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EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANG 

Dinah RODRIGUEZ CHAURNET* 

'Tema d~ interes general motivo de se'rias preocupaciones por parte 
de los paises subdesarrollados durante los ultimos aiios ha sido el de 
la seguridad alimentaria. Incluso, para la Organizaci6n de las Na
<:iones Unidas, se valora como uno de los objetivos de la estrate'gia 
inte'macional de los ochentas, que habra de ser debatida en sesi6n ex
traordinaria hacia sep,tiembre del presente anD, y que incluye en su 
:agenda los temas de Ia autosuficiencia y la seguridad alimentaria, el 
mejoramiento de la nutrici6n y el aumento de la producci6n de los 
productos agricolas. 

Ahora bien, e'n nuestro pais, cuya seguridad alimentaria en estos 
momentos se considera pre.caria, se ha abierto el debate sobre .el tema 
desde hace algunos meses, tanto en foros academicos ,como en publi
;caciones e'spe.cializadas con la participaci6n de di~ersasorganiza.cio-
nes politicas en tomo a 10 que es el Ilamado «Sistema Alimentario 
Mexicano», plan fonnulado por el gobiemo m,exicano, que sintetiza 
'una serie de estudios que integran el instrume'nto oficial de politica 
economica para' Ia alimentaci6n. 

Este plan fue dado a conocer en sus lineas m.as generalles en oca
:si6n de la Ultima conmemoraci6n de la exprop,iaci6n petrolera, hecho 
este de cierta importancia, que ,subraya la estrategia del plan. A 
partir de entonces, el documento es objeto de comentarios y polemica 
rCotidiana, dado el alcance que' pretende Iograr; las numerosas impli

.x. Investigadora del IIEC-UNAM. 
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,caciones que trae consigo y el elevado num.ero de problemas que 
.habra de resolver para lograr sus metas.1 

Su presentaci6n tematica esta formulada en los siguie'ntesgrandes 
rubros: 

•	 planteamiento estrategico; 
•	 estimaci6n de las metas de consumo alimentario; 
.•	 elementos para un programa de producci6n acelerada de 

alimentos basicos, 1980-1982; 

y su estrategia esta concebida en tres puntas bcisicos: a) politica de 
cambia tecnol6gico en la agricultura temporalera mas atrasada; b) 
decision e:statal de compartir los rie'sgos de una mayor inversi6n pro
ductiva en Ia agricultura, y c) refonnulaci6n de una alianza Estado
campesino que permita promover una mayor participacion de las 
organizaciones campesinas en el proceso productivo. 

En la fonnulaci6n de este plan, subyacen algunos supue'stos basi
cos que .e.s necesario poner de relieve: el hecho de que habra un 
·excedente financie'ro p1roveniente de la nueva exportacion petrolera 
y que, consecuentemente, habra capital excedente factible de ser 
canalizado en la agricultura y, finalmente, que existe la posibilidad 
de reorganizar el campo y lograr una mejor productividad. 

Lo que resulta evidente es que el iPlanteamiento y formulacion 
del SAM viene a constituir en estos momentos no solamente una es
trategia agropecuaria, sino un acto que podria adquirir una singular 
relevancia politica, de lograr su prop6sito y dar salida a la crisis del 
campo, que ha privado en el pais durante las ultimas decadas. 

1. El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), cuya sintesis fue dada a conocer 
103 dias 24, 25 y 26 de marzo pasado, esta respaldado por veinte estudios 
sobre diferentes aspectos de la producci6n transfonnaci6n y distribuci6n de 
los productos alimenticios, aSl como cuestiones inherentes a la tecnologia, el 
consumo, etcetera. Estos son: 1) marco de referencias; 2) perfil nutricional 
del paIs; 3) balance de oferta y demanda de una canasta de alimentos; 4) 
analisis del sistema alimentario mundial; 5) insumos y servicios criticos a la 
agricultura; 6) producci6n agropecuaria; 7) industria alimentaria; 8) mer
cados, comercializaci6n y distribuci6n; 9) CONASUPO; 10) poHticas de con
sumo, distribuci6n del ingreso y minimos de bienestar; 11) sistema de granos 
basicos; 12) sistema de oleaginosas; 13) sistema de alimentos procesados: 
15) sistema de pescado y acuacultura; 15 sistemas complementarios: sacari
genos, frutas y legumbres; 16) alimentos no tradicionales y enriquecimiento 
de basicos; 17) suministro de alimentaci6n directa a zonas criticas; 18) tec
nologia de alimentos; 19) promoci6n y publicidad alimentaria, y 20) anaJisis 
institucional, legal y administrativo del sistema alimentario nacional. 

