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INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL AMARANTO MEXICANO, A CARGO DEL 

DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Fundamento legal 

El suscrito, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, integrante de la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 
fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Fomento al Amaranto Mexicano, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos 

El amaranto, cultivo que desde la época precolombina predominó en Mesoamérica como fuente de alimento, 
remedios medicinales, y como ofrenda a los dioses, es una de las soluciones más prometedoras para resolver 
algunos de los retos sociales y económicos más urgentes del país. Los beneficios comprobados del amaranto, 
aunados a su potencial en aplicaciones tecnológicas gozan de reconocimiento en México y fuera de él. 

La Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO)1 clasificó al amaranto como el mejor 
alimento de origen vegetal para consumo humano, y como uno de los cultivos mundiales con mejor potencial para 
explotación económica y nutricional a gran escala. Sin embargo, en México no se considera al amaranto como un 
producto básico y estratégico y, desde un punto de vista de competitividad, su cadena de valor enfrenta retos 
importantes. 

El propósito de la presente iniciativa es sentar las bases para vincular y organizar la producción del amaranto y con 
ello fomentar su desarrollo integral. Se busca, además, potenciar el cultivo mediante la implementación de 
estrategias que estimulen el avance y crecimiento de la producción nacional. Una vez que la industria logre 
vincularse y consolidarse, y que cuente con el apoyo de estrategias de promoción relevantes, se contempla la 
consecución de los siguientes objetivos:2 

1. Recuperar a la población infantil desnutrida utilizando como complemento alimentario productos elaborados 
con amaranto. 

2. Fortalecer la integralidad de las estrategias alimentarias de los programas de apoyo nutricional mediante la 
producción de grano y verdura de amaranto en huertos familiares, y la transformación doméstica del grano para 
incrementar el valor nutricional de la dieta de autoconsumo. 

3. Establecer y consolidar en las zonas marginadas de la república una actividad productiva que permita el 
desarrollo económico sostenible, mediante la siembra y la comercialización del amaranto y el escalamiento de la 
tecnología de transformación doméstica, hasta establecer microindustrias regionales. 

4. Consolidar a la cadena productiva de amaranto en México como sector económico con liderazgo mundial en 
ciencia y tecnología, empleando la capacidad de compra de los programas de apoyo nutricional para acelerar los 
programas de inversión industrial y de desarrollo tecnológico. 

En los siguientes apartados se presentan los diferentes panoramas del amaranto en México, de acuerdo a su 
incidencia en áreas sociales y económicas. Además de la caracterización y estado del cultivo, se abordan retos, 
oportunidades y propuestas para evidenciar los beneficios que se pueden derivar de su fomento. 
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El amaranto como solución a los retos de nutrición en México 

El amaranto es un cultivo sumamente rico en nutrientes. La semilla, planta y hojas poseen valores nutricionales que 
superan a otros cereales y leguminosas de uso común. Por ejemplo, además del valor de la semilla, la planta del 
amaranto puede ser aprovechada para consumo humano o animal y las hojas contienen altos niveles de hierro, 
calcio, fósforo y vitaminas, valores nutricionales,3 equiparables con el de las espinacas.4 

El amaranto cuenta además con un alto contenido de almidón, lípidos principalmente poliinsaturados (7-8 por 
ciento), y proteínas (15-16 por ciento) con aminoácidos esenciales como la lisina y la metionina, fibras dietéticas, 
vitamina C, complejo B, calcio y hierro; además de que no contiene gluten, lo que lo hace un alimento adecuado 
para celíacos o personas con alergia al gluten. A su vez, diversos estudios han revelado que el consumo regular de 
amaranto tiene efectos antihipertensivos, inhibidores de proliferación celular cancerosa, antioxidantes, además de 
que ayuda al control de índices de glucosa y a una mejor digestión.5 Manuel Soriano, miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias, señala que el cultivo tiene un alto contenido de Triptófano, aminoácido que regula la 
producción de serotonina: un neurotransmisor que da sensación de felicidad. La proteína de amaranto también 
contiene Lisina, otro aminoácido que conjuntamente con el Triptófano promueven el buen funcionamiento del 
sistema inmunológico. Paradójicamente, Ignacio Ovalle, director de Seguridad Alimentaria Mexicana explicó que 
los nutrientes que ofrece el amaranto, cultivo originario de México y presente en la cocina de los pueblos 
originarios, escasean en la dieta promedio del mexicano.6 

El bajo consumo de nutrientes está relacionado con la inseguridad alimentaria, término que hace referencia a la 
insuficiente disponibilidad y acceso de alimentos. En 2018, sólo 44.5 por ciento de los hogares en México se 
identificaron con seguridad alimentaria. En contraparte, 22.6 por ciento presenta inseguridad alimentaria moderada 
y severa, mientras que el restante 32.9 por ciento inseguridad leve.7 La inseguridad alimentaria es particularmente 
pronunciada en los hogares con menores capacidades económicas, ya que entre 2012 y 2018, 43 por ciento de 
dichos hogares presentaron inseguridad alimentaria severa y moderada.8 Por su parte, la inseguridad alimentaria 
entre niños y niñas menores de 5 años presentó una tendencia a la baja en las últimas tres décadas; sin embargo, las 
ganancias en la materia se estancaron entre 2012 y 2018.9 

Las situaciones de emergencia y crisis económicas profundizan la inseguridad alimentaria entre las poblaciones 
vulnerables, sobre todo en aquellas que destinan una gran parte de sus ingresos en alimentos. Los altos precios de 
los alimentos reducen la diversidad y la calidad nutricional de la dieta, y para muchos también reducen la cantidad 
de alimentos disponibles en el hogar. Por lo anterior, grupos vulnerables de población se ven obligados a modificar 
su alimentación aumentando el consumo de alimentos ricos en energía, azúcar, sal y grasa, de baja calidad 
nutricional que, por lo regular, son ampliamente disponibles, convenientes y tienen una vida útil más larga y 
frecuentemente un bajo costo.10 Lo anterior genera retos de salud pública particulares, tales como población obesa 
o con sobrepeso, pero mal nutrida y con problemas serios de síndrome metabólico. 

