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INTRODUCCIÓN 

Durante varias décadas de vida postrevolucionaria, el apoyo alimenticio a 

determinados grupos sociales fue otorgado por el Estado principalmente 

recurriendo al subsidio de los precios, con el fin de proteger el poder adquisitivo 

de las familias de bajos ingresos y satisfacer sus requerimientos nutricionales. 

Sin embargo en 1990 se modifica la política de subsidios de aplicación 

generalizada al precio de los productos básicos que llegaban a todos los sectores 

de la población, para adoptar un nuevo esquema de asignación dirigida al 

producto final con criterios de racionalidad, selectividad y transparencia en su 

administración, lo cual propició o, cuando menos pretendió, que los subsidios 

llegaran a la población de menores ingresos, caracterizada también por su aguda 

marginación y su elevado grado de desnutrición. 

Con ese propósito, la empresa paraestatal Leche Industrializada Conasupo, S.A. 

de C.V. (LICONSA), filial Industrial de CONASUPO, a partir de 1991 cancela sus 

programas de industrialización de leche y regulación del mercado y concentra su 



actividad en el Programa de Abasto Social de Leche, al cual se hace referencia 

medular en este trabajo. 

La presente investigación obedece principalmente a que los programas de apoyo 

alimentario y, sobre todo, el Programa de Abasto Social de Leche que el Estado 

mexicano instrumentó a partir de 1989 - para contrarrestar los efectos del alza en 

los precios de los alimentos como consecuencia de la eliminación de los subsidios 

generalizados - , y que consiste en proveer de cantidades fijas de leche 

reconstituida a las familias de menores ingresos asentadas en las zonas urbanas, 

muestra una cobertura desigual e insuficiente en relación con la evolución 

observada por las familias cuyos ingresos se encuentran por debajo de los dos 

salarios mínimos (base apropiada para definir la pobreza y la población objetivo 

del Programa). Se define como población objetivo, susceptible de ser incorporada 

al programa, a 11.0 millones de niños. 

El programa consiste en vender 0.57 litros/niños/día de leche reconstituida a 

familias por cada niño menor de 12 años, a un precio de N$0.80, inferior en 

N$1.90 al precio promedio de venta al público. 

En los resultados obtenidos por el Programa durante 1992-1993 se observó que 

la meta alcanzada de niños atendidos fue en promedio de 8.5 millones, inferior en 

4.5 millones de niños a la meta prevista, lo cual obedece principalmente a la 



insuficiente infraestructura técnica y humana para las actividades de 

levantamiento y verificación de las condiciones socioeconómicas de familias 

susceptibles de ser incorporadas al padrón de beneficiarios, las limitaciones 

tecnológicas en la aplicación del subsidio en las lecherias concesionarias, y los 

rezagas tecnológicos en la distribución del producto. 

Esta problemática sirve de marco de referencia para que en el desarrollo de este 

trabajo se proponga un programa de modernización en el seno de la empresa 

referido a la integración del padrón de beneficiarios susceptibles de ser 

incorporados al Programa, los procesos de comercialización y distribución del 

producto y el mecanismo de transferencias de recursos que permita el manejo 

eficiente y transparente del subsidio, 

En ese contexto, es propósito de esta investigación determinar la proporción de la 

demanda social del producto que supera la oferta, de acuerdo con el deterioro del 

poder adquisitivo de la población objeto de estudio, De este modo se harán 

evidentes los problemas de abasto, tanto en las localidades donde tiene 

presencia el programa, como en aquellas donde en términos cuantitativos fa 

pobreza extrema es más severa que en las zonas urbanas y urbanas definidas 

por el programa como media baja y baja. 



La hipótesis que sustenta el desarrollo de este trabajo es que la formulación de un 

programa de modernización de las estructuras de comercialización y distribución 

de LICONSA será la alternativa viable para lograr una mayor cobertura del 

Programa de Abasto Social de Leche. 

Para alcanzar los objetivos y comprobar la hipótesis planteada, esta tesis consta 

de cuatro capitulas, un apartado de conclusiones y recomendaciones y los anexos 

estadísticos. 

El primero y más breve de esos capítulos tiene fines metodológicos y expone el 

marco de referencia en el que se ubica la exposición de los capítulos 2, 3 y 4; en 

el segundo capitulo se exponen las características generales del Programa de 

Abasto Social de Leche; el capitulo 3 se ocupa de analizar el proceso de 

modernización emprendido por el Gobierno Federal en la empresa LICONSA; y 

finalmente, en el capítulo 4 se formular algunas criticas y propuestas en relación 

con el proceso de modernización que se describe enel capítulo precedente. 
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1 

MARCO DE REFERENCIA 

En esta investigación se pretende inscribir el problema objeto de estudio y los 

objetivos en los principios del análisis de la distribución del ingreso (de la teoría 

keynesiana) relativos al problema de asignación de recursos en el ámbito 

individual y su corrección mediante la intervención del Estado en la economía 

como promotor de la equitativa distribución personal del ingreso interno mediante 

políticas de gasto de naturaleza social, así como la conceptualización de la 

empresa pública y su modernización como instrumento de politica económica, 

1.1 	interpretación del análisis de la distribución del ingreso. 

Teóricos de las diversas escuelas del pensamiento se han abocado al estudio y 

análisis del problema de las desigualdades en la distribución del ingreso en los 

ámbitos internacional e individual (familiar), y han propuesto una amplia gama de 

soluciones para reducir al mínimo posible las desigualdades de la renta y la 



eliminación de la pobreza. Sin embargo, no es propósito de este trabajo analizar 

las diversas teorías acerca del ingreso, por lo que en esta parte me concretaré a 

exponer las ideas que resulten aplicables al caso mexicano. 

Al estudiar la economía moderna en conjunto y sus fluctuaciones a corto 

plazo, necesitamos alguna medida de la producción anual total. El Producto 

Nacional Bruto (PNB) es esa medida. Las siguientes fórmulas pueden ser 

ilustrativas para los fines de esta exposición: 

a) PNB - depreciación = Producto Nacional Neto 

b) Producto Nacional Neto - Impuestos indirectos de los negocios = ingreso 

nacional 

ingreso nacional - beneficios retenidos, impuestos sobre beneficios de las 

empresas y contribución para seguridad social + pagos de transferencia 

ingreso personal. 

Ingreso personal - impuestos personales = ingreso personal disponible (I)  

Existen diversas teorías acerca del ingreso. Lo que nos interesa señalar 

aquí es sencillo: los países que en los años setenta se ganaron el adjetivo de 



"subdesarrollados", entre los cuales figura el nuestro, tienen dos características 

esenciales a) una frecuente confusión entre los conceptos de crecimiento y 

desarrollo (general y equivocadamente, en las políticas gubernamentales existe 

propensión a confundir el desarrollo con el crecimiento económico). Y b) esos 

mismos paises tienen un ingreso o renta individual bajo en comparación con el de 

los países considerados desarrollados. 

Algunos autores, como el caso de Walter Elkan pretenden definir a los países 

subdesarrollados señalando que: 

"Aunque los países subdesarrollados difieren mucho entre sí, lo único que 

tienen en común, por definición, es que la mayoría de sus habitantes tienen un 

nivel de vida relativamente bajo. Este bajo nivel de vida es lo que subyace en casi 

todas las características de los países subdesarrollados...(2)  

Resulta evidente que es una apreciación simplista de definir a un país en un 

menor estadio de desarrollo, dado que las economías de los países 

subdesarrollados - por llamar de alguna forma - a aquéllos que presentan un 

43111, Richard T. la economía y el interés o(Mlicos  Compañía Editorial Continental, S.A. México, 
19e3, p. 142. 

2  Elkan, Walter, Introducción a la Moda económica del desqrrollo‹ Colección Los Noventa, número 
23. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza Editorial Mexicana, México, 1989. pp. 
15-18, 



menor desarrollo relativo, se caracterizan por tener una economía menos 

diversificada, observando rezagos considerables en la tecnología de punta, lo que 

propicia su alta dependencia tecnológica de los países hegemónicos. 

Presentan además economías duales entre los diferentes sectores o ramas 

económicas, básicamente entre la agricultura y la industria, en donde esta última, 

si bien es cierto que muestra atrasos con relación a países más desarrollados, su 

desarrollo ha sido acelerado en relación a la agricultura que muestra atrasos, y en 

su mayor parte, está conformado por economías de autoconsumo, o bien el 

estado interviene en ella a fin de mantener vía subsidios los precios bajos para 

garantizar el abasto en el mercado Interno. 

Dependiendo del grado de desarrollo de estos países, se caracterizan por su alta 

concentración de la población en zonas rurales. 

El desequilibrio estructural resulta evidente, por lo que al medir el producto 

nacional neto al costo de los factores se observa una marcada concentración del 

ingreso en los propietarios del factor capital, esto es, aquéllos agentes del 

sistema económico que reciben ingresos por intereses, rentas netas de fincas 

urbanas y ganancias netas de sociedades mercantiles. 



"Considerado así, el producto nacional neto puede también llamarse 

ingreso nacional, puesto que es igual a la suma de los ingresos particulares que 

perciben los que dentro de la nación contribuyen a crearlo, bien sea directamente, 

como los trabajadores de toda categoría, que aportan su esfuerzo psicofisiológico 

para tal fín, o indirectamente, mediante la cesión del uso de cosas de su 

propiedad - terrenos, edificios, máquinas - o de la capacidad de comprarlas -

dinero - , como los terratenientes y capitalistas. Hay que cuidarse, sín embargo, 

de no incurrir en el error de suponer que todos los ingresos que recibe una 

persona física o jurídica pueden contarse como partes del ingreso nacional" 13)  Por 

tanto, deben incluirse en el concepto de ingreso nacional "solamente las entradas 

que provengan de pagos hechos a los propietarios de los factores de producción, 

por el empleo de éstos en la actividad productora" y excluirse todas las demás. ta' 

"El ingreso nacional es el resultado de la medición de la renta nacional al 

costo de los factores de producción. El concepto correspondiente trata de incluir 

exclusivamente los ingresos ganados por los dueños de los factores de 

producción (o los costos de producción), El jnoreso nacional es igual al producto 

nacional bruto menos la depreciación y los impuestos indirectos". (5)  

3  Zamora, Francisco. Tratado do economía, Fondo de Cultura Económica. México, 1955, p. 83. 
ídem. 
González, José Antonio. Tratado moderno 4e economía mera,. South-Western Publishing Co. 
Cíndnnati, USA, 1989. p. 278. 



Dado que para conocer el valor de los bienes y servicios es necesario 

traducirlos a valores unitarios, por ejemplo, la moneda, el alza y la baja registrada 

en el ingreso nacional puede deberse a una simple modificación de los precios. 

Para aislar esta incógnita suelen tomarse las cantidades de bienes y servicios 

producidos en dos años, valorando las cantidades con los mismos precios en 

cada año. Sin embargo, "aunque se pueda conseguir así la información necesaria 

para calcular el ingreso nacional valuado a los precios del mismo año, 

generalmente no se posee información detallada en cuanto a precios y cantidades 

de los diferentes artículos producidos. Tal información sería necesaria para 

calcular el valor de la producción de un año a los precios de otro año. Por lo 

mismo, se tiene que recurrir a métodos indirectos". (6)  

El ingreso nacional al medir el volumen total de bienes y servicios a 

disposición de la comunidad durante un año, se convierte en el mejor parámetro, 

siempre que sea el valor real, para conocer el bienestar y el desarrollo económico 

de un pais. Pero como unidad de medida, expresa términos generales, sin 

especificar la participación de los diversos sectores que componen la sociedad en 

el ingreso nacional; no nos informa de cómo se distribuye, 

HIcks, J. R., "y A. G. Hort. Estructura de la economía.  Fondo de Cultura Económica, México, 
1966. pp. 187 y ss. 
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La insuficiencia de información sobre la distribución no constituye la única 

deficiencia que presenta el concepto aquí analizado. Los servicios que constan en 

el ingreso nacional, no sólo deberían incluir los remunerados, cuando éstos son 

una parte de los servicios prestados. Tampoco se especifica en él el trabajo 

realizado: si se produce un aumento en el ingreso nacional como fruto de un 

aumento en el número de horas trabajadas, no podemos hablar de un incremento 

en el bienestar económico. Otra deficiencia es el caso de algunos servicios 

públicos que se pueden tomar por directamente útiles, o como un medio de 

producir aquellos bienes que son directamente útiles. También un incremento en 

la producción de servicios de orden y defensa puede ser considerado como un 

beneficio económico. 

