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INTRODUCCIÓN

Es en e! último decenio del siglo XVlIl cuando e! reconocimiento de l., pobreza como problema social

recibe un reconocimiento oficial por parte del Estado en Europa y se comienzan a gestar políticas encauzadas a

esta fracción de! entramado social , de esta manera al interior de los modelos de política económica que se

encontraban en boga, comienza a engendrarse una nueva visión. una filosofía económico-social, acentuada por

los efectos de la guerra, así el Estado comenzó a prestar nuevos servicios, dando lugar al Estado de bienestar,

inm erso en el contexto de la debacle causada por el conflicto bélico . numerosas organizaciones comienzan a

tomar un papel activo en la lucha y defensa de los derechos sociales. el reconocimiento de estos y la

participación social dieron como resultado que a la postre se ascendiera a otro estadio. En cuanto a las políticas

sociales, este paulatino proc~so de reconocimiento y aplicación de políticas tiene su mayor expresión en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciories lInidas de J948, donde a la par de los

derechos civiles y políticos se aludía a los derechos sociales y económicos. En la Declaración se apunta lo

siguiente: "toda persona, en tanto que miembro de la sociedad tiene derecho a los derechos económicos.

sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad" Más específico es el
derecho al trabajo y el derecho a la educación. .. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la

salud y el bienestar propios y de su familia, incluyendo la alimentaci ón, el vestido. la vivienda, la asistencia

médica y los servicios sociales necesarios y derecho a la s~guridad en el caso de desempleo, enfermedad .

incapacidad, viudedad, vejez o en otros casos de falta de sustento en circunstancias que escapen a su controL"!

El reconocimiento de las necesidades , así co mo del imperativ o de ser at endidas por parte del Estado

dará lugar a que en México, en calidad de obligación Constitucio nal se ~sgl·im.m gr,U1 part~ de las políticas de

asistencia social.

Este tema cobra particular importancia debido a los altos niveles de marginación y pobreza que exhibe

la población mexicana, pero destaca el problema de la alimentación, ya que México ha transitado de ser un país

exportador de alimentos a importador, así mismo lo s niveles de de snutrici ón qu~ ostenta la población resultan

preocupantes.

Ante la evidencia de la agudización en los niveles de pobreza y marginación en México, tanto en e!

ámbito rural como urbano, surge la necesidad de abordar las políticas sociales ysu gestión en el rubro de la

alimentación, intentando con ello estimar los efectos de la aplicación de estas políticas ant e e! reconocimiento

de las necesidades y demandas sociales en lo que versa al rubro m encionado.

La dimensión social del problema se proyecta como grave y el ejercicio de las políticas parece no ser

acorde con esta, ya que las insuficiencias nutricionales se hacen presentes de manera ordinaria , en su

manifestación más terrible bajo la modalidad de morbilidad y mortalidad. ~mp~ro. es imposible mirar esta

problemática de soslayo, ya que las consecuencias de ésta afectan el vehículo promotor del crecimiento que es

la sociedad . Parece entonces que es un tema qu .. demanda de manera urg~nte el ser objeto de investigación.

Combatir la desnutrición debe ser una pri oridad dentro de los o bjet ivos del Estado, ya qu e esto eleva el

potencial de la población. tanto en su nivel de ~sp~ra.nza de VIda como en su rendimiento flsico. Sin em bargo

parece no ocupar primacía dentro de estos. lo cual resulta una ironía )"a que se bu sca a toda costa el crecimiento

de la nación y sin embargo no se fortalece este asp~cto fundamental de la pobJacióne!emento estratégico para

posibilitado-.
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Las politins ypr~.un.. .alim~brtoS en México rN5 efectos sobr e
b. nutrición de b. pobl acicn m exicana durante d perfod o 198::! ·: 000

Este desatino en gran medida puede o bedecer a que el co m bate a la desnutrición no involucra la

movilizaci ón de capitales. no deviene en remanente para los inversionistas y no es un elemento asequible de

inse rci ón en la dinámi ca capitalista . La desnutrición co mo resultado de la carencia caló rico prot eic a tiene como

vicnrnas a la población marginada. a unos cuantos miles de niños cuyas posibilidades de desarrollo físico e

intelectual se ven degradadas, a mujeres embarazadas que desde esta etapa restringen el desarrollo de los niños ,

lo que invariablemente ha de producir un déficit en la potencialidad del individuo. acentuando con ello el

circul o vicioso de la desnutrición.

La situación nutricional en México ha mostrado en los últimos 30 años dos elementos que parecen

contradict o rios , por un lado. la desnutrición grave ha disminuido. em pero. indicadores antropométricos

muestran qu e esta no ha mo strado cambios ostensibles.

Esta contradicción puede obedecer a que mueren menos niños como resultado de la desnutrición. pero

estos sobrevivientes se acumulan bajo otra categoría la de desnutridos moderados, ubicando dentro de esta

clasificación al grueso de la población qu e sufre de desnutrición , con lo cual se trasgrede la realid ad

pervirtiendo la situación real de insuficiencia nutricional : aunado a esto la condición de desnutrición ha

comenzado a mirarse bajo la óptica de una cuestión supuesta y normal incluso por la población afect ada lo qu e

deviene en la subesti mación del problema así como de sus implicaciones y consecu en cias.

Se adopta como o bjeto de estudio en el período 1982 -2000 , debido a qu e es a partir del mi smo don de

ante la evi denciac í ón de la insostenibilidad del modelo económico de sustit ución de im po rt aciones que dej a de

responder ante las exigencias de la economía mundial. se ha de adoptar ernpecinadamente un modelo de

eco no mía de libre mercado dejando a un lado su imcompetitividad para insertarse en la globalización pese a su>

condiciones de rezago . Empero. no será úni camente el aspecto económico el qu e se verá perjudicad o sino qu e

las políticas soci ales se han de ver subsumidas a las políticas económicas y esto ha de devenir en la acentuación

de las relaciones desiguales entre los miembros de la sociedad , acentuando su tendencia dentro del marco del

ám bito rural y urbano. concentrándose los beneficios del sistema y de las políticas no tan sólo en un par de

deciles de la sociedad sino incluso a nivel de regiones . esto deviene en una tendencia donde el sector agrícola

exhibe un absoluto abandono y rezago.

Inmersos en este modelo económico y reconociendo que debido a que las políticas eco nó micas

adoptadas resultan determinantes en el est ado nutricional de la población, ya qu e la elección real se ve

su pedi tada a los ingresos y a la disponibilidad de alimentos. ya el primer factor determina la distnbuci ón del

ingreso en la dinámica del gasto alimentario . la hipótesis que se plantea en este estudio es la que a continuación

se menciona :

Bajo la tutela de un modelo económico cuya condición sine quan non es la producción capit alist a. la
aplicación de políticas de carácter social se ha caract erizado por la subsunción de ést as a las pol íti cas

econó micas, situación qu e ha conducido en la mayoría de los casos a la insuficienci a de las accio nes que se han

pues to en marcha y cuyos efectos perniciosos se han hech o sentir así en diversos sectores del entramado soci al .

como en diversas esfera s de las necesidades soci ales . Esta insuficiencia en la provisi ón soc ial ha hech o mella en el
aspe cto nutncional de la población, acentuándose aún más en algunas regiones y estratos econó micos . por lo

que los niv eles de consumo de la población se han visto afectados. trayendo como consecuencia mermas en la

calidad de alimentación exhibiéndose en algunos casos como severa desnutrición . sin men cionar las indelebles

consecuencias de este hecho.

De aquí se desprenden co mo objetivos generales de este estudio el hacer una descripción de las políticas

y programas sociales institucionales de tipo alimentario que se han implementado en México duran te el period o

19 82 ·21))0 , se ñalan do sus características má s importantes. así co mo identificar lo. planteam ient o> específicos

respecto a incidir en los nivele. de nutrición. a fin de determinar algunos efectos qu e dichas política. hall tenido

3



LA, p o hticas f pro~um~ elim entarjos en M~x i<'o y sus efectos sobre

I ~ nutrición de 1a pobl..ciou l1l ~ x ¡(,M\" dur ante ~ I períod o 198: :000

sobre la pobl ación mexicana. •, partir de la revisión de la info rmación proporcionad a por las encuestas 'lue se

han llevad o a cabo por d Institut o Nacional de la Nut rici ón Salvador Zubirán. asi co mo de otras insrituc iones de

Salud .

Con el objeto de contar co n las herramientas que posibiliten este est ud io. el trabajo se desarrolla

abordándolo de la siguiente maner a:

En el cap ítulo L se hace un a descripción de los métodos de medición de los niveles nutricionales de la

población. en el siguiente capítulo se pr et ende mostrar el ant ecedente a nuestro period o de estudi o en mate ria

de programas sociales desarrollados, asi co mo de la situación nutricional de la pobl ación en ese co nte xto . El

capitulo III hace una descri pción de las políticas agrícolas implementadas en el periodo atendiendo a la

importancia que estas revisten en materia de alimentación, de igual manera se describen los programas

ejecuta dos . El capit ulo IV prop orcion a las bases [uri dico -no rma tivas bajo las cual es se rige la asistencia soc ial en

México. para identificar su impo rtancia dentro dd marco legal y ea que medida re sulta un imperat ivo y se avala

la atención de la pobla ción. El capitulo V se propone hacer un balance sobre el impacto de los programas, así

co mo de su eficiencia en el combate a la desnutrición .

De esta man era es co rno se esboza la estruct ura dd documento as í com o SIl S objetivos ). la [ust ifi caci óu

del problema que será objeto de estudio .



1...1. pohticas ,. prO~U",b .¡]imenw te» en l'o-YoXtro f iW efectos sobr e

1.1 nutr icion de J~ pobbc-ión m exicana dur ante el p~rlodo 19S ~ '=000

1. MARCO TEÓRICO Y CO NCEPTUAL

1. 1 Algunos ins tr u men tos para medir los niveles n u t r icio n ales d e la población

Con referencia a la informaci ón qu e se recopil a respect o a los nivel es de nutrición de la pobl ación en

México, es el Instituto Nacional de la Nutrición Salvado r Zubirán , la institución que ha llevado a cabo

encuestas con el propósito de evaluar la magnitud, di stribución y caracteristi cas de la desnutrición, éstas se han
realizado en el medio rural }' urbano por entidad federativa. así como en las com uni dades indígenas. Para la

categorización de los nivel es de desnutrición se lomar á como base la recomendación de la O rganización de las

Naciones Unidas en lo qu e concierne a los valores antropométricos de la población infantil . dichos valores se

basan en promedios que se suste nt an a su vez. en ciertos cri terios .

Dentro de los in dicado res que se utilizan para evalu ar el esta do de desnutrición se encuentran los

siguien tes. qu e bien pu ed en ser ind icadores direct os o indirect os.

Cuad ro I
Indicadores de! estado .de nutric ión

Producto Interno Bruto

Pro ducto y disponib ilidad de alimentos y
nutrimento s

Ind irec to .
Ingreso y gasto en los hogares

Tasa de mortalidad infantil

Tasa de mo rtalidad pr eescolar

Tasa de mortalidad en menor es de cinco años
Tasa de bajo peso al nacer

Dietéticos { Dieta habitual
Recordatorio de 2+ horas
Pesas y medidas. etc. }

Directos

Bioquímicos{ Niveles hem ático s de }
vrranunas, mineral es y
proteínas

diniCO'{ Disminu ción de la grasa }
Subcu tán ea

Edema
Alteraciones del pe!'; Yla piel

Antr opométri cos Peso para la edad I

Peso al nacer
Peso para la talla
Talla para la edad
Períme tro medio

br anquial

Fuente : Peláea. Ma . Luisa . [et, . .al]. fJ t.'ffll:IJWSproair»s p..uu el Jiü9'h'IDCtJde la J2SnuuidMJ . Instituto N acio nal de la Nutrici ón

Salvador Z e btr án. Centro de Capacit'.lcion lntegn l para Pro m otor es Co m unitarios. M éxico . 199 3. pp.70 .
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Li. polítia'ii , progumol • .dirn~nwio~ e n M éxico f sus efe ctos sobre

101 uutr icio n de 101 pobl..c ión m ex ican a durante el p'l'f1odo 19S1 1000

Existen . sin embargo . numerosas co nt ro versias respecto a la selecció n del indi cad or ad ecuado . así co mo

so bre los cri t erios para su clasifi caci ón. diag nóstico y la población de refe rencia a uti lizar .

Los indicadores indirectos no son un mét odo efic iente par .! sondear y reconocer el estado nutricional

de la población. sus resultados tienden a mostrar mayormente el creci mi ento económico más qu e la situación

real de! en t ramado social .

Producto Intano Broto . El PlB corresponde al valor de la producción de bienes y serv icios final es dentro

de las fronteras del país, con la concurrencia de factores de producci ón (t ierra trabajo . capit al y organización).

prop iedad de residentes y no re sidentes.

Hoja, iÚ balance , Registran la cantidad de alimentos susceptibles de adquisición en e! mercado nacional .

Co nt abilizan tanto los que provienen de la producción nacional como aquellos que se importan. descontándole
los que son exportados. así como las mermas qu e estos sufren. bien sea d urant e el alm acenam iento o la

transportación. el uso industrial no alimentario y los qu e se destinan a forrajes y semi llas. El resultado obte nido

se divide entre el número de habitantes y se obtiene la canti dad disponible de calorías y pr oteínas per c ápita

di ari as. durante el período que corresponde a un año. Emper o . se trata exclusiva me nte de una cuestión teóri ca.

ya qu e esta disponibilidad , no necesariamente obedece a la qu e de fact o existe y qu e generalmente se t rata de

una situació n inequitativa.

Encuesta , iÚ iTlf/Ttso J oa,to iÚ lo> hoqares, Proporcionan información so bre el ingreso familiar y su

destinación. Como resulta lógico . las familias de me nores ingresos desti nan una ma yor pr oporción de este a la

co mpra de alim entos. relación inv ersam ente propo rcio nal que co nocem os.

Estadisticos de morbilidad .r Ji mortalidad. Sugi ere n cual es el est ado nu tri cio nal de la poblaci ón infantil

que es. generalm ente , la más vulnerable ante la desnutrición. La tasa de mortalidad infantil t.TMI) es la qu('

oc urre en menores de un año. la tasa de mortalidad preescolar corresp onde a los niños de 1 a 4 años, Por su

parte . la UNI CEF ha propuesto la tasa de mortalidad en menores de 5 años (fMM5) co mo e! indicador capital y

m ás representativo de los niveles de bienestar de la infancia. en el se cont abilizan los descensos de los niños

menores de cinco años por mil nacidos vivos.

En tanto . los indicadores directos posibilitan el conocimie nto de la situación nutri cional del indiv idu o y

posibilitan diagnosticar y someter a tratamiento la desnutrici ón.

Encuestas didáica>. Intentan reconocer las caract erís ticas de la alimentación del gru po poblaci ón o bjeto

de estudio . Se pretende calcul ar la ingesta de nutrimentos y realizar un a valoración so bre la sat isfacció n de estas

necesidades atendiendo a las recomendaciones para la edad. e! sexo y e! estado fisio lógiCO. Las encuestas qu e

correspo nden a esta categoría y qu e se utilizan IDayor m ente son : la de diet a habitual . recordat ori o de 24 horas.

p<"s.l.S y medidas. dupli caci ón y r<'gistro diario .

Estudios bioquimico s, Corresponde n a los estudios bioq uí micos el del IÚVe! en 1.1 sang re de cie rt os

romeral es y vitaminas, co mo el hierro y la vitamina A. Para real izarl os es necesari o llevar a cabo pruebas de

laboratorio que resultan difícil es de obtener para realizar estudio s epidenuo l ópicos de W1a pobl aci ón .

Sio nos clinicos. Reve lan los cambios físicos resultado de un a deficiente ahmenrac ió n . est os se hacen

presentes cu ando se trata de un gra do de desnutri ción g rave y pone en ri <"sgo la vida del ind ividuo . "Jel life

señala qu e e! término desnutrició n caló rico pr oteica debe ser utilizado para describir e! amplio ratIgo de

m anifestacio nes derivadas de la insufic iente ingesti ó n de energía y prote ínas, con diferente s IUve1<"S en el
co nsu mo de hidrat os de car bo no . 1. Se presenta en dos formas clínicas o s índ ro mes clara me nte di ferenciables: ..1

: Pelaez . Ma. Luisa. [et, . .al). EJt:maJtos p, JftJC¡}SptUtl el JiJgnéstiü' ¿t,IJ desnutrición , lnstí tn to Nacro nal de [a N utrt ci ón Salvado r Zubí r.in .

Centr o d. Capacitaci ón lotrgral para Promotores Comuntta rtos. M éxico . 199 1. pp. 14.
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marasm o y e! kw ashiorko r , .IWI<j Uc" t am lu én existe 1.1 for ma nuxt a. En tre los sig n os clínico s qu e mu estran am bas

enfer medade s dest acan la dismmuc i ón de la grasa su bcutánea . qu e se manifiesta bajo la reducción de! vo lumen

d<' la piel. las alt era ciones de l pelo y 1.1 pid o en lo que co rr espo nde al primero este muest ra d ecoloració n

mi entras que la pie! se infl ama y descama. finalm ente e! ede ma. que es el aumento de volumen de las

ext re mid ades .

Igualment e encontramos manifestaciones cl ínicas que denotan la carencia o insufi cie ncia de un

determinado nutrimento. Por eje mplo . la insuficiencia de vitamina A provoca ceguera afectando también el

siste ma Illmwlo lógico . la falta de vitamina e afect a las enc ías . ante la falt a d e yodo presentan bocio (crecimiento

d e 1.1 g lánd u la tiroides ) y afecta la capacidad intelectual. la anemia es una de las principales causas de las

complicaciones d el ernbarazo y el parto y la falt a de vit amina D provoca deformaci ones óseas e incluso

raquiti sm o .

Indi cadores ant ropométricos. Son los que posibilitan el diagnóstico de la d esnutrición y la vigilancia de!

crecimiento . debido a que son mediciones o bjetivas, se o bt ienen a bajo cost o. so n fáciles de o btener. se puede

lograr un alt o nivel de exac ti tud y qu e se pueden promov er en numero sas ocasio ne s. Esto posibilita conocer el

nivel epid e miológ ico y emprender acrrone específicas para la prevenci ón d e la desnutrición . así como para el
adecuado tratamiento de lo s casos qu e se hayan det ectado.

Es sigm fic••do de anrrop om ctr í.• t'S "m edida del cuerpo humano". Las m ediciones de este t ipo qu e se

ut ilizan m ás .1 menudo son : el pe so . cuyo objetivo es conocer la masa corporal . la talla . qu e seJi.IJ.I l."
dimensio ne s line ales . la longitud qu e expre sa la talla . pero se reali za con e! ni ño acost ado boca arriba , e!

pe rí metro medi o braquial . q ue no permite co no cer e! volumen de! hueso . e! músculo ). 1a grasa ubicados en la

parte media del brazo . Existen otras mediciones co mo el perímet ro de la cabe za o del t órax . el anch o , de lo s

hu esos. la can ti dad de grasa dep osit ada bajo la piel. el tronco del cuerpo ), el largo de las pi ernas. sin em bargo.

so n de ma yor utilidad para el diagnósti co de la de snutrición las mencionadas ini cialmente . Estos permiten

id entificar a los runos qu e presentan signos de W1J insuficiente o inadecuada nutrición. así como de la pr esencia

d e enfermedades. que se evidencia an te las alt eraciones en su creci miento .

Cuan do se hac e uso de indicadores antrop om étri co s la medición del peso . la talla u ot ros se rela ciona

co n la ed ad para ser comparadas po steriormente con parám etros de referencia exis tentes. lo que permitir á

lle var a cabo la clasific aci ón del suje to st'gún dife ren te s met od ol ogías existe ntes .

1'.11'.1 med ir los grados de desn ut ri ci ón ínfantil. se utilizan básicam ente las med idas a,ntrop om étri cas. ya
' jue la p,'rd id a de pes o resulta un o de los pnmeros sig nos de esta enfe r medad .

Los indi cad ores antrop om étri cos utili zados co m ún m ent e son : el pe so para la edad ¡pe so I edad o P i E1.

el peso para la talla ~ pe.o , tall a o P TI. la talla o lOngitud para la ed ad ~t al la / ed ad o T /EI . y e! perímet ro

medi o branquial (P!\1B, qu e se pu ed e uu lizar un ind icador independiente o bien co n rel ació n a 1.1 ed ad . De

man era part icular ex pres.1 cada un o diferen te s aspe cto s del crecimiento . lo qu e hace posibl e ten er div ersas

pe rspert lva s o II1dlcadore. del esta do nu t nnonal del ind ividuo.

El indicado r peso p.lrJ la <'dJd pred ice de m ane ra eficien te el riesg o de mortalidad en los run os

menores de cinco a ño s, de igual manera evide nci a de forma confia ble el estado d e nutri ción de los men ores de

2 .lIl.OS y es un m étod o confíable p.u-a la viglidll cia de l crecimient o . Análogamente valora tanto la d esnutrición

present e co mo l•• <Jue h.ly.l presentado an tcrro r ruen te el niñ o. co m o resultado de Wl pro ceso crónic o o .'gudo .

Desta ca su importancia deb id o .1 ' ]lIe el P<"SO <"s LUM medida qu e resp onde a .lg ud.lS modificaciones en l.,

alimentaci ón .
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Este indi cador cuenta co n un .. el..sific ..ci ón 'luC se ut iliza co m ún me nte . esta es t.. c lasificac i ón d..

~;óml:: z . Los cn ren os uu lizados en est .. clasificaci ó» co rr ..spondeu ., \ porccnt aJe ,¡"e r" present ., el v..lor

..ncontr.id o co n referenc ia .1 la media d,' l., poblac i ón co no c ida est .. COIllO peso Id".,1o t e ór ico.

Est.. clasificaci ón reconoce t res grados de desnut rici ón qu c se p rcscntan en l., Slgwcntc tabla .

Cu.adro 1

I Clas ifiCAC ió n d e Gó me z -1
: Clasificac ión Porcent.'j c ,

INorm al 9 1 o más 1
i Grado I 90 3 76
!Grado II ' 7, J 6 1

!Grado III !60 o meno s
Futntr ; P~I '¡'t : . M• . lau . [er... • 1. Ek~u"wf ? Nc".J<Vf N N ·:1
-i'~r»JVJJ ,y ¡.:J ,xm l,ltn :loÚ¡ Inm mro Nf·~ ,·'fI,Ai 1( ¡.. N 'l 'Th V ·rt

5.11·u J,' r 2ut-!r'¡'"l. Cene -e :Je \..~ .¡.; ¡ .,:¡ r.t =h'n !r:tr¡:r ai ;'41'..
f'~m.;-tD~: ·:-~n'll.n l',;¡,~ (, : . :\!fo :a..-e. ! ~¡) 3 . F'r . "1(• •

El pnmé"r g rado corresponde 3 W1 peso qut" tluct úa ent re 76 por ciento y 'l O por ciento de ¡a no rm..

esvsblecide para la edad del niño . El segw1do y ter cer grado com prend ..n . respect rv am ent e , pesos iníe riores .1

7 , por ciento y a 60 por cie nto de 1a no rma establecida Ihlr a la cd.•d .

Para la obtenció n del porcentaje de la media Sé" uti liza la Slg"h~nl<' fór mula:

C lasific ac ió n =: Peso encontrado x l lU.I

Peso de refer en cia

Para obtene r el g rado de desnutrición que es necesario cons ide rar el vala r dé" 1'''':'0 de la media de la

población de referencia como el I(JO por ciento par a ser comparado posteriorment". con el que regist ra el

paciente , de esta manera se o bt iene el po rcentaje de este en rel ación co n 1.. medi a , lo cual posibilita clasificar al
p ..cíente dentro de las categorías arri ba me ncionadas.

Adicionalme n te a los parámet ros utilizad os en la clasificaci ón de G órnez se añade ot ro cri te rio que

consiste en consi de rar todos los casos con edema como de sn utrición en ter cer gr ado .

O tra dé" las me todol ogías que se ut ilizan es 1a qu " pr op on .. el uso d,' d e sviac i ón..s ..stán dar (d .e. l.

co nocida tam bién co mo escor o puntuaci ón Z . 1.. CU.U Sé' ap lic. pri m ord i.ilm ent e en resultados dé" en cu estas

epide miológic as .

Cuando se uti liza el indic.•dor peso para la edad, c..d., unid .•d de des\"I.'Cló n estándar equi vale a 11 ó 1~

un idade s del porcen taje de la media .

El valor de la medi a menos 2 d ,c . )' el valor del terc er perc..nt il . con los pr opuestos por alg un os au tores

co mo los límites inferiores para ser utilizados en las tablas y grállca s para la \" ig llanCla del crecimien to avala das

po r 1.. O rganizació n MWldial de la Salud IOMSl y el Fo ndo de NJrIOll"; l.lnidas p.\I".' l., Infancia IUN ICEF.¡ '

Una má s de 1.1., metodoloq ías ut ilizadas es la qUé' co rresponde .1 peso .,1 n.'Cé'!". Este muestra d peso

o bté'nido po r el bebé d urant " !.lges t.lCión. esto se e llcue lltr.' " ll fUIlClón dd peso de 1" mad re de ma né'r" pre'·' .l

y poste rior al embaraZO. así co mo de su estado d I:: salud.

' Ib,d. m. pp.21
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lIn•• priruera dcfnuci ón o pe rat iva de! p~so ••1 nacer se establece en los 5.1)00 gralllos t 5.1.' Kg ). Un peso

.\1 nacer supen or a L(lOO gr am os se conside ra fav or.,bl~. y un o mfertor co mo desfavorable . Los reci én nacidos

COII I"' so desfavor••bl.. SO Il m ás vulne rables a los factores am bient .•les y so c i••les. )" nene mayor n~sgo de

co nt raer enfermedades y. por lo tanto. de morir durante e! pnmrr ario de VId.,. Los diferentes niveles de peso

para clasificar la insuficie nc ia de peso al nacer son los siguientes : mu y bajo . men os de 1.5(10 gra mos . bajo . de

1.:;00 .12 .+99 gr d/llOs: y deficiente, de 2.5 (1(1 a 2.999 gramos.'

El peso p.rra la talla se ñala de manera particular e! estado de desnutrición presen k . este posibilita haca

l.• diferenci.•ci ón ent re los niños que están prop orcion••dos de los qu e est .in m ás delg••do >. Para est <' es necesari o

llevar a cabo la medición del pe so ). de la talla . Para este indicador se utiliza igualmente su ex presión co mo

porcent " J ~ de! valor de l.• med í•• de la población de referen cia , donde la medi a r~pres~nt .• el 1( 10 por cie nto.

C.....dro 3 '1

, P~.o para 1.. tall.. . .--J
¡Clasificación Porcentaje

: :"or mal 9 1 ó más

!Leve : 90 a 8 1

iModerada ! 80 .1 71
1Severa ¡70 Ó 111 en 05 _~__..:

~· ~t :l·~ ' r-t! ~t: . ....~.¡ . L,.a l '¡ ( ( ':... . -11 1. E.~~...· .-: ~': ;:·~ "t.'W r -:•.: .:;
¿;·:coortk~ ,y .e ~D" tllo:~j r. ;!"~ ll tut(> l'h ,::, vT.,i ~, i ~ 1l '~""~ '; ' 1">

~.~:. ~j :.:" ::..:-: :'" ¡.~ . ' ~ tn:r", .J;, (".ar..¡.:.~ :': ; r. !ntr.....,¡! ?-u¡

~ r· ··m(' t<:>rt ~ ·:·:·~·r.l -:.nN . M t X] ,, ) , ¡ " ;;';;. n .-·

Apl icando l••s desviaciones están dar a este indicad or por e••da de sviac i óu co r res ponde n 111 un id.•des dd

pOrC~Il t.l)~ <1 ... la medi a .

Vit eri y Begh.in co nsideran qu e cualquier uiño que se enc uent re co n W1 peso p.rra la tall a inferi or al 9 2
por cien to de la media est á en rie sgo de de snutrición . El Ce nt ro para el Cont ro l de Enfe r rnededes \Ce rn er for

Desease Co nt ro l CDC) de Estados L1nid os considera que los ninos qu e s~ encuent r•• ent re el 8; )' e! 81.1 po r

c iento presenlan desnutrición moderada. mientras qu~ los qu e tienen un valor inferior al SO por ciento t ien en

desn ut rici ón aguda . adelgazamiento . de sgast e o em aciació n (wast e d i . El sistem a de c!a; ¡[¡caClon del Ce nt ro

:" .lCi0l1.11 de cstadisn eas de Salud (0:at i0l1.11 Center fo r Health Stat ist ics NC HS) de Estado s L1lUdos ut iliz.• los

v.•lores pc rcenu lare s. y considera que hay desnutrición cual el p~so par~ la talla o bserv ado es men or al del

per centil 25.'

El indi c••dor tall a p.rra la edad eval úa la desnutrición cró nica . es decir , aquella qu e afec ta el cre cimrento

11ll~.\1. b,ell sea pr esente o ant eri or. la; alt eracion es que sufre la talla se suscu an paulaunam ent « en co m par ació n

•• ''' lud Ia, qIJc suf...> e l peso . Este indicado r al igu .'¡ qu e el del peso para la taIl.• reconoce l." , ], fe r~ lIc i as ,' nl r,' lo,

pr ocrs", c ró nicos )' los .•g udos . así co mo los pr esen te s d~ lo s .lll t ~nores . EII :\ léxico : s,' h.• ,1.<1 0 r l mol<' <i r

-ho tlleo rreSls- a la lt tlUlaclón del crecimi~nto lin eal del o rg.u lIsmo co mo replt~st a .• SIl ••d.•ptdCtÓn .• \.¡

u l~ l1Ji ('J en (' id cróru c.~ de .-\lÍInent o :=- .

Ellt re lo s sistemas d~ clasificación pard este indic ador. enco nt ¡'amos q lt~ éslos s~ bas.m ~n el porcellt .,),·

del valor d~ la media de la pobla ción d~ referen cia. El cli terio qu~ m ás s~ \lt iltza es el propu~slo por el Clk ' dt·

EU. ,' 11 d cu al tod o v.llo r inl~rior al 90 por cIento d~ la medl.• es co nside rado un mdic.•do r d,' pequ<,,·,<' z.

desn utnClón cróruc•• o desm edro . Lo qu~ ~xpresa qu e e! niúo ~s muy p~'l\leúo . Po r su p"'1~ . l.. O MS cons id ~r..

. Ih.drll L PP :: ~

, Ihldt"1H pp ~ ~
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normales ,1 lo . niñ os que ex hiben en este indi cad or W1 por cent .1) e entre e! 105 Y el 9+ por cie nto . lo . que .e

u bican ent re el 9) Y e! 80 por ciento son co nsiderado s peque úos y lo. qu <' pr <'. <'nt.m una situaci ón que se ubica

en d sn por ciento inferior ,u valo r de la medi a se ubican en la clasificaci ón de ,' c/l,' parr,Hios.

En este indicado r cada una de las desviacion es estándar respond en a +ó :; uni dades de! po rcenta je de la

m ed ia .

Existe ot ra clasificaci ón denominada Clasificación de \ 'v'at erl ow , est e es W1 siste ma qu e po sibilita

diferen ciar e! momento evoluti vo de la desnutrición . Esta clasificación requiere de tres varia bles: e! peso . la

ta lla y la edad . Part iendo de estos se real izan dos ind icado res: e! peso para la tall a y la tall a para la edad: ee

conside ra en e! peso para la tal la un equivalente al 85 por ciento de la media co mo punto de partida. Posteri or a

este valor se cons ide ra la pr esencia de desnutrición aguda, desnutrición actual. delgad ez . emanación o desgaste .

En lo co ncerrue nte a tal la para la edad . a un valor menor o igual al 90 por ciento de la media co rresponde la

clasífi caci ón de desnutrici ón crónic a . pequeñez o desmedro .

Am bos indi cadores se co njugan en una tabla que ofrece cuat ro cat egorias di stintas.

Las categorias de esta clasificación son las siguie nt e;;:

Cuadrante A: No rmales. los qu e presentan buen peso para la talla y adecua da talla para la edad .

Cuad rante B: Pequ e ños . co n retardo en e! crecimient o per o bien proporcionados. que ind ica un

e p iso d ro pr o longado de desnutrición en el pasado pero sin desnutrición actual . co n haJa talla para la ed ad per o

buen pe. o para 1,1 talla

Cuad ran te C : Delgad o . co n desnutrición presente sin retardo en e! crecimie nto con buen a tall a par.1b
ed ad pe ro IMi o peso para la tall a . que disti ng ue a la desnutrición aguda dlamada t am bién emacia ci ón o

d t~Sg.l il t (' J.

Cuadran te D: Peque ños y delgados. co n retardo en e! crecimie nto qu e pr ,' sent an bajo peso par" 1.1 t,IIl.1

Y hal" talla par,¡ la edad . qu e significa desnutrición cr ónic a agudizada . o bien . desm edro y emanació n .

El indi cad or medio braquíal (PMB) es e! resultado de la medición de! brazo en su parte med ia. este

mdi cad or se relaciona co n la desnutrición aguda: este indicador es muy útil pMa la expedita ident ifi caci ón del

estad o de desnut ric ió n en periodos brev es.

El I\\ IB aum enta de manera im po rt an te durante e! primer arlo de VIda de! sujeto . Al momento de!

nacuuieuto este debe obedecer a un valor apr oximado de 10.5 cm desarrollándose hasta alcanzar W1 valor qu ,'

oscila alrededor de 16.5 cm en W1 ni ño normal . Este valor sólo se inc re m e ntar á en un ce nt ímet ro durant e lo.

cuat ro arios sigwentes par a alcanzar los 17 .5 por ciento . Un ni ño qu e presenta W1 Pt,,1B inferi or a los 12.:; c m

duran te el pnmer y qwnt o año de vid a se considera que está desnutndo . Este valor de 12.5 cm ha SIdo
pr o pue, to en diversos pr ogr am as co mo el más adecuado para det errninarIa pr esen cl" de desnut n c i ón .

De manera alterna ut ilizando este ind icador se desarrolla la Clasific aci ón de Shakir , que co rresponde .1

lo> valor es de I.t siguiente t"hl ,,:

CUAd r o .

Clasificación de Sbakir
r
IL __--,- -r--r _

; Norm ales > 14 cm .

l.
Desnut riciÓn moderada 1+ - 12.5 cm .

Desnutri ción seve ra < 12.5 cm . ,
·"F>JCCm::",::,'f ,",.::·, =-, ."M"a.' Lu>=,.C'. !;::, ,:-,,-:. ""¡.-¡,O;:¡"~::·::::l :v::,::.:::i,-:o!~=,,'::: p::••::·.:;d-:;:~-::...'S:::~::·~="=f.J-:;:jc:::. ;~=. ,¡:::,·:::.'::'¡ ::::-;';:-::I ' ; C:·~
N~cpm..J .ir j ¡¡ Nutrloc.n SOlIv ¡,dor :U~U-at, . Cene o ée ":= :tf-aae.o on lTltt"gTilj F'<lT-" Pr {~rr '(" in ;

' : ' ''l'll _Ull r.an ~' j . Mt' Xl .:x' . I ¡;' '' 3 · f· r·· 71i .
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u. pohtícas , pro~um," .dilll en br io, en Mextco f ..w efectos sobre

la nutr ici on de 1.11 poblaciou mexicana durante el periodo 1 9S ~ - ~ OOO

En Méxi co . se en contró qu e un valor co rr espo ndiente a H .5 cm de perímetro me dio braquial . para

niúos de ent re uno y cmco anos, es el que respo nde de una manera adecuada al diagnostico e identificación de

un important e número de ni ño> con desnutrición leve .

Se desarrolló otra clasificaci ón que asocia ésta medida con la edad. se establecen para ésta clasifi cación

siete grupos. qu e son identificados con t res colores . se identifica con el co lor verde al mño qu e se encuen tra en

buen estado de nutrición. se ind ica con el co lo r amarillo cuando exi ste riesgo de de snutrición y el co lo r roj o

señala la existencia de grave desn utri ción . Según los rangos de edad y su valo r correspondiente de acuerdo a

esta medida son lo que se ex presan a co ntinuación:

,

I Edad I Rojo Am ari llo Verde

¡ 0- 3 Ineses 7.0-10.6 10.6 - 12.0 12.0 -17.0

I +- 7 me ses 7.0 - 12.3 12.3 -14.0 I 14.0 - 17.0

I 8 - 11 meses 7.0 - 13.3 13.3 - 14.5 14.5 - 18.0 ,
~ 12.::23 m eses 7 .0 - 13. 5 13.5 -15 .0 15.0 -1 8.5 I
, 2+ -- +7 me ses -l 7.Ü- l+ .5 14.5 - 16.0 16.0 -1 8. 5
I - - s; s i - n , - () , - - - -, +8 )9 m".e. , l . . 1) . . 11) .0 16 . ) 116.5 19 .0 I
160 - 71 meses J 7.0 - 15.5 15.5 -1 6.8 ,, 16.8 - 19.5 ,

¡:U~lHr, F"eJ.ia, Me. L.ul;'¡. [e t, ..,¡JJ. Ek :eclJt..)J' pr,j:o.w p,J."'IJ ti dJ~~stAl) tl- j íJ~(it;Il::A,;~ In; QD.HoJN iI~ ·)fj.¡l -jr l. Nu trh:3bn S,¡Jv. ·j l.' r

:..r.•.r. . Cene-o de' ,~~~. ,¡~ ..csn In~griJ p,¡r¡;Pr>-,moJtN"t S ' ~"mUlll Qrp ~ . M¿x:,x.• ! lIl' ~ . ?p.1(1,

Cuad ro 5
P~rim~tro medio braquial se g ú n edad", estado d e nutrici ón

El indicador del PMB es difícil de uti lizar en menores de un año . ya que su interpre tación es difíci l.

En México la Norma Oficial Mexi cana para el Control de la Nut rición. Crecimient o y Desarrollo del

Niño y dd Adolescente se crea en 199+ bajo el cargo de la Secretaría de Salud. La clasificación dd estado de

nutrición qu eda definida en plUltos de co rte en desviaci ón están dar co mo a continuación se señala:

C'u..d ro 6
C1A.",ifi~c¡ón Nutricjo~1

Desviación Están dar !Peso l edad ¡T alla/ edad

Más 1 a 1.99 [Sobrepeso :Alt a

¡No r mal
I

Más -menos I [Ligeramente alta

Menos de 1 a 1.99 !Leve ¡No rmal

Menos de 1 a men os 2.99 IModerada :Ugeramente baja
I ,

Menos 3 y men os ¡G rave ¡Baja
!""Jen :!' : El ":1..1.jtr-:o . !ose -, idi ,, ~ . ~ t t.. . . .l!l. .Pro1.~. c\"1' .':J'!" >.:Ir ! a.~ ~'e..1docrs nutn: 'l".moJk.:,1 1t .:ll.Olfn t "'.",u ~n Mi n :o. !nl tl tutt>
N¡·~ ·'f1"': ·i .. !¡ rJUtrio ':'n~vil,j"r :u.."I ran . M¿.:c,x>. 1~84. Pf' . I ~ .

1.2 Ca r a c ter ís t icas d e la d esnutrici ón

Para introducirse al tema de la po líti ca ali men taria . y en particular la nut ricional, es importante hacer

mención de algunos concept os al re spe ct o . Las formas de organi zación econó mico -productivas de la sociedad

para satisfacer sus necesidades están íntimamen te vinculadas con el problema nut ricional de la población. lo qu e

muestra una innegable relació n de salud -sociedad , esto S1l1 dejar a un lado cuestiones cul turales . educati vas e

incluso políticas .
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La desnu t rición cal órico -proteica "e hace presente con mayor fre cuencia en aquellos países

subdesarr o llados y 'lue cuentan en su población con onerosas pr opor cIo nes de sectores margmados; su

reconoci mie nto es ineludible . sin em bargo no deja de mirarse de soslayo . La po blaci ón que se encuentr a en
pobreza extrema tiene un nivel de alimen taci ón insuficiente par. alcanzar elgrado de nutrici ón que le pennita aprov echar

las oportunidades de estudio. de trabajo y de desarrollo personal que se le presenten. Sus causas . característi cas ).

consecuencias son diversas . por ello en el present e apartado daremos paso al abordamient o de estas cuest ione s.

Es importante distinguir la desnutrici ón del ham bre . sin negar el vínc ulo que pueda existir entre am bas. "El
hambre es el estado psicol ógico y fisiológico resultan te de la insuficiencia de alim ento para sat isface r las

necesidades inmediatas de energ ía . Es fácil e inmediatamente ah viabl e co n la ingestión de alimento . mientras

qu e la desnutrición requi er e una prol ongada recup er ación y sus efectos pued en perdurar". i

La desnutrición es el resultado de una ingesta alim entaria inadecuada consecuencia de una sit uación en

la cual "el in dividuo no consu me o \lO aprov echa los nutrient es sufi cientes y apropiados para su condición

fisio lógi ca , o cuando tien e un exceso de p érdidas de nutrientes debido a la infecc ió n. Ello de termina un estado

de de teríoro en la capacidad fun cional o en el desarrollo del' individuo afectad o· .7 Emp ero . es important e

recordar que ambos males golpean a la po blación .

Esquema 1

F..st.ado nutric:ion.al

Estado nutricioual

~
Alimentaci ón Factores me tabó licos

Hábitos
alimentarios

Facto res
patol ógico s

del medio Jbiente

Factores condicionantes del estado de nutrición
que dete r minan lo s cuatro PWltOS de

imp .cto de WI' políti ca alimentari a y
nu tricional

Factor es

p.tológicos
individuales

e ACKia, Edm unda . Jf.mu.JI de AJimcnúJcü;fl. Instituto Nacio nal de la Nutrició n Salvador Z ubir án . Díví síón de N utric ió n, M éxtco ,

1997. pp 3S-
7 C entr o multin acional de investigaci ón edu cati va. W dt:SnuuicitYn .f 5US ~ft.at.ts en el desorrollo del niño. Erifoqu€S poHJ el mejowmim w d,loJS

lJUl'I'J$ jJt'lldaciMJ~. Proyecto del Progr.l l11d Re-g)oll.u de Desarrollo Educati vo de la ü EA y ('1 Mi niste rio de Educaci ón Públi ca. Costa

Rica. 1977 pp ;
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I,,"ub iclon de b pob l..cio n mexic..n .. dur ant e ~ I pltriodo 198: ·: 000

1.3 G r u p o s v u lnerab les a la d esnutrición

Las consecuencias sobre la salud que causa esta enferme dad afectan fun dam entalmente a los grupos

vulnera bles. mism os qu e a co n tin uac i ón se citan:

1 ) Niños menores de cinco años. El período que abarca de sde el tercer mes de embarazo hasta lo. 24

me ses de vida del individ uo . son de particul ar rel evancia para el ul terior desarroll o del mismo . ya que las

sec uelas de una desnutri ción d ur ante esta etapa afectan de manera su bstan cial al ni ño .

2) Las mujeres embarazadas y las que están ama mantando. En esta etapa sus exigencias nutricionales

son superio res, especialmente durante lo. primero. tres meses del embarazo y la lactancia.

3 ) Los esc a lares , Los niños en esta etapa de man dan requ erimient o. nutritivo. en gran medida .

4 ) Lo. grupos con bajos ingresos. Derivado de la incapacidad de adquirir sus sat isfact ores alimen tici os y
nutri cionales limitan su desarroll o físico. pedagóg ico. nervioso e int elect ual .

Entre las causas qu e dan por re sultad o la de sn ut ri ción enco nt rarnos aquellas como los mal o. hábit os

alimentici os. insuficiente ing re so y falta de co nocim iento . Un Impo rt ante fact or de desnut rición es el de

susti tui r la leche materna por la de fó r m ula a muy temprdlld edad . lo cual favorece la. enfer medade s

infecciosas ,

Factores
Condicionantes
(desarr ollo
com un al)

Es'luema l
Causas d e la d e snutric ión in r.l.n t il

{
Subdesarrollo comunal

/ lnsalntridad ~oranciaPobreza

1 1 1
Falta de Cuidado Miedo al

Alim entos inco rrect o alimento

- - - - ----..r- - - - --'
Desequil ibri o

Factor es
Precipitantes

\Programas de
Salud Públi ca) 1\ Mne!

enfermedades

\
Poca y mal..

at en ci ón J\
Esc asez Insuficientes Escasos Destete

de leche alun eu tos alimento s incorrec to

m arerna p r oteICOS sup le m entar io s
'- ./ ... ./

--..r --..r
Escasez Incapa cid ad para-. recup erar el equilibrio

¿
DESNUTRIC¡Ó l\' Il\'FANTIL
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Fue nte : Encuesta Nacio nal de Alímeetací ón en el medi o rural. por rf'gio ot's uuu icronales . 1989 . Instituto l':acional de la

N utrtcróu Salvador Ze bir án. Co nus íón Nacio nal de Alimentaci ón: México. 199<l. pp. 1 ~5

Los efectos qu e resultan de la desnutri ción tienen imp licaciones físicas. soci ale s y econ ómicas.

1.4 Efectos e implicaciones de la desnutrici ón

Los efect os de la desnutrición. varían de un individ uo a ot ro . de pendiendo de los siguientes fact ores :

La susceptibilidad ind ividual

• Laduración e intensida d de la carencia nutricional

Laedad en la que se presenta esta carencia

En t érminos generales los efectos d e la desnutrición so n: el entorpeci miento d el adecuado

crecimien to . trastoca la equil ibrad a composición d el organismo, contrae la capacid ad de t rabajo e incrementa la

susce pti bilidad a la co ntracción de infecciones . Los efect os de la desnutrición reinciden tanto a nivel físico.

como en el desarrollo mental y pedagóg ico .

En el caso particular de México . la pobl ación infan t il present a durante los tres pri meros meses de vid a

un crecimi ento semejante a los de los paises desarroUad os , empero es a partir de los cuatro meses . cuando en su

ge neralida d . éstos muestran un notable menoscabo en la regularidad d e su cre ci m iento . Esto es el res ul tado de

dos fact o res: por una parte la leche matern•• ya no resul ta suficiente para sati sfacer las dem an das n ut ricionales

del menor y por otra, a partir de los tres meses . este re quiere que se le pro po ro oné una adecuad a alimentación

suplem entari a . Esto Sé verá re flejado -co m o posteri or mente ampliaremos- en un escaso d <"spliegué de actividad

y una escasa interacción con el medio. así como una insuficiente resi ste nci a a las enfe r med ades . Para cuando

éste individuo alcance la ed ad ad ulta. su desnutrición an te rior empañar á su capacid ad laboral . su iniciativa y su

actividad en ge ne ral.

Los problemas de desnutrición se ven ace ntua dos debido a un circul o vicioso que se genera dent ro de la

vulnerabilidad de los individuo s a las enfer med ades , lo cual se exp lica porque en los sujetos que de tentan

desnut rición las infecciones gastroin testinales son m ás frecuentes. se ve n m ás agravados y por ende son más

pel igrosas . El cicl o qu e se ge nera ent re la diarrea y la desnutrición es que la primera sigue a la seg un da. y el

daño de una agrava a la otra . En niños desnutridos no só lo so n más frecuentes las di arreas. sino que también son

más fatales. La diarrea . agra"a los efectos de la desnutrición, porque lo s uu truuentos al pas,U" muy rápido por el
int estino . no d an ti empo para su absorción .

Este trastocamiento en el nivel de crecimien to del indivi duo al que hacíam o s alusión como respuesta a

los niveles de de snutrición que presenta un rasgo particular en el ámbito que versa a cuest io nes

soc íoeco n óm ícas Los niños de las familias que reportan ingresos altos sud en ser m ás altos re spect o a lo s de las

fami lias de bajos ingreso s. De igual man era . los escolares que pert <"nec("n al primer rubro m uestran una

tendencia a ser más fuertes ). ro bustos que lo s dd segundo. De esta manera . SI bien éS cie rt o que la herencia

genética es la condición para la talla final que puede alcanzar cada individuo . tambi én es cierto que la nutrición

deter mina en gran medid a la proxim idad qUé puede alcanzar respécto de su potencial gén¿'t ico.

Ent re las consecuencias de orden general que se presentan como re sul ta do de una inap ro p iada nu t rición

encontramos las que a contin uación ex ponemos:

Alta mort alidad materna . antes y de spu és del part o .

Alta mortalidad infantil.

Gran número de niños p rematuros .

Gran número de enfermos y la extensión del número de enfermedad...s.
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Las madres desn utridas son incapaces de producir la lech e necesari a par a c ubri r las necesid ades del bebé .

Se p rt'sent a retardo y limitación del crecimient o .

El indiv iduo ex hibe de bilidad físic a.

Hay ret ra so en la maduración sexual .

La eficiencia en el trabajo se ve rest ada .

Los escolares muestran una abreviación en su capaci dad pedagógi ca . pro vocand o con ello ret raso escolar .

Su m ues tra en d orden común un su bdesarrollo hu mano .

El desarroll o emocional y soci al es coartado.

En el d esarroll o locomotor intelectual . así como en la coordinación y en d lenguaje se manifiesta cie rto

retraso .

El primer grupo qu e hemos considerado co mo vulnerable debe est e mot e a lo s efectos de la

desnutrición so bre el desarrollo mental que actúa de manera más m ordaz en esta etapa del crecimiento .

llegando incluso al grado de qu e las co nse cuencias sean irreversibles para el individ uo . Aquell os menores que

sufren d e un a grave d esnutrición durante el período fetal y la lactancia d esarrollan ce re bros más pequeño s

respecto del tamaño promedio. igualmente ostentan entre un 10 Y 20 por ciento meno s neuronas qu e los niño s

que han g ozado d e un a buena alimentación. incluso en niños qu e nacen con bajo peso se p resenta un défi cit

neur o nal que puede alcan zar el 40 por ciento debido a un menor conte nido de proteínas en el ce rebro . Desde

el momento del nacimiento hasta e! primer año de vida . las demandas nutricío nal es son basta s. ya que el
cre cimiento del bebé es su ma me nte aceler ado . de manera <¡ue si el peso del bebé en esta eta pa es bajo este se

enc uent r a en pe ligr o de de snutrición y d e cont r aer numerosas enfe r me d ades por el de bilita miento de su

siste m a inmunol ógico . La de snutrición en esta etapa es fácilmente id entificabl e a través de bajo peso y tall a . de

una ac t ividad seri amen te di sminuida . m ayor somn olencia y menor ini ciativa. Los so bre vivientes de la

des nu t rición están marcad os por detrimentos en sus capacidades . y estos serán más graves cuanto más k m prana

hay a sido la desnutrición. Co rno resultado de estos . el sujeto estará condicionado a un organism o débil . con un

equilibrio sumamen te frágil ). vulnerable a las enfermedades.

El hech o de qu e sean irreversibles las cons ecuencias en el de sarroll o de los órg anos co mo re sult ad o d e

una inadecuad a nutrición atie nde n a que en la primera etapa de crec imiento de! niño se lleva a cabo la

pr oducción ). d iferenciación de cé lulas base (es decir. al comien zo de! tercer trimestre de vida intrauterina y el

término del seg w ldo año de vida ). si en esta etapa ést as cé lulas no se reproducen . post eri orment e no lo harán .

ni se diferenciarán. pe se a que se so me ta al niño a un adecua do régimen nutritivo . ya que al t érmino de est e

período de crecimiento explosi vo. la estructura ce re bral estaría virtualmente completa . es el período

vulnera ble dd desar roll o ce rebral . Es ésta la irreemplazable o port unid ad que ti ene el cerebro para desarrollarse

en forma adecua da . Las falla s en dicho desarrollo OCI.UTidas durante este perí od o de vulnerabilid ad . no so n

plenam ent e recuperables en la vida posterior del individuo : en cambio . si lo serían aque llos ret rasos

experi mentados en períod o s posteri ores d el de sarrollo . En la sigui ente etapa d e creci miento las cé lulas só lo se

amplían . es d ecir . este fenómeno sólo se registra para las cé lula s ya existentes . Este proceso de división )"

difere nc iac i ón de las cé lulas termina inicialmente en el ce re bro . posteri ormente en los pulmones. los ri ñones.

el cor azó n . el híg ado y el baz o . Si el des arrollo de est os órganos es acota do como resultado de una insuficient e

nutri ci ón . el individuo ser á más suscepti ble a las enfe rmed ades . así co mo ha sufrir esta s de manera rep et ida y

más agudiz ada. Pres ent an peso y tall a debajo de lo no r mal. sus músculos son déb iles y poco d esarrollados . la

piel det enta un mal colo r . es áspera, seca . sus labi os se encuentran agrie tados . las encías sang ran . tiene poco

ape t ito y mal a dige, ti ón.

Afect a tan gravemente la de snutrición a este grupo que de hecho e n pruebas de int eligencia realiz ada s a

ad olescentes que sufriero n de desnutrición en su infan cia se evide ncia qu e estos muestran re sult ados inferi ores

respect o a los d e aquello s in divid uos qu e no hall sufrido d e desn ut rición . Las diferencias promed io respond en a
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l. nub icion de I.,)obl..n on 111 "' 1(" "" " dur ante el p ~r 'od o 19S: : 01',0

un ord e-u d, ' I ) punto > en ..1 coeíicient .. general de inteligencia . Y ..n est ud io > re,,IIZ."j os .l nin os dr uno J do>

.lúO> de ed .•d con W\J d..fickme nut rición con referencia a ot ros qu .. no sufr..n de ..110. .lqud Ios que presentaban

una ,-u.l t."' C' \J(uld alime ntaci ón eran tres \" C'C~$ m ás acti vo s <:Ju(" los ot ros al t érmino de un ano : y a lo s do s .UlOS. eran

seis veces más activ os.

Co njun tamente a esta de sventaja par.l los niños desnutridos. se present " ot ra <'"11 su siste ma nervroso, los

ni úos sin una adecuada nut rición . pr<'"sentan un cuad ro conductual en el cual se distraen . carecen d e curi osidad

J no respo nde n " lo s ..st ím ulos . desarrollando poca actividad. Es por ..110 qu " esto s ni úos no reve lan un ó pt imo

ap rovechamiento académico . muestran escasas aspiraciones y su capacidad d e aprendizaje se ve reducida . O..
manera "djWlta el escolar es apático . so mnoliento y más enfermizo. lo cual coart a aún más su de sarrollo

int electual J esco lar , Incluso en su desarrollo psicop ed agóg ico pres enta alt eracio ues espec íficas en ár..as

reb rí onadas co n la habilidad para leer y capacidad de apre n dizaje en la escri tura . las alt..racio nes más s..veras s..

presentan e n ..1 desarrollo ..1e facul tades auditivas . de lenguaje y ejecución .

T odas ..st as con secuencias an te s m encionadas no son re sul tado ..xclusivo d.. Wl grado severo de

d esn utri ció n . iguallll<'"nle la desnutrici ón cró nica o mod erad a afecta el de-sarr o llo . Es por ello '1u<'" p"s<'" ,,1

d escenso en lo s niveles de mort alidad infantil. no se ha llevado un verdadero cambio en la situac i ón nu tricional

d" J., poblaci ón . lo '1"" suc ede es '1"" s(' ha volcado esta reali da d h.,cia los so bre vivientes de b de snut ri ci ón : "SI.l

sit ua ci óu por ('nd .. d..vie n....n ..dul tos qu e han visto mer ma do el desarroll o de sus pote ncialidad..s,

En Mé:<ico . una im po rtante prop orción de la pobl ación (alred ed or del 6 (1 por ciento i inclu y.. ..1 maíz en

Sil die ta d ,an ,' de manera qu e representa su principal fuente cal órica . De est a manera cuando 1I1\"1"I"I en sus

eu..rgí.15,' 11 ,,1 ej'-rci r-ro l.ibo ral s<'" ..ncu entran débil es)" su periodo de vid a producti vo es r..duc ido p ..ro 110 sólo ,1

n ivel labo ral. también tiene implicaciones en su pe ríodo de vida que se est irna ..s di ez .u10> infe rior al de una

perso na bren ailmenladd. S<'" calcula que est a part e d e la poblaci ón consume só lo un a tercera parte de los I>¡..n..s

ccono nucos ind ispe nsables.

En los adulto s ést a limitación se re flejará en un bajo rendimiento laboral . de sarroll ó de sus act ividades

de manera más tarda y' torpe . la calidad de su tr abajo se ve mermada. sus expec tativ as de vid a se lilmtan J se

red uce e l núm ero d.. ano s productivos. reduce su resistencia a infecciones . su d..sarro ll ó físico s.. ve luuit ..do

por lo qu <'" también manifiestan desproporción física y de ficiencias en la cond uct a psíquica com o penod os d <'

presión constan tes , pesllnism o . J mal humor. Esto resulta de que no hay w,a absorCión de energ ía a ¡ra";s de

los alim ,'nlo s qu ,' r..spond a a ;us n<'c..sidad..s. por lo cual no pued .. producir bMlalll <'" energí., par a d ,' jerClClo

de sus labor..s. El e:< iguo consumo de energía a través d<'" la alimentación s.. v.. co mp..ns.ldo ., lrav <-s d.. ajusI"s

<'n sus actividades . Esto se lleva .. cabo mediante la mezcla del desalTo llo d<'" un trabajo p..usado o .. ntmo lent o.

"horr ando co n ..110 d <'J erClcio muscular . n o rv:-aliz,¡ v:-sfuv:-rzos e:<tras y di st., c.,d•• vez mJS d.. WI .. st ., do de

b,..n..st ar gen<'r,u. Pao las co ns..ruenci.1S no s.. limi tan a d 10 sino que inv.uü"l<'m..nl " ..;.10 .,f..ct .,r.\ .• nivd

social . y,\ '1u" ..1 :lln bito laboral ..sto s suj<'tos prese nt an disminución en ;u nivel de productividad . la c.u id .•d <'11

d " I<'rcino ..1<'" sus I••bor..s se ve m<'"ugu ada. los accid<'"nt<'"s <,n ..1 lral"' jo s<'" pr..sentan de m.Ul..r.• lll.is fr<'" (,u,," !<' .

Iiay un m")'o r .Il.lse nlis mo al t rab"jo . haJ may o r apal í.l así como falta d<'" inici ••liv ••, lo cu.,1 finalm ..n!e mengu .•r:,

los lllgreso s f.\llliliar..s.

l .; Tipo s ), grados d e desnutrici ón

SI bi<' ll es ci <'110 'Iu" como s<'" mencionó .mteriorm ente es su m am<'nte important .. hac<'"r la di sti nClon

ent r<'" lo s con, " ptos d.. hambre J de snutrició n sin o lvid ar por mpue sto su in tima rel ación. d.. Igu al mdll<' r a es d..

Hln1d. iruportdllC'Íd J, c:h" ¡¡:'rtir llut."cllitndo los $C' v cro~ rc-cort es en el consumo .lican zan d i llh .' n ::: l 0 I1c"'5- 0 5- t\'I\So iblc So t1 uc
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Las pollti cdl' l pro.e.ram.hi alun entario s eu M éx ico l "lb efectos sobre

l.s uu tri c ion de Id pobl aci ón me xican a dur ant e e l pt'n odo 19S: ':000

confiour.in una mn eo oblc aoudi zaci ón en lo s I1I v ,~k" de su balime nt .•ci ón . estos han d e d eveni r en el
~ ~ ~

socavanuent o d,' lo s nive les de n utrici ón de la pob lación. Alcanzando con dio proporcio ne s alarmantes.

Es por dio '1l1e •• contlll u.Klon s e' " " pone n lo> tIp O>de de snut r ieron existe ntes . •,sí co mo sus alar m an te s

CO ll S("Cl l ("11Ó.1S .

Es q uema 3
F Orlll .'\s biológ ic..as del " h~'\ m bre" ; d t" 1.'\ població n a l indiv iduo

Defi ciencias vit am ini cas

D..f,Cle ncias de m inerales

Ha m bre epid ém ic a

y / o cí clica : {
{

Agud a {

{
'-

, Pr ecliiuc•• :

, Clíruca

, Pr ecl íruca 1

kwashio rkor

marasm o

{

Tot.11

Ham bre e-n dé-mica

Parcial

Fuente : El hambre en M éxico . Una propuestJ.de análisis hist órico e hlstoriognfi.l sobre el hambre en la epoca prehispinic. Serie. Hi storia

del hambre en Me xíco . Vol. I. Institu to Nacional de la Nut rici ón Salvado r Z ubiran. M éxico . 1 9S~ . pp. 5: 6 .

: U fo rma "cícli ca" pued e variar ~nndemente en duraci ón e inten sidad , co mo fenóm eno com ple jo . dependiendo del tipo de fen ómeno o

proce so economice politice (crisis cachea, g~neraL agrícolA. et c. ¡ que se asocie con ella. 'j del lictor ecológico coadyuva nte y en ugun os
caso s desencadenanre ~sequia. erc. :

.: Amba s forrru s pre -chmcas son muy 1I1lport.lIlTes. por su elevada prevalencia ~: su cambio a fo rma s chnicas. Se detectan por m étodo s

J.ntropometricos o hioquimíco s.

Ent re las formas .1gud as o S<.' I·I"r.\S de d esnutrici ón suden destacarse el marasmo)' el kwashiorkor .

fo rmas típi ca s de Id desnutrición prot eicocal óric,r. la cual " su vez es considerada como el tipo de desnutri ción
IU ..lSH 'T i d • •1 e...scala m un d ial .

El marasm o proviene de l co nsumo inadecu ad o de aliment os . principalmente de calo rías Jo que limita

t ambi én el mi sm o CO IlS U Il l O de las p rot em as. en conjunci ón con Infec ciones , particularm ent e diarrea en lo s

pnm<.'ros meses de vida: .HlIl'1ue ini ciado .1 t.ui t c m pr .lIla ed.rd, I'u <~(k cont inuar po r un e"tenso per íodo . Se

manifi esta po r la pérdida de t ej id o s y W1 seve ro reta rdo en d crecim ie nto . AlgwlOs d e los sio'nos cl íni cos qu e se

pres"ntan so n lo s slg w el1l<'s: pelo de co lo r habit ual. peso ex trem adamente bajo. au se ncia d: grasa su bcután ea v
. di e ,

penI:l etro .. a mi sm a muy d ism iuuido , pid m uy cxten did ,i . no hay ede ma (infl am aci ón) , "car a de viejo ",

atrofia muscular y se pr,·, enta m ás fl'el't lent el1l<'nt e en menores de do s anos de "d ad .s

El kwasluork or re sul ta de 1111.1 m .1y or insufi ciencia de pro te ínas e hid rat os de carbono que no llegan a

cu bnr Jos requeri mi en tos <' nerg<-lICm . L, IIIgesta in adecuada de calo r ías y prot e ínas comúnmente se co m plica

, Ihidem. PP 6
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por alguna infección severa. Al igual que e! marasmo . produce retardo prolongado en e! crecimiento. además

de re tención de líquido (edema) sobre tod o en ext remidades inferiores. que"" pued e gen eralizar a cue rp o y
cara. úlceras en la piel y dec olora ción de! cabe llo. atrofia muscular enmascarada por la grasa subcutánea.

anernia , 'cara de 1UIl.l llen a". alteraciones en el co lor. la textura y la firm eza del pel o . dermatitis pelagroide

(inflamación y descamación de la piel ). hapatomegalia (creci miento del lúgado). grasa subcutánea presen te .

perímetro braquial disminuido (grosor del brazo disminuido ). cuan do se presie na deja fovea (hundimiento),

abdomen voluminoso. apatía y anorexia . Típicament e sud e aparecer hacia el final del primer año de vida . o

durante el segundo año:

Habitualment e estos síndromes reflejan diferencias socioculturales. Por ejemplo . el marasmo suele

encontrarse más ent re lactantes urbanos. víctimas de un destete prematuro. a qui enes no se les substituye

adecuadamente la leche materna. originándose así una deficiencia de calorías (caso muy común en hogares de

bajos recursos cuyas madres trabajan fuera del hogar ). El kwashiorkor. en cambio. es más frecuente en áreas

rurales -y a partir del segun do año de vida - entre niños que han consumido por más tiempo leche materna y .

tras el destete. hanpasado a consumir alimentos en cantidad deficiente .lo

Lis enferme dades antes men cionadas. son consecu en cias de la desnutrición prot eico -calórica . sin

embargo. otros tipos de defici enci as nutricionales se hacen manifi estas bajo las modalidades de ane mia. que

afectan fundamentalmente a los sect o res marginados de la población. mu jeres e mbara zadas y a las que están

amamantando . así co mo a las que han tenido numerosos embarazos . el bocio. que tiene como consec uencias el
cretinismo endé mico. deficiencia mental en la població n infantil ,'Sí co mo sordo mudismo , finalm ent e

enco ntramos la lupovítaminosis A, causando ceguera total o parcial y teni end o co mo víctimas a niños de corta

...dad.

Pero la desnutri ción infanti l. no se limita a la etapa postenor al nacimiento . co mo se menci onó

anteriormente la etapa de gestaci ón es de suma im portancia para el desarrollo del sujeto . La desnutrición en la

madre durante este período trae co mo co nse cuencia la desnutrición del feto, lo cual afecta incl usive a la

reducción de las células nervi osas del bebé agravado co njun tamente con la insuficiencia de placenta.

Esquema 4
Fa ctores cond icionan t e s d el e stado d e nutrición que d eterm inan el im pa cto d e l.a.s p o lítica9 a.l imentarias y

nutricio nalc s

.--------------------------~:~:~--------~-~--- :;--------------------------1
O l.aOO nutr-icaonat I

Altmentací ón Factores metab ólí cos

Factores patol Ogico s individuales

I
JPoder adquisitivo

H ábitos ahmerrtícíos

HDisponibili dad de alimentos para co n sumo I

HL1=============:
Fuente: Re calde , Fabi án. Pohtíca Alírnentarta J N utricio nal. Fondo de C ultu ra Eco n ómic a. M éxic o , 1988 . pp.7;:.

~ Ibídem . pp.7
!" lbideru . PP 7.
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En el diseñ o de las polít icas alimentaría es necesari o co nsiderar . no só lo factores en est ri ct o sentido

económico. smo tambi~n físico . es decir. a trav és de \0\ conJunto de inte ra cci ones so cio -eco nó m icos se lleva a

cab o la re producci ón de la sociedad en general y de sus miembros. para articular polí tica> '1ue impacten de

mane ra sustancial. es ne cesari o consi de rar estos ele mentos, evitando no trasgr<,dir los patron es históri co 

culturales de consumo de la sociedad .
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11 . A~TECEDENTES SOBRE Lo\. POÚTICA AUMENTARlA y NUTRICIONAL EN MÉXICO

2.1 Contexto económico

Es de suma importancia hacer referencia a las condiciones económicas del país para el objeto de est e

estudio, ya que las repercusiones que se tienen derivado de éstas condiciones determinan en gran medida la

disponibilidad y acc eso a los alimentos, debido a que las contracciones que se observan en el ciclo económico

redundan en el detrimento del poder adquisitivo y del gasto , lo que por ende habrá de hacer mella en el

deterioro de la calidad de la dieta y se traduce en cambios significativos de los patrones de consumo.

El período que procede a la revolución mexicana marca el comienzo de la intervención del Estado para

fungir como tutelar de la población, sobre todo de aquella en situación de pobreza. Esta situación se expresó

por parte de los primeros gobiernos posrevolucionarios, a través del interés de estos en la regulación de lo s

precios de alimentos básicos, los que eran consumidos por el grueso de la población. De esta manera se buscaba

salvaguardar las condiciones de los productores cam pesinos. tanto de las prácticas monopsónicas y el abu so en

la fijación de precios como de los especuladores y de lo.comerciantes mayoristas .

En la década de los treinta el ejercicio proteccionista del Estado se enuncia a través del subsidio. en

particular a los alimentos: por medio del cual se realizarían transferencias a los consumidores. Durante el
gobierno Cardenista se realizó el almacenamiento de productos básicos. fungiendo como intermediario entre

compradores y vendedores. (Arro yo. 2001)

A principios de 1940 . el país contaba con las condiciones mínimas requeridas para iniciar W1

crecimiento econ ómico que tuviera como motor principal al sector industrial, puesto que el modelo pnmar10

exportador anterior mostraba su obsolescencia y falta de capacidad para responder a las nuevas demandas del

mercado nacional e internacional, aunado a ello se encontraban las condiciones que marcaba la Segunda Guerra

Mundial con la cual se contraía la oferta de bienes industriales que se producían en los países que se encontraban

inmersos en el conflicto. Frente a esta situación nuestra economía debía sustituir estos bienes por aquellos

producidos al interior de la economía. esto dio lugar a un modelo económico que debía responder con la

diversificación de la economía en la cual el fomento y la protección por parte del Estado habría de jugar un

papel toral . Este modelo de sustitución de importaciones sufre transformaciones y responde de manera

paulatina a diferentes etapas que van de la década de los cuarenta hasta 1982.

Este modelo de sustitución de importaciones sufre transformaciones y responde de manera paulatina a

diferentes etapas que van de la década de los cuarenta hasta 1982 , dentro de estas etapas encontramos las

sigui ent es:

• La in dust ri alización sustitutiva de bienes de consumo (1940-1958)

• La industrialización sustitutiva avanzada (1958 -1970) , Y crecimiento con estabilidad cambiaría y de

precios. y

• De susntuci ón de importaciones y petrodependencia externa (1970-1982)

En lo que toca a la etapa de la industrialización sustitutiva de bienes de consumo. el propósito planteado

era el de impulsar la industria, para producir al interior un gran número de bienes que eran importados. En la

década de 1940, como respuesta al nu evo modelo. la economía y la industria cr ecían a la par co n una tasa

promedio de 6 por ciento anual . mientras que la inflación anual oscilaba alrededor del 10 por ciento.

Co mo resultado del proteccionismo empleado por el Estado con el fin de fomentar e impulsar el

sector industrial. este comenzó a perder competitividad. lo cual colocó a los productos nacionales en una
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situación de desventaja frente a los de los merc ados internacional es. Pero los res ul tados de este protecci onism o

no se limitaron a est e úni co hecho . sino qu e de igual manera hicieron mella en los precios de los bien es

primarios y en los ingresos de los trabajadores. ya qu e amb os o bedecían a la estrategia que demandaba el
impulso del sect or industrial co n lo cual era necesari o mantener bajos los precios de los insumos que se

requerían.

En la segunda etapa. se terna como objeti vo sustituir bienes intermedios y de capital. El Estado no

perdió su papel de promotor central del desarrollo industrial y a través de inversiones continuaba en este papel

activo. El sector industrial aumentaba su participación en el PIB Y este mostraba un destacable crecimiento. Sin

e mbarg o. las exportaciones del sect or primario se encontraban en decremento.

El modelo comenzaba a evidenciar en el escenario económico y social ciertos problemas, ya que

destinaba muchos de sus recursos al im pulso de este sector y dejaba a un lad o a otros. lo cual se comenzó a

reflejar en una distribución más inequitativa .

Esto da lugar a que en la sigui ente fase como resultado del baga je deficitario de la economía y de sus

problemas de intercambio co me rcial la crisis se haga presente con lo cual tiene que recurrir a préstamos del

ex te rior . y esto era lo que man te nía al tipo de camb io fijo pero ant e la libre flot ación de la moneda que se

adopta en 1976 se da como resultado la devaluación del peso . lo cu al se refleja en la inmediata inflación qu e

como consecuencia traería una caída en la producción. Co mo respuesta se busca el apoy o del Fondo Monetario

Int ernacional y con este se firma un Co nve nio de Facilidad Ampli ada. en el cual se est ipula ba ent re otros puntos

el de liberar el mercado interno a través de la elimina ción de subsidios y de co ntroles de precios. así como por

la disminución de arancel es . es decir. a través de un pap el aminorado por parte del Est ado como agente en la
economía.

De manera paralela a est e período corresponde ot ra periodización qu e responde básicamente a los

aspectos concernientes a la política de precios. aspecto que refleja las condi cione s de vida de las familias con las

políticas ma cr oeconómicas de manera in me diata. Esta peri odiza ción es la siguie nte :

1. De 1950 a 1970 el gobierno tiene una clara intervención en la vida económica del paí s, así
como un crecimiento esta ble.

11 . De 1970 a 1982 el el go bierno continúa int erviniendo y aun ado al crecimiento se cuenta con

estabilidad económica .

1Il. De 1983 al 2000 apli cación de ajust es est ruct urales . cam biando radicalmente de estrategias y

reajustando las est ructuras económicas . (Arroyo . 2001 )

Co mo se me ncio nó en la peri odizaci ón ant eri or. al iniciarse e! proceso de industrialización , vía el
modelo de sust itución de im po rtaciones. la esta bilidad de pr ecios. así co mo el crecimiento económico to maro n
un ritmo im portante , particularmente desde 1954 de igual manera este modelo auspiciaba el crecimiento de la

indust ria a través de una polít ica favoreced ora hacia este rubro . a lo cual se en contraba aunado el

proteccionism o esta tal. que te rna co mo obje to co ntener la infl ación y red ucir los costos de la industria . Las
prácticas de los especul adores fueron cont roladas a través de inst rumentos de regulación . por otro lado se

cont ro laba e! precio de los product os de primera necesidad co n lo que se posibilitaba a la población de bajos

re cursos a consumirlos. junto con ello como se mencionó an te rio rmente se contaba co n un aparato de

comercialización social . con lo qu e jug aba el papel de intermedi ario . En ot ra instancia. al instrumentarse todo

ese aparato de regulació n. se dejó en una situación de des ve nt aja a los campesi nos . ya qu e los precios eran

rep rimid os. pero las t ransfere ncias de ing reso de! campo a la ciu dad fue el fact or qu e abati ó el creci miento del

campo para resultar en rezago . (Ibid . )

Esta situación de rezago en la agricul t ura mex icana o bliga qu e para el sigui ente período (1970-1982). el
país se vea obligado a importar alim entos. lo cu al favor ece el alza de los pr ecios. esta situació n se veí a
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acompañada del "gotamient o del mo del o Ue sust itución de imp ortaciones. ..st .•S co ndiciones deriv aron en un.'

p o l íti ca d.. precio; cuyo eje rect or er.' el co ntro l d" 1" ",thClón . " tr"v ,~ , de ést a se buscó dismilllllr d

detruueut o tJll(" sufr ían los saiarios . d\' 1l1"IlCrJ .11lJ,logd ~C' am ph.i ro n lo:' su bsid ios par .} increnu ..-nt ar las

trausferen cias qu e d gobi <"nlo canalizaba 1..1<"" l.• pobl .'<'lon m.is pobre , Esto hizo posible que durant c- 30 ari os 1.1

pobreza en Méxi co disminuyera . (lbid .)

En 1983 la política proteccionista y subsid iaría da un vue lco 'Iue deviene en una estrategia de

reestructuración en la cual se disminuye el gasto y los subsidios siendo un o de los rubros más afectados.

igualme nte el déficit del secto r público s.. ve reducid o . D<" esta nran..ra el "p oyo hacia materias primas o

productos básicos qu e eran subsidiados aju stan su> precios de- vent a. bajo un ..sque ma de no subsidio.

Este cambio de estrategia económica . tambi én marcó la evolución de la pobreza en México: de la cual

se di stinguen 3 períodos:

Durante las décadas de los sesentas y seten tas la pob re za se reduce de manera precipitada hasta alcanzar

tasas importantes de reducción hacia finale s de ésta última situació n qu e se encuentra en relación directa al

crecimiento dd producto nacional .

La década perdida marca la reversi ón en el proc<">o de reducci ón de la pobreza, en contraparte al

cr ecimienr o económico o bserv ado en la; décadas ant erio re s en los ochentas el nul o crecimiento económico : así

co mo las políticas de es t abihzac i ón y auste rida d inclu yen do 1.. co ntracció n ud gasto p úblico favorecen este

retroceso en el rubro de la pobreza la cual era la ex presi ón de la r<"gresiva distribuci ón del ingreso que se sufrió .

i\ finales de la dé cada de los oc hentas se asciende .• otro e-stadio econ óm ico . donde el crecimiento se

re cupera de manera llllp ol1ante y e11 cual se red uce 1.1pobreza. csta sit u aci ón SC pr esent ó hasta 199+ . pero I~9 ;

enfre nta una nu eva crisis que habr á de expres.u-;e en 1" inv ersi ón u.. 1.1 t endencia que se hab í.. pr..sent..do . Esto

se ilustra a través de los siguientes porcentajes: en 198 9 . el porcentaje d.. 1" po blación total en condici ónes de

pobreza era 39 por cie nto. en 199 + bajó a 36 por clent o , pero en 1996 subi ó o, + 3 po r ciento . ~Arroyo. 2001 ,

"Con la mitad de la pobla ción en un a SJt U"CiÓll ue pobreza, no sólo se debe mejorar la política social

para enfrentar las necesidad es creci en tes de !.l po blaci ón. sino qu ,' "no existen posibilidad es para qu e s..

concr ete y afirme WJ desarrollo abierto y competitivo- . pues con un nucl eo duro de pobreza estructural. el
de safío no e; mejorar la eficiencia y extensión de lo> progr,ull.iS sociale, para me[orar la situación de L,

pobl ación marginada del país . sino elabo rar W) plan cuyo ce nt ro S"o' la su pe raci ón de la pobreza, co n persp ect íva

d e un alto nivel de desarrollo soci al y eco nó mico ".' ¡

La pob reza durant e los últimos años aument o 1'er0 no sólo 1111 n úmero sino tambi én en proporción .

parol ilustrar ..sto se m uestran algWlds cifras:

"En 1970 habí a +0 mil localidades de men os de 2 mil SOIl habitant es )' tres décadas después. éstas se
multiplicaron casi por cuat ro. en '95. del total de 1t.i5 mil 7+9 localidades qu e fueron su o bjeto de estudio . ; ;

mil 7+6 . el 5 3 por ciento . tenían un grado u.. mMginación llIuy alto . )' v iv ían S millon es 668 mil 5;(1
habitantes: )' la pobl ..ció n u.. alta marginalid" d s.. ubicó en 22 mil (¡92 Ioc" Jidad es. dond e vivían 6 millont's 582

mil S05 pobladores. La> localid ades d~ alta y muy alt a marglllación llegaban .1 77 nll l S30 en '95. Y vi" ían poco
más de 1; mill on es de mex icaJloS ' .'.

1: Arroyo , Or tiz Ju.m PdbJo 4coord..1nJdo rl [ ,,·a..i llJcioll E'\:leru.J dd Progr.uu.a de :\ b.l~to RUI .J ..1 Carg.o de Dkonsa lIN :\M . Facu ltad

d~ Eco nomia. ~'~xico . 2no1
12 Ibide-m.
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Du rante los últi mos 2; an os. la capacidad ad qui sitiva del .gn l<' so de 1.1 po blaci ón se ha visto

n'~no:;c:ah."" d ~\. lo cual ha enc o nt rado 5.U ma s evi dent e en unc iac i ón (..." e ] in c re m en t o de m exica nos ('n

co ud ic io nc s de po brez.. y po hrez•• ext ...·IIJ .1.

