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INTRODUCCION 

La inquietud de abordar la proble~tica del consumo alimentario -

en México, se manifiesta ante la incuestionable realidad de la -

existencia de más de la mitad de la población mexicana con probl~ 

mas nutricionales en mayor o menor medida. 

Este hecho, constituye uno de los problemas ~s graves que enfre~ 

ta no s6l~ México, sino el conjunto de los países conocidos como 

subdesarrollados. 

La discusión del problema alimentario, ha sido abordada tanto en 

foros internacionales como al interior mismo de las economí.as sub 

desarrolladas, lo cual ha traído como resultado diversas concep-

ciones acerca del tema, al mismo tiempo que ha originado la pues

ta en marcha de políticas tendientes a darle solución. No obsta~ 

te, la mayoría de estos esfuerzos han sido infructuosos, o sus r~ 

sultados han sido poco significativos y en algunos casos, el pro

blema ha tendido incluso a agravarse debido al carácter temporal_ 

y limitado de esas políticas. 

Ante esta situación, surge la necesidad de abordar la problemáti

ca desde otras perspectivas que conlleven a planteamientos más s~ 

lidos y ambiciosos. Es decir, es inparante participar en un foro 

que conduzca al debate de los aspectos más relevantes implicados_ 

en el problema alimentario. Esta es en esencia, la in~piraci6n -

de este trabajo. 

El prop6sito más general de la tesis, consiste en buscar una al-

ternativa para dar solución al problema alimentario en M~ico, --
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desde una perspectiva que contemple la modificación de las estru~ 

turas que lo han originado, de manera que la soluci6n no sea par

cial o coyuntural, sino que los cauces que ha de seguir la econo

mia, garanticen el camino hacia la constante erradicaci6n del mis 

mo. 

Un planteamiento de esta naturaleza trae consigo varios riesgos,

pues concierne a un contexto en el cual la soluci6n de sus probl~ 

mas se dificulta, porque no hay que olvidar que se trata de una -

economía capitalista subdesarrollada y dependiente. 

Enfrentar el problema alimentario es de este modo, enfrentar al -

subdesarrollo por uno de sus aspectos más graves que lo caracteri 

zan, es decir, la insatisfacci6n de una necesidad tan vital para_ 

el ser humano,corno es la alirnentaci6n. un intento así concebido, 

no es una tarea fácil, pues ello ha sido la preocupaci6n a alti-

mas fechas de te6ricos y gobiernos que lo han abordado desde la -

6ptica del desarrollo económico y cuyo~ résultados no han sido -

del todo satisfactorios. 

Sin embargo, corno se decía, ante todo, lo importante es partici-

par en la basqueda de soluciones a la multiplicidad de problemas_ 

concernientes al desarrollo econ6mico dentro de las posibilidades 

que ofrece el sistema. se pretende pues, con este planteamiento, 

dar una respuesta a uno de esos problemas, partiendo de un enfo-

que social amplio, donde se busquen las vias que abran paso a la_ 

acumulaci6n de capital con la idea de alcanzar un desarrollo na-

cional por la via de la satisfacci6n de las necesidades sociales 

básicas de la población. 
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Ahora bien, ubicándonos en el terreno de nuestra investigaci6n, -

es necesario aclarar que en este trabajo se aborda el problema 

alimentario desde la perspectiva de los hechos que se suscitan en 

la esfera del consumo. Lo anterior, se explica porque es en esa_ 

etapa de la reproducci6n social donde se pueden encontrar las fo~ 

mas particulares en que las necesidades sociales son satisfechas. 

El consumo constituye la contraparte de la producci6n, el disfru

te de la misma; de hecho, la producci6n no tendría raz6n de ser -

sin el consumo, es decir, es producci6n para el consumo o lo que_ 

es lo mismo, producci6n para satisfacer las necesidades sociales, 

aunque estas Gltimas se satisfagan de distinto modo durante el d_!! 

sarrollo histórico de la sociedad y aan en cada periodo social 

concreto. 

Bajo esta tónica, se pretenden estudiar los problemas del consu

mo alimentario, el cual es considerado como parte del consumo to

tal, por lo que su determinaci6n ha de ~ircunscribirse dentro de 

los aspectos estructurales que determinan a éste ~ltimo. Partir 

del consumo total es por tanto, partir del nivel más abstracto -

que nos llevará a entender una situaci6n particular, en este caso 

el del consumo alimentario. Este es el fin del Capítulo I, en -

donde se aborda el estudio del consumo en la sociedad capitalista 

y de los rasgos particulares que cobra en el subdesarrollo. Se -

estudia as!, su funci6n en la reproducción social, las diferen--

cias del consumo entre las clases sociales, los aspectos que in-

fluyen en su conformaci6n y los aspectos más importantes que a 

juicio de este trabajo, le imprimen un carácter distinto en el 

subdesarrollo. 
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En el plano más general, en este t.ra.bajo se sostiene que el pro-

blema alimentario es un corolario del carácter capitaiista, subd~ 

sarrollado y dependiente de la economía mexicana, por lo que tie

ne un carácter esencialmente estructural, derivado de la multipl_! 

cidad de contradicciones que ha observado la economía en el curso 

de su desarrollo. 

En este sentido, el modelo de crecimiento seguido en los años ~ 

teriores a la Segunda Guerra Mundial, permitid la conformacidn de 

una economía, que si bien di6 lugar a importantes avances, sobre_ 

todo en lo referente a la industrialización y a las condiciones -

que ésta necesitaba para desarrollarse, por otra parte gener6 se

rios desequilibrios en el aparato productivo al tiempo que cre--

c!an y se reforzaban las contradicciones sociales. 

Los principales desequilibrios que observa el aparato productivo_ 

a raíz del curso que siguid dicho modelo de acumulaci6n, se pre-

sen tan de hecho, en prácticamente todo~ los renglones d~ la econo 

mia, de los cuales se pueden destacar algunos que por su magnitud 

y car~cter estructural son importantes para entender el agotamie~ 

to del modelo. Entre ellos, cobran especial relevancia ~na seve

ra crisis agrícola, la contracción del crecimiento industrial, d! 

ficit en la balanza de pagos, crisis fiscai del Estado, disminu-

ci6n de las exportaciones, acrecentamiento de1 subempleo y desem

pleo abierto y una aguda concentraci6n del ingreso. Estos elemen 

tos en conjunto, al mismo tiempo que son producto de ese desarro

llo, son los, que marcan los l!mites del crecimiento econ6m.ico 

que en la actuaiidad observa el pa~s. 
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Es en el contexto de las :núltiples contradicciones que presenta -

la economía como resultado de la ~ol!tica que ha conllevado al 

pa!s al actual grado de incustrializaci6n, donde se plantea la in 

serci6n del problema alimentario como las causas m.1s fundamenta-

les que no s6lo lo mantuvieron constante, sino que lo han empeor~ 

do. Lo anterior, se explica por el carácter concentrador del in

greso del modelo, que conllev6 a una conformaci6n social en la -

que sectores minoritarios de la poblaci6n resultaron beneficiados 

del crecimiento, en tanto que la gran mayoría de la poblaci6n, no 

obstante que fue pilar del mismo, observ6 un deterioro notable de 

su nivel de vida. Se reproduce y profundiza as!, un fen6meno de_ 

por si ya presente en la econorn!a mexicana: la marginalidad so~ 

cial, la cual identifica a la población con las carencias m.1s el~ 

mentales en diversos renglones, tales como el alimentario, la sa

lud, la vivienda, la educación, etc. 

Las consecuencias que el proceso de industrialización asi expues

to trae para el consumo ali:nentario, podrían resumirse como si-

gue: On agra·1amiento de la situaci6n nutricional del pa!s: una -

baja en la disponibilidad de productos alimenticios: una concen-

traci6n del consumo de alimentos: abandono de la dieta tradicio-

nal con una consecuente accidentalizaci6n de la misma. la cual se 

traduce en un mayor consumo de alimentos industrializados y prác

ticos de consumo de paises avanzados, que han deteriorado adn m.1s 

el ~ivel nutricional de la poblaci6n, elevando el costo en rela~ 

ci6n al valor nu~ritivo de los nuevos productos incorporados a la 

dieta nacional. 

r.a:11 cuestiones relativas al. consumo alimentario, de las cuales se 



han cx~uesto les puntos de vista generales, serán anaiizadas con_ 

mayor detalle en el Capítulo rr de este trabajo. Esta parte de -

la tesis constituye el diagn6stico de la situaci6n alimentaria en 

M~ico, en el cual se analizan los aspectos estructurales que han 

dado lugar al problema, las diferencias regionales y por estrato_ 

social, las causas y efectos, etc., con lo cual se pretende deme~ 

trar las afirmaciones hechas hasta este momento. 

A la fecha, los desequilibrios de la economía y la_situaci6n de -

marginaci6n zocial, herencia del proceso de industrializaci6n no_ 

han podido corregirse y por el contrario se han empeorado. Las -

políticas que ha adoptado el gobierno mexicanG a raíz de esa fe--

cha, han tropezado con diversos obst~culos que se han agravado 

con la presencia de la crisis internacional, de tai suerte que ni 

las expectativas optimistas que recientemente ofreci6 el auge pe-

trolero fueron capaces de cambiar las tendencias negativas del -

proceso productivo. De este modo, la pol!tica econ6m.ica que se -. 
ha seguido desde entonces, ha servido a lo ~s, como paliativo p~ 

ra atacar los problemas de coyuntura ~s urgentes. 

Ante esta situaci6n, se hace indispensable la redefinici6n de la_ 

pol!tica econ6mica en un séntido que busque nuevos cauces para r~ 

solver los problemas es.tructurales del desarrollo y para enfren--

tar la crisis. En este trabajo se plantea que una de las formas_ 

en que pueden ser enfrentados dichos problemas, es a través de la 

adopci6n de un proceso nacional de planificaci6n económica, la 

cual se postula como una de las alternativas que ofrecen mayores_ 

posibilidades de optimizar los recursos escasos y de darl.e m.a:·-,·· 



coherencia al proceso econ6mico. Un planteamiento de ~sta fndo--

le, no está en contradicci6n con el sisteza capitalista, sino que 

ante todo tiene·la tarea de crear las bases para un ulterior desa 

rrollo propio y autasostenido. 

Ahora bien, es dentro de ese proceso de planificaci6n econ6mica,

donde se inserta la planificaci6n del consumo de alimentos como -

una alternativa para atacar el problema alimentario, como una de_ 

las tareas más apremiantes del desarrolle econ6mico. Asi, esta 

propuesta quedará i~scrita dentro de un planteam.iento tendiente a 

atacarese problema desde la base estructural que le ha dado origen. 

La viabilidad y argumentaciób del uso de la planif icaci6n como 

una via para abrir los cauces que la economía necesita para su de 

sarrollo y para enfrentar sus problemas mAs urgentes, se discuten 

en el Capitulo III de este trabajo. De este modo, se ~lega a la_ 

proposición de la planificaci6n del consumo de alimentos dentro -

del proceso de planificación nacional, adelantándose además algu

nas cuestiones relativas a las etapas que el proceso de planific~ 

ci6n debe cumplir, y que permitan la vinculaci6n con la pol!tica 

de consumo de alimentos definidos posteriormente. 

La inserci6n de la planificaci6n del consumo de alimentos dentro_ 

de la planificaci6n nacional, se explica debido a que la soluci6n 

de los problemas alimentarios no son exclusivos de las acciones -

en la esfera del consumo, si~o que dependen de otras muchas acci~ 

nes vinculadas a los obstáculos más importantes que presenta el -

desarrollo econ6mico. Asi, tendí:án que atenderse problemas de ~ 

producción de alimentos, de dist.ribuci6n de los mismos, de qener~ 
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ci6n de ingreses para que la poblaci6n tenga acceso a ellos~ de -

redistribuci6n del ingrese, de educaci6n ~utricional, etc. La 

atenci6n a éstas dltimas cuestiones, esta vinculada a su vez a 

uru.y diversas acciones en =unci6n de las cuales podrán ir modifi-

cándoae el conjunto de variables que .L~fluyen en el consumo ali-

~~ntario. 

La necesidad de lograr la debida coherencia, entre las diversas -

acciones que han de emprenderse para enfrentar el problema alime.~ 

tario y del desarrollo econ6mico, asi como de optimizar los recu.;: 

sos disponibles, hace necesaria la definición de una estrategia -

nacional de desarrollo donde se señalen los lineamientos genera-

les a los que han de avocarse el conjunto de políticas para ata-

car los problemas mencionados. En dicha estrategia, deberán ser_ 

tomados en cuenta los problemas más importantes de1 desarrollo 

econ6mico en base a los cuales serán fijados los objetivos más g~ 

nerales del mismo. El eje central de la Estrategia de acuerdo al 

enfoque planteado, deberá consistir en dirigir al desarrol1o eco

nómico, en una dirección que atienda los problemas y obstáculos a 

la acumulaci6n como también en los ambitos del bienestar social

En otras palabras, ha de ser una estrategia integral de desarro~ 

llo. 

Dentro de esa estrategia, la política alimentaria deberá ser el 

aspecto prioritario de la política social en cuestión, debido a 

la importancia que tiene la ali.mentaci6n para el desarrollo mismo. 

No hay que olvidar que las soluciones implicadas en la estrategia 

nacional y alimentaria, deben ser entendidas en el largo plazo, -

pues como ha quedado aclarado antes, no se trata de soluciones co 
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yu~turales. 

Esa es la intenci6n del Capitulo IV, donde ade~s se definen las_ 

principales acciones que a juicio de este trabajo, son las más im 

portantes para lograr los objetivos fincados en la estrategia y -

para dar continuidad al proceso de planificaci6n del consumo de -

alimentos. 

Con esta par::~ ~~ daria fin al trabajo, considerando que se ha--

brán tocado los aspectos modulares del problema de la alimenta--

ci6n y de los obstáculos y posibilidades que hay para solucionar

lo en el marco de un proceso de planificación econ6mica. 



CAPITULO I 

EL CONSUMO EN EL CAPITALISMO SUBDESARROLLADO 

l. La Distribución de la Riqueza Social y el Consumo. 

1.1. Acumulación y consumo. 

La economía es un proceso constante e incesante que existe en -

función de las ~~~tradicciones y leyes que hay al interior de ia 

misma. Existen leyes generales que son válidas para cualquier ~~ 

do de producción y otras particulares que se establecen en fun--

ción del período social econ6micamente dado. Esas leyes l/ y co~ 

tradicciones constituyen la base sobre la cual descansa la compl~ 

ja maquinaria de la socieda~ en su conjunto. El grado de avance_ 

de las fue~zas productiv~s determina las leyes fundamentales de -

cada período concreto, es decir, las relaciones sociales de pro--

ducci6n. De ellas dEipende, la utilización de una t~cnica especi-

fica y la forma concreta en que será utilizada, así como los bie-

nes que habrá de requerir para su funcionamiento. Las necesida--

des sociales e individuales, han de ser satisfechas de este modo, 

de acuerdo al modo específico de operar de una economía, que se -

deriva de las contradicciones inherentes a la misma, producto de 

las rel~.~ones sociales de producci6n. 

El proceso econ6mico general se conforma según lo dicho, de la in 

teracción de las contradicciones y leyes econ6micas y se expresa_ 

en la interrelación de los diferentes procesos, es decir, en la -

ll Para una info=i6n m!is anplia sobre las leyes e:::o.~cas véase el libro 
de J. Luis Ceceña Cervantes titulado "Intrtx:1ucci6n a la Econcmía Política_ 
de la Planificaci6n Ec:on6nica Nacional". F.C.E. ?-~, 1978, cap. I. -
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interconexi6n entre la pro¿ucci6n, la distribuci6n, el i~tercam--

bio y el consumo: al mismo ~iempo que, de este movimiento resul--

tan el monto global de la producci6n y su distribuci6~ ?ara el --

Consumo Total y los excedentes dirigidos a la acumulaci6~. 

Desde el punto de vista de la teor!a marxista,en el ca?i~alismo,-

la producción total existente ha sido dividida en dos ?artes Y .. 

La producción de bienes de capital y la producci6n de ~ienes de -

consumo l 1 • El análisis de la relaci6n que existe entre ambas es 

indispensable para la comprensi6n de la distribuci6n de la rique-

za social entre la acumulación y el consumo, que son a s-u vez in-

dispensables para el entendimiento de la calidad de la vida entre 

los diferentes miembros de la sociedad. La parte que se dedica a 

la acwnulaci6n, la componen aquellos ~ienes que no son indispens~ 

bles de manera directa para la sobrevivencia del individuo y con~ 

tituyen la base mate=ial sobre la cual descansa el aparato produ~ 

tivo, es decir, la maquinaria y equipo que han de utilizarse para 

la producción de bienes de consumo. Estos dltimos, por su parte, 

constituyen el segundo gran rubro en que se ha dividido a la pro-

ducci6n total y están destinados a satisfacer las necesidades de 

consumo individual de los distintos sectores que integran la so--

ciedad. 

~ 

La riqueza social generada, segGn lo mencionado antericr:nente, ha 

de ser dedicada por un lado, a incrementar la acumulaci6n y a re-

];/ C. Maoc, El Capital, Taro II, p. 350. 
~ A estos dos sectores de la producCi6n, es decir, al sector pro::ilctor de -

bienes de capital y al sector tJrCductor de bienes de consuII"O, se les = 
ce tan'bi~ CXJIO sector I y sector II de la producci.6n en el orde."1 respec= 
tivo. 
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?S~e= !os o~eces de capital desgastados: y por el otro a 3tende: 

~as ~ec~si.dades de cons-.:.~~ ~.;.:.:.o de la cl3se cap!.tali.st.a.. corrr0 de .. 
La c:3s~ obre:a •• 

E:: :a actualidad, aún cuando sabemos qt:e :.a det:erminaci6n de los 

:::cr:::.:::s dedicadc:s .;; la ac:..r..-;1ulac16n '! al co:-.sumo globales estjn b~ 

sados esencialhe!".t:e en las decisiones co~scientes e inconsc~en--

~es ¿e los ?rod~ctcres ?r1vados. es im~ortante adelantar que di 

cha =elaci6n ?~etle ser mocii:icada en =~~c16n por ejemplo de la -

acc~ón estatal a cravés de sus distintos instrumentos (V.: .. ::el!_ 

~ica salarial, 9olítica impositiva, dirección de las inversiones 

~úblicas, etc.} o a través de las luchas reivindicativas de las 

clases dominadas. 

Sin embargo, antes de continuar este análisis que sin duda alqu-

na influye en los niveles de consumo de los distintos sectores -

que conforman la sociedad capitalista. es indispensable aclarar_ 

que la riqueza social, antes de ser convertida en objetos de con 

si.m:o individual tendrá que dar satisfacción a ciertas necesida--

:ies "económicas" y "soc=:.ales" que v:i.stas en conjunto constituyen 

la ~ase sobre la cual la sociedad existe. 

;)e este modo, los gastos dirigidos a la reposición de maquinaria 

y equipo, y aquellos dedicados a incrementar la. acumulación, 

co;;stituyen una "necesidad económica" ~í. indispensable para CO!} 

~¡ c. :.\3r..c, El ca;=ital, Tan;:) rr, ;:i.350. "EJ. ?-"'CO'C'"...O anual i."'X:luye tanto las 
:=.artes del ::-rc::.clucr..o social -:::ue reoo.nen el ca::ital, es decir la rem:oduc:
:=:.ón sociai-. caro las partes que oorres;:cro.eñ al fondo de o::insurro·. que -
&::111 =s..mc.C.as :::or los cbre...ri:;s v caoitali.s-._as v, ¡;or consiguiente, el = 
SUirO =oáuct,,-o- '/ el =r'S..."!C i:1dividua.1. al ~ tier.:;:o". -

SI ::::::-: la. <:=ít.::=~ .:..:.· ~..r..a de Gotha, Mar.< a.-"'¡ ::;:a las ::.a=-..ss e!: ::-:e tendrá 
-::ue d.ivi.dir-~ :a ::icÚe= social antes de liecar al =r.s.:rro ;.::,:.;_.:..::'.:;.al, so 
::C que est:.e =..-.il.i.siS ~o hace respectC a la -.r:=..si<.."'n que ti-~ .:..O: -~• so::i.e-= 
.-:.ad scc:..a.l.is"-..a. :;:;;¡ es--..e t:..---aoajo, hem:::ls ex----.z;:;o~ los pur.-...::;s :rás ~ 
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tinuar e1 proceso de acui::ulaci6n de capital. A estos gastos deb~ 

rá añadirseles una parte más que se=~ utiliza¿a =amo fondo de re-. 
serva para que en el caso de destrucci6n ?arcia: o total de los -

bienes de ca?ital, el proceso de acumulaci6~ ~o sea i~terrum~ido. 

Este fondo de reserva, debe inclu:= tam!:lié~ 0 =~~csici6~ de la 

fuerza de trabajo, en los casos =e= ejem?l~ ¿e ~~capacicac, ~or -

accidente o enfermedad. 

Después de cubrirse los gastos relativos al =o~sumo ?roductivo 

recto, tienen que extrae=se de la ri~ueza social los gastos que -

el Estado capitalista tiene que realizar para =umplir sus funcio-

nes. Estas funciones, están rélacicnadas ?rincipalmente con la -

administraci6n general de la sociedad, la creaci6n de infraestruc 

tura básica (carreteras, presas, ~edios de comunicaci6n, etc.) V 
~-

otros gastos dirigidos a la atenci6n de ciertas necesidades soc.i~ 

les como lo son la educaci6n y salud ?Úblicas, hospicios, etc. 

El tipo de gastos que el Estado realiza, var. di=igidos a apoyar -

en algunos casos, la acumulaci6n :r: en otras for::ia:i parte del con-

sumo social o de la acunr~laci6n y el consumo al mismo tiempo IV.-

G. v!as de comunicación} • 

Oespúes de tomar de la riqueza social, la parte indispensable pa-

ra l~ reproducci6n y ~pliaci6n de la acumulación y por otro lado 

después de que el Estado ha tornado-aquel:a ?arte que le ~e:rmite 

cumplir con sus funciones, queda ~na última ~arte que es :a ~ue -

llega al capitalista en forma de qanancia y a~ ~brero en forr.:a de 

salario y que podrán gas~ar pa=a sa~isfacer s~s necesidades indi-

tantes y que nos parece: vfili.dos para el sister:a capitalista. 
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viduales de consumo. 

El consumo individual que realiza la clase trabajadora se presen-

ta de manera muy distinta al consumo realizaco por los capitalis-

tas, pues éste está determinado por las relaciones de explotaci6n 

burguesa que coloca a los capitalistas como propietarios de los -

medios de producci6n y por tanto, de la mayor parte de la rique-

za; pues nia distribuci6n de los medios de consumo es, en todo mo 

mento, un corola~~º de la distribuci6n de las propias condiciones 

de producción y esta distribución es una caracter!stica del modo_ 

mismo de producci6n• ~/ 

As!, dentro de una enorme gama de producción, podernos distinguir_ 

dos tipos de producción: la_de bienes de consumo básico y la de -

consumo suntuario. Los productos básicos, son consumidos por to-

das las clases sociales y son necesarios para la reproducci6n del 

individuo; entre ellos están la alimentaci6n; el vestido; el cal-

zado; la habitaci6n y otros. Por otro lado, están los bienes de_ 

consumo "suntuarion que en su mayoría son consumo exclusivo de_ 

la clase capitalista y no representan una necesidad vital para la 

sobrevivencia. En realidad tanto el consumo básico, como el sun-

tuario es cualitativa y cuantitativamente diferente en la clase -

trabajadora y capitalista, pero este punto se analizará posterioE 

mente. 

§./ c. M:u:x, "Glosas Marginal.as al Ptc:xp:ama del Partió:> Cb:ero Alarán•. Obras 
Escog:idas, 'lt:m:> Il, Y.'.C.E., 1976, p. 12. 
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l.2. Relaciones sociales de producci6n y consumo. 

La ...-ategor1a econ6mica universal de cualquier sociedad, ha sido -

la producci6n de bienes materiales necesarios para la satisfac---

ci6n de las necesidades humanas. Sin embargo, la historia nos --

muestra, que la riqueza social generada no ha sido disfrutada de_ 

igual manera por todos los miembros de la sociedad¡ por el contr~ 

rio, la historia -posterior a la comunidad primitiva- ha sido, la 

historia de la "desigualdad entre los hombres y la explotaci6n de 

unos miembros de la sociedad por otros"21 • Las sociedades que 

han existido hasta el capitalismo, a exce9ci6n del comunismo pri-

mitivo, no han sido mas que diferentes expresiones de la explota-

ci6n. 

En el punto anterior, hemos expuesto .1e manera general, el des ti-

no de la riqueza total generada, como producto del conjunto de ne 

cesidades de la sociedad capitalista, las cuales van, desde la sa 

tisfacci6n de los imperativos del capital hasta las satisfaccio--

nes sociales e individuales más diversas. 

corxesponde ahora, analizar los elementos que influyen en la dis-

tribuci6n del producto social, esto es, indagar acerca de los fac 

tares que determinan la interacci6n de los distintos procesos de 

la econom1a, as~ como de sus componentes. 

Es importante, desde este punto de vista, encontrar los determi--

nantes del consumo colectivo e individual de la clase obrera y ca 

pitalista, as! como- aquellos relativos al conswno productivo. 

Analizaremos los aspectos que influyen en la asignaci6n del monto 

11 C. Marx, Manifiesto del Partido carunista. F.d.icicnes en I.enguas E>ctranj~ 
ras, Pek.1n, 1975. p. 32. 
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:otal de~ sector ! y ~el sec~or II. así come de sus componentes. 

Z.sto es, cér:io son determinados los nontos ;::iara el incremento de -

~a acumul.a:::.:..6n. ~ué ;::artes .;;starán dedicadas a cal"arnidades y acci 

":ier:.c.-:s y e:-~ ¿l caso .::el consumo~ c~~~c se separa el monto ..::!.el con-

s~mo colectivo e i~divid~al y qué ;arte ¿e ellos corresoonde a -

conocim~en~o de ¿s:as d~-

~erminances const1tuven ~a ~ase para ulteriores decisiones de po-

:~tica económica tendientes a modificar la relaci6n por e3emplo,-

en Eavor de un mayor consumo para los sectores populares o bien -

~ara sacrificar dicho consumo con e! objeto de solidifica= ~: ap~ 

El enfoque materialista de los fen6menos sociales, nos colcca an-

te la necesidad de buscar las causas rrue dan lugar a una distrib~ 

ci6n específcia de la riqueza social (V.G. Acumulaci6n, Consumo y 

los componentes de ambos) en las relaciones sociales de produc---

ci6n, ya que éstas constituyen el elemento básico para su determ! 

nación. ~ partir de esta premisa fundamental, ?edremos incur5io-

nar en los ~lernentos secundarios que influyen en dicha determina-

ci6n. Estos últimos, son de gran importancia, debido a que en --

ciertos mo~entos específicos abren el espacio que perr.iite modifi
'l 1 

.:ar ciertas tand.e::cias .:...' . 

~· .:..1.. 

