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INTRODUCCIÓN 

La Medicina Social mantiene la premisa de que los procesos de salud, enfermedad y 

muerte que presentan las poblaciones tienen su origen en las condiciones soc iales. Por ello, 

I i al proceso salud-enfennedad-atención (PSEA) de los grupos humanos como 

, " ,ul'ado de complejas interacc iones entre el orden económico, pol ítico e ideológico!. 

Así, el enfoque de la presente tesis se ubica en esta orientación tcórica, cuyo interés es 

w"u"Ui, una aproximación al estudio de los problemas de salud, en donde se rcconoce que la 

detenmi,,"c, ión social de la salud está mediada por la pertenencia a una clase social, por las 

condiicicmcs de vida y de trabajo desiguales y por la exclusión social. entre otras, y que estos 

parámetros que parecen menos "san itarios" son los que condicionan el grado de sa lud, 

enfenncdad y atención de una sociedad. 

Con una mirada crítica al sistema económico capitalista - y en especial al modelo 

neoliberal- , así como al modelo hegemónico de pensamiento, que de inicio se contrapone a 

los principios de universalidad, gratuidad y equidad en salud establecidos como ejes rectores 

de los derechos soc iales, económicos, políticos e incluso constitucionales que nonnan la 

esfera internacional y a los cuales México está adscrito, se posic iona la investigac ión fijando 

la importancia de la desigualdad social frente a los daños a la salud, así como las causas 

sociales de estos (primer objeto de estudio de la Medicina Soc ial) . 

Desde esta mirada. la desigualdad y la inj usticia no son sino la consecuencia del 

estadio de desarrollo en que se encuentran las relaciones de producción, caracterizadas por la 

propiedad privada de los med ios de producción (Regidor, Gtnierrez. y Rodriguez, 1994) y la 

paupcri zación del trabajo asalariado que permi te una dinám ica de acumulación de l capital 

excedente en tinas pocas manos, agravando la polnrización social. 

I En uh imas fechas. Eduardo Mcnéndez (2009) ha seiblado que el término determinantes es necesario 
replwllcnrlo. pues éste:. supone: pensar en algo que está de terminado. )' dicha palabra -sei'lala e l autor-o re fiere en 
e l concepto y en el imaginario a algo que inexorablemente \'a a producirse. o por lo menos como algo que es 
difici l o imposible de modifkar a menos qlle "se cambien las estruc turas". Además. el uso de determinantes 
puede conducir a ~du ir lo que no es considerado como determ inante. dejando aspectos que pueden ser 
decisivos para comprender y para illtcl'\/cuir. Ik esta forma. plantea que el concepto de dctcrrninantes o como él 
los llama. condiciona/lll"'S. implka la inclusión del sujeto y no p..'\f:l reducir las explicaciones a los 
comportamientos y ÓCdsiom.:s indi\'iduak s. sino para gcnernr una articulación entre sujcto/estructura. 

7 



En el capitalismo (yen su fase actual el neolibcralismo) la riqueza se distribuye de 

manera desigual teniendo como ley del movimiento capilalista la acumulación y la no 

resoluc ión de necesi dades soc iales, lo que conlleva a una direrencia entre los grupos sociales 

en la satisfacción de éstas, originando un predominio de lo que Breilh (2003) llama 

componentes destructores sobre los protectores, que repercuten directamente en las 

condiciones objetivas y subjetivas de vida cn las que ocurren los PSEA. 

Por ello, Sen (1992) señala que la identificación y la medición de la pobreza se 

asientan en el grado de privación que impide el desarrollo pleno de las capacidades de las 

personas y, en última instanc ia de su li bertad. La superación de esta condición de privación 

está directamente asociada al ingreso real que la gente recibe de su contribución en el sistema 

productivo. Boltvinik y Hernández (1999) insisten en el hecho de no hablar sólo de pobreza, 

si no de pobrezas, debido a que cualquier necesidad fundamenta l que no es adecuadamente 

satisfecha por una condición de privación como alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educaciÓn entre otras cosas, revela una pobreza humana. 

Es por lo anterior que los daños a la salud, específicamente los relacionados con el 

proceso de alimentación-nutrición en grupos vulnerados del medio rural mexicano, deben ser 

analizados bajo el contexto de nuevas crisis económicas, ya que acceder a los satisfactores de 

las neces idades básicas como la alimentación, resulta una tarea cada vez más dificil para 

estos sectores de la población mexicana. 

Frente a las crisis, las personas se han visto obligadas a generar mecan ismos 

adaptat ivos, si n embargo, estas acciones principalmente se desarrollan dentro de la unidad 

domést ica (UD.), siendo éste el espacio por excelencia en donde el acto alimentario se 

desarrolla. Por ello, consideré pertinente en este trabajo el explorar acerca de los procesos 

que condicionan el acceso a los alimentos y las respuestas que las fami lias toman ante estas 

situaciones, a partir de las experiencias vividas en la cotidianidad y enfocándome a 

identificar cuáles son las estrategias que desarrollan ya sea a nivel individua l, familiar y/o 

comunitario. 

De esta forma, aspiro a que este material pueda aportar elementos para discutir sobre 

la situación alimentaria actual que atraviesan las familias pobres rurales, así como el poder 
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desarrollar una metodología en donde a través de la investigación cualitati va, se den 

explicaciones que, partiendo del punto de vista de los propios sujetos de estudio, pennitan 

problematizar la realidad tratando de interpretarla a través de los elementos que actúan como 

determinantes de la sal ud . Considero que es ti parti r de esta mirada, que se puede contribuir a 

la solución de problemas relacionados con el proceso alimentación-nutrición, especialmente 

en grupos altamente vulnerados. 

Esta tesis está ordenada de la siguiente manera: primero se aborda el tema de la 

alimentación como un hecho social, ser\alando que el acto alimentario humano no sólo 

responde al acto de nutrirse, se incluye el acceso a los alimentos que esta mediado por las 

inequidades sociales, que originan patrones de consumo heterogéneos. En este Capítulo I se 

profundizará acerca del concepto de seguridad alimentaria, que, aunque no es el objeto de la 

invest igación, si permite comprender el eje central de ésta: las estrategias de al imentación. 

En el Capítu lo 11 resultó necesario plantear la situación alimentaria ti ni vel mund ial , 

en especial las causas y consecuencias de un sistema de grandes monopolios 

agroalimentarios, que bajo el modelo neoliberal , controlan la producción, distribución, 

abastecimiento y precios de los al imentos, generando asi la incapacidad de los colectivos 

sociales para poder acceder a los alimentos básicos. En este mismo capítulo, se expone la 

situación de México al respecto, haciendo un recuento de las políticas y programas 

establecidos desde 1980 cuyo fin ha sido brindar apoyo a la población en alimentación, 

nutrición y producc ión agropecuaria. 

En un momento en que la crisis económica mundial domina la actualidad, es 

necesario ser\a lar que la cri sis también acecha a las explotaciones agrícolas en pequeña escala 

y a las zonas rurales, donde vive y trabaja el 7()O/O de los hambrientos del mundo. Por ello, el 

Capítu lo 11 1 se enfoca a la situación del medio rural mexicano cuya crisis estructural ha 

desmantelado de manera intensiva este sector transfonnándolo en un espacio caracterizado 

por la pobreza y la fala de expectativas laborales. 

Tornando como base lo anterior, en el Capítulo IV se sitúa el problema de 

investigación, explicitando las preguntas centrales que guiaron el estudio y formulando los 

objetivos que se pretenden alcanzar. 
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El Capítu lo V prcscnlll el conlexlO donde se desarrolló el trabajo de campo, 

descubriendo las características del lugar de estud io. La imponancia principal de este 

capítulo, radica en que los escenarios sociales no son sólo un reservado poblac ional , s ino son 

espacios históricamente est ructurados, en donde se expresan las consecuencias benéficas y/o 

destructi vas de la organización soc ial, por lo que es necesaria ulla aproximación que permi ta 

describir el espacio en donde se desarrollan las historias cot idianas de los colect ivos sociales. 

En el capílulo VI se describe la metodología de la invest igación fundamentando el 

porqué se eligió la investigación cualitativa, los estudios de caso y las técnicas utilizadas. Se 

expone el recorrido de la investigación corno parte del contendido de este apartado, en donde 

se j ustifica la importancia de este tipo de aproximación en las invest igaciones sobre 

alimentac ión y se subraya el papel del lictor no sólo en las acciones, s ino también en las 

represcntllcioncs de la realidad que viven. 

El Capít ulo Vll da cuenta de los resultados y consta de dos partes: en la primera. se 

narran los casos de las mujeres·madrcs de los nii'íos y ni i\as de las unidades domésticas, en 

donde a partir de ternas corno trabajo, abasto y acceso a los alimentos y afiliación a 

programas. se reconstruyen las estrategias de alimentación en cada uno de los núcleos 

domésticos, mediadas por sus cllracterísticas s ingu lares y se profundi za acerca de las 

implicaciones, costos y benefic ios que cada una de las madres señala con respecto a la 

estrategia colectiva más importante identificada en esta investigación: los desayunos 

escolares. 

En la segunda parle de eSle capítulo. se describen las características generales así 

como las particu laridades de la disponibi lidad de alimentos en las tiendas de preferencia de 

las Unidades Domésticas estudiadas, como son la tienda de "fiado" y la tienda Oiconsa de la 

localidad, en donde en esta última, se llevó a cabo el seguimiento de los precio de algunos 

productos, así como en los mercados de la región: Ajalpan, Coxcatlán y Teotitlán de Flores 

Magón. 

Una vez que en el Capítulo Vll se narran las historias de cada una de las familias y se 

describe la disponibilidad de al imentos en los mercados locales, en la discusión que ocupa el 

Capítulo VIII , esta narrativa cobra sent ido al darle una mayor profundidad al análisis de estas 
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estrategias: ¿cómo es que se construyen?, ¿qué implicaciones tienen en la famil ia y en su 

alimentación? y ¿bajo qué lógica funcionan dichas estrategias? Por último, en el Capítulo IX 

se plantean las concl usiones y recomendaciones en donde se plasman las reflexiones 

generadas por el estudio, dando cuenta del largo camino que queda por recorrer en torno a la 

problemática alimentaria, bajo una mirada crítica acerca de las inequidades sociales, la 

pobreza y la incapacidad de acceder a los satis factores básicos, como es el caso de la 

ali mentación en los grupos altamente vulnerados. 
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CAPíTULO I 

LA ALI MENTACIÓN 



/./ El carácter social (le /tI alime"tació" 

Visto desde una lógica comun, el ingeri r alimentos es un hecho meramente biológico, 

en donde a través de una serie de procesos, los indi viduos obt ienen los elementos nutritivos 

necesari os para la vida y la reproducción social. 

Sin embargo, bajo esta lógica tan simple, pero también necesaria para preservar la 

vida, se esconden las múltiples particularidades de este acto, pues comer no es una mera 

actividad biológica. El comer es un evento social y cultural que di ferencia a los humanos de 

los otros seres vivos, pues las formas de alimentarse de los grupos humanos no son únicas, ni 

responden solamente a la necesidad de nutrirse. Por el contrario, la elección de los alimentos 

y la fonna de comerlos están determinadas por elementos ecológicos, económicos, sociales y 

culturales que varian de una sociedad a otra. 

Dejando a un lado la mirada biologisista y evitando un reducc ionismo analítico hacia 

lo individual, es necesario mirar al proceso alimentario desde una perspectiva que avance a la 

construcción de las bases teóricas a partir de las cuales, la problemática alimentaria establece 

su objeto de anál isis, detennina sus implicaciones políticas-ideológicas y redefine su valor 

social , dentro de cuyos marcos la relación salud-alimentación es un aspecto ineludible, que 

adquiere su real significac ión dentro de un contexto integrado de determi naciones, dentro de 

las cuales lo biológico, aparece determinado por lo soc ial (Hintze, 1991 ). 

Aunque Contreras y Gracia (2004) distinguen al comer como un fenómenos soc ial y 

cultural y a la nutric ión como un asunto fi siológico y de la salud, Rivera y Ruiz (1998) 

alteran sobre la importancia de no separar las di mensiones de la alimentación y la nutrición, 

pues éstas deben de ser vistas como un sólo ténnino "alimentación-nutrición" ubicándolo 

como un mi smo proceso " ... caraclerizado por ser simullalleamellte expresiólI y 

delermillallte de la salud-enfermedad ... ' .. 

Asi, la ali mentac ión-nutrición debe de ser vinculada en relación con las actividades de 

producción y de reproducción que ocupan un lugar en la soc iedad y de esta manera se sitúan 
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factores de origen económico, pol Ílico e ideológico que detenninan qué ali mentos se han de 

producir, distribuir o consumir, en qué cant idades y de qué fo rma, qué ti po de actores e 

instituciones intervienen en cada proceso o a qué grupos o personas llegan fi nalmente 

(Com1eras y Gracia, 2004). A deci r de I-li ntze ( 1991), la problemát ica alimentaria abarca los 

aspectos relacionados con la producción (procesami ento-transformación y también insumas 

pam la producción de alimentos) dist ribución! comercialización, consumo de alimentos y sus 

efectos sobre las condiciones históricas de reproducción de la población y de la fuerza de 

trabajo, una de cuyas expresiones cs la si tuación nutricional de los colectivos. 

De esta fonna , subsum iendo a lo biológico y dándole mayor importancia a las 

trnns ronnaciones colectivas sobre el consumo, se parte de la premisa de que una ingestión 

adecuada de alimentos, estará medi ada por las oportunidades reales que cada grupo tiene 

conrorme a su partic ipación en la producción. Así mismo, se reconoce el carácter histórico

social de la satisracción-insatis racción del hambre al plantear que la accesibi lidad a los 

alimentos y el estado de nutrición se ha dado de manera detenninada en una soc iedad 

determinada y en un momento particular. 

En el proceso de alimentación-nutrición, la categoría inlennedia entre 10 soc ial y lo 

biológico es el acceso a los alimentos. pues esta noción permite transi tar de las abstracciones 

teóricas a la observación de la realidad (Rivera y Ruiz, 1998). El acceso, se basa en que los 

alimentos deben producirse, dist ri bui rse y estar disponibles localmente y ser accesibles para 

todos, depende de la demanda de éstos, que está detemlinada por el precio de los alimentos, 

los ingresos y ractores territoriales. Según Ramos er. al (2007), el analizar el acceso rea l a los 

alimentos, pennite estratificar los grupos poblacionales en base a vulnerabi lidad, precisar 

niveles de desnutrición y conocer sus causas para orientar acciones concretas. Por ello, para 

abordar el tema de la alimentación, es necesario partir del hecho de que el acceso a los 

ali mentos está social mente diferenciado y que esto genera repercusiones en el estado de 

nutrición (Rivera, 2007). 
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1.2 Ell)erecllO a la alimentllción y Seguridad alimelltllrü,. 

Aunque el eje central que rige la presente investigación son las estrategias de acceso a 

los alimentos, cabe señalar que esta noción no tendría lugar si no se parte del entendido de 

que estas estrategias son el resultado de procesos macrosociales quc penn iten, limitan o 

restringen el consumo alimentario. Por ello, resulta trascendental el profundizar acerca del 

concepto de seguridad alimentaria, pues cuando la seguridad alimentaria está en riesgo, las 

familias accionan estos me<:anismos adaptativos llamados estrategias de alimentación. 

El origen del concepto de Seguridad Alimentaria data de 1974 en la Conferencia 

Mundial para la Alimentación, realizada por Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) definiéndola como "el derecho de todas las personas a 

/lna a!imemoción cultural y 11IIIricionalmellfe adecuada ". 

No obstante, en los años ochenta y bajo una ideología ncoliberal , estc concepto sufrió 

un retroceso convirtiéndose en "la capacidad de ¡m paú para garalllizar que toda Sil 

población umga acceso en todo momelllO, fis ica y económicamellte, a los alimemos inocuos 

y nutritivos, satisfaciendo sus lIecesidades alimemicias a fin de que cada persona goce de 

IIna vida activa y sana" (FAO 2006). Por lo tanto, la alimentación dejo de ser un derecho, 

para convert irse en una responsabil idad individual. 

Amarthya Sen ( 1992), cri ticó esta postura, señalando que las capacidades de los 

individuos dependen siempre de la estructura de derechos de la sociedad en la que 

desarrollan su vida. En las economías del mercado ese derecho opera a través del ingreso 

real. AsI, en las décadas siguientes las organizaciones internacionales volvieron a considerar 

a la seguridad alimentaria cono un derecho, comprometiendo a los países a su cumplimiento). 

Este derecho debería darse a lravés de un marco socio-polílico que asegure a lodos el 

acceso real a los alimentos. poniendo énfasis en la regulación de las relaciones que permiten 

l Desde la Declaración Uni\'ers.11 de Derechos Ilumanos. adoptada )' proctamada por la Asamblea Gencrnl 
de la Organi7.ación de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 2t7 A ( 111 ), del 10 de diciembre de 
t9"8, en su aniculo 2S se señala que: '"Toda perSQ//a lielle derecho a 11/1 lIiw!l de vida adecuada que le 
asegure. lui coma a sufamilia. /a sahlll y el bie//eslar. y 1'11 especial/a alimellfllción, ti \'es/ido. In I'il'ienda. 
fa aSlS/encill méd,ca y los sen'lelos socillles necesarios: lie"e asimismo derecho a los Sl'gllros 1'11 caso de 
desemph'O. I'lIfermedad. mlYllide=. mllII'Z. \'I!Jez y O/ros casos de pérdida de sus medIOS de sllbsisrenciD por 
circullsltmcillS illdl'pendiellll'S di' Sil \'ohmlac/'" (Mcdina. Merchán, y Febcr. 200't). 
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a los agregados socia les adquirir sus alimentos en una economía organizada a escala mundial 

(salarios. prec ios e impuestos), producirlos (derechos de propiedad) o entrar un programas 

asistenciales (gasto público social) (Aguirre, 2004). 

De esta forma, la pérdida de este derecho es ll amada inseguridad alimentaria, que se 

refiere al acceso deficiente o incierto a los alimentos (Nord et al. 2006) y principalmente 

responde a la capacidad adqui sitiva de los grupos para obtener alimentos, por ello, la 

inseguridad alimentaria, debe de ser vista corno un problema de desigualdades sociales) que 

especificamente limita a los colectivos en el acceso a los alimentos como resultado de una 

capacidad diferenciada. 

La seg uridad o inseguridad alimentaria, pueden plantearse en diferentes niveles y 

escenarios, tales como la nación, regiones especificas, hogares y de manera individual al 

interior de éstos. No obstante estas variaciones, el punto en común es la importancia que 

tiene la producción y la distribución de alimentos para garantizar la seguridad al imentaria y 

la íntima conexión que existe entre producción, distribución, acceso y consumo de alimentos. 

En el plano macrosocial, la seguridad alimentaria es un factor de desarrollo 

económico, pues la insuficiencia alimentaria conlleva a la dependencia de las importaciones 

de alimentos. De acuerdo con Torres (2001), el detrimento de la seguridad alimentaria está 

determinado esencial mente por cuatro factores : en primer lugar, se encuentran las políticas 

económicas internas de cada país, las cuales han mostrado su incapac idad en la generación de 

una oferta de alimentos suficientes para sati sfacer las necesidades de la población. Segundo, 

las repercusiones que ha traído consigo las crisis económicas, tal como la di sminución del 

nivel de vida, incremento del desempleo, la caída del poder adquisitivo, inequidad en la 

distribuc ión del ingreso y de los recursos, la polarización regional , entre otras. Tercero, la 

penetración de las fuerzas y de los agentes del mercado mundial (países desarrollados y 

empresas transnacionales) en los patrones de producción de los países dependientes 

específicamente en materia alimentaria y el establecimiento por parte de los mismos de una 

manipulación de la producción y comerc io agrícola mundial. Y el cuarto ractor radica en el 

) Una desigualdad evitable. inneces.1ria e injusta es llamada inequidad. Es importante mencionar que la causa 
estructural de la desigualdad y la inequidad es la injusticia distributi,'a, sólo que la inequidad se aborda desde un 
plano ético. mientras que la desigualdad se trabaja desde el ámbito de lo cuantificable. 
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crecimiento desacelerado de la economía que, aunado a la fractura de la estructura productiva 

agrícola, incrementan el nivel de importaciones de alimentos básicos y por tanto, hay un 

aumento en la dependenc ia y vulnerabi lidad alimentaria debido a que los países se 

encuentran sujetos a las crisis de producción y a la fluct uación de los precios internacionales 

de los alimentos. 

La seguridad alimentaria implica mantener y fortalecer una infraestructura 

agropecuaria capaz de sat isfacer los requerimientos básicos de la población, establecer una 

estructura de precios acode al nivel de capitalización del campo a fi n de incrementar la 

competit ividad , elevar el grado de accesibi lidad de la población a través de polít icas y 

programas gubernamentales efi caces y una mejor distribución del ingreso. 

Las implicaciones de ese concepto, en ténninos de política macroeconómica, serían 

que el país protegiera esos productos frente al mercado internacional. Pero también impl ica 

una política alimentaria con un Estado muy fuerte y participativo en la orientación de los 

mercados y en el desarrollo institucional para garantizar el apoyo de la agricultura interna. 

Además, es necesario un Estado fue rte en gasto social para construir redes de seguridad para 

todos aquellos sectores de la población que quedan rezagados en el proceso de desarrollo, 

que les garantice acceso a los alimentos (F AO, 1996). 

El concepto de seguridad alimentaria requiere de la articulación con el de soberanía 

alimentaria. Ambos conceptos tienen en común el objet ivo de lograr que toda la población de 

un país esté bien nutrida, para lo cual debe poder acceder en todo momento a los alimentos 

necesarios. Si n em bargo, la seguridad alimentaria no requiere directamente de la prod ucción 

interna de alimentos, pues estos pueden ser importados, obteniendo así seguridad ali mentaria. 

Es deci r, un país podría tener y exportar recursos de los que dispone abundantemente (ej .: 

petróleo u otro recurso natural) y a cambio importaría todos los alimentos que necesita, sin 

necesidad de produci rlos. 

En cambio, la soberanía alimentaria demanda, sobre todo, el derecho de los Estados 

de de fi nir con autonomía su política alimentaria y agraria; así como asegurar la satisfacción 

de la demanda de alimentos con producción nac ional (Baca del Moral, 2008). Aspira a 

conservar la independencia de una nación con respecto del exterior e implica mantener una 
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infracstnJCll1l11 agropecuaria fuerte y un sistema de precios que pennita niveles adecuados de 

capitalización en el campo, apoyado en directrices polítieas que aseguren el consumo interno 

de la población (Torres, 2003). De acurdo con [a FAQ un pa ís ti ene dependencia alimentaria 

cuando las importaciones de alimentos superan 25% de las ventas externas tota les (Puyana y 

Romero, 2005). 

Dentro del plano microsocial, la seguridad alimenlaria en tos hogares se refiere a la 

capacidad de las familias para obtener, ya sea produciendo o comprando los alimentos 

suficientes para cubrir las necesidades ali mentarias de sus miembros. Esto sólo se consigue 

cuando se dispone de suministros de alimentos y material económicamente al alcance de 

lodos (Ramos, Salaz.'lr, Berrün, y Zambrano, 2007). 

De esta forma, aunque el suministro o disponibili dlld de alimentos no dejll de ser un 

requisito para la seguridad alimenlaria, a nivel doméstico el acceso a los recursos para 

obtener los alimentos se relaciona directamente con el grado de seguridad alimentaria de los 

miembros de la familia, por consecuencia, el ingreso insuficiente o el desempleo, 

frecuentemente son los responsables directos de la inseguridad alimentaria en este espac io. 

A este nivel. considero perti nente seftalar ex iste una gran diferencia entre la 

posibilidad de acceder a los alimentos en un medio rural que un espacio urbano. pues aunque 

en ambos casos existe una dependencia de l mercado que condicionan a la capacidad de 

compra (es dec ir la relación entre tos precios de los alimentos y los ingresos de la población); 

en el med io rural también resulta básico que los agricultores tengan el sufi ciente acceso a la 

tierra cultivable, la suficiente producción de alimentos básicos y una adecuada 

comerc ialización de estos ali mentos, mientras que en el urbano, la autoproducción de 

alimentos es lim itada o nula, hay una relación más directa con el mercado y una mayor 

disponibil idad de alimentos nocivos4 
• 

• Di,ersos amores scnalan que la población urbruHl posee I.lIla al imentación caracteri7.ada por la ingestión 

exeesiva de energla.. graslls SlIturadas, azucilfes y hilfinas refinadas y alimentos de origen animal. mientras que 
hay un b.1jo consumo de de fibras, cereales intcgr:Jles, frutas y verdunlS. antioxidantes. bctacarotenos. ocit!os 
grasos omega.] y calcio (Avila y Shamah. 1997). 
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1.3 Estmtegim¡ (le alimenltlción 

Una vez señalado 10 anterior, se parte del entendido de que cuando los grupos soc iales 

tienen incertidum bre hacia su devenir alimentario o que su si tuación económica ramiliar les 

impide acceder a los alimentos de manera adecuada de acuerdo a sus neces idades biológicas, 

sociales y cu lturales, se ponen en marcha una serie de estrategias que intentan contrarrestar 

los efectos de esta insuficiencia y así, poder mantener o por lo menos, tratar de preservar su 

alimentación. 

Estas prácticas forman parte de las estrategias familiares de vida, siendo éstas las que 

permiten articular el campo macrosocial con las práct icas que las familias realizan, y en este 

caso específicamente las que se vinculan con la alimentación familiar. 

Como lo señala Torrado (ci tado en Pérez, slf), las estrategias familiares de vida son 

"".comportamienlOs de los agentes sociales de ulla sociedad dada, que estando 

condicionados por ,\'/i posici6n social, se relacionan COII la constitución y mantenimiento de 

unidades familiares en el seno de las cl/ales. pueden asegurar su reproducción biológica, 

preservar la vida y desarrollar todas aquellas practicas, económicas y no económicru, 

illdispe/lsables para la optimización de las condiciones materiales y no materiales de 

existencia de la unidad y de cada lino de SIIS miembros ". 

Estas estrategias son producto de grandes modificaciones en la estructura social, sin 

embargo, no se considera que dicha influencia estructural sobre los hogares o individuos sea 

directa; sino que se admite que los procesos macrosocia les repercuten en los individuos, pero 

que son los individuos con su accionar quienes crean y recrean a dicha estructura social. El 

enfoque de las estrategias remite a estudiar no sólo las "carenc ias" sino también los 

"recursos" disponibles en las familias. Dichos recursos, denomi nados "capita les" por 

Bourdieu (1997) y no limi tándolo al económico, pueden ser utilizados para armar estrategias 

de reproducción social. 

Estas estrateg ias de reproducción dependen rundamenta lmente del volúmen y 

composición del capital de cada unidad doméstica. Así, la s ituación del individuo se entiende 

no sólo en el cOnlexto microsocial, sino que se articula con su pertenencia a otras instancias 

colectivas. Este hecho, permite ver que estas estrategias también son adaptati vas siendo el 
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resultado de un sistema de transacciones entre las unidades domést icas y su medio social. Si n 

embargo. el espectro en el que se eligen estas estrategias responde a un repertorio limitado de 

posibi lidades. que según Agu irre y Lesser ( 1993). están detenninadas por las restricciones 

paramétricas propias de su inserción en la estrucutra socia l. Entre más pobreza, mas lim itadas 

serán las opciones. 

CUA DRO 1. Circulación entre lo público y lo privado de las estrategia de consumo 

ali mentario. 

Ni vel 
Macro 

Articulador 

Nivel 
Micro 
Fuente. Agllirre P. /991 

I)O LíTICAS PÚBLICAS 
RESTRICCIONES PARAMETRICAS 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA 

ESTRAT EGIAS DOMÉSTICAS 
DE CONSUMO 

Público 

Privado 

Por ello, es a tra vés dc la categoría de estrategias que se pennite el abordaje de uno de 

los aspectos mas importantes en la supervivencia de los hogares: la alimentación. Debido a 

que el propósito de esta tesis fue conocer las estrategias de alimentación de una población 

rural pobre de México frente a las cri sis. resulta fundamental el poder posicionarse desde una 

mirada que pcnn ita comprender que estos mecanismos están condicionados socialmente, de 

acuerdo con la inserción especifica de los integrantes de las unidades domésticas en la 

estruct ura social. 

Para el estudio de las estrategias relacionadas con la alimentación dentro de los 

núcleos domésticos, éstas se deben separar analíticamente de la multiplicidad de campos que 

componen las estrateg ias de vida. Para ello, Aguirre (2004) señala que "las e.vlra/egias 

domésticas de cOI/sumo a¡¡mellloria SOIl las práctica.\· que lo.\' agregados sociales reali=(/I1 en 

el marco de fa vida cotidiana poro maflfener o mejorar la alimentacio" y Imi razones, 

creencias y selllidos que se adl/cen pora j ustificarlas ". En s ituaciones de incertidumbre 

alimentaria. estas prácticas sirven para moderar la cris is en los hogares, regulando o 

manteniendo el acceso y opl imi7 .. ando recursos que por cierto, son escasos. 

22 



Bajo el contexto mundial actual en donde en todos los países transitan por recurrentes 

cnSls financieras, que han traído consigo una nueva crisis alimentaria eonseeucncia de la 

inflación de los precios de los alimentos y por ende, la incapacidad de las fami lias para 

adquirirlos, la F AO (2008) distinguió a nivel mundial dos tipos de estrategias de respucsta en 

los hogares ame esta situación. Estas estrategias dependen de la gravedad, la frecucnc ia y la 

duración de los incrementos de los precios en los alimentos. Dependiendo de esto, los 

hogares lOman decisiones basadas en criterios alimentarios (a corto pl azo), no alimentarios (a 

largo plazo) o el conjunto de ambas. 

Entre las estrategias basadas en la ali mentación se encuentran los cambios en la 

cantidad, la calidad o la diversidad dc los productos alimentarios consumidos. Las estrategias 

que no se basan ell la alimentac ión pueden impli car una disminuc ión en los gastos en salud y 

educación, además de buscar otras fuentes de ingresos para compensar la pérdida del poder 

adquisi tivo. 

Sin embargo, la FAO (2008) advierte cl hecho de que cualquiera de estas estrategias 

que se desarrollcn en los hogares puede comprometer la salud de sus integrantes (ver 

CUA DRO 2). Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a los efectos 

nutricionales generados por estos mecanismos, dado que son más propensos a padecer 

estados de carencias de macro y micronutrimentos cuando se ven obligados a consumir dictas 

diarias menos diversificadas e insuficientes. 

A largo plazo, la disminución de los gastos destinados a la salud y a la educación por 

parte de los hogares generará el deterioro de las condiciones sanitarias y de formación escolar 

de la población . La FAO (2008), señala que los hogares intentarán realizar nuevas 

actividades para gcnerar mayores ingresos. El aumento del empleo femeni no extradoméstico 

puede red ucir la atención de los niños del hogar, así como interferir con la lactancia, la 

preparación de alimentos en casa, las prácticas de higiene y la búsqueda de atcnción médica 

cuando los niños están enfennos. El aumento del trabajo infantil en casa o fuera de ella, 

también implica otra serie de consecuencias negativas cn la nutrición y educación de los 

niños. 
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CUADRO 2. Componamicnlo de los hogares para afrontar un aumcnlo repentino de los 

precios de tos al imentos y sus efectos nutricionalcs 
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FllenTe: FilO f2001J) 

No obstante, ademas de las estrategias dclimiladas por la F AO en 2008 an te la 

hi pcrinnación de los precios de los alimentos a ni vel mundial, existen experienc ias previas 

acerca de las estrategias de consumo alimentario, en especia l en aquellos países que se han 

visto envue ltos en crisis económicas agudas como es el caso de Argentina. Por ello, Aguirrc 

(2004) señala cuatro prácticas generales que pcmlitcn 3 los hogares pobres acceder a más 

cant idad y/o mcjor calidad de alimentos. Estas estrategias resultan ser muy similares a las 

propuestas por la FAO, pero pennitcn delimitar de mejor manera los mecanismos real i7..ados. 

Aunque Aguirrc no distingue cntre cstrategias ali mcntarias y no alimcntarias, establece una 

serie dc prácticas relacionadas con las actividades laborales, la composición fam iliar y la 

al imcntación: 
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Diversificación de las formas y fuellfes de los ingresos: Esta práctica asegura que, al 

no depender de una cadena (mica, las pérdidas puedan ser compensadas. Respecto de las 

formas de los ingresos, en la pobreza, las mezctas de ingresos monetarios y en especie 

amortiguan las restricciones salariales. Las fuentes de donde provienen los ingresos son 

múltiples y variadas: a) mercados de trabajo urbanos formal e informal , b) asistencia social 

provista por el Estado, e) redes de ayuda mutua, d) autoproducc ión. 

Manejo de la composición familiar: Es necesario considerar la organ ización 

doméstica como un comportamiento estratégico que permite opt imi zar los recursos 

disponibles con el tamaño familia permitiendo así el nujo de los ingresos. Cuando los 

ingresos nuyen de los hijos a los padres se tenderá a tener familias numerosas, incl uso a 

captar miembros a través de la adopción o del parentesco ampliado. Cuando los ingresos 

nuyen de [os padres a los hijos, los padres elegirán tener fami lias más pequeñas, con pocos 

niños. buscando calidad antes de cantidad de hijos. 

Hasta hace poco [as familias pobres eran numerosas y tendían a captar miembros ya 

que los niños desde muy jóvenes generaban ingresos. La act ivi dad de los niños, aún cuando 

no eran trabajadores que percibían un salario, penn itía mejorar la calidad de vida de la 

familia, a veces a expensas de su educación, lo que tenninaba condenándolos a ocupaciones 

de baja calificación. 

Diversificación de las fuellfes de abastecimiento: Las unidades domésticas pobres 

diversifican las fuentes de abastecimiento. En esta estrategia, las familias dejan de comprar 

sus productos en donde regularmente lo hacían en busca de los estableci mi entos con mejores 

ofertas o con mayores faci lidades de pago, abaratando así el gasto en alimentación. 

Autoexploración: En la pobreza este comportamiento estratégico significa el trabajar 

más y/o, comer menos o distinto. 

E[ intento de aumentar las horas por trabajador ocupado o la cantidad de trabajadores 

por hogar pueden ser considerados como estrategias. Tal y corno lo señala Aguirre, este 

comportamiento no sólo implica el aumentar la actividad en los mercados de trabajo, si no 

también en las actividades dentro de la un idad domést ica como la elaborac ión de productos 
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que antes se compraban o sustituir servicios que antes se pagaban, invirtiendo las energías de 

los miembros de la familia . 

En el segundo caso, el comer menos significa reducir la ingestión, distribuir en forma 

diferente o bajar la calidad del régi men alimentario im plica una estrategia más en torno a la 

alimentación, a lo que la FAO (2009) llama estrategias alimentarias. 

Asi, las estrategias no sólo responden a un plano particular, pues éstas también dan 

respuesta a procesos macrosociales, por ello, cuando estas estrategias se ponen en marcha, 

tampoco se desarrollan de manera individual sino que dependen del agregado social que es 

llamado unidad doméstica. siendo este espacio en donde connuyen los más importantes y 

significativos eventos para la alimentación de las personas, quienes deciden en conjunto el 

destino de los ingresos y egresos, la preparación, di stribución y consumo de los alimentos, 

todo esto, justificado por creencias y valores acerca de qué se debe o puede comer. Es decir 

que a pesar de que son los individuos los que actúan, sus prácticas están fuertemente 

condicionadas por las decisiones del colectivo. 

De acuerdo a éstas prácticas desarrolladas por los grupos domésticos con la intención 

de preservar la alimentación, se puede parti r del entendido de que al hablar de estrategias se 

refiere a un despliegue activo de conductas, líneas de acción y prácticas, orientadas a la 

obtención de sat isfactores (en este caso respecto de la alimentación), 

Referirse a estrategias es hablar de elecciones entre los diferentes cursos de acción 

posibles a realizar. Estas elecciones no son "libres" ni "infini tas", debido a que los hogares 

dec iden dentro de un limitado espectro de posibil idades y esto no se refiere sólo a los 

recursos materiales, sino también respecto a las representaciones, las cuales se delincan en 

func ión de futuros posibles, siempre pensados en relación a las condic iones objetivas del 

presente. 

Si bien las estrategias ali mentarias forman parte de estas estrategias de sobrevivencia 

que permiten a los grupos sociales alimentarse en la cot id ianidad, estas estrategias no 

nccesariamente responden a una lógica nUlricional, pues principalmente están detenninadas 

por la cond ición ocup"cional. el ni vel de ingresos y el acceso que tienen las familias a los 
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mercados y a la asistencia social, más que por un gusto inmediato o de lo que quieren O 

deben comer. 

De esta fo rma, estas prácticas también generan efectos negativos a largo plazo en el 

estado nutricional de aquellos ind ividuos que las ponen en marcha, quienes intentar afrontar 

su situación de crisis al reducir los gastos en alimentación y/o intensificando acciones 

generadoras de ingresos. 

1.3.1 Los resultados de las estrategias de cOI/sumo alimentario. Desnutrición y 

obesidad en la pobreza. 

En 1995, en la revista Pediatrics se publicó el articu lo llamado Does IlllIIgy cal/se 

Obesity? El contenido de este artículo narraba el caso de una niña de siete años de nivel 

socioeconómico bajo que presentaba 220% más de su peso ideal , resultado del consumo de 

alimentos con alla densidad energética, debido a la incapacidad económica de la madre para 

proveerle de alimentos nutritivos y seleccionar aq uellos de mayor contenido energét ico pero 

de menor precio, esto aunado a una inseguridad alimentaría cíclica que propiciaba 

determinados periodos hambre (Dietz, 1995). 

Aunque este art ículo no fue la primera ev idencia acerca de procesos de sobrepeso y 

obesidad en situaciones de insufic iencia alimentaria en la pobreza, perm itió plantear nuevos 

panoramas para el estud io de la inseguridad alimentaria y sus efectos en la nutrición dejando 

a un lado el mito "ricos gordos, pobres flacos". 

De acuerdo con Aguirre (2003), en los pobres lo más importantes es que la comida 

sea "rendidora". Esta comida, debe de cumplir con tres características importantes: barata, 

que quite el hambre (que llene) y que guste. A través de estos criterios, las familias 

seleccionan alimentos con alto conten ido graso lo cual genera la sensación de sac iedad y que 

normalmente son más baratos que aquellos de mejor ca li dad nutricional (Ort iz, 2006). 

Esta búsq ueda de al imentos que dan sac iedad y sabor a bajo precio, ha colocado a los 

sectores de menores ingresos en una situación crítica desde un punto de vista nUlricional, 

pues este consumo se manifiesta con mal nutrición. 
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Indudablemente se ha incrementado la prevalencia de obesidad en los grupos pobres 

tanto de las zonas urbanas como de las rurales del pa ís. Ejem plo de ello son los datos de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México (2006) que revela que en las zonas 

rurales ha dism inu ido el consumo de malz y frijol y ha aumentado el consumo de pan y de 

pasta. No obstante, es necesario advcrt ir que esta "gordura" no es reflejo de opulencia sino de 

escasez en tanto se comen sólo alimentos rendidores, hay un exceso de grasas e hidratos de 

carbono y fa lta dc minerales y vi taminas. 

Aí'ladido a la alta prevalenc ia de obes idad en estos grupos. la erradicación de la 

desnutTición aún resu lta lejana y por el contrario, hoy en día la obesidad y la desnutrición 

coexisten en los estratos más pobres como consecuencia de la falta de acceso a los alimentos 

y no como resu ltado de un problema de disponibilidad, pues aunque los IIlimentos puedlln 

estar disponibles en el mercado. esto no significa que toda 111 población pueda adqui rirlos de 

igual fo rma. 

Debido a que no todas las estrategias de alimenlación están basadas en el incremento 

del consumo de alimentos ricos en hidratos de cllrbano y grasas, ante la fal ta de recursos para 

obtener alimentos, algunas prácticas ali mentarias tllmbién se basan en la restricción de 

alimentos con alto aporte nutricional a través de la suspensión de tiem pos de comida o la 

restricción de ciertos productos como la carne, leche, frutas y verduras (Arraya y Atalah, 

2(02). De estll forma, ciertos cambios en la dieta también se traducen en mayores tasas de 

desnutrición crón ica, especialmente en los grupos altamcnle vulnemdos por la insuficiencia 

al imentaria como son los niños menores de cinco años. A estas restricciones alimentarias, es 

necesario sumarle el desgaste que implica el activar aquellas estrategias que incluyen una 

sobrecarga laboral e incluso la incorporación de los niños al campo de trabajo, lo que implica 

mayor desgaste fi sico y por lo tanto, mayor gasto energético, el cual, no es compensado con 

la ingestión de al imentos. 

Así, la manifestación más cruda de la falta de acceso a los ali mentos es el hambre que 

actualmente afecta a un número creciente de integrantes de la sociedad. El Fondo de 

Nac iones Unidas para la Infancia (UN ICEF), ha señnlado que en 2009 había 200 mi llones de 

niños menores de cinco años con desnut rición, siendo ésta la responsabl e de más de una 

tercera parte de la mortalidad en niños y niñas de esta edlld. El 90% de los ni ños y niñas con 
28 



deficiencias en el peso y la estatura derivados de procesos de desnutrición, viven en África y 

Asia. Encabezando la lista de paises con mayor desnutrición infantil se ubica India, COII 60 

millones 788 mi l casos (prevalencia de 48%). Le sigue Chi na, con 12 millones 685 mil casos 

(15% de prevalencia), y Nigeria, con \O millones 158 mil casos (41%). México ocupa el 

lugar nlunero 22 de esta li sta de las 24 naciones con mayor población desnutrida con 594 mil 

casos en 2008 representando el 16% de la población total (OPA y AF P, 2(09). 
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CAPÍTULO 11 

LA SITUACiÓN ALIMENTARIA 



2./ La situación alimellf(lrÜlltllUIl!i(l/ 

En 1798, Tomás Malthus afirmó en su "Enwyo sobre los principios de la población" 

(Mallhus, 1998), que el crecimiento demográfico de ésta sobrepasaría la oferta de a li mentos ~ . 

Esta versión si mplificada y di recta acerca de la problemática alimentaria, reducía un hecho 

por demás complejo, pues lejos de ser una problemática asociada a la reproducción humana, 

o a la finitud de las tierras dispon ibles para siembras en los países, la problemática 

al imentaria responde a una desigual distribución del ingreso que afecta de modo persistente 

el acceso a los ali mentos de los diversos estratos. 

