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lNTRODUCClON, 

El. desarrol.lo econ6mico y social. de México afronta restricciones 

que deberán ser superadas, para lograr elevar el nivel de vida -

de 1.a pobl.aci6n. 

En los aspectos prioritarios del desarrollo se tienen se--

rios obstáculos, no solo derivados del. crecimiento, sino estruc

turales, destacando entre estos: la al.imentaci6n. 

La sol.uci6n al. probl.ema de alimentos ha requerido de progr~ 

mas integrales que establezcan un criterio homogéneo y una estr~ 

tegia rectora, a fin de que el sector Públ.ico Federal. ejerza en_ 

forma adecuada su autoridad para normar, regular y promover ac-

ciones tendientes a resol.ver 1.a problemática. 

El. presente trabajo tiene un caracter descriptivo y preten~ 

de infot'mar sobre c!. desarrollo y aspectos que ha tenido 1.a pl.a

neaci6n en México, para proceder, sin pretenciones de carácter -

anal.ítico, a examinar 1.a natural.eza y eficacia de la pl.aneación_ 

'en el campo de 1.a alimentaci6n, así como 1.a intervención del --

Lic. en Trabajo Social en dicho proceso. 

Se parte de una recopil.aci6n de los principales pl.anes y -

programas de desarrol.lo econ6mico y social elaborados en México, 

a partir del 1~ Plan Sexenal., presentado por el Partido Nacional 

Revolucionario para 1.a administraci6n del General Lázaro Cárde-

nas (1936), hasta el Pl.an Nacional. de Desarrollo presentado por_ 

el. Partido Revolucionario Institucional para el sexenio del Lic. 

Miguel. de la Madrid Hurtado (1983-1989), con el. fin de ubicar el. 
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desarrollo hist6rico de la planeación, retomando a esta, dentro_ 

del ámbito concreto de la alimentaci6n, por ser una prioridad -

fundamental que requiere solución para el bienestar individual y 

colectivo de la poblaci6n, buscando las directrices que conduz-

can a una acción inmediata y de alcance nacional a fin de resol

ver los problemas relacionados con la inadecuada alimentaci6n y_ 

nutrici6n de la mayoría de la poblaci6n mexicana. 

Se abarcará a la alimentación desde una perspectiva social_ 

y económica pretendiendo establecer la situación alimentaria en__ 

México y los planes que se han elaborado en los últimos años pr~ 

cediendo a concretizar, a través de una investigación bibliográ

fica y de campo, la intervención del Lic. en Trabajo Social ---

dentro de dicha planeaci6n alimentaria de carácter gubernam<~ 

tal para participar en la toma de decisiones y para desempeñar_ 

funcion~s di~ectiva~ en estP nivel, tomando como base la forma--

ción integral que recibe la cual le permite hacer un uso co--

rrecto de la planeación en general, visualizando así el qué ha -

de hacerse y el cómo, proyectando una determinada situaci6n y -

tratando de prevenirla, investigando la realidad para optimizar_ 

los recursos y promover la intervención conciente y organizada -

de la población en la solución de los µrohlemas, todo üllo eon -

el objeto de lograr un desarroll.o social verdaderamente justo. 
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CAPITULO 

ALGUNOS ASPECTOS TEORICOS GENERALES DE LA PLANEACION, 

1.1. Definici6n de la Planeaci6n. 

La Planeaci6n constituye un concepto muy amplio que puede ser --

entendido desde diferentes puntos de vista. Este puede aplicar-

se a distintos ámbitos tales como la política, la economía, la_ 

sociedad, etcétera; el presente trabajo pretende ubicax- a la pl~ 

neaci6n dentro del contexto social, utilizando a ésta como medio 

para nolucionar las necesidades inmediatas del hombre dentro de_ 

las cu,1les se encuentra la alimentación. 

Así pues, se tien~n algunas definiciones que encajan dentro 

del. enfoque que se pra·tcndc dar a la p1aneación: 

"Es la determinación de los objetivos ~ elección de los cu,;: 

sos de acción para lograrlos con base en la investigación y ela

boraci6n de un esquema detallado que habrá de realizarse en un -

futuro".< 1 > 

"Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla planes, 

procedimientos y cuenta con un método de retroalimentaci6n de -

información para adaptarse a cualquier cambio en las circunstan

cias". <2 > 

Tn-:;für.ch Ga.lindo, Lourdcs, Garcí..:t M.artínez, . .:osé y K. Scanlnn, liurt. 'I.P."'1. 
México. p. 17. 

(2) Idern, p. 17. 
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"Es la se1ecci6n y re1aci6n de hechos, así como la f6rmu1a_ 

y uso de suposiciones respecto al futuro en la visua1izaci6n y -

formulación de las actividades propuestas que se cree sean nece

sarias para alcanzar los resultados dcseados".< 3 > 

"Es el pensamiento que precede a la acción, comprende el -

desarrollo de la¡:; alternativas y la relación entre ellas, como -

medida necesaria de acción para lograr un objetivo". <4 > 

"La planeación consiste en determinar los objetivos y form!:!_ 

lar políticas, procedimientos y métodos para lograrlos". 

En base a lo anterior podríamos agregar como definici6n va

lida para operacionalizar el presente trabajo que: la planea--

ción es parte de un proceso administrativo a través del cual S·~

contemplan los recursos disponibles a fin de aprovecharlos de la 

manera más adecuada, enfocándolos hacia el logro de los objeti-

vos previstos. 

Cabe mencionar que el concepto de P1aneaci6n se ha identifi 

cado con el término de Planificación ocasionando ciertas confu--

cienes. Esto se debe a que algunos autores le dan un significa-

do diferente a cada uno de los conceptos. 

"El término planificación se refiere a una forma de funcio-

namiento de una determinada sociedad, misma que tiene como cara~ 

terística esencial, la propiedad social de los medios de produc

ción; por tanto la planificación es una categoría hist6rica va -

que su aparici6n corresponde a un momento hist6rio::> det:enninado". (!'>) 

(3) I:dem, p. 18. 
(4) I:dem, p. 19. 
(5) Tello Peón, Nelia. La planeación en Trabajo Social. Trabajo Social UNAM 

# 8, p. 21. 



- 5 -

"Tiene carácter de ley objetiva fundamental dentro del so-

cialismo; sus principales características son que es integral, -

racional y compulsiva. Es integral, porque abarca todos los ses 

tores de la economía nacional; es racional porque orienta y ªPr'2 

vecha los recursos hacia el mejor logro de los objetivos propue~ 

tos; es compulsiva porque tiene carácter de ley".CS) 

El primer país que empieza a planificar su economía es Ru-

sia, al término de la Revoluci6n de 1917. Al tener éxito, los -

países capitalistas intentan hacer uso de la planificaci6n, como 

si se tratara de una técnica que pudiese ser empleada indepen--

dientemente de la realidad socioecon6mica de la que se parte; de 

aquí qua algunos paíseu capitalistas tiendan a difundir el uso -

de la planeación. 

La realidad es que la planificación, fuera del contexto que 

la determina. como ley econ6mica fundamental, pierde su esencia, 

por tanto, en dichos países, lo que opera es la planeaci6n, ---

tanto a nivel macro como microsocial, en un intento por regular_ 

el mecanismo de la economía de mercado. 

Lo anterior no impide una aplicaci6n de un sistema de pla-

neaci6n nacional tendiente a contribuir en el crecimiento del 

país, ya que la planeaci6n es un proceso racional que actúa a 

partir de una determinada realidad socioecon6mica, pretendiendo_ 

modificarla a través de la determinación de objetivos, políticas 

y estrategias específicas. 

(6) Idem, p. 21. 
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La p1aneaci6n no significa realizar programas 2rbítrarios e 

inflexibles; más bien se trata de desarrollar el instrumental de 

análisis que se requiere para hacer frente ·a una situación deter 

minada y así influir ya sea directa o indirecta sobre aquellos -

factores que se consideran de·terminantes para el desarrollo; to

mando decisiones presentes, cuyos efectos vendrán a conocerse en 

plazos cortos, medianos o largos. 

En suma, la planeación pretende ser un instrumento de cam-

bio que permite, a través de la correcta utilizaci6n de los re-

cursos, alcanzar un beneficio colectivo; radicando su importan-

cía en que permite preveer eventualidades, preparándose para --

hacer frente a las .contingencias y cambios que el futuro der111•2 

precisando los objetivos y jerarquizándolos. Así mismo, ohli?,a 3 

tener preparadas varias soluciones evitando el espontaneísmo. 

A través de ejecutar adecuadamente el proceso de planeación, 

se evitan desperdicios innecesarios tanto de costos como de tie~ 

po, por lo que es necesario fundamentarla en los siguientes pri~ 

cipios: 

- Factibilidad: al planear es indispensable que el plan pu~ 

da hacerse realidad. 

- Objetividad: toda planeación debe descansar en hechos re~ 

les más que en opiniones subjetivas. 

- Cuantificación: La planeación será má& tPcnica en cuanto 

más pueda ser cuantificada, o sea, expresada en tiempo normal 

estandar. 

- Flexibilidad: se refiere al margen de holgura que debP --
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haber en los planes, ya que puede surgir la necesidad de modifi-

carlos de acuerdo a las condiciones operantes. 

- Unidad y equilibrio: Todos los planes deben integrarse a 

un plan general y ser consistentes en sus prop6sitos, 

- Precisi6n: los planes deben elaborarse con bases exactas 

concretas. 

Los principales elementos de la planeación son: 

"El plan, el programa y el proyecto, constituyéndose en in,2_ 

trumentos que difieren en su grado de abstracci6n y facilitan la 

operacionalizaci6n del proceso de planeación. Así el plan gene-

ral es la dircctr!z de todo el proceso. En el se plantean just.!_ 

ficación, objetivos generales, políticas y estrategias a seguir; 

es de naturaleza cualitativa, hace referencia a los logros que -

se pretenden alcanzar en funci6n de la totalidad del universo -

del trabajo".(?) 

"A partir de la formulaci6n del plan se desglosan los aspe~ 

tos de la problemática total, establecéndose un programa por ---

cada área. El programa es un instrumento operativo; siendo su -

grado de abstracción menor, ya que cuantifica metas, tiempos y 

recursos dentro del marco y secuencias determinadas en el plan -

general".<B> 

(7) Tello Pe6n, Nelia. La Planeación en Trabajo Social. Revista de Trabajo 
Social, UNAM. p. 22. 

(8) :Idem, p. 22. 
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"Los proyectos son concretos, deben servir de ¡;-uía directa_ 

en la acci6n cotidiana, no dando lugar a dudas de ninguna espe--

cie. Un proyecto es una subdivisi6n de los programas que facil~ 

ta su ejecuci6n en un campo específico a trarés del planteamien

to de objetivos y de acciones concretas a realizar por unidades 

previamente determinadas". ( 9 > 

Por lo antes mencionado se puede concluir que un problema -

central al que debe enfrentarse nuestro país es el rna~ejo del -

cambio profundo de las estructuras internas y externas que con-

llevan a alcanzar un desarrollo. 

Dicho desarrollo requiere de un proceso de planeaci6n raci~ 

nal que tome en cuen.ta tanto los factores a favor como aqu2llos_ 

que están en contra así como las alternativas que existen para -

alcanzar el objetivo que se plante6. 

A través de u~ilizar el proceso de planeaci6n como un ins--

tru.~ento, se precisan objetivos coherentes y prioridades sobre -

las acciones a desarrollar, utilizando así mismo un conjunto de 

procedimientos, mediante los cuales se introducirá una mayor ra

cionalidad y organizaci6n en aquellas acciones, que se han pre-

visto de antemano. 

1.2 Ubicaci6n de la planeaci6n a nivel gubernamental. 

Los antecedentes de la planeaci6n en México 3e remontan a los -

años posteriores al movimiento revolucionario de 1917 v su -----

(9) Idem, p. 23. 
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inicio coincide con la primera transmisi6n pacífica del poder. 

El Presidente Plutarco Elías Calles estableci6 en 1928 ~l 

Consejo Nacional Econ6mico de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

propósito era efectuar estudios sobre los problemas econ6micos y 

sociales del país. 

Más tarde en 1930 el Presidente Pascual Ortíz Rubio promul

g6 1a primera Ley sobre Planeaci6n General de la República en la 

que se habla de la necesidad de coordinar el desarrollo material 

de manera ordenada y arm6nica. 

Sin embargo el intento serio de programar las actividades -

de los gobiernos postrevolucionarios se da en 1934 al elaborarse 

el primer ''Plan Sexenal", realizado por el Partido Nacional Rev2 

lucionario que sirvi6 de plataforma electoral al próximo candid~ 

to a la presidencia: General Lázaro Cárdenas. 

Con este plan se deseaba impulsar el desarrollo econ6mico y 

superar condiciones difíciles del sector externo; así mismo se -

hacía hincapié en los problemas agrarios y educativos.<lO) 

Con el propósito de hacer funcional el Plan se estableció -

una Comisión Asesora para definir los correspondientes programas 

de gobierno lográndose consolidar un poder central, conformán--

dose así un verdadero proyecto Nacional. 

El partido dominante, con el nuevo nombre de Partido de la_ 

Revoluci6n Mexicana, elaboró el segundo "Plan Sexenal", para la_ 

campaña política de Manuel Avila Carnacho, posterior presidente -

(10) Solís, Leopoldo. Planes de Desarrollo Económico y Social en México, SEP 
pp. 11-26. 
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de México. 

Sin embargo e1 estado en el que se encontraba el país, como 

resul.tado de la Segunda Guerra Mundial, impidi6 el desarrollo de 

este plan y oblig6 al establecimiento de la Comisi6n Federal de_ 

Planificaci6n económica cuyo prop6sito era hacer frente a la cr~ 

sis, coordinando para ello la economía, paralelamente a la pues

ta en narcha de los planes. (ll) 

Durante la campaña presidencial de Miguel Alemán Valdéz el_ 

partido de la Revoluci6n Mexicana vuelve a transformar su nombr~ 

adoptando el actual de Partido Revolucionario Institucional, as~ 

gurando la participaci6n de nuevos grupos sociales. Sin embargo 

al formalizar la gestión del Presidente Alemán no se estableció 

un Plan de Gobierno en sentido estricto, si bien es en este scx~ 

nio cuando se crea la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspec-

ci6n Administrativa, que tuvo a su cargo importantes tareas de -

control de la administrc0.<.0i6n p(:.blic¿i_ centrAlizada y paraestatal. 

La política econ6mica del régimen de Alemán es parecida a -

a la que siguió Avila Camacho; continuan<locon mayor vigor la te~ 

dencia a poner fin a los postulados progresistas de la Revolu--

ci6n. El nuevo régimen no emprende ningún correctivo al proceso 

de empobrecimiento de los grupos populares. Prevalece la idea -

de que el desarrollo económico habrá de producirse con solo dar_ 

facilidades a la inversi6n privada nacional y extranjera. 

Precisamente con la necesidad de conseguir préstamos en el_ 

(11) Idem, pp. 27-35. 
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extranjero, el Banco de México elabora, un programa de inversio

nes que a veces es citado entre los antecedentes de la planea--

ci6n econ6mica en México. 

Dicho programa. se debi6 a la solicitud de un préstamo que -

finalmente no fué concedido al país. 

Adolfo Ruíz Cortines asumi6 al poder a fines de 1952. 

La economía mexicana lleg6 a un· punto en el que se hacía 

necesaria una coordinaci6n de proyectos a seguir. El desarrollo 

econ6mico constituye un todo orgánico. Sin embargo hay que aten

der cada una de sus partes, fragmentadamente; realizando enton--

ces, un programa de desarrollo. 

As!:. pu.,n, durante este sexenio se procur6 estable_cer un ma

yor orde~ y mejorar la coordinaci6n de las inversiones de un 

sector público más complejo. Esta labor estuvo a cargo de la Co

misi6n de Inversiones; la cual se desenvuelve en el marco de una 

política econ6mica y social encaminada a aumentar los lazos de -

dependencia hacia el exterior y eludir cualquier cambio en la -

estructura econ6mica. <12 > 

El comienzo de la década de los 60's es especialmente signi 

ficativo para los países latinoamericanos. Son años que marcan -

el surgimiento de una revoluci6n auténtica: la cubana. 

A los Z.U.A. y a los grupos dominantes autóctonos la apari-

ci6n de una Cuba revolucionaria, aparejada al decaimiento de laa 

exportaciones y al estancamiento general de las economías de la 

(12) So1Ís, Leopoldo. P1anes de Desarrollo Económico y Socia1 en México. 
SEP. pp. 52-69. 
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región, les produce un estado de angustia derivado del temor a -

perder de un golpe sus añejos intereses. 

De 1962-1964 se trata de sustituir un sistema de control y_ 

manejo del sector público poco riguroso y parcialmente efectivo, 

por una planeaci6n econ6mica global de carácter cuantitativo, -

basada en objetivos de política econ6mica coherentes y claramen

te definidos. 

El panorama político internacional dentro del ~ue funciona_ 

la economía mexicana, cambió considerablemente después del asee~ 

so al poder del Presidente Kennedy en los E.U.A. 

:En 1961 el canciller mexicano Manuel Tello, asiste a la con 

ferencia de Punta de.l Este,Uruguay; para formalizar junto con -

sus colegas panamericanos, la alianza para el progreso, programa 

mediante el cual los E.U.A. ofrecen a América Latina una revolu-

ción paC.íf .icd. El. goLit::i~uo d~ KE:nn.ady pPes·ta ayuda económica --

estando ésta condicionada a la realización de las reformas pro-

puestas en la carta de Punta del Este y a la preparaci6n de pla

nes de acci6n inmediata. 

Una vez que el gobierno norteamericano da el banderazo de -

salida, el gobierno mexicano acomete la tarea de planea~ la sol~ 

citud de los préstamos. 

En agosto de 1961, se publica en el Diario Oficial un Acue~ 

do. Presidencial sobre la planeaci6n del desarrollo económico y -

social del país. 

Meses más tarde se crea la presidencia y la sociedad de Ha

cienda y Crédito Público, cuyo objetivo es preparar planes -----
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generales de desarrollo. 

Acto seguido se ordena a la Comisión Intersectorial que pr~ 

pare un plan de acción inmediato para el período 1962-64. 

Este plan constituye el primer programa nacional de inver-

siones que abarca tanto el sector público como el privado. Sin_ 

embargo, se le sitúa en un terreno estático que no altera en --

nada la manera como venía funcionando la econor..ía me:~icana. ( 13 ) -

Sin embargo, se trata de sustitu~r un sistema de control y manejo 

del sector público poco riguroso y parcialmente efectivo, por -

una planeación económica global de carácter cuantitativo, basada 

en objetivos de política económica coherentes y claramente defi

nidos. 

Aunque la política económica del régimen de López Matees se 

desenvuelve en términos generales, de acuerdo con la estrategia_ 

de desarrollo marcada en el plan, el gobierno reconociendo su -

inutilidad, nunca se interesó en llevarlo a la práctica. 

Durante la campaña presidencial del Lic. Gustavo Díaz Ordaz 

se creyó que la administración pública sería reformada y que in-

clusive se crearía una secretaría de planeaci6n. 

Para este sexenio se preparó otro plan (1966-1970) el cual_ 

representó la continuación de los esfuerzos de planeación inici~ 

dos anteriormente. 

Este se diferencia del primero en el hecho de que las pr0-

yecciones de las actividades del sector público están apoyadas -

(13) Idem, pp. 70-71. 
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en proyectos concretos. 

Sin embargo el plan no lleg6 a implementarse, la estrate-

gia econ6mica del régimen sigui6 siendo la de proporcionar los -

mayores incentivos a la inversión privada, nacional y estranje-

ra. (14) 

La tendencia a favorecer a los grandes c.:i.pitalistas, deten-

tadores principales del ingreso, se vi6 reforzada como nunca. 

Durante el período presidencial de Luis Echeverría Alvarez_ 

de 1970-1976 se llevaron a cabo varias recomendaciones estableci 

das en 1967 por la Comisión de Administraci6n Pública.ClS) 

En el afio de 1971 la desconcentralizaci6n econ6mica y admi

nistrativa había tenido un importante impulso con la creación de 

los "Cómites Promotores del Desarrollo SocioeconÓmico de los ---

Estados' (COPRODES) instaurados en diversas entidades de la fede-

raci6n, como modalidad de la planeaci6n regional. 

Pese a los avances registrados se advierte que en términos 

generales los COPRODES funcionaron con ciertas dificultades, ra

z6n por la cual no se cumpli6. plenamente con el prop6sito que --

llev6 a crearlos. 

Ante esta situación era evidente la necesidad de ajustar 

sus funciones para considerar las etapas del proceso integral 

de planeaci6n a nivel estatal. 

Con respecto a la planeaci6n regional vinculada al sistema_ 

(14) sol.is, Leopol.do. Planes de Desarroll.o Económico y Social en México. SEP 
pp. B0-81. 

(15) Idem, p. 82. 
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Nacional de Planeación se llegó a la conclusión de que era nece

sario no s~lo ajustar las funciones de los COPRODES, sino que -

además la base jurídica por su creación debería de proceder de -

un acto convenido entre la F·ederaci6n y los Estados, que desenb~ 

có en los Comités de Planeaci6n para el Desarrollo de los Esta--· 

dos CCOPLADES). 

Los COPLADES pretendían compatibilizar a nivel local diver

sos esfuerzos de planeación socioeconó~~ca efectuados por la Fe

deraci6n, la Entidad Federativa y los Municipios con el claro 

propósito de llevar a cabo el Plan Estatal de Desarrollo. 

Sin embargo uno de los problemas fundamentales fue el esqu~ 

ma tle cecto1•izaci6n, así como la definici6n de funciones del co

ordinador del sector que no se transmitió al delegado estatal de 

la secretaría qu~ realizaba funciones de cabeza de sector, difi

cultándose la acción integrada de las entidades Paraestatales y_ 

Federales. 

En 1974 se da un anteproyecto de lineamientos para el Pro-

grama de Desarrollo Económico y SociaJ ,no fue puesto en prácti-

ca. 

Como resultado de los trabajos orientados al control pre~-

supuestal, en 1975 se logró' el primer presupuesto de egresos con 

orientación pragmática. 

