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INTRODUCCION 

La leche' de· vaca .:es· 'uri --alimento fundamental para el 

desarrollo· del· ~·e_r.-~¡'.·~:~-~~~~·;/_:_-;·~.~~~~~¡·~i~.en.~~ · ~.n . las primeras 

etapas de yi.da, Y.'.·'.:~_µ'~·.:~~~~~-~~n:~-~-~.'t.P.~:~~·iCional según informes 

del Institut~ .N~-~{{'~-~~í~·<-d~·~!·Rii:~;¡:~i~~(/r~d:ica sobre todo en su 

al ta di~e.Stib·ii~.~;·~:~~~~:~:~~i-~j~?~~~~á-nbeada· - composición de sus 

proteínas, si~-ndo:.-.:~~~~·~~~S<~-~?~~~~f~~~·:~--~~i1os. 
"Los ali~~~t:~~·_\}-_6-~,~·-1~·~s:f~,(Y:}3/eStr_atégicos en nuestra 

alimentación son: frijol, arroz, azúcar, 

semillas oleaginosas, Ca:=-nes,,' leche y huevo, asi como 

especies pesqueras de consumo· popular. El problema 

alimentario en México afectó en 1991 aproximadamente a 39 

millones de personas, de las cuales 27.5 millones viven en el 

sector rural y el resto en el ámbito urbano. Además, las 

diferencias regionales son enormes. No es s6lo un problema de 

abasto. Es, ante todo, una cuestión de equidad en la 

distribución".(!) 

"Los nii".los de las familias más pobres por lo general no 

consumen leche". ( 2 ) Uno de los programas sociales que se 

realizan en- .todo el país en beneficio de la niñez es el de 

A.basto Social de Leche por parte de Liconsa, que cumple 19 

a~os de funcionamiento ininterrumpido, y que permite la 

entrega directa de "4 millones 200 mil li tras de leche al dia 

a un total de 6 millones 226 mil menores de 12 a~os a nivel 

nacional. 

C 1) EDITORIAL, revi c::ta menc:ual C1:aderoo5 de Nutrición, Vol. 
l~, ?>lo. l'. México, 1991, p. 6 
l / op. cit. p. a. 
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La Ces_apar.ición de Leche Industrializada Conasupo 

( Liconsa) ·afectaría : a· 2 .IJ!ii,l~J?~-s ·ae _familias de escasos 

recursos a ~nivel: nac.Í:c~·ai 11 ~ (~)·:_., 

Ante la paulati~a ;,~e~~.~~:~~~,i~n: del programa de abasto 

social de Liconsa, que ~~.~-~St~·<?~;_{i_~~}1e_ ~. Prec{<?s accesibl.'es en 
.;. : . - -"· .. ~ - .:. ':;- . . -. ,·.. '. 

zonas populares, · de escasos;;~ recursos, por la falta de . ' ' .. ,., ;.~, .. ··: 

información al ~esp~Ctci .pa~~{":~ju~t.ificar la tesis de 

licenciatura, surge el :-~-'.interéS por · hS.cer uri .. - tratamiento 

mediante un estudio ~·o~~~~·erytal . -a~-erca - de la i-~~~:~as=~onalidad 
del Programa .dei 'Abasté:> Social de Leche de ·;'l~i:bi~~a en el 

.--. ... 
Distrito_ Federal, .que. beneficia a nifios de hasta 12 anos de 

edad y., _-Cu~?s p8~.~es. ganan menos de dos veces el salario 

mínimo. 
-.-: ... 

Auriqu~ :~ ha~-.;'.ot~a. problemática que enalizar, como es la 

depezi'aenc'i·a :; d~'!i1~6h·e·, del: extranjero y la crisis por el efecto 
-- :::.' ··:,-,, ";:::/: '- .... -. ,. 

negativo'·-~·- fa·_:.a·c·ti:~~~ad .. lechera nacional 

En ·qú·a.~~~I;~~·~-~~~e·.-·"·~ · 1a · disCiplina de Trabajo Socia se 

pretenae·)~~·p·i~~~~~TJu·é~O~ caminos para el desarrollo de la 

investigaci_~~;::P;;,{~:t~~-ájad'?res sociales, en los que no sólo 

particip~ri< :de·:'.,;Jn:~r;e·r~){té~nica dentro de un programa sino 

propo:¡e~tf ~~t1i~fü3~:~ e{ªfªq:: d::ec:i:n ::s:::º:~:::s. esta 

i~vestiga:cii·~~-~'..·~-:~-~:: .. :---~bi~~ · dentro de una etapa de apertura 

e~6nó~-~C~~J;~}'-'~~~Y~ ·üg'_~·.:·;~-~~i~~o en el que la empresa pública a 

(3) ·Los ,cl'átos'a'l·~-i. s~i'lal~dos fueron e><traidos mediante la 
consulta, personal._ de una· serie de documentos sueltos, en la 
Gez:encia_ 'de Abasto, Regulación y Servicios Técnicos de 
Liconsa; Distrit_o Federal septiembre de 1993. 
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experimentado los embates de la modernización y con ello la 

mayor privatización de paraestatales que se haya dado en 

cualquiera de las administraciones presidenciales anteriores 

a la de Salinas de Gortari, además se ubica en la crisis más 

pronunciada del sector lechero de todos los tiempos en 

nuestro pais. 

Es de mencionarse que Trabajo Social interviene de 

manera restringida en el funcionamiento del Programa de 

Abasto Social, empleandose exclusivamente como promotor y 

supervisor en la opearcionalidad del Programa y aunque es la 

persona que más contacto tiene· con la población beneficiada 

no participa, por razones políticas de la institución, en la 

toma de decisiones en cuanto a la dirección del Programa. 

Para el desarrollo de cada capitulo contenido en la 

presente tesis, se recabaron todas las fuentes 

bibliohemerográf icas necesarias y dándoles orden se obtuvo la 

primera estructura del trabajo, posteriormente se fue 

redactando cada capitulo incluyendo las observaciones hechas 

a las fuentes escritas, así como la incorporación de las 

observaciones hechas mediante el trabajo de campo en las 

delegaciones Tláhuac, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Tlalnepanta 

y Cuautitlan Izcalli, incluyendo siete entrevistas directas 

con personal administeativo, así como de cinco trabajadoras 

sociales de las lecherías visitadas, al final se realizó el 

vaciado de da tos en el que se adoptó un solo estilo en la 

redacción y se ordenó el material de manera cronológica para 

la presentación final del trabajo, previas modificaciones 
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- . ', __ -', ·_ ··, ·- : 

hechas pór .. 1ª:9 61?se!r.va9:i~n.e~ ~e.l\jurado· reVisor de la Escuela 

Nacional de Trahá'.jo'.:'.so·a·c·iai·~ .-·- ._ >' 

La te~is ',:;?n~t~:' d~j }:,, capitulo's y un apartado de 

conclus~~n~i·> f:!o:1;¿';«ik~!~;~~t~~'{,., z··. 
En, el pri~E!r~':,c~~i tulo¡r . Ú;;:vá·;,'a'cabo la identificación 

de ·las· .. 'condib·i~~~~-~:¡-~_;. )~~·~~J~·~·fla ·.1a· .producción y la 

di~tr/b~ciCÓn!'Ji;"~i'¡~:~~:;·~~fJA, .éxi~~':Sc{•:',,? ,,,·. 

'"='::;:1á~:il~~í~~~~;¡&l~;~"" ,. ~~··' .. 
Posteriormente .c. se:·· identi f if~~}'º. las _f~nciones que Trabajo 

soéial: -d~~~~~~~~~·-~{~~;~.·:.:~f·.··jf~~~ió~·~~i~~to del Programa y en el 
·- ~ '·, ; :. - ; : ' ·, . - . . . : . . . «:· .· 

último·: CB'PitÜlo~·'·S~ ~~eScribÉ!· l~.· op~racionalidad del Programa 

de Abasto'~~bi~1. . . - -

A1·.·-_fiii8i'· .. se contienen las conclusiones obtenidas y se 

menciona una serie de sugerencias. 

LB. hipótesis base de esta tesis se~ala que el Programa 

de Abasto Social de Leche de Liconsa tiende a desaparecer 

paulatinamente ya que la apertura comercial, la reducción en 

·el ·~subsidio y la venta de 5 de sus 7 plantas rehidratadoras, 

'asi como el mal funcionamiento en el manejo del programa en 

cuanto a la administración del mismo lo hacen palpable. 

Esta perspectiva implica vicios, repeticiones, 

simultaneidades de servicios y finalmente abusos, es 

necesario poner orden para cumplir con el objetivo 

establecido por Liconsa, es necesario establecer prioridades 

legitimas; definir obligaciones y asumir las 

responsabilidades esenciales, desprendiéndose de aquello que 
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entorpece el funcionamiento del programa y resta recursos y 

eficiencia a Liconsa y sobre todo que en algunos casos 

favorece a grupos económicamente privilegiadas·. 

La operacionalidad del Programa de Abasto', Social de 

Leche de Liconsa se ubica dentro de una eta'pa:"de·:aper1::'ura 

. - ,· ,- ;.- ,. 

ae des incorporación de empresas públicas,. de ·crisiS--.~·.~e~ ·: ~l 
sector lechero nacional, de dependencia ae:- '·1eche · del 

, ... ; 
extranjero (principalmente Suiza y Estad_'?s UriÍ:d-c:;'~). y ery un 

momento en que el Programa de Abasto SoCial, según la prensa 

nacional en 1993, sufre de ineficiencia. 

La presente tesis se ajusta y basa en el método 

comparativo descriptivo, y~ que le corresponde medir y 

describir una si tuaci6n de hecho y porque las técnicas e 

instrumentos a los que recurre van desde el cuestionario 

hasta estadísticas, de los cuales se obtuvieron excelentes 

resultados. 
,, 
Leche Industrializada Conasupo, S.A. de c.v. (Liconsa) 

es una empresa de participación estatal ex-filial 

desincorporado del sistema CONASUi'O, organismo 

descentralizado del gobierno federal. Uno de sus objetivoS 

principales es el de proporcionar leche, a1imento primordia1 

para la nutrición infantil, a nii"'los de familias de escasos 

recursos económicos. 

En términos generales e1 Programa de Abasto Social de 

Leche y Básicos debe tener las siguientes características de 

operación (según Liconsa): 
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l. Ofrecer leche a bajo.preci? en expendios·establecidos 
' ' .. ' 

en comunidades que, por razones económi(;ás ;::}. ~·Ocial~s y 

geográficas han estado f;,era dei á~~sf°: .E¡;';6dú~;o~'. ' ; 

2. Ofrecer, en. ·donde · ráS ¡:~"':.Corla·:f~~OnéS'·::/'.,:~·~-i::-~-:·P'e~mitan, 

::::"::::,;"::':::o,:;;;,~~!~~:%~~¡:~1i&'~•Ú"Óó 
3. Organizar a- la pobli=cibn·:~beneficiaria·~en·:;un:comité de 

. --.- . ·-,"'-. . . ... :. ?_:c;_~~-;~~i;~,:~.};~,;:h~~;::,:: '\~-2~·-::·"?:.-·:_-·~·::~-- -.·:_., ·'::~ · . 
Consumidores . que;· será.. "el:'. resP_óOs'able:· 1:de;', Pi6~over ;':\operar el 

servicio y .·.;1gn.;:r . .;1.;ü~ilii~i .. ~t:;,;ci";iª" ·¡;~út:fa.;;/\;"r.ormas. 
~ \''"e" ·' " .. ' ·... • 

4. Fija~,i,la~·_: ~:a~~;i'O_~_~s}_~-~ '.~:~~~-~:~_:··-~~ ;:_~~~~~-~-~·r:~~i. \·ulm~ro de 

d~;"ea~<i'~r~i;~~ .. núC::le~ familiar ••. /. '.· .·· :: .. 

é~>.P!~,?·~; .~~ Í·ci-ecimientO .de lOs Prag·r~_in,a.~ SO~iaie·s de 

Liconsa 'se.• aa::: ·p·r1~ri.dad. a los Estádos; C1~a~·a·~.;. Y. ~.~u~~cipios 
que. p~~~e·~~~~:- ~ay~r. i~dice de marg{Oaciór{~~~·~) ·.:·. 

menores 

Entendemos como población marginal ·la .debida a la falta 

de ingresos pecuniarios y suficientemen~e .. ·grave para impedir 

la compre, al resto corriente, de "mercancías y servicios 

necesarios para mantener cubiertas las necesidades básicas. 

Debemos entender que el hombre es un ser de necesidades, 

que éstas aparecen como su forma de existencia y de 

manifestación, entre las cuales están: alimento, vestido, 

refugio ante las inclemencias del tiempo, protección, deseo 

de autoafirmación, de autoexpansión, de intercambio con la 

propia especie, y todas ellas representan una constante en 

cualquier sociedad con un nivel de desarrollo dado. 

(4) LICONSA, El Quehacer del ?romotor en los programas 
Sociales de Liconsa, editado por Liconsa. México, 1991. p. 
17-31. 
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En cuanto a. población, para 1989 ·se calcula en· .as. 7 
. : ... , ,• . . ; ' 

millones de · habi t·anteS ·.·:a·~· iiive1:.·····'naCi'Onái ~·':·La'·.:: p~b1aCión; ·aei 

o. F. se. estira~ ,en \0,j;: , miJ.i'6ne;/ ! .• ~e ,;.h~bit~rii:~~ .• ·.esto 

repre•s~~tL>.~\.• .. '.t~•~;~fja•e;·;;~1~;:~~1~fü0~?.Xt~t~~~~t?;~Ú'/·;~.~·}~~.~·.···si 
consideramos .,~la 't. zona~· metropoli tana~.~,~~este·,~:elevado·.·~númeraf· de 
. '. . -, ~· · :;.,:? ::>~,;,\i:.~~~.·:;~~?~~;;~J;=::·~~z~·~~ 1.;:~~.·~·-~:".:··~?};,y'.~~;tS~~.~~:,~·: ;?/~\,~~~~:::c.~~-:..:·~·-~~-~\:: ~-s~:~><~~-- .. ··- .. -

población;~ es·.~~ maYcr'.t: a:·; la-_::: prodt.icéiqn -~r de . :~81 im'enta_s ,-. .)ocasionando 

·que·· el·····~~·~~~b·· .. f;$~!i:·if;i¿c~;~~~~i~~~~},~;10~~f~~~~§~á~~c~,f P,~€.;~~u. 
iiie-f icie~;¿j_~'~·~:.'. :.7~ios·/1:~.'.reper~uti~~~-C?:J.~r.~~~-ip_c:ilmente 

.j:Jii\{{I~~~:~~ ,, .... ~V4 .• J~~\Í{~~.{: 
Madero~ · Iztacalco/<:·Iztapa_lapa;·;;,; La-~~J'iagdalena~fContreras, : _Milp·a 

.. · ; .. -.:> <r,:_.:::-. '.;:,:,z.:,{·:·_{{"J;>.:r¡¡~~: - -~:;~:1:.r.}J·x1i:j~~:(4.:x~-v.~~i:fA\\~tJ~V {;ik·::r-: !·=·-~~~- --·<-.: __ :· :--· 
~l ta ,·<·Alvara··:~ºOb:r-eg~ -~huac/-~~'~Tra·1pan/'./=-xochim;1ca·~· ,. Ben~ to 

·.· - - ''.;·_:(·,~;:.:.1::-.";;~~:\t+~:~~~~~": ~~~!,:~,'.~~-~~~~~;?< . -- ~:.?11:~-:j~~-~:~:.,:::.~-·;_ .-"'~,_-·: ·_ -.·. 
Jt.ÍáZ.ez~- cUauh_temoc·,~;M :i;:~·Hidalgo ~!'lus:~1ano _·_cB:i:-rB:nza·ª 

La·. OJ~i~6~;~~~:i·¡t~~~~-~ -~-·a~¡,~)~~¿giánla': __ ··déi :'..:Abasto Social de 

Leche·:.·:~~~,?~~ ·'.:"~rrip:é-~·s_a -~.,,"·.Leche ,,·~·~~~~,~~-·:.iali_Z~d~· ·cene supo s .A. 11 

( Liconsa) ''en' el DistrÚ-o Fedérl.l . ha sfdc)' estudiado en el 

period.Ó comprendido- de 1988 a 1992, aunque también se 

incluyen datOs al cierre de 1993, ya que es en este lapso de 

tiempo en ·el que la empresa sufre en mayor medida una serie 

de transformaciones que. la han llevado a la venta de 71% de 

su estructura productiva, afectando directamente a la 

población de escasos recursos económicos. 

Por supuesto que durante el desarrollo de este trabajo 

se tuvieron varios obstáculos como fue que en Liconsa hice 
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tres solicitudes escritas diriSidas dos· de ellas al or. 
--~:- . .. ,, ._. -.:-: -

Rigoberto Quintero .To1:res; ;·:.o~·rector de-: Abasto Social de 

Liconsa y un último intent<:>- ~~-.:·~·r:~·~}a-~6~,_:sc.~wartzman Kaplan, 

Director General de ·Li~'óri~~;,':T~-~~-~'~/f:~,~{Yiti~~e._al°gunos datos y 

::::::::::onac:r::s d:~1i:¡~~;R:}{~~~~::~~:tr~:::::1 ª;::º P:: 

parte de la empresa. ::::;:::·.~,-~~-'.-\'~r:·-

Por lo que parte de la' in~:Í.;~~~,~~ó~ obtenida se logró por 
- - -.. - -· . : .· . _. :, :':.' . ~~ - .·' 

medio de tres entrevistas realizada:s en, septiembre de 1993 al 

Mtro. Gerardo Reza, Subgerent9 ·_de AbaSto Social en la Planta 

Rehidratadora de Liconsa e:i Tláhuac y en las oficinas del 

Programa de Abasto de Básicos de Liconsa en octubre de 1993. 

Cabe mencionar que es'Ca tesis se ha desarrollado en el 

contexto de dos proyectos más amplios, en los que se 

proporcionó todo el apoyo en material de papelería, computo, 

préstamo biblioheiñerográfico y de asesoría, inicialmente se 

insertó en. ',;La-::E~~~·uc~ura Regional del Abasto Alimentario en 
,' ~. -.'.<· 

México",. é::Oordi'rladO ·-.por el· Dr. Angel Bassols Batalla, el 

Mtro. Javier' Deid~~::illo Xacias y por el Dr. Felipe Torres 

Torres, eri·_ -~~~; :i~~~~~~to -de Investigaciones Económicas de la 

UNAM, 1993. 

Posteriormente ·1a tesis se terminó en el proyecto 

"Agricultura Autosusteritable en México y sus Vinculas con el 

Mercado Internacional", coordinado por la Dra. Yolanda 

Trápaga Delfin y por el llr. Felipe Torres Torres, en la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, 

de la UNAM en 1994. Ambos ~royectos fueron financiados por la 



Dirección General de Asuntos del Personal Acad.émico de la 

UNA:1. 
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CAPITULO I 

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LECHE EN.HEKICO 

"estabuladas" ( 6) producian 4,043,659,200 litros de leche, 

mientras que las otras 4, 522, 653 producían 3; 294, 483, 900 en 

condiciones de semiestabulaci6n y ordena estacional. Esta 

distribución que se ha mantenido prácticamente igual nos 

(5) Hato.- Rebano o ganado. 
(G) Estabuladas.- Del ganado con cría y mantenimiento 
especial. 
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muestra que casi .·la mitad de la producción se realiza con 

ganado de· doble· pr<?pósito (c;:arne y i~che) principalmente en 

los trópi~~s .· La-; co~b~~i·c·i.Ó~)-íet~rOgénea · del hato lechero nos 
-.,;:r .. 

explica · por:.:--qúé:'.)~S<~:8S't.Etct'i:S"ti~as 9enerales aparecen con muy 

bajos ren~.imi~n~6·s· _\':~-~'.:_[!;: ~~~d~~-~éi·~·n. ::·_·an~al · .. por :. vaca, , l, 3 67. 1 

litros en 1985,-- ·,~ ·s'e·f{;:'.4''..~ú·itraS·::'diarios· a. diferencia de 20 

litroS o más di~~i-~~~~-:'d-:~·-·rl~:s;·:;:~-~-~~S- ·~sPeciSies para producir 

leche". C 7) .· ; ' ;'~ ;L <:~-:; .'.''.\ 
La aiSpar¡-~~~·~ cJ~~·~:-i,·\~~J-~~-~~;.~e~t~e 81 ·inventario ganadero y 

-- -"if-

el nivel de .produCC-ióffr:-.. --r:~-a.i\:~a~- ·.principalmente, en que el 

raza, a la 

zona ecológica, a <i.~<\~~-~-~~~~í~-~ a la disponibilidad de 

insumos y al cos~o d_~:-:~ ~-~-~- :
1

·~-~-~iíl·~~, lo que redunda en sistemas 

de producción muy· .ine'.f1C".ienteS": 
,. 

Además de lo :i'.ln1:'~~.1:~r:~·:/h8y que. hacer notar, que la mayor 

parte de la pobl~·c-~~,~-:'.-;_-¡;¿~_·¡:~a-: _:6arece de ~sistencia técnica, 
' ~~: . . . ' -. 

por lo que se registra. _una alta - incidencia de enfermedades 

tales corno mastitis, brucelosis, tuberculosis, etc., mismas 

que repercuten en el rendimiento del ganado y en la calidad 

de la leche. 

Los centros nacionales de recria de vaquillas, de mayor 

calidad genética, son insuficientes para la reposición de los 

hatos lecheros y por esta razón se ha tenido que recurrir a 

importaciones en volúmenes crecientes. 

Por otra parte, se utilizan unos 600,000 litros de leche 

(7) LICONSA. Memoria del ~em}narjo interno de actualizací6n 
sobre Ja producci6n procesemjento cpmercia31zac16p y consumo 
de la Jech~ en México. México, 1987. 200 pp. p. 13 
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de vaca diarios en la cría de becerros, lo que representa 

aproximadamente el 3% a.e . la prod~cci6n nacioz:ial, , cantidad 

suficiente para aliment6i· a más. de un millón de niho!{ al día·. 

El consumo de alimentos balanée'ados se · -aestina 

principalmente al ganado~>~~:~~bul~·do .. y -'en') ai:~unos casos al 
.'' ..... _._,:: .. ·:· ·, .,,, 

ganado semif.istab":1i.aao;' ··.sin ···8:~~ar9o.,.:·. es.te .-.tipO de ganado no lo 

consume en la· caiiaBa···y':Ca!lt"idad· ·neCes·aZ:.ios . 
. . . _;, ,' 

"La prodÚ_Cc:i~~':=~.B,, ~eche' .. s.e.~.concentra::fÜndamentalmente en 

Coahuila, Chihuah_~Et/ r~·~~t,·~j~at·o, Jalisco, Edo. México y 

Veracruz que gener?-fl_: ·~¡· .. :,'51"%'.~d~'.- la leche a nivel nacional; 

esta concentración ··p1Bnte-~ un grave problema para 

transportarla hasta los consumidores del resto de la 

república".C 8 l 

La infraestructura de vias de comunicación con los 

centros transformadores o de consumo no cubren las 

necesidades de las regiones productoras excepto en aquellas 

exportaciones lecheras que se encuentran cercanas a las zonas 

metropolitanas. 

De cualquier forma, es importante para la calidad de la 

leche el transporte ágil y adecuado, pues al transportarla se 

carece, en muchos casos, de los medios de refrigeración e 

higiene requeridos para conservarla. 

En algunas ocasiones la comercialización para el consumo 

está expuesta al intermediarismo, sea por parte del 

recolector o del industrial. 

Los altos costos pera producir un litro de leche, 

C8 l op. cit. 13. 
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resultado de la ineficiÉlncia en. la. producción·, 'la han 

desmatiVado;· Cómo'. el ::.·~;~~i¿b·.'d~ -,la ~~~~~· estif~ cont~ÓladO y el 
.-:.;1, 

de loS · ins~~o~~\~#.y~.t~~~-·::~.~ 
sea 

para 

ined·i~nt~ 
hacfendo' ···:.··al'~~·-'hat·a'\:.';'.más'i". uCtivo;·:·~:.especialzy¡eritE! ante la 

.. ~ ·, :·.: :_:,: _;-:-·~;~-:~;~,,.·/~\~:;:.~,:r:(~~::.JV:.;J::t~:.~ ~:;.~~~;~~~~·:;k:;?~~;~,~~;.:,-~·~:r:-\~.-=-~:::~·;. ·:,: · · · 
problemáti~i(?'qu_e~·~;8nfr.erit _ :o·ganad~rí_a. en··: cuanto a costos de 

~ : ·.:.--::'~??~t·;y;,:;;,?4\::·t~~~~~~ 1~I~~~:~:i~J:?k\~~~t:<-it:~:-::'. __ :.:::-.. ,: ._-.· ··. -·-
producci6n _;y;ireqUerimientos:::dei1alime.ntos ·y Otros insumos. 

