado deterioro de la situaci6n alime~ 

taria nacionalJ .evidenci!ndose con ello el péaimo nivel nutl:!_ 

cional de considerables_ grupos sociales del campo y la ciu--

dad, poniendose en tela de juicio a la autosuficiencia y sob~ 

ran1a alimentaria del pa1s. 

Por otra parte, la •modernizaci6n de México" ha implicado de~ 

de sus inicios cambios sustanciales en los patrones de produ~ 

cien y consumo de alimentos, ast como en la demanda de alime~ 

tos impcrtados1 y por otra parte un~ notable crecimiento de -

marginaci6n de importantes sectores de poblacilln rural y u·rb!!_ 

na, asimismo una creciente e incontrolable penetraci6n de ca

pitales extranjeros en nuestra economta y por tanto, el incr~ 

mento 4e su influencia sobre importantes sectores econ6micos

y entre ellos el sector aqroalimentario. 

Dicho proceso modernizador también ha dado lugar a un i~ 

controlable éxodo masivo hacia los centros urbano-industria--. 

les mls importantes del pa1s, siendo la capital de la Repllbl! 

ca el lugar en el que se acentda tal fen6meno, situaci6n que

prevalece hasta nuestros d1as para situar a la ciudad de Méx! 

co como la ciudad mls densamente poblada de todo el orbe, es

timandose que actualmente la habitan cerca de 20 millones de

personaa y ae estima.que dadas las tendencias de crecimiento

observadae, su poblaci6n podrta llegar sin sin dificultad a -
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los 30 millones para finales de la pr6xima década. 

Tal concentraci6n demogr!fica representa una también enoE_ 

me cantidad de problem!ticas de diverso orden por resolver, -

siendo el del abastecimiento alimentario uno de los mAs neura! 

gicos. 

De manera que es a partir de entender a la conformaci6n -

la ciudad de Mdxico como producto de causas de car!cter pol1t! 

co, qeogr&fico, histerico e incluso cultural1 es decir, de ub~ 

car el modelo de desarrollo basado en la industrializaci6n ba-

jo el cual se di6 dicha conformaci6n, que puede entenderse y -

explicarse la gran concentraci6n poblacional del Distrito Fed~ 

ral, como claro ejemplo del car!cter desigual del modelo de d~ 

sarrollo adoptado. 

As!, no obstante de "los esfuerzos 11 de l.a administraci6n-

de Miguel de la Madrid por desconcentrar la ciudad de México,

v1a la pol!tica de deecentralizaci6n de la vida nacional, las

tendencias de crecimiento demoqr&fico de ésta ciudad en la ac

tualidad continuan siendo al.tas. Tal crecimiento anArquico de 

la ciudad capital, es causa no s6lo de desequilibrios naciona

les, sino que al mismo tiempo de origen a importantes desigua~ 

dades internas de orden econ6mico, pol!tico y soci~l; desiqua! 

dad.es que se patentizan en la marginalidad urbana: marginali-

dad, que segGn el mismo P?N.D. afecta a unos dos millones de -
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personas ll.Ot de los habitances del D.F~ l. 

Dicha poblaci6n mueatra serias carencias en su inqreso -

-entre otras tantas-, lo cual limita sus posibilidades de ac

ceso a los m!nimos de bienestar social m&s elementales, par

ticularmente el de una adecuada alimentaci6n, lo cual ha de -

traducirse en un elevamiento de los indices de desnu~rici6n,

morbilidad y mortali~ad. 

EspeCialmente el desentrenado encarecimiento de los ali

mentos de consumo popular, consecuencia de un abasto insufi-

ciente, pese a los intentos de soluci6n oficiales1 limita aOn 

m4s el acceso a un adecuado nivel nutricional de importantes

grupoa sociales de esta capital. 

Sin embargo y a pesar de todo lo anteriormente dicho, por 

ser sede de los tres pod&r.es, ello le confiere a la Ciudad de

M8xico una incuestionable situaci6n de privilegio ante el res

to del pats1 pero contradictoriamente es tambi8n escenario y -

ndcleo sobre el cual aub•isten importantes rezagos, desiguald~ 

des y distorciones econ6micas, pol1ticas y sociales. Y es en

raz6n de todo lo anterior, que tilmbi8n la Ciudad de M8xico se

considera como uno de los centros nadales en el proceso de de~ 

centralizaci6n promovido con mucho.mayor inter8s por la admi-

nistraci6n· del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. 
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3.2. caracter!sticas de la Alirnentaci6n en la 

Ciudad de M6xico. 

La al1mentaci6n como proces'o, se encuentra inmersa 

en un contexto socio-econ6mico~polftico y cultural, siendo d! 

chas factores quienes determinan el perfil diet@tico de deter 

minada conformaci6n social. 

M8x1co, corno pats capitalista dependiente, est! sujeto a 

los lineamientos polf tdcos y econ~micos de los organismos f i

nancieros internacionales, concretamente al Fondo Monetario -

Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, el ban-

ca Mundial, etc., en su calidad de pata deudor. Dichos orga

nismos han influido e influyen en los planes y programas de -

desarrollo econ6rn1co y social del pata, por lo que las adrn1-

n1strac1ones gUl:>ernamentales en turno han dado prioridad a 

aUs exiqen~ias (destinar considerables recursos econ6micos al 

paqo de la deuda contra!da con el exterior y su servicio res

pectivo) por encima del bienestar y seguridad de las mayorías 

sociales. 

En raz6n de lo anterior se observa un virtual deterioro-

en los niveles de vida de importantes capas sociales; y uno -

de los renglones m&s seriamente afectAdos en este sentido es

el de la alimentaci6n sin duda alguna, lo cual se traduce en-
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altos indices de incremento constante de casos de desnptricidn 

particularmente en los aectores populares, con especial rele-

vaneia en la poblacien rural y en las zonas urbanas mar9ina--

das. 

Como mencionamos anteriormente, las caracter1sticas de la 

alimentaeien est&n determinadas por la situaeien econemica, ·s!?. 

cial, polpitica y cultural de cada re9ien. En el caso concre

to de la Ciudad de Mexico las caracter!sticas de la alimenta-

cien son las si9uientes1 

1). La crisis econemica, caracterizada por los altos !nd.! 

ces inflacionarios y la baja constante del poder adquisitivo -

de la poblacien, han afectado de manera si9nificativa los niv!!_ 

les de consumo de alimentacien y nutrici6n, en cuanto a cali-

dad y cantidad, porque se ha tendido a reducir, sustituir y/o

eliminar determinados nutrientes b&sicos, en consecuencia, el

consumo se vuelve deficiente tanto en calidad como en cantidad. 

(a). La reduccien se debe principalmante al alza con~ 

tante y 9eneralizada de los precios de todo ti

po de bienes y servicios1 en tanto que los sal!!_ 

rios se han mantenido sin incremento proporcio

nal alguno, generando una reestructuracien en el 

9asto familiar destinado a la adquisicien de -

alimentos. 
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(bl. Al proceso de sustituci6n de alimentos se ca-

racteriza por lo siguiente1 los alimentos de

origen animal (carnes y llcteosl por ser mls

caros, se sustituyen por los de origen vege-

tal (cereales, leguminosas y oleaginocaS) en

raz6n de ser relativamente mas econ6micos1 -

cuidando en alguna medida que esta sus~itu--

ci6n en el consumo sea adecuada y se evite la 

ca!da drlstica del consumo de calor!as y pro

te!nas, ingiriendo las cantidades m1nimas pa

ra seguirse manteniendo vivo, simultAneamente 

buscan proteger su poder adquisitivo. Sin em

bargo, con la compra de productos baratos, no 

se garantiza que estos sean de alto valor nu-

tritivo. 

(e). Eliminar los alimentos que se consideran inne

cesarios, pero la poblaci6n de menores recur

sos econom1cos han eliminado alimentos b!si-

cos, por lo que su nivel de ingesti6n de cal2 

r!as y prote!nas baja considerablemente, que

dando al borde de padecer desnutrici6n. 

2). Existen una serie de contrastes en la Cd. de Méxi

co originados por su acelerado e incontrolado crecimiento, -

sin planificaci6n adecuada que permita satisfacer necesida--
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des y carencias de l.os cada vfiz mas numerosos y nuevos n11--

cleos sociales·. A usado a la desigual• dd.str:tbucil!5n de la r!_ 

quezaa La poblacil!5n mayoritaria percibe bajoá ingresos y la

poblacien minoritar~a percibe mayores ingresos, en consecue~ 

cia la primera tiene menores posibilidades de adquirir ali-

mentes nutritivos suficientes que la segunda. Este es uno -

de los fenemenos que provoca una heterogeneidad en los perf! 

les de consumo alimentario de la poblacil!5n. 

3). La estructura comercial, caracterizada por un inte!:_ 

medLarismo exorbitante, provocando serias dificultades en el 

abasto y el encarecimiento de los productos b&sicos. Aqui -

tambien hay una desigualdad en cuanto a la distribuci6n,por

que, las zonas donde se concentra la poblaci6n de mayores r~ 

cursos econ6micos hay grandes centros comerciales que ofre-

cen una 9ran variedad de alimentos a precios relativamente -

accesibles a sus posibilidades7 en tanto que en las zonas en 

donde se concentra la poblaci6n de bajos recursos, se cuenta 

con un sistema de comercializacil!5n deficiente que va desde -

los mercados pl1blicos hasta estanquillos, donde los precios

son mas elevados por la larga cadena de intermediarismo. 

4). La industria alimentaria esta propiciando que se -

sustituyan productos de buena calidad por otros de bajo va-

lor nutritivo, por ejemplo• la tortilla por el pan, los fri
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joles por las sopas de pasta, las frutas y verduras natura-

ies por iaa enlatadae1 ios cuales en general son coneumidoe

en exceso y suat:ttuyen ia ari111entac;t6n natural. Siendo los

de mayor consumo1 los refrescos, dulces, chocolates, botanas 

y en general todo tipo de productos considerados como de fl

cii y rlpida preparaci6n y consumo. 

Con la constante modernizacien de los medios de comuni

caci6n y publicidad, se acentaan los mecanismos de manipula

ci6n, recortando progresivamente las posibilidades de eiec-

ci6n y .deciei6n aut6noma por parte del consumidor e intentar 

cambiar (casi io eetln iogrando) cambiar loe h&bitos aiimen

ticioe al conjunto de la poblaci6n, por lo que ia dieta tie~ 

de hacia un empobrecimiento nutricionai. 

5). No existen organizaciones de consumidores que los -

permitan adquirir sus productos al mayoreo y ha precios ba-

jos, por lo generai lo hacen de forma individual y en iuga-

res donde suelen ser mls caros. Ni talleres conde se les de 

una eduoacien nutricional adecuada, pues su consumo de ali-

mentas se hace de forma desordenada, sin cuidar los balances 

nutrtitivos, precios y caiidades. 

Estos son algunos de los factores que determinan el peE 

fil nutricional del Distrito Federal, algunos·de los cuales-
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se han de tratar con· mayor detalle ·en el· siguiente cap!tulo. 

A pesar de ·estar de acuerdo con los elementos anteriorme~ 

te expuestos, ea dit!cil hablar de un perfil alimentario gene

ralizado de los habitantes de la Cd. de Mexico, ya que existen 

notables diferencias en cuanto a la cantidad de dinero asigna

do en la compra de alimentos y en su proporci6n respecto al -

gasto total, adem&s de que hay un amplio abanico de poeibilid! 

des, qustos y preferencias de consumo. 

Sin emkiargo si es posible hacer una dietinci6n de dos gr~ 

pos, cuyas caracter1sticas alimentarias aparentemente son die

tintas y se encuentran polarizadas por su nivel de ingresos. 

El primero de dichos grupos lo encontramos conformado por 

la poblac:l:Cln de mayores ingresos econllmicoe, familias cuyos ·i!!, 

greeos llegan a m&s de cinco sAlarios m!nimos. En t@rminos ge 

neralee, la dieta de este grupo la constituyen loe siquientes

productos r pan, tortilla, frijol, pastas, arroz, productos de

origen animal como ei huevo, carnes de diferente tipo y cali-

dad, as! como productos l&cteoe (quesos y leche); la prepara-

cien de @stos es tambien variada, pero generalmente utilizan -

para cocinar mayor cantidad de grasas, sal, azdcar, condimen-

tos y productos retinados como son las harinas; lo cual hace -

que su alimentaci6n sea desequilibrada por ser concentrada en-
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qrasas saturadas, prote1nas de origen animal y calor1as va--

cias que no son plenamente aprovechadas por el organismo, al-rr 

mismo :.tiempo es defi~iente en fibras, vitaminas y minerales¡ 

adem&s abunda el consumo de ali.mentes industrializados, ya -

que se tiende a imitar los patrones alimenticios de otros pa; 

ses e incurren en excesos provocando la obesidad, que es otra 

forma de mala nutricien. 

El segundo grupo lo vamos a ubicar en aquellas familias

cuyos ingresos son hasta cinco salarios m1nimos. Es la pobl~ 

cien mayoritaria del Distrito Federal, la cual carece de uaa 

capacidad adquisitiva adecuada para mejorar su alimentac1en,

pero sobre carece de informaci6n id6nea que les permita mejo

rar el 6ptimo aprovechamiento de sus recursos. 

La dieta de este grupo suele ser muy mon6tona, es decir

que regularmente consumen una reducida variedad de alimentos; 

de manera que su alimentaci6n se reduce al consumo de ios s!_ 

quientes productoss la tortilla, ei pan, las pastas, galletas, 

se incluye el arroz y en ocasiones productos de origen animal 

como el huevo, las~carners rojas, as1 como la leche y queso,

incluyen tambi~n cierta variedad de frutas y verduras¡ por 

tanto su consumo es también desequilibrado, cuyo origen es la 

insuficiencia crónica por el irregular suministro de dichos -

alimentos. 
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En un estudio reciente, realizado por el lnstituto Naci~ 

nal del Consumidor, se encontr6.que los -productos como la -

tortilla, el pan blanco y la leche aportan a1rededor del 50%

de calor1as y prote!nas consumidas. Estos alimentos mas el -

aceite y el azQcar aportan entre el 52 y el 70 por ciento de

las calor1as compradas, En cuanto a suministro de prote!nas, 

los tres primeros productos (tortilla, pan y leche) ~s el 

frijol y el huevo aumentaron su participaci6n en el aporte t2 

tal, al pasar de entre 47 y 57 por ciento en junio de 1985 a

entre 56 y 67 por ciento en 1987". (12). 

Otros alimentos que son consumidos con cierta regulari-

dad son las pastas para sopa, las v1ceras y la pulpa de res,

los alimentos que son consumidos ocasionalmente y que est!n -

desapareciendo son1 el pan de dulce, el pollo, la pulpa de -

puerco y el retazo con hueso. 

De acuerdo a los datos proporcionados, vemos que rnuchos

de estos alimentos cada d!a aumentan sus precios y se torna -

mas dif1cil su adquisici6n y consuma. 

La alimentaci6n infantil merece especial atenci6n porque 

@sta se transforma casi desde la misma·etapa de la lactancia, 

en la actualidad una gran cantidad de madres no dan pecho a -

(12). CARDENAS, Arturo. •seguimiento del gasto alimc~tario".
Revista del Consumidor 1128. Publicaciones del INCO. 

Mixico, D.F. octübre 199/. pp. 12. 
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suS hijos y otras tantas lo haceri durante un lapso· menor de

tres ·semanas, son utilizados_ grandes cantidades de alimentos 

industrializados como las leches maternizadas, papillas y e~ 

reales precocidos, los cuales son de muy baja calidad nutri

tiva y sus precios son muy elevados, sin embargo estos produ~ 

tos son muy utilizados por las "madres modernas". 

Por la cantidad de aditivos, conservantes, colorantes y 

saborizantes artificiales, que dañan de manera irreversible

las funciones cerebrales y la actividad motr1z de los infan

tes, reflejando en su compor~amiento f1sico y mental. 
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·3~3. programas de AlimentaciOn para la Ciudad 

de Ml!xico. 

3,3.1. Programa de Abasto Popular del Departa-

mento del Distrito Federal. 

Como parte de la respuesta del Gobierno Federal y capi·t~ 

lino en particualr, ante las demandas del sector obrero orga-

nizado (Congreso del Trabajo) para la protecciOn del poder a~ 

quisitivo, que por sus caracter1st1cas particulares reviste -

mayor importancia en ciudades como el Distrito Federal; impl! 

mentandose, por parte de la regencia capitalina, el Programa

de Abasto Popular, como medida para •atenuar los embates de -

las alzas recurrentes en los precios y la persistente especu

lacien de que son objeto los art1culos considerados de consu

mo generalizado". 

La inversiOn prevista para la ejecucien de dicho progra

ma ascendiO a 5 632 millones de:pesos y su realizaci6n corre~ 

pond•r1a a la coordinaci6n entre las siguientes dependenciaa

gubernamentales 1 Secretar1a de Comercio y Fomento Industrial, 

Secretar1a de Agricultura y Recursos Hidradlicos, Secretar1a

de Pesca, Secretar1a del Trabajo y PreviaiOn Social y obvia-

mente el Departamento del Distrito Federal, Para intentar -

beneficiar a 4 millones 800 mil habitantes de lista ciudad. 
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Las ciudades: c;iue en torno a este pr'?grmna se emprendieron 

por parte del propio Gobierno Federal, como respuesta a corto

plazo a las necesidades sociales identificadás, feeron las si-

guientesa 

a). Pr~tecci6n del consumo popular.- Dentro de esta ac-

ci6n se contempl6 lograr, a través de las tiendas del D.D.F.,

descuentos hasta de un 25• en productos como: frijol, arroz, -

aceite, harina de maiz y frijol, leche evaporada, proteinada y 

vitamir4da, nutrileche, pastas para sopa, detergente, cafA, -

azdcar y consomé. Con ello se pretendi6 beneficiar a 240 000-

fam~lias de menores ingresos. Y por otra parte, a travAs de -

las mismas .tiendas del D.D.F., y con el apoyo de los centros -

Conasupo y tiendas del ISSSTE, se 1ncorporar1a la venta de ca::_ 

ne de res y peacado en cantidades suficientes y a pr~cios reg~ 

lados. Intentando beneficiar a 80 mil familias a través de -

ahorros hasta de un 15\. 

Paralelamente y por conducto de los mayoristas de la Cen

tral de Abastos, se ofrecer1an frutas, verduras y hortalizas -

en tiendas del D.O.F., y merc8dos pQ.blicos. Pretendiendo ben~ 

ficiar a 80 mil familias. 

Y por dltimo, con el apoyo de FONACOT, en las propias --

tiendas del o.o.F., se establece el apoyo crediticio para adqu~ 

- 254 -



rir muebles y enseres domésticos con descuentos de hasta un -

40\, pretendiendo atender a lSO 000 familias 

b). Apoyo a productores.~ En relaci6n a las acciones -

comprendidas en el apoyo a productores, destaca la del esta-

blecimiento de un Sistema de rnformaci6n sobre precios, ofer

ta y calidades1 facilitando al productor la venta de sus pro

ductos a precios remunerativos a travAs de los principales -

centros de distribuci6n y comercializaci6n (Central de Abas-

tos y tiendas CONASUPO, ISSSTE y DDFl • 

c). Uniones de compras de productos b!sicos.- A trav~s 

de dichas orqanizaciones se pretende disminuir los m!rgenes -

de intermediarios y los precios finales hacia los consumido-

res, para con ello beneficiar a 60 mil familias de consumido

res. 

d). La modernizaci6n comercial.- En torno a ello se es

tablee• el convertir los mercados pOblicos del D.F., en esta

blecimientos de distribuci6n que ofrezcan precios accesibles

al consumidor. Y por otra parte, en coordinaci6n con la ---

SECOFI, normar la operaci6n de los llamados mercados sobre -

ruedas o tianquis para beneficiar a las familias de m!s esca

so- recur~os, haciendoles llegar artlculos de primera necesi

dad a precios reducidos y cerca de sus domicilios. 
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e}. La ampliaoi6n de la infraestructura comercial en zo

nas populares·.~ ~sto se re~iere b&~icamente a la construc~~

oi6n e instalaoien, o en su defecto modernizaci6n de loe cen

tros de comercializaci6n del D,'D.F. (15 nuevas tiendas), 

CONAStJPO (apertura de 100 lecher1as y 100 centros de abasto -

popular) e IMPECSA (8 bodegas)1 para facilitar el acceso, a -

travas de dichos centros, a los productos de primera necesi--

dad. 

En el caso de las nuevas tiendas del D. D.F., se proyec

t6 una inversien cercana a los 500 millones de pesos1 en tan

to que para CONASUPO, la inversi6n aecender1a a 350 millones

de pesos.en la construcci6n de las lecher1ae y 50 millones de 

pesos para la creaci6n de los 100 centros de abasto popular -

proyectados. 

f). Protecci6n y capacitaci6n ciudadana.- Y por dltimo, 

a trav6s de esta acci6n se pretende dar apoyo de capacitacien, 

protecci6n y orientaci6n a loe consumidores que habitan en -

las siguientes delegaciones pol1ticae del D.F.• Tl6huac, IZt.!_ 

palapa, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Xochimilco, Alvaro -

Obreg6n, Azcapotzalco y Milpa Alta, Estableciendose para --

tal efecto otras tantas oficinas del Instituto Nacional del -

Consumidor y de la Procuradur1a Federal del Consumidor en di-

chas delegaciones. 
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· 3." 3."2. Programa de ·Al>aratamierito de Productos Bl!si-

cos. 

Este programa no es plasmado espl!cttamente por el go--

bierno capitalino debido a la gran importancia pol!tica y es

trat@qica que encierra, ni las instituciones •e la adminitr~ 

ci6n pQbloca federal (SECOFI, CONASUPO, SARH y GT) han elabo

rado dicho documento. Sin embargo, 1o menos conocido a tra-

v@s de los bole~lñes de prensa, noticias radiof6nicas, anun-

cios comerciales, informes de actividades dd diversos funcio

narios, etc., pero de manera superflua. 

La puesta en prlctica de este programa responde a cier-

tos mementos coyunturales comos 

l). La agudizaci6n de la crisis econ6mica, lo que origina 

que el !ndice inflacionario se eleve considerablemente, infl~ 

yendo en el alza generalizada de los precios, por lo que se -

afect6 el bienestar social de la poblaci6n y particularmente

la alimentac16n. 

2), cuando se acercan las revisiones de salarios m!nimos

generales, para aparentar que el nuevo incremento cubre las -

necesidades reales y que recuperen su poder adquisitivo para

que puedan adquirir los alimentos de la canasta bl!sica. 
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3}. El anlincio del retiro de ·subsidios a productos b!é! 

cos, lo que provoca que los precios se eleven desproporcion~ 

damente sin algdn control pero •se intenta mantener el pre-

cio anterior o transferirlo a otros productos. 

4). Se utiliza para cubrir todo un juego pol1tico del -

gobierno a instituciones, en particular en los sectores agr~ 

pecuario, pesquero e industrial, es decir, cuando es conve-

niente bajar los precios para reajustar o ganar puestos pQ-

blicos o •mantener el consenso de la poblacien•, quien m!s -

utiliza este tipo de métodos es el Partido Revolucionario rn~ 

titucional. 

Este tipo de programas se ven reforzados por las gran-

des cadenas comerciales (todas ellas de la iniciativa priva-

da), quienes aparentemente "dan las mejores ofertas y distr! 

buyen estos productos para evitar el acaparamiento, la espec~ 

laci6n, las alzas injustificadas y descontroladas de precios", 

pero en esencia lo que pretenden es incrementar sus utilida-

des, mantener su clientela, ampliar su dominio comercial y 

por consiguiente continuar con sus pr&cticas especulativas 

disfrasadas. 

Los objetivos que aparentemente se persiguen con este -

programa son: 
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l}. Proteger el poder adquisitivo de la clase trabajado

ra sobre todo de la poblacian de las zonas urbanas

marginadas. 

2). Ofrecer el paquete b&sico de consumo popular a pre-

cios acdesibles al pdblico en general. 

3). Coadyuvar:en. (orma directa a la econom1a familiar de 

las masas trabajadoras ofreciendo mercancías a ba-

jos precios y de buena calidad. 

Sin embargo detras de dstos objetivos, lo que se persi--

9ue realmente es seguir manteniendo el control social median

te estas medidas paliativas, contener el descontento y posi-

bles enfrentamientos con el gobierno. 

Y las acciones que se han realizado a lo largo del sexe

nio 1982-1988 son: 

l). Promover entre las organizaciones obreras y popula-

re- la in~egracian de grupos de compras en comdn para distri

buir y abastecer los productos del paquete b&sico de consumo

popular a precios inferiores, lo que significa ahorros del --

20\ promedio. 
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.. 

2), Descontar e:L 20\ a :Los precios de los productos que 

conforman la canasta b&sica para que llequen al consumidor.~ 

Este tipo de "ofertas" se limitan por una semana, 15 dfaá, -

un mes o hasta ~gotar existencias, otra modalidad impuesta -

es la de distribuir 1.5 millones de despensas anuales en el

Distrito Federal y 4rea metropolitana. 

3). Efectuar anualmente 12 ofertas y 3 campañas de ven

tas en 11nea blanca y electr64omAsticos. 

Como vemos, este tipo de acciones no son permanen-

tes, s6lo van dirigidas a los sectores m4s vulnerables de la 

sociedad, satisfacen de manera parcial una necesidad elemen

tal para cc;;ntinuar. con la reproducc.i6n de la mano ele obra. 
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·3,3.;3, Programa de tort.ibonos. 

Este programa surge por la importancia social y econ6mi

ca de la tortilla, pues consti.tuye el alimento de mayor con·s!!. 

mo de la poblaci6n, sobre todo de la de menores ingresos. 

Tiene sus antecedentes en el Programa Nacional de Torti

lla Subsidiada que se inici6 en junio de 1984, en cumplimien

to de las políticas y estrategias propuestas por la Secreta-

r!a de Comercio y Fomento Industrial para trasladar el subsi

d.io del ma1z a la tortilla y evitar las desviaciones del sub-

sidio asignado, como anteriormente se ve-!a haciendo, pero -

sus resultados tenian un efecto depresivo sobre el precio pa

gado a los agricultores nacionales, lo que incid!a negativa-

mente en la producci6n interna, pues favorec!a el consumo in

dustr.ial y forrajera del ma1z, esta contr-dicc.i6n obliga al -

crecimiento del subsidio y al incremento de las importaciones, 

aunado a los intereses creados derivados de presiones pol!ti

cas contribuyeron a la obstaculizaci6n, inmov.ilizaci6n y ter

m.inaron con la capactdad de maniobra y su .implantaci6n. 

Ante esta situaci6n se plante6 la neces.idad de transfe-

r.ir el subsidio al consumo de tortilla para que esta fuera -

mas operativo. Con esta disposic.i6n se esperaba que el go--

bierno federal ejerciera efect.ivamente su funci6n reguladora-
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apoy!ndose en sus atribuciones de autoridad y en instrumentos 

de coordinaci6n y fomento de todas 1as act~vidades correspon

dientes al compromiso del paquete b&sico de consumo popular y 

la implantaci6n del sistema nacional de abasto. 

En el caso del sistema ma1z-tortilla bajo la rector!a -

del Estado, todos los factores que participan en ~l adquieren 

responsabilidades en el marco de la planeaci6n democr&tica -

institu1do por el Gobierno de la RepOblica. 

Para evaluar este programa y reorientarlo, se asign6 una 

comisi6n integrada por miembros de la Secretar!a de Comercio

y Fomento Xndustrial y a Distribuidora Conasupo, s. A., entre 

los resultados y acuerdos obtenidos, se estableci6 que DXCON

SA se encargar1a de controlar la distribuci6n de la tortilla

en sus tiendas urbanas y otras del eector p~blico y social a

precios menores que el of ~cial, de tal manera que el subsidio 

llegara directamente al consumidor. 

Durante los primeros siete meses de operar tuvo relativ~ 

mente @xito, pero sus metas y objetives se vieron truncados -

por falta de recursos oportunos que hubieran permitido hacer

mls eficiente y extensivo su cobertura de distribuci6n. Post~ 

riormente se intent6 consolidar y expander este prog~a~a con

siderando la garant1a en la disponibilidad oportuna de los r~ 
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cursos previst.os y buscar nuevos mecan:i:'smos de perfeccionamie~ 

to que le permitiera ser mas operativo. 

Durante el primer trimestre de 1995, se firm6 el Proqrama 

de Tortibonos, el cual consist1a en que el gobierno emitir1a -

•bonos", los cuales se canjear1an por tortillas directamente -

en las tiendas de Conasupo y posteriormente se hicieron esten

sivas a las tortillerlas del sector privado en el Distrito Fe

deral. El 29 de abril del mismo año se firmó un convenio bil~ 

teral entre el Conqreso del Traaajo y el Gobierno Federal para 

incorporar al sector obrero a este proqrama. 

La meclnica a sequir para su cabal distribuci6n, consis-

tla en que cada sindicato deberla entregar una relación de to

dos sus trabajadores afiliados y el requerimiento de bonos, es 

decir, el total de kilogramos consumidos por cada familia obr~. 

ra. Es importante señalar que inicialmente este programa te-

n1a el car!cter de piloto ys~lo durar1a tres meses, pero se -

prolonq6 hasta finalizar el sexenio, 

Los objetivos del proqrama son• 

l), Proteqer el consumo b&sico y el poder de compra de -

las mayor1as, qarantizando el abasto del rnatz para -

la producción de tortillas. 

2), Contribuir a proteger el poder de co~pra de los sect~ 
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rea populares· mediante ·1a adqui1Úci6n de. tortilla. 

Las estrategias sana 

Detrae del programa de tortibonos existe todo un comple

jo sistema de producci6n, distribuci6n, comercializaci6n y -

transformaci6n. Las estrategias que se definen son: 

a). Reestructurar el sistema de subsidios para mejorar -

el uso de los recursos que el Estado y la sociedad

destinan al abasto y consumo de ma1z destinado a la 

producci6n de tortilla. 

b). Modernizar la planta industrial productora de la --

planta procesadora de harina de ma1z para abatir 

los crecientes costos de la producción y alentar su 

productividad. 

e). Reordenar integralmente los sistemas vigentes de ac2 

pie, almacenamiento, distribuci6n y financiamiento-· 

para canalizar el ma1z nacional exclusivamente ha-

cia el consumo humano, particularmente a la produc

ci6n de tortillas, deteniendo la tendencia a utili

zarlo como forraje y posibilitando la disminuci6n o 

incluso la sustituci6n de im.portaciones y la reduc

ci6n de desperdicios. 
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dl. Trasladar el subsidio a la tortilla para que se pe~ 

mita el flujo natural del ma1z al mercado que lo -

reclamen para el conswno humano. 

ACCIONES: 

l). Instrumentar un mecanismo de distribuci6n a pr!!_ 

cios subsidiados, paralelo al del mercado, haciendo expl1ci

ta y evidente la diferencia de precios entre ambos canales.

Esto confiere al subsidio un valor pol1tico y una cuantific!!_ 

ci&n clara, representada por la diferencia, constituyendose

as1 una medida para proteger el consumo popular. 

2) , Primero va a ser orientado a la Ciudad de México y

su Area Metropolitana sobre todo a las zonas marginadas. 

3), La distribuci6n de la tortilla deber! hacerse apro

vechando la infraestructura existente en el sector pdblico,

privado y social, eventualmente se dar!n apoyos para lograr

la distribuci6n de tortillas en el corto plazo, mediante di

versos canales. 

4). La harina también tomar! su nivel de precio real -

Y puede ser encausada para abastecer, zonas y qrupos prefe-

rentes, en este caso, se estructuraran procedimientos, ins-

trumentos y objetivos idénticos al de las tortillas. 
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Sl • El precio de la tortilla y de la harina subsidiados

para el periodo l!Í85 a 1988 quedarl!.n t:ijados en relaci6n al -

salario m1nimo que corresponda en los tl!.rrninps del proqrama. 

La mecanica operativa, considera los siguientes canales: 

al • Aplicaci6n del subsidio a sindicatos obreros y a tr~ 

bajadores en qeneral mediante la expedici6n de Sones de cons~ 

mo de tortillas que podrln hacerse efectivos en tortiller1as

autorizadas. El subsidio se otorgar1a mediante la concerta-

ci6n entre los representantes del movimiento obrero, empresa

rios, gobierno federal, Secretaria de Com~rcio y Fomento In-

dustrial, Conasupo y representantes de productores de torti--

lla. 

b). Estos bonos deber!n ser monetariados en la primera -

oportunidad, de ser posible para que los expendedores del pr~ 

dueto recuperen su dinero. 

c). Aplicar el subsidio a la tortilla a consumidores a -

través de diversos mecanismos, el sistema de venta de torti-

llas a menudeo a prec~o subsidiado en expendios autorizados -

o unidades rn6viles. 

d}. Venta directa de tortilla a precio subsidiado, a tr~ 

vl!.s del sistema oficial de distribuci6n, El subsidio se oto~ 
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gar! por la diferencia entre el precio de compra y el precio

oficial de venta. 

como vemos este programa constituye un instrumento que -

ordena el marco normativo en el cual se desenvuelven activid~ 

des de producci6n, transformaci6n, distribuci6n y consumo de

m~1z y su principal derivado, la tortilla. El mismo programa 

facilita las bases de coordinacien e inversiones necesarias -

para la consecusi6n de los objetivos señalados. 

El gobierno se encargar! de las labores de normatividad, 

promoci6n y coordinaci6n del ciclo producci6n-consumo, pero -

manteniendo su condici6n de operador para adquirír o abaste-

cer en donde sea necesario el ma1z y la tortilla. 

¿Qué pasa realmente con este programa?. 

La primera intenci6n que tuvo el gobierno fue la de lib~ 

rar el precio de la tortilla y otorgar el incremento que los

mblineros y tortilleros solicitaron. El mecanismo para su -

distribuci6n era inope~ante porque solo en la Ciudad de Méxi

co se requer1a distribuir 3 millones de bonos a los trabajad~ 

res 7 veces por semana: se proponía subsidiar un kilogramo -

por familia, cuando estudios realizados por diversas institu

ciones revela que cada familia consum1a entre 2 6 3 kilogra-

mos diarios,, lo que implicaba gastar m&s dinero en el apara-
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to e impresi6n de los bonos que el a~orro real por kilogramo 

de tortilla. 

Otro de los factores que ponian en peligro este progra

ma fue la decisi6n de cerrar Distribuidoras Conasupo, s. A., 

por considerarla incosteable, hecho que no sucedi6 y sigue -

operando en la actualidad. Tambidn las asociaciones de mol! 

neros y procesadores de tortilla rechazaban el canje de be-

nos por tortillas porque argumentaban que les era incostea-

b~. 

Otras si~uaci6n que se presenta, es el manejo pol1tico

que se hace de los.tortibonos por parte del Partido Revolu-

cionario Xnstitucional quien era el que los acaparaba y los

distribuia entre sus militantes o promov1a la incorporaci6n

a sus filas del resto de la poblaci6n y s6lo a los que acce

dian les otorgaba los bonos, esta situaciOn originO protes-

tas de los dem4s partidos pol1ticos quienes pedian que su -

distribuci6n fuera !~parcial o que también se les diera para 

qu~ estos los distribuyeran entre sus militantes pero ¿Los -

habitantes que no estuvieran afiliados a algCn partido pol1-

tico, no ser1an beneficiados con este programa?. Situaci6n

que las autoridades correspondientes quedaron de resolver. 

3.3,4, Programa de Producci6n y Distribuci6n del Pa

quete B&sicc de Consumo Popular. 

Dentro del contexto de la crisis econ6mica, agu
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dizada a partir de 1982, el_ gobierno de· "Miguel de la Madrid, 

defini6 dentro del Plan Nacional de Desarrollo el"Programa -

Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica para combatirla, en 81 -

se propusieron 10 puntos program&ticos, 4 de los cuales es-

tan dedicados espec!ficamente a qarantizar el consumo blsico 

de las mayortas. 

El Programa de Producci6n y Distribuci6n del Paquete S! 

sico de Consumo Popular surge por la necesidad de ampliar la 

protecci6n al consumo y est~mular la producci6n. sus objet_! 

vos qenerales son: 

1). Asegurar la producci6n y la disponibilidad general 

de los productores y que la poblaci6n tenga acceso efectivo

al consumo de los productos del paquete b!sico. 

2). Increm..ntar la producci6n y la dietribuci6n de es

coa 1aticfactores, protegiendo al •alatio e instru~entando -

una polttica de subsidios transparentes y selectivos que pe~ 

mitan beneficiar a los grupos que verdaderamente lo requie-

ren. 

ES'l'RA'l'EGIAS 1 

a). Fomentar la producci6n del Paquete S!eico de Cona~ 

mo Popular. 
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bl. Distribuir y comercializar con productores del. Dis

trito Federal.. 

e). Distribuir y comercializar integralmente el abasto

de productos c'rnicos al Distrito Federal. y su zo

na Metropol.itana. 

d). La modernizaci6n comercial del abasto de pescados y 

mariscos. 

e}. Crear un pco~rama inteqral, Departamento del Distri 

to Federal-Conasupo para la distribuci6n y el. aba! 

to de productos alimenticios de consumo b!sico. 

3). Coadyuvar con las entidades responsables al desarr2 

llo de la infraestructura necesaria para el buen funciona~=

miento de los servicias pablicos y privados de producci6n y

distribuci6n del Paquete B'sico de Consumo Popular, de mane

ra que este se realice en forma oportuna, suficiente y per~ 

nente al conjunto de la poblaci6n del Distrito Federal.. 

Este programa para su mejor operaci6n est! formado por-

5 proyectas, 

l). Proyecto de producci6n y distribuci6n de productos 

agropecuarios y pesqueros. 
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OBJETJ:VOS1 

a). Comercializar y distribuir una oferta adecuada en -

voldmenes,; calidades y pr·ecios de· productos alime!l 

ticios de consumo popular.generalizado. 

b). Operar un sistema de comercializaci6n de la produc-

ci6n en base a la participaci6n di~ecta de los pro

ductores. 

c). Ampliar la capacidad productiva de las organizacio-

nes de productores en su luqar de origen. 

d), Lograr la organizaci6n, integraci6n y capacitaci6n -

de las orqanizaciones de productores que abasteeen

prioritariamente al D.F. 

e). Abatir la intermediaci6n improductiva• 

f). Reducir las pr&cticas monopol1ticas y especulativas, 

g). Articular la oferta de productos blsicos, producida

por las entidades pGblicas para cubrir las necesid~ 

des de la poblaci6n del D.F. 

2). Proyecto de distribuci6n de productos b!sicos al me

nudeo. 

OBJETJ:VOS1 

a). Dotar de mayor equidad y eficiencia la comercia-
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lizaci6n al menudeo, 

b}. Garantizar la distribuci6n al menudeo del paquete b4-

sico de consumo popular. generalizado en volQrnenes, -

calidades y precios ad~cuados. 

c). Lograr la modernizaci6n integral de los mercados pd-

blicos. 

d). Conseguir la articulaci6n de los canales oficiales de 

venta al detalle, 

e). Lograr la participaci6n de las cadenas comerciale• -

m4s eficientes en la distribuci6n de productos b!si

cos para los sectores y zonas populares. 

f). Alcanzar ~a modernizaci6n del pequeño comercio qene-

ral y especializado, 

g). Ampliar la participaci6n del sector social en la co-

mercializaci6n al menudeo. 

ESTRATEGIAS1 

al. Reordenar la distribuci6n de alimentos b4sicos de 

consumo popular en base a los canales de venta -

n~iciales. 

b). Distribuir prioritaciamente para la poblaci6n de 

menores ingresos y zonas marginadas. 
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C}. Apoyar el consumo de los _grandes sectores populares. 

d). Apoyar y difundir la normalizaci6n de productos y -

exigir su estricto cumplimiento. 

e}. Mcdificar la reglamentaci6n y operar mercados p!lbli

cos como un sistema eficiente de distribuci~n de -

productos b&sicos. 

f). Planificar la operac16n y desarrollo de mercados so

bre ruedas, tianguis y concentraciones. 

g}. Fomentar la ~tegraci6n de uniones de compra y cade

nas voluntarias de pequeños comerciantes. 

h). Elevar la eficacia y competividad del pequeño comer

cio. 

i). Apoyar la 1ntervenc16n del sector social. 

j). rnducir el crecimiento de las grandes cadenas comer

ciales hacia zonas populares. 

ACCrONES1 

a). Elaborar un nuevo reglamento para mercados pablicos, 

as! como iniciar un programa de modernizaci6n de -

los mismos. 
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C) • Apoyar. el consumo de los . qrandes sectores populares. 

d) • Apoyar y difundir la normalizaci6n de productos y -

exigir su estricto cumplimiento. 

el. Modificar la reglamentacien y operar mercados pdbli

cos como un sistema eficiente de distribuci6n de -

productos blsicos. 

f). Planificar la operaci6n y desarrollo de mercados so

bre ruedas, tianguis y concentraciones. 

gl. Fomentar la integraci6n de uniones de compra y cade

nas voluntarias de pequeños comerc~antes. 

h). Elevar la eficacia y competividad del pequeño comer

cio. 

i). Apoyar la intervenci6n del sector social. 

j). Inducir el crecimiento de las grandes cadenas comer

ciales hacia zonas populares. 

ACCIONES• 

5). Elaborar un nuevo reglamento para mercados ptlblicos, 

as! como iniciar un programa de modernizaci6n de -

los mismos. 
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bl. Reglamentar para normar y regular la operaci6n y ub~ 

caci6n en el D.F. mercadea sobre rueda•, tianguis,

concentracione$ y nuevos estal>leCimientos de cade-

nas comerciales pOblicas y privadas. 

e). Distribuir aproximadamente 2 880 000 paquetes b!si-

cos a grupos marqinados. 

d}. Establecer 75 nuevas tiendas Conasupo-o.D.F. en col~ 

nias marginadas de la Cd. de Ml!xico y otras tiendas 

D.D.F. Clmara de Comercio. 

3). Distribuci6n al mayoreo de productos v4sicos. 

OBJETIVOS• 

a). Ordenar los mercados de mayoreo de productos agrope

cuarios y pesqueros. 

b). Reducir la intermediaci6n y prlcticas oligopolicas y 

especulativas. 

e). Inducir la conformaci6n de precios. 

4), Consolidar las operaciones de la Central de Abasto. 

e). Estructurar el mercado de mayoreo de pescados y roa-

riscos. 

f). Regular el mercado de abarrotes. 
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a), lncrementar la participaci6n ~irecta de productores, 

b), Aprovechar optimamente y ampliar la infraestructura 

pCblica de comercializaci6n al mayoreo. 

c). Reqular la oferta y la comercializaci6n para reducir 

mermas globales. 

d). ~nteqrar el Sistema Comercial de mayoreo de carnes -

y sacrificaci6n de ganado, con la participaci~n de

productores libres y empresas pCblicas para regular 

el mercado de mayoreo de abarrotes, de productos -

prioritarios de consumo popular. 

ACCIONES1 

a). lndicar con la construcci6n de la nueva central de -

abasto para resolver los problemas que se vienen p~ 

deciendo en la distribuci6n, comercializaci6n y co~ 

swao de alimentos perecederos, asf como modernizar

dichos sistemas. Las metas que se fijaron fue la -

de distribuir y comercializar el 40t de la produc-

ci6n nacional en beneficio de 14 millones de habi-

tantes de la Cd. de M8xico y su Zona Metropolitana, 

ademls de satisfacer la demanda de estos productos-
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eri otros lugares del interior de la repdblica. As1 

mismo se diseñar& un manua1 de operacien conforme

ª su caracter de servicto pllblico, la expedici6n -

de concesiones. Incorporar a los productores y ~~ 

merciantes de verduras y tlores del Mercado de Ja

maica a los de la nave mayor del Mercado de la Me~ 

ced y otros mercados. Operar un sistema de infor

maci6n de precios al mayoreo en el Distrito Fede--

ral. ~ 

b). Inteqrar un mercado al mayoreo de•carnes de todo t1 

po. Los estudios re.spectivos y su diseño estar& a 

cargo del Departamento del D.F., Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidradlicos, Secretaria de

la Reforma Aqraria, Secretaria de Comercio y Fomea 

to Industrial y la ~retarla de Salud. Se inici! 

r! con la readecuaci6n de Industrial de Abastos P!. 

ra que se convierta en una empresa comercializado

ra que regule el abasto de carnes en el Distrito -

Federal y actualizar loa reglamentos de comercio -

de carnes y sacrificio de ganado en la Ciudad de -

Ml!xico. 

Con estas medidas el Departamento delJDistrito Federal

incrementar! su participaci6n en el mercado para qarantizar-
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la distribucien y el abasto de estos productos en condiciones 

de consumo y a p,l"ecios ·.E:azonab1es· con existenctas suficientes 

a traves de procesos de industrializacien y comercializacien, 

evitando especulaciones, mercados de p4nico y eliminando a su 

vez el intermediario en beneficio de las clases populares. 

4), Proyecto de distribucien y comercializacien de pro-

duetos bSsicos. 

OBJETIVOS• 

a). Diseñar y evaluar la pol!tica de abasto integral en

el D'strito Federal en su conjunto, en las delega

ciones en particular y en la zona Metropolitana. 

b). Garantizar el abasto suficiente y oportuno de alime~ 

tos bSsicos de consumo generalizado dando prioridad 

ª' 
La poblacien con ingresos hasta 2 veces el salario 

mln1.mo. 

• Zonas marginadas del 4rea urbana. 

e). Incidir en la formacien de precios al mayoreo y men~ 

deo para beneficio de productores y consumidores. 

d). Abatir los factores distorcionantes de la comercial! 
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zaci6ri como son: las prlcticas monop6_!.icas, inter

mediaci6n improductiva, acaparamiento, ocultaci6n y 

especulaci6n. 

e). Integrar arm6nicamente la comercializaci6n de la pr~ 

ducci6n primaria con los mercados de mayoreo y men~ 

deo y la distribuci6n al menudeo. 

f). Incorporar al consumidor como agente del ~receso co-

mercial, orientarlo y protegerlo. 

ESTIIATEGIAS: 

a). Priorizar la comercializaci6n de productos alimenti

cios b!sicos y su distribuci6n a la poblaci6n y zo

nas objetivos del Distrito Federal. 

b). Estructurar y regular el abasto, en base a la parti

:eipac16n directa de productores, mediante su inte-

graci6n y organizaci6n, mayor participaci6n en el -

valor agregado, acceso directo al sistema comercial, 

servicios de apoyo a la producci6n y capacitaci6n. 

c), Actualizar la legislaci6n comercial del Distrito Fe

deral y reafirmar su car&cter de servicio pGblico. 

d). Reestructurar y consolidar los mercados de ~ayoreo -

de la Ciudad de Mexico. 
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e). Modernizar la infraestructura y operaci!lri comercial 

de los canales oficiales de venta al menudeo. 

f). Apoyar la modernizaci!ln del pequeño comercio privado. 

g). Fomentar la participaei!ln del sector social. 

h). Capacitar, orqanizar, orientar y proteger al consum~ 

dor para incorporarlo plenamente al proceso comer-

eial. 

ACCIONESr 

a). Colaboraei!ln en programas de abasto integral del D.F. 

b). An'1isis de las pol!ticas de abasto. 

e). Capaeitaei!ln ciudadana y extensi!ln de los servicios

de orientaei!ln y proteeei6n al consumidor. 

5). Proyecto para la creaci!ln de tiendas del Departa

mento del Distrito Federal. 