El PRI tenía para entonces preparado el Plan Básico de Go-

bierno 1976-1982 mismo que el candidato presidencial, José López 

Portillo ace;,tó como base de su campaña electoral. 

En este período podemos decir que la planeación en México -
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se dió a un nivel global, regional, sectorial e institucional. 

Los intentos de planificación se manifestaron en diversas 

iniciativas de leyes que posteriormente fueron incorporadas al -

cuerpo legislativo del país; concluyéndose finalmente con el 

Plan Global de Deoarrollo, 1980-1982, los planes sectoriales y -

los programas. 

Además se le atribuye a la S.P.P. la función de recabar los 

datos y elaborar con la participación de los grupos sociales los 

planes nacionales, sectoriales y regionales de desarrollo econó

mico y social así como el plan general de gasto público. 

De esta manera se fortalecen las competencias para la pla-

neaci6n al concentrarse en una sola dependencia. 

En todo el proceso junto con los avances se deben reconocer 

las insuficiencias. Una de ellas fue la ausencia de una clara -

obligatoriedad del Plan Global de Desarrollo para los sectores -

de la administración Pública Federal. 

Por otra parte su integración en fecha posterior a la publ~ 

cación de los planes sectoriales, obstaculizó la congruencia de 

los mismos y por lo tanto su expresión en política sectorial. A 

esta situación contribuyó el hecho de carecer de una definición_ 

precisa de las responsabilidades y atribuciones que le competen_ 

a nivel de planeación. 

En México el establecimiento del Sistema Nacional de Plane~ 

ción Democrática, representa un paso más en los esfuerzos inici~ 

dos desde 1930. 

El actual sistema consta de un conjunto de elementos que --
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manteniendo su autonomía, están vinculados funcionalmente para -

permitir a los responsables de la planeaci6n tomar decis·iones de 

manera congruente. 

La ley de planeaci6n, ap?'Obada recientemen~e por el Congre

so de la Uni6n se propone establecer un marco normativ o para la 

planeaci6n, actividad necesaria en una sociedad cada vez más com 

pleja que exige una estrategia integral de desarrollo, en la 

cual se considera a la planeaci6n como su principal instrumento. 

La ley define a la planeaci6n nacional de desarrollo como -

un medio del ejecutivo de la uni6n para el ejercicio de las atri 

buciones que las leyes le confieren con el objeto de intervenir_ 

en la vida de la naci6n, y le atribuye la responsabilidad de con 

ducir dicho proceso.CiG) 

El nivel institucional del sistema queda integrado por las_ 

entidades de la administraci6n paraestatal, las cuales deben de 

participar a través de programas anuales, estableciendo objeti·-

vos factibles de evaluar por el coordinador del sector correspo~ 

diente. 

Con el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se inicia -

el Plan Nacional de Desarrollo CPLANADE) 1982-1988 resultado de_ 

la voluntad política del Estado y se concibe como producto de un 

esfuerzo de participaci6n social. Busca dar coherencia a las 

acciones del sector público, crear el marco para inducir y -

(16) Ley de Planeación. Poder Ejecutivo Federal. 
S.P.P. pp. 1-5. 
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concertar 1a acci6n de 1os sectores socia1 y privaco, coordinan

do 1as tareas de 1os tres nive1es de gobierno y considerando a -

1a p1aneaci6n como un medio para avanzar en l.a democratización 

del. país. ( 1 7 ) 

Las metas específicas como prevee l.a l.ey de pl.aneación, se_ 

precisarán en 1os programas sectorial.es de mediano p1azo y serán 

estab1ecidas y revisadas anua1mente, con e1 propósito de asegu-

rar 1a orientación adecuada al. esfuerzo col.ectivo y contar con -

1a f1exibi1idad necesaria. 

"Sin embargo, entre 1as críticas más comunes a1 PLANADE se_ 

encuentra l.a de constituir un documento con objetivos pero sin -

metas, es decir, carecer de compromisos respecto a 1os indicndo-

res macroecon6micos. Así se ha dicho que el. compromiso se ha --

adquirido no por una teoría, sino por una sociedad concreta. --

Ciertamente 1as condiciones particu1ares de crisis en 1as que se 

da el. pl.an pueden propiciar duda, no obstante resu1ta prematuro_ 

expresar juicios; y será en l.os hechos mismos donde habrá que -

concentrar en l.o futuro una atención crítica".< 18 ) 

Los antecedentes mencionados en síntesis muestran 1as com--

p1ejidades por 1as que e1 proceso de p1anificaci6n naciona1 tra~ 

sita. Así e1 país enfrenta 1as necesidades de esquemas de prev! 

si6n y p1aneaci6n para el. desarrol.l.o naciona1. 

(17) Plan Nacional de Desarrollo 82-88 Poder Ejecutivo Federal. Capítulo 1, 
(18) Administración Pública Núms. 55-56. Sección Mexicana del. Instituto In-

ternacional de Ciencias Administrativas.México 1983. 
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Contamos con la estructura normativa y funcional para una -

planeaci6n, pero se requieren de ciertos ajustes que garanticen_ 

el cumplimiento de metas de previsi6n oportuna, y la anticipa--

ción de colapsos y contradicciones cuyo costo social pueden com

prometer la soberanía nacional. Muchos aspectos deben hacerse -

efectivos, otros han de modificarcc con base en la experiencia. 

Todos los planes antes mencionados han tenido en su desarr~ 

llo una serie de características que las hacen semejantes entre_ 

sí, y que contribuyen a que no se obtengan los resultados esper!! 

dos. 

1.3 Características de la Planeación Mexicana. 

La planeaci6n es uno de los aspectos que han merecido mayor int~ 

rfs y dedicaci6n en el mundo actu~l. 

La planeaci6n no puede establecerse por decretos ya que es_ 

todo un sistema que surge como resultado de las fuerzas producti 

vas y de relaciones sociales que rebasan la fase de la apropia-

ci6n privada, el lucro como incentivo de la inversión, el despe~ 

<licio de recursos naturales y la explotación de numerosos conti~ 

gentes obreros y campesinos por un reducido grupo de capitalti.stas. 

En México se impide la planeación por las formas sociales -

imperantes que existen, por lo que se requiere de un cambio es-

tructural y no una planeación del statu que, inoperante y buro

crática, como la realizada hasta la fecha. 

Es así como fuera del primer plan sexenal nin~uno de.los --
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otros tuvo repercución en la vida económica, social y política -

de la nación. Siendo el fracaso de estos planes debido a la --

falta de la experiencia en materia de planeación y el bajo nivel 

técnico. 

Deficiencias o fallas en el proceso de planeación: 

"- Los planes globales a medio plazo ,no se han traducido en -

programas específicos de política económica, ni en planes opera

tivos a corto plazo. 

- No se han relacionado los planes con los sistemas de pre

supuesto. 

- La información estadística es aún deficiente e incomple-

ta. La recopilación de datos no es sistemática, además no exís

ten medios adecuados para la comunicación de datos. 

- Los esfuerzos planeadoc o programados tienden a condicio

nar la existencia de ciertas informaciones o elaboraciones esta

dísticas. 

- No hay un esfuerzo consistente en el conocimiento de los 

recursos naturales. 

- No se hace referencia a las técnicas de producción que -

deben utilizarse en cada una de las ramas económicas. 

- Las metas de crecimiento no se ven correspondidas por pr~ 

visiones de mano de obra y otros insumos, cuyo volumen y estruc

tura son los que permiten alcanzar las metas previstas. 

- Los gobiernos no tienen ni han establecido un aparato ad

ministrativo adecuado para la formulación y ejecución de los 

planes. 
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- P1aneaci6n antidemocrática. 

Los programas sectoriales que existen no están coordina-

dos entre sí. 

La coordinaci6n entre el sector público y el privado sue-

1e ser defectuosa. 

El Estado tiende a aceptar un papel supletorio subordina

do a las empresas privadas. 

- Los planes son casi todos meras declaraciones de inten--

ci6n, no señalan lo que ha de hacerse, sino lo que se cree que -

pasará en el futuro. 

Los planes suelen hacerse para obtener más facilmente re

cursos financieros en el exterior". (lg) 

La. p1aneaci6n por tanto, requiere de la creaci6n de una ---

:;cric de organismos que se encarguen de 1as funciones de elabo--

ración, ejecuci6n y control de los planes teniendo en cuenta --

algunos de los siguientes cambios que se requiren: 

"a) Ubicar jerárquicamente los organismos centrales de p1a-

neación. 

b) Asignar a los organismos centrales la responsabilidad de 

tomar decl:-siones económicas importantes. 

c) Responsabilizar a los organismos de planeación de las --

funciones de presupuesto. 

d) Integrar a la administración del p1an el sinnúmero de --

(19) Guillen, Arturo. Planeaci6n Econ6mica a la Mexicana. pp. 87-88. Edit. -
Nuestro Tiempo. MGxico 1982. 



- 22 -

organismos regionales, sectoriales e institutos de investigación_ 

existentes. 

e) Reestructurar los siste~~s y organismos de estadística a 

fin de que los datos estén ligados a los planes de desarrollo". <20 > 

El éxito de un plan depende de que sean incorporados a él -

los cambios necesarios para acelerar el crecimiento de nuestra -

economía y el desarrollo general de nuestra comunidad, siendo --

estos realizados simultáneamente en un lapso relativamente corto 

"La solución a los problemas actuales no puede provenir de_ 

nuevos planes a la mexicana, ni de supuestas nuevas estraté~ias_ 

o modelos. 

Solo la organización independiente de los trabajadores ':"l_ 

campo y la ciudad, unidos en torno a un programa antiimperialis

ta y antioligárquico, podrá crear las condiciones necesarias --

pür.:t al uJ..tePi.o:c· ~tata.Llecimient~ de una democracia popular que -

exprese los intereses del pueblo mexicano. Solo entonces podrá_ 

superarse la crisis e iniciarse el desarrollo planificado de 

las fuerzas productivas y de 'la sociedad mexicana toda".< 21 > 

1.4 Importancia de la Planeación COITO parte del Proceso de I:esarrollo. 

"En México, una vez consumada la Revolución, es el Estado el que 

propone un proyecto nacional: postulando la unidad, creando .las 

(20) Idem, p. 45. 
(21) Idem, p. 184. 
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condiciones necesarias para la formaci6n de las clases sociales 

del país, y actuando como impulsor del desarrollo. 

Durante los primeros gobiernos emanados de la Revolución, -

la estrategia socioecon6mica se orienl:6 a resolver problemas --

críticos: mantener la unidad territorial, reconstruir el país y_ 

sentar las bases institucionales para el crecimiento. 

En los años veinte y treinta tiene lugar el proceso de inte 

graci6n nacional consolidándose el principio constitucional de -

dominio del Estado sobre los recursos naturales y avanzando deci 

didamente en el proceso de Reforma Agraria y de organización --

obrera, campesina y popular. 

Así r.tismo, el Estado logró imcremcntar constantemente su -

participación en los sectores estratégicos de la actividad econ~ 

mica, creando una serie de entidades públicas que se han conver

tido en directríces de la economía. 

A partir de 1940 la estrategia de desarrollo se basó en un 

esquema orientado a la transformación de la economía con una es

tructura productiva urbano industrial ba~ada en la sustitución -

de importaciones reforzada por la mayor participación del Estad~ 

siendo ~ste conductor de la actividad económica e instrumentador 

de políticas de fomento a la industria y agricultura. 

Cabe destacar que la estrategia seguida en este período pe~ 

miti6 dotar al país de infraestructura industrial, de redes de -

carreteras, comunicaciones; incrementos sustanciales de tierras_ 

irrigadas, crédito y fertilizantes, de hospitales, escuelas, pr2 

ducción de insumos básicos como: petróleo, electricidad y acero 
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así como un conjunto de bienes que tendieran a elev~r el bienes

tar de un sector creciente, aunque limitado, de la población. 

Sin embargo se dieron una serie de obstáculos que comprome

tían la capacidad futura de la economía para desarrollarse en 

forma armónica, ya que propició distorciones en la asignación y_ 

distribución del ingreso entre personas, factores y regiones. 

Frente a los grandes logros alcanzados, con el paso de los_ 

años, los signos del agotamiento de la estrategia económica se -

tornaron más evidentes en otros sectores: se agravaron los reza-

gos sociales; se acentúo la dependencia financiera, tecnológica_ 

y alimentaria; se agudizó la fal~a de competitividad de la indu~ 

tria: aparecieron estrangulamientos en sectores claves y se hizo 

crónico el problema de la balanza de pagos, que constituía una -

restricción al crecimiento económico. 

A fines de 1976 se manifie~~a el. agotc1.111iento interno de l..::i._ 

estrategia de desarrollo y se establece una nueva que a partir -

de los objetivos nacionales dirija o introduzca el desarrollo -

económico y social hacia los propósitos de empleo y de bienestar 

básico". <22 > 
"El gobierno considera la planeación del desarrollo como --

medio idóneo para imprimir al. país, en forma oportuna y eficaz,_ 

la orientación que haga posible alcanzar los objetivos n.aciona-

les, adecuando también el quehacer de la administración pública_ 

(22) Planeación Democrática # 26, SPP. Edit. Adalid. M~xico, Mayo de 1985. 
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a las prioridades, los objetivos y metas que se definen en forma 

coherente y viable. 

Así la planeaci6n se concibe no como sustituto de las Refo~ 

mas necesarias para resolver los problemas estructurales, sino -

como el medio que permite que estas reformas se llevan a cabo. 

Sin embargo, nos encontramos con que quizás el defecto más 

patente de los esquer:ias de planeación anteriores fue su falta de 

generalidad, ya que estos h;i.n sido casi s.:..empre muy económicos,_ 

poco sociales y nada culturales. 

excluyentes y parciales. 

Aún en lo económico fueron muy 

El desarrollo a base de un proceso de formación de capital_ 

fundado en actividades muy intensivas en el uso de maquinaria y_ 

equipo, provoc6 que solo una pequeña parte de la fuerza de trab~ 

jo enconti::•ai'Ci em?lco en laR nuevas y modernas empresas donde las 

remuneraciones eran más altas. 

En esta forma el proceso result6 muy excluyente dándose 6r

ganos paupérrimos que no pueden dar lugar a un cuerpo social ro

busto. 

El desarrollo realmente integral significa actuar entre y -

dentro de lo económico, lo social y lo cultural. Pues si hemos_ 

de abandonar el patr6n de desarrollo de las grandes potencias -

industriales, ya que este no es alcanzable o deseable para todo~ 

es en nuestras raíces histórico culturales donde hemos de inspi-

rarnos. Debemos poner en juego nuestra imaginación y habilidad_ 

técnica y científica para rescataI• del pasado las soluciones que 

sean más eficaces para las condiciones del futuro. 
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Los instrumentos de planeaci6n deberán ser los mecanismos 

motores, de estas formas nuevas de evoluci6n social. 

La planeación, es debidamente ejecutada, un instrumento de_ 

cambio social y un agente estabilizador de acuerdo político ---

entre los grupos participantes. Actúa dentro de un marco de --

fuerzas políticas y soc i ales que dependen y a la vez alteran 

la estructura econ6mica existente. Es necesario considerar 

que la planeación debe contribuir a integrar un ambiente social_ 

donde cualquier éxito econ6mico tenga el sentido de un auténtico 

beneficio compartido, afirme la nacionalidad y estimule el espí

ritu". <23 > 

La planeaci6n, en suma, puede concebirse como un instrumen 

to de transformaci6n que amalgame los objetivos sociales y los -

culturales con los económicos. 

Todo intento de planeaci6n' debe partir del Pl"o'jHis.ito ik dese_ 

rrollar integralmente a la sociedad. 

Si se pretende alcanzar a la par eficiencia y equidad en la 

distribución del producto, ei menester que la planeación se aden 

tre en el sistema de ideas y valores que animan a una sociedad -

·para reforzar aquellos aspectos que afirman la equidad e identi

dad nacional. 

Así pues es necesario limar las divergencias que surgen --

entre las exigencias políticas y las posibilidades económicas. -

(23) Martínez Navarrete* Efigenia. Alimentación Básica y Desarro1lo Agroin-
dustrial. pp. 22-28. Edit. Fondo de Cu1tura Económica. 1977. 



- 27 -

Resulta difícil concebir el funcionamiento armónico y eficaz de -

1a planeación, si no existe en lo individual un adecuado grado de 

comprensión de las posibilidades y los requerimientos de la tarea 

política. 

Para lograr este entendimiento es preciso que el técnico -

perciba con claridad el contexto político, un campo con frecuen-

cia ajeno a su formación; y que además sea convincente respecto -

a la importancia y las ventajas de la planeaci6n como proceso --

útil en todo el ejercicio de gobierno. 

Si el trabajo de planeación ha de orientarse en el sentido_ 

que el patrón cultural del que somos herederos apunta, debe preo

cuparse por facilit:ct:r' la creatividad plena de los ciudadanos. --

Para esto haría falta una planeación de carácter más amplio que -

la tradicional, que pueda conceder a todo el proceso una orienta

ci6n más precisa y a la vez flexibilidad considerdule que compre~ 

da el desarrollo de los aspectos más variados bajo las condicio-

nes más diversas. Detrás de todo plan debe existir el deseo de -

estimular la iniciativa individual antes que el de suplirla y co~ 

jugarla con las ventajas de la acción colectiva, más que el de -

enfrentarla contra ella. 

La acción conjunta se robustecerá dejando de imitar, en --

forma extralógica, patrones de desarrollo propios de quienes se -

desarrollaron antes que nosotros, y que nos resultan ajenos. Pa

trones que son derrochadores en el consumo y en los recursos que 

9esvirtúan eJ. orden de las necesidades sociales dejando de lado -

pautas de crecimiento poco ordenadas, just:ificadas bajo la -----
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conceptuaci6n liberal de países con antecedentes mu_• diferentes_ 

a l.os nuestros. 

No es posible, tampoco, avivar la conciencia política o la_ 

iniciativa personal. si el individuo ha de quedar inmovilizado 

por barreras institucional.es que a fin de cuentas, contendrán 

los esfuerzos de cambio, tornándolos inútiles. 

La pl.aneaci6n administrativa es componente de la planeaci6n 

de desarroll.o integral.. 

Un hecho resal.ta: México puede encarar el. futuro dando en--

trada a modalidades de desarrollo propias, originales, distin--~ 

tas; iniciando un proceso de examen y rechazo de pautas ajenas a 

su propia cul.tura, ya que tiene elementos suficientes para eva-

l.uar su experiencia y evitar las vías de desarrol.lo artificiosa~ 

ext~al.6gica5; dar su ver<ld<l~ro significado a los logros alcanza-

' dos, desechar visiones parciales y consolidar un patr6n propio -

de desarrol.l.o econ6mico, social, pol.ítico y cultural. 

El desarrollo integral., que puede animar los intentos de -

planeación en naciones como l'as nuestras, impl.ica un cambio de -

conducta hacia l.a sol.idaridad, cohesión y armonía social.es, 

hacia un sistema de estímul.os menos l.igados a l.as cosas, y más a 

l.as personas y l.os países, el fin, del desequil.ibrio del. mundo -

actual. al equil.ibrio del mundo que habrá de venir. 

Es así que la pl.aneación del desarroll.o es básicamente un -

esfuerzo para especificar y conducir los caminos por los que se_ 

dirigirá el. desarrol.l.o económico y social. Con el.lo se pretende 

evitar el desperdicio de recursos y obtener tasas de crecimiento 
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elevadas para que los beneficios alcancen a la mayoría de la po

blación. 
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CAPITULO II 

LA ALIMENTACION, ALGUNAS DE SUS CARACTERISTICAS Y SU PLANEACION, 

2.1 Definici6n de la alimentaci6n. 

ALIMENTO.- Todo producto de la naturaleza, transformado o no por 

el hombre, que contenga cuando menos algún elemento nutritivo -

necesario para su crecimiento y desarrollo dentro del estado de 

salud y para su mentenimiento, que sea susceptible de ser metab~ 

lizado por el organismo humano. c 24 > 

- Cualquier sustancia que sirve para nutrir por medio de la 

absorci6n y la asimilaci6n.c 25 > 

NUTRIMIENTO O NUTRIEUTE.- Todo o algún elemento contenido -

en el alimento ingerido y que e~ organismo aprovecha al transío~ 

marlo en sustancia química que nutre y se hace parte del cuerpo_ 

como proteínas, azúcares, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

NUTRICION.- Estado fisiol6gico resultante de la acci6n con

tinua de la ingesta y del aprovechamiento de nutrimentos o nu--

trientes. < 25 > 

De acuerdo con las definiciones anteriores, la alimentaci6n 

en este trabajo será entendida como un proceso en el cual se su-

ministran e incorporan al organismo las sustancias que necesita_ 

(24) SECOFI: Necesidades Esenciales en México. Situación Actual y Perspecti-
vas al año 2000. 

(25) Diccionario Sal.vat. Tomo I, México. 
(26) Diccionario Espasa. Tomo 2. Madrid 1972. 
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para elaborar nueva materia viva, a fin de reponer las pérdidas_ 

o desgastes de esta materia y producir así la energía que ha de 

consumir la totalidad de los procesos vitales. En un sentido -

amplio equivale a nutrici6n; en un sentido estricto es solamente 

ineesti6n. 

Para que cualquier organismo pueda vivir y reproducirse, --

requiere de un insumo de energía. 2ste insumo (ingesta de ali--

mentas), lo obtiene directamente como tal del medio o lo trans-

forma en su cuerpo asimilándolo como energía. 

La competencia fisiol6gica y de otros 6rdenes, con la natu

raleza y con otros seres, determina el tipo de alimentaci6n que_ 

como especie se requiere, en funci6n de la disponibilidad exis-

tente en el medio ambiente. 

A través de la his~oria y de acuerdo con ld disponibilidad_ 

a~imentaria, el hombre ha procurado que su comida sea lo más va

riada y satisfactoria posible. Tal vez la experiencia en la se

lecci6n de alimentos haya sido un factor importante para deter-

minar los hábitos alimenticios. 