De acuerdo con el informe de la FAO "El Estado de Inseguridad Alimentaria en el 

mlmdo. 2009"publicado a final es de ese año (FAO, 2009), hay 1020 mi llones de personas 

subnutridas en el planeta!> -100 mill ones más que en 2008- , esta cifra por demás alarmante, 

no sólo debe de recordar [as desigualdades sociales que existen en el mundo, sino también, 

penn ite poner nuevamente al descubierto las complej as raíces de estas desigualdades que a 

continuación pretendo describir. Parafraseando a Chomsky, la raíz común de las crisis 

actuales es el gi ro hacia el neoliberali smo, pues éste marcó el fin del Estado de Bienestar, de 

los incrementos en niveles de ingreso y de los derechos sociales (Brooks, 2009) mostrando 

así una nueva y cruda cara de la pobreza. 

Durante las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX, en la mayoría de los 

países de América Latina con excepc ión de Cuba, se aplicaron medidas económicas 

neoliberales impuestas por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la presión de un déficit financiero 

consecuencia de la evolución capitalista dependi ente de los países y la posibilidad de 

financiamiento con las organizaciones internacionales que im ponían a los países sus políticas 

económicas y sociales. 

, Malthus describe que la población humana crece en progresión geométrica, mielllras que los medios de 
subsistenci¡¡ 10 hneen en progresión aritmética. 
6 Esta cifra es la más elevad:¡ desde 1970. 
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Corno resultado de estas medidas, se presentó una disminución de la presencia del 

Estado en el financiamiento y ej ecución de las polít icas sociales, y apareció una nue .... a 

definición de la relación Estado-Mercado. Económicamente hubo una mayor 

intcrnacionalización de la producción y una innuencia creciente de los consorcios 

multinacionales generando grandes monopolios. Las formas de acumulación estatal dirigidas 

hacia el desarrollo del mercado interno se quedaron reZ<1gadas y se generó una fragmentac ión 

dentro de la economía de los paises (Lechne, 1992). Una de las acciones .... isibles de la 

aplicación de estos modelos económicos fue la .... enta y la pri .... at i7.3ción de las industrias y de 

las instilUciones estatales. 

Además, la politica soc ial de los países se encontraba bajo la presión de optimizar las 

condiciones de aprovechamiento de su pos ición en la competencia del mercado internacional. 

Así. la ejecución de las políticas públicas se enfocó a las neces idades del capital , de tal forma 

que el papel del Estado fue el de intermediario del capital abandonando sus responsabilidades 

en materia de política soc ial. corno fue e .... idente en los planos de la agricultura, la sa lud y la 

educación. 

De esta manera, el sector agropecuario tuvo una fractura imponante en su relación 

con el Estado, quien favoreció a los dueños del capital y princir<I lmente a las grandes 

empresas transnacionales. Con ello. las grandes compañías alrededor del mundo comenzaron 

a ganar terreno en la producción de los alimentos y se vieron favorecidas por cllibre mercado 

propio del modelo neoliberal, dejando a un lado a los pequeños productores agrícolas 

nacionales. 

En la actualidad, unas cuantas compañías agroindustriales tienen el monopolio o casi

monopolios de la producción. distribución, circulación y mercant il ización de los alimentos 

alrededor del mundo. Seis compañ ías controlan 85% del comercio mundial en granos; tres 

controlan 83% del cacao y tres controlan 80% del comercio con plátanos. Compañías 

estadounidenses como ADM, Cargi11 y Bunge, controlan el 80% el maíz del mundo, mientras 

que Monsanto, a través de la biotlX:nología y transferencias genéti cas, se ha convenido en la 

princ ipal empresa productora de semillas comerciales y la quinta en agrotóxicos (Bayer es la 

primera en este último campo). 
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Esto significa que sólo estas empresas deciden qué parte de la cosecha de cada ai\o se 

destina a la producción de etanol. de edulcorantes. de alimento para an imales o de alimentos 

pam seres humanos (Angus, 2008), lo que les ha penn itido controlar esencialmente el costo 

de sus materias primas compradas a los agricultores y al mi smo tiempo, mantener los precios 

de los alimentos al público a niveles suficientemente elevados corno para garanti zar los 

máximos beneficios. Ejemplo de ello es que en América Lati na y el Caribe, los precio de los 

alimentos han aumentado en promedio 68% de enero de 2006 hasta mediados del 2008, con 

un incremento sosten ido del 30% en seis productos de consumo básico como harina, maíz. 

carne. soya. azúcar y arroz. Lo que en ténninos simples signifi ca que JX)r 10 menos 26 

millones de personas cayeron en la pobreza extrema, sumándose a los 71 millones en esa 

condición en los 26 países de América Latina y el Caribe (BID, 2008). 

Aunado a 10 anterior, la nueva cara de la crisis económica que se ha venido gestando 

a nive l mundial desde principios de 2008, originada en Estados Unidos e iniciada por 

problemas en el mercado hiJX)tecario, ha generado deseq uilibrios en el sistema financiero, 10 

que provocó al mismo tiernJX) una crisis a nivel global, obligando a los paises a invertir 

mayores recursos en este sector con la finalidad de controlar la volatilidad financiera. 

Esta crisis fi nanciera trajo consigo una serie de consecuencias en la economía 

mundial entre las que destacó una crisis ali mentaria resultado de la inflación en los precios de 

los alimentos ·debido a especulaciones en el mercado financiero-, así como el incremento de 

los cultivos para la producción de agrocombustible provenientes de granos básicos resu ltado 

del incremento en el precio del petróleo' . De esta fonna. la actual crisis alimentaria ratificó el 

control de los grandes monopolios de la agroi ndustria, quienes operan la producción y 

distribución de los alimentos y que se han visto favorecidos por el libre mercado. 

Uno de los momentos que mostraron la gravedad de esta silllación alimentaria en 

América Latina y el Caribe se presentó a pri ncipios de 2008 , cuando muchos paLses en 

pobreza. entre ellos Hai tí y varios países no alltosuficientes en ténninos ali mentarios y con 

altos niveles de pobreza, se vieron imposibililados para obtener sus alimentos debido al alto 

gmdo de marginación que incapacita a la población a adquirirlos, y generó, como 

' La FAO (2008) estimó qoc en 2007-2008, la producción de agrocombustibles consumirla 100 millones de 
toneladas de cereales (4.7% de la producción mundial). 
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consecuencia. crisis y revueltas sociales. El caso de Haití fue sei\alado como el más grave. 

pues ante el a17 .. 1 de los precios en el mercado agroalimentario, hoy en día la población 

haitiana que no puede acceder a los alimentos básicos. ha tenido que recurrir al consumo de 

galletas de barro elaboradas con acei le, sal y barro, las cuales son vend idas a menor precio 

que los alimentos (Gauthier, 2008). 

A partir de l segundo semestre de 2008, los precios de los alimentos comenzaron a 

descender, pero éstos siguen siendo altos en comparación con los niveles históricos. A 

mediados de 2009, los precios aún permanecía elevados e incluso, en los paises de América 

Latina pemlanecieron 24% más elevados que el periodo pre-crisis de comicnsos de 2008 

(Zúñiga.2009). 

Las consecuencias de esta crisis alimentaria a la que se le sumó una crisis económica 

han sido descritas por la FAO al sei\a lar el incremento del número de subnutridos en el 

mundo, a esta cifra es nccesario agregarle aquellos grupos que probablemente fonnarán pane 

del grupo de subnutridos. 

A ni vel mundial, se reconocer que hoy en día la población pobre destina entre 500loy 

80% de su presupuesto en alimentación (Gonzá lez, 2009) y se espera un nuevo incremento 

del precio de [os alimentos, que, aunque la FAQ sei\ala que no superará los que se 

alacanzaron en 2008, los precios de productos como lácteos. cárnicos y azúcar continuaron 

creciendo en 20 10 (F AO. 2009). 

1.1 LtI sitllllció" "limentar;" etl Mb:ico 

En el caso de México, las primeras manifestaciones de la rec iente crisis alimentaria 

ocurrieron a principios de 2007 con el aumento del precio de la torti lla. cuando ya bajo el 

gobierno de Felipe Calderón (2006-20 12) se anunciaba un incremento en la imponación de 

mafz; un kilogn:UllO del alimento se vendía en $30 pesos en Durango y $ 18 pesos en Baja 

California (anterionnente oscilaba entre $8 y $10 pesos cn esta región), mientras que en la 

Cd. de México y la zona conurbada el precio se mantuvo entre $ 10 y $15 pesos (González. el 

a/.. 2007), siendo que antcrior a esta alza de precio, el ki lo de tort illa costaba cntrcr $ 5 y $6 

pesos. 
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A p:trtir de este momento, lns condiciones de vida de la población cambiaron pues 

este incremento de precios fue considerado como el primero de una serie de aumentos en 

productos agropecuarios de consumo básico para la población, afectando directamente en los 

niveles de pobreza8
. El BID (2008), ha señalado que antes del alza en los precios de los 

alimentos 20.6% de la población mexicana se encontraba en condiciones de pobreza , y que el 

impacto neto del alza en precios ha incrementado esta cifra a 27 .5%, concentrándose 

principalmente en las poblaciones del medio rural . 

Aunada a la crisis alimentaria, es necesario recordar que tambien se dio una cri sis 

económica de orden global que impactó a Méx ico mediante una acelerada desocupación. Dc 

la población económicamente act iva (PEA) registrada en 2008, 4.2% se encontraba 

desocupada para el tercer trimestre de ese año, mientras que para el tercer trimestre de 2009, 

la población desocupada había incrementado a 6.24% (INEG I, 2009). 

Asociado a esta tasa de desempleo. en el mismo periodo se mostró una disminución 

de los ingresos en la PEA pues el número de personas que percibían ingresos de hasta un 

salario mínimo, es decir, menos de $54 pesos diarios, creció de 5. \1 millones a 5.86. 

Aquellos que percibían entre uno y dos salarios mínimos, la cifra pasó de 8.73 mi llones a 

9.75 de personas, mientras que el número de personas que percibían entre dos y tres salarios 

mínimos disminuyó drásticamente de 10.25 mi llones a 8.75 millones en el periodo referido, 

es decir, una reducción de 1.5 millones. Para el grupo de personas que percibía más de 5 

salarios m(nimos mensuales también se mostró un descenso signi ficativo, pues pasó de 5. 13 a 

4.32 millones de personas para el mismo periodo (INEG I, 2009) . 

Con base a lo anterior, en la población mex icana se observó un doble proceso: por un 

lado los precios de los productos incrementaron aceleradamente9
• mientras que por el otro 

lado, también se incrementaron las tasas de desempleo, generando así este efecto combinado 

en la perd ida real del poder adquisitivo . 

• Según Rafael Ortega Sánchez, director geneml de la CRl1lar-J Nacionul de la Industria de la Mu ~ u y la Tortilla 
(CN IMT), hasta antes de la liberalización del pn.'Cio de la tortilla , ocurrido en el sexenio del ex presidente 
Ernesto Zedillo, un kilogmmo de tortilla t:qui \'alía a uno por ciento del salario mínimo. En 2001, un kilogramo 
dd alimento equivalía a :UW. del salario mínimo (550 pesos para 2001). (GonÓ.lelo, y otros, 2007). 
9 El ¡ndice Nacional de I'recios al Consumidor elaborado por el Banco de Méx ico, sd\uló que entre noviembre 
de 2008 y noviembre de 2009. hubo un incremento acumulado de 5.R I % en el precio de los al imento. 

37 



Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 

(I NEG I, 2009), en el año 2000 In población mex icana dest inaba en promedio 29.9% de su 

gaslO corriente en alimentación, mientras que para 2008, este gasto ya representaba el 33.6% 

de sus ingcsos rcales (Ver GRAFICA 1). Pero para el 20% más pobre, la proporción del 

gasto en alimentación fue de 46. 1 %. No obtantc, lejos de que este incremento en el gasto 

haya sido para mejorar la calidad en la al imentación familiar, éste también ha implicado el 

sacrificio de la ca lidad de otras necesidades como es el calzado, vestido, vivienda, educac ión, 

servicios de salud, esparcimientos y recreación. 

GRÁF ICA 1. Evolución del Gasto Corriente Monetario dcstinado a la al imentación 2000-
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Aunado a que esta pérdida del poder adqu isito ha requerido que las fami lias destinen 

un mayor porcentaje de sus ingesos en alimentación, Felipe Torres (2008) señala que en los 

últimos tres años también se ha dado una modificación en el consumo alimcntario, tal y como 

sucedió en el caso de los ni veles de consumo de tortilla que han bajado cerca del 10% en 

térnli nos de consumo pcr cápita. Pues si antes enl de 110 Kg .• en la actualidad es de menos 

de 100 Kg anualmente" 

Pero las diferencias en la carestía de los al imcntos, de por sí amplias, sc observaron 

con mayor nit idcz en algunos productos básicos de la ali men1<lción dc los mcxicanos. En el 
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primer semest re de 2009, el maíz incrementó su precio 11 .3%; el arroz aumentó 4.03%. Entre 

diciembre de 2008 y junio de 2009; los aceites y grasas vegetales se elevaron 4.19% y el pan 

de caja, en un mercado ampliamente dominado por una sola empresa, tuvo un encarecimiento 

de 4.32%. De esta fonna , el alza a los precios de los ali mentos, la reducción de los ingresos 

fa miliares y el desempleo afectaron de manera desproporc ionada a los más pobres, quienes 

durante los últi mos tres años han visto perj udicado su acceso a productos básicos. 

Durante los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, la pobreza 

alimentaria10 aumentó 35.4% hasta abarcar a 19.5 millones de sus habitantes, de los cuales 

37% sobreviven en zonas urbanas y 63% en rurales. De acuerdo con el Centro de Análisis 

Multidisciplinario (CA M, 2008). apenas 3 millones 954 mil personas de l sector rural pueden 

llevar alimento a sus hogares; mientras que otras 27 mi llones 480 mil personas no lo logran 

hacer. 

2.2. / Políticas socia/es alimentarias en Me:cico. 

Aunque han quedado expuestas las causas de la crisis alimentaria actual, resultado de 

procesos macrosocialcs a nivel nlundial y nacional, así como su impacto a nivel microsocial , 

considero necesario retomar en este espacio las polít icas sociales relacionadas con la 

alimentación y nulrición implementadas por el Estado mexicano en los últ imos años. 

La imponancia de esta aproximación es debido a que en general, las políticas soc iales 

sirven como un instrumento de regulación o de creación de las condic iones sociales. A través 

de estas políticas. se lleva a cabo la red istribución del ingreso via educac ión, salud, vivienda, 

servicios, alimentación, desarrollo social , entre otros. De esta forma, para poder comprender 

la importancia que tiene la implementación de estas políticas para la población -en este caso 

las vincu ladas directamente con la alimentación y nutrición-, es necesario hacer un recorrido 

por su evolución, pues estas políticas, indudablemente interfieren y redefinen constantemenle 

10 En México se considera con pobre7.a alimenltlria a quien tiene un ingreso mensual pcr c(¡pita lotal mcnor a 
$949 pesos en cll'lrea urbana y de S707 en cll'lrea rurllJ. Cualquier ingreso inferior u (''SU euntidad se considera 
insuficienlc pam adquirir una mínima canasta al imentaria., aun cuando se destinaran todos los ingresos nada rntts 
que u ese propósito (Coneval, 2009). 
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las relaciones y los arreglos sociales que se generan a través de sus intervenciones en el plano 

microsoc ial. 

En México, a lo largo de los a ~ os, se han establec ido una serie de politicas contra la 

pobreza, además de programas destinados a mejorar la a limentac ión, la nutric ión y la 

producción agropecuaria. Algunos se han desarro ll ado a través de subsidios y 

compensaciones a l consumo y a la producción, mientras que otros brindan apoyo monetario o 

en espec ie. Act ualmente e l programa principal del gobierno federal es Oportunidades sin 

embargo, a continuac ión haré un recuento de los programas a partir de los años ochenta. que 

fuero n diseñados para mejorar la alimentación de la población mex icana. hasta llegar a la 

focalización de estos programas y a 10 que hoy en día se conoce como Oportunidades. 

En 1980 se c reó e l Sistema Al imentari o Mex icano (SA M) el cual pretendía la 

autosuficiencia a limentaria. Lejos de tratar de establ ecer medidas coyunturales de corto 

plazo, e l SAM proponía estrategas de acción a med iano y largo plazo. No obstante. en su 

ejecución, éste sólo funcionó a través de las medidas de corto plazo como fueron los precios 

de garantía. la ex pansión de créditos agropecuarios a los culti vos básicos, los subsi di os a los 

insumas y e l 1l1ccanislllo de riesgo com partido (Barkin y Prieto, 1984). 

Este mecanismo funcio nó hasta que en 1983 se creó al Programa Nacional de 

Alimentación (Pronal) que plantc6 la necesidad de crenr un cambio estructura l en el patrón 

de consumo que pennitiera hacer más equitativa la distri bución de tos a limentos para 

compensar los efectos de la c risis y lograr un mejor desarrollo, por lo que pretendió 

garant izar el abasto ali mentario de In población en condiciones adecuadas de ca lidad y 

precio. sobre todo en bene fi cio de los grupos más pobres apoyando así la soberanía y 

seguridad ali mentaria. De ahí se destacaron seis programas princ ipales (Gasca, 2003): 

l . El programa Rural de Abasto, dependi ente del Sistema de Distribu idores Consaupo 

2. El programa de Abasto a Zonas Populares Urbanas, dependi ente de Diconsa 

3. El programa de Abasto Socia l de Leche, dependiente de Leche Industriati7.ada Conasupo 

(Liconsa) 

4. El progranlll Maíz- Tortil la, dependiente de Consa upo 
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5. El programa de Asistencia Alimentaria. adscrito al Sistema p..1 rJ el Dcsarro110 Integral 

(DIF) 

6. El programa de Orientación Alimentaria, bajo la coordinación del Instituto del 

Consumidor (Inca). 

No obstante, a partir de 1988 bajo la presidencia de Carlos Sa linas ( 1988-1994) Y ya 

con un nuevo papel del Estado (a través del neolibcralismo), se recurrió a la focalizac iónll 

del gasto social y a reorgani zar su fonna de parti ci pación en este rubro, dando prioridad "cn 

teoría" a los scctores más excl uidos y vulnerables. 

Conasupo fue eliminada gradualmente a la vez que surgió la Secretaría de DesarroJ1o 

Social (Scdesol) en donde se estableció el Programa Nacional Soli daridad (Pronasol) que 

incluía acciones dirigidas a sal ud, educación, distri bución de alimentos y mejoras a servicios 

públicos en comunidades pobres. 

A través del Pronasol, se impulso un mode lo organizati vo y de participación popular 

a través de los Comi tés de Solidaridad. No obstante. detrás de un aparente sistema 

democrático se propiciaba el protagonismo ciudadano en la resolución de cuestiones 

vinculadas con el desarrollo soc ial, quit{Uldolc así paulatinamente más responsabil idad al 

Estado (Candia, 1998). 

En este momento. dos nuevos mecanismos fueron implementados con ese programa: 

Procampo y Alianza para el Campo. El primero se basaba en subsidios a los campesinos de 

acuerdo al número de hectáreas de siembra, mientras que el segundo era un sistema de 

transferencia de ingresos a los campesinos e incentivos para la mecanización y la instalación 

de sistemas avanzados de riego. 

11 Este mecanismo ha servido corno base funuamen lil l para la reforma de las poHl icas sociales en las ult imas 
décadas. poniendo énfasis en la focalización de los subsidios del Estado hacia los sectores más pobres. Con este 
cambio, se: deja a un lado la universalidad de la política social. dcbido a que la focaliznciÓn. aún pensada como 
et paso intennedio para llegar a la onivcrsatidad. genera reducción del derecho social. En cambio. la 
univers.1 tidad gar.mtiza a lodos los ciudadanos. por el simple hecho de serlo. dctcnninaeb s protecciones O 
beneficios fundame ntales qoc se considerun necesarios para que panicipen plenamente en la sociedad en que 
\'i\'cn. Dicho principio busca que todos los miembros de la sociedad cuenten con ta ccneza de que ésta les 
asegura un nivcl )' una calidad de bit"tlt.'Stw" considerados básicos. La univers.1 lidad genera cohesión social y 
penenencia y. en ultima insHmcia. la gObcrnablt idad indispensables para ta construcción de un consenso social 
(Tobar. s/f). 
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En 1993, en el plano nutricional se puso en marcha el programa de suplementación 

con vitamina A, que tenía como objetivo el beneficiar II los niños en edad preescolar de zonas 

marginadas, mientras que en el plHno Hl imentario a través de l Programa de Alimentación y 

Nutrición, se establecieron tres programas como eje del funcionamiento: 1) Los desayunos 

escolares con un aporte del 30% de los requerimientos diarios de proteínas y energía, 2) La 

canasta básica alimentaria para las fami lias más pobres del medio rural y 3) Los apoyos a 

fam ilias de áreas urbanas marginadas a través del subsidio de la tort illa y la dotación de leche 

(Barquera, Rivera Dommarco, y Gasea, 2001). 

A estos tres ejes se les ai\adi eron 23 programas que prevalecieron al menos hasta 

finales de los ai\os noventa y que hasta hoy en día, algunos existen y tiene gran importancia 

por su cobertura 12
: Liconsa (Leche rehidratada para niños, ancianos en áreas urbanas), 

Diconsa (sistema de tiendas rurales y urbanas) y el Fideicomisto de Liquidación de Subsidio 

a la Tortilla (Fidelist), el programa de raciom .. 'S ali mentaria (desayunos escolares), el 

programa de cocinas populares y unidades de servicios integrales (DlF) entre OlroS. La 

importancia de dichos programas era mucha, de tal modo que para el año 2000, a nivel 

nacional había una cobertura de 4.6 millones de desayunos distribuidos diariamente, 2 1.8 

millones de despensas entregadas anualmente y 824 [ cocinas instaladas en 659 municipios. 

Debido a que estos apoyos principalmente eslaban dirigidos al med io urbano -en 

algunos casos más del 50010 de los subsidios se concentraron en la Ciudad de Méx ico-, para 

subsanar ese sesgo, en 1997 ya bajo la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000) se creó el 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). En 1999, se puso en marcha el 

programa de enriquecimiento con micronutrimentos de harinas de maíz ni xtamalizado y de 

trigo, procesadas industrialmente (Barquera, Rivera Dommarco, y Gasea, 2001 ). 

Progresa, dio fin completamente a Consaupo y propuso un sistema de subsidios por la 

vla monetaria en loca lidades rurales en extrema marginación. Este programa incluía un 

componente nutricional y otro alimentario. La vigilanc ia nutricional se hacia a través de 

medidas antropométricas en el centro de salud, mientras que el componente alimentario se 

11 A traq!s de Scdesol hoy eJl día aím fi mcionan los programas de Liconsa. Dicons.1. as í como e l programa de 
rociones alilllcnlMia que coord ina y ejecuta el DIF. 
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hacía a través de las transferencias monetarias mensuales a las fami lias benefic iadas 

condicionadas a visitas programadas y sesiones informat ivas de salud. 

A partir de Progresa, los programas se siguieron reduciendo al máximo bajo la misma 

línea ya propuesta. Con el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) el programa camb io el 

nombre a Oportunidades a través de la Estrategia Contigo, en donde se agrupaban todos los 

programas sociales de ese gobierno. Con respecto al apoyo a la ali mentación, la Estrategia 

Contigo incluía los programas: 

l . Arranque parejo en la vida. Mejorando la salud reproductiva, a trdvés de la SSa. 

2. Atención y Mejoramiento Nutricional. Ayuda directa a través de leche entera en polvo a 

parti r del sexto mes de vida del lactante, a través de la SSa 

3. Diconsa. Abasteci mientos de productos básicos y complementarios a las comunidades 

rurales más pobres del país a través del Programa de Abasto Rural. La venta de ali mentos 

y productos se realiza en las tiendas rurales Diconsa. A través de Sedesol 

4. Materno Infantil.Garantizar que todos los nií'los, nifi as menores de 5 afios tengan acceso a 

una atención de calidad en el area de nutrición. Instiwción responsable: SSa 

5. Oportunidades. Algunas de las acciones que contemplaba eran el otorgam iento de becas 

para continuar estud ios a nive l medio superior; acceso prefcrente de sus beneficiarios a 

proyectos de Empleo Temporal; acceso de las fam il ias al sistema de ahorro y crédito 

popular impulsado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

(BANSEFI); extensión de la cobertura de beneficios hac ia loca lidades urbanas mediante 

módulos de atención a la demanda; nueva ronda de evaluación externa a cargo de 

instituciones académ icas nacionales; y apertura de la información en Internet y a bases de 

datos en medios electrónicos. Responsables: Sedeso1. SEr y SSa. 

6. Programa de Abasto Soc ial de Leche. Transferencia de ingreso a familias que se 

encuentren en cond ición de pobreza con niilos menores de doce años y que habi tan en 

localidades o zonas urbanas. suburbanas y rurales marginadas que no sean atendidas por 

el programa de Oportunidades. El apoyo se da mediante el abasto de leche a prec io 

subsidiado. a través de Liconsa. 
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7. Programa de Abasto Social de Tortilla .Transferencia de ingreso mediante un subsidio al 

precio para la adquisición de un kilogramo diario de tortillas. a través de Sedeso\. 

8. Programa de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas. Coordinar y dar seguimiento a 

los programas de salud (llIe se aplican en poblac ión indígena; adm inistrar suplementos 

con vitam inas y minera les a niños y niñas, mujeres embarazadas y en período de 

lactancia; promover servi cios de salud con ca lidad y sensibilidad cultural ; incorporar el 

enfoque intercultural en la capacitación al personal de salud; impulsar programas de 

prevención. control y rehabilitación del alcoholi smo; y promover las relac iones entre la 

medici na institucional y la medicina trad icional; forta lecer la promoción a la salud con 

énfasis en la comunicación educativa; fortalecer los programas de salud de la mujer 

indígena; impulsar el saneamiento ambienta l y dar mayor presencia a la población . La 

incitación responsable: SSa 

9. Programa de Asistencia Alimentari a. Atendiendo a 37% de las escuelas de nivel 

preescolar y primaria del país, con una distribución tota l promed io en el 2001 de 4.6 

mi llones de desayunos diarios proporcionando a los beneficiarios entre 20% y 30% de las 

recomendaciones diarias de energía y proteína. Institución responsable DIF. 

Ante la insufic iencia en la cobertura del programa Oportunidades, en 2003 arrancó el 

programa de combate a la pobreza .opa 'que te alcance" en donde se otorgaba a las fam ilias no 

beneficiarias del programa Oportunidades $200 pesos mensua les ($6.66 pesos diarios). 

Posterionnente, este programa cambio su nombre a "Pa que le nutras" y consistió en la 

entrega quincenal de una despensa con frijol, arroz, harina de ma íz. aceite vegetal, leche en 

polvo "Te Nutre", pasta para sopa, puré de tomate. sard inas o atún, lentejas o habas, chiles 

en latados o secos, y un du lce. No obstante, debido a problemas internos en los mecanismos 

de afiliación, el programa fracasó. 

Actualmente, con el presidente Felipe Calderón (2006·2012) el programa 

Oportunidades sigue vigente y tiene una cobcnura de más de 9S mil localidades, en los dos 

mi l 445 municipios de todo el país, lo que representa 5 millones de hogares (Morales, 2009). 

El programa se basa esencialmente en transferencias monetarias condicionadas a las familias 
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para apoyo alimentario, apoyo en gastos doméstico, becas educativas, apoyo a los adultos 

mayores, además de vigilancia en el estado de salud de los beneficiaros a través de 

actividades reali zadas por el centro de salud, mientras que las tiendas Diconsa siguen 

operando en las zonas pobres, así como el programa social de abasto de Leche (Liconsa). 
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CAPÍTULO 111 

LA CRJ SIS DEL MEDIO RURAL MEXICANO 



La crisi,:.,' del mef!io fIIml mexicflllO 

Si bien la crisis ali mentaria se ha dado de manera progresiva y g lobal intensi fi cándose 

a parti r de 2007, la manera en la que afecta a cada país y a cada segmento de la población es 

distinta. Posiblemente, la situac ión más compl icada ante la inflación de los precios de los 

alimentos la viven aquellos segmentos de la población con mayor probabilidad de 

encontrarse en situac ión de pobreza como son las poblaciones rurales sin tierras; hogares con 

jefaturas femeninas; jefes con lllayor O menor edad; población con menos años de educación 

formal; hogares ubicados lejos de las escuelas; indígenas; las familias de mayor tamaño y con 

mayor cantidad de niños; hogares en casas con menor número de habitaciones; hogares sin 

experiencia migratoria; jefes de hogar que no trabajan dentro del sector agropecuario; con 

sistemas de producción intensivos (ganadería); familias con parcelas agropecuarias pequeñas, 

de cinco hectáreas o menos; hogares con la peor calidad de sue los; hogares en localidades 

remotas; personas sin parti ciparon comunitaria; ausencia de vías de comunicación; 

dificultades de acceso al crédi to y/o sin disponibi lidad de otros servicios básicos (Mora

Alfaro y Fernández-Alvarado, 2005). 

El lugar en donde se desarrolló la presente invest igación, es parte de una de las 196 

350 localidades rurales de México lJ
, un espacio caracterizado por la pobreza. Por ello, para 

comprender la pobreza rural del país, es necesario ahondar sobre la singularidad de una crisis 

prácticamente ininterrum pida durante años, consecuencia de un ajuste estructural que 

desmanteló la política agraria mexi cana. 

En este capitulo, considero pertinente profundizar acerca de la crisis de este sector, ya 

que esto permitirá entender sobre las causas complejas y profundas de la situación de pobreza 

en la que vive su población y cómo es que se ha sumado el proceso de las crisis alimentarias 

recientes dentro de un espacio ya de por sí muy deteriorado. 

IJ Localidades menores de 2.500 habitanTes (INEG L 2000). 
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J. I Algo de llisloria 

La revol ución social de 19 10 contribuyó mediante la Reforma Agraria a que la 

población rural se volv iera a apropiar de la tierra; este movimiento social también generó un 

proceso de creación de una infraestructura inst itucional en apoyo al desarroll o de l campo. 

Este proceso fue principalmentc aprovec hado en la agricultura comercial, con facil idades de 

riego, capacidad organi7 .. a.li va y más apta a la innovación tecnológica (J iméncz, 1998). 

En 1940, se inició un nuevo proyecto de transformac ión basado en la modern ización 

del sector agrícola privado, el cual se había reestmcturado como resultado de la Reforma 

Agraria. Esta modern izac ión fue directamente apoyada por el Estado. sigu iendo un modelo 

dc crcci micnto bimoda l que refor'l:ó la polari zación en tre las diversas regiones agrícolas y los 

distintos tipos de productores. En ese periodo la agricu lt ura de exportación, tuvo un auge y 

fue un importante apoyo para la entmda de divisas al país. 

A panir de la década de 1950, surge el segundo periodo de desarroJ1o de la agricultura 

que se acelera debido a la "molOrización" y "Iractorización" del campo, El 

perfeccionamiento del motor de combustión de gasolina y disel y luego el motor eléctrico, así 

corno la invención de traclores más pequeños adaptados a las necesidades de la pequeña 

producción, fueron la base para ese sa lto tecnológico (Lam, 1998). A mediados de la década 

de los cincuenta, se in ició una etapa conoc ida como desarrollo estabi lizador, basada cn una 

política macroeconóm ica de restricción monetaria y fi scal. fomen to al ahorro privado inlemo 

y externo, control de cambio y estabilidad en los precios, 

Aunado a la modificación de las tecnologías utilizndas en el campo y las formas de 

organ izar el trabajo, se fo rtaleció la invest igación, tanto por parte del sector privado como de 

los gobiernos de los paises dcs;mollados, lo que pennitió, en las (¡ It imas décadas, incorporar 

ampliamente a las tecnologías agropecuarias el uso de la termod inámi ca, química, biología 

molecular, mecánica, genética, medicina, elc. El auge industrial y el desarrollo de las vfas de 

comunicación pennitieron la rápida di fusión y aplicación de las nuevas tecnologías. Esta 

revol ución tecnológica en el campo agrícola se conoció como la "revolución verde" cuyas 

bases fueron el uso de semillas mejoradas, el riego, los fertili7..antes, los plaguicidas y el uso 

del tractor con sus utensi lios, que condujeron a la concentrnción de tierras (Lara, 1998). 
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A partir de los años sesenta, el gobierno de los Estado Unidos de América planteó la 

Alianza para el Progreso para auspiciar la real ización de reformas agrarias como políticas de 

desarrollo en América Latina y dar soluciones a la pobreza en el campo (Appendini, 1992). 

Estas refonnas agrarias, proponían el mejoramiento de las condiciones de producción de los 

campesinos y su integración al mercado nacional, lo cual permit iría la ampliación del 

mercado interno. 

En Méx ico, la promoción de esta reforma react ivó el creci miento industrial en una 

segunda fase de sustitución de importaciones y el mercado de consumo rural no fue un 

elemento importante para el Estado. El apoyo para la transformación del sector campesino 

fue insufic iente y en general, se siguió con una política de corte productivista que continuó 

con el apoyo a los campesinos con mayor respuesta productiva. A mediados de los sesenta, 

se consideró que la agricultura mostraba una evolución sat isfactoria y en consecuencia se dio 

una menor importancia al sector agropecuario; el gasto y la inversión pública se canalizaron 

prioritariamente a actividades urbanas e industriales (Appendini, 1992). 

La política agrícola se asoció con el establecimiento de la revolución verde mediante 

una política de insumos, créditos y precios. El Estado empezó a participar de manera di recta 

en la industria de insumos para la agricultura a través de las empresas paraestatales y así, los 

últimos años de la década de los sesenta y el sigui ente decenio conformaron un periodo de 

transición en la economía mexicana. 

Al inicio del gobierno de Echeverría (1970-1976), el diagnóstico sobre la situación de 

la oferta y la demanda de alimentos plateó la necesidad de una nueva política alimentaria. El 

Estado se involucró en la actividad agrícola en apoyo al uso de insumos y la inversiÓn en 

infraestructura. Así, por primera vez desde la reforma agraria cardenista, se planteó la 

incorporación del sector campesino a un proyecto producti vo, en el que el incremento de la 

oferta de cultivos básicos tradicionales se apoyaría en las tierras de temporal y en el sector 

ejidal. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en materia de gastos, créd ito, difusión 

del uso de insumos y del apoyo a la producción de básicos en las ti erras de temporal la 

respuesta productiva fue muy baja. 
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Debido a los problemas que la agricultura tenía, el gobierno mexicano comen7..6 a 

instrumentar su política de eficiencia económica. A los productos y cultivos donde el 

beneficio económico manifestaba ser una carga para el Estado, por costes productivos mas 

allos que los beneficios obtenidos o en su caso, por probl emas en la distribución y 

comercialización que también incrementaban los prccios. se promovió desincentivar la 

actividad y recurrir al mercado externo para su sum in islro. 

De 1980 a 1982 El Estado generó un programa llamado Sislema Alimentario 

Mexicano (SAM) con el fin de aumentar sustancialmente la producción de ali mentos básicos 

y de recuperar la autosuficiencia alimentaria. La estrategia consistía en acllmr sobre el 

sistema alimentario, cuidando dese el incremento de la producción. hasta su distribuc ión a la 

población más neces itada. La inversión agropec uaria crec ió y se reforzaron con amplios 

subsidios las políti cas que impu lsaban la producción agrícola tmdi cionaL de tal l'Orlna que 

este programa tuvo una respuesta productiva. La población de bajos recursos se consideró 

prioritaria para el programa; se apoyó a campesi nos en tierras de temporal para aumentar la 

producción del maíz, y a la población pobre, tanto rural como urbana. para mejorar los 

nive les nutricionales med iante el subsidio en el consumo. Sin embargo, las metas de 

autosufic iencia sólo se alcan7.ar0I1 parcial mente y el SAM no pasó de ser un programa de 

reactivación agrícola basado en fuertes subsid ios. A partir de 1983 se in ic ió una tendencia 

decreciente, la producción de los principales granos disminuyó, al tiempo que las 

importaciones se incremcntaron considcmblemente, con un saldo negati vo en la balanza 

comercial agropecuaria. En ese periodo los granos básicos pasaron a un segundo término en 

la producción. privilegiando algunas oleaginosas y cereales. 

Ilosteriomlellle, derivado de las políticas de ajuste y refuncionalización, así como de 

algunas dirC{;trices externas corno las dcl Fondo Monetario Intcmaeional y Banco Mundial, 

se instrumcntÓ una poBlica económica, cuyo objetivo era pasar de una economla 

autosuficicnte, hacia una de apertura comercial. 

Con el gobierno de Carlos Salinas ( 1988-1994), se consolidó un nuevo tipo de Estado 

el cual disminuyó sus funciones y redujo su tamal'lo. Con este nuevo Estado ahora llamado 

ncolibcm1. se implantaron polít icas económicas y sociales destinadas a debilitar la 

intervención del Estado, fortaleciendo al mercado como mecan ismo regulador de la 
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economía y garante de la distribuc ión de bienes y servicios, y desmantelar el pacto social 

posrevolucionario (Cansino, 2000). 

Se mod ificó el art ículo 27 Constitucional que rompe los pactos entre el Estado y los 

campesinos mexicanos, al desligarse las autoridades gubernamentales de su responsabil idad 

en materia de otorgar tierras a los campesinos y comunidades que lo necesitaran (Medina, 

2006). Además de otorgar garant ías legales para privatizar las tierras ej idales y comunales, 

elevar la concentración de las tierras, e incrementar la escala de producción agrícola, 

pecuaria y forestal, con el fin de modernizar el sector, legitimando a los antiguos 

neolatifund ios y creando otros nuevos a favor de los intereses de los empresarios y de 

poderosos conglomerados transnacionales (Encinas, 1995). 

Ya dcsde 1990, el Estado mexicano se había visto en la neces idad de integrarse a la 

nueva configuración predominante a nivel mundial (proceso de 

globalizaciónlregionalización) vía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), haciendo necesario el establecim iento de pláticas fonnales con estadounidenses y 

canadienses con el objeto de concretar un acuerdo comercial. El objetivo fundamental del 

TLCAN y de otros mecanismos de regional ización sería la liberalización del comercio como 

una medi da que pennitiría un incremento en el intercambio comerc ial en la región (Garda 

2002). En 1994 a pesar de la finna del TLCAN, éste no cumplió con las expectativas de 

incremento inter-comercial y de flLtio de capi tales externos. A finales de ese año, se presentó 

otra crisis económica y la consecuente deval uac ión monetaria. La devaluación tuvo como 

primer efecto el encarecimiento de las importaciones (insumos, maquinaria y alimentos que 

el país no produce) a 10 que le siguió una política de austeridad y la consecuencia de la 

reducción del ingreso real de los mexicanos. 

Para el año 2002, los problemas del campo mexicano se incrementaron ante la 

decis ión del presidente norteamericano George W. Bush (200 1-2009) de aumentar [os 

subsidios gubernamentales a la agricultura de su país duran te la s iguiente década. La primera 

consecuencia de tal decisión fue la invasión de los mercados mexicanos con productos 
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agrícolas baratos-subs idiadosI4
• provenientes de los soc ios comerciales de Estados Unidos. 

comenzando por Méx ico, y la consiguiente liquidación de los productos agrarios locales. 

Ello. a su vez, se tradujo cn una profundización de la crisis del campo, en presiones sociales 

y políticas desestabilizadoras, así como un incremento de los nujos migratorios hacia 

territorio norteamericano (Ayala y Solari 2005). 

3.2 Lu SÜIUI(:üh, (,ctllul 

Hoy en día, part iculannente las unidades productivas campesinas han visto reducidos 

sus ingresos agrícolas como consecuencia de la disminución del apoyo estatal y por su 

despla7 .. amiento del mercado interno. 

Retomando exc lusivamente los programas del gobierno federal, la política sectorial 

ejemplifica con claridad el modelo a aplicar, al establecer que: 1. Tooos los productores que 

sean competit ivos tendrán apoyo del gobierno. y que: 2. Ante la apertura comercial, las 

políticas actuales serán dirigidas hacia mayores niveles de especialización productiva y 

eficiencia. Así, de acuerdo a las Acciones de Política Agroa limentaria, a los productores de 

granos y de todo tipo de cultivos se les planteó una crucial disyuntiva: o se vuelven eficientes 

según los parámetros internac ionales o se buscan otra actividad (Ayala y Solari 2005). 

De esta forma, el medio rural ha dejado de ser un espacio importante para la 

economía nacional posicionando a los campesi nos como un factor residual de una economia 

global competitiva y de alla tecnología que no tiene cabida para los pequeños productos 

rurales. convirtiendo en insignificante su papel en el desarrollo de la economía nacional 

(Appendini y Torres, 2008). 

Paralelamente a la calda del empleo rural, se ha dado un incremento de los ingresos 

rurales no agrícolas para auto-sostener la operación de sus propias unidades productivas 

1- Los efectos de la libcrnli7.aci6n agrloola comercial impulsada como eje de la modernización del campo. 
pro\'ocaron el aumento de las importaciones de granos blisicos. cambios en el patrón de culli\'os )' la 
disminución de la rentabil idlXl de los productos p..'fIJli tiendo asi. el fortalecimienlo de: las empresas 
comerciali7.adoras transnacionales en México. Además. las barreros no amncelarias y las práclicas deslealcs de: 
comercio (dumping y Subsidios) que utiliza el gobi{'mo y produclores ugrfeolas d<.: EV. es lo que mlis ha 
afeclado el desarrollo elel seclor agropecuario en el purs. ya que han generado una compclencia desleal en 
detrimcnto de los agricultores mexicanos (]{odrlg1lC7 ~ 2(08). 
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(Boltvinik, 2003). La panicipación de los ingresos rurales no agrícolas constituye cada vcz 

más la contribución más imponante para los hogarcs rurales. no sólo para financiar la poca 

producción campesina que queda. si no también para arraigar a la gente cn cl medio mml y 

asegurar su supcrv ivencla. 

De esta fonna, a través dc procesos locales intensos y complcjos quc buscan 

alternati vas económicas y de sistemas de trabajo. que tienen el fin de mitigar la pérdida de las 

actividades agrícolas (Arias, 2005), la desagrarización del campo lS (que inició desde 1992) 

ha implicado un crecimiento de actividades generadoras de ingresos en actividades no 

agrícolas dejando en segundo plano a las actividades agrícolas. 

3.2./ La Nlleva Rllmlidad 

Con una creciente trdsformación del espac io mml consecuencia de un modelo de . 

desarrollo que inició en los ochentas, cuyo principal objetivo cm el rcstablceer un nuevo 

papel del Estado, la descapita lización del campo se manifestó tanto en el estancamiento de la 

producc ión agrícola. como en la caida de la inversión en el sector y la reducción del empico 

(Rubio, 2004). Segun INEG I, la agricultura que entre 2003 y 2004 había crecido en ténllinos 

reales 7.2%, en 2007 se estancó al incrementarse en sólo 0.1 %, mientras que para 2008 se 

estima que descendió 1.3% más (Márquez, 2008). 