OBJETIVOS1 

a). ~grar el abasto oportuno, suficiente y permanente de 

bienes de consumo en condiciones de salubridad e hi

qiene, a precios accesibles para las clases popula-

res de bajos ingresos de la Ciudad de M@xico y en -

particular de los trabajadores del Departamento del-
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Distrito Federal. 

a). Ampliar la comercialización de arttculos que integran 

el paquete b&sico de consumo popular. 

b). Establecer nuevas tiendas preferentemente en zonas -

marginadas de la Ciudad de MAxico. 

c). Facilitar el acceso de la población general al siste

ma de tiendas del Departamento del Distrito Federal. 

d), Ampliar la capacidad de almacenamiento del sistema de 

tiendas para regular sus abastos. 

e). Vincular la operación del sistema al resto de los ca

nales oficiales de venta al menudeo. 

f). Mantener loo precios de venta al nivel m&s bajo posi

ble. 

g). Incrementar la eficiencia operativa y financiera del

ststema de tiendas. 

ACCIONES: 

a). Establecer nuevas tiendas. 

b). Promover·ofertas y·campañas. 
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Pese ·a los intentos que a~arentemente hace el gobierno -

capitalino para atender 1as demandas de la poblaciOn, no ha -

funcionado como se esperaba debido a que el sistema distribu

tivo de la Ciudad de M8xico presenta 2 tipos de comercio que

se diferencian entre si por sus modalidades operativas1 por -

un lado, esta el comercio organizado representado por las --

grandes tiendas comerciales, con un alto gradoLde eficiencia

y por el otro un gran nt1mero de pequeños comerciantes que re

presentan el principal canal de distribuci6n de alimentos pe~· 

ro no cuenta con la capacidad de competir orqanizadamente con 

los primeros. La nueva central de abastos no ha operado a t~ 

da su capacidad, pu4s todav1a existen viejos vicios arrastra

dos del Mercado de la Merced, la distribuci6n de los locales

ª productores y comerciantes fue injustft, aparecieron grandes 

acaparadores de bodegas y puestos, se inici6 as1 una serie de 

especulaciones con los locales, los nuevos propietarios empe

zaron a operar fijando los precios de acuerdo a la ley de la

oferta y la demanda lo que propicio la especulaci6n con los -

precios en las ventas al mayoreo y menudeo, en tanto que las

autoridades del Departamento del Distrito Federal y de la Se

cretar!a, de Comercio y Fomento Industrial perdieron parcial-

mente el control de las operaciones comerciales. 
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3;3.'S. Pr~9rama para la producc16n, abasto y 

control del pa~uete_blsico de con

sumo popullil'. 

Dentro de este programa se señala como objetivo general -

"Proteger el consumo b&sico de la poblacilln y el poder adquis! 

tivo del salario". 

De ~anera que a travds de este programa se pretende inte

grar las voluntades para la produccilln, abasto y contr_ol del -

paquete b&sico de consumo popular. 

Por lo tanto, sus esfuerzos se centran en intentar garan-

tizar la oferta que satisfaga la demanda de productos b&sicos, 

con precios en relaci6n decreciente frente al salario m!nimo y 

su poder de compra, a efecto de proteger dicho poder de compra 

mediante el compromiso de los sectores productivo y distribut! 

vo·y la estricta vigilancia del Gobierno, para cumplir con los 

voll1menes de produccil!n, distribucil!n, abasto, precios y dem&s 

compromisos contratdos por todos y cada uno de los sectores i~ 

volucrados. 

El paquete b&sico de consumo popular que se define a tr~ 

v@s de este programa lo integran los siguientes productos: 

a). Aceites y grasas vegetales comestibles (aceites y ma~ 

tecas vegetales comestibles). 
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bl. Arroz (arroz pulido). 

e). Azdcares (refinados y est!ndarl. 

dl • ca·f4 (tostado y soluble}, 

e), Carnes y embutidos (c!rnicos y embutidos). 

f), Frijol. 

g), Frutas y legumbres envasadas (chícharo, ejote, gar

banzo, piña, guayaba, durazno, pe~a, mango, manza

na, chile jalapeño, verde y chipotle, y pur4•de j,! 

tomate). 

h). Galletas (galletas populares). 

i). Harina de ma!z (harina de ma!z niJctamalizado). 

j). Harina de trigo (extrafina,. fina, semifina, y estS~ 

dar). 

k). Huevo (huevo de gallina). 

1). Leche (en polvo, condensada, evaporada y materniza-

da). 

m). Pan (bolillo y telera). 

n). Pastas alimenticias para sopa (menudas, huecas y f! 

deos). 
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ñ). Pescado (fresco, co~qelado, seco-salado, ahumado, -

sArdina y atan enlatadosl. 

·o>_. Tortilla (tortilla de mafzl. 

p). Sal (molida, y de grano de uso dom@sticó). 

Y por otra parte se incluye dentro del mismo paquete de

consumo popular otro tipo de bienes y servicios, como son1 

a)• Medicamentos del cuadro bl!.sico. 

b). Enseres domdsticos. 

c) • Electricidad. 

d). Gas L.P. 

e)• Vestido, 

f). Calzado, 

g). Perecederos. 

h). Transporte. 

i). Renta. 

Asimismo establece como sus objetiyos esp~c!ficos los si

guientes: 

a}. Garantizar a~ total de la poblaci6n, el abasto sufi-
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ciente y oportuno del •paquete b!aic~ de ·conswno popular", -

asegurando que los precios se mant.e~9an y mejoren con el ti"!!! 

po el poder adquisitivo de las mayor!as. 

b). Promover la participacien activa del sector social y 

privado en la planeacien democr!tica mediante concertaciones

especlficas de los compromisos entre Gobierno, trabajadores,

empresarios y campesinos, en los aspectos de produccien y di! 

tribucien, a travlls· de programas especlficos de prcduccien, -

distribucien, abasto y control de bienes btlsiccis. 

e). Armonizar· las _;cciones de produccien, distribucien,

abasto y cOntrol de precios, con los montos de subsidios y e~ 

tlmulos tanto fiscales como financieros, para promover la pr~ 

ducci6n, distribucien y consumo del paquete btlsico. 

d). Pejar establecidas las bases para ampliar, mediante

los instrumentos adecuados, la garantla del abasto y de la -

prestacien de otros bienes y servicios de uso generalizado, a 

precios y tarifas equitativas conforme a la situacien econemi 

ca en general. 

Por lo tanto, los instrumentos de que se vale el gobier

no para pretender cumplir con los objetivos planteados, son -

los siguientess 
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l·.~ Loa est!lnulos. gubernamental••• de los que destacan: 

a.- Loa fiscales. 

b.- Tributarios. 

c.- Econl5micoa. 

d.- F inane teros. 

e.- Tlcnicoa para la produccil5n. 

f.- Tlcnicoa para. la di•tribucil5n. 

g.- Tlcnicoa para la comarcializacil5n. 

h.- Tllcnicoa para el consumo. 

Como respuesta a dichos •estlinulos", tanto productores

como distribuidores asumen el compromiso, v!a concertaciones 

eepec1ficaa con el Gobierno, da producir y distribuir voldm! 

nea suficientes de bienes y serv1c1os para el· consumo popu-:-

lar, a precios accesibles al sala.tic m1nimo vigente, a efec

to de ~mantener o incluso incrementar el poder de compra de

los salarios." 

2.- Los sub•idi.oa, @atoa se aplicar!an como instrumen-

toa que facilitar1an la conciliacil5n de intereses entre con

sumidores y la protecci6n del poder de compra del salario, -

con el est1mulo a la producci6n y el abasto. 

3.- El abastecimiento de la intermediaciOn a efecto de

modernizar el aparato comercial y utilizar racionalmente la
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infraestructura y servicios auxiliares de apoyo, la planta -

productiva y distributiva estatal con el apoyo a la produc--

ci6n y abasto del paquete básico, serta deci~ivo. 

4.- ~mportaciones complementarias, este rubro vuelve a

ser considerado como una •herramienta excepcional de re9ula

ci6n•, para ser usada cuando por "deficiencia o insuficien-

cia interna en la producci6n, se considero necesario•. 

s.- Pol1~icas de consumo y orientaci6n del consumidor;

al respecto se determina que la producci6n con "fines socia

les y la modificaci6n de los habites de consumo•, para orie~ 

t:ar as1 el aparato productivo y distributivo. 

El criterio para la aplicaci6n de dichos instrumen

tos en 111&teria de precios, subsidios, estlmulos y distribu-

ci6n, ea de car!cter selectivo, ea decir que depender1a del

tipo de producto y su problem!tica, para producirlo y/o co-

mercializarlo, considerando ta~bi6n otros aspectos como el -

de la regionalidad, l.a estacionalidad y .el contenido de la -

imp~rtaci6n (en su caso}, entre otros, a efecto de .•evitar -

influencias especulativas y aumentos derivados de pr!cticas

comerciales inconvenientes~. 

3.3.6, Programa de protecci6n al salario y el con
sumo obrero: 
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Con el objeto de enfrentar la crisis padecida y agudizada 

a partir de la d~cada anterior, el Ejecutivo Federal plante6 -

desde el principio de la actual administraci6n (19821 el Pro-

grama Illll\ediato de Reordenaci6n Econ6mica CPIREJ. Mismo que -

en el marco de la austeridad presupuestaria, se orient6 par.tl·· 

c~~armente hacia el combate de la inflaci6n, el saneamiento de 

las finanzas pQblicas y las relaciones comerciales y financie

ras con el exteriorf y por otra parte, a proteger el empleo y

la planta productiva. Siempre con el prop6sito de hacer fact~ 

ble, •a mediano plazo, un patr6n de desarrollo sostenido y ju~ 

to•. 

Concretamente, en materia de polttica laboral, dentro de 

la coyuntura del PIRE, @ste se orientar1a hacia el control de

la din4mica inflacionaria para es1:.ablecer "un clima de modera

ci6n y responsabilidad dentro de las negociaciones y as1 con-

gertar la denllmica de utilidades y salarios•. Dicha modera--

ci6n salarial se justif ic6 a partir de la defensa de los nive

les de ocupaci6n y limitar el efecto de "lÓe excesivos incre-

mentos salariales sobre los costos dd producci6n de las empre

sas•. Adicionalmente se busc6 encausar la neqociaci6n obrero

patronales a trav~s de "nuevas modalidades de protecc16n al s~ 

lario", mismas que se dar1an en el 4mbito de las prestaciones

al salario", mismas que se darfan en el &mbito de las presta-

cienes sociales, particularmente en lo concerniente a la cana~ 

ta b!sica de consumo popular. 
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Paralelamente,. en relaci6n a lo anterior, el apoyo de -

las instituciones estatales y parestatales fue decisivo. De 

tal suerte que por ejemplo CONASUPO (fue piedra an~ular de los 

instrumentos estatales para el abasto y consumo popular}, a~ 

pliar sus relaciones, a trav~s de la oferta de despensa, con 

sindicatos u organizaciones de trabajadores1 y por otra par

te, otras dependencias estatales plantean acciones y mecani~ 

mas tendientes a que organismos del sector social (tiendas -

sindicales, sindicatos, cooperativas, etc.) participan en la 

producci6n distribuci~n y comercializaci6n de bienes de con

sumo popular. 

As1, con el objeto de contrarestar los deterioros ~ene

rados y agudizados por la crisis econ6mica padecida y ate--

nuar los impactos negativos del ajuste sobre el bienestar de 

los trabajadores, el 9 de febrero de 1984, se dieron a cono

cer los "Programas para la ProtecciOn del Salario y el Cons~ 

mo Obrero", sobre la base de un presupuesto de un bill6~ 300 

mil millones de pesos para entender diversos aspectos del -· 

consumo obrero, dentro de lo que destacan los siguientes ru

bros: 

a). El otorgamiento de becas de capacitaci6n para los -

trabajadores desempleados y para los hijos de los trabajado-

res. 

b) • El apoyo financiero al consumo de los trabajadores. 
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C). El fomento a las cooperativas (incluyendo las de -

autoconstrucci6n. 

d). La realizaci6n de diversos eventos en !reas de cul

tura y recreaci6n. 

e). Y el fortalecimiento de la seguridad en el trabajo

y la justicia laboral en las entidades federativas. 

Sin embargo, debido al carlcter del presente traba-

jo, s6lo daremos mayor énfasis a lo relacionado con el pro-

grama de apoyo al consumo de los trabajadores. 

Dicho programa marca como objetivo fundarnent~l el de 

la "protección de las condiciones de vida de los traba.jada-

res, a través del apoyo a su capacidad adquitiva y a sus ni

veles de consumo b!sico 11
• 

Y por otra parte, su desarrollo se da a trav~s de 2-

vertientes b!sicas, que son: 

1.- El apoyo al consumo ~ediante el otorgamiento de eré 

di tos. 

2.- El apoyo al consumo mediante una mejor distribuci6n, 

a precios módicos, de los art!culos b!sicos, dando especial-
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atenci6n a zonas urbanas marginadas y rurales. 

En base a lo anterior, el prcgrama se compone también de 

otros tantos proyectos b4sicos, los cuales son: 

1.1. El otorgamiento de 220 000 créditos para el consu-

mo, D'.ismos que favorecer1an a un mill6n de persa-

nas, las que saldr!an beneficiadas con un ahorro -

de 3 830 millones de pesos. 

2.1. El establecimiento de convenios entre sindicatos y

filiales de CONASUPO, para ampliar la acci6n de 

las tiendas sindicales; as1 como incrementar el n~ 

mero de centros de ofertas de productos de tempor~ 

da, con el objeto de abatir los precios de los pr2 

duetos b!sicos. 

De manera que por lo que hace al primer proyecto, su ej~ 

cuci6n y cumplimiento es responsabilidad absoluta de la seer~ 

tar1a del Trabajo y Previsi6n Social por conducto del Fondo -

de Garant1a para el Consumo de lo·s Trabajadores (FCNACOT) • V. 

el segundo proyecto ."Je~ de exclusiva competencia de CONASUPO. 

Sin embargo, la parti~ipaci6n de otras instituciones result6-

imprescindible, por ejemplo: La Secretaria de P.acicnC'.a y Cré

dito Pfiblico, la Secretaria de Proqranaci6n y Presupuesto, La 
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Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, el Departamento 

del Distrito Federal, entre otras. 

Respecto al desarrollo del programa, dentro del informe 

de labores de la Secretar1a del Trabajo y Previsi6n Social -

del per1odo comprendido entre el lo. de septiembre de 1983 y 

el 31 de agosto de 1984, se hace referencia a ciertos avan-

ces considerados como significativas, ya que se dice que ta~ 

to CONASUPO como el O.O.F., presentaron sus respectivos pro

gramas de apoyo al abasto de productos b!sicos y que SFCOFI, 

por conducto del Sistema Nacional de Abasto y el Programa de 

orientaci6n de H4bitos de Consumo, son prueba palpable de la 

voluntad del gobierno en la lucha par la protecci6n del con

sumo de los trabajadores. 

Por otra parte, se reporta que el D.O.F., intensific6-

sus acciones tendientes a la consolidaci6n de la Central de

Abastos, a la modernizaci6n, de otras diez de ellas, la rep~ 

raci6n de doce y la construcci6n de 16 mercados pdblicos más 

y la instalaci6n de tiendas autogestionarias en colonias po

pulares, dentro del marco del Programa dé Abastci. Popular del 

D. F. 

De hecho corno se ha podido observar, todas las acciones 

gubernamentales se encontraban. encaMinadas hacia el incremen 

- 292 -



to de la producci6n y el abasto del paquete básico de consu

ml popular, para ofrecer al sector obrero productos b~sicos

con oportunidad, en cantidades suficientes y a precios acce

sibles. Sin embargo, dichos esfuerzos ~an sido insuficien-~ 

tes, ya que para el logro de lo anterior resulta inaplazable 

la atenci6n a problemas tan medulares como es el de la come~ 

cializaci6n al menudeo y mayoreo, no s6lo de productos fina

les, sino tambi~n en la comercializac16n de insumos para la

producei6n, abasto y capacitaciOn simult!neamente. 

- 293 -



3.3.7. racto de Solidaridad ~con6rnica. 

Durante el acostumbrado '1mesaje Presider¡cial de año nuevo 11
, 

diriqido por el Lic. Miquel de la Madrid a la naci6n el B de -

enero de 1988, se anunciaba y destacaba que el Pacto de Solida

r1dad Econ6mica (PFF) no ser1a sOlo un programa de gobierno o -

para el gobierno, sino un plan de acci~n de toda la sociedad., Y 

que mucho se podr1a lograr si cumplimos todos; y mucho hab1a -

que perder si el mencionado Pacto no se ejecutabaº. 

Y a pesar de que en el mismo mensaje se califica al PSE e~ 

mo un "nuevo e imaginativo plan" mediante el que los factores -

de la producci6n pretenden sortear el obst!culo que representa

la inflaci6n para el desarrollo econOmico del pa1s; dicho plan

podr& tener todo lo imaginable posible, en cuanto a sus posi--

bles alcances, pero nada de novedoso, ya que si nos remontamos

al inicio de la actual administraciOn, nos encontraremos que -

desde su arranque, dentro del marco de las neaociaciones entre

el gobierno y el .movimiento. obrero organizado, para atenuar -

los efectos negativos que generaron el salario de los trabajad~ 

res las pol1ticas de austeridad inflacionaria1 se emprendieron

importantes acciones por parte del Congreso del Trabajo. 

Dentro de dichas acciones destaca la de la presentaci6n -

del "programa para la Producci6n, Abasto y Control del Paquete-
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BSsico de ·consumo Popular 11 1 del que su prcpOsito fundamental 

fue la concertaci6n de esfuerzos para producir bienes de ce~ 

sumo popular en cantidades suficientes y a precios accesibles. 

En el mismo proqrama exist1a también una exhortaci6n -

del movimiento obrero para celebr.ar un Ppacto de Solidaridad 

Nacional"; as! como la proposiciOn de un paq:uete b!sico de -

consumo popular, mismo que estaba ~ntegrado por un total de-

17 productos y derivados, as1 como otro tipo de bienes y se~ 

vicios. (13). 

Dicho Pacto de Solidaridad Nacional fue formalizado, m~ 

diante su respectiva firma el 30 de diciembre de 1982, cene~ 

rriendo igualmente el Gobierno, los empresarios, el rnovimie~ 

to obrero organizado y los campesinos; comprometi~ndose a s~ 

guir el "Programa para la Producción el Abasto y Control del 

Paquete B&sico de Consumo PopularP. 

Y al igual que el actual "pacto", se constituye (un -

mes mls tarde) una •comisión para la Ejecuci6n y Seguimiento 

del Programa" y cuyo objetivo seria el concretar y llevar a

cabo el •pacto de Solidaridad". 

A diferencia del "nuevo pacto•, aquel "primer pacto",

en la estrategia qeneral de abasto no sOlc no contemplo pro

ductos blsicos, sino tambi@n otro tipo de bienes y servicios, 

(13). Ver inciso 3.3.S de este capitulo: 11 Programa para la .,. 
Producci6n, Abasto y Control del Paquete B4sico de -
Consumo Popular. 



por lo que el. gobierno promovi6 la prodUcci6n de los mismos -

al considerarse que el abasto de ellos era irregular debido a 

que su producciOn·no era rentable por estar controlados por~ 

el gobierno. En este sentido, el gobierno de de la Madrid, -

en base a su "pol1tica del realismo· econl5mico 11
, dispuso que -

era· preferible contar con los citados bienes y servicios, n-

aunque fuese a un elevado costo a padecer desabasto de los ~

mismos con un precio competitivamente bajo. Por lo que con -

el objeto de evitar tal situaciOn, el gobierno(SEC~Fil,anun--· 

cia el 30 de diciembre de 1992, la liberaciOn de m&s de 3 000 

productos indispensables1 lo que a la larga se tradujo en un

acelerado proceso inflacionario (y que hoy en d!a As objetivo 

y razón de ser del "nuevo pacto")1 sin eriüJargo,_en su momento, 

se considerd que tal situaci6n era menos inconveniente que no 

contar del todo con ciertos productos en el mercado, "quedan

do unicamente sujetos a control productos de mayor demanda y

p~oductos esenciales para la industria (materias primas). 

En este sentido y dado el aumento de los salarios m!ni-

mos (25\), vigente desde el lo. de nnero de 1983, los prime-

ros aumentos de ciertos productos 'quedaron :tnscritos dentro .:.. : 

de aquel "Pacto de Solidaridad Nacional", di.chas aumentos bS.

sicos como sons el aceite, el arroz, el huevo, la leche y la

sal. 

El nuevo Pacto de Solidaridad es suscrito nuevamente por 
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parte del Gobierno ~ederal y representantes de los sectores

obrero, campesino y empresarial, el 15 de diciembre de 1987. 

La estrategia que emana ~el PSE se propone, lseq~n lo -

afirman el Lic. Gustavo Petricholi y el or. Pedro Aspe, se-

cretarios de Hacienda y Cr~dito Pllblico y Programaci6n y Pr~ 

supuesto respectivamente durante su comparesencia ante las -

comisiones.respectivas de la C&mara de Diputados el 18 de d! 

cieml:>re de 1987): combatir la inflaci6n, estim&ndose quepa

ra finales de 1988, dicha inflaci6n s6lo alcanzar1a tasas -

mensuales de entre el l o 2% y si ello suced1a as1, podr1a -

alcanzarse un crecimiento del PIB durante 1988, de alrededor 

del 2%. Y sus efectos mediante la acci6n simult&nea en dos

frentes: 

l.- La dicminuci6n de sus causas estructurales. 

2.- Y la acci611 concertada de los sectores para produ-

cir su reducci6n. 

Pe manera que en base a la confianza de todos los part! 

cipantes en el pacto, se buscarla conciliar los intereses de 

los distintos agentes econ6micos para hacerlos compatibles -

con los de la_ sociedad. 

Ast, como consecuencia de dicho proceso pol1tido de ca~ 
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certaci6n social: 

a • ..- El sector obrero se com.promete a moderar sus demandas 

de incrementos salariales. 

b.- Los campesinos aceptan restringir la tendencia al --

aumento en tArminos reales de los precios de garan-

t1a, para que se mantengan en su valor real alcanza

do en 1987. 

c.- Los empresarios aceptan una pol1tica de apertura co-

mercial que los obliga a realizar un esfuerzo por -

aumentar su productividad y aceptan, también, moderar 

precios y utilidades. 

d.- Y por su parte el gobierno se compromete a restring~. 

su gasto y as1 continuar con la racionalizaci6n del

tamaño del sector püblico, mediante la desincorpora

ci6n de empresas consideradas como "no estrat~gicas". 

A partir de lo anterior, el salario m1nimo permanecer1a -

constante en enero y febrero de 1988, una vez operados los in

crementos del 15 de diciembre de 1988, los salarios m!nimos y -

contractuales aumentar1an al r1tmo en que se incrementaran los 

!ndices inflacionarios de cada mes y sin perjuicio de los as

pectos de la revisi6n anual ordinaria. Por otra parte se afiE 
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ma que a partir de marzo de 1988, el ajuste mensual de los s~ 

larios se darta tomando en cuenta los aumentos del 1ndice de

precies de la canasta bAsica, as! como los principales pre--

cios y tarifas del sector pllblico, 

En tanto que en lo que respecta a la canasta b!sica so-

bre la que se fijar1an los incrementos salariales a partir 

del mes de marzo de 1988, ésta quede constitu!da dentro de la 

tercera reunión de la Comisi6n de Segu~mientos y Evaluación -

del PSE efectuada en la Secretar!a del Trabajo y Previsi6n s2 

cial el 30 de diciembre de 1987. 

Durante dicha reuni6n, J.os rep.resentantes de los secta-

res obrero, campe~ino y empresarial aprobaron ta~bi~n el re-

glamento que regir1a a dicha comisión, llamando la atención -

el hecho de que en dicho reglamento aprobado no se consignan

sancianes para el sector que no cumpliera con los compromisos 

contraídos a trav@s del pacto que se firmo, s6lo se establece 

que el qobierno no ser!a el responsable del seguimiento del -

mismo, sino que dicha responsabilidad recaerta absolutamente

en la comisien de evaluaci6n y seguimiento. 

F.l paquete blsico aprobado por la comisi6n lo constituyen 

75 bienes ~~ servicios, entre los cuales se incluyen la gasol.!. 
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na, gas, luz, tf'.l~fono, ~ransporte p1lbliCo, aparatos y acces2_ 

rios dom@stico~ y deja tuera inicialmente a otros productos de 

importancia como son la ropa, el calzado, carne de pollo, de -

cerdo, pescado y otro tipo de nutrientes no menos indispensa-

bles, incluyendose contradictoriamente bienes que en dltima --

unstancia pudieron considerarse como suntuarios, como son: te

levisores en blanco y negro, refrigeradores, bicicletas, turi~ 

mo y otras actividades de esparcimiento corno serian los cines. 

En tanto en lo que respecta a los productos alimenticios, 

se asegura que dicha canasta contiene un total de 42 productos 

pero dentro de ellos se contabilizan algunos productos en dis

tintas presentaciones o derivaciones como son: las leches, 

las galletas, los cafAs (soluble y tostados), etc., por lo ta~ 

to dnicamente podemos hablar de 27 productos de caracter ali-

menticio, esto sin considerar tampoco la cantidad y calidad n~ 

tricionai de dichos productos. 

De manera que los productos considerados dentro del paqu~ 

te b!sico de consumo popular del PSE como alimenticios son los 

siguientes: Tortilla de ma!z, masa de ma!z, harina de ma!Z, 

pan blanco, pan blanco de caja, harina de trigo, pasta para s~ 

pa, galletas, dulces populares, galletas martas o de animali-

tos, galletas saladas, arroz, ojuelas de avena, bisteck o pul

pa de res, carne molida de res, retazo con hueso, h!gado de --
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res, jamen cocido, atan en lata, ~ardina en lata, leche pas-

teurizada, leche en polvo para niños, leche evaporada, huevo, 

aceite veqetal, marqarina, frijol, chile envasado, pur@ de ·t2 

mate, azdcar blanca y morena, caf@ soluble y tostado, sal, 

concentrado de pollo, chocolate en polvo, gelatinas en polvo, 

refrescos embotellados y cervezas. 

Ademas de cigarros, petr6leo di!fano, aparatos y acceso

rios domesticas (plancha ellctrica, licuadora, etc.), acceso-· 

rica y art!culos de limpieza (jabOn, blanqueadores, detergen

tes, pasta dental, crema facial, desodorantes, navajas de ra

surar, etc.), etc. 

As1 la canasta b!sica de consumo popular es concebida c2 

mo uno de los instrumentos m~dulares del PSE para abatir la-

inflaciOn, en virtud de que a partir de marzo de 1988 (seqGn -

el planteamiento original del PSF.), se indizar!an los salarios 

sobra la basa de dicha canasta, Sin embargo la citada indiza

ciOn iniciar!a su operaciOn bajo un marcado deterioro salarial 

acumulado a irrecuperable, ·ya que pese a los compromisos con-

tra!dos en al PSE, el !ndice real de precios se ~iO muy por e~ 

cima de los incrementos salariales otorgados. 

Tan sOlo por citar un ejemplo, podemos comentar que segGn 

datos obtenidos por el Instituto Nacional del Consumidor, a -
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través de quien es quien en los precios, se tiene que por lo -

menos del. 31 de diciembre de 1987 al 13 de enero de 1988, se -

r~gistraron incrementos que rebazaban los inprernentos salaria

les del 15% (otorgado a partir del 15 de diciembre de 1987) y

del 20% emergente (vigente para algunos sindicatos a partir 

del lo. de enero de 1988}; pues tan s6lo en los siguientes pr2 

duetos se registraron estos awnentos1 hasta de un 43% en la h~ 

rina de ma1z minsa; de 30% en chiles jalapeños Herdez; de 15%

en el café soluble Oecaf y en el café de grano Mexicano e Ln~

ternacional; de 76% en la sardina enlatada Portola; etc, 

Sin embargo, afln cuando en efecto, quedaba claro que ene

ro, como inicio de la primer etapa del programa contenido en -

el pacto, ser1a el mes de mas alta inflaci6n, los ejemplos ci

tados revelan indicios anticipados de un disparo inflacionario 

con un consecuente deterioro del ya de.por s1 castigado poder

adquisitivo de las mayor1as mas all& de los inicialmente pre--

visto. 

Incluso el propio Banco de M~xico reconoc1a a principios-

de febrero de 1988, que el ~nd1ce inflacionario para enero del 

mismo año era el mls alto de los filtimos 60 años y comparativ~ 

mente con el registradO en enero del año anterior era casi del 

doble. 

Ante tales espectativas, la representaci6n obrera ante la 
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comisi6n de evaluaci6n y s~quimiento, da muestras de"indigna

ci6n", en virtud de que el :µidice inflacionario dado a cono-

cer por la propia comisi6n, dicho fndice inflacionario s6lo -

hab1a sido de 3.5~ hastal~segunda quincena de enero de 1988. 

Y a pesar de que el mismo Banco de M~xico inform6 que 

tan s6lo durante la primer quincena de febrero de 1988, el ·i~ 

cremento del tndice nacional de precios al consumidor fue de

un \51 y que al finalizar dicho mes el incremento inflaciona

rio fue de B.3%1 no obstante de ello, al finalizar el mes de

febrero, en la reuni6n de ratificaci6n del PSE se acord6 que

el incremento a los salarios ser!a dnicamente del 3% con vi-

gencia a partir de marzo de 1988. 

Como se puede observar, en raz6n de lo anterior, la se-

gunda etapa del PSE es diferente a la prevista el 15 de dicie!!!_ 

bre de 1987. Tal diferencia estriba en que dentro del plan -

original se contemplaba una desinflaci6n a partir del mes de

marzo de 1988 con base en la indizaci6n, lo cual desapareci6-

al progra~arse Qnicarnente un incremento salarial del 3\ para

amortiquar el deterioro que se avisoraba para la primera qui~ 

cena del mismo mes como resultado del aumento de precios que

se reqistraron por los rezagos ocurridos en febrero del mismo 

año. 

As1, no obstante del triunfalismo oficial por la aparente 
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desaceleraci6n de la ~nflaci6n durante ei mes de marzo, en 

comparaci6n con la r~gistrada en los dos anteriores meses.· -

Las que seqdn los info:r:mes oficiales fue de ·2.9 en la prime

ra quincena de marzo, frente al ·a.3 de todo el mes de febreE 

ro y el 15.5 de enero, de la •1ndignact6n~ de los representa~ 

tes obreros por los indices inf1acionar~os dados a conocer -

por el Banco de M@xico, por 1os virtuales aumentos en loS pr~ 

cios al consumidor de determinados productos y por los preca

rios aumentos salariales otorgados7 as~ como la persistente -

demanda de los principales dirigentes de los organismos cdpu

la de la iniciativa privada (CANACXNTRA, COPA!U<EX, CONCA!!IN,

CANACO y el Consejo Coordinador Empresarial), hacia el gob:le!: 

no federal para que se acelere la venta de empresas paraesta

tales y disminuyera el ritmo de crecimiento del circulante, -

como condiciones para que, segdn ellos, el PSE llegara a los

objetivos previstos. A pesar de todo ello se inicia en el mes 

de abril una nueva etapa del PSE. 

La prorroqaci6n del PSE durante abril, y mayo se resume

entre acuerdos fundamentales: 

1.- Ni un s6lo aumento durante los meses de abril y mayo 

en salarios m1nimos, precios y tarifas del sector -

ptlblico, ni de mercancías contenidas en la canasta

b!sica, ni habr!a movimientos en el tipo de cambio. 
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·2·.- La "rec·omendaci6n" hacia productores, comerciantes y 

prestadores de servicios de la.·iniciativa privada,

para que en dicho per!odo no aumentasen los niveles 

de preci~s vigentes durante el mes de marzo. 

3.- Los ajustes de los precios de garant1a se hartan de

acuerdo con las exigencias del calendario agr!cola

y se mantendr1an en los niveles reales de 1987. Ad~ 

mis se mantiene la decisi6n de otorgar cr@ditos su

ficientes, a tasas decrecientes a la producci6n agr! 

cola y para fomentar la capitalizaci6n del campo -

que permitir1a la libre importac16n de maquinaria,

instrumentos agrtcolas y equipo de transporte. 

Como se pudo observar hasta aqu1, desde nuestro pun

to de vista, el PSE no es realmente una concertaci6n sino un

acto de gobierno, que responde en dltima instancia a intereses 

inmediatos de los grupos financieros; es decir que se trata de 

un plan econ6mico de absoluta correspondencia con los postula

dos de la administraci6n de Miguel de la Madrid. 

Es un plan recesivo, ya que al pretender frena~ la espi-

ral inflacionaria (aumento desmedido de precios), se acepta c~ 

mo remedio inobjetable la promoci6n de un crecimiento de nue~ 

tra econom!a casi nulo, bas&ndose en la idea de que es mucho -
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más prioritario el control de la inf;laQi6n,. estim4ndose que -. . 
de esta forrna.an4~quica, se ll~9ar& a retomar el crecimiento

de la economla. 

Sin embargo y pese a los augurios triunfalistas, la es-

trateqia del plan ha provocado en el corto plazo la agudiza-

ci6n de qravlsimos problemas, como son el desempleo y el sub

empleo que en Ultima instancia se conviert~n en causa del de

trimento en el acceso de los m1nimos de bienestar para las nt!_ 

yor1as, con su consecuente influencia negativa en los niveles 

nutricionales de dichas mayor1as. 

- 306 -



CAPITULO ¡.v. 

LA ALIMENTACION COMO PROSU:MA SOCIAL EN 
LA CIUDAD DI': MJ'!XICO. 

4.l. CAUSAS INMEDIATAS. 

4.1.l. La Inflaci6n. 

Como se ha reiterado a lo largo de este trabajo, la -

problem&tica alimentaria en ~'xico debe entenderse como un pr2 

ceso din!mico e interdependiente entre sus faces. 

Sin embargo, en tArminos generales, la actual •crisis mu~ 

dial alimentaria• se concibe como un fendmeno estructural que

se manifiesta fundamentalmente por fen6menos de falsa escases

y desequilibrio de los precios internacionales, debidos al --

fuerte control de las cotizaciones de alimentos ejercido por -

parte de aquellos patses que detentan el "poder alimentario -

mundial•. 

En tanto que en la situaci6n nacional de la nutrici6n in

fluyen en forma determinante la inequitativa distribuci6n del

inqreso, la insuficiencia en la producci6n de granos b&sicos,

o en su defecto su desviacidn hacia propdsitos no alimenta---

rios, as1 como la ineficiencia en el abasto y distribuci6n1 

asimismo, existen otras causas de orden social, tales corno: la 
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carencia de una educaci~n nutricional y la ne~ativa influencia 

de la publictdad de productos industrializados. Piches facto

res anteriormente enunciado~, combinados, hacen que la pobla-

ci6n adquiera y/o refuerce inadecuados hAbitos alimenticios y

en alguna medida contribuyen a la existencia de la desnutri--

c16n como consecuencia inmediata. 

Sin embargo, particularmente en años muy recientes de es

ta d@cada, dentro de la coyuntura actual de crisis, la proble

mltica alimentaria tiende a agudizarse, por manifestarse como

una de las caracter1sticas de uno de los males m!s aterradores 

entre la sociedad actual: "la inflaci6n". 

Y en torno a este fen~meno, las teortas convencionales, -

lo entienden como un fen6meno de caracter monetario que se pr~ 

senta fundamentalmente en el !mbito de la circulaci6n del dine 

ro y de las mercanc1as1 afectando indirectamente a la produc-

ci6n a travAs de su impacto en los m&rqenes de ganancia de los 

inversionistas y en los ingresos rea1es del resto de la socie

dad. Con lo que por un lado se determina la conveniencia o r~ 

dituabilidad de las inversiones y las posibilidades.de consumo 

de los distintos grupos sociales. 

No obstante, otras corrientes de pensamiento econ6mico -

coinciden en ubicar a la inflaci6n corno el reflejo y expresi6n 
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de la lucha que 11.bran la~ fuerzas que interactuan en la soci~ 

dad. 

Pero pese a lo anterior, para el candn de la gente e in-

cluso para ciertos economistas, especialistas en el tema, la -

inflacien no es sino sinenimo de alzas constantes en el costo

de la vida o el incremento continuo en el nivel de los precios 

de las mercanc!as en los mercados1 y aunque ello no es sino el 

aspecto mas evidente del citado fenemeno, los precios son, al

fin y al cabo, la expresi6n final de todo un proceso social, -

econ6mico y polltico mucho mlls complejo, en virtud de que sus

ra!ces penetran en-la esencia de la estructura social y produ~ 

tiva del conjunto de la sociedad. De manera que no hay an!li

sis v&lido acerca de la inflacien en el que no se señale, aun

que somera.mente, la interaccian de los procesos pollticos, ec2 

n6micos y sociales que inciden en el fen6meno. 

Asl, en las condiciones actuales, las ralees de la actual 

inflaci6n deben buscarse en los rasgos fundamentales del fun-

cionamiento de la sociedad y los fen6menos en que se manifies

ta la inflaci6n1 por ejemplo, los !ndices de los precios al -

conaU111idor, que como ya se ha dicho, s6lo son la expresi6n de

esos razqos. 

En tGrminos muy generales, podemos afirmar que los altos

niveles in~lacionarios corresponden a condiciones en que la 1~ 
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cha social no logra cristalizar en forma "arm6nica" o bien 

cuando los "modelos de desarrollo'' que en d.;tstinta epoca y 

circunstancia se han experimentado para intentar satisfacer -

las demandas fundamentales de los grupos sociales en pugna, -

se "agotan". Por otra parte, la idea de mantener bajo·con--

trol a la inf laci6n, es reflejo inequ1voco de la necesidad y

la decisi6n de la sociedad por resolver las contradicci6nes -· 

entre los grupos que la componen, en cuanto a las condiciones 

en que se efecto.a ra distribuci6n de la riqueza, a trav~s de

causas orglnicas o·acuerdos institucionales. 

En el caso concreto de Mexico, el reparto de la riqueza

entre los trabajadores, por un lado, y por quienes la contro

lan, por el otro, tiende, en periodos recientes, a ser cada -

vez mas desigual. Sin embargo, desde el arranque del proceso 

de "modernizaci6n industrial", se registra un pro~resivo dete 

rioro en el sistema de reparto de la riqueza; por lo que des

de entonces se evidenciaba el ensanchamiento de la brecha en-

tre los inqresos de los trabajadores y las ganancias de .los.

capitalistas. 

No obstante, durante-algunos per1odos,. tales hechos· y -

tendenc~as no eran de gran preocupaci6n, ya que un sector es

tratégico de la sociedad, cuya posici6n social sufr!a un det~ 

·rioro relativo pOr un ladó, por otro lograba cierta mejor1a-
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.., 

absoluta en su nivel de vida. Tal situaCi6n se' explica en -

raz6n del r!pido crecimiento de la producct6n agropecuaria y 

de la economfa en su conjunto. 

Por lo tanto, relativa paz social y bajas tasas infla-

cionar ias caracterizan dicho periodo, perdiendo vigor la 

contienda social. Sin embargo es ·preciso señalar que la re

lativa estabilidad de precios no fue un proceso terso y 11-

neal. 

De tal suerte que en la d@cada de los cuarenta, el rit

mo de cr8cimiento del 1ndice de precios al mayoreo se vio -

triplicado respecto a la d~cada anterior. Y en los cincuen

tas la tasa acumulada de crecimiento de los precios fue de -

121. Este fen6meno alcista volvi6 a repetirse hasta los se

sentas, etapa en que se adopta una nueva estrategia de desa

rrollo, conocida como de "desarrollo estabilizador"r lo cual 

permiti6, por espacio de dos lustros, mantener la tasa de -

crecimiento de los precios a un nivel inferior del 3% anual. 

Pero .. al lleqar a su "a9otamiento la novedosa experiencia".

se renovaron las tendencias alcistas, dicho embate llegó a

su nivel m!s alto hacia finales de los setentas. 

El Estado, ante tales condiciones, queda sometido a --

constantes presiones por parte de grupos y sectores sociales, 
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para verse.obl~9ada a incrementar ~us_gastos, inversiones y~ 

concesiones, a un ritmo mayor al del increJliento de sus recur

sos que pudieran derivarse del· incremento de _la econom:ta. 

Por tanto, con el objeta de mantener el dinamismo reque

rido en la expansien de la producci6n b&sica, particularmente 

en el renglen agropecuario, se hizo iflpreeindible el aumento

acelerado y constante de eroqaqiones ·Estatales, tanto gastos

corrientes (subsidios e insumos y precios, asistencia t~cni-

ca, etc~) como de inversi6n (infraestr~ctura, cr~ditos, etc.), 

por un lado; y por otro, los gastos estatales en materia de -

b~enestar soc~al (alimentaci6n, salud, vivienda, etc.), aspe.=._ 

to blsico del mejoramiento de los niveles de vida de las ca-

pas sociales mas desfavorecidas por el "proceso de _des_arro--

llo" J presentaron un aumento sostenido y significativo, ya -

que de algQn modo se deb1a compensar el deterioro registrado

en el valor de +as ingresos de amplios sectores sociales, aOn 

a pesar de sus virtuales limitaciones el Estado deb!a mante•

ner las especta~ivas de una mejor1a real en las condiciones -

de vida de dichos grupos sociales en virtud de que el proceso 

econ6mico real no parec!a ~frecerlas. En tanto que los inveE 

sionistas nacionales y ex~ranjeros, demandaban por su parte -

ccecientes apoyos gubernamentales para mantener los niveles -

de expansión product~va, exigiendo el incremento de las fran

quicias fiscales, las facilidades fina~ciera~, las inversio--
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nea estatales de apoyo, los subsidios eri ~iversos renglones -

de los costo$ de producc~en (trans~ortes, insumos, etc~) y }'l~ 

bhas mis concesiones y facilidades. ~n su momento dichos ap~ 

yos fueron realmente indispensables (inicios de la industria

lizaci!Snl llegando a pensarse que con el: tiempo dejar1an de -

ser indispensables; no obstante, en la prlctica su incorpora

ci~n a las estructuras blsicas de produccic.5n hizo que su ne·c!. 

sidad aumentara, en luqar de disminuir. 

Pronto dieron visos de "agotamiento• las soluciones de -

compromiso, haciendo perder dinamismo simult!neamente, a las

erogaciones estatales en la producci6n b&sica, en particular

en el sector agropecuario, y sus gastos sociales, ante la ne

cesidad de mantener los apoyos a los inversionistas naciona-

les y extranejros. Sin embargo, los inversionistas naciona-

les consideraron como insuficiente la tasa de qanancia y ce-

dieron aan m!s terreno a las empresas transnacionales, quie-

nes no la consideraron tan insatisfactoria y acudieron en --

gran nt1mero. 

Dichos fenemenos, observados ya desde mediados de la d@

cada de los setentas, provocaron cierta intensif icaci6n en la 

confrontaci6n social y por ende un sensible incremento en las 

tasas inflacionarias. 

La fustraci6n colectiva que dicho! fenemeno• probocaron, 
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se manifest6 a través de la intecificaci6n de los movimientos 

populares, dentro de un amplio espectra1 explosiones circuns~ 

tanciales mis o menos caOticas de descontente social, y la -

proliferacien y consolidaci6n de organizaciones de trabajado

res y campesinos, efervecencia estudiantil e incluso la insu~ 

9encia armada de qrupos perfectamente detectados. 

Para finales de la década anterior y principios de la a~ 

tual los fen6menos anteriormente citados provocaron cambios -

importantes en las condiciones del reparto de la riqueza, so~ 

tenidos a nivel global por una desmesurada· expansi6n del gasto 

pllblico y al nivel de las unidades productivas por la presiOn 

social de los grupos menos favorecidos. Pero paralelamente -

se pudieron observar ciertas disminuciones en algunos apoyos

of iciales as1 como el estableci~iento de diversas restriccio-

nes a la operaci6n privada, orientadas b!sicamente a impedir-

un mayor deterioro en los nive1es de vida de los trabajado-~ 

res. Lo que a su vez gener6 cierta contracciOn de la inver-

si6n privada nacional. 

Sin embargo, si .. comparamos la experiencia inflacionaria

de M6xico con respecto a la de otros pa1ses lati~oamericanos, 

se puede observar, en t@rminos generales, que ~@xico viviO -

una etapa de alrededor de 12 años de estabilidad de precios

que ninqan otro pa1s latinoamericano experimento (la infla---
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ci6n promedio anual observada entre 1958 y 1970 fue de ape

nas 3.2\l. lC' aQn en la J11ii;ma di!cada de los setentas la in

flaci6n en Ml!xico fue casi siempre inferior -a la de las e·c!:!_ 

nom!as latinoamericanas. 

Ese relativo l!xito de las experiencias antiinflaciona

rias en Kexico, se debe, segdn se ha esbozado brevemente, a 

una contraccien econ~mica, expresada fundamentalmente, por

ajustes en las finanzas pdblicas y en los niveles salaria-

les. 

Particularmente dentro de la d@cada de los ochentas, -

en el marco de la crisis mls severa que nos ha tocado pade

cer, los grupos rurales y urbanos considerados como margin~ 

dos (obreros poco calificados y campesinos sin tierra), le

jos de lograr mejoramiento alguno en sus ingresos reales, -

han sufrido un severo deterioro de los mismos. Por lo que

el nivel de consumo de dichos sectores es de una absoluta -

subsiatencia1 1o que a su vez limita el acceso de dichas e~ 

pas sociales a los niveles aconsejables para la conserva--

ci6n de ia salud y la reproducci6n misma de la sociedad; i~ 

cluso se estima que cerca de la mitad de la fuerza de trab~ 

jo total se encuentra en condiciones de marginalidad y ~ue

por tanto, la remuneraci6n de dichos sectores es insuficie~ 

te para acceder a los niveles mls elementales de subsisten-
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cia, definidos eri t@:rlninos de ·normas s"ocia1es de consumo re-

1acionados Con la vivienda, la educacil5n, la salud y obvi·a ... -

mente la alimentaci6n. Todo ello deteril\ina que los proces4s 

inflacionarios afecten de manera especialmente ~guda a los -

grupos sociales mas desfavorecidos1 ya que como se ha menei2, 

nado, una de las manifestaciones m&s severas y palpables de

todo proceso inflacionario, es el alza constante de los pre

cios en los productos de mayor consumo, dentro de los cuales 

encontramos a los alimentos. Por lo tanto, dicho proceso i~ 

flacionario provoca una inevitable modif icaCi6n en el consu

mo de determinados nutrientes (dada el alza constante de sus 

precios). Y en casos muy extremos, seq11n parece, los consu

midores prefieren incluso no comer1 alqunos, lamentablemente, 

perecen ante el intento de ad&ptarse a semejante e involunt~ 

ria preferencia. 

Y para muestra bastA s6lo citar algunos indicadores es

tad1sticos proporcionados por el Banco de .Mdxico hacia fina

les de 1987, en relaci6n al incremento en los precios de al• 

gunos productos bllsicos durante dicho año, En el lapso cit!!_ 

do los precios de la mayor1a de los productos de consumo b&

sico se incrementan en mls de un 200,, incluso en algunos ·c~ 

sos el aumento de precios de productos de consumo bAsico en

ese año fue dos veces superior al registrado en 1986. Entre 

los aumentos que m!s des~acan, en los precios de art!culos -
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de conswno b!sico encontramos por ejemplo a productos como -

el pan, la carne, las verduras, leqwnbres, carnes frias, pe~ 

cadas, mariscos y frutas fre~cas. 

Y un año antes (1986) el mismo Banco de MAxico inform6-

que el crecimiento inflacionario en el rubro de alimentos, -

entre diciembre de 1985 a diciembre de 1986, fue de 108.S•,~ 

1ndice superior en Sl. 2 puntos al 1ndice del lapso anterior •. 

Siendo los precios de los productos de consUll\o b4sico quie-

nes experimentaron los mayores incrementos durante el lapso

de referencia. 

