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INTRODUCCIO!l 

J.a ec:x:manía m::Deicana se encuentru iranersa en la. li'nea de los países sub::l~ 

sarrollados que presentan un desequilibrio estructural y regional, alta oon

rentraci6n del ingreso, dcsmplco inflaci6n y ba.ja prcrl.uctividad, e>..1.JOrtaci~ 

nes que no presentan diversidad y robre todo grandes mrencfos sociules. 

Entre las que destacan son las que form.:m parte de los 1tÚ.ni.rros de bienes

tar, C'ClTO salud, Educación, vivierrla y alirre.ntaci6n entre otros, los cuales 

se satisfacen por dcOOjo de los niveles recancnd..l.do~ {X)r las Naciones Ulúdas. 

En México sobresalen los deficientes niveles nut.ricionales que presenta 

la ¡::oblación de bajos ingresos, e!" decir, sus bienes-salario no se satisfa

cen plenarrente, prirrero por la alta concentraci6n del ingreso y segurrlo por 

la presencia de elementos especulativos y de escasez de los prcxluctos l:ásicos, 

.::i.sr. a:m:i los i11.ctd~L.uados hábitos de o:msurro. 

Este cor¡:ortruniento se origina por la dualidad presente en el rrercado de 

éstos productos: por un lado se tiene a un m:derno a:::rrercio distrihJtivo de 

alim?ntos de o:mswro generalizado presente en las &reas urh:mas pero que ro 

llega a las zonas ll\3Il]inadas, y ¡::or otro un conercio tradi.Cionnl fomudo por 

pequeñas unidades que atiend.en a nivel urbano y rural orientado hacia la ~ 

blaci6n de b.3.jos ingresos. 

Sin embargo, éste catp;:lrtamiento no s6lo es de origen distribJtivo y de 

conSUJTO, sino que la prcx1ucci6n es un elE'JTento determinante para la satisfaE 

ci6n de la demuda de los prcx1uctos de pri.rrera necesidad. Por ello el Estado 



Mexicano apoyado por la carta Magna inicia una politica al:il!lentaria que ate

núa los efectos del sistena de mercado que prevalecen ante los· pra:luctos h'i

sicos de consurro generalizado. 

Para apoyar sus acciones, el Estado: se basa en la empresa pública desCC!.l 

tralizada CONA.SUPO para así participar en el per:ícrlo de los ochenta o:::m:i el 

principal IlE.yorista de los prcductos b:isicos destinadoa a la población de ~ 

jos ingresos tanto en el área rural caro urbana, en éste oontexto la proble

mitica alimentaria de la p:ililación rrexicana forma. purte de la cadena prcxluc

ci6n-distri.buci6n-cx:msurro. Para entender lo anterionrente expuesto, en el ~ 

pítulo 1, se parte de un rnaroo oonceptual respecto al papel del Estado en la 

sociedad capitalista, asr. CXJrO de elerentos te6ricos que impulsan a tenuar ,/ 

los efectos del sistema sin alterar el equilibrio social, adenás de la fomu 

a:nro se concibe un ~ible desarrollo sin m:dificar las estructuras. 

En el Capítulo 2 sobresale el papel del Estado Mexicano en rrateria de po

lítica .:i.lfucnt.:J.ri.:i .J. partir c.1~ 5U c:onsolidaci6n, originando desde entonces 

un apoyo anplío a la agrio.iltura rrcderna, con lo que se afianza la dualidad 

en el sector agrícola. En éste contexto, el Estado interviene ¡xx:o a poco en 

el aspecto distrihltivo a través de organisros que oontrolan los precios de. 

los prcxluctos básioos hasta llegar a la integraci6n de instrumentos que le 

penniten tener lU1 peso significativo en el rrercado de éstos productos, sin 

m:xiificar las relaciones carerciales establecidas. 

se presentan en el Capíb.llo 3 la persistencia de elementos especulativos 

y de escasez y buja productividad en los productos b§sicos que han generado 

grandes distorsiones en el rr:ercado de éstos prcductos, adanás de que la dis

ponibilidad no se ha traducido en una elevaci6n del nivel nut.ricional de la 



población, debido a que intervienen factores caro los hábitos de consurrc, in

fluencia de patrones albrentarios extranjeros, la I!E.la distr.ib..tci6n del in

greso y la presencia de prcx:luctos inJustr.iulizados que ca.re~ de un valor ~ 

16ric.o adecu.ado. 

Para atenuar estos efectos, en el capítulo 4 se expone fo. participaci6n que 

el Estado desarrolla a través de OONASuro en la prcducci6n, distrih1ci6n y~ 

rientación al consumo, a través de las filiales oon las que cuent.a para ello, 

esto sin anba.rgo, no asc:gura un c:nmbio significativo en el rrercado de prcd.u_s 

tos de consum:> !XJpular, no obstante, en la década de los ochenta destin6 a 

la población de bajos ingreros un abasto O!XJrtuno, evitando con ello ¡:osibles 

conflictos sociales. 

La política alimentaria del nuevo gobierno en el Capítulo 5 da se:jUimie.n

to a lo anterior, sin embargo presenta rrodalidades que p:x:lrían afectar el a

basto suficiente a la población de bajos recursos,rorque lo O)Nl\SUPO se rrodi 

fica, disminuyendo sus prcgrarras de atención al público, eliminando subsidios 

y poniendo a la venta a las enpresas procesad.oras de alinentos dejando con 

ello a su población objetivo a e>.p:msas de los prcductores privados que se r_!. 

gen par el margen de gan..mcia, es decir, el carácter social de la política .!!. 

lllrentaria se va perdiendo, ante las necesidades de adaptación del capit.D.l 

nacional al desarrollo capitalista mundial que exige una mayor privatización 

en tcx:los los sectores prcxluctivos. 

El estudio de la presente investigación o:::nprende el perícxlo de 1982 a 

1988. En la parte final incluyen las conclusiones y reo::xrendaciones de lo ~ 

pcoeto on el conteniGo de los capítulos r:encionados. 



CAPITULO I 

LA Im'ERVENCION DEL ESTJ\DO EN LA EXlJIDlIA 

A) Delimitaa:i6n Clonceptual del Estado y del Estructuraliano. 

La vina.ilaci6n entre los oonceptos de.! Estado y Estructuralism::> radica en 

la interrelaci6n teórica y práctica de ambos, fQr oontcner el pri.rrero una fu!!, 

ci6n específica en la sociedad capitalista, que e!; el de presentarse caro fa~ 

tor de cohesi6n del conjunto de los niveles de una unidad canplcja, fonnada 

pr las clases sociales que intervienen en el proceso de prOOucción y reprcxluE_ 

ci6n del c.api tal. 

El segundo, el estructuralisrro caro teoría, irnpliCr.;1. un punto ele a(X)YO jrrr 

p::irtante para que el Estado p:mga en práctica rrecanisnos dcstinaclos a la eje

c.uci6n de sus actividades, debido a que oonticnc un in.stxw"TiC.ntal analítico 

que le permite regular las relaciones entre la e!.tructura econlinico socinl. con 

la superestructura jurídioo i::olítica, a través de fornas organizativas e ~ 

titucionales que a~ para tal efecto. 

La delimitaci6n del Estado capitalista respecto a i.u ii.mci6n social, pre

senta variables que se refieren a acciones ¡;x:>l.Í.ticas, ideol6gicas y eror.6micas, 

que le permiten presentar en forma coherm.nte los intereses de la clase ¡:;ol:lt! 

camente daninante. Es decir, el Estado caro factor y e<presi6n de organi:i::aci6n 

de la sociedad m:iderna corrlensa las contradicciones del sistana ccpitalistu 

a nivel de la superestructura y, ¡:or lo tar.to le1s funcionas nás representati

vas que adquiere para cumplir con el objetivo de re:Jlllar las relaciones soci~ 

les son: 



a) Suministro.&.; las oondJ.~io;:¡,;s g~"-1-~s rnatcrkles~d(; pi:Oducéi6n (c:r"!! 

ci6n de infraestructura l 

b} _Garant!a de un orden jurídico g~rof- _que_ ·Sost~n las relaciones Ce Pl"2 

ducci6n establecidas. 

e) Garantía de la represcntaci6n del e.apita! nacional en su ronjunto en el 

irercado 1Tll!1clial. Y 

Las funciones señalad.ns del Estado, se refieren a las acciones necesarias 

y o:mcretas que tann frente al proceso de prcducci6n y reproducción del capi

tal, los medios que utiliza para tal efectc se localizan en los niveles org!! 

nizativos e instituciom:!~s gue lo c:onfcrman. 

En este sentido Nicos Poulantzas oonci.00 una "función técnioo-ca:mánica n_! 

vel econánia:i y una función propi.:t1rcnte ¡;olí.tica-nivel de la lucha p:::ilítica, 

tunci6n ideol6gica-nivel ir100l6gii:o11~/ que se circun5criben en el pare! gl<r 

bal de organización del Estado, nu..;'."'~·ardo interdependencia e integraci6n del 

sistema econ6nico social. 

En la funci6n t~cnioo eoonánica del Estado se loc.:lliza la política ec.o~ 

mica caro instrtmicnto eficaz de ori~tac16n hacia el desarrollo e integración 

del proceso productivo, a trav~s del suministro de cx:mdiciones ol..jetivas y ~ 

jetivas ( ¡:or cjm. los incentivos fj scales y la creación de un status rocial) 

que a¡:oyan a la producción cu.pitalisQ mediante roHticas esp?Cíficas que ~ 

tentan los elerrentos necesarios para el desenvolviir.icnto del capital. 

ID anterionrente expuesto se cfectG..-:i J:Or rudio del vparato administrativo 

1/ E\rers Tilman. "El Estado en lu Periferia Capitalista". Ed. Siglo XYJ:. Mé
- xioo 1987. pp. 50-60 
2/ Poulantzas Nicas. 11 Pcder Político y Clases Sociales en el Estado c.apitaliE, 
- ta. Fd. Siglo XXI. México 1980.p.43 



del Estado y del cuerpo bu=litioo que lo oonstituye, el aJal se sustenta en 

la organizaci6n y c:chesi6n U!otlca de sus instituciones, a.iya estructura inp!_ 

de el reparto del poder del Estado por la clase claninante fragmontada en gru

pos ecorániccs. 

2) Ia J\Utoranía del Estado. 

Este elarento de organización y oohesi6n penni te la existencia de cierta 

autonanl'.a del Estado capitalista respecto a las clases o grupos de poder,au~ 

ranta que se caracteriza [X>r la capacidad más o nenes irrlependiente de evolu

ci6n, innovaci6n e influencia sobre el sistana co:::mEmioo y social, por lo que 

"es in:ils¡::ensable que en parte preten:la aparecer y en parte se presente y ·fun-

cione a:rro instancia relativarrente auton:rnizada y superior respecto a todas 

las clases y gru[Os; y tierrla por wnsiguiente a o:mstihti..rsc en una fuerza 

claninante de la sociedad, mis que en rrero instrurrcnto de una clase danirente 

y a operar caro tal")./ 

Ia autoranía relativa del Estado, res¡::ecto de la sociedad capitalista que 

lo ere, le permite elegir nétodos de instrumentaci6n en la poUtica eoonl'mi

ca, oon la finalidad de encontrar un equilibrio entre las fUerza que carp:>

nen al sistema, efectuan:lo cambios que no afecten a la estructura econánica, 

siro que refuerzan la estabilidad relativa y el predanini.o de clase, Y ruan

do se hace necesario algún cambio, ~te se lleva a cabo en los rrarcos del ca-

pital. 

En éste sentido, el equilibrio de la sociedad se plantea a partir del PJ'!! 

ll Kaplan Marces. "Estado y Socic&d". J:l:l. UIW!. México 1900.p.162 



greso eooráni.co que sustentan varias corrientes te6ri~ que se han desarro-

llado :furrlarrentalrrente en los p.;1íscs avanzados, y que conciben en su genera-

lidad dos gran:1cs ngregados que caracterizan a la econanía mundial: los pa!-

ses irrlustrializados y los paises en vias de irrlustrializarse. 

3) El estructuralisro coro una Teoría de Equilibrio para ;i.mérica latina. 

Entre las rorrientes te6ricas que pretenden lograr el desarrollo eoon6n! 

oo, destaca ¡:or su iniportancia el estructuralisrroi/ que plantea lu evoluci6n 

eooránica de la sociedad a partir de la instnnrentaci6n coordinada de opcio

nes y estrategias que se adecuan al ámbito latinoamericano y, OJyo inicio se 

ubica en los años cincuenta en la a::rAL, los eler:entos rrás representativcs 

que integran ésta teoría son la noci6n del desarrollo ec.onánioo / que inplica 

llll aunento del bienestar rratcrial reflejado en el nivel de ingreso p:ir habi

tante, el cual depen::le del incrarento <le la productividad del trabajo, el au

nento de capital, además de lcJ. cx:mce¡:ci6n centrcr¡:eriferiu.. 

otras categorias contenidas en ésta teoría son la asignación de recursos, 

la orientaci6n del desarrollo, la intcrvcnci6n del Estado en la eccnatú.a,etc. 

que marcan la consucci6n deliberada del proceso de i.n:lustrializaci6n, p:>r lo 

que el estructuralisrro a..nrple la funci6n de diagn6stico-identificaci6n de la 

problenática latinoalTE:ricana evidenciando el origen de los males y plantean

do alternativas oongruentes con los lineamientos del sistata capitalista, por 

lo que canpete a las ¡:olí tic.:is de desarrollo la b<'.isqueda de soluciones via

bles y, de acuerdo con ésto, corres¡::onde al Estado su instrumultaci6n. 

4/ Las ra:í.ces filos6ficas del estructuralisrro las encontrarros en Europa, en 
- autores CXJIY'Cl Hnery Lefebre y Lévy Strau!Js, cuyo interés fué encontrar tul 

néto:lo que feD1U ti era la oorprensi6n de aspectos p;irticulares de la soci!:_ 
dad que ni ?>Erx ni Weber tocaron. 



oe· acuerrlo a :10 anterior las acciones del E~tado en materia c'.orlinica n-

¡::oyaclas en ésta tOOrfa, presentan un sesgo ideol&;ic.o C.efinido y "t:icnGc a 

visuali:<>.ar los cambios que de hecho van OOJrriendo, al impulso ele las nüu.

ciones entre las clases sociales y su carácter antag6nico, oo obrro tm m:il.o 

de ser de la socicd.:ld m.i.sm3, sino e.oro tll'k1. anoinaHa; y ::-iro¡xmc de fonm rci-

terada adecuar la realidad a los p::1troncs de normalidad establecidos, C:{filí

cita o implicitam:mte en sus oontril:uciones a la cco110'1ia te6ri.ca"-~/ le que 

oorrluce a establecer estrategias de consolidaci6n para la acumulación de c...a-

pi tal. 

Sin enbnrgo, el mantenimiento del sistema de mc.rr..ado en los tl\:lrcos que ~ 

guren su reprcrlucci.6n, no garantiza la ausencia de o:mfli.ctos socio-p:::ilítia:m 

que de una u otra fornu limitan el pleno desarrollo del capitali.sro, en éste 

sentido, el estructnralisnn es una herramienta rara a:r:-rprerdc-r a la ec:x:manfo. 

de mercado, 1r<is nQ p..na interpret.2r y nnalizar su c.nrrpJrtam.icnto. 

E:"'. t!stc c:mt-:c_"'.+:o, ro1 0stn1cturalisro proporciona los elementos de diagn6E_ 

tiro necesarios p:1ra elal:orar 1'3s p:ilíticas específicas de estratcgi.:i para 

la acci6n del Estado que se refieren a la plu.ncad6n del crecimiento de los 

niveles rrúnirros de bier.~star, caro salud, educación, vivienda, alin"entaci6n 

y otros que se circunscriben en la problemática sociul existente en les raj_ 

ses latinoarrericanos, cuya finalidad es usegurar el equilibrio de la socie-

dad y, orientar a la periferia hacia el desarrollo sin alterar a }a cst.ruc-

tura ecxmániec"l capitalista. 

Por lo que en la taroátiCTI. del estructurulisrro se presta miyor irn¡:ortar.cia 

al anti.lisis de la estructura eo:mánica, en lo que se refiere a los niveles 

5/ FOO.riguez octavio. 11 r..a. Teoría del SU:..dc:sarrollo de la CEPlJ..11
• E<l. Siglo 

- XXI. México 1975.p.12 



de productividad de la industria, la ugric.i.iltura y la iniraestructurü. que .!:! 

tiliza ccm:> so¡:orte restardo impJrtancia a la problan:ítica ¡x:üítico-social. 

Debido a esto, es rccesario destacar la exagera&"'\ utilización del o::mcep

to estructural que p..iede corrlucir a c..quipararlo con l<:: estructura eooránica. 

dete.nninada que se interrelacion..i. ron la base (técnicas C.c producción, orga

nización del traba.jo y división técnica. del misrro), y oon la su¡:-erestructura 

(ideología e instituciones), en éste sentido, to:lo estructuralisrro cJcl.e opli_ 

carse a un sistema de elementos, relaciones y deperrlercias que conllevan a ~ 

na mjor ccmprensión de la realidad a través de los instrum:mntos a:mteriidos 

en la teoría del estructuralisro econániro. 

4) l\Spectcs F'Unda!oontales de la Teoría del Desarrollo. 

Los inst:nnrentos de análisis que refuerzan al cstrucb.lralisrro, se enc.ler!_ 

tran en la teoría del desarrollo, la o.ial presenta varias tendencias qi1e en 

esencia tienen W1 misrro fin: cnrontrar la fónrula adecuada para legrar el 

desarrollo; no obstante, la varie::lad de enfcques, existen llr.'l<ls a:m.rnes que 

se refieren a la industrializaci6n, la r§pida acunulaci6n de capital, utili_ 

zaci6n de la fuerza de trabajo desocupada y la intervención L.ctiva del Es~ 

do en la econcnúa. 

Adaiás se interrelacionan oonceptos CCl'll) el desarrollo y el suWcsarrollo 

en donde los países centros o desarrollaOOs presentan niveles de harogenE;i

dad estructural y, los países sulxlesarrollados mantienen bajos nivele5 de 

productividad e ingreso, así caro satisfactores sociales nú.nirros y, sobre "te. 

do carecen de una tecnolCXJÍa propia que les ¡::ennita avanzar en materia de i.,!! 

dustrializaci6n. 

Por lo que las ¡:oliticas que se circunscriben en el frrnbito de la prcduc-
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ci6n agrfcola, industrial y el sector de los servicios, tienen la finalidad 

de lograr el desarrollo m:xliantc la superaci6n de las desigualdad~ sectori~ 

les a trav6s del diagOOstico de la econc:núa que utiliza irrlicadores caro la 

fuerza de trab:tjo oc.upada en las actividades pr.iri1a_rias, la relación capital 

traba.jo, ingreso ¡:or habitante, cnrercio exterior y aspectos socio-c.ultura

les, elanentos que mi.den el crecimiento ccoOOni.co y que peDllitc rrarcar el t:!:, 

p:> de orientación en mJ.tcría de r:olítica cronánica u instnnn::ntar por parte 

del Est:aoo. 

Los fnctores señalados están rontenidos en la teoría ortcxloxa del <lesarr:2. 

llo, que es nuy imp:n:tantc en la fornulaci6n de ['.X)líticas teOO..ientes a refo..E. 

zar los relaciones sccialcs de prcx1ucci6n capitalista, y a lograr la evolu

ción ecoránica y social en el marro de este sistem:"'\ de daninaci6n. 

Cbntra la ortcdoxia y en aras de superar a la tooría estructuralista, ~ 

ro a partir de ella, surge el enfcxiue totalizador 6 teoría de la deperxlencia 

que "ha sido rrés penetrante al analizar ln p:derosa influencia que ejercen 

en el desarrollo y el sub::lesarrollo nundialcs la desigual estructura Uc los 

Estados naciones y la e....-pansi6n de la OTipresa transnacional 11 .&/ 

En ésta teor:ía, el desarrollo y el sub:lesarrollo conforman un sistE!'i'E G-

nioo, 01ya diferencia radica en que las estructuras que integran al prllrer 

concepto son dcmiuntcs debido a su car5ctc en.:ló:¡"eoo de crecimiento, y las ~ 

tructuras sul:desarrol ladas son dep::!ndientcs ¡:or presentar una di.ná.-nica in:iu-

cida de su econom:ía, ln situaci6n de oondicionamiento que caracteriza a la 

depenlencia, se encuentra sujeta al rrovimiento de la producci6n capitalista 

6/ v~ase H. Strect James, D. James Dilnus. "Institucionalisrro, Estructurali~ 
- rro y Depzndencia en F-llÉrica IAtina". Revista de canercio E<terior. Vol 32 

z..Um, 12. México, Dicie.'llhre de 1982. 
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wu~"tiiul t~n un..-1 serio <.fo_.lntorrcl<.lci'?n~s·c' i.Dte.Í:'dcpmacfucias-qtl_e se:=-dan ·e,;·tre 

1os P,.1ísc::; ctesiuTolludos y su~csarrol.iadou.· 

5)E!3tJ::ucturnli_srro y- Dcsartollo. 

En 6stc- ~;cnticio, la rcililción entre el estmcttlt"ilU sro, la teoría del de5!! 

rrollo y Ja clcpcndcncfo ruclica en que ¡:oseen un núsnn inter6G: utilizm· co-

rrcct.arrcntü l_r.!'i i nstrume.ntos de .:uK"ilisis que corrluzcan a la a:r:iprensi6n real 

de la probkm.'ítici. eoonánicn ele los p.'líses latinoanr..ric"ll10s y a ubicarla en 

el 5mbito do la cconanfo llll.Uldíal, pe.ro el análisis que se haga hübr.5. de pre-

senLi_r cl.Jher~nc.ia en las intP.rrolacionns de la tot.::i.l.idad, es decir, sin caer 

en radieü.lismos que "no sia1ipre son sin6ninns de oi.Jjctivicfad y ordenamiento 

riquroso de los elcrncntos apropiados para una tcorfo del desarrollo capita

lista"l/ qlll} le es útil a los Estados l.ati n::>u.mericarx:is p."lra lograr una rrejor 

integración al n-cre:-ido nuniiül . 