Obviamente la ingesti6n de alimentos es esencial para el -

desarrollo fisiol6gico del hombre, ya que es el factor principal 

para la conservaci6n de la vida humana por medio de una dieta --

adecuada. El ser humano respira, trabaja, descansa y duerme y -

para efectuar todas estas actividades requiere de energía, la -

cual es obtenida mediante la alimentaci6n conservando así la --

salud, la cual se de~ine como el estado completo de bienestar y_ 

equilibrio físico, mental y social, y no solamente la ausencia -
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de enfermedad. (0rganizaci6n Mundial de la Salud). 

La salud depende, en gran parte de una buena alimentaci6n y 

ésta no es solamente suficiente cuando se ingieren calorías sin

control alguno; la dieta debe contener cantidades adecuadas de -

hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, -

Gcgún la edad, Gcxo, trabajo fíGico y estado de salud. 

Diversos factores contribuyen a la incorporaci6n de una ad~ 

cuada alimentaci6n dentro del contexto sociocultural de una po-

blación. Es indudable que la herencia cultural, legada por las_ 

generaciones pasadas, participa definiendo la dieta que consume_ 

la generaci6n presente. El grado en que esta herencia influye -

depende de los cambios que haya experimentado la poblaci6n; en -

los grupos humanos cuya organización política social no permite_ 

reformas importantes en su economía y educaci6n, las creencias -

mágico-religiosas y las tradicibnes hacen que los conceptos ---

sobre alimentaci6n permanezcan inalterados de una generaci6n a -

otra. 

La alimentación al estar supeditada a tantos aspectos debe_ 

tender a ser un elemento primordial de bienerstar, para satisfa

cer las necesidades nutricionales del hombre. 

2.2 Importancia de la alimentaci6n desde la perspectiva social. 

La agricultura fue en los orígenes sociales del hombre, la acti

vidad básica en la explotaci6n primaria de los recursos natura-

les, por lo que se condicion6 la economía de las comunidades ---
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sociales primitivas determinándose sus mecanismos y formas de -

vida. 

La alimentaci6n debe ser concebida como uno de los elemen--

tos importantes, sino el primero, de~ bienestar social. Ésta --

debe de cumplir con las necesidades nutricionales, pero también_ 

con algo más. Ese algo más,está estrechamente relacionado con -

la idiosincracia de los estratos socioculturales de las diferen-

tes co11U.nidades que componen un pueblo. 

Se debe determinar una política alimentaria y nutricional -

que permita equilibrar los desajustes existentes en el estado 

nútricional de las poblaciones, mediante mecanismos sociales, 

económicos, culturales, administrativos y políticos para incre-

mentar y mejorar la producción de alimentos, distribuirlos ade-

cuadamente y asegurar un consumo de acuerdo con las necc~idades_ 

biológicas. 

Entonces la política alimentaria y nutricional debe ser co~ 

siderada como un conjunto armónico, integrado, homogéneo y simu! 

táneo de objetivos y decisiones que permitan a los organismos -

oficiales y privados que tengan relación con la alimentación hu

mana ejecut· ar de manera permanente y progresiva acciones coor-

dinadas e interdisciplinarias, procurando, en un lapso adecuado_ 

y al costo que permitan sus recursos financieros, satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación del hombre actual y del ---

hombre del futuro. 

Los objetivos de carácter sociocultural que debe ~erseguír_ 

la política alimentaria deben encaminarse a aplicar las acciones 
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de manera simultánea, homogénea, permanente y progresiva, para -

facilitar una acci6n coordinada y utilizar todos los recursos -

disponibles en forma útil y efectiva. Fortaleciendo las accio-

nes de carácter nutricional, paralelamente al desarrollo de pro

gramas de mejoramiento de la salud pública, del sector agropecu~ 

rio, pesquero y de las poblaciones urbana y rural. 

Por ello, si la prioridad es el hombre, como centro y bene

ficiario del proceso de desarrollo, es necesario alcanzar la --

satisfacci6n de sus requerimientos básicos en materia de alimen-

taci6n, educaci6n, salud y vivienda. Dentro de estos la sufi---

ciente alimentaci6n y la adeucada nutrici6n condicionan el desa

rrollo pleno de las capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas. 

Lac deficiencias nutricional~s disminuyen 1os mecanismos de 

defensa del ser humano y aumentan la morbilidad y mortalidad ---

particular entre los niños. Tales deficiencias afectan al ere--

cimiento y desarrollo físico, intelectual y social de las perso

nas. 

Las condiciones de alimentación y los niveles de ingreso 

familiar que, a su vez, están condicionadas por el acceso a re-

cursos de producci6n o a las posibilidades de obtener un empleo_ 

productivo y remunerado. 

El alimento como vehículo de sociabilizaci6n, representa -

un instrumento importante para lograr un modo de vida que carac

teriza plenamente las actitudes intra y extra de los individuos_ 

dentro de un conglomerado social. 
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Lo anterior sufre la influencia de la posición socioeconóm~ 

ca y del concepto que se tenga del alimento: este puede utiliza~ 

se como medio de expresión de las normas prevalecientes. 

Junto con su función biológica de mantener la salud orgáni

ca mediante una dieta balanceada, la alimentación tiene diversas 

funciones sociales a saber: 

1) La función gastronómica o de agrado. 

2) La de identificación cultural es decir, que las personas 

puedan identificarse con ciertos alimentos. 

3) La función de expresión de la posición económica. 

4) La de comunicación entre los miembros. 

5) La religiosa o mágica. 

Lo fllJ~ scci a1rnen~e se consum~ dep~nde de un s:i sterna comple

jo de actitudes, ideas y presupuestos, que forman los moldes --

culturales del lugar. Estos incluyen restricciones religiosas,_ 

tubúes, ideas relativas a los méritos y deméritos de un alimento 

y otros factores. 

2.3 Importancia de la alimentación para la economía. 

a) México en el marco de la crisis económico global. 

Nuestro país en el contexto internacional, se sitúa entre las -

naciones llamadas "en vías de desarrollo" formando parte de un -

grupo privilegiado de estos países llamados : Indtlstria 

lizados". Esto significa que el producto nacional bruto por 
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habitante del país es sensiblemente superior a la media del_ 

de los países en vías de desarrollo, pero inferior a la de las -

países "desarrollados". 

Por otro ladq la economía internacional se encuentra en cri 

sis, lo cual se manifiesta en la mayor parte de los países al 

darse un crecimiento muy lento de su producto nacional bruto, 

asociado a una tasa inflacionaria. Esta situación se caracteri-

za además por altas tasas de desempleo y por un abatimiento de -

la productividad. La situación afecta por igual a los países -

industrializados y aquellos en vías de desarrollo, fenómeno medi 

do por el comercio. Así al disminuir la actividad industrial de 

los primeros, se reducen sus importaciones de materias prirn~s 

abatiendo el precio de las mismas, con lo cual los segundos tie

nen menos recursos económicos para comprar manufacturas a los -

países ind•1strí Ali zaclos, creando las condiciones de un círculo -

vicioso. 

Ante esto la economía nacional debe ser analizada dentro de 

este contexto económico global. 

México por ser dueño de una cantidad considerable de petró·-

l.eo, sigúi6 durante l.os últimos 5 años, un model.o económico ca-

racterizado por un alto crecimiento, el. cual no estubo excento -

de la inflación. 

Si bien el modelo económico mexicano no corresponde al. mo-

delo gl.obal, no esta libre de perturbaciones llegadas del exte-

rior. Así los productos importados !l)n cada día más costosos, y 

aunado a esto nuestros productos encuentran cada día menos -----
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compradores en el ~xterior. 

El crecimiento econ6mico dado se. finca en base a fuertes -

empréstitos contratados en el extranjero requiriéndose cada vez_ 

más de divisas para solventar las deudas contraídas. Esta situ~ 

ci6n plantea aumentar las ventas de petr6leo, lo que conlleva 

el riesgo de depender por entero de la exportaci6n de dicho pro

ducto, lo que traería consigo la inminente "petrolizaci6nª de -

nuestra economía. 

De lo anterior resulta evidente que la solución al problema 

no radica en reducir las ventas de petróleo, sino de aurnentar la 

venta de otros productos en el exterior, lo cual, sucediendo en_ 

un entorno internacional de crisis econ6mica, no es fácil. Esto 

implica aumentar la productividad de la industria y el campo me-

xica.no !Jax.•a. el~var- su compc'titi~.:id.:td en el extranjero> lo cual -

requiere de bastos programas de entrenamiento y callficaci6n de_ 

personal, así como de un decidido apoyo científico y tecnol6gi-

co, además de medios de financiamiento y esquemas organizativos_ 

adecuados. 

Por otra parte, la reducción en las importaciones también -

requiere del aumento en la productividad encaminado a alcanzar 

la autosuficiencia en sectores estratégicos. La solución a ---

largo plazo no puede levantar muros proteccionistas indiscrimin~ 

damente, sino más bien, a través del incremento en los sistemas_ 

productivos mexicanos se deberán proveer los insumos que el país 

requiere, ventajosamente. 

Es indudable que México no puede esperar competir en el 
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mercado internaciona1 en todas las ramas. Tampoco es 16gico su-

poner que vamos a poder ser autosuficientes en todo. Es necesa-

rio definir hacia que áreas se van a dirigir los esfuerzos cien

tíficos y tecno16gicos. 

Así, las políticas del gobierno han encaminado sus esfuer-

zos a diversificar los sectores productivos de la economía dando 

prioridad a1 problema de alimentación y al logro de los mínimos_ 

de bienestar en educación, sa1ud, seguridad social y vivienda. 

Es indispensable dar continuidad al esfuerzo y no dejarse -

vencer por: los tropiezos. 

Es necesario producir los alimentos que requiere nuestra -

creciente población, con planeación y con una perspectiva social 

y nacional que haga productivo y redituable el esfuerzo disperso 

y muchas veces frustrante de ia clase campesina y de los numero

sos profesionales y técnicos que trabajan en el sector. 

Así mismo se trata de crear una creciente productividad 

agrícola, cap~z de ofrecer un volumen de alimentación y de otros 

productos, que exceda las necesidades de la población, susten--

tando así a la sociedad urbana y siendo la base de 1a industria-

1izaci6n. 

El modelo de desarrollo basado en una industrialización de_ 

tipo proteccionista destinada a sustituir las importaciones que_ 

simplemente satisfacen la demanda efectiva, ha creado nuevas y -

más profundas formas de dependencia y a la vez ha relegado al -

sector agrícola. 

Ese atraso en el campo crea condiciones negativas para el -
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desarrollo econ6mico y social del país ejerciendo presiones 

sobre la balanza de pagos, al tener que aumentar las importacio

nes destinadas a suplir la carencia de lo que el campo no es --

capaz de producir, en el marco de un mercado mundial con precios 

al alza y cada vez más controlado por intereses supranacionales. 

Un modelo de desarrollo que diera más importancia a la pro

ductividad de alimentos básicos, tendría efectos favorables 

sobre la estructura agroindustrial del país y propiciaría un de

sarrollo más estable e independiente al abatir las presiones 

sobre los precios y sobre la balanza de pagos. 

Es un hecho real el de que el desarrollo agrícolci no solo -

es la clave para escapar a la peor y más peligrosa de las depen

dencias, la dependencia alimentaria, sino que además es la cond.f. 

ción indispensable para el crecimiento de los otros sectores de 

la economía, máxime cuando se valoran los recursos naturales y -

humanos con que cuenta el país. 

En Última instancia, se trata de aumentar el bienestar de -

la población, creando una estructura productiva interna capaz de 

mejorar significativamente los actuales patrones alimentarios de 

las clases populares. Este objetivo es parte del concepto de 

bienesta~ social que tiene como marco de referencia la organiza

ci6n del trabajo, la capitalización y la modernización tecnológ.f_ 

ca, dentro y fuera del sector agropecuario, hasta llegar a un -

equilibrio campo-ciudad. 

La agricultura o sector primario ha sido y seguirá siendo la 

base de todo sistema económico, cualquiera que sea su organiza--
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ci6n social y política. Una organización campesina que permita-

mejorar la distribución del ingreso, constituye un factor produ~ 

tivo que hasta ahora, no ha sido aprovechado en México. Es po-

sible que la organizaci6n económica de los campesinos sea más -

fácil en el primero y segundo eslabones del proceso producción-

consumo; es decir, en la producción y comercialización de los -

artículos agropecuarios. 

Es imprescindible, asimismo, establecer los canales distri

butivos, institucionales y de mercado, que hagan factible que 

los alimentos básicos sean consumidos por las clases medias y de 

bajos ingresos. 

En primer lugar se deberá determinar cuales son los alimen

tos de consumo masivo que contengan los nutrientes esenciales -

para el buen funcionamiento y desarrollo del cuerpo humano, int~ 

grande así un cuadro de alimentos básicos, eminentemente populñ

res y de gran aceptación. Una vez hecho esto se deberán estable 

cer las directríces conducentes a una acción inmediata y de al-

canee nacional, en materia de producci6n, industrialización y -

distribuci6n de dichos ~limentos básicos. 

Con··toc1o y que la alimentación es un elemento primordial de_ 

bienestar humano, en la actualidad la producción y consumo de --

alimentos se consideran en forma separada. La oferta esta deter 

minada por los precios, mismos que están sujetos a las grandes -

utilidades económicas que el empresario espera derivar de la pr~ 

ducción, y el volumen de esta depende, además de las condiciones 

climáticas. 
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La de~anda por su parte se determina en funci6n del ingreso 

del consumidor, condicionado por las costu,nbres y gustos alimen

tarios de ~ste y su familia. 

En lo que respecta a los alimentos básicos de la dieta pop~ 

lar, la producci6n y el consumo deberían concebirse como partes_ 

secuenciales, integrarrtes de un mismo proceso, planificado a --

largo plazo. En una economía mixta como la nuestra, la oferta -

debería estar sujeta, antes que nada a las necesidades reales -

del pueblo mexicano en materia alimentaria. 

En segundo lugar, antes de iniciarse las siembras, deberían 

estar previstas las necesidades alimentarias de la poblaci6n, de 

manera que se logrará una producción suficiente que permitiera -

superar las limitaciones en el pod~.r de cc!:lpr.:i de los diíc:i.)t:H1tes 

estratos socioeconómicos, al ofrecer a las familias del país un_ 

conjunto de alimentos sanos y baratos que satisfacicran e inclu

so excedieran, los mínimos en proteínas, carbohidratos, grasas,_ 

minerales y proteínas requeridos por la población, y ajustados -

según las recomendaciones de los nutriólogos, teniendo en cuenta 

que la dieta efectiva se complementa con alimentos propios de la 

localidad. 

En Última instancia, habría que asignar los recursos neces~ 

rios y determinar las formas de organización económica más conve 

niente para producir esos satisfactores. 

Por lo anterior una política de nutrici6n que responda a 

las necesidades reales de la población, solo es concebible en un 

sentido amplio. acompañada de programas educativos y de una ----
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política de gran alcance.c 27 > 

2,4 Patrones y hábitos alimenticios en México. 

El término "hábitos alimenticios" puede tener diversos signific~ 

dos; uno de estos es el que se refiere a las costumbres de una -

comunidad que reflejan la forma en que su cultura trasa la norma 

de conducta de los individuos en conjunto, en relaci6n con el -

alimento, de donde resulta que el conglomerado acaba por tener -

un patr6n dietético común.C 2 Bl 

Se ha dicho que las costumbres alimenticias dependen de una 

combinaci6n de factores psicol6gicos y bioquímicos. Dentro de -

ciertos límites es evidente que la gente come y prefiere lo que_ 

le gusta y que considera que ad~más le hace provecho. Los patr~ 

nes alimenticios se basan en los conocirni.,ntos b5si"º"' sobre la_ 

materia. 

Sin embargo, hay que advertir que lo que se come debe estar 

en relación con las necesidades fisiol6gicas del cuerpo, pues de 

lo contrario el conglomerado humano no podrá sobrevivir, afectá~ 

dole y desarrollando un desequilibrio orgánico. 

Las costumbres alimenticias varían de un conglomerado cult~ 

ral a otro, porque· cada uno en su propia evolución, crea un -·-··-

127)-s!ntesis de 1a Historia del Comercio en México. México en e1 marco de_ 
la crisis económica. Siste~a Nacional para el Abasto. pp. 1-10. 

(20) E. Lowenberg, Miriam. r..os alimentos y el hombre. Edit. LIMUSA- WILEY --
S.A. 1970, pp. 146-156. 
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sistema complejo de normao de conducta. Los individuos situados 

dentro de una cierta cultura, responden a las presiones de la 

conducta sancionada pop su sociedad, eligiendo, consumiendo y 

utilizando los alimentos puestos a su disposición. Por eso, es_ 

cierto que los usos o hábitos alimenticios de un conjunto humano 

son el. producto del ambiente actual del grupo y su historia pa-

sada. 

Estos hábitos y costumbres que se han vuelto significativos 

para el conglomerado, se conservan celosament"' y no cambian con_ 

facilidad. 

Como es evidente, los factores económicos son de vital im-

portancia en la determinación de los estilos y las costumbres -

alimenticias. 

Para muchos países en desarrollo la ayuda e<mn611úca de ---

otros más afortunados es una necesidad para poder proporcionar a 

todo el pueblo el alimento necesario para sobrevivir y prosperan 

En síntesis, podemos decir que los estilos alimenticios se_ 

crean dentro de los límites de la geografía de cultivos y de las 

posibilidades de la cría de animales, de acuerdo con los adelan

tos tecnológicos y con la economía de la comunidad. Los hábitos 

alimenticios específicos se adaptan a la situación y sufren la -

influencia de las creencias religiosas y de las prohibiciones -

clasificándose como buenos o malos, según conduzcan o no al inL.i_ 

viduo a una dieta nutritiva adecuada. 

No es suficiente.aumentar la disponibilidad de alimentos, -

pretendiendo con ello cambiar o mejorar la dieta. El alimento -
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disponible debe ser considerado culturalmente como tal y debe --

ser aceptado por la población. 

El cambio de la dieta se realiza de manera lenta y progres~ 

va y consume en ocasiones la vida de una generaci6n. 

Si se revisan los datos hist6ricos sobre las característi--

cas de la alimentaci6n mexicana es muy notable el hecho de que -

estas han sido muy constantes a través del tiempo, desde la con

quista hasta la fecha han predominado los alimentos autóctonos: 

maíz, frijol, chile, jitomate y varios más. 

La colonia a pesar de haber representado un impacto cultu-

ral muy brusco y el choque de dos tipos de alimentación tan dis

tintos, no caus6 en la población natural los cambios que se hu-

hieran esperado; se puede decir al respecto que más alimentos -

aportó México a España y al mundo, que lo contrario.< 29 > Aquí -

quizá el cambio más importante fue de tipo negativo, al darse -

una gran disminución en el consumo de la alegría, importante va

riación del maíz considerado por los naturales un alimento de 

los dioses, el cual finalmente fue prohibido; las principales 

adquisiciones obtenidas fueron: café, azúcar y productos de tri

go, los cuales no son muy valiosos nutricionalmente. Los alime~ 

tos de origen animal: carne, leche y huevo, fueron más para los_ 

criollos, las mayorías solo los aceptaron dentro de sus hábitos 

como comidas excepcionales, para los días de fiesta. 

En los últimos 20 años los hábitos alimenticios del país ~an 

(29) Idem, p. 156. 



- 45 -

estado recibiendo un mayor impacto que el que han tenido en los 

450 años previos. 

Esta tendencia al. cambio se debe fundamentalmente a que Hé

xico. ha dejado de ser un país esencialmente agrícol.a para pasar a 

ser l.o que ahor~ se denomina país en transición. La mitad de l.a 

poblaci6n ya no se dedica a l.a agricultura y l.a otra mitad esta_ 

cambiando sus prácticas, acabá.ndos.-, asi la milpa tradicional, 

siendo rarc encontrar terrenos con maíz y frijol rnezcl.ados, ---

entre los que se noten hojas de calabaza bordeados por chiles y_ 

tomates. 

Este tipo de plantaci6n que hace 20 años dominaba en el --

mismo valle de México es difícil encontrarl.a aún en las zonas -

más ~isladas. 

Entre los factores sociales que más están •afectando los há

bitos de consumo se encuentran los siguientes: 

1) Expansi6n de sistemas comerciales de red nacional que p~ 

netran hasta l.as pequeñas comunidades vendiendo alimentos atrac

tivos por su sabor y su presencia. 

2) Expl.otaci6n de los medios masivos de comunicaci6n indu

ciendo a un cambio llamado de "modernizaci6n" a fin de hace:!' co~ 

sumir productos industrial.izados. 

3) La crisis alimentaria que se presenta actualmente agudi

za las tendencias al. cambio y por lo tanto tiende a autoreprodu

cirse. Al faltar el maíz o rrijol obliga a consumir otro tipo -

de productos. 

El cambio dietético más significativo ha sido l.a tendencia_ 
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a abandonar la llamada dieta inciígena que tradicionalmente cons~ 

me el 70% de la poblaci6n total del país, ingiriendo la mitad de 

ellos en forma casi exclusiva. 

Como vemos, desafortunadamente la revoluci6n mexicana se 

planteó durante un tiempo el dilema de qué resolver primero, si_ 

distribuir bienestar, más alimentaci6n, habitaci6n, vestido, 

salud, educación o ahorrar recursos para invertir en industrial~ 

zación, y obviamente se inclin6 por lo último. Se pens6 que pr~ 

mero había que dedicar todo el esfuerzo a industrializar el 

país, para incrementar los recursos, había que crear empleos y, a 

la larga automáticamente mejoraría la situación alimentaria. --

Pero después de 50 años de gobierno revolucionario es fácil ---··· 

darse cuenta de que no fue así. Quizá de haber optado primero -

por repartir equitativamente alimentos entre la población, se -

hubiera contado con gente más s~a y capáz de desarrollarse más_ 

fácilmente, porque el real desarrollo de una sociedad no está en 

la cantidad de artículos que produzca, sino en la calidad de los 

hombres que la forman. Todavía es tiempo de corregir los rumbo~ 

se pueden lograr muchas acciones, aún dentro del contexto que -

impone el modelo actual de desarrollo; mejorar la alimentación 

popular, con el prop6sito de estimular la producci6n y el con---

sumo. 