As!, el año de 1987 lleg6 a su fin y los grandes probl!!_ 

mas econdmicos de MAxico continuaron hacia 1988, a pesar de

"los esfuerzos oficiales por terminar con la 1nflaci6n Cv!a

el Pacto de Solidaridad Econ6mica)"1 el año de 1988 inicia -

con un proceso inflacionario mas· severo de los Itimos sesen

ta años, 1ndice inflacionario, que segdn el reporte del Ban

co de MAxico, result6 ser casi del doble del registrado en -

enero de 19971 por lo tanto, la incertidumbre econ6mica y la 

desesperanza social fueron los signos que caracterizaron el 

inicio del dltimo año de la adminiatraci6n de Miguel de la -

Madrid. Arrastrando la incredulidad en la 9eati6n y la ac-

ci6n estatales, despdes de cinco años de involuci6n productf 

va y deterioro constante de los niveles de vida de las mayo-
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r1as. 

4.1.2. Indices de Precios al Consumidor. 

Como ya·hemos visto en el apartado anterior, el indicador 

econ6mico que se presenta como expresi6n final de todo un pro

ceso econ6mico, pol1tico y social de qran complejidad, conoci~ 

do como inflac16n, es sin duda alquna el 1ndice de precios al

consumidor. 

Sin embargo, las variaciones de precios no afectan en 

igual proporci6n al conjunto de la sociedad; en todo caso, 

·nµestros gastos los distribuimos de acuerdo a nuestros ·ingre-

aos1 por lo tanto, la proporci6n destinada a cada satisfactor

de bienestar social, varia segdn el nivel de ingresos de cada

familia. 

De aqu1 la ,importancia de analizar muy brevemente, las -

fluctuaciones en los indices de pr~cios al consumidor que se -

han dado en M6xico durante lo que va de la d6cada. 

Y para analizar el incremento de los precios en los pro-

duetos de consumo generalizado,. resulta impresindible recurrir 

a la informaci6n que el Banco de M~xico proporciona a trav~s -

de sus informes anuales en materia del Indice Nacional de Pre

cios al Consumidor {INPC) entre 1980 y 1987 {ver cuadro anexo). 
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

1980 - 1987 

Dic. 1979 a Dic. 1980 29.8\ 

Dic. 1980 a Dic. l98l 28. 7' 

Dic. l98l a Dic. 1982 98.8' 

Dic. 1982 a Dic. 1983 80.3\ 

Dic. 1983 a Dic. 1984 59.2\ 

Dic. 1984 a Dic. 1985 63. 7\ 

Dic. 1985 a Dic. 1986 105.7\ 

Dic. 1986 a Dic. 1987 159. 2\ 

FUENTE• Informes Anuales del Banco de M~*ico 
l980-l987; 

PERIODO 79-80. 

De acuerdo con el informe anual del Banco de M~xico, pr~ 

sentado en diciembre de 1980, loe 1ndices de los precios re-

gia-raron ~ncrementos superiores a los del año anterior; as1, 

mientras que en 1979 su aumento fue de un.201 respecto al pe

r1odo similar anterior, en 1980 dicho incremento fue de 29.B•. 

El referido incremento de este aspecto del proceso infl~ 

cionario, se explica a partir de la continua aceleraci6n de la 

demanda agregada frente a una oferta interna relativamente 
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inel!stica. for otra parte, se dice que entre otros factores 

que contribuyeron a la variaci6n de los precios durante dicho 

per!odo fueron: 

(4). "La liberaci6n de los precios oficiales de varios -

productos alimenticios h4sicos•, especialmente de aquellos e~ 

ya variacien de precio mantenia importantes rezagos respecto

al crecimiento inflacionario o a los precios internacionales

de los mismos. 

(b). Los efectos reta~dados de la mala temporada agr!co

la del año anterior• 

(c). Las crecientes espectativas inflacionarias de los -

productores de ciertos servicios importantes, cuya oferta al

consumidor era directa. 

PERrooo so-01. 

Para 1981 el aumento del indice de precios al consumidor 

fue del 28.7%. En tanto que ei crecimiento promedio.de ios -

precios de las mercancias fue de 26.4t, ei de los servicios -

fue de 32.4%1 lo que se explica dada la mayor participaci6n de 

las importaciones en la regulaci6n de la oferta interna de a! 

gunos productos {entre ellos algunos alimentos), experimenta

da en este año, dicha participaci6n limit6 de alguna manera -

el crecimiento de precios en ciertas mercanc!as; asimismo, --
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tal situaci6n ~~~~a: consecuencia de la presi6n que la demanda -· 

y los aumentos sálariales nominales ejercieron sobre los pre~ 

cios de determinados servicios. 

Por otra parte, los precios de los productos sujetos a -

control oficial se incrementaron en un 19%, mientras que aqu~ 

llos no sujetos a control alguno se incrementaron en un 33.7'; 

lo cual se explica fundamentalmente a partir de la evoluci6n-

de los precios de los alimentos. As1, en 1980, el incremento

de los precios de alimentos sujetos a control fue de alrede-

dor del 1.2% ~yor al !ndice observado en los no controlados,

resultado de la necesidad de aumentar los precios oficiales -

de buen ndmero de productos, ante los problemas de a~asto pa

decidos en dos años anteriores. En contraste, durante 1981 el 

incremento de los precios de los alimentos controlados fue in 

ferior en 23% de los no controlados. 

PERIORO Bl-B2t 

En 1982 el INPC regatr6 un incremento de 98 .et entre d.f. 

ciembre de 1981 y diciembre de 1982. Durante ese mi·smo per!!:!_ 

do, el INPC en la ciudad de M~xico se increment6 en 92.6\. 

La magnitud de dichos incrementos se contindo asociando

ª la expansi6n de la demanda agregada (b&sicamente impulsada

por el incremento del gasto pQblico). 
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A lo largo de este año el gobierno puso en prActica una 

pol~tica de precios tendiente a la eliminaci6n de subsidios, 

con la finalidad de reducir el d~f icit pres~uestario del -

sector pdblico, por lo que como consecuencia de dichos ajus

tes, en el rubro de alimentos los articulas controlados su-

frieron un aumento de 99.8% en tanto que los no controlados

lo hicieron dnicamente en un 80.5%7 lo cual se justific6 en

su aomento en raz6n de una compensact6n por los rezagos acu

mulados en los precios de los art1culos controlados. 

PERIORO 82-83: 

Para diciembre de 1983, el INPC mostr6 un incremento -

de 80.3% respecto al registrado en diciembre de 1982. En -

tanto que el lndice de precios al 1!\.ayoreo para la Cd. de M~

xico se increment6 en uri 88%. 

Se dijo que el crecimiento en los precios durante este 

año se debiO fundamentalmente a la liberación de presiones -

inflacionarias que en un pasado inmediato se hab1an man~enido 

reprimidas, por la v1a de crecientes subsidios al tipo de -

cambio, al consumo y·a lá producciOn. 

As1, ··d.e acuerdo con la info.rmaciOn del Ban~o de ?-4éx.ico, 

en el caso de los alimentos, bebidas y tabaco, los articules 
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que menos aumentos r~qi~traron fueron los con.tenidos en la c!_ 

nasta b~sica de con~~º popular, co~o ~ueront las tortillas -

y otros derivados de matz, las carnes de po710 y cerdo, el -

frijol, los aceites y grasas, el azdcar y el caf~J as1 como -

algunos art!culos de or~gen ~gr1cola como son: limen, mel6n,

sandia, uva, quayaba, jitomate, cebolla y ajo. 

Por lo que nuevamen~e en este año, al igual que en el a~ 

terior, y a diferencia de lo ocurrido desde 1977 a l98l, en -

este periodo el aumento en el precio de las mercanc1as (84.5%) 

exce~i6 el de los servicios (7J.l•I. 

Durante este periodo, la tendencia de la politica de pr~ 

cios oficiales se orient6 a continuar reduciendo selectivarne~ 

te el mOnto de ciertos subsidios que el estado otorgaba a los 

precios de los bienes y servicios bAsicosr lo que provocar!a

que la variación en los precios al consumidor sujetos a con-

trol fuera similar a la de los no controlados (78.J\ y 82\ --

respectivamente) • 

Adn cuando se dice que los apoyos otorgados a los pre-

cios de algunos artlculos bAsicos ~cuidadosamente selecciona

dos•, limitaron la eroci6n del poder de compra de los consu

midores de escasos ingresos. Los precios del paquete bAsico

de consumo popular se incrementaron el 72.l• en promedio. 
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As1 por lo que toca al rubro de alimentos, dentro del ·1~ 

dice de los art1culos controlados,. destacan Por su magnitud -

~s ~l~as' e.E..,~~s·precios del arroz (159.5\l, de la harina de

tr.igo (151.8%}, la sardina enla~ada (156.l\), las ojuelas de

avena (180.4%), el pan blanco (105.2%), de la leche pasteuri

zada y evaporada (103.3' y 116.2% respectivamente}. En tanto 

que los productos alimenticios que registraron menor increme~ 

to fueron el frijol (31%), el garbanzo (37.8\}, el azOcar --

(41.2%), la masa de ma1z (45.9%), el aceite y la manteca veg~ 

tal (46.S\l y (47% respectivamente} y el café (47.7%). 

PERIODO 8 3-8 4 ; 

Durante este per!odo se reporta un descenso del 21.6% en 

el INPC con respecto al 1ndice registrado en 1983, de manera

que de acuerdo con la informaci6n del Banco de México el INPC 

aumenta 59.2% entre diciembre de 1983 y diciembre de 1984. F.n 

tanto que el 1ndice de precios al mayoreo en el Distrito Fed~ 

ral aumenta en un 63.2%, lo que también refleja una disminu-

cian con respecto al registrado en 1983 (88%). 

Dentro de la clasificaci6n que se hace de los bienes se

gdn el objeto de gasto de los consumidores, el incremento pr2 

medio de los alimentos fue de 70.6%, lo que segQn el Banco de 

M~xico se explica por dos razones; (a). Por la necesidad adn-
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m!s aguda para 1984 de reducir los subsidios que, debido al -

rezago que acumularon sus prec~as respecto al nivel promedio

entre 1981 y 1983, subsidios que se ventan entregando en for

ma creciente al consumo de un buen nQmero de artfculos suje-

tos a control oficial¡ y (bl. Por la repercucien de los fuer

tes aumentos en los precios de garant1a de diversos productos 

agr1colas. 

De manera que entre diciembre de 1983 y diciembre de ---

1984, el incremento de los precios controlados fue sensible-

mente superior al observado en los no controlados; reientras -

los primeros aumentaron en 66.1%, los segundos lo hicieron en 

55.7% (en 1983 dichos porcentajes fueron de 82 Vs. 78.3% res

pectivamente). 

Por lo que hace al indice de precios del paquete b4sico

de cons~o porular (compuesto por alimentos sujetos a control 

oficial), se incremente durante 1984 en 74.2\, cifra ligera-

mente superior a la registrada el año anterior (72.1%). 

PERIODO 1984-19851 

Para diciembre de 1985 el INPC fue de 63.7\. F.n t~rmi-

nos generales, el comportamiento de los precios durante este 

año se viO influido en forma importante por los ajustes a -
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los prec~os .controlados a principio~ y a finales del año. 

Dentro del an4lisis de la evoluci6n de.los precios de los 

bienes de consumo destaca que dentro del rubro de alimentos, -

estos registraron un aumento del 57.5%. No obstante de entre

los conceptos qen@ricos considerados en el 'c4lculo del INPC, -

en el rubro de alimentos, sobresalieron por la magnitud de sus 

incrementos y por su contribucidn al incremento del !ndice ge

neral a lo largo de este año, algunos alimentos como son el j! 
tomate (105.9), frijol (264.2%1 y pan dulce (67.6%). Y los re~ 

glones en que se registraron menores variaciones fueron la ma-

sa y tortilla de matz (26.6% y 21.8%1, la naranja (22%), el -

chile verde (ll.4t), la sandta (31.7%1, el puré de tomate 

(30%) y los alimentos preparados para niños (32.6%), 

Y a diferencia de lo observado en 1984, durante 1985 los

precios de los bienes de consumo sujetos a control crecieron -

menos que los controlados (61.8% y 64.8% respectivamente). Por 

otra parte, en lo que respecta a los precios de los bienes del 

paquete b!sico de consumo popular, se incrementaron en prome-

dio 54.4%, cifra sensiblemente inferior a la reqistrada en el

año anterior (74.21), 

PERIODO 1985-1986• 

Para 1986 el INPC se dispar6, creciendo en un 105.7%, es-
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ta tendencia a1ci~ta se di~ a partir del s~gundo bimestre, si 

guiando un patrón de ascenso inninterrumpido. 

Este impactante proceso inflacionario se vi6 alirnentado

por el efecto negativo sobre las finanzas ptlblicas de la ca1-

da de los precios del petr6leo en el mercado internacional. -

Dicha ca!da aumente la tasa de crec.imiento del tipo de cambio 

y el aumento de este dltimo hizo necesario ajuStes en los pr~ 

cios de los productos sujetos a control oficial. 

As1, las variaciones anuales promedio de los precios su

jetos a control y los no controlados, durante 1986 fueron de-

112. 8% para los controlados y 89.7% para los no controlados. 

Es decir, que dadas las inminentes p@rdidas petroleras,

resultaba 'imperativo aligerar la carga que los subsidios 

representaban para las finanzas pdblicas. Por lo tanto, los

ajustes en los precios controlados de bienes producidos o suE, 

sidiados por el estado, no se hicieron esperar. 

De manera ~ue al observar el comportamiento de los pre-

cios al consumidor durante 1986, segdn el objeto del gasto, -

el rubro de alimentos, bebidas y tabaco observ6 un incremento 

promedio de 108.7%. En dicho rubro las alzas mls sobresalie~ 

tes son: tortillas de ma1z y otros derviados {31.7%), pan··--
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(l 78'11)., deriv¡i.dos del tri90 (118 .l.\l, pescado y mariscos en~ 

latados (l2S.l.\l, pl.&tano (133.9\l, fruta~ y le9wnbres enva

sadas (122. 8\l, azdcar refinada tll3 •. 7\l,. café Cl 72. 9%}, co!!. 

dirnentos · (117.6%}, chocolate y golosinas (117.2%}. 

Por lo que a diferencia del año anterior, los precios -

de 1os bienes de consumo sujetos a control crecieron m~s que 

los no controlados (121.8 Vs. 97.3\). En tanto que los del-

paquete b!sico de consumo popular aumentaron en promedio ---

114. 7'. 

Cabe aqu1 tembi~n destacar que durante este periodo, -

los precios al consumidor por regiones crecieron a tasas si

milares entre dichas regiones, para la Cd. de MAxico el in-

cremento del 1ndice de·precios al consumidro fue de 104.7%. 

Por lo tanto, el costo de la vida, durante 1986, para -

los consumidores de menos recursos, se increment6 y golpeo-

en mayor proporci6n que para los de inqresos medios y altos, 

en virtud del incremento brutal de los precios del transpor

te ptlblico urbano, las medicinas y desde luego los alimentos 

de consumo generalizado. As1 los indices de precios para -

las familias con un ingreso promedio de una, tres y rn!s ve-

ces el salario rn!nimo, se elevaron 112.5%, 108.6\ y 103.3% -

respectivamente. 
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pERIORO l986~l987~ 

Para finalizar este periodo, el INPC lleg6 a una tasa -

de crecimiento promedio de 159,2• respecto al per1odo ante-

rior. Las variaciones mensuales de precios m&s elevadas --

coincidieron con los incrementos salariales al m!nimo y con

los ajustes en los precios de bienes importantes sujetos a -

control. 

En este perlado continue la trayectoria ascendente ini

ciada en la segunda mitad de 1985, Registrando a partir del 

segundo bimestre de 1987, cifra record e hist6rica. (120.9%

para abril de 1987). 

A partir de la clasificaci6n del 1ndice de precios al -

consumidor segdn el objeto.del qasto durante 1997, dentro -

del rubro de alimentos el crecimiento porcentual fue de ---

l50, 2i. 

Respecto a los precios de bienes de consumo sujetos a -

control, estos volvieron a caracterizarse por cambios sabi-

tos en su tendencia, As1 al finalizar el año, la tasa de -

crecimiento de los precios de lo• bienes controlados resul-

to ser, en promedio, liqeramente inferior a la de los contr~ 

lados (156,9 Vs. 160,St}, 
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Entre ·10~ productos a11.menticiós, de precios controlado~, 

que acumularon durante 1987 loa aumentos de mayor ~agnitud, -

fueron la carne de res (188.6\l, y el azGcar, ferinada (196.4%), 

Sin embargo, cabe ac1arar, que quedaron pendientes para enero

de 1988 importantes efectos remanentes de 1as revisiones en --

1os precios, aprobadas, a trav@s del Pacto de Solidaridad Eco

n~mica, en varios de ios productos contro1ados. 

Por Qltimo, durante este año, 1os precios al consumidor -

nuevamente volvieron a crecer a tasas relativamente similares

entre las distintas entidades de1 pa!s, que en el caso de 1a -

Cd. de M@xico y lrea Metropolitana fue de 155.9%. 

4.1.3, Deterioro o perdida del poder adquisitivo. 

La pol1tica salarial en M@xico ha sido concebida

como el margen de maniobra socio-pol!tica comparativamente m!s 

amplio respecto a otro tipo de ~nstrumentos; razgo que ha ca-

racterizado notablemente al sistema pol!tico y social de nues

tro pa1s durante varias d@cadas. Situacien que ineludiblemen

te ·debe asociarse con la historia del movimiento obrero organ! 

zado de M@xico, dada la composici6n de sus cQpulas y las cara~ 

ter!sticas particulares de las relaciones entre dichas cdpulas 

y quienes detentan el poder a partir de los periodos postrevo

lucionarios. 

Sin embargo, la pol1tica salarial como parte de la pol!t~ 
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ca econemica no na sido uniforme n1 lineal, ni tampoco ha re~ 

pendido siempre a los mismos objetivos e intereses sociopoU.

ticos a lo largo de su historia. Pero en t~rminos generales

se le ha considerado como una de las piezas centrales, aunque 

no abiertamente reconocida en perfodos mls recientes, de la -

estrategia para reconciliar el objetivo de ~esacelerar la in

flaci6n con la estructura de precios relativos, que implica -

una ca!da de calarios reales. 

Al mismo tiempo, tambiAn en años m!s recientes, la con-

tencien salarial se ha significado por ser un medio para ha-

cer que las devaluaciones superen las restricciones del sec-

tor externo mediante la forzada disminuci6n en las importaci~ 

nes, contrayendo con ello el mercado interno, 

De manera que el efecto que generaron los ajustes sala-

r iales entre 1983 y 1987, fue la incontrolable aceleraci6n de 

la inflacil:5n y consecuentemente la erosi6n m4s brutal que ha

yan sufrido los ingresos de las mayor1as1 particularmente du

rante el per1odo de 1986-1987, etapa en la que se experimenta 

la mayor ca!da en el !ndice del salario real, pasando (segdn

informes del Banco de M~xicol de 72.2lt en enero de 1986 a --

56. 20i en diciembre del año siguiente. 

Y as1 el poder de compra del salario m1nimQ, percibido -
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por importantes· cavas de nuestra sociedad actuai, ha experi

mentado un creciente e irreparable deterioro al pasar de ~-~ 

l,ll\ en enero de 1982 a ,62\ en octut>re de 1987. 

Ante tal situaci6n de virtual deterioro salarial, el m2 

vim_iento obrero organizado demand.ar!a a mediados· del mes de

noviembre de 1987 un incremento en sus ingresos del 40%, in

cremento -que segdn las cdpulas- les permitir!a~ en esos mo

mentos, ajustar el poder adquisitivo a los nuevos niveles i~ 

flacionarios. Pero la forma de convenir as1 los incrementos 

en el salario nominal trajo como consecuencia una mayor ese!_ 

lada de aumentos en los precios de bienes y servicios en ge

neral. 

De manera que mientras el salario nominal se ajust~ a -

los !ndices inflacionarios anteriores y no a los futuros, el 

resultado fue contrario a lo esperado inicialmente por el m~ 

vimiento obrero1 mayor inflaci6n y mayor decrecimiento sala

rial. 

En virtud de la gravedad de la situaciOn antes descri-

ta, a mediados de diciembre de 1987 se ~nicia un "novedoso -

proceso de concertaciOn pol1ti~a" entre las principales aqe~ 

tes econ6micos; Gobierno y los sectores obrero, campesino y

empresarial. Adoptandose como objetivo central de dicha ce~ 

certaci6n pol1tica; "abatir la inflaciOn y detener la ca1da-
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del poder adquisitivo•, 

Los logros reales de tal iniciativa se dieron de manera 

parcial, ya que si bien el objetivo de controlar la infla--

ci6n gradualmente se concreto (segil.n indicadores del Banco -

de M@xico), el relativo al control de la ca!da del poder ad

quisitivo del salario m!nimo, no se die de acuerdo a los re

sultados previstos. 

Ya que, segdn la informac16n del mismo Banco de ~~xico, 

el Indice nacional de precios al consumidor indica que para

enero de 1988 fue de 15,5% y que para agosto del mismo año -

fue de 0,9%1 sin embargo la p@rdida del poder adquisitivo -

hasta ag9sto de 1988 se calcule en un 16,74%, De manera que 

el peso del citado proceso entiinflacionario ha sido llevado 

a cuestas principalmente por la clase trabajadora que perci

be hasta dos salarios m1nimos y no por el sector empresa---

r ial, 

Por otra parte, el costo social que ha implicado el mu! 

ticitado proceso de control inflacionario, en t6rminos de -

precios y salarios, ha sido considerable; pero los efectos -

pol!ticos del mismo no han de ser de menor enver9adura, ya -

que la pol!tica salarial en Mlxico se apliea, segQn se ha -

esbo~ado a lo largo de Aste apartado, tanto para enfrentar -

problemas econ6micos como pol!ticos, todo depende de los in-
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tereses que estéri en ju~qo. Por lo que cuando se enfrenta -

una situación in~lacionaria, la pol1tica salarial surge como 

el "instrumento id6neo" para lograr su cont~ol. Pero cuando 

se enfretna una situaci6n de inflaci6n y coincide con un cieE 

to "crecimiento sostenido•, la pol1tica salarial responde a -

la necesidad de ampliar el mercado o como medio de control p~ 

lttico. 

MESES• 

Diciembre 1987 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio· 

Agosto 

INDXCE DEL SA
LARIO MXNIMO -

REAL. 
(1982 - 100\) 

56.20 

62. 02 

57.33 

56.45 

54. 72 

53.62 

52.37 

51.33 

50.91 

INDICE NACXONAL DE 
P~CIOS AL CONSUMI 
DOP. (variaci6n por 
centual respecto = 
al.mes anterior). 

14 .e 

15.5 

·e. 3 

5.1 

3.1 

1.9 

2.0 

l. 7 

0.9 

FUENTE• Xnformes del Banco de M!xico. 

'··Y a· pesar de que los programas oficiales (PRONAL Y PRÓ~ 
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NADRI} reconocieron en su momento que una de las principales -

causas de la desnutrici6n en México es la disminuci6n de los -

ingresos o ei.deter;!.oro y pérdida del J?Oder ,de comJ?ra de las -

mayor1as1 dicha situaci6n Do fue superada y por el contrario -

lejos de ello tiende m!s bien a hacerse rn!s aguda, ya que la -

crisis econ6mica trae aparejada la crisis alimentaria de las -

mayor1as, quedando fuera de toda forma de nutricit5n .. cerca -

de dos millones de mexicanos segdn investigaciones resientes-

del Instituto Nacional de la Nutrici6n. 

Por otra parte, y considerando el hecho de que la repro-

ducci6n de la fuerza de trabajo, no es Qnicamente determinada

por el monto del salario directo que el trab,ajador obtiene a -

cambio de la venta de su fuerza de trabajo, sino se complemen

ta a trav6s de las transferencias que el Estado ejerza por me

diaci6n del gasto social en favor del bienest•r social. 

En tArminos de dicho bienestar social, medido por la sa-

tisfacci6n de los m!nimos de bienestar social (salud, educa--

ci6n, vivienda, alimentaci6n, etc.) 1 la situaci6n no fue mejor 

hacia finales del régimen de Miguel de la Madrid si la campar~ 

mas con la pérdida del poder de compra del salario real exper! 

mentada durante el mismo r@qimen qubernamental. 

As1, tal y como se habla anunciado a trav@s del Pacto de-
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Solidaridad' ·~con~rnica,. el presUJ?Uesto de ·~g~eso~ de la fede·r~ 

ci6n se redujo para iniciar 1988 a 26 billones de pesos (de -

lo cual 19.9 millones corresponder!an al pago de servicios de 

la deuda interna y 7.3 billones al gasto programable, es de--

cir, el destinado al consumo y a la inversi~n}. 

De manera que el citado recorte afecto de manera muy es

pecial el desarrollo de determinados sectores; entre los que

destaca el social con un recorte del 16.6% respecto al proye~ 

to original1 el rural de l0.9•1 el energético de 29.S• el in

dustrial de 13.2•1 el de comunicaciones·y transportes de 12.2• 

el de desarrollo regional y urbano, 5%, y el d.e comercio y --

abasto 3•, entre los mSs significativos. 

Por lo tanto, el poder de compra de las mayor1as, en la

que va de la dGcada de los ochentas, no s6lo se ha deteriora

do y perdido en tdrminos del salario real, sino que al mismo

tiempo se ha visto seriamente.afectado en t~rminos de bienes

tar social, dado el virtual recorte en el Presupuesto de Egr~ 

sos de la Federa~i6n para 1988, co~o medi~as antiinflaciona-

ria&. 

Todo lo anterior debi6 repercutir negativamente de mane

ra especial en los niveles de conswn~ alimentario de las may2 

r1as, ya que precisamente de entre los productos de consumo -

b!sico generalizado que registraron constantes y elevadas al

zas, lo fueron los productos alimenticios durante todo 1987.-
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De tal suerte que, de acuerdo con los informes respectivos -

del Banco de ~4xico, en 1987, los precios de la mayor1a de -

los productos de consumo b!sico qene¡;allza~o pe elevaron en

m!s del 200\, porcentaje superior al promedio anualizado del 

Indice Nacional de Precios al Consumidor de ese mismo año -

(l59. 2l respecto al año anterior). 

Por Qltirno, el hecho de que haya quienes puedan subsis

tir con los escasos niveles de consumo alimentario experirne!!_ 

tado durante dicho periodo, s6lo puede explicarse en raz6n -

de un largo proceso de adaptaci6n que han sufrido las mayo-

r!as involuntariamente, a~aptaci6n que afecta de manera mls

dram!tica a la poblaci6n inf_antil en su desarrollo f!sico y

mental, caracterizados por las bajas estaturas y peso corpo

ral, as! como una consecuente y ~imitada actividad f1sica e

intelectual y hasta ciertos desajustes metab6lic_os. 
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·4 ;1; 4. Patrones Culturales. 

(hlbitos alimenticios), 

Considerando que loa hlbitoa alementicios, son el resul

tado de las influencias paicol6qicaa, sociales, culturales y

econ~micas, tanto internas como externas de cualquier sacie-

dad y •a transmiten de qenerac16n en qeneraci6n. 

M&xico es un pa!s que cuenta con una gran diversidad de

re9iones diferenciadas entre si por sus recursos naturales, -

caracterfsticas socioecon6micas, culturales, etc., ello ha g~ 

nerado que cada qrupo social, pueblo··o reqi6n cuente con pla

tillos (variedades de comidas) que los distingue de.los de-

mis, por lo que existe una gran variedad de formas"de alimen

tac1en y que nuestra n'aciCSn posea una riqueza culinaria en -

tlrminos culturales. 

Ramontandonos un poco a la historia de nuestro pa!s, po

demos distinguir tres etapas, de las que las dos altimas fue

ron producto de acontecimientos pol!ticos, econCSmicos, socia

les y culturales externos que modificaron sustancialmente --

nuestros hlbitos alimenticios (el descubrimiento y conquista

da la Nueva España y la expansi6n del capitalismo a nivel in

ternacional), las etapas de referencia son: 
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·:i:·. - De la C!poca prehisp!nica a 1492 (se consider6· este . . 
año por ser la ~echa en que se descubri~ el continente amer! 

cano y posteriormente se inicia su conquista•y con ello su -

transformaci6n}. 

Durante este periodo los h!bitcs alimenticios estaban -

determinados por el tipo de producci6n agr1cola, las condi•

ciones geogr!ficas y la incipiente ganader1a. su alirnenta-

ci6n blsicamente consist!a en la ingesti6n de cereales (pri~ 

cipalmente rna1z), leguminosas (sobresaliendo el frijol), fr~ 

tas, verduras y plantas silvestres (chile, tomate, aguacate, 

ji.tomate, chilacayote, mel6n, piña axiote, xoconastli·,. hui

t~ácoche, quelites, quintoniles, huauzontles y epazote), co~ 

consum1an otro tipo de semillas como las de calabaza, amara~ 

to (ricas en proteinas) y chia. Completaban su dieta con p~ 

queñas cantidades de alimentos de origen animal, entre los -

que destacans el guajolote, venado, corzo, pescado, ranas, -

ajolotes, charales, acociles, patos, gallaretas y jumiles. 

La forma da preparaci6n, conservaci6n.y combinaci6n de

los alimentos era tan variada y su principal va1or radicaba

en J.a .calidad nutritiva, pues reunian todos los nutrientes

necesarios para el organismo (prote1nas, carbohidratos, gra

sas, sales minerales y vitaminas}. "Las bebidas de mayor CO!l 

sumo •rans El teometl, bebida sagrada, era consumida por los 
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guerrero• y valientes y el octli, bebida preferida por las -

clas•s populares;.,, ambas eran axtrafda• del maguey; •• y el 

consumo de chocolate con vainilla ••• La alimentaci6n en el

Mlxico prehisplnico se caracterizaba por su variedad, equi:l!. 

l:>rio y valor nutricional1 aO.n cuando loa conocimientos de •

aquella. lpoca ae basaba s6lo en la ob•ervaci6n emptrica ••• " 

(14). 

II.- El descrubrimiento y conquista de Amlrica1 este -

acontecimiento signific6 un cambio radical para la cultura -

prehisplnica, particularmente para los aztecas, quienes con~ 

tituian el imperio mis podero•o d• esa lpoca y prlcticamente 

fueron exterminados. Los ••pañoles impusieron en el nuevo -

continente su dominio pol!tico, acon6mico, social y cultu--

ral. Entre los que m&s destacan para los hlbitos alimenti--

cioa eona 

al • El enriquecimiento de la agricultura, pues se in-

trodujf~on nuevos cultivos, entre los que destaca el trigo,

ls caña de azo.car, el caf6, vid y olivo. Y se intent6.~es-

plazar la producci6n del matz. 

b). Se desarroll6 la. qanaderta, "la cuai caus6.una ve~ 

dad.era revoluci6n en la econom!a novohisplnica" .Porque 
111 d~;,;,;-

(14). Coordinaci6n de Delegaciones Federales• :Maestros Emp! 
ricos de la Dietltica•. Revista del· Consumidor No.= 
107. Publicaciones del INCO. México, D.F. Enero -
Inb, p. 4. 
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rante los pri~e+os 50 años de la colonia,. e~gordados con el -

ma1z del tributo indiano, ros puercos se multiplicaron r!pid~ 

mente ••• lo mismo sucedi6 con el ganado vacuno ••• " (151. 

Estos factores propiciaron que la dLeta se modificara y

en consecuencia los h!bitos ali.rnenticiOs, pues se introdujo -

el trigo en forma de pan, carnes de cerdo y res, as! como pr2 

duetos l4cteos y sus derivados y el azdcar como principal en

dulzante. 

Si comparamos ambas dietas, veremos que en la primera hay 

un predo~inio de los cereales, leguminosas, frutas, verduras

y plantas silvestres: y en la s~gunda hay un incremento de -

alimentos de origen animal, aparentemente hay un complemento

de nutrientes que llevaron a enriquecer la dieta. 

Hay que resaltar que algunas costumbres, h4bitos alimen-

ticios y productos prevalecientes en el M6xico Prehisp!nico-

tambi6n modificaron la dieta de los pa1ses occidentales por-

que se gener6 un intercambio comercial al llevar otro tipo de 

alimentos desconocidos en el viejo mundo, incorporandolos a -

sus dietas. 

III.- Con la expansiOn del capitalismo a nivel internaci2 

nal, los h(bitos alimenticios se asocian a un conjunto de F.e-

------------------------------------
ClS) • Semo Enrique. Historia· a·ei· capitalismo en !'6xico. Fdi-

ciones Era/SFP. MAxico, D.F. 1987. p-37. 
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n6menos que invoiucran a la estructura de la cadena alimenti

cia, sobre todo porque se le da mayor relevancia a la produc

ci6n para la industr!alizac1en y en consecuencia a la erea--

ci6n de grandes complejos agrotransnacionales que influyen -

econ6mica y culturalmente en los pa!ses capitalistas depen--

dientes. 

A traves de la publicidad empezaron a difundir ideas -

err6neas sobre determinados alimentos naturales e inundaron -

los mercados con productos "chatarra" de muy bajo valor nutr! 

tivo a precios elevados y que atentan contra la salud del co~ 

sumidor. Estos factores han hecho que se originen y fomenten 

nuevos. (pero malos) h&bitos alimenticios, Por ejemplo: 

a). Se esta incrementando el consumo de grandes cantid~ 

des de azdcar blanca, harinas refinadas, productos con alto -

contenido de grasas, cereales desvitalizados (maíz, trigo, -

arroz, avena, etc.), refrescos y dulces, etc. 

Este tipo de productos, ademas de no aportar ningdn nu

triente, intoxican al organismo, pues contienen muchas toxi-

nas que provocan serios trastornos al aparato digestivo, ner

vioso y otro tipo de padecimientos. 

b). Se est& generalizando el consumo excesivo de sal, -

sazonadores, café y th~, productos que destruyen la flora in
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testinal y las enzimas. 

c}. Hasta antes de que se agudizara la crisis econ6mica

actualmente padecida, la dieta se empezaba a carnificar: es -

decir que en la alimentación se estaban incluyendo las carnes 

(de res, cerdo y ave), el huevo, la leche y sus derivados; p~ 

ro lamentablemente su consumo tiende a desaparecer. 

Existen otra serie de elementos que refuerzan este tipo

de cambios en los h~bitos alimenticios, entre lo que desta---

can: 

l.- El acelerado ritmo de vida que tienen los habitantes 

en la ciudad, esto ha propiciado el consumo de alimentos fue

ra de casa y se acude por lo general a establecimientos como

"Burger Boy, Me. Donald, l<entucky Fried Chiken, etc.", luga-

res donde se expenden alimentos ya preparados, con caracteri~ 

ticas ya enunciadas, algunas de estas comidas preparadas son; 

a). Hamburguesas gigante con queso, papas fritas (sabri

tas) y refrescos de cola (coca-cola o pepsi-cola). 

b). Pollo frito, papas fritas (sabritas), ensalada fr1a

(rica en grasas} y refrescos de cola. 

e). Naranjada, cereal de caja con leche y huevo. 
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di, Hot Kakes con bastante miei,· mal.tea'das de Choco Milk, 

huevos tibioa, etc. 

e}, Filete de pescado, papas fritas y refrescos. 

La otra modalidad que existe es1 

a). Comprar,frutas, verduras, legumbres, cereales, llc--

teos y toda una serie de productos enlatados y listos para ser 

consumidos. 

b), Las tiendas de autoservicio tamb!en cuentan con sec-

ciones especiales donde se ofrecen comidas "tipo casero" ya -

preparadas, de las que el consumidor sOlo tiene que elegir la

de su preferencia y llevar la a casa. 

2.- La familia corno transmisora, refuerza los inadecuados 

h&bitos alimenticios; ·veamos porque: 

a). En el caso de las madres, influenciadas por la p~ 

bl.icidad (que las manipula sentimental~ente), "al.imentan• a 

los pequeños lactantes con productos chatarra, entre los que -

mas destacan& las leches maternizadas, papillas y colados, ju

gos, cereales precocidos, etc., muchos de estos productos con

tienen gran cantidad de saboriz4ntes y colorantes artificia---
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les, aditivop y otro tipo de sustancias qu!~icas que exitan .~ 

el paladar de los menores hasta habituarlos al consumo de di

chos productos y a mediano o la~go viazo provocan dependen--

cias y adicci6n por determinado productor. 

b) • Durante la infancia, los padres tratan de sustituir

el amor, la seguridad o los sentimientos hacia sus hijos, co~ 

prandoles todo tipo de golosinas, pastelillos, frituras, etc. 

o llevarlos a determinados establecimientos a conswnir los -

productos que dichos lugares ofrecen1 esto viene a constituir 

un proceso de condicionamiento de los padres hacia los hijos. 

e). Como resultado de las etapas anteriores, el indivi-

duo, al llegar a la adolecencia ya tiene un marcado gusto por 

este tipo de alimentos, el cual nuevamente es reforzado por -

la publicidad, la decoraci6n de los lugares que los lleva a -

considerar como satisfactorios en periodos de frustraci6n o -

ansiedad, lo cual lo conduce a consumir exageradamente ~stos

productos y a menudo los asocia con su dependencia emocional. 

d}. Un individuo que durante estas etapas decisivas de

su vida fue acostwnbrado a consumir productos industrializa-

dos, lo continuarl haciendo en su vida de adulto y al llegar

a ser padre repr~ducir4 los mismos patrones de consumo. 
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·3·.- La crisis econ6mica, que entre sus mG.ltiples conse

cuencias ha provocado un alto lndice inflacionario, se cara~ 

teriza tambien por la baja constante del pod.er adquisitivo -

de 1a clase trabajadora, lo cual condiciona la calidad y ca~ 

tidad de a1imentos que se pueden consumir, Por ejemplo: 

a) • La clase trabajadora en qeneral se ve obligada

ª precindir de una gran cantidad de alimentos, sobre todo -

los de origen animal, buscando sustituirlos para :f.ntentar -

obtener la cantidad necesaria de prote1nas y los dem4s nu--

trientes. 

b). Las familias que logran elevar sus ingresos, i~ 

vierten mayor cantidad de dinero en alimentaci6n y van con-

formando su dieta a base de productos de origen animal e in

dustrializados y van dejando otro tipo de productos tambi~n

blsicos como el ma1z, frijol, verduras y frutas. 

De acuerdo a los elementos anteriormente vertí-

dos y de continuar esta tendencia, "el desenlace no es difi

cil de preveer: se ahondar!n los desequilibrios nutriciona-

les de amplios sectores de la poblaci6nP, por lo que es im-

portante insistir acerca de ~la necesidad de revisar los pa

trones actuales de nutrici6n y voiver a muchas de las anti

guas y sabias costumbres. Sabemos que cambiar los h!bitos -
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alimentarios no e~ cosa tAcil de lograr en una sociedad en la 

que a menudo se considera que el individuo como parte.de un -

mercado e incesantemente se le bombardea con todo tipo de mer:. 

sajes, que le hacen presa f4cil de la necesidad creada de 

aceptar lo que se le presenta ••• " (16}. A pesar de que la -

situación se torna dificil por los grandes intereses pol!ti-

cos y econ6micos que hay de por medio, es necesario que los -

consumidores lo vayan haciendo de forma personal o familiar -

y como en M~~ico aGn existen grandes recursos naturales y de

tierras cultivables, el acceso a los alimentos (aunque es muy 

desigual y se e·sta perdiendo) podemos lograrlo. 

4.l.S. carencia de una Educación 

Nutricional. 

Para iniciar este apartado, partiremos de la premisa, de 

que si realmente los consumidores tuvieran una educaci6n nu-

tricional, supieran realmente en que consiste una dieta bien

equilibrada y de donde obtener los nutrimentos que nuestro ºE 
ganismo requiere. Si ~ien es cierto que no existe un total -

desconocimiento de como alimentarse adecuadamente, tampoco se 

tienen los elementos te6ricos, ni los recursos econ6micos su-

ficientes para hacerlo. 

(16). Aguilar Magaña JosA Eduardo. "Los buenos h!bitos". Re
vista del consumidor No. 114. Publicaciones del INCO. 
Mdxico, D.F. Agosto de 1986. p. 17. 
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La educaci6n nutricional es de. vital ·importancia en el -

campo de la salud pllblica y en el de ·1a medicina preventiva -

su objetivo es "proporcionar los conocimientos necesarios pa~ 

ra establecer actitudes y hllbitos de ·una al·1.mentaci6n sana, -

completa, adecuada y variada•. (17). 

Adem!s ee pretende generar un proceso de sensibilizaci6n 

y conocientizaci8n entre los qrupos sociales para que mejoren 

sus h!bitos alimenticios y rompan con la cadena ignorancia- -

desnutrici6n-infeccien, sobre todo que se prevenga la desnu-

tricien. Sin embargo, este proceso es muy lento e influyen -

muchos factores que dificultan m&s este trabajo, entre los -

que distorcionan los h4bitos alimenticios¡ el poder adquisit~ 

vo, porque se han tenido que modificar los patrones de com--

pra, lo que genera un proceso de sustituci6n de alimenticios

que no es equitativa, entre otros. 

La educaci6n nutricional en si misma tiene algunas limi-

taciones comoi 

1). Se sigue utilizando el modelo tradicional o "banca

rio" de la educación que consiste en: 

a). Considerar al educando como un recipiente vacio 

(17). S.S.A. Subdirecci6n General de Educaci6n para la Salud, 
Departamento de Nutricién. Un'idades Normativas para 
la Educacién en NutriciOn. MAxíco 1982. p. 21. 
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que hay ~e llenar de conocimientos (tarea prin

cipal del educado~l. la informaci6n les es depo~ 

sitada como en el sistema bancario y a1 no ser -

activada es pr&cticamente imposible que pueda 'i~ 

fluir en el cambio de actitudes y por ende en 

los h&bitos alimenticios. 

b). Generar y fomentar la pasividad que se traduce en 

un proceso de dominaci~n o domesticaci6n, donde

se establece una relaci6n vertical y unilateral

entre el educador y los educandos; el primero -

mantiene una posici6n fija, dogm&tica e inflexi

ble, es quien maneja toda la informaci6n, quien

imparte los conocimientos y el.que se juzga ea-

bio, los educandos son considerados solamente ·e~ 

mo receptores, ignorantes e incapaces de razo--

nar. 

El mecanismo que se utiliza para la transmisi6n -

de los conocimientos es un ml!todo antididlctico

porque se recurre a la excesiva narra~1en, que -

se transforma en palabras vacías y en un verba-

lismo enajenante porque conduce a los educandos

ª la memorizaci~n mecSnica de lo narrado. 

e). No hay una relaci6n te6rico-prlctica que contri-
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buya a reforzar 1os conocimientos adquiridos y 

como todo lo aprendido fue de manera mec4nica

r p~rcial $e tiende a caer en .el olvido, por ~ 

ejemplo~ Los encar9ados de impartir los cursos 

de •capacitaci6n• sobre a1imentaci6n exponen -

sus conocimientos.que est&n impregnados de sus 

valores, intereses y forma de vida con los cu~ 

1es "miden• 1a situaci6n prevaleciente del gr~ 

po o comunidad en la que est!n trabajando, to

do su material did&ctico esta conformado por -

per!6dicos murales, carteles, volantes, proye~ 

cienes, etc., y no contemplan las condiciones

reales de ·la zona {nivel socioecon6mico, cos-

twnbres, h!bitos alimenticios, sistemas de pr2 

ducci6n, distribuci6n y com~r~ializaci6n) que

les permitiera realizar esa vinculaci6n, corno-

1os grupos o comunidades no cuentan con los r~ 

cursos disponibles que les propusiera el expo

sitor, no lo llevan a la pr~ctica. 

d). El modelo lleva impl!cita una posición política 

e ideol6gica ·de dolÍ\inaci6n que· no se reduce tan 

s6lo al educador sobre el educando, sino de la 

clase dorninánte sobre los sectores· populares de 

ls sociedad. Corno analizadmos en los cap!tulos 
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anter'iores, el' Estado a travl!s' de su polltica -

a.it,meritaria, concret·amente en la fase de consu'P 

mo, trata de convert±r~e en un~ figura paterna~ 

lista y promueve este tipo de educaci6n porque

le sirve como otro instrumento de control so--

cial, porque ·mientras se mantenga esa pasividad 

(en la actualidad se est! perdiendo, en parte,

por. la puesta en marcha de otros modelos educa

tivos alternos y por la agudizaci6n-de la cri-

sis econemica, asf como el descenso de los niv~ 

les de vida) los grupos sociales tendr!n que -

adaptarse al medio en que viven en lugar de -.-

trlinsformarlo. 

Todos estos elementos llevan a cuestionar este modelo -

pues no genera cambios significativos en el campo de la ali-

mentaci6n, bajando los niveles de nutrici6n de la poblaci6n -

en las zonas urbanas marginadas y rurales. Adem&s, en la pr~ 

paraci6n de los profesionistas especialist~s en este campo, -

tambil!n se utiliza el modelo tradicional o bancario y lo si-

quen reproduciendo. 

2}. Los programas de orientaci6n nutricional considera-

dos como uno de ~os instrumentos mis importantes en el lrea -

de la educaci6n para la salud, para la salud pdblica y la me

dicina preventiva, h~n enfrentado la siguiente problem!tica. 

- 351 -



a} •. ~an per,manecido est!ticos, es decir, no han sido 

mo41~icados sustancialll\eI\te sus contenidos, los 

cuales giran b!sicamente en explicar la nutri-

ci6n desde un punto de v;tsta. biol6gico y lo ai~ 

lan de los aspectos econ6micos, pol!ticos y so

ciales1 que como ya hemos mencionados también -

determinan el proce~o alimentario. 

b). El modelo educativo empleado e·a el tradicional o 

bancario {ya descrito anter.iormente}, por lo -

que no se utilizan m~todos autenticamente peda

g~gicos, ni tAcnicas did!cticas que estimulen -

la participaci6n de la poblaci6n y garanticen -

que los conocimientos adquiridos sean totalmen

. te comprendidos y llevados a la pr!ctica1 ya -

que su car!cter es m&s informati~~ que f~rmati-

va.: 

e). Existe cier~a dificultad para evaluar esto8'pro

gramas debido as 

- Que sus resultados se observan a muy largo pl~ 

za .. 

- QU:e·na' todos .los pro9rainás Contemplan.una ·uni

dad de evaluaci6n. 
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~ue es dif~cil evaluar el cambio de los hSbi

tos alimenticios. 

3). En los planes de estudio (elaborados por SEP), la -

educaci6n nutricional recibe muy poca atenci6n porque estah • 

contemplados de manera integral sin un apartado espec1fico, -

ni existe el personal capacitado para hacerlo, ademSs no hay

una coordinaci6n con las instituciones que se encargan de pr~ 

moverla, a nivel bachillerato se le dedican unas cuantas ha-

ras, mismas que son insuficientes y con caracter1sticas simi

lares a los niveles anteriores. En algunas instituciones de

nivel superior, como la Universidad Nacional Aut~nama de ~~x! 

co, se llevan a cabo algunos p~ogramas orientados a mejorar -

la alimentaci6n del estudiantado (ProgramacUniversitario de -

Alimentos/UNAM)1 obras de teatro, etc. Sin embargo por falta 

de recursos econ6micos se reducen este tipo de programas y a~ 

ciones. 

4) • SegQn algunos investigadores, los medios masivos de 

comunicaciein aparentemente, a trav@s de la publicidad difun-

den la educaci~n en materia alimentaria, sin embargo no pro

mueven el consumo de dietas completas de productos aislados -

(los que anuncian! y a menudo generan la distorci6n de los -

h!bitos alimenticios. El Instituto Nacional dei Consumidor -

pretende utilizar estos medios para difundir ca~pañas per~a

nentes de educaci6n nutricional. 
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Ante ·es.ta sitUaci6n es evidente la necesidad de plantear 

la modiftcac~en del modelo educativo, as! como de los m~todos 

pedag6gicos y las tecnicas did&cticas, porqu~ resulta parad6-

gico "erradicar la ignorancia sobre aspectos de la alimenta-

cien con una concepcien educativa que no le permitiera al ed~ 

cando salir de su papel histericamente impuesto de s61o ser -

objeto de la educaci6n, dependiente del educador y nunca due

ño del conocimiento". (18). Para lograrlo es necesario: 

1). Elaborar programas educativos con la participaciOn

de asesores en nutrici6n en coordinac16n con los grupos a los 

cuales va dirigido y sean ambos quienes determinen los conte

nidos, la metodolog!a a seguir, las técnicas did!cticas y so

bre todo, que parta de las necesidades reales y concretas, de 

los recursos disponibles, los h!.bitos alimenticios, etc. La

que ha de permitir que tanto el educador como el educando 

sean objetos y sujetos del mismo proceso educativo y conver--

tirse en "seres para si", de esta manera se garantiza la com-

prensi6n y asimilaci6n plena del grupo, que lo ha de llevar a 

la pr&ctica de lo aprendido a travAs de los cursos y que la -

relaci6n de autoridad sea horizontal. 

