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INTRODUCCION 

La si t.uación socioeconómica del pais en la cuál, de manera 

persist.ent.e, no se proporcionan los alimentos necesarios a la 

población. define lo que denominaremos la crisis alimentaria. Est.a 

se expresa como los estados epidémicos y crónicos de desnutrición. 

El objetivo de esta investigación es establecer los elemento,;; 

explicativos de la profundización de la crisis alimentaria que se 

ha observado a partir de 1982, cuando se puso en marcha una 

polit.ica recesionist.a que ha tenido como caracteristica la 

restricción salarial. El problema alimentario e:<lstent.e en México 

antes de 1982 ya era marcado por las est.adist.icas como grave, y no 

se vislumbraban mejoras en el corto plazo, pero a partir de dicho 

año laºprorundización de la cri,;;is alimentaria logra una magnitud 

sin precedentes. 

En el capitulo I hacemos un recuento de la crisis alimentaria 

exist.ent.e en México durant.e el periodo inmediato anterior al 

desencadenamiento de la crisis económica más severa padecida en 

las últimas décadas la cual se inició en las post.rimaras de 1982, 

En primer lugar analizamos el estado de la producción agropecuaria 

y la sit.uación de los agricult.ores, relacionándolos con la 

herencia de las reformas agrarias y de las revoluciones agricolas 

de los años de la posguerra. En seguida particularizamos sobre las 

polit.icas del Est.ado mexicano en cuest.ión agraria y agricola, para 

rinalment.e ver ei desempeño de las act.ividades agropecuarias 

respect.o al comercio exterior y respect.o al mercado interno de 

alimentos. 

En un segundo punto analizamos la crisis alimentaria mexicana 

durant.e los años setent.a, que relacionamos en primer lugar con el 

panorama de la crisis internacional alimentaria, y en segundo 



lugar con la crisis de producción agropecuaria de México. Damos 

relevancia a los años de recuperación agrícola que se presenta en 

los últimos años de esa década y e:<ponemos la política 

agroalimentaria que se concreti=ó en el llamado Sistema 

Alimentario Mexicano CSAM:>. 

En un tercer punto exponemos por grupos sociales y por 

regiones geográ!'i cas, quiénes y donde se padece crisis 

alimentaria; dest.acando los grupos y las zonas criticas y 

contrastando sus niveles y formas alimentarias con las formas 

recomendadas por los especialistas en alimentación. 

En el capítulo II, vemos la caída del ingreso real de la 

población mexicana; hacemos una descripción de la evolución de los 

niveles de precios de la economía- mexicana, especialmente de los 

precios de los alimentos, y dentro de éstos de 1 os de consumo 

popular. Para tener un marco de referencia más amplio hablamos de 

la política económica que tiene un punto de inflexión importante 

hacia fines del sexenio lopezportillista y planteamos el esquema 

de política económica llevada a cabo, el cua.l es recesionista y 

busca cambios estructurales a base de oprimir el gasto social y el 

gast.o corriente en general, que se traduce en la opresión de los 

salarios reales de la población. En este nivel de desarrollo 

ana.lizamos lo que planteó el gobierno respecto _al problema 

alimentario que se concretizó en el Programa Nacional Alimentario 

CPRONAL) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 

CPRONADRI) destacando sus nulos o a caso 'exiguos resultados. 

Dentro de la polít.ica económica nos detenemos en los e!'ectos que 

ella produjo en relación a los niveles de desocupación el cual se 

vió incrementado y éstos así porque con el sustento de la caída 

del ingreso real y en la caída del ingreso global de los 

t.rabajadores explicamos como se reflejan dichos sucesos con la 

contracción del mercado interno de México y particularmente con la 



cont.racción del mercado int.erno de aliment.os. 

En el capi t.ul o I I I vemos 

1988. Exponemos como primer 

aliment.ario el crecimient.o de 

implica de manera inmediat.a 

la crisis aliment.aria de 1983 a 

!'actor det.erminant.e del problema 

la población que de por si ya 

un incremento en las necesidades 

aliment.arias. Exponemos cómo se modit'ica para mal la situación 

dest.acando los niveles y t'ormas de consumo alimentario. Dent.ro de 

este análisis vemos como la prot.eina animal se aleja cada vez más 

de las posibilidades de compra de las t'amilias mexicanas; y la 

aliment.ación en general se hace más det'icient.e en cant.idad y más 

desbalanceada en nutrientes. Todo lo anteriorment.e expuest.o se 

ref'leja en la crisis agropecuaria, los mercados contraidos y los 

precios relat.ivos de los productos agricola dest'avorecen la 

producción dirigida al mercado interno y entonces los product.ores 

que t.ienen las posibilidades económicas reoriet.an su producción. 

Podemos dit'erenciar dos moment.os de la crisis aliment.aria 

mexicana; una, la existent.e y heredada de la pobreza secular del 

país, y ot.ra, la exacerbada por la politica recesionista y 

antipopular que se inicia hacia f'ines de 1992, y que se reproduce 

hasta la !'echa. La primera que en buena medida está explicada por 

la baja producción del campo mexicano porque se agotan los medios 

que le permitieron crecer a tasas inusitadas y sorprendentes en el 

periodo de la posguerra hasta 1966 cuando se presentan los 

primeros signos de crisis agrícola, que nos dice que !os problemas 

básicos del campo no han sido resueltos, son et'ectos del retraso 

del país en sent.ido económico y polit.ico. La segunda denota un 

agravamiento de la situación existente que pone a México dentro de 

los países peor aliment.ados de Lat.inoamérica. También tenemos dos 

mcment.os de la crisis agrícola; la primera que se manif'iest.a a 

t'ines de los años sesentas y que marca un limite de los t'act.ores 

que hicieron posible que la act.ividad agrícola t'uese incluso 



exedent.aria y export.adora. La segunda es la que se vió afect.ada 

asimismo por la polit.ica cont.raccionist.a y por la colat.eral 

disminución del mercado int.erno que se cent.rajo a causa de la 

reducción del salario real. 

La crisis aliment.aria se ve magnificada y abarca a una 

población mayor, asi la prot.eina animal que empezaba a despunt.ar 

en las mesas de las clases medias y urbanas de pront.o se aleja del 

poder adquisit.ivo de las mismas cada vez más. 

Todos est.os element.os nos explicarán porque el problema 

aliment.ario de México debe ponerse en primer plano dent.ro de 

cualquier est.rat.egia de recuperación económica que asuma el pais. 



Capít.ulo I. LA CRISIS ALIMENTARIA PREVIA A 1982 

El problema aliment.ario que act.ualment.e padece México, se 

expresa como una incapacidad de la gran mayoría de la población 

para tener acceso a una diet.a que le proporcione los nut.rient.es1 

suricient.es en las cant.idades adecuadas para su pleno desarrollo, 

o como los est.ados de desnut.rición o subaliment.ación de manera 

epidémica. 

Entendemos por problema aliment.ario la sit.uación 

socioeconómica y crónica en la cual no se proporcionan los 

aliment.os necesarios a la poblaci<?n; y que se caract.eriza por la 

prevalecencia de: 

a) InsuCicient.e ingestión de aliment.os 

b) InsuCicient.e ingest.ión de nut.rient.es, y en consecuencia 

c) Alimentación desbalanceada 

El problema aliment.ario act.ual no es de ninguna manera, 

insólit.o, ha est.ado present.e en la realidad mexicana desde siglos 

at.rás. 

México t.ienen paradógicament.e una gran riqueza pot.encial en 

recursos nat.urales y en ruerza de t.rabajo, sin embargo, el sistema 

socioeconómico no ha sido capáz de elevar equit.ai.ivament.e los 

niveles de bienest.ar. 

México es una sociedad de grandes cont.rast.es y grandes 

desigualdades. La dist.ribución del ingreso, como veremos en el 

siguient.e capítulo, es de las de más inequit.at.ivas del mundo. Esta 

desigualdad en el ingreso, hace que los niveles y rormas de 

aliment.ación t.ambién sean desiguales, y más aún que se polaricen; 

es decir, una gran part.e de la población muest.ra niveles 

dericient.es en su aliment.ación y sólo una parle privilegiada 

1 



alcanza niveles aceptables de alimentación. 

La pobreza y la marginación se concentran principalmente en 

el campo y en los cordones de miseria que se forman alrededor de 

las cuidades. 

La alimentación está estrechamente relacionada, en primer 

término, con la producción agropecuaria, cuyo sector es el 

principal proveedor de alimentos. 

En este capitulo, dentro 

descripción de la situación 

de un primer inciso, hacemos una 

agrícola relacionándola con la 

herencia dejada por las ref'ormas agrarias y las revoluciones 

agricolas de los años de la posguerra. 

En un segundo inciso veremos la impor~ancia del sec~or 

externo dentro del sistema aliment.ario, así como la f'orma en que 

nos relacionamos con el exterior en términos de productos 

alimentarios. Veremos cómo inf'luye este mismo sector en el 

problema alimentario. 

En el último inciso de est.e primer punto.hablaremos de lo que 

signif'ica la polit.ica agraria y la política agrícola respecto al 

problema alimentario. 

En el punto dos describimos la crisis alimentaria en la 

década pasada en México y la respuesta gubernamental 

En el punto tres identif'icaremos a la población 

insuriciencia alimentaria, utilizando un enroque que 

a la misma. 

que padece 

nos permita 

identif'icar los grupos poblacionales dónde incide el problema, por 

medio del contrast.e de sus niveles nutricionales con los niveles 

·recomendados por los especialistas en la materia. 



I.1. PRODUCCION AGROPECUARIA Y OFERTA DE ALIMENTOS. 

En esta sección haremos un análisis de la situación agrícola 

y de la estructura agraria que predominaba en los años inmediatos 

anteriores a la crisis que se desalé en 1982. Los antecedentes de 

la conformación de dicha estructura los encontramos en las 

reformas cardenistas y los acontecimientos mundiales de este 

siglo, que condicionaron el desarrollo de la agricultura mexicana. 

Necesariamente tendremos que hablar de la economía campesina. qua 

es uno da los grandes protagonistas de la margina.e.ion en el campo. 

Inmediatamente después veremos el papel del sector externo 

dentro del sistema alimentario. 

I .1.1. PRODUCCION AGROPECUARIA Y PRODUCTORES DEL CAMPO. 

Es con 1a presidencia de Cárdenas (1934-1940) que se inicia 

la. reforma agraria en gran escala~ se expropiaron las 

corporaciones agroindustriales de grandes terratenientes y se 

distribuyeron en forma de ejido cooperativo entre los trabajadores 

y peones que asi lo demandaban. 2 El reparto cardenista cambié la 

estructura agraria de manera radical; la mitad de la tierra 

cult.ivada se ent.regá bajo •l regimen de posesión ejidal. Con 

Cárdenas el ejido fué el pilar de la economia de la nación. 

Cárdenas vendría también a acabar con la idea predominante 

entonces, del ejido como una fuente complementaria del ingreso, o 

como un est.at.us transit.orio hacia fut.uras pequeñas empresas. 

Concibió al ajido, como el factor predominante de la economía 

agraria; el proveedor seguro y confiable de todos los productos 

agrícolas que el pais necesitara. 3 

3 



Ent.re 1934-1940 Cárdenas dist.ribuyó 20 millones de hect.áreas 

a 11000 ejidos, esto es que 750,000 campesinos recibieron un 

promedio de 25. 8 hect.áreas. Así el gobierno dist.ribuyó casi el 

doble de t.ierra que la que se dist.ribuy6 en los 18 años 

ant.eriores, aunque de inf'erior calidad. 4 

La ent.rega de t.ierras durant.e el cardenismo t.uvo ef'ect.os 

import.ant.es sobre la producción agropecuaria: el increment.o en los 

cult.ivos campesinos compensó ampliament.e la pérdida en los 

cult.ivos caract.eríst.icos de las corporaciones agroindust.riales. 

Los increment.os más alt.os se dieron en los product.os orient.ados 

hacia el mercado int.erno, es decir qua la t.ierra repart.ida se 

dedicó principalmente en los cult.ivos de subsislencia. 5 

L.a. superf'icie cult.ivada por los campesinos creció con un 

rit.mo acelerado y f'ué el principal f'act.or del 

producción. Millones de ellos increment.aron su 

int.egraron a la economía nacional a t.ravés del 

i ncr ement.o en la 

producción y se 

mercado, de est.a 

manera generaron una capacidad de compra al t.iempo que generaron 

import.ant.es f'lujos de capit.al que f'ueron a concent.rarse en los 

sect.ores modernos de la economía. 6 

El crecimiento del volumen de of'ert.a de bienes básicos 

permit.ió el abast.o a precios bajos e incluso la export.ación a 

mercados int.ernacionales. 

En un cort.o plazo .el dinamismo de la agricult.ura liberó mano 

de obra para la industria. 

Con el cardenismo se asist.e a un viraje decisivo de la 

polít.ica agraria que t.iene su expresión no sólo en el rit.mo de la 



dist.ribución de la t.ierra, sino en el paradigma agrario mismo, 

pues la visión del ejido como f"uent.e complement.aria del ingreso 

del campesino o como una mera t.enencia t.ransit.oria, es sust.i t.uida 

por ot.ra, en la que el ejido pasa a ser uno de los pilares del 

desarrollo agricola. 7 En esle sent.ido, en el nuevo paradigma, al 

ejido se le considera el medio direct.o para sat.isfacer las 

necesidades que incluye la aliment.ación de los núcleos de 

población, y una ruent.e de vida que permile que sus habit.ant.es 

perciban el valor int.egro de su esfuerzo. 

A pesar de sus esf"uerzos, l.a adminislración cardenist.a no 

desarrolló una polilica aliment.aria inlegral; los aconlacimient.os 

inlernos y ext.ernos de f"ines de los años t.reinlas y principios de 

los cuarent.as crearon las condiciones para el cambio, sin dar 

liempo a la consolidación de la reforma cardenisla. 

El crecimient.o acelerado y sost.enido que observa el sect.or 

induslrial a part.ir de 1933, condujo a un viraje cada vez más 

not.orio de los t.érminos en que se habia concebido el papel del 

desarrollo agricola dent.ro del. desarroll.o general. Se le def"inió 

subordinado a las demandas plant.eadas por el crecimienlo urbano 

indust.rial. 8 

Desde Miguel. Alemán hast.a Diaz Ordáz incluso, el paradigma 

oficialist.a cambió, sin ninguna declaración ofici~l al respect.o, 

se t.endió. a considerar al ejido, aún a l.os lipes más modernos, 

como inadapt.ables a la explot.ación comercial moderna. El est.at.us 

de pr epi edad pr i vada vi no a favorecer no a la pequeña propiedad 

familiar, sino a las propiedades ricas de gran t.amaño, creadas en 

las areas recient.ement.e irrigadas. 

La preocupación por el desarrollo económico se sobrepuso 

rapidament.e a las preocupaciones sociales. A part.ir de los años 



cuar•ntas se intensif'icó la construcción de presas de irrigación 

en las areas de rico suelo con el propósito de modernizar la 

actividad agrícola, misma que se tradujo en la orientación de 

dichas zonas, a la producción de cultivos de alto valor comercial. 

Se atrajo al capital extranjero para apoyar el crecimiento 

económico, principalmente industrial. 

En el curso de la segunda guerra mundial, México encontró 

condiciones para participar en el mercado internacional como 

exportador, incluso de manuf'acturas, y decidió embarcarse en un 

proceso de industrialización. 

Para dicho proceso se requería una of'erta contínua y 

creciente de.alimentos baratos y de precios estables, que crearan 

estabilidad también en los niveles salariales, y que junto con una 

productividad en aumento y precios crecientes de las manut'acturas, 

tuvieran un erecto ravorable sobre la tasa de ganancia. 

El proceso de industrialización encontró en la agricultura, 

el medio idóneo para basar su dinámica. 

El modelo del gobierno estableció la responsabilidad de la 

producción agrícola a los grupos enclaves de alta pro.ductívidad, a 

los cuales canalizó la mayor parte de los recursos para el 

desarrollo agrícola. 1 

Los enclaves próximos a los cent.ros urbanos, dónde se 

concentraba la industria y los servicios. se alimentaron a su vez 

con la t'uerza de trabajo de los campesinos. Las parcelas de los 

campesinos desaparecían en la medida en qt.1e los agentes más 

dinámicos ocupaban sus lugares, o en la medida en que sus ascazos 

recursos simplemente decayeran. 



La empresa agricola se encarga de esta manera de la 

producción de bienenes exportables a un precio de competencia: 

algodón,café,azúcar, et.e., asi como de productos de alta 

rentabilidad. Las divisas que introducen esas exportaciones fueron 

vitales para pagar las importaciones de capital y tecnología, que 

requeria la industria para mantenerse, dada la naturaleza 

dependiente de la misma. También se encarga de surtir gran parte 

del insumo urbano a precios bajos y por úl t.i mo, de con ver t.i r el 

exedent.e aportado por los peones y trabajadores agrícolas, en 

capital que circula y se acumula en el sector industrial. 2 

En el proceso de enfrentamiento entre sociedad campesina y 

sociedad industrial se planteó la reforma agraria; se destruyeron 

viejas formas de explotación y de dominio, pero en un corto plazo 

surgieron nuevas formas de opresión, que aún hoy en día mantienen 

al campesino en una posición subordinada y dependi ent.e; suj et.o a 

una explotación más eficiente. 

La apropiación del producto campesino por part.e da la gran 

propiedad agricola, así como la t.ransferecia de exedent.es, pasó a 

depender del mecanismo de precios y de sus apoyos: la usura, el 

acaparamiento y la renta de animales de tiro a los campesinos. A 

este dominio económico 

NEOLATIFUNOISMO. Est.e no 

y 

se 

polit.ico 

basa en 

se 

el 

le h~ 

predominio 

denominado 

sobre 1 a 

propiedad de la tierra, sino en una combinación de varios factores 

de los que hemos mencionado algunos. 3 

El neolatif'undismo. es una empresa orientada hacia la sociedad 

industrial; su mercado es amplio, ext.rarregional, nacional o 

i nter naci anal. 

El resultado final de la reforma agraria post.cardenist.a es 
:·-:;.,':..: ,. 
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que la disparidad en la t.enencia de la t.ierra se ha polarizado. La 

propiedad de la t.ierra ha tendido a concent.rarse. Parece ser que 

ello re!'leja la consolidación del neolat.i!'undismo por medio del 

mecanismo de la rent.a de la t.ierra. De esta manera el lati!'undio 

ha llegado a cent.rolar de hecho casi la lot.alidad de las t.ierra.s 

en la que es posible obt.ener alt.os rendimientos con muy bajo 

riesgo. 

El modelo agrícola seguido, empezó a aplicarse con_ la 

extensión .de la !'ront.era agrícola, especialement.e tierra con 

irrigación . De 1950 a 1970 el ar ea cultivada se expand.i ó a una 

t.asa de 1.5% anual, pr.incipalment.e a cargo de la acción est.atal. 4 

Todo esto permitió que durant.e los veint.e años posteriores a 

la segunda guerra mundial, México asombrara al mundo por sus 

eleva.das t.asas de crecimient.o agrícola; con una expansión media 

anual de 6.1~ entre 1947 y 1965 en términos del producto interno 

brut.o, se le consideró paradigma del desarrollo agrícola entre las 

naciones de economía de mercado del tercer mundo. 

Este llamado 'milagro' agrícola mexicano, signi!'icó una 

pródiga !'uent.e de divisas que !'inanciaron la import.ación de bienes 

de capit.al para el desarrollo industrial Cmás de la mitad de las 

exportaciones nacionales de mercancías provenían .entonces del 

sect.or agropecuario), sat.is!'izo la creciente da.manda de alimentos 

y proveyó las met.erias primas agrícolas demanda.das por una 

economía en rápida indust.rialización. 5 

I.1.2. LA POLITICA AGRARIA VERSUS LA POLITICA AGRICOLA 

La política agraria es la que se re!'iere a la in!'luencia 

est.at.al sobre la posesión de los bienes de producción agrícola: 

e 



f'tJndamentalmente la tierra y sus !'armas de tenencia. 

En México, como ya se vió se asiste a una estructura basada 

en dos !'armas principales de tenencia: la privada y la ejidal. La 

primera dominante y subordinadora, la segunda dependiente y 

subordinada; y se relacionan de la siguiente 111Anera: 

La ~ran propiedad se apropia sobre todo del trabajo 

campesino, que convierte en productos comerciales y deja que los 

cultivos tradicionales queden en poder de los campesinos para su 

autoabasto. La sociedad industrial establece relaciones de dominio 

de distinto tipo con carárler asimétrico, relaciones a través de 

las cuales se priva al campesino de su -excedente y lo deja en el 

nivel de subsistencia, que es bajo. 

La transf'erencia sistemática del excedente campesino, le 

quita a éste la posibilidad de crear un rondo de acumulación, de 

crear reservas de capital. 6 

La dinámica de las relaciones asimétricas de la sociedad 

campesina con la sociedad industrial le exige al campesino la 

transf'erencia de un excedente cada vez mayor, que al campesino le 

cuesta también cada vez más trabajo generar. Este hecho se ha 

convertido en un circulo vicioso: el campesino par<1- obtener una 

cosecha tiene que pagar un precio injusto, tiene que transrerir 

excedente a través de los mecanismos descritos. Esto a su vez le 

imposibilita acumular, por lo que su posi'ción se debilita y le 

subordina. en sus relaciones con la sociedad indust.rial. 7 

La ausencia de excedente, en la 

suple con la presencia de relaciones 

unidades f'amiliares, recurriendo más 

producción campesina, se 

de colaboración entre las 

intensamente a su único 

recurso autónomo que es su propia ruerza de trabajo. 
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También el. campesino, para subsist.ir realiza funciones de 

peón o de trabajador en empresas agr i col as y obras públicas, 1 as 

que demandan gran cantidad de fuerza de trabajo. 

La presión demográfica sobre la tierra es otro fact.or que 

explica la imposibilidad del campesino para lograr un excedente 

como productor empresarial. En el periódo 1940-1950 se duplicó la 

población campesina, y la tierra cultivable creció sólo en 50Y.. 

Además dentro de ést.a se incorporaron tierras marginales y 

pastizales que antes usaba el ganado. Un fact..or más de dicha 

imposibilidad es el deterioro del precio del maiz. principal 

producto campesino, y el encarecimiento de los insumos que ahora 

compra, t.ales como f'ertilizantes quimicos, insecticidas, alquiler 

para ganado de tiro, insumos que tiene que pagar en dinero, por lo 

que requiere acudir al crédito usurero donde compromete buena 

parte de su cosecha. 

Desde que se consolidó el proceso revolucionario hasta los 

años setent.a - con la sola excepción del paréntesis cardenist.a -

el reparto agrario generó, en una proporción important.e del área 

afect.ada, unidades que desde un principio carecian del tamaño 

requerido para asegurar su viabilidad productiva, y que en los 

casos en que las dotaciones fueran suficientes, no se 

establecieron las salvaguardias qua impidieran, a corto plazo, su 

transformación en dot.aciones minifundiarias. 

Ent.re 1950 y 1970 existió un gran dinamismo de la 

agricult.ura, México fu~ aut.osuficiente en maiz, frijol y t.rigo, e 

incluso habian exedentes para export.ar. La modernización en est.e 

periódo se basó f'undamentalmente en la aplicación de tecnología en 

estos tres productos inicialmente. 

10 



Los sucesores de Cárdenas, hast.a Echeverría C1970-1976), 

act.uaron como si la cuest.ión agraria a escala nacional hubiera 

quedado relat.ivamente resuella gracias a la acción del cardenismo 

y volvieron a considerar la agricultura privada como la f'uent.e 

principal de crecimient.o pot.encial de la 

sect.or con más capacidad para absorver 

of'ert.a agrícola y el 

el progreso t.écnico, 

tendiendo a considerar al ejido incapáz de adaptarse rápidamente a 

las explot.aciones modernas de lipa comercial. 8 

La visión sobre los problemas del campo del echeverrismo 

constituye una respuest.a tant.o a problemas de orden político como 

al est.ancamient.o o al lento crecimient.o de la agricult.ura que se 

evidencia desde mediados de la década de los sesenta, y ·que se 

t.raduce en una incapacidad creciente por parle de dicho sector, de 

seguir sat.isf'aciendo - como lo había hecho desde rriedi.ados de los 

años treint.a - las exigencias del desarrollo urbano-industrial. 9 

Con Echeverria, y pensando en la crisis agricola que se 

inició a mediados de los sesenta y la crisis política a que hizo 

f'rent.e su predecesor al f'inal de su mandato, se observa un int.ent.o 

de renacimient.o del agrarismo cardenist.a que en lugar de 

orientarse al reparto agrario cualitat.ivamente distinto al de sus 

predecedores inmediatos, se orienta a cambiar hacia formas 

cooperat.ivas, a la organización de la producción en. los ejidos y 

otorgarles un papel significativo en la producción, aumentando de 

manera apreciable los recursos credit.icios y de asistencia técnica 

que les dest.inaban. 1º 

Cent.ro de lo que podía calif'icarse como un ciert.o 

renacimient.o del agrarismo cardenist.a - aunque con más énf'asis en 

las tareas de organización que en el propiament.e redist.ribut.ivo -

se vuelve a ver al ejido , como el inst.rument.o de reahabilit.ación 

de una dinámica agrícola orient.ada preferent.ement.e a sat.isfacer la 
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demanda int.erna de alimenlos. 11 

Un est.udio recienle en el que se analiza la dislribución de 

la inversión pública por regiones clasif'icadas en !'unción del 

grado de desarrollo empresarial, demueslra que ha exislido una 

lendencia marcada y sistemát.ica, a lo largo de los tres sexenios 

del periodo 1959-1976, a deslinar a las áreas de mayor desarrollo 

empresarial una proporción de la inversión lolal muy superior a la 

superf'icie de labor de las regiones correspondienles a la economía 

campesina, y por lo la.nlo más desproporcionada lodavia con 

relación al número relativo de unidades product.ivas; pueslo que es 

un hecho que los tamaños medios son mayores en las áreas de 

predominio empresarial que en las de predominio campesino. A lo 

largo de eslos sexenios, la región de agricullura capilalist.a 

avanzada, que pasó del 9% a 9. 6% del área laborable del país, 

recibió en el periodo 1958-1964 casi el 30% de la. inversión 

pública agricola; en el periodo 1964-1970 el 28% y enlre 1970-1976 

el 20%, por olra parle la región predominant.ement.e campesina, con 

casi 36% del área laborable, recibió para los mismos periódos el 

23%,17% y 23% . 

Si consideramos que el riego corresponde concenlradamenle al 

sect.or empresarial se concluye que 'la polit.ica de inversión ha 

t.endido a crear y a Cort.alecer dicho sect.or, elevandq su polencial 

product.ivo y dist.anciandolo del sect.or campesino predominante de 

t.empor al • 12 

La inversión pública ha represent.ado en las últ.imas 

15% de la inversión lot.al y 

t. ras 

décadas ent.re un lOY. y 

dedicado principalment.e a 

ent.re 1970-1976 disminuyó 

un se 

crear inf'raeslruct.ura de riego C90Y.), 

al 73% . 

ha 

y 

La ampliación del área regada, junt.o al impact.o post.erior de 
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la llamada 'revolución verde', constituyó una de las principales 

determinastes del dinamismo del que di6 mue_stra la of'ert.a agrícola 

en las dos décadas y media que sucedieron a la administración 

cardenista. 

A pesar de que en el sexenio de JLP resurge la producción 

agrícola, se puede decir que la crisis persistió en cuanto que se 

agravó la incapacidad de la agricultura para contribuir a remover 

las limitaciones que ha encontrado la economía mexicana para 

crecer. y en cuanto que en el interior del sector se agudizó la 

problemática social. 

La economía campesina es el sector de la actividad 

agropecuaria donde son las unidades de t.ipo f'amiliar quienes 

desarrollan el proceso productivo con el objetivo de asegurar la 

reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, su 

racionalidad económica dif'iere de la racionalidad empresarial. 

La unidad campesina es, simultaneament.e, una unidad de 

producción y una unidad de consumo donde la actividad domá5tica e5 

inseparable a la actividad productiva. 
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LA TIPOLOGIA DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS 

La tipología de los productores agrícolas que caracterize la 

estructura agraria y agrícola del país, debe distinguir lo más 

el ar amente posible enlre el sector. de la agricul lura campesina y 

el seclor de la agricultura empresarial; porque no tienen ambas un 

mismo parámetro de comparación directo; ya que no existe una 

racionalidad común en el proceso de producción de las distinlas 

unidades productivas; la producción campesina no está determinada 

por la índole mercantil del producto, sino por su papel en el 

sostenimienlo de la familia y de la unidad de producción misma; la 

empresarial es exclusivamente mercantil, en el senlido de que el 

qué, el cómo y el cuánto producir, se rigen por la obtención de 

una tasa de ganancia media - por lo menos - que se destina a la 

acumulación. 