:." ·--· ·, -'.'~/; .. '-·:'.:\~:::,.:-'~~-~~:~~~-~-'.'.·"~i':~~~~~;:~,·:~;~~::}~t .· ·:\·~-' . 
: Se> requie,re~:raóemés,~·2:ap:l:oyechar ,el potencial productivo 

de Ías .zonas'.·~ropi~;;l :;~;;~bÍ:'rÓpi~al. En este sentido, deberá 

.sei:e·~~·iona~~~ . ..:;··g~~ot¡P~.~ ,; ( 9 } .. adecuados de doble· prop6si to, 

esto es para la producción de. leche y de carne, que 

incorporen factores genéticos de razas especializadas a la 

rusticidad y resistencia natural de los animales criollas y 

cebuinos existentes en dichas regiones. Cambiando el sentido 

del dable propósito, para que el primer propósito sea leche y 

el segundo carne; lo anterior~ sin menoscabo de los niveles 

da producción actual de carne. 

En cuanto a insumos para la alimentación del ganado es 

indispensable optimizar el aprovechamiento de los recursos 

disponibles en el país, tales como esquilmos· y subproductos 

agrícolas e industriales, por lo que es indispensable 

promover la utilización regional y racional de dichas fuentes 

(9) Genotipos.- Especie tipo de un género. 

-.. ··" ·-"""~.,,__, ........ ·~·· .... -·. -
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alternativas para la alimentación ·animal·. Parc.{l_e"lainé.nte, es 
":-:· ' .. ' ' 

necesario incrementar la asesoría téCn.ica·:. 'B.groPE:cu·aria y la 
. :· ;- .. , ... '· .... .' ·, .· .·--:- , 

capacitación a pequei'\os y mediiinC)S pr·~·a-uc;t~-~-~-~ <de·_~· ·ma~~ra 

programada, asi como una política. gUberh~~-~:~·t~·f;~;~J~---e·Stiit\ule 
.. ~., :,-·,: 

la actividad mediante: otorga~:\ op·a·r_t'U·n·á~,~~t0.: ; Créditos y 
financiamiento con tasas prefer~~g¡~}~~f;'L-~J~~~~ :·:. · .. 

Leche Industrializada ConáSuPO~/ s-~_A."'·:·(·Liconsa), a fin de 

contribuir a incrementar la produccióri nacional de leche y 

terminar con las importacio~;e;/ ·. im'p1ement6 el Programa de 

Fomento a la Producción Lechera dirigida a pequeños y 

medianos productores; la mayor parte de elles con una 

producción lechera familiar, de traspatio, con la producción 

de leche como una subactividad de la producción de carne. 

El Plan Nacional de Desarrollo 82-88 senala que 11 los 

diferentes sistemas de producción enfrentan distintas 

problemáticas que requieren soluciones específicas, por lo 

que habrá que disenar programas flexibles de fomento 

adecuados a las necesidades de los diversos productores". ( ll) 

Dentro de este marco, el Programa de Fomento a la 

Producción Lechera de Liconsa pretendió superar de manera 

eficiente y rentable los factores limi tantes, mejorando las 

condiciones de producción para incrementar la calidad y 

cantidad de leche captada con mayores beneficios económicos 

para los productores. 

(10) Sustentado en LOYO Bravo, José Luis, r.a producción 
Nacional de Leche y el programa de Fomento de Licop~a, 
C~~esupo. México, 1987. 
( ) PODER E3ECUTIVO, Plan Nacional de Desarrpllp J082-198B. 
México, 1982, p 79. 
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En la estrategia de fomento se tomó como punto de 

operaciones el centro de ·acopio (comercialización) apoyado 

por el Banco de Forraje, la ·Planta de Alimento Balanceado 

(apoyo alimentario) y el Centro de Recria (mejoramiento 

genético). 

"Estos servicios fueron los minimos indispensables 

requeridos para que se produjera más leche en la 

correspondiente zona de influencia. Con ellos se atacó los 

costos de producción y la calidad de leche en su parte 

medular: la alimentación cubría entre el 45 y 75 por ciento 

de los costos de producción, y el mejoramiento genético· es 

imprescindible cuando la productividad ya no se puede 

fomentar si no es cambiando la productora 11
• C l2) 

En torno a estos instrumentos básicos se operaban cinco 

modelos de fomento: 

- Apoyo a la comercialización de leche 

- Apoyo alimentario 

- Asesoría agropecuaria integral 

- Venta y distribución de insumos 

- Recria y mejoramiento genético. 

La acción inicial de Liconsa, para intervenir 

favorablemente en la modificación de las condiciones de 

producción, fue la compra de la leche en el centro de acopio 

a los pequenos productores. 

"La empresa contaba con 41 centros de acopio donde se 

Cl2 J op. cit. LICONSA. Memoria del. •• p. 14. 
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garant~zab8 la c9mPra ,de· iec~e: .dll~ant·e toc;io el año al. precio 

de 1986 Liconsa 
. ·. .·_ · .. :···· ..... ·::·:_J··-':.·.:·.·.: 

compró 228,214,~54}Útros·:a ·e:e.rcade 10,000 productores. En 

loS mismos ,;~ntr~:~ ;_ d~·:._: a·co~~O ·:·'~e _-.. ponía : a disposición ae los 
: ~·~ ,. :;::: .. . ~'t . . 

ganaderos los :lnS~-rTios' ~·re-q\:i:~r1aOs para la producción de leche. 

Se pagaba flete .Po{~·;._ ·~~asi~do. de la leche desde el lugar de 

producción hasta los C9;.\tros _·.de 'acopio. Como poli tica se 

eliminó el fleteo que realizaban los intermediarios, 

propiciando en cada lugar la crganizaci6n de los propios 

productores para que ellos mismos transporten la leche a los 

centros de acopio". ( 13) 

Para la alimentación del ganado y antes de su 

independencia de la Compañia Nacional de Subsistencias 

Populares (Conasupo), Liconsa acopia, transforma y enriquece 

esquilmos y subproductos agricolas e industriales, 

promoviendo las condiciones económicas más favorables para el 

productor. Para ello se contó con la infraestructura 

productiva y de almacenamiento de nueve bancos de forraje, 4 

plantas de alimento balanceado y más de dos maquiladoras. De 

tal manera que Liconsa ponia el alimento a disposición de los 

productores para su ganado a · bajo costo, asegurando al tos 

indices proteínicos y energéticos con menores consumos de 

granos, con formulaciones por computadora a "costo minimo''. 

"Tan sólo la alimentación representa entre un 45 y 75% 

de los costos de producción; para disminuir éste porcentaje 

Liconsa elaboró dietas que cumplieran las tres condiciones de 

(13) op. cit. LICONSA. Mempr<a del ••• p. 14. 
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eficiencia: 

a) La cantidad necesaria para mantener animales sanos y 

productivos. b) El-valor nutritivo de los alimentos y c) el 

precio más bajo. 

Durante el periodo enero-agost~ de 1986, se ofrecieron a 

los productores 18,210 toneladas de alimento balanceado a un 

precio 30% más barato que el precio promedio del mercado. 

Esto representaba un ahorro inducido a los ganaderos de 

350 mil nuevos pesos. 

El pronóstico de ventas para este producto durante 1986 

era de 30,689 toneladas, y se mantenía el mismo porcentaje de 

ahorro inducido para el productor de Liconsa".(14 ) 

"En todas la actividades llevadas a cabo dentro del. 

Programa de Fomento a la Producción Lechera, creado por 

Liconsa en 1987, se buscó integrar al ganadero a un modelo de 

producción de leche a bajo costo, por medio de las unidades 

demostrativas que constituyeron la infraestructura del 

programa de asesoría técnica. Ellas eran el. elemento de 

enlace, difusión y "amarre 01 de los programas de apoyo a la 

producción lechera. 

Las unidades demostrativas eran explotaciones lecheras, 

propiedad de pequenos y medianos productores, donde se 

aplicaban las técnicas más adecuadas para la producción de 

leche. 

Para 1992 se contaba con 41 unidades demostrativas, en 

las que se pramovia un modelo de producción específico para 

(14) op. cit. LICONSA. f1emorla del ••• p. 15. 
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cada región· y estación, del. ano. 

:_.-·._··.:.:.. ·: 
Dicho mod~ia:·cubriá.'. fUn'a~rrien1:almente 5 aspectos: 

- alinlentaiio ·:--_:.--. ·:·-<:·:" · · -, 
rep~-~~'~·~i-¡~~ ,·:~:: ,~·:·_;:;_~--:· __ ~;s·>;_. .. 

·:>' :~';'t:-:<. :,,-

- medicina·'pi~ve~tiva::- ·:(' 

- c~ia~za··;:a·t-~~;~~~~-r~'~'s~;::~~~- _;·_e:}.--· 

- cCSteo _aé ~p~a~~~~'i:óry·'..·'.·i-~.1s>,:-,-. 
«-~· 

._: /:: ;./.' :·:··,~::· 

' ''}' •"-.'·_;: .... ·: ·:':~ _-: .. 

En_ -~·::~~t~'C;;~L /~"QZ;t:~-~t{L:Unidádes a·emostrativas, 

productór·es·;·~: Vé~i'.~os·:,·:·:-:se-.-;· 'inteQraban grupos de intercambio 
:.'-~ '.: ;~y:::t:~- , ... -__ i~.;·::-'. 

con los 

técnico •. '·'· 
~ "': ·:-~:::::·, 

. TambÚ~ f~f ~i;~ .. ~~?'..~~. independencia de Cona supo, Liconsa 

vendía y dis~r~bu;a3lo ,:_iJ?sumos necesarias para la producción 
-·~\f"~-· •. -, 

lechera ... Li!·~ ... v~·r;t~-:;~~·r-a~· ~.-_·precios no subsidiados e inferiores 

en un 25 p~~:~··~-i·~~¡~·-':'.·: los del mercado ordinario. Los insumos 

se integrarciií en : lOs .:Centros de acopio o si el productor lo 

deseaba, el rutero que recogía la leche la podía transportar 

hasta su establo pagando un pequeno cargo por flete. 

Estos eran algunos de los insumos que Liconsa ofrecía: 

botes leéheros, semillas forrajeras, forrajes y 

alimentos balanceados, grapas y alambre, medicamentos, semen 

de toros probados, "sustileche", etc. 

Por lo que se refiere a la recria y ampliación del hato 

Liconsa apoyó al productor con vaquillas de buena calidad 

genética para reemplazo y ampliación del hato. Estas 

(15) op. cit. LICONSA. Memoria del ••. p. 15. 
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actividades necesitaban. de técnicas e instalaciones 
' : .-. 

especializadas con· las ql:le.. los pequellos medianos 

productores generalmente no cuentaO". ·:-

"Los centros de recria supiián. ·:._i'a,.!:~~·~'}~~:~:;d.é:Li~cÜfSos 
- ,:.::.: '>'.>.~::-\ ·~'..i,, 

::::::::o:d:cu:::::~::i:o: ::jLo ::::~?;:i1~~~9~~I~~ú:11:: .. 
-.• .-·~ t',:,< ''' < 

0 
• ,-;\:;:.{'{t{, .,,·,¡ -.--· • ·- • 

centros funcionando. ::.~~~;). ~J\(~~:~~- --~ 
En los centros se maquilaban becSX-rás !:aes~·e··~i~~ .. ~~}~·gtaficiá 

hasta los 7 meses de gestación, además ~e:l.:'.~~-~·J·k~~;(~~~,~~;~~~- i 
toretes de alta calidad genética a prec.io·S->i~f~~~º~-~~· a ·_los 

del mercado. También se promovia la inseminación artificiaL 

para mejoramiento genético de los hatos. 

A estas acciones para mejorar el ganado de los 

productores lecheros se sumaba el Centro de Mejoramiento 

Genético y Transplante de embriones. En él se aplicaba La 

tecnología más moderna para impulsar el mejoramiento genético 

por medio de la transferencia de Embriones. 

Por medio de la transferencia de embriones era posible 

aprovechar no s6lo el mérito genético de los sementales sino 

también el de las vacas. Se podían producir en promedio 6 

crias cada afio de la misma vaca, en promedio, con igual o 

superior potencial ele producción. Este potencial lo poclian 

desarrollar las crías dos afies después de su nacimiento. 

Resultados que no se podrían alcanzar con los mejores 

sementales, empleando únicamente la inseminación artificial, 

ni en tiempo ni en producción de leche, ni en número de crias 

al ai\o. 
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El Centro de· Mejoramien~o Genético coordiñaba. su 

produc~ión ·-de: .. :·.Em)?Í"iones. con·· la·· «::)~~~:~.º!~"-::'·de .. :ce!ritros. de 

recria para: ii'ié~~m~n_tar: ;.lé{;: c~·~·1a"a'ci'::_-a-~i;: ·g·~~ado pioducido "por 

Liconsa".·(,l.~)\ " ··· ····· ·' ;'.·,;>,. · · · "·'°:>'' 
~ - -:·~· . .,," -~:; ~~ <~:s~~·,:t~:~::: ~~'-\·"~~t·:·-r:.::._;.:;·~ :~~ ~h::··~'.·c~'. -~·~·'.· .·:~.1,•. 

·~-~~':/): .~-.. <~~~:~-h11~~~;;: ~ti..~~: ;¡~{~:~:·;3ttV·\~:~;t:dt4hi:t, .. ~;-·~ .... 
DisfribuciónJ~;:~lf cl~~&lf ~l\.~}f~0;:~;'.~~z~Jª•·.··· 
"Para la dis·t-~ib~-~~-~-~-\·.-~-~~;~~.:~~-~~-~-~-i-~-~~s_á.: ,ha: implementado 

::::::::.::·::~:::::~r t~iff ~1~:·~·:: ;::: 
····¿{:::' 'ff:,~-¡:'.:i-l':,' ,-,: 

.. ,,-y· <<f;).: ·/·,.'.' marginal".< 17 l 

Con este . fin,:· 0i.~:1 ~-:f.·Sté!~:~:.:f;,d·;¡:,/1~~herías de Liconsa ha 

desempei\ado un 'pap~:~i·i~~~1;~~~~1D.~ar~ . l~ instalación de 

estas lecherías·.· eSLnS'Ce~ar:r.O~.:·;;.feai'fzar . los estudies socio-. : ' 

pertin~ri·t~~ < :~-Ori'·> é1 
. ·;'-;• ;. 

económicos fin de determinar si los 

moradores del :b~~r~o·>_O" ;!~ lá · colonia reúnen los requisito 
·:··,···: _ .. 

solicitados por Lié6ns~ para-proporcionar el servicio. 

La leche ·recoflsti tuida en base a leche importada sirve 

exclusivameilte 8-los programas sociales asignados a Liconsa, 

y es el único producto que se comercializa a un costo 

inferior al de su producción. 

Plantas rehidratadoras con las que contaba Liconsa hasta 

finales de 1992. 

(16) op. cit. LICONSA. Memoria del •.• p. 16-17 
(17) LICONSA. Imagen y Memoria. México, 1986. pp. 32, p.24 
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ºPlanta Xlalnepanta 

Fue esta la primera rehidratadora de leche, ubicada en 

el municipio de Tlalnepantla, Estado de Méxic9. Inició sus 

operaciones en 1954 y aún está en servicio. Elabora leche 

reconstituida y descremada en polvo. 

Planta oaxaca 

Las instalaciones de Guadalupe Etla, Oax., estaban 

destinadas a la producción de leche reconstituida para 

abastecer las lecherías de LICONSA situadas en la capital del 

Estado. y en los municipios aleda~os. Empezó a operar en 

diciembre de 1980, esta planta ya fue vendida. 

Planta Monterrey 

Esta planta es un caso excepcional, debido a que es 

producto de un convenio de asociación en participación entre 

el Gobierno del Estado, la empi-esa 11 Pasteurizadora Nazas, 

S.11." y Leche Industrializada CONllSUPO, S.11. Elaboraba leche 

reconstituida desde diciembre de 1980, ya fue vendida. 

Planta cuadalajara 

Producía leche reconstituida desde febrero de 1981. Se 
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ubicaba en la capital tapatia, ya fue vendida. 

Planta Mérida 

Rehi.drataba leche para surtir los expendios de Liconsa, 

concesionaba en la capital yucateca. Inauguró sus actividades 

en septiembre de 1983, ya fue vendida. 

Planta Tláhuac 

Es la más grande y moderna del sistema, está ubicada en 

el pueblo de Santa Catarina Yacauhitzótl, Delegación de 

Tláhuac, 

producir 

Distrito 

leche 

Federal. La 

reconstituida 

planta fue disenada para 

y raciones de leche 

ultrapasteurizada para el programa de desayunos escolares del 

DIF. Inició sus operaciones en febrero de 1985, aun continúa 

en operación. 

Por otra parte, el Programa de Regulación de Productos 

Industrializados creado por Liconsa en 1987 tenia como 

finalidad primordial la regulación del mercado de leches 

industrializadas, así como garantizar el suministro de 

materias primas e insumos para la producción de los 

diferentes productos que elaboraba Liconsa, el. abasto de 

estas materias primas e insumos ha tendido a desaparecer 

paulatinamente por acciones propias de Liconsa posiblemente 

orientadas a disminuir las actividades hasta la desaparición 
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de los programa~ sóciales de Liconsa. 

Para 1992 Liconsa cuenta con seis zonas regionales de 

ventas. Estos centros son los encargados de la venta y 

distribución de los productos industrializados de la empresa, 

bajo la supervisión de la Gerencia Divisional que les 

corresponde. 

CENTRO 

(Guadalajara, Jal.) 

J;ORTE 

(Monterrey, ,N.L.) 

J;QROESTE, 

(Hermosillo" Son.) 

SURESTE 

(VillalierÍnosa, Tab.) 

SUR 

(Puebla, ,Pue.) 

METROPOLITANA 

(Naucalpan, Edo. Mé~.) 
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Programa de Fomento a 18 Producción Lechera 

Mediante el: Pr0gr6ma de Fomento a' la PrÓdÚcc~i.'6n "Lechera, 

Liconsa di:Í:"ig.ió · todo el 
> ¡ ,' :.· .... .:: .... '• . 

p_roceso .. _ pr~dU~.~~.~º·.,'. -·~_:; désa·e ·'el 

En 

materia 

suelos 

cuanto a asistencia ._, té'Ciiic;a.:;-?0~s··peciá.l.{staS ,:·.en ,-·la 

asesoraban al pr~duct~·~" ·.~es·a~~;:;J;i~~{~~-~~·~ti.~ci6n de 

para la siembra de fOi~:~'J~~: ··::~);~:~-:~~~~~:i~~·6~·~m de 
;-·-<.·':.: '.• 

praderas, hasta la determinación de di"etas, ·e1· :tratamiento 

del ganado, el empleo de medios mecánicos ae ordena y la 

capacitación para el manejo y conservación de la leche. Lo 

anterior se realizaba mediante un "modelo de producción" que 

la empresa implantó en algunas explotaciones particu~are-s, 

que sirvieron para motivar a otros productores y que se 

unieran a los programas de Liconsa y asi incentivar á :.·la' 

producción lechera. 

Con un apoyo complementario a los ganaderos, Liconsa les 

proporcionaba, a bajo casto, medicinas y vacunas, implementos 

para la explotación lechera, semillas, fertilizantes e 

insecticidas. 

La captación de la leche bronca, esto es sin 

pasteurizar, producida en los establos de pequeños_ y medianos 

productores, se encomendaba a 43 centros de acopio ubicados 

en la zona de influencia de las plantas de Liconsa. De esta 

manera, la empresa proporcionaba a los productores que 
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entregaban su leche, un canal de comerciali~aCió~ aprop~ado, 

que además de sostener la compra de.·:· ~~~l~~i~r· volumen, 

aseguraba al productor el pago de -·16s .,i:;>i-~f.i.~~- de garantía 

vigentes. 

En cuanto a apoyo alimentari.o., Lfconsa. implement~ 

actividades para mejorar la dieta de las cabezas productoras 

de leche porque estas actividades determina la calidad de la 

leche y el rendimiento por vientre. 

Liconsa contaba para principios de 1992 con seis plantas 

para alimentos balanceados en las que se elaboraban alimentos 

balanceados, tres de las cuales se localizaban en el estado 

de Jalisco, y una en Coahuila, Chihuahua y Tlaxcala. Estos 

productos se cotizaban a precios inferiores a los del mercado 

ordinario. 

Para principio de 1992 Liconsa contaba con 17 bancos 

forrajeros en distintas cuencas lecheras, asegurando a los 

productores respectivos el acceso a insumos que garantizaban 

una dieta mínima de sostenimiento para su ganado, 

principalmente en la época de estiaje. 

El rendimiento de una vaca suele obedecer a la 

alimentación y a los cuidados que recibe. Sin embargo, la 

raza del animal es determinante para el volumen de la leche, 

ya que no todos los bovinos se especializan en la producción 

del lécteo. 

En los establos pequenos y medianos abunda el ganado no 

especializado y de baja producción, pero es susceptible de 

mejorarse mediant~ cruzas con razas especializadas. 
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Centros de Recria 

El objetivo primordial de estos centros fue proporcionar 

sementales de mayor calidad genética orientado a un 

incremento en la producción en cada generación. 

Simultáneamente, se procuraba desarrollar métodos de crianza 

que asi como sean adecuados a las características del medio, 

permitan producir vaquillas a menor costo. 

Sementales 

En las zonas en que por alguna causa no se implementó la 

inseminación artificial, se realizaban cruzas de alto 

potencial genético. 

Para· ·elevar la producción de leche __ en zonas tropicales, 

se procuró el mejoramiento genético del ganado mediante la 

cruza del cebú con una raza especializada, del tipo de la 

Holstein. Este programa era conocido como "Fábrica de Vacas 11
• 

Con la finalidad de complementar la dieta de los 

becerros, Liconsa elaboró un sustituto de leche, a partir de 

leche en polvo no apta para consumo humano, llamado 

SUSTlLECHE. 

Siguiendo las directrices en materia de producción 

agrícola de alimentos, Liconsa promovió la transformación de 

la ganadería extensiva en intensiva, por medio del 
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mejoramiento de la capacidad forrajera de los pastizales, y 

de estimules a la investigación de nuevos alimentos 

procesados para el aprovechamiento de la producción regional, 

tratando a la vez de que se orientara la capaci taci6n rural 

para que las comunidades campesinas ejercieran un mayor 

control sobre sus procesos productivos, consolidaran el 

desarrollo de su organización social y superaran su 

productividad. 

El Programa Altos de-Jalisco estuvo dedicado al fomento 

lechero can 'el· fin ··.de .:biindar _·apoyo a los productores de la 

región. Contó' can doS c~ntros de recría para el mejoramiento 

genético;: __ tres plantas de alimento balanceado y una fábrica 

de sustituto de leche., 

11 Una de las acciones emprendidas por Liconsa para 

fomentar la producción nacional de leche, fue e1 

establecimiento de centros de acopio que captó el liquido 

fresco producido por pequenos y medianos ganaderos. De1 

lácteo recibido, un gran porcentaje se enviaba a las seis 

plantas pasteurizadoras de la empresa para su procesamiento. 

Planta Jiquilpan 

Fue donada" por la Organización de las Naciones Unidas 

para la " Atención de la Infancia ( UNICEF) a1 Gobierno de 

México, ;_y entró. en funcionamiento en 1973. Elaboraba leche 

pasteurizada y deshidratada, leche fresca para ser utilizada 

en la fabricación de los lácteos industrializados. Procesó la 
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leche fresca captada en seis centros de , acopio de Jalisco y 

la que recogia·e~ la· misma pl~nta. 

Planta.· Xláhuac 

Aqi.ti. ·se -pasteuriZa la leche captada en el estado de 

Tla_xcala y en algunas zonas de Puebla. Se construyó en las 

afueras de santa Isabel , a pocos kilómetros de la capital 

tlascalteca. 

Emprendió sus operaciones en febrero de 1980. 

Planta Colima 

Se dedicó exclusivamente a la pasteurización de leche 

fresca. Hizo acopios en las propias instalaciones. Comenzó a 

funcionar en agosto de 1980. 

Planta Navojoa 

Se localizaba en Jl.'avojoa, Son.·, y se dedicó a la 

pasteurización de leche fresca producida en la comarca. 

Maquilaba para Liconsa desde noviembre de 1981 y hasta fines 

de 1992, a~o en que com~enza la desincorporación de Liconsa. 

Planta Jalapa 

Se encontrab~ en la capital veraCruzana. Desde mayo de 



29 

1982 pasteurizó la leche que se entregaba en los centros de 

acopio situados en Libres, Pue. y Clipa, Ver., y en sus 

mismas instalaciones. 

Planta Morelos 

Pasteurizó la leche que se recibía en los 6 centros de 

acopio del Estado de Coahuila, además de la recolectada en 

Morelos. Empezó sus·labores en marzo de 1984 11 .< 18 > 

Una profunda crisis en lo económico, lo politice y lo 

social ha caracterizado a la última década del presente 

siglo. Las sociedades demandan cambios y, al mismo tiempo, 

caminos seguros para alcanzarlos. 

México también padece crisis acentuadas. Sus 

dificultades económicas han obstaculizado el desarrollo e 

incrementado la marginación y la pobreza. 

Los programas sociales de Liconsa están incluidos en el 

punto relativo al mejoramiento productivo del nivel de vida, 

por lo que su adecuada operación es fundamental para cumplir 

con población marginada. 