En 2018, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revelaron que 35.6 por ciento de la población 
de entre 5 a 11 años tiene sobrepeso y obesidad, para la población de 12 a 19 años la cifra fue de 38.4 por ciento, 
mientras que el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 75.2 por ciento (39.1 por 
ciento sobrepeso y 36.1 por ciento obesidad), porcentaje que en 2012 fue de 71.3 por ciento.11 La obesidad 
aumenta el riesgo de desarrollar diabetes e hipertensión, y tiene una alta contribución en la generación de 
discapacidad y mortalidad temprana atribuible a estas enfermedades. Además, la presencia de estas comorbilidades 
no sólo disminuye la calidad de vida y productividad de las personas que las desarrollan, sino que también generan 
altos costos para el sistema de salud y para las familias que tienen algún integrante con estas patologías.12 

Los estragos ocasionados por la pandemia de Covid-19 aceleraron el análisis entre la relación de factores médicos 
y epidemiológicos y su nivel de morbilidad. Los resultados sugieren que la presencia de comorbilidades es un 
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factor determinante para el desarrollo e intensidad de la enfermedad. De manera particular, se ha destacado que la 
prevalencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, enfisema pulmonar obstructiva crónica y diabetes 
mellitus aumentan las posibilidades de cuadros graves de Covid-19 y, generalmente, derivan en la muerte del 
paciente. De igual manera, la investigación científica señala que los patrones alimenticios tienen una influencia 
directa sobre la salud y la aparición de dichas comorbilidades. 

En vista de lo anterior, ha cobrado gran importancia el consumo de los llamados alimentos funcionales, tales como 
el amaranto, que además de nutrir ofrecen beneficios a la salud. Por ejemplo, el amaranto tiene la capacidad de 
inhibir la enzima que actualmente es el blanco terapéutico en tratamientos para la diabetes.13 

Además, investigaciones preliminares en estudios clínicos, indican que el consumo de amaranto es capaz de 
disminuir las hormonas relacionadas con la obesidad.14 

Sobre el reto de la desnutrición, existe evidencia de que el amaranto tiene una gran asociación con la disminución 
de la desnutrición leve y moderada. Este fue el caso de San Luis Potosí, donde estudios realizados desde 1993 en 
grupos preescolares inscritos, encontraron prevalencias de desnutrición de 41 a 51 por ciento, mientras que en 
localidades prioritarias se identificaron prevalencias de 60 a 73 por ciento de niños con algún grado de 
desnutrición. Para analizar el impacto del amaranto en la disminución de la desnutrición, Servicios de Salud de San 
Luis Potosí realizaron una investigación en 1997 en niños con prevalencias de desnutrición en los municipios de 
Ahualulco y Mexquitic de Carmona, municipios con gran similitud en su perfil sociodemográfico y de salud, que 
respectivamente actuaron como grupo de control y tratamiento. A los niños beneficiarios en Mexquitic se les 
proporcionó concentrado amiloproteico de amaranto, mezclando 13 gramos diarios en su comida habitual, además 
de orientación nutricional, instalación de huertos familiares y comunales de amaranto y servicios básicos de salud. 
En Ahualulco no se proporcionó amaranto, sólo orientación nutricional y promoción a la producción de huertos 
familiares y servicios básicos de salud. Después de un año, la investigación reveló que si a todos los niños se les 
proporciona diariamente 13 gramos como mínimo por un año, se recuperarían 73 niños de cada 100 niños con 
desnutrición leve y moderada.15 

Otro ejemplo es el de Huixcazdhá, Hidalgo, donde hace más de dos décadas la tasa de desnutrición era de 67 por 
ciento. Gracias a un proyecto guiado por Benito Manrique de Lara, el “Doctor Amaranto”, se ayudó a superar los 
problemas de desnutrición a través del consumo de suplementos alimenticios con proteínas de amaranto. El 
proyecto consistió en la producción industrial de amaranto basado en tecnología desarrollada por científicos 
nacionales y en una estrategia de vigilancia nutricional casa por casa. Como resultado, la comunidad de 
Huixcazdhá, de 500 habitantes, alcanzó desnutrición infantil cero en 2007,16 cifra que ha logrado mantenerse desde 
el año en cuestión. 

A pesar de la información sobre la riqueza nutricional del amaranto, y de las diferentes historias de éxito sobre su 
impacto en la salud de los consumidores, no se considera como un producto básico y estratégico.17 Han existido 
esfuerzos legislativos por promover al amaranto bajo dicha clasificación; sin embargo, no han logrado progresar. 
Es por ello que reorientar la estrategia en términos legislativos, y propiciar las condiciones básicas para la 
vinculación de la industria y posterior desarrollo del mercado del amaranto, es un asunto impostergable en las 
agendas de desarrollo del país. Lo anterior, sin duda, coadyuvará al cumplimiento de los requisitos necesarios para 
considerar al amaranto como producto básico y estratégico.18 

Por otro lado, el listado de productos básicos y estratégicos, que se elabora a partir de criterios establecidos en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, no contempla que la demanda nacional es mayor a la oferta. Lo anterior pone 
en riesgo a la seguridad y a la soberanía alimentaria del país en general y, en particular, a la de las comunidades 
rurales y a los pequeños y medianos productores del campo. 
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La lógica del amaranto al rescate de la soberanía alimentaria 

El gobierno de México reconoce que las políticas públicas enfocadas al crecimiento económico que se han 
instrumentado en los últimos años, han provocado la reducción del ingreso y su concentración inequitativa, 
trayendo como consecuencia la degradación de las condiciones de vida de la población en general y de la población 
vulnerable en particular, siendo la dimensión alimentaria una de las principales afectadas. Se reconoce además que 
la soberanía alimentaria sólo será posible a partir de la autoproducción de los alimentos y el cuidado de tierras, 
logrando con ello aumentar el bienestar de las comunidades. Más aún, el logro de la soberanía alimentaria en 
México es todavía una realidad lejana. 

El panorama del maíz ilustra a cabalidad la problemática antes descrita. Ya que aún y cuando el maíz es originario 
de México y es considerado patrimonio biocultural de los mexicanos, actualmente se importa más de lo que se 
produce. Estados Unidos seguido de China y Brasil son los principales productores de maíz en el mundo, con una 
participación de 34, 21.3 y 9.1 por ciento, respectivamente. México, por su parte, es el primer importador del cereal 
a nivel mundial. Según datos de 2017, el maíz blanco, que se destina principalmente al consumo humano, 
representa el 86.9 por ciento de la producción. El maíz amarillo, con destino a la industria o como alimento para la 
producción pecuaria, únicamente satisface el 24 por ciento de los requerimientos nacionales. De este modo, del 
maíz (amarillo) se importa más de lo que se produce, razón por la cual México no es autosuficiente.19 

Los retos de la producción de maíz se encuentran también presentes en otros cultivos como el arroz, el trigo y la 
soya. Para que un país logre la seguridad alimentaria debe de producir cerca del 75 por ciento de los alimentos que 
consume. A la luz de los datos antes mencionados, se ejemplifica porque México se ubica en niveles insuficientes 
de seguridad alimentaria20 realidad que repercute de una forma u otra en su soberanía alimentaria. 