Bajo este contcxto y teniendo a los campesinos en una posición de desvcntaja ante la 

economía global, el escenario de lo rural cambi ó, dejando de ser un espacio que refiriera a la 

agricultura en primera instancia, aunque fuera de subsistencia, para conven irse en uno 

caracterizado por la migración y el trabajo asalariado pauperi zado. 

Canon de Grammont (2009) señala que de 1992 a 2004. hubo una transformación en 

los hogares del medio rural, pues en 1992, 65% de los hogares eran campesinos y 35% 

hogares no campesinos, mientras que en 2004 , 3 1% eran cmllpcsinos y 68% no campesinos. 

(Ver GRÁF ICA 2). Sin embargo. el autor precisa que este cambio no se debe solamente a la 

l' La desagrarización es la disminución de la cOnlribución de las aClividades agricolas en la gcncrnción de 
ingresos en el medio n1rn1. 
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desaparic ión de la actividad agropecuaria, si no que tnmbién es consecuencia del crecimiento 

de los ingresos no agrícolas en los hogares rurales. 

GRÁF ICA 2, Hogares campesinos y hogares no campesi nos en localidades de menos de 2, 

500 habitantes. 1992·2004 
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Hoy en día, podría decirse que los recursos y opciones agropecuarias han perdido 

fuerza y centralidad en las estrategias de las fam ilias rurales. De esta fonua, el escenario 

rural , ha sido un elemento clave pam catapultar la migración generalizada y definitiva de la 

gente del campo. que ha genemdo el envejecimiento de la población casi en cualquier 

comunidad mml (Arias, 2009). Aunado a esto, debido a que los ingresos derivados del 

tmbajo agricola no garantizan la plena reproducc ión social y económica ,la población rural se 

ha incorporado en la participac ión de actividades económicas vinculadas con comercios, los 

servicios, la microinduslria y la venta de fuerza de trabajo (Ramirez, 2008). 

Aunque las actividades no agríco las siempre han formado parte de los espacios 

rurales, hoy por hoy, la incorporación de los miembros de las famil ias al mercado laboral 
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asalariado resul ta una estrategia de diversificac ión de actividades, cuyo fin es generar 

mayores ingresos que los que el sólo trabajo agrícola puede brindar. Así, en el medio rural 

prevalecen aquellas aclividades que podr¡an ser consideradas como urbanas, principa lmente 

relacionadas con oficios (albañilería, mecanicos, elllre otros), el comercio y lo servicios, en 

donde sólo los médicos y los empicados públicos cuentan con condic iones de trabajo estables 

y relat ivamente bien remuneradas en ese contexto. 

Canon de Grammont (2009) señala que en 2004 con el proceso de desagrarizaci6n, 

los hogares campesinos sólo represcntaron la tercera parte del total de hogares rurales, 

mienlras que los ingresos rurales representaban 10% del lolal de los ingresos, lo cual se 

asemeja al monto de las remesas. De este modo, los ingresos provenientes del trabajo 

asalariado representaron más de la mitad del ingreso rural , el cual se presentaba en casi todos 

los hogares rurales (ver GRÁFICA 3)" 

GRÁFICA 3. Ingresos de todos los hogares rural es 1992-2004" 
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Ya convertido el medio rural en un espac io saturado de mano de obra y con una olla 

precariedad labora l, para aquellas unidades domésticas con ticrras, la agricultura se ha 

reducido a una acti vidad de autoconsumo, sin m{ls remedio que dar PliSO al trabajo asalariado 

precario y sólo aquellos productores agropecuarios especializados que viven exclusivamente 

de la agricultura y que estan insertos en el mercado, se ubican en los mejores niveles de 

bienestar (Carton de Grammont , 2009). A dec ir de Appendí ni y Torres (2008) las economias 

locales se dinamizan gracias ¡¡ estas actividades no agrícolas, en cspcci:ll aquellas que se 

desenvuelven en el ámbi to infonnal. 

Según datos del Banco Mundial relativos al 2004, 28% de los habitantes en zonas 

rurales de México se encontraba en niveles de pobrC'"la extrema y 57% en situación de 

pobreza moderada . De esta forma, mientra .... que en ese año sólo una cuarta pane de la 

población vivía en zonas rurales, en ellas se encontraba el 60.7% de la pobreza extrema y el 

46.1 % dc los pobres moderados (Rural r oveny r on .. l, 2009). 

La si lUaeión no ha cambiado mucho desde enlonees. Actualmente, del total de la población 

rural , 10 millones 300 mil personas no reciben ingreso: 8 millones 800 mil , sólo un salario 

mínimo; 8 millones 421 mil alcanzan de uno a dos sa larios mínimos; 2 millones 11 2 mil 

obtienen dc dos hasta cinco salarios mínimos y solo 1 millón 841 mil trabajadores agrícot3s 

tiene un ingreso superior a cinco s31arios míni mos. Mientras que sobre la tenencia de las 

tierras la si tuación empeora: 22% de tierras ejida les y comunales se encuentm en proceso de 

cambio de domin io, para ser propiedad de empresas transnacionales que no quieren la 

totalidad de la tierra, sino so lamente aque llas que resulten rentables, como las zonas 

foresta les y 3quel las bastas en recursos naturales, con posi bilidades de ser explotadas (CAM, 

2(08). 
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CAPÍTULO I V 

PLANTEAM IENTO DEL PROBLEMA Y OBJ ETIVOS 



Pltmleumien/() fiel problem{{ y objelil 'o:,' 

En México, la economía campesina se ha convertido en uno de los eslabones más 

débiles de la cadena productiva nacional a consecuenc ia del retiro del Estado en el 

financiamiento y ejecución de políticas sociales, empeorando la situación a partir de 1994 

con la finna del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLeAN). Esto colocó a 

este sector en un nivel de extrema vulnerabilidad productiva (Carral, 2006) debido a la 

invasión de productos agrícolas importados cuyos costos de producción resultaron más 

baratos -subsidiados- en los mercados de México, generando la aniquilación de los productos 

agrarios local es y el empobrecimiento masivo de la población rural mexicana. 

Bajo este contexto, la población rura l ha sufrido la pérdida del poder adquisitivo 

enfrentándose a diversos cambios laborales, convirtiendo al medio rural en un espacio 

caracterizado por una gran fl exibilidad en el uso de la fuerza laboral , generando sistemas 

complejos en el modo de inserción en la producción, tales como la intensificación de los 

procesos migratorios, el incremento de actividades en el sector manufacturero, de 

construcción, comercio y servicios, la incorporación a las dobles jornadas laborales, la 

feminización del trabajo agrícola, así como el trabajo infanti l, que han sido una constante en 

la crisis del sector rural y campesi no. 

El incremento de los ingresos rurales no agrícolas, -principalmente aquellos 

relacionados con el subempleo, la industria manufacturera y servicios-, cada vez constituyen 

una contribución más importante, no sólo para financiar la producción campesina, sino 

también para arraigar a la gente en el medi o rural y asegurar su supervivencia. De los 30 

mi llones 185 mil campesinos que habitan en el medio rural , hoy en día sólo 8 millones 500 

mi l tienen empleo en act ividades agrícolas y ganaderas (CAM, 2008). 

Adicionalmente a la situación de pobreza de la población rural mexicana, a partir de 

2008, la población se ve vulnerada nuevamente ante una crisis alimentaria global como 

resultado de la innación en los precios de los alimentos -consecuencia de especulaciones en 

el mercado financiero-, así como al incremento de los cu lt ivos para la producción de 
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agrocombustible provenientes de grnnos básicos. A mediados de ese mismo m10. a esta crisis 

se le añadió una de las peores crisis económicas que generó la pérdida masiva del empleo 

corno efecto de los ajustes financieros. 

La intensificación del desempleo, la disminución del salario y el incremento en los 

precios de los alimentos se reOejaron en la econom ía familiar, pues antes del alza en los 

precios de los alimentos en 2007, 20.6% de la población mexicana se encontraba en 

condiciones de pobreza , y el impacto neto del alza en precios ha incrementado esta cifra a 

27.5% en 2008, concentrándose principalmente en las poblaciones del medio rural (B ID. 

2008). Lo anterior responde ti que a partir de 2008, los precios de los comestibles llegaron a 

incrementarse hasta 339.4%: por ejemplo, el precio del ejote subió hasta en un 300%. el 

aceite aumentó 105.5%, el arroz, 90%; la sal, 77.2%; el bolillo 53%; la tortilla 42.6%; la 

harina de trigo 44.6% y del huevo 44.4% (Agu ilera. 2009). 

Torres (2008) señala que el incremento de los precios de los ali mentos ha afectado el 

consumo de la población me.xicana pues de 2005 a 2008, el nivel nacional de consumo de 

tonilla disminuyó cerca del 10% en ténninos de consumo per cápita, pues si antes el 

consumo era de 110 Kg. de tortilla anualmente, para 2008 era de menos de 100 Kg. En el 

caso dcl medio rural mexicano, las cris is han impactado de forma más notable a las 

comunidades de campesinos pobres, jornaleros agrícolas e indígenas; apenas 4 millones de 

personas del sector rural pueden llevar al imento a sus hogares; mientras que otros 28 

millones tiene grandes limitaciones económicas para hacerlo (CAM, 2008). 

Experiencias previas en América Latina ame crisis económicas y polÍlicas. señalan 

que los sectores pobres generaron o forta lecieron acciones colectivas como las ollas o 

comedores populares. cooperativas de abasto, asociaciones en defensa de la vivienda. entre 

otros. Estrategias que se asentaban en redes de reciprocidad social y política precxi stcnles 

(Vázquez, 2007). 

Específicamente en torno a las estrategias de alimentación desarrolladas en hogares 

argentinos, Aguirre (2004) seftala que las estrategias domésti cas de consumo alimentario son 

aquellas prácticas que los agregados sociales realizan en el marco de la vida cotidiana para 

mantener o mejorar la alimcnlación en la población urbana. mientras que Alegre (2006), 
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muestra cómo estas mismas estrategias son ap licables en espacios rurales. Aguirre, identifica 

estas prácticas domésticas para mejorar el acceso a los alimentos durante la crisis económica 

de 200 1 en Argentina y Alegre (2006) centm sus investigaciones en el medio rural de este 

país en torno a políticas sociales y pobreza, siendo el hambre la máxima representación de 

esta pobreza. 

Así, se pueden defini r las estrategias concretas en torno a la alimentación: la pri mera 

se refiere a la diversificación de las fuentes de ingresos a través de la utilización simultánea 

de disti ntos mercados de trabajo (fonnal e infonnal); el desarrollo de redes personales y 

famil iares de am istad, vec indad y/o parentesco a través de las cuales nuyen mensajes, bienes 

y servicios de la manera de constituir sistemas de ayuda mutua; la complementación de los 

ingresos con la asistencia social alimentaria del Estado y organ izaciones no gubernamentales; 

y la producción de al imentos en huertas y granjas familiares. La seg unda estmtegia 

contempla la diversificación de las fuentes de abastecimiento. La tercera se refiere al manejo 

de la composición familiar, debido a que el tamaño de las familias se re laciona con el fl ujo de 

los ingresos; si se reduce la cantidad de hijos, se reduce sign ificativamente los ingresos. La 

cuarta estrategia16 se traduce en una sobrecarga laboral, es decir, trabajar más (aumentando 

las horas por trabajador ocupado o la cantidad de trabajadores por hogar) y/o restricciones 

alimentarias: comer menos o distinto, lo que signifi ca reducir la ingestión, distribuir en forma 

di ferente o bajar la calidad de la diet,P familia r (Agu irre, s/f). 

Como Drewnowski y Specler (2004) indican, cuando la disponibilidad de alimentos 

es muy poca y la variedad en la elección es mínima debido a la falta de recursos económicos, 

las opciones de al imentos se basan en productos de bajo costo y con alta densidad energética, 

reduciendo la sensac ión de hambre (normalmente este tipo de alimentos no contienen una 

alta densidad nutritiva). En el caso de México, esta situac ión se ha visto favorecida, pues 

Ortlz (2006) señala que ex iste una relación negativa entre densidad energética y costo de los 

ali mentos. Esto se debe a que los productos más económicos son las azúcares, aceites y 

.t Aguirre nombm a esta euarta cSlrategia ·'autQi.:xplotaeión" sin embargo, pam los fines de esta tcsis, este 
término no será utili7.ado por considerar que este concepto se enfoca principalmente a comportamientos 
individuales que responsabilizan al individuo y deja de fuera sus condicionantes. 
11 La dicta es el conjunto de alimentos y plat illos que se consumen cada día. Constituye la unidad de la 
a.limenH!ción. 
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cerea les; seguidos por carnes y pescados en lata, lácteos, verduras y frutas; fi nal mente los 

productos más costosos son los pescados y mari scos frescos. 

Esto implicaría que las consecuencias de ciertas estrategias de consumo ali mentario 

dentro de las unidades domésticas. podrían ex presarse en formas diferentes de mal nutrición. 

Aunque anteriormente la falta de acceso a los alimentos sólo se relacionaba con procesos de 

desn utrición (Gull iford, 2002; Oh. el al., 2003), hoy en día la falta de acceso a los alimentos, 

principalmente en los grupos pobres. también se expresa de manera paradójica en obesidad, 

especialmente en espacios urbanos (A lai mo el al., 200 1; Dietl . 1995). 

De esta fo rma. la modificación de los modos de vida de la población resu ltado del 

aUlTlento del prec io de los alimentos. la caída de los ingresos y la consecuente di sminución de 

la capacidad de compra por parte de las famil ias, me ha generado la crec iente preocupación 

por la situación de aquellas unidades domésticas vulneradas, pues al disminuir la posibilidad 

de empico, d ism inuye la posibilidad de acceder a los satisfactores básicos como es la 

alimentación e incrementa la posibilidad de presentar malnutrición dentro de las unidades 

domésticas. 

Las estrategias individua les, familiares y colect ivas para acceder a los alimentos han 

variado, pues la población en la mayoría de los espacios rurales ha entrado de lleno a una 

economía monelarizada y tos sistemas comerciales actuales ti enen más importancia en la 

obtención de al imento que la producción propia, lo que ha llevado a recuperar o generar 

diferen tes mecanismos para la obtención de alimentos dentro de estas unidades y as! 

garantizar la al imentación fa miliar. 

En un nivel microsocial, es necesario describir y analizar las estrategias domésticas de 

acceso a los alimentos que se realizan en los grupos domésticos para mantener el consumo 

ali mentario, pues son estos accionares cotidianos lo que de fi nen en gran medida el estado de 

nutrición de los col ect ivos, tomando en cuenta que, cuando existen restricciones en 1:. 

ali mentación ramili ar que comprometen la ali mentación inranti1. se puede considerar como el 

grado más extremo ante la ral ta de alimentos (Melgar- Quiñones, Zubieta, Valdez, Whitelaw, 

y Kaiser, 2005). 
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Por lo anterior, la pregunta que guió el presente estudio fue: ¿Cuáles son las 

estrategias de acceso a los alimentos que se desarrollan en unidades domésticas de los nb/os 

y niñas que asisten al Jardin de NUlos en l/na comunidad rural pobre de México en situación 

de crisis económica y alimelllaria? 

Así mismo, me plantee las siguientes preguntas que sirvieron de guía en el desarrollo 

de la presente tesis: ¿Cómo ha afectado las crisis económi ca y al imentaria en el acceso a los 

alimentos dentro de las unidades domésticas?, ¿Se ha incrementado el tiempo de la jornada 

laboral de los mi embros de las unidades domésticas que trabajan?, ¿Han aumentado los 

miembros de la unidad doméstica que trabajan?, ¿Se ha mod ificado el tipo de trabajo que 

realizan [os miembros de [a unidad doméstica?, ¿Hay modificaciones en e[ abasto de 

alimentos?, ¿Se han generado nuevos mecanismos para [a obtención de alimentos en las 

unidades domésticas?, ¿Se ha limitado e[ consumo de alimentos en [as unidades domésticas 

debido a la falta de recursos económicos para comprarlos?, ¿La selección de los alimentos 

que se consumen ha cambiado?, ¿Cuál es la imponancia de los programas públicos 

asistenciales en el acceso a los alimentos de las unidades domésticas? 

Con base en 10 anterior, estableci como objetivo general de la investigación el 

identificar las estrategias relacionadas con el acceso a los alimentos en unidades domésticas 

donde habitan niños y niñas que asisten al Jardín de Niños en una comunidad rural pobre de 

México, bajo la sit uación de crisis económica y alimentaria actual. 

Teniendo como objetivos específicos: 

• Identificar dentro de las unidades domésti cas los procesos de diversificación, 

intensi fi cación e incorporación de integrantes en actividades I¡¡borales como recursos 

generadores de mayores ingresos. 

• Identificar la utilización de programas públi cos como estrategias alimentarias en las 

unidades domésti cas. 

• Describi r los cambi os en torno al abastecimiento de ali mentos en las uni dades 

domésticas. 

• Identificar las modi fi caciones y ¡¡justes en la alimentac ión en las unidades domésticas. 
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CAPÍTULO V 

EL ESCENA RJO 



El t!SCt!IIIlr;O 

La imponancia de incorporar el escenario en donde se desenvuelve la vida diaria de 

las familias. radica cn quc éste no sólo debe de ser visto como un lugar geográfico 

detcnn inado, sino como "1111 ámbito territorial que es I//Ia delimitación especifica de la 

sociedad. Expre.\·(1 /l/lOS relaciones de prodl/cción. 1/11(1 forma de aplicar la teclIología a la 

I/(l/I/raleza. I//Ia tradició" cl/lt//ral. /llIa8 relaciones de poder, lino historia y //lIa próctica 

cotidialla ... 111/0 expresiim específica seglÍn el desarrollo histórico de esos procesos en el 

ambito territorial determinado " (Castells ci tado por Blanco y López 2007). Es decir que, 

este espacio es la articulac ión especifica del conjunto de re laciones, condiciones y procesos 

de reproducción soc ial de los diferentes grupos sociales en un ámbito geográfico concreto, 

que incluye tanto las paniculllridadcs gcofisicas, como del equipamiento básico, servicios, 

tipo y calidad de la vivienda, como las características económicas, soc iales y culturales de la 

poblac ión ahí asentada. 

Por ello, este capítu lo tiene como finalidad hacer una caracterización acerea del lugar 

en donde se dcsarrolló la presente invest igación. Para dicho efecto, inicialmente describiré 

las generalidades de Coxeatlan. mun icipio en donde se encuentra la localidad de San José 

Tilapa, lugar de la invcstigaeión, para posteriormente describir las caractcrísticas de dicha 

localidad. 

5. 1 Al Imicipio de Coxcatlán, Puebla. 

Penenccicnte a la región Te/lIIacó,,- Sierra Negra y en las faldas dc la Sierra Madre 

Oriental, el municipio de Coxclltlán -señalado como la Cuna del Maíz l8
_ • se localiza en la 

pane sureste del estado de Puebla colindando con Oaxaca. :\ 175 Km de la ciudad de Puebla 

11 En 1950 el estadounidense Richard S. McNósh u tTUvés de una serie de investigaciones identificó o:n 
Coxeallán el maíz silveslr<: más anliguo. el cual datu dd año 5600 A.C. por 10 que el lugar es considerado como 
el eenlro de origcn del maíz, a partir del cual. seres humanos dejaron de ser nómadas para convert ir,¡;; en 
sedentarios y agricultores, a lraves de la domesticación del maíz, frijol. calabaUl y otras plantas. marcando así, 
el inicio de la civ¡1i7.a<:ÍÓn en Mesoomérica. 
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y a 3 15 km de la capital de Onxaca. Colinda al norte con los municipios de Ajalpan y 

Zoquit lán, al sur con Teotitlán de Flores Magón Oax., al este con Coyomeapan y al oeste con 

Zinacatepcc y San José Miahuntlán. (MA PA 1) 

l\.·lAIJA I Mun icipio de Coxcatlán 

Este municip io pertenece a la región socioeconómi ca número siete y a la jurisdicc ión 

sanitaria (SSa) diez del estado de Puebla con cabecera en Tehuacfm; li ene un grado de 

marginalidad ALTO, ocupando el lugar 136 de un total de 2 17 municipios en el estado 

(CONAPO, 2009) y para el a~o 2000 fue considerado como municipio de ALTO RIESGO 

nutric ional, ocupando ell ugllr número 152 a nivel estallll (Roldan, Avila, Chávez, Al vnres, 

Munoz y Shallluh, 2004). 
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El municipio tiene 19,764 habitantes ( INEGI , 2005) de los cuales 35% son indígenas 

teniendo como pri ncipal lengua el Náhuatl y el Mazateco. La población cconómicamente 

activa es de 38.6%, de los cuales 96.4% están ocupados y el resto no (INEG I, 2000). De esta 

población económicamente activa, 57% se dedica al sector primario (agricultura, ganadería, 

caza y pesca); -esta cifra sobrepasa la media nac ional que es de 12.9% para este sector 

(l NEGl, 2008)-, 21 % se dedica al sector secundario (minería, petróleo, industrias 

manufactureras, construcción y eleclricidad), mientras que al sector terciario 22% (comercio, 

turi smo y servicios). 

La tenencia de la tierra del municipio se encuentra distribuida en ejidos, tierras 

comunales y propiedades privadas. El tipo de cuhivo se divide en temporal (frutas y 

legumbres) y de riego, en donde la caña de azúcar es la principal producción ocupando el 

70% del área de cultivo. Esta cafta es transladada al Ingenio de Calipan (ubicado en la 

localidad del mismo nombre dentro del municipio) (Ver MAPA 1). 

Actualmente el Ingenio de Calipan es considerado como la principal fuente de empleo 

agrícola en la región. En 2007, el gobierno estatal y la industria privada, invirtieron capital 

conv irtiendo al ingenio en el primero a nivel nacional en producir azúcar orgánica, lo que 

pemitiría insertarse en el mercado internacional. 

Aunque parecía un proyecto atract ivo debido a que la producción orgánica le daría al 

azúcar una mejor cotización en el mercado y por tanto, los ingresos de la población 

incrementarían, los cai'leros se han enfrentado a múltiples dificultades como el incremento de 

la mano de obra en los cañaverales debido a la dificult<1d del corte, mayor desgaste físico, 

mayor control de desastres naturales (espec ialmente incend ios) y otras medidas de control y 

vigilancia en los cañaverales (establec idas por el ingenio), que han dificultado y encarec ido 

la zafra. Así mismo, el ingenio ha contraído mú ltiples deudas con los cañeros (por la zafra 

2008 se debían más de $11 millones de pesos), que han puesto en riesgo su funcionamiento, 

pero especialmente la economía de la población (Notimex, 2009). 

Así, la población del municipio ha buscado nuevas fuentes de ingreso que permitan 

complementar su actividad agrícola. la cual ha resultado insuficiente para vivir; se ha dado 

un incremento en las actividades relacionadas a la manufactura, así corno de la migración a 
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zonas urbanas; princ ipalmcnte al municipio de Tehuacán, Iluebla, en donde se encuentra una 

gran cant idad de maquiladoras y comerc ios 105 cuales genemlrnentc rcquieren mano de obra. 

5.1 S(1I1 José Ti/tipa 

La localidad de San José Ti laJXI, perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla, se 

encuentra a pie de la ca rretera Tehuacán-Teot itán, a 17 Km de la cabecera municipal y es la 

última localidad del estado de Puebla colindando al sur con Teotitlán de Flores Magón, 

Oaxaca (a 25 km sobre la carretera). al oriente con San Anton io Nanahutipan Oax y al 

pon iente con Coyomcapan, Puebla (Ver MAPA 2). Segun el índi ce de marginación de 

CONA PO (2009) la localidad está identifi cada con un grado MEDro. 

El número dc habitantes cs dc 1.977 conformando 520 familias (lNEG I 2008), (Ver 

GRÁ FI CA 4). De l total de habitantes, 30% hablan náhuatl y 70% castellano. 82% de la 

población posee casas de concreto con techo de lámina de asbesto, 10% casas de adobe y 8% 

de carrizo. El 18% de las casas cuentan con piso de tierra. 

Ex iste un manantial que se encuentra a 1 Km. de la comunidad, el cual atraviesa por 

la población por medio dc un ca nal. Hay un río al norte de la loca lidad con escasa agua que 

proviene de la localidad de Vigastepec, Municipio de Coxcatlán y que en época de ll uv ia se 

borra por completo para dar paso al agua que desciende de tos cerros ubicados al poniente de 

este lugar. El agua del canal es ocupada para aseo personal , doméstico y para los animales. 

Sc estima que aproximadamente el 65% de la población compra agua de garrafón para beber. 

un 10% la hicrvc y 25% que tiene acceso al agua entubada. la consume directamente de la 

llave (Ben ites, 2008), mientras que los alimentos son adquiridos principalmentc en comercios 

de Tcotitlán de Flores Magón, Oaxaca, o en Ajalpan, Puebla. 

También tiene un Centro de Sa lud de la Secretaria de Salud y la Un idad Médica 

Famil iar No. 29 dcI IMSS. Los hospitales a donde son referidos los pacientes son el Hospital 

Integral de Coxcatlán o el Hospital General de Tehuacán. ambos dc la Stx:retaria de Sa lud. 

Respecto a la medicina tradic ional, hay dos curanderas las cuales, en ciertas ocasiones 

especiales también atienden p.:1rtoS. 
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MAPA 2. San José Tilapa 
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GRÁFICA 4. Pi rámide poblacional por sexo y edad, San José Tilapa 2008 
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A nive l labora l, San José Tilapa, resulta interesante por tos modos de vida de las 

fami lias. Antes de que se estableciera el actual Ingenio de Cali pan. hace 30 anos en San 

José Ti tapa se encontraba el ingenio azucarero del munic ipio, el cua l fue cerrado cuando 

resu ltó insuficiente el agua para la producción azucarera. Lo anterior se reflejó en el 

desempleo masivo y el empobrecimiento de la comunidad, quienes "voltearon sus cañas" y 

empezaron n scmbmr maíz y fríjol y se intens ificó la producción y recolección de productos 

como los quclitcs, las verdolagas, los gusanos de mezquites y varios fnllos como el limón, 

el mango, el tamarindo, entre otros. Sólo algunos campesinos continuaron sembrando caila, 

pero ahora sólo como abastecedores del Ingenio de Calipan, unos migran temporalmente 

especialmentc cn época de zafra a sitios cercanos, mientras que otros han migrado 

definiti vamente a otras regiones del pais o inel uso a Estados Unidos en busca de nuevas 

oportunidades laborales. 
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Los programas institucionales que en la actualidad se encuentran funcionando en la 

localidad son: Oportunidades, D1CONSA (lechería y bodega de alimentos), así como el 

programa asistenc ia Un K ilo de Ayuda. 

De un 10lal de 510 familias en la localidad, 260 reciben los beneficios de 

Oportunidades. Las fam ilias afiliadas a Oport unidades cobran el dinero correspond iente en 

la cabecera municipal (Coxcatlán). No ex iste un registro sobre el número de niflos que 

reciben el apoyo de Un Kilo de Ayuda. 

Actualmente, todas las actividades que solicita el programa Oportunidades (Ver 

Anexo) son llevadas a cabo en la localidad a excepc ión del descacharnunicnto, el cuál fue 

suspendido debido a que las mujeres no quisieron seguir realizándolo por considerarla una 

actividad riesgosa para su salud. 

San José Tilapa cuenta con tres escuelas, todas ellas públicas: Jardín de Niños, 

Primaria y Secundaria. El Jardín de Ni ños "Frida Kahlo", -lugar estratégico para el 

desarrollo de la investigación- está fonnado por dos grupos: primer y segundo grado juntos 

y otro grupo con el lercer grado, cuenta con 25 al umnos inscri tos y dos maestras que los 

atienden (una de ellas también es la Directora del centro educativo). 

El Jard [n eSlá confornmdo por dos salones pequeños de concreto con techos de 

lámina, además de un sanitario. El área en donde juegan los niT10s es de teTrace ría, mientras 

que hay un área de cemento en donde se llevan a cabo los festivales, bailes, ceremonias 

oficiales. Cuenta con una cisterna en donde se almacena el agua, la cual abastece una pileta 

que es ocupada principalmente para el aseo de los niños y nit'las. El Jardin de Niños tiene 

una barda de carrizo la cual fue arnmda por los padres de familia de los niños. 

La primaria "Francisco G. Guard ia" con seis grupos (uno por grado escolar) con un 

maestro por grupo y con un tolal de 207 alu mnos inscri tos y la Escuela Secundaria Técnica 

No. 95 con tres grupos en total (uno por grado esco lar), con un profesor por grupo y con un 

número aproximado 90 al umnos. 

Todas las escuelas de la localidad realizan actividades solamente en el tumo 

matutino ( Infonnación para el ciclo escolar 2008-2009). 
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MelOdolol(ía 

Para el desarrollo de la presen te tesi s, consideré necesaria una aproximac ión 

exploratoria a tra vés de la investigación cualitativa que me acercara a conocer sobre las 

acciones que guían a las fami lias en la construcción de las estrategias de acceso a los 

ali m en t o~ dentro de su unidad doméstica, bajo un contexto de crisis económica y 

alimentaria. El acercamiento al problcma bajo la mirada cualitati va, surgió ante la 

necesidad de comprensión de un fenómeno complejo, que sólo por medio de ésta sería 

posible dar cuenta de sus múltiples facetas. 

De acuerdo con la perspL'Ctiva adoptada, en donde el eje central del estudio fueron 

las estrategias de alimentación dentro dc las un idades domesticas, fue necesario encontrar 

la articulación entre los procesos macrosociales y los microsoc ialcs, los cuales se vinculan a 

través de procesos básicos que intervienen en el comportamiento de los grupos domésticos 

ante los procesos de incertidumbre al imentaria. 

La arti cu lación entre lo macro y lo micro se huce a través de tres elementos básicos 

en la ulimentución: el primero es la disponibilidad de alimentos, que es la posibilidad que 

pueden tener las personas para al imentarse, la relac ión con la cantidad y variedad de 

alimentos existentes en la localidad; el segundo es la accesibilidad, que se refiere la 

adqui sición de los ulimentos neccsurios para la alimentación, por lo que está detenn inada 

por el precio de los alimentos, los ingresos y los factores demográficos (Ramos, Salazar, 

BeITÚn, y Zambrano, 2007)19 y, fi nalmente, el abasto de alimentos, que es la provisión de 

alimentos que se hacen llegar a las unidudes domesti cas pa ra coc inar y consumir ah í. 

En relación a las cstmtegias de alimentación desarrolladas por los grupos 

domésticos, se de fin ió que las eSfrategius alimentarias son aquellas prácticas que los 

It Con una aproximación cuanlil:lIh'a, la disponibilidad se puede medir mediante indieadore-s de oferta y 
demanda, es decir las eanlidades de alimenlos disponibles en rdación a las neeesidades nutricionales y de 
necesidades netas de importación en comparación con la capacidad de importación. 
Para medir el acceso a los alimentos se pueden ut ilizar diferentes instrumcnlOS, lino de los usados en AméTiea 
Latina es la Canasta Básica de Alime1llos (CBA), la cual es un indicador social para la fOrnlulación, ejccllción 
y evaluación de politicas relativas a la producción, distribución y consumo de los alimenlos que b componen. 
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agregados sociales realizan en el marco de la vida cotidiana pam mantener o mejorar la 

ali mentación (Aguirre; 2004) ante procesos de incertidumbrc alimentaria. Estas estrategias, 

principalmente se basan en cuatro categorias, cuyo fin último es dar respuesta a las 

necesidades alimcntarias de los colecti vos. 

• Di versi licac ión de las fo nnas y fuentes de los ingresos. 

• Manejo de la composición fami liar. 

• Diversificación de las fuentes de abastecimiento. 

• Sobrecarga labom y restricciones alimcntarias. 

DI AG RAMA 1. Articulación entrc procesos 
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6.J bll'/!Sfigación CIIUlilllfi\l{I 

De acuerdo con Minayo (2003 ), la investigación cualitativa tiene una profunda 

preocupación ¡x>r comprender y explicar las dinámicas de las relaciones sociales, que a su 

vez, son de¡x>sitarias de actitudes, hábitos, creencias y valores. Trabaja con las vivencias, 

con las experiencias, con la cotid ianidad y también con la comprensión de las estructuras e 

instituciones como resultados de la acción humana objet ivada, haciendo al lenguaje, a las 

prácticas y a las cosas como inseparables, 10 que corresponde a un espacio más profundo de 

las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a una 

opcracionalización de variables. 

De igual fonna, este abordaje pennite entender los procesos sociales dando énfasis 

en las experiencias, significados ylu opiniones de los actores sociales. Con base en lo 

anterior, se hace ¡x>sible la reconstrucci ón de procesos y relaciones en un espacio 

detenni nado, siendo una de las características de este abordaje, la preocupación por el 

sujeto de estudio (Romo y Castillo, 2002). 

La investigac ión cual itativa en el cam¡x> de la salud, ha abierto un espacio 

muhidiscipli nario que aporta una riqueza en la producción del conocimiento. Mercado el 

aJ.(20oo), señalan que la investigación cualitativa en sal ud, es un campo de conocimientos 

y prácticas en donde se agluti nan tradi ciones científicas diferentes y se intenta hacer ciencia 

en tomo a la salud, enfermedad y la atención de modo diferente al modelo convencional de 

investigación en salud, que, entre otras cosas, silencia las voces de demasiados aclores. 

6,2, Estmlio l/e Caso 

Vin (2002) señala que el Estudio de Caso pone especial énfasis en el contexto, en 

donde es necesaria una mi rada profunda y ho1fstica para poder capturar la interacción entre 

numerosas variables, impactadas por cambios en procesos altamente dinámicos. Con esta 

aproximación, la im¡x>rtancia que se le da al contexto de l caso es uno de los puntos 

centra les de la investigación. s it uando al Caso dentro de su entorno, que puede ser fi sico o 

soc ial, histórico y/o un entorno económico del caso o de cada caso (Creswell, 1997). 
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La esencia de este tipo de estudios, es que con ellos se trata de "ilumiJllIr" una 

decisión o un conjunto de decisiones: el porqué fueron tomadas, cómo se implementaron y 

con qué resultado, pon iendo como foco principal de esta mirada el tema de la toma de 

decisiones para poder comprender los complejos procesos sociales (Schramm, ci tado en 

Yi n, 2(02). 

Los estudios de caso simples se utili zan cuando un caso es critico, es decir (m ico o 

un caso "rcve latorio" que permite al invest ig •• dor la comprensión del fenómeno. No 

obstante, el uso de casos múltiples permite evidenciar de manera más convi ncente la 

problemática del objeto de estudio, esto, aunado a que a través de este acercamiento 

múltiple. también es posible conocer las perspectivas de diferentes actores. De esta forma, 

ya sea de manera sim ple o múlti ple, el enfoq ue del estudio de caso puede ser abordado 

desde dos miradas distintas; por un lado que el caso, por su singularidad, req uiera de un 

estud io, o por el otro, puede ser un tema o temas de estud io. que el caso o casos permitan 

ilustrar la cuestión (Creswell, 1997). 

Como Yin ( 1993) sef\ala, la generalización a part ir del Estudio de Casos no consiste 

en una "generali zación estad ística", pues se trata de una "generalización anali!ica" al 

util izar el Estudio de Caso para ilustrar, presentar o generalizar Ulla teoría, en donde a 

traves de un recuento de si tuaciones especificas en las cuales, una serie de roles y 

formaciones sociales son ll evadas a cabo, pueden permiti r una profundización y un 

conoci miento sign ificativo acerca de su naturaleza, haciendo que los resu ltados del Estudio 

de Caso puedan generalizarse a otros que representen condiciones simi lares. 

Así mismo, una de las principales ventajas del Estud io de Caso es que los datos 

pueden ser obtenidos desde una amplia variedad de agentes: documentos, registros de 

archivos entrev istas directas, observación directa, observac ión de los participantes y objetos 

fisicos (Chelly citado en Martinez, 2006). 

Según Romo y Caslitlo (2002), cl uso de la entrevisla en la investigación cuali tativa 

está definido por el problema, en donde principalmente se busca el est udiar cómo son las 
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percepciones, las construcciones de la realidad de un grupo social o las conductas de 

personas o actividades en escenarios a estudiar. 

Para los Estudios de Caso. la entrevista es uno de los recursos más importantes, 

pues permi te conocer las hi storias detrás de las experiencias de los participantes, en donde a 

través de la conversación, se forma un entrelazamiento de lenguaje y emoción y no sólo 

transmisión de palabras, sino también de sent ido. De esta forma, es a través de la entrevista 

que se trata de romper la asimetría, para así poder recorrer de una manera nexible j unto al 

informante los uni versos que interesan al problema de estudio. 

Aunque Vin (2002) seí\ala que la entrevista facilita enfocar directamente el tópico 

en un Estudio de Caso, profundizando en inferencias causales percibidas por el 

entrevistador, Romo y Casti llo (2002), advienen que la percepción de la persona 

entrevistada acerca de 10 que son sus actividades, nunca coincide tOlalmenle con lo que 

realmente hace o vive. 

Por ello, profundizando en las modalidades de esta aproximación, la entrevista a 

profundidad opera bajo la suposición de que cada persona resign ifica sus experiencias a 

panir de la manera corno se ha conformado su esquema referencial. Esto es, la fonna cómo 

ha integrado su conocimiento, percepción y valoración en relac ión a lo que lo rodea y en 

última instancia, cómo articula su historia personal con el momento actua l. Esto permite 

comprender por qué una misma situación es significada de manera particular por cada uno 

de los que se someten a ella (Diaz, 1991). 

Estos significados que los sujetos asignan a las experiencias son íntimos y sólo 

pueden ser reconstruidos mediante la palaba . Y es a través de esta palabra que se condensan 

los elemelllos de lo acontecido, con la reconstrucción personal de las vivencias que 

generaron determinada situllción. De esta forma, la experiencia debe de ser vista corno algo 

íntimo y singular, que va más allá del conjunto de acciones de lo que habitualmente se 

reconoce corno real. 

Los actores de una experiencia portan y vIven un conjunto de significados y 

senti dos de lo vivido. Estos están traspasados por sus propias vivencias personales, pero en 

otro sentido, integran una dimensión más ampl ia: lo socill l. Con estas entrevistas a 
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profundidad se intenta acceder a ambas significaciones; In propia, y la social. Ambas 

emanadas del ámbito de la intimidad (Diaz, 1991 ). 

Utilizando la narración de historias como vehículo para la descripción de las 

personas, escenarios o acontecimientos cuya intensión es claramente exploratoria, 

facili tando así el surgimiento de lineas de investigación hasta ahora poco exploradas, la 

entrevista a profundidad permite un mejor acercamiento a las practicas reales, ya que en el 

procesos se va rencxionando y haciendo consciente muchas prácticas cotidianas por parte 

de la persona entrevistada, en donde a través de la descripción, se trata de responder a la 

pregunta de ¿qué está sucediendo? proporcionando una imagen "de la vida", de lo que la 

gente dice y del modo en que la gente actúa. 

6.4. I.a obserWlció" 

A decir de Yin (2002), los Estudios de Caso deben de estudiarse articulados con 

diversas técnicas. Además de la entrevista, la observación es otro tipo de acercamiento al 

problema de estudio, que le permite al invest igador contar "su propia versión", además de 

la versión que narran a través de las entrevistas las otras personas (protagon istas e 

informantes). 

Según, Ruiz e [spuzua citados en Valles ( 1997): 

'· ... 10 obsermción es ulla de las actividades de la vida diaria ... esta observación 

comÚ/1 y generali=ada. puede transformarse e/1/lIIa poderosa herramiema de investigación 

social y enlécnicas cielllificas de recogida de información". 

La observación es un acercamiento con la realidad que permite al investigador 

indagar en torno a ella, lo que hace a esta técnica un elemento clave para obtener datos 

reales. Ésta puede ser participati va o no participativa, en [a primera el invest igador 

interviene dentro de la situación o del problema, mientras que en la no panicipativa, el 

investigador observa y toma dalos. 
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6.5. El eS/litUo en la ,m;(/(ul (/omi s/;cfI 

La unidad domésti ca concebida como el conjunto de ind ividuos que res iden 

habitualmente en la misma vivienda y que se sostienen de un gasto común, tengan o no 

parentesco consanguíneo sin considerar inquilinos ni servidumbre (Blanco, 2004), debe de 

ser vi sta como el espacio central para la comprensión de la vida económica, política e 

ideológica de las soc iedades (De Barbieri, 1988). 

Lo anterior, deja de lado el ver al sujeto como un ente biológico cobrando mayor 

importancia como parle de una colecti vidad, generando especia l interés en los estud ios 

sobre la detenninación social de la salud, mirada que desde la Medici na Social y la Salud 

Colectiva es trascendental para la comprensión de los PSEA. 

Así, la elección de la unidad domestica como eje para el análisis de esta 

investigación se justifica por ser la organización socia l cuyo propósito específico es la 

realización de las actividades ligadas al mantenim iento cotid iano y la reproducción 

generacional de la población. 

La mayoria de las un idades domésticas están compuesta por miembros 

emparentados entre sí, pero el grado de coincidencia entre la unidad doméstica y la fami lia, 

y más aún, la defin ición soc ial de la ampl itud del grupo co-residente, varían notoriamente 

entre las sociedades y a lo largo del ciclo de vida de sus miembros, por ello, los límites 

entre la unidad doméstica y la familia son sumamente pcnneables. 

La cmegoda unidad doméstica propone vincular las actividades de producción y 

consumo y analizar las interrelaciones entre el grupo familiar y la unidad productiva, 

aspectos cruciales en la reproducción de los grupos sociales. Ésta es la unidad de 

observación de la presente investigación por anclarse en el nive l micro de la reproducción 

soc ial , constituyéndose así como categoría operativa ya que permite la vinculación entre las 

nociones de clase social con la más general de reproducción social. Constituye la forma en 

la que las categorías teóricas ·aún las más abstractas C0l110 reproducción social· bajan al 

terreno de lo concreto, aprox imándonos con ello a las formas especificas y cotidianas de 

grupos sociales particulares. 
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Es ahí donde con base en la re laciones de parentesco, género y generación 

socialmente sancionadas. se distribuye cu lt ura lmente el poder y se estructuran derechos y 

obligaciones en la procuración del bienestar de sus integrantes, basado en la d ivisión del 

trabajo interno. Esto con lleva a que en el ámbito doméstico exista una acción sinérgiea con 

otros procesos macro-sociales lo que tiene un pllpcl crucial en las diferentes formas de 

nacer, crecer. vivir, enfemtar, envejecer y morir. 