§_/ 

- . 10/ . l 
en=os~e marxista,~ relativo a problema de la distribuci~n de 

:.a de~...i..-.aci6n ele las ;:irop::i=iones entre acunulaci6n y =n.suno, =isti
tt.-ye uno de los ;:iilares centrales en la ::ijaci6n áe los objetivos genera
les y ;;a.r-...iculares ele la planificaci6n eccnár.ica. 
El Est.aCo caoit:alista, cuva esencia es el resultado de las relaciones so
c.1..3..les de pro&.tcción tw:gilesas, ;;:iuede inducir al proceso econánico a cier 
cos car::í:Jics, por eJerr;:ilc, a través de la planificación econ6mi.ca, =iDlOS 

:;ue no se producirían si. se dejara al ::roce.so eccnó:ti.co seguir su ;:..-opio_ 

10/ C. Ma.:cx, Ccnt.rib.lci.6n a :.a crítica de la eccnanía "90litica. Ediciones de 
CJ.ltura ?opll.ar. ~~. 197 4, p. 254. 
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la riqueza social se expresa de la siguiente manera: 

•En todos los casos el modo de producci6n, sea el del pu~ 

blo conquistado, sea el que precede de la füs~6n de ar.~os, 

es decisivo para la ~~eva dist=ibÜci6n ~ue se establece. 

Aunque ésta aparezca cerno una condici6~ previa ?ara e! --

nuevo periodo de producción, ~o sc:amente ¿e ~a produc---

ción hist6rica en general, sino de una producci6n histó=i 

ca determinada". 

Las relaciones sociales de producción capitalista, constituyen de 

esta manera el soporte fundamental sobre el cual se desenvuelven 

las contradicciones del capitalismo, algunas de las cuales perfila-

necen en él durante toda su existencia y algunas otras desapare--

cen en el curso de su desarrollo. Estas últimas, generalmente --

obedecen a situaciones coyunturales y pueden ser superadas de ma

nera tal. que sigan vigentes las relaciones sociales de produc--

ci6n; en cambio, las primeras, son las contradicciones fundament~ 

les del sistema y sólo puede~ desaparecer cuando éste desaparece. 

En relaci6n a la distribuci6n de la producci6n, que es la contra

dicción más importante del régimen de ex~lotació~ burgués ?Odernos 

agregar que: 

"Imaginada de la manera ~s super::icial, La ;iistribución 

se presenta como cfistribuci6n de los productos y ~orno si_ 

estuviera más alejada de la producción y casi i~~a~endien 

te respecto a ella. Pero ant:es de ser distri:,1~ción de --

productos es: lo. la dis:ribuci6n de los inscr~cencos de 

producción; y 2o. lo c•..ial es una nueva determinación de -

la misma relaci6n, la distribuci6n de los miembros de la 
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scciedad entre ::..os dife~~r:~es géneros ¿e ~roducci6n (su-

~crdinacióc ~~ Los in~l.~:~:..:.os bajo relaciones determina-

:a ~l.str~buci6n de los productos as 

~l.na :a organ~=ación de la ?roducci5r:" 

Por eso, en el cr:c..:o de i?roC.:..:.::ci6n burq:.:.ás, ::..os ca¡:::ii"t:.alis<.:as se --

:cnvierten en los beneficiarios directos del pr~ceso de ?roduc---

ciór: ·¡ ::Hstribucl.ón del product:.o, ya que al ser ellos los :::::ooie-

carios de los medios de 9roducci6n, son ellos tarr~ién ~os ~:..:.e 

-a través de la explot:.aci6n- obtienen la ~ayor ?arte de la rl.que-

za social generada; mientras que los trabajadores !?articipan cerno 

asalariados, tanto en el proceso de producción como en la distri-

buci6n del producto; es por ello, que el 9roletariado s6lo puede_ 

obtener los beneficios de su propio salario. 

Los elementos vertidos anteriormente, ::os conducen a afirmar 

las ?artes en que ha de dividirse la :::-i;:;u.eza social -sean éstas 

en ¿: ~ivel general entre la acumulación y el consumo o sean aqu~ 

Llas relacionadas con ios co~?onentes de estos dos grandes ru----

~ros- constituyen un corolario de Las relaciones sociales de pro-

ducci5n burgues¿. En este sentido, ?ªd=!amos dividir a la distri 

~uci!~ del prcductc total en dos partes :undarnentales: :a primera 

esta=~a constituí;:la por aquellas elemen-::os, car.to del sector I =~ 

~o del sector r:, que constituyen un be~e=icio directo e indirec-

co ?a=a la clase capitalista y que son fundamental=ente las par--

tes jedicadas a :a reposición del =apital y al incre.:n:ent:o de la -

11/ ~. p. 253. 
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:all.sc.;,.. 

::-10.s -.~ los benef l.~l.CS ·~ue ~l-==g..!:1 al cbrero en :orrn.a de ~rest.acio

~es en general, ~sí como los gastos que el Estado real~za en {or

:na de asistencia púb:i.ca y que :orman ¡:iarte del consun:-c que reali 

za la clase obrera. 

El consumo individual de la clase capitalista y de la clase obre

ra, está predeterminado, segúr. lo anterior. por 1a propiedad cap! 

talista sobre los medios de producci6n que conlleva a di=erencias 

sustanciales en el nivel general de vida de una clase social u --

otra. Se establece así, a priori la desigualdad social que ubica 

en la opulencia a la clase capitalista y en la miseria al proleta 

riada, no obstante q>Je éste últi.mo es el generador de la riqueza. 

~a burguesía, corno dueña de los medios de prcducci6n es la clase 

más poderosa; es ella, en últi~a instancia, la que deterl:lina ~e -

manera conscient.e o :i.nconsciem:e la distribución de la riqueza y_ 

por tanto del consumo. 

?or otro lado, la clase obrera, a través de su capacidad para or-

1anizarse y de acuerdo al grado de su movilizaci6n, se convierte_ 

~n un elemento dinámico para modificar en s~ =avor la relaci6n en 

?l reparto ¿e la rique~~ social: La lucha de clases, exp=esada en 

Los mov _.:u.en tos obreros. es el elemento m.1s importante que contra 
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rresta la tendencia de la concentraci6n de beneficie ~n una clase 

social. Sin embargo, las arr::as del proletar iad·::i ma:afestadas en_ 

diferentes formas de organizaci6n ?Oli'.t.:..ca y en la :ucha s::.ndi---

cal, son en todo moment:.o insi.;.::ic.i.entes ?ara hacer J.:;l reparte ce_ 

la riqueza social, un reparto equ.i.tati~o. ?or ese, ~ien:ras la -

clase traoajadora no logre destruir de raíz la ~ase soore la cual 

descansan las causas de su ex?lotaci6a, se verá li::i,;.tada a la ob-

tenci6n de logros parciales. Es decir, ?Odrá
0

arrancar cada vez -

más ventajas del capital pero no podrá rebasar el l!::iite en e~ 

cual la burguesía ya no podría funcionar como tal. ue este modo, 

los bajos niveles de consumo del proletariado, han sido modifica-

dos y han podido incrementarse en funci6n del grado de organiza--

ci6n de la clase obrera. Pero como la historia nos demuestra, la 

clase trabajadora no ha podido superar la miseria, ni abatir pro-

blemas tan apremiantes como la desnutrici6n y los altos indices -

de mortalidad infantil, etc., producto de los bajos niveles de --

consumo alimentario, del escaso acceso a los servicios educativos 

y de salud, de la carencia de vivienda, vestido y en una palabra_ 

de la insatisfacción de las necesidades sociales b~sicas. Este_ 

problema se agudiza en los paises subdesarrollados, los cuales, -

ade~s de tener los rasgos propios del sistema ca~italísta, de--

ben absorber el peso pol!tico, social y económico de los ?aíses -
.. 

imperialistas. 

El Estado, por otra parte, juega un papel importante en el.esta--

blec.imiento y ~~dificaci6n de las tendencias que definen la rela

ción en el reparto de la riqueza social. El Estado capitalista,-

emana de las relaciones sociales de producción capitalistas y es_ 
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una expresi..5" por ta.-:t:o, de la lucha de clases. Este papel f und~ 

mental va a estar enca.~inadc ~ ::iantener dichas relaciones socia--

les de prcd~cci6n. Las acciones del Estado, pueden variar en fu~ 

ci6n de la correlaci6r. de fuer=as que existen en su interior y 

que represen~an a los d~stintos intereses no sólo de una clase so 

cial sino cie los diferentes estratos •-i:ue las componen. Sin embar 

go, la expresi6n de la lucha de clases al interior del Estado, se 

traduce en •actos" que no necesariamente representan la acci6n de 

liberada en pro de una clase social u otra; existen momentcs ~sp~ 

cíficos, en los que el Estado aparece como si se apartara ce ~a -

sociedad y actuara al margen de esta. En dichos momentos, el Es

tado act~a como defensor de la sociedad en su conjunto, es decir, 

de las relaciones sociales de producci6n. Este carácter del Esta 

do (que se le ha querido calificar como dual) le abre cierto esp~ 

cio que le per¡nite influir a través de diversas acciones en la mo 

dificaci6n de la distribuci6n del producto y, por tanto, del con

sumo. 

A través de algunos instrumentos, como la regulaci6n salarial, el 

control de precios y el manejo de los fondos de consumo social, 

el Estado puede incrementar los niveles generales de consumo ce 

las clases dc~inadas. Ese mismo carácter del Estado, es el cr~e 

le permite en la actualidad, iniciar procesos de planificación 

de la economía tendientes a satisfacer algunas necesidades socia

les. También le permite la posibili¿ad de dirigir las acciones -

de la planificaci6n hacia el beneficio directo de la clase domi~ 

nante o de un sector de la misma (V.G. el sector transnacicr.al). 

Pero la magnitud y el carácter de dichas decisiones dependen de -



condiciones muy es?ecificas de cada Estado y de la sociedad en --

¡que se desarrolla. 
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2. Evoluci6n de las Necesidades Sociales y Conformaci6n de las 

Prácticas de Consumo. 

Hemos expuesto, la manera en que se distribuye la riqueza social 

en el capitalismo y de manera general analizamos los elementos de 

carácter estructural que dan lugar a la misma. Al mismo tiempo,_ 

se han podido vertir los elementos generales que dan lugar al co~ 

sumo individua1. Estos elementos nos permiten hablar de algunas_ 

caracter!sticas generales de dicho consumo. Destacamos principal 

mente, las diferencias cualitativas y cuantitativas del co11sumo -

individual de las distintas clases sociales que componen al sist~ 

ma y que a su vez han sido producto de su propia condici6n de el~ 

se, lo cual origina que participen de manera distinta en el repaE 

to de la riqueza total. Sin embargo, el consumo individual de es 

tos distintos sectores, cobra diferentes matices y particularida

des que están en funci6n de la etapa de desarrollo del sistema y_ 

de las condiciones especificas de cada sociedad. 

Ahora analizaremos las particularidades que están expresadas en -

1os sistemas o prácticas de consumo, y que se presentan en malti

ples formas al interior de la sociedad y que evolucionan con el 

desarrollo de la misma. Es necesario asi, abordar el estudio de 

las prácticas de consumo y su evoluci6n, de manera tal, que sean_ 

proporcionados los elementos básicos ?Ctra el entendimiento de la_ 

actual diversidad y la complejidad con que se presentan las prác

ticas de consumo. 
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2.1. Materialismo hist6rico y necesidades humanas. 

El analisis de las prácticas de consumo, no puede realizarse sin 

el estudio de la evoluci6n de las necesidades humanas. F.ste aná-

lisis, se hace indispensable para entender el problema de la cali 

dad de la vida y de las modalidades que cobran los bienes indis-

pensables para dar satisfacci6n a dichas necesidades. Es~ando ya 

ubicados en el.estudio de las prácticas de consumo individual y -

de la evoluci6n de las necesidades huna.nas, nos damos cuenta que_ 

se trata de un problema complejo en el que se conjugan una multi

plicidad de factores de diverso orden, ?Qr ello, se hace indispe~ 

sable investigar el peso que cada uno de ellos tiene en la deter

minaci6n de las necesidades y prácticas de consumo, pero sobre t~ 

do, es necesario identificar los aspectos fundamentales que influ 

yen en ellas. 

La diversidad y los cambios con que se presentan las prácticas de 

consumo en la sociedad capitalista, ya sea que hablemos de consu

mos de •clase" o de las diversas practicas de consuQo que se pre

sentan en el curso de su desarrollo, nos obligan a rechazar la t~ 

sis idealista-subjetivista, que cqnsiste en atribuir a las necesi 

dades del individuo o, incluso. de la sociedad completa, l~ causa 

fundamental de las prácticas de consu1Jo. Esta tesis, nos lleva-

ria a la conclusi6n mecanicista de que la producci6n responde a -

las diversas necesidades que la sociedad tiene. 

En sentido opuesto, la idea de dar una explicación materialista -

de los fenómenos sociales, conduce a abordar la temática de los 

sistemas de consumo. a partir del elemento más importante para su 

determinaci6n; es decir, a partir de las relaciones sociales de -
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producci6n, pues son ellas, como producto de un determinado desa-

rrollo de las fuerzas productivas ias que definen las formas con

cretas en que han de satisfacerse las necesidades humanas!..~/. 

El hombre produce para satisfacer sus necesidades, pero éstas, se 

han satisfecho de manera muy distinta en el capitalismo que en el 

feudalismo. Aún en el propio capitalismo han cobrado distintas -

modalidades dependiendo de la etapa de su desarrollo. En el pro

ceso hist6rico de producci6n, el desarrollo de las fuerzas produ~ 

tivas ha sido un constante perfeccionamiento de la técnica que -

permite satisfacer las necesidades del hombre con menor dificul--

tad. En la medida en que dicha técnica se hace más sofisticada,

se da lugar a una producción cualitativamente distinta que al mis 

mo tiempo que satisface las necesidades básicas del hombre bajo -

una nueva modalidad, le crea a éste otras nuevas. 

El consumo por su parte, que aparece como necesidad vital, deteE 

mina a la producción al demandar de ella el objeto que ha de con-

sumirse, es decir, crea la necesidad real que tiene que ser sati~ 

fecha por la producción, sin lo cual, ésta última no tendria ra--

z6n de existir. En este sentido, la Jroducci6n determina al con-

sumo, pero también,el consumo determina a la producci6n. Sin em

bargo, este hecho, podría llevarnos a largas discusiones acerca -

de lo que son las necesidades sin que obtengamos una respuesta sa 

J.P. Terrail, en la obra colectiva Producci6n de Necesidades y Necesida
des de la Producci6n en la SOciedad capitalista Actual, Fil. Grijal.vo, Mé
xic:o, 1977, p. 14., enfoca el problerra de la siguiente manera: "La teoría 
materialista de los nEdios de producci6n, en la nedida en que es teoría -
de los agentes de la producción o de las fo.:rnBS hist6ricas de individuali 
dad, constituye entonces el pritrer m:xrento, el p..mto de pa....-tida necesariO 
de1 enfoque de los hechos de consuiro ... 



tisfactoria. En la actualidad, por ejemplo, el poseer un refrig~ 

rador puede ser una ~necasidad" que reclama de la producci6n más_ 

y ~ás refrigeradores, pero en el siglo pasado esta ªnecesidad" no 

exist1a. Y asi, podriacos perdernos en una polémica acerca de 

las necesidades sin que esto nos conduzca a ninguna conclusi6n 

::oherente. 

~l enfoque materialista no parte áe las necesidades del hombre, -

sino de la base material que las determina, es decir, del periodo 

social econ6micat~ente dado .±ll que es, el que en ültima ir.stancia, 

decermina las formas par~iculares de consumo. En este sentido, -

existe una correlaci6n directa entre el nivel de desarrollo de 

las fuerzas productivas y las formas especificas de satisfacer 

las necesidades humanas de cada período social. 

Sin embargo, como afirmábamos anteriormente, el hecho de enfocar_ 

las prácticas de consumo desde una perspectiva materialista, no -

significa la separación total y mecanicista de lo econ6mi~o y lo_ 

social, de la producción de las necesidades o de la producción y_ 

del consumo. Ni la producción es un simple instrumento de las ne 

cesidades, ni el consumo es una simple respuesta a la producción. 

14/ Marx ~ expresa la relaci6n entre producción y consumo en una re 

lación triple: 

~10. Identidad iru:iediata: la producción es consumo~ el --

consumo es producción. Producci6n consumidora. Co~ 

sumo productivo. 

lbid. p. 13. 
c. M:u::x, Ccntri.buci6n a la Crítica de la Ecc:n:Jn!a J?olitica, E:li.c:i.anes de 
o.u. tura Ft:ptlar - M'lxic:o. 137 4 , p. 248 
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2o. La producción crea los materiales para el cunsumo co

mo objeto externo; el consumo crea a la necesidad co

mo objeto interno, coco finalidad de la producci6n. -

Sin producci6n no hay consumo; sin consumo no existe 

producci6n; y 

Jo. La producción no sólo es inmediatamente consumo, ni 

el consumo inmediatamente producción; además, la pro

ducción no es sino medio para el consumo, y éste fin 

para la producci6n; es decir que se proveen entre si_ 

su objeto." 

El consumo determina a la producción al demandar de ella el obje

to. cuatdo el producto ha sido consumido da lugar a otra demanda; 

pero, de igual manera, la producci6n al crear los objetos, crea 

tanto las necesidades como la forma especifica de consumirlos. 

As1 mismo, el consumo no s6lo es un corolario de la producci6n en 

tanto que ~sta determina el monto total en que los individuos han 

de participar en la riqueza social en forma de consumo individual 

y colectivo, sino que la producci6n crea también la forma especí

fica de este consumo individual y colectivo al crear los bienes 

que han de conformarlo y, lo que es más, la producci6n da lugar a 

los consumidores al crearla necesidad del objeto producido. Por 

eso, la distribuci6n está en definitiva determinada por la pr~ 

ducci6n, tanto porque s6lo pueden ser distribuidos los objetos -

producidos, como porque 13 producción define la participación ya_ 

sea en forma de salario o de ganancia. 
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2. 2. Las ?rácticas de consumo. 

como corolario del ~unto anterior, podemos afirmar que las pr~ct! 

cas de consur:.o de la sociedad capitalista, son producto de la eta 

?ª de desarrollo específico de la misma, es decir, son el result~ 

do del desarrollo de las fuerzas productiva~ y de las relaciones_ 

sociales de ?roducci6n; las cuales no s6lo determinan al consumo 

en cuanto que determinan la-distribuci6n de la riqueza social en_ 

for!!la de salario o de ganancia, sino que además determinan las -

formas espec!:!'icas de consumir y, .por tanto', las modalidades con

cretas de las prácticas de consumo en el curso del desarrollo del 

sistema capitalista. Por otro lado, desde el momento en que rec~ 

noce.'Uos que el. sistema capitalista es un sistema de eY.pJ,otaci6n ,

donde el motor que mueve a la producción es la ganancia, entoncec 

es 16gico concluir que las necesidades ~aciales son ftsatisfechas" 

en funci6n de la ganancia misma y no de las necesidades de la po

blaci6n. 

En la cleterrninaci6n de las prácticas de consumo, existen entonces 

un momento objetivo deterninado por las condiciones materiales re 

lativas al desarr~llo de las fuerzas productivas y a las relacio

nes sociales de producci6n, y un momento subjetivo (el consumo -~ 

también detert::Lina a la producción) relativo a la conciencia indi

vidual de los consumidores y que reclaman de la producci6n los ob 

jetos que han de consumirse. 

En la conformaci6n del momento 5ubjetivo de la determinaci6n de -

las necesidades, es decir, en la determinaci6n de la conciencia 

individual de las necesidades, influyen diversos y míiltiples fac-
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tores, todos ellos ~reducto en dltima instancia, de.las exigen--

cias de la reproducci6n del modo de producción, aunque expresan -

las contradicciones del sistema de diversa !".lanera. 

A través de la difusi6n de la ideología dominante, que es produc-

to del modo de producci6n, se expresan las ideas que son válidas 

?ara toda la sociedad y que son referentes al status social, que_ 

se reflejan en la cultura, la concepci6n social, etc. 

A través de la publicidad, y debido a la oferta creciente de pro-

ducci6n capitalista, se tiende a propagar las ideolog!as consumí~ 

tas, donde se refuerza la ideología de la clase dominante y se --

ayuda a conformar la ideologia de toda la sociedad, creando una -

concepci6n distorsionada de las necesidades. 

15/ -
El Estado ~ por su lado, afecta directamente en el poder de com-

pra de la poblaci6n a través del aparato fiscal y del gasto en --

consumo social, "escuelas, hospitales, etc.", la regulaci6n sala-

rial, etc., y por otro lado, interviene en la forma~i6n de las --

ideologías a través de sus instituciones como la escuela, la fami 

lia, la iglesia y los medios de comunicaci6n. 

Los trabajadores, también contribuyen en la determinación de las_ 

prácticas de consumo. A ra!z de la conciencia real de las neces! 

dades, se realizan las luchas reivindicativas y políticas que co~ 

ducen a prácticas de consumo de· clase o formas de consumo socia

lizadas l§./ 

15/ Ver p:'ígs. 10 y 11. 
16/ Ver págs. 11 y U. 
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3. Características del Consumo en el Subdesarrollo. 

3.1. Mar9inalidad social y consum9. 

El análisis del punto precedente sobre la determinaci6n del consu 

mo en la sociedad capitalista, es también válido para los pa!ses_ 

subdesarrollados. Sin embargo, el consumo en los pa!ses subdesa-

rrollados tiene distintas modalidades en funci6n de lascaracteri~ 

tiCasde su propio desarrollo. En América Latina, el consumo está . 
determinado por las contradicciones de carácter estructural que -

se definen a partir de la forma particular de integraci6n y vincu 

laci6n de dichas econoc!as con el mercado internacional. Parti~ 

mos del hecho de que el sistema capitalista, se desenvuelve de ~ 

nera 9lobal en el plano mundial, por lo que el desarrollo de los 

distintos paises capitalistas no puede verse aisladamente sino ~ 

que cada pa!s es parte de ese sistema global, forma parte de él,

como parte integrante del proceso .econ6mico mundial 171 

La forma de integraci6n de los paises latinoamericanos al sistema 

productivo mundial, iirpril:e a estas econom.!as su carácter espec!fi

co y dependiente dando lugar a una estructura productiva capita--

lista, cuyo sector dinámico sólo se presenta en aquellas ramas de 

la producci6n que responden a las necesidades de acumulaci6n a ni 

vel mundial. De este modo, el capitalismo en América Latina no -

se extiende de manera homogénea en toda la econom.!a, sino que peE 

ma.necen vigentes en él,formas precapitalistas que son readaptadas 

Pierre Sal.ama expresa la globalidad del sistema capitalista de la siguie.n 
te nanera: "Estructurado y jerarquizado, el. sistara prodl.lcti.vo rrundial e5 
pxoducto de la ao.mulaci6n mmdial del capital.. Con rrayor precisi6n, la_ 
annmlaci6n m.mdial. de capital es la fuerza mtriz del desarrollo produc
tivo•. Salana, Pierre, .. E.l Prix:esq de SUJ:Cesan:ollo". Fd. Era, ~. -
1976, R?· 9-12. 
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para servir al capitalismo, que sólo ¿enetra en toda su extensión 

en algunas regiones o polos específic~s. 

Se va configurando de esta manera, un capitalismo que aisla a 

amplios sectores de la econo~~a. que permanecen en su forma pro-

ductiva precapitalista, pero que están al servicio del desarrollo 

de los sectores ¿inámicos, dando como resultado, ~d conformación 

del carácter dual de las economías latinoamericanas. gst~ carác

ter dual, se expresa en primer lugar en la conformaci6n de un ses 

tor capitalista encaminado a la producci6n de materias primas de

mandadas en el mercado internacional y que se caracteriza por un 

alto nivel tecnol6gico, por lo que adquiere un carácter especial! 

zado y en segundo, por la existencia de un sector con manifiesto 

atraso tecnol6gico encaminado a la producción del mercado interno 

y al autoconsumo. 

De este modo, el desarrollo capitalista de las economías latinoa

mericanas, ha respondido a las necesidades del capitalismo mun--

dial y las estructuras econ6micas del mundo subdesarrollado se -

han conformado en función del movimiento que permite su integra-

ci6n al mercado mundial en combinaci6n con las caracter!sticas 

propias de dichas economías. De este movimiento, es decir, de la 

estructura econ6mica y social propia de los paises latinoamerica

nos -a su vez producto y herencia de la colonia y de la integra-

ci6n al mercado mundial capitalista- se obtiener. sus caracter!sti 

cas propias y se da lugar a una evoluci6n posterior que estará -

siempre a la zaga del mundo desarrollado tanto por la dependencia 

tecnol6gica y financiera, como por la parad6jica confor:maci6n so

cial, que permite la presencia de prácticas de consumo de la so--
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ciedad moderna, al tiempo que grandes sectores de la poblaci6n --

perm~necen en la miseria y sin cubrir sus neccsic~=cs inrr.ediacas. 

El consumo y las prácticas especificas del mismo en los paises --

subdesarrollados tiene pues, sus particularidades en esta =or:r.a -

espec!f ica y contradictoria del funcionamiento de las economias -

subdesarrolladas. 

La integración.al mercado internacional de las economías latinea-

rnericanas, trae como resultado una agudizaci6n de la concent=a---

ci6n del ingreso y en consecuencia del consumo. Las técnicas ex-

tranjeras utilizadas en las econom!as de América Latina, forman -

parte de un contexto distinto para el que originalmente fueron -

concebidas, de tal fonna que tienen efectos directos sobre la conce!!_ 

traci6n de los beneficios del incremento de la productividad hacia 

los sectores dueños del capital nacional y transnacional. Por -

otro lado, este proceso genera un aislamiento de amplios sectores 

de la poblaci6n -lo que a su vez se traduce en miseria y caren---

cías para dicha poblaci6n-. De este modo, tenemos que en la déca 

da de 1960 a 1970, para el conjunto de América Latina, el 50% más 

pobre de la población tuvo una participaci6n en el ingreso total_ 

del 13.5% (aunque su participaci6n absoluta se incrementó en JO -

Dls). Sin embargo, si analizamos al 20% de la población más po--

bre, vemos que en 1970 su participaci6n real disminuyó en un qui~ 

to con respecto a 1960. E~ el otro extremo, tenemos al 10% de la 

poblaci6n más rica que se apoder6 del 44.2% de los ingresos tota

les y al 5% más alto que participó con 29.9% 181 . Es por ~lle 

18/ V!ctor E. Tokn'an. "D:in.!mú.ca de los ~s de Trabajo y Dist.ril:uci6r. 
del Ingreso en Arcárica Lat.i.na", p:iner.cia ~resentada en el VI Ccngre.so ~ 
dial de F.cxlncm1'..a, Colegio Nacional de Econa:ú.staS. ~. 1980, p.37. 
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que, en 1978 • .;;l 42% de la poblaci6n de A .. T.érica :.atina, (135 mi--

llones de personas) no C'..!bria sus ~ecesidades básicas. De esta -

población, t=es cuartas parces correspondían al ~rea rural y apr~ 

19/ 
xi.~adarnente u..~ 26% a las ~reas urbanas ~ . 