A pesar de ser diferentes ambos sectores - el campesino y el 

empresarial se articulan en una dinámica de intercambios de 

bienes y servicios, en la que el sector campesino se subordina al 

resto. del sistema económico. Un primer aspecto de esla 

articulación se dá en el mercado de productos. El campesino 

transfiere riqueza cuando se enfrenta al mercado como vendedor de 

una parte de su producción y como comprador de los insumos y 

bienes de consumo que adquiere para su producción .. Los precios 

relativos en el inlercambio le son, de manera sislemática, 

dest'avorables. El origen de esta relación asimétrica eslá en la 

racionalidad con que el campesino produce¡ pués está dispuesto a 

producir a precios inferiores a los que produciría el sector 

empresarial; su producción solo requiere cubrir los requerimientos 

da reproducción de la fuerza de trabajo empleada y los gastos de 

reposición da sus medios da producción utilizados. 'En afecto, el 

pequeño campesino-propietario no tiene ni el comportamiento del 

rentista ni del empresario capitalista. Por principio, está 



obligado a producir cualquiera que sea la coyunt.ura del mercado, 

so pena de no sobr evi vi r • 13 

Un segundo aspect.o de la art.iculación se da en el mercado de 

t.rabajo. El hecho de que la fuerza de trabajo campesina tenga una 

import.ante participación en la producción de la agricultura 

empresarial - en forma de jornalero agrícola principalemente 

condiciona una menor masa de salarios,' y por lo t.anto, una mayor 

posibilidad de una ganancia más al ta o una reducción de los 

precios agrícolas. Frecuent.ement.e, la viabilidad de la producción 

empresarial se basa en los bajos salarios que les pagan a los 

jornaleros agrícolas. 

El campesino est.ará dispuesto a recibir una menor paga en la 

medida que las condiciones de producción de su propia unidad de 

producción sean más difíciles. 

Resumiendo, estas formas de articulación se fundamentan en la 

subvaloración de la fuerza de trabajo campesina que vende como 

jornadas de traba.jo o la que materializa en los productos que 

orrece en el mercado. 

El sector campesino está expuesto a dos fuerzas contrarias; 

la primera, es el proceso que conduce a la pérdida progresiva de 

las condiciones de sostenimiento de su capacidad productiva para 

reproducir su fondo de consumo familiar y de su propia unidad 

productiva, lo que conduce a formas de descomposición campesina. 

La segunda fuerza, es el proceso que conduce a la creación de 

unidades campesinas; á:st.e es un proceso de recomposición de la 

economia campesina. 

El Estado y los mecanismos de int.errelación del sect.or 

campesino con el rest.o del sist.ema, son los element.os que traman 
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est.as f'uerzas .. 

El Est.ado a t.ravés de subvenciones al campesino ayuda a su 

persistencia, pero con sus políticas de inversiones en regadío, 

caminos y opciones exportadoras, coadyuva a su deterioro. 

Las relaciones del sector campesino con el resto del sistema, 

la ext.ensión de las relaciones comerciales y la integración de la 

economia campesina al resto de la economía. son factores de 

descomposición, definidas por las relaciones mencionadas. Las 

opciones que encuentra el sector campesino de adscribirse a la 

producción nacional a través de cont.rat.os con el sector 

empresarial. aunque para ello tenga que pagar un precio al t.o, 

conducen a una mayor supedi t.aci ón si mbi óti ca al capital , que se 

manifiesta an una mayor intensificación del t.rabajo. Este hecho es 

una fuerza de recomposición campesina. 

El crecimiento de la población campesina presiona sobre la 

relación hombre-tierra. Es un factor de descomposición campesina. 

La tipología aqui presentada s:urg• da una reelaboración de 

las bolet.as censales del Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal de 197014 

que realizó Alejandro Shejt.man para la Cepal. 15 

El sector campesino abarca una diversidad de situaciones:, y 

el criterio de estrat.i.ficación que es:te investigador tomó fué la 

capacidad potencial .que t.ienen las unidades de producción 

campesina. para la reproducción de sus condiciones de vida y de 

trabajo; lo cuál se midió con la cant.idad de superficie en poder 

de la unidad .familiar. 

Para salvar las diferencias en las calidades de la tierra, se 

asumió expresar esa superficie en su equivalente en unidades de 
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t.ierra de t.emporal.
16 

Se excluyeron las unidades que no cuent.an con 

t.ierras de labor. 

El sect.or no campesino se est.rat.if'icó con el crit.erío de 

gast.os t.ot.ales en remuneraciones; expresados en salarios mínimos 

anuales. 

Ent.re el sect.or campesino y el empresarial se det.ect.ó un 

sect.or part.icular que adopt.aba f'ormas t.ransicionales, que pod!an 

ser campesinos 'progresistas' o bién pequeños empresarios. 

Los product.ores pecuarios se estrat.if'icaron de acuerdo al 

capital pecuario, expresado en número de novillos. 

En seguida se pr esent.a la t.i pol ogi a de las un! dadas de 

producción agropecuaria que incluye alrededor del 72Y. de la 

población rural, al 81Y. de las unidades censadas en 1970, y al 90% 

de las unidades agropecuarias con t.iarra.s de labor 1 7 . 
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PRODUCTOR AGROPECUARIO POR SECTOR DE TENENCIA. 

Tipo de Tenencia 

T o t. a l Privada Ejidal · 

Número Yo Número :Y, Número Yo 

TOTAL 2800531 1777939 822593 

PRODUCTORES 
AGRICOLAS 2567070 100 1763933 100 793137 100 

CAMPESINOS 2212406 86.!3 1531221 86.9 600602 8!3.9 
Ingrasubsist.encia 1422898 5!3.7 922294 52.3 !300602 63.2 
Subsi st.enci a 414001 16.2 334307 19.0 76694 10.0 
Est.aci onar i os 16!380!3 6.!3 131831 7.5 33974 4.3 
Excedent.arios 209704 8.2 142789 8·.1 6691!3 8.4 

PRODUCTORES 
TRANSI CI ONALES 297376 11. 6 216469. 12.2 81898 10.3 

EMPRESARIOS 47297 1. 8 17243 0.9 300!34 3.8 
Pequeños 29173 1.1 14203 o.a 14970 1. 9 
Medianos 9709 0.4 2304 0.1 7402 0.9 
Grandes 8418 0.3 703 7682 1. o 

PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS 43461 100.0 14006 100.0 294!36 100.0 
Pequeños 21181 49.7 11072 79.0 10109 34.3 
Medianos 17981 41. 4 2827 20.2 1!3154 51. 5 
Grandes 4299 9.9 1015 0.8 4193 14.2 

Fuent.e: Eonom.!.a Campesina y Agricultura Empresarial Tipología de los 
Productores del Agro Hexicano CEPAL. p.114 

Analizando est.e cuadro vemos que casi el 72% se considera como 

unidades cuya capacidad product.iva est.á por debajo de la necesaria 

para generar un producto por lo menos lgual a los requerimient.os 

de producción de la f'amilia y de la unidad product.iva. Est.e 72% 

incluye a los campesinos t.ipif'icados como de inf'rasubsist.encia y 

de subsist.encia~ 71% en la parte ejidal y 73% en la parte privada. 
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Las unidades campesinas con recursos iguales o superiores a 

los de autosustento solo abarcan el 15% del total de las unidades 

productivas Co el 17% de los derinidos como campesinos) y de ellos 

el 44Y. se encuentran en equilibrio precario (estacionarios), pués 

su potencial productivo gira alrededor del nivel indispensable 

para que se sostenga la familia y la unidad productiva; el resto 

podria lograr cierta acumulación y crecimiento Cexedentarios). 

El tipo transicional, que representa el 11. 6Y. , que es 

signi!'icativo,sin embargo, es muy probable que las !'uer:zas que 

tienden a situarlo en el estrato inrerior sean mayores que las que 

le impulsan hacia la condición de empresario medio, por el 

carácter polarizador de las ruerzas del mercado en estructuras tan 

heterogéneas. 1 8 

Su distribución geográrica se caracteriza como sigue: 19 

En general, al sector campesino le corresponde más del 90% de las 

unidades productivas en 15 entidades de 32 y en otras e más del 

SOY.. CHacer el cuadro anterior que englobe in!'ra y subsistencia, 

estacionarios y excedenlar!os, y empresarios.) 

Los tr ansi ci onal es sobresal en en Colima 

Morelos C32Y.:>, Sinaloa C25Y.), Jalisco 

Veracruz C20Y.:>. En estos estados se 

C36Y.), Coahuila C34".:>, 

e a2Y.:> • So11or a e 22::--.:> y 

han abierto opciones de 

cultivos comerciales más intensivos al sector campesino. 

En el cuadro siguiente se observa la disponibilidad de 

s'uper!'icie arable por tJ.po de productor: 
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SUPERFICIE ARABLE POR TIPO DE TENENCIA 

t.ipo de t.enencia 

t.ot.al ejidal privado 

miles de miles de miles de 

Tipo de product.or hect.arias hect.arias hect.arias 
de equi va- X de equiva- ~{ de equiva-
lent.e t.em- lent.e tem- lente t.em-
por al por al por al 
" 

TOTAL 22 291.9 100. o 11 610.5 100.0 10 681.4 

CAMPESINOS 12 659.8 56.8 8 393.8 72.3 4 266.0 

I nfr asubsi tenci a 2 396.8 10. 0 1 681.1 14.5 715.7 
Subsistencia 2 484.0 11. 1 2 005.8 17.3 478.2 
Estacionarios 1 658.0 7.4 1 318.3 11. 3 339.7 
Excedent.arios 6 121. o 27.5 3 388.6 29.2 2 732.4 

PRODUCTORES 
TRANSICIONALES 4 992.8 22.4 2 821.3 24.3 2 171. 5 

EMPRESARIOS 4 639.3 20.8 395.4 3.4 4 243.9 

Pequeños 1 594.6 7.2 330.8 2.9 1 263.8 
Medianos 1 120.2 5.0 51. 8 0.4 1 068.4 
Grandes 1 924.5 8.6 12.8 0.1 1 911.7 

Fuent.e: Op, cit.. CEPAL. p.123 

El conjunt.o del sector campesino que constituye ~erca del 87X 

no dispone ni del 57X de la superricie arable, mient.ras que menos 

del 2X de las unidades product.ivas t.ienen más del 20X de la 

superricie arable; ello habla de la disparidad del t.amaño de las 

unidades de producción. 

En el t.ipo privado, ést.o es más grave, el 87X 

aproximadament.e, de los campesinos t.iene 40X de la t.ierra ,y el 4X 

t.iene 39.7X ; casi la misma cant.idad. 
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Respecto a los sectores I y II en el sector privado, el 72% 

del total de productores agrícolas disponen del llY., mientras que 

en el sector ejidal el 71.9 Y. tiene casi una tercera parte. 

Las zonas de riego aumentan en la medida que pasamos del 

estrato de int'rasubsistencia hacia la empresarial. También en 

cuanto a los medios de producción. Casi el 87Y. de la tierra, 

dispone apenas 'del 35Y. de los bienes de producción 

complementarios. Y los grandes empresarios, que son el 3% de los 

productores agricolas, disponen de la cuarta parte de los medios 

de producción. 20 

Para completar el pert'il de los productores del campo, en 

seguida tenemos la tipologia de los principales cultivos, es decir 

qué produce cada tipo de productor con los recursos de que 

dispone. 

La actividad agrícola es mucho más importante que la 

pecuaria. Los productores que tienen a la actividad pecuaria. como 

la principal. es apenas el a Y. del total de productores. Dentro 

del sector campesino alrededor del 70 Y. del valor de la producción 

es de origen agrícola. 
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MEXICO: PRODUCCION AGRICOLA COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCION TOTAL 

Tipo de Tenencia 

Tipo de Product..or To t. al Ejidal Privado 

TOTAL 70.8 70.5 71.3 

CAMPESINOS 
I nf'r asubsi st.enci a 69.0 65.9 71.9 
Subsist.encia 70.6 71. 4 67.3 
Est.acionarios 70.1 71.5 64.9 
Excedent.arios 67.8 71.6 59.6 

PRODUCTORES 
TRANSI CI ONALES 84.3 86.0 79.8 

EMPRESARIOS 
Pequeños 83.0 87.7 78.6 
Medianos 82.1 97.1 80.6 
Grandes 82.5 85.1 82.3 

ruent.e: Op. cit... CEPAL p. 148. 

La caract.erización por cult.ivo siguient.e. se ref'iere sólo a 

la act.ividad agrícola. 

El análisis se ref'iere a 16 de los principales cult.ivos de 

oleaginosas y f'orrajes, que conjunt.ament.e represent.an el 90 ~ del 

area sembrada y cerca del 72 ~ del valor de la producción 

agrícola. 

PERFIL TIPOLOGICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS. 

El maíz y el f'rijol son product.os t.ipicament.e campesinos. La 

producción campesina de' est.os cereales se orient.a f'undament.alment.e 

al aut.oconsumo. El maíz es el cult.ivo más ext.endido y f'recuent.e en 

t.odos los est.rat.os - ejidal y privado - • aunque t.iende a perder 

import.ancia en la medida que el t.amaño de la unidad product.iva es 
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mayor. Lo cult.ivan alrededor del 85 Y. de los campesinos, el 79 Y. 

de las unidades exedentarias, el 65 Y. de los transicionales, y el 

53 X de las unidades empresariales. El FRIJOL sigue una t.ipologia 

semejante, pero ocupa el 

resto de los cultivos. El 

segundo lugar en importancia dentro del 

82 Y. de los productores de f'rijol son 

campesinos y el 22 X empresarios. Dos tercios de los campesinos 

son compradores netos de maíz, por lo que un incremento de los 

precios de este cereal se traduciría en una disminución de su 

ingreso real. El TRIGO ocupa el tercer 1 ugar en cuanto a 1 a 

extensión del ar ea sembrada; considerando el número absoluto de 

productores, su mayoría son campesinos y dentro de éstos, los de 

tipo transicional. Considerando el número de unidades dedicadas a 

este cultivo, en t. onces podemos decir que es un cultivo 

predominantemente empresarial. Su cultivo se concentra 

geográficamente; siet.e ent.idades tenian el 88 X del area sembrada 

y el 65 X de los productores. El trigo ha sido uno de los cultivos 

más benef'iciados por la aplicación de técnicas de alta densidad de 

capital, generalmente en el sector empresarial. El ARROZ sigue una 

tipología de productor parecida al del trigo, es decir que su 

rrecuencia aumenta en la medida qua pasamos de los estratos más 

pequeños a los má~ grandes, pero menos pronunciadat así por 

ejemplo el estrato campesino exedentario muestra una f'recuencia 

igual al conjunto de los estratos empresariales. Su cultivo se 

concentra en nueve estados que abarcan 85 X de los productor<'¡ts y 

93 X del area cultivada. 

El arroz junto con el maíz y el frijol son bienes de consumo 

nacional y tienen una participación de primer orden en la dieta 

nacional, aunque la del arroz sea relativamente menor. 

Los cultivos siguientes se emplean como insumos industriales 

o se orientan a la exportación. 
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El año del Censo , el a % de los productores se dedicaban al 

algodón y su cultivo, el algodón abarcaba el 3 Y. de las siembras. 

Era el tercer cultivo en importancia en el valor de la producción 

y el primero en las exportaciones agricolas. Los productores de 

algodón tienen un caracter mayoritariamente empresarial, a pesar 

de que los ejidatarios eran el 80 X de los productores de este 

cultivo. Su producción absorve mucha mano de obra, por lo que es 

caracteristico de las empresas mayores. 

El CAFE es otro producto de exportación, en el año del Censo 

tiene el cuarto lugar en el valor y el segundo en las 

exportaciones agricolas. 55 % de los productores son ejidatarios. 

El café tiene un lugar intermedio; en cuanto a la tipología de los 

productores, entre el maiz y el arroz. Se observa una mayor 

frecuencia relativa en ~aa unidades empresariales que en las 

campesinas, pero con menor sesgo empresarial que el arroz. El 

estrato transicional tiene una mayor frecuencia que la de los dos 

primeros estrartos empresariales. Seis estados concentran al 93 % 

de ios productores y al 91 % del area sembrada. 

La CAñA DE AZUCAR es el segundo cultivo importante desde el 

punto de vista del valor. El perfil del productor de caña de 

azúcar está condicionado por los altos requerimientos estacionales 

de mano de obra. Es un producto característico de las unidades 

transicionales y de empresas pequeñas y medianas. Su producción se 

concentra en nueve estados que tienen el 84 % de los productores y 

el 91 % de la superficie cosechada. 

Los cult.ivos forrajeros C sorgo, alfalfa, cebada, garbazo y 

avena), t.ienen ciert.o sesgo empresarial, aunque menos marcado que 

el t.rigo. Su frecuencia tiende en general a crecer con el t.amaño 

de los predios. El sorgo es el más imporlant.e dent.ro de los 

forrajes cea X del area de forrajes). El cult.ivo de los forrajes 



tiende a concentrarse geográficamente. 

Las oleaginosas Cajonjoli, cártamo y cacahuate). La soya no 

se consideró en los cuestionarios del Censo. El perfil tipológico 

de estos cultivos tiene parecido con el de los forrajes, aunque su 

sesgo empresarial es algo menos marcado. Su cultivo se concentra 

geográficamente en ocho entidades, y cubre al 60 Y. de los 

productores y al 90 X de la superficie sembrada. En el caso del 

JITOMATE, el sesgo empresarial es marcado, como en el caso del 

algodón. Se concentra regionalmente en seis estados con más de la 

mitad da los productores y el 72 Y. de la superficie. 

El TABACO. El reducido tamaño de las unidades que lo producen 

y las altas necesidades de mano de obra requeridas, dan a este 

cultivo una peculiaridad en la estructura productiva. Tiene una 

f'recuencia muy baja en los 

unidad transicional y on 

disminuye en los estratos 

estratos campesinos, predomina en la 

la pequeña empresa. Su frecuencia 

correspondientes a las unidades de 

producción más grandes. Su producción se concentra en tres estados 

con el 93 X de los productores y un porcentaje proporcional del 

ar ea cultivada. 

El diagrama siguiente sintetiza el perfil tipológico de los 

principales cultivos: 

diagrama p. 104 Cepal 
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I.1.C EL SECTOR EXTERNO ALIMENTARIO 

Est.ados Unidos ha t.endido a elevar su nivel de 

aut.oabast.ecimient.o de aliment.os, a diversificar el origen 

geográfico de sus import.aciones de product.os pecuarios y sobre 

t.odo, a una vigorosa salida al mercado mundial, lo cual ha 

reducido el papel de México como proveedor de aliment.os de Est.ados 

Unidos. México, por su part.e ha t.endido a mayores niveles de 

dependencia aliment.aria; sus f'uent.es de impart.ación de aliment.os 

se concret.a prioritariament.e a Est.ados Unidos, especialment.e de 

granos básicos, y su vocación agrícola ha sido af'ect.ada por su 

demanda int.erna, por los precios y por el mismo prot.eccionismo 

nort.eamericano. 

A pesar de ello, México pudo diversif'icar a sus client.es a 

quienes vende aliment.os; el mercado nort.eamericano ha pasado a ser 

el comprador del 91Y. de las export.aciones de aliment.os mexicanos 

en 1950 al B5Y. de los mismos en 1981. 

En cuant.o a las import.aciones se da un proceso inverso, ya 

que mient.ras que en 1955 el 42Y. de los aliment.os import.ados 

provenían de l.os Est.ados Unidos, para 1980 la_ proporción se eleva 

al 75 Y.. 

En la. Balanza Comercial, est.a dinámica se expresa en que 

México deja de ser superávit.ario en product.os agrícolas, y pasa a 

ser un import.ador net.o de los mismos. Est.o se explica por la 

crecient.e dependencia del mercado nort.eamericano en granos básicos 

y la disminución del dinamismo de los product.os de export.aci6n 

agrícola debido a la conjunción del aument.o vert.iginoso de la 

demanda int.erna t.ot.al, las trabas proteccionistas nort.eamericanas 

y la sobrevaluaci6n del peso, sobre todo ent.re 1978 y principios 

d• 1982. 
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En 

Est.ados 

t.érminos 

Unidos 

generales, 

crecieron 

las 

pero 

expor t.aci ones 

en menor 

de aliment.os 

grado que 

a 

las 

nort.eamericanas hacia México. 

A part.ir de la t.erminación de la segunda guerra mundial se 

inicia un aumento de las export.aciones mexicanas, y se ext.iende 

hast.a mediados de la década de los cincuent.a. De 1959 a 1964 las 

expor~aciones mexicanas se increment.an a un rit.mo más lent.o debido 

al det.rioro de los precios en los productos básicos. En los 

sesentas cobran auge las exportaciones ganaderas, pero para 

inicios de los años setentas las exportacioneg da nuevo crecen 

lentamente cobrando un nuevo impulso·hacia mediados de esa década, 

auspiciado por la recuperación económica de los Est.ados Unidos. 

Las exportaciones agroalimentarias de los Estados Unidos 

hacia México crecen rápidamente a partir de 1970, que vienen a 

completar la of'erta insuficiente interna de México que entre sus 

causas tuvo los 

reorient.ación del 

precios de garant.ía poco estimulantes, una 

uso del suelo y otros !'actores en f'avor de 

cultivos 

consumo 

agroindust.riales 

humano directo 

o f'orrajeros en 

y, sobre t.odo 

det.rimiento de 

a una crisis 

los 

de 

de 

la 

agricult.ura campesina product.ora de granos básicos, como el maíz, 

el frijol y el trigo. 

Los 

animales, 

el maíz. 

rubros de import.ación más dinámicos f'ueron las grasas 

el f'rijol, el t.rigo, las oleaginosas y en primer lugar 

Es hast.a 1981 y 1982 que las importaciones de granos y 

oleaginosas 

producción 

auspiciadas 

caen 

que se 

por el 

como resul t.ado 

obtienen por la 

SAM C Sistema 
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de los incrementos de la 

aplicación de las medidas 

Alimentario Mexicano ). Sin 



embargo los beneficios en Balanza Comercial se cont.rarest.an por 

los increment.os en las import.aciones de aliment.os procesados de 

caráct.er sunt.uario. 

En 198Z la Balanza Comercial muest.ra una fuert.e reducción de 

las import.aciones aliment.arias de México. Huest.ra t.ambién que el 

gran déficit. lo const.it.uyen los product.os veget.ales, sobre todo 

los granos 

export.aciones 

i mpor t.aci ones. 

básicos y 

de frutas 

oleaginosas, 

y legumbres 

donde 

logran 

las dinámicas 

compensar las 

México es superávit.ario en el comercio de product.os de origen 

animal; las import.aciones masivas de leche en polvo de los Est.ados 

Unidos, han sido compensadas ampliamente por las exportaciones de 

ganado en pie, carne, pescados y mariscos. 

La necesidad de soberania en el ámbito aliment.ario, sobre 

todo de cereales y oleaginosas, es impostergable, sobre todo 

porque los aliment.os cobran relevancia como un medio de 

negociaciones y presión política. 

Los a.liment.os, base del bien-salario no pueden ni deben 

somet.erse a las veleidades de la oferta ext.erna. Los mismos paises 

desarrollados _procuran desconect.ar est.e sector del mercado 

internacional. Las premisas de las 'vent.ajas comparat.ivas•, no se 

satisfacen en presencia de mercados tan imperfectos como el de los 

céreales y los de las oleaginosas. Las empresas nort.eamericanas 

cent.rolaban el 85 Y. del mercado mundial de granos. Las 

limit.aciones mundiales de la producción de estos product.os t.ienden 

a empujar sus precios hacia arriba. Los precios de los cereales y 

los de las oleaginosas han sido los que mayores increment.os han 

most.rado en los últ.imos años. 
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Es por t.odo est.o que México deberá ponerse en un lugar 

primordial la producción de los aliment.os básicos, y no ceder a 

coyuntural.es ventajas comparat.ivas, sino entrar en la dif'ícil 

probl.ernática agraria y agrícola que ha entorpecido su dinamismo. 

I. Z. LA CRISIS ALIMENTARIA DE LOS AñOS set..ent.as. 

Los años set..ent.a es la década durante la cuál se manif'iestan 

los siguientes f'enómenos: en el aspect.o product.i vo del sector 

agrícola se expresan los ef'ectos de una crisis de producción. Los 

l.ímit..es en su crecimient.o se manif'iestan desde la segunda mitad de 

l.os años sesenta. Despiert.a una conciencia naci·onal de la magnitud 

del problema, se deja de pensar que la caída en el ri trno de 

crecimiento agrícola es causado por el mal t.emporal. Durante el 

sexenio de Echeverría se t.rat.a de reorganizar la producción pero 

con mínimos erectos sobre la producción. 

A Cines de los años set.anta, en México se inició la 

elaboración de programas para af'rontar el problema. El SAM C 

Sist.ema Alimentario Mexicano ) f'ormuló una propuest.a en la que se 

canalizan recursos para incrementar la producción sobre t.odo de 

bienes básicos. En un primer momento se logró obtener altas tasas 

de crecimient.o, aunque se desvirtúa la int.enci9n de hacer 

participar a los campesinos de manera masiva en el proceso 

productivo. 

En este apart.ado trat.aremos en primer lugar el panorama 

int.ernacional de la problemát.ica, luego daremos dat.os de la crisis 

de producción agrícola en México, y f'inalment.e explicaremos cuál 

era la est.rategia programát.ica del document.o del Sistema 

Alimentario Mexicano. 



I. 2.1. PANORAMA INTERNACIONAL 

La crisis aliment.aria y agrícola se da en los albores de los 

años setentas. Se remonta al año 1972 con una repentina 

disminución de la producción de alimentos y un aumento de su 

demanda. Las exist.encias de trigo disminuyeron y las reservas da 

arroz se agotaron En ese mismo año los precios de los cereales 

aumentaron con el consabido problema de .financiar una cuota de 

importaciones de alimentos mucho más elevada. Uno de los .factores 

de este increment.o en los precios es la creciente demanda de 

cereales para piensos para el ganado creada por la crecient.e 

demanda de productos pecuarios sobre todo de los paises 

desarrollados. Los incrementos en los precios del petróleo también 

colaboraron a empujar los precios hacia arriba . de los 

.fertilizantes e incluso su escasés. 

Hacia 1974 las reservas mundiales son muy bajas y el aumento 

de la producción de granos en 1975 se concentra en los paises 

desarrollados. 

En los pa!ses en desarrollo las perspectivas de aumentar la 

producción de alimentos se ve obstaculizada porque los escasos 

.fondos para el desarrollo se destinan a satis.facer: necesidades 

inmediatas y a adquirir .fertilizantes costosos. 

Hacia inicios d• l·os años seentas se t.oma conciencia de los 

.fuertes problemas que tiene el mundo en relación a su 

alimentación. La ONU a .través de la FAO continúa sus Con.ferencias 

Mundiales da la Aliment.ación y crea en 197~ el Consejo Mundial de 

Alimentación y le dá l.a ..función de seguir el probl<>ma alimentario 

y discutir las posibles soluciones y ayudas. Este organismo tiene 

su primer periódo de sesiones en junio de 1975. 
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Tenemos que aclarar 

aliment.os y de granos se 

sin embargo los paises 

que los principales product.ores de 

concent.ra en los paises 

en desarrollo t.ienen 

desarrollados, 

una t. asa de 

crecimient.o de la demanda mayor a la de los primeros, y su 

capacidad de producción es menor, por lo que se prevee que 

seguirán muchos de ellos t.eniendo un consumo medio de energia 

aliment.aria por habit.ant.e inferior a las nacesidades diet.ét.icas. 21 

Sit.uación que dispone una dependencia aliment.aria y no solo ést.o 

sino que los paises segurament.e no podrán financiar t.an notables 

import.aciones y tendrian que apretarse el cinturón aún más con sus 

conocidas consecuancias: hambre e incluso la muerta. Es por asto 

que es preciso que los paises en desarrollo incrementen su 

producción de manera más acelerada, para lo cual es necesari"O 

realizar inversiones masivas. para aprovechar su enorme 

pot.encialidad en recursos, pues en su mayoría tienen márgenes para 

aument.ar el rendimient.o por hect.~rea, mediante la promoción de un 

programa de desarrollo en el que se considere el impulso de 

mejoras técnicas agronómicas. Es pues necesario asignar un mayor 

porcent.aje al desarrollo del sector agropecuario y sus programas 

de nutrición. 

En los foros internacionales se reconoce que el comercio y la 

ayuda int.ernacional de alimentos cobra import.ancia y es pertinent.e 

para la solución del problema alimentario general, p~ro de manera 

discriminatoria y complementaria sobre t.odo en paises señalados 

como cr i ti cos o qua afront.an una si t.uac.i ón económ.i ca excepcional 

de desastre. Pero lo fundament.al para resolver el problema es el 

increment.o de la producción int.erna de aliment.os. 

La comunidad internacional, sobre t.odo los paises 

desarrollados pueden colaborar abriendo sus fronteras a las 

export.aciones de los paises en desarrollo. El Consejo reconoció 

que el camino más import.ant.e para resolver el problema aliment.ario 

31 



y lograr los objet.ivos de seguridad aliment.aria, es aument.ar la 

producción en los paises en desarrollo. 