.Por lo .:mtcdor, lu teoría de la dcpc1yJenci.:t en aras de c.onstituir un~ 

lisis que j ncluyu a las 0.st.J-:11cturas desarrolladas y s..ilx:1esarrolladas y de e~ 

tablíxer su intenlcrcndcnci;1 no aborda de nnncra inh .. 'qrul el p¿li::cJ. U.e las 

p..:rtcs const.l tu ti vas de las cconanfo.::: latini:x1.lcri(".an._\s y lns fonracioncs e~ 

nánirn soc.i.i.lcs que lus cnnp::incn, i:or lo que cale señalar lo rrcnciomc.b por 

Ku.rel Ko::;ik en ('ste sentido: "I .. 1 totalidad en un gran sentido materialista es 

crc.::ición de la prcxiucc.i6n soci.:11 del hanbre, mientras que para el estruc:tur~ 

lis1ro la toLJ.litbd surqc de la acci.6n recíproca de las oonexiones y estru.c~ 

rus aut611anas" }!./ 

7 / K.:i.Jnanovitz Sularón. "0.1estiones de MGU::do en 1,1 Teoría del Desarrollo". 
-· Com. Ext:. Vol. 32 ~'(un. 5 rtéxico, Mayo 1982. 
U/ V~.:ist~ !\arel Kos.ik. 110.ialéctica de lo Concreto". F.d. Grijalvo, f.'.éxiro 1979 
- p. 55 
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Las consideraciones anteriores penniten ubicar a las eo:mmr.as sulxlC'sarr,2 

liadas, p<Írticulanrente de An&iC<l latina, en la ~lejü:1ad del siStenu ca

pitalista y la manera caro se incor¡:oran a éste proceso a través áe la divi

si6n internacional del trabajo, que se traduce en los ¡:-aíses en cuest.lisño- fin 

procesos prcxluctivos esrecííioos que nu..tG:st..r<ln el grado de org.:iniz.:ición del 

capital nacion.:·11 y dan respuestas propias a las pa.ut.as que les rrnrca el ca

pital extranjero, a través de la oricntaci6n de lu econrnú« r:or los F.st:.:1dos 

nacionales que oarq:onen a cada país latinoancricano. 

Esta orientaci6n se refleja en las rolíticas que ifn!1larr.!ntan los Est:a,~o;.; 

para reforzar la producción capit...-.ilista y adca1ar su inoorporación al rrerC'..!. 

do mundiZl.l, siguiendo las pautas establecidas [.Ot" los p:lÍSCS rlc&-1.rro] l<:idos 

en ooteria de patrones de desarrollo, que tien<lcn a afianwr la di:pcn:10r:ci~1 

eronánica de los países !>ulxlesarrollados e inr:luso la dr.p;;r.dc=Ticiu f.úl'Í.tic.1. 

El grado de interve:nci6n del los E.5tados ratinoarrcrirn..'Y)S en sns resr-ecti 

versas áreas, lo am.l se refleja en los wirins niveles ele la r-olític.i. oP.cor.§ 

mica instrurrcntada y su grado de eficacia para ap:iyar l.:i producciCn capita

lista que proyecta la evolución de la sociedad. 



1 J llntecErlentes. 

. . 
c:A P I·T U LO 2 

DESARROLLO-ímN::t.a:aH l'OLITICll Ai:rMENl'i\RIA DEL 

. E.s'rl\IJÓ ~iEXí:ciW . 

l3 

r...a intetvenci6n del Estado en la ecoran.ía ncxicana observa una mayor flu.! 

dez después de la lucha amada de 1910-1917, caracteriz5ndose Cesde ése rro-

m:mto pJr un proceso ele organización y consolidación ncOJsaria del aparato 

estatal para logitinur el desarrollo del capit.J.lisrro en el país. Este procc-

so de transfo.rmación de la sociedad rrcxicana implio5 el establecimiento far-

rral y real de una nucvu organlzaci6n social de la prcducción que rcrrpc c.on 

el antiguo régimen de daninuc.i6n que lintitab.J. el libre m:wimiento de la fue_;: 

za de trc:tlxijo requerida. p.._u-n L:.:; industrias en formo1ción en ése p:!rícxlo. 

Las rraiidas de r-:olítica de fanC'l1to a la industria sólo se dieron a partir 

de la existencia de un Estado rcprescnta.tivo de les intereses de las clases 

canponentes de la sociedad rrcxica.na. 

Es decir, 01u.ndo se irnple1cnW ld ln.slilucionalización del r:stado corro ~ 

presión a nivel jurídico y rolítico de las relaciones de p:dcr y de clase 

que se e.>.-prcs.:m plctliJID2ntc con ln cl.Jl:arución de la Constitución de 1917, en 

donde se sientan las bases ¡:l\.lr<J .ln aparición de un aparato centralizador oon 

una presencia fuerte y c:onsolicbdu. propiu di.:!l cjcOJtivo, cuyo pro~so se de-

sarroll.:i durante los uñas de 1920 .--i 1936. 

Durante éste ¡X!rfcdo se lle:v;:m a cato rolític...1s de reorgani7..aci6n de la~ 

conarú..:i del ¡xiís que fueron el punt-n de J'.'.lrtid.J. p..1ra la industrialización ¡:o~ 
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terior del pais, y que desde sus inicios p:>scen un contenido de colab:lraci6n 

entre el capital y los representantes del trabajo, fundo la apariencia de que 

el equilibrio entre estos clell'Cntos era ¡.asible, aún sin definirse el aspc.s:, 

to superestructural de la sociedad. 

Es as:í que las primeras merlidas efectuadas (X>r el gobierno rrexicano a tr~ 

vés del gasto p(J.bliro, durante el perícxlo citado, se orientaron a ap:iyar el 

mercado interno del país, ¡::oniendo en marcha un amplio progTama de obras pa-

blicas dirigidas principalrrcntc hacia la OJnstrucci6n de mrreteras y a los 

sis tanas de irrigación. 

Así ccm:> a la oonsolidaci6n del Estado que permitiría reofrzar éstas rre4!. 

das con la creaci6n de la Secretaria de Hacienda y E:corx.:nú.a con la finali~d 

de desarrollar una p::>lítica crediticia que a¡;:oyara la expansión in:Justrial y 

agrícola a través de la reorganizaci6n del Banco de México. Una de las acci,9_ 

nes nB::> .i.mp.:n:t.anl:es para .:ifiWlZ<:ir ill tzt.:i.do ~{ asegurar su actn;ici6n en la e-

canonía fue l.:i. crc.:ici6n del inplcsto sobre la renta, lo rual permiti6 elal:xr 

rar una i:ol1tica de ingresos y o:.Jresos que financiaran el crecimiento del 

gasto plblioo. 

Las reperrusiones de estas actividades se reflejaron en el incrarento de 

la r.anufacblra y en el aurrcnto del volurren fisiex> de su prcx:lucción, el rual 

present6 un índice de 44,8% en los años de 1920 a 1925, partici¡:anclo desde 

entonces nuevas 611J?resas a base de inversión extrajera; el PIB creci6 a una 

tasa anual de 1. 7i, la estructura ocupacional presentó un crecimiento a:inti 

nuo en las mnnufacturas y los servicios, es decir, se construyen las bases 

p.:i.ra el desarrollo del mercado interno)./ 

1/ Avala Jos6 y Blanoo José. "El Muevo Estado y la Expansi6n de las Nanufac
- tÜ.ras, M6xiro 1877-¿930 11

• El Trimestre Eoonátúo:::i. No. 39 F.d. Fondo de CJ.! 
tura Econánica. !léxico 1981. 
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En ~te a:m~, la estrategia.del Estado en nateria de alim:mtos se ca

racteriz6. por la orientaci6n ·dada al sector agrícola a partir de la inipl"""!'. 

taci6n de la política de irrigaci6n en el año de 1926, con lo que el gobier

no- tema en sus maros el desarrollo hidratíliro para la rehabilintnción y exte!!. 

si6n de los distritos de riego dcst.i:udos a incranentar la prcducci6n. 

IDs a¡x>yos estatales otorgados para lograr dicho increnento fueron los cr~ 

ditas y la asistencia técnica absorbidos ror el sector agrícola más progresi~ 

ta y ron nnyor capacidad de respiesta proJuctiva, localizado en los Estados 

fronterizos de Baja C."'llifornia, Coahuila y Tamaulipas, usí caro Sinaloa y la 

costa del Pacífico. 

Sin anbargo, los bienes prinurios prcducidos p::ir éste sector so destina

ron a la e.'q:Ortación, quedando rezagada la prcx1ucci6n de alirrentos r.ece~

rios para la población rrexicana y a cargo del sector rrás p::ibre: el carrpesino. 

Debido a ello la dieta de la rrayoría de la [Oblaci6n fué narginal, basada 

en el frijol, rr.:ií.:;: y d1ile, fent'rneno reforzado p:>r la insuficiente partici@ 

ci6n del Estacb en la distrib.Jci6n y c:x:xrorcializaci6n de prodllctos alinent±,. 

cios, actividad que no era p:Jsible efectuar, ¡::or enoontrarsc en proceso de 

o:msolidaci6n. 

2} Influencia de la crisis del 29-33 

La crisis mundial del sistana capitalista del 29, significó para Mé.xioo, 

el rrostrar su vulnerabilidad resoocto a las oscilaciones del o:mercio mundial, 

debido a que se contrae el sector ex¡:ortador, principalmente en el rengl6n 

de la pro:1Ucci6n agrícola destinada al rrercado exterior, caro el algodón, el 

henequén y el café. 

t.o 01al afect6 la situaci6n cambiaría y crediticia, elarento que obligó a 
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lil rcci6n consolidafu Bc.1.nca central a efectuar dew\luaciones del peso, ron la 

finalidad de ajustar el proceso de intercambio internacional. 

El efecto transnisor de la crisis mundial en Méxicx:> se reflej6 en una ca! 

da de la producción de alqunas industrias prcductoras de bienes de cxµJrta

ción, o:rro la ¡:etrolera que disninuy6 en 29% su producci6n durante los años 

de 1929 a 1932, y la minería que rrostr6 un gran descenso en el volurren de su 

prcx1ucci6n lo que influyó en la disminución del saldo de la balanza a:mercial 

hasta en 109 millones de pesos y la baja del producto interno bruto para los 

misrros años en 5. 6?.. 

La depresión general de la eo:::manía mexicana también se reflej6 en el aJ:. 

to nivel de deserrpleo que llegó a 339 mil desocupacbs en las actividades n'IE!! 

cionadas, cifra que en 1931 representó 287 400 desocupados .. ~/ 

En éste rrarco la alimentación de la población mexicana presentó gran:les 

carencias, ya que la producción para cubrir la daranda interna esb.lvo a car

go del sector agríoola mis atrasado que se enfrentó desde entonces a nctivi~ 

des esperulativas en ei rrercado de éstos pnxluctas, lo cual influj'6 en el d~ 

censo del 2% de la producción de bc'ísia:is en éste ¡;:er:iodo. 

Por otro lado, el consumidor no ena:intraba en el rrercado los prcductos ~ 

sicos a precios accesibles, elemento que influye d.irectarrente en la dieta de 

la p::iblaci6n, ¡:or ello la alimentación de las clases ¡:op.l).ares se define d~ 

de entonces ano tradicionalista, basada en tortilla, frijol y chile, l?sta 

situación se vi6 reforzada rx>r la escasa actividad estatal en la distril:uci6n 

de estos productos, debido a que la intervención de la Secretada de Corercio 

2/ velasco Ciro. "El Desarrollo Industrial de México en la Década de 1930-
- 1940. Las Bases del Proceso de Industrialización". El Trirrestre Econánioo 

No. 39. 
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fué múti.ma Y fundamentaln'ente ncralizante, caro o:msecucncia indirect:.-, de una 

politica econánica que desde entonces presentaba tendnccias hacia el .;.tfi...m~ 

m.icnt.O del desa:_¡uilibrio esb:ucb.Iral de- la econanía rrc.xicana. 

l.OS cian:?ntos mencionados y la situación d~ _la eoonrnúa ni.mdi~ _en 'el 29 

contril::uyeron a que el rrercado intemo de México se afianzara y se crear?m .i:!}. 

dustrais sustitutivas que en el largo plazo serían detenninantes para la .in

dustríalizaci6n p::>sterior del país. 

3) El Período de Gírdenas y la Cbnsolidaci6n del Estado. 

En éste perícxlo la intervención del Estado en la eronanía asc.qura las 00-

ses del proceso de industrialización que caracterizarS el dE.sarrollo del ca.-

pitalisrro en el pa1s, a través de trna {X>l:Ítica tendiente a incorp:ir.:i.r a lu 

eo:incnúa a diversos sectores de la pablaci6n, ron la !:inalidad de asegurar li1 

oonstitución del rrermdo intexno. Las características que contrib.lyeron a e-

llo fueron: 

a) El Estad:> se oonstituye en rector de la sociedad rrcxicaro. 

b) Se da una integraci6n del Estado en la eamcrnía. 

e) Se instituye el control y centralización del rrovimiento obrero, con lo 

cual se asegura la relaci6n capital-trabajo)/ 

Estos el mentas detenninaron el re::>rdenamiento y expansión de la activ i-

dad industrial que se "'l"'Z6 a gestar caro resultado de la dananda de algu

nos productos para consurro interno (vestido, calzado, etc.) y lo. reversibilJ:. 

·~/ Velasco Ciro. Op. Cit. p.61 
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d?d del-. sccto.i; pr~~i6 _exfo~á~ ~e o:mtriJ:::u_yó a la r~rientilci6n de la 

producción interna~ 
. . . 

Por io qu~ la. z.¡cumulaciÓ~ de .c.:ipital en México so vl6 a¡:-oyada por la rcs-

tii~éi6n-_en l.J iiil:ort.lci6n-dC algtinos proauCtos {caro l&P.in..l de acero, lruia 

Y trigo) 1 ['Or Ufl prOtCCciCJÚ~ ürUnc.::;lariO }' fOr }i\, pruntlgaci6n de la ley 

de Irrlustrias de Trruisfo1maci6n en 1939, "cx:m::i rcsultildo de éste decreto, ffilE 

gieron 285 anpresas, pooo nús del 50% de ellas insert.-idi.ls en las ranns rreta

lurgicas y quím.icas 11 .il 

Por otro lado, el sector agrícola presentaba una p?rsistcncia en la duali:, 

dad de su prcducci6n: i;or un ludo, las tierras mís capitaliz<lblcs y aptas ~ 

ra la m:xlerd.zaci6n que r¡;que.ría el país perd bicron grürrlcs .i.poycs p:>r pJ.r-

te del Estado a trav6s de la inversión pCfülic.1 direct:,.,'1; micntr.Js cJue el scc-

ter campesino prcduct.or de ali.InGntos para la p::iL1.:-tci6n quErl6 rezugacb, debí-

do n que ln Refornia P.graria Cardenista se concD)iÓ en ésos m.:ncntos sola:rren-

eje E!Stratégiro que f.cdrÍa rennitir Cl desarrollo dnl p...1Ís. 

Ello provocó que la prcducci6n y distrib..ici6n de bi Qnes ulin:mticics ro 

presentara variaciones significativas y mucho menos 1m.._1 divcrsificaci6n que 

elevara los niveles nutricionales de la r.oblacl6n rrr.:.'Xicam, este hecho oo @. 

s6 desapercibido r-or el gobierno de C'i.rclcnus, cuya intervención se dirigi6 

h.1.CÜI. la crcnci611 del CanitG para la Hcgulación de los precios u1 el Z..et"c.ado 

de Víveres, ya que el .:n.nrento de los misrros alC"...anz6 hasta un 70% en el CJ.SO 

del maíz . .?./ 

4/ Vclosco Ciro. Op. Cit. p. 61 
5¡ Barkin D. Suárez Bl.:mca. 11 El fin de lu uutosuficicnci<i Al.irr.cntaria" Ed, 
- Nuev.:i IrM.gcn. México 1982. p. 148. 
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r.b obstante, en este períc:rlo se lcqr6 el objetivo de que el Estado apare

ciera desde entonces caro orientador de la econania, a¡:oyando la acliviclad 

industrial a través de la creaci6n de infraestructura, la nacionalizaci6n del 

petr6leo y los ferroc.trriles, la creación de anpresas estatales, que contri

buyeron al crecimiento del 6% del prcducto total anual en 6se perícdo y que 

r:or mitivos ¡::olíticos provocaron la devaluación del peso de 3.GO pesos ¡::or 

d6lar, hasta un dólar p:ir cinoo pesos en 1938 y en 1939 uno r.:or seis. 

IDs elan:mtos mcncionndos contril:uyeron a afianzar las bases del proceso 

de industrializaci6n durante el gobierno de Uízaro airdenas, extcrrliéndose 

esta tcn:lencia hasta la pr.i.rncra mitad de la década de los cuarenta. 

4) El Proceso de Industrializaci6n 1940-1960. 

A partir de 1945 se llevó a cab:> en Mfüdco la oonsolidaci6n del promso de 

industrialización o p;rícdo fácil de sustituci6n de inportaciones, que se ~ 

tiende hasta rrediados de los años ~esenta, caracterizándose p:ir un acelerdo 

dinamisrro en la industria manufacturera, en la construcción e infraestrucru

ra de ca:u."li.CJ.cicnc:::; y trai15i:orte::>, lo c.ual se reflejó en el crecimiento del 

7. 5% anual del prOOucto interno brutoen éste [.€1".Ícdo. 

Resalta la participaci6n de las rranufacturas dentro del PIB que fue de 5.5% 

incranento que se a¡:oy6 en un pri.rrcr rrarento en las inudstrias ligeras coro 

la de alimentos, textiles y vestido, contando ron la participaci6n directa 

de~. Estado caro inversionista y creador de las o::mcliciones netX:!sarias pura 

el desarrollo de la industria interna y de la agrícul tura de ex¡;ortaci6n a -

través de la instrurrentaci6n de rredidas proteccionistas aduaneras, del oto.E 

gamiento de subsidios y de créditos preferenciale:.; que a¡::oyaran la n1".is r~pJ.. 

da capitalizaci6n de éstos sectores. 
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El auge industriulizador provoo5 un aurrcnto considerable de poblaci6n eCQ 

némicam:mte activa que pas6 de un 8,9% a 11.8% en el sector industrial, en 

los servicios J:(íblioos el erplco creció de 19'! a 25. 7% siblación m.iy diferl?:!!. 

te al del sector agrícola, que de un nivel ocupacional de 63.3% pas6 a un -

58. 3% coro cx:mseOJencia indirecta de la c:x:mcentraci6n territorial de las ti.2_ 

rras a.iltivablcs. 

Paralelrurente se da Wla poH.tica a:::nercial interna que apoya el abarata

mientOOe los reairsos necesarios para la producción, o::tlD las rraterias pri.nas 

de origen agropea.mrio y forestal, lo cual nuestra que el nuevo iropulso del 

Estado al nuevo patr6n de acunulaci6n, se centró en el fare.nto inlustrial y 

o:mercial, mientras que el sector agroperuario constituy6 un fuerte il.(:Oyo de 

financiamiento al crecimiento de la eCXJnanía mexicana a través de la genera

ci6n de divisas (p:>r la exportación de sus productos) para la iro¡::ortaci6n de 

bienes de capital y de bienes intenredios para la sustitnción de imp:>rtacio

ncs de prcx:1uctos acabados. 

El dinamisrro del sector agropea.mrio se reflej6 en el crecimiento de la 

producción de este ti¡::o de bienes en los años de 1955 a 1965, aumento origi

nado ¡::or la intervención de nuevas técnicas agrícolas, curo la aplicaci6n de 

fertilizantes y sanillas mejoradas. 

Es claro que el crecimiento de éste sector fué p:>larizado ya gue la pro

ducción de granos h;isioos (maíz, frijol, trigo, y arroz) estuvo asegurada ¡:ar 

la agrialltura carrq::esina en el perio:lo industrializador, debido al ffijo a::>s

to que estos cultivos requieren y a la intervención del Estado en la o:rrer

cialización de los núsrros, mientras que la agricultura capitalista desplazó 

a la prOOucción agroindustrial que ofrecía ganancias rrayores, y donde encon

tr6 los estilnulos y condiciones necesarias p;lra su desarrollo. 
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Si.., enbargo, la dis1xmibilidad de alin'entos no se acompañ6 de W1a infrae.,'.! 

tructura adecuada que asegurara el abasto a la mayoría de la ¡:oblación, del>_!. 

do a que la intervención estatal se orientó al almacenamiento y a lu creaci6ñ 

de ticnci"ls d.\stribJidoras en las zonas urbanas principalmente, ¡:or !o que el 

incrarcnto d.:: l.:i producción de básicos no necesari~nte deriv6 en la eleva

ci6n del nivel nutricional de la ¡;oblación, principalmente porque: los prcduE, 

tos agricolas p..•ra consuroo interno, que a:mstib.Jycn la dicta p:ipular cent) el 

rraíz, trigo, frijol y papa son ¡:obres nutrícionalmente, y los productos que 

contienen rrayores calorías se destinaron a la c:q:ortaci6n. 

En éste sentido, la di.s-ponibilidad de alirrcntos durante el auge agrícola 

apenas llegó a un ni V'Ü acet..lble, debido a que la p:iblaci6n creció una y lfi~ 

dia veces m:.'Ís que la prcdurxi6n y la persistencia de eüarentos cmc las ¡:é.r

didas Qll el rrancjo de los prOOuctos, el aumento en los usos industriales y 

forrajeros, r:ern sobre t:o:lo rorque en la regionalización nutricional pcrsis

ti6 la nuy mala dieta popula.t. 

5) La Política. Econé.mica. del Pcrícd.o Industrializador 1960-1968. 

La segunda fase del pcrícx1o estabilizador o etapa difícil de sustitución 

de .inq;:ortaciones2e curactcriz6 ¡:or el d.i.nurnisro del sector productor de bie

nes de consurro duradero {autaróviles, línea blanca, aparatos eléctr1a.is) que 

marcaba una tonalidad diferente a la reprcducción del capit.-ll en México deb..!_ 

cb a que éste tiE=O de prcx1ucci6n se dirigió a un sector de la pobluci6n 4Ue 

obterúa ingresos medios altos, lo que aceleró la c:oncentraci6n del ingreso. 

Lo anterior se .;i.ca11pctñ6 de cifras representativas que rrostraban ciertn ~ 

tabilidad ca:mánic:t: el PIE creció en G. 7& durante los años de 1965 n 1970, 
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Los precios se incrarentaron en· 2. ~n y la raridad del rcso se m:1.ntuvo en 

12.50 pesos por d6lar, sin embargo, éstos indicadores chocaban con la probl~ 

nática _social existente que prcscntab:l un.J. t.J.ra de dcsanplcc clcv.:ida, una rE_ 

forna agraria rezagada y una ¡:olítica tril:ut.:iria de ingrc>sos del sector pú

bliro deficiente que impcd.fo. s...1tisfuccr L:is dan...mc1.i.s rocü1Jcs más urgentes, 

reforzadas PJr el rápido aumento de lu poblaci6n.2/ 

No obstante, la industria de transfor:mnci6n f.:tvorccida. ¡:or los cstínulos 

fiscales internos y ¡:ar la cntrac1.1 de mpi tal extranjero dirEcto en el scc-

tor m:mufocturcro y en el CCIOC!rcio, marcó un proceso de difcrenciaci6n de pr.Q. 

duetos importante en dicho sector. 