EL	 SAM 

Tal como el E,stado 10 ha expresado c1aramente en la publicaci6n 
de este proyecto, el actual auge energetico del pais habra de ser 
Ia coyuntura favorable p'ara lograr la sufixif3nicia alimentOJ1'ia, ap·ro
vechando "un favorable balance energetico que Ie permita cancelar 
restricciones al desarrollo y a la soberania financiera". Es por ella 
que conside'ra "a los alimentos y a los ,energeticos como vectores 
convergentes en esta estrategia de p,roducci6n y desarrollo", en la 
cua! el petr61eo seria "un media de nuestra estrategia de desarrollo 
aut6noma" que permitiria dar prioridad al logro de una "adecuada 
y autosostenida producci6n y consumo de alimentos populares con 
prop6sitos redistributivos de'! ingreso", integrando nuestra estructura 
productiva alimentaria en vez de gastar divisas en la compra de 
alimentos al exterior. 

Es un hecho que nuestra reserva petrolera, conocida y confirma
da de tie'mpo atras, no hubiera sido, sin embargo, ;considerada como 
instrumento de nuestro desarrollo y la razon de ello parece evidente. 
Durante los ultimos aiios se recurri6 al endeudamiento extemo ace
lerado para financiar el desarrollo, pero el crelciente desequilibrio 
de nuestra economia, el agravamiento de la crisis agricola, del desem
pIeo, etcetera, as! como el limite al endeudamiento, fijado por la 
prop,ia banca internacional, hacen del petr6leo una fuente estrategi
ca de financiamiento oportuno e'n los momentos actuales. 

Por 10 que hace a la autosuficiencia alimentaria misma, objetivo 
p1rimordial del Plan, "por multiples e importantes" razones que se 
invocan frecuentemente en el documento, tales /Como el hecho de que 
"los alimentos se seguiran usando cada vez mas como elementos 
estrategicos de negociaci6n y aun de pr.esi6n"; la p·eculiaridad de 
que los alimentos, al ser "el bien salario por excelencia" no puedan 
ni deban "someterse a las veleidades de Ia oferta extema", situa de 
hecho la actual perdida de nuestra suficiencia alimentaria en el 
marco de los grandes cambios de la division internacional del traba
jo, cuyas repercusiones han afectado de manera drastica a todos los 
paises del Tercer Mundo. A este respecto, resulta impresionante 
la celeridad de los cambios ocurridos en la agricultura de los paises 
capitalistas a partir de la Segunda Guerra Mundial, que han conso
lidado una nu,eva division internacional del trabajo: si bien p·ara 
1930 casi en su totalidad el Tercer Mundo era e~ortador neto d·e 
alimentos, incluidos los cereales, en los afios 40 y 50 Africa y Asia 
pierden esta caIidad, y America Latina pasa a esta condici6n a p!ar
tir de los aiios 60. 

Es un hecho que estos paises han caido en la dependencia ali
m.entaria por la via de la esp'ecia1izaci6n productiva a nombre de las 
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«ventajas comparativas» que supuestamente confiere a los paises sub
desarrollados el hecho de vender caro y comprar barato, por mas 
que se constata dia con dia que "las Ipremisas de las ventlajas CJOim~ 
poxra'tiv1a's ni se satisfacen en presencia de mercados tan imperfectos 
como el internacional de granos, cerealeros y oleaginosas, y que se 
debe'n subordinar a la necesidad de dar paso a una real y ef~ciente 
potencialidad de producir granos basicos". 