Se reconoce que los impediment.os normat.ivos y de ot.ra índole 

que obst.aculizan la producción de aliment.os no son los nusmos. en 

t.odos los paises. Dependiendo del nivel de desarrollo, del t.ipo de 

sist.ema económico y de las caract.erist.icas de su est.ruct.ura 

product.iva, incumbe a cada Est.ado, con arreglo a su juicio 

soberano y a su legislación int.erna, eliminar est.os obst.áculos a 

la producción aliment.aria. 

En la Reunión preparatoria de 1976 de la Conrerencia Mundial 

de la Aliment.ación se acordó que la única solución duradera es la 

producción en los paises en desarrollo dent.ro del marco de los 

objet.ivos generales del desarrollo, debiendo darse especial 

import.ancia a la necesidad de hacer part.icipar a los sect.ores 

rurales pobres en proceso de desarrollo asi como en el del empleo, 

en una dist.ribución más amplia de los ingresos y et.ros objet.ivos 

social•s. 22 

I.2.2 LA CRISIS DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN MEXICO 

Un rasgo import.anle a part.ir de 1966 es el hec~o de que los 

campesinos se ven imposibililados crecient.ement.e a producir en 

cant.idades suricient.es los alimenlos que t.radicionalment.e ha 

producido, debido a la concent.ración de los recursos product.ivos 

crédit.o, inf'raest.ruct.ura, et.e. Cver siguient.e cuadro), y 

comienzan a abandonar sµs t.ierras. 
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México 1970 
Agricultura 

Indice de recursos por tipo de productor 

Infrasubsistencia = 1 

Tipo de productor número X Superficie Superficie 
Cmiles) arable de riego 

CAMPESINOS 2212.4 86.0 

Infrasubsistencia 1422. 9 55.7 1. o 1. o 
Subsistencia 414.0 16.2 3.5 6.4 
Estacionarios 166.8 6.5 6,9 11. 8 
Excedentar ios 209.7 8.2 17.a 51.7 

PRODUCTORES 
TRANSI CI ONALES 297.4 11. 6 9.9 36.6 

EMPRESARIOS 47. 3 1. 8 

Pequeños 29.2 1.1 32.2 159.4 
Medianos 9.7 0.4 67.9 337.1 
Grandes 8.4 0.3 134.5 770.7 

Fuente: Economía 6 T9oría y Práctica Uni ver si dad Autónoma Metro-
politana. 1984. p. 134 
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cont.i nuación ... 

Infrasubsist.encia = 1 

Tipo de product.or Capilal Produclo Ocupación 

CAMPESINOS 

Infrasubsislencia 1. o 1.0 
Subsist.encia 1. 7 1. 4 
Est.acionarios 2.5 1. 6 2.7 
Excedenlarios 5.7 2.0 4.0 

PRODUCTORES 8.4 
TRANSI CI ONALES 7.1 3.8 10.4 

EMPRESARIOS 

Pequeños 40.9 8.0 38.7 
Medianos 101.5 11. 2 80.4 
Gra.ni:!es 304.7 24.4 249.1 

La variación de la cant.idad de t.ierra cult.ivada, nos da la 

idea de la crisis de producción agrícola; en 1966 se cosechaba 

13.1 millones de hect.áreas y en 1976 sólo 11. 6 millones de 

hect.áreas. <ver cuadro siguienle), 
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México 
Agricultura 

Evol uc1 ón del comportamiento de la superficie t.ot.al cosechada, 
de riego y de temporal. 

Cmiles de hect.áreas) 

Año Tot.al An1Jal Riego An!Jal Temporal Anual 
1950 8600 1100 7 500 
1960 11365 3.2+ 2195 9.9+ 9 170 2.2+ 
1965 14707 5.S+ 2957 1. 6+ 12 150 3.2+ 
1966 15763 7.1+ 2584 1. o 13 169 8.3 
1.967 14889 -6.4 2600 0.6 12 289 -6.7 
1968 15002 0.7 2797 7.5 12 205 -o.e 
1969 14036 -6.4 3002 7.3 11 034 9.6 
1970 14057 5.0 2992 0.3 11 965 7.5 
1971. 15448 3.9 3008 0.5 12 440 4.9 
197Z 15156 -1. 9 3139 4.3 12 017 -3.5 
1973 15763 4.0 3145 0.1 12 619 5.0 
1974 14642 -7.2 3498 11. 2 11 144 -11. 7 
1975 15732 7.4 3882 10.9 11 850 6.3 
1976 14975 -4.9 3915 0.8 11 060 -6.7 

Puente: Economía 5 Teoría~ Práctica.Universidad Autónoma Met.ro-
poiilana. 1904. p.135 

Para el ma.iz tenemos que en 1966 se cultivaron 8.3 millones 

d• hect.áreas y en 1Q76 e.a millones d• hect.áreas, lo que signifiQa 

una reducción de 1.3 millones de t.oneladas. 

Durant.e el periódo de JLP la economía creció a tasas 

similares a las del periódo 1940-1965, se presentó un déficit. ert 

la balanza de pagos agropecuaria , pero la participación de los 

t.ipos de agricult.ores se modificó, ya que con la política agricola 

'":--, del gobierno se t.radujo en elevar la rentabilidad de la 

producción. A la mayor demanda, los agricultores empresariales 

aprovecharon y abrieron t.ierras a la producción, aumentando su 

part.icipación en la producción de granos y la producción para la 

1ndust.ria y la export.ación. 



En el periodo de JLP, persiste la concentración de los 

recursos productivos, para 1970 los grandes empresarios, que 

representaban el 0.3 Yo del total de productores agricolas tenian 

1.34. 5 más superficie arable, 770. 7 veces más lierra de riego y 

304. 7 veces más capital que los campesinos de infrasubsistencia, 

quienes representaban el 65. 7 Yo del lotal de los productores del 

campo. (ver siguiente cuadro) 

México 1970 
Agricultura 

Indice de Recursos por tipo de Productor 

Infrasubsistencia 1 
Tipo de 
Productor Super- Super-número ficie ficie Capi- Pro- Ocupa-

Cmiles) Yo arable riego tal dueto ción 

CAMPESINOS 221Z.4 ee.o 

Infrasub-
sistencia 142a. g 5!3.7 1. o 1. o 1.0 1. o 
Subsistencia 414. o 1e.a 3.9 6.4 1.7 1.4 
Estacionarios 16!3.0 e.5 5.9 11. 8 2.5 1. 6 2.7 
Excedentarios 209.7 8.2 17. 2 !31. 7 9.7 2.0 4.0 

PRODUCTORES 
TRANSICIONALES Z97.4 11.6 9.9 35.5 7.1 3.8 10.4 

EMPRESARIOS 47.3 1. 8 

Pequeños 29.2 1.1 32.2 159.4 40.9 . 8.0 38.7 
Medianos 9.7 0.4 67.9 337.1 101. 9 11.2 80.4 
Gi-andes 8.4 0.3 134.9 770.7 304.7 24.4 249.1 

Fuente: Economía. Campesí.na y Agrí.cultura Empresarí.al Tí.polog a 
del Agro H•xi.ca.n.o CEPAL,México, 1981 pp. 243 y 248. 

Durante la primera mitad del sexenio, se presenta una 

reducción de la supert'icie cultivada de maíz por parte de los 

campesinos, y un aumento en la de los empresarios. Los incrementos 

relativos en superficie y en producción de maíz están asociados en 



gran parle a los incremenlos en los predios de extensiones más 

grandes y menos en las intermedias. 

A pesar de que los empresarios aumenlaron su producción y su 

parlicipación en la producción maicera a rines de los años 

selenla,no se logra compensar la reducción de la superricie 

maicera campesina de 1976-1978. 

Aquí se present.an las lasas de crecimient.o del Product.o 

rnt.erno Brut.o Agropecuario: 

Periodo 

1970-1976 
1977-1981 

TASA DE CRECIMrENTO 

del PIB agropecuario 

1.0 X 
4.6 Yo 

Pobl aci onal 

3.2" 
2.9 % 

Fuent.e: La agricultura en el sexenio de JLP F.Zermeño 
y E. Caballero, en Econonúa15 Teoría y Práct.ica-
1984, México, p. 109. 

tasas que cont.rast.a.n con las lasas de crecimiento poblacional en 

los mismos periodos. 

Cent.ro del periódo 1977-1981 dest.can los años 1979 y 1982 por 

t.ener lasas bajas, y 1980 y 1981 por t.ener respectivas da 8. 3% y 

7.1" El sect.or agrícola. 

crecimient.o sust.ent.ado en la 

la producción t'ísica de 11 de 

t.uvo 7Y. en el periodo H~77-1Q81; 

expansión de s.upert'icie cul t.i vada, y 

los principales product.os. 23 
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I.2.3 LA POLITICA ALIMENTARIA: EL SAM 

El SAM se plant.eó primordialmente como una política agrícola 

que pret.endia un aument.o en la producción para lograr la 

aut.osuficiencia aliment.aria 

y simult.aneament.e elevar el 

fundament.almenle granos básicos 

nivel de vi da de los campesinos 

t.emporaleros. Es decir, la est.ralegia de- este programa era hacer 

part.icipar a los campesinos en los incrementos de la producción y 

consecuentement.e de sus beneficios. Sin embargo, al parecer, 

fueron los empresarios los principales beneficiarios del programa, 

pues fueron quienes tuvieron la mayor capacidad de respuest.a a los 

incent.ivos que el gobierno dió a la rentabilidad del maíz. Est.e 

esquema se ·basó en el eficient.ismo y la modernización, que 

t.uvieron como sostén el increment.o de los rendimient.os por 

hec~área de un grupo reducido de productores. 

La est.rat.egia era coyunt.ural, pues 

basaban en los incrementos del gast.o 

disminuye, disminuye t.ambién la producción. 

los rendimientos se 

póblico; cuando ést.e 

Los campesinos, por su part.e, fueron beneficiarios marginales 

del SAM. El plan sólo alcanzó a una mínima parle de ellos. 

El increment.o de la producción se sustentó en la. expansión de 

la superficie cult.ivada de 11 de los principales cult.ivos. 

Toda est.a política en ningún moment.o plant.ea afect.ar la forma 

en que la t.ierra y los recursos product.ivos est.aban dist.ribuidos, 

es decir no implicó. afectar en lo fundament.al la est.ruct.ura 

agraria. 

En la práct.ica, aunque en el programa se proponía apoyar la 

producción campesina, el gast.o ejercido no les favoreció; y si 
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benef'ició en lo fundamental a un reducido número de empresarios 

agrícolas, en detrimento de los campesinos. 

La política de precios de garantía, estimuló la producción de 

maíz, pero no necesariamente de los campesinos, 

la transferencia 

sino de la 

producción 

benef'ició 

empresarial, 

principal mente 

porque 

a los empr asar i os. 

estímulos 

de recursos 

La producción 

gubernamentales campesina no respondió a los 

principalmente porque los campesinos están atrapados por los 

intermediarios y los especuladores, así como por la di!'iculta.d de 

que sus unidades productivas se adecuen a los canales 

tradicionales para. el uso de los recursos. 

El programa de riesgo compartido se concentró hacia los 

productores de predios de mayor tamaño. 

En su documento, el SAM se proponía un rápido aumento de la 

producción de alimentos básicos, así como apoyar el consumo de las 

mayorías empobrecidas. Se proponía avanzar en los productos 

populares - cereales y oleaginosas evi tanda la modernización 

del patrón de consumo, que se basa en la proteína animal, por 

considerarla cara y rival de la producción de cereales y 

oleaginosas. 

S.. def'inió una población objetivo y se localizaron :zonas 

criticas; el criterio tomado !'ué el eo:tado nut.r i ci anal 

localidades. 19 mJ.llones,13 en el área rural y 6 en 

de las 

el área 

urbana. Los niños deberían tener prioridad. Se tomó una canasta de 

consumo existente y se. le comparó con otra que recomendaban los 

nutiólogos. Se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

1) mínimos nut.ricionales normativos 

al costos de producción de los bienes que .inciden en los precios 
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f'i.nales de los .. aliemt.os. 

3) capacidad de compra de la población 

4) hábit.os de consumo 

5) pot.encial del pais en recursos humanos y nat.urales del sect.or 

agropecuario, pesquero y la indust.ria aliment.aria. 

Además de incidir en la. producción, el 

act.uar sobre la distribución para asegurar 

población obj et,i vo y la comercial i zaci 6n a 

C Di st.r i bui dora Cona.supo S. A. ) Asi como i nci di r 

programa pret.endia. 

el abast.o a la. 

t.ravés de DICONSA 

en sus hábi los de 

consumo a t.ra.vés de la educación y la propaganda. 

Se pretendía reorientar al seclor agropecuario y pesquero 

hacia el mercado inlerno y desconect.ar la alimentación del 

extranjero, dado el peligro del chant.aje exterior. 

I.3. LA POBLACION QUE PADECE INSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

En est.e punlo abordaremos a los grupos y a las zonas donde 

exist.e el problema alimentario. El problema alimentario est.á 

present.e en el conjunt.o de la población de bajos ingresos, quienes 

no alcanzan los mínimos aliment.arios. Su ubicación geográf'ica 

t.ambién se t.ralará, así como sus component.es rural y urbana. 

Para cuanlif'icar a los sect.ores de la población que suf'ren 

dicho problema, necesitamos un parámet.ro de 

es decir, un parámet.ro que est.ablezca el mínimo 

mayorment.e 

comparación, 

requerido de aliment.ación. 

En el primer inciso revisamos un cuadro aliment.ario, que 

est.ablece esos mínimos que se acercan a una buena alimentación. 

Una buena aliment.ación es la que proporciona los nut.rient.es 
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necesarios en las cant.idades su!'icientes. Se trata de una diet.a 

balanceada. 

Pres en t. amos también tablas de nutrientes mínimos par a el 

i ndi vi duo. recomendada por los especialistas. 

En las tablas que han 

nutrición, se observa que la 

elaborado los especialistas en 

buena alimentación implica comer 

carne, leche. huevos, verduras. f'rut.as. cereales. pescado, et.e. 

Una buena alimentación es diversi!'icada y rica en prot.eina animal. 

En un segundo inciso describimos la situación alimentaria por 

grupos y por áreas crít.icas.- Detallaremos el problema alimentario 

por nutrientes y por el origen de dichos nutrientes: animal o 

vegetal. 

Implícitamente veremos la variable ingreso, como determinante 

de la situación aliment.aria. resalt.ando la crisis alimentaria que 

se padece, en relación a la caída del ingreso real. 

Grandes han 

investigadores por 

sido losi 

de!'inir los 

y otros 

esf'uerzo9 de 

requerimientos 

nutrientes, 

ins~i~ucione~ e 

tant.o de calorías 

como de proteínas 

necesidades básicas de nutrición, que 

que sat.is!'agan las 

mantengan el estado 

saludable de los individuos. Sin embargo no han estado exentas de 

toparse con f'uertes problemas metodológicos y de aplicación a 

casos especif'icos. 

A nivel internacional la F'AO COrganización para la 

Agricultura y la Alimentación) y la OMS COrganización Mundial de 

la Salud) se han encargado de establecer esos mínimos, por grupos 

de edad. sexo. ele. del individuo t.ipo. 
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A continuación tenemos una de las últimas tablas presentadas 

por estos organismos, aparecida en el 'Manual sobre necesidades 

nutricionales del hombre'. en Estudios sobre la Nutrición, num. 

29. cuadro 1 PAO-OMS. Cver cuadro siguiente) 
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F AO/OMS, 1 975 I NGEST AS DI AR! AS RECOMENDADAS DE NUTRIENTES 

'lit.aminas Tia-Peso Proteínas 
Edad Caños) Corporal Er¡ergía z Aª'"' D!5' cS mina 3 

Mega 
Kg Kcal Jul g µg µg mg 

Niños 
menores de 1 7.3 920 3.4 14 300 10. o 0.3 
1-3 13. 4 1360 5.7 16 250 10.0 0.5 
4-6 20.2 1930 7.6 20 300 10.0 0.7 
7-9 29.1 2190 9.2 25 400 2.5 0.9 
Adolecentes 
(varones) 
10-12 36.9 2600 10.9 30 575 2.5 1. o 
13-15 51. 3 2900 12.1 37 725 2.5 1. 2 
16-19 62.9 3070 12.9 39 750 2.5 1. 2 

Adolecentes 
Cmujeres) 
10-12 39.0 2350 9.9 29 575 2.5 0.9 
13-15 49.9 2490 10.4 31 725 2.5 1. o 
16-19 54.4 2310 9.7 30 750 2.5 0.9 

Varón 
Adulto 65.0 3000 12.6 37 750 2.5 1. 2 
Mujer 55.0 2200 9.2 29 750 2.5 0.9 Adulta 

Embarazo 
Segunda milad +350 +1. 5 39 750 10.0 +O. 1 

Lactancia 
Primeros 
6 meses +550 +2.3 46 1200 10.0 +O. 2 

~Necesidades de energía y de proteínas. Inrorme de un comilé 
Mixto de expertos FAO/OHS. 2 Proleína de huevo o de leche. 

9 Inrorme de un grupo mixto de expertos FAO/OMS sobre necesidades 
de vi~aminas Cvitamin~ A, Tiamina, Riborlavina y Niacina~. Roma 
1967. Como relinol. Necesidades de ácido ascórbico, vitamina B. 
vitamina 812, rolalo y hierro. Inrorme de un grupo de expertos 
FAO/OMS, Roma 1971. d Como colecalcirerol. 7 Necesidades de calcio 
Inrorme de un grupo de expertos FAO/OMS, Roma 1962. • En cada li
nea se aplica 10 ~ de las calorías. P Para las mujeres cuya inges
la de hierro durante toda la vida se ha mantenido en el nivel reco 
mendado en este cuadro, la ingesta diaria durante el embarzo y la 
lactancia debe ser la misma que la recomendada para las mujeres no 
embarazdas ni lactantes pero en edad de procrear. Para las mujeres 

-cuya reserva de hierro no sea satisractoria al comienzo del embarz 
la ingesta necesaria es mayor, y en el caso extremo de las mujeres 
que no tengan en absoluto reservas de hierro, las necesidades no 
podran probablemente satisracerce sin un complemento. 
Fuente: Altin.ntac(dn N•c••tcü:&d.• E••nc(al•• en H xtco Sttuactdn 

Actual y P•r•pec t L1Ja.. al-&~ o 2000. COPLAMAR. 1Q9e. p. o&l!S 



Continuación ... 

Ribo- Nia- Acido Vi ta- Acido Calcio Hie-
f'l a- ci- f'oli- minat. ascor- 7 rro 

Edad Caños) vi na 9 9 s1a bico na ca '5 5 5 5 ... 

mg mg µ µg mg g mg 

Niños 
menores de 1 0.5 5.4 60 0.3 20 0.!3-0.6 5-10 
1-3 0.8 9.0 100 0.9 20 0.4-0.!3 5-10 
4-6 1.1 12. 1 100 1. !3 ªº 0.4-0.!3 5-10 
7-9 1. 3 14. 5 100 1. !3 20 0.4-0.!3 5-10 

Adolecent.es 
Cvarones) 
10-1a 1. e 17. a 100 2.0 ªº 0.6-0.7 5-10 
13-15 l. 7 19. l 200 a.o 30 0.6-0.7 9-19 
16-19 1.8 20.3 200 a.o 30 0.!3-0.6 5-9 

Adolecent.es 
(mujeres) 
10-12 l. 4 15. 5 100 2.0 20 0.6-0.7 5-10 
13-15 l. 5 16. 4 200 a.o 30 0.6-0.7 12-Z4 
16-19 1.4 15. a ªºº a.o 30 0.!3-0.6 14-a9 

Varón 
Adu.lt.o 1.8 19. 9 ªºº a.o 30 0.4-0.5 5-9 

Mujer 
Adu.lt.a l. 3 14. 5 ªºº a.o 30 0.4-0.5 14-a9 

Embarazo 
Segunda mit.ad +0.2 +2.3 400 3.0 !30 1. 0-1. a !)/ 

Lactancia 
Primeros +O. 4 +3.7 300 a. !3 !30 1. 9-1. a !)/ 

6 meses 

En est.e cuadro se est.ablece las ingest.a diaria recomendada de 

nut.rient.es por grupos de edades, sexo, et.e. 

Supone un peso t.eórico corporal de.i individuo t.ipo para cada 

grupo 

A nivel nacional ha sido el INNSZ Cinst.it.ut.o Nacional de la 



Nut.rición Salvador ZubiránJ. que part.iendo de fuent.es 

int.ernacionales e !nvest.!gac!ones propias, ha est.ablec!do los 

mínimos de requer!rnient.os para la población mexicana. 

A cont.!nuac!ón present.amos el cuadro del INNSZ, cuya fuent.e 

es H. Bourges, et. al. 'Recomendaciones de nut.riment.os para la 

población mexicana' México,INNSZ. 
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INsnTUTO NACIONAL DE NUTRICION S. Z. 1970. 
RECOMENDACIONES PARA CONSUMO DIARIO DE NUTRIMENTOS 
CPara individuos normales, con la diet.a y en las 
condiciones de México) 

Edades Peso Prot.ei-
Cmeses y años t.eórico Energía nas Calcio 
cumplidos ) CKg) "' CKcal) Cg) Cmg) 

Niños Cambos 
sexos) 600 0-3 meses 120/Kg 2.3/Kg 600 4.-11 meses 100/Kg 2.6/Kg 600 12-23 meses 10.!3 1 000 27 500 2-3 años 13.9 1 250 32 500 4.-!3 años 18.2 1 500 40 500 7-10 años 2!3.2 

2 ººº 52 

Adolecent.es 
hombres 700 11-13 años 39.3 2 500 60 
14.-18 años 57.8 3 ººº 75 700 

Adolecent.es 
mujeres 700 11-10 53.3 2 300 67 

Hombres 500 10-34 años 65.0 2 750 93 
35-54 años 65.0 2 500 83 500 

5'5 y más 65.0 2 250 93 500b 

Mujeres 500 10-34 años 55.0 2 ººº 71 500 35-54 años 55.0 1 950 71 
55 y más 55.0 1 700 71 500b 

Embarazadas r + 200 + 10 + 500 

Lact.ant.es +1 ººº 
... 30 + 500 r 

Pesos para la edad cent.ral del período 

"Hierro 
Cmg) 

10 
15c 
15c 
15c 
10 
10 

19 
19 

18 

10 
10 
10 

19 
19 
10 

+ 7 

+ 7 

b Se sugiere dar cant.idades mayores para disminuir el balance 
negat.ivo de calcio habit.ual en est.a edad 

e Est.as cant.idades dificilment.e se cubren con una diet.a normal, 
por lo que sugiere la·suplement.ación. 

d Un microgramo equivalent.e es igual a un microgramo de ret.inol, 
a 9 microgramos de carot.eno o a 3 u.i. de act.ividad de ret.inol. 

• Un miligramo equivalent.e es igual a un miligramo de niacina o 
eo miligramos de t.ript.ófano. 

C" Los renglones de embarzadas y lact.ant.es se modif"icaron en est.a 
v.rsión de1 cuadro original por sugerencia del Dr. Bourges, 
para hacer1os más claros. Es decir, sin alt.erar las recomenda
ciones, és~as se expresan como cant.idades adicionales que habrá 
que agregar, en su caso, a las recomendaciones para las mujeres 
no embarazadas ni en est.ado de lact.ancia. 

Fuent.e: Atimentacidn Necesid~s Esenciales en H xico Situación 
Actuat y P•r•,,.ctiva. at 4s o 2000. COPLAMAR.1Q~.p.4.8 



Con ti nuaci ón. 

Edades 
Reti- Tia- Ribof'la- Nia- Acido Cmeses y años 
nol d mina vi na cina Ascór-cumplidos ) 
CµcgEq) Cmg) Cmg) CmgEq) • bico 

Cmg) 

IHños Cambos 
sexos) 
0-3 meses 500 0.06/Kg. O. 07/Kg. 1.1/Kg. 40 
4-11 meses 600 0.05/Kg O. 06/Kg. 1.0/Kg. 40 
1Z-Z3 meses 500 0.6 o.e 11. o 40 
Z-3 años 600 0.6 0.8 11. o 40 
4-6 años 600 o.a O.Q 13. 6 40 
7-10 años 500 1.1 1. 3 iB.9 40 

Adolecentes 
hombres 
11-13 años 1000 1. 3 1. 6 23.0 60 
14.-18 años. 1000 1. 5 1. 8 27.0 60 

Adolecentes 
mujeres 
11-18 1000 1. z 1. 4 20.7 60 

Hombres 
18-34. años 1000 1. 4. 1. 7 Z4.8 50 
35-54. años 1000 1. 3 1. 5 za.5 50 
65 y más 1000 1.1 1. 4 20.3 60 

Mujeres 
19-34. años 1000 1. o 1. z 18.0 50 
35-54. años 1000 1. o 1. 2 16.6 50 
55 y más 1000 1. o 1. z 16.0 50 

Embarazadas +500 +O.Z +0.3 +3.0 +30 

Lactantes +600 +0.5 +O. 7 +7.0 +30 

En este cuadro también se presenta por grupos de edad, sexo., 

tomando un peso teóric;o, los requerimientos de los nutrientes 

esenciales. 

COPLAMAR en su libro •Necesidades esenciales en 

México. Alimentación.• tomó est.as dos t'uent.es aludidas y reelaboró 
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ambos cuadros introduciendo el factor poblacional para conformar 

un cuadro de requerimientos nutricionales a nivel nacional a 

través de promedios ponderados. 

La intención de esta 

parámetros que permitan 

variabilidad de la población. 

nueva presentación 

observar rangos más 

es el lograr 

amplios de 

Aunque en este intento desaparece el 

individuo tipo de cada grupo, tenemos ahora los requerimientos 

promedios de una población determinada. El f'actor de ponderación 

es exactamente los porcentajes de población para cada grupo tipo. 

En la presentación de COPLA.MAR, sim embargo, desaparece el 

'colchón' nutricional que consideran las presentaciones originales 

de los organismos internacionales y del INNSZ. Es por esta razón 

que los requerimientos de COPLAMAR resultan ser menores. 

Con el fin de obtener un análisis del estado nutricional de 

mayor cobertura de los est.ados de desnutrición, deben, por lo 

t.anto establecerse niveles más elevados y adecuados de ingesta de 

alimentos. 

Cualquier intento de establecer mínimos diarios de nutrientes 

por persona, debe ser capáz d~ ser ut.ilizada para dar cuenta de la 

situación nutriciona! de grandes grupos de población.Y no solo de 

situaciones individuales, que permitan hacer comparaciones entre 

esos grupos. 

Evidentemente que estos promedios variarán de año en año en 

la medida que la estr.uctura de edades de la población varíe, 

porque éste es el factor de ponderación utilizado. 

Coplamar determinó estos mínimos para 1976 porque se cuenta 

con inf'ormación sobre consumo de alimentos en la 'Encuesta de 
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ingresos y gast.os f'amil!ares de 1976' del Centro Nacional de 

Irirormac:.lón >- Est.adist.ica del Trabajo dl.3 la Secretaria de Tr~b~jc 

y Previsión Social. 

Así t.enemos el _cuadro de 

nutrimientos diarios por persona. 

requerimientQS normat.ivos de 

elaborado por. COPLAMAR, y que 

const.ituye el parámatro de comparación para det.erminar la 

sit.uación nut.ricional de la población.Cver cuadro siguiente) 
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COPLAMAR. REQUERIMIENTOS NORMA TI VOS DE NUTRIMENTOS DIARIOS POR 
PERSONA, PROMEDIOS-PONDERADOS POR GRUPOS DE POBLACION SEGUN E
DAD '! SEXO, A PARTIR DE LAS RECOMENDACIONES DE LA FAO Y DEL 
I NN '! DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA POBLACI ONAL DE 1975, SEGUN 
CONAPO. 

Nut.r i ment.o 

Energia proveniente 
de proteina.s 
Energia proveniente 
de grasas 2 
Energia. proveniente 
de carbohidratos 
Energi a Tot.al 
Prot.einas 
Calcio 
Hierro 
Ret.inolCvit.. A1) 
Ti amina Cvi t.. 81) 
Riboflabina Cv.82) 
Niacina 
Acido ascórbicoCv.C) 
Grasas 
Tr 1 pt.ót' ano 
Metionina 
LJ.sina 
Isoleucina 
Treonina 
Valina 
L.eucina. 
Fenil a.lanina. 
Ca.rbohidra.t.os 

Unidad 
de 

Medida 

Kcal 

Kcal. 

Kcal. 
Kcal 

g 
mg 
mg 

µcgEq 
mg 
mg 
mgEq 
mg 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 

~ No ha.y especit'icación. 