2). Retomar algunas ideas del modelo de educaci6n liber~ 

dora, "reinventandolas" para que se adecuen a la situaci6n --

real de la ·comunidad o grupo social. La metodolog!a empleada 

(18), Ibid. p. 25. 
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debe ser actiya.,-participativa para que permita "el autoapren

dizaje y la autoevaluaci6ri •••• la discuci6n y el cuestiona--

miento de los temas a tratar, es decir, ~ue.se problematicen

los problemas de la realidad para su mejor an&lisis y compre!!,. 

si6n ••• fomentando la comunicaci6n, la critica constructiva y 

reflexiva. Por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje-

debe partir de la vinculaci6n teOrico-prActica y ubicarla a -

la realidad concreta del grupo o comunidad y debe crear las -

bases de una conciencia social que les permita transformar su 

realidad ••• " (19). 

El educador debe asumir el papel de coordinador, or~ani

zador, motivador, moderador de las discusiones, ~l trabajo de 

equipo y es quien reune los conocimientos técnico-cient1fico

generados en el grupo. Ademas debe ir capacitando a los mie~ 

bros del grupo para que desempeñen estas funciones y poco a -

poco se vaya conformando un grupo de base o autogestivo. 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje se puede iniciar a 

partir de la problematizaci6n (discusi6n y reflexi6n de su -

realidad), la investigaci6n en sus distintos niveles, con sus 

m~todos y t~cnicas, lo cual implica que se orqanice y capaci

te el equipo de investigaci6n (gente interesada del mismo gr~ 

po o comunidad) en el manejo de métodos, técnicas e instrume~ 

(19). Ibid. p. 25-26. 
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tos que se van ha utilizar. Los conociµ\ientos b&sicas en pl~ 

neaci6n, que comprenda la elaboraci6n del. plan general de tr~ 

bajo, los pr~graJnaS y ~royectos, acorde a los problemas dete.E._ 

tados en la investigaci6n y operativtzarlo~. 

Para reforzar esta ensefianza, es necesario conocer y ma

nejar adecuadamente las t@cnicas educativas, pues son el re-

curso instrumental, las herramientas que se utilizan para --

abordar el objeto de estudio1 entre las de mayor importancia

por su utilidad son: 

- Discusi6n. 

- Estado Mayor. 

- Entrevistas. 

- Role Playing, 

- Phil.lips 66, 

- Torbellino de ideas. 

- Riego. 

- Estudio de casos. 

- Etc, 

Din&micas de grupo que se deban baaar en los conocimien

tos y la relaciOn educador educando. 

- 356 -



4.1.6. ¡>ubl.icidad Nociva. 

La publicidad en sus or1genes surgiO como un medio infor

mativo, su objetivo principal era dar a conocer las caracteri~ 

ticas y cualidades de las mercanc1as, su precio, lugar de ven

ta y quien l.as produc1a. 

con l.a constante modernizac16n y expansiOn de los medios-

masivos de comunicaci~n {prensa, radio, te1evisi6n, cine, etc), 

aunado al perfeccionamiento de los métodos publicitarios, ha -

propiciado que los anuncios comerciales, particularmente los -

de alimentos (adn cuando no lo son realmente}, sean m~s sofis

ticados y que su difusi~n se intensifique: as! tenemos que to

dos los d1as y a cualquier hora :on transmitidos cientos de -

mensajes publicitarios que invaden los sentidos de todos y ca

da uno de los habitantes del pals, muchos de ellos desorientan 

al consumidor con informaci6n poco veraz o le atribuyen falsas 

cualidades y aspectos a los productos que no corresponden a la 

realidad, p_or lo tanto provocan1 

l.) • La distorc16n de l.os h!bitos aliment1.cios porque en

el consumo se ha iniciado un proceso de sust~tuci6n de los al! 

mentes naturales por los indust~ializados o chatarra, a pesar

de que ·los primeros proporcionan los nutrientes necesarios pa

ra el desarroll.o biosicosocial del hombre y l.os segundos son -
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de muy bajo va1or nutritivo, tra$tornando e1 buen funciona-~

miento del organtsmo como; 

áJ. Propician problemas gastrointestinales corno 9as

tritis o diarreas cuando son ingeridos en exce

so (casi siempre), ya que contienen grandes ca~ 

tidades de carbohidratos, grasas de muy mala c~ 

lidad, conservantes qutmicos, colorantes y sab2 

rizantes artificiales. As1 tarnbiAn se han de--

tectado problemas de infecciones en las v1as --

urinarias, fuertes dolores abdominables y ardor 

al orinar, adem!s inflan el est6mago, distorci2 

nan el funcionamiento del paladar, irritan el -

sistema nerviOl'So y alteran la pasibilidad de un 

sueño tranquilo debido a que contienen ciclo~a

tos. 

b). Durante la infancia son muy comunes (aunque no -

deberla) los padecimientos de caries, porque -

los padres suelen premiar a sus hijos d!ndoles

todo tipo de golosinas que son ricos en carbohi 

dratos vacios que estimulan la reProducci6n de

bacterias que atacan a los dientes. En la ali

mentaci6n infantil (de O a 10 años) se continua 

contribuyendo a la mala nutrici6n, en la dcsnu

trici6n que desembocan en la muerte. 

- 358 -



Cl. Como son consumido~ a diferentes horas del día,

sin control alguno, "quitan el apetito 11 por lo,.. 

que se dejan de conswn~r otros alimentos que -

realmente nutren. 

2). La publicidad est! convirtiendo en productos de con

sumo generalizado a pastelillos, golosinas, frituras, frutas, 

verdura y lequmbres enlatadas,. cereales procesados, comidas -

preparadas instant&neas, iefrescos, bebida~ alcoholicas, etc. 

su variedad es tan amplia y en constante expansi6n que inclu

so son ya parte de una dieta diaria, semanal, quincenal o ha! 

ta anual sin que se repitan. Esto genera que la poblaci6n los 

adopte como "necesarios y esenciales en su dieta" y busque en 

ellos su "bienestar social, · psicol6gico y fS:sico". 

3). Es utilizada como medio de penetraci6n ideol6gica y

de dominaci6n cultural. Aqu! identificamos• 

a). Que las empresas encargadas de la publicidad son 

extranjeras (sobre todo de Estados Unidos} , por 

lo que fsta viene impregnada de normas de con-

ducta, valores, costwnbres, h4bitos alimenti--

cios y lenguaje de este pa1s. Los modelos que

utilizan también son originarios de aquel pa!s, 

lo que provoca que se tenqa mayor preferencia -
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por deterJninados art~culo~ para i.mitar o querer 

parecerse a quienes anuncian, aunque no se ape~ 

que a las caracter!s~icas de la poblaci6n amer!_ 

caria. 

Este tipo de comerciales encierra una discrimin~ 

ci6n racial, porque consideran que las mujeres

deben de ser altas, rubias, ojos claros, esbel

tas, etc., as1 como los niños deben ser de piel 

blanca, ojos claros, •gorditos•, etc., es decir 

de una raza superior en relaci6n a las caracte-

r1sticas que tiene realmente la poblaci6n mexi-

cana. 

b). Promueve la adopción de un estilo de vida simi-

lar al de los consumidores de occidente, pues-

hace creer que el conswnirr aliMentos industria

lizados refleja un avance social, es decir, que 

•somos m!s civilizados" y nos trasladan incon-

cientemente a la sociedad de •usese y tirese" -

de los paises europeos y Estados Unidos, donde

generalrnente se procesan. 

e}. A través del proceso de internacionalizaci6n de

la publicidad se pretende homogeneizar el cons~ 

- 360 -



me de los prod~cto~ ela~orado~ por las empre~as 

transnacionales Y.generar una concepci6n del-~ 

mundo que se traduce en la adcpci~n de normas -

de conducta y de consumo de los pa1ses hegem6nf. 

cos en el sistema econ6mico internacional. 

Algunas investigadores como el Dr. Enrique Guin~ 

berg en su estudio titulado 'Publicidad, manipulaci6n para la 

producci6n" {Colecci6n·cuadernos del TrCOM No. 34), plantea -

que "los modelos propuestos por la publicidad, expresi6n cla

ra de la ideolog!a dominante, actualmente escapa de perfiles

nacionales ••• esto posibilita tanto contribuir un tipo humano 

adecuado a los intereses de las po~ncias hegem6nicas,como c~ 

labora el incremento del consumo de las mercancias que tales-

intereses promueven". 

Por &u parte JosA Chain, jefe del Departamento de An&li

sis de Comunicaci6n del Instituto Nacional del Consumidor, 

afirma que •evídentemente las compañ!as transnacionales no 

tienen patria, no tratan de fomentar los valores de los luga

res donde estan estableciendo, sino que intentan crear un co~ 

sumo dnico y abstracto, procuran una eetandarizaci6n de las -

conciencias que lleve a una ptrdida de la identidad nacional". 

En tanto que el investigador Arturo NGñez, en su art1cu-
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"Transnac~onalizacitin, 1:nterdependenci.a "! f'royectos Nacicna-

les Aut6nomos" (Revista de la Rep1lblica, Noviembre 1986), --

afirma que •al inducir cambios en las actitupes y las conduc

tas sociales, dtc~os medios culturales, siempre •partir del

estilo de vida, que es funcional a las necesidades de expan-

siOn del mercado ••• Se trata de una nueva coriquista econOrni

ca y espiritural, en la que, a la expansi6n del intercambio -

de mercanc1as le corresponde la difusi6n de conceptos y valo

res que eliminen toda resistencia y permiten la creaciOn de -

espectativas que s&lo pueden satisfacerse mediante una mayor

incorporaci6n en la econom!a mundial•. (20). 

4). Debido a lo sofisticado de los anuncios comerciales, 

generalmente se cae en la trampa publicitaria porque cuando -

se adquiere una mercancla se olvida si es Qtil o no, de si es 

necesaria o no y se compra por todo aquello con que la publi

cidad envuelve a los productos (se presentan en vistosos env! 

ses y con nombres rimbombantes para tener mayor impacto en la 

poblacien), a menudo se hace creer que el conswnirlos se ad-

quiere confort y felicidad, como si por arte de magia nos lle 

vara a niveles de vida superiores. Sin embargo, s6lo se ense 

ña a malgastar los limitados recursos en "slmbolos de la vida 

rnoder.na•. 

(20). Citados por: Caballero, Mario Antonio, •colonizaci6n -
cultural y publicidad". Revist·a del Consumidor # 124. 
Publicaciones del INCO. México,D.F. Junio de 1987. -
p. 7. 
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En este punto los· medios masivos de comunicaci6n juegan -

un papel ¡:undamental porque ·a travl!s de el.los se reproducen -

los cic1os consumistas, se dictan los patrones de conducta que 

responden poco a la realidad de nuestro pa1s. El contenido de 

los mensajes hace que la población confunda la libertad con el 

consumo de mercancfas y la capacidad de elegir conscientemente 

la posibilidad de comprar alimentos. 

Ante esta situación, el 26 de septiembre de 1986, se pu-

blic6 en el diario oficial el nuevo reglamento de publicidad,

el cual marcar1a como objetivos: 

1.- Procurar la salud f!sica y mental de la poblaci6n, 

principalmente de los j6venes, la niñez y clases 

fOpulares. 

2.- Controlar realmente la publicidad, buscando desa

lentar la formac16n de hibitos nocivos para la -

salud, particularmente exige que los mensajes ª2. 

bre alimentación reflejen claramente el conteni

do real de los productos en tl!rminos de calidad, 

cantidad, utilidad, valor nutricional e incluso

que indiquen que "pueden ser dañ~nos para la sa

lud". 

3.- "Fomentar hlbitos nutriconales, de higiene y com
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portamierito soc!al que ·estimulen el mejor desa~ 

rrollo de la poblaci6n•. 

Estos objetivos, en lo que se refiere a la alimentaci6n

quedaron plasmados en el articulo 20 del citado reglamento, -

en el cual tambien se dice que "la Secretarla SOLAMENTE auto

rizara la publicidad de alimentos y bebidas no alcoh6licas de 

bajo valor nutritivo, cuando induzcan o promueva el consumo ~ 

de otros productos con nutrientes valiosos•. 

En aquellos casos en que se considere que.se asten vio-

lando los objetivos mencionados porque la publicidad sea exa

gerada, engañosa o falsa, se solicitara en primera instancia-

1a comprobaci~n de todos aquellos datos que no esten acordes

ª la realidad y en caso de no ser comprobados, se l.es so11·c.!_ 

tar&n las modificaciones pertinentes y en caso de no ser de-

mostradas o reincidir se plantea la cancelaci6n de toda la p~ 

blicidad. 

TambiGn la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor en su 

cap1tulo segundo habla sobre la publicidad y garant1as, facu! 

ta a la Secretarla de Comercio ~ Fomento rndustrial para vig! 

1ar·que 1a publicidad que realizan los proveedores, ya sean -

fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, sea ve

raz, suficiente y proporcione todos los elementos necesarios-
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para que el consumidó~ elija adecuadamerite sus productos. ·Asi 

también la secretarfa de Salud se enca~ga de vigilar ciertos

aspectos de la publicidad en alimentos, bebidas, medicamen~-

tos, productos de aseo y belleza. 

Sin embargo, a pesar de tales iniciativas, las agencias

publicitarias constantemente las violan haciendo caso omiso -

de ellas: para comprobarlo dnicamente es necesario sintonizar 

la televisien, particularmente en los canales de la televi--

sien comercial y en horas de mayor audic16n y nos daremos --

cuenta que aparecen por ejemplo "deportistas destacados 11
, -

asociando su pr!ctica y ~xito con el consumo de determinados

productos: por ejemplo: 

a). Hugo S!nchez tomando Coca-Cola en una pr!ctica depo~ 

ti va. 

b). RaQl Gonz4lez comiendo galletas Gamesa, argumentando 

que son "Mucha galleta" asoci!ndola con sus triun-

fos coino marchista. 

e). Los cereales procesados por "Kel~ogs" utiliza adole!, 

centes que participan en diversas competencias de-

portivas. 

Este tipo de comerciales nos lleva a la siguiente pregu~ 
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ta: ¿re&lme.rite ·es necesario consumir produCtos chatarra para 

ser buenos deportistas'? o ¿es el entreriamiento constante com 

binado con una buena alitnentacien la que nos• lleve a desta-

car en determinada actividad?, 

Otro caso es el de los comerciales de "Sabritas", Bar-

cel, Marinela, Bimbo, ~nor Suiza, entre otros, donde hasta -

el final del comercial, en la parte inferior de la pantalla

Y con letras muy diminutas y hasta ilegibles ponen1 

a). Alimentate bien. 

b), Consume alimentos nutritivos. 

c). Come bien para crecer sano y fuerte. 

d). Toma una dieta balanceaca, 

e). Toma una dieta sana para crecer sano. (Entre otras). 

Por la forma en que estas frases son anunciadas, dan la 

impresi6n de que este tipo de productos forman parte de esa

dieta completa y balanceada que el organisrnO necesita. 

Este tipo de actitudes y de violaciones cont·inuas hacia 

las acciones gubernamentales, nos llevan a la conclusi6n de

que dichas iniciativas deben ser revisadas para ir perfecci~ 

nandose y ejercer un control real sobre toda la publicidad. 
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Uno de 'los ~actores que ml~ inciden pa~a que las citadas 

accione$ of icia1es no sean llevad.as a la prActica, es la gran 

cantidad de dinero que se invierte en publicidad, ya que par-

te de ella es recaudada por las autoridades correspondientes

vta pago de impuestos. 

En el siguiente cuadro haremos un anSlisis comparativo-

entre lo que se 9.asta en pu~,;tcidad general, particularmente

en alimentos exclusivamente a trav@s de la televisiOn (sin --

contar con la inversi6n total del comercial) y los gastos' rea

lizados por algunos organismos pablicos en diversos programas: 

Afio DJ:NERO J:NVERTJ:DO POR: J No. DE TJ:EMPO J:N-
ORGANJ:SMOS PUBLJ:CJ:DAD COMER- VEFTIDO --

PUBLICOS CJ:ALES. (segundos). 

1985 220 000 000 ººº 297 354 169 000 390 052 ll 300 591 
(a) (1) 

43 650 961 000 45 137 982 000 50 224 1 175 051 
(b) (2) (21) 

1986 Estimaciones de 948 3l0 000 141 353 621 10 517 487 
un bill6n de $ (J:) 

<<=> 

151 585 000 000 130 652 983 000 45 106 1 017 765 
(di. (21 (22) 

------------------------------~ 
(21). Datos obtentdos de: Caballero, Mario y Chan Jos4. "El -

gasto publicitario en T.v. durante 1985" Revista·-
del Consumidor No. 117. Publicaciones del INCO. M4-
xico, D.F. nov. 1986. p. 13. 

(22). Datos obtenidos de: Caballero, Mario. "El gasto en publi 
cidad 1986" Revista del Consumidor No. 127. Publica= 
cienes del INCO. ~4xico, D.F. sep. 1987. p. 36. 
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(al. Apoyo al· consumo a travl!s de subsidios a pan blanco, 

tortilla y frijol (avances del J:'RONAL 19851. 

(b). Total del Fondo Nacional para la Reconstrucci5n. 

(el • Gasto de algunas dependencias del Gobierno .Federal -

en Ciencia y Tecnolog!a (SEP, SEMIP, SAM!, .SEPESCA, 

SECOFI y SEDUE). 

(d). Ventas realizadas por DICONSA en sus 18 000 tiendas 

durante 1987. 

(I). Total de dinero invertido en toda la public1.dad. 

(2). Total de dinero iovertido en publicidad de alimentos. 

Como podemos observar, los gastos destinados a la public! 

dal5 de alimentos e·s muy elevado, en relaci6n a lo que se in--

vi8rte y obtienen diversas instituciones p1lblicas. Si consid!_ 

ramos tambien lo que se invierte en los otros medios (radio, -

prensa, cine, anuncios espectacula~es, etc.), el monto total -

se incrementar! considerablemente, superando inclusive el pre

supuesto total asignado a cualquier dependencia del sector pd

blico. 

Estas grandes cantidades de dinero son apare~temente pag~ 

das por las empresas, pero en realidad quien lo hace es el ca~ 

sumidor porque los costos son trasladados e incluidos en el --
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precio final de ·ios productos. 

Los productos econ~micos. generados por concepto de publi

cidad, de Ventas y ganancias salen del pafs, provocando la de~ 

capitaliaaci6n y la fuga de capitales porque las principales -

agencias publicitarias son extranjeras y sus clientes las em-

presas transnacionales. Ambas en COJ'Btante expansi6n buscando 

ampliar su campo de influencia y dominio. Algunas de dichas -

empresas publicitarias son1 "Me. Cann Erickson, Walter and ~--

Thomson, Leo Burnets y Orilyy•. 

clientes sonz 

(23) 

l). Anderson Clayton Co., s. A. 

Y sus principales ----

2). Grupo Continental, s. A. (Coca Cola). 

3). Productos de Leche, s. A. 

4) • La Su~~a, s. A. de c. v. 

5). Sabritas, s. A. 

6). Chicles Adams, s. A. de c. v. 

7). Kraft Food de M4!xico, s. A. de c. v. 

8). Danone de M4xico, s. A. de c. V. 

9). Productos Kern•s, s. A. de c. v. 

10). Nest1a, s. A. 

(23) Caballero, Mario Antonio. "Cclonizaci6n ••• Op. cit. p. 7 
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11). General J:'oods, 

12}. Gerber ~roducts. 

13). Mead ' Johnson. 

14). Procter ' Cample. 

15). Productos de Maíz. 

16). Productos del Monte. 

17). Wyet Vales. 

18). Alimentos Infantiles. 

19). Pepsi Cola". 
(24) 

Cabe mencionar que estas empresas son las m!s fuertes 

en el renql6n de alimentos. 

(24). Jlcome, Sergio (inf. Slenz Enrique) "Transnacionales de 
la .. alirnentaci6n, Un negocio vor4z". Revista del Con
sumidor. No. 35. Publicaciones del INCó. Mi!xico, D.F. 
~980, p. 30, 

- 370 -



·4.2. La desnutrici6n como consecuencia 

inmediata. 

Antes de iniciar este punto, es im~ortante señalar que -

la salud y la enfermedad al igual que la nutrici6n y la des·n~ 

trici6n constituyen una unidad dial@ctica, porque son dos mo

mentos de un mismo fen6meno y ser1a err6neo tratar de expli-

car alguna de ellas sin establecer una rela~i6n con la otra. 

Como hemos venido planteando a lo largo de este trabajo, 

en el problema alimentario intervienen factores econ6micos, -

pol1ticos y sociales. Donde los pa!ses desarrollados, actua~ 

mente controlan la producci6n, industrializaci6n, comerciali-

zaci6n y distribuciOn del resto de los pa1ses y condicionan -

en mayor parte su consumo. 

La nutrici6n como ciencia surge en el sistema capitalis

ta, es desarrollada por los grupos y pa1ses hegem6nicos, con

el objetivo de mantener las condiciones sociales de produc--

c i6n y conservar o reproducir la fuerza de trabajo, por lo -

que su saber t@cnico cient1f ico y su practica giraban en tor

no a explicarle desde un punto de vista biolOgico y/o asocia~ 

la con las condiciones ambientales de cada regi6n (variacio-~ 

nes de clirnal, eKtensi6n de tierras cultivables (disponibili-

dad de alimentos}, patrones culturales~ inclusive la ignora~ 
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cia1 pero la aislan del contexto socioecon6mico y politico, 

Sin embargo, en los paises capitalistas dependientes, en

tre ellos M8xico, se han buscado otras teor!as para explicarla, 

estudiarla e interpretarla cientif icamente de manera integral, 

aunque no se ha logrado totalmente, pero, por lo menos en su -

definici6n vinculan los factores biol6gico y social, se consi 

dera que "la nutrici6n esta hist6ricamente determinada por la

formaciOn econ6mico-social, es el proceso que incluye desde la 

producci6n, circulaci6n, industriálizaci6n, distribuci6n y co~ 

sumo de los alimentos; a partir de los cuales el organismo me

taboliza los nutrientes necesarios para su crecimiento, desa-~1 

rrollo y mantenimiento ••• " (25), 

A partir de esta concepci6n se intentan plantear algunas

soluciones a los problemas de salud y nutrici6n ubicados en -

las necesidades de la realidad social. 

La desnutric10n es una consecuencia de la superestructura 

del sistema, en la cual hay marcadas contradicciones porque 

existen grandes injusticias econOmicas y sociales, as! como 'l.! 

mitaciones en la organizaci6n politica, Estos elementos deteE_ 

minan el nivel de vida de la poblaci6n. La desnutrici6n como

causa origina una serie de trastornos biosicosociales, 1os CU!_ 

(25), Secretaria de Salubridad y Asistencia. Op, Cit. p. 36, 
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les vuelven a repercut;l.r en el deaarrollo del conjunto de la

sociedad. Por lo cual se le ha definido como "la expresien -

de todas las condic;l.ones f;l.sopatoleqicas en la que existe un

daficit de la ingesta, absorc1en y aprovechamiento de los nu

trimentos•. {26J. 

Desde el punto de vista cllnico, se considera la desnu-

tric1en calerico.-proteica como el resultado del. bajo aporte -

calerico de la dieta y la limitacien de la cantidad y calidad 

de las prote!nas, sin descartar las anemias nutricionales por 

falta de hierro y otras enfermedades carenciales por falta de 

vitaminas y minerales. 

De acuerdo con los estudios realizados por el Dr. Fran-

cisco Gtlmez en el Hospital Infantil de Maxico, hace una tipi

f icaci6n de la desnutrici6n basandose en las normas nutricio

nalea del peso para la edad, as1 como ~tros datos cl!nicos, -

dicha clasificaci6n es como sigue1 

(26}. Ibid. p. 114. 
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Primer Grado. 

Segundo Grado. 

Tercer Grado. 

NOMBRJ;: CIJ;:N
.'?fFI:CO •. 

Comprende a los nlños Hipotrepsia o -
que pesan entre un 10 Hipotropia de -
y 25\ menos de lo es primer grado. 
perado para su edad y 
su .talla •.. 

Comprende a los niños H~potrepsia o 
que pesan entre un 26 Hipotropla de 
y 401 menos de lo es- segundo 9rado. 
perado para su edad y 
talla. 

Comprende a los niños Atrofia, Atrep• 
que pesan menos del - sia, ~arasmo o 
40\ de lo normal. Kwashiokor. 

Por otra parte, los indicadores que se est!n empleando -

para mejorar los diagnOsticos de la desnutrici6n son: 

l.- El peso para la talla, porque mientras este disminu

ya refleja una desnutricien aguda. 

2.- Talla para la edad, porque mientras esta disminuya

reflejar4 una desnutrici6n crenica. 

Ambas requieren de apoyarse en otros indicadores de

co~posici6n corporal y de ex!menes cllnicos para conocer con

m4s detalle el tipo o grado de desnutricien. 

- 374 -



Entre las principales manitestaciones cl1nicas de la des

nutrici6n destacan las siguientes: 

l.- Las grandes deficiencias som!ticaa, sin edema, ni le

siones cutlneo .. mucosas, marasmo, o se·a, la fema se

ca m!s frecuente observada en los niños. 

2.- Las deficiencias som!ticas con edema y alteraciones -

de la piel y las mucosas, en forma hdmeda, o sea, -

"kwashiorkor". 

3.- Las manifestaciones de carencia especificas, 1lnicas o 

sobresalientes de algdn nutrimento coroo las avitami

nosis y las deficiencias minerales. 

La desnutrici6n se desarrolla a partir de que el org~ 

nismo agota las reservas de energ1a y prote1na, durante este -

tiempo se va perdiendo el tejido ediposo, la desnutrici6n de -

los tejidos prote1cos y la movilizaci6n de grasao.subcut&nea y

las prote1nas de constituci6n, principalmente del tejido muse~ 

lar. 

Aunque la desnutrici6n cal6rico~prote1ca se presenta de ~ 

manera conjuta, para efectos de una mejor comprensi6n y disti~ 

ci6n, la dividimos de la siguiente manera1 (ver cuadro en la -

siguiente hoja!. 
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Til'O DE 
DESNU-
.TRI.ct.ON . . :· 

Desnutri
ción l'r!:!_ 
teica. 

La inges• ... 
ti6n defi
citaria de 
protefnas-

Y es de-
sencadena
da por una 
infecci6n. 

Oesnutri- La reduci
ción Caló da inges~-
rica. - ti6n de -

carbohidra 
tos y gra= 
sas. 

Como su estado 
es agudo, cau .. 

sa la muer
te rapidam.en.-... 
te 

- !!alance negativo de -
nitr6gerto. 

- Modificación de la es 
tructura f1sico qu1m1 
ca de los tejidos. 

- Modificación qutmica
humoral. 

- Disminuci6n de la ca
pacidad defensiva del 
orqanismo. 

- Alteraciones del cre
cimiento y desarrollo 
de los niños. 

- Disminución del poder 
ffltico y del rendi--
miento intelectual. 

La persona pesa apro
ximadamente 40• o mls 
de lo normal. 

l'rovoca la p6r -
dida de ltqui= 
dos (deshidra
tación severa)' - No hay grasa subcutl

nea (las reservas --
energ6ticas estan ago 
tadas). -

por lo que se 
le conoce como 

,la. forma seca
d.e la desnutri 
ción. l'roduce= - Disminución de talla. 

~~i~~~:=~~ ~:: • Ojos saltados. 
la dltima eta-
pa de la desnu ~ l'iel arrugada y cuer-
trición cr6ni= ·po pequeñito. 
ca. 
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Una vez descrita la desnutric;tlln des·de ·un punto de vis

ta cl!nico, ahora pasaremos a explicar cuales son sus canse~ 

cuencias sociales y como repercuten estos en el 4mbito polf

tico y econemtdo. Para poder hacerlo es necesario partir de 

un punto de referencta, sin que esto signifique que es donde 

se inicia el problema. 

Primero hablaremos de la mujer gestante, quien, si no -

se alimenta adecuadamente durante este tiempo de qestacidn,

corre el riesqo de que el producto nazca bajo de peso, con -

un desarrollo fisiol6gico deficiente y si no es atendido --

oportuna-y adecuadamente es probable que padezca algdn grado 

de desnutrici6n desde su nacimiento. 

Durante su infancia se retarda su capacidad cognocitiva 

y de retenci6n porgue disminuye su capacidad de asimilac16n

en el aprendizaje, lo cual se traduce en un bajo aprovecha-

miento escolar y dificulta la interacci6n con sus demls com

pañeros y posteriormente organizar su vida de manera arm&ni• 

ca con su ambiente y su epoca, 

La etapa de lapubertad ae poaterga y ae tiende a desdi

bujar la adolecencta como etapa soctal, •e afecta el desarr2_ 

llo de la personalidad y el modo de vida en la edad madura. 
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Los adultos que padecieron desnutrici6n desde su infancia 

tropiezan con muchos abst&culos1 irecuentemente son inmaduros~ 

y la prudencia, la simpat1a, la inteligencia y su ambici6n pa~ 

recen ser cual±dades dtflciles de alcanzar, esto presenta una~ 

enorme desventaja en su vida social porque potencialmente, un

individuo con estas caracterfsticae seguir4 reproduciendo este 

esquema. 

A nivel familiar o grupals ya es algo caracterlstico que

las familias y grupos sociales con ingresos iguales o menores

al salario mlnimo, permanentemente se ven obligados a mantener 

W'la dieta monOtona y en constante reducci~n, lo que origina -

que no se consuman los alimentos necesarios tanto en cantidad

como en calidad, que aporten los nutrimentos esenciales para -

el buen funcionamiento del organismo. Aunque no se han reali

zado estudios suficientes y profundos, la desnutrici6n es tam

bian causa y consecuencia de la desintegraci6n y desorganiza-

ci6n familiar, la drogadicci6n, el alcohol1.smo, etc., porque -

estos vicios llegan a ser requeridos para "calmar o no sentir

el hambre", desde este momento se van identificando y creando

zonas habitadas por las clases subalternas. 

A nivel sociedad; como hemos ,,_enido señalando, en nuestra 

sociedad existe una gran d~sigualdad social, la cual se refle

ja en la injusta distribuci6n de la riqueza y por lo tanto de-
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los al*meritós. ~sto se traduce en una desnutricien social, -

~ste tArmino lo fundamentaremo5 en la& causas y consecuencias 

sociales de! problema, loa cualea son ~evert~dos nuevamente a 

la sociedadJ por ejemplo1 

l.-Los estudios realizados por el "Dr. Hwnberto Mej!a 

sanroman, presidente de la Asociacien Mexicana de Estudios 

Niomlldicos, indice que el 57\ de la poblacien padece una fal

ta dram!tica de prote!nas en su dieta, es decir que padecen -

algQn grado de desnutrici6n ••• el 3\ de los niños mexicanos,-

a su vez, acusan un severo grado de desnutriciOn. Segfin lo -

di6 a conocer el Dr. Joaquin Cravioto, Director del rnstituto 

Nacional de Ciencia y Tecno1og!a en sus conclusiones de una -

investigacien realizada en la poblacien infantil". (27). 

"En el Distrito Federal el 60\ de la poblacien padece a~ 

qGn qrado de desnutricien recalc!ndose m!s en los sectores p~ 

pulares•. (28). 

Si comparamos estas cifras con las proporcionadas en el

diagnestico del Programa Nacional de Alimentaci6n y las metas 

programadas hasta 1988, vemos claramente que la desnutrici6n

ha crecido mas de lo estimado e incluso ha rebazado dichas e~ 

timaciones desde 1985, y no ea muy remota la posibilidad que 

(271. 

(28). 

Editoriale·s ·de Impacto. "Padece desnutricien el 57\ de
los mexicanos•. Mevista Itnpacto No. 1941. M@xico, -
D.F. 14 de mayo de 1987. p. ti. 

•La mala nutrici6n no.s hace chaparros"·. Peri6dico del
Consumidor. No. 105. M@xico, D.F. p. 
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incluso se haya salido del' control de las autoridades corres-

pendientes. Y cont;t.nuar esta tendencia, podemos asegurar que 

en el mediano plazo el pa!s y en particular el Distrito Fede

ral enfrentarlln graves conflictos sociales. 

2.- La• repercusiones econ6mico~sociales de la desnutri

ci6n son: 

al. Bajo aprovechamiento escolArs todos los indivi-

duos que padecen o han padecido alqlln grado de

deanutricien van perdiendo la capacidad de re-

tancien y asimilacien del aprendizaje, aunado -

a la tendencia creciente de la somnolencia y 

•Ueño prolongado, trayendo como consecuencia 

que los individuos sean indiferentes, ap!ticos, 

lo cual se refleja en sus niveles acad@micos, -

que regularmente son bajos. 

b). Bajo rendimiento laborals la clase trabajadora -

en general percibe bajos ingresos, lo que les -

impide adquirir los alimentos suficientes para

cubrir sus necesidades, esto reperdute en su -

productividad. Es importante señalar que parte 

de la pol!tica del gobierno en coordinacien con 

la iniciativa privada es otorgar canastas b!si

cas de alimentos a precios "relativamente bajos" 
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para s!'guir ;i:-e¡iroducierido la fuerza de tral>a30. 

E•toa alimento• por lo.general son ricos en aa,:: 

bohidrato8 y gra•a• por lo que. garantizan un r
grado eptimo de reproduccten. 

e). Propensien a la• mle variadas enfermedades, que

dado •1 avance ,..dico-cientffico deberfan estar 

erradicadas prlcticamante, este aapecto repre-

aente un dobla problame1 primero porque •l ind! 

viduo da•nutrido adam&e d• aua daf icienciaa ca-

lerico-proteicas se tiene que enfrentar a un m!. 

dio altamente contaminado, donde la• infeccio·

naa m&s ·•implea puedan convertir•• en ceu•ales-

da muerta, porque ••tl comprobado,. qua de acu•!:_ 

do a le alimantacien de un individuo •era la m~ 

nera en qua l•t• reaponda a la• enfermedades e

infaccion••· 

Uno d• los ejemplo• oll•ico• •Dn las diarrea•, porque -

a trav•• da ellas se pierden mucha• substancia• que mantienen 

al a4-ouedo funcionamiento del organismo (principalmente pro

tefnaa), porque se va pra•entando un desgaste ftaico con re•• 

percuciqnea nutricionale•. 

"En nueatro pata •• •ab• que la deanutricien interviene 
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como causa en al menos 3/4 partes de las en~ermedades y muer

tes de los niño~, 9 de cada lQ ntños menores de 4 años que -

mueren ttenen como cau~a directa o tndirecta, la desnutrici6n. 

7 de cada 100 niños sufren alqlln tipo de desn~rici6n severa

y l de cada 4 tienen deficiencias nutric1onal de alg<ln tipo•. 

(291. 

En un pa1s donde un porcentaje considerable de su pobla

ci6n padece deenutrici~n, con un bajo nivel acad~mico, con un 

bajo rendimiento laboral y donde al ~ismo tiempo, como conse

cuencia de lo primero, es propensa a todo tipo de enfermeda-

des, que hasta las m4s sencillas pueden convertirse en morta

les1 tal tendencia lejos'de verse c6ntrolada o frenada tiende 

a acelerarse en raz~n de ser un pa1s donde todo su desarrollo 

econ6mico-social es lento, polariz!ndose cada vez más dichas

tendencias y los niveles de vida de las clases populares des

cienden sin remedio, siendo prScticamente nulas las posibili-

dades de crecimiento. 

Sin embargo, nos prequntamos: lS1 M@xico cuenta con gra~ 

des y tan variados recursos naturales·, .p,orqué se continda con 

la .tendencia de i.ncrementa'r el· porcentaje de· desfiutiici6n?. 

Tal vez una de las mCltiples respuestas' qlle 'existan, de-

(29). AVILES, Rosas H@ctor. "Nutricien y salud: Conceptos in
separables"•" Cuadernos· de Nutrici6n Vol. 5, No. 4. 
Instituto Nacional de NutriciOn salvador Zubrian·y Le 
che Industrializada. CONASUPO. M@xico, D.F. abril-ju= 
nio de 1982. 
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ben hacer referencia a la capacidad de las autoridades corre~ 

pendientes, a la desorgantzact6n social proptciada por el pr2 

pio gobierno y la cultura dominante¡ pero sobre todo al MANE

JO POLITICO que se hace a trav@s de la alimentaci6n como medf 

da de control social. 

CUADROS DF. RESUMEN 

CAUSAS INMEDIATAS DEL PROBLEMA ALI~ENTARIO EN ~EXICO 

(I) causas Estructurales 

1 
Dependencia del Exterior. D

onopolio de las -
empresas.transna-~ 

cionales dedicadas 
a la producci6n y
comercializaci~n -
de alimentos proce 
sados. -

Desequilibrio 

Baja Producci6n~ 

l 

l 
Crisis Econ6mica. 

i 
Inflaci6n. 

1 
en la Cadena Alimentaria 

rndustriatizaci6n L Canales Inadecua--
Deficiente. >dos de Distribu---

l 
ci6n y Comerciali
zaci6n. 

1 
Utilizaci6n de carencia de una - Excesivo interme-
Sistemas Inade4-+ Infraestructura -C---.diarismo (prllcti-
cuados de Pro= ·Adecuada. cas especulativas. 
ducci6n. 
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Poder 

/ 
Precios 
Elevados 

crtl causas coyunturales. 

Dependenci~del Exterior. 

l 
Crisis Econ15mica 

l 
l 

Polarizaci6n de las clases Sociales. 

Desigual distribucil5n de la ri-

""'"~ i::::•' '= j""" 0e ·~ •H~•-

~:i~;ios••~~~~~~-' 

~/ 
sustitucil5n de Alimentos 

(III) Otras Causas. 

Publ1cicad.Noc1va4C'--~~~t carencia de una 

L 
Educaci~n Nutricional 

. ' Malos H!bitos Alimenti~ios; · . · . 
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(~Vl conaecuenctas. 

Mala Alirnentllci6n- Peenutrici6n 

/ ~ ·~ 
Bajo Aprovecb11111iento Bajo Rendimiento Propensi6n a todo • 

b•o~ '°"f' /::.~'•-'••• 
Lento Desarrollo Econ6• 
mico, Pol!tico y Social 
del Pds.1 

Dependencia del Exterior. 
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CJ\PJ:TULO V 

J;:L TRABl\JO scic¡l\L ANTE LA l'ROl;'ILEAATJ:CI\ o¡;: LA 

l\LIMENTl\CJ:ON. 

·s.1. Modelo de Intervanci6n. 

a). Conceptualizaci6n de el modelo1 

Con el objeto de explicar los fenemenos, toda ciencia 

o disciplina cient1fica elabora leyes1 no obstante, dicha ta-

rea para los cient!ficos no es de nigdn modo f&c~l, ya que con 

frecuencia se les presentan problemas muy complejos. Por lo -

que para explicar ciertos fenemenos inobservables que descu--

bre, se vale de determinados t6rminos te6ricos. Y al combinar 

y coordinar adecuadamente leyes y hechos, mediante construcci~ 

nes 16gicas, se dan las teor1as. 

Sin embarqo, como en muchas de las citadas teor1as se ha

bla de entidades no observables y el nivel de los hechos queda 

marginado, las teor1as s6lo funcionan como explicaciones muy -

generales y las leyes son entonces aspectos particulares. 

De manera que la instancia metadalOqica que hace pasible

la rel.aci6n 16gica de las teor1as (con sus t4!rminos teor4!ti--

cos), con el nivel factico (o de los hechoSJ, son los modelos

cient1ficos1 @stos son entoncds el medio id6neo para compren-

der lo que las teor!as intenta explicar, enlazando lo abstrae-
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to con lo concret:O. 

Al hacer referencia a lo concreto, el modelo se nos pre

senta mas cercano a la im~ginacien, ayud!ndonos a comprender

mejor, y tambidn se nos presenta mas cercano a la experiencia. 

Por tanto, gracias al modelo, las teorfas pueden someterse a

comprobaciones emp!ricas con mayor facilidad. 

Pero cuando se dice que el modelo vincula lo abstracto -

con lo concreto, no se quiere decir que el modelo deba ser -

forzosamente algo material o tangible, visualizable o manipu

lable, sino que de alguna manera, el modelo se da bajo un ma~ 

co teerico general que hace referencia a una parte especifica 

de un campo qeneral. Y al especificar la teorta, se estar! -

pasando de lo abstracto a lo concreto, aplicando en lo concr~ 

to (realidad) los aspectos fundamentales proporcionados por -

la teor!a. 

A partir del anterior an&lisis, podemos concluir que el

modalo nos ha de facilitar la comprens18n de las teor!as y -

las leyes, al proporcionarnos una interpretaci8n pr&ctica de

las mismas1 da tal suerte que si el modelo nos ayuda a com--

prender es porque ademas de darnos una explicaci8n, nos posi

bilita para predecir. 

b).- La aplicaci6n del "novedoso concepto" en la ~etodo

loq!a del Trabajo Social, 
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~l concepto de •modelo" como tal es propuesto y aplicado 

originalmente por,la l~gica matem!tica, pero por ser aplica-

ble en diversos nivele• de ab•traccien de la realidad, se po

ne de "moda• en diversas disciplinas cient!ftcas. 

Y sin que el trabajo social fuera la excepcten, "el pri

mer autor que lo aplice al trabajo social, introduciendolo a

principios de la d!cada del 70, fue el profesor werner A. --

Lutz de la Universidad dé Conecticut•. (40). 

Y.siguiendo la corriente que se ven1a desarrollando al• 

respecto de la citada concepcidn iniciada en los c!rculos ac.!!. 

ddmicos norteamericanos, se desarrollaron posteriormente tra~ 

bajos parecidos en otros c!rculos acad!micos del continente -

americano1 como por ejemplo, los cUrsos de estudios avanzados 

efectuados en las Universidades de Sherbrooke y Montreal en -

Canad4, seg!ln lo cita el mismo Hill. 

Y quizd el aspecto mda original del novedoso concepto 

(modelo) para el trabajo social, es la consideracien en un 't!!_ 

do; en una unidad, de aspectos teerico-metodolegicos, funcio

nales y filoseficos, como una· forma pr4ctica profesional de-

terminada. 

(40). Hill Ricardo .. Caso· rnd:ividual. Buenos Aires, Argentina. 
· Ed. Hwnanitas, 1§7§. p. 9-84. 
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A partir de la concepci6n de Lutz acerca del modelo, -

aplicado al traba~o social, Hill propone 1a formulaci6n de ~ 

"ciertos principios de la pr4ctica o conjuntos de principios, 

en funci6n de variables identificadas y relacionadas direct!!_ 

mente con los atributos mismos de toda pr&etica profesional 1'. 

Es decir, tomando en cuenta que Lutz ve en el modelo -

una alternativa te6rico-metodol6qica de abstracci6n y de co!!!. 

prensi6n relativamente modesta, en razen de tener la posibi

lidad de ser formulado en ~lenguaje corriente" y pudier.do -

consistir en un conjunto de principios de acci6n relativos a 

un campo determinado y que Hill.al considerar que el trabajo 

social es ~un procedimiento concebido y realizado por seres

humanos para ayudar a otros seres humanos": el propio Hill -

propone la identificaci6n y an&lisis de los principios de la 

practica de los diversos modelos aplicados en trabajo social, 

en funci6n de 8 variables• 

l.- El tipo de fen6menos a los que se refiere el modelo. 

2.- ·El contenido conceptual empleado para la identifica 

ci6n y an&lisis áistern&tico. 

3.- La naturaleza de la intervenci6n profeáional :media!!_ 

te el modelo. 

4.- La naturaleza de los medios o marcos instituciona-

les en los que se emplea el modelo. 
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s.- La •sociolo91a de la pr&ctican contenida en el rnod~ 

lo. 

6.• Los valorea y la 6tica suiiyacentes en el modelo de

pr&cttca, 

7.- La manera como se concibe en el modelo al individuo, 

e.- Y la naturaleza de la relacien significativa entre

el trabajador social y el sujeto. 

c), El modelo como elemento de la "metodologla de -

accien• en trabajo social1 

El problema del m8todo en las ciencias y/o dis

ciplinas sociales es indudablemente uno de los m&s complejos 

problemas que enfrentan, por ser aste quien determina la ma

nera en que ha de ser abordado el objeto y proceso de an&li

sis y expresien1 y en particular la funcien social del con~ 

cimiento en general. 

Por otra parte, tomando en cuenta que las ciencias so-

ciales dificilmente optan por un aelo metodo, sino que en ·r.!!. 

zen el objeto de estudio que lea caracteriza (las relaciones 

sociales, la dinlmica social, el desarrollo social, !!.te;), -

es indespensable contar con una amplia gama de alternativas

metodo1e9icas que faciliten el avance en su saber1 por lo -

tanto, mis que mf!todo de las ciencias sociales, debe hablar-
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se de •metodologla de las ciencias sociales·•,. entendiendo -

como tal al uso de disttntos m4!todoa en el abordaje y cono·c!_ 

miento del objeto de estudio u objetivos determinados. 

ParticulaJ."111ente en el caso del trabajo social1 conside

rando que no es una disciplina especulativa, sino una disci

plina de las ciencias sociales que.plantea la bdsqueda y pr2 

mocien de soluciones alternativas a las problem&ticas socia

les dadas1 la alternativa no serta la adopci~n de·un solo mi 
todo sino un conjunto de ellos (metodolog!.a). Mismos que han

de apoya~se en m@tod.os· C]enerales de las ciencias sociales: -

emp:Cricos~ positivistaS, funcionalistas, estructuralistas, -

estructural-funcionalistas, materialistas (marxistas), etc. 

Sin embargo, adn cuando el trabajo social busca apoyo -

en los m4todos generales de diversas ciencias y/o discipli-

nas (conocimien~os teericos), as!. como en determinadas tdcn!_ 

cas especializadas (didScticas, administrativas, de investi

gacien, etc.), de otras tantas disciplinas7 su especificidad 

se ha de' ubicar en la capacidad profesional de sistematizar-

e integrar, como parte de su saber especializado, todos esos 

conocimientos. 

A partir de dicho proceso de sistematizacien, que del -

apoyo que el trabajo social logra a travf!!s de otras ciencias 

y disciplinas, se ha de consolidar lo que se conoce en traba 
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jo social como •metodol?g!a de la acci6n social" as! su espe

ficicidad en at. 

:Pt>r otra parte, dadas las condiciones hist6rico-sociales 

qua caracterizaron la d8cada de loa setentas y consecuenteme~ 

te las.tendencias pol~tico-ideol6gicas de los autores de los-

textos de mayor difusi6n en latinoamerica, el movimiento de -

reconceptualizaci6n la pauta para que el citado procedimiento 

metodol6gico, propuesto para la acci6n profesional se consol! 

de, ain embargo ello ae da bajo diferentes enfoques y concep

tualizacionea. Por lo que si bien no ae puede hablar ni vali

dar a alguno de dichos enfoques como "mltodo dnico" si es po

sible considerar au rescate, anlliaia y sistematizaci6n, a -

partir de concebirlos como "MODELOS DE INTEFVENCION". 