En las comunidades rurales en general, existe subalimenta-

ci6n como consecuencia de la escasa cantidad de alimentos a que_ 

tienen acceso, así como a la calidad de los mismos. Esto provo

ca diversos grados de desnutrici6n, ya que esta poblaci6n no ---
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ingie1•e l.as cantidades de proteínas, calorías y demás compl.emcn

tos de una dieta adecuada para el desarrol.lo del. individuo. 

En este medio se distinguen dos nivel.es dietéticos, uno muy 

bajo, propio de las comunidades econ6mic"'1!lente débiles que cons~ 

men principal.mente productos de origen aut6ctono: maíz, frijol,_ 

pul.que, quelites, tomates, chil.e y cal.abaza, producidos por l.a -

misma familia. 

Esta alimentaci6n carece de los elementos nutritivos bási-

cos, incl.usive calorías, por l.o que los individuos se deben ada~ 

tar tanto fisiol6gica corno socialmente, reduciendo su actividad 

y permaneciendo en un l.ímite muy precario de sobrevivencia. El 

consumo energético por persona y por día en estas áreas, varía -

entre 1,t.OIJ y 2,100 calorías con un consumo protéico de 55 a 60_ 

gr. dependiendo de l.a regi6n y sobre todo de l.a época del. año. 

Este nivel de consumo es inferior a los requerimientos rnín~ 

mos para el. sector rural que podría situarse entre 2,200 y 2,300 

cal.crías y de 65 a 75 gr. de pr0teínas (si~ que esto sea lo Ópt~ 

mo), tomando en cuenta la gran cantidad de niños, el peso, talla 

y actividad, tan reducidas de l.os adul.tos. 

No muy lejos de estos niveles se encuentra l.a porci6n res"

tante del sector campesino, con la diferencia de que su dieta no 

es tan deficiente en can~idad de calorías, pero sí en cantidad y 

calidad de las proteínas, vitaminas y minerales ingeridos. 

En esta situaci6n están aproximadamente unos 15 millones de 

campesinos y obreros· agrícol.as de las regiones del sureste, tro-' 

pícales del golfo y gran parte de la región centro occidental. -
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Sus dietas son un poco más completas y esta mayor va~iedad les -

permite consumir más cantidad de todas las substancias nutriti-

vas; pero esto no significa que estén libres de desnutrici6n. 

Se puede decir que la alimentación de este sector es muy 

inestable y -fragil, pues sufren problemas periódicos de desem--

pleo y dependen de los ciclos de mayor demanda de mano de obra -

en las distintas regiones del país. Se les llama población go--

londrina porque se quedan poco tiempo en cada sitio. En estas -

condiciones, la nutrición de las madres y de los niños se vuelve 

dependiente de todos los factores ecol6gicos pro~ios de los ---

cambios. 

En general, en México la dieta de la mayoría es semejan"te a 

la descrita para el sector campesino con más recursos: se consu

men altas cantidades de rnaÍ7. y frijol~ t~übi~n los productos de_ 

trigo, así como los productos de origen animal, pero sin ningún_ 

control y sin la adecuada distribución intrafamiliar, con gran 

irregularidad y en combinaciones bastante desequilibradas. 

Otro factor que en los últimos años ha aumentado los probl~ 

mas nutricionales sobre todo en los centros urbanos, es la migr~ 

ción de campesinos a las ciudades. Este fenómeno trae corno con-

secuencia que el problema nutricional se agrave y se vuelva más_ 

complejo, pues al llegar a las ciudades, el consumo de alimentos 

de esta población, reune defectos de la dieta rural y errores de 

la dieta urbana. 

Corno consecuencia, la situaci6n de los barrios del medio -

urbano marginado es grave, tomando en cuenta que son 20 millones 
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de personas de este medio las que tienen problemas nutricionale~ 

por carencia de uno o varios principios nutritivos. En general, 

no les falta energía pero sí proteínas, vitaminas minerales. 

Además muchas personas de este sector, debido al alto consumo de 

grasas, comienzan a tener manifestaciones propias de una dieta -

excesiva: obesidad, hipertensi6n, arteriosclerosís y diversas -

enfermedades metab6licas. 

Niveles nutricionales: 

El Instituto Hacional de Nutrici6n, .;i través de numerosos -

estudios ha recomendado la ingesta diaria de una serie de eleme~ 

tos como calorías, proteínas, minerales y vitaminas, como reque

rimientos mínimos para un desarrollo fisiol6gico, social y men-

tal adecuado. 

·2.s Situaci6n de la alimentación en México. 

Sn :!.os (1ltimos 30 años México ha aumentado su capacidad para pr2 

ducir alimentos, pero los problemas que aún subsisten son muy -

serios y se da la paradoja que después de haber llevado a cabo -

una revolución agrícola, el país esta urgido de hacer otra. 

La superficie total del país es de 195 millones de hectá--

reas y según se ha.investigado, alrededor de 30 millones de hec

táreas (15% del área total) es potencialmente cultivable, pero -

solo 16776.000 hectáreas (8% del área total) están actualmente -

cultivadas. 
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Cierto que Héxico tiene millones de hectáreas de buenas tie 

rras para el cultivo, aceptablemente planas y potencialmente 

fértiles de las mesetas· central y norte y en las planicies cost~ 

ras del noroeste. Estas zonas podrían producir millones de tone 

ladas adicionales de alimentos si se dispusiera de agua suficie~ 

te, ya que en estas áreas no se puede producir sin irrigación. 

Uno de los problemas básicos de la agricultura mexicana es_ 

que la distribuci6n de los recursos hidráulicos no coincide con_ 

la distribuci6n de las buenas tierras de cultivo. La tierra cul 

tivada y la poblaci6n están concentradas en las áreas más secas_ 

o semiáridas del país. 

La política agrícola del Estado ha tenido como metas: 

1) Producir suficiente~ ~ii~cntc~ p~r~ 8~~i~f~ccr i~G ncc~-

sidades de una población creciente. 

2) Sembrar cultivos que puedan ser exportados para obtener 

más divisas. 

3) Aumentar el ingreso y el bienestar de la población ruraL 

Para lograr los obj etivo·s anteriores se utilizaron a partir 

de los años SO, nuevas técnicas y fertilizantes mejor constituí

dos, de este modo se logró aumentar la producci6n a niveles sor

prendentes, pero a partir de 1965 comenz6 a estancarse, especia! 

mente la producci6n de maíz, alimento básico del mexicano. 

Un análisis cuidadoso demuestra que la revolución producti

va tuvo éxito entre los agricultores mayores, más vinculados al_ 

comercio, que estaban en mejor situaci6n para adquirir fertili-

zantes y hacer otras inversiones, siguió pues existiendo la----
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'1ualidad característica de la agricultura mexicana: por un lado, 

un pequeño sector progresista y moderno que cuenta con los 

medios suficientes para producir comercialmente productos agrí-

colas, generalmente de exportaci6n; por el otro, un gran sector_ 

semicomercial y de subsistencia, relativamente improductivo, de

dicado principalme11te a proporcionar a los campesinos y sus fami 

lia.i. el alimento necesario para sobrevivir. 

En vista de tal situaci6n, el gobierno esta haciendo nueva

mente un esfuerzo para acelerar la producci6n de alimentos bási

cos, aún a costa de los productos de exportacj6n. 

La alinentar.i6n de la poblaci6n mexicana esta considerada -

como pri.ori 1;aria dentro de los planes de desarrollo del país. 

Actualmente una gran parte de la poblaci6n presenta un défi 

cit en el consumo cal6rico-protéico diario del 1r; y 26% respecti 

vamente. 

Así pues, los intentos gubernamentales se orientan a apoyar 

el establecimiento de políticas que contemplen un patrón de con

sumo que incJ.uyd •1na mayor cantidad de alimentos perecederos 

(carne, leche, huevos, frutas y verduras) a fin de elevar el 

nivel nutricional de la poblaci6n. 

Aunque es muy difícil definir con exactitud una lista de -

productos alimentarios que integran la dieta de un país, normal

mente existe un alimento básico que desempeña un papel dominant ·

en la dieta, incluso en regiones de relativa o_pulencia en la que 

una tecnología alime~taria bien establecida proporciona una di-

versidad de alimentos, existe una fuente principal que domina la 
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dieta, corno es la papa en diferentes regiones europeas o la ---

carne para los argentinos. 

Este fenómeno es aún notorio en algunos países de América -

Latina, donde la disponibil.idad de alimentos es menor, siendo el 

caso concreto el de México donde, por tradición y costumbre, el_ 

maíz (corno cereal) y el frijol (corno leguminosa), son el alimen

to básico del pueblo mexicano. 

De tal manera y por las características que condicionan el_ 

consumo de alimentos en México, el número de productos que cons

tituyen la dieta diaria de la población, se puede enumerar 

por orden de importancia de acuerdo a la cantidad consumida: --

maíz, frijol, pan, pastas y galletas, verduras (jito~ate, cebo-

lla y chile), grasas, azúcar, frutas (plátano y naranja), leche, 

huevo, carne. 

Esta lista de productos no'es un promedio de los alimentos_ 

que se consumen, sin embargo se puede decir que son los que con 

más frecuencia se consumen en la República Mexicana. 

Aúncuando la ingestión de alimentos es imprescindible para_ 

la plena formación y maduración del ser humano, son tres las ép~ 

cas en que resulta ser determinante: el período prenatal, del -

nacimiento hasta los 18 meses y en la adolecencia. Toda la in-

formación de que se dispone permite establecer la conclusión de 

que una insuficiente ingestión de proteínas y calorías en la in

fancia afecta el esgima normal de maduración bioquímica y pro-

duce un retardo del crecimiento físico, que parece ser permanen

te para algunos tejidos, entre ellos los del sistema nervioso --
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central; o sea, es posible afirmar que la desnutrici6n ocasiona 

un retardo irreversible del desarrollo físico y lo que es más --

grave, del mental. 

La Revolución Héxicana acab6 casi con el hambre en nuestro_ 

país, pero no ha podido acabar con la desnutrición; solo en alg~ 

nos puntos del Sureste se presenta el fenómeno del hambre, en -

tanto que el de la desnutrición abarca zonas más amplias en toda 

la República. 

De acuerdo con estudios especializados, el 1si de los mexi-

canos se alimentan adecuadamente. mientras qu~ ~1 a2i restante -

sufre distintos grados de desnutrición.CJO) Era sobre todo el -

sector campesino el que más sufría de desnutrición en nuestro --

país, pero ~a intensa migración rural-urbana, con las aglomera--

cienes consiguientes en las ciudades, hace suponer que la desnu

trición es ya tan frecuente en el campo como en el media·urbano. 

El problema principal de la alimentación en nuestro país -

radica en el contenido proteínico de ia dieta, ya que su valor -

calórico es solo ligeramente menor al que se considera satisfac

torio. 

Las Naciones Unidas recomiendan la ingestión de 2600 cale-

rías y 75 gramos de proteínas al día; México en conjunto dispo-

r.ía en 1970 de 2620 calorías y 75 gramos de proteína por persona 

y por día lo cual significa que el déficit promedio nacional----

(30) Martínez de Navarrete, Efigen:i.a. Alimentación Básica y Desarrollo Agro
industrial. Edit. Fondo de.cultura Económica. p. 35. 
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alimentario sería bastante reducido si todos los ali.•entos disp2_ 

nibles pudieran repartirse en forma equitativa. 

La base de la alimentaci6n en México es el maíz que aporta_ 

más de la mitad del valor cal6rico proteínico de la dieta, pero_ 

escasean otros elementos nutritivos sobre todo de origen animal_ 

como: leche, carne y huevos. 

El frijol es otro de los componentes de la alimentaci6n po

pular del mexicano, proporciona el 5% de calorías, 8% de proteí-

nas y 5% de hidratos de carbono. A pesar de que ambos productos 

son grandes nutrientes, no se puede considerar que sea una dieta 

balanceada la que solo incluye tortillas y frijol, aGn cuando se 

le agreguen el. chile, los quelites, el tomate, ji·tomate y alg,u-

nos otros frutos que constituyen la dieta mexicana. 

Se ha llegado a decir que en Xéxico nadie sabe comer, cual

quiera que sea su nivel econ6mico, pues el mexicano con frecuen

cia tiende a elegir los alimentos por su sabor y otras considere_ 

cienes socioculturales> más que por su valor nutritivo. 

En general pueden distinguirse tres grupos dietéticos: 

1. El complejo de maíz-frijol que corresponde a una dieta -

ingerida sobre todo por la poblaci6n indígena, con solo la adi--

ci6n de pequeñas cantidades de otros alimentos. Es poco variada 

en cuanto a ingredientes, pero muy variada en cuanto a formas, -

pues el maíz que es la base, no solo se consume como tortillas,_ 

sino también en distintas formas. Este complejo incluye chile,_ 

calabaza, haba, quelites, etcétera, y en escasas ocasiones carne 

leche y huevos,yciertos productos enlatados. 
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En este patrón alimentario queda i1cluída la población cam

pesina rninifundista la cual se dedica c si exclusivamente al cu± 

tivo de maíz o los que carecen de tierr~s y dependen de las pla~ 

taciones y de las _grandes obras pública a fin de percibir un -

salario. 

2. Patr6n cultural euromestizo que¡ incluye maíz, trigo, fr.!_ 

jol, latería refrescos, carne y otros lroductos animales. 

Esta diet~ es más balancead~ y corresponde a la población -

de las regiones del noroeste y nordestE de México, con una agri

cu1 tura al tü.mente me can izad.:: y dcdicadc:j a l\...1n ct1J ti vos comercia

les; en algunas partes es muy notoria .. a influencia nor·teameric~ 

na en la dieta de esas poblaciones, pr•¡'firiendo 1.a leche rehidr~ 

tada, condensada o los productos envas.1dos industrialmente, a --

pesar de conta~ con lo::> pr·oducto:3 !"res ~os '1l1P el 1 os mismos cu1-~ 

ti van. 

E."1 este grupo alimentario también se incluyen los habitan-

tes de las ciudades y ciertos sectores de la clase media rural -

(maestros v otros profesionistas). 

Los que consumen esta dieta tien n una mejor nutrición, --

pero a veces hay un consumo excesiuo e ciertos artículos como -

refrescos, embutidos y huevos, dejandc a un lado las verduras y_ 

frutas, lo cual impide que sea una di ta balanceada, por lo que_ 

en ocasione,; se Pl'esenta el problema e e la desnutrición en algu·· 

na áe sus formas. 

3. Otro patrón <1-limenta·l'io es el 11.amado metropolitar.o, el. 

cual incl.uye trigo, maíz, frijol, lat,ría, refrescos, carne, 
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1eche, huevos, mantequil1a, queso, embutidos, etcéte~a. 

Este patr6n se caracteriza por lo variado de 1a dieta dia-

ria, sin embargo hay un gran consumo superfluo de alimentos que_ 

son innecesarios, ya sea por el exceso en que se consumen o 

porque se ingieren tan solo por su agradable sabor o por consti

tuir un símbolo de posici6n social. 

Esta dieta se observa en las grandes ciudades, y no so1o en 

los estratos con mejores recursos sino también en amplias capas_ 

de los estratos medios y aún bajos. 

Con base en los tres grupos dietéticos antes mencionados se 

concluye que en el primer grupo es donde se presenta con más fr~ 

cuencia la desnutrici6n, mi.entras que en el segundo grupo, a(m -

cuando también sue1e ocurrir, es poco frecuente. 

El problema pues, adquiere, mayor urgencia en la población -

indígena, mestiza campesina, y en parte de la poblaci6n ·corres-

pendiente al segundo grupo, o sea que hay alrededor de un 80% de 

mexicanos que padecen algun nivel de desnutrición. De acuerdo 

con esto es en ia población rural y en los sectores urbanos de -

escasos recursos donde debe centrarse primordialmente la atención 

2.6 La P~aneación Estatal Al.imentaria. 

La agricultura fue en los orígenes sociales del hombre la acti-

vidad básica en la explotaci6n primaria de los recursos natura-

les, ya que se condicionó la economía de las comunidades sociales 
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primitivas y se determinaron sus mecanismos y formas de vida. 

Bajo la influencia de la economía monetizada las sociedades 

agrarias tradicionales abandonan sus formas de vida arcáicas ... __ 

para iniciarse en actividades productivas gestando así las futu

ras sociedades. Aparece la especialización del trabajo, que --

junto· con los excedentes hacen posible la creaci6n de mercados y 

la circulación amplia de la moneda, siendo la alimentación conc~ 

bida desde entonces, como uno de los elementos más importantes -

del bienestar soci~l. 

El ritmo de: cr·ecimiento de la producci6n primaria de alimen 

tos de origen agrícola ha sido desigual. Ello obedece al agota

miento de una estrategia que alentó a la agricultua comercial de 

riego, en detrimento de la de temporal, subordin6 la evolución -

del sector rural al =ecimiento urbano industrial, transfiriénd~ 

le recursos baratos y manteniendo condiciones de intercambio de

siguales, y bajo la influencia de las empresas agroalimentarias, 

faciJ.itó el cambio de patrones de cultivo y de uso de la tierra_ 

en favor del crecimiento de la ganadería extensiva, la avicultu

ra y la porcicultura. 

Por su parte la industria de alimentos se caracteriza por -

la presencia de un amplio número de establecimientos medianos, -

pequeños y aún familiares en varias de las ramas que la integra~ 

en tanto que en otras predomina un grupo de grandes empresas con 

una elevada participación de capital extranjero. Algunas condi

cionan la producción· agropecuaria a sus requerimientos y han mo

dificado, a través de la publicidad y sus redes de penetración,_ 
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los patrones de consumo en los estratos poblaciomles, al promo

ver alimentos sofisticados y caros, muchas veces con escaso ---

valor nutritivo. 

Las cambios en los hábitos de alimentaci6n han reflejado la 

sustitución de alimentos tradicionales de elevado contenido nu-

tricional, por productos industrializados de escaso o nulo valon 

Por otra parte, la promoción de un modelo de consumo que enfati

za la ingesti6n de proteínas de orígen animal, cuyo costo es más 

elevado, incidiendo esto negativamente en el balance nutricional 

de la población de bajos ingresos. 

Así pue~ es de suma importancia determinar una política al! 

mentaria que permita equilibrar los desajustes existentes en el 

estado nutricional de las poblaciones, mediante mecanismos soci !'.. 

les, econó::ricos, culturales, administrativos y políticos, para -

incrementar y mejorar la produc6i6n de alimentos y distribuirlos 

adecuadamente, asegurando un consumo de acuerdo con las necesid~ 

des biol6gicas. 

La presi6n demográfica nos obliga a adoptar una política de 

alimentación Nacional que tienda a la autosuficiencia, e inclus~ 

ve al establecimiento de un banco nacional de excedentes alimen

tarios con el fin de regular su precio y oferta. 

La educación en materia de alimentación es en esencia el -

recurso clave del éxito en el cambio que se pretenda hacer a la 

dieta. Es necesario hacer resaltar que los programas de educa--

ción deben desarrollarse paralelamente a otros que tengan corno -

objeto incrementar la producción y mejorar los canales de 
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distribuci6n, a fin de que los alimentos esten al alcance de los 

grupos mayoritarios. 

La preocupación central del desarrollo es el bienestar del_ 

hombre, resolver por ende sus necesidades esenciales es punto de 

partida hacia estadios sociales superiores; eliminar las desi--

gualdades y elevar sobre bases firmes, los niveles de satisfac-

ción en materia de nutrición, salud, vivienda y educación, sien

do este el propósito que guía las acciones. 

Dentro de las demandas esenciales, es la alimentación la 

más apremiante y angustiosa; es el requerimiento vital al que 

todos tenemos derecho. Una adecuada nutrición in~luyc determi--

nantemente en la salud y en las posibilidades de acceso a la --

educaci6n; significa dinamismo para desarrollar un esfuerzo pro

ductivo y es condici6n del disfrute de los demás bienes de la -

vida. 

Es en el ámbito alimentario donde más perturba la desigual

dad, porque ataca la dignidad del ser humano, limitando su desa

rrollo físico y mental. 

Así pues, la participación en materia de alimentación y nu

trición que realiza el sector público mediante la intervenci6n -

de los sectores privado y social ha puesto en marcha en los últi 

mes años una serie de programas estando entre los más importan-

tes los siguientes: 

Sistema Alimentario Mexicano. 

Para ubicar al Sistema Alimentario Mexicano (SAM) como es-

trategia alimentaria, necesitamos remitirnos a sus antecedentes_ 
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"legales" en la Ley de Fomento Agropecuario. 

Durante el sexenio echeverrista hubo constantes revueltas -

campesinas por demandas no satisfechas de tierras. Estas revue!_ 

tas regionales en su mayoría, pusieron en peligro la estabilidad 

largamente contenida en el campo. 

Con objetivos pol~ticos predetermin~dos, durante ese sexe-

nio, el Estadó canaliz6 gran cantidad de recursos al campo, re-

forz6 su control hacia los campesinos incluso tuvo la fuerza ---

6uficiente para afectar vía invasiones, buen número de latifun-

dioA ubicados sobre todo en el noroeste del. país. 

Durante el sexenio 16pezportillista, surge el SAM el 18 de_ 

marzo de 1980, el panorama cambi6 radicalmente, la política agr~ 

ria pas6 a ser una imposici6n represiva para aplastar los movi-

mientos surgidos con el sexenio anterior e imponer la política -

agraria que el Estado quería y que estaba fuertemente vinculada_ 

a los empresarios. 

Así naci6 la Ley de Fomento Agropecuario, que se encarnin6 a_ 

crear la infraestructura necesaria para el nacimiento del SAM. 

El SAM, contrario a la Ley de Fomento Agropecuario, convir

ti6 a los campesinos pobres en el eje recuperador de la autosu-

ficiencia alimentaria y esta última, fue el eje de la política -

agraria. La coexistencia al interior del Estado de dos proyec--

tos corno el SAM y la Ley, ideol6gicamente tan distintos, viene a 

demostrar el carácter contradictorio de la política agraria en -

el sexenio de L6pez Portillo. 