FAO 

1 

4132.2-699.3 

1 
2 331 

299 - 52. 7., 
489 / 598 7 

8/ 15 • 
607 
0.9 
1. 4 

15. 4 
28 

1 
0.294/0.5349 

0.529/0.9629 

1.618/2.9389 

1.177/2.1379 

1. 1 77 /2. 1379 

1.471/2.671: 
2.059/3.739 
0.802/1.6039 

1 

!NN 

1 

416.4-624.6 

1 
2 082 

355 - 63cS 
592 
14 

866 
1.1 
1. 3 

19.9 
49 

1 
0.350/0.1331 9 

0.630/1.1379 

1.924/3.4379 

1.399/'2.5ze: 
1. 399/2. 5a6 
1. 749/3. 157'° 
Z.488/4,420" 
1. 649/1. 0949 

1 

2 Minimo y máximo: 20 y 30 X de la energia total, respectivament.e 
a Utilización neta de la prot.eina. CUNP)=100Yo, es decir, valores 

recomendados si la proteína ingerida fuera complet.amente asimi
la.ble. 

• Para rines de comparación con los valores recomenda.dos por el 
INN calcul.anos éste a.part.ir de la UNP=55Y. empleada por ese 
organismo de lo cual result.a, para 1975, que si a la cantidad 
29 recomendada con una UHP=100 le aplicamos el ract.or SS, en
tonces C29x100)A55 = 62.7, que es nuevo valor a.qui present.ado. 

~ Usando un .factor UNP=100, corregimos la recomendación del INH, 
de e3g, a t'in de realizar cálculos más precisos. con diferentes 
UPN. 

e,Sobre una UNP~4. empleada por el INN para una diet.a promedio 
nacional • 

• ? H1 ni mo y 1114x1mo respectiva.mente. 
• Se selecciona entre estos valores de acuerdo con las caract.erís

t.icaa de la dlet.a sujet.a a anál.isis. 
o El primer valor correspondien~e a una UNP•100Y. y el segundo re

sul t.a de aplicar la UNP='!5!5"4 emplea.da por el INN. 
Fuen~e:•Nec .. idad .. Basica.s, Ali@ent.a.ctón' COPLAMAR Op.cit.. p.se 



El siguient.e paso fué det.erminar los cont.enidos nut.rilivos de 

86 aliment.os considerados en el consumo mexicano. 

La met.odol ogí a consi st.e en det.er minar 

ali ment.os más adecuados y esencial es en una 

cuáles son 

diet.a, y ver 

los 

sus 

aport.aciones nut.rilivas. En est.e punt.o el t.rabajo de biólogos y 

nut.iólogos ha sido de gran import.ancia, ya que ahora cont.amos con 

cuadros complet.os de los alimenlos y de sus capacidades 

nut.rit.ivas. Se descuent.a la part.e no comest.ible y se mide la 

apor t.aci 6n de cada nut.r i mi ent.o esencial por 100 gr . de cada 

aliment.o. 

En est.e punlo se cuent.a con un cuadro elaborado por Coplamar 

en 1981. que se basó en una publicación del INN 'Valor Nulrilivo 

de los a!iment.os maxicanos: t.ablas de uso práct.ico'. 

La mejor manera de evaluar la sit.uación nulricional, es 

calcular los niveles alcanzados de ingest.a de nulrient.es frenle a 

los parámet.ros definidos como minimos o indispensables para t.odo 

individuo. 

Se consideró la ingest.a de los 86 aliment.os mencionados de la 

'Encuest.a de ingresos y gast.os familiares de 1975'. 

Para t.ener una mejor descripción. primero se divide la 

población en 10 est.rat.os de ingreso familiar mensual. 



ESI"RATOS DE POBLACION POR NIVEL DE INGRESO 

Ingreso Ingreso promedio 
Est.rat.o (pesos Personas X (pesos) mensuales) 

I 0-222 6 481 349 9.H3 107.64 

II 223-626 6 496 577 9.19 428.39 

III 626-958 6 718 316 9.56 796.27 

IV 969-1304 6 508 746 9.21 1 113.69 

V 1305-1800 5 838 654. 9.76 l 657.22 

VI 1801-2333 e 277 132 10.4.9 2 066.11 

VII 2324-3000 6 998 229 10.02 2 668.91 

VIII 3001-4167 6 489 651 10.85 3 665.91 

I lC 4168-6715 6 370 213 10.65 6 293.86 

lC 6716-114291 6 647 469 11.11 13 766.78 

Fuent.e: COPLAHAR. Op. cit.. p. 186 y 188 

Cabe aqui anot.ar que est.a met.odologia. al dividir la 

población por nivel de ingreso, ya supone una signiricativa 

importancia de la variable ingreso en la sit.uaci6n aliment.aria. 

Después se calcula el consumo diario da cada alimento por 

persona, con previo conocimiento del número de personas por 

Camilia y por estrato de ingreso. 

De la 'Encuesta de ingresos y gast.os ramiliares' se obtiene 

un cuadro de consumo diario de 80 aliment.os agrupados en: 

cereales. leguminosas . y oleaginosas, Ceculent.as, verduras y 

legumbres. frutas frescas, product.os animales, aceit.es y mant.ecas, 

azúcar, y ot.ros product.os. El consumo per cápit.a se expresa en 

gramos brut.os. 



Después a las cantidades de cada alimento se le descuenta la 

parte no comestible y luego se le aplican las cantidades aportadas 

de once nutrientes: energía, proteína, grasas. carbohidratos, 

calcio, hierro, tiamina, ribo!'lavina, niacina. ácido asc6rbico y 

retinol, además de ocho amonoácidos esenciales. 24 

De esta manera tenemos la ingesta diaria por persona de 

nutrimientos por estrato de ingreso a nivel nacional; como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

INGEsrA DIARIA PER CAPITA DE NUTRIMENTOS, POR ESTRATOS DE INGRE
SO FAMILIAR MENSUAL EN DECILES, 1975. NIVEL NACIONAL. 

Nutrimen
tos 

Calorías 
Proteína 

MI N. ESENCIALES 
Tript.6!'o 
Met.ionina 
Lisina 
Isoleucina 
Treonina 
Valina 
Leucina 
Fenilalinina 

VITAMINAS 
Ret.inol 
Ti amina 
Ribot'lana 
Niacina 
Aci do ascór bi co 

MINERALES 
Calcio 
Hierro 

Unidad de ~~~~~~;~ 
Medida I 

Kcal 
g 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 

gEq 
mg 
mg 
mgEq 
mg 

mg 
mg 

2 107 
61.8 

0.554 
1.163 
3. 214 
3.1Z1 
2.463 
3.346 
6.Z98 
2.8Q1 

306 
1. 8 
0.9 
10.1 
33 

908 
16.4 

2 407 
62.1 

o. 487 
1.093 
2.613 
2.958 
2.454 
3.287 
6.924 
a.96Q 

131 
2. 4 
0.7 
12.3 
1e 

1007 
17.4 

Fuente: Elaboración de COPLAMAR, 1981 
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II 

1 891 
61. 1 

0.429 
0.906 
2.42e 
2.626 
2.044 
2.756 
6. 486 
2.44Q 

163 
1. 7 
0.6 
9.1 
17 

787 
14.1 

III 

2 004 
63.1 

0.439 
0.948 
2.624 
2.697 
2.120 
2.849 
6.696 
2.624 

aoe 
1. 8 
o.e 
0.3. 
19 

850 
14.6 

IV 

2 061 
58.3. 

0.623 
1. 052 
2.943 
a.919 
a.332 
3.171 
6.044 
2.906 

Z41 
1. g 
0.8 
10.5 
24 

878 
16.2 



Cont.inuación ... 

Nut.rimen
t.os 

DECILES 
Unidad de V VI VII 
Medida 

Calorias 
Proteina 

MI N. ESENCIALES 
Tript.ót"o 
Metionina 
Lisina 
Isoleucina 
Treonina 
Valina 
Leucina 
Fenilalinina 

VITAMINAS 
Retino! 
Ti amina 
Ri bot"lana 
Ni acina 
Acido ascórbico 

MINERALES 
Calcio 
Hierro 

Kcal 2 159 1 966 2 072 
g 62. 3 57. 8 62. 4 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 

0.550 
1.166 
3.193 
3.181 
2.5013 
3.398 
13.530 
2.941 

gEq 296 
mg 1.8 
mg 0.9 
mgEq 10.1 
mg 32 

0.534 
1. 081 
3.073 
3.011 
2.330 
3.183 
5.970 
2.739 

289 
1. 6 
0.8 
9.0 
31 

mg 
mg 

934 806 
16.9 15.8 

0.588 
1.195 
3.433 
3.273 
2.536 
3.461 
13. 341 
2.987 

337 
1. 7 
0.9 
10.0 
40 

869 
16.7 

VIII IX X 

2 106 2 157 2 23 8 
65.0 68,3 75.1 

0.619 
1. 265 
3.620 
3.409 
2.626 
3. 591 
6.539 
3.030 

390 
1. 13 
1. o 
9.5 
42 

948 
17.2 

0.645 
1.329 
3.822 
3.517 
2.729 
3.718 
13.877 
3.133 

44<? 
1. 13 
1.1 
10.0 
46 

0.6 94 
1.4 40 
4.2 75 
3.13 91 
2.8 77 
3.9 38 
e.e 99 
3.2 84 

52 1 
1. 7 
1. 2 
11 .6 
61 

981 99 1 
17.7 17 .9 

El cuadro muestra los promedios para cada estrato. Con est.e 

cuadro podemos hacer la evaluación nutr i ci onal de la pobl aci 6n, 

haciendo la comparación con los parámetros · determinados 

previament.e. 

En 1975 la ingest.a promedio nacional era de 2107 calorías 

diarias por persona Cver cuadro siguient.e). 
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INGESTA DE NUTRIMENTOS PER CAPITA 
AL DIA EN 1979. NIVEL NACIONAL 

Nut.rimen
t.os 

Calor!as 
Prot.e!na 

MI N. ESENCIALES 
Tript.6f'o 
Met.ionina 
Lisina 
Isoleucina 
Treonina 
Valina 
Leucina 
F"enilalinina 

VITAMINAS 
Ret.inol 
Ti amina 
Ribof'lana 
Niacina 
Acido ascórbico 

MINERALES 
Calcio 
Hierro 

Promedio 
Unidad de Nacional 
Medida 

Kcal 
g 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 

gEq 
1'19 
mg 
mgEq 
mg 

mg 
mg 

2 107 
61.8 

0.550 
1.153 
3.214 
3.121 
2.463 
3.346 
6.298 
2. 891 

306 
1.8 
0.9 
10.1 
33 

906 
16.4 

F"uent.e: Elaboración de COPLAMAR, 1981 
COPLAMAR Op. cit.. p 177. 

La ingest.a del hombre promedio nacional presenta serios 

desequilibrios respect.o a la mayor!a 

esenciales. 

de los nutrimient.os 

En el cuadro siguiente se muest.ran los porcentajes cubiert.os 

por el hombre promedio de los principales nut.rimientos, de acuerdo 

a los parámetros de COPLAMAR-base INN. 



PORCENTAJES DE ADECUACION BASE INN PARA DIVERSOS NUTRIMENTOS 
DIETA PROMEDIO NACIONAL. 1975. 

N U T R I H E N T O S 

Ret.inol 
Niacina 
Ri vof'lavina 
Acido ascórbico 
Prot.einas 
Calorias 
Hierro 
Calcio 
Ti amina 

Fuent.e: COPLAMAR. Op. cit.. p. 65 

35.33 
53.44 
69.38 
67.39 
98.10 

101. 20 
117. 14 
153. 04 
160. 91 

Con est.a inf'orma.ción podemos determinar a la población qua no 

cubre sus necesidades. 

En 1975 la ingest.a promedio nacional era de 2107 calorias y 

61.8 gr. da protainas 

INGESTA DE CALORIAS 't PROTEINAS . PORCENTAJE DE COBERTURA 

Promedio Recomendación Por cent.aje 
Nacional Basa INN 

Caloriasi 2 108 2082 101. 2 
CKcal) 

Prot.einas 61. 0 63 98.1 
Cgramos) 

Fuent.e: cuadro ant.erior. 

En est.e cuadro se present.an los porcent.ajes de adecuación del 



hombre promedio nacional según Coplamar-base INH. Las proteinas no 

se cubren C98. lY,) y las calorías si C101. 2Yo:l. Dentro de los 

amonoácidos esenciales no se cubre el t.ript.óf'ano C87. 8"/.), lisina 

C92. 5"/,) y la t.reonina C97. 6Y,); de las vitaminas no se cubre el 

retinol C35.3Y,), niacina C53.4Y,), ribof'lavinaC65.4Y,) y ácido 

ascórbico C67.3Y,). En cuanto al calcio y al hierro, lo cubre toda 

la población. 

En cuanto a la base Coplamar-FAO, los niveles de adecuación 

se muestran en el siguiente cuadro: 
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PORCENTAJES DE ADECUACION RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DE 
COPLAMAR CBASE FAO), DE LA INGESTA DIARIA PER CAPITA DE NU
TRIMENTO 

Nut.rimen- Recomendaciones 
tos COPLAMAR base Promedio 

FAO. Nacional 

Calorías 8 331 Kcal 90.39 
'Prot.eina 62.7 g 117. 87 

MIN. ESENCIALES 
Tript.6:fo 0.634 g 103. 79 
Het.ionina 0.962 g 119. 85 
Lisina 8.938 g 109.39 
Isoleucina 8.137 g 146. 05 
Treonina 8.137 g 116.88 
Valina 8.671 g 126. 87 
Leucina 3.739 g 168.44 
Fenilalinina 1. 603 g 180.35 

VITAMINAS 
Retino! 607 gEq 50. 41 
Ti amina 0.9 mg 196.67 
Ribo:flana 1. 4 mg 60.71 
Niacina 15.4 mgEq 65.58 
Acido asc6rbico 28.0 mg 117.86 

MINERALES 
Calcio( baja) 489 mg 185.28 
Calcio( al ta) 598 mg 191. 51 
Hi erroC baja) e.o mg 206.00 
Hierro( al t.a) 15.0 mg 109.33 

Fuente:COPLAHAR. Op. cit. p.185. 

No se cubre el nivel recomendado de calorías CQ0.30,...:>, pero 

si se cubren las recomendaciones de prot.einas C117.27,...:>. 

Para el caso del. hierro, calcio y tiamina se cubren las 

necesidades en ambas bases. 

Si observamos los niveles de nutrientes por est.rat.os de la 

población; veremos la polarización de sus ingest.as. 
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Si observamos que el i ndi vi duo promedio nacional t.ení a 

deficiencias en algunos nutrientes, cuando observamos por estratos 

de ingreso veremos la polarización de sus ingestas, encontrando 

estados graves. 

En el caso de las calorías y de las proteínas, la no 

cobertura alcanza del estrato I al VII inclusive. En la versión de 

la FAO, casi toda la población cubre las necesidades de proteínas 

y casi nadie las de calorias. 

La no cobertura de· los niveles mínimos de ácido ascórbico 

alcanza a toda la población, exepto al decil más rico. Pero la 

situación más crítica se presenta en el retinol, riboflabina y 

niacina, que son deficitarios en t.oda la población. Los dos 

estratos más bajos cubren el 15Y. y el ·1ex 

En segui.da veremos el origen de los nutrientes en su parte 

vegetal y en su parte animal. Sabemos que tanto el INN como la FAO 

afirman que la necesidad de que el :3!3Y. de las proteínas debe 

provenir de los alimentos de origen animal. 

'En México la profunda desigualdad del i.ngreso Cver cuadro 

siguiente) genera la disparidad en la dist.ribu9ión de los 

al 1 ment.os. as 
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ESTRUC11JRA DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN 1975, POR ESTRATOS 
DE INGRESO MENSUAL EN DECILES, NIVEL NACIONAL DIRECTO. 

ESTRATO 
DE IN -
GR ESO 
DECILES 

Tot.al 
I 

II 
III 

IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

X 

INGRESO 
PROME -
DIO F"A
MILIAR 
MENSUAL 

107.64 
429.39 
796.27 

1113.59 
1557.22 
2066.11 
2669.91 
3565.91 
6292.85 

13766.78 

INGRESO 
PROME -
DIO PER 
CAPITA 
MENSUAL 

20.46 
81. 130 

145. 67 
214. 99 
290.63 
3130.69 
484.38 
1304.39 
915.89 

2317.el4 

INGRESO 
TOTAL 
MENSUAL 
POR ES
TRATO 
Cmiles) 

33969032 
116651. 7 
461332.9 
959699.5 

1203933.2 
1687728. 6 
2247921.1 
2974694.9 
3936410.2 
5704090.6 

14977779.4 

P ARTI CI PACI ON 
DE CADA ESTRA 
TO EN EL TO = 
TAL DE INGRE
SOS 

100. ºº 
0.34 
1. 36 
2.64 
3.55 
4.90 
6.64 
8.49 

11.33 
113.84 
43.93 

PORCEN
TAJE A
CUMULADO 

0.34 
1. 70 
4.24 
7.79 

12.77 
19. 41 
27.90 
39.23 

.56.07 
100.00 

F"uent.e: elaborado con base al cuadro A.3.20 Op. cit.. CEPAL p.188 

Los aliment.os más ricos, basicament.e se orient.an a satisracer 

las necesidades de la población con mayor capacidad adquisit.iva. 

En nuestro país el maíz y el t'rijol absorben la mayor part.e 

de la diet.a, lo que habla de la dericiencia nut.ricional, porque 

est.os alimentos son import.ant.es pero no sat.isracen t.odos los 

nut.rient.es.En seguida se muest.ran las cont.ribuciones de energía y 

prot.einas por origen (animal o veget.al) por est.rat.o de ingreso: 



CONTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL AL TOTAL 
DE LA INGEsrA PER CAPITA DIARIA DE CALORIAS Y PROTEINAS, POR ES -
TRATO DE INGRESO F" AMI LIAR MENSUAL, EN DECI LES 1975. NACIONAL 

EnergiaCKcal). Pr_~einas Cg) 

Estratros De De De De 
de origen origen origen origen 
Ingreso Total vegetal animal Total vegetal animal 

Promedio 2 107 1 779 328 61.8 4.0.9 20.9 

I 2 407 2 296 112 62.1 65.6 6.6 
II 1 891 1 730 161 51.1 4.1. 6 9.6 

III 2 004 1 816 189 53.1 4.2.2 10.9 
IV 2 0131 1 830 231 58.3 4.4.1 14.2 

V 2 169 1 860 299 62.3 4.3.0 19.3 
VI 1 966 1 ·672 294 57.8 39.0 18.8 

VII 2 072 1 712 360 62.4 39.4 23.0 
VIII 2 106 1 661 446 65.0 36.8 28.2· 

IX 2 167 1 670 487 138.3 36.4 31. g 
X 2 238 1 609 631 76.1 33.6 41. 6 

Fuente: El abor aci 6n de COPLAMAR, 1981. 
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CONTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL r ANIMAL AL TOTAL 
DE LA INGEsrA PER CAPITA DIARIA DE CALORIAS r PROTEINAS, POR ES -
TRATO DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL, EN DECILES 1975. NACIONAL 

Ener gí aC ,._,) Proteínas (Y.) 

Estratros De De De De 
de origen origen origen origen 
Ingreso Total vegetal animal Total vegetal animal 

Promedio 100.0 84.4 15.e 100.0 66.2 33.8 

I 100. o 95.4 4.e 100.0 89.4 10.6 
rr 100. o 91.5 8.5 100.0 81. 2 18.8 

III 100.0 90.6 9.4 100.0 79.5 20.5 
IV 100.0 89.8 11. 2 100.0 75.6 24.4 

V 100.0 86.2 13.8 100.0 69.0 31. o 
VI 100.0 85.1 14.9 100.0 67.5 32.5 

VII 100.0 92.6 17.4 100.0 63.1 36.9 
VIII 100.0 78.9 21.1 100. o 56.6 43.4 

IX 100.0 77.4 22.6 100.0 53.3 46.7 
X 100.0 71. 8 28.2 100.0 44.7 55.3 

F"uent.e: El abor ación de COPLAMAR, 1991. 



CONTRIBUCION A LA INGESTA DE ENERGIA Y PROTEINA POR LOS ALIMENTOS 
DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL A LA COBERTURA DE LAS RECOMENDACIONES 
DE COPLAMAR CBASE INN)•, SEGUN CONSUMO DIARIO PER CAPITA, POR ES
ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL, EN DECILES. 1975. NACIONAL. 

Estratos de Ingreso 

Ingesta Promedio I II III IV V 

ENERGIA 101.20 115. 61 90.83 96.25 98.99 103.70 
de origen vegetal 85.25 110.23 83.09 87.18 87.90 89.34 
de origen animal 15. 75 5.38 7.73 9.08 11.10 14. 36 

PROTEINAS 98.10 98.57 81.11 84.29 92.54 98.89 
de origen vegetal 64.92 88.10 65.87 66.98 70.00 69.2!5 
de origen animal 33.17 10.49 15.24. 17. 30 22.64 30.63 

• 2 082 Kcal y 63.0 g de proteinas diarias por persona calculadas 
por COPLAMAR como promedios ponderados por grupos de población, 
según edad y sexo para 1975, a partir de las recomendaciones del 
INN. La UPN (utilización neta de proteina) empleada por el INN -
f'ué de 56 

Fuente: Elaboración de COPLAMAR,1981. 

continuación ... 

Estratos de Ingreso 

Ingesta . VI VII VIII IX X 

ENERGIA 94..43 99.52 101. 15 103.60 107.4.9 
de origen vegetal 80.31 82.23 79.78 80.21 77.19 
de origen animal 14.12 17.29 21. 37 23.39 30. 31 

PROTEINAS 91. 75 99.05 103.17 108. 41 119. 21 
de origen vegetal 61. 90 62.64 69. 41 57.78 53.33 
de origen animal 29.84 36.51 44.76 50.63 65.97 

La desigualdad en la participación de la energía y de las 

proteínas de origen animal en la diela de los paises desarrollados 

respecto a la dieta de los mexicanos, muestra de inmediato la 
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amplia brecha que nos separa de ellos. 

En el ni ve! nacional 

los seis estratos de 

el 57. 4Y. de las personas agrupadas en 

ingreso más bajo, tenían ingest.as 

calórico-proteicas de origen animal por debajo de los del hombre 

promedio nacional. 

Ello da cuenta del destino que actualmente se da a la 

producción de alimentos de origen animal, la cual se dirige 

basicament.e a un mercado eminentemente urbano y de mejor capacidad 

adqu.1 s.1 t..1 va. 

El estrato más rico 11.lY. consumió 631 Kcal. y 41.5 gr. de 

proteína de origen animal, mientras que el 9. 16'~ de la población 

naci ona¡ más pobre consumió 112 Kcal . y 6. 6 gr. de pr et.e! na de 

or .1 gen animal . 

La baja part.iciapación de proteínas de origen animal en las 

dietas de los grupos más desf'avorecidos, def'ine en parte la 

situación que a éstos les ha asignado el desarrollo del país; 

pocas proteínas de origen animal y bastantes calorías de origen 

vegetal, para los que no tienen más poder adquisitivo que el que 

les brinda un reparto cada vez más .injusto de la riqueza, en cuya 

producción paradójicamente han cont.ribuído en f'orma d~cisiva. 



t.Nutrient.e: "ª t.odo •temenlo contenido en el a.ti.mento i.ngeri.do,. 

que el orga.ni.amo a.provecha. al lransformo.rto en sust.a.nci.a. quími.co.,. 

cuat se ha.ce del cuerpo, lates como prole\: nas, 

gra.803, vtla.m(na.., mi.nera.te• y a.gua.. ver Nececidades esenciaLes en 

H xico Alimentación. COPLAMAR, p. 28 

2 
Op. ci.l Coplo.ma.r p. 70 

ze 
ver Food Needs and Capacities Four Cen.turies o/ Con./licy G 

en Food Policy in Mexico. p.34 

!5 ver Frente 
Agrícola 
95 y SS. 

a la 
Arturo 

crisis 
lt'arman. 

¿Política Agraria o Política 
en Ensayos sobre el Campesinado. p 

dtdem. 

7
ver Economía Campes in.a y Agricultura Empresarial tipología de los 

productores del Agro Hexican.o CE:PAL p 35 

8
1dem. p • 37 .. 

Food Needs and Capacities ver G Esteva en Food Poli e y in 
Mexico. 

•o E:l Potencial Revolucionario A lt'arman. en Ensayos Sobre el ver 
Canipesinado. p 122. 

·~•r Soc ieda.d Campes in.a y Reforma Agra.ria. 
sobre el campesinado en Mexico. 

A Warm.an. en Ensayos 

t.Zldem 

••ver Crisis 
Calva. p. 

agrícola 
11. 

al im.en.ta.ria. en. Héxico 1982-1988. 

uv•r El Potencial Revolucionario A wa.rman p. 111 Op. cit.. 

1.!lsdem p. u.s> 

t.dver Op. ci.l. CEPAL p. ZZO 

• 
7 

ldem pp. 22&-222 

••sdem p.'º 

J.L. 

Esteva, 



p22!5 

20 
Op. ci.t.. CEPAL p. 82 

2 '•censo agrícola ganadero y eji.dat 1970'.Secretaría de Industria y 
Comercio. Dirección Genera1 de Estadistica.1976. 

22ver Economía Campesi.na y Economía Em,presari.at Op. cit. pp. 96 y 
SS. 

29
La. ti.erra. de ta.bor de cCLda. uni.da.d product.i.va. !lle expreeó •n 

equi.va.lent.e t.emporci\. na..ci.ona.\.. Véa.ae .· ta. met.odolog\.a. •n Ti pos 
de Prod1J.c tos Agrop<PC1J.ari.os Reprocesam.i.ento Ana ti t i.co del V 
Censo Agropecuari.o Comisión del Plan Nacional 
Hidráulico.México, 1981. 

26
ver pcigi.no. 119 y 116. Op. ci.t.. CEPAL. 

25ver p.116-117 op. cit. CEPAL. 
26

ver cua.dro 3 p. i1s CEPAL Op. ci.1.. 

27
.1dem p •• 128-S.o6d 

2• NOTA: en eet.cuJi.et.i.caa mundi.a.l•• aobre di.sposi.ci.on y 

ha.bi.t.a.nle, pa.\.aea como México pueden present.a.r 

pero debemo• tener preeent.• que e9t.e 

con t.a.nla. deai.gua.lda.d la. verda.dera. 

conaumo por 
aa.t.i.afoctorioe, 
esconde en 
a.li.ment.CU"i.a. 
29 

Ver p. ;U. xnrorm• de Conferenci.a. Nundi.o.l 

Ali.ment.a,c:\.Ón :lP?CS. 
30

ver F. ZermePio y E. ca.bo.t.1.ero op. c\.t.. p. sos>. 

ni.ve lea 
i.ndi.co.dor 
si.t.ua.ci.ón 

de lo. 

91 
Ami.noáci.do 

ei.nt.et.i.za.b\.ea: 
r •ni.Leila.ni.na.. 

moléculaa que componen 
ti.si.no.. 

prot.etna.e no 
leuci.no, i.aol.euci.na.. meli.oni.no., 

treoni.na. t.ri.pt.óra.no y val\. na. 
32 op. ci.t. Copla.mar p. 70 



CA?I TULO I I . LA DEBACLE DEL INGRESO REAL. 

En los 

det.eriorado 

del salario 

años ochent.a presenciamos cómo el salario real se ve 

de una forma est.repit.osa; a part.ir de 1983 la caida 

real promedio nacional es persist.ent.e. 

Dada la import.ancia de est.a variable en la det.erminación de 

los niveles y formas de consumo, y en part.icular del gast.o 

aliment.ario, debemos ent.onces cuant.if"icar est.a caída, comparando 

la evolución de los precios de los salarios y la evolución de los 

precios de los principales aliment.os. 

Veremos la evolución del salario nominal y cont.rast.ando con 

los niveles de precios, cloncluiremos su debacle. 

la contracción de las t.asas de ocupación y 

A ello sumaremos 

por lo t.ant.o 

deduciremos la cont.racción del mercado int.erno y en part.icular el 

de los aliment.os. 

La polit.ica económica que condujo la administ.ración de Miguel 

da la Madrid llevó al salario real de los mexicanos a sus niveles 

más bajos de los últ.imos t.iempos. Et\ el cont.axt..o de est.a polit.ica 

se propone el sacrif'icio de los niveles da bienestar de los 

t.rabajadores como consecuencia inebit.able de la modernización que 

pret.ende el gobierno. 

I I . 1 . 1 . LA POLI TI CA ECONOMI CA 

En los años set.ent.~ ent.ró en crisis la acumulación fordist.a1 

que se manif'est.6 cuando el rit.mo de crecimient.o de la 

product.ividad est.uvo por debajo del rit.mo de crecimient.o da los 

salarios y del consumo. Decayó ent.onces la ganancia. 



Al agolarse los sist.emas Ford-Taylorist.as para incremenlar la 

produclividad del t.rabajo, se buscó susliluirlos con la 

roboli::ación y con la ulilización de equipos más flexibles. A la 

aut.onomización del capit.al variable, que llevó los salarios reales 

hacia arriba, se le énfrenló con la polilica monelarisla. 