Si bien la proposici6n de las nuevas alternativas meted~ 

16gicaa tuvo.una importante aceptac16n en los circules acade

micO• de •.•a ipoca, dichas alternativas enfrentaron al mismo

tiempo un problema capital en lo• propios profesionales que -

las formularon.ya qua la mayor parte de ellos no part!an de -

experiencias practicas por no estar viculad~s-directamente -

con inatituci6n alguna, sino que ejerc!an actividades docen-

tea en el mejor de los casos, por lo que dichas propuestas m~ 

todol8qicaa tuvieron mayor resonancia entre los grupos estu-

diantilaa como •modelos.experimentales de organizaci6n o in-

tarvenci6n profesional", sin un apoyo institucional (del Esta 

do}. 
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Ro obstante,· la dx.ima aspiracitln de cada autor ser!a ·1E 

c¡rar elegir au propuesta como •el m@todo llntco y v4lido para

el trabajo socta1•. AGn cuando objetivos de tal magnitud no

fueron alcanzados, sl consideramos que hiciei:on posible una -

importante estructurac16n de una considerable gama de altern~ 

tivaa metodolegicas, mismas que dadas sus propias caracter!s

ticas, han si~o. mSS bien concebidas, en años m&a recientes, -

como •concepciones de modelos• mSs que como metodolog!as pro

piamente dichas. 

ME'l'ODO 
(procedimiento o camino a se
guir hacia la cientifisidad. 

ME'l'ODOLOGIA 
(conjunto de ml!todos) 

METODOLOGIA DE ACcXON .. 
(conjunto de m!todos selecci9-
nedos y.articulados para •co
nocer la realidad y organizar 
acciones. 

'l'EORJ:AS GENERALES. 
(interpretaciones generales de 
la realidad por medio del pen
samiento. 

'l'EORIAS ESPECIFICAS O PARTICU
LARES (interpretaciones de una 
parte de la realidad o de una
determinada disciplina. 

'l'EORIA DE ACCION. ~ 
(•istematizacitln de los proce
•os desarrollados en la pr4cti 
ca pi:ofeaional, considerando1-
(a). au evolucitln hiattlricar 
(b). •U Objeto de intervenci6n1 

(el. suyfuncitln social. 1 

PERMITE CONS'l'RUXR 

CO-OPERA'l'IVOS 

- 393 -



Las instituciones que se tomaron como pw¡to de referencia 

para.la realizac16n del .ca•o pr&ct1co fueron1 La coordtnadora 

General de l\l>a•to y Di•tribuci6n (COAllASTO.-DDFl1 Delegaci6ne• 

Polltica·a del. p,D.·F. (A:icapotzalco, Coyoac!ln, Cuajimalpa y Gu!!_ 

tavo A, Madfról1 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Eamilia (DIFIJ Distribuidoras Comerciales Conasupo, S.A. 

(DICONSAl1 In•titut0 Nacional dal Consumidor (INCOl1 Leche I~ 

duatrializada Conaaupo, S, A. (LICONSAI y la Secretarla de C~ 

119rcio y Fomento Industrial (SECOFI). Instituciones que tie

nen como finalida• el l.levar a cabo la operacionalizaci6n de

la pol1tica de alimentaci6n en el D.F. 

Para tal efecto se elabore y aplic6 un cuestionario, di

rigido a los profesionales del trabajo social que laboran en

dichae inatitucionea1 los resultados de dicha investigaci6n -

n'os permitieron captar, entre otras cosas {ver anexo 1) 1 

l.- Loa programas internos que atienden las citada~ ins

tituciones en materia alimentaria para el Distrito Federal. 

2,- La ubicaci6n de la participaci6n profesional del tr~ 

bajo social en las mencionadas instituciones y/o programas -

que estas manejanJ detectando la metodolog1a profesional apl~ 

cada en su quehacer, considerando asimismo los objetivos que-
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persigue "el trabajo social en funcien de los objetivo• insttt~ 

cionales, las funciones y actividades ejercidas, as1 como la ~ 

importancia que el trabajo social tiene dentro de dichas inst! 

tuciones o programaa en cuanto a 0~9anizac1en administrativa. 

A partir de la consideracien de los planteamientos ante-

riores se propone un modelo de intervenci6n profesional, el -

cual contempla la pol1tica alimentaria del r8gimen, la especi~ 

lidad del trabajo social y el objeto de intervenci6n. 
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.... .. POLITICA soc:~~ .... 
• ~ : • : : ~ : : ; ! : : ~ . : • ~ • 

Objetivo" Genarale• 
ll •. Lo9rar la satts .. 'I'!' 
faccten de las necesi 
dades blaicas de lo•= 
grupos mls deaprota9.i 
dos principalmente. -
21. Orientar . .la. .trans 
formacien del creci-= 
miente eccn6mico en -
desarrollo social, P.! 
re lo cual es neceaa-
rio .incrementar la ·qe 
neraoien de empleoa,= 
mejorar el poder ad•• 
quis.it.ivo y la diatri 
buci6n del inqreao eñ 
tre personas y regio= 
nea. 

1 POLITICA ALI.MENTARIA 1 

PROGRAMA NACIONAL DE· 
ALIMENTACION .l983•.l9.81 

Objetivos 9eneiralea 
11, Procurar la saber! 
n:la alimen~ar.ia. · 
2). Alcanzar condicio• 
nea de alimentaci6n y~ 
nutr.icien que permitan 
el pleno desarrollo de 
las capacidades y po•• 
tencialidades de cada• 
mexicano. . . . . . . . ...... 

.. . T.ll!'ll"J.CI .. S.C>C:IJ\t.-.... . . . . . . . . : ~ : ~ : : : .. 
' 

Objeti'YO& 9enerales 
11. Conocer y detec 
tar las neceaidadei 
y carencias de lo•• 
9rupoa sociales a • 
fin de promover la• 
part.ic.ipacien or9a• 
niaada de activ.ida• 
das da auto ayuda y 
asistencia mutua en 
la soluc.ien de sus-
problemas de bienes 
tar social. -
2). Contribuir a la 
satiafaccien de les 
necesidades blsicas 
de la poblacien me-
dienta la or9an.iza-
cien de ••ta y el -
aprovechamiento de• 
loa recursos huma--
noa, materiales e -
institucionales. 

METODOLOGIA DE T.S 

- Trabajo social de 
Caeos. 

- Trabajo social de 
Grupos. 

• Trabajo Social en 
la Or9anizacien-
y Desarrollo de• 

... ia· .COJnunidii.d~ ... 

F.UNC:t.ONES .. DE '.'J!~.S, --
~ Investi9ac1en so--

cial 
• Planeaci6n social. 
- Or9anizaci6n so---

cial. 
• EducaciCln Social, 
- Promoci6n Social. 
- Supervisi6n. 
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Fen6meno real y -
concreto que de-
manda ser atendi
da; es tamb.il!n ··
una conatrucc16n
~n te lectual en la 
medida en que se
le construya como 
un objeto de estu 
dio a fin de dar= 
cuenta de 41 des
de una teor:la. 



SlS~ DE At!ASTO, cON
SUMO pOpULAJI. Y NUTRI--" 
CJ:ON PARA DJ:STRITO Fl!!DE 
. ·. :'. :· .. :'. '.":ll,.r.~· ............ : .. :· ........ . -· 

· .. T.~,Q .. .,5,0.,CXA,L OBJETO o¡;: 1----------.1 ".' .)'.NTii:RVl!ll.CION. 
Objetivoa Generales - · · 

·¡.Mejorar el nivel- poblaci6n con 'in 
Putrtcional de la po- gresos econ~mi~~ 

Objetivo General. blacUln ol>;jeto de in- cos hasta dos ·sa 
Impulsar el sistema de - lteicvenc1en, mediante~ larios mfnimos ; 
~basto popular con la •• ~a bdaqueda de la ade mfnimos de las -
¡creacien de 'infraestruc- lcuada distribucien -~ lreas considera• 
tu:cá. 'ile.cielili';iii'~ ......... .''.":'.".''."" lisel paquete bllatco de das como priori-

~onsumo populár. tarias de la Ciu 
dad de Maxico. -

~ROGRAMA NA- SISTEMA DE 
CIOOAL DE -- ABASTO POPU 
ALIMENTACION LAR, CONSUMC 

Objs. grales 
l). Procurar 
la soberan:la 
alimentaria. 

Y NUTRICION• 
DEL D.F •. 

Objs. qrale1 
l l . Impulsaz 
el sistema • 
de abasto P! 
pular con l.~ 2) • Alcanzar 

condiciones
de alimenta
ci6n y nutr_:!. 
ci6n que par 
mitan el pli 
no desarro-':. 
lle de las -
capacidades-

creacic5n de .. 
infraestruc:--I:::::=:=:=:==:=:=:=:=:~ 

~a~~~e~;i~!4 
da mexicano. 

tura necesa- METODOLOGIA DE T.S. 
ria. •~~~~~~~~~~~_, 

+ Metodolog1a Tradi-
cional. 

- Trabajo Social de -
Caao•. 

- Trabajo Social de -
Grupo•. 

• Trabajo Social en -
la Organisacien y-

~ ? Dll•arrollo de la -
Comunidad. 

.-~~~-·-·-·-·-·~·~·-·-·-·-·-·-·-·-·_,,- Traba~o Social da• 
C.•o• y Grupos.+ 

· 'INSTITUCIONES·1 COl\BASTO,- -
DiLiGACfCllES POLIT%CAS, ~ 
DIF, DICONSA, INCO, LICON 
sA .y SECOFJ:. . . · ' ·• 

Trabajo Social de -
Grupo• y en la Or
ganizacien y Desa
rrollo da la Comu
nidad+ 

1 - Trabajo Social da -
Ce•o•, Grupos y O• 
ganizaci6n y Deaa: 
rrollo de la Comu
nidad. 
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r·'.PC>,L:J:,'J'.I:~ ~'t'.M;E.~,~:ll;R.:t:~ .:. ¡, 1. '1'111\B~ .. ~ ,~,~r,:'tf'::. ·I ~·-.:m-~n_11_J_~_'l'_º_c_~~-N-~ 
·: ·:·: ,··; ·.··p"°GJU\IU\S.·¡:·:·;·:·: 

J\BAS'l'O POPULAR1 
Objetivo qeneral. 

Atenuar los embates de 
las alsaa recurrentes en 

+ Método• que se apli~ 
can de manera simul 
tllnea. 

los precios y la parsis-- · -ft• • E ·· · 
tente especulacien de que ·,_·_ .• _ .. u_Rc_~_o_N_s_._.o_E_.'l:_._·.s_. __ 

1 son ~bjeto loe art1culos
de cona~. g.en.•.r11:11z_ª.d:º.• 

- Inveatiqaci6n Social. 
- Planeaci6n Social, 
- Trabajo con la pobla-.---------------.1 ci6n (objeto de in--

J\BARA'l'AMIEN'l'O DE PRODUCTOS tervenci6n). 
BASICO. - Promoci6n Social. 

Objetivo qeneral. - Orqanizacien Social. 
Proteger el poder adquisi- - Educaci6n Social. 
tivo 4e la clase trabajado - Sensibilizaci6n. 
·ra se~~ todo la de las zo - Concienciasi6n. 
nas urbanas marqinadas. - - concientizacidn. 

'l'OR'l'IBONOS. 
Objetivo general. 

Proteqer el consumo b&sico 
y el poder de compra de -
las mayor!as, garantizando 
el abasto de ma1z para la
producci6n y adquisici6n -
de tortilla subsidiada. 
PRODUCCION Y DIS'l'RIBUCION
DEL PAQUE'l'E BASICO DE CON
SUMO POPULAR. 

·objetivo qeneral. 
Asegurar la producci6n y -
disponibilidad.qeneral de
los productos del paquete
b&aico de consumo popular. 

~~o~~~c~~~Út:~~N~~~c~ ~~ 
CONSUMO POPULAR. 

Objetivo qeneral. 
Proteqer el consumo b&sico 
de la poblacien y su poder 
adquisitivo. 



Programa•• .. {continua~~ 
· · ·ci6n».· · ·. ·. · '· · · ·' ' 

PROTECCION AL SALARIO: 
Objetivo general·. 

Protaqer l•• condicio
nes de loa trabajado-
re• a trav•s del apoyo 
a •u capacidad adquisi 
tiva y •u• niveles de~ 
cnn•umo blaico. 

PACTO DE SOLXDARXDAD -
ECOllOMICA. 

Objetivo general. 
combatir la inflaci6n
Y re•tituir la cepaci
cSed de compra a los in 
greaoe de la~ mayor1a& 
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Dicho modelo ha sido el resultado de la sistematizaci6n 

que en el campo de la alimeritac;t.6n lla l~grado y debed. con-

templar el Licenciado en Trabajo Soctál. l\?>arca los objeti

vos de la polft;tca alimentaria, el sujeto investigador (Tra

bajador Social.) y el objeto de intervenci6n' (poblaci6n a --

atender!, tomando como· método de an&lisis el deductivo1 todo 

ello nos ha permitido realizar un modelo normativo que nos -

ha de servir como elemento de comparaci6n con el modelo real 

de la pr&ctica. 

NIVELES DE IN~RVENCieNr 

a). Caso Social 

b). Grupo 

c). Comunidad 

d). Sociedad 

SOCIEDAD 

COMUNIDAP 

GRUPO •Las relaciones se dan 

CASO SOCIAL de manera interdepen--

GRUPO diente, transitando de 

COMUNIDAP lo particular a lo ge-

SOCIEDAD neral y viceversa" 

(cuadro 10) • 

Notaa Ver apartado de los niveles de intervenciOn. 

ANALISIS COMPARATIVO DE AMBOS !'.OCELOS. 

l.- El Licenciado en Trabajo Social es el profesionista, 

que de acuerdo al perf 11 profesional que lo caracteriza, obj~ 

tivos que persigue, funciones·y actividades que desarrolla en 
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su quehacer proj;esionAl, debe po~ee·r lo~ s;iguientes conoci-,..

mientos, habilidades y aptitudes• 

al • Conocimientos espec!ficos de trabajo social. 

bl. Habilidad en la detecci6n de los problemas sociales. 

c). Conocimientos en administracien y organizacien pt!bl! 

ca. 

d}. Conocimientos en organizaci~n social (cooperativas -

sindicatos, etc.). 

e). Psicologla. 

f) • Sociologla. 

g). Psiquiatria. 

h) • Redaccien y ortografia. 

i). Economia. 

j l • Estadistica. 

k). Situacien agraria. 

l) • Didllctica. 

m). Salud. 

n). Derecho. 

ñ). Educacien especial. 

o). Especializacien en un llrea especifica del bienestar.-

social. 
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Todo lo cual posibilita a este protesional para poder ser 

quien intervenga directamente en la coordinacien de determina

dos programas del biene~tar poeial en generai y en particular~ 

en los dirigidos hacia problemas espec!ticos como es la alime~ 

taci6n, ya sea a nivel regional co.p;¡ o incluso nacional. 

Sin embargo, en el plano real encontramos que en dichas -

programas o instituciones encargados de operacionalizar la po-

11tica alimentaria en el D.F., las actividades concretas de 

los trabajadores sociales que en ellos laboran se reducen a 

(por citar s6lo algunos ejemplos) • 

a). Enlace con la familia mediante el estudio socioecon6-

mico (LICNOSA). 

b). Actividades recreativas y socioculturales {Instituto

Nacional de la Nutrici6n. 

c). Aplicaci6n de encuestas (D.D.F, COABASTO), 

dH Elaboraci6n de planes y programas (DIF), 

e). SelecciOn, capacitaci6n y supervisi6n de personal 

(LICONSA - capacitaci6n y desarrollo - COABASTO 

oficina de concentraci6n social. 

De manera que como resultado de la investigaci6n realizada 

eritre'los trabajadores sociales que laboran en las institucio-
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nes·o programa~ encargados de·aperacionalizar la pol!tica al~ 

mentaría en el D.F., se encentre que~ 

Al. El trabajador social adn no explota adecuadamente -

el campo de l~ alimentaci6n1 esto se confirma por

que en instituciones como la Secretaria de Comer-

cio y Fomento Industrial, Distribuidoras Comercia

les Conasupo, S.A., y el Instituto Nacional del -

Consumidor, este profesional pasa desapercibido. -

Est& situaci6n dificult6 su ~ocalizaci~n en el mo-

mento de nuestra investiqacten, por lo que el ntlm~ 

ro de encuestas aplicadas en d.ichos lugares fue r~ 

ducido. 

B). ·En otras instituciones· como Leche Industrializada -

Conasupo, ·s. A., la Coordinadora General de Abasto 

y.Distribuci6n (D.D,F.J, adem4s de las ya señala-

das, no existe un &rea definida de trabajo social

y quien coordina y supervisa las actividades real~ 

zadas son otro tipo de profesionistas, quienes .de~ 

conocen completamente el perf Ú del profesional en 

cuesti6n, as! como sus capacidades y habilidades,

limitando su quehacer y distorcionado su imagen. 

C). En les' Delegaciones pollticas visitadas, el trabaja-
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dor $acial ha dejado de partic±par·activamente en-~ 

los programas de al1mentaei6n debido a que las inet.!_ 

tucionep con qutene~ se coordtna han violado los co~ 

ventes establecidos·, originando desconfianza de la -

poblac16n hacia estos. 

DI • ·La din&mica. y naturaleza del trabajo desarrollado, -

atln a la escaza i_niciativa de los citados profesio"":" 

nietas por seguirse superando, ha ocasionado el es

tancam~ento teerico y en consecuencia que no se 

avance en la bdsqueda de nuevas alternativas que -

lleven a mejorar su intervencien profesional en los 

problemas alimentarios. 

E). El "eterno problema del antagonismo profesional en-

tre trabajadores sociales t@cnicos y licenciados" -

continua estando latente. 

Debido a que en el &mbito laboral no est&n definidas 

la• funciones de cada uno, esto impide que desarrollen sus P2 

tencialii!ades profesionales adecuadamente. 

II.- El trabajo social a partir de su profesionaliza

cien, utilize los metodos de caso, grupo y desarrollo de la -

comunidad, los cuales,. pese a sus limitaciones ven!an operan
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do hasta que purgi6 e1 movimiento de reconceptualizaci6n y -

con @l aparecieron otros m8todos de intervenci8n, entre las

que destacan: el m8todo finteo, blsico e int~grado, los cua~~ 

les no son utiltzados en la pr(cttca profesional porque no ~ 

se ajustan a las necesidades reales del pafs. 

Los m@todos de caso, grupo y desarrollo de la comunidad, 

se siguen· utilizando, pero cada profesional lo·adecua a las

necesidades de la instituci6n y en este proceso tiende a te::_ 

gibersarse, ya que por ejemplo tambi@n encontramos quei 

A). Se entiende por organizaci6n y desarrollo de la co

munidad1 el visitar las distintas colonias aplica.!l.. 

do encuestas a las familias y a el otorgar los se~ 

vicios que proporcionan las diversas instituciones. 

8). El grupo. Pocas veces se intenta organizar y educar 

a un grupo y generar en 81 la autogesti6n o la co!!_ 

solidacien de grupos base, reduciendo el trabajo -

grupal a impartici6n de pl&ticas sobre la problem! 

tica de la alimentacien, causas y consecuencias de 

la desnutrici6n, pero se olvidan de plantear alte!_ 

nativas concretas y pr!cticas de acci6n que tien-

dan a mejorar los niveles de nutricien. 

C). El caso. El caso social se ve reducido a la realiz!. 
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cien de estudios socioec·on&ntcos para constatar que 

realmente sean sujetos de atenoi6n. 

D). Hay una combinac16n de mttodos, los cuales al no ser 

distinguidos entre si provocan el practicismo y el~ 

hacer por hacer. 

E). Las funciones que de•empeñan ya no son totalmente -

propias de los matodos enunciado~, porque han sufr! 

do constantes modificaciones y por 1o tanto sus ac

tividades son muy reducidas. 

F). Los trabajadores sociales carece de elementos te6ri

cos suficientes para fundamentar su pr&ctica profe

•ional, lo que hace que caigan en un activismo al -

operacionalizar loa distintos programas de aliment~ 

c16n en el D.F. (ver cuadros anexo 2). 

G).;Es_urgente definir, crear y construir nuevos modelos 

de intervenc16n profesional que apoyen la pr&ctica

,. profesional,. d&ndole un car&cter realmente cient1fl 

co. 

5.2. NIVELES PE INTERVENCION. 

En el presente apartado se pretende fundamentar de mane
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ra mis acabada lo que son los niveles de inte~venci6n del t·r!!_ 

bajo social y cual es la metodolo9ta tdenea para llevarlo a -

la prlctica, 

'' Para lleqar a este planteamiento se hizo una revisi6n de 

la metodolo91a tradicional de trabajo social• M@todo de Trab~ 

jo Social de Casos, Grupo y Or9anizaci6n y Desarrollo de la -

Comunidad los cuales a partir del movimiento de ·reconceptua·l!. 

zaci6n perdieron cierta ~vigencia". Sin embargo los m6todos

y modelos planteados durante esta etapa no funcionaron en M~

xico cctl'.O se epperaba porque no se comprendieron en su esen-

cia, su posici6n pol1tico ideol6qica, aus planteamientos fue

ron retomado& mec!nicamente y con fines netamente academicis

tas, ·desvinculados de ·1a rea1idad social. A partir de este -

momenüo se han intentado crear otras opciones metodol6gicas -

que respondan a las necesidades de la sociedad. 

Es cierto que la metodolo91a tradicional a partir del -

movimiento de reconceptualizaci6n perdi6 vigencia como tal, -

pero se pr8tende rescatar algunos de sus planteamientos, aho-

ra comos NIVELES DE INTERVENCION, es decir, que exista un -

nivel de intervenci6n en caso, grupo y·comunidad, los tres i~ 

terrelacionados ccin lá sociedad para dar una mejor y adecuada 

atenci6n a la poblaci6n objeto del Trabajo Social, 
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Hechos estos planteamientos_ generales, se proceden hacer, 

la revisten de la metodoloqla tradtctonal y la surqida a par

tir del movimiento de reconceptualizacten, ~artiendo de amP

bos fundamentar los niveles de 1ntervenci6n, 

El Trabajo Social surqe por la necesidad que tienen !as

elases dominantes (burgueslaJ para atenuar loa conflictos so

ciales originados por las grandes desiqualdades del naciente

sistema capitalista y el decaimiento del sistema feudalista. 

Durante la edad media se leqitimaron las formas de asis

tencia pllblica donde la Iglesia era el principal soporte, por 

lo que la ayuda que se brindaba estaba influenciada por un -

gran esp~ritu religioso cuyo lema era •aacer el bien por amor · 

a Dios•. 

En la decadencia del feudalismo, se produjo un proceso -

de miqracien·campo-ciudad, donde .las grandes masas de campes! 

nos expulsados de sus tierras-se desplazaban hacia las nacie~ 

tes ciudades para incorporarse a la industria, ante la incap!!. 

cidad de 8sta para absorber toda la mano de obra, surqi6 un

gran ejercito de deaempleadoa.que demandaban satisfactores, -

El Eatado para contrarestar esta problem4tica y evillar.el. co~ 

flicto social cre6 una in:ipiente polltica social que atendi~ 

ra a Esta poblaci6n, asimismo las clases dominantes apoyaron 
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esta dec1si6n y aparecieron diversas formas asistenciales. La 

iglesia durante esta @poca 1ug~ un papel fundamental en el 

sostenimiento de este s:l.stema, fue quien 11e encarg6 de legit! 

mar las formas de a11i11tenc:l.a pObltca a trav@11 de la car:l.dad -

(hacer el b1.en por amor a D:l.osl otra forma de brindar asist·e!!. 

cia fue la filantrop!a (hacer el b:l.en por el amor al hornbre)

el cual estaba a cargo de la naciente burgues!a. 

Ias pr1.meras formas de asistematizaci6n de la asistencia, 

la realizaron Juan Luis Vives, san-Vicente de Pau1, Benj~M1n-

• 
Thomson y Thomas Chalmers, quienes empezaron a ~rgapizar la -

beneficienc:l.a pl!blica, la cual ten!a que re~ponder al derecho 

que tiene todo individuo de recibir una as:l.stencia efectiva y 

adecuada, que partiese de un diagn6stico de la situaci6n para 

determinar el tipo y el monto de la ayuda, dentro de sus pla!!. 

tiamientos figuraba realizar acciones preventivas que frena-

ran el incremento de indigentes. 

Durante el desarrollo del capitalismo sigui~ incrementa!!_ 

dose el ndmero de desempleados y con ellos m&s contradiccio-

nes entre las diversas clases sociales. Ahora el Estado es -

quien asume la responsabilidad de brindar la asistencia, per

lo cual se crea la "Peor Law" y la "Charity Organization so--

ciety• cc.o.s;¡ con la finalidad de prestar una mejor asiste!!,_ 

cia, de acuerdo a las necesidades de cada individuo. su in-

tervenci6n pretende ser sistematizada para ir creando las ba-
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ses de la asistencia pnblica, que tal!lPi~n era otra forma de -

controlar los conflictos sociales y mantener a la sociedad ~~ 

m4s controlada. 

A partir de esta etapa, la asistencia se empieza a tecn! 

ficar, paralelamente se van desarrollando las ciencias socia

les que est!n m4s dedicados al estudio del hombre, esto perm! 

te tipificar la problem4tica social y adoptar las leyes al -

an!lisis de la misma. Sin embargo la problem!tica social es

estudiada en sus manifestaciones externas, en sus consecuen-

cias pero no se analizan de manera m&s profunda en sus causas 

internas. 

Una de las razones para que estos estudios fueran.~uper

ficiales e incompletos fue que las Ciencias Sociales fueron -

retomados por la .. clase dominante para seguir justificando -

su explosiOn y seguir dominando al resto de la sociedad. 

De ah1 que el Trabajo Social haya surgido como la profe

si6n ideal para seguir organizando la distribuci6n de la asis_ 

tencia de manera mSs racional y que beneficiar& a la mayor p~ 

blaci6n demandante. 

Sin embargo, pese a la influencia de las ciencias socia

les el Trabajo Social en sus inicios tuvo una tendencia prac-
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ticis~a, es decir, que todo su hacer era en la pr!ctica mis

ma, no elabor6 teor!as propias y todas sus explicaciones gi

raban en torno a leyes, ·te6ricas y principios de las dem!s -

ciencias sociales. 

Los métodos de trabajo social fueron surgiendo histori-
~ :- !- ' 

camente hasta conformar la metodologfa tradicional. 

TRABAJO SOCIAL DE CASOS. 

EÍ caso social individual surge de la sistematizaci6n -

de li'asistencia realizada por las "Sociedades de Organiza-

ci6n de.la Caridad (en Inglaterra} y posteriormente por Mary 

Richmon (en Estados Unidos), aparece en la etapa t~cnica de-

la beneficiencia. 

Hist6ricamente el caso social (trabajo social de casos) 

ha tenido diferentes enfoques. Durante la d~cada de los --

veintes, estaba influenciado por las teor!as del psico-an!l! 

sis, su connotaci6n adquiere un car4cter psicol6qico, a par

tir de estos explicaban las causas y consecuencias de la pr~ 

blern!tica individual. A ra!z de la crisis econ6mica de 1929 

se ve la necesidad de incorporar elementos de la vida econ6-

rnica y social para conocer mejor el origen y Cipo de aten--

ci6n que se ten!a que brindar al necesitado. En 1940 Hamil-
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ton crea el concepto de ca~o psico,_s·ocial donde plantea que 

el servicio social individual debe estar vinculado a la po

l!tica social. del Estado, planteando que ".·.. no es posible 

resolver con @xito problemas de interreracil!Sn, si se carece 

de una sana estructura econ!Smica y polftica ••• • (411 ·, . .-.. ~ara 

enriquecer m&s este enfoque se retomaron teor1as de la so--
.-~ ~ :··. :· '": ('.,:, 

cioloq!a, peicoloqla social y antropoloq!a, sin embargo si

qui!S predominando el enfoque psicol6gico, 
::-: .... .-. 

Con el caso social se pretend!a restituir, revita~izar 

o construir el funcionamiento social del individuo y fami--
~ ;:, .' . ·. 

liares con problemas en sus relaciones interpersona~es_ .~º!1:. _ 
el medio ambiente. 

. ·":.:·-.· 

(41). Ander-Eqq. Ezequiel, et .. al.l •. Del ·ajuste a·.:la :t·ransforma-
. ·E1·en·.·HApuntes··pa·ra· ·1·a hi·stor"ia "de Trabajo· Social. Ed. 

ero- uenos Aires, 1975 - p. 328-.- -- -- --· 
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. . 

Los ~odelos de1 caso Social m8.s uttliza.dos fueron 

el de, 

:·:Atl'tOJ!.o·:·. ....... ... ... .. . .. . , ..... ·:·.MOP.ELOt . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . .. . .. . . 

Mary :Uchmod. aJ. La encuesta, que posibilita el --
d1'agn011tieo. 

b). Diagn15stieo, que conduce al cono-

cimiento del caso y oriente el -
tratamiento. 

e)• El Tratamiento, cuyos pasos deben 

llevar a la soluci6n del proble-

ma individual. 

Gordon Hamilton. aJ. Estudio. 

b). DiagnOstico y evaluaci6n. 

e)• Tratamiento • 

. . 

Patricia Kane. a)• Estudio, de los datos presentados 

por el cliente cuando formula --
sus problemas. 

bl. Piagn0st1co, de 1011 dato11 (natur~ 

leza del problema en termines de 

lo que siqnitica para el clien.te 

e>. P~snte..,,,iento psra solucionar el-

prob1ema, .. teniendo en cuenta loS 
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recursos del· cliente y el T.s. 

dl. Tratamiento. El cliente y el

T.s. se esfuerzan por resol-

ver los problemas. 

El papal del Trabajador Social ae remite a ser educa-

dor, qestor, abodago, terapeuta y consejero. 

Este mAtodo generalmente. era (y es) utilizado en los -

patees capitalistas desarrollados, como un pal~~t·ivo a la -

problem!tica social existente. 

En el caso de Am6rica Latina y particular~ente en M6x! 

co de.bido a que los recur•os ec·on''5micos asignados a la asi~. 

tencia social son reducidos, este metodo resulta absoleto,

ademls se aisla al individuo de su realidad para darle la -

"atenci8n" que requiere, pero no se contempla su relaci6n -

con el medio flsico, sociocultural, etc., con los grupos en 

que participa, lo que hace que el individuo al volverse a -

insertar padezca los mismos problemas por lo~ que fue trat~ 

do, su enfoque es limitado, parcializado (pretende lograr -

el mejoramiento de la sociedad a trav@s de la atenci6n de -
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de las personas que tienen o pre11ente.n a~gdn tipo de probl!!_ 

tnatical, individualista. 

Considera que la sociedad es algo permanente, inmuta-

ble y debidamente estructurado, donde los individuos que -

tienen algGn problema hay que ajustarlos al medio para que

se mantenqa una relaci6n arm6nica. 

TRABAJO SOCIAL DE GRUPOS. 

Surge por la necesidad de ampliar m4s la cobertura de

a tenci6n a la poblaci6n y mejorar la modalidad operativa de 

atenci6n uno de los elementos estructurales y coyunturales

que vinieron agilizar su aparici6n fueron las secuelas ori

ginadas por la depresi6n de 1929-1933 lo que origin6 que se 

incrementara el desempleo y las consecuencias que este tra

jo como la reducci6n de loe niveles de vida de la pobla-

ci6n, 

Lo inicia Slavson en 1912 cuando comienza a trabajar -

con grupos de niños de las barriadas pobres, posteriormente 

con barriadas pobres y clubes infantiles, la sisternatiza--

ci6n de ambas experiencias dan origen al Trabajo Social de

Grupos. En 1934 se intente definir sus objetivos, tacni--

cas, crear nuevas teor1as y ~ejorar los servicios y los me

canismos para operacionalizarlos. En 1946 es aceptado co~o 
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m@todo blsico del Trabajo Social. 

En su aplicactOn prlctica tendiO a confundirse con la 

dinSmica de grupos y con la psicoterapia de grupo, es de-

cir que este m@todo desde su apartc±On no estuvo lo sufi--

cientemente claro. 

El trabajo social de grupos en Latinoam@rica ha pasa

do por diferentes fasess 

l.- Paliativa-recreativa. 

2.- ·Terape~tica-curativa. 

3,- Educativa. 

4.- PromociOn. 

Las teor1as sociol6gicas que ~As influyeron en e~ 

te método es el estructural-funcionalismo, el reformismo-

humanista, las ciencias que mls aportaron elementos fueron 

la·psicolog1a social y la sociolog1a. 

La ccncepcU5n que se tiene ele la soci.edad es el "me.-

dio ambiente" caracterizado por la familia, el grupo de -

trabajo, el grupo de grupo de juego, la comunidad de resi

dencia, etc., el desarrollo humano est! determinado por la 
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capacidad y naturaleza de las relaciones interpersonales -

que se establecen por el medio social, 

Los modelos mas relevantes de @ste rn@todo son: 

AUTOR: MOCEL01 

Gisela Konopke, al. DLagnl5stico. 

b). Teor!.a sobre la conducta indivi-

dual y de grupo. 

e)• Escuchar. 

d), Observar. 

e). Empatla. 
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todo• 

~RABAJO SOC¡:AL EN LA ORGANrZACrON y DESARROLLO 

DE LA COMUNrDAD. 

Extsten dos versiones sobre el aurgimiento de este mA-

l). La problem!tica intergrupal o de una acci6n inter

grupos y no a part~r de los prob1emas de la soci!!_ 

dad global. 

2). Es elaborado en los pafses capitalistas desarroll~ 

dos y adaptados a los pa1ses capitalistas depen-

dientes, particularmente en América Latina, su -

surgimiento obedéci6 a crear un proceso de adapt!!_ 

ci6n y ajuste de tipo interactivo y asociativo, -

as1 como lograr un equilibrio entre los recursos

Y las neces·1dades. Toda la problem!tica social -

es considerada como disfunciones y disociaciones

que es necesario volver a ajustar al sistema para 

seguirlo manteniendo. 

Este método debido a su gran importancia pol!tica que 

encerraba rebas6 el Ambito del trabajo social, del cual de

jo de ser privativo para incorporar a otros profesionales y 

ampliar sus fronteras, es decir, los pa1ses capitalistas d~ 

sarrollados a través de la Orqanizaci6n de las Naciones Un! 
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das, la Organizaci6n de Estados Americanos elaboran planes

ª escala nacionales internacional en los paises capitalis-

tas dependientes para que estos alcanzaran ~u desarrollo y~ 

se prepararan para su liberaci6n, pero en esencia lo que se 

pretend!a era dar una autonomfa relativa a estos, es decir~ 

otorgar una independencia pol!tica pero no econ6mica y so-

cial y a travAs de ella seguirlos controlando. 

Am@rica Latina en la d@cada de los cincuentas intenta

crear sus propios conceptos, definiciones y teor1as de la -

organizaci6n y desarrollo de la comunidad, sin embargo su -

concepci6n fue una copia fiel de los planteamientos elabor~ 

dos en Estados Unidos inclusive la manera de ap1icarlos, -

pues se hacen transplantes mec&nisistas que no correspon--

dian a la realidad latinoamericana (los aspectos te6rico-m: 

todol6qicos eran de Estados Unidos y la pr!ctica latinoame

ricana). 

Debido a las necesidades y exigencias de la poblaci6n, 

se detecte que este mEtodo estan buscando nuevos m!todos y

, modelos de intervenci6n que sean acordes a la realidad lat! 

noamericana particularmente de cada pa!s. 

Las principales concepciones que se tuvieron de este

mAtodo fueroni 
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Edwar Lindeman. Principio- Aquella rase de la organiza--
.. 

ci6n que constituye un esfueE_ de la dt!c!_ 

da de 1os- zo conciente de parte de la -
20s. comunidad para controlar sus-

problemas y lograr mejores --
servicios de especialistas, -
organizaciones e institucio--

nes. 
. .. 

Waltoer Pettiti 1925. Forma de ayudar a un grupo de 

personas a recoger sus neces.f_ 

dad es comunes l' a resolver es 

tas necesidades. 

JESSE F. Steiner Fines de - Su objetivo principal es "Ate!!_ 

la dt!cada- der a los problemas de adapta-

de los 20s ci6n y ajuste social~. 

En el plano operativos un modo 

organizado de trabajar que t"i!!_ 

ne a resolver sus conflictos y 

hacer posible un proceso con--

sistente. 
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Atl'rOR; .. .FECllA&··.-··· ....... CONCEPCION:. 

Dwiqht Sander~ Sin fecha. Constderan que su objetivo es: 
son y Ribert --
Po l sen. Desarrollar relaciones entre qr~ 

Arlien Johnson. 1940. 

Leonard W.Mayo. 1942. 

pos e individuos que permiten a-

estos actuar conjuntamente con -

los fines de crear y sostener f~ 

cilidades y aqencias mediante -

las cuales aicanza sus mas altos 

valores para el bienestar de la

corr.unidad. 

La orqanizaci6n de la comuni-

dad es el arte y el proceso de -

4e•arrollar los recursos poten-

cial•• y talentos de grupos de -

individuos y de los individuos -

que componen esos grupos. 

Es un proceso por el cual se • 

trata de craar un mejor balance

entre las necesidades y los re-

curaos, a travls de la promoci6n 

del financiamiento, administra--
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AU'l'OR: 

Seminario de 

Orqanizaci6n 

de Estados -

Americanos,-

realizado en 

el Salvador. 

Orqanizaci6n 
de las Nacio
nes Unidas. 

FECHA; .. 

1950 

1956 

CONCEPCI:ON: 

c16n, extenai6n y organizaciOn de 

la comunidad. Ei objetivo que -

plantea· es mantener el equilibrio 

entre necesidades y recursos. 

~ecr.íca o proceso que emplea el 

servicio social para solicitar la 

racional participaci6n de los in-

tegrantes de una determinada zona 

o poblacien buscando mejorar indi 

vidual y de proceso colectivo so-

bre la base de los propios recur-

sos. 

La expresi6n desarrollo de la -

comunidad sea incorporado al uso

internacional para designar aque

llos procesos en cuya virtud los

esfuerzos de una poblaci6n se su

man a los de un gobierno para me

jorar las condlciones econ6micas, 

sociales y culturales de las com~ 

nidades integrar ~stas en la vida 
1 

del pa1s y permitirles contribuir! 

plenamente al proceso nacional j 
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Como lo hemos venido señalando los métodos denoMinados 

tradicionales o b!sicos no eran adecuados para atender a la 

poblaciOn mexicana y latinoamericana en ge~eral por la des

vinculaciOn que exist1a entre ello& y del contexto global -

c!e la aociedllc!. 

Ante estas carencias y deficiencias de la metodolog1a

se planteo la necesidad de crear métodos y moaelos que fue

ran flexibles y din&micos que respondieran a las necesida-

des actuales. 

Estas fueron las pautas que dieron origen al movi~ien

to c!e reconceptualizaciOn. Aqu1 se desarrollaron otros m!

toc!os1 

METODO INTEGRADO. 

Con la creaciOn de este m!todo ae pretende la integr!!_ 

ci~n del caso, grupo y comunidad, de esta manera se prete~ 

de dar alternativas a los distintos problemas sociales que 

se diagno.stiquen, permitiendo la trans1ci6n continua entre 

el individuo, el grupo y la comunidad, 

Este m6todo parte de 3 enfoques bien diferenciados e~ 

tr• si1 
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ll. Pretende buscar un m@todo comOn de intervenci6n P!!_ 

ra solucionar los problemas ~aciales. 

2l. La imposibilidad de la total integraci6n entre el

caso, grupo y comunidad debido a sus caracter!st! 

cas propias. 

3). Proponer la elaboraci6n de una metodolog!a flexi-

ble que permita unificar a los 3 m@todos. 

Este m@todo presenta alqunas deficiencias como: 

a). No se precisa si los mAtodos de caso, grupo y

comunidad van a seguir teniendo vigencia como 

tales al inteqrarse en uno solo. 

b). Como fue elaborado por Estados Unidos via Pue~ 

to Rico se cuestionaba su utilidad y capaci-

dad para dar soluci6n a los problemas que en

frentan los pa!ses latinoamericanos. 

e). A pesar de haber surgido durante el movimiento 

de reconceptualizaci6n sigue planteando como

tesis central la adaptaci6n del individuo a -

la sociedad, pretend! promover cambios en pe~ 

sanas, familias, grupos o pequeñas comunida-

des para mejorar el funcionamiento y evade el 

cuestionamiento de la sociedad que provoca su 
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puaataa1 

prop;Ls acc;Len. 

dJ, Pretende formar profes;lonistas acriticos, cu

yas func;lonee principales astan encaminadas

ª la· acc1en ajustadora y por lo tanto al ma~ 

tanimianto del s;lstema, 

iil , su leqica estructural no esta claramente de'f! 

nida, ni el perfil del profesionista, 

De este matodo surge otra variante con 2 pro-

l), Integrar el Trabajo Social de casos y de Grupo con 

al objat1vo da mejorar al funcionamiento individual y so--

cial, por lo qua su lmbito de trabajo es con la micro-uni-

dad. 

2). Incorporar al metodo da orqanizacien y desarrollo

de le comunidad las funcionas da planificacien, coordina--

c115n y auparvicien, su lmbito de trabajo es con la macro•e!. 

truct.ura. 

Como hemos señalado este m@todo es muy confuso, c~ 

rece da ll5qica y sobra todo no define qua metodos y tecni-

caa va emplear para al trabajo con la publacien. 

- 425 -



METODO BAS¡co. 

Surge del anllisis de la metodologla tradicional, en la 

cual se detectan similitudes en las funcin~es, t~cnicas y 

procedimientos de loa m8todos que la integran (m8todo de ca

so, grupo y organizaci~n y desarro1lo de la comunidad) auna

do a la inquietud de ampliar el campo de acci6n del Trabajo

Social e iniciar con·acciones de mayor impacto en el contex

to global de la sociedad. 

Utilizando como base loa elementos anteriormente verti

dos, este m@todo esta integrado por 5 etapas: 

l). Investigaci6n. 

2). Diaqn6stico. 

3). Planificac16n. 

4). Ejecuci6n. 

5). Evaluacian. 

Como podemos observar en este mAtodo se haceñ cambios

de forma y no de fondo, porque en el se sintetizan y/o res~ 

men los procesos metodol6qicos del Trabajo Social Tradicio

nal. As1 tambi~n este adquiri6 diferentes matices de acueE 

do al pa1s donde se desarrollaba e incluso se le conoci6 -

con otros nombres, como M@todo dnico (En la Universid~d de

Concepci6n), m8todo de intervenci6n en la realidad (Boli---
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vial y mdtodo b!sico (Universidad Cat6lica de Santiago de-

Chile. 

la:'l'OPO UNJ:CO. 

Este m~todo fue elaborado por un equ~po de docentes -

de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Con

cepci6n (Chile), las·caracter!sticas particulares de este

ml:todo son1 

SU OBJE'l'IVO ESs 

"Lograr una transformacien socia1 de las condiciones

existentea a travea de la accien raciona1, realizada por -

una persona que ha tomado conciencia de su valor y de su -

dignidad humana•. 

Para lograr este objetivo propone 4 funciones b!sicas: 

E'UNCIONs OBJETIVOS: PROCFSO ME~'ODOLOGlCO 
. . .. 

Educaci6n 
llocial. 

- Capacitacitln so-.. - DelimitaciOn del !rea. 

cial bAsica - Investigaa:iOn temltici. 

- Capacitac16n tl!c- - CodificaciOn. 

nica bSsica. - Descodificaci6n. 
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. . . . 'FUNCl:ó!h ..... " . .''OllJETJ:V.OS.i' . .' ... P.RóCES.0 . .ME.'rOOOLoGr.cal ... 

- cambios de las e.!!. - EjecuciOn. 

tructura~ menta~ ~ ~va.luacien. 

les ........ . 

InvestigaciOn - Investigar la re.!. - Sentimiento del proble
Social. 

Planif icaciOn 

lidad social. ma. 

- Investigar las -- - Del;1Jilitac~on del tema. 

instituciones de - Formulaci~n de hipótesis 

bienestar social - Diseño de la investiga--

- Investigar el e~ ciOn. 

po de servicio - - Trabajo de campo. 

social. - Anflisis e interpreta--

ciOn de datos. 

- Informe. 

Social. - Contribuir a dis~ - Diagnostico. 

ñar pollticas ·s~ - Determinaci6n de metas -

ciales naciona-- y medios. 

les. - DiscusiOn y dec1si6n. 

- Contribuir al c"!!!. - ElaboraciOn del plan. 

bio de estructu- - EjecuciOn. 

ras. - EvaluaciOn. 

~ Prestar Servicios 1~ Conocimiento del medio. 

directos tendie!!.I- DiagnOstico. 

1 
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--------~---------~------·--·----·--·:·. :·F.UNC):ONi·. :·. .OB.1E.'l'J:v.OS.i:·. :·. :·. :·1\0:CJ;:S.O . .ME.TO.DOLO.Gl.CQ·¡: :·. 

tep a soluc~onar ~ ~ f~~gramaci~n. 

probl.emas iruned:la-· - Ejecucilln. 

tos. -· r.val.uacilln. 

El enfoque de este mAtodo es el Paico-social elaborado 

por Paulo Freire. 

Las limitaciones que tiene este mAtodo son: 

a). No explica la manera de operativizar estas funcio-

nes. 

b). No especifica sus al.canees especial.es y temporal.es. 

c). Se concentra en l.a modificacilln metodol6gica, olvi

dando los objetos de intervenci6n de los metodos -

tradicionales. 

d). AlgUnas actividades del.os procesos metodolllqicoa -

de cada funcilln tienden a repetirse y no hay coh_!! 

rencia lllq:lca entre ellos. 

e). El. esquema induce a mecanizar la practica profesio

nal y por ende la intervencilln en la sociedad, es

to origina la separacilln entre la ciencia y la te=. 

- 429 -



n;l.ca y por lo tanto la estat;l.zaci6n del conocimi·e!!. 

to. 

A pesar de las limitaciones, los mdtodos de la re-

conceptualillaói6n, hicieron las siguientes aporta-

ciones. 1 

l.~ ~ntentaron elaborar nuevas teor1as para darle otro~ 

enfoque al Trabajo Social para que este permitiera •promover 

y fomentar la concientizaci6n y la participaci6n de la pobl~ 

ci6n en el cambio social. 

2.- Crear nuevos m@todos que definieran con claridad -

los objetivos para la tranaformaci6n del hombre y del cante~ 

to donde se desenvuelve, para lograr esto es necesario vine~ 

lar el caso, grupo y comunidad entre st. 

3.- La incorporaci6n del m6todo del materialismo dialé~ 

tico para analizar e interpretar los fen6menos sociales, as! 

como una or1entaci6n ideol6gice-polttice para trabajar con -

las clases populares y lograr c~ios en las estructuras del 

sistema capitalista dependiente. 

Una vez analizados los m!todos tradicionales y los del

movimiento de reconceptualizaci6n, ee intentarA fundamentar

los niveles de 1ntervenci6n y la metodologta de Trabajo eo-

cial. Es importante señ~lar que la metodolog1a no se va ~ -
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desarrollar porque esta se maneja a nivel escolar y con al

gunas variaciones a nivel profeaional, solo se le da un or

den 16gico y coherente aplicandolo en nivelés de 1nterven-

ci6n. 

Una vez analizados los m6todos tradicionales y los del 

movimiento de reconceptualizac16n se intentar! fundamentar

los niveles de intervenci6n y la metodolog1a de Trabajo so

cial. 

NIVELES DE INTERVENCION 

sociedad 

comunidad 

grupo 

grupo 

comunidad 

sociedad 

MODELO METODOLOGICO 

A.- Investigaci6n social. 

B.- Planeaci6n social, 
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·c.- Trabajo con la poblaci6n. 

Objeto de trabajo social. 

it.l. Promoci6n social. 

bl. organizaci6n social. 

el. Educaci6n social. 

dl. Sensibilizacien. 

el. Concienciascien. 

fl. Concientizaci6n. 