2.2 Sit uació n nutri cional de la po bl ac ión y accio nes d esarrolladas

- La est recha rela ci ón entré la alimentación y el d esarroll o socioeco n órnico del país fue su brayada a

pn ncipio s del siglo XIXpor Humboldt. quien dij o : un tercer o bst áculo contra el p rogreso de la población de la

),fue v.. Espa úa y acaso el más cruel d é tod os , es el ham bre . los indígen as amerrcan os están acostum br .•dos .•

con tentars e con la menor proporción d é alim entos necesari os par •• viv ir . . .-ll Y aun péor parecé cum plirse

aquello que decía el poeta León Felipe : "las hist orias se repiten só lo cambian las fechas". y es que parece que do s

SIglos de spu és l•• tendenci a no h,. cambiado . si bien es cie rt o qUé se m ue stran oscilaciones en d esta do

nut ricional d e 1,. pobl aci ón según corre la ti nta dé la hist oria tambi én es ciert o que ciert o s sectores d é Id
población con t inúan en una sit uación precaria en cuan to a sus condicione s ali menti cias y nutri cio nale s. lo cual

Jej ,. pénsar qUé no ha sufrid o una verdad era metamorfosis esta sit uaci ón y que las .•cerones desarrol ladas al

résp éct o han sido ins uficientes: se ha tra tado dé velar ).\ sit uació n real a t rav és d é tilla impert m enci.• 'lue impo ne

•• lo s sobrevivientes d e la desnutrición a cargar con el last re de deficie ncias nutri cionales y éstos sobrevivientes

se con viert en en un eufe mi smo de la real id ad CO IllO expresió n de la desnutri ci ón en ;\ \.';'(J ca . Est .• si t uació n

resul t.• muy co m pleja y co ntiene un matiz su p ranacio nal , lo cual de mand•• IUl an álisis <lu,' se m perpont' ., J..
econo rnia nacional ,

Em pero a que en el apartado anterior se abord ó la SItuació n econó mi ca d e ,\ \.' xico lo s ele me ntos que

no s ,' po rt a no resultan suficientes para el análisis y co mpre nsió n del d ise ño de los di ferent es progr.un..s

alime ntarios en México . del est..do nut ricional de la po bl..ció n . ..sí co mo de 1.. mism a ec o uo mía uac ional . es por

..110 qu" re sul ta necesari o inclui r en est e est udi o las condiciones del mercado internacional y los pat rones

alimentarios que se imponen . dentro de este contexto.

En 1" hip ót esis del presenté estudio se plant e•• qlle el sist e ma ca p it alista su bsu me las poli t ic••s social..s d

las econó micas . pé ro no sólo Sé da esta su bsun ci ón , tambi én de ntro dé esta lógic.. es o bjeto d e subo rd inaci ón J.¡

readecu ..ción del sistema de las necesid ade s. d é la esfer .. de la prod ucción a 1a del co nsu mo . do nd.. est ..s

est r uctur as se ven m odificadas para obedec er a las necesidades del sistema .

Para co mp render el contexto dentro del cu al se modifica el apara to d e p roducción y consumo es

necesari o partir de la modificaci ón en la org alu zació n socioeco n órm ca (p rodu ct iv a y consun u va 1 que Braud el

denomin.• nu,m a vi ltr aao n material capi talista" qu e encue nt ra su o rigen en d desarr oll o de la ind ust ri ah zaci ón . 1.1
cual ostent.. nu eva s exigenci as físicas pa ra los traba[adores. lo qu e dio paut .. .. un a alim <"nl"clón que co nsider.. en

un.' md)" or pro porci ón el consu mo de calorías. prot eínas y cst i rn ul antes,"

Dentro del esque m.. qUé da lug.ll· ••1 cambio d e p..tr ón .•Iimem ar io . s<" re conoce WI mt cn to de

homoge neización . qUé responde co n el impulso en d consu mo de prod ucto s de o rigen .u u rn al cu)'.·, repercusi ón

in m..di ..ta en la p roducción agrícola fue d pnv ilegi ..mi ent o de alim entos p..ra consumo .m imal . d

dcsp l.\Zaml" lIto de cul t ivos poco r<"ntabl e, . ent re d ios lo s c ult ivo s ole agino ,o , y ce rt'ale, tr"d lciouales . .!Si co mo

13 l -l J esnuu-il., ón J b. Salud en l\le.xico . Reco piladon de in\;e sti !!;lClOneS eptdemiologica s (' ti d med io .I ur al Insti tuto Nan on.u ele L&

:\ utr id o ll ~aly;]do r Zubiran. ~\f' x.ico . 1976. pp.19S.

14 ¡\r aud.t . ('J Pan d. cad. dia. e apirulo 2.
1; Rou redA. :\ lId. re~ . O campo. :'\ashd ly. Rores.. Go nzalo . O f' ro(" t'~o de suho r d inAc ió n allm enttr13 m UllfL .\1 pp 2 ~9
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L. t ransfo rmaci ón d~ la. II~n·.1> de cu lt ivo en pasti zales p.l r" d ganado . lo que establec e IUl cambio en el uso .1r'

suelo . lo cual con lleva a un r1lI't ur.\ en la au to,ml\clencia .ul\lh'ntaria·' .

P~lr.l arr ibar .~ HU es t ad io yut' sausficier ... l.iE. J.("1l1.Uld ...5- en e 5-t (" :.'("n1I<Jo . 5-c" hIZ O Il t"Ct"' :-.tr1 0 d 1I1CT t'"II H"1I1u

de la product ivid ad ,'g ríeol.. y g.\n.•der,r. lo cua l conllevo al uso d.. f..rt iliz.mt cs. pesti cid as. fun gtlÍcid.\s. et c . : .•sí

co rno a la utilización de m étod o s '1ue garan t izar an la crianz a masiv a para sopo rt ar la de manda de productos de

o rige n ani mal . la uti lizaci ón de estos mét odos tiene un Impacto d irec to en la degradacio n de la cal idad d" los

prod uct o s agríc o l.•s y g.Ulad ~.-os .

El proceso de cambio en los pat ron~s de consum o qu~ se han imp ue sto bajo la lógica capi talist a de las

grandes e m presas y que el Estado ha adopt ado igualmente . no se limita al ám bit o nacional y regional ur bano 

agrícola. esto o bedece •• las direct ri ces dict ada s por el mercad o int ern acional y las necesidades int rínsecas del

siste ma productivo . lo cual se ~xp r~Sd en el resul tado de estudios reali zad os por la FAO en la décad a de Jos

sesenta: - la dieta tradicional. más o meno s adecuada a las necesidades de WId vida t ri bal . relativamente poco

f.'ligos" , resulta insufi cient e 1"'1'., un t rabajad or .,J cual se le exige LUI esfuerzo rt'gul.lr ). a veces exte n uan te co mo

ocurre e n las fábri cas mod ..m as . (Pru eba de ello es qu e) en los paí ses do nd e es más bdjo el consu mo d,'

alimento s per c ápi ta o. d icho en ot ros termina s. la ,ing esti ón diaria de calorías y proteínas. rep ercuten de

manera tal que el re ndimie nt o labo ral d e lo s trabajadores es más bajo -o' : así mismo las modificacio nes en el
proceso d e trabajo a.l in tensifi c.u-se , devienen en un incremento en el cons u mo de en~rgía y pr o t e ína ani rn.•l.

Despu és de la Seg w,d.\ Gu~rr" Mundial . Esta dos l.lmd os, se eri ge como modelo a segui r d e los proe~,os

productiv os y consuntivos . con lo qu e habr .i de Jugar un papel su m amente importarte en la ado pci ón d el nuevo

pat rón d e co nsu mo . El vuelco gil" ,~ d ., ..n lo s proceso s de producci ón y consu mo de alim ent o s ru ucst r.• 1111

mo mento coyun tu ral de manera ex -ant .. y ~x ' post ., Id Segunda Gue rra Mundial . "Antes de la Segun da ~ ; ueIT.,

1Vhmdlal todas las grande s reglolles de l mundo . con la exc epción de Eur opa OCCIdental. eran no s<')lo

au to sufi c íentes sino ex po rt adoras n,·l." d e cereales . siendo Am érica L it ina L. regió n exportadora ",.í,
impo rtante , con ..136 por CIento del 10t .•1de las export aci one s. Des pués de la Segunda Gu erra Mun dial ca mbió

radicalmente este panorama. los Esta dos l.hudo s, se habían convertido en el principal export ador d el mundo ...

c.\SI el +l) por cient o de l... com pr.ls en d mercado mundial de ce reales las hac ían los países pobre s . los 1I .uu.Hlus

su bde sarrollados . gu e an tes de L.gu~rra eran autosuficientes o ex po rt adores . La d ep endencia ali me ntaria 1.'1'.1 un

fe nóme no común ). permanente ..n muchos países del T ercer Mundo?" Esta dos Llnid os canalizaba ' u

pr oducci ón exc ed entaria co mo ex port .,c lones con un alto r1Í\' e1 de subsidios. Esta sit uación posibilit ó '1w 1",
subsidios qu e otorga ban lo s go bi<'rn os d los alim ent o s fueran el iminados. pero de igual forma se d..salentab« 1.1
producción naci onal . ya qu <' resultaba más bar ata la importación de grano s gu e su producción . Dicha sit uacio n

pro voco que a largo plazo un a pdl1e lm portdl'te del abast o nacional dep endiera de las importaciones. m ,

e m bargo . existe W1d sit uac i ón .'grd\'idllte dent ro de este co nte x to . lo gu t' exportaba en mayor med id.i Estado,

Uni dos era trigo. lo que result o en una sit uación de su bord inació n aliment ari a al mercad o de este país . ya '1u"

en mucho s países que no lo consu nu an ni produc ían habitualmente gene ró W1a sit uación de dependenc í••. ~;l"

16 Ib,d__pp _l li

17 O cam po . Figueroa N ashell v. Hor es. ,\1 u nd r o!~óu Go nzalo j. Tesis : Mercado mundial de me-dios de subsist encia . Produccrou .

Consumo ,. circ ulaci ón de alim e nto s est raregu-os, 1960- 1990 FE. Julio, 1994. pp.1 6~

IS La hi~ri;a de un b<bl'.ndo . pp.:!~O , .:!~ I ~
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de pe ndenc ia se g<'"ne ró bíen iu era por la ví., de las <'" x p0l1 ~clOnes " de I~ av uda alimcntaria ." ' jll<'" en to do

m oment o favorec í» los int er eses de :;U50 pr oduct ores y e m presarios".

Pe ro ex iste otro fen ó men o <ju<' se susci ta den tro d,' <'"ste marco : el increm en to en d tráfi co mun dial de

maiz . esta sit uación obedece en gran medida al imp ulso en d consumo de productos de OIig<'n ani mal" .

provocando <¡ue la producc ión forrajera creciera de m anera import an te en aras d e satisfacer lo s reque rimientos

de l co nsum o animal .

En concord ancia con esta pol ít ica a inicios de la décad a de los sese ntas . el Departamento d e Agricul tura

d e Estados Unido s. presentó una clasificación de grupos de alimentos <¡ue se suge rían para mejorar el est ado

nutricional de la soci edad . S<, reco miend an para este efec to el consu mo d e lec he. carne y huevo. po r HI

aport aci ó n proteica a la die ta. de grasa y azúcar. como fu entes conc ent ra das de ene rgía y finalmente los

ce re ales. "Esta jerarquización correspondía a la idea de qu<' las proteínas eran el compone nte ma s importante de

una die ta . y <¡u<' las qu e proporcionaban lo s producto> de o n ge n animal eran específicam ent e valiosas si se

comple m en taban con fuentes concentradas de energía". 2l Bajo este parámet ro los prod uctos de origen animal

vienen a ocupar el lugar central d e la dieta y product os como lo s cereales . <¡ue eran ele me ntos fundamentale s

en I~ alimentación tradicional son sosl••yados para prio rizar aquel lo s d e o rig<'n animal . Nos encontramos

en tonc es con una sit uació n parad ójica. ya qu e por un lad o se promll<'v,' la homogen eizaci ón de patron<'s

nacionales a patrones consun ti vos import ados , e mp<:ro al int eri or del país y de las reg io nes la polarización

consunti va -nutricional se agudiz.,. y., <ju<' pes<' .• l., permeaci ón en tod •• 1.l socied ad de este nu evo modelo , 1..
di st ri buci ón de los alimen to s no es ho mogénea al in teri or de tod o d t <'Jld o soc ial .

D<' manera tal que el cam bio en el Sistema Alimentario" ..e 11<,\,.1. a cabo en ara s d e la satisfacción de las

necesidedes p ropias del siste m a capit alist a ). con el lo han de supeditarse no ..ó lo las pol íti cas alrmentarias a las

econó micas. sino <¡Ul.' en W M sue rt e de atentad o a cuestio nes alimentarias hist órico -culturales se d., paso .ti
trastocamiento en los usos y cos tu mbre s alimentari o -nutricio de la población. para introducir una dieta má s <¡ue

sup letoria y com plementaria . una diet a derogatoria. en base a la cual se han dise nado las políticas alim entarias .

En este re ngló n es de su m a Imp ortan cia el reconoc im iento de la mist ifi c ac i ón qu<' sufre n los cri terios de

19 " En 197 3. de los 730 nullones de do lar-es qUf' los Esta s Un ido s desti nar o n .1 la aruda aluue utaria. cas¡ e l 60 po r c íento se otorgo en

presnmos. Pe or todavía, de sde 197 ' . ce rca de la mitad de la ayu da ali mentaria se destmaba a so lo dos paises : Vie tnam y Cam bodía.

De hec ho en par te del abasto nulr tar a una fuerra qUf' peleaban los Estado s U nidos pAra defe nder sus propios intere ses. La dyudd

ali m entaria norteamericana. cumplido su pr opósito , se hab ía ago t".ado . .. Rajo el co nce pto de aj uda se co nso lid ó un ar m a de

someti m ie nto : el poder alimenta ri o. " Ibid .p p ..:!:'4 .2:'; .

~O La c risis de 1972 en el m ercado mundial de ~f3DOS saco a la luz. . .La hegf'lllonia de las ci nco gra ndes co mpañias transnacionales que

do min aban e co mercio m undial df' los ce reales. . .Si co nside ra mo s q ue so lo (10s. C .u gill ~. Co uu ne ntal d as dos con base en los Estados
Un id os) , manejan la mi tad de las expo rtaciones agricolas no rtearnertcanas. y por ell o cuando menos la c uarta parte del mercado

mundial . UUd estirnact ón de cua ndo me-n os d mitad de l rotal m undial re sulta ver osinui ol UqU~ pueda H'T co nse rvador a. inclu so la ayudd

alírn entarta norteamericana fue m anejada por ellas. Y<l qu~ el gobie rno $010 concedía los prestamos a los paises Para adqui ri r los

ce reale s. qu~ efC'ctú ..amente eran ve ndidos J e ntr egddo :::: por las co mp.JnI.ls co mererale s. .. las '1Uf': el go bier no pagabJ al con ta do ... :::i el

di se ño estratégico de la ayuda ali mentari a co rrespondi ó Al~bierno , su lmple me llta clon qUf'do a cugo de puticubre. , eutre los qu e

desf'"dcan las ci nco gra nde s del me rcado cerealf'ro mu ndJ.al . ~ Ibld ._ pp 2 ~4 · ~ ~ ()

~ 1 ..Entr e 1981 y'" 198 3 se ~xportaTon en pr om f'di o casi 7 \ m illones ete tonel adds ele m aíz po r .lIl o . .. fJ co nju nto de los: paiS('::::

de sdrr oll ados co m pro un poco m.i:::: de- las dos tC" I"C f'l' olS P,lItC"s <id tot.tl m UlleUdI ~l.lr J dt"eUC'Jtlo J la pro du("C'Íoll dt" c;ir llico :::: ~ Ihid. pp .

:!:!2.

~ ~ O campo. Ihid ..pp. 190
:!3 POT Sistem a Ali m e nta rio 110 ~ntendemos La :::: um a d.e alimento s que confm Illdn UIlOl ({It"td , "'no mas hien . J tod.o el conjunto re al o

estructura co ncret'd de los nll~mo . qUf' Jdf'mol:::: d.t" cOllsidt"rar d tod os los elf'mellto~ de- cLchd estr ueturd, Ut"nt" f'n c uenta

pri ncipalmen te el tipo d.e relaci on jrrarquica y funcional que gua r&a.n dichos .dtmrnto:::: f'nO (" si . Por eje-mplo la:¡; cer eale s. alimento

c r on a! par a las SOCiedades prrc<lp J't.aliStls . dad o su alto co ntr m do · prot~Ko -(' IIf'rg.f'u ("u ~ n t:Jl1unico · nUller.tl . J.1 m omento de ::::-eJ

ind ustr ializados ( refinados , pulidos, holrini6cado s. etc l son degndado . esto t":::: , dejan d~ oc upa r un lug.u ce ntral en lAorgaoiZ3cion de

lo :::: alim f'nt o :::: para pasa r a ocupal un papd ("11 d g l upo df' lo s- .uJlll f'nto~ com pif'Illt"lIto rll tol gt"ticos. ("edÍf' ndo $U lugJI" como nue" o

ce ntro de la diet"aal co ns umo nU Sl\'O df' ("01ro(" . If'c he '! hue'lro . lhld . pp . 16 ;
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evaluación para esbozar las diet as co nsideradas .tdecuad as. est o est riba en b co nversión de los distintos

nutrimentos a su valor calón co . sm co uside rar la calid xd de ést os. a trave s de los difere ntes pr océsos de

ind ust rializa ció n qu e sufre n los alimentos. lo cual da lugar al dctri meu to en su calidad , Un eje mplo de ello , 'S d

de los cereales, los cu ales so n conside rados co mo fuente dé carb o hidratos y no d.. p roteínas. lo cual o bedece al

tipo de procesamiento (refinació n) del que son objeto . incluso los productos de Oligen animal ven socavada su

calidad" .

El proceso de industrialización al qu e son so meti dos los alimentos creó la condición necesaria e ideal

para promover el consumo de product os de o rige n animal y de otros productos industrializad os. aunado al

desplazam ient o de ciert os ali mentos de la d ieta tradicional" : por dio resul ta í6gico que se haya expe ri me ntado

el cambio de! patrón epidem iológ ico en Méxi co. e! cual registra alt as tasas de enfe r me dades de cará ct er crónico

degenerativas.

Este incremento en el consumo de productos industrializados puede arrojar una visión velada de la

situ ación real del estado de nutrición de la población . SI tan s ólo se observ a de manera parcial o so mera la

ingesta . )'" qu e si bien es cierto que se regist ra un mayo r nivel de prod ucció n y consumo de alim entos tales

co rno lo s ce re ales que en teoría deberían me jorar el estado nutricional de la población . lo que se deja a un lado

dentro de esta consid era ción son los pro ce sos de indus t ri alizaci ón a los qu e so n so m eti dos ). que ofrecen una

important e diversificación de los pr oduct os deriv••dos de su ind ustriahzacr ón u ales co mo past as , galldas .

harinas. et c. ) las cuales resultan barat as )' abundantes fuent es de energía ·.,wlque causando el men oscabo en la

calidad intrínseca de los ce reales -. De esta manera el incremento en la producci ón de alim entos qu e el siste ma

ha de nostado. result a sum ame nte lIleqwt••tivo en los ru bros de di stribuci ón }' co nsumo. y•• que pe S<:" .• esta

situación los alimentos no se d istri buyen de igual rnan era ent re los di fe re nte s sectores del te jido soc ial , de 1.ls

reg iones del país e incluso en tre los diferent es alim entos.

Empero. a la ado pción de un nu evo modelo de co nsum o . este habrá de estar reservado para ciertos

sec tores soci ales . ya que los product os de OIigen ani mal no resultan acc esib les al grueso de la pobl ació n . lo que

ha de socavar el es tado nutric ional de aque lla pobl ación que no cue n ta co n los medios p.tra incl uir est os

productos dentro de su dieta. asimismo al no enco nt rarse en posibilidad de acceder a los productos de origen

animal y al verse fra cturada la aut osuficiencia alim entaria la poblaci ón ve aún más mermada su calidad de

alimentación . Por su part e en el ám bito urbano -agrícola . el cam bio "11 los potrones de consu mo est á

det erminado por el desarroll o ind ustrial alcan zado. lo cual det ermina el groJo J .. sus t it uci ón . intensifi cad o por ·

el creci mien to de la población ur bana .

En e! período que deriva de la Segunda Gue rra Mundial , M'<xi co hac ia gala an te los aso m bros del

mundo de t asas de cr ecimient o agri cola media anual del o rden del 6 . \ po r ciento ent re 19-E y 196; como

po rcentaje del Product o int e rn o Brut o. De igu .tI manera este feu óm eu o fu e co nsiderado co mo modelo a seg uir

14 Se- co ns um e n basícanrenre dos (",Jtt"'gori as de leche . la pasteu rizada r Id re co nsti tuida. la leche reconsu tu rda contien e leche (" 11 po lvo

de scre m ada, a la que SC' agr ~g.l gr :.ua vt"'get1l , ace ite de coco. vitamin as J agUA , po sterto rmente . se past"turix.a J C'DYaS3 _ La leche e n

pol vo descremada se ob ti e ne como subpro d ucto de la e laboracron de mantequilla prmcipahu en te , ~t" utilizo inicialmente p.n a la

alnuentací ón del g-anarlo en los país es de sarrollado s; actualm e nte es mater-ia prlma de ex po rtaci ón para la el aboración de lech e

re c on stituida para'-el con sum o de Id población del Ter ce r .\ 1undo, se usa también en LI indu stria de la panaderia ~- deri vados l ácteos.

Ibid . pp. 179 .
:?5 De ntro de nume rosas refione s. los cer eal es co m binados con leguminosas so n la fuente prrnctpal de proteí nas dentro de la diera . sin

t'm barg o al ve rse de sp lazadas las legum inosas ." raíc e-s por ce-- ceal;S' que sufren proc ('-so s de índustr ralizactou. l., susti tu cio u resul ta ba

in suficie nte para apo rtlr las protein as necesarias , fue nec es-ario complementa r 1" diera co n el c onsumo de alim entos de o rige-n anim al .

Eso condici ón d su ve z pI O'"OCa la lnge $tion de elevadas caun dades ele J ZtlCJ I . )' J que dent ro de UII siste ma de alimento s que mdu)'t'

una alta ingestion de prote ínas animales, se provoc a en el mediano plazo ( pos t -co midas) , una drsuuuuctón en los niveles de glueo s:a

$ ;lIl ~u i n ea . Po r ello , e l con sum o de azúc ar ~. otr os edulco ra ntes se ve tomentado . prcpo rct o ualmente . en la medid a en que aum enta (" 1

cOI;sum o de ca r ne y gras;a. Ibid, pp.167-17;
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de l.,> econo m ías subde sarrolladas. Paral elamente esto posibi litaba ~ I cam bio a un mod elo gu~ d~m .lI\d .ll)a 1111.1

enorme can t idad de bienes de capitil p.lra su ace lerada mdustriahzaci óu. .,sí como l., s.,tls{." ción d" las

demandas de alimen to> de l•• po blación 'jue crec ía tanto en el ám bito rural co mo en el ur bano . h ll' Ultimo

aspect o e> de eno r me relevancia ya gu~ a part ir de la trans ición a este modelo . ~> cuan do >e pr~s~nta la
conversió n en los patrones de co nsu mo de la población.

En 1960 se pres~nt ., la converg~ncj.¡ entre los mod elos. cuando d :;0 .7 por cien to de l., pob laci ón

habita en co muni dades de m ás de 2. 500 habitantes incluso siendo a.lgunas de estas co muni dades agríco las . El

impulso qu e recibi ó la agricul tura obedec e a dos fact ores esencialmen te : la Reforma Agraria y lo s cam bios qu e

pr ov ocó en e l mercado la Segw lda 'G uen 'a Mundial, estos impulsaron tanto la ind ustrializaci ón - tal co mo se

mencionó an t e ri ormente -. co mo la urbani zació n que demográfí camentc se iden tifican por el cre cimiento

po blacional . En 1970 la población casi alcanzaba los 50 mill ones. y 25 por ciento de est á ocu paba las cua tro

CIudades má s grandes. Entre 196 7 y 1970 varios cambios se presentaro n , fundam entalm ente co mo result ado de

las modificaciones en la est ructura agríco la qu e de jo de ser p roduct ora de g ranos básicos consti tuy énd ose a

part ir de la >eg lUlda mitad de los sesen tas el inicio de la crisis agrícola .

En d año de 196 8 se crea el Programa Coordinado de Inversiones Públicas pa.ra el Medi o Rural. en d
cual partiCiparon seis dependencias fed er ales ~SSA . SO P, SRH. SAG AR . C FE y el Cornu é Ad mini st rador del

Progra m" Federal de Co nst rucci ón de Escuelas) . El obje ti vo del programa e ra realizar accio ne s de p romoci ón y
m ot ivaci ón en 1.15 comunidades para procurar la coope ración de sus habitantes, ~mpero . la escasez de recurs o

lo hizo ino peran te y el pr ograma finalizó en 1970 .

En el ám bit o SO Cl .U >e pre sent ó Ul I important e dec rement o en las tasas de natalid.r d ;' de m ortalidad

iufa nti l y pree sco lar. lo cua l permiti ó la pe r manencia del crec imiento dem ográllco . así co mo ~l crecmuen to

ur ban o y las rnigracione:s .

Cuad ro 7
Po bla c i ón, Fecundidad y Mort.> lidad

PobL.ció n Tasa de
Años

Tot!l x 1000 Llrbana Rural Fertíhdad Natalidad Crecm uenro

19; 0 :!; 79 1.0 4:? 60~· i:> 57,40% 6,4 4.6 :!.9

1960 34 99 3 1 ; 0.70% 49. 30% 6.9 4.6 14

1970 +8 866. 1 ss.70~/v +1.30% 6.7 4,4 1 +

1% 0 66 961.3 66. 30% 33.70% +.7 1.8 1.2
. ,

:,,"'. C': , lI' ; vh.i" t'=. f.. :~'lI .:o te r. . iII l_L4nutTrY~'f"1 er; " ~ )Q'-:o ,, 1 . tnJU!,;]M Cf'~m.>t'>gl ":. _ h...l1lUÑ N ••l .m ill ,:Ltlol Nutn.;] vn S.;.l ·I.,i.)¡-Zub¡~.¡¡-• . ~.~t x:¡ .:(", •

• v., ~ :.:,. ~ ').

l ., pob lación rur al comenzó a au mentar en números abso lutos pero se red ucía pre porcronalm ent e . D..

19l1al maner, .1 part ir de la décad a de los 60 's la población indíg.ena au mentaba de manera Important e . ¡", ro >n l

,';('''1'.'1" .1 \ ,' t en d..ncia tlI1 grat 01; a L, pob lación no perman eció intact a en su> co munid•« les.
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Cuad ro 8

~--------_._----;~-;--::----

Fut"ntr . Ch.iv~• • Ad.>I f" [ee,..a1J . u nutno6n en MhQO) '! l.. lnnSl a M ~pt,*rn"'ógh., . Ima tuoo N.a<,]voal Jt L. Numoón S.a/ ador- Zublrán .
r-.1t:X1m . 1993.p ¡...l' J.

¡ Evo lución de Ia pob"'c ión d" :¡..ño. y mio q ue lu.b"'n I" ng ua indíg"....

(mil".)

L Años Poblaci ón

I 1960 1 9~9 . 299

I
- - --

1970 3 111.41S
j 1980 3699.6 53

\ . ,

Las migraciones son una caract erística de este período. entre 1960 y 198 0 estas fueron básicam ent e

del medi o rural muy pobre a otro menos pobres. tales como las áreas agrí col as de riego y las zonas cañeras y del

medio ru ral más desarr ollado o ciudades pequeñas a las grandes c;iudades.

Pese a que la mortalidad infantil y preescolar habían disminuidos. esta conti nuaba siend o alt a en

relación a la magnitud de los cam bios económicos y técnicos del país. Esto es un refl ejo de la desigualdad social .

de l., m.u-ginación en amplios estratos. tanto del ámbito urbano co mo rural . sin de jar de co nside rar por

supuesto las co ndicio nes de la población indígena.

El consu mo de alim entos entre 1960 y 1980 es muestra del crecimient o en est e períod o .

Fue nte : E.bboraaon de Co plamar, 198 1.

Cuad ro 9 I
Población u r bana más desfavorecida en e l reparto

I

i
ca ló e-ico - p ro aeíco de origen .;animal I

197 5 !
Estrato d. ingreso

Porcentajes de or~n animal I

En"r¡:i. P roteína s J
1 20.6 3 41.1 3 I
D 16.SI 31.5 1 I
m 17.02 \5.4

~IV 17.49 3643

I V 19.69 3997 I

VI IS .I S 18.09

VD 19.50 41.1 8

Promedio urbano 2~ . 88 4i>.SI
. '

I r a m os por aa ----- -j
I Aúo Total

, Pro d uctos Pr od ucros¡ I

animales v~ul--=~___J
i 1 96~ ; 7.8 24.7 IJ ¡ ¡I

I 1970 SS.7 ~ S . 3 B 4 ,
- -'

! 19~0 ~20 ¡ 4{l O
I 42 Il

L ;
. . 'Fuente : Ch avez, Adolfo . [et . . ...JJ . u n ut noo n en Mexlco , 1.1 tran srcron epide r nío logíca

lu strruto N.cion.u d e Ia NutriciOn S,¡}V.ldOT Z ub íran. Mexico . 199, . pp .2S .

Cuadro 10
Diepomb.iltdad diaria d e gra... .

G d'
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Cu..d ro 11
O rig e n calórico-prot~ ico de 1.10 di et.ade 1.10 pobl..ac ión mas d~Bfavorecida. Nivel ru ral

1975

[Poec e ertajes )

Estrato de:ingreso
,

II Población nacional Energía eleorigen vegetll Proteínas de origen animal
familiar mensual I

1 i s.rs I 96 AS 8 .0 l

11 i
7.4() i 9l.~4 14.46

rn ¡ 7.75 i 91.98 17. 14

rv I 6 .16 I 91.26 18.91
I

v 1 4.; l I 90.94 ~ 1.5 l

\"1 I 4.57 : 88.84 ~ 5 .09

V1l
I

4. 0~ I 85.97 lO.HI
vrn I 3.:!:! i 8>.27 B . I;

Fue nte : Elebo¡ ací óu d e Co plemar, 198 i .

Los abastecimientos de proteína p",r c ápita .1", la población aumentaron .1", 6 3gr a 79gr para el último

año. Po r o tro lado . 1"" grasa de origen vegetal mue st ran un inc re mento de 8 .9 gr por día. mientras que las

dispo ni bilida de s de prod uct os anima les muestran una tenden ci a di fere n te aume ntaron en un orde n de15. 3 gr

por día . D<" manera g<"neral en ma te ria de prod uct os ani mal es. se V" una m ejoría. sobre todo en el co nsu mo de

hu evo .

En el período de 1960 a 19 80 los hábit os alimentarios de la poblaci ón cambiaron de manera

im port an te. esto obedece por un lado a qu e Méx ico dejaba de ser un país esencialmente agrícola. la población

ya no se dedicaba en la mis ma med ida a las labores agríco las y co me nz aba a consumi r una dieta urbana. siendo

esta más di versificad a. lo cual incluía un a tenden cia a consumir en may or medida alimentos de origen animal. la

población rural dejaba de ser autoconsumidora para integrarse rápidamente al sistema comercial.

Par•• 1979. el IN NSZ respect o al estad o nutricional de la población m ostraba como resul tado de 1.\5

encues tas realizad as que el +0 por cie nto de l.. pobl ación sufría algún grado de desnutrición . el +0 po r cien to

restri ngí a su dieta de aliment os tal es como lech e . qu eso . hu evo . carne y pescado . tan sólo el 7 por ciento de la

pob lació n satisfací a sus necesidades co rrectamente . En lo que concierne a la población infantil sólo 22 de cada

lOO niños del medi o rural y +0 de cada 100 del medi o urbano te nían pe so y esta tura normales. por cada niño

qu e moría en Wl país con bajas cifras de desnutrición. en Méxi co morían 22 .

Entre 1960 y 19 80 la mort alidad infantil ba j ó de 1H a 39 y la preescolar de 24.5 a 2.5. es decir. 10

veces . Est a d ism in uc i ón se refleja en otro hecho; la situación nutricional del país hast a 1980 muestra dos hech os

qu e parecen paradó jicos. por Wl lado la desn utrición grave y lo síndro mes clí nicos han .disminuido de manera

importante . pe ro . por o tro lado . alglUlos indicado res como los bioq uí mi cos o lo s de peso y tal la que ex presan Ja

desnutri ci ón marg inal sólo han mejorado de man era ínfi ma .

Esta paradoja obedece .• la din ármc•• nu sma de la desnutrición . La mortalidad infant il dismin uye y hay

un menor número de desn utridos graves. los cuales se acumularon bajo la categoría de desnutridos moderados .

Bajo esta categorí a se defi ne la sit uació n de ese period o . Empero la desnutrición moderada qu e en realidad se

de bía de llamar cr ónic a . es la que exhibe el panoram a general de salud y las caracte ríst icas del grueso de la

población en cuan to •• sus condic io nes. men tales. físicas. económicas y sociales.
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Cua d ro 12
Fr~cuenci~ de de5nutridón grados 1I y 111* ers el medio

r-ur-a l por regiones en 1960 )' e n 1989

Zo na del país
I ~/C! desnutrición en ~'6 des nutrición en

I 1%0 1989
i

. N orte 20.2 4.S

IIl. Centr o-Occidente 32.2 7.S

lID Golfo 28.4 15.6

IN. Sur 36.2 23.3

Ivl. Sureste 38.7 16.4

• Con meno.. de:1 75%de:l pe:w p...n la edad

Pu en te: Ch ave a, Adolfo . [et . . .U). u Dutric:lÓn cn Me.,uco , la tnnFición

epide mio lógic.¡ . Lnnituto N~n....J. de:laNutriciOo S'¡)yMfor Zubirin .

M ox ÍC<>. 199 1. pp. 19.

Al respecto de est a paradoja Adolfo Chávez menciona lo siguiente: "La mej oría en la de snutrición

clínica es evidente aunque difícil de documentar. porque los exámenes médicos dejaron de ser un instrument o

de las enc uestas y nunca ha habido un buen siste ma de reporte de casos hospitalarios. Es sabido qu e alreded or

del año de 197 5 se quit aron varios servicios hospitalarios especiales. lo mismo que los cent ros de re cuperación

nutricional , también dismi nuyó mucho el reporte de casos de pelagra. xeroftalmía y bocio. aún en las zonas

co nocidas como endé micas. Esto coincidió co n una muy important e disminución de la mortalidad infantil y
preescolar.-~.

El consumo de alim ent os en el medio rural en general ha oscilado de manera importante entre 196 0 )'

198 0 . los product os vegetales se vieron afectados por los cambios económicos siguiendo el patrón de un

aument o lento hasta 197 5 cu ando aumentan bruscam ente hasta 1979 , só lo un alimento muestra una tendencia

que pareciera ser independie nte a estas oscilaciones. el maíz. sin embarg o su co nsumo ha sido progresivament e

descend ente. disminuyendo a lo largo de este periodo un poco más de 30 por ciento basta ser menor de 250 gr

por persona por día . Este cambio resp onde a numerosos fact ores, por un lado la pobl ación rural ha sido cada

vez menos aut oconsumidora y por otro lado ha tenido paulatinamente una mayor disponibilidad de ot ro s

productos . pri ncipalmente los de tngo . arr oz , grasas y azúcares , incluyendo varios ind ustriales.

I

I
I

7

Huev oCarne

I 47

. Cua d ro 13
1 Cam bio s en el co nsumo de productos anim.al~~n ti sur

j rural
1 (Gram o s

! Año ! Lec he

:1:-¡960----t-~=:7=- ·---+---:c=----+--=------1
¡

1974 49 20 I
Fuente . Chave z, Adolfo. [et . . . ¿JI. u nutnaon e n M éxico J Ia tran e caon

epid~miologicl. lnstrtuto Nacional de 1.1 Nutrición Salv ad o r- Zuhir.in.
Mu.ico . 199 ~ . pp ..!;

1979 17 57 30 I

" Chavea, Adolfo . [et . .a11. L1 notrio ,in ro Mm e.' .Y Id u ansidUn '1'idarrioMSkd. Instituto Nacional do l. Nutrtct óe Salvador Zu btr án

Mextco. 199 1 pp W;.
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h, nutr ición de 1.. pobla ci ón m~xiC'.uu dlD'"Mlte el per iodo 1%: .:000

Cu..d r o 14

"'o n t ri b u ei ó n de tu pr-in cipales fuentes de inge!rta de retinol (v iumina Al) .. La cobertun d e

I~ rec omenda.ci ones base INNSZ,
1' 75

[Porcentajes]

Grupos de alimentos NacionJ Urhano Rural

Tob! 3S. 3~ 49.30 23.3

verduras y le~rnhres 18 . 1~ 21. 1 12.82

Productos animales 13.11! 20.+l 7.SI

Otros grupos de alimentos 32~ 3 . 6~ 3.0(

Fuente: EhboraciOn de Coplamar. 198 1.

En base a la encuesta rural y urbana re alizada por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán

el perfil nutricional de la población mostr ó que apro ximadamente el 90 por ciento de la población padecía de

un su bco nsumo calórico y proteico , lo cual represent aba 21 millones de personas . identificándose dentro de

ést e número 9.5 millones que revelaban desnutrición gra ve.

En el medi o urbano se mu estra un incremento hasta 198 1 en el co nsum o de productos animales e
ind ustriales.

El períod o de 1960 a 198 0 se caract eri za por una mejoría en las condiciones de vida en general y de

alimentación -considerando los parámetros de medición al respect o qu e se han impuesto y que consideran
úni camente el consumo calórico que soslaya la calidad de los alim entos- y salud en especial. En cuanto a la

situación epidemi ológi ca a partir de 1980 se marca una transición . cuando se mu estran cambios en las

situaciones de morbilidad y mortalidad. Predominaban las enfermedades transmisibles , sobre todo las de la

infancia asoci adas con desnutrición . pese a que paulati nam ent e fueron disminuyendo. Por otro lado las
enfermedades crónicas no transmisibles como la diabet es, hip ertensi ón , y los tumores malignos aumentaron de

manera evidente , como re sultado del cambio en el patrón alim entario que privilegia el consumo de productos

de origen animal y est imulantes. así co mo por la susti tución de alim ent os naturales por aquellos que son

so me tidos a procesos de ind ustrialización .

Así el contexto eco nómico inte rn acio nal que somete a la economía nacional y a las formas hist órico 

culturales de producción, reproducción y consu mo . subsumio el sistema alim entario tradicional a patrones

nutricional es que demand aban el incremento en el cons umo de pr oteínas para responder a las nuevas
necesidades industriales en las que se int ensificó el trabajo . el crecimie nto de la industria y de la población
urbana posibilitaban la adopción de este mod elo de mane ra creciente . el me rc ado internacional de ganadería y

agri cul tura que re quería me rcad os nu evos para los exce dentes que se producían. aunado a la insuficiencia de

prot eín as al cambi ar el pat rón alime ntici o creaban la necesidad de co mpensar é-sta a través del consumo de

productos de origen anim al, pero este desarrollo capitalista no co nlleva a una homogeneización al int erior del

entram ado social en su consumo. ést e cambio se da de man era inequitativa, ya que profundiza el proceso de
polarización nutricional , por un lado hay un incre mento en el consumo de alim ent os - industri alizados y de

origen ani m al. sin dejar a un lado la perdi da de autosuficíencia alimentaria -o mie ntras que por otro. se ve
e mpo brecida la ingesta nutricional a medida qu e se indust rializa el país y los alimento s.
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2.3 Programas instituci onales ({ue incluían aspectos alimentarios

2.3. 1 Programa de Inversiones Publicas para el Desarrollo Rural (PIDER)

Aun que se habían pi loteado programas al respect o , el Programa de Inv ersi on es Pú blica s par a el

Desarrollo Rural (p rD ER) sw-ge co mo tal en 197 3. Esté se co nci bió co mo un pr ogram a de inversiones p úblicas

enfoc ándose a la can alización de rec ursos de las zonas y co munidades más atrasadas del país . Sus o bje t ivos

fueron los siguien te s:

En t re 197 3 )' 1976 el Programa se difundió de manera importante en el territorio nacional cubriendo el
35 por ciento de su extensión. logrando un incremento de 41 a 86 microregiones . se beneficio a 6 .063

co mun ídades y con dio se at endía a 4 .9 millo nes de habitantes qu e oc upaban éstas reg iones . Jalisco , Oaxaca ,

Guerr ero . Michoacán, Chiapas )' Zaca tecas , fueron los estados .que se beneficiaron en mayor medida de este

programa, estos seis estados concentraban el 38.2 por ciento de los recursos totales.

A la Secre taria de Program ación )" Presupuesto , co nfor m ada en 1977 se le asigna la coordinació n del

PIDER .l nivel na cional. En 1980 el program ,l es redefinido y se p lantea co mo o bje tivo general la promoción de

un proceso de desarrollo autosost enído de las co m uni dades rurales , mediante la participación organizada de sus

habitantes para ge ne rar j' retener exce de ntes econó micos , canalizarlos hacia inv ersio nes productivas )"

garantizarles d acceso a niveles mínimos de bienestar. De esta manera este programa se rediseña ba co n el
o bjeto de impulsar la producción agroal im entaria en México. es decir. un programa de inv ersiones qu t'

posibilitara el incremento en la oferta de prod uctos agrícolas .

Los alcances del program a crecieron)' 47 microre gio nes más se integrar on. con lo cu al se co n ta ban co n

375 municipios más. esto constituía el 54 por ciento de la su pe rfi cie nacio nal . los estados qu e se vieron

beneficiados con los recursos del programa fueron principalmente Chiapas, Gue rrero , Jali sco. O axaca, Sinaloa

y Zacatecas los cuales absorbían el 31 por ciento de las inv ersiones. Para 1982 se continúo con la m isma lmea de

acción y se increme ntaron en un ord en dd 4 2 po r ciento los recursos destinados al p rogram a qu e para 198 1

fue ron del orden de 17.5 millones de dólares , estos recursos fueron de carácter interno en una proporción de

85 po r cie nto)' d re stante 15 por ciento se financió a través de crédi tos ex te rnos co nt ra tados con el BIRF . BID

Y el Fondo Int ernacio nal para el Desarrollo Agrícola (FIDA).

2.3 .2. Coo rd in aci ó n Ge ne ral del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
(COPlAl\1AR)

En 1977 se crea la Coordina ción General del Plan Nacio nal de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados

(CO PLo\MAR). a trav és de ést a se ini ció un pr ograma de estudios cuy o objetivo era conocer de manera m ás

acert ada la sit uaci ón de los g ru pos mdrgil Mdos y de las zonas deprimidas del país. L1 CO PLAM AR bas ó su,

estudios pard definir los mí ni mos de bienestar en los mírumos normativ os. Co n ello se identific aría n 1.15
care ncias más importantes en materia de alim entación, educación, salud y vivi enda.

EJ ejercicio de in vest igaci ón de CO PLAMAR se constituyó en tres su bprogra mas . En 1978 . se ini cio el
de Nec esidad..s Esenciales , en el cual se est udiaba la sat isfacci ón de las necesidad es esenciales en M éxico y se

llevaba a cabo la de finici ón de lineamien tos p rog ram áti cos para su sat isfacc ió n a largo pla zo .

En J979 . COPLAM AR publi có seis volúmen es denominadas Minimos de Bien estar . en ellos se llevó a

cabo el anáh sis del grado de satisfacción de las necesid ades de ahmentación, educación. salud y viv ienda . a nivel

nacio nal . estatal 'j municipal : de igual man era se ex po nían las tenden cias parJ el año 20(10 para que toda 1.1
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po blación alcanzara la sat isfacción dé' sus necesidad es básicas. [gualmt"l1t é' Sé' plante ó el denominado "esfuerzo

necesari o" qu e se relacionaba a la tarea por parte del go bierno.

En el terreno dé' la alim entaci ón lo qUé' Sé' pr op on é' co nocer COPLA.MAR es la SItuació n dé' la población

mex icana a partir del comportamient o del secto r agrop ecuario en rel ación a la disponibilidad y distribución de

los alimentos; serán las recomendaciones del Instit uto N acional de la N ut rición Salvado r Zubirán las que Sé'

considerarán como mínimos en la alimentaci ón: esto co mprende 2,750 calo rías y SOgramos de proteínas. pé'r

c ápita d iari os }' la disp onibilidad per c ápíta anual de alim entos era de 5 1.3 kilogramos. para 1979, de esta

disponibilidad de alimentos 31.2 por ciento son ce reales, 4 .2 por ciento son leguminosas. 2.0 por ciento raíces

feculentas. 6 .5 por ciento verduras , 17 .2 por ciento frutas . 30.0 por cie nt o productos animales y e! resto de

S.9 por ciento ot ros alimentos.

El diagnóstico de CO PL<\..\1A R está dividido en tres peri od os.

l . De 1940 -1950 , periodo de concentració n de recursos en e! sector privad o de agricul tura.

2 . De 1950 -\965 , periodo de consolidación de! sector privado comercial en la agricultura.

3. Dé' 1965 · 1976 , periodo en qUé' se analiza la producción dé' alim ent os CO IIIO resultad o de la política agraria.

En realidad sobré' estos aspectos COPLAMAR no ofrece tesis nu ev as con ré'specto a al participación del

sect or agropecuario en la econo mía mexicana . sino má s bien un marc o anal ítico. particularmente

metodológico , co n el prop ósit o de ate nde r sus efectos nutricionales en la población.2
'

2.3.3 Sistema Alimentario Mexicano (SAM)

El Sistema Alimentario Mexicano (5A.',1). surge como un pr oy<"cto del Go bierno Federal con la

final idad de cons tituirse como una solución a la crisis agrícola qu e Sé' inicia en la seg un da mitad de los sesen tas.

•. .. Se sostiene qu e la cri sis agrícola es e! ant ecedente inmediato y marco en e! que debe ser analizad o e!

SAM : se señalan las características más importantes de esta crisis: concentr ació n de la tierra, pauperización de!

campesinado, in tensific ación de la lu cha de clases en el campo y la pérdida de la autosuficiencia alimentaria , y se

plantean algunas hipótesis explicati vas de las mis mas . El t rabajo incluye una descripción de los aspectos

fundamentales del SAM como proyecto: planteamientos est ratég icos . line am ientos de política económica,

lineamientos operati vos y un análisis de sus efectos pot en ciales un marco multisect oríal hipotéti co.·28

El SAM nace en marzo de 19S0; teniendo co mo o bjeti vos el com bate a la pérdida de autosuficiencia y a

la pauperización de gran parte dé' la población rural .

La situació n qu e ant eced e al e jerc icio de l 5"' ....,\, alcan zaba las siguié'n té's pr op orciones: en 1979 , la
supe rfi cie cosech ada alcanzó 14.8 mill ones dé' hectáreas , las cu ales incl uye n 970 mil hectáreas dé' pastos

considerados como cultivos. la supe rficie era cosechada en 9 .9 2 por ciento para cult ivos de consumo animal y

en 5\ .SO por cie n to para cultivos básicos. como par ámetr o de comparaci ón a pr op ósit o de las transformaciones

sufri das en ambos ré'nglones tenern os qUé' para 1960 estas prop orcion es co rrespond ían a un orden dé' 2.60 Y

72 .60 por ciento respectivamente .

Esta situación Sé' refl eja igualmente en los precios de gar an tí a del maíz . los cuales a partir de 1963 hasta

1979 sufre n un importante de cremento. en términos real es fue de una tasa de - 2.2 por ciento anual ,

17 COPLMIAR. Alimmwóén. NrasNl",j", Esmóa/", al Minr. : Silllaa .m Aau.,/ ! P=pr<1Jvas p",.a ti .ni,- ]000. 3' d . SigloXXIEdítores.
Mexí co , 198; . pp.,; .

u Lustig. N o n y P érez, E. Rosari o . .iisu ma AlimmCiJric M W (allit : JUtueÁaJlf$. C.J1iJet uístiCQS. eíll aUSias.J 9uws. al P,l~lanas J~l

Desarrollo, Vol. XIII. Núm. \ I ! 51, M..xíco, Insnnstc de In"estigacion« Económicas - UN:\ .' 1. agosto 1% 1· enero 1983. pp.117.
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paral elam ent e lo> preci os me dios rurales son sacrificados en un - 1.7 por ciento . en el mism o peri od o. Pese a

que los precios de gar antía dd maíz para 1979 se incremento en 20 por ciento y para 198 0 en 27. 9 por dento .

el det riment o qu e sufri eron no se sobre pasó .

El increment o de las imp ortaciones ent re 197 0 ). 1979 para granos básicos co mo maíz. trigo. sorgo.

soya y frij ol. fueron de una tasa de 17. 3 por ciento anual. es decir, de 900 mil toneladas se incrementaron a 3.7

mill ones de toneladas. en 198 0 estas importaciones ascendieron a 8 . 3 mill ones de toneladas. Esto representa en

la balanza comerci al para 1981 un déficit de 809 .1 millones de dólares . lo que co rresponde al 21 .71 por ciento

de ést a . Su cost o en divi sas es igual al 9.38 por ciento del total de mercancías importadas para ese mi sm o año .

El SAM reconoce la incapacidad de la economía mexicana de sati sface r las necesidades mínimas de

bienestar de una parte im po rt ante de la pobl ación. de tal manera formula una serie de medidas relacionadas con

el rubro alim entario . Para tal efect o se real izaron veinte subproyectos concernientes a la producci ón,

transformación. co mercialización. d ist ri bución y co nsu mo de bienes alimentici os. lo cual es se compend ian en

un a "canasta básica ". Estos subproyectos responden a las siguientes cat egorías: I)Marco de Referencia. 2)PerfiJ

Nutricional del País. 3)Balance de O fert a y Demanda de una Canasta de Alim entos, 4 )Anál isis del Siste ma

Alimentario Mexican o ; 5)Insumos del Siste ma Alimentario Int ernacional ; 6 )Producción Agro pecuaria .

7 )Ind ustria Ali me ntaria . 8 )Me rca dos. Co mercialización y Distribución. 9 )CONASlI PO . lO)políticas de

Consumo. Dist ribuci ón del Ingreso y Mínimos de Bienestar, 11)Siste mas de Granos Básicos . 12)Sistemas de

O leaginosas. 13)Sistem as de Alimentos Protectores, 14)Sistemas de Pesea y Acuac ultur a , 15 )Sistem as

Co m ple me ntarios : Sacaríge nos. Fru tas y u-gum bres . 16)Alim entos no Tradi cional es y Enriq uecimien to de

Básicos, 17 )Suministro de Ali m entaci ón DIrecta a Z onas Críti cas , 18 ) T eenolog ía de Alim entos, 19 )Pro mo ció n

y Pu blicidad Alimentari a . I (1iAnálísJs Instit ucional , Legal y Administrativo del Siste ma Alim ent ar io Mexicano .

El SAM se propone lograr aut osuficiencia en alimentos básic os, sobre tod o en cereales y ol("agino sas.

sin dejar a un lado la producción de hortalizas y frut as para la exportación. comprend e también los alim ent os

del sect or pes'juero .

"La base primordial de la est rategia para la autosuficiencia alimentaria est á en generar mayor act ivid ad

productiv a en las áre as de temporal ; no se trata sólo de producir más alimentos básico , sino de que los

prod uzcan principalmente los cam pesinos de temporal porque son lo qu e mayor pot encial de respuesta

productiva ti enen. porque esa es la opción nacio nal para ofrecerles empleo e ingreso a millones de mexi canos y

porque su re activación productiva es la mejor solución a sus problemas de subalimentad ón. Esta ha sido

denominada estrategia prod ucción .ing reso " . ]0

El programa está diri gid o a la pobl ación qu e no cubre los mínimos normativos nutricional es. Par a 1979

esta pobl ación respondía a 35 millones de personas. Se define dentro de la población o bjeti vo . la población
preferente. qu (" alcanzó 19 millones de p("rsonas. estas exhibían un niv el nutricional mu y bajo . Esta poblací ón se

ub icó en Zonas Crí ticas. localiz ad as en 688 municipios en el medi o rural y en las barracas pe riféricas de las

ciu d ades.

La Encue sta de Ingreso ·Gasto de 1977 posibilitó la definición de la Canasta de Co nsu mo Act ual (CCA).

partiendo de ést a. se confo rm aro n dos Canas tas Básicas Recomendable, una qu e co rrespondía a la Po blación

O bjeti vo y otra para la po blaci ón rest ante ya qu(" la formulaci ón de una so la dejarí a al margen las condicion es

real es de la población de más bajos ingresos. a la cual no le serí a posible acced er a esta . El precio en 198 0 de la

Canast a Básica Recomendable para la po blación O bjeti vo era de $1 3. 00 y el de la segunda de $16 .00. Con

o bje to de qu (" la Po blaci ón O bjeti vo tu viera acceso a la canasta básic a recomendable era nece sario subsidiar esta
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en Wl 30 po r ciento . lo cual repr esent aba 27 mil millo nes d.. pesos. lo cual co nsti tuía e! 6 por cie nto de!

su bsid io total de la econo mía.

Los res ultados especí ficos ind ican qu e la producción de los 2S principales culti vos se incrementó 9 . 3

por ciento ent re 1980 y 1981 . El maíz aumentó 19 .2 por cie nto co mp arándolo con e! año ant eri or y e! frijol

subi ó 51 .2 por cient o . En cam bio la importaci ón de maíz di sminuyó 32.1 y la de frij ol aumentó en 10.6 por

ciento . Analizando el co mport amiento de producción estatal los resultados arrojan que en el caso del maíz de

las 2.3 millo nes de toneladas corr espondient es a los aúos 80 y 81 los oc ho Estados donde se implemento el
SAM aportaron un 55 por cient o . En el caso de! frijo l estos Estados apo rtaron un 59 .6 por cie nto del

incremento de la producción .

En el análisis realizado a los impactos de las políti cas del SAM por Nora Lustig y Rosario P érez Espejo.

las aut oras encontraron que el programa arr ojaba los sigui entes resultados:

- En sín tesis. hem os en co ntrado que las pol íticas recomendadas po r el SAM gene ran mayores ing resos

para el sector cam pesino. tanto en términos relati vos . co mo abso lutos . No o bstan te , para qu e simultán eamente

se mejore el nivel de vida de lo s trabajad ores agrí col as y no agricolas. es necesario co mple mentar las medidas

del SAM con aumentos salariales'- ' .'

" lbid<m. pp.279.
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111 . Lo\. POLÍTICA ALlME!'<'TARIA EN MÉXICO DESDE ELAMBlTO INSTITUCIONAL 1982-2000

En este capítulo se realizar á un a descripción general en relación con las políticas alimentarias y
nutricionales en México. para el período de referencia señalado . con base en los Programas Nacionales de

Desarrollo y los re spectivo s programas sect oriales . así como los programas especificas que se diseñaron y

aplicaron al re specto .

3.1 Po líticas agrícolas aplicadas d urante el periodo 1982-2000

Al intentar de scribir la situación de la producci ón de alimentos básicos y de su disponibilidad . es

imprescindible el reconocimiento de la relación exi stente entre política agrícola y política alimentaria. relación

de la cual re sulta el co nsumo final co mo producto de una com pleja red de relaciones soci ales y ec onómicas

entre diversos agentes qu e conciertan los procesos de la estruct ura productiva del sector agroalimentario .

La exploración de las políticas agrarias nos permite reconocer e! grado de dependencia y segundad

alimentaria. preocupación y eje axial de las políticas alimentarias formuladas durante e! período de estudio .

Al ob servar la e vo luci ón de ].. producción . import acio nes y disponibilidad de alim ent os en el país . es

posible comprender los eambios qu e enmarcan la transición de los conceptos de las estr ategi as en las políticas

alimentarias . transitando de la au tosuficie nci a a la soberanía alimentaria. y de ésta a la segundad alimentaria .

Esto ex plica la política iniciada a pnnc lpios de la década de los ochen tas , cuyo -pr,'póSíto" (dentro del

discurso político ) era refuncionalizar las econo mías ca m pesin,ss de su bsistencia . con e! propósito de restabl ecer

la autosuficiencia. Para pasar al diseño de una política agrícola diseñada en función de la soberanía alim entaria y
del impulso a la modemizaci ón del cam po . donde se reduce e! apoyo a la agricultura de granos básicos. La
otrora preocupación de! Estado por la so beranía alim entaria se deja a un lado para dar lugar a la formulación de

políticas interesadas en la segundad alimentaria; a lo cualse añadían reformas constitucionales que promulgaban

la modernización.

A partir del cambio de patrón productivo. donde se privilegia la industria en men osca bo de la

agricultura. a nivel soci etal . se tuvo como conse cuencia e! crecimiento de la población urbana y la

pauperizaci ón de la población rural . Este cam bio soslayó la funci ón soc ial del campesinado ate ndiendo

únicamente a su cometido econ ómico, co n esto se privilegia la eficiencia empresarial sobre e! valor social .

cultural e histórico. Lo cual resulta una cuest ió n necesaria de abordarse más allá de la retórica. ya qu e no se ha

conside rado el alcance de la situación que vi ve el agro mexicano y el problema migratorio en el qut" ha

resultado . La apreciació n de la sociedad en general y del campesinado sobre la situación que vive el agro es

digna de atención inmedi ata por los rez agos qu e en este se advi erten. sus pobladores se rec onocen como un

sector ye rmo "El he cho es de eno r me trascend en cia . pues apunta hacia el rejuvenecimiento de la agricul tura

m exicana. un sector qu e envejeci ó no porque los due ño s de la ti erra acumulen años, sino porque sus hijo s y

nietos no encuentran en el cam po pr oyect os de vida qu e valgan la pena. El descreimiento y la de sesp eranza de

las nu evas gen eraciones rurales es el mayor pr obl ema de nuestra agricultura, a la qu e no sólo le falta

infraestructura. tecnología ad ecuada . buena s políticas públicas y capital .. . : le falta so bre todo en ergía social para

em prender los ca mbios virtuosos .31

Cuando posteriormente se adopta e! modelo ex po rt ador ). se comienzan a pri orizar los cultivos de est e

o rden. se pone de manifiesto la de saparici ón de la pequ eña agricultura tradicional. co n ello la población que

31 Barn-a , Arma ndo . Cos echas de ira Econ cnna politíca de LiI co ntrarreforma .tgraria. ltaca. lnstittlto Maya. A.C . Méxi co , 200 3

pp.~O
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dep end ía d e es t ••act ivid ad se ve am en az.•da ant e la ••dop ci ón J <' estas n uevas pol ítica s y e o bjeto del desamparo

y exc lus i ón d e la nu eva d inámica agricol a. Aque llo s product ores suscepu bles de sust it ui r cul tiv o s e m pre ndieron

<'sI<' proc~so : d resto de las t ierras - principal me ute de peque ños ca ll1p<,,IIIO, e indíg<'n••, · se viero n

e m pobre cida s. Por o tra part <' la pobla ción urbana qu <" ve ~ngrosadas sus tilas co rno resultad o del pro c<'so

mi gratono del campo a la ciudad ve amenazada su disponibilidad d e alimentos al depender abso lutamente del

libre mercado para acced er a sus sat isfactores alim enticios. esta sit uación aunada al desarrol lo de la producci ón

de alimento s ind ust rializados g~n~ró qu <' lo, patron~, de cons umo incluso al interior de las zonas ru rales se

vieran modificados .

Así la cris is rural en México. la inc apaci da d d e sat isface r la demanda nacional . el éxodo cam pe sino, el

incre m ento eu la producci ón de alim ent o s industrializados . la reducci ón d e aranceles y las demandas del

mercado int ernacional . crean el escenario propicio para la pérdida de la autos ufici e uc ia aliment aria .

Para 1994 1.1 ent rada en vigor del Tratado de Libre Comerc io de Am érica Latina puso en ¡aqu~ la

SItuació n d e los camp~sinos y de dependencia alim~ntaria . ;! Se dio lugar a la liberalización del co m ercio . en

co ndi c io nes de .Ig uda asiruetria socieco n ómica . Aunada a' lo s precio s bajos d <" los product os im po rtados '1u<'

deb en es ta c ualidad d los subsid ios de los qu<' son objeto por parte de sus gob iernos. se produce una sit uación

arn en az••dora cont ra el sector agricola nacional , en la cual se cuestiona su co m pe t it ividad y se it' dq a al

desamparo de pol íucas incluyentes. qu <' resulten en alt ernat ivas viab les qu <" pong.m coto a lo s r<"z.¡go,

product ivos JeI sect or y qu <" de igual manera reconozcan el valo r social. hist órico y c ult ural de éste .

A.1 dejar a un lado la ••ut osuficien cia alimentaria como eje cent ral de las pol íticas ap licadas. el .Ipoyo

f¡nanci~ro y tecno lógico S~ oto rgó de manera se lect iva y excluyente. con lo cual se d a un desarroll o desigual

ent re lo , p ro ductores. esto da lugar .\ J.. ace ntuaci ón y polarización de la pobreza en el medio rural. y St '

desarrolla d e forma dicot ómica o bim odalla producci ón agricol a . por un lado lila producción capitalista y por

el o t ro un a producción qu~ obe dece a las formas tradicionales . Los cam pes inos de subsistencia resultan

su mam ente ••fectad os con estas po líticas ya qu~ se encuen tr an en desventaja . Lo cual prov ocó qu~ la ,<'guridad

al i rnentarr a del país fuera muy ende ble , y .1 qu~ esto nos ub ica en una sit uación de vulnerabilidad en la cu••1no s<'

c uenta co n reservas pro pias para enfrentar la demanda , así como conting~ncias naturales o ec onómicas .

Sit uació n qu~ ••Iecta principalmente dentro del tejid o social a la población en estad o de pobreza e indígenas. El

ca m bio en el uso del suelo ••grico la . vía cam bio del pat rón de los cul t ivos . co mo rea lidad en México d espl•• za lo ,

culti vos básicos d <" la ali me nta ción por otros más redituables y qu e son asequibles d~ som<"t ers~ a proc~so, u<'

t ralls!ormació n por las e m presas agro indust ri ales . esto devino en la acentuación de la depe nde nci a al ext~rior.

D~ mall <"ra qu~ no ~s po sible asc~nd~r a lil ~st adio d<" '~guri d ad alim ~nt aria , i no ,~ cucnta co n lila

política agrícola vinc ul.,J ., •• l.. política .u i m~nt aria . dond~ s~ plank~ la no dq}~nu~nci a d~ illlport., cion <"s p...."

conta.· co n la di sponibilidad de alim ento>. sin bien es ciert o . qu~ result a difícil alcanz ar la autosutloencia

,u illl<'nt ,lri. l. el d<'p~lIdcr d<" o tro, m~rcado, ubi ca a Méx ico ~n Ul 1d situació lI d~ lasitud imp ort ant c . lo qu <'

llu wg .lbl<'llI<·nk .J<"ct .1 .1 .\lllp lio, s~ctor~s dc la población. por lo c ual lila nu <"v.1 pol ític.1r~qui~r<" S~I" u <" c.u·.' n"r

i nduy~nt <' . do nuc todo , los SlIj~tos del cam po participen. lo qu e redundana c n una polit ica cco nó mica

r<,di, tributiv .• <' 11 toJos 1m ruv<,ks.

32 "Si Id cr uz dr- 1.J q Uf' hoy pt'ndf'f1 lo~ cam pt'síno != .se ve-niél co nstr uyendo de sd t' los oc he nta l o ~ d dYOS "e pusie ro n t'n 1994, r uan do

e ntl·ó f'U "i g o r f'l TI.CAN . En meno s de un,) década las export:aciones mexican as a Est::ado s Unidos p as MOn de- un muy alto -;O~'O d un

;,¡h'"U tn ddo r 90' ., qUf' nos .lb pro eomplr to d ios ;J\-at:iJre .s de la ecollo mía e stado unide nse . Peo ro e n e l c aso de l.a olgncultura d ft'nó m en o

m as notable ha sido ~l imp f'tuoso c reci mie nto d las im portlctones partic ulan ne ntr de gra no . As i mi e nrras q~u(' e ntre 19'> '; y 199 ~

Ile'g.u on :;~ mulo ll ("~ df' tOIlf'I.1(b~ , ('11tH' 1994 J 19999 $(' com praro n 90 millone~ . Un incr(' l1l("nto df' ("asi 40'~"o J (" que' ("11 el (".ISO df'i
lIuiz fi le todd\,a 1tI.1Y<Jr pue s ~ i en el primer laplOo entraron 17 millone s de to neladas en el ~egu ndo s(' co mpraro n c-&i 30 mill ones: e :::

deci r , un ÜlC r e-I11(' lIto C(, I"'dIlO .t 7tH ::'. El re sulbdo fUe qu e al t('rmillar e l sig lo dependiamos de Estldo s. Unidos para 60':',::-dt"1 .u r o z , IJ.

l1Iit:Jet del trigo . .f. V/:" _1('1 ~orgo . ~ 3%! dd m .uz y c~i to da la soya". Ba.rtra. Armando . Cos ec has dl" ira . Eco no mía po htica df': I.t
rO nlLJn efo n llJ Jgl"Jn;) lt;)(".l . IIl "StJtu to M.l}a. A.C. ~1exico , ::!003. pp . 1 ~ .
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3.1. 1 Po lítica agrícola 19~2 -1 9~~

La década de los oc henta es un per íod o qu~ se earact cri za por una cri sis econ ómico -social de grand~s

consecue nc ias en las co ndicio nes de trabajo . de vida y de salud de la población, La crisis cul min a co n la

ímple mentaci ón dé' una serie dé' po liticas de ajusté' co n la finalidad de esta bilizar Id econo m ía medi ant e la

re d ucci ón del déficit de la balanza dé' pagos. disminución de la inflación a niveles co mpati bles co n el

creci mie nto sostenido. paralelamente se inten taba estimular la eficie ncia productiva que era demandada para el

crecimiento econó mico . El co sto social dé' im plemen tar estas políticas se reflej ó en la re d uc ción de los niveles

de empleo. mayor co nce nt raci ón de la riqueza. crecim iento del sect or informal . disminución del pod er

adquisit ivo . reducci ón de los salarios reales y nominales . inflación y un de terioro gen eralizado de las

co ndi cio nes de vida de Id pobl ación. En esté' co ntexto . se increm entan tanto los niveles de pobreza co mo de

insati sfacción dé' las ne cesi dade s básicas de la po blació n . entre ellas. la alimentación.

El boom int ernacional de los precios del pe t ró leo en los últimos años de la década de los 70 e inicios de

los oche ntas otorgaron a la economía mexicana un periodo de creci mien to qu e se tradujo en la expansión del

me rca do interno , esto demandaba qu e la econom ía mexicana expe r imé'ntara la dpe rt ura al mercad o

int ernacional. Mientras se ex peri me ntaba esté' crec imiento en algunas esferas de la ec o no mí a nacional . el campo

mexicano se encontraba en un período de estancamiento e incluso comenzaba para ést e W1 período de cri sis .

esto sirv i ó de pr et ext o •• México pJJ'a no lIIgré's.u' de man era inmediata al GAlT. An te este evidente r..-zdgo en

el ám bit o agrari o . los cri te rio s g ub é'rnament•ale s d icta ban la creación del Siste ma Al imen tari o Mexi cano (SAM l.

la situación de bonan za del petróleo posib ilit ab•• que los recursos obtenidos de las export aciones de!

hid rocar buro fi nanciaran el prog rama, Los pr oduct os qUe" so port aron en mayor medi da este r<'zago fueron e!

maíz y friJol motivo po r el cual e! estado s<" propo ne" .• trav és de la refuncional ízaci ón de las econo m ías

cam pesinas de subsistenci a y estacionaria ex plotar el po tenc ial qu e poseían para producir alimentos barat os.

Paralelam ente sería .1 trav és de la Co m isi ón Nac ion..J de Subsistencias Populares (CONASUPO) co mo Se"

ampliaría la int erv en ción del Estado en la pr oducción . co mercializació n y distribución de gran os.

Para lograr la refuncionalizaci ón del campo era necesario can alizar el ap oyo financiero y tecnológico a

las economía campesinas pobres para que en sus predios se incrementaran los rendimientos dele s cul ti vos y a la

vez se equi librar a e! consumo co n la pr oducción nacio nal dé' granos básicos Y' por ende . a1CJJ1Zdrd b
autosufi cien cia alim ent ari a . Es decir , lograr que la prod ucci ó n nacional fuese suficien te para satisface r el lO O

por dento de las necesidades anuales en Id alim entaci ón básica . sin tener que recurrir a las importaciones y

co ntar al mi sm o t iempo co n reservas, Además. co n la aut osufici en cia alim entaria . el gobi erno busc••b..

g.U"JJ1t izar a la pob lación de escasos recur s os. e! acce so a los •alimentos y elevar el grado de nu tri ción de estos

grupos sociales (Espinosa. 1997 '1 .

Para ..lcanzar 1.\5 metas del SAM en 1979 Sé' incorpo ró W M superfi cie de 900 mil hectáreas. Y' s..

incrementa el presupuesto para ello ..n un orde n de ,1-7 ,+1) mi llones de pesos de 1978 .1 70. 310 mill ones de

pé'SOS en 1979 . en esta lógica de am pliaci ón de b frontera agrícola se acele ró el reparto agrario mediante la

regulación de 1.. tierra y e! Esta do ampliaba su co be rt ur •• en infraest ruct ur a básica pJJ'a tierras de n ego y
temporal , El program a Sé' vería refo rzad o cuando ..n 198() los pr eci os de las verduras en e! mer cad o int erno se

ven terrible me nte mermados. la balanza agríco la co me rci al experi mentaba una sit uación defícítana y aumentaba

Id deuda exte rna po r importaciones de g r.mos e iusumos, sit uació n que se ve sucedi da po r la adhesión de

numerosos product ores .1 las medidas del Progrdma lo qUé' im plica ba el incremento en Id producción de m.úz y
frij o l. sin qUé' ..sto afectará el cul t ivo de product os comerciales co mo el so rgo. soya . cárt amo u otros. Esto se

reflej ó en los volúm..nes de producci ón de maíz y fri jo l . en Sinaloa y Tam auh pas. la superficie se mbrada se

inc r..m..nt ó •• f.•vo r de! 1ll.ÚZ en un +9 por cien to . de sta cando en 1981 las enti dade s de Chihuahua , Sin.•loa .

Coahuila y Sonora . So lo el pri mer estado observ ó un c re cimiento de la supe rficie de 11I1 238 ,+ por ciento

(lbide m) . Con estas reducciones en los vol úme nes de producci ón se evide nciaba la insufi ciencia de la Alian za
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para la Producci ón co mo programa para impulsar b producción . aunado a ello la firma de la Cart a de Int en ci ón

co n el Fondo Monetario lntem acional el 1{1 de octu bre de 1982 y la aceptaci ón de sus condiciones, mermaron

aún más la producción . .tI estipularse la garantía del pag o de la deuda externa . el equilibrio ent re la producción

agricola comercial y la tradicional 5<' vio trastoc ado . M éxico enfren taba un a incapacidad financiera an te el

decremento de las ex po rt aciones agro pecuarias. l•• caída de sus precios , el déficit fiscal . la infl ació n . la fuga de

capitales y los efec tos del descenso de los precios del pe tróleo .

La Carta de Int en ción demandaba la aplicación de ajuste s estructurales. Se co ncebía la supe ración de la

crisis a través de dos esq uemas, el primero respon día a comb••tir el problema de liquidez. Jo cual exigía la

re ducción de! gasto público, la liberación de precios, la racionalización de subsidios y una reforma financiera y
monetaria ad hoc con los problemas que se enfren taban . El segundo . correspondía a una inadecu aci ón de las

estru ct uras Vigen te s en ese momento . lo que impedía enfrentar el problema de de sempleo . A esto

correspondían las reformas estructurales demandadas.

México re spondió ante la cri sis de inflación y de los de sequilibrios en las finanzas públicas con la

re ducción del gas to públi co , la liberación de precios, la devaluación de la moneda y topes salariales. per o todas

estas m edi das tuv ieron co mo co nsecu encia lóg ica un desmedro en las co ndicio nes de vida de la población.

afectando en el ámbito agrícola particular mente a los product ores de maíz y trijol en situación de mayor

pobreza . con lo cual se deja a tUI lado el obje t ivo de alcanzar l•• •autosufi ciencia econ ónu ca , dand o 1'••50 ,1 b
aspiraci ón de la so beraní a alimentari a. co n lo cual se acep ta ba la importación de alimentos. fomentando

únicamente la prod ucció n de alimentos básicos pal'a reducir la importación de estos bien es (Ibíde m l .

Pero la reducción del gasto no sólo afectaba al agro, también se vio afect ••do el subsidio al co nsumo . .•sí

como la red de distribución de alimentos.

Se iniciaba entonces e! programa neohberal en México . En ese período co mienzan a ponerse en boga las

Teorías de la marginación y la extrema pobreza . Expresión de ello es la consolidación del programa PR O NAL

para atender a las poblaciones marginadas y co m batir la pobreza .

Em pero, de man er a paradójica la implantació n y consolidación de la po líti ca neoliberal en México

d ictaba la reducción y cancelaci ón de inst ituciones de apoyo al cam pesinado. entre éstas instit uciones se

encontraron lN MECAFE, PROFORTARA . FIDEPAL, CON ASUPO y BANRURAL. A ello habrí a de segui r el
viraje que se sucedió en la políti ca agraria . cuyos programas se encaminaban a pr omo \','r l•• co mpet it ividad . co n

lo que se soslayaba el impulso a la producción por parte de los ejida tarios y los pequeñ os productores. así co mo

de los alimentos básicos para e! consumo directo humano , lo qu e traj o co mo co nsecuenci a que para obtener

muchos de estos productos se recurriera al mer cado interuacional .
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Cuad ro 15
Producció n ru ci o ,u. 1de gran06 b,á,slc o 6 México~ ' CJ81 - ' 98 7 tonelAdas

G rupo s: 1%1 1%2 1983 1904 1985 1986 1987

Básicos

Maíz 14765760 10 129 I l06 1205 129 31644 14IOH54 1172 1468 11499000

Frijol 1469021 94 3.309 1281706 97356 3 91 1908 10848 lO 1064000

Trigo 31894{)2 4462 139 3460242 4505546 5214315 47697 31 438 1000

Arroz 42474 3 511117 4 15667 48401 4 807 529 545450 578000

ple-aginosas

SOY' 711920 647650 686456 684899 · 9286 16 708714 853000

Cá rtamo 371669 220774 27669 4 2094 10 151585 16084 3 217000

Ajonjolí 85666 32075 86769 60826 74607 58792 55000

orrajes

Sorgo 6295667 4716868 484633 7 6974Ol5 6596708 48 32535 5760000

TOTALES 272 13848 21663035 23911079 2472 3937 28788~2 23882073 24407000

Fue nte : lnrtituta N acio nal de 1,¡N utrició n Saludar Zubirin. Agricu1curo. aliIBm tlui';n ,r lluaiciJn en ltláicv , D«a Ja d, Jvs"marca. lnrtit uto Nacío nal de Ia

N utrició n Salvador Zubíran. Org,¡nw.ció n Panamerícana de 1.. Salud. O rg.lniucio n Muudíaí de l~ Salud . M éxico . 19 96 . pp. H ! ,

Como parte del pa<¡uet e de ajustes estructurales. en tre 198 3- 1989 . el gasto p úblico programado paJa

el sector agro pecuario se reduj o de 12.0 po r ciento en 1980 a 9.6 por cie nto del tot al en 1983 yen 19 89 ya era

meno r al 6.0 por ciento del gasto total . viéndose afectado s el maíz y el frijo l (Ibídem ).

•La polít ica cambiaría tuvo efectos sobre los precios relativos internos agrí co las. en t re 19 8 2 a 19 85

por<¡ue las devaluaciones hicie ron co mpeti tivos a los prod uct os mexican os en el ex terior. las exportaciones

fuero n de hortalizas , legumbres y fru tas , mismas , <¡ue no rebasaron los niveles alcanz ados entre 19 80 y 19 81.

porque el efecto de la política cam biaría fue neutralizado debido a que los precios internacionales de las

export acio nes agn'colas mexicanas se re dujeron LUl 20 por cien to entre 1981 a 1985. en tre ellos los precios del

pe t róleo, <¡ue generaron en algunos años déficit en la balan za comercial. Este fenómeno se observó en la balanza

agropecuaria que el crecimiento de las export aciones cayó a partir de 19 80 hasta 19 84 . mient ras <¡ue . las

im po rtaciones crecieron y alcanzaron repunt es en 1981 y 1984 . El tercer repunte fue en 1990 . sin embargo. las
export aciones fueron levemente superiores. Un año antes . el país había experimentado una acen tuada sequía

<¡ue daño la pro ducción agropecuaria· . lJ

B Espinosa Cortes Luz !'.1aria e n AgriculrUToJ . o1Jit1H'lJLJóén)' nuu id \;n en .-iféric<', Década J,-' íos ochenta . Instituto Nacional de la N um ere n

SalvadorZ ubír áu. Organización Panamericanade laSalud. O rgamzactón Mundial de la Salud. M éxico . 1996 pp, 1; .
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Cuad ro 16

Consu mo I~r CApiu d e Alime ntos ~n g ramo s de ~so bruto

pe-om ed¡o r.amili.ar

Alimentos I 1981 1987

Tortillas 212 I ~39

Pastas Y Arroz 27 zo

P"" J Galleas 87 I ~O

Leguminosas ~ 5 -u;

C ar nes I ~+ 78

Huevo +7 +2

Leche ~89 279

Q ueso 4- 4-

Frutas 153 , n o
Verdu ras 179 ~.l8

-_._-
Refre sco s 1+9 ++

Bebidas Alcohólicas ~6 1

Alimc ntos índustrt alízsdos ~9 19

F uente : Innituto N.Kion~ d e l. N utriciOn S.,ly~o,. Zubirin . Agricul tun.
alím en teci ón J nu trici ón en Mix.ico . Dé cada de los ochenta . Instítuto N acio nal de
1", N UtriciOD Salvedor ZuhiRn , O rgmi:z:.ldón Panamerican a de b Salud,

O rg ¿niud ó n Mund.i.lldt' laSalud . Mé-xico. 1996 . pp. 1·403 .

Este cambio en las políticas agrícola y alimentaria res ultad o del cam bio estructural y de la nueva políti ca

econó mica se plasmaba en estrategias donde se privilegiaban los cultivos para exportación. con lo cual los

cultivos básicos para consumo humano de la po blación mexicana se viero n menguados.

El d éficit de cereales en México obligó a las autorid ades a recurrir a la ayuda alimentaria a partir de

1984 para hacer posible el mantenimiento en la disponibil idad de éstos (Ibídem).

Cuad ro 17
Prod ucto in te-rno bruto ,l,griCOIA y ~gropecu~rio ~s ~nu.;a les d e c re c im ie-n t o 1947-

I?SI

I PlB TO TAL , erectmie nm PIE PER CAPlTA
Periodos !Agrieola

--
Ag ropecu ario demogr :iBco Agricola Ag ropec uario

1947 · 1965 6.1 5.3 3.0

I
I I 2l

1966 · 1976 0.8 ~ . O U I 2.5 . r.s
1977 . 198 1 5.9 4.7 2.9 I lO 1.8

.... ue nt e : Acacío . Edmundo. Manual d~ a.lj.QJturiOn _ lnrtituto N acional de L.N utrició n Salvado r Zubir.i.n . Drvísí on

d .. Nut rt cí óo . Mex íco . 1997. pp_H .
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C ua d ro 18
Producto ¡nt~rno bruto .&.grie ou' y .&grop~c\U.ri.o Uu.B ~n\'u't~s d~ crec¡m ¡~nto ' '982-

1987

I PlB rorxt, erecímiento PIB PER CAP/H .
Periodo. !

Agrícol. Agro~cuario

demogr:i6co
Agrícola Agropec uario

I

1982 ·1987 . 0.7 1.1 28

I

·2. \ . 1.7

1982 . 1987 b 0.9 n.d. 2.8 · 1.9 n.d.

.' . . • o . '
FU~Dte : AQOO . Edmundo. MtuJual d~ali.tDClrCJl.'n . lDrtltuto N~n.u de b N utnaon Salvad or-Zuhirán.~
de Nu trición . Mexíco. 199 7 . pp .35 .

...Pan. 198 1 · 1986. con base It D datos de CNEGI; puoa 1987 ertirr.....ció n del autor co n be se It D loe ln dícado res

Trtmestrales de 1.. Aetivid..d Prod uctiva del Banco de Méxi<x> J e n d ...toe de l... SARH.

b Para 1981 1986 . datos de lNEG[; pMOl 1987 . calcu lado co n base en 1... ~rtinl.loon de u SARH del
crecímjento ..gl-icob. 1986 . S?