Interpretando los planeamientos del documentos, podriamos dedu
cir de este las caracteristicas de nuestra actual crisis alimentaria en 
los siguientes eleme'ntos: declinante producci6n de granos basicos, 
crociente predominio de las empresas trasnacionales en la industria 
alimentaria, notoria ineficieIlicia del aparato de distribuci6n y co
mercializaci6n de los productos; desnutrici6n de mas de la mitad 
de la poblacion, y creciente dependencia del exterior en materia 
alim'entaria. 

EI reconocimiento de que nuestra situaci6n alimentana e's hoy 
dia crecientemente dependiente en la importacion de granos, ten
dencia que "debe y puede revertirse drasticamente, pues contradice 
en 10 fundamental la estrulctura prodUlctiva social y politica del 
sector agropecuario mexicano" conlleva, implicitamente, el reconoci
miento de que, aunque existe en el pais un incremento de la oferta 
interna de alimentos, ,su composici6n interna ha cambiado a favor 
de otros cultivos, observandose por tanto una disminuci6n en ter
minos relativos y a v,eces absolutos en la producci6n cerealera a fa
vor de productos de: exportaci6n tales Ieomo frutas y legumbres y a 
veces ciertos cultivos como el sorgo, 10 cual plantea grandes dificul
tades para la satisfacci6n de las necesidades nutricionales de una 
mayoria de la poblaci6n mexicana, que depende de' los oereales y 
de las leguminosas.2 El SAM deja bien claro, sin embargo, que si bien 
se trata de lograr nuestra suficiencia alimentaria, no se trata de ir 
"en contra de nuestras Iconvenientes exportaciones de hortalizas y 
frotas". Al respecto habra que decir que la disyuntiva no esti p,reci
samente entre granos bisicos versus cereales, ya que no puede afir
mars.e: de manera absoluta que estos cambios ocurridos e'n la estruc
ltura de nuestra producci6n agricola sean correlativos a un desplome 

2 Si bien a nivel mundial los granos basicos aportan mas del 45 % de la 
energia dietetica, es notoria una estructura diferencial en el consumo de los 
mismos, tanto mas desfavorable para los paises subdesarrollados cuanto mas 
dependen de eUos para el aporte energetico que necesitan. As!, mientras los 
paises subdesarrollados reciben de los granos basicos el 61 % de su energia 
dietetica, los de los desarrollados s610 10 hacen en 30.7%, que representa un 
50% menos. 
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de los articulos tradicionales de la dieta popular. E,n cambio S1 p'uede 
afirmarse que estos ven re'ducida su participacibn en la oferta ali
mentaria debido a la expansion de algunos Icultivos industrializables 
y que los cultivos de subsistencia son desplazados cada vez mas hacia 
las tierras de temporal de pear calidad. 

De ahi que en su intento por reconstituir una parte de nuestra 
agricultura para obtener alimentos basicos.y al mismo tiempo generar 
una mayor demanda, el SAM plantee la "reactivaci6n productiva del 
temporal", asi como una ampliaci6n de la frontera agricola promo
vienda la apertura de nuevas tierras a1 cultivo y fomentando una 
reconversion ganadera que pennita la liberaci6n de. tierras con "vo
caJci6n agricola". 

Exp,resado en otros tt~nninos, sustenta una de ,sus estrategias fun
damentales en el ejido, minifundio y pequena propiedad ternporale
ras; estructuras que tienen como caracteristica en comun la frag
mentacion, escasez de recursos, erosion del suelo, etcetera, y que 
tradicionalme'nte han estado marginadas del credito, los in,sumas, eI 
apoyo a la asistencia tecnica y las obras de infraestructura. 

Es justamente en estas zonas en las que se habra de centrar un 
"esfuerzo sin pre.cedentes, aunquc no se agota en el", debido entre 
otras Icosas a que "ahi, e.sta la mayor productividad no satisfecha de 
nuestra agricultura", cuyo potencial de crecimiento, declara el SAM, 

se e'stima en 20 millones de toneladas de maiz, que representan mas 
del doble de la cosecha total nacionaI. 