Para concluir esta relación de inconvenientes del concepto de ingreso 

nacional es necesario hablar del tema de la población. Es más, para tener una 

idea más acertada del progreso de esa nación sería necesario dividir el ingreso 

nacional solamente entre la población ocupada (población económicamente 

activa), ya sea que esté trabajando o buscando empleo. 

Los métodos para calcular el ingreso nacional son varios. El más directo 

de todos ellos es el denominado método de ingresos penados, que se obtiene por 

la estimación del monto total de los diferentes tipos de ingreso, o estimando los 



Ingresos recibidos por las diferentes clases de personas. Los métodos varían de 

unos países a otros. 

El Segundo método que suele utilizarse es el censo de la producción. En 

este caso se parte de la producción y no del ingreso. El método del censo de 

producción se basa en estimar la producción neta, bien por grupos industriales o 

por tipos de productos determinados. 

El tercer método más utilizado es el del gasto. Consiste en recoger datos 

del comercio al menudeo para averiguar el consumo. En este caso se estima el 

monto de los ahorros en sus diferentes modalidades. El problema que plantea 

este método es que las estimaciones del ahorro no han sido sistematizadas de tal 

modo que se puedan utilizar. 

No obstante, como ya se dijo, no es preocupación esencial de este trabajo 

analizar los diversos métodos de cálculo del ingreso, sino hacer notar - en este 

apartado - dos puntos esenciales que caracterizan a este último en países como 

el nuestro: a) índice bajo, y b) concentración excesiva en un reducido núcleo de 

población. 

.111114,11. 
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A este respecto, Elkan advierte que "la idea más extendida que trata de 

explicar la razón de por qué muchos paises no han logrado desarrollarse, es que 

están atrapados en una serie de círculos viciosos de pobreza y estancamiento 

entrelazados. La pobreza es el punto de partida de dichos círculos. En el primero 

de ellos se observa que la pobreza significa baja productividad y baja renta; ésta 

conduce a un ahorro escaso, y de ahí a un bajo nivel de inversión. A su vez, el 

bajo nivel de inversión perpetúa una deficiencia de capital que explicará la 

continuación de la pobreza. Este círculo vicioso pone así de relieve el papel del 

ahorro en el desarrollo, y trata de demostrar que el bajo nivel de los ahorros es 

tanto la causa como el efecto de la pobreza inicial, 

"Se dice que existe otro 'círculo vicioso' en la insuficiencia de las rentas 

existentes para satisfacer las exigencias nutritivas mínimas de la población, lo que 

perjudica a su eficiencia física, y con ello reduce su productividad y perpetúa las 

rentas bajas que fueron la causa inicial". 17)  

Elkan opina que las explicaciones anteriores son simplistas. Por nuestra 

parte nos parece que, con fines de comprensión del problema que nos ocupa, 

pueden ser satisfactorias para lograr un acercamiento a él. 

Elkan, Walter. Op. c11., pp. 31-32. 

13 



1.2 	Repercusiones prácticas de las inversiones públicas en el ámbito 

Individual. 

Durante mucho tiempo y por influencia directa de las teorías económicas de Adam 

Smith, el final del siglo XIX se caracteriza por la política del "dejar hacer" (laissez-

faire) en los países más industrializados, como Gran Bretaña y los Estados 

Unidos de Norteamérica. Esta política se caracterizó por la participación limitada 

del Estado en la esfera económica. En ambas naciones - las más industrializadas 

de aquella época existía una fuerte oposición al crecimiento de la intervención 

estatal por las razones siguientes: a) el crecimiento de la rivalidad entre naciones 

y la búsqueda de materias primas, mercados, etcétera; b) el incremento de los 

niveles impositivos, particularmente el impuesto al ingreso personal y el impuesto 

a la herencia (estas medidas tendían a contrarrestar los desequilibrios y las 

desigualdades que se derivaban de las diferencias de ingreso entre la población); 

c) el crecimiento, particularmente en Inglaterra, del Partido Laborista, el cual 

abanderaba al sector comercial por un libre mercado. 

En las décadas recientes las economías capitalistas del mundo 

contemporáneo han experimentado un gran crecimiento, cuya consecuencia 

manifiesta es el aumento de los niveles de vida de sus respectivas poblaciones, 

sobre todo si nos referimos a las economías más desarrolladas. 

14 



Un rasgo característico de los Estados capitalistas modernos es la 

creciente importancia e influencia que ejercen en el desarrollo económico de su 

respectivos países. En el capitalismo moderno el Estado, además de las 

funciones tradicionales que han sido consideradas como sus responsabilidades 

(política comercial - tarifas para restringir importaciones, ayudas fiscales para 

promover las exportaciones - , seguridad pública, protección al trabajador -

seguridad social - , educación, legislación anti-monopolios), cuenta con la 

empresa pública, que desempeña un sin número de actividades. El grado de 

participación del Estado presenta diversos matices entre los países y lo que se 

discute en las arenas políticas es el grado de participación más conveniente. Más 

aún, algunas teorías presuponen que el sistema económico capitalista se 

preserva mediante la Intervención estatal. 

Entre los objetivos que actualmente orientan la intervención económica 

del Estado en los países capitalistas se encuentran: a) la menor intervención por 

parte del Estado; b) la creación de la infraestructura económica y social; o) 

esfuerzos para planificar la actividad ec,onómica en sus tres modalidades: 

planeación indicativa, planeación impositiva y planeación corporativa; d) 

existencia de empresas que pertenecen al Estado. 

15 



De hecho, una de las cuestiones fundamentales que se debaten es saber 

si la economía debe ser planeada o dejada la libre empresa, los que apoyan el 

régimen de libre empresa piensan que la producción debe permanecer en manos 

de los particulares y que el sistema económico debe ser dirigido por el sistema de 

precios, junto con una infraestructura de seguridad social que garantice un 

estándar mínimo de vida. Por el contrario, los defensores de una economía 

planificada aseguran que es imposible lograr una política de pleno empleo sin 

planear la inversión y la producción. 

A esta transparencia del sistema capitalista corresponde una 

transformacióri del papel del Estado (pero no de su naturaleza), sobre todo en los 

países subdesarrollados, donde la desigualdad social propia del régimen 

capitalista recae con mayor fuerza en la población menos protegida, 

especialmente en materia económica. A eso obedece la proliferación de empresas 

públicas sobre todo en países que, como el nuestro, se rigen bajo el llamado 

modelo de "economía mixta". Lo anterior se vio explícitamente en el ejercicio del 

periodo del presidente Luis Echeverría, posteriormente en sentido inverso (inicio 

de una disminución de éstas) con el presidente Carlos Salinas de Gortari, 

adoptando un modelo neoliberal en la economía nacional. 
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1.3 	Política social y de gasto en el caso de México. 

Durante la década de 1960 y 1970 el Estado mexicano realizó esfuerzos para 

incrementar el acceso a la educación, a los servicios de salud y a los beneficios 

sociales. A partir de 1989, con la recuperación momentánea de la producción y la 

solución del problema de la deuda (reestructuración) permitió revertir 

transferencias netas de recursos al exterior y liberar recursos hacia el interior, 

para incrementar el gasto social (véase cuadro 9). 

En este punto cabe hacer notar que la política social del Estado mexicano 

ha sufrido un cambio sustancial - cuando menos en su forma de operar - 

después de 1982. La diferencia esencial consiste en que, la política social se 

desarrollaba mediante la canalización del gasto a las diversas dependencias 

encargadas de aplicar los renglones de dicha política (Salud, Reforma Agraria, 

Comercio, etcétera), Como parte de su preocupación por alcanzar una mayor 

eficiencia las nuevas administraciones descubrieron que gran parte del gasto 

social no llegaba a los destinatarios identificados como más necesitados. El 

ejemplo más claro de este proceso es el Programa de Solidaridad, a cuya bolsa 

se canaliza todo el gasto social que está dispuesto a hacer el Estado, mientras 

cada vez se ve más menguado el de las diversas secretarias encargadas 

tradicionalmente de aplicar las políticas prioritarias. 
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En materia de apoyo alimenticio a los grupos de población pobre, este 

último se dio principalmente por medio del subsidio de los precios. Fue así como 

desde los años sesenta CONASUPO se encargó de regular los precios de los 

alimentos (subsidios generalizados). La ruptura con esto modelo se da en 1989, 

cuando la política de subsidios generalizados es sustituida por la de subsidios 

directos. 

1.4 	La empresa pública y su modernización como instrumento de politica 

económica. 

La existencia de empresas públicas es un fenómeno que corresponde a cierto 

nivel de contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas 

productivas. Estas últimas se han desarrollado a tal punto que las relaciones de 

producción capitalista tienden a paralizar su crecimiento posterior. Nacidas de 

una contradicción, las empresas públicas no son, sin embargo, un elemento de 

racionalización del sistema. Han sido creadas con base en las posibilidades que 

tiene el Estado de actuar sin tener en cuenta la ley del beneficio. 
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Son muy diversas las causas de la creación de las empresas públicas. En 

los paises capitalistas desarrollados son las siguientes: 

a) Confiar a las empresas públicas los sectores con rendimientos en 

expectativas sociales. 

b) Impedir o corregir la acción de los monopolios privados. 

Organizar un sector donde la intervención privada es insuficiente. 

d) 	Defender un sector de la economía nacional amenazado por la 

concurrencia internacional. 

Ampliar el denarrollo y la distribución equitativa del consumo 

colectivo. 

Asegurar un nivel adecuado de servicios públicos. 

Asegurar la coordinación de ciertas actividades dentro de los 

sectores dejados por la iniciativa privada, empresas que no 

pudieron operar adecuadamente por problemas vinculados a los 
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altos montos de inversión, largos periodos de maduración de las 

inversiones o deficiencias de gestión. 

En los paises subdesarrollados se deben buscar vías diferentes o 

complementarias. Así, el Estado realiza inversiones que en los paises 

desarrollados serían efectuadas por los particulares. Por ejemplo: la creación de 

la infraestructura económica y social (comunicaciones, urbanización, salud 

pública, educación básica y técnica) o bien, invertir en actividades básicas que, 

por lo elevado de la inversión que requieren o por sus bajos rendimientos, no son 

atractivos para el capital privado y casi siempre son de importancia fundamental 

para el crecimiento de los paises: acero, energéticos, etcétera. 

Por otra parte, en lo que se refiere a los países en desarrollo, varios 

renglones de la actividad económica no son costeables a corto plazo para el 

particular, pero constituyen la base para el fortalecimiento de la demanda interna. 

En consecuencia, al haber renglones de la actividad económica poco atractivos, 

el Estado tiene que intervenir teniendo en cuenta su efecto sobre la economía 

más que su rendimiento financiero. En numerosas ocasiones se observa el deseo 

de controlar las inversiones, en especial las extranjeras, en aquellas actividades 

que se consideran estratégicas para la seguridad nacional. Al mismo tiempo, 

diversos gobiernos crean empresas públicas que se asocian con empresas 
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transnacionales directamente para producir un bien o para llevar a cabo acuerdos 

dé comercialización. 

La crisis económica mundial y la vulnerabilidad de los mercados ha 

obligado a los estados a crear empresas públicas multinacionales para asegurar 

la salvaguarda de sus Intereses. La propiedad y la administración de un gran 

número de empresas públicas que se orientan al mercado y compiten con la 

empresa privada constituye la característica esencial de lo que se denomina 

economía mixta. 





2 

EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 

Durante el periodo 1988-1989, el objetivo del Programa de Abasto Social de 

Leche consistía en transferir poder adquisitivo a las familias con ingresos de 

hasta dos salarios mínimos, con niños menores de 12 años, a través de leche a 

un precio inferior al del mercado libre, que se distribuía en diversos 

establecimientos comerciales. Con el propósito de lograr un mejor entendimiento 

de las circunstancias bajo las cuales opera el Programa de Abasto Social de 

LICONSA, es importante resaltar los siguientes aspectos: 

Hasta 1991, la empresa tenia otros objetivos adicionales al del Programa 

Social tales como el Programa de Fomento Lechero (venta de Insumos, 

manejo de centros de recría, asistencia técnica, transferencia de 

embriones, etc.) y el de producción y comercialización de leches 

ultrapasteurizadas y maternizadas. Estos programas han sido 

desincorporados. 