En vez de buscar soluciones a través de empresas transnacionales, que suelen dejar en desventaja a productores 
nacionales, se hace un llamado a impulsar a la población rural y al sector agroindustrial mexicano. Es momento de 
que México produzca lo que México consume, de invertir en el desarrollo de cadenas de valor propias. 

De igual forma, se propone invertir en nuevos cultivos, de tal manera que se puedan obtener ventajas competitivas 
y lograr el desarrollo necesario para alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria. 

Diferentes estudios e investigaciones en torno al amaranto revelan que además de ser un cultivo con altos 
beneficios nutricionales, su producción puede planificarse de forma autosuficiente y con una nula dependencia en 
importaciones. En sus etapas de aprovechamiento más básicas, como el autoconsumo, un huerto familiar con 20 
metros lineales sembrados con amaranto produce lo suficiente para que cada integrante de familias rurales 
consuma 20 gramos diarios. Como se mencionó anteriormente, esa es la cantidad suficiente para recuperar de 
desnutrición a 73 por ciento de la población desnutrida en un año. 

Asimismo, la producción local de amaranto cuenta también con el potencial de disminuir parcialmente la 
importación de otros insumos agrícolas usados en productos alimenticios. En particular, el amaranto puede ser 
usado como complemento y en algunos casos como sustituto de granos o harinas. Bajo esa lógica, el abasto y la 
disponibilidad del amaranto tienen el potencial de coadyuvar a las estrategias de combate a la inseguridad 
alimentaria y de abonar a las estrategias que buscan alcanzar la soberanía alimentaria. 

En definitiva, el amaranto es un cultivo que brinda la oportunidad de resolver los retos antes mencionados, además 
de que tiene el potencial de convertirse en una vía de desarrollo sostenible. Países como Estados Unidos y Canadá, 
así como algunos de Asia, África, Europa y de América Latina llevan años impulsando el cultivo y el consumo del 
amaranto.21 Con el fomento adecuado, y con la voluntad política suficiente, México podría convertirse en pionero 
en producción, industrialización, comercialización, investigación y desarrollo del amaranto. 
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Una de las formas de promover el amaranto, y de potenciar el desarrollo económico sostenible entre la población 
marginada con inseguridad alimentaria, es a través de los programas de apoyo nutricional del sector público. 
Puesto que la capacidad de compra y la derrama económica de dichos programas podrían ampliar el consumo y la 
demanda interna de productos elaborados con amaranto, bajo una lógica de mercado. Lo anterior tiene el potencial 
de poner en marcha el desarrollo acelerado de los insumos agrícolas y las cadenas productivas nacionales que, por 
sus ventajas competitivas y comparativas, tengan mayor posibilidad de éxito en una economía globalizada.22 Hay 
casos de éxito en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, en donde en años anteriores un buen porcentaje de las 
ventas de la industria procesadora estaba destinado a atender programas de gobierno, siendo éste el principal motor 
de la cadena. Al ser programas provisionales, esos esfuerzos no continuaron, pero de reactivarse, en esos y otros 
estados, se daría paso al desarrollo acelerado del cultivo y de las cadenas productivas nacionales. 

Oportunidades de desarrollo económico y sostenible en torno al amaranto 

Además de su potencial para erradicar la desnutrición, combatir a la obesidad y al sobrepeso, y para contribuir a la 
recuperación de la soberanía alimentaria, el cultivo del amaranto tiene una incidencia positiva en el desarrollo 
agrícola y agroindustrial. Entre los beneficios económicos de su cultivo se encuentran23 

1. Aumento de la extensión de tierras cultivables: El amaranto brinda la posibilidad de convertir tierras no 
rentables en productivas, al ser resistente a sequías y por ende tener un mejor rendimiento que otros cultivos 
tradicionales en tierras de temporal medio y malo. 

2. Aumento de la rentabilidad de la tierra y aumento de ingresos del campesino: El precio del amaranto es mayor 
al de otros granos y con un rendimiento de 1.5 a 2.5 toneladas por hectárea puede significar para el campesino 
un aumento de rentabilidad de 100 a 200 por ciento contra el maíz.24 

3. Competitividad internacional: En condiciones actuales de productividad y rentabilidad, los productores 
mexicanos de amaranto son ampliamente competitivos en relación a los agricultores de Estados Unidos, lo cual 
brinda la posibilidad de desarrollar un sector exportador. 

4. Fortalecimiento del ciclo de producción de alimentos en cadenas locales y regionales. 

5. Generación de empleos directos e indirectos. 

No obstante los claros beneficios económicos, la cadena de valor del amaranto, desde un punto de vista de 
competitividad, cuenta con grandes retos a superar.25 Por ejemplo, el cultivo se desarrolla en pequeñas 
comunidades en condiciones de escasez, no sólo de recursos naturales, como el agua, sino también de 
financiamiento y de tecnología para la producción y transformación en las regiones donde se produce. 

Por lo que corresponde a la comercialización y venta del amaranto, los productores no están organizados, lo que 
representa uno de los aspectos más vulnerables de la cadena. Se estima que 80 por ciento de los productores vende 
a intermediarios, quienes deciden el precio a inicios de la temporada de cosecha y lo incrementan o disminuyen 
dependiendo de la oferta y la demanda.26 

Otro reto importante es que las relaciones de poder en la cadena son jerárquicas: pocos compradores tienen el 
poder y la información, lo que provoca que exista una muy baja participación de los miembros en la cadena de 
valor para la toma de decisiones. A su vez, el eslabón de comercialización no está regularizado, se necesitan 
políticas públicas que impulsen la integración de la cadena y la organización de la misma. Por ello hay limitada 
promoción comercial en los mercados nacionales e internacionales. 
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En términos generales, se puede concluir que la deficiente integración de la cadena de valor del amaranto, 
incluyendo sus procesos de comercialización, la aplicación de deficientes prácticas de cultivo, la ausencia de 
economías de escala, y la poca organización para la venta de sus productos, aunado a la competencia con cultivos 
que se pueden mecanizar más fácilmente, así como el bajo precio de venta del producto, han repercutido en un 
reducido ingreso de los productores.27 

Varios de los liderazgos reconocidos dentro de la cadena de amaranto en México comparten la visión de que su 
consolidación debe llevarse a cabo bajo los lineamientos de una economía solidaria. Para lograrlo, se necesitan 
políticas públicas que impulsen la integración de la cadena y la organización de la misma, lo cual revertiría el 
estado actual, que se caracteriza por la falta de vínculos horizontales a nivel de productores, situación que no 
permite mejorar la capacidad de negociación y de organización. 