Este esquema es producto de dos factores1 

l.- Los lmbitos espaciales {caso, grupo y comunidad) -

de la metodolog1a tradicional, en los cuales debe existir -

una interrelacien entre s1 y con el resto de la sociedad, -

esto permite que el trabajador social inicie su prlctica e~ 

colar y/o profesional en cualquiera de estos lmbitos donde

sea requerida su participaci6n y a partir de el extender su 

campo de acci~n. Podemos distinguir los siguientes momen-

tos1 

al. caso Grupo 

bl. Caso Comunidad. 

el. caso Sociedad. 

dl. Grupo Comunidad. 

el. Grupo Sociedad. 

fl. Comunidad Sociedad. 

- 432 -



a], Caso~ Grupo. 

cuando iniciamos nuestra 1ntervenc1en profesional, 

generalmente recurrimos al caso individual y/o al grupo con 

la finalidad de detectar y/o atender la problem4tica exis-

tente y partiendo de esta proponer alternativas para su --

atencien o a través del trabajo realizado ~on ellos detec-

tar cuales son sus necesidades y carencias, en funci6n de -

estas iniciar la labor conjunta, esto en primera instancia-. 

permite establecer el primer v!nculo. 

b), caso -comunidad, 

cuando se detecta que ciertos individuos requieren 

una atenc16n especial es necesario a parte, del qrupo que-

lo rodea (familia, vecinos, etc.) analizar cuales son los -

elementos o caracterlsticas de la comunidad en la que esta-

inmerso y"como astan influyendo y afectando en la problemS

tica del individuo y simultSneamente analizar como ese caso 

puede incidir en la dinSmica de la comunidad y de ser nece

sario elaborar acciones preventivas en comunidad operativi

zadas a trav8s del qrupo. 

c]. Caso - Sociedad, 

La sociedad como instancia macro-social, tiene de-
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manera impl!cita y expl!cita una serie de normas y valores 

que utiliza para re9ular la vida de la poblacien, particu

larmente de los indivtduo~, cuando se atiende un caso no -

se analiza en su magnitud cómo estas influyen de ~anera d~ 

terminante en la probletn!tica individual y partiendo de e~ 

te marco proporcionar una mejor atenci6n. 

Analizar de igual manera como la problem!tica indivi

dual, vla qrupo y comunidad, como incide en la sociedad, -

para fundamentarlo se par.tira de la premisa que no existe

un problema caracter!Stico de un individuo, si no que es-

tos se encuentran inmersas en•un todo. A travfs de la si~ 

tematizaci6n de los casos sociales se pueda deter~inar en 

la sociedad, 

d), Grupo - Comunidad. 

En este nivel, la problem!tica o el trabajo desarro-

llado en la comun~dad y es a trav~s de esta instancia como 

ae puede operetivizer el trabajo comunitario. Partiendo -

que en las distintas comunidades existen innumerables pro

blemas interrelacionados entre s!, es necesario irles 

fragmentando (desde un punto de vista academicista), pero

contemplando su contexto global, para facilitar su anAli-

sis, conociendo los problemas en sus causas y consecuen---
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c1as, se pueden plantear alternativa~ concretas de acci6n, 

para realizarlas es necesario la orqan~z~c~en de la comun.f. 

dad en grupos, para que cada uno realice las acciones nec~ 

sarias que los lleven a solucionar sus problemas y mejorar 

sus niveles de vida. 

e). Grupos - Sociedad. 

Los problemas que tienen los distintos grupos, q~ 

neralmente trascienden de la comunidad para incidir direc

tamente en la sociedad y esta a su vez, influye de manera

determinante en la d~n4mica de los grupos. Debido a las -

contradicciones generadas el ndmero de grupos tiende a in

crementar se. 

f). Comunidad - Sociedad. 

Los distintos grupos o comunidades, cuando reali

zan un trabajo que les permita ser autogestivos, su vida -

como tal tiende a ser mis permanente, buscan crear y refo~ 

mular sus objetivos, anllizar mis profundamente su proble

mltica y vincularla con la sociedad partiendo de ello in-

tentar modificarla dando alternativas viables a cada uno -

de esto's. 

En esta vinculaci6n grupo-comunidad-sociedad, se in
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tenta que en esta dltiJna haya modificaciones o se busquen -

cambios para mejorar los niveles de vida de la poblaci6n en 

qeneral, a partir de este momento la lu~~~~ocial adquiere~ 

matices poltticos, por un lado las cla¡;es dominanteR prete!!_ 

den seguir manteniendo su hegemonia y por otro las clases -

dominaa,a_I!; mejo~_il,i; su1> niveles de vida y llegar al poder. -

Es necesario señalar que este dlti.m.o planteamiento deja de-

ser privativo del Trabajo Social, en el part~cipan otras -

profesiones como el pueblo en general. 

2.- En cuanto al modelo metodolegico, como podrA obse~ 

varse no hay cambios sustancial:i!s, se han retomado de mode

los ya existentes, solamente se sintetizan las funciones d2_ 

sarrolladas en los métodos tradicionales y los del movilnie!!. 

to de la reconceptualizaci6n. 

En algunos trabajos de investigaci6n y seminarios al

referirse a la metodolog1a y modelos de intervenci6n profe

sional han argumentado que el Trabajo Social es una profe-

si6n que vive de lo prestado, pues retoma te6rica~1 t6cnicas 

y planteamientos de otras profesiones y no ha generado algo 

propio. Pero ..).· analizamos en esencia el surgimiento hist~ 

rico de nuestra profesi8n nos daremos cuenta que en ella -

confluyen toda serie de aportaciones de las dem's profesio~ 

nes y el Trabajo Social tiene el m6rito de asimilarlos para 
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dar una mejor atencien a la poblacien (objeto de interven

cien¡ de ah1 que su car&cter sea de disciplina. 

En cuanto al modelo metodol6gico no debe retomarse de 

manera lineal, su aplicac1en requiere que se conozca la d.!_ 

n&mica del nivel de intervenci6n donde vaya a realizar su

labor y utilizar adecuadamente las funciones en el momento 

preciso que.se requiera. 

Al igual que el conocimiento, los planteamientos aqui 

vertidos no deben considerarse como definitivos, porque al 

iqual que los mdtodos, las ciencias, la sociedad todo evo

luciona o pueden ser sustitu!dos por otr~s de acur.rdo a -

las nuevas condiciones. 
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·5;3. PROYECTO PARA LI\. CREl\.CJ:ON' DE UN 
TALLER DE l\.LI~N'TAClON' POPULl\R. 

IN'TROPUCClON. 

La siguiente propuesta surge por 1a necesidad de plan

tear alternativas orqanizacionales y educativas vinculadas

al contexto socio•econemico y pol!tico del pa!s en el corto 

plazo, para que posteriormente se vaya incidiendo en el me

diano y largo plazo, con la tendencia de prevenir el probl~ 

ma al:lmentario y por ende la desnutricien en las zonas con

s1.derada s como criticas de la ciudad de M@xico y Area Metr~ 

politana. 

El taller estl diseñado para1 

a). Que los alumnos de pr!cticas escolares lo utilicen 

como medio para hacer trabajo social y de manera simult&nea 

participen en.la atencien de una demanda prioritaria de la-

poblacic:ln. 

b). Para que las diversas organizaciones sociales: co~ 

perativaa·, asociaciones civiles, organizaciones populares, 

sindicales, etc., que esten interesadas en ~l lo utilicen -

para su propio beneficio. 
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~or lo tanto se pretende que sea lo m!s completo pos! 

ble, que est@ ubicado en el contexto global de la sociedad 

y se analicen a fondo las principales causes del problema

alimentario pero que tambi~n se propongan alternativas co~ 

cretas de accien. 

Para la elaboraci6n del proyecto se consideraron 3 a~ 

pectes fundame~taless 

l.- La sistematizaci6n de tres años de trabajo infor

mal con organizaciones populares y sindicales, éste consi~ 

t!a en impartir cursos de alimentaci6n utilizando el fri-

jol coya como eje fundamental. Debido al interes en la m~ 

teria alimentaria, a las evaluaciones recoqidas en cada 

curso y a la din&mica grupal generada, fueron las pautas -

que dieron origen al constante perfeccionamiento de éste,

hasta la creaci6n del presente taller. con ello no se --

quiere decir que el taller este acabado, sino que por el -

contrario, puede y debe sequ~rse actualizando. (Ver anexo-

3). 

2.- La metodolog!a para su elaboraci6n fue retomada -

de un documento elaborado por el Instituto Latinoamericano 

de Planificacien Econ6mica y Social (B~D) • ••• el cual es

un ltnstrumento estrictamente prlcticn y operativo ••• que -
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se limita a guiar la organizaci6n y presentaci6n de los pr!?_ 

yectos en la etapa de su formulacien en que se supone que -

estan ya estudiados lo suficiente como para tomar decisio-

nes sobre su realizac16n efectiva•. (42}. (ver anexo 4}. A 

este proyecto se le anexaron otros apartados para complemeE 

tarlo. 

3.- Se considere el taller por ser la instancia pedag~ 

gica que permite la integraci6n de la teorla y la pr&ctica, 

as! como el espacio donde se genera el proceso de refle---

xien-acci6n· reflexien de todos sus inteqrantes, los cuales

son corresponsables de su funcionamiento y de las activida

des a realizar. 

La metodologla a seguir se plantea desde la perspecti

va del trabajador social, haciendo @nfasis en la educaci6n

popular (participaci6n activa y constante de los integran-

tes) y la organizaci6n social, por considerarlos como alte~ 

nativas de la educaci6n tradicional y la desorganizac16n •!?_ 

cial como factores que tambi@n contribuyen al problema ali-

mentario. 

El problema alimentario tiene sus orlgenes en las con

tradicciones econ6micas, po~!ticas y sociales de la sacie-

15 edi-
D. F. --
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dadr Econemicas porque hay una in~usta distribuci6n de la -

riqueza, donde la mayor parte de la pob1acien percibe bajos 

salarios, lo que les impide adquirir los el1.mentos necesa-

rios tanto en cantidad como en calidad para satisfacer sus

necesidades. Pollticas, porque el actual gobierno condici2 

na la disponibilidad de alimentos, fija sus precios, etc,,

de acuerdo a sus intereses, procurando seguir manteniendo -

su hegemon1a, su legitimidad y control sogre la sociedad. Y 

sociales, porque existen diferencias rnarcadas entre los di~ 

tintos grupos sociales para la adquisici6n y consumo de al! 

mentas, mientras hay clases que consumen m&s calarlas de --

las que necesitan y otras donde el consumo no llega ni al -

m1nimo deseable. 

En este contexto, una de las consecuencias inmediatas, 

es la desnutrici6n, la cual padece el "601 de la poblaci6n

del D.F., _reca1candose mls en los sectores populares". (43), 

lo que repercute en el rendimiento laboral o aprovecha~ien

to escolar y la propencien a todo tipo de enfermedades, que 

dado el avance medico-cient!fico deber!an estar pr&cticame~ 

te erradicadas. 

Este avance se ve reforzado por1 

l.~ El deterioro constante del poder adquisitivo de la 

(43). Per1odico del ConsUMidor. No. 105, Mexico,O.F., p. 3. 
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clase trabajadora, originado por el congelamiento total de 

los salarios y parcialmente los precios de los ali~entos -

b!sicos {durante la vigencia ~el Pacto de ?olidarid~d Eco

n6mica) en este tiempo los salarios nominales incrementa-

ron un 3\ 'mientras que los precios lo hicieron en un 38t. 

el deterioro del poder adquisitivo que para junio de -

L988 habta perdido rn!s del so• con respecto a 1980", (44). 

2). Debido a la catda del poder de compra de los sec

tores populares se ha visto modificado y dis~inuido el ca~ 

sumo de alimentos b&sicos como leche, carnes, huevo, verd~ 

ras y frutasi sustituyendolos por otros productos para se

guir sobreviviendo, lo cual es un reflejo de la disminu---

ci6n de los niveles de vida. 

3). La publicidad de alimentos industrializadcs juega 

un papel determinante en el deterioro de la dieta del mex! 

cano, ya que por ejemplo, el a9ua de frutas o natural por

refrescos o esencias con colores y sabores artifici_ales, -

verduras, frutas y cereales por later!a. Productos que 

son de bajo valor nutritivo y sus precios en el mercado 

son mls elevados. 

Conociendo el indice de desnutricien y sus causas que 

la originan, es necesario plantear alternativas eficases -

para controlar y en lo posible erradicar dicho problema ... 

(44). Buchahin, Sonia. ~cuesta Abajo, la alimentaci6n del
mexicano" Per1odico Punto. Año VI •309, ~~x, D.F. 
3/X/88, p. 20. 
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Estas deben ser a corto, mediano y largo plazo, en todas y 

cada una de las fases de la cadena alimentaria y en los ~

factores econ6micos, pol!ttcos y sociales eanto internos -

como externos que en ella tnfluyen. 

En el corto plazo, evaluar las iniciativas gubername,!l 

tales que en la materia se han propuesto recientemente --

(SAM y PRONAL), asl como los programa regionales, estata-

les y mUnicipales, reorganizar la estructura de producci6n, 

acopio y distribuci6n de alimentos, intensificar los pro-

gramas de orientaci6n nutricional, procurando que estos 

sean operativos y accesibles a todo tipo de poblac16n. 

En el mediano plazo, elaborar programas de alimenta-

ciOn tendientes a incorporar m4s hect4reas a la producci6n 

de alimentos blsicos, fomentar la investigaci6n para bus-

car nuevas alternativas de producci6n, distribuci6n y con

sumo, as1 como seguir diseñando mejores redes de acopio y

d1str1bucil!n. 

En el largo plazo, intentar lograr la autosuficiencia 

alimentaria, buscando de manera simultlnea mejorar las co~ 

diciones de vida de la sociedad en general. 

concretizando una de las alternativas a corto plazo,-
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se deben crear Talleres de Alimentaci6n Popular, los cuales 

giraran en torno a 3 ejes:: 1). Capacitar a la poblaci6n -

sobre el manejo y consumo de ali.m.entos 'de alto valor nutri

tivo cuyo costo sea bajo, as! como a dominar los existentes 

para obtener mayor aprovechamiento posible, por ejemplo el

frijol soya, porque; •contiene el 42t de prote!na, 261 de

carbohidratos, 19t de qrasa, llt de agua y 2t de lecitina• 

l4S). "Vitaminas A, B, Bl, E y K, minerales como el Pota--

cio, Hierro, F6aforo y Calcio• (46). Ademas de que posee -

"los amino&cidos esenciales que el organismo no puede fabr! 

car•. (47). Como vemos el frijol de soya es un ali111ento ª! 
ternativo de excelente calidad nutritiva. (ver cuadro 11). 

2).- Fomentar la orqanizaci6n de la poblaci6n para la

formaci6n de qrupos de compras en comdn y de manera parale

la la creaci6n de huertos familiares o comunitarios, con lo 

que se pretende: 

a). Que la poblaci6n adquiera loa alimentos b&ai

coa al mayoreo•en tiendas del sector pdblico CIMPECSA, ---

COABAS'rO', CEPAC, etc.) quienes en esta modalidad de abasto -

(45). "La lacitina un prodiqioao nutriente•. •.Cuaderno Natu
ra 'f27 •. Ed ... Poaada ... lfllx •. r>.F. p .. l • 

(46). Hobs0ñ'll1lyllis.· SOYA ~l Milag:ro 'de ·1a Na·turaleza. Na
tulibroa Univerao ... Mixico, b.t. p. s. 

(47). Gali Hero.· La ·soya Planta l"iJ:agroaa. Fd. G6!"eZ Hnos.
Maxico, b.P •. p.34. 
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ofrezcan descuentos hasta de un 20• sobre 1os precios off 

ciales, eato puede significar un potencial de ahorro con

siderable a la poblaci6n. 

b}. Que con los huertos comunitarios, la poblaci6n -

conozca y practique el cultivo domllstico, cuya actividad

reviste qran importancia sobre todo para las zonas urba-~ 

nas, ya que no se necesitan grandes espacios para su eje

cucien y representa grandes beneficios para 1a econom1a -

familiar. No hay que olvidar que en la producci6n agr1c2 

la es donde se. suatenta la base econOmica de cualquier s~ 

ciedad1 pero dadas las caracter!sticas de la Cd. de Méxi7 

co, esta prlctica se eatl perdiendo y en estos momentos -

los huertos comunitarios ofrecen una alternativa para im

pulsar la autoproducc66n. 

e). Promover la creaci6n de equipos de trabajo que -

se encarguen de la extensien de estos talleres y para que 

funcionen de manera permanente. 

DIAGNCS'rICO. 

El Distrito f'ederal a pesar de ser la capital del -

pa1s, padece graves desequilibri.os est.ructurales en todos 

sus aspectos, econOmico, pol!tico, social y cultural que~ 
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se agudizan con 1os momentos coyunturales. 

Econemico. Ea el lugar donde se gendra la mayor acti

vidad econ6mica del pa!s.y del extranjero, aporta• ••• apr~ 

ximadamente el 37• del Producto Interno Bruto no Agr!cola1-

la industria registra el 501 de la producci6n nacional, em

plea el 45• de la mano de obra del sector y se integra por

el 30• de sus establecimientos ••• • (48). 

La poblaci6n econ6micamente activa est& constituida en 

su mayor1a por obreros y artesanos (2t) de los cuales el 24% 

realiza actividades insuficientemente especificadas y el 

23• labora en la industria de la consturcci6n, el 181 su 

ocupacien no esta especificada por lo tanto su rama de act! 

vidad ~ampoco esta suficientemente especificada esta repre

sentada el 96t, en tercer lugar ••tan los oficinistas quie

nes representan el 18• de loa cuale• el 60\ no tiene bien ~ 

eapecif icada su rama de actividad y el 10• en la explota--

ci6n de minas y canteras. (ver cuadro 2). 

·Al analizar los dates anteriores observamos que lama

yor parte de la poblaci6n acon6micamente activa su rama de

actividad no esta lo suficientemente especificada, esto se

refleja en los·ingreaos que percibe los cuales oscilan en-

tre uno y dos salarios m1nimoa, cantidad que es inauficien-

(48). S.P.P. Plan Nacional de °Desarrollo. M!xico, D.F. 1983. 
p. 4 
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te para que satisfagan sus necesidades elementales como la 

alimentaci&n, el vestido, v~vienda, salud, educaci8n, etc. 

paradógicamente ellos contribuyen con la tercera parte del 

Producto Interno Bruto no Agrfcola, (ver cuadro 3), 

En lo que va de la d8cada, el poder de compra de los

trabajadores no sólo se ha deteriorado y perdido en ttrmi

nos del salario real, sino que al mismo tiempo se ha visto 

afectado en t8rminos del bienestar social, en esto ha con

tribuido de manera determinante el recorte del presupuesto 

de egresos de la federaci6n en 1988 y a la vigencia del -

pacto de sblidaridad econ6mica. 

Político. En 81 se concentran los poderes de la 

unidn y se toman todas la• decisiones que influyen en la -

vida pol1tica del resto de 1a naci6n, limitando las accio

nes que cada gobierno estatal pretenda realizar. Hay una

centralizaci6n de poder, 

Social, De1de sus origenes el Distrito Federal-no -

fue de~idamente planeada, por lo que su expansi6n y desa-

rrollo tue acelerado sin alglln control, esto trajo COll'·O -

consecuencia que en las Cltimas dtcadaa se 1ncrement6 el -

1nd1ce poblacional, actualmente es la metrd~oli con mayor

denaidad demogr&fica nacional e internacionalmente, s! ººE 
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sideramos que"; •• en tan s6lo el 11 del territorio nacional 

se concentra el 20\ de la.poblaci6n total de la Reptlblica -

M•xicana". (49). (ver cuadros.4 y 5). 

Uno de los ractores que ha contribuido a la agudiza--

ci6n de este problema ea la mi.gract6n, la cual no ha sido 

totalmente controlada por el gobierno federal, ni por los -

estatales. 

El alto fndice damogrlfico y la falta de espacios ade

cuados para los asentamientos han proliferado las ciudades

perdidas, las cuales carecen de los servicios pdblicos in-

dispensables y los m1nimos de b~enestar. Las autoridades -

correspondientes al proporcionarlos no realizan los estu--

dios adecuados.para atender las necesidades reales de la P2 

blaci6n, date es otro factor que contribuye mis al creci--

miento desordenado de la ciudad. 

Como producto de estos desequilibrios, se agudiza la -

desigualdad social y la polarizac16n de las clases sociales. 

Considerando loa datos anteriores, estos repercuten de 

manera. especial en los bajos niveles de consumo alimentario 

da la mayor parte de la poblaci6n, porque los productos de-

(49). Xbid. p. 410. 
- 448 -



consumo b&sico •• elevan por encima de los salarios. El -

encarecimiento de los productos b&aicos as producto de un

prooe•o de comercializacieD deficiente caracterizado por

un •istema de acopio y di•tribucien qua no corre•ponden a

la• neoe•idad•• real•• de la poblaoi~n y propician las --

pr&otica• de acaparamiento oligop611oo, el excesivo inter

mediari•mo y la ••peculaci6n con los precios. A•! tambiln 

hay un marcado contraste entre al pequeño comercio que op~ 

ra con deficiente organizacien e in•talacione• inadecuadas 

y la• gr•nd•• tienda• com•roial••· 

En este contexto la poblacien de bajos ingreaoa cuyos 

nivel•• de oon•wno alimentario tambiln son bajoe, para lo

grar •obrevivir han oreado un proceso de suatituc1en de -

slimsnto•, ain embargo ••t• afscta con•iderablemente a la

poblacien infantil, 

OBJSTIVO GENERAL, 

- Fomsntar los Talleres 4• alilllentaoien Popular para• 

que •irvan como msdio de an&11•1• del problema alimentario 

en la Ciudad ds M&xico, vincullndolo en todo •u contexto y 

que •• planteen alternativa• concreta• de accien a corto -

plazo, bu•cando incidir en el mediano y largo plazo. 
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OSJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Fomentar el consumo del frijol soya y combinarlo con 

los dem&s alimentos para obtener un mayor rendimiento y 

aprovechamiento de estos. 

- Organizar a la poblaci6n para la integraci6n de gru-

· po• de compras en comdn, asl como la creaci~n de huertos c2 

munitarios. 

- Lograr la formaci6n de equipos de trabajo para que -

mantengan en fWlcionamiento los talleres y/o los hagan ex~

tensivos a otras comunidades. 

METAS. 

- Crear por lo menos un taller de Alimentaci6n Popu-

lar en cada centro de Practicas. 

- Que particip~n por 1o menos 20 personas en cada ta

ller. 

ESTUDIO TECNICO 

NA'l'UJU\LEZA 

Por su naturaleza el proyecto es de combinaci6n, por-

que: 
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:r.- se preter..de crea.::_ (canalizar) la infraestructura -

necesaria para la distribuci6n de la canasta b!sica (inclu

yendo el frijol de soyá). Para esto es n~cesario. 

a). Establecer una coordinaci6n entre los Repre-

sentantes del Taller de Alimentaci6n P~~~~ar con l~~ ~ien-. 

das del sector pdblico como Conasupo a travAs de los Cen--

tros Populares de Abasto, Xmpecsa y Coabasto. 

b). Establecer coordinaci6n con las delegaciones

pol1ticas para que otorguen las facilidades necesarias para 

utilizar los lotes baldios que sirvan para la creaci6n de -

loa huertos comunitarios. As1 co~o solicitar apoyo al Ins

tituto Nacional del Conawnidar para que env!e el personal -

necesario a dar capacitaci6n a los miembros del taller de -

alimentaci6n popular. 

e). Establecer coordinaci6n con otras institucio

nes de salud que se encuentren en el &rea o per1metro del -

centro de practicas con el prop~sito que se lleve un estri~ 

to control sobre los avances biol6gicos y f1sicos de la po

blaci6n asistente. 

II.- Cada grupo de prlcticas o equipo de trabajo al --

realizar su investigaci6n expl.orativa y descriptiva debe -
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realizar un .inventario de la infraestructura existente en 

su centro de pr!cticas con la finalidad de racionalizar y 

optimizar su uso para efectos del taller.es necesario co~ 

tar minimamente cona 

a). Un local que cuente con agua potable, dren~ 

je, luz ellctrica, ventilacien suficiente, en caso de ca

recer de alguno de estos servicios se proceder& ha buscar 

sustitutos. 

b). Contar con los utensilios de cocina necesa-

rios. 

c). Contar con la papelerta indispensable y ma

teriales did4cticos apropiados. 

d). Conocer loa espacios (de propiedad pQblica

o privada) para utilizarlos en loa huertos comunitarios. 

La finalidad de contar con esta infraestructura 

ea lograr el mejor y adecuado funcionamiento de los Ta--

llerea de Alimentaci6n Popular involucrando la participa

cien de las instituciones, el Trabajador Social y la po-

blaci6n. 

CARACTER. 

El proyecto de Talleres de Alimentac16n Popular, es
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de caracter social, pues busca por medio de esta instancia 

mejorar el nivel nutricional de la poblaci~n de cada cen-

tro de pr&cticas u orqanizacien social que lo solicite. -

Adem&s de conocer el problema alimentario en su contexto -

qlobal {e~on&nico, polltico y social blnto en sus causas

internas como externas) y de esta manera plantear nuevas -

eatrategias para incidir a lo largo de la cadena alimenta

ria. 

Como, todo proyecto, este tambi@n tiene sus costos, V! 

mos a referirnos al costo social. 

l). En cuanto a la introducci6n del flijol soya a la

alimentaci6n. 

Puede haber resistencia al cambio. Como es cono

cido, el frijol de soya no forma parte de los alimentos -

tradicionales de la cocina mexicana, este producto es de -

origen asi4tico, su introducci6n al Continente Americano -

fue en este siglo, sin embargo, la producc16n casi en su -

totalidad era destinada al consumo animal hasta que se le

di6 au importancia como alimento altamente nutritivo y po

sible sustituto de la protelna de origen animal. 

Este factor ha contribuido a que la poblaci6n mexica-
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na considere el frijol de soya como "alimento exclusivo pa

ra animales, para el momento de plantearle los beneficios -

que puede obtener consumiendolo posiblement~ lo acepte, por 

su textura, parecido a los platillos que mSs se consumen, -

pero por su paladar acostumbrado a las comidas excesivas en 

grasas, azdcares, el sabor de la carne y a productos enlat~ 

dos posiblemente lo rechase. 

Durante el trabajo realizado con les distintos grupos

social.es, de pr.&cticas escol.ares y organizaciones sindica-

les se ha demostrado que el frijol soya si tiene aceptaci6n 

en el corto plazo (momento en que se imparte el curso) y en 

el mediano plazo, su preferencia ha sido pors 

a). Su versatilidad en la cocina, es decir, con el fr! 

jol de soya se pueden preparar una gran variedad de plati-

lloa que van desde comidas completas hasta dulces y antoji-

tos mexicano.a. 

b). Por su bajo precio. 

e). Por su alto valor nutrtivo. 

dl. Por su sabor agradable. 

e). Porque el consumidor puede prepararlo como m~s le

guste. 

Las causas por las que su consumo no es constante ---

son: 
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a). La dif1cil obtención del producto, porque solo en

algunas tiendas del sector pdblico y privado la expenden y

en las tiendas su precio es muy elevado. 

b). Por la aparente cantidad de tiempo invertido en su 

preparación. 

Estas variables hay que considerarlas pa~a establ~ 

cer mejores en su utilizaci6n. 

ll). La resistencia de la población a la organiza~ 

ciOn y a la participación. La población mexicana y en par

ticular la del Distrito Federal es individualista, esta ca

racter1stica es fomentada por el sistema pol1tico que rige

el pata. A nivel de teorias sociol6gicas se manejan diver

sas concepciones del grupo y comunidad, estableciendo mode

los que no siempre son acordes con la realida~. 

Sin embargo las necesidades sociales combinada con los 

momentos coyunturales del pata han originado su or~aniza--

ci6n social y la participación de la poblaci6n para satisf~ 

cer sus necesidades. Algun~s de estas surqen de ~anera es

pontanea que posteriormente se disuelve al carec~r de obje

tivos concretos. 

En este marco los coordinadores del taller de aliment~ 
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ci6n popular deben mantener la actividad constante y perma

nente de los miembros mediante .la participaci6n, el cuesti~ 

namiento, la reflexien y sobre todo la creatividad, buscar

objetivos concretos de accien, porque de no hacerse esto ·s~ 

r1a un grupo m&s. 

Como todc grupo, tiene su din&mica propia, es decir, -

nace se desarrolla y tiende a disolverse, el trabajo reali

zado es determinante para la prolongacien de la vida del -

qrupo y de éste depende que se c\ll'\plan o n~ los objetivos -

propuestos. 

T A M A 8 O • 

Se pretende crear un taller de alimentaci6n popular en 

cada centro de prlcticas y que este proponga las alternati

vas al tipo de problemltica alimentaria existente en cada -

uno de ellos procurando satisfacer sus propias necesidades. 

El ndmero de integrantes por taller puede ser variable, 

de acuerdo al ndmero de poblacien interesada, se sugiere 

que este sea de 20 a 25 personas porque esto facilita el 

trabajo de capacitaci6n, organizaci6n y educaci6n, esto se

hace con la finalidad de ir creando perRcr.al potencial para 

que se encarguen de seguir difundiendo o promoviendo los t~ 
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lleres de ali.mentaci6n popular. 

Las actividades m1nimas que cada grupo debe cubrir es -

de 100 horas distribuidas en 25 sesiones de 4 horas cada una, 

estas pueden variar de acuerdo a las necesidades e intereses 

de la poblaci6n participante. 

La poblaci6n a quien va dirigido este proyecto son hom

bres y mujerEs mayores de 15 años, sobre todo a padres de E~ 

milia, sobre todo estos dltimos porque es de ellos quien de

pende la aceptaci6n o rechazo de las actividades desarrolla

das en el taller. 

LOCALIZACION. 

Se dar! a 3 niveles: 

l). Donde los grupos de pr,cticas escolares realizan -

sus labores. 

2). A nivel institucional, en aquellas zonas que consi

deren prioritarias. 

3). Los lugares en que los distintos grupos u organiza

ciones sociales lo soliciten. 

P R O C E S O • 

El modelo educativo que se debe utilizar para el funci~ 
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namiento de los talleres de alimentaci6n popular y en parti

cular para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el de ed~ 

caci6n popular, pero sin hacer una aplicac16n mecanicista de 

este, sino retomar o reinventar las ideas, el material did!~ 

tico debe estar de acuerdo a la s1tuaci6n real del grupo u -

organizaci~n social con que se esté trabajando. 

Se elige l!ste porque permite el auto-aprend1:zaje y la -

autoevaluaci6n, la discusi6n y el cueationamiento.de los te

mas a discutir, permite que se problematicen ~os problemas -

para su mejor an&lisis y comprensien, fomenta la comunica--

ci6n, la cr!tica constructiva y reflexiva. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje parte de la vincu

lacien tedrico-pr&ctica, se ubica en la realidad concreta -

del grupo u organización social, crea las bases de la con--

ciencia social que les permite transformar su realidad. 

El educador asume el papel de coordinador, organizador

motivador, moderador de las discusiones y el trabajo en equf 

pe, es quien reune los conocimientos t@cnico-cientificos ge

nerados en el grupo. Aderols tiene que ir capacitando a los

miembros para que estos desempeñen m!s funciones y poco a P~ 

co se vayan conformando grupos de base o autoqestivos y en -

consecuencia se vayan creando los recursos humanos para se-

guir fomentando los talleres de alimentación popular. 
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Este proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede iniciar 

a partir de la problematizaci6n (discusi6n y reflexi6n de la 

magnitud del problema alimentario). La investigaci6n en sus 

distintos niveles con sus mEtodos y tecnicas (se sugiere el

modelo de 1nvestigac16n-acei6n) esto exige que se organice y 

capacite a 1os miembros del taller en el manejo de tAanicas

e instrumentos que se vayan a utilizar. Los conocimientos -

-- -b!sico's -de planeaci6n, que comprende la elaboraci6n del plan 

gener~i de trabajo, programas y proyectos acordes a los pro

-blemas detectados en la investigaci6n y operativizarlos. 

Para reforzar esta enseñanza es necesario conocer y ma

·nejar adecuadamente las t8cnicas educativas, pues son el re-

9urso instrumental, las herramientas que se utilizan para -

abordar el objeto de conocimiento, entre las de mayor impar-

tancia por su utilidad son: 

Discusion estado mayor, role playing, phillips 66, tor

bellino de ideas, riesgo, estudio de casos, etc. Las din~m! 

cas de grupo se deben basar en los conocimientos y relaci6n

educador-educando. 

ORGANIZACION. 

El equipo de trabajo debe estar compuesto por: 

a). Un Trabajador Social. 
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b). Una nutrit5loga. 

e). Un ml!dico. 

di • Una enfermera. 
'!0 V Í. ~.~! ';,-, 

e 1 • un .;ingeniero agrt5nomo. 

Cada uno de los cuales debe realizar las func,iqn,o:.s ,.pr!"-

pias de su profeait5n. Las relaciones de autoridad se .mane--
• +• ... '~ • '-'. ' .• ·-' 

jaran de manera horizontal, siendo corresponsab~~.~ 4~,l .. }~~n 
funcionamiento del taller. 

Se· formaran 4 equipos de 'trabajo con la poblac~~n .. as.is

tente para facilitar las actividades ha realizar en. ,todo. el-

taller. 

La coordinacit5n general estar& a cargo del Tr~b~~,'ador
Social. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

DEMANDA. 

r.- A pesar de que el frijol de soya es considerado co

mo un producto que tiene un alto valor nutritivo, su consumo 

es escaso porque la mayor parte de la poblaci6n del Distrito 

Federal no conoce este alimento, ni la fonria de prepararlo. 

Los alimentos de soya que m!s se conocen y son de--
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mandados con mayor frecuencia son los procesados (industria

lizados) cuyos precios en el mercado son muy variables y el~ 

vados haciendolos inaccesibles para la poblaci6n. 

En la medida que m!s gente vaya conociendo las ventajas 

que tiene consumir el frijol de soya (versatilidad, precio,

alto valor nutritivo, etc~) y aprendiendo la forma de prepa

rarlo, combinarlo con otros alimentos se garantizar! el incr~ 

mento de su consumo. 

Esta hip6tesis la confirmamos con los resultados obten.!_ 

dos en las evaluaciones hechas en cada curso de alimentaci6n 

a base de frijol de soya, donde la poblaci6n participante d~ 

clar6 que seguir!a consumiendo debido a su bajo precio. 

En la medida en que cada taller de alimentaci6n popular, 

se haga una ad•cuada difuaien, se capacite a los asistentes

en el manejo y preparaci6n del frijol de soya, aunado a la -

canalizaci6n es este por medio de las tiendas del sector pd

blico se puede garantizar su conswno. 

rr.- Los paquetes de consumo popular que expenden las -

diversas instituciones del sector pl1blico tienen poca acept!. 

ci6n entre la poblaci6n debido a1 

a), La dudosa calidad de los productos que distribu-

yen. 
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b). La reducida cantidad y calidad de alimentos -

que contiene. 

e). A la poca seriedad que tienen"estas institu-

ciones en la distribuci6n del paquete b&sico a los grupos

organizados. Para fines del Taller de Alimentaci6n Popu-

lar se sugiere que los participantes diseñen su propia ca

nasta de acuerdo a sus intereses necesidades y presupuesto 

y que elijan la tienda del pdblico o privado que m&s con-

venqa a sus intereses y satisfaga sus necesidades. 

III.- En cuanto a los huertos familiares o comunita--

rios la poblaci6n los demanda poco debido a que los c~pit~ 

linos les es mas f4cil acudir a un mercado o tianguis para 

adquirir!~~ que sembrarlos. Sin embargo se les debe crear 

la necesidad del cultivo para el autoconswno. 

O F E R T A • 

I.- Ante el comportamiento de la demanda, laS tiendas 

del sector pdblico y privado, particularmente donde se ex

penden productos naturistas ofrecen cantidades reducidas -

de frijol soye, porque les es m&s redituable venderla en -

productos industrializados tales como harinas, semolas, -

concentrados de prote!na de soya texturizada, prote!na ve

qetal hidrolizada, etc., toda estas presentaciones las ex-
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penden con &abor Y. color artificial, ASi encontramos la de -

sabor pollo, tocino, albondigas, res, etc., esto reduce con

siderablemente el valor nutricional del p~oducto y lo encar~ 

ce adn mas. 

La CONASUPO como instituci6n reguladora de la distribu

ci6n de alimentos, tambidn se encarga de comprar y vender el 

frijol de soya. En el primer trimestre de este año, sus ce~ 

pras (a productores nacionales) ascendieron a 755 toneladas

Y sus ventas fueron de 30,514 toneladas (ver cuadro 6) estas 

cifras si las comparamos con las de ma1z, frijol, trigo, 

arroz, granos forrajeros, son mis elevados. Los motivos por 

los que la eomercializaci6n de este producto son bajos fue-

ron expuestos en el apartado anterior. 

II.- El gobierno federal a traves de COABASTO Coordinad2 

ra General de Abasto) ha impulsado diversos programas para -

distribuir el paquete blsico de conaumo popular a grupcs or

ganizado•, estas despensas representan un ahorro hasta del -

301 sobre los precios autorizados, sin embargo la cantidad -

de productos que ofrecen es muy limitada tanto en cantidad -

como en calidad, por ejemplor 

1.- La despensa de abarrotes contiene 7 productos1 

a). Aceite. l litro. 
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b). 

e). 

d). 

el. 
f). 

g). 

Arroz. l Ki.logranio. 

Azllcar. 2 Ki.logramos. 

Fri.jol 2 Ki.logramos. 

L5che Evaporada. 400 gramos e/u. 

Pasta para sopa 200 gramos e/u. 

Sardina. l Pieza. 

2). La despensa de º'micos contiene 4 productos de 

l.300 kgs. 

a). Chori.za. 

b). Jam6n. 

250 gramos. 

250 gramos. 

400 gramos. 

400 gramos. 

e). salchicha. 

d). Pastel de pollo. 

3) • La despensa de frutas y verduras contiene un t2 

tal de lO kqs. 

a) • Jitomate. 

b) • Zanahoria. 

e). Cebolla. 

d). t.iml!n. 

e). Plltano. 

f). Y de 5 a 6 productos que varian segQn

la tempnrada como son Piña,pepino, calabaza, etc. 
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FUENTEi Programa "Despensas del Ahorro Familiar~. Coo~ 

dinaci6n General de l\basto y DistribuciOn del 

o.o. F. 

III.- Las Delegaciones polfticas en coordinaci6n con el 

Xnstituto Nacional del Consumidor, la Secretaria de Agricul

tura y Recursos Hidr&ulicos 1levan el programa de huertos ~~ 

munitarios el cual operativizan en diversas colonias y con -

qrupos ya formados que lo soliciten. 

PRECIOS: 

l.- Como resultado de la ley de la oferta y de la dem"!!_ 

da (en su concepciOn m&s simple), el precio del frijol soya

var1a segl1n el lugar donde se expende, por ejemplo. 

Lugar: 

Tiendas comerciales -
del sector pQblico. 

Tiendas comerciales 

del sector privado. 

Precios Diferencia: Promedios 

FUENTE• Datos obtenidos de lO tiendas del sector p!lbli

co y privado. Fechas noviembre de 1988. 

Esta diversidad de precios se debe at 

l.- En las tiendas del sector pdblico por ser especia-
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listas en este tipo·de alimentaci6n tiene mayor demanda, lo 

que les permite fijar el precio que ellos crean rn4s conve-

niente a sus intereses. Por la publicidad RUe hacen de es

te producto dan la imagen que es un alimento elitista, es -

decir, que solo es accesible para quienes puedan pagar su -

precio. AdemAs expenden una gJ:an var~edad de alimentos in

dustrializados a base del frijol de soya lo que.hace que su 

precio se eleve considerablemente. 

2). Las tiendas del sector pdblico, como su demanda es 

reducida este no se encuentra en todas las tiendas, esto ha 

ce que su precio se~ bajo. 

3). Es importante señalar que debido a su baja demanda 

en el mercado, no es un producto de precio controlado (si

se le asigna precio de garant!a en cada ciclo productivo),

ni incluido en la canasta b4sica de consumo popular. 

A pesar de las variaciones que existen en el pre-

cío del frijol de soya, si hacemos un anSlisis comparativo

entre su costo y el de los productos de proteína animal, se 

puede apreciar otra de sus ventajas, la econOmica (ver cua

dro 8}, 

su precio se reduce aQn mas y sus beneficio~ ~e a~---

plian si consideramos que de un kilo de frijol de soya se -
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obtienen1 a·i~tros de leche, 2.k~los de sustituto de carne y 

l kilo de proteina de huevo. (ver cuadro 9). 

11.- En cuanto a los precios de los productos que inte

gr& el paquete b!sico de consurrio popular, como ~encionamos-

anteriormente representan un ahorro hasta del 30% scbre los

precios oficiales, 

Unicamente los integrantes del Taller de Alimenta

ci6n Popular deben vigilar la calidad y cantidad de los pro

ductos y que estos respondan a sus necesidades. 

III.- En los huertos comunitarios se facilita la adquis.!_ 

ci~n de verduras a precios por debajo de lo que se cotizan -

en el mercado y que la poblacien capitalina por lo menos pr~ 

duzca para su consumo. 

De acuerdo a la situaci6n econ~mica que vive el -

pa1s, particularmente la poblaci~n de las zonas consideradas 

como criticas, cuya poblaci6n percibe entre 1 y 2 salarios -

mlnimos puedan adquirir estos productos y con la capacita·-

ci6n necesar~a para su elaboraci6n mejora su dieta cotidia-

na. 

ESTUDIO ~INANCIERO. 

se pretende que el proyecto de Ali~entaci6n Popular -
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sea autofinanciable, es decir, todos los participantes deben 

contribuir con los recursos econ~micos y materiales que dis

pongan. 

1}. Los grupos u or9anizacinnes sociales deben contri--

buir. 

a). Facilitando el local y que este contenga lns -

servicios indispensables (agua potable, drenaje, luz elActr! 

ca y ventilacien apropiada) de carecer de alguno de los ser

vicios antes mencionados ae debe proceder a sustituirlo y -

acondicionar adecuadamente el lugar. 

b). Los utencilios de cocina necesarios para la 

preparac16n y consL'UnO de los alimentos. (ver cuadro 1-0). 

e). Los alimentos que se vayan a utilizar durante

todo el curso para los distintos platillos que se van a rea

lizar. (ver cuadro 11). 

2). Los grupos de pr!cticas1 

a). Papelerta en general. (ver cuadro 12). En ca

so de que no haya un grupo de pr!cticas, estos gas~os las a2_ 

sorber! el grupo u ·organizaci6n social con que se este trab~ 

jando. 
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3). Las remuneraciones econ6micas de los profesionistas 

o prestadores de servicio social que esten participando en -

el'proyecto lo realizaran las instituciones a que pertenecen. 

PLAN DE EJECUCION. 

El Taller de Alimentaci6n Popular se realizar! en 4 fa

ses interdependientes entre s1: 

1). La formaci6n e integraci6n del grupo. 

2). La capacitaci6n en el manejo y preparaci6n del fri

jol soya, combin&ndolo con otros alimentos. De forma paral~ 

la se van analizando los problemas de alimentaci6n, nutri--

ci6n, desnutrici6n, etc., desde los diversos puntos de vista 

(econ6mico, pol1tico, social, cultural, etc.). 

3). La integraci6n de los equipos de trabajo para prom~ 

ver la creaci6n del grupo de compras en comdn y del huerto -

comunitario. 

4). Formaci6n y capacitaci6n del equipo que va a conti

nuar a cargo del Taller de Alimentaci6n Popular o aquellos -

que decidan crear otros. 
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FASES·•. ··:·. SESIONES.i. 

·.r· ·.r,. 2~. ·3 .... 

2 4, s, 6, 7, 8, 9, io, 11, 12, 13, 

1.4,. 161 

3 15, 16, 1.7;. 1.8 ,. .19. 20 

4 20, 21.,. 22; . . 23~ 

e RON O GRAMA D.E A C T I V. I DA D E S 

PRIMERA SESION TIEMPO 4 HORAS 

ACTIVIDADES COORDINADOR RESPONSABLE 

llEL CURSO DEL TEMA 

- DifusiC5n y promociC5n del pr2. Docente de Grupo de pr.!ct! 

yecto en el centro de pr!c- prllcticas- cas Responsable 

ticas, con el grupo u orga- Representa~ del grupo. 

nizaciC5n social que lo sol! te del c¡ru- Promotor. 

cite. Promotor. 

MATERIAL 

- Papel rotafolio (manila) - Marcadores - Plumones. 

- Plumas - Ll\pices. - Revistas. 

APOYO DIDACTICO 

- PeriC5dico mural sobre el te- - Folletos - Volantes. 

mai "La situaciC5n aliment~ 

ria'!. 
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...... 
·sEGUNDA SESrON TIEMPO 4· HORAS 

.ACTIVIDADl':S COORDINADOR · RESPONSABLE 

. '. . . DEL CURSO. . DEL TEMA 

- rnscripci6n de los integran- Grupo de -- Alwnnos del -

tes al Taller de Alimenta--- pr&cticas - grupo de pr&~ 

ci6n Popular. ... Promotor. ticas. 

Promotor. 

MATERIAL 

-. Hojas de inscr1pci6n - Plumones - Plumas. 

.. i¡o·jas de comprobante de ins-

cripc16n. 

APl!lltO DIDACTICO 

- For.,..tos para datos genera--

l.es por familia. 

TERCERA SESJ:ON TJ:EMPO 4 HORAS 

ACTJ:VJ:OADES COORDJ:NADOR RESPONSABLE 

- Formac16n, 1ntegraci6n y or- DEL CURSO DEL TFl'A 

ganizac16n del grupo. Grupo de --- - Grupo de -
pr&cticas. pr!cticas 

- Promotor. - ProJl\otor. 

MATERJ:ALES 

- Sillas. - Hojas bla!!. 

cas. 
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.. 
APOYO DJ:DACT:r:co 

- Din!micas de 1ntegraci6n - - Expos1ci6n 

ncanasta re·.~elta y el Mu~ 

·ao.11::.·. . . . . . ..... 

CUARTA SES:tON TIEMPO ·2 HOAAS 
... 

ACTIVIDADES COORD:rNADOR RESPONSAllLE 

DEL CURSO DEL TF.MA 

- Exposicieln sobre el frijol - Trabajador - Trabajador -

de soya como alterna ti. va- Social. Social. 

para mejorar la alimenta-

·ci6n, destacando sus ven-

tajas nutricionales y ec~ 

n6micas. 

- Explicar sus derivados y -

preparaciones que se pue-

dan elaborar con el fri--

jol de soya. 

- Aclarac1Cln de dudas. 

- Fijacieln de actividades P!, 

ra la prelx1Jlla sesieln. 

MATERrAI, 

- Papel rota folio (o manila} - Marcadores - Plumones. 

- Proyector de transparencias - Recortes de 

revistas. 
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APOYO DrDACTrco 

Rotafol1o ... {relácio.ha.do." .coiC.loii.".de.r.ivados .del .fr.1jol' .soya) 

OUmTA SESrON 

ACTIVrDADES 

. TrEMPO ·4· HORAS 

~U'l\DOR 'RFSPONSl\BLE 

....... DEti .CURSO. . . . . . .DEl:i .'l'F.MA 

- Recordatorio de la ae.si6n an- - Trabajador - Trabajador -

anterior. Social, Social. 

- ExplicaciOn sobre. la prepara- - Promotor, 

ci6n del frijol soya, de. la 

leche. y obtenci6n de la Oka-

ra. 

- PreparaciOn de una bebida con 

la le.che de soya, un quiso -

con 6kara y un postre, 

- AclarKci6n de dudas, 

- Fijaci6n de laa actividades p~ 

ra la prOxima sesi6n, 

MATERI'AtiES 

- Papal rotafolio (o manilá), 

- Utencilios de cocina. 