El Plan Nacional de Desarrollo incluye los programas 

sociales de Liconsa que están incluidos en el punto relativo 

al mejoramiento productivo del nivel de vida, por lo que su 

adecuada operación es fundamental para cumplir con la 

población marginada. 

(lB) op. cit. LICONSA. ~ .•• p. 25-29 
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"El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) es el 

instrumento que el gobierno ha creado para atender las 

demandas de los grupos de escasos recursos, tanto en el campo 

como en las zonas urbanas. 

su trabajo se basa en el "diálogo y la concertación", de 

tal manera que la población decida y participe en las tareas 

dirigidas a su propio beneficio. 

La atención se orienta a proveer los servicios 

municipales básicos, los de educ"ación, alimentación y salud, 

asi como apoyar en la construcción y el mejoramiento de la 

vivienda, regularizar la tenencia de la tierra, fortalecer la 

organización para la producción, capacitar para el trabajo e 

impulsar proyectos productivos. 

Las acciones del programa, por su carácter social, 

pretenden influir en la elevación de la calidad de vida de 

los mexicanos que se han visto marginados del progreso del 

país, así El Programa Nacional de Solidaridad y Liconsa 

complementan su labor para cumplir con sus objetivos 

propios".< 19 l 

1.2 LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 

"La actividad lechera comienza a tener importancia en 

México hacia 1950. La expansión ganadera se inicia con una 

(19) LICONSA. El Quehacer del promotor en los programas 
sociales de Liconsa. México, 1991, p. 11-14. 
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política del Estado de fomento a la ganaderia y al desarrollo 

de las agroindustrias, _fundament~.lmente·. - La producción se 

desarrolló de manera más amp~~fa··:·~n:l~ ·década ae· 1os sesenta, 
- . . . . , 

en que tuvo un crecimiento,p~omedio-9e 4~2% anual. 

Este paqu~te. ·.'.:t~~~·~1-6~i-~-~ :-~~-~-~~-~'do.· '~xceléntes resultados 

en Estados Unid~s..,,::, s~;". P.~~-~ (d~¿-~~igen = y.- en otros paises 

productores de gr~-~~$;·::-:,, ·.~.:-:::~<..:": '.t·; .. :.: ·"; · · 
En México . ·se:· :eStiibif!~en .. ':-e~Pi0t6ciones con ganado 

estabulado, es.P_~--~¡~-~-~:~--~~d~'.(_ en producción de leche, que 

incrementan en _volumen de producción nacional y consiguen 

mayor rendimiento promedio anual por vaca que llega a 1424 

kilogramos, aún cüando no alcanza los niveles de importantes 

productores con los que entramos en el Tratado de Libre 

Comercio, como Estados Unidos que alcanza un promedio de 

producción de leche de 6464 kilogramos por vaca y Canadá con 

5806 kilogramos por vaca. 

En este sistema productivo es muy importante la 

alimentación para el ganado, que es una alimentación mejorada 

a base de concentrados y forrajes de corte como la alfalfa, 

ensilaje de maíz, sorgo, avena y cebada. Una consecuencia en 

la actividad agrícola que no se puede dejar de destacar es el 

desplazamiento de cultivos de subsistencia destinados a la 

alimentación humana, por cultivos forrajeros utilizados para 

el consumo animal, que dieron lugar a un proceso de 

ganaderización de la agricultura. 

Este proceso se expresa como de competencia entre el 

consumo humano y el consumo animal es realmente una 
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competencia entre el consumo de la población de bajos 

ingresos'. en el que prf'.!dominan los _ce.reales .·Y, el consumo de la 

población de altos y medianos ingresos. ~n:,el ·que tiene gran 

relev~ncia los productos pecuarios.·.' 

El uso de este paquete .ind~st':r.úl· -.. ~·.~~ producción de 
-: __ '">·- ... ~:-:·)",~'..>~~ 

l"ech6, qUe .es caracteristico· e_":,·-~~s:~ ·p~~iS_~-~- ~industrializados, 

consigue aumentos importantes dn ~~:_;,i~· ;·p;~~~~-~iv_~dad y en el 

totai de la producción~ 

De ahi se origina una~ 

:-,;~((F , ,. , .. , .:~-
m:~:~éb~~~ d~-~~-nd~ncia 
. .:.:;~',.-'"-

tecnológica y 

financiara del exterior ·que: ~~-~?P~~S~~-ta' por las necesidades 

de adquisición en el exterior ::~~-J~:~:~,~~~'o especializada y otros 

insumos y equipo. 

Estructur:a de la'P;cidU~riiÓ~ Primaria 
¡, ~~ -! > 

La estructura .. : dÍ3 la producción de leche muestra una . . . 
marcada · ;oi~riZ.~ci6n. Hay básicamente dos tipos de 

explotaci6~. que se conforman de acuerdo a sus caracteristica 

de nivel tecnológico, tamaño y rendimiento: el sistema 

intensivo con ganaderia especializada y el sistema de 

producción con ganaderia no especializada. 

La ganaderia lechera en 1990, se integra con 6.3 

millones de animales de los cuales 13.5% se agrupan en 

sistema de explotación con ganado especializado y el 86. 5% 

con ganada no especializado. 

h la ganaderia especializada corresponde el 54% de la 
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producción, con un rendimien~o promedio de 4,246 litros .. por 

vaca al ai'\o, y a la no 'especialiaad-:::ei·' 4~t;-_d~(_t~ta-¡~. con un 

rendimiento medio anual ciW.AJ -~é ~~3- li~ros pórivaca ·.·> 
De acuerdo a la clasificación,, ql;~-\·h~~-~----:,_·~i(tl~~:ici~~iso': . 

. -. . " ·- ' .. ·--:~:-·- ~~-~~i~~~·,fi;. :· 7¡ .'.- ·;_-~. ' 

Integrado con Relación a la Agricultura :C FIRA J.' hay)':tré~_-tipos 

de producción de leche en México: La:- iÍ3-cheria ·-:~sP~~ia_ii~~da; 

la lecheria familiar y la lechería tropical. 

La lecheria especializada es una actividad de tipo 

intensivo, que opera con ganado especializado en leche, 

técnicas de selección y vaquillas de reemplazo. El ganado 

está estabulado con ordefia mecánica en instalaciones y con 

equipo moderno, alimentación a base de concentrados y 

forrajes de corte, control sanitario y asistencia médica, a 

veces cuentan con tanques enfriadores; utilizan trabajo 

calificado y técnicas de manejo adecuadas. 

Esta actividad está compuesta por 185 explotaciones con 

un tamano de hato de 230 vientres promedio y con un rango de 

100 a 300 vientres por hato. Obtienen los más altos 

resultados, de 4 mil a 6 mil litros por lactancia en un 

periodo de 100 a 400 dias, con intervalos entre partos de 14 

meses y utilizan inseminación artificial. Sin embargo, 

también sus costos son los más altos debido a que se depende 

en gran medida del exterior, tecnológica y financieramente. 

Se localiza en el Altiplano Norte y Noroeste, en 

distritos de riego por bombeo ubicados en climas templados, 

áridos y semiáridos. comprende las cuencas lecheras cercanas 

a los principales centros de abasto a las pasteurizadoras, en 
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Jalisco, Valle .de México, ~ QUeré_taro, .. ,.,Guanajuato, San Luis 

Hidálgo, Baja 

ia producción 

nacional y cont'i1~uYe-'·c~n-'. ~á·s ~y,ael'~,'. iio.¡." de leche pasteurizada 

que se con.Su.me,·· en la,S :: ~i~~~a~'~ de mayor concentración 

poblacional. 

Esta actividad ha sido la más afectada durante la 

crisis, sufrió un proceso de descapitalización provocado por 

varios factores: reducción en los créditos; bajo rentabilidad 

por altos costos precisamente por tratarse de una tecnología 

importante que no ha tenido un proceso c?e adaptación a las 

condiciones del pais y por la politice de control de precios 

de leche pasteurizada, que es la agroindustria a la que se 

dirige fundamentalmente el producto de esta actividad. 

La ganadería especializada observó un desarrollo 

importante en los setentas, habiendo alcanzado el más al to 

volumen de cabezas de ganado lechero en 1978 en que el hato 

estaba constituido por 1.03 millones de vacas. En los 

siguientes diez a~os se redujo en un 32t en que llegó a estar 

constituido el hato solo por 701 mil vacas en 1988. Sin 

embargo esto se vio compensado con incrementos en el 

Rendimiento Medio Anual que aumentó en esos diez anos en 

14.8%. 

se estima que en 1990. se inicia una recuperación en 

cuanto al 9anado e~pE!cial,~zado y el hato se incrementa en 

21.7%, como conse~uencia de los estimules gubernamentales. Se 
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lleva a cabo un programa· de fomento ,a la producción que 

permite la obtención de crédit.;;. para ·la ampliación y 

reposición del ganado espeéiali:i:ado. También se están 
...... "··'"·· 

obteniendo mejores reridimien·~~"s-~/ ca~.·~ ia utilización de la 

hormona del crecimien"t:o que ya· s.e · está aplicando en vacas de 

alta producción. Este hecho contribuye a profundizar aún más 

la dependencia del exterior porque amplía las necesidades de 

importación. 

La producción proveniente de esta actividad se destina 

fundamentalmente a las pasteurizadoras con las que mantiene 

una integración hacia adelante. Se incluyen las grandes 

cooperativas de producción como LALA, ALPURA, BOREAL, 

Zaragoza-Escobar y GILSA, integradas vertical y 

horizontalmente. Una buena parte de estas pasteurizadoras son 

también productoras de derivados, situación que es muy 

importante sei'ialar, porque en esta última operación es donde 

tienen una gran movilidad para la obtención de ganancias. 

La lechería familiar abarca pequei'\as explotaciones que 

fluctúan entre tres y· treinta vacas, se opera a nivel 

familiar con sistemas tradicionales de producción y 

aprovechamiento de esquilmos de ia agricultura. Comprende 

alrededor de 100 mil pequei'ios productores, ejidatarios, 

comuneros y minifun~istas, que cuentan con quinientos mil 

cabezas de ganado especializado y un millón quinientos 

cuarenta y nueve mil cabezas de ganado de doble propósito. Se 

destina a su venta como leche bronca a boteros 

intermediarios, queseros, o directamente al consumidor. 



36 

La producción individual alcanza 2500 litres por 

lactancia y el intervalo entre partos es de 16 meses. Estos 

productores representan el 35% de la producción nacional. 

La lechería tropical no especializada está formada por 

explot.aciones de ganado para carne en donde la actividad. 

léchera es secundaria. Se caracteriza por tener una ordeBa de 

tipo estacional en los vientres recién paridos que poseen 

mejores condiciones para la producción de leche. Se calcula 

que cuentan con 120 mil explotaciones ganaderas ubicadas en 

el trópico húmedo y en seco, con sistemas de libre pastoreo 

en praderas nativas y en algunos casos inducidas. 

Aunque sus costos son los más bajos, sus rendimientos 

también lo son, obtienen alrededor de 750 litros de 

Rendimiento Medio Anual por vaca en periodos de lactancia de 

60 y 180 dias con intervalos de partos superiores a 17 meses. 

Carecen de control sanitario regular. 

La ganaderia no especializada, aunque sufrió también 

algunas mermas en el hato en algunos años de la década de los 

ochenta, su participación en la actividad ha aumentado, tanto 

en el tamano del hato como en la producción aportada, como 

resultado de la profundización de la crisis que afectó más 

seriamente a la producción en sistemas intensivos. Presenta 

problemas de sanidad animal, problemas de comercialización, 

de conservación y de transporte del alimento. Se destina a la 

producción de derivados y a la venta directa como leche 

natural o bronca. 

La ganadería de doble propósito en el trópico, tuvo 
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también. un auge durante los setenta y observó un incremento 

en la producción. Aqui las consecuencias sobre el medio 

ambiente. han.sido graves debido a que el crecimiento de esta 

actividad s~ debió a la expansión de la frontera ganadera 

sob~e la selva tropical, generando un proceso de devastación 

ecológica irrecuperable y no fácil de detener. 

Durante l~ crisis este tipo de ganadería ha mantenido su 

nivel de producción y su JU.'.A debido fundamentalmente al doble 

propósito de su actividad. Se han observado algunos avances 

sobre todo en organización de productores como es el caso de 

Tabasco, donde la organización a través de la Unión Ganadera 

ha permitido a los productores dar el paso a ultrapasteurizar 

la leche y ampliar el sistema de comercialización, que es uno 

de los cuellos de botella para la realización del producto. 

Leches industrializadas 

Las leches industrializadas (condensada, evaporada y en 

polvo) presentan una elevada participación de empresas 

transnacionales y un alto grado de concentración. La compania 

Nestlé S. A'. domina todo el mercado de leche condensada y 

evaporada. Hasta 1984, Carnation Company producía la leche 

evaporada. Esta empresa fue adquirida por Nestlé, de modo que 

ésta última es la única productora de leche evaporada, con 

azúcar y sin ella, mediante su filial en México. 

Varias empresas fabrican leche en polvo. Sin embargo 

predomina la acti.vidad de Nestlé con un 97% en obtención de 
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leche en polvo entera y descremada y un 59% en leche 

maternizada. La tecnología empleada tiene un alto grado de 

automatización y sólo se vende a las filiales, por lo cual se 

mantiene una dependencia tecnológica muy fuerte. La 

maquinaFia se tiene que importar y el uso de patentes y 

marcas una permanente sangría para el pais. 

Su relación con la producción primaria es sobre la base 

de requerimientos de elevados volúmenes de materia prima. A 

diferencia de la pasteurización, la leche fluida puede ser de 

diferentes calidades y también se puede operar con leche 

rehidratada. El abastecimiento de materia prima es a través 

de contratos verbales con pequenos productores. Las empresas 

proporcionan asesoría técnica y sirven de aval en los 

créditos. 

Por su parte los productores comprometen sus ventas con 

la empresa. 

Además estas empresas consiguen leche en polvo de 

importación de manera que pueden trabajar durante todo el a~o 

empleando toda su capacidad. 

En 1982, se inicia 

deshidratadoras de Nestlé. 

la actividad de 20 empresas 

Estas empresas tienen la función 

de captar leche de producción estacional y producir leche en 

polvo, sin embargo cuentan con instalaciones para procesar 

altos volúmenes de leche, que sólo se utiliza en los periodos 

de mayor producción, tienen una amplia capacidad ociosa. Su 

actividad se desarrolló hasta 1986, pero a partir del 

siguiente a~o comenzó a declinar la actividad de estas 
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empresas. 

Leche·reconstituida 

El Estado en:·~ su .:einPl:-esa. Liconsa operaba . con cuatro 

plantas 'pi:-oCes·aao~.~~s:·.-.. -·~~: .. t:l·~~·h·e .' -rehiaratada .. 
:,._,._,.,,.,, __ .. ·, · .. Durante los 

últimos cincO afiOS '._·e1: .pic':>'b~-~~~mi~-rito ·iiidustrial de leche que 

realiza esta· ·empre'-S~<;:.~Cré·~~-6':.;S<un- Promedio anual de 5 .3%. 

Hasta 1990, la producci6n;fuede 1500 millones de litros, el 

66% destinado al abasto social y el 34% al Programa de 

Regulación. 

Actualmente dejaron de operar los programas de fomento a 

la producción de leche fresca y de regulación del mercado de 

lácteos, quedando únicamente la producción de leche 

reconstituida (leche en polvo de importación rehidratada más 

grasa vegetal, suero de coco y complementos vitamínicos) para 

el abasto al consumo popular. Con los cambios que ha 

experimentado Liconsa para 1993, este programa cuenta 

únicamente con once rehidratadoras y 5,981 lecherías de 

distribuci6n en el país, de éstas 528 en el D.F. El programa 

se destina a proporcionar este alimento a 6,700.363 ninos en 

todo el país, de esta cantidad 1,506,900 en el D.F., estas 

cifras representan el 70% de la población de ninos.menores de 

doce anos solo en el D.F. 

Con la modernización de la empresa pública implementada 

en el gobierno de Salinas de Gortari, Liconsa se redujo 
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·su~pendió los 

Regula~ión del 

.18s · pi~ntas 

pasteurizadoras e industrializadoras, los'· c::entros :a~,-: acop~o·, 

los centros de recria y todas las instalaciones referidas . a 

dichos programas. Además el abasto de leche a la población.~e· 

bajos ingresos es uno de los pilares en materia aiimentaria 

Mercado de Lácteos y se privatizaron 

del programa Nacional de Solidaridad. 

Por todas estas razones sería lamentable la desaparición 

de este programa. Y también, por qué no esperarlo, que sean 

los propios consumidores quienes defienden su derecho a 

consumir este aliento 11 .C20) 

Urge fomentar la producción 

Podemos afirmar que la pérdida de estabilidad y 

crecimiento de la actividad lechera en la República se debe a 

la ausencia de una política adecuada de precios, falta de . 
estimules económicos y un fuerte desequilibrio entre los 

costos de los insumos y el precio final de la leche. 

"Se llegó al momento en que para cubrir el·déficit de la 

producción, el Estado tomó la medida más fácil de importar el 

producto para cubrir las necesidades internas, pero descuidó 

lo más importante: fomentar la producción. 

Esta acción del gobierno federal provocó que en la 

<2 D) GONZALEZ, cuauhtémoc, Felipe TORRES, (coordinadores). 
Lps Retos de la Soberanía Alimentaria en México, tomo I, Juan 
Pablos Editores, UNAM. México, 1993, p. 233-268, pp. 465. 
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actualidad se cuente con suficiente infraestructura para 

rehidratar el lácteo·, pero . se carezca de lo indispensable 
: ' .. ,.•'.' .---.·-':·.:·, .. 

para el. desarrollo ·y :J:-e"punte ·dé: -18 '.~~tividad lechera. 

Para re~Oi~e~--~i:·fú\, J?:~~l?-~~~a se deben buscar sistemas 

integrale,s }~';!~~ ¡/~F~;,~i~':Xproducci6n, industriaHzación, 

comercialiZ6Ci6ri> y··-~¿;~~~;J-~·~:;,··::~~ cuyas cadenas los productores 
-._· ·~ - ;.'_~-~':: :_ ~ - '._ ->:::'-, -

jueguen Un ·papel actfvo:-Y predominante. 

Se advierte ' que mientras los elaboradores no formen 

parte de todo el proceso producción-consumo, se seguirá 

dependiendo de los intermediarios que han hecho de la 

actividad lechera un medio para sacar la mejor tajada, 

deprimiendo cada vez más su viabilidad. 

Productores y gobierno, no han conseguido la 

coordinación necesaria, situación que ha derivado en que las 

esfuerzas individuales sean incipientes e insuficientes ante 

la magnitud de la problemática de este sector". ( 2l) 

Frente a este panorama, se plantea la necesidad de 

elaborar un inventario general de los recursos existentes en 

la rama, tanta en operación como los subutilizados o en 

desuso, a fin de conocer el potencial productivo en los 

sectores público, social y privado, lo mismo que sus 

carencias y necesidades, como el propósi ta de integrarlos a 

un modelo agroindustrial de producción regionalizado, el cual 

tome en cuenta al tipo de productor, el ecosistema en que su 

producción ocurre y su entorno socioeconómico. 

C2l) HERNANDEZ Vélez, Avelino, diario Cl Financiero. México, 
14 de abril de 1992. p. 2. 
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Paralelamente, se. deberi·. actuBl.iza:r y 'eni:.i'que.'?·er las 

estadísticas sob:é-e ' los . ele~entOs :. ·que. intervienen· en la 
>.· •,.· .. ·"'" >.' . 

prod':JCC~ón, la ref8é::iÓ.n ·: ·:c~anti. tativ·a· .. con.::· el·"·. producto, la 

influencia del" ~·¡ci~~-:-::.~·~j~-~~ic~~~,:_;· el:,:-~~-~~~-~-º :~::~o~ioeconómico 
donde ocurre la y 

Asimismo, es ~ece_s·á'r~·o;;~~;e~t~_b_l.8cer. un organismo que 

permita conocer, de.te_X:mi~.~~r.·:.:~_·y ·.~re·stábi~cer los factores e 

indicadores que .P~rm~-~~~-=~· -_:·~-~O:C-ientar el fomento a la 

elaboración de la leche;· 

La actividad iÍ'lhtirent9 ha disminuido sus niveles de 

producción capitalización, principalmente por el 

decrecimiento de los hatos lecheros, que son resultado de la 

venta del ganado como carne, por la que los recursos 

económicos así obtenidos se han desviado a otras acciones con 

mayor rentabilidad económica. 

1.3 DESINCORPORACION PARAESTATAL DE CONASUPO-LICONSA 

"En el pasado, el Estado se hizo de empresas que no 

necesariamente respon'dian a las necesidades sociales ni a los 

recursos de financiamiento estatal. En el sexenio 82-88, con 

una severa crisis económica a cuestas, se estableció un 

programa de desincorporación de paraestatales. 

La decisión de desincorporar empresas fue una de las 

acciones que emprendió la administración de del presidente 

Miguel de la Madrid en su estrategia económica. Se estableció 
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el programa para reducir la particip~ción-del sector público 

en la economía". C 22) 

"El compromiso gubernamental de mantener el saneamiento 

de las finanzas públicas implica, de alguna manera, la 

reducción de subsidios a las paraestatales. En el Plan 

Nacional de Desarrollo 88-94 (PND) se plantea que, en el 

corto plazo, la política de ingresos del sector paraestatal 

tiene como objetivo fundamental contribuir a consolidar el 

abatimiento de la inflación con el fortalecimiento de las 

finanzas públicas; es decir, el sector paraestatal tendrá que 

transformarse en una fuente de ingresos del sector público, y 

esto -dice el PND- se logrará mediante el ajuste concertado 

de aquellos precios y tarifas que tengan rezagos 

significativos, con el fin de eliminar subsidios de escasa 

justificación económica y social. 

No obstante el gran número de empresas paraestatales que 

existían -alrededor de 400, que aunque ya son menos siguen 

siendo muchas-, para 1990 sólo 23 de ellas estaban sujetas a 

control presupuestal y, al parecer, sólo algunas funcionaban 

corno una fuente real de ingresos para las finanzas públicas. 

Según los informes oficiales, durante el primer 

trimestre de 1989 las empresas sujetas a control (sin incluir 

a Pemex} registraron, en conjunto, un déficit presupuesta! de 

$691, 000 millones de pesos. Durante el periodo enero-marzo 

estas empresas tuvieron ingresos propios por S7.S billones de 

(22} MARTINETA Staines, Javier, revista mens\'al Expansión. 
México, 28 de se~tiembre, Vol. XX, No. 500, p. lll-112. 



pesos y su gasto ascendió a SB.2 billones. 

Entre las responsables del défici~ se encontraban 

Fertimex y Conasupo, que juegan un papel muy importante en la 

congelación de precios de granos básicos y de productos de 

consumo popular. Es preciso sei'ialar, de acuer9o con el. 

informe, que cona supo gastó 41. 3 billones de pesos y tuvo 

ingresos propios por $475,800 millones; esto significa que el 

primer trimestre de 1989 el déficit de Conasupo ascendió a 

$784,200 millones de pesos. 

Por supuesto, la utilización de estos recursos tuvo una 

fuerte justificación econ6miCa y social: ayudó a mantener en 

el congelador los precios de los productos básicos. No 

obstante que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

1989, ya estaba contemplada una erogación mayor de los 

subsidios destinados a la protección del poder adquisitivo, 

parece que las presiones fueron más fuertes de lo que se 

esperaba. 

En el presupuesto se apunta que el sector con mayor tasa 

de crecimiento en el renglón de transferencias es el de 

comercio y abasto: los subsidios totales que se distribuyeron 

·a través del sistema Conasupo y otras entidades afines 

pasaron de $2. 2 millones de nuevos pesos en 1988 a $3 .1 

millones en 1989; es decir, la tasa de crecimiento nacional 

de les subsidios al comercio y al abasto registra un 

crecimiento de 40.1% (16.9% en términos reales). 

Sin embargo al prolongarse el congelamiento de precios 

la suma de subsidios en este sector aumentó 
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significativamente". ( 23 l 

Más adelante hablaremos de la operatividad de los 

subsidios en los programas sociales. 

En cuanto a Leche Industrializada Conasupo 

La Compania Nacional de Subsistencias Populares 

(Conasupo) ha enfrentado, en los últimos seis a~os, una 

desincorporación silenciosa, bajo la cómplice indiferencia de 

los sectores obrero, campesino y popular. 

Con ello, el Estado ha dejado, paulatinamente, la rectoría 

del abasto social de productos básicos en manos de grandes 

consorcios comerciales, con escaso o nulo interés en los 

estratos más desprotegidos del país. 

Este "adelgazamiento" ha provocado un 11 recorte11 de 

alrededor de 25 mil trabajadores en todas las áreas de la 

institución. 

Amenaza, además, con dejar en la desprotecci6n dos 

millones de familias que se benefician actualmente del 

subsidio a la tortilla, -diariamente se distribuyen 

gratuitamente dos millones de kilogramos del alimento-; cinco 

millones de productores de maiz y frijol que dependen de la 

paraestatal como único mercado, y alrededor de seis millones 

de ninos que reciben leche a bajo costo, mediante el programa 

social del lécteo. 