Así. este ámbito consti tuye el espacio más adecuado para abordar las dinámicas de 

acceso y consumo de la alimentación cotid iana, de las estrategias que se organizan y de los 

conflictos que se generan para solucionar diariamente las diferentes comidas. No obten!e, 

cabe advertir que el estudiar la Unidad Doméstica como unidad de observación implica un 

riesgo considerable, ya ([ue tal y corno señalan Contreras y Grllcia (2004) "se ocultan las 

desigualdades o las diferencias de consumo en el interior de las propias familias que, a 

\'eces, puedes ser muy ¡mpor/ames ". 

6.6. Recorrido de lu im'esligttció,,: 

El contacto : 

Las relaciones establec idas con anterioridad. espcc iahnente con una fa milia 

originaria de la cabecera municipal de Coxcatlán -debido a trabajos previos que realicé en 

esta localidad- , me permi tieron llegar al Jardín de Niños "Frida Kah lo" en San José 

Tilapa, Mpo. de Coxcatlán, estado de Puebla, pues una de las integrantes de la fam ilia era la 

directora del Jardín de Niños en el ciclo escolar 2008-2009. 

La importancia de realizar la in vestigación sobre estrategias de alimentación en las 

Unidades Domésticas de los ninos y niñas que asistían al Jardín de Niños ··Frida Kah lo·', se 

debió u que a través de informantes. se identi fi có de manera inmediata que una de las 

acciones más importantes que las madres de los niños y niñas desarrollan de manera 

colectiva en torno a la alimentación, es la elaborac ión y distribución de desayunos ("olla 

colectiva") para todos los niños y niñas inscritos en la escuela, por 10 que se decidió 

profundizar sobre el tema de las estrategias de alimentación a través de las mujeres-madres 

de estos niños y niñas. 
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Las ollas colectivas: 

Las "ollas colectivas" responden a la organizac ión de las madres de los nii\os y 

niñas que asisten a esta escuela junIo con el persona l del preescolar, quienes hacen el 

desayuno de los al umnos diariamente, dichos desayunos son fi nanciados por las mismas 

familias de los niños pues nunca han recibido los desayunos escolares que otorga el Sistema 

para del Desarrollo Integral de la Fami lia (DIF)2il. 

Original mente la propuesta de los desayunos colectivos surge por el Gobiemo de 

Puebla en 2005, quien les ofrece financiam iento para inclui r desayunos en las escuelas de la 

región, al igual que comedores y coci nas dentro de las instalaciones de las escuelas. Sin 

embargo, eSle proyecto nunca se concretó en este Jardín de Niños, por lo que en 2007 tanlO 

las madres como la di rectora dec id ieron organ izar el desayuno caliente para los nii'ios a 

través de la participac ión y financ iamiento de las familias. 

Actualmente los desayunos son realizados por las madres de los niños y niñas que 

asisten al jardín de ni l'los y el personal de la escuela. Aprox imadamente, cada mamá 

participa cada 2S días (varía dependiendo del número de ni ños inscritos) pues para la 

organi7..3ción de dicha "olla colectiva", ]a directora de la escue la asigna a través de una lista 

las familias part ic ipantes de cada semana. De los 25 niños que asistían a la escuela en ciclo 

escolar 2008-2009, sólo dos no participaban en esta actividad, en total participan 23 niños y 

las dos maestras de jardín de niños. 

El desayuno es servido por las madres de lunes a vicmes a las 10:30 a.m y las 

madres con los recursos familia res compran y coc inan los ali mentos. La dinámica para cada 

madre consiste en cocinar en su casa para posteriormente, con ayuda de una carreta, 

transportar de su casa a la escuela los vasos. los platos, los cubiertos, el agua y la comida 

que van a serv ir ese día. Los niños desayunan en el patio de la escuela en donde se tienen 

dos mesas con sillas. La madre que lleva el desayuno es la encargada de limpiar y poner las 

mesas y retirarlas una vez que terminan los niños. 

~ I DIF OTorga desayunos escolares que consiSTen en dar ti los nii'los preescolares y escolares un tlporte del 
30% de los requerimientos diarios de prOTeínas y calarlas en dichos alimcnlos. 
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Las madres tambi én son las responsables de servirles a todos los ni ños y al personal 

de la escuela los alimentos. Al final del desayuno, las madres tienen que lavar los trastes 

ocupados para que la madre que llevará el desayuno el día siguiente se lleve la carreta con 

lo necesario ya limpio. 

Las prepa raciones varían depend iendo de los recursos de la fam ilia, pero 

normalmente el desayuno consiste en un plato fuerte y agua de fru tas naturales, art ificial, o 

refresco. 

Además de estos desayunos, a través del DI F los ni ños reciben cada dos meses una 

caja de leche con 27 bricks de 250 mi. cada uno. I}or esta Icche las fa mili as pagan una cuota 

de $20 pesos por caja y ésta es administrada y consumida en la casa de los ni ños. 

Primera visita : 

En mar LO de 2009 se realizó la primera visita. En ésta, se estableció el pri mer 

acercamiento con la comunidad en donde me presenté con la presidenta del ayunt amiento. 

el médico del Centro de Salud y el promotor de salud a quienes les informe de mis intereses 

en la localidad. 

Con el apoyo de la Directora. tambi én visité el Jardín de Niños "Frida Kahlo", lugar 

en donde conocí a los 25 niños y niñas que asistían a la escuela y a sus madres. Los 

primeros días sirvieron para vincularme con los niños )' niñas, así como para conocer sus 

actividades y horari os. Con el fin de tener un mayor acercami ento, posterionnente se 

organizó una junta informativa coord inada por la directora de la escuela, en donde expuse 

mis intereses a las madres. A partir de ese momento, se comenzó a construir un diálogo 

directo con [os niños y niñas al igual que con sus madres, quienes aceptaron en todo 

momento participar en el desarrollo de la investigación. 

Segunda visita: 

Para el estudio de la ali mentación, vista como una actividad social determinada por 

procesos de orden polít ico, económico e ideológico. se me presentaba el reto de estudiarla 
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dentro de la unidad doméstica de los niños y niñas por ser el lugar en donde conl1uycn las 

di nám icas cotidianas. Si n embargo, debido a que la unidad doméstica es un sujeto colectivo 

el cual no tiene voz propia, fue necesario generar una vía para comprender los procesos que 

suceden al interior de este colectivo. Para ello, consideré fundamenlnl el acercamiento con 

las rnujcrc s~ madr cs de las unidades domésticas, ya que nonnalmcntc son ellas las 

responsables de todo 10 relacionado con la alimentación (Pérez Gil , Diez·Urdanivia, Pérez. 

Gut icrrez, y Valdés, 200 1). 

Con base a lo anterior. en la segunda visita en junio de 2009, se volvió establecer 

comunicación con las madres de los niños y niñas del Jardln de Niños. Con ellas, se 

desarrolló un acercam iento inmediato debido a mi relación con la directora de la escuela, lo 

cual creó un ambiente de respeto y confianza mutua. 

En esta visita se invitó a todas las madres de los nii\os y nii\as inscritos (ciclo 

escolar 2008·2009) a participar en el llenado de una fi cha de identifi cación fam il iar, esto 

con la finalidad de conocer las caracteristicas generales de las Unidades Domésticas y 

seleccionar aquellas que participarian en las entrevistas. Para aquellas madres que sabían 

leer y escribir se les instruyó para el llenado del foonalo, mientras para aquellas que no 

podían hacerlo por cuenta propia, se les ayudó de manera personal. 

No obstante, debido a que los procesos que modifican la economía y por 

consecuencia, la alimentación fam iliar no son únicos ni lineales, consideré necesario para 

esta fase el poder identificar momentos específicos dentro de la unidad doméstica que 

posiblemente hayan modificado su economía y por consiguiente, la alimentación de sus 

integrantes, motivo por el cual. resultó perti nente una aproximación a través del Estudio de 

Casos. 

Se seleccionaron nueve unidades domésticas de los nii\os y nii\as, cada una de ellas 

tenía características distintas (ver CUA DRO 3) y en todos los casos preval eció el interés de 

reconstruir los diferentes panoramas posibles en la localidad. 
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CU A()f~O 3. Características de las Unidades Domésticas de los nii'l05 y niñ.as estud iadas 

Caso l. Esmemlda y Padre de los nii'ios que emigró a Estados Unidos. 
Jarcd 
Caso 2. Marco Antonio Padre de l niño que emigró a Estados Un idos 
Caso 3. I-Ierminia La madre de la niña se identificó como madre solIera. 
Caso 4. Josefina Cuenta con el pro ' rama as istencial Un Kilo de Ayuda 
Caso 5. Leobardo UD. constituida por tres generaciones. 

La mujer- madre de Leobardo es la que se identificó como la 
madre con el mayor numero de hijos e hijas. 

Caso 6. Daniela Número de integrantes: Mayor número de integrantes menores 
de 12 af\os y no menores 

Caso 7 Lucero Ocupación del padre : trabajador agricola ~ l . Ambos padres 
participaron en la entrevista 

Caso 8. Mariana Acti vidades agrícolas de autoconsumo y sin acceso a programas 
de apoyo. 
Ocupación del padre : Empleado Federal (maestro rural) 

Caso 9. Fabio UD. nuclear, no agrícola, sin acceso a programas de apoyo. 
Ocupac ión del padre: empleado Federal (policía preventivo) 

Se realizaron las nueve ent revistas a las mujeres-madres de los niños y niñas que 

fueron designadas corno casos, siendo los ni ños y niñas el punto central de acceso a las 

unidades domesticas : los hennanos Esmeralda y Jared, Marco Antonio, Herminia, Josefina, 

Leobardo, Danie la. Lucero, Mariana y Fabio, fueron los que se seleccionaron para conocer 

las dinámicas de acceso a los alimentos que se llevan a cabo en sus Unidades Domésticas. 

A panir de la selección de estas unidades domesticas y tomando en cuenta los 

objet ivos de la investi gación, utili cé la entrevista a profundidad para cada mujer-madre en 

donde los puntos a ex plorar fueron: a) la mod ificac ión en las actividades labor'dles en 

número y horas de trabajo de los miembros de la unidad doméstica, b) centros de 

abasteci miento de alimentos, c)los gastos en al imentación, d) mod ificaciones y 

restricciones alimentarias, e) diversidad en la se lección de alimentos, f) medios y recursos 

para la obtención de alimentos y g) el papel que descmpeñan los programas del Estado y 

ONOs en el acceso a los ali mentos en sus hogares. 

II Aunque la fam il ia de Lucero representaba inicialmente el único caso que reponab.1n como actl\'idad 
principal el trabajo agricola. al momento de la entrevista )' debido a que el padre de la nii\a participó en este 
proceso. se identi ficó que actualmente el p:\dre ya no rea liZllba cstas act iyidades. 
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En todos los casos seleccionados, las mujeres participaron de manera voluntaria. o 

obstante, por un acuerdo interno entre ellas, decidieron que las entrevistas se realizaran en 

el Jardín de Niños, re fir iendo sentirse más cómodas que en sus casas. Dc esta forma, las 

entrevistas fueron reali zadas de manera individua l a excepción de Caso 7 en donde 

participaron ambos padres de la niña Lucero. Todas las conversac iones con las madres 

fueron grabadas con previa autorización verbal. 

Toda la información obteni da se interpretó a partir de la transcripción de éstas 

entrevistas y la sistematización de su infonnación. Los resu ltados de las entrevistas que se 

presentan en esta tesis, se hicieron a través de la narración de las historias de estas mujeres 

en tomo a las acciones que ellas y sus fam ilias realizan para preservar o mantener su 

alimentación. Estas narraciones se organizaron en cada uno de los casos en: a) 

caracterrsticas de la unidad doméstica, b) el trabajo, c) la alimentación, d) el acceso a 

programas y e) los desayunos escolares. 

Los casos se organizaron para su exposición conforme al orden en que se fueron 

realizando las entrevistas en el trabajo de campo, esto con el fin de darle la misma 

importancia a cada una de las historias y no considerar a una más importante que otras. Las 

entrevistas con las mujeres se programaron de acuerdo a la disponibil idad de tiempo que 

ellas tenían para participar en la investigac ión. 

Diversos autores resaltan la importancia de utilizar varias herramientas 

metodológicas en los Estud ios de Casos. En la presente tesis, además de las entrevistas a 

profund idad que se realizaron a las madres de los niños y niñas, opté por la observación no 

participativa a través de los recorridos por los principales ceOlros de abasto y el registro de 

precios de los productos de mayor consumo en los mercados cercanos a la localidad de 

estudio, así corno las tiendas de abarrotes de mayor preferencia. Esto, con el fin de 

profund izar en la disponibilidad y acceso de los alimentos en el mercado local. 

Por ello, desde la primera visita se comenzó el regi stro de los alimentos que se 

incluian en la Canasta Básica de la tienda Diconsa de la localidad, por ser ésta la que 

posiblemente ofrecerla al consu midor los mejores precios, este registro también se llevó a 

cabo en la segunda visita. 
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Sin embargo, no fue hasta que se concl uyó la fase de las entrevistas a las madres, 

cuando a través de éstas, se identificaron los principales centros de abasteci miento de las 

madres: el mercado de TCOIitlán de Flores Mag6n Oa\:., el de Ajalpan en Puebla y la tienda 

de Diconsa y la de "fiado" fueron identificados como los más importantes. 

Tercera visita: 

En la tercera visita (sept iembre de 2(09). se llevó a cabo el recorrido de los 

mercados cercanos a la localidad: clmercado de Ajalpan y de Tcotitlán de Flores Magón, 

asi corno el de la cabecera municipal, que, aunque este último no fue señalado como de 

preferencia. consideré pertinente conocer sus caractcristicas para poder identificar las 

razones por las que las personas no acuden a este mercado (siendo de los más cercanos en 

distancia a la localidad). prefiriendo otros que se encuentran más lejos de San José Tilapa. 

Para esta parte, se rC{;urrió a la observación y a la recolección de datos a traves de 

un registro de alimentos di sponibles en los mercados. Debido a la gran variedad de 

productos disponibles en los diferentes lugares. se elaboró una lista con productos básicos 

de la localidad con el fin de homogeneizar la infommción. 

De acuerdo a la infonnación que proporcionaron las madres de los niños y niñas en 

las entrevistas, además de la tienda Diconsa, se identificó una tienda de abarrotes de la 

localidad como la de su preferencia, debido a que las familias obtienen productos 

principalmente por un mecanismo de " fiado". Por ello, también se tomó el registro de sus 

precios en esta tercera visita y aunque no hubo un seguimiento de estos prec ios durante el 

trabajo de campo, con el fin de comparar los precios con la tienda Oiconsa (por lo menos en 

un mismo mes de registro), se registraron los mismos productos de la Canasta Básica 

Diconsa. 

Finalmente, esta visita permi tió dar seguimiento al registro de los precios de los 

productos la Canasta Básica de la tienda Oiconsa de la localidad de San José Tilapa que 

desde la primem visita se llevó a cabo. Los precios fueron registrados en marzo. j unio y 

septiembre de 2009 de manera di recta. mientras para el mes de diciembre del mismo año, 
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los precios de dicha Canasta fueron proporcionados vía te lerónica por uno de mis 

informantes clave. 

Los datos obtenidos se tabul aron y se identificaron los precios más bajos por 

producto y mercado. En el caso de la tienda Diconsa, se generaron tablas y grá licos que 

pcnnitieron conocer las fluctuaciones de los precios de los alimentos en el periodo de 

investigación y sólo para el mes de septiembre se compararon con la tienda de "fiado". 

93 



CAPÍTULO VII 

RESULTADOS 



7. 1 Los caswI 

Esmeralda y Jared 

Esmeralda y Jared son hermanos y asisten al segundo y primer grado del jardín de 

niflos respectivamente. Su UD. fue seleccionada debido a la experiencia migratoria del 

padre de los niños a Estados Unidos. 

Unidad doméstica de San José Tilapa confonnada por cinco integrantes: padre (29 

afios), madre (25 años) y tres hijos (dos mujeres y un varón) (FIG. 1). 

FIGURA / . Genograma de la UD. de Esmeralda y Jared 
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La madre, a quien se le reali zó la ent revista, no sabe leer ni escribi r pues señala 

nunca fue a la escuela, mientras que el padre termi nó la primaria. Los tres hijos asisten a la 

escuela : la mayor <lO años) a la primaria, mientras que los dos menores (5 y 3 años) al 

jardín de ni~o s de la localidad. 

El trabajo 

Desde hace tres años, el padre de Esmeralda y Jared se encuentra trabajando en San 

José Ca li fornia , Estados Unidos, en la construcción. Antes de que él saliera del país, era 

jornalero en los cañaverales de la localidad. Roda, la madre de los niños, recuerda que en 
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esa época tenlan muchas carencias económicas a direrencia de hoy en día que ya no les 

hace fatta nada . 

Rocio, quien es responsable de las activ idades de la casa, recibe el dinero que su 

pareja le enviu scmunalmente ($ 1,000 pesos) en una caja de ahorro en Teoti tlán. Siempre ha 

recibido la mi sma cantidad e incluso, últimamente ha incrementudo un poco, pues 

actualmente vive sola con los niños por lo que sus gastos han incrementado (anterionnenle 

viva con su suegrll y compart ían algunos gustos de alimentación y servicios). No obstunle 

lo anterior, señala que su marido le ha dicho que cada vez tiene menos trabajo y que su 

situación en Estados Unidos es cada vez más complicada . 

Rocío no tiene un trabajo fij o, sin embargo vende productos por catálogo (Fuller). 

Esta actividad, señala, no ta realiz.. por necesidad sino por gusto para ocupar su tiempo. El 

dinero obtenido por estas ventas lo ahorra para sus gastos personales, pues el dinero que le 

envía su pareja le pennite vivir bien a ella y a sus hijos. 

Rocío sabe que la situación económica del país no es buena y comenta su 

preocupación por el futuro de su fami lia, pues aunque ella quiere que su pareja regrese, 

desconoce que ocupación podría desempeñar su marido al regresar, pues casi no hay trabajo 

y el que hay es muy mal pagado. 

Graci as a que el padre de los niños está en Estados Unidos, Rocío señala que ha 

podido comprar un terreno en el cual vivirán cuando su pareja regrese. Piensa tener 

anima les y sembrar algunos árboles fru tales para auloconsumo I>eTO por ahora, con el 

di nero que le envla su marido ha comenzado a sembrar flores y tamarindo y ha hecho dos 

pozos de agua. 

A Ii",eflloción 

Con respecto al abasto de alimentos, Roc ío comenta que se surte en diferentes 

comercios. 

En la tienda DICONSA se abastece del arroz, el fr ijol, el aceite y el aZLJcar pues es 

en donde encuentra los mej ores precios. Cuando tiene necesidad de comprar algunos 
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productos para la comida del día, compra en una tienda cercana a su casa, misma tienda en 

la que compra la leche. Roc ío prefiere comprar leche en esa tienda que tramitar su tarjeta 

DI CONSA para que le otorguen leche, pUL 'S comenta que el programa le otorga más leche 

de la que sus hijos consumen por lo que prefiere comprarla. además de que en sabor 

prefiere comprar Nutrileche ($9.20 pesos liITo). 

Rocío ha notado que todo ha subido de precio y sobre todo, ella lo ha notado en el 

precio del frijol y la leche, que antes estaban a mejor precio que en la actualidad . Según 

señala Rocío. la leche es el princi pal producto que ha dejando de comprar, la cual, ha 

sustituido con atole de avena elaborado con agua y azúcar, mientras que el consumo de 

lentejas, arroz, aceite y frijoles se ha mantenido de igual ma nera pues considera es la base 

principa l de la alimentación familiar. 

Las tortill as son compradas en tortillería y aunque sabe que es más caro que 

hacerlas a mano, ha tenido que tomar esta medida pues en donde habitan no tiene espacio 

sufi ciente para poder preparar lo necesario pard hacerlas, además de contar con una 

pequeña estufa de gas en donde coci na sus alimentos, que resulta insuficiemc para su 

preparación. Diariamente compra kilo y medio ($8.50 pesos el kilo de tortilla) y no ha 

variado esta cant idad pues considera también son necesarias para la comida diaria. 

Los dlas miércoles compra en el mercado de Teotit lán las frutas, las verduras y la 

carne. Considera que es el lugar que le ofrece más variedad y los mejores precios en 

alimentos, además de que puede com prar productos para el hogar como escobas, jergas, 

vasos, etc. Siempre se fija en comprar lo más económico en especial en la frula que 

considera es muy cara. En el caso de las verduras, normalmeme compra chile, cebolla, 

jitomate y zanahoria, la camidad varia dependiendo del dinero que tenga en ese momento. 

Siempre han consum ido poca carne (independientemente de su precio) y cuando lo hacen, 

es sólo para fiestas y eventos especiales ya que a Jared y a Esmeralda casi no les gusta. 

El agua, prefiere prepararla con sobres de Kool-Aid pues les gusta más a sus hijos 

que la de frutas naturales. Señala que no toman nada de re fresco porque a los niños les 

gusta mucho. por lo que si lo consumen, después ya no quieren tomar agua. 
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Roció gasta aproximadamente $450 pesos semanales en las compras de los 

alimentos para la fami lia y aunque no se han visto li mitados económicamente para comprar 

al imentos, sabe que todo está muy caro por 10 que prefiere administrar su dinero bien, pues 

su esposo no le da permiso de pedir prestado dinero o pedir "'fiado" en las tienditas. 

Rocio sellala que gracias a que su marido se fue a trabajar a Estados Unidos, ella ha 

podido comprar la com ida necesaria para su familia pues anteriormente, espec ialmente ella 

y su marido, pasaban hambre con tal de que sus hijos comieran ante la falta de recursos 

para comprar la comida de los cinco. Incl uso, señala que actualmente ha podido acceder a 

otro tipo de alimentos pues antes no contaba con refrigerador que le pcnnitiera conservar 

alimemos y ahora, ha podido comprar uno en donde puede almacenar alimentos como la 

leche y el queso. 

Acceso a programas 

Tanto Rocio como la hija mayor rec iben dincro del programa Oportunidades. El 

dinero que ella recibe 10 ocupa para los gastos de la casa, mientras que el de la hija es 

ut ilizado para su material de la escuela, ropa y calzado. Considera que es un programa que 

les ha ayudado mucho en estos momentos pues es un dinero seguro que, aunque la s ituac ión 

económica se compl ique 10 recibi rán. 

Roció asiste a todas las actividades que le piden del programa, consultas médicas, 

jornadas de limpieza y plati cas sobre salud. Sin embargo, se siente limitada para 

admi nistrar su tiempo pues nunca sabe cuando la van a llamar para realizar las actividades 

del programa. 

Los desayunos escolares 

Rocío. no ha inscrito a Esmeralda y a Jared al programa de desayunos del Jardín de 

nif\os. La razón principal para no participar es que ella se siente restri ngida por las 

acti vidades de l programa de Oportun idades, pues sabe que siempre tiene que estar 
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disponible para realizarl as y de no ser así, corre el riesgo de perder los beneficios o ser 

sancionada. 

Otra razón por la que ella no partic ipa en los desayunos es porque no tiene espacio 

para cocinar, por 10 que considera estar en desventaja con las demás madres. 

En general considera que los desayunos son buenos, pues hay mamás que no les dan 

de desayunar a sus hijos en casa. Sin embargo, no le gusta que algunas madres lleguen tarde 

a servir el desayuno ya que hacen esperar a los nil'íos con mucha hambre. Además, 

considera que las madres que participan no se ponen de acuerdo entre ellas para llevar los 

desayunos y ha visto que llevan las mi smas preparaciones por lo que a ella no le gustaría 

que sus hijos comieran así. 

Rocío comenta que sus hijos no consumen nada de 10 que llevan las demás mamás 

pues no les gusta lo que cocinan. Sel'íala que ella no manda a los niños a la escuela con 

refrigerio pues les da de desayunar en casa antes y cuando los recoge de la escuela ( 12:30 

hrs), les da de comer, por lo que los ni ños no necesitan comer nada durante su estancia en la 

escuela. 

R ecapitlll aciólI 

La princi pa l estmteg ia que se debe de considerar en esta UD. es la mi gración del 

padre de Jared y Esmemlda, quien con el fin de incrementar sus recursos familiares se 

encuentra trabajando en Estados Unidos. Rocío se ha incorporado al trabajo vendi endo 

productos por catálogo, que aunque señala que no lo hace por necesitad, le permite generar 

recursos económicos propios. 

La incorporación de Rocío al mercado laboral y posiblemente el incremento en las 

horas que su pareja trabaja e incl uso la búsqueda de nuevas fuen tes de empleo en Estados 

Unidos para poder enviarle dinero a su familia, señalan cómo la fam ilia ha tenido que 

buscar nuevas fuentes de recursos para poder seguir preservando su ni vel de vida. 

En este caso, el di nero reci bido por el programa federal de Oportunidades, también 

constituye una fuente importante de recursos que se integran al presupuesto familiar. 
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En el caso de la alimentación, la ramilia sólo se ha visto afectada en la compra de la 

leche que ha dejado de adqu irir sustituyéndola por avena con agua. Rocío considera que su 

ali mentación no ha cambiado mucho aunque los alimentos han incrementado su precio, 

pues su pareja siempre le ha mandado el di nero que ella necesita para alimentar a su 

rami lia, por lo que tampoco ha dejado de comer algun miembro debido a la ralta de 

recursos l'Conómicos para comprar alimentos. 

En este caso, se observa CÓmo la estrategia de migración ha incrementado los 

recursos económicos rami liares, por lo que a decir de Rocío, no se han visto tan arectados 

por el incremento de los precios de los alimentos o la falta de empleo. Pues incl uso, esta 

estrategia les ha I>crm itido comprar un terreno en donde piensan vivir. 

En Jo.\' dos di/eremes periodos de visila al Jardín de Niñm; (la primera en mar..o y 

la otra en j l/lio), Pllde obsen 'ar que Esmeralda y Jared se sien/all a desayunar con Jos 

denuis niiios y niñas y aunque ellos 110 lleva" liada para consumir, Jos denuis mamás les 

dan UII plato de comida (servido igual que a los d e mó~; niños y niñw) para que elJos 

desayunen. 

Lm madres de los demOs "ilios y nhias comeman que aunque saben que es 1/11 abuso 

por parte de Rocío, ellas les dan de comer a Jared y Esmeralda para que 110 pase" hambre. 

Tamo las lIIodres como las maestras han/rolado de convencer a Rocío de que participe en 

los desayunos e incluso se le hall mostrado fotografías en donde se lIIuestra a SI/S hijo.\' 

desayunando, esto, COII el fin de que Rocío !>'e .\'iellla comprometida a participar, sin 

embargo, ella 110 se ha illlegrado al programa , 
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Marco Antonio 

Con el fin de obtener más datos sobre las estrategias de alimentación en fam il ias 

con experiencias migratorias, fue lomado en cuenta el caso de Marco Antonio de cuatro 

años y quien cursa el segundo grado del jardín de niños. 

Unidad doméstica de San José Tilapa conformada por cuatro integrantes: padre (29 

años), madre (25 años) y dos hijos (una mluer y un varón). (FIG. 2). La entrevista se le 

realizó a la madre de Marco Antonio, Lourdes. 

Tanto el padre como la madre tienen la primaria terminada. La hija mayor (9 aftas) 

asiste a la primaria, mientras que el hijo menor (4 años) asiste al jardín de niños de la 

localidad . 

FIGURA 2. Genograma de la UD. de Marco Antonio 
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El trabajo 

Desde hace cuatro años el padre de Marco Antonio se encuentra en San José 

California, Estados Unidos, no tiene un trabajo estable pero su princi pal fuente de empleo 

es en la construcción y la cosecha de algunos alimentos. Le envía dinero a Lourdes 

aproximadamente cada mes y desde hace un año su marido le manda menos dinero ($2,000 

pesos). 

Ames de mi grar, el padre de Marco Anwnio trabajaba cortando caña en la localidad 

y decidió irse porque no les alcanzaba el dinero para vivir. Al principio- Lourdes señala- su 
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marido le mandaba lo sufriente (entre $4,000 y $5.000 pesos mensuales), pero ahora 

prefiere que se regrese pues considera que su situación ha empeorado en espec ial del 2008 

ala fecha, pues a su marido cada vez se le dificulta más obtener un trabajo. 

Lourdes, no trabaja y aunque ella quisiera hacerlo para completar el gasto fam ili ar, 

señala que su marido no le da permiso. Ella está a cargo de las act ividades de la casa. 

AUn/enlació" 

Lourdes compra las frutas, las verduras y la carne en el mercado de Teotitlán los 

dias domingo. En el caso de la fru ta, siem pre busca los mejores precios por lo que no 

siempre compra lo mismo, en el caso de la verd ura sucede igual pero siempre compra 

chiles, cebollas tomates y/o jitornates. 

I)roductos como el aceite, el arroz, el azúcar, el frijol , la leche y an ículos dc asco 

personal los consigue en una tienda de la localidad en donde el dueño le permite obtener 

productos " fiados" que posteriormente los paga cuando cobra los envíos de su marido. 

Lourdes seña la (Iue desde que su marido le manda menos d inero ha tenido que 

ad min istrarlo mejor, pues aunque no ha dejado de comprar ningtm alimento en especí fi co, 

en ocasiones prefiere no comprar con tanta frecuencia productos de aseo (jabón o limpia 

pisos). para así poder comprar la leche de sus hijos que sabe que es necesaria para la 

alimentación. 

Señala que sicmpre ha com prado la mi sma marca de leche y aunque ha buscado 

otras marcas mas baratas, Nutrileche es la que le ofrece el mejor precio, por lo que la 

siguen consumiendo en su familia. A pesar de las di fi cultades que tiene para comprar la 

leche, comenta que los ni ños siempre han tomado la misma cantidad: tres vasos al día al 

igual que ella, quien también toma leche diariamente. 

Los domingos Lourdes comprd refresco parn su fami lia (una Coca-Cola de 2 litros). 

mientras que los demás días ella y sus hijos toman agua natural o de frutas. 

Lourdes no ha notado que el consumo de frijol y maíz haya di sminuido (al mes 

comprn un bulto de malz y medio de frijol) y señala que no puede dejar de comprarlos 
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porque son necesarios para la alimentación de su familia (diariamente Lourdcs prepara 

tortillas a mano moliendo el maíz en el molino de la localidad). Sin embargo, ha notado que 

aunque sigue comprando la mi sma cantidad de al imentos, hoy en día le rinde menos que 

antes. 

A la semana Lourdes se gasta aproximadamente $500 pesos en la compra de 

alimentos y aunque comenta que en ocasiones no le alcanza el dinero, nunca ha tendido 

dificultades para poder alimentar a su familia, pues puede pedir "fi ado" para tener con que 

coci nar en lo que su marido le manda dinero, por lo que el lInico dinero que tiene que 

ahorrar es para ir los días domingo al mercado de Tcoti tlán. 

Lourdes tiene cuatro guajolotes los cuales alimenta con el mismo maíz que compra 

para hacer las tortill as, estos son utilizados para las fi estas familiares y al momento de la 

entrevista, tenía pensado ocupar uno para la próxima fiesta de su hija. Lourdes comenta que 

no los vende pues son para eventos especiales famil iares, además de que reitera que su 

marido no le permite trabajar por lo que aunque quisiera no podría hacerlo. Todos los 

al imentos que cocina Lourdes son preparados con leña. 

Acceso a programas 

Tanto Lourdes como su hija mayor reciben dinero del programa Oportunidades de 

manera bimestral. El dinero es di stribuido de manera diferente aunque Lourdes admin istra 

el de las dos. El de la hija es utilizado para comprar sus artículos escolares, ropa, y lo 

necesario para cuanto tiene bailes en la escuela, mientras que el dinero que Lourdes recibe 

es uti lizado para comprar alimentos y articulos de consumo fami liar. 

Lourdes considera que el dinero que recibe es una gran ayuda para ellos y le gusta 

que le den dinero. Además siente que se preocupan por ellos pues les dan pláticas y 

consultas médicas que les sirven a ella y a su familia 
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Los desayullos escolares 

Con respecto ti los desayunos que se dan en el jardín de niños, Lourdes comenta que 

le gustan mucho porque lo más imporlante es que este mecani smo le ha pennit ido ahorrar, 

pues considera que si tuviera que darle a su hijo el desayuno diariamente gastaría más que 

ahora, además de que hace las cosas más fác iles en cuesti ón de trabajo ya que no se 

preocupa por cocinar para su hijo diariamente. 

Ella confia en que todas las mamás se esmeran en llevar un buen desayuno para los 

niños, pues si todas las madres se preocupan por los ni ños e ltos siempre desayunaran bien. 

Lourdes prepara el desayuno los días que le corresponde y nunca ha tenido difi cultades para 

part icipar en esta actividad. 

Se abastece de ali mentos en el mercado de Teotitlán en donde aproximadamente 

gasta $150 pesos por desayuno. El dinero es obten ido del que le env ía su marido en esa 

semana, pues no tiene un presupuesto específico destinado para esta actividad. 

Normalmente prepara salsa de verduras, pechuga de pollo deshebrada, lentejas, rollos de 

jamón o memelitas que acompaña con agua de frutas natura les. 

Recapitulació" 

Como en e l caso I (hermanos Jared y Esmeralda) , la principal estrategia que ha 

desarrollado esta UD. es la migración de la pareja de Lourdes. Sin embargo, en este caso la 

familia ha ten ido dificultades económicas aún poniendo en práctica esta estrategia, pues 

Lourdes cada vez recibe menos di nero. Una de las mayores li mitac iones para diversificar 

los ingresos es que la pareja de Lourdes no le permite trabajar para mejorar la s ituación 

económica familiar , por 10 que dependen directamente de los ingresos que él envia. 

Otro mecanismo que tiene la UD. para obtener recursos es la afiliación de dos de 

sus integrantes al programa de Oportunidades, pues el dinero recibido del programa es 

ut ilizado para el gasto familiar. 
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Sobre las estrategias de alimentación, la fa mil ia sigue comiendo igual y no han 

li mitado el consumo alimentario y tampoco hay restricc iones en la compra y distribución de 

alimentos dentro de la familia. En el caso de maíz y el frijol el consumo no ha disminuido. 

No obstante que no se señalaron restricciones en la ali mentación familiar, s i se 

encontraron restricciones en la compra de productos domésticos como del jabón y el limpia 

pisos, con el fi n de poder com prar alimentos para la familia, 10 cual, considero debe de ser 

visto como otra fonna de restricc ión, aunque ésta no sea alimentaria. 

Herminia 

Hermin ia as iste al tercer grado del preescolar y tiene cinco años de edad. La UD. a 

la que pertenece fue seleccionada debido a que su madre, a quien se le realizó la entrevista, 

es la responsable de la unidad doméstica y es madre soltera. 

La UD. está integrada por cuatro personas: La abucla (70 años), la madre (32 años), 

la hija (3 años) y un sobrino (23 años) (hijo de su hermana de 46 años) quien vive con citas 

desde hace nueve años debido a que él se ofreció a cuidarlas porque están solas en casa 

(FIG. J). 

FIG URA 3. Genogramade la UD. de Herminia 
,.---, 

.. .. . _. _-_ ... _-- -- -- .. 

La abuela no term inó la primaria, la madre tiene la primaria terminada, mientras que 

el sobrino la preparatoria completa. La hija as iste al jardín de niños de la loca lidad. 
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Elrrabajo 

La madre, Gladis, trabaja en las mañanas atendiendo la tiendita de abarrotes que 

tiene su mamá en la locali dad y en las tardes corta el cabello en un local que le prestan, no 

recibe ninguna remuneración económica por atender la tienda, pero le ayuda a su mamá 

porque no hay quien le venda. El dinero que recibe por cortar el cabe llo varía pues depende 

de la cantidad de clientes que tenga, el corte de cabello cuesta $20 pesos y señala que a 

veces tiene muchos clientes y le va muy bien y otras no recibe nada de dinero. 

Gladís considera que el d inero que gana es muy poco para el gasto fami liar, sin 

embargo. no ha buscado otros trabajos para complementar pues está muy limitada al tener 

que cuidar a su hija y a su mamá, por 10 que no ha podido irse a trabajar a otras localidades. 

El sobrino de Gladis trabaja de peón de albaflil pero no es un trabajo constante ni 

fijo, pues cuando no quiere trabajar se queda en casa. No contribuye al gasto fami liar pues 

Gladi s considera que ya es suficiente con que las cuide, ademas, como no siempre tiene 

trabajo tampoco tiene dinero, por 10 que Gladis lo apoya económicamente. 

Alime1llación 

Con respecto a la ali mentaci ón familiar, Galdis comenta que productos como el 

arroz, el azúcar, la leche y el aceite, son obtenidos de la tiendita que tienen. Pocas veces va 

al mercado de las otras localidades a comprar alimentos y sólo lo hace cuando compra 

carne (al mercado de Teotitlán), sin embargo, señala que su fami lia casi no come carne de 

ningún tipo, porque no les gusta y prefieren el consumo de verduras, tortillas, arroz y 

frijoles. Diariamente compra medio kilo de tortillas, pero no tiene claro cuánto frijo l, aceite 

o leche consumen pues lo va tomando de la tienda conforme lo va necesitando. Los 

alimentos que prepara son coci nados en una estufa de gas. 

Las frutas y las verduras que consumen las compra con una señora que pasa a 

venderle a la tienda, Gladis prefiere comprarle a esta señora pues considera que es muy 

lejos ir al mercado semanalmente a comprar sus productos. Sabe que es mucho más caro el 

abastecerse de sus alimentos de esta manera que ir a comprar sus alimentos a los mercados, 
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pero preftrcrc hacerlo así para poder atender a su familia. El tipo de frUla y verdura que 

compra varía pues siempre busca 10 que esté a mejor precio, normalmente compra 

jitomates, chiles, cebollas y calabazas y la fruta varía dependiendo del precio. 

Gladis se ha dado cuenta que cada vez eSlan más caros los al imentos y sobre lodo lo 

ha notado porque ella at iende la tiendita y ha visto como suben los precios de algunos 

productos como el aceite. Comenta que en el caso de su familia no han tendio muchas 

dificultades para acceder a los alimentos pues son pocos integrantes y siempre "est ira" el 

gasto y le alcanza, además de que siempre tiene algunos productos en la tiend ita que le 

siTVen para coc inar. 

Gasta aprox imadamente $80 pesos al día en la ali mentadon de su fam ilia, pero se 

ha dado cuenta que antes podía comprar los mismos alimentos con $50 pesos, por lo que 

ahora ha incrementado su gasto $30 pesos. Gladis, comenta que a pesar de ello, ella y su 

familia siempre se han podido alimentar bien y nunca se han restringido o han dejado de 

comer por fa lta de recursos para obtener alimentos. 

Acceso a programas 

Gladis señala que ninguno de ellos tiene algún tipo de programas pues nunca los ha 

tramitado porque piensa que no se 10 darán pues tiene la ti endita la cual , es considerada 

como un recurso que da estabilidad económica a la familia. 

Los desaYllnos escolares 

Herminia no participa en los desayunos del jardín de niños. Gladis comenta que 

anterionnente sí lo hacía (al momen to de la entrevista tenía cuatro meses que ya no) y que 

le gustaban mucho porque asi ella podia saber que su hija había comido bien y ya no tenia 

que darle dinero para que se comprara cosas que sabe que no son buenas para la ni ña. 

Actualmente ya no puede participar pues esta a cargo de cuidar a su mamá, además de 

atender la tiendita, la cual no puede cerrar para llevar el desayuno porque no tendrían 

dinero. 

109 



Cuando Gladis participaba en los desayunos, cocinaba lacas de soya, de papa con 

chorizo, tostadas de patio entre otros, acompañando los alimentos con refresco 

(normalmente Coca~Cola). Señala que nunca tuvo problemás económicos que la limi taran a 

partici par. Siempre procuró buscar guisos económicos y fác iles de preparar. 

Hoy en dia, a pesar de que I-Ienninia no participa en los desayunos, convive con los 

demás niños a la hora del desayuno pues su mamá diariamente le envía un refrigerio el cual 

consume en la misma mesa que los demás. 

Recapitulación 

En este caso no se han percibido cambios de estrategias familiares de manera 

explicita, posiblemente se deba a que tienen un negocio fami li ar el cual les pennite tener 

estabilidad ya que no reciben ningún tipo de apoyo económico externo. 

Glad is ha sel1alado que su fam ilia no ha tenido tantas dificultades para acceder a [os 

alimentos aún con el incremento de precios pues son pocos en la familia , por 10 que no 

tiene que comprar muchos al imentos, además de que muchos son obtenidos del negocio 

familiar, por lo que la tiendita es una fuente de abastecimiento y reservas importante para la 

alimentación del núcleo. 

Es oportuno señalar que si bien Gladi s no recibe una remuneración económica por 

trabajar en la tiendita, el estar a cargo de ella y también ser responsable directa del cuidado 

de su madre, le da acceso a todos los productos, es dec ir que existe un intercambio no 

explicito entre el trabajo realizado (no remunerado) por mercancía y cuidados. 

Aunque aún no hay una estrategia para incrementar los ingresos de manera fo nnal, 

es necesario resal tar que Gladis sabe que no ti ene muchos rccursos económicos y que su 

situación podría cm peorar, pues ha notado que los precios de [os alimentos han 

incrementado, por lo que está pensando en buscar nuevas fuentes de trabaj o en otras 

local idades para obtener mayores ingresos monetarios y poder mantener a su familia. 
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Josefina 

Jose fina , quien cursa el tercer grado de preescolar y tiene cinco años, fue 

se leccionada debido a las características laborales de l padre, además de ser la única familia 

que reportó contar con el programa asistenc ial Un Kilo de Ayuda. 

UD. constituida por cinco integrantes: padre (31 años), madre (30 años) y tres hijos 

(un varón y dos mujeres) (FIG. 4). La madre, Vicenta, a quien se le realizó la entrevista, es 

originaria de San Anton io Nanahuatupam Oax. y el padre de San José Tilapa. 

FIGURA 4. Genograma de fa UD. de Josefina 

7 

Ambos padres tienen la secundaria termi nada, el niño mayor (siete años) asiste a la 

primaria, la ni ña de 5 años al jard ín de niños de la localidad y la menor (un año) se queda 

en casa con la madre y cuando ti ene que trabajar la niña la acompaña. 

E/trabajo 

El padre de Jose fina es peón de albañi l y trabaja en una casa con un horario de 7:00 

a 18:00 hrs. Vicenta considerd que el trabajo de su marido podría ser visto como estable 

pues diariamente tiene actividades por realizar, sin cmbargo, señala que debido II q ue él es 

hipertenso en ocasiones no va a trabajar pues se siente mal, por lo que los días que se 

ausenta del trabajo no perc ibe dinero, lo cual hace que no tenga ingresos estables. A veces 
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trabaja seis días a la semana y otras veces sólo uno O dos días semanalmente. Trabajando 

diariamente su salario es de $1.300 pesos semanales. 

