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PREFACIO 

Durante los Últimos doa años, uno de los temas tratados a nivel 

internacional por organizaciones y gobiernos, entre ellos el 

mexicano, es el de la niñez y su bienestar. 

Tanto la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, que nuestro 

país firmó el año pasado (1990), as! como las propuestas para la 

solución de los diversos problemas que afectan a los menores --la 

desnutrición, entre ellos--, presentadas en varios países y en 

algunas instancias nacionales como la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal CARDF), son hechos claves que van 

desenterrando la cuestión relativa a la sobrevivencia infantil. 

Iniciativas, proyectos, inquietudes y reuniones concretas 

que incluyen la apertura de nuevos centros e instituciones 

dedicados al mejoramiento de las condiciones infrahumanas en las 

que sobreviven miles de infantes, se han dado cono~er en 

Últimas fechas a través de los medios de comunicación masiva. A 

pesar de todo, la labor en beneficio de los niños en muchos casos 

requerido de un mayor impulso; en otros, ha quedado 

inconclusa. 

La mayor parte de la población infantil vive en la pobreza; 

esta es la gran preocupación. De aquí emanan inquietudes que 

conllevan la búsqueda de soluciones posibles en todos los ámbitos 

de la sociedad. En este caso, surge la propuesta de convertir los 

medios de comunicación masiva en instrumentos prácticos y 

coadyuvantes en la solución de los problemas que aquejar. a la 

niñez. 

Convertir a estos medios --la prensa escrita y electrónica--
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en un verdadero •ervicio aoc~al, debe ser el objetivo por 

alcanzar. lcoao evitar que las futuras generaciones sean las "del 

ha•bre"? Existen varios campos donde 1a prensa podría contribuir 

de manera eficaz. Uno de ellos es el de la educación alimentaria; 

otro el relacionado con la toma de conciencia por parte de la 

población sobre la existencia de elementos o formas idóneas para 

combatir y sobrellevar los males derivados de la crisis económica 

(bajo poder adquisitivo, desempleo, falta de vivienda y agua 

potable, etc.), que son los trágicos síntomas indicadores del 

nivel de vida en nuestros paises. 

La labor es ardua. En la actualidad, la mayor parte de los 

medios de comunicación masiva se encuentran en manos de grandes 

empresarios, quienes los han convertido en generadores de 

ganancias, de plusvalía. En ese marco encontramos la publicidad, 

que por lo general está encaminada a satisfacer los intereses de 

algunas compañías trasnacionales. mediante la utilización de los 

anuncios. O la misma no~icia, que ya es manejada como merca~=!a: 

la información se compra, se vende. Hoy en día se habla de 

magnates de la comunicación que se benefician con su oferta y su 

demanda. 

Lo alarmante del asunto es que la realidad para los niño: y 

los pueblos en general, sobre todo, los del llamado "Tercer 

Mundo", es diferente a la que nos muestran través de las 

ºbonitas" imágenes de los spot.s publicitarios. "Los cerebros 

infantiles no pueden esperar a que papá encuentre un nuevo er..pleo 

o a que el Congreso termine sus deliberaciones ... iPor qué les 

cuesta tanto los políticos (yo agregaría también los 

empresarios de la comunicaci6nl comprender la relaci~n que ex!ste 
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entre la deanutrición inCantil, que tiene cácil y barata solución 

y 1os probleaaa de deaarrollo, de coato•a y a aenudo diCÍcil 

11oluc1cSn?", se pregunta la revista "Tiae .. en uno de sus artículos 

publicados en su edición de octubre/1990. En efecto, resulta 

burda la realidad. Diariamente los niños •ueren o sufren en carne 

propia •altratos r!sicos y psicológicos, mientras loa •asnates 

a6lo están interesados en promover sus art!culos para recibir 

enorme11 sanancias o dedicarse a la fabricación de arma•ento para 

continuar las guerras. La historia ha deaostrado que sólo se 

conaisuen pérdidas, sean estas humanas o ~onetarias. En lugar de 

invertir en el progreso, en el desarrollo de las futuras 

seneraciones, se desperdicia el dinero en conflictos béticos. 

Lo ideal sería que la publicidad no se inclinara sólo hacia 

el juego da la oferta y la demanda, sino se transformara en un 

eticaz servicio a la sociedad. ioe qué forma? La publicidad 

actualmente se auxilia de otras ciencias, entre las cuales se 

•neu•ntran la psicología, la sociología, etc ... Esto significa 

que •xi•ten aún más medios y profesionistas con lo• que ae puede 

contar para la defensa de nuestro futuro, el cual depende de la 

9ducación y. en general, de la vida qua le otorguemoa a la 

población má• vulnerable de nuestro planeta. 

La preocupación sigue latente. En la actualidad estaaos 

pr•••noiando su•rras, hambre en varios puntos del mundo, 

•pld••i••• deaa•tree naturales, aabicionea auraidas de la lucha 

por •l poder, cobierno• que afectan el bienestar de sus pueblos, 

un ord•n'econóaioo mu~dial que divide a los países en pobres y 

rico•, •n desarrollados y aubdesarrollados. El hecho es que el 

6 



••ctor -'• arectado es el de 109 ••r .. hu•anos inocentes: lo• 

nifto•. Entonces, la propuesta ea pas8r de lo• .. tudio•. l•• 

inveatisac~onea, los programa•, lo• proyectos, la• convencionea, 

etc ••• a la pr,ctica. Se trata de buscar aalidas a un probleaa 

cardinal: la aobrevivencia de la humanidad. 

Conr!o en que .. te reportaje-propuesta refleje la 

preocupación que algunas personas tenemos por el Cuturo no a&lo 

de nu .. tro paÍ•, •ino de todo el aundo; pero, ade•á• contribuya a 

que la persona que lo llegue a conau1tar algun d!a, tome 

conciencia del probleaa. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo es un reportaje-propuesta en el que se 

ha tratado de reflejar la realidad en que vive la mayor!a de los 

niños de México¡ particularmente, los del Distrito Federal. Las 

condiciones infrahumanas en las que aubsisten son tema de 

preocupación, aobre todo si tomamos en cuenta que son el futuro 

de la naci6n. 

La propuesta e• eaplear los •edio• de coaunicaci6n •••iva 

en la promoción del bienestar social. En principio, la 

preocup.mciÓn ee centra en el futuro de una nación y, por lo 

tanto, en aua futura• seneraciones. Por esto, •e optó por 

realizar una sección en forma de reportaje --la cual abarca las 

dos priaera• partes del pre•ente trabajo-- para, en primer !u1ar 1 

reflejar lo aeJor po•ible la realidad que vive un eran aector de 

los •enores mexicanos. Con e•tad!sticas proporcionadaa por 

oraanizacionea como el Fondo da laa Naciones Unid•• para la 

Infancia (UNICEF), la Orsanización Mundial da la Salud (OHS) y 

otraa, ade•áa de datos obtenido• de periódicoa y revi•ta•, •• 

pretende ••bozar un problema latente en la• Ültim•s décadas en 

México. Este ea el de la desnutrición inrantil. se ha tratado de 

coabatir en la esfera médica, pero ea haata hace poco tiempe que 

otro• proresioniataa --como lo• del mundo de la peicolos!a 1 

aooiolosía y la comunicaci&n--, han incursionado y colaborado con 

los médicos en función de un objetivo com6n: preaervar la vid• de 

l•• seneracionea preaentea y, aaí, de la• Cuturas. 

El reportaje permite acercarse m~s a la problemiti~a. A 

travé• de entreviataa, iníormaciÓn proporcionada por 
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instituciones nacionales y extranjeras, estando en el iuaar de 

loa hachos, •• posible reflejar la realidad de nuestro• 

protagonistas en este trabajo. 

En la esfera de la comunicacidn-inCoraación se puede y debe 

colaborar con tenacidad. Eato queda deaostrado en la secunda 

parte del presente trabajo, donde se coaenta y dan ejeaplos de lo 

elaborado en torno a la problemática de la nifiez en México, tanto 

a nivel nacional como internacional. Sobre todo, se refleja el 

int•r~• •estrado por parte de la actual adainistración federal. 

La inforaaci6n incluida en este trabajo no es del todo coapleta 

ya que el periodo que abarca parte de loe inicios de 1988 haata 

finales de 1990, cuando el entonces candidato presidencial, Lic. 

Carlos Salinas de Gortari, dio a conocer alcunoa de sus proyectos 

a realizar durante su estancia en el poder. Entre estos Cisuraba 

el combate a la pobreza, destacando la situación de los niños. 

Hoy podemos ver que los programas gubernamentales en ese sentido, 

se clobalizan en el que ahora conocemos como "Procrama Nacional 

de Solidaridad" (PRONASOL). 

En la tercera parte del trabajo se desarrolla el tema de los 

medio• de información masiva, sus causas y efectos en la 

población, así como la propuesta de su posible manejo encaainado 

a l• solución de los diversos factores que inciden en el 

desarrollo intecral de la niñez y provocan probleaaa a aran 

••cala, co~o el de •u desnutrición. 

Durante la elaboración de la presente teai•, se tuvo aieapre 

presente la importancia de lo• medios de comunicación como 

instrumentos de difusión de conductas sociales. Estos le otor•an 
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un i•presionante pode!" al •er hu•ano, quien adquiere la• 

diversas formas de persuadir al receptor. En este caso, se 

propone cambiar las reglas del juego y encaminar dicha persuasión 

hacia el bienestar general de la humanidad, en concreto de los 

niños, quienes son su futuro. 

Centrándonos en el problema de la desnutrición infantil, los 

comunic6logos podemos aportar mucho en la rama de la cultura 

alimentaria, as! como en la toma de conciencia sobre la situación 

en nuestro pa!s o simplemente en la transmisión de la 

información. La sola labor de encontrar los medios más eficaces 

que motiven una intensificación de la participación común de la 

sociedad, es ya una tarea para los comunicÓlogos; sobre todo hoy 

en dÍa, cuando nuestros instrumentos --electrónicos y escritos--

gozan de una capacidad potencial muy elevada. 

Uno de los colegas que inspiró la idea de realizar este tema 

es el compañero Manuel Buendía. En sus palabras se refleja la 

idea que despertó la inquietud de buscar nuevos caminos en la 

comunicación: "El periodista es un ser social. Puede decirse que 

en alguna medida ejerce un liderazgo social. Aun no 

proponiéndoselo, el periodista influye sobre las circuns~an~ias, 

los hechos, las conductas polÍ~icas, sociales~ económicas dA su 

país" (Manuel Buend{a, "Ejercicio periodístico"). Tomando en cuenta 

esto, el comunicÓlogo tiene la oportunidad de elegir. La 

información es su arma y puede emplearla para beneficio de la 

sociedad en general. 

Convertir el anuncio publicitario en un servicio público, 

sccial, es la tarea. En la actualidad, el comercio ha inv&dido 

todas las esferas de la vida cotidiana. Los comerciantes han 

lo 



convertido la noticia en aercancía y consiguen sus propósitos a 

través del manipuleo de la información. Asimis•o, los sobernantes 

apoyan sus políticas recurriendo a campañas de persuasión, es 

decir, de publicidad. Pero todo esto es en beneficio del emisor; 

su idea no es beneficiar al receptor. Es il&gico el hecho de que 

existan y se agraven los "probl.emas evitables", como el de la 

desnutrici&n. Si los recursos de nuestro país no pueden acabar 

con ella, debido condición de país capitalista en 

desarrollo, por lo menos se debe hacer lo posible por reducir y 

combatir de la mejor manera este mal, evitando la procreación de 

"generaciones del hambre". 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

A. ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACION INFANTIL 

A través de los diarios capitalinos podemos observar los 

contrastes tan marcados que se presentan en la sociedad mexicana; 

las causas y efectos que marcan el estado nutricional de la 

población infantil y los problemas que afectan a la clase más 

vulnerable de nuestra sociedad: los niños. 

La miseria que padece un gran número de habitan~es del 

Distrito Federal, la escasez de vivienda y la falta de control 

sanitario, las condiciones infrahumanas y tantas otras 

manifestaciones derivadas de la aguda crisis económico-social por 

la que est~ pasando México ... De ah! que exista un alto Índice de 

mortalidad, sobre todo, infantil. 

De acuerdo lo arriba expuesto, se deduce que la 

desnutrición no ea sólo un problema biológico, sino ~ambién 

social y politice. En realidad. es una problemática compleja que 

incluye causas tales como la incidencia de · las ~:npresas 

transnacionales. el bombardeo publicitario a través de ~=éos los 

medios, el consumo de productos "chatarra", la deuda externa del 

país, la mala distribución de la riqueza, el desempleo, a~=. 

En efecto, la comercial!=aciÓn de loa productos es uno de 

los agravantes en la dieta del mexicano. Los hombres de negocios 

consideran, en primer plano, cubrir sus intereses y no !os del 

pueblo. Esto afecta, primordialmente, a los niños. quienes 

consumen la "ensalada" de saborizantas y colorantes qu~ :onducen 
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a una insulicienCia aliaenlAJ'ia. Eeta la padecen cerca de dos 

millonea de infantes, anualaente. De acuerdo con los datos del 

Instituto Nacional de la Nutrición (INN), cien mil mueren antes 

del primer año de edad y un millón sobrevive con deficiencias 

mentales por la misma causa. 

La desnutrición se define como un balance negativo de uno o 

más nutrimentos en el individuo. Se distinguen tres grados, segdn 

la magnitud del déficit del peso esperado de acuerdo con la 

talla: 

--Desnutrido leve: quien tiene del 96 al 90 por ciento del 
peso esperado. 

--Desnutrido moderado: el que tiene de 75 al as por 
ciento. 

--Desnutrido grave: el que tiene menos del 75 por cien~o. 

En 1986, este padecimiento fue considerado por el UNICEF y 

otros organismos internacionales como la principal causa de 

mortalidad infantil en México. Y si se tiene en cuenta que más de 

la mitad de la población es menor de 15 años, entonces es de 

afirmarse que el país se enfrenta a un espinoso problema. 

La deficiencia alimentaria conlleva consecuencias, en 

muchos casos, duraderas. El individuo sufre disminución en el 

crecimiento, baja de peso por consumo de calorías acumuladas, 

deterioro en el aprendizaje, tendencias marcadas hacia la apa~ía, 

falta de sociabilidad y deficiencia crónica en el sistema 

inmunológico. Las enfermedades que generalmente causan la mcerte 

repentina son las relacionadas con las vías respiratorias y las 

intestinales, causadas por una mala alimentación, no balanceada, 

además de las pésimas condiciones higiénicas como l~ falta de 
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agua potable. 

Así, los puntos expuestos a continuación contribuyen en el 

perjuicio al desarrollo del infante, y le provocan una muerte 

prematura: 

a. Servicios públicos (agua potable, control sanitario de 

los alimentos y educación higiénica) deficitarios 

insuficientes. 

b. Desarrollo socioeconómico insuficiente para la 

construcci6n de viviendas adecuadas y una nutrición 

satisfactoria. 

c. Participación escasa de la comunidad y de los individuos 

en el cuidado o la atención de su salud. 

Agregaría a éstos un punto más, de igual importancia: la 

falta de información y comunicación, instrumentos cuyo empeño 

posible enfocarlo hacia la promoción de una educación alimentaria 

eficiente. 

En realida no ha existido un sistema eficaz de vigilancia 

nutricional de la población mexicana. Un ejemplo: sólo hasta 1998 

fue cuando se realizó la segunda encuesta nacional de nutrición. 

Es decir, nueve años desp~és de la primera; con el agravante que 

sus datos no están disponibles hasta la fecha. 

Así, entre las princ!~ales dificultades que presentan al 

recabar información sobre alimentación y nutrición, se encuentran 

las siguientes: 

1. Falta de continuidad y homogeneidad en las estadísticas y 

otro tipo de reportes. 

2. Multiplicidad de fuentes de información sobre 

parcia1es. 
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3. Ineu!iciencia en la información e inveetigaeión que, al no 

coneiderar aspectos regionales y de estratifi~ación social , 

impiden elaborar análisis comparativos. 

4. Escasa difusión de loe resultados de las investigaciones que 

se llevan a cabo. 

S. Inexistencia de un buen flujo de información entre las 

instituciones encargadas de los aspectos de producción, 

transformacidn y comercialización de alimentos; así como 

entre las encargadas de los aepectoa de consumo. 

6. Falta de mecanismos adecuados para la participación de la 

comunidad la solución de sus problemas. 

A pesar de los obstáculos arriba mencionados, se han hecho 

varios intentos por abordar el problema. En el sexenio 1983-1988, 

el Programa Nacional de Alimentación CPRONAL) se planteó que para 

asegurar el pleno desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de la población, era indispensable garantizar 

tanto la soberanía alimentaria del pa!s, como la obtención de 

condiciones satisfactorias de alimentación y nutrición para todos 

los mexicanos. Para ello se diseño una estrategia que favoreciera 

la organización y sistematización de las actividades de todos 

los sectores que intervienen en la producción, transformación y 

comercialización de los alimentos, así como aquellas que apoyan y 

orientan a la población para favorecer el consumo de dieta 

suficiente que propicie un adecuado estado de nutrició'n y, por 

ende, de salud. En la actividad cotidiana de las instituciones 

vinculadas la alimentación y nutrición en México, se genero 

información periódica en los distintos niveles, vinculada a cada 
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-- '"De cada dos •illones que nacen, más de 109 •11 mueren en 1oa 

primeros años'' 

Son pocas las publicaciones al respecto, pero existe una 

l.arga lista de casos en los que la niñez es la víctima. Un 

nuaero indeterminado de ésta vive en la calle: son loa llamados 

"niños de l.a calle"; all! duermen, vagan, consiguen algo para 

comer y muchas veces inhalan solventes en un intento por olvidar 

el hambre. Otros son denominados "niños en la calle'": aquel.los 

que tienen familia, pero huyen de ésta por los problemas que en 

ella existen¡ entonces toman la calle como refugio, como una 

salida al diario tormento. Sin embargo, no escapan del terror, 

pues en su huida se convierten en presas fáciles, por ejemplo, de 

los distribuidores de drogas y de las redes de la prostitución. 

El caso es alarmante; más aún cuando instituciones oficiales como 

la Dirección de Protección Social del Departamento del Distrito 

Federal (DDF), nos comunican que desconoce con exactitud 

cuantos menores viven en la calle. 

As!, al. mencionar los términos desconoce, !12. ~ ~. 

escasez~ datos, etc, nos cercioramos de que es indispensable el 

trabajo que realizan diversas instituciones y, además. las 

personas que conforman el mundo de la comunicación masiva. 