- LA crisis para los cultivos básicos se profundizó a partir de 1986 . añ o en que se concret ó el proyecto

económico acorde a las nuevas recomendaciones del Banco Mundial y las cuales fueron negociadas por el
presidente como condición para obtener varios préstamos. Los cambios recomendados fueron en el sentido de:

reducir el pap el del gobiemo mexicano en la co me rci alizació n, almacenami ento y procesamiento de produ ct os

agropecuarios y depender más de los me rcados, los precios in te m acionales y de la ini ciativ a priv ada en la

agricultura y la agroindustria . además que el gobiemo mexicano debía incrementar sus activi dades en la

infraestructura agrícola básica. la educación rural. la salud y la nutrición para aliviar la pobreza en el campo. . . · 3-4

En 1987 se puso en marcha una política de contención inflacionaria, ya que los niveles de ésta

alcanzaron un 159 por ciento anual. resultó estratégico para la implantación de esta po lít ica la concertación

soc ial. co n lo cual se fre naba el aumen to de los salarios y los precios. la red ucción del gasto co ntinuaba en boga

mient ras se reducían paral elam ent e los aranceles y los permisos de importación. de esta manera menos del 3

por ciento de las importaciones necesitaba permiso )" los aranceles estaban tasados en un niv el máxi mo de 20

por ciento . Mientras tanto Se formulaba un atentado contra la producción agraria . los precios de garant ía se
estan caron mientras la posibilidad de eliminarlos se hacia presen te . Sólo algunos agricultores Se veían

be ne ficiados con el cambio de est rategia agrícola . donde se fomentaban)" apoyaban los cultivos de exportación .

Wl número mu)" reducido de productores contaban con la capacidad y los recursos para ad aptarse a la nueva

estructura productiva. en L, que sin abandonar el cultivo de ce reales orie n taron la may orparte de sus recurs os

en la siem bra de ve rduras de invierno como espárrago, champiñón . col. pepinillo, calabaza y brócoli entre

otros . Mient ras que los qu e no eran peque ños y medianos product ores y carecían de los recursos para ést a

transformaci ón productiv a , co nti nuaro n sembrando maíz y frijol bajo condiciones de sfavorables. con lo cual se

acentuaba su condición de sventajosa .

;< lbtdem . PP 16
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C UAd ro 19

Impor-taciones rucio~les deo granos promfil. ios ~nu~letl eon tonel~d..s 1983 - 1~7

Periodos !
198 3 ·87 I

Total

688264 7

MaÍz

2821860

Soya

106 30 39

Sorgo

1965648

Otros*

1031 100

Fuente : lastttuto NKIOD~ deo la Nutrición Salvede r Zubuin . A,aricultul'd. ali.mr.aoooJ numciJn QJ Ma3CJ.1 .

Dial.Ja Je k.s ..,cJunCJJ . Instit uto N.-cion.l1 de 1.. NutriciOn Salvador Zuhiran. O rgolniz.¡dón P anamericana de b
Salud, Org..uz.ción MundW d. 10Salud . M'xioo. 1996 . pp. l+! .

.. Trigo, frijol.olrroZ, IH'millol de &1godón J o tras o leo.lginoi<Ü .

Así se había estructurado la política agrícola de la administraci ón de De la Madrid . en t re un cambio de

apelativos a las estrategias y al servicio de un nuevo modelo económico que dejaba en una situación de evide nte

des ve ntaja a los campesinos de subsistenc ia y donde se privilegiaban los prod uctos dest in ados a la export ació n .

mientras que se aten taba con la contin uidad de los precios de garant ía. todo esto bajo el marco de las

recomendaciones emi tidas por el Banco Mundial .

3.1.2 Po lí tica agrícola 1988-1994

El estado benefactor había quedado atrás y la nu eva administración gubernamental que ent ra en uso de

sus facultades para este sexenio debía continuar con el proyecto neoli beral para ello de bía diseñar políticas que

co nduje ran a la moderni dad . Per o esta tarea era una labor del sect o r pri vado donde el Estado ado ptaba un papel

de conciliador y no del vehículo promot or de ésta . el nuevo agente del desarrollo habría de marcar las pautas

para crear las estrategias y políticas en todos los sectores.

Así, el reparto agrario . toma nuevos mati ces bajo ésta administración co mo resultado de la presión

ejercida por la em presa privada yen "aras de la mod ernización y la eficiencia". La expresió n de ésta situació n se

plasma en la modificación en 1992 del artículo 27 Co nst itucional co n el obj etiv o de privatizar el ejido .

argumentándose para ello que los cam pesinos permitieron durante mu ch o tiempo la tutela del Estado

principalmente a los ejidatari os, lo qu e co ndujo a estos a la in efici encia. Sin em bargo. el Programa Nacional de

Solidaridad contenía el Programa para la Atención de Áreas Rurales Pobres. así como el Pr ograma de Fondos

Municipales, con lo cualse intentaba com pensar esta cancelación al reparto ag rario . Empero . esto no resultaba

suficie n te y se continuaba con una estra tegia productiva qu e privilegiaba los cultivos más rent ables. se develaba

est a política como excluyente.

A propósito de esto Espinosa Co rtés menciona :

" . .. inmediatamente después de haberse co ncluido el mov imiento revolucion ario . el ej ido no fue

concebido como W1a unidad económic a. sino como instrumento de pacificect ón rural . de alú. que aquellos que

no co mpleme ntaban la producci ón co me rci al fuesen abandonados a su suert e a partir de los cuarenta. sobre

tod o cuando la formación de la propiedad parcelaria y ejidal. formó parte del co mplejo y largo proceso de

disociación entre la. industria y la agricultura que se realizó conforme se parcializó productivamente al

ca mpesino y tendi ó a romper sus formas de reproducción co muni taria (por la vía de un a nu eva inscripción en el
mercado). Durante estos mas lo preparó como fuerza de trabajo para el capital . en el do ble sentido de su real e

inmediata inscripción par cial en procesos de trabajo propiamente capit alista. o de futura 'j definitiva.
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proletarizac íón al perder sus medi os de pro ducción y de vida qu e los ha co nd uci do " la cond ición de

infrasubsistencia y su bsistencia qu e le impide producir alimentos sufi cien tes para su reprod ucción- o3 ~

Co mo parte de la nu eva política agrícola en el Programa Nacional de Mod ernización del Cam po

<PRONAMOCA ) se plantearon co mo pr opósitos la recuperación del crecim iento de la producción. sin

abandonar los preceptos en el marco de la polít ica macroeconómica. mediante restricciones presupuestales, el
control de la inflación y la re estructuración de las pri oridades económicas. y por ot ro lado elevar el nivel de

vida de la poblac ión rural.

Para cumplir con el objetivo de recuperar el crecimiento de la producción en la lóg ica de la ap ertura

comercial se concedieron apoy os para fomentar la producti vidad en el campo so bre todo de cultivos básicos. a

t ravés de un paque te de apoyo tecnológico dirigido a los productore s con potencial productivo . para lo cual el
PR ONAMOCA estipulaba qu e debían ser tipificados los productores de acuerdo a su pot encial . En la lógi ca de

tipificación de los product o re s, aquellos de las zonas marginadas ingresaban al Programa Nacio nal de

Solidaridad, por otro lado los productores con po tencial prod ucti vo . tales CO IllO lo s maiceros excedentar ios

serían beneficiarios del programa F1RA y finalmente lo s agricultores de product os co merciales serían

acreedores al financiamiento de la banca comercial .

En cuanto al Program a de Estímulos Regi onales a la Producción enfoc .•do a la producción de maíz y

frijo l para cultivos de temporal . En 1989 el programa benefició 3.3 mill ones de hect . de maíz . mientras que

para el ciclo primavera·verano de 1990 se cubrieron 369 mil hect . lo qu e trajo co mo conse cue nci .. el
incr emento en las im portaciones con el o bjet o de que no disminuye ra l.. disponibi lidad de los alimentos.

C.... dro 20
IProducc ión d e maíz, fri jo l y t rig o, 1989, 1993 I

(m iles d e tonc~d.ast porcent.a.je y t.a.&a d e c recimiento ) ¡
Maiz Frijol Trigo IAño

Vol ume n TCA Volumen TCA Volume n TeA !
1989 10.509 ,000 -0.8 >39,000 · 37. 1 4,379 ,000 19 .7 1

1990 14,63 5,000 39.2 1,287.000 138.8 3.884 ,000 · 11.31
1991 14.211 ,000 ·2 .7 1, 379 ,000 7 . 1 3,9 31.000 --~~~j
1992 16,929 ,000 19.0 719 ,000 -4.8 4, 308,000 9.S 1

199 3 17,964,000 6.0 1,242,000 .,., - 4, 308.000 00 ¡1.. . /

f uente : Espinosa CoJU¡ Luz M~I"Ú e-nAgnculcum. aliDtc:Dtarión~ nUD'1cMn QI Mmro . Dáuda d~ leos
(IcJ"mD2 . lnrtituto NKion.J de la N utrición Salvador Zubiran. Or-g~n inci.o n Panamerican a de l~

Salud. O rganizacióo MuodU! d. l. Salud . Mexico. 1996 . pp. 2l .

N o te : Al uio rigllie-ntt'. la producción de mm y frijol aument ó po r lu UUVUf oportu n ~f' J IOf
cambíos de-la polítia ~rlcola. que mcrementaron le rentahilidAddel mm blanco fr-e nte ~ o t ros

cultrvos. excepto l~ soj-a . lo m ism o que por el otorg.lmie nto de loa cr édi tos de PRONASO Ldkw
productores mu ginados en tierru de t em poral .

En tanto a lo s pr ecios de garantía. esto> sufri rían en 199 0 po r el pro ceso de apert ur,. y

desregularización su abolición co n ex ce pción úni ca del maíz y el frijol. Los cul t ivos afec tad os fue ron el alTOZ

palay . cebada maltera, soya. sorgo. cártamo. semilla de algodón. ajonjolí. copra y gi rasol. O tras medidas qu e

acompañaron a la anterior fueron: la aplicación del incremento en los precios de fertilizant es y se millas

mejoradas. la liberalizació n de los precios agrí colas. la flex íbilizaci ón de las irnpo rt aciones de granos co n

excepción del maíz y trigo. la reestructuración de paraest atal es como CO N ASUPO . Banrural , AN AGS A y las

rs Ibídem . pp. 19.
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rela cionadas con fertilizante s, se conti nuo con la reducción del gasto público . se redujeron los subsid ios d la

agricultura . a las tortillas . al cré dito - lo qu e redundó en el consumo - y la re stri cción a los servicios de apo),o
p,tra la actividad agrícol.l (Torres . 20l)!)).

Se adopta entonces la estrategia de segund.ld alimentaria. bajo este concepto se acepta la im po rt ació n

de alimentos sin rt"parar en su vo lumen con tal de garantizar la disponibilidad nacional de alim entos bara tos para

la población urbana . pero a la vez . dism inuir el gasto público en subsidios a los alime ntos . Para posibilitar el

abast o y la disponibilidad de éstos vía la import ació n principalmente dd mercado norteamericano, se habría de

reducir los arancel es, Co mo muestra de ello en el Tratado de Libre Co me rcio se acordó qut" Méx ico contaría

con 2.5 millones de tonelad as de importación libre pan el primer año de la puesta en marcha de éste y se

incre mentarían en un 3 por cie n to anual hasta qu t" desapareciera la protecci ón a las importaciones de éstos

bien es.

C.... d ro 21
Producción, im po rtaciones y d isponib ilidad de m~¡z, 1980-1993

(millone s de t-onela das, p orcentaje}" t a s.1l d e c recim ie n to )

!Afio !o:,
I
! TCA v .t. TeA ITC:\ 1

3,777,000

2,8H.000

233

23.9 ,

16.~

2. 3

·B.6

·9 1.9
733 1

- 14 ,2 ~
130.9
.46.7 - --.,-::--::=-=::-f.- ----, -:-:-

26.2

16.3

~ . 690 .000

2.~97,OOO·:'. 7

30.9, 1983 1 13.2-1<).000 I 73.S ! 17.930.ooo !
~-:¡-' j 12,879.000 ¡ 83.7 15,376.000 ¡

6.': I

· 17.8 :

· 11.0

· 2 3 .~

13.6

12.7

2.223,000

1,703 ,000

95

· 16 .9

I 1985 ¡ 14.104.000 I 86.+ r 16,3n. OOO!

jl986 I 11.7.' 2.000 I 87 .3 I 13.~25 .000 I

' 8 . ~
1.8

32.3

13.3 !

· 16 .6 !
1 2 . ~

·8. 3
10.5

·65. 3

111.6

9.1

23.8

25.8

23 .~

21.9

3, 303,000

3,~9,000

3.603,000

4.l02,000
1 ,~22 , 000

· 1.0

·8.6

·0 .9

· 2.8

39.3

,
I

!
19.1

61 /

1,314,000

209,000

7.2

5. 1

·7 6

·84. 1

-1<) .s '

o 3 I

Fue nte : E..pinos .. Cortes Luz M.uiJ en :tsO cul curd. ali mmtoo,,0 .r nuairión al MiDO) . D«aJa fÚ: Jos .x:bmt4. lnrtituto N~b,¡} de l.¡

N ut rtcicn S,¡}..·..d or Z ub ir an . O rg ..nizecaon P.¡n '¡JI)t'ric.llnil d e 1.11 Sal ud . O rg .llniució n M undial d e l.¡ Sal ud . M~xico . 19 9 6 . pp. 24 .

V.P . Vo lu m e n de Producci ón

V. l. Yolumeu d~ huportaci óu

Te A T .¡u d e c r ecan íen to .¡nu.¡J

D _:"j . Dispo n iluli d ad nacío ual

En 19 89 se presentan sequías prolongadas que afectan seriame nte la producción ese 01.110 . su efecto

inmediato se refl ej ó en la tasa de cre ci miento anual que obedeció a ·0 .8 por ciento y la de frijol fue de · 37 .1

po r cie nto y la de tngo ti,' 19 .7 pur ciento . Los fenómen os climát icos ace ntuaron los pro blemas de depe nden cia

alim entari a.
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1.. nutr iC"ionde-1.. pobleciou me xwana dU'.. llo:- rI p errodo 19S: ·: 000

¡TeA
, 1?i¡-0- - - ---t

, ·¡¡:-lt-----i'HO,OOO I 566 I 711,500 I
1 1% 1 I I,B2,OOO I 73.1 I ~u ~90,200 26.9 · 31.1 ¡
! 1982 ¡ % 1.000 ! 86.7 , ·27.S H6,900 I U .70.0 !,
r1983 I 1,270,000 I 99.9 I .\2.1 1,200 1.0 .99.2-1
c_.

! Ii 19S4 931,000 I 88.6 ! -:!6.i 119, 100 , 11.3 982; .0 I

~i 912.00(1 ! 38.7 ·2.0 1.444,600 61.3 , 6939.8 ,
i 1986 I ,OS5 .000 1 85.8 19.0 178,900 H .2 1 ·87.6 I
! 1987 1.02~ , OOO

i
96 3 ·5.6 . 39,500 3.7 I - /~

/ 1988 857,000 96 . ~ · 16.3 31,800 361 · 19 4J
11'189 S86,000 i 8'4,; -31.6 107,700 1S.5 238.7 I
i 1990 1.2~7. 000 I 79.1 45.7 330,100 20.9 206 4 !
~9 1 l,287,000 I 97.6 3.1 31.000 2H 90.6 I
LJ992

, 1,379.000 ; 99.8 7. 1 2,000 1.4 ·93 ; i
i 199 1 I 719.000 I 99 . 1 ·47.9 7,000 0.9 I ·2; 0 I

¡ .-- - - ------- - . Cuad ro 22

Pro <.fucci ón e impo rt..aci o ne s de fr ijo l 1980-1993
(milfon("s d (" ( on("lad..s, porcent.lj(" ~· (.ud d (" c r eci nlien to )

l .· -I \: p 1, ¡Te.I \! 1 1",, ."no 1 . . l ·., . . ." I • . I -'-
, t i '

Fuente : Espinosa Cortes Luz M.ri.a e n Asricu lturu. aliJruntud(in ., nuuio..;n al Mixiú•. Da-add d~ I..,s

,••hUl ra. lustrtuto Naci onal de 1..N ut rica óu Salvado r Zabírae. O "g. niu ci.o n P. n.m"rlc. ll"de 1..Salud.

O,.~..nízacicn M undUJde 1.. Salud . M~xico . 1996 . pp. 24 .

V .I' . V O IUIllIt'II dlt' P roducci ón

V.1. Volumen de Importación

TeA . Tol';'ol d e crecim ien to ..nual

Lo> años de mayo r depend encia en maíz fueron 1983 y de 1987 a 1990 : en frijol durante casi tod o el

sexenio se experiment ó esra situación. para el trigo los mayores volú me nes de importación fuer on 1988 , 1992
Y 199, co n porc~nlaj~5 de 2.. .6 por ciento, 20.0 por cien to y 18 .8 por ciento respectivamente . En leche

durante 1989 y 1990. período en el qu~ se experimentó la crisis gana dera . Respecto a este último producto el

incremento en las Imp ort aciones co m enz ó en 1988. La explicación del des plome de la producción de leche en

México o bedec ió a la crisis dd secto r pecuario. con lo cu al su participación en el PIB de sde 1988 cayó ~11 2.1
por cien to . Aun ada a esta Sit uació n los cam bios climatológicos prov ocaron altos índices de mortandad del
ganado . mo tivo po r el cual la Co misión Nacional de Subsistencias Populares se vio obligada a importa r. leche .

maíz y frijol par., 110 ver mermad, la disponibilidad de alim ent os (Ibíde m) .

·H;
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Producc ió n, lmpo rta.c lo nes y di sponibilidad de lec he. t980
1993

¡ (millone!l d e ht eo s, p orcenteje y~ d e c re c im ie n t o )
-. - - -----:--- --.---

7.1; 1,000 : 100.0 I O I 0.0 7, 1; 1,000

IVP 1:: j V I io,. D.N.

-cc:-:--- T----;:021.000r- 82.2 \1, ; 21,600 i 17.8 8, ; 42,000

¡ Ano

1 19, 0
1 198 1

i 7, 140,000 82.0 I 849,800 18.0 8,7 10,400

I 7,224,000 89.7 I 828,100 10.3 8,0 ; 2, 100

i' 7,057,1)1)1) 87 I 1 1,040,800 12.8 8,097,000
1984

1%2

19S3

1985 I 7,474,000 96. 3 I 1.236,400 B .7 7,756,600

j 5.704,000 ¡ t: ..:! 1 2, 188, 100 I 27.8 7,892,600

; 6,2 ~ I ,OOO ¡ 79.5 ¡ 1,681,100 1 10 .5 7,899, 100

I 6, ;38 .000 S3 6 1.218,600 16.4 . 7,819,600
-T-- ~35(¡:ooo-1 82.9 i U I I ,OOO 17.1 7,66 1,0001987

1986

19891

1988

Fuente : Espino ..... Co rte s Luz .\1..n... e u i s r;cultura. alim<lI111cj,m J nutl ;cj,,'nm .tic.u c.'. Dü ada

dt I,·s ,••hUlta . lnetrru to N ..cio nal de 1.. N ut r'ici ón Salv..do r Z úb ira n, O r-g",ninciOn
P ,an " IIlUiCUI .ll de 1.11 Salud . O '"g..ntz..cio n .\ 1uud.uJ de 1.. Salud. M~.x iC'O , 1996 . pp . 24-.

V. P . Vo lum...n de Prod uccícn

V .l . Volum eo de Im po rt acaon

D .N . Diipo nihilid..d nolcion¡j

Como respuesta al incremento en las importaciones agroalim en tarias . con el ini cio de labore s del año

agríco la 1994- ent ra en ejercicio de las funciones que le ¡u eron asignadas el Program a de Apoyos Direct os al

C.....mpo (PROCA¡\1PO), éste se dise ñó bajo la co nce pció n de las necesidades del libre mercad o y lo que ello

demandaba dentro del esque ma de apo)'os. Lo s preCIos de gar an tía no encont ra ban vigen cia dentro de esta

concepción y se sust ituye ro n por el su bsidio d irecto . el cual era otorg ado por este programa a través de la

SAGARPA. Este ap oyo era entregad o en función de cad a hect área o fra cció n de ella que el product or sembrara

o bien qu e mantuviera en ex plo tación pecu ari a , fore stal o qu e se destinara a algún proy ecto ec ológico , las

superfi cies elegibles no debían de exceder los límites de la pequeña propiedad estableci dos de man era

co nsti t uc io nal y que por supuesto cum plieran co n las característ icas de elegibihd ad qu <" el progr.lm a con verua .

Este program•• pasó a fo r mar part e de 1" ,' stral<"gÍ.l d..no minada - Alianza para el Campo - y se plan te aba qu e

tuviera una duraci ón de hast a 15 años.

De manera ini cial las su perficies elegi bl<"s par., este programa fueron aquel las en las qu e se culti vó maíz,

so rgo . fríjol. trigo. cebada , algodón , cártamo. so ya o arr oz. pe TO a partIr del ciclo agríco la pnm avera -verano

1995 el programa incluyó para superficies eleg ibles cualquie r cul t ivo de car ácter lícit o .

Cuan do se dise ñó el pro grama se est i m aba qu e m ás Je 2.2 mi llones de p roducto re s rurales que destinan

su producci ón al co nsumo se enc o ntraban .,1 m.lrgen de los srst e ru••s de apoyos , para am pliar el pad rón de

ben eficiarios fue que se int egraron al pro gram a todos los culti vos con la úni ca co ndición qu e estos fueran de

carác te r licu o.

Los res ul tados del Programa no se hací an evide ntes aún para 199 5. ya que en ese año se impo rt aro n 3.3

millones de tonel adas de m aíz. a precios dI." alred ed or de 200 d ólares la tonelad a puesto en México . Fl año

siguie nl<." en tre ener o y marzo de i 996 . la. ,' x po rtaclOnes ganade ra. se red uj eron en un 8 1 por ciento , mieutras
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que las impo rt aciones aumentaron IUI 9 2 por ciento . n, spect o a lo qu e el gobierno meXICaJlO .u-gume ntó la fah .•

de producci ón por sequí a y permiti ó la importaci ón de 5.8 17 mill o ne s de. tonelad as de maíz . pe se a qu..- la cu ota

au torizada po r el TLC er a de 2.65 millon es de tonelad as, co n lo cual se re basaba co nside rable me n te la cuo ta

permi tida . (La Jornada 02 imayo! 1997 1

El impacto de l programa no se dej ó sentir de manera impo rtante . sin embargo su acci ón si se vio

diluida paul at inamente co n la creación de numerosos pr ogram as dentro de la Alianza para el Cam po .

Tanto los factores climáticos co mo el carácter de la pol íti ca ••gríco la o rien tada a apoyar so bre todo la

agricultura de exportación. incidieron de ma nera importante en la baja productividad agríc o la. so bre tod o en la

producción deo graJIOS básicos. en consecu en cia las importaciones de alimentos básicos aumentaron, con lo cual

nuevamente no fue po sible alcanzar la aut osuficiencia alim entaria d ur an te aquell •• ad muustraci ón.

3.1.3 Política agrícola 1994-2000.

En ma teria de política agropecuaria el sexenio de Ernesto Zedilla muest ra contraposiciones. a lo cual se

añ adió un elemento que dem andaba reform as importan tes para la tenenci a de la ti erra y la agri cul tura ya que es

en este sex enio cuando el gobierno tuv o que enfrentar la mayo r cri sis políti ca y social desde la inde pe nde nc ia .

en tre el Estado y los pueblos indígen as de México . lo cua1 había d e." len..r su ..xpresi ón ..n una sue rt e d..

reconocimiento constitucional en 199 8 co n la iniciativa de reformas a la Co nsn tuci ón del estado de O axaca

para incorporar la Ley de Derechos de lo:' Puebl os y Co m urudades Indígenas del Est ..do .

Por una parte los apoyos al agro se in ten taron otorg ar a trav és d.. pr ogramas co mo la ..iJi.\JlZ,' para el

Ca m po y el Procampo . mientras por otra de staca la de saparición de CO N ASlI PO . co n lo que elimi nó d

resp aldo que recib ían los productores para co mercializar sus graJl0s .

A partir de 199 3 fueron eliminados los permisos previos de im portación y la pro te cción a la produ cci ón

nacional se transform ó en arance les cuota. situación que se agravó par a 19'H co n la entrada en vigor del

Tratad o de Libre Co mercio . los productores na cionales . veían am enazada su y•• detraída p rod ucci ón y bajo el

marco de desequil ibrio y condiciones de siguales de producción con sus SOC1m co merciales re sultaba un a

situación preocupante .

El program a Int egral de Desarrollo Agropecuario Nacional. dio o rigen en octubre de 199 5 a la Alianza

para el Campo; sin embargo. este entró en o peración hasta 199 6 cuya ejec ución estuvo a caJ-go de la Secretari a

de Agricul tura. Ganadería y Desarrollo Rur al : plan teaba en tre sus o bje tivos el impulso a la recup e raci ón y
desarrollo del sector agropecuario. a trav és del apoyo a la capital izacrón . la in corporación de tem ol og ia )'

elevación de la productividad. del mejoramiento genético. de la alime ru.ac iou de gallada . la repoblaci ón de

inv entarios. 1.. infra estructura y el equipanuen to productivo . Pr oru o viendo d" igu .u manera l., utili z..ci óu

in tegral )' sostenible de los recursos. incrementar la producción de alimentos. mejorar los mecanis mos de

come rcialización por unidad productiva y fo me nt ar la orgaJu zació n y el mtercambio l"cno lágico cnt ...,

productores. al menos en el discurso ese er a el planteamiento .

Este Programa estuvo enmarcado por la ent rada en vigor del TLe. lo q" e gen er ó en este sec tor de la

economía nacional el aliento a las importaciones. lo que vino a soc avar ,'" may o r me..hcJ.a la su ua ci óu el" los

p roductores nacionales. un claro eje mplo de ello fue el nivel de importacio nes regi strado en la produ cción

cafe tale ra: a pesar de ser aurosuficiente en la prod ucci ón del arom ático se arg u mentó qu <' la producci ón

na cional no sat isfacía las demandas de café del mercado int erno y el gobiemo aut oriz ó en 1998 la im portació n

de I SO mil toneladas de café verde para I..s " m pres..s Nestl é, Caf¿. Soluble dr' Ve' r•scruz y Caf¿. ~I ,U"lno . lo cual

vio laba las normas fit osarutarias. ya qu <' en e llas está p rohibida la co mpra al exte rio r d.. este grano par., evitar la

propagación de plag as. estas co mpras de café verde se reali zaron con los CllpOS de im po rtació n . lo cual va en

4 1¡
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contra de la> normas establec idas. ya qu e d Io sol o se puede hacer en caso de qu e haya desabasto nacional. Esto

re prese nto una trasgresIón a la normatividad , asíco mo nn grave ate nt ado a los product ores na cionales de cal';'.

pero no só lo a éstos. sino a los pr od uct ores nacionales en general: el Comité de cupos de im portaci ón cuyo

co metido era d de decidir so bre" los volú menes de ...sas compras sólo co nta ba co n la representaci ón de 1.1
Secretarí a de i\ g ricul t ura y Come rci o y de consumidores . sin embargo. no se contaba co n la representación de

los productores. esto dejó desprot ep idos a los agri cultores mexicanos ante un mercado abiert o. situación que de

igual man era representaba la ausen cia de las medidas de protección que por J5 añ os se pactaban en d TL C . El

aumento de las importaciones no sólo estuvo relacionado con los precios sino también co n los programas de

.'po yo a las expo rt acio ne s agro pec uarias que impulsa el gobiemo de Estados Unidos a trav és de la Co m mo d ity

Credit Co rp o ran o n (CCC). Esos progra mas garantizan a los importadores un financianuent o co n tasas de

in terés muy baja s (7 u 8 por cie nto anual ) y plazos de recuperación de hasta tres añ os.

Los agricultores de maíz y frijol. sufrieron las co nsecuencias de una detractora decisión. ini cialmente se

realizaron onerosas importaciones. hasta por poco más de 13 millones de toneladas; pero ést a situación se

agravó cuando se tomó la decisión de terminar co n la escasa o cas i nula protecci ón a los pr oductores mexi canos

por part e dd Co mit é de Evaluació n Jd Ejercicio de Cupos de Importación de Maí z. integrad o por las

Sec re tarí as de Agricultura y de Co me rc io . Acerca. Conasupo y ANDSA. ad emás de los principales

co nsu midore s de granos : g.ma de ro s. avicul tores . industrias productoras de alim entos balanceados. de harina de

maíz . de alm idones )' empre sas comerc íalizadores . muchas de ell as transnacionales . Por supuesto. el com it é no

incl uye la participación de los product ores de granos. principales afectad os por la liberación de las

im po rtaciones. (La [o rnsda . 29 . junio . 200u I

En cuan to a los recursos des tinado s a los di fer entes programas de asisten cia alimentaria . éstos sufrían

importantes decrementos. derivado del tercer recorte al presupuesto fed eral por 5 mil 500 mill on es de pesos.

en 1998 la Secre tari a de Hacienda informaba qu e se reducirían en 700 millones lo s recursos destinados al

su bsidio ge neralizado al co nsumo de tortill a urbana. y se recortarían 58 0 millo nes a lo qu e CONASUPO

destinaba para .lpoy ar 10 5 volúmen es de maíz y harina de maíz usado en elaborarla . Ade más . se recortan 100

millones a la Alianza para el Campo y el Programa de Reconversión de Soya y Algod ón. y +20 millones al

Programa de Educación . Salud y Alimentaci ón (P RO GRESA).( lbíd .)

La ause nc ia de lila def ini ción est ra t(-gic a para el Programa. llev ó a 1.1duplicid ad de progr.lIn .•s y a lila

administración dispendiosa de recursos. Div ersos programas se ejecutaron dentro de la Alianza para el Cam po

tales co mo. esta bleci miento de praderas. equipam iento rural. mejoramiento genético. ganado mejor. fomento

lechero , program a porc ícola, avícol a. apí cola . de transferen cia de tecn ología y salud ani mal . Así co mo

progr.lInas de foment o .•grícola. gan ade ro . desarrollo rural . sani dad agroalime ntari a. im·estig.lción y
transferencia de tecn ologí a . sistemas de información para el desarrollo rural suste ntable y .11'0)'05 para la

integraCIón a los mercad o; y fomento a las ex port aciones agroalimentaria l'. hasta llegar a +0 en el ano 21) ) (1.

Los anexos del sexto Informe presidencial dan cu enta de que en el period o 1996-2( 1)0 . las apo rtaci on es

para la Alranza para el Cam po ascendieron a +0 mil 692 millones de pesos. de los cuales H mil 6+9 millones de

P"50Sfueron ent rega dos por d gobiemo fed eral . 18 mil 591 millones de pesos por los productores y 7 mil +51

nullo ucs de p<::so s por los gobkrnos estatales (T o rres . 2( 00 ).

Por lo '1"<" hace .•1 Proca m po, los apoyos otorgados en tre 199 5 )" 1999 fueron equivalentes .1 +.:; po r

cien to de l PIE agropecuario y la pobl ación ben eficiad a fue de casi 2.9 mill ones de product ores . los cuales en

1999 repre sentaron 7 .+ por ciento de la población ocupada t otal y 35 .+ de la de dicada a actividade s

,' gr o p<"cu.m as. El promedi o an ual de superfi cie ben eficiad a fue de 13 .8 mi llone s de hect ár eas. De ellas. :;:; por

CIen to co rrespo ndi ó a maíz. H por cie n to a sorg o y 11 por ciento a frij ol.
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O tro programa qu e impulsó la administración de Ze dillio fue el de Apoyos a la Co merci alizació n . el

cu al apoy ó un volumen total de 27 mill ones de t one ladas de arroz . tngo. so rgo y maíz con un monto de 6 mil

++0 millones de pesos. A pesar de las demandas de" los productores el frij ol no fu e inclui do en este proyecto .

Frente al respaldo que significan>n estos programas. el go bierno federal inici ó desde 1995 el

desmantelamiento del esquema de comercialización que operaba a través de la CO N ASUPO . En el Programa

Nacional Agropecuario y de Desarrollo Rural 199 5-2000 . la Secretaría de Agri cultura. Ganadería y Desarrollo

Rural estableció las condiciones para la participación del sector privado y soci al en la compra -venta de las

cosech as de maíz y frijol. Paralelamente, se acordó qu e la CON ASUPO redujera las adquisiciones de maíz y

suspendiera las de frij ol. Luego de apoyar las compras de 12 alim entos básicos por vari as décadas. la paraestatal

se limitó a abastecer el mercado de la tortilla y de la harina de maí z.

La extinción de CO NASUPO ocurrió el 2+ de mayo de 1999 . pero su proceso de liquidación contable

y o pe rati vo conduyó el 30 de junio. Desde su desaparición. los productores de maí z y de frijol se vieron

fo rza dos a recurrir al me rcado priv ado .

En lo que concierne a las adquisiciones de leche por parte de la paraestatal . Liconsa y las empresas

privadas ahora comienzan a abastecerse directamente del mercado internacional para cubnr la demanda interna.

Durante los seis años de la administración zedillista el volumen de 1" producción agrícola present ó un

creci miento promedio de 2.7 por cien to al añ o . mientras que el de la prod ucción pecuari a fue de S por ciento .

Respecto de los l O cultivos básicos. el promedio anual fue de 30 .3 millones de toneladas . 12.6 por ciento más

alt o en relación con el sex enio an terior (Ibídem).

La balanza agl"Oalimentaria registró un défi cit de míl l u millone s de dó lares en 199 9. lo cual represent ó

tres vec es menos qu e el regi strado en 1994 cuan do alcanz ó los 2 mil 82 3 mill on es de dólares. Respecto a la

balanza agropecuaria , el déficit llegó a los 634 millones de dólares. 100 mill ones men os qu e en 1994.

Sobre la tenencia de la tierra, se subraya que la política aplicada estuvo dirigida a otorgar certidumbre

jurídica sobre los derechos de propiedad. De esta manera se beneficiaron 3.6 millones de familias de e jidatarios

y comuneros. a través del Programa de Certificación de De rechos Ejídales y Ti tul ación de Solar es Urbanos

(Procede) . que permitió la regularización de 44 .2 millones de hectáreas en 15 mil 600 ejidos y comunidades.

En total se entregan>n títulos de propiedad en 24 mil 9 23 núcleos agr arios.

Aunque el reparto agrario legalmente co ncluy ó en 199 2 con la reforma al art ícul o 27 consti tucional. la

Secretarí a de la Reforma Agraria tenía la obligació n de desahogar J' turnar al Tribunal Superior Agrario los

expedi ent es que quedaban pendientes . Así en lo s últimos ocho añ os. esa instancia recibió 14 mil 394

expedi entes de rezago agrario . de los cuales resolvi ó 14 mil 40 . es decir . 97 .5 po r cien to .

Entre 1917 y 1992. se entregaron 10 3 millones de hect ár eas a 3. 5 millone s de ejidatarios y comuner os.

A est a can tidad se sumaron 2. 2 mill on es de hect áreas deri vad as de sen te ncias emi tidas por los tribunales

agr arios en los ocho añ os sigui entes. con lo qu e el re part o agrario lleg ó a 105 millones de hect áreas , 53 por

ciento del territorio nacional. (Ibíde m)

Es importante destacar en est e sentido que la in tención con la cual se llevaron a cabo modifi caciones

consti tucionales respect o a la tenencia de la tierra. fue o bjeto de cierta vel ación ya que no se mostraban las

rep ercusiones qu e de manera nega tiv a estas tenían so bre los ca m pes ino s. esto se explica a través de l.,
cosificación de la ti erra dentro de la dinámica capitalista.

"Mediante la reforma agraria . se busca rescatar la ti erra y otorgarle una funci ón social ; un sentido

justiciero que no se agote en la tenencia. qu e se extienda a la p roducción y a la distribución; una utilidad

pública. no solo como medi o de trabajo . tam bién co mo habit at y terri tori o históri co .
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Los cambios salinist as al artículo 27 no se limitan a dar por concl uido el reparto agrario . lo más grave es

qu e transfo rman la ti erra en una mercancía m ás . Lo qu e era un medio de vida al qu e se accedía en el ejerc icio

de un derech o y se usufruct uab a co n cri terios de equid ad devi en e W13 propiedad priv ada entre ot ras. La t ierra :

un valor de uso al que nuestra revolución agraria quiso dotar de misión social . se reduce a simple valor de

cambio. El ejido se de svirtúa como entidad social-l• .

Así. tr anscurre durant e este sex eni o la política agrícola. en un estado de emergenci a en la at ención de

las demandas de los pueblos indígenas , con la desmantelación de ciertos esquemas de apoyo al cam pesin ado en

las actividades de comercialización y producción.

Se politizan las organi zacio nes in dígenas y se susci tan una serie de cam bios en m at eri a de leyes para las

co m uni dades indígen as. lo qu e se ha de expresar en 1996 en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar

y e! movimiento de remunicipalización autónoma en el estado de Chiapas (R AP) .

3.2 Plan Naci onal de Desarrollo 1983-1988

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988101 at ención a la alimentación y nutrición se enmarca bajo

una sit uación de importantes desequilibrios.

Como parte del PND se formula e! Programa Nacional de Alim entación. cuyas estrategias y obj etiv os

se de nvan de la apli caci ón de ajustes estruct urales , de carácter o rtodoxo en la economía mexicana .

FJ Programa Nacional de Alimentación tenía co mo o bjetiv os generales pr ocurar la sobe ranía

ali mentaria . }' alcanzar condiciones de alimentación y nutrición qu e permiti eran el pleno desarroll o de las

capacidades y potencialidades de cada mexicano.

En el capít ulo 7 del Plan Nacional de Desarrollo que habla de Política Social se aborda este programa.

el cual se coordi nó y co mplem entó con los programas de salud , ed ucación y vivienda para co ntri buir en

conjunto a mej orar la calidad de vida, igualmente debió guardar estrecha relación con e! Programa de

De sarrollo Rural Int egral y se apoy ó en la estrategi a para el desarroll o del Sistema Nacional de Abas tos }' en el

Pr ograma para la Producción, Abast o y Co ntrol del Paquet e Básico de Consumo Popular. a propósito de sus

lineamientos de estrategia se abordarán posteriormente cuando se plante el Programa co mpleto .

En e! diagnostico elaborado por el PRONAL se señalaba:

"El ritmo de crecimiento de la producción primaria de alimentos de o rig en agrí cola ha sido desigual.

Ello obedeció al agotamiento de una estr ategia que alentó a la agricultura comercial de riego. en detrimento de

la de temporal : subordinó la evolución del sector rural al creci miento urbano ind ust rial . tran sfiri éndole

re cursos baratos y manteni endo condiciones de int ercambio de siguales: y . bajo la influencia de las empresas

agroalimentarias . faci litó e! cambio de patrones de cultivo y de uso de la tierra en favor -del crecimiento de la

ganaJ erí .• extensiva , la avicultura y la porcicul tura .

La le nta evo lució n de la pr oducci ón interna de alimentos condujo a im po rt acione s crecientes de granos.

se millas o leaginosas y l ácteos. La creciente dep enden cia del exte rior para el abas to de alimentos . había

p ro vocad o situaciones crí ticas en materia de almacenamiento y distribuci ón , y afecta nu estra soberaní a

alimentari a .

)6 Bartr a. Armando . Co sec has de in. Eco nomí a pobtíca de la co ntr arreform a agraria . Ed. Itace. Instituto loti dl,·a. A.C . M éxíco . .::' 00 ) .

pp 31
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.. .la industria de alim entos se caracteriza por la presen cia de un amplio núm ero de estableci mie ntos

medianos. pequeños y aún familiares en vari as de las ra mas qu e la integran . en tant o 'lile en otras de ellas

pred omina un grupo de grande s em presas co n una eleva da part icipación de capital extranjero. AlgWlaS
co ndicio nan la producción agropecuaria a sus requerimientos...

...La infraestructura de acop io, almacenamiento y distribución se concentra en las zonas de rieg o y en

los grande s cent ros urbanos , propiciando un intermed iarismo excesivo en las áreas de temporal y traslado

innecesario de productos. Paradójicament e . el co mercio que sirve a al pob lación de más bajos ingresos es el
más caro ; además de que en las zonas rurales escasean productos básicos y se especula con los de orige n

industrial .

El apoyo otorgado a la producción de alimentos ha creado un aumento en la disponibilidad de básicos

para la población, que incluye carne, leche . huevo . pescad o, maí z . frijo\' arr oz. trigo . verdur as y frutas. Así de
478.9 kilogramos per c ápíta anuales en 1965 se pasó a 510 .8 en 1977 y 560.0 en 19 8 1. Sin embarg o . estos

au me ntos no han reducido la magni tud del problema.

.. .la promoción de un modelo de consumo qu e enfatiza la ing estión de proteínas de origen animal.

cuyo costo es más elevado , ha incidido negativamente en el balan ce nutricional de la población de bajos
. ~ n
lIlgn."sos .

Los propósit os del Programa eran los de procurar la soberanía alim entaria y lograr co ndiciones

alim enticias y nutricional es que desarroll en plena ment e las capacidades de todos los mexicanos.

El programa consideraba co mo Pobl ación objeti vo a la de bajos ingre sos. así como a los grupos y

regiones may ormente afectados, así mismo se buscaba una distribución equit at iva de alimentos.

Se promovió la producción int erna de alimentos particularmen te en las zonas de tem poral. Se esperaba

que el PR ONAL de manera simultáneamente al fom ento a la producción de alim en tos de orig en agropt"CUario y

pesquero qu e promovía, también fuera capaz de co mbatir las presiones inflacionarias y satisfacie ra el
creci miento de la demanda.

En cuanto a las estrategias específicas del Programa se categorizaron las siguient es. que abordan cada

una de las fases de la cadena alimenticia .

"Fase de producción :

Reordenar los incentivos y apoyos a la producción para aumentar su eficienci a. ampliar la capacidad

productiva agropecuaria y pesquera. y aumentar la productividad de los recursos. fortalecer la

organizació n de los product or es.

Fase de transformación

Promover la participación de los product ores de los secto re s soci al y priv ado en la indust rializaci ón

de los alim ent os.

Fase de comercialización

Mod ernizar los sistemas de acopio . abasto y regulación del mercado de aliment os básicos.

Fase de consumo

Instrumentar programas de orientació n y educa ción nutrici onal para mejorar el balance de la diet a.

n Poder Ejecunvc Federal. PI.m Nacíonat dr D"",,"oll. J9S3· J9SS. México pp.2 l5.2.l6
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Reordenar los su bsidios al consumo de alimentos , garantizando qu e sean select ivos en beneficios de

la población de menores ingresos.

Fortalecer los sistemas de vigilancia en materia alimentaria y nutri cional- .
ls

En el capítulo S del PND que trata de las Políticas sectoriales , se aborda la Modemización comercial y

abasto popular, en donde se enuncian, los propósitos. lineamientos de estrategia y las líneas generales de

acción.

Respecto al diagnóstico que se elabora en esta materia , a continuación se mencionan de manera

sintetizada, los planteamientos que ahí se hacen:

"El pequeño comercio atiende principalmente a la población de escasos recursos, la qu e gasta en el

cerca del 60 por ciento de sus ingresos.

.. .Por lo que se refiere a los problemas coyunturales, cabe destacar que el proceso inflacionario ha

creado condiciones propicias que agudizan las prácticas especulativas y de ocultamiento de productos básicos.

Estas generan escasez artificial que lesionan el ingreso del consumidor. induciéndolo a efectuar co mpras de

páni co en volúmenes ex cesivos, restringiendo las disponibilidades de bienes y acentuando la inflación . . .-

En cuanto a los propósitos que articulan la estrategia de modernización comercial y abasto popular

encontramos los siguientes:

Mediante la coordinación con los diferentes sectores fomentar la producción de alim entos básicos.

Impulsar la participación del productor directo en el proceso de distribución , bu scando con ello

que se allegue de un mayor excedente.

Co n re specto a los lineamientos de estrategia se exponen los siguientes:

La modernización comercial y el abasto popular centrarán sus acciones en el desarrollo e int egración

del Sistema Nacional para el Abasto y el estímulo a la producción y distribución de aquellos productos que se

consideran en el paquete básico. Simultáneamente utilizando como medio el Programa para la Producción.

Abasto y Control del Paquete Básico de Consumo Popular se procurará mantener el poder adquisitivo de la

población en las 17 líneas de productos básicos.

Cinco áreas serán en las cuales se trabajarán los lineamientos estratégicos: el fomento a la producción y
distribución de básicos y desarrollo del Sistema Nacional para el Abasto; el desarrollo co mercial; la regulación

y control : la organización social e integración productiva; y la empresa pública comercial y productora de

básico s.

En cuan to al primer punto es ineludible la necesidad de considerar cuatro elementos para este objeto:

el Sistema Nacional para el Abasto. precios de garantía . mecanismos de concertación y formas de coordinación

inr ers ect ori el .

En cuanto a la regulación y control se contemplan elementos tal es como la política de precios: el

com bate al monopolio y regulación de prácticas especulativas; la normalización y las reservas reguladoras y

co mercio ex te rior.

Se procurará que el control de precios sea coherente con las políticas de precios de garantía . precios y
tarifas de los bienes y servicios del sector público, precios controlados y la política de subsidios. Para tal efecto .

las ..mpresas productoras de productos que se co nsideran esenciales en el gasto de las familias habrán de

se Poder Ejecutivo Federal . PI"" NOcUmdl de D'''oll7011. 1983-19 8S. México. pp.238 .2l9
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r.:gi st rar lo s precio s de éstos . para se r su jetos de ap ro bació n o nego ciació n . esto permitirá el acceso de l..
població n a estas mercancías e igualm.:nte se com bat ir án las prácticas o ligo pó licas .

L< o rgam zac ión social e ink gr..ció n product iva tiene como finalidad ser instrument o que posibilit e el

cu m plim iento de los o bje tivos de pol íti ca sectorial qu e se han plantead o . Para alcanzar éstos se apovar.in

proyectos p roductivos sustentados en org druzaciones de productores di rectos. ya sean de tipo agrario .

coo pe rati vo o de orgaruzaciones o breras que co nst it uyan e mpresas productoras d bienes básicos . propiciando

co n ello encadenamientos hacia ,atrás con los prov eed ores de mat erias prirnas.

De esta manera se const it uye Id est rdteg ia y el programa qu e dará atención en los rubros de

alimentación y nutrición para el período 198 3-198 8. bajo el régi me n presidencial de Miguel de la Madrid .

3.2 .1 Programa Naci o na l de Ali mentaci ón (PR ONAL)

El Progrdmd Nacional de Alim entaci ón co nst ituye la propuesta qu e en materia d e alim en taci ón se crea

par a el períod o 198 3-1988.

El PRONAL pro pone co mo o bje tivos ge nerales lo s qu e a continuación se mencionan:

Procurar la soberanía alimentaria

Alcanzar condicio nes de alimentació n y nutrición qu e permitan d plen o desarrollo de Id;

capacidades y pot encialidades de cad •• mexi cano .

En lo co ncerniente al rubro de producci ón y distribución de alim ent o s el Progrdma plan teó lo

sigui ente:

" La soberaní a alim entari a. como o bjet ivo fundamental del Progra ma Nacional de Alim entación . se

inscribe en la tradición rev olucionaria de preservar y salvaguardar para la N ación las decisiones en todos los

dspectos sus tan t ivos del bienestar . Id libertad y Id s.:guri dad de lo s mexi can os .

La so beraní a alim entaria invo luc ra asegurar el acceso de toda la po blación a los alimentos.. : . l'

A través del Programa se pr et end ía Fome ntar la producción int erna de alim entos. particularment e en

zo nas de tem poral , sin subestimar las de riego . de igual man era se planteó d aumen to de la productividad de la

ind ust ria alim entaria y la eficiencia de la co mercializació n .

Pero curiosamen te se plant ea de mane ra paralela .1 Id so be ranía alimentaria Id po sibilida d de sati sfacer !J
demanda de alim entos .1 través de las im port aciones. lo cual se ve plasm ad o de Id siguiente manera :

• . . .se requiere qu e lo s sectores . público . soci al y privado . en un esfue rzo co mpartido . avan ce n en la

co nst rucció n conjunta de alt ernativas pertinentes de oferta alim entaria. reco nociendo incluso posibilidades de

utilización de algunos recurso s y ven tajas para export ar cie rtos prod uct os o. por d co nt rario . la necesidad y
conveniencia de r.:CUlTIra la im portación de ot ro s. por razones d e tipo estruct ural

Lo an terior inc orp ora un ele mento más. d e capital importancia en el co ncepto de so be raní a

alimentaria: la posib ilidad de decid ir y la ex ige nc ia de definir en qué se qui ere y debe ser autosuficiente , sin

conces ión . y en qu é es im posible serlo <' 11 un ciert o horizonte de ti e mp o'. '"

P Poder Eierutívo Federal . SPP. P,"91.m'ItJ Nocional dr Alinwn(Jcit'U J 9$~3 -J 9SS. M éxic o , 1983. pp_50.
"' Ibidt'm .
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Cuadro U
[)em~nd.a efectiva esperada de alimentos para con«umo humano

1984- 1988

(Mile. de t.oneladas]

Producto
1984 1988

Máxima Mínima Máxima Mínima

Mm 9080 8 744 9415 9 ~17

Frijol 1 135 I 130 1 ~ 30 1 ~05

Tri¡:o 3 06 5 2 TI2 3532 3295

Arroz 660 594 735 692

Aceite veget:l! 665 598 769 717
Azúcar 33t9 3 t02 3729 35%

Carne bovino 1040 941 1227 1 1~8

Carne pordno 710 656 855 m
carne ave 490 4 37 58 5 5B
Lácteos totales'" 8 8 10 7869 10395 9 511

Huevo 795 692 936 858

Pescado 982 835 1 5~0 I ~90

• l\.-tillone5 de litro,
Fuente : Poder Ejecutreo Federal. SPP . Progn.maNloCionald~ Alim"'nt~ón 198! -198S.

México . 1983. pp. 59

Esto obededa en gran medida a la reordena ción económica qu e se estableció en ese sex eni o . lo cual

o rden aba un cambio estructural.

E! programa se destinaba a la población de bajos ingresos y a los grupos más vulnerabl es en materia

nutricional entre los cuales destacaba los preescolares. mujeres en periodo de lactancia o embarazo y la

población de las regiones sur y sureste de! país .

Se pretendía mantener los niveles de alim entación y nutrición Vigent es en ese moment o. propósito qu e

se proponía alcanzar el programa a través de la oferta garantizada . a preci os accesibles, de un paquete de

alimentos considerados básicos y de consumo popular.

E! resultado qu e se esperaba de este sistema de acciones era el fort alecer el mer cad o int erno . así co mo

permitir e! allegarse de recursos a las zonas em pobre cidas. se frenaría la migración hacia los cen tros urbanos y la

actividad económica se verí a descentralizada.

En e! análisis qu e se presentó para el programa los resultados arrojaban qu e un 30 por cie nto de la

población se encontraba en una situación en la cual sus ingresos resultaban insufici entes para cubrir los

requerimientos básicos de alimentos. esta población se enc ontraba ubicada en los cuat ro pnmero s deciles de la

di stribución. Lasproyecciones de demanda re alizadas daban como resultados para los dos principales productos

de consumo nacional maíz y frijol las siguientes cifras: la cantidad máxima de maíz demandada para 1984
correspondía a un orden de 9.1 millones de toneladas y el mínimo era de S.7. y parJ 1988 en el mism o orden

correspondían a 9 .4 y 9 .2 millones de toneladas. En el caso del frijol se esperaba que la demanda oscilara entre

1.1 y 1.1 millones de toneladas en las altemativas máxima y mínima para 1984 y 1988 respe ctwamente . Los

productos rest antes en el análi sis mostraban difer en cias más significativas: entre 8 y 13 por ciento en 1984 y
en tre 6 y 9 por ciento en 1988 .

Lasdiferencias poco importantes en el crecimiento de la demanda para consumo hu mano obedecían a

las presiones que la cri sis ejercí a en la población.

Se esperaba qu e para 1985 la actividad se verí a react ivada y con ello la dem and a de ahment os par"

consu mo humano y animal .
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EII re lac i ón al co nsu mo de alim entos el mínimo qu e reco me nd aba el Instituto Nac io nal d e N ut ri ción y
que se ado ptaba en d programa corr espondía a 2 mil 300 calo rías di arias po r pcr, o,,,, y en rd aclón ., la inges t a

de pro te ínas el míni mo co rr espo ndía a 611 gramo s diari os p ér capita.

L! pob lación d e ing resos me dio y alto responden a Wl consumo m u)' por e nc ima de los re que rl llllentos

reco me ndados lo cual arra)" di fere ncia important es en el co nsu mo entre dife rente ' est ratos.

CWld ro 1,
Aporte nu t ric io JUI diario del comlum o .apas-errte de .;alimentos por

e st ra tos d e ing re so, según I~ evolución de la. clemarscla e rec t iv.:l, 1981,
19l14 Y I'J88

Población d~ bajos ingr~sos Población total d.
Año

A¡(ricol . No a¡:ricol. Prom edio ingre so me di o y alto

En. rgi. rkílocalor ias¡

1981 ~ 383 ~ 1.1 1 :2 .!4ú 3 ~-W

t 984 199 3 1 9 37 t 9 .18 3 ~ B

1988 ~ 3~0 ~ 101 ~ 180 3 .:' ;4

Prote ínas totale s (gramo$)

1 98~ 59.0 .In 55.7 ss .o
1984 49 . ~ ·17.0 47. ~ '>7 4

1985 ; 7.4 -, , 54.0 9~ .S); - --

Proteín as de origen ~cuart c o pesquero (g r3m OS)

issz 7.9 15.9 I~ . ~ 40 .'1

1984 :!.9 7.6 5.9 .~ 7 . ;

1988 6.9 14 . ~ 11.6 4-(, . ~

Fuente: Pod er Ejecntreo Federal. SPP . Progn.m ~ Nacio nal de-Alim e-nt.J:ción 19S ! · 19 SS .

M' xico . 198 3. pp. 6 1

Los est ratos de bajo s ingreso s eran los qu e presentaban el princip al proble ma en cuan to a la

disminución de su ing est a calórica y proteica. Esta caíd a representaba casi el 18 po r ciento ent re 19 8 2 y 19 84

en la pob lación agncola y 10 por ciento en la po blación no agríco la . Las cifras ex p resan las deficiencias en el

consumo de la po blación de bajos ingresos. cuya ingesta representa escasamente Wl poco más que la m itad del

co nsu mo de la pob laci ón de ingresos medi os y alt os . Est a situación se ve acentuada po r el o rigen proteico d e su

consu mo . y. que su prin cipal fuente es de origen veg etal . d e igual manera el d et e rio ro en este ru bro es mu y

gra ve en el períod o 19 8 2 -198 8 . correspon diendo al 50 por cien to en el consum o de prot e ína de orige n .uumal .

Esto s dat os revelaban la grave situación en la cual se enco ntraban lo s est ratos d e población de bajos

ingre sos . e stos represent aban el 4-0 por cie n to de la población total y co rrespond ían a este porcentaje 30

millones de penonas para 19 84- Y 33 millones para 1988 . est a pob lac ión era la qu <' se consid...r., ¡'.• co mo

población ob jet ivo del pro gra ma. así como los gru pos vulnerables co mo se mencion ó ant e riorment .... Estos

grupos vul ne rables se est im aban en 6 .7 millo nes de personas para 19 84- y 6. 3 mi llones e n 19 88 .

co nsti tuyénd ose éstos co mo pobl ación preferente .
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Cua d ro 26

¡ Peo ye c ci ón prog....mátia. d e La. pobL..c ión objetivo, 1'J8Z, 1'J8.I}· 1988

1 (Millon.,. de prrsona.)

I Años I Poblaci ón total
Poblaci ón de bajos in)(Tesos

¡------¡
:\~ricola No ~cola Total

! 1982 7 l . 1 11.1 18.0 29.1

1 198~ 76 .8 II.l 19.2 lO.S

1 1988 SU 11.7 21.3 B .O
. 'Fue nte . Poder Ejecutreo Federal . SPP . Progr.lm~ N~aoDal de Alimenbaon 198 3-198 8. Me'XICO.

19S 1. pp. 61

I
Cu..dro 27

Estim..ci ón de 1.. pob!..c ió n p •efes-ente, l'J84..l'J88
(Millone. dr person...)

Poblaci ón 198-4- 1988

Preescolar es ~ . 9 ~. 7

Mujeres ¡:esnntes 1.2 l.l
Muje res en periodo de lactancia 0.6 O.S
51L\ fA 6.7 6 3
Fu ente . Poder EJe'CUtl'Vo Federal . SPP . Prog r.lm~ N~n.al d e

Alimeut>ciO n 198 5· 198 8 . M'xico. 198 1. pp. M

D" acuerdo a los est udios realizados en los municip ios con muy alta marginación se asen ta ba la mayor

parte de la po blación objeti vo . localizándose estos principalmente en O axaca, Chiapas, Puebla. Guerrero.

Hidal go. Tlaxcala, San Luis Pot osí. Q uerétaro. Ta basco . Yucatán , México. Guanajuato . Michoacán , Zaca tecas,

Mord os y Jalisco. Núcleos men ore s de población rural marginada se ubicaban en zonas dispersas de Cam peche ,

Q uint ana Roo, Aguasc alientes y Durango . La población objetivo que se encontraba en d ámbito urbano se

inscribía en las grandes áreas met rop olit anas y en las ciudades de tamaño intermedio .

En cuanto al paquet " de alimentos que S<' as.ogura ba seria oferta do a precios accesibles se consideró la

con veni encia de focaJizar la ate nción del programa en alimentos prioritarios, cat egoría a la que correspondían

los siguientes : maíz, tri go. fri jol, arr oz, azúc ar , acei tes y grasa '·egetales. carne de aves, huevo, leche y pescado .

Y S(' consideraron como alimentos necesarios para vigilar su abasto ot ros tip os de carne , hortalizas , tubérculos }'

fru tos. De igual manera fu"ron considerados los productos procesados derivados de los ant eriores. éstos S"

incluían en el Paquete Básico de Consumo Pop ular . los apoy os y estí mulos para este prop ósit o se encontraban

previsto s en el Programa Inmed iato de Reo rdenaci ón Econó mica .

Sin ernb...rgo la situació n del camp o . así como la situación económica negab a el discurso y era incapa z de

impulsar la producción de alim entos tanto pri orit arios co mo necesarios. mientras tanto los requerimientos de

los principales producto s alim ent icios para el co nsumo humano demandaban el increment ó de la producción.
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Cu.adro 28

Reqwerimiewtos de los principale s productos alim~ntic ios para ro l consu m o hum.a.n o

(Mil" . d e tond adas)

Poblactón objetivo
Prod uctos

Tri~

frijol

Arroz

Azú car

Acei te s J gr;}S.z "eget1!es
Lácteos totlles ;

Hue-vo

Carne de-aves

Pescado

AUM ENTO S NECESARIOS

1 9~2 1

3615

775
445

17>

8>5
160

1 710
170

70

S5

! t?s~ ! !9S~

~ 172 ~ ~93

I In l I 175
~9 ¡ ;38

186 190

S'- 9TI. ,
~O7 170

1 760 2 :!OO

IS3 26 5

76 70

1l\ l SS

S 350

1 941_1

1 07 ,

630

3 iss
6.¡{)

S , 05

770

'¡'SO

810

Pob laci ón total

9 I ~>

1130

660

3 ~~, ;

700

S /9 ;
SOO

~9 ;

S90

9 6~

36;;/

J 2;
71

3 65

72.
10 01;

9,;
;~

t , 15

[ítomate ISO I~O 190

Papa y otr o, tub érculos ~OO 150 ~ 15

Naranja 355 !.¡{) 355

Plátano ~ 75 I ~ S ~80

Carne de b OV Ill O ISO 95 IS,

C ar ne de porcino 90 40 9;

e arn és de ovino y caprino 10 10

Man teca 65;5 75

7 S0

6,0

~ ¡·S l

I ~ lO

1 00 >

69>

6>
~I >

7 10

700

:1 02;

i no
9;0

660

6;

~ I O

'Corre sponde 01 las C1ntid.d" resu ltantes de 101 demanda eff'et:iv~ de 1..pohl~n obje treo

1Lo &p ro d uctos prio ribrio6; ind uye-n b5 ca nt:::id..,¡de& ~n~eti qu e ron requ.e~ par;¡cornpennr 10&d.etici1n utrícíonalee prevalecientes. Lu
cantídade de IOf productos necesario s co rrespo nde n 0I 1.u qU ot deriv an de I.. de maed.. efectrv ...

'p U;¡1» antid~de..~on.alM destinoMi.» ~ ~ pobUción objetivo . se conedera solamente l~~ fiuid,¡ 'J procesada . Cifl'"H ex p resedes en millon es

de lít ro s.

Puente : Poder Ejecutrvo Federal . SPP. Prog n m;¡NKio n.al de Alimt'ntmn 198 J- 1988 . México . 198 l . pp. 68

Aunado a ello se encuentran los div ersos reng lones de demanda sobre todo en el rubro de los ce reales,

ya que existe WIa dicotomía en el consumo de estos . por un lado los que con ciernen al consumo animal y por

ot ro los de consu mo hum ano , lo cu al represent a una disyunt iva en la distribución de alim entos . y la deman da

en ambos renglo nes se increm en ta .
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Se co nside r a que las dem as Olll!'AgUlOUi co nt ribuy en CO Il e l 10% de la denund..,
~Lu. ca utíd..des correspond e n .. "capote ". Aproxímedamente repre. ent.l en peso , el 55% de ti can al .

~Cifn¡¡: ex pres adas t"11 mili on es de Irn-os de leche ílu ída.

Fuen te: Poder Ejecutiv o Fede ral. SPP . Progr:;¡m ~ Nscío nal de Aliment<lcio n 195, -1985. Méx ico . 198, . pp . 70

Cuad ro 19

Requerimientos nacionales torales d e productos "limenticio~ en el periodo
1982-1 988

(Miles d e toneladas)

1981 198+ 1988 T.s:I medía anual 81i88

PRODUCTOS AGRICO LAS

Granosbdricos alimm tiá M 19 910 11 3S1 2266; :!.:2

Mm 14 54{) I; H O 16 110 1.8

Trigo 14 75 1896 + 26; 3S

Frijo l 1 100 1 19; 1390 ' "_.,
Arroz 69S 730 780 1.9

Sorgo (gr 3no) 7 +10 7690 9000 3.3

0/' ''9i nlfSJS i 1970 33 ; 0 3+00 1. 3

Semilla algodon 500 sI S S15 0.5

Cártamo n o 76; 930 U

Sol' 1 750 2 070 1 9S5 1.9

Pastas ol~aginosas 1 088 1 14{) 1 S4{) U

Acetre vegetal 7 \ ; 77S 8 10 1.1

Azúcar 3 185 3 ~ 5 5 3 650 1. 3

Ht)ndl iz05 f rabárolt)S 1 88 \ 1 7S\ 11;; 1.0

[n omare 1 070 1 015 11 \0 1. \

Papa y otros tu b ércu los 770 830 980 +.1

Otros 1 0H 9 10 1 06; 0.3

hulJS ",,,,1.. 808S 7 7 10 9 1 3S 2.2

N3r3nj' 1 120 1 89S 35 30 1. 1

P l átano 1 0H 1 900 1 lO; 1.0

Otros 1 no 1 915 3+00 2.5

PRO DUCTO S PECUA RIO S

G1rnl!' [,'LJI 22 4 3 :! 170 1 H O 1. 1

"ar ne de bovin o 1 00 1 9\0 1 135 2 0

Carne de pc retn o' 69\ 660 790 2.2

Car ne de dV C +80 +9; 54{) 1.0

earnes de 0'\';:00 yc.apri no 65 6S "
,

Liaros[(Iw/el 8 S05 8 sss 10 \1 S 1.

Leche fluid. 5 085 + 790 5 SOO 2.1

Huevo 770 8 1; 970 3.9

Manteca ~ 1; 2 10 245 1.:2

PRO DUCTOS PESQ UEROS 8 \0 890 \ SlS 10.9,

En cuanto a la prod ucci ón agroind ustnal es decir lo qu e concierne a la fase de transformación . la

participación directa del estado era red ucida y ate nd ía básicamen te la regula ción del mercado de product os

básicos. Co nt rolan do la producción de azú car y participando en la de harina de maíz y tri go . aceite y gras as

veg etal es. aliment os balanceados. pan . pastas . leches indust rializadas y product os pesquer os. Laparticipación de
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las ~llIpr~s.ls de l sector soci al mostraban una presencia escuet a. De manera 'lue en la industria alimentaria

predominaban las empresa; privadas.

De esta situación deriva qu e para la fase de transformación los objetivos co nsistieran en aumentar

selec ti vame nte la producción de los alimentos procesados que provienen del cuadro de alimentos priontarios.

Esto plantea que -Un objetivo específico de las estrategias y acciones incluidas en esta fase de la cadena

es elev ar los ni veles de ing r<'So y mejorar las condiciones de trabajo de la población ocupada en act ividades

agroindustriales- ...

Si el ritmo de crecimiento en los niveles de consumo de alimentos básicos industrializados mantuviese

su tendencia . entonces se demandaría que la actividad agroalimentaria creciera a una tasa anual promedio de 4 .5

por ciento entre 198 3 y 1988 .

Pero el Estado plantea qu e ante la escasez de créditos y recursos para la inversión . la met a de

crecimiento o bede zca al crecimiento de la población. lo cual representaba una. tasa anual de 2. 2 por ciento hasta

1988 , lo cu al mantendría los niveles de COll$UJDO alcanzado hasta ese momento.

Para est e objeto la Compañí a Nacional de Subsistencia Populares a través de sus empresas se proponía

alcanzar las sigui entes metas en la producción total de diversos productos considerados en el Paquete Básico de

Cons umo Popular: 30 y 1(1 por ciento en las harinas de maíz y trigo. respectivamente: 13 por ciento en la

producción de pastas para sopas . aceites y manteca y 7 por ciento en e! pan qu e se co nsumía en e! Distnto

Federal . En leches rehidratadas y pasteurizadas. en leches ind ust rializadas y sup lementos alim enticios a base de

leche abastecía 25. 45 Y 16 por ciento . respectivamente , de los requerimientos de las famih as con ingrt"sm de

hast a tres salarios mínimos.

Cu..dro 30

Abasto del.írtem.. índurtri.ol CONASUPO y de AZUCAR, S.A.
(Miles de tonel..d ...)

202.5 207.0 213.0 260.0

18.2 n.O 35.4 35.4

9.0 10.8 10.8

IO·U 132.3 161.3 191.4

965 3 1077..8 1 179.8 1 l52. 3

313 37.4.3 422.3 469.9

2 893.1

Producto

harina de mm
H arina de-tr~o

1P:JStI P'r3 '0;'
pillebs populares

Aceites J manteca

[Leche en diversas formulacione-s

lP.n popular (millo nes de pieZ3S)

Azúcar

t983 t984

411.0 44;.0

1985

552.0

1986

545.0

198; 1988

5ii.0 6tO.C

415.5 418.0

43.2 54.e
10.8 2S.C

.." .., .. 255.0__ _ o )

1536.1 1 750

517.0 srzn

Fue nte : Poder Ejecu uvo Federal . SPP. Prognm.ll NKio n..Ide Alime-nuciOn 198 3-1988 . M,txico . 19S, . pp. 68

O bedeciendo a lo que se plantea en e! Plan Nacional de Desarrollo en lo qu e concierne al Pronal para la

fase de transformaci ón , se t razar on dos elementos fundamentales: el de reordenación ec onó mica y el de cambio

estructural. Para tal efecto la estrat egia que se deriva del Plan y del PIRE radi có en el fom ento" la producción.

e! abast o y el control de! Paqu et e Básico de Consu mo Popular. Al resp ecto se prop uso el gobierno a t ra v és de b
coord inación de los diferentes sectores mej orar el poder adquisitivo de la población . co n lo cu al se posib ilit aba

el acceso de ésta a las 11 líneas de alimentos procesados selec cio nados en el Paquet e Básico de Consumo

Popular.

.. lbideru . pp.86.

60



L.u política¡ T pro~um'" ,¡J.,ne-nbr 'ot ert Wxico f nu. efectos~obr~
1.. nutr icion de I,¡ pobl aci ón lII e-x k~}.¡ dur.¡n~ t'1perjcdc 19&: ·:000

A trav és de los apoyo. y est ímulo . <.jue el gobierno otorgara a los sectores privado y social se pretendía

incrementar la inversión y por ende la producción en el rubro alimentario. con estos apoyos se cubriría la

diferencia entre los costo. de pro du cción y los precios compro me tido s. empero . si estos esfuerzos no fueran

suficiente s para cubrir la demanda el gohierno se co mpro met ía a import arlos para cubrir este déficit.

Se propuso la reorganización en la participación del Estado en la industria alimentaria . lo cual se ve

plasmado en el programa de la siguiente manera: "Entre los propósitos de la política de empresa pública

definidos en el Plan Nacio nal de Desarrollo, se señala el de participar en la ofert a de bienes y servicios

socialmente necesarios y en aquellas actividades de producción básica que no sean cubiertas suficientemente por

la iniciativa privada debido a la magnitud y riesgo de las irwersíones. los pinos de maduración y su escaso

rendimiento financiero".' ]

Aunado al incremento en la producción de alimentos por parte del Estado también se propuso secundar

el acceso a est os y cubrir la demanda a trav és del subsidio por via de los precios.

Co n el propósito de reorientar la industria hacia la producción de alimento. se proponía en el Programa

Nacional de Financiamiento para el Desarr ollo 1983-1988 la instauración de mecanismos financieros que

desarrollasen las posibilidades de acceso al crédito a las industrias de alimentos prioritarios. con fm de contar

con capital de trabajo y recursos para ampliar la planta productiva .

Co n relaci ón al aspecto nutric ional el Programa proponía impulsar la investigación de nuevos alimentos

procesados que usufructuaran la producción r<>gi onal . aport ando estos nutrientes de manera import ante y que

de igual manera tuvieran cos tos reducid os y se pudieran producir en pequeña escala.

En cuanto a la rase de co mercialización esta se considera de esencial importancia en el PIRE para los

propósitos de combate inflacionario . Con tal objeto las metas de la CON ASllPO buscan satisfacer a través de

los pl'Og"amas de co mpra -"enta e importación las demandas del mercado interno .

Cuad ro 31
ComercW,uc,ón de p«><!.ucto&~ropcc....nO& PO" U.CONASUPO y AZÚCAR. s.A..

(Miles d .. toneladas )

1983 I 1988

Producto Co m pras Compras
Ve-nta s Ventas

Nacionales Impartidas Nacionales Impartidas

O leagi nosas ~98 1750 3096 235 ~ 588 ~ 793

Fríjol !)8 539 3~0 320

l\noz 60 1 ~8 120 \0 135

Sorgo 1 122 38 10 4 705 ~ 280 4863 6005

M aíz 1900 3900 5 4 1; 6900 6900

Trigo \ 000 ¡ OO 2200 1 650 900 zsso
Leche en polvo 115 165 ~;S ~48

Otros productos 60 90. ; 90.6 70 54 ~58

Azúcar 3 zoo

En el cuadro no "p.ilr~C't' ¡,¡ canradad d e re serv as re-gui~dOrH . por lo que- se oo se rv a 1.1 ciJíl!: re-na.¡ ent re-compni J nnUl

So n e-ntngu del Comrt éMixto pu~ I,¡Co mercíalízacao n del Trigo. A l,¡f'e-du no h.. 000 necesario . p OI'" pute-de-CON ASUPu. e-rt...hlr~ r

UD.lI ~e-rY.I t e.cnica .

E. tinuoon de-A :rucu. S. :\ . . Un S ~ / S ...

Fuent e: Pod er Ejecutrvo Fed eral . SPP . Prog rame Nacio nal de A~enUCiÓn 198 ; ·1 988 . M éxíce . 198J . pp. 98

. , Ibídem . Pl': 90.
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í Cuadro 32
M.et.u de venta. del.iotema.de di.tribuidoras CONASUPO

i
i

I Población
Tasa de iI objeti vo I

I ~tillon('s de peso~ c re cimiento IConcepto
anual

(Millones de ¡habitantes)

1983 1988 1983·1988 1988 !
DICON SA 69,030.2 91,047,4 S.7 57.S I
Pl'"otnma rural 16.325 .7 28,568.1 11.8 27.4 1
PrORnma urbano S2,704.S 63,379. 3 3.8 30,4 I
IMPECSA 6,270.3 I

. 'Fuente . Poder E)t'C\IthoFHiual. SPP . Prognma N aooa1rl di"AliJat'Duoc>n '9% ~ - '9SS . M t':1KO.

1981 . pp .98

En la fase de consumo los lineamientos est ratégicos a seguir serí an el aumento de la cantidad}' calidad

de la información y conocimiento dd consumidor para' $ U toma de decisiones de consumo de ahmentos. a..<.Í

como el fortalecimiento de la inv estigación y el desarrollo tecnológ ico en mat eria nutricional .

En tanto a los aspectos epidemiológicos. se crearía un sistema para la atención del estad o nutricionaJ y

epidémico de las comunidades. Aunada a est a acción se impulsaría la promoci ón )' apoyo al consu mo de

alimentos nutritivos por los grupos vulnerables de la población. con tal propósito se llevaría a cabo la

pr o moc ión y apoyo al consum o de alim entos nutritivos por los grupos vulnera bles , em preSd que se lIe"aríol a

ca bo a trav és de la evaluación sobre la conveni en cia de ampliar temporalmente. las accion..s de d ist ribución

subsidiada o gratuita de alimentos para los grupos vulnerables tanto en el ámbito urbano co mo rural. Para lo s

grupos asalariados rurales migratorios y sus familias . el Estado promovería la incl usión de prestaciones

alim entarias en los contratos col ectivos de trabajo e impulsaría la prestación de servicios de alim entación

hig iénica y nutritiva.

El apoy o financiero para alcanzar las metas planteadas por el Programa se estab lecieron en el Programa

de Financiamiento para el Desarrollo. lo cual se esculpió de la siguien te manera:

"El Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 1983 ·1 988 tiene co mo obje t ivo s ce nt rales

fortalecer el ahorro interno, canalizar eñcientemerue los recursos a las prioridades del deSAIToUo y reorientar

las rela ciones financieras con el exterior.

Así. a partir de lo señalado en el Plan Nacional de De sarrollo en materia de alim entación. Sin una

política financiera de apoyo que contemple objeti'i'os definidos. est r Ategias de coy untun y de c>.mnio

est ructur al para la int egración de los procesos alimentarios, difí cilmente podría alcan zarse el éxi to en lila

situación co mo la actual. cara ct erizada por escasos recursos crediticios y levad as tasas de in te rés....s

Los o bjeti vos a corto plazo de la política de finan ciamiento eran el mantener en operación las

explot acio nes tanto agrí colas, como gmaderas y pesqueras. parA lo CUAl se o torg A!-í.m cré ditos que fo ment ar A!'

la producción en estas áre as; el financiamiento para la producción de alim entos se habría de privil eg iar a los

pequ e ños y medianos empresarios. de igual manera se mantendría en op eración el sistema de transporte de

ahmentos, insumo y equipo de las actividades productivas de este sector mediante las faCIlidades crediticias qu e

se o to rgarían para la o bte nción de partes y refacciones .

/\. mediano plazo se planteaba asegurar la integración y o peración apropiada de las fases de la cadena

alim entaria partiendo del fmanciamiento oportuno y suficie nte .

•s Ibídem . pp. 118.
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Para g aran ti zar el ascenso al c u m plim iento d e estos o bjeti vos se refo rzarían las medidas de co ntrol

presupuesta! y manejo de los recursoe. asimismo se cumpliría el programa de austeridad ddlnido por el
Ejecut ivo Federal .

El Plan Nacional de Desarrollo señ ala una adecuación del gasto p úblico a las posibilid ades de absorci ón

de la economía. esta d ebía evi tM distorsi ones y estimul ar lAS acti vidades priOri tariAS. Para tal efecto es necesario

llevara cabo una disminución en el déficit fiscal, sin descuidar la asignación d e recursos para la producción.

di stribución. transformación )' consumo de alimentos. para lo cual ta mbién era necesario considerar las

pri oridades por línea de alimento s; tipo de productor y región .

A este re specto los o bjet ivos a corto plazo de la política tributaria fueron el estimular la producción de

alimentos priori tarios. so bre tod o en aquellas unidades productiv as qu e presen ta ban p ro ble m as de capit alización

y financiamiento. asi como proteger el ingreso y poder ad quisitivo de la población objetivo del Programa.

A mediano p lazo se pretendió estimul ar el apoyo a las fases de la cadena alimentaria a través d e

estímulo s fiscales. así como adecuar los instrumentos de política ftscala. las características de los participantes en

la producción .

Los lineam ien tos qu e se segui rían con tal es fines serían el otorgamiento de est imulos fiscale s a las

ac ti vid ades de producción primaria.. transformación y comercializa.c:i.ón de alimentos . Se. prioriurían los

estím ulos hacia la producción de alimentos priori tarios y necesarios. Las zo nas y productores de temporal

tendrían at enci ón preferente . así como los pequeños comerciantes . transportistas e industriales organi zados .

El m omento económico por el qu e México t ransitaba al elaborarse el Programa de Alimentación

definió los cambios sust anci ales que se produjere n en cuanto a la.políti c a de precios y su bsidi os. demento que

se ha d e cas t igar y que se ex p reSd de la siguiente for ma:

•...el Plan Nacional de Desarrollo señal a claramente la necesid ad de disminuir el monto total de los

su bsid ios -especi almen te los que tiene un carácter regresivo - y evitar los que favorecen el consumo de los

estratos alto s o medios y a.umentan las ut ilida.des de los sect ores industrial y comercial .

. . .Así los su bsidios se reorientarán con el propósi to de redistribuir el ingreso . buscando al mism o

tiempo reducir el d éficit fiscal y reestructurar el gasto para promover la gene ración de empleos y
descentraliza ción de las actividades productivas.

De esta manera. se utilizarán cua tro vías para la instrumentación de la política d e precios y su bsidios : a1

gasto público : los preci os y tarifas d e los bienes y servicios del sector público: los recursos y servicios

financiero s y lo s sacrificios fiscal es ........

Estas medid as tuvieron como o bje ti vo a corto plazo proteger el consumo de productos pri ontarios

para lAS zonas rurales y urbanas margina.das. para lo cualse adecuarían los mecanismos de su bsidios .

:\ mediano pla zo se plan te aba di sm inuir el déficit fiscal . evitando su bsidios innec esari os por la vía dd

g .1StO. asi como inducir el ca m bio tecJlológ ico en las diferentes fases de la cad ena.

Co n tal prop ósito la polít ica d e apoy o. mediante precios y subsidios . impulsaría especi alme nte las

activ\d ade s qu~ en ma yOl' gr ado g~nerar"'\ e mpleos, apro>; ~chM-Ml las po.<.ibilidades de ~xp"'\~ón e integraClón 'j

qu e de igual manera contribu yeran al consumo popular . Igualmente se su bsidiar ía la producción )' el co nsum o

de lo s alimento s pri oritarios.

L.a polít ica de preclOs y t ari fas se hab ría de coord inar con las po líti cas fiscal . financiera y de gasto e

ingreso dd sec tor pú blico ,

~ lbidem . pp.123
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Por lo que hace a los precios de garantía . estos se mantendrían en niv ele s remunerativ os. co n lo cual se

capit alizarían las unidades productivas en el campo y se estimularía la ex pans ió n del área cul ti vada co n

alimen tos pri oritarios principalmente la de granos básicos.

A mediano plazo. los precios de bienes y serv icios públicos tenderían •• cubri r por lo menos sus costos

de producción. esto significaba un subsidio virtual. el cual se eliminaría gradualmente a medid que se dé el

cambio tecnológico y el incremento en la producción.