Cuando el padre tiene buena salud y puede trabajar, también es contratado para ir a 

regar los caiiavcra lcs en la noche, la frecuencia de esta actividad varía pues depende 

princi palrncntc de la época del aí\o y la disponibilidad de agua que haya en la loca lidad. 

Cuando Viccnta va a vis itar a sus familiares a San Antonio, trabaja en algunas casas 

lavando trastes o ropa, pero no es una actividad que realice diariamente porque se siente 

limitada por su marido y su hija menor a quienes tiene que cuidar, asl que sólo trabaja 

cuando sabe que no tienen Illucho dinero o en periodo de vacaciones escolares pues puede 

encargar a sus hijos con sus familiares. Además, señala que no siem pre es una actividad 

que ella busq ue, pues ti veces cuando saben que ella está de visita en San Antonio la van a 

buscar a cas.'l de sus familiares para o frecerle el trabajo, ella normalmente acepta. 

Vicenla señala que aunque tienen muchos problemas económicos, no han buscado 

más trabajo o intensifi car sus actividades laborales para ganar más di nero. pues se sienten 

muy limitados por la enfcnnedad de su esposo. Si n embargo. Vicenta ha podido ver que la 

situación económica está muy complicada y que cada vez hay menos trabajo, además de 

que toda la comida cada vez es más cara, )XIr lo que actualmente está pensando en irse a 

trabajar a la Cd. de México. a Tehuacán, o a la cabecera municipal de Coxcatlán como 

empleada doméstica, con el fin de incrementar sus rc<:ursos económicos. Ella no ha podido 

concretar este plan pues le preocupa tener que abandonar a su hija más pequeña, por lo que 

piensa buscar un trabajo en donde la acepten con la niña. 

Alimentación 

Vicenta señala que cada vez le cuesta más comprar alimentos, pues además de que 

no tiene un ingreso fijo, ha notado que el prec io de la comida cada dia aumenta más por lo 

que se ha tenido que limitar en el consumo de cienos productos. 

La familia se abastece de alimentos en los pequeños comerc ios de la localidad. El 

arroz. el fr ijol, el azucar y el acei te los compra en una tienda (DI CONSA) cercana a su casa 
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cuando es necesario, pues señala que compra muy poco ya que quincenalrncnte su hija 

menor recibe una despensa de Un Kil o de Ayuda, por 10 que ahorra al no tener que comprar 

tan frecuen temente esos productos. 

En el caso de la carne, señala que es muy poca la que comen, pues es muy cara para 

comerla frecuentemente. En ocasiones Vicenta compra $10 pesos de chicharrón para 

completar la comida del día dom ingo, pero el consumo de carne está limitado a ocasiones 

especiales. Cuando compran carne normalmente lo hace en el mercado de Teotitlán en 

donde le ofrecen los mejores precios. 

La fruta y la verdura las compra en un camión que pasa por la localidad los 

domingos en donde se gasta $10 pesos comprando di ferentes productos como cebolla, 

chi le, jitomate y en el caso de las frutas la compra varía pues depende del costo, ya que 

siempre busca lo más barato. Actualmente, la cant idad de frutas y verduras que compra ha 

disminuido pues todo le parece caro y no le alcanza el dinero. Con el fin de ahorrar, 

Vicenta aparta los productos que están más maduros o a punto de echarse a perder para 

comprarlos a un mejor precio. 

Uno de los alimentos que más ha limitado en su consumo es el huevo, pues sena la 

que ya no le alcanza para comprarlo pues está muy caro, por lo que prefiere hacerles 

mcmelitas con frijoles para que coman los ninos. Vicenta ya no compra leche para sus hijos 

como anteriormente lo hacía, pues ahora solamente ocupa la que le dan en el programa Un 

Kilo de Ayuda, además de la que le dan en la escuela de Josefina, pero procura que los tres 

ninos tomen al día una taza de leche. No sabe bi en cuando empezó a disminuir la com pra 

de la leche, pues su consumo se ha reduc ido poco a poco y no es algo que hayan decidido 

de un día para el otro. Vicenta y su marido sólo toman leche cuando él trabaja lo su fi ciente 

para tener dinero y poder comprar un poco más. Esta leche es comprada a una vecina que 

les vende la leche en polvo DI CONSA a $13.50 pesos y rinde dos litros cada sobre. 

El abasto de agua potable también se ha modificado pues antes compraban tres 

garrafones de agua semanalmenle y actualmente hierve el agua de la llave para ahorrar. El 

consumo de refrescos también es limitado y se ha restringido más su consumo pues lo 
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consideran caro; sólo lo com pran para las fi estas y cuando ticnen visitas, por lo que 

diariamente prefieren preparar agua de frutas naturales. 

La cant idad de maíz que compran para hacer sus tortillas no ha variado (1 ~ bullos 

de maíz al mes). Vicenta sigue preparando el mismo número de tortillas de siempre y no le 

gusta comprar en tort illerías pues es mucho más caro por 10 que lleva al molino el maíz 

para moler. En el caso del fr ijol , señala que también sigue com prando y cociendo la misma 

cantidad que es de medio kilo cada tercer día. Todos los alimentos que prepara en casa son 

cocinados con leña. 

Vicenta comenta que nunca ha dejado a los niños sin comer, pues cuando no tiene 

dinero para comprar la comida va a buscar II una señora que le da trabajo lavando trastes o 

cocinando por $30 o $50 pesos y ya con eso compra la comida. Cuando esto sucede, los 

niños más grandes cuidan a la más pequeña para que Vicenta pueda ir a trabajar. Aunque 

señala que los niños no han pasado hambre, ella sí se ha limitado cuando tiene poca comida 

al igual que su marido. Los niños s iempre comen igual, hasta que se sientan satisfechos, y 

ella y su marido son los que dejan de comer cuando la comida no alcanza. 

La madre de Josefina comenta que en su familia no cazan ningún animal, 

especialmente porque no tienen con qué hacerlo. En el caso de la recolección seña la (lue 

cuando es época de tetechas22 y tunas recolectan en la sierra y son utilizadas para el 

auloconsumo. 

Vicenta es la única madre que comentó tener alglm tipo de intercambio de alimentos 

con una vec ina. Aunque no es una actividad cotidiana, la realizan cuando tiene al gunos 

productos de más como nopales, chiles o mangos y los intercambia con una vecina quien 

también le da algunos productos como maíz O frijo l que los obtiene de su siembra. 

u L¡¡ Idedm es un¡¡ c¡¡cltlce¡¡ ¡¡rboriforme oompueSI¡¡ por 1¡¡lIos continuos y rnmific¡¡cioncs en sus bases. Sus 
nores son bl¡¡ncllS y alargadas y se producen enlre marlO y junio. LlIS nOTeS son las quc se comen y rI!<: ibcn el 
nombre de '"Idechas'" (CMve7_ Tuxill. y Jarvis, 2004). 
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Acceso a programas 

La familia de Josefina es la ünica que reportó recibir beneficios del programa de Un 

Kilo de Ayuda (Ver Anexo) que le es otorgado por la hija menor de la fami li a. Vicenta 

considera que es un buen programa que le ayuda Ill ucho en su casa, pues le dan los 

alimentos básicos que necesitan los nií'los. También le gusta que pesen y midan a su hija, 

además de la prueba de hemoglobina que semestra lmente le realizan, pues considera que así 

puede saber s i su hija está bien de sal ud. Viccnta señala que en el programa siem pre le han 

dicho que su hija tiene la estatura y el peso adecuados para su edad por lo que se s iente 

tranquila al respecto. 

La despensa que recibe es ocupada para el consumo familiar. La leche, las galletas 

fortificadas y los mazapanes son repartidos en partes iguales entre sus hijos, mientras los 

demás productos son ocupados para la comida d iaria familia r. 

Los desayunos escolares 

Con respecto a los desayunos del jardín de niños, Vicenta considera que son una 

buena opción para la alimentación de Josefina , s in embargo, reconoce que en ocasiones ella 

tiene muchos problemas para organizarse debido a que tiene que cuidar a su hija menor. 

Vicenta no tiene un presupuesto especifico para el gasto en los alimentos de los 

desayunos y tampoco compra más comida para esos días ya que ocupa lo que tiene en casa 

en ese momento. Seña la que una vez que sabe la fecha en la que ti ene que dar el desayuno, 

esa semana restringe la alimentación fam iliar dism inuyendo la cantidad y variedad de 

alimentos que se consumen, pues normalmente esa semana comen solamente frijoles, arroz 

y tortillas para así poder ahorrar. 

Aunque Vicenta siempre ha part icipado en los desayunos, comenta que cuando no 

tiene dinero para cocinar ha ten ido que hablar con la directora del Jard ín de Niños para que 

le recorran el día que le toca. Una vez que le cambian el día, ella o su marido se van a 

trabajar y obtienen el dinero necesario para preparar el desayuno, sin em bargo, nunca ha 

suspendido su part icipación en esta actividad, pues la considera muy im portante para la 
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al imentación de su hija. Cuando ella cocina el desayuno, normalmente hace memelitas con 

salsa y cebolla. entomatadas. enchiladas, tacos de frijol o pap", y agua de horchata con la 

leche que tiene en casa. 

Recapitlllaciól1 

Este caso describe pal1icu larmente la intensificación de estrategias en procesos de 

crisis inlerna fami liar. 

En el ámbito laborar, se identificó que la pareja de Vicenta no ha incrementado las 

actividades laborales pues no ha buscado nuevas fuentes de empleo y por el contrario, 

consecuencia de la enfe rmedad del padre de Josefina, ha di smi nuido su actividad laborar y 

por lo tanto el ingreso fam il iar. Aunque Vicenta siguc trabajando como empIcada 

domestica eventual, sólo intensi fica esta actividad cuando no tiene dinero. 

El intensificar el trabajo sólo en situación de cri sis por parte de Viccnta. 

posiblemente se deba a que ella no sólo es responsable de cuidar a sus hijos, sino también a 

su esposo enfermo, por lo que tiene mayores responsabilidades que limitan las actividades 

labom les extm domésticas. No obstante, se puede ver como Vicenta está buscando 

modificar sus actividades al qucrer migrar a las ci udades para poder tener mejores ingresos, 

en donde se refleja a la migmción como el imaginario de sali r de su situación económica 

actual. 

Este caso es el único en el que se encontrÓ tener un programa asistencial en donde 

reciben despensa de alimentos (Un Kilo de Ayuda). lo cual , en ciel1a forma. permitc 

compensar los ingreso monetarios por ingresos en especie amol1 iguando, hasta cicrto 

punto, las restricc iones monetarias. 

Sobre las modificaciones en el consumo alimentario se encuentran di vcrsos 

mecanismos de ahorro. sin embargo, debido a que esta fam ilia recibe cada 14 días una 

despensa alimentaria (quc cOluicnc I Kg de frijol. I Kg de azucaro I Kg. de arroz, 2 paquetes 

de sopa, 1 L de ace ite, I Kg de harina de maiz, Leche en polvo fOl1 ificada Liconsa para 

preparar seis li tros, I paquete de galletas enriquecidas. I paquete de cereal de amaranto y 2 
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piezas de mazapán enriquecido) , el consumo de cienos productos como frijol , arroz o 

azúcar no se han visto modificados. 

Por otro lado, ha disminuido la cantidad de alimentos que com pran, como en el caso 

de la carne, la leche y el huevo. En el caso de los alimentos frescos, Vicenta ha dejado a un 

lado la ca lidad de los productos prefiriendo los más baratos, pero que están más maduros 

con el fin de abaratar los costos. 

También el consumo de alimentos ha variado en la cuestión de la distribución 

fam iliar, pues Vicenta y su pareja han tenido que restringir el consumo de algunos 

ali mentos, como en el caso de la leche, prefiriendo que sus hijos los consuman, mi entras 

que en situaciones extremas, la pareja ha dejado de comer ante la falta de alimentos 

suficientes para toda la famil ia. 

Leobardo 

Leobardo es el hijo menor de su familia, tiene seis años y asiste al tercer grado del 

jardín de ni¡los. La UD. de Leobardo fue seleccionada debido a que es la segunda UD. más 

grande dentro de las tipologías realizadas, a que está consti tu ida por tres generaciones ya 

que la madre de Leobardo, es la mujer que ha tenido el mayor número de hijos e hijas. 

UD. constituida por ocho miembros de tres generaciones: abuelos (83 años el varón 

y 80 la mujer), padre (65 años), madre (33 años) y cuatro hijos (dos varones de 16 y 6 años 

y dos mltieres de 13 y 10 años) (FIG.5). La madre, Antonia, a quien se le realizó la 

entrevista, está a cargo de las act ividades de la casa. 

Los abuelos no asistieron a la escuela al igual que la madre por lo que no saben leer 

ni escribir, el padre concluyó la secundaria. El hijo mayor terminó la secundaria, mientras 

que las dos hijas actualmente cursan la primaria, el hijo menor asiste al jardín de niños. 
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FIGURA j , Gellograma de la UD. de Leobardo 

83 

65 G 
16 6 

El trabajo 

El padre y el hijo mayor trabajan en la albañilería. no tienen un empleo fijo y 

diariamente buscan trabajo en San José Ti lapa y en las localidades aledañas, por lo que no 

tienen un ingreso fijo. En época de ll uvias, cuando no tienen trabajo en la albañilería 

trabajan regando la caña, en promedio, el pago es de $50 pesos por riego (el pago es por 

destajo). 

El joven dejó de la escuela hacc dos años pues no quiso seguir estudiando y prefirió 

incorporasc al trabajo asalariado, la madre señala que aunque le insistió mucho, él ya no 

quiso estudiar. 

Cuando es época de pochotes23
, tetechas y tunas, Antoni a y su ramilia van a 

recolectarlos a la sierra. Estos productos posteriormente los venden en el mercado de 

Ajalpan y el precio al quc son vendidos varía dependiendo de la competencia del mercado. 

Señala que cas i no se quedan con nada de los productos recolectados para su autoconsumo 

salvo algunas tunas, pues tanto los poc hotes corno las tetechas, se venden muy rápido y a 

muy buen precio por lo que prefieren obtener el dinero a comérselos ( $20 pesos el litro de 

pochote y $30 pesos el de lCH .. 'Chas). 

lJ Los pochotes provicncn dc un (¡rool que fructifica de noviembre ti mayo. El fruto es rcdondo dc 12 cm. de 
diámetro y cAscarJ muy dura con semillas cuyo ari lo. Las semillas se venden cocidas en los mercados locales 
y su sabor es similar al de l chícharo <Avcndai\o. Casas. Dá\'ila. y Lira. 2006). 
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Desde hace seis meses los abuelos se fueron a vivi r con la familia de Leobardo por 

problemas fami liares en donde anteriormente viv ian, ninguno trabaja debido a que son 

cons iderados de edad avanzada. 

Alimentación 

Antonia comenta que realiza sus compras en dife rentes lugares. Productos como el 

aceite, el azúcar, el frij ol, la sopa de pasta y la leche son comprados en los mercados de 

Tehuacán pues ahorra hasta $6 pesos en cada uno de los productos s i los compra allá, que si 

los comprara en la loca lidad o en otros mercados. 

Las frutas, las verduras y las carnes, son compradas los domi ngos en el mercado de 

Teotitlán. Actualmente, señala, comen poca carne y han preferido comprar menudencias 

para que les alance. El consumo del huevo también ha disminuido y se ha espaciado su 

consumo a cada tres o cuatro días señalando que anteriormente lo podían comer di ario. 

Antonia, coci na di ariamente todos sus alimentos con leIla, muele su maíz a mano y 

nonnalmcnte compra un bulto ($200 pesos) que le dura un mes. Señala que este producto 

ha subido mucho de precio, pero que aún así, sigue comprando igual pues comprar las 

tortillas es mucho más caro. 

En el caso del frijol también sigue comprando igual (tres ki los a la semana), pues es 

fundamental para su alimentación diaria y no podría dejar de comprarlo aunque esté caro. 

Antonia, ha notado que cada vez cocina menos, pues no le alcanza el dinero y 

aunque sigue comprando la mi sma cantidad de maíz y frijol que antes, la familia ha 

disminuido el consumo de otros alimentos como la leche, pues comenta que si antes les 

daba más dos tazas de leche al día a sus hijos, ahora sólo lo puede dar una taza cada tercer 

día. 

La madre de Leobardo señala que además de que actualmente es más dific il 

comprar alimentos porque su precio ha incrementado, otra razón por las que su consumo 

alimentario se ha visto afectado es la incorporación de sus suegros a la UD., lo que ha 
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representado un desequ ilibrio en la economia del hogar, pues no aportan di nero a la casa y 

que para ella han significado un gasto más. 

Antonia comenta que en ocasiones ha dejado de comer para que coman sus hijos 

debido a que no tiene comida suficiente para todos. Esta acción se ha hecho más frecuente a 

partir de que sus suegros viven en su casa. Señala que ella prefiere que los niños coman 

pues necesitan más energia para poder rendi r bien en la escuela. 

La familia de Leobardo tiene guajolotes que cria para posteriormente utilizarlos en 

las fiestas familiares. Aunque ha intentado sembrar algunos frutos. no lo ha conseguido 

pues comenta que los guajolotes le han echado a perder las plantas. 

Acceso (1 programas 

De los ocho integrantes que confonnan la UD., la madre y las dos hijas reciben 

dinero del programa de Oportunidades. 

Anton ia, admin istra el dinero de ella y de sus hijas, sin embargo no los junta para el 

gasto común fam iliar, pues el dinero de sus hijas lo utiliza para los gastos de la escue la, 

ropa, zapatos, útiles. además de separar un poco de dinero para darles diariamente para el 

recreo. El dinero que Antonia recibe del programa es ocupado para el consumo cotidiano 

familiar. 

Ella considera que este programa les ha sido de mucha ayuda pues, cuando su 

marido y su hijo no tienen trabajo, sabe que tienen este recurso extra cada dos meses que 

les permite sobrevivi r. 

Hace más de ci nco años, la hija menor de Antonia (quien actua lmente tiene 10 años) 

contaba con el programa de Un Kil o de Ayuda, el cuál le fue retirado debido a que cumplió 

la edad máxi ma que cubre el programa (5 años). Antonia señala que desde que ya no 

reciben la despensa su situación económica se ha complicado porque ha tenido que comprar 

los productos que antes les daban . La ausencia de la despensa en casa, princi palmente se 

rcflej o cn la disminución del consumo leche, pues actualmente tienc que comprarla y no es 

suficiente para que sus hijos la consuman diariamente. 
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Los desaYllllos escolares 

Leobardo esta inscri to al programa de desayunos escolares del jardín de niños. A 

Antonia le gustan porque sabe que su hijo come bien y considera que en momentos dificilcs 

es una ayuda para todas las familias de los ni ños. Considera que con los desayunos. su hijo 

se alimenta bicn y reconoce que cuando no hay comida en su casa, le sirve para garantiza 

que Lcobardo comió algo en el día. 

Cuando Antonia prepara el desayuno escolar, compra los alimentos en las tienditas 

de la localidad. Ella no tiene un dinero específico para esta actividad y normalmente 

cuando le loca prepararlo su marido le da más dinero para poder comprar las cosas 

necesarias, para esto, él busca más trabajo para así llevar más dinero a casa. No obstante, en 

ocasiones la familia de Leobardo se ha vislo en la necesidad de pedir prestado dinero o 

ped ir " fi ado" en las tienditas de la local idad para poder comprar los ali mentos del 

desayuno. 

Antonia invierte entre S 150 Y $200 pesos en cada desayuno y aunque considera que 

es un gasto muy fuerte sabe que es mucho más barato que mandarle a Leobardo el 

desayuno de manera ind ividual, pues además de ahorrar dinero, considera que es menos 

trabaj o para las familias pues s610 se preocupan un día por coci nar. 

Los alimentos que prepara Antonia varían dependiendo de los recursos con los que 

cuente en ese momento. En ocasiones optan por entomatadas mientras que en otros casos 

en donde tienen más recursos preparan tostadas de frijoles, linga o huevo, aunque seña la 

que este último ya casi no lo lleva pues es muy caro, el desayuno, es acom pañado con agua 

de frutas naturales. 

R eC(JpitllltlciólI 

El caso de la fa milia de Leobardo muestra estrategias para intensi fi car los recursos 

económicos a través de otros trabajos como el riego de la caña como fuen te alterna de 

re<:ursos, asi como la recolección de productos de la sierra los cuales son vend idos en las 

localidades aledañas. 

121 



Otro tipo de recursos en especie son los animales criados en casa que son utilizados 

para el autoconsumo familiar, principa lmente para las fiestas familiares y cuando es 

necesario tener di nero, éstos son vcndidos. 

También, este caso evidencía como se ha intensificado la si tuación laboral, pues 

tanto el padre como el hijo han tenido que incrementar el numero de horas de trabajo o 

buscar trabajo en otras localidades con el fin de pode r mantener los gastos familiares. 

Otra forma en la que la fam ili a incrementa sus recursos económi cos es a través del 

programa fcdc ral Oportunidades, pues de los ocho intcgrantes, tres reciben dinero de este 

programa, que representa en térm inos económicos una ayuda importante "'1ra el sustento 

familiar. 

La alimentación famil iar se ha modi fi cado di smi nuyendo la compra de algunos 

ali mentos o intercambiándolos por otros más económicos como en el caso de la leche, el 

huevo y las carnes. En el caso del maíz y el frijo l, aunque su precio ha incrementado, ellos 

siguen comprando la misma cant idad pues es indi spensable para la alimentación familiar. 

La di stribución de ali mentos en la familia de Leobardo también se ha modificado, 

pues sus padn..'S han restringido cada vez más su ali melllación con el fin de que los niiios 

coman cuando no hay suficiente comida para todos. Estas restricciones se han intcnsificado 

desde que se incorporaron nuevos miembros a la UD. (los abuelos), pues saben que los 

niños y los ancianos deben comer bien. 

Daniela 

Danicla, quien asiste al tercer grddo det preescolar y tiene 6 años pertenece a la UD. 

con el mayor número de integrantes menores de 12 años y no menores. Es una UD. de San 

José Titapa constituida por 12 micmbros de tres generaciones: una mujcr con cuatro hijos 

(tres mujeres y un varón) y siete ni etos (cinco mujcres y dos varones) (FIG.6). 

La abuela de Daniela, Marcela (48 años) a quien se le realizó la entrevista, es la 

responsable de las actividades de la casa y de cuidar a los niños. De los siete nietos que 

cuida, cinco (de 16, 15, 10, 8 y 6 años) son de una de sus hijas que fa lleció hace se is meses, 
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Actual mente, Marccla se hace responsable de ellos y de todos sus gastos, además de estar a 

cargo de todas las actividades de la casa. De estos niños, las dos más grandes asisten a la 

preparatoria de la localidad de Calipan, otros dos a la pri maria de [a localidad de San José 

Tilapa y Danie[a al j ard ín de niños. 

FIG URA 6. Genograma de la UD. de DanieJa 

• 

Dos de sus hijas que V1ven con ella son madres solteras y tienen un hijo 

respectivamente (7 y 3 años), el mayor asiste a la pri maria de la localidad mientras que el 

más pequeño de la familia no asiste a la esc uela. 

Marcela, no sabe leer ni escribir, pues nunca fue a la escuela. De sus cuatro hijos, 

dos de ellos tienen la primaria terminada y otros dos la secundaria. 

Ellrabajo 

Marcc la actualmente no tiene un trabajo fijo y su principal actividad laboral la 

real iza como lavandera y planchadora en casas, mi sma ocupación que dos de sus hija (de 28 

y 2 1 años). Los demás hijos también contribuyen con el gasto familiar, uno trabajando en la 

albañilería y en el campo corno jornalero (30 años) y la ot ra (de 25 años) en una maquila de 

la localidad de Ajalpan Mpo. de Ajalpan. Puebla. 
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Marcela gana aprox imadmllente $30 pesos por docena de ropa lavada o planchada y 

en algunas ocasiones recibe ali mentos de las casas en donde trabaja así como ropa usada. 

Para incrementar sus recursos borda manteles, los cua les, o frece de casa en casa a 

un precio aproxi mado de $120 pesos por mantel (el precio varía dependiendo del tamaño 

del mantel y del bordado). También recolecta en casas y basureros de la loca lidad botes de 

lata para posteriomlente venderl os a $25 pesos el ki lo. 

Cuando hay trabajo en el campo, ella y sus hijos van a cortar calabazas o j itomatcs a 

San Sebastián Zinacatepee. Puebla. El día es pagado entre $80 y $100 pesos las ocho horas 

ya veces recibe cubetas con productos de la cosecha que son consumidos por la fa milia. 

También vende plantas. las cuales ella culti va y los días domingo las vende de casa 

en casa en la localidad. el precio de cada planta osc iln ent re $ 15 Y $35 pesos dependiendo 

de l tipo y tamaño de la planta. Así mismo, Marcela recolecta en la sierra tunas y 

posterionnente las va a vender al mercado de Tcot itlán. 

Mareela. tiene un hijo que está en Estados Unidos de quien desde hace más de cinco 

años recibe di nero, si n embargo. señala que hace un año le enviaba entre $1,000 y $ 1,100 

pesos quincenal mente y en la actualidad recibe cada mes entre $1,000 Y $800 pesos. El 

dinero recibido lo guarda para cuando tiene que hacer gastos fuertes, en caso de 

enfermedad, material para la escue la de los niños o com prar animales. 

Otra fuente de ingresos para la familia de Daniela es la compra-venta de animales. 

Crían pollos, gallinas ponedoras, guajolotes y cerdos. los cuales son vendidos sobre pedido 

en la localidad, el precio varía depend iendo del animal y su tamaño. pero el último animal 

que recuerda haber vend ido fue un cerdo hace tres meses por el que recibió $ 1,200 pesos. 

Desde que Marcela se hace cargo de sus ni etos tiene más gastos, por lo que hn 

tenido que incrementar el numero de horas que trabajn. Comenta que estos gastos han 

afectado en su cconomla notablemente. pues en la actualidad ya no puede comprarse 

zapatos o blusas como antes, por lo que ahora, sólo usa huaraches para no estar descalza y 

la ropa que utiliza la familia es principalmente usada, pues no les alcanza para comprar 

ropa nueva, que consideran que es un lujo que hoy en día no se pueden dar. 
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Alimenlación 

Marcela, quien señala que cocina diariamente con la leña que recolccta, se abastece 

de al imentos semanalmente en el mercado de Teotitlán y no tiene un comercio específico 

para comprar, pues busca los comercios que le ofrecen mejor precio. 

Gasta aprox imadamente $ 1,300 pesos semanales en ali mentación yagua potable 

comprando nueve garrafones de agua semanalmente (a $ 13 pesos c/u que representa $ 11 7 

pesos semanales de agua y equivale a 2. 1 Litros de agua pcr cápita diariamente, si n contar 

la necesaria para la preparación de los alimentos), incrementando esta cantidad en época de 

calor. 

En el caso de las frutas y las verduras, procura comprar los alimentos de menor 

calidad o maltratados con el fin de ahorrar, los princi pales productos que compra son 

zanahorias, chiles, cebolla y cn ocasiones calabazas (dependiendo del precio), en cuanto a 

las frutas, procura com prar pocas pues son caras y normal mente busca las de temporada 

que son más baratas. 

En el caso de la carne, "prefiere" no consumirla frecuentemente y sólo lo hace 

cuanto le sobra un poco de dinero, pues señala que tendría que comprar más de un kilo de 

carne (de cualquier tipo) para que le alcance para las 12 personas que viven en la UD. Por 

ello, actualmente trata de comprar por lo menos una vez a la semana algunas menudencias 

de pollo, sólo para que los niños coman. 

Debido a que el consumo de carnes ha disminuido, ahora tiene que comprar más 

sopa dc pasta, frijol, arroz, maíz o torti11as y verduras, aunq ue Marcela no sabe cuánto más 

compra de estos productos, sabe que ha incrementado el consumo de estos alimentos pues 

son los más baratos y para lo que le alcanza, sólo en ocasiones com pra queso "para darl e 

sabor a lo que gui só". 

Marcela a veces compra tortillas y otras ocasiones llevan el maíz al moli no para 

moler. Señala que le cuesta igual de caro hacer una u otra cosa , pues si prepara las tortillas 

tiene que pagar en el molino $1.50 pesos por cada kilo de masa, además del tiempo que 

pierde en la preparación y el desgaste físico, mientras que comprar las tortil las cuesta más 
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caro, SS.50 el kilo, pero ya no tiene que trabajar tanto. La familia consume diariamente 4 

Kg. de torti lla. 

En el caso de la leche, Marcela ocupa la que recibe Danicla en el jardín de nii\05, 

además de la que a veces le regalan en las casas en donde trabaja. Cuando tiene dinero, 

com pra un sobre de leche en po lvo en la tienda DICONSA de la localidad para que los 

Ilii\os consuman más leche, pues procura darles diariamente aunque no siempre puede. 

En el caso de los refrescos. comenta que en su casa pocas veces se compran, 

considera que es muy caro para darles a todos por lo que prefiere hacer agua de frutas. 

Otra fuente de abasteci miento de a li mentos son los animales que la familia cria en 

casa, pues debido a que cada vez les cuesta más trabnjo obtener recursos monetarios para 

comprar la com ida que consumen, en ocasiones Marcela ha tenido que matar uno O dos 

pollos para comer, actividad que en la actualidad se ha incrementado debido a que los 

alimentos cada vez son más caros y a que hoy en dia cs responsable de más personas. 

A veces Marcela ha dejado de comer por dejar que sus nietos coman cuando no 

alcanza la comida para todos. Nonnahnente, sirve de comer primcro a sus nietos y sus hijos 

Y lo que sobre se los come ella, pero siempre asegura que los más pequeños coman. LaS 

hijas con las que vive que tienen hijos, tambi én dejan de comer cuando saben que no 

alcanza la comida. Cuando Marec la sabe que no sobmrá comida, se come un taco con sal a 

la hora de la com ida y así ami nora el hambre. 

Acceso a programas 

En la UD. de Daniela, sólo una de sus tias rec ibe dinero del programa 

Oportunidades cuyo monto es de $770 pesos bimestrales. No obstante, antes de que la 

madre de Daniela falleciera , e lla y cuatro de sus hijos recibían recursos del programa, cuyo 

monto era mayor a los $4,700 pesos, el cuál era utilizado para el gasto fam iliar. Sin 

embargo. cuando el la fa lleció automáticamente fue suspendido el envió de dinero a la 

familia pues la ti tu lar ya no estaba (Ver Anexo Reglamento Programas Oportunidades). 
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Marcela refiere que este cambio ha generado múltiples limitaciones en cuanto a recursos 

económicos y actualmente, ella se encuentra tramitando la reactivación del programa para 

sus nietos, pero le han dicho que ese proceso puede tardar un ai'lo o más. 

Los desayullos escolares 

A Marcela le gusta participar en los desayunos escolares de Danicla. Considera que 

los desayunos son muy buenos para la nii'la, pues a través de ellos, puede comer lo 

necesario diariamente. También cree que es un ahorro para todas las familias de los nii'los 

pues compra sólo una vez cada detenninado tiempo y ya no se preocupa por los demás dias, 

por 10 que ahorra en trabajo y en dinero. Reconoce que se siente incómoda con las madres 

que no participan en esta actividad debido a ella procura que todos los nii'los consuman el 

desayuno pues no puede negarles la comida. pero siente que es un abuso de las madres que 

no se integran al programa. 

Cuando ha tenido que llevar el desayuno a la escuela, Marcela se prepara días antes 

buscando más trabajo en las casas y as! poder tener dinero para comprar los alimentos y 

darle de desayunar a los 23 niños y ninas de la escuela además de a su familia. Aunque 

nunca se ha visto en la necesidad de matar sus animales para el desayuno de la escuela, 

sabe que si lo requiriera Jos puede ocupar para este tin, sin embargo, comenta que si ha 

ocupado los huevos de las gallinas para preparar el desayuno, lo cual, señala que genera la 

disminución en el consumo alimentario familiar en esa semana. 

Las veces que la abuela de Daniela ha llevado el desayuno, ha cocinado tacos de 

frijoles , lentejas o afrijoladas, acompai'lando el desayuno con agua de sabor (KooI-Aid). 
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ReCllpilu/(lciÓII 

En esta UD. se observa la elaboración de diferentes estrategias con el fin de resolver 

1;1 situación de alimentación famili ar. Sin embargo, cabe sei\alar que estos procesos no sólo 

se dan como respuesta al incremento de los precios de los ali mentos, sino tambi én por los 

procesos dentro de la fami lia. 

Marccla sej'¡ala la bosqueda de diferentes fuentes de empleo para obtener mayores 

recursos que han sido necesarios para JXXIer incrementar sus ingresos familiares. 

El recibir ropa y alimentos en los lugares en donde trabaja, es considerado como un 

pago en especie, el cunl, también puede ser visto como una opción de ahorro de los recursos 

monetarios fami liares. 

Así mismo, se observa la rel evancia que ti ene en esta fa milia la asistencia social 

provista por el Estado, en este caso con el programa Opon unidades, pues en la actun lidad la 

suspensión de este recurso ha limitado el consumo familiar. 

La imponancia de las redes soc iales familia res, también se ex presa en esta UD., 

pues cabe recordar que reciben dinero proveniente de familiares migrantes que radican en 

Estados Unidos el cual es ocupado para el gasto famil iar. No obstante, este recurso también 

se ha visto disminuido. 

Otro tipo de estrategias encontradas que han funcionado como otro medio más para 

obtener recursos monetarios en la venta de plantas, cría de animales. recolección de botes y 

bordado de manteles. Los ingresos obtenidos por estas actividades son ocupados para el 

gasto doméstico. 

No obstante, Mareela señala que ante la falta de rccursos para alimCllIar a su famil ia 

otro mecanismo que ha ten ido que utilizar es el consumo de los animales que utiliza para la 

compra-venta, lo cual aunque económicamente no es redituable, le permite resolver sus 

necesidades familiares inmediatas mientras obtiene más recursos. 

En este caso se identifican también diversos mecanismos que conllevan al desgaste 

y deterioro. como son aquellos relacionados con la sobrecarga laboral, que se reflejan con 
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la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso (di versificación de empleos) y el incremento de 

las horas de trabajo que reali zan diariamente. 

Añadido a lo anterior, la UD. cont inúa presentando restricciones, ejemplo de ello es 

cuando se deja de comprar ropa nueva, para utilizar usada ya sea regalada o comprada y 

disminui r los gastos domést icos. En torno a la alimentación famil iar, las restricciones se 

expresan ante la falta de recursos para los suficientes alimentos para los miembros de la 

familia , ya que Marce la relata que alguno de los miembros de la familia (en esta caso 

Marcela y sus hij as) han tenido que dejar de comer o disminuido su consumo alimentario 

con el fin de que los niños y niñas de la fa milia coman. 

En este caso está presente el intercambio de algunos ali mentos por otros de menor 

calidad o precio, (la carne, las frutas y las verduras), mientras que el consumo de arroz, 

frijol , pastas y torti llas o maíz ha incrementado, ya que señala que son de menor precio y 

rinden más, mostrando así, el incremento en el consumo de cereales (por ser más baratos) y 

la disminución en el consumo de proteinas y frescos. 

Lucero 

Lucero, de cinco años y quien cursa el tercer grado del j ardín de niños pertenece a 

una UD. de San José Til apa conformada por cuatro integrantes: padre (35 años), madre (26 

años) y dos hij os (una mujer de 5 años y un varón de un año) (HG. 7). 

FIGURA 7. Genograma de la UD, de Lucero 

E1 

1 
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A través de los datos obtenidos en la tipología fami liar, se identificó al trabajo 

agrícola corno la principal fuente de empleo en la UD, razón por la cual , rue seleccionado el 

caso. además, ésta rue la llnica entrevista en donde ambos padres participaron. 

La madre originaria de Ajalpan. tiene la primaria tenn inada, mi entras que el padre 

quien es de San José Tilapa, la secundaria. La hija mayor asiste al jardín de ni ños de la 

localidad. mientras que el más pequel\o se queda en casa con la madre. 

Ellrabajo 

Hace siete aj'¡os Diódoro, el padre de Lucero. comenzó a trabajar como policía 

auxiliar en la localidad de Ajalpan, lugar en donde trabajó durante cuatro años 

lIproxi madamentc, hasta que renunció pues el trabajo era muy cansado para él. veía poco a 

su familia y tenía horarios irregu lares. Ilosteriorlllente se empleó en la albaí\ilería en donde 

trabajó durante tres años y su salario oscilaba entre los $800 y S I ,000 pesos semanales. 

Hace tres meses lo dejó pues tiene planes de migrar a Estados Unidos a trabajar, por lo que 

consideró que tenía que reponerse fis icamente para poder migrar y aguantar las exigencias 

del viaje. 

Al momento de la entrevista, Diódoro llevaba dos meses y medio trabajando como 

peón en un rancho en la localidad de Ajalpan. Realiza trabajos de jardinería y albaj'¡i lería y 

tiene un salario fijo de $500 pesos semanales tmbaj ando ci nco días a la semana por ocho 

horas. El no ha incrementado su actividad laboral , sino que por el contrario. ha disminuido 

las horas de trabajo con el fin de estar fisicamente preparado, aunque esto ha implicado la 

disminución del salario. 

Liliana, la mamá de Lucero y pareja de Diódoro, está preocupada pues algunos 

rami liares que se encuentran en Estados Unidos han perdido sus trnbéljos. No obstante lo 

anterior, ambos piensan tomar el riesgo pues saben que tienen que buscar los medios 

necesarios para poder mantener a su rami li a. Sin embargo, Diódoro comenta que este plan 

lo ha postergado pues tampoco tiene los recursos económicos para poder solventar los 

gastos que requiere para migrar, por lo que actua lmente considera la posibilidad de regresar 

a la policía para poder ganar más di nero, ahorrar y migrar. 
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La fami lia de Lucero recibe apoyo económico de dos de los hennanos de Diódoro 

quienes están en San José California y les envían entre $600 y $300 pesos, el cual es 

cobrado en Tehuacán, sin embargo, con ese di nero nunca puede contar, pues no es un 

dinero que reciban regularmente (a veces lo recibe y otras no), al igual que las cantidades 

de dinero enviadas varían mucho. 

Li liana, está a cargo de las actividades de la casa, no tiene un trabajo asalariado fijo 

pero con el fin de poder apoyar económicamente también obtiene di nero vendiendo 

diferentes productos. Liliana comenta que en temporada de mangos, los cosechan del 

terreno en donde tienen su vivienda para posteriormente venderlos en la localidad ($20 

pesos el kilo) . En época de elotes, van al mercado de la localidad de San Sebastián para 

comprarlos y revenderlos a un precio mayor en el mercado de Ajalpan. La pareja invierte 

aproximadamente $120 pesos en elotes, más $60 pesos de tranSlX'rte; las ventas oscilan en 

$250 pesos, genemndo una ganancia neta de $70 pesos. 

Li liana comenta que tanto la venta de mango como de elotes ha sido una fuente 

indispensable de recursos para que su familia pueda comer. No obstante, a partir de que su 

hijo menor nació (hace 18 meses), la pareja no ha podido vender sus productos pues tiencn 

poco tiempo, por 10 que el dinero es menos y los gastos son mayores, complicando su 

situación cada vez más. 

Una de las estrategias que Oiódoro comenta ha tenido que implementar para obtener 

recursos para su familia es la venta de algunas cosas "innecesarias" de su casa. Hace seis 

meses tuvieron que vender una grabadora para tener dinero, pues como su hija mayor 

frecuentemente se enfenna (enfermedades gastrointesti nales) han tenido muchos gastos 

médicos. Oiódoro comenta que decidieron vender la grabadora pues casi no la ocupaban y 

prefieren tener televisión que gmbadora. 

Alimentación 

Lil iana señala que diariamente cocina con una estufa de gas y cuando prepara 

torti llas a mano las coc ina con lei\a. 
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Con respecto al abastecimiento de carnes, fmtas y verduras, éstas son compradas en 

el mercado de Ajalpan. Los productos que principal mente compran son papas, chayotes, 

zanahorias, guayabas, plátanos y manzanas, pero procuran comprar producto de temporada 

para que sea barato. 

Liliana ha notado que ciertos alimentos cada vez están más caros por lo que ahora 

compra menos que antes. En el caso de las manzanas, señalan que si antes podían comprar 

un ki lo ahora sólo compran medio kilo semanalmente y s610 es para los niños. En el caso de 

las zanahoria, comenta que si antes compraban dos kilos para toda la semana ahora compra 

medio ki lo. 

El consumo de carne lo han reducido al mini mo pues ""prefieren"' no consumirla 

pues consideran es muy cara. Lilinna comenta que cuando cocinaba pollo, compraba medio 

pollo para todos, pero que ahora sólo en ocasiones compra menudencias para sus hijos las 

cuales las mezcla con verduras. 

Diódoro comenta que el consumo de carnes lo han sustituido por queso y jamón 

pues son más baratos. Estos dos, son comprados en una tiendita de San José Tilapa al igua l 

que el frijo l, el arroz, la leche y el azúcar. En di cha tienda, obtienen los productos " fiados" 

por lo que consideran que es mucho mejor que pagar de contado (corno en el caso de la 

carne). Una vez que Diódoro cobra su salario, paga las deudas con el tendero, quien 

nuevamente les vuelve a '"fiar"' . La pareja señala que no ha di sminuido la compra de 

ninguno de estos productos debido a que pueden comprar de esta manera. 

En el caso de la leche siguen comprando la misma cant idad y marca de siempre 

(N idoK inder), pues señalan que es la que les recomendaron para sus hijos y aunque es cara, 

consideran que es un gasto necesario. 

Lil iana compra diariamente las tortill as en la tortillería de la loca lidad y cuando 

Diódoro no está en casa, compra diariamente medio kilo y cuando su marido está en casa 

un kilo. El consumo de (ortil la no ha variado pues la consideran indispensable para su dicta 

diaria. 

En la fami lia de Lucero, consumen regulannente agua de fr utas, normalmente 

ocupan las que están disponi bles en la loca lidad como mangos, tamarindos y limones. 
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Liliana comenta que no han pasado hambre por no tener alimentos para comer pues 

procuran tener frij oles, salsa, tortillas)' huevo diariamente, pero sí ha notado que ya no 

comen igual que antes. Las restri cciones en la alimentación solamente se dan cuando los 

niños quieren comer en la calle, pues Diódoro s610 compra para los niños mientras que él y 

su pareja no consumen nada. 

La pareja considera que lo principal es adaptarse a las restricciones e<:onómicas, 

pues actualmente sólo compran para 10 que les alcanza y aunque sabe que [os precios de los 

alimentos se han incrementado, lo importante es aprovechar los ali mentos al máxi mo y no 

desperd iciarlos, por lo que ahora, prefieren comer lo mismo varios días hasta que se 

termine, en vez de tirarlo. 