El SAM c0<n0 estrategia contemplaba tres lineas de acción: 
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a)· Producci6n agropecuaria: apoya al sector productor de -

granos básicos y a las zonas de temporal. 

b) Transformaci6n alimentaria: impulsa a agroindustrias c~ 

pesinas estatales o mixtas. 

c) Bien~s de producci6n: promueve la tecnología e insumos -

para la agricultura y 1.a industria alimentaria, así como el im-

pulso a la investigación técnica y a la producci6n nacional de -

bienes de capital para 

sados. 

fomentar la oferta de alimentos proce-

Tomandc en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional_ 

de l."a Alimentación, el Estado integró en el. SAM, todo un viraje_ 

retórico, respecto del desarrollo agroalimentario que tradicio-

nalmentc se implementaba en México, dicho viraje se concreta en_ 

los siguientes puntos: 

- La lógica de las necesidades sociales se impone sobre las 

de capital nacional y transnacional en la configuración de pau-

tas de producción y consumo. 

- Subordinar a la autosuficiencia ali~entaria los criterios 

de rentabilidad 

- Determinar las metas productivas con base en requerimien

tos nutritivos y pautas regionales de producción y consumo en -

vez de hacerles depender de los indicadores de mercado. 

- Propone relegar a segundo término las prioridades conven

cionales para concentrarse en campesinos empobrecidos de tempo-

ral. 

- Compromiso global del Estado que no se finca en una -----
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dependencia específica o en determinados funcionarios, sino en -

el conjunto de la administraci6n pública, en última instancia en 

el jefe del ejecutivo. (Jl) 

Así el SAM, además de su proyecto político para el campo, -

represent6 una alternativa al reparto agrario, cuando práctica-

mente estaba agotada la vía oficial, pero sin proponerse afectar 

la propiedad privada. 

Se motiv6 al campesino para autoorganizarse, no en torno a_ 

la lucha por la tierra como se hacía anteriormente, sino a1rede

dor de 1a producci6n para conseguir un reparto vertica1 de la -

riqueza, negando las vías horizontales, como la di8tribuci6n de_ 

tierras. 

En este caso, la reactivaci6n de la agricultura temporalera 

fu_, el eje del. programa, aquí el factor empleo ocupó un lugar --

destacado, pero más que garantizarlo, se buscaba fijar provisio

nalmente gran parte de la fuerza de trabajo rura1 a la tierra en 

condiciones mínimas de subsistencia, para evitar la agudizaci6n_ 

y generalizaci6n del descontento social en el campo. 

La medida anterior contemplaba dos mecanismos: 

1. Enfocado al campesino semiproJ.etariado, o al jornalero -

agríco1a, mediante programas cono los de CONASUPO, co· PI.AMAR 

cuyo prop6sito fue abaratar las subsistencias populares; y 

2. Hacia campesinos con posibilidades de autosubsistencia -

buscando su consolidaci6n como pequeños productores mercantiles, 

(31) Guerrero, FranciscO Javier. El Sistema Alimentario Mexicano y ia.estra
tegia de ventajas comparativas. Edit. SECOFI. pp. 122-130. 
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cada vez más vinculados al mercado y alentados a con•1ertirse en_ 

campesinos ricos.( 32 ) 

Tal parecía que con el SAM, el campesino pobre saldría de -

"una vez por todas" de siglos de marginaci6n en que ha sido man

tenido. El Estado se proponía apoyarlo mediante el crédito, --

acopio de la producción y abasto de sus necesidades alimentaria& 

En síntesis, el SAM integra un sistemático desplazamiento -

agropecuario de su terreno propiamente socioeconómico para colo

carlo en la esfera pretendidamente inocua de la técnica, la pro-

ductividad y la organización de los factores productivos. Un --

programa estructural del agro termina por reducirse a un asunto_ 

de productividad, tecnología, crédito, etcétera. 

En cuanto a obstáculos, el SAM encontr6 su~ primeras lir.~t~ 

cienes dentro de la compleja estructura administrativa estatal -

al no poder romper, la mayoría de veces, con viejas prácticas bu

rocráticas de instituciones dedicadas a la atenci6n del agro. 

Debido a que no tuvo un espacio político específico, en rea 

lidad poco logró hacer por resolver la crisis alimentaria en 

alguno de sus frentes: productivo, alimentario o nutricional. 

El SAM lleg6 a su fin como estrategia, recién empezado el -

sexenio del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, dejando en -

duda la posibilidad de lograr la autosuficiencia utilizando la -

vía de estrategias alimentarias estatales. 

(32) Artículo: Propuesta de salida a la crisis agrícola al ínícío de la ad-
minístracíón lopezportillísta. SARH. p. 42. 
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El control de los recursos alimenticios es un c,njunto de 

dec ~sienes en materia de política económica que responde más a 

la propia dinámica estructural de base imperialista; es decir, -

se trata de modalidades de domindción económica de los países -

dependientes. 

En México, la subordinación a esta política de "ventajas -

comparativas" ha dado por resultado que tome gran incremento una 

agricultura de exportación (que tiene como escenario principal -

los distritos de rjego, y que se apoya en estructuras neolatifu~ 

distas, muchas de ellas producto del despojo de tierras campesi-

nas y del arrendamiento ilegal de terrenos ejidales). Además la 

presencia de compañías transnacionales ejerce una influencia 

sobre la economía y en particular sobre el sector agrícola. 

Una serie de transformaciones básicas han sido puestas en -

práctica por estas empresas en forma direc·ta o indirectamente; -

por lo que la autosuficiencia alimentaria es una necesidad de -

muchos estados capitalistas, entre ellos, el mexicano. 

El Presidente José Lópei Portillo al anunciar el plan llam~ 

do Sistema Alimentario Mexicano, el 18 de marzo de 1980, preten

dió a partir de allí un aumento en la producción agrícola basado 

en la ampliación del mercado interno, postulando el papel axial_ 

del petróleo en una estrategia de desarrollo autónomo para lo--

grar una producción autosostenida así como un adecuado consumo -

de alimentos populares con base a un propósito redistributivo -

del ingreso. 

El SAM se proclamó como una continuación de las metas de la 
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reforma agraria que habrían sido desvirtuadas en el per.Íodo lla

mado desarrollista el cual tendi6 a apoyar la transformación --

agrícola en funci6n de la organización autónoma de los campesi-

nos; siendo su base jurídica la Ley de Fomento Agropecuario. 

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) surge en el contexto 

de una aguda crisis agropecuaria cuya expresión más sobresalien-

te radica en la progresiva declinación de las tasas de crecimie~ 

to del producto del sector, hasta alcanzar en la segunda mitad -

de los setentas, un franco estanca~~ento. 

El SAM fue pues un proyecto gubernamental que se propuso r~ 

cuperar la autosuficiencia, contemplando no solo el aspecto de -

la producción, sino también de la distribución y el consumo. Más 

especific~T?Icntc el SJ\!1 (i:--.t~g1"1ado pvr 20 p1"\oy.::ctos), s~ p.r·opuso_ 

aumentar la producción de alimentos básicos y apoyar e incremen-

tar el consumo de la población más empobrecida y con más acentu~ 

das deficiencias nutricionales. 

Los aspectos antes mencionados no fueron cubiertos en su --

totalidad por el SAM, continuanc.lo con es tos el llamado Programa -

Nacional Alimentario.c 33 ) 

Programa Nacional Alimentario: 

Nueve meses posterior al inicio del sexenio 1982-1988 se --

implementó el Programa Nacional Alimentario (PRONA!,). Este pro-· 

grama surge bajo circunstancias similares y de hecho solo es un_ 

traslado de ideas contenidas en el oficialmente desaparecido SAM. 

(33) Diaz l'olanco, Hecto:. Productivismo y Estrategia Alimentaria. SECOFI -
pn. 41-45. 
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Ubicándonos en el antecedente hist6rico, se encuentra que 

las dos estrategias (SAH-PRONAL) están integradas como planes 

generales cuyo propósito es comprometer a todos los sectores de_ 

la economía, que en su momento tratan, con objetivos relaciona-

dos hacia el vencimiento de la crisis.< 34 > 

El PRONAL como estrategia se ubica en el área de la políti-

ca social del Plan Nacional de Desarrollo he intenta asegurar la 

sobera~{a alimentaria para el período 1983-1988; postulando de -

nuevo a la población marginada del campo y la ciudad como benefi 

ciaría directa del programa, a quien además de alimentación sufí 

ciente, se le intenta dotar de satisfactores tales como educa--

ci6n, salud y vivienda. 

su Objetivo general sería procurar la soberanía alimentaria y 

alcanzar condiciones que pcr~itan el pleno dc~~r:·ollo de la~ e~-

pacidades y potencialidades de cada mexicano. 

La soberanía alimentaria se inscribe en la tradición revol~ 

cionaria de preservar y salvagiardar para la Nación las decisic-

nes en todos los as~ectos sustantivos del bienestar, la libertac 

y la seguridad de los mexicanos. 

La autodeterminación alimentaria, aspecto fundamental den-

tro del· concepto de soberanía nacional, debe ejercerse tanto en_ 

normas de consumo, como en las de producción y distribución. 

La soberanía alimentaria involucra aseeurar el acceso de 

toda la población a los alimentos que le permitan un desarrollo_ 

(34) comisión Nacional de Alimentación PRONAL: Mismo orden iguales limitaci~ 
nes sociales. S.P.P. p. 39. 
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pleno tanto físico como mental. No basta solo producir suficie!!_ 

tes alimentos básicos, sino que es necesario incidir en los pro

cesos de manejo y distribuci6n modificando las desviaciones y -

desperdicios. 

El PRONAL se basa en el fomento de la producci6n interna de 

alimentos, en especial en las zonas de temporal, sin descuidar 

las de riego, así como en el aumento de la productividad de la 

indistrí.a alimentaria y en una mayor eficiencia de la comercia-

lización. 

Un elemento de capital importancia en el concepto de sobe-

ranía ci.limentaPia consiste en la posibilidad de decidir en que -

se quir~re y se debe ser autosuficiente. 

E!" ~ste- ~ont~xto > s~ rP'1, ui erp *1,UP. 1 OR sectores público, so

cial y privado, en un esfuerzo participativo, avancen en la pro

ducción y oferta alimentaPia. 

Los objetivos del PRONAL pueden especificarse de la siguie!!_ 

te manera: 

El gasto público se racionalizará, identificando claramente 

los programas y recursos presupuestales destinados a las activi

dades del proceso alimentario y sujetándolos a estrictas pl'iori

dades. 

En forma específica el programa tiende a mejorar los nive-

les nutricionales de la poblaci6n de bajos ingresos, así como en 

regiones y grupos particularmente afectados propiciando una dis

tribuci6n más equitativa de los alimentos. 

En un corto plazo se buscaba proteger los niveles alcanzados 
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de alimentación y nutrición así como el poder adqui<itivo de los 

grupos mayoritarios, a través de una oferta garantizada, a bajo_ 

costo, de un paquete básico de los alimentos de consumo popular. 

En la comercialización y distribución de alimentos el pro-

grama procurará asegurar un abasto oportuno de bienes básicos de 

buena calidad, a ?recios accesibles para la r!layoría, así como --

aumentar la disponibilidad de productos. 

Así mismo, se promoverá una mayor diversificaci6n en la --

dicta y la rcoricntaci6n de los hábitos alimenticios hacia patr~ 

nes con mayor contenido nutricional y a menor costo. 

Lineamientos de la Estrategia: 

Se consideraron de manera Íntegra y dinámica las fases del_ 

ción y consumo a fin de elevar la eficiencia a lo largo de la -

cadena: previniendo y resolviendo los desequilibrios en su oper~ 

ción, al tiempo que se fomentó la participación de los producto

res primarios en todas las fases, en congruencia con la estrate

gia de desarrollo rural integral: 

La población de más bajos recursos, aquella que reside en 

las regiones particularmente afectadas por la desnutrición así -

como los lactantes, preescolares y las mujeres gestantes, serán_ 

los beneficiarios preferentes del progra~a. 

- Se asegurará la conservación y el uso adecuado de los re

cursos naturales, evitando la obtención de resultados amplios y_ 
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rápidos a costa de su agotamiento. <35 > 

Al igual que el SAM, el PRONAL fija como meta prioritaria -

elevar los volúmenes de producción en granos básicos apoyados en 

la producción temporalera. <3s> 

'Así mismo el programa se dirige preferentemente, a mejorar_ 

los niveles nutricionales de las familias de bajos ingresos, que 

representan el 40\ de la población nacional, es decir, 30 millo

nes dP. personas para 1984 y se estima que alcanzará 33 millones 

en 1988•: <37 > 

Dentro de· esta población se o1:orgará a1:ellci6n a los grupos_ 

más vulnerables cono son los nifios, inuj erer; embarazadas y en 

período d,, lac1:ancia, que sumdrán 57 millones de personas. 

Se busca incidir sobre las distintas etapas d~ la caJana -

alimentaria, desde la producción de alimentos de 0rigen agrope--

cuario y pesquero, hast.:i. su procesamiento, su distribución a pr~ 

cios accesibles y la orientación a los consumidores para lograr_ 

su mejor aprovechamiento. 

El fomento a la producción interna de alimentos en especial 

en las zonas de temporal, sin descuidar las de riego, es el sus-

ten to del Programa ;'!acional de Alimentación. El objetivo está 

definido, y consiste en alcanzar condiciones de alimentación Y -

nutrición que permitan el pleno desarrollo de las capacidades y_ 

(35) Programa Nacional de Al.imentación 1983-88. Poder Ejecutivo Federal. pp. 
27-29. 

(36) comisión Nacional de A1irnentación. PRONAL: Mismo origen, iguales limit~ 
cienes sociales. S.P.P. 1984. p. 41. 

(37) PRONAL 1983-1988, Ppodcr Ejecutivo Federal, p. 33. 
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potencialidades de cada mexicano. 

Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

El PRONADRI es ante todo una estrategia que no modifica la 

linea política de los programas que le antecedieron: se apega a 

la ley de planeación al estar inscrita en el Plan Nacional de 

Desarrollo, compromete casi a todas las dependencias gubernamen-

tales apoyándo así la moder nización agrícola y reforzando la -

alianza Estado-campesino, siguiendo para esto la línea del cré-

dito y subsidio, etcétera. . 
La diferencia radica en que integra dos novedades: 

1. Se enfoca principalmente al medio rural y, 

2. Plantea hacer efectivo el reparto entre demandantes. 

Por último sin mencionar procedimientos de afectación a 

grandes concentraciones privadas de tierras con mejor calidad. -. 
Los mecanismos de afectación se concentran en los puntos siguie!l 

tes: 

a) Continuación y culminación del proceso de reparto masivo 

b) Regularización en la tenencia de la tierra. 

c) Fortalecimiento del sector social rural. 

d) Avance en el proceso de organización de los ejidos y co-

munidades. 

Con base en los objetivos propuestos por el PRONADRI, real-

mente no se vislumbra ninguna afectación concreta al esquema ---

actual de propiedad, más bien trata de reutilizar los espacios -

agrícolas ya concedidos a campesinos pobres, apoyado en un nuevo 

intento de modernjzación. 
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Esta nueva estrategia continúa en la linea de lograr autos~ 

ficiencia solo en algunos cultivos, otorga prioridad a los gra-

nos básicos y trata de abatir faltantes en otros alimentos.CJB) 

PRONADRI trata de lograr sus objetivos a corto plazo en ma

teria de bienestar social, reforma agraria integral, producci6n_ 

agropecuaria, empleo e ingreso rural, agua y bosques; con el p~ 

p6sito de contribuir a el desarrollo integral del medio rural y, 

reducir la brecha entre la poblaci6n rural y la urbana, en lo 

que respecta a niveles de bienestar y participaci6n. 

El PRONADRI toma como prop6sito importante atender a la po-

blaci6n marginada en zonas de temporal; se propone impulsar el -

empleo, la producti vidacl y evi "!:ar el intermediarismo. 

De lo anterior ubica la operacionalizaci6n de objetivos a -

partir de 4 elementos: el bienestar social rural, la reforma 

agraria, las actividades productivas, empleo o ingr·eso rural. 

PRONADRI parece en esencia una estrategia de mejoramiento 

social hacia el medio rural pero sus objetivos son de corte bás~ 

camente productivista con proyección al campesino temporalero, -

pero no afectándo la agricultura capitalista. 

Los nivele8 nutricionales sufren un nuevo viraje conceptua~ 

ahora se plantea el consumo en términos de kilogramos por perso

na al año y no por cantidad de proteínas y calorías como se 

venía haciendo tradicionalmente, tal vez esto se explica en que_ 

la estrategia prefiere abatir el hambre que se presenta en el --

(38) Comisión Nacional de Alimentación PRONADRI. S.P.P. 1984. p. 43. 
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medio rural en lugar de elevar la calidad nutricional de. la po-

blaci6n en su conjunto. 

Sistema Nacional para el Abasto. 

México cuenta con una gran potencialidad de desarrollo, no-

obstante afronta una serie de restricciones que deberán ser sup~ 

radas a fin de que no se mantengan como limitantes al propósito_ 

de el~var el nivel de vida de la población. 

Dentro de los aspectos prioritarios de desarrollo que afro~ 

tan restricciones no solo derivadas del crecimiento, sino estru.9_ 

tural, destaca el de los alimentos. 

A inicios del préximo siglo, o sea en un período de 15 año~ 

la población del país sobrepasar& los 100 millones de habitantes 

La demanda de alimentos que esto significa, aunada al mej~ 

l"arrLÍ8lÜo del nivel de vida que debe lograrse, constituye un gra-

ve reto de extraordinaria complejidad que reclama grandes esfue~ 

zos en materia de abasto. 

El abasto, entendido como un proceso de acopio, transpol"te, 

distribución y comercialización. (Jg) presenta serias dificulta--

des que tienden a agudizarse y se traducen en fenómenos con un -

alto grado de injusticia social e irracionalidad económica, como 

lo son: el acaparamiento, la especulación y los desperdicios de 

productos. 

Estas dificultades derivan de múltiples factores y circuns-

tancias como las carencias y deficiencias de estructuras 

(39) Hidalga, Luis de la (Director) Diario Oficoal-Poder Ejecutivo Federal -
(SECOFI), 27 sep. 1984, p. s. 
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pri~4rias de acopio, selección y preparación así como de la per

sistencia de sistemas anacrónicos de tr.:insporte, almacenamiento_ 

y comercialización. 

Se han intentado divcrs.:is formas de apoyo al proceso de --

abasto, pero han resultado insuficientes para afrontar una pro-

blemática que se agrava por falta de soluciones estructurales de 

conjunto y que se ve amplificada por el acelerado crecimien·to 

económico y demográfico. 

Los aspectos de asistencia técnica, swninistro de satisfac

tores básicos e insumos, almacenamiento y comercialización, han_ 

sido desde hace mucho tiempo unci grave preocupación del sector -

púhlico y ~e han destinado a ello cuantiosos recursos. Sin em-

bargo es necesario asegurar la concentración de djchos esfuer--

zos, lo que es de particular importancia en un encerno donde se_ 

estima que cerca de 35 millones dt> mexicanos no cubren los míni

mos nutricionales recomendados. 

En razón de lo anterior, se propone integrar y desarrollar 

un SNA como un programa de largo alcance que como complemento y_ 

apcyo sustancial a los esfuerzos que en materia de producción se 

realicen, engrane en tiempo y espacio, bajo un plan maestro, las 

diversas acciones a realizar. 

Dentro de este marco se contempla, con particular énfasis,_ 

la vinculación del sistema con el Plan Global de Desarrollo y -

con el Sistema Alimentario Nacional. 

El SNA contempla operar en una primera etapa el mejoramien

to en los sistemas actuales de acopio, transporte, almacenamiento 
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y comercializaci6n de productos hortofrutícolas y car~e, conjunt~ 

mente con los granos y cereales, sin descuidar los demás produc-

tos como leche, huevo y pescado que serán atendidos en etapas --

posteriores. 

Paralelamente el SNA proporcionará elementos para el esta-

blecirniento de una política alimentaria y nutricional más adecua-

da, que define sus acciones a corto y largo plazo para garantizar 

el abastecimiento de alimentos suficientes a la población. 

Entre J.as áreas pY-iori ta.rias de acción pura iniciar cambios 

estructurales, indispensables para modernizar y racionalizar el -

abasto en nuestro país, destaca~ la nor~alización, e integración_ 

de una red de centros de acopio, centrales de abasto y mercados -

al mayoreo y mPnUd~o, .:i:;::í c0Juo el -cransporte para granos y cerea

les contando con equipo de refrigeración integrado para perecede

ros; la agilización y adecuada rotación del financiamiento; la -

integración de canales regionales de comercialización y de un sí~ 

tema de información que br•inde transparencia a todo el proceso. 

Resulta clara entonces la necesidad de promover la organiz~ 

ci6n e integración de los servicios de abasto en nuestro país --

como elemento indispensable de la estrategia anunciada en el Plan 

Global de Desarrollo y como parte de la soluci6n de las necesida

des alimentarias de la futura población. 

Promover el sano desarrollo de la actividad comercial enri

quece al país al requerir inversiones, capacitación y organíza--

ci6n de recursos humanos y mayor desarrollo tecnológico, además -

de los. beneficios propios de la modernización del sector comercia. 
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Así también, el desarrollo del proyecto puede considerarse_ 

corno parte del proceso de capitalización del país, con importan--

tes repercuciones en la actividad individual de los diferentes --

sectores económicos. 

Con la adecuación de los servicios de comercialización, se_ 

propicia el desarrollo e integración de la producción agrícola y_ 

agroindustrial y se aprovecha con mayo!' eficiencia el potencial -

del sector agropecuario y pesquero. 

Asímismo uno rle los objetivos básicos del Plan Global de D~ 

sarrollo es la generacjón de empleos. El SNA contempla nl empleo 

como parte fundamental de l.:i.s estrategias a seguir. 

L~ pr0duccién ~e p2r0~1~J=i·us en especial los hortofrutíco--

las, e~ caracteriza por emplear mano de obra. El desarrollo de -

esta actividad, apoya mediante una eficaz labor a la comercializ~ 

ción de los requerimientos de alimentación de la población y a la 

generación de nuevos empleos. 