La polilica monelarisla surge entonces como una respuesta a 

est.a crisis. Sus consecuencias conlraccionist.as se reflejaron en 

la caída del rit.mo de inversión. 

La crisis de los paises desarrollados provocó la caida de las 

exportaciones lalinoamericanas, y anle la dificullad de oblener 

di·J"isas por est.e medio, los paises lat.inoamericanos enconlraron· 

como la única salida a sus necesidades, el endeudamient.o ext.erno. 

México fué de los paises que recurrieron más al endeudamient.o 

dadas sus necesidades de sost.ener su proceso de indust.rialización 

imporlando bienes de capit.al. 

La deuda inlernacional de México aparece para financiar el 

déficit. comercial que result.a d9 un crecimient.o por sust.it.ución de 

import.aciones que privilegia la demanda de sect.ores medianos y 

alt.os de la población. 

México siguió un modelo de induslrialización por suslit.ución 

de import.aciones, que se caract.erizó por ser excluyent.e y con 

sesgo anliexporlador. Engendró un déficit. crecient.e en la cuent.a 

corriente de la balanza de pagos, ya que esle lipo de crecimient.o 

es dependient.e en un buen grado de las import.aciones. La deuda es 

result.ado de est.e modelo de crecimienlo adoplado, se basa en el 

dinamismo de la pr oducci 6n de bienes durables par a las el ases 

ricas, medias y est.rat.os superiores de la clase obrera 

sindicalizada. En la segunda mit.ad de la década de los set.ent.as, 

la dinámica de la acumulación se basó menos en la producción de 

69 



bienes duraderos 

pet.roleros. Sin 

y más en la export.ación masiva de product.os 

embargo la export.ación masiva de pet.róleo y 

derivados no at.enuó la rest.ricción financiera e~erna, porque su 

producción requirió una cost.osa in·.-ersión en equipo import.ado. Las 

demandas derivadas de importaciones superaron al valor agregado 

que se produjo, por lo que las importaciones de est.e equipo 

aumentaron el problema del endeudamiento. 'La adopción de est.a 

est.rat.egia de exportación de productos petroleros, como mot.or 

fundamental del creciminet.o económico, y el abandono relat.ivo de 

la est.rat.egia de sust.it.ución de import.ciones fue origen de varios 

pr obl amas que 

desust.it.ución de 

financiamiento 

i ndust.r i a con 

manufact.uras• 2 

repercut.irian en un 

i mpor t.aci ones y en una 

de los r equer i mi en los 

recursos proveni ent.es 

import.ant.e proceso de 

decreciente capacidad de 

de importación de la 

de la e>--"Por t.ac i ón de 

El papel que la agricultura jugó hast.a fines de los sesentas 

como generador de divisas fuá pront.o ocupado por el sect.or 

pet.rol ero y por las manufact.ur as, que comenzaron a super ar a la 

agricult.ura en dicho papel. 

En 1Q7Q, el aumento de las lasas de interés provocaron 

problemas para hacer los pagos de la deuda. México se endeudó para 

desarrollar la exportación de petróleo y para enfrent.~r la fuga de 

capit.ales. 

En 1981 y 1982 había un excedent.e enorme de capit.al liquido 

no convert.ido en capit.al productivo, que frent.e a los limit.es de 

producción que present.6 el mercado int.erno se convirt.ió en 

capit.al emigrant.e hacia las inversiones bancarias e inmobiliarias 

en el ext.ranjero. La crisis económica que se desaló en 1982 fué en 

un principio una crisis purament.e monetaria y financiera.: 

devalución abrupt.a del peso e incapacidad de cumplir con los 
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compromisos con 

usurario de las 

la banca int.ernacional, t.ant.o por el caracler 

lasas de inlerés de los bancos inlernacionales 

como por el saqueo de dólares realizado por nacionales. 

Si duranle mucho liempo la deuda es resullado del modelo de 

induslrialización. a part.ir de cierlo momenlo la deuda se 

aulonomiza del sislema productivo. Se ingresa a la. espiral del 

endeudamienlo ext.erno, y México comienza a endeudarse para pagar. 

Es enlences cuando raclores puramenle rinancieros como las 

crecienles lasas de inlerés y las rugas de capilales cobraron un 

peso decisivo en el desencadenamienlo de la crisis de 1982. 

En noviembre del mismo año se r1rmó la. Carla de Inlención con 

al FMI a cambio de ayuda r1nanci9ra y de su aval para negociar 

nuevos plazos con los acreedor es. Asi se asumen 1 as madi das de 

ausleridad propuestas por el FMI. 

El Eslado rnexi cano, 

el FMI 

recetas 

con la puesta en marcha 

convirt.ió esla crisis 

del FMI son: recorle del 

impueslas por 

productiva. Las 

reducción de los salarios reales. apert.ura 

de las madi das 

en uns crisis 

gaslo público, 

comercial con 

rerorzamienlo del sect.or sect.or export.ador par pagar los servicios 

de la deuda ext.erna y adelgazamiento del Est.ado medianle la 

privalización de las empresas públicas. 

La polít.ica económica de cort.o plazo enlences diseñada 

consideraba lres objet.ivos y t.res inst.rument.os: 

OBJETIVOS. 1) generación de un excedent.e en la cuenla corrienle de 

la Balanza de Pagos. . 2) 1 a reduce! ón del dér i cit. del sect.or 

público y 3) el combat.e a la inrlación. 

INSTRUMENTOS. 1) una pol!lica de precios y t.arit'as del sect.or 

público que se ajust.e a la int'lación pasada de modo que haga 

rentable las empresas eslat.ales. 2) un''aument.o sust.ancial en la 
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t' 
carga imposit.iva direct.a y 3) una reducción del gast.o público, 

sobre todo de inversión, y en menor medida de consumo. 

La polit.ica cambiarla consistió en una maxidevaluación del 

peso y una politica de deslizamient.o del peso con la idea de 

est.abilizar el mercado cambiarlo y hacer atract.ivas las 

export.aciones mexicanas. La polít.ica salarial por su part.e, fué 

muy rest.rictiva, tratando de reducir al máximo los ajustes del 

salario a los niveles inflacionarios pasados. 

La política económica di seña da ha tenido los sigui en t. es 

efect.os: 

1) Un esfuerzo crecient.e por aumentar las exportaciones para 

obtener divisas y fiananciar las import.ciones. 

8) Reducción de las import.aciones para obtener saldos posit.ivos en 

la Balanza de Pagos. 

3) Programas de auteridad y ajust.e que incrementen los ingresos 

del Est.ado para canalizarlos al financiamient.o de los intereses de 

la deuda y al desarrollo de los programas económicos prioritarios 

4) Disminución del défict público vía recortes del gasto social. 

5) Tendencia a la especialización productiva en función de las 

demandas del comercio int.ernacional. 

El déficit público se buscó abatir con la redu~ción del del 

gasto público, fundamentalment.e del gast.o de inversión y mediante 

el increment.o del ingreso público a través de los incrementos de 

los precios de los bienes y servicios ofrecidos por el sect.or 

público, así como con el incrment.o de los impuest.os indirect.os. Al 

mismo t.iempo se aceleró la venta de empresas paraest.at.ales. Sin 

embargo pront.o el déficit. reaparece en 197e, basicament.e por los 

increment.os en los costos del servicio de la deuda pública. El 

desequilibrio en las f"inanzas públicas se debe basicamente a la 

baja carga fiscal exist.ent.e y al cost.oso servicio de la deuda 
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pública. 

Respeclo a la liberalización de los mercados las medidas más 

relevanles han sido a) la liberalización de precios de muchas 

mercancías. b) la suslilución de los permisos previos de 

exporlación e import.ación por aranceles. Liberalización de las 

exporlaciones de casi la t.ot.alidad de las mercancías. c) inicio de 

la reducción de los aranceles.y d) adhesión de México al GATT. La 

idea de la liberalización es exponer más a la producción nacional 

a la compelencia inlernacional para que ello obligue al incremenlo 

de la eficiencia de las empresas. 

La poli li ca de aut.er i dad ha prorundi zado las desigual dadas 

t'undamenlal es qua ha querido resol ver. La ruga de ca pi t.al es no ha 

cesado," los salarios reales disminuyen, al desempleo aumenla ,Y la 

desigualdad de la dislribución del ingreso se acenlúa, 

contribuyendo en conjunt.o a una baja general del nivel de vida del 

pueblo mexicano. 

Esla eslrategia tiene las siguient.es consecuencias: ha 

propiciado un context.o adverso a la inversión productiva orienlada 

hacia el mercado inlerno; mientras que la reducción salarial ha 

reslringido la amplitud del mercado inlerno, los mecanismos de 

rinanciamiento del déricit. público ha cont.raido y qncarecido el 

crédilo para los proyectos de inversión productiva, y ha 

ravorecido a la inversión especulaliva. 

Si los empresarios no canalizaron amplios capilales líquidos 

rué porque est.uvi aron condicionados por 1 a pol J. ti ca económica 1) 

la insuriciente expansión del mercado int.erno Cprovocada por la 

contención salarial), que hizo inviable un acelerado crecimento de 

la inversión product.iva. 2) la polit.ica de bajas t.asas de inlerés 

pagada a los ahorradores del sistema bancario nacional. 3) la 



política monetaria que mant.uvo un peso sobrevaluado que est.imuló 

la ruga de capitales. Toda esta polit.ica estuvo enmarcada en una 

orientación de liberalismo monetario. 

Sin embargo esta estrategia ha f'racasado en sus intentos de 

abat.imiento de los ni'leles inf'lacionarios porque: 

aJ los recursos captados por el sect.or 

al f'inanciamiento de la inversión del 

·que desestimula la of'erta productiva 

i nf' l aci onar i as. 

público no se canalizaron 

sector público, situación 

y agrava las presiones 

bJ El sistema f'i_nanciero nacional se ha convertido en contratador 

de deuda pública, restri'ngiendo su capacidad de ampliar circuitos 

de inversión productiva. 

El resultado de esta política es la descapitaiización de las 

empresas, cuyos propietarios pref'ieren canalizar sus recursos a la 

especulación f'inanciera. 

La caída del salario real ha sido muy f'uerte, entre enero de 

1981 y marzo de 1987 los salarios mínimos en el área Metropolitana 

del O.r. se han deteriorado 39.9 ~. La caída de la masa salarial 

ha sido mayor. 

De acuerdo con el di agnóst.i co del 

variables que alimentan la inf'lación· son: 

gobierno ~exicano, las 

aJ una of'erta monetaria 

excesiva; bJ un desprporcionado in~erv.ncionismo del Estado en la 

economía, de los impuestos y del déf'icit. público; cJ los 

incremetos en los costos salariales, y d) los obstáculos al libre 

runcionamiento de las f'uerzas del mercado. De este diagnóstico las 

variables planeadas para eliminar la inf'lación son: a) el 

saneamient.o de las f'inanzas públicas; b) liberalización de precios 

y del sect.or externo; e) rest.ricción a la of'erta monetaria, y d) 

la con~ención salarial. 
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En la estrategia gubernamental se ha considerado que la 

reducción salarial es un pilar para la contención de la inflación. 

El sistema de fijación de salarios se ha modificado. si bién antes 

se fijaban en función de la capacidad adquisitiva perdida, a 

partir de 1983 se fija según la inflación esperada, que siempre 

resulta menor que la realmente observada. En este esquema se 

supone que la restricción salarial limita el crecimiento de los 

costos de producción. Sin embargo al generalizarse la caída de los 

salarios se perjudica en su conjunto la producción y el empleo. al 

disminuir la demanda agregada interna. 

La recesión económica se produce exactamente cuando la fuerza· 

de trabajo alcanza sus más altos niveles de crecimiento C4~~ 

anual), provocando que el desempleo abierto continúe creciendo. La 

tasa de desempleo se elevó del 8 Y. en 1982 al 13.1 Y. en 1994. 

A la política de austeridad le ha acompañado una regresión en 

la redistribución del ingreso en contra de los asalariados y en 

favor de los perceptores de ingreso no asalariados, remuneraciones 

a la propiedad y a los empresarios. Entre 1982 y 1994 la 

participación de los salarios en el Producto Interno Bruto cae del 

35. 9 Y. al 27. 7 Y. La relación excedente de explotación-PIS 

aumenta del 48.8 Y, al 56.4 Y. •• Dentro de este deterioro la clase 

media ha sido particularmente afectada. 'Cada vez es mayor el 

porcentaje de la población que no satisface adecuadamente sus 

necesidades 

vivienda.• 

esenciales en al i mentaci ón. educación, salud y 

La participación de los salarios dentro del PIB representó un 

promedio de 37.1 Y. entre 1970 y 1992. En 1982, esta participación 

cae a 3~.2 Y. , y a partir de 1983 la caída es más brusca: en 1983 

los salarios represent.an el 28. 8 Y., y el 27. 7 Y. en 1984. Estos 
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descensos se dan a partir de una situación en la que Méxi ce 

contaba con una de las peores estructuras de distribución del 

ingreso en el mundo. 

Los salarios l!Únimos generales han disminuido de 1976 a 1987 

al 47.6 Y. , respect.o a 1982 al 64.2 Y.. 

Lo que ha r aci l i t.ado est.e deterior o es en primer lugar el 

aparato sindicalist.a que ejerce un cent.rol vertical sobre la clase 

obrera, en segundo lugar la política económica cuyo eje es el pago 

de los servicios de la deuda ext.erna en aras de una improbable 

solvencia credit.icia externa. 

Las ganancias ext.raord!narias que obt.uvieron los empresarios 

por la cont.racción de los salarios no se convirt.i6 &n iñver.sión 

productiva, ya que est.as ganancias encont.raron dif'lcultades para 

hacerlo, debido a la cont.racción del mercado int.erno, provocada 

por la abrupt.a caída del salario real. La inversión pública 

también se desplomó. De est.a manera las ganancias extraordinarias 

ruaron ut.ili:zadas para la especulación y ot.ra part.e para el pago 

de los int.ereses. 

La cont.racción del mercado 

principales de la crisis general 

int.erno es una 

de 1 a economía 

de las 

y .de la 

causas 

crisis 

agrícola en part.icular. La cont.racción de los salarios reales se 

refleja en la caída del consumo de aliment.os, t.ambién af'ect.6, 

primero y con más f'uer:za los pal.rones de consumo de manuf'act.uras 

indust.riales de grandes sect.ores de la población. La producción de 

bienes de consumo duraQero se cent.rajo • 

repercutió sobre los demás f'act.ores de 

fenómeno que a su ve:z , 

la economía naci anal , 

provocando un increment.o en el desempleo abierto, por un lado por 

la disminución absolut.a de la población empleada y por otro, por 

la incapacidad de la economia nacional de generar nuevos empleos. 
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La caída de la demanda int.erna de alimentos ha sido una de 

las principales causas de la nueva crisis agrícola. Es un 

result.ado los grandes cambios que ha experimentado la dist.ribuci6n 

del producto nacional a partir de 1982. 
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Los ingresos de la población se han deteriorado por que se 

obsevan incrementos en los precios de los bienes de consumo más 

rápidos que los incrementos en los salarios que han logrado los 

trabajadores. 

El salario real prom~dio nacional observado en el periodo 

1980-1988, como se muestra en la gráf"ica 1, suf"re su más brusca 

caída de 1982 a 1983. y mantiene una tendencia persistente a la 

baja en los años subsecuentes. 
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Fuente: •Mercado de Val ores• NAFI NSA. num. 1 año 1 OSQ. 

77 



~n gQguid~ pregen~wmog l~g grQ~ica~ quo iiu~~ran ol do~orioro 

salarial en t.érminos de ciert.os product.os import.ant.es para la 

ali ment.aci ón. 

En cuant.o a productos de origen animal present.amos las 

gráCicas para carne de res en tres de sus principales variedades: 

retazo 

puerco 

chuleta 

con hueso, 

presentamos 

normal y 

bistec y carne 

las grát'icas 

chicharrón; para 

mol.ida; para carne de 

de costilla con Calda. 

pollo tenemos retazo de 

pollo e huacales. alones y rabadilla ) y maciza e pechuga. pierna 

y muslo ) ; para pescado consideramos las variedades de 

lisa, s~erra y cazón; para huevo tenemos huevo blanco. 

En lo que se reCiere a. f"ruta. consideramos las 1'rutas más 

populares como el plátano, la naranja y el limón. Finalmente. para 

legúmbres y f"éculas consideramos el jitomate, el chile poblano y 

la papa. 

Los precios de estos 18 productos se tomaron para el mes de 

mayo de cada año de la encuesta continua que lleva a cabo el 

taller de Indicadores Económicos de la Facultad de Economía. 

Las grát'icas 1 a la 7. muestran la capacidad de compra del 

salario promedio nacional en kilogramos de cada uno de los 

productos para los meses de mayo de los años de 1980 a 1988. El 

cálculo de dichas capacidades consiste en dividir un salario 

diario promedio nacional entre el precio de cada producto, lo que 

resulta en la cantidad de kilogramos que podían adquirirse con un 

salario diario. 
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Economía. UNAM. 
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GRAFICA 4 
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Ant.e la caída. del salario real, las f'amilias t.rabajadoras 

mex.i.ca.l"l.as han reost.ruct.urado su canast..a .alimant..aria. Las carnes 

siguen siendo pref'eridas como un aliment.o imporlanle en su diela, 

sin embargo su consumo de carne la han reorielado a variedades de 

bajo rend!mienlo nut.ricional, ya que eslas variedades son más 

baralas, pero cont.ienen un allo cont.enido de grasa y hueso, y 

proveen una menor canlidad de proleina por kil agramo. El 

incremenlo en la demanda en estas variedades ha presionado su 

precio al alza. 

En cuanto a carne de res, una de las variedades más baratas 

es el rat.azo con hueso. En 1982 un salario minimo alcanzaba para 

comprar un poco más ·de 3. 5 kilogramos de ret.azo con hueso ó 1. 7 

kg. de bist.ec ó 1.8 de carne molida. Para 1988 tenemos que estas 

cant.idades son 1.5 kg. de relazo con hueso, .75 kg de bist.ec y .75 

de molida Ccomo se observa en la grát'ica !) . La capacidad de 

compra de ret.azo con hueso disminuyó en el periodo 1982-1988 en un 

56 X de bist.ec en un 47X y de molida en 51X. No obstante la 

reorient.ación de los consumidores hacia las variedades de menor 

calidad y menor precio, la cant.idad t.olal consumida ha disminuido 

t.ambién. 

En cuant.o a la carne de cerdo, que es olra variedad 

importante en la demanda de carne, el consumo se ha r.eorient.ado ha 

variedades como el chicharrón porque es rendidor -con poca 

cant.idad se prepara una comida independienlemenle de que su 

valor proteico sea bajo 

En 1982 un salaria mínimo podía comprar un poco más de 2 kg. 

de costilla con falda ó un poco más de 1. 5 kg. de chuleta ó 1. 2 

kg. de chicharrón. Para 1988 es t. as cant.idades se han reducido a 

1 kg. de costilla, .95 kg de chuleta y .6 de chicharrón. La 

capacidad de compra se ha reducido en 49X en costilla, 4!'1X en 



chuleta y 48~ en chicharrón. 

Respecto a la carne de pollo, la sustitución de la demanda da 

las piezas de mejor calidad por las piezas con alto contenido da 

grasa y hueso, expresan la reorienlación del consumidor hacia las 

variedades más baratas y de menor capacidad nutritiva. Este 

renómeno cambió la relación de precios entre estas dos variedades 

de carne de pollo. En 1982 un salario promedio podía comprar 4. 3 

kg. de relazo de pollo C huacales, alas y rabadillas), ó 2.3 kg. 

de maciza C pechuga, pierna y muslo ) , en 1988 estas cantidad<>s 

eran de 2.5 kg. de retazo y 1.3 kg. de maciza. El deterioro en la 

capacidad de compra del salario en kilogramos de relazo rué de 

-37 ~promedio anual, y de maciza rué de -33 ~promedio anual. 

El pescado, que ha sido tradicionalmente un alimento poco 

arraigado en la población mexicana a pesar de su exelenle calidad 

nutritiva, hoy le es más ajeno. En 1982 un salario podía comprar 

4.6 kg. de 'lisa' ó 2.2 kg. de 'sierra', ó 1.4 kg de 'cazón' 

- tres de las variedades de pescado más populares en 1988 

estas cantidades habían disminuido a 1.5 kg., 1.4 kg. y 1.2 kg. 

respectivamente. 

El huevo. un alimento prererentemenle sustituto de las 

carnes, ha tenido el siguiente comportamiento en. sus precios 

respecto al salario: en 1992 se podían comprar 9.2 kg. de huevo 

con un salario diario, en 1989 esta cantidad decendió a 4. O kg. 

Sin embargo, por ser relativamente barato rrenle a las carnes, su 

demanda se ha incrementado notablemente. 

El deterioro en la capacidad de compra de rruta tampoco es la 

exepción. La naranja, el plátano y los limones, que son alimentos 

complementarios pero valiosos por su aportación de vitaminas, 

tubieron el siguiente comportamiento en cuanto a sus precios: en 
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1982 un salario mínimo podia adquirir 20 kg. de plátano, 24 kg. de 

naranja y 17 kg. de limones, para 1988 estas cantidades cayeron a 

10 kg. de plátano, 8 kg. de naranja, y 7.5 kg. de limones. En 

1988, la caída de la cacidad de compra de plátano fuá da 49 %, de 

naranja fué de 66 Yo y de limones de 56 %. 

En cuanto a las legumbre y feculentas, la caída en la 

capacidad de compra de jitomate fué de 1982 a 1988 de 36 ~/,. de 

chile poblano de 75 Yo y de papa de 15 %, 

Las familias mexicanas, en el proceso de protección da sus 

niveles de consumo, han sustituido alimentos de mejor calidad por 

otros de más baja calidad y también han tenido reducciones 

absolutas en el consumo de algunos tipos de alimentos, lo que 

afecta sus niveles nutricionales. Este hecho expresa las 

consecuencias de las políticas restrictivas en los salarios. 
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CAPITULO III. LA CRISIS ALIMENTARIA (1982-1988) 

Del capit.ulo precedent.e llegamos a la conclusión de que el 

salario real se ha det.eriorado gravement.e y que el mercado int.erno 

se ha cont.raido. 

En est.e capit.ulo, lomando la variable ingreso real familiar 

como la variable f'undament.al que explica el comport.amient.o del 

consumo aliment.ario, t.rat.aremos de e:<plicar y describir la crisis 

alimenlaria en el periodo de 1982- 1988. Para lo cuál 

int.roduciremos un marco de ref'erencia sobre la dinámica de la 

poblacional. El crecimient.o poblacional implica ya de por si, un 

increment.o de las necesidades nacionales de aliment.os. Los cambios 

en la est.ruct.ura de la población t.ambién def'ine los grupos 

dema.ndant.es de aliment.os y a la población . pot.encialment.e 

product.ora. Inmediat.ament.e después veremos cuál es el consumo de 

aliment.os en una sit.uación en la que prevalece un salario real 

det.eriorado, para seguir con una caract.erización de la sit.uación 

aliment.aria. Prodemos observar cómo la alimenlación del pueblo 

mexicano se aleja de la prot.eina animal en su part.icipación dent.ro 

del t.ot.al de prot.einas consumidas. 

Veremos cómo se ref'leja el det.erioro aliment.ario en la 

crisis agricola, y cuál ha sido la respuest.a del gobierno anle 

dicha crisis aliment.aria, ya que el gobierno t.iene obligación de 

vigilar por el bienest.ar de la población, del cuál la aliment.aci6n 

es una part.e esencial. 

I I I . 1 . ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO POBLACI ONAL. 

Lo primero que encont.ramos al observar la est.ruct.ura y 

dinámica de la población mexicana de los últ.imos veint.e años, es 

que ést.a es predominant.ement.e joven y crece a una t.asa promedio 
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anual de 2. 7% . También que la lasa de crecimienlo es mayor en 

las zonas rurales en comparación con la lasa observada en las 

zonas urbanas. otra caracleríslica de la población mexicana, es 

que la población rural liene una imporlancia signiricaliva por la 

población que ocupa, aún cuando las actividades induslrial, 

ext.raclivas y de servicios represenlan en conjunlo la parle mayor 

del PIB. La ocupación en el campo ocupa un lugar relevanle, ya que 

brinda empleo al Yo de la PEA lolal. 

De acuerdo al Censo poblacional de 1980 se observa que la 

población es priorilariamenle joven; el 54.4% era menor de los 20 

años y sólo el 5. SY. mayor de 60 años. Es decir, leníamos una 

población con suricienle ruerza de lrabajo y con un potencial en 

el corlo plazo que, como veremos adelante, presionaría en pocos 

años sobre el mercado de lrabajo. 

Un 45% de la población naci anal vi vi a en localidades menor es 

de los 10,000 habilant.es, y aproximadamente un 25% se concenlraba 

en 4 ciudades:Monlerrey, Guadalajara, Ciudad Juárez,Puebla y la 

C!.udad de México incluidas las localidades conurbadas de Ecatepec, 

Naucalpan de Juárez,Ciudad Nezahualcoyot.l y Tlaneplantla, en lant.o 

que el 30 Y. se distribuía en localidades que rluct.úan entre los 10 

mil y los 500 mil habilanles. 

Todo lo anterior es una muestra clara de la desigual 

distribución de la población, y con ello, de la demanda de los 

alimentos . Asimismo, esta inrormación expresa el carácter rural 

de una gran parle de la población mexicana. 

1980 Hacia 

habitantes. 

alimentación. 

para 

La 

eramos, según 

los cuales 

dinámica 

el Censo 

el pais 

pobl aci onal 

de 1980, 

debería 

nos 

66,84el,833 

proporcionar 

explica el 

comporlamient.o de las necesidades alimentarias de la población de 
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los años subsecuent.es. El crecimient.o de la población ya plant.ea 

pOt"' si mismo, la necesidad de un volumen mayor de aliment.os; si a 

ést.a le sumamos la expeclat.iva de mejorar la aliment.ación de los 

mexicanos, t.enemos que el ret.o del aparalo produclivo y de la 

act.ividad agropecuaria para ent'renlar la siluación, es mayúscula. 

Las est.imaciones más conservadoras calculan que la población 

mexicana se increment.6 en 13 millones de de 1980 a 1988, con el 

supuest.o de que la 

paulalinamenle de un 

ast.imación planlea un 

t.asa de crecimiento poblacional disminuye 

2. 4X en 1981 a un 1. 9~~ en 1988. Est.a 

mi ni mo de 1 3 mi 11 ones de mexicanos nuevos 

que demandan aliment.os. Si t.omamos olra est.imación menos opt.imisla 

que supone para el mismo periodo una lasa promedio da crecimienlo 

poblacional anual da 2.7%, t.endriamos ent.onces 17 millones de 

mexicanos adicionales que demandan alimentos. Si lomamos una lasa 

promedio de ambos ext.remos obt.enemos una lasa de 2. 2% anual para 

el periódo, que se lraduciria en 14.5 millones de nuevos mexicanos 

que alimenlar; cit'ra signit'icat.iva por el est'uerzo requerido en 

producción y dislribución en un conlext.o recesivo de la economia. 

Ha~t.a aqui hemos hecho ret'erencia hacia el año 1980 porque es 

el año del Censo poblacional, pero nos int.eresa deslacar el 

f'enómeno poblacional para el periódo 1982-1988. Respect.o a 1982 

t.enemos con una est.imación conservadora que la pobl/ción se 

increment.ó en 9.7 millones de habit.anles hacia 1989 y en el caso 

de la est.imación menos conservadora serian 13 millones, es decir 

en pro medio la población se incremenló en 11 millones, para el 

mismo periódo. 

En una perspect.iva más amplia vemos que la velocidad de 

crecimient.o va desacelerandose paulat.inamenle, pasa de una t.asa de 

crecimient.o de 2.3% anual en 1945 a un 3.2% en 1957, 

est.abilizandose en est.e año hacia adelanle en un promedio de 3.3% 
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de 1964 a 1974. La tasa de crecimiento de la población va 

aumentando cada vez más lentamente. hacia 1974 la tasa empieza a 

disminuir lentamente hasta alcanzar un promedio en el periódo 

1982-1988 de Z. 4~ A pesar de esta tendencia en este último 

subperiodo, en términos absolutos tenemos un incremento sustancial 

de habitan tes. y lo es más, si consideramos los nivel es de 

desempeño de la econornia nacional para el mismo subperiódo así 

como los retrasos productivos que ya se tenían acumulados a 

principios de 1982. 

III. 2. SITUACION ALIMENTARIA. 

E:n México, el PIB ha tenido periodos de crecimiento 

importantes; se ha desarrollado una industria considerable y su 

población ocupada ha crecido, sin embargo el crecimiento 

económico por si mismo no ha signi!'icado un incremento 

correspondiente en el bienestar de la población, los problemas de 

pobreza y subalimentación aún persisten, y más aún, incluso se han 

agravado en lo que va de los años ochenta. El campo por su parte, 

ha vivido periodos de auge, pero no ha habido una correspondiente 

mejora en la alimentación. Es cierto que se han presenciado 

cambios en la estructura de consumo; la estructura de consumo de 

alimentos tuvo durante los años setenta cambios; se tendió a una 

dieta con una mayor participación de la proteína animal y la 

sustitución consecuente de alimentos; se ha sustituido tortilla 

por pan, et.e., pero los niveles alimentarios alcanzados !"ueron 

insut'icientes; el problema alimentario es aún muy grande. 