Para ecelcrar el proceso de indm;trialización, el I:stado se orientó a la 

expansi6n del endeudamiento público debido a "que el ti¡:o de cambio no era 

sólo un precio fijo de la d.ivis.:i, sino turnbién una follrL.t de subsidio para la 

producción y el consurro del sector privado mcdiant0 iIT'f=Ort.:lcioncs ba.rat:.:ls 11 }../ 

Ante este panoramJ. el sector agrícola presentó síntaros de rezago en los 

a.iltivos que constituyen la base c1c la dieta de la ¡:oi...ilaci6n, rn.icnLras se i.!! 

crerrcnta la prodt1cción destinada a l.:i. ali.Jrcntat:.ión de la r¡;1natlería, o:xro el 

sorgo que aumcntD. en 66. S't su voll.!Jflen. 

Lü r..olitica alimentaria del Estado se vi6 '1.fecrada seriamente ¡:or el des

plazamiento de los a.iltivos básicos y ¡x:ir la luja de los precios internacio-

nales cuyo efecto negativo en el país se atenuó r:or la cxr:ortación de excc-

dentes por parte de OJNJ\SUPO tan sólo ¡..-or dos .:ul.os, pues p.:i.ra 1970 las i111¡::o_!: 

taciones pa:.x.•n de 5 mil toncl.:ick1s a 761 mil toneladas en el caso del mn.íz, 

G) C.abral Pol.:crto. "Inc1ustrializ<1ción y Fol ític;i Econémic~1". El Tr.i.rrcstre f 
conániro. ~.:o. 39 Ed. r .e.E. 

7/ Consúltesc ah' Clnrc.1\. Reynolds. "¿f'or qué el Dcs:irrollo E:::t...1.bilizador íué 
- en Realidad Dcsctabilizo.dor?". El Trimestre Econér;1ico r-:.o. 176. 
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¡;or !q que para·-asegllrar el abasto de los princip.iles prcductós de constmr.Í 

¡:qOAüar el Estado lleva a cabo. una política de subsidios que garantiza pre

cios bajos a las clases ¡::op..ilares. 

caro consec:Uencia -de la escasez de alilrentos, el consurro per cápita de frl:_ 

jol apenas alcanza 18.2 kilcgrarros anuales, 6,0 kilogranos de arroz y 55.1 ki 

logrruros de trigo; esto caro resultado del incremento Ce la ¡:oblaci6n y una 

prcxlucci6n que presentaba un crecimiento menor respecto u ella. {Véase Oladro 

No. 1 y 2) 

6) Inicios de la crisis. 

El perícxb que va de 1970 a 1976 se caracteriza p:>r el viraje que se da en 

la IXJlítica econánica sustentada ¡:or el gobierno y que se considcr.:i a:m:> una 

etapa de transición indispensable para rrantener la estabilidad econárú.ca y ~ 

cial a nivel interno y externo. 

La cstru.tcgia parn lOJrar la estabilidad y controlar el proce!:':o inflcci()-

n.::'1rio presente, se orientó en un primer m::rrento en la restricción del prr>.su-

p..Iesto federal, una r:olítica m:metaria del misro oorte y el incrcrncnto del 

endrudamiento externo. 

No obstante, éstas IOC'didas esb.lvieron limitadas p::>r la sib.lación de la ~ 

conanía que apenas alcanzó un 3.0% en el PIB, la deuda se incrarcnt6 en 18. 4% 

anual, el índice de precios se mantuvo en un pranedio de 17 .32% y el déficit 

fiscal limitó lt:ts acciones estatales."'ª-1 Véase CUadro No. 3) 

8/ Blanco José. "El Desarrollo de la Crisis en MéxiCXJ 1970-1976". El 'l'rirres
- tre Ea:mánioo No. 39 Ed. F.C.E. 
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Estos el.atentos obligaron al Estado a autorizar un increnento en los sal!:, 

rios y en las tarifas de los servicios µiblicos en los años de 1972 y 1973, 

por otro lado se conserv6 la tasa de canbio frente al d6lar. Met.lidas que l=.!:!. 

vieron p:x:o efecto al rigor de la crisis, ya que cl sector agrícola prescn

t6 apenas un increm3?1to de O. 4% en su producto interno bruto, l.:i ~:rdü1.1 Ue 

la autosuficiencia alirrentaria se agravó debido a que el oonsurro interno su

pero a la prcx:lucci6n, y ¡:or otro lado, la desigual estnlctura en lu cx:rnerci~ 

lizaci6n y distrihlci6n de alimentos, provocaron un alza en sus precios, in

fluida ¡::ar la crisis al:ilrentaria 11U.llldial. (V-ea se OJadro No. 4) 

Elaoontos que coadyuvaron a que en agosto de 1976 se tenninaca la est.:ibi

liclacl carnbiaria que desde 1954 se hab!a lll'llltenido en 12.50 pesos ¡::or cJ6lar, 

al cambiar a 19. 70 pesos. Sin anbargo, el rasgo fundamental que deteunin6 la 

devaluaci6n fue el incranento de la deuda extezna IX!Iª prarover el desarrollo 

intemo, la capitalizaci6n de la econatúa ne.xicana se vió frenada i:or el in

crenento de precios internos y externos y sobre tcxlo por la di!::rni nución del 

¡::ocler adquisitivo ele la ¡::oblaci6n. 

7) La Econan1a a Principios ele los OChenta. 

Q:::rro oonsea.iencia de la situaci6n econánica anterior, el Estado plantGa ~ 

na rDJ.eva estrategia ligada a la plane.aci6n, con la finalidad de crear rcfor

rras ¡::oUticas y administrativas que atenuaran la problerática del país: para 

ello se crea la Nlleva re.y orgánica de la Administración Pública Federal el 

29 de Dicienbre de 1976, oon lo que inicia la descentralización en la ejecu

ci6n de los prcgrarras ele gobierno. 

Ncl obstante el proceso inflacionario alcanza tasas anuales de 40 y soi,la 
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flotaci6n del peso se mantiene, la fuga de capitales aunenta, así corro el d~ 

sBlpleo, en general la actividad econánica ex¡:erimenta una recesión signifi

cativa, prcxiucto de la crisis de un rrodelo de acunul.aci6n desigual. 

En este oontexto, la bonanza petrolera, provoc6 W1il reacción estatal en 

materia de t=olítica eoonánica orientada a farenta.r la capacidad productiva de 

la econaiúa, el desarrollo integral de la agricultura, la ganaderf.a y la r-es

ca cxm el objeto de lograr la autosUficiencia alimentaria y la revisión de ~ 

líticas adoptadas anteriormente para legrar un desarrollo aoorde a las i;ote:n

cialidades y perspectivas de la econatúa, para ello se el.al:ora el Plan Global 

de Desarrollo que servirá cx::rro eje orientack>r de la e:mnanía. 

Chro oonsecuencia de la obtención de di visas FQr la ex¡;x::>rt:aci6n de p;:!tró

leo el PIB pasa de 3. 2% a 7. 0% en 1978, mientras que el sector agr!cola i;asa 

de 4.1% dentro del producto interno bruto en 1978 a -2.5% en 1979, p:ir lo que 

aumentan las inqx>rtaciones de los productos ~sioos o::m:i el trigo y el Jra.Íz. 

Para atenuar los efectos de la crisis agrícola el ~tildo irr.plarcnta el Si~ 

tara. Alimentario Mexicaro (cx:m:J oonsecuencia de las presiones internas para 

desarrollar el capital agroirrlustrial en 1979), que prevé un incrarento en 

los principales a.iltivos para col'1S\.Ul'D intenx:i, tma relaci6n de precios más 

equitativa y la ampliaci6n de las tierras cultivables. Sin anbargo, el prin 

cipal obstáculo para su ejecuci6n fue la estructura agraria polarizada y el 

rrovimiento de los precios internacionales de estos productos. (Véase OJadros 

Ntim. 5 y 6 ) 

La política alimentaria ·fue limitada por la ¡::ersistencia de la escasa i,!! 

fraestructura para la a:.mercializaci6n de los l:ásicos y ¡:or el a::m¡:ortami9.!!. 

to de los precios de garant:í:a que a partir de 1965 presentan un descenso d~ 
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bido a factores propios de una eoonaiúa de rrercado en donde la intetlOC'diaci6n 

Y la especulación predan.inan e influyen dircctaioontc ..::.n el censuro de l.:i. r-o

blaci6n de escasos recursos, cuya alimcn~"'lci6n enfrenta serios problcrnas co

rro la desnutrición. {Vé<Jsc O:mdro NJ. 7) 

Feróncno a.iyos orígenes cror6niros se encuentran en el bajo salario que 

presenta un incrarento praocrlio de 6.2% de 1970 a 1974, dismim:ycrdo en 6.4% 

en 1975 y en 4.9 en 1980. El gasto sEmün.al real en alimentos para 1977 fue de 

446. 93 pesos, resi:ecto a un salario rre::lio paragado de 445. 7 po;!SOS. (Véase Ol~ 

dro N:>. B) 
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CAPITULO 3 

PROBLEMATICA Y FOLITICA l\LIMENl'ARIA 

EN l!EXICD 

1) Pc>litica EoonCmica general. 

Ia tónica que prevalece en materia de política ecoOOnic..:a par.:i. lo:; ochentas 

es la racionalidad~/ de la econanf.a, así de una planeaci6n que se enfrentó a 

la caída de los precios internacionales del petróleo ~· que afectó seriamente 

a la ecoranía mexicana, se iniplerrenta una ¡:olítica de austeridad en cbnde el 

gasto f:(íblioo, de i.np.llsor del crecimiento, cambia a un control estricto del 

gasto no financiero, pasan:lo de 13.3% en 1982 a -16. 7% de crecirnicntc• real ~ 

nuai •. Y 

ID anterior se a~ de una reducci6n de los subsidios otorgados a di~ 

tos bienes y servicios, lo que deriv6 en una disminuci6n del consum::>, afect~ 

do así el nivel de precios, ¡:or lo que ¡:or vez primera se ro:luce el gasto en 

infraestructur.:i., el c:.u.ll p:i.s6 de 5.4i en 1982 a 3.4% en 19RR; con lfl finali

dad de sanear las finanzas píblicas, se inicia un proceso de desinoor¡:oraci6n 

de empresas paraestales que rx> mantenían un oontrol presupuestal estricto y 

que ro intervenían directamente en renglones de trans¡:orte, c:ane.rciallz.:ici6n 

y abasto, salud, urbanización y vivienda. 

Al proceso de ra:lucci6n del gasto ¡:líblico se incorporó una polf ti ca =~ 

taria que se caracterizó por un deslizamiento ordenado del peso frente al d.§ 

lar, ello con la finalidad de alentar una reorientaci6n de la eoonaiúa hacia 

1/ Racionalidad entendida cx:rro el mejor aprovechamiento de los recursos es
- tata.les, a trav~ de una administraci6n burocrática neutra. 
~/ E><amen de la Situaci6n Ecorornica de ~co. BAWMEX. lhv. 1989. 
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el mercado interno. 

Partien::l.o de estos elarentos se :¡;:uso en rrardla una p:Jlítica de reo:mver

si6n industrial, que se orientaba hacia una articulaci6n más eficiente a::in !!. 

na ecoocmía nund.ial que en los ochenta presenta una serie de cambies políti

oos, financieros y de reordenaci6n de los rercados internacionales, medida 

que se vi6 obstaculizada, p.xes a partir de 1983, la escasez de financiamien

to externo limitó las acciones estatales en éste rcn::¡l6n. 

Una vez rrás se hace patente la debilidad del mercado intem::J, y la rroriC;!! 

taci6n de la ecr:>nania que depenlía del avanoe estructural hanogéneo, pone de 

manifiesto que con el rezago del sector agr:í.oola no p.iede existir ni racio~ 

lidad y, nucho menos a1:;:mce social. 

Por lo que el plan de acción del gobierno en turro propone el Plan Nacio

nal de Desarrollo 1983-1988 cuyas Uneas generales de política eroránica pr!'! 

tenclc no:lificar una estructura agraria definida, que es la que det.erm:ina la 

orientación de la producción y su eestino, pretendiendo ron ello subsanar el 

increrento de la daranda de productos básiros de a:msuno popular. 

2) Situaci6n del fm"cado de Productos Básiros. 

La distrib.lci6n de alimentos de ronsurro popular en nuestro país se enc:u"'!l 

tra sujeto a un sistana de mercado wyo proceso presenta una desestrucb.lra-

ci6n que incide directamente en los niveles de oonswro de la población de ~ 

casos recursos, ya que la espco.llaci6n que predanina, act:Cia roro un distor

sionador inflacionario de la actividad carercial. 

Esta desestructuraci6n se origina a nivel del prcxluctor que se enfrenta a 

una situaci6n de desventaja debido a la atanizaci6n de la prcpie:lad, la dis-
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persi6n _geográfica de la p:roducci6n, la ausencia de la cspcciali2aci6ry en la 

pñ,aucc.i6n, : la insufi~iente infraestructura, adernc'is ele que la relación pro

ductor marorist.J. se encuentra limitada ¡;:ar las acciones del coyotaje y la eE 

reculaci6n, lo anterior provoca que en la estnictura distributiva rural pre

valezca. una atani.zución de la actividad CC11TX3:rcial r¡ue se enfrenta a altos oo~ 

tos de transp:>rtc y alm..1ccnaje de las ~rcm1cí.:-is, udcm:ís de las m.'!rmas que o-

casiona el pequeño volumen de lo a:::in-erciado que hacen que se eleven los oos-

tos unitarios de acopio y expedición de los pr.cductos, lo Cl,.1.,1.l ticnJe a ~ 

cir la capacidad dC! consurro de la r:oblaci6n. 

I..a estructura distril:utiva a nivel urbano, se caracteriza r:or ul gran nú

rrcro de detallistas iOOcf.CJ1dicntcs y fX)r las t:icrrlas de autoservicio, las cu~ 

les en 1985 eran 4 484 de este ti¡:o, frente a 341 069 centros detallistas. 

{Véase Qiadro 9) 

La probh:m1tica del m_11"0roo urb:1n.:J presenta una escala reducida de opcra

ci6n, Wl<l a:rnbinaci6n nayoreo-m::dio mayoreo, una exccsivu esp::cializaci6n de 

prOOuctos e inadecuada infraestructura que limita la racionalizaci6n de in

ventarios y o~acioncs oontables. 

El nbasto de las clases populares y de ingresos nclios, lo cubren princi

palm::!nte los detallistas, los a.iales presentan una. gran rlis~si6n, localiZ.'.Í.!:!_ 

dese en su m::tyorfa en los rrcrcados numicipales que nuncjan prcx:]uctos pcrecedg_ 

ros al nnlio rnayoreo, y en los rrcrcados sobre ruedas cuya finalidad es acer

car al pro::luctor y al consumidor, cnfrentfurlosc el prirrero a altos oostos de 

transp:::>rtc y a una lenta circulüci6n de sus nercancías lo que provoca pérdi

das y disminuye utilidades: para el segundo ello significa un incrarento en 

el precio del prcx:lucto. 
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Por otro lado, las tierrlas irrleperrlientes no satisfaam las necesidades 

del consumidor, debido a que contienen un surtido po::JUeño de pnxluctos, la 

clientela I_:"Or lo regular se canponc de personas que habitan cerca de la tien_ 

da, requieren ¡:oco capital de invcrsi.611 y escasa habilidJ.d administrativ.:i,cn 

general es un negocio que ¡_:-.3rmite al dueño subsistir. 

En este rontexto, las tiendas de autoservicio, que a:mforman p:irt.e del "'!2. 

derro sisterra de ncrcado, se destinaban cm un principio a zonas oon una p:ibl!!_ 

ci6n de ingreso rocdio al to, en la actualidad se encuentran ya en zonas µJp..t-

lares; su sistem de cn:rcrcializnci6n les rcnnitc utilizar métcdos de afer-

tas que a.ibrcn los precios de et.ras rrcrCilI1cías, en general, las tie.rrlas se~ 

OOstcccn dircct.amcnte del productor, aw-quc tanlbí€n a01den a los nnyoristas)/ 

Para u.tcnllill' los efectos negativos de la atan.izaci6n del rrercudo de pro:luE 

tos Msicos, el Estado partici¡:a en el proceso con tien:Ias del gobíern::i y 'º-
NASUPO a nivel distributivo y a nivel prcx:luctivo para cubrir la insuficiente 

inveroi6n del sector privado en este rengl6n cuenta con un sector industrial 

que elal::ora pan, procesa leche, transforna cereales en hc"U'inas, aceites veg!:. 

t.:tles, cte. 

La existencia de las ticroas del gobierm y OJN/\5UPO tienen la finalidad 

de asegurar un a.basto núni.no y precios m'.ís o rr.enos estables de los productos 

de a:msurro ¡:opular; el sistema de tiendas CONA.SUPO en 1962 oonstaba de 2 242 

establecimientos en el mxlio urbarx:i y 9 049 en el medio rural, la creciente 

drnian:ia de estos pra:luctos ¡:or p...-rrte de las clases de bajos ingresos en el ! 

rea distribltiva ocasiona el incranento de tiendas OON.l\Stro a 4 542 tierrlas 

31 Carta Sonanal de la Confedcraci6n de Girnaras Nacionales de Cl::m2rcio. 1-léxi 
- co. Octubre de 1980. Núm 2. 



rurales y s6lo 2 140 centros de abasto CXJNl\.SUPO en el modio urlxmo, ello co

ro un apoyo al proceso llarrado de cambio estructural en el período.Y 

La finalidad de las tiendas a cargo del Estado en apíses caro el nuestro, 

es tratar de oa.ipar el lugar en que al capitil privado no le interesa irwer

tir, debido a que el oontrol de precios no les permite obetener un rerxUmieD_ 

to sobre su capital, que a:mpita con la fabricaci6n ch artículo3 que ¡::or no 

ser ~sioos están exentos del control de precios. 

Ante esta situ.aci6n, el Estado pretende lograr la satisfacci6n de los nú

nim::is de bienestar de la rra.yoría de la ¡:::oblaci6n, a través de p:>lfticas que 

aseguren la disponibilidad de alimentos, estirrn.llando la prcducci6n y, ruando 

no es suficiente, realizando políticas de i.Jnrortaciones de grarxJs y cereales. 

Sin anba.J:go, las medidas correctivas están sujetas al rrovimiento del capl:_ 

tal nacional, cuya interdeperilencia con las econan!as extranjeras, desestl.rr!:!. 

la tales acciones, presentándose distorsiones cada vez rra.yores en el proceso 

de a::mercializaci6n de dichos prcxluctos, ya sea o:::m::J ronsecuencia de las erg 

cientes imp::>rtaciones, ya p:Jr el incrarento rrundial de los precios de los CQ 

reales, y al interior ¡:ar la clisminuci6n en la prcx:lucci6n de granos básicos 

y p:Jr el desplazarrúento que sufren p::ir otros cultivos. 

3) Cbnsuno y Dis¡:onibilidad de Alirrentos. 

Dentro de la cadena producci6n-distri.buci6n y consum:> de alimentos ~si-

4 / Sistana de Oistrib.lidoras OONASUPO. VI ReUni6n Nacional de Evaluaci6n. 
- Octubre de 1987. 
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cos en nuestro país, la dis¡xmibilidad de estos desde sianpre ha detennina

do al pa.tr6n alimP..ntario que presenta niveles nutricionale:J.I bajos, respec-

" to a lo que se recanienda a::rro satisfactorio i;:or las Naciones Unidas, que e_!! 

tablecen la ingestión de 2 600 calorias y 7S grs. de proteínas al día. Para 

el año de 1970 México en conjunto disponía de 2 600 claorias y 73 grs. ¡:or 

persona y p::>r día, es decir, el déficit cal6rico no era nuy bajo respecto a 

1982 año en que la ¡;.oblaci6n de bajos ingresos consumi6 2 240 kilocalorins, 

SS. 7 grs. de protelilas y 12.8 grs. de origen ¡:esquero.Y 

ID anterior se explica porque el crecimiento de la agriatltura dentro del 

producto interno bruto para los años de 1981 a 1982 fue de S. 0% y 4.3%, si

tuaci6n que repero.ite en el consuno per-cápita de alimentos básicos, además 

de que el acceso real a estos presenta obstáculos coro incranentos de precios 

y especulaci6n, as¡::ectos que fonnan parte de las disparidades nutricionales a 

nivel de zonas econánicas. (%ase OJadro No. 10) 

Entre las que destacan la fomtera norte del pais, en dorile la ingesti6n 

de calor!as es de 2 230 y 69 grs. de protelilas J?"r persona y ¡:or ella, mien-

tras que en la zona oorte y del pacifico la nutrición es regular, debido a 

que el consurro de calorl'.as es de 2 121 y S6 grs. de proteínas¡ la zona de 

mala nutrici6n se localiza en el centro del pa1s, principalmente desde el !la_ 

j1o hasta Zacatecas y Durango en donde la ingesti6n C<ll6rica es de 2 068 ki

localorfas y Sl grs, de protelilas. 

La población ron grardes difiaJltades nutricionales se localiza en los e§. 

s/ Nivel nutricional es el grado de ingestión de calor!as y prote!nas que ~ 
- quiere el a.ierpo hummo ¡;ara su bJ.en funcionamiento. 
§./ Prograna Nacional de l\lirnentaci6n 1983-1988 S.P.P. Méx. p. 61 
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tados de Oaxaca,: dtlapas~ Guerrero, Hidalgo, Tabasoo, Querétaro, Pueblas y 

la ~r~f.eria del Dist;-ito f~eral, en donde el cx:insunn de alimentos pror.or

ciona solamente 1 893 calorías y 50 grs. de protel'.nas por persona y por dl'.a.2/ 

En·gcneral, la desnutrición alcanza a los sectores m.'is atrasados del área 

rural y urbana que hoc"m sido mro:ginados del proceso industrializador y que 

presentan clanentos carunes en relaci6n a la ingcsti6n de alimentos, caro son 

los fé'.tctores OJlturales-alirnentarios, nivel de ingreso e incraoonto de ln F2. 

blaci6n. 

En este oonte.xto se e."<Plica el que la di et...1 <le la mayor fo. <le l.J p:iblución 

mexicana sea cuantitativa y cualitativuncntc deficiente ya que el rmíz a¡;or-

ta nás de la mitad del valor c.:tlórioo de ella, y se o::mplancnta ron escasas 

cantidades de frijol, dülc y diversas verduras, agrcq5ndose en el área ur

l::K.ina alimentos a b:.tse de harina de trigo, o:no pan y ~opa <le pasto..!!/ 

Sin enb.:trgo, c.xistcn factores aJlturales y rC<_Jionales que señalan cierta 

variedad en la alimentación y que e.'<!)lican lu existencia de diferentes tifQS 

de dieta en el ¡)<Jís; roro la indígcm1. basada en el consumo de frijol y divef_ 

sns cantidades de chile y verduras propius del lugar, se dice que es variada 

r.or la form .. 1. en que. se puede prepa.rcu.- el naí.z, este ti¡::o de alilrcnt.J.ci6n es 

propia de los c.::i.m¡:esinos m:::mocultivadores que en su mayoría pro:luccn para 

el autoconsurro. 