Muestra de esto es el siguiente cuadro, expuesto con el fin 

de evidenciar la importancia que tiene el conocimiento de las 

causas y los efectos de la mortalidad infantil, a fin de prevenir 

consecuencias desastrosas e irremediables en la salud del niño: 
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Muertes anuales de menores de cinco años en los pa!ses 
en desarrollo, 1987 

ENFERMEDADES DIARREICAS 
(Importante causa asociada 
5 millones de muertes, de las 
por deshidrataci6n que podía 
medidas poco costosas basadas 
(TRO). 

PALUDISMO 

de desnutrición) 
cuales 3.5 millones fueron causadas 
haber aido prevenida o tratada con 
en la terapia de rehidrataci6n oral 

1 millón que pueden reducirse drásticamente con medicamentos poco 
costosos si los padres ~ 1.2§. ~ ~ cuentan ~ ~. 
(el subrayado es mío) 

SARAMPION 
<Importante causa asociada de desnutrición) 
1.8 millones que pueden prevenirse mediante vacunación, pero es 
esencial vacunar al niño a su debido tiempo 1 antes de cumplir los 
nueve meses. 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
2.9 millones, de las cuales pueden prevenirse 0.6 millones de 
muertes ·por tos ferina, con una dosis completa de la vacuna TDT 
(tos ferina, difteria y tétanos); la mayor parte de las muertes 
restantes pueden evitarse con antibióticos poco costosos si los 
padres ~ l.su!. .. ~ sm_ riesgos :'.i. ~ ~ ~-
(el subrayado es mio) 

TETAN OS 
0.8 millones. El tétanos neonatal puede prevenirse mediante la 
inmunización de las futuras madres. 

OTRAS CAUSAS 
2.4 millones de las cuales la mayor parte pueden ser evi~adas con 
atención prenatal, lactancia materna y educaci6n nutricional. 
(Información proporcionada por la OMS y el UNICEF} 

X X X 

De los 14 millones de muertes infantiles anuales, cerca de 

10 millones se deben sólo a cuatro causas principales, las cuales 

pueden ser prevenidas o tratadas con medidas poco cos~osas por 

los padres suficientemente informados ~ apoyados (el subrayado es 

m!o), de acuerdo a datos del UNICEF. 
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B. MORTALIDAD INFANTIL 

1. CAUSAS 

De acuerdo al estado nutricional de los niños en Héxico, 

esbozado en el anterior apartado, se deducen cuatro causas 

principales de la mortalidad infantil: la falta de servicios 

b~sicos, una mala distribución de los recursos para la 

alimentación, los medios de comunicación en manos mercantilistas 

y la enorme falta de información para prevenirla. Ante todo, La 

salud es una condici6n básica del ser humano. Todos tenemos 

derecho ella por igual. Es un término que comprende la 

combinación de afecto, nutrición y, en general, las condiciones 

que garanticen un grado digno de calidad de vida. 

Nutrición-salud-bienestar son lo• tres ingredientes 

fundamentales para el pleno desarrollo social y económico de un 

pa!s. Esto puede alcanzarse llevando un eficaz control de los 

recursos para la producción de alimentos, además de una cultura 

alimentaria difundida a través de los medios de comunicación. Sin 

embargo, iqué impide acceder a tal meta? 

La escasez de alimentos, en demasiadas ocasiones ha sido la 

explicación al problema de la deficiente alimentación; asimismo -

-generalizando un poco más--, lo ha sido la crisis económica. 

Existen elementos que detallan la cuestión: el bienestar del niño 

depende de que los familiares tengan un trabajo para asegurarle 

su sustento económico, además de una vivienda, servicios públicos 

(agua, luz, etc.), salud y una educación completa. El m~nor 

necesita afecto. protección y una buena nutrición. Pero, lcómo 



lograrlo en las condiciones rea1ea de nuestros pueblos? 

El Fideicomiso de Vivienda 1 Oeaa~rollo Social y Urbano 

<FrVIOESU) del ODF, señaló que el 70 por ciento de los 

capitalinos carecen de vivienda propia y cerca de 600,000 

viviendas de cartó'n eatán "a punto de colapsarse"• de desaparecer 

("Punto". 10/X/1988.pág. 22). Además, el bajo poder adquisitivo, 

cada vez es más notorio. Las familias se adaptan la dieta 

diaria comp~esta por tortillas, frijoles y chile. Instituciones 

coi:no el Instituto Nacional del Consumidor CINCO), el INN. e! 

Banco Nacional de México CBANAHEX), el Banco Rural (8ANRURAL1, el 

Congreso del Trabajo y otras, tienen su propuesta da canaata 

básica. Cada una de éstas está conformada bajo distintos índices 

y parámetros (salarios, precios, Índice inflacionario, índice 

nut~1ciona~, precios de garantía, región, etc.), pero a pesar de 

ser bastantes, no han expuesto una idea clara de los alimentos 

mínimos requeridos para 1~ sana subsistencia de un individuo. Por 

ejemplo: el INCO enlista cuarenta productos alimenticios entre 

los que se incluyen S tipos diferentes de leche (soluble y de 

grano), cerveza, refrescos embotellados. az~car morena y blhnca: 

mientras, en lo referente a la carne sólo se menciona la de res. 

dejando a un lado la de pollo y pescado. Igual sucede co~ las 

Erutas y legumbres. 

Desde hace tiempo se han elaborado un sinnúmero de "canastas 

básicas". 1.a idea surgió desde la Constitución de 1917; e:-. ese 

entonces incluían una larga lista de productl'.>s por grup=-s de 

alimentos como tortillas y derivados del ma!z, produc~~s de 

trigo, arroz y otros cereales, carne da res, puerco, pescaj~s y 

mariscos, leche fresca, leche procesada, derivados de la :eche. 
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huevo, aceites y grasas, frutas frescas, verduras y 1egumbres, 

leguminosas y semillas, alimentoa envasados, café, azúcar y 

edulcorantes. En 1a canasta actual, elaborada por el INCO y la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), la lista se 

ha reducido considerablemente: los alimentos ya no necesitan 

distribuirse por grupos, ya que sólo son 32. Claro que el número 

no es lo más importante, sino el hecho de que se excluyan algunos 

productos necesarios y en su lugar se consideren productos 

"chatarra" como son los saborizantes de pollo, de chocolate o la 

sustitución del bol.illo por el pan de "caja". 

Se podrían dar otros ejemplos similares que sólo nos 

af irmar!an la existencia de una deficiente planeación en cuanto a 

nutrición se refiere, y que provoca la muerte de 71 menores de 

cinco años por cada mil nacidos vivos en nuestro pa!s, de acuerdo 

con la información publicada por el suplemento Metrópoli de "El 

Día" el 22/X/90. Se deriva de esto la muerte de 183,000 niños al 

año, de los cuales 48,000 no alcanzan a cumplir su primer año de 

vida -comunica la nota del suplemento mencionado-, que los 

médicos denominan el "valle de la muerte". 

En México, la elaboración y adquisición de los conocimientos 

encaminados la protección de la infancia tienen un nivel de 

divulgación menor que en otros países. Se padece la ausencia de 

información sobre la cultura alimentaria, además de ot:ros 

obst:áculos tales como el abandono de proyectos de seguridad 

social, la emisión de ~ensajes sobre alimentos no nutritivos a 

través de todos los medios y la poca labor periodística que 

pelee el espacio en los medios, invadido por particulares 
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preocupados, ante todo, en proteger sus intereses mercantilistas. 

De la actual situación nacional, difícilmente puede surgir 

un discurso optimista. En ella, la crisis del campo es un 

importante ingrediente, ya que al indagar en el ramo se descubre 

una producción agrícola nacional condicionada por los intereses y 

necesidades del mercado internacional. México compra en el 

extranjero la cuarta parte de los granos que consume el país, 

según la Organización de las Naciones Unidas. .Esto, 

indiscutiblemente, contribuye a un desequilibrio interno: un 

mayor desempleo, el desaprovechamiento de los recursos naturales 

e industriales y una desigual distribución de la riqueza. 

Estamos hablando de un fenómeno social y de su incidencia en 

todo aquello que afecta al bienestar, no de sola persona, 

sino de toda una comunidad. En todo el mundo se ha impues~o la 

idea de que los problemas de salud están en es~recha relación con 

factores taleS como la pobreza, las malas condiciones de vi•:i~nda 

y de higiene ambiental, la falta de agua potable o de ali~e~~cs, 

la malnutrición y la subalimentación, las tasas elevadas de 

natalidad, el analfabetismo, el desempleo y los bajos salarios, 

la mala distribución de la tierra, la inexis"Ce:-.cia de ser•:icios 

sociales adecuados y los modos de vida perjudi=!ales. En e:~:~o. 

la salud es un fenómeno social que depende. ante todo. =e la 

interacción de la gente y de su participación en todo aquel:o que 

afecta a su bienestar. Estas ideas son promo·.J'i·=.s.s por d!.•:ersas 

instituciones, organismos como, por ejemplo. e! UNICEF. 

México atraviesa por una difícil crisis económica. E~ los 

Últ:.m·:..s años. e! incremento de los pre.:ios ha .:.l.:anzadc· :-.:.·:e:·'"o;'l 

nun:a antes vis~~s. Un ejemplo: de 1990 a 19S6. el costo la 

22 



canasta de alimentos aumentó 15 veces y el ingreso mínimo oficial 

sólo diez. Esto conduce a que el ciudadano mexicano. al aumentar 

los precios, disminuya su capacidad adquisitiva y, por tanto, 

cambie su dieta¡ desaparecen de ésta, en primer lugar, las 

proteínas de origen animal, provocándose así insuficiencias 

alimentarias que pueden ocasionar desde un ligero déficit de 

calorías, hasta nivele~ críticos de desnutrición. 

Un presupuesto diario mínimo de 15 •il pe•os, ae requiere 

para la adquisición de artículos de consumo indispensables en la 

alimentación de una familia promedio, según encuesta realizada 

por el INCO. Desde 1995 se ha registrado un descenso --mucho más 

notorio que en años anteriores-- en el gasto alimentario, sobre 

todo entre familias de escasos re:ursos, debido a su bajo poder 

adquisitivo. Con el actual salario mínimo (9,000 pesos diarios, 

correspondientes a 1990), sólo se accede a una precaria nutrición 

con les principa!es y más indispensables proC...ictos (leche. 

tortilla, huevo, azúcar, aceite). Con un mejor salario podrían 

agregarse la die~a diaria los productos cárnicos, frutas y 

legumbres. As!, e.! r!"'oblcma de 13 desnutrición .,:.¡, México se ha 

recrudecido aún más: su nivel de gravedad se encuentra en 

estrecha relación c•:in el profundo problema de la deuda externa y 

con la crítica si~uación del país que ahora necesita importar 

productos básicos como lo son la leche y el ma!~. entre otros 

(Cuadernos de N~~~ición. Vol. 14/Núm.1/Enerc-febrero/1991). 

Asimismo, se presen~a la urgencia de buscar otros instrumentos, 

como podría ser la prensa que con~ribuya a la re.=il solu·::ión de 

problemas tan acu~~antes Cúmo el de la desnutrición infantil en 
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el DistrLto Federal (DF). 

2. EFllCTOS EN LA SOCIEDAD 

Ya no son s&lo co•entarios o ru•orea. •• cierto; ahora •on 

las •ismas institucion .. oficiales coao la da Oe•arrollo Intesral 

da 1a F••i1i• (DIF>, el Instituto Mexicano del s.suro Social 

(IHSS) 1 el Instituto de Seguridad Social al Servicio de loa 

Trabajadores del Eetado CISSSTE), el DDF laa que reconocen que 

los problemas de salud padecidos por loa niñea, sobre todo loa de 

laa clases ••rsinadaa. ae han agudizado en loa últi110• añoa. 

Un grado considerable de desnutrición¡ la elevada •ortalidad 

entre los 0 a S años¡ una marcada deserción escolar; el extendido 

consumo de alcohol, tabaco y drogas¡ el abandono y al ••ltrato 

por parte de loa familiares, as! como de las mismaa inatitucionea 

tanto privadas como oficiales, conforman la cotidianidad de un 

•xagerado porcentaje de infantes. 

Como v!ctiaas directas de la crisis econóaica y aocial, 

padecen serias deficiencias de orden fiaiolócico. eaocional y 

cultural. Debido al bajo poder adquisitivo de numeroaa• faaili•• 

del DF. la dieta de loe menores ha caabiado dráatica•ente, al 

arado de ya no poder consumir la• proteína• de ericen ani•al tan 

indispensables para su desarrollo. 

Según ae público el periódico "El Día" el 2 de 

septiembre, Oía Mundial del Hábitat, el director ejecutivo del 

Centro da laa Naciones Unidas para los Asentamientos Hu•anos 

{CNUAH). Arcot Ramachandran, destaca como esencial la situación 

de los pobres en las ciudades, quienes --afirma-- están en la 

zona de contacto entre el subdesarrollo y la industrialización. 

Por t•n~o. ee encuentran diariamente ante la a•enaza de distintas 
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enfer.edade• al residir en terrenos inadecuados, propensos a un 

aayor ri .. ao de accident .. naturales. a una conta•inación aás 

int•n•a y viviendo con servicios pÚblicos a!nimos o --en 

definitiva-- ain ello•. Bata• condiciones paupérrimas 

•on una con•tante aaenaza para la salud física. 

de vida, 

La •ala 

a11 .. ntacidn o provoca la auerte o deja secuelas en el organismo, 

incorr••ibles ~n un futuro cercano. Asimismo, se presentan 

probl•••• aicolÓaicos y sociales que introducen en el niño la 

••nsación de inseguridad y dificultades en au adaptacidn social. 

Mucho• de lo• infantes de escasos recursos, al no tener a 

nadi• que los oriente hacia la integración social y productiva, 

t•r•inan por incorporarse al subempleo para solventar el mínimo 

de •U• necesidades diarias. As!, vemos escenas en las que muchos 

aenorea trabajan en las calles como limpia-parabrisas, payasitos, 

vendechacharas; estas son las escenae que presenciamos 

diariaaente en laa calle• de la Ciudad de México. 

La •ituación prevalecerá y se acravará 1 mientras la solución 

a ••t• problemática no •ea realmente parte prioritaria de los 

proaramaa de desarrollo y, aobre todo, mientras cada uno de 

nosotros no asumamos la responsabilidad que nos corresponde como 

entes activos en nuestra sociedad. Es bueno recordar --aún más 

cuando se está sumergido en un ambiente en el que impera, en 

muchos casos 1 la apat!a--, que la fortaleza y el desarrollo 

constante de una sociedad depende del abanico de oportunidades 

que se deben y se pueden brindar a quienes, en el futuro, guiarán 

este pa!s. 

Asresue•os otros d4tos. En el número de enero-febrero de 
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1991 de "Cuaderno• de Nutricidn•• •e publica que a'8 de 15 

millone• de nifto• •exicano• vivan en la calle o toman a éata coao 

BU lusar de trabajo para BUb•i•tir. De é•to•, 9 aillone• trabajan 

Bin ninsuna protección lesal; e• decir, la mayor!a son 

explotado•. Y 3.5 millones se encuentran en un total abandono, 

tanto por parte de •U• padres como de la misma sociedad. 

Sl abi••o que existe entre lo que loe medios de comunicación 

ofrecen en la actualidad y la• neceaidade• informativas realea de 

la aociedad en que vivimo•, se1uirá protundizándosa mientras loa 

esquemas de información sean determinados por los monopolios. El 

•olo objetivo de éatos es aterrador: promover y mantener en 

primer plano •u Caceta comerciel-publicitaria, contribuyendc as! 

al bloqueo de la información que propicie una educ~ción oportuna. 

Si no •• promueve el escuerzo conjunto en el manejo de la 

comunicación, teniendo como fin prioritario el informar a la 

comunidad sobre los paliares evitables ante la muerte in~a~~il, 

ios efectos negativos en la sociedad irán en incremento. 

Vario• autores concuerdan en la idea de que la causa 

principal de la desnutrición ya no es la escasez de comida en el 

hoga:-, sino --afirman--, es, sobre todo, la tal ta doe s.-e:-·.-:.cios 

básicos y de informacicfn (el subrayado es m!o} u o:-!e~~aeión 

sobre cómo prevenir ••t• mal. EKiste otra causa: la ~ce se 

refiere a la capacidad econ&nica --que con el tiempo disminuye 

más-- de millones de personas que no gozan de las c:=:-.di..:iones 

indispensables para su sobrevivencia. Precisamente, la ~reearia 

situación --inflación, desempleo, escaaez, etc.-- obliga a que se 

incorpore un mayor n~mero de miembros del srupo fae!liar al 

emp:eo asalariado o informal y se modifiquen !-.ábitos 
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alimentario•. 

Al •rupo más vulnerable de 1a población, se 1e deno•in• con 

frecuencia 11 la esperanza del futuro" en mucho• di•cur•o11 

••turados 8e frases bonitas y bueno• propÓ•itos. Pero, en 

r••lidad, lqué futuro les espera? -Si es hoy cuando ello• sufren 

1o• a!ntomas de 1a desnutrición, ea hoy cuando nece•itan de la 

ayuda comunitaria; es en este preciso instante cuando se debe 

actuar y no mañana! 

Ea as! como se vuelve indispensable la difu•iÓn de 1a 

información básica para la protección de su salud, y para la 

prevención, a futuro, de loa males que padecen en la actualidad, 

sobre todo ai se trata de males evit•bles. 

En la revista "Nexos" de enero de 1989 se comenta que 

"durante los Últimos 6 años •e ha producido un vac!o de 

informaci6n y que toda estimación sobre la aituaciÓn nutricional 

del pa!a debe hacerse recurriendo a supuestos y fuentes 

indirectas, ya que los indicadores directos no han sido 

procesados o dados a conocer cuando, precisamente, reaulta 

indispensable el conocimiento del impacto sobre la calidad de 

vida de loa habitan tes ... " 

La situación nutricional se considera como '.lno de los 

indicadorea de mayor importancia en la realidad soci~económica de 

cualquier pa!s. En el caso de México --país considerado como 

capitalista dependiente--, el problema de la desnutrición se 

encuentra ligado en su totalidad a la propia organización social. 