Las det'iciencias alimentarias son un problema crónico, han 

existido desde mucho tiempo atrás, aún est.án presentes y en los 

Qltimos años se han agravado. 
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El país t.iene una gran riqueza y una gran pot.encialidad que 

no ha sido posible desplegar, además la polarizada e inequit.at.iva 

dist.r-ibución de la misma no permit.e que la aliment.ación se 

dist._ribuya socialment.e a un nivel acept.able para el conjunt.o de ,la 

población. 

Es a pr i nci pi os de 1 a década de los años set.anta cuando se 

t.oma conciencia social mente de la magni t. ud e 1 mpor tanci a del 

problema; es sint.omát.ico el hecho de que México se convierte en un 

importador net.o de alimentos y que aún asi no se cubren las 

necesidades minimas aliment.arias de la población. Pero es en 1992 

cuando se inicia el mayor agravamient.o de la sit.uación con la 

crisis económica y la política económica del gobierno. Las 

principales variables macroeconómicas desde entonces, han 

expresado esta crisis con la contracción del producto nácional, el 

incremento de las t.asas de desempleo y los alt.os niveles 

inf"lacionarios que han deteriorado la capacidad de compra de la 

población. 

El año de 1992 marca el !"in del SAM y el reconocimient.o 

explicito del problema alimentario en el Programa Alimentario 

anunciado por Miguel de la Madrid Hurt.ado CPRONAL) para su sexenio 

presidencial. 

La crisis económica en general y la del campo en particular 

son los detonantes para la magnif"icación del problema alimentario, 

ya que la crisis general minó la capacidad de compra de la 

población y expuso el ingreso que se destinaba a la compra de 

alimentos a una comp~t.encia con ot.ros bienes de consumo. El 

problema alimentario es la incapacidad recurrente de producir los 

alimentos que necesita, y en menor grado demanda la población del 

pais. Su causa principal es la ca.ida de la actividad productiva 

del pais. ldientras no haya producción y en particular producción 



de alimentos, no hay modo de evitar la mala nutrición o el hambre 

incluso. 

La economia manif'estó su crisis productiva más severa en los 

últimos años. El campo en particular suf'rió su respectivo descenso 

en sus niveles de producción y especialmente la de alimentos y de 

los insumos para producirlos. El gobierno recurrió a la 

importación. pero ésta siempre f'ué insuf'iciente ya sea para 

garantizar el abasto del mercado interno de granos. o ya sea para 

regular y f'renar la evolución de los precios de los mismos. 1 

Los campesinos en la medida que producen están en mejor 

posi bi 1 i dad de mejor ar su ali mentaci 6n. El 1 os, qui enes pelean 1 a 

tierra y demandan apoyo, están buscando mejorar su alimentación. 

Existe un correlación entre producir, cosechar y sus niveles de 

consumo ali mentar i o. 

Los labradores y otros trabajadores agricolas asalariados 

tienen asociadas sus condiciones de vida con su ingreso monetario 

ya que no cuentan con nigún ingreso extra. Asi de la misma manera 

que los asalariados de todo el pais vieron cómo el deterioro de su 

salario real f'ué el determinante del deterioro de su nivel 

alimentario. El ritmo de crecimiento de los salarios nominales y 

el más rápido de los precios de los bienes de consumo,, asi como la 

baja en 1 os ni val es de emplea ruar en las variables que 

determinaron los niveles y las f'ormas de su consumo alimentario. 

Los 

completar 

parcelas. 

campesinos concurren 

su dieta dados los 

en ocasiones recurren 

al mercado. 

raquíticos 

a adquirir 

generalmente, para 

rendimientos de sus 

la totalidad de sus 

alimentos al mercado. En esta medida se sujetan a los mecanismos 

de los precios, en los cuales salen perdiendo. cuando venden y 

cuando compran. El dinero par hacer sus transacciones lo 



obt.ienen, a veces, de sus pequeñas vent.as de sus productos 

agrícolas, y a veces de los salarios agrícolas que perciben en las 

ext.ensiones capit.alist.as. 

Dent.ro del sect.or campesino, sin embargo, exist.e t.odo una 

est.rat.iricación, que va desde los campesinos clasiricados como de 

subsist.encia o in!"rasusbist.encia, hast.a los que han adoptado 

rormas capit.alist.as e incluso t.ienen labriegos a su servicio. El 

problema nat.uralment.e que los arect.a de manera desigual. 

En cuant.o a los asalariados del rest.o del país t.ambién 

t.enemos est.rat.os, pero el desenvolvimient.o de los ingresos parecen 

ampliar cada día las masas pobres y ravorecer·a un grupo reducido 

cada vez más pequeño. El proceso de det.erioro de los niveles de 

ingreso y de vida han acercado a las· ant.es privilegiadas clases 

medias bajas hacia la población pobre. 

Dent.ro de la canast.a de consumo de la población, la 

aliment.ación es una part.e vit.al, sin embargo, la población incurre 

en ot.ros gast.os que son !"ijos e ineludibles a cort.o y mediano 

pla:zo, lo cual nos plant.ea la necesidad de calcular su ingreso 

disponible que t.iene que dist.ribuirr ent.re los aliment.os y et.ros 

sat.isract.ores. 

Los sect.ores de la población que t.enían un ingreso medio, 

gozaban de un márgen para ajust.ar su est.ruct.ura de gast.o. Al ver 

det.eriorado su ingreso real, sacriricaron algunos bienes de 

consumo duradero con objet.o de mant.ener su est.ándar aliment.ario. 

El límit.e de est.a es~rat.egia rué el mont.o y la import.ancia 

relativa de los cost.os rijos, que rueron simpre crecient.es. Al 

llegar a est.e l!mit.e se empezó a arect.ar sus aliment.ación. 

part.e, los grupos cuya sit.uación económica era 

previament.e, no t.uvieron ese márgen para manejar su gast.o, 

Por su 

crít.ica 

y 



sacri.f'icaron de manera inmediata su consumo en aliment.os y al 

rit.mo en que se det.erioraba su salario real y su ingreso ramiliar 

Cpara incluir el erect.o del desempleo y el despido). Est.os grupos 

de bajos ingresos son quienes vieron arect.ado su consumo 

aliment.ario. Fueron ellos mismos a quienes el gobierno pret.endió 

hacerlos beneficiarios de su programa aliment.ario CPRONAL). Y 

rueron ellos quienes vieron su exiguo efect.o. 

Los ali ment.os 

nut.ri t.i vas y ést.as 

t.ienen de manera int.rinsica sus propiedades 

aliment.os; 

aliment.os 

son 

aunque se 

ajenas a 

encuent.ra 

los 

que 

valores int.rinsicos 

generalment.e los 

los más nut.ritivos, son los más caros. 

de los 

mejores 

La canast.a de aliment.ación que eligen la población t.iene una 

composición cualit.a\.ivamente diversa eh propiedades nutrit.ivas y 

en precios. Un cambio en los precios de los mismos t.iene un e.f'ect.o 

sobre la composición de la misma. Ante una disminución en el 

ingreso real 

alimentaria 

de las familias, se 

con una cant.idad 

trat.ará de mant.ener una canasta 

determinada de alimentos, se 

sustit.uirán los alimentos más caros por una cantidad mayor de los 

más baratos, por ejemplo.se sustit.uirá carne por huevo o h4evo por 

rrijoles o .f'rijoles por más t.ortillas. Siempre buscando la 

cantidad y sacrificando la calidad. 

Gran parte de los alimentos se venden de manera no procesada, 

sin embargo, la producción de la industria alimentaria ha tenido 

un gran auge dentro del consumo urbano, basicamente del consumo de 

las clases media y alt.a. Aunque la clase media sea, en los últimos 

años, cada vez más reducida. La dieta carateristica de las areas 

rurales incluyen mucho menos alimentos industrializados, contienen 

en general menos carne y más granos y harinas. Los granos básicos 

juegan un papel preponderante en esta dieta. 
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El papel que juegan los subsidios y la política de control de 

precios en este proceso de sustitución es limitada, ya que sólo 

alcanzó a algunos pocos productos como el pan tortilla y otros 

ali ment.os no muy nut.r i ti vos. Los apoyos al consumo de bienes 

básicos por parte del gobierno fueron, además, superados por el 

deterioro salarial y la inflación acelerada. 

La contracción de la demanda interna afectó a las actividades 

productivas orient.adas al mercado interno. La polit.ica recesiva, 

que hizo que se cent.rajera la demanda interna de bienes, provocó 

que los productores tuvieran que ajustar sus niveles de 

producción, lo cuál redundó en un incremento de sus costos de 

operación, lo que a su vez presionó los precios hacia arriba. El 

gobierno pretendió encontrar precios realist.as, pero con su 

desesperada· búsqueda recesiva, los empujó hacia arriba. Muchos 

empresarios vieron en la realidad como se contraian sus márgenes 

de ut.ilidad. Los comerciantes, por su parte reet.iquetaron cuant.as 

veces les fué posible. Quienes pagaron el 'ajuste' fueron los 

asalariados. El campo en su part.e capit.alist.a, buscó el salvamento 

a. la cont.racción de la demanda en el comercio ext.erior con el 

beneplácit.o gubernament.al. 

En México el incremento en la producción de aliment.os 

comienza a disminuir desde 1968, asi como la dispo!'ibilidad per 

cápit.a. A partir de 1971 se estanca la producción. Se ha recurrido 

a las importaciones, que a pesar de que han crecido mucho, hasta 

10 veces. no han logrado ha.car crecer la disponibilidad par 

cápita., sino que ésta ha disminuido en lOX. Esta crisis ha 

afectado sobre todo, a los sectores de bajos recursos. 

La base para lograr una mejor distribución de los recursos 

alimentarios es lograr ante todo, una mejor distribución del 

ingreso. 
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LA SITUACION ALIMENTARIA 

La inexistencia_ de información en relación a 

nutricional del país en los últ.imos años, es 

la sit.uación 

tal que el 

acercami ent.o al problema sólo puede 

supuest.os y fuent.es indirect.as, a partir 

hacerse generalizaciones so riesgo de 

hacerse recurriendo a 

de las cuales no pueden 

grandes errores. Los 

indicadores direct.os no han sido pro.cesados, o en su caso, dados a 

conocer. 

Ahora más que nunca result.a indispensable generar est.a 

información, que dé cuent.a del impact.o de la peor crisis económica 

que ha padecido el pais, sobre la calidad de vida de los 

habit.ant.es. 

La encuest.a de ingreso y gast.o familiar de cobert.ura nacional 

ef'ect.uada en 1983-1984 no ha sido dada a conocer sino en f"orma 

provisional y a nivel agregado. 

Por su part.e, después de cinco años de operación, el Sist.ema 

de Vigilancia Aliment.aria y Nut.ricional, inst.it.uida direct.~nt.e 

por el gobierno en el ámbit.o de la Secret.aría d!> Comercio y 

Foment.o Indust.rial, no ha generado cif'ra alguna sobre la sit.uación 

aliment.aria del pais. 

El Programa Nacional de Aliment.ación CPRONAL), que sust.it.uyó 

al SAM en el cambio de gobierno. no ha sacado a luz ni siquiera el 

diagnóst.ico provisional de la sit.uación act.ual. 

Por t.odo lo ant.erior, 

parcial las t.endencias más 

a cont.inuación se muest.ra de manera 

recient.es, desde ···un punt.o de vist.a 



nutricional, en las zonas consideradas como críticas, pero de 

manera muy limi t.ada. 

Debe quedar claro que estos datos no pueden en t'orma alguna 

extrapolarse al resto del país, pero en todo caso si hablan de la 

gravedad (partiendo de una situación ya critica) del problema 

alimentario, y en genral, de la grave marginación de las zonas 

críticas. 

En 1982 se encontró en una encuesta nutricional en 10 

comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca, que el consumo de 

alimentos, tanto a nivel t'amiliar como preescolar, tiene _una 

enorme det'iciencia calórico-protéica de acuerdo a la frecuencia de 

consumo, en la cual sobresale la ausencia de variación dietética, 

es . decir • a pesar de que 

complementarios entre sí, es 

det'iciente, sobre todo en 

antropométricos, se encontró una 

87Y. 2 

la dieta contenía alimentos 

sin embargo cuantitativamente 

calorías. Observando datos 

i nci denci a de desnutrición del 

Si comparamos este dato con la encuesta de 1979 para la misma 

región, vemos un incremento de la desnutrición, pues en ese año se 

encontró una incidencia de desnutrición del 77.6Y.. Aunque tenemos 

que considerar el posible sesgo de la int'ormación. 

En 1986 en et.ro estudio3 para la misma región se encontró que 

la desnutrición variaba ' ent.re 50 y 90Y., dependiendo de la 

comunidad en estudio. 

Dentro de uno de los pocos programas de seguimiento 

nut.ricional existentes en el sexenio pasado denominado Programa 

Integrado de Apoyo a la Nutrición, y desarro~lado en Chiapas, se 

encontró en la int'ormación mensual que 40 comunidades de cinco 
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regiones dif'erenles del eslado la desnut.rici6n hacia julio de 

1985 era de manera global de 72. 3% y una desnut.rición severa de 

4.4%. En 14 de eslas comunidades se delect.6 una desnutrición por 

arriba del SOY. . En t.res de ellas desnulrici6n severa de 17,21 y 

34.8% respeclivamenle. 4 

Como es de esperarse las lendencias abservadas en la década 

ant.erior que reportaban una mayor gravedad y cobertura de la 

desnutrición en el sector rural de la población parecen persislir 

y se ponen de manifiesto por los especialistas: 

'Para resumir la situación de la alimentación en el medio 

rural, podemos afirmar que es allí donde se concenlran los 

más graves problemas nut.ricionales del país, sobre lodo en 

las regiones sur y suresle, y que en los últimos años se ha 

producido un vacío de información que dif'iculla la 

apreciación de las lendencias• 5 

Ahora observemos cuáles son las tendencias a nivel nacional. 

A nivel nacional se han encontrado cambios respeclo al palrón 

alimentario de la población. Precisamenle una polarización mayor 

de la alimentación. Por un lado est.á la diet.a predominanle en el 

seclor rural¡ maíz y f'rijol, acompañados de !'rulas, vegelales y 

pi-oleínas de origen animal, pero que es insuf'icienle ~n canlidad y 

poco variada, lo que se expresa en una diela inadecuada, y que no 

cubre los mínimos necesarios para el bienestar humano. Por olro 

lado tenemos una diela caract.eríslica del area urbana, que 

susliluye maíz por harina de lrigo, y f'rijol por proteínas de 

origen animal - a veces. en cantidades exageradas - ricas en grasas 

sat.uradas. y product.os industrializados sin valor nulrit.ivo 

alguno. Enlre es las dos di et.as se encuentra olra que mueslra 

diversos grados de susliluci6n de la diela rural por la denominada 

diela urbana. 
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Se ha sugerido por algunos estudiosos, que en el sector 

urbano, las !'amilias ponen a f'uncionar mecanismos de respuesta, 

que consisten en la sustitución de alimentos, mediante los cuales 

tienden a mantener niveles de nut.rición cuantitativamente 

aceptables. Según el est.udio de Aguirre, J
6 , en plena crisis, el 

consumo cuantitativo de calorias y proteínas se ha incrementado, 

aunque a costa de la calidad de los alimentos. 

Es posible que las mejoras se observen en cierto grupo de la 

población que junto con el deterioro del ingreso estén present.es 

otras variables importantes como es la migración. 

En un estudio del INNSZ Cinstituto Nacional de la Nutrición 

Salvador Zubirán) y como parte de _un proyecto denominado 

'Migración-Nutrición' en 1986-1988 se estudiaron los cambios 

detéticos de la población migrante de tres grupos étnicos de la 

Sierra de Oaxaca a la Ciudad de Oaxaca y a la zona Metropolitana 

de la Ciudad de México. Se ha encontrado una notable mejoria en la 

nutrición de los migrantes. Los migrantes a la ciudad de Oaxaca 

han mejorado su alimentación en 60~ y los migrantes a la ciudad de 

México han erradicado la desnutrición. Su dieta transicional 

conserva el consumo de alimentos nutricionales, y por las 

limitaciones en sus ingresos restringe el consumo de alimentos 

industrializados, evitando de esta manera los excesos de la dieta 

llamada urbana. De nuevo aparecen estrategias familiares de 

supervivencia que 'posibilitan ... la rearticulación del proceso 

de reproducción social de los !'amillares, tanto de los migrantes 

como de quienes permane~en en la comunidad; la interrelación entre 

ambas es de una intensidad sorprendente. Es precisamente esta 

interrelación la que aporta un elemento trans!'ormador de gran 

dinamismo en el cambio de los patrones alimentarios de las 

comunidades rurales• 7 . 
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A pesar de estos estudios caben muchas dudas de que sea en la 

totalidad de la población un hecho relevante, pues como hemos 

mantenido, los ingresos condicionan el gran parte las dietas 

independientemente de la inf'luencia cultural que se haga sentir. 

La inCluencia que se siente en el area rural por hechos como los 
movimientos migratorios y la penetración de relaciones mercantiles 

capitalistas a di chas .comuni dadas, ya sea por el mecanismo 

comercial, o por la inf'luencia de quienes regresan a sus 

comunidades después de modif'icar sus hábitos alimentarios por las 

experiencias urbanas. Pero muchas veces esta inf'luencia es más 

perjudicial que benef'iciosa, porque el tipo de alimentación de 

productos industrializados suelen ser de baja calidad nutritiva y 

de precios altos. 

La sustitución de la dieta caracteristica del area rural 

tiene dentro de sus grandes limitaciones en las cantidades 

consumidas una racionalidad dietética arraigada en la propia 

cultura de la comunidad. Pero el peligro aqui presente es que otra 

racionalidad supradietética inf'luenciada por los elementos antes 

expuestos se sobrepongan a cualquier consideración y perjudiquen 

los patrones propios de la comunidad. No slgnit'ica ello que la 

dieta rural sea buena. sino que contiene los lineamientos para 

lograr una buena alimentación. pero en cantidad es .insuf'icinete. 

Est.o signif'ica que para mejorar la alimentación rural no se 

requiere la influencia de patrones de consumo ajenos, sino la 

capacidad de que ellos produzcan sus propios alimentos en 

cantidades suficientes y que tengan capacidad para dar una mayor 

variedad a su consumo y que las cantidades ingeridas se 

incrementen, que tengan acceso a una porción mayor de proteina de 

origen animal . 
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CONSUMOS APARENTES 

Tomando los promedios t.rianuales 1980-1988. 1993-1995, 

1986-1989, observamos una disminución del consumo per cápita de 

los siguient.es aliment.os: 

CARNE DE RES. Disminuye 19.5 X de 1980-1998 a 1993-1985, t.iene un 

increment.o de 3. 3 X de 1983-1985 a 1986-1988. La variación t.ot.al 

de 1980-1998 a 1986-1988 es de -8.8 X. En kilogramos pasa de 15.9 

kg. per cápita a 14.5 kg. 

CARNE DE CERDO. El consumo per cápi t.a no varia ent.re los dos 

primeros subperiodos, pero t.uvo un decrement.o de 34.4 X de 

1980-1982 a 1996-1988. En kilogramos pasa de 18.3 kg. per cápita a 

12 kg. 

LECHE. Tiene un decremento en el consumo per cápit.a de 2.1 X ent.re 

los dos primeros subperiodos, y un decrement.o t.ambién de 2.7 X de 

1983-1985 a 1996-1988. La variación t.ot.al en el periodo es de 

-4.8 X . En lit.ros pasa de 111.6 lit.ros per cápit.a a 106.2 litros 

a Cines del periodo. 

PESCADO. De 1980-1982 a 1983-1985 se reduce el consumo en 86.4 Y. y 

ent.re los dos últ.imos subperiodos de -22. 7 X • L~ disminución 

total es de -43.1 X . En kilogramos pasa de 17.4 kg. per cápita a 

9.9 kg. 

MAIZ. Tiene un aument.o de 8. 6 Y. de 1980-1988 a 1983-1985 y un 

decrement.o de -22. 4 Yo. de 1983-1985 a 1986-1988. En kilogramos 

t.enemos que el consumo per cápit.a pasa de 208.3 kg. a 165.8 kg. en 

el t.otal del periodo. 

FRIJOL. Tiene un decrement.o de 29 Y. entre los primeros dos 
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subperiodos y un ligero increment.o ent.ra el segundo y al últ.imo 

subperiodo de 1. 4 Yo En t.ot.al la variación es de -28 Y. • En 

kilogramos el consumo per cápit.a pasa de 20 kg. a 14.4 kg. 

TRIGO. Tiene un aument.o 1mport.ant.e de 17. 4 Yo de 1980-1982 a 

1983-1985, luego disminuye 18. 4 Yo para el últ.imo subperiodo. En 

t.ot.al la variación es negat.iva de -4. 2 Y. En kilogramos el 

consumo per cápit.a pasa de 59.6 kg. a 57.1 kg. 

ARROZ. Tiene un aument.o de 8. 6 Y. de 1980-1982 a 1983-1985, y 

después un decrement.o del 34. 4 % de 1983-1985 a 1986-1988. La 

variación t.ot.al en el periodo es de -28. 8 Y. 

consumo per cápi t.a pasa da 5. 9 kg. a 4. 2 k.g. 

En kilogramos, el 

El comportamient.o del consumo par cápi t'a d .. laS> t'rutag dQ rn.a.yor 

consumo popular en el país - la naranja y el plát.ano - es como 

sigue: 

NARANJA. Tiene un decrement.o de 5 Yo de 1980-1982 a 1983-1986, y 

et.ro dacrement.o da -22.Q % del segundo subperiodo al t.ercero. La 

variación porcentual total en al periodo es da -26.7 Yo En 

kilogramos el consumo per cápit.a disminuye de 25.8 kg. a 18.9 kg. 

PLATANO. Tiene un increment.o del primer subperiodo ~l segundo da 

14.6 %, y lu .. go un decremento de -36.7 % dQ 1983-1986 a 1QB6-1QBB. 

La variación t.ot.al es de -27.6 Yo • En.kilogramos, est.a variación 

es de 21.4 kg. par cápit.a a 16.6 kg. 

Hay dos importanLes alimentos que han experimentado un 

increment.o const.ant.e, ést.os son el huevo y la carne de pollo •. 

POLLO. Tiene un increment.o de 13.3 Yo de 1980-1982 a 1983-198'!1, y 

et.ro incremento del 20.e Y. de 1983-1986 a 1986-1988. El total de 
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la variación es de 34. 4 X 

aumenta de e kg. a 8.2 kg. 

En kilogramos, el consumo per cápita 

HUEVO. Este tiene un incremento de 7. 5 % entre los dos primeros 

subperiodos, y otro de 25 % entre los dos últimos. La variación 

total en el periodo es de 34. 4 Y. . En kilogramos tenemos que el 

consumo par cápita aumenta de 9.3 kg. a 12.5 kg. 

La cebada y el sorgo, aún cuando no son productos de consumo 

directo, son de gran importancia. Estos productos también tuvieron 

decrementos importanes: 

SORGO. Tiene una variación total de -22.8-X durante el periodo. En 

kilogramos la disponibilidad per cápi ta cae de 102. 9 kg. a 92. 5 

kg. 

CEBADA. Varia negativamente, 

cae 21.9 X subperiodos, y 

decremento total 

cápita a 6. 4. kg. 

de 22. 9 % 

cae 1. 2 % entre los dos primeros 

entre los dos 

En kilogramos, 

últimos. Tiene un 

cae de 8. 3 kg. per 

La información para el jitomáte no se encuentra desagregada, 

a pesar de que en el gasto ocupa el 24.. 4 % del consumo total de 

verduras, legumbres, leguminosas y semillas. 1 

~n el siguiente cuadro se pueden observar todas estas 

variaciones. 
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Variación periódica e 1900-1900) de Consumos Aparentes por 
productos. 

PRODUCTO e 1983-1985) / e 1 986-1 988) / (1986-1988)/ 
e 1990-1982) e 1993-1995) e 1 900-1982) 

Carne de res 
en canal 19.5 13.3 8.8 

Carne de cerdo o.o 34.4 - 34.4 

Leche 2.1 2.7 4.8 

Pescado 26.4 22.7 - 43.1 

Maíz 2.6 22.4 - 20.4 
Frijol 29.0 1. 4 - 28.0 

Trigo 17.4 18. 4 4. 2· 
Arroz 9.5 34.4 - 28.8 

Naranja 5.0 22.9 - 26.7 

Plátano 14.5 36.7 - 27.6 

Pollo 13.3 20.6 36.7 
Huevo 7.5 25.0 34.4 

Sorgo 5.5 23.6 - 19.8 
Cebada 1.2 21.9 - 22.9 

Fuente .. elaborado con base al cuadro Y-A-6 de la Encºuasta de In -
so-Gast.o de las Familias 1983-1984. S.P.P. 

Como puede constatarse en el cuadro ant.erior, !'as 

modificaciones en los consumos de los alimentos han sido muy 

importantes, y ponen. en riesgo los niveles alimentarios y 

nutricionales de la población. 

Analicemos ahora la est.ruct.ura dist.ribut.iva del gast.o de las 

familias. Cent.ro del gast.o t.ot.al de los hogares, los alimentos, 
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bebidas y t.abaco Cincluso el gast.o no monet.ario en est.a cat.egoría) 

abarcan el 40. 7Y., según la Encuest.a Nacional de Ingreso-Gast.o de 

hogares 1983-1984 . Cver cuadro siguient.e) 

ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES 

OBJETO DE GASTO 

Aliment.os,bebidas y t.abaco 1 

Alquileres brut.os 2 ,combuslibles 
y energía elect.rica 

Transport.es y Comunicaciones 

Muebles, accesorios, enseres 
domést.icos y cuidados de la casa 

Servicios de educación y esparcimient.o 

et.ros bienes y servicios 

Vestido y calzado 

Cuidados médicos y conservación 
de la salud 

Bienes y Servicios Cno monetarios) 

TOTAL 

1 Incluye gasto no monetario 

Y. 

40.7 

17.7 

10.9 

7.3 

7 .. 1 

6.4 

6.3 

2.3 

1.3 

100. o 

2 Incluye renta imputada por el uso de casa habitación 

Y. ACUM. 

40.7 

59.4 

69.3 

76.6 

83.7 

90.1 

96.4 

98.7 

100.0 

ruent.e: elaborado a partir del cuadro V-1. Encuesta de Ingreso
Gast.o de los hogares 1993-1984. SPP. 

Si rest.amos la renta imputada tenemos que su participación 

aumenta al 46.3 Y. Cver cuadro siguiente) 
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ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES 

OBJETO DE GASTO 

Alimentos,bebidas y tabaco 1 

Transportes y comunicaciones 

Muebles. accesorios. enseres 
domésticos y cuidados de la casa 

Servicios de educación y esparcimiento 

otros bienes y servicios 

Vestido y calzado 

Alquileres brutos 2-,combustibles 
y energía electrica 

Cuidados médicos y conservación 
da la salud 

Bienes y Servicios Cno monetarios) 

TOTAL 

1 Incluye gasto no monetario 

4B.3 

12. 4 

8.3 

8.1 

7.3 

7.2 

6.4 

2.6 

1. 4 

100.0 

~ AC 

46.3 

58.7 

67.0 

75.1 

82.4 

89.6 

96.0 

98.6 

100.0 

2 Excluye renta imputada por el uso de casa habit.aci6n 
Fuente: elaborado a part.ir del cuadro V-2. Encuast.a de Ingr 

Gast.o de los hogares 1983-1984. SPP. 

Si consideramos al gasto MONETARIO ant.oncas represent.a el 

43. 4Y. Cver siguient.e cuadro) 
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ESTRUCTURA DEL GASI'O DE LOS HOGARES 

OBJETO DE GASTO 

Ali ment.os, bebidas y t.abaco 

Transport.es y comunicaciones 

Muebles, accesorios, enseres 
domést.icos y cuidados de la casa 

Servicios de educación y esparcimient.o 

ot.ros bienes y servicios 

Vest.ido y calzado 

Alquileres brutos ,combust.ibles 
y energía electrica 

Cuidados médicos y conservación 
de la salud 

TOTAL 

43. 4.1. 

13.5 

9.0 

e.e 
7.9 

7.7 

e.9 

2.8 

100.0 

Y. AC 

43.4 

58.9 

65.9 

74.7 

ea.e 
90.3 

97.2 

100.0 

Fuent.e: elaborado a part.ir del cuadro V-5. Encuest.a de In -
greso-Gasto de los hogares 1983-19e4. SPP. 

~dent.ro del cual los aliment.os y bebidas se llevan el 42.5Y. 
el t.abaco sólo el 0.9 Y.. 