'APOYO orDACTrco 

- Rotafolio 

- Marcadores - Plumones 

- Ingredientes que se vayan a 

utilizar en las preparaci2 

nas~· 

- Exposici6n te6rico-pr~ctica 

de la preparaci6n de ali--

mentos. 
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·si;:x'l'A $ESION TIEMPO 4 llORl\S 
.... 

·AC'l'I:VIDADES 'COORDINADOR RESPONSABLE 
...... .. . ... . .. ·DF.L":CU.RSO DEL rEMA . .. . . .. 

- Recordatorio de la se sien ant!_ - Trabajador - Trabajador -

rior. Social. Social. 

- Explicaci6n sobre la prepara-- - Promotor. 

ci6n del frijol soya, de la -

leche y obtenci6n de la 6kara. 

- Preparaci6n de una bebida con-

la leche P.e soya, un guiso -

con la 6kara y un postre, 

- Aclaracj6n de dudas. 

- Fijaoi6n de las actividades p~ 

ra la pr6xima sesi6n. 

MATERIALES 

- Papel rotafolio (o manila) - Marcadores - Plumones 

- Utencilios de cocina. - Ingredientes que se vayan 

a utilizar en las prepa-

raciones. 

APOYO DIDACTICO 

- Rota folio - Exposici6n te6rico-pr&ct! 

ca de la preparacH5n de-

aliaentos. 
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SEXTA SESION 

AC'l'IVIDADES COORDINADOR 

:·DEL CURso· 

TIEMPO ·4 HORAS 

RESPONSABLE 

DEL TEMA 

- Recordatorio de la sesi6n ante- - Trabajador - Trabajador -

rior, Social. Soeial. 

- Preparaci6n de una bebida con - - Promotor - Nutriologo. 

1eche de soya, un guiso y un -

postre, con la 6kara. 

- Exposici6n del tema: "La salud

y su relaci6n con la alimenta-

ci6n". 

- Fijaci6n de actividades para la 

pr6xima sesi6n. 

- Aclaraci6n de dudas. 

MATERIALES 

- Papel rotafolio (o manila) 

- Utencilios de cocina. 

- Proyector de l6 mm. 

- Peltcula:.La salud•. 

APOYO DIPACTICCl 

- Rotafolio 

- Proyecci6n de la peltcula-. 

"La salud". 
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- M~dico. 

- Trabajador. 

Social. 

- Marcadores - Plumones. 

- Ingredientes que se va--

yan a utilizar en las -

preparaciones. 

- Exposici6n te6rico-pr&ct! 

ca de l~ preparaci6n de

ailil!lentos. 



SEPTrMA SEsroN 

ACTIVrDADES 

TrEMPo ·4 l!ORAS 

COORDINADOR + RESPONSABLE 

DEI; .TF.MA 

- Recordatorio de la sesión - - Trabajador - Trabajador 

anterior. Social. Social. 

- Preparación de una bebida - - Promotor - Nutri6logo. 

con la 1eche de soya, un -

guiso y postre con la óka-

ra. 

- Exposición del tema: "Nutri 

ci6n la. parte. Definici6n 

imPortancia grupos de nu-

tr.iente s. 

- Aclaración de dudas. 
- Fijación de actividades pa-

ra la pr6xima sesión. 

MATERIALES 

- Papal rotafolio (o manila) 

- Utencilios de cocina. 

- Plumones. 

·APOYO DIPACTICO 

- Rotafolio 

- Proyección de la peltcula -

"Los Alimentos. 

- Trabajador 

Social. 

- Hojas bla~ - Marcadores. 

cas. 

- rngredientes que se vayan -

a·1as preparaciones. 

- Periódico ~~ - Proyección. 

ral. 

- Exposición te6rico-pr&ctica de la preparación de alimentos. 
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OCTAVA SESXON 

ACTXVIDADES 

- Recordatorio de la sesi6n 

anterior. 

- Explicar lo que es el T~ 

fu (queso de soya) y la 

forma de obtenerse. 

- Preparaci6n de un guiso -

con la 6kara y tofu de

soya y una bebida con -

el ~uero de_soya. 

- Exposici6n del temas "NU

trici6n 2' parte. Nutri-

ci6n en pre-escolares,-

escolares, adolecentes, em

barazo y leZ..año de vida. 

- Aclaraci6n de dudaa. 

- Fijac16n de actividades P!. 

ra .la. pr6ximio. ses16n. 

MATERIALES 

COORDINADOR 

TIEMPO 4· HORAS 

RESPONSABLE 

DEL 'l'El'A 

- Trabajador - Trabajador -

Social. 

- Promotor 

Social. 

- Nutri6logo. 

- Nutri6logo. 

- Trabajador 

Social. 

- Trabajador 

Social. 

- Papel rotafolio (o manila) - Hojas blancas. - Marcadores 

- Plumones. - Utansilios de cocina. 

- Ingredientes que se vayan a utilizar en las preparaciones. 

cienes. 
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·APO')'.OS DJ:DACTrcos 

Rotafolio 

Din4micas grupales 

NOVENA SESION 

ACTIVIDADES 

- Peril5dico l'ural 

- Exposic16n te6rico-pr!ctica 

de la preparaci6n de ali-

.... ._ m.ento.s.~· . . 

. COORDINP-CION 

: DEL .CURSO 

TrEMPO ·4 HORAS 

RESPONSABLE 

DEL TEl'A 

- Recordatorio de la ses16n - - Trabajador - Trabajador 

anterior. Social. Social. 

Nutr16logo. - Preparacien de guisos con - - Promotor 

la 6kara, y tofu de soya y 

una bebida con el suero de 

soya. 

- Exposici6n del tema: Desnu

trici6n l~ parte, Concepto 

An!lisis desde el enfoque

cl1nico. Tipos y grados, 

- Aclarac16n de dudas. 

- Fijaci6n de actividades pa-

ra la pr6xtinA ses16n. 

MATERJ:ALES 

- Papel rotaf olio (o manila) 

- U~encilios de cocina. 

- Nutri6logo 

Trabajador 

Social. 

- Hojas blancas - Plwnones 

- Ingredientes que se vayan 

a utilizar en las prepa

raciones. 
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.APOYO DIDAC'l'rCO 

- Periedico Mural - Rotafolio - Din!micas gru-

pales. --. ·EXposi.c.1.ISri. .t.iler.i.Co.•prAc.Uca: ·ae. .lA pr.eparacien· de al.iJnentos. 

DEC:Dm ·sESION TIEMPO 4· HORAS 

ACTIVIDADES COORDINAllOR RESPONSABLE 

DEL CURSO DEL TEMA 

- 9fe!"ordatorio de la sesilSn an- - Trabajador - Trabajador 

terior. Social Social. 

- Preparaci6n de un quiso con - - Promotor - Nutri6logo 

la ekara y tof u de soya, asi 

como una beJ;>ida con el sue-

ro de soya, 

- Exposicien del tema: "Oesnu-- - Trabajador 

t:ricien ,20 parte, An&lisis - Social. 

desde el enfoque econemico-- - NutrilSlogo, 

social. causas y consecuen--

cias, 

- AclaraciOn de dudas. - Trabajador. 

- Fijacien de actividades para- Social, 

l.a prlSximii. .ÍJBÍJi.ISn. :··. 

MA'l'EUALES 

- Papel rotafolio (o manila) • Hojas blancas - ~arcadores 

- Utencilioa da cocina - Ingred1entes que se vayan-

a uti:.izar en las prepar!. 

ciar.es~ 
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1\l'OYO DIDACTrCO 

- Rotafolio - Peri6dico Mural - Din!rnicas grupales 

.-. Exposic.i6n .te6r.ico.-pd.ct.iCa. de: .ta: pi:.epara.C.i6n de .alimentos 

DECIMO PRJ:MERA ~SION 

ACTIVIDADES COORDJ:NACION 

Dl':L .CURSO. . 

- Recordatorio de la sesi6n T - Trabajador 

anterior. Social, 

- Exposici6n de lo que es e1- - Promotor. 

kinako y la manera de obt~ 

nerse. 

- Preparaci6n de dulces con -

el Kinako 

- Exposici6n del tema1 La cr! 

sis y cambios en la alimeu 

taci6n. 

MATERIALES 

TIEMPO 4 HORAS 

RESPONSABLE 

DFL TEMA 

- Trabajador 

Social. 

- Nutri6logo. 

- Trabajador 

Social. 

- Papel rotafolio (o manila) - Hojas blancas - Plumones 

• Utencilios de cocina. - Ingredientes que se vayan a 

APOYOS DIDACTICOS 

utilizar en las preparaci~ 

.. nes~ 

- Rotafolio - Peri6dico Mural - Din!micas grupales 

- Exposici6n te6rico-pr!ctica de la preparaci6n de alimentos 
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... ...... 
DECJ:MO SEGUNPJI: SESION TJ:EMPO ·4· l!ORJ\S 

.. 
COORDINJl:POR RESPONSl\l!LE 

'" . .... . . . .... . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .... . .''.".': DEL :ctJRS.o· . : DEL Tm'.A . 

- Recordator:!.o de la sesi6n an- -Trabajador - Trabajador 

terior. Social Social. 

- Exposic:l.6n sobre algunas al-- - Promotor - Nutri6logo 

ternativas concretas de ali-

mentacien a base de germina-

dos y cereales y preparaci6n 

de algunos platillos a base-

de germinados. 

- Exposici6n del tema1 "Salario - Trabajador 

y Alimentaci6n". Social. 

- Aclaraci6n de dudas. 

- Fijaci6n de actividades para-

la pr6xima sesil!n. 

MATERl:ALES 

- Papel rotaf olio (o manila) - Hojas blancas - Plumones 

- Utencilios de cocina - Ingredientes que se vayan a -

utilizar en las preparacio--

. . . . . . . ne.B .. 

APOYO Dl:PACTI'CO 

- Rota.folio - Peri6dico Mural - Din!micas grupales 

- Exposici6n te6rico-pr!ctica de la preparaci6n de alimentos. 
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--~~-~---~-----------------------------~---------------------····· .... ······ ...... 
DECJ:MO TERCERl\: 'SESION T~O ·4· HORAS 

· "ACTlVrPADES . "COORDINADOR ·RESPONSABLE 
.. .. . ..... 

." :· ." : :llE!i CURSO." .DEL .TEMA . ,, .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ Recordatorio de la ses1.15n an~ -Trabajador - Trabajador 

ter1.or. Social. Social. 

- Preparacil5n de alimentos a b!_ -Promotor - liutrilllogo 

se germinados. 

- Exposicil5n del tema.1 •La pu-- - Trabajador. 

blicidad y al1.mentos indus-- Social. 

trializados y alternativas -
para sustituirlos. 

- Proyeccil5n de la pel1cula "El 

Chahuistle". 

- Aclarac1.15n de dudaa. - Trabajador. 

- Fijac1.15n de actividades para- Social. 

la prl5xil1\a seaien. 

MATERIALES 

- Papel rotafolio (o man1.la) - Hojas blancas - Plumones 

- Recortes de revistas - Utenc:l.1:1.os de cocina. 

. . -. Pr.oyactor. da .1.6. -~- .. '. ·'""' .P.el.!.cul.a ."El. .Chahuistle • 

·APOYO "DJ:OACTICO 

- Rotafolio - Peril5d1.co Mural - Din!lrnicas grupales 

.-. Prny.ac.c1.15n de l.a p.el.1c.ul.a ."El. .Chahi11.st.le. 
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'.'" E.KP.o.dc.i6~.··.te6rico.-.Pd .. ct1.c.a .. de .. la .Prª.P."r.aci.6n .. d.e alimen.tos 

DJl:CJ:MO CUARTA SES ION TIEMPO 4 HORAS 

ACTIVrPES . ·cooRDTNAOOR RFSPONSABLE 

. . . ' ... ' .... ...... . ... . . . . :·DEL .. CURS.a· .. DEL TF.MA 

- Recordatorio de la sesi6n an- - T11abajador - Trabajador 

terior. Social Social. 

- Preparaci6n de alimentos en - - Promotor - Promotor 

conva, (frutas y dulces). 

- Exposici6n del tema• "El con- - Trabajador 

sumidor y la a1imentaci0n". Social. 

- Aclaraci6n de dudas. 

- Fijaci6n de actividades para 

la pr6xima sesi6n. 

MATERIALES 

- Papel rotafolio (o manila) - Hojas b1ancas - Plumones 

- Utensilios de cocina. - J:ngredientes que se vayan 

a utilizar en las prepa-

e.iones •. 

APOYO PXPACTJ:CO. 

- Rotafolio - Peri6dico Mural. - Din!micas del grupo 

- Exposici6n .te6rico-pr!ctica· .de .la p>:eparilci6n de alimentos 

DECIMO SilUIN'l'A SES ION. TJ:EMPO 4 HOAAS 

ACTIVIPAPES ~~ · RESPONSAALE 

DBt. CVllS!l DEL TF.l'IA 
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- Recordatorio de la sesi6n ant~ - Trabajador - Trabajador 

rior. Social. Social. 

- Preparacilln de los alimentos - - Promotor - Nutri!Slogo 

en conserva. 

- Exposici6n del tema "La necea!_ - Trabajador 

dad de orqanizarse para crear social. 

grupos de compras en comdn y-

fomentar ios huertos comuni:t!. 

rios. 

- Aclaracilln de dudas. - Trabajador 

- Fijacien de actividades para - Social. 

la priSxima .sesiiSn. 

MATERIALES. 

- Papel rotafolio (o manil.a) - Hojas blancas - Plumones 

- Utensilios de cocina. - Ingredientes que se vayan 

a utilizar en las prepa-

cienes. 

APOYOS DIDACTICOS 

- Rotafolio - Din.!micas grupales - Exposicilln te6rico 

pr.!ctica de ia prepar!. 

... . . . . . . .CiiSri ae· a1imentoa. 

DECIMO SEXTA SESION Tll?MPO ·4 HORAs 

COORDINADOR · RESPONSABLE 

DEL CURSO DEL TEl'A 
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• Recordatorio de la sesi6n ante~ - Trabajador - Trabajador 

r1or. Social. Social. 

- Exposici6n de los distintos pl!. • Promotor Nutri6loqo 

tillos aprendidos en el taller - Trabajador 

- Xniciaci6n de los Trabajos del- Social. 

grupo de compras en comdn y el 

huerto comunitario. 

- Exposici6n del tema "Orqan1za-

ci6n socia1". "Estructura de -

un qrupo de compras en comdn y 

del huerto comunitario. 

- Aclaraci6n de dudas. 

- Fijac16n de las catividades pa-

. ra .la pr6x:l.Jna sesi6n. 

MATERXALES 

- Xngeniero. 

Aqr6nomo. 

- Trabajador 

Social. 

- Papel rotafolio (o manila) - Hojas blancas - Plumones 

- u~•n•ilios de 

cocina •. 

J\POYOS DXDACTI:COS. 

- Rotafolio 

- Xnqredientes que se vayan a utilizar

en. l.••: .pr.ep.ar.a.c.iolle.•.·. 

- Din&micas qrupales - Convivencia. 

- Exposici6n te6rico-prActica del funcionamiento del grupo de 

compr.as .en .. c.omdn .Y hueto comunitario. 
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...... 
DJ;:CIMO SEPTXMJ\: SESION TIEMPO 4 HORAS 

. ACTIVIDADl>S COORDINADOR RESPONSABLE 

.. . ·: ·: .DR1i .CU.RSO ·DEL TFMA 

- Inicio de gestiones ante el In!_ - Trabajador - Responsabl.e 

tituto Nacional del Consumidor, Socia'l del equipo-

Coordinaci6n General de Abasto- - Promotor de hu'ertos-

Distribuci6n del D.D.F. 1 Distri comunita---

buidores Comerciales CONASUPO - rios y del-

o las instituciones comerciales ;:rrupo de --
del sector pr;!,vado que mll.s les- compras en-

convengan, para iniciar los tr! coman. 

mi tes necesarios sobre huertos-

comunitarios y los trll.mites ad-

ministrativos para el registro-

legal del grupo de compras en -

coman. 

- Aclaraci6n de dudas. - Trab~jador 

- Fijaci6n de actividades para la Social. 

pr6xima sesiOn. 

MA'l:ERIALl>S 

- _Hoja_s _bl_anca_s. - Plumas fuente. - Hojas de registro 

APOYO DXDACTICO 

- Dinll.micas grupales ... Mesas de trabajo. - Asambleas. 

- Visitas a las instituci.ones señaladas. 

- l>xposici6n te6rico-prll.ctica de las funciones administrativas 

del grupo de comp~as en coman y del huerto comunitario. 
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..... 
DECJ:MO O<::r1'VA $ESJ:ON TIEMPO ?IECESARJ:O 

ACTJ:Vl:DAPES COORDJ:NADOR RESPONSABLE 
.... ····· .DEI; .CURSO . DEL~M . . . ... . .. . . . .. ' .... 

- Registro y consolidaci6n del - - Trabajador - Responsable 

grupo de compras en comQn y - Social. del equipo-

de1 huerto comunitario. - Promotor del huertos 

- Exposici6n del tema• "Estruct~ comunita---

ra de organización, fundamen- rios y del-

tos 1e9ales 11
• grupo de --

- Elaboraci6n de las actas cona- compras en-

titutivas correspondientes. corndn. 

MATERJ:ALES 

- Pizarra y gises - Hojas blancas - Actas constitutivas. 

- Plumas. - Papel manila •. 

APOYOS DJ:OACTICOS 

- Din!mica de grupos - Asambleas - Exposiciones te6rico 

-pr!cticas de las --

funciones administr!!_ 

tivas del grupo de -
compras en coml!n y -
del huerto comunita-

rio • . . . 
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.... ······ ······ ...... 
·DEcrMO NOVENA ·SEsroN . TrEl-ll'O ·iz HORAS SEMANALES 

.. ... 
ACTrVrDADES ·ouRANTE TRES MESES 

· COORDrNAPOR · RESPONSABLE 
...... ..... ...... .... . ...... ... . .. . . .. . .. . . . ... ·.mn..-·:curum-. :·:·.: DEL .TEMA . . ' '. 

-rniciaci6n de J:os trabajos - - Ingeniero - Responsable 

correspondientes al grupo - Agr6nomo del equipo. 

de compras en. - Trabajador de huertos-

-A partir de esta sesien los- Social. familiares 

temas te6ricos se def iniran y grupo de-

de acuerdo a los intereses- co¡npras en-

y necesidades de cada gru-- comtln. 

po, analizando con mayor -· 
profundidad el problema al!. 

mentario. 

MATERIALES 

- Terreno que se tenga disponible para el huerto comunitario. 

- Semillas de verduras y hortalizas - Los instrumentos de l~ 

-.Agua para riego. branza necesarios. 

- Hojas blani:ja11 - Plumas - Recortes de revistas. 

. . Proy.llc.tor, .de .l.6, -·· -. P.eL1cülas .v.a.i:ias· .... Balanza. 

· APOYOS oroACTrcos 

- Din&micas grupales - Asambleas - Trabajo en equipos. 

- Proyecci6n de peU.culas. - Peril5dicos murales. 

- Rotafolios - Actividades te6rico~prActicas. . . . . 
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VIGESIMA SESION 

· AC:'rIVIDADES 

TIEMPO ·4· HORAS ·sEMJ\NALES 

DURl\NTE UN !'ES 

COORDINADOR · ·RESPONSABLE 

. :· DEii .CURS.a... . :· .DEL 'l'EMJ\ 

- rniciaci6n del curso para promot2 ~ Trabajador - Trabajador 

res del Taller de Alirnentaci6n - Social. Social, 

Popular. - Promotor 

- Los ternas y actividades deber&n -

seleccionarse de acuerdo al int~ 

res y necesidades del promotor -

pero de mayor profundidad y ana

lisis .del problema alimentario, 

EVALUAC:ION. 

- Nutri6logo 

- Ml!dico 

- Ingeniero 

Agr!cola 

La evaluaci6n del Taller de Alimentaci6n Popular se va a

llevar a cabo en dos nivelesa 

1,- Evaluaci6n interna,- Utilizando como instrumento un

cuestionario el cual contestar&n los participantes, en el se -

mostrara en que forma beneficio o no el proyecto en la pobla-

cien, as1 como su aceptacien o rechazo al mismo. 

2.- Evaluaci6n externa.- Aqut se analizaran si los obje

tivos y metas planteados en el proyecto se llegaron a curnplir

y de que manera se logr6 esto, ea decir, se hara un balance f! 

- 489 -



nal entre: lo que se hizo y lo que se pretendia hacer, to.mbi!n 

se analizar& de que forma se llego a cumplir lo que se hizo,

si fue de la manera mas 6ptima y benef ica para la poblaci6n

o no, A partir de esto se podr! observar y decir aual fue el 

costo social del proyecto en la poblaci6n, 

•_:, 
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CONC~USIONSS. 

I.- Sl problema alimentario se ha entendido como un pr2-

ceso en el cual se involucra la produccien, la transformaci6n 

la distribucien, la comercializacien y el consumo humano1 a -

escala mundial, nacional y regional. 

Partiendo de lo anterior y considenando al mismo tiernpo

la tendencia actual del ritmo de crecimiento poblacional a n! 

vel mundial, as! como el desarrollo del orden econ6mico inteE 

nacional1 el problema alimentario mundi~l se presenta ante un 

panorama poco alagador, cuya caracter1stica m&s evidente es -

la desigualdad. Desigualdad que se hace patente a trav~s de

mQltiples aspectos, pero su origen es comdn; "el modelo econ~ 

mico del que surgi61 la explosi6n industrial del capitalismo

y consecuentemente el advenimiento de la sociedad de consumo", 

con todo lo que ha implicado en los patrones de consumo. 

De manera que el desigual suministro de alimentos a ese~ 

la mundial, nacional y regional, especialmente de los b!si--

cos, no depende Onicamente, como la cultura dominante han in

tentado hacernos creer y justificar, de factores clim&ticos,

aOn cuando dichos factores s! llegan a influir1 sino se debe

ta~ian a factores econ6micoa, pol!ticos y sociales, como es

por ejemplo la reducida o nula transferencia de recursos ha-

cia el sector primario (aqr!cola)1 o bien a que los pocos re-
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curaoe destinados hacia dicho sector, ae aplican a la produc

cien de productos no comestibles· (insumos o materias primas -

industriales1 algoden, caucho, madera preciosas, etc,, explo

taci6n de ganado, forrajes, etc~). Y cuando se llega a inve!O. 

tir en la producct6n de alimentos, Astes tienen como destino

los mercados internacionales o la industrialt~aci6n de los -

mismos1 lo cual no implica que las divisas o recursos genera

do• por tal concepto redunden en beneficios para los pa1ses -

productores, sino que en virtud de.que quienres invierten ma

yoritariamente en tales actividades son grandes consorcios -

aqrotrananacionales, lae mayores ganancias tienen como desti

no las econOm!as de origen de dichos consorcios, 

Por tanto, si bien ea cierto que al proceso agr1cola de 

alqunoa pa!ses dependientes a supuesto en •pocas recientes un 

•notable proceso de modernizaci6n del eector primario" Aste -

ha sido de tipo capitaliata, lo cual implica que apoya su fun 

darnento en categor!aat la ganancia, renta y •alario. Lo que

al mi•mo tiempo aupone una transformaci6n en las relaciones -

•ociale• de produccien al tranaformar el aistema tradicio-

aal de hacienda, o bien el complejo minifundio-latifundio, en 

una eatructura agraria que ae adapta mejor a las necesi,dades

e intereses de la panetraci6n capitalista y a la citada mode~ 

n.tzaci6n, manteniendo un considerable grado da. concantracien

en el monopolio de recureoe naturales y fuerza da trabajo. T2. 
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do lo anterior implica al mismo tiempo el uso de mano de obra

asalariada (en sustitución de anteriores relaciones de trabajo 

y formas de pa90 precapitalistal y obviamente la bdsqueda y e~ 

locaci8n de sus productos en el mercado, indiscutiblemente ba

jo leyes del mercado, es decir del sistema capitalista. 

XI.- Partiendo entonces de la citada inseguridad e inest~ 

bilidad alimentaria mundial, propiciada por el orden econ6mi

co internacional1 y que habr4 de aumentar dentro del sistema

capitalista, controlado y administrado hoy en dta por el cap! 

tal monopolista1 "alent6 11 a los gobiernos de paises como M~x,! 

co "a adoptar, instrumentar o consolidar la autosuficiencia -

alimentaria". 

Particularmente la situaci6n alimentaria de M~xico, se -

debe entender a partir del an!lisis en el contexto de su din! 

mica y del proceso de industrializaci6n mundial y nacional al 

finalizar la Se9unda Guerra Mundial1 en virtud de que es a 

partir de 1940, que M@xico se caracteriza por su acelerado 

proceso de desarrollo industrial y consecuentemente urbano. -

Ello aunado al comportamiento observado en la distribuci6n y

variaci6n de los in9resos, alente la evoluci6n y direcci6n 

del aparato productivo y obviamente el del consumo hacia dis

tintos intereaes1 lo que a su vez se vi6 reflejado en la pro

ducci6n, distribuci6n, comercializaci6n y consumo de alimen--

- 493 -



tos. Pe tal suerte que r~gionalmente los h4bitos de consumo 

se orientaron en un sentido m!s heterog~neo, fuertemente in

fluenciados por modelos de consumo externos y reforzados por 

los patrones alimentarios que la industrializaci6n alimenta

ria i"plica. 

As1, ubicandonos en una coyuntura econ6mica m!s recien

te, de recurrentes periodos inflacionarios, contracci6n del

empleo y el mercado, y de un continuo deterioro o pérdida a~ 

soluta del poder adquisitivo de las mayor1asr vemos que la -

consecuencia inmediata es el grave deterioro del bienestar

social de importantes capas sociales y en particular del ni

vel nutricional, como una de las manifestaciones m!s dr!sti-

cas y peliqrosas en el campo y las ciudadesJ d!ndose con --

ello un proceso de sustituci6n de nutrientes. Proceso que -

ineludiblemente va ligado directamente al nivel de ingresos, 

as1 como el poder de compra de las mayor1as y secundariamen

te a las regiones geogr!f icas (clim!ticas) as1 como a los P.!!. 

tronas cultu:ales y educativos. 

Por tanto, el apoyo que el Esuado mexicano ha brindado

al impulso de la industrializaci6n t•modernizaci6n agr1co---. 

la") del sector primario1 y consecuentemente a la expansi6n

de las empresas agrotransnacionales1 propici6 el desarrollo

industrial en la pr.oducci6n de i.nsumos y otros bienes no co

mestibles, ast como la intensificaci6n de las actividades p~ 
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cuarias. Olvid!ndose al mismo tiempo del sector alimentario 

b!sico, dej4ndolo a merced del abasto externo de insumos es

trataqicos (maquinaria y equipo) e incluso de los propios 

alimentos b&sicosr es decir que hizo al pafs,cada vez mSs d!_ 

pendiente del exterior alejandolo an!logamente de la ''autos~ 

ficiencia alimentaria" enarbolada por ios documentos oficia

les mas importantes que ~1 respecto se han instrumentados --

SAM y PRONAL, 

III.- La Tmodernizaci6n del sector aqr1cola en Maxico•, -

implice desde sus inicios cambios sustanciales en los patro

nes de producci6n y consumo de alimentos1 as1 como en la de

manda de alimentos importados. Y por otro lado un consider~ 

ble crecimiento de marginazi6n de importantes grupos·socia-

les del campo y la ciudad1 y al mismo tiempo una creciente -

e incontrolable penetraci6n de capitales extranjeros en el -

sector de referencia y en la econom1a nacional en general, -

con su consecuente influencia sobre importantes sectores ec2 

n6micos y entre ellos el sector aqroal:lrnentario. 

Dicho proceso modernizador tambian di6 lugar a un inco~ 

trolable axodo masivo del campo hacia los centros urbano-in

dustriales (principalmente la C4 de Ml!xico), lo cual implic6 

un abandono simetrico de importantes actividades agropecua--
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rias consideradas como estrategicas (producci6n de alimentos). 

Asl, a partir de entender a la conformaci6n de la cd. de

MGxico como producto de causas de car&cter polltico, econ6mi-

co, hist6rico e incluso cultural1 es decir de ubicarlo en el -

modelo de desarrollo basado en la industrializaci6n, bajo el -

cual s~ di6 dicha conformaci6n1 para poder comprender las cau

sas de la concentraci6n demogr&f ica que hoy en dla enfrenta el 

D. F., asl como tambiGn la desigualdad en termines pollticos,

sociales y econ6micos que se vive aqul mismo. 

Y resulta relevante tomar en consideraci6n las tenden--

cias de crecimiento demogr&fico en una Cd. como el D. F., en -

virtud de que tal concentraci6n poblacional supone al mismo -

tiempo una tambien enorme cantidad de problemas de diverso or

den por reeolver1 siendo el de el abastecimiento alimentario -

uno de ~os m!s neur!lgicos y de m!e dificil soluci6n por la e~ 

rie de factores involucrados en torno a e1. 

IV.- Las causas coyunturales que contribuyen a la agudiza

ci6n del problema alimentario a nivel nacional y particularme~ 

te en la ciudad de Mexico cona 

l). La 1nflaci6n, una de •us caracterlsticas es la cons-

tante elevaci6n de loe precios y el virtual estancamiento de -
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los salarios originando el deterioro del poder adquisitivo de 

la clase trabajadora, la cual ~· tenido que buscar nuevas es

trategias para enfrentar ese deterioro, entre las que desta-

cana 

•l· La incorporaci6n de mas miembros de la familia al -

proceso productivo informal de la economta (subte-

rranea} como medio para obtener mas ingresos y sa·-

tis facer sus necesidades mas elementales como.la 

alimentaci6n, vivienda, educaci6n, salud, etc. 

b). Como producto de lo anterior se ha generado un proc~ 

so de sustituci6n y/o reducci6n de alimentos, entre 

los que mas destacan los de origen animal (carnes, l&cteos, -

pescados y derivados) que son ricos en proteinas por cereales 

y harinas que son ricos en carbohidratoe y no satisfacen los

requerimientos que el organismo necesita (60 gramos de protef 

na.y 2300 calor1asl, como con eecuencia inmediata de esta de

ficiencia •urge la deanutrici6n, 6sta a su vez se convierte -

en una de las principales causas de la mortalidad y morbili-

dad infantil en nuestro pata. 

21. La mala alimentaci6n y la desnutrici6n se ven refor

zadazadas por.las coatosas campafias publicitarias de &limen-

tos induatrializados que las compañtas transnacionales reali

zan a travas de los medios masivos de comunicaci6n. No exis

ten una ley que regule y controle la inforl'\&ci6n que en estos 
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se vierte, aunado a lo anterior se carece de una adecuada ed~ 

caci6ri nutricional que permita contrarestar la informaci6n -

proporcionada por la publicidad y se intente mejorar los pa-

trones alimenticios. 

3). La desnutrici6n es un eslab6n de la larga cadena de

problemas sociales y ~sta se convierte en causa del bajo apr~ 

vechamiento escolar, 4ei baje rendimiento laboral y de la pr~ 

pensi6n a las mas variadas enfermedades que dado el avance m! 
dico-cient1fico deber!an estar completamente erradicadas, es

to a su vez provoca que el desarrollo econ6mico, pol1tico y -

social del pa1s sea lento y por lo tanto se siga dependiendo

del exterior. 

Sin duda el problema alimentario es muy complejo porque

en Al intervienen innumerables causas y consecuencias que pa

ra· enfrentarlas se requiere de decisiones pol!ticas de·qran -

trascendencia en los aspectos econ(5mico y so"cial· ·de toda la -

cadena alimentaria. 

V). El Trabajo social es una de las profesiones que 

de acuerdo a su perfil profesional, objetivos que persigue, -

poblaci6n a la que atiende, deber!a ser la que contribuya de

manera determinante en la atenci6n de la problem~tica alimen

taria.· Sin embargo nos encontramos ques 
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l}. _Los trabajadores sociales que laboran en las insti

tuciones que participan de manera directa en la atenci6n del

problema alimentario (COABASTO, Delegaciones Pol1ticas, DIF,

DICONSA, INCO, LICONSA, SECOFI, etc.) no tienen un reconoci-

miento real por lo que pasan desapercibidas como profesionis

tas. Tal es el caso que Trabajo Social no tiene un espacio -

definido en ellas. 

2}. Los puestos de mando generalmente estan en manos de 

otros profesionistas_que desconocen la labor que puede desem

peñar el Trabajador Social y por lo tanto no lo utilizan en -

toda su capacidad, reduciendo su actividad a la realizaci6n -

de estudios socio-econ6micos (o encuestador) , dar pláticas de 

orientaci6n sobre diversos temas y tr&mites ad111i.nístrativos y 

Aste ante la comodidad del trabajo tampoco explota adecuada-

mente sus conocimientos y la pr!ctica que tienen en la mate-

ria. 

3). En su quehacer profesional, los trabajadores socia

les, la educaci6n social la reducen a impartir pl~ticas rela

cionadas con la alimentacien, sLn que de 'estas surjan propue~ 

tas concretas de acci6n. El modelo educativo que emplean es

el tradicional es decir, ellos son los expositores y la pobl~ 

ci6n la receptora, sin que exista un proceso de ~ntercambio -

de experiencias que permita enriquecer el di!logo. La organi-
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zaci6n social se entiende al trabajo que realizan con los di~ 

tintos grupos ya conformados, sin que este intente crearlos y 

consolidarlos como grupos de base, autogestivos u operativos. 

Su labor se reduce a verif~car si los servicios· que les

brindan las instituciones son los adecuados y suficientes, -

asi como seguir detectando poblaciones que requieran los ser

vicios. 

La metodolog1a que ~mplean no esta totalmente definida,

se utilizan los m8todos tradicionales (caso, grupo y comuni-

dad) pero se hacen reduccionismos de estos, lo que lleva a su 

deformac16n y tergiversaci6n, en su aplicaci6n se mezclan sin 

üacer una clara distinci6n entre uno y otro. 
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ANEXO # l 

DISE~O DE LA INVESTIGACION. 

PI.ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La alimentaci6n constituye un proceso din!mico que invo-

1 ucra desde su produccien hasta el coaa1!nto humano, jugando un 

papel importante y en ocasiones detel"!llinante para el desarro

llo de cualquier sociedad. Por lo que se hace necesario con2 

cer como influyen en el caso de Mtxico, las pol1ticas econ6m! 

ca.y social iaplementadas por el gobierno para la alimenta--

ci6n de la poblaci6n de la Ciudad de Mtxico en la·dtcada de -

los ochentas. Asim~smo se hace necesarío destacar la 1mpor-

tancia de la participaci6n del Trabajo Social en los progra-

mas • instituciones creadas para la soluci6n de la problem!t! 

ca alimentaria en Mtxico y concretamente para la Ciudad de M! 

xico. 

OBJETIVOS GENElll\LES. 

1.- Analizar la polltica alimentaria en Mtxico de 1980 a 

1987. 

2.- Destacar la importancia de la participaci6n del Tra

bajo Social en los programas de alimentaci6n. 
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OBJETIVOS ESPECI~ICOS 

l.- Ubicar la pol1tica de al1rnentaci6n en M~xico dentro 

del contexto internacional. 

2.- Identificar las tendencias de la pol1tica alimenta

ria en Mdxico y relacionarla con el quehacer profesional de -

Trabajo Social. 

3.- Destacar la importancia que tiene el Trabajo Social 

en los programas de alimentacien. 

4.- Buscar modelos de intervenciOn propios del Trabajo

Social para su participacd.6n sn el problema alimentario. 

H I P O T E S I S 

l.- La crisis econ6mica ha originado que el gobierno -

reajuste sus pol!ticas econemicas y sociales, lo cual reperc~ 

te de manera general en los m1nimos de bienestar social y en

particular la alimentaci6n de los habitantes de la Cd. de M~

xico. 

2.- Es necesario, dadas las tendencias de la pol1tica -

alimentaria, que la participaci6n del Trabajn Social en los -

toqramas alimentarios se de en funci6n de modelos de interve~ 
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ci6n que hagan uso de procesos educativos y organizativos que 

permitan part":_~ipar a la poblac16n en la soluc16n de sus pro

blemas. 

v.I. 

v.D. 

OPERACIONALIZACION DE HIPOTESIS. 

CRISIS ECONO~ICA 

INFLACION 

PODER ADQUISITIVO 

PRECIOS SALARIOS 

POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL 

PROGRAMA PROGRAMA INMEDIATO POLITICA DE EMPLEO SAM-PRONAL 

ANTIINF~ DE REORDENACION. Y DIST, DEL INGRESO 

CIONARIO ECONOMICA. 

+ PROGRAMA DE ABASTO POPULAR 

• PROGRAMA DE ABARATAMIENTO 

DE PRODUCTOS BASICOS, 

+ PROGRAMA DE PRODUCCION Y -

DtSTRIBUCION DEL PAQUETE 

BASICO DE CONSUMO POPULAR 

· + PROGAAMA PARA LA PRODUCCION 

ABASTO Y CONTROL DEL PA~ 

TE BASICO DE CONSUMO POPU

LAR. 

+ PROG~A DE PROTECC!ON AL -

SALARIO. 
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HIPOTESIS i l. 

V.I. 

+ PROGRAMA DE TORTIBONOS 

+ PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA 

At.IMENTACION 

CANASTA BP.SICA HAllITOS EDUCACION 

PRODUCCION-DISTRIBUCION ALIMENTICIOS NUTRICIONAL 

v.D. TRABAJO SOCIAL 

PUBLICIDAD 

MODELOS DE INTERVENCION 

BASICO 

NIVELES DE INTERVENCION 

CASO 

UNICO 

INTEGRADO 

TALt.ERES DE ALIMENTACION POPULAR 

(Propuesta). 

HIPOTESIS f 2. 
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I N S T R U M E N T O 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUEJ:.A NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

OBJETIVO• Detectar la rnetcdolog1a aplicada por el Trabajador 

Social en las instituciones de bierl[,.star social -

que atiendan los problemas nutricionales de la Ci~ 

dad de Ml!xico. 

I.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTITUCION: 

ll. Nombre de la instituci6n·-------------

2). Direcci6n o Departamento·. ___________ _ 

3). Tipo de instituci6n1 

a). Salud ( ) 

b). Organizaci6n econ6mica y social () 

c). Promoci6n para la producci6n y comercializa

ci6n ( ) 

4). ¿En qui! fase del Programa Nacional de Alimenta--

ci6n participa la instituci6n?. 

a]. Producc16n ( 1 

b]. Transformac16n () 

e). Comercializaci6n/Distribuci6n ( l 

d) ·• consumo ( ) 

S]. ¿Qui! programa (s] atiende la instituc16n?. 

al. Programa de Abasto Popular () 
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bl. programa de Abaratamiento de productos Basi-

cos ( l 

c). Programa de Tortibonos C ). 

d). Programa de Abasto y Oistribuci6n del Paquete 

B!sico de Consumo Popular ( 

e). Programa para la Produccien, Abasto y Control 

del Paquete B!sico de Consumo Popular ( l 

f). Programa de Protecci6n al Salario ( 

g). Promgramas de Educaci6n Nutricional ). 

h). Pacto de Solidaridad Econ6mdca ( ). 

i). Otros (especifique)·.·-·------------

II.~ TRABAJO SOCIAL. 

6). ¿Cu!les son los objetivos de Trabajo Social, en -

funci6n de los objetivos institucionales?. 

7). Nombre espec!fico del programa en el cual partic~ 

Pª·------------------------
9). ¿Cu41 es el objetivo general de dicho Programa?._ 

9). Señale cual es la metodolog!a que aplica en su -

ejercicio profesional. 

a). Metodolog!a Tradicional 

- Método de caso. 

- Método de grupo. 

- Método de Organizaci6n y Desarrollo de la-

Comunidad ( ). 
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. b). Metodolog!a de la reconceptualizacilSn (') 

M4todo Unico. ( l 

- M4todo B!lsico. (' l 

- M4todo Integrado ( ) 

10). Describa brevemente en que consiste(n)·. ____ _ 

11). Señale las funciones que desempeña. 

a). InvestigacilSn Social f). El Orientador 

b). PlaneacilSn Social g). CapacitacilSn 

c) • EducacilSn Social hl. Adaptador 

d). Promoc1<5n Social i). Otros 

e). Organizaci6n Social F:specifique 

12). Explique brevemente ~n que consisten. _____ _ 

13). Señale las actividades que desarrolla. 

a). Diseño de la investigacilSn 

b) • AplicacilSn de encuestas. 

e). Procesamiento y anllisis de la informacilSn. ( 

d). ElaboracilSn de planes de trabajo. 

e). ElaboracilSn de planes y proyectos. 

fl. EjecucilSn de programas y proyectos. 

g). ImparticilSn de platicas de orientacilSn nu

tricional. 

h) • RealizacilSn de talleres sobre educacilSn -

alimentaria. 
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il. ,:ntegraci6n de grupos de compras en comQn. ( ) 

j). Integraci6n de cooperativas de consumo y/o 

producci6n. 

k}. Trllmites administrativos. 

ll. Visitas domiciliarios. 

in!. Otras (especifique)··-------------

14). Trabajo Social, dentro de la instituci6n, ¿Est! consf 

derado como?. 

al. Direcci6n 

b). Subdirecci6n 

el• Departamento 

d). Coordinaci6n ( l 

e)• Oficina ( 

f). Secci6n. () 

g). Otro. ( l Especifique.· 

15). ¿cu!l es el nivel acadllmico?. 

a). Tllcnico. 

b). Licenciado. ( 

el. Especialidad ( l 

d). Maestr!a. ( l 

e)• Doctorado. e 1 

f}. Otro. ( 1 Especifique. 

OBSERVACIONES1 

GRACIAS POR SU COOPERACION 
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MUESTJitA. 

Se seleccionaron las instituciones que operativizan lOs

diversos programas de la pol!tica alimentaria para la Ciudad

de Mdxico, entre las que destacan, 

l). Coordinaci6n General de libaste y Distribuci6n del~ 

partamento del Distrito Federal (COABASTO). 

2).Las Delegaciones Pol!ticas1 Azcapotzalco, Coyoac~n, -

Cuajimalpa y Gustavo A. Madero. 

3). Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la -

Familia (DIF). 

4). Distribuidoras e Impulsoras Comerciales canasupo, s. 

A. (DICCONSA). 

S). Instituto Nacional del Consumidor (INCO). 

6). Leche Industrializada Conasupo, s. A. (LICONSAJ. 

7). Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

Dentro de estas institucionea se detectaron las di-

recciones y departamentos que llevan a la practica dichos pr2 

grama.a y donde hay participac16n del Trabajador Social. 

El ntlmero de encuestas aplicadas se determin6 de acuerdo 
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a la cobe;tura geogr!f ica de atención de la institución, toma~ 

do como promedio s. Los compañeros selecctonados son los que

participan directamente en la aplicación de los diversos pro-

gramas. 

En la muestra real se encontrar! que el INCO y SECOFI s6-

lo se encuestaron a 2 compañeros unicarnente, esto se debe a -

que en dichas instituciones no emplean Trabajadores Sociales. 
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M~~OPOLOGlA 

Considerando que el m€todo materialista dial€ctico no -

~eemplaza a los mftodos de las ciencias o diciplinas particu

lares sino que constituye la base filos6fica de los mismos. 

Dicho m8todo es, por lo tanto, el que proporciona los m~ 

jores elementos te6ricos metodol6gicos para conocer de manera 

mas objetiva la esencia de los problemas planteados, mediante 

la adecuada aplicaci6n de sus categor!as. 

De acuerdo a las caracter1sticas del presente trabajo, -

se considera que dicho m6todo es el adecuado, por ejemplo: Al 

analizar la situaci6n alimentaria en el contexto internacio-

nal (en primera instancia) y su relaci6n con el nacional pos

teriormente iremos de lo singular a lo particular y al desta

car, evaluar y analizar la forma y conten~do del problema es

tudiado, nos llevara a encontrar la relaci6n causa-efecto de

la deficiencia alimentaria. 
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ANEXO 2 

RESULTADO DE LA INVJ;:STIGACION 

CUADRO ·# l 

INSTITUCIONES VISITADAS 

.. NOMBRE .Df: LA" INST.IT.UCiom.· .. P.REC~ F.,REL. % 

Coordinadora General de Abasto y Distribuci6n 5 17 

del Departamento del Distrito Federal (COJ\BA~ 

TO), 

Delegaciones Pol1ticas del Distrito Federal + 6 20 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 5 17 

de la Familia (DIF), 

Distribuidora e Impulsora Comerci!l Conasupo 5 17 

s. A. (DICONSA). 

Instituto Nacional d:el Consumidor CINCO). 2 6 

Leche Industrializada Conasupo, S,A, (LICONSA) 5 17 

Secretar ta de Comercio y Fomento Industrial 2 6 

(SECOFI), 

+ Azcapotzalco, Coyoac4n, cuajimalpa y Gustavo A. Madero. 

Estas son algunas de las instituciones que intervienen en 

el problema alimentario y donde hay una participaci6n del Tra

bajo Social en sus distintos programas. 

FUENTEs Investigaci6n realizada en los meses septiembre-octu-

bre de 1988. 
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CUADRO # 2, 

DIRECCION O DEPARTAMENTO, 

INSTITU-
CION •. DIRECCION .O DEPARTAMENT.O.' ... FREC •. F,REL. .% 

COABASTO Direccien de Distribuci6n y Aba;! 5 J.7 

".to,.' ... 

Del.egact§ 
nes Pol.1 

subdel.egacien de Desarrollo So-- 2 V 
ticas. cial.. 

Unidad de.Promoci6n Vol.untaria. 3 J.0 

Unidad Departamental de Servicios 
l. 3 

Social.es •. 

DIF Direccien General. de Al.imentaci6n 4 l.4 
/Departamento de Distribuci6n. 

Asistencia Al.imentaria. l 3 

DICCONSA Gerencia de Concertaci6n Social. 3 10 

Cooperativa de Capacitacien. 2 7 

INCO Departamento de Informaci6n y --
2 7 

.Orientacien Directa. 

LICONSA _c_o_nc.e_r.taci6n .Y. Desarrollo . . 3 10 

.Subgere_ncia_. d_e Proqrmas Sociales. l 3 

·pr.O.gr.ama .Soc al·. . ..... · 1: 3 .. 

SECOFI Direccien General d'e Fomento a -- 2 6 
Productos B!sicos. 

TOTAL: 1 30 100 
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Dentro de la estructura orgánica de las instituciones, 

estas son las Direcciones o Departamentos que operativizan-

los diversos programas de la Pol1tica Alimentaria. 

FUENTE1 Invest1gac10n realizada en los meses sept.iembre-

octubre de 1988. 
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CUAOR.O i 3. 

TIPO OE . I.NSTI.TUCI.ON . 
. .. 

FR.EC. F.ll.EL. ' .. . . 

Salud. 2 7 

Organizaci6n Econ6mica y Social. 16 53 

Promocien para la Producci6n y Comercializa-

cien. .l.2 40 

ri'OTAL1 30 l.00 

El tipo de instituc16n que m!s predomina, es l.a de organ! 

zaci6n econ6mica y social (53%) representada por l.as Del.egaci~ 

nes Pol1ticas, el Instituto Nacional del Consumidor y el Sist~ 

ma Nacional para el Desarrollo Inteqral de la Familia. El de -

Promoci6n para la produccien y comercializaci6n (40%} represe~ 

tadas por la Coordinadora General de OistribuciOn y Abasto del 

D.D.F., Distribuidora e Ympulaoras Comerciales Cona~upo, s. -

A., Leche Industrializada Conasupo, s. ~. y la secretaria de -

Comercio y Fomento Industrial. Hubo quienes señalaron al Sis

tema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como -

instituci6n de salud. 

FUENTE• Investigaci6n realizada en l.os meses septiembre-octu-

bre de 1988. 