Para subsanar las áreas de oportunidad antes mencionadas, la presente iniciativa propone la creación de una 
Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria del Amaranto, cuyo objeto sería coordinar la estrategia de la 
administración pública para el impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al sector. De 
igual forma, se propone la formación de un Consejo Consultivo, que integre las opiniones e intereses de los 
productores, consejos, asociaciones civiles, académicos y demás organizaciones que tengan por objeto o se 
encuentren relacionados con la industria mexicana del amaranto. El consejo consultivo sería, además, un espacio 
de consulta, análisis y debate sobre las acciones, estrategias y políticas públicas orientadas al fomento y desarrollo 
de la industria mexicana del amaranto. 

Sin dudas, el amaranto representa una alternativa económica viable para los productores del sector primario, ya que 
gracias a su creciente valoración como un súper alimento, su precio en el mercado resulta atractivo. A su vez, las 
aplicaciones tecnológicas del amaranto son tan variadas que se pueden producir proteínas de alta calidad, 
almidones modificados, botanas, pastas, cereales de desayuno, suplementos alimenticios, aceite comestible, 
cosméticos, así como colorantes vegetales, harinas para pan, tortillas y galletas, productos de panificación, bebidas 
nutricionales, y otros alimentos. Evidentemente, este tipo de aplicaciones representan una gran oportunidad de 
negocio, tanto para el sector primario como para la industria transformadora. 

Por otro lado, el fomento al amaranto abona a las estrategias de promoción de la gastronomía mexicana, no sólo 
porque puede incorporarse como complemento a la dieta actual de los mexicanos, sino también porque ayuda a 
rescatar tradiciones ancestrales y a reconectar al México de hoy con las riquezas del México prehispánico. No hay 
que olvidar que desde 2010, la comida mexicana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura.28 Por tanto, enriquecer esa distinción 
es una responsabilidad constante, una labor en pro de uno de los principales legados de México para el mundo. 

Lo anterior presenta una consideración importante en el análisis de los beneficios del amaranto: la creación de 
comunidad y la responsabilidad colectiva que de ella emana, lo cual es uno de los pilares básicos del desarrollo 
sostenible. En ese sentido, es necesario recordar que el concepto de sustentabilidad no sólo hace referencia al 
bienestar de las poblaciones, sino también a la del medio que las rodea. 

Además de ser sumamente benéfico para las personas y sus comunidades, el amaranto es un cultivo resistente y 
adaptable a diversas condiciones adversas. Existen variedades de amaranto que pueden sobrevivir en zonas en 
condiciones climáticas extremas, desde ambientes secos hasta húmedos. El amaranto crece en alta luminosidad y 
baja disponibilidad de humedad, adaptándose muy bien a altas temperaturas, ya que puede crecer en ambientes que 
registran desde 7 hasta 45 grados Celsius. El cultivo también pertenece a las Caryophyllales, caracterizada por 
contener plantas extremófilas, lo que lo hace resistente a condiciones de alta salinidad y le permite adaptarse a 
suelos pobres. Otra característica relevante es que es resistente a la defoliación, por lo que no sería necesario 
aplicar insecticidas en ataques moderados de plagas defoliadoras.29 Lo anterior convierte al amaranto en un súper 
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cultivo, ideal para ser considerado en estrategias agrícolas que hagan frente a los crecientes retos del cambio 
climático. 

A nivel global, el cultivo del amaranto también contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas.30 Por ejemplo, puede coadyuvar a lograr los objetivos de: fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, 
trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, 
ciudades y comunidades sustentables, producción y consumo responsable, y vida de ecosistemas terrestres. 

El impacto del amaranto en la consecución de los objetivos de fin de la pobreza, cero hambre, y salud y bienestar 
ha sido ya explicado en secciones anteriores. En lo que respecta al objetivo de lograr trabajo decente y crecimiento 
económico, el fomento al cultivo y producción del amaranto generarían empleos en el sector primario, secundario, 
e incluso en el terciario y, de hacerse de forma correcta, dichos empleos serían de calidad, impulsando el progreso 
y mejorando los estándares de vida de todos los actores involucrados. De lograr el objetivo anterior, y como se ha 
explicado ya en esta sección, el fomento de la producción y la promoción del amaranto traería consigo el 
crecimiento de la industria y un mayor interés por emprender proyectos de innovación. El cumplimiento de los 
objetivos anteriores facilitaría la implementación de estrategias de reducción de las desigualdades sociales, y en un 
país tan desigual como lo es México, esta es una de las piezas claves para consolidar comunidades verdaderamente 
sustentables, en donde la igualdad de oportunidades sea una realidad y no una promesa históricamente 
inalcanzable. Una sociedad equitativa es - además - una sociedad consciente de su impacto, y por ende una 
sociedad que prioriza la producción y el consumo responsable y el respeto por la vida en la tierra, logrando así el 
tan anhelado desarrollo sostenible. 

Fortalecer el cultivo y la cadena de producción del amaranto abriría una nueva y muy poderosa ventana de 
desarrollo; impulsar y dar viabilidad a toda una red de bienestar, autosuficiencia, productividad y remuneración en 
beneficio de la sociedad. Los impactos positivos se verían reflejados en las comunidades rurales que logren superar 
la marginación, en los ciudadanos que logren mejorar su estilo de vida, y en los emprendedores que exporten 
productos exclusivos y en las instituciones pioneras y empresas mexicanas que logren desarrollar patentes. 

Fomentar el amaranto es fomentar el desarrollo de México 

En cada una de las áreas previamente analizadas, se estableció claramente la importancia y los beneficios derivados 
del aprovechamiento del amaranto. Incentivar la producción, transformación y distribución de este cultivo, 
constituye una excelente opción en la búsqueda de la seguridad alimentaria nacional, mejorando las condiciones 
económicas de las localidades productoras de amaranto y contribuyendo en los alcances mínimos nutricionales de 
las dietas en comunidades en condición de vulnerabilidad. 