Otro de los factores que Liliana considera que han hecho que disminuya la cantidad 

de alimentos que prepara es la falta de refri gerador, pues en época de mucho calor, en lugar 

de poner un kilo de fr ijoles cada tres días, pone medio kilo cada dos, porque se puede echar 

a perder y tendría que comprar nuevamente, lo cual implica un gasto más. Diódoro señala 

que lo mismo sucede con las sopas o los gui sados, es decir, no han dejado de comprar 

al gunos productos, pero ahora han tenido que ser más cuidadosos en su conservación para 

que puedan consumirlos otros días y así ahorrar. 

La familia destina a la alimentación entre $80 y $100 pesos semanalmente y señala 

que consideran que gastan poco pues Diódoro casi no está en casa, por lo que Lili ana sólo 

necesita ese di nero para que coman sus hijos y ella. Los días que Diódoro trabaja en 

Ajalpan, come con su mamá quien vive en esta localidad. 

Acceso a programas 

Ni nguno de los miembros de la UD. de Lucero tiene acceso a programas de apoyo 

gubernamental o asistencial. 

Respecto al programa Oportunidades, comenta que no cuentan con él pues cuando 

fueron las inscripciones en la local idad ellos no tenían casa propia y vivan en casa de la 

madre de Diódoro. Consecuencia de [o anterior, les fue negado el apoyo pues sólo contaban 
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con un terreno y no con una vivienda propia que pudieran dar de alta en el registro del 

programa. Hoy en día, ya con una casa propia, no han podido afiliarse al programa pues 

éste no ha inscrito a lluevas familias. Ambos consideran importante reci bir los beneficios 

del programa, pues su mayor problema es la falta de recursos tx:onómicos para poder s..lcar 

adelante a su familia y aunque saben que el dinero que les dan no es mucho, por lo menos 

garanti zarían tener un poco de dinero seguro. 

Liliana comenta que antes de que Lucero cumpliera tos tres aí'los e~ILIVO inscri ta en 

el programa Un Kilo de Ayuda porque la diagnosticaron como desnutrida ya que tenía 

diarreas frecuentemente, sin embargo. Liliana dejó de ir a recoger las despensas que le 

otorgaban porque no siempre tenía dinero para dar las cuotas que le ped ían (en ese 

momento de $40 pesos). Hoy en di .. , comenta, ell a tampoco podría solici tar la ayuda del 

programa para su hijo, pues tlllnpoco tendría los recursos necesarios para pagar la despensa 

que otorga el programa (Ver Anexo). 

Aunque la familia cuenta con Seguro Popular. éste no les ha funcionado de manera 

adecuada. pues hace ocho meses Lucero se enfemló de Hepatitis A y no fue diagnosticada 

correctamente en el Hospital de Coxcatl án, por lo que, al empeorar su estado de salud, 

tuvieron que acudir a la ciudad de Tchuacán a una cllnica particular en donde tuvieron que 

pagar más de SI ,600 pesos en gastos médicos. El dinero lo obtuvieron a través de 

préstamos de familiares , por lo que en los últ imos meses parte del dinero que obtienen por 

su trabajo lo han ocupado para pagar sus deudas. Al momento de la entrevista, la familia ya 

había liquidado todos los préstamos. 

Los desaYllnos e:,;colares 

Liliana comenta que inicialmente ella no participaba en el programa pues prefería 

enviar a su hija con desayuno (nonnalmenle quesadillas); sin embargo, se dio cuenta que 

Lucero no se lo comia porque se le enfri aba rápidamente, además de que se le antojaba la 

com ida que tenían los demás nií'los por lo que le solicitó a la directora incorporara a Lucero 

al programa. 
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Liliana prepara los desayunos los días que le corresponden. Cuando Diódoro puede, 

la acampana para cargar la comida y lo necesario para el desayuno pues viven lejos de 

donde se encuentra el jardín de niños (3 km) y hay que transportar lodo en una carreta a lo 

largo de la Carretera Federal Teotitán- Tehuacán. 

Cuando Li liana prepara el desayuno compra maíz y prepara tort illas a mano, lleva el 

maíz a moler al molino y 10 hace de eSla forma pues sabe que es más económico que 

comprar las torti llas. No tienen un di nero específico para los gastos del desayuno así que las 

preparaciones varlan dependiendo de los recursos económicos que tengan en ese momento. 

Las preparac iones más frecuentes son lastadas con frijoles, enchiladas con queso, 

entomatadas yagua con saborizante (Kool-Aid). 

Diódoro no sabe si este sistema de desay unos es mejor para su economía o no, pues 

aunque siempre ha pensado que le permite ahorrar, cuando les loca llevarlo el gasto es muy 

fuerte y el dinero les rinde poco, por 10 que ambos consideran que el prec io es igual si 

partici para o no en el desayuno. No obstante, lo prefieren pues consideran que es un 

mecanismo práctico pues no se tienen que preocupar por el desayuno de Lucero todos los 

días. 

R ecapitll (ación 

Aunque inicialmente la familia de Lucero fue seleccionada debido a que señalaron 

como actividad principal el trabajo agricola, a través de la entrevista, se pudo profundizar 

acerca de las actividades laborales de los padres, mostrando que, aunque ellos se identifican 

como trabajadores agricolas, esta actividad ya no es su princi pal fuente de empleo. 

En este caso se puede observar el proceso de construcción de una estrategia, ya que 

el padre de Lucero está planeando migrar a Estados Unidos, mostrando cómo la migración 

representa en sí una estrategia, planteada dentro del imaginario nuevamente como la 

posible salida a la crisis económica fam iliar. Diódoro ha modificado sus actividades 

laborales a la vez que sigue mezclando el trabajo fijo y event ual junto con Lili ana como en 

el caso de la autoproducción en la venta de elotes y frutas en los mercados de la región, lo 

que representa una fuente de ingresos importantes para la familia . 
m 
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Con esto se puede identificar que los padres de Lucero han tenido que intensificar 

sus activid<ldes laborales. buscando nuevas fuentes de recursos monet<lrios. 

La famil ia de Lucero también cuenta con redes de ayuda como es el caso de los 

hennanos de sus padres quienes envían dinero desde Estados Unidos con el fin de 

apoyarlos. 

Una de las estrategias identifiClldas es la venta de mobiliaria doméstica para obtener 

recursos para podcr alimentarse, sobre todo en situaciones de enfermedad. 

En cl caso de la alimentación, Liliana y Diódoro actualmente han modificado la 

alimentación fami liar pues el dinero no les alcanz.'l. Ellos buscan comprar alimentos de 

temporada con el fin obtener buenos precios y han dejado de comprar productos que están 

fuera de temporada. Así mi smo, la cantidad de los productos comprados también ha 

disminuido especialmente en el caso de las fru tas, las verduras. el frijo l y la carne, esté 

último en ocasiones también es sust ituido por otros de menor precio y calidad como el 

jamón y el queso. 

Otro de Jos mecani smos (lue la familia ocupa con el fin de alimentarse es el 

aprovechar al máx imo todos los alimentos y no desperdic iar nada, cosa que anteriomlente 

no hadan. Debido a que en la vivienda no se cllenta con refri gerador. Liliana y Diódoro 

comentan que también han dec idido cocinar menos alimentos e incrementar la frecuencia 

de coc inar para que los ali mentos no se descompongan y así ahorrar. Ellos consideran que 

éste es otro mecanismo de ahorro en la alirnent<lción pues anteriormente no le daban tanta 

importancia y si se descomponía la comida, compraban más. 

Existen restricciones en la alimentación de los padres de Liliana, pues aunque 

señalan que nunca han dejado de comer por falta de ali mentos, el10s han notado que han 

disminuido la cantidad de comida consumida. 

Es importante destacar que la presencia de la cnfennedad de Lucero hace ocho 

meses complicó la situaciÓn económica familiar pues han tenido que pagar las deudas que 

se generaron de los préstamos solicitados, por lo que las estrategias para obtener recursos se 

han intensi ficado en este último periodo. 
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Mariana 

Mariana de cinco años asiste al tercer grado del preescolar y pertenece a una UD. 

constituida por seis integrantes. Su familia fue escogida debido a que la ocupación principal 

del padre se desarrolla como maestro rural. La entrevista se le realizó a Gabriela madre de 

Mariana y responsable de las actividades domésti cas de su fam ilia. 

Esta UD. está constitui da por tres generaciones: abuelos (65 años el varón y 63 la 

mujer), padre (31 años), madre (25 años) y dos hijos (un varón de 9 años y una mujer de 5) 

(FIG.8). Desde que Gabriela y su marido se casaron hace más de 10 años, conviven de esta 

manera. 

Los abuelos y la madre tienen la primaria terminada, el padre la preparatoria. El hijo 

y la hija van a la escuela; el mayor a la primaria y la menor al jardin de niños de la 

localidad. 

FIGURA 8. Genograma de la UD. de Mariana 

65 

75 
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El frabajo 

El padre de Mariana es maestro rural en la localidad de San Miguel Eloxochitlán 

ubicada en Sierra Negra de Puebla (a dos horas y media de San José Tilapa). Su horario de 

trabajo es de 8:00 a 13:00 hrs. y cada se mana visita a su familia ya que no puede regresar a 

su casa diariamente debido a que la distancia que tiene que recorrer es muy grande. El 

salario que recibe por sus actividades es de $ 6,200 pesos mensuales. 
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El abuelo de Mariana es jornalero y dejó de trabajar desde hace seis meses a 

petición de sus hijos, pues cm mal pagado y las jornadas eran largas ($60 por 10 horas 

di arias). GHbriela señala que no ha notado ningün cambio en la economía fmniliar desde 

que su suegro dejó de trabaj ar, pues con lo que ganaba antes no les al can7.aha para comprar 

nada. Hoy en día, el abue lo de Mariana sólo se dedica a cuidar a sus chivos que en 

ocasiones vende sobre pedido para las fi estas y graduaciones. Cada chivo puede ser 

vendido en el mercado de Ajalpan entre $400 y $500 pesos o si es sobre pedido dentro de 

San José Tilapa en aprox imadamente $1.500 pesos .EI precio varía dependiendo del tamaño 

del animal y su edad. 

La fami lia de Mariana tiene varios an imales además de los ch ivos de su abue lo, 

pues crían pollos, gallinas ponedoras, guajolotes y borregos, los cuales son utilizados 

también para la ven ta y el autoconsumo, especialmente en fiestas. 

Al momcnto de la enlrevista Gabriela comentó que acabab.an de tener un problema 

con los guajolotes porque alguien se los había robado y de los ocho guajolotes que habían 

criado ya no le quedaba ni nguno, lo cual, ha generado pedidas económicas importantes para 

la familia, pues ya habían inverti do en alimentación y cuidados, s in contar que muc hos de 

e110s ya estaban apartados para vender. 

La fami lia también tiene una yegua, la cual comprdron en la Sierra Negra de Puebla 

a muy bajo precio y piensan revenderla en San José Tilapa a mejor precio una vez que esté 

bien ali mentada y desparasitada. 

Gabriela señala que el tener animales implica un gasto muy fuerte para la familia y 

aunque es una inversión no todas las familias pueden hacerlo. pues siempre es importante 

contar con Jos medios suficientes para poder mantener sanos a Jos animales. Los animales 

son ali menwdos con zacate en el campo y cllando no hay , lo compmn gastando $800 pesos 

mensuales para cinco chivos. 

La fam ilia de Mariana cuenta con scmbradios de maiz y frijol. El zacate producto 

del maíz, también sirve para alimentar a los animales por una temporada y las cosechas son 

ocupadas para In venta y autoconsumo. El maíz es vendido a S20 pesos la maqui la (una 

maquila equivale a 5 Kg.) Y en el caso del frijo l, éste principalmente es utilizado para el 
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autoconsumo pues la cantidad cosechada es poca. El dinero obtenido por la venta es 

ocupado para los gastos fami liares. 

Gabriela y la abuela de Mariana están a cargo de las actividades de la casa y desde 

hace más de un ano ante la falta de recursos económicos, decidieron apoyar en la economía 

famili ar vendiendo tort illas hechas a mano (ellas muelen el malz a mano) y productos por 

catálogo (Tuppen vere). Sin embargo, Gabriela reconoce que no lo hacen frecuen temente 

pues se siente lim itada por los cuidados de los ninos, y sólo intensifican estas actividades 

en el periodo vacacional escolar. 

La UD. de Mariana, también cuenta con apoyo de familiares que radican en otras 

regiones. Uno de sus tíos que radica en la Ciudad de México envla dinero a la familia y 

aunque el envio no es constante, pues depende de las posibilidades económicas del tio, la 

cantidad enviada oscila entre $300 a $ 1,000 pesos cada dos o tres meses. Otra de sus tias 

que vive en la localidad de Ajalpan, cuando va a visitar a la fam ilia de Mariana les lleva 

arroz, frij ol es, chicharrón, entre otros productos, la cantidad también depende de los 

recursos económicos que tenga en ese momento. Anteriormente también recibían dinero de 

otro tío que radica en Estados Unidos, pero tiene más de una ano que no les envía nada 

pues él ha tenido dificultades para encontrar trabajo allá. 

Alimentación 

Gabricla y su suegra se encargan de todas las act ividades relacionadas con la 

alimentación familiar y senalan que cocinan diariamente con lena . Ellas se abastecen de 

alimentos en las tiendas de la localidad, pues considera complicado el transportarse a los 

mercados de otras loca lidades pues están al cuidlldo de los ninos. 

En torno al incremento al precio de los ali memos, Gabriela seilala que su familia no 

se ha visto tan afectada por el incremento del precio de los alimentos, pues ella no ha tenido 

que modificar mucho sus compras. 

Gabriela compra manteca de cerdo la cual tiene un costo de $25 pesos el kilo y les 

dura toda la semana. Señala que en el caso de la manteca, ell a sigue comprando la misma 
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cantidad al igual que las carnes que procura consumir por lo menos una vez a la semana . 

Debido a que la familia tiene gallinas, tambi én consumen los huevos de éstas. los cuales 

juntan a lo largo de la semana y los gu isan para toda la familia , aunque Gahriela señala que 

prefieren los guisos elaborados con verduras. Sólo consumen los chivos en las fiestas 

familiares pues prefieren venderlos. 

En el caso de las frutas y las verduras, Gabriela sigue comprando la misma cant idad. 

Principalmente compra jilomate. zanahorias. calabazas, cebolla, chiles y alguna aIra 

verdura que esté a buen precio, para las frutas siempre busca productos de temporada y así 

comprar a buen precio por lo que nunca compra lo mismo. 

Gabrielll reSt1lta la imponancia de tener frijoles y tonillas en casa, pues sabe que son 

buenos para los niños y que gracias a que los consumen diariamente se enferman poco, por 

lo que seña la que su consumo no ha variado. Además, considera que gracias a las reservas 

de maíz y de frijo l con las que cuenta la familia provenientes de la cosecha, se reducen 

costos al momento de comprar alimentos. 

Al momenlo de la entrevista, Gabriela señala tener en casa cinco bultos de maíz 

(equivalentes a 250 kg) Y medio bulto de frijo les (25 kg), los cuales son suficientes para 

abastecerse por lo menos dos meses y medio más. Aunque la familia St'lbc que cosechar es 

más trabajo que comprar maíz. considera que es un gnm ahorro para la economía familiar, 

pues la inversión que hizo para recoger la cosecha este año asciende a los S I ,500 pesos y en 

promedio las reservas les duran nueve meses. Una vez que se terminan las reservas de maíz 

y frijol , 10 compran hasta que nuevamente es época de cosecha, pcro el gasto será menos 

que si siempre compraran. 

Diariamente consumen ligua de garra fón (ocupan 4 garrafones de agua a la semanll) 

prepanlda con Kool-Aid y cada tercer día consumen refresco (2 li tros). 

Aunque Gabricla señala que sigue gastando lo mismo en la alimentación familiar 

($600 pesos semanales), ha notado que la comida rinde menos tal y como sucede con la 

tonillll, pues aunque siempre ha preparado tres ki los de masa para tortilla diariamenle, 

act ua lmcnte todo sc acaba mientras antes le sobraba. 
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No obstante que Gabriela s c~ala que se ha limitado poco al comprar alimentos, 

considera que el (mico producto que actualmente ha tenido que restringir es la leche, pues 

considera que está muy cara. Antcrionncnte Gabriela podía ofrecerles a sus hijos los vasos 

de leche que quisieran y ahora sólo les da lino al d ía a cada uno. 

Tanto el padre de Mariana como su abuelo cazan animales para el consumo 

doméstico. Princi palmente cazan conejo en las serranías que dividen San José l ijara de 

Teolitlán. Su marido tiene una pistola con la que van a cazar y lo hacen cada mes. Gabriela 

señala que eSla actividad la rea lizan por gusto y no por tener la necesidad de comer, pues 

incluso, a ella y a sus hijos no les gusta mucho el sabor del conejo. 

La pareja de Gabriela y sus familiares tambi én recolectan frutos de la localidad . 

seña lan que el princi pal prod ucto de recolección es la tetecha, la cual es consumida por 

ellos. 

La madre de Mariana comenta que ninguno de el10s ha dejado de comer por fa lta de 

alimentos y señala que ella y su fami lia se sienten tranquilos de tener an imales y siembra, 

pues consideran que es una inversión para cuando se necesite di nero, en caso de que alguno 

enfenne o mueran. 

Acceso a programas 

Ninguno de los integrantes que confo nnan la unidad doméstica tiene acceso a 

programas publicos o asistenciales. Hace más de cuatro años el hijo mayor de Gabriela 

recibía la despensa de Un Ki lo de Ayuda. sin embargo, Gabriela sólo la fue a recoger dos 

veces hasta que su hijo rebasó la edad límite del programa. Actua lmente intentó inscribir a 

su hija en el mismo programa pero no fue aceptada debido II que tampoco cuanta con la 

edad que requerida para recibir el apoyo alimentario (5 años). 

Respecto al programa de Oportunidades, Gabrie la comenta que hace tres años sí lo 

tenían, pero les fue retirado debido a (Iue su marido es empleado Federal y por ello, no tiene 

derecho a acceder a este programa (Ver Anexo Reglamento del Programa Oportunidades). 

La familia considera que es una injusticia, pues su pareja recibe un salario muy bajo por el 
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trabajo que reali za. e l cual es insuficiente para mantener a la fami li a y aunque su hijo 

mayor actualmente tiene derecho al programa porque ya cursa el tercer grado de primaria, a 

ni nguno de e llos le será otorgado los beneficios del programa. 

A Gabriela le gustaría que sus hijos recibieran los beneficios del programa pues 

sei'lala que asl podría comprar con mayor facil idad los út iles escolares, la ropa y otras cosas 

para así no sentirse tan ¡im itada económicamente. 

Los desayul10s escolares 

Con respecto a los desayunos que consume Mariana en el jardín de niños, Gabriela 

señala que considera que es una buena forma de alime ntar sanamente a [os niños, pues 

algunas madres sólo les ll evan a sus hijos "gansitos", Sei'lala que cuando su hija comenzó a 

asistir a la escuela, ella sólo le compraba papi tas o lo que se le antojara para el refrigerio de 

la mañana, s in embargo, el que estcn los desayunos le gusta pues sabe que su hija come 

bien. 

Gabriela consideraba que los desayunos la limitaban para poder vender sus tort illas, 

por eso dejó de participar en el programa por seis meses, sin embargo. se dio cuenta que a 

su hija se le antojaba lo que comían los demás niños. por lo que prefirió inscribirla 

nuevamente. 

Ella prepara el desayuno los dfas que le loca ll evarlo a la escuela. Cuando Gabriela 

tiene que llevar el desayuno. compra las tortillas en tortil lería pues es más fácil que 

prepararlas a mano. El gasto que hace para los des..1yllllos osc ila entre $ 130 y S 150 pesos Y 

10 obtiene principalmente del dinero que quincenalmente le da su marido. 

Dos días antes de la entrevista Gabriela habla llevado el desayuno para los niños, 

señala que en esta ocasión, ella no tenía dinero para cocinar por lo que fue a cobrar a 

algunas familias que le debían dinero de cuando vende por catálogo y de ahí obtuvo 

recursos. Gabriela señala que nunca ha tenido dificu ltades para participar en los desayunos, 

pues cuando no tiene mucho dinero, prefiere hacer al go senci llo en donde no gaste mucho, 

pero sabe que tiene el compromiso de participar 
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Los alimentos que prepara varian : sopa de pasta con pollo. lacos de chorizo, 

memelitas, entre otros, acompai\ados de agua de frutas naturales y en ocasiones de 

saborizantcs (Kool-Aid). Gabricla sci'm la que siempre tiene que calcular que sobre un poco 

de comida, porque algunos niños comen más de lo que elta les sirve, pero prefiere que 

ninglm nií'lo se quede con hambre. 

Recupiru/flciólI 

En esta UD. se observan diferentes cstrategias con el fin de mejorar o preservar la 

alimentación de la fami lia. Uno de los datos imponantes que se obtuvo en la entrevista, es 

que ninguno de los miembros de la fami lia cuenta con algún ti po de asistencia social. 

Aunque la famili a considera necesario tener la ayuda, ésta no ha sido olorgada debido a que 

el padre de Mariana es empleado Federal (maestro rural de la SEP), lo cual , s in importar el 

salario que perc ibe, le impide ser candidato a recibir esta asistencia. 

Otra de las estrategias descri tas aquí son las redes sociales de ayuda, pues familiares 

que radican en Estados Unidos, Ciudad de México y otras localidades y que tienen mayores 

recursos monetarios les envían dinero frecuentemente. Posiblemente esto se deba a que los 

padres de Mariana también se hacen cargo de los gastos de los abuclos, 10 que representa 

un gasto fam il iar, que los Hos de Mariana tienen que aligerar. 

La familia de Mariana reneja la importancia de la autoproducción en el medio rural, 

específicamente en la cria y compra· venta de animales y las parcelas fami liares de maíz y 

frijol para la venta de las cosechas resultan indispensables, pues este dinero representa una 

fuente importante de ingresos para la familia al considerar que cs una inversión que les 

puede servi r en para imprevistos. 

Aunque en este caso se cncontró la caza de animales, no se considera una estrategia 

de alimentación, pues tal y como 10 comenta Gabriela, no lo hacen muy frecuentemente y 

cuando lo hacen es por gusto y no por necesidad. 

De las estrategias también descri tas por Gabricla. está el incorporar a nuevos 

miembros de la UD. a la actividad laboral. pues aunque ella señala que su pareja no ha 
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incrementado el tiempo de trabajo, tanto ella como su suegra se han incorporado a las 

actividades laborales como la clabomción dc tortillas a mano y la venta de productos por 

catálogo para obtener mayores ingresos, representando una estrategia más para el sustento 

fam iliar. 

En torno a la alimentación familiar no se identificaron met:anismos de restricción o 

modificacioncs cn la alimentación a excepción del consumo de lcche, que como refiere 

Gabriela ha disminuido, sin embargo ninguno de los miembros de la familia ha dejado de 

comer por falta de alimentos. 

La UD. de Fabio fue se lecc ionada por ser una familia nuclear no agrícola. sin 

acceso a los programas de asistencia. 

La unidad doméstica está conformada por cuatro integrantes: padre (25 años), 

madre (24 años) e hijos (un varón de 4 años y una mujer de 3 años) (FIG . 9). La madre, 

Columba. a quien se le rellli zó la cnt revista, es originaria de la localidad de San Antonio 

Nanahuatipam. Oax. y vive en San José Tilapa de donde es originari o su marido. 

FIGURA 9. Gi.'/logramode la UD. de Fabio 

25 G 

4 

El padre y la madre tiencn la educación secundaria tenninada, el hijo mayor asiste al 

jardín de niflos, mientras que la menor está en casa con la madre. 
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EJlrabajo 

El padre trabaja desde hace dos años en Teotitlán de Flores Mangón, Oax. como 

policía preventivo; visita a su familia cada dos meses debido a que su trabajo le exige estar 

encuartelado por 10 que no tiene un horario fijo. El salario que recibe por esta acti vidad es 

de $6,800 pesos mensuales. La madre y sus hijos 10 visitan por lo menos una vez a la 

semana para llevarle ropa limpia, comida y convivir con él. La madre está a cargo de las 

actividades de la casa y no ti ene un empleo remunerado económicamente. 

Alimentación 

Columba compra sus al imentos frescos en el mercado de Teoti tlán y los abarrotes en 

las tiendas cercanas a su casa, principalmente en la tienda D1 CONSA de la localidad. 

Siempre ha comprado en las mismas tiendas aunque no sabe si le dan más caro que en 

otras. 

La familia de Fabio, no ha modificado su ali mentac ión pues su mad re sigue 

comprando la misma cantidad de alimentos de siempre, gastando aprox imadamente $450 

pesos semanales. 

Columba indicó que aunque posiblemente hay un incremento en el precio de 

alimentos como el maíz, el frijol, el arroz y la leche, ella no tiene problemas en comprarlos 

y que este aumento en los precios ha sido poco importante para su consumo alimentario, 

pues su dieta la basa en estos productos. 

Colum ba cocina diariamente con una estufa de gas que tiene en su casa. Compra 

diariamente med io kilo de torti llas para ella y sus hijos y cocina medio kilo de fri joles cada 

tercer día. En el caso de la leche sabe que aunque esté cara, es necesaria para sus hijos y 

procura comprar la más barata (Nutrileche), además de consumi r la que a Fabio le dan en la 

escuela. 

En el caso de las frutas y las verduras, tampoco ha mod ificado la cantidad y la 

calidad. En el caso de las verduras normalmente compra, jitomate, chiles, chayotes, 

calabazas y zanahorias, pero depende mucho del precio que tengan los productos. Y para 
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las frutas procuro comprar manzanas, mangos y plátanos para los niños. pero nonnalmenle 

escoge 10 que tenga buen precio al momento de ir al mercado. 

Señala que consumen poca carne, pero no por fal ta de recursos sino porque no les 

gusta mucho y prefieren preparaciones a base de frijoles, arroz y verduras. En ocasiones 

compran chichnrrón, jamón o queso para comer los fines de semana, pero no 10 hacen 

regularmente. 

Casi no consumen refresco porque la tienda está muy retirada del Jugar en donde 

viven. por lo que prefieren lomar agua diariamente y el refresco sólo consumirlo en las 

fiestas. 

Considera que una de las principales ventajas que encuentra en su fami lia es que son 

pocos integrantes, por lo que no tiene que comprar muchos alimentos, pues las personas 

que consumen alimentos diariamente en su Cas.1 son tres (ella y sus dos hijos), pues su 

marido no come con ellos lo cual le permite ahomtr. 

Además de comprar pocos ali mentos debido a que no son muchos, Columba señala 

que pre fiere comprar diariamente los alimentos perecederos pues no cuenta con un 

refrigerador en casa, por 10 que las altas temperaturas echarían a perderlos. 

Columba señala que siempre tiene los recursos para alimenlar bien a su familia por 

lo que siempre comen bien y nunca se restringen. Considera que en ocasiones el problema 

que tiene es la falla de tiempo para hacer preparaciones elaboradas, por lo que procura 

cocinar ali mentos como huevo o frijo les para no perder tiempo. 

Accem a programas 

La familia de Fabio no cuenta con ningún tipo de programa de apoyo gubernamenta l 

o asistencial y Columba refiere que nunca los han tenido. Señala que en la actualidad ella 

no está dispuesta a participar en el programa de Oportunidades porque eso le impediría el ir 

a visitar a su marido o ayudarle con lodo lo que le pide, pues tendría que asiSlir a las 

pláticas, trabajos comunitarios y consultas que el programa le exige, por lo que prefiere no 

comprometerse además de que desconoce si les pueden dar el progranlll pues su marido 
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trabaja para el gobierno. No obstante. Col um ba comenta que está bien que existan estos 

programas porque son una ayuda extra que les dan a las fa milias necesitadas y 

especialmente porque reciben dinero, el cual siempre es bueno. 

Los desayllllos escolares 

Columba considera que los desayunos que les dan a los niños en el preescolar están 

bien y le gustan pues la convivencia con otfOS ni l\os hace que Fabio quiera comer, cosa que 

anlerionncntc le costaba mucho trabajo, pues seí\ala que Fabio come muy mal en su casa, 

por lo que los desayunos son una buena manera de garant izar que él ya comió algo a lo 

largo del día . Comenta que es una buena idea, pues no todas las escuelas ti enen este s istema 

y si éste no existiera, le implicaría tener que preparar diariamente el desayuno para Fabio y 

no estaría segura de que el niño lo consumiera. 

Cuando a Col umba le toca prepara el desayuno, ella va al mercado de Teotitlán a 

comprar todo lo que necesita, el dinero es del gasto que su marido le da y no tiene un 

presupuesto espedfico para esta actividad. Cuando a ella le toca preparar el desayuno 

escolar, prefiere preparar agua de rrutas naturales con algún ca ldo o pollo desmenuzado, 

espagueti, tortas de papas entre otros, pues considera que es importante darles a los nil'íos 

alimentos nutritivos. Siempre ha pod ido partici par en los desayunos y nunca ha tenido 

problemas económicos para comprar los alimentos que necesita. La decisión de preparar 

ciertos alimentos esta basada principal mente en lo q ue se le antoje. más que a limitaciones 

económicas. 

R eCflpifll IllCiti " 

En la ramil ia de Fabio no se identi ficó la utilización de estrategias singulares. El 

padre es el único que tiene un trabajo asalariado y la ram ilia depende directamente de este 

recurso, pues no han tenido que buscar nuevas ruentes de ingresos. El di nero que reci be el 

padre de Fabio por el trabajo reali 7..ado es lo único que ocupan para el gasto ram iliar ya que 
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no reciben ningún tipo de asistencia social del Estado, ni dinero de familiares. Tampoco se 

encontraron mecanismos de aUloproducción para generar ingresos o autoconsumo. 

En este caso no se rcnejan cambios en las actividades ocupacionales de tos 

miembros de la UD. o modificaciones en la alimentación familiar. 

La razón más importante por la que Columba señala no tener problemas para 

ali mentar a su fa milia es debido a que es una UD. con formada por pocos integrantes, lo que 

ha generado que los gastos en alimentación sean mlnimos y el dinero sulicicnte para 

comprar lo necesario para la familia . 
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7.1. La oferta (le alimento.\'. UIUI tlesL'Tipc:ión {le /tI dispottibilit/(l(! {le alimentos 

Este apartado incluye una descripción de los centro de abasto de alimentos de la 

poblac ión de la localidad de estud io, esto, con el fin de conocer la disponibilidad de 

productos y precios en el mercado local. A lraves de la observac ión directa s istemática, se 

llevó a cabo un recorri do por las más importantes tiendas y mercados en donde la población 

de la localidad se abastece de alimentos. 

San José Tilapa cuenta con dos tortillerías (una de ellas con molino) y diversas 

tiendas de abarrotes, algunas establecidas en locales comerciales mientras que olras en 

viviendas. Cuenta con una tienda DICONS A en donde gran par1e de la población se 

abastece de productos como azúcar, frijol, arroz, cn lmados, etc. Las tiendas de preferencia 

reportadas por los informantes fueron dos: la tienda D1CONSA y otro establecimiento que 

se ~al a n les otorga facilidades de pago (" fiado") - la tiendita de Don Fede-. 

La localidad no cuenta con un mercado establecido o rodantc. por 10 que las 

principales fuentes de abastecimiento de alimentos frescos son los tianguis de Teotitlán de 

Flores Magón, Oax, o el de Ajalpan, en Puebla (ambos se establecen los días miércoles y 

domi ngos). Dentro del recorrido que se hace para llegar de San José Tilapa al mercado de 

Ajalpan, se encuentra el mercado de Coxcmlán (Ver MAPA 2), situado en la cabecera 

municipal con el mismo nom bre, no obstante, las informantes reportaron no ir a ese 

mercado a realizar sus comprar ya que prefieren los dos primeros, por lo que consideré 

pertinente visitar la cabecera munici pal y su mercado con el fin de conocer sus 

características, disponibilidad y pn:cios de sus productos, que posiblemente explican las 

razones por las que las personas no asisten a éste y prefieren ir a otros que se encuentran a 

mayor distancia de su localidad. 

Para llevar un seguimiento de los precios, se determinó a la tienda DICONSA como 

el lugar en donde se observarían los cambios en los precios de los productos básicos 

durante el periodo de investigación. Mientras que en los demás centros de abasto (mercados 

y tienda de fiado), sólo se tomaron los precios una vez (en septiembre de 2009) para así 

conocer las diferencias entre los costos de los productos según el centro de abasto. 
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7.2. / La fienda O/CONSA y de "fiado" 

A través de los datos recolectados con los inrormantes, se obtuvo que uno de los 

principa les centros de abasto de ali mentos es la Tie nda Diconsa ubicada en la localidad de 

San José T ilapa. (Tienda No. 15, sucursal Sur, unidad operati va Puebla, con almacén en 

Coxcatlán). 

Con el fin de observar el incremento en e l precio de los alimentos como punlo de 

rererencia se tomó la Canasta Bás ica (C B) de esta tienda. Estos precios fueron tomados 

durante nueve meses de manera trimestral (marzo, junio, septiembre y dic iembre de 2009) 

(TABLA 1). A parti r de estos datos, se pudieron observar las modificaciones en los precios 

de los alimentos a nivel laca l. 

En la próxi ma tabla, se muestran los precios de los productos de dicha canasta 

durante los nueve meses de scguimienlo y los cambios en sus precios durante ese periodo y 

la variación del inicio al fi nal del periodo que rue de 13.39% . 

TABLA l . lista de productos y precios de la Canasta Básica DICONSA 

VA lUACIONES 
I)E l' IU:ClOS 

I'ROOuc ro MARZO J UN IO SEI·-'" Ole. M A Kí'.C). I>IC. 

Maíz (kg) $3.50 $3.00 $3.50 $3.50 0% 

Frijol negro Jamapa (Kg) $18.00 $2 1.00 $2 1.00 $21.00 16.67% 

Arroz (Kg) $1 1.40 $ t 1.50 $ 10.00 $12.00 5.60% 

Azucar (Kg) S6.50 S7.00 S 13 .00 S13 .50 107.61)010 

Harina de maíz Mi masa (Kg) S5.00 $5.00 $5.00 S5.00 0% 

Aceite patrona (L.) S20.50 $20.00 $20.50 S20.00 -2.44% 

Luta de sardinas Guajmex (300gr) $11.00 $ 11.00 $ 12.50 S 13 .00 18% 
Leehe comercial Liconsa en polvo $13.50 $13.00 $ 13.50 $ 13.50 0% 
(240gr) para 6 li tros 
Pasta para sopa (220g) $3 .00 53.00 S3 .50 $3.00 0% 

Sal Fina (Kg) $4.50 S5.00 S5 .00 S5.00 ILlI % 

Galletas de animalitos 513.80 S13.00 S 13.50 S14.00 1.45% 

AtunTuny( 170g) S8.50 S8.50 $8 .00 $1 1.00 29.4 1% 

Detergente Foca (500 g.) S IO.oo $12.0 1 $12 .00 S12.OO 20% 

COSTO TOTAl. 5 129.20 $133.01 SI41.00 $146.50 13.39·/ .. 
.. - .. filen/e . 1:.laboraclon propia COII buJe a los preCIOJ de la CanaJ/o Ixh,ca de la /lendo OICONSA el' la 

localidad de Siln JOSt Ti/aptl ,tIpo Coxal/Ión PI/eb/o. ('\/ar::o-diciembrl'. ](09) 
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Con los datos obtenidos en este registro, se observó que el maíz y la leche comercial 

Licons..1 casi no sufrieron casi cambios en los precios. Las pequeñas modificaciones que 

hubo entre el mes de marzo y di ciembre de 2009, fueron de S.50 menos para el mes de 

j unio en la leche y el maíz24
• Este cambio a la baja, incremento postcrionncntc 

pcnnllncciendo el precio iguu l que en mariO. El único producto que no modificó su precio 

en todo el periodo fue la hari na de maíz Mi Masa, que mantuvo un precio constante de S5 

pesos. 

El producto que más incrementó su precio en el periodo de trabajo de campo fue el 

azúcar sobrepasando 100% mas del precio del primer registro en marzo a diciembre de 

2009. Este fue seguido por el atún que incrementó su precio casi 30%. En los demás 

productos, se identificó un incremento de los precios superior al 15% del precio base 

registrado. a excepc ión del arroz (5.6%) y las galletas de animalilos ( 1.45%). 

El incremento de estos precios se vio rc nejado fi nalmente en el costo 10lal de la 

Canasta Sasiea, pues en nueve meses de seguimiento, el prcrio 10lal se elevó $17.30 pesos, 

es dec ir 13.34% más cam que en el primer registro (Ver GRÁF ICA 5). A través de esle 

evidente incremento sostenido en los precios de la mayor parte de sus productos básicos, es 

posible evidenciar lan sólo una pequeña parte de la perdida del poder adquisiti vo de las 

familias. 

24 En la primern quincena de junio de 2009, la innación anual fue la más baja desde mayo de 2008 10 que 
pcnnile dar una posible c . ~plie¡¡ción a este ajuste de precios en ese periodo. 
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GRÁ FICA 5 

Costo lolal d, la Call:ld.:I Bask:l dI" la tleuda DICONSA f ll Sa nJ os~T ll a p a d, 
Muzo a Dtd"nbrf de- 2009 
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Flle",e: E/abomción propia COII hase a los precio.y de !tI Cal/asta Há~ica de 1(1 tienda O/CONSA e/l la 
/acalidad dI! Sall Joo·e Till/ptl. Mpo Coxcatfilll Puebl" (Mw-:o-diciembrl!. 2(09). 

Una vez rcnejado el incrcmcnto de [os precios de la ti cnda Diconsa, -prccios quc cl 

gobierno fedcral ticne rcgulados-, resulta elemental el conocer los precios de la tienda de 

·'llado ", lugar que refi rieron algunas madres entrevistadas como uno de [os principa les 

centros de abasto. Como ya se mencionó, estos precios sólo se registraron una vez debido a 

que se identificó csta tienda por [as entrevistas realizadas en la segunda visita a la localidad. 

A excepción de la leche, la harina de maíz y las ga lletas, los productos fueron [os 

mismos que incluye la canasta básica de Diconsa tanto en cantidad como en marca. Pero 

debido a que la leche Liconsa y la harina Mi Masa son productos de Diconsa, se buscaron 

en la tienda de "fiado" los productos simi lares que tuviemn el menor prec io (Nutrilcche y 

harina de maíz Minsa). En el caso de las ga lletas de animalitos se sustituyeron por gallctas 

María Gamesa que eran las más baratas, pues [as primerdS no estaban disponibles en la 

ti enda (TABLA 2). 
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T A RLA 2. Precios de la tienda de " fiado" VS. Precios de la Canasta Básica de Diconsa. 

T I EN DA DE FIA DO T IEN DA DICONSA 

PRODUC TO SEPT. PRODUCTO SEPT. 

Maíz (kg) $500 Maíz(kg) $350 

Fnjol negro Jamapa (Kg) $2 1. 50 FnJol negro Jamapa (Kg) $2100 

Afro, (Kg) $ 14.00 Juror. (J{g) $10. 00 

Azúcar(Kg) >19.00 Azúcar (Kg) $13. 00 

Harina de maíz Minsa (Kg) $9.50 Harma de maíz Mi masa (Kg) $5.00 

Aceit e patrona (L.) $20.00 Aceite patron a (L.) $20.50 

Lata de sardinas Guajmex (300gr) $17.50 
Lata de sardinas Guajmex (300gr) $12.50 

Leche Nutrileche (1 Litro) $1050 
Leche comercial. Liconsa en polvo $13.50 

Pasta para sopa (220g) $4.00 
(240gr)para 6 litros 

Pasta para sopa (220g) $350 
Sal Fina (Kg) $6.50 

S<i Fina (1<&) $5.00 
Gallet as 1faría de Garnesa $19.50 GaI! etas de animali tos $13.50 
Atún Tuny (170 g) $ 10.00 Atún Tuny(170g) $800 
Detergente Foca (500 g.) $1 1.50 Detergente Foc a (500 g.) $12.00 
COS7D7DTAL $168.50 COSTO TOTAL Sl4lnO 

.. Filen/e: ElaboraCIón propw con base a los preCias de la tIenda de fiado y la Canasla Baslca de D/col/sa . 
en la localidad de San José Ti/apa. Mpo CQ;fcatfáll Puebla. (Septiembre. 2009) 

En todos los productos registrados, e l costo fue superior que el de la tienda Diconsa. 

El costo 100al de los productos de la tienda de ''fiado'' para e l mes de septiembre de 2009 

fue de $168.50 pesos, que resulta superior a los de la tienda de Diconsa no sólo para el mes 

de sept iembre, sino en cualqui era de los cuatro periodos de registro de precios. Para ese 

mes los productos de la tienda de ''fiado ,. eran 19.5% más caros que en la tienda de 

Diconsa. Esta diferencia en los precios es posi ble explicarla por dos mecanismos básicos: el 

primero refiere a que la tienda Diconsa tiene productos subsidiados por el gobierno federal, 

lo cual permite un menor costo y una mejor regulac ión de los precio; una segunda 

explicación se refiere al hecho de que la tienda tiene la ventaja de financiar los alimentos de 

la población (''fiado "), que implica un mayor costo por el simple servicio ofrecido. 
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7. 2.2. Los mercados 

Mercado y I¡al/Vlli.\' de Teotitlán de Flore.~ Mago/l 

La localidad de Teotitlán de Flores Magón (ubicada a 7.1 Km de San Jo ~ é Ti lapa) 

cuenla con un mercado fijo de aprox imadamente 170m2 que funciona diariamente (Ver 

MAPA 2). Al interior de éste hay una plaza central y locales establecidos alrededor. En los 

locales se vende carne de res, puerco, pollo y pescado, mientras que en la plaza interna se 

venden abarrotes, granos. semillas, frutas y verduras. 

Los días miércoles y domingos, se establece un mercado ambulante en la calle del 

mercado que aprox imadamente mide 280 m de largo. Este cuenta con alimentos de la 

región de temporada, los cuales son vend idos por indígenas o por personas que trabajan en 

el campo. En la mayor parte de tos comercios no sc pesan los productos con báscula y el 

prcdo es dctcnninado a través dc una bolsa o una "medida" de uso local. 

Son pocos los comerc ios que tienen estructuras metálicas y que venden mayor 

variedad de productos, sólo en éstos se venden los productos por kilo. En este mercado hay 

un área específica que vende hilos, mante les y articulos para bordar, mientras que hay otra 

área que se dedica a la venta de plás ticos, cubetas, escobas, jergas, jabones y productos de 

li mpieza. 

El medio de transporte a esta localidad es a través de un autobús el cual cobra $5.00 

pesos de San José Tilapa a Teotit lán. 

Tionglli.f de Aja/pan. 