Establece como meta no tan s610 deseable sino factible, la auto
suficiencia en m'aiz y frijol para 1982'; y en los otros productos 
bisicos deficitarios, para 1985. Can tal proposito hace enfasis en 
10 que d'efine como "varias esferas de acci6n", las cuale's girarian 
ya sea aIrededor de los precios de garantia a los productores y rna.. 
nejo de los subsidios como "mecanismo esencial para corregir las 
imperfeccione's del sistema de mercado"; ya sea fomentando el cam
bio tecnologico a traves de inSUlTIOS asimismo subsidiado,s, y asistencia 
tecnica "a nivel predio", puesto que reconoce que el 80% de los 
productores esta en 'condiciones de subsistencia. De c'sta manera, dice, 
para 198~, se habra de duplicar la tierra fertilizada que se dedique 
a malz y a frijol. 

Estas acciones estarlan condicionadas a 10 que el SAM llama "la 
alianza entre e'l Estado y las organizaciones campesinas", momento 
Iclave de sus estrategias, que enlaza e intenta dar sentido a todos 
-los p'ropOsitos que elabora el proyecto. Esexpresi6n de la <c;\lianza 
~ara la Producci6n», que trata de «compartir el rie'sgo», can los 
'P'roductores en caso de perdida parcial 0 total de Ia cosecha. Se 
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trata de un «seguro» que resarcirla al productor, en especie, por el 
equivalente a la producci6n promedio que normalmente obtiene. 

Otras metas de no menor importancia que se plantean en el do
cumento como parte de una estrategia de conjunto a seguir son: 
promoci6n de la pesca y la acuacultura; ampliaci6n del aparato de 
distribuci6n a fin de "vincular la producci6n alimentaria al consu
mo"; manejo adecuado de la ideologia del consumo, que pennita 
iinfluir positivamente en los habitos alimentarios de la poblaci6n, y 
estimalci6n de las metas alime'ntarias para la poblacion. 

A este respecto habra que mencionar la elaboraci6n del perfil 
'nutricional de la pob:laci6n elaborado para el SAM por el Instituto 
:Nacional de la Nutrici6n, que constituye, para decirlo brevemente, 
nuestra geografia del hambre y su magnitud, sin escatimar el dra
'matismo del p,roblema: 35 millones de habitantes en todo el pais 
'para 1979, "cuyo consumo no alcanza a cubrir los muumos norma
.tivos nutricionales de 2 750 calonas y 80 gramOS de prote'inas; y 19 
millones de "muy bajo nivel nutricional", de los cuales 13 millones 
se localizan en areas rurales y 6 millones en las areas urbanas. 

Para esta poblaci6n, victima de agudos problemas nutricionales, 
y conside'rada por 10 mismo como «poblaci6n objetivo p.referente» 
dentro del Plan, se elaboro la canasta basica recomendable, cuya 
"estructura y composici6n [se considera que] es la expresi6n real de 
las necesidades nutricionales tanto de la poblaci6n nacional como 
de la poblaci6n objetivo". 

Hasta aqui pues, una breve sintesis de algunos aspectos que se 
consideran relevantes en el dQcume'nto, que traducen en buena me
dida las necesidades reales de una mayoria del pais. Es innegable 
que en los momentos actuales es prioritario rescatar nuestra seguri
dad alimentaria; y a este respecto, Ia oportunidad can la que se 
p,lantea el SAM es innegable. Sin embargo, por el momento en que 
se propane a medio sexenio, con escasos tres alios para llevarlo a 
cabo, se antoja irrealizable no solamente por el poco tiempo qu.e Ie 
Iqueda aI actual regimen, sino por la capacidad que requiere un 
plan como este, de proporciones gigantescas. Quiza no este fiUy 

terrada la frase de que «el SAM somos todos», en tanto que impHca 
una movilizaci6n en tOO08 los sectores, p,ero de manera muy parti
Icular en 'el campesino. Por otra parte, la misma circunstancia de su 
presentaci6n nos haria pensar que se trata e'n realidad de resolver 
un deficit ocasional de gra.nos basicos que refleja dificultades en 
algunos cultivos, cuando el problema es de suyo estructural, inherente 
al regimen sociopoHtico imperante en el pals. 