Otro patr6n alimentario es el curancstizo, que incluye ma:í.z, frijol, la.

teria, carnes y otros pro:luctos ani..rrulcs y se localiza en el noroeste y no!. 

deste del p.:i.ís en donde la agricultura es rneca.niznda, dedicac1.i. a a.iltivos 

7/ Vé..tsc Hcrnándcz &íffiirez .;'.fuan. ºAspectos Sociocronánicos de los Alirrentos 
- v la Alimcntaci6n en M&.ioo. 11 Rcv. Co. Exl. Agosto de 1971. 
8/ Í..:l dicta se ccxr¡x:me de seis grupos de nutrientes: ca.rb:ihidratos, grasas, 
- proteínas, núnerales, vitaminas y agua. 
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cx:merciales. 

En esta dieta se detectan influencias externas en el consuno, debido a la 

preferencia de alilrentos irrlustrializados roto la leche rehidratada y produ_!: 

tos envasados, en ella participan también sectores de las áreas urlxtnüs ccm:::i 

la clase m2dia, cal::e señalar que dicha forma. de ronsurro no nccesarfom:-ntc co.!!. 

duce a una dietil balunceada, debido a que influyen factores caro la ausencia 

de educación para la adquisición y preparación de los alim:mtos en cuesti6n.2/ 

Un tercer patr6n alimentario conocido crnn rretro¡:olitano, está formado µJr 

latería, refresoos, e.ame, leC"he, huevos, mantequilla, queso e incluye maíz 

Y frijol, también se le a:msióclra roro ur:a dieta opulenta, propia de los es-· 

ratos de mayor ingreso, localizados en las el.reas IOC!tror-oli tanas cerro la cíu-

dad de tlé:doo, Guadalajara y l>bnterrey. 

cabe señalar que el valor proteíco de los alientos b.'í.sioos que la ¡:obla-

ci6n mexicana consume en mayor grado, ro es suficiente para los rec¡uerimien-

tos del organisrro, aún tc:m:mc1o en cuenta que el rra.fz en fama de tortilla 

prop::Jrciom el 77% de las calorías, 71'l; de protcfn.J~, 83t. de hidratos de C'1!: 

toro, 79% de las grasas, 2% de vitamina A, 60% de CI:lq)lcjo vitarnínicc B, 69% 

de calcio y 51 % de hierro, así corro el frijol que mntiene un alto valor p~ 

teíco que requieren canbinarsc a:in carne, verduras, pescado y frt.Jtas para l.e_ 

grar una ingesti6n cal6rica adecuada. 

Sin anbargo, este tipo de bienes salario, sufren una dcgradaci6n prote!ca 

que se implenenta en la pr00ucci6n, por el uso de insecticidas y fertilizan-

tes que artifician el valor calórico de los ce.reales, proceso universali?..ador 

cHisioo del sistema capitalista que degrada la aOOse alfuentaria hist6rico ~ 

9 / Véase "La Dieta Msic.a para el Consuno Nacional". Margarita tblasoo, Cle
- rnentina Zurrora de EqUihua. En "Alimentación Msica y Desarrollo Agroindu~ 

tria! 11
• &litado p::>r el Fondo de OJltura Ecoróni.ca. 
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tura! de la soicdad rrexicana en concreto. 

En este sentido, l.::i. dis¡::onibilid.:id de alimentos en nuestro país presenta 

un COTlfOrtamiento hcte~éneo a partir del perícxlo industrializador, O:::no oon 
secuencia de una serie de p:>lí ticas que .se orientaron a desarrollar a un seE. 

ter específioo de la agricultura, y a nivel mundial ¡:or las pautas que marc6 

la tan sonada revolución verde que solrurente se efectivíz6 en los países de

sarrollados • .!Q/ 

Aparentanente en los años de 1982 a 1984, la producci6n de alimentos de 

consurro ¡::opular en Néxico, presenta un COTI¡XJrtamiento favorable, debido .:i que 

la superficie cosechada pasa de 17 726 miles de has. a 20 383 miles de has. 

a:rro oonsecuencia de Wl increrrento t.anto en créditos caro en asesoría téctti.-

ca p:>r parte del Estado, cuya finalidad aparente es la autosuficiencia ali-

mentaría, la elevaci6n del consurro y del nivel nutricional de la nuyor!a de 

la p:¡blaci6n. (Véase OJadro No. 11) 

lo anterior se traduce en un aLUrento de la prcx:1ucción de los principales 

granos l:ásiros cx:irro el maíz, a.iyo increrento en el año de 1984 es de 2n 

respecto a 1982 con un consumo per-C<~pita que pasa de 142 kgs. a 201.5 kgs.; 

el trigo de 4 462 miles de toneladas pasa a 4 506 miles de toneladas para el 

rnisno período; sin embc.-u:go, el a:msuno de trigo disrrti.nuye en 2. 9%. En el C!!. 

so del frijol y del arroz, la variaci6n es de 3.2% y una rcducci6n de 5.4% 

a:m un a:msurro per-cl.pita de 12.6 Kgs. y 6.4 Kgs. respectivamente .. !.!/ 

El desplazamiento de a:iltivos para consurro hLnra.no ror granos forrajc1us 

10/ La revoluci6n verde se di6 a principios de los setentas, basfuidose en la 
- hibridación de granos, que representó para EE.tm. un e.xcedente cerealero 

anual del 100%. 
11/ Este conq::ortamiento no ha variado nucho desde 1940, ruando había sol2rre.J2 
- te 2. 9 millones de tons. de granos y cereales para una ¡:oblación de 20 
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_.,- ,, 
créditos: destinados a estas tierras de lalx>r, además de que la prcxlucci6n de 

b§s_Í_l?=J_S_ ~igue apoyánd~se en los distritos de tenp:>ral en productos caro el 

frijOÍ y ·el mar:z, el primero oon un volumen de 1 092 miles de tons. en 1982 

y 580 miles de tons. en 1984, el segundo con 6 792 miles de tons. y 9 800 nE:, 

les de tons. respectivarrpntc, cubriéndose los faltantes ron importaciones de 

1 070 y 973 miles de tons. en el caso del frijol, y 250 y 2 445 miles de tons. 

de nru:z. (Vt;ase OJadros Nums. 12 y 13) 

Cabe señalar que !Lis i.Jnr:ortaciones de grunos b;'isicos son lU1a alternativa 

del Estado para segurar un mínirro ronsurro a las clases fOP'.Jlares, adatás de 

arostecer de i.nsurros a la industria al~taria pero propiciando la depen<l~ 

cia en este renglón. 

Para 1984, los crC>ditos ejercidos ¡:or Banrural a tierras de riego son ele 

53. 8% y los destinados a tierras de ten¡::oral disninuyen de 52.1% en 1982 a 

46.8% para el año citado, ca!==c· -:>'l el que ce nunifiest:.a el apoyo a la agrictJ! 

tura capitalizada, tratando con ello de superar la b.:llanza agropecuaria, 01yo 

saldo es desfavorable para el sector agropecuario. (Véase OJadro No. 14) 

Elarento que limita el desarrollo h0003é.noo de la estructura eo:mánica 

del país, ya que se a¡:oya en el sector agrícola caro prcx:1uctor de insurros y 

naterias primas y, sobre todo bienes salario destinados a las clases pop..Ua-

res. 

Sin enl::argo, el c:x::nq:ortamiQilto de la producci6n de los principales granos 

núll. de habitantes, que requerían de W1 incrarento de sus satisfactores 
núninos, debido a que el proceso industrializador así lo dictaba. 
Se supJso que durante el auge agrícolu que llega hasta 1969, la disp::mib.!, 
lidad de alimentos llevaría a un incranento en la alimentaci6n de la po
blación debido a que la pro:iucci6n se cuadruplic6 cnn 12.8 rnill. de tons. 
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básioos caro son: arroz, frijol, maíz y trigO que para 1985 rePrE:sentan en 

o:mjuntmm incrarento de 10.8% respecto al año anterior, en el caso de las .Q. 

lcag~sas· (ajÓnjo~í, c.ártarro,sanilla de algodón, oorgo y celxlda) aurrent.an 

23.2% respectivamente, frente a un ronstUTO per-cápita Ce 236.5 Kgs. p:ira los 

granos l:Ésioos y 155.7 kgs. de olca')inosas en ése uño. (Véase O.mdro ?-:o. 15) 

La dis¡:onibilidad de granos b.:'isioos para los años de 1986 y 1987 present6 

~ disminución de 18.9% y 8.5% cano resultado. de lu baja prcducci6n de n14lÍZ 

y tr~go para ésos años, a p.:!Sar de que el incrc:rrcnto de los precios de garu.!! 

tía fueron de 155.2% en el caso del mllz y del lOG.9% para el trigo, la rrovi 

lidad de los precios de grrrantí..""l en didlos rulos tuvo la finalic'k-id de incent.!, 

var In producción, p.Ies en años anteriores, la jncslaticida.d de los m.isrros 

contribuyó a un a¡::oyo subsidiado a la industria a través de inSUilDs, y oo a 

una elevaci6n del nivel de ingreso del productor, gencran:lo serios obstti.ru-

los al consumidor final, lo a.tal se tradujo en una disminución del con.."illlID 

per-cápita del 20% para 1987. (V.'.'ise OJadro No. 16) 

1.cf"politica alirren~tria p.:"'lra el perícdo 0011.alado, nuestra su debilidad el~ 

ramentc en el año de 1988, ya que la prcducci6n de b5sicos sólo se inerme.!! 

ta en s. si respecto al uño anterior y cli&."Tlinuye en 7. 2?. resp:...>cto a 19GS, una 

de las causas rué la variación de la prcducci6n en los distritos de riego y 

de trnlp)ral, que son los que m.lyor volurrcn bisicos inoorporan al rrerc-J.do f1E: 

cional, en este sentido, la m::dific.1ci6n de las relaciones ea:inánicas en el 

ügro que se plantean en el Pl<m Nacional de Desarrollo una vez ~s nuestran 

de lúsicns, no obslilnte, la p:iblaci6n uumcnt6 una y m::xlia veces n6s. 
Para rrffiiados de los setentus, la producción cJc granos b.:í.siros diSnL'1uye 
a 10. 5 mil l. de t Jns. frente a un.;"1 r.-oblaci6n de 55 mill de habitantes; en 
este 1~rioJ.o el ssi de las famili.D.s no cubrían la dieta núnirre. de 513.5 kgs. 
1:or rnlo u p::ir r .. ;r.soni.l necesarios para ncjorar sus niveles nutricionalcs. 
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", .' . ., ·::_:;..··_;,:>;:· .:: 
que se fortalece al sector capitiil.iZaaa:'ae la producci6n agr1cola, y el regi-

- m:m ~ sol~te Ínclu;·~···~~\:~~~·'d~i~:·qu~ ·~e-·.Ori~ta a la cx¡xlrta

cron: 

4) Distrl.Wci6n del Ingreso Familiar y Ad<Uisici6n de Productos Básioos. 

El nivel de :ingrero de la población rrexicana no ha tenido un incraronto 

hcrrogfuleo respecto al prorero industrializador, la problrn6tica que esta si

tuaci6n genera es mG.ltiple, ya que limita la prcrluctividad, refleja lu sobr~ 

explotación de la fuerza cb trabajo y reduce la capacidad de la mima en la 

obtención de sus bienes salario. 

En este o::mtexto, el ingreso famjliar presenta una elasticidad núnima,ya 

que para 1983 el 10% de las familias CE rrás bajo ingrero tienen un inc:.re~

to Cbl 0.3% respecto a 1977, el 50% alcanza el 19'! del ingres::> global, en co~ 

trapartida el 10% de las familias rrás ricas obtienen el 33.47% del ingres:>, 

un 11.6% rrenos que en 1977; aparentarente en los cchenta las clases rre::lias 

fueron las l:eneficiadas p:::>r la ¡::olítica racional de la econanía, (Véase Ola-

dro No. 17) 

Para 1983, el 82.5% del gasto rronetario de las familias o:irre~OOe al C.:0_!! 

sumo 00 alimentos, lo cual no significa que haya sido el 6ptfao para la p:>-

blación fu escasos recursos, ya que el nivel de vida adecuado de cualquier 

familia, depende no sSlo del acceso de los bienes y servicios cuantif .icables 

sIDo también de un ccnplejo de relaciones sociales que rcxlean a los .ingresos. 

(V'ease cuadro No. 18). 

Para 1980, con la implementación del SAM, la producci6n ¡:a.rece favorable, 
ya que el maíz se incrarenta en 19%, paro disninuye el voll.lm""-11 de trigo, 
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lt> obstante el nh.~l de ingreso en efectivo es detenninante para la Fürt_! 

cipaci6n d3 los míninos de bierostar de la población, debido a que el proce-

so de mofurnización y urh:miz.:ición creciente, intrcduce a la estructura co-

nercial a la mayor parte de la prcrlucción generada, obligando a la p<:.blaci6n 

a acudir al mercado para adquirir sus bienes salario. 

Ahora bien, el mercado fu prcx:1uctos básicos, cx::rro ya se rrencionó anterio_E 

rrente, presenta grandes distorsiones, es ¡x:ir ello que en el ¡xrricdo que va 

de 1982 a 1988, el Estado mexicano pretende aregurar una canasta b§sica ali-

rrentarfu para la pchlaci6n de escaros recurSJs, a través de Wla novilidad de 

precios casi inelástica, principc'llncnte e., prcxluctos cano la tortilla, pan, 

pastas, arroz, frijol, leche, huevo y aceite vegetal, los cuales fonnan par

te de una dieta tradicional.E/ 

En este contexto, la canasta hisica en su mayoría rufre m:x:lificacicres en 

su ingestión, ya sea por una falta de educación para el cxmSliTO, por la ine

ficaz distr ib..lci6n o ¡::ar el b.3.jo ingreso de la población que les obliga a ~ 

rn.itir alguno de rus canponentes cano cereales en fonra de rrasa, harina <le tri: 

go y galletas; prcx:luctos de origen aninal a::mo carne y pes::ado; alinentos ~ 

dustrializados:atún y sirdina enlatados, chiles jalapeños y café roluble, ~ 

ra su preparación azacar .standard, sal refinada, ade:más de que cierto tip:i 

de al:irrentos s6lo se destinan a la i:oblación infantil debido precisamente a 

su escasez. 

]di 

frijol y arroz en 0.5%, S. 7% y 57.2% respectivarrente, por otro lado, la 
¡;:oblación crece en 26.1% respecto a 1975, en este sentido el conSJITIO t=eE. 
cápita se estima en 23.9 kgs. i:or persona, sjn tanar en cuenta las pér
didas en ~1 rranejo de los misrros y el destino de su uso. 
La canasta ~ sica se refiere a los alim:mtos que deberán ingerir la.a [Je!: 
senas y que entran dentro de los mínim:J s rea:mendados por las Naciones 
Unidas. 
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La- canasta b&sica OJ.ya finalidad es asegurar tul m!nirro de ingestión c.a.16-

rica a la población de escasos recursos, se re::luce en un ámbito en el cual 

predaninan factores socio-eoorán.icos que afectan su adquisición, {Xlr lo que 

este ti¡:o de bienes salario se reducen a lWtes estrictmnente necesarios. 

5) hjroindustria y Empresas Transnacionales. 

La canasta l:á.sica estti a:mstituída ¡:ar alimentos oo elalx>rados, ron:,) los 

productos agrírolas y pesqueros que ro sufren cambio en su naturaleza y prc

sentaci6n para llegar al consumidor final, y alimentos elab:Jrados 6 irrlustri.e_ 

!izados que son scrnetidos a un proceso de transfonnaci6n que a veces altera 

su naturaleza, proceso que resulta de la necesidad de ronservación y mejora

miento del producto que proviene de la actividad primaria. 

Proceso de trunsformaci6n que se efectúa en su mayoría en las agroirdus

trias, en dorx:le se establecen las zocrlidas y técrúcas para el nanejo y el tr~ 

tilmicnto de los prOO.uctos ñgropea.iarios, as:í. o::m:> para regular su ingreso al 

rrercado en fresco, debido a que son prcxluctos en su mayoría ¡:;erecederos, 

La agroin:lustria se divide en procesadoras de alimentos e industrias de 

productos agrícolas no alimenticios. Dentro de las primeras se localizan las 

que transfonnan trigo, arroz, cebada y legumbres, sanillas, oleaginosas, maí.z 

sorgo, azúcar, carne y productos lácteos, frutas y verduras, café, té, cacao, 

pescado, etc. 

El procesamiento industrial de estos prcxluctos incrementan su calid.J.d y ~ 

tidad a través de W'1a reducción de desperdicios y una mayor preservaci6n de 

productos perecederos. LOs prcxluctos no alimenticios procesa:los en las agro

Wustrias, en su maJ--oría se destinan a las necesidades humanas caro el ves-
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tido, el calzado, etc. 

Por lo que el sector agroalllrentario desanpeñn un papel muy iJrt:ortante en 

la estructura productiva del país. El conjunto de las fases que lo integran 

(producci6n prlltaria, oorrcrciulizaci6n, transformaci6n industrial y distr~ 

ci6n) ap:Jrtan nú.s del 20'6 del PIB nacionnl y da ocupaci6n a 47% de la i:obla

ci6n. 

Dadas las características generales de la agroindustria, se puede resumir 

que en la cadena produc~ión-distribuci6n y oonsurro de alirrentos, ClllTiple efi

cazmente ron la funci6n de contribuir a un mejor nivel alimenticio de la po

blación y a reducir el d€ficit exterr.o en €sta materia, sin anbargo existen 

fac'""....ores propios del sü.tena de rrercada que limiten su acci6n, entre los que 

destacan la penetraci6n dt! las anpresas transnacionales en nateria de aliJre!!. 

tos. 

La entrada al rrercado de las anpresas transnacionales se efectúa a trav§s 

de la inversi6n directa y de extraordinarias facilidades fiscales F-Mª ins

taurarse y repatriar sus capitales, en este sentido se puede afil:mar que se 

"P.ncuentran presentes en tedas las fases del sistana alirrent.ario rrexicaro, y 

actúan desde ¡x:isiciones de dani.nio. La rre.yor:í.a son de origen estadounidense, 

otras europeas que ocupan el priirer lugar a nivel mlllldial en el control y 

transfonraci6n de insunos agrq-ecurrios. caro regla wantienen un alto oontrol 

de la filial nexicana que sttiera el 70% del capital social que algunas veces 

llega al 100%" )1.1 

El sector agrícola nexicarx:> que absorl::e rápidarrente las irmovaciones tr~ 

nacionales, es el rn:xlerno, en donde el proceso prcrluctivo ¡;osee característi-

13/ Véase Olmedo carranza Bernardo. 11Capital Transnacional y O:msurro". mw1 
- M!ociro, 1986. 
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cas que facilitan su expansi6n, la cual se efect!ia a través del desplazarni".!! 

to de cultivos básicos destinados a la mayoría de la ¡:obalci6n, p:>r pre.duetos 

ootrO la SCl'ja, y la utilización de tierras para pastoreo cuya prcducci6n de 

carne se destina a la ex¡x>rtaci6n; elementos que entre otros contrihlyen a la 

desarticulación intema de la c.adenc. .:i.groi..1<lustrial. 

En M&cico, las anpresas transr.acionales de alilrentos que tienen qran in-

fluencia en el rrercado son: Ncstlé, l<ellog•s, Del M:Jnte, Nabisoo, Ande.rson 

Clayton and O:J., carnation C.Orp::iration, The coca O'Jla Dq;::ort CO., Kraft, Q.1!, 

quer, etc. 

La penetración del capital transnacional en el sector agr:ícola de los pa! 
ses sub:iesarrollLidos tiene la finalidad de la orientación hacia la ex¡x:irta

ci6n de detcnninados prc:ductos y la .imp::>rtación de ce.reales básicos, des~ 

dos a las clases p:ipulares, con lo que se afidllza. la dependencia en materia 

ül.:Urentaria. 

ID anterior se nuestr.:i. con el incranento de las im¡:orta.ciones de pro:luc-

tos básicos (princip:ilmcnte cereales} de 1982 a 19BB en 176% lo cual su¡:x:me 

una gran influencia en el patróan al.ilrentario nacional, no obstante autores 

cx:tro Paúl H. Green, sostienen que ºha habido una 1occidentalizaci6n 1 de los 

h5bitos alimentarios o::mo resultado del proceso de urbanizaci6n y del aurren

to del consurro de prcductos práct:.ioos o:rro pan, pastas, nargarina, sé.rrola, 

etc.".!Y 

sin embargo, en nuestro pais las empresas transnacionales ro ocupa'l un l~ 

gar relevante en la in::lustria al:inentaria básica, su iirp:>rtancia se desplaza 

14/ Rev. de o:m. El<t. "El Canercio Agroal:Urentario Murrlial y la i;strategj,• 
- de las Transnacioriales11

• RaGl H. Green. t-l€x:ioo, Agosto de 1989. 



a la elalx>raci6n de pro:luctos diferenciados r;:or marcas registradas, acanplñ_e. 

das de t~icas adecuadas para la presentación y ccmercialización de los mi,!! 

rros, reforzándose así su ¡:osici6n en el irercado de alimentos destinados a los 

sectores de ingresos rredios y altos, en donde se hace patente el c.:unbio cu.1-

turaly nacional, por adherirse a patrones de consurro extrajeres. 

N:> obstante, la participaci6n de les prcductos elal:orados ¡::or dichas em

presas va garrando terreno en la dieta de los sectores p::ibres, con alinentos 

·como refresoos, palcrras, l:otar1'1s de escaso valor nutritivo, ello rorro resul

tado de la publicidad que tiende a diri:;Jir las c::aq:iras de los irrlividuos y a 

cambiar los patrones habituales de consr:no de la ¡;:oblaci6n. 

r...os elanentos rrencionados p:mnit.en ver: que la situaci6n del Irercado mci2_ 

nal de los productos de oonsurro generali-:ado presenta }-"'oarticularidades que 

limitan su adquisici6n, influyendo así en la mala dieta del nexiC:ano, cate 

señalar que ~l problana almc..""ltü.rio :10 !:e reduce a los niveles nut.xicionales 

de la poblaci6n, si.rx:> que forrra parb:~ de u.n.:i serie de elementos que se inteE 

relacionan y que se circunscriben en la cadena prc:rlucci6n, distribuci6n y 
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CAPITULO 

CDNl\.SUPO ClMl iNSTRJMENIO DEL ESTl\00 EN LA DISl'RIEUCION 

DE l\LIMENIDS DE CDNSUl<O POPULAR. 

1) J\mbitos en los que Participa la Elrpresa. 

la intetvenci6n del Estado en la cnnercializaci6n de los principales gra

nos ~siros de consuroo pJpUlar a través de OONASUro~/ se orienta a asegurar 

el abasto de estos productos, que presentan una gran inestabilidad, debido a 

que en su mayor1a so .. estacionales y se sujetan a una danan:la r!.gida a::no CO!!. 

secuencia de una dieta tl..1dicional que la mayor:ía de la i;:oblaci6n consurre. 