Más aún, con el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

(23) OROZCO, Juan Carlos, rpyi5ta mensual Expansión. México, 
5 de julio, 1989 .Vol. XXI, No. 519, p. 19-21. 
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Conasupo tenderá a desaparecer, porque . no ·entra al esquema 

definido por Estados Unidos y Canadá· con r~Í~~ión a México. 

que 

para 

'. ---.. ,_ 

El riesgo, dicen analistas d_el. :. s·e·ctor ··ae"t· coinercio, · es 

el Estado mexicano quedará ·'·''.iildéfi=-nSO~f-~ '.~S-ii-(;un organismo 

regular el abasto .. popul~,;.<;,::13;:';):~·. '.},·t · 
"De 1989 a la feclia ,:,¡~ ·'í:>araesi:át~l. ha vendido las 

plantas y acti V<?s de Irid~·s:tr_i_a:S C0ri~S-ui)ó . ( Iconsa), 

son prioritarios 11
; Dis1:~ibú.Ídora e_ Impulsora 

"que no le 

Comercial 

{Dicosa) deja el abasto urbano y se ubica únicamente en zonas 

rurales y marginadas; al mismo tiempo, se venden las plantas 

de Leche Industrializada ( Liconsa), para quedarse sólo con 

las lecherías, para la distribución social del lácteo. 

Por último la desincorporación Maiz Industrializado 

(Miconsa). 

Conasupo ha dejado, además, su participación en el 

mercado agropecuario: de 10 productos incluso en la 

comercialización de maíz y frijol. Más de cinco millones de 

agricultores dependían de esta institución, como único 

comprador de su producción. 

Con ello, Conasupo ha abandonado la producción de pan, 

con la desincorporación de Trigo Industrializado Conasupo 

(Triconsa) y de aceite -producía uno de cada cinco litros que 

se consumían-; galletas, y alimentos balanceados, con la 

desincorporación de Iconsa. 

Igualmente, vendió las 10 centras comerciales con que 

contaba -ocho en el Oistri to Federal, uno en Guadalaj ara y 

uno en Querétaro-, y, aunque fortalece su abasto rural y pasa 
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de 18 mil tiendas en zonas marginadas en, l.SS9, a 25 mil para 

1993, la distribución de los productos se politiza. Y la 

población supuestamente beneficiaria se de 

·condicionamientos y encarecimiento de productos:~ 

En las grandes ciudades el aba?to se-deja .. p~i~cipalmente 

en manos de la iniciativa privada. 

Las plantas de leche Ce Liconsa -Guada:iaj á-~~, . D~licias, 

Chihuahua, Aguascalientes y Veracruz- s~n ~en~idBS':_.;:cO?iasupo 

se deshace de 

y conserva 11 

las lineas de producción _a,e: i~6h~;::t6~~~-~ci~-les· 
plantas para. atender el ab~sto':::~:~·~-i~i\~~ Y :.sólo 

Es necesario que el Estado regule el --·Bbá~tO popular . _., . 

manteniendo la existencia de Conasupo y Lií:::Onsa·· o por medio 

de un programa especial que podría opera~ mediante el 

Programa Nacional de Solidaridad. 

"Ante la paulatina des incorporación que ha estado 

experimentando Liconsa en los ul timos tres ailos ( 1992-1994) 

ha estado desapareciendo la comercialización y abasto de 

leche subsidiada y productos básicos qu"e actualmente se 

venden a precios accesibles en zonas populares del país. 

A ese fin social se pretende anteponer el mercantil, con 

la posible privatización de Liconsa el sector publico se 

ahorraria aproximadamente mil millones de nuevos pesos por 

(24) GONZALEZ Pérez, Lourdes, diario El fineociero. México, 
11 de agosto de 1993, p. 14. 
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concepto de subsidios al lácteo. Este sa~e~miento ·f1n~nciero, 

sin embargo, iria en detrim~n-to de .los. ~ector~s : ·de : escasos 

recursos. 
: . ,' ... .:·· "':.' .. . -

Cerca 

afectadas, 

de dos millones de fa~ili~s en~elpai;,' r~sultarian 
esto es, 70% de .los !liHo·S~·~ena'·~eS' ;d~-··:·12, B~~~ del--

o. F. podrian dejar de recibir- su dotación'· dÚ:d~ de· leche 

ante la posible venta de-· Lico'ns.a.~· -

A raiz de las modificaC:iories al contrato de concesión 

mercant~l, documento por el que los concesionarios reciben el 

abasto de leche, la operación de los locales de distribución 

Liconsa tenderá a procurar sólo utilidades y rentabilidad. 

Este contrato entró en vigor a principios de mayo de 

1993, y se prevé que por su causa desaparecerán también 

pequef\os concesionarios, los que enfrentan deudas hasta por 

50 mil nuevos pesos, aunque la mayoría de éstos se han 

opuesto a la firma de tales acuerdos. 

Las nuevas disposiciones obligarían a la obtención de un 

certificado de no adeudo, mismo que la mayoría no podria 

conseguir. ''Solo cuatro concesionarios de la zona 

metropolitana del valle de México están en condiciones 

financieras para comprobar su situación económica estable, y 

a ellos irían dirigidos todos los beneficios", según la 

Asociación Nacional de Concesionarios de Leche 

Industrializada AC (Anacli). 

En contraparte, al grueso de los cuatro mil permisiarios 

-mil de ellos en la zona metropolitana de la ciudad de 

México-, les serían retiradas las comisiones en la venta de 
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básicos, ganancias que son, en leche, de diez centavos por 

cada un nuevo peso. 

La. raiz de estas medidas radica en que la hasta ahora 

paráestatal.· tiene deudas hasta por 50 mil millones de pesos 

antiguos .y::·se· pretende solventar sus finanzas haciendo de la 

· distribución y abasto de basicos, una operación netamente 

redi tu.;ble' · 

··~n relación con la posible privatización de Liconsa, la 

empresa.trasnacional Nestlé es una de las más interesadas en 

la adqUisici6n de las concesiones que se deriven de la 

sUbasta pública, aunque también está interesado e1 grupo 

formado por Nacional Financiera y Niro, filial de la 

multinacional danesa, Niro Atomicer Inc .. 

Se considera necesario que sean los concesionarios de la 

empresa pública los que participen en las negociaciones de la 

privatización para eventualmente, poder adquirir mediante 

financiamiento bancario el activo de Liconsa, entre el cual 

se encuentran unas 20 plantas distribuidoras del lácteo. 

En estas acciones, con la participación de los 

consumidores, podría operar Liconsa en copropiedad, en 

defensa de su función social".(2S) 

"Del adeudo que Liconsa tiene de 50 millones de nuevos 

p~sos, el 10 por ciento de los cuales corresponde a los 

concesionarios. 

Los concesionarios buscan la creación de un fideicomiso 

(25) GARCIA, Carina, diario El D!a. México, 9 de mayo de 
1993, p. 5. 
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en el que participen consumidores, empresarios, centrales 

obreras y campesinos, como una forma de sustituir el subsidio 

que se otorga a la leche así como de conservar la función 

social de la empresa. 

Los intentas de . despojo de las concesiones por 

autoridades de Liconsa, obedece a la intención de sanearla 

para posteriormente privatizarla y poder entregar en buen 

estado financiero a la empresa. 

Entre las demandas de la Anacli se encuentran el pago 

uniforme de fianza y que se respete el contrato establecido, 

ya que al parecer otros 47 concesionarios están también 

afectados por los intentos de despojo, se encuentran también 

el cobro retroactivo y general de la nueva comisión a partir 

de abril de 1993 y la ampliación del pago de los 

concesionarios, toda vez que muchos de ellos no están en 

posibilidad de liquidar sus compromisos en un plazo de un 

ai'\o. 

Además, solicitan la comercialización de productos 

básicos con diferentes proveedores, ya que actualmente el 

contrato sólo permite que se realice con los de Liconsa. En 

este punto, la respuesta de las autoridades es que esto será 

posible siempre y cuando presenten un aval los 

concesionarios. La asociación, que agrupa a cerca de 500 

concesionarios en la zona metropolitana, demanda una 

concertación con Liconsa para cualquier cambio en la 

operación y administración de la empresa 11 .C26) 

(26) RODRIGUEZ López, Leticia, diario El Financiero. México, 
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Por último, ºel precio del litro de leche que vende 

Liconsa es 70% menor al que rige en los comercios privados, 

lo cual representa un ahorro diario de 5, 200 millones de 

pesos para los más de dos millones de beneficiarios del 

programa, establece un informe elaborado por Conasupo. 

Se precisa que para 1992 mediante Liconsa se atendió a 

aOs millones 836, 000 familias cuyos ingresos eran menores a 

dos salarios mínimos y a quienes ha entregado diariamente 

cuatro millones 22, 000 litros del lácteo a un precio de 60 

centavos de un nueyo peso por litro. 

Es decir, quienes adquieren el producto por medio de 

este programa social a un costo 70% más barato que el que se 

expende en los establecimientos privados, que es de 2 nuevos 

pesos por litro. 

A nivel nacional el programa de Liconsa beneficia a seis 

millones 226, 000 nii'1os menores de 12 a~os pertenecientes a 

familias de bajos ingresos". ( 27 l 
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CAPITULO II 

FUNCIONAMIENTO DE LICONSA 

2.l EL MOTIVO DE LA LACTANCIA 

Como es bien sabido, la leche es una secreción exclusiva 

de las cerca de cuatro mil especies pertenecientes a la clase 

de los mamíferos. Está constituida por materiales que los 

organismos de esta clase zoológica podemos utilizar para 

nuestra nutrición por lo que se le clasifica entre los 

alimentos. 

Desde el punto de vista evolutivo, la leche ofrece 

facetas muy interesantes porque el desarrollo de la capacidad 

para producirla coincide con la necesidad de una dieta sui 

géneris durante las primeras etapas de la vida extraordinaria 

de los mamíferos. Esta característica les permite sobrevivir 

y progresar mientras maduran lo suficiente para comenzar a 

alimentarse con la "dieta definitiva" de cada especie en 

particular. La secreción de leche no parece tener ninguna 

otra función que la de servir como alimento de las crías y, 

como es de esperar, hay una concordancia muy notable entre la 

composición de la leche de cada especie y las necesidades 

nutricionales particulares del recién nacido de esa misma 

especie. Por ejemplo, las especies que crecen relativamente 

más rápido -que son las más pequeñas- tienen una leche con 

mayor concentración de proteínas que las de aquellas que 
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crecen con lentitud. Par su ·parte, el contenido de grasa en 

la leche de las especies aCuátic8s es muy alto, lo que está 

de acuerdo con el medio .. en el. que tienen que lactar (en 

efecto, la lactancia de muchos mamiferas acuáticos no se 

realiza por succión; la madre expUlS!a la leche al medio 

acuoso, de donde la cria la toma instantes después}. 

"El periodo durante el cual las crías se alimentan de la 

leche de su madre se conoce como lactancia y tiene una 

duración bien definida. Este lapso, por supuesto, es finito y 

representa una transición entre la alimentación intrauterina 

-continua y pasiva- y la dieta de la especie -discontinua y 

activa-. Este "puente" dietético se presenta en todos los 

mamiferos, por lo que se puede decir que es universal para 

dicha clase zoológica. 

Excepto al final de la lactancia, cuando se suman en 

forma gradual otros alimentos, durante la mayor parte de este 

periodo la cría sólo ingiere leche, que constituye la 

totalidad de su dieta; en otras palabras, durante esta fase 

de la lactancia la leche es dieta más que alimento. Como la 

leche dista de contener todos los nutrimentos, sólo puede 

cubrir las necesidades de la cría durante un tiempo -que 

oscila entre tres y seis meses en la especie humana-, pasado 

el cual es forzosa la adición de más alimentos. 

Una vez concluida la lactancia, ninguna especie vuelve a 

lactar de manera natural. Sólo la especie humana incorpora a 

su dieta la leche de otros animales o sus derivados. Este 

hábito tampoco es común a toda la humanidad, sino que sólo 
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comprende a ciertos sectores·, de acuerdo con sus condiciones 

económicas, de disponibilidad, de tolerancia y culturales. 

Aunque se emplea la leche de varias especies, la de vaca es 

la más utilizada en la práctica. 

En el cuadro 1 se p7esenta la composición de la leche de 

vaca y se indican los extremos máximos y mínimos que llega a 

observarse. Es preciso insistir en que la variación es muy 

amplia y va de acuerdo con la raza y el estado nutricio de la 

vaca, la alimentación que recibe, la estación del ai'io y el 

clima en general. La leche difiere también según las etapas 

de la lactancia y los distintas momentos de cada tetada. 

El agua es el complemento más abundante. No se trata de 

un simple vehículo de los sólidos lácteos, sino que su 

presencia obedece a los requerimientos elevados de agua que 

tienen los mamiferos recién nacidos. 

Los sólidos (de 10 a 18 por ciento) son de cuatro clases 

principales: los lipidos, las proteínas, la lactosa y las 

cenizas. Hay muchos otros ingredientes, pero su concentración 

es muy baja. 
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Cuadro 1 

COMPOSICION DE LA LECHE DE VACA 

(g/lOOml) 

Componente "Minimo Máximo 

AGUA 84.0 . 89.0 
,,,,.·,·.:· .. ·· 

SOLIDOS 10.6 i7;9 

LIPIDOS 2_.6 8;4 

PROTEINAS 2.4 "6;5 

LACTOSA 2.4 6.1 

CENIZAS 0.6 0.9 

En etapas más allá de la neonatal, la leche y algunos de 

sus derivados pueden ser una fuente notable de calcio, que 

permite compensar en parte el exceso de fósforo que es común 

en los granos y en las carnes. 

En México, el nixtamal son una fuente excelente de 

calcio y por ello no confrontamos mayores problemas por falta 

de este nutrimento. Pero en los sitios donde no se utiliza el 

nixtamal, es decir, en casi todo el resto del mundo se 

depende de la leche y sus derivados para una ingestión 

suficiente de calcio, lo que les confiere a estos alimentos 

un papel estratégico en la dieta. Tanto asi, que se podria 

afirmar que la principal ventaja de consumir productos 

lácteos en esos países radica en su aporte de calcio. 
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La .leche es, en cambio, una pésima fuente de hierro. Una 

dieta exclusivamente láctea llevaria a varios diferencias, 

entre. ellas .la é3~ hierro y sería, por tanto, incompatible con 

' la vida. Cuando , la lactancia no se prolonga en exceso, el 

nino no muestra efi!=iencia de hierro" o está aparece en grados 

leves; debido a las reservas de este nutrimento que acumuló 

en su higado durante ia gestación. Sin embargo, esta 

si tu ación no puede durar indefinidamente porque tales 

reservas se agotan. Esta es una de las razones de que la 

lactancia dure sólo unos meses. 

Por último, conviene senalar que la leche de vaca aporta 

más Potasio que sodio, lo que debe tomarse en cuenta cuando 

hay necesidad de restringir o elevar el consumo de alguno de 

ellos. Aunque la leche de vaca contiene sólo 50 miligramos de 

sodio por dada 100 mililitros, en dietas especiales que deben 

reducir al máximo este nutrimento, es necesario limitar y, en 

ocasiones, eliminar el consumo de leche. El queso contiene 

mucho más sodio que la leche, no sólo por su menor humedad, 

sino también por la sal que se le a~ade durante su 

fabricación". ( 28 ) 

'Durante la lactahcia la leche constituye por si sola 

toda la dieta y después, en el caso de las familias de 

escasos recursos que no puede adquirir otra fuente de 

proteínas, vitaminas, calcio, hierro entre otras propiedades 

alimenticias necesarias para el desarrollo del nino, la leche 

constituye una fuente de bajo costo que no debe faltar en la 

(28) op. cit. LICONSJ\. Memoda del ' p. 91-94. 
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dieta familiar". ( 29} 

2.2 LA CREACION·DE LICONSA 

"Leche. Indus~)lai¿~da CONASUPO, S.A.. DE c.v., es una 

empresa de particil!aci~.ón: .estatal que fue filial del sistema 

CONASUPO, orgarii~íii\;;~.;d;¡;~¿~ntr~lizado del gobierno federal. Uno 

de sus objl>tiZ~~ ,;~;i~bip~les es el de proporcionar leche, 

alimento primordial para la nutrición infantil, a nii'!os de 

familias de escaso$ re.Cursos económicos. 

LICONSA participa con otras instituciones nacionales en 

la tarea de proteger a los nii"ios mexicanos para que, en la 

edad adulta, puedan asumir plenamente sus responsabilidades 

dentro de la comunidad. La protección infantil ha sido 

reconocida y reglamentada internacionalmente por la 

Organización de las Naciones Unidas 1 cuya Asamblea General 

adoptó, el 20 de noviembre de 1989, La Convención Sobre los 

Derechos del Nii'lo, y firmada por Mé><ico". (30) 

Sin embargo en Mé><ico los niilos de las familias más 

pobres por lo general no consumen leche. Uno de los programas 

sociales que se realizan en todo el pais en beneficio de la 

ninez es el de Abasto Social de Leche por parte de Liconsa, 

que cumple 19 at'l.os de funcionamiento ininterrumpido, y que 

permite la entrega directa de "4 millones 200 mil li tras de 

(29) BOURGES, Héctor, en revista Cuadernos de Nutrición. 
M1,é~ico, Vol. 13, No. 3, 1990, p. 5-12. 

3U) CONASUPO, Conasupo S!J Eunc:i6n Spc:ial. México, 1992, 
documental. 
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leche al día a un total de 6 millones 226 mil menores de 12 

a~os a nivel nacional. 

La desaparición de : Leché .: Ind.ustrializada Conasupo 

( Liconsa) afectaría a .2 millones de familias de escasos 

recursos a nivel naci.~~al 11 • (31) 

Objeti~os generales de LICONSA 

"En su condición de empresa del Estado, estos son los 

objetivos de Liconsa 

1 Asegurar la posibilidad de consumo de leche a los 

nii"1os de familias cuyo ingreso sea menor de dos salarios 

mínimos (con la desincorporación de Liconsa este objetivo no 

se cumple, porque ya no se rehidrata la leche en polvo 

necesaria para el consumo de esta población de escasos 

recursos). 

2 Regular el mercado de productos lácteos básicos 

industrializados (objetivo propio del Instituto Nacional del 

Consumidor y de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial y no precisamente de Licansa). 

3 Contribuir al logro de la autosuficiencia nacional de 

leche, mediante el fomento de su producción (objetivo general 

que nunca alcanzó Liconsa). 

(31) Los datos aqui se~alados fueron extraídos mediante la 
consulta personal de una serie de documentos sueltos, en la 
Gerencia de Abasto, Regulación y Servicios Técnicos de 
Liconsa, Distrito Federal septiembre de 1993. 
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Con el propósito de cumplir con sus objetivos, LICONSA 

se ha desarrollado desde su creación, en· 19~5, cuando surge 

la empresa privada Lechería Nacional, .S.A., para importar 

leche en polvo, rehidratarla y comercializarla en el Distrito 

Federal. 

En 1950 la Campai'iia Exportadora e Importadora Mexicana 

( CEIMSA), adquirió facultades para concertar con Lechería 

Nacional, S.A., la elaboración, distribución y venta de leche 

reconstituida, ampliando con ello la oferta en la Ciudad de 

México. A fin de lograr este propósito, CEIMSA creó la Planta 

Rehidratadora Tlalnepantla, en 1954. 

La actividad reguladora del Estado en esta rama de la 

producción determinó la publicación, en octubre de 1952, del 

reglamento para la elaboración, transporte y venta de los 

susti tutes de la leche natural, preparados a bese de leche 

total o descremada. 

Un afio después Lechería Nacional, S.A. dejó de operar 

por si misma y empezó a producir para CEIMSA, arrendándole 

también 300 lecherías de su propiedad. 

En 1954 la planta rehidratadora de Tlalnepantla 

construida por CEIMSA inicia operaciones con un volumen de 30 

mil litres diarios, al tiempo que suscribe un contrato de 

maquila con la planta 1'CREMEX 11
, ubicada en Coapa, para 

rehidratar otro tanto por dia. Esto permite surtir 

adicionalmente 20 mil raciones, de un cuarto de 11 tro cada 

una, al Instituto Nacional de Protección a la Infancia 

(INPI), para integrar el paquete de los desayunos escolares. 
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En 1955 se inicia la· dotación de raciones de leche en 

los desayUnos escolares que ofrece el INPI. 

En 1961 se cre6 la empresa Rehidratadora de Leche 

CEIMSA, con el prop6sito de._ que· el programa de leche 

reconstituida se manejara .en .una entidad juridica 

independiente y coordinada. pO':\~Eit~s·~~-

Rehidratadora de Leche CEIMSA, _·.s~A;, ;1ncrementa en 1962 

el volumen de la leche reconSi:i ·t'uid~ a litros 

diarios. En 1963 cambia su razón. sociB:i por _el de Compaf\ia 

Rehidratadora de Leche CONASUPO S.A., que en 1965 se 

convierte en sociedad anónima de capital variable; a la ves 

que CONASUPOSA se transforma en el organismo público 

descentralizado CONASUPO. 

Con la venta de leche reconstituida a granel, por medio 

de un sistema de tanques refrigerados y máquinas automáticas 

-en 1968- se reducen sustancialmente los costos, y aun más en 

1971, cuando se distribuye la leche con vehículos operados 

por la propia compa~ia. 

En 197Z se modifica la raz6n social de Compaf\ia 

Rehidratadora de Leche CONASUPO, S.A. de c.v. y da lugar a su 

actual denominación: Leche Industrializada CONASUPO, S.A. de 

C.V. ( LICONSA). Ello signific6 ampliar la participación del 

sector público en el mercado de productos lácteos, con lo que 

se fortalecieron los objetivos sociales de LICONSA, en tal 

forma que dejó de ser una empresa dedicada exclusivamente a 

la rehidratación de leche para convertirse, además, en una 

entidad pública qon una mayor participación en el mercado al 
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regular el abasto y fomentar· ia· producción· ·nacional. En esta 

época el excedente de · ~eche: .. -~~.,:'. .. ~,:,~-:.:~u-~·~~ ::-~·~~~i·~i6 , que se 

importara y rehidratara leche a l:iáj'o ·cdsi:o~:'· r:, .. 

deshi::at:;::ª · ::, Ji:::ª1:1:;\i~~~~rr~f P:,~fi~~ts;::r~:ª:;;;EF ~ 
En 1974 se instituye la· tarj~i~ ~¡i:~~~a~ión unifamiliar 

,', , . .,,._.,,'_' .. , •'.' 

con el propósito de asegurar·,-·. que· . la· leche llegue 

fundamentalmente a los·ninos de familias da escasos recursos, 

ampliándose y reglamentándose las actividades de lo que hoy 

es el Programa Social. 

En 1977, en la planta Tlalnepantla, se comienzan a 

elaborar complementos y saborizantes para bebidas de leche, 

asi como sobres de leche descremada en polvo NUTRILECHE. 

En 1980 el programa de leche reconstituida se extiende a 

las ciudades de Monterrey y Oaxaca; en la primera mediante un 

contrato de asociación en participación suscrito por LICONSA, 

el gobierno del Estado y la empresa Pasteurizadora 

Regiomontana S.A.; y en el caso de la segunda se adquirió una 

planta en Etla de Guadalupe. 

Paralelamente LICONSA inicia la operación de los centros 

de capacitación y enfriamiento, propiedad del Fideicomiso de 

la Comisión Promotora CONASUPO para el mejoramiento social en 

los altos de Jalisco, asi como los programas de apoyo al 

pequeno productor a través del suministro de alimentos 

balanceados, medicinas y asesoría técnica. 

Se adquieren las plantas de Colima, Tlaxcala y Acayucan. 

Las dos primeras se destinan a la pasteurización de leche 
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fluida captada en sus zonas de afluencia y la tercera además 

de procesar este producto, se reacondicion6 para la 

elaboración de leche ultrapasteurizada envasada 

asépticamente. 

En la Planta de Jiq_uilpan se inicia la producción de 

leche entera para la alimentación infantil, PLANILAC. 

En 1981 se adquiere en Guadalajara, Jalisco, una planta 

para reconstituir leche, asi como una pasteurizadora en 

Jalapa, Veracruz. 

Entra en operación la planta industrializadora de 

Aguascalientes, la más grandes del país, que produce leche 

ultrapasteurizada, concentrada y evaporada, leche entera en 

polvo, leche para la alimentación infantil en diversas 

fórmulas y 70 mil raciones diarias de leche reconstituida y 

ultrapasteurizada con alto contenido proteínico, para el 

programa de desayunos escolares. 

En la ciudad de Querétaro se adquiere el terreno y se 

inicia la construcción de bodegas para almacenamiento y 

distribución de leche evaporada y de la planta envasadora de 

leche descremada NUTRILECHE. 

Se instalan las oficinas centrales de LICONSA en la 

ciudad de México. 

En 1982 se incrementa el número de lecherías que 

expiden, además de leche reconstituida, diversos productos 

bás ices a bajo precio, como un beneficio adicional a los 

consumidores de escasos recursos. 