Objetivo general: 

El SNA tiene por objeto fomentar la integración, ordenación 

y modernización del proceso comercial de productos alimenticios -

de consumo generalizado en sus fases de acopio, acondicionamien-

to, industrialización, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización. <4
o) 

Objetivos específicos: 

- Incrementar la disponibilidad de alimentos. 

(40) Idem, p. 5. 
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Mejorar l.a cal.idad de l.os productos al.imentic~os. 

- Coadyuvar a el.evar el. nivel. nutricional. de l.a población. 

Incrementar el ingreso de los productores y el poder ad-

quisitivo de los consumidores. 

- Fomentar el. arraigo de los productores en sus lugares de_ 

origen. 

- Integrar una adecuada y eficiente participación del. come~ 

ciante. 

- Racional.izar la distribución de al.imentos en el territo--

rio nacional. 

- Reestructurar y modernizar l.os canal.es de comercial.iza--

ción. C4 l) 

Estra tegi.:i.: 

La Ley Orgánica de la Administra~ión Públ.ice Federal otorga 

a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la atribución -

de organizar y dirigir el SNA por lo cual desarroll.ará,en coordi_ 

nación con las demás dependencias competentes, las acciones nece

sarias y programas específico's para establecer una sólida estru~ 

tura de abasto. 

Para l.ograr su adecuada apl.icación se seguirá 1a estrategia 

de articular y modernizar l.o existente tanto de la infraestruc--

tura como del.os servicios, por l.o cual. se actúa para: 

- Establecer los lineamientos normativos y operativos requ~ 

ridos para integrar, ordenar y modernizar el. proceso de abasto. 

(41) Idem, p. S. 
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- Integrar acciones del sector público federal, coordinar -

la participaci6n de los gobiernos estatales y municipales y con

cretar la d~ los sectores social y privado. <42 ) Acorde a lo ---

estimP"ado por la Ley Federal de Planeaci6n y siguiendo los li-

neamientos y políticas establecidas por el Gobierno Federal, se_ 

plani:ea la necesidad de incrementar sustancialmente e]. abasto de 

alimentos básicos, a través del Sis tema Nacional para el Abasto, 

mismo que se encarga, como se mencionó anteriormente, del fornen-

to y mooern.ización de las actividades de acopio, almacenamien1:o, 

acondicionamien1:o, normalización, transpor1:c y distribución; así 

mismo, establece políticas en rna1:eria de educacióh tecnológica,_ 

enfatizando la vinculación que debe existir con los responsables 

directos '1" ·1" producción y del abas1:o de alih1entos, a fin de --

conti•ibuir a la preparación de los recursos humanos necesarios -

para tal. fin. 

La operación y desarrollo del. sistema, encu.entra .fundamento 

en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Públ.i

ca federal quien confiere a la Secre·taría de Comer·cio y Fomento_ 

Industrial la atribución de coordinar y dirigir dicho sistema. 

El. SNA es un esfuerzo debidamente evaluado cuyos objetivos_ 

son congruentes con el PND y se coordina con ·el PRONAL. Y tiene 

como finalidad fomentar la integración, ordenación y moderniza

ción del proceso comercial de productos primarios para lograr 

una coordinación homogénea entre producción y distribución de 

(42) Idem, p. 5. 
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manera equitativa~vinculada. 

Es por ello que se ha planteado como una necesidad primor-

dial, la moder .nizaci6n del proceso de abasto que comprende como 

uno de sus elementos el acopio y la infraestructura, que permiti 

rá al pr-0ductor, realizar en su propio beneficio, la recepción,_ 

limpieza, normalizaci6n, acondicionamiento, conservación, almac~ 

namiento especializado y la transformación de los productos por_ 

medio de las instalaciones idóneas para ello, además de captar -

satisfactoriamente los volúmenes de producción. 

Por todo esto el sistema representa un compromiso de la -

presente administración y la respuesta a los intereses expresa-

dos a través de las consultas populares para enfrentar la polí-

tica que implica racionalizar y modernizar un proceso que <iende 

a promover U.Tla m"'yor eficiencia y oportunidad en el abasto de 

alimentos a fin de elevar el nivel nutricional y de bienestar de 

la población. Sin embargo el sistema de abasto ha crecido en 

respuesta a las necesidades apremiantes, sin direcci6n, ni obj~ 

tivos definidos, lo que ha propiciado la generación de una com-

pleja problemática que se manifiesta en el inadecuado manejo de_ 

los alimentos, en mermas importantes, en el deterioro de su cal~ 

dad nutricional, en una reducida participación de los producto-

res y consumidores en los procesos comerciales, en la existencia 

de una excesiva intermediac:i.ón y de fenómenos de acaparamiento y 

especulación; así corno la centralización comercial y el turismo_ 

de productos a través del Territorio Nacional. 

Actualmente se requiere de una actividad comercial eficiente 
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que coadyuve al desarrollo equilibrado de los sectores producti-

vos, agropecuario, pesquero e industrial y los vincule en forma -

estrecha con las necesidades de consumo a la poblaci6n de menores 

ingresos. 

La modernizaci6n comercial es un proceso de transformaci6n __ 

raciaral celas estructuras del comercio interior y el abasto, lo-

grande así la racionalizaci6n económica y social de la actividad_ 

para convertirla en un nexo eficaz entre la producción y el con-

sumo, ésto a través del manejo adecuado del SNA. 
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CAP !TULO I l I 

LA PARTICIPACION Y RELACION DEL LlC, EN TRABAJO SOCIAL EN LA 
PLANEACION ALIMENTARIA EN MEXICO, 

3.1. El Lic. en Trabajo Social y 1.a investigaci6n social corro proceso. 

El progreso de la especie humana se ha fincado, en gran medida,

en la necesidad de buscar respuestas a la aparici6n y prevalece~ 

cia de los fenómenos en el mundo que le rodea, con el fin de --

lograt' la ,¿xplotación racional del medio ambiente·· a través de -

una organización social del trabajo. 

El hombre a le largo de su historia, investigó inicialmente 

el origen de aquellos sucesos que le inquietaban o intuían temen 

Al. pi•ir1cipio se auxilió solo de la observación, único instrumento 

disponible, para tratar de indagar las causas y consecuencias de , 
los fenómenos, realizando rudimentarias predicciones, aceptables 

solo para su marco sociocultural. 

La organizaci6n y sisteoatizac.ión de la diversidad de he--

chos dispersos y la experimentación directa obligó a mejorar los 

métodos para la explicación y predicción de los fenómenos natu-

rales y sociales. 

La investigación de dichos fenómenos no ha seguido patrones 

similares, por lo que los métodos han tenido que ajustarse a los 

recursos disponibles, así como a los intereses propios de cada -

disciplina. 

Ante esto la profesión de Trabajo Social se caracteriza por 
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ser eminentemente práctica, requiriendo por ello de la investig~ 

ci6n, vinculando en ésta la teoría y la práctica como Única ---

forma de alcanzar un conocimiento m.fis pt'ofundo y completo de los 

fen6menos. <43 ) 

La relación Leería-práctica debe demostrarse en el terreno_ 

concreto de los hechos en donde las reflexiones se ajustan, enri_ 

quecen o cambian en un proceso continuo de la realidad. 

Por ello la investigación es una relación sujeto cognoscen

te (investigador)- objeto de conocimiento (realidad concreta) -

estando auxiliada por recursos teóricos-materiales (teorías, hi-

p6tcsis, m8todos, ~écnicas, instrumentos. etcétera). 

Er1 la investieaci6n no existen lineamientos metodológicos 

únicos e inflexible::; para el estudio de cualquier aspecto de 1.a_ 

realidad; por ello se lleva a cabo un proceso permanente y con--

tinuo, abordando su estudio desde un enfoque dialéct:Qj . Permi-

tiendo esto profundizar en el conocimiento de una parte del con-

junto de fenómenos de la realidad lo cual implica que se le 

aisle, para fines analíticos, del todo (social) del cual forma -

parte, para poder descubrir las formas, conexiones e instancias_ 

fundamentales que les son propias; pero los aspectos partícula-

res de un proceso o acontecimiento solo pueden ser explicados si 

se toma en cuenta la totalidad de la cual forman parte, cobrando 

sentido sus particularidades. <44 ) 

(43) 

(44) 

Dr. Manuel Sanchez Rosado, Lic. Carmen Carril.lo A .. Lic. Ma. del. Carmen 
Mendoza R. Acerca de la Práctica en Trabajo Social, UNAM # 3. Edit. ---= 
ENTS. 1978, p. 5. 
Rojas soriano, Raúl. El Proceso de la Investigación Científica, Edit. -
Trillas. p. 33. 
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La investieac16n en cualquier área del conocimi~nto humano, 

plantea como finalidad la descripci6n, explicaci6n y predicción_ 

de los fen6: .. enos. 

La investigaci6n, en Trabajo So~ia1, pretende encontrar re~ 

puesta a los problemas trascendentes que el hombre se plantea y_ 

lograr hallazgos significativos que aumenten su acervo de conoci 

mientes. 

El conocimiento es un paso necesario para operar en la rea

lidad y la base fundamental para su actuaci6n en realidades con

cretas en la formaci6n del Lic. En Trabajo Social se hace nece-

saria la unificación de criterios y principios en un enfoque me

todol6gico que nos ayude a comprender de una manera más profun-

da, la co!!!plejidnñ de lA reAJ.i<iad y a influir en ella implemen-

tando nuevos valores y formas de trabajo que motiven a la parti

cipación colectiva y el desarrollo de un sentimiento comunitari~ 

Por esto se debe tener como finalidad formar profesionistas 

en Trabajo Social para la investigación, organización, moviliza

ci6n, planificaci6n y administraci6n social. 

La acci6n profesional tiene tres momentos fundamentales: El 

conocimiento, la sistematización y la acción para la transforma

ción. 

Es decir, el trabajador social requiere conocer la realida~ 

para lo cual tendrá que investigar; requiere sistematizar ese 

conocimiento, interpretarlo y analizarlo para utilizarlo como 

instrumento de motivaci6n y de acción dentro de la realidad con

creta que pretende influir. 
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La investigaci6n de los fenómenos no es solo patrimonio de_ 

una sola disciplina, sino que requiere de la intervenci6n de 

diversas profesiones que permitan con sus respectivos enfoques y 

herramientas teórico-metodológicas un análisis más completo y -

consistente de los problemas. 

Lo anterior cobra importancia por el hecho de que los proc~ 

sos sociales son tan complejos que demandan una investigación -

integral de todos y cada uno de sus componentes, para tener un -

conocimiento más pT-ofundo y exhaustivo de la problemática en que 

se desenvuelve la sociedad. 

Así pues, los profesionistas de Trabajo Social por su form~ 

ción, están Odf'uci tados para integrarse a un equipo mul,;t:idisci-

plinario para la realización de un trabajo científico en el cual 

se vincule la tt:!oi.·.Í:Ct y la pr.5.::-t:ica ccmo un.:! f"orma de alcanzar un 

conocimiento más verídico y acercado a la realidad, permitiendo_ 

ésto la aplicación de métodos ~ientíficos de acuerdo a su que-

hacer profesional que den respuesta a las necesidades que se --

plantean mediante los programas institucionales. 

En materia alimentaria el trabajador social puede llevar a_ 

cabo planes que se inserten críticamente al propiciar el trán--

si to de una situación de dominación y marginalidad a otro de pl~ 

na participación de la ciudadanía en la vida política, económica 

y social. 

Para lograr lo anterior se requiere de un proceso adminis-

trativo en donde se .determine el cómo, para qué y el qué se va a 

hacer, estableciendo jerarquías, funciones y obligaciones a fin_ 
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de expedir las instrucciones mediante el método de la planeaci6~ 

en el cual el Trabajo Social tiende a racionalizar el empleo de_ 

medios y recursos así como la toma de de,isiones, con el prop6-

sito de alcanzar determinados objetivos a través de acciones a -

realizarse en un plazo determinado, propiciando un equilibrio y_ 

bienestar mediante el aprovechamiento de los recursos que se --

tienen. 

Ante esto la planeaci6n de la alimentaci6n requiere del tr~ 

bajador social ya que este profesionista interviene racionalmen

te en la realidad pretendiendo modificarla a través de la deter

minación de objetivos, políticas y estrategias específicas, con

tando para esto con una capacitaci6n en aspectos teóricos y met~ 

dológicos y técnicos que le permiten dar una posible solución al 

problema alimenld.1.:--io po¡:'I ::>cr este un-:\ pl"'ioridad fundamenta1 en -

las necesidades del hombre; siendo el punto de partida para al-

canzar un desarrollo social y un rendimiento de las capacidades_ 

individuales del ser hul!lano, con objetivos tendientes a propi--

ciar la disponibilidad, distribuci6n y renovación de la indus--

tria alimentaria. 

3.2 Importancia de la participación del Trabajador Social. en la planeación. 

Actualmente se ha difundido la importancia y necesidad de pla--

near, independiente de la formación social y econ6mica de que se 

trate, ya que se considera una condición esencial para lograr el 
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mejor aprovechamiento de los recursos minimizando esfuerzos, --

siendo en toda soc.iedadmayores las necesidades que se presentan, 

que los recursos con que se cuenta para resolverlas. Esta situ~ 

ci6n, exige racionalización en el proceso de la toma de dcsicio

nes, es decir, es aplicar la inteligencia para solucionar en --

forma 6ptima los problemas que existen o pueden presentarse en -

una sociedad. 

"La planeaci6n es un esfuerzo organizado para utilizar la -

inteligencia social en la. determinación de políticas nacionales". 

Se basa sobre los hechos fundamentales relacionados y pro-

fusamente analizados, sobre un conjunto de factores que deben -

se:r c.:-nc.1 t<¡i.d".lc,; para evitar conflictos políticos o falta de una 

unidad en la dirección general; así mismo hay que tener una re-

trospcctiva, hacia el futuro, considerando los recursos y tenden 

cias tan cuidadosamente como surgen. 

Por lo antes expuesto es necesario entender la planeaci6n -

no solo como un conjunto de planes sino como un proceso; una co~ 

dición previa es indispensable para la formulación de las políti 

cas ·y medidas de desarrollo basadas en la r.acionalidad. Cuyas -

características sean: Que sus objetivos actúen sobre la.s fuerzas 

sociales y económicas en.beneficio de los hombres y que la raci~ 

nalidad y objetividad se basen en un pensamiento analítico, inte 

gral, proyectivo, experimental, imaginativo y estético. 

El trabajo social se encuentra muy relacionado con la pla-

neación, siendo una profesión que gradualmente se amplia y pro-

fundiza; que posee un acerbo propio de conocimientos específicos 
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y transmisibles; campos de acci6n bien definidos, disciplinas y_ 

métodos que permiten tratar problemas socioecon6micos que impli

quen bienestar para la población. 

El Trabajo Social se enfrenta a un sinnúmero de problemas,_ 

los cuales dan lugar a que se auxilie de la planeación, tomando_ 

en cuenta las necesidades sociales y los recursos que se tienen, 

planteando a la vez las posibles consecuencias. 

Con el proceso de planeación el trabajador social puede par 

ticipar teórica y prácticamente en la realidad logrando así: 

- Contribuir, con el conocimiento directo de las necesida-

des, expectativas, valores, actitudes y comportamiento de las -

poblaciones, en la formulación de los objetivos y en la fijación 

de las metas. 

Contribuir a la creación de condiciones que permitan la -

participación popular en el pro~e~o de planeamiento. 

- Investigaciones operacionales así como el logro de la PªE 

ticipación en las mismas. 

- Elaborar y poner en práctica planes, programas y proyec-

tos a corto y largo plazo llevándolos a efecto mediante la parti 

cipación activa de las cqmunidades, grupos e individuos implica

dos en la acción de las instituciones patrocinadoras. 

- Implantar, administrar y evaluar los programas. 

- Procurar que los objetivos y métodos respondan a las exi-

gencias de la reali.dád integrándolos a una perspectiva de desa--

rrollo. 

- Participar en la capacitación de las comunidades o ------
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poblaciones, para que tengan medios para integrarse al proceso de 

desarrollo ?. través de la acci6n organizada y sistemática con --

miras a la atención de sus necesidades y a la realizaci6n de sus_ 

aspiraciones. 

- Contribuir en la elaboraci6n de variables para el estudi~ 

análisis, diagn6stico y evaluación de los programas, con la parti 

cipaci6n de las poblaciones involucradas en los mismos. 

Por lo antes expuesto el Trabajador Social debe asumir el -

papel de planificador a fin de realizar·, orientar y preveer los -

problemas relacionados con la interacci6n social, contando para -

el.lo con un rico material 1Jara argumentar con ectad.ísticas, tasas, 

Índices-, reJ.atou, cuinpa:raci ones, informes, etcétera, las necesi-

dades concretas que sufren los sectores de la población, dando -

lugar a alternativas que las aminoren y que respondan a la polí-

tica institucional. 

Así el Trabajador Social debe: 

- Conocer científicamente los problemas sociales que af ec

tan a los hombres. 

- Determinar como los hombres enfrentan los problemas y -

qué alternativas de solución dan. 

- Prestar la atención integral que la circunstancia acredi 

ta, capacitando y animando un proceso en el cual los hombres se -

asuman como sujetos activos y responsables en la acción organiza-

da y transformadora que supere sus problemas. 

- Lograr mayor :respaldo de recursos y medidas de las insti

tuciones a los programas, que tiendan a elevar la calidad de vida 
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de una poblaci6n. 

Por ello, el Trabajo Social requiere de la planeaci6n como_ 

un método y técnica de racionalización de los medios' y recursos -

en el p1~ceso de toma de decisiones, con el fin de alcanzar dete~ 

minados objetivos a través de acciones a realizarse en un plazo -

determinado, se aplica o puede aplicarse a cualquier actividad --

por lo cual un individuo, grupo de individuos o instituci6n pue-

de alcanzar determinados objetivos. 

La planeación dentro de la profesión de Trabajo Social es -

el instrumento por medio de~ cual se puede orientar el desarrollo 

a fin de asegurar en todo momento, el bienestar social. Enten--

diendo éste como un sistema completo de seguridad social para --

todos los individuos sin distinción de raza o s~xo. 

3.3.El Trabajador Social y la planeación alimentaria en M~xico. 

La alimentación se puede considerar corno un problema social tras-

cendental. Cuando resulta escaso o inadecuado es causa de desa--

justes y enfermedades. 

Por esto se debe llevar a cabo la planeación alimentaria a_ 

fin de coordinar y dirigir la distribución integral de estos pro

ductos a toda la población a través de las instituciones respecti 

vas, contando para ello con la intervención del trabajo social, 

el cual debe influir en el nivel de organización y distribución 

interna y externa para que se logre una dieta balanceada en la -



- 89 -

• 

poblaci6n, tomando para ello otros aspectos que influyen en ---

forma determinante; la inequitativa distribuci6n del ingreso, la 

reducci6n en el crecimiento de la producci6n nacional de alimen

tos básicos, su desviaci6n hacia prop6si tos no alimentarios, etc·. 

No puede dejar de reconocerse el impacto de factores deme-

gráficos, culturales y educativos en el comportamiento del con--

sumo. 

Al lograr una dieta balanceada se evitaría la desnutrici6n_ 

que es vista como un problema cultural, econ6mico y médico. 

Es un problema cultural porque están arraigadas una serie -

de costumbres, prohibiciones y resabios alimenticios. 

Un p~ob:i.ema econ.Srr,ico, porc:11·:> frente a la inestabilidad 

~conomic~ de la poblaci6n, eminentemente formada por personas de 

actividad incalificada, los ingresos son sumamente limitados. 

Es un problema médico, porque en sí, la desnutrici6n se --

vuelve un padecimiento, que dá lugar a una serie de enfermedades 

afines, además de que ayuda al mantenimiento y difusi6n de las -

mismas. 

Es así que la alimentaci6n es un problema de educaci6n, por 

lo que se requiere intervenir como trabajadores sociales, para -

provocar en este ámbito un proceso que tienda a modificar hábi--

tos alimenticios inadecuados. Este problema se ubica dentro del 

campo de la seguridad social integrándose en éste todas las me-

didas y acciones tendientes a garantizar a todos los habitantes_ 

de un país el derecho a ser protegidos ante una carencia, que disminuye 

su estandar de vida míninn indispensable para vivir con decoro; ante"esto el 
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Trabajador Social tiene una función, como ya se dijo antes, de -

concientización, movilización y organización para crear un proce

so de promoción del autodesarrollo interdependiente, realizando -

proyectos insertos criticamcnte en las organizaciones existentes, 

así como proyectos políticos que signifiquen el tránsito de una -

situación de dominación y marginalidad a otro de plena participa

ción social, política y económica. 

La planeación de la alimentación y la intervención del Tra

bajador Social se ha visto afectada por el burocratismo, la falta 

de coordinación efectiva entre las dependencias gubernamentales,_ 

la corrupción, la desorganización interna, y el traslape de fun--

ciones. Es así como, los programas de capacitación y organiza---

ción propuestos no han logrado sus objetivos. 

Sin eml.>c:t.:r..•go los pJ..ar..~.:;, in::o"tri..L.-::cntc!'.: y po1.íticas eubern.=tme!! 

tales dados en materia alimenticia nos demuestran los lineamien-

tos estratégicos que se han dado para lograr un desarrollo basado 

en la actualidad en una política de autosuficiencia alimentaria, 

capitalización gradual y desarrollo de los predios y parcelas ---

campesinas. En los cuales el Tx>abajador Social ha sido el profe-

sionista que concentra información a través de investigaciones y_ 

participa en la planeación de nuevos aspectos que den una solu--

ción clave para lograr en la alimentación mínimos de bienestar, -

por ser vista como prioridad fundamental. 