En cuanto a esto, en reciente conferencia sobre la situación del 

ni~o mexicano, el Dr. Raúl Rojas Soriano nos ubica má~ en el tema 

j 
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--• trav4• de la "Revista Hexicana de Cienciaa Políticas y 

social••", Núm.i06 de octubre/diciembre/1991-- al aostener que 

••ea neceaario ubicar al nif\o y •u ai tuación de salud dentro de 

una realidad hiatóricamente determinada, en este caso, en 

nuestra• •ociedades latinoamericanas en las que priva un aodelo 

de desarrollo capitaliata dependiente. En este contexto, tenemoa 

que aoatrar que el niño es un sujeto histórico-social que vive --

y •ucha• vece• trabaja-- en condiciones materiales de existencia 

i•pue•taa por la• relacione• sociales dominantes que aon 

quiérase o no--, r•l•cionea de explotación. Sin duda, las 

condiciones en que viven los ~iembroa de la familia determinan la 

•anera co•o participa el niño en esas relaciones y como asimila 

la experiencia social que afecta au desarrollo físico y mental-

e•ocional." 

Los niños que se ven en la necesidad de trabajar, provienen. 

ceneral•.ente, del aector obrero, campeaino y del que se dedica a 

la llamada "economía aubterránea". En muchos casos, esto• 

infantes laboran en medios ~n•alubres y bajo constante• presione• 

por parte de •u• mayore•. La inJuaticia comienza de•d• el momento 

en que los niños •e ven obligados a contribuir •n el saato 

fa•iliar o para su simple aub•istencia. E•te •• uno de l~• 

.Problemas soci3les de •ayer 1ravedad que afectan. •obre todo. a 

sociedades co~o la nuestra; es decir, capitalistas dependientes. 

donde la realidad de estos infantes --denunciada ya en numerosos 

foros tanto nacionales cvoo internacionales-- sólo se ha 

re~rudecido aún ~ás, ya que el sistema permite al capital se1uir 

obtenienC:> -enormes ganancias sin considerar !as causas y ef<S~t.oa 

de: tra:a;o en :a sa!u¿ !!s!:a y mental Ce !a niña:. A pesar de 



aer escasos los trabajos •obre el te•• de la deanutrición. 

consid8rando el ámbito social. •• notorio el hecho de que el 

déficit en el consumo familiar refleja 1randea tranaforaacion•• 

en la estructur~~y calid,.!.d de vida. Loa cambio• en el a~an~co d• 

los indicadores sociales marcan retrocesos en loa niveles de 

consumo y OutriciÓn, y --por lo tanto-- en l•• condicione• d• 

aalud de decenas de aillones de aexicanoa. Entonces, lo• niños, 

además de sufrir las enfer••dades propias de au 9dad, padecen l•• 

ocasionadas por el lugar y el ritmo de trabajo que tensan. 

Dejar que el tiempo pase, que los infante• •iaan padeciendo 

su cruda realidad y que se ponga en jueso su futuro, sólo 

provocará la f ormaciÓn de una tremenda telarañ~ da consecuencia• 

negativas. Es necesario que la gente tome conciencia de que la 

aportación social de cada niño es válida y. por lo tanto, 

importante. Cada infante tiene el derecho de lleaar a aer 

alguien, de aportarle algo a la humanidad, a través de un trabajo 

digno, teniendo condiciones favorables para ello. Todo depende de 

su presente desarrollo. 



C. SL HAlll!RS Y LAS POLJ:TICAS SSTAT.u;g 

Kn México, el t••• del ha•bre no •• nuevo. Data ya de vario• 

ail•nio• atré•. Se .. pez& a coaentar •obre el aisao desde el 

inicio del período colonial y su incorporación al sistema 

aercantiliata, que implicó su integraci6n al mercado 

internacional coao productor de aaterias primas, aetales 

pr•cio•o• y como receptor de manufacturas. Estos papeles se 

aiauen juaando ha•ta nueatroa días, situ,ndonos en una poeición 

de dependencia, en un principio de Espafia, después, en el siglo 

XIX, de loa Estados Unidos, hasta la fecha. 

del proceso de industrialización, es el 

deaequilibrio entre la ciudad y el campo: di•minuye 

paulatinaaante la producción d• alimentos para el consumo 

interno; •• incrementan loa precios y los rubros de las 

i•portaclon.•; y •• •U•tituyen lo• alimentos por producto• 

co .. rcial••· Adeaáa, la productividad indu•trializada, aunada a 

la e•peculación de alimento•, ha llevado también a un deterioro 

del a•bi•nte y a un de•equilibrio ecológico (por ejemplo: la 

d••fore•t•ci6n, la contaminación de aguas, etc.}. Esto• •on 

factores que contribuyen a agudizar el problema del hambre. Y 

pode•o• aare1ar aún má•. 

La •i••• cri•i• econóaica provoca miaracione• de la 

poblaci&n rural marginada a la• zonas urbanas. La problemática 

recrudece, abarcando ca• 1 toda8 la• regione• del paÍ•. Tenemo• 

aa! que •1 DF •• un ejemplo de ello. &l hambre permanente no •• 

debe al hecho de que ••amo• 20 millon•• de habitante• y la comida 



no a1~ - -to, •1ao • la ••1• dlatrlbucldn da lo• 

· al:l.aentom, a1 •i•t-a i•perante en la econoa:la nacional que 

de•equilibra loe in•reaoa. 

La• cueationea de la alimentación y la nutricidn •n MIÍ•ico, 

•n Última• l9Cha•, han sido incluida• en un diacur•o político 

oficial de alcances muy ambiciosos. En su análi•i• y ••aui•iento 

--entre otra• co•a•--, •• conte•pla la labor del coaunicador, la 

función del proceao de la coaunicación y la adaini•tración de una 

adecuada inforaacidn co•o po•ible •olución al •innú .. ro de 

problema• derivado• de la actual crisi• en •l pa!a. Un br•v• 

••bozo· •obre lo• intento• de combatir la de•nutrición, ta•bién 

•irve para aclarar el marco en el que vive la población del 

Di•trito F.deral. 

Deade hace tieapo, en Háx~co •• han elaborado proyecto• para 

•l mejorami•nto d• la alimentación popular. Sobre todo •on 

notorio• aquello• los que co•enz•ron a poner•• •n pr•ctica d .. d• 

hac• 50 afto•. Entre loa má• iaportant•• •• •ncu•ntra •l 

corr••pondi•nte al PRONAL. que •• inatru•entó a travé• de la 

Co•i•1Ón Nacional d• Ali•entaeión (CONAL). 

Loa proyectos ea volvieron necesarios, ya que la aituación 

•• complicó a partir del crecimiento del sector industrial, que 

impuso nuevas condiciones de aobrevivencia y limitó al aector 

aaropecuario en au producción. s.auido, •• produjo un 

eatancamiento en la producción de básicos para la aliaentación. 

A•Í, a fines de la década de loa saaenta, se deaencadenó el 

crecimiento de las importaciones. La parte de la población •'• 

afectada fue la campesina. Siendo la 1eneradora de productos 

b'aicoa para la alimentaci6n en la• zona• urbana•, éata •• vio 



limitada a una participación injusta en la distribución del 

ingreso, negándose1e el acceso al mercado en calidad de 

consumidor, lo que afectaba directamente su condición de vida y 

su capacidad productiva. Entonces, la meta por alcanzar Cue la de 

canalizar los recursos al área de producción básica agropecuaria. 

Sin embargo, de esta situación •• d•rivan otra• 

complicaciones. Una de ellas es la migración de numero••• 

familias campesinas a la capital mexicana; CenÓm•no qu• s•neró el 

aumento del desempleo y subempleo. V la cadena •icue ... Los 

ingresos raquíticos que no permiten una alimentación adecuada, 

propician la desnutrición y provocan una 

productividad. 

Así tenemos que --como estrategia para ordenar, concertar y 

encausar las acciones destinadas a la producción, 

comercialización, transformación industrial, distribución y 

consumo de alimentos-- se creó, en 1980, el Siatema Ali•entario 

Mexicano CSAH). Este se. planteó como la determinación de 

enfrentar, de una vez por todas, los problemas relacionados con 

la alimentación en México. El fin que se persecu!a er• atender el 

problema de la alimentación, desde la producción ha•ta el 

consumo. Se pensó este sistema como la decisión de "luchar contra 

la dependencia alimentaria del extranjero, contra l~ pobreza que 

agobia al campesino y contra los malos hábitos de consumo que 

provoca la desnutrición de muchos mexicanos". CSAM. Dirección 

General de Comunicación Social/1991}. 

Incluido dentro de la política prioritaria, este sistema 

apuntaba hacia el objetivo de alcanzar una ade~uada nutrición, 



teniendo siempre en cuenta los m!nimos de bienestar, como son la 

vivienda, la salud y la educación. Para un mayor acercamiento a 

••ta• •etas, se reclamaba la utilizaci&n y aplicación de las 

diversa• posibilidades de la comunicación en esta política 

nacional. Entre ellas se incluye la de poner al alcance de la 

población toda la información referente a la conducta alimentaria 

y nutricional, por •edio de la eatructura tecnológica de diCuaión 

•••iva perteneciente al Eatado, en combinación 

procedimiento• de comunicación directa de este mismo. 

con los 

A s>e••r d• todo• aus buenos propósitos, desde un principio 

el SAH detect6 vac!o• de información en vario• aspecto• de la 

ºcadena alimentaria" (d•l sistema alimentario). Hecho nada 

ventajoao, desde el momento en que sólo se cuenta con un gran 

de•c~nccimiento de las características aocioeconémicas y las 

necesidad••. reales de alimentación entre le• srupos marainados. 

Por lo tanto, era impoaible predecir con certeza la situación 

alimentaria y, mucho meno•. adoptar l•• medidas preventivas para 

•l caao. 

Ubiquémonoa ahora en 1991, Ese a~o, el gobierno de México 

aolicitó la cooperación tácnica de la Or1ani:acidn de la Naciones 

Unidas p~ra la Ali~entación y la Acricultura (FAO) y el Pro1rama 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo <PNUOl, a Cin de 

formular un proyecto para establecer un sistema de vigilancia 

CSISVAN) en el consumo alimentario. La nueva administración del 

pa{s, en 1983, pidió que este proyecto se inclinara hacia el 

seguimiento y análisis del proceso alimentario en todas sus 

Cases. poniendo énfasis en el sector de la comerciali:ación y el 

abasto popular. 



En la práctica, el proyecto descrito se ha limitado a la 

elaboración de programas para la vigilancia alimentaria y de 

nutrici6n. 

Durante ese sexenio (1983-1998) surge el PRONAL, cuyo 

principal objetivo es el •arantizar "la soberanía alimentaria del 

país para un mejor desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de la población". Para esto 1 se diseño una 

estrategia destinada a estimular la organización y 

sistematización de las actividades de todos los sectores que 

intervienen en la producci&n, transformación y comercialización 

de los alimentos, así como la orientación para conservar un buen 

estado de sa
0

lud y, por lo tanto, de nutrici6n. 

El PRONAL constituía un sistema de seguimiento, de 

programación y presupuestación anual. Se requería, entonces, de 

información proveniente de cada una de las fases que integran la 

"cadena alimentaria", COIQO son: producción primaria, 

transformación, comercialización y distribución, consumo y, 

finalmente, nutrición. Este programa planteaba elaborar balancea 

semestrales; un informe sobre los recursos presupuesta les 

aplicados y las metas alcanzadas en los programas¡ además, 

producía datos para el informa anual del gobierno y deducía 

Índices de precios y salarios mínimos vigentes, un seguimiento 

del poder adquisitivo del salario en alimentos. 

Podemos ver que estos programas, proyectos y sistemas, 

requerían de información permanente, cuya generación sistemática 

fue ·estimulada. Sin embargo, las políticas económicas recesivas 

fueron un obstáculo para esta idea y dieron origen a una falta de 
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continuidad en las acciones, as! como a la no implantacidn de un 

aiateaa de vigilancia nutricional en H~xico. 

Concentrándono• en las diversas causas por las que no •e 

logró el objetivo dentro del marco de la inf0rmaci6n y la 

comunicaci&n, ae pueden enumerar las sicuientes: 

--Falta de continuidad y homogeneidad en laa eatad!atic•• y 

otro tipo de reportea. 

--Hultiplicidad de fuentes de información sobre aapecto• 

parciales, frecuentemente contradictorias entre s!. 

--Insuficiencia en la información e investigaciones que, al 

no considerar ••pectas regionales y de estratificación 

eocial. no permiten análisis comparativos. 

--Escasa difusión de los resultados de las investisa~iones 

llevadas a cabo. 

--Falta de actualización de datos de consumo y de ingreso 

familiar. 

--Escasos recursos financieros destinados al acopio y 

sistematización de la información para un mayor control. 

--Los cambios por aexenio. sin tener una perspectiva a más 

largo plazo. lo que con frecuencia ocasiona la 

interrupción del análisis y la utilización de los datos 

1enerados anteriormente. 

--Inexistencia de un buen flujo de información entre las 

instituciones 

transformación 

encargadas de los aspectos de producción. 

o comercialización de alimentos; y las 

encargadas de aspectos de consumo: as! como entre aquellos 

relacionad~s con el análisis del efecto de dichos aspectos de la 

cadena alimen~aria en la nutrición y salud de la población. 



--Falea de mecanismos adecuados para la participación de la 

comunidad en la solución de sus problemas. 

--Falta de retroalimentación entre investigación y acción 

en los programas. 

--Falta de evaluación objetiva Y sistemática de los efectos 

de los programas en las comunidades. 

--Poca información transmitida a la comunidad sobre los 

objetivos de 1os programas, las estrategias a seguir y los 

resultados, tanto de las investigaciones como de las 

acciones realizadas. 

El análisis del contexto en el que se encuentra sumergido el 

dilema de una política alimentaria efectiva, requiere colocarse 

en un primer plano. Debemos comenzar a buscar un nuevo hilo 

comunicador entre especialistas y comunidad, entre Estado y 

pueblo. 
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TT LA ?P.OBLEMATICA DE LA NIÑEZ A NIVEL 
INTERNACIONAL Y NACIONAL 

A. DERECHOS DEL NIÑO 

-· ANTE=EDENTES 

Ya hemos descrito el panorama sombr!o en el que vive gran parte 

de la población infantil. El abuso. descuido y explotación del 

menor, trascienden la mayoría de los límites económicos, sociales 

y éticos. Vemos infantes habitando en condiciones paupérrim~s; 

son trabajadores afianzados por modernas formas de esclavitud o 

por la prostitución. El UNICEF afirma que los niños han 

reemplazado a los ancianos como el grupo por edad más pobre hasta 

una sociedad desarrollada, donde uno de cada cinco niños vive 

en la pobreza. 

En los Últimos dos años, se ha acrecentado el interés y la 

dedicación hacia los problemas de la niñez. Por ello, resulta 

interesante comentar el esfuerzo por salvaguardar al infante, 

concretizado en una serie de documentos internacionales, en los 

que destaca la importante participación de México. 

A nivel internacional es válido dar conocer los 

documentos, eventos y cualquier otro tipo de actividades 

relacionadas la problemática de la niñez, ya que la 

desnutrición que padecen es producto del subdesarrollo e 

industrialización. Asimismo la desnutrición no puede ser 

desligada de un contexto en el cual diversos factores como el 

desempleo, la crisis económica, 1a comercialización son sus 

generadores. 

As! en cuanto a documentos en el contexto del Sistema de las 

Naciones Unidas se ha transitado de la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y los Pactos Internacionales, a problemáti~as 

más específicas como es el caso de los niños. 

Para tener una visión más objetiva de la situación en que se 

encuentran tutelados en la actualidad los derechos de la 

infar.::ia, es necesario remitirnos a sus antecedentes más 

inmediatos y fundamentales. A continuación se presenta un listado 

de algunas acciones en torno al tema, desarrolladas durante el 

presente siglo. 

1 . En 1902 se elaboraron 1 en La Haya, las pricieras 

convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer en lo 

relativo a: el matrimonio, el divorcio y 12. ~de ln!t hiion 

menores Cel subrayado es mío>. Este se puede considerar como el 

primer antecedente en la materia que nos ocupa, pues ~e empi~za a 

fijar la atención --aunque sea indirectamente-- en los niños. 

2. Según datos contenidos en la carpeta de información del 

UNICEF, en 1924 fue promulgada la "Declaración de Ginebra". por 

1a Unión Internacional para la Protección de la Infancia. En ella 

se abordó, de manera directa, el problema de la protección y el 

bienestar del niño, a través de cinco principios básicos que en 

1a actualidad son considerados como el primer intento "para 

codificar en un solo texto las condiciones fundamentales a las 

cuales loa niños tienen derecho". 

3. En el mismo año, la Sociedad de las Naciones se hizo eco 

de la preocupación por la situación de 1a infancia y retomó la 

declaración antes citada. 

4. El 29 de junio de 1977 se estableyió el Instituto 

Interamericano del Niño, uno de los organismos especializados de 



la ~rgar.!zación de Es~ados Americanos COEAI. 

5. En 1946 la ONU creó el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEf), con el propósito inicial de aliviar el 

su:rimiento de los niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 

Superada alguna medida la situación de emergencia que motivó 

su creación, el mandato del UNICEF se extendió a fin de 

satisfacer --en lo posible-- algunas de las necesidades de 

millones y millones de niños desprotegidos en el llamado ''Tercer 

Hundo". Este organismo se hi::o merecedor del Premio Nobel de la 

Paz que le fue otorgado en 1965. 

6. El 10 de diciembre de 1948 se aprobó, por consenso, la 

"Declaración Universal de Derechos Humanos". En el Preámbulo del 

trascedental documento, la Asamblea General de la ONU lo proclama 

"como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esfor::arse, fin de que, tanto los individuos como J.as 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 

y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional internacional, su reconocimiento )f aplicaci.ón 

universales y efectivas ... ". Claro está que dentro de su 

articulado, la Declaración incluye la protección de los seres 

humanos cuya especial situación exige de cuidados excepcionales. 

Es el caso de los niños, para quienes el documento abre las 

puertas a una legislación futura, nacional e internacional, más 

detallada (en la que, por supuesto, los medios informativos 

tienen mucho que ver en su difusión>. 

7. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 
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en Bogotá C194Bl. es parte ioportante de este esfuerzo. ya que ~n 

sus artículos VI, VII y XXX se refiere específicamente a la 

protección de la familia. la maternidad y la infancia. así como a 

los deberes para con los hijos y los padres. 

e. Es hasta el 20 de noviembre de 1959 cuando se aprueba· por 

Asamblea General de la ONU, de manera undnime, la DECLARACION DE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO. Con este acto se logró concretar la 

preocupación de la comunidad internacional, en el sentido de 

procurarle un especial amparo a la niñez. El importante documento 

consta de diez artículos y en su Preámbulo considera que el niño 

"necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento". E• 

este el compromiso que tiene la humanidad de procurarle lo mejor 

a la infancia. 