En este mismo a~o la empresa cubre el Distrito Federal y 
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once estados de la República. 

En 1983 entran en funCionamiento la planta 

industrializadora de Ciudad Delicias, Chihuahua: la planta 

industrializadora de Morelos, Coahuila, y la planta 

rehidratadora de Mérida, Yucatán, ampliando así' la cobertura 

del programa de abasto social. 

En 1985. se introduce la marca MILECHE e inicia sus 

operaciones la planta de Tláhuac. En total LICONSA dispone de 

17 plantas productoras de le:che. Se expidió en aquel ano la 

tarjeta un millón del programa de abasto social. 

En l 9S 6 se inicia el proceso de desconcentración de la 

estructura de organización de la empresa, y se crearon las 

Divisiones Regionales norte, centro y sur, que facilitan la 

toma de decisiones con la coordinación de oficinas centrales 

y la supervisión de cada centro de trabajo asignado".(32 ) 

11 En 1987 se crearon la unidad de fomento lechero y el 

Centro de Mejoramiento Genético y Trasplante de Embriones, 

con el. propósito de mejorar la cal.idad genética del hato 

lechero, mediante cruzas y trasplantes de embriones. Se 

arnplian asi los objetivos iniciales de la empresa. 

Desde ese mismo ano se amplia la cobertura del programa 

de abasto social con la creaci6n de los programas de Puebla-

Tlaxcala y Villa de Toluca. Surge la División Metropolitana 

como parte del proceso de desconcentraci6n. 

En 1988 continuó expandiéndose el alcance del programa 

(32) CONASUPO, Historia deJ bbasto Sociel de la Leche en 
~. México, 1987, documental. 
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de abasto social con la creación de cinco programas 

(Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosi), 

con los cuales se abastece en total a 24 entidades 

federativas. 

En 1989 se crean los programas de Michoacán, Coahuila y 

Chihuahua y en 1990 la cobertura del programa social llegó a 

Querétaro, Guanajuato, Colima, Chiapas, Quintana Roo, 

Campeche, Veracruz y Tabasco. 

Posteriormente LICONSA se organiza en cuatro:~ivisianes: 

División Metropolitana: Distrito Federal, Estado de 

México, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Morelo~ Y PUebl8. 

División Centro: Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, 

Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. 

División Norte: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 

Chihuahua, Durango, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora;· Baja 

California y Baja California Sur. 

División Sur: Veracruz, Oaxaca, ·Chia~.as,, · _QUi~tana Roo, 

Yucatán, Tabasco, Campeche y Guerrero· •.. 

Oficinas Centrales: Ciudad de México. 

centro de Mejoramiento Genético: Tepozotán, Estado de 

México. 
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Para fines de 1991, se cal"cula :~u-~:;en· México el consumo 

de leche por habitante es de·· .33o.· mililitros por día, es 

decir, menos de la tercerá '·parte que en la Comunidad 

Económica Europea y cinco v_7c~~:."_ 'roay·~r; que. en algunos paises 

de .Asia y Africa. Sin embargo, aunqu·e estos datos no parecen 

alarmantes, hay que considerar que el consumo del producto 

está muy concentrado en los grupos sociales de ma~·ores 

recursos, en tanto que en la alimentación de amplios sectores 

de la población sólo se consumen 120 mililitros diarios. 

por tales razones la leche resulta una opción válida 

ante la deficiencia de proteínas y grasas, en particular las 

de origen animal. 

En varias regiones del pais, en particular en los 

estados de Oaxaca, Hidalgo, Guerrero y Chiapas, se han 

detectado las más grandes deficiencias alimenticias. 

LICONSA ha destinado fuertes recursos financieros para 

el fortalecimiento de la' producción nacional, la importación 

poÍ.'Jó; ~); {~ • r~g;láci6n 
'. ''~.:::.,~:":;:.:·:~:'::.~--:~.,.~;,;º' . ,) ~.' ;·. 

distribución·;·· .. ···•·•·- "-'·'· •... 

de leche en 

, ¡;,-... ' r.(·;,:,-;-1·•"'-ó·· 

del abasto y la 

A. lo largo: .ae-~_su ;·~existencia LICONSA ha mantenido una 
·-·,: .. ·.--: . .. 

politice de. Pr~~~-~.s · baj~s de la leche que elabora y 

distribuye en beneficio ·de los consumidores, debido al 

subsidio del gobierno federal, ya que es una institución no 

lucrativa de amplio servicio social. 

El desarrollo del programa social ha requerido de la 

movilizaci6n de miles de personas encargadas de reunir 
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. ' . ., 

información necesaria de los demandantes . de :.:lech~·:- :·Y/" d~·· las 
,'-'.:· ' , .. 

condiciones económicas en que vi ven para "det.ermi'nar. · Quiene's . 

requieren dotaciones; además 

administrar la venta. 

nutrimentos que requiere el 

industrial se efectúa baja est.ii.Ct·as"'· .. J~¿~>J::~a~ 

sanitario que preservan su pureza :;·.:c~i'~~~:~. · 
·_ae :control 

Según Informes del Instituto' N~~f~~ni de Nutrición 

"Salvador Suvirán" en 1992, indican que aproximadamente un 

45% de los menores de 12 a~os a nivel nacional, padece algún 

grado de desnutrición y que gran parte de esta población vive 

marginada, con escasos recursos y en comunidades rurales, lo 

cual propicia, además, el bajo rendimiento escolar y una tasa 

de morbilidad al ta. Dado que esos ni~os serán en pocos a~os 

la fuerza productiva del país, es urgente atender a la 

población objetivo, de acuerdo con el proyecto anual de 

LICONSA. 

Productos LICONSA (mientras fue filial de Conasupo 1965-

1992). 

Vitalac: Debe suministrarse ~ ~8c~ante~ de entre cero y 

seis meses de edad. 

Planilac: Leche en po:Iv~ que tiene las mismas 

características de la leche ,fresca con un al to contenido de 
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grasas y se suministra a partir de los seis mesen. Ambas las 

distribuye el Sector Salud. 

Leche DIF-desayunos escolares: Es una leche 

ul trapasteurizada que no requiere diluirse y se ofrece en 

envase de 200 milili tras. Se distribuye mediante el Sistema 

Nacional para el Desarrollo integral de la Familia (DIF). 

Leche reconstituida y rehidratada: Leche fluida de 

composición similar a la fresca pasteurizada. Se procesa 

rehidratando leche descremada en polvo y suero de leche en 

polvo a los que se agregan grasas vegetales y vitaminas''. (33) 

2.3 LA CANALIZACION DE SUBSIDIOS AL PROGRAMA DE ABASTO 

SOCIAL DE LECHE 

La crisis económica iniciada en 1982, y que se ha 

prolongado hasta la actualidad, ha generado impactos 

profundos cuya magnitud resulta aún prematura medir. para 

remontarla, el pais entró de lleno en un ambicioso proceso de 

restructuración y modernización productiva. 

La crisis ha implicado un alto costo social. Los 

estragos causados a amplias capas sociales -en sus 

condiciones de vida, principalmente por el grave deterioro de 

sus niveles nutricionales-, irreversibles en muchos casos, 

constituyen una tarea necesaria de cuantificar. 

(33) op. cit. LICONSA. El quehacer del .•• p 17-23. 
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"La poli tica de subsidios ha sido un componente 
··.-- ·- ,· - -:.. '. 

fundamental. ae·:1a··politica··ae-.precic:is y, por lo tant~, de la 

poli tica i:naci-o~~on~mi~~a ·.· Qüe':· ~l :~·:,:~~t·~~b-· .ffiexica~-~ ha utilizado 

durante las ~J.ü;~~'>1:i~~i décadas para instrumentar su 

estrategi~ ·:¿~.;~¡~:~,~~Bfi~:ff:~-~', 
• . - . . . _-,-.--,;·:"-·e,._ .. ,,, 

·El .su.stento 'j,\iiicÜ;,,o ·.•de ' las poli ticas de precios y 

subsidi0s· se ericu~~t-r~~:-_·._;~, el Articulo 28 Constitucional y, 

más eSpecifi_~a_ment-~;·~-. en. la Ley Sobre Atribuciones del 

Ejecutivo Federal en Materia Económica promulgada en 1950. En 

dicha ley se faculta al gobierno a adoptar e implantar 

diversas medidas y mecanismos tendientes a garantizar el 

abastecimiento de un grupo considerable de mercancías y 

proteger al consumo de las mayorías de prácticas. A partir de 

este ordenamiento emergen como instrumentos por excelencia de 

la poli tica de precios, los precios de garantía, el régimen 

de control de precios, los precios y tarifas de los bienes y 

servicios suministrados por el sector público, y los 

subsidios. 

El subsidio constituye una transferencia de recursos 

económicos que se practica con diverso propósito según sea el 

tipo de destina~ario: cuando se dirige a unidades productoras 

o comercializadoras de bienes y servicios, generalmente se 

busca compensar pérdidas de operación o estimular ciertas 

decisiones económicas: cuando se destina al consumidor de un 

bien o servicio, se busca favorecer el acceso a los mismos 

por la vía de mantener bajos sus precios. 

Ahora nos ocuparemos de los subsidios destinados a la 
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distribución y consumo de los productos alimenticios que se 

ubican en el ámbito del Sistema CONhSUPO, dejando fuera de 

consideración los subsidios a la producción. 

Atendiendo a los procedimientos de aplicación, y tomando 

en cuenta la experiencia del Sistema. CONASUPO, los subsidios 

son de tres tipos: a) el subsidio via precio, que se 

configura por las transferencias asociadas a la 

comercialización de los productos básicos; dicho subsidio 

resulta de la diferencia entre los precios de venta y los 

costos de adquisición, operación, administrativos y 

financieros en que incurre CONASUPO; b) el subsidio directo, 

destinado a la planta industrial -principalmente harinera (de 

maíz y trigo) y productora de alimentos balanceados- que se 

expresa en el diferencial existente entre los costos de 

producción (incluyendo utilidades) y el precio oficial de 

bienes finales producidos; y, finalmente, e) el subsidio 

otorgado mediante los programas sociales de distribución; el 

Programa de Abasto Social de Leche; operado por Liconsa y 

anterior mente la existencia del Programa de dotación de 

Bonos para la compra de Tortilla Subsidiada; operado por 

oiconsa, que eran empresas filiales del Sistema CONASUPO (en 

el caso de Liconsa, ahora tiene su administración autónoma y 

sus propios recursos). 

En el diseno de operación de los esquemas de subsidio, 

particularmente en el caso de aquellos orientados a alimentos 

básicos, es útil considerar tres elementos fundamentales que 

deben ser definidos con precisión y para los cuales se puede 
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establecer atributos deseados. Estos elementos son la 

población a beneficiar y cobertura del subsidio, los 

mecanismos de asignación y aplicación de los recursos 

transferidos mediante el esquema operativo del subsidio y, 

por último, los recursos que es posible destinar para 

sustentar los beneficios que se pretenden distribuir mediante 

el esquema de subsidio. 

El punto de partida en el diseno de un esquema de 

subsidio es la definición de sus propósitos; ello se plasma 

particularmente en la población que se pretende beneficiar y 

en el tipo de beneficio que se busca otorgar. La cobertura de 

un subsidio puede ser definido con mayor o menor precisión; 

ello alude tanto a su grado de selectividad como al de 

especificidad de los agentes y tipos de beneficio que el 

esquema logre incorporar y asignar. 

Es de particular· interés caracterizar a los subsidios 

según el tipo de cobertura que alcanzan. En este sentido, y 

es el caso de la experiencia de los subsidios a alimentos 

básicos en México, existen esquemas que van desde una total 

generalización del subsidio (esto es, cualquier persona puede 

beneficiarse del subsidio si así lo decide l. hasta aquellos 

que están dirigidos a segmentos de población claramente 

definidos que, por tanto, son altamente selectivos. 

En el terreno de la práctica, la operación y 

otorgamiento del subsidio se sujeta a una diversidad de 

principios y procedimientos de carácter administrativo que 

varían, según sea el tipo de subsidio y la institución 
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responsable de su manejo. Esto se traduce con frecuencia en 

inadecuadas fórmulas y métodos para su transmisión e 

insuficiente desarrollo de mecanismos de · cOntrOl Y, 

favorecido la ~é~vi~hi6;( del supervisión, hecho que ha 

subsidio hacia fines ajenos 
.·.,, .·· .• 

a sus pro¡;)óS~ta·s>·~{:/h6.\: r.e.~:itádo 
.· ;!~· < ·- ~--:~·,_: ~·:,-:·: ••• "'' • 

eficiencia a su operación. : <-;-;~:~ 
Por otra parte, no existe uñifoiffi1d~·d de···Ciiterios ·en la 

determinación de los costos. y~ por t~-~~·b·{ e·~· tO'~ sistemas de 
' .. : : . - - ~ ' 

contabilidad correspondientes, lo ·cual impide una 

cuantificación precisa de los subsidios y hacer transparente 

su proceso de asignación. Por último, en cuanto al tercero de 

los elementos que interesa destacar, los recursos disponibles 

para el subsidio, se presentan dos situaciones: la primera, 

en la que los recursos se determinan del propósito (cobertura 

y cu antia de los beneficios) que se busca alcanzar sin qu.e 

exista una restricción efectiva para la determinación de los 

mismos, y la segunda en la que se parte de una disponibilidad 

determinada de recursos, buscando maximizar al efecto social 

de su distribución. Desde luego, las situaciones concretas 

pueden involucrar condiciones intermedias en relación a estos 

dos puntos extremos. Lo relevante a definir en el diseño y 

operación de los esquemas de subsidio es la fórmula que 

garantice el uso óptimo de los mismos; esto es, logre una 

máxima cobertura de la población que se busca bene~iciar con 

los recursos disponibles, o bien haga un mínimo uso de 

recul:'.sos para una población y beneficios definidos. En la 

resolución de este problema el aspecto critico, desde el 
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punto de vista de la cobertura, es el grado de selectividad y 

especificidad con el cual se define la población a 

beneficiar. El aspecto clave en cuanto a los mecanismos de 

asignación y de aplicación es la efectividad que los mismos 

deb.en tener para garantizar que el subsidio se adjudique a 

sus verdaderos destinatarios y, en consecuencia, se eviten 

las desviaciones de los recursos hacia prop6si tos ajenos al 

esquema que se opera 11 .C34) 

(3 4 ) cfr. CONASUPO-LICONSA, Los s11hslñlo5. México, 1988, 
documento. 
cfr. MARTIN DEL CAMPO, Antonio, Tinaco CALDERON, 
Re5tructuraci60 de lgs subsidios a productos básicos y la 
Modernización de Cgpa511po, en revista Investigación 
Econ6mica. México, No. 194, Vol. XLIX, oct-dic. 1993, p. 155-
108. 
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CAPITULO IIZ 

LA INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROGRAMA DE ABASTO 

SOCIAL DE LECHE DE LICONSA 

3.1 TRABAJO SOCIAL EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE 

ABASTO SOCIAL 

A continuación se hace una descripción de cómo opera el 

Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa y cómo 

interviene el Trabajador Social durante este proceso. 

La recopilación de la información se llevó a cabo por 

medio de entrevistas directas a Trabajadores Sociales del 

Programa de Abasto Social de Leche y a la Jefa de 

Capacitación y Desarrollo de Leche Industrializada Conasupo, 

así como por fuentes bibliográficas. 

En este capítulo se hace una critica al quehacer del 

Trabajador social dentro del programa de Abasto social. 

Se define a Trabajo Social como "una forma de acción 

social, entendiendo por acción social toda actividad 

consciente, organizada y dirigida, ya sea individual o 

colectiva que, de modo expreso, tiene por finalidad actuar 

sobre el medio social, para mantener una situación, mejorarla 

o transformaria•.(35) 

(35) ANDER-EGG, Ezequiel, Pué es el Trabajador Social, Ed. 
Hvmanitas. Buenos Aires, 1985, p. 21 y 22. 
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El concepto adoptado para el desarrollo de este trabajo 

es el definido por Norberto Alay6n el cual indica que 

"Trabajo Social es una disciplina de las ciencias sociales, 

que mediante metodologia cientifica contribuye al 

conocimiento de los problemas y recursos de la comunidad, en 

la educación social, organización y movilización consciente 

de la colectividad, así como en la plani:ficación y 

administración de acciones, todo ello con el propósito de 

lograr las transformaciones sociales para el desarrollo 

integral del hombre•.(36) 

Así mismo las Cartas Geográficas de las Zonas Económicas 

Salariales, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

"define a trabajo social como la disciplina que, basada en 

una combinación de conocimientos, actitudes y aptitudes, 

colabora con personas por unidad, en grupo y/o en comunidad 

para mejorar su nivel de vida". (37) 

El trabajo social desarrolla sus principios y técnicas 

basadas en la antropología, la sociología y la psicología. El 

trabajador social requiere conocer la conducta individual y 

de grupo, asi como las condiciones sociales de la comunidad, 

ya que debe ser un medio para desarrollar el sentimiento de 

vida comunitaria, esto es, que los integrantes aprendan a dar 

y recibir, a comunicarse, a compartir experiencias y a 

trabajar cooperativamente. 



75 

En el Programa de Abasto Social, los trabajadores 

sociales deberían participar en la organización y la 

coordinación de las actividades de grupo que se efectúen en 

la comunidad; elaborar programas recreativos y educativos con 

apoyo de las auto~idades y de las centros de servicio social 

y trabajo comunitario, cuyos objetivos principales sean 

mejorar las relaciones entre los vecinos y elevar los niveles 

y la calidad de vida de la comunidad, estas labores no se 

realizan por una serie de transformación de orden 

administrativo d~ Liconsa. 

Trabaja Social centra sus actividades exclusivamente en 

la supervisión de las lecherias en cuanto al padrón de 

beneficiario, a la dotación de leche y supervisando las 

operaciones administrativas de las lecherías por parte de los 

concesionarios. 

El quehacer del trabajador social se determina por los 

objetivos de la organización, los grupos dinámicos de la 

comunidad,. la destreza del promotor para observar e 

interpretar las fases por las que pasa el grupo y por la 

selección y la aplicación de técnicas eficaces de trabajo que 

se enfoque hacia resultados constructivos. 

11 Los métodos que el Trabajador Social puede utilizar 

para trabajar con grupos, dentro del Programa de Abasto 

Social de Leche, pueden clasificarse en cinco categorías: 

1 El método dictatorial o autoritario. El líder ordena, 

los miembros obedecen. 

2 El método de personificación. Los miembros imitan al 
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trabajador socia1 y tratan de ser como él, pero no exploran 

ni descubren sus propias capacidades. 

3 El método perceptivo. El trabajador social da 

instrucciones que los miembros del grupo cumplen. Aprenden 

aptitudes, pero no desarrollan sus propias capacidades. 

4 El método manipulador. El trabajador social colabora 

con los miembros del grupo para planificar y tomar 

decisiones. En realidad en grupo se concreta a aceptar un 

programa preparado de antemano por el lider y se le engana 

haciéndole creer que él tomó la decisión. 

5 El método de capacitación. El trabajador social 

colabora con miembros del grupo para que estos participen 

plena y responsablemente en la vida del grupo, en sus 

proyectos y programas, desarrollen sus propias ideas y 

destrezas y tomen decisiones. 

Sólo el último de los métodos se considera como una 

forma deseable de alcanzar los objetivos de un grupo. Ayudan 

a los miembros a ser aceptados como una parte del conjunto 

para expresarse a sí mismos y participen en la acción 

colectiva". C 38 l 

Trabajo Soc:l.al. en la comunidad 

"La familia y la comunidad son los grupos sociales 

primarios y fundamentales de las sociedades. La primera es la 

(38) Cfr. KLEIN, Josephine, Estud.ios de Jos Gr11pos, Ed. FCE .. 
México, 1980. 
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base de toda sociedad y la segunda es una modalidad común de 

agrupación organizada de personas. 

La comunidad se caracteriza por el hecho de que el 

individuo puede satisfacer dentro de ella, dependiendo de los 

recursos disponibles, sus necesidades biológicas, sociales, 

culturales y económicas. 

Para conocer una comunidad es necesario observar la 

conducta de los individuos y sus relaciones, sus ideales, 

actitudes, intereses 

instituciones".(39) 

y necesidades,· asi como sus 

En cada comunidad las autoridades y los habitantes 

requieren planificar y coordinar los servicios disponibles, 

tales como educación, vivienda, transporte, agua, luz y de 

salud. Por eso es muy importante que en el Programa de Abasto 

Social de leche de Liconsa y en cualquier proyecto de trabajo 

social en una comunidad cuente con la participación de la 

población y sus autoridades. 

En la actualidad es necesario que todos los grupos de la 

sociedad adquieran plena conciencia de la importancia de 

realizar trabajo colectivo en el desarrollo, mantenimiento y 

organización de las instituciones de salud, bienestar y 

recreo. 

"Inducir a los ciudadanos para que participen en 

programas de bienestar social exige el conocimiento y las 

actitudes profesionales de un trabajador social, el apoyo de 

la población tanto en el proceso de organización como en la 

(39) op. cit. LICONSA. El quehacer p. 45. 
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ejecución de tareas es indispensab~e· para alcanzar los 

objetivos propuestos. 
.. ·;:·- .. ·.:··.... - . " 

El trabajador social del Progr.a'ma-:·:~e··_:·Abast_o:·sacial no 
.·..,.; 

debe perder de vista los obj~~iVo~. - ae:·" la·~~ÓiQ8riizacil:m. de la 
-f':'- ,,.c-·~·---~:~·:~~.';¡~i.,:· ...... _, .. 

comunidad que son: ,s~~;;{: , ,'"'_¡_- _ ·: " 

- Orientar a los habitantes a encontrar las formas más 

apropiadas para proporcionar servicios de-sanidad, asistencia 

.social, educación y alimentación. 

- Alentar los esfuerzos cooperativos cuyo propósito sea 

el bienestar común. 

- Ayudar a establecer las vías de comprensión mutua para 

los individuos y para los grupos y los canales de 

comunicación que son esenciales para toda acción comunitaria. 

Dentro de la estructura de la organización de la 

comunidad, el trabajador social tiene la tarea de contribuir 

con sus conocimientos, aptitudes y experiencias a estimular 

en la comunidad el reconocimiento de sus necesidades, asi 

como los estudios e investigaciones necesarios para 

establecer proyectos viables que mejoren las condiciones de 

vida de la poblaci6n"'.(40) 

"Los estudios y la investigación de los trabajadores 

sociales adaptan conceptos y metodología de las ciencias 

sociales similares: la sociologia, la antropologia y la 

psicología. Es de suma importancia considerar puntos tales 

como la necesidad humana, los valores culturales, la 

(40) op. cit. LICONSA. El Qllehacer P. 47-48. 
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ejecución de tarea$ · es indfs~,ens.able · par.a alcanzar los 

objetivos propuestos. · ,' · ·· ,. ' 

El trabajador social ~el:-~rograma d~'•Ab_~sto soc'ial no 

debe perder de vista los c'bj ~Ú~os./~~ {~ \,}g~riiz~C::iÓn de la 
',-:', ·:~-,, .. ,-~ ... ~ ~·~«';::';~~;~~~ ,~·:,:·-f;\:} 

comunidad que son: \.i\; ~,·,.:: __ -,'--, ·~'~'.J,-
:/:, 

._;_\' 
- Orientar a los habi tanteS - a: _:e.rl6~~1:-~ar :;:-):~~ formas más 

apropiadas para proporcionar servi~i~~ ~-~e -:~~~·ú.~~d, . asistencia 

.social, educación y alimentación. 

- Alentar los esfuerzos cooperativos cuyo propósito sea 

e1 bienestar común. 

- Ayudar a establecer las vías de comprensión mutua para 

los individuos y para los grupos y los canales de 

comunicación que son esenciales para toda acción comunitaria. 

Dentro de la estructura de la organización de la 

comunidad, el trabajador social tiene la tarea de contribuir 

con sus conocimientos, aptitudes y experiencias a estimular 

en la comunidad el reconocimiento de sus necesidades, asi 

como los estudios e investigaciones necesarios para 

establecer proyectos viables que mejoren las condiciones de 

vida de la población".C 40) 

"Los estudios y la investigación de los trabajadores 

sociales adaptan conceptos y metodología de las ciencias 

sociales similares: la sociología, la antropología y la 

psicología. Es de suma importancia considerar puntos tales 

como la necesidad humana, los valores culturales, la 

(40) op. cit. LICONSA. El Quehacer P. 47-48. 
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estratificación social y el papel de las instituciones. 

Conceptos igualmente valiosos que provienen de la teoria de 

la personalidad y que es necesario observar son: la tensión 

individual y colectiva, los problemas sociales causados por 

necesidades insatisfechas, el medio ambiente, el cambio de 

si tu a cienes, etcétera 11 
.. ( 41) 

"En términos generales, la investigación comunitaria 

dentro del Programa de Abasto Social se realiza apoyandose en 

estudios estadísticos, así como encuestas que se aplican para 

explorar las necesidades de la población. Esta investigación 

se puede elaborar a través de cinco tipos de estudios para: 

l Establecer, identificar y calcular la necesidad del 

servicio de abasto de leche de Liconsa. 