La participación gubernamental en la cadena lechera, a través de 

LICONSA, surgió como resultado de problemas de salud pública, abasto y 
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arbitraje de precios y no exclusivamente de la necesidad de diseñar un 

programa de subsidio dirigido, De hecho, no es sino hasta 1989 mediante 

el Programa de Modernización de Comercio Interior, donde se otorga al 

Programa Social de LICONSA la característica de un programa de 

subsidio dirigido. 

o) 	En 1992 el Programa Social de la leche presentaba las siguientes 

preocupaciones: 

O La distribución interestatal de los beneficios del Programa Social era 

muy asimétrica. Derivado de que el crecimiento del Programa en cada 

uno de los estados se fue dando en diversos momentos en el tiempo, 

se fue generando una importante concentración de los beneficios en 

determinados estados. 

O Durante este año se detectaron, a través de la experiencia práctica, 

fenómenos tales como: asistencia de personas que no cumplían 

estrictamente los criterios de elegibilidad, e inasistencia total o parcial 

de la población del padrón. 
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O No habla un cabal aprovechamiento de las coyunturas con los otros 

programas sociales del Sistema CONASUPO, 

O Existía un importante retraso entre el tiempo en que una comunidad era 

elegible para el beneficio hasta el día que se hacía efectivo el apoyo. 

Generalmente, el tiempo era al menos un año desde el momento que 

so tenían los recursos estatales hasta el día que se terminaba de 

construir el punto de venta. 

Hay que enmarcar que el Programa Social de LICONSA se orientará a cubrir las 

localidades y Áreas Geoestadisticas Básicas (AGEB's) de cada entidad federativa 

que cuentan con los indices de marginación más altos. Para tal efecto, 

CONASUPO elaboró un indice de marginalidad en base a datos censales de 

1990, el cual consideró un promedio simple de trece variables demográficas, de 

educación y de vivienda por AGEB1, permitiendo clasificarlas en, marginación: a) 

muy baja; b) baja; c) alta; y e) muy alta. 

e  Las variables que considera ese Indice son: a) analfabetas entre S y 14 años; b) analfabetas de 
15 años o más; c) no asistentes a primaria entre 6 y 14 años; d) población sin instrucción o 
primaria completa; e) población económicamente activa desocupada; f) viviendas no propias, g) 
viviendas de un solo cuarto; h) viviendas con paredes de cartón o lámina; y) viviendas sin agua 
entubada; j) viviendas sin drenaje; k) viviendas con piso de tierra; I) viviendas con techo de 
lámina, asbesto o cartón; ro viviendas sin electricidad, 

24 

114v".11 



2.1 	Cobertura 

Al comenzar la administración federal 1988-1994, la cobertura del Programa 

Social comprendía a 3.8 millones de niños en 15 entidades de la República. Como 

resultado del impulso que se dio a los programas de bienestar social se logró 

incrementar de manera excepcional la cobertura del programa, de tal forma que, 

la población beneficiada creció en 65% entre 1988 y 1991, con lo que se amplió la 

cobertura en todo el país (véase cuadro 1). 

En 1990 comienza la distribución de leche en zonas rurales, ampliando la 

cobertura del programa En 1991 el Programa Social empezó a distribuir leche en 

los albergues del Instituto Nacional Indigenista (INI) y a un grupo de casas 

asistenciales bajo el esquema de intervención dirigida Paralelamente, en los 

años 1992 y 1993 operó un programa de distribución de leche por medio de las 

clínicas IMSS-Solidaridad en el estado de Chihuahua, y en 1994, un proyecto 

piloto de distribución de leche en clínicas IMSS-Solidaridad en el estado de 

Puebla (Véase cuadro D. En el primer caso se suspendió por falta de recursos 

fiscales, y en el segundo, porque el programa habla sido exclusivamente una 

prueba piloto que en el futuro permitiría diseñar un programa integral de salud y 

nutrición. 
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En 1992 se reconoció el crecimiento explosivo que había tenido el 

programa, con el consecuente costo fiscal por lo que se optó por disminuir 

drásticamente su ritmo de crecimiento y trabajar más intensamente en los 

mecanismos de selección y mantenimiento del padrón. Las acciones para lograr 

lo anterior fueron las siguientes: 

a) 	En el primer semestre de 1992 se realizó en todos los puntos de 

venta del país un ejercicio denominado "pase de lista con revisión 

de documentos", mismo que sirvió de base para integrar el 

registro detallado de los beneficiarios atendidos en cada punto de 

distribución. Este proceso concluyó en el segundo semestre de 

1993 en 30 entidades federativas, con excepción del Distrito 

Federal y el Estado de México, donde concluyó hasta febrero de 

1994. 

Todos los pases de lista de las zonas urbanas, con excepción del 

Distrito Federal y los estados de México e Hidalgo, fueron 

entregados a las delegaciones de CONASUPO con el fin de 

integrar el padrón urbano de la teche con el del Programa Tortilla-

Solidaridad. 
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e) 	Esta integración consistió en depurar los padrones por errores de 

inclusión, traspasar a la CONASUPO el mantenimiento del padrón 

(altas y bajas) de la leche en zonas urbanas y la introducción de 

una tarjeta magnética en los establecimientos comerciales donde 

LICONSA distribuía leche. 

d) 	En relación con los errores de inclusión (véase cuadro 7), el 

padrón fue depurado a finales de agosto de 1994 en 13 estados 

de la República y en dos de manera parcial. Por lo que se refiere 

a la instrumentación de la tarjeta magnética, fue introducida en 

1993 en el estado de Colima, y hacia finales de agosto de 1994 

se operaba con dicha tarjeta en los estados de Aguascallentes, 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. Para 

actualizar el padrón de beneficiarios, cada mes sesiona un Comité 

de Apertura de Nuevas Lecherías, con la participación de la 

Dirección de Programas Sociales de CONASUPO y de la 

Dirección General de LICONSA. 



2.2 	Distribución 

El proceso de crecimiento de la cobertura a principios de la pasada 

administración buscó reducir los desequilibrios estatales. Sin embargo, faltaba 

definir una metodología que permitiera descentralizar de manera adecuada el 

proceso de apertura de nuevos puntos de venta. 

A partir de 1993 se definió un nuevo plan de crecimiento que tenla los 

siguientes objetivos: 

a) 	Alcanzar un mejor equilibrio a nivel interestatal en la asignación 

de los recursos fiscales del Programa de Abasto Social de Leche, 

Y 

Que los nuevos puntos de vista se definieran conforme al grado 

de pobreza. De esta manera se evitaría que la decisión final para 

la ubicación de los puntos de venta fuera influida por presiones de 

grupo. 

Sesión 245 del Consejo de Administración de LICONSA celebrada en septiembre de 1991 
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En seguimiento de este plan rector, el Comité de Aprobación de Nuevas 

Lecherías autorizó el 31 de agosto de 1994 la instalación de 243 centros de venta 

(véase cuadro 2) en las entidades federativas menos favorecidas con el Programa 

de Abasto Social. 

Para llevar a cabo el Programa de Abasto Social de Leche LICONSA 

cuenta con una infraestructura de establecimientos comerciales, plantas 

rehidratadoras y pasteurizadoras, y una plantilla de recursos humanos. Todos 

estos elementos serán descritos en el apartado 2.3. 

Con respecto a la distribución de leche destinada al Programa Social, en 

el cuadro 1 se presenta la evolución observada de 1991 a 1994: en el bienio 

1991-1992 se observó un acelerado crecimiento; mientras que en el trienio 1992-

1994 una reducción debida al proceso de depuración del padrón y a la 

problemática de asistencia irregular a los puntos de distribución, particularmente 

en las zonas rurales, como se comenta más adelante. 
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2.3 	Infraestructura 

Hasta 1991, LICONSA utilizaba una infraestructura comercial al menudeo 

integrada por lecherías que estaban ubicadas en locales con diversos regímenes 

de propiedad, tales como: en comodato con gobiernos municipales y estatales, 

tiendas de Distribuidora CONASUPO (DICONSA), casas particulares, etcétera. 

Como se puede observar en el cuadro 1, para 1991 la distribución de la estructura 

comercial por régimen de propiedad fue la siguiente: 68% de los locales son 

operados por LICONSA en comodato, 18% en tiendas DICONSA, y 14% en casas 

particulares. 

Durante 1992, en relación con las casas particulares, localizadas principalmente 

en zonas rurales, con base en la información recabada se identificó la siguiente 

problemática: a) No se aprovechaban las coyunturas con el sistema de 

distribución de las tiendas DICONSA; b) existían problemas de cobranza que 

propiciaban el empleo de trabajadores sociales en labores de cobranza, en 

detrimento de su labor de actualización del padrón, y c) el hecho de sólo abrir los 

puntos de venta una vez a la semana restringía las compras del consumidor. 



Como consecuencia de lo anterior, al inicio de 1993 se renegoció un 

convenio con DICONSA " que permitió transferir casi todos los puntos de 

distribución rural a sus tiendas. Corno se puede ver en el cuadro 1, esto hizo 

posible que en 1993 con respecto a 1991 se diera un cambio en la participación 

porcentual de la distribución de la estructura comercial de la siguiente manera: 

53% en locales en comodato, 39% en tiendas DICONSA y 8% en casas 

particulares. 

Durante el bienio 1991-1992, uno de los principales problemas que limitó 

el desarrollo del Programa Social de Abasto fue la falta de planeación para 

determinar la participación financiera de los estados y del Gobierno Federal en la 

construcción de lecherías, además de que la ejecución de la obra pública 

permanentemente registraba retrasos respecto de la fecha programada a 

concluirse. Ante esta situación, al inicio de 1993 se empezaron a utilizar para la 

distribución de leche establecimientos privados ("), modificándose la estructura 

comercial de distribución a agosto de 1994:;41% de locales de comodato, 51% 

tiendas de DICONSA, 7% de establecimientos privados y 1% casas particulares 

(véase cuadro 1). 

°Acuerdo 42NI/82 tomado en la Sesión 244 del Consejo de Administración de LICONSA, 
celebrada en junio de 1992. 

Acuerdo 72/X11/93 tomado en la Sesión 250 del Consejo de Administración de LICONSA, 
celebrada en diciembre de 1993. 
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Para operar los establecimientos en comodato LICONSA utilizó 

concesionarios mercantiles, que generó una cartera vencida creciente a favor de 

dicha empresa; situación que obligó a emprender negociaciones y el establecer 

en un nuevo marco normativo de concesión, que entró en vigor en marzo de 1993, 

junto con el programa de desincorporación de básicos, Resultado de esta política, 

se dio una fuerte rotación de concesionarios, reduciendo la cartera vencida y el 

riesgo de incobrabilidad futura. 

En lo que se refiere a los recursos humanos, en 1988 (véase cuadro 6) 

LICONSA contaba con una plantilla de 7,392 empleados, de los cuales 3,906 eran 

de confianza y 3,486 sindicalizados. Durante 1991, se inició la reducción neta de 

la plantilla, derivado de la desincorporación del programa comercial, que fue 

crecimiento del Programa Social; y además para 1992 se 

acentúa la reducción de la plantilla originada por la reestructuración de 

canales comerciales en zonas rurales y la desincorporación de centros de trabajo. 

mayor respecto al 

los 
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2.4 	Subsidio 

El subsidio (transferencia de recursos del gobierno federal para abatir el precio al 

público), entre 1992 y 1994 se ve notablemente reducido en comparación con 

años anteriores, como puede observarse en el cuadro 1, al pasar de 1,451.6 a 

1,309.0 millones de nuevos pesos (MNP), lo cual tiene su explicación 

principalmente en la caída de los niveles de leche distribuida en ese periodo. Las 

razones de este descenso ya fueron explicadas en el apartado de Distribución. 

	

2.5 	Plantas 

Para cumplir con sus objetivos, el Programa de Abasto Social de Leche en su 

inicio, se sustenta en tres tipos de plantas: industrializadoras, pasteurizadoras y 

rehidratadoras. Las principales plantas industrializadoras se encuentran en 

Aguascalientes, Aguascallentes; Acayucan, Veracruz; Querétaro, Querétaro, y 

Ciudad Delicias, Chihuahua. 