Por ello, el manéjo de éstos pro::luctos p:>r parte de CúNASUPO, tiene la fi 

nalidad de equilibrar una oferta al::undante ron precios accesibles tanto para 

el productor o::r.o p.:irn el o.... ""T.1.idor, y C'L1Z1I1do ze presenta una varfa.ci6n de~ 

favorable para arnl:os en la produccion .1-.1terna, y con el prop5sito de asegu

rar el abasto de alimentos ¡:or una parte, y de materias primas para la agro-

industria ¡::or la otra, OJNASUPO interviene en la fijación de precios que tif?!!. 

den a regular el marcado, sin emh:lrgo, una de las principales actividades qu;: 

efectfu a:rilo el aoopio intern::>, se han visto paulat.inarrente desplazadas p:>r 

la1.1 carrpras nacionales y de irnp::>rtaci6n, adeW.s de :incrE3'0011tar la distribu

ci6n de lDs ioos para cubrir los r€qUer imientos de estos productos ¡:ar sectf! 

]J El antecooente de la Cl:lnpañía Nacional de Subsistencias Populares (CDNl\SU 
PO) se rem::mta al Cbngreso Cbnstituyente de 1917, en donde se prop:me l"á 
creaci6n de un organism::i regulador de precios de los productos agrí.oolas. 
En 1937 se crea el CJ:mit¡; Regulador del Mercado del Trigo, y en el misrro 
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res de escasos recursos. 

Para lograr lo anterior, roNASUro o.ienta ron objetivos que en los años de 

1982 a 1988 se cil::cunscriben principalrrente en el rrercado de las subsisten

cias ¡:opulares, en el ingreso de los prcrluctores de escasos recursos y en el 

increnento de las ¡:osibilidades de los consumidores de bajos ingresos de aE: 

quirir los prcductos de priirera necesidad a un precio acoosible. 

En este cx:mtexto las lineas de acci6n de la errpresa son: 

l. Regular el nivel de precios de los artículos de prirrera. necesidad 

2. Re;¡ular el po:ler de ccmpra de la poblaci6n de bajos ingresos. 

3. Mejorar la dieta alinenticia de la nayor:ia de la !X)blaci6n. 

4. Asegurar que estos prcxluctos ¡:osean una Calidad satisfactoria. 

5. Lograr un abasto oportuno 

6. Regular la canpra-venta de productos agropecuarios. 

7. Farentar la irdustriéll.izaci6n nacional de alirrentos. 

8. Operar bajo el principio de racionalidad econánica. 

9. z.mitener reservas de alg-...mos prcx:l.uctos básíoos. 

10. Realizar brportaciones de ~sicos para asegurar el ab;isto de las sub

sistencias populares}/ 

Estos son, en términos generales, los objetivos de la CDNASUPO que caro 

sistara corporativo paraestatd.l de anpresas pGblicas, se integra p::>r \lll erg~ 

nisrro descentralizado ((l)NASUFQ rratriz} y p::>r varias filiales que son enpre

sas de participación estatal IMyoritaria y desarrollan sus actividades de a-

año la Cctnpañia E>cportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA). En 1941 
se fornl11 la Nacional Distrihlidora y Re<)uladora, S.A. (N/\DYRSA) que regul~ 
ba los precios de los articu.l.os de prirrera necesidad, asegurando precios 
rerune.rntivos al productor y al consumidor precios bajos. En 1949 se ord~ 
na Su liqú.idaci6n y CEIMSA retara sus actividades, en sustitución de 
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basto, regulaci6n y o:::rrercializaci6n de prcductos ba!Ucos en tres as¡:ectos 

fundarrentales: 

1} corrercializaci6n Agropecuaria, en donde se realizan fW1ciones de canpra 

venta de prc.rluctos agrop;?cuarios, así caro las actividades de almacena

je transp:>rtaci6n y otros servicios operativos, en donde participan 

principalmente Bcxle;¡as Rurales OJNASUro (OORJCXJNSA) y l\lnacenes Nacioll;!! 

les de De¡:ósito, S.A. (l\NDSA). 

2) Industrialización de Pásicos, en doril.e se efectúa el proceso de trans

fonnaci6n de granos e.."1 productos terminados o saniterminados con i.ndu,! 

trias del sistana, o:rro Maíz irrlustrializado ClJN!\SUro (r-tcmNSA), Trigo 

In:lustrializaclo CDNASUPO (TRICDNSA) y Leche Industriálizada C0NASUP0 

(LICDNSA). 

3) Distri.l:uci6n de Prcx1uctos Básioos, en dorrle se efectúa la o:rrercializ!: 

ciún a~ al.ii112.ntos l:.5sio:is Ce censuro generalizado al rredio rrayoreo y al 

rrenudeo, a través de la IrnpUlSOra del Pequeño Ccrrercio (lMPEX.'SA que fo.E 

lll'l parte de SECDFI) y del Siste:na de Distr:il:.uidoras CDNASUPO (DICDNSA). 

Matás de contar con el Fideio:miso canisi6n Pran::itora a:>NASUro (FICX)POO-

OONSA) para el mejoramiento social, destinado al Iranejo de productos perece

deros y al auxilio de la p:iblaci6n en casos de errergencia, y los Centros ro

Nl\Sl!ro de Capacitación !=NCA) instrunento que coadyuva a la capacitación 

de los usuarios de bienes y seivicios que pro¡:orciona el sistana c:amsuPO y 

CEIMSA, por orden presidencial fue creada el 25 de agosto de 1961 la ~ 
pañía Nacional de SUbsistencias Pop.llares, S.A. (CONASUFO) caro eropresa 
paraest:.:'ltal que se encargaría de crear aquellas filiales que le ¡:ezmi.ti.!:, 
ran amplir con sus funóionesde abasto del mercado de las subsistencias 
populares. -

~/ ¿Qu6 es CDNASUFO¿. Gerencia de Cmipras CDNASUro. 1987. 
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del personal que labora en el organisrro y sus filiales. caJ:e señalar que la 

entidad CXJTO parte del sector CCJ\"ercio a cargo del Estado, está integrada pr!. 

supuesta.lrrente a la Secretaría de COrercio y Farent.o Industrial quS es cabe

za de sector •. =!/ (Véase cuadro No. 19) 

La canplcja estructura del sistcmJ. C:OW\SUPO, p:Jr sí rnisna, tiene wia par

ticipa.ci6n im¡x:>rtante en el mercado de productos básioos, no obstante el si~ 

tena de rrercado limita en gran rredida sus actividades, reduciéndose su P.uti 

cipaci6n en el sistera prcxluctivo. 

Por ello la empresu, en a::ordillaci6n con IMPECSA y SEO)FI intervienen en 

el aba.sto orientado a la población que es nás vulnerable a la es¡:eculaci6n 

de los productos de consurro generalizad.o, ¡::or encontrarse en áreas nargi.ru:ldas 

cuyos nú.nirros de bienestar no son cubiertos en su totalidad, y que fonran pa_E 

te de la p:::>blaci6n objetivo a atender ¡::or O)NASUPO, que se caracteriza ¡:or -

rrantener una dieta baja en nutrientes, que tiene caro fuente proteíc.a-ca.16ri-

ca a los granos básiros; este sector de la ¡;oblaci6n representa el 40% del ~ 

tal de la misma (30 millones en 1984 y 33 millones Pn 1988). 

D:m::> poblaci6n objetivo localizada en las zonas rurales y urbanas nargina

das la nayor:ía de las veces no resulta beneficiada p:>r las acciones de CONA..S!!. 

PO, lo cual se muestra ~ el 39.8% y 26. 7% de su participaci6n en la canerci~ 

lizaci6n de naíz y frijol respectivarrente para 1988, la cual fue de 5.2% Y 

3.3% menor que en 1982. (Véase cuadro No. 23) 

El proceso de carerciali1.aci6n efectuado [X)r la O)NASUPO, integrado por su 

participaci6n en la producci6n e industriulizaci6n de ali.nen tos básicos, se 

3/ FIOOPR'.XDNSA se liquida en 1986 roro cxmsecuencia de la reducci6n del sec
- tor ptíblico y de la política de austeridad, asf. o:no CEXDNCA debido a que 

sus actividades no fueron sobresalientes y al seguimiento de racionalizar 
los recursos. 
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ha visto limitado tanto por el bajo ingreso de la poblaci6n y la creciente i!!. 

flaci6n que ha caracterizado a la década de los ochenta, cnro por el sistena 

de m:=rcado que rige en nuestra sociedad, adarás del irovimiento general de pr~ 

cios de los granos y cereales a nivel nrundial. 

2) corrercializaci6n de PrOOuctos Básicx:is de consurro Popular. 

La cornercializaci6n de ali.nx?ntos b1sicos se efectúa a través del sistena 

DIO)NSA, la 0.1al ha pasacb ¡:or un pro~so de transforrrm:i6n administrativa a 

partir de 1983. La problO'l1<'itica que presentaba la filial en 1982 se caracte

rizó por un crecimiento desarticulado en la infraestnictura a:in que operaba. 

I.a CDNASUPO rratriz di6 prioridad a las filiales directrurente relacionadas con 

la prodncci6n y transfornación industrial de los prcductos agríoolas, desate_!! 

diendo el sector a cargo de la distribución. 

Allllado a lo anterior no e.x:isúan prograrras de abastn y venta que sustenta

ra., lo presupuestado por la enpresa. lo que se reflejó en la desvinculaci6n 

funcional, operativa y nonrotiva entre la gerencia gereral, las regionales y 

las sucursales, sobresaliendo la desarticulaci6n casi total entre la opera -

ci6n y el abasto. 

Estos ela:nentos incidieron en que se diera un viraje ¡:or parte del Estado 

en su política social alirrentaria, dentro de la estrategia del cambio cstruE_ 

tural y de la racionalización de la econanía. Para ello se concii:e a DI<XJNSA 

caro un sistema articulado que J?a.ra sei:vir rrejor a su política de ap:>yar al 

Gobierno Federal aplica las siguientes m::rlidas: 

1) Se definen y. desconcentran funciones. 

2} Se delimitan los niveles de autoridad. 
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3) Se lleva a cabJ la reordenaci6n progranática. 

Lo anterior se desarrolla en un na.roo de reordenaci6n programática, dirig_!. 

da a la racionalización de los recursos pGblioos y a una ooyor eficacia en el 

servicio a los a:msumio:lres de escasos recursos. La regulación o::inercial de 

los alirrentos cono eje de la p:üttica econánica tendiente a la satisfacci6n 

rnínina en la alimentaci6n ¡:opular, se caracteriza en el ¡;erícdo p:Jr el incr~ 

rrento en la infraestructura a::xrercial qtie se orienta en tres vertientes prl..!! 

cipales; 

1. Ampliar y profundizar la presencia de las tierrlas ro.lASUPQ en las zonas 

marginadas, rurales y urbanas, oon la participaci6n de la sociedad ci

vil. 

2. Mejorar la eficiencia admfuistrativa 

3. Consolidar la estructura de DIO)NSA cerro un inst.nmento del Gobierno F~ 

deral en su ¡:olí ti ca de traslado de subsidios al consumidor de rrarera 

selectiva. 

caro resultado de esta política, DIOJNSA en el período de 1982-1986 ulcan

z6 un incremento praredio anual en sus ventas de 64%, aurrento que se debió ~ 

tre otros factores a que el mermdo privado de alimentos presentó un desarro

llo corrercial inflacionario que lirnit6 al acceso de los consumidores de esca

sos rea..irsos a su sisteroa distrib.ltivo. (Véase Oladro No. 20) 

Por otro lado, DIOJNSA en su p:ilítica de traslado del subsidio al oonsuni

dor, present6 una variaci6n núnima en el precio de sus pro::luctos, adalás de 

que incrarent6 su actividad en el furbito rural, lo c:ual se muestra en una re

lación de venta a inicio del período de 3.8 pesos de productos básiros distr,! 

hl:idos en el iredio urh'.mo ¡xJr cada ¡:eso en las áreas rurales. 
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Al 'fi.~izal:-' 1986, la relácioo de venta urbana y rural pas6 al dos por W10 

variaci6n que se vi6 influida por el credmiento de la infraestructura de DI

CONSA y por el apoyo al Prograrra de Abasto "1_as Zonas Po¡;ulares Urbanas. 

En eSte sentido, las actividades de OICONSA se arrplf.an hacia las tien:las 

a:mcesionadas mediante el abasto de los pro:luctos que integrrui el paquete bá

sico, de acuerdo a la denunda y hábitos de oonsum::i de la p:>blaci6n objetivo, 

ademas de incorporar los productos elaborados por la pequeña y rrediana indu!'_ 

tria, también se integra a los con~sionarios en la capacitaci6n de rranejo, 

exhihici6n y oontrol de las nercancías, entre los elenentos nrls iirq:xJrtantes. 

Las tiendas propias de DIOJNS.~, los conasupers A y B, los centros Ccm?r

ciales y las Tiendas Sindicales representan en el perf.cx:lo la garantía de una 

distrib.Ici6n apropiada de las subsistencias p:ipulares. Sin embargo, la falta 

de innovaci6n tecnol6gica en instalaciones, ambientaci6n interna, equii:o de 

nuebles e instnJJTentos de trabajo y control son algunos factores que tieroen 

a rnmtener en el rezago a:xrercial a la empresa res¡:ecto al sector cxmercial 

privado. 

Para revertir dicha tendencia, se integran las ~esas del sector social 

caro proveedoras del sistem:i DICDNSA, adE!lás de la aplicación de criterios 

carerciales y sociales que garanticen una operaci6n ec:onánicanente sana y ,en 

materia de apoyo al consumidor se inplerenta el otorgamiento de booos para la 

conpra de tortilla subsidiada. 

En este sentido, la pol:í.tica alimentaria del Estado se orienta a cubd.r 

las derran:ias núnimas de la población de bajos ingreoos, que oo cubren en su 

totalidad la ingestión de los productos del paquete básico; de acuerdo a una 
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encuesta efectuada en la Delegación I.ztapalapa en 1984, nostr6 que los grupos 

que obtienen un salario núnino destinan el 73'G de sus ingresos a la ali.nenta-

ci6n que oonsta de: sopa, huevo y frijoles, ud131'15s de los al.lirentos que fer-

rian sus hábitos, p::ir ser a:msumidos diariamente oorro la tortilla, el pan bla.!! 

c:o, el jit.am3.te, el chile, el plátano, el lim5n, el azúcar consané ind.ustria

lizado y refresco~/ 

Lo cual significa que las acciones del Estado en materia de aliltentos no 

son suficientes, debido a que el sisterra de rrercado m:mtiene a la nuyor1a de 

la pablaci6n I.=Qr debajo del miniroc> de calorías rccarendadas p:Jr la ONU, sin 

embargo se r€<lucen {con ~as actividades de (l)NASLJro) las tensiones sociales 

que podrían generarse ¡:or la falta de pnxluctos de a:mruro ¡xipular. 

3)Voltl!l'en de Conpras y Ventas. 

Las operaciones de rorrpra-venta de los prctluctos b.1sicos de consurro ¡::op.Ilar 

que efectaa OJW\SUPO, se refieren tanto a los prcrluctos perecederos o:rro a 

los al::arrotes, irercancias generales y granos principal.Irente. 

Estas funciones de carpra-venta se vieron seriarrente limitadas en el per12 

do que va de 1983 a 1986, debido a las presiones econ6nicas qUe cl::iligaron a 

la entidad a rerlucir sus costos de operaci6n y a volver tra.s selectivos los 

subsidios de los principales prcductos básicos, que sufrieron incrarentos en 

sus precios al consumidor. Por lo que la ¡:x:il.ítica de precios oficiales se Il'O.:!, 

tró rrás fl.e.xible al alza, ocasionando con ello que la población de bajos in

gresos redujeran su constDTO en productos caro la carne y el t:escado que pre-

sen tan nayort.:!S incrarentos, 

El proceso inflacionario del peri.cdo influy6 en la nodificaci6n de la po-
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lítica alirrentaria del Estado, que a través de las a::xupras efectuadas por ~ 

NASUPO preterrle satisfacer las necesidades núnim:ls de su IXJblaci6n objetivo, 

para lo cual efectGa oonpras ¡x:>r línea de productos; en la linea de abarro

tes se ~:: ... ecia un increrrento en los años de 1983 y 1984 pttsando del 71% al 

69% respcctivamznte, sin enIDargo en 1986 dicho volurren se increrrenta en 73% 

debido al crecimiento de la denanda de abarrotes generado [Xlr el aum:nto de 

la estructura operativa de la anpresa en los prcx1rarnas de ab3.sto a las zonas 

pJpulares, urbana y rural, y I=Qr la preferencia de canpra de esta lírea debJ:. 

do a la pérdida del p:xler adquisitivo de la ¡:oblaci6n dcmm:lantc. 

Respecto a la linea de percoodcros, se incrementaron en 3% de 1983 a 1986 

por el alza en el pn:.:-io de la carne, ¡::or lo que la 11'.rea de carres frías ªE. 

rrentó del 21 al 27%, lapso en que dichos prcductos sirvieron de sustitutos 

de las carnes rojas fuera del alcance de la poblaci6n de escasos recursos. 

(Véase OJadro No. 21) 

El voltmEn gereral de las CJl · ..... :iciones efectuadas PJr CONA.SUPO en el pei:12_ 

do present6 variaciones significativas. Las canpcas totales para 1983 ascer.

dieron a 14 671 miles de tons., de las cuales el 24.8% fueron nacionales y 

75% corres¡:ondieron a :iro¡:ortacioms. El incremento en las :iro¡:ortacioms se 

debi6 a que la E!llpresa ya tenía contratadas las o:Jtpras a::m el exterior, y a 

que pra:luctos CCJtD la leche en ¡:olvo, es en su totalidad de inportaci6n. 

A partir de 1984 las corrpras de .lin¡:ortaci6n disninl.l}en, ya que la prcxluc

ción nacional presenta existencias suficientes en cantidad y calidad, así. ~ 

j_/ SEWFI. Ingreoos y Perfil Alirrentario do la Población Url:ana del D.F. 
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no un precio estable de los principales productos Msioos: maS.z,frijol y a

rroz.2./ (Véase Oladro No. 22) 

La participación de O)NASUFO en el rrercado nacional de estos productos fue 

de 39.8% en el caso del frijol, 26. 7% en el ooíz y 23,3% en el arroz para 

1988, lo que reprcscnt6 rma disninución de 16.U en total en relación a 1987. 

Respecto a las ventas totales, éstas repres:mtaron en 198 3, 13 220 miles 

de tons. disminuyencb a partir de entonces hasta llegar a 7 134 miles de tons. 

en 1988, siendo en su total.idud nacionales. 

Cabe señalar qm la intervención de CONASUro en la a::uercializaci6n nacio-

nal de los principales granos bc"i.sicos en el uño de 1 ~3 f\.E: de 35% en el a

rroz, 62. 7% en el frijol y 41.6% en el caso del maíz, ¡:oro:mtaje que di911:inu-

ye en 1988 caro conscc~cia del incrrnento de la oferta privada de estos ~ 

duetos, adcm§s de que el oferente privado se dedicó a desarrollar campañas @ 

ra realizar sus ventas, d.isn:inuyendo sus márgenes, corro una respuesta de ro-

brevivencia en 6poca de crisis. (Véase cu:i.dro No. 23) 

4) Actividades de A¡X>yo a la Distrib.lci6n y G:mercializaci6n de Alinentos. 

caro consecuencia de la crisis econán.:ica presente en el ¡:erícxlo, y en el 

marco de la política social vigente que se refiere ü ln s.:i.tisfacci6n de los 

mininos de bienestar de la poblaci6n de escasos recursos, principalrrente en 

el rengl6n de la alim2ntaci6n, la estrategia del Estado en esta materia se~ 

poya en CDNASUPO. 

Entidad qoo por sus objetivos y acciones es el instrurento de la p::>U.tica 

~./ Política de Conpras roNA.SUFO. Gerencia de U:xrercializaci6n. 1987. 
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alimentaria, tendiente a influir en el rrercado de los pra:luctos de consuno ~ 

neralizado, no obstante la estroctura del misno la limita, lo cual se rnmstra 

par ejerrplo, en qoo el gobierno C.1.pitalino hasta 1983 prácticanente no tenía 

injerencia en el sistema. carercial y resp::msabilidad en el abasto, a ¡:e&J.r de 

contar con la administración ilil rastro de la ciu:lad, una cadena de tiendas 

(DICONSA) y la vigilancia y administración de los rmrcudos p\blicos y de la 

central de Ab:lsto, elamntos quJ no impidieron el increrento de la anarquía 

en la distribu:i6n de los produ:tos de prinera necesidad. 

Por ello el Estodo pretf".nde minimizar los efectos del can¡:ort:lrnicnto del 

rrercado a través de acciones directas que incidan en beneficio de la poblaE-. 

ci6n de escasos recursos a trav6s de dos program.i.s en este r.er:íOO.o: El Progr~ 

na Nacional de Alimentación y el Sistana. Nacional ¡:era el Abasto. 

En el progranu Nacional de Alinentación(POONAL) se señalan trecanisnos que 

influirán en la prcducción, distr .ibuci6n y censuro de alirrentos básicos a pa;;: 

tir de las necesidades reales de la poblaci6n de bajos ingreros en el área r!!_ 

ral y urbana, ron la finalidad de: 

-Procurar la sol::eranía alim?ntar ia. 

-Alcanzar con:liciores de alirrcntaci6n y nutrici6n que ¡:ennitan el pleno 

desarrollo de las capacidades y ¡::otencialidades de cada rrexicano~/ 

Para cubrir estos objetivos se plan tea una prcducci6n adecuad.:i y el .:i.¡::oyo 

a la difusión y oferta de m paqtEte básico de ali.rrentos de consuro i--opular, 

aderrás de lr indar ma na.yor atención a los grtp0s más vulrerables, cx:rro pre-

escolares, mujeres ge::.tantes y en ¡:erícrlo de lactancia y los ancian:is; se OO!}. 

sidera también a la población qtE reside en las regiores del SU!:' y sureste 

6/ Prograna Nacional de Alimentación 1983-1988, secretaría de Programación y 
- Presupmsto. México, 1983. 
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del país que en total son 6. 7 millones de habitantes en 1984 y 6.3 en 1988. 

El logro de las metas que se plantearon en el POONAI., se ubicaron en una 

¡:olítica de gasto público selectivo y racional, que es la t6nica del perícélo 

oontanida en el Programa IrnlCdiato de Reorderoci6n Ec:oránica, en donde se e_!! 

tablecen ap:>}'OS y estímulos a la prcxlucci6n de los artículos que contiene el 

paquete básiro y que son: maíz, trigo, frijol, arroz, azúcar, aceite, gr.:is<lS 

vegetales, lácteos, huevo, carne de ave y pescado. 