La localidad de Ajalpan (Ver MAPA 2), Mpo de Ajalpan, Puebla, ubicada a 56 Km 

de San José Tilapa no cuenta con un mercado establ ecido (al momento de la investigación 

estaba en construcc ión). El tianguis de esta loca lidad se establece los días miércoles y 

domi ngos en dos calles principales (Independencia Sur y MoreJos) que rorman un crucero. 

En la calle Independencia el tianguis abarca aproxi madamente 300 m de largo. Allí se 

encuentran principalmente las rrutas, las verduras, las semillas y productos de la región, 
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además de una zona en donde se pueden comprar animales vivos como chivos, pollos, 

gallinas, borregos cerdos y gusanos. 

Se pueden distinguir dos ti pos de comercios en esta parte del mercado: aq uellos que 

venden gran variedad de rrutas y verduras (que se abastecen principalmente en la centra l de 

abastos de Puebla) en donde se exhiben los productos en puestos con armazón metálico y 

son pesados para el consumidor con una báscula, y aquellos que sólo venden uno o dos 

productos cuyo origen princi palmente proviene de la región como son pochotes, telechas, 

maíz, chiles, jitomate, limón, ccbolla, Imajes, etc. y son vendidos a ras del piso, en donde el 

mecanismo de venta es por "medida", por " litro", bolsa o canasto y pocas veces son 

pesados. 

En la segunda calle, Morelos (abarca 200 In de largo), en un extremo se encuentran 

las carnes: cerdo, puerco y pollo, así como ropa, manteles y estambres. Del otro lado de la 

calle se encuentran los puestos de comida en donde se venden quesadi llas, barbacoa, tacos 

dorados, camitas, pol los rostizados, en tre otros. 

El medio de transporte a esta localidad es a través de un autobús el cual cobra 

$ 15.00 pesos de San José Tilapa a Ajal pa n. 

Mercado de Coxcatlán 

El mercado de Coxcatlán está ubicado en el centro de la cabecera muni cipal a [6.4 

Km de San José Tilapa (Ver MA PA 2) Y mide aproximadamente 2,200 m2- Este mercado 

diariamente está abierto, pero de lunes a sábado sólo hay cuatro puestos (con armazón 

metálico): dos de ell os venden fruta, uno verdura y otro pollo, todos los productos son 

pesados con báscula. 

Los domingos es cuando el mercado recibe más comerciantes que venden diferentes 

productos. Un área grande del mercado está destinada a la venIa de plásticos, ropa, zapatos, 

cobijas y juguetes. Aproximadamente una cua rta parte tiene frutas y verduras de gran 

variedad como naranja, manzana, piña, melón, papaya, lec huga, plátano (provenientes de la 

central de abastos de Puebla). Son pocos los puestos que sólo venden productos de la 
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región como el huaje, los berros. quelites, rábanos. etc., estos no tienen puestos metálicos y 

venden a ras de piso. Dispersos se encuentran tres mesas en donde se vende carne de res. y 

dos que venden pollo. Todos estos productos también son pesados con báscula. 

El ún ico local que hay dentro del mercado vende jamón, salchichas, yogurt, queso, 

entre otros. La mayor parte de estos productos están a la vista del consumidor y sin 

refrigerar. Hay cuatro puestos de comida que venden barbacoa de chivo, quesadillas y 

pollos rostizados. 

En una pequeña zona en un extremo del mercado, se encuentran indígenas 

vendiendo o haciendo trueque de sus productos (está actividad sólo se observó en éste 

mercado). Los más com unes son el chile (de diversos tipos), el Imaje, el ejote, los berros, 

entre otros, que son intercambiados por maíz y en caso de que el comprador no desee hacer 

el trueque, la medida de venta es "el litro". Afuera del merclldo, hay otros vendedores de 

maíz y frijol cuya medida es el "e¡Uón "(equ ivalente a 5 Kg). La mayor parte de las 

personas que venden estos productos provienen de la Sierra Negra de Puebla. 

El medio de transporte a esta localidad es a través de un autobús el cua l cobra $9 

pesos de San José Tilllpa a Coxcatlán. 

Además de la desc ripc ión de los mercados, uno de los recursos utilizados fue el 

registro de los prec ios de 5 1 productos. En la TABLA 3 se muestra esta lista en donde para 

cada uno de los productos se obtuvo su prec io en los tres mercados senalando el precio más 

barato. 

TABLA 3. Lista de precios de los alimentos seleccionados en los mercados 

PKOIlUCTOS 
ACeite l. 
Anoz K 
AJ'UC. K 
Fo , 
1.mI as k 

Ma" 1 ca SK 
Paslas .. a 2'10 

,\U:HC,u>o llr.n:onn.ÁN ro n :H.CAOO In: AJA!.PA"'" Mf.H.CAOO o.: COXCATI..Á 

S2300 Sl loo SI7.OO 
S12 00 $10.00 51400 
59.50 51000 $ 12,00 

51100 517.00 51900 
516,00 56.00 518,00 

515.00 ~,5 K 

NO SE ENCONTRÓ SU(l 
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COfllinuoción TABU j 

~ "'00 

, "'.00 .",.º" , 
"'00 ,,"00 

~ , , , 
, , 

, 
" 

, , O< 00 , . 
" 

, .. ~ .. ,' NOSE ' "'.00 NO SE , , 
'''.00 "'.00 , 

lO' "- SS.OO 

"". ",00 
'" 00 

, . 
" .00 

b . '-" 00 "'00 .. "'00 ,,_o 
"00.00 

"'.00 , 
"" .00 

, -, 
'" " 00.00 

Fuen/e: . I propia con base (1 los precias de las mercados de Ilj af¡xm. Teotil!tm y , 
(septiembre. 20(9) 
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Siendo el mercado de Ajalpan el de mayor tamai)o de los Illercados visitados, 

también es el que ofrece los precios más baratos. Además, una de las características que se 

encontraron en este mercado fue ta pos ibilidad de comprar animales vivos, razón por la 

cual. aquellas familias de San José Tilapa que reportan vender an imales, así como aquellos 

que utilizan este mercado para vender sus productos de cosecha, prefieren este centro de 

abastecimiento. Pos iblemente este tipo de inte rcambio y c irculac ión de alimentos es lo que 

hace que haya una alta disponibilidad de éstos de diferentes cnlidades y regiones diversas. 

El segundo mercado que o rerta los mejores precios es el de Tcotitlán, que a pesar de 

tener mayores precios que Ajalpan, se identificó que para las ramil ias posiblemente 

representa el mejor centro de abastecim iento ya que tiene precios accesibles (no tan baratos 

como Ajalpan), pero sobre todo es el mas cercano a la localidad, lo (l ue en términos de 

gastos en trasporte y tiempo representa un ahorro importante. 

Tanto elmcrcado de Ajaplan corno el de TCQtitlan fu ncionan dos dias a la semana, a 

direrencia del mercado de Coxcatlán que está abierto diariamcnte y que los días domingo se 

establece el mercado grande. Una de las características más importantes del mercado de 

Coxcatlán, es que este centro de abasto aún preselVa tradiciones como el intercambio de 

proouctos (trueque) de la región vendidos por indígenas. Sin embargo. la mayor parte de los 

alimentos son más caros que en los otros dos mercados, s it uación que posiblcmente ex plica 

que las personas no asistan a este mercado a hacer sus compras, esto s in importar que el 

mercado de Coxcatlán se encuentra a menor di stancia de San José Til apa que el de Ajalpan. 
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CAPÍTULO VIII 

DlSCUSlÓN 



En el Capítulo VII , se presentaron los resultados obtenidos en esta invest igación a 

través de [a desc ripción de los casos, la observación y caracterizac ión de los mercados y e[ 

registro de precios de [os principales centros de abastecimiento de ali mentos de la 

localidad, que permiten poner a di scusión algunos puntos quc a continuación se exponen: 

Aunque [as estrategias alimentarias permiten a los grupos sociales modi ficar sus 

condiciones sobre el acceso a los al imentos, es pertinente señal ar que estas estrategias no 

son únicas ni [i neales, sino que van cambiando de un momento a otro mediadas por las 

situaciones si ngulares por [as que atraviesan [as ramilias, en especial, aquellas que 

intervienen en la economla doméstica y que comprometen el acceso a los a[imenlos. 

Si bien estas estrategias alimentarias no son únicas ni lineales, el conjunto de 

actividades que se realizan para satisfacer [as necesidades alimentarias, responden a la 

incertidumbre cotidiana con respecto a: ¿cuánto dinero tengo?, ¿qué puedo comprar con ese 

dinero?, ¿qué comeremos hoy? e incluso ¿comeremos hoy? Asi, las ramilias ponen en 

marcha diversos mecanismos para arrontar la insuficiencia alimentaria familiar. 

Las estrategias a las que acceden o desarrollan los colectivos para asegurar la 

alimentación diaria son muy diversas. Algunas toman expresiones en respuestas no 

alimentarias dirigidas a mejorar la ali mentación a través de mecani smos que implican un 

aumento de los recursos monetarios O "estirar" los recursos disponibles. Mientras que otro 

tipo de estrategias, se sostienen del apoyo de los beneficios del sector público o son directas 

en [a al imentación y pri ncipalmente están re lacionadas con la modificación en el abasto, 

consumo y distribución de los alimentos dentro del núcleo ramiliar. 

Para fines analít icos, estas estrategias se separan unas de otras, pero en la realidad 

cotidiana, se articulan entre ellas y dentro de ellas a través de relaciones complejas entre lo 

económico, el hacer y el comer, siendo a la vez causa y consecuencia de la alimentación 

ramiliar. 
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De esta fo rma, las estrategias que a continuación se exponen se presentan de 

acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 

Dichas estrategias fueron clasificadas en seis grupos: Di versificación de recursos, 

Programas de apoyo alimentario. abasto o provisión de alimentos. modificaciones y ajustes 

en la alimentac ión, los desayunos escolares y finalmente algunos comentarios sobre la 

estructura de la unidad doméstica, el número de integrantes y sus im plicac iones en la 

alimentac ión cotidi ana familiar. 

DI VERSIFICACiÓN DE RECURSOS 

Inicialmente. considero peninente hacer algunas anolaciones sobre el concepto de 

"aulocx plotación": Aunque Chayanov ( 1985) introduce el concepto de "autoexplotación" 

familiar , siendo ella dependiente del número de miembros capaces de reali zar trabajo, la 

dificultad de ésta productividad y las demandas familiares y Aguirre y otros autores 

(A guirre, 2004, Conés 2000) lo retoman para describir tanto el trabajo, como lim itaciones 

en el consumo familiar (en este caso de los alimentos). Este concepto refi ere en sí y en el 

imaginario. que el eje de su accionar radica en los indi viduos reduciendo los hechos a 

componamienlO individuales y dejando a un lado las explicaciones y las soluciones reales 

basadas en los determinantes económico/políticos y en las fuer.ms sociales. Por lo que para 

los fi nes de esta tesis, esta aproximación resultó insufi ciente. pues referirnos casi 

excl usivamente a conductas individuales, y frecuenlCmente en ténninos de culpabilización 

de la víct ima, invisibi liza los problemas sociales. por lo que resultó más adecuado el hablar 

de sobrecarga laboral y de restricc iones alimentarias. 

LiJ siluaciim laboral 

Un punto medular que permite comprender las estrategias empleadas en una 

localidad rural, como es el caso de San José Tilapa, es la incenidumbre laboral que rige hoy 

en el medio rural mex icano. La busqucda diaria de trabajo, el pago que recibirá por sus 

actividades y finalmente ¿qué comprarán con eso?, marca el eje por el cual las familias se 

desenvuelven cotidianamente. 

162 



En México, el medio rural que se caracterizaba por el trabajo agrícola hoy en día es 

casi inexistente, pues esta act ividad ha tenido que coex istir con otras actividades 

económicas, en donde la agricul tura ha dejado de ser una fuente importante de ingresos 

económicos (desagrarización) a lal grado que, las familias han abandonado esta actividad 

de manera parcial o total para incorpomrse al empleo informal lS
. De esta forma, las 

eSlrategias laborales que diseñan los hogares están cond icionadas por la capacidad laboral 

disponible en la unidad familiar y cómo es que cada uno de los miembros se inserta en el 

proceso productivo. 

En las unidades domésticas estudiadas, actualmente nadie realiza trabajo agrícola de 

tiempo completo y esta actividad sólo funge como complementaria a otras actividades 

asalariadas que permiten a las fam ili as generar mayores ingresos para acceder a los 

alimentos. En algunos casos, los trabajadores son jornaleros de temporal, otros sólo se 

dedican a la agricultura de subsistencia e incluso, algunas famili as no tienen ya ninguna 

relación con la agricult ura O la han ido abandonando. 

Tal y como lo señala Gabriela madre de Mariana en el caso 8: 

..... mi suegro ya ¡ielle como medio año que no ¡rabaja porque le pagan 
muy poquito. Es que estaba con 1111 señor que le daba S60 pesos al 
dia ... pero ni dia, porque además, se pasaba toda la noche regando las 
cañas y de eso le daban S60 pesos y dijeron mis cUflados que ya no 
trabajara, ... porque S60 pesos ... ¿Con S60 pesos qué compras ... ? (risa) ni 
sentimos que dejo de trabajar .. 

De este modo. la fuente primaria de recursos monetarios es el trabajo informal 

asalariado. Dichos trabajos, pocas veces están vinculados al trabajo agrícola y por su misma 

naturaleza informal son particulamlelue vu lnerables a la ex plotación, como es el caso de 

actividades relacionadas con la construcción (al ba ñilería), el trabajo doméstico y el trabajo 

en la industria manufacturera (maqui ladoras), en donde someten a los ind ividuos a la 

inestabilidad salarial, a pagos injustos y sobrecargas fis icas. 

~ El sector inronnal incluyc a los trabajadores por cuenta propia que ocasionalmente emplean asalariados y 
gcneralmc1l1c no se inscriben cn registros oficinles. fiscales o de seguridad social, y parte de los duei\os de los 
negocios informales. l'U\.--OCn ocupar uno o más pucSIOS asalariados de manera continua. cumptiendo 
parcialmente con reglamentaciones o requisitos gubernamentales (Ramos y Gómcz. 2006). 
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" ... ahorita donde le digo que eSfá trabajondo entra de siete de la /IIQT;ono 
y viene hasta las seis de la larde, porque seglÍn le pagan 1m poco más por 
esUlr en la tarde, ¡pero 110 ... ! lScñala Vicenlo, acerca de su marido, quien 
es peón de albañil l Como la seliara les da S il comida, pues 110 le al/memO, 
le pagó lo misl1Io. aUl/que se queda más larde. porque la seiíara se cobra 
COllla comida ... " (Vicemo madre de Josefina, ca'iO 4). 

Ante dicha situac ión laboral que rige en e Sla local idad, se han tenido que genemr 

nuevos mecanismos para incremenlllr los ingresos familiares y asegurar la sobrevivencia. 

Estas acti vidades incluyen el incorporar a nuevos miembros de la familia al mercado 

laboral (también informal asalariado) as! como la pluriactividad. 

Los mecanismOS de pluriactividad seña lados en los casos se ven más intensificados 

en aque llas familias con muchos integrantes (especialmente ni ños), en donde se 

entremezclan la pluriactividad. la incorporación de nuevos miembros de la familia al 

mercado laboral y la intensifi cación del nLJl11ero de horas de trabajo de los miembros 

previamente insertos. Cabe seflalar que. aunque estas actividades se llevan a cabo ante la 

inestabilidad cconómica familia r, en ninguno de los casos se mani festó el trabajo in fant il 

C0l110 recurso ante esta problcmática. pues fue ron los adultos quienes aplicaron estas 

estrategias. 

""r .. YO voy a lavar. vaya plclllchar o voy o hacer el aseo de la 
casa .. .j.[. .. vendo cla\'elito~,. paragüilas. cualquier lipa de 
plantjlas ... .j.r .. \'endo pollos, los morranj/os y lambién crio 
periq/litos .. .].{. .. mi trabajo lambMn es ir a recoger botes para vender. 
\'011l0S a los basllreros a recogerlos y en las COSCLL .. j.{. .. cllalldo hay 
Irahajo en el campo. cllando se Irata de ir a cortar calabacita o ir a cortar 
j ilomales, va 11110 a trabajar .. .).! en el dio me pongo a acarrear letia y ya 
en la noche bordó manleles para vender ... }.[. .. cllando se Irata de hacer 
I/niformes IOmbién los hago. no umgo máquina. pero los hago a 
mano ... J ". (Mareela abuela de Dal/jela, caso 6) 

Consecuencia de los factores eSlruClUralcs que caracterizan al medio rural mexicano 

como un espacio de pobreza y falta de expectat ivas laborales, éste tam bién se ha 

distinguido por la intensifi cac ión de los procesos migratorios. El caso de San José Titapa no 

es la excepción, pues la falta de oportunidades laborales para las y los jóvenes de la 
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localidad también ha originado que decidan sa li r ya sea a otras regiones cercanas, a otros 

estados de la República Mexicana o a Estados Un idos en busca de otras oportunidadcs26
• 

De esta fonna , la migración que por sí sola ya es una cSlratcgia para seguirse reproduc iendo 

dentro del núcleo lanto económica COIllO socialmente, se ha vuelto un recurso importante en 

los núcleos domésticos, en donde la recepc ión de las remesas posibili ta el mantener el 

patrimonio familiar y crea la posibil idad cercana o futu ra de desarrollar nuevas capacidades 

, d i ' 27 a traves e tIempo . 

En el caso de las unidades domésticas con algún miembro que emigró, los procesos 

migratorios fueron internacionales y sus repercusiones en la familia que se queda en la 

localidad tienen expresiones diversas. Aunque los maridos de las mujeres entrevisladas 

actualmente radican en ta misma localidad (San José, Ca lifornia), en un caso, la familia no 

ha tenido problemas económicos e incl uso su situación económica ha mejorado desde que 

el fam iliar emigró. En el otro caso, la crisis económica ha impactado al emigrante en sus 

condiciones y oportunidades laborales, rcnejándose en la diminución del dinero cnviado a 

la familia, compromctiendo así, la estabilidad económica de los que se quedan 21 

"Mi marido ya tielle cl/atro w10 ql/e se/l/e para allá ... trabaja de lo que 
encuentre, 110 (iene U" trabajo fijo, anda buscando por fodos lados, pero 
ahora me manda menos dinero ... ya ,ielle m I 0110 que me manda mellos 
porque se le ha complicado cada vez m(¡l' la cosa, ,.,yo ya quiero que se 
regrese ... al principio le iba mellor que acá, pero ahorita yo veo que es 
peor ... " (Lourdes madre de Marco Amonio, caso Z). 

26 De 1995 a 2006 la migración o Estodos Unidos aumentó 40 %, convir1icndo a las remesas en un recurso 
económico fundamental p.1f3 el sostenimiento familiar y de muchas comunidades en el pais, pasando de 600 
mil a 4.1 millones el numero de hogares que n.'Ciben remesas o ni"el nocional (CAM: 2(08). 
!1 Para Amanya Sen (2000). las "capacidades" comprenden todo aquello que pernlite a una pcrsona estar bien 
nutrido(a). escribir. leer. comunicarse y tomar parte de la ,'ida comunitaria. Sen scñala que las Necesidades 
UÁsicas ¡;ollstituyen una parte de las capacidades, pero que estas se reneren a algo mucho más amplio. El 
numero de OpciollCS que las personas tielll:ll)' lu libertad de elección sobre estas opciones también contrioo)'e 
al bienestar humano. IX esta forma. desde el enfoque de las capacid.1des. se postula que mAs libertad. y más 
capacidad de elección tienen un efecto directo sobre el bienestar. incrementándolo. AsL el Bienestar lIumano 
consiste en c1csurrollar las capacidades de las personas. Entonces, cs posible hablar de desarrollo cuando. las 
personas son capaces de hacer m(¡s cosas. mis que cuando estas son capact.:s de comprar más biellCS o 
servidos. 
21 La disminución anual de las remesas provenientes de Estudos Unidos fue de 3.6% en el 2008, pues el 
monto tota l fue de 25 mil 145 millones de dólares, frente a los poco más de 26 mi l millones de dólares del 
2007. IX 2005 a 2008 segun el llaneo de México hubo un incremento promedio anual de mil 900 millones de 
dólares (Simental, 20(9). 
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De esta fomla. s610 aquellos que pueden insertarse en el trabajo fannal asalariado 

en la localidad como el caso de los servidores pliblicos (maestros, policías CIC.), son los que 

tienen mayores posibilidades de tener cierta estabil idad económica, que aunque puede ser 

precaria, es estable al fin. 

Mientras. muchos de los que se quedan suci\an con algún día poder migrar sin 

importar si 10 que les espera no es tan maravilloso como pensaban, si hay pel igro, si tienen 

que dejar familia e incluso hijos, todo se afronta si el resultado fina l es obtener un empleo 

donde se gane más que en México. Estos imaginarios se evidencian en los relatos que 

enuncias las ImUeres sobre di cho fenómeno. 

"Plles 11/10 se las ve JIfIO negras, yo le he dicho a mi esposo que si hay 
Irabajo en algún lado yo me llevo a la chiquita ... a trabajar ... ahora si que 
en cosa ... en donde yo vea q1le se p1lede y que lile recibantamhién cOllla 
chiquita ... pero si eSlamos preocupados y la lo he eswdo pensando ... " 
(Vicellfa madre de Josefina. caso 4). 

Aunque todas las estrateg ias mencionadas están relacionadas con las actividades 

laborales de los integrantes de las UD. para incrementar los recursos económicos, es 

necesario sc,",alar que a nivel doméstico, también se cuentan con med ios propios para la 

reproducción de su existencia . Estos, operan a través de mecanismos muy particulares 

relacionados con la venta de sus propios bienes muebles con el fin de obtener recursos 

monelllrios cuando la situación económica familiar atraviesa por momentos complicados. 

" ... como dejol'ell ahorre mllcho ... compnj muchas cosas. pues)'a digo es 
que no tengo ... pues \-'elldo esta cosa o la otra ... ahora tuvimos que vender 
IIlTa grabadora ... no la ocupábamos, 1I0S gustll mas la tele ... y ya con eso la 
hacemOJ cuando 110 tenemos dinero ... "(Diódoro padre de Lucero, caso 7) 

PROGRAMAS DE APOYO ALI MENTA RI O 

1.0 imporulllcÜl tle I {} . ~ 11rngramtls sociales en 1" afimell/tlció" 

Para el desarrol lo de la presente tesis fue necesario conocer la función de los 

programas sociales como estrategia ali mentaria, pues no sólo es importante hablar del 

trabajo económicamente remunerado como generador de recursos, si no también, de 
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aquellos mecanismos o relaciones que permiten a ciertas familias tener rccursos "extra" 

para poder sobrevivir, tal y como sucede en [a relación fam i[ia·Estado. 

Autores como Bourdieu (l997). señalan a la fa milia como e[ "sujeto" principal de 

las estrategias de reproducción y que asume un papel detenninante en el mantenimiento del 

orden soc ial, en [a reproducc ión biológica y social. Muchos actos económicos tienen como 

sujeto a la familia, siendo ésta sede de una especie de voluntad trascendente que se 

manti ene mediante decisiones colectivas y donde los miembros se sienten obligados a 

actuar en conjunto. 

E[ Estado, siendo el pri ncipal responsable de la construcción de categorías oficiales 

-entre ellas la familia-, tiende a favorecer una fonna determinada de organización social y 

de estimular por todos los medios materiales y simbólicos la confonn idad a ella mediante 

una serie de intervenciones y codificaciones con efectos económicos y sociales reales como 

por ejemplo la asistencia a las familias. De esta fonna, la visión pública está incorporada en 

la visión de los problemas domésticos y aquellos comportamientos por más privados que 

sean, dependen de acciones públicas (como por ej . la política alimentaria) que al ser 

producidas y reproducidas por el Estado, la fam ili a recibe en cada momento de él , los 

medios para existir y subsistir. 

Si bien se reconoce que la adquisición dc bienes se da fu ndamentalmente por medio 

del mercado, los recursos y servicios brindados por el Estado a través de di versos 

programas y la intervención de organizaciones no gubernamentales, consti tuyen 

alternativas a las que recurren los colectivos pobres para la estructurac ión de sus estrategias 

y son de suma importancia en la reproducción social de estos sectores. 

Pero ¿qué carácter adopta esta intervención dentro de las unidades domésticas? A 

nivel doméstico, los programas sociales por si mismos no representan una estrategia 

doméstica . En sí, la estrategia reside en cuanto las famil ias buscan incrementar, completar o 

simplemente tener ingresos económicos fami liares, al de fi nirse por ellos mismos y por el 

Estado como pobres (lo sean o no) obteniendo así, e l derecho a recibir algún tipo de 

asistencia como parte de los programas para el combate a la pobreza. 
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Aunque el fin último de esta investigación no es abordar cada uno de los programas 

y mucho menos medir su eficiencia o eficacia, s í es necesario sei\a lar que éstos marcan una 

pauta en las dinámicas familiares con respecto a la economía familiar y especialmente con 

la alimentación de cada una de las familias aliliadas y las no afiliadas a dichos programas. 

El programa federal de Oportunidades, cuya principal característica que lo enarbola 

es que "ayuda" a la población en extrema pobreza a través de transferencias monetarias. es 

un ejemplo claro de este hecho. A través de los casos estudiados, se pudo observar que 

dicho mecanismo resulta efectivo para la población adscrita, en especial bajo un contexto 

de crisis y recesión económica, pues a través de estas transferencias monetarias, las familias 

han podido sobrevivir a las carencias cuyo orden es estructural, ya que dentro del ámbito 

privado del núcleo doméstico, quienes de manera bimestral reciben dinero, obtienen un 

sentido de certidumbre. convi rtiendo a este apoyo en una estrategia más ante la dificil 

situación alimentaria. 

" ... me ha ayudado. graciaj' a Dios. le digo. aunque sea poquito si nos 
ayuda [el programa Oportunidades]. porque a veces cl/ondo no liene 
Irabajo mi esposo. pues de ahí agarramos para comer. le digo ... de algo a 
nada. pI/es aunque sea me ayudo 1111 poco ... .. (Amonia madre de 
Leobardo. caso 5) 

A través de las entrevistas realizadas. se pudieron ver aquellos "vicios oculfos " que 

dejan fuera a ciertos grupos sociales bajo la lIplicación de una serie de reglas 

preestablecidas que no responden a una lógica a favor de la equidad social y que, por este 

hl.'Cho considero necesario discutirlos: 

En las entrevi stas realizadas a las mujeres de las un idades domésticas, se identi fi có 

que de las fami lias no benefic iarias del programa Oportunidades, son pocas las que sei'lalan 

no estar adscritas al programa por voluntad propia. Sin embargo, resalta el hecho de que a 

aquellas familias que les fue negado o suspendido el programa, cuentan con característi cas 

especificas que ponen en tela de juicio la eficacia en la selección de la poblac ión objetivo 

(caraclCríslica ineludible de los programas focal izados). 
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El caso más representativo de estas circunstanc ias es el de Daniela (Caso 6), pues a 

ella y a sus hennanos les fue suspendido el programa al morir su madre, pues de acuerdo al 

reglamento del programa " la totalidad de los apoyo.s mOlleltlrios de la familia beneficiaria 

se suspenden por tiempo indefmido cuando no Plleda comprobarse la supervivencia de la 

tillllar beneficiara ", com plicando as i la situación económ ica de su abue la Marcela quien 

actualmente se hace resJX)nsable de ellos y, aunque la reincorporación al programa está en 

proceso (largo y costoso JX)r los tras lados que tiene que hacer la familia para tramitarla) , 

resulta arbitrario y hasta cierto punto ridículo en su ejecución pues ¿Cómo hacer para 

comer ante esta situación? 

" •.. 110 pues la pura verdad si me hacefillta, pues como ya 5011 varios niños 
pI/es de ahí agarro, pues si no de dónde voy a traer, pI/es ahorita ellos 
tampoco están recibiendo nada, porque cuando ella esltlbo si le daban 
OporlulIidades, pero ahorila no el·tó" recibiendo nada ... se los 
suspendieron ..... (Marcela abuela de Dal/iela, caso 6) 

Indiscutiblemente, es necesario que el programa contemple la protección de los 

niños por parte del gobiemo en donde se les garantice ed ucación, alimentación, ropa, 

calzado y vivienda en casos semejantes al de Daniela, favo reciendo así el desarrollo de los 

individuos y no precari7..ando su situación que ya resulta dificil en la actualidad. 

Otro punto que me parece importante resaltar es que según el mismo reglamento 

señala que para ser beneficiarios del programa "ningún imegrante de la f amilia 

beneficiaria podra ser servidor público l/O evemllal, de cualquier orden de gobierno 

(federal. estatal o municipal) y percibir ingresos por tres o mas salarios mínimos generales 

correspondientes a la zona geográfica A .. 19. Y aunque pareciera que esta medida permite 

que los beneficios del programa se otorguen a aquellos grupos que "en verdad lo 

necesitan", nuevamente excluye a un grupo especifico al considerar sólo la actividad 

laboral como mecani smo de exclusión inmediato, s iendo pertinente tomar en cuenta el 

número de integrantes por fa milia, sus edades y ocupaciones para as í poder seleccionar a 

las familias de manera adecuada. Es decir, s i un servidor público en el medio rural gana 

cuatro salarios mínimos ($6.39 1 pesos mensuales brutos) y vive con sei s personas entre 

2'J Salario mil1 imo 7.ol1a ,\ para 2009 S5J.26 pesos! dia 
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niños y adultos, seguramente el dinero recibido por el trabajo realizado será insuficien te 

para eludi r la pobreza . 

.. ... pues si sielllo feo, porque lIunca //Os hall dado un apoyo y / /0 más 
porque mi marido es maestro rural y a mi hijo ya ahorita le tocaba porque 
eSlá en lercero [de primaria]. pero ya //0 se lo van a dar por la misma 
neón ... )' estaria bien. si quiera para el, para sus zapatitos. para Sil ropa, 
sus libros " (Gabriela madre de Alariolla, caso 8) 

Finalmente, cabe señalar que para aquellas rami lias que les rue negado el programa, 

uno de los argumentos para no otorgárselos rue la falta de ulla vivienda propi a que se 

pudiera registrar en el padrón, lo cual. al momento de afiliación resultaba una lim itante y 

aunque posiblemente se lema por la duplicidad de los beneficios otorgados. este punto, 

resulta también una gran contradicción del programa, cuyo fi n es apoyar a la pobl;lCión mas 

vu lnerada en términos económicos. 

"ulla \'e= pasaron [los del programa1 y IIO! ... se IIOS llegó a que se IIOS 

diera el apoyo. es que 110 estábamos el/ fluestra casa propia ... apenav (ellia 
las paredes y 1/0 estaba lechada, /la tenía agua, ni lu=, lIi puertaS ... IlO 
vivíamos ahí. .. )' le dijimos que allá era el terrello de I/ OSOlros y IIOS deda 
que /la. )' le dijimos que le íbamos a venir a enseliar pues que 1I0sOlros ya 
empezábamos a componer la casa para que ya l/OS pasáramos y l/O quiso 
... pero le dijimos pues -110 la hemos lerminado- y ya liada más (lllotamos a 
mi suegra COII quien vivíamos, pero a nosotros no ..... (Liliana y Diódoro 
padres de Lucero, caso 7) 

Ahora bien, con respecto al programa Un Kilo de Ayuda, resulta meritorio el que 

una organización no gubernamental (ONG) sea capaz de dar vigilancia nutric ional y apoyo 

alimentario a ramilias cuyos niños y nii\as están en riesgo o tiene algún grado de 

desnutrición, específicamente en localidades pobres (Ieniendo 15 áreas de influencia en el 

pa ís). No obstante, en vin ud de ayudar a la población vu lnerada. este programa tiene un 

punto fundamental de exclusión para los grupos en mayor riesgo, pues aquellas ramili as 

más pobres que no tienen la capacidad de compra del paquete ali mentario (que si bien es 

subsidiado hay que comprarlo), se quedan ruera de la cobertura de dicho programa. tanto en 
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despensa como en vigilancia nutrieional. Lo cual, nuevamente marca inequidades soc iales 

en estos grupos ahamente vulnerados. 

·· ... Ieníamos ames [Un Ki lo de Ayuda1, pero ya no, eslaba más chiq/lilo el 
nmo pero se me enfermaba mucho y pues ya no me alcanzaba para sacar 
el paquete. Emonces ya no lo flli a traer ... porque a veces tenía yo y a 
veces no tenía dinero ... y es que primero :,.e pagaba" 540 pesos de!i"pllés 
fueron 545 y pues ahora menos me voy a anolar si cobran S60 ... " (Liliallo 
madre de Lllcero, caso 7) 

Para aquellas fami lias que tienen la capacidad de comprar esta despensa y que 

cumplen con los requ isitos que el programa solicita para su afil iación (Ver Anexo), el 

programa ha resultado una aponac ión importante a la cconomía fam iliar, pues en el caso de 

los al imentos básicos ya no se tiencn que preocupar por comprarlos, además de que las 

madres se sienten tranquilas, ya que a través del PIN (Programa Integral de Nutrición) 

conocen el estado de salud de sus hijos. 

DIVERSIFICACiÓN DEL ABASTO 

Existen algunas estrategias que están relacionadas con cambios en el abasto 

alimentario fam iliar, las cual es, modi fican de manera inmediata y directa el consumo 

alimentario de las famil ias: las decisiones de ¿dónde com prar?, ¿qué comprar?, ¿cuánto 

comprar?, ¿cómo prepararlo? y ¿cómo repartirlo?, están determi nadas por estas estrategias 

que las familias ponen en marcha. 

De acuerdo a los datos obtenidos en las entrevistas sobre el abastec imiento de los 

alimentos, se identificaron cuatro lugares rundamentales para su compra-venta: por un lado 

los mercados de Aja lpan, y Teotitlán y por el otrO, la ti enda DICONSA y la tienda local de 

" fiado". A través de la observación en estos lugares de abasto, el registro de precios de los 

productos alimentarios de mayor consumo ramiliar y los casos estud iados es posib le 

generar una renex ión sobre estos resultados. 
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Aunque a nivel analítico resulta insuficiente una comparación de prCCIOS de 

alimentos en los mercados locales para poder explicar las estrategias alimentarias, esta 

aproximación me permitió tener un mejor referente sobre las di námicas de abasto, poniendo 

especial énfasis en que éstas no son casuales ni al azar, sino que responden a una serie de 

procesos estructurales que determinan la posibi lidad de elección y com pra de los alimentos 

dentro de los núcleos domésticos. 

Con referencia a la información obtenida sobre el abasto y dispon ibilidad de los 

alimentos en los mercados de las localidades aledañas ( la primera a través de los casos y en 

la segunda a través de la observación y recolección de información), se puede observar que 

las compras se realizan de acuerdo a la preferencia de cada famil ia. Lo anterior, es 

indi cativo de que a pesar de la s ituaciÓn económica que atravies.'l cada una de las fam ilias 

estudiadas, -ya sea buena o mala-, las compras se siguen haciendo en el mismo lugar de 

siempre. 

El que no haya modificllciones en este aspecto, señala que para las familias. elegir 

dónde comprar Jos ali mentos lleva consigo una carga importante sobre las costumbres y 

tradiciones famil iares, que difícilmente se mod ificarán a pesar de las condiciones 

económicas y. siendo la aliment .. ción un acto meramente social, sería imposi ble dejar a un 

lado este hecho, pues los mercados, no sólo significan una forma de obtener alimentos, sino 

también un intercambio cultural (Benran 2005). 

Con respecto a las tiendas de abarrotes, el seguimiento de los precios de la tienda 

Diconsa de la localidad a 10 largo de casi un año, me sirvió como punto de referencia 

durante el trabajo de campo para poder conocer cómo es que se da el incremento de los 

precios en aque llos productos que el mismo Gobierno Fedcm l h .. establecido como 

"productos de la Canasta Básica" en un espacio específico y controlado. 

Al respecto, cabe señalar que no obstante a que esta canasta es más barata que en las 

tiendas regulares, el incremento en sus precios fue de %13.39 entre marzo y diciembre de 

2009 (en marLO de 2009 la Canasta costaba $ 129.20 pesos, para diciembre de 2009 el costo 

era de $ 146.50 peso. Éste es el punto de referencia a part ir del cual se pane del entendido 
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de que al subi r el precio de los alimentos, las familias se en frentarán a mayores difi cultades 

para acceder a los mismos. 

Con respecto a la tienda de " fiado", sus precios son evidentemente más caros que 

los que ofrece Diconsa (19.5% más caros en productos de la Canasta Básica Oiconsa para 

el mes de septiembre de 2009). debido a que por un lado, no cuenta con subsidio en sus 

productos. además de que al fiarlos , éstos son más caros -llamémosle intereses por el 

servicio de crédi to... No obstante, la importancia que tiene este centro de abasto es que para 

las familias cuyos ingresos sólo les permite vivi r al día, cl mecanismo de '; fiado" les fac ilita 

tener ali mentos diariamente tengan o no recursos monetarios en ese momento, lo cual . 

genera una mayor posibil idad de selección que nI pagar de contado, pues cuando el poder 

adquisitivo de las familias es cada vez más menor, la selección de alimentos se li mita más. 

Respecto a la tienda de " fiado" Diódoro padre de Lucero (Caso 7) comenta: 

..... ahí vamo .... pidiendo y pagalldo .. . y así .... iemp/'e le hemos hecho. 1I0S 
vall allotando y el jin de semana ya pago y ya me vl/elven a dar más 
credito y a \'Cces CItando llevo toda o media semana sin trabajo pI/es le 
pedimos, ya cl/ando arra"ca más o mellO .... ya pagamos, los de la tienda 
l/OS aguantan, ya nos conocemos de años ... " 

Considero necesmio resaltar en este apartado, la falta de agua potable disponible 

para todos los habitantes de la localidad . Si bien. este punto no es el eje central en e l cual se 

desarrolla la investigación y por ello. no se exploró sistemáticamente su acceso y 

disponibili dad en cada uno de los casos, es necesario señalar que cuando no se cuenta con 

este líquido, las familias tienen que comprarlo, 10 que en términos de gastos familiares 

representa un presupuesto importante en la econom ía destinado a este fi n, en especial para 

las fami lias numerosas . 

.. ... también compro agua poro tomor. me sole a trece pesos el 
garrafóII ... es qlle el agua de la flave esta contamil/ada porque trae 
muchos al/imalito. casi 110 la tomamos ... y es muy poquita la que llega y ya 
viene muy Sllcia. por eso compro {rel' garrafones el día IUlles. tre .... 
garrafones el díajueve.r y tre.r él días sábado ... y mas con este calor .. 
(Marce/a abuela de Dal1iela, caso 6) 
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A II/(}COIIJiIIlllO 

Otra fuente importante de abasto que no se ha modificado es la autoproducción. El 

abaSIO de frutas, maíz y frijol a través de la aUloproducción es un mecanismo muy 

importante que penn ite tener reservas de alimentos casi todo el año garan tizando en cierta 

forma, la alimentación familia r a bajo casIo. 

" ... ahorita tenemos cinco bultos guardados de maíz. que son 10 maquilas. 
6 litros son l/l/a maquila y ya el ¡rijolilo 110 más poquito porque ya 110 
había agua, ellfollces ya nada más salió como medio blllto. Enlonces 
nosotrOj' casi comemos frijolilos por ellos. cualquier cosilas se les 
combina con ellos pero ya me ahorro 1111 dinerito, ahorila ya gracias a 
Dios. porque está a $/8 e/frijol y pues, aUl/que es má.~ trabajo pues sí es 
1/110 ayudada. pues pago pues por Jo cosecha 5 / .500 ... " (Gabirela madre 
de Maria/lO. caso 8) 

Otro mecanismo que no se ha modificado es la recolección. pues las familias que 

acostumbran realizar esta actividad 10 sieguen haciendo, por 10 que esta actividad debe de 

ser considerada como otra fuente de abasto, al igual que el intercambio de alimentos que se 

da entre vecinos. 

Cabe señalar, que aunque la agricul tura ha dejado de ser el punto central de la 

alimentación doméstica. en el medio rural existen grupos que lodavla realizan prácticas 

agrícolas de subsistencias (maíz y frijol ). Además, el tener algunos árboles frutales como 

mangos, tamarindos y otros productos de recolección (tetechas, pochotes, pochocuiles), 

marcan la diferenc ia entre las familias. Sin embargo, bajo una economía monetareizada, 

resulla mucho más efi caz la venta de estos alimentos para la obtención de dinero dejando 

en segundo plano el consumo familiar de los mismos, marcando así, otro tipo de dinámica 

sobre la autoproduce ión alimentaria, ya que anteriormente lo producido o recolectado era 

consumido en el mismo núcleo doméstico. 

No obstante que lo producido no es necesariamente consumido, es cieno, que las 

familias que tienen acceso a tierras de siembra o tiene la posi bil idad tanto económica como 

de espacio de tener animales de cría, tienen mayores posibi lidades de alimentarse que 

aquellas que no, principalmente esto se debe a que estas familias pueden acceder a estos 

alimentos o al dinero que obtienen de su venta. 
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En el caso de los an imales. el proceso puede darse de disti ntas maneras: por un lado, 

los animales pueden ser vendidos generando asi recursos monetarios. o por el otro, en los 

casos más extremos, los anima les que tienen destinados para la venta tam bién sirven como 

una especie de "seguro" en situación de crisis económica fami liar, pues los consume la 

familia cuando no tienen recursos para com prar los al imentos. 

"Pues si, tambien trato de criar pollos, Imolitos ... si llega el momento de 
que de pJallo /lO tengo para comprar, pues mato IItI pollito, dos pollitos o 
blallqllillitos ... E.\' q/le hay \-'eces que la verdad l/O alcaliza ... " (Marcela 
abuela de DanieJa, caso 6) 

En el caso de que los animales sean utilizados para el consumo familiar por gusto 

propio, en su mayorla son ut ilizados para eventos sociales como son las fiestas y el único 

fin de la cría de los animales es este. 

MODIFICACIONES Y AJUSTES DE LA ALIMENTACiÓN FAM ILIAR 

EI,lelerioro alimel1lar;o 

Una de las mayores reflexiones que se pueden hacer al respecto es el que ciertas 

fami lias indican que siguen com prando 10 mismo, pero que actualmente les rinde menos la 

cantidad de comida. Posiblemente, lo anterior se explica al entender que algunos 

mecanismos de compra no se dan a través de pesos y medidas estándares COIllO los son los 

kilos o las piezas, pues por el contrario, la referencia de compra de productos se da por 

dinero - las familias compran menos producto con el mismo dinero- . Esto, refleja la 

constante pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de los al imentos. Por ejemplo, 

si en marl.o de 2009 con S6.50 pesos podían comprar un kilo de azúcar en la tienda 

Dieonsa, para diciembre del mismo afio sólo les alcanza para com prar medio kilo pues su 

costo fue de S13.50 pesos. 