Los su bsidi os habrían de eliminarse para aquellos productos que por sus caracterís ticas distorsionaban el
m ercado de alimentos. se canal izarían los subsidios únicamente a los alimentos prioritarios. estos subsidios se

recibirían vía créditos a tasa preferenciales, asi como por la vía del sacrificio fiscal ; esto se haría exclusivamente

en las fases intermedias de! proceso , es decir , para la co mercializació n y transformación .

3.3 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994

En los renglones de alimentación y abasto . el Plan Nacional de Desarrollo 1989 · 1994 muestra una

su bstan cial disociación con los planteamientos del anterior y se hace menor énfasis en estos aspectos. este plan

carece de un planteamiento claro a propósito de políticas alimentarias . lo cual obedece al mom ent o económico

que atravesaba donde una empecinada política neoliberal era e! eje t oral de los planteamientos que imperaban

en materia ec onómica, así se dejaba a un lado la otrora tan importante autosufi ckncia alimentaria para dar paso

d una política en la cual el déficit en Id ofert a alim entaria se vería satis fecho po r las pr emisas librecambistas que

se expresaban en indiscriminadas importaciones en este renglón . lo qu e sin dud•• habría de resultar en el

detrimento de las condiciones tanto de los productores como de los consu m ido re.s ,

Al respecto el Plan versa a manera de bosquejo de la siguiente forma:

"La política alimentaria tiene como objeto asegurar e! abast o de alim ent os a la pobl ación en co nd icione s

ad ecuadas de calidad y precio, sobre todo a lo s grupos de más bajos ingresos. Las acci ones correspo ndien te s

abarcan desde la producción hasta la comercialización y e! consumo. pasando por el acopi o . el transporte , la

distribución, el almacenamiento y la transformación industrial de los aliment os.

Ante el deterioro de la balanza comercial agropecuaria. en especial en lo referente al incremento de las

importaciones de productos para la alimentación. la insuficiencia alimentaria ha co brado una prioridad

fundamental. Es preciso rev ertir el det eri oro del sector agrícola co n el aumento de su producción y

productividad . . .

En la vinculación de las diferentes etapas del proceso existen ineficiencias e insuficr encias que propician

el inte rmediari smo, mermas elevadas y especulación ... se promoverán los circ ui tos producci ón-consumo

regionales y estatales. mediante la integración y vinculació n de las facili dad es para el acopi o . el
almacenamiento. la di stribución. el abast o y Id co mercialización en las zonas resp ect ivas.

... En el corto y mediano plazos es prioritario apoyar la reducción de cos tos en la co mercializació n a

escala reducida. asegurando su acceso a canales de distribución al mayoreo efici ente . m ediante cent ros de abasto

conv enient emente localizados y modernos ... Se ap oyará a los pequeños co me rcian te s p.rra que se orgaIúcen y
formen um ones de compra y crédit o . para qu e aprovechen economías de escala r aumen ten <U pod er de

compra .

. .. La política de subsidios se orientará fundamentalmente al co nsu mo d.. alimentos de los g ru po s de

bajo s ingresos. Se pondrá especial atención en la alimentación de preescolares . lactantes y muj er es ge stantes por

la importancia de estas etapas en la configuración de apti tudes ... Se mod ernizar á y am pliará la red de frí o con la

participación de los int ermediarios y co n criteri os de rentabilidad )' aut ofinanciami ento . Sé" mej orará la
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coo rd inaci ón inte rínst itucional . intersectori al e int erregional en el marco del Co nse jo Nacio nal de
Alimentaci ón" . .& !.

De esta manera so me ra es co mo se aborda en el capítulo de Mejoramiento productivo del Nivel de

Vida del PND 198 9 ·1 994 el tema de alimentación y abasto.

3.3 .1 Sistema Na cional para el Abasto (SNA)

En mat eria de mod ernizació n del abasto los programas desarrollados se present an a partir de 1981 . año

en el cu al por Decreto Presi de nci al se inicia el Programa de Serv icios Integrados de Abasto. y en 1984 se cr ea el
Programa para la Estruct uración. O pe ración y Desarrollo del Siste ma Nacional para el Abast o . atlas en después

en 199 0 se instit uye e! Programa Nacional para el Abasto y Comercio Interior, con el cual entra en vigencia e!

Siste ma Nacional para el Abasto (S NA). Este siste ma perseguía en sus objetivos eliminar los problemas de

interrnediaci ón qu e no res ultaban necesarios , así co mo el nivel de mermas qu e se sufrí an resultado de una

inapropiada infraest ructura. instalaciones y servicios que permitieran las cond iciones idóneas en la

co me rcialización de productos alim enticios.

El sistema se compone de tres directrices básicamente : aco pio. transporte y dist ri bución , los ot ros

ele me nto s que integran el programa se basan en siete servicios: normalización, info rmación de mercad os.

comerci alización . almacenamiento especi alizado, organización, capaci tación y financiamiento.

Para responder a éstos cri te rios se mod erniza la infraestruct ura comercial. con dIo se brin da atención "

293 uni dades. 209 co rrespondie ntes a ce ntros de acop io , 21 a frigorífi cos y uni dades de preenframient o . 40 a

ce ntrales ). 23 a módulos de abasto. En tanto para atender las necesidades de información en el mercado el
O rganis mo Público Descentralizado Servicio Nacional de Informació n de Mercados, es la instancia ejecutora de

este proceso . en la cual se capta )' difunde la información de 14 de las principales plazas del país. Para respon der

al serv icio de normalizaci ón de productos se ejecutó el Programa de Mediano Plazo para la Aplica ción de

No rmas de Calidad , en e! cual se llevó a cabo la revisión y actualización de las 36 normas vigentes para frut as y
hortalizas. con d propósit o de fomentar su aplicación. Para promover la inversión en este rengl ón se

ent regaron cert ificados de promoción fiscal (CEPRO FIS) por un monto de 1.961.5 millones de pesos: con lo

que se amparaban inv ersiones en infraestructura comercial en un orden de 9 ,620 .8 mill ones. Paralel ame nte la

SHCP tramitó 5+ CEPRO F1S por 10,031.6 millones de pe sos. co n lo cual se am paraban inversion es por

4 8 .074 .2 2 millones.

FJ SN A tuv o como objetiv o el foment o a la integración, ordenació n y modernización del proceso

comercial y de abast o de product os de consumo generalizado. con lo cual se garantizaría el acceso y la

d isponibi lidad de alimentos para la po blación . lo cual demandab a para la realización de tal o bjeti vo la

eliminación de obstáculos reg lamentarios o administrativos que difi cultaban la integración de las diversas fases

de! pro=so : así como la desce nt ralización en la toma de decisiones en este sentido' para dar lugar a 1"

participaci ón estatal )' m uni cip al .

De man era específica sus objetivos se delinearon con obj et o de lograr una estructuración más adecuada

en las fases de producción . comercialización y consumo de product os básicos. para lo cual se consideraro n los

sigw entes ele mentos :

El inc remento en la disponibilidad de alimentos a pre cios y can tidad acordes a las necesidades de

comercian tes y consumidores .

•\ Poder Ejecutivo F..J.~n1. 1'1""N~d",,~l de Dcs,,"ol1o 1989·1 99-1, M éxico . pp.107·108.
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Mejorar la calidad de los productos alimenticios en cuan to a su presentaci ón y valor proteico .

Elevar el nivel nurricional de la población.

Incrementar el ingreso de los product ores y el poder adquisit ivo d .. lo s consu midores .

Integrar una eficien te participación de industri ales. productores y comerciantes ,

Hacer más eficiente la distribución y abasto de alimentos en el territorio nacional .

Estructurar. ampliar y modernizar la infraestructura de acopio y distribución a ruvel regional. bajo

un esquema integral.

Ampliar la cobertura de comercio mayorista . concent ran do las bodegas en las centrales de abasto .

Promover [a concurrencia de productores a las centrales de abasto y vincularlos con [os mayoristas.

evitando la reventa de productos al mayoreo y reduciendo la cadena de intermediarios.

Fo rt alece r las instancias de apoyo financiero para proveer a los agentes inv olucrados en la

construcció n . ampliación o remodelaci ón d e la infraestructura en todas la fases dd proceso de

abasto de productos alimenticios.

En cuanto a la estrategia desarrollada para el siste ma, esta se sustento en tres co mpon"ntes: productos.

instalaciones y participantes.

En cuanto a los productos del Siste ma Nacional para el Abasto se pnoriza la comercialización de lo s

siguientes:

- Frutas y legumbres

. Granos

- Ol eaginosas

- Lácteos

. Huevos

- Pescados y mariscos

- Cárnicos

. Productos alimenticio s industrializados de consumo generali zad o

El Siste ma es el instrumento qu" conti ene la política alimentaria plasmada en el Plan Nacional de

Desarrollo 1989-1994. y. tiene como o bje t ivo asegurar el abast o de alimentos. El Programa Nacional d e

Moderruzación del Comercio Interior y del Abasto 1990-1994 . continúa con la política de Moderruzación

Comerci al y plantea la acción de todas las unidades }' elemento s d e lo s procesos de producción. distribución y

consumo de alim entos .

Para el periodo 1991-1994 las líneas de acción que se plantean responden a lo s mecanismos sigui entes:

Ce nt ros de acopio. A través de éstos se conjun tan los serv icios que demanda el proceso de

comercialización; para la construcción y promoci ón de éstos se requiere la participación de productores.

pescadores ). empresas . En el caso part icular de los productos cárnicos se consti tuyen los rastros de Tipo

Inspección Federal ( f1Ft en ellos se re aliza la matanza fu era de [as áreas m etropolitanas o ciudades m ed ias . de

manera que a éstas llegara el producto en canal para su venta. Enel caso de. productos marinos. las instalaciones

demandan ser modernizadas , con lo cual se propician polos d e creci mien to come rci al en las zo nas de captur a .

Ce n trales y módulos de abast o. Los servi cios indispensables para una mejor comercialización al

mayoreo compre nden : área desti nada a product ores . fligorí llcos d e serv ic io al público para aumentar [a vida

comercial de los productos e información de mercad o s más rel ev antes . Las ce ntr ales de abast o se ubi carán en

lugares aledaños a las áreas urbanas cuya población fu ese superior a SOO mil habitantes . Para poblaciones con

menor número de habitantes se promovería la const rucción de m ódulos de abasto.
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Reque ri mientos financieros. Lo s probl emas de acceso al financiamiento qu e enfrentan product ores y

p...,)ueilos co me rc ian tes son un reIerente constan te que estos enfrentan. de manera qu e "e r"'qlue re de mayor

disponibilid ad de re curs os financiero" en can tidad . oportunidad y co sto adecuad o (De lgadl1lo. 1993 ).

3.3 .2 Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)

Solidari dad surge como un programa que tiene como sujetos de atención a la pobl ación en situació n de

pobreza ex trem a. su com eti do es el prestar atención a las necesidades y demandas más urgente; de este sector

de la población.

En los albores de la puesta en marcha del programa se planteaba at ender a las demandas más urgentes

de la población en condiciones de pobreza ex trem a, entre la cual se contemplaban com unid ades indígenas,

cam pe sinos pobres, habitantes de las zonas urbanas marginales. muj er es y jóv en es en sit uació n precaria . más

este propósito fue tomando una revaloración y e! quehacer público a travé-s de la ex periencia del programa en

su sistem atización e integración to mó matices de genero e inclusión de la sociedad en la gestión de! programa .

que se expre"an en los siguientes pri ncip ios:

El 5 de febrero de 199 1 entro en vigor el Programa de Contraloría Social de Solidari dad . éste consisti ó

en la participación de los comités en la supe rv isión de la gestión de los re cursos. así co mo de la> act ividedes

de sarrolladas por la comunidad y el gobi erno en los diferentes ámbitos de! programa. Para éste prop ósito la

capaci tación qu e reciben los participantes de los co mités so n responsabilidad de la Contraloría de la Federación.

y de lo s diferentes órdenes del gobi erno .

Est a participación se tradujo en "e! cam bio de las inercias patrirnonialistas que anteri orment e

usufructuaro n la obra y el gasto social a favor de burocracias, contratis tas , intermediarios y cliente s . ...,c· Por

me dio de los principios de! programa se const ruye una nueva relación Estado-socieda d . donde se invol ucr a ésta

última en el qu ehacer de la política social .

El m ét odo que se definíó para poner en práctica el Programa se co mpuso de vari os element os : la

fo r m ació n de com ité s , a traves de los cuales Se captaron las demandas sociales , se reconoc en a nív el micro las

necesidade" ). se dota de representación d irect a a las com unidades, igualmente esto per mit ió un a orie ntación

select iva de los sujetos de atención y co n dio se evitó el gasto público indiscriminad o y la dilap ida ción de é-ste .

"En la aportación de recursos humanos. Solidaridad se abre a todas las formas de coopera ció n qu e

practican las comunid ades urbanas o rurales: desde el reciclamiento de viej as tradiciones rurales co mo el
T eq uío . la mano -vuelta, el Patronato o la Faen a. hasta las qu e desarrollan las familia" de co loni as urbanas pobres

e inclusive aque llas que surgen de manera espontánea de la misma soci eda d .....'

La co munidad debía evaluar y hacer el segui nli ent o de las acciones. desde la definici ón de las obras .

hasta la ejecuci ón de estas. para lo cual era necesario la elaboración de un a bit ácora pOF parte del vocal de la

Co n traloría Social a tra vés de la cual se mantien e enterado al Co mité de las irregulan dades qu e pudiera n

presentars e.

Co mo último epi sodio del mét odo antes de recibir la obra . cuand o participaba algún cont ratista en su

ejecución. el Comité de Solidaridad debía recibir ést a, manifestando pr o escrito su confo rmi dad . requisito sin el
cual el co nt ra tis ta no podía cobrar por el trabajo realizado. Esto cre aba la co rresponsabilidad y coges tió n de la

co muni da d en las o bras .

... lbidem . pp. 63

., Ibídem . pp 66.
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Lr part icipació n e involucramient o de la co munidad en los procesos de 1,1s obras int roduce en la políti ca

SOCIal los ele mentos de mejoramiento en la asignación de los recursos, a t ravés de la jerarquizací ón de las
demandas de la co munidad .

En lo que se refiere a aspectos alimentarios y nutricionales co nside rados por e! PRONASOL , e!

programa en las líneas de Alimentación y abasto opera a través del Programa de Modemiución del Abasto y el
Programa Nacional de Alime ntación . Mediante la coordinació n con las instituciones involucradas en la

inst ru mentación de estas políticas principalmente con la CO N ASlI PO y el DI F, Solidaridad aportó recursos

para instalar junto con las comunidades organizadas cocinas populares. lecherías y tiendas. en aquellas regiones

do nde result aba necesaria la instalaci ón de éstas . A través de las tiendas y las lech ería s se aseguraba el sum inistro
de bien es básicos a precios bajos.

La instalación de Cocinas Populares posibilitaba la optimización de recursos en la adquisición y

elaboración de alimentos a trav és de la organización de las mujeres de las comunidades que realizaban estás

act ividades en con jun to .

Paralelamente al programa de "Alimentación y Abasto se introduce el de Ayuda Alimentaria directa a

grupos de riesgo en co munidade s indígenas de extrema pobreza. est e consistía en la dotación de alimentos que

co ntenían el 25 por ciento de los requerimientos calóricos necesarios por grupo fam iliar. Se esta bleci ó Wl.1

cuo ta de recup era ción para la formación de un fond o destinado a la producción de alim ent os.

En tant o a los programas productivos. se creó en 199 0 el de Fondos para la producción . su objetivo era

el de alentar la producción de alimentos básicos en zonas de temporal . paralelamente se apoy aro n los

campe sino po bre s que no tenían acceso a los recursos del Banco Nacional de Crédito Rural y que trabajaban en

t ierras de alto riesgo y baja productividad.

Los re cursos se oto rgaban de manera indiv idual a los productores. bajo e! entendido de ap licarlos a la

producción de maíz y frijol. Al término del ciclo agrícola. éstos debían regresar el préstamo recibido. Las

normas de! Programa establece n , que estos pagos deben destinarse a o bras que los mismos beneficiarios

det erminen , excepto a su distribución en efectivo a los participantes.

A la par se lleva a cabo el programa de apoyo a cafetícultores: los beneficiarios del programa fu eron los

productores de café que dejaron de ser atendidos por lnmecafé, así como los que se vieron afectados por las

heladas de dicie mbre de 1989 . fundamentalmente los que contaban con hasta dos hect áreas de 1.000 a 2.000

matas por hectárea. de manera alterna se consideraron los productores del padrón del Inmecafé, que cubrieron

sus adeudos de los adel antos a cuenta de cosechas en el ciclo 1989-\990. los qu e int egraban el padrón de

product ores de las organizacio nes que recibi eron apoyos a la co mercialización por part e del INI ). qu e cubrieron

sus adeu dos.

En el Prog ra ma de Solidaridad en el apartado de alim entación y abasto se destaca:

"Las acci on es de Solidaridad est arán orient adas a apoyar la disponibilidad de alimentos para cu brir los

reque n mie ntos nutricional es básicos de los grupos social es más vulnerables, prioritariamente de la población de

men ores ingre sos y de aqu élla que habita en regiones donde se registran mayores car encias nu t ricion ales: su

estrateg ia de aten ción se sus ten t ó en un enfoque integral :

Pro moci ón a la org anización social para el de sarrollo co muni t ario

Fomento a la producci ón de aliment os para autoconsumo

O rientaci ón alimentaria

Vigilanci .1 nut ricional de la poblaci ón benefi ciari a..48
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Es d....sta manera so mera en la que se da tratamien to al tema de nutrici ón para hacer particular énfa sis

en cu..st iones de alimentaci ón y producción. descuidando d tratamiento al co nsumo de alimentos y centrándose
en la primera fase de la cade na alim entaria.

3.3.2 .1 N iñ o s e n So li d a ri d a d

El Programa de Niños en Solidaridad en tra en vigor en enero de 1991 . Se plantea co mo objeti vo

enfrentar las limitaciones econó micas que im piden a niños miembros de familias de escasos recursos terminar la

educación pri maria. El programa opera en aquellos planteles en los que previament e ha penetrado el Programa

de Escuela Digna. De est a mane ra . refuerza la participación soci al dentro del Consejo Escolar de Solidaridad .

Por cada escuela de organización comple ta (que im parta los seis grados de educación primaria) . se

otorgan 24 becas. una por niños. y un becario por familia .

La beca está integrada por:

1) Un estímulo económico mensual durante 12 meses . }' por el tie mpo que conserve la beca .

con un monto equivalente a un ter cio dd salario míni mo Vigent e en el Dist rito Fede ral;

2) Dotación de una despensa básica familiar mensual . que es entregada en su localidad por el
sistema CON ASUPO·Diconsa;

3) Asistencia médica y vigilancia nu tricional por las insti tuciones del Sector Salud. }'

4 ) Promoción de talleres recreativos ). actividades de beneficio co muni tario .

Lacoordinació n dd Programa, concert ó con las instituciones fede rale s (CO NASUPO y Diconsa para la

des pensa aliment aria: lM SS. ISSSTE. SSA. para la atención mé dica ). de igu al manera ges tionó en el

cum plimie nto de los co mp romisos con los re presentantes de los estados .

Este Programa tenía co mo objetivo fundamental atender de manera integral a 100 escuelas por cada

en tidad federativa en las que se manifestaron los mayores rezagos en cuanto a aprendizaje e índice de

rep robación y de serción.

Lasescuelas sujetas a esta atención fueron seleccionadas. a nivel de co munidades y municipios. El apoyo

consistió en proporcion al materi al didáctico. mejorar las co ndiciones físicas de los plant eles , otorgamient o de

becas a los alumnos. atención méd ica . así co mo la co nst rucción de albergues en aquellos lugares en donde

hubiese sido n..cesario. Lasacci ones de est e Programa se iniciaron en 10 entidades fede rativas que fueron las

que mos traron mayor<'S rezagos en esta mate rial y paulatinamente se fuero n incorporan do otras enti dades , de

manera tal que 199 3 quedaron incorp or adas a este Progra ma 31 entidad es federa tivas .

3.4 Plan Nacional d e Desarrollo 1995-2000

En 1995 se enfre nt a la pri mera gran devaluación con una economía abierta do nde los efectos d.. ésta

fueron ace ntuados por una mayor mtegración financiera y produc tiva con d exterior pero esta situación hade

sufri r la p..rve rs i ón por part e de desajustes estructurales qu e se retroalimeruan y hacen más aguda esta crisis.

Los efectos neoativos habrían de hacer mella sobre los diferentes sectores de la socie dad.e-

Esta cri sis modificó las bases sobre las cuales se elaboró el presupuest o del gobierno. motivo por d cual
las autoridades se vieron obligadas a ll..var a cabo reestructuraciones. lo cualll..va a la elaboración del Acuerdo

de Unidad para Superar la Emergencia Econ ómi ca (AUSEE).
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D~ manera anil oga se otorga un paqu et e d" apoy o financiero a M~xico por 1'.\11 ,' d.. 111. org anismo

internacional . este habr.\ de dic t ar la adopc i ón de una políti ca lIsca! y monetarr a de ;;ti n ad a; .\ 511pn ar la c rrsis ,

Todos e-sto> ele me ntos conduce n a la delegación por parte del Estado del Pro grama d.. Alimenta ció n)"

N utri ción Familiar a la coordi nac i ón del DlF .

En el Plan Nacional de Desarr ollo en el apartado de Desarroll o Social el Pr ograma de Alimentaci ón y
Nutrición Familiar recibe el t ratamiento que a co nti nuación se enuncia :

"La polít ica de supe ració n de la pobre-za consisti rá en la ap licación de accione s. fun dament al rnent .. de

ed ucació n . salud. alim ent ación y vivienda , dirigidas a grupos de alt a vulnera bilidad p.lra mejorar sus cond ici óne,

d e vid a. aprovechan do la organi zaCIón social y ciudadana.

La política de superación de la pobreza tien e como obje tivo estabi..cer las condicio nes m at erral es

necesari as para impulsar la plen a incorporación de los grupos má s desfavorecid os al proceso de desarrollo y .

con ello . cont ribuir a la efect iva ele vació n de los niveles d~ bienestar y desarroll o social del país .

. . .la estrategia ge ne ral co nsiste en actuar sim ultáneamente en la contención de los e-fec tos sociales d.. Id
crisis que afecten el bienestar de la población y. al mismo tiempo . intensificar el esfuerzo p.rra sup.-r.u· l.,

pobreza . . .

Las líneas de acción que marcarán el rumbo de la política d e- co mbate a la pobre za serán la provisió n de

serv icios básicos y el apoyo al e mpleo y la p roducci ón .

.. .Los más St· \"t'TO' pro blemas de po breza se local izan en zona. rural ..s di spersas .. . En estas ár eas . 1.1
e' tr.Hegia es pe c ífica se r á proporcionar direct am ente a las fanuhas en condici o ne s de pobreza ex trema. .\ t ra v és

de un a so la instancia coord inadora . el paquete básico de nutrición y salud . el cual incluirá alim entos. serv ictos

de salud co muni tari a (vacunac ió n e información so bre- higi ene- y planifi cación famili ar ). y ate nci ó n m édir .•

b.¡sica y reprod uct iva. Elem en tos similares serán em pleados en las zonas ur ban a" y marginales. conside rand o sus

co nd icio nes particulares .

El eje será el Programa de Alimentaci ón y Nutrición Familiar. bajo la coord inación del D ll' . que

incluye los desayunos escolare s . El propósito será garantizar el mej o ramiento del nivel nutricional del os grupos

m ás vulnerab les d.. la pobl ación. O tro aspecto será la modificación del esquema de lo, subsidios al consum o e-n

maíz . harina. masa y to rt illa. para que ést e- se canalice efect ivamente- a al població n de men ores ing re, as .

me diante un sistema único . En especial , el subsidio se dirigirá a las familias con ingre"os infe riores d d os

S~\l.Ui05 nu ni m os,

Se estable-cerá t ambi én un amplio programa de desayunos escolares.. . Así se pod rán cubrir lo,

re<juisitos uutricional es de los niños d.. familias de menores ing resos . asegurando su adecuado d esarr oll o .

En lo qu.. co rrespo nde al ••basto soci al. que- actualmente tiene un a cobert ura de 28 millo nes . se

increment ar á el número de beneficiari os garantizan do el abastecimi ent o de producto s básicos a niv el nacion al .

sobre tod o en las reg io nes más at rasadas . En la red de ti endas del siste ma soci al de abasto se garant iz.¡r.¡n lo;

vo l úme ne s de distribuci ón de maíz . fr ijo l. arroz. azúcar. harina de maíz . ••barrotes y mercanc ías ge nerale• . .-\

t rav és de los com it és rurales de abasto se garan tizar á la participación co m uni tari a para propi ci.u· la

corresponsabilidad en el pro ble ma alimentario . En los próximos cuat ro JJ10S se re-cap ital izarán las ti enda s d..

co nsu mo popular a cargo del sector púb lico y en la med ida en que persi st JJ\ proble mas de regulación de los

mercados de producto, básicos , e co ntin uará la apert ur a de nuev as tie nd as . Adem ás. se di st ribuirán canastas

b ásicas alim en tari as: se- surtirán de spensas a .ubergues indígenas ; y se di st rib uirán despensas para fam ilias co n

Hlñ os becari os.
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En lo ,¡U,' se r..tI.....' •• la dr st n bu c i ón de lcche , qu....n 1995 atiend e a casi S.5 millon es de b..neficiari os.

~\1 cobertura se in cr ementar á par., "1u~ d consu m o de ni ños y madr es de esc asos recu rsos, cuente co n este

apoyo . Se tiene la m..t.' d.. el..var d suminist ro de leche a nivel..s qu e cu bran la demanda tot al al tér mino d....sta

ad minis t ració n . Co n el pro pósito de ale ntar l.. pr oducción nacional de leche . el Gobi erno Federal. en

coordina ci ón co n lo. go biem os de los est ados y los prod uctores. analizar á la viabilidad de im pulsar proye ct os

reg io nal..s en zo nas qu<" S..an p ro ducto ras de ganado . y sin embargo pr es" nt en niveles d.. vida bajos.- Esto

co rresponde al apart ado ro bre Prov isi ón de serv icios básicos.

En lo que concierne al apartado sobre Apoyo" para aume ntar la producción. la product ividad y el

ingreso encont ramos los "iguie ntes planteam ientos:

' . .. Se im pul sar á la e jec uci ón de pr o)·..ctos producti vos. sobre todo el au m ent o de la producción

agro pec uaria. en zonas rural es alejadas de los cen tros ur banos. Para lograr este prop ósito . s.. reori entarán los

prog ramas suscritos en los co nvenios para el de sarrollo social y se imprimirá un ma yor impulso a las acciones

productiv as qu e generen más fuent e. de empleo. En este asp"cto . S" fortalecer á el apoyo a lo. cam pesinos

dedi cad os a la econom ía de subsistencia o co n predi os menores de tres hectáreas.

Igu alm ent". se impulsar án las e mpre sa. y proy"cto. agroindustriales de orientaci ón soci al. con el

propósit o de preservar las empre. as co nsti t uida>y multiphcar sus posibilidades de mejoramiento . . '- ·':'

El sigui" nte PWlt o <¡ue se ,sborda ..s el d..sarrollo de los pu eblos indíg"nas. r" spect o de los cu al"S sólo se

hace d re co nocimient o d...u poblac i ón en un n úmero superior a seis mill ones de indíg"nas . que viven e11

co ndiciones de pobreza y se loc alizan en municipi os d.. muy alt a marginalidad. Est e últ im o punto se men ciona.

ya que este sect o r de la pobl ació n ex hibe en una eno rme proporción en grado;; de desnutrición.

En el PND 199 5·2000 . el gob iemo plant ea co mo pr op ósito y pri orida d de su estrategia SOCI al. el
pro piciar y ex tender las oport uni d..des de supe raci ón indi vidual y co muni tari a bajo los principi os de equidad ,

justicia y el pleno ejercicio de los derechos y garan t ías co nstitucionales. así co mo ele var los niveles de bienestar

y calidad de "i da de los mexican os. y de maner a fundame ntal disminuir la pobreza ). la exclusi ón social tod o lo

cual es coincident e con los co mpro misos asumid os por nu estro país en la Cum bre Mundial de la Infan cia y co n

la p lena apli cación de la Co nvenci ón de los Derechos del Niño como marco ético para su prot ección y

desarro llo . La política de Salud . promovió el apoyo a dife re nt es siste mas que funcionaron en paralelo . adem ás

de la div isión entre lo público y priv ado , exist ie ron srstemas ad ministrados por separado , por el serv icio de

salud ISSAl. el Seguro Social len dos siste mas IMSS e ISSST E\ y el Siste ma Nacional para el Desarrollo Integral

de la Familia ID IFI . El Programa de Desayun os D lF. fue un co mponente básico de la pol íti ca a1im entana de

dicha edmnustracr óu . De:'Óe su campalÍ.. pr esidcncial . Ern esto Zed íllo se ñal ó entre SU" 10 PWltos básico s par .

co mbati r la pobreza . la necesidad <le mejorar la nutnción de la pobl ación vulnerable a t rav és de dos medídas
ce nt rales. La pri mera de ellas . asegw'ar una canas t .. bastea alim entaria para las fam ilias que viven en co ndicio ne s

de pobreza crít ica ..n las co munidades ind ígenas ..n las zonas rural es y urbanas marginada>. La segwlda medida.

o to rgar para el año 2(J()2 cuan-o millo ne s <1 .. desavun os DIF al día. Este co m promiso fue re it erado por el

Ej<'cut l\'o Federal en " U t o rn a de posesi ón . ..11 su pnma Informe de Go bierno , en el Informe de 1.1 Cumbre a

favo r de 1.1 hú·.m cia )" en los Acuer dos d<" 1.. ;o\l i.U1z.1 1'.11'.1 la R<'cu peración Eco nó mic a.

En JWlÍo de 199(). .\\ éxlco r.lt Ilkó su vo lwl tdd d.. apoyar la Co nvención Int ernacional d" los Derechos

del :" ilio . acue rd o m un dial t1 r m.ldo <'n nOVl <"m br.. de 198 9 ..n la A"amb lea de las Nacione" lI lUdas qu.. al Sé'r

.pro bado por el Senado d.. la República Se vo lvió Pdrt .. del orde n jurídico nacional . Desde eso " año" México

]WltO CO II ot ros países pro mov ió <" n d seno de la ONU la real ización de la Cum bre MWldial a favor d é" la

infaJlcia. para ..bord.rr al m.ls alt o nivd int<"m acio nal los prob l<'lllas d.. 1.. lUlleZ. Méx ico ratitl co Id Co nvencIón

6. Pod~ 1 Ej(,cuti''-o Ft'dl:' laI. Pl.m ,\ Já t'lltJJJI' D."s,JII .'II.' / 99 ) . ! ("!tl() .\ \¿'x.ico . pp. 11 ~ · ll ) .

~ ' lbid l:' lIl . pp. 116 -117.
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sobre los de rechos de los nirio s. igualmen te se ac tualiz ó la legislaci ón int ern a de man era so bresaliente co n 1"

l..<oy par a la Prot ección de los Derechos de Nulas. Ni úos y Adol escentes. publicada en el Diari o O ficial de la

Federación el 29 de mayo del 21) )0 . Bajo esta din ámica de prot ección y defensa de los derechos de la

co m uni dad infantil principalmente para 1997 se busca un mecanism o de coordinación e int egra ción que enlace

y regule las insti tuciones federales y est atales en los programas de educación. salud y alim entación en un solo

Programa. lo que dio lugar a la creaci ón de éste bajo la den ominación de Programa de Educación . Salud ,

Alim entación (Progresa ).

3.4 .1 Programa para Superar la Pobreza 1995-2000

En el Programa para Superar la Po brez a 1995 ·20<Xl en el punto 2. 3 que co rrespo nde a Alim entación y

Nut rición a propósito de este tópico se menciona lo siguiente:

•.. .La persi sten cia de problemas alim entari os y nutricionales se ex plica en parte por la reducción del

ingreso real de las fam ilias , d acceso ina de cua do a alim entos nutritivos y el cambio en los h ábitos alim entarios.

Las principales defici en cias alim en tarias se ubican en el ámbito rural y urbano -marqinado y se

concentran principalmente en las regiones sur. sur este . golfo y centro -norte dd país ; las carencias afect an m ás a

los ni ños. a las mujeres em barazadas y en lactancia .•uí co mo a las personas de la tercera eda d .

De acu erdo con los resultados de la Encu esta Nacional de Nutrición 1988. pad ecían desnutrición 3 .7

millones de niños . lo que equivalía ' al 41.9 por ciento de los menore s de 5 años. A rúvd nacional. la

desnutrición co ntinúa entre las 1(l principales causas de muerte infanti l. En 1994 fue la qui nta causa de

mortalidad infantil y preescolar . y la octava en tre la pobl ación escolar.

Según los re sultados de la Encuesta Nacional de Alim entación y Nutrición en el Medio Rural 1996, el
46 .4 por ciento de los ni ños menores de 5 años que viven en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes

presentaba desnutrición: 36 . 1 por ciento en grado leve, 9 por ciento moder ado y 1. 3 po r ciento en términos

severos . Los niveles más alto s de deficien cia nutricional se observaron en los estados de Guerrero , Yucat án,

Cam peche. Oaxaca, Puebla y Chiapas. mientras que la menor presencia se registró en Sonora. Baja California.

Baja California Sur , Durang o y Jalisco .

Al co nsiderar sólo aquellas localidad es rurales donde la mayoría de la población es indígena, se o bserva

con mayor intensidad la care nci a de una nutrición adecuada. De los niños menore s de 5 años que habitan en

co m unidades ind ígenas, el 7 3.6 por cien to presentaba en 1996 alg ún t ipo de desnut rición: 47.4 por cient o en

grados leve y modera do y 26 .2 por ciento en términos severos.

El pat rón alim entario de los mexicanos se ha modificado sustancialmente y en algunos casos . sob re todo

la población de los primeros cua tro decil es . se havisto en la necesidad de racionar su gasto en algunos alimentos

reorientándolo hacia o t ros de inferior calidad nutritiva .

En las regi ones de ext re ma po breza. gen eral me nte la die ta de la población no cu bre el pro medio

mínimo nutricicnel requerido . Ahí. la diet a aliment aria Se sust en t a casi exclusivame nte en la producción de

.,limentos para autoco nsu mo, reducida a los b ásicos,

Ade más el co nsum o alim entario rural se encuentra expues to a las osci lacio ne s estacionales de los ciclos

agrícolas y la temporalidad en los nivele s de ocupaci ón . Otra causa fundamental de la desnutrición está
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vin culada con la di spersión pobla cional lo qu e difi cult a el acce so a servicios básicos de salud y la preven ción de

defi ciencia s nutricionales- .(:

De esta manera el Prog rama plantea las ca usas de la desnutrición en México. así como de los niv ele s

que la población exhibe en este senti do . e mpero . e n este documento no se hace planteamiento alguno para el

com bate y erradicación del problema . sino só lo se pret ende un a narración de las causas qu e institucionalmente

se observan en el problema.

3.4.2 Programa de Ali mentación y Nutrición Familiar (PANF)

El Programa de Alimentación y Nutri ción Familiar se erig" co n el objetivo de mej orar el estado

nutricional de los grupos más vulnerables de la población a trav és de la articulación de acci ones de car ácter

educ ativo . de salud y alim entación. se dirige en particular bajo ésta visión int eg ral hacia las co muni dades

indígenas. las zonas rurales y urbanas marginadas . a los miembros má s vulnerables de las familias pobres . a los

menores de cinco años . así como a los niños de preescolar y primaria. grupos que son conside r ados los de

may or rie sgo a la desnutrición. deb ido al períod o de crecim iento en el qu e S" ubican y final mente a las muj eres

embarazadas o en periodo de lactancia .

En cuanto a la cobert ura del Programa se plantea que su alcance sea a nivel naci onal . Emp ero . se

reconoce la diversidad alim entaria del país . así como las deficiencias geográfico uutricionales . por lo que re sulta

acertado defirur las zonas de acción pri oritaria del Programa. Para el reconocmuent o de éstas se hace uso del

Ce nso Nacional de Talla (19 94 ). la Salud de los Puebl os Ind íg"nas de " léxico ( 1993). el Diagnós tico de la

Situación Alimentaria y Nutricional (199 2). la Encuesta Na cional de Alim entación para el Medi o Rural (198 9 ) Y

la Encuesta Nacional de Nutrición (1988).

Las est ra tegias del Program a identifican 12 regi ones d e alt o ri esgo . en las que se revel an serios

problemas de desnutrición. ést as re giones fueron identificadas por Sedesol como regiones prioritarias a atender

en el ámbito de los programas sociales del Ram o XXV I.

Tales regiones son:

l . La zona Tarahumara. en Chihuahua.

2. Los Alt os y la Sierra de Chiapas .

3. Laszonas Montaña. T ierra Calien te . Cos ta Grande y Cost•• Chica. en Guerrero.

4- . Las regiones de la Huast eca y la O to mí -T epehua , en Hidalgo.

o . Lasregi ones de la !l1eset a Pur épecha y Ti erra Cali ente : »:n Mlchoac.ín .

6 . La Sierra Nort e . la Mixtec» y la Sierra Negra, en Puebla .

7 . La zona Triqui, la Sierra Mazat eca y la Mixteca. en Oaxaca .

8. La Sierr a Go r da. en Q ue ré taro .

9 . La región de la Cho ntalpa y Cos ta de Tabasco .

1(J. La Huast eca , Los Tuxtl as. Zongohc a. la Sierr a de Soteapan y d v.n- d" l lxpanapa . " n Veracru z.

11 . La región Lagunera. en Co ah w la y Durango .

12 . Las zo nas Mayas . Hen equen er .• y Maic..ra d e Yucat án y de Q uint.Ula Roo.

El Programa se propone at ender 127 municipio s de los cuales 107 son idennfi cados como prio rit arios y
se ub ican en regiones de extrema marginalidad . como son los de la Montañ a y Co sta Chica en Gue rrero; la

Tarahumara en Chihuahua: la Huasteca que abarca part e de los estados d.. Iltdalgo. San I.uis Pot osi y Veracruz :
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las regio nes Mix teca y Mazateca de O axaca: las Sierras Negr.• y NOl1c de Puebla y la regi ón de Zo ngo lle.l. Sin

dqar a un lado las regiones dd esta do de Chiapas.

El Programa se desarrolla bajo tres ejes fundamentales: dcsaywlOs esc olares . canasta básica alim en taria

para las famil ias más pobres dd medio rural y la canasta ~. apoyo s a fami lias de las áreas urbanas marginadas.

El Programa de desayunos escolares se dirige a los niños en preescolar y primaria y persigue como

o bjeti vo el cubrir los requerimientos nutricionales de ést os aportando por lo menos un 30 por ciento de los

requerimientos diarios de proteínas y calo rías. lo que constituye el aporte de un o de los tres alim en tos del día .

Las sistemas a t rav és de los cuales se do tara a los beneficiarios de los se rv icios de a~'uda alimentaria del

Programa fueron diversos. por medio de la atención en albergues. el suminist ro del desayuno en la escuela. en

cocinas escolare s o en casa fami liares de signadas po r la co muni dad .

La meta dentro de éste rcnglón del Programa para el '!l10 2000 . respond ía a la distribución de +
mill ones de raciones diarias. in tensificand o su acci ón desde 1995 co n o bjeto de incrementar a part ir de ese año

sus acciones con respecto a las del año anterior . haciendo hincapié en las zonas ). grupos pri o ritarios que fue ron

se ñalados .

El Progra ma de Canas ta Básica Aliment aria consi st e en la dotación de aIimentos qu e se distribuye n a la

poblaci ó n bajo la modalidad de despensa>. se pro pone cubrir las necesidades ese nc iales de las familias de zonas

rurales e indígenas . En el ámbito regional se define a trav és de la co nsult a a l•• co m uni dad el co ntenido de la

despensa. esti m ándose sobre la base de las necesidades nutncionales de W1a famili a de cinco miembros.

Conjuntamen te a los bien es de la canasta el programa complementa sus apo yos co n los serv icio s de

educación y salud . a través de programas de o rient aci ón y capaci t aci ón, atendiendo a las necesidades local es de

cada co muni dad , asíco mo con apoyos a la pr oducci ón de alim entos para aut oconsumo.

Los costos del Programa se cu brirán con recursos fed erales. estatales y municipales. así co mo co n las

aportaciones de organismos in ternacionales y de diversas orgallizaciones de la sociedad civ il.

Se esperaba cu brir para el año 2000 a los beneficiarios en un orden de .2 millones de familias . W canasta

básica alim en taria atendía a la población definida a través de las poblaci ones ru rales e indígenas de las doce

regiones denominadas pri oritari as.

W atención en las zonas urbanas marginadas se otorgaría a través del Progr.lIl1ade apoyo alim entario en

zonas ur banas marginadas: a tra vés dd cual se buscaba co mbatir la desn utrici ón . En los casos. en los que d

Progra ma co ntemplaba úni cam ente la ate nción ali me ntaria a fam ilias co mo subsid ios o apoyo alime ntario. la

despensa estaba integrada por medio de los programas de do tación de lech e y de subsid io a la torti lla .

En virtud de la ne cesidad de coordinar " mt egrar las acciones <1 " form•• inte rinst itucional. par a
enfren tar los retos del co mbate a la de snutrici ón. re sultaba prcciso una ••dee uada ,arti culaci ón programática )'

o rgani zati va. evi tando con ello la duplicación de acci ones )' eficientan do asi los se rv icios de l programa.

L.. con junci ón de esfue rzos int erinsnt ucional es permit iría o frecer pr ogr.ulI .iS dc apoyo curs os

procurando que la com uni dad vía la capari t aor ón . Id orien tació n y 1.. gcst ión de "p oyos div ersos , g"n "rar••

alt ernativ as para el desarrollo de éstas.

El Programa prom overía la participaci ón co muni taria .A través de la arti culaci ón de acciones de carácter

educativo -nutricio se abordaría la pr obl em áti ca resultado de la ign orancia en este ámbi to . para d io se habría de

llevar a cabo un co njun to de accion es coordinadas entre los gru pos vulne rables en mat eria de salud y de

asistencia ali m entari a .

WSacci ones espec ificas para este prop ósito fueron :
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Pro moción de huert o s escolares . El Progyama debe ría contar co n meca nism os qu,. posibiht aran '1"<"

l.l ' yuda d irecia qu,. S," propor cionar , post erio rment e I>udin , ser su bst itu id a por la, connuudad es .•

las qu ,. s,. dm gía . J trav és d,' acci ones d e autosuficiencia , con lo cual se e vitaría la dependencia. l.Ina

de l••s fo rmas q"" se propon ,.n era utilizar la capaci taci ón en t écni cas de cul t rvo y el estableci mie-nto

de huertos fami liar es.

Procurar alfabetizaci ón , educa ci ón inicial indíg,.na y comunitaria en las zonas donde se ub icara e l

Programa .

En lo <]ue co mp,. t,. a las accio ne s coordinas de salud -ali mentación con el objeto de mante ner Y' mejorar

el buen estado de salud y nutrición de la població n . se llevarían a cabo las acciones sig uie nte s:

O frecer un paqu,.t,. de accio nes int"gral,.s de salud <]u,. co mpre ndiera act ividades p,.n nan ,.IIl<"S y
co nt in uas de promoción. prevención . curación y rehabilitación dirigida s al individuo . la tdmilia y la

co muni dad .

En el ámbito de acci ón de la producción-alimentación. en el área rural se impulsaría la p roducció n par.,

e! aut oco nsumo como acción fun d amental del Programa . para lo cu al resultaba necesario:

O frecer prog ra mas de orientaci ón productiva h.,d a la nutri ción para promov ,.r acuvidad es

econ ómicas '1ue fort alecieran la aportaci ón co muni taria al proc,.so ali mentari o nutricional.

El Programa demandaba <]u,. la distribución de responsa bilidades Y' recursos ent re los difer ent es

órdenes de gobiemo permitera el fortalecimiento y el impulso de una políti ca $OCl aI que mientras lOCalizaba los

recurs os a la población qu,. más lo necesitaba . de igual man era no se llevara a cab o como WI eJaciclo d..

asrst enc i...lism o ,

Par.' form ular una estrategra r"gional <]ue respondiera a este prop ósit o era necesario:

Las dependencias fede rales en las en ti dades . conjun tamente con las de los gobiemos de los estad o s

y de los municip ios que se invo luc raran. de berían realizar un diagnóstic o inmediat o de l•• sit uaci ón

pre valecien te en cada r"gión , así co mo de las acciones programad a.> para 199S.

L, participación corresponsable de la comunidad y de las orgaJlizacion,.s civiles . re sultaba de vital

importanci., para impulsar un.' polí tica soci al en donde se est imulara la ,.xig,.ncia p.u1icipativa de la sociedad . ..sí

como el control de ésta sobre e! o rig,.n y destino de los recursos. Resul taba d e ésta manera <]u,. la sociedad

participaba <"11 <"1 programa en las fase s de planeació n , apli cación y ev aluaci ón .

Para IlIt"g'-.u- la ,.strategia de parti cipaci ón comunitaria se requería:

G,.n,.r.u- proPU,.st.lS d e aurodesarrollo prod uct ivo <]ue les permitiera asumir .1 mediano plazo l••

responsabihdad de las tar eas alim entarias .

Los prog ramas de estímulo a la producció n de aliment os, asistencia social aliment..ma . educaci ón 'f
salud mo str-aban la inte nsa parti cip ación de los grupos soci ales part icul ar mente en las áreas rurales " IIldíg,.nas .

P.u-., g.u-.U1 tlzar d .lCopio. di stribuci ón )' abasto de los aliment os . t ornando en conside rac i ón los

vo l úmene s d~ lo s pr odu ctos, 1.ls dimensiones g,.ográflc.\,; . asi co mo l.• dispersi ón poblacional re sultaba

nec esari o :

Fort alecer al siste ma OICO NSA Y' LICO NSA co mo ,.j,. de la di stribución y del abast o de pro duc tos

alunent icios y <"11 caso part icular .1,. LICO NSA. en la pro<-1IlCCIOIl d.. I<"che , taJltO PaJ·., programas

nor male s co mo ¡),Ir a .!Ccion ,.s d,. ,.merg,.ncia.

El pn nClp 'o d,. las activldad ,.s de lo> pro gramas co nt ,.mplab., la det ,.ccion )' ,.v.,luaciol1 dd estado

nu t li d ol1al d.. l., po bl.lC;ón o g ru po a akndn. Para d<'t,.nninar d <' m.u,,"r.' "d,.cu••da los requ'>li mli"111 0 ' y
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actividad es qUé' demand aba la poblaci ón )' garan ti zar la eficiencia dé' prog"ama y su apro piada focah zact ón. ..1

progra ma requería en cuanto a su evaluacion. atender diversas cat"goría>.

A éstas caté'go rí dS responden las que a co ntin uación Sé' men cio nan :

Población atendida .

Co ntar con un pad rón co nfiable de los ben eficiari os de los programa s qu e se aten derían a través dé'

la canasta básica alimentaria y de los desayunos escolare s .

Dist ri buci ón y abasto de alimentos.

Llevar a cabo estudios de los productos que se empleaban a ni vel estat al o regi onal . así co mo de los

niveles de bienestar de las regiones en donde op eraba el Program a.

De sarroll o ed ucativo .

Evaluar e informar peri ódi cam ente sobre los porcentajes dé' eficiencia terminal o eficiencia

alfabe tizadora . así co mo considerar otros índices que facilitaran el proc eso de evaluación en

t érmin os de aprovecha m ien to escolar.

Det ección y vigilan cia nutricional .

Dar co ntinuidad a la vigilancia nutricional t rabajando unificadarn ente co n los cri terios )' patron é's de

referen cia esta blecid os en las Norm as O fici ales Mexicanas y en la l.ey Ge neral de Salud .

Evaluar y en su caso conti nuar co n las acciones programas dé' det ecc i ón del sé'gw ldo Censo

Nacional dé' Talla .

El Programa de Aliment ación y Nutrición Familiar ini cia sus act ividades contando con W M inv ers ión

inicial de 2 mi] 57 millones de nuevos pesos a los que se añad en los recursos dé' las ins t ituci ones coord in adas eu

su gas to co mente.

Se pr ogramó que los recursos des tinad os a los programas alim entari os del D IF contaran con un

au men to en 199 5 equivalente a casi el 70 por cie nto .

El Program a de Ni ños en Solidari dad recibi era un incremento de 17 por ciento en inv ersión. co n el cual

se beneficiaría a más de 825 mi l m ños, lo s que co ntarí an además con una beca de atención méd ica .

A través de LICO NSA se atendería a cinco millo ne s 574 mi l ni ños en todo el terri torio nacional . par .l

lo cual Sé' co ntaba co n 504 millones dé' nu evos pesos. DICO N SA. en lo qUé' toca a su labor asé'guraría el abasto

de pr oductos básicos en co lonias popul ares y zonas rurales . Con éste program a se at endería a 27 mil lon es de
personas y para ello el subsidio fed eral obede ce ría a Wl orden de 4 38 mi llones de nuev os pesos.

2 .3 millones dé' famihas se verían beneficiadas en 199 5 co n el programa dé' su bsidio a la tortilla, esto Sé'

traduc ía en I Ul incr emento de 500 mil f.Hllilía; bene fic íada s.

Co n objeto de atend er la> reglOné's más pobres. Sé' desarroll a un prog ram a especial de nut r ici ón .

ah m e n t ac i ón y salud . Este programa ate ndería 107 municipios y 6 77 localidades de la región de la monta úade,

Gue rrero. la Hu asteca en Hidalgo . Pueb la. San Luis Pot osí y Veracruz , y la Mixtcca en O axaca y P;"eb l.1. Co n

é'sl,' program ,; se benefíci.•rí .• .• 110 mil 500 famili as.

El Secto r Salud tendría bajo su co mpetenci a la atención al SOpor ciento de la po blació n meno r de cinco

anos en todo el país. así co mo el total de mujeres embarazadas y de mad res en pe ríodo de lactancia en reglo nes

marg inad,;s del IMís.
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Por su part <" el Instituto Nacional lndi g<"nista ejerce recursos por más de SO millo nes de nu evos peso s.

de stinados al fo rt alecim iento de la alimentación y nutrición fanuhar en las comunidades más pobres .

El Programa se eri gió (al men os en teoría ) como un esfuerzo para com batir la desnutrición qu<" se

ci me ntaba en el re conocimiento de la imp ortancia de la educ ación nutricional, y la salud: por otra parte se

planteaba la complicidad sociedad -Estado en la gesti ón del Programa. e mpero, al enorme despliegue de

acciones y coordinación interinstitucional e inte rd iscipliuar ia , este programa no habría de rendir los frutos que

se esperaba.

3.4.3 Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA)

Surge en 1997. como contin uación de! Programa de Alimentación y Nutrición Familiar e! Programa de

Educación , Salud y Alimentación, mana con una visión integral en cuanto a la atención de las necesidades

básicas de la población . en su fase inici al buscaba beneficiar a 400 mil fam ilias de! medi o rural , e! co njun to de

localidades at endidas. así como los re cursos se irían ampliando de manera paulatina, las estrategias para est e

propósit o respondían a la profundización en la co bert ura y alcance en las zonas rurales y. la gradual atención de

las zonas ur ban as marginada s.

El Pr og r am a de Educación . Salud y Alim entación en su presentación plant ea que en respuesta a los

p ropósit os del PN O 1995 -2000 en mat eria de desarroll o soci al y superación de la pobreza extrema. éste

representa la posibilidad de ampliar las oport unidades y co mplementar e! ingreso de famili as en condiciones de

marginación .

A través de la conjunción para el programa de estas capacidades básic as de las personas como eje rector

se busca sortear los obstácul os que enfrent an las familias pobres para accede r a niveles suficientes de

satisfactores para éstas necesidades.

La conciliación de las necesidades básicas como punto medular en e! diseño de! programa determina

que los obje tivos de éste sean:

Mej orar sustancialm ent e las condicion es de educación. salud y alimentación de las familias pobres.

particularmente de los niños , niñas y sus madres . brind ando suficientes serv icios esco lare s y de cuidado de la

salu d d e cal idad . así co mo ayudas alimentarias .

Int egrar estas acci ones para qu e el ap rov echa mi ent o escolar no se vea afectado por la falta de salud o la

desnutrición de los run os y jóvenes . ni porque real icen labores que dificulten su asistencia escolar .

Progresa orie nta sus acciones de manera pr epond erante hacia las familias. int ent and o ben eficiar a tod os

los mi embros de la fam ilia . De igual mane ra surge co n un enfoque de género. esto se plant ea a través de la

búsqued a en el mejoramiento de la co ndición de la mujer y la pote ncialización de su pape! en e! ámbito familiar

y comunitario . para ello se busca qu <" en todos los casos en donde se otorguen beneficios econó micos, se•• la

madre de la fami lia la deposit ••ria y titular de ellos .

O tro ele mento dentro d e ésta polí ti ca de superación de la pobreza es el im pulso qu e se pret ende dar a

la participación comunit ari a en una acti t ud de co rresponsabilid ad en la operación. segui miento y evaluación de.

las acciones del p rogram a. Esto se llevarí a a cabo por medio de promot ora. co muni tari as, en este caso S"trataba

d e una beneficiaria que vo lun tariamente deseara participar y qu" sería designada por las otras beneficiarias . Esta

recibiría capacit aci ón y m ateriales para llev ar a cabo las actividades d e difusión de la infor mación y cap acitació n

a L.s tit ular es beneficiar ias me diante reuniones peri ódic.•s: así lIliSIIlO debía d e aclarar dudas de la població n en

general. canalizar las quejas e inconformidad es que se presentarJ.ll y pro mover el adecuado uso de los apoyos.
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En cuanto a los criterios de focalizaci ón del program a. la poblaci ón o hjet lV o fue : b s fallld las <"11

condicio ne s de pobreza extrema. el indi cado r de esta condició n sen a el resultado d~ la cOln pa,'acló ll d" los

ing re sos p" r c ápita de la familia con d costo de una canast a b ásica alim entar ia . " sl"hl~ci ~lIdo med ian te "St .1 vía

LUla l ínea de pobreza extre ma . Aquellos hog.lres cuyos Ingresos se ubicaran por debajo de est.1 líne.l de pobreza

se considerarí an como pobres ex tremos. Id línea de pobreza cuy o referent e "S la Canasta N orm ati va

Ahmentaria cUY.I elabo raci ón se debe a COPLA.M AR . correspond ía a una ingr"so l:uniliar .tgreg.,d o promedio

equivalente a t. 7 38 p<:sos de finale s de 1997 -consíderando e xclusivamente d ingr" so co rr iente monetario par"

una famili ar de 5.5 pers onas- (Poder Ejecutivo Fede ral . 1997). Con el fin de comprender mejor los fact o res

multidimensiouales de la pobreza S" consideraron ot ros d em enta s tal es como la com pos ici ón y í amano de los

hogares: edad . esco laridad. participaci ón laboral y tipo de ocupación de sus mi e m bros: eq uip.lmiento de las

viviendas y posesi ón de bien es ). ensere s do mésti co s.

En CUaJ1to a la selección de localidades ésta se basaba en oc] nivel dé" margin.l("iólI . buscand o dr"dS con

alta preSé"nci" de hogares pobres , posterior men te con base en da tos estadístic os y geog rdfico s serian defini das las

zo nas con alta conce ntració n de local id ades marginadas . Adicionalmente se to marí a <: 11 cue nta la acce sibilidad de

las localid ades a los servicios educativos y de salud.

L . Ide ntificaci ón de las farnilies ben eficiadas S" IÚ a través de la v. rloracion d" I.IS cond ic rones

so cioe conó rn icas de ésta . De ntro d e las local idad es seleccionadas se habría reca bar info rm aci ón sc cio eco nó mica

dé" todas las fami lias. Los dat os soc ioecon ómrco s serían evaluados ap licando U/l srste rua d" pu nt.l i" s, ( ' 0 11

cri terio s "o bjen vos " y ho mog éneos paJ'a todo el país,

En el ámbito dé" la alimentaci ón el punto 1.8 del Programa que se intitula Desnutrici ón y pob reza . se

realiza un so mero an álisis de la sit uación nutricional dd país donde se menciona:

"Los ni veles de desnutrición de la pob lación rural menor de cinco dÚ O S son m ás elevados en 1.1>

en tidade s fed era tivas qUé" present .lll las mayores prop orciones d é" hogaJ'es po bres. En cuan to .,1 p" so 1" '1'.1 1.1
edad . qu e es tul estimador d e la prevalencia actual de desnutrición d e los m eno res . los estados de Gu"rrero.

Yuca tán . Puebla. O axaca y Chiapas --<¡ue Sé" caracterizan por concentr ar una alta proporci ón de hogar"s pobres

present.Ul una preval encia de desnutrición moderada ). severa superior a 20 por ciento . mient ras <]u" en las

entidades con me nor marginación -como Sonora y Baja Califo rnia , ésta es inferior al 8 po r ciento -. "

En el PWltO 2.4 del Programa se abo rda El apo)'o al ingreso en la aliment ació n de las f.mu has pobres y

.,1re specto se ex p resa lo siguiente:

"Las fam ilias en co ndiciones de pobreza ext re ma no cuentan co n recursos sufic iente s paJ'a cu brir de

m ane ra regul ar sus necesidades ese nciales de alimentación. Por dio se hace necesart o sUI'I" lllent ar sus ing re so s

a fin de a)'udaJ' a que puedan cubrir sus requerimientos mínimos n ut ri cionales .

Ad emás de los medios para aumentar su consumo de ali mento s. las famrli as e n con drciones d, ' pobrez••

ré"quieren de acciones conjuntas que les brinden la educació n y la información n é" Cé"smas para hac"r IIn uso

d "rcti vo .1 ,- és tos. así como el cuidado de Id salud que 1" , permita conver t ir ,'st., nldyor ,hsl' o ,u¡'d" L,d d, '

alime ntos ell un me jor nive l nutricion al". '3

El Programa se integra por tres categonas de ate nció n :

Apoy os educativos

Atenci ón básica a la salud de todos lo s miembros de la fami lia

~~ Pode r EjecutÍ'io federal . Pr" STi:SJ . 'Pr l1sr.rma de b1uCJdl,". SJ/ud rAlillk'lll J'Liirn . Mexíco . 1997 . pp.:?6

. ' Ibid pp 311 .
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:\ 1'0)-' » para mej orar el cons u mo alimen ticio y ..1 estado uutri ci oual de las fami lias pob re s.

hacieudo luncaplé en que esto n ene como prop ósito mejorar la inge sta fam iliar de alim entos.

prmcipalmente de runos y ni úas, Mí co mo de las m uje res. quien~s por lo general son los miembros

d<" los hogares que más sufren carenc ias nutricional es.

En d punto que se refiere al compon~nte de salud a través de una visió n de co m ple rnentari edad en las

acciones dd program a se aborda la desnutrici ón por medi o de acción que tiene especial cu idado en la población

m ás vulnerable co mo son las muj~r~s emb arazadas y e n lactancia. así co mo los niños me nores de cinco año s,

l Ina de las ~st rakgias que co rresponden a este punto co nsiste en prev enir la des nut rición de los niñ os.

de sde la ~tapa de ge st ación . otorgando para d io un su plemento alimenticio .

En cuanto al paq u<"t <" básico de servi cios de salud que S<" habría de proporcionar a la po blación I",ra

e fectos <id ámb ito nutricio s.~ co nside ra la vigilancia de la nutrición y del crecimiento infant il y. preven ci ón y

cuidado en casos de diarrea en el hogar.

L at enc i ón y acciones prio rit ari as qu <" se llevarían a cabo en grupos de ri<"sgo en r<"spuesta a la

pre venci ón y co m bate " la des nu t rici ón en el r<"ng lón de salud habían de ser:

.\knor<'s de +meses. Co ntro l del cr ec imiento . peso y talla

D e +a 2+ meses. Co nt rol de peso . talla y desarrollo y: vigilancia de la alim ent ación .

De 2 ,1 +an os. Co nt ro l de l creci miento . peso y talla .

D<" ; ,l i ó ari os. Valoraci ón del crecimiento y desarroll o .

;\ \llj<"res embarazadas. O rie ntació n nutricional y vigilancia del desarroll o del embarazo .
adminietr aci ón de hierro y toxoide tetánico .

.\\uj <-res en peri od o de pu erp eri o y lactancia. O rie n tación nutricional . fo me nto de la lactancia

ma terna .

Así mismo como parte del proyecto de mejoramiento en la alimentación 'j previniendo la desnutrición

infant il. se entregarí.lll sup lementos alimenticios a las muj eres embarazadas 'j en lactancia. 'j a los níños de entre

cuatro me ses y dos años de edad. Cuando sea de tectado cualquie r grado de desnutrición . se darían estos

sup leme ntos a niños de en tre dos J cinco años de ed ad .

En cuant o a la compo sició n de estos suple mentos aportarían 20 por ciento de los requerimient os

caló ricos y 101_1por ciento de los micr onut rieutes necesarios a trav és de hierro. zinc . vitamina A. vitamina C.
vitamina E. ri boflavina. vu anu na B12 Y ácido fólico. par a el caso de los niños . mie n tras que para las muj eres

e mbarazada s y lactantes el co mplemento co ntendría hierro . zinc. vitamina B12. vit amina C. vitamina E. ácid o

fó hco y yodo . Estos su ple mentos ayudarían a prevenir la de snutrición desde d periodo de gestación y evitar la

en las pn lller as et ap.li' de vida del runo . El uso adec uado de los su plementos se vería reforzado por la vigil.ll,cía

siste rn át ica del crecimiento y del desarrollo infan t il . lo que perrn ínría identificar tempranament e desviacion es

en los niveles nutri cio uales de los menores. y a la vez. info r mar a los padres sobre la evolucibn de los runos en

<' >1 ... se ut ido .

En un .' ,IC Cl Ó Il prev entiva y dé capacitaci ón en salud. ent re los temas básico s que se abordarían en el

rubro de alnneutaci ón se J est.\caba.n: alim entación . nutnción 'j , alud : sup leme nto alimenticio: alimentación

d ur..H l h " ~ l em bara zo ')" id IdCt.U1Ci.l : lact an cia mat erna: la diarrea: vida suero o ral y: prod ucción de alime utos,

En ...1punt o ; 02 . ) .Id Progr'lIl,a denominado Apoy o a la alimentación se men ciona lo siguiente :

- Prog res.l otorgará un apoyo mo netario a las familias beneficiari as para cont ribuir a <ju~ mejoren la

cantidad y la d iversidad de su co nsu mo de alim entos Yopor est a vía. elev ar su estado nutncional . Este apoyo se

ha d... te rminado en 9n p<'sos mensuales. El mont o de e>te "poy o es ..1 mismo para todo el país y se entregar.; ,•

LA.
.,. , .
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las familias ben eficiarias sin import ar su ubicac i ón . t am a ño y composició n . E~te mo nto se act ualizar á

peri ódicamente para mantener su ~ alar de co mp ra .

Par" tener der echo a recibir cstc .'p oyo . las familias ben eficianas deberán co mplet ar sus visita s

peri ódicas de cuidados a la salud . y los padres y madres asistir a las sesio nes de educación para la salud. Así. d

apoyo se vin cula con la atención preventiva y favorece el contacto de las familias beneficiarias con los agentes de

salud .

Al hacer entrega del apoyo alimentario , se llevarán a cabo acci ones de co municación y educación de las

familias beneficiarias para fomentar en ellas los usos más provechosos que puedan nacer de este apoyo. co n

énfasis en Jos beneficios que se derivan de una ade cuada alimentación. En este sen tido . se hará hin cap ié en qu "

d propósito de este apoyo es respaldar d comuna alim en tari o del hogar".s,

Los apoyos del Programa se OtOrgariJ.ll bajo dos modalidades monetaria o en especie. En los primero s

se ubi ca el apoy o alimentario y en la segunda los sup lementos alimenticios.

El o bjeti vo de estos apoy os monetarios era el de suplementar el ingreso de las familias y mej orar su

nivel de consumo . así como propiciar que las famili as decidieran mej ora la manera de ejercer ese poder de

compra adicional . Para una familia en co ndiciones de pobreza extrema. se esti maba que lo s apoyos monetarios

por ayuda alimentaria y becas alcanzaran un mont o mensual promedi o de 325 peso s. Suma equivalente al 3+
por ciento de los ingresos monetarios pr omedio que en ese momento obte nían las familias en pobreza extrema .

Considerando qu e estas unidades doméstica; de stinaban aproximadam ente +5 por ciento de su ingreso a la

compra de alimentos. esto es. 307 pesos. el .11'0)' 0 alim entarte de 90 pesos de Progr esa co rr espo nd ía. ala vez , a

29.3 por cient o de dicho monto. El monto m áxi mo mensual p.lr.l la sum a de los apoyos m onetarios <¡ue

percibirían las fam ilias co rr espondía a 550 pesos por fami lia (Pod er Ejecut ivo Federal . 1997 ).

Los montos del apoy o económico para la alimentación y las becas educ ati vas serían ajustadas cada seis

meses . Este ajuste se llevaría a cabo con base en la variación acumulada durante e! semest re de! bdice Nacio nal

de Precios de la Canasta Básica. Cuando dicho Índi ce se acumulara ant es del ajuste un incremento igual o mayor

al cinco por cien to . los montos se co rregirían en igual prop orción a la variación de est e Índice . La entrega del

apoyo alimentario se realizaría bimestralmente en una sola exhibición .

La duración de los ap oyos sería de tres anos y los ben eficiados podrían solicitar su reinclusi ón en e!

Program,,-

El Programa fue diseñado reconoci end o la importancia de la int egración de la multidimensionalidad de

la pobreza. de manera tal <¡ue los elementos qu e dan lugar a ésta de mandaban ser atendidos bajo una óptica

in terdi scipl inaria e incluyente . ya que si S" ate nd ían de mane ra ind ividu al cada Wl0 de esto aspectos e! impacto

de las acci ones se vería mermado . Paralelame nte hace part icular hinc apié en la importancia de la mujer en las

relaciones familiares y promue~e dentro de los apoyos a la ed ucació n mejores condiciones para las niñas. lo que

con WI enfoque de gén <'ro ha br ía de redundar en mayores o po rt unidades para la; féminas. Laparticipación de la

sociedad en la ge stió n del Program.• tambi én s.: ve p rorn o vrd .• a tra v és de diferentes "st rateg ias. dentro de las

cuales también desta ca el enfoque de géne ro .

.. ¡bid.m. pp.+9

so



Las politi C'4t'y pro~r,¡nu.1i AlluentM io¡: en .\kxico y~ efectos liobr r

la nu m c íon de 1.1pobl..cion lII e _'I; ic~l.I dlU .I.nte el per rc dc 19S: ·:000

3.5 Programas especiales

Lo> programas que su bsidi an alim entos básicos. co nt ri buye n a la reducció n de la pobreza. pe ro esto . no

só lo depend e de la capacid ad y eficiencia con que un gobien\o transfiere ingresos a las capas más necesitadas de

W I país . dado que d ri t mo de expansión de la producción y del e mpleo. la di stri buci ón del ingreso . <1$1 co mo lo,

efectos co la ter ales de 1<1$ políticas fiscal y mon etarias. tam bi én partici pan en la a m p liací ón o reducción d.. la
pobreza .

A partir de que la política eco nó mica dej a de' tener como objet ivo la aut o suficiencia alimentaria . las

es t rategias de política alimentaria se reo rien tan hacia programas de su bsidio y de asistencia alimentaria que

ti en en como suje tos de atención a sectores de la población y regi ones marginad as. Bajo é, ta co ndición los

progr.lm.ls alimentarios se supeditan a las condicione> del mercad o .

Esto s programas persiguen:

• Mejorar el estado nutricional de los grupos más vulnerables de la población a t ravé s de un esfuerzo

instit uci onal que articula las acciones de educación. salud y alimentación. part.icularmente dirigido en forma

integral hacia las comuni dades indígenas. las zonas rurales y urbanas margin.ldas. a los miembro> m ás

vulnerables de las fami lias pobres . a los men ores d e cinco años. así como a los niñ os de preescolar y primaria Y,l

la> mu jeres e mbarazadas o en periodo de lact ancia". '.\

3.5 .1 OI CONSA

En ag osto de 1972 se crea la Distribuidora CON ASUPO (OICO NSA1 que reemplazaría a la Co mpañía

Dist ri buidora de Subsistencias CO NASUPO (CO DISUCO). teniend o como prop ósito su cont ribución al

desarrollo econó mico y social del país. En abri l de 1986 s<' creó la Distribuidora e Impulsora Co mercial

CO NASUPO . S.A. de C.V.. OICON SA. erigiéndose como una entidad co rporativa con 6 <'mpr<'sas regional <'s .

Hacia final es de 1994 Diconsa se resectoriza hacia la Secretaría de Desarrollo Social. al dejar de estar a la cabeza
de ésta Id Secre taría de Comercio y Fomento Indust rial . Para 1999. se lleva a cabo Id fusión de I.lS <' mpres<l$

subsidiari as. con lo cual se forma una sola empresa naci onal .

Los objet ivos g<'nerales qu e se plantean en el Prognm.l Diconsa son el garanti zat· el abasto de productos

b ásICOS y comple mentarios a precios compe titi vos . con eficiencia. oportunidad, suficiencia . calidad y alto valor

nutricional . coa dyuvando .1 la presta ci ón de serv icio s adicional es a la po blaci ón en situaci ón de pobreza

e xt re ma. promoviendo la participación soc ial act iva y corresponsable ,

En cuan to a los obje ti vos es pecíficos qu e se pr<'sentatl e n e l Pr ogram a se encuent ran los sigui <,nt es:

• T ransferir allOITOS a la poblaci ón beneficiada.

• Garan t izar la ex istencia de tiendas Diconsa e n las local idades y puntos ,k ve nta ' lile pen mtJ.n cu bri r

en Ill,lyor medid a las nece sidades de los grupos en sit uación de vulne ra bilidad .

• Co nt ri bui r .1 la est rategi a int<'gral de superació n de la pobreza extrema.

• Co nvert ir . en lo posibl e. a las tiendas rurales Diconsa en ll",d ades de Se rv icio s a la Co munidad .

• Promo ver y org atuzar la participación de l. co munidad par.l prop Iciar la correspo nsabilidad ,'11 los

programas a cargo de la e m pr<'sa.

• Apoyar la distribución , alma cenami ent o . ventas )" entrega . de los product os elaborado s por Li COIlS.l .

ut ilizand o la infraestructura ex istente . sin inc urrir en cos tos ad icionales.

~; Sec reta ri a de u presidencia. 1995
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• Impul sar el desarroll o dr p rov eed ores regiOll.llr . y Id comerc ralizaci ón .1" sus pro du ct o, .

• Orientar el pal ró n de consu mo de lo. ben eficiari os par., logr.,r una mrjor nutrici ón .

El pr ograma preten de cubrir localidades rurale• •it uadas en zo nas de .,ltd )" muy .•lt •• marguldCl ón . dr

difícil dCC,.. O y sin fuente. dr abast o alt ernativas, estas co rn uni d••des serian identificadas con base en los índIce.

elaborados por CON APO . Sr riall entonces las famili as en sit uaci ón de pobreza ext re ma sit uad as e-n la.

localidades antes menc ionadas la. qu r se ve rían beneficiada s de es te program a. Ate ndie ndo adicio ua lment e .1

grupos vulnerables .1 través de lo . prog rama. especial es co nvenido. co n las di sti nta s inst ancias d,. gobkmo.

Este programa llegal'Ía a las comuni dades a trav és de tiendas d e mo strado r en donde se comerc ializarí an

productos básicos )" co mple me ntarios en lo que versa a las categorías de alim entos. hig,,.n ,, y salud . sm

" m bal·go . en las co muni dades do nde Se so lici tara las tiendas podrían ve nd er product os pe recederos u otros

fuer a d {.~ !0 5 an tes men cionad os.

Los product os básicos que se consideran par;¡ el catalog o de vent a d e mostrador son lo s siguientes:

maíz . fnj ol. arroz . azúcar estándar , harina de maíz . aceite vegetal comestible . det ergent e ..n pol vo. sardina .

leche en pol vo . papel lligiéluco. café so luble . sal d .. mesa. Jabón de lavand..ría . past a para so pa. harina d, ' t rigo .

j.lhón d e tocad or. gal l..tas ;\ larí as y d,. animalitos. manteca vegdaJ. chocolat e en polv o . chiles enlata dos y atún .

1... pobla ci ón se ",.ría ben eficiada b ásicamente a trav és de la transferencia de ahorro qu e sig nific"ba la

instaleci óu d e las tiendas .J o fre cer a precios infe riores estos productos. La fijación de precios a [,1 'lu,' se

obed ecería co rrespo nde al cri te rio en el cual la transf erencia de m orro osc ilaría entr e el ) por cien to y d ; por

cien to . re'p,.c to " las altern at ivas comerc iales .

L., com uni dade s pod ían insta r ben eficiars e de este programa a t rav és del . iguien", pro C,.so

Elaboración por pal"le lk la co muni dad de una solicitud de "pert ura avalada por la firm a de al menos

cinc ue nta fam ilías, dirigid a a Diconsa .

D ICONSA real izaría un est udio socioecon órn ico y de justifi cación social de la tien da )' res ponde ría "

esta so lici t ud en un plazo de +5 d ías.

Aportaci ón de Ul1 local comunitario.

Co nst ru cc i ón de la demanda soc ial.

Instalaci ón de UlM Asamblea Informativa .

Celebraci ón de WM ••sarnblea const it ut iva para el no mbramiento del Co nu t é Rural de Ah••sto y dd

encar gado de tienda.

Pro porcio nar capacitaci ón al encargado de tienda y al Comité R ural de Abasto .

Diconsa s,. ere.. CO Il el o bjeto de flu~ir co mo el instru mento qu " posibilitara propo rcIOnar" 1..

pobl aci ón rur..J de alt•• )' muy ..Ita m.u-gina ción el "basto de product o. básico>.•uperb.isicos v com ple-m entari os .

sien do esto s d e calid••d y con precIOs compe ti ti vo s.

3.5 .2 LICO:'\'S.·\

En 19+ 9 surge ,.1 Progr"ma de Abasto Soci al de Leche cuando se crea la Nacional Dist rt bur dora y

Reguladora . S. A.. N AD YRSA. •'Sí co mo la socied ad "Lecberí a Nac io nal", la qu,. a lil postre se convert m a en l..
Co m paiu .• Export ado r.. r Im portadora Mexicana . S.:\ .. CEL'vISA. en 196 2 ¿'sta se conviert e ,.n la ( .·Olll p.\I\Í..

Nacional de Subslstenc •••s Popul al''' s iCONASUPO ): pal'a 1972 el programa r"clbió Wl slglÜfic.' t ívo al·.lIlee al

creal-se la l.eche lndusllial.zad a eON ASlI PO. S.A . de e .V . En diciembre de 199+ el pro grilma pasiI a la lu Id .,

de la SecrdarÍ" dc D,.s.•rrollo SOCI al . ,'sl<' br cho marcó su d,."incorporaClún co mo nli .•1 del ; 1' 1<'11I.1

C0 0: ASU PO . d,. <'sta ll1a ll,.r.' d,.vl e,w a su r.lzón prr sent e Liconsa . S.A. de C. V.
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Lo, o bjet ivo> general es del progr.un" son otorgar ,11"s familias con menare, de doce años de edad. a los

"dultos en p lenitud mayore:" de 6(1 " ÚOS, enfer mos y ¡ o d iscapacitados mayores de ¡ 2 a úos y mUJer..s en peri od o

de- gestac ió n en condic io ne s de pob reza ex tre ma . 'lu e:=' ~f~ e ncuentre en localidades y / o zonas urbanas.

se nu urb an as y rurales mMginadas de 1.1$ 32 entidades fed erat ívas . una transferencia de ingreso mediante d
otorgamiento de leche a preci o subsid iado .

En lo qu e r \"spe cta a los objet ivos específic os del pr ogr.una se euc uentran :

El abast ecimiento de leche a precio subsidiado al pad rón de ben efi ciario s en zo nas urbanas .

se nu ur ban as y rurales margmadas del país:

Adquisición de leche como su principal materia prima en el mercado nacional e int ernacional . en las

mejores condicio ne s y al menor co sto posible:

Indust ri ali zaci ón de leche fluida y en pol vo . y

Mant eru mie nto en 1.1 o peraci ón de los convenios inte rinst it ucionalc s cele brados par a el su mini stro de

lech e a ins ti t uciones públicas y org anis mos sociales.

Las localid ades qu e se conside ren susceptibles de atender se identificarán con base en la regionalización

pri oritaria est ableci d a por SED ESO L. ¡:-;EGl y CON APO .

El pr og rama basa su o peració n en d sigw ente modelo de atenc ión :

Por una p"rte el abasto co m urut ar ro. en el cual " las Lunili as qu e se encuentre n en el registro se les

\"ntre g" un a tMjet a de dota ció n y se les .\Signa I UM can n dad de 1\"e1I\" dependiendo del número de menores de

doce años qu e haya en la famili a te n ie ndo co mo límite seis men ores . la dotación obedecerá a lo estipulado en el

sig uiente cuadro:

Cua d ro 33

Do ta ci ó n de lec-he

N úm e ro d e

mi em bro s de la

r.am il i.a menore s

d e doce años

Lit ro s a 1.a se ma.n .a

r-
'------- - .---- -------t- --.-----------~

4 ; 16 i
-- --~---;- -~~-- ------: -~- .~.- ---- -]i¡--- -- --- --j

6 ,- más 24 1
___ ._~_. ..J

I~I ent reg~ de lech e se lleva .1 cabo por medio de tiendas y 1<,e1'\" I-í~S . ~s í co mo de las h endas Dico nsa.

Para lleva r a cabo la evaluaci ón del program~ en cuanto ~ sus procesos operati vos y admini strativos el
Progranla. consid e ra los su bsecuentes indica d o res:

El pro grarn" UCOllS.1 surge co mo I ~ herra m ie nta qu<' faciht aria el acceso de famil ias y ciertos grupos

vulnerables en condicio nes de po breza ext re ma te ner acceso .1 los servicios de "bast o de leche de buena calidad

a preci o su bsid iado .
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3.5.3 Programa Tortilla a cargo de Liconsa, S.A . de C. \' . (F1DELIST)

CO N ASLIPO pon" en marcha el -Prog ra m•• ;\ !aíz·T ort illa- en abril d" 198 6 . este S" e jecut ó hasta

oct ubre de 1990 utilizando formas valo radas . el cual operó hasta oc t ubre d" 1990 co n el uso dé' formas

valoradas. apeladas tortibonos y ult eri orment e , t o rt ivales.

D" manera posterior en noviembre de 1990 . arranca el -P rograma d" Su bsid io al Consumo de la

Tortilla" . como el diseño de su bsidios selec t ivos y diri gid os. Para 1991 se co mienza la manejo de cód igos de

barras.

Abril de 1992. marca el inici o del Fideicomiso para la Liquidación del Subsidio a la T ortilla (FIDELlST)

co mo una filial del sistema CON ASLIPO con el propósito de cometer exclusivamente las labores relacionadas al

pag o a los industriales dé' la masa y la tortill a.

En 1995 . contrae dentro de su ejercicio la ad ministr ación del padrón de ben eficiari os. cuando es

resectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.

FIDELIST {"S suprimido el 16 de no viem bre de 2000 tra sladando sus fun ciones a Lrco nsa S.A. de C. V.

(Liconsa) .

Al crearse el programa se planea co mo objeti vo general el apoyar a las fam ilias en co ndicio nes de

pobreza extrema que residen en colonias marginadas ubi cad as en localidades ur banas de 15 mil habitantes y m ás

utilizando los crit erios del Consejo Nacional de Población (CONAPO 'I. en tanto a la ad quis ic i ón diaria de Wl

kilog ram o de tortilla . co ntan do esta con calidad e importante valor nutricional dI ser enri quecida . adicionada o

fortificada. sin que esto incremente el costo del product o .