La forma par~icular de i.r.tegraci6n de América Latina al sistema -

capitalista ~undial, tiene varias L7.plicaciones que se mueven en_ 

funci6n del período hist6rico en que se haya' dado d~cha integra-

ci6n, pero todas en conjunto, no han sido capaces de ¿ar lugar a_ 

un desarrolle capitalista que integre plenamente a todos l...:= sec-

tores sociales a la producci6n: por el contrario, han originado -

20/ lo que se conoce corno poblaci6n "marginal" -- , con escasos ~ive-

les de consur.io alimentario, carencias de vi viencia 'I servicios ~é-

dices, bajos niveles educativos, etc. Lo que caracteriza fu~ca--

mentalmente a la ?Oblaci6n marginal, es su falta de integraci6n -

al aparato productivo; es decir, esta=iamos hablando principalme~ 

te de la poblaci6n desocupada y subocupada. Existe de este modo, 

una estrecha correlaci6n entre la poblaci6n, con menos participa-

ci6n en el ingreso total y la poblaci6n desocupada y subocupada.-

Así, tenemos que el desempleo abierto para el conju..~to de América 

Latina fue de S.ó% en 1950, ¿e 9.1% en 1960 y de ll.1% en 1965, --

mientras el subempleo es calculado para ~ste último año en alrede 

B/ 
20/ 

Ibi.d, p. 4. 

"~1arginal no quiere decir desconectada del sistam econ6::ó...co daní.nante, -
SJ.nO que su =nexi6n lo es al margen y cc.m:.rol.ada por el sector dcminante 
de 1.a econa:xía. Su can;:o de acción y sus ;;x::isibi l idades de crecimiento es 
tán determinaCas por el sec--..cr IICrJOFOlí.stico". "L:l i,XX>L::ci6n marqir.a.!. X> 
queda fuera del sistala, ;or :io t=eseer l.as características psicosoc:L::. =.s 
necesarias ::ara su intearacián, sin:> eme es una i:::ablaci6r. oue el si..!:'.-. e~ -
mi.sno origi.Íia, pero intégñridola de m:ID.e_-=: esi;:eclal, es decir, ma=.:... .u..= 
nente". Sotelo, Ignacio, Soc.J.Dlogfa de A-:é..""1.Ca Latina, Ed. Tec:nos, .'.-'.L!drid~ 
1975. ;:p. 132-137. 
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dor del 30 y 40~; lo que significa que en conjunto -desempleo 

abierto y subempleo- representan aproximadamente el 40% de la ;:o

blación total 211 • 

La marginalidad social, no es ajena al sistema, sir.o que es ?ro--

dueto del subdesarrollo y de la dependencia. Por un lado, cuando 

las economias de América Latina se incorporaban al mercado mun---

dial vendiendo producción agricola, se Ja lugar a la tecnifica---

ci6n de una parte del sector agricola, que no es congruente ce~ -

el desarrollo general de las fuerzas productivas y que por tanto_ 

no es capaz de absorber a toda la población 221 • Por su parte, 

el proceso de industrializaci6n viene a agudizar este fenómeno, -

al generar varias contradicciones estructurales, primero, porcr~e_ 

se convierte en un polo de atracción para los campesinos pobres -

que emigran a las ciduades en busc.a del empleo que el sector in--

dustrial sólo es capaz de of~ecer a un namero reducido de deman--

dantes. De aqui surgen principalmente los sectores marginados ée 

las áreas urbanas que se asientan en las afueras de las ciuda----

des "!-.]_/ Por otro lado, el proceso de industrializaci6n genera 

grandes nacleos de población marginada en el campo, debido a la 

función que cumple el sector agricola como subsidiario del proce-

21/ lbid. p. 137. 
22/ "La marginalidad nace en el campo, al acoplarse la vieja estructura t..-:a.=~

cional a los intereses e:q:o..-tadores. La a:::nbinaci6n de les viejos sb~=
nas de tenencia y fornas de explotación de la mano de c.bra, al servicio .:E 
una ecaian1a de exportación de materias prim:is, ha creaCo en el cam;:o €:.l. -
binanio de una agricultura rroderna dedicada al rrercado externo y una ec::::r:o 
m1a marginal". Sotelo, Ignacio, Sociolc:gia de AI'lé:ica Latina, E;¡:l. Te::-cs:
Hadrid, 1975, p. 137. 

23/"El 'éxodo rural' es, en <ilt.llm término, traslación de la marginalidad r ~
- ral a la ciudad. IDs cent=s urb:mos, que tarrbién crea.'"l su propia masa -

narginal tienen que acoger parte de la que se p:roduce en el cam¡;::o. La ~ 
fluencia de la poblaci.6n excedente urbana y rural en los cinturones de =-
seria sul:w:banos es lo que en principio lleva a identificar el probla:a .:ie 
la ma.rgi.nal.i.dad cxm la cuestión de las 'barriadas'". Ibid. p. 137. 
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so de industrializ;ci5n, al ?ro~orcionar alimentos baratos para -

:~::~r:-.c:-.::;, a su ve:., cca.siorul va--

··--- --~- ...... -_. .... ,,_ ;.--- .... ._.' :~ert.e cunc~n. 

;:ior la oi:.ra, se inc:e~enta los f lu 

jos migratorios del c:i.rr.po :! l~ ci:.:.d:l.c! ~- .::a l.;.;g.:i.r .:. un m:imero cada 

vez mayor de desoc~?ados y s~zocu?~dcs. 

..: -
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3.2. La industrializaci6n y las prácticas de consumo. 

El proceso de industrialización se da en Ar:lérica Latina como el -

resultado de la modificación del movimiento que observa el cesa-

rrollo del capitalismo mundial. Se hab1an creado ya, ciertas 

prácticas de consumo de manufacturas que eran satisfechas ?rinci

palmente por medio de importaciones. Dichas prácticas, a su vez, 

eran producto de la penetraci6n de las costumbres y del contagio_ 

ideol6gico proveniente de los pa.1'.ses desarrollad.os. A ra!z de -

las crisis mundiales (crisis económica de 1929-32 y 2a. Guerra -

Mundial) se da lugar a un fuerte impulso de industrialización en_ 

Am~rica Latina, sobre todo en aquellos paises que ten!an un mayor 

grado de integraci6n al mercado mundial. Estos paises se ven 

afectados por el estrangulamiento del mercado externo debido a la 

baja de las ventas de materias primas, y porque los paises centr~ 

les no pueden dar respuesta en esos momentos a la demanda de pro

ductos manufacturados que se consurnian internamente. Por otro la 

do, los paises desarrollados necesitaban pasar de la fase de ex-

portación de bienes de consumo, a la de exportaci6n de bienes de_ 

capital, lo cual hacia necesaria la modificaci6n de las relacio

nes sociales de producci6n, para introducir una nueva divisi6n in 

ternacional del trabajo. 

El proceso de industrialización, se presenta entonces, no como 

una respuesta que permita a los paises de América Latina salir 

del estado de pobreza y dependencia, sino que se da en funci6n de 

los intereses del capital transnacional y de la demanda interna -

de los sectores de la poblaci6n de más altos ingresos. Este he~ 

cho refuerza 1a dependencia y agudiza las contradicciones inter--



:-w.s qt.:e se ex;:¡res2.:1 ¿n la •:::-eneraci6n de g:::-andes excedentes de !l'..:l-

no de obra y en u~a crecient:e ~olariz3c~ón de la concentraci6n de 

los recursos Las p=ácticas de consumo, en los países latino 

3.mer~canos, se con:'orr:ian de =.1:::i..:erdo con lo ant:es expuesto, c·omo -

consecue:-icia de !.a racdificac~6n de las relaciones de dependencia, 

~ue ;:-:::rmJ.. ten la expansión del consumo de ?reductos industrializa-

ios. :os cuales no res;ionde~ a las condiciones de pobreza de es--

~as sociedades pero que abren paso a un nuevo modelo de acumula-

::i6n 25í. 

::.as nuevas pr.13.cticas de consumo, abarcan en mayor o menor medida 

a casi todos los sectores de la población. Sin embargo, en tanto 

que existía un mercado interno muy estrecho, la industrializaci6n 

defil'lía sus propios límit:es al restringir, más aún, el mercado in 

terno debido a la ccncentraci6n del ingreso que genera y al orie~ 

tar la 9roducci6n fundamentalmente a los sectores altos y medios_ 

de la sociedad. Se da lugar así, a prácticas de consumo "combina 

cias" .en donde ?ersisten las pautas tradicionales de consumo y en_ 

donde además, se incorporan las prácticas de consumo de los pa.í--

ses industrializados. 

La exiscencia de una alta concentración del ingreso, y con ella,-

"La tecnología .i.np::lrt:ada, a.dem;is de cont.ril::uir a la descapi ta i i zaci6n al -
~"'ler que pagar precios nuy altos ;or los bienes de capital, ut:ilizaci6n 
de ;:atentes, refuerza los rrecanisirDs que producen la marginalidad, al au= 
rre.'1tar la capacidad ;rroductiva sin ai:pli.ar el núxrero de enpleos". Ibid, -
?· 125. 
"La Da.se rre.terial v el sentido hacia el cual se oriem:a la industrializa
ci6n en Arrérica ta tina, son desde entonces fundarrem:alma.'1te dados ¡:cr el 
capitalisrro ext.ranJero; y si bien ésto se realiza a partir de las candi-= 
e.iones existentes, o sea un rre...'"Cado interno ya relativairente es"trUCturado, 
di.cho capital lo reorienta er: :U."1Ci6n de las nuevas ¡::iaut:as de con.surro que 
e.l sisc:ena permite desarrolla.=". Banbirra, Vania. "El Capit:.:tlisrro Depen
diente I.atinoanericano", Ed. Siglo :oa, ~=, 1977, p. 3. 
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de grandes gru?os de poblaci6n raargi~al, nos ?e.::-::lite concluir que 

el proceso de industrializaci6n ha se=vido para satisfacer ese~--

cialmente las necesidades de :3 po~:a~i6n con altos ingresos. ~n 

sentido opuesto, la producción inc~st~ial encaainada a satisfacer 

las necesidades básicas de la 9oblac~6r. se ve inhi~ida ?Or un ba-

jo poder adquisitivo de la poblac~6r. 261 
Las ?rácticas de cons~ 

mo en América ·Latina se ven ?Ues, :nctlificadas a causa del ?roceso 

de industrializaci6n, que da lugar a ~n reforza~iento de las dife 

rencias en las prácticas de consur..o de clase, ;iermitiendo altos -

niveles de consumo suntuario, al lado de la miseria y las caren--

cías de los bi~nes de consumo básicos para la supervivencia de --

grandes núcleos de poblaci6n. 

26/ "La estructura socio-econónica daninante en la injusta distrituci6n del. -
ingreso que de ella se deriva, contribuyen decisivar.ente a la congelaci6n 
del rrert:aOO. La mitad de la poblaci6n lati.noar.ericana rec:il:e los eos dé
ci.rrcs del con.suno, mientras que un 5% disfruta casi las 3 décimas de 
aquél total. El.lo hace que el rrercado se ~lie principal.Irente ;;x:ir la de 
manda, cada. vez mis exigente y dive...rsificada, de este 3% de la poblaci6n
real.nente cx:insurnidora, perdiáldose las vP--Iltajas de la producci6n a gran = 
escala". Sotelo,Ignacio, Op. cit. ¡;;p. 124-125. 



w'\PITULO II 

EL CONSUMO ALIME?ITARIO EN MEXICO (1960-1980) 

l. Distribución del Ingreso y Desnutrici6n. 

El consumo de alimentos, forma parte del consu..~o total y por tan

to responde a las condicionantes estructurales de este último. En 

México el consumo se presenta como resultado de la multiplicidad_ 

de contradicciones y características que cobra el siste.~a capita

lista subdesarrollado en sus diferentes etapas y que devienen en_ 

una conformación social, donde ·sectores pequeños de la población_ 

concentran gran parte de los frutos del crecimiento económico y d~ 

jan de lado a amplios sectores de la poblaci6n. La desnutrición, 

es sólo una de las múltiples características que reflejan los re

sultados de un modelo capitalista que favorece en gran medida la 

agudización de las contradicciones mencionadas. 

El proceso de industrialización , que es· fuertemente impulsado en_ 

México, posteriormente a la segunda conflagración mundial., refue;:: 

za las contradicciones que habían dado luqar a un desarrollo dese 

quilibrado de la sociedad mexicana. Por un lado, da lugar a polos 

de desarrollo industrial, que se convierten en el sector dinámico 

de la acumulación de capital al mismo tiempo que persiste un sec

tor agrícola atrasado y que sirve de soporte a dicho desarrollo.

Mientras el sector industrial florece, y da lugar a polos de ---

atracción que se convierten en grandes centros de conglomeración 

urbana, el campo mexica."lO cumple una función ce subsidiar:io de 

ese desarrollo industrial, por diversos factores: proporciona 
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alir:E~tc~ b¿racos al sector cbrero industrial; aporta divisas al 

expon:a= prcduccié:: agro::iec...:.ar.:...;:. que sirven ¡:¡ara la. im~,ortaci6n 

Je bie'-cs de capital que necesita la industria; además contribu-

ye con :::aterias '?=L":'.3.s i:Jarai::as ;:ara la.i.ndl.:.str.iay a través de los 

grandes =lujos n.:..~rai::orios - :as ciujad¿s proporciona la ~ano -

·le obra barata necesaria ?ara .._a misma. 

La industrialización, ?Or otro lado, se da en funci6n de un mer-

cado interno 'restringido '! s6lo ;>uede dezarrol.larse en con:::.:..cio-

nes que ::iantiene.n ,, <!lle refuerzan la concentración del in.-:.'---

so~/. 

Las contradicciones que se han generado en el terreno de la dis~ 

tribución del in~reso, se manifiestan cuando analiza~os dicho fe 

n6~eno a partir de que cobra auge el proceso de industrializa---

ción. Entre 1955 y 1961 el producto interno crece a una tasa 

promedio anual de J.3% mientras aue el producto agricola pasa 

del 11.5% cie: producto interno en 1955 al 9.5% en 1961, por ---

otro lado, el producto indust=ial aumenta su participación en el 

?IB, del 27.0% al 23.3% en el ~ismo período 3./. ~ar e.l lado de 

la distribución del ingreso tenemos que el 10% de las familias -

de in~resos más bajos reduce su ;>artici9acién en el ingreso to--

tal du=ante el período de 19ó3 y 1977, ?asando del 1.69% en el -

?rime= año, a 1.21~ en 1968 y a 1.08% para 1977. En el otro ex-

tremo, el 5% de las familias ~ás ricas, tiene en 1963 el 28.5% -

l/ Ver el. ~to 3.1 y 3.2 del cari!t:ulo I, dard.e se abunda sobre este fe~ 
- para el can]Unto ce los países de ;;rnérica Iatina. 
y Bl.ar.co, José. Jer. Ccnqreso !'iacicnal de Econr.r..ia, Cblegio Nacional. de Q::o

naru.S""...as, ~ia, :€xi.o:>, 1979, 91'· 633 '! 634. 
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del total de ingresos~ en 1968 disminuye a 27.15% y en 1977 a --

25.45% .Y. 

Como podemos observar, los dos ex~remos de la pirá~ide social, -

han disminuido su ?articipaci6n en el ingreso total. Si. analiza 

mos el 30% de la población más pobre obtenemos que su par~icipa-

ci6n en el ingreso era de 7.osi en 1963, de 6.46% en 1968 : de -

6.52% en 1917; de igual for:na el 30% de la pcblaci6n de ~ás al--

tos ingresos ha dis:ninuido su par~ici~ación de 70.43% en 1963 a 

69.50% en 1968 y a 67.06% en 1977. Por otro lado, el 40% de la 

poblaci6n restante que corresponde a los sectores medios incre--

ment6 su participación en el ingreso total de 22.49% en 1963 a -

24.54% y 26.41% en 1968 y 1977 -
4/ respectivamente 

Este proceso "desconcentrador", como podemos ver ha sido en fa--

vor de los sectores medios de la población en tanto ~ue los sec-

tores altos no se ven afectados de manera importante, pues el de 

cil más alto, sigue conse;rvando cerca del 40% cie los ingresos to 

5/ tales - • En todo caso, las cont.radicciones más graves en la 

distribuci6n de1 ingreso, se observan en el 30% de la poblaci.6n_ 

más pobre, quienes ya conformaban el. grueso de la poblaci6n mar

ginal y que se ven aún más desfavorecidos con el modelo de desa-

rrol.lo seguido hasta fechas recientes. 

Paralelamente, podemos observar, que la tasa de subempleo y de--

sempleo abierto fue de 41.3% en 1955; pasa a 45.7% en 1970 y ai-

3/ Iustig, Nora. Pollticas de COnsumo, Di.Strib.lci6n del L"lC'.reso y ~I!n.imos de 
- Bienestar, SULproyecto 10, segurxia entrega, Si~'tana Al..ilÍ'entario Mexicano,: 

1979, p. 3. 
4/ Ibid. p. 4. 
~ Un decil o::nstitl.rje aprcidmadamente eJ. 10% de la ¡;x;Dl¿cjfu total. 
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Dentro de este ~ 

ceso, de incre=.enco constant:e de la tasa de suberapleo abierto, -

juega un papel i.:::?Ortante el sector agrícola, el cual ocupaba 

6.~ ~illones de ?ersonas en 1960, disminuyendo a 5.6 millones en 

197 5, lo que si~nificó una disminución del O. 6 % anual en dic.10 -

~ _7/ 
?e=~odo 

?ode~os conclu:..r que las contradicciones en la distribuci6n üel 

in-;reso prevalecientes ant:es de iniciarse el proceso de in-:...is---

t:.r.ia.lización, se ven reforzadas por éste, debido a la c:::i.s;:. :::'-le se 

::irigi;':.a enel Car:t?O ~exicano y por la inca9acidad del sector indus-

t:r:.al da absorver a la creciente oferta de mano de obra. De ---

aqu~ resulta la necesaria asociación entre la población con más_ 

bajos niveles de ingreso y la población desocupada y subocupada, 

gr.i?Qs que al ciS!!lo tiempo conforman el grueso de la población -

mar~inal del c.a:npo y la ciudad~/. 

En es~as circunstancias, ia correspondencia entre la mar~inali--

Jad social y las diferen~es carencias cr.ie s~fren los grupos que_ 

?er~enecen a ella se hace obvia. La desnut:rición en sus diferen 

tes grados no es más que una de las e:i..?resiones de dicnas caren-

c~as y el nú:::e=o absoluto de población con mayores deficiencias -

ai.=...:::entarias se identiiica plenamente con la población marginal, 

urr:a:¡a y rural.. 

E:.."! 'L."lálisis rec:..entes, el SiSte!lla Al:üo.entario Mex:f.cano concluy6 

;1 ~-íó. p. 3. 
r / s.:.anco, José. 3e::. Q::lngres:J ~lacialal de >"CCTJO"l'I' a • C:Oleqio cie El::Oncm:f.st:a. 
~. ~. 1979, on. ó334334. 

J.1" ';<er p.mtos 3.1 • 3.Z dai-capitulo· I. 
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que en 1980 aproximadamente 35 millones de personas no tenían un 

adecuado consumo de nutrientes ~/; ·10 que representaba a?roxima

damente el 50% de la poblaci6n total .l.9./. De acuerdo a los re--

sultados de la Encuesta Nacional de ~limentaci6n y Nutrici6ri re~ 

l . a 1979 111 a 19 · - a· ·a·· l ~ iza a en ~ , e regiones en que tue 1v1 iao e pa~s -

s6lo 3 registraron un consumo cal6rico protéico superior al rec2 

mendado. Estas regiones est~n al norte del pa1s y son las que -

cuentan con mayor grado de desarrollo socioecon6mico. En senti-

do opuesto, las regiones de Oaxaca, Centro-Norte y Sur del país_ 

que se caracterizan por no tener una industria desarrollada y --

por la utilización de tecnologia atrasada en la explotaci6n agr! 

cola fueron las que mostraron mayores deficiencias en el nivel -

nutricional de la poblaci6n. A nivel nacional, el 88.8% de la -

poblaci6n rural tiene un deficiente consumo alimentario (Ver cua 

dro No. 1). 

Por otro lado, en las investigaciones que sobre mínimos de bie-

nestar ha realizado COPLAMAR 121 , tenemos que de las 32 entida-~ 

des federativas existentes en el pa!s, 26 tenían una poblaci6n -

mayor al 50% con deficiencias nutricionales. Destacan en orden 

de importancia, las siguientes entidades: Zacatecas con 77.87% -

2/ Las rec::arerxiacio nutricionales varlan en funciál de diversos factores 
caro son la edad, el sexo, el titx> de actividad sue se realice, el cli.ma:
etc. De acuerdo a las rec:arendacicnes nutricior.ales que da el INN, se ha 
obtenido un consuno m!niiro nonnativo para el conjunto del pa!.s, el cual -
es de 2082 calarlas y 63 gr. de proteínas al d!a ;:ar persona. COPI.J\MAR ,
Necesidades Esenciales en ~co, ;;J.i.Irentaci.6n, Siglo XXI, México, 1982, 
p. 56 

10/ Sistena Alitrentari.o M:!Xicano, Pcilrer Planteamiento Estratégico, México, -
1980. 

11/ INN, <DEI?. Enolesta Nacional de Alirrentaci6n y Nutrici6n, ~, 1979. 
12/ CCIPUIWIR, M.tni.m:>s de Bienestar No. 2 , Al.i.ITentaci.6n, México, 1979 • 
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CUADRO t l 

CONSUMO CAI.ORICO-PROTEICO POR PERSONA Y POR DIA 
S:i:GUN ZONAS 

CONSUMO PRO'!'EIX~S RECOM:::ND. 
ZONAS DIARIO DIARIA 

(CALS/PERS) g. (CALS/PERS) 
Frontera 2069 51.3 2180 
B. California 2150 56.5 2223 
Noroeste 2360 58 .2 2393 
Chih. y Dgo. 2342 56.S 2291 
Coah. y N. L. 2135 51.5 2214 
Noreste 2279 56.5 2274 
Pacifico Norte 2216 66.5 2232 
Centro-Norte 1684 46 .2 2172 
Occidente 

' 
1917 58 .6 2147 

Bajío ' 1873 50.3 2096 
Huasteca y Sier:ra Pue. 1746 45.3 2081 
Altiplano Norte, 1703 47.5 2078 
sur 1639 46.4 2040 
Altiplano Este 1998 53.4 2096 
Golfo Central 2014 53.4 2124 
oaxaca 1484 41.2 1996 
Pacifico Sur 1610 47.l 1992 
Golfo Sur 1955 53.5 21.08 
P . de Yucatán 1755 49 .1 2026 

OEFICIT 
DIARIO 

(CALS/PERS} 

111 
73 

+67 
+51 

79 
+ 5 

16 
488 
230 
223 
335 
375 
401 

98 
110 
512 
392 
153 
271 

ENTE: Encuesta Nacional. de Alirnentaci6n y Nutrición, I?m~ODAP, ~~xico, 
1979. 
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de su población, Tlaxcala con 77.27%, San Luis Potosí con 74.28\, 

Querétaro con 73.48% y Oaxaca con 72.58%. El Distrito Federal,-

Nuevo León y en general la región fro~ceriza constituyeron las -

13/ entidades con menores ?roblemas ali~~ntarios 

En relación al rr.edio urbano, contamos con información proporcio

nada por la Encuesta de Alimentación y Nutrici6n de 1974 .!,!/, s~ 

q(in la cual, el sector que registr6 mayor consumo de proteínas y 

calorías por 'día, fue el que habitaba en las unidades hab~=~cio-

nales con 2380 calorías y 86.1% gr. de proteínas por per~-~~. al 

mismo tiempo este sector fue el que registro mayor nivel de in--

greso lS/ En las vecindades se registraron consumos promedio 

de 2320 calorías y 67.1% gr. de proteínas, mientras que en las 

barracas periféricas se cor.sumían 2030 calorías y 59.0% gr. de 

proteínas por persona al día (ver cuadro No. 2) • 

El conjunto de datos proporcionados sobre la distribución del i~ 

greso, los niveles de ocupación y subocupaci6n, así como los re-

lativos al consumo alimentario y a las cifras de desnutrición, -

nos permiten afirmar que el problema alimentario es el resultado 

del conjunto de factores que han oriqinado una alta concentra---

ci6n del ingreso, que antes de ser concentración del ingreso es_ 

concentración de los medios de producci6n y por tanto de la ri~

queza social. En el caso de la economía rrexicana este fenómeno -

13/ 

14/ 
15/ 

Al.JrqUe estos tres últim:>s Esc:ados ti.-vie...'"011 rrenor porcentaje de p:¡bl.aci6n _ 
con deficiencias alirrentarias y nutricionales, lo cierto es que a!1n con
sen;an índices altos de desnutrici6n, el D.F. tiene 25.8'! y Nuevo Le6n 
42.2'5 de su ocblaci6n total con oroblaras rrutricicnales. 
INN, Encuesta de Al.ilrentaci6n y Ñutrici6n, Mi:!xico, 1974. 
Este resultado es sin ccnsiderar a los estratos de mayores inqresas, ?JeS 
solo se encuestaron a las barracas pe_.T"i.f~ de las cil.ldade.s, las vecl.!! 
da.des y las unidades habitacicnales. 
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ha cobrado particularidades del subdesarrollo, que traen consigo 

desigualdades mayores que en los pá!ses del mundo desarrollado. 

CUADRO No. 2 

CONSUMO CALORICO-PROTEICO DE LAS 

ZONAS URBANAS 

K. CAL PROT. G. PROT. G. 
N I V E L TOTAL TOTAL ANIM.?\.LES 

Oni.dades Habitacionales 2380 86.l 45.8 

Vecindades 2320 67.l 23.5 

Barracas periféricas 2030 59.0 14.3 

Fú""ENTE: Encuesta Nacional. de Alilrentaci6n y Nutricí6n, lNN, ~co, 1974. 

Por otro lado, el. problema al.imentario y nutricional se agrava -

debido a la evol.uci6n del sector agrícola, no sólo en el sentido 

de la marginalidad social a que da lugar, sino también por la --

disminuci6n en la producci6n de alimentos que origina, fundamen-

talmente en granos básicos. De esta manera, de 1965 a 1970, el_ 

sector agricola creció en s6lo 1.2% 7 de 1970 a 1975 este creci-

miento se redujo a 0.9%, mientras la tasa de crecimiento de la -

poblaci6n fue de 3.5% promedio anual. Por su parte, la produc--

ci6n de granos básicos que en 1965 representó el 47.06% del to-

tal del sector agr1cola bajó a 41. ll % en 1970 y a s6lo 3.3.64% en 197al§/. 