No se puede negarque las carencias de nuestra poblaci6n sea.n 
ajenas a la estrnctura del orden social; sin embargo el SAM plarte 
de un principio productivista que habra de propiciar 10 que llama 
un "verdadero proceso de desarrollo rural", el ICUa! supuestamente 
habra de d:esatar "a modo de 'Cascada, infinidad de ventajas con 
efectos multip1icadores" los cuale's van desde un aumento en el em
plea, inversi6n y capitalizaci6n a nivel local; disminuci6n en los 
gastos de salud, aumento de la productividad escolar; desarrollo 
regional, etcetera. Todo ello sin aLterar la estructura de la tene'ncia 
,de la tierra. 

Creemos que el Plan soslaya el problema agrario en tanto sus 
preocupaciones se centran alrededor de la oferta de alimentos, cuan
do expresa que "sOlo por la via de producir y distribuir alimentos 
basicos, el pais puede organizarse para rescatar su agricultura". Tal 
parece que fuera viable la producci6n de alimentos dada la super
vivencia de las estructuras de poder que han conducido al agro a su 
actual crisis, las cuales de esa manera estan reflejando el agotamiento 
de su efec,tividad. 

De 10 que estamos ciertos es de que posponer que s·e transforme'n 
las rela,ciones de poder en el agro significa tambien posponer la efec
tividad y la reconve'rsi6n de muchas areas de cultivo, justamente 
de aquellas que ahora se piensa reactivar. 

Ell hecho de que en el presente aiio hayamos de importar 10.5 
millones de toneladas de grano, es decir, mas de la cuarta parte die! 
del consumo basico nacional,3 significa que no habra de ser facil 
,superar la crisis productiva actual, en tanto el deficit alimentario 
'esta Ilegando a niveles precarios, y en tanto los precios del frijol, 
arroz, carne, y azu..car aumentaron recientemente su pirecio en un 
15, 40, 10 y 100% resp,ectivamente.4 

No habria que olvidar, por otra parte, que la satisfacci6n de la 
demanda social, en principio, depende de la creaci6n concreta de 
empleos y la redistribuci6n del ingreso al tiempo que se logra mejo
rar la productividad, y no a la inversa. 

Si bien es ciertoque las prioridades gubernamentales son alimen
tos y energeticos, laestrategia de producci6n y desarrollo de uno y 
otro se'ctor es cualitativamente bien diferente y entrana un trata

3 Cabe hacer que esta cifra rebaso la inicialmente propuesta de siete 
millones, y comprende trigo, maiz, frijol y sorgo. 

4 En los tres primeros productos se observa una alza no oficial, aun.que 
«tolerada», observada hacia junio y julio del actual, en tanto que el mayor 
aumento se da en el precio del az6.car, que pasa oficialmente, can fecha 
13 de junio, de $6.00 a $12.50. 
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miento diferencial; mientras la produ,cci6n de energeticos, particu
larmente el :petroleo, es relativamente faciol de incrernentar dada la 
actual capacidad instalada, la de alime'ntos requiere, a mas de los 
recursos necesarios para la explotaci6n de la tierra y de seguridad 
en la tenencia de la misma, la participaci6n prioritaria de los cam
pesinos, en cuyas manos debera e:star e:l proce~so de cambio que se 
piensa po'ner en marcha. Y es que el problema, si bien es tecnico,. 
tambien 10 es politi1co y social. No bastara con incrementar la p·ro
ducci6n si no p,articipan en el disefio y puesta en practica del Plan 
los camp·esinos. No habra que olvidar que es el pequeno ipropietario 
quien podria efectivamente, convertirse en e1 sosten del SAM. 

En cuanto a las divisas petroleras, las cuales en buena medida 
haraO' viable el Plan, deberan obligadamente sobrepasar los 1.1 mi
llones de barriles anunciados inicialmente. Lo que a la postre podria 
resultar peligroso es que para subsidiar los alimentos el pais se 
lIegara a p,etrolizar mas aHa de 10 deseable, restando recursos agrico
las necesarios para la propia producci6n alimentaria, en cuyo caso 
literalrnente', de algun modo nos estariamos corniendo el petr6leo,5 
cuando 10 ideal quiza fl.lera no depender tanto de la estrategia del 
subsidio como recurrir al replanteamiento de la politica agraria que 
viene arrastrando fallas de muchos afios, mismas que ahora se pre
tende solueionar por la via del subsidio y las refonnas. 