De manera particular los o bjeti vos plantean que al usufructuar las instalaciones de la industri a de Id
masa y la tortilla con que se cuenta en todo el país se eficien taría el sistem, de apoyo a los beneficiari os del

programa. lo cual se vería apoyado dé' la est ructuració n de procesos ope rati vos qu e facilitarían las acti vidades y

di sminuirían los costos op erati'·os .

En el programa se consideran a los terceros participantes. esto es. a los ind ustriales de la masa y la

tortilla. estos se definen dentro del programa como el vehículo para hacer llegar el su bsidio a los beneficiarios.

Lo qu e po sibilitaría el ingreso de estos al programa sena el "Estudio de Fact ibilidad" , el cual conside ra en t re

otros pWltOS los niveles socioecon ómicos de la co lonia donde este se ubi ca . la población co n tarjeta en la

coloni a . la verificación de documentación co n la que cuent a el tercero participante . un est udio cartográfico así

co mo información de las coloni as colindantes del ter cer o partICIpante . Si este es aut orizado S"le cita para firm ar

el contrato y hacerle entrega del equipo lect or . Los ter ceros participaJltes al re alizar el co nt rato se

comprometían a la entrega diari a de un kilogr amo de tortilla a los beneficiari os del pr ograma. sin solicitar po.'

ello pag o algWlO. de igual mane ra se com p romet ían a su ministrar Wl product o de calidad así como WI

apropiado serv icio .

A propósito del equipo que S"en trega a los parti cipant es este fw-¡ge co rno el inst rument o qu " posibi lita

el correcto ejercicio del programa a través de la idenu ficecrón del beneficiari o y del t er cero parti cipante , y.. 'lue

estos cuentan co n lila tarj et a plástica que med iant e la lectura del có dig o de barras 'lue est a co nt iene se alm acen a

la info r mación respect o a la can ti dad d IO kilogram os de to rt iJJ...s proporciona dos.

Esta tarjeta debía ser utilizada por los ben eficiarios sólo un a vez al día y t ien e un carácter de

intransferible .

El Progr ama promueve la participaci ón de los benefi ciarios a t ravés d" la Co ntralo ría Soci al. esta

en tida d co nt ribuiría .. la trmsparencia en la operación del Progr am a.
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Para coadyuvar a la evaluación de los resultados del Program a Tortilla se de spliegan una serie de

mdi cadores d" los procesos operativos y administrat ivos de este.

El Programa To rti lla se conci be co n el prop ósito de prove er Wl kilog ramo diario d ... tortilla de manera
subsidiada a la población de colonias marginadas.

3.6 Otros programas de abasto subsidiado

Respecto a los Programas que se handesarrollado a propósito de abasto subsid iado en los últimos años,
se contó con la instrumentación de numerosos programas con el objetivo de elevar el nivel alimentario de la

población, con tal propósito intervienen varios sect ores del Gobierno Fed eral . Su cobert ura se extiende a lo

largo del territorio nacional . esto s programas tienen como población objetivo aquella que se encuentra en
situación de pobreza extrema, así como en condición de vulnerabilidad . Algunos de éstos tienen como finalidad

proporcionar únicamente apoyo alim entario mientras que otros buscan contribuir en el mejoramient o del
estad o nutricional de la población.

1) Programa de Raciones Alimentarias (Desayun os Escolares-Dl f').

2) Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias (D IF) .

l) Programa de Albergues Escolar es indíg enas (INI).
4 ) Programa de Ayuda Alimentaria a Co muni dades Indígenas de Ext rema Pobreza (IN!).
5) Programa de Nutrición del Programa de Fomento de la Salud del Escolar (SSA).

6 ) Programa de Prevenci ón y Contro l de la Desnutrición (1MSS,Solidarid ad ).
7 ) Programa CONASUPO -Rural (Diconsa) .

S) Programa de Abasto Social (Liconsa).

9 ) Programa de Protección y Mejoramiento de la Salud del Preescolar (SSA).
10 ) Programa Infonav it -Solidaridad (Díconsa) .

11 ) Programa Niñ os en Solidaridad (Sedesol) ,
12 ) Programa Dotaciones Gratuit as de Leche en Polvo (IMSS.Solidaridad . Liconsa y D1F) .

11' Casas de Asistencia Social ubicad as en el Distrito Federal y en cinco entidades federat ivas (Líconsa,
IMSS.Solidari dad )

14 ) Program a de Desayunos Escolares en Chiapas y Aula Abierta e O..xa ca (SEP).

15) Programa de Asiste ncia Social CON ASUPO (SAHR).

La población atendida a trav és del programa de raciones alimenticias. en las modal idades de desayunos

esco lares (DIF y Niños en Solidaridad) y de la dotación de alimentos (INI) beneficio a 1.721.4-47 personas
diari..ment e , Los estados de Yucatán y Q uintana Roo que exhibían altos índice s de desnutrición co ntaro n con el
pr ogram a desarrollado por el INI. La población total atendida a trav és de racion es alim entarias (Dl F. INI. Niño s
en Solidaridad . Salud. SEP. SARH, CO N ASUPO y Liconsa} ascendió a 15.9 millon es de personas .

Cabe destacar ciert os programas que articularon sus servicios de ate nc ión alimentario con los de
edu cació n y :;,,1ud .
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3.6 .1 Programa d e Nu t r ición, Alim.. ntac ión y Sa l u d

El Progr.lllla de Nutrición . Alimentación y Salud . •e qecut ó bajo l.• coord inaci ón de CON AL y

Solidari dad. Este Progra ma se co ncibió como una un idad que ponía especial ¿·nfas i. e'n el ••utocuidado de las

personas y de las co munidades rurales, El pro yecto . prevlamente ... alidado e n su fase pilo to . se planteó en una

primera dap•• de 12 meses (enero -dicie mbre d e 199+ ,.

Este Program a presentó los siguientes objen ...os: ele var lo s ni...des de nut rición de la població n rural

provenie nt e de comuni dades de muy alta marginación : mejorar las co ndicione s de' salud y en ge ne ral la calidad

de vida en las familias: y fortalecer la capacidad de autocuidado de su salud y de procuración alimentaria.

3.6. 2 Proyecto Educativo en O axaca

Este Proyecto a carg o del Institut o Esta tal de Educación Públi ca de Oaxaca y de la UNI CEF se ges t a a

part ir del programa "Primaria para todos los Niños" \ 19 80 ): y d el pro yect o "Fomento a la O rganización

Co m uni tari a" (199 3)_

Aula Abierta. La experie ncia de Oaxaca de [u árez se concibe co mo un pro yect o en co nst rucción

permanente . en donde las expe rie nc ias de aprendizaje se const ruyen soc relment .. .. P.•rtir de la reflexi ón y

solución de probl em as de alim ent ació n . práct icas de salu d y alfabet ización . Reco noce la capacidad aut ogest i... a

de l.• com uni dad y su pot encial para de sarrollar estra teg i.ls alternan v,as de desarro llo soci.•L

Descansa en la incorporación de la mujer en propuest a¡; que se ace rcan .• sus ro les en la comunidad,

pero que consideran su necesaria reiv indicación soci al. es decir . concibe en Wl pri mer momento un UlU...erso de

mujeres y ni ños a quienes se dirigen sus componente s y acciones. Pr op o ne l.• lengu•• materna indígena co mo

vehí culo de comunicación comunit aria y prepara condiciones para acciones de alfabetización .

Ti ene como obj et ivo general: favorecer la atención educativa de los run os y mUjeres de zo nas de bajo

desarrollo a traves de acci ones de alimentación. educativas y de salud. Así como entre los ob jetivos específicos

destaca: fort alecer el acceso. permanencia y terminaci ón de la educación pri maria de los ni ños en ed ad escolar a

t rav és de apoyo alim entario : mejorar el estado nutricional de lact an tes y niñ os esco lares : fomentar y establecer

prácticas de salud que disminuyan los riesgos de enfermedad en la po blación: y fo mentar acciones y acti t udes de

au togestió n en las localidades.

3.6.3 Programa para la Prevención y Con trol d e la D esnutrición

Este Programa atien de a las demandas de la pobl aci ón con ma)'orrs ca re ncias exte ndiendo la seguri dad

soci al a la población indíg.ena y campesina sin acceso a los program as fo rmales de salud. mediante el Progra ma

IMSS-Solid aridad .

"Desde 198 3. en co ncordancia co n los compromisos asumidos por ,"'Iéxico en foros int ernacionales. se

ha llevado a la práctica la ate nc ió n pri maria . me d iante un modelo de ate nci ó n int eg.r al a la salud . que se ap lica

actualme nte en el ám bito de 3. .+26 unidades médicas rurales de pri me r 11;" <"1 ." e n G+ hospitales de segw ldo

nivel. los cuales co nfo rma la red regionalizada de s..rv icios dd Pro grama.

Dicho modelo. adecua do a las necesidades de la población)" a la cult ur.• local. enc auza la prestación de

serv icios en las uni da des médicas hacia el mejoramiento de la salud de b pohl.'Clón con ' u particip ación

o rganizada. voluntaria )" continua . pri vr legiand o e] enfoq ue d e pr ecauc i ón 'Iu,' se anticipa al daño, la

86



Las pohticlJ¡ , P"~~u ¡JiruenbtHu en México 1 MM efectos sobre
l~ nutrición de litpoblecion mexicana dur"lte ~I p~ciod o 1962 ·:000

integralidad de las acciones, el trabajo en equipo mterdisciplinano. el empleo de tecnología simplificada, la

interrelación con la medicina tradicional y la coordinación interinstitucional e iutersectoríal".S6

3.6.4 Programa de Nutrición, Alimentación y Salud en Guerrero

Este Programa se puso en marcha en la Región Montaña del Estado de Guerrero a fines de 199+ . Por su

presencia en la región, el INI se encarga de su operatividad y supervisión en 106 comunidades quedando a cargo

de Jornaleros Agrícolas en Solidaridad 83 comunidades. De manera paralela se hacen cargo del Programa el

Sector Salud y participa el programa de Solidaridad.

Se creó con el propósito de asistir a las familias rurales donde por lo menos uno de sus miembros tiene

menos de 5 años o cuentan con madres embarazadas en estado de lactancia; otorgar atención primaria a la

salud; vigilar el estado nutricional de los miembros del grupo vulnerable; proporcionar orientación alimentaria

y nutricional : organizar a esas familias para realizar obras de saneamiento básico de las comunidades y de

mejoramiento sanitario de las viviendas; y apoyar a las familias con asistencia alimentaria .

3.6.5 Programa de Desayunos Escolares

El Programa Desayunos DIF tiene sus origines a principios de siglo con la prot ección de menores en el
rubro de de sayunos escolares. labor que se interrumpe en el año de 1914 y se retoma en 1929 con la creació n
de dos instituciones de caráct er civil, "La Gota de Leche" y la"Asociación de Protección a la lnfanci , -. esfuerzos

pioneros que originaron a su vez , la sucesión de la Asociación Mexicana de Protección a la Infancia; el Instituto
Nacional de Protección a la Infancia; e1lnstituto Mexicano de Asistencia a la Niñez y el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia.

El Programa se desarrolló con e! objetivo de fortalecer la dieta de las niñas y los ni ños en edad

preescolar y escolar. que habitaran en municipios con alta y mu)' alta marginación principalmente. mediante

una ración alimenticia diaria que contuviera en su modalidad fría por lo menos un 20 por ciento de las

recomendaciones diarias de energía y proteína y en la modalidad caliente, como mínimo e! 30 por cient o de

dichas recomendaciones. de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 169 ·55AI -1998 , para la Asistencia Social

Alimentaria a Gru pos de Riesgo .

En cuanto a la población objetivo de! Programa esta se distingue dentro de dos modalidades que

obedecen a las categorías del desayuno escolar.

La primera que corresponde al desayuno frío , se compone de los siguientes productos: leche entera de
vaca (250 ml . ) sin adiciones de grasa vegetal o cualquier otra sustancia que no sea propia de la leche ; galleta

adicio nada (30 grs. ) o pan de dulce y postre o fruta. La población objetiv o de esta modalidad la co mponen :
preescolares. de 3 .• 5 años, escolares que cursen primero y segundo grad os de primaria; así co mo menores

ident ificad os co n desnutrición o riesgo de desnutrición.

La siguient e categoría es la que responde a la variedad denominada desa yuno caliente que se int egra con
alimentos perecederos y se elabora en desayunadores o cocinas esco lares y comunitarias. con la participación de

madres de familia . maestros y otros miembros de la comunidad . Este desayuno cont iene como mínimo: 250

mI. De leche ent ...ra de vaca , una ración de platillo fuerte (cereales combinados con leguminosas; sardina: atún :

" Pr"9rama J<Alimalwci';' .r Nuaio.;. familiar. Co mtsíó c latertnstrmcíonal. Febrero, 19'}) . pp.10.
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huevo . co neJo . Iguana. etc . ). pan o tortill a ). fru ta, La población o bje tiv o de esta modalidad la compo nen :

menores qu e reciban educación preescol ar y primari a en cualquiera de sus grados.

Las est rak gias qu e' se estab lecen con el fin de log rar los objetivos que el Programa plant ea son las

siguien tes:

Garanti zar que las raciones se consu man diariamente por el beneficiario: el desayuno frío debe recibirse

de lunes a viernes durante el período escolar: impulsar la su ma de recursos (estatales y municipales) para

mejorar la atención de las comunidades co n mayores índices de marginación; fortalecer modelos alt ernativos de

at en ción alim entaria tal es como desayunos esco lares y cocinas rústicas o comunitarias. entre otros. e incorporar

variantes regionales de productos y menús.

Para una mayor eficacia del Programa es importante complementar la distribución de desayunos

escolares y comunitarios. con acci ones educativas qu e mejoren lo s hábitos alimentarios y de higiene de las

niñas . niñ os y madres de familia : así como diseñar siste mas para el segui mi ento y evaluación de' la condición

nutri cional de los beneficiarios del Programa. principalmente de las niñas y niños diagnosticados con

desnutrición: finalmente se busca promover la participación y la organización social y acompañar los procesos

de d esarrollo comuni tario.

3.6.6 Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias (PASAF)

El Progra ma de Asist encia Soci al Alim entaria a Familias (PASAF) se instituye en 1983 a partir del

acue rdo cel ebrado ent re la Agencia Internacional para el Desarroll o y el Siste ma Nacional para el Desarrollo

Int egral de la Famil ia . confo r me a los reglam ent os de la sección +16 del convenio de ag ricul tura establecido con

los Estados Unidos en 19+9 .

En 198+ en el Departamento de Programas y Seguimiento d e la Subdi rección de Orientación y
Evaluación d e Proyectos Alimentarios de la Dirección de Asistencia Alimentaria , inicia la operación del PASAF .

por medio de la entrega de' d otaciones de alim entos para apoy ar el presupuesto familiar y promov er acci ones de

orientación alimentaria y de salud .

Se plantea como objeti vo del programa prov eer de una dotación mensual de alim entos básicos

(despensa) a fami lias con miembros en situación de vulnerabilidad cuya co ndición socioeco n ómica lo requiera ,

para coadyuvar a su economía y faci litar su desarrollo .

Este programa se di seña teniendo co mo población obj etivo a las familias de niñas y niños identificados

con desnutrición moderada o severa . así co mo muj eres e mbarazad as o en período d e lactancia , adultos mayores

o d íscapa cít ados que Se' encuent ren en sit u..cí ón de marginación.

Las estra tegias a emplear pdTael Program a son las qu e a con tin uación se mencionan:

La entrega de alimentos es la acer ón b ásica hacia las comuni dade s. incorporando a ellas ot ras actividades

qu e prom uevaIl el desarrollo int egral a tra vés de una participación y com promiso de los beneficiarios . Co n la

intención de fomentar que los programas alimentarios giren en una sola vertiente , el SNDIF a través del

Programa PA SAF ofrece la alt ernativa de canalizar las despensas para la elaboración de desayuno caliente . uno

de los ele mento s qu e ha favorecido el incremento de la cobertura , ad emás de fomentar , a través de su

elaboración y distribución . la particip aci ón co muni tari a ya qu e son las madres y padres de familia quienes se

encargan de estas funciones.
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Esta opción permit e el aprov ec hamiento de los recursos disp onibles en la comuni da d . a través de

pr ácticas aplicables a la:; activ idades co t idianas, para diri gir los recursos a la solución de los pri ncipal es

pro ble mas de salud y aliment ación que afect en la calidad de vida de sus habitan tes.

3.6 .7 Programa de Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales (COPUSI)

El Programa de Cocinas Populares y Unidades de Serv icios Int egral es (C O PUSI) se creó en 1989 co n el
propósito de mej orar la situación de la población de escasos recursos y compensar en el campo alimentario , los

deterioros gene rados a partir de la desigualdad soci al.

Este esfuerzo desplegado en localidades. municipios y estados . demanda acentuar sus tareas en los

ám bitos de la planeación y la promoción. sobre todo en aquellos aspectos enc am inados a difundir la premisa

ce ntr al de COP USI. es decir. qu e a través del trabajo conjun to y la responsabilidad compart ida es posible

acceder a sati sfactores básicos ). mejores co ndicione s para emprender tareas econó micas y sociales de mayor

alcan ce .

En est a dirección, las cocinas populares deben proyectarse co mo espacios qu e articulan el encuentro

colect ivo, a partir del cual se identifiquen problemáticas, y sus posibles soluciones y puedan conlluir una serie

de serv icios en lo s rubros de la ed ucació n , la salud , la alimentación y el fortalecimient o de las capacidades

familiare s. prioritariamente , El Programa dirig e sus esfue rzos a mad res en perí od o de lactancia. muj er es

e mbarazadas. menores de 14 años . adultos mayores (60 años en adelan te ) y discapacitados , Las Copusi se

cre aban co n aproxi madamente 40 miem bros de la co muni da d, pri ncipal ment e madres de fam ilia contando con

el apoyo del DIF básicamente en las acciones de equipamie nto y operación,

En cuanto a los objetivos se programa una cocina popular co mo cent ro o uni dad que se constituye

principalmente con madres de famili a . con la fmalidad de apoyar la nutrición de población en situación de

riesgo o vulnerabilidad oto rgándoles un comple mento alim enticio . elaborad o co n la participa ción activa de la

co muni dad; fomentar acciones ten dient es a fortalecer las capa cidades fam iliares y co muni tarias a fin de

contribuir al desarrollo social , así como integrar )' otorgar un desayuno )' / o comida caliente que aporte 30 por

cie nto del requeri miento nutricional diario, con base al grupo vulne rable y la cul tura alimentaria local.

Para el ftnan ciam ient o de las cocinas se apoya el Programa en Fondos de Ahorro para Pro yectos de
Bien estar Social Co pusi,

El Fondo de Ahorro para proyect os de bie nest ar Social es el recurso en dinero qu e el co mité de una

Copusi dep osita en una cuenta est atal y que se o bti ene de las cu ot as de recuperación por el desayuno . comida o
ce na qu e se sirv e en la cocina, esta cuota respon día a un o rde n de en t re 0 .80 centavos y 2.50 nu evos pesos. Este
fon do se co nst it uye por acuerdo del comité y su monto se defin e en función de la capaci dad de aportación

económica de los beneficiarios de cada cocina . La cuota de recupera ción se refier e al recurso económico a

través del cual se cub re n los gasto s de o pe ración de una cocina . lo recaudado por este co nce pto pued e

distribuirse en un 80 por cien to para la co mp ra de insumas ; 10 por dento para el mantenimient o y pago de

servicios y el restante 10 por ciento para formar el fondo .

Dicho fondo permite impulsar unidades productiv as de alim ent os para autoc onsurno como gr anjas,

huert os familiares o co m uni tarios , estanques pisc ícolas, et c .: de co mercialización de exceden tes. tortillerías,

embutidos . conse rvas y productos láct eos; así co mo la remodelaeión o adecuación del loc al. co mpra de

mobili ari os y equi po co m pleme ntario . En el caso de equipos audiovisuales (t eleviso res. videocaset eras , entre

o tros) deb erá comprobarse su uso en apo)'o exclusivo de program as edu cauvos.
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IV. .\'lARCO JURÍDI CO

A través del marco juridico -normativo se debe g arantizar y regular la promoción. int egración y
desarrollo humano. individual . familiar y comun it ario . A través de la revisión de los aspectos de forma y fondo

dd Esta do se deben establecer las directrices de cómo éste tien e la capaci dad de garan tizar la can tidad y la

calidad de los alim entos.

La asist encia soci al en Méxi co tiene carácter de o bligatoria y se constituye como un derecho de todos

los mexicanos. . su fundamento legal está const it uido por la Ley General de Salud y la Ley Sobre el Sistema

Nacional de Asist encia Social .

4 .1 Como se erige la Asistencia Soc ia l en México

En cuan to al derecho a la p rot ección d e la salud. este se concibi ó teni endo co mo primer anteced ente

formal el Programa Gota de Leche en 19 29 . aglutinaba a un secto r de mujeres mexicanas. quienes se

encargaban de prop orcionar este alim ent o a ni úas y ni úo s de la periferi a de la ciudad de Méx ico . Ello dio origen

a la cr eació n de la Aso ciación Nacio nal de Protecci ón a la Infan cia <jUl' reorg aniz ó b Lot erí a Nacional en apoy o

d e la asist en cia SOCIal .

En lo s años cuare nta . el go bie rn o mexicano cre ó una Sub -Secre tari a especi alizada en la asistencia

pública. la cual co mpart ía co n la de Salubridad . las fun ciones de ate nci ón a los gru pos soci ales co n mayor

desventaja . En 1961 y bajo el rubro de Desayunos Escolares . se crea el Insti tuto Nacio nal de Protecció n a la

Ni ñez (IN PI). que genero una act itud social de g ran simpat ía y apoyo hacia al ni ñez . En 1968 es creado por

decreto presidencial el lnstituto Mexi cano de Asasrencia a la Niñez (IM AN l. para atender a niñas )' niños

huérfanos. desvalidos . di scapacit ados o co n ciert as enfermedades. Por W¡ tiempo co nviven el [MAN Y el

Instituto Mexicano para la Infancia y las Familias (1MPI)' y la confluencia de estas dos Instituciones dio origen

en 1977. al actual Sistema Nacional para el Desarrollo h1tegral de la Familia . el D IF. El 20 de diciembre de

198 2 . el gobi erno de la República expide W¡ Decre to medi ante el cual se modifica y co nsolida la estruct ura

orgán ica y fun cional del Siste m a. En J9 86 se promulga la Ley so bre el Siste ma Nacio nal de Asisten cia Social.

qu e amplía las facultades del DIF al otorgar le . el caráct er de coo rdinador de los esfuerzos asistenciales de los
sect ore s guben ldmentaies. así como de ¡as msutucrones y orgam smos pri vad os cuyo tra bajo se re aliza en el

ca mpo de la asistencia social.

Desde el a ño 1978 . la Co nfe re ncia Int ernacional so bre Ate nci ón Pri maria a b Salud íO~\S , lINICEF ) .

apuntó W1a co nc eptualización de la salud que ha generado una iniluen cia im portante en el enfoq ue normativo

de las legi slaCIOnes de los Estados. al ente nder la uu sma como : "El estado de com pleto bienestar físico. mental y
soci al y no so lam ente Id ausenci a de afeccion es o enfer medades: es un derecho fun da mental y el logro del grado

más alt o posible de la mism a es un objet ivo soc ial im portant isun o en el mun do-", Bajo similar pWltO de vista. el '
legi slado r mexican o , en cong ruellcl,i COII e- l sent ido so ctal 0(" nuest r« ( "o n.stitució n . ennqueci ó el cat.ílogo de"

derechos tendientes .1 fortalecer Id prot ección de I.J salud en el text o del art ícul o +0, de la ley fundamental ,

mediante la ad ició n del actual párrafo c uarto promulgado por d..creto el 3 de febrero de 198 3. mismo que

se ñala : "Toda persona ti en e derecho •• la prot ecció n de t. salud . La ley definir á las bases )' modal idades para el
acceso a los serv icios de salud y estab lecer.i t. co nc urrenc ia de Id Fede raci ón y las ent idade s fed erdlí\'as en

" O N U
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m ateria de salubri dad genaal . co nforme a lo ' Iue d ispone 1" fr"cción :\'\/ 1 de l art icul o / , de est a
., .. ~ rl

const u ucion .

•Mediante el esp íritu del nuev o co ncepto co nsti t uc io nal de salud . se preten di ó mod ificar el cont enido

reflejad o en las di sposiciones normati vas y po líticas del Estado en la materia . much as de las cu ales provenían de

princi pios de sig lo y cuyo sen tido pri ncipal era qu e el conc e pto de salu bridad y los servicio s m édicos

asistenciale s definían ínt egram en te a la salud . Dejando a ley secundari a la definici ón formal de la na turaleza y
alcance el derecho a la protección de la salud . el párrafo establece las bases y modalidades para el acceso a lo s

serv icios de la salud y la delim itación de la co m pe te n cia en ma teria de salubridad ge neral entre la Fed eraci ón y

las enti dades federativas . En este sen tido , la ini ciat iva 'lue impulsó este párrafo resp onde ,u propósit o de

rev estir la tendencia ce nt ralizadora de la acción del Estado en la materi a. que llev ó a que la Fed eración asumiera

resp onsabili dades 'lue por su naturaleza co rrespondan a los ám bitos locales y municipal es, con 1a consecuen t e

inequidad entre d iversas regi ones de l país y un di spendioso m.Ul~j o de los re cursos federales ,lSign.•dos PM,' 1"

at enci ón de la salud de la poblaci ón . inde pendientemente de 1a desarticul aci ón ev ide nte ent re 1a calidad de lo s

serv ici os o to rg..dos por instit ucione s de seguri dad social del sect o r público y 1,. atenci ón otorg..d.. en el C,lI U PO

de la salu brid..d gener.u co n recursos fiscales.

Co n la finalidad de coady uv ar a la efectivid ad del precepto conteni do en est e párr afo . el / de febre ro de

198{ apa rec i ó publicada la Ley General de Salud . 'lue en su artícul o 2° pr eci sa las fin.ui d ..des de la dec lar..ci óu

co nst it uc io n al de de re cho a la pro tección a la salud. com ple m entándose co n 1.. l .ey So bre <"1Siste ma :'o1..cro nal de

Asistencia , publicada d 9 de ene ro de 1986 . cuyo artículo 10 alude al prop ósito de promover la prest aci ón de

serv ic io s de asist encia social est ableci do por la Ley General de Salud . definie nd o mecani smos para la

coordi naci ón y acceso a los mismos. gM atlt izatld o de esta mane ra 1a conc urr e nc ia y colabo rarr ón d" I,¡

Federaci ón . en tid..des fed erativas y los sect ores soci al y pri vado . En este es 'l u" rna. 1" L"y General de Salud

precisó vein ti sie te ámbitos de la salubri dad general estableciendo cuáles serán resp o nsabili dad es de los est ad os y
cuále s qued an a cargo de la d ep endencia fed eral ocupa da de la mat eria (SS A ).

Co n ia adición del párrafo tercero del artículo { O Consti t uc io nal . el derecho de t odos los mexicanos a i..

pro te cci ón de 1.. salud fu e elevado a rango constitucional . y co n la entrad a e n " igo r de l.. Ley General de Salud

se reg l.mentó esta garantía .

1...asistencia social en Méx ico obedece a la sig uient e est ructura:

Es'l uem~ 5

LEYSOBRE EL
SIST EMA

NACIONAL DE
ASISTENCIA

SOCIAL

CONSTITUCiÓN POLfn CA DE LOS
ESTADOS UNIDOS l\\EXICANOS

O BLIG AC IÓN

DEL ESTADO

ASISTENCiA
SOCIAL

LEY GE:'o1 ERAI.
DE S:\ Ll lD
PlIBLlCA

l, ~ Consti tuci ón Poh tica de los Estados Unidos Mexi canos.
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L.. asist encia social en .\ I~x i co es un a política de es tado la cual está no rrnada y reglam<"ntad a a nivel de

Ley.

4.2 Ley Ge neral d e Sa lud

En la Ley General de Salud se estableee :

Cap ít ulo Único . Art . 1°."La presente Ley reglamenta el derecho a la pr ot ecci ón de la salud qu e tien e

toda persona en los términos del artí cul o 4°. de la Consti tución Política de 105 Est ado> Umdos Mexicanos.

establece las bases y modalidades para el acc eso a los servicios de salud y la conc urrenci a de la Federación y las

entidades federativas en mat eri a de salu bridad general . Es d e apli caci ón en tod a l•• Rep ública y sus di sp osiciones

so n de o rden público e int eré s SOCIal .

T ítulo Segundo . Capít ulo l. Art . 5°. FJ Sistema Nacional de Salud está co nsti tuido por las de pen denci as

y entidades de la Administración Públi ca . tanto Federal como local . y las personas físicas o morales de los

sectores social y privado . que pr<"st<"n serv icios de salud . así co mo por los mecani smos de co o rdi nación de

acciones. y tiene por obj et o dar cu mplimiento al derecho a la prot ección de la salud .

Art , 6°. El Sistema Nacio nal de Salud tien e los sigui enk s o bje t ivos:

1. Proporcionar se rv ic ios de salud a toda la pobl aci ón y m <"J 0rar la calida d de los mismo .

atendiendo a los pro blem as samtanos prioritari os y a los fact ores qu<" condicione n y causen

daños a la salud . co n especial int er és <" n las acciones pr ev entl\ ".1s;

lll . Co labo rar al bienest ar SOCial de la po blaci ón med ian te serv icios de asistencia soci al .

principalmente a men ores en est ado de abandono . ancianos de samp arados y minusválid os.

para fo mentar su bienestar prop iciar su incorpo raci ón .1 WIa vid a equi libr ada en lo

eco nómicos y SOCial ;

IV. Dar impulso al desarrollo de la fam ilIa y de la co m unidad . •lsí co mo .1la lIltegr.' Clón SOCl.tI y .tI
creci miento físico y mental de la ni ñez .

AI1. 12 . La co mpe te ncia de las autorid.•d es sani t ari as en la planea ci ón . RegulJción . O rganizaci6n y

fun cionami ento del Siste ma Nacional de Salud . se regil 'á po r las di sposiciones de est.. Ley y b s demás normas

gen erales apli cabl es .

T ítulo T er cer o . Capít ulo l. Art , 23 . Para 105 efectos de est .• Ley. se ent iende por se rv icios de salud

tod as aquell as acci ones real izad as en benefi cio del individ uo y de l., sociedad en general , dirigidas .. prot"g" '"

pro mo ver y re st aurar 1a salu d de la perso na y de la colecu vidad.

Art , 2+ . Los serv icios d.. salud se clasifican en t res tipos:

l. D e atenci ón médica :

11. De salud públi ca. y

lll . De asiste ncia social .

Art . 25. Conforme .. las prioridades del Siste ma Nacional de Salud . se gar.ult\ zará la exten si ón

cu alit at iva y cuan ti tati va de los serv icios de salud . pr efer entemen te a los grupos vulne rables.

C:apítulo ll . Art i cul o 1 H .Par.. 1.. at e nc i ón y me jo ra mi en to o.. 1.. n ut ri ci ón de 1.1pob lac ió n . la Secr et aría

de Salud participar á. de man era pe rm .u, en te . en los programas de ..luuentaci ón del Gobierno Fed eral.

La Secretarí a de Salud. las ent idades del sector salud y los gobiemo~ de las ent idade s federati vas. en sus

respectivos ám bitos de competenCIa formu.l.u·.u I y desarrollarán programas de uutricto n, pro mo vieudo la
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ta nu tr ici ón de l.. pob lacio u m ....\:ic.ul.l . duran te ...1per rod o 1 9S~ ·~ OOO

part icipacr ón en los nÚSIlIOS <1 (.-. lo s o rganiSlllO:' nact onales r iuteruacioualc s CU y .lS actividad es se re lacio nan con

la nu trici óu y la dü,pomh\lid"d d.. ahm..ntos. .»í como los sect ores social y pI'1\' "do .

Artículo 115. I~, Secret ar ía de Salud kmJr'; ,i su cargo :

1. Establecer un sistema penna.ll ent e de vigilanci,' epide rniolóqica de la nu trici ón:

Ir. Normar el de sarrollar de los programas)' actividades de educaci ón en materia de nutrición .

encaminados a promover h ábit o s alimentarios adecuado s. prefer ent ement e en los gru pos

sociales mas vul ne ra bles;
Ill . Norrnar el estableci miento . o pe rac ió n y evaluación de serv icios de nutri ció n en las zonas que se

determinen . en función de la, mayon~s care ncias y problemas de salud ;

IV. Normar el valo r nut ritivo y caracteristicas de la ali mentación en establecimie ntos de serv icios

cole envos:

V. Promover investigacioues químicas. bio lógicas. sociales y económicas. enca minadas a co noce r

las condiciones de nut ri ci ón 'lue prevalecen en la po blación y esta blecer las necesidades

mínimas de nutrunent os. par .. el mantenimiento de las bue nas condi ci ónes de salud de la

pob lación :
V]. Recomendar las di etas y pro o-diuuentos qUt' co nduzcan al consumo efect ivo de los mínimos de

nut rim entos par " b po blaci ón "" general . y proveer en b esfer, de su com petencia a dic ho

co nsum o :

VII. Establecer la, necesidades nu trit iva s que deban sat isfacer los cuadros b ásic o s de alim entos.

T ratándose de las harinas ind ust rial rzadas de trigo y de maíz se exigira la Fortitlcaci ón

o bligatoria d" éstas . ind icán dose lo, nut n ent es y las can t idades '1u<'" deberán incluirse : y
VUr. Proporcionar a la Secrd aJl d de Co mercio )' Fomento Industrial los elemento s técnicos eu

materia nutricional , paJ°alos efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

Título Noveno, Capítulo Úmco , Art , 167 . Para los efectos de esta Ley. se entiende po r Asistencia

Social el conjunto de acciones t endient es a modi ficar y mejorar bs circunstanc ias de carácter social que impidan

al individuo su desarrollo integral . así COUlO '" protección física . mental y social de personas en estado de
nec esidad . des protecci ón o desventaja física y mental. hasta lograr su incorporación a una vida plena y
productiva .

Art , 169 . Para fom entar el desarro llo d., programas p úblicos de asistencia social. la Secretaría de Salud .

con la intervención que corresponda al orgamsmo a que se refiere el art ícul o 17 1 de esta Ley. en coordinación

con las dependencia s y entidades dd secto r salud y co n los go biem os de las entidades federativa s. pro mo ver á la

canalizac ión de recursos y .' poyo t écni co .

Asimi smo. procurará destmar los dPOY OS necesarios a los programas de asistencia social. para foment ar

la ampliación de los beneficio s de S\1 actividad . dando las normas para los mismos.

Art , l 7n. LD S men or es e- n estad o d.. desprot ecció n soc ial, tie nen derecho a recibir los se rv icios

asistenciales qu e necesiten en cualquie r establecurueur o p úbl ico al que sean remitidos para su aten ción . sin

perj uicio de la interven ción ' j U" corresponda d ot ras autoridades compete ntes.

Art , 171 . El Go bierno Fed eral con tara COII un organismo que tendr á en sus o bjet ivos 1" promoción de

la asiste ncia social . 1" prestari ón de serv rc ios e-n ese cam po y la real ización d" las dem ás acciones que establezcan

las d isp osici o nes legales ap licable s. DIcho o rgan.ismo promoverá la int errelación siste m át ica de acciones que en

el cam po de la asisten cia soc ial lleven a cabo las msutuciones púb licas.
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·L3 Lev so b re e l Sistema :-;i1ci onill d e Asi st encia Soc ia l

En lo qu e co rrespo nde a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asist en cia Social . en el Capítulo I de

Disp osicio ne s Generales se mar ca lo siguicute :

Art . 1°. L. presellt e L.-y regir .í en toda la Rep ública. sus disposiciones son de orden p úblico e in te r és

social )' tien e pOI' o bje to est..blecer l." bases y procedimientos de Wl Siste ma Nacional de Asisten cia Soc ial que

promueve 1.. presta ción de los se rv icios de asistencia soci al qu e establece la Ley General de Salud y coord ine d

acceso de los nusm o . garant izalldo 1a. concurrenc ía y colaboración de la Fede raci ón. las en tidades Federat ivas y
los sectores soc ial y pn v..do .

Art , 2°. El Estado en forma pri oritari a proporcionará serv icios asistenci ales encaminados al desarroll o

mt egral de la familia ente nd ida ésta co mo la cél ula de la sociedad que provee a sus miembro s de los elemen tos

que requier en en las div ersas circuns tancias de su desarrollo . y también a apo)·.,r. en su formación y

subsistencia . a individuos con carene ras fam iliares esenciales no superables en forma autóno ma po r ellos .

Art , 3°. Para los efect os de esta ley . se enti ende por asistencia social el conjunto de acciones tendiente s

a modif icar y m ejorar las cir cuns t ancias de car áct er soci al que impidan al individue su desarroll o integral. así

co mo I.. pr ot ección física. men tal y soc ial de pl"rsonas en estado de necesidad , desprot ecc í ón o desventaja física

y mental. hasta 10grM su inco rp oración a lila vida plena y productiva .

Art , 4°. En los tér minos del Artículo ant eri or de esta Ley. so n suje tos de la recepción de los serv icios

de asistencia soc ial prete reniementc los siguiente s:

1. .\ k norl"s en estad o de .•band ono, desam paro, desnutri ción o suje tos al maltrato:

11. ,\ Il"no res infracto res:

\11 . Alcohó licos. fármaco dep endientes o individu os en condicione s de vagancia :

IV . Mujeres en periodo de ge stació n o lactancia;

V Ancian os en de samparo. incapacidad. marginación o suje tos a maltrato :

VI. Inválidos por causa de cegul"ra . debil idad visual. sordera . alt era ciones del sistema neuro

muscul oesqueleuco , deficien cias mentales , problemas de lenguaje u ot ras deficiencias:

\ '11. lndi gl"ntes:

Vfff . Perso nas qu e po r su extrema ign orancia requieran de serv icios asistenciales:

IX. Víct imas de la com isi ón de delit os en estado de abandono:

\ . Fauuhares qUl" de pe nde n econ ómicamente de quienes se encuent ren det enidos por causas

p énales y qu e queden ..n estado .1.. abandono ;

\ 1. Hab itantes del med io rural o del ur bano m argi nad os 'Iue carezcan de lo indi spensable para su
su bsist e n c ia , y

\: 11. Pers o nas af,' cl ada> por desast r..s,

Art . 'JO. Lo , mkg ran tes del SIstema Nac io nal de Salud en mate ria de asiste nc ia social co nt ri buirán al

logro ddo>sIguIen te, ohJetiv o$:

l. Garanti zar la extens ió n cuantita ti va )" cualitativa de los servicios. prefer entemente en las

regiones menos desarrolladas )' a los gru pos más vulner ables;

11. Definir c rite rios de distribució n de uni ver sos de usuari os, de regio nalización . d"

..scalo namienro de los serv icio s, así co mo de uni versalización de co bert ura , y
11I . Establecer )' llevar a cabo co njun tamente prog ramas interinstrtuci o nales que aseg url"1l la

,' 1ención lIlk groll de los gru pos sociales vulne ra bles .
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Art. 12". Para los efectos de este o rde namiento. se ent iende n CO IllO s..rv ic ios básicos de salud e-n

ma teria de asist encia soc ial. los s.igw("nt r~ :

1. Los se ñalados en e! artícul o 168 de la Ley Ge ne ral de salud :

[1. Lapre vención de in validez )" la rehabilitación de inválidos:

1II . La orientación nutricional y la alimentación complementaria .1 p..rsonas de escasos recursos y a

pobl ación de zona s margillddas:

IV. Lapro moci ón dd desarrollo . e! mejoramiento y la integración fami liar :

V. El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y econon ómicamente marginadas:

VI. La pro moc ió n e imp ulso del san o crecimiento físico . mental y soc ial de la ni ñez:

VII. El establecimien to)" manejo dd siste ma nacional de información básica en mat eri a de asiste ncia

soci al:

VIII. La colaboración y auxilio a las au toridades laborales. co mpel ent cs en la vigilancia y apli cación

de la legislación laboral aplicable a los menores ;

[X. El fomento de acciones de paternidad responsab les. que prop icien la pr eservación de los

derechos de los menores a la sati sfacció n de sus necesidades ). a la salud física y mental : y

X. Losan.í1ogos y conexos a los anteriores que tiendan a modificar y mejorar las ci rcunst ancias de

carácter social qu e impidan al individuo su de sarro llo in tegral.

4.4 Artícu lo 4 0 . Co nstitucional

Cabe destacar que pese al ext ens o marco jurídico co n que se cu enta para l.•r..gulación de los programas.

de asistencia alimentaria. no se reconoce co mo responsabilidad del Estad o . la provisión de satisfact o res

alimentarios. en d artículo 4°. Co nsti tucional se hace mención de los aspectos de vivienda y salud . citándose en

d 3°. Constitucional lo que co rrespond e a la obligación del Estado de proveer educ ación .

Art , 4° .Toda persona tiene derecho a la prot ección de la salud. La ley definirá las bases )' modalidades

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas

en ma teria de salubridad general . conforme a los que dispone la fracción :-'\'1 dd art ículo 73, de esta

Co nst itución .

Toda persona tiene derecho a aun medio ambi ente adecuado para su desarrollo y bien estar .

Toda familia tiene de recho a disfrutar de vivienda digna y de corosa . La ley establece rá los instrumentos

y apoyos necesarios a fm de alcanzar tal o bjetivo .

Los niños ). las ni ñas tiene derech o a lo' sati sfacción de sus nece sidades de alim ..nt aci ón . salud . educación

y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes. tutores y custodios tiene de! deber de preservar estos d..rech os. El Estad o proveerá lo

necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la ni ñez y el eje rcic io plen o de sus derecho s.

El Estado otorgará facilidades a los particulare-s par. que co ady uven al cu mp limiento de los derechos de
la ni ñez.

De esta manera es co mo se esbo zan los de rec hos consti tucionales de la població n mex icana. empero no

se hace responsable al Estado de pro vee r alimentación .

El origen de los recursos cuyo objeto de gasto es l. operación d r- los ProgramolS Alimentari os es

Federal . provellÍ<"ntes del Ram o 33 qu.. estoí confor mado por sie te Fo nd os. ubicán dose los ProgrolUldS

Alímenrari os en el Fond o V de Aportacio"..s Múlt ipl..s. especí fica mente en el Fond o V.!. Asistenci a Social y su
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manej o s,' tig<" por la Ley de Coord inación Fiscal . de man era co ncreta . son los art ículos 25 . 39 . +0. +1 y +6 del

Capítulo V. mism os qu<" ...1 asignarse al est ado ><" co nviert en en recursos estatales.

Fill.UIll<"llt <" <"> importante me nc io nar qu<" antes de 1989 los pr ograma> ope raban sin r<"gl .\> de
operaci ón . las qu<" a partir de es<.' añ o entran en vig<.'ncia y proporcionan los par ámetros de regula ción de éstos.

Es ., partir de éste amplio marco legal y normati vo a partir del qu<' se tig en los programas de asiste ncia

soc ial alim entada.

97



Li. POhtiC"b l pro~um .... Miment....io.o ..., Moe~i("Q l ..lb eteet o.. ,;.obrr
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v. BAL;\ NCE D E L;\S PO Li Tl C \S A LL\1ENT A RIAS y NUTRICl O NALES

I..,., nutrici ón )" salud d.. Id pob laci ón...st án en funci ón de Id o rgalllzación )" estructura poli trca )"

..co n ómica de la soci..dad . La nutrición depende . de la disponibilidad . el ••cceso y la distribución de los

alimentos así co mo las posib ilida des de la pob lación para adquirirlos. es decir . de su ing reso . I..,., desnutrición

por tanto . co mo un problema social . e s resultante de la inequidad y /o incapacidad de la est ruct ur a social y
econó mica para la ate nción de Id pob lación en sus necesidades básicas.

En Méxi co . diversas insti t uciones de salud han real izad o encuesta s nutrícionales. I..,., di mensión del

an álisis del peso y tall a en los 'UilOS perm ite dar un p.moram a más completo de la alimentación y n ut ri c i ón de la

pob laci ón . Po r esa razón . de sde 19S5 hast•• el 2000 . se han re alizado siste m át icamente una serie de encuestas

'1ue cubren comunidad es en el medio rural y urbano margi~. En 1958 se aplicó la Primera Evaluación

N ut ricio nal en menores de cmco año s. En 197+ se reali zó la Primera Encuesta Nacio nal de Alim entación.

abarcó un total de 219 co muni d ••des. mismas '1ue diez -año s más tarde . en 1989 . se volvieron a estudiar. La
Encue-sta de Seguimiento elaborada por el IN e o analiza el períod o 1985·1988. Por otro lado . en 1988. se

realiz ó la Encu ..sta Nacional d.. N\lt ridón basada ..n IIn estudio probabilí sti co y con IIn co mponent e 7n por

ciento urbano y :lO por cient o rural . Par a 1990 se ap lica la Encue-sta Nacio na l de Aliment ación en el .\ k dio

Rural por Regio nes Nutricionales. 199 ) es e l ano en el '1ue el Sistema DIF y la Secre-t aría de Educ ación Pú blica

realizan el Censo Nacional de T al]a , siendo su objeto de estud io los niños d.. pri me r ingreso en las escuelas

primarias . estudio qu e se re pitió par a r' 1 .1I10 d.. 1999. En 199+ se elabo r ó la Encuesta Nacio nal Urbana de

Alimentaci ón}' N ut ri ció n ..n L.. zona metrop oli tana de la Ciudad de México (EN URBAU. finalment e en 1999
tiene lugar la Encuesta Nacional de N ut rrc i ón lEN¡o.; 99 l.

I..,., an tropometría ha Sido la t<-nuca m ás uti lizada en la e-valuación nut ricioual de la po blación . Los ni úos

meno res de cinco años represen t.Ul la pob lación m ás susceptible tant o a los cambios alime ntarios como a las

cond icio nes general es de vida .

La Primera evaluaci ón nut ricional ..n menores de cinco años 1958·1977 según el peso para la edad

mue-stra '1ue por lo menos d 70 por ci..nt o de- los niños menores de cinco años padecían algún grado de

de snutrición y se observan grand<"s diferen cias ent re lo urbano y lo rural, la de snutrición es WI proble ma más

gene-ralizad o y grave en el sur y sur..st .. del país . L. desnutrición d e- srgwldo y te rc er grado se regi onaliza d..

maner•• imp ortant e en ..st as zo nas: por el co n tra ri o . 1.. zona menos afectada po r b des nut rici ón es el nort e. Los

campe sinos y agricul tores cont ribuyen mayomlente en los porcentajes de la des nutrición . Dentro de este grupo

sW'ge- de rnanera impl ícit •• W1 ele mento m ás. las pobi••cie nes indígenas. ya que éstas se localizan principalmente

en d sur y sureste del país. La desnutrici ón en esta primera aproximaci ón , es el resul t..do no solo d e un acc..so

d iferencial a los alim e nto s. sino t arnb ien .1 las condicio nes materiales de " ida qu e mu est ran ya la de sigualdad

>Dei ••1 entre lo s distintos grupos .

Es important .. reconocer '1\1e en los últimos SO años se ha logrado una transici ón epidemiológi ca en

Méx ico que apunta hacia enfermedad e-s cr ónico d<"ge:ue rativ as, no obst ante . t od av ía sectores Ilnport.mt ..s de l.,
población ubicados en zo nas específicas pr escnt.U1 problemas asociados a la d e:snut ri ci ón. por lo '1u" anal izar I..s

dIferencias regionales es import ant e en un p.us dond e tenem os tasas de desnut rición e'lwvalentes a países dd

pri mer mundo yen ot ras regiones condicion..s "everas de desnutrici ón . (Cont r..ras . 20(2 )
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:;. 1 Encuesta Nacional de Al ímen ta ci ón

Las Encu estas Naci onal es de Alimentaci ón dan inicio en ¡ 97+ . su o bjet ivo no solo se limitaba a analizar

el nivel nutricional de la población . sino además indagaba so bre el consumo de alimentos : para 1979 se

desarrol la la :;égwlda ENAL y diez anos m ás tarde Sé efect úa la Et'AL 1989 . lo qut' pamik realizar análisis

sobre la alirn ent ación an tes dé las políticas neolib eral es de 1982 y ver en un lapso de 10 años sus efect os. qu e

aunque se logran mejoras en gene ral las difer encias regi onales siguen siendo pro fundas; por ello el análisis debe

considerar la> diferentes regione> del país que establece la pr opi a EN AL. la cual considera 19 zonas agrupada:;

en 5 regi ones:

___J
D uranso .

Cuadro 3~ ¡
ZOnAS nutriciotu.le~ ¡

Part e ce ntral de Ver -acr u z

Co rnpre nde parte de los estados de Coahuila y N uevo Leon

Co m prende Tla.xcal.l .f pelrte de Pue-bla+._-
!

I
I

!

Zo na

o Ce ntro

Zonas

8
Norte

Zona 1 o Frontera

Ce ntro

Zo na 9 u Occidente

Zo na 6 o No reste

Zo na : o Pacifico

Zona
Ce ntro

Zona 10 o Bajio

Zo na
Norte

Sur

l
1

Co';;-p, elld< pano del ..",do de Tamaulípas. 1
Incluye parte de 10 5 estados de Sinaloa'y Ndya~it------------l

Cemprend e pa't< de lo, e stados de Za catecas y San Lui, Poto,i . I
Induye parte de z,cat<ea, . Aguascalie~t~~-y Jalisco. ~
Co mpre n. de p-arte de. Saa Luis Potosi . Gu-au-aju-at0 \i choacan-.-- -1

f-__-:;-_ ---:-:--;-; -+- .\_I<_Xl_··_CO.....i..J_Q-'--u._'_i-_t1_' _o_ _ _ _ _ _ .

~Il ;a 1 1 o Huasteca y ¡ Incl uye partt' de San Luis Potosi . Hidal~o . Vera cr uz V Puebla 1
~ ie r r a ! . ,,- . I
Zo na 12-~AJtiplaIl O , --. ----_-.-- - - .--- - .------ -·-·-- --- ----- -- ----1

• i Com pre nde p;trte de HIdalgo VMeXJ (~ o . i
Norte I ~ • .

---r- - ---1
ZonJ: I Jo Sureste : Incluye parte de Morelos. Co!i~·n J . •' 1ichoac in .~. GI_'<_'_«_'_o --,

Zona H 11 Altiplano
Este

Zo na 1; o Golfo

----;
I

~na 18 o Golfo T J 1I;1SCO v p:Jrtt' norte de C hiapas .- - - - - - - - - - - - - - - --,
1 ::- ureste ' I

,~! - - - Zona 19~p_;.~~ul;--- --l-~- - ·-·--Comp r;;;d;-I~-;~;do;d;C;;-np~ch('~-);~('-~ci~-_~:-Q-~i~~-;~·-R~~~·----l

de Yuc.aun I i

f--
!

~-::;----:-:--

_ ______ Co b e rt u ra . ~!-r Comprende ~dos :uell~s municip~ios de la ...~a fronteri.~ de .10 5 )

j estados de Baja Calíforrua Norte . So no ra , Chihuahua. Coahuda. i

i ~ uevo Lean J Ta ma ulípa s. ¡
i -,ZO:;-I-,a---:::---;,-----+-----:C""o-,-ll-p--' e-n-cd,-e~to'----;-dos-;-lo-s---'munidpio'.! de las des Bajas Calíformas con

~Califo rnia excepci ón de la faja n-ol1uriz:.t.

I Zona 3o Noroeste Compre nde parte de lo s estados de So no r-a y Sinaloa
1- - - - - - - -- - -- Comprende p:Jrtif' de los estados de Chihuahua.
1, Zo na ~ o Norte

N ayarit

¡------------ - --- --- -

i

I

~---=--.,--=-----

i
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l -4J' pulili C"b r pro~r"II .1" .AJ ¡'lI~lIwio" rf l M.-)" ico t lilA etectos ..obe..
1.l llu t¡ iC'ión d...I.lI pObl.ltOiOIlm~x i(o..t.I duulltt" el per ro do 19S':· ':: OOO

Estas 19 zonas nutri cionale s se .' gruP3ll en ot ra categon zacló n en cinco grand ..s regio nes co n 1.\ fi nahdad
de facilitar el análisis y la presentaci ón ti.. los re sult ados. Así . las 5 r<"g'ones qU<"tI.Ulcon fo r m adas d.. b sig\llenl<'

1l1..Ulc'T.l :

Región I o No rt e . Co mprende las zonas nutricional es no. 1 0 Frontera. la no . 2 o Baja Calífo rni a. la no .

3 o Noroeste . la no . -l o Norte. la no . 5 o No rte Cent ro. la no. 6 () Noreste. la 1\0 . 7 o Pac ífico Norte y la 1\0 .1;

o Centro No rt ..,

Región 11 o Ce nt ro O ccidente . Incluye la zona no . 9 y O cci dente . la zona no . 10 o Bajio . la zona no . 12

o Altipl ano Nort e. la zona no . 13 o Suroeste y la zona no . 14 o Alt iplano Este .

Regi ón III o Go lfo. Incluy e las zona no . J I o Huasteca y Sierra . la ZOlM no . 15 o Go lfo cent ro y la ZO IM

no , I S o Go lfo Sureste ,

Región IV o Sur . Co mprende las zonas no . 16 o Mixteca Cañada y la zona 17 o Pacífi co Sur .

Región V o Sureste . Incluye la zona 19 o Península de Yucat án .

5.1 .1 Re sultados comparativos de la Encuesta Nacional de Alimentación 1979 y 19 89

Los principal es resultados qu e arrojan las ENAL son 10 5 grandes con tras te s que se dan ent re el med io

rural y ur bano . y por regiones del país; desde la Encuest a Nacional de Alim en tación de 1974. se muestr an dicho

contrastes . aWlque d 50 por ciento de 10 5 ni ños evaluados tenían un estado nut ricional nor mal. Si' o bserv ó una

meno r d iferencia entre las zonas en el no rte del país . en donde al menos el 60 po r ciento eran normales y
ninguna de ellas alcanzó un 1O por cie nto de desnutrición severa . Por el cont rario . en las co mprend idas en el

centro y sur del país. d 60 por ciento de la población presentó algún g rado de desnutrición. De manera

dramática las zonas co rrespondien tes a los estados de Pu ebl a. Guerrero, O axaca y Chiapas tuviero n d 7(1 por

cient o y 80 por ciento de su pobl ación infantil con desnutrición. Siendo la desnut rici ón severa el may or

co mpo ne nte .

Este patrón de diferencias ent re regiones se puede ex plicar dad o el niv el de urbanizaci ón de las

Entidades. así las regiones con ma yor pobl ación rural muestran m.' yor défi cit nutricional y alime ntario: por lo

que es im po rt ante de stacar las difere nci as ent re ambos medios. so bre tod o en los cam bios present ados ent re

1979 y 198 9 en el co nsu mo

En el medi o rural dent ro de esta comparación de la EN AL 1979 Y 1989. no se o bservan cambios

SIgnificati vos en la estructura del consumo familiar de alimentos. Lasvariaciones más import antes se dieron en

el co nsu mo de frut as y verduras. con un a dismi nu ción del 4 por cie nto. El otro ca m bio Si' d io en el gru po d <"

ali me nto s de orig en ani mal . en donde se aprecia un au me n to del 6 por cie nto,

S<"g ún el co nsumo pro medio per c ápi ta a nivel fami liar . en el transcurso d .. esos diez años. se

pr esentaron dism inuciones importan tes en los siguientes rubros: 1 .1ce reales 1-l1 'g..,,02 g 1: 2 1fru ta s y verduras

. 2 36 g J I 59 g l Y 31azúcar . grasa y refrescos 11 68 g a 116 g) .
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Por otro lado ' e' increme nt ó el co nsumo de aliment o> de' origen animal (209 g . en 197 9 )" 226 g . <'11

198 9 1. en espe cial Ia carne , 'luC pas óde 6 2 g - a 82 g - El huevo . por.u partc.•ó lo aument ó 2.7 g)" el frijol pasó

de 3+.8 g a 6 1. 1 g- El porc"lItaJ" de adecuaci ón CO II ro.l'<OCto a prot e ínas y calorías mejoró co nside rable me nte .

co n e xc e pció n de las calorías "11 la r"gión norte del país. El po rcentaje de adecuación pro medie de tod as las

zonas n ut ricio nales mejoró. Así . " 11 el caso de las calorías. el aumento fue de 82 .9 por ciento a 90 . 1 por ciento

yen el de las prote ínas de 73 .2 por cien to a 9~ .2~ por ciento.

Grifi= 2

Co nsumo promed io per c.ápita a n ivel familiar d e alimento s de o r igen

anima l en el medio rural
(gramo~)

1979 1989

Es probable' que la> malas co ndicio ne" de alimentación de' la poblaci ón rural no Se' vieran involucradas

en W l deterioro m.' yor durante' este perí od o de crisis. co mo resultado de las formas de' o rganizació n que' adopt ó
la poblaci ón rural )" 'ju" co nt ribuyero n a fre nar los impact os lI"g at ivos de la cri sis y el ajust e en la dieta. En ot ras

palabra>. la producción de alimentos para el autoc onsum o y las cst rategias de so breviviencia de estos grupos. en

IOl
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particular. la migración tant o en el interior del país como hacia el extranjero . han consu turdo una im portant e

fuente de ingresos.

En cuanto al medio urbano si bien es cierto que la población urbana tiene las ventajas que le bnnda la

disponibilidad de una dieta más diversificada que la de su similar rural . no dispone de la capacidad adquisitiva

suficiente para disfrutar de lila dieta ade cuada.

Según las encu estas realizadas a obreros del área metropolitana de la Ciudad de México. en 1979 y
1989 se observa algunos cambios en el consumo familiar real de alimentos . Tal parece que se dio una

dism inución. principalmente en el consumo de alim entos básicos. es de cir. tortilla . arroz . past as y leguminosas.

Enrelación con los productos de origen animal . la carne presenta un ligero descenso (88g a 82 g) pese a que en

promedio nacional se observó un aumento en su consumo. por otro lado en lo que concierne al huevo y al
queso am bos muestran incrementos (de +7 g a 53 g Y de IOg a 18 g respectivam ente). L<t leche no muestra

ningún cam bio , manteniéndose en 275 mI. Por su parte. el' pan y [as galletas as! co mo los alimentos

industrializados tuvieron un aumento considerable (de 1.17 g a 133 g Y de 27 g a +0 g , resp ectivam ent e) . Las
grasas y la fibra mostraron cambios poco signjficativos.

Gráfica 3

Consumo familiar real de obreros del área metropolitana de La Ciudad de

México

197'J 198'J

Si bien es cierto que la alimentación y nutrición están en funci ón de la producción y di stribución de

alimentos. entonces, la causa directa del aumento de la desnutrición que se o bservó en la evaluación de 1979
tien e co mo referentes principales el cr ecimiento negativo qu e en dos ocasione s oc urre en la producción del
maíz y de! frij ol de 1976 a 1979 . Sin embargo . e! impacto de la crisi s en 1.1 producción tiene IUl efec to

diferenciado en las distintas zonas del país .

Al co mparar los resultados de la evaluación nutricional de 1979 y 1989 se o bservó W1a mejo ra

generalizada, principalmente en las zonas que co mpren den el norte del país. Se identificar on cuat ro zona s qu e

han permanecido rezagadas y cuya población se distribuyó por partes iguales dentro de las categorías de 1,\
e valuació n . Es decir. tuvieron la misma proporción de niños normales. con desn utri ci ón leve y severa. Estas

zonas corresponden al Sur y Sureste del país. Por su parte la zona del ce nt ro y o ri en te más afect ada fue la

Huast eca. Q ue da por analizar un aspecto en esta comparación; las zonas más sensibles a los cam bios en la

producción agrícola . El peso de los niños es un indicador de la condición alimentaria . al momento de su

evaluació n. de manera coincidente , las do s encuestas 1979 y 1989 . fuer on reali zad as en un perí od o de cris is

agríco la. de abast o y consum o de frij ol }' maíz .
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Tomando com o punto de referencia la evaluación de 1974 y como puntos de contraste las evaluaciones

de 197 9 Y 1989 . la zona más sensible en cuanto a cambios en la desnutrici ón ["V" . fu" el altiplano este. qu"

co mprende Tlax cala y Pueb la, teni end o una mejoría de un poco más dd 20 por ciento en 1S años . Por su part e

la Mixteca y el pacífico sur lograron una mejoría aproximada del 15 por ciento en la desnutrición leve durante

d mismo período. La distribución de la desnutrición severa y moderada en las 19 zonas nutricionales

ddimitadas tiene un compo rt amiento regular en la Mixteca y el Padfico Sur . en donde se mantuvo el aumento

en la desnutrición severa fueron: Yucatán con un aumento de más dd 12 por ciento. y la Huasteca, en esta

última de 20 por ciento a 28 por ciento de 1974-, a 1979 y de 28 por ciento a 33 por ciento en 1989.

Se observ aron notables modificaciones en la prevalencia de la desnutrición. Se observó una mejoría

constante en las zona>dd norte y centro dd país. aunque todavía es consid erable d porcentaje de población en

los niveles altos de desnutrición en las últimas. Laszonas del sur y sureste. que siempre habían presentado los

peores niveles tuv ieron un import ante det erioro durante este perí odo .

5.1.1.1 Estado nutricionaJ de la población ruraJ

En el rubro que concierne a uno de los grupos más vulnerables a la desnutrición el análisis de la>

encuestas nacionales de 1979 y 1989. en la población rural mexicana. muestra que en 1979 a nivel nacional . el
4ú por ciento de los niños evaluados tuv o un déficit de talla en relación con su edad . Al co mparar los resultad os

obtenidos en las tres regiones dd país se observ a que d sureste fue la región más afectada. ya que alcanzó d 44
por ciento. seguida por el centro 37 por cien to y finalmente el norte con un 32 por ciento.

Gráfica ..

Estado nutricionaJ de la población n.Jra11979 (%)

DéliciIJ"I.IIJ..

CSurerte aCentro ONorte

Diez años más tarde en 1989 . el défici t en la talla a nivel nacional con tinu aba afectando de manera

imp ortante a la población infantil. Así también. las diferencias se acentuaron de man era muy clara entre las

regiones del norte y dd sur del país . En esta última, el déficit en la talla fue de un ord en del 70 por ciento de

los evaluados . Adem ás. hubo un aumento import ante en el centro del país. por lo qu e un poco más de la mitad

de los niños presentaron déficit (53 por ciento). A diferencia de lo anterior. el norte no presentó cambios

significativos.
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Grá fic a 5

DSt.cstc' ClCcntro D Nortc

En la Encuesta Nacional de Alim entación de 197 9 . se pueden ver algunas diferencias important es que

surgiero n entre las zonas de l norte dd país . principalment e las del pacífi co )' ce ntro . en donde la desnutrición

gen eral cub rió al 50 por ciento de la pobl ación infantil. De ntro de ella el 20 por ciento padecía de la fonna

severa . Po r el co nt rario en el ce nt ro y sur del país hu bo un aumento de la mis ma, a costa principalmente de la

desnutri ción leve .

5.1.1.2 Esta d o nutricional d e la población indígena

Utilizando los indi cadores de peso )' tall a para la ed ad )' conside rando la co ndición de población

indígena o no indígena la más afectada ha sido la primera, la cual tuvo un dé ficit del pe so y de la talla. del 70

por ciento en 1979 )' 80 por cie n to para 198 9 . Este hecho es alarmante ),a qu e además de no disminuir , incluso

crece 10 puntos . lo qu e revela un proc eso de de terioro significativo de las condicio nes de vida y por ende de

alimentación de las poblaciones indígenas , mostrando así la inco mpe tencia lograda por los diferentes programas

alim entarios del period o que no llegaro n a la po blación o bjeti vo para poder "compensar" el deterio ro en las

condiciones económicas de dic has zonas . Un aspecto que queda al descubierto en este análi sis, es que los grupos

indígenas contribuyen ma)'onnente en la pre valenci a de desnutrición de las diferent es regiones y zonas del país.

Grá fica 6

Estado nutrici on..1 d e'" poblaci ón in d ígen.. 1'J7'}-I 98'J ('Yo)

1'J7'J t98'J

e Défi cit de pe.o )" tall..

Finalmente, se pu ede lI('gar a la co nclusión de qu(' las políticas de ajus te y esta bilización , tuvieron

fuertes implicaciones en el acceso a los alim entos de 1.. población mexicana en la década de los oc henta , que se

vieron atenuadas en gran medida. gracia.> a la cap..cidad de la pobl ación de desarrollar diversas estrategias de

sobrevivencia.

IO-l



.~

e
o

o
o



La.. pol itic u , pr O~rm:l.b ..J. llIlen br iotoffi .\ \e XKoo , lOlü d«t.o. ,obr~
b lIu b"in OIl d... l~ pobl ..C'ióllllldk~Ll d WM,I.t." el p~riodo 1 9S~ . .zOOQ

5.1.1.3 Encuesta Nacio na l de Alimentación 1996

Para 1996 , el Instituto Mexicano del Seguro Social afir ma ba que W l 0 de cada dos mexicanos no tenían

acceso al mínimo de alimentación diaria. lo qu e anualmente costa ba la vida de 15S.0(K) niños menores de cinco

años por enfermedades ligadas a la malnutrición (La jornada. 12. noviembre . 1996). Esta situación se ve

agravada en las zo nas rurales ). particul armen te en aquellas con poblaci ón indígen.L

Por su parte la ENAL 96 mostraba la misma tendencia de preval en cia de des n ut rición en los grupos

indígenas .

En el cuadro 35 se muestra la distribución porcentual por ent idad fed erativa de la pobl ación men or de

cinco años de acuerdo con el indicador peso para la edad.

Fuente . Instltu1D Nacíeaal ele la Nctríetó n Salvador Zn h1f3U, EN AL · 1996

Cuad ro l5

I
Distribuc ión del Esbdo de Nutrición e n La Poblaci ón Menor de Cinco Año8 ~n Localidades de 500 a
2,500 Habitantes, por Entidad Federativa, de Acuerdo'con el Est imador Antropométrico Pe so para la

Edad. México,I996 i
D C'!Jn utri ci ó ll

I EntiJaJ
NOITll(J} Lere MllderaJü I Seraa I

% % e,o ¡ "0 I
.-\fuas:cal.i~n tfos 67.63 18. ,4 10% ! "2 .97 I
Baj. C ilifo rnia 8348 10.51 2.48

I
1.,4!

Boja California Sur 11.56 13.42 60; i 2.97 1
I Campeche 50.07 31.01 I H. 9~ i 3.94 ,

Coahuíla 7 3.46 19.49 6.09 ! 097-----l

Colima 64.35 19. 36 11.32 , 4.97

C hiapas 50.42 29.57 14. J I 5.71

C bibu. bua 67 .15 24.26 6.59 2.00

Dur3U~o 76.36 16.51 6.4(, i 0.67

1 GuaD3jU3tO 55.36 26.54 1J29 4.82

Guerrero 36.92 30.72 22.20 I 10 .16

Hi~ 53.97 27. 12 12.6 3 6.28

Jalisc o 75.27 17.57 5 . ~5 1.31

México 56 .81 29.67 11.72 1.79

Mic hoacan 69.04 19.20 8.6 1 ¡ J 151

Mo relos 57.2 1 30.76 11.23 0.80

1 Nalarit 68.78 21.20 7.40 2.62

N uevo León 64.71 24.04 7. ~9 1.66

Oa.X3Ca 45.48 J1.29 18.65 I 4.59

l Puebla 46.67 27.98 1'7.65 , 7.7 1

I Q cer étarc 56.25 27.38 1 I. ~O
---:-- 4 ·-7- - 1

, " -----l
Q uiDbna Roo 51.80 29.45 14.60 . ------¡:¡¡- I

: San Luis Potosi 59.09 14.91 1"2 .·"-i , 15 4 1i
Stnaloa 73.58 19.14 s.n I 1.9;

Sonora 87.04 S.55 4 21 I 0.20

Tabasco 1 54.63 JO. 35 12 11 I 2.9 1

T amau líp as 70.06 22.09 6.85 I 1.00
I

T1.."cal. 49.52 32.66 I U J ¡ 4.49 !
Veracrua 56.24 J 26.7~ 12.76 T .¡. . ~ ; I

1
Y ucatán 38.42 32.9 3 21.58 7.07 I
Zacatecas 66.2 1 22.21 , 9.44 i 2.14 i
Nacional ,7. 19 25.94

-- '--j
4.21 112.66 1 ,
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Los estado s de Guerrero . Yucatán. Puebl a. Oaxaca y Chiapas presentan una prevalencia de

desnutrición moderada y severa sup erior a 20 por ciento . mientras que en Tamaul ípas, Sinaloa, Jalisco .

Durango. Coahuila, Baja Californi a y Sonora. ésta es infe rior a 8 po r ciento.

En el cuadro 36 se mu estra la distribución porcentual del estado de nutrición por entidad fede rativa de

acuerdo con el indicador talla para la ed ad .

Cu..dro 36

IDistribución del Eorudo de Nutrición en L. Pobl..ci ó n Menor de Cinco Año. en Localidades de 500 ..

2,500 Hobitantes, por Entid..d Feder..t iv,", de Acuerdo con el &tim..dor Antropométrico T..JL. p-.n L.
Edad, M éxico, 1996

De'snutri ción

bJO<LM NornW [ er. Modaodo Sar f:Jo

% ~,¡; % /?'ó

~ascolienlJes 62.89 15 07 10.79 11.25

Baja Califimu.. 71.69 ! tl.99 6 .02 I ·U O I

Baja Calífcrma Sur 62.50 I 10.00 3.71 13.85

Campeche 29.60 I 23,46 25.32 I 21.62 I
Coabuila 6448 I 17.26 10.75

,
7. 50 i

Colima » .10 I 19.07 H .·U ! 11.42 I

Chiapas 28. 35 20.70 22.88 28 00 !
Chihuahua 62. 11 I 19.57 941 I 8.92

Duran.!:" 61.31 18.66 11.84 8. 19 1
GuanajuatD 49.55 i 24.12 16. H 9 .98 !
Guerrero 28.65 ! 23.85 24.8 3 2'1 .67 i
Hidal¡¡o 36.65 23.50 22.99 t6.86

Jalisco 69 .23 15.H 9. , J 5.68

México 43.91 23.12 IS. ll 14.66 I
Michoacán 48.53 22.10 15.98 13.39 ¡
Morelos 40.22 26.78 2 1. 12 9.S8

N ajartt 58.95 19.78 10. 33 I 10.94 !
Nuevo León 58.48 19.09 9. 11 13.30 I
O axaca 29. 14 23.93 24.06 22.88 I

Puebla 33.49 21. 85 23 25 2l. 4 1 !
Q uer étaro 43 .06 23,·n I 18. 35 I 15.17 I

I
Q uintana Roo ! 3506 19.5S 14.97 I 20.09

San Luis Potosi 43. 37 25.19 19.25 12.19

Stnaloa 64 .83 21.46 9.19

I
4. 12

ISonora 75.71 10.90 10 3S 2.94
I

Tabasco 45.26 26.07 19 20 I 9 .47 II

Tamaulípas 57.88 12. ; 8 ! 14. 16 : ; 19

TIaxcala 40.93 I '2.6."2 I 2 1.6, , S.70 1,
Veracruz 42 .72 22.4 1 2085 14 00 i

Yucacin 26.91 20.9 1 26. ; S----+-- 25.60 ,
Zacatecas 57.64 20.99 11.6 5 7.72 I

Nacional 44 .1 3 22.0 1 l fs. J I i \ , .08 -]
Fuente: Instituto Nacíonai de la N utr-ici ón Salvador Zubiran , EN:\ L 1996

Se obse rva W l not able contraste ent re las en tidades federativ as: Yucatán. Chiapas. Guerrero .

Campeche . O axaca, Q uint ana Roo y Puebla presentan una pr eval en cia de desnutrición mod er ada y severa
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superio r a +0 por ciento. mien tras <Jue en T amaulipas, Chihuahua , Coahuila, jalisco . Sinaloa , Sono ra y Baja

CaI,fo m ia ésta es inferi or a 20 por c iento.

En el cu ad ro 37 se muest ra el estado de nutrición de los niñ os men ores de cinco años según el
indicador peso para la talla .

Puente : lnsntuto Necíoual de: la N utno oo Salvador ZublJ'an , EN AL - 1996

Cuadro 37

Local tdadee de 500 a 2,500 lúbibntes, por Enti<bd Federativa, de Acuerdo con el Estimador
Antropométrico Peso p.ar.a la Edad. México, 19%

Desn utrición

I EnliJ,,¿ Nortn.1J Ln . MoJa~J~ Sna J

i % % ~ó o/ó

I A¡:uascali.ntts S3.6~ 9.65 4.41 2. 32

Baja CalifOr nia 87.51 7.26 2. 11 3.12

Baja CalifOrnia Sur SO.84 \l .69 5. 17 2.W

Campeche 87.Si 8.51 3.03 059

I Co ahuila 8 5 . 1~ 9.32 4.42 1.15

I Colima 63.65 18.8S II. SS 5.59 I
I C hiapas 84.44 8.0 1 4.76 2.80 i
I Chih uah ua TI,63 IH6 4.14 4.78

l D uraugo I 81.&3 II.i6 4.i6 1.65

1 G uanajuarc I 75.68 16.52 6.05 1.75
¡ Gu~nc: ro I 7,.13 16.78 5.55 2.H

Hidal¡:o I 84. ~ 5 9.58 3.95 I 2.23I

Jalisco 78.60 14.38 3.98 3.04

México 82.04 11,47 4.62 1.86

Mi choacán 86.30 6.68 4.70 2. 32

Morc:l os 86 ,9 10.65 1.45 1.32

NaTari t 74.65 15.72 5.67 3.96
Nuevo Le ón i3A~ 11.08 8.8i 6.64

O axaca 83.59 11.10 4.29 1.02

Puebla 11.27 12.59 6.04 4.10 I
1

Q ue r éta ro S2.66 13.34 2.76 1.23 I
Q uinta na Roo 8388 9.19 5.0 1 1.92

San Lui s Potosi 83 .50 10.78 3.S1 1.91

1 Sínaloa 82.05 10.98 5.87 1.11
J Soeora 1 82 .2\ 10.91 3.99 2.87 I

Tabasco ! 78.98 15.47 3.65 1.90

IT am aulíp as --------l- 78.69 13.41 4.76 3.13

i Tiaxcala i 78% 13.61 6. 17 1.25
! Veracrue ! 81.89 11.66

i
4.;; I 1.90 J¡Yucatin

I

I 76 .43 H. ~9 5. 17 I 4. 11 :
Zacate ca s I S2-l0 i IO.S0 ! 5.24 1.56

I
1 Naci onal SI.J I 11.85 4.76 2.27 I.

Los estado. <Jue pr e. entan mayores nivel es de deSnutrición .•egún este indic ador. son Nue vo Le ón,

i'idydrit. Gue rrero . Guan"jUdto y Yu cat án . co n preval en cias de alred ed o r de 2S por ciento. mientras <Jue la

prevalencia inferior a 1+ por ciento se observa en Campeche, Baja Cal ifo rnia. Morelos y Mich o..cán .
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En el cu adro 38 Se muest ra el estado de nutrición que guarda la po blación de acuerdo co n los cu atro

indicado res. diferenciando a la población en tres estratos: si en la comunidad de residen cia la mayona de la

po blación habla a1gwla leng ua ind ígen a (co muni dad indígena 1: si 1M)' una minor ía que la hable (co muni dad con

presencia indígena ).)' si no ha)' hablant es indígen as (co munid••d no indígena ).

Fuente : InstttulD Naaonol de l. Nutrtcíóe Salvador Zubir an. ENAL· I996

Cuadro 38
Estado de Nutrición de I~ Pob~ción Menor de Cinc o Añ o,

I Normal l n . I M,'an'. I Scrt:T4J

% ~' o I % I %

Poso / edad

i l . di¡:enos 4-1.73 W.03 20.0, I 8.19

Pre seecía iDeÜJ:ena 5·U 8 ~7.9 J 12.90 I 4. 33

Noin~nas 6 1.49 24.4-7. 10 88 I U 6

Global 55.87 26.B I UI I 4.49

Peso /tilla

ludi¡:enas 8 1.20 1L56 4 9~ i 2.26

Presenci a in~na 8 1.75 11.00 445 ! 2.80

No in~D3S 8 1.02 i 12.21 i 4.59 i 2. 18

Global 81.19 11. ~ 5 J__ __._~.? I 2.31

Tol1>/..Iad

llldi¡:enas 26. 39 21.85 2; . ;~ I 26.2 1

Presencia iDdíreDa 40.52 2336 20.09 I 16.02

No iDditenu 49.12 22. l9 16.8 l I 11.66

Global 42. 58 22.44- 19 33 I 15.65

Gorn ez

Indi¡:enas 38.23 42.98 16.46 I 2. 34-

Prese ncia in~Da , 1.02 '.8.93 , .7; i 1.30

No in~Das S7.92 33.76 7. 16 I 0.96

N..aonol 52.28 I 36.74 -¡--- 9.65 I I.B
. ..

De acuerdo con el ind icador peso para la edad . en las co muni dades no ind ígen al; la prevalencia de desnut rición en la

población menor de cinco años es de 38 .S por ciento; en las co munidades con pre sencia indígena es de 4 S.2 por ciento . y se

eleva hast a SS. 3 po r ciento en las co munidades indígenas .

El cuadro 39 presenta la co mparació n de la prevalencia de desnu tri ción en niñ o. de l ·, años seg ún el

estirnador peso para la edad o btenida por la serie ENAL.
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Fuente : lnstitntn Nacional d. k Nutr tcíóu Salvador Zubtr án, ENAL· 1996

Cua d ro 39
Distribución del &lado de Nutrición e n l~ Poblaci ón de 1-5 Años de Acuerdo co n e l Estimador Peso para I~

Edad, Co m paración de 1... Encuesta. Nacionale. de Alimentación 197.,1979,1989 y 1996

Is e s n e t r i c í ón

Z 'Dü'S
Normal l ..re M.>J"rJJ.r ""'<:T.

1 1974 1979 1989 1996 1974 1979 1989 1996 1974 1979 1989 1996

¡Fl'"ontera 66.90 70.00 ~. 20 90.9\ 27.50 23.00 \5.90 7.95 5.50 6.90 5.90 1.14

~j' California 84 .20 77.50 76.60 78.54 13.20 15.50 IJ.60 11.71 2.60 7 .00 6 .80 9.76

oroeste 68.30 76.00 84.00 79.23 26.20 18.00 12.60 14.21 5.50 6.00 no 6.56

orte 64.70 73.00 53.20 69.68 29.-10 19.90 31.70 22.~ 6.00 7.10 15.20 7. 54

¡Nor-te' Ce ntro 68.20 64.20 68.,0 67.08 2' .,0 22.-10 24.20 23.28 6.30 13-10 7.10 9.6,

P'J orerte 62.20 67.70 67.-10 68.88 29.90 24.70 27. 50 23.43 7.90 7.60 5.\ 0 7.69
i

¡Pacifico Norte 66 .00 47.30 69.20 69.85 23.90 29. JO 25.60 21.H 10.20 2 1. 30 5.20 8 .91 I
K'<" ntro No rte 58.20 40.-10 52.-10 64.58 31.00 35.60 36.00 22. 53 10.80 2• .00 11 60 12.89 1
~cidentr 65.20 67.90 66. 30 69.85 25.80 24. 30 25.90 20.31 9.00 7.80 7 .80 9.83

jio 41.-10 48.50 59.00 57.73 38.30 31.10 28.-10 26. 37 20.-10 20.20 12.70 15.90 I
1 uasteca J sierra 42.-10 44.70 31.10 44,83 37.50 27.30 35.20 29.97 20.10 28.00 13.70 25.20 I
r~tipbno N orte 55.80 .2.30 53.90 55.91 29.30 11.90 30.70 10.01 14.90 25.80 15.40 14.06

~ur('stt' 43.90 42.-10 HIO 42.89 37.-10 34.60 30.-10 31.B 18.70 2 1.00 16 50 2,/8 !
f'UtiplaDO Este J7 .-IO -10.70 60.10 44.32 44.30 38.60 H .9O 30.12 18 .60 20.70 11,.00 :!) .;6 j
GolfoCentre

I
44,80 38.-10 45.,0 49.8 7 34.30 31.10 30.70 31.16 I 20.90 30.-10 13 .'70 1 ~ . 97 ¡

~u."(trca y cañada 18.,0 32. 30 29.60 38.0\ -10.20 27.1 0 30. 50 32.29 I 41.2 0 -10 70 39.90 29.70 I
¡P3Cifico Sur lO 30 B.20 30.70 44, 93 38.70 2' .40 36.00 32 , 3 1 31.00 41.-10 B .30 'l" ~ 4- I__ o ')

kJolfo Sur este

1

47 00 47.50 4' .80 ,1.07 38.80 30.50 34., 0 11 72 114.20 .:! ~ .OO 19.70 \7 .2 1 I
iPeniDsuia de Yucatáu 50 70 47.30 32.80 38.97 32.20 32.-10 37.-10 13 38 17.20 20.30 29.80 27·1,' 1

l ' cioDa! 1 49 30 49.80 52.70 52.17 33.30 28.-10 28.30 28.55 i 17.-10 21. 90 19.00 1928 I
.'

