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ANUESTROS LECTORES
 

QUINTO SEMINARlO DE ECONOMIA AGRICOLA DEL TERCER MUNDO: 
LA ALIMENTACION EN MEXIco: PRODUCCION, ABASTO Y NUTRICION 

A convocatoria del Instituto de Investigaciones Econ6micas de la 
UNAM, se llev6 a cabo el Quinto Seminario sobre Economia Agricola 
del Tercer Mundo, durante la semana comprendida del 11 al 15 
de noviembre de 1985, dedicado a estudiar el tema: La alimenta
cion en Mexico: producci6n, abasto y nutrici6n. Las disertaciones 
presentadas brindaron la oportunidad de proseguir el dialogo e in
tercambio de ideas iniciados hace cuatro alios, en torno a los fac
tores estructurales y circunstanciales que han venido condicionando 
el aparato productivo agropeeuario de Mexico, asi como los meca
nismos de distribuci6n del ingreso rural. Sembrar y cosechar los 
productos agricolas; erial', alimental', reproducir y sacrificar al ga
nado; almacenar, conservar, industrializar, transportar y comercia
lizar, son todas elIas fases pOl' las que atraviesan los alimentos. 
Son un conjWlto de aCc10nes eslabonadas en las que intervienen 
diversos agentes econ6micos:carnpesinos minifundistas, asalariados 
rurales, empresarios agricolas, ganaderos, proveedores de insumos, 
entidades financieras, transportistas, industriales y comerciantes. 

Cada uno de ellos ejerce una influencia especHica en el pro
ceso y, pol' tanto, su participaci6n en el excedente varia seg6.n el 
poder econ6mico relativo. En reconocimiento a esta realidad, los tra
bajos del Quinto Seminario se dedicaron a examinar la actividad 
agropeeuaria como un proceso continuo, cuya interrelaci6n de accia
nes arroja un saldo: la nutrici6n de la sociedad. En efecto, aquellos 
productores que tienen menor capacidad de negociaci6n economica 
son, inevitablemente, quienes suelen ser victimas de la malnutrici6n 
cr6nica. POl' contraste, quienes tienen mayor influencia en el procew 
son los que reciben una pord6n mayor del ingreso rural neto y ~u 

dieta alimenticia suele sobrepasar los requerimientos vitales. 
En sintesis: este Quinto Seminario logr6 constituirse en un foro 

calificado de analisis y discusi6n de los graves problemas econ6mi
cos, sociales y politicos que gravitan alrededor de la cuesti6n ali
mentaria. A 10 largo de cinco sesiones, se procur6 estudiar y debatiI 
en torno a aquellos factores que definen la naturaleza del proceso 
de producci6n, circulaci6n y distribuci6n en el campo mexicano y sus 
implicaciones en la nutrici6n de la poblaci6n. 
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6 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Organizado bajo los auspicios de la Coordinaci6n de Humani
dades y con el apoyo de la Direcci6n General de Asuntos del Per
sonal Academico de la UNAM, el Seminario fue coordinado por in
vestigadores de la planta academica del Instituto: el doctor Nico
his Reig y el licenciado Manuel Aguilera G. A las sesiolles asistie
ron .diariamente mas de cien ,profesionistas, procedentes de diversas 
universidades y de varios organismos internacionales. El temario de 
las sesiones fue el siguiente: 

SESION 1: La producci6n primaria. Niveles de autosuficien
cia. Facto1'es limitantes de la producci6n. agropecuaria. Los planes 
guber~mentales. 

En esta sesi6n se analizaron las perspectivas de los programas 
oficiales, . destinados a aumentar la producci6n de alimentos y sus 
limitaciones. En particulal: se examinaron: la evoluci6n de la deman
da de alimentos; las perspectivas de la superficie cosechada, la pro
ducci6n y la productividad agricolas; la evoluci6n del sector pe
cuario y la perdida de la autosuficiencia; la capitalizacion rural, la 
infraestructura hidroagricola y la tecnologia; la organizaci6n de 1m 
productores rurales y los sistemas de apoyo a la produccion; el em
.pleo rural, el ingreso agropecuario y el bienestar campesino. 

SESION 2: Los precios de los productos agricolas. Los costas 
de cultivo, la distribuci6n de insumos y los patrones tecnol6gicos. 
La poUtica de p.,.ecios ,de garantia, el deterioro de los terminos de 
intercambio y la trl1msferencia ,de ingreso rural-urbano. El pa,pel de 
los subsidios. 

EI impacto sobre el ingreso rural de la politica de precios de 
garantia asi como las consecuencias de la elevaci6n de los precios 
lJrbanos en los costos de producci6n agropecuaria y en el costo de 
subsistencia de la poblaci6n mral, fueron cuestiones a las que se 
les dedic6 esta sesi6n. 

SESION 3: Comercializaci6n de productos agropecuarios.-Siste· 
mas de abasto y conservaci6n de alimentos 

Adicionalmente a las restriccioneS' originadas en estructura de la 
propiedad y en las formas de explotaci6n de los recursos naturales, 
el sector agropecuario enfrenta una extensa, gravosa red de interme
diad6n mercantil que se apropia de una proporci6n elevada del ex-
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cedente economico rural. En esta sesion del Seminario se analizaron 
los sistemas tradicionales decomercializacion de los productos agro
pecuarios, desde los mercados rurales hasta los centros de abasto 
urbanos. Se abord6, igualmente, una cuestion sobre la cual fue evi
dente la carencia de investigaciones: la comercializacion de produc
too alimenticios en el medio rural. 

SESION 4: El sistema agraindustrial y la agriculture. par contra
to. Caracteristicas principales. Implicaciones en los patrones tecno
l6gicos y en los sistemas de comercializaciOn. 