A este respecto, quiza sea conveniente recordar que los subsidios 
en nuestro pais gene'ralmente han acentuado una ya de por 81 desi
gual distribuci6n en el ingreso que, como en el caso del azlicar, a 
quienes en realidad ha subsidiado es a los empresarios; 0 como en 
el caso de los ganaderos chiapanecos, que ahora se a,prestan a cuI
tivar, en un 20% de las tierras que ocupan, maiz, frijol 0 sorgo, 
evidencia de que se encuentran bien dispuestos a aprovechar el alza 
de los p,recios de garantia.6 

5 Tal parece que esta prevision corre el riesgo de convertirse en realidad, 
ya que temerariamente hemos pasado a ser el quinto productor mundial de 
petroleo y el primero a nivel latinoamericano, con la cuota de 2 276 000 ba
rriles diarios, adelantandonos as! en dos afios al programa de producci6n. 
Excelsior~ Mexico, martes 22 de julio, 1980. 

6 Lo que en este caso queda en evidencia, es que en realidad se trata 
de latifundios disfrazados de predios ganaderos. Apro~imadamente, 300 mil 
hectareas ganaderas se incorporara~ a la produccion agricola, mismas que 
cuentan con la proteccion de la SRA bajo el criterio de que "no debera juzgarse 
[por este hecho] en forma alguna su caracter afectable 0 inafectable". Lo cuaI 
muestra como al amparo de las propias autoridades un decreto puede, de 
heche, anular una disposicion constitucional y hasta que punta en los pro ,~ 
pies aparatos del Estado se da una virtual oposici6n al SAM. 

D:e manera particular, en 10 que respe.eta al campo, cuya crISIS 
es en SI el gran obstaculo al que ereemos se enfrenta el SAJM, reque
riria, volvemos a insistir, del replanteamiento de una pol~tica agro
pecuaria. DIe no set as!, i c6mo ,se podra e.nfrentar a la polltica de 
produeci6n de granos en las zonas temporaleras frente a la estrategia 
neolatifundista de ganaderizaci6n de la agrieultura? Si el SAM no 
tiene. como prop6sito alterar el patron de teneneia de la tierra, 
cuyo panorama actual podria sintetizarse en e:l de una atomizaci6n 
del ejido y su virtual transformaci6n a minifundio improductivo, y 
como contrapartida fvente a e1 se ha consolidado un nuevo latifun
dio simulado por los mecanismos de la renta de parcelas, espeeula
,cion y venta del ejido, entonces la p1regunta obligada es: i como 
habra de instrumentar la redistribuei6n que plantea via creditos, 
subsidios, insumos y tOOos los recursos necesarios para la e~lotaei6n 

de la tierra? El mismo Plan da la rep,uesta: mediante una alianza 
entre el Estado y los 'campesinos, de la que "habran de surgir formas 
organizativas que trasciendan el minifundismo y posibiliten una plu
ralidad de formas de acci6n". 

Habra que tener preSiente que, para que funeione esta organiza
ci6n de los productores -hablamos prineipalmente de los tempora
leros-, habra de organizarse p.artiendo de la base, a fin de que 
pueda absorber el paquete te.cnol6gieo c.r.editicio que se les ha asig
nado, a mas de que el Estado te'ndria que reeonsiderar las alianzas 
vigentes hoy en dia eoneertadas desde los afios cuare'nta.Concebirlo 
d,e otra manera seria el equivalente a crear mecanismos para los 
campc'sinos, pero e}Ccluyendo la libre participaci6n en Ia elaboraci6n 
y puesta en prcietiea del proyecto a los principales afectados. 

Uno de los escollos mas fuertes que pareeen existir para esta 
alianza es la desfavorable relacion de subordinaci6n e'n la que ha 
estado el campesino respecto a instituciones del aparato estatal que 
practieam'ente ejereen el control del proceso productivo y han p,ro
pi,ciado una agrieultura buroeratizada e ineficiente. 