Fomentar la producción del amaranto es crear polos de desarrollo para todos los mexicanos. Como ya se evidenció, 
la cadena productiva del amaranto, desde la producción primaria hasta la transformación y la comercialización, 
tiene el potencial de construir un eje de desarrollo nacional social, tecnológico y económico a corto y mediano 
plazo.31 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el 
desarrollo, la cual será guiada por estrategias que subsanen injusticias sociales, y de cara a construir una 
modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. Las ideas aquí expresadas se encuentran perfectamente 
alineadas con los objetivos que el Plan Nacional busca consolidar. Partiendo de la premisa de que no se puede 
combatir a la desnutrición sin combatir a la pobreza, se ha explicado que el fomento al amaranto busca crear una 
derrama económica, trayendo consigo empleos de calidad, aumentos en los ingresos de los actores de la cadena 
productiva, y mejorando la calidad de vida de todos los mexicanos. 
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Lo que se plantea en la presente iniciativa, además de alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, se alinea con 
las misiones de varias Secretarías que conforman el Poder Ejecutivo Federal. Entre ellas se encuentran, las 
misiones de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Economía, y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, así como con los objetivos de las leyes de las cuales éstas forman parte. 

Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar tiene por misión mejorar los niveles de equidad e inclusión de las personas 
a través de la consolidación de políticas públicas integrales, con desarrollo sustentable e inclusión productiva.32 Por 
su parte, la Secretaría de Economía establece como misión desarrollar e implementar políticas integrales de 
innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, impulsando la productividad y competitividad de 
los sectores industriales, que permitan su integración a cadenas regionales y globales de valor.33 En lo que respecta 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, su misión es promover el desarrollo integral del campo que 
permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la 
generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural, y el fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos 
mercados.34 

Como se observa, la industria del amaranto genera precisamente lo que cada una de las Secretarías antes 
mencionadas busca alcanzar. Un ejercicio similar puede ser realizado con otras Secretarías y sus misiones, ya que 
los beneficios de la producción del amaranto se extienden a diversos rubros, lo que lo convierte en un producto con 
un impacto verdaderamente integral. 

La administración pública opera bajo principios transversales y como tal, se espera que las entidades que la 
conforman trabajen bajo un marco de cooperación y responsabilidad compartida. El común denominador de las 
misiones de las secretarías es procurar el bienestar y el progreso de los mexicanos, y como se ha reiterado a lo 
largo de ésta iniciativa, el fomento a la industria del amaranto comparte la misma visión y busca cumplir los 
mismos objetivos. Apoyar al amaranto es apoyar a grandes misiones y visiones nacionales. Sin embargo, para 
poner en marcha un círculo virtuoso de trabajo y beneficio mutuo se necesita de apoyo gubernamental. 

Una forma de posicionar al amaranto es a través de su inclusión en los planes de asistencia alimentaria del 
gobierno, lo cual –además de solucionar retos de desnutrición– crearía conciencia de los beneficios de su consumo 
entre la población en general, logrando su integración en la dieta diaria y enriqueciendo a la ya diversa cocina 
mexicana. Con el apoyo de estrategias de comunicación en medios, respaldadas por el gobierno, y a través de la 
inclusión del amaranto en planes de asistencia alimentaria se lograría beneficiar a niños en edad escolar, al sector 
salud, e incluso a sectores claves para el gobierno como lo es el militar. Con apoyo del gobierno, además de 
coadyuvar a lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se lograría posicionar a México como pionero en 
producción, industrialización, comercialización, investigación y desarrollo del amaranto. 

El amaranto tiene el potencial de desencadenar una serie de procesos de desarrollo económico y social en 
México.35 A su vez, en el contexto de una economía globalizada, la demanda internacional por el amaranto podría 
redituar en enormes beneficios económicos y agroindustriales para el país, con lo cual podría consolidar su 
explotación y desarrollo. 

El propósito de la presente iniciativa es sentar las bases para vincular y organizar la producción del amaranto y con 
ello fomentar su desarrollo integral. Se busca, además, potenciar el cultivo mediante la implementación de 
estrategias que estimulen el avance y crecimiento de la producción nacional. 

La mayoría de las medidas que propone esta ley son de fácil implementación, puesto que se sustentan en 
programas y políticas ya existentes y con resultados de análisis costo-beneficio favorables. De aprobarse, la 
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vinculación y el ordenamiento de la industria, y su posterior crecimiento, daría pie a una nueva vía de desarrollo 
económico y social para todos. 

Considerando las severas repercusiones que el país ha enfrentado derivadas de la pandemia de Covid-19, sería un 
grave error desaprovechar una oportunidad de desarrollo tan prometedora, sobre todo una oportunidad con el 
potencial de apoyar a poblaciones más vulnerables. La FAO ha mencionado en reiteradas ocasiones que el 
amaranto es un alimento fantástico, el mundo ya sabe de sus beneficios.36 Si México no aprovecha esta 
oportunidad, ciertamente otro país lo hará.37 

Es momento de desencadenar procesos expansivos de desarrollo económico, social y tecnológico. Es momento de 
que México apoye el desarrollo de industrias competitivas, de que cumpla su deuda histórica con las poblaciones 
rurales y vulnerables y, en definitiva, es momento de que el país asuma el liderazgo mundial en la producción de 
amaranto, un cultivo orgullosamente mexicano. 

Ley de Fomento del Amaranto Mexicano 

Dado el potencial del amaranto mexicano y los efectos positivos sobre el desarrollo económico, es evidente que la 
creación de una Ley de fomento que coordine los esfuerzos de los actores y productores relacionados con la cadena 
productiva del amaranto resulta estratégico para impulsar la competitividad del campo mexicano, la seguridad 
alimentaria y la gastronomía nacional. 

De conformidad con el artículo 4o., fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo 
nacional; además en la Ley de Competitividad de la Economía Nacional y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
se consideran líneas estratégica de acción para el impulso de las actividades agrícolas. En los diversos 
ordenamientos legales que rigen la administración pública, es posible identificar que el amaranto mexicano cuenta 
con los elementos para detonar su potencial a través de la implementación de una ley de fomento. 

Por lo fundado y expuesto, el suscrito, Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la LXIV legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Fomento al Amaranto Mexicano 

Único. Se expide la Ley de Fomento del Amaranto Mexicano, para quedar como sigue: 

Ley de Fomento del Amaranto Mexicano 

Título IDel Amaranto Mexicano 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley es de interés público, de orden social, y tiene por objeto impulsar, fomentar, promover 
y difundir las actividades relacionadas con la cadena productiva del amaranto, en concordancia con la Ley de 
Competitividad de la Economía Nacional, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y demás ordenamientos legales 
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aplicables, para impulsar una mayor productividad y competitividad del sector. Además de establecer las bases 
para la creación y posterior desarrollo de una industria mexicana del amaranto. 