9. En 1966, el 19 de diciembre, se aprobaron dos 

instrumentos fundamentales en las Naciones Unidas: el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (POESC), y el de 

Derechos Civiles y Políticos (PDCP). Pero, fue hasta 1976 cuando 

entraron en vigor. El Último garantiza varios derechos para todos 

los seres humanos, entre los cuales se encuentran el derecho a la 

vida, a la libertad y la seguridad personal, a la integridad 

física de los individuos, etc. Además, se especifica en su 

art!culo 2~ el derecho del niño a "las medidas de protección que 

su condición de menor requiere, tanto por parte de au familia 

como de la sociedad y del Estadoº, sin que para ello exista 

discriminación alguna. Por su parte, el POESC enuncia postulados 

nivel general para todos los seres humanos y ubica a la 
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familia. en su art.!culo 10. como "el elemento nat1:1ral y 

fundamental de la sociedad"'. estableciendo la necesidad de 

procur~rle "la más amplia protección y asist.encia posibles, 

·especialmente para su constitución y mientras sea responsable del 

cuidado y la educación de los hijos a su cargo". En el mismo 

artículo se plantea la necesidad, en particular, de proporcionar 

una "amplia protección y asistencia en favor de todos los niños y 

los adolescentes sin discriminación alguna" y de protegerles 

"contra la explotación económica y social", prohibiendo 

emplearlos "en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los 

cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su 

desarrollo normal". 

10. El 21 de diciembre de 1976, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la resolución que declaraba al año de 1979 

como el "Año Internacional del Niño". Este hecho fue el resultado 

de más de tres años de trabajo desarrollado por una serie de 

personas e instituciones privadas, con el fin de renovar y 

reafirmar la preocupación de la humanidad por todos los niños del 

mundo, por sus condiciones materiales y espirituales de vida, y 

por su futuro. 

11. La iniciativa le correspondió a la delegación polaca 

ante la ONU, la cual --al acercarse el "Año Internacional del 

Niño"-, presentó un proyecto de CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO. Este hecho se consideró como un importante paso para 

establecer una legislación internacional más eCicaz en el amparo 

de la infancia mundial, especialmente la de los países de Asia, 

Africa y América Latina. 
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2. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Si se habla de mejorar la vida de los infantes, significa esto 

cc~batir los males que los aquejan, y uno de ellos es la 

desnutrición. Por lo mismo, no debe dejarse a un lado un 

relevante acontecimiento: la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO, aprobada en enero de 1990. Esta ha sido la Última acción en 

el marco de la ONU, que aboga por e1 establecimiento de una 

legislación internacional para imprimirle más fuerza al amparo de 

la in!ancia mundial. Acción que trata de "definir más claramente 

y armonizar las normas de derechos humanos de los niños, cubrir 

los vacíos existentes y encausar el resultado de esta evaluación 

en profundidad en el marco de un instrumento internacional 

obligatorio". Su objetivo: complementarse con su documento 

ant:.ecesor --la Oeclaracidn de los Derechos del Niño--

inyectarle un carácter obligatorio a las normas que tutelan los 

derechos del infante, para así promover 1as condiciones 

favorables para el desarrollo integral del niño y el adolescente, 

apoyándolos en su proceso de crecimiento y maduración encaminado 

al fortalecimiento de su pleno potencial como individuos 

responsables, según los principios éticos y los propósitos 

proclamados por la Carta de las Naciones Unidas, .. en un espíritu 

de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad." 

Así tenemos que el primer antecedente de dicha Convención se 

remota al año de 1924, cuando fue adoptada por la Liga de las 

Naciones Unidas la primera Declaración de los Derechos del Niño. 

Sesenta y cinco años después, durante la Cuadragésima Cuarta 

Sesión de la Asamblea General de la ONU, la comunidad mundial 
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aprobÓ en noviembre de 1999 la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO, después de haberse elaborado ya más de 80 documentos 

internacionales relativos al tema. 

De 1979 a 1988, el texto del proyecto de la Convención quedó 

en manos de grupo de trabajo creado por la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU (COH-ONU), denominado oficialmente 

como "Grupo de Trabajo Abierto para 1a Cuestión de une Convención 

sobre los Derechos del Niño••. Lo compon!an representantes de 43 

países miembros de la citada Comisión, a quienes se unieron otros 

colaboradores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). Estas 

Últimas (las ONC's), formaron, en 1983, un "Grupo Ad Hoc sobre la 

Redacción de la Convenciónº, en el que llegaron a participar más 

de 50. Desde su creación, este grupo recibió apoyo tanto del 

UNICEF como de otros organiamos intergubernamentales. 

La Convención consta de tres amplias secciones: 

--El preámbulo, que define los principios básicos del 

problema que trata la Convenci6n; 

--los art!culos de fondo, que tratan sobre 

obligaciones de aquellos Estados que la ratificarán a su debido 

tiempo (Estados Partes); 

--las disposiciones relativas a la aplicación, que 

establecen los mecanismos para verificar y promover el 

cumplimiento de la Convención, así como las condiciones para su 

entrada en vigor. 

La Convención, en virtud de su carácter obligatorio para los 

Estados que la ratifiquen, establece los presupuestos básicos 

para el ejercicio de una vigilancia internacional sobre el 

cumplimiento de los compromisos acordados. De igual manera, 
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obliga los Estados signatarios para que informen. pública y 

periódicamente, 

jurisdicción. 

sobre la situación de los niños en su 

Lo valioso de este trascendental documento es el hecho de 

que aprecia al niño como individuo cuyas necesidades evolucionan 

con su edad y su madurez; como sujeto que tiene derecho un 

crecimiento armónico y a la participación en el bien de su 

comunidad familiar, local y nacional. Por eso, a lo largo de 

cincuenta y cuatro artículos, el instrumento de Naciones Unidas 

sostiene la facultad de los niños a expresar sus opiniones, a 

pensar libremente, a reunirse con otras personas, y a tener 

acceso a una información ~~comprensible~ 2.!:!. lenguaje ~ 

~ (el subrayado es mÍo). Esto le permitiría llegar a ser 

independiente, si recibe la información sobre las medidas de 

salud, entonces pudiera el mismo cuidarse y, hasta cierto punto, 

continuar un autodesarrollo. 

En la práctica vemos numerosas causas que propician y 

obligan a que el menor realice ac~ividades discordantes su 

proceso de desarrollo. Podemos observar que la difícil situación 

ec?nÓmica de la mayoría de las familias del país y, en muchas 

ocasiones, la falta de atención de muchos padres hacia sus hijos, 

impulsan al niño a realizar ciertos trabajos para sobrevivir en 

una sociedad en la que se vuelven participantes en el proceso de 

reproducción de ésta. Sin embargo, su participación no es 

considerada como un problema social, sino contemplada ya como 

algo "normal"; es decir, se deja a un lado la preocupación por 

proteger los menores, pasando por encima de sus derechos, 



empezando por su derecho a la salud, sin considerar la edad 

mínima permitida legalmente para su incorporación al trabajo. 

Esto ya es suficiente para fundamentar una preocupación social. 

"Tomando en cuenta que los niños que trabajan lo hacen 

empujados por la necesidad económica y que ésta generalmente . se 

encuentra asociada a una deficiente e insuficiente alimentación, 

será común que sufran algún grado de desnutrición y proliferen 

las enfermedades transmisibles que ponen en peligro la vida del 

menor, o en el mejor de los casos. inciden en una alta morbilidad 

--nos comenta la Lic. Araceli Brizzio, miembro de la Organización 

'Defensa de los Niflos Internacional• CON!)". --Además, se asocian 

otros factores como: falta de orientación de los hábitos 

alimenticios e higiénicos; pautas culturales, tanto alimenticias 

como medicinales, así como la inaccesibilidad a algunos alimentos 

y a loe servicios médicos y hospitalarios." 

Podemos observar que el problema estriba en la distancia 

que hay entre los postulados teóricos y la realidad. Trabajo. hay 

mucho¡ para bastantes años. El fin es no dejar de marcar pasos en 

el camino hacia la resolución de los problemas que afectan a los 

menores. Y si la Convención puede ser un medio que llegue 

convertirse en eficaz dentro del marco del dilema que nos aqueja, 

bienvenido sea. 

La carpeta de información sobre la CONVENCION DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO, elaborada por el UNICEF y la DNI, incluye una 

carta en la que se extiende una invitación a todos los gobiernos, 

organizaciones internacionales, m~dios de comunicación y grupos 

nacionales y comunitarios, a distribuir su contenido de forma 

amplia y libre. Invitación que debería ser aceptada por todos y 
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así po~er en práctica los puntos señalados en la Convención. 

Cuatro son los artículos de la Convención que se refieren en 

especial al tema tratado: Artículos 17, 23 Cno. 4), 24 (nos. 1 y 

2), 27 (no. 3). Por la importancia que encierra el primero, 

continuación se expone su contenido: "Los Estados Partes 

reconocen la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación social y velarán porque el niño tenga acceso a 

información y material procedentes de diversas fuentes nacionales 

e internacionales, en especial, la información y el material que 

tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y 

moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados 

Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación social a difundir 

información y materiales de ínterés social y cultural para el 

niflo. 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, 

el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales 

procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales o 

internacionales. 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños. 

d} Alentarán a los medios de comunicación de masas que 

tengan particularmente en cuenta las necesidades lingU!sticas del 

nino perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena¡ 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para 

proteger al niño contra toda información y material perjudicial 

para su bienestar. 

El artículo 23, no. 4, sintetiza la colaboración entre la 
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labor informativa y sanitaria: "lt. L.os J::sti:ldos Partes promoverán 

con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de 

información adecuada en la esfera de la atención sanitaria 

preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de 

los niños impedidos, incluida la difusión sobre los métodos de 

rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación 

profesional, así como el acceso a esa información a fin de que 

los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocirnientos y 

ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se 

tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo." 

Los artículos 2lt y 27 se remiten a la salud y el nivel de 

vida del menor: "Artículo 24 - 1. Los Estados Partes reconocen el. 

derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 

y servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por 

asegurar que ningún niño sea privado de su desarrollo al disfrute 

de esos servicios sanitarios. 

"2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de 

este derecho y, en parti~ular, adoptarán las medidas apropiadas 

para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) 

asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención 

sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo 

hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; c) 

combatir las enfermedades y la malnutrici&n en el marco de la 

atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 

aplicación de tecnologías de fácil acceso y el suministro de 

alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo 
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en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 

ambiente; d) asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiada a las madres; e) asegurar que todos los sectores de la 

sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los 

principios básicos de la salud y la nutrición de los infantes, 

las ven~ajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 

ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan 

acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación 

de esos conocimientos." 

Artículo 27, no. 3: "Los Estados Partes, de acuerdo con las 

condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 

medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad de este derecho y, en 

caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de 

apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario 

y l.a vivienda." 

Fue hasta enero de 1990, cuando el documento se abrió a 

firma, en espera de la participación activa de los gobiernos 

dispuestos a asumir la responsabilidad de velar por los derechos 

del infante en sus respectivos territorios. A partir del 26 de 

enero del mismo año --primer dra de admisión de firmas, fueron sa 

naciones las que se adherieron a la Convención, mismas que !arman 

parte de la Organización de las Naciones Unidas, promotora del 

documento. 

Debemos entonces destacar como trascendental el paso que 

México dio al ser uno de los signatarios. Se reitera así, al 

menos en la legislación interriacional, el compromiso de 



garantizar que los derechos del infante sean respetados. 

Con motivo de la presentación sobre el Informe del Estado 

Mundial de la Infancia. la Salud y el Bienestar de los Nifios, el 

mismo presidente de México, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 

señaló que este tema era un asunto de la más alta prioridad para 

su gobierno. 

El objetivo que se persigue es movilizar l~ voluntad 

política de los gobiernos, en favor de la situación de la 

infancia y crear conciencia entre la comunidad in.ternacional 

sobre la urgente necesidad de dar una mayor atención a la 

observancia y el respeto de los derechos inalienables de la 

niñez. 

Lo que se espera es que en las condiciones insalubres en que 

viven millones de niños --los cuales continúan siendo v!ctimas de 

abusos injustificables-- sean interferidas por el compro~iso 

político al más alto nivel, siempre con la esperanza de aliviar 

la situación de la población más frágil del pa!s y el mundo. La 

intervención del gobierno es indispensable en todas las esferas 

de la sociedad, pero debe serlo --con mayor énfasis-- en las que 

predomina la injusticia, como la que padecen millones de niños. 

Esta injusticia no sólo es fruto de la crisis, sino, en general, 

de una falta de responsabilidad y conciencia del individuo. 

Al adoptar la citada Convención, México debe reconocer su 

responsabilidad ante el mundo. El dictamen de la Comisi6n de 

Relaciones Exteriores estipula que, al firmar nuestro país dicho 

documento, se comprenderá como niño a todo ser humano menor de 

18 anos, al que se le reconoce el derecho intrínseco a la vida, 

garantizándole la supervivencia y el desarrollo inmediatamente 
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después de su nac!:i:nto. 

Indispensable es la ayuda por parte de toda la comunidad. en 

la toma de conciencia y en la comprenSión de los Derechos del 

Niño. 
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B. POLITICA ALIMENTARIA 

l. DEL PRESENTE SEXENIO 

En la ciudad de México. la ahora más poblada del mundo, los niños 

han sido las principales víctimas de la deuda externa. Y en 

relación con esto, agregaremos más datos. 

La desnutrición infantil en el DF alcanza ca~i el 50 por 

diento de esta población, de acuerdo con datos proporcionados por 

la Secretaría de Salud. Mientras que la proporción aplicada al 

gasto en .salud respecto al producto interno bruto, todavía en 

1980, fue de 2.6 por ciento y en 1996.descendió a 1,7 por ciento. 

Pero nos interesa el presente y sobre este mencionaremos que el . 

presupuesto de la Dirección de Protección Social del ODF durante 

este año es de 18,324 millones de pesos, cantidad que resulta 

insuficiente para atender en forma efectiva el problema de la 

desvalidez en la metrópoli. 

Basta con sólo mencionar que en las casas-cuna del DIF, 

ubicadas en la calzada de Tlalpan y en Coyoacán, hay una 

población permanente de 300 niños --muchos de los cuales son 

menores abandonados-- cuyas edades oscilan entre los 43 d!as y 

los cuatro años. En las 43 guarderías del IMSS se atiende a una 

población de 10,492 niños huérfanos de madre o cuyos padres 

tienen que trabajar y no pueden atenderlos. Las 22 casas-hogar de 

la Junta de Asistencia Privada albergan a cerca de dos mil niños, 

además de que existen algunos originales protectores de la niñez 

como son Fray Tormenta y el padre Chinchachoma. 

Por su parte, la Dirección de Protección Social del DDF 

atiende diariamente a cinco mil personas, correspondiendo el 30 



por ciento a menores. Los niños de entre 8 y 12 años que son 

encontrados deambulando por las calles de la ciudad son enviados 

a la estancia Xochimilco-Tepepan; los de 13 a 16 años al "Héroe 

de Celaya" en Azcapotzalco; las niñas de entre ocho y 16 años. al 

albergue Villa Estrella en Iztapalapa; y los jóvenes de 17 años 

en adelante son enviados al "Margarita Haza" de Juárez. ubicada 

en la avenida de los Cien Metros. Este mismo albergue señala un 

número aproximado de indigentes: 120,000 de los cuales 60 por 

ciento son niños. Cuantos esfuerzos más se necesitarán para 

controlar esta situación, si organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas CONU) afirman que la 

población mexicana crece a un ritmo de cuatro personas por 

minuto. 

Veamos la otra cara de la moneda. En una nota publicada en 

"El Nacional" (13/XII/89) se menciona el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos del ODF para 1990, donde señala que: "Las 

autoridades capitalinas tienen como meta mejorar el bienestar de 

los residentes del Distrito Federal. "Tan es así que se 

canalizará la mayor ,parte del presupuesto (el cual consta de un 

billón setecientos sesenta mil millones de pesos) a salud, agua 

potable, vivienda, cultura, recreación, deporte y educación." Se 

agrega en este mismo documento que "se dará especial atención a 

la realización de campañas contra la f armacodependencia y 

readaptación de individuos que por mandato judicial se encuentran 

privados de su libertad y se fortalecerán los servicios 

comunitarios. "En cuanto al deporte, la recreación y la salud, 

"se estipula que estas disciplinas se vincularán a la formación 

integral de la niñez y la juventud extendiéndose a barrios 
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populares". 

Lo divulgado en 1990 por el diario capitalino "El O!a", en 

el suplemento "Metrd'poli", se refiere a que el Estado, desde el 

sexenio pasado, redujo el presupuesto destinado los 

satis!actores básicos de la población hasta en un SS por ciento, 

"orillado por la enorme carga de la deuda externa". En el caso 

concreto del DF, el DDF destinó el lr.0 por ciento dnl tot.al de su 

presupuesto a la Secretaría General de Protección y Vialidad, 

mientras que a rubros como el de salud pública sólo el 0.42 por 

ciento. 

Lo cierto es que desde 1988 el Estado ha tenido la intención 

de llevar a cabo los proyectos relacionados al problema de la 

niñez en general. Precisamente en agosto del año pasado, el 

presidente Salinas de Gortari declaró a la prensa que no habrá 

modernidad posible si no se asegura una nutrición suriciente y 

adecuada al pueblo, especialmente a los Jóvenes y niños. Además, 

puso énfasis en que el Estado tiene responsabilidad de garantizar 

la soberanía alimentaria y de organizar y encausar el esfuerzo de 

1os mexicanos. 

El 24 de agosto de 1988 el presidente instaló la Comisión de 

Nutrición Infantil y Popular, cuyo coordinador es el doctor 

Salvador Zubirán. En este evento, el primer mandatario hizo un 

llamado a los inedios de comunicación, mencionando que "a los 

institutos y centros de investigación, toca realizar los estudios 

necesarios para elevar los contenidos nutricionales de los 

alimentos Y a 1.22. m~dios ~ comunicación la tarea de orientar los 

patrones de consumo para la generación de una nueva cultura 
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alimen':aria". 