A no dudarlo, la organizaci6n independiente de los produetores 
directos facilitaria sin lugar a dudas la tarea; pero tambien signifi
·caria una mayor fuerza politica del campesino frente al Estado, y 
por ende una alteraci6n en la eorrelacion de fuerzas existente, que 
pennitiria al campesino tomar en sus manos el proceso de cambio. 
Lo que habria que sabe'r es si el Estado, que con esta p,retendida 
alianza intenta vevitalizar ,una base social de apoyo en el campo 
estaria dispuesto a hacerl0, 0 bien si su estrategia tiene los limites 
d.e un pro}Trecto refonnista que tan s610 intenta rescatar algunas 
reivindi'caciones del sector camp,esino. De ser asi, al menos podria 

'.1 
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incrementarse la productividad y el consumo de algunos grupos cam
pesinos; parad6jicamente, los mas favorecidos actualmente. Aun as!, 
creemos que es muy fuerte hoy dia el peso de la burocracia estatal 
aliada a los gropos de poder, como es el caso de las instituciones 
oficiales involucradas en el campo, cuya preocupaci6n se ha carac
terizado en la practica por eje~cer el control de la agricultura ejidal 
mas que por asistirla, generando una agricultura a todas luces ine
ficiente. Por otra parte, estas instituciones, detentadoras del finan
ciamiento oficial, han ejercido una relaci6n de poder que se expresa 
en la subordinaci6n Estado-campesino, la cual debera ser cuestionada 
por el propio aparato estatal que hoy promueve el SAM. 

Ahora bien, por 10 que hace a los diferentes eslabones de la cade
na alimentaria, asi como a las dife'ren'tes lineas de productos que la 
integran, habra que decir que, inevitablemente, tienen su nuc1eo de 
poder fuera de la agricultura. Asimismo, habra que reconocer que 
esta depende crecientemente de la industria, y que hoy en dia el 
nueleo agroindustrial esta en manos de empresas trasnacionales, que 
manejan las operaciones tanto del mercado nacional como interna
cional, cuya acci6n abarca los rubros de producci6n, distribuci6n, 
comercializaci6n de la agricultura y alimentos de origen agropecua
rio, fertilizantes y publicidad, orientada a intensificar tendencias en 
el consumo y, consecuentemente, en el tipo y grado de nutrici6n del 
consumidor. 

Consciente de este problema, ,el SAM expresa su intenci6n de in
tervenir en la difusi6n del mensaje publicitario que promueve un 
consumo innecesario compuesto basicamente por los llamados «junk 
foods», es decir, alimentos chatarra 0 alimentos basura,T a fin de 
"rectificar los habitos de consumo impuestos por la industria alimen
taria -trasnacional en su mayor parte- y lograr la incorporaci6n 

7 Existe una gama infinita de alimentos de este tipo que van desde 
los saborizantes, colorantes artificiales, concentrados, refrescos, todo tipo de 
golosinas: pastclillos industriales, postres, etcetera, todo tipo de botar!as, 
que como es sabido desplazan 0 posponen el consumo de alimentos ba
sicos, El mensaje pubIicitario que alude a estos «alimentos», aunque esta 
pensado para la poblacion de ingresos medio y alto, 10 cierto es que impacta 
a todas las dases, aunque incide de diferente manera segUn el estrato social. 
Si bien en los estratos r.ledios y altos VA a manipular el ingreso excedente en 
articulos de una dieta no tradicional, compuesta por cereales para el desayuno, 
harinas preparadas, saborizantes, sopas enlatadas, aIimentos colados para 
hebe, etcetera, en los grupos de bajos recursos su consumo va a ser nefasto, 
ya que debiendo racionalizar su ingreso, voluntariamente 10 desplaza hacia 
consumos superfIuos cuyo valor nutritivo es dudoso. 
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de la canasta basica recomendable a la dieta habitual de nuestra 
poblaci6n objetivo". 