16/ Sist:am. Alirentario Mexicarx:>, D:::x:unJmto de Producci6n Prirrari.a, Versi6n ~ 
1 iud oar, Presidencia de la República, ~, 19 79. 
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Esta situac~6n del sector agr!cola se explica como resultado 16-

gico de una pol!tica que mantuvo a la agricultura de temporal co 

mo subsidia~ia del desarrollo industrial. Los precios de los 

?roductos agr!colas se ~antienen prácticamente i..~alterables y se 

da lugar al abandono de tierras y a la sustituci6n de granos b.!-

sicos por produccí6n de forrajes para animales o bien, a la uti-

lizaci6n de tierras para la producci6n ganadera. 

Respecto a la agricultura de riego, que es la agricultura con a! 

ta productividad, no se avoc6 a la producci6n de alimente: ?ara_ 

la poblaci6n nacional, sino que principalmente se dedicó al cul-

tivo de ?roductos rentables como son hortalizas o producción de_ 

carne y que en su mayoría se exportaban o se dirigían a un mere~ 

do nacional restringido de los sectores con altos ingresos. 

La crisis del sector agricola de tem?oral por un ladc y la orie~ 

taci6n de la agricultura de riego por el otro, contribuyen ast,-

a ahondar e1 problema alimentario y nutricional. El pais deja -

de ser autosuficiente en la producción de alimentos e inicia im-

portaciones de los mismos. Hasta 1969, M~xico tenia una balanza 

comercial del sector agricola favorable. A partir de 1970 esa 

posici6n empieza a invertirse como resultado de las crecientes 

U:iportaciones de alimencos. As!, en los años de 1970-74, el 18% 

de la disponibilidad de maiz era importada y en 1977-78 ese por-

centaje baj6 a 16% • conjunto de las importaciones de granos 

básicos representaron el 9% del producto agricola en 1965, el -

o7i en 1975 y llega hast:a el 80% en 1980 li/ 

17 / Sistema Al.i..'lentarl.O ~::::a.'10, eoc...:rcEn= de Produ=ii::n Primar:J..3.. ·:ersi.6n -
Preliminar, ~co, 1979. Y Pri.rrer Planteanú.ento Est....-ategi.::o :· :~...as de_ 
Consum:>, Presidencia de l.a P.e;:ública, !-~, 1980. 
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cu9ante en épocas recientes, pues al oismo ~iempo que cc~prorneten 

la soberan!a nacional, significan un sacri=icic de divisas que --

pudieran ser utilizadas en la importaci6n de otros productos que_ 

no se ~=aducen L~ternamente. 



- S6 -

2. S1tuaci6n Al.i:nentaria y Prácticas de Consumo. 

2.1. Alimentaci6n bisica. 

Las prácticas de consumo alimentario, son el resultado de diver-

sas variables, dentro de las cuales, el ingreso, sin duda es la 

variable fundamental. Sin embargo, existen otros aspectos como_ 

son el clima, las costu..~bres, la publicidad, etc. que influyen -

en la determinación de dichas prácticas. Por otro lado, el. con

junto de factores que influyen en el consumo de alimentos dan l~ 

gar a 1as diferencias regionales o de clase, tanto en el aspecto 

cualitativo como en el cuantitativo. A continuación presentamos 

algunos datos proporcionados por las hojas de balance lS/ y por_ 

la Encuesta de ingresos y gastos de los hogares 19 1 que nos per

miten aproximarnos a las prácticas de consumo nacional y a su -

evoluaci5n, tanto a nivel nacional como en los diferentes estra-

tos de la población. 

Presentamos la información dividida en cuatró grupos de alimen-

tos, que reflejan la disponibilidad per cápita a nivel nacional_ 

de cada uno de ellos desde el punto de vista de su aporte calóri 

co y protéico. (Véase cuadros 3 y 4) • Estos grupos son: a) ce

reales; b) verduras y frutas; e} productos animales: y d) otros 

~Las rojas de balance, presentan problaras serios: por ejemplo no distin
guen la ca.nt.irlad destinada a consumo llll!l'anO y animal. Uno de los tJroble
mas principales dentro del asoecto a.lirrentario, es el referente a la Ofer 
ta Total de Al.Urentes en el xOOrcaao. Si revisarnos los datos sobre el pro= 
blana, c:i::rl:ena:tr:s '!lle en el caso del maíz -:;n:incipa.l cereal dentro del pa
trén de OOl1SUtlO nacional.- se dedica casi el 40% de la prcducción total, a 
la satisfacción del CCl"lsum:> animal, a:ler.iás la superficie agrícola se ha -
destinado en forma creciente a la producción de alimento :;iara forrajes, -
CQlX) es el. caso del sorgo. Otro aspecto :iJnportante que ha provocado di~ 
nuciones en la oferta alimentaria, es la utilización de alirrentos COIO ma 
terias primas en la ilxlustria con la elaboraci6n de ali'!lfmtos balanceados. 

19/ S.P.P. Ellcuesta Uacl.anal de Ingresos y Gastos ::le los Hcgares. ~-&.ico, -
- 1977. 
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al~me~~os que sola.~ente aportan calorías al organismo (grasas y_ 

azúca=~s principaLT.ente). 

El g=-u?O de les cereales est~ constituido por los alL~entos de -

ma::or ::onsumo y son por i::anto la principal fúente de energía. --

aunque su consumo ~a tendido a la baja. As~ tenemos que en 1960 

este ;r~po aportaba con res9ecto a la disponibilidad per cápita 

total el 67.95% de energía y el 64.55% de las proteínas; en 1970 

su a!_>Orte energético bajó a 64.70% y el de proteínas a 62.28%; -

en 1978 su participación fue aún menor pasando a 59.38% _ - ----

55.05% en su aporte cal6rico-protéico respectivamente. (En el --

cuadro No. 3 podemos observar la ~articipaci6n absoluta en núme-

ro de calorías y gramos de proteínas de los grupos de alimentos). 

CSREALES 
Cal. !>rot. 

1960 il762 52.0 

1970 11727 50.7 

1978 1523 47.1 
; 

CUADRO t 3 

VERO. Y FROT. 
Cal. !'rot. 

83 2.2 

103 5.2 

207 4.5 
! 
1 
; 

PROT. A..~IMAL 
Cal. Prot. 

281 

288 

333 

25.3 

25.5 

29.0 

OTROS* 
Cal. 

463 

552 

506 

TOTAL 
cal. Prot. 

2533 

266::) 

2575 

80.4 

81.4 

76.::) 

Incluve a los alimentos aue únicamente apor~an energ!a. como son: -
las crrasas y los azúcares. 

u:::NT::: : Sist:ar:a Al.inentario Mexicano. E.lalx:lrado en base a las hojas de balance de 
].a st\RH, ~. 1981. 

Por otro lado, la importancia de los productos de origen animal_ 

en ei consumo alimentario ha sido creciente y constituyen una --

parte ~uy importante del consumo de prote!nas. Mientras en 1960, 

los productos de origen animal aportaban el 31.47% del total de_ 

prote!nas existentes,• en 1978 pasó al 38.97%. El aporte de ca 



GRUPO 
DE 

ALIMEN'l'OS 

-

CEREALES 

VERDURAS 
y· 

FRUTAS 

PRODUCTOS 

ANIMALES 

OTROS 

[ 
1 

CUADRO # 4 

APORTE PORCENTUAL DE CAI.ORIAS Y PRO'l'EINAS 
POR GRUPO DB ALIMENTOS 

A N o s 

9 6 o 1 9 7 o 1 

CAUJRIAS PROTEINAS CALORIAS PROTEINAS CJ\LORIJ\S 

67.95 64.55 64.70 62.28 59.38 

3.4 3.98 3.9 6.39 B •. O 

10.04 31. 47 10.79 31. 33 12.93 

17.Bl - - - 20.61 - - - 19.69 

··-
9 7 e 

PRO'l'EINAS 

55.05 

5.98 

38.97 

- - -

FUENTE: Sisteim Alimmtario Mexicano. Elabt>rado en base a las hojas de balance de la SARH. 
México, 1981. 
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lortas de los productos animales, es menos importante, siendo de 

10.64\ en 1960; de 10.7~% en 1910 y de 12.93% en 1973. 

De los datos proporcionados anteriormente, podemos afirmar que e~ 

tos dos grupos ali.r!lentarios son los más L~portantes para la dieta 

nacional pues aportan en conjunto el 94.02% de las proteínas y el 

55.05% de las calorías. Además,ouserva~os que exisce una tenden

cia al mayor consumo de productos animales en detrimento del con

su..~o de cereale~- Esta situación se debe fundamentalmente al pr~ 

ceso de occidentalización de la dieta, hecho que haca ?ensar a l; 

población que la mejor nutrición está asociada a un alto consum:. 

de productos con proteínas (carnes, huevos, leche, etc.). Sin e~ 

bargo, la nutriolog!a recomienda que para obtener un mejor desa-

rrollo ffsico y mental, es necesaria una dieta más variada y una_ 

relación proporcional en el consumo de prote1nas de origen animal 

y vegetal. 

Los habites de consumo de productos de origen animal pueden inci

dir en el decr~mento del.consumo total1 sobre todo.en los estratos 

de bajos ingresos decido a los altos costos de los productos men

cionados. 

En relación a los alimentos como verduras, frutas y a los azúca-

res y grasas, vemos que ta:nbién han incrementado su partici?ación 

en la disponibilidad alimentaria total. Entre 1960 y 1978, la ~ 

aportación calórica de frutas y verduras per cápita pas6 de 3.4% 

a 8.0% y para las prote!nas el cambio fue de 3.98% a 5.98% en los 

mismos ar.os. En el rubro de los azúcares. el aporte cal6rico fue 

de 17.81% en 1!1.60 y de ig.69%, en 1978. El incremento en el oon-
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ou.~o de estos últL~os productos. ha sido también una causa que --

origina un ~enor consu.~o de cereales y confirma las aseveraciones 

en relación al menosprecio del valor nutritivo de los mismos. 

Por otro lado, es iI:lportante señalar que la disponibilidad absolu 

ta de calor!as y prote!nas ha disminuido. En tanto que en 1960 -

la disponibilidad per c§pita de calorías fue de i393 unidades y -

de prote!nas de 90.4 gramos; en 1978, la ?rL~era dis:r:iinuy6 a 2575 

unidades y la seg-Jnda a 76.S gramos. Esta situaci6n, nos permite 

afi:rmar ~e pese a que la dieta nacional se ha modificado -permi-

tiendo el mayor consumo de productos de origen animal y disminu--

yendo el de cereales- el consu:no alimentario absoluto ha disminuí 

do y- la situaci6n nutricional de la poblaci6n ha empeorado. 

De acuerdo con la informaci6n proporcionada por· la Encuesta Nacio 

nal de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1977 20/ (ENIGH, 1977), 

los productos que representan un mayor gasto para las familias a ni 

vel nacional son en orden de importancia: la carne de res -----

(11.32%}; leche fr~sca pasteurizada (5.42%); tortillas de maíz -

(4.78\); ma!z en grano (4.67%); carne de aves (4.27%); huevos --

(4.12%); refrescos y sodas (3.54%}; y frijol (3.18%). Sin embar

go, los tres pri.meros deciles de ingreso que constituyen el 30% 

de la poblaci6n m§s pobre, dedicaron la mayor parte de su gasto 

a la compra de ma!z en grano, le siguen los frijoles y, por últi-
' 

mo; los tomates, que obtuvieron un tercer lugar para el primer d~ 

cil; y el c::uarto lugar tanto para el segundo como para el tercer_ 

deciles¡ la carne de res ocup6 el octavo lugar en el primer decil 

W S.:!?.P. El'lc:uesta ?~de Int]resos y Gastos da Los Eb]ares, 1977. 
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y el te~=ero e~ los decil¿s dos y tres. A meéida que anal~:a=os_ 

los si~uientes deciies la estructura ¿e la dieta se modifica y -

así observamos que el ma!z en ryrano, el frijol ~ el ~amate pie~--

den .importancia y la carne de ces va cc:.:.¡:Jando los primeros lut;a--

res. 

Esta infor.:iac:ó~, ~err.iite reforzar las aseveraciones hechas ante-

rior::1~nte en el senti..;o de la i::-.portancia que han cobr_ado· los ?ro-

duetos de ori~en animal en la dieta nacional. Pero además, pe:r:i~ 

te afirmar que esas tendencias se presentan sobre codo '?''.1 los es-

tratos de ?oblación de mayores ingresos, ~ientras que la pobla--

ción de escasos recursos, au~que dedica una parte importante de -

su gasto a dichos productos y tiende a i.ncrementarlos, sigue ce~ 

su:niendo de hecho los productos "más tradicionales de la dieta me 

:icicana" ~/, 

21 / Se incluyen prcxiuctos a:m::> el ma!z. les fri. joles, el. txmate, el. cil1l.e y_ 
otros_ 



2.2. Alimentos industrializados, 

Dentro de los c~~bios q-~e han sufrido las prácticas de consumo --

alimentario en Héxico se menciona co~o uno de los más L~portan~es 

el relativo al creciente incre~ento del consumo cie ali:nentos in--

dustrializados. :No existen hasta el. momento fuentes directas que 

nos per:nitan evaluar la importancia de los mismos en el a~orte de 

nutrientes dentro del consumo total alimentario: sin erabargo, ---

existen elementos que nos demuestran que su consumo se ha elevado 

de manera constante, y que en la actualidad forman una parte L~--

portante de la dieta nacional. 

El crecimiento que ha tenido la industria ali!llentar ia en Mé:c:ico -

es uno de los elementos de mayor peso para demostrar que los ali

mentos industrializados tienen cada vez mayor aceptaci6n en las -

pautas de consumo mexicanas y que están desplazando a los produc

tos naturalfs· De esta manera, podemos observar que de 1960 a --
1 

1977, es de¡eir en 17 años, el valor bruto de la industria ali.roen-
\ 

tar:i.a en tétminos _reales ha pasado de 23,345 millones d~ pesos a_ 
-, 

55, 021. Esta, cifra signific6 un increne.""ll:c en términos reales del 
1, 

5% anual y dei-,130. 7% para todo el. período, cifra que supera la -

t:asa de crecimiento de la población 221 y que demuestra el au.r:ien-

to rea1 en el consuoo de dichos productos (Véase cuadro No. 5). 

Un aspecto, que tiene qran importa.ncia para nuestro aná.lisis, es_ 

el referente al tipo de ali..~entos i.ndustrializados que se proce--

san, pues son evidentel:lente los más consumidos. El caso más ilus 

22 / ta tasa de c:i::ec:fm1ento de la fOb1 aM ón ha si.do de.1 3 % al 3. 5% anual. según 
- datos~ por el O::ln.a:!jo Nacimal. de !bblaci&, ~. 1980. -



CUADRO I 5 

VALOR BRUTO DE LA PROOUCCION DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

MILLONES DE PESOS (1960-1977) 

A Ñ O 
1 

PRECIOS 
1 

A PRECIOS 1 
CORRIENTES :>E 1960 1 

1 

l 1 
1960 23,345 23,845 ¡ 1961 26,281 25,642 
1962 27,384 26, 131 
1961 30,118 28, 584 1 
196·~ 34,206 30,826 
1965 36,~63 32,673 
1966 39,388 34,958 
1967 42,198 36,3i7 
1968 46,212 39,189 1 
1969 50,385 41,453 
1970 55,358 43,329 
1:371 ó0,272 45,190 
1972 64,519 47,113 
1973 76, l 95 49,230 
197-1 99,173 50,646 
1975 122,343 52,723 
1976 155,146 54, 123 
1977 211,071 55,021 

~ ·1. 
1960-65 9.2 6.5 
1965-7() 8.6 0.1 
1970-77 20.9 3.3 
1960-77 13.7 5.0 

1 

1960-77 785.2 130.7 

FUENTE: Banco de M~xico, s. A. Serie Infor
maci6n Econ6mica P.I.B. 
cuaderno 1960-1977 Subdirecci6n -
de 1nvestigaci6n Econ6mica y Banca-
ria 
IPI/BG 001-00-08-78 
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trativo, es el de la clase lJ/ 2094 (incluye palo:nitas, pa?as fri 

tas, charritos y productos similares) que increment6 sus ventas -

de 1960 a 1977 en un 466.8\: le siguen la clase 2054 (flanes, g~ 

latina y similares) con 195.3\ y la clase 2082 (dulces, bombones_ 

y confituras) con 164.0% (Véase cuadro r:o. 6). Estos alL'tlentos, 

son consumidos funda~ental'tlente como golosinas y se considera que 

l t iti lt l . 6 . 24/ .su va or nu r vo no es muy a o con re aci n a su precio ~ • 

Por otro lado, los alimentos industrializados que pueden ser in-

clu!dos dentro del rubro de alimentos que contienen altos conteni 

dos prot~icos o cal6ricos como lo son las conservas, frutas, ali-

mentos colados o pastas, si bien han incrementado sus ventas de -

manera importante no lo han hecho en la misma proporci6n a la de_ 

los postres y golosinas. ~or ejemplo, tenemos que la clase 2014_ 

que produce salsas, sopas Y.alimentos colados, s6lo increment6 -

sus ventas en 1.l\. Le siguen la clase 2072 de galletas y pasta.s 

alimenticias con 151.4%, y la clase 2012 de conservas y enc:.urt.idos 

de frutas y legumbres con 152% (cuadro No. 6). 

Por otra parte, tenemos que de acuerdo a los datos proporciona.dos 

y la denaninaci6n de clase est:.& tonada de los Censos Industriales de 1970 y_ 
1975 y se ha uHlizado para clasificar a los alimentos industrializacir1s -
en grupos relativamente b::m:lgéneos. 

~ th ejemplo ilustrativo de.l encarecimiento de los productos cons.mú.dos c:mo 
__ _golosinas lo poderoos observar en el precio y valor nutritivo de los diE::. 

-rentes panes. l:ll l::l79 ten!ar:los en un extremo al l:olillo que costaba o. 70 c. 
los 100 gr. y en el otro a los pastelillos, 01yo precio par 100 gr. era de 
$4.60. Por el lado del valor nutritivo, el bolillo t:en.1'.a par cada 100 ~-
8.4 de prot:e!nas: 0.3 de grasas y 62.l de carbohidratos: mienteas el ~...e 
li.llo tenta 3.9. gr. de protetnas, 14.0 de grasas y 64.6 de carbohidratcs. -
Instituto Nad.cna.l de N.ltricif.n, mxico, 1979. -
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25 I 
por la ENIG de i977 ~' ~ el 16.~1\ dal gasto total en alimenta---

cí6n es por concepto de alimentos i-•dustrializados y que las fam! 

lias que percib!an un salario menor al m!nimo dedicaban el 12.4~\ 

de su gasto a la com?ra de dichos productos; en cambio, las fami

l~as que ten!an un ingreso superior al salario m!nimo dedicaban -

el. lS.78%. (Véase cuadro No. 7). 

En resumen, pode.'llos decir, que el. consu:no de al.imentos industria

lizados constituye una parte importante del consumo alimentario -

total.: que los productos que más se consumen son aquel.los que ti!_ 

nen menor valor nutritivo en relaci6n a su precio y que son fund~ 

mentalmente golosinas; y que el proceso de industrializaci6n auna 

do a los gastos publicitarios y de di.stribuci6n hacen que los al.f_ 

mentes industrializados eleven varias veces su costo comparándolo 

con el que tendr!an si se consumieran. en forma natural~ 

De acuerdo a lo dicho, es importante señalar que el. sector indus

trial., en el.ramo alimentario no ha con:tribuido a mejorar el. ni-

vel_nutricional. de la población, sino 911e por el. contrario lo ha 

erápeorado, al. producir alimentos "caros• que desvían el gasto fa

miliar o que simplemente no son accesibl.es a la mayor!a de la po

blaci.Sn, dando como resul.tado, q-.:ie la :industria alimentaria, al -

igual. que la industria en general. esté dirigida fundamentalment~

a un pequ.eño sector de la poblaci6n con altos ingresos. Esta si-· 

tuaci.Sn conduce a plantear, como indispensable la ~eorientaci6n -

de la producci6n de la industria al~ntaria en favor de la el.eva 

ci6n de los zú.veles nut=icionales de la ma~r!a de la poblaci6n_ 

'25/ S.P.P. D'la1esta Nac:L.aal de Inqreso5 y Gastos de los IiOgares. 1977. 



CUADRO \; 7 

DISTRIBUClON DEL GASTO EN i\LIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 

CON RESPECTO AL GASTO TOTAL EN ALIMENTOS 

PRODUCTO 

"ROS CEREALES 
Pan dulce de caja* 
y otros panes 

Pastas para sopas 

Galletas 

ECHE Y DERIVADOS 
Leche en polvo 

Queso amari.llo 

Mantequilla y crema 

ZUCAR Y DERIVADOS 
Dulces y ppstres 

Mefrescos.: y sodas 

Jugos y n_~ctares 

fe.l~:IOS· y mariscos procesados 

~at6 soluble o instantáneo 

~-== preparados para niños 

aebidas alcohólicas 

!rota.l 

TOTAL 
NACIONAL 

3.09 

l.10 

1.33 

0.53 

0.13 

o. 7l 

1.40 

3.75 

0.31 

0.62 

1.14 

0.22 

2.58 

16.91 

i 

ING13.ESO MENOR 1 INGRESO M.~YOR A 
AL SALARIO MilUM) 1 SALARIO M.!1HMO-

2.15 

1.31 

1.05 

0.52 

0.04 

0.21 

0.65 

3.02 

0.17 

0.48 

0.7U 

o.os 
2.09 

12.44 

3.28 

1.01 

1.44 

0.53 

0.18 

0.86 

1.63 

3.83 

0.37 

o .6!;1 

1.20 

0.26 

3.10 

18.38 

!ENTE: Proyecto 10, "Distribuci6n del Ingreso y Pol!ticas de Consumo•. 
Nora Lustig. Jer. Avance, Abril 1980. 

No se tiene la participación desagregad~ de estos productos, por lo que se 
tconsideran dentro del total de los alimentos industrializados. 
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y no en función de las ganancias del capital nacional y trasna-

cional. 

Esta posición ?e refuer-za al mencionar, que aproximadamente el -

80\ de la industria alimentaria es propiedad de las empresas ---

trasnacionales 1:§./ Esta situación es un tanto peligrosa, pues_ 

concierne a un punto estrat~gico de la soberanía nacional. Por 

otro lado, este hecho permite explicar la orientaci6n del sector 

industrial al reproducir las costumbres y los hábitos de consumo 

alimentario de los países desarrollados, pero en un contexto, --

donde las condiciones de pobreza· y de atraso hacen que se profu~ 

dicen las contradicciones en el .1mbi~o alimentario y nutricional. 

Sistema Alimentario Mexicano, i?r:ilier Pl.anteami.ento Estl:a:tégioo y Metas -
de CcnsunD , ~. 1980. 
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2.3 Determinación de las prácticas de consll.!llo a.liraentario. 

ProducciOn de alimentos. 

Aún cuando las prácticas de consumo alil!lentario están esencialme~ 

te determinadas tanto cualitativa como cualitativa~ente por -

el ingreso y por la disponibilidad alimentaria, existen otros as

pectos de carácter objetivo y subjetivo que las modifican y que -

influyen en las mismas. 

El consumo de alimentos, no puede ser otro que aquel que procede __ 

de la producción ; e$ resultado de los elementos que proporciona_ 

la naturaleza y la intervenci6n del hombre en el proceso product! 

vo. La demanda de alimentos debe ser satisfecha por la produc--

ción agricola, pecuaria y pesquera, que en la mayor~a de los ca-

sos es consumida en su forma natural. 

México cuenta con todo tipo de climas, una gran extensión territ~ 

rial y un enorme litoral, factores que en conjunto dan lugar a -

una enorme gama de patrones de consur.io alimentario, as! como de -

capácidad productiva con la cual puede satisfacerse la demanda -

alimentaria. Sin embargo, las prácticas de consumo básico como -

ha quedado demostrado en puntos anteriores, son relativamente ho

mogéneas y están compuestas por un número no muy grande de ali.me~ 

tos. De este modo, las diferencias que existen en las pautas de_ 

consumo alimentario, están compuestas por productos que no confo~ 

man la parte más importante de la dieta nacional y aunque admit.1-

mos que las diferencias en e1 conswno alimentario son tanto cua1i 

tativas como cuantitativas en los productos que constituyen la -

base de la alimentación, loqra más importancia la parte cuantita-
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ti va. 

Hábitos culturales. 

En la población ~exicana, persisten valores culturales alimenta-

rios que son herencia tanto de la etapa ?recolo~bina co~o de la -

colonial. Estos valores coexisten al lado de las nuevas pautas -

de consumo im~uestas por la sociedad moderna y definen en gran m~ 

dida las características específicas de las prácticas de consumo 

alimentario. Los valores culturales forman así, un aspecto i..~po~ 

tante del momento subjetivo de la determinación de las ?autas de_ 

consu.~o alimentario, aunque por otro lado, las costu.~bres y las -

creencias en torno a la alimentación ~ estrechamente vinculadaa 

a las posibilidades objetivas de la producción. 

Las pautas de consumo tradicional, est~n siendo modificadas cons

tantemente y se encaminan hacia la confor!!lación de una dieta más 

variada y com?leta. Los niveles educativos son un aspecto impor-

tante en la ~odificaci6n de las costu.~bres y las nideas" sobre -

los alimentos y constituyen una vía importante, no sólo para la -

conformación de una dieta más com~leta, sino que también influyen 

en los aspectos de higiene necesarios en el manejo de alimentos. 

Promoción y publicidad alimentaria. 

Otro de los aspectos de· gran i~portancia en la determinación del 

momento subjetivo de las prácticas de consumo alimentario: es la_ 

promoción y publicidad alimentaria, que se imparte fundamentaL~en 

te a ~ravés de los medios de comunicación. Por ~edio de esta ac

ci6n, se ha logrado modificar la conciencia del indivi~uo acerca 
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de la concepción de le:. alir:ien~aci6n y nucrici6n. 

Han existido dive~scs mecanis::;os para modificar el patr6n de con-

sumo. ?or un lado tenemos aquellas acciones educacionales que --

per~iten a la ?Oblación adcruirir mayor conoci.~iento sobre el va··-

lor nutritivo de los alimentos y el manejo de los mis~os. Este -

tipo de acciones ha contribuído de manera irn9ortante en el proce-

so de occidentalizaci6n de la dieta, que si bien permite un cons~ 

mo oás variado, ha permitido ~a.~bién la desvalorizaci6n dela die

ta tradicional 271 . Por otro lado existen fuertes campañas publ~ 

citarías que promueven la venta de productos alimentarios y que -

han influido de manera deter:::inante en el pensamiento del indivi-

duo, creándole una concepción que sobrevaloriza las ventajas de -

los alimentos industrializados. Los resultados se demuestran en 

el rápido y constante incremento de los productos industrializa-

dos en el consumo de la población mexicana, desplazando a aque---

llos que constituyen la dieta tradicional. 

27/ Al respecto se dice que los al:L'"entos que han ccnforniado tradicicnalmente 
- la dieta nacional tienen alto valar nutritivo y que la desnut:rici6n no Si!

debe al consurro de los rnisoos, sino a la ins.l:ficiencia de dicW a:nsumc y -
a !.a ;:oca diversídatl de a.l.ilu:!r:+"..os de la ::liet:a que tienen los estratos de = 
bajos niveles de in:Jreso. 
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3. Caracter!sticas del Consumo de Alimentos. 