2 Identificar que otros servicios se pueden ofrecer de 

los que proporciona el gobierno municipal o federal. 

3 Valorar los resultados del diagnóstico preliminar. 

4 Evaluar la eficiencia de ciertas técnicas especificas 

de trabajo social aplicadas. 

5 Establecer la metodologia más adecuada en la 

investigación que se realizará".(42) 

3.2 TRABAJO SOCIAL Y LA INSTALACION DE LECHERIAS LICONSA 

Una lecheria es el lugar donde se efectúa la 

(41). cfr. KLEIN, Josephine, Est11dio5 de los Grupos, Ed. FCE. 

~~~jº~j,. l~~~: LICONSA. El Qllehacer P. 49. 
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distribución y la venta de leche fluida y en polvo de 

Liconsa, y donde confluyen los esfuerzos de los participantes 

para la realización óptima de sus metas de operación. 

El Trabajador Social como supervisor o promotor social, 

el comité de consumidores, el concesionario y los 

consumidores son los responsables de la operación de una 

lechería. Por tanto, deben estar organizados de tal manera 

que el trabajo se haga en equipo y cuente con la cooperación 

de todos. 

Operar una lechería requiere contar con un sistema 

administrativo que regule y haga la distribución del producto 

lácteo, tanto a los expendios como a los consumidores. Ese 

sistema administrativo se basa en tarjetas de dotación 

unifamiliar, el padrón, las carátulas y las formas. 

El promotor 

"El promotor representa a Liconsa ante los consumidores 

y los comités y es responsable de que el objetivo social de 

la institución se cumpla cabalmente. 

a) Perfil a cumplir es: 

- 18 anos como minimo. 

- Estudios de Trabajo Social, magisterio, licenciatura o 

experiencia equivalente en el área social. 

- Facilidad de comunicación. 
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- Iniciativa y disposición para crear. 

- Alto sentido de responsabilidad. 

b) Las actividades que realiza son: 

- Vincular a Liconsa con la población usuaria para la 

atención de sus problemas y demandas. 

- Supervisar la operación de las lecherías. 

- Recabar y entregar información del funcionamiento a la 

coordinación de Liconsa. 

Organizar a los comités de consumidores previo 

consenso de la comunidad, capacitarlos y orientarlos para que 

realicen de la mejor manera su trabajo de amplio significado 

social. 

Capacitar al concesionario para una adecuada 

operación, orientarlo en las actividades que tiene asignadas 

y contribuir a la solución de sus problemas. 

- Informar a la población y al comité de consumidores de 

los beneficios que Liconsa proporciona a través de la venta 

subsidiada y el consumo de leche. 

· - Cumplir y hacer cumplir las normas y objetivos del 

programa social. 

- Atender a los consumidores en lo relacionado con: 

Solicitudes de dotación. 

Reposición de tarjetas extraviadas. 

Quejas y sugerencias del servicio. 

- Elaborar y entregar las tarjetas unifamiliares de 
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acuerdo con el número de ninos menores de 12 afies y cuyos 

padres o tutores no perciban más de dos salarios minimos. 

- Supervisar el cumplimiento de las actividades del 

comité de consumidores en los siguientes aspectos: 

Asistencia puntual de tres miembros como mínimo en los 

horarios establecidos. 

Atención adecuada a los consumidores. 

Uso de gafetes de identificación. 

Llenado de formas. 

Orientación al público. 

- Revisar el informe de asignación de leche. 

- Elaborar el informe del promotor con base en las 

actividades realizadas durante el día. 

- Supervisar el cumplimiento de las actividades del 

concesionario en el llenado de documentos administrativos y 

en la operación de la lechería. 

- Acordar con el supervisor para: 

Informar de las problemas encontrados en las 

lecherias. 

• Entregar a Liconsa el comprobante de depósito por el 

importe de las ventas y los informes del promotor. 

• Efectuar reuniones con los comités de consumidores y 

el concesionario para conocer los problemas del 

funcionamiento general de las lecherías. 

Redactar el acta constitutiva del comité de 

consumidores en el momento de su integración y mantenerla 

actualizada. 
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Elaborar y entregar los gafetes de identificación · al 

comité de consumidores.Y al concesionario. 

Vigilar· l·a Pr.eparación del inventario. 

Supervisar y concentrar la información de las fistas 

de asistencia. 

Atender a consumidores de nuevo ingreso. 

Solicitar el aumento de dotación de leche, cuando lo 

requiera la demanda. 

Actualizar el padrón de consumidores. 

Colocar en lugares adecuados y a la vista de los 

consumidores la información del programa social. 

Revisar la documentación de los consumidores. 

Clasificar solicitudes y asignar dotaciones. 

El supervisor 

La importancia de la supervisión de debe a que es el 

responsable de planear, organizar y controlar las actividades 

del promotor. Verificar que la operación integral de las 

lecherías se realice · de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por Liconsa. 

a) Perfil requerido es: 

- Estudios de trabajo social, magisterio, licenciatura o 

experiencia equivalente en el área social. 

- Experiencia mínima de un a~o como promotor. 

- Capacidad de liderazgo. 
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- Conocimientos de manejo de grupos y facilidad para 

establecer relaciones interpersonales. 

- Capacidad para la toma de decisiones. 

- Capacidad de comunicación. 

- Tener iniciativa y disposición para crear. 

- Alto sentido de responsabilidad. 

b) Las actividades a desarrollar son: 

- Determinar metas, procedimientos y planes necesarios 

para cumpl;r con los objetivos del programa social. 

- Capacitar y orientar a su personal. 

- Instruir para que el trabajo se cumpla. 

- Evaluar los programas establecidos de acuerdo con los 

lineamientos fijados por la institución. 

Programar y realizar visitas a lecherías y 

promotarías. 

- Concentrar la información respecto de los problemas 

existentes. 

- Canalizar esa información a las áreas correspondientes 

para su atenci.ón. 

Organizar pláticas de actualización para los 

promotores y los comités de consumidores. 

- Verificar la operación de las lecherías en relación 

con las actividades de los promotores y de los comités de 

consumidores. 
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Cumplir y hacer cumplir las normas del programa 

social. 

El concesionariO 

Es el que administra la lecheria, por lo cual, recibe 

una comisión sobre la venta de los productos. 

a) Perfil 

- Tener conocimiento del trabajo por realizar. 

- Ser una persona con sentido de responsabilidad. 

~ Vender las mercancías de acuerdo con los precios 

seftalados por Liconsa. 

- Vender las rnercancias sin condición alguna. 

- Dar un trato amable a los consumidores. 

- Portar bata blanca y gafete. 

- Tener tarjeta de salud vigente. 

b) Actividades 

- Cuidar la conservación y el manejo higiénico de los 

productos. 

- Vigilar el buen funcionamiento del establecimiento. 

- Realizar inventario. 
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e) El cOncesionario debe cumplir con las siguientes 

labores acordadas al inicio de su incorporación al sistema 

Liconsa. 

- Depositar diariamente el · impor!=e de la venta en la 

cuenta de Liconsa. 

- Llevar registro de depósitos bancarios. 

- Promover la venta de productos básicos. 

- Registrar la venta ae· productos básicos. 

- Mantener los precios actualizados y en lugar visible. 

- Limpiar el local. 

- Mantener el archivo en orden. 

El comité de consumidores 

Es el órgano que ayuda al cumplimiento de los objetivos 

del programa social y vigila que la leche se distribuya de 

acuerdo con lo asignado. Deberá estar integrado como minimo 

por dos usuarios y como máximo por 12, electos en asamblea o 

desiganado por el promotor o el supervisor según la 

organización de cada lecheria. 

a) Perfil de los miembros 

- Mayor de edad. 

- Saber leer y escribir. 

- Jefe de familia o ama de casa. 
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- Consumidor habitual de la lechería. 

b) .Actividades 

- ~ontrolar ·la asistencia de los consumidores mediante 

la perforación de las tarjetas de dotación unifamiliar. 

- Llenar las formas correspondientes. 

- Cobrar el importe de la venta en el caso de leche en 

polvo. 

- Asistir los dias de operación de las lecherias. 

- Pasar lista de asistencia a los consumidores. 

- Conocer y observar el reglamento de los comités de 

consumidores. 

Los consumidores 

Son aquellas personas a las que se beneficia con el 

programa social de Liconsa. 

a) Requisitos 

- Familias que tengan hijos o dependientes económicos 

menores de 12 años. 

- Que los ingresos familiares no sean superiores a dos 

veces el salario mínimo. 

- Estar dispuesto a recoger la dotación de leche con 

regularidad. 
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- Conocer y cumplir con las normas establecidas en el 

reglamento de consumidores" ._<.43) 

3.3 TRABAJO SOCIAL Y·LOS·BENEFIÓADOS CON LA DOTACION DE 

LECHE DE LICONSA 

,,:.e<,,,, 
·:/.·~.:, -·--,~-. ,.::.:.:- ··-- -~-s··· 

A continuación se _;·,ae·~-~/fb~'.~~~~~~i'~~~>req\iisitOs para la 

::::::::::n el d:úm::: de1~~ih:~i;JJ'.":g~~lL~i~ie::m::n::er:::: 
del Programa Social· ae ·.Leiéhe""""·-z;1bOiiSB'-¿:éo·n·/e1.·. firí'·. de mostrar 

'"· .···~:,·:''·:<~-/~/'~':.·.· ',t•' .. :::. '. <''. 
otro tipo de intervenc_~óri:~~,~-~~::Yff~~'.~~j-~_d·o~:: Socfal': 

-::·\:'.:;· 

"Para la inst~i~~-:Í.Ó~ .d-~;~ia·~ lecherías se requiere: 

Superlecheria· e'rl envase· 

básicos y leche 'flu'id·a .en 
envase 

superlecheri~ en volumen 

básicos y leche fluida 

Punto de venta Solidaridad 
leche en polvo 

( 43) op. cit. LICONSA. El <;¡nehacer 

Area: 90 m2 (para venta 
de básicos y. bodega). 

A rea: l 00 ;.2 (para venta 
de básicos, bodega y 

cuarto de· maquinaria. 

Area: 30 (para 
distribución y bodega). 

p. 35-41 
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Punto de venta Solidaridad Ares:. 30: (para 

leche en envase 

Punto de venta Solidaridad 

leche fluida 

distribución y bodega). 

!\rea: 30 

·distri-b~ción y 

(para 

bodega). 

El trabajador Social ge'st:lonarA ··la instalación de 

lecherías Liconsa siempre y cuando'- Se ·re'ó·nan los requisitos 

sei\alados en cuanto a espacio para l~ ~. instalación, la 

administración de el local y la conformación del comité de 

consumidores. 

El proce<limiento del trabaja<lor Social para determinar 

el numero de familias a beneficiar en aperturas del Programa 

Social de leche es: 

l. Se toma como dato inicial el total de población de la 

(s) ciudades o municipio (s) seleccionados de la Entidad 

Federativa que se trate, segun cifras del Censo General 1990 

o del ai\o correspondiente. 

2.- El total de habitantes de esta ciudad (es) o 

municipio (s) se divide entre el total de población que tiene 

la entidad en el censo poblacional correspondiente al ano de 

estudio, para determinar que porcentaje corresponde a la (s) 

ciudad (es) o municipio (s) en cuestión. 

3. - Se obtiene la población de la entidad Federativa 

para el ano que se quiere, utilizando el dato que aparece en 
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":Proyecciones de la :Población de México y en las Entidades 

Federativas: 1980-2010". De los escenarios que presenta la 

población citada, se considera la cifra m!s alta, segün el 

ai'\o que se está determinando. 

4.- Se aplica (n) el (los) porcentaje (s) que se 

obtuvieron en el punto 2 ai dato del punto 3, para obtener el 

total de habi tantas por ciudad o municipio en el ai'\o de 

estudio. 

5. - Con base en el tamai'\o de la ( s) ciudad (es) o 

municipio (s) que establece la Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares del a~o correspondiente, se determina 

el. porcentaje y número de individuos que estarían en cada 

estrato de ingreso (0-2 salarios mínimos) para el ai'\o en 

estudio. 

6.- El número de individuos por estrato de ingreso, por 

el dato de tamai'\o del hogar (que también está por estrato) 

para obtener el número de familias por estado de ingreso (0-2 

salarios mínimos) de la (s) ciudad (es) o municipio (s) en el 

ai'lo de estudio. 

7.- Al número de familias de 0-2 salarios mínimos, se le 

aplica un SOt que es la cobertura que pretende alcanzar 

Liconsa al establecer un Programa Social~ 

EJEMPLO: ESTADO DE TLAXCALA 

l) Municipios y Población 

Municipio Población 2)Porcentajes 3)Población 4)Poblaci6n 



1990 

Apizaco 37,894 6.808 

Chiautepan 41,4.94.>· <·7;454,. 

Tlaxcala 

Totolac 

Xicohten-

catl 

Zacatelco 

Sn. 

del M. 

Total 

Tlaxcala por·Muni-

1992 cipios 

643, 9l9 

'1992 
'·'·· 
(3) X (2) 

•• 43, 8~8 
47; 998 

4q;934 

. 10,457 

. · .14,Ü5 

31;423 

34,598 
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5) Por t~·mailo de ·ciudad:' Porcentaje. y número .de individuos 

por es~ado·de.ingreso. 

5a) En municipios de 

10,001 hasta 100,000 SMG• Salari~ MÍni~o 

habitantes 

Total de 0-0. 5 0.51~1.o ,1.01~1.s 1.51-2.0 

hogares SMG SMG ·sMG SMG 

4300226 1128833 1447660' 770é37 377308 



Porcentaje % 100.00 26.25 33.664 17.925 8.774 

5b) Número de individuos por estado de ingreso 

Población X 

Municipios 1992 

Apizaco 

Chiautepan 

Tlaxcala 

Totolac 

Xicohten-

catl 

Zacatelco 

Sn. Pablo 

del M. 

6) Número 

6a) Tamano 

hogar 

Apizaco 

Chiautepan 

Tlaxcala 

2,709 

2,966 

2,529 

0-0.5 0.51-1.0 l.Ol~l.5 1.51-2.0 

SMG SMG SMG SMG 

,,,,·, ',l,381 641 7,454 

2,9,82 '1,512 702 8,162 

2,5.13 1,290 598 6,960 

92 



Totolac 646 650 

Xicohten-

catl 872 877 

Zacatelco 1,942 1,952 

Sn. Pablo 

del M. 2,138 2,149 

7) Cobertura del programa social 

329 

445 

990 

1,090 

153 

206 

459 

506 

37,980'(0.80) • 30,384 familias a beneficiar".(44) 

l,778 

2,400 

5,343 

5,883 

73,980 

(44) LICONSA. Cobertura de los programas Liconsa, documento. 
México, 1987. 

93 



94 

A,continuaci6n se muestra la cobertura del Programa de Abasto 

Social de Liconsa al cierre de 1992 para senalar el alcance 

obtenido en su objetivo. 

LI¡:CHE FLUIDA Y POLVO 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

LECHS. DE Nii'lOS DE FAM. ADULTOS 

ATEN. ATEN. ATEN. 

Distrito Federal 533 1,507,124 779i230 60, 284 

LECHE FLUIDA VOLUMEN 

Distrito Federal 345 1,129,488 588,277 33, 000 

Como podernos observar en los capítulos anteriores, 

existe un déficit de 10% de cobertura en nil\os respecto al 

80% propuesto corno objetivo de Liconsa. 

Por último, en la operación de los establecimientos, 

tanto en áreas urbanas corno rurales, se recomienda tomar en 

cuenta las siguientes políticas: 

- Que las lecherías se establescan a una distancia 

minima de 3 kms. de radio en el medio rural y en el urbano de 

l km., esto obedece a la dispersión de la población según el 

medio y a que en el medio urbano se ha observado que hay 

lecherias hasta con 2 Km. 6 más de radio. 

- También deberia haber como minimo 3 km de radio entre 

una lecheria y una tienda Distribuidora y Comercializadora de 

Productos Básicos de Conasupo s. A. ( DICONSA), en el medio 

rural; y en el urbana de 1 km. 
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Que las lecherías de leche fluida con equipos 

automáticos se establescan en comunidades con la 

infraestructura suficiente y con una población objetivo de 

hasta 1500 familias, con el fin de agilizar las dotaciones de 

leche y evitar la venta de sobra o el desperdicio. El horario 

de funcionamiento deberá concertarse con los usuarios y el 

concesionario. 

- En caso de que no se reúnan las características antes 

mencionadas, se propone establecer lecherías con venta en 

envase o en polvo, ya que en este tipo de presentación la 

leche tiene mayor tiempo de caducidad. 

- Que las lecherías con leche en polvo se establascan de 

preferencia en comunidades rurales pequenas y de difícil 

acceso, ya que por falta de refrigeración se desperdicia 

mucha leche que puede beneficiar a otros ni~os que también la 

necesitanª 

En poblaciones peque~as y alejadas es necesario 

determinar, mediante consenso, la frecuencia de operación de 

las lecherías (diario, tres veces por semana, dos veces al 

mes, etcétera), así como establecer los horarios de venta, ya 

que al fin de la jornada la leche que sobra se vende a quien 

la quiera comprar y el sobrante se tira para poder hacer el 

lavado de los contenedores de la lechéª 

Es de destacar el impacto de las actividades que realiza 

el Trabajador Social para el funcionamiento del Programa de 

Abasto social de Leche de Liconsa. 
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Las actividades que el Trabajador Social realiza en el 

Programa están establecidas por Liconsa, desde luego, pero no 

todas se realizan, ya sea por los cambios en la 

administración de las lecherias o porque el Trabajador Social 

sólo cumple con las actividades que se le exige mediante 

informes correspondientes al proceso operativo como es de 

promotor y supervisor, encargandose de mantener actualizado 

el padrón de beneficiarios y cubrir las tareas 

administrativas que requiere Liconsa matriz. 

El burocratismo ha restado eficiencia al Programa 

provocando como consecuencia repeticiones simultaneas en las 

dotaciones de leche, por ejemplo: "hay gentes que tienen 

tarjeta de dotación y no tienen hijos menores de 12 anos, o 

ganan más de cuatro salarios mínimos, a todas las sanaras que 

se les preguntó si habían tenido visita domiciliaria dijeron 

que nunca había ido la trabajadora social, por último hay 

gentes que adquieren la leche con tarjeta prestada 11 .< 45 > 

Seria óptimo eliminar esos vicios daBinos que impiden el 

buen funcionamiento del programa, es necesario definir 

obligaciones y asumirlas, desprendiendose de aquello que 

entorpece el funcionamiento del programa y resta recursos y 

eficiencia y sobre todo porque en algunos casos se favorece a 

grupos privilegiados. 

(45) Entrevistas realizadas en julio de 1994 en una lecheria 
de la delegación Tláhuac, una de Miguel Hidalgo, tres en 
Cuauhtémoc, dos en Tlalnepantla y una en Cuatitan Izcalli, en 
total se entrevistaron 50 se~oras. 
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CAPITULO IV 

OPERACIONALIDAD DEL PROGRAl'.JI DE ABASTO SOCIAL 

4.1 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL 

Mediante el Programa de Abasto Social de Leche, Liconsa 

lleva a cabo el abasto de la leche subsidiada en sus propias 

lecherías. 

Las actividades inician a las 5 de la rnaBana y el abasto 

a las 5:30 hrs., así, cada media hora cambia el turno para 

los usuarios que está seBalado en su tarjeta de dotación 

unifamiliar, esta tarjeta sirve para llevar el control del 

usuario, si el usuario falta tres días seguidos se le 

suspende el servicio, las actividades terminan segUn el 

número de usuarios que atienda cada lechería, que puede ser 

hasta las 10 de la maBana, después el concesionario lava el 

contenedor. de la leche para que en el transcurso del día o la 

noche las pipas lecheras de Liconsa surten su producto en 

cada lechería. 

"La distribUci6n a granel se hace en un tanque con 

refrigeración, este tanque es de acera inoxidable y tiene una 

capacidad de 5, 100 litros, además cuenta con la instalación 

de equipo automático para el despacha, que consiste 

fundamentalmente en la colocación de un cancel de aluminio en 

el que se colocan 4 boquillas, junto a éstas existe un 

tablera de control para la repartición del producto, donde al 
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oprimirse un botón .fluye en forma automática a los depósitos 

de las personas que acuden por su dotación, a través de cada 

boquilla se surten cuatro litros 11 .C46) 

A continuación se mencionan algunas caracteristicas que 

hacen.posible el funcionamiento del programa. 

con el propósito de cumplir con su objetivo, Licansa 

creó los programas sociales, responsables de procesar y 

distribuir en todo el pais la leche reconstituida o 

rehidratada y, en algunos casos, ofrecer productós básicos 

como un beneficio adicional a los consumidores. 

ºLos programas atendían para 1991 a S. 5 millones de 

niños a nivel nacional, de los cuáles tres millones se 

encuentran en el Distrito Federal. se tiene presencia, 

además, en las ciudades grandes y medias de la mayor parte de 

los estados de la República, a través de más de tres mil 

puntos de distribución". (47) 

"El funcionamiento de los programas sociales se sustenta 

en las siguientes consideraciones: 

a) su desarrollo debe orientarse primordialmente hacia 

zonas cuyos habitantes padezcan una situación a1imenticia 

deficiente. 

(46) Descripción por trabajo del campo en el mes de julio de 
1994, en una lechería de la delegación Tláhuac, una en Miguel 
Hidalgo, tres en Cuauhtémoc, una en Tlalnepantla y una en 
C~atitlan Izcalli, total 8 lecherias. 
( ~) LICONSA, Informes ñe Ja Dirección de Abasto Social 
Cobertpra Sqcial. México, 1990, 1991. 
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b) La distribución debe acentuarse en aquellas·. zonas en 

que la prodúcción de leche sea deficiente. 
. . 

e)_ Los···programas sociales deben ajuS_t.~:z:: :su :op0ración a 

las necesidades locales. As!, por éjemPio;·:·.:~·{ 6bá.Sto en zonas 

rurales debe ser con base en leches de. larga·, vida, es decir, 

en polvo, con el fin de salvar las li~ita·cii~nes·. del producto 

liquido. 

d) El abasto debe ir más allá· de la ciudad de México, 

cuyos requerimientos de leche están satisfechos en lo 

fundamental, dando prioridad a los habitantes de zonas 

carentes de atención y con diferencias nutricionales. 

En visto de que la cobertura del abasto es aún 

deficiente en las zonas rurales es necesario distribuir la 

leche en esas comunidades. 

En términos generales el Programa de Abasto Social de 

teche y Básicos debe tener las siguientes características de 

operación: 

l. - . Ofrecer leche a bajo precio en expendios 

estableCidos en comunidades que, por razones económicas, 

sociales y geográficas han estado fuera del abasto de 

productos. 

2.- Ofrecer, en donde las condiciones lo permitan, 

productos básicos a bajo precio. 

3.- Organizar a la población beneficiaria en un Comité 

de Consumidores que será el responsable de promover, operar 

el servicio y vigilar el cumplimiento de las poli ticas y 

normas. 
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4.- Fijar las raciones de leche en función del número de 

menores de edad en cada núcleo familiar. 

5. - Impulsar el desarrollo de la c'omunidad mediante la 

organización de actividades en materia' de· bienestar tales 

como educación, 

etcétera".C48 l 

salud, nutrición; : . . servicios públicos, 

Estrategias de'crecimien't:o,_ · 

11 Centro <ae ;.~.~;~;.:planes de expansión los programas 
'"~-<r> ·~ 

sociales se· ··'han_: p~-Bn'teB~á las siguientes estrategias de 
-· ,· . ·"'.'.:'.:- ·~~;~ _· ., 

crecimiento: 

a) Presencia en todos los Estados de la República: las 

capitales, las ciudades medias y en el 80 por ciento de los 

municipios del país. Esto significa un total aproximado de 

2,387 municipios a nivel nacional, además de las 16 

delegaciones del Distrito Federal. 

b) Atención prioritaria a las entidades con alto indice 

de población marginada: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, 

Estado de México, veracruz, así como a los grupos étnicos que 

vi ven en extrema pobreza, tales como tarahumaras, otomies, 

mixtecos, yaquis, ceras y purépechas. 

e) Concertar acciones con otras instituciones, como las 

filiales de conasupo, los sistemas nacionales de salud, 

(48) CONASUPO, Abasto Regularizac:fón y Fomenta. México, 
1988, documental. 
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educación y los gobie:cnos estatales· y municipales. 

Se rSalizan· convenios Liconsa-gobiérnO ,del Estado y 

Lico_nsa.:..·m~~iciP~6.~ ·. 

a) Liconsa-gobierno del Estado 

El gobierno del Estado se corresponsabiliza con los 

municipios para aportar los recursos necesarios para el 

establecimiento de lecherías (superlecherias y puntos de 

venta). 

cuenten 

Proporcionar en comodato con 

con la infraestructura 

Liconsa locales 

necesaria para 

que 

el 

establecimiento de las lecherías. Asimismo, apoyar el pago de 

servicios públicos de los locales, su mantenimiento, 

transportación y equipo en caso necesario. 

Liconsa realiza mediante Trabajo Social las 

investigaciones técnicas y socioeconómicas que coadyuven al 

establecimiento de criterios de instalaciones y operación de 

las lecherías, de acuerdo con la normatividad vigente. 