En una publicación del semanario "Proceso", 6/VIII/90. pág. 

l~. se notifica, por ejemplo, sobre el estado de la· Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), uno de los medios 

de abastecimiento más utilizado por las amas de casa de los 

sectores marginados. Ahora, CONASUPO se encargará s6lo de surtir 

tiendas comunitarias y las que se ubiquen 

habitacionales, principalmente del Infonavit, con 

unidades 

población 

mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional CPRI} --de 

acuerdo con palabras de los ex dirigentes del sindicato de la· 

Distribuidora CONASUPO en la zona metropolitana--. Resulta 

también que ésta ha sido retirada del mercado de granos básicos, 

excepto maíz y frijol, lo que, según trabajadores que han 

realizado plantones y mítines frente a la Asamblea 

Representantes, ha traído como consecuencia una 

especulación, encarecimiento y venta condicionada de 

de 

mayor 

estos 

granos, además del aumento de precios de productos como el 

azúcar~ 

El problema es el desbalance existente y el cómo iniciar su 

combate, con el objeto de evitar la desestabilización de las 

numerosas familias que necesitan mayor ayuda debido a su bajo y 

desesperante nivel de vida. 

He aquí que, recientemente, el principal medio informativo 

de la prensa oficiosa -"El Nacional"- publicó en 1990 un 

suplemento especial en ocasión de la Primera Cumbre Mundial por 

los Niños. En gran parte, esta es una respuesta al llamado del 

UNICEF hacia los medios de comunicación: es indispensable que 

cada uno de estos también ponga su grano de arena en la ayuda a 



la infancia; además adquieren una responsabilidad especial al 

encontrarse en la capacidad de abarcar e influir en la mayor 

parte de la población alfabetizada, así como en un considerable 

número de personas no alfabetizadas en el mundo en desarrollo. 

También podría contribuir en la publicidad y así promover los 

programas y proyectos sobre nutrición y alimentación elaborados 

tanto por el gobierno como por organis~os nacionales e 

internacionales. 

AsÍ, tenemos que "una de las grandes preocupaciones 

políticas del gobierno actual ea el bienestar social, 

principalmente en loe estratos más vulnerables de la sociedad 

nos comenta Rocío Esquivel en su artículo incluido en el 

suplemento arriba mencionado--. Ahora el Estado mexicano, 

contempla entre sus proyectos el realizar grandes es!uerzos para 

reducir la tasa de mortalidad in!antil a través de programas 

nacionales como el Programa Nacional de Vacunación, el Programa 

de Control de Enfermedades Diarréicas e In!ecciones agudas en 

Vías Respiratorias, el Programa de Planificación Familiar, el 

Programa de Orientación NutricÍonal y Suplemento Alimentario, 

entre otros", señala R. Esquivel. 

Otro de los programas de salud más importantes --coordinado 

por la Secretaría de Salud (SS)-- es el "Materno Infantil•• 1 

orientado a la atención del niño desde que es concebido hasta su 

desarrollo, junto con el cuidado de la madre. Asimismo se 

contempla en éste el problema de las muertes de niños por 

enfermedades diarréicas y su consecuente deshidratación, la cual 

puede ser evitada a través de la Terapia de Rehidratación Oral, 
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la llamada TRO C el uso del suero oral que la SS promueve por 

medio de sobres de sales en la campaña "Vida Suero Oral") , as! 

como la prevención de la poliomielitis. 

Por otra parte, de acuerdo con la OMS, México sólo invierte 

el 1.7 por ciento de su Producto Interno Bruto CPIB) en servicios 

de salud, lo cual repres~nta un nivel muy bajo en términos 

comparativos a nivel mundial. Se calcula también que al 40 por 

ciento más pobre de la población mexicana le corresponde sólo el 

diez por ciento del PIS. Según informe de la Comisión Económica 

para América Latina y El Caribe (CEPAL), México es uno de los 

países con más altos Índices de niños abandonados, explotados y 

maltratados. 

El OIF ha implementado programas destinados a elevar en más 

de 600 1 000 el número diario de desayunos escolares, se han 

abierto casi 200 cocinas populares y se estima que para fin de 

año se llegue a la cifra de 400. El DIF realiza 500,000 consultas 

de rehabilitación al año y 50,000 consultas en salud mental, a 

nivel nacional. A través del OIF nacional, se instituyó el 

subprograma Menor en Situaci6n Extraordinaria <MESE), que tiene 

como meta mejorar las condiciones de vida de loa niños callejeros 

y restablecer el núcleo familiar. 

Metas, objetivos. proyectos los hay, sin embargo, la 

realidad es que el presupuesto autorizado para el DIF, 

correspondiente a 1990, es de 358,000 millones de pesos y 

representa una cantidad insuficiente para atender todas las 

necesidades requeridas en el país. 

Aun así, en el presente año se conformó el "Fondo del 

Fideicomiso de Atención a los Niños de la Calle de la Ciudad de 



México" y se ha.n realizado actos como el que tuvo lugar el pasado 

28 de septiembre (1990): la inauguración del albergue temporal de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal --que 

antes se localizaba en un pabellón de 300 metros dentro de 

oficinas de la procuraduría capitalina, lugar "nada idóneo para 

niños víctimas de delitos", según las propias palabras del Lic. 

Salinas de Gortari pronunciadas al momento del acto y creado en 

forma improvisada después que el original fuera dest~uido en los 

sismos de 1995, residiendo en él, temporalmente, 2,700 infantes. 

Al actual albergue lo conforman dormitorios, servicios básicos, 

salón de usos múltiples, zona de juegos, jardin9s, áreas de 

nutrición, cocina y los especialistas necesarios (70 pernonas en 

total), entre médicos, psicólogos, maestros y enfermeras. 

Otra contribución importante dentro de los marcos de la 

protección de la niñez a nivel de la capital federal son los 12 

puntos para proteger a los infantes, anunciados por el regente 

Manuel Camacho Sol!s a fines del mes de septiembre de 1990, en 

favor de la salud, la educación, la nutrición y los derechos de 

1os niños del DF. Antes de darlos a conocer, el Sr. Regente 

resaltó que "el presidente lo había instruido para articular•• en 

el DF la acción de la sociedad para proteger a los niños, misma 

que se desarrollará en los siguientes puntos: 

"l.. comprometernos para que en octubre de ig92, todos los 

niftos menores de cinco años tengan todas sus vacunas. Esta meta 

sólo ha sido alcanzada por muy pocas nacio~es. Para lograrlo, •e 
reali2ará una intensa campa~a, con brigadas, registro nominal de 

niños y.coordinación institucional para proteger a los pequenos 
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de :as enfermedades previsibles. 

"2. Reduciremos también a menos de la mitad la mortalidad 

in!antil ocasionada por enfermedades intestinales. Para ello está 

en ejecución el más amplio programa de drenaje que se haya puesto 

ja~ás en marcha en la ciudad y se refuerza el control del agua al 

misco tiempo que se garantizará una cantidad suficiente de sobres 

de hidratación oral (este punto es importante ya que la 

desnutrición no sólo es un problema de abasto de alimentos, sino 

ta:~ién engloba otros aspectos como son los sanitarios) . 

.. 3. El 80 por ciento de los niños que ingresaron a la 

escuela en 1989 con problemas de agudeza visual, fueron 

detectados y ayudados mediante programas de rehabilitación. En 

1991 alcanzaremos la cobertura completa para que no haya en esta 

ci~~ad un niño que disminuya su rendimiento escolar por problemas 

de :a vista. 

"4. Con la puesta en marcha del Programa Integral de 

Co:Cate a la Contaminación, estaremos reforzando los alcances 

para mejorar la calidad del aire en beneficio de los niños y la 

población en general. 

"'S. Para evitar l.os problemas de desnutrición infantil que 

se han agravado por la crisis, en el corto pl.azo, a los programas 

de lecherías y subsidio a las tortillas, se contempla sumar la 

a~ención médica a niños con severos padecimientos por la falta de 

a!i~entación, hasta recuperar su desarrollo normal. 

"6. Las acciones de salud y nutrición se integrarán con 

programas de orientación familiar y paternidad responsable. 

(A=emás, agregó que se continuará en la lucha por disminuir el 

crecimiento poblacional y los flujos migratorios en l.a capital 



del pa!s> 

"7. A fin· de proteger los casos extremos de 'niños de la 

calle' y brindarles nuevas oportunidades sin limitar 9U• 

libertades, se sumarán recursos públicos, nuevos instrumentos y 

lOs servicios de la comunidad, para crear junto con instituciones 

privadas, una verdadera red de atención, as! como la pue•t• en 

marcha de un sistema de becas para capacitar y educar a eaoa 

nitios. 

"8. Para 1991, mediante el convencimiento de 11ua padrea y la 

puesta en marcha de diversos programas de atención social e 

integración familiar, se evitará que los niños de lo• 

pepenadores, trabajen en esta actividad. 

"9. Al igual que ya se hizo con los llamados 'cerillo•' que 

trabajan los almacenes comerciales, ae garantizar~ el 

cumplimiento de las disposiciones legalea que evitan la 

explotación infantil y aseguran que continUen sus estudios. 

"10. Con la cooperación de la comunidad cient!f'ica y la 

industria se han logrado buenos resultados para di••ñar nu•va• 

formulas de solventes 1 aditivos y pinturas que contienen meno• 

tóxicos que dañen la salud. Esto tomando en cuenta que máa de la 

mitad de l~s niños y jóvenes atendido• en la• cl!nicae de 

farmacodependencia, consumen inhalante•. 

"11. Para la seguridad de nifios abandonado• v!cti••• de 

abusos, hoy la Procuraduría General de 3u•ticia del Dietrito 

Federal, puso en marcha un albergue de protección temporal, do• 

agencias del Ministerio Público en las delegacion•• Gustavo A. 

Madero y Alvaro Obregón y un Centro Especializado para la 
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atenció~ y rehabilitación de niños y mujeres que sufren la 

violencia intrafamiliar. así como menores víctimas o 

infracti:res." 

Todos estos puntos forman parte de los objetivos 

programados para el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. que 

fueran dados a conocer en junio de 1969 y que se sintetizan así: 

- defensa de la soberanía y promoción de los intereses 

de México en el mundo; 

- ampliación de la vida democrática; 

- recuperación económica cOn estabilidBd de precios; y, 

- mejoramiento productivo del nivel de vida de l• 

población. 

Precisamente. "el Último objetivo. es el relacionado 

directamente con el crecimiento --nos explica Fernando Calzada 

Falcón en "El Nacional" del 11/06/89-- que, a su vez, se ve 

supeditado al arreglo de ln deuda externa para reducir los 

recursos enviados al exterior y allegarse dinero fresco. Pero el 

crecimiento en sl. no genera desarrollo ni jus.ticia social 1 ya que 

estas son pre.c.:isas alcanzables gracias al destino de la inveraid'n 

en sectores de beneficio social. Para lograr que la inversión se 

canalice eficaz y selectivamente. el Prugrama Nacional de 

Solidaridad cumplirá su función de asignador de recur•oa y 

decidirá en términos de Justicia a qué sectores se les proveerá 

de subsidios y hacia qué áreas se destinará el gasto social ... 

Así comienza a despertar el trabajo de "Solidaridad". El 

srupo más vulnerable de la población. los niños, parece que 

empiezan a ocupar el centro de la atención en nuestro país¡ surge 

la esperanza de un futuro más promisorio, si se mantienen y 
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llevan a la práctica los objetivos establecidos; es decir, los 

puntos arriba expuestos por parte del Lic. Camacho Solís. 
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2. SOBE! LA COX!SION DE EDUCACION, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
DE ~A ASA~3LEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL (ARDFl 

En re:aciÓn con e~ tema que nos cuestiona debe mencionarse la 

labor realizada por esta Comisión, cuyas propuestas se centran en 

una co=Ún preocupación; la alimentación de los niños. Y as! 

contrib~ir a reducir la desnutrici6n. Se comentará a continuación 

la ponencia presentada por el Partido de la Revolución 

Oemocrá~ica (PRO) en el I Foro sobre la Situación, Derechos y 

Perspec~ivas de la Niñez en el Distrito Federal, realizada en 

octubre de 1989. 

En ella se planteó, como objetivo, que de ese Foro 

surgieran propuestas relacionadas con la atención que deben 

prestar las actuales autoridades del DF a los problemas de los 

infantes. Para ello, se propuso que, en la ciudad de México se 

establezca un sistema especial para eu atenci6n, teniendo en 

cuenta que los 8 millones de menores de 18 años que viven en esta 

capital constituyen el 20 por ciento de la poblaci6n infantil 

total de la República Mexicana y el 40 por ciento de los 

habitantes de esta urbe, la m~s poblada del mundo. 

El dilema es cómo cubrir las necesidades más indispensables 

que req~iere este importante porcentaje de los habitantes del OF. 

Se requieren acciones urgentes --se comenta en la ponencia-- que 

cubran los aspectos de la salud, alimentación, nutrición, 

educación, cultura, deporte, recreación y empleo. Sin embargo, en 

una situación económica como la que impera en nuestro país, 

cubrir estas necesidades no es sencillo. Por ello mismo, el PRO 

está porque los responsables más directos dediquen atención 

especial al respecto. 
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En nombre de todos los partidos se acordaron en consenso 

varias propuestas, entre ellas: 

Ampliar la infraestructura para atender la demanda de 

recreación de la juventud en las zonas populares; 

--lncrementar el número de Centros de Desarrollo Inf'antil 

(CENDIS) en las diversas delegaciones del DF donde exista una 

mayor concentración de poblaeión trabajadora y ~·romover el 

mejoramiento de los ya existentes; 

-- Otorgar la cartilla de alimentación, para niños de hasta seis 

dños que formen parte de familias de escasos recursos económicos, 

previo estudio de trabajo social; 

En coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia CDIF} y la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), ampliar el programa de desayunos escolares a la población 

infantil que asiste a escuelas primarias ubicadas en colonias 

populares¡ y 

-- Ampliar el si3tema de casas de protección social para menores 

desamparados, que den atención permanente a este sector y mejorar 

sustancialmente los servicios que suministran. 

El exponente del PRO hizo hincapié en una de estas 

propuestas que, "de llevarse a cabo, realmente ayudar!a a 

resolver una de las más graves necesidades de la población de 

entre 0 a 6 arios: la cartilla alimenticia". 

Propone el mismo que se establezca el criterio de que todos 

aquellos ninos que pertenezcan a familias cuyos ingresos totales 

sean de 0 a 2 veces salario mínimo deben ser merecedores de tal 

prestación consistente en una dotación periódica, durante sus 



p:-imeros 6 años de vida. de alimer1t.1.Js básicos necesarios para un 

adecuado desarrollo nutricional . 

.. Para la consumación de estas acciones planteadas se 

requiere indudablemente que el OOF asuma, como una de las 

cuestiones a desarrollar, el proporcionar servicios de asistencia 

social alimentaria, nutricional, médica, de educación, cultura, 

deporte y recreaci6n de los menores --de acuerdo con el texto del 

PRO. --Es necesario que todas las instituciones del sector salud, 

el DIF, los institutos de Perinatolog!a, Nutrición, Psiquiatría, 

las organizaciones sociales, asociaciones civiles, etc., que 

estén relacionadas con la atención de las necesidades y/o que 

brindan algunos servicios a la población infantil del OF, estén 

coordinadas por una institución que defina, para el caso de esta 

capital, las acciones de atención médica primaria, servicios 

médicos preventi~os y curativos, orientación para la alimentación 

y nutrición, para la educación, cultura, deporte y recreación de 

los menores de edad ... ". De acuerdo con lo expuesto y recurriendo 

a otros documentos del mismo partido, podemos apr€ciar que la 

finalidad €S atender, dentro de lo que cabe y lo me.1or posible 

las necesidades y cubrir las carencias de esta enorme cantidad de 

menores que habitan la ciudad de Méxi.co. 

De las conclusiones obtenidas en el Foro y que acaparan 

nuestro interés en el presente trabajo, se encuentran las 

siguientes: 

-- Actualizar y profundizar la legislación por los derechos 

de la infancia. 

Incrementar y optimizar los gastos del ámbito de 

bienestar social. 
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Fomentar la conducta de la paternidad responsable como 

uno de los mecanismos para atender Y cuidar a los hijos y 

fortalecer a la familia. sin olvidar la obligación del Estado de 

brindar la estructura necesaria para apoyar las acciones 

familiares encaminadas a satisfacer las necesidades f!sicas e 

intelectuales de los hijos. 

-- Incrementar el presupuesto del DDF para loo programas de 

Educación, Salud y Asistencia Social. 

Otorgar una cartilla alimenticia a los niños de 0 a 6 

años registrados en el DF y perteneciente• a Camilias cuyo• 

ingresos familiares totales no superen las 2 veces el salario 

mínimo. 

Incrementar los programas de desayunos escolares y 

establecerlos en las escuelas de educación preescolar y primaria 

en las zonas populares. 

-- Que exista una mejor vigilancia en la programación en TV 

y Radio, para que ésta tienda a preservar la identidad nacional, 

el uso adecuado de nuestro idioma y que en ella ae evite la 

apología de la violencia. Aoimiemo, que se difunda la 

importancia de la integraci6n familiar. 

Que los medios de co=unicación televisivos y de radio 

ajusten sus programas a lo establecido en loa artículos s, 10, 

11, 59 bis, 65, 67 y 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Que el DDF garantice y asegure que todos los niños de la 

Ciudad de México cuenten con alimentos 1 seguro social y 

educación, implementando los programas necesarios para •u 

realización, aa! como destinando los recursos suficientes para 



crear ~~a institución de protección a la infancia; entendida ésta 

c~mo c~a institución que busque el aseguramiento del desarrollo 

integra! de la ninez metropolitana, con profundo sentido social. 

-- Que el DDF destine más recursos que aseguren a los niños 

una a:~mentación suficiente y adecuada, Por lo que deberán 

crearse programas de distribuciÓn'de alimentos básicos como: a) 

dar a cada niño un litro de leche diaria; b) crear la cartilla 

alimen:aria para los niños hijos de familias de escasos recursos; 

e) in:Tementar los desayunos escolares; d) crear. cocinas 

populares que expendan alimentos higiénicos, balanceados y bien 

preparados para los ni~os, y e) establecer un programa de abasto 

destinado a la distribución y venta a bajo precio de productos 

como la carne, leche, huevos, verduras y frutas; financiado con 

recursos del Estado. 