La ma yoría de las zo nas mostraron una evo lució n favorable en la prevalencia de desnutrición.

Algunos d e los datos recabados en esta Encuesta a propósit o de indicadores de calidad de vida muestran

los cin co estados con mayor prevalencia de desnutrición. y destaca Guerrero como el est ado con valores mas

altos en estos indicadores . El 70 por ciento de las familias del medio rural guerrerense habitaban en viviendas

d e mala calidad: 58 por ciento care cían de agua potable; 55 por cien to de las madres de fam ilia eran analfabetas ;

el gas to per cápita en alimentos era de tan so lo cuatro pe sos diarios: dos de cada cinco familias jamás consu mían

leche . do s de cada tres ni ños estaban desnutridos. y uno de cada tres padecía d esnutrición de alt o riesgo .

Yucatán , Puebla. O a.xa.ca y Chiapas también mostraron niveles de gran det erioro en estos indicadores , mient ras

que Jos esta dos co n mejores condiciones de vida fueron los que presenlaron menor incidencia de d esnutrición

infan til. Los estados de Guerrero. Yucat án , Puebla . O axaca y Chiapas presentaro n lila preval en cia de

d esnutrici ón moderada y severa a 20 por ciento . mi entras que en Tamaulipas, Sinaloa. Jalisco . Dw-ango .

Coah uila. Baja Cal ifo rni a y Sonora. esta era inferior a 8 por ciento.
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Cuad ro 40

Corrd icion ee .de vivie n d a, educaci ón , nutrición y .aliment.aci ón en 10 5 ci nco ell'bd05 con m.ayor

prevalencia de desnutric ión y el esta d o en mejores c o nd ic io n es

G6aru(' )'U( oJr.n , Po"}'I" O.u:oJe.:J Q,j"PúS Nacional f.sL1dt' al mq('( condic íon

iviendas co n piso de tier r a (0/0) 57.5* 27.6 S1.2 S6.0 S6.2 36.7 Cbihuabua (8 .08)
íviendas sin agua pota ble (%) 57.6* 30.0 4<>.7 5U 42.8 44.1 Aguascalieote. (2.6)
ivieodas de calidad mola y muy mala (%) 69.0* 36.8 51.6 62.6 59.3 41.9 AguascalieotM (6.7)

adr e ao.u:. bcto (%) 53.4* 4<>.7 43. 1 4 1.6 4<>.7 38.S Chíbuahua ( 13. 3)
e an.u:.bcta (oto) 54.7* B . l 44 .9 45 .7 SI.6 37.9 Cbihuahua ( 11.7)

63. 1* 6 1.6 H3 54.S 49.6 42.8 Sonora ( 13.O)

71.3 * 7 3.1 66.S 69 .9 71.6 55.9 Baja CalifQrnia (22. 3)
32.4 28. 7 25.4 23.3 20.00 16.9 Sooor3(4.4)

sto en alimentos (pesos per per I se mana) 28 6 29. 3 -rr , 27.9 21.9* 30.1 Baja Calífornta Sur (70. 1!- .) ....
onsumo per capita de luche (mI) 72.7 44.1* 77.2 101.0 60.0 125.0 Jalisco (255.7)
mi.lia5: que no consumen leche (~"o) 38.00 ;4 .7 ; s.¡ * 4<> A SI.O 3S 0 Cbibuabua (8 .0)

* Estado en peor condici ón respecto a todo d pais
Fuente , Instituto Nacional de la Nutrrcí ón Salvador Zubír án. ENAL· 19%

5.2 Encuesta de Seguimiento elaborada por el INCO, 1985-1988

Otra fuente de informació n relacionada con el cons um o es la Encu esta de Seguimien to elaborada por el

INCO . enla cual se analiza el período 1985 ·1988. Los datos que arroja esta encuesta no son co mparables con

los de la encuesta de obrero s ya que en la primera el consu mo esta referido a la compra de alim ent os. mientras

que en la scgun da . se aborda específicame nte la inges ta. Entérminos generales. la difere ncia estri ba en que , por

distint os mot ivos, no tod os lo alim ent os que se compran se consumen . De cualquier mod o. esto dat os son un

indicador de la evolución del co nsumo , que además. se relaciona est rechame nte co n la ing esta. y pese a que

puede n parecer co ntradictorios los resultados de éstas al cont rapo nerlos. la explicación radica en esta di ferencia

ent re co nsum o e inge sta.

Los resultados muestran que la co mpra diari a per cápita de proteínas disminuyó en casi tod os los
estratos, excepto en el informal medi o en do nde no hubo variació n . El promedi o de compra más bajo durante

el período de estudio fue el del estrato informal bajo. con 54. 25 g . Sin embargo. el porcentaje más alto de

pérd ida lo present ó el estra to formal bajo . con una dismin ución del 5.2 2 por ciento.

En rel ació n co n la compra de calorías. la población de más bajos ingresos, ya sea en la categoría fo rmal

o en la informal. fuella que se vio mayorment e afectada. Laprimera redujo su co nsumo en 116 cal. (5.97 por

cien to), en tant o que la segun da lo hizo en 113 cal. (6 .78 por ciento ). Les sigue n los estratos formal medio bajo

y medio. con una reducción de SO cal. El informal medio . por su parte , aum entó ligerament e (4 1 cal.. lo que

equi vale al 2.3 por ciento ). El estrato Informal bajo . adem ás de ser el que sufri ó la mayor pérdida. también es el
que tuvo el promedio más bajo de cons um o de calo r ías ( J .662 cal . )

La cantidad diaria per cápita de alimento s adquiridos tambi én present a un a reducción imp ortante . sobre

todo en el caso de product os de origen anim al que . por otra parte. también son los más caros . La excep ción es
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la leche. alim ent o que en forma COI13tanl<O ha sid o objeto de subsidios por parte del Estado . lo que favorece su

adquisicí ón por amplias capas sociales.

En e! caso de los alimentos de origen vegetal. es posible apreciar ciert o aumento en todos los estratos.
except o en e! informal bajo . en donde la fruta de temporada y el frijol disminuyeron ligeramente. El consumo

de azúcar se redujo en todas las categorías.

5.3 Encuesta Nacional de Nutrición 1988 - 1999

En 1988 la Secretaría de Salud realiz ó la primera encuesta nacional sobre nutrición en México: la

Encuesta Nacional de Nutrición. la cual incluyó 13.2 36 hogares representativos de toda la población mexicana:

la información permite conocer e! estado nutricio de mujeres y niños tanto del ámbito nacional como

desglosado por cuatro grandes regiones de! país. La encuesta recogi ó información sobre las características

sociodemográficas y las condiciones socioeconómi cas de la familia y sobre e! estado de salud, la dieta, y la

prevalencia de desnutrición y obesidad en niños menores de cinco años ). en mujeres entre 12 y 49 IDOS de

edad, grupos considerados como los de mayor vuln erabilidad nutricional .

En 1999 , transcunidos más de diez IDOS de la ENN 1988 . se consideró indispensable la realización de

una segunda encuesta nacional probabilística sobre nutrición representativa de! ámbito nacional (ENN -99) que

incluyó 21,754 hogares de zonas urbanas y rural es y de las mismas cuatro regiones para las que la E!'<'N·88 fue

representativa. En la ENN -99 se emplearon met odol ogías que permiten comparar la mayor parte de sus
resultados con los de la ENN -88 .

La ENN -99 incluyó al grupo de niños en edad esco lar . adem ás de los menores de cinco IDOS ya las

mujeres de 12 a 49 años de edad. Se obtuvieron todas las variables recogidas en la ENN ·88, además de nuestras

de sangre en subgrupos. tanto de niños com o mujeres, para det erminar la prevalencia de anemia y de

deficiencia de micronutrimentos.

La evolución que presentaron algunos indi cadores antropométricos. muestran los siguientes resultados:

GráfiCil7

Desnutric ión infantil en México

23Y.

01988 01999
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En cuanto al peso para la talla encontramos una dism inuci ón pasand o de 6 por ciento al 2 por ciento en

el ámbito Nacional .

Gráfi~8

Peso para la talla, 1988-1999
a n1vd oadooal

(0,.. )

En cuanto a la prevalencia de bajo peso al nacer , se pasó de 14.2 en 1998 a 7 .5 para 1999 . co n lo que el
prob lema se redujo a la mitad .

Pr eval encia de ba jo peso al nacer en el ámbito nac ional,

1988-1 999 (%)

Con respecto a la prevalencia de baja talla. los resultados no son muy po sitiv os. se tuv o una reducción

mínima. pasando de 22 .8 por ciento en 1988 a 17 .7 por cien to para 1999 .

Gráfi~ 10

Prevale nc-ia de ~j~ talla ~ nivel ru.ci o ru.l,

1988-199 9 ("lo)
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Es im po rtante menc ionar 'lu~ la m~Jora en el p~so no im plica necesari ame nte una mejor nutrición

sobre todo si conside ramos que se ha t ransitado en la actualidad a un problema de sobre peso y que la reducción

del d éficit en la talla indi caría mejo r el estado de nu trición. por ello ~s eviden te 'lue las políti cas alimentarias no

han logrado avances significati \·os en este rubro .

En un co mparati vo en t re la ENN 1988 Y 1999 en las prevalencias de bajo peso. desmedro
{estatura! edad) y emaciación (p eso / estatura) en 1988 Y 1999 se o bserv an reducciones para los tres indicadores

del est adio nutricio .

La prevalencia de bajo peso en menores de cinco años en Méxi co fue de 1+.2 por ciento en 1988 y de

7 .S por ciento en 1999. Durante la pasada décad a hubo una reducción de casi 50 por ciento en la prevalencia de

bajo peso . lo que se considera lIluy satisfactorio.

GráfiOlt2

Prevalencia de bajo peso en menores de cinco años en "1.éxico,

1988-1999(%)

1988 t999

Se observa una notable reducción en la prevalencia de e maciació n y una disminución de 5.1 pWltos

porcentuales en la prevalencia del desmedro.

La pr evale ncia de emaciación en México fue de 6 por ciento en 198 8 ). de 2 por ciento en 1999.

Grá fica 13

Prevalencia de emaciación en M é,..;co, 1988-1999 (%l

198t; 1999

La prevalencia de emacia ción a nivel naci onal fue la si g.uknt ~:

La región Sur disminuy ó 4 por ciento: la Centro en S.7 por ciento: la No rte en 3. 7 por cient o y la

reg ión Ciudad de México registró un aum ent o de 3.3 po r cien to. Este aparent~ aumento. sin embargo . es
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posiblem ente producto de los cam bios en el número y co mposición de los municip ios co nurbados que ha

sufrido la zona metropolit ana de la ciudad de México . En cuanto d la prevalencia en la región Centro disminuye

en 1.1 po r ciento .

La prevalencia de baja talla en menores de cin co años en fue de 22 .85 en 1988 y de 17. 7 por ciento en

1999 .

Se ob serva un aumento de 0 .7 por ciento en 10 años en la prevalencia de sobrepeso u obes idad a escala

nacional . La región Centro experi mentó una disminución en este rubro , mientras que en el resto de las

regiones hubo aumentos. El may or aumento se dio en la Ciudad de México (2 .7 por cien to ) seguido de la Sur

(2 por ciento) y la Norte (1 por ciento).

La ENAL, 1989, reportó notables diferen cias reg ionales en la prevalen cia de desnutrición. Mientras

que el déficit de talla afectó a 10 por ciento de los menores de cinco años en el D .F. Ylos estados del norte del

país. tal déficit es dos y media veces mayor en los estados del centro y t res y media en los estad os del sur : el
tercil inferior más pobre del país tuv o una prevalencia seis vec es más alta qu e el superior : los municipios

predominantemente rurales tienen el doble de prevalencia respecto a los predominantemente urbanos, y
dentro de los municipios pr edominantement e rurales, los indíge nas pr esenta.n el dobl e de pr evalencia de

desnutrición qu e aquellos municipios no indígenas; la desnutrición grave afect ó a 10 .5 por ciento de los niñ os
de los estados del norte ya 20 .5 de los del sur.

5.3 . 1 Encuesta Nacional d e Nutr ició n, 1999

La Encuesta Nacional de Nutrición 1999 mostró qu e a nivel nacional la prevalen cia de desmedro (baja

talla) fue de 17 .7 por ciento; la de bajo peso , de 1 .5 por ciento. y la emaciación de 2 por ciento. Casi 1.6

millones de menores de cinco años present an desmedro, casi 700 mil niños presentan bajo peso y poc o más de

180 mil niños presentan emaciación.

Grili c," U

Prevalencia a nivel na cional de d esm edro, bajo pet'o y ema c iac ión,

1999(%)

Desme-d eo &j.. t.aU.. Em.acu ci ón

Las pr eval encias de desmedro por región fueron las siguientes : 7 .3 para la región 1: 1+.2 para la región

Il; 13.3 para la región /11 , y 28 .9 para la reg ión IV. Las prevalencias de bajo peso fue ron 3.{. 6 .0. 6 .5 Y 11 .8

para las regiones . 1. 1/, 1lI Y IV. respectivam ente . Las prevalencias de emaciación fuero n 2.3. 2.2 . 2. 1 ). 1.6 para
las regiones l . 1/, 1lI Y [V resp ecti vam ente .
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Grá fica t5

Indicadores antropométricos por regiones 1999 (%)

28.9

Desmedro Bajo peeo

2.3 2.2 2.1

Emaciación

1.4

Lasprevalencias de desnutrición para el estrato rural a escala nacional fueron las siguient es: desm edro .

31.7 por ciento . bajo peso . 12 por ciento y emaciación 2.1 por ciento. Para el estrato urbano la prevalenci a de

desmedro fue de 11 .6 por ciento . la de bajo pe so de 5.5 por ciento y la emaciación de 2 por ciento .

Gráfica 14

Prevalencia de desmedro, bajo peso y ema c iac ión;

1999 (%)

Desmedro

5.5

Bajo pet'o

2.\ 2

Emaciación

[] Estrato n>ral e Estrato urbano

Los resultados por grupos de edad son los siguientes: la menor prevalencia de desmedro se present a en

el primer año de vida (8. 2 por ciento) y aumenta notablemente en edades posteriores. siendo de 21 .6 por

ciento de ent re 12 ). 24 meses de edad y fluctuando entre 18.6 por ciento y 20 . 9 po r ciento para los 24 J 59

meses de eda d .

Gráfica \7

Preval encia de desmedro por grupo. de "da d,
1999 (%)

21.6 20.9

12 meses 12-24 meses

CDesm..dro

24-59 meeee

us
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La preval encia d e bajo p~so es también la más baja durante el primer año de vida (3.4 por ciento) y

aumenta a 11 .2 por ciento de ent re 12 )' 2 3 me ses. post ..ríorrneme , de entre 24 y 27 meses de edad disminuye

a S.2 por ciento y entre 4S y 59 meses alcanza 6.; po r ciento .

Gr.ilic.. t8

Prevalencia de baja pe.o por grupa. de edad,
1999(%)

lJBajo peso

La prevalencia de emaciaci ón a escala nacional se mantiene por debajo de 3.5 por ciento a lo larg o de

los primeros cinco añ os de vida. Entre 12 y 23 me ses de edad alcanza corno m áximo 3 .4 por ciento. durante el
r esto de las edades es igual o menor a 2.5 por ciento. La máxima prevalencia en zonas urbanas fue de 3.3 por

ciento yen las rurales de 3.6 por ciento , am bas ent re 12 y 23 meses de edad.

Para los estratos urbano y rural se o bserva que la prevalencia de desmedro en zonas rurales fu e de 14

por ciento en el primer año de vid a y alcanzó valores superi ore s a 34- por ciento entre los 12 y 59 me ses de

edad . En e! estrato urbano se observa el mismo patrón de aumento en las prevalencias de! primero al segundo

año de vida, alillque las prevalencias fuero n de dos a tres veces menores que en zonas rurales.

En el estrato urbano la prevalen cia más alt a de bajo pe so (S.4- por ciento) OCUlTe ent re los 12 y 23

meses, posteriormente las prevalencias dism inuyen a valores entre 5. 9 y 4 .9 por ciento. Para e! estra to rural ,

las prevalencias presentan e! mism o patrón de distribución respecto a lo s grupos de edad; sin embargo . en todos

los casos son may ores . siendo la preval enci a entre 12 y 2 3 meses de 17 .5 por ciento, nueva.mente las más

ele vada.

En todas las regiones . a partir de! seglilldo año de vida. existe retardo en e! crecimiento, e! cual es más

severo en la región Sur que en el resto de éstas .

En res umen el peso para la talla a ruvd naci onal . es dec ir. la emaciación no consti tuye un probl ema

ge ne ralizado de salud públi ca en México . mi ent ras qu~ el de sm edro repres~nta un problema de esta naturaleza.

siendo especi almente grav~ en el Sur dd país.

En cuanto a los problemas de sobre peso y obesidad en todas las regiones se observan porcentajes por

arriba de los espe rados para una población sana. a\mque el ex ce so es peque ño . La mayor prevalencia se o bserv a

en la regi ón Norte (7 . 2 por cie nto ) seguida de las region es Sur y Ciudad de México (5 . 3 Y 5.4- por cie nto

respectivamente) )' de la región Ce ntro (4. 2 por ciento ). Para a1glillos grupos de edad en la región Norte el

so bre peso u o besid ad alcanza valo res ent re 9 y 1(1 por cie nto .
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Gr" lic.o 19

So bre pe so y obesidad en México por reg iones,

1999(%)
7. 2

S u rN orte Ciud ad d e
.M,éx ico

D Sobre peoo y obesid ad

Cen tro

En contraparte la prevalencia de anemia en el país se exhibe de la siguie nte forma : la prev alencia de

anemia en niños menores de cinco años . fue de 27 .2 por ciento a nive l nacional . No se observaron grandes

difere ncias en las prevalencias de las cuatro regiones estudiadas . Las prevalencias fueron de 27 .7. 27 .4 Y 27 .3
para las regiones Sur . Cent ro y Ciudad de México . resp ectivamente . La úni ca región co n pr evalencia distinta a

las anteriores fue la No rte. en las que 25 .8 por cien to de Jos niñ os fuer on ané micos .

Grilic.o 20

Pr eval encia d e anemia a ni vel nac ional por reg iones,

1999 (%)
27.3

S u r Cent ro Ciudad d e

.l\1.éx ico

Norte

C Anem ia.

La pr eval encia de anemia en los ni ños de 6 a 11 meses fue de 13 por CIento . durante el segundo año de
vida muestra un incr em ent o hasta llegar al 48 .8 por ciento . A part ir de esta edad la prevalen cia disminuye hasta

llegar a 16. 6 por ciento en el cuarto año de vida. Tanto los valo res de las preval en cias globales. co mo el patrón

de distribución de pr eval encias por grupo de eda d es simi lar al nacional par a las cua t ro region es. aunque los
valores de prevalencia durante el segundo año de Vida llegan hasta 52.2 por cie n to en la región Sur .
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Gr.irica 11

Preval e n cja de an~mia e-n .M';x ico por r~io"t:5 ), g rupos 'de t"wd,
1999 (~ o)

(,- 11 m eses 12-48me. es

IJ An lt'mia

4S- 51 mese.

La prevalen cia de anemia fue menor en zonas urbanas (26 .1 por ciento) que en zonas rurales 129 .5 por

cieuto i . aunque la diferencia es inferior a las observadas para las prevalencias de desmedro y bajo peso .

Gráfi ca 11

Prevalencia de a nemia e n zonas ru ra le s ". urba nas,
1999(~ o) 29.~

Zonas u rbanas Zonas ru rales

o Anemia

Se enco ntr ó una elevada prevalencia de anemia en el ámbito nacional . en todas las r~gion~s y en las

zo nas urbana y rurales, sin grandes diferencias al interior de éstas . Más de un o de cada cuatro ni úos men or es de

cinco alias)" casi la mitad (4-8.8 por ciento) de los ni ños entre 12 y 23 años de edad tien e anem i.l

En resu men los res ultados indi can qu~ la desnutrición co ntinúa siendo un import Jllt ~ problema de

salud pública en ~1éxico . El 17 .7 por ciento de la población men or de cinc o años tie ne desmedro. es dec ir.

presen ta un ret ar do severo en estat ura. resultado de una inad ecua da alim ent ación y salud : ): 27 .7 por cient o

pn:·$("'nt ~l anemia .

Es notable la difer en cia. en las pr evalencia. de desmedro entre regiones y entre est ratos urbanos y
rurales. en tanto . la pre valencia de desmedro e. de 28.9 por cie nto en la regi ón Sur y de sólo 7 .3 por ciento en

la reg,ón Nort e . .Asimisruo . mientras la prevalencia de desmedro es de 31.7 po r ciento en IJS zonas rurales. en

la; zonas urbanas es de 11 .6 por cie nto. Estas diferen cias en prevalen cias de desmedro re flejan la polarización

en co nd iciones de vrda entre region es y entre zonas urbanas y rurales.

1 ~1 prevale ucra de so brepeso y obesida d a nivel nacional fue de ; .3 po r ciento . l~, prevalencia es 1ll.,yOl'
én l.• r"gión Nort e qu e en el resto de las region es. El cam bio en J•• pr evalen cia de so brepeso en los últimos .uios

fu" d" 0 ./ po r ciento .
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Gráfica 24
Condición d e nutrición de la población indígena, 1996*

(Porcentaje)

Co munidad indígena Co munid ad con presenci a indígena Comu nidad no indígen a

o Normal CJ Desnutrición leve o Desnutrición moderada o Desnutr ic ión severa



Gráfica 25
Desnutrición Infantil en el medio rural, según talla y peso para la edad, 1996*

e Peso para la edad CTalla para la edad
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Grá fica 26

Ga sto se man a l per cápita en alimentos e n e l medio rural por e n t id ad federativa , t 996 ($)
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Desnutrición infantil severa e n el medio rural por en tid ad fed erativa, 1996
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Gráfica 28

Estado de Nutrición Infantil en el medio rural, 1974-1996

1974

o Normal

1979

o Desnutrición leve

1989

lilIDesnutrición moderada y severa
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Gráfica 29

Consumo de carne de res, pollo, pan y refrescos en el medio urbano por estrato, 1995 (Miligramos y
gramos per cápita]

Alto Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo Marginal

ClRef'reecos e Pan blanco e Pollo [J Carne de res



Gráfica 30
Consumo de leche, huevo, tortilla y frijol en el medio urbano por estrato, 1995 (mililitros y gramos

per cápita)

Alto Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo Marginal
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Las pcl tn c.... f prOf".m U ll ..JiOlcllWiOi cl! ~~xi('O ,. »w efectos sobre

1.. nutr ición d.. l.. p~obl ..doll lllcxi(""' l" dur"'.flt" ..1per rodo 19S: · ':OOO

El análisis cuan t it at ivo de Id dieta nos permite identificar en '1ue proporción mejora o se de teriora la

calid .\d de la diet a , y .\ propósito de esto los resultados o bserv ad os en relación .\1 consu mo de proteínas de

origen animal muestran qu<' la mayor parte de las fanulias de tod as las zonas pdSdron de un COI15Um O de más de

25 g . por persona. por día (consu mo "adecuad o" ent re 20 y 25 g. por persona por día ) a un consumo

"deficiente" inferior a 2(1g . per c ápita d iario ,

En cuanto d los datos de tipo de lact ancia. duración y edad de introducción de aliment os se o bservó '1ue

a nivel nacional el 78 por ciento de las madres die ron leche m at erna como míni mo '> meses, La duración de la

Iac tancra matern a no rebasa los j; meses. CIfra mferior a la rep ortada en otros est udio en donde se encontraba

duración hasta de 2+ meses. lo '1ue más llam a la atención es '1ue en algunas zo nas d promedi o de duración se

u bica antes de los 6 meses , incluso las zonas de l norte dd país d pro medio de duraci ón se localiza ent re .> y 5

meses,

En cuanto al promedio de edad de ablactación (introducción de otro ti po d e alim entos en la die ta

infantil ) en menos de la mitad de las zonas introducen alimentos antes de los 5 meses de edad. el' el resto de 1",,

zo nas lo hacen antes de los 7 meses de edad en pro medio. solamente las zonas 1 y 2 in troducen alim entos entre

los '> y + meses '1ue coinci de co n las indicaciones de los programas de orientación alim entaria .

5.4. 2 Encu esta Urbana d e Alimentaci ón}' Nutrición en la zona metropolitana de la Ciudad d e
M éxico (ENURBAL 1994-/1995)

La ex presión y la medida má s clara de la polarización soci al es la desigualdad en el ing reso ; en buena

parte de ésta derivan las desigual dades en salud. aliment ación. vivie nda y educación .

El ingreso familiar del estrato alto es más de l Oveces su pe rior al del estrato urbano marginal; el gast o

f.llnilia r en alimentación es seis vece s IllJyor en el est rato alt o resp ect o a los tres est ratos infe riores . El gast o per

cápua diano en ahmentaci ón de los tres est ratos inferiores se ub icó entre + y 5 nuevos pesos.

Mien tras qu<" en los dos estratos superiores el gasto en alimentación es menor al 50 por ciento del

ingreso . las fami lias de los tres est ra to s inferiores deben ded icarl e alrededor de dos terceras partes de $U

ingreso. lo cual limita drásticamente la capacidad familiar para satisfacer sus ot ras necesid ades esenciales .

En cuanto al estado de nut rición de la pobl ación menor de 5 años. El 70 .+ por cie nto de la población se

encont ró dent ro del rango de normalid ad del pero para la tal la . 1.>.6 por ciento present ó so brepeso , y
úni cam ente el ió por ciento most ró algWl déficit. ó.1 por ciento en grados moderado o severo . Al diferenciar

por est ratos se observa que la prevalencia de so brepeso es mayor en un HU por ciento en el estrato superior

respect o al infe rior . ( \ 8 . \ y 9 .8 por ciento respectivamente) . relación que se in vier te en la prev alencia de

de snu tnci ón. 2(J.5 por cient o del pe. o poll'a i. ralla menor de una desviaci ón estándar en el estra to inferior y

10.7 por cie nto en el superior ; 7. 7 por ciento y +. 3 por ciento por debajo de dos desviacione s estándar

respec ti va mente . Al diferenciar por sexos se apre cia mayor tendencia de l sexo fe meni no al sobrepeso en ambo.

estratos. y a la desnutr ici ón en el estra to mferi or.

De acue rdo con el esti mador peso para la tall a la población menor de 5 años del est ra to superior

práctic am ente no pre5enta desn u t ri ci ón. y sí. po r el cont rari o , una prevalencia de scbrepeso p.lp~!i'J'r ¿{ 1~ r0~

CIento . La pr evalencia de desn ut rieron mod erada )' se vera en el est rato infe rior es 7 .7 po r ciento : mientra s t¡u<'

el so bre peso fue de un orden de 9 .8 por cie nto

Se ap re ció en tod os los est rato. )' en ambos sexos cierto d éficit en la talla para la eda d . El '>2,5 por

cien to de los ni úos y niúas del estrato superior y d '>8.+ por ciento de los dd estrato inferior. presentaron tal l.
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infe rio r a un a de sviaci ón estánd ar: por debajo de dos desvia ciones estándar de la norma se ubicó la tall a del 21

por ciento de los ni úos 'f niúas de! est rato inferior y e! 1 ) de los del est rat o superior .

En cuanto a la prevalencia de sobrepeso y de snu trición por gru pos de edad se pudo apreciar un patrón

difer en te en los est ratos inferi ores r superi o res , De acuerdo co n el ind icad or peso para la talb . en el estrato

supe rior la mayor prevalencia de sobrepeso se apreCIadurante el primer año de vid a . 28. 9 por ciento , mientras

qu e en el inferior oc urre durante el segwldo año (2; por cien to), L" desnutrición moderada y severa fue may or

durante el primer año de vida en los est ratos inferi ores.

De acuerdo con los resultados' de ésta encuesta la desnutrición moderada y severa afect a a uno de cada

20 niños de los est r atos inferiores. En co mparación con la preval encia de desnutrición observada en el med io

rural pobre del país. la desnutrici ón urbana es relativamente baja . sin embarg o en magllltud VIene a representar

alred ed or de 70 mil niñ os afectados por la desnutri ci ón.

Po r lo qu e toca al estad o de nutrición de la población de 18 a S9 años . éste se evaluó mediante el

llamado índice de masa corporal . En e! caso de los hombres el estrato supe rior pre~enta una may er prevalencia

de obesidad en edad madura , resp ecto al estr ato inferi or. Entre los 18 y los 29 años la pr evalencia de sobre peso

fue de 2S por ciento y la de obesidad del 6 por ciento en el estrato inferi or, en tanto qu e en el estrato superior

fue. de 3.6 por cient o: entre los 30 y les 39 años elest r ato superi or present ó 13.2 per ciento de 0b-etidad y 6(\.5
por cien to de so bre peso . y el inferi or 11.S y -t4 po r ciento . Despu és de los cuarenta anos, la o besidad afect a a

un o de cada cinco hombres del estrat o superior y a WIO de cada seis del est ra to inferior . en tanto qu e el

sobre peso afecta ala mitad de la población .

L" prevalen cia de o besidad y sobre peso entre los 18 y 29 años la o besidad afect ó a una de cada oc ho

muj eres; entre los 30 y los 39 .>}lO5 a una de cada cuatro. y a las mujeres en la siguiente década de edad. a una

de cada tres, En edad avanzada , la obesi dad y el sobre peso afecta al 7-l- por ciento de las muj er es del estra to

supe rior y al SO por ciento de las del estrato inferi or.

En los estratos bajos la de snutrición si bien no alcanza nivel es de alarma afecta a decenas de miles de

ni ños, No debe soslayarse el hec ho de que buena parte de los probl emas de de snutrición observ ados en la

CIudad dé' M éxico. tienen su on ge n en la; comurudades rural es marglll ada; de do nde proVIene la poblaci ón de

las zonas urbanas pobr..".

Los programas de asistencia social alimentaria no lleg an suficientemente a la población o bje ti vo . Es

necesario plantear su reorientaci ón e incluir en ésta eslr¿t~iM de '.' igH~1d¿ nutricional . Es preciso reconocer

qu e el esfue rzo fam iliar por abastecerse de alimento ha socavado Id capacidad dé' los est ratos soc iales más pobres

par a sati sfacer sus ot ra> necesidades esenciales .

5.4.3 Ce n so Na cional de Talla, 199-l--1999

l.lna ter cer a fUé'II\(' par,¡ e-su mar l•• p re valen ci•• de desn ut ri ci ón es el ( 'enso Nac ional de Tall a realizado

po r el DfF )' la Sec retaría dé' Educación Pú blica .•lphcado en 199-l- y 1999 .1 todos los 'U" OSdé' primer ingreso a

las escuelas primarias.

En términos nacio nales . en 199-l- . 1.\ l>.lj ,¡ talla ,'edad en ' UI1OS que i n~ré'saron a l.. escuela primaria

re pre se n t ó el 18. / por cie nto: cifr a quc de sclt"nde en 1999 .l11 ~ . 8 por d ente .
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(....s p o llti<-O"Ii' pr 0 l!.r.ull ..a .duH e ll l.... io . ..u M~'Il. i<-'O '- _lb'ef ectos se bee

1.. uu tr icion do:'1.. pobl ,,(oio ll lllo:'.,¡,O¿lI.l dl u"" h- ..I periodo 19S': · ':OOO

¡--- ---- -- -- -- - - - - - -- - - ----- --l..~~;(f;:o-il ---- ---- -~ --- oo. -- - -- .----~

1
1 Porcenuj<es. d e peevalencta d e-l lndk.a.d.or 'de tAllA I edad e n <tlumno s y e n Alum nollj, ,"AI"'<lne'i ln..c r t t o ~l

ri m ero ele nm.1ri.l, t"n 1994 v 1999 o r ed.1Cfr s

I 199+, ~'c d. I 1999, % d. DíJ$ e,. 99 I 199+, % <1. 1';'19, % de " rxs. % 199+.
¡ Edades en alumnos co n alu mn os con . . .... I 4 - I varo nes co n var ones con 1999! se m estr e-s ! d. 6o t d éficít I 1999 d éficit I <l é 6ci t i

5.5 ... 10.5 .. . I -- L! ..:! i

(, 13.2 10.3 ' 2.9 1+'> 11.6 1
6.5 15.7 10.9 +.8 17.2

7 23.2 1+.8 8.4 25. 1

29.0 7. '

26.l JI

H .S + 1
--~ ; 7

39.2 ¡ \ .1

24.;

27.'
H .+

3+.+

37.0
37.3

33 9

1S.S
19 3
26.7

33 2
3+.6

U .S

,

13 .

7.5 , 25.+ 0.9 27.S I

12 S

PM(ro(.oJj~ 1

N.J Ó tJnJ I l

'f----

Se o bserva qu~ en 1994 el porcentaje en el déficit de tall a aumenta en una relaci ón direct a co n el
au me nto de la edad . situaci ón que se re pite en 1999.

Cuad ro +2 .- - - - -- 1
Pos-ceerr..jes d e preva lenc ia d el défic it d e ull.. / e d ..d en .alumno s ins c ri t o s .. c-u ra o s pre e sc·ol.:ares, por !

s<ex O!ty et6d~, e n 1999

Difere uctas

po rce ntu ales

9 .9 ! r.s :
31.2 t--------- -¡-~ l

/(l Q1- - -- - -- - -,¡-:
.' 1 oo . t

J(l6 :

11.7 \

I U

11.3 1
11 9 !

116 1f- ----:-:

~

déficit
% de alumnos co nI Edade s en semeitres déficit ~'6 de niñas co n d.¿,nC1t ¡

L
z.s I 7.1 6.9 ¡ 0."7

31 10 7 1 If.ls l 0.2 !
\, ' 132 -:-:-----;-1 --,1-;-\--,.0"':_ ti \ ~

4 ' 11. 3
1

11. 3 : u :
+ 5 i 11 6 , -11-:11- - . -~---o';!

, 5 i 11 i I\~ ¡TIr- ;·;1 11.7 1 1O . "7 !-------~~O !

: 6 ¡ 10 S lr- 6 ~ 1 } .. C· I
. > I ,"., I

Pue nt e : Conr rerae. SUZI" t'"z En rique . Cm ..'l;(1S E.~(qLu('J di TaHapara la EJad 19-9-4 .r 199 9
p,u... el De s..rrollo lllt t'gnJ de la Famílía. MexiCú. 2002. pp . H·

La difer encia por gé neros en el porcentaje de baja tall a / edad . es mí nim a hasta los +.5 ,U10 S d~ edad .

d es p u és de ést a . los nínos mu estran un déllcit de tal la un poc o mayor que las runas.



Lu po htíc.... t pr~r<llD....... irll~ntMio.. 0:-11 Mé-xico l Su.; efecto • •obre

1.. IWtliOOfl d ...l.. pob l.K'ion m...xican.. d'UMlh· 0:-1 P...n od o 19S: ·': OOO

------~--- -----~

. .0 1 e crt porcentu e s

¡- ro] 9 . ~ 9.8 8 - l.I i./

I 10 5 I ; .6 S.7 SA 0.3 i
I 11 I 64 S.9 6.8 -0.9 [I

l I I. S i 9. 3 8.2 10. 3 ·2. 1 1
, l' , ' 14. 1 12.3 16. 1 .s.s :r--------- ¡]j-j 19.2 16.2 22.9 67 1

I n i 2\.8 19.4 29.7 ~ 10.3 1

1 I J. , ! :! ~ .1 21.9 36.0 Ill l
I--~------+-

lO.6 25. 1 38.8 , . l l2.1
f----- -----~
I 14 ; i 16.0 32.3 42.1 I · 9 . ~ ¡
r-- --¡;[ H l 4O.S 47.9 -7.4j
I 1s.s I ; 3.1 54.S 51.2 ur--------- r - -- ;S .S ' 630 51.8 11.2 1
I-------~
1 Porcauoje l\'Jl.-iltrloJ/ 1 11 11 Jl.1 13.1 ·1.0 ;

Cu.ad s-o H

P()rc~nt..ajes d e rrf"\'"~'lf"ncia dlf"l d~fi.cil de u llA!e-dad ~n .alu m nos insc r itos.3.1 s~x.lo d e primari~ po r sexos

: v edade-s, t"n 1999 .

l Ed-d . - _.._----·-l-~'J dt alumn~~· ~-;;--rl - "°/., de varones con I ~I Díferenctas
¡ a ~$ en sem estres 1 d ·6 d .fi ~/,;¡ de niñas con deBcit al

Fu ent e : C o nt rera ... S UMe-ZEnrique . ( m.."l'5 Esr...laJ($ dt Talla pmG la Edad 1994 J 1999 . (lriflllat atWdolDgicoJ analíofo) SlStt"uu N~DU

PUiI 01' 1 D esarro llo f nte-~ riI.I d...b Filmiliil . M~x iC'O . 2002 . pp. H .

Para 199 9 . se observ ó en los alumnos de sexto año, que entre más inapropiada es su edad para estar

in scri tos en tal grado. may or es el porcentaj e de déficit de talla que revelan. en promedi o esta sit uaci ón es

mu ch o más gra ve para Ids ni úas.

Para 1994 y 1999 el d éfic it de talla para los niños inscritos en primer año de primaria en fun ci ón del

nivel de urbanizaci ón y 1"condición étruca de éstos (condición vista a partir de los tipos de escuda). se o bse rv ó

que las di stribuciones en los distintos niveles de urbanización son semejantes en los dos año s considerados.

ex ceptuando el nivel ur bano no met ropolitano principal . que en 1999 está más represen tad o que en 199+ . esta

sit uació n puede o bedecer a las migracion es oc urridas durante el period o .

El mayor núm er o de nin os co n déficit de tal la / edad se loc aliza en el nivel "urbano", cabe recordar que

en ot ras encuestas diferentes zonas urbanas han mostrado incrementos en distintos indicadores y esto resulta de

las migra cioll es de gru pos pobres b ásicame nte. lo que r"percute los indicadores de éstas localidades _Empero . •..J
incr em ent o en e-sta rt"'g ión . S~ ob se-rva una reducci ón de niños con esta caracte rística.

Po r ot ro lado lo. mayores por centaj es del défici t de talla se encuentran en los niveles rurales.
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Las pchtíc.., ,. prO~r .ul l" li .&1 irn en t"Mio li 11:'11 México llilb' efect os l>obre

IJInutricióll de ¡JIpoblaci ón mex ic.uu dur .. tte el periodo 19S:' . :'000

L-_ __~_---~,." e wr- ",,,",non e su mun ICip io e on~ en .---~---_._- 1

l " Num. de I % de alu m nos N úm. de 1 '% de alumnos 1I 1 . ~ de alumno s 0;"0 de alum nosI Nivel de , die! I alumno , con I
co n d~ficit die! a1 UIJ U IO ' co n i ~

urbanizació n L-- me os déficit I me os déficit ~ con e crt
I

I 1994 1994 1 1994 1999 - -------¡mi -- 1999

Otro I 0. 1 40 6_9 0. 1 1SI l 13.9

Rural ( -SOOh .) I O I ·B 3S.0 O 90 I 169

Rural I
I I

0.7 7 ,013 +1.9 06 ! S,S 18 1 3S +
(SOO-1,+99 h)

Semi-urbano 1 9 .+ 7S,103 32.8 8 .9 S6,+S6 1 16 _0

Ur bano

I
I I n , I

( IS -SO mil h.)
10 si 1+1 ,181 1 18 .+ 19.9 108,687 1 ••.• I

I I

19 + IUrbano no 1

8+.+8+ I
I

metropolitano 1 116 1 154 IU 63 , 16 1 1
¡ I

complem entario i i J I
Urb ano no I I !

40,737 ! 8 6 1metropolitmo 1 !7 + ! 51,880 I 12.1 19.1

i 1principal ¡ ; I
Llrbano

I 38l : 9S,133 1 38_0i I
6 .S ¡

me tropolitano
10.1 61 .96 3 1

I
TN»1 nJ cú,p.JI ¡m i .l56.! 57 , ¡S.7 100.0 ' 337. 97-1I u .'" I

¡~-- .----- - -- -- Cu.a d r-o 44 --- - - -l

1

, Po rcentaje d e l d éficit d e la talla/ ed ad e n a Iu m n o s insc ri tos a l p ri m e ro de primaria, e n 1994 y 1999, se g ú n, I
I . I d b.> ' . • d . . . d .

Fue nte . Contreras . Suarez Enrique . ( 0)5o.)S Em.laus dL. Talla parola Eddll 199 4 )' 1999. (1nJ....nru maoJ",J.;SJCl'.r anal,o('(I} Síste ma Necío nal

P"'r.J. el Desarrollo Integ..-.l1de b Familia . M éxico, 2002 . pp . 36 .

Lasbrecha> en cuanto al d éficit de talla ! eda d en función dd ámbi to rural )' urbano revelan im port an tes

dife rencias.

Grá fica 31

Brechas en la prevalenc ia del défi cit de talla/edad de niños de primero de pr imar ia
entre 10<1 munic ip íos metropolitanos y los municipios urbanos y rurales

d il'tinguiendo los niños varones (en proporcioens r elativas; municipios
metorpolitanos=t )
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1""10 polit ic.b ' pr o(umG ~Ílnctlt.lri~ .-tl Akxico"."Uli efectos robr ..
la uumcicn d.. l.I pObl.l<"ÍOIl IllC.' ic.ul.l duu n te- el p eri od o 1 9S~ · : OOO

En cuanto a la cuest ió n ét ni ca en las escudas IIldígenas d 55.1 por ciento de los runos mos t raro n d éficit
de taHa. en 1994 'j 1999 conti nuaron ex hibiendo \\1\ ; 1 A por ciento. En la; escuda; del CO N AFE (ést a;

tienden a estar ubicadas en localida des con un fuert ,. co mpo nente ~tl-UCO 1 los por centajes de baja talla oscilaro n

ent re el 26 Y 21 por ciento. re spectivamente para cada un o de los años de estudio. En las escu d as oficial es estos

porcentajes alcanzaron el 1:; Y 12 por ciento de lo. ni ños (respe cti n mente) . Mientr.\> en las escuelas pri'l ~ a
nive l naci onal la talla promedi o de lo. runos aumentó do. centímet ros. lo. ni úos de las escuelas indígenas

re dujero n sus tall as pro med io en 5 ce ntí metros. de 117 cms. a 11 2 cms, En el rest o de las escuelas esta

reducción no se hizo presente .

Cue d ro ~5

Po rcentaje. de! d é fici t de tal..../edad, puntaje e """)' ta l.... promedio d e lo o n iñ o.
inscritos &1: 1 pr-im e s-o ele p rimari&1: e n 1994 }O1999, por ti p o s d e esc ue-las

T¡pos de~ escuela I
eH, de alumnos co n d éficit ! Punrajes 'z I Talias pro me dío

, anos ' I

1
Orro tipo

L- _1 99~~_ __ ._ _ _~ "· 1 ...

¡ 1999 I·U ! · (j.81 ! 119.6
I

I 1994 1 ·2.09 ! 117.4 1,
1999 1 SH i . 1.% ' 112.0

ICONAFE

1994 1 ~6~ · l. H! 117.4

1999 1 ~S 6 1 . 1.26 1 119.7

@ci. Jr:s

I 1994 1 1U I .0. 84 1 114.4

1999 1 12 0 1 ·0.66 ! 116.9

Pril'odas

1994 1 ~ ~ I 007 1 118.S

1999 1 22 1 0 07 ! 119.7

r "LJI RoJo.m,,1

199+ 1 17·+ 1
..

·0.90T 11S.0

i 1999 1 1~ S I ·0 72 , 117.2
Not e: Otrc típo de or- ..cuela.. co rresponde ~ clav es escola re ..qu~ no UblC.IITOn .t'g u n la fuente ofici¡} ce ntral

co nsu ltad a. po ,ibl..m ente por p~rten~C'e'r ~ un subsíst e m a estatal no ,.e~il:tr.lldo .

Fu ente : Cont re r as . Su ~rd Enrique . (alSo.~5 Esí..~laus dL Talla fkl ta la EdBJ 199..:1 r 19 99 . (Inj~rmt. mt.ta·¡j.,J,;s iít1.r

analJtiú..~i Sistema Nacaonal pan el Desarrollo Integral de U.Famtlía . M~xv:n . :!OO! . pp . )9 .

En el análisis por en tidad es. las difer en cias ex isten tes en el nivel de vida se hacen manifi estas. Las cifr as

de 199+ )" 1999 so bre el d éfici t de tallaved ad derivadas de la sit uac i ón de polarización por region<'s mu estran

que en 1994 la pr op orción ent re el Sur y el Norte equivale a 5A veces y para 199 9 a 5.9 veces , es decir, lejos
de que se redujeran las diferen cias . la brecha r("gion.ll se vio incrementada .
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L... poli tic:Aáf pr~U.ln.b .alirll~nW M>.. eo ,\k~ ku l IiU II efectos iObt t>

1.. IluU- ición de b pobl..cióu IIl ll'x i<.',u, .. dur,ultll' ~ I peoodo 19S::' ·:OOO

1999 1999

S.O 2S
41 29

3.5 ' 31

19.9 7

4.0 28. , 24l . _

36.2 1 I
1.9 lO

4.S '27 1

S.9 21 I
9.2 1- ,

--~
26. S " '"
11.9 3

50 26

10.9 14 !
--- ~

9.3 16 i
10.5 15 ¡
8.2 18 1
4.5 !

~14.2 2 ,

21.S G

12.S 13

18.5 8

12.9 11

6.2 19

1.1 32 1
14.4 9 1

5.4 '2 '2 1

12.6 \2 '

% de alumno~-~~-li
co n di-ficit ' ¡mgo .. acrou

1,699

2,111

380
3,898

1,329

3,836

2,787

2, 116

7,211

7,648

4,315

8,665

4,071

30,194

9 ,486

+,076

1,938

3,6 30

38,190

2,357

69-4

49,206

20,568

6,8 52

29,391
4,581

2,+20

12,999
14,118

d éfictt

1999199-4
,-
_ 1

30

l~

7

29

21

1

H
·28

20

16
4

9

"
14
17
IS

18

26

2

S
12

6

11

2S

11
10

2 1

B

Puobla i 41,017 1_ 30 S i
Q urró taro i 6.926 ' - - - ---'1-=7"'.9;;+'---.-_,:7-f------=:.:,:,~+-----:--:;-c:_1!_----~_J

Q uintana Roo ! 5.657 1 10.3 !

, ~udscalie lltes ! 1.83'2 I 7.; !

Baja Californi.> i 1,946 1 _,4,...8.,-' ...1-----......,,:o+----~::+----~~----_;c._i
' B. California Sur ;~ 4. 3 i

I Tabasco ¡ 12,32'2 i 12.0 1

, - ..------ ..- -- - - - ---·-- - -·- - -(~~.· .ld;.;-¡¡_---·--------- - ---------------~J

Po['"c~ntaie-'5 del d éficit d e talla l ed ad e n .a.lumno '5 ¡n '5Cotos al pr¡m.~ro de p['"im.a['"~e n t994 )' t999 , por

(" l1 t i ddd,.~ rrder.divas

¡ Chihuahua I 5, 36 1 1 , ., '

ISonora I 2,300 ! 4.4 1

ISan Luis Potosi 1, ll , 39l L_ IU ;
Sínaloa 1 4, ;86 r------=-, .-:4~:-----=-t---------:-'=:-+-----,;-,,-+----------:-',,-!

! Tamaulipas ; 4.4 17 1 -:-:;7-:. 9,..;~. - --- ___;-;-1- - - - ;o'-;= r - - - - = -:;i- - - - - =iI~axcala ~ ,76: I 17.1 i

Duranfo I 3.757
1_ -.-:-:')-:. 4c-i-I.-----_,-,--j----:-;o'-;=-+------;o-~------=i

i Guanajuato ---L-~2!!. ¡------~~li-----------':..::...f-------;:=_":_:ó+----""'c:_1c_--
I Gurrrero i 111,OG8 I lJ .5 !

IHidalgo ----l...- 16.703 I 25.5 ;
I Jalisco 12.91S ' S o - .------=-o+- ---..,,'-o-=-o+- --- -=-"7f--- -- -:cc4

W;; ¡ ; '2 ,'271I--------.~~~i_ ..-.- - - - _:c::+- - - ___;:"'7= !--- - - -IMi choacan ~ II ,O~O ¡ --,-12;-.-;-4.l, -;-;;-t__-----:-'=+ - -- - --;-;;--;-t--- - - --;-;,.j

1

,' Iol rl o, , ~ . 2 ~ l! 14.5 ,

. ~aymt . ! : .; ,61 __I -=~_4.:-,_. ----___;-:-J-----:-'-:=+-------,--=-+-----~
1 N uevo Leo n i :> ,- 16_t_, --~~--_.---__;o_t__---.¿_=,+-.--

Oaxaca I 4'7.2 36 4':.9 ¡

En 199+ se ide ntificaron en la r~gi ó ll SlU' 17+ mil niños de primer año de primaria co n déficit y 171 mil

ui úos en 1999 , es decir . só lo se redujo en 3 mil ni úos, Las reducciones en est e senti do en las region es

periféricas de la Ciudad de M éxi co , del Centro del Alti plano y del No rte 13$cifras co rrespo ndien tes a ésto , an os

fueron J~ 7 mil. 25 mil y +mil niñ os. respect ivam ente

En una co mparaci ón por en tidades qu~ emp~oran su posición, la mejoran o se mantienen igual en

cuanto al porcent aje del détlci t de t alla. es posible ident ificar los siguientes problemas regIOnales.
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l~.. po lati('"4l1o t' prO~rMIl"• ..Iull..nt..u-io . ~II M~:\iro , "tu. ....ceros so bre

l" llutrido n de 1"pobl..c.-ioll llh.·xi C'.uu dur.autt- eI P"'r100 0 19S: ·:000

I Hi.w¡:o (9 a ~) Siealoa (2; a 19) I
Tabasco ( 10 a 9) N ueve León (26 d 1 ~ )

----j

TI.." ala ( 13 a (2) A¡,Jascalientes (27 a 25)

Mkho. c;in \17aI 6) Distr ito Feder al (28 a 27)

Tama ulípas (2 ~ a 21) Coahuíia (~9 ¡J ~S)

Baj. Califor nia (30 .29»)

Baja California Sur ( l2 a 31! I

Entidades que perm3nC'ci~ron en su mism a posición en los rangos estatales N - 7

N-l N - 4 N-O

Chiapas ( 1) San Luis Potosi ( J I)

O axaca (2) México ( 14)

Campeche (3) Mordo. \15 )
-~_.__ .._--~--

N'yarit ( IS) 1

Entidade-s que mejoraron su posición en los nngos estatales N - 13 .._--==;=._-,- ---=---~
'1-4 N-S . N - l ¡

Yucatán ( ~ a 4) Ver acruz (8. 10) 1 Sonora ( JI A 31) I
Guerrero (4 3. ;) Q uer<taro (12 a 1 ~ ) -t--_. ~Puebla I 5 a 6) Guane juaro ( 16 a 17)

i
Q uintan. Roo (6 . 8) -- Durango (20 a 21) I~_. ,

Cohma (2 1 a 24) I I

Jalisco (22 a 26) i j
Chihuahua (24 a 30) I
Zacatecas (3 1 d ~2 ,

---- ----.---- - - -- - --. -------- -- ---· - ---·-----c;..l d ro 47- -- .-- - --- - . - - - - - - -'. -- -- -- - - --- - -- - ~ .¡

Cambi. o s ~n e] rango esta u l dd défici.t de talla/edad de los i.nscritos al pri.mero d e pri.m.arU., 1994-199CJ, \
s~ún 1.1 nI.lonitud dd d (.li cit ~II 1994 _ I

Ddlcit de,"'¡o ==r Ddicit medio ·-~I-------~~- --~

Entidade-s qu~ empe-oraron:m posición ~n 10$ rdngo'S estJtalt'$ N = 11 i

r N=O I - N =5 ----·-~ N-7 -~1

Pu ente : Contrerae, Suare z Enrique. ( m !.:>! Esa- Lu d J( T41LJ fdld l4 EJaJ1994 .r 1999. (lnfilt.t 1IJa..J.>ll'9 1Cl1." dDal lOCl') Sistem aN~n.¡1
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El cambio en la posición que sufren muchos de estos estados o bed ec en al nivel de urbani zaci ón que

ex pe ri me ntaron duran te esos años, auna do a d io . co mo se me nci onó ant eri orment e las migracio nes han te nido

un fue rte impacto en este senti do .

Este estudio. ratifi ca las diferen cias reg ionales y étni cas que ex perimenta d país en sus niveles de déficit

talla/ ed ad para un grupo su ma me nte vulnerabl e . como son los ni ños. lo '1U<' devela la insuficien cia en las

acciones por co m bati r los pr o blem as de nutrición .

Los result ados de los div ersos estudios que se han realizado con d objeto de co nocer el esta do nutricio

de la po blación muestran que un o de los P'UltOS pendient es en la agenda nacional correspoude .1 la atención de

los probl emas de desn utrici ón 'lu<' <'¡ú re nta la pob lació n .

En M éxico se observa la persisten cia de una elevada pr evalen cia de de snut rición en el medio rural

m exicano. las zonas donde la pr eval encia de desnutrici ón hist óricamente ha sido más alta contin úan igual .

empe ro , aque llas zonas en las 'lu e se han modifi cado los nivele-s d" desn ut rici óu "" muchos casos o bedecen a

procesos migrat orios. es decir . el pr obl ema se re lat iviza porque hay cada vez más pobla ción urbana , sin

e m bargo las zonas marginadas no muestran lll1 mejoramIen to real , asimismo en muc hos casos la población

urbana mejora per o a expensas de la poblaci ón rural .

La preval encia de des nutrición es lll1 probl em a de salud pública en el me dio rura] mexicano. asimi smo

se reconoce la dife re nci a norte -sur en este ámbit o . esta di stri buci ón pare e" est ar asociada a la prese nc ia de
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gl1.lpos indígenas. A part ir de la baja talla o bserva da ...n los gl1.lpos ind ígen as se h.l p uesto en tela de juici o en qué

lIIellld a la bala talla observada ...n pobla ciones ind ígen as es product o de la 1\1.11.1 uutrici ón . o bie n. de sus

caract e ri st icas g ...n ét ícas )" ex isten evide ncias d... qu e la pob lació n indíge n.l mt"jor .,IiIllt"nt .ld.1 ti ende a c rece r en

forma similar a la norma de referencia .s- Laprevalencia de desnutrición o bserva da en las co m unida des indígrnas

consll t u)"e una sit uación de la alarma qu e demanda una at enci ón inmediata .

Esta situació n obliga a pen..sar en la eficacia de los programa> ahmentarios qu e se han disen ado e

implan tado y deja ver la ne ce sidad de Wl progra ma inte gral en los renglon es de salud y alimentac i ón que se

focalice de manera ade cuada a lo s sect ores más vulne rables . a las com unidades ind ígenas . las zo nas rur ales y
ur banas margllladas. a los miembros más vulnerables de las familias pob res , lo s me no re s de cinco .lil a s )" las

mu jeres em bara zadas y en periodo de lactancia. asim ismo es necesari o co nside rar en la evaluació n de los

progra mas . no sólo ...1 número de beneficiarios. sino qu e se evalúen en función de l re sultado concreto en la

situació n nutricional de éstos. De igual forma. el bajo impacte que han teni do las accio nes de carácter

nu tricional han resul tad o en un a dilapidación de recursos. ya qu e se han destinado en un a can t idad Im po rl t" . sin

obte nerse los resultados esperados.

5.5. Progra mas d e Ayuda Ali mentari a

Las pol íti cas y programas alim en tari os en México se hall di señad o bajo di vers as categorías que

responden a: polít icas económicas. preci os de alim entos . subsid ios a la producción y al co nsu mo . programas de

distri buci ón de alim entos co m o desayunos escolar es. despensas y can astas de alim en t os: poste rio rment e co n el

progra ma Pro g.'esa sw-g e la distribución de suplementos con micronutrimento s dirigid os a muj eres y ni ños: por

ot ro lado dentro del programa Fiddist se p lateó e nri que ce r con micronutrimentos a las harinas de t rigo j' de

maíz nixt am alizado ,

El alcan ce de estos prog ramas en la población. se expresa en los resultados obtenidos en las Encuesta

Nacional de Nut rición 199 9. los cuales indican qu e a niv e l nacional 28 por ciento de las familias co n po blaci ón

menor de cinco años recibe algún ti po de ayuda alimentaria . El menor porcentaje lo presenta la región Norte

f 16 por cien to ) y el mayor la Cent ro (39 por cie nto ), Los principal es cua tro programas en términos de su

cobert ur a a menores de cinco años fuero n Líconsa . el cual d íst ri buy e leche : el D IF . co n vanas acci ones qu e

incluyen la d istribuci ón de despensas y. en a1gwlos estados . desay un os para niños en ed ad preescolar . ad em ás d..

los desayun os que se distribuyen en escuelas primari as: el programa Pr og resa di stri buía Wl alim ent o

enriquecido con micronutrirnentos para meno res de dos años en pobreza ext re ma. y Fidelist , el cual dist ribuye

tort illas de maí z, Cabe desta car el carácter urbano del program a de dist ribución de leche (Licon sa t y ..1 carácter

rural del Prog resa. el cual pred omina en la región sur. 1a más pobre del país.

~J : \ ,.. tla . C ut íel A. [et .. ..l1J. La de snu trt ct óe inf..mtil en el medi o r ural mexicano Sal ud Pública de M éxíco . Vol. 40 . 110 . 1 Mex.U:o.
IIIJ, ·I.O -Ablil de 1998 _pp. 1; -;
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Gr.;fic~ 31

Porcentaje d e m e-nores d e 5 años que recibieron ayuda alimentaria por

programa. J999 (ámbito nacional)

D1F Lic ceisa Fid"list Progr.,.,.

La. instituciones o pro gramas co n may or cobert ura a nivel nacio nal son el DIF. Liconsa. y
PROGRESA. Liconsa t iene gran pr<".<"ncid en la r<"gión Ciudad d e Méxi co : Progre sa en los estados de la r<"gión

Sur. y el D IF en todas las regiones. aun que en menor proporción en la Ciudad de México.

Gráfica 33

Porcentaje d e-m enores d e c inco años que r ecibieron ayuda

la iemntarta por programa, 1999 (R E'gión Norte]

Los porc<"ntd)<"s de cobert ura a nivel nacio nal para cada Wl0 de esto s programas son los siguient<"s:

Lic onsa 131.9 por cien to ). D IF 129. 5 por ciento). Progresa 06.8 por cien to ). rnientras qu<" Id> qu <" Id. qu ..

menos proporcionan son las Cocina> Populares y Unidad es de Serv icios Integrales (0. 3 por ciento). las

O rg an izac io nes :':0 G ub<" m ame nt .ue s ( l) . i po r Ciento ) y la Secretaría de Salud «J.S por ciento l.

GráficA 3,

Co b..rtura a nivel na cional por programa, 1999 (%)

Li c onsa OfF Prog...,.,. CO P\lSI ONG SSA
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Gráfica 34
Porcentaje de familias co n asistencia social alimentaria en el medio rural por entidad federativa, t996
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En la. reg lOne. Nort e y Sur pr ed omina la ayuda por parte del 011'. pero e. marcada la diferencia de

ayuda que pr oporn ona el Progresa pue. lo reciben 6 .5 po r ciento en la Norte y 28 .5 por CIento en la Sur : en la

región cent ro se o btuvo Wl co mpo rta uuento similar al nacional y en la Ciudad de M éxico el grueso de la

pob lación (7 2 por ciento) cuenta con el apoyo de Líconsa.

Gráli= 36

Porcenta je d e m enare. d e cinco años que recibieron ayuda aliemntaría

por programa, 1999 (Región Cen tro )

D1F Lic-onsa Fidelist

Gra li= 37

Progres.a

Porcenta je d e menores d e cinco años que recibieron ayuda al iemntaría

por programa, 1999 (Ciudad d e M éx ico)

DIF Liconsa Fidelist Progr~

T anto a nivel naci onal co mo por región la ayu da proporciona da por el DIF Y el Progresa a 1Mfamilia.

encuestada. es . upen o r en el est rato rural 'lue en el ur bano . 110 así el que o torga Liconsa y Fideli st , lo . cuales
predo minan en la zona urbana .

Ent re las familias que dijeron contar con menores de cinco años que recibían ayuda alimentaria se

encontró que más de 80 por cien to de la población encu estad a era beneficiada por una sola instuuci ón.

alrededo r de 12 por ciento recibía el apoyo de dos a cuatro ins ti tuciones.

La diferencia en tre los est ra tos urbano y rural es notoria. ya qu e el porcent aje de la pobl ación rural que

recibía la ayuda duplica al de la poblaci ón urbana t anto a niv el nacional co mo en las regiones Ce ntro y Sur .

ocurre lo co ntrario de la Ciudad de ."~xico . en donde el est ra to más ben eficiado era el urbano . En la n~gi ón

Norte menos del 15 por ciento de las fami lias recibía algún tipo de ayuda en ambos estratos.
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Cu••dro 48
Di'itribución Iu.cion.a.l porceut.ual de las fa.mi.liAs de la.pobuci ón Rlenor de c inc o
años con c1~'uda alim~ntaria por esf r-at o urbano-rural ~¡ progranl.l o institución

que atiende
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Sobre la distribución por regiones de los apoyos alim entarios asoci ados al déficit de desnutrición

co mparando lo sucedido en 1988 y 1999. existen diferencias 5ignificativas. so br.. la distribuci ón, porque en

1988 la mayoría de los apoyos se concentraban en el DF . en much o por el padrón de Liconsa y qu e el D IF

ope raba cent ral ment e . para 1999 el DIF ya tenía cobert ura nacional y apareció d programa Prog re sa . por lo

qu e el padrón de beneficiarios del DF pasó de 41 por ciento a 28 por ciento en co nt raste co n el 8 por cie nto de

su prevalencia .

Al rela cionar la mortalidad infanti l y preescolar . de acuerdo con los niveles de marg inación de la

población . se encontró que de 1979 a 1988 las tas as fue ron mayores en las zonas co n alta ma rgina ción . La

morbilidad de la población infan til y preescolar durante la décad a de los 80 mostró un au me nto en la tenden cia

de las infecciones int estinales. con un promedio de novecientos casos más por año por cada cie n mil naci dos

vivos registrados . siendo el grupo más afectado el consti tuido por los ni ños menores de un a año. Se reportó Wl

incr..mento d.. la tu bercul osis pulmonar infantil en los grupos de men ores de un aúo)' pr eescolares . Asimis mo.

S" mu estra un a incide ncia acumulada por infección respiratoria (cua t ro veces en la pobl aci ón mell a r de W] ari o y
cinco veces ent re los preescolares). Si bien. el estado de Coahuila regi stró las may ores tasas . lo s estados co n

problemas severos fueron Veracruz, Yucat án, Tabasco y Quer étaro . En el caso de la ne umo nía la te ndencia ..s

similar . ésta tuvo WJ.l incidencia acumulada que se incrementó cada año de 6 1 casos nuevos por cada ci en mil

infantes y de 16 casos nu evos en los escolares . (ENN 99)

.\ léxico ha expe rime ntado en las últimas décadas a1gWlOScam bios tanto en l., est ruc tura de la pobl aci ón

co mo en la distribución de las zonas urbanas y rurales. Estos cam bios necesaria me nte hall traído co nsigo

mod ificaci ones en la co nd uct a y en los pat rones de alimentación y estilos de vid a de la población. Un o de los

principal es efectos de esos cambios . "S el denominado , transici ón epide m io lógic a que hemos me ncionado

an terior mente. en d cual se puede observar que las diez principal es causas de muert e S" en cuent ran

co mpart iendo los primeros siti os tanto relacionadas co n la urbani zación co mo las propias del subdesarrollo .
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Cu.. d ro .9 IPr¡ncipa.le1icaUtLa8 de m ue rte e n México
1970-2000

(T""'" por 100,000 habit.antes)
No. I 1970 Tasa 1980 Tasa 1990 Tasa 2000 Tasa

1
InlluenzaJ

173.5
Accí dentes J 90 .0 Enfermedades 73 .5 Enfermedades 65 .0

neumonia. violencia del cornOn de l coramn

2
Infecciones

149.4
Enfermedades 79.1 Accidentes J 65 .3 Tumores 52.2

intestinales del corazón víole ucía mali¡:nos

3
Enfermedades

69 .4-
Infecciones 61.8 Tumores 50.7

Diabetes
oH.O

del corazón ietestmales m~os

4-
Mort:alidad

52.3
Influenza y 57.3

Diabetes
31.7

Accídenres
30.8

pe rtnatal neumonía

S
Accidentes y

430
Tumores 36. 5 Mort:alidad 28 .4- Enf. Ce rebro - 23.4-

violencia m~nos pertcatal vasculares

Tumores Mortalidad
36.4

InlluenzaJ
27.3 Enf 18.2

6 36.1 pulmonares.
malignos perínatal neu monia

crónicas

7 I
SarampiónJ 31.7 I En( Cerebro. 22.7 Infecciones 24 .3 Enf del 14.8

ros ferina i vasculares intestinales b4?;ado

8
Déflcír I ,~ , ! Cirrosis 22.2 En( Cerebro- 24.0

Agresi ones
11.1

Inutrtcional
_/.-I hepática """,ul.ares

9
IEnf Cerebro - YII Diabetes

2l.S Cirrosis 22.0 Influenza J 8.4
¡1 vasculares

-, .
hepática neumonía

10
C irrosas

23 1
1

Enfuemay 17.6 Déficit 20 .0 Inii:u.6.ciencia 7,4

Ihep ática asma nutriciooal renal

11
Enfuemay

17.0
Déficit 11.2 EnflsemaJ 11.9

asma nutricional asma

12 Diabetes l U
Sarampión J 9.7

toskrina... . , . . ,fuente : lnrtrtuto Nacional de la Nutrición Salvador Zubu-an. Encuam N4aooal de Nutnacn 19 99, Tomo I, Res ultados . lnrtituto Nacoealde
1.1 Nutrición Salvado r Zuhirin. Mexioo . 2000 . pp . 10.

Los resultados so bre la dicta indican que existe un patrón de consumo asociado al de sarroll o

sociecon ómico y a la urbanización. Las regiones con mayor grado de desarrollo (Ciudad de México y Norte)

presentan consumos más elevados de la mayor parte de los nutrimentos. Los resultados a nivel nacional

sug ieren un déficit de energía. Aunado a ello existe otro agravante: la baja disp onibilidad de los mismos en

amplios grupos de población que consumen die tas altas en maíz y frijol )' en otros alimentos ricos en fibra .

Empero a los esfuerzos realizados por combatir la desnutrición y a los numerosos programas que se han
desarrollado con este propósito. parece que no han tenido el impacto deseado y que éste problema demanda

además de atención inmed iata una renovación en sus estructuras, esto se puede percibir a través de las cifras de

desnutrición e inversión en los programas de este reglón; ya que según la Encuesta Nacional de Nutrición de la

Secretaria de Salud ( \ 9 88). existen en México 2.7 millones de niños menores de cinco años con algún grado de

desnutrición . De acuerdo con esta información el Banco Mundial estimó que el costo de atención por niño en el

período de un año a través de programas nutricionales, es de 35 dólares . Esto se traduce en la necesidad de

invertir en los programas. 10 5 mdd, anualmente , para atender y reducir la desnutrición. En 1992, México

destinó a los programas de alimentación y nutrición 548 mdd yen 199 3,158 mdd . A juzgar por las cifras

expuestas , México invierte lo suficie nte para atacar el problema de desnutri ción . Sin embargo. no sólo no se ha

logrado abatir la desnutrición, sino que incluso ha aumentado y se ha polarizado en algunas zonas rurales.
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(Antro polog ía. epide miolog ía y nutrición. Condicionantes soci ales en la acción co lectiva de un progr ama rural

de nutrición infantil, 1998 ).

La magnitud de los problemas de marginación. desnutrició n y mortalidad infantil en Méx ico no

corresponde a su desarrollo económico. su capacidad instalada. sus recursos humanos ni con el presupuesto

destinado al gasto social en asistencia soci al alim entaria. Co n base en esta situació n. la UN ICEF en su reporte

"El progreso de las naciones de 199+'. ha calificado a México como el único país iberoamericano que carece de

una estrategia adecuada para resolver los problemas de desnutrición de su población.

Fue a partir de la Cu m bre Mun dial de la infancia llevada a cabo en las Naciones Uni das el 30 de

septie m bre de 1990. que el país se co m prome tió a re forzar esas acci ones y se propuso lograr las sigui en tes

metas:

Reducción del 50 por ciento de la mortalidad infantil J preescolar .

Reducción de una tercera parte de la mortalidad materna.

Reducción del 50 por ciento de la mala nutrición en los m en ores de 5 años.

Mejoramiento en la protección }" desarrollo de los m eno re s en circunstancias d ifíciles ,

Acceso universal a la educación básica y finalización de la enseñanza primaria de por lo me nos al 80

por ciento de los raños en edad escolar .

Reducción de la tasa de analfabetismo en adultos a por lo menos de la mitad del univ ers o registrado

en 1990 , con especial interés en la alfabetización de muj eres .

Acceso universal de la pobl ación al agua pot abl e y a med ios sani tarios de eliminación de excretas.

Las principales acciones que se implementaron. fueron dirigidas a evitar las muertes por enfer medades

infecciosas intestinales , enfermedades prevenibles por vacunación}" por infecciones respiratorias agudas, para lo

cual se realizaron numerosas estrategias preventivas .

Sin embargo, fuera de las intenciones y propósitos del Estad o por co mbatir los problem as nutricionales

en México, la realidad que exhibe la población dista mucho de estas buenas intenciones.

Se han diseñado numerosos programas a los cuales se han de stinado una can ti dad importante de

recursos, éstos han pretendido abatir la desnutrición en México , sin embargo . no han tenido el impacto

necesario y espera do. Hay estudios de la O rgani zación Mundial de la Salud y del Banco Mundial donde se

calcul a el costo económico de abatir la desnutrición en México. arrojando cifras qu e osci lan ent re 700 y 800

millones de dólares. En los últimos años se han dedi cad o cerca de 2 mil millones en este rengl ón , empero. los

efectos lacerantes de la desnutrición sigue cobrando victi mas en el país , esto ha bla del m al diseño y ges tión de

las políticas, ya que muchos de lo s recursos no llegan a los beneficiarios, sino que tienen un alto gasto operati vo

y esto resulta en una suerte de dilapidación de rec ursos que minan el impact o de los programas . Así mismo hay
un problema de focalizaci ón, la distribución de los apoyos no se reparten entre la población más vulnerable . al

respecto Abelardo Avila menciona: "La de snutri ció n se presenta , en los primeros años de vida. un programa de

desayunos escolares no va a tener efecto en esos primer os años de vida . es cuando el niño ya está en la escuela,

y aparte es predominantemente ur ban o , cu ando la desnutrición es predo minante mente rural.

pred ominantemente en las zonas indíge nas-

Aunque re sulta muy alentador el co ntar con un gran número de progra m as. es necesari o el

reconocimiento de la insufIciencia de éstos, lo que demanda una reingeniería en el ám bito del diseño y
ejecució n de los program as asistenciales de alimentació n que respo nda a la multidi mensionalidad en las causas

de este fenó me no . Los programas de alimentación y nu tri ción rara vez han sido planead os a part ir de

diagnósti cos oportunos y confiables , ni evaluados en función de su impact o en el mejoramiento nutricional de la

población en riesgo y daño .

.-o Avíla Abelardo ~D entrevista con Sergío Sar míeuto el día 27-marzo-200 :?
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5.6 Caracte r ísticas generale s d e la distribución del ingreso

Mien tras más bajo es el nivel de ingresos mayor es la prop or ci ón de éste que se destin a a la
alimentación.

Las encuestas ingreso-gasto levantadas en 1984, 1989, 1992, 1994 Y 1996 muestran un aum ent o

nominal del ingreso; sin embargo. esto ocurre en forma diferenciada para cada estrato. A partir de los

result ados de dic ha serie podría inte rp re tarse que durante ese lapso . las co ndiciones de los hogares mexicanos

mejo raron . aunque se consta ta que los estratos de altos ingresos reciben las mayores proporci on es de dicho

incremento y la capaddad adquisitiva general se ve menguada por efectos inflacionarios , se debe considerar que

este increme nto obedece a una categoría nominal, no necesariamente real .

El incremento relativamente sostenido del ingreso se sitúa hasta principios de la déc ada de los ochenta.

Éste corresponde a un periodo expansivo de la economía mexicana. acompañado por un incremento

prop orci onal de los salarios reales . tasas bajas de desempleo y una inflaci ón relativamente co ntro lada de Wl

dígito .

El modelo económico implementado desde principios de la década de los ochenta, marca un quiebre en

el rumbo de la economía mexicana que, entre otros efectos, genero altas tasas de inflación, devaluación

monetaria , incremento de los niveles de desempleo y subempleo, contención salarial y deterioro constante del

poder adquisitivo. La caída casi vertical de los salarios reales y las tendencias de desempleo y subempleo de la

población contradicen la aseveración de que el ingreso de los hogares mexicanos creció de manera constante en

la últi ma década. co mo se podría desprender de las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gast os en los Hogar es

(ENIGH) referidas. Más bien se det ecta una concentración acentuada que polariza el acceso a la riqueza

naci onal. la cual incluso se hace más evidente con el deterioro del poder adquisitivo de las familias. (calcul ado

conservado ramente en más de 60 por cient o en la última década) . En 1989 la población urbana más pobre

destinaba entre el 53 .9 por ciento y el 59 .7 por dento de su ingreso total a la alimentación. Mientras que la
población más rica de la Ciudad de México sólo destinó el 26 .3 por ciento, correspondiendo a ésta categoría

só lo el 10 por ciento de la población. El aumento generalizado de los precios sin el consecu ente aumento en los

salario s. im plica que los est ratos más bajos tengan que disminuir su gasto en alimentación. (Torres. 2001 )

Fuente . Tor re" Torre, Felipe J Gasca, Zamora [os é. Ingreso J AlimentaClon de la Poblaci ón en el MexICO del SJglo XX.UNAM. Instituto
de Inverogacto nes Económicas. México, 2001 . pp.70 .

Cuadr-o 50
lngrew<>corrie nte total por deciles, t'J84, t996

(Millones de pesos a precios de 1994) \. --
Año Total I Decrles

[ I II III N V VI VII VIII IX X

1984 74 799 885 1 1991 2876 3 761 4683 5715 7 227 9 292 12 72 1 25 62'/
I 1989 90086 1 028 1 2 233 H73 410+ 5187 6499 8130 10287 14 344 35 103I

! 1992 I 106 390 1 066 , 2 416 3571 4644- 5801 7 198 9 169 11 941 17114 4 3450
I 1994 121 741 1 233 1 276 1 3 980 5 187 6512 8 123 10265 13 629 19 84 3 50208

i 1996 [24 723 2228 1 3745 4 918 6111 79% 9 134 I I 173 14 329 19997 45644
. ' . '

Para contrarrestar los efectos de la caída de los salarios, del alza indiscri minada de los precios y del

creciente desempleo . la población respondió a través de la inserción de otros miembros en el mercado laboral .

incremento que se dio principalmente en muj eres y niños principalmente en el sector informal; la mod ificación

en el número de "p erceptores de ingresos" en los estratos bajos. aumentó en promedio 36.8 por ciento yen el
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grupo "formal medio baj o" 26 por ciento : en tanto que . para la población de ingresos medios e! aumento fue de

un 3 por ciento en promedio . El cambio en la distribución del ingreso familiar , no só lo expresa los efectos de

las medidas de pol ít ica econ ómica. sino qu e los mezcl a co n los de las estrategias que siguie ro n las famil ias en

defensa de su capacidad de consumo. (Ibíde m)

Hasta 1986. tanto e! índice general de precios a! consumidor como e! correspondiente a alimentos.

bebidas y tabaco. tenían una tendencia a aumentar pero con incrementos moderados. sin embargo. a partir de

ese año se inicia un crecimiento acelerado en ambos rubros con una diferencia entre ellos de apenas 0 .79 por

ciento para 1993. La tendencia inflacionaria se acentúa a partir de 1985. Por su parte e! salario mínimo

evoluciona en forma inversa; su tendencia es a la baja. presentado la caída más drástica de 1985 a 1987. El

sector más afectado fue el "formal de ingresos medi os' que perdió el 25 por ciento de su poder adquisitiv o .
(Ibídem)

Para 1990 las familias más pobres, cuyos ingresos se ~contraban entre 0.8 y 1.5 veces e! salari o

mínimo. de stinaban una proporción del 51 .0 2 por ciento cuando el jefe de farnilia tenía un empleo formal. y el

52 .64 po r ciento cuando éste se dedicaba a actividades laborales dentro del sector informal .

Las pautas de distribución por estratos de ingreso indican que durante la década señalada la

participación de 80 por ciento de los grupos más pobres de los hogares mexicanos en el ingreso corriente total

se redujo de 50. 97 a 4 5.45 por ciento. Por su parte 10 por ciento de los hogares más ricos elevó

significativamente su participación a! pasar de 32 .4 en 1984 a 38.4 por ciento en 1994; esta tendenci a se

mantiene prácticamente sin cambio en 1996. aunque con la diferencia que la pobreza se distribuye entre mayor

número de pobres lo qu e trajo como consecuencia el adelgazantiento de los estratos medi os .

Fuente: Torres, Torres Felipe J G=., Zamora [osé. Ingre so y Aliment:aelon de la Poblacion en el MeXICO del ~~lo XX. UN AM. lnstitutn

de Investigaciones Ecou ómícas. M éxícc . 2001. pp.72.

Cuadeo SI
México: distribución del ingre<lO tot.a1 por deciles, 1984-19%

ENCUESTAS INGRESO-GASTO DE LOS HOGARES

DECIL
1984 1989 1992 1m 1996

% ACUM. % ACUM. % ACUM. % I ACUM. % ACUM.
1 1.90 1.90 1.58 1.58 1.55 1.55 1.59 1.59 1.79 I

11 3.n 5.0 3 2.81 4.39 2.73 4.28 2.76 4.35 3.00 " 0\-

ID 4.17 9.20 3.74 8. 13 3.70 7.98 3.67 8.02 3.94 8
IV 5.22 14.42 4.73 12.86 4.70 12.68 4.64- 12.66 4.90 13
V 6.45 20.87 5.90 18. 76 5.74 18.42 5.67 18.33 5.97 19

VI 7.98 28.85 7.29 26.05 7.11 25.53 7.06 25.39 7. 32 26

vn 9.86 37.71 8.98 35.03 8.92 34.45 8.74 34.13 8.96 35

VID 12.26 50.97 11.42 46045 11.37 45.82 11.14 45.4 7 11.49 47

IX 16.60 67.57 15.62 62.07 16.02 61.84 16.11 61.58 16.03 63

X 32.43 100 .00 37.9 3 100.00 38.16 100.00 38.42 100.00 36.60 100
COEFICIENTE

0.425 0.4694 1 0.4949 0.-177 0.4558
DEGlNI

- .- .- .. -.