Artículo 2. Son sujetos de esta ley los ejidos, comunidades, organizaciones o asociaciones de carácter nacional, 
estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores y actores que realicen actividades de la cadena 
productiva del amaranto, iniciando desde la plantación, siembra, cultivo, cosecha, post cosecha, transformación, 
investigación, distribución y la comercialización, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las 
leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice actividades 
relacionadas con la cadena productiva mexicana del amaranto en territorio nacional. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por 

I. Actores: personas y organizaciones que realizan actividades de apoyo a la cadena productiva mexicana del 
amaranto; entre los que se encuentran empresas, universidades, asociaciones, comités y consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, distrital y municipal, sistema producto, así como organismos de la administración 
pública que por carácter coadyuven para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. 

II. Subproductos: Productos derivados del amaranto como polvos, emulsiones, pastas o cualquier otra 
formulación que al mezclarse, añadirse o integrarse a un alimento en alguna de las etapas de producción aumente 
su valor nutrimental. 

III. Cadena productiva: Todas las actividades productivas relacionadas con el amaranto; iniciando desde la 
plantación, siembra, cultivo, cosecha, post cosecha transformación, investigación, distribución y la 
comercialización. 

IV. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial de Fomento al Amaranto Mexicano. 

V. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo para el Fomento del Amaranto Mexicano. 

VI. Ley: Ley de Fomento del Amaranto Mexicano. 

VII. Productores: Persona que participa en una o varias actividades de la cadena productiva del amaranto 
mexicano. 

VIII. Registro: El Registro Nacional de Actores y Productores de Amaranto. 

IX. Reglamento: Reglamento de la Ley de Fomento al Amaranto Mexicano. 

X. Secretaría: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

XI. Seguridad alimentaria: Disponibilidad a nivel local de amaranto a precios accesibles para su consumo y 
procesos de transformación dentro de la cadena productiva. 

Artículo 4. Para el cumplimiento del objeto de la presente ley, se definen las siguientes líneas estratégicas de 
acción: 

I. Impulsar la competitividad de la producción primaria en las zonas rurales, donde exista una cultura de 
autoconsumo relacionado con el amaranto; 
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II. Formular programas de la administración pública para el desarrollo sostenible de la producción de amaranto, 
con estricto apego a los principios de equidad, identidad cultural, sostenibilidad, eficiencia económica y 
tecnificación; 

III. Fomentar la asociatividad y colaboración de los actores de la cadena productiva en acciones y proyectos 
conjuntos de la cadena de valor; 

IV. Impulsar la incorporación de productos y subproductos alimentarios elaborados con amaranto en programas 
de asistencia social de la administración pública, que brinden un mayor valor nutrimental a los alimentos 
consumidos por la población objetivo; 

V. Difundir la diversidad gastronómica de los productos y derivados del amaranto, mediante campañas y/o 
actividades de promoción local, nacional e internacional, con el objetivo de brindar información sobre los 
beneficios de su consumo en la salud, su aporte al combate a la desnutrición y obesidad; y como un ingrediente 
estratégico para enriquecer la cocina mexicana y fortalecer el patrimonio gastronómico nacional. 

VI. Promover e incentivar la transformación e industrialización del amaranto generando productos y derivados 
con mayor valor agregado, fortaleciendo su comercialización en el mercado nacional e internacional. 

VII. Incentivar la innovación, desarrollo de patentes e investigación científica sobre las propiedades 
nutricionales, beneficios a la salud, usos medicinales, mejora de cultivos y otras propiedades de interés público y 
comercial derivadas del estudio y análisis sobre el amaranto. 

VIII. Incorporar a las acciones, programas y estrategias nacionales definidas por la Comisión Intersecretarial, las 
opiniones, mejores prácticas e innovaciones que se generen en el Sector, a través de procesos consultivos 
vigentes en la presente ley. 

Artículo 5. Son factores básicos para el impulso del amaranto mexicano 

I. Los procesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha, post cosecha, transformación, distribución y 
comercialización del amaranto mexicano, así como los productores y otros actores que participan en alguna de 
las actividades de la cadena productiva. 

II. El fomento de inversión en infraestructura y el mejoramiento de los servicios públicos para impulsar la 
competitividad de la producción agrícola del amaranto. 

III. El desarrollo de los productores que participan en la cadena productiva, en temas relacionados con la 
asociatividad, capacitación, tecnificación y desarrollo tecnológico. 

IV. Los estímulos a la producción agrícola del amaranto para garantizar la soberanía alimentaria del cultivo de 
largo plazo. 

V. La investigación, desarrollo de patentes y la tecnificación de los procesos productivos. 

VI. La promoción y difusión a nivel nacional e internacional del amaranto, como producto de alto valor 
nutrimental, usos medicinales, usos comerciales y su aporte a la gastronomía mexicana. 

Artículo 6. El Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Intersecretarial, coordinará las acciones y programas 
de las dependencias y entidades, relacionadas con el desarrollo de la cadena productiva, además podrá suscribir 
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convenios de coordinación y colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, municipios, 
universidades, asociaciones civiles y otras organizaciones legalmente establecidas como cámaras empresariales e 
industriales, así como sus confederaciones, para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. 

Título IIDe la Comisión Intersecretarial 

Capítulo IDe la Integración de la Comisión Intersecretarial 

Artículo 7. Se crea la Comisión Intersecretarial de Fomento al Amaranto Mexicano, como órgano de coordinación 
de la administración pública federal, de conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones 
aplicables. 

La Comisión Intersecretarial se integrará por representantes de la Secretaría, Secretaría de Economía, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Además de 
tres integrantes designados por el Consejo Consultivo. 

La Presidencia de la Comisión Intersecretarial corresponde a la Secretaría Economía y la Secretaría Ejecutiva será 
rotativa cada 2 años para el resto de las dependencias, y sus representantes fungirán como coordinadores de los 
trabajos y el funcionamiento en general de la Comisión Intersecretarial. 

Los servidores públicos que integran la Comisión Intersecretarial deberán tener un nivel mínimo de director 
general, asimismo, podrán designar a sus suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de director de área. 