Con base en estas conclusionee, el representante del PRI 

intervino mencionando, en principio, que "concibe a la niñez 

mexicana, no como el futuro, sino como la realidad orgullosa de 

nuestro t.iempo" Enseguida, el representante priista hizo algunos 

•añalacientos relácionados con las ponencias presentadas y 

declaró que según esta última, "por su reducido número, no 

constituye el sentir generalizado de la ciudadanía capitalina 11
• 

El docu•ento de Relatoría expuesto en el foro fue considerado por 

esta fracción partidaria como "una relaci6n de puntos tratados, 

durante las cuatro audiciones públicas que integraron la Consulta 

realizada el presente mes de Octubre. Por lo tanto, el documento 

no constituye un planteamiento de conclusiones de la Asamblea de 

Rapresen:antes." 

No obstante, el PRI hizo mención de algunos puntos expuestos 



al momento de las conclusiones en relación con el ni~o y los 

medios masivos de comunicación. Rechaza la nacionalización de la 

radio y la televisión, ya que considera "que los medios masivos 

de .comunicación han cumplido con objetividad y profesionalismo la 

alta misión que tienen de informar a la ciudadanía. El PRI --se 

afirmó-- luc~ará siempre, por que el derecho a la información 

aoce de las mayores garantías de acceso y objetividad que sean 

posibles". 

En relación con la obligatoriedad de supervisión 

psicopedagógica de todo programa y comercial dirigido a nifios, 

manifestaron considerar, que, "más que la censura estatal, es la 

responsabilidad social de los medios de comunicación la que debe 

de proteger a la niñez y, por eso, en su momento --aseguró el 

representante del PRI-- propondremos la celebración de acuerdos 

con estos medios". Resultan emotivas las Últimas palabras de los 

••comentarios" priistas: "Ha sido reconocido en el Foro que 

existen carencias y dificultades para los niños del Oistrito 

Federal, pero que también existe en esa niñez un potencial humano 

que necesitamos seguir rescatando. Los priietas avalamoa esto 

porque sabe~os que atender a la niñez es invertir en el 

desarrollo de México." Sin embargo, si se calcula que entre AS0 y 

600,000 niñoo al año se suman al grupo de los menores abandonados 

que deambulan en las calles, entonces el trabajo será bastante 

arduo. 

Durante los trabajos de esta Consulta Pública sobre Niñez, 

se presentaron un total de 90 ponencias con 293 propuestas. Lo 

más destacable es que se abordó en un punto lo referente al niño 
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y :~s r.<2dios de comunicación. De acuerdo con las consideraciones 

de :.os ponentes. recogidas en la versión estenográfica de la 

c~ausura sobre el Foro y presentada el Último día de trabajo (26 

de octubre de 1990). se acordó: 

l. Que la Asamblea de Representante del Distrito Federal 

i=~ulse ante la Cámara de Diputados, la n•cionalización de la 

:-a-:!!o y televisión para que 

cc:batirse las !recuentes violaciones que los 

es-:os medios llevan a cabo. 

radical-- puedan 

propietarios de 

2. Solicitar a la Secretaría de Gobernación su intervención 

en la vigilancia de lo• programa• da t•l•vi•iÓn y radio, ya que 

es-:os medios son una secunda escuela para niños y Jóvenes. 

3. Que el Departamento del Distrito Federal i•pula• la 

c~eación de canales de radio y televisión que contrarresten la 

nociva programación comerci.:.l. 

4. Exigir programas (como series, cápsulas y noticiero•) que 

permitan a los niños y Jóvenes valorar su independencia, exisir 

aua derechos y transformarse en aerea críticos, pensante• y 

aolidarioa. 

s. Que la radio y la televisión ofrezcan soluciones a 1o• 

problemas de los niños y que los padres de familia ayuden a 1os 

eenores enseñandolea otras alternativas de diversión. 

6. Difundir en los medios de comunicación un programa de 

educación familiar para núcleos de escasos recursos y de acuerdo 

c~n au nivel cultural, a efecto de crearles conciencia de laa 

necesidades del menor. 

?. Demandar a los consorcios televisivos y de radio que todo 

prosr•m• y comercial dirigido a los niños sea sometido a una 
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obligatoria auperviaion paicopeda1d1ica. 

Eatoa aon loa punto• r•lativoa a nu•atro t•m• principal. 

Sobra d•cir que d•be pr••t•r•• •t•ncidn ••P9Cial a la 

inv•stiaación y el estudio critico •n loa aarcoa de la 

comunicación aocial, para que ae proporcione --• trav'• de 'lo• 

aedio• masivos-- una aana inforaaeión. formación y recreaei6n. 

Aa!, la co~unicacidn puede colaborar en el eatabl•c1miento d• un 

pro1rama . de for•ación y capacitación de •1ent•a de pr~aoción 

aocial que actden, por ejeaplo, dentro de laa coaunidadea para 

facilitar la Hi•tencia indi .. pen•able que requiere la población1 

o quizáa, recurriendo a una forma ••• directa de aprovechamiento 

d• loa aedioa de coaunicación, creando •n ello• •'• ••pacioa d•. 

educaci6n v una real r•creación, que incidan •n todaa laa ••l•raa 

en la que el nifio •• desenvuelve. 
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3. EN CUANTO AL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA INFANCIA tUNICEFl ... 

En 19Q& se creó una organización para la prestación de socorro 

masivo de emergencia los niños desvalidos. víctimas de la 

Segunda Guerra Mundial. Por la necesidad y los resultados 

favorables obtenidos en la práctica, su mandato fue extendido 

indefinidamente en 1953. La supervivencia y el desarrollo 

infantiles siguen siendo actividades fundamentales del UNlCEF en 

más de cien naciones en desarrollo. 

El UNICEF continúa prestando esta ayuda cuando ocurren 

desastres. Y así, en el transcurso de los años, su labor se ha 

ampliado, Ahora el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF} ha centrado su atención en satisfacer las necesidades 

más apremiantes de millones de niños pobres que no gozan de sus 

derechos la alimentación y buena nutrición, a la atención 

médica y la educación indispensables, sobre todo en los países en 

desarrollo de Africa, Asia y América Latina. 

Por sus labores benéficas muchos piensan que es una 

organización de caridad; sin embargo, proporciona suministros y 

équipo, así como fondos para capacitar al personal necesario que 

trabaje con y para los niños, además presta atención a los 

gobiernos --por solicitud de los mismos-- en un sinnúmero de 

proyectos en beneficio de los menores de todo el mundo y aporta 

una inversión inferior a la que hacen los países receptores. 

En cuanto a México, en específico, este organismo le ha 

prestado asesoría y cooperación tanto técnica como financiera en 

varios proyectos. 

La presencia del UNICEF en nuestro país ya cuenta con poco 

?O 



más de 30 años. Entre las primeras experiencias --hablemos de los 

años cincuenta y sesenta-- destacan los programas de apoyo a la 

erradicación de la malaria, al desarrollo social y económico de 

los Altos de Chiapas v a la Atención Primaria de Salud en las 

zonas más deprimidas del pa!s. En la actualidad, los prograoas en 

los cuales el UNICEF brinda cooperación técnica y financiera en 

México son los siguientes; 

Estados: 

Guerrero 
.Jalisco 
Quintana Roo 

Beneficiados: 

531,72~ habitantes 
3&5,928 habitantes 
120,000 habitantes 

SERVICIOS SOCIALES BASICOS·!l.!!!lM!Q§ 

Veracruz 35, 000 personas 
Distrito Federal 25,000 personas 

SUPERVIVENCIA INFANTIL - INMUNIZACIONES 

Nacional Niños menores de S años 
13,000,000 aprox. y 
mujeres embarazadas 

TERAPIA Qli REHIDRATACION QEah 

Nacional '80,000 personas 

~ ~ SANEAMIENTO AMBIENTAL 

38 comunidades Guerrero 
Chiapas 
Oaxaca 

', 000 personas 
200,000 habitantes 

EMERGENCIA 

Distrito Federal 539 familias 
Edo. de México 300 familias 

'/l 

Instituciones 
ejecutoras nacionales: 

SSA 
IHSS-COPLAHAR 
SSA, INI 

OIF Municipal 
SSA, DDF 

SSA, IHSS 
ISSSTE, DIF 

Gobiernos Estatales, 
Conasupo, SSA 

SSA (estatal) 
Gobierno del Estado, 
Coplade, Banobras, 

Delegaciones 
políticas, CREA, 
FONHAPO, BANCOHER, 
OIF. 



t:!filiQ.B. fil! SITUAC!ON :E:•'.7RAORDINAR:;'.A 

Nacional 6C~.0~0 niños a partir 
de julio de 1988 hasta 
19';: 

~ REGIONAL Q.E :ESTJMULACION TEMPRANA 

Regional/Na.cional 7 .S00 suscript.ores 
l. 307 niños-D.F. 
:90 familias 
~Edo. de México) 

DIF 

DIF Nacional, 
SEP {preescolar) 
SSA (materno infantil) 

El apoyo del UNICEF en estos programas es vital ya que 

contribuyen a amino~3r. aliviar los problemas de desnutrición en 

nuestro pa!s. 

El UNICEF afiroa que son aproximadamente 60,000 los niños 

que viven o trabajan en las calles de la ciudad de México. Según 

investigaciones de esta institución humanitaria internacional, la 

indigencia infanti~ se debe al acelerado crecin1iento demográfico, 

a la creación de asentamientos humanos irregulares carentes de 

los servicios básic~s. a la precaria situación económica y a la 

desintegración faciliar. Asimismo, en 1989 murieron en el mundo 

alrededor de medio oillÓn de niños como resultado del deterioro 

económico en muchos países en desarrollo. A consecuencia de ello, 

los gobiernos endeu~ados --como el de México-- han recortado su 

gasto social, lo GU~ daña especialmente a la población infantil. 

Y as! tenemos, por ejemplo, que en el sexenio pasado México se 

colocó en el grupo de países con la más alta tasa de mortalidad 

infantil absoluta er. el mundo 1 ocupando el 14' lugar entre los 32 

países que lo conforman. Murieron un millón 116,000 niños menores 

de S años entre 1982 y 1988. La gran parte de estas muertes 

fueron por desnutrición, debido a enfermedades prevenibles y 

curables a muy bajo costo, y por la falta de una mínima atención 
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médica. 

En cuanto al programa "Menores en Situación Extraordinaria'• 

fHESE> --creado por el OIF y el UNICEF--, podemos apuntar que su 

objetivo es prevenir la expulsión o abandono del menor de su 

núcleo familiar y mejorar la vida de los niños que viven en la 

calle. En la zona metropolitana hay cerca de 120 organizaciones 

particulares que se dedican a la asistencia de estos menores que 

viven o tra,bajan en la calle. Sin embargo, el apoyo que estas 

instituciones reciben por parte del gobierno es de 

"aproKimadamente 1, 1"40 pesos por niño al día, apenas un diez por 

ciento del salario mínimo vigente" C "Nexos", Junio/1990, pág. 47}. 

El UNICEF insiste y reitera que, a pesar de la falta o 

insuficiencia de alimentos --las cuales aún son un problema 

fundamental en algunas de las comunidades más pobres del mundo--, 

la causa principal de desnutrición infantil no es la escasez de 

comida en el hogar, sino sobre todo, la falta de servicios 

básicos y de información sobre cómo prevenir infecciones y 

utilizar los alimentos para estimular el crecimiento. 

Propone la formación de "una gran alianza, a nivel de toda 

la sociedad, que aglutine a todos aquellos que puedan informar y 

ayudar a los padres a hacer todo lo posible: maestros y líderes 

religiosos, ~edios de comunicación y agencias gubernamentales, 

organizaciones de voluntarios y movimientos populares, sindicatos 

y asociaciones empresariales, asociaciones profesionales y 

servicios de salud convencionales. 

"Solo una Gran Alianza en favor de la in:fancia que tenga 

eatas caracter!sticas podrá crear una demanda pública informada y 
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difundi~ los conocimientos prácticos de las medidas necesarias 

para l:e•J'ar a cabo la revolución en la supervivencia y desarrollo 

de los menores." El objetivo es claro, pero --al parecer-

complejc de realizar. 

El UNICEF nos habla de la existencia de un poder que posee 

la persona informada, no obstante apunta que este poder es 

mermado "por la falta de educación, frustrado por la situación 

desigual de las mujeres, mediatizado por. la propaganda de 

intereses comerciales y limitado por la disponibilidad de una 

infraestructura material básica como agua limpia, saneamiento 

eficaz y vivienda adecuada.•• Y, sin embargo, en materia de 

comunicación el UNICEF ya ha dado varios pasos. Gracias al 

desarrollo de los medios de comunicación masiva en los últimos 

diez años, por primera vez se ha puesto la información, as! como 

las medidas básicas y baratas (la inmunización de los menores, la 

utilización de tratamientos orales de la diarrea, la lactancia 

natural durante los primeros meses, la aplicación de nuevos 

conocimientos sobre cuándo y cómo introducir alimentos 

cofuplementarios, el reconocimiento de los síntomas peligrosos de 

una infección respiratoria aguda, el espaciamiento de dos años 

como mínimo entre nacimientos, la atención prenatal allí donde 

sea posible y la puesta en práctica de medidas de higiene 

familiar bdsicas) al alcance de los pueblos, de los actores 

principales de una sociedad: los padres de familia. 

En conclusión, tenemos que el UNICEF propone y tiene como 

objetivo movilizar los recursos disponibles de la comunicación 

social con el fin de capacitar a las mayorías, teniendo como arma ~ 

la inforQación que les permita mejorar otras dimensiones básicas 
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de su vida. 
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t.. ALGUNAS PROPUESTAS 

La realidad nos ha demostrado que los volumenes y la cantidad de 

a:icentos necesarios para cumplir con las mínimas recomendaciones 

nutricionales. son cada día más difíciles de obtener por la mayor 

parte de las familias mexicanas. 

Según una nota publicada en "El Nacional" del 03/VI/90, más 

Cel 50 por ciento del total de la poblaci6n del pa!s padece 

subconsumo alimentario y algún grado de desnutrición, debido a 

:os bajos niveles de producción e ingreso, resultado del tipo de 

desarrollo por el que el pa!s ha transitado, sobre todo en las 

~!timas décadas. 

El problema alimentario en México es histórico y, por tanto, 

~lene un carácter estructural. Es considerado como un fenómeno 

s~=ial surgido de los problemas y contradicciones que la economía 

:-.acional ha venido gestando y acumulando, mismos que se han 

agudizado y manifestado notablemente en la presente crisis y que 

han deteriorado de manera significativa el poder adquisitivo y 

:os niveles de bienestar de la población. 

Considerando este panorama, numerosas personalidades han 

expuesto en varias reuniones, conferencia~, mesas redondas, etc., 

sus preocupaciones, puntos de vista y propuestas al respecto. 

Significativo es entonces presentar algunas de éstas. 

Gerardo Sauro Suárez, coordinador general del grupo 

Educación con el Niño Callejero CEDNICA), durante el Encuentro de 

Organizaciones Sociales de Atención a la Infancia, realizado en 

la Ciudad de México, señaló cinco puntos relativos a la 

asistencia que se brinda a los menores. Estos son: 



1. El niño de 1;1 calle no ha contado con un organismo que le 

respalde y vigile sus derechos. tanto en la calle como en las 

instituciones. 

2. Si no se toma en cuenta que el salario mínimo no es 

suficiente para que el adulto pueda vivir y hacer vivir a sus 

hijos, no podemos pensar en la responsabilidad paterna o materna, 

factor que siempre ha sido utilizado para Justificar la 

existencia de niños callejeros. 

3. El sistema educativo nacional no está desfasado de la 

realidad del niño, sino que, en el caso del callejero, no se ha 

podido planificar una estrategia para abordar la situación de 

estos infantes dentro de la vida académica. 

4. La imagen que se tiene y que cada sector maneja respecto 

a la familia del niño de la calle 1 al mirarla como anónima y 

dañina para él, pasa por alto la necesidad del niño de recuperar 

su grupo de origen. 

s. Los derechos de la infancia no se encuentran en el 

repertorio cultural de cualquier pequeño callejero; le son 

extraños y ajenos. 

Son cinco señalamientos dignos de análisis para que, en un 

futuro, puedan ser tomados en cuenta en el momento de la 

incursión al trabajo en pro de los Derechos del infante. 

Otras propuestas también son dignas de mencionarse, como las 

expuestas por la Asamblea de Representantes del OF, algunas ya 

anotadas en el apartado 2 de este cap{tulo. Durante 4 sesiones 

1os 80 ponentes dieron a conocer las siguientes propuestas: 

1. Que la ARDF envíe a la Cá~ara de Diputados un acuerdo de 
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su pleno, en el sen~ido de que se legisle para que el Estado 

mexicano se convierta en tutelar de la niñez, para asegurarle la 

protección necesaria. 

2. Oue el OOF destine más recursos que aseguren a los niños 

una alimentación suficiente y adecuada, por lo que deberán 

crearse programas de distribución gratuita de alimentos básicos. 

3. Creación y establecimiento un equipo 

multidisciplinario de investigación, diagnóstico, planificación y 

orientación, para los ni~os con síndromes de maltrato, abuso o 

cualquier problema psicológico. 

q_ Las necesidades básicas de la primera edad deben ser 

prioridad nacional. Deben asignarse presupuestos específicos para 

cubrir las necesidades de su familia y deben impulsarse los 

programas necesarios para asegurar la supervivencia infantil y 

una mínima calidad de vida. 

S. Difundir en los medios de comunicación masiva un programa 

de Educación Familiar para Núcleos de escasos Recursos, de 

acuerdo con su nivel cultural, a efecto de crearles conciencia de 

las necesidades del menor. 

En el fondo. el objetivo es que en México se luche por la 

igualdad de oportunidades de bienestar y desarrollo de todos los 

niños independientemente de su clase social, así como reconocer y 

garantizar sus derechos. Y esto, precisamente, realizarlo a 

través de todos los medios posibles, como los de comunicación 

masiva; además, con la colaboración de periodistas, autoridades, 

investigadores y demás profesionistas en la construcción de una 

sociedad más justa. Depende de las condiciones que se le otorguen 

hoy en día a nuestra población infantil para su desarrollo, el 



que en un futuro México muestre ante el mundo un avance en las 

esferas econÓmic~. social y política. 
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III. LA PRENSA EN LA SOLUCION DEL PROBLEMA 
DE LA DESNUTRICION INFANTIL 

A. PUBLICIDAD CONSUMISTA 

l. SU INFLUENCIA EN LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL 

Durante los dltimos diez años hemos presenciado con angustia el 

acelerado crecimiento de nuestra urbe. Ya desde inicios de la 

década de los 80 era de esperarse que la ciudad de México se 

convirtiera en la más grande del planeta. Hoy, la extensión que 

deben cubrir los medios de comunicación masiva en esta capital, 

ea delimitada por el crecimiento de su población. 