La mayoria de los productoo agricolas y pecuarios sue1en seI 
objeto de transformacion industrial primaria, como condici6n pre
via para su comercializaci6n. En este proceso de articulaci6n entre 
la agricultura y la industria se evidenciaron relaciones asimetricas 
de ,poder economico entre el productor agricola y el empresario 
industrial. En la med.ida que el propietario de la planta de benefi
cio tiene la potestad para recibir 0 rechazar la producci6n agricola 
para procesarla, se erige en un factor de poder economico, con 
enorme influencia politica regional, capaz de definir los niveles de 
precios de compra de la produccion rural. En virtud de su papel 
decisivo en la fi jacion de los precios en los mercados rurales, en esta 
sesi6n del Seminario se examinaron las diversas modalidades de ar
ticulaci6n agroindustrial. 

SESION 5: Cambios en los patrones de consumo de alimentos. 
Insuficiencia nutricional y progresivodeterioro de la calidad de la 
dieta a!iTlUnticia. 

La crisis ha provocado un drastico descenso del ingreso real de 
amplios sectores de la poblaci6n, en particular de aquellos grupos 
sociales que derivan sus percepeiones del salario y de la venta de 
bienes cuyos ingresos estan regulados mediante la politica de ,pre
cios de garantla. Concomitante a la declinaci6n de los salarios rea
les y al poder de compra de las cosechas, la dieta alimenticia de 
amplios sectores de poblaci6n ha sufrido transformaciones graves en 
los afios recientes, al extremo de advertirse signos de regresion ali
mentaria. En efecto, conforme a estimaciones oficiales, en el bie
nio 1982-84, el consumo de calorias de la poblaci6n rural de bajos 
ingresos ha descendido en 19.6% y el de la poblaci6n urbana 
en 11 %. La ingesta promedio de proteinas de la poblacion rural 
dec1in6 en 19% y de la poblaci6n urbana en 14 %. En suma, la til· 
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LA ALIMENTACION EN MEXICO:
 
PRODUCCION, ABASTO Y NUTRICION
 

Jaime DE LA MORA GOMEZ· 

Las actividades agropecuarias y forestales siempre han sido desta
cadas como prioritarias dentro de las del Sector Primario y contri
buyen de manera sustancial a la consolidaci6n de la economfa apor
tando alimentos, materias primas, divisas y empleos. 

EI marcado rezago de 10 agropecuario, es el reflejo y resultado de 
pollticas aplicadas en el pasado, donde se Ie asign6 al Sector Agricola 
Rural, basicamente el papel de proveedor sistematico de recursos fi. 
nancieros a la industria y a las areas urbanas. Este papel implic6 el 
tratamiento privilegiado para aquellas areas y productores capaces 
de incrementar rapidamente la producci6n, ocasionando asf un mar
cado deterioro social, econ6mico y ecolOgico en el resto, es decir, 
se provoc6 una dualidad 0 polarizaci6n en los sistemas de produc
ci6n. Dentro de este esquema el subsector que result6 mas daiiado 
fue el agricola, ya que esta actividad se compone de dos realidades 
diferentes que se manifiestan como la agricultura de riego y de tem
poral; la importancia del subsector radica en su participaci6n ec~ 

n6mica y social en tenninos relativos dentro del total sectorial y de 
10 estrategico que resulta viendolo en la perspectiva de la seguridad 
alimentaria. 

En los ultimos cuarenta anos, el valor del producto bruto agricola 
siempre ha estado por encima de la mitad, en relaci6n con el total 
agro,pecuario. La c1evada ocupacion agricola es mucho mayor que 
el peso relativo de su producto bruto y la dependencia 0 autosufi
ciencia alimentaria se traduce como un anna polltica y economica, 
dentro de las relaciones de intercambio intemacionales, como de im
portancia prioritaria. 

* Ingeniero, Director general de ProgramadcSn y Presupuestaci6n para 
el Desarrollo Rural Integral SPP. 
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tima sesi6n del Seminario se dedic6 a evaluar el impacto de la crisis 
econ6nllca en los patrones dieteticos de la poblaci6n de bajos in
gresos que swna 32 millones. 

Se han recogido en este volwnen, los ensayos expuestos en las 
sesiones, preparados por especialistas invitados por el Instituto: log. 
Jaime de la Mora, Dr. Antonio Martin del Campo, Lie. Rosendo 
Calder6n, Lie. Benito Rey Romay, Dr. Jacobo Schatan y Lie. Ma
nuel Aguilera. Las presentaciones se beneficiaron de los comenta
rios del log. Carlos Montanez y del Lie. Alvaro Echeverria. Tam
bien se inc1uyen los trabajos ganadores del concurso convocado para 
el Seminario, presentados por: i) Francisco Omar Lerda; ii) Jesus 
Rarr'lrez Vaca y Alvaro LOla; y iii) Manuel A. G6mez Cruz, Victor 
Sanchez Pefia y Teresa C. Gaizca Ateinza. Atendiendo a su calidad, 
y con el propOsito de estimular la investigaci6n en materia agrope
cuaria, el Jurado recomend6 al Instituto de Investigaciones, la puo 

blicaci6n cn la Serie Cuadernps de Investigaci6n de los ensayos 
siguientes: "Dinamica del producto agricola y patrones tecnol6gicos 
de la agricultura mexicana: 1950-80" elaborado por Gerardo Fuji; 
"Maiz: patrones tecnolOgicos, inswnos y costas" de Ma. da Gloria 
Marroni j y "Precios agricolas de garantia y la fonnaci6n del salario 
en Mexico" preparado por Manuel Aguilera Verduzco. Los ensayos 
restantes, presentados al concurso, se encuentran en el archivo del 
Insti tuto, a disposici6n de todos aquellos interesados en su consulta. 
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