La participación de los integrantes de la Comisión Intersecretarial será de carácter honorífico, por lo que no 
recibirán percepción alguna. 

Artículo 8. La Comisión Intersecretarial tendrá por objeto coordinar la estrategia de la administración pública para 
impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas a la cadena productiva del amaranto 
mexicano, en los términos que establece la presente ley, y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 9. Para cumplir con su objeto, la Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones: 

I. Definir las estrategias de fomento a la cadena productiva del amaranto mexicano, considerando las propuestas 
del Consejo Consultivo y las líneas estratégicas definidas en el artículo 4 de la presente ley; 

II. Establecer las bases para la creación, administración, y regulación aplicable del Registro, mismo que servirá 
como base e instrumento de consulta para beneficio de políticas públicas, programas, apoyos e incentivos de los 
diferentes ámbitos gubernamentales; 

III. Asesorar a los productores en las gestiones de apoyo o programas públicos definidos por la administración 
pública para impulsar la cadena productiva del amaranto; 

IV. Impulsar en coordinación con las dependencias de la administración pública las acciones y programas para el 
impulso, fomento, asociatividad, investigación e innovación de la cadena productiva del amaranto mexicano; 

V. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances en la materia; 

VI. Orientar a las entidades federales, municipios en la realización de acciones, programas y políticas públicas 
para impulsar localmente la cadena productiva del amaranto; y 
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VII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 10 . Asociaciones, consejos, comités y representaciones privadas podrán apoyar a la Comisión 
Intersecretarial en el ejercicio de sus funciones, con estricto apego a los principios de colaboración, coordinación, 
transparencia, e información interinstitucional; y sin fines de lucro. 

Las propuestas de colaboración y apoyo se realizarán conforme lo establecido en el artículo 24 de la presente ley. 

Artículo 11. La Comisión Intersecretarial sesionará de forma ordinaria por lo menos tres veces al año, podrán 
efectuarse sesiones extraordinarias a solicitud del presidente y secretario ejecutivo o por acuerdo de la mayoría de 
sus miembros. 

Artículo 12. Para las sesiones que realice la Comisión Intersecretarial deberán estar presentes la mitad más uno de 
sus miembros. Las resoluciones y acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos. El presidente tendrá voto 
calificado en los casos de empate. 

Artículo 13. Las minutas correspondientes a las reuniones de la Comisión Intersecretarial serán publicadas 
máximo dos semanas después de su realización, en los espacios de comunicación que defina la Comisión 
Intersecretarial, y en los formatos de reproducción especificados con base en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Capítulo IIDe los Órganos de la Comisión Intersecretarial 

Artículo 14. El presidente y secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial tendrán las siguientes facultades: 

I. Convocar, dirigir y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Intersecretarial; 

II. Presentar y notificar a los representantes de la Comisión los temas a tratar en las reuniones; 

III. Definir y presentar a la Comisión Intersecretarial el Programa Anual de Trabajo y los programas de acción; 

IV. Formular opiniones y proponer a la Comisión Intersecretarial las vías para la solución de conflictos 
relacionados con la cadena productiva del amaranto mexicano; 

V. Representar a la Comisión Intersecretarial en foros, y actividades nacionales e internacionales vinculados con 
el objeto de la presente ley; 

VI. Publicar las minutas de las sesiones, con base en lo establecido en el artículo 13, de la presente ley; 

VII. Validar la selección de los representantes del Consejo Consultivo, con base en lo establecido en el artículo 
23, de la presente ley; y 

VIII. Las demás que le sean conferidas en este y otros ordenamientos. 

Artículo 15. Los tres integrantes designados por parte del Consejo Consultivo con base en el artículo 23 de la 
presente ley, participarán en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Intersecretarial. 
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Estos representantes del Consejo Consultivo fungirán como voceros de los productores y actores relacionados a la 
cadena productiva mexicana del amaranto. Participarán de forma activa, con voz y voto; y con carácter honorífico, 
por lo que no recibirán percepción alguna. 

Artículo 16. Los representantes del Consejo Consultivo tendrán las siguientes facultades: 

I. Formular y presentar a la Comisión Intersecretarial el calendario de encuentros relacionados con el Consejo 
Consultivo. 

II. Exponer ante la Comisión Intersecretarial acuerdos, retos, problemáticas, así como los resultados de los 
análisis y propuestas realizadas por las mesas de trabajo en el Consejo Consultivo. 

III. Proponer al presidente y secretario ejecutivo la incorporación del orden del día de las sesiones; uno o varios 
temas de interés para los productores y actores relacionados con la cadena productiva. 

Capítulo IIIDe la Coordinación entre la Comisión Intersecretarial y las Dependencias de la Administración 
Pública Federal 

Artículo 17. La Secretaría en coordinación con la Comisión Intersecretarial apoyarán a la cadena productiva del 
amaranto mexicano a través de 

I. Realizar un análisis y diagnóstico actualizado del estado competitivo, retos y problemáticas de la producción 
agrícola del amaranto mexicano; 

II. Impulsar la seguridad alimentaria de la producción y consumo del amaranto en territorio nacional; 

III. Promover, ejecutar y evaluar una política nacional de fomento económico específica para fortalecer la 
cultura de asociatividad e identidad gremial de los productores de amaranto; 

IV. Instrumentar el Registro, el cual deberá contener los datos completos del padrón de campesinos, productores 
de amaranto, transformadores, comercializadores, que por objeto o interés estén vinculados a la cadena 
productiva; el cual será parte del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, 
establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

V. Asesorar a los productores para participar en los diferentes programas de la Secretaría; 

VI. Capacitar a los productores en temas de tecnificación, sustentabilidad, mejores prácticas y comercialización, 
y 

VII. Fomentar las investigaciones agrícolas sobre el amaranto, a través de la vinculación con las instituciones de 
educación superior y centros de investigación de las localidades que correspondan en coordinación con el 
Consejo Consultivo. 