En. est.os cuadros tenemos que las familias t.ienen que 

dist.ribuir su gasto entre varios rubros. De manera simplificada 

agrupamos est.os objetos de gast.o en nueve rubros. El primer cuadro 

nos da la idea de las prioridades del gast.o. La mayor part.e se la 

l.levan el rubro de aliment.os, bebidas y tabaco con 40. 7 Y. , en 

segundo lugar 

el ~t.r i ca con 

el rubro 

17.7 Ye 

de 

El 

Alquileres, combust.ibles 

primer cuadro incluye 

y energía 

las rent.as 

input.adas, es decir las rent.as que la gente debiera pagar por su 

vivienda, aunque sean dueñas del inmueble que habit.a. En t.ercer 

l.ugar -t.~ el t.ransport.e y comunicaciones. Est.os t.res rubros en 

conjunt.o absorven casi el. 70 Y. del gasto tot.al.. Es decir que t.res 
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necesidades básicas que son la ali ment.aci ón, la vivienda y el 

t.ransport.e requieren del 70 Y. del gast.o t.ot.al. 

Si no se consideran las rent.as imput.adas, el rubro de 

Aliment.os, Bebidas y Tabaco, junt.o con Transport.e y Comunicaciones 

se llevan el '38. 7 Y. del gast.o. Aqui podemos hacer reflexión: 

quienes t.ienen vivienda propia o por alguna razón no pagan rent.a, 

dist.ribuyen su gast.o con más holgura. Y son en general los hogares 

más pobres en los lugares urbanos quienes t.ienen que pagar rent.a 

por no peseer en propiedad la vivienda que ocupan. 

En el t.ercer cuadro se descuent.an los gast.os no monet.arios en 

Ali ment.os, 

ocupan el 

Bebidas y Tabaco. Est.e rubro junt.o con 

57 Y. del gast.o monet.ario, con 43.4 Y. 

Transport.e 

y 13. 5 Y. 

r.espect.i vament.e. El gast.o no monet.ar io como 

cifras ocupa el 13.4 Y. del gast.o en Aliment.os, 

y es presumible que sea el aut.oconsumo, 

se observa en las 

Bebidas y Tabaco2 ; 

principalment.e de 

aliment.os en las zonas rurales. Pero para la nación en general la 

sit.uación no se modifica sust.ancialment.e al rest.ar el gast.o no 

monet.ar 1 o. 

ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES 
Ccifras en mil•s) 

OBJETO DEL GASfO 

Gast.o Trimest.ral& 

Aliment.os; Bebidas y Tabaco2 

Al 1 ment.os y Bebidas 
Tabaco 
Aut.oconsumo 
Pago en especie 
Regalos 
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PORCENTAJE DEL GASTO 

100.0 

46.3 

39.3 
o.e 
2.1 
0.5 
3.6 



Observemos más de cerca el gasto en el rubro de Alimentos, 

Bebidas y Tabaco. 

Dentro del Gasto Total en este rubro el gasto monetario en 

alimentos es de 71. 3 X, Bebidas 4. 8 Y. Alimentos y Bebidas 

consumidos fuera del hogar 8. e Y. Tabaco 1. 8 Y. El Gasto 

Monetario absorve el 13.5 Y. Cver siguiente cuadro). 

EsrRUCTURA DEL GASTO TOTAL EN ALIMENTOS, BEBIDAS 'i TABACO 
(cifras en miles) 

GASTO TOTAL TRIMESTRAL 

<;:>ASTO MONETARIO 
ALIMENTOS 
BEBIDAS 
ALIMENTOS 'i BEBIDAS CONSUMIDAS 
FUERA DEL HOGAR 
TABACO 

GASTO NO MONETARIO 
AUTOCONSUMO 
PAGO EN ESPECIE 
REGALOS 

PORCENTAJE DEL GASTO 

100.0 

0e.5 
71.3 
4.8 

a.e 
1. 8 

13.5 
4.6 
1. 2: 
7.7 

Fuente: Instituto de Estadística, Geografía e Informática. En -
cuesta de Ingresos y Gastos de los hogares, 1983. 

Como puede observarse el Gasto Total en Alimentos, Bebidas y 

Tabaco es de ee. 5 Y. , en la parte monetaria. Dentro del cual los 

Alimentos se llevan el 71.3 Y.. Como se observa en el siguiente 

cuadro de este Be.6 Y. el ea.e Y. se hace en Alimentos. 
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GASTO MONETARIO EN EL RUBRO DE ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO 

GASTO MONETARIO TOTAL 

Alimentos 
Bebidas 
Alimentos y Bebidas consumidas 
Cuera del hogar 
Tabaco 

100.0 

82.5 
5.5 

10. o 
2.0 

Puente: Instituto de Estadistica. GeograCia e InCormática. En -
cuesta de Ingresos y Gastos de los hogares, 1983. 

GASI'O NO MONETARIO EN EL RUBRO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 

TOTAL 

Autoconsumo 
Pago en especie 
Regalos 

100.0 

34.1 
8.7 

57.2 

Puente: elaborados con base en el cuadro anterior 

GASI'O MONETARIO EN LOS ALIMENTOSl 

TOTAL ALIMENTOS 

Cereal e.a 
Carnes 
Pescados y mariscos 
Leche y derivados 
Huevo 
Aceites y grasas 
Tubérculos y derivados 
Verduras, legumbres, 
l egumi nosas y semi 11 as 
Prutas 
Azúcar y mieles 
cacé. té y chocolate 
Especies. aderezos y. 
otros alimentos 

100. o 
16.4 
31.1 

Z.9 
13. 7 
5.1 
4..4 
1. 6 

11.9 
4.4 
1. e 
1. 7 

5.1 

Puente: Elaborado con base en el cuadro V-A-2. de la Encuesta de 
Ingreso-gasto de los hogares 1983-1984. S.P.P. 
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Casi el 53% del gas t. o en aliment.os lo absorben los aliment.os 

de origen animal Ccarnes. leche y· derivados, huevo, y pescados y 

mariscos; a pesar de que México t.iene un cosumo per cápi ta de 

prot.e!na animal baja respect.o a los paises desarrollados. Si a 

ello le sumamos que el consumo de prot.e!na animal se dist.ribuye 

pésimament.e t.enemos un indicio que dice mucho de la mala 

aliment.ación. 

Veamos el gasto en carnes: 

ESTRUCTURA DEL GASTO MONETARIO EN CARNES 
Cen porcent.ajes) 

Objet.o del gast.o del gast.o en 

Carnes 100.0 

De res y t.ernera 4.Q.9 
Bi st.ec y milanesa 19.9 
Pulpa et.rozo y molida) 18.6 
Cocida, retazo con hueso 7.2 
et.ras carnes de res 
y t.ernera e.3 

De puerco 17.2 
Pulpa, bist.ec, t.rozo 
y molida 7.3 
et.ras carnes de puerco 9.9 

Aves 21.7 
Pollo en piezas 13.2 
Pollo en t. ero 7.3 
et.ras aves 1.2 

et.ras carnes o. 4. 

Carnes procesada 10.9 

carne del gas t. o t.ot.al 

31.1 

15.6 
e.2 
5.1 
2.2 

2.0 

6.3 

2.2 
3.1 

e.7 
4.. 1 
2.2 
o. 4. 

0.1 

3. 4. 

Fuent.e: Inst.it.ut.o Nacional de Est.ad!stica, GeograC!a e InCormá -
t.ica. Encuest.a Nacional de Ingreso-Gast.o de los Hogares, 
1Q93. 

Cent.ro del gast.o monet.ario la carne de res abarca el 16.6 Y. 

Es decir la mit.ad de las carnes. La de puerco e.3 Y. , aves e.7 Y. 
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carnes procesadas el 3.4 ~del gasto. 

ESTRUCTURA DEL GASTO MONETARIO EN CEREALES 

Cporcentajes) 

OBJETO DE GASTO DEL GASTO EN CERALES DEL GASTO TOTAL 

Cereales 

Mai z en gr ano 
Tortilla de maíz 
Pan blanco 
Pan de dulce 
Pasta para sopa 
Arroz de grano 
Harina de trigo 
otros cereales 

100.0 

10.1 
26.2 
9.8 

20.6 
6.1 
6.3 
4.2 

16.7 

16. 4 

1. 6 
4.2 
1. 6 
3.3 
1. o 
1. o 
1.4 
a.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geogra~ia e InCormá 
tica. Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de !'os Hogares. 
1983. 

ESTRUCTURA DEL GASTO MONETARIO EN LECHE Y DERIVADOS 
Can porcentajes) 

OBJETO DEL GASTO DEL GASTO EN CERALES DEL GASTO TOTAL 

Leche y derivados 100.0 13.7 

Leche 7a.e 10.0 
Pasteurizada 3e.a 5.1 
No pasturizada 24.7 3.4. 
En polvo Cent.era o 
descremada) 7.6 1.0 
otras leches 3.5 0.5 

Quesos 21. !5 2.Q 
Fresco 11.!3 
otros quesos 10.0 

otros derivados de la leche !3. 9 o.e 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. GeograC!a e InCormá -
tica. Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. 
1983. 



ESTRUC!URA DEL GASTO MONETARIO EN VERDURAS, LEGUMBRES, 
LEGUMBRES Y SEMILLAS 
Cporcent.ajes) 

OBJETO DEL GASTO 

Verduras, legumbres, 
l egurni nosas y semi 11 as 

Verduras y legumbres 
f'rescas 

Tomat.e rojo 
Chile serrano 
et.ros chiles 
Cebolla 
Aguacat.e 
et.ras verduras y 
legumbres 

Verduras y legumbres 
procesadas 

Leguminosas 
F'rijol 
ot.r as leguminosas 

Leguminosas procesadas 

Semillas 

EL GASTO EN 

100.0 

71.1 
24.2 
5.5 
7.0 
7. ei 
5. ei 

21. o 

4.2 

22.7 
21.1 
1. ei 

0.6 

1. 6 

DEL GASTO TOTAL 

11. g 

8.5 
2.9 
0.6 
0.8 
0.9 
0.7 

2.5 

0.5 

2.7 
2.5 
0.2 

n.s. 

0.2 

Fuent.e: Inst.it.ut.o Nacional d• Est.adíst.ica, Geograf'ía e Inf'ormá. -
t.ica. Encuest.a Nacional de.Ingreso-Gast.ó de los Hogares, 
1983. 
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ESTRUCTURA DE G.ASrO DE PRODUCTOS BASI COS 
Cporcen~ajes del Gasto Total) 

OBJETO DE GASTO 

Bistec y Milanesa 
Pulpa C~rozo y molida) 
Cocida, ·retazo con hueso 
otras 

Pulpa, bistec, trozo, 
molida Cde puerco) 
otras 

Carnes procesada 

maiz en grano 
tortillas 
Pan blanco 
Pan dulce 
Pasta para sopa 
Arroz 
Harina de trigo 
otros cereales 

Leche pas~eurizada y 
no pas~eurizada 
Leche en polvo 
otras leches 
Queso 

Jitoma~e 
otras verduras 

Frijol 

Huevo 

PORCENTAJE 

6.2! 
!3. 1 
z.z 
3.1 

z.z 
3.1 

3.4 

1. e 
4.2! 
1.6 
3.3 
1.0 
1.0 
1. 4 
2!.7 

8. !3 
1. o 
0.6 
2!.9 

2!.9 
2!.6 

2. !3 

5.1 

Fuente: Ins~ituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informá -
tica. Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, 
1Q83. 

Como puede observarse la tortilla de maíz cubre el 4. a Y. , 

el. pan casi el e Y. • La leche abarca el 10 Y. del gasto monetario. 

El frijol el 2.e Y. • el jotomate casi el 3 Y. 
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Veamos los porcent.ajes del gast..o t..ot..al nacional por deciles 

de ingreso 

GASTO EN ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO POR OECILES 
Cporcent.ajes) 

ESTRATO 

I 
II 

III 
IV 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

3. 4. 
4.B 
e. 4. 
7. 4. 
8.7 
9.7 

10.9 
13.0 
15. 4. 
20.3 

Y. acumulado 

3. 4 
a.a 

14.. e 
22.0 
30.7 
4.0.4 
51.3 
64.3 
79.7 

100.0 

Fuent.e: Inst.it.ut.o Nacional de Est.adist.ica, Geograi'ia e Ini'ormá -
t.ica. Encuest.a Nacional de Ingreso-Gast.o de los Hogares, 
1983. 

El 10 Y. más pobre t.iene una part.icipaci6n del 3. 4. ~ en el 

gast.o monet.ario en Aliment.os, Bebidas y Tabaco Crecordemos que en 

el promedio nacional, los aliment.os absorben el 82.5 Y. , más ot.ra 

part.e de los aliment.os consumidos i'uera del hogar). Mient.ra que el 

10 Y. más rico part.icipa con el 20. 3 Y. en el mismo gast.o. Y ést.o 

sumado a que ese 10 Y. más pobre dedica el 55.B Y. de su gast.o en 

dicho rubro de aliment.os. Y el 10 Y. más rico dedica el 28.7 Yo, es 

decir que los cont.rast.es en la dist.ribuci6n del ingreso son 

mayores. 

En promedio el 70 Y. de la población, los primeros siet.e 

deciles, dedican el 51.9 Y. a dicho rubro de aliment.ación. 

Con est.a distribución del gast.o, un deterioro salarial 

import..ant..e golpeará en la mil.ad el consumo de los aliment..os para 
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las clases más pobres, pues 

estrechísimos, sobre t.odo en los 

sus márgenes 

est.rat.os más 

de ajuste son 

bajos ya que l os 

gast.os en los demás concept.os est.án muy por debajo de los 

necesarios. 

Para los est.rat.os 8,9,10, quizá para el 6 y 7, puede exist.ir 

ciert.o márgen que les permit.a ajust.ar su est.ruct.ura de gast.o, con 

objet.o de mant.ener sus niveles aliment.arios, y para algunos 

incluso increment.arlos. Pero lo mismo no puede decirse para los 

est.rat.os más bajos. 

El hambre crónica que la mayoría de la población padecía 

ant.es·de la crisis económica general de México, desalada en 1982, 

se ha agudizado dramát.icament.e. Los import.ant.es recort.es en el 

consumo de aliment.os a part.ir de 1983 son una reafirmación de la 

crisis aliment.aria. Muchos infant.es que padecían una desnut.rición 

moderada, ahora present.an cuadros de desnut.rición severa. Los 

problemas de salud relacionados con la desnut.rición de los niños 

ha crecido de manera mayúscula. Los problemas físicos y ment.ales, 

generados por la desnut.rición infant.il, son los más preocupant.es, 

pues muchos da ellos son irreversibles. 

'Los severos recort.es en el consumo de carnes, leche, 

pescado, et.e. Co la supresión complet.a del con~umo de esos 

aliment.os) son una realidad crudament.e present.e en la mayoría de 

los hogares mexicanos a part.ir de 1983' 3 

Cal va dest.aca que en la Zona Met.r opol i t.ana de la Ciudad de 

México, donde reside más del 20 Yo de la población mexicana, el 

consumo de carne de res por persona disminuyó en un 45 Yo de 1982 a 

1g974 
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Es precisament.e, cuando se observa el. mayor deterioro del. 

poder adquisitivo en 1983, cuando los salarios suCrieron una caída 

del 30 %, que los problemas alimentarios se agudizan. 

La disminución del. consumo de alimentos de origen pecuario 

alcanza a los empleados y obreros· con empleo regular y salarios 

superiores al. mínimo, y no sol.o a los est.rat.os más pobres como lo 

señalan los resultados de las encuest.as l.l.evadas a cabo por el 

Institut.o Nacional de Nut.r i ci ón Cver siguient.e cuadro). 

CONSUMO PER CAPI TA DE ALIMENTOS EN GRAMOS DE PESO BRUTO PROMEDIO 
FAMILIAR 

ALIMENTOS 1950 1979 1981 1987 1987/ 
1981 

% 

Tortillas 261 237 212 239 12. 7 
Pastas y arroz 28 34 27 20 - 26.9 
Pan y Galletas 107 117 87 120 37.9 

Leguminosas 43 44 25 4B 84.0 

Carnes 59 88 124 78 - 37.1 
Huevo 11 47 47 42 10.B 
Leche 249 276 289 279 3.6 
Queso 1 10 4 4 o.o 
Frutas 37 179 163 210 37.2 
Verduras 13S 177 179 238 33.0 

ReCrescos 80 101 149 44 70.S 
Bebidas alcoholicas 19 aes 2 92.3 
Alimentos industrializados 1 29 19 34.!S 

Fuente:" Inst.it.ut.o Nacional· de Nutrición Salvador Zubirán. Divi 
sión de Nutrición de Comunidad. Erecto de la crisis en l.a 
Est.ructura del. Consumo Alimentario de Obreros, por Judit.h 
Aguirre Arenas,. Enrique Rios Espinoza. Margarita Escobar 
et. el. México. 1989. 

La muest.ra de este est.udio del INN report.aba que solament.e el 

9 Y. de'l.as familias t.enían ingresos interiores al. salario mínimo y 
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ot.ro 26 

minimos. 

Y. t.enia ingresos equivalent.es ito más de t.res salarios 

Est.o nos 11 eva a concluir , j unt.o con 1 a i n.t'or maci 6n del 

cuadro, que la disminución del consumo de aliment.os pecuarios se 

observa no sólo en los est.rat.os más pobres de la sociedad, sino 

t.ambién ent.re los empleados y ent.re los obreros con empleo regular 

y con ingresos superiores al salario minimo. 

En el cuadro ant.erior podemos observar. según la muest.ra. que 

el consumo por persona de carnes dis:minuy6 de 124 gramos diarios 

en 1981 a sólo 78 gramos en 1987, es decir que bajó en un 37.1 Y.. 

lo que indica que el decrement.o en la ingest.a de prot.eina animal 

ha sido más incisiva ent.re la clase obrera que en el promedio 

nacional. También se puede observar una declinación del consumo de 

leche y huevo, aunque menos severa, y no obst.ant.e que el huevo 

report.ó un incremento del consumo a nivel nacional. lo que nosa 

dice que la caída es más severa de nuevo para la clase obrera. 

En 1980 la diet.a obrera obedece un pat.rón de t.ipo rural que 

incluye mucha t.ortilla. f'rijol. pan y past.as. y poca cant.idad de 

.t'rutas y verduras¡ pequeña cantidad de huevo y carne¡ leche 

t.ambién poca. Hacia 1981 la dieta ha t.enido modif'icaciones 

1mport.ant.es y tiene caracterist.icas de una dieta t.ransicional 

entre una dieta rural y una dieta urbana, sustituye tort.illa, pan, 

f'rijol por una cantidad mayor de carnes, huevo, lech~ y f'rutas. 
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FRECUENCIA DEL CONSUMO DEL TOTAL DE FAMILIAS DE HEXICO 
DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS DE ORIGEN PECUARIO EN DIAS 
A LA SEMANA Y PORCENTAJES QUE REPRESENTA. 
1970 y 1980. 

ALIMENTO Y FRECUENCIA 1970 1980 

CARNE 
O dias 21. 3 17.3 

1-3 dias 49.6 55.4 
4-7 dias 29.1 27.2 

100.0 100.0 

HUEVO 
O dias 23.8 11. 5 

1-3 dias 31. 4 28.6 
4-7 dias 44.8 59.9 

100.0 100.0 

LECHE 
O dias 38.9 27.6 

1-3 dias 10.4 12. 7 
4-7 dias 50.6 59.7 

100.0 100.0 

PESCADO 
O dias 70.3 63.1 

1-3 dias 26.5 33.7 
4-7 dias 4..2 3.2 

100.0 100.0 

Fuent.e: elaborado co base en IX Censo General de Pobl·ación 1970 
Resúmen General Abreviado.Cuadro 40. INEGI-SPP.México.1972 
y X Censo Gen•ral de Población y Vivi•nda. Resúmen General 
vol.II. Cuadro eo. INEGI-SPP,México.198e. 

Pero para 1987 se regresa a consumos de los inicios de los 

años set.entas. El origen de las proteínas y las calorías ret.rocede 

en cuanto a su calidad. Y existen !'uert.es t.endencias que se 

regres• todavía m/l(s hacia el patrón de los años sesenta. En e!'ect.o 

en 1Qe0 las prot•ínas provienen en su mayoría d• los aliment.os d• 

122 



origen veget.al y en 1981 ya provienen de aliment.os de origen 

animal. En 1987 las prot.eínas vegetales vuelven a prevalecer sobre 

las animales. Est.e ret.roceso es aún más marcado en los grupos que 

perciben un salario inf'erior a los dos salarios núnimos como lo 

muestran las encuest.as del HIN. Ent.re marzo y junio de 1983, el 

año de mayor cont.racción salarial, la mitad de las f'amilias del 

Area Metropolitana de la Ciudad de México disminuyeron su consumo 

de los alimentos más importantes. Entre junio de 1983 y junio de 

1984, las disminucio1~es aparecen menos 

dichas di smi nuci ones se acercaban al 

subconsumo <ver cuadro siguiente) 

drásticas, 

límite 

quiza porque 

t.ol er abl e de 

PORCENTAJES DE FAMILIAS DEL AREA METROPOLITANA QUE DISMINUYERON 
O SUPRIMIERON ALGUNOS ALIMENTOS IMPORTANTES EN 1983 Y 1984 

DE MARZO A JUNIO DE JUNIO DE 1983 
DE 1983 A JUNIO DE 1984 

ALIMENTOS Dismi- Supri- Dismi - Supri-
yeron mieron yeron mieron 

Carne 59.6 11. 4 30.4 6.5 
Lácteos 73.5 7.5 12. 9 0.2 
Huevo 74.2 0.3 12. 4 0.2 
Pescado 50.2 6.7 3.7 6.5 

Frijol 72.2 o.o s.d. o.o 
Pan 68.0 1. g 7.8 o.o 
Tort.illas 21. g o.o s.d. ·º·o 
F'rut.as 10.6 1. 8 
Verduras 70.2 3.3 10.1 0.5 

Ref'rescos 55.8 4.4 s.d o.o 

F'uent.e: Inst.it.ut.o Nacional del Consumidor. 100 dias en el Consumo 
Familiar. Dirección Técnica del INco. Mésico, 1983, y Un 
año en el Consumo Aliment.ario Familiar de la Población 
en la Ciudad de México. Dirección Técnica del !Neo. Méxi
co. 1985. 

Ent.re marzo y junio de 1983 el 59. 6 ~ de dichas familias 
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redujeron su consumo da carne; de láct.eos el 73.5 %; de huevo el 

74.2 %; de pescado el 50.2 %;de f'rijol el 72.7 %; de pan el 68.1 

Yo; de f'rut.as el 21. 9 %; y de verduras el 70. 2 %. '{ muchas de las 

f'amilias tuvieron que suprimir complet.ament.e el consumo de carne 

que af'ect.ó al 11. 4 % de las f' ami l i as, y de l áct.eos y pescado al 

6.7 y 3.7 % respect.ivament.e de las mismas f'amilias. 

Ent.re junio de 1983 y junio de 1984, las caídas del consumo 

son menos sensibles, quizá porque las caídas import.ant.es se 

registraron el el periodo inmediato anterior. En est.e periodo se 

sumo et.ro 6. 5 % de las f'amilias que suprimieron t.ot.almente la 

carne; et.ro 30. 4 % solamente decrementaron su consumo de huevo; 

12.4 % .lácteos; 10.6 % f'rutas y 10.1 % verduras Cver cuadro 

anterior). 

Hay que tener presente que estos 

popular se dá en una situación social 

crisis económica general padecía 

recortes en 

en la que ya 

importantes 

el consumo 

ant.es de la 

def'iciencias 

nut.ricionales, porque de esa manera podremos captar la magnitud de 

los e!"ect.os des.astrosos de la política económica inst.rument.ada a 

part.ir de 1982 en la salud de la población meY~cana. Esa situación 

la podemos destacar aún más con los resultados de las 

investigaciones del Ist.it.ut.o Nacional de Nutrición, que nos 

muest.ra el est.ado nut.ricional prevaleciente hacia 1979, y que 

dicen que alrededor de dos tercios de la población in!"ant.il 

preescolar de las f'amilias urbanas de bajos ingresos padecían 

algún grado de desnutrición; el 18 % presentaba incluso 

desnutrición severa, que es un grado avanzado de desnutrición que 

se rnanif'iest.a en que as peso de los niños que la padecen est.án 

entre un 60 y 75 % de su peso teórico. 

En relación al est.ado nutricional en el campo para el mismo 

año de 1979, y según la misma f'uent.e antes cit.ada, entre el 62 Yo y 
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el 87 Yo de la población rural inf'ant.il padecía desnutrición. El 

consumo promedio de calorías para este grupo, apenas alcanzaba el 

65Y. del mínimo recomendado, y apenas el 75 Yo del de proteínas. 

A nivel nacional, la situación nutricional hacia 1979, según 

las encuestas del mismo Inst.it.ut.o Nacional de Nutrición, era que 

en las tres zonas geoeconómicas más pobladas del pais - cent.ro 

occi den t. e, sur, y el gol !'o de México el consumo medio de 

calorías resultó deficiente desde un 5.9 Y. hasta en un 19.9 Y. El 

consumo de proteínas resultó def'iciencias que van del 18.9 ~~ a 

38. 9 % de los mínimos recomendados. La calidad de las prot.einas 

también resultó deficiente; las proteínas de origen pecuario sólo 

representaron entre el 16 y el 24 X del total, mientras que en los 

paises desarrollados el 56. 9 Y. de las proteínas ingeridas son de 

origen pecuario, y en los paises socialistas es el 51.1 % de 

origen pecuario Cver siguiente cuadro). 

CONSUMO DIARIO DE PROTEINAS POR 
(gramos) 

Grupos de paises 

Capitalistas 
Desarrollados 

URSS y Europa 
Oriental 

México (zonas) 
Cent.ro Occidente 
Golf'o 
Sur 
Sureste 
Norte 

total 

99.9 

100.6 

PERSONA y 

pecuario 

56.2 

51. 4 

7.7 
15. o 
9.7 
9.6 

14. 3 

POR GRUPO DE PAISES 

Y. pecuario 

56.8 

51.1 

Fuente: Anuario de Producción 1983, Roma 1993, y Encuestas Nutri
cionales del INN 1969-1992. 

Este escenario de desnut.rición crónica ref'orzado por los 

ef'ect.os de la drást.ica caída del consumo de aliment.os pecuarios e 

incluso de frijol, que es protéico, es realment.e preocupant.e. 
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III.4. LA PROTEINA ANIMAL. 

Muchos especialist.as en nut.rición han hecho énfasis en la 

necesidad que t.iene el ser humano de t.omar una part.e import.ant.e de 

las prot.einas de productos de origen animal, pues cualit.at.ivament.e 

éstas son mejores y algunas insust.it.uibles respecto a las que 

puedan aport.ar algunos veget.ales. En México, donde el maiz y el 

Crijol son Cuentes principales .de aliment.ación, se carece de una 

parte important.e de aminoácidos que proveen las prot.einas, ya que 

ni el maíz ni el Crijol cont.ienen dotaciones suficientes de 

pro~einas y. además, los vegetales en su conjunto. se caracterizan 

por el desequilibrio de sus aminoácidos, lo cual hace a ést.os 

menos di ger i bles. La absorción i ntest.i nal es óptima cuando los 

mismos se 

at.raviezan 

encuentran 

la mucosa 

compiten entre ellos. 

en proporciones 

int.est.inal con 

adecuadas, puesto que 

una velocidad propia y 

En resumen. 

en mayor o menor 

las proteínas de origen veget.al son deCicient.es, 

medida en cuat.ro aminoácidos esenciales5 : el 

t.riptófano, la met.ionina, la lisina y la treonina. En ocasiones 

t.ambién la valina se present.a en pequeñas cant.idades. Esto ha 

llevado a concluir, según S. Zubirán et. al., especialistas, que el 

contenido de prot.einas de origen animal const.ituye el mejor 

indicador para medir la riqueza de una dieta, y que un pueblo será 

tanto más saludable cuanto má.s alto sea ~u empleo de alimentos de 

esta clase. 6 

En el campo es en.donde se presenta una situación dramát.ica 

al respect.o: las cantidades de aliment.os son insuficientes y menos 

del 20% de las proteínas ingeridas son de origen animal. Esto 

resalt.a si tenemos en cuent.a que las prot.einas de alto valor 

biológico, como son las provistas por los productos de origen 
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pecuario, son tan esenciales para la vida y constituyen en tal 

f'orma la estructura celular, que su notable escasez solo puede 

traducirse en degeneración f'isica o muerte en los periodos de la 

vida en que el crecimiento es normalme11te intenso. 

La mortalidad está íntimamente ligada a los estados de 

desnutrición, en grado tal, que según cifras oficiales, el 75X de 

las def'unciones ocurren en sujetos en malas condiciones de 

nutrición; la causa desencadenante es generalmente una inf'ección. 