?\b obstante, el consum.:::i de algunos prcx:luct-os es sustituido debido a la di.§_ 

minución de la capacidad de o:mpra de la r-cblación objetivo, que en el i::erí~ 

do se enfrenta a itroE!'ecicntc inflación y Gesarpleo. Por lo que la proteci6n 

que brirrla el Estado al oonsurro se basa en las uccioncs precisas de roNASUPO, 

entidad que en el mercado de grarY.)s b.5.sioos de la ciudad de México es el rrai'.2. 

rista principal, al efectuar a:rnpras m:isivas directamente a los prcductores a 

precios de garantía, ascgurfurloles W1 ingreso y rentabilidad mírú.m:t; respecto 

al consumidor se lCX)ra un ab:.,sto or:ortuno a precios accesibles. 

Sin t11tl .. ui:go, G.:ist.:;n clarcnto.s de mcrc:i.do que van en <l0t.rirrento de las rra

yorías, tales caro el Ltrrplio nurgcn de ccr.crcializaci6n privada que se enOJe.!} 

tra sujeta a la oferta y denarrla, y el escaso control que en este tiere la CQ. 

NA5UPO, ya que en tanto la entidad se orienta a brindar subsidios al consurro 

de tortilla, el sector privado se dedica a la especulaci6n de los alimentos 

del paquete ~síco, originando serios obstárulos al crosurro. 

En ~ste sentido la industria albrentaria a cargo del Estado (IOJNSA) se o

rienta a producir artículos contenidos en el paquete b.1.sioo: areite, sopa de 

pasta y galletas principalm:mte, que dirigen al consumidor a trav€s de DIO)~ 

SA. El anplío margen de actividades de la empresa encaminadas u la satisfac

cíCn alirrentaria de la pd:ilución objetivo, ve reducida su participací6n por 
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el baja nivel de irqreso familiar y par la ausencia de ll1a edtraci6n para el 

consuno. 

En U1 a.nfilisis efectmdo par SEXDFI, se rnlEstra qua los canales óe .abas~ 

cimiento en dai<E los consunidores adquieren sus al.inentos es caro sigm : 

15% se dirigen a los ITErcado sd:lre ruadas, 55% a los nercados pt'blicos, 20% 

en OJNASUro y sólo 10% en las tiendas del Depart:arrento del Distrito Federal, 

lo qoo abedere al baja nivel ce ingreso de la pcblaci6n y al mzago ccnercial 

qw presentan las tiendas del Estada. lldeúis de que el consuno se ve infl 14 
do par alin'entas que fornan parte de un patr!'n extranjera y que aontiene p~ 

duetos industrializados corro pastelillos frituras y refrescos qm van en de

trinento de la dieta nacional. 

Por ello para lograr U1 rrayor oontrol en los rrercad:Js al rrayoreo, el Es1!!. 

do formula el Sistema Nacional para el Abasta (SNI\), en donde los lineanúen

tos generales de acción se tradu:en en la fanración de una infraestnictura !!. 

decuafu de infornaci6n y abasta. con la f.irelidad ele incidir en los ¡.u:°""sas 

de manejo y distribucí6n, ccmbatir la eS};eculaci6n y acaparamiento, las des

viaciones y los <Esperdicios existentes. 

cabe señalar que al inicio del rerSodo de 1983-1988, la nú.nirna participa

ciCn del gobierno en el sistema o::rrercial provco5 durante muchoa años tma a

narqfila y una desarticulacioo de las pro;¡ramas destinados a transfonnar el 

sisterra ccrrercial, no obstante se garantizó el ab3sto de los principales gr,! 

nos básicos; para legrar ma rrayor coardinaci6n de acciores estatales en ma

teria de carercializaci6n y para mantener una sUficiente inform:i.ci6n res¡:ec

to a los alinentos al mayoreo, se crea la Coordinaci6n General de Abasto y 

Distrllilci6n en el Distrito Federal (OJABl\S'fO) en 1983. 
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Esta instituci6n se orient6 a la dirección de la nueva central de abasto, 

el canplejo industrial de al::asto que OOR1_)rende el rastro de ferreria y la ~ 

dena de tiendas del D.D.F., as1 o:rno el central de los mercados pGblicos. I.o 

anterior Ln el narco del Sistema Nacional para el Abasto, o.iyo objetivo pr~ 

cipal fué: 

-Farentar ln integraci6n, ordenación y rrcdcrnización del proceso carercial 

de prcxluctos alirrcnticios de consU10 generalizado en sus fases de accpio, aco.!!. 

dicionamiento, industrializaci6n, almacenamiento, trans¡:orte, distribuci6n y 

carrercializaci6n.11 

La interrelación entre el SNA y el PffiNAL se traduce en que aml:os plantean 

la necesidad de la rro:i~"'rnizaci6n del sista'ra de acopio del rrercado de prcxluE 

tos b§sicos, protegiendo el jngreso de losp:-oductores y asegurando el abasto 

q::iortuno y efeicientc a los constmi.idores. La sitauaci6n del rrercado de estos 

prCldu.ctos, nos p:mnite \"E>X lo lejos que están las po11ticas para resolver IT!! 
nim3IYEnte el problerra alirrent:at ... _ 0 n lo que se refiere a la cadena prcrlucci6n 

distril::uci6n y conSUJTO. 

En el caso es¡:ec1fico del sistena N3cional para el Abasto, el logro rrás 

lli;xlrtante flÉ la reordenaci6n del rrercado mayorista de frutas y legunbres 

al hacer nás transparente el servicio carerci.al.La nueva rentral de abasto 

no m::xlificó sustancialrrente la estroctura rorrercial mayorista qm prevalec:ín 

en I.a Merced, pu;s continúa lxljo el control absoluto de lso agentes privados 

qoo fijan los precios. 

En este contexto, el Sistenu Nacional para el Al:asto se limit6 a crear 

7/ Sisteira Nacional para el Abasto 1983-1988. Secretaría de Programaci6n y 
- Presupuesto. México 1983. 
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progranas de construcci6n de centrales de ah1sto y a organizar un sistara ~ 

nacional de informaci6n de irerado a tra~s de CDABl\SIO. En el rengl6n de los 

abarrotes, el SNA se apoy6 fundarrent:ahrente en la CDNASUPO cuya poblaci6n ºE 

jetivo se ranite a los gnpos más vulnerables; las acciones dirigidas a la !!. 

tenci6n a las clases ne:lias y altas están a cargo del sector privado, en cb,!! 

de existe el a:mtrol de precios de tcx:los los alimmtos que integran la cana_! 

ta bruiica y algmos insuros im[x>rtantes para la indIBtria. 

En este sentido, las actividades rrayoristas del Estado recaen en la OONAS,!! 

PO, que para satisfacer la dar.anda de granos l:ésicos ¡;:or parte de los grupos 

más vulnerables, nuntiene un inventario inicial pranedio en el período de 

3 667.9 miles de tons. y un inventario final praredio de 3' 900.0 miles de~ 

neladas. (%ase CUadro No. 24) 

Cabe señalar que la CDNASUPO influyó nás en el área rural que en el área 

urbana, debido a que el desarrollo carercial privado superó en gran iredida 

al sector p6blico orientado al abasto urtano, ya sea por la política de ven

tas que utilizan las tiendas de autoservicio, ya p:ir la publicidad, ¡:ero so

bre todo por la actualizaci6n en el proceso de operaci6n o:1tercial. 

S)Actividades de l\j:oyo a. la Distribuci6n y CJ:rnercia1izaci6n de Alirrentos. 

Para desarrollar las actividades de a:rrercializaci6n y distribuci6n, OON!! 

SUPO cuenta con filiales que intervienen en el proceso de p?:Cducci6n y t:ra.r:! 

forrraci6n de los principales productos ba.§icos. Partiendo de la influencia 

de la E!\1)resa en la fase de prodocci6n de los productos agnícolas para COJ15E. 

no hura.no {naíz, frijol, arroz y trigo} se refiere a las oornas de calidad -
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que se inp::men a los prcd.u::tores, as:í. a:mo al establecimiento de los precios 

de garant1a para dichos prcductos. Las nomias estableren que el graoo prese.!! 

te porcentajes de huredad adccmdos, se encuentra linpio, sano, libre de cr 

lor a putrefacci6n. N:> aplicárrlose decuentos a los granos que oontengan un 

exceso de hunedad o presenten alguna alteración.!!/ 

Otro ell31'ento de sum i.mfx::irt:ancia, son los precios de garant:ía o nún.Uros 

de conpra de pro:luctos del crurp::> que paga el Bstado a los productores agri'2 

las }?Or sus oosechas. Este detennina, con otros factores la danarxla y vol u

nen de la prcxlucci6n que orienta las corrpras y ventas efectuadas p:>r la em

presa. Nedidas qm sin errillrgo, no aseguran una clcvaci6n en la calidad de 

la prcxlucción, debido a que la dispersión de los prcxJ.uctores da pauta para 

el intenrediarisno; aderrás de que el pago que efectlia CONASUPO a tra~s de 

cheqt:es dificulta la obtención rápida del dinero, por lo que el productor se 

dirige al especulador que maneja efectivo, y que posee el trans¡::orte necesa

rio para la rrovilizací6n de la pro::1ucci6n hacia los principales centros de 

consurro. 

En este sentido CDNASUPO ha establecido centroos de acopio ubicados en el! 

ferentes zonas del territorio nacional y con una roo de transporte para el 

traslado de productos. L.1. infraestructura de alrracenamiento del sistana se 

int~a en un apoyo al o::mercio agropecuario y a la transfo1JT1aci6n i.rrlustrial 

de los prcx:hx:tos. 

La capacidad de alnacenaroiento en lo que re refiere al corrercio agrope~ 

ria es soportado por dos entidades coordinadas del sector c:arercio: OORUOON-

~/ Gerencia de Administraci6n O)NASUPQ. Precios de Garant1a y AfX:JYO al SCE 
tor Agropecuario. 1988. 
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SA y l\NDSA. 

La infraestru±ura propiedad de OORJCONSA ha ido aunen.tanda en la disponi

bilidad de centros receptores, pero se ha visto en la necesidad de rentar l~ 

cales, acorrlicionar es¡:acios a lil interrperie y utilizar lxXlegas. Adenás del 

constante apoyo de ANDSA que p::>see tma capacidad de 4. 2 millones de toneladas 

de las cuales OJNl'\SUPO utiliza para su servicio 75% que oorresponde a 3.1 

millones de toneladas. 

El wli.men praralio operado ¡:ar estas dos entidades en el ¡::eríc:xlo 83-88 

fm de 14 316. 8 mil~s de tons. cifra representativa qm incluye infraestruc

tura de trans¡x:>rtc a los o:mtros de oonsuro. Para el <)fCyo a la transfonna

ci6n in:lustrial, el almacenamiento se orienta al maíz, oon una capacidad en 

los silos del grano de 10 200 tons. y 2 320 tons. en silos de harina en cin

co plantas de Maíz Industrializado CDNASUFO, S.A. de c.v. 

El alnacenarriento en Industrias O::NASUPO se efectfu. en sus cinco plantas 

procesadoras ubicadas en diferentes partes de la rep'll>lica con una capacidad 

de 407 110 tons. en bodega y 55 000 tons. a la interrperie. 

Respecto a LICDNSA y TRICDNSA, ¡:or las caracteristicas de carercializaci6n 

de venta irmediata, sus productos no son alnacenados penna.nentanente. 

En fu>te contexto, las unidades de alnu.ccnamicnto se clasifican ca:ro: aco-· 

pio,cx:mcentracbras, reguladoras y distrihuidoras,existiendo bodegas que ope

ran con funciones di i.ersas, dependiendo de su localizaci6n geográfica y fun

cionamiento operacional. 

Es en OORUCDNSA en dorrle se lleva a cab:J el almacenamiento de acopio, de

bicb a que la mayoría de sus instalaciones se tbican en regiones de agricul

tura de tenporal, donde es factible la mayor ¡:érdida de oosechas por facto-
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res clinntol6:¡icos.Adarás de que su objeti\O primordial es ap:>yar a los pe

qu=ños prcx:luctores. Las operaciones de concentraci6n surgen CUll1do las wü~ 

des de alrra.cenarniento se local izan en el área de infl rencia de los grandes 

centros de produ:ci6n, así caro en las ronas de imt:ortaci6n (tanto rrarítirnas 

cxmn terrestres) ooncentrando los volúnenes captados fer l.:i.s lxxlegas de aco

pio a fin de satisfacer el oonsuno regiona.l y los centros distrihlidores. 

La cobertura territorial de los oontros distribuidores está determinada 

por aqlÉllas regiones que se a::nportan o::rro centros de enlace entre las zo-

nas prcx:lu::toras e importadoras y las zonas o:insumidoras, ya sea de o::::nsurc 

directo o de censuro intenredio. 

MUSA participa en esta fase debido a que Cl.elta oon b:x:legas ooncentrado-

ras ubicadas en los principales centros prcxhrtores, sin embargo, el volurren 

operado por ANDSA y OORI.JO)NSt\ presenta una disninu::i6n en 1988 de 14.2% res

pecto a 1985 CXl1D c:onsecmncia de las fluctuaciones en la producci6n nacio

nal y el intenredillriSTO persistente.21 

Por otro lado, el almacenamiento regulador, se localiza en las zonas ur~ 

nas oon elevado indice poblacional, con la finalidad de satisfacer el OOlls;:! 

rro directo, manteniendo reservas para oonservar los nheles nonnales de sum! 

nistro y abasto respectivo y se localizan principalnente en Noo:vo Le6n, Ja

lisco y el Area Metropolitana de la Cd. de Méxioo. 

cabe señalar que las actividades de alamacenarniento y recepci6n de la ~ 

ducci6n, y la fase de transformaci6n irdustrial a cargo de ICONSA (Industrias 

'j!_I CDNASUPO. Ra:i de llliracenarniento y Mecanislros de 1\bastecimiento del sis~ 
ma. 1987. 
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CDNA.SUI'O) se desarrollaron con la finalidad de cwrir tanto el §rea rural "2 

no el §rea urbana. 

A diferencia de la pequeña y irediana industria destinados a la elal:ora

ci6n de básicos que únicamente alcanzan a satisfacer la dena.nda de la local,! 

dad en la que se eno.ientran. 
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CAPITULO 

PERSPECTIVl\S 

1) Acciones Para llpoyar la PoHtica de Racionalidad. 

La infraestructura de la CDNl\SUPO que le penni ti6 lograr cierto grado de 

eficiencia, sobre tcxlo en lo que se refiere a la distribJci6n de alin-entos 

básicos, se desarrollo en el perfcdo de 1983 a 1988 a través del inp.Uso al 

abasto, los prograrras de distribuci6n url:ona y a:mcertaci6n social, el prcr 

grama de abasto a:munitario rural y la opcraci6n de programas sociales, así 

caro la adrninistraci6n de reo.rrsos financieros, las relaciones lab:lrales y 

el desarrollo de sistanas de rontrol interno de la enpresa. 

Tcx:lo ello en el narco de la política de reordenación y austeridad que di_g_ 

t6 el Gobierno Federal en m::mentos en que la situación erorónica obligó al 

sistema CDNASUPO a enfrentar los desafíos que le impuso la inflación, tanto 

para proteger su ámbito de acción a la planta prcxluctiva y al enpleo, caro 

para dar respuesta a los requerimientos de abasto de alilrentos de consurro ~ 

pular por parte de la poblaci6n de rojos ingreses. 

Ello a trav€s de acciones ooncretas que beneficiaron a un sector inpJr

tante de la población objetivo de la arrpresa, a:rro el desplazamiento de res 
de 400 mil toneladas de tortilla, lo que gener6 un ahorro diario al consurr!!. 

dor en su fase final de 22.5 millones de pesos, int>lantán:lose el sistema de 

cupones que penniti6 atender en 1986 a 3 600 familias a raz6n de 2 Kgs. di!!_ 
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rios, lo que signifio6 un ahorro diario de nás de 1000 millones de pesos anlJ!! 

les.Y 

las actividades dcl sistana, que COTO lo anterior ai;x:>yan al consumidor de 

bajos ingresos, aseguran a la sociedad en general el mantenimiento del orden 

social,en una etapa en que el país se ena.ientra imerso en una integración 

al rrercado m.mdial que requiere de elevados rostes sociales en aras de la ~ 

pro:1ucci6n del sistE!M., que en esta d~da se manifiesta p:>r Wl cambio es

tructural a través de la r.~fonna ecorónica. 

La tónica que prevalece en el país en materia de reestructuración del s~ 

tor ¡;úblico, orient6 al sistena O)N1\SUPO a desarrollar una refonra adnú.nis

trativa y operativa que optimizara la utilizaci6n de los rea.irsos y se orien 

tara a regular el rrercado de los principales alirrentos de oonsurro pop.llar, 

o:rro el ro:í.z, el frijol, el trigo, el arroz y la leche, di~nuyendo su par

ticipaci6n en pro:iuctas o:::m:> el sorgo, la cebada y la copra. 

En apoyo a estas acciones, se reducen los subsidios a la prcx1ucci6n ae· la 

harina de trigo y en la sección de abarrotes se cx:mtinúan distribuyendo aqu! 

llos productos industrializados que fonran parte de la canasta b&sica CXl1'0 

el atún, sardina, aceite y derivados de la leche entre otros. 

cabe señalar que en el per1odo el deterioro del poder adquisitivo de la ~ 

blaci6n de bajos ingresos, ablig6 a los consumidores a orientar su gasto ha

cia la adquisiciái de prcx:luctos alimenticios de carácter super-básiro en d:>_n 

de los abarrotes constituyeron un p::ircentaje elevado res¡;.ecto a los pe.re~ 

ros y a las rrercancias generales. (Véase OJadro No. 25) 

]J CilNl\SUPO. VI Reunión Anual. 1987. 
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Sin anbargo, a pesar de las funciones de distribuci6n y de algunos progr_!!. 

mas que son un 6<ito financiero, en su cx:mjunto OJNASuro represent6 una gran 

carga fiscal para el Estado, carga que proviene de los subsidios al oonsurro, 

por la o::r.ipra de cereales al extranjero, los precios subsidiados de la tort,! 

lla, leche y otros productos. 

Por lo que, para atenuar esta situaci6n, a:>NASUPO hace frente a las ~ 

ñas de ofertación privadas, que tierrlen a limitar la cobertura de la anpresa 

rrediante programas de venta similares para rrantener la presenc.ia de los UstI.! 

ríos del servicio de a:rrercializaci6n y distribución de alirrentos, adanás de 

que la fijación de los precios de los prcxluctos de prinera nece!3.idad inciden 

en la regulaci6n del r.""..rcado de dichos productos, sobre todo porque se lleg6 

a cubrir en el perío::Io todos los aspectos de la cadena producción oonsuno, y 

logr5 paliar una eventual escasez de productos en un rrarento en que el pa1s 

se enoontraba ante un proceso inflacionario que incidia sobre tocb en los 

precios de los alinentos de pr .:.... ~ ... a. reresidad, adanás de que orient6 sus ac

ciones a los lugares y a la p::>blaci6n que as1 lo requería. 

2) La Politica Al:ilrentaria del NUevo Gobierno. 

La política alirrentaria del gobierno en turno presenta una o:mtinuidad 

respecto al Plan Nacicnal de Desarrollo de 1983-1988, es decir, se orienta a 

cubrir los aspectos de producción, distri.l:xlción y cx:mSU!ll), pasan:lo por la 

transfarnaci6n industrial de los al:imentos básioos. caro una respuesta de ~ 

pensación social par el alto rosto que para las clases pe.Pilares ha signifJ: 

cado la reestructuración de la econatúa. 
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En este sentido, el Estado retana sus funciones de control social a trav~ 

de la satisfacción, en los niveles mínirrcs, del abastecimiento de los produc

tos b'isiCXJs. Para legrar lo anterior se utilizan criterios de praroci6n a la 

producci6n, via la m:rlernizaci6n del canp:i, que se basa en la di versificaci6n 

de las actividades productivas rrediante la inrovaci6n tecno16gica y la incor

p::>rpci6n graclµal d(:! los CélI\l)Csinos a este tipo de sisterras, con la finalidad 

® incrcm;.ntar la productividad de los recursos disponibles. 

un ej""!'lo de ello fu!! el Plan Puebla, cuyo objetivo se bas6 en desarro

llar un rro:lelo de explotaci6n agropecuario-familiar que abriera paso al surg.!_ 

miento de las mi~res~ rurales, en donde ad'3Tás se defini6 la necesidad 

~ :\ncorpor¡w tierras de tmporal al procese. Para alcanzar los efectos espe

raClog, la participaci6n estatal se orientó a impulsar distintas fomas de a.52, 

ciac.i.6n entre los productores, impulsan::lo la infraestructura rural y otorgan

do especial llip:>rtancia a la investi<:¡a~~{in aqr!ex>la que asegura mayores rerdi 

mientes. 

PP.+il ~H<l §!l rooefin<l la estrategia de los precios de garantl:a, reduci~ 

se el ntlmero do productos sujetos a ellos en los años de 1988 y 1989, establ~ 

ci!!nlose sclairente para el maíz y el trigo, a\ID!Uf' el ~te agropecuario 

rea:mm:l6 incluir tambi!!n el frijol. En el Ql\ll<l de la ceb3da, scya y scrgo los 

precios de a:rrercializaci6n lq§ ~taron directmrente los productores y CJ=!!1 

prador@§r ~l r@m ge ¡oª ptOC!uctos se dejaron al libre juego de la oferta y 

la d~, Clln l,<1 !~nalülaa do poro a poex> vincular el rrovimiento de precios 

nacionales ron los internacionales. 

En este cxmtexto, el proceso de transición de una ecx:inanía oon gran parti

cipaci6n estatal, a una de libre rrercado, se caracteriza por nanterer los mí

rtinos re:¡uerimientos de la mayor:la de la poblaci<!!I a tra~s de la canbinaci6n 
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de factores que aseguren (segGn el Estado) una a:mciliaci6n entre la sol:era

n!a y reserva alirrentaria o:m la apertura externa. 

Por lo que el papel del Estado se ha orientado a aba.Menar un objetivo na

cional prioritario (la nlim:mtaci6n de millones de tre.'\'.Ícaoos) en mams del s~ 

tor privado, cuando la satisfacci6n de las denan:las sociales núninas se debe 

seguir efectuando a través del fortalecimiento de la a::wi.suro y de una ad~ 

da reestructurací6n administrativa. 

Respecto a la distrib.Ici6n de los prcx:luctos h1sioos, el Estado cxmtinGa '2 

rro el principal mayorista, a través de CDNASUPO en la a:marcíalizaci6n del 

maiz y el trigo, con la finalidad de regular los precios en el mercado de es

tos productos superbásioos, dejan:lo atrás su participaci6n en otros productos 

con la finalidad de farentar la producci6n interna. de las oleaginosas y los 

graros forrajeros, para que las im¡:ortaciones tie.nda.n a disminuir. 

Por otro lado continúa prarovierx:lo las actividades del Sistana. Nacional ~ 

ra el abasto, principalnente en lo que se refiere a la cxmstrucci6n de rré:du

los de operación y la instalación de centros de acopio que beneficien a los 

canerciantes, adanás de oonstntir nuevas centrales de abasto en 1brre6n, Ir!!_ 

puato y Sinaloa. 