AsI, uno de los puntos más importantes que muestra esta tesis es el deterioro de la 

calidad y cantidad de los alimentos comprados por las fami lias. Al respecto se pueden 

observar diferentes dinámicas de alimentación quc en ciertas ocasiones comprometen la 

nutrición familiar sustituyendo productos de alto contenido proteico, por otros con más 
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grasas o hidratos de cllrbono pero de mejor precio. En otros casos, el intercambio de 

alimentos no llega a comprometer la nutrición fami liar. 

" ... ahora sí que casi no comemos la carne. comemos más que el quesillo. 
el jamón ... son más baratos ... . al/les comprábamos medio pollo, pero ahora 
ya no. ya liada mas compramos unas menudencias para los nilias con sus 
verduri/w¡ (Diódoro padre de Lucero. caso 7) 

En otros casos, los alimentos comprados son de menor precio debido a que son 

menos frescos. pcro no comprometen su ca lidad nutricional. 

compro cual1do pasa el señor que vende económico y ya me dice -
mire eSlo ya se lile e.Há echando a perder y ya están mlly maduros. ¿no 
quiere IIsled?- y ya le digo que si y es la que me dan. pero esla bueno y ya 
se la comen mis niñm; ... " (Vicenla madre de Josefilla. caso 4) 

A pesar de lo anterior, también hay una serie de estrategias que no necesariamente 

están vinculadas con la restricción de alimentos, s ino por e l contrario, son estrategias que 

contemplan la provisión de algunos a limentos indispensables para la alimentación fami liar 

y que son más fáciles de adqui rir ya que resultan de mejor precio y rinden más para la 

alimentación familia r; dentro de estos, se encuentra el maíz, el frijol y el arroz. Estos 

al imentos son los que las familias refieren que no deben faltar en casa pues les permi ten 

alimentarse en la cotid ianidad, aunque se limite e l consumo de carnes, frutas y verduras. 

Otro tipo de estrategias empleadas son las restricc iones a li mentarias por parte de los 

miembros de la unidad domestica. Principalmente las mujeres- madres entrevistadas 

sei'lalan que cuando no tienen comida suficiente para tod os, ell as y sus esposos se ven 

obligados a limitar su ingestión alimentaria o en algunos casos restringiéndola por 

completo. 
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"La pura verdad osi me pasa .. .Iuego me dicen los niños - ¿qué usled no 
va ti comer?-. Y les digo - sí , pero yo acabo de comer, lo que pasa es que 
yo comí an/es de que lIegarall usledes- ... pero hay veces que no alcal/:a la 
comida, aUl/que sea ti vece",· 11110 enroscada, UII laca de sal, me lo como 
rápido, pero les doy de comer primero, que comall, si veo que ya sobró me 
sietllo a comer, me dicen -sin'ase usled vamos a comer IOOos- y yo les digo 
- no ,mejor primero coman uSledes, yo acabo de hacer m; quehacer- pero 
es cosa de que ello~· coman primero ... los n;;;os ... " (Marcela abuelo de 
Dalliela, caso 6) 

y aunque las famili as procuran preservar la alimentación de los ninos, cuando 

exi sten restricciones económicas que imposibilitan a las familias a seguir com prando los 

alimentos con la misma frecuencia , se aplican restricciones que sí pueden llegar a 

compromete la nutrición infantil. Espedficamente esto se notó con la leche. 

" ... es que a mi niño le gusta mucho la leche, pero ya les compro menos 
que an/es ... , luego cualldo no lengo para la leche le hago la avena .... 
alole de avena, que eslá más bara/o" (Rocio madre de Jared y Esmeralda, 
caso 1) 

..... pues ahorita ya casi por lo regular casi cada Icrcer día les doy su 
leche, porque antes seguido les daba yo, que licuados, que S il leche y 
ahorita ya 110, cada lercer dio les \-'ellgo dando ... .. (An/onia, madre de 
Leobardo, caso 5) 

En cuanto al consumo ali mentario, cabe senalar que éste no fue estudiado a través 

de encuestas dietéticas u otro tipo de herramientas que pudieran dar cuenta sobre él en las 

familias, pues las ent revistas siempre se enfocaron al deterioro alimentario que las fami lias 

perc ibían en su cotidianidad. sin embargo, de manera somera, se identificaron como 

alimentos básicos en la alimentación familiar. el maíz (como tortilla), el frijol y el chile, así 

como el consumo de verduras en guisados diarios, estos alimentos a pesar del deterioro 

alimentario siempre estuvi eron presentes, pues son la base de la alimentación en las 

fa mil ias pobres. La carne es consumida los fi nes de semana o en días feslivos, pues la 

consideran como un lujo al igual que el refresco. 
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LOS DESAYUNOS ESCOLAR ES 

Hasta el momento. todas las estrategias alimentarias aquí descritas han hecho 

referencia a estrategias establecidas en el plano de la vida privada de cada núcleo 

dornéslico. No obstante, una de las pri ncipales estrategias alimentarias descritas en esta en 

esta invest igac ión. es el uso de las "ollas colectivas" en el jard ín de niños. 

Esta estrategia colectiva, es un mecan ismo ali mcnlario que no cuenta con apoyo 

gubernamental de ningún tipo -que debería de tenerlo- y es el resultado de la disposición de 

un grupo de madres cuyos hijos e hijas asisten al preescolar, comprometidas con la 

alimentación de estos niños y el ahorro familiar. 

Según Richards y Robcrts (200 1), las redes y las organi:r..3cioncs populares 

representan una visión positiva de la capac idad de la gente p¡ml superar las lim itaciones 

debilitantes de la pobreza. Pues aunque las raíces de la pobreza están en las incquidades 

originadas por el mercado, los pobres tienen el potencial de atenuar estas desigualdades por 

medio de ini ciativas personales de nuto-ayuda, creando y utilizando redes sociales para 

compensar las carencias. Para Lomnitz ( 1975), quien estudió a los marginados de la Ciudad 

de México en los aftos setenta '·'os mecanismos de supen1ivencia de J05 marginados. 

cOl/formall la totalidad de su sistema de relaciones sociales de asistencia /l/utua (...) las 

que represellfall parle de 1111 siSlema ecollómico il/formal paralelo a la ecollomia de 

mercado, que se caracleri;a por el aproveclwmielllo de los recursos ~·ociales y que opera 

con base al imercambio reciproco el/lre jgual e ~ · ". 

La ··olla colectiva" desarrollada e implementada por las madres de los nil\os y nil\as. 

es una estrategia organ izada y plani ficada dent ro del nücleo del Jardín de Nil\os ··Frida 

Kahlo·' que ha romentado el ahorro monetario. la participación grupal. el intercambio de 

ideas y la solidaridad entre familias. Su pri ncipal eje rad ica en que para las madres, esta olla 

resulta una herramienta úti l para la economía doméstica debido a que es mas barato que 

preparar los desayunos solamente de sus hijos diariamente, además de que exige menos 

desgaste fisico al tener que preparar el desayuno sólo una vez al mes (aprox imadamente). 

En todos los casos, las ll111dres elaboran, llevan y reparten el desayuno los días que 

les corresponde y s610 en un caso la mujer fue acompai'\ada por su esposo. A las madres les 
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gustan estos desayunos ya que consideran que los niños y niñas comen nutrit ivamente, 

además de que mejora el apeti to de sus hijos al comparti r con los demás la comida. El gasto 

por desayuno para 23 niños y maestras oscila entre los $100 y $150 pesos diarios. 

dependiendo de lo que se prepare y, en caso de que las fam ilias no puedan participar por 

fa lta de recursos económicos, la mi sma red solidaria pennite cambiar el tumo con otra 

madre, en tanto la situación económica familiar mejora. 

"se me hace más fácil y más barato y yllno me preocupo porque aquÍ les 
dan bien de comer " (Lourdes madre de Marco Amonio, caso 2). 

Al mismo tiempo, las madres ident ifican esta estrategia como una acción que 

protege la alimentación de sus hijos cuando las fam ilias no tienen recursos suficientes para 

alimentar a todos sus integrantes adecuadamente, pues a través de los desay unos pueden 

"garantizar" que sus hijos consuman algún alimento a lo largo del día. 

" ... sí, así ya veo que mi niño desayuna bien. Como dice él [LeobardoJ -
aunque ya no desayune oca mamó [en casa), ya se que en el desayuno me 
dan y ya como -dice ¿I- ya le digo, -pues si hijo- ... " (Amonio madre de 
Leobardo, caso 5). 

El dinero utilizado para esta actividad es tomado del presupuesto familiar corriente, 

dada esta situación y debido a la im portancia que tiene la participación en las ollas a nivel 

colectivo por la corresponsabilidad entre familias, en ocasiones, dentro del núcleo familiar 

se compromete la ali mentación de sus integrantes con el fin de obtener recursos suficientes 

para la "olla colectiva", lo que nuevamente pone en marcha nuevas estrategias domésticas 

que incluyen restricciones alimentari as fam iliares para así poder sati sfacer las necesidades 

colectivas. siendo ésta una de las mayores contradicciones de esta actividad . 

.. cual/do me dall mi día [de llevar el desayuno], ahí es cualldo me limito 
para que haga yo mi desaYllno ... suponiendo. si hoy m; niña quiere Ull 

pedacito de carne, no le doy y pues mejor hago el arrocito blanco para 
que no gaste yo en tomate ni el/liada de eso ... al otro dio ya veo que van a 
comer y aunque sea les hago 1I110S frijolitos. pero ya, aUllque sean Jrilos. 
pero as; voy ahorrando y voy jUl1Iando dinerilO y el día que me loca el 
desayullo ya lellgo ... .. ( Vicema madre de .Josefina. caso 4). 
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Pri ncipalmente los alimentos que se consumen estan hechos a base de tortillas 

(compradas en lortillería), ch iles, jitomatcs, frijoles y papas. En algunos casos, los menús 

contienen chorizo, pollo, queso o jamón. El agua que se s irve en el desayuno es de fru las 

naturales y en otros casos de Kool-A id, no llevan refresco porque las maestras les han dicho 

es malo para los niños. Tanto el guisado COlnO la bebida que llevan las madres varía 

dependiendo de los recursos que cada familia cuenta en ese momento. 

A excepción de dos unidades domésticas (la de Herminia y la de los hermanos Jared 

y Esmeralda), todos los ni ños inscritos en el jard ín de niños y sus fam ilias partic ipan en los 

desayunos escolares. En el caso de Hcrminia (caso 3) la familia no partic ipa en los 

desayunos por situaciones fa miliares, s in embargo, la nifta es enviada diariamente a la 

escuela con un refrigerio el cual consume con los demás n i ~os. Jared y Esmeralda no llevan 

refrigerio a la escuela. 

Al parecer el mayor conflicto identi fi cado respecto a esta actividad, ·adernás de la 

evidente falta de apoyo gubernamental., es la problemática generada por la madre de Jared 

y Esmera lda al no querer part ici par en esta dinámica, a pesar de que sus hijos consumen 

diariamente el desayuno. No obstante lo anterior, las demás madres en un afán participativo 

y de solidaridad, siguen apoyando la alimentación de todos los ni ños inscritos en la escuela. 

"Pues la pura verdad si lile gustan [los desayunos l. está bien. lo que / /0 

me gusta que harbemos madres que somos muy ellcajosas. yo le CQmellfo 
porque he visto señoras de que dicen-yo no quiero que entre mi hijo. yo le 
pongo su lorta, que se lo lleve para que 110 lleve yo ... el desayuno· porque 
/ IOS \'a tocando ahora si ... yda la casualidad que cua/ldo vienen los nmitos, 
1/0 trajeron ... y ahí están sentaditos y 11110 ... pues yo l/O tengo ese cora=ó" 
de decir //0 les doy ... los niiíos 110 sabel/ ... están chiquitos, osea hay que 
darles. yeso es lo malo y yo \-'eo que /10 está muy bien, en/ol/ces yo digo si 
vamos a dar. pues vamos a dar todos, si no .no lo damos todos.. 
(Marcela abuela de Daniela. caso 6). 

Con respecto a esta actividad colectiva que tiene más de dos años funcionando, es 

importante se~a lar que aunque por la consti tución misma de este grupo y sus implicac iones 

pareciera ser una organ ización muy frágil , la obligación de tipo m011l1 que tienen las madres 

encargadas es muy fucnc, pues la responsabilidad de cada madre en la part icipación se basa 

en la correspondencia de esfuerzos de sus compañeras, por lo que todas las mujeres que 
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partic ipan en el programa, consideran que es trascendental para la alimentación de los niños 

ya que fomenta las relaciones entre cJlos y la buena alimentación. 

MANEJO DE LA COM POSICiÓN FAM ILIA R 

Aunque Aguirre (2004) señala como una estrategia de ali mentación el manejo de la 

composición familiar, vista como un acto conSC1cnte de las familias que consideran que las 

familias grandes ya no son fu nciona les en la pobre7..a -mirada economicista de la 

procreación-, en los casos estudiados, no se encontraron los elementos necesarios para 

poder identificar dicha estrategia, pues considero que exi sten otros factores atribuibles a la 

composición familiar como puede ser el papel del Sector Salud en el uso de métodos 

anticonceptivos, ed ucación e incluso la migración que permiten explicar a mayor 

profundidad este hecho. 

No obstante lo anterior, también es cierto que las estrategias para incrementar los 

ingresos principalmente están condicionadas por la capacidad laboral disponible en la 

unidad familiar, por la cantidad de miembros que las integran y por la etapa del ciclo vital 

que atraviesan, es decir, si es unipersonal o se ha constituido la pareja, si hay hijos e hijas y 

si estos se encuentran o no en edad activa, si comparten la vivienda con otros fami liares o 

no familiares, etc . 

De esta fonna , los segmentos de la población que presentan mayores dificultades 

para alimentarse, son aquellas unidades domésticas de mayor tamaño y con mayor cantidad 

de niños. Lo cual, en la vida cotidiana representa un mayor número de estrategias y más 

eficaces para así, poder preselVar la alimentación familiar, pues para las familias pequei'las, 

resulta más sencillo el poder acceder a los alimentos. 
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"Ahorita como somos poquito ya no me preocupo mflcho pI/es porql/e es poquito 
lo q/le comemos, liada más compro medio kilo de tortillas, pero yo digo qlle no e~ ' 

que me ri"da más el difiero, S;1I0 porque SOI1/O)' poquitos .. , .. (Gladis, madre de 
Ilerminia, caso J) 

", .. a I'eces /10 me alcon;a ni para darle de comer /lila "e: a la semana carne. Lo 
qlle a \'€ces les comp"o es menudencias ... pues pirra 110 dej ar/os de pltmo .. ,sí 
les compro \'erdllrG. compro l/lIas tres bolsitas de \'erdllra a modo q/le alcalice y 
para no da,.les así de plano {iIl11Jio ... /es {:ompro IIIIOS cllt/tro melludencias y ya 
COII eso le agarra sabor y lile sale más barato ... porqlle si compro aho,.ita 
carne ... por ejemplo pollo. compro ql/e 1/11 kilo, p/les 110 "O o a/{-ol/;ar poro lodos 
... el1lollces IralO de hacerles /lnas el1loma/adas y pI/es ya lengo para comprar 1111 

qlleso aUl/que sea para darles sabor, al/l/que sea una roc;adila ahora si, es que 
esta canijo .... "(,\f(lrcela abue/a de Olmiela, caso 6). 
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CAI>ÍTULO IX 

CONCLUSIONES 



En el estudio de las estrategias de al imentación, el eje centra l por el que se ponen en 

marcha estas acciones es la incertidumbre diaria dentro en las UD. ante la fa lta de alimentos 

sufi cientes para todos sus integrantes. 

Esta incertidumbre alimentaria, responde principalmente a un problema de acceso a 

los al imentos consecuencia de la ineq uidad soc ial que, en los grupos más vu lnerados se ha 

agudizado haciendo cada vez más evidente la pobreza en la que viven las fam il ias y de esta 

fonna , estas inequidades cobran expresiones en las fonnas en los que los colect ivos viven, 

se enfennan y mueren. 

Al ser el al imento una mercanc ía, que se distribuye en funciÓn de la capacidad de 

compra de la población y no de sus necesidades biológicas, las consecuencias nutricionales 

de la pobreza resultan obvias, ejemplo de ello es que el hambre y la malnutrición suelen ser 

resultado de la fa lta de acceso a los recursos productivos o de la excl usión de la población. 

y es por ello, que resulta indispensable el considerar que la base fundamental del proceso 

de alimentaciÓn- nutrición, radica en los modos de producción que detenninan el consumo 

de los colectivos. 

Bajo esta premisa y con una mirada críti ca, el estudio de las estrategias de 

alimentaciÓn debe de ser visto a través de las múltiples interacciones que las caracterizan. 

penn itiendo así, entender los procesos que condicionan las situaciones de los colecti vos en 

tomo a la alimentación y por ende, que determinan su estado de nutrición, en especial bajo 

un contexto de crisis ali mentaria y económica, en donde el quehacer diario de las fa milias 

pobres está enfocado a obtener los medios suficientes para subsistir conformando asl las 

distintas estrategias. 

Sobre aquellas estrategias que se aplican en el ámbito familiar ante la difi cultad de 

acceder a [os al imentos, es necesario señalar que estas estrategias pueden quedarse fijas O 

modificarse de un momento a otro. determ inadas por procesos a nive l macro y 

microsociales. A nivel macro, en e[ medio rura l mex icano existe una serie de procesos que 

defi nen la fonna en la que cada grupo torna sus decisiones acerca de su devenir: 
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primeramente, la agudización de la pobreza rural consecuencia de la falta de expectativas 

laborales, en especia l a partir de la pérdida de la agricultura como fuen te primaria de 

empleo y en segundo lugar, el incremento de los precios de los alimentos en los últimos 

años. En el nivel micro, es decir a nivel doméstico, es necesario el poder considerar 

aquellas respuestas específicas y puntuales a determinados sucesos en la tmycctoria de cada 

núcleo que indudablemente marcan la pauta a seguir de los co lect ivos. 

Bajo un contexto de crisis económica y alimentaria, en un espacio de pobreza 

constante, dichas estrategias responden a las necesidades inmed iatas. Por ello, cada una de 

las familias, de acuerdo a sus necesidades pone en marcha los mecanismos necesarios para 

garantizar el alimento diario. 

A nivel metodológ ico, el proceso realizado en csta tes is para poder estud iar las 

estrategias de acceso a los alimentos en las UD. de San José Ti[apa. me obligó a [a 

obtención de información básica para conocer e interprelllr las estrategias alim cntarias, 

considerando aspectos como e[ diagnóstico de la comunidad, disponibilidad y acceso a los 

alimentos en la localidad de estudio, as í como el anál isis muy parti cular de cada uno de los 

casos. 

El estudio de la alimentación a través de una aproximación cualitativa, me pcnn it ió 

el profundizar acerca de la foona en que las familias dec iden su alimentación diaria, sin que 

esta sea resultado de la causalidad, pues en esta serie de decisiones confluyen historias de 

vida de cada una de las familias que representan el trabajo diario que se vive para comer. 

r ara definir con precisión el papel que juega la investigación cualitati va para una 

aproximación al acto alimentario, en especial a tmvés de los Estudios de Casos, es 

indispensable establecer que cada caso, cada mirada, proporciona una experiencia diferente 

que permi te delimitar elementos especificos que componen la alimentaciÓn de cada núcleo. 

De esta forma, la descripción de la manera en la que acontece el proceso y lodos sus 

componentes, constituye un elemento básico para aproximarse a las estrategias 

alimentarias. 

A través del estudio de casos, se pretendió rcalii'.ar un abordaje de manera holística, 

que en ningún momento perdiera de vista la perspectiva de los propios actores con cada una 
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de las situaciones expresadas, reconociendo que las poblaciones en conjunto no son las que 

tienen hambre, si no las familias, los niños y nif'¡as y sus padres. Y es con esta aproximación 

que las historias de vida y la cotidianidad de la alimentación, cobran un rostro diferente en 

cada uno de los casos. 

Oc igual forma, con la final idad de complementar la información obtenida a través 

de las entrevistas, un recurso importante fue la observación y la recolección de datos en los 

mercados y tiendas de la localidad, lo cual me permitió obtener una imagen precisa de la 

disponibilidad de ali mentos en la localidad. De esta forma, la aproximación a través del 

estudio de caso y la observación, me permi tieron comprender en diferentes niveles la 

realidad observada y narrada. 

A decir de Aguilar (2002), ex iste una serie de prejuicios académicos y científicos 

que dificultan el comprender que hay fenómenos observables y analizables que pueden ser 

no cuantificables, tal y como sucede con la alimentación, considerándolo como un 

fenómeno complejo estrec hamente vincu lado con un conjunto amplio de procesos que 

rebasan lo biológico. 

Por ello, resulta necesario insistir en que a través de esta aproximación 

metodológica, no se trata de sumar resultados - o la suma de todos los casos-, sino de 

replantear en su conjunto a la perspect iva que se convierte en un ca leidoscopio de 

experiencias vividas, en donde el papel de la descripción resultó básico pam delimitar la 

situac ión de cada uno de los casos, generando así, alcances más próximos a la realidad en 

cuanto a disponibi lidad y accesibilidad de los alimentos de la región de San José Tilapa. 

Cabe señalar, que el análi sis dc las estrategias de acceso II los alimentos dentro del 

ámbi to fam il iar, IIlC permi tió ubicar a la Un idad Doméstica como el espacio en donde el 

individuo dcsarrolla sus capacidades para su reproducción social y material , y es por ello, 

que resulta necC5.1rio valorar el concepto y sus herramientas metodológicas para su 

abordaje en tomo al proceso alimentación-nutrición, - tarea ineludible en la investigación- . 
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Limitaciones de la metodología empleada 

A partir de la metodología empleada, se presentaron diversas limilaciones a lo largo 

de la investigación. La primera li mitación, la cual considero la más importante fue el no 

haber conseguido acceder a las unidades domésticas de los nil'los y niñas, pues por un lado 

esto podría haber pennit ido una aproximación a los soportes materiales de las viviendas, así 

como el generar una aproximación al consumo alimentario. Para este punto, considero que 

un acercamiento de las prácticas alimentarias que realizaban los grupos domésticos dentro 

de su unidad a través de la observación, posiblemente hubi era reforzado la información de 

las entrevistas. Sin embargo, cabe recordar que uno de los acuerdos que se hicieron con las 

mujeres previo el inicio de la investi gac ión. fue el rea lizar todas las fases de la 

investigación en dónde ellas estuvieran involucradas en el jardín de niños, 10 cual impidió 

este acercamiento. 

Una segunda limi tación fue la imposibilidad de llevar el segu imiento durante el 

trabajo de campo de los precios en la tienda de fiado y en los mercados en donde se llevó a 

cabo la investigación, pues al tener sólo el seguimiento de los precios en la tienda de 

Diconsa, impidió el generar un comparat ivo entre los prec ios de estos centros de abasto a lo 

largo de todo el periodo de investigación. Una tercera limitación se presentó en el caso de 

Lucero, al concebir inicialmente a este caso como el que narraría la hi storia de una familia 

cuya principal actividad laboml se basaba en la agricultura. aunque al momento de la 

entrevi sta, se identificó otra actividad que la reportada inicialmente. 

Recomelldaciolles 

A través de la presente tesis, me resulta necesario el exponer algunas acciones que 

hoy en día atentan contra la equidad soc ial: 

Inicialmente, cabe señalar que los arreglos y articulaciones complejas y de variada 

intensidad entre el Estado, la fam ilia y el mercado han sido señalados claramente por 

algunos autores (Esping-Andcrscn, 1991 ). En especial, en países COIll O el nuestro, las 

fami lias se convierten en un escenario de resolución de necesidades y de establecimiento de 

prioridades que se ligan directamcnte con las politicas sanitarias. cducativas, de empleo y 
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alimentari as. De esta rorma, las estrategias alimentarias en el contexto de pobreza y las 

relaciones necesarias entre UD., mercado y Estado, resultan aspectos ineludibles para su 

comprensión. 

y es por ello que aunque no niego que las familias beneficiarias de los programas 

Oportunidades y Un Kilo de Ayuda, tengan mayores posibi lidades para acceder a los 

ali mentos que aquellas que noJO
, es necesario sei'lalar que los programas rocalizndos atentan 

contra los derechos universales y controlan, pues son los que desactivan los conflictos 

sociales más graves y generar consenso en aquellos segmentos de la fuerza laboral que 

tienen una inserción débil en el mercado de trabajo (empleo precario, subocupación, 

infonnalidad, pequeños productores etc.) para. que actuen como base soc ial de apoyo al 

modelo neolibcral. Además., no hay que ol vidar que bajo el cobijo de ser programas que 

"regala dinero O alimentos a los pobres", están condenados al fracaso debido a las 

dificultades que tendrán en su eficacia y pennanencia, especialmente bajo el contexto 

actual naciona1.)l. 

En segundo lugar, acerca de la "olla colectiva" rcaliznda por las mujeres madres de 

los nil\os del preescolar, considero pertinente el evidenciar la falta de apoyo a nivel 

gubernamental hacia este grupo organizado ya que, aunque el mismo gobierno podría 

aprovechar este tipo de organización local basada en el compromiso solidario de las 

famil ias para su coord inación con las instituciones gubernamentales, no existe un interés al 

respecto. 

De esta forma, la olla por sí misma devela entre otras cosas, la expansión del 

hambre y la pobreza, la falta de soberanía y seguridad alimentaria y la mercantili z.1ción de 

la comida. Es decir, una vez más se pone en cuestión la fu nción del Estado en la garantía y 

reproducc ión de la igualdad social. A pesar de lo anterior, hoy en día, para cada mujer

madre, en cada olla. se generan nuevas relaciones e interacciones que superan el compartir 

Jo Carlon de Gramlllont (2009) sellala ¡¡tiC los beneficios de los programas pucrJcn llegar a representar hasta e l 
6% de ingresos totales de los hogares 
JI En agosto de 2009 un reporte del BlUlCO Mundial (IlM) informó que la recesión en que cayó la cconomla 
mcxicann ese aoo. lIe\·ó a la pobrci'.a a casi 4.2 millones de personas. adicionales a los 5.9 rniIJonc:s que 
cayeron en esa condición entre 2006 y 2008. ConsidcrlUKio los 50.6 millol"les de pobres contabili7.ados hasm 
2008 se logra un total de 54.8 millones de mexicanos en esta condición. es decir casi 51.02"'/. de la población 
de l país. 
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un plato de comida convirtiéndolo en una forma de apropiarse del espacio público y una 

fonna de intercambio en donde las problemát icas sociales se desnudan. 

La presente tesis genera nuevas interrogantes que en futuras investigac ión se deben 

abordar como la incorporación de variables que complcjiccn el análisis, corno las 

dimensiones étnicas, de géncroJ2 y generación, que reconozca el carácter cultural e 

histórico de la alimentac ión para su invest igación. De igual manera. resulta pertinente el 

considerar para estud ios consecutivos. la aplicélc ión de técnicas de investigación 

etnográfica que consideren los cambios eSlilc ionales. ciclos agrícolas, cosechas, fiestas 

ent re otros factores, los cuales, como se perfilan en este trabajo, también juegan un papel 

determi nante en las estrategias alimentarias. 

Aunque la presente tesis tenia como fi n el conocer las estrategias de acceso a los 

alimentos dentro de las unidades domésticas en un contexto específico. también considero 

que es necesario elaborar aproximaciones a través del consumo alimentario diario pcr 

cápita y fam iliar, evaluaciones clinicas y antropométricas que permitan configurar de 

manera más precisa las expresiones en el estado de nutrición de estas estrategias 

alimentarias. Pues si bien las expresiones en el estado de nutrición de estas estrategias 

aplicadas en los núcleos domést icos, no se evidencian de manera directa y ji corto plazo ~e 

incl uso en un futuro será muy dificil conocer realmente los efectos a la salud que generaron 

estas estrategias- ,es evidente el dano que ocasionan dia a dia a los colectivos, pues es 

necesario recordar que a nivel fa miliar ha disminuido el consumo de alimentos de allo 

contenido prOleico, incrementado el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono y 

azucares. Estos últimos, satisfaciendo el hambre a bajo costo a través de alimentos 

" rcnd idorcs". 

Así. el incremento de la prevalencia de estaturas por debajo de lo normal, el 

sobrcpeso y la obesidad, el aumento de las enfermedades infecciosas y enfermedades 

crónicas degenerativas, serán el resultado de la malnUlrición crónica que hoy en día 

compromete el desarrollo de estos grupos. 

II En este punto. la asimetr ía de géncro señala alas lmtieres como las primeras afectadas :mlC la falla de 
IIlilllcntos dentro de la unidad domést ica. 
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Finalmente, considero oportuno en un futuro el poder profundizar acerca de los 

efectos de la emigmción de los padres, en la nut rición de sus hijos que se quedan en las 

localidades de origen y la dependencia que los programas asistenc iales y gubernamentales 

generdn en las familias. 

Cabe señalar que el caso de San José Til apa refleja la situación de una localidad en 

pobreza, que incluso CONA PQ ha clasificado con un grado de marginación MEDIO. No 

obstante, no hay que olvidar que en México hay localidades con mayor vulnerabi lidad y 

con un ALTO grado de marginac ión (especialmente aquellas con presencia indígena), tal y 

como sucede en otras localidades de la sierra poblana, así como en Oaxaca, Guerrero, 

Chiapas y ciertas zonas urbanas y conurbadas, cuyos índices de pobreza y desnutrición 

resultan cada vez más alannantes. Por lo que resulta necesario en un futuro, no sólo 

estudiar las estrategias que desarrollan las fa milias con el fin de maximizar su abasto y 

consumo de alimentos, si no también, poder desarrollar acciones que permi tan mejorar las 

condiciones de vida, pues la situación en estos grupos indudablemente resu lta mucha más 

dramática que la aquí descrita. 

Lejos del comprom iso establecido en la Cumbre del Milenio del 2000 sobre 

"reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre para 20/5", y bajo un 

escenario en donde lemas como la pobreza. las inequidades y la excl usión social son 

problemas persistentes y el derecho a la ali mentación, al agua, a la seguridad y la soberanla 

alimentaria, parecen ajenos a la realidad actual, es evidente que aún falta un gran camino 

por recorrer en términos políticos y económicos II favor de aquellos pri ncipios de equidad 

social. Para ello, es necesario elaborar políticas sociales incluyentes en busca de un cambio 

que fo mente la mitigación de la desigualdad y que estén a favor de la equidad social. Para 

lograr esto, es necesario dejar de dar respuestas de contención o de alivio a estas situaciones 

y comenzar a generar un nuevo planteamiento (Iue estaria mostrando al Estado en un nuevo 

papel en su relación con la sociedad. 
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ANEXOS 

A. F; c "lI/ ~c lli c " del Programa Oportlwit/lIfles 

El programa Oportunidades fue creado en 2002 C0ll10 cont inuación del Programa de 

Educación, Salud y Alimentación (Progresa) que operaba ya desde 1997. 

Funciona de manera interinstitucional ya que participa la Secretaria de Educación 

Pública (SEP), la Secretaría de Salud (55a), el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y los gobiernos estata les y 

municipales. 

Este programa fede ral está dirigido a la población que se encuentra en pobreza 

extrema otorgando apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos a través de 

transferencias monetarias. La medición e identi fi cación de las fa milias que viven en 

condiciones de pobreza extrema, se rea liza tomando en cuenta los criterios que el Consejo 

Nacional de Eval uación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indica para ello. 

Componentes del programa: 

Becas ed ucativas pa ra niños, niñas y jóvenes que cursa n la edu cación básica y 

media superior y a poyos pa ra la adq uisició n de útiles escolares. Se otorgan becas 

educativas y apoyos para la adquisición de útiles escolares a niños, ni ñas y jóvenes 

beneficiarios del programa que sean menores de 18 años y que estén inscritos en grados 

escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de 

modalidad escolarizada y a jóvenes de hasta 2 1 ai'los con necesidades educativas especiales, 

inscri tos en escuelas de educación especial. 

Atención básica a la sa lud famili llr bajo un enfoque preventivo que se 

complementa con la educación para el cuidado de la salud, nutrición e higiene mediante las 

acciones del Paquefe garallfizado de salud que incluye acciones de promoción de la sal ud y 

detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, cuidado de los 

aspectos curativos, control de los principales padeci mientos y vigilancia nutricional infantil. 
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Para ello se efeclúan consultas médicas, talleres de capacitación y dotaciones de 

medicamentos. 

Apoyo para Adu ltos Mayores. Apoyo monetario mensual a los adultos mayores. 

integrantes de las familias beneficiarias, con una edad de 70 años o más, que viven en 

localidades de más de 10,000 habitantes, para mejorar sus condiciones de vida. 

Apoyo monelario para propiciar la mejord en el consumo alimentario y el estado 

nutricional de las fa mil ias; y suplementos aliment icios para los niños y las mujeres durante 

la maternidad y la lactancia. 

Ad icionalmente, el Programa otorga un apoyo monetario mcnsulIl llamado apoyo 

alimentario Vh'ir Mejor, que tiene como propósito compensar a las familias benefic iarias 

el efecto del alza internacional de los precios de los alimentos. 

El Programa otorga un apoyo monetario mensual a las familias beneficiarias, para 

compensar los gastos realizados en el consumo de fuentes de energía (luz. gas, carbón, lei\a, 

combustible o ve las, entre otros). 

Los apoyos monetarios directos y las becas educllt ivas se entregan bimestralmente, 

en efectivo y en forma individua l a las titulares beneficiarias del Programa. La cantidad 

varía dependiendo del numero de hijos que estén estudiando 3° de primaria o más y el sexo 

de cllos, ya que las mujeres reciben más dinero que los hombres. (Ver TABLA 4 )' 5). 

(SEDESOL. 2008) 
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T AULA 4. Montos promedios bimestrales del programa Opon unidades correspondientes al 

primer semestre de 2009. 

CONC[ I'"TO M ONTO HIM H T RA ,,,,, 
, ... m' ..... 1O $<:I ~ O O 

Apoyo> • ocldtol ml_os(por ""'*. "'"yaI <k 70 y'" ,., S}90 00 

y"", .. (Ir .,'"" , .... ' lI eo SI 10.00 

COMPONENTE [ DUCATI VO 
Priaub 

Tm: ... .,., 00 
e_ '3>'00 

$<:lE DO 

SlIto 
."" 00 s...:. .... rio H .. ¡,.u 

~-~ 
. '" 00 "'" 00 .. ' &6000 '''''00 

Tete ... S910.oo SIMO.oO 
[.tIw""li • ... Ia ... H""!>-rJ 

~-~ SI 370.00 SI.lmOO , . ....., SI 471l 00 SI,6$).oo 

T .... ,. SI 360.00 $1 780.00 

Fueme: SEDESOL. 2009 

TABLA S. Monto máximo de una fami lia con becarios en primaria, secundaria y educación 

med ia superior. 

FAAIILIA CON HE CARl OS EN PRIMARIA y SECUNDARlA 

CONCEPTO M ONTO BIM[~RAL(P[SO S) 

Apoyo a1imemalLo $420DO 

V ¡ ~rmeJeI" $11 0.00 

Apo'Jtl ener ll:l!ltro $240.00 

Morto mú¡mo de becas 12.140.00 

Modo mú¡mo de apoyo $2.91000 

fAMILIA CON BECARl OSEN PRL\IARIA SECUNDARlA'( EDU CA CIÓN MEDIA SU PERI OR 

Apoyo a1imerlau o $420.00 

VMrme el" $11000 

~ po yo energeltro $240.00 

MOfto mú¡mo de becas 13,920,00 

Marto múimo de aoovo $4.69000 

"En las fanllbu CIXI adlAo5 1D I.YQ e5 el mUlto múlltlo m~81 se mane," $ 295.00 por C-llda acUlo maya 

. . . 
f lleme. SEDE SOl.. 2009 
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Debido a que las familias que se incorporan al programa son beneficiarias por sus 

condic iones de pobreza extrema, su pcmlancnc ia la determina el cumplimiento de sus 

corresponsabilidadcs: asistencia regular a los servicios de salud y a la escuela. 

El incumpl imiento de estas actividades genera la suspensión por tiempo indefinido o 

definitivo y parcial O total de los apoyos causando una baja del Pad rón Activo de 

Beneficiarios. 

Así, el apoyo monetario está sujeto a dos acciones: a) La asistencia de los 

integrantes de la familia beneficiada a sus citas programadas a los servicios de salud, 

conforme a lo estipulado en la nonnatividad oficial del programa. b) La asistencia del 

integrante de la fami lia beneficiado a su sesión mensua l programada de los talleres 

comunitarios para el auto-cuidado de la salud. 

En el caso de la entrega de las becas en educación, está sujeta a la certificación de la 

inscripción y asistencia escolar de los becarios de primaria, sec undaria y educación media 

superior. 

Los apoyos monetarios pueden suspenderse de forma parc ial en alguno de sus 

componentes ante el incumplim iento del reglamento estipulado. 

La totalidad de los apoyos monetarios de la familia beneficiaria se suspenden por 

tiempo indefin ido cuando la titu lar de la fami lia beneficiada: 

a) No ha acudido en dos ocasiones consecutivas a recibir el apoyo económico 

b) No realice ningún movimiento en su cuenta durante dos o mas bimestres consecuti vos 

c) No firme su contrato con la insti tuciÓn liquidadorn o no recoja su planilla de et iquetas 

de seguridad o su tarjeta de débi to par,¡ recibir los apoyos monetarios, en un plazo 

máximo de dos bimestres después de su emisión 

d) No enlregue a la Coordi nación Nacional la Constancia de Registro a la Unidad de Sal ud 

(CRUS) validada , en un plazo máximo de dos bimestres después de su emisión 

e) En cuatro meses consecutivos o seis meses disconti nuos en el curso de los ülti rnos doce, 

la familia beneficiaria no cumpl a con su corrcsponsabi lidad en salud 
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f) No pueda com probarse la supervivencia de la ¡itular beneficiaria 

g) La familia beneficiaria sea objeto de un procedimiento relacionado con la identidad o 

patria potestad de los becarios, que requiera revisión por parte de una autoridad j udicial 

ocivil 

h) Exista una disputa por los apoyos del Programa entre los integrantes de la familia 

beneficiaria, registrados en el Padrón 

i) La familia beneficiaria no sea rccert ificada por a lguna causa no imputable a ella 

j) Un integrante de la familia benefi ciaria sea servidor público no eventual, de cualqu ier 

orden de gobierno (federal, estatal o municipal) y ¡:M!rc iba ingresos por tres o más 

salarios mín imos generales correspondientes a la zona geográfica A 

k) El apoyo monetario de adu ltos mayores se suspende definitivamente cuando el adulto 

mayor a) Fallece, b) abandona el hogar, e) no cumpla con la corresponsabilidad de 

asistir a los servicios de sal ud por más de dos semestres consecutivos 

(SEDESOL,2008) 

8. Ficlla lécnica del Programa U" Kilo (le AYlUla 

Aunque el programa Un Kilo de Ayuda surge en 1982 a través de la iniciativa de la 

organizac ión Gente Nueva a través de acciones a favor de la salud infantil. Es hasta 1994 

cuando se elabora un programa de apoyo nutricional específico, aun vigente, el cual tiene el 

objetivo de combatir y prevenir la desnutrición infantil. 

A través del programa Integral de Nutrición ·'PI N°'. Un Kilo de Ayuda combate y 

previene la desnutrición en nii'\os de O a 3 años y de 3 a 5 únicamente si padecen algún 

grado de desnutrición, así como a mujeres embarazadas en comunidades rurales e 

indígenas; mediante un tratamiento irnegral que incluye seis aspectos: 

Vigilancia ml/riciol/ol a los niños menores de 5 años mediante la toma de peso 

bimestral , estatura semestral, atención médica a niños con desnutrición de alto riesgo y 

vigilancia en el su ministro de vilamina "A" Y desparasitantes. 
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De/ección de anemia a niños y mujeres embarazadas por medio de la medi ción de 

niveles de hemoglobina en sangre capilar,para determ inar la presencia de Anemia y realizar 

la entrega de hierro para su tratamiento correctivo. 

Educació" IfII/riciollal a las familias bene ficiadas enfocada a prevenir los factores 

de riesgo de la desnutrición. 

Paquete mi/ricial/al que se enlrega catorcenalmente a cada fami lia bene ficiada (por 

$60 pesos) para contribuir a la alimentación familiar y así cubri r los requerimientos 

nutricionales de los niños. 

Para la elaboración de este paquete, el Inst itulo Nacional de Ciencias Médicas y 

NUlrición Salvador Zubirán (lNCMNSZ), diseño una lista de productos básicos. De éstos, 

cuatro productos· están dirigidos espccl fi camentc a los menores de 5 años. 

El paquete nutricional consta de : 

I Kg de frijol 
I Kg de azúcar 
I Kg de arroz 
2 paquetes de sopa 
1 L. de aceite 
I Kg de hari na de maíz 

- Leche en polvo fortifi cada 
Liconsa para 6 litros· 
I paquete de galletas 
enriquecidas· 
I paquete de cereal de amaranto· 

- 2 piezas de mazapán enriquecido· 

Evalllación del l/eurodesarQllo infal/lil. Áreas de evaluación: A) Cognitiva, 

Psicomotora (grueso y fino) , B) Social! Emocional, Lenguaje, C} Técnicas para la 

estimulación ternpmna y revaloración. 

Agua potable Asegurando el acceso, abasto y calidad del aguó. dunlnte el año en las 

comunidades en donde el desabasto comprometa la salud, nutrición y el desarrollo 

adecuado de los de niños menores de 5 ai'\os. 

Actualmente el programa cuanta con 15 Centros de Atención en donde se opera el 

"PIN" atendiendo a 44.444 niños menores de 5 a"os de 38,533 fami lias en 78 1 

comunidades de la República Mexicana. Estos 15 centros atienden a 78 t comunidades, lo 

que representa una cobertura de 230 municipios a nivel nacional. 
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Las áreas de innucncia del programa abarcan las siguientes regiones: 

lo Santa Ana Nichi. Edo. Mcx 

2. Tehuacán, Puco 

J. Orizaba, Ver. 

4. Omelepec, Gro 

5. Oaxaca, Oax 

6. Salina Cruz, Oax 

7. Tapachula, Chis 

8. Mapaslcpcc, Chis 

9. Frontera Camalap, Chis 

10. Tluxt la Gutiérrcz, Ch is 

11. Cinta lapa. Chis 

12. Cornitán, Chis 

13. Mérida, Yuc. 

14. Tekax, Yuc. 

15. Valladolid, Yuc . 

(Un Kilo de Ayuda, 2009). 
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