En la EN 1GH levantada en el tercer trimestre de 1996 se muestran datos donde e! decil X concentra

casi 37 por ciento de! ingreso nacional frent e a sólo 1.7 9 por cient o que qued a en manos del estrato de me no res

ingresos (deci l J). en el cual se ubica la mayor prop orción de población. (Ibídem )
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Grá fica 3ll

Distribución de ingreso total por decil, 19%

(Estructura porcentual)
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8 peso del ajust e ec onómico realizado co mo parte de la estrate gia económica aplicada a México a partir

de los ochenta afectó fundamentalment e a los grupos de población de ingresos bajos y medios. quienes

eventual me nte redujeron sus niveles de consumo generalizado y la calidad de la alim entación.

Los estratos más pobres gastan más en alimentos en proporción con su ingreso y aún así la estructura de
alim entación es deficiente en calidad y volumen y repercute de manera desfavorable en sus niveles

nutricionales; esta situación, lejos de corregirse. con el desorden de la eco no mía y su imp acto desigual implica

un mayor deterioro y ampliación de la brecha social.

En términos monetarios , el gasto en alimentos registra un ligero descenso entre 1984 y 1989.
Posteriormente experimenta una recuperaci ón en 199 2 Y1994 . aunque sólo fue suficiente para alcanzar el nivel
de 1984 .

Pese a ser el rubro más significati VO. en fun ción del ejerci cio del gasto de los hogares. la alimentación

muestra un descenso importante. mientras en 1984 representó 44 .S por ciento del gasto monetario total. en

1994 disminuyó poco más de 10 puntos po rce ntuales a! situarse en 33 .6 por cie nto y en 1996 llegó a 35 .7 por

ciento .

La situación ant erior pu ede obedecer a la pol íti ca de control de preci os en algunos alimentos básicos

qu e operaban co mo subsidios indirectos durante el período que co rresponde a las encuestas .

136



lAi polí~ .Jpr~rMn"" .alilllentNtos en ~xico J UJlii efectos 'obre
1.1 nutrición de I~ pobl.l<:,ion IIl d K--.IIl.ldur..te el per fodo 198: · : 000

Cu..dro 52
México, Co mp-ició n del G_ o Mone....rio Tou.l, 1984-1994 (PM<K .. p....cio. d e 1994)"

Encee stas Ingno50 -Gasto de 105h0Jt~ noti

1984 1989 1992 1994

MillonH<k Millone.& de. Milloo u d.e
Millon ft de pe&O&% % % %

PO'''' pooo' PO''''
AIim.._ 1 bebíd .. 906885 44 .49 14751889 39 .80 274837 65 15. 56 336 138 17 1l .6 5

fviYiencL. J .~, ~nirloti 137521 6.75 24964-80 6 .74 6006925 7 .77 894 3309 8.95

~uehlH M:CKOno. J eoaerH 165192 8 .10 3540274 9.55 6468046 8 . 37 8445~6 8.5 5
~om .

~uud J 5erriciot: médico& 7 1164 3.49 1317735 3.56 2727585 3.53 3872709 3.88

~ducación J "pucimiento 119417 5.86 3864448 10.43 10 1044 35 13.07 14668020 14.68

IV. stido 1 calzado 2001 98 9.82 291_ 7.86 6061155 7 .84 676 1513 6.7

rrnnsporte H~7 11.76 4755 058 12.8 3 1250860 5 16.1 8 14888 380 14.90

~uiobdo personal J otro< 198210 9 .72 H 21295 9.21 5930989 7 .67 86 10192 8 .62

rroul 2038234 100.00 17061 823 100.00 77291778 100 .00 99903 966 100.00

.. DdbctacIo con el Índice Nacional de P"005 al Consumidor del Banco de México. Rose 1994.

Fuente : To rr es , Torres Fdipe J <noca, Zamon José. Ingreso J Alimenbción de b Pohbdón en el México del Siglo XX.UNAM.

InstituID de lnvestig:teiones Económicas. México , 200 1. pp.77 .

En 1984 el 10 por cient o de la población de mayores ingresos (decil X) g ast ó 8 .7 veces m ás en

alim entos que el 10 por ciento de la población de menores ingresos (de cíl l) y , en promedio, siete veces m ás en

cada uno de los >.iguient es años al que se llevaron a cabo las encuest as. Durante el periodo 1984 ·1 994 solamente

el grupo de mayores ingresos mantuvo un aumento constante en la proporci ón del gasto destinado para

alim entos, Los dos primeros estratos aumentaron ligeramente hast a 1989 . di sminuyeron en 1992 y no

regist raron cam bios >.ignificativos en 1994. Durante todo el periodo los deciles III al V mantuvieron un

co mport ami ento estable, sin variaciones significativas, mientras que los estratos del VI al IX disminuyeron

ligeramente su proporción. (Ibíde m )

Cuads-o 53
1México< Compoeición del g...to monetArio en "¡imentoc y bebidu por .decilee , 1984-19%

(porcentajes)

I
Decíle s

Año
I

I 1 U ID IV V VI VU VID IX X ¡
1984 2.29 ! 3.99 5.7 3 7.84 8 .86 9.77 11.34 13.79 16 .4, 19 .9 1 ¡I
1989 3.M 5.80 5.99 7 .01 8 .74 9 .97 11.22 12 .61 14. 37 21.27 i

1
1992 2.94 4 .96 6.41 7.90 8 .8 3 9.89 10 .75 12.75 15.07 20 .-\8

1994 3.03 4.58 6 .07 7. 10 8.6 1 9 .67 10 .84 12.69 15.40 22 .02
i

1996 3.99
i

5.57 6.69 7.8 1 8 .99 9.78 10 .82 12.57 14.28 19.4 7 !
I. .

FU~Dt~ : Torre.., Torres Felipe ; Gua. Zunon JO&~ . lnS'~ J a lJ.mo:rciJn rk 10~ldciJn al Mene.:' <Id S181<- .\:.\:. Instnuto de
ln nrtigolCione. Eco nó mic::M lINAM , Miguel Ángd Po ma. México. 2001. pp .79 .
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Los gru pos catalogados de ingresos "medios " y "medio altos (decí les IV al VlIl ) enfrentaron de man era

relativamente mejor esta sit uaci ón porque mantiene casi constante la proporción de su gasto.

Cu..d ro >4
CwiJi~ción por dec iJes d e acuer-do con su guto corriente totaJ .a n ivel n.acion.al, 1m

Gaste Cor rteete Total Gartocorrteete Gam>Corriente
GastoCorríente

DEClL Gsstn Hogare. Trtmestral (Mik. de mal mea.slU1. tntal por hogar
total por hogar

pesos) (Miles de pesos) mensual (pesos)
mensual (saI..ri0l

mínimos)

1 2046511 5200m 1733591 847.1 1.4

11 2046 51l 7786287 2 595 +29 1 298. 2 2.0

ID 2046511 9798357 3263 119 1 59·4.5 2.6

IV 2046511 11930258 3 'J76 753 19+3.2 3. 1

V 20465 11 14215 +85 4 738 ~95 2 315.+ 3.7

VI 204651 1 16 977 167 5659056 2765.2 4.5

VII 2046511 196+6042 6 5+S 681 3199.9 5.2

VIII 2 046 511 24 972 918 832+ 306 4067.6 6.6

IX 2046511 32225001 10 741667 52+8.8 8.5

X 2046508 64700513 21 566838 10 5 38 .~ 17.0
. .

Fu ente . Torree, TOCTd Felipe : G~a. 2.lm on JO«'. Úl8't:SI' I .liat:nllJcióu fU la ~1dddD al MalO.'I J.J S'SJc., X.\'. [DrtItuto de
lny«tig>cio. .. Eco.óm;"'" UNAM. Migud A.gd Poma. Méxica , 2001. pp .89 .

Estos dat os revelan las diferencias abismales en cuanto a la concentración de riqueza que exhi ben los

distintos decíl es de la poblaci ón . lo cual hadefinído en granmanera el acceso a la alimentación.

5.7 Balance d e la política alimentaria y nutricional d u rante e l periodo 1982-2000

En este apartado se describe y explica la hipótesis presentada al inicio en cuanto a co mo la política social

se subordina a la política económica y por tanto la política alimentaria, con los efectos pernicio.."OS que esto trae

como consecuencia. Así, los argument os qu e se esgri men se hacen con base en el papel que se le asignó a la

política social en los pact os econó micos , en los Programas de po lítica alimentaria formulados , así co mo el
análi sis de la ENlGH .

Para valorar los log ros obtenidos de la política alimentaria es necesario observar no sólo las acciones de

los programas, sino también la expresión del consumo de alimentos en la población, esto se traduce en que la

política soci al alimentaria encuentra el cenit de su expresión en el consumo , es decir. tod o el aparato

organizat ivo de ést a política se =nstruye con el objet o de posibilitar el consumo de la población.

La política soci al en materia de alimentación y nutrición en México aunque en el discurro menciona

algunos programas que señal an zonas pri oritarias de atención en el ámbito rural , en la práctica sus acciones han
privilegiado la atenció n de las zonas ur banas, en detrimento de las zonas rurales, aunado a ello se pu ede

observar un deterioro econó mico de las familias rurales, Los indicadores básicos de salud y nutrición

manifiestan mejoría en el promedio nacional . resultado del decremento de esta problemática en el medio

urbano . sin haber mejoras ost ensib les en las co ndiciones de la población en el medi o rural .

En la población rural se manifestó la transición demográfica a través de la migración de t 6 millones de

población excede ntari a que se trasladó a las ciudades arrastrando las precarias condiciones del medio rural a los

cin turones urbano -marg inal es, pero con el proyecto de accede r paulatinament e a los servicios urbanos

(Mesegue r . t 997) . A partir de la década de los setenta el Estado comienza a desarrollar programas de atención
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J los grupos marginados. ent re lo> qu e destacan el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDE R), la

Coordinación de Atención a Zonas Marginadas y Deprimidas (COPLAMAR). el Sistema Aliraemano Mexi cano

(SAM). los programa> de abasto rural im pulsado. a trav és de Distribuidora CO N ASU PO (OICO NSA) , y el
Progra ma Nacional de Solidaridad (PRONASOL). el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar (PAN F).

así como el Programa de Educación. Salud y Alimentación (pROGRESA).

Las necesidades nutricionales , educativa>y del cuidado de la salud . eran co nce bidos en los m odelos de

at ención de manera escindida. sin considerar todos estos aspectos en el dise ño y ejecución de los programas

tanto en el ámbito urbano como rural . es decir estos tres aspectos eran concebidos de manera sectorial.

B carácter con el qu e se elab oraron y ejecu taron los programas de atención alimentaria fue básicam ent e

urbano. con el cual . se diezmaba la cobert ura de las zonas rurales. Los programas sociales de abasto de leche y

tortillas se concentraron en la ciudad de México. B programa de subsidio a la tortilla destinaba hasta principios

de los años noventa, 60 por ciento de sus recursos a los beneficiarios del valle de México. Solo hacia 1993

empe zó una débil desconcentración de beneficiarios. O tro tanto ocurría con el programa de leche Sólo para

Niños Liconsa , Para los pobres rurales existían los programas de abasto popular a las zonas marginadas. Sin

embargo. éstos dependían del grado de organización de las comunidades. Por otra parte, los recursos

de stinados para la at ención a los pobres rurales eran mucho menores en términos absolutos y relativos que los

destinados a la atención de los pobres urbanos (Íbidem).

La ine qui tatividad en la distribución de la riqueza que se revela en el carácter heterogéneo de la pobreza

y su intensidad de acuerdo a los grupos etareos y con acentuadas diferencias regionales, se traduce en los

problemas nu tricio de la po blación. lo que dio lugar a qu e el combate y atención de este problema se inse rt ara

dentro de las preocupaciones para el diseño de las políticas en el ámbito rural. Otra vertiente en este sentido se

expresa en la transición epidemiológica en México , la cual denuncia la dicotomía existente en el ámbito urbano

y el rural , por Wl lado el primero muestra una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles,

mientras que para el segundo persisten las malas condiciones nutricio, esta polarización babia de una transición

econó mica permeada de desigualdades en la cobertura y focalización de los programas. Esto manifiesta la

incongruencia en tre el desarrollo económico del país y la derrama de la riqueza .

En México se desarrollan programas de acceso a la alimentación desde los años treinta. inicialmente

sólo como asistencia indirecta. mediante políticas de precios. Este financiamiento se da entonces de manera

generalizada subsidiando el precio de ciertos alimentos - maíz y frijol -o No obstante, los antecedentes de la

planeací ón en cuanto a la aten ción alim entaria, nos re mite a los años cincuenta. en este sentido se conta ba con

serv icios para tratar hospitalariamente a los niños desnutridos; a fines de la década de los sesen ta ya se habían

ce rrado buena parte de ellos (forres , 2000).

Empero, es en los años setenta cuando se comienza a avanzar en la investigación nutricíonal , el Instituto

Nacional de la Nutrición empezó a real izar las primeras encuestas en todos los estados del país Y a elaborar las

primeras hojas de balance alimentario. en las cual es se co mparaba la di sponibilidad de ali me nto y su co nt enido

n utri m ental con las recomendaciones de consumo de la población (Íbídem) ,

La importación de alimentos entonces distaba mucho de ser la condición vigente , por tanto la política

soci al alimentaria se orientó a garantizar el abast o a las ciudades mediante la relación de la compra-venta de

granos básicos y leche a través de la paraestatal Co mpañía Exportado ra e Importadora de Maíz , S.A. (C EIMSA ).

la cual se transformaría en esa década en la Co mpañía Nacional de Subsi stencias Populares (CONASUPO). Las
acci ones de asistencia alimentaria se basaban en el subsidio generalizado de pan, frijol y tortilla, y el subsidio

diri gid o de la lech e . así co mo de la dotación de desayunos escolares en las escuelas urbanas. Estas acciones

obede cían al modelo de "desarrollo hacia adentro', que demandaba dentro de est a lógica económica apoyar a la
clase trabajadora vía la involución de los precios de los bienes básicos de consumo. lo cual a su vez posibilitaba
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salarios bajos. Sin embargo. las en cuest as del [NN dem ostraron que la desnutrición infantil afectaba a millones

de niños en el medio rural y era causa concomitante de la muerte de más de cie n mil niños cada año . A

mediados de la década de los sesen ta. el medio rural hizo cris is tras larg os años de suste ntar el proceso de

urbanización. A partir de 1965 México dejó de ser expo rt ado r de alimentos y se vio obligado a importarlos en
forma creciente (Íbídem) .

Un incremento en las tasas de mortalidad infantil se hace manifiesta a principios de la década de los

setenta, incidente que se asociaba al deterioro de las condiciones nutricio en el medio rural . Ante este hecho se

trataron de empre nde r algunas acci ones, y en 197 3 para la elaboración del Primer Programa Nacional de

Alimentación se instó ante el Consej o Nacional de Ciencia y Tecnología, este no resultó fructífero , lo único qu e

destacó de est e intento fue la realización de la Primera Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural

(ENAL 74), cuya información no se procesó sino hasta quince años después . El fin del sexeni o y la crisi s
econ ómi ca imposibilitaron la realización de las propuestas del programa (Meseguer, 1997).

Durante el sexenio 1976-1982 tuvo lugar la creación del SAM , el cual lejos de un simple intento de

planeación estratégica en materia de política soci al-alimentaria, se construye como todo un aparato en el que se

articulaba toda la cad en a alimentaria desd e la producción hast a el consumo y habría de ser el eje toral de las

políticas agrícola y social . En el programa se establecían mecanismos de planeaci ón estratégica con el propósito

de articular los procesos de producción. acopio . transformación, abasto y el consumo de alimentos mediante

asistencia técnica , finan cianúento oport uno, capacit ación y transferencia de tecnología, inversión en

infraestructura hidráulica , de almacenamiento, procesa nú ento, empaque y transporte , desarrollo de un sistem a

de distribución y abasto de alimentos , así como de mecanismos de detección de zonas críticas con alta

prevalencia de desnutrición , subsidios gene rah zados y dirigidos, y programas de ori ent ació n alimentaria a la

población. En el contexto del SAM se realiza la Segunda Encuest a Naci onal de Alim entación en el Medio Rural

(ENAL 1979), la cual arrojó dramáticos resultados de las condiciones prevalecientes. La incapacidad para

desarrollar el SAM fue el diseño de este y proyectarlo en un escenario de estabilidad econ ómica, lo que lo

posibilitaba de allegarse de recursos , pe ro la capacid ad finan ciera del fugaz aug e econó mico de fines de los

setenta y principio de los ochenta, no permitiría su continuidad y el financíamiento de este y la crisis del 82

puso coto a la consecución del programa ante la imposibilidad de su financiamiento. De manera simult anea al

empantananúento del programa los alt os índices inflacionarios deterioraron el poder adquisitivo de los

asalariados y elevaron los precios de los alimentos. dificultando su acceso, lo que co nllevó a la modificación en

la estructura de gasto alimentario y los patrones de consumo.

Con el sexenio de Miguel de la Madrid se im plementa un nuevo patrón econ ómico, da inicio el período

de políticas neoliberales donde las pri oridades ya no se basan en un crecinúento de la economía en base al

mercado naci onal, surg e el modelo expo rtador ; dich o modelo económico impacta en el resto de las políticas.

entre ellas la social -alim entaria donde por tanto la pri oridad deja de ser la autosuficiencia alimentaria pasando
al concepto de seguridad alim entaria.

El sex enio 1982-1988 deja a un lado el que había sido el eje estratégico en la planeación y diseño de la

política social alimentaria y agrícola. donde se abandonan las líneas que el SAM, otrora habia definido. La
política alimentaria y nutricional se deja a un lado . delegand o a la Co misió n Nacional de Alimentación que se

crea durante ese sexenio, la gestión en el proceso de organización y coordinació n de las acciones de las
dependencias involucr adas en la cadena alim enticia. Est a comi sió n , fue la encomendada de elaborar el Programa

Nacional de Alimentación .

Con el ingreso de Méxi co al GATT en 1986 . se inicia un proceso de transformaciones en materia de
comerci alización, en enero de ese año el Banco Mundial presenta ant e el Gobierno mexicano un documento

elaborado por el Co un trv Program míng and Impl ernentation Review , en el se apuntan lila serie de suge rencias
en mat eria de medidas de políti ca econó mica para el sector agropecuario me xicano. al tiempo que se propone
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un préstamo por 300 millones de dólares estadounidenses para instrumentar dichas disposiciones. Asimismo.

también recomendaba ese organismo internacional que el gobierno mexicano reforzara sus acciones en las

siguientes áreas: a) Promoción de la agricultura de exportación y reformas co merciales, b) Control de subsidios
y 'targetting", e) Desregu!ación de precios. d ) Desregu!ación del mercado, e) Gasto público e inversión en la

agricultura (forres, 2000).

El gobierno mexicano comenzó a poner en operación estas disposiciones. En la sesíórrl 51 del Consejo

de Administración de la CONASUPO , celebrada el 13 de marzo de 1987, el director general de la institución
señalaba lo siguiente: "Con respecto al otorgamiento de subsidios, buscando las características de la

selectividad , transparencia y temporalidad, se han tenido los siguientes avances: eliminación total de subsidios al

pan blanco (harina de trigo) a partir del mes de junio de 1986, eliminación total del subsidio otorgado vía
díferencial en precios de productos forraj eros para la fabricación de alimentos balanceados para animales,
eliminación gradual del subsidio a la industria níxtamalera, sustituyéndolo por la operación del Programa de
Tortíbonos".61

El viraje entonces de la política alimentaria se da por el condicionamiento de los órganos

internacionales a la eliminación de subsidios a la producción, dirigiendo estos subsidios hacia el consumo, lo que
permite que el origen de los insumas alimentarios sea de importación, con la consecuente liberación del
mercado a productos extranjeros.

La década de los ochentas en su segunda mitad comenzó a mostrar una serie de desequilibrios que

tenían su más clara expresión en los niveles inflacionarios que se experimentaban. Situación que ha de
desembocar en 1987 en niveles acumulados del 150 por ciento en el INP C. La economía requería de la

instrumentación de un conjunto de disposiciones para alcanzar la estabilidad y la seguridad de su desarrollo ya
que los ingr= de la población y los capitales de los inversionistas eran destinados a la compra o inversión en

otras divisas, particularmente en el dólar estadounidense. Las tasas de interés no lograban satisfacer las
expectativas de los ahorradores y los empresarios no estaban satisfechos con los remanentes obtenidos. El
sector agropecuario no se encontraba al margen de tal situación, tanto la producción de granos básicos, como la

de leche, huevo y carne, se vieron afectadas incluso la comercialización de estos productos también se vio
afectado por la situación prevaleciente, lo cual se manifestó en los niveles de importación de estos.

El grave problema inflacionario hace crisis , lo que obliga al gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado
firmar un pacto entre el Gobierno y los dirigentes de los sectores campesino, obrero y empresarial. El primero
de ellos se firma el 15 de diciembre de 1987. en el se manifestaba la intención del Estado por combatir los

efectos inflacionarios y detener este proceso, al tiempo que se pretendía crear un ambiente que reincentivara el
crecimiento económico. Dentro de las medidas que contemplaba la firma de éste acuerdo se contemplaron los
siguientes: gasto público. precios y tarifas de servicio s del sector público. tipo de cambio del peso frente a ot ras
monedas, salarios de los trabajadores, control de los pI'ecios de garantía agrícola, inspección de precios de la
canasta básica, mayor promoción de los aranceles en sustitución de los permisos previos a la importación.

(Meseguer. 1997)

Este pacto más que combatir la inflación la administraba basándose principalmente en el control de los

salarios lo que se refleja en la pérdida del poder adquisitivo, en el año de 1983 el salario real disminuyó 16 .9

por ciento sosteniendo tasas durante el resto del sexenio de 1 a 9 por ciento de pérdida del poder adquisitivo y
concluye ndo para 1988 con otra pérdida severa del 12 por ciento lo que implica que uno de los saldos del
sexenio sea la disminución del poder adquisit ivo en sólo seis años a la mitad . es decir, el costo de la crisis la

'1Ddgadillo. Mxias Javier. Fuentes, Aguilar Luis y Torres, Tones Felipe. Los s:isUmasde abasto .ifimml4l'io etl MmeDftt:IJU al ra» de la
gJoNlizodÓD d, 1es ID/acobs. Instituto d. IDY.mgac;.on.. Ecoe órruce. UNAM. Instmrto d. G.ogr3lia, UNAM. Programa n.n-..rsitarlo

d. alimentos, UNAM . México, 1993 . pp. 174.
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absorbe la clase trabaj adora cuy a pérdida de! poder adquisitivo impacta en la po sibilidad de adquirir una dieta

alim entaria adecuada que satisfaga sus requerimientos nutricionales. (Solís, 1990)

Los siguientes cuatro acuerdos del Pact o de Solidaridad Económica co ntenían en esencia la misma

intención del primero que se firmó . esto acuerdos fueron denominados Pactos para la.Estabilidad y Crecimiento

Económico. El segundo de los acuerdos se firmó en dici embre de 1988. el tercero en junio de 1989 . el cuarto

en mayo de 1990 y. el último con vigen<:íahasta enero de 1993, en noviembre de 1991 . El propósito central de

todos era el combate y control de la inflación (Meseguer , 1997) .

Durante el sexenio salinista no hubo mayor definición en cuanto a la política social en alimentación y

nutrición. Nuevamente es la Conal la encargada de elaborar el Programa Nacional de Solidaridad en el rubro de

alimentación. en el programa se incluyeron todas aquellas acciones que se venían desarrollado de sde tiemp o

atrás. tal es e! caso de desayunos escolares. despensas , lecherías, subsidio a la tortilla . tiendas rurales , etc.

La labor que se desarrolló por parte de la Conal durante e! gobierno de Salinas fue básicamente. la

realización de talleres y seminarios con e! fm de evaluar y conocer las perspectivas de los programas

alimentarios y de nutrición. Las memorias de dichas reuniones describen las experiencias siguientes: los

programas de apoyo a la producción de alimentos estratégicos, e! apoyo al consumo alimentario de los grupos

de riesgo, los programas de desarrollo social alimentario de apoyo a los grupos vulnerables y en situación

nutricional crítica . En la Co misión se contaba con una amplia representación de las secretarías de Estado , de

man era permanente se encontraba integrada por los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público.

Co mercio y Fomento Industrial, Agricultura Y Recursos Hidráulicos, Pesca , Salud, Reforma Agraria.

Departamento del Distrito Federal , Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO ), Instituto

Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, DIF, Secretaría de Educación Públi ca y e! Instituto Nacional de!

Consumidor . La CONAL era presidida por el Titular del Ejecutivo, el que a su vez designaba a un Coordinador

General. Además se disponía con un Comité Técnico y un Consejo Consultivo, otras instancias en [as que se

apoyaba era el Comité para la lntegra<:íón , Seguimiento y Evaluación, dentro de [as Co misiones se contaban con

las de [os P&Ogramas Operativos Anuales, el Comité de Información Estadística y Geográfi ca del Sector

Alimentario, . así como con las Subcomisiones de Seguridad Alimentaria. Articulación de los Circui tos

Regionales y Estatales de Producción-Consumo, Alimentos Prioritarios, Políticas de Apoyo y la de

Coord inación. Los programas que se elaboraron abarcaban diversos ámbitos: perspectivas internacionales,

institucionales. regionales , locales y culturales, al menos en el discurso (Torres , 2000).

La propuesta económica de corte neol íberal, con la que se daba continuidad al modelo aplicado a partir

del sexenio anterior aniquilaba la ínfima capacidad de autosubsístencia de la economía agrícola de las zonas
marginadas con la que todavía se contaba, se retiraron sustancialmente los subsidios y se liberaron los pre cios de

los alimentos y la canasta básica . con excepción de la tortilla y. de manera parcial . de la leche .

Los esperados logros económicos de las medidas de política econó mica aplicados comenzaron a

disolverse ant e la progresiva concentración del ingreso y la insuficiencia de una política social compensatoria.

así las clases marginadas empobreci das sufrían los efectos de la mala nutrición.

A ello se sumaba la posición que adoptaro n algunos protagonistas de la política de ese sexenio : "El

subsid io a los alim entos de consumo popular, que hasta entonces habían sido parte importante de la

inte rve nción estatal en la regulación de la demanda y la transferencia de ingreso , empezó a ser objetado por los
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jóvenes funcionarios tecnócratas. quie nes veían en esa práct ica un ejercicio de insano populismo que impedía la
acción de la economía de merc ado ".oJ

La inconformidad manifi esta de la política de subsidios logra en enero de 1991 que la Secretaría de
Agricul tur a y Recursos Hidráulicos anuncie que los precios de garantía del maíz blanco y de las varied ades

pr eferentes de frijol , fueran co mpleme ntados con el pago de un mo nto adicional. Esto tenía por objeto
incentivar la producción de dich os granos, cuyas importaciones en los años 80 habían venido incre mentándose

de mane ra muy marcada (Ddgadillo, 1993). Estas medidas respondían a los nu evos instrumentos de política

que se po nían en práctica para imprimir una nu eva dinámica al sect or agrícola . Los preci os de garantía por su
part e eran derogados para diez de los doce cultivos que constituían el sistema de precios de garantía. De manera

paralela se continuaba el socavamiento del sector agrícola a través del paulatino retiro est atal de la

co mercialización de granos básicos, con lo que la producción sufría trastocamíentos. La expresión de esta
supresió n en la comercialización se reconoce en la transformaci ón que sufren las fun ciones desempeñadas por

CONASUPO , todavía en 1988, se señalaba que las funciones de esta entidad gubernamental tenían que ver con

garantizar un precio mínimo al productor y con el abasto seguro de alimentos al consumidor final. Sus

funciones pretendían , de manera generalizada, incidir en todo el proceso de comercialización de los granos
básicos más importantes del país. En el año de 1990 se anuncia la creación de una nueva co mpañía
com ercializadora. Durante muchos años, el acopio y almacenamiento de granos básicos fueron cubiertas casi en

su totalidad por los t écnicos e instalaciones del sistem a de Bodegas Rural es CO NASUPO (BO RUC O NSA),
bajo el esquema del siste ma CO NASUPO . Además de BORUCONSA, los Alma cen es Nacionales de Depósito,
S.A. (ANDS A), también deben sumarse al Sistema Nacional de Almacenamiento. CON ASUPO se reti ra de la

regulación del mercado de granos, uno de los argumentos que la institución ofrece para ello es que el único
org anismo que disponía de todo un sistema de alma cenamiento en el país era BORUCO NSA. En 199 2, las

funciones de CONASUPO se circunscriben, de manera manifi esta , sólo al ámbito social . Es decir. sólo a la
protecci ón de los gru pos sociales que más lo requerían, canalizando a ellos en forma directa los escasos
subsidios que aún manejaba. "El propósito inicial de CONASUPO era asistir y atender a los segm entos de

población menos favorecid os. Con base en este objetivo, reci entemente se han orientado los esfuerz os de la
Instituci ón dest acan do las siguientes medidas: dirigir los subsidios a la pobl ación objetivo . asegurando que

efectivamente los apo}'os del Go bierno Federal lleguen a los segmentos más desprotegídos, participar sólo en
las co mpras de maíz y frijol . concentrando el apoyo del Gobierno Federal en lo s productores agrícolas que más
lo requieren.. ...63

Respect o a esta posición el Consejo Nacional Agropecuario apunta lo siguiente: "La CONASUPO ha
venido reduciendo sus compras nacionales a un ritmo promedio anual de 1.6 por ciento de 198 0 a 1990 par a

los prod uctos: maíz, frijol , trigo. sorgo, soya y arroz , en tanto que para el ajonjolí }' el algod ón este organismo

prácticament e se ha retirado del mercado. Es de esperarse que el ritmo de disminución en las compras de
CONASUPO se siga acelerando . como consecuenci a de la supresión de casi todos los precios de garantía· ....

Esta reestructuración en las funcion es de CONASUPO, así como de sus filiales obe decían a las
recomendaciones del Banco Mun dial para América Latina , medida que vincula ba y respondía de perfect a
manera a otros referentes de medidas aplicadas , tales co mo la desregu1aci ón de los mercados agríc olas y a la

sustitución de subsidios de manera indiscriminada, por subsidios selecti vos .

•z Delg adillo . ~Iacias Javier, Fuentes. :\guilu Luis jTorres. Torres Felipe . ÚJSsisu.mas d~ .mast..l alimentari o al Mbic(tftmu <11ra o J( la

slobalizad im de 1", macades. Instituto de [nvest:ipc:iones Económicas , UNAM . [nstrtntn de Geogralia, UNAM. Programa universi tari o
de alimento s, UNAM . México. 199 3, pp. 218.

" !bId. pp. t82.
.. [bid. pp.18 3.
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Se anuncia en enero de 1991 la creación de un órgano desconcentrado de la SARH , cuyo objetivo

fundamental er a el apoyo a la co mercialización de productos agro pecuarios. toda vez que CONASUPO detuvo
su part icip ación en la comercializaci ón de algwl0s granos tales como arroz. sorgo, soya y trig o . Apoyos y

Servicios a la Co mercializació n Agropecuaria (ACERCA) instrumentó un programa temporal de apoyos a la

comercialización que contrarrestara las defici encias estructurales de la economía en aspectos fmancieros, de
transporte y almacenaje, mediante la instrumentación de precios de indiferencia, (equilibrar el precio nacional

con e! import ado) " los productores a trav és de un sistema de información denominado Sistema Integral de
Comunicación al Sector Agropecuario (SICSA) se le proporcionaba información gratuita sobre el
co mport amiento de precios en los mercados nacionales e internacionales (Ibíde m) .

El Programa Nacional de Mod ernización de! Abasto y de! Com ercio Interior se instrumenta para e!
periodo 1990-1994 , otro de los programas que se desarrollan para el agro mexicano en 1994 fue el Programa
Nacional de Modernización del Campo (pRONAMOCA). Lasmedidas de política contenidas en el primero de

ambos programas buscaba e! incremento de la producción y la productividad en e! campo , así como elevar e!
nivel de vida de los productores mediante e! apoyo a sus organizaciones para consolidar su estructura interna y

su transformación en unidades que ayudaran a superar las limitaciones productivas y facilitar la comercialización
de sus productos, así como e! suministro de serv icios y apoyos institucionales.

Co mo manifestación de la política de desregulación de! abasto encontramos el caso de! Programa de

Abasto a Zonas Populares Urbanas (PAZPU) que surge en 1985 bajo la denominación de Programa de Abasto a
Zonas Marginadas Urbanas co n el propósito de atender las demandas de abasto de la población de escasos

recursos que habitaban en las co lonias populares .

Con dich as políti cas e! cambio se manifestó en la reducción significativ a en e! gasto público en materia
de comercialización, reduciéndose en un lapso de diez años a la tercera parte. El gasto público total destinado al

proceso de comercialización para el año de 1992 respondía a un orden de 8.4 billones de pesos (presupuesto
total para CONASUPO, INCO y PROFE CO ), esto representaba menos de un punto porcentual del PIB de
1992: cerca de 0 .85 por ciento del PIB. En 1981 , 1983 Y 1984 el gasto representó más de 2 puntos

porcentuales del PIB, alcanzado su máximo histórico en 1984, con 2.4 por ciento. De manera que para 1992 el

gasto público para este rubro era sólo un poco más de la tercera parte de lo que fue en 1984, comparando su

proporción respecto de! PIB (H. Cámara de Diputados. LV Legislatura, 1993). La insuficiencia existente en e!
desarrollo y articulación de infraestructura y programación en los procesos de abasto, comercialización y acopio
se reconoc e en la co ncentración de flujos de diferentes productos de diverso origen nacional en las centrales

mayori stas de la Ciud ad de México.

"Pese a la manifiesta ineficacia de las acciones de política social alimentaria , e! gasto social respectivo no
sufrió quebranto: al finalizar el sexe nio de Carlos Salinas, las diversas dependencias del gobierno federal
ope raban en el país 23 programas de: asistencia alim entaria. los cuales ejerciero n un pr esupuesto de 7 546
millon es de pesos, casi dos mil millones de dólares : 5 Esto se refleja en los indicadores de los niveles de

desnutrición en el Anexo Estadístico del IV Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Goriari reporta que la
mort alidad por avitaminosis y otras deficiencias nutricionales para niños entre (1 y 1 años de edad , más de 3 ()()O

casos en 1988, 2.9 51 en 1989 y 1616 en 1990, cuand o en 1970 se habían registrado sólo 2667 y el Índice siguió

descendi endo hasta menos de mil casos en los años 1979 a 1981. Enel caso de los niños en edad preescolar, los
casos rep ortados entre 1988 )" 1990 superan en promedio las 1.400 defunciones anual es por "avitaminosis y
otras deficiencias nutricionales", cuando entr e: 1980 y 1982 se había alcanzado un prom edio de sólo 400 decesos

tiS ~{eseguer . X óchitl . iol P ltJitif:,J St1óoJ/ JlimclJt..uiJ .J lJUujcj¡1UJI a l M..'.ri Cll , en G un ér r -e z, Esth ela (coord .) . El Deban: Nacional. ~ La
Política Social . Editnrial Diana. Universidad Autónoma de Nuevo LrÓ D. ~1éxico, 1997 . pp. 2 19 .
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anual es . Al terminar el sexenio salmista d pr omedio entonces de defuncion es directamente vinculadas a la

desnutrición era 3 veces y medio superior al de principios de la década de los oc henta (Espmoza, 1996 ) .

Durante el sexenio 198 9 · 1994 se gast.U"on . en las acciones de aliment aci ón y abast o. ) 58 .8 mill on es de

nu evos pesos de recursos federal es. y 74 .5 millones de nuevos pesos aportados por los gobiernos fed eral es. Los

recursos que Solidaridad destinó a este programa registraron entre 1989 y 1994 un incremento de 39.2 por

ciento . Durante el mismo periodo se instalaron 1.151 cocinas populares. sus acciones beneficiaron a más de 83

mil niños de escasos recursos tanto del medi o urbano como del rural ; adicionalmente se beneficiaron también

madres de familia y ancianos . Al finalizar el sexenio las acciones del Programa de Abasto Rural se realizaban a

través de 298 almacenes rurales y 44 sucursales que abastecían a 20 mil tiendas rurales diseminadas en las

regiones más apartadas del territorio nacional . En seis año s de o peració n se const ruy ero n y equiparon 643

lecherías: se construyeron 95 mercados. 161 alma cenes y 100 bodegas . Se instalaron y recapitalizaron 14-.268

tiendas de abasto comunitario. con particular ori entación en beneficio dd medio rural (Sedesol , i994-).

Co mo se puede observar la tendencia es clara en cuanto a una importante co ntención del gast o y un
debilitamiento en las acciones para la co mercialización . en contraparte se incrementa el gasto en~ asistencia

alimentaria directa. Lo cual era congruente con el modelo exportador que buscaba el consumo sin importar el
origen de los productos.

Junio de 1994-, Ernesto Zedillo durante su campaña de candidatura presidencial emite en un discurso

titulado Diez compromisos para el combate a la pobreza, las bases de su poütica social en el cual se asumían diez

compromisos de acción. dentro de los cu ales d segun do respondía a su propuesta para el co m bate de la

desnutrición. aseguraba que las fam ilias. comunidades indígenas y la pobla ción en las zonas rurales y urbanas

marginadas , tendrían acces o a una canasta básica alimentaria, de igual manera continuaría la asistencia

alim entaria a travé s dd programa de desayunos escolares.

Para el mismo año en el mes de noviembre , se lleva a cabo en el Instituto Nacional de la Nutrición

Salvador Zubirán una mesa de trabajo de expert os en programas de nutrición. pr omovida por la Fundación

Distrito Federal Cambio X"XI, Luis Donaldo Co losio , con el propósito de analizar la propuesta específica para el

combate a la desnutrición hecha en el documento Diez compromisos. En tal reunión la mayoría de los

participantes manifestaron la necesidad de replantear de manera subst ancial la propuesta para el combate a la

desnutrición para que pudiera contribuir a la solución del problema. 'Se puso en duda que un programa de

ayuda alimentaria directa pudiera redundar en beneficio de la población vulnerada, ya que persistía en un

modelo qu e operaba con grandes deficiencias ). cuellos de botella. Se señ aló también la falta de congruencia

entre el planteamiento del problema )" los dos programas co n los que se pretendía enfrentarlo. ya que estas
acciones difícilmente inciden en la mejoría de la nutrición de la población que se define como la más afectada.

Debido a la distribución intrafamiliar de alimentos. el impacto de la dotación de despensas era prácticamente

nulo en la nutrición de los ni ño s menores de dos años)", por otra part", es elemental que los desayunos
escolares no pueden ser el remedio para la desnutrición de la población preescolar y las madres embarazadas",..

Ya en ese moment o. mtentar repartir un mill ón de despensas Iamihares al mes )" dos mill on es de

desayunos escolares en las zonas de mayor margin ación era tan dificil , qu e la úni ca solución posibl e para

cumplir las metas planteadas era la distribución de despensas preferencialmente en lugares de fácil acceso,

donde la prevalencia de desnutrición era mínima. La duplicación de las met as cuanti t ati vas sólo conduciría. en

el mejor de los casos, a duplicar la dilap idación de recursos en acciones irrelevantes en cuanto al impacto en el
mejoramiento nutricional . La propuesta planteada res ultaba en una sue rte de enunciació n de discurso político ,

alejad o de las co ndiciones reales de la población y del impa cto dd programd.

.."Ibídem , pp. 221

1-l5



Lü polític....r pr~r.ll114. Mlrn ~ntK"io. ert MoexicoJ 'AJj efectossobre

1.. nutri ción de 1.. poblolcionIU d teMU du....nt~ ~I p~iodo 1 9S~ ·~OOO

El pri rner prog rama soci al de la administración zedillista que se instrument ó fue el Programa de

Alimentación y Nutrición Famil iar. que se di o a conocer el 16 de febrero de 1995 . El programa estaría dirigido

por el Siste ma Nacional para el Desarrollo Integral de la Famili a. y su o pe ración se fundame ntaría en la

estru ct ura de los DfF estatales y municipales. con los que deberían coordinarse todas las institucio nes de salud.

ed ucación , producción y abasto de alimentos, así como organismos civiles qu e tuvieran algo qu e ver con la
alimentación . formando las co misiones estatales del PANF.

Para la operación del pANF se considcraban cuatro criterios fundamentales :

1) Canalización dc más recursos y apoyos hacia los grupos sociales y zonas geográficas dondc la pobreza

era más persistcnte: 500 municipios, en doce regiones del país, principalmente habitadas por comunidades

indígenas; 2) enfoque in tegral y complementariedad en las medidas y acciones en mat eria alim entaria. 3)

participación activa de las autoridades estatales y las propias comunidades. y 4 ) evaluación permanent e y

seguimiento constante para comprobar la eficacia de operación y el beneficio real de sus acciones. (Meseguer,

1997)

Congruente con la visión del discurso de campaña, se señalaba quc el PANF se desarrollaría cn tres ejes

fundamentales: 1) desayunos, 2) canasta básica alimcntaria para las familias más pobres del medio rural y 3)

canasta y apoyos a familias de áreas urbanas marginadas .

El PAJ'\lF se anunció con una inversión inicial de 2 057 millones de nuevos pesos. más elgast o co rrie nte

de las instituciones coordinadas. lo que significaba un aumento del presupucsto del DIF de casi 70 por ciento ;

17 por ciento al programa Niños cn Solidaridad, para beneficiar a 825 000 niños; atención a cin co millones y

medio de niños por el programa dc Liconsa, con un subsidi o dc 504 millones de pesos . ). a 27 millones de

personas por parte de Diconsa, con un subsidio federal de 438 mill on es , así como 2.3 mill on es de familias a

través del programa de subsidio a la tortilla; el Instituto Nacional Indigenista ejercería un presupuesto de 80

millones de nuevos pesm, destinados al fortalecimiento de la alimentación y nutrición familiar en las.

comuni dades indígenas más pobres. Se anunció también como parte del PANF , el inicio de un prog rama

especial de alimentación, nutrición y salud en 6n localidades de los 107 municipios más pobres del país en la

montaña de Guerrero, las Huastecas y [a Mixteca, mediante el cual se beneficiarían 11(1 SOO famili as. A fines de

1996 poco o nada quedaba de estos esfuerzos (Poder Ejecutivo Federal , 1995).

El PANF babía sido ideado inicialmente en diciembre de 1994, en un escenario económico opti mista .

Al fmalizar su discurso, el presidente Zedillo advertía:

"La cri sis económica puede obligamos a aminorar el paso, pero nunca a detenernos. El go biern o de la

República tiene la plena confianza dc supcrar pronto [as dificultades econ ómicas y ret omar el creci miento a fin

de co ntar con mayores recursos para impulsar programas como el qu e hoy se enuncia .· '

El programa dio inicio de una forma más o menos caótica. En casi todos los est ados de la República se

o rg anizaron , en [os primeros meses de 1995, reuniones para [a constituci ón de la>; Co misiones Esratales para la

Instrumentación del PANF; en algunos estados la iniciativa fue tomada con seriedad y se em prendieron accion es

de coordinación interinstitucional , así como de vigilancia epidemiológica para la detección y atención a la

población: sin embargo, en otros fue difícil lograr emprende r acciones en forma d ici ent e, y en algunos de

ellos. lila vez instalada la Comisión fue nula su acción (Meseguer . 1997).

El PAJ'\lFno tenía muchas posibilidades dentro de su gestión para lograr un impact o import ante sobre la
población. ya qu e no contaba con ninguna virtud en particular qu e modificará [os esquemas de operaci ón que

previam ente se habían aplicado y qu e de igual manera había develado su insuficiencia en el co mbate a la

i~ o\tes:ef.uer , Xóchiti . LJ pttJicic,J social üJitntnLo1ri.a .J nutrícísnal I~ AláiCtI, en Guu érrea. Esthela (coord .}. 8 Deb..te N~cio n.tl , i La
Politi",,-Social. Edito rial Duna. Llawersíded Autilnom. de Nuevo León. México, 1997. pp. 223 .
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desnutrición. La coordinación del programa fue derogada por decreto lo cual hizo imposible la articulación de

acc ione s . (bíde m)

Pronto el impulso inicial de coordinar acciones interinstitucionales para hacer llegar la asistencia

alimentaria a qui enes en realidad la requerían y evaluar los resultados en fun ci ón de su impact o en la

recuperación nutricional , entró en un desg aste qu e terminó por e mpan tanar su funcio namiento. Esto tu vo

como co nsecuencia que granparte de los niños qu e demandaban por sus co nd iciones el apoyo y asiste nci a soci al

alimentaria, se vieran relegados como beneficiarios de los programas.

E! gabinete soci al decidió a inicios de 1996 dar por terminado el PANF Ysusti tuirlo por el Programa de

Alimentación. Salud y Educación (PASE). La virtual cancelación del PANF en 1996 . despu és de men os de un

año de funcionamiento, no se debió a su fracaso técnico, o por no haber alcanzado las metas propuestas, o a

consecuencia de un reconocimiento crítico de los errores cometidos y como un intento de rect ificación . Su

supresión fue a raíz de la imposición en el gabinet e social de la lín ea neolíberal más ortodoxa . En el Estudio Los

programas alimentarios y la política social , presentado en el Gabinete Social por fun cionarios de la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público a principios de 1996 (Ibídem) ', se ad vierte la impo sibilidad d e financiar e] esquema

de su bsidios dirigidos y generalizados a los alimentos básicos deb ido a:

" . . .los movimientos en el tipo de cambio y la tendencia de los precios inte rn acionales de los productos

básicos co mo la leche , azúcar, frijol y tortilla, no concertados en el marco de la Alianza para la Recupe ración

Econó mi ca (ARE). E! no llevar a cabo las revisiones d e precios pued e de rivar ...en presione, im po rt an tes so bre

el presupuesto fed eral . A su vez la magnitud de los incrementos -que repercuten 5 .9 puntos adicionales a la

inflación esperada para 1996- implicaría una renegociación del ARE, así como un a revisi ón salarial con 10&

consecuentes cos tos políticos y sociales ".68

En el Gabinet e Económico se había tomado la decisión de liberar precios y re tirar los subsidios de los

productos básicos, así como de restringir el gasto público en materia de program as soci ales . El gasto social

programado para asistencia alimentaria era ya insufi ciente d ebido a la infl ación : los co stos polític os eran

demasiad o riesgosos. Co n estos elementos se presentó la COYllil t ura para impulsar un mod elo di stinto de

política de asistencia alimentaria. (Íbidem)

E! modelo económico proteccionista había generado una política d e subsidios qu e res tringía el libre

m ercado y era la causa de la falta de incentiv os a la producción de alimento s. desabasto , encarecimiento y
déficit presupuestal . En consecuencia, era un impe rativo la libe ració n total de precios ). la ins tauración de

mecanismos de subsidios congruentes con la lógica del mercado. Era mejor. según este pllilt o de vista. otorg ar

directamente subsidios en dinero a las familias pobres. (forres , 2(00)

Se hizo evi dente qu e ni la política soci al ni la alimentari a eran lo que se había publicitado . Sino qu e . aún

en la etapa de creci miento económi co se había producido un det eri oro en las condicio nes de "ida de l..
pobl ación más marginada, y que lo s programas alim entarios y la est rategi a de combate a la desnutrición eran de

lo más ine ficie nte . E! argumento que se utilizaba para el viraj e de la política alimentaria en ...ste sentido era el

sigui ente :

"A los programas alimentarios con que cuenta el Gobierno Fed eral , se desti na un mont o de recursos de

suma importancia, con los que potencialmente se debería dar atención a la población en extre m a po breza . sin

e m barg o . presentan un alt o costo administrativo. poca actividad . así como un a elevada d ...scoord inaci ón .

E! impacto nu tricional de estos prog ramas es bajo y básicamente son programas de transferen cia de

ing reso . su cobert ura es predominantemente urbana sin clara definición de cri terios de selección . lo qu e ha

llevado a serios problemas de localización con errores tant o de inclusió n como de exclusión : )'. en g<"ne ral .

•• ibídesu pp.224.
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bajos grados de inciden cia sobre la población obje tivo . . .la falt a de clari dad en los obje ti vos . de estrategias más

eficientes y de crit erios adecuados de selección de beneficiarios. determinan qu e su im pacto sea infe rior al

potencialmente alcanzable . . .Adicionalmente de que los programas alimentarios so n ineficaces. Alrededor de

ellos se han creado est ructuras burocráticas que son ren uen tes a cu alquie r tipo de cambio. Asimis mo. estos

program as han gen erado distorsiones en los mercados de los productos sujetos de subsi dio. así co mo en los

m ercados de prod uct os agropecuarios qu e sirv en como insumos : '

Cuadro SS
Peeeupuesto d e loo progra.maa gubern&lllental~de aaiotcn~social alimentaria

México, .9'S
(millones de pesos)

' 1) Subi.idio dirigido 7398.4

SEDESOL 5 159

1) Abasto • zoo"" populares urbanas (Dieoosa) 603.7
~ ) A1hcr¡:ues esco lares in~nas 146.6

3) Ayuda alímen tart a dire-m a comunidades iD~nas ~ .4

I 4 ) Abasm social de leche 1 768. 1

i 5) Dotscí ón~tuib de lDrtilks 1 338.4

I 61 N iDO' ea Solidaridad 1 300.0

¡ SECTO R SALU D 30.9

7) Prevencí ée J cootr ol de la desoutricióo IMSS.Solicbrid.d 30.9

DIF 989.8

8) De saj uuos escolar es 650.4
9) Asíste ecta soci al ahmeetarta a liuniIi.s 161.6
l O) Cocin as Populares y Servicios Io~es 12.8

11) C~ de asistencia soci al 16.5

l- SAGAR 1 1 S3. ~

r l ~ ) Asisteoci> social 55.8

13) Dtco nsa ventas de- maia 455.0

14) Dtcoesa hartna de m>Íz 642,4

ISEGOB/ SREI ACN UR 3.7

15) Ayuda a refu¡;.dos ¡:u_maltrcos 3.7

SEP 61.8,
61.81 16) De sayunos escolares 'Jaula abierta en Oaxaca f Chiapas

11) Subsid io s generalizad os 4 :l'J2.9

I 17) Subsidio l:"0enliz.do a b to rtilla 4 292.9

I To u l. 11 ,,1.3
Fuente : M,".~guu . x ód litl . la p'.l itiClJ roal a.limmlllria. J DUaio..·JJG1 m Mb:iU', ~D Gu ti.rITn. E5t:bCU
(coord .. ). El Debate N~D..t . S U Politia. Social, Editooo Díaaa. l1ninnidad Autó noma de NueYO
León. M'''ico. 1997. pp. 225 .

Desp u és de un año de múltiples anuncios de inicio del PASE, este no había podido dar inicio.

reduciendo la políti ca soci al del gobiemo en ahmentación y nutrición. a me ra ret órica que resultaba poc o

efect iva para combatir los problemas de desn utrición. La im plantación del PAS E no resol vería los grav es

" Ibíde m . pp. 2~6
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problemas de desnutrición en México. Aún si se hubiese transferido el ingreso anunciado a las familias pobres.

los mecanismos de desprotecci ón a la población infantil hubiesen persistido.

En 1997, el Progresa otorgó una ayuda monetaria para la alimentación de 90 pesos mensuales por

familia que serían indexados conforme al indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) , más una beca

educativa para niños y niñas, más alta para éstas durante los años de instrucción secundaria para evitar la

deserción escolar. Lasbecas oscilaban entre 60 y 225 pesos mensuales y una beca anual para útiles escolares de

290 pesos al inicio del cido escolar. En total, los apoyos monetarios representaron en 1997, 34-por ciento de

los ingresospromedio de los hogares en extrema pobreza en las zonas rurales y 29 por ciento de los gastos en

alimentación. Este apoyo estaba condicionado a que las familias asistieran a sus visitas periódicas de cuidado a la

salud y a la asistencia de los niños y niñas a la escuela. En una primera y segunda etapa, este programa dio

atención a 400,000 familias en 12 estados de la República. El programa se aplicó en zonas con graves rezagos.
como la Huasteca, la Sierra Gorda de Querétaro, la zona otomí-tepehua en el estado de Hidalgo y luego se

extendió a zonas del estado de Veracruz, Oaxaca, Chihuah ua y Chiapas. Para 1998, se planteaba que el

programa atendiera a dos millones de familias en extrema pobreza, objetivos que habrían de enfrentarse a los

recortes del gasto social. (Ibídem)

La perspectiva zedillesta era dara frente al reto del desarrollo: subsumir el ámbito social al económico:

"El desarrollo es un concepto muy amplio e integral, pero pasa necesariamente por el crecimiento
económico. Este es un medio primordial para alcanzar muchos de los fmes del desarrollo'10

Así mismo se reconocía al final del sexenio las condiciones económicas desfavorables del país, que

habrían de conducir el sentido de la política social y el gasto ejercido en este rubro:

"... En esa tarea, sin embargo, el primer desafío de esta administración fue hacer frente a una de las más

severas crisis financieras que haya conocido nuestro país.

Un enorme y creciente déficit en la cuenta comente de la balanza de pagos financiado con entradas de

capital de muy corto plazo; la acumulación de deudas con vencimiento casi inmediato por más de 4-1 mil

millones de dólares; una fuerte inercia de fugas de capital generada en varios episodios a lo largo de 1994-; una

política de rigidez cambiaria sin adecuado susten to fiscal ni financiero; un sistema bancario sumamente

quebrantado; y una economía con crecimiento muy bajo a pesar de la disponibilidad sin precedente de ahorro

externo, fueron algunos de los factores .. .que explican la erupción, en diciembre de 1994-, de aquella grave

situación de emergencia económica

La crisis de 1995 significó una caída de 6.2 por ciento en el producto interno bruto, una altísima

inflación del 52 por ciento y una tasa de desempleo que en agosto de aquel año llegó hasta 7.6 por ciento de la
población económicamente activa.·1I

Esta situación que inevitablemente condujo a la disminución del producto, a altas tasas de desempleo y

a un importante detrimento en los salarios, bajo la perspectiva presidencial era concebida para el año 2000, de

manera muy optimista y no reconocía los efectos diezmantes de esta situación :

"En el Plan Nacional de Desarrollo, de mayo de 1995, propuse una estrategia para alcanzar, durante el
período 1996 - 2000. una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto superior al 5 por ciento.

Por su impacto social. el resultado más alentador de la política económica ha correspondido al empleo,

que ha venido creciendo sistemáticamente durante cinco años. En consecuencia. la tasa de desempleo abierto

JO Poder Ejecutivo Federal. Sesxo I~¡;vrnc á. c;..,¡,;lZTI" de Emo.... Zrájff" Ponce á. Lc.m. M éxico. 1 de septiembre dcl2000.
11 Ibídem
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lleg ó a 2 por ciento e! pasado me s de juli o y promedió 2.2 por ciento durante los primeros siete meses del

presente año .

Los salarios reales, que sufrieron un muy grave deterioro durante la crisis . comenzaron a recuperarse

en algunos sectores en 1997, Yen un mayor número de ellos a partir de .199S: ' J

Por otra parte recibía reconocimiento pleno una política económica sus ten tada en e! sector exportador,

que soslayaba otras actividades que no correspondían a este renglón , así mismo . la política fiscal y monetaria

jugó un pape! importante dentro de! aparato económico:

"8 crecimiento económico alcanzado por nuestro país desde 1996 ha t enido un firme sustento en la

disciplina fiscal y monetaria, asícomo en e! cambio estructural que han registrado diversos sectores productivos

y qu e ha favorecido su competitividad.

Hoy , México tiene pactadas condiciones de libre comercio con 27 naciones. Por su alcance y por la

importancia económica de nuestros socios comerciales, podemos afirmar que ningún otro país de! mundo

cuenta con una red similar de acuerdos para que sus productos accedan con ventaja a tantos mercados
nacionales:"

El reconocimiento de las necesidades sociales y la atención que estás demandaban eran bajo la mirada

presidencial materia atendida, que había sido objeto de especial énfasis en su cuidado :

• .. .Ia política social es indudablemente la tarea más importante y más difí cil de! go bierno. Y por eso . a

la política soci al le hemos dedicado el mayor esfuerzo y los mayores recursos .

A pesar de la necesaria austeridad que ha prevalecido a lo 1","&0 de este gobierno, y gracias al ahorro en

otras áreas de responsabilidad gubernamental, se logró aumentar significativamente los recursqs destinados a la

política social. "H

Los programas resultaban bajo esta óptica sumamente alentadores en sus resultados. tanto en términos

de focalización como de cobertura:

"Por eso . entre otras acciones, se multiplicaron tres veces y media el n úmero de desayunos escolares,

para llegar a 4 .6 millones diarios, y en 1997 se estableció e! PROGRESA, que ya alcanza a 2.6 millones de

familias en 56 mil localidades rurales. Un tercio de la población beneficiada por est e programa es indígena.

Según evaluaciones técnicamente bien fundadas. el PROGRESA está probando ser un instrumento

sumamente eficaz de la política social para enfrentar la pobreza extrema.

Se ha puesto énfasis en que los avances de la política social ocurran precisamente en donde existen
mayores rezagos , señaladamente en e! medio rural ... 75

Empero al discurso oficial la población más vulnerable continuaba exhi biendo nivel es de desnutrición

importantes. lo que habría de revelar la insuficiencia en las acciones del programa em pre ndido durante el

gobierno zedillista, manifestando finalmente que ciertos problemas de desnutrición continuaban exhibiéndose

en la población como un problema de salud pública en el nuevo milenio.

Esto nos permite no sólo presumir. sino descubrir que los programas de ajuste emprendidos durante

los años SO Y 90 hicieron particular énfasis en el control de los precios, la correcci ón del déficit publico , la
co ntención de los salarios. la disminución del endeudamiento exte rno . en suma el co nt ro l de las distint as

11 Ibídem
n Ibídem

1· lbidem
1 S Ibídem
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variables macroeconómicas dejando en segun do termin o las cu esti ones de tip o soci al para hacer hin capié en las

pri oridades orie ntadas hacia la consolidación del denominado cambio estructural, lo anterior daba cuent a de

que la pri oridad eran las variables m acroe conórnicas subo rdinando las acciones de tip o soci al .
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CONCLUSIONES

I.a imposibilidad de sustraerse ante el problema de la desnutrición resul ta de que este deje de ser una

preocupación moral para convertine en imperativo económico. Contra el flagelo de la muerte que cobra

frecuentemente a las victimas de la desnutrición es urgente tomar otras medidas en el ámbito del diseño y
ejecu ció n de los programas asistenciales de alimentación. que responda a la multidimensionalidad de las cau sas

de este fenómeno . En la elaboración de las políticas alimentarias es necesario considerar los diversos elementos

del probl ema. para que esta responda' de una manera adecuada a las condiciones y necesidades reales de la

población que padece las consecuencias de una inadecuada nutrición.

En la medida en que no se logren eliminar los infortunios del hambre y la desnutrición se continuarán

di ezmando las poblaciones menos favorecidas o vulnerables . El consumo de alimentos resulta en una suerte de

termómetro respecto a las asimetrías sociales. ya que los problemas en la adquisición de éstos se originan en una

distribución inequitativa de la riqueza.

La alimentación de pende fundamentalmente del poder adquisitivo de la población y de su

vulnerabilidad hacia las transformaciones socioeconómicas del país . Esto plant ea la necesidad de abordar la

alimentación desde WIa perspectiva integral. que contemple los efectos de los pr oc eso s soci oeconó rrucos 

pol ítico s en las co nd iciones de vida de la población; se debe abordar este problema a través de la reconstrucción

de una imagen integral en torno a la problemática que se plantea.

Si el o bjeti vo final de todo plan de desarrollo es elevar el nivel de vida de la población. un a de sus

actividades primordiales debe dirigirse a satisfacer las necesidades alimentarias a fin de posibilitar un buen

est ado de nutrición para todos; reconociendo igualmente el detrimento en la productividad del país cuando la

población no ostenta un estado nutricional satisfactorio ya.que imposibilita la potencialización de las capacidades

de ésta . lo qu e invariablemente incidirá de manera negativa en el progreso nacional ; a trav és del diseño y
ejecución de mecanismos que posibilit en avanzar en este sentido. se estará fortaleciendo el motor de la

sociedad . es por ello que la asistenci~ social juega un papel esencial para el desarrollo humano y por la misma

razón constituye desde la esfera económica un elemento ordenador para el crecimiento. La asistencia soci al

rep resenta una vari abl e necesaria para medir las asimetrías soci ales .

De igual manera es necesario reconocer que este problema obedece a múltiples causas. por lo que es

necesaria la acción coordinada de diversas instituciones, así como la corresponsabilidad entre la sociedad y el

Estad o en la gestión de los programas. sólo a través de esta acción sinérgica será posible arribar a otro estadio

que trascienda las políticas basadas en discursos y la operación de programas estructurados bajo un esquema

selectivo de reparto y subsidio de alimentos a la población con fines sobre todo de im agen y control corporativo

. y político . Los pr ogra mas de alim entación y nutrición no han sido plan ead os a partir de diagn ósti cos OpOrt llilOS

y confi ables . ni evaluados en función de su impacto en el mejoramiento nutricional de la poblaci ón vulnerable .

Por el co nt rari o. los programas han sido concebidos bajo una ópti ca parcial qu e no contempla todas las

etapas de la cadena alimentaria y que en mucho han obedecido a los lineamientos dictados por instituciones

internacionales.

Ant e el empeci na miento del Estado por adoptar políticas en caminadas a la co ntención del

endeudamiento ex terno. al control infl acionario y todas implicaciones y ajustes qu e esto representa. la política

eco nó mica dict aba la reducción del gasto . la reducción de subsidios y la deroga ción d e:' muchas instit uciones qu e:'

proporcionaban diversas clases de apoyos y asist encia a la población.

Las recomendaciones realizadas en la década de los ochentas por el Banco Mundial dictaron la

reducción del pap el del go bierno en la fase de la producción alimentaria. así como de los subsidios. esto
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invariablemente resultó en una reducción en los niveles de consumo y se afect ó a la población agrícola . aunado

a ello el país vivía una importante crisis económica y se luchaba por combatir los efectos inflacionarios. lo cual
se gestionaba a través de la contención salarial , por otro lado se abría el camino a las importaciones -incluso en

alim entos básicos que otrora eran abastecidos en su totalidad por la producción nacional -, situación que no se

veía compensada por apoyos que permitieran incrementar la competitividad de los productores, sino sólo a

través de la adopción de una política que privilegiaba los cultivos de exportación y que soslayaba el impulso a la

producción de los ejidatarios. Ante el adelgazamiento en la gestión del estado en éste rubro y la dependencia de

mercados internacionales, la agricultura y la agroindustria en México, se ponen a merced de agentes
económicos internacionales.

Para la década de los noventa la tendencia era la misma, la reducción de los apoyos al campesinado y de

los subsidios trastocaba los niveles de consumo de la ~ación, así mismo los precios de garantía que eran
abolidos habían de repercutir en este sector productor; la recuperaci ón del crecimiento de la producción, se

veía restringida en el marco de la política económica que se adoptaba en la que el gobierno y la iniciativa

privada orientaban sus esfuerzos en el campo y en la industria para impulsar las exportaciones, La

reestructuración de numerosas paraestatales de carácter comercial , de almacenamiento y producción era otra

de las vertientes de ajustes estructurales que se ejecutaba. Se dejaba atrás un Estado interventor en la
comercialización de alimentos, que trataba de resolver el problema del abasto nacional con la intervención

directa de CO NASUPO en la compra de granos, vía el impulso de programas a los productores . Esta situación

junto con el incremento en las importaciones habría de conducir invariablemente en una balanza

agroalimentaria deficitaria. A la par del retiro de los apoyos del Estado al consumo y la producción, se da la

privatización de numerosos servicios, lo que habría de producir que el papel del Estado como institución a la

que le corresponde crear los mecanismos para combatir los problemas de una población famélica y desnutrida,

se viera trasgredido para ~nvertirse en el principal promotor de la concentración de la riqueza.

Estas dos décadas dieron muestra de cómo se privilegió el crecimiento urbano-industrial en detrimento

del sector rural a través de la transferencia de recursos baratos y condiciones de intercambio desiguales. Esta

te ndencia se ve ratificada ante la concentración de la infraestructura de acopio, almacenamiento y distribución

en centros de desarrollo urbano. Lasgrandes ciudades absorben la mayor parte de los alimentos industrializados

y de origen animal y las zonas rurales, incluyendo los cinturones marginados de las ciudades, participan en

mínima parte de aquellos alimentos de mayor calidad nutricional . Esto habla de la insuficiencia existente en el

desarrollo y articulación de la infraestructura y programación en las actividades de abasto, comercialización,

acopio y distribución a nivel nacional.

La disminución tanto en número como en calidad del sector agropecuario nacional y la carencia del

mejoramiento tecnológico en este renglón junto con las numerosas migraciones de éste sector a la urbe forma

en la may oría de los casos cinturones de miseria, empero, a esta situación todavía habitan en el campo millones

de mexicanos lo que demanda que aquellos productos que no se producen tengan que ser adquiridos en otros

mercados, asícomo contar con un sistema de abasto que posibilite el flujo de alimentos al campo. Esto nos lleva

a una situación en la cual el que se realicen cambios en el nivel de vida de la población rural resulta mu y dific il,
porque es necesario. que las economías de subsistencia se inserten en la dinámica globalizadora a través de su

transformación en economías de mercado, por ello aliviar a las clases más pobres implica todo un reto

est ru ct ural , que plantee entre otros aspectos el abatimiento de los rezagos en el ámbito productiv o .

AsI ant e la ausencia de políticas de fortalecimiento de la oferta agrí cola int erna, que se adaptara d ios

nu evos lineamientos impuestos por la economía abierta, a fin de adquirir capacidad para cubrir suficiente y
oportunamente la demanda int erna se dio el cambio de un patrón que incluía todas las etapas de la cadena

alim enticia. lo cual se vio reflejado en el cariz que adoptaron los programas alimentarios, siendo el Sistema
Alimentario Nacional el único que consideraba todas éstas, dando lugar a programas que paulatinamente iban
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abandonando cada una de estas etapas. primero dejando a un lado la producción, para concentrarse sólo en el

almacenamiento y después sólo en el abasto, dando lugar a que se dejara a un lado la autosuficiencia alimentaria

para trascender a la soberanía alimentaria y finalmente a la seguridad alimentaria, esto respondía perfectamente

al privilegio del que se dotó a los cultivos de exportación, dentro del marco de la economía global.

De manera tal que no es casual que las poblaciones que exhiben mayores niveles de desnutrición se

localicen en regiones donde se concentra la población agrícola e indígena, ya que son estas esferas del tejido

social las que no hanencontrado un sitio de inserción dentro de la dinámica que se adopta en el ejercicio de las

políticas de libre mercado, pese a que en todos y cada uno de los Planes Nacionales de Desarrollo y programas

de asistencia social que ban sido enunciados se adoptan como sujetos de atención a la población más vulnerable

y en situación de pobreza, así, pese a que en el ámbito urbano se exhiben niveles de desnutrición importantes es

aquí donde es mayor la proporción de la población que mantiene un nivel aceptable de alimentación, en

relación con la población rural que vive una situación más crítica de pobreza, abandono y vulnerabilidad.

Es imposible comprender de manera integr;U el problema de desnutrición en México sin considerar los

agravios que causó la imposición de un nuevo patrón consuntivo, el cual se vio apoyado por las políticas de

Estado que obedecían a la importación de un sistema alimentario que redundaba en beneficio de capitales y

economías extranjeras.

El cambio en el patrón de consumo derivado del proceso derogatorio de usos y costumbres del sistema

alimentario promovido por la política estadounidense de exportaciones de granos básicos, y posteriormente por

la introducción de productos de origen animal en la dieta como eje central de la alimentación y nutrición de la

población, vino a socavar de manera importante la calidad de la alimentación de la población en general.

A través de un proceso de bomogeneización en el patrón de consumo, que sólo devino en el
detrimento de los alimentos, al ser estos objeto de numerosos procesos de ' industrialización y al sustituirse

productos que históricamente conformaban el sistema alimentario, la dieta tradicional sufrió importantes

descalabros , que se reflejan en los niveles de desnutrición que exhibe principalmente la población rural en

México que si bien es cierto históricamente a exhibido los niveles más altos de desnutrición al experimentar

procesos de urbanización que acentúan aún más el cambio en el patrón alimentario, y al no encontrarse en

posibilidades de acceder a los alimentos que vinieron a ocupar lugares prioritarios dentro de la dieta por ser

éstos más caros, sus niveles de nutrición se vieron aún más deteriorados.

Es importante destacar los efectos que trajo consigo esta bomogeneización; el cambio en el patrón
epidemiológico en México no es casual. obedece a Jos alimentos que impone este patrón consuntivo, los cuales

se ajustan perfectamente a las demandas del sistema capitalista, promoviendo el consumo productos con un alto

contenido calórico y un menguado valor nutricio , lo que atenta contra la sociedad en general.

El cam bio de un modelo de autosuficiencia alimentaria por la adopción de otro que se basa en la

capacidad de comprar granos importados baratos ha traído como consecuencia sacrificar la agricultura nacional

y ser una suerte de atentado para la sobrevivencia del campesinado. El impulso a ciertos productos destinados a

la exportación tampoco ha resultado la mejor vía para: estimular el agro mexicano, empero, por dar impulso a

este sector se ha soslayado el apoyo al grueso de la población agrícola. Loscampesinos se enfrentan a un Estado

que subsidia la acumulación empresarial y se desentiende de la producción agrícola socialmente necesaria (la

que brinda seguridad alimentaria, soberanía laboral y remisión productiva de la pobreza). Los campesinos
pobres no reciben alimentos importados. subsidios o ayuda. se enfrentan con sus recursos propios y sufriendo la

indiferencia de las políticas nacionales para su atención y siendo estas sujetos de sumisión ante el mercado

internacional .

Para el Gobierno Mexicano, la soberanía y la autosuficiencia alimentaria dejaron de ser una meta en el

marco de libre comercio.
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Dentro de un complejo sistema de dejación por part e del gobiemo para este sector yermo . la

inest abilidad de los precios. de los me rcados . de la ausencia de inst ru mentos de crédi to, de su rezago

productivo, de un proyecto de expo rt ació n insufi ciente y marginatori o , de la falta de reconocimient o de su

fun ción social e histórica y de la orfandad que enfrenta éste, re encuentra en una situación crítica y de rezago

para sus habitantes, pero no sólo este sect or se encuentra amenazado, también lo está la seguridad alimentaria

nacional.

Lo que demanda el campo mexicano es un proyecto de nación en el que se considere la soberanía

alimentaria y las comunidades agrarias tengan cabida.

La ausencia de proyectos real es y sólidos de recuperaci ón agropecuaria ha dejado import antes lagunas

en la gestión de políticas viables debido a la mala planeación y ejecución de proyectos por una mala estrategia

gubernamental para el sector. Así. el sector agrícola y la sociedad demandan hacer económicamente posible lo
que es socialmente necesario. .

Dentro de los diferentes estudios que se hanrealizado con la finalidad de conocer el estado nutricio de

la población, el rasgo común en todos dios , ha sido el hecho de que los estados co n mayor población indígena

son los que presentan mayores nivel es de desnutrición. Al analizar la prevalencia de desnutrición de acuerd o

con la condición indígena de las comunidades estudiadas se hace evidente la gran diferencia, dependiente de tal

condición. Esta situación no resulta casual, ya que el sistema al no incorporar a este sector social en la dinámica

capitalista, se ve soslayado, excluido e ignorado en el diseño y gest ión de las pol íticas, tanto de carácter social

como ec onó mico.

La explicación última acerca de la magnitud y distribución de la desnutrición en México se encuentra

en el grave rezago social que enfrenta el medio rural.

Un complejo sistema de condiciones adversas derivadas de un a distribución desigual redunda en que los

sectores más carenciados de la sociedad vean recrudecidas sus necesidad es y menguada su capacidad de acceso a

los alimentos, lo que limita constantemente la mejoría de su nivel nutricional , a lo que se aúna el cambio de

patrón alimentario que si ya per se resulta un importante factor co mo causa de enfermedades crónico 

degen erativas se potencializa al considerar que un niño que fue desnutrido, tiene un alto riesgo de ser un adult o

diabético.

El incremento en la calidad de la alim entación de la población, de manda un proyecto que considere la

recuperación de la autosuficiencia y soberanía alimentaria, así como programas de asistencia alimentaria que

impact en de manera sustancial y no sólo incrementen su matricula de beneficiarios.

La persistencia en la prevalencia de desnutrición en el medio rural mexicano obliga a reflexionar acerca

de la eficacia de los programas de asistencia social alimentaria y co mbate a la desnutrición realizados en los
últimos sexenios, y hace evidente la urgent e necesidad de su reorienta ci ón,

Tal situación nos lleva al punto en que si no se contiene la polarización del consumo por sect ores

soci ales y zonas geográficas, la tendencia a la desnutrición por un lado y la presencia de enfermedades propias

de las ur bes se habrá de ver int ensificada y recordando las implicaciones que tiene una mala nutrición , todo

esfuerzo por combatir los rezagos en el ámbito productivo, educativo y social habrá de estar destinado al
fracaso, ya que se desenvolverían como paliativ os a un problema estructural , de alú la importancia de que

cualqui er esfuerzo en estos ámbitos sea precedid o de una reforma en los programas alim entarios, que

posibilitaría que los recursos destinados para tal objeto sean eficientados.

Con tal efecto de eficientar los recursos y pot encializar los resultados en el impacto de los programas,

es necesario rediseñar estos. Se cuenta con los suficientes recursos para atender a la pobla ción en riesgo o daño

por desnutrición, con lo que se podrían evitar ciento s de mu ertes infantiles. La imposibilidad de hacerl o no
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deri va de la insuficiencia de alim ent os o de la incapacidad de financiamiento de los programas. Es el uso

ineficiente de dichos recursos derivado de su manejo político, así como de una inadecuada co bertura y
foc alización, lo que imp ide que los recursos se traduzcan en mejoras del estado nutricional de la pobl ación .

Los resultados de las políticas asistenciales que S<:' exhiben por parte de la población son el mejor

instrumento de evaluación a propósito de éstas . La evidencia de la agudización en los niveles de pobreza y
marginación asociados a las deficiencias nutricionales, tanto en el ámbito rural como urbano , denota la

inco mpetente gestión del Estado en cuanto a la provisión de asistencia social en el rubro de alimentación,

situación que se evidencia ante la cat~orización de enfermedades propias de la desnutrición como un problema

de salud pública, de manera tal que las demandas sociales parecen no ser satisfechas.

La desnutrición continúa exi stiendo no por la falta de recursos o programas, sino por las debilidades

intrínsecas de las ineficiencias prevalentes en la gestión de los programas. Por otro lad o en muchas ocasi ones

estos programas no responden de manera adecuada a las necesidades de la población ya que el eje toral bajo el
cu al se diseñan no responde a las condiciones reales de pobreza de la población sino a la necesidad de legitimar

un sistema político-econ ómico qu e responda y sea compatible a las directrices enunciadas por la economía

globalizada.

Tal situación conduce a que las políticas, estrategias y modelos que abarcan los tres niveles de gobierno

en el ámbito de la asistencia social y cuya responsabilidad es normar, articular y coordinar las tareas propias de

este renglón que deben dar prioridad a los grupos en mayor desventaja económica y social como lo son lo s

suje tos vulnerables y en condiciones de pobreza extrema no hayan sido ben eficiarios del aparato asistencial .

Por ello resulta en una condición acuciante que el Estado eleve a rango constitucional el derecho a los

sat isfactores alimenticios, toda vez qu e el Estado no legitima éste derecho como una obligación y la encu adra en
un deber de ti po moral y social que de ninguna manera puede ser exigible como el derecho a la educación o a la

vivienda, est ablecidos en la Constitución.

Por otro lado el aparato institucional nos habla de un modelo asistencial qu e cuenta con los element os

indispensables para trabajar en el combate a los problemas de índole asistencial alimentarios, pese a dio

pareciera qu e en México las políticas aplicadas se basanen la asistencia que privilegia a unos cuantos a través de

los instrumentos de política implementados, esto ha devenido en la acentuación de las condiciones desigual es

entre los miembros de la sociedad.

De igual manera las políticas aplicadas se basan más en un capitalismo donde la política social está

subsumida a las políticas de carácter económico que se adopten y donde el grueso de la población no goza de

nume rosos serv icios de tipo social y lo que es peor aún el gasto soci al sufre numerosos recortes . Por otro lado

tambi én es cie rto qu e la soci ed ad no ha sido el mejor vehícul o promot or J de man dante de una adecuada polít ica
social, no se ha reapropiado como actor de las funciones públicas que conduzcan a un mejoramiento en la

calidad de vid a.

En la esfera económica el hambre como consecuencia de la mala distribución de la riqueza nos lleva a

pensar en la necesidad de una mayor diversificación de la economía qu e permita acceder a la op ortunidad de

reactivarla de man era qu e la población mejore su poder adquisitivo con la int ención de revertir la tend en cia

polarizada de la distribución del ingreso Y la insuficiencia alimentaria que se erige como un obstáculo de

crecimiento y equili brio social .

Cuando el crecimiento econó mico como proyecto de naci ón cobra una import anci a inusitada, co mienza
a adoptarse una visión que considera que éste por ende habrá de conducirnos a un nivel de vida más favorable .

Si bien es cierto que prop orci on a las herramientas necesari as para llevar a cabo una política asiste nci al que

responda a las necesidades social es también es cierto que no es posible entender por antonomasia que nos
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llevará a un estadio de provisión social supe rio r. por supuesto que los elem ent os indisp ensabl es para ello están

íntimamente vinculados con el crecimiento econó mico, pero no es suficiente contar con los recursos, de hecho

es más importante la forma en que se apliquen las pol íticas de provisión soci al, se trata de una cuestión de

orientación hacia el bienestar social .

La realidad niega el discurso , cuando en México la desnutrición continua cobrando víctimas y la

retórica institucional habla de numerosos programas de combate a la desnutrición que dicen dan resultados

alentadores, cuando se habla de una política económica que habrá de devenir en un mejor nivel de vida y en la

redistribución de la riqueza en un país en el que cada día se exhibe la desnutrición y la pobreza extrema como

una realidad más común.
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APORTENUTRlCIONAL DlARlO DEL CONSUMO APARE'lTE DE
ALIMENTOS POR ESTRATOS DE INGRESO, SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LA

DEMA NDA EFECTIVA, 1982, 1984 Y 1988

Año
Población de bajo. Ingre.o.

delngrelo
Aerícola No "erícola Promedi o . ~. _l.

Energia (Idlocaloría.)

1982 2 ~83 2 151 2 240 ~H()

1984 1993 1 9 ~7 1958 32 33

1988 2 ~20 2 \02 2 180 ~ 254

Prote ínas totales (g ramo ii)

1982 59.0 53.7 55.7 88 .0

1984 49. 2 47.0 47.8 87.4

1988 57.4 52.2 54.0 92.8

Proteínas de origen pecuario o pe.qu ero (gramo. )

1982 7.9 15.9 12.8 40.9

1984 2.9 7.6 5.9 37.5

1988 6.9 14.2 11.6 46.2

Fuente -Poder Ejecutivo Fede ral. SPP. Prógnma Nadon~ de AUment.lcíÓn 198 3-1988 .

Móxico , 1981 . pp. 6 1

PROYECCIÓN PROGRAMÁTICA DE LA POBLACiÓN OBJEfIVO, 1982, 1984

Y 1988 (Millon•• d. penon... )

I:sT IMACTONDl: lAJ>oBIAclO-N
PREFERENTE, 1984 Y 1988 (Millon•• de

penon...)

Añol
Población total

Población de bajo. Ingre.o .

Agrícola No agrícola Tota!