De acuerdo a la información presentada en páginas anteriores, p~ 

dr1amos decir que el consumo alimentario a nivel nacional prese~ 

ta varias irracionalidades. La primera de ellas, es la gran ine 

quidad existente en la distribución de alimentos, lo cual es la 

causa fundamental de los altos indices de desnutrición. 

El problema se agrava, debido a que el volumen total de alimen-~ 

tos disponibles es insuficiente para satisfacer la demanda ali-

mentaría en función de los requerimientos nutricionales de la p~ 

blaci6n nticional. Al subconsu.~o alimentario, producto de los 

factores mencionados, hay que agregar el desconocimiento y la 

fa~ta de conciencia de la población acerca de los valores nutri

tivos de los alimentos y del buen manejo de los mismos. Así, el. 

nivel nutricional de la mayoría de la población se ve a~n más de 

teriorado por una composición no óptima de su consumo alimenta-

ria. 

La concentración de alimentos se presenta a nivel regional y a -

nivel de estrato social. En las ciudades y en las regiones so-

cioecon6rnicamente más avanzadas los problemas nntricionales se -

presentan en menor grado, pues en ellas se concentran la mayoría 

de alimentos producidos en el pais. Sin ei::tbargo, el problema no 

desa?arece adn en estas regiones, pues ante todo, los problemas_ 

nutricionales se presentan en los estratos sociales de más bajos 

ingresos, es decir, en la población margL~al del campo y la ciu-

dad. El consumo de alimentos es por tanto, muy desigual, exces.i 

vo en los sectores con altos ingresos e L~suficiente para aprox~ 
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madarnente la mitad de la población. 

En cuanto a la composici6n de la dieta, se observa que no es la_ 

más id6nea, sobre toco si se habla de los estratos de bajos in-

gresos. En primer cér~ino, la dieta tradicional es poco variada, 

de modo q~e se puede =aer en un excesivo consu.~o de ciertos nu-

trientes, mientras se carece qe otros. Por otro lado, el proce

so de occidentalizaci6n de la dieta, que incluye un mayor consu

mo de alimentos de origen animal e inüustrializados ha sido noci 

va para el nivel nutricional de la poblaci6n de escasos ingresos. 

Este hecho se explica porque mien~ras el ingreso de esta pobla-

ci6n permanece inalterado o incluso disminuye, por otro lado se_ 

incorporan a la dieta alimentos de un precio cucho mayor en rel~ 

ci6n a su valor nutricional y en comparaci6n con los alimentos -

tradicionales. 



CAPITULO I!I 

LA P:.ANIFrc.=-.cro!; y LA PL.l\.'-:I:'ICACION DEL CONSU/>10 DE ALIMENTOS EN 

. !-lEXICO 

1. Premisas ajsicas. 

Duran~e el desa==ollo hist6rico de las sociedades, han existido -

dive=sas formas de organización de la producción. En ese desarro 

llo, la categoría universal de cualquier sociedad ha sido la de 

?reducir los bienes materiales necesarios para la sobrevivencia 

de la sociedad. Esa ?roducci6n de los bienes materia~es se pre--

senta corno una constante lucha del.hombre con la naturaleza que -

al ser transforraada proporciona los bienes materiales que la so--

ciedac necesita. En este sentido, al transformar la naturaleza y 

obte:-!i:r de ella los medios de subsistencia, "los hombres entran 

en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su ve--

lunca¿~ estas relaciones son denominadas relaciones de producci6n 

y co=responden a un grado determinado del ¿esarrollo de las fuer

zas ?roductivas :naceriales" ! 1 . Ahora bien, la humanidad comos~ 

bemos ~a atravesa:::o ::ior diferentes formaciones sociales.de oroduc . . -
ci6n. A través de ello, la aparición del excedente económico y -

con ~ste de las clases sociales y del Estado dieron lugar a dis-

~in~os modos de producci6n donde el rasgo esencial 'que los carac-

teriza, es la apropiación de una mayor parte del excedente econ6-

mico ~or parte de la clase propietaria de l~s medios de produc~ 

ci6n. 

Mal:x, carlas. O::lr'.=J.ZAJci6n a la Crítica de la Ecalan!a PoUtica. Eliicio-
nes de Olltura Popular, ~. 1974, p. 12. 



Las diferentes formas productivas en que ese excedente se ha dado 

ha funcionado ¿e acuerdo a las leyes e~on6micas que le son pro---

¡;>ias y donde los ~o:nbres s6lo han podido a1ctuar sobre el proceso_ 

produc-civo dent!!ro del. raarco que establecen dichas leyes. As! por 

ejem9lo, la for~a de regulaci6n de la prod~cci6n que se da poste-

rior al feudalisno y antes de la aparici6n d~l modo de producción 

socialista es la ?roducci6n para el mercado o lo que es lo mismo_ 

la regulación ~or medio de las leyes de la oferta y la demanda ll 

~~ es~e sistema y tomando en cuenta las contradicciones inmanen--

tes del mismo, se han desarrollado diversas formas de regulación_ 

"ajenas" a él y que provienen del Estado, a fin de dar más cohe--

rencia al funcionamiento de su proceso productivo. 

Las contradicciones crecientes del sistema capitalista, han cond~ 

cido a una intervenci6n cada vez más importante del Estado en la_ 

econom~a, que se acentúa fundamentalmente-en épocas de crisis. 

Así, de un simple intervencionismo cuyas bases fueron la protec--

ci6n aduanal ~· otras medidas de carácter temporal, se pasá al di-

rigisrno cuyas características fueron una intervención constante y 

~que encaminaba a la economía en cierta direcci6n. No obstante, 

ni el intervencionismo ni el dirigismo han sido capaces de impe-~ 
-

dir q-~e el sistema capitalista siga cayendo en crisis, que se pr~ 

sentan cada vez con mayor fuerza y frecuencia: es decir, no han -

sido capaces de corregir las contradicciones que se generan de --

-las características inmanentes del mercado capitalista. 

Ahora bien, por otro lado.teneinC's que existen s<:tciedades en las 

±J \"ter ¡;:unto 1.1 del capitulo I. 
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cuales prevalecen contradicciones, las mismas que se regulan por_ 

otras leyes. Este es el caso de las sociedades socialistas. La 

caracter!stica principal de estas sociedades es la propiedad so--

cial sobre los medios de producción y por tanto son las ?rimeras_ 

sociedades que dirigen y supeditan su proceso ?roductivo a la vo-

luntad humana. En esta etapa de desarrollo, las leyes económicas 

que rigen a la sociedad, son compatibles con un proceso ¡:;roducti-

vo socialmente racional. Esta concordancia se logra con lo que -

denorainamos Planificaci6n Econ6mica. La planificaci6n econ6~ica, 

surge as!, como producto y como respuesta de un modo de prcduc--

ci6n distinto, es decir como producto de la propiedad social de -

los medios de producción y como respuesta a las nuevas exigencias 

de una sociedad que reclama. mayor justicia y la satisfacción de -

neces~dades para toda la sociedad y no para una clase social esp~ 

c!f ica. 

nEn los sistemas de dirección central, la planificación -

es una cateqor!a hist6rica, social e ideológica. Ha sido 

instituida después de un proceso revolucionario de los m~ 

dios de producción y de la destrucción sustantiva de las 

bases de la econor.úa de mercado. Esta planificación 

reemplaza al mercado en su función asignadora y, por en-

de, orientadora de los procesos de intercar:::bio y de pro--

ducción. Es as! esencial para esta clase de sistema; sin 

la planificaci6n no se logra conformar la direcci6n cen-

tral de la economta• 11. 

La planificaci6n econ6mica como categor!a histórica, que responde 

]./ Sierra, Enrique. lIJ?ES, s.xxr, ~. 1979. 
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a las necesidades histórica~ especificas de una sociedad, sólo -

puede presentarse justamente en esa etapa en la que la sociedad -

global exige racionalidad, y justicia; por eso, la planificación_ 

no puede darse en ningún otro sistema anterior al socialismo; po~ 

que las necesidades de las anteriores economías no eran la satis

facci6n de necesidades sociales, sino de los intereses privados -

de una clase social. 

En este contexto, es decir, con el surgimiento de la planifica--

ci6n econ6mica como un instrumento que permite racionalizar el -

proceso productivo de la sociedad socialista, al lado de la agud! 

zaci6n creciente de las crisis en el mundo capitalista, surge la_ 

posibilidad de que en éste último se inicien acciones tendientes_ 

a iniciar procesos de planificación econ6mica. Estas acciones, 

estarán encaminadas a aminorar las fluctuacior.es cíclicas, pero 

dejando intacta la propiedad privada de los medios de producci6n. 

La planificación econ6mica en el capitalismo ~e inicia asi, como_ 

la intervenci6n estatal m~s completa, que tiene que adaptarse a -

las exigencias de una sociedad en crisis. Se presenta despu~s de 

un largo period<~ evolutivo de intervencionismo estatal que se 

adapta a las crec~entes contradicciones del sistema y deja de la

do el mito de que el Estado es solamente guardián de la sociedad 

y no tiene que ver nada con el proceso econ6m..ico. 

El Estado capitalista, ha pretendido con la planificaci6n econ6m! 

ca centrar la conflagración social en una soia dirección·, donde-~ 

concurran los distintos intereses de la sociedad de manera qtt-e en 

el largo plazo puedan evitarse o acenuarse los desequilibrios oc~ 

sionados por el mercado y así abrir paso a un proc¿so de acumula-
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ci6n ~s "armónico" y "racionaln. 

No obstante, la planificaci6n económica en el capitalismo, ha de-

mostrado tener más "éxito" en periodos de guerra o en economías -

en reconstrucción • La Europa Oriental y Sudoriental de los años_ . 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial constituy6 un campo prop! 

cio para la planificación. "De hecho es ~ucho más fácil planifi

car en la economía de penuria que en la superproducci6nn il Es-

to se explica con cierta facilidad, porque es mucho f~cil asignar 

recursos cuando éstos son escasos que buscarles salida a la supeE 

producci6n de mercancías, en condiciones de mercados internos y -

externos limitados. 

Los instrumentos con que cuenta el Estado para llevar a cabo la -

plani=icaci6n se reducen principalmente al control sobre ciertas 

inversiones y de una parte del crédito, al control de precios y 

la asignación de materias primas así como incentivos fiscales y -

al subsidio. Estos instrumentos que e~ Estado capitalista utili-

za pueden "invitar" al productor privado a actuar en determinado_ 

sentido, pero nunca obligarlo; por eso, a la planificaci6n que se 

lleva a cabo en paises capitalistas se le ha denominado planific~ 

ci6n indicativa o flexible, porque sólo indica el rumbo que se d~ 

sea seguir en el proceso productivo y porque no es coercitiva si-

no flexible -puede o no realizarse-. 

Bettelheim, Charles. Probl.emas Te6ricos v ~de la Planifkaci6n, 
F.cl. Tecnos, Madrid, España., 1971, p. 163. ~ 
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La Planificaci6n y el Desarrollo Econ6rnico. 

El subdesarrollo latinoamericano corno se expres6 anteriormente, -

es resultado del desarrollo del capitalismo a nivel mundial en 

aonae corno se sabe. dichos países han adqu~rido ciertos rasgos ti 

¡:¡ol6gi=s que los hacen difere::tes a nivel de su ;iroceso de 3.cumu-

laci6n que los pr~~eros. A su vez, esto ha llevado a diferentes 

resultados en el proceso de desarrollo de estos ;iaíses que ha ve-

5/ nido a cuestionar algunos de los caminos adoptados por ellos - . 

·Los gobiernos de A..-:1érica Lat::..na han puesto en marcha: políticas --

econ6oicas que eve~tualmente pudieran dar solución a la diversi--

dad de problemas q-Je enfrenta el subdesarrollo, dentro de las cu~ 

les cobra."l relevancia aquéllas ::i.ccnsejadas ¡;ar la Ccrnisi6n Econ6r:ri.ca ;:iara Airé-

rica I.cr..ina (CEPAL) 'f las reccrrendadas ?CJr el Fondo !-t:met:u:-io Inte..rnacional -

(F.M.I.) • Sin e!li::largo , aunque se han tenido ciertos logros , soore todo en lo_ 

que se refiere al crecimiento de la econom~a. ~or otro lado, en -

la actualidad dichas economías sufren u:: proceso de estanca~iento, 

con problemas a(in más graves y con :nayor di.ficultad ;ia::-a en.::rent:arlos. 

Este es el caso de un país subdesarrollado ccrao México. En la ac 

tualidad México vive una crisis econ6rnica sin precedentes, ?revo

cada por los modelos de desarrollo anteriores il Esta crisis re-

coge los problemas estructurales generados ?Or un modelo de acum~ 

laci6n agotado, que se ven agravados ?Or la crisis internac::..onal •. 

Las caracteristicas de la eccnom~a ~exicana ?Odrian rest:mirse a 

grosso modo en las siguientes: es>:...-angulamier:~ ex~erno; ~risis· en 

el se=tor agrícola; y estancamiento indust=ial_ Por el lado so--

5/ ~ p.mr.os ..i .1 :::· 3. 2 del capitulo :::::. 
§:¡ Wlanse ¡:untos 3.1 y 3.2 del capitulo I 'I el ;:mrt:o 1 del Capitulo II. 
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cial, tenemos la existencia de grandes nGcleos de poblaci6n (fu~ 

damentalmente campesinos en el medio rural y desempleados y sub--

empleados en las ciudades) que han contribuido al desarrollo in-

dustrial, pero que no sólo no han gozado del mismo, sino que han 

sido orillados a una situación de marginaci6n y de pobreza que se 

expresa en la carencia de los satisfactores elementales, como lo_ 

son: una alimentaci6n adecuada, el acceso a los servicios médicos 

y escolares bAsicos, etc. 2! Esta situación se ha visto agravada_ 

y tiende a acentuarse artn más con el incremento actual del desem

pleo y subempleo y el det~rioro salarial. 

En este contexto, pensamos que la adopci6n de un proceso de plani 

ficaci6n en un pa1s como el nuestro, se presenta como u.na altern~ 

tiva para resolver e.l conjunto de problemas que lo aquejan. 

La ventaja de un proceso de planificaci6n en México, se sustenta 

por el hecho de que en la actualidad, nuestro pa!s como toda eco

nom.ta subdasarrollada no s6lo necesita crecer econ6micamente, si-

no de saber-crecer con justicia social. Esto tiltimo,creemos da -

importancia capital a la planificaci6n. 

Creemos que la econom!a mexicana y los problemas que la aquejan 

no pueden y no deben ser solucionados con políticas aisladas: ti!!!! 

poco sus problemas pueden ser concebidos como problemas de finan-

ciamiento, o de asignaci6n de recursos, distribuci6n del ingreso, 

etc. Por el contra.río, México necesita definir una política eco-

nómica coherente con sus necesidades y posibilidades y retomar un 

~uevo rumbo en todo. 

11 TCmmDs CC11D punto de partida. el período que se inicia con el proceso de_ 
~ hasta los aspectos de la crisis reciente. 
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Esta tarea, sostenemos puede viabilizarse en mejor medida con un_ 

proceso de planif icaci6n. 

México se encuentra ante la disyuntiva de racionalizar su proceso 

de desarrollo o seguir bajo una senda excluyente de su ?Oblaci6n, 

desnacionalizante, etc •• tal co~o lo ha hecho hasta la fecha. 

Esta es, precisamente, la ventaja que da adoptar un proceso de 

planificaci6n. En otras palabras, México debe saber elegir el 

rumbo de su sociedad, definir sus objetivos a todos los ·ámbitos -

de la vida económica y social, proponerse metas, concertar accio-

nes, delimitar instrumentos y recursos, y esto, creemos puede no_ 

sólo ser a1canzado, sino que de hecho lo permite la planificación. 

El proceso de planificaci6n·se traduce en un plan, el cual obede

ce o se adapta de hecho a las necesidades de un pais o de aquél -

que busque una senda nacional de desarrollo !/ 

Ahora bien, México no escapa a las caracter!sticas generales de -

las econom.1as latinoamericanas y en esencia tiene los nismos pro-

blemas. Sin embargo, es indispensable hacer cierta diferencia--

ci6n que de hecho lo coloca en una situaci6n distinta y con mayo

res posibilidades para emprender un proceso de planificación. En 

primer lugar es necesario advertir que la evolución de su economia 

ha sido fuertemmte del.imitada i:or el proceso revolucionario de ini---

cios del siglo, que en principio logra aniquilar en gran parte al pcd.er!o_ 

de la oligarquia terrateniente. Además, permite la consolidación 

~/ Tamayo expresa el problema de la siguiente manera: "'Las rretas y cbjetivos_ 
b!sicos a que debe enfrentarse la planeaci6n, en un pa.ís subdesan:ollado -
caxo el. nuestro est!n det:e.IInin.adas no s6lo i:or el. logl.'O de tasas de creci
miento eo::in6nico el.evadas, sino que este crecimiento llegue a las i:::ayor!as 
de nuestra poblaci6n'". Flores de la Peña, H. "Bases para la Pl.anificac.i.6n 
F..c::icx6::ü.c y Social en~·. Siglo xx:r, ~. 1977, p. 
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del ?Cde.:- en mar.es ie una burgu.esia nacionalista, que abre paso -

al desarrollo de un capitalismo dependiente, el cual da la pauta_ 

para un desa=rollo industrial m..<is temprano, en condiciones de --

gran es~abilidad social. 

Esto es ir::.?ortante cuando hablarnos en particular del Estadc1 mexi

cano. Este dltimo,como sabemos... ha adquirido un papel impol"tante_ 

en el proceso de desarrollo mexicano, y lo es ~s aan cuanc.o sabe 

mes que él, como 6rgano representante de la sociedad es el princ! 

pal propulsor de un proceso de planificaci6n dentro de cualquier_ 

sociedad. Por ese papel que le ha sido asignado y por aqu l que_ 

le reclama la situaci6n actual, obliga al Estado mexicano a aglu

tinar esfuerzos en torno a la tarea de planificar. 

Desde este punto de vista, el Estado, por ser el ente social en-

cargado de la politica econ6mica, es •ruien en altima instancia -

tiene que determinar la direcci6n y el sentido de la planirica--

ci6n econ6mica. El Estado, en 1a medida en que representa los in 

tereses de los diferentes sectores de la sociedad, es eleme~to 

fundcUnental para dirigir el proceso económico con un sentid:> so-

cial más amplio. La parti.cipac16n de los trabajadores y cam?esi-

nos, se convierte además en un elemento de primera importan.:ia P§!. 

ra la determinaci6n del sentido de la planificación econ6mi1:a. 

Mientras ellos tengan cabida en e1 Estado y representen una fuer

za social organizada y fuerte, su incidencia podrá ser mayo·~. 

S6lo en un marco en el. que los intereses de los trabajadore!I y -

carnpesin.os estén debidamente representados en el interior d!!l Es

tado, pod:r:~ darse un sentirlo social al ¡;iraceso de planificación ec:on:inica. 
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J. Necesidad de la Planificaci6n del Consumo de Alimentos. 

El consumo es una categor!a que queda fuera del campo del proceso 

productivo, constituye el disfrute de la producci6n; es por ello, 

que •1a producción aparece as! como punto inicial y el consumo co 

mo punto final• 21 • Pero si bien es cierto, que el consumo se 

presenta como el fin dltimo de la producci6n, también es cierto 

que el proceso productivo no tendría sentido, si las mercancías 

producidas no se consumen. 

Por otra parte, el consumo alimentario, corno una desagregaci6n 

del consumo total, es un elemento indispensable para satisfacer -

las necesidades básicas de la poblaci6n. Además, es parte esen~-

cial de la reproducci6n de la fuerza de trabajo en tanto que me--

dio de producción indispensable para continuar el proceso produc-

tivo. 

Como hemos podido observar !9', en México existe un alto indice de 

poblaci6n marginada -tanto en el ámbito rural como en el medio ur 

, bano- sabemos ·también que, debido a las características propias 

de la marginalidad social, alrededor del 50% de poblaci6n no con

sume adecuadamente los requerimientos m!nimos nutricionales, y si 

consideramos que para avanzar en nuestro proceso de desarrollo se 

requiere de una sociedad sana f!sica y mentalmente, entenderemos 

la gravedad del problema alimentario. Además, considerando que -

este problema sigue creciendo anárquicamente, llegamos a compren-

der que para reorientar adecuadamente este aspecto se requiere de 

un esfuerzo caisc.iente para racionalizar los recursos y las accio-

~ Ma.J:x. Carlos. O!?- cit- p. 246. 
lo/ Véase capitulo u. 
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nes y ~edidas que cendrán que tomarse. Estas bases de racionali

zaci6n ias encc~~a'TOs en la Planificaci6n del Desarrollo econ6mico 

.::n general y E:!'. 1..::. pl.3.nif icaci6n ¿el consur.u de alir.-entos en :=-.articular, la -

c..:..:il debe com:er--...i=se en el eJe central de nuestro futuro desarrt>llo. 

Si hablar de ?lanificación, es hablar de las necesidades de la so 

ciedad como ?U.,to de partida para hacer racional el proceso ?ro-

ductivo, entonces se hace imprescindible el estudio de la dec: . .o.:::n;_ 

naci6n de esas necesidades y su interconexi6n con el proceso ~c0-

n6mico. 

En la planif icaci6n del consumo alimentario se hace indispensable 

buscar la coherenc.ia entre las necesidades alimentarias de la po

blaci6n y el estado actual del desarrollo de las fuerzas product~ 

vas, de tal suerte que la actuaci6n sobre las prácticas de consu

!!10 alimentario sean parte de una respuesta a las necesidades de -

una sociedad con grandes excedentes de fuerza de trabajo y en -

proceso de desarrollo. 

Por lo anterior, la planificaci6n del consumo de alimentos tiene_ 

un doble significado; por un lado constituye la base de la satis

facci6n de la necesidad social más importante del hombre y, por -

otro, implica •racionalizarª la reproducci6n de la fuerza de tra

bajo como principal medio de producci6n para el proceso producti

vo. 

El ?roblema aiimentario, como ya hemos visto antes, es un proble

ma estructural. del modelo de desarrollo econ6mico actual, y es -

por ello, -gue a través de la Planificací6n·Alimentaria- que .su -

solución está en estrecha vinculación con la reorientaci6n que en 
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este sentido pueda hacerse de la Política Econ6mica. 

El aspecto alimentario está en funci6n de la capacidad de la po-

blación para adquirir los bienes alimentarios, de aqui deducimos_ 

que un punto fundamental de este problema es el referente al em-

pleo, para que a través del cual, la ¡:>oblaci6n obtenga un ingre¿o 

suficiente que le permita tener acceso a los alimentos y cubrir 

as! el subconsumo de los mismos. 

Por otro lado, como el abatimiento de los indices de desnutrición 

no sólo tiene relaci6n con las cantidades reales de alimentos con 
~ 

sumidos, 'el problema debe enfocarse también, hacia la consecución 

.de un nuevo modelo de consW!X>, que sea por un lado más racional y 

que por otro, se ajuste a las necesidades reales de nuestra pobl~ 

ción. Además, para lograr ese nuevo modelo es indispensable rel~ 

cionar de manera sistemática a todos los elementos que conforman 

el proceso alimentario, es decir, se deben resolver en forma par~ 

lela y coordinada los problemas de producción, comercializaci6n,

transformaci6n industrial y distribución, para que a través de -

ello, se pueda llegar a la fase de consumo de manera adecuada y -

oportuna, garantizando un costo alimentario accesible a la pobla-

ci6n y un alto valor nutritivo de los alimentos. 

El consumo es una categoría que queda fuera del campo del proceso 

productivo, constituye el •disfrute• de la producci6n¡ es por --

ello, que la producción aparece como punto inicial y el consumo -

como punto final. Ahora bien, si el consumo se presenta como el_ 

fin dltimo de la producción, es por qiJe ésta dltima provee obje--

tos para satisfacer "necesidades", es decir constituye objetos~ 
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•consu::niblesn. En esce se~l~¿c, el ~=oceso productivo no tendría 

sentido, si las mercancías producidas no se consumen • 

. , ', 
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4. Su Ubicac16n en la Planificación Nacional. 

El prcble~ alirnenta=io concebico en su aspecto amplio es un pro· 

ole'."'a q'...:.e est.i conect:ado con el :-uncionamiento total de la econo-

:ni.a n<:c.:.c:-i.al. Ss 5eci=, si bien, el proble!:!.a de la alimentación_ 

consti:::.:~·e '-ln problema espec1fic~ de la pobiaci6n, s:.::_: :::ausas fu!! 

damentales se encuentran en los otros ~itos que rigen la repro-

ducción social (producci6n; ·dist.ri.buci6n, et:-;::. l aunque algunas -

cambién ?Ueden ser localizadas e~ la etapa del consumo .mismo 
111

. 

En otras pala~ras, el problema alimentario es un refleje de las -

contradicciones sociales del sist.e.l:la en cuest.i6n. 

Tomando e::'l cuenta lo anterior pero ahora bajo una pers:pectiva de 

solució~ del problema alimentario, podemos e~;resar ~~e dicha 50-

luci6n debe correr paralela a los otros proble=as que están dire~ 

ta o indirectamente relacionados con ese prcble~a v los de la eco 
~ -

nomía nac:i.onal. Desde este ?Unto de vista, la res?uesta ?lanifi-

cadera dei consumo de alimentos t~ene q~e cL~rcunscribirse Centro 

e.e ias ?ri:-:.cipales :3.:i.rectrices que rijan e.2. :-:.:.::~ro desarroLl.::J de 

la ecc:ic:n!..a .. 

E~ r~lación a esto último,existen dos cuestio~es. Por un lado, -

la planiiicación del consumo alime~tario recl.L--:a de una planific~ 

ci6n nacional, :;;:ar el otro, se ?Uede exp.resar, ~e no necesaria--

mente debe existir tal para su rea~izaci6n. ~a razón de ésto.ra-

dica en ::;ue en el momento de emprender el proceso de plani:ica---

ci6n de co~sumo alimentario puede existir o no ~n sistema ce pla-

nificaci6n :1.acicnal. En el pri.rner caso, o sea, de que si exista 
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una pla..~ificaciOn nacional.la que se refiere a la planificación -

del consumo de alimentos debe incorporarse a los lineamientos ge

nerales de aquélla. En el último caso, es decir,. de que no se 

disponga de planificaci6n nacional, puede suceder entonces que 

por ahi: empiece dicho nivel de planificaci6n.lo que nuevamente -

remite a observar a la plani:icación del consumo de alir.entos de~ 

de una ?erspec.tiva nacional. En otras palabras, haya o no plan!_ 

ficaci6n nacional, la planificaci6n del consumo de alimentos debe 

estar circunscrita dentro de una estrategia de desarrollo nacio-

nal, lo que a su vez se traduce en su enmarcamiento y lugar den-

tro de la pol!tica económica en general y en materia alimentaria 

en particul.ar. 