El cambio en la intervención del Estado en la regulación y el abasto / se 

reduce a algtmas productos y no garantiza una orientaci6n del irercado que ~ 

neficie a los o::mstmti.dores de bajos ingresos, a pesar de que el Sector Cl:Ire;E 

cio y F'arento Industrial pronueve, coordina y fonraliza acuerdos con aTpresas 

que intervienen en la cadena prcrlucci6n-oonsurro de bienes básioos, cabe seña

lar que el ronsUllD percápita de ~stos se ha mantenido casi constante en rel!! 

ci6n al periodo analizado. 
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En este a:>ntexto, de los alimentos que .integran la canasta básica, algu• 

nos han sido sustituídos, ix:ir ejanplo los prcxluctos de origen animal se con

SllTen menos, incraoontándose el o:msurro hacia los alimentos vegetales,adarás 

de que la injesti6n de calorías de los sectores de bajos ingresos para 1990 

apenas alcanzan las 1 547 kilocalorías, es decir, rmich:> menos de lo recore:.!}_ 

dado ¡:or la ONU. 

3} El Nuevo Papel de c:x::tulSUPO en el Proceso de l-b:lernizaci6n. 

Cr::Ito consecuencia ird.irecta de la p:>H.tica neolil:eral, que tiene cxxro fi- , 

nalidad reducir la .i.ntei:venci6n estatal en la eooranía, atln en las áreas pri2 

ritarias de l:eneficio social, se pli:i.ntca la recstructuraci6n de CDNASUPO, en 

JJOJl:!lltos en mementos en que la situación alime.ntaria del pa.Ls presenta gran

des obstáculos. 

Entre los que destacan el h:ljo nivel de i.njreso C.e la ma.yoría de la p:ibl~ 

ci6n, un a:rnportarniento irestable de la ¡:orducci6n en doOOe pxo a poco se 

sustituyen las tierras destinadas a la agricultura ¡:or extensiones ded.icaclas 

a la ganaderi'..a para la exportación, ¡:or otro lado, la penetraci6n creciente 

de p:itrones de o:msuro extranjero que desplazan a los hábitos alirrent.t'rios 

nacionales, patrones que representan la falsa ten::lencia hacia el desarrollo. 

En este entorno CDNA.SUro a:intinúa garantizando la suficiencia del abasto 

nacional a precios justos, b.Lscando rrejorar la calidad de sus servicios y 

currplir con eficacia la función de regulaci6n entre otros elmentos que se 

derivan de las actividades ftm.darrentales. 

Resalta el papel de OJNASUro en el Pro:¡rama Nacional de Solidaridad (Pro-
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NASOL) cuya tarea es asegurar los múúnos de bierestar a la },Xlblaci6n de es~ 

sos recursos, en condiciones en que la etrqJresa se enfrenta a un carercio pri

vado nejar organizado y persistente en la es¡::eculaci6n de los productos de CO!! 

swro p:lpular, ante esta situaci6n, la canasta básica va perdierKlo terreno, 

tanto FOr el al to oosto de sus el aren tos, caro por la ~.nlida en el consum:i 

de los alirrentos que la oonstituyen, es decir, se reducen cada vez rrás el OO.!!_ 

suno de calorías y proteínas adecuadas al organisno. 

Respecto a la distril:uci6n de alimmtos, la reestructuraci6n de DICDNSA 

presenta gran:les dificultades, debido a que existen para 1990, 23 400 al.na~ 

nes de distribuci6n y venta, 6 672 en el ne-dio urbano y 16 728 en el rural, 

resalta la participaci6n de la empresa en este sector qm. presenta rrayores 

dificultades de atención al consurro. La eficiencia de DIOONSA se nuestra en 

la distrili.Jci6n de alir1entos que para 1989 signifiro 729 101 millones de ¡e

sos en las ventas al rrayoreo. Destacando la participación de las lecherías 

CONASUl?O ron un.:i distril:uci6n de 4 000 mil litros de leche diarios benefici.:l!! 

do a l 953 familias en 1989 y 2 405 en 1990 en el D.F. (Vfusc Cl.!adro lb. 26) 

Las dificultades que presenta DiffiNSA obliga a la entidad a la transfere!! 

cia de los 25 centros ccrrerciales a la Irrpulsora del Pequeño o:nercio (IMPEf 

SA} • Para formar los alm3.cenes OJNASuro de Solidaridad, caro rrecanisrros indi

rectos de distrib.tci6n y o:nercializaci6n, tambi€n se propone anpliar el Pr,Q. 

grania de centros de Abasto canunitario, aurque no se define exactarrente el 

tipo de irercanc:ias que surtirán a la población. 

Destaca el hecho de que en aras de transfornEr y volver nás específicas las 

acciones de CDNASUPO en materia de distrihlci6n, presenta la ten:lencia a la 

pfu"dida del peso que terúa la entidad en el IOOrcado ooyorista de estos produ_s 
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tos. Por lo que ¡:ara a¡:oyar las actividades de distril:uci6n y regulación, ro 

IUCDNSA amplía su capacidad de almacenamiento, fonTB cx::rnités regionales de 

organizaci6n, producci6n y cancrcialización rural ron representación de eji

datarios, a:::nru.ncros y pequeños propietarios, es decir, se plantea que OORUCD! 

SA sea W1a verdaderu fonna de control de la oferta de los granos básioos. 

En este contexto, el nuevo papel de CONASUPO de circunscril:e en adquirir a 

precios de garantía las oosechas de m::iíz y frijol, participando en el resto 

de los productos o::mfonre a los precios de concertaci6n cuando la SFIDFI lo 

detennine. As! la regulación y el abasto se reduce a dos pro::luctos. (Véase 

OJadro No. 27) 

cano oonsecuencia de lo anterior, los productores nacionales de trigo, ~ 

tarro, soya, se encuentran en rrayor rredida a expensas de los industriales y de 

los intenrediarios, debido a la ¡;:ersistencia del libre juego de la oferta y 

la demanda en el mercado de estos productos. 

Por otro lado, el proceso de transfonnaci6n de los productos beísia:is a ca;;: 

go de Industrias mNASUPO (IffiNSA) deja de influir en el cx:mplejo agroindus

trial nacional, debido a la venta total de estas empresas, cuya oonsecuenciil. 

irureiliata es la nula participaci6n de la anpresa en el sector, lo que limita 

el papel fundarrental de regualci6n y abasto de los productos de consurro g~ 

ralizado. 

con lo anterior se dEmUestra que el bienestar social a cargo del Estado se 

reduce para beneficiar a los prcductores privacbs. Por ello cuando se di6 a 

oonocer la reestructuraci6n de la anpresa, la noticia se recibi6 con benepl! 

cito i::or dicho sector, sobre todo cuando se planteo la venta de las filiales 

a cargo del proceso de la industrial izaci6n de prcductos agrírolas. 
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cabe señalar que el carercio privado anunci6 al ¡:oco tiern¡x:i la creaci6n de 

nuevas tiendas de autoasenricio y en materia de producción harinera, l-1ASF.CA .!:. 

mi.te acciones p:ir 120 mil millones de pesos en el rrercado b.Irsátil, darostrlÍ!! 

dose oon ello que el sector eupresarial aprovecha las op:>rtwtldades que le 

brinda el sistana. 

Para atenuar las repercusiones de la reestructuración, la CDNA.SUPO adqui

ri6 en 1991 cosechas nacionales por 3. 3 millones de toneladas de rraiz y 30 

nil toneladas de frijol, adená.s de que no se efectuaron importaciones, debido 

a la satisfactoria producción nacional de estos prcxluctos. 

Ante la reestructuraci6n, resalta el seguimiento al pr~arna de ab:lsto de 

leche, el 01.al se ha expandido a cinoo estados de la república, incranentán

dose en 79% el n!inero de lecherias en el medio urbano, durante el período de 

1988-1990. En el área rural se lleva a cabo el Prograrra de Distribuci6n de 

Leche en Polvo, beneficiarrlo a dos millones de niños en esta zona. 

Destaca el a::mportamiento de granos y oleaginosas cuya producci6n en 1990 

se eleva en 1.5% respecto a 1989, representanlo un valor de 15 974 000 mill~ 

nes de pesos. (Véase cuadros Nl'.im. 28 y 29) 

La elevación en la producción nacional de granos básicos permitió que ar 

NASUro redujera su participación en la o:rnercializaci6n de arroz, frijol y 

rra!z pasando de 64.9% en 1989 a 22.6%, el segundo de 43.3% a 21.0% y el últi

no de 26. 7% a 14, 2% respectivamente. (Véase OJadro N:>. 30) 

ro cual muestra que para atenuar los r:csibles a:inflict.os sociales, OJNAS!:!, 

PO mantiene los programas prioritarios que ar;oyan al oonsunidor de bajos in

gresos y que aseguran una núnima ingesti6n de calorías principa)Jrente a la 

poblaci6n infantil. 
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En este a:mtexto, tarando en aienta que el oonsumidor final se encuentra 

a expensas del libre juego de la oferta y la denanda, se increrrentan las ac

tividades de la Secretada de eanercio y Fanento Iooustrial a trav~s de la 

ProcUradur.ia de Federal da Protecci6n al consumidor, nediante acciones de o

rientaci6n y protecci6n al consumidor que se concretizan en la infoDt\3ci6n de 

precios, la organización de cx:npradores de alirrentos h'í.sioos al maycceo y ~ 

dio mayoreo, en donde la InqJulsora del Pequero Canercio (IMPECSA) se encuentra 

a cargo de la prrnoci6n de estas organizaciones. 

No obstante, el sistana de mercado que prevalece en nuestra ecoranía, pa

sa por alto este tipo de rredidas y prevalece la especulaci6n y escasez de los 

productos b.'isicos de cor.•urro popular. 



GRANJS Bl\SICDS 

Maiz 

Frijol 

Arroz 

Trigo 

ClJJ\DRO ID. 1 

rulSUID PER CAPITA DE GRA!m Bl\SIOOS 

MEXICD 1970-1980 

1970 

190.1 

18.2 

6.0 

55.1 

1975 

184.6 

18. 8 

7.9 

47.2 

1980 

238.9 

20.3 

5.7 

53.1 
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FUENl'E: ElabJrado am datos de la Revista Eroootecnia llgr!cola. a:msurros ~ 
rentes. Dirección General de Erooonl'.a Agr!cola. Sl\Rll 



Años 

1950 

1960 

1970 

1980 

Oll\DRD 11'.l. 2 

ESTti 
SMm 

rrsss 
DE U 

EllOUJCION DE LA POBLl\CION Y Pl10DUCCION DE 

ALil>lEmUS BASICOS EN MEXICD (Miles) 

1950-1980 

Poblaci6n 

27 305 

37 062 

51 176 

69 393 

Producci6n 

10 768 

22 395 

51 305 

58 766 

~m DEnE 
BIBLIOTECA 
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EUENI'E: IX censo General de Poblaci6n y Vivienda. Secretada de Programaci6n 
y Presupuesto. Revista de Eoonotecnia Agr!.cola. a:msurros aparentes. 

México, 1982. 



Destino de la 

rnversi6n 

l'clrento l\gropecuario 

Agricultura 

Ganadería 

Forestal y Pesca 

Otros 

Fanento Irrlustrial 

Electricidad, P(!tt6leo 

y Gas 

siderurgia 

Minerl'.a 

otras IOOustrias 

aJADRO 00. 3 

INVERslON PUBLICA PARA EL ro!ENlO l\Grol'Eall\RIO 

E INDUSTRI/\L • MEXI(l) 1960-1980. 

(Millones de Pesos) 

1960 1970 

580 3 921 

577 3 628 

2 

1 

2 610 

2 501 

35 740 

12 

62 770 

FUENI'E: Banoo de ~oo. PrOducto Interno y Gasto 1970-1980. "' o 



Producto 

Maiz 

Trigo 

Prijol 

Arroz 

caña de azúcar 

café 

Algod6n 

SOrqo 

Soya 

ClJ/lDHO ID. 4 

PRINCIPALES aJL'!'Il.IJS DE Prooocros Bl\SICIJ6 1945-1980. 

(Miles de to!l"'...l.adas) 

1945 1965 1970 1975 

2 186 a 502 8 879 s 449 

347 2 202 2 676 2 799. 

162 903 925 l 027 

121 340 405 717 

6 742 22 200 34 651 35. 841 

55 146 185 228 

88 584 334 206 

n.d. n.d. 2 747 4 126 

n.d. n.d. 215 599 

FUENI'E: BANl\MEX. Nédco en Cifras. 1970-1980. 

19ao·' 
'• 

.38~., 

:·I:• 
2105'¡ 

!::.'.'. 
:e··.·,,, 
·1971" 

.. ,456
1 

240 

3ia 

311 

e 



Clll\DRO ro. 5 

SUPERFICIE O'.>SEalADA DE llID.JOOS Fro!XICIOS Bl\SIO'.>S 

1945-1980 (Miles de Hectáreas) 

Producto 1945 1950 1955 1960 1965 1970 

Trigo 468 644 799 839 858 886 

Frijol 727 968 1 187 - 1 325 1 747 

Arroz 59 106 96 142 138 149 

Sorgo - - - 116 314 921 

Soya - - - 4 27 112 

caña de azGcar 140 183 258 34G 469 546 

café 135 165 221 304 350 328 

Algodón 366 760 1 059 899 013 411 

ruENI'E: Ea:irotecnia l'<}ricola. OJnsunDs Aparentes de Productos 1\gricolas. 1983. SARH. 

1975. 

.7,78 

1.752 

256 

1 445 

344 

497 

373 

227 

1980 

.723 

i· 551 

127. 

1 543 

154 

545 

475 

355 

"' ~ 



Prcducto 

Arroz 

Frijol 

Molíz 

Trigo 

OJl'J'.Jl10 NJ. 6 

PROCIOS DE GARl\N1'IA DE AIGUNJS Prooucros BASiaJS 1960-1980 

(Pesos por tonelada a precios a:mstantes) 

1960 1960 1970 1975· 

850 927 779 987. 

l 500 l 474 l 239 2 369 

800 792 665 691 

913 769 592 691 

EUENI'E: secretaria de Agricultura y Recursos HifraG.lioos. Direcci6n General de 'Ea:u;a.~a, 1~f.c04. 
Ecorotecnia h]río::>la. 1980. 

e: 



Afu 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

FUENI'E: 

84 

CU/\Jlro m. 7 

PRCMIDIO DEL SALARIO MEDIO P}\Q\!X) EN EL D.F. 

A LA SEMANA 1970-1980. (Pesos) 

Salario Naninal Salario Real Incranento Porcentual 

343.48 343.48 

373. ºº 352.68 2. 7 

422 .97 381.36 8.1 

511.30 413.54 8.4 

674.17 445.85 7.8 

736. 93 417.12 -6. 4 

1 043. 72 508. 76 22.0 

1 154.16 445.47 -12.4 

1 328.13 438.28 -1.6 

1 554.41 435.45 -0.6 

1 871.01 414.32 -4.9 

Jcff Bortz. 11r.a Estructura de salarios en ~co". Universidad Aut6f!2_ 

ma Metro¡;olitana Azcap:>tzalco. secretaría del TraLajo y Previsión So
cial. M§<ic:o 1935. p.93. 



Cll/\Dro N'.J. 8 

GAS10 SEMANAL EN l\LJMENroS 

DE LOS ES'l'R1\'.IDS DE Ml\S !ll'.JO ~RESO 

MEXICD 1977 

concepto 

Gasto corriente rronetario 

de los hogares 

Pan, toLtillas y cereales 

cames 

Pescados y mariscos 

teche. pro:luctos lacteos,huevos 

Grasas y aceites 

Raíces fea.tlentc.-if:.,verduras, l~ 

minosas y semillas 

Azúcar y mieles 

Café, ti; y chocclatc 

otros alimentos 

Pebidas oo alooholicas 

100.00 

22.60 

22.59 

2.37 

18. 74 

5.53 

12.01 

2.34 

3.60 

5.68 

4.50 

Total 

446.93 

101.01 

101.00 

10.62 

83. 78 

24.69 

~3.69 

10.46 

16.11 

25.43 

20.14 
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FUENl'E: Enruesta de Ingreso Gasto de los Hogares 1977. Secretarfa de Progra

maci6n y Presupuesto. 
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CUl\0110 w. 9 
SI'IUACION ClllERCIAL AL MENUDOO DE PRJDUCTOS 

ALIMENl'ICTOS EN MEKia> 
1985 

Sector a:rrercial O::uercio al menudeo 

al rrenudeo tiendas de autoservicio 

NGm. de establecimientos 341 069 4 484 

Personal ocupado 588 032 106 966 

Remmeraciones totales a 

personal ocuapdo 51 443 78 553 

Capital invertido* 751 776 1 918 225 

Ingresos netos ror reventa 

de la mercancía 1 357 035 l 964 973 

Valor de los prcductos el~ 

l:orados y otros ingresos 

brutos 992 911 l JG5 217 

Valor agregado censal 285 857 527 115 

ruENl'E: IX Censo cemercial 1985. INEX>I. 

*Incluye nercancías cx:mpradas para su reventa, gastos oorrientes, de 

operación e inversión fija. 



Clll\0110 NO. 10 

PJ\Rl'ICIPACION DE IA llGRIUnl!URll EN EL PIB 

MEX!O) 1981-1988 

Años 

l!Í81 

1982 ,4.3 

1983 4. 6 

1984 5.2 

1985 5.5 

1986 6.0 

1987 5. 7 

1988 5.9 

EUEm'E: Sistana de cuentas Nacionales 1981-1987 
Dirección General de Estadíctica Geografía e 
Inform'ltica. S.P.P. 
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PRODUcro 

Arroz limpio 

Frijol 

Maíz 

Trigo 

Oleagimsas 

Ajonjolí 

cártarro 

soya 

ClJADID ID. 11 

MEXICD. SUPERFICIE CDS&:!ll\DA DE PRODUCIDS BASICDS DE 1982 a 1988 

(SUperficic por Hectarea) 

1982 1983 1984 1985 

156 133 126 216 

1 581 1 996 l 725 1 782 

5 643 7 421 7 076 7 590 

1 011 857 l 033 1 217 

91 164 135 142 

189 349 227 234 

375 391 389 476 

Sanilla de algcx16n 200 232 316 197 

sorgo l 275 1 518 1 623 1 862 

Cebada 225 103 383 281 

1986 1987 1988 

158 155 141 

l 820 1 787 2 372 

6 417 6 788 8 626 

1 201 988 1 103 

102 87 136 

204 277 337 

:301 470 182 

157 222 223 

1 533 1. 853 1 960 

264 286 238 

l'UENl'E: sexto ;tnfonre de Gobierno. De La Madrid Miguel. Secretaria de Programación y Presupuesto. México 

1988. 

"' "' 
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aJl\0!10 NJ. 12 

Proou=oN DE BASICDS. EN DIS!'RI'IOS DE RIEJ30 y DE IDIPORAL 1982-1988 

_ . (Miles de TonelodaS) 

Producto 1982 ·. . 1.983 1984 1985 1986 1987 1988 

~ 
Tanp:>ral 113 94 299 --208 lOi 452 199 

Riego 368 298 154 248 372 121 176 

Frijol 

Tanp:>ral l 092 828 580 884 835 669 809 

Riego 273 259 167 164 132 182 366 

Maíz 

Tanp:>ral 6 792 1 024 9 800 11 161 8 769 8 792 11 444 

Riego l 954 1 709 1 478 1 478 l 632 1 521 1 429 

Trigo 

Tan¡:x>ral 846 674 474 294 269 28 305 

Riego 3 222 2 111 3 216 3 684 3 721 3 913 3 960 

Ajonjolí 

Tanp:>ral 12 n.d. n.d. n.d. 41 71 160 

Riego 207 420 236 214 106 145 90 

cártano 
Tanp:iral 42 n.d. 291 49 71 527 100 

Riego 582 697 326 478 595 305 180 

~ 
Tanp:iral 42 n.d. 291 49 71 527 100 

riego 582 697 326 478 595 305 180 

Sen. de alsi:. 
Tan¡:x>ral n.d. 58 81 n.d. n.d. n.d. 

sorgo 
Tan¡:x>ral 2 389 2 796 2 517 3 564 2 392 4 771 3 621 
Riego 103 96 118 111 114 110 186 

EUENTE:M.M.H. Sexto Informe de Gobierno. S.P.P. Méx. 1988. 



OJADOO NO. 13 

.MEXI(l): IMPORXAOON DE P1COOC!OS EASICDS 

1982-1988 
(Miles Ce toneladas) 

Productos 1982 1983 1984 19S5 1936 1987 1988 

Arroz Limpio 22 n.d. 170 165 1 16 

Frijol 1 070 1 242 963 1 056 1 263 1 062 ·~· 175 

Maiz 250 4 632 2 445 1 724 1 675 3 572 2 601. 

Trigo 311 402 346 324 224 402 150 

Ajonjolí 

airtailO 

5oya 481 883 1 313 1 219 824 1 065 1 027 

San. de algod6n 4 33 56 65 14 20 105 

Sorgo 1 641 3 330 2 746 2 245 2 255 756 742 

Cebada 27 37 88 36 3 

ruEm'E: ElalDrado con datos de la rwista Econotecnia )lgrícola, C:Onsunx>s ApOrentes. Varios NGmeros 

SAR!I. 

~ 
o 
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1982 
1983 

1984 

198S 

1986 

1987 

1988 
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UJ!\DRO N:l. 14 

CREDI'll'.JS EJERCIIJOO rorr ll1\NRURAL A 

TIERRl\S DE RIEl30 Y TEZ>!roRJ\L 1992-1988 

{ Millones de Pesos) 

créditos ejercidos 
por Baru:ural 
'fOTJ\L 

so 42S 
8S 1S4 

lSS 261 

31S S46 

S26 7SO 

1 180 704 

2 602 S92 

l'bnt.o de crúlitos a 
Prc:ductos Básicos en 
Riego % 

24 1S7 47.9 
43 13S so. 7 

82 S6S S3.8 

147 774 46.B 

22S 009 42. 7 

sos 943 42.8 

1 110 142 42.6 

M:into de Créditos a 
Productos r lisiros en 
'l'E!11poral % 

26 628 S2.1 
42 019 49.3 

72 696 46.8 

167 772 S3.2 

303 741 S7.J 

674 761 S7.2 

1 492 4SO S7.4 

romrE: sexto Informe de Gobierno. Miguel de la Madrid Hurtado. S.F.P. Méxiro 

19BB. 