El censo de 1990, comparado con algunos anteriores nos dan 

una idea de lo distante que puede llegar a ser la relación entre 

emisor y receptor. La magnitud que ha alcanzado la aglomeración 

en nuestro país, la podemos apreciar en el siguiente cuadro, en 

el cual se abarcan los 16 distritos del DF y los 15 municipios 

del Estado de México que conrorman hoy la ciudad, en cinco 

grandes zonas, para las cuales se muestran sus poblaciones entre 

1960 y 1990 (en miles de habitantea): 

POBLACION 1950 1970 1980 1990 

--------------------------------- ··----------------------------
DF Norte l' 4{.n 2, 782 4, 094 3, 889 

DF Centro 2, 032 2, 902 2, 595 l, 930 

DF Sur 605 188 2, 140 2, 417 

Edo. de Méx. Noroeste /./1."' 898 2, 083 2, 472 

Edo. de Méx. Noroeste :.t: 914 2, 479 3, 310 

So 



En 1987 se calculaba que en México existían entre 12 y 13.S 

millones de menores de 18 años viviendo en situaciones de extrema 

pobreza en las zonas urbanas, y entre 7 Y 10 millones de éstos 

trabajando, generalmente dentro del sector informal de la 

economía nacional. Causa de esto son los estragos de la 

marginación social, tales como el abandono del campo ante la 

falta de alternativas y la consiguiente emigración a la ciudad. 

desempleo y subempleo, pérdida del poder adquisitivo que se 

traduce en incapacidad de obtener los satisfactores básicos 

(alimentación, vivienda, educación. recreación, etc.), esenciales 

para todo ser humano. 

Todo esto lo resienten miles da familias mexicanas y, por 

tanto, las consecuencias presentadas dentro del marco familiar 

son alarmantea; así, la familia pasa a ser víctima principal de 

la crisis socioeconómica. El nino cada vez recibe una menor 

atención afectiva; en muchos casos, es maltratado por los padres 

o también, en otras ocasiones, pasa a la situaci6n de completo 

abandono. Los niños del DF que sufren estas condiciones de vida 

son, por lo general, menores de a a 17 años cuyo ºhábitat" 

cotidiano son las calles, plazas (como Garibaldi, el Zócalo, la 

Villa, etc.), terminales del Metro (Taxqueña, Tacuba, Pino 

Suarez, principalmente), parques CChapultepec, los Venados, 

etc.), sitios de atracción, mercados (la Merced, Salto del Agua, 

etc.), duermen en baldíos o terminales de autobuses y 

ferrocarriles, utilizando --en definitiva-- cualquier sitio que 

les brinde cobijo nocturno. 

Si nos asomamos a las familias que tienen oportunidad de 

darle aCecto, atención, llevar un ritmo de vida, si no mús Rano, 
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por lo menos más tranquilo para sus hijos. resaltan a la vista 

otros ?roblemas como el consumismo incontrolable de alimentos 

"chatarra" o el gasto del presupuesto familiar en objetos 

innecesarios o no indispensables para el hogar¡ situación que 

conduce a un desarrollo no muy satisfactorio del infante, quien 

es bombardeado constantemente por los medios publicitarios. 

En términos globales, lo cierto es que la marginación avanza 

y se torna más aguda la crisis económica (que llega a ser también 

crisis social y cultural), los niños se convierten en 

trabajadores --víctimas de la crisis-- o consumistas --víctimas 

de la injerencia comercial extranjera a nuestro pa!s--. Tenemos 

menores que dependen o estén en condiciones de depender de su 

propia actividad, la cual realizan en las calles de nuestra 

enorme urbe para sobrevivir; la otra cara de la moneda la forman 

1os niños que dependen directamente de sus padres o de algún 

familiar, lo cual no significa que estén libres de otros peligros 

como, por ejemplo, el maltrato físico y/o psicolo6ico. Un dato 

adicional y aterrador es que entre los países latinoamericanos 

considerados como los principales "productores 11 de ni nos 

callejeros, se encuentran Brasil y México. 

Centrémonos en la injerencia comercial extranjera. Está 

definido por varios investigadores de la comunicaci6n que los 

medios empleados en esta rama se encuentran dentro de un mundo 

tenso donde es constante la competencia y el monopolio. La diaria 

disputa por el control de los medios, por desgracia, bloquea la 

posibilidad de que éstos funcionen para beneficio de la sociedad. 

Es evidente su manejo como mercancías que, a la vez, son 
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generadoras de otras más. 

Hoy en día, el conjunto de las industrias de la comunicación 

(industrias de la cultura, como prefieren denominarlas otros 

autores) lo comparten sólo un puñado de gigantescas 

organizaciones privadas; estas son las que dominan actualmente el 

mundo de los medios de comunicación. A tal grado llega su poder 

que muchas de ellas ya anuncian que para la dé~ada de los 90 

tambi~n co.ntrolarán la mayoría de los periódicos importantes, las 

revistas, las editoriales, las estaciones de radio y televisión, 

las grabaciones y los videocassetts en todo el mundo. Es 

precisamente lo que subraya el comunicÓlogo británico Bagdikian: 

"Cada una de esas corporaciones planetarias, espera tener bajo su 

control cada uno de los pasos en el proceso de la información, 

degde la creación de 'el producto' hasta los varios conductos a 

través de los cuales las modernas tecnologías entregan mensajes 

al público." Al decir el 'producto' , se refiere a l.as noticias, 

la información, las ideas, el entretenimiento y la cultura 

popular, los cuales el receptor percibe de tal forma como la 

presenten estas corporaciones. Asimismo éstas manejan al 

'producto' a su antojo, según los intereses que persigan, ya sean 

sociales, polÍt~cos, económicos. 

Vemos' que dentro del emporio mercantil se encuentran sólo 

unos cuantos magnates de la comunicación mundial y entre ellos 

están: el australiano Rupert Murdoch, el británico Robert 

Maxwell, el italiano Silvio Berlusconi, el estadunidense Ted 

Tumer y el mexicano Emilio Azcárraga. En México también se 

experimenta la tensi&n emanada de la constante competencia. 

Con este panorama, es de imaginarse la gran manipulaci6n de 
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los medios de comur.icación. Y viene a colación la impresionante 

influencia de los mismos medios sobre las actitudes de cada uno 

de los habitan~es de la urbe capitalina. 

Una de las amenazas --considerada por muchos como un 

verdadero peligro-- es la transculturación, fenómeno a través del 

cual los grandes empresarios pretenden imponer usos, costumbres y 

valores ajenos a nuestra cultura. Al respecto, viene al caso la 

!rase del comunic6logo Herbert Schiller: "una nación cuyos 'mass

mec!ia' funcionan dominados por el extranjero, no es una nación". 

Vivimos ahora las consecuencias de una era de información de 

masas, donde poseerla significa tener poder. 

Profundizando en el tema, comenzaremos por denominar a la 

información como la "amplia estructura de relaciones que van 

desee :a educación y las más diversas creaciones culturales hasta 

la determinación · de los equipos técnicos y el análisis de los 

da~os para las ~omas de decisión en las empresas y los organismos 

del Estado" {Ignacio Ramonet, "La golosina visual", pág.141). Hoy 

en d{a, muchas naciones dependery del manejo que le dé a ésta. 

Hoy ya se habla no de 1a colonización a través de la guerra, de 

los enfrentamient.os entre los pueblos, sino de una 

colonización idee. lógica, una colonización mental. 

En la vida diaria posible notar lae actitudes, 

inclinaciones, comportamientos de las personas que rodean, 

bajo la influencia de la publicidad consumista transmitida, sobre 

todo, por 1os canales privados dominantes en nuestro país, que, 

en realidad, no más que una especie de eco de las 

transnacionales o grandes agencias informativas como la UPI y AP 



nor't.eamericanas.. las cuales, como es sabido, emiten el 65 por 

ciento de toda la información internacional que diariamente 

circula en el mundo --dice Ramonet. 

La publicidad tiene tres facetas: se presenta como arte, 

como negocio y como servicio. Sin embargo, una de estas tres es 

la que impera, la que domina --por lo menos en lo que respecta 

México-- sobre el público y es, precisamente, la segunda foceta. 

Aquí podemos presenciar la competencia --si todavía se le 

puede denominar de esta forma--, entre las agencias nacionales y 

las enormes transnacionales. Después de todo, el dominio lo 

tienen las Últimas. La publicidad norteamericana es la que ejerce 

una mayor influencia tanto técnica como de contenido sobre los 

medios mexicanos. Esta situación trasciende aún más al 

adentrarnos en sus consecuencias, as! como en su incidencia 

ideológica en la situación económica y social de la vida del 

mexicano. 

Siendo un negocio, los medios como productos mercantiles y, 

a la vez, generadores de estos mismos, persiguen obje"t.ivos 

específicos; en ocasiones, tienen intenciones económicas, en 

otras políticas. Así vemos que, por ejemplo, Estados Unidos es 

pionero en este ramo. Ha creado y desarrollado un mundo de armas 

no sólo bélicas sino también de, comunicación. La publicidad --con 

todos sus derivados como son los spots o comerciales-- es una de 

ellas. 

En la actualidad resulta que· las agencias publicitarias 

están en su apogeo. Recurren a ellas tanto políticos, servidores 

públicos, artistas, deportistas, cualquier persona o grupo de 

éstas que tenga como objetivo atraer la atención del público para 



su beneficio. La revista "Communications.. expone. que la 

publicidad es una seducción dirigida al público, que, con ayuda 

de la psicología, el diseño gráfico, la sociología y otras 

ciencias y elementos, se dedica a crear hábitos distintos a los 

del pueblo al que se dirigen; venden de todo a todos, 

indistintamente, desequilibrando la nutrición indispensable, 

cambiando los productos naturales por sintéticos, plásticos, 

empaquetados, etc. "La publicidad evoca un mundo ideal, 

purificado de cualquier tragedia, sin países 

subdesarrollados, sin bomba nuclear, sin explosión demográfica y 

sin guerras. Un mundo inocente, repleto de sonrisas y de luces, 

optimista y paradisíaco". 

Como vecinos, socios e inversionistas en nuestro país, los 

norteamericanos juegan un papel bastante significativo en los 

(también llamados) "masa-media" mexicanos. El lenguaje icónico

verbal Cla publicidad), resulta de interés para la industria 

norteamericana todavía desde 1930. Dicho interés se centra en una 

sola pregunta: Íqué se puede hacer para que resulten cada vez más 

eficaces como instrumento de persuasión y, por tanto, de cambios 

de ciertos tipos de comportamiento del público, los "mass-media"? 

En pocas palabras, los efectos que éstos podrían provocar, 

conformaban el enigma. Hoy en día, sigue existiendo la 

preocupación en torno al cómo los "mase-media" pueden ser lo más 

competentes posible para determinar los tipos de comportamiento 

necesarios para los fines de los grupos de poder que los dirigen¡ 

aunque estos deberían centrarse un poco más en los fines del 

pueblo, en la gente que produce y la cual, para cumplir con su 
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trabajo requiere cubrir sus necesidades primordiales, comenzando 

por la alimentación. 

Teniendo en cuenta la afirmación de que el mensaje es 

dirigido hacia un ser activo y no pasivo, que reacciona con base 

en su experiencia y cultura, el juego entre lo real e imagin~rio 

conaiete en la utilización de los "masa-media" como instrumentos 

de persuasión --en ocasiones, de adoctrinamiento-- que pueden 

proporcionar una seudosatisfacción a las carencias sociales; 

se emplean como elementos de manipulación de las necesidades de 

la masa. Esta, a su vez, se somete a los contenidoa culturales 

que se le exponen (o que se le imponen) y, aprovechando la 

imposibilidad de quienes la integran para captar la intención 

real que tienen los elementos, fabricada por los grupos 

rtconómi.cos, llega aceptar de forma pasiva lo creado por 

ellos, los apoderados de los medios de comunicación masiva. 

"Los modelos consumistas propuestos por los 'masa-media' no son 

sino medios para perseguir finalidades inducidas, ofreciendo al 

individuo la ilusión de efectuar libres opciones, pero de 

hecho haciéndole delegar toda posibilidad decisoria los 

grupos de poder económico-culturales que no dan lugar 

elección, sino a simples alternativas", señala el comunicó'logo 

E. Tarroni en el libro "Comunicación de masas: perspectivas y 

métodos". 

Vemos entonces que el objetivo fundamental de la publicidad 

es el alcanzar una comunicación donde el mensaje persuasivo se 

capte y sea impactante, de tal forma que influya en las actitudes 

y las opiniones del receptor. 

El empleo de 1a imagen subliminal es importante en esta 
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rama, ya que se logra que el público vea y se entere del asunto, 

pero p~r debajo del nivel de conciencia. Lograr esto implica la· 

ardua :abor de un equipo de personas pertenecientes a diversas 

discipl~nas. Miles de millones de dólares son gastados cada año 

en la investigación, el examen de las reacciones del público y su 

producc!~n; y en la mayoría de los casos, no precisamente para 

contribuir en un mejor nivel de vida de los receptores, los 

pueblos. 

Volvamos los niños. Dentro de todo este mundo de 

consumismo, publicidad, comercio, ellos son convertidos en una de 

las principales fuentes generadoras del consumo. El aspecto 

espectacular de los comerciales o spots llenos de colores, seduce 

a los niños, quienes retienen slogans o estribillos, funcionando 

así como enlaces, reproductores comerciales. Las imágenes de los 

productos alimenticios y las bebidas, de los autos y Juguetes 

electrónicos prometen siempre el bienestar, el confort, la 

felicidad y el éxito. Venden sueños y crean la competencia entre 

los receptores. 

En nuestra sociedad se percibe la infiltración de una 

aculturización si observamos que la publicidad pasa ha ser 

instrumento de "integración", es decir, como una forma de 

imponer modelos de conducta, de dictar actitudes. Se juega 

entonces la independencia cultural. Y cómo impedirlo, si 

las empresas mul tinacionalea tienen las puertas 

abiertas. No sólo corporaciones, sino naciones enteras pasan a 

depender de ellas, llevando este hecho a un riesgo de 

dependencia tanto cultural y social como económica y política. 
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En 1983 existían 25 agencias publicitarias, entre las de 

mayor importancia: de ellas 21 pertenecían a nuestros vecinos 

norteamericanos. En la actualidad, con todo el deoarrollo 

tecnológico, presenciamos una saturación en los medios de 

información masiva con mensajes que, por lo general, mantienen 

las relaciones de dominación y dependencia. 

Después de exponer la concentración del poder a~bre los 

medios y su influencia en la sobrepoblación que padece nuestra 

metrópoli, veamos el efecto directo que tienen en nuestro país. 

Gran parte de la industria alimentaria en el país y de las 

agencias publicitarias son transnacionales. Según el documento de 

la SAM .. Proyecciones para 1979", de 140 agencias publicitarias 

que operaban en México, 11 transnacionales manejan el 57 por 

ciento de un total de 7 000 millones correspondientes al 

gasto publicitario. Todavía en 1985 ponía como ejemplo Raúl 

Trejo Oelarbre en el libro "Televisa, el quinto poder", al 

referirse al consumo en la alimentación de cada niño mexicano, 

que este emplea al año un promedio de 152 huevos y 156 

pastelillos industrializados. Y as!, hasta la f"echa, vemos 

anuncios en el metro, las calles, en cualquier lugar que sea 

bastante concurrido o periódicos y revistas de mayor demanda, en 

los que, en la parte inferior, con pequeñísimas letras se 

encuentran mensajes como los siguientes: "el consumo excesivo de 

este producto es nocivo para la salud .. , "aliméntate con huevos, 

carne y leche", "aliméntate bien", etc. 

La realidad es que los h.Íbitos alimentarios son 

distorsionados por la publicidad e inducen a serios daños en la 

economía del hogar y principalmente en la salud. Como ejemplo 



t.enemos que la l< .. ,.che materna muchas veces es s:Jpler.ientada con •.:!l 

biberón =onteni~ndo leche en polvo. 

El ~alance en~re el bombardeo publicitario y la difusión de 

una cult.ura y orientación alimentaria y. en general, de salud, no 

existe. La distorsión en el,concepto de una buena alimentación 

parece ser inevitable. Por su parte, el Estado dispone de 

instituciones como el Instituto Nacional del Consumidor. Sin 

embargo, los medios oficiales dependen de los pocos segundos que 

le proporcione la iniciativa privada para la transmisión de sus 

spots, generalmente resul tanda insuficient.:es para la creación de 

una conciencia en la población en relación con su condición real 

de vida. 
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B. EL ANUNC!C• f'IJBLIC:ITAHIO COMO SERVICIO SOCIAL 

La deformación de la identidad cultural por exceso de programas 

importados y ~stereotipo~ de origen Único, afecta progresivamente 

el desarrollo de una sociedad; pero todavía más a una como la 

nues~ra que durante largo tiempo ha conservado muchas de sus 

tradiciones y costumbres. 

Al aparecer en escena la injerencia foránea so prov,-:ica un 

fuerte choque cultural que conduce al surgimiento de una 

peligrosa gama de problemas, al afectar la condición tanto social 

como económica de los pueblos y, en general, hasta la 

situación política de todo un país, que poco a poco va 

convirtiéndose en dependiente de los consorcios mercantiles. 

Dentro de este marco y considerando los da't.OS de 

sobrepoblación y la condición de los niños necesitados expuestas 

en el presente trabajo, se presenta la necesidad de entablar una 

estrecha relación entre Estado y comunidad, con el fin de 

controlar la injerencia mercantilista en los hábitos alimentarios 

y crear una cultura alimentaria. 

Buscando algunas salidas o elementos que pongan freno a lo 

arriba señalado, en marzo de 1989, durante la Tercera Conferencia 

Latinoamericana sobre Servicios Públicos de Radiodifusión, se 

afirmó que los medios de comunicación masiva son instrumentos 

fundamentales para el desarrollo económico, el progreso social, 

la consolidación democrática, la educación popular y la identidad 

cultural. Además, declaró que resulta imperativo el 

establecimiento de políticas nacionales de comunicacic{n que 

resguarden la pluralidad cultural y política, reafirmen la 
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soberanía nacional y movilicen la participación de la coounidad. 