Artículo 18. La Secretaría de Economía en coordinación con la Comisión Intersecretarial apoyarán a la cadena 
productiva del amaranto mexicano a través de 

I. Generar estudios, análisis o diagnóstico de la situación competitiva de la cadena de productiva del amaranto en 
el contexto nacional e internacional; 



 

 
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/” 

II. Incentivar en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la incorporación de los productores 
mexicanos, al padrón nacional de exportadores, conforme a los lineamientos legales vigentes; 

III. Capacitar a los productores en el desarrollo de proyectos de emprendimiento para transformación del 
amaranto en productos de mayor valor agregado; 

IV. Fomentar canales de distribución y comercialización eficientes que generen un pago justo al productor de 
amaranto por su producción; 

V. Asesorar a los productores para participar en los diferentes programas de la Secretaría relacionados con la 
cadena productiva; 

Artículo 19. La Secretaría del Bienestar en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la 
Comisión Intersecretarial definirán los productos y derivados de amaranto que podrán ser considerados para 
integrarse a las compras de los programas públicos de asistencia. Así como las especificaciones del volumen o 
porcentaje de productos y subproductos del amaranto que podrán mezclarse, añadirse o integrarse a los productos 
alimenticios para aumentar su valor nutrimental, con base en las disposiciones de cada uno de sus programas 
públicos de asistencia. 

Artículo 20. La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud, y la Comisión Intersecretarial 
promoverán la difusión de información acerca del impacto del amaranto en una dieta balanceada, los beneficios a 
la salud, así como su aportación a la gastronomía mexicana. 

Artículo 21. La Comisión Intersecretarial podrá invitar a otras dependencias de la administración pública que 
identifique estratégicas para coordinar acciones, programas y proyectos en conjunto para el cumplimiento de la 
presente ley, con estricto apego a principios de colaboración, coordinación, transparencia, e información 
interinstitucional. 

Título IIIDel Consejo Consultivo 

Capítulo IDe la Integración del Consejo Consultivo 

Artículo 22. El Consejo Consultivo es un espacio de consulta, análisis y debate que integra las opiniones e 
intereses de los productores y actores de la cadena productiva, tales como campesinos, empresarios, 
comercializadores, consejos, asociaciones civiles, académicos, universidades y demás organizaciones que tengan 
por objeto el fomento y desarrollo de la cadena productiva del amaranto mexicano. 

Su organización deberá atender la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales; la transparencia 
y rendición de cuentas; además, de asegurar su autonomía técnica y de gestión. 

Artículo 23. Las personas y organizaciones interesadas en participar en el Consejo Consultivo deberán registrarse 
en el Registro elaborado por la Comisión Intersecretarial con base en el artículo 9, fracción II de la presente ley. 

La selección de los tres integrantes que participarán en la Comisión Intersecretarial se realizará cada 2 años, 
cualquier persona que se encuentre inscrita al Registro podrá postularse y ejercer su derecho a voto en las 
elecciones. 

En una votación secreta, los tres integrantes del Consejo Consultivo con mayor cantidad de votos participarán 
como integrantes en las sesiones de la Comisión Intersecretarial. El Presidente o Secretario Ejecutivo de la 
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Comisión Intersecretarial fungirá como visor del proceso de selección, y será el encargado de validar el proceso de 
selección. 

Artículo 24. El Consejo Consultivo se reunirá por lo menos tres veces al año a propuesta de los integrantes 
seleccionados para participar en la Comisión Intersecretarial. 

Para este objeto, se integrarán tres mesas de trabajo, las temáticas serán propuestas y presididas por los integrantes 
de la Comisión Intersecretarial provenientes del Consejo Consultivo. 

Del análisis, consulta y debates en cada una de las mesas de trabajo, se generará un documento o minuta, que 
tendrá el propósito de establecer propuestas de acciones, programas o proyectos para el fomento y desarrollo de la 
cadena productiva mexicana del amaranto, estos documentos serán compartidos con los integrantes de la Comisión 
Intersecretarial para su posterior revisión y análisis. 

El Consejo Consultivo deberá conformar un registro de todos y cada uno de los acuerdos y minutas, así como del 
seguimiento de las mismas, los cuales deberán estar disponibles para todos sus integrantes. 

En las mesas de trabajo, se podrán realizar propuestas de colaboración por uno o varios miembros del Consejo 
Consultivo, para apoyar a la Comisión Intersecretarial en el cumplimiento de sus funciones y disposiciones de la 
presente ley. 

Artículo 25. La organización, coordinación y los gastos relacionados con la realización de las mesas de trabajo 
serán erogadas o solventadas por miembros del Consejo Consultivo. 

El Consejo Consultivo tendrá la facultad de recibir donaciones, cuotas por membresías o patrocinios para solventar 
sus gastos de operación, para lo cual deberá de constituirse legalmente y emitir sus reglas internas de operación. 

Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial podrán apoyar y coadyuvar a la logística de las 
reuniones, con base en su planeación anual. 

Título IVDe la Promoción del Amaranto Mexicano 

Capítulo IDel Fomento, Difusión y Distribución 

Artículo 26. La promoción y difusión del amaranto es una actividad estratégica para su fomento; para este objeto 
se establece que la Comisión Intersecretarial en colaboración con dependencias de la administración pública e 
integrantes del Consejo Consultivo promoverá la generación y difusión de material digital, audiovisual e impreso 
para la promoción del amaranto mexicano, con base en las siguientes líneas estratégicas de acción: 

I. Respeto a los pueblos originarios que cultivan el amaranto, como un elemento de identidad cultural y 
desarrollo rural. 

II. Promover el cultivo destacando sus bondades y ventajas. 

III. Difundir el valor nutrimental del amaranto, con un alimento indispensable en la dieta de las familias 
mexicanas. 

IV. Divulgar investigaciones e innovaciones mexicanas que tengan al amaranto como un elemento central. 
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V. Promocionar su uso como ingrediente base dentro de la gastronomía mexicana. 

Artículo 27. La Comisión Intersecretarial tendrá acceso a espacios y tiempos oficiales para la divulgación de sus 
funciones y para la difusión del amaranto mexicano con base en los criterios establecidos en el artículo 26 de la 
presente ley, en los términos de las leyes respectivas. 

Transitorios 

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo . El Ejecutivo federal expedirá dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el 
reglamento. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido 
cumplimiento. 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente ley, se cubrirán con 
cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades involucradas de la administración pública federal, 
para el ejercicio fiscal que corresponda a la entrada en vigor de esta ley y los subsecuentes que correspondan. 

Cuarto. Una vez constituida la Comisión Intersecretarial, y en un plazo no mayor a 60 días naturales se convocará 
a la primera sesión del Consejo Consultivo, que será presidida por el Presidente de la Comisión Intersecretarial. 

Quinto. La Comisión Intersecretarial en coordinación con la Secretaría de Economía convocarán a la creación de 
una cámara empresarial que represente los intereses de la cadena productiva del amaranto mexicano, una vez que 
existan las condiciones que den cumplimiento a los criterios y requisitos establecidos en la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones. 
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