Población

Preescolares

1984

4.9

1988

4.7

Fuente :Poder Ejecutivo Federal. SPP. Program,¡ Nacional de Alimenb ciOn

1982

1984

1988

México , 1981 . pp. 6 3

73.1

76.8

83.3

11.1

11.3

11.7

18.0

19.2

2l.3

29.1

30.5

33.0

1983 -1988 .

Mujere.
~e.t:ante. 1.2 1.1

MUJere. en
período d.
lactancia 0.6 0.5

SUMA 6.7 6.3

Fue nte :Pod er Ejecutivo Fed eral. SPP . Programa

N. OOn,] d. Alim.nt.ción 1981 -19 88 . México , 198 3.

pp. 64



REQUERIMIEN TOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AUMENTICIOS PARA EL CONSUMO H U,\-\ANO

(Mile. de tone lada.)

Prod uctos
Población objetivo Población total

1982 1984 1988 1982 1984 1988

AUME NTOS PRIORITARIOS

Maíz 3615 4172 4293 8 350 9 145 9600

Trigo 775 1 101 1 175 2940 3 355 36 55
Frijol 445 491 538 1075 1 130 1 250

Arroz 175 186 190 630 660 710

Azúcar 855 827 977 31 85 32255 3650

Aceite . y gra...

ve~etale 8 160 207 170 64{) 700 720

Lácteo. totale . 1710 1 760 2200
.

8 505 8 795 10 0 15

Huevo 170 183 265 770 800 955

Carne de aves 70 76 70 480 495 545

Pescado 85 131 188 810 890 1 515

AUMENTOS NECESARIOS

Jitomate 180 120 190 750 710 850

Papa y otro.
tubérculo. 200 150 215 650 700 825

Naranja 355 140 m 2 185 2 025 2470

Pl átaao 275 125 280 1 430 1 130 1 615

Carne de bovino 180 95 18 5 1 005 950 1 135

Carne de porcino 90 40 95 695 660 790

Carn.. de ovino y
caprino 10 5 10 65 65 75

Manuea 65 55 75 215 210 245

Corresponde ~ b. cantidadel resultantes de ladem,andaefectin de J¡ pobbdón objetivo

Lo. productos prioritario. induy en la. c¡ntub du adtcíon ..les que I on requ ertdae para co mpem u 101 déflcit nut rtcío uale..

pr evalecíentee . u. cantídadee de 101 producto. neceaarioe co rrespon den iI la. que deriv an de l. demanda efectrv a.

Pu.I... cantidade. adicionale. desttnadas ji la pobbción objetivo, l e co nsidera so lamente leche GuidO! y p rocesad a. Cifn f- expresad as en
millones de litro•.
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CONSUM O DE ALIMENTOS EN GRAMOS PO R PERSONA " POR DI.~

Encuc.bi ind iviclu.&l &1<.'Ucltlfol.lnlHu
Al imento .

---oT~ta h..bibl.lll Recorc1J.tor io R.egiltro Cu~titati.a D i~ tahabitw.! Cuantibtin
I===~ TorriJIll 224 206 264 274 294 217 4

PUlYpUb' 112 ~S 146 111 117 119

Arro! 5 1 10 10 2 9

A'ma I 1

Leguminow II 20 11 29 40 52

AZlícu lO 25 25 14 +4 41

Frutal 6S 61 79 SO 4 1 61

Vereturu 67 62 94 S I 6~ 112

rolpU 1 11 18

C .u"n et 47 19 59 52 17 51

Buno 2 12 11 11 15 20

Leche SO 104 47 71 117 121

Quese 2

Crema I

GUUI 16 10 12 16 2B 21

Rd"re~ co. 56 141 SO 50 24

Pulque 1I 17

Puel\l ~ : l.J. <i~nutnCl"n y 1.. w ud en Mhl C>:> . Roectlpll..~6n de 11.~ ~nl~C1ont'S eptd em lQlógla.I 'l"n ",1me ." o rt Ju J.l nllt ll ut o NI.C:lOrli.l d", ll, Nutn aon :;.J n dor Zublrl n . M~:aCf.l . l~n.

pp.:"' .

COM PARAC iÓN DE RESUlTAOOS CON DIFERENTe; MtfOOOSDE ENCUESTA (.'Ojo/TEN iDO DE NUTRIMENTOS EN lA DIIITA 1961l

EnCUe'lb [¡mil i~

~~'F'=====;';":J- ~""-~-=~""';-~_. _- ~ ' . D\lpl ic;l~'i'¿;;---D~ hal.~~ -~. _ ~~ti tltiv_~__
- , ¡;;o" , ..::e..:: 1.66-4 1.816 1.686

41} . J 51.4 57.2

756 601 6lB

6 .5J HI.2i 19.78

O.BO' 0 .91~

0.98 1.27 1.56

0 .79 0.6B 0.94

15.9 15. 1 11 .7

lO BB CF

N . j En",."" ;"dh,;du~
l utr aueutc s

_==-~='--=~===_=~~h~¡~C~e;or J~ lor i~---O:::::::- ('...~ .... ..._~"-,,, I i .su , . , . • . • . .~ .."' .
PrOll:" InU g 44.1 4S.7 50 .7 4~ .1

C..[ci e nlg . 474 495 5JO 522

Hier ro mg 15.6 15 .15 19.1 4 is .51

Eq. V iro A 1l1!l ' 0 .7J 6 0 .622 0 .64 0.72 7

Ti,lJlliu" lug 1.19 0 .89 1.!6

Ribol1.nrn.l rug,

I
0 .5 5 0 .59 0 .76 O.B

Eq . Nilo CUUIng. 121 11.4 l I ..? 14.6

..... c. A H:Ot . tng. 28 n 15 12

Fu",,!· , t...d"~rllJln ,, ¡, r. y l• •• l"d ~ r, MUJ C" _r"' c(lf', l• .,,6n ..j ~ ".~ ~:Il y,.. <.10 n" "J'.delnl olc.E'GJI "" ,,1m...i1o ro....ll . lnst l!l'lo N..o::r ,,""¡ <loo l. NlJln o.On :;.] ". <lor Z,.b'ri.n . M.hJ C(I, 1"·16. pp . 198.



PRO POR Ct ÚN DE fA..!WUAS DE &AJOS INGRESOS Q UE OISM! NUl "'ERO N O SU P1U.MIERO N a..

("(l NSU.V.O DE ALG U NOS AUNiENTOS DE SU CA.1'iASTAHA&ITUAL ENCUelITA DE t'il8) y 1'J8.4

ÁR I!A .Y¡ElltO PO UTAPiA DE lA Cl UDw\DDE .MExJCO

I DuroV1! t nu n o flllll o de 1983 Durn t Jurn Jt l SoS.l ! IWlh~ Jt : 9&4

.o\J:m t::t-"$ !
Dtmunuyrr ..'>l1 SupnmJI'T<Vl OumJOOJtT'M S"f"UJIl tT'M

C ,¡" lt' 59.6 1104 3(1." 6 .S

L.ia r N 735 7 . !: l .:a.\o (U

Hur"" 7 4 .2 O.l 12." 0 .2

Pt$Col-k 50.1 ' .7 l .7 6 .S

Fn j .;>l, 7 2.1 0 .0 s.d. 0 .0

F¡: t 68 .0 '-' 7 .3 0 .0

T<>rtill~ 2'-9 0 .0 s.d. 0 .0

-~
10.6 1.8

Veru &1 7 0 .2 l .l 10. 1 OS

Rtfr e300S 1 55.8 4 .4 s.d. 0 .0

foJem. InstJrUto~ de U.Nutnaóa SllI-t~ Zu:blr.Ia2 Af;ncuIt\n.~ón , runOlÍn fln Mélaco Dél::;¡dr, de le. odMmtI.

InrtIM<> r .nONl iÚ la r-Mnn~r. S&I..dN Zul>ritl. Vrr;w-abn p_~ d. l.oSalu<l~a6.n Mun dlll drll 3llIu d M iaIeo
I ~ ~ .. Fr ¡ . ..

SrnIAClO N NlITR.lClO N.U EN fJ..MEDlO RURAL DHMEXICO 1",

~
POH .-.aON r cro, PREESCOLARES

¡ ·"0 CQ n COl'lS\.ml ') inda de .dr~on del c~o teéce <k. dC'C\U(j,bn del C'Ol'UUIlO ·1• .;!r dcnutnaoo

flrp ?l'".t , rl u::n ·:!orwlt: I

¡".aml'ee1"""""
CJl(>l"Í~ ¡ Prct , B c.1ori~ Protrinz M<no<~ M.JN~

1 . Fr (lN r u

I
56 .6 so ., 80 91 39.6 22 .7

L &..p c..J.lf.......ra... 58.\ ... " 91 li S 21."1 'b .l

3. N""'ffi r ss.s '01 ..
I

80 ., 39.7 25 .3

4 . N(>rt e 01 .1 101 ., .. 77 36." 3" .·

S. Non.t Ct ntf ., I 6 1." ., 11 66 6S 51.8 " 2.'?

O:; . N~r estr i 55.1 .. " I sz .. SL 3 32.-'
I I7. 'P~f!~,. N..vt r I -'"2.8 •• 10 7 SO " SS.S >O.•
I

I
I

8. Cera r o Ncer e I 7 3 7 l 7' .. 60 I 68 .9 SS.-I

!
I"'. O«1.:xnt t

I
S{,t. l ., . 4 11 8• " 2 .51 U.~

ro, ;~io 7;'~ 8 1 ..
I

59 72 S6.S Sl.~

1 1 . H~~G1, Sl~l"n 78 .6 76 71 56 ..
I

69.3 6L~

I
12. .-'Inpl~o Nort e i $4 ,1 ' 4 rr 59 70 I 69 5 6.

li .S <':: ·' estr 52 7, 7 $

I
64 72 o6S.3 -6'1. :

l .d. . r::tlplL.,o Esa 83. S 87 56 l. .. 82.9 58.7

: 5. (;....! f·;· C t N. f v ~Q .S 37 3.

I
59 77 ?U 6-4.!

1 6 . J\1I)et t ~'" ·: w ·L SS.-' .... •• 43 "
I 78 .4 7 ('1 .<-

. P..·~ li c(,~u: 7~.) 7.¡ 7~ I ... 52 87 .3 8 1. 4

! S. :;'~!f,: , SUl t .l tr 5 ~ .e ss ss 69 7S ~3 S ~ . !

19 · f't Ol:"l:1..d.. de
7 ol1 •• 7. J30 SS 67 7V) 66 .7

vw-...t L", .
Fuor.t.. I~Q fo&oo.on.l dI! U.~~.wor ~ A(;n<\lInn..~.,.~ ~ M euco D<iodI deo101~ l rBtltUl:o N.ao::lll! de U.~S>.l-b-~~
i>.nLon........... :I.. Lt.:i.i u.:i Ortw'.-oón M ....taoI drLt.:i&lud M~. 1""Iloo: IT l .~



¡rIIduyt"el ~01fiQod~ ~lt'QI., ~ l&penf_ d"¡ o F . eomow=, <h.LC'ClOll dt- .-:or..Je¡, Q

fumre. ImmuroNaaoral de LINtanaóDs.t"QÓOl'ZubIrin Af;nc:ultun..wmn=6n ,nutnaón.-. Mi!Kloo ~~ eetee o~ l=..ttoN aaonal ckb.Nutnaan Sll-tor Zubrin.

ABASTO DE CARNE BOVINA A lA ZON A MEfROPOUTANA DE L\ CI UD AD D E M ÉXICO , l'Jllt · \987

T ~ tilI de canales connsra dcs , Urud.aAe;-" ! P<'bl aa~;n en [a Z .M . I eoruumo de Q1T\t C .m¡\u 1OtI'"('du~dos IX"l" lndwtn~ de

I !
Añ o: I

P" ci¡<t>I I AbólHOJ

i Númer o I nd:ct ¡rd : a- , lo éee- Núme ro Indlet

1981 1 B~613 9~ .~ 95.9 l ÚlJ.O 240 365- 87.0

1~81 1 1 8~ 4f:í9 1(\1) .0 11)( 1 ., 100.0 ] "'!6 ~8 100 .0

1~3 1 023 103 86.3 11}4-.3 I 81 .1 109831 15.9

1 ~&4 8~o:i 587 n .? 108.8 ¡ I:i '.i. ~ 111 1)905 '; 1.9

l~S 7956 35 67. 3 I D .S I ss.s 14-7 17ü 53.3
f----

1~e6 ~3:i6 7 ~ . 4- i 118 .3 ,
to~ . I hiS tl n ~9.j

1986 801 910 67.6 123.1 S+.5- 17169 3 62.1
.,¡ tr o t ñ n O"(03

CO NSUMO PER CAPlTA D E AUMENTOS EN GRAMOS DE

PESO BRUTO PROMEDIO FAMI UAR

Abmmtos 1960 1?79

T ""¡¡", 261 237

PaHas ., A1T(.: l8 34

P:u. y GaJlebs 107 117
._-

ugunr'os~ +3 44

C Mnt S 59 88

Hueve \1 41

l.<"" 249 21S

Que so 1 io
fn,,,,, 31 119

Vu '-:Iur.s IJ 5 117

Retrucos SO 101

I)tblda~ Akoh6hc.JI ~
-~

AJlmtnto ~

I
1

IJ'l dI.U ln ab2 ¡d~' !

CONSUMO Pat CAPtTA DE AUMENfOS f1II

GRAMO S DE~O BRlITO PROMEDIO FAMIUAR

."hmcnf:(>. ~ 198 1 1987

T ortillills 212 239

? iI.~ b.~ "j Arr cz 22 20

f' oil"l)' G..urQ! 87 120

I---L-gum¡nos~ J5 %

C .lIITI ts 12+ 78

Hut VO ., +2

Leche 289 ''''f-----=-.
+ 4l.,..'Uth~

fn, ,,,, ¡ 53 210

Vrr-:!ur4! \79 238

Refrescos 149 ..
Btt-d ¡ s AkohNIC"~ 2' 2

f--- - .
Ahmtnt.;,s 19 l'

lllJU! ln :MI :.JI d,.'~

fu,,"~ lnsmur:o r>b.aon.J.l dI!'I.llrolulnaón SiI>Q(jor ZublriD. Ag1a.lItun. ~hm~Qoón

,~~ eL Mmu. Dh&. . lm G~~ H;.aor.l1 de b. l-lum.':>óu

~..d« Zut>nn..~obr>~6t'l.ll s.llli~.::l6nM""Ool,j.l~

s.aJlld Mk l.co. l;«ii -pp l4}

fu ..ml!' 1:>7tIt\It (l f\ba ou.J ~ 1,¡ NutnaOz¡ $,¡Jqdol ::?:uNr;W Agn<:-'UInon.
..l.~m ., nutnobl> os¡ M flr.IOO Ofa& de \Ol!~ Imtl:..s:o

Nld<mil d.. "'Nllttlrn'tt, s.¡ ..dorZublrin.~o6n~~ df'~

s.u \1d,~aótr. M\1r,,:lIol1 ,j,d.. s.Jlld Mé:I;IC"O , l ' O¡ 6 FP 14 )



\

CONS UMO NACiONAl. APARENTE DE PRO DUCTOS AU M ENTICI05 MÉX ICO 1981 • 1986

CONSUMO NACIONAL GLOBAl. CONSUMO PER CAPITA KUogramo. por año

Producto, Tcnel..du por año

1981 . 82 1985 · 86 1981 . 82 1985 ·86 0,,& de vari~ci6n

Producto. primMiof.

- 11-:6"'-+(: dI"ll l: d (' r (' I (' lI c~IAJ
_..•- . ..

9.0 711 - -1 H 6 019 ' - - - 1-5.8-" '- ' -26. &

.._ - -------:,._. .-
earne de'urdo en can .ll • 1 ¡ 16 o.i 1 Ol! 766 IS.• 11.8 . 10.•

""L;che (rnil('~ de lib·0 5· ) _ .• 7 006000-c-.
7 157 SOO 99.2 86.6 . 12.7

_.. ._-_.__.._- ._ . -', "ioTiiT'-' ·----11:ii8149·- - - ·1ió--·-- · -· n·:')-_·· f-.-- - - - --
Pescado .29.4

--- -
691 H6 660806 9.6 '8:2 .-

Fr-esco . 1• .6
----=-·-c- - 61-1-18-S- - 167 441 8.• U .• 6.•Pr-ocesad o_ ._---_._. _ _ _ o

- ---f-. -
Pr odu cto e agrkot d~

~-+·-- 6.i------------- 191.• • -Miill7. "--11' 9. 1 000- -- - ' •• Sil seo
_ . hqol - I .... SOO ,-·.... ·1 IH 000 199 ---¡¡¡--r - -- :2gT--
--- N arar~ ·--·- ---¡ S94i"QO-- . - _.. 1 S20 000 262 - 2 1-5-- - . 13 S_ . .- '- ¡ sSi"OOi)- - -- 1 259 SOO' - 1---- - - - - ¡s¡---y-' .28 • .Pl átano 21 S--- - --_... .. 75 1l S00 HIO Ooo 91.6 I · 11.9Sorgo 10• .0
U~ <it '/ ~-:a 'Jcabr-a -Ie f' rc. oiJ~·'~ {,n tU'JOn~

Fut n tfo: ImblUtn H~':l f.>n~ ·lt La NUIJ'I·.:1/. r¡ SaJ'Iarj'.lt Zutolr!tf'l . '\1,"1,"U/t UfrJ. J/ltMnt~Ótl }' l¡u t.llC1on (n Mitro Di.:,na 0- 1.J$ rx /.( n!1J l ru 'JIll! ~· H .t'.:1 ....h ¡! d e IioNIJ'r",::¡':'n

Sah.d.)r ::'Jblr lin, ( 'rg.u-uz"':l.'m f ' '' ,Untl1':Mt~ de h S.Ju·l. Org.uuu o':'n M..¡ .itil de la :::;¡]ud. Mi XlCO, I~ 'j ':l . H ' I'¡' j ,



SAlA RlOS MINIM OS PARA TRABAJ ADORES DEI. CA,\! PO PROM EDIO S NA CION A I.ES PONDERADOS . AL JO

DE DICIEMBRE MÉX ICO : 196(, - 198 1

ludlce N. cion. 1de ,,_., N.,~'.. j ".~ ..,..
Arlo. p re cíoe JI L:orr i.n~ .

¡ndie< 1975 = 1Oo-'- P"o-;Td;;'-:-l~d lc< 195 1 ~1iiO

eonsum ldor .. 1975=- -..-=._...._..~ "=--=~=---~-=~~.

1966 27.1 I 17+1 19.7 6~ . 0~ n.S

1967 27.9 1 7 .~2 19.7 62 .44 70.1

1% 8 28.6 20.11 22.7 70.15 78.9

1969 29.3 20. \ 1 22.7 68.67 77. 0

1970 11.0 23.+S 26.5 7 5 .7~ B ~ .9

1971 ~ 2 . 6 13.+8 26.5 72.02 BO.7

1972 14 .~ 27.71 J I.l 50 .6 1 90 . ~

1971 ~1 .5 31.72 37.0 7B.2B 57 .7

19i 4 50 . ~ +6.10 , 2.1 9 1.~7 10U

1975 ,6. \ +6.10 51.1 B2.17 92.1

1976 71.3 69.55 75.6 97.S! 109.3

1977 B6.1 76.+8 56.+ 9~.30 105.7

1975 100.0 BU O 100.0 BUO ~.2

1979 120.0 106.SI 120 .7 59 .01 99.B

19S0 I H .5 1l~ .1 6 H I.6 56 .11 96.,

1951 200.5 178.87 102 .1 B9.21 100.0

a f'romt dl" ~lmh~ p<o r•deradc con l.. f'0blao ':'n eeon~~MfT1I eamenlZ aC1lva 'Jcon el Jil 1n o eorTtJpoo.:i rn tz .. cad.. una de 1", t onas t conóml Cc

rutn!;t : Im 1l tu to Ih o:1 on.ll .if. lalllJ!11c';n Sah ..,Jr,r Zublr.v,.. "\1rn¡ Itl.l' o. ~1I t1lfnt«tdl'l" t¡uulnÓn en Mh z«¡ U ·<Jdo1 dr ¡"$ o<f~ l, trJ lI,sbtu oo Naaon~ de 1.. Nutno 6n

S¡l-,¡¡,:I.')r z,JDlr1n. ·: 'rgarDl.ll" bn f';u-,amtl l':-arI1 -Ie la S¡Ju.J. Cor gau u ab n Mtrvh l 1t 1.1Salud. Mhl CoI) . 19'~'; . H' . l oH.

Pn do. ¿J ma Y0I"e'Q ~ Il la dtu u d d. M éxi co

Ajl0~ Índ ice Gener-al Cerdo Leche Huev o Peecadc

- ._-- -------
1953 92 .6 60.3 99.0 S ~ .6 70.S

f--.--- - 1----18---- f- --- -" -_._- - - - -;-6.-0-- - -
19B~ 77.3 65.9 6~ . 3

f-- --~---- - 6\.3- ._-
195> 6l . ~ ~7 .4 SU

Futn lt : lru t.l'lJlf) "J .,:] (,~J de 1.1Num -aón SaI"'ador Zublr~ , Agr/('t/.ltu r.J. ~lllun l«lÓn }' " u tllodn ~n Miui» l oicoJ<1<J ti- .1,;,:i,I(~" t<J J r.~ l¡tlJ ·(, N.lIo ...n¡J -íe la H'"j17'l '.' ':'r,

S ".h .· j~r ~Wlr¡"¡ , ( ¡r¡ .Ir~r ..a en f'.Il).uT'l t n caTI.I de La :)¡J'Jj, Org4lu u (Jón M..r"Itil:.! ,Jt h Salud. M~Xl "'.Q . \ 9"i,. H' , I ~ ' .



PRODIK,O INT ERJ'W BRUTO AG RÍCOL-\ r AGROPEC UAR IO TASAS ANUA LES DE CRECIM IENTO 19~7 - 1981

rillTOTAL C recimie nto PIB PER CAPITA
Periodos

~ricob A~ropecu.rio
demogrffico

A~llcola Afropecuario

19~7 - 1965 6. 1 S.l l .O 3. 1 2.3

1966 - 1976 o.s .2.0 l . l -2. 5 -1.3

1977 - 198 1 5.9 +.7 ~ .9 3.0 1.8

Fuom~ : Acecte , Ed.mW\do. M UtUo,.}Jt ..J_t.«HII . Inn intto N..ciou~ de-1.. Nu trición $.dndor Zubirin . DiYisión dI:' Nutridó~ . México , 1997. pp . ~S .

IM PORTACI ONES NACIONA lES DE GRANOS PRO MEDIOS ANUAlES EN TONElADAS 1966 - 1982

Periodo s Tot al Muz Soy:¡ Sorgo O tros *

1966 -70 2297S8 !57103 27937 25 13! 19587

197 ! - 76 2011 597 10 l57H 15H54 363898 557601

1977 - S~ 5+351+9 19241+2 657+5 3 15+5663 1308055

Fueere: Institutl:lo Nlocion,¡j de'1.1.Nutrición SJ"oIdot ZubÚ"in , .1lJflC"¡IUU , ,JllfIItlU«iOn r _rKJOA tII Uúuc• . D« aJ. dt los~IA. Iwtituto N.lcioru1de h Nutrición

s.lu dor Zubirm. OrBUliucióa PMlalnCI"ic.uu. de la Salud, Ür S:uli:uc ión Mundi.ll de h SIIud. México , 1996 . pp. 141.

• Tr~o . fr~ol. oUTOt:. sem illa de-AI.!t0dón f o tn. s olco.lginou s.

,

ruentC'. A~Clo . Edmundo. .VInO..!~ .JNtICZll.K:HHI . lnstJtu to N.looorul de'J~ Nutrici én ~";ldor ZubU"Ul . Ornnon de Nutrloon. Malco . 1997 . pp.,5.
• r u' . ,,,c., - '''flo'l' . <:ontu.u:, ~ ~~1.Il),~ ' I"CA>o1; p u. , .. ":) , nnl'nK10n GO ",«>1 con ou~ IO.\J01.,na.lC.Clotn ,nlncur uC'S Cl~ ll r..C'U't'lll1MlrroQU~' ~~

~ .. U~;r... ... _ . ,,~ ...... " .. I ~ ' A.R I-f
b Pu. 1981 - 198b . d,,(o$ de ¡z-.;EGI; pn-" 198i . c'¡¡cuI"do con base en 1"~tinUciÓIl de I~ S.o\RH dd CT ("Cun;ono"grícol" 195b . 87

PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRÍCOL-\ y AG RO PECUARIO TAS AS ANUA LES DE CRECIMIENTO 1982 - 1987

Periodos
PIB TOTAL Creci mie nto PIB PER CAPITA

~ricoh .-\fropecu,uio dem osrafíco ~ricoh ~ropecuario

1982 · 1987 a 0.7 1.1 ~ .S -2. 1 --1.7

198 2 - 1987 b 0.9 n.d. ~ .8 -1.9 u.d .
. . ., ..

IM PORTACIONES NACIONALES DE GRANOS PROMEDIOS ANUAlES EN TONElADAS 1983 - 1987

Pe riodos Total Muz Soya Sorgo Otros"

198 1 -87 688 26+7 282 1860 \(I6l039 19656~8 IOl2100..•-

,"I ..~"...r 7 .. 1."" ;.. ílr,, ~.. ;" ~ri'; .. P....~"" ...... ,.. ~.. . ~ .. I . "'~ I ,,~ r~,. ...;...,..;':'., H ....~ i >1 ~ .. I . ~. I .. J u~; ...... lQq¡; .... 14l
• Triso. {I~ol . u r02 , $ftw .ll " de'.Jg.odÓn } 0 0- .1$ OI('~&lflOU. S .



CO M PA RACION DE ll f:liUI:fA DOS CON DI FERENT ES M I:TO [XIS DE ENcUE~TA POR CIENTO O EADECU AC IO N 1976

Nutrimentos Dieta habitual Recordatorio R<glBtro C uanti t ati va D uplicaci ón Ol<ta habitual C uantt tatt va

Calorías 72 6 1 76 76 76 82 85

Proteínas g. 64 66 74 7 1 72 89 99

C alcio !Hg. 70 r: 77 7\ 111 105 I O~

Hier ro rng . 9> ~6 119 119 41 148 160

Eq . Vil. A m~ . 46 .16 17 +l 62 7:

Ttanuna rng. 1~ 9 97 137 1: .1 107 141 17 1

Ríbollavín, mg. 4: 4S 57 6 ~ 60 51 71

l:A. Nracina OIg. S: 74 86 99 10 1 10 1 1~ O

Ac . A!lcOJ. ITIg l\ H H 4 ~ 18 H 55

- . . , , ' o .. . .. .. o o .. • I I ~ , .. - , ... ..... .., o • •

<p pp
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EXPORTAOONf!S t'KrO- t'lBt (Ton el.tdzl)

.'.to. Moh Tng o;.

19GO

I
457 4 50 Il S

1"'6 1 ?S n
1'162 ,2829 1 313

; '153 I '11 7,2 633

1964 ! 2S~ 211 576 343

! :;¡tl ~·

i
1 }4"; I S9 6.5-1~7

¡ ':1M SSl 86 5 "7 82

1~ó7 I t ~S, %i 277 oss
11)6$

I
3% 607 ,.,

! ~6 'f 73'1 063 ~S2 S7

' 970 2 S~ 41 727

197 1 17 4 " J I 35 77

1972 A.2S !96 1692 3

1m 31 SS!; " 'O'
191 4 .60' l O' ; 1

1975 6 ::59 .,,,..
197'5

I

4 t SI "O;.
"n 1 383 2S " S3

1978 : 702 21 AV

! 97 . ! 497 ~f 571
: ~S(..

I "~ 9 ':" ~

1>}81 s.n ,
FUENTr E~ A(rieab. Val v, s~ " el . r..:.:n , SAJUU)CEA e
lDfcrmeAnuol I .lI l. J'M:¡~o. Mf:l 1C'01 .5A



DISTR IBUCI Ó N DeL INGRP.50 eNTRE CLAs es liO Cl ALHS 1')71

d UfSo:.oal
Poreenu l f de

PorCtnl a¡t dt Ingreso
Ingreso> mtruu ¡) f or

ptoblaa on ímlllia l

Carnf'fS100S IS .18 6.S? 2 134,8

Jorn.al frOJ 1....2 1 6 .1)6 2 110 ,S

Caplu hu ¿<J IIgrlt:o:ll.., 0....8 0. 86 B850.6

As¡)u u<ios UrbulOs 42.0-4 ~I ,Sil 7 242. 2

C'P l1¡)ut ;c f¡(> Agn o ,h" i .16 LO E (193. 3

C'omt r" Nltrs 4 .70 ~ .?-2 7 117 ,'"

M.v-S1n¡)ft Urb.n r.o: 15.63 S." 17Q.4,6

I rn", de I rrn
f'J .-oI_ En<:"J.~ IU<:io ,-,roUd.I"C' '''''J ('_ 101 d. IOI H,'t.... 1'i 11 (s r p¡

CO NRlJ MO O P.CA l.o RIA5 y PROT P. NAS OIH .oS Ulbíl NTOfi Nlv CU!tí RURAI .PoS y

UR&ANOS 1')80

Cal orl ~ tot alt ' Pr oleln.., 1<)I.llt: f'r otrln.., aramal es

URBANO

1. Uruoiadn n ao Sto.1 4 5-.8

n¡blt¡ o onale,

~ . v ec ndader 2 120 67 .7 2U

3 , B...ra':~ f ·tt lí f Tl<;'¡: l030 S<.l .O 1"',3

RURAL

1, ¿',n~ ·lf~n~ l n o ~~ .O :0,(1

nulTl(l ~n

~ . zc n..~ ,ir r ft'~Lu 2. 120 th .v I ~ .I

nur Tl';)6n

L Zon"l de' m¡J, } 060 ~.t. .1 io. o

n"ln ·.son
. , z..,n.u -te muy m..l' 1 alfo ~.lJ .,;. 1,9

nutTl 'J 61l
~._... w_ .."...lf~ .,___ .... . _ • .•L.. . . .. .. ._ _ •• _ ...... rv.._ A_.1 ._ .. . _,, _ ._. •_....__ .t ~

A/1m1'l.D<301'" <:oor otl"<1~n c...-.J d. r'~ol l o A(r (llndo" tn.oI, p 49, I"'.un 4, IQ¡:U,



CO NSUMO DE A.llMENTOS DE O RIGEN AtUMA.l. EN LOS H OGARES MEXlCO: t~. CENSO GENeRAL DE POIl.LACl ON

Nlm t m u=eon.., lnll -k....!' !-fOO .P.e: !EG~IN !..OCOlAS DE lA SE'M NA EN QUE SE CONSUMEN AUMENTru CE ORIGEN ....NIM ....t

! Tol~ de h..~g¡rn NI1~ dl~ I .& l diu .4..17 di..:!

grUf " '~ de F"~'bl "'::l ,~n 1 Núm er o % Númer o ... N0...ue r ,. G. ,

F'<:>H..o M T "t.l1 ! 13 (U.I -' 17 I , :i

C.&.--m o Y" !o i 12~ESn 11.3 ., 230 SS'7 5 ~ . " I ~ 5S11 B t~-
H~"o) : 1 -'9!' 3n 11. S 3 szeeoz 18 .6 i ? ¿ I'5Gol S , .~. '

r----- Lt d>< 3 599 ~ 86 27.6 1658739 12 .7 1 18 3292 ¡ 59 .1

Pese..j c. I B2 :: f 'f~ 63. 1 444)0 6-&0 n.1 I .4.l ! 3:: J I l .::

P<>hI.:J.<>n Rur.AI .4.t7~ 7 5 1

CMTlt " p"li.,. 1 353691 3l.4 2.4 31 900 5S .l )S"J 160 s.s
Huevo n0752 18.5 1539 883 36.9 1 862 116 «..
:..tdlt 2 111 503 50 .7 652 &4(t 15.6 I 1 4.l12 4(l8 33.6

Pescado ) ISSl)4 2 "S .7 '5O"" lO .4 1&4242 l .,
-

PoW,.o on llib;¡c.. a B63 666 I
CoU"nc " pell e 'X)S 146 10 .2 4791!.9!:f s·u 5 : t>4 ~3 35.'7

Hut "" 7H! .4.S s.z }. 186 '719 24 .7 ~ 9~ 802 ~ . I

Ltd>< t 48 1 es ] 16 .7 t 005 89c; \ 1. ] 6 H~O 8&1 71.9

Pes.:-.aJ o) 5 068 912 st: 3 550 173 40 .0 ,,'! "' 9 58 1 2.S

fuwt" !mtIlu: o~ de 1.1NutnaOO~~ Zut:cia. ~nn.~ , DUm06n m N iÍDal D6ocl;¡ deo1011 lKtr.1IlnQ ImlItI:o f'Qaon,¡J .u I.J. No.::noórl5,¡J~ ... Zubrin.~t:.

f&nomft1CVl1 d~ b.3aIud.~M .....dl&I6e-bs.J \Id M;'In) . I 'IYt> Pf' 14 3



Snu" ClO N NUTRlC1 0NoU. De LA POalAClO N MEXICANA PeRl ODO 1"" • 1~

ZONAS GEOECONOM CAS

Nort e

'1! .:

:
I

I
ios,o l OO.?

i1f-=:::=:""7"":"= :=+- - - ---i- --- t-- - - -t--- - - -t-- - - ---i

S8.8

EL E

! 4.3

4.4.$

PREESroU.RfS ! I

..,
'10 ..1

i

!
I

i
:

7 t .7

1 029 .0

76 .&

, :'S .9 ZS.9 zr.c

1L ~ 10 .6

1l' ..7 16....

n-e lnnJNlo '~ ~ 1.>. Numaor. 3.al~ 2.ubrla-~~ ohmerG abn YnutnOOn "1'. M~ D~ lU los o~ lnstIbbI~ "" I.l.
~~ ....d«Zub=v.~hrwtn~.a ~b ~ud.. ·~"lICIlClO;l.M~ :t.~ b .í.ll \ld M IlTo:;"o . l"~' PF l '4i
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CO NSUM O D E ALIMENTOS EN G R AMOS POR P ER SO N A Y POR OlA

Encuesta individual Encue sta familiar
Alimentos

Diera habitual Recordatorio Registro Cuantí t ativa Dieta habitual Cuantit ativa

Tortillas 224 206 264- 274 294 2174

Pan y pastas 112 98 l 'kí 113 137 119

Arroz 5 3 10 10 2 9

Avena 1 3

Leguminosas 33 20 33 29 40 52

Azúcar 30 25 25 34 44- 4 3

Frutas 68 61 79 80 43 61

Verduras 67 62 94 8 1 69 112

Papas 1 11 18

Carnes 47 39 59 52 37 51

Huevo 2 12 11 11 15 20

Leche 80 104 47 7 1 117 121

Qu eso 2

Cre ma 1

Gr asas 16 10 12 16 28 23

Refr escos 56 14 3 80 50 24

Pulqu e 33 17

Fuent e: u desn ut rici ón y la u lud eh Méx ico . Recopilací ón de in Vfo.t:ig~don e. eptdemiológicu en el medio rural. lnetrt uto Nacíon al de laNutri d ón Salvado r Zubírá n. M éxtco. 1971),

pp. 198 .



COMPARACION DE RESULTADOS CON DIFERENTES MÉTODOS DE ENCUESTA CONTEN IDO DE NUT RIMENTOS EN lA DI ETA 1960

Nutrunentos
Encu•• t:l índívídual Encuesta familiar

Dieta habitual Recordatorio Regmro C uantitativa Duplicación Díeta habitual Cuantitativa

Calorias 1.613 1.407 1.692 1.686 1.6M 1.816 1.886

ProtrinaJ'l g. +1.1 45.7 50.7 49.3 49.3 51.4 57.1

C alcio Illg. 474 495 530 5n 756 60 1 628

Hierro mg. 15.6 15. 35 19. 14 18.53 6.53 18 .27 19.78

Eq. VIt. A mg. 0.7 36 0.622 O.M 0.727 0.806 0.939

Ttamína mg. 119 0.89 1.26 0.98 1.27 1.56

Rlb otl avtna Illg. O 55 0 .59 0.76 0.8 0.79 0.68 0.94

Eq. Níacma rng 12.i 11.4 13.2 14.6 15.9 15.3 17.7

Ac. Asco r . rug . 28 27 35 32 30 BB CF

Puente : L~ desnutrict én y 1.11 ulud en México. Recop ilacién de inn ltigacionu eplderniol6gka. en el medio runL lmtib.JtoNacional de la Nutrición Saleadct Zubiran. Mhico. 1916. pp. 198 .



Cambio en los promedios de disponibilidad bruta anual y neta diaria de alimentos de origen animal
Alimento s Conceptos 1960 1962 1964 1966 1968 1969

Leche Bruto kg/ afio 189.4- 185.7 181.4- 178.1 173.2 171.2

Neto g/día 518.9 508.9 497 .5 487.8 476.6 469.0

Huevo Bruto kg/afio 15.4 15.3 15.6 15.9 16. 1 16.1

Neto g/ día 37.5 37.3 38.0 38.8 39.2 39.2

Carne de res Bruto kg/ afio 30.0 32.8 31.4- 28.8 28.5 30.1

Neto g/día 63.2 69.0 86.2 60. 8 60.2 63.3

Carne de cerdo Bruto kg/ afio 9.7 8.5 11.4- 7.9 9.6 9.6

Neto g/día 21.7 19.0 25.7 17.6 21.6 21.4

Carne de aves Bruto kg/ año 3.9 3.9 4 .6 5.5 5.8 5.9

Neto g/día 6.0 6.0 7.0 8.3 8.9 9.1

Otras carnes Bruto kg/año 3.0 3.0 3.0 2.9 2.4 2.5

Neto g/ día 6. 5 6. 5 6.4- 6.1 5.3 5.4

Pescado y Bruto kg/afio 6. 2 7.1 8. 1 8.7 8.8 8.8

mariscos

Neto g/día 12.7 14.6 16.5 17.8 18.1 18.1

Fuente: La desnutr ición y la salud en México . Recop ilacíón de investigaciones epidemiológicas en el medio rural. Instituto Nacional de la
Nutr ícíón Salvador Zubír án . México, 1976 . pp. 198.



RC'comencUcaonC'. dC'1.. F." O p." p..tl'C'Ide C'IC.I.'O de. ....ro ll o .

Di'ponibilid~dee y n-cODHtDd~donH de nutrillH'ntOfl ~D

1969

Nutrftlcnto. Dl5ponh l idH por R«OInflI~s
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epick:n1iológias ni d medio ~.JiI . lrutiwro NxioruI de 1.11 Nua-irión s..Indor

Zub".ín . Máico . 19 76 . pp . 195 .
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Dispon ibi lidad b ruta anual )' n eta diaria d e alimentos p or habitante en e l Di strito Federal )' en e l rest o d e l país

1960 1965 1969

Alime ntos Conceptos Resto del país DF Resto del país DF Resto del país DF

Leche Bruto kg/ año 84-.3 189 .4- 83.4- 169 .9 73.2 177

Neto g/día 230.8 518.9 228.4- 464 .6 200.5 4-84- .9

Huevo Bruto kg/año 3.3 15.4 4.1 15.5 4-.4- 16.1

Neto g / día 8.0 37.5 10.0 37.9 11 39.2

Carne de res Bruto kg/ año 14-.9 34. 0 14-.8 33.8 15.6 29. 1

Neto g / día 31. 4- 71. 7 31.2 70.3 32.8 63 .3

Carne de cerdo Bruto kg/ año 6.7 9.7 6. 1 9 6 9.6

Neto g/día 15 21.7 13.7 20. 1 13.6 21.4-

Carne de aves Bruto kg /año 0.6 3.9 0.6 5. 1 0.8 6

Neto g / día 0.9 8.0 0.9 7.8 1.2 9. 1

O tr as carnes Bruto kg/ año 1.1 3.0 1.2 3 1.1 2.6

Neto g / día 2.3 6.5 2.6 8. 3 2.4- 6

Pescado y mariscos Bruto kgl año 1.6 6.2 2.0 8.6 3 8.8

Fuente : La desnutrición y la salud en M éxico . Recopilación de investigaciones epidemiológicas en el medio rural. Institu to Nacional

de la Nutr ición Salvador Zubir.in . México , 1976 . Pl': 198.
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Cam b io s e n la disponibilidad d e alim ...n tos, calo r ías ), proteínas en M',xico (Gr am o . e n p eso n eto p or pe rso n a y por día)

Alimentos 194 0 1945 1950 195 5 1960 1965 1% 9

Ce reales 334 .5 3+3.2 385 .9 J92 . 1 42 4 .S +41. 0 4 l l. O

u-guntinosn y 27.S 13.4 37.0 SO.3 S8 . l 65 .0 ; 5.0

Ol c l g i llOll11

Rai~tl fecu len tas I J.l 1+.9 14. 1 15.0 19.1 17 .5 I ~ . O

Verd uras 28 .6 22.& 29 .1 29.9 27 .7 3+.0 SI.(,

Frutas 9U 96 .6 10 J. S 9&. S 11+.6 130. 2 124 .(1

C U Il (" :!I J9 .9 .l 5. ! l l.+ 19 2 4 5.9 57 .8 57,0

Leche 222.5 ~ : 3. ~ 209 .0 21 1. ! ~6& .9 278 . 5 ~+•. \
Pesados)' 1nari scos 2.6 ~ . J 2,6 6.2 J.2 ....2 6. .1

H uevo 8 . 3 8 . 5 9 .4 11.6 11.9 13.9 14.9

Azúcar 59 .~ 6 2.0 6 1.9 74 .4 84 89 .S 98 .9

G rasas 17 .7 19. 1 17.0 1 6 . ~ 16 .& 17 .9 1 7 . ~

C alo r ías 1991 205& 21 66 ~27í ~522 2662 26 19

Protetrus to tales SU 55 1 \~ . ~ 62. 2 72 7~ . l 7: ,lJ

Prote ínas animales 17. 1 16 .2 15.0 16 1 ~ ~ ,6 23 . J 2~ . ";'

Fue nte : 1-.1 de suu trt rt ón y la sal ud en M éx ico . Recopílactóu d e illves1ig olcto llt"S eptdenucl ój jcas ("11 e l Il lt' , li o ru r¡ 1 lu sttt ut o Nacion al d e I;¡ Nutri ció n Salvador Z ubírán . Mé- xico. 1976 . pp 1 9 ·~ .
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PRODUCCION NACIONAL DE GRA NOS BASICOS M EXICO : 1981 - 1987 TO NELADAS

Gr upos 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Básicos

Maíz 14765760 10129 13061208 129316++ \4103454 11721468 I 14990no

Frijo l 1469021 943309 1281706 973563 911908 1084830 1064000

Trigo 3189402 4462139 3460242 4505546 5214315 4769731 +381 001l
Arroz 42474.\ 511137 415667 +84014 80752~l 545+50 5781101l

O leagillos,ls

Soya 711920 647650 686456 684899 928616 70872+ 85\000
C ártamo 371669 220774 276694 209+10 151585 160843 217000

Ajonjo lí 85666 32075 86769 60826 74607 58792 55000

For raj es

Sorgo 62%667 +716868 4846337 W74035 6596708 4832535 5760( 01)

TO TALE S 272138+8 21663035 23911079 2+72 \~)37 28788722 23882073 2+«17UlIll
Fuente : Instituto Nacio nal de h.Nutricion S.tlntlor Zu btr an. Aaricultura. <l/;mi111'JelJrJ .r nucrición in M¿dro. LlictldoJ d i /¡l ~ M I' I'II I .1. Instituto NH; on,¡1 de I;¡ Nutrici ón Salvador Zubtrf n, Or~J n i 7. ,¡dón Panamericana
de 1, Salud , O rg. niz.ld oll Mll lldi¡\ d. l. Salud, Méxíco , 1996 . pp. 141 .



SAu\ RIOS ,\-UNIMOS PARA TRABAJA DO RES DEl. CAMPO PR01\UDIOS NAC IONALI:s PONDERADOS a :\ 1.

30 DE DI CI EMBRE MÉXICO: 1982 - t 987

Índ ice Nacional de Salar ios Nominales Salar ios rea les

Años pred os al
índ ice \ 971\ =

Pesos corr ientes Peso s de d ic. 1978 índ ice 198 I = 100
l OO

Co nsumido r a

I ~) 8 2 J98 .7 J IU 1 J52.0 71\ . 13 87.6

198 3 720.7 H8 .0 1 506 .2 62 . 16 69 .(,

1984 I 1+7.1 70 2. \0 79U 61.2 J 68.6

198 5 1 871; .4- 108 1. 57 I 122 .2 57 .58 (,4 . 5

1986 3 864.7 :2 190 .99 2 47S .7 S6.69 64. ;

1987 ¡0 20G. 0 5 553. 10 (; 274- .7 54 .4 1 Gl .0

a Pr orm-dio .m ttu étir-o ponderado COIl 1.. poblaci ón ecouo uó m tcaruente ..ctiva y con t'1 salario corr espondien te .. c..d.. una de Id , zon.rs ,"OnÓII1 ;C,I>

Fuent e : Insututo Nacional de 1.1 Nutr rci ón Salvador Zulnr.in . .iyricu ll urlJ. alimemaií óuy 1II1111cJ,;n l'n Mt:xlC'L' . nJclIalJ di' 105 ochenta. lnsutur o N,lO OIIJ ] Ot ' l,l

Nut rroón S.,lv." lor l.ubir.\II . O rg.;lI iz.1l1ón l' .lI1dll l er;c.lI1d de 1.1Salud , Orgdniz.H'iúlI ,' 11 1I ,,1i,,1d.· 1.1s.•lud . ,'Mx ico , J ~)' )(, . Pl' : H l.



REQUEIUMII"NTOS D E LO S PIUNCIPAI.ES PRODUCrOS AUMENTl CJO S PAIlA El. CONSUMO II UMA NO (.\1ilr. de tonel.l<I...)

Productos I Pob lación obje ti vo I Poblactóu tol ~) l

I 1 9 8 ~ 1 1984 ~ 1988 I 1 98~ 1984 1% 8

Alimentos priorituios

¡\-\J i"/. l6 IS o4. 17::! 4 ~9 l '> ISO 'J 14S 9 600

Tr igo 77~ I 101 I 175 2 940 I l Ss l6s\

Frijol 44S 491 538 1 07 5 1 160 1 ~ S O

Arroz 17\ 186 190 610 MiO 7 10

Azúcar 85 \ 827 977 3 185 l ~S5 ssso
Aceite y grasa yegrlOl1e. 160 ~ 07 170 640 700 720

L ácteos to rale s 3 1 710 1 760 ~ roo " SOS 879 S 10 01 S

Hu evo \7 0 18 I 26S n o '>00 955

Car ne de aves 70 76 70 480 4'JS ; ;

P("Sl' ;Hlo 85 I l1 188 8 10 8'JO 1 \1;

Alim entos nece sario s

[it um ate 180 120 190 750 710 "5 0

Papa y c tr ca tub ércu los 200 1\ 0 2 1S 6S0 700 p-.,

N aulljJ l SI 140 III ~ l8 S ~ o~ S 2 4'70

Plátan o 27~ 12S ~ 8 0 I 4 jO i uo 1 61 S

Ca rne de bovin o 180 9S 18S 100S ();O 1 115

Ca r ne de por cill o 90 40 'Js 691 (, (JO 7(JO

C éU nC"! rle ovino y caprino 10 S 10 65 6; 7S

Manteca 61 SS 71 215 ~ IO H\

1 Co r responde a 1;11'1 cantidades resultantes de la drlTlJnlla efectiva ~rt' 1:1 pohlan on objetivo .

2 1.0:\1 pr ndu ~~t us prio rit¡l rioH tuc luyen las cant ída des ..didon a)(·!/; qur so n r (" lph~ 1 HLu: para ('olTIl)( "'''Jilr 10 1 rlr- flcil nut rn-i on ales p revalecu-n t es . Las ( ' ~ln li rLHh" s de los produ ct os nec-esurt os

~ PMoI las ca n t ídade s a dír t o nales destinadas a lapoblación o b j e uvo sr co usidera e constd e r a solamente- leche EllIula y p r o cesada . Ci&3!4 ex presada ... (' 11 uul ln nes cit· lttr o s .

IFut" lItt" :Pocler EjC'l'UtiVO Federal. Siste ma Alím entar¡ o Mexicano . M éxic o , I?s: t pp. 68



Fuente : Secretar ía de Desarrollo Social. Solidaridad, se" ano, de trabajo. Subsecre taría de

Gasto, 1989-19?4 (Miles de NS)

Año Gasto fed eral Gasto estatal Gasto total

19R9 4-(,,919 .\ \4 ,B9 .7 6\ ,IS 8 .8

1990 31,74-4- .8 17,668.6 50,4-13.4

1991 26,979.3 14.93 .5 41,072 .8

1992 26,437 .0 12,095 .8 38,532.8

1993 11,255.3 6,914.4 18, 169.7

1994- \4-,481.5 9,509 .9 B ,991A

1989 - 199 4 158,817.0 74,51 1.9 133,338.9
-

Desarr ollo Regional. México . 199+. pp .H:; .
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FRECUENCIA D E DESNIITRICIÓN GRADOS 11 Y 111" EN

MEDIO RURAL POR REGIONES EN 1960 Y EN 1989

Z.",. del país Poreeetaje de Po.cn>u~de

dt::snutrKióo n.

desnumoón ro 1960 1989

1. Norte 20.2 U

11 . Centr o-Occ, 31.2 / .5

111 . Golfo 28.4 1; .6

IV. Sw- 36.2 23.3

V. Sureste 38. 1 16 .4

FU<n'" . H. am.n de Diputados. LV Lcg;sbtun. AudicocW públícas
sobeeel problemade la alimcot>dón co Mbrico . "Dr . Salvador Zubirán' .

<-omisión de distribucióoYmanejo de bienes de consum o y servicio de la

<iman de Diputados de H. Congreso de la Uni6n. México . 1991. pp

HO.

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTAUDAD

GENERAL EN 1991

~.... Oefuociona T...

l . Enfermedades dd 59,742 73 .6

corazón

2.Tumo.." ma!igoos 41 ,168 ;0./

3. Aa:i denles 39,~ H .6

4 . Diobetcs Mdlitus 25,872 31.8

; . Afeeooees dd período 23,063 28 .+

per-inaul

22,205 27.4
6. lnlJumz.a y neumonías

7. Enfermedades 22,1 % 27.+

inf«riOQS intotinala

8. Enfenn..ud 19,760 H .+

cerebrovascular

9. Cirrose ). 17,902 22.1

enfermedades aóni= del

hígado

10. Deficiencia' de la 16,263 20 .0

nutrición

Tasa por 100 000 habitant es

Fuen te : . 11. am.n de Diputa dos. LV LegUlatun. AudieocU' púbIi=
sobre d pl"Obl(m 1.de la Wmenución en Máico. -D(". Sah~doI- Zubid ,n· .

Comisi6n de distribuctón Ymonqo de bienes de consum o y servicio de la

Cáman de Diputados de H. Congreso de la Uni6n. México , 1991. pp.
1~ 1.



DIEZ CAUSAS DE M.O RTALIDAD GENERA L

EN POBLACIÓN I ND ÍGENA EN 1990

Causa Tasa

l . Enfer me dades infe cciosas 83.6

intestinal es

2. Desnutr ici ón )' anem ias ·B. l

l . Sara mpión y otra s 34-.6

enfermedades virales de la

infanda

+. Neum onías e influenza 33.6

5. Enfermedades del co razón 32.3

6 . Accidentes 31.2

7 . Tumor es malignos 23.6

8. Afecciones del peri odo 19 .1

perinatal

9 . Tu berculosis pulmonar 17.8

10. Cirrosis y enfermedades 13.0

crónica s del hígado

fuen te : H. Cám ara de Diputados. LV Legi slatura .

Audi encias públicas sobre el problema de la

alim entación en .\ léx ico , "Dr. Salvador Zubir.in".

Co misión de di stribuci ón y manejo de bienes de

consumo y ser vicio de la Cámara de Diputa dos de H .

Congreso de la Unión . :-léxico . 199 3. pp . 2+2 .



Poblaci ón menor d e 5 a ños seg ú n di stribuci ón d el in d ica dor peso para la cd a d *

Ex pansió n e n número s absolu tos (miles) y rel ativos (%)

Regiones Normal
Peso para la edad** Desn u tric i ón

Grado l Grado 11 Grado 11I

Cd . de México 922 .2 4-91 .8 54- .9 2.4-

52 .3 n .9 3. 1 0 . 1

Norte 6+7 . 1 370 .8 78 .8 6 .0

+6 .6 26 .7 5.7 0 .+

Ce n tr o 1131.3 9 26 .5 224- . 5 20 .0

+0 .2 E9 8.0 0 .7

Sure ste 1066 . 5 116 1. 5 362. 1 37 .3

36 . 3 39 . 5 8. 1 1.3

Nacional 3767 .0 2950.6 720 .3 65 .7

4- 2.3 33.1 8. 1 0 .7

*No rmal: (90 ,1 109% de la mediana), desnutri ción I (75 a 89% ). desnutrición Il (60 a 74%) y desnutrición 1II

(menor al 60% ).

**No se incluye la proporción de niños con so brepeso

Fuent e. - H. C ám ara de Diput ados, LV Legislatura. Audiencias p úblir.rs sobre el problcm•• de la alt ruen tac i ón en

México . "Dr. Salvador Zubirán·. Comisión de distri bución y manejo de bienes de consumo y servicio de la Cámara

de Dipu tados de H . Congreso de la Unión . México , 1993. 1'1' . 24 3.



F.st.J.do de nutrición de b. poblacjón infAntil ru roll por e ntjdad federat iva, 1996"'"(Porc entaje ]

Pe so pUl I¡ tilla

Enndad
Desn ut rici ón

Normal U" Mcdet 'ada Seve ra

N acional 57.2 25.9 1~ . "j +.2

Agu ¡s("'ili~ntes 67.6 15 5 10 9 30

& j. Ca lífo rm a 535 HU ~ . 5 3 5

& ;¡ C¡hforni¡ Sur 776 I H 6 I 3 O

Campeche 50. 1 31.0 15.0 3.9

Cc ahuíla 73.5 19 .5 6.\ LO
ColimJ 64 .+ 19.+ \ 1. 3 5.0

Ch iapas 50.+ 29.6 1+.3 5.7

C hih uahua. 67.2 ~4- . ~ 6 6 2.0

Du ran,go 76 .+ 16 .5 6 .; O~

G uanajuaro 55." 26 .5 111 +.S

G uerr er o 16.9 10.7 .!~ .2 \O . ~

Hid¡Jgo 5....0 27.1 12 6 6 .3

j alisco 75 3 17 .6 ; .9 Ll

Mt:xico 56 .5 29.7 11.7 U.

Mi choacin 69 .0 19 .2 5 6 \ .2

Morelos 57 .2 30 .8 \ 1.2 0 .8

N'¡ p .li t 6.5.8 2 1. ~ 7.+ ~ - (j

Nuevo León 64 .7 2+ 7.6 l .7

O ax aca +5.5 n .s 15 .7 " .6

Puebla +6.7 es.o 17.7 - -".1

Q ueréta ro 56.3 ~7. '" 11.5 +.6

Q uintana Ro o 5L5 29 .5 1+.6 +.1

San Luis P otosi 59 . \ 2-+.9 12. ; t;

Stc alc a 73.6 19 . 1 s.: 2.0

Sonora 57 .1) 8.6 +2 0.2

Tabasco '+.6 10 .+ 12.1 2.9

Tamau h pas 70. 1 22.1 6.9 i .o

Tlax cda +9. 5 J:!.7 13. 3 -4 5

Veracruz 56.2 26 .8 12.5 +. 1

Yucatan 35.+ 32.9 2L 6 71

Zaca recas 66 .! " , 9.' 2.1-_ .-

• Se r efier e a población menor de ) mo,. Lu c.lI tegorí a¡; de desnutricí ón correspo nden a I.t r ecomendacion del Or g.ano

MW1di.:.J de 1.lI Salud de' lu N aciones Unidas. 1,1, cual conside r-a como nor mal ,1, IOi niñ os con valor-es antr c pc me cicos

igu.llle¡; o nuyO{'c' .¡ -1 puntu.lción z: con dc ,nutrición leve ene-e -1 l -2: m od er -ada ene-e m en or o igu.lI.I ¡ -2 l rnavor

que -h . •eHU cuando el ...alcr i r- ubi ca por .I.h.ajo de -h

Fuente : El~l',I,do por 1,1, DiYi, ión de Eitud i06 Económ ico) Scciales , Banarnex , co n datos de: In. titu to n.l.n on.ll de la

Nu tri ctc u . Salvador Zuhir -lu. f.ncUe.>lo .1tvdCJ'''lId! J" Gbltlu"OCJ'''' J num a ."ll UI d lf"'..n" nu ai. 19% . :\tr-xiC'O . Iqq"!



Desnutrición infantil severa en el medio

rural por entidad federativa, 19%*

Guerrero 10 .2

Puebla 7 .7

Yucat án 7 .1

Hidalg o 6 .3

Chiapas 5.7

Colima 5.0

Guansquat o +.s
Queretaro +.6

Oaxaca +.6

Tlaxcala +.5

Verarru z +.3

Q uin tan a Roo +.1

Campeche 3.9

Nue vo Le ón 3.7

San Luis Pot osi 3.5

Baja California 3.5

Michoacán 3.2

Baja California Sur 3.0

Aguascciliente s 3.0

Tabasco 2 .9

Nayari t 2.6

Zacat ecas 2.1

Sin a\oa 2.0

Chihuahua 2.0

M éxico 1.8

Jalisco 1.3

Tampico 1.0

Coahuila 1.0

Morelos 0 .8

Dur.mgo 0 .7

Sonora 0 .2

* Se refiere a niños menore s de 5 años . Con base en la

variable peso pan b edad.

Fue nte : Elaborado por Ia División de Estudios

Económico J Soctues,. Banarnex. con datos de

Instituto nacio nal de Ia Nutríct ón , Salvador Zubirán .

Encuesta Nacional de alint tn Cación'y nuaición en el IIudio

tur-sl , 191)6 M éxico , 1997.



Cond ición de Nu t r ici ó n d e la población ind ígen a , 1996*

Co muni dad indígena

Normal 4 1.7

D esnut 30
L /C':'11Ul

ri ción 20
",~r1 pr>
VC::.J1Ul

8. 2

* NUl os men ores de cinco anos

Comunidad con

presencia indígena

54 .8

27. 9

13

4 .3

Co muni dad

no indígena

6 1.5

24 .5

10 .9

Fuente: Elaborado por l. División de Estudios Econ ómi co y Sociales.

Banam ex , con dato s de Instituto nacional de l. Nurri o ón . Salvador Zubirán .

Encutsra Na cional dt cJ /imro fttc1Ó n J numnón m a ml'J¡o TUTtI / . 1996 . México,

1997.

Estado d e Nu tri c ió n Infantil en el medio rural, 1974 -1996*

Desnutrición

No rmal Desnutrición leve mod erada y
severa

1974 49 .3°'0 33.3% 17.4 %

1979 49.SoÓ 28.4% 21.9%

1989 ~ 2.70 o 28. 3% 19.0%

1996 52.2% 28.6% 19. 3%

* Niño s menores de ano> años

Fuente : EI:borado por la División de Estudios Económico )' Sociales.

Banam ex , co n datos de Institut o nacional de la N utrici ón, Salvador Zubirán ,

F.nC IIC51d Naciona l de lJ/Jlnt71hJcÍl m } mn rícion en el mt,di¡l rur al . 1996 . M éxico ,

1997 .



CU .lNf"rí,itc.l, d e ..IÚIM"n t.lc iOu J' u utrteKm e n f' 1.nlf"'dio rUroi l p or f"lI l"id .ld H-df"'uth'" . I~*

~ PorN'nt.lj~ d...f.uniH.u ("01'1

En lid..l
G .¡¡.lo kmNloil pf"r

d pitJ en Mim C'ntOt ( S) C rí .l de Desnutriciou
MK\.Imci.&M)C\~ Cul tn O' p &1 lo

.Iflin.l"H p~U mcder..d,¡ o
oiIim~ntM¡.l ·· ..ltDl~nbci6n···

oiIirnenaC'ion ~eYt'r ,¡· · · ·

NoIC'ion.l! 10 .0 :6.0 65 .0 ! 6 .7 17."

.~UM("~ient~f. ~9 . 6 H . ~ 19 . 1 1'7.6 1+.0

BAj. c.aifomi. 66 .0 9 .9 26 .S : : .6 6 .5

B,¡j,¡C~ifomj~ Sur 70 .1 -st .s n .d. 4-7 .S 9 .0

C....p..n. 16 .S ~9 . 5 ~.O 6 ~ . 4 19 .5

Co~i.~ ~6 . 1 2'<.6 4-4- .1 ~O . ~ "
Colim.l J i .S 56.6 6 1. 1 46 .9 16 .6

Cñi>p.. :1.9 ' 1.9 7" .3 "'9 .7 : 0 .5

C1>bübu.. SI.S 11. : 9 5 .9 "'1. 3 S .5

O"..~o ;9.9 : 7.0 60.; ~' .S 7 . ;

Gu~U.lto 18 .... 14 .0 59 .9 ~5 .'" IS .5

Guerrero 26 .8 16 .9 9 U n .1 l ~ . i

Hid»! o : • .9 H .I ~.6 ; 03 19 .5

J .I ~oo H .6 18 ..... 51.: 1 ~ . 5 7 .5

~xico 27 .7 i s.s 57.1 ~9.6 1l .6

MKboocin B .I 20 .... \ 6 .6 : 9 .1 12.0

MOfdo , 11.0 ~6 . S 5• .7 :6 . 1 ' : . 5

NIT.ll"it " 2. 1 SI. 7 77.: ;1 .~ 10 .;

NLWYO Le ón .u .7 10 .Z , 7 .0 :9.S \1 0

O....,. ~7 . 9 16 .> 71. 1 ... .:: . 3 ~ ; . O

ru.bl. :5.: ; 5.1 7 1.0 1.1 : \.6

Qoer. .... o 26 .7 : .\ .b 50.9 :S .5 17.0

QuintJfu Roo 19 .' 11.9 SO., ; ; .1 19 .0

San Lu i:f: Potes¡ 25 .8 27 .: 696 .u .0 ·16 .5

Sm o.l .9.5 :1. 6 6 1.8 "' 1. ) S.O

Sono,. iO.9 ~O . 7 ;; .3- ; O . ~ • .9

T.lh~co 10 . 1 : 0.... 70. : ; ) . 1 Ji .'

Tlmuipu .1.0 IS.I 51.1 "," L S S .S

lluc.J.l :: .\ \7. 1 60 , ; H '> ISI)

\~"'r.KYUl : U : ' .1 6 1.\ 17 S 17.5

Yl,K'atin :1 .5 " 2 .7 72 .0 ; 7 . 1 25 .0

Zacatecas H .... . : .0 iD .7 19 1 1: .0

• COlu idu .l como 'oulid.ld~s rurJ~s .lqu~Uu ron p-oblulón en tre 500, : . SOO

.4'lndur~ lo s prOpRlUlS' deospftUU f.amJiun . dt'flUr'Io s f' l col .u ~I . do b m n d~ If'ot' . d.iJO"¡'unonp.lttúb dr tor ~I .l s



('orllumo d e treh@'y h u ev o en e ! med io ruu l po r e n t jd ad r..der .th·", 1996 ( Porc-"enU~ de" l. feecu ..nc b lIem,uu l d e! consumo]

Consume de le che Consum e de hun o
En tidad DI.. ¡ la sem ana OfaJ a la sem ana

No h ' ccusume No ~t consume
1 A Z ! d 6 .7 1 .¡ ~ ! • S 6 J 7

N¡ t"ioJl,a! 15. 1 16 .7 1 l. 7 1+.6 7 .1 !0 .8 ! 6 . ~ H .7
¡\~ IU,(:.u¡f'n l t' ~ 14 .8 12.0 I I. B 61. 4 U 15. \ 27.7 \1. 1

B.lj¡ C lhforui" 1z.1 .HJ.l 20 .5 4"7 . ~ 0 .4 18 .! ! 2.6 4B.7

Rdj ¡ Calüorn i.. Sur 12.: 10 .5 11.5 6 5.8 10 .: 19 .7 26.l +1 .9

Cam pe che 10 .4 :0 .5 ~ 0 . 5 :B .6 l .: 10 .0 45 .9 :1.9
C"o ",huih Z1.8 16 . 1 14 .1 17.8 1. \ 9 7 40 .9 41 .9

Colim a 14 .6 14 .4 1s.z SU 6.: ! 2 .7 40 .7 : 0 .4

Chiilr ¡' 51.0 :1. 1 I.L 4 11.5 7 .6 10 .6 44 .0 17 .8

Chihu,¡hud 8 .0 8 .0 12 . 1 n .o 5.7 8 .0 :1. 6 6+.7

DUfilngo 9 . 1 12 .0 l B. 1 60 .2 4 .2 6 .2 20 .6 69 .0

CU.lrliljuol to !2 .2 11 .4 12 .! « .1 10 .1 28 .... ! 1.5 ! O.O

Guerrero 18 .0 14 .0 20 .0 1B. 1 1.9 20.9 su 20 .0

Hidalgo 11.1 19 .0 17.2 10.8 6 .9 40 .0 16.9 16 .2

[al isco 1l .9 8. 4 9 .9 6 5.8 U .5 !0 .9 n. s : : . 1

Méx ico ! 7 .2 11.0 12 .4 !s .4 7 .1 52 .0 !0 .8 10 .1

l\1..íchodd n ~ 5 .6 14 .2 15.8 « . S 10 .B ! 6 .7 11 .0 IlJ.4

Mc relcs +l .7 19 .6 1l.2 H .6 4 .! Z8.: # .7 :: ::
NOIp r it 18 .6 16 .0 18 .4 47 .0 4 .7 29 .7 4 1. 5 : .... 1

Nu evo Le ón l B. l 12 . ! 14 .! su 2.5 B.7 21 .7 6 5. 1

O axaca 46 .4 :1.6 !l .7 18. 1 1.9 !O.S # .5 2 1. :

Pu ebl a 51.1 19 .6 10 .1 15.0 7 .9 « .0 rs.s I.!.S

Q uer étaro ! 6 .7 1!.l 9 . 1 4 1.0 11.1 !S .8 ! 0 .4 22.7

Q uintan a Roo 26 .S 16 . 1 2 1. 2 !s .9 4 .0 19 .8 4 5.7 10 . S

San Luis Petos¡ ! 7 .9 14.0 12 .4 !l .7 10 .9 ~0 .4 26 .8 41 .9

Sinaloa I U 20 .0 2O.B +l .B 5.6 1 4 . ~ 27 .2 SI .O

Sonora 11. 6 18 . 1 ~! .6 46 .7 2.7 6 .6 14 .7 66 .0

T abasco ! 7 .5 1!.B 7.9 40 .7 9 .~ 42.; l! .9 1+.4

T Mt I aul ip.... 1~ . 5 16 .7 IB.6 SU 2 .6 10 .7 28.7 lB . 1

TIuc¡J¡ 41 .5 17.6 9 .2 :7.7 B.7 11.6 2J.7 16 .0

V e rA (TUZ +l . l 16 .B 10 .2 29.8 8 . S i Z.2 19 .7 19 .6

Yucatan 14 .7 11 . 1 I I.! : 2 .8 1.0 27 . 1 50 .4 19 . S

Z.lIr.att'cu 20 .7 1! .6 11.7 14 .0 8 .6 18 .B 28 .4 H .I

Futntt : hu htu to N.lcion.J de'1.1Nutr ic~n S.JU dOf 7..ub " ~n . EnnltlU Nu ion.&! de Alime hu ción., N utr id,) 11en ti rncdio I"uu l 1996 . M h ito . 1997 .



Con sumo de 1)0 110 Yc u ne d e re llo ce rdo e n e l med io ruul po r en ti<h d rf""d euti".I , 19% [Porcen ta je de l. (re-<:uenci. fleln.ln. l del co n sumo ]

Consum o de poll o Conn an o de carne de re. o cerdo

En tid ad Ola• .1 loa ' ent~a Dl,a,. ,¡lanrnuu.
No se consum e No ee consurne

1 .2 3d 6 .7 1 ,, : 1 . 5 6 . 7

Nacio n al B .O 69 .7 6 .S 0 .4 ll .O 19.5 6 .S 0 .6

A~UdRC..u i~nh· " ¡1 . S 62 .4 1.6 0 .4 ¡7 . ¡ SS.4 3.6 0 .6

Hdjil C alifornia 7 . 1 61 .S 22.S 6 ¡ 20 . 1 14 .9 2Z .~ 2.7

8 .1j " Caltíc m la Sur IS.7 62.3 17 .7 1.2 20 .4 62 .1 11.1 1.7

Campeche U 7S.9 17 .6 O.J 19 .7 73.9 6 .1 0 . 1

Co.lliuih 12.4 60 .0 i .2 0. 1 37.0 14 .1 S.4 u.~
Col ima 14 .4 76 .S 8 .2 1.0 19 .8 6S.1 11.! 0 .6

CilLa"". 11.0 76 .9 8 .0 0 . 1 !l .0 6 1.S 4 .9 0 .2

Ch ihua hua 390 n .: 1.9 0 .0 14.' 67 .7 11.7 2.1

Dur.mgo ;2 . ~ 60 .2 6 .S 0 .6 : : .1 6 1.S 11.2 1.0

GUdllaju.llo J 1.6 61 .3 4.4 0 .7 IS2 ll .4 1.7 0 .7

Gu errero IS .9 73.4 7.S 0 .2 ll .6 61.2 1. 1 0 .2

Hidalgo 19 4 77 .0 1. 1 O.S 17 .S S9.7 2,,'7 0 .2

j alisco 10 .0 62 .6 6 .9 O.S 32 .0 16 .6 10 .S 0 .9

México : 2.2 72.S 1.I 0 .2 IS .S 57 .S I .S 0 .2

MidlO.,Cán 17 .9 72 . 1 9 .3 0 .7 22 ,9 6S. J 10 .9 1.0

More los 21.2 74 .S 4.1 0 .2 12 .9 62.6 4.4 0 .2

Ndyarit S.S 76 .6 17 . I O.S 16 .S 7S.3 7.9 0 .3

Nue vo Le ón 20 .6 60 .9 16 . 1 2.S 27 .7 4S.S 20. S 2.9

Oax aca 26.S 68 .4 4.S 0 .2 43 . 1 11.7 5.0 0 .1

Puebla 21. 6 74.3 1.9 0 . 1 29 . 1 67 .9 1.0 0 .0

Q ueré tar o 4 1.4 16 .4 2 .2 SS.2 39 .1 .. 0 .1

Quíntana Roo 6 .8 69 .S 21. 4 2. 1 2 1.0 7 1.1 7 .2 0 .7

Sall Lu ¡5 Pe to s¡ 4 1.7 14 .4 1.9 16 .3 40 .7 2.9 0 . 1

Skralc a IS .2 70 .1 11.1 0 .6 19 .6 18 .7 19 .7 2.0

Sonora 30 .S 62 .9 6 .4 0 .2 14 .S 67 .6 17 .0 1.0

Ta basco 8 .0 S1.7 10 .2 0 .1 11.7 76 .1 10 .0 0 . 1

T.lIlIitlli p.llll 30 .9 16 .S 11.9 0 .7 20 .4 61 .1 12.0 : .1
'n "xcah 2S.6 69 .2 U 0 .0 4S.1 12 .S 1.6 0 .0

Yeracrua 20 .7 7 1.3 7 .4 0 .1 lS . ¡ 60 .8 1.7 0 .2

Yu ca tan 10 .0 S4 .2 1.4 0 .4 17 . 1 74 .S 7.9 0 . 1

Zill (';l~ C'" 36 .9 IS .3 4.4 0 .3 S2. ~ 4 1.6 I .S O. _~

F lJ~lI U' : Im titu to N ario lloll de 1.. Nu tdr ion S.tlu dor 7.ubrMI. Ennltlt.l N..rion ,1l de Alitll t'n tu ión y N u trició n en t'l m t dio nt ,...1 199 6 . Mf "-KO, t 997 .
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E.toIdo de' nutrkAón de l. pobbdón lnr.ntllurb.n. por ~'b'doy gfoJlleoro, 1~5 · (~/.)

Pe-.oTall.a Tallo Ed.d

G énero y t"l'tr alo ' . Delhutr lci6n ··· D• •nutrlcl6u···

Sobr epe lo Normal Lo.. Moderad.a Seve ra Sobrepelo Normal Lue Moder.ad.a St"H U

M.l.adino

Supe rior 11." 1.. 1 .9 1.9 0.8 8 ." 19 ." 10.1 0.6 I.l

Inferi or 8 .1 12 .1 B .l 2.• 1.6 1.6 1 1.1 16.9 " .1 1.1

Femenino

Superior :2 .1 68 .8 U 2.6 1.l 1.. '''.6 10." 1 O

Inferior 11 61 .1 12.1 U 1.7 I .S 61 20 6 1.6

Ambo • •exoe

Superio r 18.1 11.2 6." 1.2 1.1 I I.l 1 6.1 10.3 0 .9 0.6

Infer ior 9.8 69 .8 12.8 .. 1.1 " .6 69 .1 18 ,1 S." :. 1

• fJ d..to te ,erltte .. hfl O' mmore. de S mo. de La zona m('tropoliwu de la CiJd ad de Mbico

•• Para el .uptrtor se agre,!:lfon10J datoJ d~ e.b"Uo .-1m, mcd» alto, medio bajo. Para el Wtrior le aFe,!:6bajo, muy b"¡oy w-banormrpaJ

"'y d ... ficadón del eltado de nutrición le baJó enl.. u tátución probabüs:1Xi medimuunidadu de de... iaciónut1nd. (puntuación z) de 1.. ulación del pe.o con h talh pi ed..d, aslcomo de b u1h COh h ed..d, de acuerdo con la poblaci'n d..

fuente l lnstrtuto NadonaJ de Nub"~ión Salud.or Zublrin . Enruutt. urLUl"de l"imena d6n 1 nub"lcióneh la ZOhl metl'opolibnl de h Ciud..d de Mbaco , 199 5 . Mé:dco , 199 6 .



Estado nutricional de la poblaci ó n urbaha de 18 a 69 año. por e.t rato social y sexo, 1995" (%)

E. tr ato** I Edad
Bajo peso*** Nor mal*** O be. ld. d*** SobrepC"so***

M.ucullno Feme nino Masculino Femenin o Masculino Femenino Masculi no Femenino

Infer ior

I ~ . 29 Y :? 11.4 59.7 ~U S.9 13.0 25.2 n,
JO. J9 1.9 5.2 • 42 .3 32.2 1r.5 26.6 44 .2 26 0

40. ~9 3.6 1.7 32.1 2S.4 14. 3 3l.1 SO .O J9 . ~

, 0. 69 00 33 3l.J 16.S 16.7 36. J 500 44.0

Supe rior

18 . 29 10 . ~ ~ . 4 52.3 SO.2 J.6 11.4 333 JO.O

JO. J9 0 .0 2.7 26. 3 3l.5 13.2 25.0 60 .S 18 . ~

40 ;. 49 0 0 50 333 15.8 22 .2 34.7 44 .4 44.6

SO.69 13.2 4.0 15.8 21.9 2 1.1 30. S 50.0 43. 7

" El dato It' refiere "b zona metropolitana de la Ciudad de Mhico . lo. datos eolt án calculados de acuerdo con intervalo. de valo re. de índice de m¡u co rpo ral. Eete índia e' el valor del cocie nte de Pf" O1:Il

kilogram o. entre Ji talla en met ro. al cuadrado.

··P.n el sup erjor u: ¡greg.Jron lo. dato. de est rato alto . medio alto y mdio bajo . Para el inferior le ,¡g~gó : bajo , muy b.ajo y urbano muginal.

•• ·Intt'rnlot de 10 1 valor es del índíce de mua corporal pira la c1uifl.cación: bajo pelo<=20i normal > 20 J <25: obesidad > 30, sobre pso >= 25 J < = 30 .



In greso promed io y gasto en alimentad 6n en el m ed io urbano por e stra to , 1995*

Porcentaje

F...trato Ingr eso familiar ( $) Gast o en aliernntos gasto en Miembro s or familia Ingr eso per c ápita Gasto per c áp ita

($) aliemntos /ing p ($ ) en alim entos ( $)

re so

Alto 10,000 3,966 39 .7 4- .7 2, 127 .7 84-3.8

Medio alto 5, 150 2,5 14- 4- 8 .8 4- .6 1,11 9 .6 54-6.5

Medio bajo 3,04-6 1,76 7 58 .0 5. 1 597 .3 3406. 5

Bajo 1, 165 777 66 .7 5 .2 225 . 3 150 .3

Muy bajo 1,04-0 707 68 .0 5.3 195 . 1 132.6

Urbano marg inal 99 7 67 5 67 .7 5 .6 179 .3 124- .4

* El dato se refiere a la zona metropolitana de la Ciudad de México

**Lo. estr ato~ se deíln ter on de acue rdo co nlas áreas geoesud.ifltiCílll bá' icalil del lNEGI, y los criterios soctoecon órn ícos establecidos por el grupo BlM5A en 16

delegaclone. del Dístrtto Federal y 13 municipio, del Estado de México.

IFUf' IIU : lnst íruto Nacional de Nutrición Salvador Zubtr án, Encuesta urbana de alíemntací ón y nutrtci ón en la zona metropolit:3n~ de la Ciudad de México, 1995 . México.

19% .

Consumo p er c áp i ta d e a limen tos selecc io nad os e n e l m edio urbano p or e stra t o , 1995* (M il il i tros o gramo s)

Alimento Alto Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo Marfinal

u-che 319.5 354-.4- 34- 5.5 168 .2 14-6.3 136.8

Huevo 37 .6 5 1.1 4 3.9 40 .8 340 .5 42.9

To r tilla 84 .9 88 .0 14 3.7 149 A 172 . 3 14-5 .5

Fr ijol 28 .5 25 .5 26 .6 28 .7 4-1.4- 38 .0

Carne de re s 74- .8 67 .0 58 .0 33. 4- 28.9 20 . 3

Pollo 640 . 3 50 .6 60 .2 47 .2 4 2.0 50 .4

Pan blanco 40 .8 46. 3 48 .6 34A 340 .2 35 .1

Refrescos 98.8 110.3 97 A 20. 6 25 .8 21.5

*Se refiere a la zona menopoljtana de la Ciudad de Mexieo

IFuente: Instituto Nacional de Nutrición Salvador Z ubír án, Encuesta urbana de alíemntacíón y nutrid ón en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

1996.

1995. México.



Co ns umo d e leche , huev o , to r t ill a y fr ijol e n el med io u rbano por es t ra to, 1995 (Mililitros y gramos

per cá p ita )

Estrato Fríjol Tortilla Huevo Leche

Alto 28.5 84 .9 37.6 319.5

Medio alto 25.5 88.6 51. 1 354 .4

Medio bajo 26.6 143.7 43.9 345.5

BaJO 28.7 149.4 40 .8 168.2

Muy bajo +1.4 17 2.3 34.5 146 . 3

Marginal 38.0 145 .5 42.9 136.8

Co ns u mo d e ca rne d e res, pollo, pa n y re fresc os e n e l medio u rb a no por est ra to, 1995 (Miligramos y
gramos per cápita)

Estra to Refrescos Pan blanco Pollo Carne de "es

Alto 98.8 40.8 64 .3 74 .8

Medio alto 110 .3 46 .3 50 .6 67 .0

Medio bajo 97 .4 48.6 60 .2 58 .0

Bajo 20.6 34.4 47 .2 33.4

Muy bajo 25.8 34 .2 4 2.0 28.9

Marginal 21.5 35.1 50 .4 20.3

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubir án, Encuesta urbana de aliernntací ón y nutrición en la zona metropoütanade
la Ciudad de Mexico, 1995. México, 1996.
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