Aunque creemos que es muy loable la medida que el SAM propone 
a este respecto, estamos convencidos de que', en buena medida, no 
hay que juzgar a este por sus planteamientos y metas, que son todas 
deseables y urgentes, sino por la probabilidad que tiene de realizarlas. 
Y sus posibilidades, a este respecto, se yen obstaculizadas porgue la 
actual avalancha publicitaria trasnacional que padecemos carece 
de reglamentos adecuados que protejan al consumidor.8 Sin embargo, 
encontramos l6gica ,esta omisi6n dentro del marco de propuestas del 
SAM que, si bien contiene datos de incalculable valor, estudios de la 
mas alta calidad tecnica sobre el problema alimentario, recome'nda
ciones atendibles, etcetera, no pretende, sin embargo, y 10 expresa 
claramente, ni invertir el modelo de desarrollo basada en las «ven
tajas comparativas» sino frenar sus consecuencias; asi como no in
tenta ni tampoco sugiere remotamente la nacionalizaci6n de 
la industria alimentaria, ya que parte de una "visi6n realista para 
lograr la autosuficiencia alime'ntaria sin desmantelar su agricultura". 
Y si tampoco considera el problema de la tenencia de la tierra, y sl 
en cambio un manejo tactico de los subsidios, y una «revitalizaci6n» 
de la ,alianza entre el Estado y los campesinos, como reafirmaci6n de 
su estrategia, quiza en estos momentos estemos en aptitud de afirmar 
que todo ello revela el caracter y alcance del Plan, en tanto {mica
mente plantea soluciones meramente parciales, de coyuntura, auten
ticamente productivistas, para contrarrestar el deficit creciente de 
granos basicos. Y aun asi, dentro de este marco de soluciones con
cebido por el SAM, creemos que hay omisiones importantes, que no 
habran de superarse con el «efecto de cascaoa» que supuestamente 
habra de producir el cultivo de granos basicos: tal es el crecimiento 
oemografico, el cual no fue considerado en sus previsiones, a mas 
de la limitante que impone al mejoramiento de la productividad 
en el sector agropecuario, la evidente falta de cuadros tecnicos que 
puedan ensefiar al campesino. 

De.A:aca, asimismo, su caracter paternalista y autoritario hacia 
los .:ampesinos, al bloquear de'sde el planteamiento mismo y elabo
rad6n del SAM, la posibilidad de que estos tomen en sus manos el 

8 Habra que ponderar el hecho de que existe un nexo comercial y aun 
financiero entre los monopolios de la comunicacion y los intereses de los 
monopolios comerciales e industriales del pais -incluidos desde luego, 
los de la rama alimentaria. En la actualidad, tres cuartas partes del mensaje 
publicitario es pagado por las empresas trasnacionales, hecho que nos ayuda 
a comprender la magnitud del problema. 
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proceso de cambio en el campo, muy probablemente porque una de 
sus metas quiza este dirigida a los campesinos con tie'rra, en cuyo 
caso podemos decir, sin temor a equivocamos, que el Plan represen
ta un esfuerzo por reflejar en los programas gubemamentales algu
nas de' las exigencias mas agudas en e1 campo, pero que conlleva, 
asimismo, los limites de la iniciativa estatal, representada por el 
sector reformista de la burocracia politica, ICUYO intento por rescatar 
la «soberania» en el sector estrat!~gico de los alimentos corre e1 ries
go, por ese mismo hecho, de ser mediatizado por la concepci6n mi" 
rna del proyeoto, cuando no por las propias vicisitudes burocrciticas 
que, dentro de' un Plan Global de Desarrollo habran de ponerlo en 
funcionamiento, cuando no por ,el obligado rezago que a nivel in
mediato Ie acaba de imponer la sequia. 

No obstante, habra que roconocer 'Con justeza que el SJ\M repre'
senta el planteamiento mas importante y deseable que sobre el as
pecto alime'ntario se ha hecho hasta hoy no s610 en Mexico, sino 
len America Latina. Si bien sus limites temporales pueden identifi
carse con la sequia y el pr6ximo cambio sexenal, el gran problema 
de fondo que subyace detras del SAM es la reorganizaci6n de una base 
social de apoyo que Ie permita al Estado retomar en sus manos el 
proceso de acumulaci6n en el campo. 
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