Algunas de las plantas pasteurizadoras se hallan en Jiquilpan, 

Michoacán; Colima, Colima; Jalapa, Veracruz; Santa Isabel, Tlaxcala; Navojoa, 

Sonora, y Morelos, Coahuila. 
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Por último las plantas rehidratadoras más importantes se ubican en 

Tlalnepantla, Estado de México; Tláhuac, Distrito Federal; Monterrey, Nuevo 

León; Guadalajara, Jalisco; Guadalupe, Etia, Oaxaca y Mérida, Yucatán. 

Dada la situación de restricción económica que vive el país, está 

prácticamente detenida la construcción de nuevas plantas; sin embargo, se prevé 

que para 1996 se reinicie la ampliación de la infraestructura de LICONSA. 

De 1988 a 1991 se amplía la capacidad productiva de LICONSA; en 1988 

operaban 11 plantas industriales (véase el cuadro 4) y se suscribieron cuatro 

contratos de magulla con LEDESA (Estado de México), La Potosina (San Luis 

Potosí), una planta de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y otra localizada 

en Acapulco; en 1989 inicia la operación de las plantas rehidratadoras de la 

ciudad de Toluca y se suscribieron nuevos contratos de maquila con las empresas 

privadas Pasteurizadora Fresnillense y Pasteurizadora Chiapas, para surtir de 

leche fluida a los programas sociales de Zacatecas y Chiapas; en 1990 entra en 

operación la planta rehldratadora de Tepic, Nayarit, propiedad del'gobierno de 

esa entidad; y en 1991 inició operaciones la planta rehldratadora de Acapulco, 

propiedad del gobierno del Estado de. Guerrero y sa dejó de operar la planta 

pasteurizadora de Morelos, Coahuila. Asimismo, en ese año fueron contratadas 

tres magullas: Pasteurizadora UAT Tampico, Pasteurizadora Mante y 
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Pasteurizadora Fronteriza, para surtir el Programa Social de Tamaulipas, asi 

como la Pasteurizadora León, para surtir los programas sociales de 

Aguascalientes y Guanajuato (véase los cuadros 3 y 4). 

Para 1992, LICONSA da inicio a la reestructuración de su infraestructura 

productiva debido, entre otros factores, a los siguientes: 

a) 	Algunos gobiernos estatales quisieron desincorporar activos 

industriales de su propiedad. 

Ciertas empresas privadas con las que LICONSA tenía contratos 

de maquila tuvieron problemas internos. 

Como consecuencia del nuevo plan rector de crecimiento, 

asociado con las limitaciones presupuestales para importar leche 

en polvo, se dio la necesidad de desincorporar la infraestructura 

con capacidad ociosa. 

En este sentido, durante ese año LICONSA apoyó la solicitud de los 

gobiernos estatales de Nayarit y Guerrero par desincorporar sus respectivas 

plantas. En el primer caso se aseguró el surtimiento al Programa de Abasto Social 

Mama 
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de Nayarit mediante la contratación de una magulla con el Grupo Tupeken, la cual 

fue cancelada en 1993 por problemas particulares de la empresa privada. 

Asimismo, se sustituyó la pasteurizadora León, que abastecía a los 

programas sociales de Aguascalientes y Guanajuato con otra compañia 

(ALPRODEL), ante la falta de cumplimiento del contrato. Sin embargo, como 

consecuencia del exceso de capacidad en la planta de Guadalajara y las 

preferencias hacia la leche en polvo en Guanajuato, se canceló la magulla de 

ALPRODEL en 1994, con lo que el Programa Social de Aguascalientes se surte 

con leche fluida de la planta Guadalajara, y todo el estado de Guanajuato se surte 

con leche de la planta de Querétaro. 

Por otra parte, resultado de las encuestas que revelaron la preferencia 

por la leche en polvo sobre la fluida y la inviabilidad de utilizar cuatro magullas 

con bajo litraje, se cancelaron gradualmente las magullas que surtían al Programa 

Social de Tamaulipas, abasteciéndolo con leche en polvo a partir de 1994; y 

derivados de los problemas que tuvo la empresa Alimentos Nutritivos de 

Zacatecas, la cual sustituyó a la Fresnillense, en septiembre de 1993 este 

Programa fue abastecido con leche en polvo. 
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Ante la problemática de la distribución de leche fluida en las zonas rurales 

en los estados de Morelos, Hidalgo y el Estado de México, y con base en 

encuestas de preferencias, se llevaron a cabo sustituciones parciales en dichas 

entidades, con lo cual se pudo liberar capacidad en las plantas de Tlalnepantla y 

Tláhuac, y de esta manera fue cancelado el contrato de LEDESA a finales de 

1993. 

En virtud de la capacidad ociosa que presentaban las plantas de Mérida, 

Oaxaca y Colima, fue autorizada la desincorporación de estas plantas con el fin 

de que los estados de Yucatán y Oaxaca se surtan con leche en polvo de la 

planta de Querétaro y la producción de Colima se transfirió a Jiquilpan, en el 

estado de Michoacán. En el mes de marzo de 1994 fue vendida la planta Mérida, 

A continuación se presenta un esbozo de los procesos que se llevan 'a 

cabo para el mantenimiento en la actualización de las siete plantas que no forman 

parte del proceso de desincorporación: a) rehabilitación o sustitución de equipos 

de proceso de servicios de las plantas, t12)  b) automatización y modernización de 

plantas, c) aumento de la capacidad instalada, d) regulación ambiental y e) 

cambio en la presentación del producto (granel por envasado). 

12  Al hablar de equipos de proceso nos referimos a pasteurizadorss, homogenizadoras, envasadoras, 
etcétera. Y el referirnos a servicios, hablamos de sistema eléctrico, cuartos fríos, generadores de, vapor de 
agua, etcétera. 
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Planta Tialnepantla 

Esta planta comenzó a operar desde los años setenta, y para 1988 la 

mayor parte de los equipos de proceso de sus dos líneas de producción, equipos 

de servicios e instalaciones tenían más de 20 años de servicio. Además, para ese 

último año presentaba problemas para la producción de leche dentro de las 

normas fisicoquímicas establecidas (estandarización) y carecía de una planta 

básica (hoy en día) que es la de tratamiento de afluentes, para preservar el 

entorno ecológico. 

De 1989 a 1991 se sustituyeron los equipos de una de las dos líneas de 

proceso y se inhabilitaron las vialidades de la planta (véase el cuadro 5); y en el 

bienio 1992-1994 se sustituyeron los equipos en la segunda línea de proceso y se 

reparan las instalaciones en el cuarto de máquinas y los techos de la planta. 

Para superar el problema de estandarización del producto, en 1993 se 

contrató la ingeniería e instalación de una línea de estandarización, misma que 

modernizará el proceso de producción la cual se estima poner en operación en el 

segundos semestre de 1995. Para proteger el ambiente, en 1989 se inició la 

construcción de una planta de tratamiento de afluentes. 
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Planta Tláhuac 

A finales de 1988 esta planta era considerada como la más moderna en 

México (inaugurada en 1985), no fue necesario realizar inversiones significativas 

en su rehabilitación de instalaciones y la sustitución de equipos, que se llevó a 

cabo entre los años de 1989 a 1991 (véase el cuadro 5). 

En 1992 se detectaron problemas en la cimentación y el drenaje de la planta, 

causados por el tipo de terreno en donde se encuentra ubicada; hubo necesidad 

de sustituir algunos equipos; y la insuficiente capacidad de la planta de 

tratamiento obligó a sustituir los equipos de proceso y servicios en 1993 y 1994. 

En relación con las reglamentaciones de protección del ambiente, en 1992 se 

desarrolló la ingeniería básica para adecuar la planta de tratamiento de afluentes 

y en 1994 se realizó la obra, además de la rehabilitación de los drenajes. 

Asimismo, en ese año se asignaron importantes recursos al proyecto de granel 

por envasado. 

Planta Gusdalalara 

Las instalaciones de esta planta datan de 1964 y LICONSA las adquirió 

en 1981, Para 1988 dicha planta presentaba problemas con las instalaciones y los 

VIrin'"d 
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servicios, y como el proceso era manual, frecuentemente se paralizaba el proceso 

de producción. 

Ante esa situación, en los años 1989-1991 se sustituyeron los equipos de 

proceso y los servicios de la planta; y en los años 1992-1994 se rehabilitaron el 

sistema eléctrico y las vialidades. Asimismo en 1990 se adquirieron los equipos 

para instalar una segunda línea de proceso y en 1992 se llevó a cabo la 

instalación y automatización de los equipos. 

Para cumplir con la reglamentación en materia de protección del 

ambiente, en los años 1989-1990 se rehabilitaron los drenajes y se construyó una 

planta de tratamiento de afluentes; misma que fue reaconclicionada en 1994. 

Finalmente, en este último año se destinaron recursos para el proyecto de granel 

por envasado. 

Planta Tlaxcala 

En 1980 UCONSA inicia operaciones en la planta de Tlaxcala, aunque 

sus equipos e instalaciones datan de años anteriores, lo cual ocasionaba 

continuas reparaciones y paros frecuentes en la producción. Por tal motivo de 

11173,n1 
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1990 a 1994 se realizaron inversiones para la sustitución de equipos de proceso y 

servicios generales; en los años de 1991 a 1993 se realizaron inversiones para la 

adquisición e instalación de equipos de proceso y de servicios que contribuyeron 

a elevar su capacidad productiva ; y en 1989 se instaló una planta de tratamiento 

de efluentes para proteger el medio ambiente, 

Planta Toluca 

La Planta Toluca inició sus operaciones en 1990, como resultado de un 

convenio firmado entre LICONSA y el Gobierno del Estado de México en 1989. De 

acuerdo con el diseño original las instalaciones y construcciones de este centro 

de producción correspondían a un almacén de leche descremada en polvo y no 

tenían áreas operativas y de servicios auxiliares para el proceso productivo, por lo 

que en los años de 1989-1992 se adquirieron equipos y se adecuó la planta como 

centro productivo. Asimismo, en 1992 se construyó la planta de tratamiento de 

afluentes y en 1994 se asignaron recursos para el proyecto de granel por 

envasado. 
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Planta Jiaullpan 

En 1973, LICONSA inicia operaciones en la Planta Jiquilpan y para 1990 

se incrementa su capacidad de almacenamiento del producto terminado con la 

instalación de un silo. 

En virtud de que dicha planta tenia operando más de 15 años, en 1992 se 

detectaron daños estructurales en su construcción y en la sala de proceso, y 

problemas técnicos con los equipos. En consecuencia, entre 1992 y 1993, se 

cerró la planta para sustituir el equipo y realizar obras de rehabilitación y 

modernización. 

Planta Querétaro 

La planta Querétaro es la única envasadora de leche en polvo propiedad 

de LICONSA, en la cual se realiza el proceso de ensobretar leche en polvo para 

el programa comercial. Debido a que en 1990 inició la distribución de leche en 

polvo par al Programa Social, se amplia su capacidad productiva. 
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La exposición anterior nos permite tener un panorama de la situación 

actual de LICONSA. Por tanto, los capítulos siguientes se dedicarán de manera 

breve a exponer los alcances del programa de modernización y proponen algunos 

ajustes que se consideran recomendables para dicho programa 

En 1992 la planta enfrentaba los siguientes problemas: a) el proceso 

productivo era preponderantemente manual y muy intensivo en uso de mano de 

obra; b) la capacidad de producción de la planta no era suficiente para cubrir la 

demandas previstas por el Programa Social; e) la capacidad de almacenamiento 

de materia prima y producto terminado era insuficiente, y d) no se disponía de una 

planta de tratamiento de efluentes. 

Por lo anterior, en 1993 se construye un almacén y se sustituye equipo de 

proceso. En materia de regulación del ambiente, durante 1992 y 1993 se 

adquieren equipos y se instala la planta de tratamiento de efluentes. 





3 

LA MODERNIZACIÓN EN LICONSA 

3.1 	Misión social de la empresa 

La crisis por la que atraviesa el país en nuestros días hace evidente la función 

social de LICONSA, Como se dijo en el Capitulo 1 del presente trabajo, una de las 

funciones de las empresas públicas en los países capitalistas consiste en atenuar 

los desequilibrios sociales (generalmente reflejados en la insuficiencia y la 

concentración del ingreso), función que se acentúa en los períodos de crisis. 