Partiendo de lo anterior y bajo una 6ptica de mayores éxitos la -

congruencia entre los objetivos de la planificación nacional y -

los que se refieren a la planif icaci6n del consumo de alimentos 

debe ser una premisa fundamental tanto para una como para otra. 

En el caso del consumo de alimentos éste tendr~ un lugar especial 

dentro de la pol!tica de bienestar econ6mico y social de la econo 

nú.a y su importancia se reflejará en los objetivos de prio.ridad -

que tenga la po1!tica económica en cuesti6n. 

Por otro lado, es necesario decir que la soluci6n al problema al~ 

mentario no debe estar concebida como un problema coyuntural sino 

de estructura: De ello dependen los futuros éxitos en materia 

alimentaria y los que produce la econom!a nacional en general. 

El sistema de planificación lo entenderá as~ pues estamos hablan

do de una econoud:a subdesarrollada que se caracteriza por padecer 

problemas ancestrales. 
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Para que se avance hacia una soluci6n real y eficaz del problema_ 

alimentario, tendrá que enfocarse la política econ6mica hacia la 

solución de los problemas de la población de escasos recursos, es 

decir, tendría que tener un carácter eminentemente social. S6lo 

en un contexto donde se tenga realmente la voluntad política de -

satisfacer las necesidades sociales se podrá pensar en la solu--

ci6n de los problemas nutricionales de la población. De otro mo

do, sin una alternativa a los problemas estructurales que dan lu

gar al subconsumo y a las carencias de la poblaci6n marginal, las 

acciones que el Estado emprenda en este sentido, por ejemplo en -

lo que se refiere al consumo alimentario serán sólo paliativos 

que darán lugar a soluciones parciales y temporales. Resolver el 

problema alimentario y nutricional requiere ante todo modificar -

las estructuras que han dado lugar a una severa concentración del 

ingreso. 



90 

5. Significado y Tareas. 

Podemos definir a la ?lanificaci6n del consumo de alimentos como 

una parte del proceso general de planificación nacional. Esto 

significa que está inscrita dentro de los objetivos generales, 

que en conjunto constituyen las acciones destinadas a alcanzar el 

desarrollo econ6mico. Por tanto, abarcan las etapas relativas a 

la formulaci6n, ejecuci6n y control de planes. 

La planificaci6n del consumo de alimentos, es en otros términos -

el conjunto de objetivos, medidas y acciones en materia alimenta

ria que conllevarán a abatir la desnutrici6n y reorientar los há

bitos de consumo alimentario de la poblaci6n. 

Por otro lado, los planes comprenden siempre lo que se conoce co

mo Estrategia, la cual constituye la columna vertebral del desa-

rrollo econ6mico. En ella se establecen los caminos generales -

que estarán íntimamente relacionados con las principales tareas -

de la economía. Dichas tareas,se refieren al nivel general de v! 

da de la poblaci6n, los excedentes de mano de obra, la tecnolo--

gía, etc. y se fijan en funci6n de las caracter!sticas generales_ 

de la economía en un momento dado. 

;uiora bien, los objetivos generales comprendidos en la estrategia 

eneral deberán traducirse a términos más concretos, por lo que -

_eberá.~ establecerse metas y objetivos en distintos plazos. Las 

metas se expresan en términos cuantitativos y estarán referidas -

en materia alunentaria a las metas de consumo aliment~rio nacio-

nal, ~egional, locacional y por estratos ce ?Oblaci6n,para las -

cuales.se fijar~n ciertos plazos que a su vez estarán en funci6n_ 
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de las posibilidades de la economía. 

Entre los objetivos generales y las metas concretas, debe existir 

coherencia, viabilidad y eficiencia. La coherencia se vincula 

con la adecuada compatibilidad de las acciones y el equilibrio en 

tre la. oferta y demanda alimentaria. La viabilidad consiste en -

la disponibilidad de medios y sus posibilidades reales para lle-

var a cabo dichas acciones y la eficiencia se refiere a la optim! 

zaci6n de los recursos disponibles. Estar!an aqu! incluidas las_ 

v!as que conllevarán a una mejor distribuci6n del ingreso, los -

subsidios a los alimentos que se pretende conformar la base del -

consumo alimentario,las campañas educativas, etc. En este ren--

gl6n hay que analizar su alcance y posibilidades y las implicaci~ 

nes que tienen en el resto de la economia. 

En relaci6R a las tareás que involucra la planificaci6n del cons~ 

mo de alimentos, mencionaremos los puntos principales que deben -

contener las mismas en la fase de forrnulaci6n de planes. De 

acuerdo a lo que hemos anotado, las tareas relativas p~drian div! 

dirse en dos partes: la de análisis y la de formulaci6n. Aunque_ 

de hecho, las dos están comprendidas en la fase de forrnulaci6n de 

planes, la primera es una cuesti6n anal!tica, relativa al diagn6.:! 

tico del consumo alimentario y al análisis de las variables que -

influyen en él y la segunda constituye la fase de forrnulaci6n pr~ 

piamente tal, en tanto que comprende las tareas, los medios e ins 

trumentos con que habrán de alcanzarse los objetivos alimentarios. 

La fase de análisis es la base de lade formulaci6n. Es decir, -

nos proporciona los elementos sobre los cuales habrá de fincarse_ 
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el proceso de planificación y nos da la pauta para evaluar los -

instrumentos que hay que utilizar en la ejecución de los planes. 

El diagn6stico es el pilar de un plan. En él, se explican cau---

sas, efectos, se analizan hechos, tendencias, etc. 

Por su parte, la fase de formulación, empieza con la definici6n -

de los objetivos generales que constituyen el cuerpo del plantea-

miento estratégico. Esta fase tiene aparentemente un alto conte-

nido técnico, sin embargo en él influyen los juicios de valor en_ 

relación al desarrollo económico. En seguida hay que traducir --

los objetivos generales a metas concretas, que están en función -

de las proyecciones de distintas variables y su logro en plazos. 

También se hace indispensable la estimaci6n de los requisitos re~ 

les y financieros. Los primeros consisten en la evaluación de --

los recursos materiales y de mano de obra, cuadros técnicos, etc. 

que serán indispensables para viabilizar las metas y los segundos 

están determinados en función de la priorizaci6n que se haya he--

cho del problema alimentario de la poblaci6n. 

Finalmente, la fase de formulación concluye con la definición de 

los instrumentos, medidas y acciones que conducirán hacia el lo--

gro de los objetivos y metas. 

En el capitulo siguiente adelantaremos algunas cuestiones básicas 

relativas a la fase de formulación 'del plan de consumo de alimen-

tos, prestando especial atenci6n al planteamiento estratégico, 

puesto que constituye el marco global dentro del cual se desenvol 

ver:úl las acciones tendientes a erradicar la desnutrición y a ra-

ciona1izar el consumo alimentario. 



CAPITULO IV 

LA POLITICA DE CONSUMO ALIMENTARIO 

l. Estrategia Nacional. 

La planificación econ6mica es un proceso continuo que incluye las 

siguientes etapas: análisis, formulación, ejecuci6n, seguimiento, 

control y evaluaci6n. Asi concebida, la ?lanificación se traduce 

a nivel práctico en un conjunto de tareas y requisitos para aque

llas econom!as que han decidido adoptar tal camino. Dentro de -

esas tareas y requisitos se encuentra en primera instancia la --

elección de una estrategia de desarrollo económico. 

La necesidad de una estrategia de desarrollo se ve fundamentada -

por el hecho de que, una vez elegida, en ella, se sientan las ba

ses sobre las cuales ha de correr el futuro económico y social del 

pa!s en cuestión. La característica ¿rincipal de la estrategia 

de desarrollo consiste en identificar los principales problemas 

que obstaculizan el desarrollo de la economía y la realización de 

los objetivos que la misma se ha propuesto alcanzar. Su visión 

que tiene en la solución de esos problemas es en d~finitiva de 

largo plazo, pues se refiere a las directrices generales que ha 

de seguir la economía y por tanto, la planificación. 

Partiendo de lo anterior, cualquier problema que se desee atacar 

bajo un enfoque planificado, debe necesariamente enmarcarse en -

una estrategia de desarrollo. Este es el caso, creemos, del pro

blema del consumo alimentario en México; la planificaci6n del CO!;! 

sumo de alimentos en nuestro país debe implicar la btlsqueda de 
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una e~~rategia adecuada que ubique la solución de aquellos probl~ 

mas que o~staculiza~ el logro de los objetivos en ese ác.bito en -

partic~lar y de les objetivos del desurrollo económico en gene--

ral. :.:js aún, ;:ensa:::.os que por ser el consumo de alimentos una -

etapa del ?receso re~roductivo social, la necesidad de inscribir

se en ...:.:: enfoque r.ac:i.onal es todavía mayor por sus efectos que -

trae ?ara esa reproducción en general. 

La reorientaci6n que requiere el proceso de desarrollo en México_ 

ha de caracterizarse ;::or alcanza.r grandes y ;::irofundos objetivos -

econ6~icos-sociales. La razón de ello radica, en términos gener~ 

les, por los resultados que ha dado el camino adoptado y por lo -

que de ello resulta a nivel de lo econ6mico, lo politice y lo so

cial en la actualidad para la sociedad mexicana. 

Desde esta ?erspectiva, la estrategia de desarrollo nacional como 

una respuesta a los grande$ problemas que padece el pais, no pue

de ser una respuesta que busque soluciones temporales para react! 

var la economía, sino una respuesta de largo plazo con profundas_ 

transformaciones en todos los ámbitos del proceso social. 

La econom~a mexicana, se encuentra actualmente en una situaci6n -

que rec~ama una respuesta ordenada a sus problemas. Entre estos 

últimos se encuentra la reactivación del sector agr!cola, del sec 

tor industrial, desconcentrar el ingreso, atacar el desempleo 

abierto o disfrazado, desconcentrar el crecimiento demoqr~fico, -

elevar el ~ivel de vida de su población, capacitar a sus trabaja

dores, racionalizar la explotación de los recursos naturales, en-

tre otros. No ?Uede esperarse que la sol~c~6n de estos ?rob!e~~~ 
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y la continuaci6n de su proceso de desarrollo sea alcanzado a tra 

vés de algunas pol!ticas económicas incoherentes. Los problemas_ 

de hoy, no son solo problemas de coyu~tura, sino que también re-

flejan una característica ancestral; han sido arrastrados poco a 

poco desde que México inició su proceso ce industrialización y la 

postergación de su solución nos ha llevado a la crisis actual. Esta, 

ha sido el resultado de la incomprensión de la senda nacional de 

desarrollo y de la ineficacia a las medidas adopta¿as. 

Ante esta situaci6n, México no puede vacilar con la elección de -

su camino futuro, y por ende con la elec~i6n y necesidad de su es 

trategia. Es en este contexto, es decir, en el de un proyecto de 

largo plazo con grandes y prof~ndas transf orr.iaciones económicas y 

sociales, en base a necesidades y posibilidades, do~de la planifi 

caci6n, como instrumento racionalizador del desarrollo y del con

sumo de alimentos en particular ha de circunscribirse. 
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1.1. Estrategia de consumo alimentario. 

La planificación del consumo de alimentos en nuestro pa!s ha de -

contener los siguientes objetivos básicos: abatir la desnutrición 

de la población, satisfacer la demanda futura de alimentos y ra--

cionalizar el consumo de los mismos a fin de elevar el nivel de -

vida de la misma. El primero de ellos, responde a la necesidad -

de dar respuesta a los problemas que en materia de nutrici6n pad~ 

cen amplios grupos de poblaci6n nacional ! 1 . El segundo,~stá dest! 

nado a cubrir las crecientes necesidades de alimentos que el pri-

mer objetivo conlleva, pues elevar el nivel nutricional de la po

blaci6n requiere de aumentos continuos en la oferta de alimentos. 

El tercer objetivo busca d~r una reorientaci6n a la alimentación 

nacional racionalizando su consumo dentro de los marcos de un nue 

vo reordenamiento del aparato productivo y del desarrollo nacio--

nal. 

La econom1a mexicana, en tanto producto de un modelo de desarrollo 

que ha originado disparidades sociales, siendo una de ellas la rna 

nifestada en el consumo de alimentos, ha de poner en primer orden 

la satisfacción de las necesidades sociales que han sido excluí--

das del crecimiento logrado por el pa!s. Desde esta 6ptica las -

necesidades sociales de la población marginada se han de conver--

tir en el elemento motor que dirija la reorientaci6n del consumo 

de alimentos. 

!/ En el Capitulo II v:inos que el 50% de la población del pa1s no consume ~ 
ficienterente las cantidades de nutrientes i.ndipensables para un desarro
llo f!sico y irental sano. El consurro de almentos por otro lado no sólo es 
ei :llqlerativo social dé mayor inp:>rtar.cia en tanto que significa la fuen
te de reproducci6n nás inportante para el in:liv:iduo, sino que ade!nás, es 
un elenento pr.im:>nlial. para el inc:rerento de la producci6n y producti.vi-= 
dad. 
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La desnutrición, como ha sido ~la~i::e~do en capítulos precedentes, 

constituye sólo ur1a de ias caraci::erísticas de la marginalidad so-

cial que paéecen los pa!ses subdesarrollados; junto a ella coexis 

i::en diversas carencias de orden material y espiritual que en con-

junto caracterizan a un alto porcentaje de la poblaci6n latinoam~ 

ricana ~1 • En este sentido, el subconsurno alimentario no es más 

que una expresi6n de esa marginalidad, la cual a su vez se deter-

mina por los bajos ingresos de la población. Su determinaci6n se 

de~iva principalmente de la evolución de un proceso econ6rnico que 

ha posibilitado una conformación social con grandes disparidades_ 

en la distribución de la riqueza y del ingreso, o~iginando que -

un grupo minoritario privilegiado tenga acceso a niveles de consu 

r:o -básico y suntuario- muy por encima del que tienen la gran ma-

yoría de la población, que no alcanza ni siquiera a lo estricta-

:r:ente necesario ~1 . 

La solución del problema alimentario y nutricional, no se dará en 

esta medida, si no se empiezan a resolV'er los problemas estructu-

rales del subdesarrollo que tiendan a una distribución del ingre-

so más equitativa y permitan a la población de escasos recursos 

el acceso a los satisfactores básicos. La política alimentaria 

eendrá, pues, que estar circunscrita dentro de una política glo--

bal dirigida a combatir la marginalidad social en un amplio senti 

do y desde la base que la determina. Ubicada en este contexto. -

21 Segt1Il un est:Udio realizado p::ir PREMC (Prograne. Regi.C.&"lal del ~leo paJ:a -
Allérica Latina y el caribe) entre el 30 y 40% de la población tota1 de k!á 
rica Latina pertenecen a este grupo. V1ctor E. Takmm, "D~ de los .= 
~s de Trabajo y Distril:Juci6n del ~en Arlérica L:itina•, VJ: o::n
greso M.md.i.al Ce Ecxxle.mia_, ~ I l98Q • 

l/ Ver puntos 3.1. y 3.2. del capítulo I y 1.1. del cap!tulo ll. 
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la pol1tica alimentaria y nutricional, podrá ser el aspecto prin

cipal de la pol!tica social, en tanto que constituye el satisfac

tor básico más importante para el inuividuo. En esta medida, de

berá pugnarse por medidas de politica económica que tanto directa 

como indirectamente ataquen al problema alimentario de modo que -

se logren abatir paulatinamente los niveles de desnutrición y se_ 

avance hacia un consumo alimentario más racional. Deberán crear

se mecanismos de distribuci6n que tiendan a aminorar la concentr~ 

ci6n de alimentos y ponerlos al alcance de los grupos sociales 

que irás los necesitan, al mismo tiempo que se impulse un modelo de 

consumo que permita optimizar los recursos disponibles y eliminar 

la insuficiencia y distorsiones del consumo alimentario. 

Uno de los principales obstáculos del desarrollo y del crecimien

to económico, es la estrechez del mercado interno. La exigencia_ 

primordial de la acumulación de capital es lograr que todas las -

mercanc!as producidas sean vendidas, por lo que se requiere de un 

mercado cada vez más amplio, que s6lo podrá lograrse tomando como 

medida fundamental el incremento de los ingresos de toda la pobl~ 

ci6n para que pueda absorber la producción existente. De este mo 

do, la estrategia global de desarrollo debe tender a una mayor sa 

tisfacci6n de las necesidades sociales porque constituye una de -

las v1as más eficaces para ampliar el mercado interno y abrir pa

so a la acumulación de capital. 

En la medida en que la variable fundamental que determina el con

sumo alimentario es el ingreso, la estrategia de consumo aliment~ 

rio deber~ estar basada esencialmente en buscar las formas y 

crear los mecanismos de tran5ferencia de ingresos a la poblaci6n_ 
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de escasos r-ecu::.-sos ií El problema de la marginaci6n se presen-

ta fundamentalnente en los grupos de población que carecen de em-

pleo o de ~es que ~stán subempleados, que son los que conforman -

los grupos de poblaci6n con mayores carencias ~/ Por eso, la 

crea~~6n de e!r.pleo se convier~e en el pilar sobre el cual debe 

descansar la estrategia de consumo ali.rnentario. La conjugaci6n -

de ~os objetivos de la política econ6mica con la necesidad de aba 

tir la desnutrición nos remite necesariamente a una política de -

empleo que sea capaz de integrar plenamente a amplios sectores de 

poblaci6n al aparato productivo y a hacerlos participes del desa-

rrollo, pero que al mismo tiempo siente las bases de un aparato -

productivo s6iido. 

La meJor manera de incrementar los ingresos de la poblaci6n es --

por Qedio de la creación de emp!eo. En este sentido, el impulso_ 

a la actividad agropecuaria constituirá uno de los pilares de la 

pol.itica alimentaria. Esto <:íltimo se fundamenta por el hecho de 

que corno hemos visto, el 90% de la población rural que tiene ca--

rencias alime~tarias está compuesta fundamentalmente por campesi-

nos de temporal, por lo que la agricultura que deberá impulsarse_ 

es precisamente la de esas áreas. La creación de empleos en este 

sec~or de pob1aci6n ha de caracterizarse por utilizar tecnologías 

capaces de absorber gran cantidad de mano de obra en relaci6n a -

¡±1 En el proyecto 10 del SA.ht. "Políticas de Consurro y Di.st.ribuci6n del .Ingre
so", se presentan las elasticidades ~_so de la denanda, donde se - - - -
-.--e claranente que un ÍllCra!Ento de los ingresos de los estratos mtis pobres 
se dedica en un mayor porcentaje a corcprar ali.trentes, que otros productos.
::;.agún un estudio reciente, la tasa cx:ml:ll ... -.:ida de subernplea y desenpleo ~ 
to en~. fue en 1955 ee 41.3%; conserva prácticam:mte el miszro nive.l -
en 1962, aJEEnta a 45.7% en 1970 cese al acelerado rit:IID de acunulac:i6n de 
capital en la década 60-70; y ue9a hasta 57.3% en 1977. ~Blanco. 3er'7 
Congreso Nacional de Econanistas, Marcri.as, ~=. 1979, p.p. 633-634. 

1 
1 

¡ .?.' 

1 
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la inversi6n que se realice. Esto, creernos, se presenta como una 

de las mejores soluciones al problema del empleo y subempleo ~/, 

pues por un lado, se garantiza un ingreso productivo a ese sector 

de poblaci6n y por el otro se aumenta la oferta tanto de alimen--

tos como de otros insumos necesarios al pa!s. En otras palabras, 

ingreso y prod.ucci6n serán las prioridades. 

Ahora bien, como se muestra en el Capítulo II, una buena parte de 

la poblaci6n con carencias alimentarias no está ligada a las acti 

vidades agropecuarias, sino que constituyen la fuerza de trabajo_ 

que no ha sido posible integrar al a~arato industrial, la cual e~ 

tá asentada esencialmente en las barracas periféricas de las ciu-

dades. Nuestro punto de vista al respecto, es que una política -

global de desarrollo, que tenga como eje fundamental, el incremen 

to de los ingresos de la poblaci6n marginada, tendrá que contem--

plar medidns que tiendan a realizar inversiones con baja intensi-

dad de capital y amplia capacidad para absorber mano de obra. De 

cualquier manera, creemos que debe pugnarse por una pol!tica de_ 

industrialízaci6n más acorde a nuestro desarrollo, que tienda a -

establecer prácticas de consumo más racionales, no s6lo en el sen 

tido de no caer exageradamente en un consumo suntuario, sino por_ 

el hecho de que las nuevas prácticas de consumo provocadas por el 

desarrollo industrial deben estar al alcance de los grupos mayor~ 

tarios de la poblaci6n y no ser exclusividad de los sectores me--

dios y altos. 

~! Gran parte de la poblaci.6n desen'pleada y suberpleada del tmdio urbano, es -
producto de los flujos migratorios del canpo a la ciudad generacbs ¡;or la -
crisis agrloola. y que pex:mmecen na.rginados debido a la incapacidad del se::: 
ter industrial para absorberlos. 
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La indust:::-ia alimentari~, :;ior •;jem?lo, ha sido producto del pr<.•c~ 

so de incustrializaci6n del pais, ?ero ha res?ondido fundamental-

mente a los intereses del capital trasnacional, dando lugar as!,-

a distorsiones en las prácticas del consumo y al encarecimiento -

de los alimentos 2f. El desarrollo de la industria alimentaria,-

debe estar en funci6n de las necesidades alimentarias de la pobla 

ci6n tanto en producci6n como en aumento del ingreso, esto ~lti-

mo combatiendo el desempleo y subempleo urbano. De este modo, -

la industria alimentaria debe estar dirigida hacia aquellos ali--

mentas que por medio de su transformaci6n se hagan más accesibles 

a la poblaci6n !/ asimismo, deberán proporcionar mayor comodidad 

y responder a las necesidades de la sociedad industrial de nues--

tros dias, al tiempo que deberán buscarse las opciones que permi-

tan enriquecer dichos productos con el objeto de mejorar la dieta 

nacional. 2-1 • 

una de las formas en que la industria alimentaria puede responder 

a los objetivos de creaci6n de empleo y producción de alimentos -

para la poblaci6n mexicana es a través de la agroindustria, que -

puede establecerse en aquellas regiones con mayores carencias al! 

mentarías desconcentrando el empleo y donde la actividad agr!cola 

J./ Ver el :::unto relativo a consurro de a.l.llrentos :inJustrializados en el capít:u 
lo II. - . -

'E_/ un ejetiplo claro de estos alilrentos, son los prc:xioctos del mar, cuya cx.trer 
cializaci.6n al natural resulta nuy difícil. y costosa, por lo que la fnnna
m.'S.s idónea de hacerlos llegar a los grupos de pobl.acitD que no tienen acce 
so a ellos es por JTEdio de su transfo.i:::naci6n :i..ndustrial.. Otra raz6n iltp:lr= 
tante de apoyo a la industrializaci6n de productcs del mar, es el enm:me -
potencial existente de ellos en rwestros litorales, por lo que ~que 
ser incorporados al consunc popular. 

2/ EKisten obstáculos de diverso orden que Íir{liden qpe los al.ürentos iróJS
tr;aJ izados piedan ser enriquecidos. De cualquier nanera, deberán apoyar
se las investigaciones relativas al terca, de ItDdo que ?Jedan transformarse 
en op:;iones a.Lllrent.arias para el futuro. 
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no puede por s! sola impulsar el desarrollo regional. Solamente, 

en el contexto de una visión que contern?le las necesida¿es del -

proceso econ6rr.ico con las necesidades sociales ?Odrán revertirse 

las tendencias negativas del ?receso econ6~ico, que ha ~arqinado_ 

a grandes núcleos de poblaci6n de los bene:icios del desarrollo. 

O s6lo as! podrán darse las pautas que abran el camino hacia la -

con~inuaci6n del proceso de industrializaci6n y del propio desa-

rrollo. 

El proceso de planificación reclama la participaci6n tanto de pr~ 

ductores como de consu~idores. En la planificación del consumo -

ali=.entario, cobra un significado especial la participaci6n de -

los sectores con mayores problemas alimentarios. Son ellos, en -

la medida en que se organicen, las que harán efectiva una verdade 

ra y mayor participaci6n en la riqueza social y los únicos que -

pueden hacer que los beneficios de las medidas tomadas por el Es

tado en materia de subsidios, suministro directo, etc. lleguen -

realmente a ellos. Por otro lado, son los propios consumidores -

los que pueden tener mayor grado de conciencia acerca de sus ver

daderas necesidades y de los obstáculos más inmediatos ?ara resol 

verlas. En el caso de los campesinos de tem?oral, su participa-

ci6n cobra un doble significado por el hecho de ser productores y 

consumidores al mismo tiempo, por lo que su organizaci6n debe ser 

fuertemente impulsada. 

La estrategia de consumo alimentario por otro lado, deberá estar_ 

en funci6n de los plazos fijados para abatir la desnutrici6n y la 

reversi6n de ciertas tendencias en el consumo alimentario. Di--

chos plazos tienen que fijarse, debido a la ~agnitud del problema 
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ali~entario y de la i~?Osibil!dad financiera de reactivar el apa

:ato productivo para dar resp~esta inmediata a la creciente d~man 

ia de alimentos. De acuerdo ~ estos plazos deberán fijarse obJé-

civos v metas concretas y dise~arse las políticas y los instrumcn 

cos co~ los que habrán de alcanzarse. Dada la magnitud del pro--

ble~~ alimentario, deberá darse atenci6~ prioritaria a los grupos 

de ?Oblación con mayores carencias alimentarias (especialmente a 

la población infantil y mujeres er.~arazadas o con niños lactan--

tes). En esta primera etapa, en la que no puede pensarse en un -

efecto distributivo primario del ingreso suficiente como para ab~ 

tir a la desnutrici6n, deberá~ apoyarse fuertemente las medidas 

rediscributivas complementarias, como son suministro directo de 

alimentos, subsidios a alime~tos, étc. Al mismo tiempo, las medi 

¿as distributivas y redistributivas deberán estar acompañadas con 

campañas promocionales sobre la higiene y el manejo de alimentos, 

las cuales deberán tener una amplia cobertura desde un principio. 
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2. Pol!tica lnstrumentai (medios e instrumentos). 

La pol!tica instrumental puede ser definida como el conJunto de 

medidas de política que necesita el proceso de planificación del 

consumo de alimentos para llevarse a la pr~ctica o en el mejor -

de los casos realizar sus objetivos en :nateria alimentaria. Esa 

necesidad viene dada no solo por el hecho de que cualquier obje

tivo necesita un medio o un instrumento 9ara ser alcanzado, sino 

porque tal como hemos venido concibiendo al proceso de planific~ 

ci6n, éste se caracteriza por ser un proceso que busca coheren-

cia, viabilidad y eficiencia en la obtenci6n de sus metas y al -

interior de las mismas. La política instrumental en el caso del 

consumo de alimentos ha de tomar en cuenta esos principios y 

plasmarlos en la definición de sus pol~ticas a seguir para el me 

jor éxito de la toma de dec~siones. En la bGsqueda de estas po

líticas, el centro de toma de decisiones se envuelve dentro de -

un proceso "iterativo", el cual consiste en un ir y venir en la 

selecci6n de dichas políticas y donde los criterios antes mencio 

nadas representan la baee sobre la cual se tornan. 