ClJADJ<O ro. 15 

Prooo=rn DE GRl\N'.lS Bl\SICDS 1982-1988 

( Miles de '.lbnelailas) 

Prcxluctos 1982 D83 1984 1985 1986 1987 1938 

Arroz limpio 337 275 319 533 360 390 :248 

Frijol 943 1 282 974 912 1 Ci85 'l 023 1'175 

Maíz 10 129 13 061 12 932 14 103 14'339 

Trigo 4 462 3 460 4 506 5 214 4 266' 

Ajonjol:L 32 87 61 75 so 59 

Cártarro 221 277 209 152 ,,, i:',z?a 
Soya 648 636 685 929 ' 280 
San. de a1god6n 289 355 436 317 ' 332 

'··'· 
Sorgo 4 717 4 846 4 974 6 597 s, 850' 

Cebada 396 557 619 536 515 434; 

FUEm'E: Sexto Infcme de Gobierno. Miguel de la .Madrid Hurtado. Secret:ijr:i:a de Pmgrornaci6n y' Pre

sup.iesto. México 1988. 

~ 

"' 
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Clll\llRO ID. 16 

aJNSUM:) PER Cl\PITA DE GRMOS Jli\SIOJS 1982-1988 

(Kilogranos) 

Producto 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Arroz limpio 4.9 3. 7 6.4 9.0 4;5- s.o 3.0 

Frijol 14.6 16.6 12.6 13.5 15.9 13. l l~.2 

Maíz 142.0 236.8 201.5 203.1 168.4 186. 7 142.4 

Trigo 65.3 51.6 63.4 70.9 62.8 51.l 49.3 

Ajonjolí o.o 0.8 o.o 0.5 0.1 0.2 o. 7 

Cártamo 3.0 3. 7 2. 7 2.0 2.0 2. 7 3.3 

SOya 15.5 21.0 26.2 27.6 19.6 23.4 15.8 

San. de algodón 4.0 5.2 6.4 4.9 2.4 4. 7 4.0 

Sorgo 86.~ 109.4 101,l 113.6 70.0 86.6 90.6 

cebada 5.8 8.6 9.0 7.1 G.5 7.6 5.2 

fUENl'E: VI Infonre de Gobiemo. M.M.H. S.P.P. México 1998 



OJN)F!)N). 17 

DISTRillUCION DIL IN'.iRESO EN MEKICD POR DEClI.F.S % 

Oeciles+ 1963 1968 1975 1977 1983-84 
. 

1950 1958 1970 

I 2.43 2.32 1.69 1.21 1.42 0.35 1.08 1.34 

II 3.17 3.21 1.97 2.21 2.34 1.39 2.21 2.69 

III 3.18 4.06 3.42 3.04 3.49 2.50 3.23 3.84 

N 4.29 4.98 3.42 4.23 4.54 3.53 3.42 5.00 

V 4.93 6.02 5.14 5.07 3.46 4.96 5.73 6.33 

VI 5.96 7.49 6.08 G.46 a.24 6.57 7.15 7.BG 

VII 7.04 8.29 7.85 8.28 8.24 8.52 9.11 9.80 

VIII 9.63 10.73 12.38 11.39 10.44 11.51 11.98 12.58 

IX 13.89 17.20 16.45 16.06 lG.61 16.84 17.09 17.09 

xa 10.38 10.24 13.04 14.90 11.52 12.54 33.47 

Xb 35.10 25.46 28.56 27.15 27.69 43.40 25.45 

FUENI'E: Hernlüxlez Iaos Em:ique y Córdoba Oiavez Jorge. "Estructura de la Distrili.ici6n del Ingreso 
en México". Pe.rista de Carercio EKterior. Mayo de 1979. 

+ Nl:iirero ele familias en cada decil: 1950, 449 997; 1953, 640 538; 1963, 732 964; 1968, 827 765 

1970, 889 175; 1975, 1 020 892; 1977, 1 100 ooo. 

* Para el año ele 1983-84 se tanaron lo~ datos ele la encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares 

ele ésos años, el núnero ele familias encuestadas rué de 14 796 646. 

"' ,,_ 



Objeto del Gasto 

GAS'IO IDNE!'ARIO 

Alimentos 

Bebidas 

Tabaco 

GAS'IO 00 l'.ONETARIO 

Autoo:mSUJro 

Pago en Especie 

Regalos 

UJADOO NO, 18 

ESTR!JClURA DE:L GAS'IO TRIMFS1'AAL EN ALIMEN!ffi 

BEBIDA Y TABACO 1983. (Cifras en Miles) 

Total del Gasto % clcl Gasto 

54G 90G.O 86.5 

450 969.1 82. 5 

30 286,0 5.5 

11 119.9 2. o 

85 314.8 13.5 

29 113. 2 34.1 

7 391.4 8. 7 

48 810.0 57.2 

FUEN.rE: INffiI Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares 1983. 

95 



CUADRO NO, 19 

EL SISTEMA CONASUPO 1982-1988 

CONASUPO 
Abastecer y regular el mercado 
de granos y semillas de consumo 
generalizado. 

Regulación y abasto de 
productos agrícolas 

BORUCONSA 

Recibir, alnmncenar v 
comercializar granos. 
y semillas en npoyo a 
los productores rurales. 

Almacenar guardar y 
conservar semillas y gra 
nos en zonas urbanas y Cx 
pedir certiitados de dcp5 
sito. -

CECONCA 

Capacitar ej !datarios, co 
muneros, pequeños propie-:
tarios, personal del sis
tema CONASUPO y a usuarios 
del mismo. 

FICOPROCONSA 

Promover dl: desarrollo so
cial en el medio rural y a 
poyar la comercinlizacióñ 
de productos agroindustria
:es. 

Industrializ~1cl6n 

complementaria 

LICO~SA 

Producir y distribuir 
leche a la poblaci6n 
económicamente r.lébil. 

llICO~SA 

Complementar la oferta 
de productos derivados 
del maíz. 

TRICONSA 

Producir pan de trigo p.1_ 
pular a precios accesi-
bles. 

ICONSA 

Producir aceites y mantecas 
vegetales, harina de trigo 
y maíz 1 pastas para sopa y 
alimentos balanceados. 

.96 

ComercialiZación con 
sentidO social 

DICONSA 

Distribuir al menudeo 
productos de consumo 
generalizado. 

IMPECSA 

Distribuir al mnyoreo 
y medio mayorco produc 
tos de consumo genera":' 
lizado a pequciios y m~
dianos comercios. 

FUENTE: "Empresas Públicas y Sistemas de Distribución de Productos Bfisicos
11

• 

CONASUPO. CIDE 1987, 
1.- No pertenece al sistema, pero está estrechamente ligado al mismo, por 

lazos hist6ricos, administrativos y programáticos. 
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CUADRO 1:0. 20 

VENrl\S Dlo:JNSA 1982-1986 

(Millones de :;ieoos) 

AAJS URBA!IAS l<URALES 

1982 49 767 13 229 

1983 84 760 28 655 

1984 133 590 51 029 

1985 214 473 83 828 

1986 211 753 98 481 

EUENl'E: Diconsa 1986. 



1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

FUENI'E: 

QJADRO N'.l, 21 

SISTEMA DE DISTRIBUI!XlAAS CONASUPO PAR!'Ic.!_ 

PACIONES EN LA VENrA TOl'l\L POR LINEA % 

Abarrotes 

67.5 17.9 

71.0 14.0 

74.0 14.0 

71.0 15.0 

78.0 12.0 

DICXlNSA; 

Mercanc!as 

Generales 

10. 7 

10.0 

9.0 

a.o 
7.0 

98 

Ropa y 

calzado 

3.9 

5.0 

3.0 

3.0 

3.0 



aJADID NJ. 22 

OJN1\SUPO: IM!URI'ACIONES DE Prow=s El\SI<XG EFEX:IUADOS 

lXJRl\Nl'E 1982-1988. (Miles de toneladas) 

Prcducto 1982 1983 1984 1985 1906 1987 ' 1988 

Maíz 225 4 129 2 392 1 629 l 204 2 106 

Arroz 10 - 211 125 - -
sorgo l 370 4 522 3 025 l 793 554 275 sao 
Frijol 132 - - 116 167 

Frijol soya 537 l 093 l 787 253 18 

Ajonjolí 

Sen. de algod6n - - 56 16 

sen, de cá.rtarrYJ 

Sen. de girasol 499 449 508 121 120 

Cbpra 

Aceites 77 8 141 67 l 

Pastas 39 169 102 45 58 36 so 
Prod. l&cteos 104 115 116 151 139 169 146' 

FUENl'E: CDNl\.SUPO. Estadísticas. 

"' "' 



Prafucto 

Arroz p.llido 

Cebada de grano 

Frijol 

Maíz 

sorgo 

Trigo 

Ajonjolí 

San. de alg. 

San. de cárta!lo 

Frijol de saya 

O>pra 

ClJADID!U. 23 

PARI'ICIPACION DE CDNASUFO El! LA. CXMERCU'.LIZl'.cION 

NACIONAL DE GIWDS Bl\SICOS 1982-1988. 

(Porcentaje) 

1982 1983 1984 1985 1986 

28.4 35.0 54.2 42.l 76. 7 

- 6.5 5.9 

45.0 62.7 32.2 25.0 

23.4 41.6 30.l 25.2 

38.2 67.5 47.2 44.0 

65.1 13.6 u.a 37.7 

4.8 4.7 3.3 

26.2 0.3 14.2 5;7 

- 1.1 1.4 1.3 

58.3 72.1 72.7 37.9 

11.l 3.8 

FUENI'E: CDNl\SUPO. Estad.§iticas. 

n.d. oo disponible. 

', 1907 
j,' 

:"Ji.a.:-
:·~'o .'.:L~'·'~:~·. ~ 

1985 

... 23.3 
·i/;....;., 



a::MPRJ\S = 
nacionales 

importaci6n 

vmrAS'ICll'ALES 

nacionales 

importaci6n 

Inventario inicial 

InVentario final 

ClJADOO tD. 24 

CONl\SUPO: VOWMEtl DE OPE!llilo:-!ES DE GHl\N:\5 f>1\SIQ)S 

EF'EOUADl\S OORl>Nl'E 1982-1988. 

( Miles de toneladas) 

1982 1983 1984 1985·; 

9 828 12 399 10 184 9 851 

7 574 3 213 4 556 6 108 

2 251 9 186 5 620 3 663 

13 324 11 1;1
• 9 768 10 343 

13 284 11 b5 9 7G8 10 343 

40 

5 394 3 608 3 851 3 966 

2 296 3 951 3 966 3 231 

EU!illIB: OJNJ\SUPO. Estadísticas. 

1986 · 1987 : lÓ8S 

' ~ ,,:: -

7 3ZJ. :a:1i0 1. oso·, 
5 396 •. iEi263 ;; . 5 250. 
l 925 , , 2 455" · i 600 
e 717 1 :-~t~~~~; .. :;··:~::.~:r~ : 
6 717 

3 23ii :,: S''.:Ua · 4 131: 

3 21a: , • s'i'.?s' ;k26s 
· ·r;, .·.1<,: ~~ :..r- ~-:.: ---, ::-1::. <·-.. · ;· 



CUADRO NO, 25 

PRODUCCION ,ACOPIO ,ALMACENAMIENTO ,DE PRODUCTOS BASICOS 
DEL SISTEMA CONASUPO (Miles de Toneladas) 

1969 1990 

Producción 

Leche 641 20 641 

Aceite y manteca 155 164 

Harina de trigo 223 222 

Pastas para sopa 16 23 

Alimentos Balanceados 486 546. 

Otros alimentos 20 24 

Harina de maíz 587 620 

AcoEiO l Almacenamiento"'° 63 835 69 607 

FUENTE: Estadísticas de CONASUPO 
* Volumen operado anualmente por ANDSA y BORUCONSA 
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L1Jl.Dl:O NO. 26 

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO GENERALIZADO 
- AL -MAYOREO Y MENUDEO Y SUBSIDIOS AL CONSUMO 1989-1990. 

Distribución 

Al mayoreo 
Al menudeo 

Mill. de $ 
11 11 

Miles de litros distrihu!dos 
diariamente 

Miles de familias beneficiadas 

Valor del subsidio 

Tona. distribu!das diariamente 
Hiles de familias beneficiadas 
Valor del subsidia 

1989 

729 101 
2 476 

953 

663 600 

2 109 
l 122 

260 162 

FUENTE: CONASUPO. Gerencia de Comercialización. 

1990 

529 481 
2 003 

2 405 

420 923 

2 300 
l 200 

3110 800 
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CUADRO NO. 2 7 

COMPRAS DE ALIMENTOS '{ GRANOS BAS!COS 
EFECTUADAS POR CONASUPO (mil.de tona.) 

1989 1990 

Alimentos 

compras nacionales 2 938 3 592 
compras de importación 3 273 3 901 

Granos Básicos 
compras nacionales 

Maíz 725 880 
Trigo 358 330 
Arroz 290 130 
Frijol 97 200 

com2ras de im2ortación 
Maíz 1 892 2 000 
Trigo 403 350 
Arroz 99 200 
Frijol 115 366 

FUENTE: Estadísticas de CONASUPO. 

lQl¡ 
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CUADRO t:O. 28. 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION. NACIONAL. DE GRANOS Y OLEAGINOSAS 
EN LOS A~OS DE 1989 y 1990 (Mlles de Tons.) 

Producto 1989 1990 

Arro~ limpio 420 229 
Frijol 586 1 107 
Maíz JO 945 12 019 
Trigo 4 374 3 759 
Ajonjolí 31 53 
Cártamo 141 160 
Soya 992 474 
Semilla de algodón 255 263 
Sorgo 4 806 4 806 
Cebada 433 468 

FUENTE: Primer Informe de Gobierno. Carlos Salinas de Gortari. S.P.P. 



CUADRO NO. 2 9 

VALOR DE LA PRODUCCION NACIONAL DE GRANOS Y OLEAGINOSAS 
EN LOS AÑOS DE 1989 y 1990 (Millones de Pesos) 

Producto 1989 1990 

Arroz limpio 361 955 225 IOI 
Frijol 748 209 2 588 707 
Maíz 4 790 360 7 211 564 
Trigo 1 704 447 1 819 564 
Ajonjolí 56 110 127 200 
Cártamo 147 317 191 938 
Soya 975 009 355 828 
Semilla de algodón 183 793 397 459 
Sorgo 710 615 761 779 
Cebada 196 251 294 863 

106 

FUENTE: Segundo.!nforme de Gobierno. Carlos Salinas de Gortari.1990. S.P.P. 



CUADRO NO. 30 

PARTICIPACION DE CONASUPO EN LA COMERCIALIZACION NACIONAL DE 
PRODUCTOS BASICOS ( Porcentaje) 

Producto 1989 1990 

Arroz Pulido 64.9 22.6 
Frijol 43.3 21.0 
Mah 26. 7 14.2 
Sorgo 28.4 24. 7 
Trigo 23.8 9.7 
Ajonjolí 2.9 1.0 
Semilla de algodón n.d. n.d. 
Semilla de cártamo 6.3 3.3 
Frijol soya 12.2 16.1 
Copra 9.2 
Leche en polvo n.o n.d. 

FUENTE: CONASUPO. Genrencia de Comercialización. 

107 
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l. El papel del Estado en la socie.:lad capitalista, aden'ís de regular las 

relaciones entre las clases scciales, es el de orientar a la econcm!a en su 

conjunto a través de tredidas de política econánica que a:mtiene los elerren

tos necesarios para la expansi6n del capital nacional y extranjero, con la 

finalidad de sui;:erar el atraso e inducir al desarrollo a la ecorx:mia. Sin 

embargo, el Estado no es una entidad que detennine el cx:mportamienb:> de la 

econanía, ya que se encuentra sujeta a leyes propias del sistana capital~ 

ta de producción. 

2. En este marco, la política del Estado Mexicano se orientó a farentar 

el crecimiento de la eoonrnúa a través del endeudamiento ¡:(lblioo, con Wl 00.:!_ 

to social elevado en donde los niveles núnimos de bienestar no se cubrieron 

debido al rápido crecimiento de la población y a la elevada concentración del 

ingreso. 

3. Asimisno, la arrq:>liaci6n del sector pGbliro se basó en las necesidades 

de expansi6n del rrercado interno, y para sa.ti.sface.r los reque.,..imient:os ali

rrentarios de la pchlaci6n, puso en narcha una rx>litica agrícola que orig.in.'5 

una dualidad en este sector. Así por un lado se tiere a la agricultura o:I"reE 

cial y ¡:or otro a la agricultura c.anpesina, la primera se orienta a la pro

ducci6n para la exportaci6n y la segunda a la producci6n para conSUJrO inl:e!: 

ro. 

4. En conseruencia, el sector c:aJlll"Sino prcductor de al.ilrentos básicos 



109 

queda a expensas de la especulaci6n y el coyotaje y no puede desarrollarse de 

acuerdo a las necesidades de la eoonanfa en su conjunto :r;or la situación SOCÍ,2 

eronánica en que se enruentra innerso, Por ello en la cadena pro:iucción y di~ 

trib.Jci6n de este ti¡:o de bienes, el Estado interviene ron instnlrrentos que, 

=ro la (J)N1\SUF0 le peonj_ten atenuar los elerrentos de rrercado que influyen en 

fomia. negativa en la eronanta campesina. 

5. N::> obstante,la entidad se enfrenta a una serie de obstáOllos que limi

tan su acción y que le han p.iesto ante un enfrentamiento ron el o::rnercio pri

vado, lo cual dEm.lestra que el sistana de mercado se irofone y es el que deteE, 

mina el rrovimiento de la eoonatú.a y no las normas o instituciones que el Es~ 

do fanenta. 

6. o:rro resultado de lo a:::.erior, en la d&:ada de los ochenta se nanifies

ta una crisis estructural que parece p:mer a la eo::nnnía nexicana en un p~ 

so de estancamiento difíc; l de superar, sin anbargo, es un perícxlo dorxle se 

reestructuran las oorrlicioncs ou J · ~··h1as nacionales para dar respuesta a las 

necesidades de la eron:rn!a mm:lial que presenta un feráreoo de globalizaci6n 

ante el cual nuestro país tiene que integrarse. 

7. El proceso de integración de México a la eooncnúa nun:lial se esta dan

do con una serie de elementos sociales lim.itnntcs, principalmente en aspecto 

al.iJrentario de la p;:iblaci6n de bajos ingresos que carece de una adecuada sa

tisfacci6n de los rnisrros, debido en prirrer lugar a que los alimentos de con

surro generalizado son estacionales y oo hay producci6n suficiente, FOr lo que 

se tienen que efectuar irn¡:crtaciones que orillan a la econanía a presentar ~ 

yor dependencia en este rengl6n. Y en segundo lugar, porque el sistema de ex>

rrercialización de los prcxl.uctos se encuentra sujeto a la oferta y de:ran:la de 
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los misrrcs, ¡:ar lo que prevalece el encarecimiento y espe0Jlaci6n que afectan 

al sector popular en sus niveles de ingreso y oonsuno. 

8. i\den§s de la presencia en el rrcrcado de alimentos industrializados ca

rentes de IUltriE!Iltes que tierrlen a cambiar los hábitos alilrentarios de la p:>

blación, las etpresas productoras de estos albrentos e.xpan1en su presencia en 

el rrercado a· trav~ de las tiendas de autoservicio, influyendo así. en el ale

jamiento de la dieta f5ropia de nuestro país. 

9. Por ello la CDNASUPO interviene en la prcd.ucci6n y distrib.lci6n y, jll!!. 

to oon SECOFI, en la orientaci6n al oonsumidor para atenuar los efectos disto.E, 

sionadores del mercado en la dieta de la poblaci6n de bajos ingresos. l\Un:JUe 

las actividades de la entidad son art1?lias, la mayor1a de las veces oo OJbre 

en su totalidad a la poblaci6n objetivo, no obstante ha servido a:m:> agente 

atenuante de consflictos sociales que p.Jdieron presentarse en esta éfOCa de 

crisis, que ha tenido un rosto social IIUY elevado. 

10. o::mtrlb.ly6 a ello la ooordinaci6n de la OJNl\SUPO con otros programas ~ 

ciales a:m:i el Prograrra Nacional para la Al.iJrentaci6n y el Sistana Nacional 

para el .l\basto, que de forna determinante actuaron en el acceso a los alÍ!re:!l 

tos básicos, por parte de la f0blaci6n de bajos recursos, a trav~ de una a

decuada oferta de los rni"1os y una orientaci6n al oonsurro. 

11.sin anbargo, tal parece que en la etapa de m:xlernizaci6n se hacen a un 

lado las actividades de CDNllSUPO, pare dar paso a un sector privado que se 

basa en la espeollaci6n y en el margen de ganancia, debido a que se ponen a 

la venta filiales estraté;¡icas, se eliminan los subsidios y en el aspecto di,!!. 

trib.ltivo se re:luce DICJJNSA para <lar paso a los Almacenes CDNASUPO de SOlid!!. 

ridad que cada vez tornan rrás selectiva a su clientela y se reducen los pro-
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duetos ofrecidos. 

12, OJn esto se daruestra, que la entidad para el nuevo gobierno ya runpli6 

con su a:inetido de subsidiar al sector privado en foIJ1'3 indirecta, y por ello 

se le va ir eliminando gradualrrente del nercai!o. El mayorista nGnero uno de 

productos b:isioos va desapareciendo del mercado y las clases ¡x:p.ü.ares se 

han visto en la necesidad de cambiar su pat:r6n alimentario, reduciendo cada 

vez 1l'ás la ingestión de calorías adecuadas para el organisllD. 

13. cabe seiial.ar que el proceso de desincor¡:oración de la CDNl\.SUro oo debe 

influir en la p&dida de la capacidad de la anpresa para satisfacer las de

mandas sociales nás urgentes: la satisfaccci6n adecuada de los alimentos de 

primera necesidad y el amsto y regulaci6n de los misrros. OJn el nuevo papel 

de la arpresa se pierden los objetivos que le rigen, can:> san los de a:Jnba

tir la especulaci6n y de influir en los precios en virtud de que ahora pasa 

solamente a particó.par en este aspecto en los programas de frijol y ma1z y el 

programa de leche, ruar<lo debe seguir prevalecienó:J en todos aquellos produ,!; 

tos de consuiro generalizado. 

14. La reestructuraci6n debería de orientarse hacia la el:iminaci6n de las 

concesiones a particulares que ro han benefíciacl:> ni a la pob!aci6n ni a la 

entidad en su actividad de abasto de los productos básicos. cabe señalar que 

la eliminación de tier<las intenna:lias, obatac:ul.iza la adquísici6n adecuada 

de estos productos por parte de la poblaci6n de bajos ingresos, por lo que 

estas tiendas deberían persistir en el ámbito rural y urbaro, para así con

tinuar con la praroci6n de la canasta básica y una posible re;¡ulaci6n del ~ 

vel IUltricional de la poblaci6n objetivo. 

15. En este oontexto, la canasta básica deberSa ant>liarse a las rrercan-
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c!as de o:msurro duradero dirigido hacia los sectores pop.llares y obreros, d~ 

jando el abasto de productos rrenos necesarios al caoo.rcio privado para así 

dar paso realmente a la"nodernizaci6n' en todos los niveles de la sociedad ~ 

xicana. 
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