A pasar de ~odo lo anteriorman~e expues~o. o~ros 

especialistas sostienen que una dieta hiperproteica Cde origen 

animal) resulta ser irracional por las importantes implicaciones 

nutricionales, ecológicas y econónucas que acarrea. Desde el punto 

de vista nutricional, el e:<ceso de una. dieta hiperproteica. 

contribuye a un deterioro metabólico importante y que conlleva a 

dif'erentes enfermedades degenerativas. 

También se sostiene que desde un punto de vista ecológico, la 

proteína animal requiere un dispendio de energía exageradament.e 

desproporcional, sólo basta conocer la. siguiente relación: 'Si el 

hombre, en cuanto carnívoro, come un animal herbívoro, el precio 

que paga consiste en no utilizar gran parte de la onergia 

alimenticia que se hallaba almacenada en los ~egetales que 

consumió el animal, la cual se ha. disipado en calor o movimiento 

del mismo, o se ha centrado en sus partes no comestibles. Esta 

pérdida puede ser del 50X al 96Y. y se considera que es un promedio 

del SOY. en el paso por cada eslabón de una cadena alimenticia 

donde participan animales'. 7 

Desde un punto de vista económico y respecto al 

aprovechamiento de los recursos agropecuarios nacionales, existen 

miles de hectáreas que se han sembrado para consumo animal, mismas 
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que aparte de hiperproteinizar innecesariamente la dieta mexicana 

y de contribuir a la distribución desigual de recursos, podrían 

destinarse con los rendimientos normales a producir cerca de 3 

millones de toneladas de maíz para consumo humano. 

Por lo tanto, desde un 

inversión de recursos, en esta 

dietas hiperproteicas resultan 

punto 

misma 

ser 

de vista ecológico y 

corriente de opinión, 

irracionales solamente 

de 

las 

en 

paises como el nuestro. 

ganader i zaci ón del campo, 

ya que !'avorecen los procesos de 

lo que implica un gran despil!'arro de 

insumos agrícolas y de energía alimenticia, en bene!'icio de las 

minorías con altos ingresos. Asimismo, la ganaderización !'avorece 

el desmonte desmedido ·de grandes extensiones de tierra para 

pastoreo del ganado o bien para la siembra da productos agrícolas 

para consumo animal, que entran en !'ranca competencia con la 

alimentación humana y generan la depredación de bosques, lo que 

implica un deterioro ecológico irreversible. Si a esta situación 

agregamos que el in ter mediar i smo en la comercialización de la 

carne crea una escasez arti!'icial para consumo local, la situación 

se torna totalmente absurda: un estudio del INNSZ detectó 14 pasos 

intermedios para que la carne bovina llegue del productor al 

consumidor. 

Durante el periodo 1965-1980, cuando la super!'i~ie cultivada 

del país se estaba expandiendo a razón de 1.5 % anual. la de sorgo 

en grano creció a un ritmo del 13 Y., llegó a ocupar más de 1. 5 

millones de hectáreas en i.984, casi la cuarta parte del área 

maicera y dos veces mayor que la del trigo. En términos del 

volumen producido, su .crecimiento es todavía más rápido: 18 " 

anual. 

México, sin embargo, 

hiper protei ni zaci ón de 

está lejos de correr el 

su alimentación, porque 
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actuales de consumo de productos animales est.án muy por debajo 

incluso de los mínimos recomendados. Por ello sostenemos que es 

vital para México lograr una mejor distribución de los alimentos 

pecuarios, y una mayor participación de los mismos en la provisión 

de las proteinas consumidas. 

III.5. LA CRISIS AGRICOLA. 

Como vimos en el capítulo I, la agricultura fue afectada por 

una larga recesión que apareció a mediados de los años sesenta y 

se prolongó hasta 1976~ el crecimiento en este periodo fue apenas 

del O. ax anual en promedio, tuvo repuntes en 1977 y en 1901 cuando 

creció al 5.9X auspiciado por el gobierno lopezportillista. En el 

periodo 1902-1907 se observa una recaída ya que en promedio la 

tasa de crecimiento anual es del O. 7X. Si tomamos en cuenta al 

sector pecuario, el promedio es de 1.1X anual. que aún está por 

debajo del crecimiento poblacional que promedió para el periodo un 

crecimiento del 1.7X. 

Las políticas recesionist.as comienzan a aplicarse en 1902 y 

se profundizan a partir de 1903, siendo particularmente severa la 

contracción en los años • M M 

Las causas económi co-pol í ti cas da la nueva crisis agr i col a 

podemos agruparlas en tres grandes conjuntos que interactúan: 

1) La caída de la demanda interna de alimentos (causada a su vez 

por la contracción de los salarios reales), que actúa como 

depresor de los precios agrícolas; 

2) La caída de la rentabilidad de las inversiones agrícolas. y la 

caída de los ritmos de acumulación en algunas ramas de la 
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producción del sector agrícola, en donde la composición orgánica 

de capital es relativamente al ta, y en aquellos estratos de 

producción campesina. Dicha caída responde al deterioro de los 

precios relativos de los productos agrícolas. y al mayor 

incremento de los precios de los bienes de capital, de los insumos 

agropecuarios y del indice general de precios. 

3) Las políticas económicas que han propiciado la brusca caída de 

l.a inversión pública en trabajos de irrigación, en .fomento y en 

crédito al campo; la contracción de la demanda interna de 

alimentos y materias primas agropecuarias; y la evolución 

des!'avorable para el campo de los precios relativos, causada por 

la !'ijación de precios de garantía y el aumento del precio de los 

insumos de producción paraestatal; y, por último. la variación del 

ti"po .de cambio que ha encarecido la maquinaria y los insumos 

agrícolas de importación. 

Deterioro de los precios agrícolas relativos: A partir de 1982 y 

en particular en 1986 y 1987, se observa un deterioro de los 

términos de intercambio del sector agrícola. Mientras el índice 

general de precios reporta una in!'lación del 5571.5Y. entre 1981 y 

1987, el. .índice de precios del sector agropecuario crece solamente 

en un 3999. 8%, lo que signi!'ica una pérdida del 30Y. en los 

términos de intercambio del sector agropecuario. 
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS 
1980 100 

Año GENERAL AGRICUL- INDUST. INDUST. INDUST. 
TURA,SILV. TEXTIL ALIMEN- DE LA 
Y PESCA. TARIA. MADERA 

1981 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1982 158.9 '134. 8 158.4 160.0 160.0 
1983 320.7 251.5 338.9 308.3 339.9 
1984 530.7 413.5 558.7 548.5 537.1 
1985 837.1 649.7 906.3 879.4 866.0 
1986 1559.0 1215.3 1656.9 1635. 6 1627. o 
1987"" 3614. 1 2701.7 3861.0 3811. 8 4413.8 
1987b 5571.5 . 3899. 8 6204.3 5665.5 6707.9 

"" Promedio anual; b Al 31 de diciembre 
Fuente: elaborado con base en Economía Mexicana en Cirras, 1966, 

México, 1966. 

Este deterioro de precios agropecuarios es mayor respecto a 

los bienes de consumo industriales adquiridos por los 

agricultores. Los precios de los productos textiles crece en un 

6204Y. entre 1981 y diciembre de 1987; los de la industria de 

muebles y madera en un 6708Y.; y los de los alimentos 

industrializados crecen en un 5~66Y.. 

La caida de los precios relativos del sector agropecuario 

arect.a de manera direrent.e a las diversas ramas y s9bramas de la 

producción agropecuaria. Los precios de la producción de granos 

tiene su mayor deterioro en 1982, 1986 y 1987. Los cultivos mas 

arectados son el frijol, el arroz y, en menor medida, el trigo, el 

sorgo y el cárt.amo. El frijol pierde el 38. 2Y. en los términos de 

intercambio; el maíz el 29. !3Y.. El mayor det.erioro se observa en 

1982, 1986 y 1987, años en los cuales los precios de los 

combustibles y de la ·'"'-quinaria agrícola crecen en mucho mayor 

medida en relación a los precios de garant.ía de los product.os 

agrícolas. 
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INDICE DE LOS PRECI (.)$ DE GARANTIA AL 30 DE DICIEMBRE 
1981 = 100 

Cpr imera part.e) 

Nacional al De los precios oficiales de gar ant.í a 
Años consumidor Maiz Frijol Trigo Arroz 

1981 100.0 100.0 100.0 100.0 100. o 
1982 198.8 135.2 131. 9 165.S 144. 6 
1983 359.4 293.2 206.2 395.7 323.0 
1984 572.1 510.8 330.3 593.6 523.0 
1995 936.9 913.9 969.0 866.9 927.6 
1996 1927.5 1466.0 1356. 2 1949.0 1507.5 
1997" 3174.9 2609.0 
1997 5310.3 3741.5 3291.2 3661.1 

Csegunda part.e y conclusión) 

De los precios oriciales de garant.ia 
Años Sorgo Soya Cárt.amo Semilla de 

algodón 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 
1982 132.3 153. o 192.3 142.5 
1983 320.6 310.0 333.2 292.1 
1994 595. 7 560.1 493.9 476.5 
1995 814.3 990.1 907.5 712.5 
1996 1791.1 1650.2 1449. 7 1209. 4 
1997" 2894.0 
1987 3944.l. 4080.4 3265.9 

Fuent.e: ver cuadro XXIII, Precios de Garant.ia. Para e.l Indice Na-
cional, Indicadores Económicos. Banco de México. 

III.6. LA POLITICA ALIMENTARIA: PRONAL 

El Programa Nacional de Aliment.ación CPRONAL). es el programa 

oficial que se plant.eó en el marco de los propósit.os de polit.ica 

dent.ro del ámbit.o aliment.ario para el period~ 1992-1988. Se 

t.erminó de elaborar en oct.ubre de 1983. Y es el sucesor inmediat.o 

del Sistema Alimentario Mexicano CSAM:>, que se disipó al concluir 
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el régimen lopezportillista. 

En su formulación tiene al SAM como su antecedente inmediato. 

ya que retoma y realabora muchos de sus conceptos. Sustituye el 

término da autosuficiencia alimentaria, qua prevalecía en al SAM, 

por el de soberanía alimentaria. Sus objetivos generales son: 

a) procurar la soberanía 

indispensable ante la 

vulnerabilidad del sistema 

ali mentar! a, soberanía que se hace 

crisis económica 

económico nacional, 

internacional, la 

el proteccionismo 

internacional y el hacho da que los paises má.s altamente 

desarrollados producen la gran mayoría de los alimentos, y su 

-eventual utilización para el chantaje comercial y político eón los 

mismos. 

b) alcanzar las condiciones da alimentación y nutrición que 

permitan al pleno desarrollo físico y mental de cada mexicano. 

El Programa pretendía priorizar a la población de bajos 

ingresos a través da su participación tanto en la movilización de 

los recursos productivos como en la distribución de los alimentos. 

Plantea metas a corto plazo de asegurar el nivel entonces 

prevaleciente -de alimentación y nutrición, que como hemos visto ya 

era critico y plantea asegurar el nivel de in_greso de la 

población. En un mediano plazo se pratend!a iniciar cambiog 

estructurales que fortaleciera el aparato productivo para lograr 

un "crecimiento que atendiese a las necesidades de los grupos más 

vulnerables de la población en materia nutricional. 

Como se preveía el contexto de crisis económica se planteó 

entonces racionalizar el gasto público con bases en programas 

claros. 
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El diagnóst!co de la problémat!ca era claro y contundente. El 

programa está lleno de buenas intenciones y demagogia, ya que la 

politica económica llevada a cabo runcionó de manera reaccionaria, 

y el sistema no sólo no rue capaz de mantener los niveles 

alimentarios existentes, sino que éstos tuvieron una tendencia 

regres!va; se encaminó a regresar a niveles alimentarios y 

nutricionales ya rebasados en la década de los setenta .. 
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El gobi.erno la.n:ó un progra.ma. pe.ro. ga.ro.nli:a.r producción 
de a.li.menloa que denomi.nó bci.s\.cos. se a.lejó de ta. ca.na.sla. moderna.. 
Todo lo que ha.ge. por aument.o.r la. producci.ón de o.liment.03 &s de 
reconocerse,. lo cuesl\.ono.ble .:ts qui.enes han producido loa 
a.timentoa que consumimos en tos últimos o.ños. ásto es de primer 
i.mporla.nci.a.,. y qué costo. En tos últ\.mos ci.nco años ta. poHt.i.ca. 
ha.ci.a &l ca.mpo provocó una. signi.fica.li.va. baja. en la o.dc¡ui.si.ción de 
ferti.Li.za.nl••· ma.qui.na..ri.a. y s•m\.UQ.B mejora.da.s,. que a.uno.do. te> 
ba.ja. a.ei.gna.ci.ón pr••upuesla..ri.a. y tos Tedueido11 montos de to• 
prectoa de gora.ntia. h<> prop\.ci.a.do ur.a. rela.ei.ón de i.nl•rca.mbi.o 
cont.rari.a. a.t de•a.rrollo de ,t<>S fuerza.a product.i.vci.s del campo. 
2 ver YSUNZA,.A. 
indígena. de ta. 

·Nutrición 1983 

y 

Sl•rra. 
COLS 'Eva.lua.ci.ón 

Juc:irez d• Oa..xaca.:"' 
nu t.ri.ci.ona.l 

Mi meo. 
en .10 comuni.da.des 

INNSZ División de 

3
ver Idem 

•ver " Prodv.c i. r para ta 
FundGci.ón Frl•d•ri.ch Na.umo.nn. 
5

1bld,p '"' 

6
A..gui.rr•. J 

a.ti.ment.a.ri.o 
ComunldGd • .19117. 

? 1bi.d. pp •?-•• 
.. 

~Efectos de 
de obreros. ' 

desnutrición 
1988. Mex. pp 

Méxi.co. l'NNSZ. 

cent.ro 
<&.!5-4d 

da 

eslruet.ura 
Dlv. 

Ecodesa.rrollo. 

dal consumo 
Nutri.ei.ón de 

ver Encuesta. lngreso-Oo.st.o de L~ fa.mili.as 19113-199•. cuadro V-A-d. SPP 

°'y el cS. Z H del 9a..9lo t.olo.l 

.tOCa.Lva. José 

l98Sl-1987. pp. 

P• 'º 

Lui.s. La. 
,, y •d 

crlsi.~ agrícola 

1. 
2 Ami.nodci.do eeenci.o.L 

órgano• eapeci.a.li.za.doa 
•• et que no puede 

del ••r huma.no y 

di.rec:la.ment.• de lo• a.ltment.os que l.ngi.•r• • 

.l
3

zubi.rdn,. et 

P"CE.. col•eci.6n 

1
'1d•m. p. 41>. 

o.l. Lo. 
T•aLi.moni.o• 

DesnuLri.ci6n del 

del Fondo. M9xi.co. 
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CONCLUSIONES 

El problema aliment.ario que padece México a.ct.ua.lment.e,no es 

de ninguna manera insólito, ha est.ado present.e desde mucho t.iempo 

at.rás; lo nuevo es la exacerbación de su magnitud. Los det.erioros 

en los niveles aliment.ario y nut.ricional son hoy un ret.roceso 

grave en los logros que la sociedad mexicana había alcanzado. No 

signif'ica ést.o que los problemas se hubiesen ya superado ant.es de 

la act.ual crisis, porque entonces los diversos acercamient.os al 

problema, hablaban de las carencias alimentarias serias. Lo 

not.able es que el deterioro en la present.e década parle de una 

si t.uación ya gr a.ve. 

Los niveles y Cormas alimentarias de la sociedad mexicana, se 

relacionan int.imamant.e con los niveles y Cormas de producción en 

el campo. Los campesinos en su doble papel de product.ores y de 

consumidores de alimentos son grandes prot.agonist.as del problema. 

Su problemática no ha quedado resuella. El objet.ivo de crear 

unidades product.ivas que garant.izaran el nivel de vida de los 

campesinos en las re!'ormas cardenist.as no .lograron consolidarse. 

El problema agrario sigue lat.ent.e y la inseguridad del consumo 

alimentario de los campesinos t.ambién, porque los campesinos 

lograrán su aliment.ación en la medida que se int.egren a una 

dinámica product.iva dónde t.ambién sean beneCiciario:;; del proceso 

product..ivo. 

Los recursos produc~ivos como el crédi~o~ la in~raes~ruc~ura. 

et.e, t.ienden a concent.rarse, y los campesinos ant.e la inviabilidad 

de producir empiezan a abandonar sus t.ierras. 

Los f'oment.os y ayudas a. la producción agropecuaria, 

f'undament.alment.e de granos básicos. que se ot.orgaron durant.e la 

administ.ración de JLP, no llegaron a las grandes masas de 
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campesinos pobres, aunque 

priorizaría a ést.as. No es 

brut.o agropecuario aument.e, 

crecimient.o y sus bene.t'icios 

el programa 

sut'icient.e 

sino que 

part.icipen 

expresament.e decía que 

que el product.o int.erno 

es necesario que en su 

los campesinos, porque de 

ot.ra manera quedan marginados del proceso. 

Los programas como el Sistema Aliment.ario Mexicano CSAM:l han 

demost.rado su inef'icacia. pues los resul t.ados obt.enidos f'ueron 

coyunt.urales y parciales, porque nunca se plant.eó una ref'orma que 

t.oque el f'ondo del problema que es la part.icipación social en la 

propiedad y el uso de los recursos del campo. 

La polít.ica recesionista inst.rument.ada en México a part.ir de 

1982 ha af'ect.ado gravement.e al salario promedio nacional, lo que 

se ha manif'est.ado en las bajas de los niveles nut.ricionales de la 

población; las f'amilias. ante el deterioro de su nivel de ingreso, 

iniciaron un proceso de sust.i tuci ón de bienes de consumo 

aliment.ario, orient.ando su demanda hacia aliment.os más barat.os 

pero de más baja calidad. En este proceso de protección del nivel 

de consumo, las f'amilias han a.t'ect.ado sus niveles nut.ricionales. 

Los esf'uerzos por def'inir los requerimientos mínimos 

nut.ricionales de los individuos los han llevado a cabo organismos 

int.ernacionales; en México, el Insti tut.o Nacional .de Nut.rición 

C I NN) se ha encargado de def' i ni r di ches mi ni mes, en donde se han 

def'inido los requerimientos para los individuos tipo. Sin embargo, 

es necesario establecerlos a nivel social. 

En la evaluación presentada se ha encontrado que el hombre 

promedio nacional present.aba serios desequilibrios respect.o a la 

mayoría de los nutrientes esenciales. Según parámetros def'inidos 

con base a la i n.t'or maci ón del I NN el i ndi vi duo madi o en Héxi ce 

present.aba def' i ciencias en la ingest.a de ret.inol. 
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ni acina, ri vot'lavi na, 

lisisna y treonina. 

ácido ascórbico y proteínas, triptót'ano,· 

Cuando se observa los promedios de ingesta por estrato de 

ingreso se encuentran estados graves de desnutrición. 

México tiene un porcentaje de proteínas ingeridas de origen 

animal muy por debajo de lo recomendado. Los alimentos más ricos y 

mejores se orientan a satist'acer las necesidades de la población 

con mayor capacidad adquisitiva. 

El Maíz y el f'rijol que son la base de la alimentación en 

nuestro país 

la ausencia 

alimentación 

nutrientes. 

no contienen un equilibrio en nutrientes; por lo que 

de alimentos complementarios se traduce en una 

insuf'iciente y desequilibrada en términos de 

La baja participación de las proteínas de origen animal en 

las dietas de los grupos más desf'avorecidos, def'ine en parte· la 

situación que a éstos se les ha asignado en el desarrollo del 

país; pocas proteínas de origen animal y bastantes calorías de 

origen vegetal. 

Se requieren medidas prof'undas que logren realmente estimular 

la producción y la productividad del trabajo campesino, pues 

medidas como incrementos en los precios de garantía no 

necesariamente les benef'icia a ellos. 

Una política alimentaria debe integrar plenamente a la 

economía campesina en su planes y estrategias. Se debe lograr que 

la riqueza que generen se quede con ellos mis:m;,s y dejan d• 

transf'erirla a la sociedad industrial. 
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Una política de recuperación económica debe poner en primer 

plano los apoyos a los campesinos para que ellos logren introducir 

las mejoras en sus procesos productivos y de comercialización. 

Los niveles alimentarios dependen en gran medida de la f'orma 

en que la riqueza nacional y la propiedad se distribuyen en la 

sociedad. La propiedad de la tierra y otros recursos productivos 

tienden a concentrarse. Esta tendencia debe revertirse, ya que la 

sociedad en conjunto debe ser benef'iciaria de esta riqueza. 

La producción campesina está motivada por la necesidad de 

mantener un ni ve! de vi·da y de consumo y de mantener su propia 

unidad productiva. La producción empresarial está comandada 

solamente por la ganancia que puede obtener de su producción, por 

lo que la producción de alimentos no es su l'in. Es por ello que el 

Estado debe inducir a los productores capitalistas a producir los 

alimentos que requiere la sociedad, sin descuidar a la economia 

campesina que tradicionalmente ha producido sus propios alimentos. 

Para la población asalariada, el salario es la única f'uenle 

para obtener alimentos. por lo que el salario real es la base del 

nivel alimentario; un salario bajo no permitirá una buena 

alimentación, ya que la canasla de consumo absorbe gastos f'ijos no 

alimentarios. Mienlras el salario no langa el nivel s.uf'icienle, el 

Eslado debe subsidiar los consumos básicos de la población más 

desf'avorecida o con menor ingreso. El subsidio debe adoptarse y 

aceptarse como un costo social impostergable. 

También el empleo .permite lener mayor posibilidad de obtener 

alimentos. 

La dependencia alimentaria de México es un problema de primer 

orden. México no puede dejar su abastecimiento de alimentos a las 
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veleidades del comercio exterior. Los aliment.os en la act.ualidad 

son medio para ejercer presión sobre los paises que los import.an. 

México debe rescat.ar su soberanía sobre el abast.o de aliment.os de 

su población. México debe promover sus e:q>ortaciones de los 

product.os que se es ti man en 

competitivo, para asi pagar 

materias primas agropecuarias 

necesidad de soberanía en el 

el e:<ter i ar y en los cual es es 

las import.aciones de alimentos y 

que por hoy no puede producir. La 

ámbito aliment.ario, sobre todo de 

cereales y oleaginosas, es impostergable. México deberá poner a la 

producción de sus alimentos básicos en un lugar primordial, y no 

ceder a las coyunt.urales ventajas comparativas, y replant.ear la 

dit'ícil problemát.ica agraria y agrícola que ha entorpecido su 

dinamismo. 

Es preciso que se incremente la producción de alimentos de 

manera acelerada, para lo cuál es necesario realizar inversiones 

masivas, con objeto de aprovechar la enorme potencialidad de 

recursos .. ya que exist.en márgenes para aument.ar los rendimient.os 

por hect.área mediante la promoción de mejoras técnicas 

agronómicas. Es necesario asignar un mayor porcent.aje de recursos 

al desarrollo del 

nutrición. 

sect.or agropecuario y a los programas de 

La única solución duradera al problema alimentario es la 

producción int.erna de los mismos, en la que participen los 

sectores rurales pobres. con una distribución más amplia de los 

ingresos y los objet.ivos sociales. 

Para hacer una evaluación de la situación alimentaria del 

país se debe investigar los niveles alcanzados de ingesta de 

nutrientes t'rent.e a los parámetros det'inidos como mínimos o 

indispensables. Los est'uerzos desplegados en este sentido hasta 

ahora. han adolecido de limitaciones importantes en cuanto al 
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establecimiento de indicadores con covertura nacional, así como en 

cuanto a la consit.e"cia y continuidad da la inf'ormaci6n. 

141 



1. Cal va, José 
1982-1988'. Ed. 

BIBLIOGRAFIA 

Luis 'Crisis Agrícola y 
Font.amara 54, México, 1988. 

At imen.ta:ria en. l'féxi.co 

2. Zermeño, Felipe y Caballero Emilio. 'La Agricut tura en. et 
SexeniQ de JLP' en Economía: 5 Teoría y Pract.ica 1984. ,México, 
Universidad Aut.ónoma Met.ropolit.ana. 

3 • YSUNZA, A. y COLS 'E'uatuación. n.utricion.at en. comunidades 
indígenas de ta Sierra Ju re-z de Oaxaca' Mimeo. INNSZ División de 
Nut.rición 1983 

4. Aguirre, J. 'E/ec tos de ta crisis en ta estructura det consumo 
alimentario de obreros México. INNSZ. Div. Nlrt.rición de 
Co111uni dad. 1 987. 

!:3 • Aguirre, A, Judit.h, Rios, E. Enrique, et.. al. 
crisis en ta estructura det con.s-umo atim.enta.rio 
Inst.it.ut.o Nacional de Nut.rición Salvador Zubiran. 
Nut.rición de Comwüdad. México, 1988. 

6 . Zubirán, et. al. 'La Desnutrición. det Hexican.o 
FCE, Colección Test.imonios del Fondo. México, 1974. 

'Efecto de ta 
de Obreros' 
División de 

Entrevistas' 

7. Est.eva, 
Con./ t icy ' 

Gust.avo 'Food Needs and Capa.cities 
en Food Policy in Hexico. 

Fo'Ur Centuries o/ 

8. lo'arrnan. 
Agr cota 

Arturo Frente a ta crisis ¿PoLitica Agra.ria o Potitica 
en Ensayos sobre el Campesinado. 

9 Luiselli, F'ernández, Cssio. 
alimentaria y ta interacción. 
norr.eamerícano' en Invest.igación 
Facul t.ad de Econonú a. 

'La vía ds ta autosuficiencia 
con et sistema atim.entario 
Económica no. 178 vol. XLV. 

10. Kirst.en A. de Appendini 'Agricultura Capitalista y Agricultura 
Cam.pesin.a en H xi.co di./erencias regionales en base at an. tisis 
de datos censales Ce~tro de Est.udios Sociológicos. COLMEK. 1975 

11 Lamart.ine, Yat.es. 'Et Campo Hexi.cano' 

12. Warman, Art.uro. 'Et Potencial Revotucionario 
Campesinos' en Ensayos sobre el CampesJ.nado en Mdxico. 
1970. 

de 
Ed. 

tos 
ERA 



13 'Necee ida.des Esen.c iales 
perspec t i'Uas al a o 2000. l 
del Plan Nacional de Zonas 
s. XXI. 1982. México, 3a. ed. 

en H xico Sit-uación Act-ual y 
Alimentación' Coordinación General 

deprimidas y grupos Marginados. Ed. 
1985. 

14. Warman. A. 'Sociedad Campesina y Reforma Agraria' 
sobre el campesinado en Mexico. 

15. CEPAL 'Econonúa Campesina y Agricultura Empresarial 
de los productores del Agro Hexicano'. México, 1981. 
XXI. 

en Ensayos 

Tipo logia 
Ed. siglo 

16. 'Censo agricola ganadero y ejidal 1970'. Secretaría de Industria 
y Comercio. Dirección General de Estadística.1976. 

17'Tipos de Productos Agropecuarios Reprocesam.iento Analítico del 
V Censo Agropecuario'. Conúsión del Plan Nacional 
Hidráulico, México, 1981. 

18 'lnform.e del ConseJo Hundial de la Alimentación sobre su primer 
periodo de sesiones'. 

19. 'Alimentación Necesidades Esenciales en N xico Si. tuación 
Act-ual y Perspectivas al a o aooo•.coPLAMAR. 1965. 

20 • Poducir para la desnutrición Centro de Ecodesarrollo. 
Fundación Friederich Nawnann. 1988, México. 

21. 'Encu<>sta·"lngr<>so Gasto de las familias 1983-1984' S.P.P. 

22. 'Encu<>s ta de Ingresos )} Gas tos d<> los hogat.>'<>S 1983-1984'. 
Instituto de Estadistica, GeograC!a e InCormática. 

23. IX Censo General de Población 1970. Resúmen General Abreviado. 
I NEGI -SPP, México, 1972. 

24 K Censo General de Población y Vivienda, Resúmen General 
vol. II, INEGI-SPP, México, 1986. 

2!3. '100 días en el Consumo Alimentario Fam.iliar de la población 
de la Cuidad de H xico'. Dirección Técnica del INco. 198!3. 

26. 'Anuario de Producc{ón 1983. • Roma 1963. 

2.7. Economía Mexicana en Ci!'ras, 1986, México. 

2.8. 'Indicadores Económ.icos•. Banco de México. 

2.9. 'Programa Nacional de desarrollo rural integral 1985-1988' 



SARH. 2a. edición. 

30. Encuest.a Continua del Taller de Indicadores Econólllicos de la 
Facult.ad de Economía. rnimeo. 

31. Programa Nacional Aliment.ario. 

32. 'El mercado de valores'. no. 3 ene. 1987 y no. 4 f'eb. 1989. 
NAFINSA. 

33. Indicadores de Precios. dic. 1981. Banco de México, S.A. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Crisis Alimentaria Previa a 1992
	Capítulo II. La Debacle del Ingreso Real
	Capítulo III. La Crisis Alimentaria (1982-1988)
	Conclusiones
	Bibliografía