En esa selecci6n, cuando el centro planificador ha elegido o de

lineado sus objetivos, adquiere una primera aproximación de qué_ 

medidas debe tomar pero las mismas han de ser corroboradas en mo 

rnentos posteriores, cuando se pone en marcha el proceso de ~lan! 

ficaci6n y aan en el proceso mismo. Es decir, si bien el objeti 

vo en primera instancia determina en alguna forma la medida a to 

mar, es en la etapa de la ejecución, cuando se sabe si ésa es la 

adecuada para el logro de las metas y por tanto de los objetivos. 
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Los instrumentos pueden aplicarse de manera distinta seg~n sea el 

caso ?ara el cual se están requiriendo. Tiene que ver con ellos 

el alcance de los obJetivos y metas, es decir, sean éstos de cor

to, mediano o largo ?lazo; o bajo otro sentido, pueden quedar de

finidos ~or otros cri~erios, pcr ejemplo, obedecer a criterios de 

regionalizaci6n, grupos especiales de población, etc. Por otro -

lado, hay que definir también aquellos instru.-nentos que tienen un 

efecto directo sobre el consumo de alimentos, de aquellos otros -

que se comportan indirectamente, pues puede suceder que lejos de_ 

complementarse algunos de ellos tengan efectos contradictorios. -

Por tanto, es necesario e indispensable una debida estructuración 

en su manejo y elecci6n. 

Para definir la política instrumental, bay que identificar en pri 

mer lugar a los objetivos a los cuales s.e quiere llegar. Al con

junto de medidas destinadas al alcance de éstos últimos, la deno

minarnos política de consumo alimentario. Las medidas e instrume~ 

tos definidos a partir de los objetivos, cor.llevarán a una adecua 

da priorizaci6n de las soluciones al problema alimentario. 

La política instrumental, por otra parte, está estrechamente vin

culada a la estrategia de consumo alimentario. De hecho emana de 

ésta última, por lo que los principios funda.~entales de las medi

das de política están ya delineacos en la estrategia. Ahora bien, 

la política instrumental es una cuesti6n más ~ráctica, se adapta_ 

a situaciones particulares, en tanto que la estrategia define el_ 

camino a seguir y está vinculada a los aspectos más generales del 

desarrollo econ6mico. 
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Las medidas de polí~ica e instrumentos •¡ue definimos en seguida.

tienen su fundamento e~ los resultados más importantes d~: diaq--

n6stico. Se ada9tan es?ecialrnente en base al cuadro que presenta 

el consumo alimer.tario actual, de tal suer~e q~e exista una combi 

~ación de aquéllos que ~retenden dar una soluci6n estructural al 

problema, con otras mecidas complementarias tendientes a satisfa

cer las necesidades más apremiantes relacionadas con la alimenta

ción nacional. 

~encionarnos algunos de los instrumentos más importantes para el -

logro de los objetivos generales y particulares de la estrategia_ 

de consumo alimentario, sin pretender poner todos, ni jerarquizaE 

los adecuadamente. Más bien, se trata de estudiar los erectos de 

las medidas y acciones más importantes y de señalar que es perti

nente descubrir posibles lagunas, defectos, extensi6n y debilida

des del uso total o parcial de esos instrumentos y en general de_ 

estudiar con mayor detalle su eficiencia, con el fin de explicar_ 

fenómenos del pasado y de contribuir a hacer posibles las pro?osi 

cienes más adecuadas para el futuro, con el mínimo de incertidum

bre sobre sus efectos. 

Política agrícola. 

En México, el problema alL~entario se presenta con mayor gravedad 

en el medio rural, donde alrededor del 90% de la población tiene 

deficiencias alimentarias en algún grado. Esta situaci6n, est~ -

estrechamente asociada a la crisis agrícola gestada a raíz del mo 

delo de industrializaci6n adoptado a partir de la Segunda Guerra 

Mundial. 
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Las contradicciones generadas en el campo mexicano, han traído co 

mo resultado, un mayor empobrecimiento de los campesinos de temp2 

ral, quienes han sido los principales subsidiarios del desarrollo 

industrial. Al mismo tiempo, se ha originado una baja en la dis-

ponibilidad global de alimentos, lo que ha ocasionado un empeora-

miento del nivel nutricional de la población y nos ha obligado a 

incurrir en importaciones crecientes de alimentos. 

Ante esta situaci6n, la tarea principal de la política agrícola -

será la reactivaci6n de la agricultura de temporal, la cual cons-

tituye de hecho, el eje central de la estrategia alimentaria. Es 

ta reactivación, deberá darse a través de la elección de tecnolo-

gias que contemplen las necesidades del conjunto de la economía.-

Así, deberán tomarse en cuenta las necesidades de ocupaci6n de ma 

no de obra, pero también las de incrementar la producción y pro--

ductividad en el campo, con el objeto de aumentar sustancialmente 

el producto del sector agrícola y de satisfacer la demanda alimen 

taria nacional. 

La política agrícola concebida de esta forma, tendrá efectos en -

el aumento de la disponibilidad alimentaria nacional, al mismo 

tiempo que se generan ingresos para la población rural, lo que 

acarreará efectos positivos en su consumo alimentario y en su ni-

vel general de vida. Además, podrá influirse en la detención de 

flujos migratorios del campo a la ciudad, que son en dltima ins··-

tancia los que conforma.., el grueso de la población marginal urba-
10/ 

na- .. 

10/ Sabre este ¡;ulto, Wa.se dia<_¡n6stico, i:unto l. 
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2ol1tica regional. 

El problema alimentario, se agudiza en ciertas regiones con menor 

desarrollo socioecon6mico. En algunas de ellas, la actividad pr2 

ductiva es menos dinámica debido a que las posibilidades para el 

desarrollo agrícola son escasas. Fundamentalmente, el problema -

se agrava debido a una concentraci6n de los recursos y del ingre-

so sumamente alto y aunque tengan un alto potencial agr!cola, re-

quieren de otras medidas que garanticen la incorporaciOn de esas_ 

zonas a la producci6n agrícola del pais. 

Esa panorámica que refleja el campo mexicano es un resultado de -

la ruta que ha segu~do el desarrollo agrícola del pa!s, es decir, 

un desarrollo polarizado y totalmente desigual para sus habitan--

tes. 

Una política de desarrollo regional en I-téxico no s6lo ha de in---

cluir la incorporación productiva de esas ~reas, sino que debe en 

marcarlas bajo un principio de desconcentraci6n del desarrollo na 

cional aprovechando y racionalizando los recursos que en ella se_ 

encuentran, con un sentido de priorización econ6oica y social. 

Acciones como apoyo en infraestructura, obras de irrigación, etc. 

constituyen mecanismos para reactivar actividades abandonadas y -

abrir otras ligadas a las condiciones que prevalecen en la región 

de que se trate. El procesamiento industrial de algunos produc--

tos agr!colas, si es que lo requieren, representa una alternativa -

más al aumento del empleo de esas zonas evitando as1 la emigra---

ci6n a las ciudades, pues la instalaci6n de esas industrias no n~ 

cesariamente estarían en los centros tradicionales ae prodircil"n ll/. 
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Pol!tica de distribuci6n y redistribuci6n del ingreso. 

La variable fundamental que determ{na el consumo de alimentos, es 

el ingreso. Por otro lado, hemos visto que en México existe un -

alto grado de concentraci6n del mismo, donde el 10% de la pobla-

ci6n más rica concentra alrededor del 40% del ingreso total, mie~ 

tras el 30% de la poblaci6n con más bajos ingresos s6lo tiene en

tre el 6 y el 7% del ingreso total !:1._/ Esta situaci6n define de 

antemano los bajos niveles de vida y de nutrici6n de esa pobla--

ci6n. 

La tarea principal de la pol!tica de distribuci6n y redistribu--

ci6n del ingreso será diseñar los medios a través de los cuales 

la economía siga un curso hacia la desconcentraci6n y una mejor 

distribuci6n del ingreso. Así, esta política deberá constituir 

el criterio fundamental, alrededor del cual giren las políticas 

más importantes destinadas a elevar el consumo de .alimentos. 

Para hacer llegar más ingresos a la poblaci6n de escasos recursos. 

podrán utilizarse dos vías: la primera, consiste en el impulso de 

las actividades productivas por medio de las que se generarán más 

ingresos para la poblaci6n. La segunda, consiste en utilizar la 

vía redistributiva a través de las acciones del Estado, como son 

una política impositiva desconcentradora, subsidios, etc. 

Los efectos de una política de este tipo, serán en primer térrni-

no, la elevaci6n del nivel de vida de ia población y poL tanto 

del consumo de alimentos. Este hecho, significa en la prática un 

mayor poder de compra y por tanto, la ampliaci6n del mercado in--

12/ Ibi.d. 
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erno. También contribuirá a fortalecer la planta productiva. y_ 

reará incentivos a la producci6n, fundamentalmente de bienes de_. 

onsumo básico. 

olitica de orecios. 

os precios, constituyen una variable que influye en la conducta_ 

el co:1sumidor. De hecho, la base d~l consumo alimentario de los 

stratos de bajos ingresos, está constituida por el conjunto de -

reductos de más bajo costo (principalmente cereales y legumino--

as), en tanto que los más caros (productos de origen animal), i~ 

rernentan su participaci6n en el consumo, en la medida que la po-

1 '6 ·- "' . 13/ aci n percioe mas ingresos ~ . 

a política de precios, deberá avocarse a favorecer el consumo de 

limentos, con los cuales se pretenda elevar el nivel nutricional 

e la poblaci6n de escasos recursos. De esta manera, podrán cana 

izarse los subsidios a estos productos al tiempo que deberá ejeE 

erse un efectivo control sobre los pre-cios de los mismos. 

in embargo, una política de esta naturaleza, corre el riesgo ce 

ener efectos contradictorios, pues se ha visto que mientras se -

avorece el consumo de algunos productos, al mismo tiempo se inhi 

e su producci6n. Este fen6rneno, se ha observado particularmente 

on los productos del campo, cuyos precios se mantuvieron esta~-

les durante un largo período y que conllevaron a la crisis agri-

ola, lo cual ocasionó un mayor empobrecimiento de los campesinos 

una enorme ba]a en la oferta alimentaria. 

/ Véase diagn6stico, cap. ll, µmto 2 .1. 
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Asi, una politica de precios bajos para ciertos alimentos, tendrá 

que tomar en cuenta estos aspectos, por lo que deberá apoyarse -

con subsidios. Estos Gltimos, 9or su parte, pueden también tener 

efectos nocivos sobre el gasto pdblico, sobre todo si se hacen en 

alto porcentaje y para periodos largos. La política de precios,

tendrá que ser consecuentemente, una polí~ica complenentaria, te~ 

peral y selectiva, de tal modo que se atiendan las necesidades -

alimentarias más urgentes y para el corto plazo a fin de incurrir 

en los equilibrios necesarios que requiere la economia. 

Politica laboral. 

El nivel de ingresos, a partir del cual, los problemas nutriciona 

les empiezan a desaparecer lo marca el salario mínimo. Sin embaE 

go, los sectores de población que tienen acceso al mismo, están -

aan lejos de satisfacer sus necesidades básicas además de que su_ 

poder adquisitivo se ve constantemente amenazado por el proceso 

inflacionario y por las necesidades que impone la vida moderna, 

como lo son la transportación cada vez ~ás lejana del hogar a los 

centros de trabajo, la necesidad de consumir alimentos fuera del 

hogar, etc. 

El poder adquisitivo de los trabajadores y su nivel nutricional,

pueden ser protegidos a través de una política laboral que sea -

proclive a incrementar el salario por lo menos en la misma propoE 

ci6n al alza de precios. Además, el nivel nutricional de estos -

sectores de la población podrá defenderse con medidas tales como_ 

el establecimiento de tiendas sindicales, entrega de despensas de 

alimentos y el establecimiento de comedores en los centros de tra 
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Atención es?ecial debe tener aquella población no organiz~ 

da en sindicatos. 

Politica tribu~aria. 

La ?Olítica tribu~aria, es un instrurnen~o que puede ser utilizado 

?ara redistribuir el ingreso. Influye directamente en el poder -

de compra de la ?Oblación, ya sea que se aplique directamente so

bre los ingresos o bien que constituya otro tipo de gravámenes, 

corno son los aplicados al consumo. 

El consumo alimentario, puede ser protegido directa e indirecta--

mente a través de la política ~ributaria. Por un lado, los i.ngr~ 

sos de la población de escasos recursos deberán estar excentos de 

grav~men, mientras la poblaci6n que percibe altos ingresos podr~_ 

pagar más impuestos. Los productos alimentarios por su parte, --

principalmente aquéllos que constituyen la base de la dieta naci~ 

nal deberán estar excentos de impuestos al consumo. 

E~ relación a la producci6n industrial, deberán gravars8 en mucho 

mayor medida las ganancias de la producción de bienes suntuarios, 

e~ tanto que deberá pugnarse ?Or la excenci6n a la ?roducci6n de_ 

a:imentos, con el objeto de no encarecerlos y de incrementar su -

oferta. 

Pol1tica industrial en materia alimentaria. 

La industria, ha servido esencialmente ?ara satisfacer las necesi 

dades de los sectores med~os y altos de la sociedad y ha pro?ici~ 

do la concentración del ingreso. en el aspecto alimentaric, ha -

cado lugar a distorsiones en el cor.sa:::~, debido a que se han pro-
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ducido g::-an cantiC.:i.d de alimentos que no constituyen la mejor op-

ci6n para las necesidades alimentarias de la ?Oblaci6n, en razón 

de que tienen un costo elevado en relaci6n a su valor nutritivo. 

Además, la indust=ia alimentaria no ha estado dirigida a elevar -

el nivel nutricional de la poblaci6n, sino que ha operado en fun

ci6n de los intereses del capital nacional y transnacional li/. 

La industria alimentaria, debe ser reorientada y ponerse al serví 

cio ~anta de las necesidades alimentarias de la población, corno -

de los grandes objetivos del desarrollo económico. En este senti 

do, tendrá que enfocarse hacia la creación-de empleos y así in--

cluir a mayor número de población al aparato productivo. 

La industria alimentaria, además, ofrece un campo propicio para -

el impulso de las zonas de menor desarrollo socioeconómico, donde 

las posibilidades de desarrollo por parte del sector agr!cola es

tán limitadas. Sobre ésto último hay que enfatizar que la reo--

rientaci6n del sector industrial alimentario debe contemplar y -

man tener una estrecha relación con la producción agrícola que se_ 

genera, ya para aumentar su capacidad productiva o creando nuevos 

procesamientos industriales de otros cultivos. Esto trae efectos 

directos e indirectos en el aumento del empleo y del ingreso es-

tando dirigidos a grupos marginados en particular. 

En relación a su función como elemento racionalizador del consumo 

alimentario, deber.!i dirigir.-::: hacia la producción de alimentos -

que ciendan a elevar el nivel nutricionai de la poblaci6n, a tra

vés del ?rocesamiento de productos con altos contenidos de nu----

14/ Véase diagnóstico, cap. II, p.mto 2.2. 
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trientes y buscando 09c~ones para enriquecerlos. Asimismo, po---

drá encaminarse hacia u~a mejor distribuci6n de los alimentos a -

nivel nacional y a facilitar su consumo en funci6n de las necesi-

dades sobre la vida moderna. 

pol1tica sabre monopolios. 

Las empresas transnacionales, controlan gran parte de la produc--

ci6n de alimentos industrializados, lo que ha traído como conse-

cuencia, que dicha producci6n est~ en funci6n dei beneficio de di 

chas empresas y no al servicio de las necesidades alimentarias de 

la poblaci6n. Por este motivo, los alimentos industrial.izados 

son consumidos en mayor medida por los estratos medios y altos, -

que constituyen la población realmente consumidora. Los estratos 

de bajos ingresos, no escapan al consumo de dichos productos, por 

lo que se han generado distorsiones en su consumo, pues han sus--

tituido a los alimentos naturales más sanos y de menor costo por_ 

alimentos industrializados.!.~/. 

La política de monopolios, deberá encaminarse hacia la desconcen-

traci6n de la producción de alimentos industrializados, pugnando_ 

por una mayor participaci6n estatal y de productores nacionales -

en la misma. 

Estas medidas, traerán como consecuenci.a, un w.ayor control. sobre_ 

la producción de alimentos industrializados, lo que permitirá po-

nerlos al servicio de un mejor nivel nutricional de la población. 

Se podrá asi, tener mayor control sobre su precio y se podrán pr~ 

cesar alí.rnentos de alto valor nutritivo. Por otro lado, podrá re 
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orzarse la soberania del pais, al ser menos susceptibles con res 

ecto a los intereses extranjeros, que eventualmente pudieran ma

ifestarse a trav~s de este medio. 

olitica urbana. 

n el medio urbano, el problema alimentario es menos grave que en 

las zonas rurales. Sin embargo, aproximadamente el 30% de la po

blaci6n que habita en las ciudades padece subconsumo cal6rico-pr~ 

téico considerable. Esta poblaci6n, está ubicada principalmente_ 

en lo que se conoce como "barracas periféricas" y la constituyen_ 

aquellos sectores cuyos jefes de familia no tienen empleo o están 

subempleados 161 • 

La soluci6n del problema alimentario en el medio urbano, presenta 

serias dificultades, debido a que la incorporación de los margin~ 

dos urbanos al aparato productivo es más dificil que la del medio 

rural. Esta complejidad se explica, porque dependen esencialmen

te de la reactivaci6n y reorientaci6n del sector industrial, el -

cual, presenta grandes dificultades para conducirlo en un sentido 

social amplio y de corto plazo. 

No obstante, debe pugnarse, por una política que tome en cuenta -

las necesidades de empleo de la poblaci6n, por lo que deben favo-

recerse las inversiones extensivas en mano de obra. Además, el -

Estado podrá contribuir a la creaci6n de empleo a través de sus 

empresas y a través del crecimiento del sector servicios, como re 

sultado de una mayor intervenci6n en la regulaci6n dal proceso 

16/ v&se diagn6stico, Cap. II, punto l. 
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productivo. 

Pol!tica de comercio exterior. 

A ra!z de la crisis agrícola y del incremento de la demanda ali--

mentaría. México ha tenido que incurrir a importaciones masivas -

de algunos productos alimentarios, entre los cuales.destacan los_ 

cereales. Las consecuencias de estas importaciones consisten en_ 

una mayor dependencia respecto al extranjero y en las condiciones 

actuales un sacrificio de divisas, que podr!an utilizarse para la 

compra de bienes de capital y otros insumos estratégicos para el 

desarrollo.del pa!s 171 

Estos elementos y el gran potencial productivo en materia agr!co-

la, conllevan a plantear una pol1tica de comercio exterior en ma-

teria alimentaria dirigida a eliminar las importaciones masivas -

de alimentos y a hacerlas selectivas en función de necesidades es 

trictas de corto plazo. 

-
Amed.ida que se aumenta la producción nacional, las importaciones_ 

empezarán a dejar de ser un cuello de botella bastante fuerte. 

El ahorro de divisas por ese concepto se librará a otras activid~ 

des de prioridad nacional. En el corto plazo se exige un decidi-

do apoyo al campo y una racionalización de las divisas escasas. 

Política de swnínistro gratuito de alimentos. 

Existen nacleos de población, cuya integraci6n al aparato produc

tivo presenta mayores dificultades. En el medio rural, este fen~ 

meno se observa principalmente en los sectores que no poseen tie-

!J..! Ibid. 
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rra y donde además, no existen otras actividades con capacidad -

para absorberlos. En la ciudad, este fen6meno se agudiza aan más, 

pues el aparato industrial presenta mayores dificultades para ab

sorber en el corto plazo a la poblaci6n desocupada y subocupada. 

Para los n~cleos de poblaci6n con menores posibilidades de adqui

rir ingresos, deberán diseñarse mecanismos a través de los cuales 

se les haga llegar alimentaci6n gratuita que ayude a complementar 

su dieta. Este tipo de suministro, podrá hacerse a trav~s de las 

escuelas o centros de salud, los cuales existen prácticamente 

en todas las localidades del país. Esta política, podrá garanti

zarse, con la participaci6n de los consumidores, por 16 que re--

quiere de medidas complementarias que impulse la organizaci6n de 

los mismos. 

Política complementaria de producci6n de alimentos. 

El consumo alimentario y los ingresos de la poblaci6n marginada -

podrán incrementarse por medio del apoyo a la producci6n dom€sti

ca de alimentos. Esta incluye el cultivo de hortalizas, la pro-

ducci6n en conservas y encurtidos y la cria de especies menores -

como lo son las aves de corral, el ganado caprino, ovino, cone--

jos, etc. 

Esta política, tiene aplicaci6n para el medio rural en general y_ 

en lo que se refiere a la producción de conservas yencurtidcspo-

drá realizarse también en el medio urbano. Sin embargo, deberán 

apoyarse prioritariamente aquellas zonas del medio rural con ma-

yor dificultad para el desarrollo agropecuario. 
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Pol1tica de orientación nutricío~al. 

Uno de los aspectos que dan lugar a una mala alimentación en Mé-

xico, es el relativo al desconoci=niento del valor nutricional de 

los alimentos y del adecuado manejo de los mismos, lo que trae c~ 

mo consecuencia distorsiones y de!iciencias en el consumo alimen

tario. Esta situaci6n se expresa principalmente en un elevado -

consumo de alimentos industrial~zados que sustituyen a otros ali

mentos naturales más sanos y rnás baratos en relación a su valor • 

nutritivo. De igual manera, se observa una dieta desbalanceada -

en prote!nas de origen natural y vegetal, excesivos consumos de -

algunos productos y casi nulo de otros, o también malos hábitos -

derivados de consumir alimentos ::uera del hogar. 

Para corregir estas deficiencias en el consumo alimentario, es n~ 

cesario que la población adquie:a los conocimientos indispensa--

bles acerca del valor nutriciona.l de los alimentos y del manejo y 

combinación adecuada de las mismos. Esta será, la misi6n de la 

pol1tica de orientación nutricicnal, la cual puede difundirse por 

diferentes medios tales como la escuela, los medios masivos de co 

municaci6n, campañas directas de educación nutricianal, etc. 

Pol!tica crediticia. 

La producci6n agr!cola, se caracteriza por rendir frutos después_ 

de un periodo de varios meses, es decir, hasta el final del ciclo 

que es cuando pueden obtenerse ingresos, producto de la venta de 

las cosechas. En el periodo an~erior, el campesino tiene que ha

cer constantes gastos requeridos para el proceso productivo y ha

cez fuertes sacrificios en ei consumo de los bienes necesarios p~ 
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:a su subsistencia. Es entonces, cuando menos posibilidades exi~ 

~en de que las familias campesinas tengan un consumo alimentario_ 

'decuado,pues además, e~ este lapso los productos agricolas tien-

ien a encarecerse. 

~.a política crediticia, que tradicionalmente ha servido para apo-

1ar a la producción deberá extenderse e incluir el apoyo al cons~ 

~o alimentario. Asi, deberán buscarse los mecanismos a través de 

los cuales se garantice cierto consumo de alimentos por medio de 

créditos, yá sea que se hagan en dinero o por entrega de alimen--

tos que puedan pagarse cuando qoncluya el ciclo agrícola. 

Política de bienestar social. 

La población marginal, se caracteriza por tener diversas caren---

cías de orden material y espiritual. Asi, tenemos que dicha po--

blaci6n, además de no tener acceso a una alimentaci6n suficiente, 

tampoco tiene una vivienda adecuada, ni acceso a los servicios m! 

dices y sanitarios. Además de que es la poblaci6n que presenta 

los niveles educativos más bajos, pues constituye el grueso de 

los grupos sociales analfabetas o que solamente tienen los prime-

- d d '6 . . 181 ros anos e e ucaci n primaria ~ • 

La salud del individuo, está asociada a la satisfacci6n de las ne 

cesidades básicas mencionadas. De este modo, una.alimentaci6n 

adecuada, no es suficiente para conservar la salud, si la vivien-

da carece de condiciones sanitarias como son drenaje, disponibil.!_ 

dad de agua potable, o si el número y tamaño de los cuartos no -

son adecuados y propician la falta de higiene y el contagio de en-

..!_!/ Wa.se diago6stico, Cap. rr, pmto l. 
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ermecades. A escos aspectos, hay que agregar la carencia de -

tenci~·n médica que favorece la ?roliferaci6n y agravamiento de 

stas ;'.11 ti.mas. ?or último, debido a los bajos niveles educativos, 

xiste áesconocimiento de los ~rincipios fundamentales de higie-

e, le que ocasiona un manejo inadecuado de alimentos e impide un 

ejor acondicionamiento de las viviendas que ?Udiera lograrse 

i~con los escasos recursos de dichos sectores sociales. 

egún lo dicho anteriormente, es indispensable que la pol!tica 

limentaria vaya acompañada de una pol!tica social tendiente a 

ar sa~isfacci6n a las necesidades básicas de la poblaci6n, de 

al suerte que el ?roblema de la marginalidad social sea atacado 

·e manera global. Dentro de dicha pol!tica social, deberán estar 

onterr;pladas acciones que tiendan prioritariamente a resolver los 

robla..'"'\as más vinculados con la salud del individuo y que ya he-

os mencionado, es decir, los problemas de vivienda, servicios sa 

itarios y de salud y elevaci6n de los niveles educativos. 

Pol!tica de forrnací6n de cuadros t~cnicos v de investigaci6n nu--

tricio:-ia:... 

La pla...~ificaci6n del consumo de alimentos, requiere de personal -

capaci~ado para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso_ 

y las acciones vinculadas al mismo. De este modo, es indispensa

ble la preparaci6n de cuadros que se encargarán de crear la orga

nizaci6n que necesita el proceso de planífícaci6n en todos sus n~ 

veles y etapas. Por otro lado, se requieren a las personas capa

citadas para llevar a cabo las modificaciones al aparato product~ 

vo y distributivo y las acciones direc~amen~e relacionadas con el 
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consumo alimentario, como son eL conociniento sobre el manejo de 

alimentos y la conservación y enriquecimiento de los mismos. 

Para preparar los cuadros técnicos requeridos en el proceso de -

plani f icac i6n del consu.~o de alimentos, es necesaria la creación_ 

de infraescructura, donde además, se realicen investigaciones en
caminadas a la búsqueda de nuevas opciones alimentarias, la fcrma 

de utilizar recursos, etc. 

La preparaci6n de cuadros técnicos, para la planificaci6n del con 

sumo de alimentos, tendrá que estar inscrita dentro de la p~anif~ 

caci6n educativa nacional, puesto que la necesidad de personal e~ 

lificado se presenta en todas las actividades productivas e impr~ 

ductivas ligadas al desarrollo econ6mico, por lo que los cuadros_ 

técnicos indispensables para la politica alimentaria, estar<1n de

limitados por otras prioridades nacionales. 

Política de organizaci6n de consumidores. 