También se indicó en el Capítulo inicial que la desnutrición y la concentración del 

gasto de las mayorías en la adquisición de alimentos son dos de los rasgos 

fundamentales de los países en vías de desarrollo; de ahí que empresas como 

LICONSA tengan una misión social trascendente desde el punto de vista 

económico (reparar los desequilibrios sociales), y humano (contribuir al desarrollo 

sano y armonioso de la población infantil), 
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Por tanto, no debería disminuirse el gasto destinado a expandir la 

operación de esta empresa, sino adoptar las medidas necesarias para que dicho 

gasto tenga la derrama y efecto social deseados. 

3.2 	Diagnóstico 

La situación actual de LICONSA por rubros es la siguiente: 

a) 	Abasto social. 

En lo que se refiere al padrón de abasto, se encuentran en su fase final las 

siguientes actividades. 

• La depuración de los errores de inclusión del padrón urbano en los 14 

estados de la República. 

• La introducción de la tarjeta magnética en los estados de Coahuila, 

Puebla, Tamaulipas y algunas regiones de Jalisco y Nuevo León. 
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La determinación mensual conjunta con CONASUPO de las 

autorizaciones de altas y bajas del padrón, así como los nuevos puntos 

de distribución. 

Por lo que hace a la renegociación con DICONSA - tema al que se hizo 

referencia en el Capitulo 2 - , está en proceso un nuevo convenio de distribución 

de leche. Esta renegociación ha sido necesaria porque DICONSA tiene la 

intención de elevar el costo del servicio, lo cual resulta contradictorio tratándose 

de dos filiales de CONASUPO que deberían mantener colaboración y 

coordinación recíproca en sus actividades. 

Por otra parte, al 31 de agosto de 1994 existían 3,892 solicitudes de 

instalación de puntos de venta, mismas que requieren respuesta conforme al Plan 

Rector de Crecimiento, con base en el presupuesto para 1995. 

Además, se celebran mensualmente reuniones de la Dirección General de 

LICONSA con grupos de concesionarios y consumidores, con el fin de, dar 

seguimiento evaluatorio a las actividades finales (distribución, comercialización y 

consumo) de la empresa. 

46 



Asimismo, está por definirse un nuevo esquema de distribución de leche 

en clínicas del IMSS-Solidaridad; y se está concertando con los concesionarios 

que absorban parte de las pérdidas por envases rotos en el proceso de 

distribución, 

Producción 

En materia de producción son revisados, evaluados y, en su caso, renovados 

permanentemente los contratos de largo plazo de captación de leche fresca, 

materiales de envase y empaque, aceites y suministro de leche en polvo por parte 

de CONASUPO. 

Por otra parte, se otorga particular atención al seguimiento del proyecto 

de conversión de leche a granel a envasada en los programas sociales del 

Distrito Federal, Estado de México y Jalisco, y plantas de Tlatnepantla, Tláhuac, 

Toluca y Guadalajara 

En materia de cooperación técnica, está en proceso la suscripción de un 

acuerdo con Nueva Zelanda para homogeneizar metodologías y pruebas 

organolépticas en los análisis de la leche entera en polvo. 
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Asimismo, se formulan y establecen acuerdos de productividad con cada 

una de las plantas para que los beneficios laborales sean otorgados en función de 

rendimiento de la planta humana. 

c) 	Planeación 

Con la finalidad de dar mayor equidad a la distribución interestatal de los 

beneficios del programa, disminuyendo su sesgo urbano y en apego al Programa 

de Alimentación y Nutrición Familiar se realizan estudios con apoyo del DIF y el 

Instituto Nacional de Nutrición, desprendiéndose las siguientes acciones. 

Promoción de cambios de esquemas de captación de leche fria, como la 

de puesta en planta con la finalidad de mejorar la programación de insumos y 

materias primas permitiendo 

transportación y almacenamiento. 

disminución de costos de intermediación, 

Modernización administrativa en las plantas industriales implementando 

sistemas de control y valuación de inventarios y costos de producción, 

permitiendo determinar con mayor certeza los costos de producción y su relación 

48 



con los inventarlos de materias primas, reduciendo con esto, cargas de trabajo al 

personal e incrementando así su productividad. 

Con respecto a la calidad del producto se contempla un seguimiento 

individual de calidad de los insumos (leche entera en polvo, aceite vegetal, 

película de polietileno, bond polífoil, corrugado, etc.), identificando aquellos que 

alcanzan el nivel requerido por la empresa. 

En lo referente a materia de administración y adquisiciones se busca la 

simplificación de procedimientos y la descentralización de adquisiciones y 

servicios en aquellos rubros que facilitan y transparentan mejor la operación de 

los centros de trabajo, apoyándose para lograrlo en tres vertientes: 1) definición 

de rubros en materia de adquisiciones y servicios cuyo costo-beneficio resulte 

más eficiente, realizándose directamente por los centros de trabajo para apoyar al 

desarrollo de proveedores locales, 2) integración de un prontuario actualizado y 

simplificado de normatividad tanto externa como interna en la materia, con su 

respectiva actualización sistemática y permanente, y 3) elaboración e integración 

de directorios de proveedores y prestadores de servicios facilitando la 

transparencia de adquisiciones de la empresa en su conjunto. 
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3,3 	Lineamientos y estrategias de acción y modernización de la empresa 

Las estrategias fundamentales que están en marcha para modernizar la operación 

de LICONSA son: la intensificación de la coordinación con CONASUPO, el 

mejoramiento del abasto y la distribución, la canalización adecuada de los 

subsidios y el avance en los procesos de desconcentración y descentralización de 

las operaciones, 

3.3.1 Operación y apoyo de programas de CONASUPO 

Es absolutamente indispensable que se intensifique la coordinación de las 

operaciones de LICONSA con las de CONASUPO. A ello obedece que en 

nuestros días esté en proceso la renegociación de los convenios entre DICONSA 

y LICONSA. Este tema, se encuentra directamente relacionado con el abasto y la 

distribución, compete también a la coordinación que debería ser el rasgo 

fundamental de las relaciones entre las diversas filiales de CONASUPO. 
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3.3.2 Abasto y distribución 

En materia de abasto y distribución, está en marcha la revisión permanente del 

padrón de beneficiarios, para depurarlo y mantenerlo mensualmente actualizado, 

además de que se ha emprendido la modernización y el incremento de los 

canales de distribución, mediante convenios con particulares para que éstos 

presten o alquilen locales a precios módicos, a fin de que sean utilizados como 

puntos de venta, 

3.3.3 Canalización de subsidios 

Nuestro país atraviesa por un proceso de reajuste y modernización. Los rezagos y 

las deficiencias estructurales del aparato productivo y distributivo aún presentes 

hacen necesaria la reducción porcentual de la presencia de subsidios en los 

precios de venta, además de un análisis meticuloso y permanente del padrón de 

consumidores, a fin de que la empresa se asegure de que los beneficiarios del 

subsidio sean precisamente aquellos grupos de población que lo requieren. 



3,3.4 Desconcentración y descentralización de funciones 

La desconcentración y la descentralización de funciones de LICONSA corren 

paralelas con el proceso de desincorporación que fue emprendido en 1989, con el 

fin de prescindir de áreas que no son sustentables desde el punto de vista de la 

eficiencia administrativa y a la vista de los objetivos esenciales de la empresa. 

La desconcentración ha contado con la colaboración de algunos 

gobiernos estatales que, en ciertos casos, han absorbido tareas o infraestructura 

de LICONSA para mejorar tanto la calidad de la distribución y de abasto, como la 

producción. 

3,4 	Alternativas tecnológicas 

Están en marcha algunos convenios de cooperación entre LICONSA y empresas 

extranjeras - patrocinadas por sus respectivos gobiernos - para mejorar la 

tecnología de las plantas de producción, así como los sistemas de distribución y 

abasto con,  que cuenta la empresa mexicana. Actualmente, se lleva a cabo un 

proceso de sustitución equipos obsoletos, plantas de disposición de efluentes, 
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transportes y sistemas de cómputo, para mejorar sustancialmente la calidad de la 

operación y distribución de leche a la población de escasos recursos. 



Capítulo 4 



4 

LA MODERNIZACIÓN COMO APOYO EN LA EXPANSIÓN 

DEL PROGRAMA SOCIAL DE LICONSA 

Antes de comenzar la exposición de este capítulo es necesario advertir que todas 

las ideas que se exponen a continuación están concebidas para un escenario en 

el que no se incrementarían producción, distribución, consumo y abasto, sólo el 

precio de venta al público y el subsidio federal a dicho precio. 

Para el ejercicio fiscal 1995 la H. Cámara de Diputados autorizó a 

LICONSA un presupuesto, en flujo de efectivo, de 1'519,231,1 miles de nuevos 

pesos, de los cuales 1'470,434.7 MNP serán destinados a gasto corriente de 

operación y 48,796.4 MNP serán destinados a gasto de inversión física. 

El financiamiento de este presupuesto se integra con 649,647,1 MNP de 

ingresos generados por la propia empresa y872,946.8 MNP de transferencias del 

gobierno federal, Esto arroja una variación con el presupuesto de 1994 (véase 

cuadro 8). 
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El gasto de inversión física está integrado por 43,902,3 MNP de recursos 

fiscales y 4,894.1 MNP de recursos propios. De este gasto, 28,462.6 MNP 

(58.3%) será destinado a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, y 

20,333.8 MNP (41.7%) a obra pública. 

•••,..en 

4.1 	Redimensionamlento de la empresa 

Como consecuencia de los problemas económicos que vive el pais desde 

diciembre de 1994, y de los consecuentes lineamientos de disciplina y austeridad 

en el gasto, así como de los movimientos en el tipo de cambio en los precios de 

los bienes y de las obras incluidas en el presupuesto de inversión original 1995, 

se ajustaron los proyectos sobre la base de los montos originales, por lo que las 

adquisiciones de bienes ascendieron a 29,545.5 MNP, y la obra pública, a 

19,250.9 MNP, que equivalen en términos porcentuales a 61% y 39% 

respectivamente, al monto total modificado del rubro de inve sión física (véase 



d) 	Revisar los procesos tecnológicos para rnodernizarlos y/o 

concesionarios a particulares, 

Determinar el número de plantas que según su capacidad 

productiva y localización permitan atender la demanda actual y, 

en su caso, vender `o concesionar las plantas que requieran 

inversiones cuantiosas para ser modernizadas. 

El redimensionamiento del presupuesto está asociado a la 

reestructuración administrativa de la empresa, de acuerdo con los lineamientos 

que a continuación se proponen: 

a) La revisión minuciosa de los procesos productivos, de distribución 

y abasto a fin de reducir el personal administrativo y operativo que 

no es necesario para cubrir los objetivos de la empresa. 

b) El análisis de la viabilidad técnica y operativa de los equipos 

disponibles para sustituirlos y venderlos. 



En materia de beneficio 

• Definir con mayor precisión el objetivo del programa: nutricional o 

Un proceso inverso - de ampliación de los recursos, equipos y plantas - , 

sería impensable cuando menos en lo que resta de 1995 y podría emprenderse, 

quizá, hacia la segunda mitad de 1996. 

4.4.1 Producción 

Los criterios de producción deberán sujetarse a una premisa esencial: el reto 

futuro al que se enfrenta LICONSA dependerá del giro que tomen los programas 

alimentarios en las condiciones actuales, entre los que destacan, los siguientes: 

de redistribución del ingreso. Esta definición implicará revaluar los 

criterios de elegibilidad de la población que recibe el subsidio, así 

como la dotación y el precio de venta 
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• Revaluar mediante encuestas rurales de hábitos de consumo la 

operación del programa rural de leche derivado del alto indice de 

inasistencia a los puntos de venta. 