Sin embargo, la realidad es que la manipulación de los 

"mass-media" se inclina, ahora, no sólo al estudio del efecto 

de éstoa sobre el individuo, sino que --considerando la 

como producto industrial de bastante 

se dirige a todo un análisis de los 

comunicación, 

importancia-

comportamientos grupo, a toda una masa, a las poblaciones, ya 

que el individuo tiende a 'adaptarse' a los deseca de la 

comunidad en la que vive a través del 'consenso colectivo'. 

En este marco, la comunicación como servicio público no ha 

alcanzadq su más al to nivel. La capacidad que ti E:? ne para 

contribuir en la solución de numerosos problemas es elevada. 

Algunos expertos han trabajado precisamente sobre. eat.e tema. Por 

ejemplo, un grupo de especialistas, convocados por los ministros 

de Cultura de América Latina y el Caribe, mediados de 

septiembre del presente año (1990), recomendaron promover la 

formulación y ejecución de políticas nacionales de comunicación, 

incluido el compromiso del Estado hacia una prensa de calidad y 

el desarrollo de ésta como servicio público. En esto, cabe afiadir 

que existe la enorme necesidad de transmitir una educación 

enfocada hacia los hábitos alimentarios que han sido 

ensombrecidos por la injerencia de productos extranjeros. Ello es 

posible, claro está, con la ayuda del Estado y con la 

insustituible participación de la comunidad en general; ambos 

deben colaborar en una regeneración de los hábitos alimentarios. 

Comparto las conclusiones de algunos analistas en la materia 

de comunicación cuando señalan que no se ha respetado la variedad 

cultural, la soberanía y el derecho de autodeterminación de las 



naciones. Esto ha ocurrido en dos planos: por un lado, se 

violenta nuestra cultura nacional., al importar 

indiscriminadamente productos y modelos educativos que responden 

a las necesidades y características culturales de-. otros paí'ses; 

por otro lado, a manera de colonialismo interno, los mensajes 

educativos se diseñan, producen y difunden en el centro del pa!s 

y se imponen a todas las regiones del país, en abierto atropello 

a la variedad cultural. Los medios pasaron a ser instrumentos no 

tanto para el servicio público. como para homogeneizar los 

hábitos, valores y costumbres de l3s diversas naciones, culturas 

y grupos en beneficio del modelo creado y establecido por las 

transnacionales. 

Pedir un estric~o control nacional sobre los medios, a 

través del cual se defiendan los elementos que refuer~an nuestra 

independencia como nación, parece ser un sueño. Tampoco se trata 

de cerrarle las puertas a las importaciones, sino de garantizar y 

racionalizar lo que e~~ra al pa{s para beneficio del sistema 

educativo nacional, evi~ando así la reproducción y el crecimiento 

de la dependencia naciohal. 

Para el surgimiento de una cultura alimentaria es 

imprescind!!:;le la participación tanto del Estado como de la 

comunidad. A cada u~~ le. corresponde una tarea. Desde el 

Estado, se debe ofrecer y condicionar los medios de 

comunicaciÓ~ para el b~neficio de la población, lo cual --con 

el tiempo y poniéndcs~ en práctica las medidas para el 

desarrollo Ce una cul~~ra alimentaria y la prevención de la 

salud-- traer consecue:-.cias favorables a toda la población del 
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pa!s. 

La idea es rescat:.ar a est:.a "generación del hambre" y evitar 

que las venideras padezcan lo que sufren millones en el presente 

o se enfrenten a situaciones aún más complejas en el futuro. Debe 

darse un paso firme en la colaboración Estado-comunidad. La 

cooperación de cada uno de nosotros es válida. pero puede 

intensificarse y facilitarse mucho más si el Estado. obviamente 

con mayores recursos y posibilidades de control, colaborara de 

manera direct:.a en el asunto y los medios de comunicación 

realizaran una verdadera funci6n social. 

La salud es un concepto que incumbe al bienestar de las 

personas que conforman una comunidad. Es por esto que en él 

confluyen, de hecho, factores sociales y culturales. 

Antes. la atención sanitaria se resolvía limitdndose a la 

construcción de hospitales, donde los médicos y el personal 

para-médico er~n los protagonistas principales. Ahora, los 

puntos de vista hacia el dilema de una mejor atención salubre 

d• la población son varios. '{, efectivamente, loa 

problemas de salud están en estrecha relación con factores 

toles como los que ya hemos mencionado (la pobreza, las 

mal•• condicionea de vivienda y de higiene ambiental, las 

limitaciones para la obtención de agua potable o de alimentos) 

d .. los cuales se deriva la malnutrición y la subalimentación. 

Todo eoto nos ubica en la idea de que la salud es un fenómeno 

aocial. Es un fenómeno que, por lo tanto, necesita de la 

interacción de la población, de la participación de cada 

ciuded•no para su superación como problema que amenaza a las 
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Una de las primeras tareas de los trabajadores d,. !a" 

comunicación es el de traducir el conocimiento científico un 

lenguaje accesible para la población y, en general, emplear todos 

los medios y mátodos de comunicación posibles, abarcando, por 

ejemplo. la prensa escrita, para vencer los factores que inciden 

negativamente en la salud y nutrición de los niños. Los 

particulares, que tienen en sus manos la posibilidad de incidir 

significativamente en esta tarea, deberían intensificar más su 

participación y pensar, si es que lo hacen de manera 

individualista, en sus descendientes. Es necesario que todos 

(pobres, ricos, clase media, etc.) manifiesten sus iniciativas y 

expresen su voluntad para adquirir cierta responsabilidad ante 

este fenómeno. 

En cuanto a las formas de comunicar la información sobre la 

prevención de la salud y la toma de conciencia sobre la 

desnutrición y otros males, éstas han cambiado de dirección. 

Las charlas, programas educativos e informes sobre salud no 

son suficientes. Hoy en día es ind~spensable la colaboración de 

otros proresioniatas en la elaboración de esta tarea y este es el 

caso de los trabajadores de la comunicación, pues ésta se ha 

transformado en una ciencia básica. 

El trabajo que nos corresponde no es sencillo: se presentan 

casos en los que se deben atravesar barreras culturales y buscar 

que el mensaje influya y persuada al que lo recibe. He aquí el 

momento (o el espacio) donde interviene la publicidad para 

contribuir en la consecución de un bien social. El anuncio 

publicitario como servicio social adquiere mayor importancia y 
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deja de ser un simple "spot" cuya función es sólo persuadir para 

incitar al consumo desbordante. 

La revis-:.a "Salud Mundial" --difundida por la OMS-- publica 

en su primer número del presente año (1990) un cuadro en el que 

expone las siguientes propuestas al respecto: 

han 

Fomentar actividades realistas, y que se ajusten a 
las limitaciones de la comunidad. 

Aprovechar las ideas, nociones y prácticas que ya 
posea la gente. 

Repetir y reforzar la información a lo largo del 
tiempo, utilizando diversos métodos. 

Interesar a la comunidad y atraer su atención. 

Emplear un lenguaje claro y sencillo, haciendo uso 
de expresiones locales, y destacar los beneficios 
a corto plazo de la actividad. 

Valerse de demostraciones para hacer patentes los 
beneficios que se obtienen al adoptar las nuevas 
prácticas. 

En Europa y Estados Unidos, los expertos en comunicación se 

interesado en el tema y han desarrollado algunas 

investigaciones. Por ejemplo, Roger Haywood --de la firma 

lo:1éinense "Haywood Associates"-- proporciona algunas pautas que 

pueden contribuir en la tarea de transmitir la información 

ne.::esaria la población. En primer lugar, propone buscar 

s!::ilitudes culturales y éticas, teniendo en cuenta los 

es~e~eotipos. En segundo lugar, plantea valorar el espacio, la 

F:a:1ificac1Ón, los símbolos de prestigio, el contenido personal, 

!es métodos de consenso, las actitudes y los detalles culturales. 

Otros establecen interrogantes para la búsqueda de sus 

c=~~espondientes respuestas, como lo hace David Pincus, profesor 

de Comunicación en la Universidad Estatal de California 
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C Fullerton): "Qué visión de la realidad tiene el 

Cuáles son sus necesidades? Qué factores aceptan su 

cotidiana'? Oué mensaje debe ajustarse a las 

receptor? 

existencia 

realidades 

ambientales y condicionales del sujeto Y estar en relación con 

sus sistemas de valores y su capacidad de comprensi6n?" 

Los "mass-rnedia" pueden trabajar en favor del interés 

público y desempeñar una función decisiva en los asuntos 

sociales, incluidos los relativos a la salud. Sin embargo, hay 

que reconocer que las amplias investigaciones sobre la influencia 

de éstos como instrumentos utilizados en la prevención de la 

salud, no se han realizado. Sólo parcialmente se ha hablado sobre 

el tema. Muchos especialistas llegan a la conclusión de que, como 

cualquier investigación de fondo, ésta, por igual, necesita de 

cierta inverSión presupuestaria; sin embargo, las grandes 

industrias no gastarían miles de millones de d6lares en anuncios 

destinados a cambiar los hábitos de compra en favor de un 

producto dado, si tal publicidad no tuviera el efecto por ellos 

deseado. Por lo tanto, mucho menos prestarían atención al 

servicio social, al hecho de promover información sin afán de 

lucro, simplemente en beneficio de sus semejantes. 

Es necesario tomar conciencia al respecto y en nuestro país 

se ha presentado la urgencia de implantar nuevos métodos para el 

desarrollo de esta información a nivel comunitario. Por ahora los 

mensajes transmitidos se dirigen hacia el juego de la oferta y la 

demanda; conducen, su mayoría, a la --llamada por varios 

especialistas de la comunicación, asi como de otras 

"idiotización masiva". 
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Ya que en la actualidad los medios de comunicación más 

saturados son la radio y la televisión, donde la posibilidad de 

llevar a cabo el objetivo de convertir la prensa en servicio 

publico se topa con obstáculos difíciles de rebasar, debido a las 

reglas impuestas por las empresas privadas, la prensa escrita 

ser!a el medio más eficaz para la solución de problemas como el 

de nuestra desvalida niñez. El campo de difusión que se 

podr!a abarcar debería explorarse aún más. Estamos 

acostumbrados 

de elaboración 

leer periódicos, revistas, mas no los folletos 

nivel popular, volantes que son de fácil 

distribución, anuncios no comerciales que puedan establecerse 

cualquier lugar público, por ejemplo. Estos son escasos o no 

de fácil acceso. Sólo podemos adquirirlos en instituciones del 

gobierno, centros de salud o en escuelas, universidades¡ 

pero, d por qué no intentar distribuirlos al igual que las 

revistas de modas, los comics, etc.? 

Ha surgido como necesidad, ante la dominaci6n de la 

información y los medios de comunicación en general, una nueva 

propuesta de comunicación. La comuñidad no sólo se alimenta de 

caricaturas, programas policíacos o spots publicitarios que 

la inducen al consumismo. Necesita algo más y esto es 

la comunicación con sus semejantes que le sirva de apoyo en 

la realización de sus objetivos. Es decir, su naturaleza humana 

le exige un ente activo y no pasivo. La comunicación 

consumista sólo le permite recibir más no expresar, opinar. 

La comunicación alternativa es una opción que debería 

explotarse. Es un campo en el que se debería profundizar más ya 

que permitiría elaborar proyectos en los que la comunicación 
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asumiría el papel de servidor público y no comercial. A través de 

ella ser!a posible generar una conciencia social que motive la 

participación de cada miembro de la comunidad. Se habla aqu! de 

una retroalimentación entre emisor y receptor. Los comunicÓlogos 

transmiten y el público opina, critica, justifica. Este es el 

panorama que podría contribuir en la solución de loo problemas 

como el de la desnutrición en nuestro país. 

El medio por el cual se podría sembrar la conciencia social 

ser!a la prensa escrita, ya que está --en comparación la 

electrónica--, mantiene todavía un espacio que podríamos 

ealificar como "sano", que puede ser aprovechado para alcanzar 

objetivos que se centran en un fin meramente social y no 

comercial, que contribuya en la superación de un país, de una 

comunidad, y no en la de loe objetivos individualistas. 

Los medios de comunicación pueden y deben estar al servicio 

del interés público, desempeñando una función decisiva en los 

asuntos sociales, incluidos los relativos a la salud. Sin 

embargo, las investigaciones para determinar su influencia 

concreta en el establecimiento de un determinado comportamiento 

en materia de salud, son escasas. Esto se debe, en gran parte, a 

que industrias completas no invierten en anuncios publicitarios 

cuyo fin sea guiar al receptor hacia la adquisición de hábitos 

saludables de alimentación; s&lo le abren el camino a la 

publicidad consumista. 

Es lamentable que el poder del lenguaje sea empleado para 

fines particu1ares y no de una comunidad, de una sociedad entera. 

Aun as{, se pueden canalizar propuestas hacia el servicio 
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público. Recordemos que incluso el uso normal y cotidiano del 

lenguaje. el e•pleado en cualquier conversación caeual, i•plica 

el ejercicio·de un poder, ya que influye en la experiencia del 

individuo que actúa coao nueatro interlocutor. Esto contir•• que 

a través del lenguaje de loa aedioa de comunicaci6n •••~va, de la 

publicidad o de la propacanda pol!tica, •• pos .. un pod•r 

superlativo sobre lo• deaás. 

Estudios referentes al comportaaiento, loa efectos, 

etc., entre emisor y receptor ya han sido realizados. Pero son 

elaborados por investicadorea italianos, norteaaericano•, 

trancaaea, etc., •ientraa que en México el acceao al caapo 

de la comunicación persuasiva o la coaunicación coso proee•o 

•ocial s6lo ae locra a travée de un aíniao nÚ•ero d• obra• 

editada• en el extranjero y reproducida• en nueatro país. 

El interés centrado •n la Cormación d• una · real opinión 

pública en nuestro país se encuentra obstaculizado por el hecho 

de que ae realiza la inCoraación aaaiva, aáa no exiete una 

coaunicación de •as••· Baata ver loa c•n•l .. de TV o lo• 

periódicos capitalinos y analiz•rloa •uperticial .. nte. No• 

ancontreaos con el hecho de que l• oportunidad de un individuo 

para •aniCestar su punto de vista as caei nula. Contados son los 

prograaas foraativos. Los medios de coaunicaciÓn deberÍ•n cuaplir 

no s61o un papel de carácter inforaativo, sino también Coraativo. 

s!. la publicidad juega un papel fundaaental en el ciclo 

económico. cumple una Cunci~n esencial par• sostener la 

productividad y Comentar el consumo. Pero, su proceso de 

persuasión mantiene siempre al receptor en una actitud pasiva. El 

objetivo as lograr una aayor apertura de eap•cioa en todoa lo• 
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aedioa de comunicación Masiva. para difundir pro1r•••• de 

con~•nido ror•ativo, un contenido qu• crea conciencia entre •1 

pdblico en torno a importante• teaaa sociales, de aquello• 

probl•••• co•un•• qua deben auperar•• para bi•n no aólo de una 

co•unidad aialada, •ino de toda la nación. 

I• neceaario ••tablecer un di,loao entre ••i•or y receptor, 

paira locrar superar lo• obatáculoa que •o•tienen la pasividad y 

el confor•i••o entre loa individuo•. La idea ea 

puebl9 y aotiVarlo·. Encontrar la• vl..aa necesaria• 

deapertar al 

para lbsrar 

•ato, .. la tarea que no• correaponde coao coaunicó1010• ante 

nuestra •ociedad. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que la desnutrición no es sólo un 

problema biológico, sino también social y político, el objetivo 

es inducir a los medios de comunicación social en la capacitación 

de las masas para su solución y prevención, mediante el 

establecimiento de un real diálogo entre emisor y receptor: a 

través de una retroalimentación en la que el emisor comunica y el 

receptor se convierte en un. ente activo y no pasivo, donde 

critica, opina y da respueata. 

Uno de los obstáculos que impiden el avance en el combat• a 

la desnutrición es la comercialización de los productos --uno de 

los principales agravantes en la dieta del mexicano. Sus 

promotores, los monopolios, tienen como objetivo promover y 

mantener en primer plano su faceta comercial-publicitaria, 

alejando aaí la oportunidad de establecer un diálogo limpio entre 

emisor y receptor, e impidiendo que se propicie una sana 

información, formación y recreación. 

La realidad es que vivimos en un mundo mercantilista donde 

la información es objeto de compra-venta y los 11 maes-media" •on 

utilizados como instrumentos de persuasi6n y/o de adoctrinamiento 

por los grupos de poder económico y social, por los llamados 

"magnates de la comunicación", quienes emplean la publicidad en 

su faceta de negocio. Esta impera sobre el público mexicano y es 

un arma ideoldgica que incita al consumismo desmedido. Mientras 

que a los niños Jos emplean como principales fuentes generadoras 

del consumo. 

Por ello debería reducirse el bombardeo publicitario 

difundiendo una cultura y una orientación, tanto en el aspecto 
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alimentario como en el de la salud en general. Esto se lograría 

enfocando a los "mass-media" hacia el servicio social y evitar la 

desinformación que pudiera realizarse empezando por enterar a los 

padres de familia sobre las diversas formas de cuidado para sus 

hijos y entablar una estrecha relación de colaboración entre 

Estado y comunidad para la regeneración de los hábitos 

alimentarios. 

El objetivo se centra en poner a disposic:ión de 1a 

sociedad los medios· de la comunicación social para así 

la capacitar a las masas, empleando el arma de 

informaci&n con fine• benáficos. La tarea de los comunicÓlogos 

abrirle las puertas al receptor para su toma de conciencia¡ 

establecer un contacto en el que ambos autores --emisor y 

receptor-- contribuyan en el análisis de los problemas sociales y 

en el encuentro de su• soluciones. 

La comunicación como servicio público deba: 

1. transmitir una educación enrocada hacia los hábitos 

alimentarios; 

2. defender los elementos que refuerzan nuestra independencia 

corao pueblo; 

3. actuar en beneficio del sistema educativo nacional, evitando 

la reproducción y crecimiento de la dependencia nacional; 

4. traducir el conocimiento cient!Eico a un lenguaje accesible 

para la poblaci&n, contribuyendo a la buena salud y nutrición de 

ésta. 

S. transformar al anuncio publicitario en servicio social, 

dejando de aer un •imple 11spot" que persuada e incite al consumo. 



6. apoyarse en 1a comunicación alternativa con el fin de generar 

una conciencia social que promueva la participación de cada 

individuo dentro de la comunidad Y establecer un real diálogo 

entre emisor y receptor. 
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