En este contexto, la integración interna del sector alimen

tario se convierte en un eje fundamental de la reactivación eco-

nómica, contribuyendo a resolver los problemas de empleo, ingreso 
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y nutrición que afectan a un gran número de mexicanos, por lo --

cual se requiere de una reorientación de la planeación que tienda 

a lograr transformaciones en el aparato productivo y distributivo 

y en los mecanismos de participación social mejorando los niveles 

de vida al asegurar los alimentos básicos de la población a tra-

vés de un sector de servicios más moderno y funcional, adecuado a 

las necesidades de la producción y del consumo. Por lo antes ---

expuesto se detecta en la planeación gubernamental la desarticul~ 

ción e insuficiencia de las acciones llevadas.a cabo por el fun-

cionamiento inter sectorial de las dependencias y entidades rela

cionadas con la alimentación, lo que orieina la ausencia de inte

grid3d e:l el manejo de los apoyos públicos, la ausencia de compl~ 

mentaridad entre las distintas políticas públicas y la falta de -

integridad de las acciones públicas que inciden en la cadena ali

mentaria. El Trabajador Social dentro del crunpo de la Planeación 

Alimentaria ha estado inmerso en acciones superficiales, sin em-

bargo las nuevas generaciones se han ido introduciendo en los --

equi~os multid~ciplinarios, no teniendo como meta elaborar accio

nes intracendentes y auxiliares, sino propiciando la intervención 

en el área directiva de ejecución de los proyectos, generando con 

ello un campo laboral que no había sido explorado directamente, -

oiendo reconocido como un profesionista que cuenta con los eleme~ 

tos necesarios para colaborar en este campo, recibiendo para ello 

una formación que le permita estar capacitado para la investiga-

ción y análisis de los problemas sociales, para el estudio de me

canismos que operan en la sociedad y como afectan a sus integrantes, 
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para pl.anear y promover l.a soluci6n de si t.uaciones <1Ue impiden 

satisfacer las necesidades humanas. 

El Lic. en trabajo Social integrado en equipos interdisci-

pl.inarios, debe participar en la planeaci6n y administraci6n de_ 

l.osºpro8ramas social.es, investigando la realidad para optimizar_ 

l.os recursos promoviendo J.a intervenci6n conciente y organizada_ 

de l.a pob1aci6n en J.a sol.uci6n de l.os probl.ernas. <45 > 

(45) Escuela Nacional. de Trabajo Social. UNAM-Secretar!a de Rectoria, Organi
zación Académica 77, p. s. 
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ANALISIS PARA SUSTENTAR LA CAPACIDAD QUE TIENE EL LIC. EN 

TRABAJO SOCIAL, PARA INTERVENIR EN EL PROCESO DE PLANEACION 

ALIMENTARIA DESEMPE~ANDO FUNCIONES DIRECTIVAS, 

Planeaci6n de la Investigaci6n. 

La presente investigaci6n tiene como fin obtener el papel que -

juega el Lic. en Trabajo Social dentro del campo de la planea--

ci6n. 

La planeaci6n, cuando tiende a ser efectiva, es un proceso_ 

sociai que aspira a satisfacer las necesidades colectivas al peE_ 

mitir que las reformas se lleven a cabo de una manera rápida y -

ordenada mediante un sistema en el cual ~c tomen desiciones ---

sobre un conocimiento general y objetivo de los hechos, conside

rando los distintos intereses nacionales. Ante esto el Trabaja

dor Social cuenta con un bagage de conocimientos te6rico-prácti

cos mediante el cual ·puede realizar, ejecutar y aplicar una met2 

dología y técnicas específicas a fin de promover el bienestar 

social y el autodesarrollo al intervenir en la planeaci6n. 

Para lograr lo anterior se procederá a analizar la proble-

mática en su esencia, forma y contenido que facilite la compren

ci6n y explicación de los factores profesionales y laborales que 

intervienen en la participación o no participaci6n del Lic. en -

Trabajo Social en el proceso de planeaci6n. 
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Por lo tanto es fundamental para desprender todo un proceso 

científico de una investigaci6n de campo la cual se efectuará de 

acuerdo a los pasos siguientes: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1 Objetivos. 

1.2 Selecci6n del universo de investigación. 

1.3 Marco te6rico de referencia. 

En este apartado se pretenderá establecer los intereses que 

se tuvieron para elegir el tema a fin de comprobar la validez 

que tiene éste y proporcionar informaci6n sobre el mismo. 

Una vez que se establezca lo que se pretende lograr en la 

investigaci6n se procederá a desglosar los objetivos general y 

específicos. 

En cuanto a la selecci6n del universo de acci6n se hará 

dentro de un enfoque macrosócial tomando a las instituciones gu

bernamentales como marco de referencia. 

Dentro del planteamiento. del problema se establecerá el --

marco teórico elemental de referencia el cual precisará la pers

pectiva desde donde se realizará el estudio estableciendo los -

elementos teóricos del tema mediante un análisis de los hechos. 

2. RECOLECCION DE DATOS. 

2.1 Trabajo de campo. 

En este paso se tenderá a asimilar en detalle el material 

investigado. Desarrollando este a través del trabajo de campo 

destinado a recoger directamente la información mediante el uso 
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del cuestionario. 

3. ELABORACION Y VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS. 

3.1 Elaboraci6n de las hip6tesis. 

3.2 Comprobaci6n y/o rechazo de las hipótesis. 

las hipótesis son supuestos o interrogantes que guían a 

la investigaci6n y representan la síntesis del conocimiento, --

tendiendo a otorgar nuevas explicaciones sobre los hechos aún no 

comprendidos o recientemente surgidos. 

4. REDACCION FINAL. 

4.1 Interpretaci6n cuantitativa y cualitativa de los re

sultados. 

4.2 Conclusiones. 

Se presentarán globalmente los resultados obtenidos media~ 

te gráficas estadísticas que permitan dar conclusiones acerca de 

los resultados obtenidos a lo largo de la investigaci6n. 

Planteamiento del Problema. 

El presente documento pretende hacer un análisis de como se 

ha llevado a cabo la planeación de la alimentaci6n a nivel naci~ 

nal, por constituir ~sta,el punto clave a través del cual se ha_ 

tratado de dar respuesta a las necesidades y demandas sentidas -

por la población en materia alimenticia. 

La planeación constituye un medio para avan~ar en el desa-

rrollo de un país, pues implica un compromiso cuyos resultados -

serán evaluados por la misma sociedad. A través de esta se ----
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logra ubicar 1as acciones y los recursos con los qu~ se cuenta, 

para hacer frente a una determinada situación. 

Por otra parte la alimentación debe ser concebida como uno 

de los elementos importantes, si no el primero, del bienestar -

social. La alimentación debe cumplir con las necesidades nutri

cionales y con la idiosincracia de los estratos socioculturales 

de las diferentes comunidades que componen un pueblo. 

Se debe determinar una política alimentaria y nutricional -

que permita equilibrar los desajustes existentes en el estado 

nutricional de las poblaciones, mediante mecanismos sociales, 

económicos, culturales, administrativos y políticos para incre-

mentar y mejorar la producción de alimentos, distrihuirlns ad'O!-

cuadamente :'r' asegurar un consumo de acuerdo con las necesidades 

biológicas. 

Como resultado de la crisis alimentaria, producto de la di~ 

minución de la producción interna de alimentos, de la pérdida de 

control sobre el proceso y la desvinculación de sus fases, ha 

recurrido •l gobierno, en los diversos sexenios a la implementa

ción de una planeación alimentaria que tienda a recuperar la ca

pacidad de crecimiento del país iniciándose cambios en el apara

to productivo y distributivo del mismo. 

Por lo antes dicho el gobierno, a través de los organismos_ 

relacionados con el agro y la alimentación, han establecido una_ 

serie de programas tendientes a solucionar la problemática a la_ 

que nos estamos enfrentando teniendo como prioridad a el hombre, 

por ser el centro y beneficiario del proceso de desarrollo; el -
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cambio se realiza en funci6n de la satisfacci6n de sus requeri-

mientos básicos en materia de alimentaci6n, educaci6n, salud y -

vivienda. 

Dentro de éstas, la suficiente ~adecuada alimentaci6n y -

nutrici6n, condicionan el desarrollo de las capacidades y poten

cialidades individuales y colectivas. 

Para lograr esto se requiere de la reorientación de la pla

neaci6n que tienda a lograr las transformaciones en el aparato -

productivo y distributivo y en los mecanismos de participación -

social mejorando los niveles de vida al asegurar los alimentos -

básicos de la poblaci6n a través de un sector integral de servi

cios más modernos y funcionales, adecuados a las necesidades de 

la producción y el consumo. 

Por lo expuesto anteriormente el análisis a través de esta_ 

investigaci6n, será no solo del desarrollo que ha tenido la pla

neaci6n alimentaria de 1940 a la fecha, a través de valorar los 

planes que con este motivo, se han elaborado y puesto en prácti

ca en nuestro país; sino también se procederá a establecer cual_ 

ha sido la intervenci6n que ha tenido el profesionista en Traba

jo Social en las actividades y funciones dentro del campo de --

planeaci6n. 

El Trabajo Social por ser una disciplina de las ciencias 

sociales que mediante la aplicación de una metodología científi

ca, contribuye al conocimiento de los problemas y recursos de la 

comunidad, así como a la promoci6n de acciones, todo ello con el 

¡>rop6sito de lograr transformaciones para el desarrollo integral_ 
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El Trabajador Social está capacitado para implementar acti-

vidades directamente relacionadas con funciones de investigación, 

planeación y realización de políticas de bienestar social a ni--

vel institucional que llevan implícitas en sus acciones la movi-

lización, concientización y educación de la población receptora. 

Entre estos aspectos, la investigación y planeación en el Traba-

jo Social deben contribuir a un sistema de cambio paulatino en -

la instrumentación teórico-práctico que sirva para diseñar y or-

ganizar, integrando acciones de carácter colectivo así cooio de --

reformas sociales (comunidad) y de investigación social que per-

mitan elevar las condiciones en las cuales viven las masas. 

Por tanto se trata de plantear la problemática y las alter

nativas sobre planeación alimentaria analizando su desarrollo y_ 

la intervención institucional d~da a través de los programas --

existentes, así como la participación en estos del Profesionista 

en Trabajo Social vislumbrando cuales han sido las actividades_ 

y funciones dentro de este campo; llegando a proponer alternati

vas que permitan poner en práctica sus conocimientos y habilida

des ubicándolo de acuerdo a esto en el nivel profesional que le 

corresponde. 

Objetivo General. 

Conocer si el Lic. en Trabajo Social puede intervenir en el 

proceso de planeación alimentaria, desempeñando funciones direc-

tivas en el proceso. 
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Objetivos Específicos. 

- Determinar qué fúnciones desempeña el Lic. en Trabajo So

cial en el proceso de planeaci6n alimentaria en México. 

- Analizar, de acuerdo a la preparación profesional que ad~ 

quiere el Lic. en Trabajo Social, qué funciones podría desempe-

ñar en materia de planeación alimentaria. 

La investigación se llevará a cabo en las instituciones gu

bernamentales relacionadas con la alimentación, cuya función sea 

elaborar planes sobre la materia estando entre estas: SPP, SARH, 

SRA, etcétera. 

Después de 19t¡Q la r5pida urbanización, el comportamiento -

de la distribución y crecimiento del ingreso influyeron en la -

evolución y orientación del aparato de producción y en el consu

mo de alimentos, por ~o que durante varios años las acciones se_ 

cóncentraron en las zonas de gran potencial productivo. 

Se alentaron también los productos destinados a los merca-

cbs de exportación, estando entre estos la producción pecuaria o_ 

los dedicados a la transformación industrial, y se desplazó la -

producción de maíz, frijol, etcétera, a las zonas temporaleras,_ 

consolidándose un moderno sector agrícola que permitió cubrir la 

demanda interna y la exportaci6n de excedentes, hasta la década_ 

de los sesenta, en la cual disminuyó notablemente la inversión -

pública en el campo, trayendo como consecuencia, la imperiosa n~ 

cesidad de rec~rrir a la importación de granos, semillas, oleag~ 

nosas, lácteos, así como de insumos y maquinaria (1965-1969). 
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Como resultado de la crisis alimentaria, producto de la di~ 

minuci6n de la producción interna de alimentos, de la pérdida de 

control sobre el proceso y la desvinculación de sus fases, ha 

recurrido el gobierno, en los diversos sexenios a la implementa

ci6n de una planeaci6n que tienda a recuperar la capacidad de --

crecimiento del país~ iniciándose cambios en el ap.:irato producti_ 

vo y distributivo del mismo logrando ubicar las acciones y los -

recursos con los que se cuenta, para hacer frente a una determi

nada situación logrando un desarrollo que implica un compromiso_ 

cuyos resultados serán evaluados por la misma sociedad. 

El Trabajo Social, dentro de este campo, es una disciplina_ 

que mediante la aplicación de una metodoloeía científica, contr~ 

buye al conocimiento del problema y a reunir los recursos que se 

tienen, así como la administraci6n y promoci6n de acciones, todo 

ello con el próp6sito de lograr' transformaciones para el desarr~ 

llo integral del hombre. 

La planeaci6n no debe ser relegada como método auxiliar 

para el Trabajo Social, ya que la vida social es un conjunto es

tructurado de comportamientos y respuestas individuales-colecti

vas a los problemas que se plantean estando relacionados con el_ 

medio, dándose una concordancia entre pensamiento y realidad, -

con la profesión de Trabajo Social para colaborar en el que-

hacer científico, clasificando tipos de situaciones sociales se

ñalando las causas que precipitan los fenómenos dados, a fin de 

abandonar la práctica activista y aislada, dirigiendo a esta de 

manera preventiva y transformadora, que responda al conjunto de_ 
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aspiraciones sociales, determinando quienes son las personas más 

frecuentemente afectadas por las necesidades primarias al gene-

rarse dema~das. 

Recolección de datos. 

Para la preparación del trabajo de campo es necesario tener 

listo el instrumento para captar la información, así como el di

seño de la muestra, debido a que son elementos fundamentales 

para formular la estrategia a seguir. 

En la presente investigación se utilizará el cuestionario -

por ser este un instrumento fácil de aplicar, directo, sin ambi

guedades y prejuicios que tiene como objeto obtener la informa-

ci6n correcca y fidedigna. 

Hipótesis. 

El Lic. en Trabajo Social esta capacidado para participar -

en la toma de decis:;iones y para desempeñar funciones directivas 

del proceso de planeación alimentaria que se realiza a este ---

nivel, debido a la preparaci6n profesional con la que éste cuenta 

Ejecuci6n de la Investigaci6n. 

Se captará la informaci6n requerida mediante los instrumentos y_ 

el diseño de la muestra, siendo estos 20 cuestionarios que serán 

aplicados representativamente en las instituciones gubernamenta

les que tengan relaci6n directa con planeación, alimentación y -

trabajo social tales como: 
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- La Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 

- La Secretarí~ de Comercio y Fomento Industrial. 

- La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

En dichas secretarías ~e ubicarán 1os dcpa~tamcntos claves~ 

así corno los profesionistas en Trabajo Social que laboran en --

dichas dependencias. 
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INVESTIGACION DE CAMPO 

SELECCION DE LA MUESTRA: 

Para 11evar a cabo la investigación de campo se procedió a se1e~ 

cionar corno muestra representativa a tres Instituciones Guberna

mentales estando entre estas: 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

- La Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) 

Partiendo de 10 anterior se tomó en consideración aquellos_ 

departamentos que est:11vieran relacionados de alguna manera con: 

P1aneaci6n, A1ime·n-::ación y Trabajo Social; por esta razón se Pr'2. 

cedió a aplicar solo 20 cuestionarios distribuidos proporcional

mente dada la dificultad que representa reunir 3 parámetros dife 

rentes y darles una representatividad. 

Al establecer contacto, así como la orientación respectiva_ 

por parte de las Instituciones, se tornaron en consideración los_ 

puntos siguientes: 

Objetivo de la investigación. 

Estimación de los parámetros. 

Número de preguntas a aplicar que estuvieran en relación_ 

con la cantidad de variables sujetas a la investigación. 

Plan de análisis estadístico. 
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INSTRUMENTO UTILIZADO PARA RECOPILAR LA INFORMACION: 

Corno instrumento de la investigaci6n se seleccion6 al Cuestiona

rio por ser una técnica idónea en cuestión de tiempo y costo. 

Al estructurarse el Cuestionario se tomó en cuenta su rela

ción con el marco teórico y conceptual en el cual se apoyó el 

estudio, así corno las hipótesis que se pretenden probar y los 

objetivos de la investigación. 

Con el uso del Cuestionario se le pretende dar a la invest~ 

gaci6n no solo un carácter científico sino también analítico al_ 

obtener mediante los indicadores base, datos generales que con-

tengan informaci6n valida, actualizada y confiables mediante la 

cual s~ pueden establecer alternativas y acciones de acuerdo a -

las necesidades que arroje el instrumento. 

INTRODUCCION. 

El presente cuestionario será aplicado exclusivamente a los pro

fesionistas en Trabajo Social· que laboran en ciertas Institucio

nes Gubernamentales que se tomaron como muestras representati--

vas dentro del área de alimentación y planeaci6n, a fin de proc~ 

der a detectar cuales son las funciones que se desempeñan en la_ 

planeación alimentaria y que se requiere para seguir promoviendo 

el quehacer del Lic. En Trabajo Social en este campo. 

INSTRUCCIONES: 
En las siguientes preguntas proceda a contestar con letra clara_ 

sobre las líneas y marque con una X la respuesta adecuada. 
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CUESTIONARIO PARA CAPTAR INFORHACION SOBRE ASPECTOS DE: 
ALIMENTACION, PLANEACION Y TRABAJO SOCIAL. 

I. 

Nombre de la Instituci6n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ubicaci6n 

II. 

Identificaci6n Personal: 

Profesión 

Ocupaci6n 

III. 

Aspectos Generales: 

Objetivo de la Instituci6n donde labora~~~~~~~~~~~~~~-

Actividades o funciones que se llevan a cabo en su Departamento: 

a) Investigación. 

b) Planeaci6n. 

c) Organizaci6n. 

d) Capacitación. 

e) Otros. 

IV. 

Alimentaci6n: 

¿Qué relaci6n tiene el departamento. donde labora con la alimen--

tación?: 
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a) Resolver los problemas productivos y distributivos. 

b) Lograr la disponibilidad y accesibilidad de productos. 

c) Programa~. fomentar y asesorar la producción agrícola. 

d) Organización o capacitación de procluctores y comerciantes. 

e) Lograr la autosuf.iciencia alimentaria. 

f) Otros. 

¿Qué acciones convienen aplicar o tornar en cuenta para el trata

miento del problema alimentario y nutricional? 

¿Qué pretende el Lic. en Trabajo Social dentro del campo de la -

alimentación? 

a) Contribuir al desarrollo y bienestar del hombre y por ende de 

la sociedad. 

b) Ser intermediario entre la institución y la sociedad. 

c) Mantener una acción paliativa de la problemática. 

v. 
Planeación: 

a) ¿Se lleva dentro de su trabajo algún tipo de planeación? 

SI NO 

b) ¿Qué programas se desarrollan? 

c) ¿Recursos que se tienen para el desarrollo del programa? 
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d) ¿Que resul.tados se han obtenido de la operaci6n de esos pro··

gramas? 

e) ¿Qué papel desempeña el Lic. en Trabajo Social. dentro del. ám

bito de l.a pl.aneaci6n? 

- Funciones Directivas 

Funciones Auxiliares 

f) ¿Qué problemas intervienen para que el Lic. en Trabajo Social 

participe o no en el área de planeaci6n? 

1) Escasez de elementos cognocitivos. 

2) r:o r·econvc.i.mi en to profesional. 

3) Desconocimiento del rol profesional. 

g) Elementos te6ricos que utiliza en la práctica profesional: 

VI. 

Investigaci6n. 

Técnicas Estadísticas. 

Pi.aneaci6n. 

Teoría del T.S. 

Administraci6n. 

Economía. 

Otros. 

Aspectos Profesionales del. Lic. en Trabajo Social.. 

a) ¿Qué razones lo llevaron a elegir la carrera de T.S.? 



Status social.. 

Asistencia social.. 

- 108 -

Interés y vocaci6n personal. 

SUGERENCIAS: 

Fecha de apl.icaci6n : _____________ _ 
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INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

1. ¿Objetivo de la Instituci6n donde labora? 

- Regulaci6n y control del comercio 5 

- Sin respuesta 6 

- Racionalizaci6n de los recursos 3 

- Desarrollo comunitario 2 

- Educaci6n nutricional 2 

- Promoci6n y estructuraci6n del S.N.A. 1 

- Capacitaci6n agrícola 1 

Varias de las personas que no dieron respuesta fue porque no --

estaban ~nteradas del objeTjvo general del lugar donde prestan -

sus servicios; las respuestas que se dieron con mayor frecuencia 

fue la racionalización de recursos mediante el uso correcto de -

la administración. 

2. Actividades o funciones que se llevan a cabo en su Departa--
mento. 

a) Investigación 16 

b) Planeaci6n 16 

c) Organización 14 

d) Capacitación 4 

e) Otros o 

La mayor parte de las personas cuestionadas escogieron dos o más 

respuestas, siendo la investigación y planeaci6n las que alcan-

zaron mayor puntuación (80%) dadas las características de1 per-
sonal y las Instituciones seleccionadas, 
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3. ¿Que relaci6n tiene el departamento donde labora con la ali--

mentaci6n? 

a) Resolver los problemas productivos y distributivos 7 

b) Lograr la disponibilidad y accesibilidad de productos 2. 

c) Programar, fomentar y asesorar la producci6n agrícola 4. 

d) Organizaci6n o capacitaci6n de productores y comerciantes_ 

3. 

e) Lograr la autosuficiencia alimentaria 3. 

f) Otros 1. 

Fomentar las cooperativas de producci6n 3. 

Investigaci6n y distribuci6n de los recursos 2, 

Tenencia de la Tierra 1. 

Concientizar a la poblaci6n 1. 

Capacitaci6n 1. 

Participación del Trabajador Social en planeaci6n' 1. 

Organización interna y externa a nivel Institucional 1. 

Sin respuesta 10. 

Los resultados obtenidos en esta pregunta se orientan a resolver 

los problemas productivos y distributivos (35%) así como al ---

logro de la disponibilidad y accesibilidad de productos (20%). 

Dejando en un tercer lugar la gran importancia que tiene la pla

neaci6n. 

4. ¿Qué pretende el Lic. en Trabajo Social dentro del campo de -

la alimentación'? 
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a) Contribuir ai desarroiio y bienestar dei hombre y por ende 

de ia sociedad 11. 

b) Ser intermediario entre ia instituci6n y ia sociedad 8. 

c) Mantener una acci6n paiiativa de ia probiemática 1. 