• Asignar una función productiva para los comités de consumidores 

de lecherías que permita mejorar la calidad del servicio del 

programa. 

b) 	En materia de costo fiscal: 

• Definir mediante análisis costo-beneficio la privatización de las 

siete plantas que actualmente opera LICONSA, así como los 

costos sociales de dicha medida, lo anterior derivado como uno 

de los principales objetivos de la política de modernización de la 

empresa pública, la desincorporación cuando convenga con ello 

al interés del país su permanencia en el sector público, 

permitiendo con ello la liberación de recursos para una mayor y 

mejor atención a lo estratégico y prioritario. 
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• Definir una estrategia de venta de los establecimientos 

comerciales que actualmente opera LICONSA en comodato, ya 

que, es viable su venta con el fin de apoyar la modernización del 

comercio interior en zonas de clase media y baja, reducir costo 

fiscal de su operación, en cuyo caso LICONSA podría disminuir 

sus costos de mantenimiento, luz, fumigación, etcétera, de las 

lecherías. 

14.2 Consumo 

En materia de consumo, las decisiones deberán tomarse sobre la base del 

diagnóstico cuya realización fue propuesta en el inciso anterior. Dicho diagnóstico 

permitirá obtener conclusiones válidas en materia de producción, pero también en 

lo que se refiere al consumo, la distribución y la comercialización. 
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4.4.3 Canales de comercialización 

En lo que se refiere a los canales de comercialización, el programa de abasto 

social enfrenta los siguientes problemas que deben ser resueltos: 

Definir una nueva estrategia de trabajo con los comités de 

Consumidores ante la introducción reciente de la tarjeta 

magnética y de la máquina despachadora de leche, ya que las 

actividades que venían realizando aquellos comités ya no 

tendrían cabida con la aplicación de dicho sistema. 

En cuanto a los errores de inclusión prevalecientes en el padrón 

de distribución, es necesario trabajar en su corrección 

coordinadamente con CONASUPO. Los errores están presentes 

cuando menos en la mitad de los estados de la República. 

La introducción de la tarjeta magnética, que está en proceso en 

16 entidades de la República, debe hacerse extensiva a todo el 

país, cuanto antes. Esto permitirá acabar con el uso político que 

los comités de consumidores y algunas autoridades locales hacen 

de la distribución de la leche. 

60 



d) Se requiere definir una estrategia en relación con 147 puntos de 

venta en zonas rurales en las que no existe cerca una tienda 

DICONSA. 

e) Asimismo, se requiere una revaluación de los criterios de 

elegibilidad del Programa Social. 

f) Es necesario definir una politica adecuada en materia de casas 

asistenciales, de preferencia conjuntamente con el Sistema 

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

Con base en encuestas realizadas en las zonas rurales se han 

detectado importantes porcentajes de inasistencia total y de 

retiros parciales de leche, por lo que se requiere hacer una 

investigación de las preferencias de alimentos de las familias de 

esos lugares, a tin de suprimir el envio de leche si ésta no es 

consumida. 
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4.2 	Redistribución de subsidios 

Como ya se dijo en la parte inicial de este capítulo, el presupuesto de egresos de 

LICONSA para 1995 está integrado por casi 60% de subsidio federal y 

aproximadamente 40% de ingresos propios. 

Debe tenerse en cuenta que la elaboración del presupuesto original para 

1995 fue realizada con base en un escenario de estabilidad económica y de 

precios. Desafortunadamente, como consecuencia de las variaciones en la 

paridad cambiaria y de los aumentos en los precios internacionales de las 

materias primas, la entidad se ha visto en la necesidad de redefinir estrategias y 

programas. 

Como consecuencia de estas condiciones la entidad requiere 387 

millones de nuevos pesos adicionales para estar en posibilidad de asegurar el 

abasto de leche a su padrón de beneficiarios actual (sin ningún tipo de 

crecimiento). si no contara con esos recursos adicionales, la empresa dejaría de 

atender a 1'4500,000 niños de su padrón actual. 

Es por ello que, junto con la redistribución de los subsidios, se hace 

necesario elevar el, precio de venta por litro al público, de tal modo que dicho 
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precio se incremente en N$0.20 (25.0% de aumento sobre el precio actual, para 

establecerse a un precio de N$1 .00). Este incremento en el precio generaría un 

ingreso adicional de 89.97 millones de nuevos pesos, con lo cual la necesidad de 

recursos disminuirla a 307.03 MNP, necesarios para atender a 1'187,000 niños de 

su padrón actual. 

Desde luego, lo ideal sería que la entidad contara con los recursos 

necesarios para atender a toda la población de su padrón actual, por lo que es 

obligado que el gobierno federal opte entre incrementar el subsidio - con mayor 

fiscalización sobre su canalización - o elevar drástic,arnente el precio del 

producto. Esto último, además de impopular, confirmaría las impresiones que la 

población tiene sobre la presunta insensibilidad del gobierno hacia las causas 

populares. 

4.3 	Cobertura nacional 

En cuanto a la cobertura nacional del programa, es preciso alcanzarla en el 

menor plazo posible. Esto se hace necesario sobre todo;,- y paradójicamente - en 

situaciones criticas como la que vivimos, pues el deterioro del nivel de vida de 
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amplias capas de la población hace necesario mantener el programa, con 

medidas que aumenten la efectividad y eficiencia del programa, evitando 

asimismo en la medida de lo posible el crecimiento del gasto. Dichas medidas 

COMO: 

O Desregulación de los canales de distribución implica dos estrategias de 

acción, la primera consistiendo en la utilización de la infraestructura 

rural del Sistema de Distribuidoras Conasupo (DICONSA), evitando de 

esta forma la duplicidad en los canales de comercialización del Sistema 

Conasupo, y la segunda en la utilización de establecimientos privados 

con lo que se lograría acortar tiempos en instalación de puntos de 

venta, reduciendo así gastos de inversión por parte del Gobierno 

Federal. 

O Una política de relación con los concesionarios, mediante la cual se 

establezca un contrato mercantil que permita a LICONSA tener un 

eficaz control sobre la cobranza y recuperación de cartera. 

O Una integración de padrones de beneficiarlos de los programas de 

abasto social de leche y tortilla con lo que se lograría una disminución 

de costos administrativos de ambos programas. 
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O Definición de un plan rector de crecimiento con el propósito de alcanzar 

un mejor equilibrio a nivel interestatal en la asignación de recursos 

fiscales del programa de abasto social de leche, donde los nuevos 

puntos de venta se definan conforme al grado de pobreza 

(estableciéndose en zonas de alta o muy alta marginación). 

O Establecimiento de una politica de acopio de leche fresca que sostenga 

un precio piso en épocas de alta producción, permitiendo establecer un 

precio para las épocas de baja producción que se fije utilizando 

encuestas de mercado regionales de leche fresca. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en lo expuesto a lo largo de este trabajo, considero que pueden 

sustentarse las siguientes conclusiones y/o recomendaciones: 

CONCLUSIONES 

La expresión más acabada de la participación del Estado en la 

economía es la constitución de empresas públicas cuyo fin 

primordial consiste en contribuir a atenuar los desequilibrios que 

se derivan del desarrollo capitalista, los cuales consisten, 

ingresos bajos 

concentración en pocas manos. 

Indudablemente el programa ha generado grandes beneficios, sin 

embargo el costo fiscal por unidad de beneficio social ha sido alto, 

detectándose que es originado por las siguientes situaciones; a) 

Errores de inclusión; b) Desequilibrios entre padrones 

básicamente, en la prevalencia de y SU 



distribución de lecherías, lo que ha ocasionado graves problemas 

de venta libre; c) Indefinición de la dotación,; d) Problemas de 

transferibilidad de las tarjetas; e) Retiros menores a las 

dotaciones en zonas rurales; f) Falta de planeación en la 

distribución rural lo que ocasiona acumulación de inventarios y 

desvíos. Por lo anterior se considera necesario la implementación 

de las medidas propuestas para asegurar la misión social de 

LICONSA, la cual ha sido, es y seguirá siendo altamente 

trascendente en el ámbito nacional, por lo que no puede pensarse 

en su desaparición o privatización, aunque si deberá pensarse en 

racionalizar, optimar y modernizar todos sus aspectos operativos. 

En base a la investigación realizada y a los resultados obtenidos, se considera 

que la hipótesis planteada se da por demostrada Aunado a lo anterior y con el 

propósito de reforzar las propuestas se sugieren las siguientes recomendaciones, 
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RECOMENDACIONES 

La modernización de LICONSA debe encaminarse 

primordialmente al programa de abasto social de leche en las 

zonas rurales y urbanas marginadas, con el fin de que la 

población infantil de bajos recursos tenga la posibilidad de 

alimentarse adecuadamente. Para lograr lo anterior se debe 

implementar una reducción en su planta laboral, incrementar su 

cobertura, procurando mantener un precio final del producto 

accesible. Asimismo canalizar adecuadamente el subsidio que 

otorga el gobierno federal, fomentar la modernización tecnológica 

y la participación de la iniciativa privada en todos aquellos 

procesos que así lo permitan, especialmente en los de producción 

y distribución. 
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CUADRO 1 

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL 

POBLACION DEL PADRON TRADICIONAL 

Asceta ~unas 
Arces Rurales. 

POELAGION DEL PAreoni BAJO inrrigivenclom DIRIGIDA 

Albergues o escuelas INI 
C.inices IIASS-SOUDARICIAD 
Casas asistenciales 

T O 7 A L (1118e5 de niños) 

3,841.6 

NO. 
N.O. 

o 

o 
O 
a 

3.841.6 

4,102.1 

N D. 
NO. 

O 

O 
O 
o 

4,102.1 

4.798.4 

NO. 
NO. 

o 

O 
O 
o 

4798.4 

6.322.6 

N.D. 
NO. 

N.D. 

N.D. 
N.D. 
un_ 

5.3226 

6,6892 

NO. 
N.D. 

N.D. 

N.D. 
NO. 
N.O. 

6.6592 

6.717.7 

N.D. 
N.D. 

151.4 

58 .0 
1.7 
1.7 

6,7791 

PUNTOS DE D1STRIBUCION tSOUELIA te VENTAS AL MENUDEO 

Locales 0~05 por 1.40MS/ten comodato 

Tiendas DICONSA 

Casas particulares 

l 	
Locales comerciales privados 

re---  1.346 

N.O. 

NO. 

NO. 

O 

1.558 

NO. 

N.D. 

N.D. 

O 

2.230 

N.O. 

NO. 

N.D. 

0 

4,486 

3,050 

807 

629 

0 

100 

68 

15 

14 

4.719 

3,212 

865 

639 

0 

109 

^ 68 

18 

14 

4,834100 

2.573 

1,060 

392 

9 

_ 

53 

39 

8 

NR 

GOEERTUI3A GEOGRAFICA 

MLINICIPK/SATENDtDOS 
1 	% DEL. TOTAL 

ENTIDADES FEDERATIVAS ATENDIDAS 

211.0 
8.8 

15 

3010 
12.5 

16 

531.0 
26.3 

28 

. 1,370.0 
57.0 

32 

1.447.0 
60.2 

32 

1.551.0 
64.5 

L 	
32 

I PRODUCCION (Millones de Otros equivalentes) 1/ 

Leche Fluida 

Leche en Pcia.:, 

1923.4 1,105.1 1.078.1 

946.7 

91_4 

1.179.1 

1.017.7 

161.4 

1217.5 

1,007.5 

210.0 

1,161.7 

894.3 

267.4 

SUBS1010 E.ERCIDO ~Iones de nuevos pesos 3/ 478.4 916.9 sal .0 / 	1.289.7 1.451.8 1.363.9 

17 Porral.48. de 1.8 .1989 son ~e ~Pm.. thisie cruntaeaded para s.p..4r 4 producclan pera el Pres.. Socita del loL14e le produc.,5.. 

41ras estidard. das *I dese de 11194. 
Eidindscdan pepe. de da endel4d....... si da areecid de pecha entre al precio dile lee. de UCONS.4 y Moneo proe.á. Geneta1neden41 dit nywrzado de In leche paerdsuritada 

FUENTE LICONS4 

5.820.5 

N.D. 

51.0 

56.2 
1.7 
3.1 

69819 

121. 