- 515 -



CUADRO"# 4 

FASE DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION EN LA QUE PARTICIPA 

LA INSTITUC:J:ON. 

FAS.E""OEL""P.RONJ\L.:·· .... ··p.REc. F .• REL •. ·' ... 

ProducciOn. 4 10 

Transformac1.~n. 2 5 

ComercializaciOn/DistribuciOn. 18 44 

Consumo. 17 41 

TOTAL:. .41 100 

La fase de la cadena alimentaria en que m.!ls se interviene 

es la de comercializaciOn/distribuciOn (44%) y consumo (41%) •. -

Es importante señalar que s~lo fueron 7 ins~ituciones selecc1·~ 

nadas, pero estas intervienen en 2 O mSs fases del Programa N~ 

cional de AlimentaciOn. 

FUENTE• rnvesti9aciOn realizada en los meses septiembre-octu-
bre. de 1988. 
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C!:JADRO ji S 

PROGRAMAS QUE ATIENDE LA INSTITUCION 

PROGRAMA: FREC~ F.REL. ·' 
Abasto Popul.ar. l.4- l.8 

Abaratamiento de Productos B4sicos. 7 9 

Tortibonos. 7 9 

Abasto y Distribuci6n del Paquete B4sico de -

Consumo Popular. 11 14 

Producci6n, abasto y control del Paquete B4s:!:_ 

co de Consumo Popular. 3 4 

Protecci6n al Salario. 14 18 

Educaci6n Nutricional 17 22 

Pacto de Solidaridad, 3 4 

Orientaci6n y Orqanizaci6n para el consumo. l. l 

Bonos de Despensa. l. l 

TOTALr 79 100 

Las instituciones operativizan 2 6 mSs programas de la p~ 

l1tica alimentaria para 1a Cd. de M!xico, de !stos los que m4s 

predominan son los de educaci6n nutriciona1 (22\), protecci6n

a1 salario y abasto popular (18\}, DICONSA esta impulsando el.

programa •eones de Despensa• como medio para seguir impulsando 

la distribuci6n de 1os productos b4sicos, 

FUENTE• Investigaci6n realizada en los meses septiembre-octu-
bre de 1996. 

- 51? -



CUADRO # 6 

OBJETIVOS. DE TRABAJO SOCIAL EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS INST!_ 

TUCIONALES, 

INSTITU- .. o B. J E. T I. V o s.: CION, ... 

COABASTO - Orientar y capacitar a la poblaci6n del D.F., en 

materia de organizaci6n para el consumo a fin de -
coresponsabilizarla con las autoridades capitali--

nas en la bQsqueda de alterna ti.vas de soluci6n al-

problema de abasto alimentario. 

- rnformar a la poblaci6n a través de la orienta--

ci6n directa sobre las acciones que el D,D,F, en -
materia de abasto para el consumo y derechos del -
consumidor .. 

DELEGA-- - Mejorar el nivel nutricional de la poblaci6n me-
CIONES -
POLITI-- diante la adecuada distribuci6n del paquete b4sico 
CAS, 

de consumo popular y la educaci(\n nutricional. 

- Fomentar la organizaci6n social para el mejora--

miento del bienestar social, 

DIF. - Verificar que las raciones alimenticias lleguen-

a los lugares que m!s lo necesitan y que sean cons~ 

mides por los propios niños. 

~ Supervisar los centros beneficiarios. 

- Detectar nuevos centros de d1stribuci6n a través 

de estudios socio-econemicos. 
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CUADRO '# ·6· ·(continua·ci6nl 

INSTITU- O B J.f: 'J.' I V O s • CI:ON~. . ..... 

DI:CCONSA .... Procurar el bienestar social de a.a población con -

bajo¡; recursos econemicos mediante diversos progra--

mas. 

- Elaborar programas y proyectos de capacitaci6n a -

instructores. 

INCO. - Promover la or1Janizaci6n de consumidores para la -

defensa de sus derechos. 

- I.nformar y orientar a la población cobre lugares -
donde pueden realizar sus .compras. 

LICONSA. - Realizar estudios socio-económicos para captar las 

principales necesidades de la poblaci6n en general. 

- supervisar de 6 a 7 lecherlas para mejorar su fun-

cionamiento. 

- Proporcionar el servicio de lecherlas a las fami--

lias de escasos recursos y con niños menores de 12 -
años. 

SE:COFI:. - No hay •. 

Muchos de los objetivos planteados a nivel institucional

son compatibles con los de 'J.'ra~ajo Social. 

FUENTE:: Investigación realizada en los meses septiembre-octubre 
de 1988. 
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CUADRO ·jf ·7. 

PROGRAMAS .f:N .LOS. QUE. PARTICIPA EL .. TRABAJADOR .SOCIAL • 

. INSTI'l'U- .. 
'CION. 

COASAS'l'O. - Orientaci6n y orqanizaci6n para el consumo. 

DELEGACIO- - orientaci6n nutricional. 
NES POLITI 
CAS. - - Promoc1.6n .voluntaria~. 

DIF. 

DICCONSA. 

lNCO. 

LICONSA • 

ASiE:'tencia Social Alimentaria. 

- Distribuc1.6n da .raciones alimenticias. 

Btnos de despensa Conasupo. 

- rntegrac16n del sistema nacional para el abasto. 

- Capacitaci6n de personal •. 

- orqanizaci6n de oficinas de informaci6n y orient~ 

ci6n del rN..:o. 

- Orientac16n para el consumo. 

-. Tecnolog!a .doméstica. 

- supervisi6n a lechertas. 

. . . -. Abasto social. 

SECOFI. ... - No .. hay .progra1as_. definidos. 

De los diversos programas normativos de la pol!tica al.ime~ 

tar1.a cada instituci6n tiene otros internos que se ajustan o -

complemental al general y en estos participa el Trabajador So-

cial. 

FUENTE• rnvestigaci6n realizada en los meses septiembre-octubre 

de 1988. 
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'CUADRO t B 

OBJETIVOS .DEL.fROGRl-MA DONDE PARTICIPA EL.TRABAJADOR SOCIAL. 

INSTIT\1:: 
".' .. 'l'l!OGl\llMA .... ...... .''.".''.O"B."J.' E ... 'l! .. I.'.V OS.': .. CI.ON . . . 

COABASTO - Orientaci6n y -Orientar y organizar grupos de -
organizaci6n P.!. compr~s en comGn. 

ra el consumo. - Orientar y capacitar a la pobla-

ci6n del D.F. en materia de organi-

zaci6n para el consumo y buscar a!_ 

terna ti vas de soil.uci6n al p=oblema-

del abasto .alimentar.io. 

- Abasto popu-- - Orientar y capacitar a la pobla--

lar. ci6n en materia de habitas a limen--

. . ticioa •. . . 

DELEGACIO- - Orientaci6n- - Proporcionar los conocimientos --
NES POLIT1 
CAS. nutricional. pr&cticos y b&aicos para mejorar la 

dieta. 

- Crear, reforzar o modificar favo-

rablemente loa habitas alimenticios 

da la poblaci6n. 

- Capacitar a padres de familia en-
.... ······ · ".1ii"priij>.iiraci6n .. del.' .fr.ijol ·soya •.. . . . . . . 

- Promoc16n - - Lograr al mejoramiento social a -
voluntaria. travas .. de la . organ1zac16n. . . . . . . 
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CUADRO # 8 ·tcontinuaci6nl. 

lNS'l'I'rU- . 
CI.ON • ." ... . PROGRAMA& . .... ... ...... o .s. J .. E .'l' .. 1 . .y. o. s. •· . . . . . 

Dl:F. - Asistencia -S!!_ - Atender a la niñez mexicana para -
cial alimenta ..... evitar la desnutrici6n. 

r.ia~'.· .''. ...... . . . .. 

- Distribuci6n- - Mejorar el estado nutricional de -
de raciones ali- los niños en edad pre-escolar, e seo-

menticias. lar y minusvllida, 

- Hacer llegar las raciones alirnenti -
ciaa a .zonas marginadas. 

DICONSA'. - Bonos de Des-- - Integrar a las empresas, fabricas, 

pensa Cona.supo. talleres, etc., al sistema Conasupo-

para. efectuar sus compras. 

- Integraci6n -- - Que el 'l'rabajador Social participe 

al Sistema Naci!!_ directamente en los programas de ---
nal para el aba!_ abasto. 

to, - Apoyar la realizaci6n de encuestas 

para participar directamente en el -
problema del .abasto, 

- Capacitaci6n - -Fomentar la superaci6n personal de 

de personal. los trabajadores, cultural y deportf 

vamente para mejorar su nivel de vi• 
.. da. 
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CUADRO.·# :a : teontinuaci6nl 

INS'l'I'l'U- PROGRAMA• O B J E 'l' I V O S • CION •. . . 

INCO - Organizaci6n de - Organizar a los consumidores -

oficinas de infO!, para proteger el ahorro familiar. 

maci6n y orienta-

ci6n del INCO en-

.el D.F .•. . . . .. 

- Orientaci6n para - Generar la defensa de la econ2 

el consumo. mta familiar a travf!s de di ver--

. sas alternativas . 

LICONSA - Supervisi6n a l! - Mejorar el servicio que pres--

chertaa. tan a la poblaci6n. 

- Abasto Social. - Proporcionar leche a niños me-

nares de 12 años, cuyos padres -

qanen menos de 2 veces el sala--

rio mtnimo general. 

SECOFI, - No hay programas - No hay objetivos definidos. 

definidos •. 

Cada programa tiene bien def inidoa los objetivos que P8!. 

siguen en los cuales, el Trabajador Social debe girar su in-

tervenci6n profesional. 

FUEN'l'E1 Investigaci6n realizada en los meses septiembre-octu
bre de 1988, 
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CUADRO ·t ·9. 

METODOLOGIA QtlE APLICA EL TRABAJADOR SOCIAL EN SU INTERVEN-
CION PROFESIONAL. 

..... .M E .'r,o .O".O r;.o .G .I. A':;.:·.:.: " " ·.F.RE.C~. F.~ RE.L •. ·' ..... ' .. 

METODOLOGIA TRADJ:CIONAL 24 80 

Trabajo Soc1.al de casos. 6 l6 

Trabajo Soc1.al de grupos. l3 34 

Trabajo Soc1.al en la organizaci6n y Oesa-

rrollo .de . l.a .comun1.dad •.. . . . l9 .so .. 

METODOLOGIA DE LA RECONCEPTUALIZACION. o 00 

Ml!todo Unico. o 00 

Mlltodo B!sico. o 00 

Ml!todo Integrado. .... .O .. 00 

NINGUNO. 3 lO 

NO ESPECIFICA. ... .3. 10 

TOTALES a .39 30 lOO lOO 

La metodolog1a que se sigue en la 1.ntervenci6n profesio

nal, es la trad1.cional (80t), y de Asta, el mAtodo m&s emple.!_ 

do ea el de Trabajo Social en la Organ1.zac1.6n y Desarrollo de 

la Comun1.dad (SOtl, lo• !Mltodos de caao y grupo t1.enden a ut! 

l~zarse de manera s1.multllnea a eate. 

FtlENTE1 Investigac1.6n realizada en loa meses sept1.embre-octu
bre de 1988. 
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CUADRO # 10 

DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA. 

METODOLOGrA 
.TRAI>I:CIONAL D E. S c. R I P .. C. I O N : 

M~todo de Organi- - Se realizan breves investigaciones lestu-

zaci6n y Oesarro- dios socio-econ6rnicos para detectar las-

llo de la Comuni- necesidades de la comunidad. 

nidad. - Motivar y organizar a la comunidad para-

descubrir sus potencialidades, limita--

cienes y recursos para que su desarro--

llo sea de manera integral y la ciudad!_ 

n!a participe en corresponsabilidad con 

el gobierno capitalino en la bdsqueda -

de alternativas al problema alimenta---

rio •. 

- Integrar grupos de compras en comdn para 

que la población mejore la distribu--

ción del gasto familiar. 

- Supervisar los centros de consumo para -

verificar que las raciones alimenticias 

lle~uen realmente a la población benef ! 
ciada. 

- Capacitar sobre h!bitos alimenticios, -

proteccil5n-·Al consumidor, etc. 
. . . ' - . . 
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Clll\DRO ·# ·10 '(continua·ci6nl • 

METO DO LOGIA D E.S 
TRADICIONAL CRIPCION 1 

Ml!todo de organ.f. Realizar investigaciones sociales para d!!_ 

zaci6n y Desarr2 tectar las necesidades del grupo. 

llo de la Comun.f. coordinar los programas de la instituci6n 

dad/ml!todo de o:- con los distintos grupos sociales, apli-

Grupo. cando las tl!cnicas y din!micas adecua---

. . das • 

Ml!todo de Organi- ·Realizar entrevistas personales para con2 

zaci6n y Desarr2 cer SUB antecedentes econ6micos, pol1ti-

llo de la Comuni- cos y cul.turales, as! como sus necesida-

dad/Ml!todo de C!_ des para beneficiar a toda la comunidad. 

so. 

Ml!todo de Grupo/M! .. Dar orientaci6n para el consumo y pl4ti--

todo de Caso. cas de nutrici6n. 

Vincular a las empresas comerciales con -

los distintos grupos organizados. 

Ml!todo de Organiz! Se realizan estudios socio-econOmicos en-

ci6n y Desarrollo- la comunidad, se integran arupos para --

de la Comunidad/M,! darles capacitaci6n y orientaci6n nutri-

todo de Grupo/Ml!t~ cional y se atienden los prnblemas partf 

do de Caso. culares de cada.persona. 
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La metodolog1a tradicional que se aplica, tiene que aju~ 

tarse al modelo que diseña la instituciOn, siendo estos muy -

limitados porque se desconoce la totalidad de ~sta, provocan

do que los m8tcdos se vayan modificando, combinando entre s1-

o tergiversandose. 

FUENTE• ~nvestigaci6n realizada en los meses septiembre-octu

bre de 1988. 
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CUl><DRO ·jt· ·u 

~·UNCIONES QUE DESEMJ?E1'11>< EL TRABJ>.JJ\.DOR 50Cil\.L EN SU PITERVEN-

CION. PROfESJ:ONAL... . .. 

. . FtlNCIONJ;:S.'i. .............. ·:· ... F.REC • .'. . F;REL~. ·' 
Orientadór. l.8 18 

Organizaci6n Social. l.7 17 

Promoci6n Social. 17 17 

Educaci6n Social. 13 13 

Investigaci6n Social. 12 12 

Capacitaci6n. ll ll 

Planeaci6n Social. 9 

Supervisi6n. l l 

Ninguna. 2 2 

TO.TAL1. l.00 10.0 

Las funciones que mas desempeñan en su Ambito laboral -

son la de orientar (l8t), promoci6n y organizaci6n social --

(l 7t), siguiendole la educaci6n social, la invest1gaci6n y c~ 

pao1taci6n con 13, 12 y llt respectivamente. 

fUENTE1 Investigaci6n real.izada en los meses septiembre-octu
bre de 1988. 
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CUADRO i· 12, 

OESCRIPCION DE LAS FUNCIONES, 

FUNCION.1. DE' s··.C"R".I"P.' .C ... I .. O N".:. 

Orientaci6n. - Orientar a la poblaci6n sobre los diversos --

programas que se estan realizando y en torno-

a ellos organizarla, as1 corno informarle y ·e.!. 

plicarle la coordinaci6n que existe entre las 

diversas 1.nstituciones (COABASTO, INCO, PFC,-

etc.) que le pueden brindar un mejor servicio. 

Impartir pl&ticas sobre orientaci6n nutricio-

nal, abastecimiento alimentario, derechos del 

consumidor, publicidad engañosa, etc. 

Organización - Crear comit@s de defensa del consumidor, gru-

Social. pos de compras en·corndn e impartir diversos -
temas sobre el problema alimentario y organi-

zar eventos culturales. 

P:conioC:il5n - Promover los programas con empresas p!lblicas-

soc1al. y privadas para vincularla• con los distintos 

qrupos sociales para vender, distribuir y ce-

mercializar los alimentos del paquete b4sico-

. . . ' . . . . · '. .da ... consuino ... p.op.iiJ.Ar:;. : : : .. . . . . . . . 

Educac1<5n - Trabajar con los distintos grupos sociales --
Social. (pre-escolares, escolares, amas de casa¡ etc) 

para enseñarles el valor nutricional de los -

ali-ntos y realizando talleres de alimenta--

ci6n a base de soya para que mejoren su ali--

mentacil!n. 
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CUADRO # 1:2 (continuaci6nl, 

F.UNCI:ON.:. .OES.C.R I P .. C I O S .i. 

lnvestigaei6n - Realtzar estudios socio-econ6micos para de-

Social, tectar l:os problemas de al:imentaci6n de los 

distintos grupos sociales u organizaciones-

para determinar que tipo de.atenci6n re qui~ 

ren. 

- Aplicar entrevistas para detectar ~ideres -

potenci.ales •. 

capacitaeilln. - Impartir diversos cursos al persona1 que l!_ 

bora en las distintas instituciones para --
que mejoren l:os servicios que les brindan -

a la poblacil!n demandante •. Otra dirigida al 

pdblico general .so~re materia alimentaria. 

Planeacilln - Elaboraci6n de programas de capacitaci6n y-

ejecuci6n de los diversos programas (proyes 

tos) entre los distintos grupos sociales. 

Super.visi6n~ .- No .se pr.opor.cionan .sufic.ientes. datos. 

Todas las funciones van encaminadas a proporcionar una

mejor atenci6n a la poblaci6n. Sin'embarqo'todas las activi

dades que engloban latas se ven reducidas, incluso.hay una~ 

que tiende a confundirse, es la promocilln social, a la cual

se le identifica con difusi6n, informaci6n y otras veces con 

orientacil!n. 

FUENTE• Investigaci6n realizada en los meses septiembre-oct~ 
bre de 1988. 
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CUADRO 'J l3. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL TRABAJADOR SOCIAL EN SU INTER

VENCION PROFESIONAL • 

.. .. ... A.'.C '.'r.".I. ·v. '.1"0"A"O 'E' S.''.1 .. ... . . F.REC. F.REL. ' 
Ejecuci6n de programas y proyectos. 18 13 

Tr&mites administrativos. 17 12 

Visitas domiciliarias. 17 12 

Aplicaci6n de encuestas. 16 ll 

I~partir pl&ticas de orientaci6n nutricionallS 10 

Elaboraci6n de planes de trabajo. 1 13 9 

Integraci6n de grupos de compras en com'l$n ll 8 

Procesamiento y an&lisis de la informaci6n. ll 8 

Elaboraci6n de planes· y proyectos. 7 5 

Realización de talleres sobre educaci6n -

alimentaria. 7 5 

Diseño de investigac:Í6n. 5 3 

Impartir pl&ticas de diversos temas. 4 2 

Integraci6n de cooperativas de consumo y -

. producci6n. 2 l 

Integraci6n de comitAs de protecci6n al --
conawnidor .•. l.. l 

"TO'l'ALt l44 100 

Las actividades que mls se desempeñan son la ejecuci6n de 

programas y proyectos (13\, tr&mites administrativos y visitas 
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domiciliarias (l21l, aplicaci6n de encuestas (lltl. Por la

trascendencia que tiene la· integraciftn.de cooperativa~ de -

consumo y producci6n como medio· para fomentar la organiza--

ci6n social y que sirva como medio para combatir el problema 

alimentario, sin embargo no se le ha dado la importancia de

bida, tal ea al caso que a6lo el 11 la realiza (Deleqacio-

nea políticas). 

FUENTE• xnvasti9aci6n realizada en los meses sept~embre-oct~ 

bra de 1988. 
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· ·CUADRO ·t ·:1:4., 

VBICACION DEL TRABAJO SOCIAL.EN LA INSTITUCION, 

.u .. B.. r .c· A c .I .. O .. N ...... ... Fro:c; .F .•. REL. ' 
Coordinacilln. 2 6 

Oficina. ll 36 

No hay espacio definido para el Trabaja-

dor Social. 17 se 

TOTAL1 .. 3.0 lOO 

Dentro de la estructura org&nica de las instituciones,-

el Trabajo Social no tiene un espacio definido (58%) para -

prestar sus servicios a la poblacilln demandan-e, 

FUllNTE• Jnvestigacilln realizada en los meses septiembre-oct~ 
bre de l98B. 
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CUADRO '#' 'lS. 

NIVEL ACADEMICO DE LOS TRABAJADORES. SOCIALES. 

NIVEL .ACADEMIC0.1 .. F.REC. F .• REL •. % 

Tl!cnico. 12 40 

Licenciado. 18 60 

TOTAL1 ... 30. 100 

El nivel acadl!mico de los trabajadores sociales que lab~ 

ran en las diversas instituciones que operativizan los progr~ 

mas de la pol!tica alimentaria son el 60\ licenciados y el --

40• tl!cnicos. 

F.UENTE1 Investigaci!Sn realizada en los meses septiembre-oct!:!_ 

bre de 1988. 
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.l\Nl!:XO # 3 
LISTA.DE.CURSOS IMPARTIDOS • 

. GRUl'O COORDINADOR. . . FECHA: 

- 1211 de la E.N.T1·s.+ Lic. Roberto Pl!rez Gij~n sep. 1983 

- Sociedad Cooperativa c. ~ergio Ru!z Reyes Nov. 1983 

"Las Azaleas S.C.L." + Lic. Bruna L6pez Tapia Feb. 1984 

- Habitantes del Pueblo 

Sn Bernabl! c~otepec + 

- De pr!cticas 1742 de Lic. Lilia Meza. 

la E.N.T.s. 

Feb. 1984 

- De pr!cticas 1720 de Lic. Ana Francisca Palo- Mar. 1984 

la E.N.T.s. + mera. 

- De pr&cticas 2418 y c. Carml!n Damian Cer- Ago. 1984 

2445 de la E.N.T,S. vantes. 

- Trabajadores del SiE Lic. Julia Ch!vez Carapia sep. 1985 

dicato de Isbel, S.A. 

- Co1onos de San Mar-- Lic. Julia Ch!vez Cara--

t!n Xochinahuac. 

- Cooperativa de Vi-

vienda "Las Torres~. 

- Asistente al Centro

de salud "Dr. Manuel -

Mart!.nez Baez". 

Lic. 

Dra. 

pia. 

Ma. del Carmen 

daza Rangel. 

Ma. del carmen 

nez Ram!.rez. 

- I.N.E.A. Zona Ameca- Dr. Hugo Cuellar G. 

meca, Edo. de M@xico. 
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Men-

Martf 

Ene. 1985 

Nov. 1985 

!'ay. 1986 

Ago. 1986 



.. GRUPO .COORDl:NADOR1: .. FECHA: 

De pr!cticas l9l5 de la Lic. Etna Ma. del ca remen Jul. 1987 

E.N.T.S. Mea ve Partida. 

- Promotores Vol unta--- c. Ma. :i:sabel Al varado- Jul. 1987 

rios de la Delegaci(\n - Medina. 

Gustavo A. Madero. . . .... . ...... '' 

+ En colaboraci6n con la compañera Ma. Del Refugio Rodr1guez 

Resl!ndiz. 
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ANEXO # 4 

GUIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS. 

El Instituto Latinoamericano de Planificación Econ6mica y 

Social (I.L.P.E.S.) en acuerdo con el Banco Interamericano de

Desarrollo (B.I.D.) prepararon un documento denominado "Gu!a -

para la presentaciOn de proyectos• el cua1 es un instrumento -

estrictamente pr!ctico y operativo que se limita a guiar la º! 

ganización y presentación de loe proyectos en su etapa de for

mulacien en que se supone que astan ya estudiados lo suficien

te como para{ tomar decisiones sobre su realizacidn. 

Proyecto, en su significado b!sico, es el plan prospecti

vo de una unidad de acción cap!z de materializar algQn aspecto 

del desarrollo económico o social. Desde el punto de vista 

económico implica proponer la producción de algQn bien o la 

prestación de algOn servicio, con el empleo de una cierta t6c

nica y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja

econ6mico o social. 

Como plan de acción, el proyecto supone la indicación de

los medios necesarios para su realización y la adecuación de -

esos medios a los resultados que se persiguen. 

En conclusión1 el proyecto es el enfoque de la unidad el~ 

mental en el proceso sistem!tico de racionalización de decisi~ 
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nes en materia de desarrollo econemico y social. 

El proyecto de inversi6n es el proceso de asignaci6n y -

uso de los recursos a través de un planteami~nto org!nico tan

to en las decisiones de 1nversi6n como en las acciones. Esta-

encaminado al desarrollo econ6mico y social de una rewi6n, un-

pala, etc., el proyecto pretende armonizar los resultados inm= 

diatos con el desarrollo de toda una serie de activida~es eco

n6micas y sociales. 

Una vez •efinido lo que es un PFOYECT01 las etapas que -

comprende su formulaci6n y que fueron retomadas para fundamen

tar el Taller de Alimentaci6n Popular son1 

l.- Estudio Tacnico. En el cual se analizan la natural~ 

za, carlcter, proceso, localizaci6n, tamaño y organizaci6n del 

proyecto. 

a). Naturaleza del proyecto. Aqui se define, si el -

proyecto es de instalación o implementaci6n de un conjunto in

tegrado de bienes de producci6n, de operación (racionalizaci6n 

del uso de factores de producci6nl, o combinaci6n de las dos -

formas anteriores (instalación y operaci6n de un bien, servi-

cio o industria}. 
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bj, Car4cter del proyecto. Se refiere a destacar si el 

proyecto es considerado predominantemente econ6mico o social. 

ser4 de car~cter econ6mico si la decisien final sobre su re~ 

lizacidn se hace en base a una demanda efectiva capdz de pa

gar el precio del bien o servicio que el proyecto produzca.

Ser! de car4cter social si este precio o una parte de 'l son 

pagados por la comunidad a trav@s de impuestos, subsidios, -

etc, 

e). Proceso. Es el conjunto de acciones cuyo encadena

miento transformara los insumos del proyecto en el producto

respectiv~. La funci6n de producci6n traduce econ6micamente 

el proceso y permite analizar la tecnologfa en que se basa -

sus aspectos econ6micos. En proyectos educativos, el proce

so se traduce en los aspectos pedag6gicos y procesos did!ct! 

cos del modelo educativo a seguir. 

d). Localizaci6n. C~mprende los niveles progresivos de 

aproximaci6n, la elecci6n de la reqi6n, ciudad o &rea especf 

fica en que se ubicar& la unidad de producci6n proyectada, 

e). Tamaño. Se entiende como la capacidad de producci6n 

que la unidad de tiempo resultar! del funcionamiento normal

corresponde al empleo previsto de los factores d~ producci6n 

que se anticipen como las m&s frecuentes en la vida Gtil del 

proyecto. 
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f). OrganizaciOn. Se deben plasrnar los recursos humanos 

que se vayan a utilizar durante todo el proyecto, definiendo

lineas de autoridad, responsabilidades, delegaci6n de respon

sabilidades y funciones. 

11.- Estudio de mercado, en él se resumen: 

a). La demanda del producto, que se considerar~ quepo

dr4 atender el proyecto en las condiciones del mercado cons~ 

derando la competencia, el monopol~o, oligopolio, etc. 

b). La oferta del producto, bien, insumo o servicio que 

se vaya a utilizar en el proyecto, esta tambi6n sujeat a las 

condiciones del mercado considerando la competencia, el mon2 

polio y el oligopolio. 

c). El precio. Como producto de la ley de la oferta y

la demanda se fija el precio de los productos, bienes, insu

mos o servicios que se vayan a utilizar durante todo el pro

yecto. 

En realidad el estudio de mercado trata de determi

nar el precio real que el consumidor pagarta en condiciones

de competencia y de caracterizar la situacien, en este ~arco 

deben quedar suficientemente aclaradas las bases tAcnicas y-
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econ6micas sobre las cuales estar! en condic!ones de com~etir 

en el mercado 

III.- Estudio Financiero. En él se analiza el monto glo-

bal de la inversi6n o de las necesidades totales de capital.

Puede acompañarse de un desglose sumario de sus partes rnls ·i~ 

portantes tanto en t@rminos de valor como sus componentes en

moneda nacional y/o extranjera. Cebe hacerse referencia esp~ 

cial a las necesidades normales de capital de giro·de la em--

presa. 

En cuanto al anAlisis y proyecciones, financieras, la -

presentaci6n resumida ha de mostrar los ingresos y los gastos 

del tiempo que dure el proyecto. 

IV.- Evaluaci6n Econ6mica. Se limita a presentar los c~ 

heficientea extra1dos del proyecto que serviran a los distin

tos criterios con arreglo a los cuales se considera justific~ 

da la inversi6n y a1 sistema de precios en que se basan los -

cllculos usados en la evaluaci6n. Concluir& indicando los -

efectos del proyecto sobre el desarrollo econ6mico y social -

que lo justifican como inversi~n y programa de producci6n. 
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ANEXO # 5 

CUADROS QUE APOYAN LA PROPUESTA DEL TALLER DE ALIMENTA 

CION POPULAR. 

ºCUADRO ·t ·1 • 

. . CUADRO .COMPJ\AA'J!I.V.0 .DEL .V.ALOP. NUTRIT.:tv.Q DE" .ALGUNOS. ALIMENTOS. 

Al.IMENT01 PROn:I CARBOH:r GRA- VITAMINAS l'INERALES 
NAS°": ºDRATO~: . .SAS.7. ......... . . . .. 

Frijol de soya + 42% 26% 19' A, Bi, B, K, Fe, p 

E y K y Ca 

Pescado Fresco de - 20.81 --- u PP, B2, - P, Ca y-

agua salada. Bl. Fe. 

Pescado Fresco de - 19.6% --- 2% PP, B2, - P, Ca y-

agua salada. Fe. 

Carne de res. 21.0 --- 2% PP, B2,-- K, Fe y-

Bl. Ca. 

Carne de pollo. lB.7• --- 191 PP, B2, - P, Ca y-

Bl. Fe. 

Carne de Cerdo 13.U --- 24' PP, B2, - P, Ca y-

Fe. 

Huevo de gallina 11.3' 2.7' 101 B2, Bl, - Ca, Fe y 

}\ 
PP. P. 

"Leche fresca de vaca 3.5% 6' 31 B2, Bl, - Ca, p y-
!· 
: .. .... . . PP: •.. Fe •. 

FUENTE• Tabla de alimentos comunmente usados en America Latina

+ alimentacien para el pueblo. (folleto). 
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CUADRO 1 2 
DISTR!BOCION DE LA POBLACION ECONOrt.ICAJIFNTE ~CTIVA EN EL DISTRITO FEDEAAL POR OCUPACION PP.Illl!PAL 

SEGUN LA RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMIC1 • 

JWIA DE ~CTIVIDAD. 

~.GRICUL- EXPLOTA- INDUS--- ELECTRI- CONSTRUS COMEF.CIO TRANSPOR ESTABLECI SERVICIOS ACTIVIDADES DESOCUPA-
TURA, G~.- CION DE- TRIAS MA CIDAD, - CION, POR !-!A''~ TE, ALl·lA MIENTOS :; COMUNALES INSUFICIEN- DOS QUE -

MUNICIPIO Y TOTAL NADFRIA, l'INAS Y- Nl'FACTU:; GAS Y -- Y"R Y l!E CENAl!IEÑ FINANCIE- ETC. TE ESPECIF_! NO HAN --
OCUPACION PRINCIPAL. CAZA,F.TC CANTERAS RERAS. AC.:U~ .• NOR, ETC TO, ETC";° ROS, ETC. CADAS·. TRABAJADO 

TOTAL: 3 312 S8l 202 336 333 ese 407 001 72 810 321 627 134 ase 37 106 162 970 222 606 1398 444 18 966 
PROFESIONALES. 142 364 647 4 102 4S 822 l S96 4 S87 468 392 lO 668 2 421 69 661 
TECNICOS Y PERSONAL ESP. 139 oso 346 077 41 060 380 ll 686 873 307 12 664 18 9S6 42 701 
MAESTROS Y AFINES. 109 2SS 2S3 346 68 980 901 37S 49 18 86 22 319 lS 928 

TRABAJADORES DEL ARTE. 37 90S 193 l 791 6 333 14 602 l S36 27l 43 S37 3 644 8 9SS 

FUNCIONARIOS PUBLICOS. 692 217 273 SB5 126 100 319 l4 70 42 4 946 
GERENTES SECTOR PRIBADO. 6S 860 888 lO S08 347 Sl4 833 904 488 4 471 612 30 29S 

ADMINISTR, ~GROPECUARIOS. 369 233 17 18 
~ 9l 

MAYORALES AGROPECUAFIOS. 224 82 16 i 114 
AGRICULTORES. 29 6SB 27 2Sl 704 200 84 so 92 28 2S l 222 
OP. DE l'AQUINARIA AGROP. 617 251 66 lOl l 2S 2 2 3S s 129 
SUPERVISORES DE OBREROS. 34 620 l 931 3 109 3 929 l LBS 3 446 446 402 5 007 774 l4 3Be 
ARTESANOS Y OBREROS. 662 334 80 873 98 583 22 570 lSl 851 lO 923 282 67 662 67 662 31 2S9 lS6 826 
AYUDANTES DE OBREROS. S7 760 1 290 3 279 4 607 2 195 15 933 l 216 l 90S s 004 3 643 12 688 
OFICINISTAS. sea 315 25 557 S9 536 SS 347 13 267 20 S74 6 937 4 668 40 479 12 218 34~ 732 
VENDEDORES DEPENDIENTES. 309 904 16 422 133 926 15 614 3 039 5 987 92 4l0 453 4 355. l 152 36 546 
VENDEDORES AMBULANTES. 17 641 786 B Bl4 934 883 75 4 632 25 63 l 423 
EMPLEADOS EN SERVICIOS. l44 495 5 S03 4 636 40 SS2 048 24 seo 14 076 lll 718 15 798 36 453 
TRABAJADORES DO!!ESTICOS. l 73 366 1 3l4 708 l S53 Sl 70 S79 37 4l 79 93 S69 s 435 
OP. DE TRANSPORTES. l3S 661 70 S09 3 733 892 861 3 186 6Sl 18 7l7 l 679 480 31 953 
PROTECCION Y VIGILANCIA. 46 816 1 628 l 128 B 3Sl 466 873 ll3 59 6 366 14 800 13 032 
NO ESPECIFICADA. S90 709 1 530 ll 216 3 185 3 037 l 343 439 17S 3 033. 825 S65 926 
NUNCA HA TRABAJADO. 18 966 18 966 

FUENTE: S.P.P./I.N.F.G.I. X Censo General de Poblaci6n y Vivie~da. D.F. Vol. l. Tomo 9. l'éxico, 

D. F. 1984. p. 31. 
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CUADRO # 3. 

SALAR!~ DE I.A POBLJ\CION Ec;"QNOl'-'IC~J.'ENTE_ AC'rI\'P.. F'!'I r'i. lJISTRITC' ,FEDE,RAJ, 

! 
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CUADRO'* 4 

POBLACION TOTAL DE LA REPUBLICA MEXICANA.POR ESTl\DO Y SEXO 

.ENTIDAD FEDERATIVA" HOMBRES: . MUJERES: .TOTAL:. 

Aguascalientes. 254 783 264 656 51.9 439 

Baja California Norte 580 727 597 l.59 l. l.77 886 
, 

Baja .california Sur ].09 550 l.05 589 21.5 l39 

Campeche 209 823 2l0 730 420 553 

Coahuila 774 Ol.0 783 255 l 557 265 

colima 1.72 453 l73 840 346 293 

Chiapas l 053 577 l 03l l.40 2 084 717 

Chihuahua 992 132 l Ol.3 345 2 005 477 

Distrito Federal. 4 234 602 4 596 477 8 83l 079 

Durango 589 892 592 428 l l.82 320 

Guanajuato l 484 934 l. 521. l 76 3 006 l.lO 

Guerrero l. 050 308 l 059 205 2 109 5l3 

Hidalgo 776 233 771. 260 l 547 493 

.;Jalisco 2 l33 088 2 238 910 4 371 998 

Mt!xico 3 755 869 3 808 466 7 564 335 

Michoac&n l 413 567 l 455 257 2 868 824 

More los 468 285 478 804 947 089 

Nayarit 364 459 361. 661. 726 l.20 

Nuevo Lelln l. 25l 286 l 261. 758 2 513 044 

' Oaxaca l. l76 733 l l92 343 2 369 076 

Puebla l. 647 6l6 l. 700 069 3 347 685 

Quert!taro 368 367 37l 238 739 605 
-- ··-·-
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CUADRO ·# ·4· ·(con:ti:n11aci:6n), 

POBLACION. TOTAL DE Ll\ REPUBLICA .. MEXICANA POR ESTADO. Y SEXO. 

ENTIDAD. FEOl':RAT.I.VAi. ··noMBREI .. . . ·~.UJERES:. TOTAL: 

Quintana Roo 116 360 io9 625 225 985 

San Luis Potos1 834 380 839 513 l 673 893 

Sinaloa 932 702 917 177 l 849 879 

Sonora 761 047 752 684 1 513 731 

Tabasco 534 793 528 168 1 062 961 

Tamaulipas 949 996 974 488 l 924 484 

Tlaxcala 277 476 279 121 556 597 

Vera cruz 2 679 431 2 708 249 5 387 680 

Yucat!n 529 716 534 017 1 063 733 

Zacatecas 561 112 575 718 1 136 830 

FUENTE: S.P,P,/I,N.E.G.I. X Censo General de Poblaci6n y Vi-'

vienda. Resumen General. Vol, l. M!xico 1986, pp. -

7-30, 
- 546 - .. 



CUADRO t 6 

COMPRAS Y VENTAS DEL FRIJOL SOYA A TRAVES DEL SISTEMA CONASUPO. 

PERIODO COMPRAS: : VENTAS: INVENTARIO INVENTARIO VARIACION DE 

NACIONALES IMPORTADAS 1 INICIAL. FINAL. EXISTENCIAS 

: 
1986 101 500 27 489 94 055 

1987 206 685 o 214 560 

Enero, o o 41 436 80 034 38 598 (41 436) 

Febrero. o o 994 38 598 37 604 (994) 

Marzo. o o 9 378 37 604 28 226 (9 378) 

Abril. o o 2 750 28 226 25 476 (2 750) 

Mayo. o ·o 3 994 25 476 21 482 (3 994) 

Junio. o o 553 21 482 20 929 (553) 

Julio. o o 2 636 20 929 lR 293 (2 636) 

Agosto. o o 261 

1 

18 293 18 032 (261) 

Septiembre. 12 322 o o 18 032 i 30 354 !2 322 

Octubre. J 179 044 o 5 906 30 354 1 203 492 173 138 

Noviembr • 12 106 o 55 495 203 492 ! 160 103 (43 389) 

Diciembre!. 3 213 o 91 157 160 103 72 159 (87 944) 

1988. 1 

1 

! 

Enero 527 o 7 600 71 4371 1 64 364 (7 ) 73) 
1 

Febrero. 128 o 22 934 64 364 i 41 558 (22 806) 
1 36 4372 

1 
i 

Marzo. o o 41 558 1 5 121 (36 437) 
1 ¡ 

.M>ril. 
1 Mayo. 

Junio 
; 

- --- Julfo. 

1 Agosto. 

Septiembre. 

Octubre. r 
Noviembre. 

Diciembre~ 

(l). Cifra inferior a la disponibilidad final de 1987 por mermas-. ·• 

(2). 27, 29~ Ton., no es venta sino permuta por girasol, celebrada con la industria aceitera. 

FUENTE1 Compañia Nacional de Subsistencias Populares. 

FUENTE: I.N.E.G.I./PRONAL. Bolet!n de Informaci6n Oportuna del sector Alimentario f 30. 

Mbico, D. F. junio de 1988, p. 51. 
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CUADRO ·# 5. 

POBLACrON TDTA~ POR MtJNrcrpro y ~EXO 

.. ·. MUN!CIP.I0.1."·. .··HOMBRES.": .. .MUJEl1ES. : . . . . T.OTAL:. 

Alvaro Obrec;r!ln. 306 805 332 408 939 213 

Benito aull.rez. 242 268 302 6l4 544 882 

Coyoacll.n. 283 372 313 757 597 129 

Ccajimalpa. 45 l.52 46 048 91 200 

Cuauhtemoc. 337 4l 7 437 566 814 983 

Gustavo A. Madero. 734 310 779 oso l 513 360 

Iztacalco. 278 052 292 325 570 337 

Iztapal.apa. 622 628 639 726 l 262 354 

Maga1ena Contreras. 84 102 89 003 173 105 

Miguel Hidalgo 249 974 293 088 543 062 

Mil.pa Alta. 26 531 27 085 53 616 

TlLUiuac. 72 918 74 005 l46 923 

Tlll.lpan. 179 173 189 801 _359•974 

Venustiano Carranza. 332 800 360 096 692 896 

Xochimilco. 106 465 11.l 016 217 481 

.T.OTAL1 .. .... 4. .23.4. .6.02.!.t .5.9.6 .4.7.7 

'ª 
831 .079 

FUENTE1 S.P.P./I.N.E.G.I. X Censo General de Poblaci&n y Vi--
vienda, l.980. D.F. Vol.. l.. Tomo 9. Mexico, D.F. ---
1984. PP• 6-lB 
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CUADRO ·t ·7 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS COfol!.>Rl\S Y VENT~S DE ALGUNOS GRANOS 

y .EL··FlUJOL. DE_· .s.oY.A· .A .'l:RAVES. ·.DEL:·.s.x.s.T.El'<A_ .. c.oN.A.su!".º .. {toneladas) 

1 .. f.RO.~UCTO .. f.ERI·O·~ ! NACIOw.r.:~.~ORTJ\DAS 
Matz. 

Frijol 

Trigo. 

Arroz. 

Granos. 

Forrajeros. 

Ajonjolt. 

semilla de 

c&rtamo. 

1986 2 352 961 

1987 l 679 022 

1988+ 716 099 

1986 • 259 281 

1987 

1988+ 

1986 

464 798 

118 966 

l 830 536 

1987 l 075 714 

1988+ ~ 241 116 

1986 

1987 

1988+ 

1986 

184 613 

123 673 

54 026 

l 450 626 

1987 • l 272 833 

1988+ 

1986 

1987 

1988+ 

1986 

1987 

1988+ 

250 099 

364 

160 

3 429 

6 049 
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l 185 110 

2 123 944 

273 374 

166 746 

38 157 

87 570 

145 596 

549 296 

669 300 

28 850 

VENTAS1 

3 573 771 

3 385 035 

882 523 

233 069 

468 426 

92 583 

l 939 676 

l 321 646 

425 497 

100 378 

210 067 

34 624 

2 675 471 

l 588 189 

625 632 

" 267 

364 

160 

l 706 

7 772 



CUADRO ·t ·7 · '(Continuaci6n). 

PRODUCTOt PERJ:ODO CO!o!PRAS.1 VENTAS• 
. . . . ... NACIONALES. '.~.ORT.ADAS . .. 

Frijol de 1986 101 500 27 489 94 055 

soya. 1987 206 684 ---- 214 560 

1988+ 527 128 ---- 394 971 
. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... 

+ hasta marzo de 1988. 

FUENTE! Datos obtenidos de la S.P.P./I.N.E.G.J:./PRONA~. Bo
letfn de_ J:nformacien Oportuna del Sector Alimenta
rio * 30, junio de 1989. pp. 47-51. 
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CUADRO t· 8 

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ENTRE PRODUCTOS DE ORIGEN ANI

MAN y EL fRIJOL DE SOYA (por kil.ogramo). 

PRODUCT01 PRECIO % DE SALARIO DESTINADO 
. . . . . (pesos l. A SU .. COMPRA • 

frijol. de soya + l 560.00 19.S 

Leche de vaca pref~ 

rente pasteurizada aso.oo 10. 6 

Huevo de gall.ina. 2,210.00 27.6 

Pulpa de res. ll,000.00 137. s 

Bistek de cerdo + 9,000.00 ll.2. s 

Carne de pollo + a,000.00 100.0 

Pe sacado {mojarra) J,soo.oo 43.0 
.. 

+ Precios no controlados. 

FUENTE1 Precios autorizados para el mes de noviembre por la -

secretarla de Ccimerc1o y• fomento Industrial. 
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CUADRO'#' 9 

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ENTRE PRODUCTOS DE ORIGEN ANI 
MAL Y EL FRIJOL DE SOYA. CONSIDERANDO QUE DE UN KILO DE 
FRIJOL SOYA PUEDE SUSTITUIRALI:MENTOS DE ORIGEN ANIMAL. 

: 
PRODUCTO• !CANTIDAD o PRECIO. % DEL SALARIO DES 

TINADO A SU COM-= 
.... . . . . . . . . . ... . . . . . . ..... .. PRA •. 

Frijol de soya. l kilo equ:l.va-
le ª' & 1,560.00 19.S 

Leche de vaca. e litros. ... 6, ªºº· 00 as.o 

Sustituto de car-

ne. 2 kilos. 22,000.00 275.0 

Prote!.na de huevo. l kilo. 2,210.00 7.3 

.. . . . . . 

+ Precio no controlado. 

FUENTE• & Aldama, Dulce. Al:l.mentaeien para el pueblo. (rece
'3rio de alimentos a base de soya. 

Precios autorizados para el mes de noviembre por la

Sdcretar !a de Comercio y Fomento Industrial. 
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UTENCILIOS DE COCINA QUE SE Vl\N A UTILIZAR EN EL TALLER DE
ALIMENTACION POPULAR •.. 

. CANT.tOAOI ........ . .UTENCtLtos::. : 

l Estufa de gas. 

l Licuadora. 

3 Ollas de 5 litros de 

capacidad. 

3 Cacerolas medianas. 

2 Sartenes medianos. 

3 Recipientes medianos. 

l Colador grande. 

6 Cucharas de madera 

3 Cuchillos. 

20 

20 

Platos de pl&stico. 

Vasos de pllstico. 

. .... ." S.USTI.TU.TO 1 

2 an!fres, parrillas eléc-

tricas o fogatas. 

l molino de mano o metate-

De la capacidad que se te!l 

ga. 

O cualquier otro material. 

O cualquier otro material. 

O cualquier otro material. 

B Recipientes de pllsti- o cualquier otro material. 

co. de varios tamaños. 

l Machacador de frijoles l dulla, vaso o lata perf~ 

lm2. Manta de.cielo. 
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CUAPRO ·t· ·11 

LISTA DE ALIMENTOS QUE SE VAN A UTILIZAR DURANTE LOS CURSOS 

EN EL .. TALLER OE .. ALIMENTACION POPULAR. 

: °.CANT.IDAP·1:» .. . . .. . °. : . l'.ROD.UCTO.i. : . .. . . . • . l'.REca:o .+ . 

lO kilos Frijol de soya. 

4 kilos Az1lcar. 

250 gramos. Sal. 

3 litros. Aceite. 

l/2 litro. Vinagre. 

50 gramos. Canela. 

1 kilo. Harina de trigo. 

l kilo. Harina de ma1z. 

Las cantidades 'S!: Legumbres. 

sicientes que se- Frutas. 

vayan a utilizar- Verduras. 

en cada sesi6n,. -
se iran definien-

do de acuerdo a -
los platillos que 

se vayan a prepa.-

rar .. . . . . . . . . 

+ Los precios de estes productos no se incluyen porque su -

variaci6n es frecuente, ademls no son productos control~ 

dos. 
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·.CllN'l'.IllA0.1. ·. ·: AR'l'.l:.CULQ .. .' . PRECl:.a· .. +. 

25 Plumones de color. 

24 Marcadoreo. 

lSO Pliegos ds papel manila o 

rotafolio. 

500 Hojas blancas. 

30 Revistas usadas. 

50 L&pices de color. 

25 Faldera tamaño carta. 

l Engrapadora. 

l Rollo de maskin-tape. 

l Caja de gises. 

l Pizarr6n. 

+ Los precios de estos productos no se ponen por ser muy -

relativos, .varian de una zona a otra y su precio no es
controlado. 
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