También será su responsabilidad el abasto, la supervisión y 

la operación del programa social. 

Para la of icialización del convenio se requiere la 

aprobación de el gobierno del Estado, ei director del Comité 

para la Planeación del Desarrollo ( COPLADE), el director de 

CONASUPO, el director de LICONSA y la correspondiente 

gerencia divisional de LICONSA. 
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b) LICONSA-municipio 

El municipio se compromete a entregar en comodato con 

Liconsa el local para la lechería, apoyar en el pago de los 

servicios públicos y el mantenimiento; a proporcionar ayuda 

para la transportación y distribución; a identificar 

comunidades con necesidad prioritaria; a proporcionar una 

cartera de prospectos para la selección de los concesionarios 

y a dar un aval moral al concesionario. 

Liconsa realiza mediante Trabajo Social los estudios 

socioeconómicos con el fin de identificar a la población 

objetivo, a determinar el tipo de lechería que se requiera de 

acuerdo con las características de la localidad, y a 

abastecer, ~upervisar y operar las lecherías. 

Para la oficializaci6n de este convenio se requiere de 

la firma del gerente del Programa Social de Liconsa y del 

presidente municipal". ( 49 l 

• 
(49) LICONSA, Abasto Social Fomento Lechero Splidaridad de 
Leche Begulac16n y Abasto. México, 1989, documental. 
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En las observaciones realizadas por Verduzco y Szekely y 

actualizadas mediante la Dirección de Abasto Social y por 

obsecraciones directas en la delegaciones Tláhuac,. Miguel 

Hidalgo, Cuauhtémoc Tlalnepantal y Cuautitan Izcalli, se 

encontró que generalmente las lecherías están local~zadas en 

zonas habitacionales reducidas, en sectores apremiados en 

donde se encuentran zonas comerciales, industriales y 

diversos servicios~ 

En la apertura de lecherías en las que se utilizan 

criterios tradicionales en cuanto a las características 

socioecon6micas de la población objeto, no se tomaron en 

cuenta criterios de localización, como pueden ser: 

- La proximidad o lejania de otras lecherias (aunque 

pertenezcan a otras delegaciones). 

- La localización de las lecherias no está en función de 

las vías de comunicación ya que éstas facilitan u 

obstacu1izan el uso de algunas lecherias por parte de 

proporciones importantes de la población de una o varias 

colonias. 

Existen lugares en donde las zonas habi tacionales 

están sumamente concentradas, por ejemplo: en la delegación 

Cuauhtémoc hay un patrón de dispersión de lecherías con 

relación a estas zonas habitacionales. 

1•En la siguiente lista observaremos cuál es la dotación 
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de litres de leche y familias beneficiadas en el. Distrito 

Federal con el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa 

para 1991: 

l.- AZCAPOTZALCO: 

Con 28 lecherías en total, 21 de las cuales se ubican en 

colonias populares 6 en colonias de clase media y una en zona 

industrial. El. promedio de familias por l.echeria es de 2880. 

2.- COYOACAN: 

Con 22 lecherías en total: 10 en colonias populares, 10 

en colonias de clase media y 2 en colonias de clase alta. 

El promedio general. de familias beneficiadas por 

familiares es de 1962. 

3.- CUAJIMALPA: 

Con 21 lecherías en total: 11 en colonias populares, 2 

en zonas de clase media, 2 en colonias de clase alta y 6 más 

en lugares no especificados. El promedio general de familias 

atendidas por lechería en esta delegación es de 692 y el. de 

litros de leche de 1130. 

4.- GUSTAVO A. MADERO: 

Con 73 l.echerias en total: 53 en colonias popul.ares, 17 

en colonias de clase media, l en colonia de clase al ta y 1 

mAs en una industrial. El promedio general de familias por 

lecheria es de 1929 y el promedio de l.i tres por lecheria es 

de 2924. 

5.- IZTACALCO: 

Con 28 lecherias en total: 22 en colonias populares, 2 
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en colonias de clase media y 4 en zonas industriales. El 

promedio general de familias beneficiadas por lechería es de 

1675 y el de litros dotados por lecheria es de 2598. 

6.- IZTAPALAPA: 

Con 82 lecherias en. total: 75 en colonias populares, 5 

en colonias de clase media, l en colonia de clase alta y 1 en 

zona industrial. El promedio general de familias atendidas 

por lecheria es de 1985 y el de litros dotados de 3325. 

7.- MAGDALENA CONTRERAS, LA: 

Can 23 lecherías en total: 14 en colonias populares, 5 

en colonias medias y 4 en colonias de clase alta. El promedio 

general de familias atendidas por lechería es de 961 y el ae 

litros dotados de 1539. 

8.- MILPA ALTA: 

Con un total de 12 lecherías: 7 en colonias populares y 

5 en zonas sin especificar. Es de suponer que estas últimas 

también se encuentran en colonias populares. 

El promedio general de familias atendidas por lechería 

es de 391 y el de litros dotados por lecheria es de 642. 

9.- ALVARO OBREGON: 

Con 44 lecherías en total: 37 en colonias populares, 2 

en colonias de clase media, 3 en colonias de clase a1ta y 2 

fuera de zonas marcadas socioecon6micamente. El promedio 

general de familias atendidas por lecheria es de 1409 y el de 

litros por lecheria es de 2282. 
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10.- TLAHUAC: 

Tiene en total '26 · iech~rí~·s; · ~5 ·en colonias populares y 

l en zona fndústriál. E_l" :~;,;omedio · general de familias 

·~"';::: "~:~0ot·1It~lITi:~, ':, ,:" ,::.:: ::~~.,. .. 
·~·~>·' \'. 

en colonias :·me'diaS:;·}!:s:jén~:·.'Co'10nias de clase al ta y 3 en 

zonas sin especüica:r::.:. ~'1 Xi?romedio general de familias 
' ' . . . . . - . 

beneficiadas por lechería es de· 1161 y el de litros dotados 

de 1973. 

12. - XOCHiliILCO: 

Con un total de 22 lecherías: 13 en colonias populares, 

6 en colonias de clase media y 3 en zonas sin especificar. El 

promedio general de familias atendidas por lechería es de 965 

y el de litros dotados de 1614, 

13.- BENXTO JUAREZ: 

Con 14 lecherías en total: 9 en colonias medias y 5 en 

colonias de clase alta. El promedio general de familias 

beneficiadas por lechería es de 909. En esta delegación sólo 

hay una pequena zona de colonias populares, en la cual no hay 

ninguna lecheria, aunque si dos cercanas en colonias de clase 

media. 

14.- CUAUHTEliOC: 

Cuenta con 32 lecherías en total, 23 de las cuales se 

localizan en colonias populares, 8 en colonias de clase media 

y l en zona industrial. El promedio general de familias 

atendidas por lechería es de 1284 y el de litros dotados de 
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2056. 

15.-HIGUEL HIDALGO: 
- . . ·. 

Con un total de 20 lecherías =.,.~:16 ·. e_n Colo~~-~~.·· p~¡)ú~.~-res ~ 

2 en colonias de clase media~ ·1 ··en.·.:-~~Í(;riicl."d~ ·cJ..B~~>-B.1ta _y_ 
. ' .. - ··' . ···-· 

una en zona industrial. El Promed1~··aé>fa:m1~!El·~-::~~~E!i;'~fda~··par 

lechería es de 1647 y el de litros poi?íriJ~;j~~~~"'g¡;;~;j29. 
',',::~·:;-"'~<: ~-:;:,::.:_:.,:~:;::· ::\~~{~· 

::~:e v:~:To
1

t:l
0 

:;R::::ía~ •. -}:~J,i~~;;tfati~J,i:~'''~~~én en 

colonias populares y 3 en colonia$:· ,:d~'::(C1ás'9 ·· m-edia. su 
-"- .', : '·~;- ~."'- -~ :. -~-: ·-.: ... ,· .. - ;·' -

promedio general de familias atenqid~s:·~_por lechería es de 

1652 y el de litros por lechería es d~ 2577". (50) 

Liconsa atiende al 70% de las familias que habitan el 

Distrito Federal mediante 516 lecherías y el. impacto 

económico que tiene sobre ellas es muy considerable debido a 

que genera un margen de ahorro que permite canalizar un monto 

importante de recursos a la compra de otros satisfactores. 

Debido a que el programa cuenta con infraestructura, 

inversiones realizadas en el pasado y recursos propios, su 

actividad subsidiadora tiene un efecto multiplicador de los 

recursos que e1 gobierno federal le canaliza; es decir, de 

cada nuevo peso que la companía ejerce del presupuesto 

federal, genera un beneficio mayor a esa cantidad (N$ 1.6). 

Aunque un cambio en e1 precio de la leche genera 

modificaciones muy discretas en la cantidad de litros 

consumida, tiene un importante efecto sobre la estructura de 

(50) VERDUZCO, Gustavo, SZEKELY, Miguel. El Impacto 
soc:ioeconómico de Ljconc:a, El Colegio de México. México 1991, 
p. 138-161. 350 pp. 
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consumo. familiar, ya que permite comprar una menor cantidad 

de alimentos y otros bienes. Dicho efecto es considerable, 

porque a niveles de ingreso bajo (como es el caso de los 

usuarios del programa), cualquier reducción en la adquisición 

de satisfactores tiene efectos de trascendencia sobre el 

bienestar familiar. 

En muchos casos, mayor pobreza coincide con menor indice 

de cobertura y viceversa, por lo que es acertada la política 

de expansión del programa hacia las áreas rurales, en donde 

el grado de pobreza se acentúa. Esta conclusión se corrobora 

ya que en promedio, los beneficiarios de Liconsa son menos 

pobres que la media nacional. 

Los mayores márgenes de ahorro se logran en las 

localidades con mayor pobreza y mayor número de hijos con 

edad hasta 12 anos, por lo que ampliar la cobertura en los 

lugares que tengan estas características maximizaria el 

impacto económico de la actividad subsidiadora de Liconsa. 

El beneficio generado por la compa~ia y el impacto de un 

cambio en el precio de la leche también es mayor a mayor 

nivel de pobreza. 

El criterio de selección de dos salarios mínimos por 

familia para poder ser beneficiario del. programa, en muchos 

casos impide el acceso a hogares con mayor nivel de pobreza 

por mayor numero de integrantes de la familia. 

Aumentando la cobertura sin incrementar el presupuesto 

(reduciendo el desperdicio y utilizando los recursos con 

mayor eficiencia), se podría lograr un mayor impacto social 



109 

del programa por medio de un indice de rentabilidad más alto. 

Las medidas que se pueden implementar en el Programa 

para una mejor eficiencia son las siguientes: 

a) Por medio de indicadores acerca del ingreso familiar 

promedio en las delegaciones o municipios (mediante el censo 

de Población de 1990, otro órgano informativo o encuestas 

propias), se puede expandir la actividad del programa en los 

lugares de menores ingresos, con lo que la probabilidad de 

acierto y de maximización del impacto socioeconómico es 

mayor. 

b) Para fomentar la participación de los usuarios en las 

actividades operativas como control del número de litros 

recibidos y vendidos y selección de beneficiarios, se puede 

ofrecer un descuento en el precio de la leche que vaya en 

función de las actividades que los padres de familia 

desempeñen en la operación del programa. 

e) Para aumentar el margen de cobertura, reducir el 

desperdicio y fomentar la utilización eficiente de los 

recursos, se puede implementar un sistema de incentivos al 

personal administrativo y comités de vigilancia de las 

comunidades que consista en mayores dotaciones o menores 

precios (en el caso de los últimos) e incentivos económicos 

(en el caso de los primeros) condicionados a la ampliación de 

la cobertura con criterios de maximización del impacto 

socioeconómico de Liconsa (descritos en el inciso b). 
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d) Aunque la información es confiable y de población 

representativa, sería conveniente depurar el padrón y 

actualizarlo (de ser posible, elaborar uno nuevo), en el que 

se incorporaran elementos como la escolaridad de los hijos, 

datos· sobre el consumo de las familias, mayor información 

sobre los demás miembros del. hogar, caracteristicas de la 

vivienda y otros elementos. Seria importante clasificar la 

ocupación de las personas en base al Caté.lego Nacional de 

Ocupaciones, para que se pudieran hacer comparaciones a nivel 

nacional. 

"En el Distrito Federal para 1992, Liconsa distribuye 

cada tercer dia 2 li tras de leche por nii"i.o a un total de 

22,451 familias. 

En relación a la población global de nii"i.os que es de 

2 1 158,667 en el Distrito Federal Liconsa tiene una cobertura 

de 1'506,900 que representa el 69.8% de la población total. 

Quedando al margen un 30.1% de ninos menores de 12 aftos, 

de los cuales e1 15% cubren los requisitos seria lados por 

Liconsa para la venta de la leche pero no es beneficiada ya 

que hay un déficit de 129 lecherías en todo el o. F. , un 

promedio de 8 lecherias por delegación que atenderian a 357 

familias por lecheria aproximadamente". (51) 

( 51 l Ibidem. p. 170-186 
LICONSA, Dirección de Abasto Social, Informes Anual es 1988-
J..9.9.3.. 
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4.3 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LAS IMPORTACIONES DE 

LECHE 

Conasupo fue# en el curso de los anos, prácticamente el 

único importador de leche en polvo, aunque ahora se sigue 

haciendo mediante Liconsa. Las operaciones de importación de 

este producto se han realizado para satisfacer necesidades 

tanto de la industria de productos lácteos, como las que 

plantea el desarrollo de los programas de abasto social de 

leche que el gobierno federal ha impulsado a través de la 

propia Conasupo y lo que fueron sus filiales, tal es el caso 

de Liconsa. 

El mercado internacional de leche en polvo es altamente 

inestable por varias razones: 

lo. La mayoría de las paises productores y exportadores 

más importantes están sujetos a políticas de intervención de 

sus gobiernos en el mercado, cuyas medidas discrecionales 

pueden afectar igualmente tanto los precios internos como la 

producción y el consumo en eses paises y en el resto de1 

mundo. Por ejemplo, el 12 de junio de 1992 la Comunidad 

Europea tomó la determinación de reducir los subsidios a la 

exportación de leche en polvo en un siete por ciento. En 

Estados Unidos se tomaron diversas medidas: por una parte se 

restableció el programa de incentivos a la exportación de 

productos lácteos y se modificaron prácticamente de manera 

simultanea los precios internos de la mantequilla y de la 

leche en polvo descremada, reduciéndose el de la primera en 
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242 dólares por tonelada y aumentándose el de la leche en 

polvo en 37 dólares por tonelada. 

2o. La incertidumbre respecto al tipo de cambio de las 

monedas europeas en relación al dólar ocasiona también 

diversos grados de incer.tidumbre en el mercado de leche en 

polvo, ya que con frecuencia las operaciones de comercio 

exterior se refieren a periodos de varios meses en los que 

existe un riesgo cambiario que compradores y vendedores, en 

todo caso, deben asumir o cubrir. 

3o. Por último, las diversas calidades de leche en polvo 

constituyen un elemento de diferenciación que también influye 

en los precios. 

4o. En el caso de la leche en polvo no existe un precio 

internacional como para otros productos, tales como el maiz, 

el trigo, el sorgo, para sólo citar algunos ejemplos 

relevantes, al que los compradores pueden realizar 

transacciones a futuro en las grandes bolsas en las que se 

comercian estos granos, y en las que en todo momento se puede 

apreciar cuál es el precio internacional vigente en cualquier 

momento en el mercado. 

En el caso de la leche en polvo, aún cuando existen 

diversas publicaciones especializadas, y la prensa también 

especializada se ocupa de hechos diversos que ocurren en los 

diferentes mercados, tales publicaciones no son sino 

referencias generalmente de hechos pasados o de negociaciones 

aisladas relativas a distintos volúmenes y distintas 

calidades para muy diversos usos. Por lo anterior, no es 
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posible contar con información precisa del precio al que en 

un momento dado se están realizando o se realizarían las 

transacciones y mucho menos el de aquellas que se refieren a 

periodos más amplios. Desde luego tampoco existe un mercado 

de futuros de la leche en polvo. 

Frente a un mercado tan complejo como el antes descrito, 

tanto la información como las estrategias de acceso a dicho 

mercado revisten particular importancia, de ahí que Conasupo, 

o en su caso Liconsa, determine en cada caso, después de 

examinar la información pertinente disponible y desde luego 

con la autorización de su órgano de gobierno, cuál es la 

estrategia indicada para efectuar las importaciones 

requeridas. 

"Para adquirir la leche en polvo que precisa el país, 

Conasupo, o en su caso Liconsa, debe concurrir al mercado 

internacional en las condiciones que pueden resultarle más 

favorables frente a las características de dicho mercado. La 

decisión .de concursar o no, de adquirir un volumen 

determinado en vez de otro, depende en gran medida de las 

características que presenta el mercado internacional en cada 

momento específico y de la evolución previsible de dicho 

mercado. 

Lo anterior llevó a Conasupo, desde hace muchos a~os, a 

la realización de compras directas y de gobierno a gobierno, 

y a la realización de concursos internacionales, cuando 

alguno de estos caminos han parecido más favorables en razón 

de las condiciones prevalecientes en el mercado 
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internacional".C 52 l 

La dependencia de importaciones 

"Entre 1981 y 1990, México se. colocó·:Como el principal 
•' ,.·,,· •c••,-

importador de leche en polvo, al.'. ;-,~gi~tr~r Ún volumen de un 

millón 600 mil toneladas, indi~·¡.: .. · un estudio de la 

Confederación Nacional Ganadera (CNG) ;·:,·"° ... 

Precisa que el promedio -~~~~i.º~:i~~~~~s ' ft.Íe de 160 mil 
:·: ... ,, 

toneladas anuales, aunque en 1990 .~:el ··vOiumen fue de 287 mil 

842 toneladas, las cuales tuviera~ :·:u'n--. pre"cio de mil 860 

dólares por tonelada, por · 10 que·. la salida· de divisas fue 

considerable durante esta década. 

El estudio está incluido en el documento denominado "La 

leche ante el tratado de libre comercio'', elaborado por 

Patricia Marin L6pez, directora de Estudios Económicos y 

comercio Internacional de la CNG. 

A. pesar del repunte en la producción interna de leche, 

que fue de 15 por ciento a partir de 1991, la participación 

de importaciones del lácteo, polvos, yogures, quesos, sueros, 

entre otros, se ha incrementado en el consumo nacional. 

El documento senala que en 1991 este consumo representó 

33 por ciento de los 10 mil 40 millones de litros para el 

pais, en tanto que en 1985 significaron 23 por ciento. 

Indica que en términos de litros equivalentes la 

relación de importaciones de lácteos pasó de 42 por ciento en 

(52) CORREA, Eduaedo, diario El Upiyersal. México, lo de 
julio de 1992. p. 35. 
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enero-marzo de 1991 a· 55 po'r _ci~nto en el mismo lapso de 

1992. 

. ' ' . . 

polvo durante 1991 lo ·r8PreS.ent.aron· Estados' Unidos, Nueva 

Zelanda y Alemania, que· con'jurÍtamente cubrieron 84 por ciento 

de las necesidades nacionales. Uno de los factores que 

promueven el ingreso de leche extranjera, fue la aplicación 

de una politica de precios interna que ha subsidiado al 

consumidor en contra del productor. 

Otro aspecto, agrega, es que en el precio de la 1eche 

mexicana ha predominado en mayor o menor grado una política 

de control oficial, lo cual ha impedido establecer precios 

reales acordes con el desarrollo de la actividad lechera. 

Al respecto, se~ala el estudio, algunas estimaciones 

reflejan que en junio de 1992 el precio pagado al productor 

de 0.85 nuevos pesos, es 0.10 nuevos pesos menor sobre la 

base de la inflación acumulada desde 1985. 

Por último estima que un alza en el precio real al 

producto, generaría condiciones favorables para el incremento 

de ese articulo, por lo que la CNG pugna por que se libere el 

precio a efecto de hacer rentable la actividad lechera y 

recapitalizarla".i2!2. 

"Es demandable la inmediata fijación de cuotas de 

importación del lácteo, ante el peligro que se siga relegando 

a la producción nacional, más en este momento en que se abre 

(53) EDITORIAL, diario El [ipanqipro. México, 3 de agosto de 
1992. p. 45. 
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el mercado con el Tratado de Libre Comercio. 

Es recomendable que los diputados se pronuncien por el 

establecimiento de normas, a efecto de que la leche importada 

se ajust~ a los precios existentes para la nacional, ya que 

los productores nacionales están compitiendo en desventaja en 

su propio país. 

Mientras las leches importadas tienen una caducidad de 

hasta 20 dias, lo que favorece su distribución y garantiza 

una ganancia total del cien por ciento, las nacionales 

requieren de mayor inversión para comercializar el producto. 

Los ganaderos del sur de Estados Unidos han preparado un 

programa de inversión, conocimiento del déficit lechero para 

inundar el país con sus productos, con lo que desplazarán 

fácilmente la producción nacional. 

Los legisladores aseguran que los ganaderos mexicanos no 

corren ningún riesgo, informando que en la actualidad se 

cuenta con un hato cercano a los 5 millones de vacas 

lecheras, mismos que genera empleo para más de un millón 200 

mil personas. 

El problema fundamental es la falta de tecnología, ya 

que.en la mayor parte del país aún no se rompen los sistemas 

tradicionales de producción manual o con tecnología caduca, 

lo que pone en desventaja a todo el sector lechero nacional 

en la competencia del libre comercio internacional. 

Los lecheros mexicanos plantean la necesidad de 

reestructurar los precios de la leche pasteurizada, sobre 

todo en la zona metropolitana de la ciudad de México, 
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Tlaxcala, Puebla, Veracruz. 

También han expuesto la necesidad de otorgar créditos 

blan~os, ·y~··.que. lo's actuales, es dinero caro y a plazos muy 

cortos, lo· ·qu'e de nBda les sirve . 

. Lo peor· de todo, es que Estados Unidos mira a México, 

por ·ser un ·mercado cautivo de 85 millones de habitan tes que 

consume un promedio de 28 millones de litros di arios y que 

sólo tiene una producción de 6. 5 millones de leche 

pasteurizada. 

Esta si tu ación mexicana hace que el ingreso al mercado 

mexicano sea una garantía para la comercialización de sus 

productos lácteos; muestra de ello es que en 1991 México 

importó de Estados unidos 25 millones de galones de leche, lo 

que demuestra que los ganaderos norteamericanos tapan con un 

dedo, con sus sobrantes, a los productores de leche 

locales" . .!..:!2. 
"Aunque, los empresarios de la leche están satisfechos 

con las negociaciones del TLC en lo referente a la industria 

lechera, al lograrse una reducción arancelaria del 40%' para 

quesos frescos, 20% para leches pasteurizadas y una cuota 

máxima de 40000 toneladas de leche en polvo de importación 

para cubrir el déficit nacional, con ello se cubrieron las 

reglas de origen para los productores de leche en el país en 

un cien por ciento". ( 55) 

diario El Sol de México. México, 21 de agosto 

rHario Hao más Upo. México, 22 de octubre de 
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La crisis en el sector lechero 

"Como efecto de la apertura comercial indiscriminada 

México se encuentra inundado de productos lácteos de 

importación, los cuales están desestabilizando la ganaderia 

lechera nacional 

El problema fundamental que enfrenta la industria 

lechera es el precio, ya que ºno es posible que cueste más un 

litro de agua pasteurizada en el mercado que un litro de 

leche 

Se habla de que se necesitan 7 mil millones de litros de 

leche anuales para la alimentación del pueblo de México, sin 

embargo, estas cifras se manejan sin saber si existen o no 

las vacas productoras suficientes. Se han importado animales 

para la producción del lácteo gracias a los financiamientos 

que se consiguieran en los bancos, pero el gobierno federal 

no ha brindado ningún tipo de apoyos ya que la industria 

lechera tiene 20 ai'\os de estar vendida con estas 

instituciones crediticias "y eso no es una manera de apoyo 11
• 

La ganadería lechera está en una crisis grave, tienen 

una mortandad de cabezas de ganado lechero de 15 a 18 por 

ciento anual, el precio que se tiene autorizado para la leche 

no alcanza a cubrir siquiera los costos de producción, por 

ello no han podido reponer al hato ganadero que se va 

destinando a los rastros. 
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Los forrajes como alfalfa y sorgo, tienen que importarse 

de Estados Unidos, por ello los costos de producción en la 

cuenca lechera (de Tizayuca, Hgo.) son muy altos. 

Como producto de esta crisis en la cuenca de Tizayuca, 