4.9311 1091 

1,995i-411i 

2,5411 51 

441 1 

aas 7 

-11 

19590 
804 

32 

5406 211 

259,2 21, 

1.3090 	V I 

5,100.0 	21 
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CUADRO 2 

PUNTOS DE DISTRIBUCION AUTORIZADOS POR EL 
COMITE DE APERTURA DE LECHERIAS 

-AL 31 DE AGOSTO DE 1994- 

   

ENTIDAD PUNTOS DE D1STRIBUCION 
AUTORIZADOS 

 

  

   

AGUASCALIENTES 
	

7 

BAJA CALIFORNIA 
	

4 

CAMPECHE 
	

21 

COAHUILA 
	

7 

CHIAPAS 
	

67 

CHIHUAHUA 
	

20 

DURANGO 
	

22 

HIDALGO 
	

1 

JALISCO 

OAXACA 
	

8 

PUEBLA 

OUERETARO 

SAN LUIS POTOSI 

SINALOA 
	

12 

SONORA 

TABASCO 
	

31 

TAMAULIPAS 
	

11 

TLAXCALA 
	

7 

VERACRUZ 
	

15 

ZACATECAS 

TOTAL 
	

243 

FUENTE: UCONSA 
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CUADRO 3 

PRODUCCION PARA EL PROGRAMA SOCIAL 
-Millones de Litros Equrealentes- 

CONCEPTO 
	

tasa _ 1990 
	

1291 
	

1992 
	

1999 	994 t 

P  
COLIMA (Estada de Colima) 
OVADA' A lARA (Estado de Jalisco) 

11.6 62 2.0 3.8 6.9 4.9 2.0 
60.5 
0.0 

65.0 
0.0 

56.5 
0.0 

502 
2.8 

54.8 
1.7 

55.4 
0.0 

31.2 
9.0 ACAPULCO (Estado de Guanera) 

JALAPA (Estado de Veracntr) 14.2 11.9 10,7 13.6 13.5 10.9 4.9 ! 
J1OUILPAN (Estado de Michoacán) 23.7 20.7 18.8 13.0 9.9 2.5 10.31 
MERIDA (Estado de Yucatán) 25.1 22.0 112 9.6 8.7 52 1.0I 
MONTERREY (Estado de Nuevo Lean) G 	61.9 51.9 38.0 35.9 32.3 20.9 8.7 
OAXACA (Estado de Oaxaca) 	 , 211 22.6 14.6 12.1 as 6.8 2.9 
nAmitac (Distrito Feciere0 , 	302.5 337,7 348.5 340.7 329.0 302.7 208.5 

- TLALNEPANTLA {Estado de Manco) 954.8 387.7 1 2 p 364.8 355.9 342.7 238.5 
TLAXCALA (Estado da Tlaxcala) 17.9 20.0 19.9 23.4 33.1 24.4 9.1 
TOLUCA (Estacb da México) 0.0 0.0 28.1 30.7 53.2 37.1 17.7 
TEPIC (Estado de Nayarit) 0.0 N.D. 13.9 02 0.0 0.0 
MORELOS (Estado de Coahuila) 

0.01 
N.O. N.O. N.O. 0,0 0.0 0 0 0.0 

COEFIETARO (Este*, de 49116146071 0.00.0 31 0 161.5 210.0 ',67.3 1 	180 9 

PLANTAS MAQULLADARAI 
Pasteutizadora Guerrero 	 II N.O. N.O. ) 	0,0 1-9-.0-T 	0.0' 
Ledesa (Distrao Federal) 	 2/ 103.0 

1 
90.4 80.4 79.3 75.7 

PaNeurixedorim del Estado de Tamaulipas 0.3 2.1 2,5 5.8 52 
Peat. UAT 0d, Victoria 	 3/ 02 2.1 25 N.D. 3.0 
Post. UATTarapico 	 4/ 0.0 0.0 0.0 N.O. 1.9 
Pira, !danta 	 5/ 0.0 0.0 0.0 N.D. 1.0 
Past Fronteriza 	 S? 0.0 o,0 0.0 N.D. 0.7 
Past Chiapas (Edo. de Chiapas) 	 6/ 0.0 0.0 N.O. 3.4 24 
Past León 	(Edo. da Guarteluam) 	 71 0.0 0.0 0.0 02 19 
Alnada/ 	{Edo. de Ciusautjurdo) 	 8/ 0.0 0.0 0.0 0.o 2.4 
La Potasio* 	(Edo, de San Luis Potosi) 1.9 6,5 7.2 6.5 5.7 
Pasteuricadom la %melenas (Edo. de Zacatecas) 	-9/ 0.0 0.0 ND. 7.4 6.0 
Alimentos Notrahms de Zacatecas (Edo. de Zacatecas) 	10/ 0.01 0.0 0.0 0.0 3.0 
Gmt 	' 4.1 	...• 	• 0.0 0.0 o o 0.51 	159_ 

0.01
,  

0.011 

	

55.5 	0.0 11 

	

4.6 	091! 

	

2.5 	0.4 ii 

	

1.8 	0 411 
0.0  001, 1,  

	

0.0 	0.01 

	

00 	0.0¡ 

	

0.0 	02 .1 

	

4.5 	 161 

	

4.6 	1.911 

	0.0 	0.01 

	

59 	0 0 / 

	

4.7 	041 

1.224.21 1.1662 721,31 

1i tioade censicon• 	/mensa pee 
2) 5eWee•9. 4N6 de peder... ~Melasen 4.1en1bn. 0.1903. 
3! Putaurtrukra que deláde pmeteme senotelesen abee.e. 1904. 
41 Pulatetnadore que del depeeehe a servickman mezo 641994. 
5/ Peeeurie•dan ~dejó depara/Diem *mido* en knee de 1592. 
0/ Pedeceaadonlquetlejó depredaseu unidos en echátue de 1992 
7/ Pe6.61.30,« quedeN 3e presea, sus conviebsen «mode 1092 
atEnyeesa que 641 de poder me enredos en abril de t994. 
9/ Empana que 366 de ~Per sea metieren efle94641162 

Pageurizedoce epa dejó de pruno, 69 ~idee sa septiembre 5.1903. 
11/ Emploma/pe de» pnater tus servidos en mayo 441033. 
121 En es.osaike las cene no eninekienzonlo 00od1.30 can elcuedto 7, ya que el Proreerna %mí& esa lembien abasteci0opor lesplantes etattstnew.. 
FtENIE, 1.120100. 

L O Al 
	 1.001.5 1,047.1 

12/ 	121 

1.024.1 

12/ 

1.179.4 

71 



CUADRO 4 

PLANTAS PARA LA PRODUCCION DE LECHE FLUIDA DEL 
PROGRAMA DE ABASTO SOICAL A FINALES DE 1988 

PLANTA 
	

UBICACION 

Tlalnepantla 

Tláhuac 

Monterrey 	1/ 

Estado de México 

Distrito Federal 

Santa Catarina, Nuevo León 

Mérida 	1/ Mérida, Yucatán 

Oaxaca Guadalupe Etla, Oaxaca 

Guadalajara Guadalajara, Jalisco 

Colima Colima, Colima 

Jiquilpan Jiquilpan, Michoacán 

Tlaxcala Santa Isabel, Tlaxcala 

Morelos Morelos, Coahuila 

Jalapa Xalapa, Veracruz 

11 El predio y las Instalaciones da salas plantas son tentadas, 
FUENTE: LICONSA 
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CUADRO 5 

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES EN PLANTAS EN OPERACION 
NO SUJETAS A PROCESO DE DESINCORPOFIACION 

(1495404904441 

TIPO DE INVERSION 1909 1030 1991 1902 	 1903 ,i 	 1990 TOTAL DE LA 

--, 

INvERs1014 	1 

OBRA Ant.3~061P1  	OBRA ADOUISICIONEd 09RA 4400196 	• ,.,. 080* 
PUBLICA 

ADQUISICIONES OBRA 
PUBLICA 

ADQUISICIONES' 09RA 
PUBLICA 

AD01051011356 0B9A 706. 	i PARTIMPAc10101 
Y ADQUISICIONES ' 	'74. 	/ 

PERASILITACION O 5051111.0009 
1/1101:0200ACION 
010AS/6E4M DE lA CAPACIDAD 
FECALAOCNAINENTAL 
GRAAF_J.Pc26EANA34/30 
01809 

45000 
O 

242.469 
1,11040 

0 
150.158 

1.171.796 
O 

1.153.291 
574,0.. 

3.131419 

1.505792 
0 

211115226 
504.050 

13.513 

5.507.034 
1032.52: 
4,170.858 

222317 

2691955 

225,955 
0 

073.310 
o 
0 

amo 

2,003976 
202374 

1.484230 
3.232 

0 
330,500 

) 

2.5701.333 
5.143973 

34304, 
0,643.252 

0 
202,155 

0475.694 
o 

500.201 
231254 

O 
5574104 

2,166.342 
3.502.076 
2.209.564 

69.047 
0 
O 

4204,735 
1,131,169 
1.500550 

67.335 
0 

957231 

221,09 
0 

135,003 
5.300600 
6.509.035 

1513,002 

3.535.544 
92,933 

250,030 
855,035 

17,300.244 
3,300623 

27922941 
12.270,739 
10.101.90e 
15,623,040 
23.907205 
14909.163 

í 
1 
! 
I 
1 

1 
1 

26 4 1 

	

116 	I. 

	

153 	' 

	

lo o 	P 
; 225 

	

140 	" 
I 

	

1108 	-. TOTAL 1.30777 9900.527 4,7003909 14.236.141 1,224,100 4980.034 10902294 5.974,469 0977910 0.1330.448 126101,420 25.510855 105215266 	1: 

105,775766 D 

RERABILITACON O 505 TOUGON 
MODERIOZACION 
114~1ENTODE lACAPACX3A0 
-IWGIAACIONALOIENTAL 
GNINELPORENVASADO 
OTROS 	2/ 

0 
o 
0 

706914 
0 
O 

7017030 
o 

307,40 
417000 

0 
O 

1.1741210 
0 
0 

ta...on 
O 
O 

3702.714  
o 

068,039 
o 
0 

322,076 

43,005 
01 
0 
o i 
0 
0 

030.600 
0 
0 
o 
0 

40,251 

397,606 
490,022 

0 
0 
0 

, 	 o 

3333,000 
5 
0 
o 
0 

55,173 

173.1051 
2.475.755 

0 
O 
01 
01 

,-, 

00.002 ! 
203,048 í 

o I 
O 	̂ 
0 

124.654 933.658

r  

70.063 
o 
0 

0.200,000 
3 220 0a) 

0 

	

644.005 	'i 
55.300 

O 
755 303r 

	

7.273.039 	1 
300.595 A 

9,109,340 M 
e  

12 551,210 
3.172.013 
1,216 454 
3 274 447 

 10 493 836 

1 
, 

, 

TOTAL 

s______ 

700.044 1,474.13/3 1311.081 4,574.430 43,405 4,654,939 31,63/.580 

 

015.823 3,40,403 2.7110.945 1.200,332 1 
1 
O  

4,4901900 

_. 

RE.4491.014C3641051.571TUCION 

060,94303001.101030T00. 0 	10,526 	45127? 	5.013 	0 	O 	350451 	 0 

r 
1 0 	221703 	192.090 	337911 	1069.1 	3119211 	363071 	350933 1 	11.53.1 	1 459935 1 	O 	1 000..061  ., 	5776030 	1 IMO06RFA2A21014 	 0 	o 	o 	0 	0 	O J, 	O 	0 	0 	32,608 fi 	a, 	10.3 	! 	42.508 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 	242443 	0 	0570103 	1,354415 	572021 	0 	! 	O 	0 	O 	643,650 1 	O Ii 	3491.750 

	

1 	5 	0 	 700011 	1 	3350,507 GRANEL PORENVASADO 	0 	O 	O 	O 	al 	0 	0 	0 	0 	0 I 	1,610,050 	7,300030 	1 	4.526.300 OTROS 	37 	 10,540 	4,757.014 	0 	1603421 	O 	131.273 	01 	50,093 	0 	060,135 1 	150O35 	2,03823' 	/ 	10,047.311 E 

	

M 	I TOTAL 	 1097850910.470 	3,090200 	079,032 	443.101 t 	390 030] 	446826I 	315.334 	2,749,244 	.49609001 	12.267,007 i 	11.077.436 	L 

	

t 	 k 
PLANTA GUADALRJARA 

397 
1c o 

0 8 5  
lo. 4 
337 17  
2 	1, 

410.0 

•52 

11 o 1 
le 7 
2s 2 1 
337 

FEHABLITAGON O SUSOTL1121C01 

17=9017EPOODE ILACAPAODAD 
RE0UU1C ION ANNENTAL 
GRANEL POR ENVASADO 
conos 	4/ 

45.000 

133,075 

144A/313 

153.155 

0,186 

1.140 SO 

190,552 , 
0 

1.500 
30970 

O 

307 605 
1.532921 

O 
203,006 

0 
152,13, 

25.723 
0 

240,544 
0 
o 
o 

05730 
O 	,7 
O 

e 
*sotret 

3.232 0 

1029146 
2401210 

0 

o 
O 

52 297 
0 
0 
O 

s332: / 

432,337 

120.076 
297,511 

G 

:1 

1 
0 	/ 
0 

0.162 
o 
o R 

107 3r 7 1 

p . 
03.0001 

:900 o0c,  i 
-0.550 o= I 

Di 

T--- 5. 
52 2 , 3 4 	li 

	

e 	if 

	

O 	i'5 
o f 

	

555,735 	i' 

	

7 370 	11
,  

1 53735 
4,140,637 

729,948 
577 3. 1,577.033 

2 105  ‘..  1 557 ./.47 

i 
1 
1 
1 
I 

15 
340 
05 

149 9 
731 

12 e 

TOTAL 

.,.. 	.. „ 

326.914 

.. . - 

1,530,322 

.. 	. 