En ei campo de ia aiimentaci6n ei Trabajador Sociai tiende a co~ 

tribuir ai desarroiio y bienestar individuai y coiectivo en un -

55%, sin embargo hay que hacer notar que aún se ie sigue consid~ 

rando como intermediario institucionai en un •1oi. 

5. lSe iieva a cabo dentro de su trabajo aigún tipo de pianea--

ci6n? 

SI 20 NO o 

En este aspecto ia pianeación ocup6 ei 100% en ias profesionis-
tas cuestionadas. 

G. lQué resuitados se han obtenido en ia operación de esos pro-

gramas? 

Parciaies 10 

Satisfactorios 8 

No se han evaiuado 1 

Sin contestar 1 

Los resuitados en ei campo de ia pianeaci6n han sido parciaies -

en un 50%, siendo considerados satisfactorios soio en un 40%. 



- 112 -

7. ¿Qué papel desempeña el Lic. en Trabajo Social de~tro del ám

bito de la planeación? 

Funciones Directivas 5 

Funciones auxiliares 15 

Las funciones que desempeña el Trabajador Social son meramente -

de carácter asistencial y auxiliar en un 75%, lo cual nos da una 

visión de que aún le falta incursionar en este ámbito. 

B. ¿Qué problemas intervienen para que el Lic. en Trabajo Social 

participe o no en el área de planeación? 

1) Escasez de elementos cognocitivos 5 

2) No reconocimiento profesional 5 

3) Desconocimiento del rol profesional 10 

Los problemas que se generan para que el Trabajador Social no -

participe en el área de planeación radica en un 50% en el desco

nocimiento que se tiene a nivel institucional del papel que pue

de desempeñar un profesionista de esta rama social, 

9. Elementos teóricos que utiliza en la práctica profesional, 

Investigación 

Técnicas Estadísticas 

Planeación 

20 

16 

16 
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Teoría del Trabajo Social 7 

Administraci6n 12 

Economía 3 

Otros 1 

Los elementos te6ricos fueron seleccionados en más de uno dando_ 

como resultado relevante el que se siga impartiendo y fomentando 

materias de carácter administrativo así como de investigaci6n --

social por alcanzar éstas porcentajes del 100 y 80%. Sin embar-

go hay que tender a dar más importancia a la teoría de trabajo -

social. 

10. ¿Qué raz6nes lo llevaron a elegir la carrera de Trabajo So-

cial. 

Status social 

Asistencia social 

o 

7 

Interés y vocación personal 13 

En esta pregunta se muestra claramente como la mayoría se incli

n6 al estudio de esta profesi6n por vocaci6n (65%), sin embargo_ 

hay que tomar en consideración que aún persiste en un 35% el --

trabajo asistencialista, 
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GRAFICA 1 

ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SU DEPARTAMENTO: 
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Resultado de 20 cuestionarios aplicados en 3 Xnstitucio
nes gubernamentales de1 9 al 13 de marzo de 1987. 

Es necesario que se le de mayor importancia a aquellas materias 
que en la práctica son fundamentales para el desarrollo del que~ 
nacer profesional del Trabajador Social, siendo este el caso de 
la investigación y planeación, considerada esta última, parte i~ 
tegral de la administración. 



- 115 -

GRAFICA 2 

¿QUE RELACION TIENE EL DEPARTAMENTO DONDE LABORA 

CON LA ALIMENTACJON? 
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a) Resolver los problemas productivos y distributivos. 
b) Lograr la disponibilidad y accesibilidad de produc-

tos. 
c) Programar, fomentar y asesorar la producci6n agrícola 
d) Organizaci6n y capacitaci6n de productores y comer--

ciantes. 
e) Lograr la autosuficiencia ·alimentaria. 
f) Otros. 

FUENTE: Resultado de 20 cuestionarios aplicados en 3 Institucio-
nes gubernamentales.del 9 al 13 de agosto de 1987. 

A pesar de que uno de los aspectos y política prioritaria del 
gobierno es lograr la autosuficiencia alimentaria, se pierde --
este objetivo, tendiendose al desarrollo de otros aspectos secu~ 
darios que solo sirven de paliativos para ir manteniendo y agra
vando la misma situación. 
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GRAFICA 3 

¿QUE ACCIONES CONVIENEN APLICAR O TOMAR EN CUENTA PARA EL 

TRATAMIENTO DEL PROBLEMA ALIMENTARIO O NUTRICIONAL? 
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a) Tenencia de la Tierra. 
b) Concientizar a la población. 
c) Capacitar a productores y ~omerciantes. 
d) Lograr que participe el T.S. en materia de planeación. 
e) Fomentar la organización interna y externa a nivel institucio 

nal. -
f) Fomentar la investigación y distribución de recursos. 
g) Fomentar las cooperativas de producción. 
h) Sin respuesta. 

FUENTE: Resultado de 20 cuestionarios aplicados en 3 Institucio-
nes gubernamentales del 9 al 13 de marzo de 1987. 

El resultado arrojado nos demuestra que una posible solución al 
problema alimentario sería fomentar las cooperativas de ?roduc-~ 
ción, ya que así se tendría un mejor aprovechamiento de los re-
cursos, al provocar una sociabilización de los medios de produc
ción y distribución en el área alimentaria. 
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GRAFICA 4 

lQUE PRETENDE EL LIC. EN TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL CAMPO 

DE LA ALIMENTACION? 
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a) Contribuir al desarrollo y bienestar del hombre y por ende de 
la sociedad. 

b) Ser intermediario entre la Institución y la sociedad. 
c) Mantener una acción paliativa de la problemática. 

ruENT~ Resultado de 20 cuestionarios aplicados en 3 Institucio-
nes gubernamentales del 9 al 13 de marzo de 1987. 

Es una realidad el que aún se le siga considerando al Trabajador 
Social como un profesionista que tiende a ser intermediario y a 
mentener una acción paliativa, perdiendo la orientación dirigida 
al desarrollo y bienestar individual y social a través de una 
acción progresiva y determinada hacia los objetivos que deben -
regir la acción laboral. 
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GRAFICA 5 

¿SE LLEVA DENTRO DE SU TRABA,JO ALGUN TIPO DE PLANEACION? 
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SI NO 

FUENTE: Resultado de 20 cuestionarios apljcados Pn 3 ~nstitucio~ 
nes gubernamentales .del 9 al 13 de marzo de 1987. 

En esta gráfica se demuestra la importancia que tiene para el -~ 
Trabajador Social la.planeaci6n en el oimbito laboral, siendo--~ 
esto a la vez una contradicción al ser poco aplicada debido a ~
las limitantes existentes, perdiendo as! su efectividad a nivel 
Institucional. ~ 
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GRAFICA 6 

<.QUE RESULTADOS SE HAN TENIDO Et! LA OPERACIO:·l DB LOS PROGRAMAS? 

a) Parciales. 
b) Satisfactorios. 
c) Sin evaluar. 
d) Sin respuesta. 

FUENTE: Resultado de 20 cuestionarios aplicados en 3 Institucio
nes gubernamentales del 9 al 13 de marzo de j987, 

Los resultados obtenidos con respecto a la parcialidad que se -
tiene en la operación de un programa debió de haber sido de un -
100%, sin embargo esto no es así por que la planeación que se 
lleva a cabo no se enfoca solo a resolver problemas de gran mag
nitud, sino que se tiende a programar aquellos aspectos qu~ se -
resunlvPn a corto plazo teni&ndose los Plementos materiales, eco 
nómicos y humanos para llevarlos a cabo. -
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GRAFICA 7 

¿QUE PAPEL DESEMPE~A EL LIC. EN TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL 
AMBITO DE LA PLANEACION? 
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Funciones Directivas. 
Funciones Auxiliares. 

FUENTE: Resultado de 20 cuestionarios aplicados en 3 Institucio
nes gubernamentales.del 9 al 13 de marzo de 1987. 

Al Tr>abajador Social se le sigue considPrando como un profesio-
nista auxiliar, no reconociéndose su capacidad, siendo esto pro 
dueto del mismo complejo de inferioridad provocado por el deseo::" 
nocimiento a nivel individual, social e institucional de su que
hacer. 
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GRAF:ICA 8 

¿QUE PROBLE~..AS INTERVIENEN PARJ\ CUE EL LIC. EN TPABAJO SOCIAL 
PARTICIPE O NO EN EL AREA DE PLJ\NEJ\CION? 
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1) Desconocimiento eel Rol profesional. 
2) No reconocimiento profesional. 
3) Escacez ee elementos cognocitivos. 
4) Otros programas impuestos. 

FUENTE: P.esul tao o de 20 cuestionarios aplicad.os en 3 Institucio
nes gubernamentales del 9 al 13 de marzo de 1987. 

Se debe e,;;tablecer O.e manera clara y ob;etiva el papel CTUe pueCle 
eesempeñar el Traba;aror Social en el cam~o laboral, ya CTue el -
e.esconoci.Miento c:"e su CTuehacer no es solo exterior, sino tambij!in 
interior, orovenienro esto r'eE<"e la estructuraci6n Cle la carrera 
por lo CTUe hay eoue foMentar el statuE< nue <"ebe tener un lic, en 
Traba~o Social. 
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GRAFICA 9 

ELEMENTOS TEORICO$ QUE SE UTILIZAN EN LA PRACTICA PROFESIONAL: 
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FUENTE: Resultado de 20 cuest:ionarios a.pl.icados en 3 lnst;i.t4c;i.o
nes guberna.menta.les.del 9 a.1 13 de ma.rzo de 1987; · 

Es indudable que la invest:igación, la pla.nea.ción, etcetera.1 son_ 
elementos teóricos que se utilizan frecuentemente en la pra.ct~ca. 1 
sin embargo quedan en un plano secunqario a.quella.s materiás que 
son la base y estructuración de la carrera., si.ende importante el 
darles mayor significado. 
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GRAFICA 10 

lQUE RAZONES LO LLEVARON A ELEGIR LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL? 
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FUENTE: Resultado de 2-0 cuestionarios aplicados en 3 Institucio
nes gubernamentales del 9 al 13 de marzo de 1987, 

Hay que concientizar a los estudiantes con respecto a que la --
elección de una carrera está en raz6n de la vocaci6n personal 
que se tenga, eliminando esos valores superfluos e i~ealistas -
que la misma sociedad ha fomentado. 
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ANALISIS: 

Los resultados obtenidos indican que el Trabajador Social, aún -

es considerado como un profesionista con un status no reconoci-

do, dada su desvinculación en el campo académico y laboral, al -

constituirse como un "todÓlogo", perdiendo así la orientación 

social que lo debe caracterizar, permitiendo que se le asigne un 

rol auxiliar para otras profesiones. 

El Trabajador Social en el campo de planeación a nivel Inst~ 

tucional es considerado un intermediario que tiende a canalizar_ 

los problemas, no dándole la oportunidad de desempeñar funciones 

con más relevancia y que vayan de acuerdo a los conocimientos 

que recibe a fin de intervenir en otras funciones de carácter 

directivo. 

Sin embargo la problemái:ic~ no t>s fáci.l de ::-esolver debido a 

que las causas son múltiples estando entre estas: 

La. inadecuada estructuración del plan de estudios, el cual -

tiene enfoques de diversas disciplinas sin haber generado algo -

propio. 

El bajo nivel académico tanto de profesores como de alumnos. 

La práctica deficiente y mal orientada. 

La falta de promoción del quehacer profesional. 

Ante todas estas deficiencias la planeaci6n es una opción -

para encauzar la profesión en esta área y así provocar un cambio 

que tienda a erradicar los vicios y errores que han dañado la -

imagen real de lo que es el quehacer de un Lic. En Trabajo SociaL 
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Concl.usiones: 

A partir de la conceptualizaci6n surgi6 un cambio en el sistema_ 

educativo del Trabajador Social, sin embargo la carrera fue ubi

cada como una profesi6n que tendi6 a la simple ayuda, desde una_ 

6ptica social particular, siendo catalogada como carrera menor o 

auxiliar. 

Aunado a lo anterior se estructuraron planes de estudio con 

mai:erias tales come,: planeaci6n económica, política social, esta 

dística y otras de similar relevancia que no lograron unificar 

la dirección profesional, dándole un carácter incompleto. 

Por otra p~rtc la~ cátedras ~ran cuhiP.rtns por profesores -

improvisados o especialistas, que demostraban un absoluto desco

nocimiento y desinterés hacia la labor específica de los Trabaj~ 

dores Sociales, lo cual provocó una desarticulaci6n de los requ~ 

rimientos profesionales y en consecuencia un significativo desa

provechamiento. 

El origen y el compl.ejo desarrollo del Trabajo Social, per

mite comprender como en l.a actualidad se· siguen desempeñando la

bores rutinarias y ~uxiliares dentro de programas sociales diri

gidos por profesionales de otras especialidades, lo cual ha ----
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provocado frustraci6n por la imposibilidad de realizar tareas -

más relevantes o influir en los programas, negando a ocupar ---

cargos directivos. 

La deficiente formaci6n académica arroja a trabajadores so

ciales a la actividad base o de terreno, no dando ningún aporte_ 

a la planeaci6n del Desarrollo Nacional. 

De acuerdo a la investigaci6n desarrollada, se obtuvo que -

el Trabajador Social en el campo laboral de planeaci6n alimenta

ria a nivel institucional, tiene una serie de actividades o fun

ciones que están ligadas con la inve~tigaci6n y planeaci6n, sin_ 

embargo su participaci6n se limita a ser auxiliar, desempefiando_ 

labores de carácter .asistencial, al no participar en la planea-

ci6n institucional, careciendo además de un plan de acci6P pro-· 

fesional que oriente su tarea y de un desconocimiento del rol -

profesional que desempefia. 

Lo anterior se sustenta en la importancia que ha tenido la_ 

alimentaci6n, vista como un satisfactor básico que debe ser cu-

bierto; de esto se desprende que se trate de planear a nivel gu

bernamental todas las actividades que tengan que ver con la ali

mentaci6n participando en esto profesionistas de todas las disci 

plinas incluyendo dentro de estas al Trabajador Social, el cual 

tiene como funciones principales: la investigaci6n Y planeaci6n 

no teniendo una preparaci6n s6lida en estos asper.tos que le per

mita en primera instancia: resolver los problemas de producción_ 

y distribuci6n de los productos básicos, logrando de esta manera 

la disponibilidad de los mismos, tomando en consideración para -
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e1 futuro nuevas formas de organizaci6n. 

Ante esto e1 Trabajador Social debe dejar de ser intermedi~ 

rio entre instituci6n y sociedad pasando a ejercer e1 bienestar_ 

de manera directa, promoviendo y participando en la p1aneaci6n -

con el objeto de obtener resultados que estén de acuerdo con 1os 

objetivos p1anteados, ya que este profesionista trata de reso1-

ver de manera científica y práctica, sobre una base individua1 y 

colectiva, 1os conflictos que surgen por los diversos prob1emas_ 

socioecon6micos. 

Es una discip1ina que por ende se encarga de investigar, -

educar, concientizar, promover, organizar, p1anear, evaluar, --

coordinar con el fin de lograr un cambio social utilizando para_ 

e11o diferentes métodos que tiendan a mejorar las re1aciones y -

situaciones socia1es, movilizando y orientando 1os recursos ins

titucionales existentes con miras a lograr un beneficio co1ecti

vo. 

El Trabajador Social debe participar en la promoci6n de las 

políticas sociales encaminadas a impulsar los cambios que deman

da la elevación del nivel de vida de la población, desempeñando_ 

para ello las siguientes funciones específicas: 

a) Aplicar el proceso de investigación científica a fin de_ 

llegar al conocimiento de la realidad social, 

b) Orientar a la poblaci6n. 

c) Participar en la planeación y programaci6n social para -

la atención de problemas colectivos. 

d) Promover 1a organización y movi1izaci6n social, 
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e) Participar en el proceso administrativo de programas de 

bienestar común. 

f) Promover políticas que impulsen las transformaciones re

lacionadas con el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la poblaci6n. 

Ante esto el Trabajador Social cuenta con una formaci6n que 

le permite introduci .rse en diferentes ámbitos, con una gran 

cantidad de elementos orientados a lograr los objetivos que la -

profesi6n plantea, manteniendo una vinculaci6n estrecha entre la 

teoría y la práctica, que le permiten tener una visi6n amplia y_ 

objetiva d~ la realidad incidiendo en esta. 

Al prof~sionista en Trabajo Social le es indispensable ---

hacer un uso correcto de la planeación en general, pues solamen

te a través de ella se pueden precisar objetivos coherentes y -

prioridades con respecto al desarrollo econ6mico y social utili

zando un conjunto de procedimientos mediante los cuales se intr~ 

duce una mayor racionalidad y organizaci6n en aquellas acciones_ 

o actividades previstas de antemano diseñando así una posible -

alternativa de acci6n previendo los recursos con que se cuenta a 

fin de visualizar con anticipación el qué ha de hacerse y el --

c6mo, proyectando una situaci6n y tratando de prevenirla. 

El Trabajo Social tiene injerencia en los problemas económi 

cos y políticos al promover planes y programas sociales en los -

cuales pueda aplicar su propia metodología y campo de acci6n. -

Radicando su importancia en el papel decisivo que tiene al -----
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intervenir en problemas de: educación, salud, alimentación, vi-

vienda, etcétera, en coordinación con las instituciones respec-

tivas. 

Por consiguiente el Trabajador Social debe integrarse a los 

programas institucionales necesarioa y con objetivos concretos -

que propicien la participaci6n de la población jerarquizando los 

problemas a investigar y a la vez tener en cuenta los recursos -

humanos y materiales que se tienen en base al universo de traba

jo. 

~lternativas: 

El Trabajador Social es nna disciplina de laa ciencias sociales_ 

que incide científicamente en l.Ds problemas que-surgen en la so

ciedad, a través de la investigación, educación, promoción, org~ 

nización, etcétera, con el propósito de lograr un cambio social_ 

que traiga consigo el benefi~io colectivo, y por ende, el desa-

rrollo integral del hombre. 

El Trabajador Social como profesionista, debe participar en 

la elaboración y promoción de las políticas sociales encaminadas 

a impulsar los cambios que demanda la población, su participa-

ción en éstas, deberá abarcar la elaboración, a través de inter

venir en la planeación de las mismas, así como en la promoción 

de las políticas que estén relacionadas con el mejoramiento de -

las condiciones de vida del individuo, contando para esto con --
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una formación profesional que le permite introduci rse en dife-

rentes ámbitos, al contar con una gran cantidad de elementos --

teórico-prácticos, orientados a lograr los objetivos de la pro-

fesión, mediante una transformación de la realidad concentrando 

su acción en actividades más trascendentes. 

El Trabajador Social debe recurrir a la planeación como ins 

trumento para precisar objetivos coherentes y prioridades sobre_ 

las acciones a desarrcllar; utilizando asímismo, un conjunto de_ 

procedimientos, mediante los cuales introduce una mayor raciona

lidad y organización en aquellos aspectos previstos de antemano. 

Por otra parte puede tener injerencia en los problemas sociales, 

económicos y políticos al elaborar y promover planes, en los --

cuales puede aplicar su propia metodología procediendo a coordi

nar, planear, ejecutar y evaluar en equipos interdisciplinarios_ 

los progrcUndS LL'dZa<los en las instituciones respectivas a fin de 

promover el desarrollo humano a nivel individual y colectivo. 

Los futuros Licenciados en Trabajo Social deben tener la 

capacidad para participar directamente en el proceso de planea-

ción, contando para esto con elementos teóricos, metodológicos y 

prácticos para desempeñar funciones que trasciendan a las meras_ 

actividades auxiliares que hasta la fecha, se han estado ------

desempeñando en este ámbito. 

Por ende se proponen las siguientes alternativas de acci6n: 

Reestructurar y ubicar el Plan de estudios de la carrera_ 

enfocándolo más a la investigaci6n y planeaci6n. 

Los planes a realizar deben estar dentro de los supuestos 
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básicos,en su perspectiva te6rica y en los enfasis meto-

do16gicos que se pretenden. 

Dar coherencia al perfil de formaci6n con el perfil pro-

fesional. 

Ubicar e integrar el auehacer del Trabajo Social dentro -

del campo de la planeaci6n. 

Definir los objetivos y las tendencias politicas,socia-

les y econ6micas que pueden influir en el desarrollo y 
terminaci6n del plan. 

Afinar aquellas t6cnicas que reauiera elTrabajo Social -

para intervenir en la planeaci6n. 

Promover la organizaci6n y movilización social. 

Fomentar la ~ficiuncia y eficacia en las funciones aue se 

llevan a cabo a nivel institucional,asi como el reconoci_ 

miento del rol profesional que tienen los trabajadores --

sociales en materia de planeaci6n. 

Por la dialéctica social inevitable ~ue sufre nuestro pais_ 

y en consecuencia nuestro desarrollo como profesionistas,no es_ 

posible aplicar como definitivas las alternativas antes menciona_ 

das,si no es conveniente subrayar que solo tienden a dar una 

posible soluci6n a las necesidades actuales,rompiendo con el 

enfoque tradicional,localista e individualista con el cual se -

han abordado las necesidades y problemas sociales. 

De la situaci6n caracterizada por una nula participaci6n en 

las tareas de planeaci6n,se debe no solo de lograr la aceptación -

de los Trabajadores Soéiales en los eouipos de planeaci6n,con --
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quistando tales cargos y demostrando en la práctic~ la capacita-_ 

ci6n que se tiene para cumplir esa funci6n. 

La labor y los resultados serán a largo plazo,teniendo una 

fundamental responsabilidad los centrosde formación profesional 

que tiendan a capacitar a los trabajadores sociales en el ámbito 

de la planeaci6n social,teniendo como punto a favor el aue el -

Trabajador Social este tan estrechamente ligado con la problemá

tica social. 

Para esto los trabajadores sociales tienen la obligaci6n de 

prepararse para abordar la temática e intervenir a un mismo ni-

vel con otros especialistas,con el prop6sito de no estar ausen 

tes en los equipos de planeaci6n o ser integrados parcialmente 

como t~cnicos. 
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