Un aspecto primordial de la planificaci6n es la participaci6n de_ 

los sectores involucrados en la misma. Los consumidores, a quie

nes están dirigidas las politicas de la planificación del consumo 

de alimentos, son quienes deberán participar activamente en dicho 

proceso. 

La participaci6n de los consumidores en la planificaci6n del con- • 

sumo de alimentos, se requiere de manera constante a lo largo de_ 

todo el proceso. como directos afectados de las poltticas a se-

guir, será necesaria su intervenci6n en la determinaci6n de las -

mismas. Son ellos, quienes más conocimiento tienen de sus costli!! 
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bres, de sus caracter1sticas regionales, de sus necesidades ali-

mentarias, etc., por lo que su participación cobra especial impo! 

tancia en la etapa cie formulación y análisis del plan. 

Una vez puesto en marcha el proceso de planificación, la ~artici

paci6n de los sujetos involucrados se hace más i=?Ortante, pues -

se convierten en el principal medio de control y vigilancia de -

las acciones emprendidas. 

Ahora bien, la participaci6n de los consumidore5 en el proceso de 

planificación, s6lo puede darse por medio de su organización en 

asociaciones, cooperativas, etc., de tal manera que funjan como 

representantes de la población ante los órganos planificadores. 

La ?Ol1tica de impulso a ¡a organización de los consumidores. co

bra as!,especial importancia dentro del conjunto de medidas que -

invo1ucra la planificaci6n del consumo de alimentos. En el medio 

rural, donde se concentran una buena proporción de las acciones -

de la pol!tica alimentaria, la organizaci6n de los sujetos invol!:!_ 

erados en el proceso de planificación, es a~n más relevante pues_ 

s~n ellos productores y consumidores al mismo tiempo. 

El conjunto de ~edidas de pol!tica e inst.t:umentos que se han oen

cionado, permiten dar un sentido más práctico a la estrategia de_ 

la cual han surgido. Con ellos, podrán conseguirse objetivos con 

cre~os. Ahora bien, hemos intentado presentar los más importan~ 

tes, sin que ello signifique que no exista.~ otros o que éstos. en 

la práctica resulten los más id6neos. Se requerirá as!, de su 

constante revisi6n, de la exc1usi6n de al.gunos y de la inclusi6n 
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de otros. 

Por otra parte, se requerirá también, revisar el orden en que se 

han presentado, pues este, no obedece necesariamente a una jerar

quizaci6n adecuada. Esta altima, depende de los objetivos que se 

c;uieran alcanzar y de los plazos para los cuales ~e hayan fijado. 

As!, las medidas más importantes en un primer momento, podrán ser 

las dirigidas a resolver los problemas nutricionales más graves -

del pa1s, 1as que tengan mayor cobertura y las que tiendan a rnod! 

ficar los aspectos estructurales que han dado origen al problema_ 

alimentario. 
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3. Plazos de la Planificaci6n del Consumo de Alimentos. 

Los grandes objetivos fincados en la estrategia, relativos al de-

sarrollo económico y a la racionalizaci6n del consumo alimenta---

rio, tendrán que ir alcanzándose, por raedio del logro de objeti--

vos particulares y metas concretas, para los cuales se han esta-

blecido el cor.to, mediano y largo plazos ..!.2_/ 

Los plazos que comprende el proceso de planificación están estre-

chamente relacionados, forman parte de un proceso anico y se esta 

blecen, por cuestiones de orden práctico, que permiten pasar del 

nivel más abstracto que implica el largo plazo hasta los niveles_ 

de mayor concreción, a los que se vincula el corto plazo. 

El corto plazo por su parte, está ligado con la puesta en marcha 

de las políticas y constituye el enlace· que posibilita el logro 

de los objetivos de mediano plazo, que a su vez forman parte de 

logro parciales, que conducirán al alcance de los objetivos más 

generales, relativos al desarrollo económico y al consumo alimen

tario. En el corto plazo, los objetivos generales se traducen a_ 

términos más concretos, que se expresan en metas cuantitativas, -

las que se establecen con un alto grado de exactitud debido a que 

la previsión del rumbo de la economía es menos compleja que para 

períodos más largos. 

La política instrumental, contiene los elementos a través de los_ 

cuales se alcanzarán las metas, es dec1r, los medios a través de_ 

19/ Se entiende por corto pla.20, un período de tienp::> que oscila entre 1 y 2 -
aros; el rrediano plazo, c:atprende entre 3 y 7 afus; y se habla de largo 
plazo para perfccbs de 10 hasta 20 años. -
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los que se van a modificar las variables que garantizarán la pr2 

ducci6n y consumo de alimentos proyectados. La efectividad de -

la política instrumental, se vincula más estrechamente con el -

corto plazo, aunque gran parte de los :nisrnos pueden seguir utili 

zándose en los plazos ?OSteriores. De hecho, los instrumentos -

han sido definidos en base a la situaci6n actual y pretenden dar 

una solución estructural al problema alimentario, por lo que es

tán circunscritos en la estrategia general. 

De este ~-odc, el corto plazo estará fundamentalmente referido a_ 

la creaci6n de las bases institucionales, sociales y econ6micas_ 

que permi~an en lo sucesivo el desarrollo adecuado del proceso -

de planificaci6n y que además, garantice la atención de las nec~ 

sidades alimentarias más urgentes. 

Las metas deben guardar tres requisitos básicos: coherencia, -

viabilidad y eficiencia. La coherencia, se refiere a la previ-

si6n del equilibrio entre la oferta y ·la demanda alimentaria; la 

viabilidad corresponde a la disponibilidad de los medios indis-

pensables para alcanzar las metas, e incluyen tanto las modalid~ 

des institucionales encargadas de poner en práctica el proceso -

de planificaci6n, como los instrumentos indispensables para al-

canzar las metas; la eficiencia consiste, en la optim.izaci6n de_ 

los medios e ins~rumentos disponibles. 

La planificaci6n económica, en tanto que constituye un instrume~ 

~o racionalizador del proceso productivo, implica el cumplimien

to de los requisitos de coherencia, viabilidad y eficiencia de -

las mecas. Por esta raz6n, el establecimiento de las metas tie-
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ne que estar sustentado en las posibilidades reales y financieras 

de la economía para responder a la demanda alimentaria proyectada. 

Las posibilidades económicas reales de satisfacer la demanda ali

mentaria proyectada, se refieren a la capacidad del aparato pro-

ductivo y distribu~ivo y a la efectividad de las políticas que -

han de conllevar a su ampliación. Por el lado de la producción -

quedan inscritas, las tierras disponibles, la posibilidad de am-

pliar la frontera y productividad agrícolas, técnicas de produc-

ci6n, fertilizantes, etc. En relación al aparato distributivo, -

hay que tornar en cuenta la infraestructura disponible para comer

cializar y distribuir alimentos, incluyendo, vías de cornunicaci6n 

y medios de transporte, lugares adecuados para almacenaje y me--

dios a través de los cuales se harán llegar a la poblaci6n. 

El aparato productivo y distributivo, ·requiere por ot.ra parte de_ 

cuadros técnicos capacitados para lograr su ampliación y eficien

cia en cada una de las partes que los cpnforman, por lo que la 

previsión de los mismos juega también un papel importante para la 

aete.rm.ínaci6n de las metas. 

De este modo, la planificaci6n del consumo alimentario, no solo -

implica la determinaci6n de los volúmenes de consumo en base a 

ciertos criterios, sino que se circunscribe en un contexto que 

presupone la planificaci6n de los sectores vinculados al sector -

alimentario, como los son el aparato productivo del sector agr!c2 

la e industrial y de los aspectos distributivos ligados al consu

mo alimentario. 

oe la misma mar.era, es importante señalar el papel que juega en -
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l proceso de planificación el sector financiero, el que delimita 

e manera fundamental las acciones que han de emprenderse para m~ 

ificar al conjunto de variables que inciden en el consumo alimc~ 

Por tanto, influye en la determinaci6n de las metas y ob

ligados a la producci6n, distribución y consumo de alimen 

La finalidad de la planificaci6n financiera, es asegurar el equi

librio entre los recursos financieros y los gastos indispensables 

para llevar a cabo las actividades que han de conducir al desarro 

llo económico. Por este motivo, una tarea importante de la plani 

ficación financiera, es preveer el aumento de la renta acorde con 

las necesidades crecientes del desarrollo y en sentido opuesto, -

con el objetivo de optimizar recursos, habrá que preveer los cam

bios en los programas de producción, reducción de costos, eleva-

ci6n de la productividad del trabajo, etc. 

La evaluación de los recursos financierps, puede hacerse a nivel_ 

nacional, tomando en cuenta el origen de los recursos público y 

privados. Los recursos públicos, provienen de las ganancias de 

las empresas estatales, paraestatales y mixtas, del sistema fis-

cal y de los créditos externos e internos. Los recursos privados 

provienen por su parte, de las ganancias de los empresarios y pr~ 

ductores privados. 

La asignación de los recursos financieros, se puede hacer funda-

mentalmente a través de los recursos que posee el Estado y se ha

! ce en funci6n de las prioridades nacionales establecidas. En re

lación a los recursos privados, deberán buscarse los mecanismos -
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de inaucci6n, para la inversi6n en las áreas deseadas. Asimismo, 

podrán establecerse compromisos con las organizaciones empresari~ 

les o de productores agropecuarios, de tal modo que comprometan -

parte de su actividad en funci6n de los aspectos prioritarios del 

desarrollo. 

Por otra parte, el presupuesto de divisas cobra un significado e~ 

pecial en la asignaci6n de los recursos financieros, debido a la_ 

escasez de las mismas y a que una parte importante del aparato -

productivo depende de la importaci6n de insumos para su funciona

miento. Por otro lado, en los últimos tiempos se ha tenido que -

incurrir a importaciones importantes de alimentos y de otros bie

nes que la sociedad necesita. 

En México, la mayor parte de las divisas llegan a las arcas del -

Estado, debido a que se generan principalmente a través de la ex

portaci6n de hidrocarburos y créditos del extranjero realizados -

por medio del Estado. Por su parte, el sector privado percibe d! 

visas en mucho menor próporci6n que consigue con la exportaci6n -

de s~ producción y del endeudamiento con el exterior. Esta situa 

ci6n, permite al Estado una mayor manipulación sobre la asigna--

ci6n de las divisas, en un sentido que favorezca la importación -

de insumos y bienes que tiendan a satisfacer las necesidades más_ 

importantes de la población mexicana. 

una misión importante de la planificación financiera, sería bus-

car los mecanismos a través de los cuales puedan generarse por un 

lado una mayor cantidad de divisas y por otro restringir importa

ciones no fundamentales para el desarrollo económico. En este --
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se::tido, debe=~n favorecerse las actividades produc~ivas ligad3s_ 

a la exportación, tratando de incre~.entar la productividad y cal± 

daci de la procucci6n y dism.inuir al mismo tiempo las importacio--

nes de productos suntuarios. 

De~tzo del to~al de recursos existentes, deberán ast~r contempia

dos aquéllos q-Je servirán para atacar al problema alimentario y 

las actividades ligadas a su solución. En este sentido, cobran 

es?ecial atenci6n, la actividad agropecuaria, el sector agroindu~ 

tr~a1, el suministro gra~uito de alimentos, subsidi9s, etc. y por 

e1 lado de lz.a.s.ignaci6n de d1visas, tendrán· que estar contempla

das las importaciones de algunos insumos para la ag~icultura e i!!, 

dust.ria alimentarias, maquinaria y bienes de consumo alimentario, 

indispensables para satisfacer la demanda interna. 

El. establecimiento de los objetivos y metas concretas y los pl.a~ 

zos para log-:rar1os, se da segtin lo dicho anteriormente en funci6n 

de l.as necesidades alimentarias de la poblaci6n y de las posibil.!_ 

da.des materiales y financieras de la econom.!a. Por otro lado. -

los objetivos y metas de consumo alilnen~io; se presentan en una 

pri::lera aproximación en la etapa de formulación de1 plan, y E>05t!! 

riormente, cuando el proceso de planificaci6n está en marcha, es

tarán sujetos a revisión y a correcciones de acuerdo a los cam-

bios de la situación económica, o por la falta de efectividad de_ 

las medidas de pol~tica_ 

El. proceso de planificaci6n, requiere u.na vez puesto en marcha. 

de mecanismos de control del. conjunto de acciones que habrán de 

emp.re.nders.e para resolver el. problema al.i.mentario. De esta mane-
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ra, podrá garantizarse que el proceso de planificaci6n se está 

aplicando de acuerdo a lo previsto; al tiempo que se garantiza su 

continuidad y su vinculaci6n con los plazos subsiguientes. 

La efectividad de la polttica alimentaria, podrá verificarse a -

trav~s del establecimiento de un sistema de control y evaluaci6n_ 

de las acciones emprendidas. Por medio de este mecanismo, podrán 

evaluarse en primer término los resultados proyectados inicialme~ 

te y además podrán enriquecerse los análisis y el diagn6stico el~ 

borados en la etapa de formulaci6n del plan. Asimismo, podrán d~ 

tectarse errores que hayan dado lugar a politicas no id6neas, se_ 

analizan cambios a nivel de la economia nacional, ya sea por as-

pectes internos o externos, etc. 

La evaluaci6n del proceso de planificaci6n, permitirá hacer ajus

tes en la política instrumental, establecer nuevas metas y objeti 

vos en razón de las nuevas posibilidades y cambios operados, e i~ 

cluso, hacer ciertos ajustes a la estrategia, si es que han ocu-

rrido cambios .importantes a nivel de toda la economia. Estos dl

timos, pueden estar relacionados con cambios no previstos, por -

ejemplo, en las perspectivas de expl'.Jtaci6n de recursos naturales 

no renovables, o en las expectativr~s de la disponibilidad de divi 

sas, etc. 

La estrategia de consumo alimentario definida en un principio, 

prevee ciertos cambios a nivel tecnol6gico, modificaciones en el 

sector agricola e industrial, tasas de ocupaci6n, etc. La fun--

ci6n de la etapa de eva1uaci6n seria evaluar esos resultados e i~ 

dicar el momento adecuado en que deben modificarse las medidas de 
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pol!tica y señalar e1 grado de avance en la estrateqia general y_ 

de consumo alimentario. 

La planificaci6n económica, reclama de este modo, del cumplimien

to de cada una de las etapas que la conforman. Constituye de he

cho, un proceso, en el cual, cada una de ellas juega un papel im

portante y complementario. La mayor racionalidad y coherencia 

del proceso económico, surge as1, de la adecuada concatenaci6n de 

cada una de las acciones tendientes a alcanzar el desarrollo, y -

de la visi6n amplia y desde una perspectiva social de los fenóme

nos económicos y sociales. 



CONCLUSIONES 

La conclusi6n más general a C!Ue se ha llegado, consiste en afir-

mar que el problema alimentario y nutricional en México se presen 

ta como producto del desarrollo capitalista que ha observado la -

economía, el cual tiene un carácter subdesarrollado y dependien-

te. 

Durante varios lustros, el desarrollo industrial fue bastante pr~ 

metedor, de tal forma que se lleg6 a pensar que se había hallad~

el camino que conduciría hacia el desarrollo econ6mico y que poco 

a poco toda la poblaci6n se iria incorporando a los nuevos patro

nes de consumo y niveles de vida. La verdad fue muy distinta, 

pues la dinámica del proceso de industrializaci6n encerraba en si 

misma las contradicciones que habían de acabar con esas ilusiones. 

Más aün, daba lugar a serios desequilibrios en lo econ6rnico y lo_ 

social.que marcaban los limites del crecimiento y dejaban a la -

economía con un aparato productivo estancado y desequilibrado y -

con mayores obst¿iculos para restablecerse. 

El problema alimentario no es casual ni coyuntural, sino que tie

ne sus raíces en el proceso hist6rico seguido por el capitalismo_ 

mexicano. se presenta como resultado de las maltiples contradic

ciones originadas en el aparato productivo y sus consecuencias en 

la esfera social. No existe una ni dos razones para explicar el_ 

problema de la alimentaci6n y la nutrici6n. Es producto de todo_ 

un modelo de desarrollo estructurado de tal forma, que origina -

las diversas causas concretas que lo ?ropician. Solo bajo esta 

t-6nic.:: ~...,drcmcs cxDresar sus rndlti~les causas e!1tre las =uales -
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destacan: el proceso concentrador del ingreso producto del desa

rrollo industrial; la crisis agr!cola que produce un incremento_ 

de la población marginal y da lugar a una menor disponibilidad -

alimentaria; la producción industrial de alimentos que apunta ha 

cia hltbitos de consumo de sociedades más avanzadas; etc. 

El modelo de acumulación que se adoptó para conseguir el desarro 

llo industrial, constituye un proceso global en el que cada con

tradicción se produce justamente en aras del desarrollo indus--

trial. As!, tenernos que los desequilibrios en el aparato produ~ 

tivo y su contraparte social, empiezan a generarse oesde un pri~ 

cipio y s6lo cobran su méixima manifestación con el agota.I:\iento_ 

del modelo. Una vez que estas contradicciones empie~an a rnani-

festarse con toda su fuerza, se cor:vierten en elementos que se -

reproducen a st mismos y dan lugar a nuevas contradicciones, que 

en conjunto conllevan al estancamiento del propio sector índus-

trial y al desquiciamiento de l.a ec:onorn!a en su conjunto. 

La situaci6n.alimentaria y nutricional del pa1'.s, constituye un -

refl.ejo de las contradicciones genE!ratlas por el desarrollo capi

talista que se ha descrito. En pr:.mer término, la desnutrición_ 

y el. insuficiente consumo alimentai:io, se explican por el incre

mento de la población marginal, quu se da corno producto del pro

ceso concentrador del ingreso y poi: el incremento de la masa de

sempleada y subempleada que se exp•rimenta durante ese periodo y 

que se agudiza con el agotamiento clel modelo. 

Por otro lado;. el papel subsidiari1l que cumpli6 el. sector aqr!c;2 

la hacia el proceso de industriaii~aci6n trajo como resul.tado la 
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descapitalización de una parte del sector agricola. De este mo-

do, a partir de 1965 empieza a manifestarse una =uerte crisis de 

la agricultura de temporal, la cual tiene varics efectos. Por -

un lado, deja de apoyar al sector industrial, por lo que acelera 

el estancamiento de este Gltimo. También se produce un mayor e~ 

pobrecimiento del campesinado y se incrementan sustancialmente -

los flujos migratorios del campo a la ciudad. Y por Gltirno, se_ 

agudiza la crisis alimentaria al disminuir cada vez la produc---

ci6n de granos básicos, aspecto que origina la i~portación rnasi-

va de los mismos. 

Al mismo tiempo, la agricultura capitalista que estaba constituí 

da en su mayoría por tierras de riego, se avoc6 principalmente -

al cultivo de los productos agrícolas más rentables que se diri-

g!an a la exportaci6n o al consumo de los estratos de población_ 

con más altos ingresos. Estos aspectos, vienen a constituir de_ 

hecho, elementos que agravan la situación alimentaria y nutrí--

cional de~ pais. 
~~ 

El Estado, por su parte, c~ia en un endeudamiento cada vez más -

grande, situación que lo condujo a una fuerte crisis fiscal. 

Por esta raz6n ya no puede a~:'.Jyar al sector industrial de 1-a mis 

ma manera en que lo hab!a hecho anteriormente. Esta situaci6n, 

aunada.a la imposibilidad del sector agr!cola de seguir apoyando 

a una industria que no habia alcanzado un desarrollo autososten2: 

do, origina que ésta Gltima empiece a estancarse y no sea capaz_ 

de rebasar la producción de bienes de consumo duradero y semidu

radero. El resultado es el desequilibrio general de la econom!a 

y el incremento sustancial de la población marginal, la cual no_ 
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satisface sus necesidades más vitales, dentro de ~as cuales des

taca la alimentación. 

En lo que se refiere a las prácticas de consumo alinentario, se_ 

prcd.ucen también cambios importantes. Los produc~os que confor

man la dieta tradicional empiezan a ser desplazadcs y se produce 

lo que se conoce como proceso de occidentalizaci6~ de la dieta.

el cual consiste en un consumo preferente de prod~ctos de origen 

animal y sobre todo, de una gran variedad de alice~tos industria 

lizados que aparecen en el mercado nacional. Est~ proceso, se -

ve favorecido por la menor disponibilidad de ali~e~tos naturales 

y por un enorme despliegue publicitario en pro de los nuevos há

bitos de consumo, que constituyen una copia de los patrones de -

consumo de los paises desarrollados. 

Las nuevas prácticas de consumo alimentario, han sido en general 

nocivas para el nivel mutricional de la poblaci6n~ especialmente 

para los sectores de más bajos recursos, pues mie~~ras los ingr~ 

sos de estos dltimos no se incrementan, en cambio los nuevos ali 
mentes industrializados, tienen un precio muy superior comparado 

con el precio de esos mismos alimentos en su foro.a natural. se_ 

concluye as!, que la industria alimentaria no ha estado avocada 

hacia el enfrentamiento de los proble:nas alimentar~os y nutric~~ 

nal.es del pa!s y si en cambio hacia los intereses ¿el gran cap~

ta1, fundamentalmente transnacional. 

El. problema alimentaio y nutricional, como se ha ?Odido consta~ 

ta.r, es sólo una expresión de la comleja problem:itica del subde

sarrollo. Tiene un carácter esencial.mente estruct~ral y su sol::, 
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ci6n se vincula con la superación de los obstáculos fundamenta-

les del desarrollo econ6mico. 

La solucí6n del problema alimentario y nutricional no podrá dar

se de hecho, sí no se hace un esfuerzo de combatir seriamente a_ 

la marginalidad social. La superaci6n de esta altirna por su PªE 

te, está en funci6n de un desarrollo más dinámico y equilibrado_ 

de la economía en su conjunto, lo cual implica una tarea harto -

compleja y dif~cil, pues se trata de combatir justamente al sub

desarrollo y a la dependencia. 

La alimentación es la primera necesidad vital, el elemento fund~ 

mental de la reproducción social. El hecho de que aproximadame!! 

te la mitad de la poblaci6n· total no tenga acceso a los requeri

mientos mínimos nutricionaies y que gran parte de ellos padezcan 

desnutrición, obliga a plantearla como la principal prioridad -

dentro de la política econ6mica y social. En este trabajo, se -

ha postulado que una v!a para dar solución al problema alimenta

rio y nutricional, es a través del uso de la planificación del 

consumo de alimentos. Esta implica, poner en primer plano las 

necesidades alimentarias de la población. A partir de ahí, inc! 

dir en la producción de alimentos y en el aparato productivo y -

distributivo, de modo que se garantice un mayor consumo aliment~ 

ria en la poblaci6n de escasos recursos y se avance hacia un mo

delo de consumo alimentario más racional. 

No se trata pues, de satisfacer una demanda restringida de ali-

mentes debido a los bajos ingresos de la población, sino de sa-

tisfacer una demanda potencial, en base a los requerimientos nu-
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tricionales de esa población. La planificaci6n del consumo de 

alimentos implica asimismo, dar satisfacci6n a las necesidades 

alimentarias de la población optimizando los escasos recursos 

disponibles, de manera que dichas necesidades puedan cubrirse al 

menor costo y tomando en cuenta las potencialidades productivas, 

las co~tumbres, las necesidades de la vida moderna, etc. 

La planificación del consumo de alimentos, en tanto que está co

nectada con la acci6n en diversos carn?OS de la econom!a, s6lo a~ 

quiere sentido si se inscribe en una estrategia global de desa-

rrollo, de tal forma que no existan acciones o pol!ticas contra

dictorias. Por eso, la planificaci6n del consumo de alimentos -

es una parte de la planific~ci6n nacional, donde ésta última ti~ 

ne como finalidad alcanzar los objetivos más generales del desa

rrollo econ6mico y por tanto, la tarea de encausar coordinadame~ 

te el conjunto de acciones de toda la econom!a hacia esos fines. 

En una econom!a como la mexicana, la planificaci6n econ6mica ti~ 

ne pues, ante .todo, la finalidad de conseguir los grandes objet! 

vos del desarrollo, que hasta la fecha no han podido alcanzarse_ 

con los modelos de crecimiento adoptados. Se trata de dar sati-2_ 

facci6n a las necesidades básicas de la poblaci6n y abrir los -

causes que han de conllevar hacia un aparato productivo más ra-

cional. No obstante, la planificaci6n econ6mica tiene un carác

ter limitado, en tanto que es indicativa y flexible y en tanto_ 

que los objetivos dltimos que persigue son corregir las imperfe~ 

ciones del mercado; es decir, abrir paso a la acumulaci6n de ca

pital. ah! donde la ley del valor es incapaz de hacerlo. 
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Desde luego, la implantaci6n de un proceso generalizado de plani

ficación, no es una tarea fácil, sino que requiere de ciertas con 

diciones politicas y sociales que lo viabilicen y más aan cuando 

se trata de darle una orientaci6n de ti?O social al desarrollo. -

Se requiere en primer término, de un Estado fuerte y capaz de po

der centrar los intereses de los distintos sectores sociales en -

la direcci6n social mencionada. Del mismo modo, es importante -

comprender que la planificación econ6rnica implica un planteamien

to estratégico de largo plazo, que rebasa los periodos sexenales_ 

de gobierno, por lo que es necesario crear las bases pol!ticas, -

institucionales y legales que permitdn dar continuidad a dicho -~ 

proceso. 

En el cumplimiento y la continuidad del proceso de planif icaci6n_ 

con una orientación de esta naturaleza, juegan con papel prepond~ 

rante los sectores sociales involucrados, en este caso, las gran

des masas de trabajadores y de población marginal. Solo estos -

sectores, como directos beneficiarios de la pol!tica social, po-

drán hacer efectivas las pol!ticas de distribuci6n y redistribu-

ci6n del ingreso y el conjunto de políticas encaminadas a resol-

ver sus problemas más inmediatos. La organizaci6n real y aut6no

ma de dichos sectores se hace pues, imprescindible. De otra for

ma, un planteamiento de este tipo, no podr1a rebasar la demagogia 

y cuando mucho los buenos prop6sitos. 

La orientaci6n de la economía en el sentido aqu! planteado, re--

quiere ante todo de la conciencia de que el desarrollo no sólo -

consiste en altas tasas de crecimiento del producto, sino que lo_ 

fundamental estriba en dar satisfacción a las necesidades básicas 
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de toda la poblaci6n. Y además, del entendimiento de que la sa

tisfacci6n de esas necesidades constituye el desarrollo mismo, -

no solo en el sentido de que son un derecho indiscutible de toda 

la sociedad, sino tambi~n porque al ~umentarse las capacidades -

f!sicas y mentales de toda la poblaci6n, se contribuye al desa-

rrollo incrementando la producci6n, la productividad y el desa-

rrollo de la ciencia y la tecnolog!a. S6lo con una concepc~6n -

de este tipo, se concibe una política econ6mica tendiente a re-

distribuir el ingreso y a hacer una sociedad más justa y s6lo -

as! se entiende que aán sin alcanzar un desarrollo capitalista -

como el de los paises industrializados, las necesidades básicas 

podrán satisfacerse, si esos son los objetivos del Estado y los_ 

esfuerzos se encaminan hacia ello. 
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