se tiene una infraestructura de almacenamiento para forraje 

de maíz de 350 mil toneladas, la mitad de estos silos están 

en pésimas condiciones porque los costos de almacenamiento se 

han elevado considerablemente. 

Se puede afirmar que con todas las facilidades para en 

ingreso al mercado nacional de productos lácteos que 

actualmente tienen inundado el comercio doméstico, el 

gobierno federal subsidia indirectamente a los ganaderos de 

otros paises en vez de apoyar directamente a los productores 

pecuarios del país". ( 56 l 

diario El Financiero. México, 10 de noviembre 
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CONCLUSIONES 

Por su historia, por su composici6n social, por sus 

valores ideológicos nacionales, por sus .c::aren'?.ias y por sus 

recursos, la sociedad mexic~na debería poner en el centro de 

su reflexión sobre el proyecto nacional de desarrollo, una 

estrategia expresamente disenada para articular firmemente 

economia y producción a la satisfacción de las carencias 

acumuladas en educación, salud, alimentación, vivienda, 

transporte y comunicaciones, principalmente; un proyecto de 

desarrollo de procedimientos tecnológicos y de creación 

social de instituciones eficientes, destinados a elevar con 

la máxima rapidez posible la productividad de las ramas de 

actividad económica y social capaces de dar satisfacción real 

a las necesidades sociales en los rubros que se sugieren; un 

pacto nacional que na puede sino admitir las transformaciones 

políticas en curso en la saciedad internacional y los 

fundamentos reales de la economía que está emergiendo de la 

crisis mundial, y que, así, busca poner las condiciones y 

erigir el ámbito social, institucional y técnico necesario 

para fijar el capital nacional a la producción de bienes y 

servicios, y ésta a la satisfacción de las necesidades 

sociales y a las metas nacionales, asumiendo la realidad 

inescapable de la interdependencia mundial. 

La nutrición y el desarrollo cultural de la gente son 

recursos que el capitalismo y el socialismo comparten, en 

contraste con los pueblas verdaderamente desafortunados del 
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mundo. Dados estos recursos, el éxi,to>e'cOnómicO es más fácil 

y tal vez más inevitable de lo,'. i;iue los economistas o 

soci6logos pueden suponer. Sin pObi~cÍón· nutrida y educada, 

el éxito del desarrollo de un. puéblo'.;k~·. i'~posible. 
•,,.; ' 

Esto no hace falta demostrarlo .técnica o teóricamente 
,,- : .:,· 

porque es de todos sabido · ql:1e- ·ei:i ~Ste' mundo no hay pueblos 

con elevados indices de·. ·nutriCión y educación que sean 

realmente pobres. 

Asociadas a los pueblos de la dependencia externa 

existen desigualdades sociales y económicas sin cuyo 

abatimiento la modernización carece de sentido, o más bien, 

no es tal. 

El Estado mexicano ha dejado, paulatinamente, la 

rectoría del abasto social de productos básicos en manos de 

grandes consorcios comerciales, con escasos o nulo interés en 

los estratos más desprotegidos del pais. 

El Gobierno Mexicano al fijar su atención en la apertura 

económica- para el desarrollo económico del país no debe 

descuidar las condiciones del nivel de vida de la población, 

ya que los países que realmente pueden decir que han logrado 

desarrollar sus economías es porque su desarrollo se indica 

mediante el mejoramiento del nivel de vida de su población, 

lo que ha sucedido en México es que se a incrementado el 

desarrollo económico del país favoreciendo sólo a algunas 

familias privilegiadas en contraste con otras familias que 

son victimas del aumento en la tasa de desempleo, los al tos 

indices de migración del campo a las ciudades o al 
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extranjero, y en si al desi;:onte_ry.to Sc::>cial causado por los 

bajos salarios con los que no p~eden,cubrir.los satisfactores 

necesarios para el desarrollo· de toda familia, como son: 

alimentación, 

esparcimiento. 

educación, vivienda, salud, vestido y 

La Compania ~acional de Subsistencias ··PopU:lares 

(Conasupo) ha enfrentado, en los últimos seis 8~08, una 

des incorporación silenciosa, bajo la cómplice indiferencia·. de 

los sectores obrero, campesino y popular. 

Más aún, con el Tratado de Libre ComerciO (TLC) 

observamos que Conasupo tiende a desaparecer, porque no entra 

en el esquema definido por Estados Unidos y Canadá con 

relación a México; por medio del incremento de la importación 

de básicos que son abastecidos a través de sus cadenas de 

autoservicio a las que Liconsa seria un obstáculo. 

El riesgo es que el Estado mexicano queda indefenso, sin 

un organismo para regular el abasto popular, considerando que 

el precio· del litro de leche que vende Liconsa es 70% menor 

al que rige en los comercios privados, lo cual representa un 

ahorro diario de 5,200 millones de pesos para los más de dos 

millones de beneficiarios del programa, establece un informe 

elaborado por Conasupo. 

Se precisa que mediante Liconsa se atiende a dos 

millones 836, 000 familias cuyos ingresos son menores a dos 

salarios minimos y a quienes entrega diariamente cuatro 

millones 22,000 litros del lácteo a un precio de 60 centavos 

de un nuevo peso por litro. 
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Es decir, quienes adquieren el producto por medio de 

este programa social lo hacen a un costo 70% más barato que 

el que se expende en los establecimientos privados, que es de 

2 nuevos pesos por litro. 

A nive1 nacional el programa de Liconsa beneficia a seis 

millones 226, 000 nifios menores de 12 anos pertenecientes a 

familias de bajos ingresos. 

Mediante el Programa de Abasto Social de Leche, Liconsa 

lleva a cabo el abasto de la leche subsidiada en sus propias 

lecherías. 

Las actividades inician a las 5 de la manana y el abasto 

a las 5: 30 hrs., así-, cada media hora cambia el turno para 

los usuarios que está sefialado en su tarjeta de dotación 

unifamiliar, 

usuario, si 

esta tarjeta sirve para llevar el control del 

el usuario falta tres días seguidos se le 

suspende el servicio, las actividades terminan según el 

número de usuarios que atienda cada lechería, que puede ser 

hasta las.10 de la manana, después el concesionario lava el 

contenedor de la leche para que en el transcurso del dia o 

por la noche las pipas lecheras de Liconsa surten su producto 

en cada lecheria. 

La distribución a granel se hace en un tanque con 

refrigeración, este tanque es de acero inoxidable y tiene una 

capacidad de 5, 100 litres, además cuenta con la instalación 

de equipo automático para el despacho, que consiste 

fundamentalmente en la colocación de un cancel de aluminio en 

el que se colocan 4 boquillas, junto a éstas existe un 
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tablero d~ control·:· par~· _16 re~~rtición _del product1?, donde al 

oprimirse .u_n _batÓn·.f~U~e·.~i:'l-·:.form~ ªl:'t~~ática a los depósitos 

de las pers~-~~s:· :-C~-~~:;_~·aci~der(~ ·p_¿r.::-~h -dOt.~cÍÓ~, a través de cada 

boquilla Se· sUrteil' (;U~tro~-:i{trbs·~·· .. :< 

Los pr~gram~!~t-~~~~i~t1,,~~:~f ':'~:lF,~ 5. 5 millones de nrnos 

a nivel .nacional/;;'de::·'los:>cuáles:X:tres:.-:millones se encuentran 
;· __ ·: ---··; · .·.:~:,.'_:.·:..~,:~.,-::~~5~};.:.·:~§-;F¡-~.-<.;.r~.'~~~S:{::;;?i.~~'->·::~, :-. · .. 

en el Distrito: Federal·:·~:se·:~tiene·'~presencia, .además, en las 
: -: (\.·- ~: .. _;_· __ 1:2i:\~:.;::;~tr1/~::Jr~~:,~Jt::~/;_;;j_::°'~~~~:?:1_:·:f~-.;t:·:·~::, : 

ciuaaaeS ·Qrande!s·:iy~·mediaS_:.·de:_'16:'inBY6r .parta· de los estados de 
~ . . . "'•... ' .. ... . .... . ~~- .. 

la República,·" .á., tl::~',;é~-,; de /más·:. de ···tres mil puntos de 

distribución. 

Liconsa atiende al 70% de las·· familias que habitan el 

Distrito Federal mediante 516 lecherias y el impacto 

económico que tiene sobre ellas es muy considerable debido a 

que genera un margen de ahorro que permite canalizar un monto 

importante de recursos a la compra de otros satisfactores. 

En el Distrito Federal para 1992, Liconsa distribuye 

cada tercer día 2 li tras de leche por nino a un total de 

22, 451 familias. 

En relación a la población global de nillos que es de 

2 1 158,667 en el Distrito Federal Liconsa tiene una cobertura 

de 1'506,900 que representa el 69.8% de la población total. 

Quedando al margen un 30.1% de ninos menares de 12 anos, 

de los cuales el 15% cubren los requisitos se~alados por 

Liconsa para la venta de la leche pero no es beneficiada ya 

que hay un déficit de 129 lecherías en todo el D.F., un 

promedio de 8 lecherías por delegación que atenderían a 357 

familias por lecheria aproximadamente. 



125 

Independientemente del fuerte repunte observado en los 

subsidios entre 1967 y 1969 y que se aplica en gran medida 

por la aplicación del programa heterodoxo de estabilización 

económica, el proceso de racionalización ha seguido avanzando 

firmemente en los casos de maíz y leche en polvo. En ambos 

casos, la restructuración implicó ampliar sustancialmente el 

subsidio selectivo, tratando de garantizar de ese modo que el 

beneficio sea aplicado en las familias de menores ingresos. 

Por ejemplo, el Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa 

amplió su cobertura social, alcanzando 1.9 millones de 

familias en 1969 frente a 1.2 que atendia en 1986. Esta cifra 

se sigue manteniendo hasta nuestros días. El número de 

familias beneficiadas sólo en el Distrito Federal era para 

1966 de 820 mil y para 1990 fue de 805 mil, esta cifra se ha 

mantenido, por tanto el crecimiento del programa a sido 

exclusivamente para el resto del país. 

Cabe destacar que para fines de 1992, el subsidio de 

leche para las clases populares es de 5 millones 200 mil 

nuevos pesos diarios, y continúa aún con la desincorporación 

de algunos activos de Liconsa. 

se requiere que el esquema de subsidios sea eficiente en 

cuanto a su grado de selectividad en la cob~rtura y en cuanto 

a su capacidad operativa en los mecanismos de asignación y 

aplicación. Ello implicará optimizar los recursos 

disponibles. 

Para fines de 1992, Liconsa abastece un litro de leche 

diario par nino a 6,700,353 ninas a nivel nacional y 
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1, 506, 900 en el Distrito Federal, podemos observar que el 

impacto de Liconsa en la población de escasos recursos 

económicos es considerable ya que atiende al 70% de la 

población total de ni~os del Distrito federal. 

La leche de vaca es un elemento fundamental para la 

alimentación y para el desarrollo del ser humano, 

especialmente en las primera_s e:tapa'S. de · su vida, pero la 

insuficiente producción prim~~ia_:,,,y~~:--~~·S: ·al tas costos son una 

' ·< , ... _ ,, .. 

En México la producciórl-.. a·e :.1eChe .no escapa a los efectos 
.·. "--; .· 

de la crisis que estamos vÍ"yi~:r:.¡:J'~, y .una muestra es la grave 

disminución en el ritmo de -·b;~a·u~ción: en la década de 1970-

1980 la producción total .. aa· leche aumentó un 50.4%, a un 

promedio de 4.2% anual. 

Entre 1980-1985 el ritmo anual de crecimiento en la 

producción de leche ha sido de 1.18% anual, mientras que la 

población del país esta creciendo a un ritmo de 3 .1 por 

ciento, este ritmo de crecimiento desigual nos ha puesto a 

pe~sar de qué se alimentarán las futuras generaciones. 

En 1985, datos de la secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH), la producción nacional de leche 

alcanzó los 7,172,955,000 litros y para 1986 fue de 

6, 373, 406, cantidad insuficiente para atender una población 

de 76,800,000 habitantes que requieren 8,790,000,000 de 

litros para consumo humano. 

Entre 1981 y 1990, México se colocó como el principal 

importador de leche en polvo, al registrar un volumen de un 
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millón 600 mil. toneradas, indica un estudio de la .. ,-. -·.· .--. ·. 
confederación Naciéin~i. Gan~'de~~ ( CNG).: 

El a·a~-~~·~~·~-~:~-~~~:a~~- ;~J~· ~·en : Í ~-~i<.est~ ,'consumo -_representó 

33 poi' :cie.ito'..'Je;;:J.6:'·fa·~i1:·4~ mi;lone~ de litros para el 

:::i::,;:~~~f é~~~~:::·::~:~:~::::::::o :: 
':1···:'- -:.,:·:,';:.,º; .. -,·· 

enero~mai:'Zo'~¡de :: 199{.; a -55 por ciento en .·el. misnlo_ lapso de 

1992. 

El ~.,;¡~~~· principal de las importaciones de leche en 

polvo durante 1991 lo representaron Estados .Unidos, Nueva 

Zelanda y Alemania, que conjuntamente cubrieron 84 por ciento 

de las necesidades nacionales. 

se habla de que se necesitan 7 mil millones de litros de 

leche anuales para la alimentación del pueblo de México, sin 

embargo, estas cifras se manejan sin saber si existen o no 

las vacas productoras suficientes. Se han importado animales 

para la producción del lácteo gracias a los fínanciamientos 

que se consiguieron en los bancos, pero el gobierno federal 

no ha brindado ningún tipo de apoyos ya que la industria 

lechera tiene 20 affos de estar vendida con estas 

instituciones crediticias (y eso no es una manera de apoyo). 

La ganaderia lechera está en una crisis grave, tienen 

una mortandad de cabezas de ganado lechero de 15 a 18 por 

ciento anual, el precio que se tiene autorizado para la leche 

no alcanza a cubrir siquiera los costos de producción, por 

ello no han podido reponer al hato ganadero que se va 
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destinando a los rastros. 

Por lo"· anteiiOr .. >: Se hace. necesario realizar. un gran 

esfuerzo de i•~f.Í.cien6i;,:.' y; ¡Íroductiv,idad 
·'<" ··<-· 

producci6~·,.1.~Ch~ra;: .. '~:~t'~'a1 :~:: ,.-~·. '.~'~· :· 
para· aumentar la 

i o: ... · 
producción · ·primaria. de leche se 

caracteriz·a . por ser como resultado de la 

ineficiencia con que operan los sistemas productivos en la 

ganadería, el sistema de producción intensivo que opera con 

una fuerte dependencia financiera y tecnológica del exterior 

y el sistema de producción no especializado de escasos 

rendimientos. 

Una de las alternativas de la madres para alimentar a 

sus hijos en edad de lactancia es la vía natural, que es el 

pecho materno, sin embargo esta vía natural de amamantar a 

sido abandonado. 

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de la 

Nutrición ( INN) en 1990 se encontró que existe una marcada 

tendencia en sustituir la leche materna por la artificial en 

la poblaciones de la Ciudad de México. 

Independientemente de todas l~s ventajas que la leche 

materna tiene, en el renglón económico, podemos considerar a 

ésta como un recurso natural, cuyo costo en relación a las 

leches industrializadas resulta ser mínimo. 

Los resultados que se obtuvieron en la.encuesta aplicada 

por el INN, reportan que de acuerdo al promedio de los 

salarios de los 9 grupos de ingresos establecidos para este 

estudio, las familias que compran leches, gastaban entre el 
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10 y el 14%- de su salario .. Es decir, que este porcentaje 

representa . única, y ~xclusivamen.te el gasto de alimentación 

dal lacta~~:e·;;::.: si·~~~~~: ~or Otro.'. lado, que este gasto aparte de 

innecesaric:>;': .. res.u1ta ser Una sangria económica importante en 
'• _. ,. ·- ,,, 

la faffiil·i_a~~<~·~<~~"-~.ia0ramos "las condiciones de marginalidad 

soc(a1-·. a -ij'~~·,:·é~tá sU:fetO este grupo de seres humanos, ya que 
' . ' 

ni \.inci . familia' compuesta por cuatro elementos puede comp1:ar 

con tres salarios minimos la canasta de básicos alimenticios. 

Llama la atención el hecho de que mientras mayor sea el. 

ingreso, mayor es el gasto en leche. Esto nos habla de la 

deformación en los patrones da consumo existentes en estas 

familias, sobre todo en lo que se refiere al gasto destinado 

en alimentación; la cual está importantemente reforzada por 

el continuo bombardeo publicitario, dicha actitud de consumo, 

hace que en el caso particular de la lactancia materna, ésta 

sea substituida por la leche artificial, tornándose el 

biberón un símbolo de estatus social. 

Por otra parte, es indispansable que un par de 

Trabajadores Sociales administren. hasta tres lecherías a la 

semana en lo que corresponde al diagnóstico comunitario para 

la instalación de lecherías, la organización del comité de 

consumidores, y las visitas domiciliarias periódicas para 

mantener actualizado el padrón de beneficiarios y que se 

incorpore un nutriólogo que intervenga con la población 

beneficiaria con la finalidad de poder cumplir con todas las 

actividades correspondientes a la administración de las 

lecherias y tener identificado el impacto nutricional y 
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socioeconómico que tiene L~c.onsa. 

Cabe se~_8lar que un sólo Trabajador Social atiende con 

supervisión Y: PrOinotoria a seis lecherías a la semana y que 

de las 516 lecheX:ias que operan en el Distrito Federal son 

atendidas por 20 promotores, que de éstos 3 son licenciadas 

en ·trabajo Social, 8 tienen alguna carrera técnica y las 

nueve restantes sólo tienen secundaria terminada, según 

informes en la Jefatura de Capacitación de Liconsa. 

El Trabajo Social debe realizarse en base a las 

condiciones culturales, económicas y sociales que determinan 

los valores y costumbres de la población. Llevar a la 

práctica esos programas requiere de personal con capacidades 

y adiestramiento especial, condiciones que cubre en general 

el Trabajador Social que se desempe~a en Liconsa, pero que no 

se lleva a la práctica debido a la falta de atención por 

parte de los directivos de Liconsa, especialmente en lo que 

corresponde a la Dirección de Abasto Social y al Departamento 

de Capacitación y Desarrollo, ya que con las modificaciones 

que se han llevado a cabo desde 1989 a la fecha en la 

administración del Programa Social, el Trabajador Social a 

tenido que o~uparse exclusivamente de tareas como son la 

supervisión y la promotoria de las lecherias, restándole 

atención a tareas que van de la ubicación de nuevas lecherías 

como a la organización de la población beneficiaria para el 

desarrollo comunitario, por ejemplo en el estudio 

comunitario, en la instalación de lecherías, en la 

organización de la misma y en la expedición de tarjetas de 
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dotación unifarnii'iar se han observado las siguientes 

características: 

- el 50%,, de las··· lecherias están· 'muy '. retiradas "de· los 

usuarios '::·que .-. ·r~·~·lri;ente .··: :_rÉ!únen las 'requisitos para la 
. ' ·-"- :,.,_-' ~·, ... 

aot~Ció.n ~>: ~--~--:~-~, .. :., __ -~- :·:}'-.' :;;r:~.::::. _ 
-"::":el :;50_~:-·,~~~ ... io·s-~>.usuario ganan más de dos veces el 

salariO :·miiii~.;~~~ ·:.-~- :: .. , 

-.··-~:--~~·>_t~~-~·~~ rlinos menores de 12 anos, además de que 

-;---~i:·-~-~brant~ de la leche que se adquiere sin credencial 

al final de la jornada se vende en un 20% a familias que 

deberian tener credencial de dotación. 

El trabajador social puede evitar vicios en la 

administración del Programa, repetición de funciones y de 

dotaciones y abusos por parte de loS concesionarios. 

El trabajador Social ha perdido o no ha ganado 

reconocimiento porque no a establecido las prioridades 

legitimas que están a su mano, y que deben ser las 

obligaciones y responsabilidades esenciales que el Programa 

de Liconsa dicte para el funcionamiento de las lecherías. 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones con 

el propósito de mejor el funcionamiento del Programa de 

Abasto Social de leche: 

l.- El funcionamiento del Programa de Abasto socia1 debe 

orientarse prioritariamente hacia zonas cuyos habitantes 

padezcan una situación alimenticia deficiente. 

2.- El Programa debe ajustar sus operaciones a las 

necesidades locales. Asi, por ejemplo, e1 abasto en zonas 
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rurales debe ser con base en leche de larga ·.vida, es decir, 

en polvo, 

liquido. ·· ·. 

3. - El abasto debe ir més all'á ~~~:- lá ·ciu_dad de México, 

cuyos requerimientos de leche eS'tén' ·satisfechos en lo 

fundamental, dende prioridad a loS: · ·habitantes de zonas 

carentes de atención y con dife"rericias nutricionales. En 

vi~to de que la cobertura del "abasto. e~ ;«aún deficiente en las 

zonas rurales es necesario distribuir la leche en esas 

comunidades. 

4.- Es aconsejable pr~pic~a~ lB lactancia materna, 

independientemente de las ventajas que ésta tiene, para 

proporcionar la leche subsidiada a ·un número mayor de ninos 

que también la necesitan. 

5.- Que los usuarios al programa sean verificados 

periódicamente en sus hogares, evitando así atender a 

familias con mayor poder adquisitivo. 

6. - Se requiere que el esquema de subsidios sea 

eficiente en cuanto a su grado de selectividad en la 

cobertura y en cuanto a su capacidad operativa en los 

mecanismos de asignación y aplicación. Ello implicará 

optimizar los recursos disponibles, 

7.- Es necesario definir y asumir las responsabilidades 

esenciales por cada integrante de la administración del 

Programa. 

8. - En la apertura de lecherías es necesario tomar en 

cuenta criterios de localización, como pueden ser: 
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- La proximidad o lejanía. de . otras lecherías · (aunque 

pertenezcan a otras delegaciones)'· 
e',_'.:~:··_·.· 

- Que la localización de las feCti~rias' esté en función 
'.'''•·-

de las vías de comunicación, ya~ ~~que· éstas facilitan u 
'. :-. '.· .. 

obstaculizan el uso de algunas ieCherías~ 

- Que la instalación de las lecherías no este en función 

de presiones por parte de partidos politices u organizaciones 

camuni tarias que favorecen a grupos de población que no son 

considerados como prioritarios para Liconsa, y que sólo 

sirven para ganar simpatizantes políticos. 

En términos generales, el Programa de Abasto Social de 

Leche y Básicos debe tener las siguientes características de 

operación: 

a) Ofrecer leche a bajo precio en expendios establecidos 

en comunidades que, por razones económicas, sociales y 

geográficas han estado fuera del abasto de productos. 

b) Ofrecer, en donde las condiciones lo permitan, 

productos básicos a bajo precio. 

e) Organizar a la población beneficiaria en un comité de 

consumidores que sea el responsable de promover, operar el 

servicio y vigilar el cumplimiento de las políticas y normas. 

d) Fijar las raciones de leche en función del número de 

menores de edad en cada núcleo familiar. 

e) Impulsar el desarrollo de la comunidad mediante la 

organización de actividades en materia de bienestar, como 

educación, salud, nutrición, servicios públicos, etcétera. 
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Por último, se sena la . ciue parc::t la ··_inforrnaci6.n .~que aquí 

se expone no se tuvo· ~~,~,Y?:· pe-rsonal . ni :.documen'tal._;.a'e .:-Lican·s·a 

matriz, por ia que ~~~-.. ·::iue.·::;pá~~bi~--1 ~:~~~;iiia-~ Pa?=te: cae: ia 
;_. .. 

infor::c:::o:::::~:a':de esta . iesi~ se: ~h~~~b :n- ~~¡~~,n~,~: de 
·. ,, , ·.; - : .~;· .. ' .. :;, ' ' - .-,. ... ·~·. 

Conasupo, que mant.iénen alguna ·.informác~Ó~ -~-~~s:~?~,<~1~/~.~~~?.s .. ~;· 
además por datos obteriidos mediantB t;:abá~_o:.·. de ;;;~:~~:~i~~·:\~.:-.· en 

base a los documentos que se citan. 
:.· ... - .. ~ ' 

Desde luego que se hace la invitación para. _éci·~,~~:~:~,~~:~.~~~~:.· 
' ., ..... -···· 

el estudio, que podría ser en lo que correSPonde·:~ a ·-:·_'.'{~ip·a·Cto: 

corresponde a la propuesta de un - pr~g:C-~~~~.~)~~~~;J.{j{:. ae·\'.''la 

intervención que puede ten~r Trabaj~· s6·6i~1 ·. ·'aent·rc,':': a~;-~~-~· 
. - ··- ·::.:·:::','.:·:.·,;º institución. /'/, 1 

:/' /: 

La labor. de Trabajo . s?~iC:~. es·. d~ ··suma :~~~~:~~t~-~;~i~ :·Par~' 
el desarrollo comunitario ·med.ian_te' cua1QUi°~,~-:- iTiStit~·c·iÓn 

pública, de salud, júridica, lábora1, etc. en las que 

denuncie ·las deficiencias y carencias que tienen los 

beneficiarios y actúe en favor del desarrollo personal y 

social de los mismos, pero también es necesario que se actúe 

mediante la unión de las instituciones correspondientes, como 

pueden ser las Instituciones Nacionales e Internacionales de 

Trabajo Social, para abrir brecha en el reconocimiento que el 

Trabajo Social exige, además mediante la renovación del Plan 

de Estudias que simplemente por el tiempo de expedición 

resulta obsoleto, en el caso de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social, y que en muchos casos no nas permite 
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incorporarnos a las variadas dependencias públicas y privas 

de nuestro pais .. 
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