2.209.233 275.372 1/43150 
__I 	  

zonasse 
- 

111.91

-U 

 skoo 994 170469 j 21610.0001 775 020 11 12,193 599 
1 
, 100 o 

00141004.1111/11111140t L•11/13.40121.0/1•41.1/.4~1:1111111001a0000011111110.011M001.111/1It 1~01111")11010111.1.1•1111111144.014/01004104111:010104MUDEC/12.513.1.450514.4411.0911110144 
3/ 111113/1111.1.01/11•14010e0141115..41.11.04.114•71111••••r11141LIJAIIGUICE38.0011210.1:104.0110,0.40011.42111,034.11.010.~1111.010111/31V1•10.”0114,..064l4111C4111./111111,./1.111.5,1.11114/401:10Ge 

1411214/0.1.4.040/1400 0144/101414001061012.1110 001111.41111101/E1042104,1041014111/0/0011~31/./4•0431.191.1110001114.1.011700/1101111 
NOM L1CONSA 
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$96741376.1740821405610011.7100171 

0.4056186001006 LA CAPACOAD 
FEGIAACIONAIREENTAL 
2,3403.3.80196197.1.430 

I
i
 

0 
O 

445.365 
O 
O 

91,530 

0 
O 
O 
5 
O 
O 

36.924 
O 

594.431 

O 
153547 

O 
O 

44.334 
o 
O 
0 

1,407 
O 

255,439 
0 
0 

54.125 

47473 
O 

150.050 
1293,071 

0 
II 	 0 

353255 
O, 
o I 
o 0 
O 

140,4793 I 

115274 
O 
o 
O 
o 
o 

100.776 
0 

551.553 
5406 

0 
60,5415 

I' 
E 

: 
: 

6 
7  

o 1 
O 
o 
0 

120.020 
0 

59 soo ii 

I. 0 e 
30 930 1: 

1 .390 504 h 
22.550 1 

729932 

2.1483e0 
1,330,247 
1.429.530 

450.363 

, 	TOTAL 0 451321 0 755,202 44334 314.622 1 	1492332 	507715 

iL_____ 	• 
115274 034490 

_ 

3 
0,  

_ 
1237100 1.924124 	1.1  

, 	1 
6.095.256 

120 :1 

352 e 
21 e 
22 
75 II, 

50,13= 
O 

1912.043 
69,047 

o 

39,043 1I  
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CUADRO 6 

PLANTILLA DE PERSONAL 

AÑO EMPLEADOS 
CONFIANZA 

EMPLEADOS 
SINDICALIZADOS 

TOTAL 
EMPLEADOS 

1988 3,906 3,486 7,392 

1989 3,625 3,896 7,521 

1990 4,086 3,321 7,407 

1991 3,854 2,370 6,224 

1992 A704 2,499 1203 

1993 3,147 2,067 5,214 

1994 	1/ 2,955 1,978 4,933 

1/ CIFPASAL31 DE AGOSTO DE 1994. 
FUENTE: UCONSA 
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MUESTREADAS 
ATENDIDAS POR 
• EL PROGRAMA 

SOCIAL 1/ 

CUADRO 7 
INDICADORES DE ERROR DE INCLUSION DE LECHERIAS URBANAS 

NUMERO DE LECHERIAS 

(1) 

2 

N° DE FAMILIAS 
INSCRITAS EN 

EL PADRON 

ERROR 
DE 

INCLUSION 

(3) (%) 

8,044 31.5 2/ 

1,735 12.2 3/ 
L 

510 25.7 4/ 

1,202 23.1 41 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

1 NO INCLUYE LOS ALBERGUES DEL 
2/ N' DE FAMILIAS CON TARJETAOUE NO CUMPLEN LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. DERIVADO DE VISITA DOMICILIARIA. MAS 

NUMERO DE FAMILIAS SIN TARJETA OUE SON BENEFICIARIOS (CON BASE EN EL PASE DE LISTA) Y NO CUMPLEN LOS 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. DE ACUERDO A LA VISITA DOMICILIARIA. 

3/ N. DE FAMILIAS CON TARJETA QUE NO CUMPLEN CON CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. DERIVADO DE LA VISITA DOMICIUAFUA 
4/ N* DE FAMILIAS CON TARJETA OUE NO CUMPLEN LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. DERIVADO DEL REGISTRO DE TARJETA 

MAGNETICA 

FUENTE LICCNSA 
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CUADRO 8 

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 1988-1995 
(miles de ~vos pesos) 

CONCE -PYO 	_ 198$ 	, • „ ilise 1s~ 1291 1992 1993 1994 1995 

1. INGRESO 6064950 826.5545 1_109,940.0 1.216.519.0 850,470.0 780,893.0 671224.0 649.647.1 
VENTA BIENES Y SERV. 583.619.0 803.757.0 1,103,241.0 1.149.320.0 800,052.0 734.789.0 826552.0 649,647.1 
-VENTA DE BIENES 0.0 503.7575 1.100,241.0 1.149.320.0 500,052.0 734.789.0 626,052.0 649,647.1 

INTERNOS 0.0 803.757.0 1.100,241.0 1,149,320.0 800552.0 734.789.0 626,052.0 649,647.1 
EXTERNOS 0.o &O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-VENTA DE SERVICIOS 583,019.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
INTERNOS 553.619.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXTERNOS 

INGRESOS DIVERSOS 
0.0 

25.277.0 
0.0 

15,492.0 
0.0 

9,699.0 
0.0 

26513.0 
0.0 

47.398.0 
0.0 

46,104.0 
0.0 

25.632.0 
O.0 
0.0 

OPERACIONES AJENAS 00 7.305 0 0.0 41286.0 3,020.0 0.0 19.540.0 0.0 
ao ao 0.0 41285.0 0.0 0.0 19.540.0 0.0 

-RECUPERABLES OZ 7,305.0 0.0 0.0 3,020.0 0.0 0.0 0.0 

2. EGRESO 804,319.0 629.800.0 1,142,033.0 

q
q
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GASTO DE OPERACION 575,422.0 513.155.0 1580.2425 1.497,008.0 1.417,916.0 1,071,992.0 
INTERNOS 575.422.0 513.155.0 1.080.242.0 1,497508.0 1,417,916.0 1.071.992.0 
EXTERNOS 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
-SERV. PERSONALES 59.502.0 115.260.0 161599.0 225,211.0 282,680.0 243,356.0 
-MAT. YSUNINISTFIOS 413594.0 600,6411.0 752.718.0 1.100,710.0 951 .354.0 6223,153.0 
-SERV. GENERALES 72.0265 97247.0 155,815.1) 171.057.0 173,874.0 200,453.0 
--EROGACIONES EXTRAOR. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

INVERSION FISICA 113343.0 16,845.0 23,429.0 12,265.0 35289.0 27,455.0 
-BIENES MUEB. E iNmUEBLES 14,757.0 11,868.0 19505.0 13:765.0 20,361.0 17,612.0 

INTERNOS 14.787.0 11.855.0 19,9050 8,768.0 20,361.0 17,612.0 
EXTERNOS ao ao 0.0 0.0 0.0 0.0 
-OBRA PLIBUCA 1.556.0 4,770.0 3,524.0 3,497.0 14,925.0 9,876.0 

INVERSION FINANCIERA 0.0 0.0 om 0.0 0.0 0.0 
OPERACIONES AJENAS 12.5540 al) 38,362.0 0.0 11,992.0 0.0 
-TERCEROS 05. 0.0 20,076.0 0.0 11,992.0 0.0 
-RECUPERABLES 12.554.0 0.0 162138.0 0.0 0.0 0.0 

2. 	(DEF)SUP. ANTES DE INT.(1 -2) 4.577.0 (3,248.0) (32,0930) (658,803.0) (654.301.0) (428 255.0) 

4. 	INT, Y GASTOS DE LA DEUDA 0.0 ao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- INTERNO 0.0 00 0.0 0.0 0,0 Dm 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 n.o 0.0 o o 
(OSFISUP. ANTES DE TRANSFAS-4) 4,5775 (3,2469) (32593.0) 56.245.0 (658.803.0) (42625617 

e 	TRASFERENCIAS DEL G08. FED. 
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435,525.0 872,946.8 
-GASTO CORRIENTE. DE OPER. 0.0 0.0 648,755.0 424535.0 629,044.5 

PARA SERV. PERSONALES OM 0.0 2.0 0.o 40 
PARA GASTO CORRIENTE 

-PARA INVERSION FISICA 
o.o 
&o 

0.0 
43,731.0 

648,755.0 
4.683.0 -  

424,035.0 
14,490.0 

829,044.5 
43,902.3 

-PARA INVERSION FINANC. 0.0 DM 0.0 om o.0 
-PARA-PAGO DEINTERESES 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 
-AMORTIZACION DELA DEUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.o 

7. (DEF)SUP.DfillAt4SF.(CAJA)(54-e) (3,246.0) 11,638.0 (5,385.0) 10269.0 3.352.8 

8. (DEF) SUP. PRIMARIO (2 -4) (.246.0) 11 ,e3a0 (5,365.0) 10259.0 3,362.8 	L 

9. ENDEUDAMENTO NETO 0.0 
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O-0 0,0 	t 
DISPOSICIONES OM 0.0 0.0 0.0 0.0 

INTERNA om ab 00 0.0 o.0 
EXTERNA 0.0 0.0 O-0 0.0 0.0 

AMORTIZACIONES 00 05 0.0 0.0 0.9 
INTERNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXTERNA 0.0 0.0 om 0.0 0.0 

lo. vAft_ DE DisP, (AUMENTO) (4.7740) (11,838.0) (73,498.0) (10.2690) (3,3620) 
INICIAL_ 10,954.0 23,3995 35537.0 85,450.0 49,013.0 

FINAL 13..735.9._ 35.037 O  103 015_0_ . ___f_17_' ,I1013_0__ 52 375_5_ 

REME 1286-1811. CUENTA 91.121.K.A DE IA wcarmao. rEDERAL 1195 PRESUPUESTO 0E05655O5 0E LA FEDEPA.VON 
77 

1 



CUADRO 9 

GASTO SOCIAL EN MEXICO 

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 	j 	1994 
(miles de millones de pesos) (millones de nuevos esos) 

EDUCACION 6,358.8 8,447.9 11,2042 15.737.6 21,6452 45,964.0 56,086.0 

SALUD 1,153.3 1,404.0 1,795.2 2,777.0 3,581.6 46,4747 53,798.0 

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 105.5 126.6 171.4 234.3 278.2 

DESARROLLO URBANO ECOLOGICO 2302 411.1 522.3 4,891.7 8,106.5 
Y AGUA POTABLE 

DESARROLLO REGIONAL 1,075.2 

OTRAS DEPENDENCIAS 208.2 

SOLIDARIDAD Y DESARROLLO 2,662.4 4,047.4 5,315.4 7,354.0 7,945.0 
REGIONAL 

DESARROLLO SOCIAL 1,014.6 

PROGRAMA SOCIAL DE ABASTO 2.302.32,700.9 I t---- 

TOTAL 7,617.6 11,492.1 16,244.3 23,318.6 31,835.0 106,986.7 128,636.4 

FUENTE CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 1958-1994 
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